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PREFACIO 

Los acontecimientos, mas fuertes que los tra- 
tados, han vuelto a traer a la orden del dia la cues- 
tion de Santo Domingo. Pero puede decirse: nb 
esta solamente a la orden del dia de Francia, sino 
a la de la civilizacion. Hay ahora para la antigua 

stra antigua colonia. En el 

En lo tocante a la ejecucion no tengo, c o m  ' se cree, sino poco que decir. Me limitar&, cuan- 
to a la pnmera parte, a estas simples observacio- 
nes: los escritos que han tratado de la revolu- 
cion de Santo Domingo son, en general, u obra 
de los colonos proscritos, o del liberalismo fran- 
ces de la Restauracion: es decir. recriminacio- 



nes amargas de un lado, ditirambos sisteqiticos 
del otro Aun permaneciendo dentro de mi nacio- 
nalidad. he tratado de mantenerme entre estos dos 
extremos. Hoy que los anos han amortiguado los 
resentimientos y que grandes desenganos han enti- 
biado los entu;iasn& sin pretender una doble 
aprobacion, creo tener por lo menos la oportuni- 
dad de recibir la doble piedra a que tiene derecho 
todo escritor que osa buscar la imparcialidad en 
politica. Se comprende, por otra parte, que he 
tenido que pasar rapidamente sobre los aconte- 
cimientos de la primera revolucion. Los he ahor- 
dado suficientemente para establecer su carac- 
ter y para ponerlos como premisas que podia 
necesitar, pero no para que pueda considerarse 
que he pretendido hacerme el historiador suyo. 

He dado mas amplitud al relato de las ulti- 
mas revoluciones y he tratado de coordinar la 
incoherencia del primero. La parte espanola, que 
toma interes hoy para Europa, me ha parecido 
deber ser objeto de un estudio particular: en- 
teramente olvidada por los escritores. casi todos 
franceses, que han tratado los acontecimientos de 
Santo Domingo, su historia estaba completamente 
por hacerse. He tratado de cumplir esta Iahor; y 
luego de haber mostrado la vieja metropoli de 
Colon debatiendose contra la invasion por Fran- 

m cia, luego contra la de los negros, la he mostrado 
al constituirse en estado independiente bajo el 4 nombre de Republica Dominicana. 

He hecho preceder este relato de los hechos 
por una historia de la colonizacion tal como la 
realizaron los aventureros de la Tortuga, primeros 
colonos de Santo Domingo. Se ha consagrado un 
capitulo especial a estudiar desde el punto de 
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vista moral la formacion de las poblaciones que 
el comercio de la trata creo en los establecimien- 
tos transatlanticos de Europa. 

En el segundo volumen, he presentado una 
historia completa de las negociaciones que lleva- 
ron a la independencia de Santo Domingo. Para 
dar algun valor a este trabajo, quise, de alguna 
manera, templarlo de nuevo en las fuentes auten- 
ticas. Deje pues de lado los libros para acudir a 
los archivos del departamento de marina, que me 
fueron abiertos con mucha benevolencia, y donde 
halle las indicaciones mas preciosas. Estas me 
han permitido no solamente presentar ideas ge- 

rara vez Francia habia sido tan infortunada en 

n hecho esta parte de la cues  

tiempo que consagrarle. Luego de haber hecho ' una historia completa de la carta de credito, he 
dado su liquidacion hasta julio de 1845. Llevando 
sus dos elementos (indemnizacion y prestamo) al 
mismo origen. he intentado establecer que no de- 
bian ser separados. He tratado de esiablecerlo, 
primero porque las consideraciones de equidad 



me parecen deber llevar la ventaja sobre las con- 
sideraciones de finanzas; luego porque en la solu- 
cion que propongo, importa poco a Francia - e s  
decir, al Estado- que la deuda de Haiti sea mas 
o menos considerable; y esto trato de establecer- 
lo: ~recisamente Doraue Francia resulta aue tiene 
interes en garantczarla toda entera. 

- 
Tal vez, ante esta teoria, debo, dados los tiem- 

pos de especulacion que corren, afiadir que no soy 
portador ni de la indemnizacion ni del prestamo. 
Haeo Dor considente esta declaracion v con un 
cor&& muchomas ligero del que pueien tener 

aue se hallan com~rometidos en este 
infortunado &unto. 

Tengo que hablar de la solucion a que acabo 
de aludir y que ocupa gran parte del segundo 
volumen. 

No se espere que lo exponga en estas pocas 
paginas. Dire solamente que penetrado por la idea 
de que toda dificultad de politica internacional 
que no es posible llevar a conciliacion en el te- 
rreno economico, no vale la pena de ocuparse de 
ella, me he esforzado por encontrar en la region 
de los intereses materiales una solucion al con- 
flicto permanente que ha existido casi siempre 
entre Francia y su antigua colonia. Uniendo este 
pensamiento a la especialidad de mis estudios, he 
llegado a una combinacion que si fuera adoptada, 
daria a la vez satisfaccion a Francia v a los sub- 
ditos franceses, portadores de la inaemnizacion 
Y del ~restamo: al Estado occidental de Santo 
~omingo y a la joven Republica que acaba de 
arrancarse de su opresion. 

Me queda por decir una palabra de la intro- 
duccion, que ocupa paginas tan abundantes. No 



tratare de fingir nada a este respecto: este tra- 
baio nresentaba nor si mismo un coniunto bas- 
ta&eAcompleto que fuera posible hacerlo fi- 
mrar  en otra parte sin turbar la armonia del libro. 
Hasta dire si solamente hubiera oido mi inte- 
res, lo hubiera reservado para una publicacion 
especial; pero no hay un lector inteligente que al 
darse cuenta de las tendencias generales de la 
obra, no perciba los abundantes lazos con los que 
se une a ella un estudio sobre la organi~acion de 
las antiguas companias de colonizacion. 

En consecuencia no he dudado en aumentar 
el valor de mi primera obra con un trabajo que le 
da una verdadera actualidad, en un momento en 
que las ideas y los capitales parecen querer de 
nuevo encontrar el camino que recorrio tan glo- 
riosamente el siglo Xv11. 

Solo tengo que anadir una palabra: el manus- 
crito de este libro acababa de ser enviado al edi- 
tor cuando fui llamado a formar parte de la admi- 
nistracion. He creido que al negarme, por esta cir- 
cunstancia, el derecho de no anadirle nada, me 
creaba el de no quitarle nada. Es pues en todas 
sus partes la expresion a la vez entcra c individual 
de mi pensamiento; lo que me obliga a decir, que 
si parece incompleto en su conjunto o erroneo 
en sus apreciaciones, no habra que atribuirlo in- 
fortunadamente a la involuntaria presion que nace 4 de una posicion oficial. 









cristianismo la que ejercieron dos grandes hechos 
de la historia moderna: America descubierta, y cl 
Cabo de Buena Esperanla franqueado. Despues 
de ese primer momento de entusiasmo, que iuvo 
a Europa como suspensa ante la maravillosa odi- 
sea del genoves y del portugues, hubo un inmenso 
impulso de todas las pasiones y de todas las inte- 
ligencias hacia la explotacion de los mundos nue- 
vos, que la confusion de las ideas llamo las d o s  
~ n d i a ; .  Pronto se vio a la corriente comercial del 
mundo desplazarse. a las pequenas repuhlicas mer- 
cantiles dc Italia y la confederacion hanseatica 
perder el monopolio del aprovisionamiento de  
Eurupa. del quc Je Iiabiaii apuderadu Iiabiliiiciitc 
durante las &erras incesantes a oue se entreea- 
ban los grandes Estados; luego, por fin, a esos 
grandes Estados. llamados de almina manera a si 
mismos por la energica ensenanza de las mas sor- 
prendentes peripecias de la historia, llegar a com- 
prender que su genio y su vitalidad podian em- 
plearse en otra parte que en un estrecho campo 
de batalla. 

Pero esta feliz perturbacion de la vieja Europa 
no podia producirse sin que cada una de sus fases 
llevara el caracter de la epoca a que se referia. 



Fue primero un impulso subito, ininteligente e 
irreflexivo, salido del celo brutal del antiguo mun- 
do por los mundos nuevos. La busca de los meta- 
les preciosos, con ese ardor febril, que se perpe- 
tuaba todavia en los laboratorios de astrologia; 
el comercio sin segunda intencion de civilizacion, 
desde el punto de vista exclusivo de la extraccion 
de las riquezas; la guerra desde la perspectiva ex- 
clusiva de la rapina y del pillaje: tal fue, para las 
tierras descubiertas por Colon y por Vasco de 
Gama, la revelacion del continente cristiano. 

Este primer periodo fue largo, porque el tra- 
bajo de la civilizacion europea no se hizo tampoco 
en un dia. Si, Europa empleo cien anos en com- 
prender que Dios no habia podido echarle el resto 
del mundo como una presa que devorar; o mejor, 
a la vista de las poblaciones nuevas que se seca- 
ban a su contacto y de sus navios que regresaban 
cada dia menos ricamente cargados, se dio cuenta 
de que el suelo mas fertil acaba por agotarse y 
que no se puede recoger siempre sin sembrar. Los 
primeros anos del siglo xvrr abrieron una nueva 
era en la accion de nuestro continente sobre el 
mundo transa lantico. A las tentativas aisladas y 
efimeras que no encontraban validez sino en la 
violencia y para las cuales esta era una necesidad, 
sucedieron las empresas colectivas, que compren- 
dieron el porvenir y encontraron la fuerza en si 

g mismas. Las companias de comercio y coloniza- 
cion tuvieron nacimiento. 

Hay que poner fuera de este movimiento de 
transformacion inteligente a las dos naciones que, 
oor derecho de invencion.  retend dieron el mono- . . 
polio de los nuevos descubrimientos: Espana, a 
la que Roma habia adjudicado las Americas de 
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Colon v de Vespucio; Portugal, ese pequeno pais 
hoy oliidado y que habia sabido hacer prevalecer 
ese principio de derecho publico, que solamente 
a su- pabellon pertenecia ;ecorrer la ruta encon- 
trada por Vasco de Gama. Espana. tan bien aven- 
tajada en el reparto y bastante poderosa para 
hacer respetar por'largo tiempo su privilegio de 
posesion y de comercio, no tuvo que recurrir a 
ninguna combinacion para sacar de sus nuevas 
provincias las fabulosas riquezas que la pusieron 
tan en alto. Cuando fue desgarrado a canonazos 
por los mercaderes de Amsterdam y de Londres 
el singular derecho maritimo que habia inaugu- 
rado en provecho suyo. Portugal no supo com- 
prender que fuerza nueva minaba su poder. Por 
un lado, la resistencia no se elevo alli nunca a las 
proporciones de una lucha de pais a pais; por otro, 
los ca~itales no se asociaron alli nunca sino en 
estrechos limites. 

Es pues en el norte de Europa donde hay que 
ir a buscar las grandes asociaciones a que consa- 
gramos este trabajo; y fue el mas debil de los Esta- 
dos del norte el primero que concibio y ejecuto 
ese pensamiento. 

Vamos a estudiar en su organizacion, en su 
desarrollo, y en sus consecuencias. las compafiias 
de Holanda. de Inglaterra v de Francia. 

Mientras atormentado por el deseo de tentar 
la gloriosa aventura de esa navegacion de las In- 
dias orientales, de que los comerciantes de Lisboa 
no hablaban sino en voz baja, pero respetando el 
principio de soberania sobre las aguas del Cabo 
de Buena Esperanza que habia puesto Portugal, el 
comercio holandes se agotaba en remontar hacia 
el nordeste en busca de aquel paso que solamente 



Cook debia encontrar;' un burgues de Amsterdam, 
Comelio Houtman. a ouien sus neeocios habian 
llamado a la ~ e n i n s u k  se informaia cuidadosa- 
mente de todo lo relativo a la navegacion del Cabo. 
Su curiosidad por poco lo pierde. Fue encarcelado 
y condenado a una multa calculada de manera que 
no pudiera nunca ser pagada. Pero sus compatrio- 
tas supieron el hecho y la causa, se repartieron el 
gasto y le hicieron llegar los medios de librarse. 

Habiendo vuelto Cornelio Houtman a su pais, 
nacio la primera asociacion de comerciantes ho- 
landeses para el comercio de las Indias. Fue la 

cion parece por otra parte suponer que su contra- 
to no fue sino un germen y que no hacia sino repe- 
tir las reglas del reparto de las ganancias y de las 
perdidas. Inmediatamente de formada la compa- 
nia, cuatro barcos partieron bajo la direccion de 

Estas naves volvieron a los puertos de Holanda 1; deiDues de un viaie de mas de dos anos. La eme- 
dicion no reporto ninguna ganancia. Sin embargo, 
el solo hecho del regreso obro tan vivamente en 

1. Se sabe que Behring. m& afortunado que Ctirt6bal G= 
16". no descubrid m& que las primeras costas del estrecho al 
que 1. postetidad sin embargo ha dejado su nombre. 
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el es~ i r i tu  de aquellos audaces comerciantes que 
inme'diatamentc'~c organi~o una muchcdumbrc'de 
asociaciones cn las distintas provincias de los Es- 
tados; y flotillas de cuatro y cinco navios partie- 
ron de Rotterdam, de Texel y de Amsterdam. Pero 
el impulso fue tan general cuando los nuevos bu- 
ques volvieron cargitdos de riquezas. que, previen. 
do los funestos efectos de la concurrencia que iba 
a darse, los wsenores de los Estados convidaron a 
las companias separadas a que unieran juntamen- 
te todos sus intereses y enviaran diputados a La 
Haya para tratar de no formar sino una sola com- 
pania..' 

Este sabio consejo fue seguido y se encontro 
fundada la gran Compania de las Indias orientales 
holandesas. Esto fue el 20 de marzo de 1602. 

Conviene presentar la sustancia de este con- 
trato, modelo que adopto Europa para las empre- 
sas del mismo genero, que no tardaron en organi- 
zarse en los diversos Estados. 

Un privilegio de 21 anos fue concedido a la 
compania para la navegacion al este del cabo de 
Buena Esperanza y la del estrecho de Magallanes. 
Tuvo el derecho de hacer, en nombre del gobier- 
no, convenciones con los principes y los natura- 
les de los paises a que se referian sus operaciones; 
el de construir fuertes, establecer gobernadorcs, 
mantener tropas y oficiales de justicia. los que les 
prestarian juramento para las cosas de comercio, 

2. Relntion de I'dtoblirsement de la mmpegnie frangaire 
mur le eommerce des Indei orientder. ete., por Cha-tier, 
p6g. 118. Vie des gouverneurr glndrnu des (teblissementr hollan- 
dais nw; Inder orientales, etc., por hibois, p&@. 5 y 8. 

N B. Se encontrad. al final de nuestro regvndo volumen. 
u= indicaci6n raronada de todas las obrar que hemor consul- 
tado. ya para la redaceion de este primer trabajo. ya para la 
del Libro mismo: por lo tanto, nuestras referencias no dada  
m6r que una enunciacidn sumaria. 
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pero al poder superior para las cosas militares. 
Todo habitante de las Provincias Unidas hubo de 
ser admitido a formar parte en la integracion del 
fondo social por la suma de que quisiera disponer, 
a condicion de que no pasara de 50.000 florines a 
nombre de una sola persona. Para facilitar esta 
accesion de los capitales de la masa, los pagos de 
la suma prescrita fueron estipulados a no deber 
hacerse sino en tres anos; igualmente se convino 
que despues de entregada la cuenta general hecha 
al cabo de diez anos, cualquier asociado podia reti- 
rarse haciendose reembolsar su capital con un in- 
teres de al menos el 7 por ciento. Toda provincia 
o ciudad cuya poblacion hubiera hecho un aporte 
de 50.000 florines en el negocio, debia tener el de- 
recho de hacerse entregar, en cada expedicion, un 
estado de las mercancias llegadas de las Indias. 
Si el aporte era hecho por un solo ciudadano, abria 
a su provincia el derecho a tener en la asamblea 
de los directores un agente que pudiera estar al 
tanto de las operaciones. Cuanto a la organizacion, 
esta participaba, por su forma, de la del pais.' La 
direccion superior estaba confiada a un consejo 
de diecisiete personas, de las que ocho eran de 
Amsterdam, cuatro de Zelandia, dos del Mosa, dos 
de Holanda del Norte y la decimoseptima alter- 
nativamente entre estas dos provincias. El consejo 
superior era producto de una eleccion en dos eta- 
pas : se elegia por cuatro camaras repartidas en los 
principales centros comerciales del pais. las que 
funcionaban como bancos, tenian cuenta abierta 
entre si y se trasmitian de unos a otros los gene- 
ros de que carecian. Estas camaras tenian la admi- 

3. Se sabe que una parte de Holanda. a seguidas de la er 
cisi6n de -par?=. re habia constituido en repYblica, bajo el 
nombre de Provincias Unidas. 
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nistracion de los asuntos que se hacian en su cir- 
cunscripcion respectiva. Sus operaciones venian 
luego a desembocar, por un balance definitivo, a 
la camara superior llamada de los diecisiete. Por 
medio de este reparto, sesenta interesados toma- 
ban parte en el manejq de los asuntos comunes. 

En retorno de las ventajas que concedia, el 
Estado estipulo un derecho del 3 por ciento sobre 
todas las mercancias expedidas a las Indias, a 
excepcion del dinero, cuya salida fue declarada 
franca4 y la concesion de una suma de 25.000 flo- 
rines una vez pagada. Pero, por una combinacion 
tan habil como caracteristica, se convino en que 
esa suma formara parte del fondo social en las 

de sus Altos Poderes, los Estados 

derecho impuesto a la rdidii de las me-&s. 
5. Veare el analisis del acta constitutiva en la Vie des gou- 

verneun antes citada, pags. 8 y 9. 
6. Livrs des mticfes concernanl fe rdglement et lo police de 

Merrienrs de lo ~ampognio des grandes Inder, por les Puirrnncer 



Al lado del gobernador general, del intendente 
y del consejero de las Indias Mayores, que repre- 
sentaban al gobierno desde el punto de vista de la 
politica, de la administracion y de la justicia, se 
encontraban colocados los mercaderes, maestros y 
submercaderes, encargados del negocio propia- 
mente dicho. Cada barco despachado tenia su mer- 
cader y ese continuador de Cornelio Houtman era 
el duefio absoluto de la expedicion que le estaba 

Tales son Jas disposiciones principales dc la 
carta constitutiva de la compania de las Indias 
orientales holandesas, cuyo fondo social se fijo en 
6.600.000 florines. El instinto de ese pueblo esen- 

e del que no se separaron mas. A cada 

m cion, a aiiadirse un nuevo periodo. Sus principales 

2 prorrogaciones fueron, ademis de la primera que 
tuvo lugar en 1622, las de 1647,1665 y 1698. por las 
que la compania pago siempre mis  de un millon 
de florines. 
de Mesrieurs des Eti?trG&&atu des Poyr-Bar. Manuscrito del 
departamento de manm. 

7 .  Art. 2 del reglamento antes citado. 



Al lado de la Compania de las Indias orientales, 
Amsterdam vio levantarse la de las Indias occiden- 
tales, fundada en 1621. Los estatutos de esta aso- 
ciacion estan casi calcados en los que acabamos 
de dar a conocer. Su carta (10 junio del ano indi- 
cado) le daba durante 24 anos el privilegio exclu- 
sivo del comercio: de un lado, desde el tropico de 
Cancer hasta el cabo de Buena Esperanza; del otro, 
desde Terranova hasta el Cabo de Hornos y hasta 
el mar del Sur, entrando en el por los estrechos de 
Magallanes y de Lemaire. La administracion fue 
igualmente confiada a camaras que formaban por 
eleccion una camara directiva. La unica diferencia 
-y no carece de interes el senalarla- es que uno 

tuvo nunca la misma prosperidad que la de las 

En 1588, el celebre Francisco Drake, cruzando 

cible de Felipe 11, capturo un bar- 

te cargado. Los ingleses, que ya 

tan gande  ni carga tan esplen- 
dida. se llenaron de un verdadero entusiasmo. Los 
comerciantes de Londres asaltaron a la reina Isa- 
bel con solicitudes y suplicas para lograr los pri- 
vileeios necesarios a la formacion de una  comDa- 
nia sobre el modelo de la de Amsterdam. Pero esta 
princesa parecia suponer que su pueblo no estaba 



maduro para semeiantes empresas. Quiso que va- 
rios ano; fueran tidavia coisagrados a viajes y a 
exploraciones preparatorias. Tales fueron las de 
Ricardo Alloi y de Tomas Broomfield i n  1596. la 
de Juan Mildenhall que en 1599 penetro a traves 
de Persia hasta Aara, donde el Mopol tenia su corte 
v obtuvo firmanes aue abrian tod& los nuertos de 
i i ~ n d i a  al futuro cimercio ingles. 

A 

Solamente en ese ano se concedio la carta tan 

Esa acta, que abre una epoca tan grande en 
la historia de Inelaterra. era en todo narecida a u .  

$ aquellas otras cartas, llamadas de inc&oracion, 
que obtienen en Inglaterra todas las asociaciones 
comerciales. ~fecti iamente en ella no estaba pre- 
vista la ocupacion del suelo. La ambicion de los 
nuevos asociados no llegaba a eso; los terminos 
de la concesion eran sencillisimos. Un privilegio 
de quince anos para el comercio de todoi los pai- 
ses situados mas alla del cabo de Buena Esperan- 
za y del cabo de Hornos; la facultad de exportar 
cada airo una cantidad determinada de oro y de 
plata: la exencion de todos los derechos a la sa- 
lida para la carga de los cuatro primeros viajes; 
la exencion de todos los derechos de entrada, has- 
ia la expiracih del privilegio: la administracion 
ejercida por un comiti. compuesto de veinticuatro 
miembros y de un presidente elegidos por los in- 
teresados : tales eran las bases. El gobierno se re- 
servaba el derecho de retirar el privilegio antes 
de expirar la concesion, como tambien de reno- 
varla en esa expiracion, segun la ventaja que el 
Estado hubiera sacado de la empresa. La denomi- 
nacion adoptada fue la de -Compania de los co- 
merciantes de Londres que hacen el trafico a las 



Indias orientales•â. Cuanto al primer fondo reali- 
zado, fue de 68.373 libras esterlinas.' 

Harian falta muchas paginas para indicar, aun 
sustancialmente, todas las modificaciones que ex- 
perimento la organizacion de la compania de los 
comerciantes de Londres desde la concesion de 
su primer privilegio. Esta asociacion estuvo lejos 
de presentar desde el principio esa homogeneidad 
poderosa y fundida de alguna manera en un solo 
lance. que desde los primeros anos de su existen- 
cia elevo tan alto a la compania holandesa. Hasta 
1613. eooca en la aue comenzo a aventurarse fue- 
ra del comercio de las islas y a aventurarse en el 1 indio. cada una de sus exDediciones me- 
sento el caracter particular de ser una comandita 
distinta, cuya gestion superior estaba confiada al 
conseio dirioente. Dero cuva liouidacion se hacia . .. . . 
aparte y a prorrata de cada inversion, sin ninguna 
oblieacion uara los interesados de uart ici~ar en 
las operaciones ulteriores. Este sisiema, que no 
estaba escrito en la concesion, habia sido introdu- 
cido por la fuerza de las cosas desde la primera 
expedicion. En el momento de realizar los fondos 
suscritos, habia sucedido lo que se ve con fre- 
cuencia en nuestros dias: gran numero de perso- 
nas habia retrocedido. La operacion se hizo enton- 
ces por la sola cuenta de aquellos que habian 
invertido; y como los capitales ingleses no tenian 
entonces esa admirable osadia que los ha distin-' 
guido despues, se siguio procediendo de la misma 
manera, hasta el dia en que la empresa. pareciendo 
suficientemente asentada, fue considerada como 
una colocacion regular. La asociacion se convirtio 

8 .  Veasc la Hirtoire de la conquefe de I'lnde, por el senor 
Barthou de Penhch. de donde tomamos los principales datos 
de este sndlisis de la primera cana. 
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entonces en lo que era en Holanda v lo que son 
nuestras asociaciones actuales : la riunion de un 
capital compuesto de aportes diversos de una cuan- 
tia determinada y representado por titulos trans- 
misibles. Estos titulos tomaron desde entonces el 
nombre de accion, .porque los que estaban pr* 
vistos de ellos. tenian, como interesados, su accion 
sobre los efectos de la compaiiia•â.' No eran al por- 
tador y no se transmitian sino por inscripcion en 
los registros de la sociedad. donde firmaban igual- 
mente el concesionario y el concesor. A partir de 
esta epoca, las acciones de la compaiiia tendieron 
a tomar un curso regular y, cosa notable, mucho 
menos variable que en Holanda, donde, dice un 
autor, .su precio no depende con frecuencia sino 
del rumor mas ligero que se difunde, ya de guerra, 
ya de paz.. 

Este progreso realizado no debe por otra parte 
dar una idea demasiado alta de la organizacion dc 
la empresa en esta epoca. Hay que bajar al reinado 
de Carlos 11, es decir, mas de medio siglo, para 
encontrar la vasta asociacion que se ha perpetua- 
do hasta nosotros. Este principe concedio a la com- 
pafiia cuatro cartas sucesivas, de las que la pri- 
mera, del 27 de marzo de 1669, contiene en 28 ar- 
ticulos su verdadera constitucion. Fue esta acta 
la que la erigio en cuerpo politico e hizo de ella un 
poder dentro del Estado. Tuvo un consejo com- 
puesto de 24 assistants, de un gobernador y de un 
subgobernador nombrados por eleccion de los 
interesados. Tuvo el monopolio del comercio de 
las Indias, garantizado por las penas mas severas 
contra los entrometidos: finalmente tuvo el dere- 
cho de armar buques, de mantener tropas, de cons- 

9. Charpntier, o p  "t.. p. 58. 
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tmir fuertes y castillos en todos los lugares de 
su concesion; de hacer en ellos la guerra y la paz 
con todos los pueblos no cristianos, y de oponerse 
por las armas a toda traba puesta a su comercio. 

A este periodo se refiere el primer esplendor 
de la compania. Siguio creciendo hasta 1680. Pero 
entonces su mismo exito suscito hostilidades con- 
tra ella. La camara de los comunes declaro un dia 
(1693). .que era derecho de todo ingles traficar 
en las Indias orientales. tanto como en otras par- 
tes del mundo.. Esta reaccion llevo no al efecto 
que hubiera debido tener. sino a la formacion de 
una compania concurrente, es decir, a la creacion 
de dos monopolios en vez de uno. Las dos asocia- 
ciones rivales se entregaron a una lucha encarni- 
zada, a veces sangrienta, y caminaron rapidamente 
hacia su ruina. No se libraron de ella sino por la 
fusion que se opero el 2 de julio de 1702 y llevo 
a la formacion de una nueva sociedad que tomo el 
nombre de .Compania de los mercaderes unidos 
para hacer el comercio en las Indias orientales.. 
Asi fue como desde esta epoca comenzaron a pro- 
ducirse, en las asociaciones comerciales, los efec- 
tos de los que se llamo la concurrencia, palabra 
que hay que traducir frecuentemente por las de 
constitucion del monopolio. 

Esta fusion, que imprimio un gran impulso a 
los asuntos de la com~ania.  determino nuevas mo- 
dificaciones su organizaciun interior. La ~ o r i e  l a  de los drreciores, consejo de veinticuatro miem- 
hros. que tomo la administracion de los negocios, 
\e dividio en diez comitcs, que fueron encargados 
de las principales ramas de la administracion. 
Cuatro asambleas generales de los interesados 
(para una suma de al menos 500 libras) debieron 



tenerse cada ano, sin perjuicio de la facultad re- 
servada a la corte de los directores para hacer con- 
vocatorias mas frecuentes. Por u l h o .  fue reser- 
vado a los mismos interesados el derecho de pr* 
vocar asambleas extraordinarias al formular una 
peticion apoyada al menos por nueve firmas. 

Cuanto a la organizacion en la India. era. en 
una escala mayor, la que funcionaba en las fact* 
rias holandesas. Las posesiones de la compania 
fueron divididas en tres circunscripciones o pre- 
sidencias (Bombay, Madrhs. Calcuta). enteramen- 
te independientes la una de la otra v cuvos iefes 
supremos o presidentes no dependian sino ae la 1 corte de los directores de Londres. Los ~residen- 
tes eran asistidos por un consejo escogido entre 
los empleados civiles de la compania. Sus funci* 
nes superiores no los hacian incapaces de otros 
empleos; enormidad administrativa que daba lu- 
gar a las mas escandalosas acumulaciones. Los 
otros empleados se dividian en escribanos. en de- 
pendientes, en factores, subcomerciantes y comer- 
ciantes. El enrolamiento empezaba a los 16 anos 
en la administracion centra1.de Londres. luego de 
prestar un juramento minuciosamente formulado 
por escrito y que una clausula penal en dinero 
defendia contra el perjurio. Cada una de las den* 
minaciones aue acabamos de indicar constituia un 
verdadero grado al que la antiguedad. en el grado 
inferior. daba remilarmente derecho; la calidad de 
comerciante abza la carrera superior del consejo 
y de la presidencia: inteligente jerarquia. que per- 
sonificaba por lo demas admirablemente la gran 
asociacion de que era una de las ruedas. 

Antes de llegar a la fusion de 1702. la compa- 
nia habia pasado por momentos criticos. Tales 
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fueron, en 1680. las hostilidades de los holande- 
ses. que destruyeron sus principales establecimien- 
tos; en 1685, la guerra temible que le hizo el Mo- 
gol. quien la echo de Surate y confino su escritorio 
a Bomhay; en 1688, la perturbacion interior que 
marco esa epoca y la ruptura con Francia, cuyos 
corsarios secuestraron sus flotas y arruinaron su 
comercio; por fin, la lucha misma que trajo la 
fusion. Sin embargo, era tal la vitalidad que tenia 
ya en esta epoca, aque, como dice un escritor, 
habia siempre reparado sus fondos y mantenido 
la reputacion de su comercio=." Pero a partir del 
contrato de union, haciendose las suscripciones 
nuevas con una maravillosa facilidad y aumentan- 
do las ganancias en proporcion de los capitales 
felizmente comprometidos, la compania marcho 
rapidamente hacia ese fabuloso desarrollo que 
hizo de ella un Estado dentro del Estado. 

Nuestro fin no es escribir la historia aun su- 
maria de las companias. No seguiremos, pues, a 
la corporacion inglesa en las modificaciones que 
experimento desde la que acabamos de indicar 
hasta la ley que le ha hecho perder su caracter de 
asociacion comercial privilegiada, para darle la de 
cuerpo politico que tiene en nuestros dias. Los da- 
tos que acabamos de sacar de sus distintas cartas 
bastan para el estudio que queremos hacer. Com- 
probemos, empero, el hecho importante ya obser- 
vado cuanto a la compania holandesa, que el limi- 
te de duracion fija dado al privilegio nunca fue 
mas que nominal. A cada expiracion de su contra- 
to, la compania se aprovechaba de las necesidades 
continuas del Estado, para conseguir una renova- 

10. vease el grande y curioso Dicrianmire universe1 de com 
merce, de Savaiy des Bnirloni. en 1s palabra Compognie. 



cion mediante subsidios. Es lo que sucedio sena- 
ladamente en 1710. en 1733 y en 1744. anos en que 
mucho antes de expirar la prolongacion de la con- 
cesion anterior, la hizo prorrogar hasta 1780, me- 
diante la suma de un millon de libras esterlinas. 
Hemos visto que este sistema se perpetua hasta 
nuestros dias. 

Los primeros contratos de asociacion que tu- 
vieron lugar en Francia con miras al gran comer- 
cio maritimo se remontan a los primeros anos del 
siglo XVII. El almirante de Montmorency autorizo 
varios en los anos 1600, 1601, 1602, 1615 y 1618. 
El cardenal de Richelieu, que le sucedio en el al- 
mirantazgo bajo el titulo de gran maestre jefe y 
superintendente de la navegacion y del comercio 
de Francia; el duque de Breze " que heredo su car- 
go en 1642; la reina Ana de Austria, madre de 
Luis XIV y regente del reino, que se convirtio en 
su titular a la muerte del duque, concedieron tam- 
bien varias autorizaciones de ese genero. Valin, 
que nos suministra estas indicaciones, no ha eil- 
contrado mas que rastros de tales actos en los ma- 
nuscritos de la biblioteca del duque de Penthie- 
vre." No da la sustancia de ellos. El sabio comen- 
tador es un poco mas explicito en lo tocante a una 
compania formada en mayo de 1626 entre el car- 
denal de Richelieu, que contrata en nombre del 
rey, por una parte, y •áNicolas de Witte, llamado 
Scapencas, holandes, Francisco Belloly de Brusc 
las y Juan de Meurier, que reside en Redon de Bre- 
tana, estipulando tanto para ellos como para sus 
asociados franceses, flamencos y otros.. El fin de 

11.  Amando de Maille de Breri, sobrino del cardenal. nom- 
brado para la supenntendencia en 1642 muerto de una bala de 
camn en el aiedm de Orbitel, en 1646.' 

12. Vease el Nouveou Cornrnentoire. t. 1, pag. 6. 



esta asociacion, que habia tomado la singular de- 
nominacion de Compania de la barca de San Pedro 
flordelisada, era a la vez la produccion, el comer- 
cio y la navegacion. Debia establecer manufactu- 
ras en el reino, hacer constmir barcos en el. o 
introducir el numero de los mismos que juzgara 
convenientes y abrir comunicaciones con los pai- 
ses de Europa, mientras sus navios irian a estable- 
cerlas mas alla de los mares. Su contrato no se ha 
conservado : encontramos solamente el indicio de 
que las mayores ventajas le habian sido concedi- 
das. por el hecho de que el privilegio de nobleza 
era adquirido por sus miembros que comprometie- 

Pero desde ese mismo ano el cardenal entraba 

intos resultados. En 1625, 

Poniente, habia ido en busca de aventuras en un ' bergantin armado a sus expensas. Tras un rudo 
combate con un galeon espanol al que habia ata- 
cado resueltamente a pesar de la desproporcion 
de fuerzas, llego todo desmantelado a la isla de 
San Cristobal. Seducido por el aspecto de la ri- 
queza de esta isla establecio en ella una parte de 
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su mundo y habiendo carenado su navio, volvio 
pronto a Francia con un cargamento de tabaco y 
de maderas preciosas que vendio carkimas en 
Dieppe. -Llegaron a Paris con tan hermoso sequi- 
to, que causaron envidia a todo el mundo de to- 
mar parte en su fortuna*!' D'Enambuc y su ami- 
go del Rossey, companero de aventuras, fueron 
presentados al cardenal y pidieron ir  a fundar una 
colonia en San Cristobal. Les fue otorgada una 
comision; y como se hace en nuestros dias. busca- 
ron capifaiisfas a quienes pusieron a tomar parti- 
do de su comision. No fueron, como diriamos, sino 
los gerentes de la empresa, como resulta del acta 
de asociacion, donde se dice que =todo cuanto han 
hecho o haran sera en beneficio de los asociados, 
a quienes no hacen mas que prestar sus nombres 
para la ejecucion de dicha empresan!' 

Asi se formo, con un capital de cuarenta y cin- 
co mil libras, de las que el cardenal de Richelieu 
aporto cerca de la cuarta parte." la asociacion que 
estuvo en el origen de las colonias de Francia en 
el Mar de las Antillas. Este contrato no es mas 
que un germen, es sencillisimo, y, fuera de la 
clausula que acabamos de senalar, ninguna de sus 
disposiciones merece ser particularmente citada. 

Algunos meses antes, por acta del mes de mayo, 
dada en el campo ante la Rochela, habia sido fun- 
dada la Compania del Canada, que debia comenzar 
en el continente la obra de la colonizacion france- 

13. LI P. Labaf. 



a que d'EiiaiiiLuc y del Rossey iban a entablar en 
las islas. 

El viaje que emprendieron nuestros dos capi- 
tanes como representantes de la compania no fue 
afortunado. ~ a t i d o s  por los vientos, perdieron en 
el mar la mayor parte de los nuevos colonos que 
llevaban en sus navios y no llegaron a la isla sino 
para luchar contra los espanoles y los ingleses. 
La compania los creyo perdidos y dejo un mo- 
mento de enviarles socorros. Pero se sostuvieron 
mediante las relaciones que abrieron con los ho- 
landeses, cuyo pabellon se mostraba siempre don- 
de habia negocios que entablar. Esta especie de 
fi-L quicia comercial que la colonia se concedio 

desarrollo con rapidez. Las bases de la asocia- 
c1.h de 1626 se hicieron demasiado estrechas. 
Hubo lugar a una nueva organizacion;'* se pro- 
cedio a ella mediante acta del 12 de febrero de 
1635, cuyo protocolo merece conservarse. Esta 
concebido asi : =Ante Gabriel Guereau y Pedro Par- 
<.I:, notarios guardanotas del Rey, Nuestro Se- 
nor. en su castillejo de Paris los abajo firmantes: 
estuvo presente monsenor el eminentisimo Ar- 
mando Juan Duplessis, cardenal, duque de Rkhe- 
lieu y de Fronsac, comandante de la orden del Es- 
piritu Santo. par, gran maestre, jcfc y supcrinten- 
dente general de la navegacion y el comercio' de 
Francia, el cual, sobre lo que le ha sido represen- 
tado por Jaime Berruyer. uno de los asocia- 
dos ..., etc.. Sigue el nuevo contrato, cuyas clau- 
sulas formuladas en dieciseis articulos revelan una 
elaboracion mas completa de la materia y ponen 
ya bastante claramente el gran principio de la aso- 

16. P. Labat, t. V. phg. 31. 



ciacion, que, desarrollandose con los anos, va a 
crear el mundo maritimo y colonial de Francia. 

He aqui la sustancia de esta acta: 
El rey concede a perpetuidad a la compania 

la propiedad de las islas que ocupara, =en toda 
instancia y senorio, no reservandose mas que la 
jurisdiccion, la fe y el homenaje, que le sera he- 
cho por uno de los asociados en nombre de todos, 
a el y sus sucesores, en cada cambio de rey y las 
provisiones de los miembros de la Justicia Sohe- 
rana que le seran presentadas por los asociados. 
Los asociados tendran derecho de fundir canones 
y sus balas, hacer polvora y otras municiones de 
guerra; distribuir las tierras entre ellos y a los 
que habitan en los lugares, con reserva de tales 
derechos y deberes, y al cargo que juzgaran con- 
veniente, aun en feudo, con alta, media y baja jus- 
ticia. Estos feudos pueden erigirse en baronias, 
condados y marquesados, a cargo de retirarse en 
presencia del rey, para la obtencion de las letras 
necesarias." Podran poner a los capitanes y gen- 
tes de guerra que les pareciere en los fuertes y las 
plazas; pero el rey se reserva el nombrar a un go- 
bernador general, el que no hara mas que repre- 
sentar la autoridad sobcrana y no podra ocuparsc 
del comercio ni de la distribucion de tierras. Se 
concede un privilegio de veinte anos a la compania 
para el comercio con sus islas. Durante ese tiem- 
po, el Gran Maestre de la navegacion solamente 
concedera a ella permisos en su destino. Ella po- 
dra tratar de esos permisos con los subditos del 

17. Esta cldusula no se encuentra sino en la edici6n de mar- 
ro 1642. que confirma y amplia lar concesiones de 1635. Ertd 
en el origen del titulo de morguerodo. con el que por mucho 
tiempo fuemn designadas varias habitaciones de lar irlas del 
Viento, especialmente la celebre factoria de azucar de Houel- 
bourg. en Guadalupr. 
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reino. El rey no entiende que sus subditos reales 
pierdan ninguna de sus ventajas al irse a estable- 
cer en las islas. Quiere que sus descendientes, y 
hasta los salvajes gue se conviertan a la fe y ha- 
yan hecho profesion de ella, sean considerados 
como naturales franceses, capaces de todos los 
cargos, honores, sucesiones, donaciones, etc. Quie- 
re que los prelados y otros eclesiasticos, senores 
y gentileshombres. oficiales de sus Consejos y 
Cortes Soberanas que se hayan asociado a la con?. 
pania, no pierdan nada de su nobleza, calidades 
y privilegios; que los artesanos que pasen a las 
islas y ejerzan su oficio durante seis anos, sean 

ontraian en su nombre, sin poder, 

4 se podian encontrar todos los interesados para 
dar su parecer. Todos los anos habia asamblea 
general para oir las cuentas, repartir los henefi- 
cios, proceder a la renovacion de dos de los direc- 
tores y al nombramiento de los empleados princi- 
pales, todo a pluralidad de votos de los asociados 
presentes>. 



Por ultimo -y veremos mas tarde grandes 
innovaciones en este punt- aningun asociado 
podia vender su parte a otro que a uno de sus 
co.asociados; y en caso de que lo hiciera. se le 
permitia a la compania reembolsar al comprador 
el precio que habia dado, si ella no queria reci- 
birlo en la asociacion~. 

A excepcion de este hecho significativo, que 
todas las asambleas, mensuales o generales, de- 
bian tenerse .en el alojamiento del seiior Fou- 
quet, consejero del rey en su consejo y uno de 
los asociados.." se puede notar que la autoridad 
del soberano, aun yuxtaponiendose a la de la com- 
pania. desde el punto de vista superior de la so. 
berania politica, no intervenia directamente en su 
organizacion y su administracion. 

Pese a la debilidad de sus medios, que ponian 
entonces a Francia tan en atraso con el resto de 
Europa, la compania de las islas de America bos- 
quejo audazmente su obra e hizo dar un gran 
paso a la colonizacion. Pero se creo un elemento 
de disolucion por la posicion que dio a sus agentes 
superiores. Les dio suficiente credito, dice un es- 
cntor de la epoca, para ponerse fuera del estado 
de reducirlos. Se vio obligada a vender su propie- 
dad. De ahi aquel singular contrato (setiembre 
1649). por cuyos terminos la Guadalupe, Mari Ga- 
lante, la Deseada y las Santas Fueron vendidas al 
senor Houel, cunado del gobernador. por la suma 
de 60.000 libras y una renta de 600 libras de azu- 
car fina; la Martinica, la Granada, las Granadinas 
y Santa Lucia (setiembre 1650). al senor Dupar- 
quet, su gobernador, por 60.000 libras pagadas de 

18. A m  11 y 111 de las Convenlionr orretder entre ler osre 
n e ~  



una vez; San Cristobal, San Martin y San Bartolc- 
me (24 de mayo de 1651). al caballero de Poincy, 
quien les pago 120.000 libras, para hacer don de 
ellas a la orden de Malta. de que era comendador. 

Pero esos paises no tenian aun bastante vita- 
lidad para bastarse a si mismos. Todas sus opor- 
tunidades de desarrollo estaban en una prudente 
explotacion en comun. La division las puso rapi- 
damente en atraso. Hubo querellas entre los se- 
nores-propietarios y rebeliones entre los colonos- 
vasallos. 

El espiritu de asociacion, estimulado por lo 
que sucedia en Inglaterra y en Holanda, hacia 
cada vez mayores progresos en Francia. Acababa 
de formarse (octubre 1663) una compania que 
bajo el nombre de Compania de Francia equinoc- 
cial debia emprender la colonizacion de la Guaya- 
na francesa. Se resolvio darle una mayor extension 
al incluir en sus concesiones no solamente las An- 
tillas, sino tambien el Canada. cuyo peso habia 
sobrepasado las fuerzas de sus primeros concesic- 
narios. Asi se creo la gran Compania de las Indias 
occidentales (mayo de 1664). que fue encargada 
de indemnizar a los senores-propietarios, a quie- 
nes se les mando presentar sus titulos y el estado 
de sus ingresos. El edicto constitutivo de esta nue- 
va asociacion no fue mas que el desarrollo y de 
alguna manera la codificacion de los principios 

4 depuestos en las actas que acabamos de citar. Tie- 
ne 43 articulos. Salvo el derecho de erigir feudos 
nobles que ya no vemos figurar, sus clausulas fun- 
damentales-son casi las &mas. Solamente apa- 
recen alli algunas disposiciones marcadas por un 
verdadero liberalismo internacional y quedan te 
de los progresos realizados en algunos anos, al 



mismo tiempo que de la irresistible accion politi- 
ca que ejerce como instintivamente toda gran as- 
ciacion comercial: no solamente los extranjeros 
fueron admitidos en la compania; no solamente 
fueron declarados aptos para ser elegidos direc- 
tores, sino tambien el rey quiso que aquellos cuya 
parte de interes fuera de 20.000 libras, fueran 
.considerados franceses y habitantes del reino 
para siempre, y que sus parientes, aunque extran- 
jeros, pudieran sucederles en todos los bienes que 
tuvieran en el reino. declarandoles que renuncia- 
ba en este respecto a todo derecho de ganga. 
(art. IV). 

El concurso del gobierno se manifesto, por 
otra parte, por una ayuda distinta del privilegio 
comercial (fijado en 40 anos). Asi el rey se com- 
promete a aumentar durante cuatro anos con el 
decimo el total de los fondos que la compania 
haya realizado; renunciando a todo interes y con- 
sintiendo en que las perdidas sean imputadas pri- 
mero sobre este aporte. Ademas, el sistema de las 
primas se encuentra inaugurado por la concesion 
de una suma de 30 libras por tonelada de mer- 
cancia exportada, y de 40 libras por tonelada de 
mercancia importada. La franquicia a la reexpor- 
tacion para el extranjero por via de deposito de 
las mercancias que vienen de territorios de la 
comoania se encuentra asimismo escrita. Por fin. 
aqui es donde interviene, por primera vez, la refi- 1; nacion de los azucares coloniales vara la reexoor; 
tacion. Y fue en favor de las refinerias que la com- 
pania habia .hecho establecer en Francia. como 
aparecio ese hecho economico que jugo despues 
un papel tan grande, y se encuentra hoy como la 
fuente de tan indignantes abusos. 



Ademas de la extension de los privilegios se- 
noriales estipulados en las cartas anteriores, el 
rey concedio a la comuania el derecho de tratar 
de la paz y de las alianzas, en su nombre, con los 
reyes y pnncipes de los paises donde ella quisiera 
establecerse. ~ermitiendole atacar v defenderse 
por la via de [as armas. 

Se dejo a la compania toda amplitud para de- 
terminar sus reglamentos y estatutos, reservando- 
se el rey confirmarlos con sus cartas patentes para 
hacerlos obligatorios. El principio de la eleccion 
esta igualmente escrito cuanto al nombramiento 
de los directores; ademas, el interes de la burgue- 
sia este sdvapard ido  a 131 punto que se impone 
la ohligacion de escogcr a1 menos tres (de nueve) 
de esos directores en el ordcn de los cornerciantcs. 

Por fin, el art. XLI contiene esta estipulacion 
importante: al cabo de cuarenta anos de privile- 
gio, si el rey no lo renovara, todas las tierras e 
islas que la compania hubiera colonizado debian 
pertenecerle en toda propiedad y a perpetuidad, 
a condicion de que ella no podria venderlos a nin- 
gun extranjero sin el permiso expreso del rey. 

Cuanto a la extension de las tierras que eran 
objeto de esta concesion, era una de las mas vas- 
tas que la mente pudiera concebir. .Las Antillas, 
Cayena, y toda la tierra firme de America desde 
la ribera del Amazonas hasta la del Orinoco, Ca- 
nada, Acadia, las islas de Terranova y otras islas 
y tierras firmes desde el norte de dicho pais de 
Canada hasta la Virginia y la Florida, toda junta 
la costa de Africa. desde el cabo Verde hasta el 
cabo de Buena Esperanzan, tal fue el dominio 
que la asociacion de los capitales privados fue 
llamada a roturar. No hemos podido encontrar la 



cifra a que se elevo el primer fondo de la com- 
pania. Pero fue tan considerable, dice un autor, 
que el primer armamento que despacho para sus 
nuevas posesiones fue de cincuenta navios. 

Veremos mas adelante lo que sucedio con esta 
asociacion y como se desempeno en su obra. 

Vamos a terminar esta historia sumaria de la 
formacion de las companias, presentando con al- 
gunos detalles la de la formacion de la compania 
francesa de las lndiar nrientaler. Hay en esta par- 
te de nuestra obra algo que se refiere de una ma- 
nera enteramente directa a las circunstancias que 
se producen en el momento en que escribimos. 
Esta compania, como se sabe, fue en manos de 
Law, la palanca que sacudio por un momento a 
Francia hasta sus cimientos. Este recuerdo viene 
hoy con frecuencia a la mente; pero no nos asus- 
ta. Sin duda que es facil, no teniendo en cuen- 
ta nada de lo que hubo de superior en la mente 
de Law, comparar, con ayuda de algunas circuns- 
tancias tradicionales, las locuras de la calle Quin- 
campoix con las extravagancias de nuestros dias. 
Pero al que quiera desdenar este futil razona- 
miento y remontar al origen de la compania que 
se convirtio mas tarde en el instrumento del es- 
coces, se presenta un hermoso espectaculo, una 
ensenanza grande y fecunda. No sabemos de pom- 
posa manifestacion cortesana o de triunfo orgu- 
lloso que de mejor idea de la grandeza de Luis 
XIV y de su inmortal ministro que la interven- 
cion de ambos en la formacion de la compania 
de las Indias orientales. La destinada para la 
colonizacion de Occidente, por vasto que fuera 
el fin que se proponia, no era sino la continua- 
cion de una obra ya esbozada. Pero tomar el 
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imnulso hacia Oriente. donde se codeaban va los 
po;tugueses, los holandeses y los ingleses, lanzar 
sus capitales mas alla del cabo de Buena Espe- 
ranza, del que se contaban todavia cosas tan temi- 
bles; para una nacion cuyos recursos maritimos e 
instintos comerciales estaban todavia ~ o c o  desa- 
rrollados, era cosa dificil. Era dificil, Porque en 
uresencia de las tres nacionalidades extranjeras 
que se disputaban la India, era necesario, para el 
honor dc Francia, quc ZP hiciera una cosa grande. 

Desde el comienzo del ano 1664. en el mc- 
mento en que los espiritus se abrian de alguna 
manera a la especulacion por la formacion de la 
compania de las Indias occidentales, el gobierno 
hizo publicar por un miembro de la Academia 
Francesa una especie de llamada a Erancia, bajo 
el titulo de Discurso de un fiel subdito del rey 
acerca del establecimiento de una compania para 
el comercio de las Indias orientales.'' El autor de 

.Las conferencias que varias personas de gran 
calidad tuvieron luego con los principales ne- 

.- 

.S 
9 

% 

$ 

19. Brte subdito fiel del rey era Franci- Charpentier, d= 
cano y director perpetuo de la Academia Francesa. Vease en la 
bibliografia algunos detalles mbre rus escritor. 

." 
c estas ~pr imic ias~ ,  como el mismo llama a su .E obra, nos ha dejado ademas la Relacion del esta- . blecimiento de la compania, libro hoy rarisimo y 

que abunda en informaciones y en detalles pre- E ciosos. vamos a tomarle algunas paginas que nos 
parecen llenas de interes. Anadamos que quien 
las ha escrito pasaba por uno de los hombres mas 
eruditos de su tiempo. Luego de haber dicho que 

m la publicacion del Discurso bajo el patronato r e  

2 gio habia llamado la atencion de toda Erancia, da 
cuenta asi de la manera como se anuda este gran 
asunto : 
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gociantes de Paris, les han hecho conocer mas 
particularmente que esta compania estaria fuerte- 
mente apoyada de parte del Rey; resolvieron reu- 
nirse y ver lo que tenian que pedir para favorecer 
su establecimiento. Asi, despues de haber conferi- 
do entre si para ponerse de acuerdo en sus inten- 
ciones, comenzaron a tener asambleas publicas 
sobre el tema. La primera se tuvo el miercoles 21 
de mayo, donde se encontraron no solamente los 
comerciantes mas considerables de la ciudad, sino 
una cantidad de personas de todas suertes y ca- 
lidades, y entre ellas el senor Berryer, secretario 
del Rey y de sus consejos, que desde entonces se 
dedico con un celo y una asiduidad incansables 
al adelantamiento de la compania. Alli se empeza- 
ron a leer los pareceres y las proposiciones de va- 
rios particulares y se los examino inmediatamente 
con mucha libertad y exactitud. Se tuvo tambien 
otra asamblea el veinticuatro del mismo mes, y 
una tercera dos dias despues, en la que habiendo- 
se puesto de acuerdo toda la compania sobre las 
peticiones que debian hacerse a Su Majestad, estas 
fueron redactadas en formas de pedimento bajo 40 
cabezas o articulos, con este titulo: Articulos y 
condiciones bajo las cuales los comerciantes nego- 
ciantes del reino suplican muy humildemente al 
rey que les conceda su declaracion y las gracias 
contenidas en ella, para el establecimiento de una 
compania para el comercio de las Indias orientales. 
Al mismo tiempo se resolvio que nueve de la com- 
pania serian diputados para ir  a presentar estos 
articulos a Su Majestad, que estaba para entonces 
en Fontainebleau, y que se partiria el miercoles si- 
guiente, 28 del mismo mes. El senor Berryer se 
ofrecio a llevarlos y los diputados eran los senores 
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Poquelin, Maillet, Lebmn, Faveroles, Cadeau, 
Sanson, Simonet, Jabac y Scot. En el camino, su- 
pieron por una carta del senor Colbert, escrita al 
sefior Berryer, que el rey, para darles testimonio 
de lo agradable que le era su diputacion, habia da- 
do orden de que fueran alojados en Fontainebleau 
por los mariscales de los alojamientos de su casa. 
y mantenidos por los oficiales durante toda su es- 
tada. Desde la noche misma en que llegaron, fue- 
ron a saludar al senor Colbert para rogarle que los 
presentara a Su Majestad y apoyara su demanda 
con su recomendacion. Los recibio con mucha bon- 
dad y les dio parte del gozo que tenia en ver ade- 
lantar un plan, del que preveia las consecuencias 
tan ventajosas para la gloria del rey y para el bien 
del pueblo. Al dia siguiente por la maiiana, los Ile- 
vo a la audiencia de Su Majestad, quien los recibio 
en su gabinete grande. El senor Maillet, que Ileva- 
ba la palabra, quiso hablar de rodillas, pero el 
rey lo hizo levantar y hablo de pie. Represento pri- 
mero la utilidad de la navegacion y de los viajes 
de largo curso, que son los unicos instrumentos 
del gran cbmercio. Hizo ver luego el honor que 
habia de esperarse para Francia en tal empresa y 
anadio que habiendo sabido que Su Majestad tenia 
por grato quc sus subditos se unieran y asociaran 
para los viajes, habian venido a presentarle algu- 
nos articulos relativos al establecimiento de una 

4 compania para el comercio de las Indias orienta- 
les, y para suplicarle muy humildemente que qui- 
siera conceder las gracias y los privilegios que le 
pedian para esta compania. Y al mismo tiempo, 
puso en manos de Su Majestad el cuaderno que 
contenia sus peticiones. El Rey les dio respuesta 
de que estaba contentisimo de verlos en tal res* 
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lucion, que podian estar seguros de su proteccion 
en toda clase de encuentros; y que para manifes- 
tarles cuanto queria este asunto, iba a hacer exa- 
minar sus articulos en su consejo y que sabrian 
su voluntad el dia mismo. Luego de esta audien- 
cia, fueron tratados magnificamente por los fun- 
cionarios de Su Majestad; y el senor duque de 
Saint-Agnan, el senor conde de Bethune y el senor 
marques de Vardes estuvieron en la comida dada 
a ellos por orden del Rey. Luego de terminada la 
comida, se les advirtio que pasaran al apartamen- 
to del senor mariscal de Villeroy, que los atendio 
con el senor d'Aligre. El senor Colbert se dirigio 
asimismo a ellos, quien estando encargado de su 
expediente respondio de la misma mano de Su 
Majestad, articulo por articulo. Lo leyo de un cabo 
a otro y les explico las dificultades que Su Ma- 
jestad habia puesto a algunas de sus peticiones. 
Despues de esto, el expediente fue entregado en 
manos del senor Berryer, que estaba presente, y 
habiendose levantado la compania, como los di- 
putados juzgaron que nada les detenia ya en Fon- 
tainebleau y que podian partir al dia siguiente, 
rogaron nuevamente al serior Colbert que les pro- 
curara el honor de saludar una vez mas a Su Ma- 
jestad y agradecerle los favores que les habia he- 
cho; lo que fue recibido por el Rey con aquella au- 
a s t a  dulzura v aauella eravedad encantadora. oue 
Lo hacen dueno a&olut;de los corazones de todos l a  los oue tienen la felicidad de acercarsele. Les ase- 
guro de nuevo su proteccion y los exhorto a urgir 
lo mas que pudieran la ejecucion de tan gran plan. 
Al dia siguiente, partieron de Fontainebleau y lle- 
garon a Paris el mismo dia.. 

Inmediatamente despues de estas primeras 
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conferencias, se eligieron doce sindicos tomados 
del cuerpo de los comerciantes y que fueron en- 
cargados de constituir definitivamente la compa- 
nia. A la vez reuniendo los elementos de una pri- 
mera expedicion destinada a Madagascar, tierra 
entonces considerada francesa y que siempre ha- 
bia respetado a las naciones que se disputaban el 
mar de las Indias, los sindicos difundian por toda 
Francia cartas dirigidas a las principales corpora- 
ciones mercantiles. Esta llamada fue oida. Char- 
pentier nos ha conservado las cifras de sus sus- 
cripciones mas fuertes. 

Asi, Lyon envio . . .  1.000.000 libras 
. . . .  Ruan 550.000 

Burdeos . . . .  400.000 
. . . .  Tours 150.000 
. . . .  Nantes 200.000 

. . .  Saint-Malo 100.000 

. . .  Grenoble 113.000 
. . . .  Dijon 100.000 

Pero fue en Paris sobre todo donde el impulso 
fue considerable. Las cortes soberanas (el parla- 

. . . .  La reina madre con 60.000 
. . . . . . .  La reina 60.000 
. . . . . . .  E1 Delfin 60.000 

. . .  El principe de Conde 30.000 
. . . .  El principe de Conti 30.000 



Cuanto a los otros principes. duques. marisca- 
les de Francia. oficiales de la corona, senores y 
personas calificadas, dice Cbarpentier. no hubo 
nadie que no firmara con sumas notables. En efec- 
to. la lista de los primeros accionistas en que cada 
uno estaba inscrito segun la medida de su suscrip- 
cion, y sin ninguna otra clasificacion que el or- 
den de las fechas, ofrece una curiosa mezcla de 
los nombres mas brillantes y de los apelativos mas 
plebeyos. Son los Colbert, los duques de Villeroy, 
marques de Gordes, conde de Cbarost, duque de 
Roquelaure, duque de Montesquieu, duque de 
Noailles, al lado de los senores Jabac, Piques, Ba- 
tin, Pierre Simonnet, etc. Era como un primer 
nivel igualatorio que pasaba sobre los privilegios 
el noble deseo de concurrir a una obra nacional. 

Cuanto al rey mismo, su intervencion estuvo 
llena de grandeza. y mostro que el principe, en- 
tonces joven y brillante. que gastaba millones en 
suntuosidades, sabia tambien hacer de ellos un  
uso juicioso y fecundo. En uno de los articulos 
preliminares presentados a la conferencia de Fon- 
tainebleau se decia que el rey adelantaria, sin 
intereses, la quinta parte de los fondos necesarios 
a los tres primeros armamentos. El rey habia es- 
crito de SU mano al lado de este articulo: conce- 
dido. Habiendo sido fijado el fondo de la compa- 
nia en 15.000.000 de libras, suma considerable para 

2 el tiempo, fueron tres millones los que el tesoro 
real tuvo que entregar. Este pago se hizo exacta- 
mente, despues .que se estuvo algun tiempo en 
trabajo sobre la manera como seria redactado el 
recibo que el cajero debia dar de esa suma; siendo 
el caso bastante extraordinario para pedir alguna 
expresion particular.. 
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No fue todo: cuando se hizo el cierre de las 
suscripciones y la compania se constituyo definiti- 
vamente, hubo lugar a proceder a la formacion de 
la camara de directores. El rey ordeno que los 
interesados *de la corte y de la ciudad. fueran 
convocados a su palacio del Louvre, para dar sus 
votos por escrito en una esquela firmada por ellos 
y sellada con sus armas. Dejaremos al bistoria- 
dor de la compania el cuidado de damos cuenta 
de lo que paso en aquella reunion, en la que esta- 
ban presentes .todos los principes, duques, pares, 
mariscales v otros oficiales de la corona.   residen- 

.S tes, consejeros y oficiales de las finanzas*. 
12 *Habiendose dirieido esta celebre asamblea a 

la antecamara del R:~, Su Majestad llego acom- 
panado del canciller de Francia y de los secreta- 
nos de Estado. Sentado el Rey en un sillon de 
brocado de oro, al extremo de una larga mesa cu- 
bierta con un tapiz de terciopelo verde en borda- 
do, los sindicos presentaron a Su Majestad sus li- 
bros y luego se trajeron dos cajitas vacias para 
recibir las esquelas de los interesados; hecho esto, 
el senor canciller, aproximandose al asiento del 
Rey, tomo la palabra y mostro de nuevo a toda la 
asamblea que el Rey los habia llamado para aca- 
bar de dar la ultima mano al establecimiento 
de la compania de las Indias orientales, con el 
nombramiento de los directores. Luego se exten- 
dio sobre las alabanzas del comercio, sobre las 

In ventajas que nuestros vecinos habian sacado de 
el, sobre las utilidades que nosotros debiamos es- 
perar al respecto e hizo-observar a toda la asam- 
blea las felices circunstancias que habian acompa- 
nado al nacimiento de esta compania, entre las 
cuales la principal es haber comenzado bajo el 



reinado del mas poderoso y magnanimo rey que 
Francia hubiera visto desde la fundacion de la 
monarquia. Hizo ver, despues de los grandes so- 
corros que Su Maiestad habia dado a este estable- 
cimiento, la prot&cion poderosa que le concede, 
ese prestamo gratuito de tres millones de libras, 
del que habia ya adelantado la mejor parte, tantas 
otras gracias y privilegios que habia derramado 
sobre esta compania, que parecia que Su Majes- 
tad no pensaba ya en sus intereses a fuerza de 
pensar en los intereses de sus pueblos. Afiadio 
que Su Majestad, habiendo estimado primero que 
los comerciantes del reino serian los que suminis- 
traran las principales sumas de este establecimien- 
to, les habia otorgado la peticion que le habian 
hecho, de ser los unicos admitidos a la camara 
general de la direccion. Pero que habiendo hecho 
ver la experiencia que las otras ordenes del Esta- 
do habian suministrado mucho mas que el cuer- 
po de los comerciantes, tocaba a la justicia del 
Rey concederles tambikn el poder de nombrar 
algunos de ellos para ser directores, aunque el nu- 
mero mayor fuera siempre de comerciantes. Que 
asi la voluntad de Su Majestad era que el senor 
Colbert fuera director por ella y por toda la cor- 
te, y que presidiera siempre las asambleas de la 
direccion; que en su ausencia, el preboste de los 
comerciantes presidiria las mismas asambleas; y 
que cada cual nombrara a continuacion un direc- 
tor por los oficiales de las companias soberanas; 
otro por los oficiales de las finanzas; y que el 
resto, que consistiria de nueve puestos, seria Ile- 
nado con comerciantes, para cuya eleccion Su Ma- 
jestad les daba libertad entera, tanto como para 
el nombramiento de los tres oficiales principales 



de la compafiia, que son el cajero, el tenedor de 
libros y el secretario. Termino exhortando a los 
directores que fueran elegidos, a que se aplicaran 
con asiduidad a un asunto tan importante y en el 
que Su Majestad y toda Francia les confiaban su 
bien y la reputacion del Estado, y donde no se 
trataba solamente del adelanto del comercio, sino 
tambien de la grandeza del nombre frances y del 
aumento de la religion cristiana. Acabado este dis- 
cur~o,  t a d o ~   lo^ intere~ados pusieron sus esquelas 
en las cajitas, que estaban abiertas, y hecho esio, 
se cerraron con llave. El Rev. levantandose. hizo . . 
acercarse a los comerciantes que se encontraban 
en la asamblea y particularmente a los que habian 
compuesto hasta ahora la oficina de la compania, 
a quienes aseguro nuevamente su proteccion, en 
terminos muy obligantes. e inmediatamente, ha- 
biendose retirado a su gabinete, hizo realizar el 
escrutinio en su presencia. Habiendo conocido 
Su Majestad por este medio los que tenian mayor 
votacion, dio orden al senor Colbert de que les 
advirtiera de su nombramiento la tarde misma.. 

Decimos que todo esto esta lleno de grandeza 
y de inteligencia politica. Decimos que es asi como 
los reyes desarrollan los instintos superiores de 
sus pueblos y los impulsan a nobles empresas; por 
fin, decimos que cuando la aristocracia quiere 
mezclarse en los asuntos de dinero, es asi wmo 
debe proceder: con esa tranquilidad, esa digni- 
dad, esa conciencia del fin que ennoblece y agran- 
da los medios. Nuestro deseo de evitar toda exage- 
racion no debe impedirnos de observarlo; esta 
lejos de este pasado el espectaculo que nos ofrece 
el presente; y el bazar financiero en que se agitan 
en humeda polvareda los ultimos restos de nues- 
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tra aristocracia no recuerda nada la real morada 
que vio esta primera intervencion de la nobleza 
en un asunto comercial. El edicto constitutivo de 
la compania de las Indias orientales, formulado 
en 48 articulos, esta fechado en Vincennes, mes 
de agosto de 1664. Cuanto a sus disposiciones. 
son las mismas que las de la compania de las In- 
dias occidentales. Son las mismas concesiones li- 
berales, las mismas relaciones entre la asociacion 
y el poder real, las mismas forrnas de eleccion y 
de administracion; tributo que, como Inglaterra, 
Francia pagaba a la emprendedora e inteligente 
nacion que ensenaba a la vez a Europa las for- 
mas de la asociacion comercial y las combinacio- 
nes del credito publico; pero, como lo veremos, 
organizacion demasiado avanzada para ella y de 

quemos algunas lineas. 
Se sabe que este pensamiento no era otro que 

el de pedir a la asociacion publica bastantes fuer- 
zas para encarar los compromisos del Estado, 
aumentando juntamente las riquezas individua- 



les. Puede decirse que jamas la mente humana se 
puso un problema mas magnifico, y que nunca un 
problema estuvo mas cerca de su solucion. Segun 
los escritores economistas, Law hubiera creido 
que se podia multiplicar la moneda de papel sin 
contar con un capital encargado de responder a 
aquella. Y este fue el pie de arcilla de su sistema. 
No puede uno menos de sonreir al oir imputar 
este error infantil al hombre que creo la ciencia 
del credito publico. " 

Nosotros, que no somos bastante sabios para 
hacer pasar las combinaciones de Law por la criba 
de lo que se llaman los verdaderos principios de 
la economia politica, pero que hemos tratado de 
estudiarlos desde el punto de vista de los hechos, 
y ligandolos al objeto principal de este trabajo, 
diremos que el sistema se hundio: primero por 
un detalle, luego por un error sumamente serio y 
fundamental, aunque no haya sido observado por 
ning.in escritor. Hay casi un interes circunstan- 
cial en serialar hoy el uno y el otro. 

Law era extranjero; no tenia mas que un cono- 
cimiento superficial del caracter frances; habia al- 
go tan nuevo y como tan temible para la Francia de 
entonces en ese hecho de la transformacion del 
dinero en papel. que debio de creer que esta espe- 
cie de alquimia nueva encontraria espiritus rebel- 
des; el poco ardor del publico cuando sus prime- 

(? ras emisiones le confirmo en esa idea. Desplego 
20. Hay doa coaai bien distintas en el sistema: este la com- 

binaci6n misma. y las medidas extravagantes a que acudi6 Law 
m r a  detenerla en su caida. El e m r  aue reiialamos consiste 
en atribuir a la primera fase lar faltas de la segunda. El senor 
Thiers se guarda de este desprecio en el admirable esorito 
en que hay que estudiar el sirtemo (articulo Low, en la En* 
clooidie orozrerrive). Esta oubiicacian. emorendida en 1826. al 
no'habef &ido cOntinud6n. ha h&ho 'sumamente r a 6  el 
opusculo a que nos referimos. 



por consiguiente todos los recursos de su mente 
tan fecunda para lanzar el asunto, como se diria 
hoy. No habia contado con el apasionamiento fe- 
bril del caracter frances, cuando se entrega a una 
novedad. Una vez dado el impulso, se sabe lo que 
sucedio. Las acciones, que se habian mantenido 
algun tiempo por debajo del curso de emision 
(500 libras), subieron hasta 1.900 por ciento: el 
mas espantoso exito que nunca ha tenido una ope- 
racion basada en el credito." Una vez dado el m e  
vimiento en ese sentido, se hacia imposible mo- 
derarlo sin traer el desastre. Todo lo que pudo 
encontrarse en Francia y aun en el extranjero, en 
asunto de capitales, se jugo sobre el papel de la 
calle Quincampoix. Law, pese a su resistencia, fue 
arrastrado por el Regente a aprovecharse de este 
furor para crear nuevas acciones que no habian 
entrado en sus calculos. Asi, dice Dutot, uno de 
los primeros escritores que habian comprendido 
el sistema: <Siete pisos se encontraron ievanta- 
dos sobre cimientos que no habian sido levantados 
sino para tresa. 

Lo que quiere decir que el capital atraido por 
el negocio ya no fue proporcional al interes que 
este podia dar. En una palabra, sucedio sencilla- 
mente a la compafiia de las Indias lo que amenaza 
en nuestros dias a los ferrocarriles, si siguen pro- 
gresando en el favor del publico : la riqueza de su 
sangre la ahogo.a 

Asi la primera falta de Law fue no haber com- 

21. Lar acciones de La compania holandesa nunca habian es- 
*"A. &",. " <<" o...- " "A". 

22. El Sr. Thierr demuestra sumamente bien que era posible 
a la compania enfrentar el servicio de 10s intereses, aun despues 
de elevado su capital a 150.000.e (en v~ d? IW millones quc 
era se& los tkniiinos del estudio constitutivol. 



prendido al pueblo con el que comprometia su 
terrible partida de faraon.= 

Sin duda no hubo alli mas que un error de 
detalle. Pero ese error de detalle era el grano 
de arena que hizo morir a Cromwell. 

He aqui, a nuestro parecer, la verdadera arci- 
lla del sistema. 

Si el escoces era incapaz de enganarse acerca 
de la relacion que debe existir entre el capital 
real y la ficcion que lo representa, probo que no 
habia entendido la que debe existir en politica, 
tanto como en economia politica, entre una me- 
tropoli y sus colonias. Tomar a una colonia como 
el pivote del credito de su metropoli, era entera- 
mente como si se quisiera hacer de ella la sede de 
su gobierno. Una gran operacion comercial y cc- 
lonizadora como la que habia sonado Law, no pc- 
dia tener oportunidad de exito sino comenzando 
por estar bien asentada en el credito de su me- 
tropoli. Ahora bien, fue precisamente a ella a 
quien se pidio establecer ese credito. Era el mun- 
do al reves, y de el salio el caos. 

Tales fueron las principales companias sobe- 
ranas del siglo XVII. Como ha podido verse, sus 
relaciones con el poder superior se resumian en la 
simple alianza politica. Era como una vuelta be- 
cha en favor de la asociacion comercial a los errw 
res de la sociedad feudal que habia roto la reale- 
za. Pero era una vuelta sin peligro y hecha con 

4 miras al provecho de todos. Por lo tocante a las 
relaciones con los ciudadanos, encontraban su for- 
mula en el ejercicio absoluto del derecho de prc- 
piedad. La compania, duena soberana del comer- 

23. Law era el jupador mas fuerte de faradn en su tiempo. 
Cuando no era mas que un avmturero. y tollobo en casa de la 
Duclm, nunca entraba a jugar con menm de 1OO.WO libras. 
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cio y del suelo en los limites de su concesion ma- 
ntima y terrestre, cedia. mediante renta, el dere- 
cho de negocio, como el derecho de cultivo. Era 
casi como el sistema egipcio, tal como lo vemos 
funcionar hoy. Pero este primer periodo duro 
poco: la propiedad individual no tardo en for- 
marse, mientras que el monopolio del comercio era 
roto por las concesiones que se hacian otorgar ciu- 
dades enteras. 

Nos queda por averiguar el influjo que ejercie- 
ron las companias sobre el movimiento de los 
grandes asuntos economicos, y sobre la marcha de 

De la asociacion de los comerciantes de Ams- 

e todo los resultados mate- 

cunstancia temible en que se trataba de luchar 
contra la terrible autocracia de Felipe 11, le falta 
la unanimidad: una parte de las Provincias Uni- 
das queda sometida a la corte de Madrid, mien- 



tras que, bajo los valientes principes de la casa 
de Nassau, la otra camina a la independencia a 
traves de las hogueras y de los cadalsos levanta- 
dos por el duque de Alba. Espana, entonces el es- 
tado mas poderoso del mundo, inaugura el sistema 
que Francia quiso imitar despues : todos los puer- 
tos europeos a los que podia extender su influen- 
tia estan cerrados a la nueva republica del norte, 
mientras que por sus vastas posesiones de America 
y por Portugal, que acaba de conquistar, trata de 
cerrarle el camino de ambas Indias. 

Holanda se ve asi orivada de esa navegacion - ~ 

sccundarka que habia quitado a las repiiblicas ita- % lianas Y que la habia hecho el factor de E u r o ~ a .  
De esia situacion hecha tan critica debianacer 

su poder. Esas mercancias que ella no podia ya 
ir  a tomar a los puertos de arribo, resolvio ir a 
buscarlas a los lugares de produccion. Con esa 
impasibilidad calculadora que les ha hecho rea- 
lizar tan grandes cosas. los holandeses, en medio 
de sus campinas devastadas y de sus ciudades hu- 
meantes. comenzaron sus primeros armamentos 
para las Indias orientales. Fue entonces cuando, 
para evitar el encuentro de los portugueses y los 
espanoles, intentaron, como hemos dicho, rckon- 
tar por el noreste. Como tenian la conciencia de 
su fin, no los desalento el fracaso de tres arma- 
mentos sucesivos que dirigieron por esa via. 

Por fin, se tomo la verdadera ruta, se formo 
la gran compania y se creo el Asia holandesa. 

Hay que bajar algunos anos en el siglo que 
vio este acontecimiento para comprender las con- 
secuencias materiales de un hecho economico sc- 
bre el destino de los Estados. 

Cuando, refiriendose al reinado de Luis XIV se 



lee el nombre holandes en las paginas del histo- 
riador, asi como en los versos del poeta que cele- 
braron las hazanas del gran rey; cuando se ve 
incesantemente el ejercito de las Provincias Uni- 
das, la flota de las Provincias Unidas, entrecho- 
candose con el ejercito y la flota de Francia, se 
siente al principio una verdadera dificultad en 
darse cuenta de esa lucha apa'entemente tan 
desigual y sin embargo tan fieramente manteni- 
da. Pero cuando se estudia el conjunto de la situa- 
cion; cuando sc hacc una idea de la inmensidad 
de los recursos que el comercio de las Indias ase- 
guraba a Holanda, del temple energico de sus 
marinos a los que habia bronceado esa navega- 
cion donde la tierra no era ya sino un accidente 
para el hombre, se llega a comprender el secreto 
de ese poder que hizo de Holanda el bastion de 
Europa contra la politica invasora de Luis XIV 
y le permitio a ella, pequena nacion que tenia 
a su frente a Francia, tomar ese papel de resis- 
tencia obstinada que Inglaterra ha tenido en nues- 
tros dias tanto trabajo por llevar a su fin. 

Entonces, remontando el hilo de los aconteci- 
miento~ para darse cuenta de sus causas determi- 
nantes, se llega a este curioso acercamiento, que 
la aventura intentada por un burgues de Amster- 
dam, en 1602, domino la politica del siglo XVII ... 

La compania holandesa termino, porque, por 4 una u otra razon, todo tiene que terminar. Su 
prosperidad duro hasta la guerra de 1780, que le 
dio los primeros golpes, haciendole perder ricos 
cargamentos, quitandole una parte de sus pose- 
siones territoriales y destruyendo la marina na- 
cional que podia defenderla. La de 1795 acabo 
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la obra. La compania ya quebrantada no podia 
sostenerse contra la Francia revolucionaria en la 
lucha que habia mantenido contra la Francia de 
Luis XIV. Holanda permanecio por un momento 
borrada de la lista de las naciones y con ella 
desaparecio la poderosa corporacion que habia 
hecho su fuerza. 

La compania no se levanto con la nacionali- 
dad neerlandesa; pero cuando las grandes con- 
venciones de 1814 y 1815. volviendo a poner a 
Holanda en el rango de las potencias, quisieron 
devolverle en parte los florones de su corona ma- 
ritima, fueron los establecimientos creados por 
la asociacion de 1602 los que le fueron devueltos. 
Tuvo en Java el reino de Yakarta, donde se levan- 
ta la celebre ciudad de Batavia, las provincias de  
Tayal. de Samarang, de Yapara, de Surabaya, los 
reinos de Queribu y de Mataram; en la isla cer- 
cana de Madura, el bello distrito de Pamakassi; 
en Sumatra, las provincias de Lampong, las islas 
de Banka y de Billeton que dependen de ella; 
las provincias occidentales de las Celebes, de que 
forma parte el reino de Ternate, la parte occiden- 
tal de la isla de Timor y las islas adyacentes; por 
fin. las celebres Molucas, que los holandeses lla- 
man las Grandes Indias Orientales (Groot oost), 
en el numero de las cuales se encuentra Amboina, 
donde tomo tierra el primer armamento de la 
compafiia. Todos estos territorios y sus muchas 
dependencias eran o tributarios de la compania o 
poseidos por ella. Pertenecen hoy por el mismo 
titulo al gobierno holahdes. Su poblacion se es- 
tima en 8 millones de almas, es decir, casi el 
doble de la de su metropoli. 



Por fin, y esta comparacion nos parece de lo 
mas altamente instmctiva, cuando en nuestros 
dias una revolucion ha venido de nuevo a romper 
la unidad antigua de las provincias de Neerlandia, 
y el heredero de los gloriosos Nassau del siglo XVI 
ha tratado de resistir a la politica de Europa, es 
en esas mismas posesiones de las Indias, es en 
ese mismo comercio de las Indias donde se apoyo 
en su aislamiento. 

No nos hace falta comprobar cuales han sido 
los resultados materiales de la incorporacion de 
los comerciantes de Londres. Alli, el exito no so- 
lamente colmo las esperanzas, sino que sobrepaso 
la ambicion. La ocupacion de una parte de Asia 
por una asociacion de burgueses europeos, la ma- 
nera como esa ocupacion se ha mantenido, que- 
daran para siempre como una de las paginas mas 
sorprendentes de la historia. 

Hemos indicado las modificaciones sucesivas 
que de la pequena asociacion formada por d'Enam- 
buc, habian hecho la gran compania de las Indias 
occidentales. Creada para cuarenta anos. no duro 
sino diez; ya que el rey ordeno la liquidacion e 
hizo obrar el regreso a la corona de los terri te 
rios que le habian sido concedidos. Este hecho, 
diversamente interpretado, no podria considerar- 
se como revelador de una impotencia caracteris- 
tica de la compania ante su obra. El edicto de 
disolucion reconoce que, pese a .los grandes y 
necesarios gastos a que la habian llevado la gue- 
rra que se habia visto obligada a sostener contra 
los ingleses, habia podido compensarse tanto por 
su comercio como por las posesiones de tantos 
paises donde gozaba ya de tantos ingresos*. Sa- 



vary y Valin, tan versados en estas materias, con- 
firman ese testimonio oficiaLu 

Para nosotros, la verdad esta en el hecho de 
que, a diferencia de la Com~ania del Oriente. la 
de Occidente era mas bien de colonizacion que de 
comercio; de donde la consecuencia de que, al 
encontrar una obra ya vigorosamente comenzada 
por las diversas asociaciones que la habian prece- 
dido, pudo, con ayuda de los grandes medios de 
que disponia, hacerla llegar rapidamente al punto 
en que la realeza podia recibirla de sus manos. 
Ahi esta tambien lo que resulta del edicto de re- 
vocacion, que reconoce que .el fin igualmente 
util y glorioso que el rey se habia propuesto ha- 
bia tenido el exito deseable.. Lejos pues de encon- 

mapa del mundo, tal como estaba for- 
mado antes de la paz vergonzosa y las vicisitudes 
de nuestras ultimas luchas: que se pongan en el 

24. Vease el Dicfionnoirr dci Commerce. ants  citado. en la 
Palabra Compognie des Indes occidentales. Y Vdin, op. cit., 
t. 1. p. 12. 



los ojos y se reconocera, senalados con los colo- 
res de Francia, al lado de la Martinica, de la Gua- 
dalupe y de la Guayana, salvadas del naufragio, 
esos mismos limites que figuran en el articulo 1 
de la concesion de 1664. 

Nadie de nosotros ignora lo que fue un mo- 
mento la compania de las Indias orienta le^.'^ 

Nadie ignora que solamente correspondio a 
Francia el crearse, como Inglaterra, una Asia orien- 
tal. Basta citar los nombres de Labourdonnaie, 
de DupIeix y de Lally, para recordar toda una 
epoca de gloria, de infortunios, de cegueras funes- 
tas y de sangrientos errores. Es un punto en el 
que no hace falta detenerse, aun para comprobar 
que la floreciente colonia de Borbon, los debiles 
restos que nos quedan en el Indostan y la isla de 
Francia, hoy inglesa, son los antiguos estableci- 
mientos de la Compania.' 

Tal fue la parte de las primeras companias en 
la gran obra de la ocupacion de los mundos trans- 
atlanticos. Nos queda por investigar la accion que 
indirectamente ejercieron sobre las metropolis, de 
donde irradiaban hasta los extremos del globo: 

Basta con referirse a las circunstancias en me- 
dio de las cuales se hicieron los armamentos de 
largo curso, para convencerse: del riesgo mariti- 
mo nacio la idea de la gran asociacion de capita- 
les, y de la fusion de las individualidades en la 
corporacion anonima. Seria necesario no haber 
abierto ninguna de las relaciones que los prime- ' 25. Por edicto de junio 1725. la compania habia sido liquidada 
de su pasado con el sistema y devvelta a su papel primiDvo. 

26. Fue en 1764. y por edicto del mer de agosto, cuando las 
idas de Francia y de Borb6n dejaron de pertenecer a la com~ 
pania para formar parte del dominio estatal, que Lar compro. 
asi como las otras posesiones de la compania. mediante una 
renta de 1.2W.000 libras, liquidada por edicto de febrero 1770. 



ros navegantes comerciantes nos han dejado de 
sus tribulaciones, para no comprender cuales eran 
los Deliaros del mar. en una e ~ o c a  en que las 
nacione; se habian repartido el mundo con ayu- 
da de lineas imaginarias, reservandose el derecho 
de correr contra el que franqueara esos limites 
fantasticos. En el siglo XVII, el Oceano estaba to- 
davia completamente fuera del derecho interna- 
cional : los subditos se batian y se desgarraban en 
el sin originar ningun casus belli para los sobera- 
nos. Entonces, cada buque del comercio llevaba 
baterias y soldados; e ir al negocio, como se de- 
cia, era ir a la guerra. Esta situacion por otra 
parte se encuentra toda entera en aquel derecho 
de fundir canones y balas, de hacer paz y treguas, 
que llevan las diferentes cartas que hemos anali- 
zado. Se comprende de que impotencia estaba he- 

idea puramente negativa no habia mas que un 

el espiritu de negocio encontro la idea de la segu- 

27. Si no nos engammos, es el camino que pareen querer 
tomar. en este momento, las federaciones politicas de Europa: 
movimiento que encontr6 su formula. a la verdad todavia in- 
completa, en La Linea alemana del Zollverein, primer golpe dado 
ai antiguo pensamiento de las alianzas ofensivas y defensivas. 



ridad. Asi fue, como de uno de los excesos de la 
asociacion comercial, debia nacer una de sus con- 
secuencias mas felices; rama fecunda que pese a 
su rapido desarrollo, no ha dado todavia sino una 
parte de sus frutos; porque, como ya se ha obser- 
vjido, la seguridad, al generalizarse y concentrarse, 
bajo la forma de impuesto, en manos del Estado, 
debe convertirse en una institucion publica. Asi 
fue tambien como Law, al sonar en el monopolio 
universal en lavar de la gigantesca compania ge- 
neral, hizo desaparecer el odioso sistema de los 
firmes y descubiio la percepcion centralizada de 
los ingresos publicos. 

Hay tambien que remontarse a las grandes as* 
ciaciones comerciales del siglo XVII para encon- 
trar el origen de la circulacion del capital movil 
propiamente dicho y el de la moneda de credito 
publico. Esto es facil de establecer. Hemos dicho 
como, en Holanda, el derecho reservado a cada 
interesado de transferir su parte de interes en el 
capital de las companias, habia hecho nacer la 
Accion; comprobacion autentica entregada por el 
consejo administrativo de la asociacion y transmi- 
sible a voluntad. Las suscripciones abiertas por 
la compania, una vez cerradas. el exito de sus pri- 
meras operaciones hizo nacer el pesar en quienes 
se habian mantenido fuera del asunto. Compra- 
ron los titulos de quienes quisieron deshacerse de 
ellos. Los magnificos resultados que no tardaron 
en producirse dieron viveza a estos tratos. Se 
compro por encima del curso de emision y por 
efecto de las Camaras con que la compania con- 
taba en las principales ciudades de provincia, su 
capital social circulo en forma de papel en toda 



la extension del pais. -El comercio de las accio- 
nes, dice un escritor, se convirtio en uno de los 
mas importantes que se hacia en la bolsa de Ams- 
terdam y de las otras ciudades de las Provincias 
Unidas donde habia camaras de la compania de 
las Indias orientales; y habia asimismo cantidad 
de personas que solo subsistian y se enriquecian 
con este negocio.. " 

Por su lado, Law, que no procedia a medias, 
hizo escribir en el edicto traslativo de la compa- 
nia de Oriente a la de Occidente, una disposicion 
formulada asi: .Y en cuanto las ganancias y las 
perdidas en las companias de comercio no tienen 
nada de fijo, y las acciones de la compania no pue- 
den considerarse sino como mercancias, permiti- 
mos a todos nuestros subditos y a los extranjeros, 
en compania o por su cuenta particular, comprar- 
las, venderlas y comerciar como les pareciere 
bien.n Era la teoria de la circulacion de los pape- 
les de credito formulada en aforismo Iegislativo. 

Tal fue la Accion, que inventada por los holan- 
deses en 1603, permanecio hasta ahora la ultima 
palabra de la transmision del capital movil. No 
nos ha llegado ninguna informacion seria sobre 
las instituciones financieras que se dice funciona- 
ron, ya en Venecia en 1150, ya en Espana doscien- 
tos anos mas tarde, ya finalmente en Genova en 
10s primeros anos del siglo xv. Pero lo que sabe- 
mos de ellas no permite considerarlas como esta- 
blecimientos de credito publico segun la acepcion 
unida a estas palabras. Segun un escritor que ha 
tenido gran sagacidad en el estudio de esta mate- 
ria, los pretendidos bancos que acabamos de indi- 

28. Vease el gran Diclionnnire de Savary. ya citado, en la 
palabra Actron. 



car no eran otra cosa que grandes administracio- 
nes de cobro para uso del g o b i e r n ~ . ~  

El inmenso movimiento de negocios que desa- 
rrollaron en Holanda las operaciones de dos com- 
pafiias; ese empleo tan nuevo. tan sorprendente y 
tan usual, de un capital circulando bajo forma de 
papel, hicieron nacer la idea de un establecimiento 
analogo, pero especialmente consagrado a esa 
transformacion del dinero en papel. Asi fue como 
nacio la celebre banca de Amsterdam; afinidad 
curiosa quc no han percibido los escritores que 
han tratado esta materia, aunque ella brota. hasta 
la evidencia, segun nosotros, de una analogia ser- 
vil entre las operaciodes de la banca y las que 
hacia nacer la transmision de los titulos de las 
dos companias. Se sabe efectivamente que el ce- 
lebre establefimiento de Amsterdam era una ban- 
ca de deposito, y no de descuento; sus operacio- 
nes consistian en dar a cambio del dinero que re- 
cibia, certificados de deposito que no experimen- 
taban las variaciones de la moneda de entonces y 
a los que su naturaleza hacia mas facilmente tras- 
misibles. Ahora bien, esto era, como lo hemos di- 
cho, el movimiento que se habia establecido natu- 
ralmente sobre las acciones de las compafiias, y 
sus valores hubieran hecho a la banca casi inutil 
sin esa movilidad en sus cursos que hemos com- 
probado. No se podria dudar que Law, que habia 

2 aprovechado su vida aventurera para estudiar en 
Holanda las cuestiones financieras, en una epoca 
en que el ultimo comerciante de Amsterdam sabia 
probablemente mas de ese capitulo que el contra- 
lar general en Francia, haya tomado en esa yuxta- 
posicion de la banca y de las companias, la idea 

29. Blanqui. Hisfoire de I'dconomie poltfique, t. 11. p. 41. 



de la doble institucion que creo entre nosotros. 
Solo que su genio financiero habia entendido que 
dos elementos de esa naturaleza no debian funcio- 
nar simultaneamente sin apoyarse y facilitarse 
mutuamente el camino. De ahi el apoyo que die- 
ron los papeles de la banca a los de Mississipiens, 
como se decia; apoyo que despues de haber soste- 
nido a los unos con los otros, los arrastro a una 
ruina comun. Pero eso no era todo: Law, con aque- 
lla prontitud de comprension que separa al genio 
de la intcligcncia, habia sido sorprendido por la 
inmovilidad esteril de los capitales cuya represen- 
tacion en papel habia surcado a Holanda. De esa 
observacion a la idea de sacar partido a la vez, en 
ciertos limites..del capital y de su representacion 
en papel, no habia sino un paso: la banca de Law 
fue a la vez banca de deposito y banca de des- 
cuento. Tal fue la filiacion de la moneda de cre- 
dito, uno d s l o s  mas hermosos descubrimientos 
de los tiempos modernos, que por si solo ha re- 
movido mas cosas qye varias guerras y varias rev* 
luciones, y que quedara, con los mundos que ha 
fundado, como la huella gloriosa de la existencia 
de las grandes companias del siglo XVII. 

Tambien hay que comprobar el acercamiento 
que estas asociaciones debieron establecer entre 
los individuos de nacionalidad distinta, por la Ila- 

m mada que sus cartas hacian a los capitales extran- 

2 jeros y por el derecho de ciudadania que conce- 
dian a los que se dirigian a esa llamada. Desde el 
punto de vista mas especial de Francia. se habra 
observado ademas esta renuncia al derecho de 
ganga, que ciertamente era algo en el tiempo a 
que nos referimos; esta especie de llegada de la 
burguesia por su intervencion superior en la ges- 



tion de un negocio tan grande, en que sin embargo 
la realeza estaba tan fuertemente interesada; ese 
abandono ~arc ia l  de los derechos de soberania en 
favor de una asociacion de comerciantes; y por 
fin hasta esa manera de proceder, donde la sola 
eleccion determinaba la escogencia de los agentes 
de la empresa. 

Al lado de estas consecuencias muy hermosas y 
muy amplias de la asociacion comercial, tal como 
la habia organizado el siglo XVIJ, conviene, para 
ensenanza del presente, buscar sus errores y vi- 
cios. Diremos en este punto, y sin respeto a las 
ideas magistrales de nuestro tiempo, lo que ha 
brotado para nosotros del estudio serio de la cues- 
tion. Por ideas magistrales entendemos las que, 
hinchandose en el aforismo economico, han pasa- 
do a ser articulos de fe. 

Entre esas ideas, hay que poner incontestable- 
mente en el primer lugar el principio de la no in- 
tervencion del Estado en los asuntos de la indus- 
tria y el odio al privilegio. 

Ahora bien, creemos que acerca de las compa- 
nias, hay mucho que decir al respecto. Creemos 
que si Francia quiere pedir a la asociacion, otra 
cosa que odiosos enredos de bolsa, debe modifi- 
car mucho los temas que sobre ambos puntos ha 
recibido enteramente hechas de la constituyente. 

2 El es~i r i tu  de todas las naciones no ha sido 
echado en el mismo molde. Resulta para nosotros l a  del estudio mecedente. que nunca las com~afiias 
francesas fuiron adminiStradas como las de Ho- 
landa y de Inglaterra. No se encontro nunca ese 
seguimiento, esa perseverancia, esa unidad tradi- 
cional de miras que hacian de los directores de 
Amsterdam y de Londres verdaderos hombres de 



Estado. Se sabe demasiado, que durante casi to- 
do el reinado de Luis XV, la administracion de la 
compania de las Indias orientales fue un conflicto 
casi permanente, cuyas consecuencias resultaron 
irreparables. Fue por tanto una falta desde el pun- 
to de vista del exito del negocio, que esa concesion 
liberal por la que la realeza, acariciando las debi- 
lidades de la burguesia para atraerla a su obra, le 
permitiera erigirse en pequena corporacion repu- 
blicana en el Estado. Los asuntos, como los que 
habian cmprendido las companias, aun funcionan- 
do con ayuda de los capitales privados, se convier- 
ten en algo de cosa publica, por la multiplicidad 
de los recursos individuales que concurren y por 
las consecuencias que pueden tener. Hay otra cosa 
que un simple acto de absolutismo imperial; hay, 
salvo aplicacion, un pensamiento justo en esa or- 
ganizacion de la banca de Francia que hace inter- 
venir al Estado en la alta direccion del asunto, 
dandole el nombramiento de su personal supe- 
rior? 

Se puede decirlo, si nuestra generacion quisie- 
ra hacer algunas tentativas en el camino que ha- 
bian abierto tan atrevidamente nuestros  padre^, 
debiera renunciar a esa especie de autocracia inte- 
rior, a esas maneras de independencia que no ie 
nian mas valor que el recibido del contraste. 
es el derecho de eleccion en una compania para 
quienes lo ejercen en la politica? Lo mas habil 
seria hacer pagar al gobierno la accion que no po- 
dria dejar de reivindicar, si tiene el sentimiento 

30. Hemos dicho, rolva oplicocion. porque esta permitido 
encontrar que el Estado se ha tomado la parte del le6n al  
nombrar directamente al gobernador y a los dos subgobernad* 
res, de quienes deppnden todos los demb agentes. 



LXYl PR~LDGO 

de su papel, haciendolo intervenir como interesado 
en el asunto. 

Nos queda por hablar del Privilegio, que va a 
llevarnos a la conclusion de este trabajo ya de- 
masiado extenso. 

El monopolio, o el privilegio (no temeremos 
darle todos sus nombres), el monopolio, organi- 
zado desde un punto de vista superior, es una idea 
grande, fecunda y necesaria. Es en la industria el 
comienzo normal y regular de todo. Y bajo esta 
relacion. puede decirse que el privilegio otorgado 
a una asociacion que debe emprender una obra 
nueva e importante, no es sino la aplicacion gene- 
ralizada del que la ley concede en nuestros dias al 
inventor o al importador de una industria basta 
ahora ignorada. Si, lo que llamamos la patente de 
invencion no es otra cosa que la seguridad creada 
en favor de esa industria para tenerle cuenta del 
riesgo mayor que corre todo capital que se lanza 
por un camino inexplorado. i Tengamos cuidado! 
Solo desde este punto de vista el privilegio del 
inventor toma un caracter elevado y social; si no 
se lo quiere considerar mas que como una recom- 
pensa por haber enco~trado, se hace odioso y mez- 
quino. Es la pretension de los portugueses sobre 
el paso por el cabo de Buena Esperanza, descu- 
bierto por Gama. Pues bien, lo que es racional 
para la industria individual, lo es tambien para 
la industria asociada, y con mayor razon. Porque, 
mirandolo todo, se podria bien reunir, sin la se- 
guridad del privilegio, capitales para una explota- 
cion nueva que debe funcionar en limites restrin- 
gidos; pero jcomo esperar encontrarlos para una 
de esas empresas que deben mover grandes cosas, 



si no se les ofrece mas que la eventualidad del 
beneficio? 

Toda la cueStion esta, pues, en la orga&acion 
del privilegio que se va a conceder. Esta organiza- 
cion debe consistir primero en el fraccionamiento 
del capital social en un numero bastante grande 
de partes para que esta difusion atenue el caracter 
del privilegio; luego, en una delimitacion del tiem- 
po calculada mas bien en prevision de riesgos que 
correr que en vista de los beneficios que realizar. 
Es preciso quq cuando el privilegio.colectivo ha 
cumplido su obra, que es preparar el camino a la 
iniciativa individual, se retire y le ceda el lugar. 
Y aqui es donde se presentan a la vez el elogio y 
la critica cuanto a las antiguas companias. Su ca- 
pital estaba suficientemente dividido; un limite 
razonable de tiempo habia sido fijado a su privi- 
legio. Pero, como se ha visto, el privilegio era prw 
rrogado en cada expiracion. Y esta renovacion del 
monopolio se habia convertido en un verdadero 
recurso financiero para los gobiernos. frecuente- 
mente en apuros. La compaijia de las Indias oqci- 
dentales francesas, disuelta despues de diez anos 
de existencia, cuando su carta le concedia cuaren- 
ta, porque, segun Valin, habia respondido suficien- 
temente a la espera del rey, nos parece, bajo esta 
relacion, haber estado mucho mejor en su papel 

2 que la monstruosa corporacion inglesa que se per- 
petuo de monopolio en monopolio hasta nuestros 
dias. 

No es pues el privilegio mismo lo que hay que 
temer, es el abuso del privilegio. No es el princi- 
pio, sino su mala aplicacion. Ahora bien, hay que 
pensar bien que los gobiernos actuales funcionan 



de una manera demasiado regular para que el te- 
mor del abuso pueda apartarlos de la aplicacion. 

Los hechos, por otra parte, han confirmado ya 
a medias estas verdades entre nosotros. La conce- 
sion por la ley de los ferrocarriles, otra cosa 
es sino una garantia de privilegio o monopolio 
temporal ofrecida a los capitales como una seguri- 
dad contra los riesgos de esas grandes empresas? 

Hay que terminar. 
Al recordar asi el pasado de las grandes com- 

panias de comercio y de colonizacion, y sobre todo 
a1 relacionar ese pasado con los esherzos que en 
nuestros dias tienden a reconstituir la asociacion 
de los capitales, nuestro pensamiento ha sido este: 

Hay problemas que se formulan por si mismos 
cuando ha llegado su tiempo, y que los gobiernos 
reciben completamente puestos de mano de los 
pueblos. Corresponde a la inteligencia del poder 
superior encontrar su solucion. Sin esto, se re- 
suelven casi siempre mal. sucede entonces? 
Que el gobierno, cuya funcion es intervenir en de- 
finitiva en todas las cosas capitales que se hacen 
ante sus ojos, no puede por mucho tiempo faltar 
a su oficio: interviene al fin; pero interviene cuan- 
do las complicaciones son bastante grandes para 
que no pueda ya salirse honrosamente. Entonces, 
sin tener la gloria de la iniciativa, tiene el emba- 
razo y con frecuencia la verguenza de las conse- 
cuencias. Ahora bien, creemos que la Colonizacion 
es uno de esos problemas que el tiempo ha puesto 
y a los que no se puede abandonar el cuidado de 
su propia solucion. Negar que esta tendencia sea 
hoy la nuestra, es negar esos instintos que nos 
trabajan y que estallan, sin saberlo nosotros, bajo 
formas diversas: esa preocupacion tan viva y a 
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veces tan irritable, que nos embarga acerca de 
nuestro poder maritimo; los embarazos tan serios 
que nos valen en este momento en el extranjero 
esas emigraciones considerables de nuestros na- 
cionales, a quienes un espiritu de prevision no ha 
sabido con larga mano dirigir hacia un centro 
frances; la solicitud que nos causa a todos, gober- 
nantes y gobernados, la situacion de nuestras anti- 
guas colonias en el momento en que creemos de- 
ber tocar profundamente su organizacion; final- 
mente, es negar esa lucha temible que hemos em- 
prendido contra una parte de Africa, duelo terri- 
ble que merecia ser por siempre odioso y maldito 

ase de operaciones mas impor- 

4 vo el estudio de la colonizacion de la Guayana, el 
gobierno hace obra inteligente, y, si podemos de- 
cirlo asi, de actualidad. 

Pero esas tentativas, germenes fecundos sin 
duda, suficientes? en ellas con que sa- 
tisfacer a los apetitos nuevos que la inmensa espe- 
culacion de los ferrocarriles ha hecho nacer y desa- 



rrollarse en los espiritus? No lo creemos : la aso- 
ciacion de los capitales ha llegado evidentemente 
en nuestros dias a una de esasepocas que marcan 
en la historia y que crean obligaciones a los go- 
biernos bajo los que se producen. Esa fiebre en 
que nos agitamos en este momento, otra cosa 
es que ese gran movimiento, que partido de H<F 
landa recorrio sucesivamente a Inglaterra y a Fran- 
cia, y acabo por crear el mundo colonial de Euro- 
pa? Ahora bien, puede preguntarse, esa idea cuyas 
consecuencias han sido tan fecundas, fruto 
hubiera dado si en vez de dejarse derrochar en in- 
numerables asocaciones anarquicas, la alta sabi- 
duria del gobierno de las Provincias Unidas, no 
la hubiera disciplinado de alguna manera llevan- 
dola a una poderosa unidad? genio de los 
gobiernos modernos se mostrara inferior al de un 
pequeno pueblo que se debatia en el siglo XVI en 
las angustias de la guerra civil? Por el honor de 
nuestra epoca, no se podria admitirlo; y creemos 
que mis de una inteligencia elevada ha tenido ya, 
en las altas regiones del ~ o d e r ,  la revelacion de 
lo que se puede pedir a esos excesos mismos de la 
especulacion que cada cual deplora. 

El agiotaje, es el curso de agua que inunda y 
desuela los campos, hasta el dia en que los diques 
al trazarle un lecho, hacen de el el motor de las m ricas fabricas. Es un mal solamente porque no es 4 un bien. Ojala se lo comprenda y se comprenda al 
mismo tiempo que habria algo de infantilismo en 
preocuparse exclusivamente por las relaciones en- 
tre los pueblos por la via terrestre, dejando ente- 
ramente de lado las que unicamente pueden abrir- 
se por el mar. 

Tal fue la obra de la asociacion de capitales en 



el siglo x-I. No hay sino estudiar e investigar, 
nara com~render que e l lano  ha dicho su ultima 
palabra y'que puede todavia haber lugar para ella 
haio el hermoso sol de esos paises 3 los que antano 
deibrozo y conquisto para la civilizacion. 
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COLONIZACION 

Cosa extrana y que hace pensar: a fin del si- 
d o  XVII, cuando cansados de su vida de asesinato 



y de rapina, algunos de los heroicos piratas del 
mar de las Antillas levantaron su tienda en la 
costa se~tentrional de la Isla Esvariola v se hicie- 
ron plantadores, esos audaces pioneros de la civi- 
lizacion pudieron darse cuenta de que no eran los 
primeros colonos de aquella tierra Como el anti- 
guo labrador, el esclavo africano hallo a veces bajo 
el suelo, ante la mirada atonita de su amo, restos 
de origen muy distinto. Eran fragmentos de alfa- 
reria grosera. pequenos idolos dc barro endure- 
cido tales como los teoian tambikn los indios ca- 
ribes retirados a una de las islas del archipielago; 

mos en esas malas fatalidades, o que atribuimos 
a la civilizacion europea bastante fuerza para do- 
marlas, vamos a intentar examinar, sin preocupa- 

l .  El P: Labat habla de una & eras ucavacioner hechas en 
su presencia. 
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cion ninguna, la situacion nueva que surge hoy - - 
para ~ r a i c i a  y su antigua colonia. - 

La cuestion de Santo Domingo toca a la vez al 
pasado y al porvenir de nuestras colonias. Es una 
cuestion de politica y una cuestion de finanzas: 
quisieramos hacer de ella una cuestion economi- 
ca, aunque conservandole las altas enseiianzas que 
conlleva. Esto es lo que justifica la extension de 
este trabajo sobre un tema que parece no tener 
nada nuevo, cuando no se contempla sino desde el 
punto de vista de los hechos revolucionarios cum- 
plidos o del recibo que dar por Francia. 

Se sabe que Santo Domingo fue la cuna de los 
establecimientos europeos en el nuevo mundo. Los 
naturales la llamaban Haiti; los castellanos la 
nombraron la Isla Espanola, y, por abreviacion, 
Espanola. Algunos escritores, latinizando esta pa- 
labra, la han hecho Hispaniola, que fue por un 
momento el apelativo usual. Estas denominaci* 
nes han sido las unicas empleadas mientras duro 
la preponderancia del pueblo conquistador. Sola- 
mente al fin del siglo XVII, los franceses, exten- 
diendose por el pais hacia el norte y siempre preo- 
cupados por las hostilidades que dirigia contra 
ellos la ciudad de Santo Domingo, donde se habia 
refugiado todo lo que quedaba de vitalidad a la 
raza cuya denominacion minaban, se acostumbra- 
ron poco a poco a tomar la parte por el todo, e 

2 hicieron ese nombre de Santo Domingo (Saint- 
Domingue), a que nuestra lengua todavia no se 
ha desacostumbrado. 

Haiti fue la segunda tierra a que llego Colon, 
que acababa de plantar el estandarte de Castilla 
en la islita de Guanahani, una de las Lucayas (6 di- 
ciembre 1492). 



LIBRO PRIMERO. C A P ~ ~ U L D  PRIMERO 

El almirante, despues de haber levantado un 
fortin en un lugar que llamo Puerto Real (cerca 
de donde despues fue construida la ciudad del 
Cabo) y de haber dejado alli treinta hombres para 
guardar su preciosa conquista, volvio a Espana a 
proclamar el descubrimiento del nuevo mundo y 
a buscar medios de colonizarlo. El gran hombre 
dejo pronto una segunda vez el puerto de Cadiz; 
y luego de haber visto surgir como por ensalmo 
alrededor de su navio las cimas verdeantes de las 
Antillas Menores, a las que de pasada dio nom- 
bres que la posteridad les ha conservado, volvio 
a encontrar su gran isla. 

Esto fue el 27 de noviembre de 1493. 
Menos de catorce anos despues, se contaban 

en ese pais, que parece la tierra de las maravillas. 
quince ciudades, todas ~obladas de castellanos, 
que tenian sus privilegios y sus escudos de armas 
que el historiador Herrera nos ha conservado pre- 
ciosamente. 

Esta prosperidad no habia durado un cuarto de 
siglo, cuando comenzo a declinar; y esas ciudades, 
que databan de la vispera, cubrian el suelo con 
sus restos. Por fin la decadencia fue tan complcta 
y tan rapida, que un historiador no cree poder re- 
sumir mejor la situacion que citando aquella cos- 
tumbre 4ue pinta tan bien a los devotos hijos de 
Castilla: los domingos y las fiestas, se decia una 
misa antes del dia, para que quienes no tenian los 
medios para cubrirse decentemente pudieran ve- 
nir, a favor de las tinieblas de la noche, a satisfa- 
cer el precepto de la Iglesia. 

Como se piensa, esta revolucion tan rapida 
tuvo una causa particular: esta causa hay que bus- 
carla primero en la politica poco ilustrada de que 



Espana, tan inteligente por otra parte en la obra 
de la colonizacion, dio constantemente prueba res- 
pecto a su primera colonia: Dero hav aue buscarla 
Sobre todo-en el fabuloso d&arrollo i u e  tomaron 
los nuevos establecimientos fundados en el vecino 
continente, a seguidas de las conquistas de Cortes 
y de Pizarra. El vencedor de Moctezuma habia sido 
escribano de la municipalidad de la villa de Ama. 
situada en la costa sur de la isla. Se comprende 
que el ejemplo de su maravillosa fortuna debio ser 
un vivo aeuiion Dara los aue habia deiado tras de 

u .  . 
imperio continental aspiro pues en 

cierta manera a los habitantes de la colonia. como 
aspiraba de otro lado a los de la metropoli misma. 
La muerte de los principes catolicos bajo cuya 
proteccion y cuenta se habia emprendido el gran 
viaje del descubrimiento, la desgracia del hombre 
aue lo habia llevado a cabo tan cloriosamente. 
concurrieron igualmente a esta pronta decaden- 
cia;' y cuando llegaron los franceses, tuvieron 
que colonizar sobre los espanoles, como estos ha- 
bian colonizado sobre los indios. 

Cuanto a los indios mismos, es inutil decir que 
habian desaparecido al soplo destructor dcl curo- 
pea. Poco despues de la conquista, una sola epidr 
mia, la viruela, se habia llevado mas de doscien- 
tos mil. En 1535, no quedaba sino un nucleo de 
cuatro mil, que agrupados en tomo a un jefe, el 
cacique Enrique (Enriquillo), al que habia hecho 
inteligente su-domesticidad bajo un amo espanol, 
hicieron temblar la colonia y trataron de poder a 
poder con el emperador ~ a i l o s  V. El celebre Las 

2. Valverde, Ideo del valor de lo Isla Espinola, etc., p. 85. 
Vease k nota de nuestra intmduoci6n. que envia. para las obras 
citadas, a la bibliagrafia especial puesta al final del regvndo 
tomo. 
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Casas fue el negociador de esta ultima tregua con- 
cedida a los restos de la raza autoctona.' 

Fue en 1630 cuando un desastre lanzo a algu- 
nos aventureros normandos sobre la isla. Un gen- 
tilhombre de Dieppe, Niel d 'hambuc,  seguido de 
algunos hijos segundones, habia creado en San 
Cristobal el primer establecimiento frances en el 
mar de las Antillas. Echados de esa isla por los 
espanoles, los companeros de d 'hambuc  se divi- 
dieron en dos bandas, de las que una fue a desem- 
barcar en Antigua, mientras la otra, batida por 
los vientos y el hambre, iba a encallar en la islita 
de la Tortuga. a la que un estrecho canal separa 
de la isla principal, y que servia entonces de re- 
paro a una banda de aventureros de todas las 
naciones, cuyas correrias infestaban el mar Caribe, 
como se lo llamaba entonces, enteramente como 
los piratas griegos del Archipielago, en nuestros 
dias, han puesto a contribucion el Mediterraneo. 
Este refuerzo, que hacia por otra parte a la islita 
demasiado estrecha para sus habitantes, los llevo 
a intentar establecimientos en la tierra mayor. 
Abordaron por la costa norte que encontraron 
casi abandonada. Su numero aumento rapidamen- 
te. Unos se entregaron a la caza, a la preparacion 
de las pieles y de las carnes, que vinieron a com- 
prarles los holandeses. Se extendieron mas parti- 
cularmente a lo largo de la costa, sin entrar dema- 
siado en las tierras: fueron los bucaneros. Los 
otros equiparon barcos y se pusieron a dar caza a 
los navios espanoles. Estos continuaron haciendo 



su cuartel general en la Tortuga: eran los filibus- 
teros. Unos y otros estaban ademas reunidos bajo 
la denominacion masonica de Hermanos de la cos- 
ta. La historia de esos hombres, los actos que 
cometieron, sus luchas con los espanoles, las aven- 
turas que a veces fueron a buscar hasta el mar del 
sur, cuando les faltaban en las Antillas, todas esas 
cosas maravillosas y espantosas, tan ingenuamen- 
te contadas por el P. Dutertre y el P. Charlevoix, 
son como los tiempos heroicos de la colonia, de 
que fueron los verdaderos fundadores. 

Inutil decir que el gobierno de los Hermanos 
de la costa era una democracia pura. D'Ogeron, pri- 
mer gobernador por el rey, fue nombrado, o me- 
jor se nombro en 1652. Fue casi obligado a tomar 
por asalto la isla de la Tortuga, sede principal de 
su gobierno. 

Exterminados varias veces, especialmente en 
1638. por los espanoles, que dirigieron verdade- 
ras armadas contra ese nido de buitres, nuestros 
com~atriotas no se desalentaron. Aauella raza 
energica se reclutaba sin cesar de aventureros, a 
auienes atraia de todas las ~rovincias de Francia 
el amor de esa vida de aventuras y peligros. Se 
vin, dice un historiador, -que rehusaban abando- 
nar la filibusteria, para volver a Francia a recibir 
opulentas sucesiones, que abria para ellos la muer- 
te de sus mayores.. 

En 1665, la compania de las Indias occiden- 
tales, que el rey acababa de fundar por edicto de 
julio 1664, al mismo tiempo que creaba la de las 
Indias orientales, establecio las primeras relaci* 
nes seguidas con el territorio ocupado por los fran- 
ceses; y aunque nunca llego a ponerlo por comple- 



to bajo su monopolio, le dio un impulso que con- 
tribuyo a su desarrollo. 

Vamos a tratar de indicar los principales culti- 
vos que fueron introducidos sucesivamente en San- 
to Domingo. 

La isla habia sido la cuna de la industria que 
luego llego a ser la gran industria colonial. Sea lo 
que fuere de lo que sostiene el P. Labat, quien 
se burla con su buen humor habitual de los que 
no ven como el que la cana es indigena de Ameri- 
ca, es evidente para nosotros que fue una impor- 
tacion de los espafioles. Segun Valverde, ellos la 
tomaron de las Canarias; pero nosotros pensamos 

que en 1535 se hacian ya algunos envios de azu- 
car a la metropoli. En 1587, se despacharon ocho- 

m Al conquistar el suelo, los franceses conquis- 

2 taron asi al mismo tiempo esa planta admirable, 
cuvo ~roducto forma hov el mas ~oderoso eie- . . 
mento del comercio mariiimo. Por Otra parte, la 
hubieran encontrado devuelta de alguna manera 
al pie de su obra de la conquista, cuando ella llego 
a las Antillas Menores. En efecto, ella era cultiva- 

4. Valverde. op. cit., pp. 42, 44. 46 y 87. 



da en la Martinica desde antes de 1638, como re- 
sulta de un acta de asamblea de la compania de 
las islas de America, donde se proponen recom- 
pensas para los colonos que importen azucar a 
Francia' y desde 1660 el impuesto se pagaba en 
azucar asi como en tabaco, cuando hasta enton- 
ces no se habia referido sino al ultimo producto.' 

Mas he aqui un documento que pinta demasia- 
do bien tanto la infancia de esta importante in- 
dustria como las costumbres de quienes la inau- 
guraban en la gran isla. uara que resistamos al 
deseo de reproducirio po;entero. 

El 26 de febrero de 1698, luego de una de aaue- 
llas temiblc~ expediciones que en sus momentos 
de descanso los Hermanos de la cocra dirigian so- 
bre el continente espanol, el ministro ~&tcbar -  
train escribia al gobernador de la nueva colonia: 

-Habiendo sido informado el rey, por el infor- 
me que be dirigido a Su Majestad de los efectos 
que han sido traidos de Cartagena por el senor 
de Pointis, de que se habian encontrado calices 
y otros vasos destinados al servicio divino y plata 
que servia al adorno de las iglesias. tomo la re- 
solucion de devolverlos, para senalar mas publi- 
camente su respeto hacia todo lo relativo a la 
religion; aunque sea bastante conocido para ser 
satisfecho de ello. S.M. ha encargado de esto al 
Sr. de Romegou. para que vaya a Cartagena in- 
mediatamente que haya descargado en Leogane las 
municiones que lleva para Santo Domingo. Como 
debe ser recibido favorablemente por los babitan- 

5. Aele dbcrrniblir dr 10 Compopn~e des !les d'Am6nque. 
del 1 diiirrnbrr 1638. V k u .  Culrccidn Manuririta dc~Morrau de 
Gainl Mdv. pane relalna a Guadalu~.  1. l. pp. 107-181 y.211. 

6. VCarc I m  An•â<iler du comed roui'erom de lo Morrtntoue. 
1. 1 p. U. 
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tes de Cartagena y lo que va a hacer puede apar- 
tar de su mente las malas impresiones que han 
tenido de los franceses por las incursiones y la 
conducta de los filibusteros, vos examinareis si 
no se puede aprovechar esta coyuntura para esta- 
blecer con algunos de ellos relaciones de comer- 
cio, de que Santo Domingo sea el deposito; y en 
tal caso, usted hara embarcar a un hombre ha- 
bil y entendido, con cuyo informe podeis contar 
para comenzarlas; remitiendome a vos, cuya ex- 
~eriencia conozco. Dara daros las instmcciones ne- . . 

desempeiio solido de esta comision, 
observar solamente que concerteis to- 

do con el Sr. de Romegou, de manera que entre 
en las medidas que vos juzgueis le haran falta 
para tener buen resultado. 

.He visto, al examinar el estado de la carga- 
zon que se me ha enviado del navio le Dauphin. 
llegado a la bahia de la Rochelle, que ha traido 
una cantidad considerable de azucar; y parece, 
por lo que se escribe al Sr. Begon,' que se propon- 
ga aplicar mucho de este cultivo en Santo Domin- 
go. Como no puede ser sino muy perjudicial a las 
colonias de America, al fabricarse con bastante 
consideracion en las islas del Viento, para juzgar 
que habra mas bien mas de lo que se puede consu- 
mir en el reino; y que asi habra un nuevo exce- 
dente, la intencion del rey es que vos aparteis a los 
habitantes de esa idea, que no puede nunca ser- 
les tan ventajosa como el cultivo de aiiil, del ta- 
baco, del algodon, del cacao y de los otros gena 
ros, que los pondra en disposicion de hacer un 
poco del comercio al que Su Majestad dara toda 

7. Miguel & Begon. consejero del rey. intendente de las is- 
las. luego de las galeras. uno de los homhrer mis  eruditos y 
m i s  tuscador de su tiempo. 



la proteccion necesaria. Espero de su aplicacion 
que vos llegareis a ello, y lo exhorto en tal sen- 
tido, porque considero la diversidad de los culti- 
vos en las colonias como la cosa mas importante 
para su bien y que puede contribuir mejor a man- 
tenerlos en un estado floreciente.ns 

Cerca de setenta y ocho anos despues de esta 
teoria economica del ministro de Luis XIV, la 
~roduccion en azucar. de la Darte francesa de 
Santo D(~mingo. se clemba, i e p n  Vahcrde. a 
1.527.750 quintales, que hician 152.775.000 Iibris, 
de la\ oue h1.350.0UU libras hlanco v 91 125 000 li- - ~ 

bras bruto. Esta evaluacion, evidentemente exage- 
rada, como se podra convencer uno comparandola 
con las cifras de 1790 que damos en el siguiente 
capitulo, cifras que sobrepasa apenas, no hace 
por ello comprender menos la idea que se tenia 
entonces de la produccion azucarera de la colonia 
francesa! En la epoca en que habla Valverde, el 
precio del azucar era alrededor de 35 libras de 
Tours el quintal.''' 

El tabaco o wetun. como se habia acabado por 
llamarlo despu& d e  varias denominaciones mu- 
cesivas, habia sido por otra parte en Santo Domin- 
go, como lo fue m& tarde 6 otras islas, la prime- 
ra industria colonial, por ser indigena ; los paises 
intertropicales. Ya, en efecto, desde 1629, un de- 
recho fiscal habia afectado la importacion de ese 
genero, por un considerando en que el rey decia 
.que desde hace poco tiempo se hacia venir de 
los paises extranjeros cantidad de petun o tabaco, 

8. Moreau de SaintMery, b i s  ef Conrtitutionr des colonies 
francoires, t. 1. p. 582. 

9. Vease Valverde, op .  &f., que la da a p e r o  como vinien- 
dole de una hiente cierta. 

9 bis. Se sabe que el valor de la libra representaba apmxi. 
madamente el del franco actual. 
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sin pagar ningun derecho de entrada, so pretexto 
de que no estaba comprendido en las antiguas ta- 
rifas y cartelones; lo que hubiera dado lugar a 
hacer traer gran cantidad de el a su reino, de 
suerte que sus subditos, a causa de lo barato. lo 
tomaban a toda hora, con lo que recibian gran 
perjuicio y alteracion en su saluds.lo 

El algodon crece tambien espontaneamente en 
la isla; porque no se puede dudar que la planta de 
algodon sea indigena de America tanto como de la 
India. .Los mexicanos -dice el abate Clavijero, 
citado por el Dictionnaire du Commerce- hacian 
hermosas telas de algodon, tan finas y tan herm* 
sas como la tela de Holanda; eran muy estimadas 
en Europa ... Entre los presentes enviados a Cai- 
los Quinto por Cortes, se observaban capas, cha- 
quetas, panuelos, colchas y tapices de algodon.> 
.Crece dondequiera, escribe Valverde, en los 
terrenos fertiles como en las tierras aridas.> 
Sin embargo, este cultivo no se desarrollo tan 
rapidamente como podia esperarse. 

En 1776, la parte francesa no producia, segun 
Valverde, sino 37.640 quintales, o 3.764.000 li- 
hras." que representaban sin embargo un buen 
ingreso, ya que el precio en esa epoca era de 20 
piastras o 100 libras el quintal. El primer impues- 
to se puso sobre el algodon por las celebres car- 
tas patentes de abril 1717, que regulan el comercio 

4 de las islas de America!' 
Los ingleses tuvieron por largo tiempo el m* 

nopolio del anil, que obtenian de sus posesiones 
de la India. Sin embargo, la naturaleza no habia 

10. Declaracion del rey, del 17 noviembre de 1629. Moreau 
de  Saint-Meiy. Lacr et Conrtifucconr, op. cit., t. 1. p. 23. 

11. Valverde, op. dt., 136. 
12. Arf. XIX. 



rehusado tampoco ese rico producto al suelo fa- 
vorecido de America, y la extraccion de esa pre- 
ciosa materia colorante fue una de las primeras 
industrias de nuestras colonias. En 1671, el Sr. de 
Baas, uno de los administradores mas inteligen- 
tes que hayan tenido nuestros establecimientos de 
las Antillas, lo alento en Martinica." Los planta- 
dores se dieron a ello con pasion, sobre todo en 
Santo Domingo, hasta el punto de que en 1693 (1 
setiembre) intervino un decreto del Consejo con- 
cebido asi: .El rev. habiendo sido informado de 
que sus subditos de la America occidental, por %! las excitaciones nue'S.M. les ha hecho de a~licarse 
a los cultivos pueden servir mas utilmente al 
comercio. han cultivado el anil, y particularmente 
los de Santo Domingo, y han eniiado los dos ulti- 
mos anos cantidades tan considerables a Fran- 
cia, que estan obligados a ponerlos en perdida, aun- 
que esten en condiciones de suministrarlo mas 
en el porvenir. A lo que Su Majestad, queriendo 
proveer y dar nuevas senales a los habitantes de 
dichas colonias, de su afecto, facilitandoles los 
medios para esto, y a los negociantes franceses 
que hacen las compras de su anil, poderles ven- 
der en los ~ a i s e s  extranieros: Su Maiestad. estan- " .  " .  
do en su consejo, ha ordenado y ordena que a par- 
tir del presente dia el anil proveniente de Santo 
Domingo y otros lugares de las  islas de la Ameri- 
ca occidental ocupadas por los franceses, que sea 
llevado, fuera del reino solamente. tanto por mar 
como por tierra, sea exento de todo derecho de 

13. Juan Carlos, conde de Baar. miente general de los 
ejercitos del =y gobernador y teniente general por el rey en 
&i~,"ri"+&;ni~~a;ty;ep~edha;f&OS 1::7g~ g 
brem del ano indicado. 



salida, etc.. Se estima en 2.000.000 de libras la 
cantidad de anil que las Colonias francesas envia- 
ban a su metropoli, en 1775.1' 

Esta evaluacion, generalmente admitida, hace 
a primera vista sumamente exagerada la de 
2.110.500 libras que da Valverde para la sola pro- 
duccion de nuestra costa de Santo Domingo. Pero 
se llega a reconocer la exactitud de las informa- 
ciones del autor espaiiol, al leer en el Code de la 
Martinique (Codigo de la Martinica) diversas actas 
que comprueban que la industria anilera en esa 
epoca hahia desaparecido enteramente de las An- 
tillas Menores. Cuando en 1775 el presidente de 
Tascher, el habil intendente de Martinica, la alen- 
to de nuevo, apenas, dice un escritor, se acordaban 
de las antiguas anilerias. Anadamos que el he- 
cho de esta resurreccion se refiere a una de las 
situaciones mas criticas que hayan atravesado las 
islas. Fue el recurso supremo ofrecido a los plan- 
tadores, vencidos y desalentados por un azote que 
estuvo a punto de hacerles abandonar el lugar: 
queremos hablar de la invasion de las hormigas, 
que a consecuencia de varios huracanes sucesi- 
vos, cayeron sobre las plantaciones de cana, que 
destruyeron casi completamente." 

Las hormigas dcsaparecieron como habian ve- 
nido y la cana reverdecio en el suelo expulsando 
otra vez la anileria, que no se mantuvo ya sino 
en Santo Domingo, donde, en el capitulo siguien- 

14. Veare en el Dcciionmire du mmmerce et des merehan- 
dires el ctrloro trabajo referente a este pmducto. 

15. Se ofreci6 una recompensa de un mill6n de libras a pF;4s1";, ;elm;;i ,yeMt,:.~i,~~ae~OEeIA;n~I~ 
p; zr;;;;d'e.Ye't~U,, d~is;ed"i2e;ant;; P.I~te;p~ 
sidente de Tarcher, al que Francia debio entonces la salvaci6n 
de rus posesiones de lar Antillas Menora. 
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te, la volveremos a encontrar en 1790. En 1776, el 
anil valia aproximadamente 5 libras 10 sueldos la 
libra. 

Segun Valverde, el cacaotero crecia tambiin 
espontaneamente en la isla Espanola y esa opinion 
parece fundada: porque se sabe que el mas fino 
producto de esa planta es el que suministran las 
comarcas bafiadas por el golfo de Mexico. Sea de 
ello lo que fuere, se lo encuentra en el origen de 
la colonizacion europea y fue junto con los meta- 
les y el azucar el primer articulo de importacion 
que recibio Espana. No habia en el siglo XVI otro 
cacao que el de Santo Domingo, que aprovisionaba 
a su metropoli y hasta hacia algunos envios al ex- 
tranjero. Los franceses tomaron por consiguiente 
esta industria a sus vecinos; pero combatida de 
alguna manera por la anileria y la cana, que se ex- 
tendian con rapidez, no tuvo nunca un desarrollo 
bastante grande. Bajo tambien rapidamente en la 
parte espanola, cuyas planicies elevadas y ricamen- 
te regadas son eminentemente propias a la vege- 
tacion del arbol que lleva la preciosa almendra 
que la ciencia llama manjar de los dioses." 

La introduccion del cafE cn las colonias fran- 
cesas de America es un punto de arqueologia eco- 
nomica sumamente conocido. Nadie hay que no 
sepa la tierna historia de Desclieux, gentilhom- m bre normando, encargado de llevar a la Martinica 4 dos plantes salidas del jardin botanico de Paris y 
que-embarcado en un navio donde llego a faltar 
el agua, participo con los fragiles arbustos la ra- 
cion que le era distribuida cada dia. Estos jovenes 
retonos habian salido de un cafeto que los magis- 
trados de Amsterdam habian obsequiado a Luis 

16. Tkeobroma Linn. 
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XIV en los primeros anos del siglo XVIII y que pro- 
venia de las posesiones holandesas de Java, donde 
el precioso arbolito habia sido importado de Ara- 
bia desde hacia bastante tiempo. En 1727, un tem- 
blor de tierra habia hecho perecer todos los caca* 
teros de la Martinica. cuyo cultivo era el unico re- 
curso de los colonos que no tenian capitales sufi- 
cientes para emprender el de la cana. Para venir 
en ayuda de esta poblacion desolada les fue en- 
viado el cafeto. Jamas industria alguna respon- 
dio mejor a la esperanza que se habia fundado en 
ella. Cuando Desclieux murio en 1775, a la edad 
de noventa y siete anos, habia visto un hermoso y 
rico cultivo crecer desde los dos pobres arbustos 
para quienes habia sido tutor dedicado." 

El cafeto fue importado de la Martinica a Santo 
Domingo. Alli prospero maravillosamente; y des- 
pues de haber resistido a las invasiones de la cana. 
como a la gran conmocion revolucionaria que hizo 
desaparecer todos los cultivos, constituye todavia 
hoy la unica industria del pais. En 1737. la parte 
france de Santo Domingo y nuestras colonias de 
las An%las Menores producian ya bastante cafe 
para que fuera posible permitir su exportacion al 
extranjero, a pesar del gusto cada vez mas pro- 
nunciado que manifestaban todas las clases so- 

17. V&re los Annoler du conreil souveroin. va citados. t. 11. 



ciales por ese precioso alimento que no debia ya 
pasar mas que los versos del poeta." 

Segun Valverde, la parte francesa de Santo Do- 
mingo producia en 1776 la cantidad de 30.450.000 
libras de cafe, que al venderse a razon de 30 li- 
bras de Tours el quintal, daban un ingreso de 
1.827.000 libras. 

Volveremos mas tarde en un capitulo especial 
a este importante producto, que, segun nosotros. 
constituve una de las mas hermosas cuestiones 
econonii'ca.; del momento. del que haccmos cl 
pi\.otc de la solucion que persigue eqre trahaju. 

Talrs fueron los nrinieros elementos de la pros- 
peridad de la bella'colonia que se creaba eitera- 
mente sola para Francia. Se puede decir que esta 
tierra doblemente fecunda hacia salir a la vez de 
su seno la civilizacion y los tallos vigorosos de las 
plantas cuyo germen le estaba confiado. Porque 
a medida que los habitantes le pedian las rique- 
zas en que era tan prodiga, renunciaban a su vida 
de depredaciones y de violencias : los heroicos pi- 
ratas se convertian en inteligentes y valientes plan- 
tadores. 

Es una historia curiosa y que seria bien digna 
de atraer hoy la atencion de Francia, la de la co- 
lonizacion de la parte francesa de Santo Domin- 
go. Ofrece, efectivamente, un tema de estudio uni- 
co en la historia de ese siglo XVII que emprendio 
la roturacion civilizadora del mundo nuevo que el 
ilustre genoves habia abierto a Europa. Alli no 
era la lucha de los hombres armados de hierro y 

Permite la erpoflaai6n del cafe. 
.' . . 
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que lanzaban el rayo contra pobres salvajes que los 
tomaban por dioses; era la lucha de dos nacio- 
nalidades igualmente fuertes, disponiendo de los 
mismos medios de destniccion y de las que una 
pedia lugar a la otra. i Ah!, si nunca una lucha fue 
tan instmctiva, es ciertamente esta; si nunca el 
pasado ha legado un acontecimiento al porvenir, 
diciendole: Ved como debe obrarse, es ciertamen- 
te este. La ocupacion de la costa de Santo Domin- 
go por el heroico descendiente de la Tortuga, es 
la COLONIZACION MODELO; porque fue lo que 
debe ser toda colonizacion intelieente : la gota de 

'C aceite que se extiende despacio pero invencible- 1: mente. Esa gente de la filibusteriano se habian de- 

1 les acababan por matarlos; como sucedio e n  1638 
con casi todos los ahumaderos de la costa norte. o 

= 
2 

- 
9 

." terminado & modo alguno a querer conquistar I 
m una inmensa extension de pais para colonizarlo 

despues. Se establecian por gmpos lo mas cerca 
a del mar posible, levantaban su ahumadero (bou- 
m can) en el lugar que les convenia y armados hasta 

los dientes defendian todo lo posible esa posesion .E de hecho. Sucedia una de dos cosas : o los esoanw 

.." 
e 

acababan por cansar a los espanoles. Entonces se 
entendian, se firmaba tregua y el hecho usurpadori 
se convertia en una especie de derecho. Este pie 
colocado permitia ponerle otro. Nueva querella m que comenzaba casi siempre por la matanza de los 

4 centinelas adelantados de la nueva usurpacion a 
quienes los espanoles no daban nunca cuartel. Se 
volvia a gritar, se sostenia que en todo tiempo una 
vigia francesa habia sido puesta en el punto discu- 
tido, se pedia una investigacion en la que se oian 
los patriarcas de la colonizacion. Y como sucedia 
con frecuencia, en efecto, que algun aventurero 



mas atrevido que los otros habia hecho disponer 
su bohio mas adelante en las tierras. ese compane- 
ro al que se creia perdido se habia convertido en 
un limite vivo que ponia frecuentemente la investi- 
gacion del lado de los franceses. Cuantas dispu- 
tas de ese genero al respecto del rio del Rebouc, 
que nuestros compatriotas, que no habian comen- 
zado a establecerse en la llanura del Cabo sino 
en 1670. querian ya franquear seis anos despues, 
para difundirse en la de Santiago. cuya cabeza 
ocupaban ya. 

.En 1714 -dice Moreau de Saint-Mery- el 
general y el intendente hacen realizar por ante los 
senores Beaupre y Durocber. notarios en el Cabo, 
una investigacion en la que veinticuatro testigos 
juramentados, uno de ellos llamado Begot, tenia 
93 anos, atestiguando que los franceses poseen 
desde hace sesenta anos todas las tierras al oeste 
del Rebouc.. . B" 

Este asunto, empezado en 1676, epoca en la 
que los franceses habian empujado sus estableci- 
mientos desde el Puerto de la Paz basta la orilla 
derecha del rio disputado, duro basta 1731, cuan- 
do la metropoli dio orden de detenerse provisio- 
nalmente en el rio llamado del Massacre. A cada 
cambio de gobernador. los colonos espanoles mon- 
taban a caballo. e iban como a intermmpir la 
prescripciOn por un ataque que encontraban a los 
nuestro.; siempre dispucitos a recibir bien. In- 
cendiaban los establecimientos. deitruian hasta 
los bueyes salvajes acuya caza atraia a los france- 
ses*; pero no desalentaban a esos hombres de 
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hierro, que sabian que no se toma una tierra a 
otro sin desenvainar las armas, que no se es gran- 
jero en pais conquistado como en Beauce y en 
Brie, y respondian golpe por golpe, fuego por fue- 
go, sin pensar en pedir cuentas al general y al 
intendente de sus establecimientos quemados y 
de sus rebanos dispersados. 

Las cosas pasaban de igual 'manera en todos 
los otros puntos, a medida que se alargaba aque- 
lla temible cintura francesa que partida del ex- 
tremo norte bajaba irresistiblemente hacia el sur. 
a i Quien tiene el agua, tiene el suelo! r Tal parecia 
ser el grito de esta nueva cruzada. Se desbrozaba 
por planos.a Las primeras plantaciones se hicie- 
ron al borde del mar, para estar mas al alcance 
del comercio y menos al alcance de los espanoles. 
Luego, al consolidarse la ocupacion, y hallando 
ocupado el litoral los recien llegados, se atrevian 
a entrar mas en las tierras, un poco encima 
de la primera linea. Luego una tercera linea fran- 
queaba a continuacion la segunda; y esta marea 
subia, siempre, con esa fuerza que Dios ha dado 
a las razas conquistadoras como a las olas del 
mar. No hay mas que abrir esta curiosa historia 
para convencerse de que la isla toda habria pasado 
al dominio frances, si se hubiera dejado hacer esta 
valiente y emprendedora poblacion colonial. Se ha- 
bia acabado por no saber ya donde comenzaba y 
donde se detenia nuestra ocupacion, hasta el pun- 
to de que en 1700 aparecio en Madrid un mapa 
de la isla, hecho por el geografo del rey de Espa- 
na, que, para simplificar la cuestion, trazaba una 
linea recta de Puerto Plata a la embocadura del 
Neiva; concediendonos asi una superficie casi el 

20. Description de lo erpqnole, op. cit., t .  11, p. 101. 



doble de la que despues nos quedo definitiva- 
mente. 

La verdad es que envalentonandose a medida 
que sentian mas consistente la zona que les queda- 
ba atras, nuestros compatriotas, que se habian de- 
tenido uor un momento en las montanas del Caos. 
habianacabado por derramarse en esas hermosas 
llanuras del este, cuya pendiente podia llevarlos 
muy lejos, si los gobernadores espanoles, alivian- 
do el navio para salvarlo, no se hubieran decidi- 
do a firmar convenciones que reconocian implici- 
tamente la ocupacion francesa, para senalar un li- 
mite a sus invasiones. 

No nueden recordarse estos hechos sin ciuedar 
sorprendido por su analogia con lo que sucede en 
este momento acerca de una de las cuestiones mas 
graves de la politica contemporanea. Ese sordo 
trabajo de la poblacion invasora, zapa que ade- 
lanta incesantemente en el corazon del pais codi- 
ciado; esas querellas de limites, embrollo en que 
cada cual termina por estar de buena fe, hasta el 
dia en que el derecho acaba por ceder al mas 
fuerte, jno es la obra que vemos realizarse en esa 
vasta tierra de Oregon?; movimiento que, si nin- 
gun tratado lo detiene, llevara el dominio ameri- 
cano del este al oeste del continente, como el nues- 
tro se extendio del oeste al este de la gran isla, 
si la diplomacia no le hubiera puesto limites." 

Pero estos limites, jcuales fueron? Esta cues- 
tion puede no ser indiferente hoy, cuando luego 
de haber sido llevada por un momento a la uni- 
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dad territorial. la antigua colonia francoespanola 
tiende a dividirse en dos nacionalidades como en 
el pasado. 

Uno de los ultimos escritores que han trazado 
la historia de Santo Domingo. hace remontar a 
la paz de Ryswick (1697) la primera delimitacion 
regular de los territorios. .Luis XIV, a cuya arro- 
gancia ese tratado arrancaba tantas concesiones. 
dice, obtuvo al menos en retorno una cesion rr- 
gular de la parte de Santo Domingo que el dere- 
cho de conquista habia hecho francesa desde cer- 
ca de cuarenta anos, pero que el mismo derecho 
podia tambien hacer espanola una segunda vez. 
Segun ese tratado. los limites de las posesiones 
francesas fueron fijados en la punta del cabo Rosa 

finitivo conocido con el nombre de tratado de los 

no hay nada de especial sobre Santo Domingo. en $ 1  el texto mismo del tratado de Rvswick. ni en sus 
5 abundantes anejos que hemos leido hasta la ultima 

12 iinea. ni en el oroit oublic fonde sur les rmites, ' de M & I ~ .  que hemos'abierto como medio de veri- 
ficacion. La unica clausula de esta importante con- 
vencion que pueda aplicarse a la colonia es el ar- 
ticulo IX. que reproducimos a la letra: -El dicho 

22. Hirloire poltlique et rtotirtique, c tc ,  por M. Placidc 
Justin. pp. 98 y 129. 
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senor Rey cristianisimo hara tambien restituir a 
S.M.C. todas las ciudades, plazas, puertos, casti- 
llos y puestos que sus ejercitos han ocupado o 
podrian haber ocupado hasta el dia de paz, y 
aun despues de esta, en cualquier lugar del mun- 
do que esten situados, como igualmente la dicha 
Majestad Catolica hara restituir a S.M.M.C.* to- 
das las plazas, fuertes, castillos y puestos, que 
sus ejercitos podrian haber ocupado durante esta 
guerra hasta el dia de la publicacion de la paz y 
en cualesquiera lugares que esten situados.? 

Como se ve, no hay mas que las palabras .en 
cualquier lugar del mundou que sean de una apli- 
cacion posible a la colonia. Pero tal vez esa gene- 
ralidad de expresion lleva consigo la idea de una 
posesion anteriormente admitida. Lo habiamos 
pensado y nos remontamos al tratado inmediata- 
mente anterior al de Ryswick, es decir, al de Ni- 
mega del 17 de setiembre de 1678. No nos sor- 
prendimos poco al ver que el articulo cuyo texto 
acabamos de dar, era la reproduccion literal del 
articulo VI1 de ese tratado precedente. 

En segundo lugar: no hay ningun rastro de 
una convencion siquiera local, concluida en 1730. 
Ese ano es precisamente uno en que no sucedio na- 
da importante sobre esva cuestion, como resulta 
del compendio tan minucioso de Moreau de Saint- 
Mev, que pasa de 1729 a 1732.U 
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En tercer lugar: la gran convencion, la que 
merecia tan bien que se precisara su fecha. no es 
de 1776, sino del 3 de junio de 1777. Es la con- 
vencion provisional la que es del 9 de febrero del 
ano indicado. 

En cuarto lugar: no existe un cabo Rosa en 
ningun mapa, ni siquiera en el que da M. Placide 
Justin al fin de su libro, y que ha tomado del de- 
testable atlas politico de 1825. Cuanto a las ciu- 
dades de Isabela y Santiago, entre las cuales pone 
los limites en cuestion, no diremos que la prime- 
ra dejo de existir desde Colon; pero diremos que 
su emplazamiento, que indica la punta Isabelica 
a la que ha dado su nombre, se encuentra cerca 
de veinte leguas mas al este que la linea figurativa 
trazada en el mismo mapa. Cuanto a Santiago, 
esta por lo menos a veinticinco leguas, siempre 
mas al este de la misma linea. 

Se reconocera que es dificil proceder con mas 
iU ligereza. 

Resulta para nosotros del estudio de esta cues- 
tion, la singular evidencia de que ninguna conven- 
cion regular, intercambiada oficialmente de gabi- 

P nete a gabinete, habia reconocido el derecho de 
.S Francia sobre ese territorio que formaba desde 

un siglo uno de los mas hcrmosos floroncs de su 
corona: Espana dejaba tomar, no daba. Todas m las delimitaciones se hacian de gobernador a go- 

2 bernador, a titulo provisional. Si la corte de Ma- 
1 drid decia a veces si, nunca lo escribia. 

El mapa puesto al final de este libro y cuya 
precision no podria discutirse por las razones que 
se diran: da una idea exacta de delimitacion tra- 
zada por el acta de 1777, que poniendo los dos 

25. Vease ese mapa y la nota explicativa que lo acompafia. 



extremos de la colonia francesa en el rio de la Mas- 
sacre por el norte, eh el de Ames a Pitres o Peder- 
nales para el sur, la hacia correr por una configu- 
racion irregular de mas de 230 leguas de litoral, 
mientras la frontera interior alcanzaba apenas una 
longitud de 90 leguas, y con excepcion de la vasta 
parte peninsular del suroeste, la profundidad me- 
dia. del mar a esa frontera, no pasaba de 12 le- 

He aqui los cuatro principales puntos de esa 
frontera con distancia del mar: 

1. De la bahia Manzanilla (rio Masacre), ca- 

e 
Digamos, cuanto a esta peninsula. que ella 

misma presenta, de norte a sur, una anchura que 
varia de 5 a 15 leguas. 

Finalmente, para completar estas indicaciones m topograficas. ariadiremos que la distancia de San- 
4 to Domingo (Cabo Engano) a Puerto Rico es de 17 

leguas; su distancia (Cabo San Nicolas) de Cuba es 
de 28 leguas. 

Sea lo que fuere de la regularidad primitiva 
de su ocupacion, desde 1685 Francia habia consi- 
derado la posesion nueva como bastante impor- 
tante para que el rey instituyera alli una justicia 



soberana, como en las colonias mas antiguas de 
la Martinica y de Guadalupe. 

Esta organizacion regular sin embargo no debe 
dar una idea demasiado ventajosa de los progre- 
sos de la colonizacion en esa epoca. Cuando en 
1701 el ingenuo y candido historiador de nuestros 
establecimientos del mar de las Antillas se diri- 
gio desde la Martinica a la isla grande, para ayu- 
dar a los hermanos de su orden en su obra doble- 
mcntc santa dc trabajadores y de ministros del 
Evangelio, le parecio pasar de la civilizacion a la 
barbarie." 

Pero desde este momento estaba dado el im- 
~ u l s o .  En 1714, la parte francesa de Santo Domin- 
go habia conquistado una importancia comercial y 
politica bastante grande como para merecer una 
administracion distinta de la de las islas del Vien- 
to, entre las que la Martinica era la principal. Fue 
erigida con sus dependencias (los islotes que la 
rodean) en gobierno de las islas de Sotavento. 

El primer jefe del nuevo gobierno fue una per- 
sona cuyo nombre merece conservarse; porque ese 
nombre ha jugado un gran papel en la obra de la 
colonizacion de las islas de America. En 1677. 
Carlos de Courbon, conde de Blenac, caballero, se- 
nor de Romegou, teniente general de tierra y 
mar, senescal de Saintonge, chambelan de Monse- 
nor -y anadiriamos de buen grado, para acabar 
de dar una idea de su importancia, cunado del 
duque de la Rocbefoucauld-, paso a las islas 
como representante de la autoridad real, entonces 
yuxtapuesta a la de la compania de las Indias 
occidentales. Su titulo era: Gobernador y teniente 
general por el rey de las islas francesas y tierra 

26. Vease el Nouveou Voyoge du P. Loba?. 



firme de America. Fue recibido en esa calidad en 
la Martinica, el 8 de noviembre de 1677. Fue el 
quien construyo laciudad de Fort-Royal; y en 1694, 
el P. Labat, tan habil ingeniero como plantador 
inteligente, lo ayudaba con sus consejos en la cons- 
truccion del fuerte. Este seiior, *hombre de espi- 
ritu y muy valiente, en nada amigo del vino ni de 
las mujeres•â, luego de haber obtenido regresar a 
la corte, =cuya costumbre habia perdido>, se puso 
a echar de menos su gran vida medic-real y medio- 
caribe y se hizo volver a enviar a su gobierno, 
donde murio, el 10 de junio de 1696, a una edad 
sumamente a v a n ~ a d a . ~  Fue Carlos, conde de Ble- 
nac, su hijo, tambien gran senescal de Saintonge, 
nombrado, en 1712, Gobernador en jefe de la isla 

27. Vease el P. Labat, Nouveou Voyape oux !les d'Amhiqi~e. 
t. V. pp. 255 y si. 

28. A sotavento de lar otras islas, es decir, de las 4ntillai 
menores, y no de Antkrico. como lo escribe M. de Saint-M& 
-Ya precisi6n ordinaria no m n 0 : w o s  aqui. Veare la lista E,'e, g;&~,$~~.~yy; ' ;s ,  p; ;;; OgSyA2;,'.$i;me$ ;as 
Pmvisiones de! conde de ~ienac.  



aquella organizacion que remontaba, para las mas 
antiguas de las islas del Viento, a los primeros 
tiempos de la colonizacion, como lo comprueba 
la comision de M. Clersellier de Leumont, que es 
de 1 octubre 1642. Ahora bien, si se quiere juntar 
a esos primeros elementos la institucion .de los 
consejos soberanos que funcionaban como nues- 
tros parlamentos, la aplicacion de los textos fun- 
damentales de la legislacion civil, tales como la 
ordenanza de Blois sobrc los matrimonios, la cos- 
tumbre de Paris. las ordenanzas de 1667 v 1669 
sobre los procedimientos civil y criminal, las de 
1670 y 1673 sobre el comercio y la del mes de 
agosto 1681 sobre la navegacion, se reconocera 
que esta organizacion no era otra que la de la 
metropoli misma, que entonces no creia poder me- 
jor apropiarse de un pais que asemejandose10 por 
las inst i tuci~nes.~ Aiiadamos que en Santo Domin- 
go, tanto como en la Martinica y Guadalupe, no 
desaparecio sino con la era nueva que la hizo de- 
saparecer de la metropoli. Asi, curiosa compara- 
cion, la autocracia real habia desde el primer gol- 
pe percibido lo que no pudo comprender despues 
el gobierno de la burguesia: que la nacionalidad 
completa esta dondequiera que ondea la bandera, 

29. La costumbre de Parir y lar cinco primeras ordenanzas 
h r o n  registradas en la Martini- el 5 de febrero de 1681. Ya 
haoan ley como m 6 n  ecrita. EL pensamiento del antigvd 
~+?rn? real parece haber sido dar a Las colonias dos mismos 
privilegios que tenian 10s paises por ertodas. Las luchas mati- 
timas casi continuas que mantuvo Francia. d a d e  Luis XIV. im- 
pidieron p y  si solas la realiraci6n de este Ixnsami?nto, obli- 
gando a dqar prevalecer el influjo militar. En Las circunstan- 
cias critias, re ponian siempre los ojos sobre lor criollos para 
las funcionff mar considerables. Fue M. de Vandreuil, nacido 
en CamdA, quien sostuvo. como gobernador general, el iiltimo 
asalto de los ingleses. M. Lzvassor de La Touche, colono de la 
Martinica. "lya descendencia la habita todavia. fue nombrado 
gobernador general en las cercanias de la guerra de 1756. 



y que cuanto mas lejano esta el sol que la ve flo- 
tar, mas glorioso es para una potencia maritima 
no tener en cuenta la distancia que la separa. 

Asi la autocracia real habia hecho grande la 
parte de Francia en el mundo colonial. 

Cuanto a las dependencias que forman las islas 
de Sotavento, de las que el Sr. de Blenac era nom- 
brado gobernador general, no eran otra cosa que 
los islotes que hacian frente a la costa franccsa, 
y a la cabeza de los cuales hay que poner la trmi- 
ble Tortuga. que perdia importancia a medida que 
se desarrollaba la colonizacion de la tierra mayor 
y que acabo por ser casi abandonada. Esta isla, 

a meridional de la gran pe- 
entra la tierra llamada Isla 

una compania que en los 

era de prosperidad de que ofrecen pocos ejemplos 
10s fastos de las naciones. Detenida un momento 
en su camino, cuando la guerra de 1745 vino a 
Pasar por su crisol el merito de las famosas car- 
tas patentes de 1727, que habian pretendido mo- 



delar el sistema economico de nuestras colonias 
sobre el de las colonias inglesas, volvio a tomar 
su impulso cuando el decreto del consejo de Es- 
tado de 1767 rompio definitivamente estas cade- 
nas de hierro de la prohibicion que va en parte 
habia roto un comercio fraudulen<o or&nizado en 

Sin embargo, hacia esta misma epoca, la col* 
nia tuvo un gran sacudimiento; y fue necesario 
quc su organizacion estuviera asentada en bases 
bien solidas para que la agitacion, que reino por 
un momento en la clase superior, no determinara 

cia fue enteramente suprimida y esta carga fue 
sustituida por un impuesto. Pero pronto todos 
sintieron que la defensa de un territorio tan con- 
siderable, si era confiada a tropas regulares, lleva- 
ria a demasiados grandes gastos. Entonces se com- 
prendio que hubiera debido actuarse por via de 
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reforma y no por via de supresion. Se resolvio 
desde entonces proceder al rearme de las milicias. 
La colonia era muy hostil a la medida; y no pare- 
cio que el gobernador (un Rohan) que tenia en- 
tonces a su cabeza se diera buena cuenta de las 
dificultades de su tarea. Ni siquiera supo ganarse 
el concurso de los poderes secundarios, que tanto 
necesitaba: el intendente, que en ciertos limites 
participaba con el de la administracion; y los dos 
consejos superiores del Cabo y de Port-au-Prince, 
que, como hemos dicho, jugaban hasta cierto pun- 
to en las colonias el papel de los parlamentos en 
Francia. En pocos dias. sus medidas violentas pu- 
sieron por primera vez en armas contra la auto- 
ridad del rey a casi toda la parte del oeste y varias 
parroquias del sur. El senor de Rohan desplego 
una gran energia: luego de haber hecho detener y 
embarcar en masa al consejo superior de Port-au- 
Prince, hizo ejecutar militarmente a seis hahitan- 
tes con las armas en la mano. Estos rigores tan 
ilegales y tan extremos como lo fueron por otra 
parte, detuvieron el movimiento. 

La gran catastrofe que paso sobre esta agita- 
cion de 1768 hizo perder su recuerdo. Sin embar- 
go ocupo mucho las mentes en la metropoli; y el 
examen que el rey mismo hizo de este asunto. da 
Icsi~rnonio diciente de la importancia dada a 1 iod(i lo riodiatocar a la ~onsenacion de nue i  

A & 

In tra bella colonia. 
Calmada esta agitacion, la vida del pais no fue 

ya, de 1770 a 1790, sino un largo sueno en que se 
encuentran mezclados los mas hermosos nombres 
de Francia, ya que la corte concediera a los favo- 
ritos arruinados el esplendido honor de gobernar- 
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la, ya que pasando el mar, las hermosas criollas 
fueran a injertar la sangre y las riquezas de los 
antiguos heroes de la Tortuga en las mas nobles 
familias de la monarquia. 

Para terminar este capitulo, en que, aun a ries- 
go de alguna confusion, hemos tratado de agrupar 
todos los hechos importantes de la mas importan- 
te colonizacion insular del nuevo mundo, diremos 
una uitima palabra sobre la provincia espanola. 

La vasta circunscripcion que formaba la parte 
este de Santo Domingo se llamaba una Audiencia. 

No hay que buscarle a esta palabra otra acep- 
cion que la que se presenta enseguida a la mente; 
y ahi esta precisamente lo que le comunica una 
idea grande y filosofica. En la antigua Espana, los 
territorios se senalaban por las jurisdicciones y 
las grandes divisiones del suelo tomaban la deno- 
minacion que recordara mejor la accion de hacer 
justicia. Esta regla se habia seguido en las Indias. 
Por la misma razon, alli como en la metropoli, la 
justicia estaba rodeada de una grandeza y de un 
poder que tocaban a la temible omnipotencia del 
Santo Oficio. El gobernador era presidente de jus- 
ticia antes de ser capitan de armas. De ahi el titulo 
de presidente que llevaba de modo corriente y 
oficial, aunque tuviera tambien el de gobernador 
y de capitan general. En caso de muerte o de im- 
pedimento, era uno de los miembros del tribunal 
de justicia, de la Audiencia, quien dirigia la admi- 
nistracion. Como los antiguos consejos soberanos 
de nuestras colonias, y mucho mas que ellos, esta 
magistratura superior tomaba parte en el gobier- 
no, servia de contrapeso a la autoridad de los go- 
bernadores y la controlaba con su derecho de co- 



rresponder directamente con el Consejo real y ru- 
premo de las Indiasa 

Dijimos cuales habian sido las relaciones de la 
parte espanola con la francesa hasta el tratado de 
limites. Al lado de las hostilidades que por otra 
parte no eran sino parciales, se habian establecido 
algunas relaciones de comercio, mucho menos im- 
portantes que lo que podrian hacer suponer la 
vasta prolongacion y el caracter enteramente con- 
vencional de las fronteras. Consistian sobrc todo, 
de nuestra parte, en la compra de los animales, 
que se hacia cada vez mas considerable y mas one- 
rosa, a medida que aumentaba el consumo y la 

manera coja, y por el contrabando frances se habia 

Tales eran los puntos de contacto pacificos 
entre las dos nacionalidades europeas de Santo 

30. .Este consejo, casi tan antigvo como ei de$mbitimiento 
de Amenca, y que por un hinerto amor propio, conrervu siem. 
pre las mismar idear, es en el m u d o  entero el de da jvris 
diccidn mar extensa y el poder mayor.. M o m u  de Saint-Meiy. 
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Domingo. Nunca las acerco cordialidad alguna. Se 
hubiera dicho que los espaiioles odiaban a los 
franceses por la insolencia de su prosperidad y 
que estos no podian perdonar a sus vecinos su 
orgullo castellano que tronaba desde lo alto de 
su miseria. En efecto, a medida que la ocupacion 
francesa crecia y se desarrollaba en civilizacion, 
la vieja metropoli de Colon parecia perder junta- 
mente el suelo y la vitalidad que crea a las nacio- 
nes. En 1730, su decrepitud era tal, que segun Val- 
verde. su uoblacion blanca no  asaba de 6.000 al- 
mas. ~ n t e i a  cuenta que se dio a l a  corte de Madrid 
de la perdida total que la amenazaba: se hicie 
ron grandes esfuerzos para aumentar su pobla- 
cion. No carecieron de resultado, si hay que creer 
al cuadro siguiente, que da el mismo escritor, y 
que reproducimos a la letra, ya que ofrece un in- 
teres particular desde el punto de vista topogra- 
fico. 

Segun el autor criollo, en el momento en que 
componia su libro, la poblacion de la provincia 
espariola se repartia de la manera siguiente entre 
sus diferentes localidades: 

Hrbilrii,ri 

SantoDomingo. . . . .  25.000 
Santiago y La Vega . . . .  26.000 
Dajabon. . . . . . .  4.000 
Concepcion de la Vega . . .  8.000 
Cotui. . . . . . . .  4.500 
Lugares diversos . . . . .  3.000 
Minas de San Lorenzo . . .  300 
Haina . . . . . . .  2.000 

Suma y sigue . . 72.800 

31. Una pronto pdrdida de toda, Valverde. op. cit.. p. 105. 
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Suma anterior . . 72.800 
Azucareras diversas . . . .  2.500 
Azua. . . . . . . .  3.000 
San Juan . . . . . . .  4.500 
Neiba . . . . . . .  1.500 

. . .  Banica y lugares vecinos 7.000 

. . .  Hincha y lugares vecinos 12.000 
Monte Plata . . . . . .  6.000 
Bayaguana e Higuey . . . .  1.500 
Puerto Plata . . . . . .  5.500 
Samana y Sabanalamar . . .  500 

'C o San Carlos . . . . . .  2.500 
c. - 

c .B . . . .  2 I Total. 119.300 

$ 9 Valverde no dice en que proporcion entraba 
en esta cifra cada uno de los tres elementos que 
componian las poblaciones coloniales. Pero otros 

.o, c documentos nos permiten descomponerla asi : cer- 
9 .E ca de 25.000 blancos, de raza espanola pura; 15.000 

4 africanos; y 73.000 de sangre mezclada. Estas can- 
tidades tan desproporcionadas, con relacion a las E que hemos comprobado en la parte francesa. pi- i den algunas explicaciones. Las daremos aqui, co- a 
mo corolario anticipado de las investigaciones so- 

$ bre los primeros tiempos de la esclavitud en las 
colonias francesas, a los que esta consagrado el 
capitulo 111 de este primer libro. 

La antigua esclavitud espanola presentaba el 
caracter felizmente excepcional, que la servidum- 
bre de nuestras colonias actuales debe a la supre- 
sion de la trata, a los esfuerzos del poder superior 
Y sobre todo a la educacion enteramente liberal 
de los colonos franceses, hoy mezclados tanto a 
las ideas como a los asuntos de su metropoli. Era 



la autocracia patriarcal del amo, mas que la ser- 
vidumbre material del esclavo. La ley permitia la 
liberacion de una manera absoluta. Mientras que 
echando por tierra el sistema romano que deter- 
minaba los casos de manumision y no dejaba al 
juez sino la aplicacion del derecho al hecho, nues- 
tra legislacion de 1713 y de 1736 hacia de la con- 
cesion de la libertad una materia puramente ad- 
ministrativa, el codigo de las Indias la escribia si; 
restriccion en las leyes del 15 de abril de 1540, 
31 de marzo de 1563.= 26 octubre 1641.Y Estas mis- 
mas leyes autorizan a los virreyes, presidentes y 
gobernadores a grabar a los libertos en sus perso- 
nas y en sus bienes como los blancos. Era de al- 
guna manera la inauguracion del principio funda- 
mental de las sociedades nuevas : la igualdad ante 
el impuesto. Ellas reconocian ademas el derecho 
del esclavo a la propiedad de los fmtos adquiridos 
fuera del trabajo debido a su amo. Asi, las anti- 
guas leyes espanolas son incontestablemente fa- 
vorables a la libertad. 

Pero un cuerpo de derecho se juzga por su 
conjunto y no en modo alguno por las disposici- 
nes que se apartan de el por las necesidades de 
una argumentacion. No hay que ver en las leyes 
que hemos indicado una tendencia desordenada a 
la liberacion y a la igualdad, no; las leyes colonia- 
les de Espana son, a los ojos de quienes las han 
estudiado, obras maestras de logica y de codifica- 4 cion. Al lado del derecho ilimitado a la manumi- 
sion, se encuentran alli escritos con caracteres de 
hierro la obligacion al trabajo y el respeto por la 
raza superior. Mientras, aun en el hermoso edicto 

32. Libm v11. tit. V. ley 8. 
33. Libro VIL tit. V. ley 6. 
34. Libm VII. tit. V. ley 5. 



de 1685, de que tendremos que hablar largamen- 
te, el poder emancipador no habia pensado en 
escribir el trabajo al lado de la libertad, el codigo 
de las Indias ordenaba <hacer trabajar en las mi- 
nas a los negros y a los mulatos ociosos y que no 
tuvieran ofi~ion, '~ queria que aun los negros de 
las ciudades se ocuparan de la agricultura ' y pres- 
cribia los medios mas minuciosos para que ningun 
liberto pudiera sustraerse a esta prescripcion ge- 
neral que se encuentra escrita alli por todas par- 
tes." Por otro lado, las penas mas temibles se 
echaban contra el liberto que despreciara estos la- 
zos de patronato que la ley romana habia termi- 

en cuanto fuera posible la fusion de las distintas 
clases de la poblacion eran un medio de gobierno 
quizas menos profundo pero al menos tan racional 

35. Ley 4 del 29 de noviembre de 1602. 
36. Ley 10 del 21 de julio de 1623. 
37. ley 3 del 29 atubre de  1577. 
38. Ley 14 del 11 agosto 1552. 
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y tan practico como la combinacion tradicional 
del divide et impera. 

Tal era el espiritu de la legislacion servil en 
el codigo de las Indias. Anadamos que el estado 
de la colonia espanola de Santo Domingo tendia a 
desarrollar la accion emancipadora de esa legisla- 
cion. Alli, mientras por un lado el esclavo tan po- 
bre como su amo y olvidando sus lazos en las lan- 
guideces de una ociosidad comun, no pensaba para 
nada en la facultad de rescate que la ley le habia 
abierto; por otra, relaciones constantes, contra las 
cuales, abandonado a si mismo el solo instinto de 
la superioridad de las razas es impotente para re- 
sistir, habian producido muchas uniones, frecuen- 
temente legitimadas por el matrimonio, y de las 
que habia salido aquella clase mestiza cuya des- 
proporcion con los otros dos elementos de la po- 
blacion acaba de observarse. Se comprenden facil- 
mente las consecuencias de este estado de cosas 
sobre la economia social del pais. Alli donde la 
libertad sola y no el color de la piel constituia el 
estado civil, todo individuo de sangre mezclada se 
pretendia blanco y como no encontraba ninguna 
resistencia seria a su pretension, pasaba pronto 
para el al estado de articulo de fe. La fuerza sola 
de esta ilusion creaba asi naturalmente, y mejor 
de lo que pudieran haberlo hecho todas las leyes, 
porque daba la vanidad humana como elemento, 4 esa cohesion de los intereses que constituye la 
fuerza de las sociedades." 

Estas indicaciones generales eran necesarias 

39. creemos sin embargo que hay exageracion de pane de 
Robertson cuando dice en la pag 192 del tomo I V  de su His- 
torio de Americo que la mezcla de raras era tan completa en la 
colonia espanola. en 1762, que en Santiago $610 el gobernador 
era blanco. 



vara hacer com~render la oerfecta tranauilidad 
interior que conservo la provincia espanola, en 
medio de los desnarramientos de la colonia fran- 
cesa y aun cuando iba con tanta benevolencia 
como imprudencia a mezclarse en sus luchas in- 
testinas. 

Cuanto a la situacion economica, seria dificil 
precisarla. Solamente dos cifras nos han parecido 
bastante serias para mencionarse. Encontramos 
en Valverde, que en el momento en que escribia, 
la renta enviada a la metropoli no se elevaba a 
mas de 70.000 piastras, que hacen 350.000 francos 
de nuestra moneda, contando la piastra en 5 fran- 
cos. Por otro lado, Moreau de Saint-Mery nos dice 
que la Audiencia costaba a Espana un gasto de 
1.700.000 libras, plata de Francia. Estos datos son 
los unicos que ofrecen algun valor; todos los de- 
mas que ban pasado ante nuestros ojos son in- 
significantes y contradictorios, como lo atesti- 
gua el cuadro suministrado por las camaras de 
comercio al senor Necker, que solamente evalua 
la poblacion total de la colonia en 26.000 indivi- 
duos, de los que unicamente 4.000 son esclavos. 
La obra de Moreau de Saint-Mery, lleva, es verdad, 
la fecha de 1796; pero este libro sale de la im- 
prenta que el autor habia levantado en Filadelfia, 
adonde lo habia lanzado la proscripcion del 93, 
luego que se hubo mezclado, desde el 89, en los 
grandes acontecimientos de la revolucion france- 
sa: es decir bastante que sus informaciones se 
refieren a una epoca que lo acerca bastante al tiem- 
po en que escribia Valverde, para que lo< docu- 
mentos del uno puedan completar a los del otro.4 

40. Veare el articulo ~Moreau de Saint-Merp en la bibliw 
grafia que temina este lihm. 
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El ano 1777, que traza los limites entre las dos 
posesiones, y sobre todo el de 1790, en que comien- 
za a apuntar en el horizonte la tempestad que debe 
caer sobre la provincia francesa, detienen un pri- 
mer periodo en el orden del trabajo que hemos 
emprendido. Hasta aqui hemos hecho caminar de 
frente las dos colonias; las hemos mostrado cho- 
cando en la frontera, hasta que la una se consti- 
tuyo definitivamente; hemos tratado de indicar si- 
multaneamente su movimiento de progreso o de 
decadencia; ahora, para proceder con mas metodo 
y tambien porque es uno de los pensamientos de 



Capitulo Segundo 

SITUACION ECONOMICA EN LA PARTE 
FRANCESA DE SANTO DOMINGO EN 1790 

Santo Domingo, la mas floreciente colonia que 
haya tenido Francia, interviene sin cesar en las 
discusiones que ya desde el punto de vista social, 
ya desde el punto de vista economico, se agitan 
en torno a las posesiones que le quedan. Su pasa- 
do zumba, si se puede decir, en nuestros oidos. 
Ahora bien. los que queriendo estudiar de cerca 

A - 
estas materias y preguntar a ese pasado su ense- 
nanza, jno se han quedado sorprendidos por la dis- 
cordancia de los elementos de comparacion que 
les suministraban? Cada cual toma donde la en- 
cuentra la cifra que conviene a la necesidad de su 
tesis, separandola sin escrupulo de las cifras con 
que marchaba, y cuyo conjunto solo constituia 
con frecuencia su justeza. 

La precision que tratamos de dar a las infor- 
maciones consignadas en este trabajo nos ha Ile- 
vado a buscar un documento que presentara, con 



un conjunto tan completo como es posible, los di- 
versos elementos que componian el balance econo- 
mico de nuestra gran colonia, en la epoca de su 
desarrollo mas completo. Hemos llegado a encon- 
trar un cuadro redactado con una inteligencia y 
un orden perfectos, y al que lamentamos no poder 
dejar, a causa de su extension, el caracter sinop- 
tico que bacia brotar tan bien la perfecta correla- 
cion de sus partes. Ese trabajo, redactado sin duda 
a comienzos de 1791, da, salvo uno de sus articulos 
voluntariamente erroneo. una idea perfectamente 
completa de la maquina colonial, tal como estaba 
formada en 1790." 

cent Oge habia realizado su movimiento y los mes- 



tizos aspiraban abiertamente a la igualdad politi- 
ca. Ahora bien, como el senado de Roma, que ha- 
bia evitado imponer un traje distintivo a los es- 
clavos, por miedo de que llegaran a contarse, el 
gobierno colonial no habia querido revelar a los 
libertos su verdadero numero. Todas nuestras in- 
vestigaciones nos han confirmado en esta opinion 
generalmente admitida, que esta poblacion se ele- 
vaba de veintiocho a treinta mil individuos. Esta 
evaluacion por otra parte esta confirmada por la 
lucha que vamos a verla sostener contra todas las 
fuerzas de la poblacion negra. 

Debemos por otro lado hacer notar, cuanto a 
esta ultima poblacion, que las cifras del cuadro no 
comprenden sino la afectada a las explotaciones 
rurales. Un cierto esfuerzo es pues necesario para 
que se tenga cuenta de los esclavos de las ciuda- 
des y aldeas. Esta observacion no es inutil para 
entender ciertas evaluaciones que van a ponerse 
en el capitulo siguiente. 



Todas las sumas de que se trata en &te cua- 
dro son en dinero de las colonias. El cambio es de 
33 $4 y la libra de Toumai (tornesa) se cuenta por 
una libra y diez sueldos. 

Primer ejemplo 

El montante de las exportaciones 
i eleva, en dinero de las colonias, a 
suma de . . . . . . . 200.301.634 
Reducido a dinero de Francia, a 133.534.423 

Diferencia en este articulo de . . 66.767.21 1 

Segundo ejemplo 

La totalidad de los generos expor- 
tados y vendidos en Francia sube en 
conjunto a la suma de . . . . 195.377.468 

Reducida a libras tornesas, a . 128 918.312 

Diferencia en este articulo de . . 64.459.156 

Se obtendra el mismo resultado, articulo por 
articulo, haciendo la misma operacion. 



IDEA GENERAL 
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ESTADO GENERAL DE LOS CULTIVOS Y LAS MANUI 

Parfe del Non* 

parte del OS,' 

Parte d i  sur' 

I El Cabo y dependencias . . . ' Petit Anse y Uamm del Nonc 1 L'A-l. Umonade y Santa S 

El Cabo . . . . rana . . . . . . . . . 
{ Morin y el Rio Grande . . . 

El Dondon y Marmdade . . 
El LUnW y el Puerto Mwot 1 P I i y x  y Y B w e  . . . . 

1 
El Puerta da Par . 

Le Mdlo . . . . 

urimir . . . . 
Les coyes. . . . 
El Coba Tiburdn . 
san Luir .  . . . 
Jocrnd . . . . . 

El TerrierRaige y le Irou . . 
El Puerto de Par. el Petit Sai 

h m r  . . . . . . . . . 
Jeao Rabel y le Gmr Marne . 
Le Mble y Bombarde . . . . 
€1 ~or t -au-~r incs  y la CroU d 

Bouquefs . . . . i . . 
E l A r c  & a ! . . . . . . . .  
Mirebalair . . . . . . . . 
Lcogaoc . . . . . . . . . 
samt ~ a r c .  el Ria Pequeno . 
Les Veretfes Y izr Gonaiver . 

Lcr caycr y Torbeck . . . . 
E1 cabo Tibur6n y lar Coteavl 
san Luir. Cavaiilan y Awin . 
Jaonel. les Cayer Jacmel 

Bagnct . . . . . . . . 
51 parroquias 



03NIWOa OLNVS 3Ii V S 3 3 W d  3LXVd VV? 3a SiMflL3 



50 LIBRO PRIMERO. CAP~IULO SBGUNW 

RESUMEN 

DE LAS RIQUEZAS TERRITORIALES 

. Domingo 

m Caietdes . . . . . . 2.810 - 
6 1 0 Alsodonales . . . . . 705 '- 

Indigo (planfacioner de). 3.097 

Comercios . . . . . . 173 

2 Cacaotales . . . . . . 69 

S l.= Tenerla. . . . . . . . 3 

Caballos y rnvlor . . . 16.m '1 h a l e s  cornudos . .I 12.UXI 1 



IMPORTACION Y EXPORTACION 

Presupuesto colonial para 1790 
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ESTADO DE LOS GENEROS DE SANTO 
DESDE EL 1 DE ENERO 1790 HASTA 

PABH D a  ,,ame 

El Cabo . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  El ForI Dauphin 

El puerta de Paz . . . . . . . . . . . .  
El M 8 e  . . . . . . . . . . . . . . .  

PARH DEL arsn 

EI pon-auPrince . . . . . . . . . . . .  
~ e ~ ~ ~ n e  . . . . . . . . . . . . . . . .  
San Marcar . . . . . . . . . . . . . .  
coave menor . . . . . . . . . . . . . .  
Jer6mfe . . . . . . . . . . . . . . . .  

PABH OUi 

res Caves . . . . . . . . . . . . . . .  
El Cabo Tibudo . . . . . . . . . . . .  
San Luis. . . . . . . . . . . . . . . .  
Iacmel . . . . . . . . . . . . . . . .  



DOMINGO EXPORTADOS A FRANCIA 

EL 31 DICIEMBRE INCLUSIVE 

Cofi Algod6n lndigo Curros -- 
En p i d e  C 

Librar l i b n r  Wras Enterol 

.- 

urlidor 

Tirar - 
6,975 

IM 
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VALOR COMUN 
DE IAS EXPORTACIONES Y DE IDS DERECHOS PERClBlDOS 

EN U COLONIA SOBRE TOWS LOS GENEROS 



ESTADOS DE LOS BARCOS 
DESPACHADOS POR EL COMERCIO DE FWANCIA 



ENTRADAS 

Derignacian d~ lar objdar 

CATA OL U UIRINA 

l .  Remanente en caja a 31 diciembre 1190 . 
2. ~ e r e c h ~ ~  ~ ~ r c i b ~ d o r  sobre 10% genwor CX- 

Portador dc la colonia a Francia d-n- 
te el ano 1789 . . . . . . .  6.924.1to 
A deducirse para 10s nombra- 

mientos de 10s reccPtarer de la 
conceri6n y gastos de oficina . . Y.2m - 

3. Impuertar para la ca~itaci6n de 
esclavos . . . . . . . . .  581,035 
Para deduur por remerar y 

moderacianes en favor de lar 
c~ntrlbtlyenter . . . . . . .  25.816 

4 Derecho del 2 y media m r  cim- 
ta sobre los al4iiilcrer de lar 
ca%s . . . . . . . .  . . 

Recibid0 de diversor deudores del rey . . 
Alquileres de los mercados y casar en bcna 

ficia de S. M. . . . . . . . . . . .  
Objetor vmdido. en lar almacenes de los 

diverwr departamentor . . . . . . .  
Recibido de "anos para jornadas emplea- 

das cn el hospml . . . . . . . . .  
Reembalso de anticims hechor a m i o s  . . 
Dep6ritos a cuenta de reembolsos . . . .  
Montante de lar Lctrar de cambio giradas 

contra las terorerias y abastecedores w 
neraler . . . . . . . . . . . . . .  

suma y sigue . . . . . . .  



VIMC de antes . . . .  

m* CENE- 

l. Remanente en caja a 31 diciembre 130 . 
2. Recibido de vanos contables en ejercicio y 

de valor sobre los debitos pendiente. en 

3. ~ 2 d %  "deb'&C,88d:e?&b' : : : : : 
5 "d. 2 ?:,U& c%%, e;; 

. . . . . . . . . . . .  jeros, etc. 
6. Reembolso de un prestarno hecho a la caja 

mumciwl . . . . . . . . . . . . .  
7. Reembolso del pre3tamo hecho a la c q a  

s. niSi:: a S P P i a ' d e  e;pLci&;i, 

9. R ~ % ~ ~ ~ ~ ~ ~  di&&;&&&& &'dere: 

10. R2&e::::::&io;e;d; iS ;"&& 
. . . . . . . . . . . . .  vacantes 

W A  DL LOS LLBERTOS 

1. Remanente cn caja a 31 diciembre 1790 . 
2. Ha sido entrelado a esta caja. por la libera. 

ci6n dc 291 erclavor durante el ano 17m . 
3. Reembolso de diversos deudomr a esfa 

caja . . . . . . . . . . . . . . .  
4. A =venta del producto de la venta de "a. . . . . . . . . . .  rios ~ o i ~ ~ ~ . . ~ : i e s  

1. Monto de lar multas . . . . . . . . .  
2. Neams perdidos y vendidos en beneficio 

s. a iiiulo ae.p;nia~ iaka;d;ar: 
etL . . . . . . . . . . . . . . .  

4. Confi~cacione~ 
5. ~ ~ ~ ~ ~ h ~ .  del 2 ;obrr'ei m,;,; 

de la. ventas judicldes . . . . . . .  

suma y sigue . . . . . . .  



Derignncidn de lar objlor 

viene de antes . . . . 

UII DE U S  CDICllbNACIONEI 

l .  Remanente en caja a 31 diciembre 1790 . 
2. Conrignado por vario.. en la saja del teso- 

rem pnncipd de las colonias. durante 
el c u m  del ano 1789, para la segundad 
de 64 esclavo5 embarcados a Francia . . 

l .  Entradas hechas durante el ano 1790. para 
beneficio de los invilidos de la marina . 

2. Monto de las prendan tomadas a lar tnpula- 
cionu cvvm barsor hiero" dcsamadon 
en ia mi& durante los nueve iiitimor 
mercr del 1789 y durante el aiio 1790 . 



GASTOS 

. . . .  
de 10s Lugares . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  1 t. Oficiales de la a W s t r a c i 6 n  

. . . . . . . .  3. Cansejor y juirdicci6n 
4. Oficiales de sanidad . . . . . . . . . .  
5. ~ombramientos y sueldo de las tropas . . 
6. SubsirteMal y summistms relativos a lar 

tmpas . . . . . . . . . . . . . .  
7. Dfas de hrn~i ta l  . . . . . . . . . . .  
8. Ponificaciooes y mantenimiento de los edi- 

ficios ~"bl iwr  . . . . . . . . . . .  
9, Compra de lar materialo necesarios para . . . .  wnstniir 1m edificios Nblicm 

LO. Mantenimiento de 10s edificios maritimm 
m la 2sh Corsave . . . . . . . . .  

11. A los empresmlos de lar horpitnle. . . .  
12. A -0s por s&sM de a- y de ba-  

u r h 0  . . . . . . . . . . . . . .  
13. Gasto para las vias de wmunicaei6n . . .  
14. A varios unpresMor de albanilena. car. 

pinteria. etc. . . . . . . . . . . .  
15. Gastas de viajes y =verlas de mar . . . .  
16. Reemboirm a la caja general de invMdas 
17. A varios. mr aliiniler de -as. almacenes. 

etdtctM . : . . . . . : . . . . .  
18. Gasfa hecho por lm barcos de S. M. esta- 

c i o n a d ~ ~  en la edonia. . . . . . . .  
19 Gastos de transponer, dias de obreros. etc.. 



DerignacMn de los objetor 

WI C B N P W  

l. Sueldos y gajes senalados a esta cala . . .  
2. A varios e m p ~ r a n a r  de candcr. hxntcs, 

&&,era . . . . . . . . . . . . .  
3. Panado a 10s herederos de acreedorer de 

las sucesiones M c a n f e .  . . . . . . .  
4. Pagado a la descarga de la caia de 10s b i e  

"es esfafales . . . . . . . . . . .  
S. Indem-iones y gratificaciones a varios . 

l. Pensiones a los padres y madres de diez 
a d a e  h i j o .  . . . . . . . . . . .  

2. Gasto para terminar los terraplenes del 
mue1s real . . . . . . . . . . .  . . . .  3. Trabajo. en el m i n a  de lacmel 

4. lardi" red  en Po*.a"Pnnce y plantas de 
ASU . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  s. Trabajos hechor en El Cabe 

6 Mantenimiento v conrtruccibn de lar hien- 
ter ~ Y b l i c a ~  . . . . . . . . . . . .  . . . .  7. Abrevaderos y lavaderoa pYblicor 

8. A uii'iuk. par Lianaporte de comestibles . . 
9. Donativos v aratifi-ioner senaladas a esta 

WA w  os orarcaos m r r r m  

l. Sueldos y gajes de los empleados. reembol. 
ia de las mutas. tasacioner de tertiaas 
y gastos de viaier . . . . . . . . .  

2. Reclamaciones dc Inr perdidas "endidas en 
pmvecho del rey . . . . . . . . . .  

3. Castor de justicia aplicables al pmducto . . . . . .  de lar ruccrioner vacantes 
4. Pagado a 10s denunciante. sobre el pr- 

ducfo de las confir-imer por comerYo 
fraudulento . . . . . . . . . . . .  

suma y sigue 

sumar 



rCerp0rta.i.s . . . . . . . . . . .  
3. Colocado m la cala de la marina a titulo 

dc dep6sim . . . . . . . . . . . . .  

1. Reembolsos a diversos coniignatsrior. Para 
el regreso a la colonia de 53 erlavor 

. . . . . . . .  embarcados a Francia 
. . . . . .  2. Garfor de esta contabilidad. 

I. Monto de lar remesar que hacer a la caja . . . . . . .  general de 10s invAhdor 
2. Enfregar hecha5 en 10s diatintor puerto5 

para 10s gajes adquiridos a la" tripula. 
cienes para 10s desarmes . . . . . . .  

. . . . .  Por la caja de la marina . . . . . . . . .  Par l i  caja genera1 
Por la caja de los libertor . . . . . .  
Por la caja de 10s derechos ertata1er . . 

Suma semejante a la entrada . . 



LEVANTAMI 

DE ULS DEUDAS ACTIVAS Y PASIVAS DE 

- 
DEUDAS A C I N A S  EN FAVOR DE DLS DIVLWSAS C U A S  

Sumas debidas wr divemos 
u>nf"buyenfu . . . . . 

Debit0 de airnfar o atraso. 
desranjas . . . . . .  

sumar debids. p r  divemas 
m i n i l - .  . . . . . 

Total de la deuda p6. 
bSca de la u>lonia . 



NTO GENERAL 

SANTO W M I N W .  A 31 DICIEMBRE 1190 

DEUDAS PASIVAS A CARW DE U S  DIVERSAS CNAS 

l I 

2. se debe a var ia  suminirfra- 
dorer. empresanios. p m  
piefario. y otms, tanto 
par sueldo de empresas 
como par adelantas hb 
cbor wr ellos en la par. 
fe del oeste . . . . . . 1,140,530 

3. Sc debe a diucnm cmprcra. 
Tios. sminisf~pdom. efc.. 
en la parfe sur . . . . 3 3 2 "  I 

1. Se debe a los vatias estadas 
mayores de 10s diveriar 
edificios del rey . . . . 111,101 



Tal era la situacion de ese hermoso pais en 
1790: vasto conjunto donde todo funcionaba con 
una admirable regularidad. La colonia, respon- 
diendo a su destino, era para la metropoli un in- 
menso hogar de consumo, mientras que, fiel a la 
reciprocidad, sin la que no hay mas abuso de la 

, esta aseguraba la colocacion de la produc- 
cion colonial. La quimica no habla inventado aun 
los generos intertropicales de Europa : de nombre 
como de hecho, Francia era una potencia mari- 



Capitulo Tercero 

ESCLAVITUD 

Nos queda por &minar cuales eran los ins- 
tmrnentos de esta prosperidad, los agentes de ese 
trabajo colonial que abria a Europa riquezas nue- 
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vas y cambiaba en parte la alimentacion de los 
pueblos. 

Mucho se ha hablado de la esclavitud colonial; 
sobre todo se ha escrito mucho. Y sin embargo 
nos parece que se han ilustrado muy poco los pri- 
meros tiempos de esta institucion. Creemos que 
todo lo relativo a su organizacion primitiva tiene 
que ser investigado y estudiado, hoy que parece 
decididamente entrar en el campo de la gran po- 

nombre Duplessis, que habian 

de America, llegaron a la isla de la Martinica, que 1; no tardaron en abandonar Dara Dasar a la de Gua- . . 
dalupe, donde fundaron su primer establecimien- 
to. .Apenas estos dos jefes hubieron puesto pie 
en tierra, cuando repartieron su gente, es decir, a 
todos los que no habiendo pagado su pasaje, es- 
taban obligados a servir a la compania durante 
dos anos. Mientras los que habian pagado su pa- 
saje y habian llevado consigo forzados a sus ex- 
pensas, se llamaban habitantes y los gobernado- 
res les senalaban porciones de tierra en que se 
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establecian, y hacian10 en lo que se denominaban 
habitaciones, cuyo beneficio entero les pertenecia, 
pagando a la compania derechos moderados de las 
mercancias que alli producian, las que por otra 
parte no eran mas que el tabaco y el algodon; y 
haciendo a su vez la guardia y las otras funciones 
para la conservacion comun de la colonia, los tra- 
bajos que eran necesarios para la construccion de 
los fuertes, y la apertura de los caminos para la 
comunicacion de los distritos.. El mundo colonial 

bieron puesto el pie en una tierra que iban, de 
concierto, a quitar a sus verdaderos duenos. Si, 
como el suelo crea una demarcacion entre el que 
lo posee y el que lo cultiva, el suelo establece las 

4 establecia en comarcas nuevas, lejos de los gran- 
des centros, donde los anos habian de alguna ma- 
nera suavizado sus aristas, este viejo modo sc- 
cial reaparecia con la rigidez y el caracter absolu- 
to de los tiempos primitivos. Los primeros contra- 
tos de compromiso fueron contratos de esclavitud 
y fue la trata de b l l c o s  la que comenzo la de 
los negros. Para convricerse, basta abrir los do- 
cumentos oficiales oMdados hoy en el polvo de 
las colecciones y que arrojan la mas curiosa luz 



sobre la historia de ese pasado. Tales son las or- 
denanzas que, como las de 22 de enero 1671, 19 de 
noviembre 1698, 17 noviembre 1706. obligan a los 
capitanes a llevar a las islas a un numero de for- 
zados, de fusiles y de animales, proporcionado al 
tonelaje de su navio, o que, como las de 27 ene- 
ro 1700 y del 3 de agosto 1707, fijan la edad 
y la talla de esos forzados y reglamentan su 
alimentacion. Tales son las que, como el re- 
glamento del 19 de junio de 1664. el decre- 
to del 3 de mayo 1706, quieren salvaguardar 
al forzado y testimonian los rigores de su condi- 
cion." Por fin, esa penalidad del edicto de 1685, 
que subleva con buen derecho a nuestra filantro- 
pia, pero que en nuestras preocupaciones entera- 
mente modernas, imaginamos no haber podido 
ser inventada sino para el esclavo africano, bus- 
quemos su origen y veremos de que texto ha pa- 
sado al articulo 38 del Codigo negro: 

.Su Majestad, habiendo sido informado que 
han desertado en estos ultimos tiempos algunos 
soldados, forzados y negros de la colonia de Ca- 
yena, que han sido seducidos por los artificios de 
los ingleses de Surinam, y queriendo impedir la 
contindacion de ese desorden que causaria perjui- 
cio considerable a dicha colonia, si no se tomaran 
provisiones, S.M. hace muy expresas prohibiciw 
nes a todos los soldados, forzados y negros de la 
isla de Cayena y tierra firme de la America me- 
ridional de su dominio, de salir de alli para ir a 
establecerse en las naciones vecinas, sin su permi- 
so, so pena contra dichos soldados y aun contra 
los soldados que Se hayan hecho habitantes, de ser 

42. Vease el texto de esas ordenanzas en Moreau de Saint- 
MCry, Lotr el Conrfilultonr. t. 1, pp 117. 207, 638, t. 11, pp. 69, 
83-107. 
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condenados a galeras perpetuas, y contra los for- 
zados y negros de .que por primera vez se les cor- 
ten las orejas y sean marcados con una flor de 
lis en un hombro, si han estado fugados durante 
un mes a contar del dia en que su amo los haya 
denunciado en justicia; de cortarles el jarrete y 
hacerles otra marca de flor de lis en el otro hom- 
bro en caso de reincidencia; y la tercera vez. de 
ser castigados con la muerte. Manda y ordena 

un simple acto del poder guber- 

2 tros padres. Nada de eso. Como todas las institu- 
ciones humanas, esta, y ella principalmente, ha 
tenido que labrar su lecho antes de bajar pacifi- 
camente en su curso. Como todas, ella y sobre 
todo ella, ha tenido que atravesar sus primeros 
momentos de lucha y de crisis. El historiador 
Benzoni nos enseiia que desde 1522, negros suble- 
vados obligaban a don Diego Colon, hijo del al- 

cad~,"~~;nd;;;j"~;~&m~~e i p & ,  ;; 
cifaida. Parte relativa a Cayena, t. 11, p. 193. 



mirante y sucesor de su padre en el gobierno de 
la Espanola, a marchar contra ellos en persona 
con infanteria y caballeria;" y la primera mencion 
que hace de los trabajadores africanos el mas an- 
tiguo cronista de nuestras Antillas, el P. Dutertre, 
es para decimos que en 1639 hubo en San Cristu- 
bal una desercion de esclavos bastante considera- 
ble para obligar a tomar armas contra ellos.4 

Pues bien. el Densamiento intelieente aue aue- - A .  b remos senalar, es, ante los peligros que revelaba 
15 esta situacion, e; cuidado que tomo la metropoli 

2 para equilibrar proporcionalmente los dos e l e  
t! 9 mentos de la Dobiacion colonial : la euronea v la > ,  

africana. Es curioso seguir el desarrollo de esta 
sabia prevision en las actas del tiempo. Asi, luego 
de varios edictos o reglamentos que ordenan a 
cada colono que tenga un cierto numero determi- 
nado de negros, aparece una ordenanza del 30 de 
setiembre 1686 que manda -a todos los habitan- 
tes de Santo Domingo de cualquier calidad y con- 
dicion que deseen tener un numero de forzados 
parejo al de los negros que manticncn, para ha- 
cer valer sus habitaciones; queriendo que los ne- 
gros que dichos habitantes tengan mas alla del 
numero de forzados, sean adquiridos y confis- 
cados para S.M ...' 

Lo decimos, esto necesita ser leido y medita- 
do. Necesita leerse y meditarse, porque la orga- 
nizacion del trabajo africano libre es para noso- 
tros una obra al menos tan dificil y tan peligrosa 

44. Benroni. lib. 11, c. 2. citado por el Sr. Mo-u de Jonnei. 
en sus Rechsrcher rtattrtiquer sur l'erdavags colonml. a las que 
acudiremos en seguida. 

45. Tom. 1, p. 152, edicidn de 1667. 
46. Loir et Conrfirufionr, t. 1. p.  134. 
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como lo fue para nuestros padres la organizacion 
del trabajo africano esclavo. 

Estas pocas paginas sobre la esclavitud tem- 
poral del blanco nos llevan naturalmente a lo 
que nos queda por decir sobre la esclavitud del 
negro. 

Es un problema historico frecuentemente agi- 
tado y cuya solucion flota todavia en estado de 
hipotesis, el origen de la trata y de la primera 
introduccion regular de trabajadores africanos en 
las colonias europeas de America. i Cosa extrana! 
Los primeros escritores que mencionan este he- 
cho cuya novedad sin embargo debio de ser sor- 
prendente, hablan de el como de cosa cumplida y 
por decir asi asentada en las costumbres. Lo que 
pide una explicacion. 

Es una creencia popular la que atribuye la idea 
de la trata al piadoso Las Casas, .quien habria 
obtenido de Carlos Quinto que una poblacion afri- 
cana viniera a sustraer a sus muy amados indios 
dc la brutalidad dc los espanoles•â. Pero el arzo- 
bispo de Santo Domingo tenia demasiada inteli- 
gencia de corazon para no tener tambien la del 
espiritu; y es injuriar su memoria atribuirle ese 
celo exagerado que recuerda espontaneamente el 
de Clodoveo al lamentar no haberse encontrado 
en el Tabor con sus francos vara i m ~ e d i r  la muer- 
te del Salvador. El senor ~ o r e a u  de Jonnes, cu- 
yas Recherches statistiques forman en su primera 
y segunda parte uno d i  los documentos mas cu- 
riosos que se hayan producido sobre este punto 
de arqueologia colonial, se expresa asi a este res- 
pecto: •áLa necesidad de recurrir a negros para 
roturar las Antillas, era reconocida en Espana 
mucho antes de que Las Casas hubiera obtenido 
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la libertad de los indios. El ano 1517, el empera- 
dor Carlos Quinto autorizaba al consejero de la 
Bressa, gran maestre de su casa, a enviar 4.000 ne- 
gros esclavos a Haiti (habria que decir Espan* 
la) y a Cuba, y ese senor vendio su privilegio a 
genoveses por la suma de 25.000 escudos. Hasta 
se sabe, por el historiador Herrera, que este mer- 
cado suscito muchos descontentos, por establecer 
un monopolio que ponia obstaculos a toda impor- 
tacion semejante durante ocho anos.. En otra par- 
te, el mismo historiador nos dice, sobre la autori- 
dad de Herrera, que antes de esa epoca y desde 
1503 .el gobernador Nicolas Bando (N. del T.: 
debe decir: "de Ovando") habia prohibido impor- 
tar esclavos de Africa, porque los que ya se habian 
introducido (para trabajar en las minas del Ci- 
bao) habian huido entre los indios. Hasta se pre- 
tendia que pervertian a estos y los incitaban a re- 
belarse.. Por fin, segun el senor Moreau de Jon- 
nes, el verdadero origen de la trata se encuentra 
en un hecho producido en 1442. El capitan portu- 
gues Gonzales, habiendo hecho prisioneros moros 
en la Costa de Oro, habria recibido a cambio es- 
clavos negros con los que habria vuelto a Lisboa. 
El exito de su expedicion habria de tal manera 4 alentado ese trafico que pronto habian salido del 
Tajo treinta y siete barcos para.continuarla. Este 
ejemplo habria sido sewido por los ingleses y el 
capi!an Hawkins, que fue elevado a 1; dignidad 
de caballero por Isabel, habria ido a llevar a los 
espanoles de-Santo Domingo, 300 cautivos que 
habia tomado en los mismos parajes. Ahora bien, 
como Colon no hizo su eloriosa aventura sino en 
1492, resultaria del hecho presentado por el escri- 
tor que citamos, que el descubrimiento de Ameri- 
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ca encontro esclavitud existente y la trata estable- 
cida. A estos datos materiales anadimos estas in- 
dicaciones razonadas : Dos leyes en la coleccion de 
Indias, la ley 11 (libro 8, tit. 17) del 16 de abril 
de 1550, sobre el contrabando, declara ser con- 
trabando los esclavos importados a las colonias 
espanolas sin autorizacion real. La del 23 de oc- 
tubre de 1593 ordena tener registros para com- 
probar la importacion de los esclavos. Por fin la 
ley XVII del Codigo de las Indias esta concebida 
asi: .Queremos que los domingos y fiestas de 
guardar, los negros y los mulatos no trabajen; 
que se de orden de que oigan misa y guarden las 
fiestas como los demas cristianos y que en ningun 
lugar sean empleados en ningun trabajo; los su- 
periores eclesiasticos quedan autorizados para im- 
poner las penas convenientes en tal caso.. Ahora 
bien, esta ley es del 26 de octubre de 1541. Habia 
por tanto entonces, en las colonias espanolas, una 
poblacion esclava bastante numerosa para necesi- 
tar una legislacion. Otra Icy (V) dcl mismo codigo 
y de la misma fecha regula asi los matrimonios: 
.Que los negros que quieran casarse sean, antes 
de que esto pueda hacerse. comprometidos a ha- 
cerlo con negras; los esclavos que se casen no se 4 convertiran en libres por haberse casado, aunque 
sus amos hayan dado consentimiento para los ma- 
trimonios.. Esta ojeada sobre el pasado explica 
suficientemente a nuestro parecer el silencio de 
los primeros cronistas de las Antillas sobre el ori- 
gen de la institucion y el caracter de hecho cum- 
plido que lleva en sus escritos. 

Sea lo que fuere. ninmno de los actos consti- 
tutivos de l a s  primeras-companias de coloniza- 
cion. que hemos analizado cuidadosamente en la 



introduccion de este libro. hace mencion de la es- 
clavitud o de la trata. La misma omision en el am- 
plio escrito que lleva el establecimiento de la 
Compania de las Indias occidentales. Solamente 
este acto crea, en favor de la Compania, el monm 
polio del comercio, del Cabo Verde al Cabo de 
Buena Esperanza. y como lo prueban las actas 
ulteriores, ese monopolio comprendia el de la tra- 
ta. En efecto, a partir de esta epoca, las actas que 
constituyen este comercio se suceden regularmen- 
te. Se encuentra primero la del 26 agosto 1670. 
que entrega en su favor un derecho del 5 por cien- 
to que se percibia sobre todas las mercancias a su 
entrada a las islas; el de 13 enero 1672, que con- 
cede una prima de 13 libras por cabeza de negro 
introducido; el de 25 de marzo de 1679, que crea 
el monopolio de la Compania del Senegal, man- 
teniendo la prima de 13 libras por cabeza: el del 
23 setiembre 1683, que, en interes de esa compa- 
nia. prohibia a los colonos comprar negros no solo 
dc tratantcs cxtranjcros, sino tambiCn dc indios 
tanto de la tierra firme como de las islas, •álos 
que tenian costumbre de llevarlos a las habita- 
ciones de los europeos, para entregarse a ese tra- 
fico.: por fin. los de 12 setiembre 1684. de marzo 4 1696, de enero 1716. de setiembre 1720, y tantos 
otros que aparecen sucesivamente, ya para reque- 
rir la libre concurrencia. ya para reconstituir el 
privilegio, segun aue la libre concurrencia o el 
privilegio parezcan deber dar mayor impulso a 
este comercio de hombres. Durante m a s ~ d e  dos 
siglos Europa encontro, para precipitarse sobre 
Africa, esa actividad febril que habia precipitado 
a Espana sobre America. desde Colon. Si Ingla- 
terra tuvo siempre la ventaja en esta carrera fre- 



netica, si importo, en un solo ano (1786), hasta 
38.000 esclavos," Francia tuvo siempre el segundo 
lugar y restablecio de alguna manera el equilibrio 
quedando por mas tiempo en la carrera. Se en- 
cuentra. el 2 de julio de 1789. un decreto del con- 
seio de Estado que mantiene las inmunidades en 
f&or de la trata. Ademas, estas inmunidades no 
desaparecieron sino por un decreto del 27 de ju- 
lio 1793, que al suprimirlas respeto el trafico 
micmn -.-. . .. . . 

He aqui el texto de ese documento, que solo 
se encuentra en la coleccion llamada del Louvre :* 

.La Convencion Nacional decreta que todas 
las primas concedidas hasta el presente para la 
trata de esclavos sean suprimidas.. Nos hemos 
asegurado de que la trata misma no habia sido 
suprimida por un decreto especial: la tabla ge- 
neral del Moniteur de 1787 a 1799- pasa efectiva- 
mente, sin ninguna transicion, del decreto que aca- 
bamos de citar al del 4 de febrero 1794 que abolio 
la esclavitud. 

Se sabe el dicho del primer consul; habiendo 
preguntado. al tomar el poder. bajo que regimen 
habian prosperado mas las colonias, se le contes- 
to que era bajo el que estaba vigente en el m* 
mento en que habia estallado la revolucion. .En- 
tonces, que se lo aplique de nuevo y lo mas pron- 
tos, contesto. El senado consulto y restablecio 
la esclavitud\ y la ley del 30 mayo 1802 (10 prairial 
ano X) que abrio nuevamente el comercio de la 
trata. con todos los errores, inmunidades y pri- 
mas. usados en 1789, fueron las consecuencias de 

47. Investigaciones de Bryan Edwarda. 
48 T. XV. p. 281. El dffreto no h e  sino la adopci6n de una 

PmPuRta del abate Gdgoire. 
49 Palabra Ne.eror. 
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ese sistema tan perentoriamente formulado. El 
ultimo acto que figura en esta materia en el co- 
digo de nuestras colonias es del 9 noviembre de 
1805. Fue una proclama del gobernador ingles de 
Santa Lucia, posesion recientemente quitada a 
Francia, que autoriza la importacion por todo pa- 
bellon para levantar esa colonia que la guerra ha- 
bia despoblado. 

Tal fue la legislacion de la trata hasta el dia 
en que paso al terreno de la politica internaci* 
nal. A partir de este momento, fue por los actos 
de las cancillerias europeas como se indica su 
carrera. 

El primer articulo adicional del tratado del 30 
de mayo 1814 entre Francia y Gran Bretana, esta 
concebido asi : -S.M. Muy Cristiana, participando 
sin reserva de todos los sentimientos de S.M. Bri- 
tanica respecto a una clase de comercio que re- 
chazan los principios de la justicia natural y las 
luces del tiempo en que vivimos. se compromete 
a unir, en un futuro congreso, todos Sus esfuer- 
zos a los de S.M.B. para hacer pronunciar por to- 
das las potencias de la cristiandad la abolicion 
de la trata de negros; de tal manera que dicha 
trata cese universalmente, como cesara definitiva- 
mente y en todos los casos de parte de Francia, 
en un plazo de cinco anos, y que ademas durante 
la duracion de ese plazo, ningun traficante de es- 
clavos pueda importar ni vender en otra parte 
que en la colonia del Estado de que es subdito.. 

Al desembarcar en la isla de Elba, el empera- 
dor reconocio esta clausula del pacto que rompia 
su regreso: un decreto del 29 de.marzo 1815 pro- 
clamo de nuevo la abolicion de la trata. 

La gran convencion del 20 noviembre del mis- 
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mo ano, que restablecio la rama mayor de los Bor- 
bones, uso el germen de~ositado en la de 1814. 
Su primer a r t i d o  adicional dispuso asi: <Las al- 
tas potencias contratantes, deseando sinceramen- 
te continuar las medidas de que se ocuparon en 
el congreso de Viena, relativas a la abolicion com- 
pleta y universal de la trata de negros de Africa, 
y habiendo ya, cada una en sus estados, prohibido 
sin restriccion a sus colonias y subditos cualquier 
parte en ese trafico, comprometiendose a reunir 
nuevamente sus esfuerzos para asegurar el buen 
resultado final de los principios que proclamaron 
en la declaracion del 4 de febrero 1815 y para con- 

' tiempo habia terminado, porque la revduc& de 
1830 habia sido para nuestros compatriotas de ul- 
tramar como una revelacion de losgraves proble- 

50. Y no 1817. como lo ha hecho decir frecuentemente una 
errata de imprenta que re deslizo en el informe de la comisibn 
de la camara de diputados encargada del examen del proyecta 
de 1831. Monifeur de 4 febrem 1831. 
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mas que ese trafico habia acumulado insensible- 
mente en tomo suyo. 

Con peligro de ir todavia mas adelante en esta 
digresion, que de la historia del pasado nos ha 
llevado a la del presente. no dejaremos esta cro- 
nologia sin indicar los ultimos errores de esta 
cuestion, que siguiendo en progreso desde el acta 
de 30 mayo 1814, ha llegado a ser, cambiando de 
nombre, una de las mas graves preocupaciones 
de la politica contemporanea. El 30 de noviembre 
1831. tuvo lugar entre Francia y Gran Bretana la 
convencion llamada del derecho de visita. El 22 
de marzo 1833, sucedio la segunda convencion 

51. Puede decirse que ertor documentos, que han tenido tan 
ta wnanc ia .  estan dondequiera y m ninguna parte: creernos 
hacer bien al reproducirlos entre los anejos de este l i b .  

52. Moreau de Saint-Meni no da sino el titulo de esta orda 
nanza -t. 1, p. 73 de las LoLI et Constit~tions-, cuyo texto s610 
  con tramo^ en su coleccibn manuscrita. 
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febrero de 1671, prueban que hasta el edicto de 
1685, la legislacion de los esclavos h e  puramente 
administrativa: el gobernador y el consejo supe- 
rior juzgaban al criminal ante la queja del amo. 

La esclavitud antigua estaba fuera de la ley 
civil, que no la protegia: las sociedades moder- 
nas no  podian tomar esta institucion de la anti- 
guedad pagana, sin modificarla. Tal es el pensa- 
miento del edicto del mes de marzo de 1685, lla- 
mado vulgarmente Codigo Negro. Decimos vul- 
garmente. porque sus prescripciones rigen a todas 
las clases. 

Resulta de nuestras investigaciones que el edic- 
to de 1685 fue redactado sobre memorias sumi- 
nistradas por el conde de Blenac, aquel gran senes- 
cal de Saintonge, gobernador general de las islas 
de que hemos hablado; por el senor de Patoulet, 
intendente general de 1679 a 1683; y finalmente 
por los consejos superiores de San Cristobal. de 
la Martinica y de Guadalupe. 

Ningun acto de la legislacion del pasado ha 
sido mas desconocido, mas ligeramente apreciado 
y mas sistematicamente calumniado que este ce- 
lebre edicto. Nosotros, que nunca aceptaremos las 
ideas enteramente hechas, que consideramos como 
el mas noble privilegio del espiritu la facultad de 
comparar fr de juzgar por si mismo, y como el mls  
noble privilegio de nuestro tiempo el derecho a es- 
cribir lo que se cree ser la verdad, nosotros dire- 
mos que el edicto de 1685 es uno de los hermosos 
cuerpos de derecho que nos ha legado la gran epo- 
ca de Luis XIV; que todo en el revela el paso del 
genio superior que marco con su sello e1 edicto 
constitutivo de las dos companias de las Indias, 
el de septiembre de 1664 sobre las tarifas y aque- 



lla hermosa ordenanza de la marina llamada del 
mes de agosto 1685, modelo de codificacion que 
deja tan lejos nuestro codigo de comercio y las 
hojas esparcidas de nuestra nueva legislacion ma- 
ritima. Por fin diremos que es el complemento de 
ese vasto edificio economico que debia, segun Va- 
lin, asegurar a Francia el imperio comercial del 
mundo." Y como tal opinion es bastante nueva 
para necesitar ser apoyada por el razonamiento, 
comenzaremos por recordar los documentos antes 
citados y sobre todo la ordenanza inedita sobre 
los forzados, que prueban que las penalidades tan 
rigurosas que, en nuestra sencillez humana, cree- 
mos no haber podido inventar mas que para los 
infortunados cautivos africanos, eran la penali- 
dad del tiempo: de ese tiempo en que la tortura 
era una de las formalidades en el procedimiento 
criminal, y que dictaba las galeras para hechos de 
contrabando (ordenanza del 20 de agosto de 1698). 
Dada esa parte al espiritu de una epoca a la que 
quienes la han seguido no tienen derecho de pe- 
dir cuentas de los progresos que no habia realiza- 
do, icnanta prevision, cuanta sabiduria, que ten- 
dencias verdaderamente liberales en las disposi- 
ciones que vamos a reproducir! 

 todos los esclavos que haya en nuestras islas 
seran bautizados e instruidos en la religion cato- 
lica, apostolica y romana. Mandamos a los habi- 
tartes que compraren negros nuevamente llega- 
dos que lo adviertan a los gobernadores e inten- 
dente~  de dichas islas en ocho dias a mas tardar. 
so pena de multa al arbitrio; quienes daran las 

54. vease Valin. en su hermoso comentario ya citado. T- 
mo I, comentario sobre el an. I. 
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ordenes necesarias para hacerlos instruir y bauti- 
zar en el tiemrio conveniente. (art. 1). 

c ~ a n d a m ~ s  a todos nuestros subditos, de cual- 
quier calidad y condicion que sean. el guardar los 
dias de domingos y fiestasque son guardados por 
nuestros subditos de la religion catolica y romana; 
prohibiendoles trabajar ni hacer trBbajar a sus 
esclavos dichos dias desde la hora de medianoche 
hasta la otra medianoche, ya en el cultivo de la 
tierra, en la inanufaciura de los azucares y ,en 
todas las otras obras, so pena de multa y de cas- 
tieo a los amos. v de confiscacion tanto de los 

v. - 
'C azucares como de dichos esclavos que sean sor- 
\S urendidos por. nuestros oficiales en su trabaiou 

(art. VI). 
sLos hombres libres que tengan uno o varios 

hijos desus concubinatos cun esclavas, junto con 
los amos que lo hayan permitido, seran condena- 
dos cada uno a una multa de 2.000 libras de azu- 
car, y si son los amos de la esclava los que hayan 
tenido hijos, queremos que ademas de la multa 
sean privados de la esclava y de los hijos, y que 
ella y ellos sean confiscados a beneficio del hos- 
pital, sin nunca poder ser libertados. No entende- 
mos, sin embargo, que este articulo tenga lugar 
cuando el hombre que de ninguna manera esta 
casado con otra persona durante su concubinato 
con su esclava, se case en las formas observadas 
por la Iglesia con dicha esclava, la que sera liber- 
tada por este medio y los hijos hechos libres y le- 
gitimos. (art. IX). 

=Los esclavos que no sean alimentados, vesti- 
dos y mantenidos por sus amos segun lo hemos 
ordenado por estas presentes, podran avisar de 
ello a nuestro procurador y poner sus memorias 
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en sus manos; sobre las cuales, y aun de oficio, si 
las informaciones les vienen de otra parte, los 
amos seran perseguidos a peticion suya y sin gas- 
tos. Lo que queremos sea observado para los tra- 
tamientos barbaros e inhumanos de los amos para 
con sus esclavosn (art. XXVI). 

<Los esclavos debiles por vejez, enfermedad o 
de otra manera, ya la enfermedad sea incurable o 
no, seran alimentados y mantenidos por sus amos; 
y en caso de que los hayan abandonado, dichos 
esclavos seran adjudicados al hospital, al que los 
amos seran condenados a pagar seis sueldos por 
cada dia para alimentacion y mantenimiento de 

enajenadores en ser privados de aquel o de aque- 
llos que hayan guardado, los que seran adjudica- 
dos a los adquirientes, sin que esten obligados a 
hacer ningun suplemento de precio. (art. XLVII). 

<LOS amos de veinte anos podran libertar a 
sus esclavos por toda clase de actos entre vivos, o 
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a causa de muerte, sin que esten obligados a dar 
razon de su liberacion, ni necesiten parecer de 
parientes, aunque sean menores de veinticinco 
anos. (art. LV). 

=Los esclavos que hayan sido legatarios uni- 
versales por sus amos o nombrados ejecutores de 
sus testamentos, o tutores de sus hijos, seran te- 
nidos y considerados como libertosn (art. LVI). 

•áDeclaramos sus liberaciones hechas en nues- 
tras islas como teniendo lugar de nacimiento en 
ellas: y los esclavos libertas no tienen necesidad 
de cartas de naturaleza para gozar de las ventajas 

duzca en ellos, tanto para sus personas como para 

copiarla, dejarle su hermoso len- 

4 dos por todas nuestras luces y por todos nuestros 
pulmones parlamentarios, legislamos desde cin- 
cuenta anos nuestros pobres islotes, sin haber pw 
dido encontrar todavia la legislatura que les con- 
viene, sepamos al menos respetar, modificandolas, 
las instituciones que dieron a Francia el mas vasto 
mundo colonial que haya tenido nacion alguna, 



sepamos respetarlas, sobre todo cuando estan fir- 
madas por el gran nombre de Colbert." 

Asi, si la penalidad del edicto de 1685 no es 
sino la de su tiempo, se puede decir que sus dis- 
posiciones favorables, franqueando los anos, I l e  
gaban de un primer salto a las ideas avanzadas 
de nuestra epoca. no ve que sus articulos 
llevaban en si el germen de la transformacion co- 
lonial que proseguimos hoy? Ahora bien, no hay 
sino subir a los primeros documentos del siglo XVII 
para convencerse de que ese germen no quedo por 
mucho tiempo infecifndo. En tiempos del P. La- 
bai, el matrimonio, esa senal caracteristica de la 

reciosa entonces como parece emba- 

2 hijo. que le sucedid como de estado de la marina; y 
firmaba tambien Colberr. Con todo, no ponemos por eso menos 
el edicto de mano  a menta del rran ministro. oomue ert l  de- 
mostrado para nonotms que Sei&elay no hizo'sino aplicar la 
obra de su padre. Esta opinidn es tambikn la del senor Blanqui. 
quien, en su Hirtoire de I'dconomie politique no duda en com- 
nrender el edicto de 1685 en su hermosisima aomciacidn de lor 
&tos del contralor general. El senor de Seignday m d 6  en 
1690. Vease la preciosa Chronologie minisrdrielle del senor 
Bajot. 

56. Loir e l  Conrtitutions, t. 1, p. 579. 



razosa hoy, se detuvo la obra que amenazaba cum- 
plirse. Se hicieron dos partes del edificio .de Col- 
bert : una, la de las disposiciones generosas y libe- 
rales, que se pusieron a zapar y destruir; otra. la 
de la penalidad, que se apuntalo cada dia con dis- 
posiciones nuevas, y que es la unica perpetuada 
hasta nuestros dias. Para quienes no estudian sino 
de corrida y en los libros enteramente hechos, 
son los colonos, son las autoridades coloniales 
quienes todo lo hicieron en este sentido. i Grosero 
error! El arrastre del clima, la continuidad de las 
relaciones, la facilidad infortunadamente dema- 
siado grande de las costumbres, todo tendia a de- 
bilitar esa demarcacion que la naturaleza parecia 
haber querido escribir en las frentes. Fue la metro- 
poli, fue Francia quien, erigiendola en sistema poli- 
tico, se dedico a ahondarla, a ampliarla con la in- 
flexible persistencia de la monomania. No habla- 
remos de las actas oficiales e impresas que, como 
las ordenanzas del 24 octubre 1713, 15 junio 1736, 
29 diciembre 1774, hacen cada vez mas dificil la 
manumision; que decir, por ejemplo, de las 
conclusiones de un procurador general del rey, en 
el consejo superior de Guadalupe, compuesto de 
colonos, y de las quejas que eleva contra ese con- 
sejo, por haber rehusado anular un matrimonio 
entre personas de las dos razas? 

Que decir de las cartas escritas por el sefior 4 de Maurepas a los administradores de Cayena, 
para decirles que nhan hecho muy bien en impe- 
dir el matrimonio que un habitante de la colonia 
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aueria contraer con una nema liberta; siendo la 
ktencion de S.M. en efectono permitir tal clase 
de matrimonios: S.M. recomendaba tener cuida- 
do de que no se haga tal cosa en modo alguno en 
Cayena ..., haciendo ademas notar S.M. que todos 
los negros han sido transportados a las colonias 
como esclavos; que la esclavitud ha impreso una 
marca imborrable sobre toda su posteridad, aun 
sobre la que se encuentra de sangre mestiza, y que 
por consiguiente los que descienden de ella no 
pueden nunca entrar en la clase de los blancos ... ni' 

Por fin, que decir del decreto dado en el con- 
sejo del 5 de abril de 1778, por el que .S.M. ha- 

os sino documento en mano, 

4 nuidad, la politica del gobierno metropolitano al 
respecto de las clasificaciones sociales en las co- 
lonias. El 27 de mayo de 1771, el ministro del rey 
escribia a los administradores de Santo Domingo: 
=He dado cuenta al rey de la carta de los senores 

58. Misma colecci6n. parte relativa a Cayena. t. 111, p. 133. 
59. LO- ef Consfifufions, t. V. p. 821. 



de Nolivos y de Bongars, del 10 de abril de 1770, 
que contenia sus reflexiones sobre la peticion he- 
cha por los senores ... de cartas patentes que los 
declaren salidos de raza  india.^^ 

=Su Majestad no ha juzgado conveniente con- 
cederla; ha pensado que tal gracia tenderia a des- 
truir la diferencia que la naturaleza ha puesto en- 
tre los blancos y los negros. y que el prejuicio 
politico ha tenido cuidado de mantener, como una 
distancia a que la gcnte de color y sus descen- 
dientes no debian nunca llegar; por Iiu, que con- 
venia al buen orden no debilitar el estado de hu- 
millacion unido a la especie en cualquier grado 
que se encuentre; prejuicio tanto mas util cuanto 
que esta en el coraz6n mismo de los esclavos, y 
que contribuye principalmente a la tranquilidad 
de las colonias. S.M. ha aprobado en consecuencia 
que hayais negado solicitar para los senores ... el 
favor de ser declarados salidos de raza india; y 
os recomienda no favorecer bajo ningun pretexto 
las alianzas de los blancos con las jovenes de san- 
gre mestiza. Lo que he senalado al senor conde de 
Nolivos. el 14 de este mes, al respecto del senor 
marques de ..., capitan de una compania de dra- 
gones, que se ha casado en Francia con una joven 
de sangre mestiza y que por esta raz6n no puede 
ya servir en Santo Domingo, os pmeba lo deter- 

m minada que esta S.M. a mantener el principio que 
debe apartar para siempre a la gente de color y 
su posteridad de todas las ventajas unidas a.los 
b1ancos.n " 

claro? 
60. Eca un sesgo que se tomaba a vms para Llegar al be 

neficio de los edictos que declaraban a los indios de raza 
libre. 

61. Loir et Constitutionr, t .  V. p. 356. 



Asi, despues de haber, en interes del manteni- 
miento de la esclavitud, ahogado el principio de 
libertad escrito en el gran edicto de 1685, quc 
trata hoy desde lo alto de su filantropia, Francia 
hizo del prejuicio del color un medio de policia y 
de represion, un asunto de guarnicion. Y Francia 
se asombro cuando, despues de un siglo de este 
sistema, los colonos blancos de Santo Domingo, 
tomados de improviso por el movimiento iguali- 
tario del 93, no encontraron enteramente sencilla 
y natural su asimilacion a la poblacion libertada. 

Si es verdad que son las costumbres las que 
hacen las leyes en las sociedades envejecidas, se 
puede decir incontestablemente que son las leyes 
las que crean las costumbres en las sociedades 
nuevas. Es indicar bastante a quienes deben im- 
putarse las dos grandes dificultades del problema 
colonial que ha puesto la marcha irresistible del 
tiempo: el envilecimiento unido al trabajo de la 
tierra, el envilecimiento unido al color de la piel. 

Tal es la impresion dejada por el estudio del 
primer estatuto colonial, a quien quiere hacerlo 
cop imparcialidad y exactitud. Puede decirse y hay 
aqui un acercamiento que no carece de interes 
para la historia, que esta ley experimento la misma 
suerte que el celebre edicto de septiembre de 1664, 
en que Colhert puso las bases del regimen econo- 
mico de Francia. Queda evidente para quien quie- 
ra estudiar de cerca el pensamiento de ese gran 
hombre, que al instituir los derechos protectores. 
en favor de los productos nacionales, no habia en- 
tendido disponer sino temporalmente, poniendo a 
Francia bajo la egida de la proteccion comercial, 
para dar a su industria, la mas atrasada de Euro- 
pa, los medios de desarrollarse, pero con la inten- 
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cion de abatir considerablemente, si ya no de ha- 
cer caer por completo las barreras, cuando fuera 
preciso sostener la lucha con Holanda e Inglatera. 
Pero, i ay!, el hombre de genio se apaga como el 
artesano sin haber terminado su tarea: Colhert 
murio antes de que hubiera llegado el momento 
de bajar las tarifas. Holanda e Inglaterra inaugu- 
raron las represalias, y profanando una de las mas 
nobles glorias de la historia moderna, la Prohibi- 
cion, erigida en sistema, se impuso pronto en Euro- 
pa bajo el nombre de Colbertisrno. Reina hoy como 
soberana; y tantos intereses han nacido y han cre- 
cido, se han entrecruzado bajo su abrigo protec- 
tor, que ponerle hoy la mano es tocar a una de las 
mayores dificultades de la politica moderna. Asi 
el Codigo Negro, apartado en alguna manera de 
su curso por la no inteligencia de quienes lo reci- 
bieron de manos de Colhert. en vez de hacer de- 

3 : saparecer lentamente la esciavitud por la virtud 1 = misma de su ley constitutiva, ha hecho de ella un 
Q problema cuya solucion no sabemos abordar hoy. 

Nos queda para terminar este capitulo dar al- 
gunos datos que nos lleven mas de cerca a nues- 

O tro tema. 
No hay ninguna informacion precisa sobre el 

numero de los esclavos que habia en la colonia 
francesa al fin del siglo xvn. La poca importancia 

2 que se daba entonces al cultivo de la cana, la uni- 
ca que necesita un gran numero de brazos: esa pri- l a  mera capa de trabajadores europeos, de que los 
barcos de la metropoli poblaba" despacio pero 
incesantemente al pais; el poco desarrollo que.  
tuvo al comienzo el-comercio de la trata, que, pa- 
recida a otra industria convertida despues de ella 
en una de las molestias de la politica actual, no 



hizo por un momento mas que debatirse bajo las 
primas y las inmunidades, todo se unia para res- 
tringir a limites bastante estrechos el movimiento 
de la importacion africana. El estudio de la legis- 
lacion colonial, unica llama que con los raros es- 
critos del tiempo que hemos mencionado, puede 
ilustrar la materia, nos lleva a creer que la gran 
inmigracion que vino, de la costa occidental de 
Africa, a poblar las colonias de America, no tomo 
proporciones considerables sino de 1720 a 1725. 
El cscritor ingles Bryan Edwards, cuyos trabajos 
sobre este tema son justamente estimados, y que 
evalua en 2.130.000 individuos la importacion a 
las colonias britanicas para el periodo centenario 
de 1680 a 1780, no ha podido determinar la parte 
relativa en esta cifra a cada uno de los dos siglos 
y los calculos del sabio estadistico cuya opinion 
hemos invocado arriba, no encuentran una base 
aun relativa sino a partir de 1772P Resulta de las 
opiniones de dichos escritores que el termino me- 
dio mas alto de la importacion a las colonias fran- 
cesas, durante el ~ e r i o d o  mas activo de la trata, 
fue de cerca de 30.000 individuos. Digamos empe- 
ro que Valverde lleva a 350.000 almas la pobla- 
cion africana de la parte francesa de Santo Do- 
mingo, para 1777: Por fin Moreau de Saint-Mery ' 
evalua en 33.000 individuos, para Santo Domingo 
solamente, la cifra de las ultimas importaciones 
anuales hechas en esta colonia. Segun el, al exa- 
minar los censos de esta isla durante un cierto 
periodo seguido de anos, se ve que la mortalidad 
anual, para la poblacion esclava, era de una trige- 
sima, mientras que la reproduccion no era mas 

62. Reckerches rlolirliquer, etc.. p. 10. 
63. Op. cit.. p. 14. 
64. Dercriplron de fa parte srpagnole, t .  11, p. 198. 



que de una sexagesima; de manera que dada una 
poblacion de 500.000 individuos. la ~ e r d i d a  anual 
debia ser de 16.300, la reproduccion de 7.000 y por 
consiguiente el deficit que llenar de 9.000. 

~dmitiendo, pues, que la trata depositaba en 
esta colonia una masa de 33.000 africanos cada 
ano, las necesidades estrictas del reclutamiento 
no reclamaban mas que 9.000: por donde resulta 
de estas aproximaciones que las facilidades y los 
alientos dados al comercio africano constituian, 
para Santo Domingo, una especie de pletora de 
24.000 individuos. Creemos aue si los r rime ros de 
estos calculos son exagerados, las consecuencias 
deducidas y las proporciones establecidas ofrecen 
un encadenamiento bastante logico y probabilida- 
des bastante senas para adoptarse. Ahora bien, la 
trata es, para los paises que reclutan en ella sus 
trabajadores, una especie de corriente humana 
que los mantiene sin cesar en contacto con la bar- 
barie africana, y les crea una poblacion esclava 
muy distintamente abrupta, muy de otro modo di- 
ficil de gobernar de lo que es la del pais donde no 
existe sino el contacto entre el negro y el blanco. 
Tal vez la medida de esta diferencia encuentra su 
formula en el hecho bastante significativo de la 
poblacion de las Antillas francesas, que llega a 
reclutarse segun las leyes naturales de la repro- 
duccion, menos de veinte anos despues de haber 
recibido los ultimos contingentes de la trata. 

Para comprender la naturaleza del movimiento 
que vamos a ver estallar en Santo Domingo, no 
hay que referirse al caracter pacifico y relativa- 
mente civilizado de la esclavitud actual de las co- 
lonias francesas; sino al que, por la corriente de 
barbarie de que acabamos de hablar, se fortalece 



de nuevo sin cesar en esta tierra ardiente de Afri- 
ca aue nunca mordio la civilizacion. 

l>cjnndo.ahora el terreno de las cvalunciones 
y de los calculos. recordaremos que los datos e i  
critos en el cnoitulo anterior llevan a 455.000 la 
cifra de la poLkacion rural esclava de Santo Do- 
mingo, para el ano 1790. 
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PRIMERA REVOLUCION 

La colonia envia espontaneamente diputados a los estados g e  
nerales. - De la representacion directa de las colonias en la 
metr6poli. L Detalles acerca de esta represnitacidn desde 
1789 harta el ano VIII. - Manera inteligente como las col* 
nias sabian integrar su repreientacidn. - Escisidn en La p u  
blacidn blanca. - Fomacidn de una asamblea colmal. - 
Ptimeror movimientos de los negros en julio 1791. - Las 
asambleas parroquiales proclaman la igualdad politica de los 
hombres de color. - Luch y dispersion & la asamblea 
lonial. - La iniumccidn er completa. - La tranquilidad se 
restablece un momento - Una nueva escisi6n de La pobla- 
cidn blanca la hace reaparecer mas terrible. - Sonthonan 
proclama la liberacion general. - Invari6n extranjera - 
Combate de Artibonito. - Touriaint-Louveifure - Expulni6n 
de Los ingleses - Comienzo de la lucha entre los negros y 
Los mestizos. - Toussaint y Rigaud - Misidn de Hedou- 
ville. - Autocracia momentanea de Touriaint-Louverture. - 
Hace acunar monedas con SU efigie. 

Tal era la situacion economica de este hermo- 
so pais cuando se abrio la gran era del 89. Las bri- 
sas del Atlantico le llegaban, si puede decirse, 
cargadas todas de germenes cuya eclosion habia 
de ser apresurada por la naturaleza ardiente de 
los tropicos. El acto del 27 de diciembre de 1788, 
que abria al tercero el derecho de enviar a los 
estados generales un numero de representantes 
igual al de los dos ordenes, hizo correr una sacu- 
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dida electrica entre hombres que estaban enton- 
ces demasiado mezclados'con las cosas de su me- 
tropoli para quedar ajenos a sus pasiones. Inmt- 
diatamente, sin esperar que le sea hecho un Ila- 
mado regular y a pesar de los esfuerzos del gober- 

'nadar, toda I'a colonia, formandose en asambleas 
parroquiales y provinciales, decide que tiene d e  
recho a estar representada en los estados genera- 
les; luego, pasando del principio a la aplicacion, 
nombra a dieciocho diputados que se embarcan 
enseguida y van a recordar a Francia, asombrada 
por esta espontaneidad, que tenia, en el fondo del 
mar de las Antillas, una hija a cuya afinidad a este 
golpe no podia negar. 

Importa, para mayor interes, detenerse un m* 
mento desde este primer paso y comprobar con 
algunos detalles el hecho de esta primera repre- 
sentacion colonial en la metropoli. 

Fue el 8 de junio de 1789 cuando los dieciocho 
diputados de Santo Dpmingo se presentaron 9 
los estados generales. No se les puso ninguna di- 
ficultad cuanto a su derecho de tomar asiento; 
unicamente su numero se encontro demasiado 
alto. Fue reducido a seis titulares, que el 27 del 
mismo mes, y por unanimidad fueron admitidos 
a formar parte de la asamblea. Cuanto a los doce 
eliminados, recibieron el titulo de diputados su- 
nletztes. Dor asimilacion com~leta a lo que existia 

14 entonceipara las demas pro;incias del ieino. 
Sieuiendo el e i e m ~ l o  de Santo Domingo. Gua- - .  

dalupe, la Martinica y Pondichen enviaron sus re- 
preientantcs. Los de Guadaiu~e fueron admitidos 
el 22 de septiembre de 1789, en numero de cinco, 
uno de ellos por Marigalante. Los de la Martinica 
fueron admitidos el 14 de octubre del mismo ano, 



en numero de dos. Los de Pondicherv fueron irnial- 
mente admitidos en numero de dos, e1'19 desep- 
tiembre de 1790. Los de Bourbon (Reunion) no to- 
maron asiento sino en 179 1. 

La instruccion para las colonias, del 15 de ju- 
n b l O  julio 1791, declara a Santo Domingo parte 
integrante del territorio frances y regula su repre- 
sentacion en el cuerpo legislativo. 

La constitucion del 3 septiembre 1791 declara 
que, aunque las colonias formen parte del territo- 
rio frances, no estan comprendidas en la consti- 
tucion. Sin embargo, reconoce en principio que 
las colonias tienen derecho a la reoresentacion di- 
recta." 

El decreto constitucional del 24 del mismo mes 
regulo las materias que reservar al cuerpo legis- 
lativo y las atribuidas a las asambleas locales. 

El decreto del 22 agosto 1792 vino a regular 
definitivamente el numero de los diputados que 
las colonias enviarian a la convencion. Se repar- 
tieron asi : 

Diputados Suplentes 

Santo Domingo . . . 18 9 
Guadalupe . . . . 4 2 
Martinica . . . . 3 1 
Santa Lucia . . . . 1 1 
Tobaeo . . . . . 1 1 
caye;a . . . . . 1 1 
Bourbon (Reunion) . . 2 2 
Isla de Francia . . . 2 2 
Establecim. de la India 2 2 

- - 
Total . . . 34 21 

65. Titulo VIL art. 8. Titulo 111. cap. 1. rec. l .  art. l .  
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Lo que da para la representacion real de las 
colonias francesas un total de 34 diputados titu- 
lares y 21 suplentes. 

La constitucion del ano 111 declaro que las 
colonias francesas formaban parte integrante de 
la republica y estaban sometidas a la misma ley 
constitucional. Las organizo en departamentos. Se 
produjo entonces un hecho interesante y que se 
debe poner cuidadosamente de relieve: no habien- 
do podido haber hecho las colonias sus elecciones 
en el intervalo de la promulgacion de la constitu- 
cion nueva y de la reunion del nuevo cuerpo legis- 

m irracionalidad en principio y la impractibilidad 
de hecho. Por fin, como nuevo Galileo midiendo ' el globo con un compas fantastico, la Tactica co- 
lonial no habia descubierto aun que nuestros esta- 
blecimientos de ultramar, por u& sordo desplaza- 
miento, se habian alejado considerablemente de 
su metropoli continental desde 1789, hasta el pun- 
to de que lo que era posible y factible medio siglo 
antes con ayuda de una navegacion irregular, sin 



otra propulsi611 que la vela, se hacia irrealizable 
hoy cuando el vapor nos pone a quince dias por 
mar de las Antillas y a un mes del oceano Indico ... 
Una ultima observacion sobre esta importante ma- 
teria: mientras las colonias estuvieron represen- 
tadas en Francia por su agencia asalariada: estu- 
vieron puestas en la alternativa de confiar su man- 
dato a criollos bastante ricos para vivir en la 
metropoli o a metropolitanos oscuros cuya fide- 
lidad se media por su salario. Pero desde que la 
gran era del 89 vino a abrir un campo nuevo a los 
apetitos de la politica, desde que cada cual estuvo 

12 devorado Dor la necesidad de lanzar su individua- 
lidad a la arena parlamentaria, el mandato de las 
colonias fue tan envidiado, tan buscado como el de 
las provincias de Francia continental; los hombres 
mas considerables, los que lo hubieran desdenado 
por oscuro y asalariado, lo pretendieron por bri- 
llante y gratuito. Los colonos de entonces perci- 
bieron con una prontitud que da testimonio de su 
inteligencia las ventajas de esta situacion. Aun 
mezclando con sus nuevos representantes a algu- 
nos hombres por com~leto al tanto de las cos- 

'I* tumbres y de las cosas locales, los tomaron en el 
2 1 E mavor numero-entre las notabilidades de la madre a m patria, a fin de hacer mas completa la fusion de 

los intereses que debian buscar ante todo estable- 1: ce, Asi veremos al representante Sonthonax. ele- 
gido en Santo Domingo, en lo mas fuerte de la 
crisis revolucionaria. 

Tal fue sobre nuestros compatriotas de ultra- 

M. Los diputadw de lo. consejos superiores y los de las 
s6maias de comercio y agricultura. Vease cap. 111 de este re- 
gundo libro. 
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mar la primera impresion del movimiento que se 
preparaba en Europa.' 

Pero la colonia no debia detenerse en la pen- 
diente rapida que bajaba su metropoli. Cada una 
de las peripecias del gran drama revolucionario 
tenia alli inmediatamente su contragolpe. La toma 
de la Bastilla, la formacion de la guardia nacional, 
la sustitucion de nuevos colores a los de la monar- 
quia, todos estos incidentes de un sueno cuyo des- 
pertar nadie sospechaba todavia, excitaban en 
Santo Domingo un verdadero delirio. 

Apreciaremos en otro lugar en su conjunto las 
causas determinantes de la revolucion de Santo 
Domingo y diremos cual fue el aporte de cada cual 
al infortunio comun. Comprobemos por el mo- 
mento, como jalon necesario de los hechos que 
van a seguir, el violento antagonismo que estallo 
de improviso, en medio de este entusiasmo, entre 
la colonia y su metropoli. En la ingenuidad de su 
arrastre, la poblacion blanca habia podido creer 
que el movimiento cuyo impulso seguia podia con- 
centrarse y de alguna manera aislarse en ella. Ha- 
bia olvidado sus alrededores. El decreto organico 
del 8 marzo 1790, que llamaba a los libertas o 
descendientes de libertos a participar de los de- 
rechos politicos. vino a despertarla como de un 
sueno. Lejos de comprender todo lo que este acto 

67. Completaremos estas infoqacioner &re la materia di. 
ciendo que un decreto de los consuler. del 23 ventoso ano XI. 
restablecio la antigua representacion colonial tal como era antes 
de 89. este decreto no tuvo nunca cumplimiento. La ordenanza 
del 9 mem 1827 vino a darle vida. pero concediendo sola. 
mente a las colonias el dersho de presentar candidatos para 
La eleccion del rey. Fue la del 23 agosto 1830 la que atableci6 
el principio de la elecoibn. confirmado por La ley del 21 de 
abtil de 1833. Cuanto a la instituci6n salida de estas dos leyes. 
no tiene designacibn precisa en el lengvaje politico, a menos 
que se tenga por francesa la de delegacion que re le da a veces. 
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politico encerraba de ensenanza para el porvenir, 
y por consiguiente todo lo que imponia de mesura 
y habilidad para el presente, los colonos entraron 
en rompimiento abierto con su metropoli, sin to- 
mar en cuenta que no tenian siquiera la fuerza de 
la unanimidad. La declaracion tan categorica por 
la que la asamblea de San Marcos rehuso la eje- 
cucion del decreto del 8 de marzo, fue el preludio 
de las manifestaciones violentas que se propaga- 
ron de la poblacion blanca a la de los libertos y 
de los negros. Citaremos: el acta del 28 de mavo. 
por la que esa misma asamblea, arrastrada por 
ese primer paso. se constituyo por si misma en 
poder legislativo de la colonia, salvo la sancion de 
sus actos por la metropoli, pero reservandose el 
derecho de iniciativa y el de ejecucion provisional; 
la lucha que se entablo pronto entre esta asamblea 
general y la asamblea provincial del norte, apoya- 
da por el gobernador y el intendente, lucha que 
puso las armas en la mano a la poblacion blanca e 
hizo correr su sangre, ante los ojos de los negros; 
la desposesion del gobernador Blanchelande y de 
las otras autoridades constituidas; por fin la nue- 
va negativa y todavia mas energicamente formu- 
lada de obedecer a un decreto del 15 de mayo 1791, 
que interpretando el de 1790. llama a los libres de 
color al disfrute de los derechos politicos. 

En vano la tentativa prematura del mulato 
Oge' vino a lanzar como un aviso a esta fogosi- 

68. Vicente Od. hiio de un rico carnicero del Cabo. al aue 

sobre la inhtioridad de &r fuerrai. experiment6 &a derroia 
completa. Entregado por el gobierno de Santo Domingo, donde 
se ha& refugiado, fue juzgado y muerto en 1791. 
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dad : la facilidad de la victoria hizo olvidar el pe- 
ligro de la lucha. 

Fue en medio de esta agitacion de la clase supe- 
rior y en la provincia del oeste donde comenzaron 
a manifestarse, en los meses de junio y de julio 
de 1791, los primeros movimientos entre los ne- 
gros. Reprimida casi inmediatamente por medidas 
energicas, la insurreccion estallo de improviso en 
el norte con gran violencia, en el momento en que 
la poblacion blanca entraba en una nueva fase de 
luchas v de discusiones uor la formacion de una 
asamblea colonial, que se producia en medio de 
la crisis como recurso supremo. La rebelion tomo 
pronto un caracter de conjunto, tan temible por 
sus efectos como por la causa que revelaba. Se 
tuvo pronto la certeza de que tenia por consejc 
ros a colonos blancos de la parte espanola, y por 
jefes ocultos a hombres de la clase media de los 
libertas. Sin embargo los negros encontraron pron- 
to en su propia casta a compafieros de servidum- 
bre cuyos instintos feroces se disciplinaron de 
alguna manera para la destruccion. Juan Fran- 
cisco, que tomo el titulo burlon de gran almirante 
de Francia, su teniente Biassou, que se hizo llamar 
generalisimo de los paises conquistados, tales fue- 
ron los primcros heroes de la insurreccion, cuyas 
tropas se dieron el nombre de Gente del rey. La 
rebelion tomo pronto proporciones pavorosas. 
Sucesivamente vencedores y vencidos, los colonos 
sondearon toda la extension del peligro y devuel- 
tos a ese brillo de reflexion y de calma que viene 
a la gente de corazon en el momento supremo, 
algunos de ellos proclamaron la necesidad de una 
alianza con la poblacion liberta. 

Vivamente herida por la negativa constante de 



los blancos a poner en ejecuci6n los diferentes de- 
cretos del poder metropolitano que les concedian 
la igualdad politica, esa poblacion se mantenia en 
actitud amenazante. Pero rica, ilustrada. sorda- 
mente hostil a los negros, como los negros le eran 
abiertamente hostiles, tenia en el fondo el mismo 
interes que los blancos: para el presente, la con- 
servacion del suelo; para el futuro, su  seguridad 
personal. Toda la parte del oeste proclama casi 
simultaneamente. en las asambleas parroquiales, 
la ieualdad nolitica de los hombres de color: una 
alianza se contrae para la defensa comun, y 1.500 
hombres de las milicias nuevas vienen a concurrir 
con los blancos a la defensa de Port-au-Prince 
amenazado por los rebeldes. Vencida por la rapi- 
dez de este movimiento, desesperando del exilo 
de las observaciones que habia dirigido a la metr& 
poli, acerca de los derechos politicos de la clase 
liberta, la asamblea colonial iba quizas a ceder al 
impulso de las parroquias y legitimar a los ojos 
del pais una federacion ya legitimada por la pece- 
sidad. Este momento era decisivo. Pero la vida de 
las naciones tiene sus azares como la de los hom- 
bres. Un barco lleva, en esta hora de solemne 
duda, el decreto del 25 de septiembre, que hacien- 
do derecho a las observaciones de la colonia. vuel- 
ve sobre el del 15 de mayo y reconoce a la sola 
asamblea colonial el derecho de establecer deci- 
siones sobre la cuestion de los derechos politicos. 
Esta victoria lograda sobre la madre patria extra- 
via las mentes; no se comprende que esta gran 
concesion del 25 de septiembre abre a la legisla- 
tura colonial una habil iniciativa al permitirle con- 
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ceder lo que habia podido no querer dejarse arran- 
car. Se rechazan las concesiones del oeste. 

Desde este momento. la alianza de los libertas 
y de los esclavos se f o k a ;  las matanzas de Ouana- 
minthe v de Belair. el incendio v la devastacion de 
toda la-llanura del oeste la &mentan. Un cisma 
profundo y violento se forma entre los partidarios 
y los enemigos de la alianza rota. Lo que dobla la 
fuerza de sus adversarios, hace asi la debilidad de 
los blancos. La asamblea colonial despliega inutil- 
mente en sus actos un vigor digno de la energia 
de sus resoluciones. Es en vano que luego dzha- 

Port-au-Prince abre sus puertas y los miembros 
mas importantes de la asamblea dejan la colonia, 

m Pero esta victoria no era una sino para quie- 

4 nes la ganaban: era una derrota y un dehilita- 
miento para el pais. El azote de la insurreccion 
habia tomado inmensas proporciones durante esa 
lucha deplorable; y ganando el norte y el sur, el 
incendio que consumia al oeste, anunciaba a los 
colonos consternados que su causa estaba perdi- 
da para siempre. 

Sin embargo, hubo como un tiempo de espera 
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en este gran cataclismo; y como todo lo que mue- 
re, esa sociedad que se extinguia tuvo su ultimo 
y enganoso relampago de vida. 

Volviendo por segunda vez sobre sus decisiw 
nes y retractando su retractacion del 24 de setiem- 
bre, la asamblea nacional, por un nuevo decreto 
organico del 4 de abril 1792 proclama definitiva- 
mente la igualdad civil y politica de todos los hom- 
bres de condicion libre, ordena la formacion de 
las asambleas coloniales sobre nuevas bases y para 
hacer creer esta vez en una voluntad con tanta 
frecuencia cambiante, apoya su manifestacion con 
una fuerza militar impresionante, que dirigen, con 
el general d'Esparbes, los comisarios Sonthonax 
y Polverel, cuya mision debia cerrar una primera 
fase de la revolucion haitiana. 

La satisfaccion dada a la clase liberta, la cons- 
ternacion con que es herido el partido de la resis- 
tencia colonial y sobre todo la fuerza regular de 
que disponen, dan un subito ascendiente a los re- 
presentantes de la autoridad metropolitana. Los 
negros, atacados de conjunto en los diversos pun- 
tos en que se habia agrupado la rebelion, experi- 
mentan la inevitable dcrrota que los espera en pre- 
sencia de la disciplina europea. Llenos de terror 
por las sangrientas ejecuciones dirigidas por el 
general Laveaux, los unos se dispersan, los otros 
corren a ponerse bajo el beneficio de una amnis- 4 tia habilmente proclamada. La insurreccion, de 
hecho, fue aniquilada por un momento. 

Pero esa calma y la esperanza que hizo nacer 
no debian durar. Los jefes de la rebelion no se 
habian sometido: retirados a los espanoles de la 
frontera o en las montanas que sirvieron no hacia 
mucho tiempo de refugio al cacique Enriquillo y 
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a los ultimos restos de la raza autoctona, espera- 
ban. La guerra que comenzo con Inglaterra y ne- 
cesito la concentracion de las tropas en el litoral, 
el sangriento antagonismo que estallo entre los 
comisarios y Galbaud, nombrado gobernador ge- 
neral de la colonia, una escision nueva y mas pro- 
funda que difundio en la poblacion libre, todas 
estas causas fueron otras tantas provocaciones a 
las que no podian resistir hombres cuya existen- 
cia habian modificado tan subita y profundamen- 
te los ultimos acontecimientos. Pronto la insurrec- 
cion reaparecio mas rapida y mas ardiente que 
nunca. 

Fue en medio de esta segunda crisis donde se 
cumplio aquel hecho importante que el historia- 
dor debe colocar como jalon en aquel revoltillo re- 
volucionario, cuyo sangriento embrollo no puede 
seguir la mente sino a condicion de descuidar sus 
detalles. Amenazados por el enemigo exterior, ata- 
cados por una parte de la poblacion, inciertos de 
las disposiciones de la clase liberta, urgidos por 
los negros cuyas bandas veian crecer cada hora, 
los comisarios de la asamblea nacional se encon- 
traban en una de esas situaciones violentas que 
explican, si no justifican, los actos de la mas fla- 
grante ilegalidad. El 29 de agosto 1793, el comisa- 
rio Sonthonax, por su iniciativa y en ausencia de 

2 los colegas retenidos en otras partes, proclamo, 
desde la ciudad del Cabo, la emancipacion gene- 
ral de los esclavos. 

Tal fue este primer periodo. 
En el momento en que los acontecimientos que 

lo completaban acababan de cumplirse, la inter- 
vencion extranjera venia a anadir su complicacion 



a las tiranteces ya tan profundas de nuestra in- 
fortunada colonia. 

Inglaterra habia siempre deseado vivamente 
poner un pie en esta hermosa isla. Habia sido la 
primera nacion en disputar a Esparia esa parte 
del mundo nuevo que Colon le habia dado. Fue 
asi como en 1655 el almirante Penn habia reali- 
zado, entre Nizao y Haina, un desembarco de mas 
de 8.000 hombres, a quienes los espanoles hicie- 
ron sufrir una derrota con~pleia.~ Asi se ve, en 
1586, al pirata Francis Drake intentar un segundo 
desembarco. que se redujo al incendio de una par- 
te de Santo Domingo. Por fin, vanas veces, desde 
la ocupacion francesa, se habian hecho tentativas 
en la costa occidental. Esta vez, Espana debia unir 
sus esfuerzos a los de su antigua enemiga para 

, hacen irrupcion, los primeros por el nor- 

2 los desgarramientos de la guerra civil que conti- 
nuaba mas ardiente que nunca. Una convencion 

deiaJ, p'~;~~~p~f~,"~E,""~,";yt~O,o.~&;~~xy&~~~ 
a toda prisa, cayeron sobre Jamaica, entonces colonia naciente, 
incapaz de defenderse y se apcdoderaron de ella. k d e  entonces 
esa hermosa isla es posesion inglesa. sin guardar mas que el 
nombre de una de sus ciudades SpanisMowi- como recuer- 
do de su pasada nacionalidad. 
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hahia dividido la colonia francesa entre las dos 
potencias: Espana debia redondear sus posesi* 
nes con todo el norte; Inglaterra debia extenderse 
al oeste y al sur. Pero el general Laveaux, jefe pro- 
visional de la colonia (los comisarios acusados por 
decreto acababan de embarcarse para Francia), 
hizo con nobleza frente a la tempestad: atrinche- 
rado en Puerto de Paz, en aquel punto donde los 
atrevidos aventureros de ia Tortuga habian levan- 
tado sus primeras tiendas, mantuvo valerosamen- 
te la bandera de la Republica, sin otra esperanza 
que las aventuras del exterior o las reacciones del 

Las reacciones del interior vinieron en su 

1 Santo Domingo, y se encontraba como esclavo de 
la habitacion Breda. ~erteneciente al conde de . . 
Noe, cuando estallaron los primeros movimien- 

desto grado de coronel. mientras Juan Francisco 

13 y ~ i a s i o u  eran grotesc&nente revestidos de titu- 
los v de dignidades. Esta inferioridad le uesaha. . - 
Laveaux supo justamente distinguir su superiori- 
dad y su ambicion, e hizo brillar a sus ojos las 
charreteras de general. Parte, llevando en su bri- 
llante defeccion las bandas negras pagadas por 
Espana, aplasta en su camino a las que se niegan 
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a seguirle y abraza la causa de la Republica para 
no sacrificarse ya mas que a la suya. 

Pronto Toussaint reune a los neeros en tomo 
de su influjo, divide, al dividirlos, los antiguos li- 
b e r t o ~  ya sordamente hostiles a su grandeza na- 
ciente y bate a los ingleses en variosencuentros. 

Mientras estos exitos se sucedian en el oeste, 
el mulato Rigaud. de que pronto tendremos que 
hablar en esta historia. y que nunca fallo a la 
causa de la metropoli, luchaba energicamente en 
el sur, fusilando sin piedad a todos los de su cas- 
ta que encontraba con el uniforme britanico. Por 
fin, en el norte, un hombre que luego consagro 
toda su carrera a las cosas coloniales, y cuyo nom- 
bre fue tan temido en la guerra como honrado en 
la administracion, el general Desfourneaux, recha- 
zaba a los espaiioles contra su territorio y libraba 
con el gobernador Garcia, en las orillas del Arti- 
bonito, el combate mas sangriento y decisivo de 
esta guerra. Tuvo como resultado la convencion 
de 1795. anexo del tratado de Basilea, que decla- 
ro a Francia soberana de la parte espaiiola, po- 
niendo asi toda la isla bajo su soberania de dere- 
cho, aunquc dc hccho no rctenia siquiera toda la 
parte francesa. Esta pacificacion acabo de arrui- 
nar los asuntos de Inglaterra en Santo Domingo, 
y el que mas tarde los griegos de Jonia llamaron el 
ser increado. el celebre Lord Maitland, se vio obli- 4 gado a reembarcarse, no sin haber pasado por la 
verguenza de fracasar en sus tentativas de corrupc- 
cion. como habia fracasado en el campo de bata- 
lla." Las fuerzas britanicas no ocuparon sino algu- 

70. .He visto m los mhivar del gobierno de Port-au-Prince 
Y, todos *OS oficiales del estado mayor de nuestro ejercito han 
wsto conmigo lar propuestas senetas hechas a Toussaint. Estas 
Pmpuestar tendian a hacer declarar a Touisaint my de Haitl. 
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nos puntos aislados en prevision de un porvenir 
que no se realizo. 

Esta guerra hizo crecer la influencia de Tous- 
saint. Una reaccion provocada por los favores 
que lo rodearon, sirvio a su fortuna. Tal era en- 
tonces la debilidad de la autoridad metropolitana, 
que el general Laveaux y el ordenador de la col* 
nia, Perraud. fueron de improviso arrestados. y 
puestos en prision por el jefe de batallon Villate. 
hombre de color impaciente y celoso, a quien tur- 
baban los laureles del negro. Toussaint acudio in- 
mediatamente con una banda de 10.000 negros y 
libero triunfalmente a los jefes de la colonia. La- 
veaux lo proclama su libertador; en el entusiasmo 
de su reconocimiento, saluda en el al Mesias de 

,raza negra anunciado por Raynal y lo nombra 
su lugarteniente en el gobierno general de la isla. 
De este hecho, dice con razon el autor de las Me- 
morias paia servir a la historia de la revolucion 
en Santo Domingo, data el final del credito de los 
blancos y el nacimiento del poder en los negros. 
Toussaint dijo primero: Despues del buen Dios. 
es Laveaux; luego olvido a su bienhechor y sotio 
en su autoridad no participada. 

Pero antes de llegar alli, debia encontrar en 
torno suyo una enkrgica resistencia. 

de su Carrera politica: . 
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Comienza a dibujarse una nueva fase de la 
revolucion haitiana, de la que los acontecimientos 
que se desarrollan en este momento no son sino 
la reaccion lejana. La raza blanca desaparece po- 
liticamente de la escena, donde ya no juega sino 
un papel secundario, y se abre la lucha entre la 
pura sangre africana y la sangre mezclada de la 
raza mestiza. Los negros se disciplinan como par- 
tido politico alrededor del primer hombre de su 
color, mientras la clase de los antiguos libertos, 
celosa de esta brillante fortuna del negro, se agru- 
pa en torno al mulato Rigaud, entonces general de 
brigada que mandaba la circunscripcion militar 
del sur. Pero la fogosidad y el empeno de Rigaud 
debian romperse contra la astucia y las frias com- 
binaciones de Toussaint. *Abandona su caballo 
cuando galopa, muestra su brazo cuando golpea, 
decia el negro de su rival; yo galopo tambien, 
pero se detenerme en seguida y cuando hiero se 
me siente pero no se me ve." Al pacificar una parte 
de la isla, como Toussaint pacificaba la otra. acu- 
diendo por su parte a expulsar a los ingleses, Ri- 
gaud creyo trabajar por establecer su preponde- 
rancia y la dc su casta: no hizo sino facilitar cl 
cumplimiento de los destinos superiores reserva- 
dos a su enemigo. En el momento en que dueno 
del sur organizaba contra el una linea formidable. 
el jefe negro, que afectaba la seguridad mas pro- 4 funda, se despierta de improviso, aplasta a los mu- 
latos en el norte y se lanza rapidamente contra la 
confederacion del sur. La guerra fue, de este lado, 
larga v encarnizada; continuo en medio de aconte- 
cimientos que es tiempo de indicar, porque a su 
desenlace viene a unirse el desenlace de aquella 
primera lucha de las dos razas secundaria;. 
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El comisario Sonthonax, que habia tenido la 
rara felicidad de justificarse ante la convencion, 
acababa de reavarecer en la colonia (1796) con 
nuevos colegas, en  el numero de los cuales estaba 
el mulato Raymond, desde largo tiempo agente de 
su casta en paris." ~onthonaxcom~r&dio  todo el 
partido que se podia sacar de Toussaint; pero no 
midio sino a medias su ambicion: se creyo capaz 
de hacerlo instrumento de su gobierno, asegu- 
randose su sumision con los honores y las digni- 
dades con que mecia su vanidad de africano; pron- 
to se dio cuenta de que se habia dado un amo. La 
inteligencia del jefe negro crecia con su fortuna. 
Este hombre, al que la vida politica habia sor- 
prendido a los cincuenta y cuatro anos, oso sonar 
con la soberania para si y con la independencia 
para su isla. 

A pesar del antagonismo de sus castas, Tous- 
saint supo confederarse con el comisario Ray- 
mond. La defeccion de su colega hizo comprender 
a Sonthonax el peligro de su situacion; pero era 
demasiado tarde Dara salir de ella; Toussaint le 

$ 

hizo ver la necesidad de ir a cumplir el cargo de 
diputado en el cuerpo legislativo que acababa de 

m confiarle la colonia. El negro, expulsando al pri- 

'E mer libertador de su raza del suelo que habia li- 
bertado, jugo una escena de alta intriga y lo hizo m con una superioridad que podria enganar acerca 4 del color de su epidermis. Inclinandose hasta la 
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tierra Y protestando su resneto v sumision. obli- 
go al representante de la ~ ~ ~ u b l ~ c a  a volve; a tw 
mar el camino de la metro~oli (1797). 

La posicion se hacia bastante delicada, tanto 
para el dictador nuevo que podia temer las ven- 
ganzas de la madre patria, como para el directorio 
que podia temer empujarlo hasta el fin y entra- 
nar una nueva complicacion en un momento en 
que ellas surgian por todas partes. Fue esta si- 
tuacion la que determino la mision mas bien di- 
plomatica que militar o gubernamental del gene- 
ral Hedouville. Este oficial general, que habia ya 
comenzado su reputacion de negociador habil, 
debia fracasar en Santo Domingo. El jefe negro 
habia aprovechado la plenitud de poderes que le 
habia dado la ausencia de Sonthonax. Usando de 
su influjo sobre los hombres de su raza, habia dis- 
ciplinado a unos en tropas casi regulares mientras 
haciendo entrar a otros en las propiedades rura- 
les, se habia unido asi a una parte de la poblacion 
blanca, que veia en el a un restaurador del trabajo 
y de la seguridad publica. Hasta en la religion 
buscaba su ayuda en un pais cuyos infortunios 
habian comenzado con las saturnales de la diosa 
Razon: era en el pulpito donde se publicaban las 
ordenes del dia del Cromwell africano, y cuando 
el enviado del teofilantropo Lareveillere llego a la 
isla, pudo oir el Te Deum, que desde mucho tiem- 
po habia olvidado Francia. Hedouville no tardo 
mucho en comprender la situacion: tuvo siquiera 
la habilidad de no entablar una lucha cuyo resul- 
tado casi cierto hubiera sido traer la ruptura abier- 
ta que su mision tenia precisamente por fin evi- 
tar. Se reembarco para Francia (17981, no sin de- 
jar una proclama en la que revelaba los proyectos 
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ambiciosos del que no habia podido ni atraer ni 
vencer y hacia una llamada a la fidelidad que el 
pais debia a su metropoli. 

Luego de haber redactado acerca de su gestion 
una voluminosa memoria, pieza verdaderamente 
curiosa, en la que el directorio debio reconocer 
un aire de familia con las que le llegaban a veces 
de Egipto, y que prueba que la ambicion es casi 
la misma en todas las latitudes, Toussaint, fuerte 
con la doble victoria pacificamente ganada sobre 
el comisario y sobre el agente de la Republica. se 
volvio enteramente contra la liga de los antiguos 
libertos, que Hedouville habia habilmente forta- 
lecido. Entonces fue cuando el antagonismo entre 
las dos clases tomo todas las proporciones de una 
verdadera guerra civil. Disimulando el instinto mu- 
tuo de su antipatia bajo apariencias politicas, cada 
una habia arbolado los colores de la Republica, 
en cuyo nombre pretendia combatir, mientras que 
por la actitud pasiva de su representante, el anti- 
guo comisario Roume, que entonces componia por 
el solo la Agencia, la Republica no bacia sino dar 
demasiado testimonio de su impotencia. El re- 
sultado de la lucha podia parecer dudoso, cuando 
uno de esos giros, tan frecuentes entonces en la 
metropoli, hizo inclinar la balanza en favor de los 
negros. La deslumbrante peripecia del 18 bruma- 
rio vio elevar al joven gobierno consular sobre 4 las ruinas del directorio. Una mision, enviada in- 
mediatamente a Santo Domingo proclamo alli ese 
gran acontecimiento, el articulo 91 de la consti- 
tucion nueva que dice que las colonias seran go- 
bernadas por leyes particulares y el reconocimien- 
to, aunque bastante oscuramente formulado, de 
esa libertad de los negros que el hecho habia con- 



quistado. Toussaint es mantenido en el grado de 
general en jefe, que los acontecimientos le habian 
conferido. y el general blanco Michel es enviado 
por los consules para servir bajo sus ordenes. 

Esta situacion nueva, anadiendo el influjo mo- 
ral a la autoridad de hecho que ejercia el jefe ne- 
gro, hace desigual la lucha entre su casta y la de 
los antiguos libertas. Despues de un ultimo es- 
fuerzo de desesperacion, Rigaud, impotente para 
vcnccr, pero demasiado orgulloso para someter- 
se a un negro, quiso herirse con su espada. Im- 
pedido por quienes lo rodeaban, se embarco para 
Francia con una parte de sus principales adheren- 
tes, mientras otros se refugian en las Antillas me- 
nores y la masa, que no puede huir, es aniquilada 
por el terrible Dessalines, feroz ejecutor de las 
venganzas de Toussaint." 

Asi termino lo que los historiadores de la re- 
volucion baitiana han llamado la guerra del sur:  
primera y rapida explosion del antagonismo de 
dos razas, entre quienes la misma afinidad de su 
origen mantiene una demarcacion profunda; epi- 
sodio considerable, sobre el que el historiador y 
el politico deben, tanto como el fisiologista, de- 
tener su pensamiento. Aqui comienza una era de 
corta duracion, que se puede llamar el reino de 
Toussaint-Louverture. Esa palabra podra tomarse 
en su ace~cion menos figurada cuando havamos 

13 dicho que'el jefe negro, dkonten to  de la kani ra  
puramcnti! oficial como le hahian sido notificados 
el cambio sobrevenido en la metropoli y la confir- 
macion de su grado, habia evitado hacer publicar 
la ~roclama del gobierno consular v habia oarali- 
di;%02;wi$i;n":e " d ~ ~ y ; "  " 
Camier. Se evalua kn diez 'mil el nrimem de sus vistimai. 
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zado a los enviados de la metropoli por la frialdad 
de su acogida. Ya anteriormente, a consecuencia 
de una disidencia sucedida entre el y el agente 
Roume, este habia sido echado en una carcel, que 
solo dejo para pasar el mar. Dueno absoluto de lo 
que se puede llamar ya la antigua colonia fran- 
cesa, aquel a quien sus cortesanos de todos los 
colores acariciaban con el nombre de Bonaparte 
de America, se hizo una obligacion el caminar so- 
bre las huellas del hombre al que se habia prc- 
puesto seriamente como modelo. Termino la paci- 
ficacion de la isla extendiendo una mano de hierro 
sobre los ultimos restos de la insurreccion; llamo 
a los emigrados, a esos colonos blancos a quienes 
el incendio y la devastacion habian lanzado por 
todos los rincones del globo; reorganizo en parte 
el trabajo por medios energicos sobre los que he- 
mos de volver; se esforzo por lograr un acerca- 
miento entre su casta y la de los blancos, prodi- 
gando a estos las senales de una publica deferen- 
cia. Por fin, como si para hacer la imitacion mas 
fiel, hubiera querido tener su campana de Italia, 
emprendio la de la parte espanola, que el tratado 
de que hemos hablado no habia entregado a Fran- 
cia sino en el papel; los hechos ocurridos desde la 
convencion de 1795 habian hecho a Espana tan 
lenta en ejecutarla como a Francia tan poco apre  
surada en pedir su ejecucion. 

Esta toma de posesion cuyos curiosos detalles ' 
veremos en otra parte." se hizo con gran rapidez. 
Luego de una vana demostracion de resistencia, 
el gobernador general Joaquin Garcia hizo entrega 
solemne de su gobierno al pretendido represen- 
tante de Francia, dejando a toda prisa aquella 

73. Vease capitulo VI1 de este segundo Libm. 
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tierra, que, la primera en recibir la dominacion 
castellana en el nuevo mundo, debia ser tambien 
la primera en rechazarla (1801). Espana compren- 
dio, pero demasiado tarde, a que aberracion la 
habia arrastrado aquella politica de ciego odio, 
que, cediendo a los malos instintos de una ininte- 
ligente rivalidad, habia fomentado la insurreccion 
de los negros y fortalecido su partido con su 
ayuda. 

Se preparaba un ultimo acto: habia que es- 
perarlo, porque hubiera faltado para completar 
esta vida tan extraordinaria. Por absoluto que 
hiera en la nueva fase que acababan de abrirle los 
acontecimientos, el poder de Toussaint-Louver- 
ture no era sino un poder de hecho: concibio el 
audaz pensamiento de legalizarlo al promulgar 
una constitucion nacional. Fiel a las costumbres 
aue le suministraba la historia contem~oranea. se 

i- m hizo presentar solemnemente por susAmas devo- 1 tos ~artidarios reunidos en asamblea central. una 

con esa duplicidad del barbaro tan ingenuamente 
penetrado de su ~rofundidad. tuvo la sencillez 

% 

e 

de creer que despues de haber dado semejante 

S acta constitutiva redactada por sus secretarios, 
que le nombraba gobernador y presidente de por 

E vida. reconociendole el derecho a nombrar su su- 
cesor y le entregaba todos los poderes civiles y mi- 

m litares. Este documento curioso, es por su contex- 
E tura, las dudas y perplejidades de su parte, la 

expresion mas completa del caracter extrano cuyo 
conjunto nos hemos permitido esbozar; el estre- 

4 cho alcance politico de ese espiritu por otra par- 
te tan energico y tan emprendedor se revela alli 
por entero: no se atreve ni a abordar de frente la 
indeoendencia. ni resimarse al vasallaie. Ademas. 
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paso, podria aun permanecer en buena inteligencia 
con la madre patria, protestando su entrega y su 
sumision. Esta confianza pueril la veremos pro- 
ducirse en las circunstancias todavia mas decisi- 
vas que van a desarrollarse. Un hombre que me- 
recio bien de la colonia de Santo Domingo por los 
esfuerzos que hizo por organizar en ella un nuevo 
sistema de tfabajo en medio de los desordenes de 
la liberacion, y que habia sabido ganarse la con- 
fianza de Toussaint, aun permaneciendo fiel a los 
intereses de Francia. el ayudante general Vincent 
nos ha trasmitido curiosos detalles de este mo- 
mento decisivo en la vida del dictador negro. Sa- 
cudido por sus objeciones, urgido por sus supli- 
cas, Toussaint, despues de un momento de duda, 
se lanza improvisadamente a caballo y se aleja 
a galope, huyendo de los argumentos que no pue- 
de combatir y huyendo de si mismo." 

Sin embargo, no contando sino a medias con 
los recursos de su diplomacia, el jefe negro se 
apresura a organizar el pais en que ha de descan- 
sar su poder y a disfrutar de su soberania nueva. 
Se introduce la mas severa disciplina en el ejerci- 
to: al castigar militarmente las mas ligeras Ial- 
tas, al hacer pasar por las armas al general Moyse. 
su propio sobrino, por negligencia en el mando de 

m la circunscripcion del norte que le habia confiado. 

2 se da cuenta a si mismo del alcance de su dominio 
y lo asienta mejor a los ojos de la muchedumbre; 
finalmente, para coronar la obra de su poder, hace 
acunar moneda con su efigie: pero fiel imitador, 

74. Fue el general Vincent el encargado de llevar al gobierno 
consdar el nuevo pmyecto de conititucion que le notifica al 
mismo tiempo a Inoiaterra y a los Estados Unidos. sin esperar 
el asentimiento de *rancia, que el general debia pedir. 



tambien en esto, de la usurpacion consular, su 
perfil africano no aparece, en las piezas acunadas 
en Santo Domingo, sino al lado de la inscripcion: 
Republica francesa." 

75. No hemos encontrado en ningun acntor la mencion de 
este hmho, ouc tomamos de uno de los manurcritor del g c m l  
Kerverscau. Es probable que los gurdes de Tousiaint sean hoy 
tan raros coma la gran moneda de o m  de Crist6bal. p iaa  su- 
mamente buscada por los numism&tiios. 



Capitulo Segundo 

EXPEDICION DE 1802 

ExoediciOn del ceneal l s l e r c  en 1802. - Pensamiento del so- 

Lerlcrr. - R~chambcm - Uliimm drrbtn*. - Lo\ mlor 
del elemtt > frmre, .acn en po ter dz los ing1~w.r - Muenc 
d'. Touriatnt-Luuveriure - Cna palabra sobre s,te negw 
<Cl<'bR 

Pero tal fortuna no podia ser sino un sueno. 
Se acercaba el despertar. 

La paz de Amiens acababa de abrir el oceano 
a Francia (1802) v el nuevo dictador. que sin duda 
no se habia ascg&ado agentes en el citerior. supo 
los preparativos dirigidos contra el, cuando ya la 
flota de sesenta ve&. mandada por el almirante 
Villaret-Joyeuse se dirigia hacia su isla. 

Llegamos al episodio mas resonante, menos 
complicado y sin-embargo el menos sanamente 
apreciado de la revolucion haitiana. Se diria que 
berdido y perturbado por el resonante desastre 
que puso fin a la expedicion del general Leclerc, 



la mente se niega a subir hasta sus fases para es- 
tudiarlo en su conjunto y percibir su caracter. 
Para la generacion que se levanta, aun para mu- 
chos hombres ya mezclados en los asuntos, esta 
expedicion, una de las mas hermosas que han pa- 
sado el mar bajo la bandera de Francia, desapare- 
cio aplastada por una poblacion energica a quien 
la victoria hizo digna de la libertad. A los ojos de 
cierta politica, este gran desastre es una alta lec- 
cion de experiencia, una fecunda enserianza de la 
historia ... Un breve sumario de los hechos va a 
reducir la leccion y la ensenanza a su justo va lo^. 

El pensamiento del primer consul al empren- 

cn la zona torrida, al mismo tiempo que crearia a 
Inglaterra, entonces demasiado poco filantropica, 
una vecindad temible para sus posesiones del gol- 

4 tes. Por fin, los profundos del tiempo no 
veian en la recuperacion perseguida por el consul 

76. Alguno5 ercntorer pretenden que hizo caer lar repre- 
sentaciones del gabinete de Saintlames contra el nuevo movi- 
miento. amenazando con reconocer inmediatamente la indepen- 
dencia de la colonia rebelada. Lo que dijimos de las propuestas 
hechas por Inglaterra a Tourraint hacen poco huidada esta 
ifimiacion 



sino un pretexto, una causa secundaria del efecto 
buscado: a sus ojos, el verdadero motivo, el mo- 
vil determinante de la expedicion, era el pensa- 
miento maquiavelico de librarse de las falanges 
del ejercito de Moreau, cuyo republicanismo po- 
dia molestarlo en la realizacion de los designios 
liberticidas que ya maduraba su precoz ambicion. 
Cuanto mas extravagante es una idea en sus pro- 
porciones, tanto mas se apodera de la imaginacion 
de ciertos escritores; y hemos encontrado esta en 
estado de tesis en varias obras. Para nosotros. que 
hemos buscado en otra parte que en los panfletos 
de la epoca la verdad sobre este punto importante 
de la historia contemporanea, al lado del pensa- 
miento politico tan simple y tan loable que debia. 
luego de restablecerse la paz, llamar la atencion 
del jefe del gobierno frances sobre la hermosa cw 
lonia francesa. hemos llegado a comprobar la ac- 
cion de 'otro influjo, demasiado caracteristico y 
demasiado delicado para no ser observado. 

Dijimos basta que punto las opulentas fami- 
lias criollas de Santo Domingo, se habian mezcla- 
do con la aristocracia francesa mediante sus alian- 
zas. Ninguna provincia de Francia contaba con tan 
gran numero de estas alianzas como las del Oeste. 
Los gentilesbombres mas influyentes de Bretalia 
y de la Vendee, estaban unidos a la colonia por 
grandes intereses o por grandes afectos. Ahora 4 bien, en esta epoca, si la rebelion expiraba en el 
Oeste, sus ultimas convulsiones eran todavia de- 
masiado temibles para que el gobierno, que co- 
menzaba por otra parte a cansarse de los rigores, 
buscara todos los medios de llegar a una pacifi- 
cacion. Asi el consul deseaba acercarse al Oeste, y 
la nobleza bretona deseaba ver a Santo Domingo 



volver a entrar en el seno de la metropoli. Esta 
comunidad de deseos, por divergentes que fueran 
los paises hacia los que se dirigian, era como un 
punto de acercamiento entre el gobierno nuevo y 
los que este habia vencido a medias. Una mujer, 
una criolla, cuyo espiritu suave y conciliador se 
apegaba a todo lo que podia tender a llevar la 
calma y la tranquilidad a Francia, mientras tenia 
vivamente en su corazon los intereses de sus com- 
patriotas de ultramar, Josefina. fue la intermedia- 
ria del pacto tacito sucedido entre su esposo y los 
cruzados del Oeste. Se les prometio devolver San- 
to Domingo al seno de la madre patria: ellos pro- 
metieron su concurso para hacer volver a entrar 
el rio vadeando a su lecho. 

Asi fue como los dos intereses reaccionaron el 
uno sobre el otro una ultima vez, revelando con 
esta concordancia inesperada la multiplicidad de 
los lazos ignorados y como inasibles, que al lado 
de las relaciones generales existen siempre en- 
tre una colonia y su metropoli. 

Sea lo que fuere del movil de la expedicion, 
siempre es cierto que nada revelo al principio el 
modo dc ocupacion que se adoptana. Penetrare- 
mos mas tarde el fondo de las instrucciones da- 
das a Leclerc; comprobemos por el momento que 
cuanto a los actos exteriores, no revelaban mas 
que la intencion de restablecer la soberania poli- 4 tica. *El gobierno os envia al capitan general Le- 
clerc, decia la proclama del primer consul; lleva 
consigo grandes fuerzas para protegeros contra 
vuestros enemigos y contra los enemigos de la 
republica. Si se os dice: Esas fuerzas estan des- 
tinadas a arrebataras la libertad; contestad: La 
republica no permitira que nos sea quitada.. En 



124 LIBRO SECUNDO. C&P!NLO SECUNDO 

la carta particular que dirigio a Toussaint, y que 
le hizo entregar por sus hijos, a quienes el jefe 
negro habia colocado en un pensionado de Paris, 
Bonaparte decia: -Ayudad con vuestros consejos, 
con vuestro influjo, con vuestros talentos, al ca- 
pitan general. podeis desear? ... liber- 
tad de los negros? Sabeis que en los paises donde 
hemos estado, la hemos dado a los pueblos que 
no la tenian ... Decidles que en adelante la paz y la 
fuerza del gobierno aseguran su prosperidad y su 
libertad; que si la libertad es para ellos el prime 
ro de los bienes, no disfrutar de el sino con el ti- 
tulo de ciudadanos franceses y que todo acto con- 
trario a los intereses de la patria, a la obediencia 
que deben al gobierno y al capitan general que es 
su delegado, seria un crimen contra la soberania 
nacional ... D. Dirigiendose al jefe negro mismo, el 
primer consul decia : podeis desear? 
deracion, honores, fortuna? Despues de los servi- 
cios que habeis hecho, que podeis todavia hacer 
en esta circunstancia, con los sentimientos par- 
ticulares que tenemos hacia vos, no debeis estar 
incicrto de vucstra consideracion, vuestra fortuna 
y los honores que os esperan.. . Pensad que si sois 
el primero de vuestro color que ha llegado a tan 
gran poder, y que se ha distinguido por su bravu- 
ra y sus talentos, sois tambien delante de Dios y 4 delante de nosotros, el principal responsable de 
su  conducta^.^ 

77. Esta carta, llena de pmmerar y de amenarar, a una 
obra maestra de habilidad. El autor de la Hirroire 
et rtatirtioue va citada da como o iaa  de alto inte&?$f 
Apuesta be 6uiraint-Louverture. &e traduce del ingl4s; con- 
fesando no h a k r  encontrado su otiginal en Fmcia:  pero ere 
donimento no es evidentemente sino una eromie de carta de 
Juniu, puerta a cuenta del iefe negro. Esta +tendida respues- 



Era dificil formarse una opinion en medio de 
los elementos confusos de esta situacion. No se 
podia creer en la sinceridad completa de las pa- 
labras oficiales, ni suponer el proyecto bien deci- 
dido de restablecer el antiguo sistema colonial 
con todos sus rigores aplastados. Esta misma in- 
certidumbre era de naturaleza para aumentar las 
angustias y un largo estremecimiento recorrio to- 
das las clases de la poblacion. cuando se difundio 
la noticia de la temible demostracion que se pre- 
paraba. Si los negros se asustaban con la idea de 
que la esclavitud podia ser restablecida, la clase 
blanca que volvia a diario de su emigracion y se 
unia bajo la poderosa egida de Toussaint, com- 
prendia que este apoyo debia faltarle y que iban a 
estallar nuevas reacciones. Por fin, se sabia con- 
fusamente que los proscritos de la confederacion 
del sur. Rigaud y sus compafieros, se encontraban 
en la flota francesa; y los antiguos libertos, aplas- 
tados en la ultima lucha, se preparaban a la ven- . . 
ganza. 

Cuanto al jefe negro mismo. es facil compren- 
der las preocupaciones que lo agitaban. Se dice 
que advertido de la llegada de las primeras velas 
francesas ante el cabo Samana, corrio a galope 
tendido'' y a la vista de esa flota, de mas de se- 
senta barcos casi todos de alto bordo. desplegan- 
dose majestuosamente en una linea inmensa, se 
dio como por primera vez cuenta de la temeridad 
de su rebelion. -Mis amigos, dijo a quienes lo r o  
deaban, es Francia entera la que viene aqui; ya 
no nos queda sino morir.. 

ta no es sino un paralelo hecho desde el punto de vista ingles 
entre r l  prtmero de los bloncor y el primero de los negros, 
corno se decla entonces. 

78. Volvia entonces del este. 



Se han exagerado mucho los efectivos del ejer- 
cito de operaciones puesto bajo las ordenes del 
general Leclerc; es cierto que no contaba con mas 
de 12.000 combatientes y se encontraba asi en pro- 
porcion escasa con las fuerzas navales que les 
apoyaban. El ejercito colonial contaba con 20.000 
hombres, tropas aperridas y que compensaban 
lo que les debia faltar de tactica con su afinidad 
con la poblacion en medio de la cual podian re- 
clutarse sin fin. Las tres divisiones principales 
aue comnonian estaban nuestas baio las ordenes 
de los generales Dessalines, ya conocido en esta 

12 bistoria.Clairvaux. hombre de co~o"r. v Cristobal. . . 
negro entonces sumamente oscuro, al que el por- 
venir reservaba bizarros destinos. El primero man- 
daba en el oeste y en el sur, con el Port-au-Prince 
y San Marcos como centros de operaciones; el 
segundo, en la antigua audiencia espaiiola y Cris- 
tobal tenia el norte con la floreciente ciudad del 
Cabo como lugar principal. Toussaint hacia su 
cuartel general del Cabo o de Port-au-Prince, que 
se convertian alternativamente en sedes del go- 
bierno. 

Leclerc dividio sus tropas en cuatro cuerpos : 
Rochambeau, hombre energico, ya hecho a la gue- 
rra en estos paises por una campana anterior en 
Santo Domingo y por los rudos combates que le 
hicieron sostener los colonos de Martinica, debia 
dirigirse, en el norte, sobre el fuerte Dauphin; 
Port-au-Prince debia ser atacado por el general 
Boudet y el Cabo por el general Hardy. El gene- 
ral Kerverseau debia invadir el este, obrando un 
desembarco en Santo Domingo. Asi dispuesta su 
estrategia, Leclerc hizo requerir pacificamente a 



Cristobal para que recibiera las tropas de la me- 
tropoli en la ciudad del Cabo. 

i Cosa extrana! El jefe negro comenzo sus dis- 
posiciones obedeciendo a esta orden; hasta pre- 
paraba fiestas brillantes ... Toussaint, tal era aun 
su irresolucion, su ignorancia de sus propios pla- 
nes, no habia resuelto nada. decidido nada, comu- 
nicado nada a sus generales; y fue solamente su 
presencia lo que determino la resistencia de su 
lugarteniente. dcspuks dc varios dias dc ncgocia- 
ciones a las aue se dice asistio secretamente? Ni 
siquiera se puede decir cual hubiera sido el resul- 
tado, si Rochambeau, forzando el paso del fuerte 
Daupbin, mientras aquellas duraban todavia, no 
hubiera paralizado el uso de medios de concilia- 
cion. de los que Leclerc tenia ordenes de usar an- 
tes de comenzar las hostilidades. A este primer ca- 
nonazo, Cristobal respondio con un acto que inau- 
guro dignamente esta resistencia de la barbarie 
contra la civilizacion. Sus soldados se disemina- 
ron por la ciudad del Cabo, hicieron evacuar una 
por una todas las casas y armandose luego con 
antorchas, las incendiaron en todas direcciones. 
Este acto de estupido vandalismo que Toussaint 
reprocho mas tarde a Cristobal sc hizo en orden 
perfecto y las llamas que devoraban por valor de 
fnas de cien millones, iluminaban al mismo tiem- 
po el desembarco de las tropas francesas y la 
huida de la infortunada poblacion blanca, que el 
ejercito negro arrastraba tras de si. Este ejemplo 
fue seguido por Dessalines: el fuego habia co- 
menzado sus estragos en Port-au-Prince y en Leo- 
gane, y San Marcos estaba consumido cuando el 

79. El general P. iacmir 
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general Boudet entro alli. Este medio barbaro 
que Dessalines, emperador, erigio en nueva teoria 
del arte de la guerra y que llego a ser uno de los 
articulos de la constitucion haitianam se propago 
con furia: el fuego extendio doquiera sus estra- 
gos, mientras, justificando las tristes aprensiones 
de la poblacion blanca, la muerte la heria por to- 
das partes a la vez. La resistencia de los negros 
no paso mas de estas crueles y faciles hazanas. Si 
se exceptuan algunos combates que se libraron en 
tomo de Toussaint, en las posiciones inexpugna- 
bles de las montanas del Chaos; la accion bastan- 
te calida en que este jefe fue derrotado por Ro- 
chambeau; la resistencia energica del negro Mau- 
repas en Puerto de Paz y por fin los sangrientos 
asaltos de la Creteh-Pierrot, donde la furia fran- 
cesa vino vanas veces a romperse contra una obra 
de construccion europea." se vera en todas partes 
a la tactica y la disciplina vencer la fogosidad y la 
ferocidad del barbaro. Pronto, al llegar un refuer- 
zo considerable recibido por el ejercito frances, 
Cristobal, en quien hubiera podido esperarse ha- 
llar mas resolucion, se sometio; Dessalines, con 
quien habia tratado secretamente, siguio su ejem- 
plo; ya el sur, donde dominaba el influjo de los 
antiguos libertos, habia reconocido la autoridad 

80. 'Al primer canonazo de alarma, las ciudades derapare- 4 c p ~ ~ ~ 1 8 f ; 5 5 n  se bvantar.4.: Art. V de la mnstituci6n del 

81. El fuerte de la &te-h-Pierrot era una obra regular le- 
vantada por los ingleses durante su ultima onipaci6n. Los gene- 
rales e n c a ~ d o r  del ataque, Rachambeav sobre todo. mrnrtie 
ron el e m r  de querer apoderarse de 61 de un envite; sufrieron 
p6rdid+i enormes. Se hizo lo que re debiera haber hecho al 
pMcipio: se embisti6 el reducto con todas lis reglar y la 
gw.rnici6n lo evacu6 atiaverando nuestras lineas. donde dej6 
huellas sangrientas de su nasa Este hecho fue el aconteci. 
miento capital de esta guerra. 



de la madre patria, mientras en el este, el mulato 
Clairvaux abria las vuertas de Santo Domingo a la 
division del Kerverseau. Estas derrotas y 
estas defecciones, que Toussaint hubiera previsto 
si hubiera tenido el genio de su ambicion, no de- 
jaban ya lugar ninguno a su rebelion. Este hom- 
bre, que parecia dudar todavia y protestaba de su 
sumision a la madre patria, mientras sus genera- 
les libraban batalla y mataban en su nombre, no 
habia entrado francamente en la lucha sino cuan- 
do la defeccion de Cristobal y de Dessalines lo re- 
dujo a sus solas fuerzas? Se hubiera dicho que 
trataba de mostrar lo que valia Toussaint; pero 
su energia no podia compensar las faltas de su 
duda. Urgido por el ejercito frances y por sus 
mismos soldados, a quienes Cristobal y Dessali- 
nes habian vuelto contra el, el heroe de la insu- 
rreccion siguio vulgarmente el ejemplo de sus ofi- 
ciales : se dirigio a la ciudad del Cabo y despues 
de una larga conversacion con el general en jefe, 
se retiro a su habitacion de Ennery que amaba con 
predileccion. Al decir de vanos escritores, habria 
habido verdaderas estipulaciones en esta circuns- 
tancia entre el vencedor y el vencido. Un tratado 
habria determinado la posicion respectiva de las 
partes y el retiro del jefe negro seria un acto vo- 
luntario y espontaneo. No hemos encontrado nin- 

2 guna huella de esta convencion cuya existencia 
material, desde el punto de vista de la moralidad 
de un hecho importante, los historiadores que se 
apoyan en ella debian haber entendido la necesi- 
dad de demostrar. Inducciones por inducciones, 
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seria permitido sacar muchas y bastante conclu- 
yentes, de la posicion desesperada del jefe negro. 
de la situacion por entonces excelente del ejercito 
de ocupacion que acababa todavia de reforzar un 
contingente salido de los puertos de Holanda y 
de la circunstancia de que el retiro en Ennery 
fue un verdadero internamiento impuesto al que 
convenia juntamente manejar y tener bajo mano. 
Diremos, por tener toda la razon para creemos 
enterados en este particular, que toda la conven- 
cion se limito a la promesa hecha por Toussaint 
de contribuir a la pacificacion del pais y a la 
palabra que le dio el general Leclerc de que en- 
contrada seguridad para su persona y garantia 
para sus propiedades. 

La guerra habia durado tres meses. Ese tiem- 

ejercito frances al corazon de Rusia. 

naturaleza debia tomar parte en la lu- 

harto conocido en las Antillas, pero cuya efer- 
vescencia y las perturbaciones de la guerra de- 
bian apresurar el desarrollo y doblar la intensi- 
dad, la fiebre amarilla, vino d e  improviso a caer 
como rayo sobre el ejercito victorioso, mientras 
los ultimos esfuerzos de la insurreccion lo te- 



nian aun jadeante. Sus progresos fueron rapidos y 
sus efectos terribles. En pocos meses, aquel hei- 
moso cuerpo de ejercito de doce mil hombres, 
cuyo numero habian doblado los refuerzos succ- 
sivos, fue casi enteramente aniquilado. Mil qui- 
nientos oficiales, veinte mil soldados, nueve mil 
marineros y un gran numero de europeos venidos 
en pos de la expedicion. cubrieron con sus cada- 
veres aquella tierra que pronto dejo de abrirse 
para recibirlos. Catorce generales, de aquellos ge- 
nerales de veinticinco anos que el consul habia 
improvisado a su imagen, el hermoso Debelle, 
Hardy, que habia mandado una de las columnas 
de la expedicion, Watrin, Tboloze, Saint-Martin, 
Dampierre, el polaco Jablonoski y tantos otros. 
por fin, mas tarde, Leclerc mismo, pagaron el in- 
flexible tributo que exigia el azote. 

Aquel terrible concurso que les prestaba la na- 
turaleza estaba hecho para tentar la fidelidad de 
los vencidos. Aprensiones habilmente sembradas 
por Inglaterra, celosa del rapido exito de la ex- 
pedicion, algunas medidas impoliticas; la del de- 
sarme de los campos. que se hizo tanto mas ur- 
gente cuanto cl ejercito frances se debilitaba mas. 
todas estas causas unidas hicieron correr una es- 
pecie de estremecimiento precursor sobre aque- 
llas masas mejor domadas que sometidas. Los m sangrientos rigores en medio de los cuales Leclerc 4 quiso herir con intimidacion la agitacion naciente 
no hicieron sino aumentarla, y pronto se hizo evi- 
dente que era inminente una nueva revolucion. En 
medio de estas circunstancias tuvo lugar el hecho 
mas importante y con tanta frecuencia comenta- 
do del arresto de Toussaint-Louverture. Que la 
autoridad francesa haya empleado medios poco 



leales para apoderarse de la persona del jefe ne- 
gro, detenido en medio de una conferencia a que 
se habia dirigido sin desconfiar, es lo que perma- 
nece como personal para los agentes que concu- 
rrieron a ese acto; pero lo que desde el punto de 
vista historico permanece secundario. Lo impor- 
tante es comprobar que Toussaint fue el primero 
en faltar a la palabra dada, haciendose sorda- 
mente el alma de la revolucion que se preparaba. 
<Cuento con la Providencia., decia con frecuen- 
cia, haciendo, por un cmel juego de palabras, alu- 
sion al hospital asi llamado que se levantaba en 
la ciudad del Cabo. Esta esperanza homicida, va- 
rias cartas interceptadas y las sugerencias o per- 
fidas o sinceras de Cristobal y de Dessalines, de- 
terminaron la medida extrema a que acudio el ge- 
neral Leclerc. Toussaint, detenido, fue embarca- 
do con su familia y llevado hacia Brest. 

Diremos mas tarde de la muerte de este jefe; 
conviene seguir en este momento el hilo de los 
nuevos acontecimientos que van a desarrollarse. 

Poco despues del arresto de Toussaint, rebe- 
liones parciales estallaron en el oeste y en el nor- 
te; y como siempre, se manifestaron por una ho- 
rrible matanza de la poblacion blanca. Estas suble- 
vaciones fueron al principio reprimidas por los 
auxiliares que Francia se habia dado: las tropas 
negras a las ordenes de Dessalines pasaron a los 
rebeldes al filo de la espada, con una disciplina 
ejemplar; pero en el momento en que esa fideli- 
dad de los jefes era lo unico que podia mantener 
la conquista, su defeccion comenzo. Fue provoca- 
da o al menos apresurada por las terribles eje- 
cuciones a que acudia diariamente Leclerc, siem- 
pre preocupado con el pensamiento de detener 



por el terror un. movimiento cuyo resultado pre- 
veia demasiado ante los tristes restos que queda- 
ban de su floreciente ejercito. El ejemplo fue dado 
por el mulato Petion, que ocupaba entonces en el 
ejercito el grado de general de brigada impuesto 
por los acontecimientos : educado en nuestras es- 
cuelas, oficial de artilleria distinguido, desde el 
origen habia formado parte del cuerpo expedicio- 
nario con un grado superior. Este hombre fria- 
mente audaz, dice el general P. Lacroix, bajo quien 
servia, dio de improviso la orden a sus soldados 
de volcar y clavar sus canones, luego dirigiendose 
a Clairvaux, general de su color, que mandaba 
fuerzas considerables, lo arrastro consigo. Pronto 
Cristobal, Dessalines y otros jefes menos influ- 
yentes siguieron el impulso. Por fin, quien debia 
por mas largo tiempo aprovecharse de todas es- 
tas sacudidas, y cuya caida debia abrirles una nue- 
va fase, Boyer, amigo y confidente de Petioo, fue, 
segun se dice, el ultimo en abandonar las ban- 
deras de la madre patria. 

Entonces la guerra se hizo general y este pos- 
trer paroxismo del ataque y de la defensa, tan des- 
proporcionados entre si (el ejercito frances no 
contaba entonces con tres mil hombres) revistio 
un caracter de ferocidad que dejo atras a todos 
los sangrientos furores del pasado. La muerte de 
Leclerc. que hizo caer el mando en manos de Ro- 

13 chambea;, no podia sino aumentar esa terrible 
tendencia. Espiritu exaltado y violento, republi- 
cano aristocrata, imbuido de~los  prejuicios mas 
odiosos, de los que no se apartaba sino para in- 
sultar a los vencidos con sus ultraiantes amores. 
Rochambeau, a pesar de sus iodiscUtibles talentos 
militares era menos que nadie el hombre de la si- 



tuacion. Cayendo en la misma falta de la asam- 
blea colonial del Cabo respecto a los antiguos li- 
berto~, no quiso comprender ni la utilidad de su 
alianza con ellos ni el peligro de su hostilidad. 
Ya habia logrado de Leclerc el embarque de Ri- 
gaud, recibido con entusiasmo en el sur y que nos 
aseguraba el concurso de esa parte de la isla, si 
se hubiera sabido m a n e j a r l ~ . ~  

Esta fatal conducta acerco una segunda vez 
en la conformidad de su odio a los dos matices 
tan mutuamente antipaticos de la poblacion hai- 
tima; y juntandose el sur al norte y al oeste, en- 
cerro bien pronto a la dominacion francesa en 
un espantoso abrazo de incendio y de carniceria. 
Esta guerra con sus hecatombes humanas, sus fe- 
roces represalias, sus jaurias devoradoras. parece 
un episodio olvidado de la lucha homicida que en 
esta misma tierra habia consumido en menos de 
medio siglo a la raza primitiva. 

A pesar de los refuerzos que le fueron envia- 
dos sucesivamente y de varios combates en que 
quedo por suya la ventaja, Rochambeau tuvo pron- 
to que hacer cesar la campana; habia reunido lo 
que le quedaba de tropas en los puntos fortifi- 
cados, cuando la ruptura de la paz de Amiens 
vino a dar a la insurreccion el concurso de Ingla- 
terra. Entonces comenzo para los infortunados 

13 restos del ejercito frances,-que hubo que concen- 
trar en la ciudad medio reconstruida del Cabo, 

83. Se.& las memorias de Iraac Tourraint. que se ennien 
t- impresas a segvidss de un libro de ningun vdor. publicado 
bajo el tltvlo de Hutoire de I'expkdition des F m q u  11 Siunt- 
Domingue r o u  le c a s i l o t  de Napolbn. Rigaud precedio a su 
antiguo "val en el fuerte dp Jaur. Alli se reunen y al desarmar 
su odio el infonumo canwi, el antiguo jefe de la confederacion 
del sur dio testimonio de honrosa defernicia d dictador caido. 
MCmnrer d'lmac, hijo mayor Tous.int, p. 321. 
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una situacion de la que ofrecen pocos ejemplos 
los azotes de la guerra. Devorados por dentro por 
el hambre y por un contagio que multiplicaba sin 
cesar sus golpes, urgidos del lado de la tierra por 
el ejercito negro que dirigia el feroz Dessalines 
nombrado recientemente generalisimo, bloquea- 
dos por los cruceros ingleses, habia que acabar 
de perecer o capitular; y al capitular, habia que 
fiarse de Inglaterra o de Dessalines: Rochambeau 
prefirio a Dessalines. Aquella alma energica que 
tantas miserias no habian oodido abatir v a auien 

sar la escuadra inglesa por la fuerza o el engano 
y devolver siquiera a Francia los tristes restos de 
su floreciente ejercito. 

Pero la fortuna no toca a medias en tales d e  
sastres. Los franceses no pudieron hacer su em- 
barque en los diez dias que les daba la capitula- 
cion. Entonces, amenazada por las balas rojas de 
Dessalines, la escuadra francesa, unica esperanza 

N de salvacion, tuvo para escapar del incendio, que 
invocar la ayuda de las fuerzas britinicas." Se 
firmo apresuradamente un convenio. No podia ser 
sino un simulacro de satisfaccion dado al honor 

sus andanada; y luego se dejaron tripular por b s  
barcos ingleses (diciembre de 1803). 
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Tal fue la ultima escena del drama, tal fue la 
ultima demostracion de Francia en presencia de 
aquella costa de Santo Domingo donde su domi- 
nacion habia brillado tanto. 

Asi acabo, en la antigua parte francesa, el se- 
gundo periodo de la expedicion del general Le- 
clerc, periodo tan distinto del primero, pero que 
refleja en si todos sus punzantes desastres. Sin 
embargo, aunque no fuera sino para la verdad de 
la historia, no se podrian separar demasiado estas 
dos epocas, dejando a una con su brillante resul- 
tado, su exito casi completo, y a otra con sus fal- 

Se ha dicho que la muerte de Toussaint no 
habia sido natural y la obra que acabamos de in- 
dicar da los detalles mas menudos sobre el aten- 
tado de que habria sido victima. El consul, caido 
de mas alto que el dictador negro, y hecho cauti- 
vo a su vez, rechazo esa acusacion con estas pala- 



bras que refiere el doctor O'Meara: tenia 
yo que ver con la muerte de un miserable negro?> 
El desden exagerado de estas palabras no destm- 
ye lo que tienen de sensato. El secuestro del jefe 
negro tenia solamente importancia politica: per- 
dido en un rincon de Francia, a dos mil leguas de 
Santo Domingo, donde los acontecimientos habian 
hecho ya olvidarlo, su vida como su muerte habian 
llegado a carecer de interes. Por nuestra parte, 
creemos tanto mas en la justificacion que encie- 
rran las palabras del gran hombre, cuanto que 
nos parecen como un nuevo recuerdo filosofico 
de las que le hacia llevar el sucesor de San Pedro, 
medio cautivo en Francia: *Decid al emperador 
que si quiere violentar mi conciencia, abdicare la 
tiara y en vez del jefe de la Iglesia ya no tendra 
en sus manos sino a un pobre viejo enferm0.n 

Sin caer en el extravio de aquellos escritores 
que. haciendo del antiguo esclavo de la habitacion 
Breda el argumento de una tesis fisiologica, han 
arreglado sus proporciones para las necesidades 
de su causa. reconocemos que Toussaint-Louver- 
ture se destaca gloriosamente de la inferioridad 
de su raza. Fue el primero en no tener otro pensa- 
miento que el de la destruccion; fue el primero 
que ligo en su mente combinaciones que se pare- 

m cieron a lag de la politica e hizo brillar en el 
campo de batalla otras cualidades que las de un 4 jefe de banda. Aunque reunio durante su reinado 
por un momento toda la autoridad en sus manos. 
y no conto para nada con la vida de los hombms, 
aunque se esforzara por elevar su poder a la altu- 
ra de todo el brillo de las cortes europeas, su 
gobierno no fue ni la sangrienta y estupida auto- 
cracia de Dessalines. ni la vanidosa comedia de 
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Cristobal. Si sono con una obra por encima de su 
edad y de sus fuerzas, si vacilo y se debilito en la 
ejecucion. tuvo al menos la gloria de entrever los 
medios. En la superioridad de su inteligencia, ha- 
bia comprendido la superioridad de la raza blan- 
ca, en medio de la guerra de exterminio que se le 
bacia, y la necesidad del elemento religioso en 
medio de las audaces negaciones de la republica. 
De ahi. aquellos esfuerzos continuos para volver 
a traer los blancos a la colonia, para me7clarlos 
en la administracion, en el ejercito, y crear ese 
contacto fecundo sin el que la raza negra esta 
fatalmente destinada a la barbarie; de ahi el firme 
y continuo apoyo que dio al catolicismo, la pompa 
con que rodeo su culto. y su temeridad misma en 
mezclar la religion con las cosas de la politica. 
Toussaint fue uno de esos hombres que hacen na- 
cer las revoluciones y que las terminan. Si su am- 
bicion hubiera podido contentarse con jugar un 
papel secundario y Francia le hubiera concedido 
sinceramente ese papel, hubiera salvado a Santo 
Domingo. Pero queria demasiado y no se le con- 
cedia bastante: el primero de los negros no pudo 
entenderse con el primero de los blancos; y sus 
tumbas no estaban cerradas cuando la barbarie 
africana, extendiendo sus alas, habia comenzado 
a volar sobre el hermoso pais cuyo mismo nombre 
iba a cambiar. 
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La revoluci6n de Santo Domingo no fue sino un accidente. - 
Causas determinantes. - Las tres clases de la pblaci6n. - 
Justicia que debe  hace^ a los blancos desde la perspectiva 
de su inteligencia de la rituaci6n. - Lo que era entonces la 
representaci6n de las colmiar en Francia. - Faltm de la 
metidpli. - Actitud de los hlSintrops Llgl-i en era e p  
ca. - Los negros eran redistas. - La z w d a  insurrecci6n 
fue un acto reflejo. - Situaci6n no comprendida en F m -  
cia. - La poblaci6n adivina por fin las intemionei del pti- 
mer consul. - Los residentes ingleses oe encargan de expli- 
coirkr y se hacen autores de la nueva insumci6n. - Mo- 
lestas comecuencias del disimulo que us6 el gobierno con. 
sular. 

Detengamonos un momento y echemos una mi- 
rada atris. 

Al establecer una com~aracion entre la revo- 
lucion de Santo Domingo y las que libertaron a 
las ~osesiones eurooeas del continente americano 
de los lazos de su vasallaje. se ha dicho que una 
colonia era en el orden politico lo que es un nino 
en el orden civil : llegado a la virilidad, se agita y 
se encabrita bajo la mano que desearia seguir di- 
rigiendolo, y acaba por sacudir como un yugo una 
tutela de que se siente emancipado por la natu- 
raleza. 
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Esta tesis, que peca por su generalizacion, tie- 
ne ademas el error de no ser verdadera sino a 
medias en lo tocante a Santo Domingo. Su revo- 
lucion, lejos de ser el desarrollo logico de una 
situacion regular y prevista, no fue mas que un 
accidente, contragolpe prematuro, y si se puede 
decir, irreflexivo de los destinos superiores que se 
realizaban en otras partes. Nadie tuvo conciencia 
de la obra, ni la poblacion blanca quc la csbozo 
con sus imprudencias, ni la metr6poli, que la ace- 
lero con sus errores, ni la raza secundaria que la 
realizo con su devoradora energia. Es lo que resul- 

adores de la corte de Versa- 

o sacudian con su obstina- ' del poder metropolitano. Se puso en lucha primero 
sin objetivo, sin idea, pero unicamente porque la 
oposicion estaba, si se puede decir, en el aire. 
Pronto se dio mejor cuenta de sus secretos arras- 
tres. Rica, poderosa, orgullosa de sus alianzas, 
dirigio los ojos sobre si misma y sobre los dele- 
gados del poder de ultramar que la gobernaban. 



Desde entonces aspiro a sucederles y se les convir- 
tio en abiertamente hostil. Al levantarse con entu- 
siasmo a los primeros actos de la era revoluciona- 
ria, saludaba en el debilitamiento de la realeza el 
debilitamiento de sus agentes. Asi, mas logica que 
la nobleza de Francia, perseguia un fin. Esto es lo 
que explica como siguio marchando a grandes pa- 
sos, cuando subitamente ilustrada, la nobleza de 
Francia se esforzaba por detenerla; esto es lo que 
explica por fin como. aristocrata por sus ideas, 
por posicion y por necesidad, se hizo francamente 
revolucionaria y se perdio por la revolucion. 

Pero sepamos reconocerlo: la aristocracia Cc-  

lonial tuvo al menos la logica de su error y la inte- 
ligencia de su epoca. Sin duda no entrevio el al- 
cance del movimiento en que se comprometia: 
pero lo habia entrevisto? Desde el filosofo 
cuya duda roedora minaba toda creencia, hasta el 
democrata de veinte anos, cuyas doctrinas infle- 
xibles pretendian a Roma y Lacedemonia en la 
sociedad corrompida del siglo xvm, {quien habia 
comprendido que, para la generacion que empren- 
dia la lucha. el exterminio y la mina serian el de- 
senlace ... ? No, como ni su metropoli. la colonia 
tuvo el presentimiento del porvenir. Pero.al m e  
nos, ilustrada por su contacto incesante con ella; 
ilustrada por aquellos de sus hijos que desde largo 
tiempo, habia transportado alli sus penates. com- 
prendio que iba a suceder algo nuevo, considera- 
ble, que haria en adelante sobrepasados e impc- 
tentes los elementos de la representacion colonial 
en Francia. Esta representacion se componia en- 
tonces de agentes que recibian su mandato de los 
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consejos superiores y de las camaras de comercio 
y de agricultura: se los llamaba diputados." 

En un libro hoy sumamente raro que ha de- 
jado, uno de los miembros de esta representacion 
colonial demuestra de que utilidad vodia ser su 
concurso al Buro central de las colonias en la 
metropoli, si fuera consultada por 61. Lo que de- 
muestra que no lo era.' 

Pues bien, los colonos comprendieron, y es la 
justicia que queremos hacerles; comprendieron 
que para circunstancias nuevas hacian falta m e  
dios nuevos. Un vistazo rapido al horizonte les 
revelo que aquella institucion bastarda, tallada 
en el pasado, y que se pronunciaba por si misma 
su sentencia. al desear ser consultada. habia ter- 
minado su tiempo y ya no servia sino para morir. 
Apreciada esta situacion, no esperaron con juvenil 
confianza a que terminara sus dias bellamente 
para sustituirla por otra mas vivaz, mas en reia- 
cion con las circunstancias; ni siquiera tomaron 
en cuenta la entrega esteril, aunque muy fecunda 
en libros, de su mandatario;" y bien convencidos 
de que en la vida de las naciones, como en la de 
los individuos, la ocasion nunca se presenta dos 

85. Cada Diputado disf,?taba dc un rueldq de 14 mil @m, 
tomado de lar cajas muninpale. de la colonia. Veare Lau e l  
constitutionr t. VI pp., 104 y 275. Un, dereto del conrs'o de 
10 dinem!xe'1759. autonr6 a las mlomas a t u v r  diputado; en 
Fmcia.  Esta facultad ks hie memada por otro decreto de 
1763, y por una ordenanza de 1787. VeaJc. para los t i a  os 
-tenores. lo oue diiimm en el canltulo I de este libro. &s 
&-;di i&ultu& de come& hablan sido creadas para 
contrapesar el influjo & los consejos ouptiore,  de la misma 
manera que en Francia re hablan creado las asambleas pmWi- 
ciales v los erfadm oara contranerar el de los oarl-tos. Los 
d & d &  de lar sl&& de dm&o coloni& w4ionaban en 
el Buro del mmeirio de Patir. 

86. Del Gouv~mmenl des colonies frm~aUcr,  por M. Petit. 
diputado de los mnrejor superiorer de las colonias. t. 11, p. 4%. 

87. M. Petit erctibh mucho. 
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veces, miraron alrededor suyo, y viendose fran- 
ceses, como los franceses de la metropoli, france- 
ses cuyos padres habian conquistado, con el sudor 
de su frente y la punta de su espada, un nuevo 
floron para la corona de su pais, se preguntaron 
por que no estarian representados en los estados 
generales tanto como las otras provincias de Fran- 
cia. Vimos w n  que resolucion y con que esponta- 
neidad pasaron de la reflexion a la ejecucion. 

Sin duda el rcsultado puede invocarse contra 
ellos, y los partidarios del inmovilismo politico 
tienen derecho a proclamar el error de aquellos; 

los pueblos se harian oir de los gobiernos; por fin, 

esta disgresion: la miis peligrosa de todas las ilu- 
siones, para una colonia, es buscar lo que ella 
llama su autonomia o el derecho a legislarse 
ella misma. Es la mas. peligrosa de todas las ilu- 
siones, por la simple razon de que es una ilusion 



tan solo. Lo que quiere decir que el pequeno pais 
que usa sus fuerzas en realizar esta quimera, es 
la ~ersonificacion volitica del animal de la fabula, 

abandona la p;esa para apoderarse de su som- 
bra. Mientras se da la satisfaccion de probar su 
derecho invocando todas las reglas de la equidad 
y todos los argumentos de la logica, los aconteci- 
mientos marchan y los actos se hacen de otra ma- 
nera. Se realizan fuera de su intervencion y sin 
que tenga el derecho de quejarse. Si, sin tener el 
derecho de quejarse; porque de quien es la culpa 
si pretendiendo luchar contra el movimiento cen- 

b tra-li~ador que domina a \u misma metropoli. per- =Iz siste en quorcr aislarse en \u individualidad lucal 
9 I v envolverse cn el manto de su dcrocho. N o  se - 
$ . 
2 
.o, 
Q 

4 

$ 

9 remonta sin ~e l igro  la corriente de su epoca y 
0 cuando la centralizacion parlamentaria ha llegado m a ser la ley de gravitacion de las diferentes partes 
c del gran todo que lleva el nombre de FRANCIA, 

.E tratar de mantenerse fuera de esa ley, es tratar de 
no ser contado por una de esas partes. 

Al lado de los ricos plantadores, se encontraba 
la clase de los comerciantes y de los industriales 
venidos de todas las provincias del reino, para 
tomar parte en la rica suerte que les abria el cc+ 
mercio colonial y conocidos bajo el nombre de 

m Pequenos Blancos. Como toda clase secundaria 
que tiene celos de una supremacia, exagero, para 4 levantarse hasta el, todas las exageraciones del 
criollo. Los Pequenos Blancos fueron en Santo 
Domingo, como en las otras Antillas, los agentes 
mas activos de disolucion de la sociedad colonial. 

Por debajo de la poblacion blanca, entre ella 
y la raza africana, se encontraban los libertas, 
llamados gente de color y mestizos, de los que 
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hemos hablado : poblacion acomodada.' ilustra- 
da, que reunia todas las condiciones que consti- 
tuyen las clases intermedias cuya intervencion se 
reconoce necesaria en el mecanismo de las socie 
dades humanas, pero desviada de alguna manera 
de su empleo y concurrente a derribar lo que ha- 
bria debido salvaguardar. Dijimos cual fue la par- 
te de cada cual en esta obra de error. Aun consi- 
derando como una de las principales causas de su 
ruina, los esfuerzos desesperados que los colonos 
hicieron un momento por mantener la demarca- 
cion establecida entre ellos y las razas libertas, 
hemos hecho subir a quien toca de derecho la res- 
ponsabilidad de esa Lcha infortunada. Nos que- 

9 I da, para completar el cuadro, mostrar a Francia 

. . 
reformar. 

Que el ejemplo de Santo Domingo sea, pues, 
hoy un libro abierto para los gobernantes tanto 
como para los gobernados. A los unos, ensenara 
que las revoluciones no son siempre reformas y 
que las instituciones deben saber emplear anos en 
destruir lo que han tardado anos en crear; dira 
que la moralizacion de los individuos y la fusion 
de los intereses deben preceder a la fusion de 
las razas, y que entonces, la primera fase, la fa- 

-- 
g . 
2 
.o, 

rica que la de las otras cOloMas. 

9 emprendiendo de improviso el reaccionar contra 
0 un pasado secular y hacer desaparecer en un dia m ese antagonismo epidermico que habia fomentado 
= con tanto tiempo y cuidado; revelando por otro 

lado por sus dudas y sus tanteos, lo grande que .! era su inexneriencia de la sociedad aue metendia 
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se preparatoria a este acercamiento tan deseado. 
es la depuracion mediante la educacion de las 
masas libertas, es su llegada a la propiedad y a 
la participacion de las ventajas sociales. Al m o s  
trar a la clase intermedia de Santo Domingo tan 
superior a lo que es hoy en nuestras otras colo- 
nias, ese ejemplo ensenara que desde el punto de 
vista de la civilizacion, la anarquia en la liberacion 
es la trata en la libertad. La trata en la libertad, 
porque mantiene en la poblacion emancipada esa 
corriente de barbarie que en los paises que le es- 
tan abiertos, la importaci6n africana mantiene en 
las poblaciones esclavas. 

Finalmente, para los colonos, los errores del 
pasado deben salvar de los del futuro. La experien- 
cia de todos los tiempos estaria alli para ensenar- 
noslo, cuando los hechos que acaban de esbozarse 
no nos lo hubieran confirmado de una manera 
sorprendente : la clase superior identifica inmedia- 
tamente con sus tendencias a quienes eleva a ella. 
Si, dichosa o triste, ahi esta la historia de todos 
los paises y de todas las epocas; es el plebeyo de 
Roma que se hace patricio al revestirse la toga 
consular; es la aristocracia inglesa que se recluta 
de las individualidades de la burguesia, que, con 
su nombre, dejan en el umbral el recuerdo de su 
origen; es el proletario frances subiendo a la bur- 
guesia para intentar sus exigencias'luego de ha- 
berlas padecido; es, en una palabra, el mestizo de 
Santo Domingo, que los blancos encontraron dis- 
puestos a marchar con ellos, el dia demasiado tar- 
dio en que. sacando inteligencia de la desespera- 
cion. lo ilakaron a sus filas. Por fin, es ese mismo 
liberto que Francia encontro siempre fiel y dedi- 
cado deide que lo elevo al rango de ciudadano por 
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su confianza, y que encontro a veces al nivel de los 
mas altos empleos, cuando, por el solo hecho de 
confiarselos, le hubo conferido de alguna manera 
la capacidad de cumplirlos. 

Por debajo de las capas superiores de la socie- 
dad colonial se extendia la que la importacion afri- 
cana depositaba sin cesar en la enorme propor- 
cion anual que hemos indicado. Esta proporcion 
dice bastante cual debia ser la situacion moral y 
material de esa poblacion, la importancia de las 
entregas humanas obradas por la trata en los pai- 
ses de esclavos que eran como el nivel de la mora- 

tros, que queremos dar a cada cual su parte en 
las faltas cometidas, diremos que la raza blanca 
h e  la causa primera de su mina. En todas partes 
se vio a su agitacion preceder y determinar la de 
los libertos y de los negros. Las discusiones im- 
prudentes de la tribuna colonial subian de las 
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ciudades a los centros mas retirados, y la abun- 
dancia de domesticos que rodeaba la mesa de los 
amos, las contaba por la noche en los peligrosos 
conciliabulos del taller. El esclavo, asombrado por 
las preocupaciones que lo rodeaban, trataba de 
conocer su causa y se hacia cada dia mas avido en 
su asombro; pronto los blancos se vinieron a las 
manos en las calles de San Marcos y aquella pri- 
mera sangre derramada fue para el como la reve- 
lacion subita que impresiono a la raza indigena 
al ver por vez primera caer al europeo bajo sus 
golpes. El mulato Vicente Oge, al reclamar la eje- 
cucion del.decreto del 8 de marzo, habia dicho: 
-No hare sublevarse a los talleres; ese medio es 
indigno de mi..' Esas palabras permanecieron; 
y el golpe que lo habia aniquilado las habia hecho 
fructificar en la mente de su casta. A las protestas 
energicas que acogieron las nuevas concesiones, 
escritas en su favor en el decreto del 15 de mayo, 
la clase liberta se acordo de Vicente Oge, y si 
permanecio extrana a los movimientos indecisos 
del Oeste, dio jefes a la insurreccion del Norte y 
se esforzo por hacerla volverse al cumplimiento de 
sus planes. Pronto ella misma tomo las armas y 
dio la primera el ejemplo de una organizacion que 
funcionaba al lado de la de los blancos. Andres 
Rigaud, el orfebre de Jeremie, habia precedido al 
esclavo de la habitacion Breda. 

La sorda hostilidad de la colonia espanola vino 
a anadir su fermento a estas causas interiores de 
perturbacion. No podriamos dejar de insistir en 
esta deplorable ceguera expiada tan caro y cuyo 
error se reconocio noblemente despues; pero no 
podemos impedimos de recordar que se vio, en 

89. Alirucibn al presidente de la asamblea del Cabo. 
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estos momentos tan criticos para la raza blanca, 
al orgullo espafiol plegarse a prodigar los grados 
y los honores a los primeros heroes de la insurrec- 
cion rechazados al Este. 

A esta terrible complicacion, la autoridad me- 
tropolitana y el gobierno local, unicos moderado- 
res posibles en el gran sacudimiento que se pre- 
paraba, vinieron a anadir sus imprudencias y sus 
errores. Mientras Pitt, disciplinando la filantropia 
de Wilberforce con las exigencias de su politica, 
no encontraba sino atroces chistes para el vasto 
incendio cuyos fulgores se percibian de Jamaica," 
la Sociedad de los amigos de los negros, obra de 
Price y de Clarkson, pasaba el canal y se sumaba 
en Francia los nombres mas ilustres y los intri- 
gantes mas poderosos. Cosa extraiia y curiosa de 
observar! Mientras uno de los mayores propieta- 
rios de Santo Domingo, Carlos de Lameth, en el 
arrastre de su iniciacion nueva, dejaba caer en la 
asamblea nacional sus palabras tan llenas de des- 
interes, la tribuna inglesa callaba de improviso y 
el comercio britanico, aprovechando la declara- 
cion por la humanidad de la trata, arrancaba cer- 
ca de 40.000 negros a Africa..?' 

Cada escrito lanzado por la Sociedad de los 
amigos de los negros, cada informe que el comite 

m colonial sometia a discusion de la asamblea nacio- 
nal, provocaba en la colonia las reacciones mas 
vivas. Cuando la energia y la perseverancia del 

90. -Parece que los franceses decididamente van a tomane 
su cafe con caramelo.. 

91. Cih.a de las importaciones para 1789: 
Inglaterra . . . . . . .  38000 
Francia. . . . . . . .  20000 
Portugal. . . . . . . .  10 O00 
Holanda. . . . . . . .  4 W O  
Dinamarca. . . . . . .  2 000 
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poder dirigente hubieran sido las unicas en poder 
detener el torrente o trazarle un lecho, los decre 
tos que cruzaban sus contradicciones iban a lle- 
var la perturbacion y la confusion a las mentes." 

Los agentes de la metropoli estaban lejos de 
suplir con su influjo y su caracter lo que faltaba 
tan deplorablemente a su accion. La probidad r e  
publicana de Sonthonax y su firmeza con frecuen- 
cia honrosa no podian salvar su inexperiencia de  
los hombres y de las cosas del pais, sustraer a 
Polverel de las burlas de los negros, a "' y disimu- 
lar la aflictiva mediocridad de Roume. Dijimos 

b cual era la posicion de los representantes del po- = Iz der metropolitano ante la poblacion blanca: el im- 
9 I oolitico abandono oue los heria los emouio hacia . A . "  

los libertos. Este movimiento era natural, y ac- 
tuando en cierto limite, podia llegar a ser habil; 
pero ejerciendose sin medida y como maniobra 
partidista, reacciono con violencia sobre la esci- 
sion que ya existia entre las dos castas y la hizo 
mas profunda. Esta falta se renovo mas tarde en 
mayores proporciones y con consecuencias que 
permanecieron irremediables, cuando, al poner su 
recurso supremo en la ayuda de los negros, Son- 
thonax dio el acta de liberacion del 29 de agosto 

k 5 de 1793, que puede considerarse como la barrera 
In! mas insuwrable que encontro despues del resta- 
\$ blecimiento del de la metropoli. 

Tales fueron los abundantes y diversos elemen- 
tos de combustion que la revolucion francesa vino 

92. Veare, en el cap. 1 de este libro, el decreto del 15 mayo 
1791. que. aplicando el del 8 de marzo de 1790. es revocado par 
el del 25 de setiembre. el que a su vez es revocado por el del 
4 de abril de 1792. 

92 bis. iCommisraire Polverd, ti bete trop .... V. libro 111. 
cap. 1v. 



a la vez a depositar y a inflamar en la sociedad 
colonial. Todo fue arrastre y aventura en aquella 
terrible conmocion que se apodero de improviso 
del pais. No queremos como ultima prueba sino 
el caracter extrafio que conservo por largo tiempo 
la insurreccion. Los negros obedecian tan poco al 
instinto razonado de la independencia, que dos 
veces volvieron a entrar bajo el yugo despues de 
una completa emancipacion de hecho. Compren- 
dian tan poco las ideas a que iban a deber su libe- 
racion, que sus jefes escribian a los comisarios de 
la republica: =No podemos conformamos con la 
voluntad de la nacion, porque desde que el mundo 
reina, no hemos cumplido sino la de un rey: he- 
mos perdido al de Francia. pero somos queridos 
del de Espana, que nos afestipua recompensas y 

. 0 no cesa d i  soco;rernos. ~iend'o asi, no podem& 

,S m reconoceros comisarios sino cuando hayais encon- 
m c trado un rev.... La historia esta Ilcna de estas in- -lo 
5 
4 

$ 

.E genuidades.de situacion; y en esta misma epoca, 
muchos otros distintos de los pobres negros de 
America que caminaban hacia la republica tratan- 
do de encontrar un rey. 

Tal era la situacion en el primer periodo de la m insurreccion. Dijimos cuAles fueron contra esta in- 
surreccion los exitos del ejercito frances bajo las 

m ordenes del general Leclerc y como, pese a la en& 

g gica organizacion improvisada por un hombre do- 
tado de cualidades extraordinarias, la autoridad 
de la metropoli habia sido restablecida por un 
momento. Las causas de la revolucion nueva, que 
puso fin a esta restauracion efimera, son impor- 
tantes de comprobar. 

Desde 1798, epoca de la partida del general He- 
douville, ultimo representante de la republica, 
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hasta 1801, epoca de la expedicion, las cosas ha- 
bian caminado en la colonia rebelada. Una volun- 
tad poderosa habia reunido todas las mentes en 
el mismo pensamiento: no mas esclavitud. Encor- 
vados bajo la gleba de Toussaint y muriendo bajo 
el latigo de Dessalines," los negros, convertidos en 
cultivadores, se creian libres y daban a su liber- 
tad el culto fervoroso de una religion nueva. No 
se comprendio en Francia esta situacion. No se 
comprendio el partido que se podia sacar de esa 
influencia magica de las palabras para restablecer 
el trabajo colonial. No se dejo siquiera a este res- 
pecto, al jefe de la expedicion, una facultad de 
iniciativa cuyo empleo hubieran podido determi- 
nar las circunstancias. Y mientras los publicistas 
agitaban la cuestion de saber que partido conven- 
dria tomar a Francia al volver a hacerse duena 
de la colonia, el que trazaba al general Leclerc 
hasta el modo de desembarco de sus tropas, le 
daba como instmcciones verbales, pero formales, 
el restablecer la antigua organizacion colonial en- 
seguida que se hubiera logrado la pacificacion.' 
El secreto fue al principio absoluto y el senuelo 
de las proclamas del consul termino la obra tan 
vigorosamente esbozada por nuestros soldados. 
Pero hubo menos circunspeccion a medida que se 
acercaba el momento de ejecutar las ordenes de 
la metropoli. El jefe de gobierno, al saber la resis- 
tencia mortal opuesta al ejercito expedicionario, 
no pudo el mismo contener la expresion del des- 
precio odioso que tenia hacia la raza negra. Las 
palabras violentas que lanzo al'negrofilo Gregoire 

93. Vease el capitulo anteriormente indkadq., 
94. Sabemos este hscho por uno de los oficiales generales 

del ejercito. glorioso nnufrapo de la erpedici6n de 1802 y al 
que k l e r c  habia hecho la confidencia. 



OJEADA RETROSPECTIVA 153 

y el decreto consular que restablecia la esclavitud 
en Guadalupe, revelaron su pensamiento a Europa, 
mientras que, arrastrados por ese ejemplo, los fa- 
miliares del general Leclerc no guardaban medida 
alguna. Esta situacion, que se producia en el mo- 
mento en que la epidemia ejercia sus peores es- 
tragos en el ejercito, fue habilmente explotada por 
Inglaterra y los Estados Unidos, cuya politica se 
encontraba en el mismo terreno para la mina de 
los intereses de Francia en Santo Dorn ing~.~  Estas 
dos uotencias. una sobre todo. aue aDarece en tc- 

. A  A 

, 
das ias peripecias de este drama sangriento como 

o el genio del desenlace, hicieron de iodos sus nacio- I 
nales otros tantos agentes cuyos discursos provo- 
caron la explosion. 

Se sabe cuales fueron los acontecimientos de 
esta segunda lucha y cual fue su deplorable resul- 
tado. Diremos que es a la falsa politica que la 
desarrollo, menos aun que a las espantosas vio- 
lencias que la acompanaron, a lo que debe atri- 
buirse ese caracter particular que encontraremos 
mas tarde y que se percibe todavia en la actitud 
de la colonia emancipada con respecto a su metro- 
poli. Si el gobierno consular hubiera marchado 
abiertamente a restablecer el antiguo sistema co- 
lonial, el fracaso hubiera sido sin duda el mismo. 
Pero este fracaso hubiera quedado reducido a las 
unicas proporciones de un gran desastre militar. 
La combinacion astuta que hizo de una perfidia 
la base de la expedicion d i  1802, hirio la politica 
de Francia con un descredito del que nada podia 
levantarla a los ojos de los negros. Se diria que el 
caracter disimulado del africano no puede perdo- 

95. Vease esta situaci6n en cap. 1 del libro 111. 
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narse a si mismo el haberse dejado sorprender 
una vez y que se hubiera prometido pagar con 
una eterna desconfianza su credulidad de un mo- 
mento. Este sentimiento, habilmente explotado 
por los jefes que dejo la insurreccion, se convir- 
tio en el fondo del caracter nacional. Sus manifes- 
taciones han sido, durante treinta anos, los uni- 
cos acontecimientos de la historia haitiana. Por 
fin, i quien lo creyera!, hoy que cosas tan grandes 
se han hecho en lugar de los asuntos coloniales, 
hov cuando la existencia de la esclavitud en las 
colonias francesas se ha convertido en una de las 
grandes dificultades ~oliticas de la euoca. una de 
&as dificultades queel gobierno no sabe por don- 
de tomar, hay todavia gente que diga a los haitia- 
nos, que si la atencion de Francia se vuelve a toi. 
nar hacia su isla. es siempre con el pensamiento 
oculto de restablecer en ella la esclavitud ... Los 
habiles mismos acaban por creerlo a fuerza de 
repetirlo; y el viejo grito de Cristobal y de Dessa- 
lines, .Fuego a las ciudades., se hace todavia oir 
cuando Francia levanta la voz para reclamar las 
migajas atrasadas de la indemnizacion prome- 
tida. 

Tales son, en su conjunto, las causas que pro- 
vocaron y determinaron la revolucion de Santo 
Domingo. Piden ser meditadas; y la situacion en- 
teramente particular que acabamos de resaltar me- 
rece juntamente la solicitud del gobierno y la de 
los publicistas franceses que quieren abordar la 
cuestion haitiana. 



Capitulo Cuarto 

DE LA EXPULSION DE LOS FRANCESES 
A LA ORDENANZA DE 1825 

Inmediatamente despues de la partida de los 
infortunados restos de nuestro eiercito. los iefes 
militares proclamaron la independencia de s;isla, 
le devolvieron su nombre de Haiti y proclamaron 
a Dessalines gobernador general d i  por vida, con 
la potestad de poder escogerse un sucesor (ene- 
ro de 1804)." 

Pudo pensarse que despues de tanta sangre 
derramada, y de una revolucion que parecia ya 
cumplida. la poblacion blanca, escapada a tantas 

96. Juan Jacobo Derrsilines. aunque afectaba llamarse un 
-salvaje africano.. era criollo de Santo Domingo. En 1791. era 
-lavo de un alfarem llamado Dessalines. cuyo nombm tom6. 
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matanzas. disfrutaria nor fin de aleuna semiridad. - 
~roclarna; firmadas por Dessalincs predicaron el 
olvido de las discordiac pasadas e hicieron una Ila- 
mada a los proscritos de todos los colores, refu- 
giados en las islas vecinas.  propietarios de Santo 
Domingo, errando en las comarcas extranjeras ... 
no ignoramos que entre vosotros varios han re- 
nunciado a sus antiguos errores, abjurado de la 
injusticia de sus pretensiones y reconocido el buen 
derecho de la causa por la que hemos derramado 
nuestra sangre durante doce arios; los hombres 
que nos rinden esta justicia. los trataremos como 

1 a hermanos; que cuenten para siempre con nues- 
p tra estima y nuestra amistad; que vengan entre 

5 .= todavia en todos los lugares, cada objeto recuerda 1 aun las crueldades de ese ~ u e b i o  barbaro. Nues- 

-- 
g . - 
Q 

ras leyes, nuestras costumbres, nuestras ciuda- 
les, todo en una palabra lleva el sello de Eran- 
:!a,.. digo? Quedan todavia franceses en 
iuestra isla ... Victimas durante catorce arios de 
iuestra credulidad y de nuestra tolerancia. jcuan- 
lo nos cansaremos de respirar el mismo aire que 
dios? tenemos de comun con ese pueblo san- 
pinario? Su crueldad comparada con nuestra mo- 
ieracion, su color con el nuestro, la extension de 
os mares que nos separan. nuestro clima venga- 
ior ... todo nos hace ver claramente que no son 

9 nosotros ... n A pesar del caracter bien conocido 
de Dessalines, sus palabras fueron escuchadas y 
un gran numero de blancos volvieron a la colo- 
nia. Pero de improviso el negro cambia de lengua- 

.E je y lanza, con una horrorosa energia, gritos de - muerte v de carniceria: .El nombre frances reina 

lermanos nuestros, que no lo seran nunca. Tigres 
:odavia sedientos de sangre y cuya presencia temi- 
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ble nos reprocha nuestra lentitud en castigarlos.;" 
Cosa notable y que conviene senalar: este largo 
grito de muerte encontro impasible a la poblacion 
negra y quedo sin eco. Esos hombres que se veian 
llegados a su fin, no quisieron comprender la uti- 
lidad de esta nueva matanza y fue preciso que el 
feroz dictador hiciera proceder a ella militarmen- 
te. Tropas dirigidas contra las ciudades donde se 
habian refugiado.nuestros infelices compatriotas, 
los pasaron al filo de la espada. Esta ultima ejecu- 
cion se hizo con el orden y la regularidad que pre- 
sidieron la gran inmolacion de San Bartolome: 
fueron puestos centinelas en las puertas de los 
americanos y de los ingleses, para evitar toda con- 
fusion, y a una senal dada, comenzo el deguello. 
Esta matanza tuvo lugar en abril de 1804. En una 
proclama cuya desverguenza parece revelar un 
trastorno intelectual, Dessalines reivindica la glo- 
ria de ella y su responsabilidad personal. 

Asi acabo de desaparecer casi enteramente la 
poblacion francesa de Santo Domingo. 

El ano que vio este gran crimen apenas habia 
pasado, cuando el nuevo gobernador general se 
hizo proclamar emperador bajo el nombre de Juan 
Jacobo I (octubre 1804). Una constitucion solem- 
nemente promulgada y compuesta de muchos ar- 
ticulos regulo las bases eternas de este imperio de 4 un dia. Decretaba la inviolabilidad de las propie- 
dades y la igualdad de las personas, pero negaba 
el derecho de poseer a los blancos o a sus descen- 
dientes, a menos que se hicieran naturalizar hai- 
tianos; promulnaba nuevamente la abolicion de la 
esclavi&d y la independencia del pais; finalmente, 
por una de esas ficciones que solo las constitucic- 

97. Pmclarna de enem 1804 



nes pueden permitirse, declaraba negros, cualquie- 
ra que fuera su color, a todos los habitantes del 
imperio. 

El primer cuidado del nuevo emperador fue 
prepararse a rechazar la invasion de los france 
ses, que creia inminente. El plan que concibio y 
formulo en una de sus interminables proclamas 
no carece de cierta habilidad salvaje. Los morros 
mas inexpugnables del interior de la isla fueron 
puestos en estado de defensa y provistos de provi- 
siones de mierra, mientras sus laderas recibian la 
semilla deesas raices y arbolillos que basta con- 
fiar al suelo de las Antillas para recibir excelentes 
productos. Al mismo tiempo el incendio se organi- 
zaba para las ciudades; se ponian en deposito m -  
torchas y materiales inflamables en ellas. A la 
primera senal, todas las ciudades debian ser redu- 
cidas a cenizas, mientras la poblacion se retiraria 
a los refugios que se habian preparago. Debe de- 
cirse que estos cuidados belicos no impidieron al 
nuevo emperador el ocuparse de la organizacion 
interior de sus estados. Para difundir en ellos la 
instruccion elemental, hizo esfuerzos tanto mas 
loables cuanto que nunca pudo aprender a leer y 
su saber caligrafico no pasaba de la firma de su 
nombre. 

Un censo hecho por orden de Dessalines y bajo 
su reinado, lleva la poblacion de la parte de la 
isla que le estaba sometida a 380.000 almas. E l e  
vando esta cifra a 400.000, se tendra casi el total 
exacto de lo que tantas sacudidas habian dejado 
en habitantes a nuestra desventurada colonia. Es 
inutil anadir que la clase blanca no entraba sino 
en una inapreciable proporcion en esta cifra. 

El reinado de Dessalines no podia durar largo 



tiempo: tirano fantastico y sanguinario, canso 
pronto a sus subditos con los caprichos de su des- 
potismo. Ademas, africano de pura raza, solo las 
necesidades del momento habian podido imponer- 
lo a las repulsiones de la raza mestiza, como lo 
habian obligado a buscar el concurso de ellas. 
Pero esta sorda rivalidad que hemos senalado no 
por eso fermentaba menos en los corazones y de- 
bia estallar pronto. Dessalines mismo dio la senal 
de ella haciendo condenar a muerte al mulato 
Clairvaux, que era, despues de Cristobal, el pri- 
mer personaje del imperio y mandaba en el sur. 
Petion y los principales jefes de la clase de color 
recogieron el guante echado a su casta, y Dessali- 
nes fue asesinado (octubre 1806)." 

La muerte de Dessalines trazo una demarca- 
cion todavia mas profunda que en el pasado entre 
las dos razas secundarias, en adelante duenas del 
suelo haitiano. Libres del elemento europeo cuya 
hostilidad las unia como inconscientemente. ten- 
dieron a aislarse en una nacionalidad distinta. 

Sin embargo, sea que no estuviera dispuesto a 
obrar, sca quc obcdccicra a una tactica dispuesta 
de antemano, Petion y sus complices, a la muerte 
de Dessalines. llamaron a Cristobal para que to- 
mara provisionalmente las riendas del gobierno. 
Soiamente cuando se trato de decretar la consti- 4 tucion nueva, quitandose la mascara, este jefe se 
hizo proclamar, en Port-au-Prince, apresidente de 
la republica baitianan. Cristobal era al mismo tiem- 



po proclamado en el Cabo apresidente y generali- 
sima del Estado de Haiti. (diciembre 1806). Los 
dos competidores marcharon el uno contra el otro 
y una primera victoria llevo a Cristobal hasta las 
Duertas de Port-au-Prince, cuvo asedio hizo inutil- . . 
mente. 

La aparicion inesperada de Rigaud, que salido 
de Francia, desembarco de improviso en el sur 
(abril 1810). donde su presencia produjo el entu- 
siasmo acostumbrado. narecio deber debilitar a 
Petion por una temible Fivalidad. Armados el uno 
contra el otro. ambos mulatos iban a trabar ba- 
talla, cuando ~ e t i o n  pidio una entrevista con su 
antiguo general y le hizo comprender habilmente 
que su division proporcionaba a Cristobal una fa- 
cil victoria sobre su casta. Rigaud se dejo persua- 
dir por la diplomacia de su rival y se tuvo por 
satisfecho con la entrega que se le hizo de aquella 
parte del sur, antes teatro de sus hazanas. Esta- 
blecio la sede de su gobierno en los Cayos, y se 
convirtio en el jefe de una especie de republica 
que por algun tiempo redujo la de Petion a muy 
escasos limites. Pero Cristobal no tardo mucho en 
com~render aue si esta escision debilitaba el DO- * - der interno de su enemigo, le aseguraba a la vez E un auxiliar c ~ v o s  talentos militares eran de ;e- - - 
mer. Renuncio pues por el momento a sus ideas 1 de invasion. ' u 

l a  Pronto Rigaud murio tranquilamente en su ciu- 
dad de los Cayos. Su lugarteniente Bargella, que 
le fue dado por suceso; hizo su sumiiion a P& 
tion (1812); y la lucha volvio a comenzar entre los 
dos jefes del norte y del sur, ahora vueltos a la 
misma posicion. Duro, cAn alternativas diversas, 
hasta el dia en que, sin firmar la paz, los rivales, 
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agotados, dejaron terminar la guerra. Pronto, en 
un espacio de cerca de diez leguas que su pmden- 
cia mutua dejaba sin ocupar entre sus estados, la 
abundante vegetacion de los tropicos levanto una 
frontera infranqueable de lianas y de bosques que 
envolvio e hizo mas zanjada la escision de las dos 
castas. Cristobal tuvo el norte y la parte septen- 
trional del oeste: Petion quedo dueno del sur y 
de la parte meridional del oeste? 

Sin embargo, en medio de los estados de Pe- 
tion, en aquella parte del sur llamada la Grande- 
Anse (Gran Ensenada), se extendia la republica o 
el reino del negro Goman, nuevo cacique Eniqui- 
110, con el que tuvo que contar el presidente mu- 
lato y al que nunca pudo someter. Es lo que los 
escritores de Haiti llaman la Insurreccidn de  la 
Gran Ensenada. Esta insurreccidn, que fue un go- 
biemo casi tan regular como el de Port-au-Prince, 
forma uno de los hechos mas caracteristicos de la 
historia que esbozamos, aunque se omita en la ma- 
yona de los libros que han pasado ante nuestros 

OjoEste nudo africano. resueltamente agmpado 
en tomo a un jefe de su color, en esa tierra del 
sur que fue siempre el centro y el corazon del po- 
der de los mestizos, no era otra cosa que una pro- 

m testa armada y permanente de la raza negra contra 

2 la dominacion de la mulata. Los hechos que aca- 
99. Ctist6bal era un negm ctiollo de la isla inglesa cuyo 

nombre llevaba. Luego de haber comprado su libertad. p a d  a 
Santo ~omingo,  donde hacia el comercia de ganado con La pnne 
espanola, cuando esta116 la revoluei6n. los ataques poso medi- 
dos de los publicirtar & Pktion. que reprochaban a .sur manos. 
llamadas -les. manejar menor bien el centro que el mango de 
las cacerolas de la hortelerla del Cabo pargen indicar que 
habia estado igualmente ni quehaceresm'dornestimi ni Santo 
Domingo. Mejandm Petion. hiio de un blanco y de una mulata, 
era maner6n. es decir. casi blanco. 
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ban de desarrollarse en la hora en que escribimos, 
y a los que vamos a llegar van a darnos un curio- 
so corolario de este hecho significati~o.'~ 

Petion hubo de contentarse, por motivos que 
apreciaremos mas tarde. con el titulo modesto de 
presidente que se habia hecho conferir. Pero la 
purpura de Dessalines o mejor la que llenaba en- 
tonces al mundo con su brillo, turbaba el sueno 
de Cristobal; y en medio de su lucha con el sur, 
se hizo proclamar rey con el nombre de Enrique 1. 
Este acontecimiento tuvo lugar en marzo 1811. 
Una nueva constitucion se promulgo todavia. Fue 
como un ultimo tributo pagado a la metropoli de 
que se separaba. La carta real de Cristobal fue 
copia fiel de la del imperio frances. La vanidad 
infantil del africano se rodeo de todas aquellas 
grandes instituciones a las que solamente lo su- 
blime salva de lo ridiculo. Hubo sucesion de va- 
ron en varon, titulos de Majestad y de Alteza real, 
palacios reales; por fin no falto nada hasta la 
formula sacramental de la promulgacion de las 
actas:  noso otros, por la gracia de Dios y la ley 
constitucional, rey de Haiti ... n Se sabe que Ilevan- 
do la imitacion hasta el fin, Cristobal imagino 
pronto crear una nobleza hereditaria con feudos 
y dotaciones, disfrazando a sus generales con aque- 
llos titqlos extraiios que han hecho creer, a algu- 
nos escritores ienorantes del caracter del negro. 

v .  

13 que hacia asi una burla al conquistador de Euro- 
va!'' Cuatro ~ r i n c i ~ e s .  ocho duques. veintidos con- 
des, treintay sieie barones. catorce caballeros, 

.... -. ... """ ..., A" 

101. Ent- otros. el abate de Mongaillard 



nueve gobernadores de palacio, siete gobernad* 
res de castillos, catorce chambelanes, catorce pa- 
jes, heraldos de armas y maestros de ceremonias 
fueron creados sucesivamente. Una gran capella- 
nia, una orden de San Enriaue con dotacion de 
300.000 fr.. mandes cruces < comendadorei fue- . - - - - , - - --- .-- -- -. . . . . -. 
ron igualmente instituidos.lm 

Petion goberno basta 1818. Aunque no tenia 
mas de cuarenta aiios, la energia de su alma se 
habia debilitado. mientras su intelieencia. auedan- 
7 do sana, le revelaba su decrepitud apresurada. Vol- 

viendo los ojos en torno suyo. vio por un lado di- 
solverse y aislarse los elementos tan diversos que 
su abrazo habia mantenido por un momento for- 
mando haz, mientras en el norte todo conservaba 
la despotica unidad impuesta por Cristobal. El es- 
pectaculo de esta decadencia prematura, que pa- 
recia imagen de aquella de que se sentia tocado, 
lo echo en un desaliento enfermizo, y sin ninguna 
fe religiosa que sostuviera su debilidad, se dejo 
morir de hambre como un sofista griego. 

Dos hombres podian igualmente pretender su 
herencia. Uno era el antiguo lugarteniente de Ri- 
gaud, Borgella, a quien habia depuesto; otro, el 
general Pedro Boyer, del que ya hemos dicho. 

102. Vease el Almanaque real de Haiti para el ano 18M y el 
relato de la coronaci6n de Crirt6bal. que ha publicado el Knor 
conde de la Limonade bajo este titulo: Relatton des gloriew; 6 v l  
iamentr qut onf Leurr Majerre'r Royaler sur le rkrone 
d'Hatti, rutvte de I'hisfoire du mronnement ef du sacre du mi 
Henri 1 et de la reine Morie-Louire, ouvrage o momeig- 
mur Vicfor-Henn. pnnce royal. (Trad.: Relacidn de los g b  
iiaros aeont=imientos que Ilevamn a sur Majestades Rea- 
les al tmno de Haitf, seguida de la historia de la coronacion 
Y de la conragyci6n del rw Enrique I y, de la reina Maria 
Luisa. obra dedicada al senor Victor Enrique, p+incipe real.) 
Sm embargo. vermar  despues que habia una idea en el fondo 
de estas trarlomacione~ que nos pareeen gmtercss y que todo 
no era puenl en enss puerilidades. 



164 LIBRO SECUNDO. CAP~TULO CUARIO 

Borgella desistio generosamente de la candidatu- 
ra que le ofrecia la opinion y Boyer fue proclama- 
do Presidente (abril de 1818). 

Cristobal reino basta 1820. Como toda autc- 
cracia represiva, su poder, llegando al termino, 
parecia tan firmemente asentado como el primer 
dia, hasta que una ejecucion militar que ordeno, 
en San Marcos, hizo sublevarse a un regimiento y 
luego a toda la guarnicion de esa ciudad. Crist6- 
bal, al que una paralisis retenia en su castillo de 
SansSouci, quiso dirigir las tropas concentradas 
en la capital contra la ciudad rebelde. Pero el con- 
tagio del ejemplo las habia ganado y mientras 
San Marcos enviaba al nuevo presidente Boyer las 
cabezas sangrientas de los oficiales del rey negro, 
como prenda de su. republicanismo naciente, la 
guarnicion del Cabo marchaba sobre Sans-Souci 
al grito de .!Viva la libertad!. El viejo africano 
coronado se acordo de los remedios de la choza: 
una energika mezcla de ron y de pimienta da elas- 
ticidad automatica a sus miembros crispados. Se 
levanta, quiere montar a caballo, pero vuelve a 
caer inmediatamente ... Entonces se hace llevar 
en litera en medio de su guardia, unica fuerza mi- 
litar que le queda; la arenga, le distribuye dinero 
y la hace marchar sobre el Cabo. cuyo saqueo le 

m promete. Esa tropa negra parece salir con gran 
resolucion. Pero encontrando a los rebeldes por 
el camino, se mezclo fraternalmente con ellos y 
marcho en sus filas contra la residencia real. Ad- 
vertido de esta traicion, Cristobal se encerro eil 
su apartamento, dio una ultima despedida a su 
familia y se disparo un tiro de pistola en el cora- 
zon (octubre 1820). Segun algunos escritores, el 
rey de la vispera no recibio siquiera el homenaje 
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del ultimo deber: el cuidado de su senultura fue 
confiado a uno de sus sirvientes considerado como 
el mas fiel, quien abandono su cadaver en un lugar 
apartado, donde se encontro algunos dias mas car- 
de presa de la descomposicion. Victor-Enrique, al 
que se habia llamado Principe real, fue asesinado 
en el momento en que un partido trataba de unir- 
se a la realeza en su persona. El general Pablo 
Roman pudo sin estorbos hacer proclamar la re- 
publica, de la que naturalmente fue presidente 
(15 octubre). Notificada la constitucion del nuevo 

de la republica haitiana (26 

y de Petion que han conservado algun valor para 
nosotros: son las revoluciones hechas en la ecw 
nomia interior del pais y las negociaciones con 
Francia. Luego de haber hecho constar aqui un 



gran hecho. el de la independencia de 1825, que 
tendremos igualmente que apreciar en su lugar. 
vamos a terminar esta parte puramente historica, 
esbozando con rapidez los acontecimientos del rei- 
nado presidencial de Boyer que el orden de nues- 
tro trabajo no nos obligue tambien a enviar a otra 
parte; daremos un resumen tan fiel como es posi- 
ble de los hechos que acaban de realizarse en este 
momento. 



Capitulo Quinto 

JUAN PEDRO BOYER. - SEGUNDA 
REVOLUCION 

Inerria del nuevo presidente. - Sus causas explicadas - Atonia 
general. - Destruccion s incendio del Cabo. - Comparacion 
caractetistica - Movimiento de la joven generacion. - La 
oposicion invade la camara de representantes. - Golpe $e 
estado parlamentado. - Eliminacion de l84u. - Maaifiesto 
de Praslin. - Herardo Dumede y Carlos Herard el mayor. - 
Toma de armas de Praslin. - Herard se apodera de le ciu- 
dad de los Cayos. - Pmuncia la depmicion de Boypr. - 
El mesidente se cmba- para Jamaica sin haber hnho nada 
y'Eytenerse en el poder. - Herard entra en Pon-au- 

El aobiemo de Bover fue un largo sueno tur- 
bado apenas por algunos escasos sucesos interio 
res e interrumpido en largos intervalos por las n e  
gociaciones sucesivamente comenzadas-con Fran- 
cia. Este hombre, que habia llegado al poder en 
toda la fuerza de la edad y que parecia lleno de 
savia y de vigor, apenas hubo desplegado una 
energia de algunos anos cuando parecio buscar 
el hacerse olvidar. Comparando esta atonia subita 
con la que despues de haber paralizado los nobles 
instintos de organizacion que su afinidad con la 
raza blanca habia desarrollado en Petion, vino a 
consumir su vida, se reconoce entre ellas las mis- 
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mas causas y los mismos sintomas. Boyer fue 
como Petion el lento martir de su color. Colocado 
con el debil nudo de los hombres de su raza en 
presencia de una poblacion de cerca de quinien- 
tos mil negros, bajo el golpe de aquella descon- 
fianza celosa que luego de haberse personificado 
sucesivamente en Toussaint y en Cristobal, debia 
fermentar de una manera tanto m& peligrosa 
cuanto que se encontraba desde entonces sin jefe, 
gasto. para mitigar la accion de su gobierno, mas 
estudio y cuidado de lo que le hubiera costado la 
tarea gloriosa de hacerlo energico y fecundo. Fue 
un sospechoso y todos sus actos se resintieron de 
esta posicion. La edad y la accion enervante del 
clima, al desarrollar esa tendencia, la convirtie- 
ron en una especie de enfermedad que desde el 
jefe se apodero hasta los agentes mis secunda- 
rios. Se comprende cual hubo de ser el efecto de 
ese relajamiento general en un pais, que desde la 
ocupacion europea. no habia tenido otra vida real 
que la que le habig impreso la vara de fuego de 
Toussaint y de Cristobal. Mientras la filosofia 
europea disertaba sobre la existencia regular de 
la sociedad haitiana, esta sociedad ya no existia 
y su calma aparente no era sino una sorda disolu- 
cion. Se tuvo de ello como la primera revelacion 
cuando la catistrofe que marco Iugubremente el m ultimo ano de la presidencia. Una terrible conm- 

4 cion subterranea que recorrio el sur, el sureste y 
el norte de la republica, sacudio a Santo Domin- 
go. derribo en Darte a Santiaao y destmyo des- 
;le abajo hasta-arriba la flor&i&te ciudad del 
Cabo (7 mayo 1842). La mitad de la poblacion pe- 
recio aplastada bajo los escombros.-El incendio, 
paseando como siempre su azote sobre estas in- 



fortunadas ruinas, puso el colmo a esta escena de 
espanto y de horror. {Quien lo creyera? En me- 
dio de este gran desastre tan bien hecho para con- 
tener un momento en si misma todos los malos 
instintos de nuestra naturaleza, tan propio para 
llamar al sentimiento de la sociabilidad por efec- 
to de un infortunio comun, se vio a las poblaci+ 
nes del derredor correr sobre el cadaver de la ciu- 
dad destruida y cuchillo en mano disputarse los 
jirones. Muchos infelices que habian escapado al 
doble azote, perecieron degollados al defender los 
ultimos restos de su fortuna. vez se pensara 
que fue obra de un primer momento de confusion 
y de desorden y obra de esos bandidos que toda ca- 
lamidad publica hace salir de improviso del fondo 
de las sociedades mas civilizadas? No; el saqueo 
de esas ruinas duro mas de quince diasnm y la sos- 
pecha de haber tomado parte en el pillaje, luego 
de haber alcanzado a hombres de la clase educada, 
llego hasta los funcionarios publicos. No hace fal- 
ta que este cuadro pueda parecer cargado : lo ter- 
minaremos con algunas lineas tomadas de un dia- 
rio de Port-au-Prince y esta cita parecera mas sig- 
nificativa que nuestras palabras, si se quiere pen- 
sar bien que la honrosa protesta del Patriote se 
dirigia a una hoja importante. organo confesado 
del gobierno y de las clases educadas: =No, cia- 
ma el Patriote, no es verdad decir que el robo, el 
pillaje, el asesinato sean consecuencias necesarias 
de acontecimientos tan deplorables. No, cuando 
uno se dice conservador, no se debe encontrar ex- 
cusa al crimen y apelar de el ante la justicia de 
Dios, si no se puede usar la severidad de las le- 
yes. Deciais hace pocos dias que el gobierno era 

103. El tesoro publico no fue saqueado sino el dia decimo. 



fuerte; aqui estaba el momento de probar esa 
fuerza, protegiendo al infortunio, vengando la so- 
ciedad. Si no obligais a las bandas que se han har- 
tado de pillaje a doblar la cabeza ante la omnip* 
tencia de la ley, la ley no sera ya sino una letra . . 

i Extrano contraste! Algunos meses despues, el 
azote subterraneo. al proseguir su marcha renova- 
ba el mismo desastre en Cuadalupc: la Point-a- 
Pitre, aquella reina del mar de las Antillas, se 
hundia a su vez y como en Cabo Haitiano, el in- 
cendio, al lanzarse de sus minas, venia en ayuda 

s la dedicacion de la ambicion satisfe- 

teramente llena tambien de su merito, encontraba l a  ocuDado; los Duestos v las ~osiciones tomadas. la 
soliharidad d d  color se borro insensiblemente pa- 
ra dar lugar a una oposicion comun: la oposicion 
de los jovenes contra los viejos, posiciones que 
tomar contra las posiciones adquiridas. Se crea- 
ron periodicos, se intercambiaron panfletos, la 
tribuna se animo, en una palabra, todo tomo ese 
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caracter de vivacidad y de lucha que bien puede 
ser el estado normal de los gobiernos libres. pero 
que todos por lo menos no atraviesan sin peligro 
y sin crisis. 

Ese movimiento de los espiritus habia ido cre- 
ciendo siempre y desde 1835 a 1839, habia invadi- 
do la camara de representantes de una manera 
inquietante. Se personificaba entonces mas par- 
ticularmentc cn los diputados Herardo Dumesle, 
Elias Larligue, David Saint-Preux, Lochard y Cou- 

El presidente resolvio un golpe de estado con- 

fuerza a los indecisos y los timidos. La presencia 

Esta medida singular no era solamente una 
monstruosidad parlamentaria. era tambien una 
falta. Ejecutada al fin de una legislatura, reaccio- 

101. EL nombramiento de los senadores se hace por el prc- 
sidente y la camara de diputados: el presidente presente tres 
candidatos por cada senador que sustituir, y la camara escoge 
B Uno. 
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no energicamente sobre las elecciones. Los cinco 
eliminados fueron reelegidos por unanimidad. 

La opinion del pais se habia pronunciado. En 
nuestros gobiernos regularmente constitucionales, 
no hubiera habido sino dos partidos que tomar: 
ceder o acudir por segunda vez a los riesgos de 
una nueva eleccion. El presidente haitiano intento 
un tercer partido. Al abrirse la nueva legislatura, 
doce miembros depositaron una propuesta contra 
la reeleccion de los eliminados y declararon que 
se negarian a tomar parte en los trabajos de la 
camara si ella los admitia a sentarse. Rechazado 
con perdida, ese pequeno cuerpo de ejercito pre- 
sidencial salio maiestuosamente de la sala. tenien- 
do a su cabeza al ke jo  negro Lafortune, presiden- 
te Dor edad. a auien su dedicacion mbernamental 

violentas; se distribuyeron golpes de bayoneta a l a  los grupos que se formaban y una gran irritacion 

.o, 
Q 

4 
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se apodero de las mentes. 

Pero era poco quedar dueno del lugar, habia 
que encontrarse alli en numero casi suficiente 
para deliberar. Veamos como se hizo. Se realizo 
una seleccion en la masa de los expulsados. Se 
mantuvo en entredicho a los eliminados de 1839 

daba una actividad juvenil.  astae entonces nada 
mejor sin duda y el derecho de ausentarse es un 

C derecho muy constitucional. Pero veamos cual fue 
.E la singular peripecia del dia siguiente. Los doce 
.E disidentes se dirigieron al recinto legislativo antes 

E de la hora ordinaria de las sesiones El viejo La- 
fortune dispuso estrategicamente en las puertas 
su guardia de honor, que resultaba ser aquel dia 

E una parte de la guarnicion y a medida que se pre- 
s sentaban los diputados, su entrada les era muy 
2 claramente rehusada. Hubo en esta ocasion peleas 



y a los que se habian pronunciado con mas viveza 
en su favor; se abrieron las puertas a los demas 
y se usaron todos los medios para atraerlos. Esta 
tactica tenia dos objetivos: formaba numerica- 
mente la asamblea y.dividia a los disidentes. No 
resulto al principio sino a medias. La asamblea 
se encontro constituida; pero se volvia a ella bajo 
la impresion de la injuria hecha y las primeras se- 
siones fueron muy tempestuosas. 

Fue en estas sesiones donde tuvieron lugar las 
escenas curiosas que han encontrado lugar en los 
diarios de Europa. Contra lo que esperaba el par- 
tido presidencial. el escmtinio acababa de llevar 
a la presidencia al diputado Laudun, uno de los 
opositores recientemente admitidos. Lafortune no 
dudo; se nego valientemente a ceder el sillon al 
nuevo elegido y se mantuvo alli contra todos los 
rayos de la asamblea. Al dia siguiente, nueva usur- 
pacion, nueva resistencia, hasta que un nuevo es- 
cmtinio. anulando el primero. hubo depuesto le- 
galmente al infortunado Laudun. A esta agitacion 
parlamentaria respondia la de fuera, que se for- 
mulaba en las protestas firmadas por los miem- 
bros excluidos de sus asientos, y en las proclamas 
que el presidente dirigia a las tropas. 

Sin embargo, se establecio pronto una calma 
aparente. La asamblea. orivada de sus nrincioales . . . . 
miembros, terminaba bastante oscuramente su se- 
sion para reaccionar sobre la opinion y los dipu- la :. 
tados a quienes el ostracismo parlamentario habia 
herido definitivamente, al terminar el turno mi- 
doso de la oposicion legal, entraban por el camino 
silencioso de la conspiracion politica. Entonces 
comenzo a circular entre los adeptos la pieza fa- 
mosa que tomo el nombre de manifiesto Praslin. 



por el lugar donde fue redactado. Este documen- 
to, que ha llegado a ser el evangelio politico de la 
revolucion nueva, pinta energicamente la situacion 
del pais. Bajo este doble aspecto, merece el honor 
de algunas citas. Luego de una invocacion a las 
sombras de Vicente Oge y de Petion, el manifies- 
to, llegando a la situacion del momento, prosigue 
asi: a i Detengamos los ojos en los efectos funestos 
de nuestra mala ley fundamental y en las medi- 
das arbitrarias e indignantes de una administra- 
cion de veinticuatro anos! i Ved a este Haiti nece- 
sana y naturalmente agricola! i Ved cuales son los 
debiles' productos que arranca a la tierra! La 
agricultura y la industria. al no recibir el menor 
aliento, que asombrarse de que estas dos 
fuentes de la prosperidad de las naciones se en- 
cuentren agotadas entre nosotros? una po- 
licia para proteger los jardines del agricultor la- 
borioso y para castigar al vagabundo que atenta 
contra su propiedad? El trabajo de los campos. 
al no encontrar ningun apoyo en una buena pc- 
licia contra los ladrones y los holgazanes, se re- 
duce a casi nada. Cualquiera que sea la actividad 
y cualesquiera que sean los trabajos de los agri- 
cultores, no consiguen sino debiles resultados y 
casi siempre se enganan en sus esperanzas. De ahi 
la disminucion de nuestros productos agricolas; 
de ahi la causa principal. primera, inevitable de 

4 esta miseria general y horrible; de ahi el servilis- 
mo en que se encuentran sumidos los haitianos ... 
En un siglo de luces y de utiles descubrimientos, 

es vergonzoso ver tan atrasado a este Haiti fa- 
vorecido por la naturaleza? Para dar el golpe de 
muerte a la agricultura se ha redactado un codigo 
mral absurdo y no realizable. Se han presentado 



a nuestros hermanos del continente v de las islas 
de America, que hubieran estado dispuestos a vi- 
vir con nosotros. disposiciones legislativas tan in- 
dignante~ para los trabajadores; que se los ha 
alejado de nuestro pais, que se ha forzado a aban- 
donarnos hasta a los que ya estaban entre noso- 
tros. Leyes injustas sobre la agricultura. medidas 
vejatorias y repulsivas de toda migracion han re- 
ducido a los hombres de la raza negra a soportar 
los prejuicios de sus enemigos antes que a quedar 
entre nosotros. 

*La instruccion publica, ese vehiculo de la fe- 

el presente y que amena- 

.Si echamos una ojeada al personal de la ad- ' ministracion publica, veremos la mayoria de los 
empleos, tanto civiles como militares, ocupados 
por sujetos incapaces, inmorales, desconsidera- 
dos. que solamente han sabido llegar a ellos por 
la adulacion, la delacion, la intriga y la importu- 
nidad.. . 

>La libertad de prensa, ese palacio de todas las 
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libertades, ya no existe de hecho, porque los tri- 
bunales han perdido su independencia: el pueblo 
es engafiado en el manejo de sus asuntos: se le en- 
dilgan sin verguenza las mas espantosas menti- 
ras... Gracias a la facultad concedida al jefe del 
Estado, de nombrar hasta para funciones popula- 
res: gracias a la expectativa dada a los jueces en- 
tregados y serviles, de llegar a la senaduria o de 
subir a lugares mas altos; gracias a ese numero 
de magistrados improvisados, y hechuras del jefe. 
a quienes se entrega el destino de los ciudadanos, 
los tribunales se han convertido en dociles y pri- 
meros instrumentos del poder; los ha armado con 

otras naciones! teneis que gemir, no teneis 
que avergonzaras de todas esas abominables y ex- 
trafias leyes civiles, que rompen las relaciones so- 
ciales, que deshacen los lazos del parentesco, que 
lanzan la pcrturbacion bajo el techo domestico. 

tados mas patriotas, mas 

orgias politicas de una mayoria cobarde. ignoran- 
te, sobornada por el poder, es una pagina de nues- 
tra historia que hay que desgarrar. Es ante el os- 
tracismo lanzado contra los tribunos capaces 
como se han hecho todas esas leyes injustas, in- 



constitucionales, atroces, absurdas, zidiculas, in- 
coherentes, incumplibles. Durante las sesiones del 
vandalismo tantas libertades han sido cautiva- 
das.. Llegando a las conclusiones, el manifiesto 
ponia las.siguientes resoluciones : 

o 1 ." Se proclamara un gobierno provisional, 
compuesto de notables, tanto en la magistratura 
como en el ejercito, y que son: los ciudadanos 
Imbert, Bonnet, Borgella, Voltaire y Guerrier. - El gobierno provisional tendra todo poder ne- 
cesario para mantener el orden y la. tranquili- 
dad. - Hara nombrar. por la via del doble voto. a 
los miembros que deben componer la asamblea 
constituvente. - La voluntad. la necesidad, la 
condicion esencial del pueblo haitiano es tener 
una constitucion de las mas democraticas. que 
proclame altamente la soberania del pueblo y el 
principio de la eleccion temporal de la mayoria 
de las funciones publicas. - El gobierno provi- 
sional tendra la dictadura hasta la reunion de la 
asamblea constituyente. Sin embargo, sus funcio- 
nes duraran hasta el nombramiento del poder eje- 
cutivo. - Con todo sera, desde ahora, escogido 
un ciudadano patriota cuya entrega es conocida, 
para la empresa propuesta por nosotros. - Ten- 
dra el mando del ejercito.. 

Este documento, fechado el 1 de setiembre de 
1842, llevaba 'un gran numero de firmas, a cuya 
cabeza se encontraba la de Carlos Herard mayor. 
que tomaba la calificacion de jefe de ejecucion y 
la de Herard Dumesle, que se intitulaba presiden- 
te del comite. Habia sido redactado en Los Cayos. 
comuna del extremo sur, cuya poblacion estuvo 
siempre pronta a inflamarse, y donde ~ i g a u d  ha- 
bia hecho su ultimo desembarco. 



Herard mayor. tambien llamado Herard-Rivib 
re, jefe del batallon de artilleria, era el ~ciudada- 
no patriota de entrega conocidaa, de que hablaba 
el manifiesto. Era el quien debia tener el mando, 
del ejercito. Era un hombre de color, de edad 
de cerca de cincuenta anos: caracter audaz y em- 
prendedor, pero espiritu sin alcances y se dice 
que sin ambicion, que no fue mas que el instru- 
mento de su pariente, Herard Dumesle, verdadero 
iefe de la emmesa. - 

Cuando el-comite dirigente se hubo asegurado 
un verdadero concurso en las localidades vecinas, 
y sobre todo en Jeremie; cuando creyo poder con-. 
tar con la ayuda del general Borgella, que manda- 
ba como jefe la circunscripcion del sur y residia 
en Los Cayos, se fijo dia para la ejecucion. El 27 
de enero se reunieron en armas en casa del cw 
mandante Herard, en la famosa habitacion Pras- 
lin, cercana a esa ciudad. Ese nudo de la rebelion 
no estaba formado por mas de doscientas perso- 
nas. Era poco sin duda, no se iba a tener a 
Borgella? ...la Se dieron por lo tanto prisa para 
notificar la toma de armas al viejo general, ha- 
ciendole saber oficialmente el fin de la revolucion 
y reclamando su concurso que se esperaba confia- 
damente. i Oh desprecio! El lugarteniente de Bo- 
yer contesto con una proclama furibunda e hizo 

105. Borgelia habia sido sondeado y habia respondido de una 
manera bastante poco categorica para que se hubiera creldo 
poder ercnbir su nombre entre !m de los miembros del futuro 
gobierno provisional. Lo mismo paraba con Guemier. que man- 
daba en el norte. Solamente Bonnet. antiguo soldado de Ri- 
gaud. que mandaba en San Mar-, pmto completamente cen- 
t d .  entre el Cabo y Po--au-Ptince. habia prometido formal- 
mente su mnnirro; pero mmi6 en el momento de la ejanici6n 
y fan a prop4sito que no re quiso encontrar natural su muerte. 
Por lo demas. todm ~ t m  j e f ~  eran hombres de la antigua g e  
neracion. a quienes la juventud puro las m a r  en la mano. 
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marchar a sus tropas contra los rebelados. Todo 
parecia perdido. Pero dociles a la voz de su jefe, 
los insurgentes dirigieron su derrota sobre Jere- 
mie la segunda ciudad del sur, donde mandaba el 
general negro Lazare. Se hizo creer a este que Bor- 
gella se habia pronunciado; y como se esperaba, 
siguio sin dudarlo el ejemplo de su superior in- 
mediato. Lo mismo sucedio con Segrettier, hom- 
bre de color, que mandaba en la Ensenada de 
Ainault." Fortalccidos con cste doble buen exito 
de su engano, los fugitivos de la vispera hicieron 
un regreso ofensivo a Los Cayos, arrastrandolo 

5, un nuevo combate, mas largo y mas 
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establecio alli su cuartel general al lado de las 
ruinas humeantes del arsenal. que un oficial de 
Boyer, observador escrupuloso de la constitucion, 
habia incendiado religiosamente antes de retirar- 
se. Inmediatamente de hacerse dueno de este lu- 
gar, el jefe de ejecucion proclamo la destitucion 
de Boyer y lo habia hecho acusar por decreto asi 
como a los principales agentes de su gobierno. 

Por fin. confiando en estos primeros logros, 
los insurgentes tomaron la direccion de Port-au- 
Prince, y se encontraron en Leogane, el 12 de mar- 
zo, con las tropas dirigidas contra ellos. Estas se 
componian en parte de guardias nacionales, que 
hicieron como antes los soldados de Cristobal y 
se pasaron a las filas enemigas. La tropa regular 
se desbando en seguida y la victoria se gano con 
facilidad. 

La noticia de este tercer fracaso, llegando a 
Port-au-Prince al mismo tiempo que la de la ocu- 
pacion de los Cayos. hizo que Boyer, quien durante 
estos cuarenta y cinco dias de guerra civil no ha- 
bia hecho sino lanzar proclamas, dejara por pri- 
mera vez la capital. Fue para embarcarse (13 de 
marzo) en la corbeta inglesa Syllu, que lo d e  
posito en Jamaica con el fiel Inginac, .su amigo. 
su camarero y su  dueno^.'^ Dejo al partir una U1- 
tima proclama, en la que declaraba abdicar el po- 
der y daba su adios al pais. Este documento es 
notable por su caracter digno y moderado. que 
contrasta singularmente con la manera violenta 
con que hablo de el mas tarde el general Herard. 
Pocos dias despues de la partida del presidente, 
el jefe de ejecucion entro en la capital, a la que 

107. Informe de H6rard. 



fue pronto seguido por el ejercito insurreccional 
mandado por Lazare. 

Asi se realizo la primera fase de la revolucion 
nueva. Boyer cayo como habia gobernado: sin 
inteligencia y sin energia. Viendo a este hombre 
en la obra, al verlo destruir sordamente todo lo 
que la constitucion de 1816 habia conservado de 
elementos democraticos en la carta de su pais, ha- 
ciendose proclamar presidente de por vida. abo- 
liendo el jurado por delito politico, aniquilando 
la re~resentacion de las comunas oor medio de las 
elim&aciones, haciendo del senado el instrumen- 
to docil de sus voluntades, gobernando militar- 
mente la prensa, se lo hubiera supuesto dirigido 
por un verdadero pensamiento politico: se hubie- 
ra podido creer que estudiando el pasado habia 
comprendido el unico gobierno posible para su 
pais y habia sonado con el despotismo organiza- 
dor de Toussaint y de Cristobal. Pero cuando se 
ve a ese poder absoluto de veinticinco anos no 
dejar a su caida sino la bancarrota y la miseria, 
se intenta penetrar el secreto de esa lucha infe- 
cunda de un cuarto de siglo entre un hombre y 
las instituciones que habia jurado mantener. Es 
una situacion muy caracteristica y que tratare- 
mos de apreciar inmediatamente. 



Capitulo Sexto 

HBRARD. - TERCERA REVOLUCION 

cobiemo pmvirional. - del ~ ~ r s i l  nerard par 
el norte y por el sur. - Elecciones pira formar una asam- 
blea constituyente. - Co~flictos nacidos de estas elecciones. 
- Comienzo de antagonismo entre Herard y la asamblea 
mratifuyente. - C a d a  Hel.idRivi& pmdaniado pmidente. - Discurio ca rac t e r t s f~~  que pmnuncia. - Toma de a m a s  
en el distrito del Artibonito. - Luoha abierta entre Los Hb 
rard y el poder parlamentatio. - La parte espanola procla- 
ma su independencia. - Senrnci6n que pmduce este -n- 
tecimiento en el oeste. - Medidar extraordinarias. - EL pre- 
sidente marcha en pe-a contra el este. - S u  uitima tentati- 
va contra el partido constituyente ni el momento de ni t rar  
al tertitotio mbelado. - Batido por l a  espanoles. sucumbe 
en su lucha contra los constituyente.. - Todos los puntos de 
la republica ha- su revoluci6n al mismo tlmpo. - EL ga 
neral negro Piermt en6 a la cabe= de la del norte. - Acaau. 
general en jefe de lar reclamaciones de s u  conciudodamr. - 
Guerrier nombrado presidente. - Deitituci6n y.embarco de 
Heiard. - Muerte de Guerrier. - Llegada de Pierrot. 

El 4 de abril, el general Herard depuso los po- 
deres oue habia recibido. dando cuenta de la ma- 
nera c k o  los habia ejercido, en una proclama 
bastante notable, que terminaba asi: xciudada- 
nos Imbert, Voltaire, Guerrier y Segrettier: os 
proclamo miembros del gobierno provisional. 
Tendreis que llamar a otro ciudadano de vuestra 
eleccion para completar el numero de los miem- 



bros de este gobierno ... Cuanto a mi, mi mision 
esta cumplida. He aqui las actas y las piezas de 
mi administracion, las entrego a vuestra investiga- 
cion. Entro en la clase de los ciudadanos priva- 
dos, con la conciencia intima y la dulce satisfac- 
cion de haber ejecutado fielmente mi mandato, y 
de haber visto a mi pais, gracias a la divina Provi- 
dencia y al valor de mis hermanos. realizar la mas 
hermosa de las revoluciones~. No hay que decir 
que Herard fue el otro ciudadano llamado por el 
gobierno provisional. Partio pronto a la cabeza 
de las tropas disponibles para recorrer el norte y 

2 tas lentitudes dieron a los espiritus el tiempo de 
volver a caer en su atonia. Y mientras el gobierno 
provisional se adormecia en la inercia de un go- 
bierno definitivo. las reuniones electorales. cuvos 
presidentes exhalaban su republicanismo enein- 
creibles periodos oratorios. se completaban con 
un caracteristico descuido. Hubo comunas que no 
tuvieron asambleas, y la .de Port-au-Prince, que 
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debia reunir a seis mil electores, no consiguio, a 
pesar de las publicaciones reiteradas de los dia- 
rios y a pesar del carillon de la libertad, reunir 
mas que dos ciento^^!^ 

Pero esta indiferencia de la masa no impedia 
ni los conflictos de casta ni la peligrosa fermen- 
tacion de las ambiciones individuales. Precisamen- 
te a una discusion electoral se debio la primera 
toma de armas que senalo el interregno presiden- 
cial. 

Por otro lado, el gobierno provisional se veia 
desbordado por un mal que el mismo habia inocu- 
lado a sus gobernados. El heroe de Praslin, que 
de un dia para otro cambiaba su modestogrado de 
jefe de batallon por el de general de division; su 
primo Herard Dumesle, que acordandose de im- 
proviso de que antes habia servido, se decretaba 
tambien la hoja de encina; el abogado David Saint- 
Preux, el diputado Lartigue, pacifico plantador y 
tantos otros que seducidos por ese ejemplo, hi- 
cieron pagar con charreteras el odio con que los 
habia honrado el presidente Boyer, abrieron el 
camino a los menos ambiciosos. La vanidad afri- 
cana se pavoneo bajo una ola de plumas de gallo 
y de granos de borlas; ya no se oyo en las calles 
de Port-au-Prince sino la sinfonia de los grandes 
sables y de las botas con espuelas que sonaban al 
unisono en el adoquin. Si esta epidemia fue al prin- 

4 cipio un medio de gobierno como otro, si sirvio 
sobre todo para facilitar al general Herard el buen 
resultado de la gira medio militar, medio adminis- 
trativa, que realizaba en el norte y en el este, se 
convirtio en un embarazo y en un peligro cuando 
el gobierno se vio obligado a detenerse en la dis- 

108. Patriofe del 1 de junio. 



tribucion de los grados, por el temor muy legi- 
timo de no disponer ya de soldados a fuerza de 
tener generales. Al complicarse en algunos luga- 
res las ambiciones insatisfechas con hostilidades 
de casta, estallaron varios movimientos. 

La primera toma de armas tuvo lugar cerca de 
los Cayos, aquella localidad esencialmente infla- 
mable. El negro Salomon, hombre considerable de 
su casta, molesto por los mestizos en la asamblea 
electoral de esa comuna, protesto de sus operacio- 
nes y se retiro en armas a una habitacion vecina, 
donde lo rodearon muchos partidarios. Mientras 
el general Herard, afectando la ubicuidad, envia- 
ba desde el fondo de la parte espanola adonde 
habia llegado entonces, la orden de arrestarlo, el 
negro disidente contestaba con tiros de fusil a las 
tropas dirigidas contra el y las ponia en completa 
derrota. Lazare tuvo que marchar en persona y 
proclamar una amnistia, para poner fin a este al- 
zamiento que fue el preludio de otros mucho mas 
serios de que fue teatro mas tarde la provincia 
del norte. Este primer movimiento insurreccional 
apenas apaciguado, cuando el general negro Dal- 
ron -hizo el suyo., no en una provincia apartada, 
sino en Port-au-Prince y bajo las bayonetas de 
Herard, quien, luego de haber hecho proclamar 
la revolucion en toda la extension de la republica, 
estaba de vuelta a la sede del gobierno. Con una 
noche magnifica, que la luna iluminaba como un 
sol, Dalzon, obrando la maniobra friamente audaz 
que ejecuto Petion cuando su defeccion, se dirigiu 
a los cuarteles y ordeno a las tropas que lo siguie- 
ran al fuerte aue domina el luear. Habia arras- 
trado a un regimiento y t o m a b a k a  posicion que 
podia hacerse formidable, cuando queriendo volar 



los sesos a uno de los oficiales que la autoridad 
militar habia enviado a reconocer la situacion, fue 
muerto casi a bocajarro por uno de los soldados 
de la escolta. Se vio huir y desaparecer, sin poder 
alcanzarlo, a un hombre que lo acompaiiaba. Pero 
reconocido distintamente, fue pronto arrestado. 
Era el negro Mercure, juez de paz convertido en 
coronel, y cuya historia ha encontrado lugar en 
los diarios de Europa. Luego de haber padecido la 
agonia de cinco juicios seguidos, fue fusilado con 
su hijo y dos de sus complices. Murio lanzando al 
viento el humo de su cigarro, queriendo mostrar 
con la exageracion de su valor, que sucumbia como 
campeon de un partido y no como victima de una 
ambicion puramente personal, como el gobierno 
tuvo tanto cuidado en dihndir. 

En medio de las preocupaciones que dejaban 
en las mentes estas agitaciones parciales, comen- 
zaron los trabajos de la famosa asamblea consti- 
tuyente..Basta dirigir los ojos en torno nuestro y 
ver lo que son a veces las asambleas no constitu- 
yentes de Europa, para tener una idea del curioso 
espectaculo que debio presentar la gran conven- 
cion de Port-au-Prince. Como esas cortes portu- 
guesas, que disueltas luego de tres meses de se- 
sion, estaban todavia en el primer parrafo de su 
alocucion, los elegidos de la republica africana hi- 
cieron tal abuso de la palabra, se hundieron de 
tal modo en la definicion de los derechos del hom- 
bre y del ciudadano haitiano, que impacientado e 
inquieto por esas lentitudes que prolongaban los 
inconvenientes de la situacion, el jefe de gobierno 
dirigio, al comienzo de diciembre, un mensaje a 
la asamblea, para significarle que si el 15 no habia 
terminado su obra, entregaria su dimision y deja- 



ria a otros el peso de lo provisional. Esta intima- 
cion, bastante poco parlamentaria. provoco una 
respuesta muy hreve $ que no carecia.de dignidad. 
Herard la levo en oresincia dc sus soldados. Hubo -- . . 
un comienzo de rebelion militar: se sacaron los 
sables, se lanzaron gritos muy poco constituciona- 
les y hasta algunos audaces se atrevieron a pro- 
clamar presidente a su general. Esta manifesta- 
cion no tuvo consecuencias inmediatas; pero h e  
el comienzo de la lucha que estallo entre los dos 
Herard y la logomaquia parlamentaria, lucha en 
que los veremos sucumbir. 

Por fin, habiendo hecho alguna impresion la 
impaciencia del poder militar, se apresuraron un 
poco, se sacrificaron algunos discursos en aras de 
la patria y se pudo, el 4 de enero de 1844. procla- 
mar al general Carlos Herard-Rivikre presidente 
de la republica por cuatro anos. 

La ceremonia de la instalacion tuvo lugar con 
gran pompa. Nada falto a la solemnidad. ni si- 
quiera la joven palmera, emblema de la republica. 
cuya flecha aguda, coronada con el gorro de la 
libertad, adornaba pintorescamente la sala. El se- 
nor contraalmirante conde de Mosges, que manda- 
ba nuestra estacion de las Antillas y que al primer 
rumor de los acontecimientos de que nuestra C* 

lonia era teatro, se habia dirigido ante Port-au- 
Prince en la fragata la Ndreide; el senor consul 
general, Adolfo Barrot. enviado por el gobierno 
francks para tratar la cuestion de la indemniza- 
cion y llegado recientemente en la corbeta Aube; 
el consul residente de Francia y los consules de 
los Estados Unidos y de Inglaterra asistieron ofi- 
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cialmente a la ceremonia." Fueron testigos de un 
curioso espectaculo. 

El elegido de la republica, luego de haber ju- 
rado la constitucion nueva, pronuncio un discur- 
so que entibio singularmente el entusiasmo del 
momento por las restricciones que parecia poner 
al juramento que se le acababa de oir. Este docu- 
mento, donde se reconoce el toque bastante lite- 
rario de Herard Dumesle, era consecuencia de la 
manifcstacion quc hemos referido. Era la protesta 
del buen sentido contra una rapsodia democra- 
tica tan difusa en su forma como inejecutable en 
sus prescripciones; protesta un poco apresurada 
.sin duda, pero que buscaba de alguna manera 
tomar fecha. Al salir de la sesion, los soldados 
tradujeron en gritos violentos las reticencias me- 
didas de su jefe. Desde entonces fue evidente que 
se abria una nueva fase de la revolucion: iba a 
comenzar la lucha entre el poder ejecutivo ap* 
yado por el partido militar, sostenido por todos 
los hombres dotados de algun instinto guberna- 
mental, y la constituyente apoyada por el perio- 
dismo y por todos los arengadores de la isla. 

El primer estallido fue en la provincia del Arti- 
bonito, donde, a consecuencia de distintos movi- 
mientos, la autoridad militar hizo cerrar el comile 
municipal, especie de comuna permanente tomada 
de la revolucion francesa, de que la constitucion 
habia dotado al pais. Este conflicto, cuyo origen 
nunca ha sido bien aclarado, se considero como 

.. .. -. ~- 

solamente en contraste con el 



el guante que los dos Herard lanzaban al partido 
parlamentario. Las medidas tomadas por la a u t o  
ridad superior para restablecer el orden suscitaron 
las recriminaciones mas violentas. El gobierno no 
pudo conseguir de la asamblea la autorizacion de 
perseguir a uno de sus miembros. el diputado 
Bazin, representante del Artibonito, al que acu- 
saba de fomentar las perturbaciones de que era 
teatro su comuna. Bazin. quien creyo que su invio 
labilidad de diputado lo seguirla por todas partes, 
y que se habia dirigido al teatro de los hechos, 
fue muerto al defenderse contra los soldados en- 
viados a arrestarlo. No podemos pintar mejor la 
situacion violenta.que surgio de estos aconteci- 
mientos. que dejando hablar al actor principal de 

gidos que aplaudieron de buena fe sus generosos 
esfuerzos, quedaron en el seno de esa asamblea, 

9 
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2 bierno provisional con;oco las asambleas prima- . rias y electorales para formar la asamblea consti- 

E tuyente, el general Herard, decia: -Las previsio- 
nes del momento anunciaron que ella seria el 

m lugar de cita de la entrega, de la buena fe, de la 

E experiencia y de las luces. Pero desde el comienzo 
a~ de esa asamblea se manifesto el espiritu que debia m reinar en ella. Su tendencia a invadir todos los 

2 poderes. a constituirse en convencion nacional, 
hizo temer a los espiritus penetrantes al ver re- 
novarse en Haiti las escenas de Francia en 1793. 
Esa tendencia alarmo a toda la gente de bien ... 
Mientras los defensores de la patria que inaugu- 
raron la revolucion de 1843 v esos hombres esco- 



neutralizaron el espiritu de partido que se dibujo 
en medio de sus tumultuosos debates; pero en 
cuanto dejaron sus sedes o se encontraron en nu- 
mero demasiado pequeno, la exaltacion ya no tuvo 
limites ... Luego de tres meses de discusiones tem- 
pestuosas, en las que se olvidaron las tradiciones 
del   asado y sus utiles ensefianzas. aparecio la 
constitucion de 1843. Las teorias politicas estable- 
cidas por ella, sus creaciones, eran todas nuevas 
para el ~ u e b l o  y debian naturalmente llamar su 
atencion. La libertad de examen alumbro una es- 

enes, acusa al poder de permane 

pasada; que hiciera marchar al pais, cuando todo 1; concurre a privarlo del movimiento necesario, a 
amontonar las dificultades bajo sus pasos y a ha- 
cer imposible todo gobierno. 

.He resistido uor largo t i e m ~ o  a los saludables 
consejos que s e m e  daLan; que hombres 
inflamados por el despotismo de cuerpo volverian 
pronto a sus sentimientos de concordia y de mc- 
deracion; pero han colmado la medida de los a r r e  



batos. Al pueblo toca pronunciarse sobre el infor- 
tunado conflicto que han suscitado; la opinion pu- 
blica decidira entre la asamblea constituyente y 
el poder ejecutivo; dira un dia que provoca ahora 
la perdida del pais o de los que, renunciando a 
todo sentimiento de conveniencia. quieren que los 
libertadores de la patria expien su gloria en la 
humillacion, que siembren los errores mas funes- 
tos, o de los que se entregaron a la salvacion de 
la libertad v del bien publico, v que han consa- 
grado su existencia a 1; una y al otro. El pueblo 
delega sus poderes y no sus derechos. Soy el ser- 
vidor del pueblo.. 

Tal era, menos de dos meses despues de su Ile- 
gada, el lenguaje del jefe de un gobierno nuevo. 
Para quien se ha tomado el trabajo de estudiar 
Los acontecimientos. es menos la expresion de una 
ambicion invasora que el clamor de-un infeliz des- 
bordado por las dificultades de su obra y acorra- 
lado por !os obstaculos estupidamente amontona- 
dos en torno suyo. 

Tal era el estado de cosas cuando estallo la 
insurreccion del este. Se hallara en otra parte, 
como dijimos, el detalle de loa hechos que se rea- 
lizaron en el territorio de la antigua parte espa- 
nola. Solo haremos constar aqui que los germenes 
de rebelion, por un momento rechazados por la 
presencia de Herard en Santo Domingo, se desarro- 
llaron rapidamente a favor de los sucesos que se 
producian en el oeste. Del Ozama a Montecristi se 
habia lanzado el clamor de independencia y vol- 
viendo a encontrar aquella energia que les habia 
servido tan infortunadamente contra la domina- 
cion de Francia, los islenos de la isla espanola se 
armaron en todas partes al grito de .;Viva la Vir- 
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gen Maria!.. Santo Domingo hizo capitular a la 
guarnicion y el antiguo litoral frances vio refluir 
como fugitivos, por todos sus puertos, a aquellos 
de sus habitantes que habian creido demasiado in- 
eenuamente en la ficcion constitucional de la indi- -.-~-~~ ------ - --- -- - - ~  ~ 

visibilidad de los territorios. 
Este despertar de los vencidos produjo una 

sensacion profunda: se comprendio y hasta se exa- 
gero su alcance y se recurrio enseguida a las me- 
didas extraordinarias. Un decreto movilizo la guar- 

a dia nacional; otro autorizo al presidente a ponerse 
'c a la cabeza del ejercito, dejando el poder ejecu- 

tivo en manos del consejo de los secretarios de 

2 I Estado; los puertos del este se ponen en estado de 

$ 9 bloqueo; se da orden a todo militar y guardia na- 
o cional que se dirija bajo las banderas; y por una 

2 m ultima proclama que no pinta solamente la emo- 

.o, = cion del momento, el presidente anuncia, al dejar 
la sede del gobierno, que deja alli una comision 

2 militar permanente, encargada de juzgar y de ha- 
cer ejecutar, como desertor ante el enemigo, a 
todo individuo capaz de formar parte del ejercito 
que una hora despues de su puesta en marcha, no 1; se le haya unido. 

p Fue el 10 de marzo cuando el general Herard 
se puso en movimiento a la cabeza de una fuerza 
de cerca de veinte mil hombres, compuesta de la 
antigua guardia de Boyer y de soldados improvi- 
sados por el estimulo de sus ordenes del dia. Divi- 
dio su cuerpo de ejercito en dos columnas. To- 
mando a una bajo su mando, atraveso el Mireba- 
lais y subio hasta el distrito de la Petit-Rivikre del 
Artibonito para poner alli fin a los conflictos de 
que hemos hablado. Desde este punto franqueo la 



antigua frontera espanola por las Caobas, donde 
hizo su primer alto en el territorio sublevado. 

HGrard Dumesle habia quedado en Port-au- 
Prince como miembro del consejo de los secreta- 
rios de Estado. Debia a la vez hacer frente a las 
tempestades parlamentarias y tener a su pariente 
al tanto de la situacion politica por medio de un 
servicio de estafetas establecido a gran costo. Pron- 
to las noticias que le fueron transmitidas, las lu- 
ces que habia recogido en su camino no dejaron 
al presidente ninguna esperanza de conciliacion. 
Comprendio que antes de abordar al enemigo del 
este, habia que acabar con el partido constituyeii- 
te del oeste. La excentricidad de la medida a que 
se atuvo, no es uno de los rasgos menos caracte- 
risticos de los acontecimientos que tratamos de 
relatar. De lo alto de la frontera, desde donde se 
podia de alguna manera hablar a todos los pun- 
tos de la isla, fulmino una proclama que se diri- 
gia a la vez a los enemigos que iba a combatir y 
a los adversarios que dejaba tras de si, resumia 
todos sus reproches contra el partido parlamen- 
tario, lo acusaba violentamente de ser la causa de 
la escision que ponia en peligro la unidad de la 
republica y, recordando las reticencias con que 
habia rodeado su juramento del 4 de enero, aca- 
baba por invocar la gran maxima de la salvacion 
del pueblo. La orden del dia de la frontera espa- 4 fiola es el corolario filosofico del manifiesto de 
los Cayos. Es la escena final de esta tragicomedia 
de una hora. 

He aoui como los dos Herard anlicaron a sus 
adversarios esa ley suprema de la'salvacion del 
pueblo. La ~roclama del vresidente fue vublicada 
en las calles de ~or t -au-~r ince  con g a n  aparato 
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militar y se dio orden a todos los hasta entonces 
constituyentes y a todos los miembros de los co- 
mites municipales de ir  a unirse al ejercito: el 
primer deber de los representantes del pueblo es 
defender la unidad y la indivisibilidad de la repu- 
blica ... Como el presidente de la asamblea, un pe- 
riodista llamado Lespinasse, de quien se habia di- 
cho con frecuencia que su pluma habia derribado 
a Boyer, quisiera servirse nuevamente de ella, 
fue, sin duda por escarmiento, bmtaimente lleva- 
do a la carcel. Tal fue el exnediente tan sinmilar 
como extraparlamentario a que recurrieron los He- %! rard Dara acabar con el Dartido constituvente. 

Pero a tales extremos es necesaria la victoria. 
Ahora bien. los nuevos dominicanos no estaban 
dispuestos a dejarse derrotar. Recibido en Ama 
con un fuego perfectamente sostenido, el presi- 
dente, que se habia adelantado hasta alli sin un 
disparo, se vio obligado a detenerse enseguida. Y 
aunque al dia siguiente del combate los vencedo- 
res le cedieron el lugar para ir. segun su costum- 
bre, a rehacerse y esperarlo un poco mas lejos, 
no ~ u d o  dar un paso. Es que despues de haber 
visto a sus soldados desnarramarse un ~ o c o  Dor 
todas partes durante la marcha, los veiaLdese;tar 
en masa despues de este fracaso. Acampo por 
tanto en ~ z u i  y mando orden al general negro 
Pierrot, que mandaba en el norte. que se le uniera 
con todas sus tropas. 

Pierrot hizo un movimiento para obedecer; pe- 
ro tan mal acogido como su jefe al entrar en te- 
rritorio enemigo, se dio la vuelta y regreso al Ca- 
bo. Ante una nueva orden que se le hizo y a la que 
se nego a obedecer. se dio orden de arrestarlo. El 
negro hizo entonces lo que se usa en todas las re- 
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publicas de America en semejante caso: proclamo 
la independencia de la parte norte. 

Fue la senal: ya no se penso en aquella unidad 
territorial por cuyo mantenimiento se queria mo- 
rir inmediatamente; se olvido al ejercito compro- 
metido en pais enemigo y en un instante todos 
los puntos cardinales de la republica lanzaron su 
manifiesto de independencia. Estos documentos 
tieni ,i su interes desde el punto de vista politico, 
como k s d e  el punto de vista fisiologico: les de- 
jaremos el cuidado de hacer cl relato de los ulti- 
mas acontecimientos que nos quedan por mencio- 
nar. El manifiesto del norte, fechado en el Cabo 
el 26 de abril. se expresa asi: 

Manifiesto del norte 

-El pueblo del departamento del norte de la 
republica, cansado de verse juguete de un gobier- 
no sin principio, se ha separado del gobierno de 
Herard-Riviere por los siguientes motivos: 

*El ex presidente Boyer, llamado en 1820 a 
simpatizar con nosotros, nos quito nuestros teso- 
ros, nuestros arsenales y en cambio nos lego la 
division en la sociedad y la corrupcion de nues- 
tras virtudes politicas. despues de haber. durante 
su presidencia, desterrado a la elite del Cabo y 
haberla hundido en la humillacion. 

>La revolucion del 27 de enero de 1843 nos dej6 ' 
entrever un porvenir sembrado de f l o r e s .  El pue- 
blo todo y los veteranos de nuestro ejercito reci- 
bieron a Herard-Riviere con los brazos abiertos. 
Una vez mas, hemos sido enganados. Mas despota 
que su predecesor, mas tirano.. . ese despota se ha 
atrevido a acusar a nuestros mandatarios. Indigna- 
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dos por su conducta y su orden de arresto contra 
nuestro viejo veterano y valiente general Pierrot, 
por no haber obtemperado a su orden inhumana 
de ejecutar a sus hermanos, indignados por ha- 
ber puesto a toda la nacion en guerra civil, lo de- 
claramos traidor a la patria y entregado a la exe- 
cracion del pueblo. 

.En consecuencia. el general de division Pierrot 
es nombrado general en jefe del ejercito del n o r  
te, hasta que haya conferenciado con el general 
Guerrier, su amigo, con q u h  se entendera. 

.Se nombrara un consejo de Estado ... Asegu- 
rados nuestros limites, los oficiales generales del 
ejercito, unidos a las autoridades civiles y al con- 
sejo de Estado, enviaran diputados para entender- 
se con el oeste, el sur y el este, para lo relativo a 
la indemnizacion debida a Francia y para estable- 
cer el gobierno de la republica en estado federa- 
tivo, o hacer simplemente un tratado de alianza 
ofensivo y defensivo y de comercio. si tal fuere 
el deseo de los otros departamentos de la isla; 
declarando ademas querer gobernamos nosotros 
mismos, sin anticipar sobre los derechos de otro, 
no queriendo mantener entre nosotros la guerra 
civil. ni derramar la sangre de nuestros hermanos, 
a menos que sea en la cmel necesidad de rechazar 
la fuerza con la fuerza. En tal caso, juramos todos 
sumimos bajo las banderas del presente manifies- 
to, que se compondran de los colores azul y rojo, 
con una estrella blanca en lo azul. representando 
al estado del norte cuanto al presente. Nuestros 
conciudadanos del este, detenidos aqui por causa 
politica. seran inmediatamente devueltos a la li- 
bertad.. 



reRcsm Revowcro~ 

Manifiesto del oeste 

El manifiesto del oeste, fechado en Portau- 
Prince el 3 de mayo, decia: 

.iEsfuenos heroicos nos daran una patria! 
>Una exacta comprension de los verdaderos 

intereses del pais trajo nuestra unidad nacional. 
Haiti hubiera debido prosperar. 

.Pero un sistema enganoso, inhabil, ocasiona- 
do por una obstinacion inaudita, obligo al pueblo 
a emprender la obra gloriosa de una revolucion 
que debia regenerar a esa patria que nos es tan 

al modesto Guerrier presidente de la republica hai- 
tiana; es digno de la confianza nacional ... 

=Sin embargo, conciudadanos, el grado de ge- 
neral de division confiado al ciudadano Ch. He- 

m rarse al cumplir puntualmente lo que ha prome- 

provisado del norte y del oeste, y en quien no se 
habia pensado hasta entonces sino para hacer fi- 
gurar pasivamente su nombre entre los de los 
miembros del gobierno provisional. se dejo pasi- 
vamente elevar sobre el paves presidencial. He 
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aqui como un diario de Port-au-Prince cuenta este 
nuevo imprevisto revolucionario : 

xSe convino en proclamarlo en la parada. Cla- 
mores partidos de la guardia nacional debian ser 
repetidos por la tropa de linea ... Pero ese modo 
de eleccion hubiera podido provocar rinas; la san- 
gre hubiera podido derramarse. Es lo que habia 
que detener a cualquier precio. En la manana del 
3, una diputacion de los ciudadanos de la ciudad 
llevo al general Guerrier la expresion de sus de- 
seos. Sucesivamente diversos otros ciudadanos se 
unieron a la diputacion. Encontraron en el pala- 
cio a diversos oficiales que habian venido del nor- 
te a testimoniar al general Guerrier la unanimidad 
de los votos nacionales. Estos oficiales se unieron 
a la diputacion. A las nueve, el modesto Guerrier 
vencio sus escriipulos y acepto. Al mediodia, la 
guardia nacional y el ejercito se reunieron y pro- 
clamaron al nuevo presidente.* 

Guerrier presto juramento el 9 de mayo en .el 
altar de la patriaa (ya no habia constituyente para 
recibirlo). Se dio prisa en asegurar su toma de po- 
sesion, notificandola al que sustituia tan inespe- 
radamente, y le mando permanecer en Azua hasta 
recibir nuevas ordenes. El infortunado Herard no 

m pudo sino obedecer. A pesar de la severidad de sus 
ordenes del dia, a medida que avanzaba en terri- ' torio dominicano, habia visto lo que llamaba su 
ejercito deslizarse de cierta manera entre sus de- 
dos. El golpe que lo hirio termino la obra comen- 
zada por la desercion y el presidente, general en 
jefe de las fuerzas expedicionarias, se encontro 
con que componia, con algunos hombres, su cuar- 
tel general de Azua. 

Desde el 3 de mayo, Guerrier habia dirigido 



proclamas al norte y al sur, para hacerles saber 
que todo estaba consumado v comurometerles a . . 
deponer las armas. Pero Pierrot no lo entendia en- 
tcramente asi y en una alocuciun al oecte, el norte 
rehuso de~oner  las armas. mientras los dos He- 
rard en el'territorio de la repu- 
blica. 

Cuanto al sur, alli pesaban hechos mucho mas 
graves que un simple cambio politico y que siguen 
desarrollandose en el momento en que escri- 
bimos. 

Acaau. ese neero de la vieia escuela, de nom- 
bre y de costumbres excentricas, a quien se vio 
entrar como vencedor en las ciudades. con los 
pies desnudos e inmensas espuelas en los talones, 
Acaau hacia su revolucion en el sur. Pedimos un 
lugar para su proclama. Es a la vez un manifiesto 
y un relato de los hechos; y esta pieza no sera ni 
la menos curiosa ni la menos significativa de las 
que habremos citado. Es del 15 de abril. 

•áProclama al pueblo y al ejercito. 

nLuisJuan-Santiago Acaau, general en jefe de 
las reclamaciones de sus conciudadanos. 

.Ciudadanos y soldados, 

.Debo a mis conciudadanos una cuenta fiel de 
la causa de la contrarrevolucion que surgio, de 
los acontecimientos que la han acompanado y del 
fin a que aspira. 

•âBastante tiempo inclinados bajo el yugo en- 
vilecedor del despotismo, esperabamos del tiem- 
po el remedio a nuestros males. La eventualidad 
de la educacion nacional, la perdida de nuestros 
campos, el pais aplastado bajo el peso enorme de 
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una deuda monstruosa. su porvenir abandonado a 
la casualidad. todo anunciaba el acercamiento de 
una crisis politica: la lucha cstallo. el antiguo go- 
bierno se hundio y la nacion acepto en seguida 
las promesas solemnes de la revolucion. Sin em- 
bargo, lejos de marchar por las vias de la legali- 
dad, el nuevo poder, con actos arbitrarios de que 
nos creiamos librados para siempre, ha contris- 
tado nuestros corazones. 

.Sin juicio alguno, padres de familia, los ciu- 
dadanos Salomon y sus companeros, por haber 
creido poder hablar de derechos, de igualdad y de 
libertad. estan confinados en los desiertos inhos- 

1 pitos de la parte oriental de nuestra isla. El pri- 
9 I mer regimiento. anunciado como adherente a sus -- 
$ . 
2 
.o, 

2 
!! 

$ 

9 sentimientos, esta deportado a Santo Domingo. 
0 Para obtener la obediencia pasiva. ha salido una m ley marcial que, segun las circunstancias, hiere 
= al inocente y al culpable. 

.Por otra parte, dice el cultivador, a quien 
fue prometida por la revolucln la disminucion 
del precio de las mercancias exoticas y el aumento E del valor de sus gkneros? Dice que ha sido enga- 
nado; y para colmo de males, la constitucion que 
consagra todos los derechos y todos los deberes, 
ha recibido las iiltimas injurias de la arbitrarie 

m dad en la corte del local mismo donde deliberaba 
la asamblea constituyente. 

.La poblacion de los campos. despertada del 
sueno en que estaba hundida, murmuro de SU 

miseria y resolvio trabajar en la conquista de sus 
derechos. En una asamblea solemne, he sido re- 
vestido con el titulo de jefe de las reclamaciones 
de mis ciudadanos; he jurado, ante la divina Pro- 
videncia, que protege a la inocencia infortunada, 



a todos los valientes que me rodeaban, ser fiel a 
sus deseos. Un grito unanime aplaudio este jura- 
mento sagrado. Cuatro puntos principales son ob- 
jeto de la reclamacion popular: El mantenimien- 
to de la constitucion. Con la constitucion, la agri- 
cultura sera respetada y honrada. La llamada de 
los ciudadanos Salomon y de sus companeros; la 
abolicion de la ley marcial; y el regreso del pri- 
mer regimiento a sus hogares. 

.El campo Perin escogido para cuartel general, 
nuestras fuerzas combinadas protegidas por una 
pieza de 16, llamada Maman-Pimba, se pusieron 
en marcha el 3 del corriente. Estaba lejos de nues- 
tro pensamiento dar ninguna batalla; solamente 
queriamos presentar nuestros reclamos en una ac- 
titud que probara que nos ateniamos a ellos ... El 
campo general por donde pasamos a paso de car- 
ga estaba desierto; una parada en el cruce Boyer 
nos permitio, a las ocho de la noche, dar parte a 
los habitantes de ese distrito del espiritu de que 
estamos animados. Luego proseguimos por el cru- 
ce Fonfrede, donde nos detuvimos asimismo a las 
nueve. Al dia siguiente, hice conocer por una carta 
al consejo municipal de los Cayos la causa de 
nuestra toma de armas. Una respuesta verbal, apo- 
yhdose en la semana santa que no permite nin- 
gun asunto serio, es el unico honor que se nos 
hizo; y el mismo dia, a las once de la manana, he 
aqui tres columnas que marchan contra nosotros. .. 
Luego de una hora de combate, la victoria nos 
xmrio ... Hemos tenido que deplorar en las filas 
enemigas la muerte de muchos de nuestros her- 
manos. Dios quiso que nosotros no tuvieramos 
sino un muerto y tres heridos ... Hubiera podido 
Perseguir con ventaja al ejercito vencido y en- 
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trar en esa ciudad mezclados con el; pero el sen- 
timiento de la fraternidad detuvo nuestros pasos. 

*A las tres de la tarde, era dueno de Cuatro 
caminos; tome el camino que lleva al fuerte Bc- 
yer, donde me instale. Dirigi una columna al fuer- 
te del Islote y otra a la calzada; estaban en la ciu- 
dad hacia las diez, habiendo huido todos ante 
nosotros. El 5 por la maiiana, reconocimos las 
tropas del gobierno que habian tomado posicic- 
nes en la alcaldla; los nuestros, aunque en pose 
sion de la ciudad, no habiendo recibido ordenes 
de atacarla, se parlamento y hubo una capitula- 

. cion. Las autoridades militares se borraron ante 
nosotros; la justicia de nuestras reclamaciones es 1: reconocida por todos los ciudadanos, autoridades 
civiles y otros que hacen causa comun con noso- 
tros, y las propiedades son respetadas.. 

Como se ve, esta toma de armas era consecuen- 
cia de la del negro Salomon. La ciudad, en que 
Acaau hubiera podido entrar revuelto entre el ejer- 
cito vencido, %si la fraternidad no hubiera dete- 
nido sus pasos., y en la que entro al dia siguiente, 
era los Cayos, cuya poblacion, casi toda de color, 
huyo espantada.'" Volveremos sobre el alcance de 
este hecho. Corramos al desenlace de este lareo a m embrollo. 

En otra proclama del 9 de mayo, en respuesta 1: i la de Duerrier, Acaau le hizo saber .que siempie 
ha sido el hombre de su corazon y que esta dis- 
puesto a reunirse al manifiesto del oeste, pero que 

110. Esta dirpersi6n de la poblaci6n de mlor de los Cayos. 
deinaturalhda por la distancia, ha parado en loa diarios de 
Europa por una m a m a  espantosa. El hecho s que no hubo 
alll sim poca sangre derramada. A a a u  hizo las cosas o s i  -o 
lo dice en ou boletin: ech6 a los hombres de color y se puso en 
su lugar. 



no podria admitir ni reconocer a Lazare como co- 
mandante en jefe de los departamentos del oeste 
y del sur"' ni mantener el grado y la pension con- 
servados a Herards. Ya que el ex presidente es 
culpable, decia, debe ser herido con la destitucion, 
no revolucionariamente, sino de modo constitu- 
cional. y en tal caso no podria conservar su grado. 
Como si esta queja hubiera sido lo unico que mo- 
tivaba su toma de armas, Acaau volvio a ello sin 
cesar en sus innumerables proclamas, y la logica 
del negro. implacable y atormentadora como la 
del nifio. volvio una y otra vez a esta idea hasta 

21 de mayo vino a ensenarle que las revoluciones 
no hieren a medias. Tambien esta vez no quedaba 
sino obedecer. Se embarco para Jamaica, aquel 
refugio ordinario de los vencidos de la isla Espa- 
nola. Y Kingstown acerca hoy a los dos rivales de 

111. R~ukrdese que fue Lazare quien mmh6 contra Sa. 
lornon .. 
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la revolucion de Praslin, como antano el fuerte de 
Joux reunio bajo su torreon al vencedor y al ven- 
cido de la guerra del sur. 

Asi cayo Carlos Herard-Riviere el mayor, des- 
pues de una presidencia que no duro cuatro me- 
ses y un papel politico de menos de dos anos. 

En el momento en que terminamos esta rela- 
cion de los hechos, las noticias de Haiti nos dicen 
la muerte de Guerrier, y la llegada a la presiden- 
cia del general Pierrot, cuyo nombre se encuentra 
mezclado con los acontecimientos que preceden. 
Pierrot es, como lo hemos dicho, de la misma raza 
que Guerrier. Cunado de Cristobal, es por lo me- 
nos de la misma edad que su predecesor. 



Capitulo Septimo 

SITUACION 

Punto & vista polltiso. - P6tion. Boyer, Rivi&roH&rnrd. - Lo 
que bmta de su gobierno. - ia invasih de la democracia 
es la consecuencia del antagonismo de PCtion y de C M 6  
bd. - Extrana simaci6n bajo Boyer. - Las consecuencias 
de esta s i t w i h  aparecen n su salda. - Compnraci6n entre 
los jdes negms y los de sangne mestiza. - Falsa ipreUaci6n 
por un escritor. - Del principio demouatiio en isr s a i b  
dades nueva. - P u t o  de vista saial. - Antagonismo va- 
namente disimulado. - Nuevo error de apreeiaci6n - Lo 
que hie Andres Rigaud. - La verdad sobre la sinuan6n. - 
Caracter del cambio que acaba de abmne. - No es m& 
que un alto en la anqu ia .  - Acaau prsonifieaci6n de 
su pals. - LO que re debe -ar de 1. presidencia de Gue 
lTier y de Pienot. - Necesidad e impotencia, tal parte wr 
el papel de los mestizos. - Lo que deben hacer p- poner 
fin in asta rituaci6n. - Toda civilizaci6n vi- del Onente. - 
Falta de equilibrio en los distintos elementos de la pobla. 
ci6n. - De la acci6n nueva de la rara Rimpea sobre las m. 
zar ifiisansr. 

Tal es la situacion. Tales son los acontecimien- 
tos que estan aun en camino de cumplirse en el 
momento en que escribimos. 

Nos queda por llevar al punto de vista de sus 
consecuencias politicas, todos esos hechos, cuya 
incoherencia hemos tratado quizas en vano de 
coordinar y buscar el porvenir que crea a esa 
tierra antano francesa, ese funesto antagonismo 



de las razas en cuyas frentes ha escrito tan infe- 
lizmente la naturaleza el vrincipio. 

Dijimos como habia muerto P6tion. como ca- 
yeron Boyer y Riviere-Herard. Se vio al primer 
jefe mulaio consumirse y apagarse en impotentes 
esfuerzos por mantener el haz gubernamental que 
habia podido formar bajo la impresion de las in- 
cesantes amenazas de su rival del norte. Se vio a 
su sucesor minando en provecho propio todas 
las instituciones democraticas de su pais y cami- 
nar a la autocracia con una perseverancia sorda 
pero incansable; luep ,  soberano casi absoluto. do- 
blarse como instintivamente bajo una ley miste- 
riosa que parecia condenarlo a la inmovilidad y 
arrastrar durante un cuarto de siglo su infecunda 
dominacion. Por fin, derribado Boyer, se vio sur- 
gir a dos hombres de su color; dos hombres nue- 
vos y del mismo nombre, que encuentran en su  
estrecho parentesco la union y la solidaridad que 
hacen la fuerza. Uno, sin ambicion personal, lle- 
gado al poder como sin saberlo, suplida por su 
entrega a la cosa publica y por una cierta honra- 
dez de corazon, a lo que puede faltarle del lado de 
la inteligencia. Dotado de una rara energia, esta 
dispuesto a gastarla entera en el cumplimiento de 
su tarea nueva, como la puso al servicio de la re- 
volucion el dia en que ella debio encontrar su 
primer soldado. Otro, a quien sus conciudada- 

13 nos citaban con orgullo, espiritu serio y cultivado. 
que habia estudiado el rnccanismo de las socieda- 
des europeas y meditado la historia de su pais, 
con menos abnegacion personal, entra en la carre- 
ra con la misma confiaria, con la misma necesidad 
de exito ... No ha pasado la mitad de un ano cuan- 
do estos dos hombres, la cabeza y el brazo de la 



revolucion, proclamados la vispera los salvadores 
de la patria, los restauradores de la libertad, son 
barridos del suelo, llevados por un cambio tan 
subito como raramente consumado ... 

hay que pedir alguna ensenanza a esta 
sucesion del mismo hecho que se reproduce bajo 
formas diversas? hay que ver, de un lado, 
sino marasmo y disgusto esceptico de la vida, im- 
pericia y languidecimiento de una naturaleza limi- 
tada y perezosa; de otro, un simple efecto de esa 
movilidad popular, cuya vulgaridad proverbial es 
de todas las latitudes? 

Creemos que esta comparacion tiene un aican- 
ce enteramente distinto; creemos que es el sinto- 
ma de una situacion bastante caracteristica para 
estudiarse. 

Petion echo el primero la simiente republicana 
en el suelo haitiano. Ahora bien, si la democracia 
forma un extremo y el absolutismo otro, es raro 
que en materia de revolucion estos dos extremos 
no se toquen. El exceso del uno sera siempre la 
medida del exceso del otro : se comprende como el 
germen depositado por Petion en la constitucion 
de 1806 se desarrollo con rayidez entre los hom- 
bres que acababan de libernisc del dominio mas 
absoluto : de la esclavitud corporal y del ilotismo 
politico. Asi mientras con su mano de hierro Cris- 
tobal, secuestrando sus estados de todo contacto 
con el sur. mantenia en el norte el absolutismo 
mas energicamente constituido que haya habido 
nunca, las ideas democraticas se propagaban rapi- 
damente entre los gobernados de-~etion. favoreci- 
das como lo estaban de otra parte con ias perpe- 
tuas concesiones que su lucha con el rey negro 
imponia al jefe mulato. Cuando, librado de las 



aprensiones que le inspiraban los proyectos de 
conquista de su rival, y atraido por el ejercicio 
del poder, Petion quiso apretar un poco las rien- 
das y detenerse en la pendiente que cada dia sen- 
tia hacerse mas rapida, experimento, en medio de 
su sequito mas intimo, una resistencia que debio 
de revelarle cuanto habia progresado su pueblo. 
Se le vio un dia enviar canones cargados de me- 
tralla al senado que lo llamaba a su tribunal y 
un escritor contemporaneo nos lo ha presentado 
haciendo abayonetear, a causa de la oposicion. a 
sus amigos antano mas dedicados, los que le ha- 
bian ayudado a subir al  pode^.'^ En vano llego, a 
fuerza de intrigas y de intimidacion a volver a 
tomar en 1816 mediante las modificaciones que 
hizo introducir en la constitucion, una parte de 
lo que en otros tiempos habia dejado caer de de- 
mocracia en la carta de su pais; en vano su suce- 
sor Boyer, fiel seguidor de su escuela, marcho 
constantemente por el mismo camino: el hecho 
mismo de la unidad territorial que llego a reali- 
zar, le creo una resistencia mas peligrosa, inocu- 
lando en los antiguos subditos de Cristobal ideas 
ante las cuales se lanzaron con ese ardor nacido 

112. 'Petion se encontr6 demasiado estrecho en eie Pacto 

"$m;rZ tat,i"hy,"&k = ~ $ $ ~ ~ ;  
nado que queria despues de habedo nombrado. contenerlo en 
los l k i t e s  de S& hinciones; y apenas habian parado dos anm 
-do el senado estaba dispersado y Petion ea.d"eno de la 
republica. La mayoria de sus antiguos amigos. Lacmu. Damec. 
Lys. Perlarger, Bqnnet. y otms m&. todos de los de mejor 
fama y de los mejor sihiados. re hiciemn rus enemigos: aigu- 
nos harta ppreciemn. Su c6mplice G&rin, que re indimaba de 
SUS ururpacionei, he bayoneteado par una mmpaoia de grana- 
deros enviados supuestamente para arrestarlo.. i (Colonies 
dirangerer et Haiti, por V. Schoelcher. t. 11. p. 148). Avnque las 
snisaciones del mior Schoelcher no sean siempre palabras del 
Evangelio mando sc trata & los hombres de color. debemos 
decir que este e r n t o r  est6 aqui en lo cieno. 
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de la ley de los extremos de que acabamos de 
hablar. 

Esta situacion paso por largo tiempo desaper- 
cibida a los ojos de Europa. La prohibicion, a ve- 
ces sangrienta, con que Boyer hirio a la expresion 
de toda doctrina politica, debio dejar creer en la 
existencia de una quietud perfecta en los espiri- 
tus. Y bajo esta relacion, no sabemos nada mas 
curioso que los aires de la prensa haitiana, en el 
momento en que estallaba la revolucion de 1843. 
Enseguida que el presidente hubo sospechado la 
existencia de una conjura contra su autoridad, ha- 
bia despachado a uno de sus oficiales para preve- 
nir a los diarios de Port-au-Prince que 61 entendia 
que no se hiciera de ella la menor alusion. Asi, 
mientras todas las mentes hervian con el movi- 
miento que iba a estallar, mientras el manifiesto 
de Praslin circulaba de mano en mano, la prensa 
se entregaba a las mas trascendentes discusiones 
sobre el derecho de gentes : en la hora suprema en 
que los disparos de fusil, luego de haber rugido en 
Peste1 y en Jeremie, se dejaban oir a pocas leguas 
de Port-au-Prince, se estaba en el examen pro- 
Fundo dcl sistcma financiero. 

Esta situacion duro hasta el dia en que los dia- 
rios pudieron escribir al frente de su primera co- 
lumna : .Respiramos.. . n"' Desde ese momento, fue m un torrente, un flujo tanto mas impetuoso cuanto 4 la compresion habia sido mas extranamente abu- 
siva. Ciertamente fue entonces o nunca el caso de 
decir : La democracia corrio desbordada por com- 
pleto. iY que democracia! Hay que haberlo leido 
para creerlo: el choque de las ideas mas hetero- 

113. Vease, para todo lo anterior. Im niimeiimes del Patriate 
Y dd Temps. que se refieren a 1. epoca de que hablarnos. 



geneas; retazos tomados al federalismo america- 
no y al centralismo francks del 93; el principio 
de la soberania del pueblo, desmenuzandose, por 
asi decirlo, en un principio nuevo, el de la sobera- 
nia de la comuna;"' por fin, toda la desverguenza 
intelectual, toda la logomaquia politica de un pue- 
blo joven, inexperto, atrasado por la educacion, 
atrasado por la inteligencia, y largo tiempo com- 
primido en la legitima manifestacion de sus nece- 
sidades y de sus deseos. 

En medio de esta fiebre se formaron las asam- 
bleas electorales y se discutio la constitucion de 
1844. Aunque el caos de todas estas ideas se dilu- 
cido un poco a la luz de algunas inteligencias ele- 
vadas que formaron el nudo de la asamblea lla- 
mada constituyente, se comprende que debieron 
conservar su imperio e implantarse despoticamen- 
te en la ley nueva. Lo hemos dicho y hemos mos- 
trado a aquel cuya presidencia se encontraba es- 
crita en el texto mismo del acta constitucional 
de 1844, restringiendo de alguna manera el jura- 
mento que le era impuesto y haciendo sus reser- 
vas contra esa acta en el momento mismo en que 
acababa de jurar mantinerla: por fin. tratando de 
usar esas reservas en una de esas circunstancias 

5 temibles donde la dictadura nace como un deber 
12 del medio de la nacionalidad oue vacila. lo hemos ~ ~ - - - ~  ~ ' visto derribado de su si11on'~residen~ial. luego 

abandonado en un territorio enemigo, en una po- 
sicion ridicula vara 61 si no hubiera sido verpon- 
zosa para sus adversarios; finalmente, implaca- 
blemente echado del pais que lo habia proclamado 

114. .Es preciso que la comuna sui independiente, es preciso 
que sea sobema. y lo sed ... Vease los irticulos del Patriote 
sobre la roberania de la comuna. 



su libertador ... Fue el ultimo triunfo de la demc- 
cracia. Despues de Herard. las emociones de la 
guerra civil dominaron las cuestiones de prin- 
cipio. 

Un escritor que ya hemos citado, y para quien 
la raza africana ha pasado al estado de tesis, lue- 
go de haber hecho notar en tkrminos energicos 
la impotencia administrativa de los hombres de 
sangre mezclada, aprecia, en un lenguaje lleno 
de fervor, la obra de organizacion intentada por 
Toussaint y por Cristobal. Pero democrata en el 
fondo, no puede resolverse a cubrir por completo 
con el manto de su simpatia los medios de orga- 
nizacion usados por los dos hombres cuya supe- 
rioridad relativa reconocemos con el. En un arran- .z al - a que de sinceridad que lo honra, ha escrito esto ba- 1 m blando de Toussaint: .Infortunadamente. fue con 

. 

e 

un brazo de hierro como el antiguo esclavo re- 
.$? construyo la sociedad colonial: el despotismo es 

el instrumento de que se sirve para causar tanto 
bien. Su ejercito es llevado a pistoletams; hay 
trabajadores fusilados por el crimen de haragane- 

m ria. Todo debe doblarse bajo esta voluntad pods 
rosamcntc organizadora. pero inflexible ... Actos 

a de rara clemencia y de noble magnanimidad no m son compensacion suficiente a este sistema de im- 
4 placable severidad. Se acerca el momento en que 

Toussaint va a recibir un justo precio de sus ri- 
gores. No le sera concedido cumplir su generosa 
empresa. porque se ha enajenado todos los cora- 
zones. Los inmensos servicios que ha hecho a su 
raza no le serviran de egida, porque los ha hecho 
como despota; no encontrara ningun apoyo en 
las masas y sucumbira a pesar de su genio, por- 
que no fue bueno ... a Y mas adelante, hablando 
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de Cristobal : .Dotado de un gran espiritu de or- 
ganizacion, se puso inmediatamente a trabajar y 
se ocupo de restablecer en su gobierno la agricul- 
tura y la industria, la politica y la instruccion ... 
Se pudo juzgar, desde el principio, que el yugo iba 
a ser terrible: Cristobal no llevaba al trabajo por 
la persuasidn; la fuerza era su primer ministro ... 

.A pesar de sus barbaridades. es imposible ne- 
gar a Cristobal un espiritu de orden superior. El 
pais, bajo su mano terrible, camino rapidamente 
hacia la civilizacion. Se trabajaba. Los puertos del 
Cabo estaban llenos de barcos que venian a cam- 
biar hermosas mercancias por azucar; las escue- 
las establecidas en las ciudades recibian muchos 
alumnos, etc ... D."' i Extrana ceguera! que? en 
esa sociedad donde todo debia ser ensenanza para 
nosotros, dos hombres salen sucesivamente de la 
multitud; sacuden y hacen marchar un momento 
bajo su abrazo de hierro a ese pueblo nacido de 
ayer y ya viejo en su letargia; al lado de estos 
terribles civilizadores, esclavos de la vispera, que 
apenas saben leer, pero que se adelantan arrogan- 
temente con toda la mda franqueza de un despm 
tismo primitivo, aparecen dos inteligencias culti- 
vadas, modeladas desde largo tiempo por el estu- 

m dio y la experiencia en el dificil oficio de gobernar 

2 a los hombres, pero que se consumen en rodear 
los escollos de que esta sembrado su camino, se 
debaten en medio de los circunloquios que les 
lanza la democracia; por fin, luchando a la vez 
contra las dificultades de su tarea Y contra las ins- 
tituciones que los encierran ... Preguntamos: 
hay que estar bien poseido del demonio de una 
idea para no ver en esa curiosa e instintiva com- 

115. Colonies Llrongrrer rt Hnili, t. 11. pp. 128-147. 153. 



paracion sino una cuestion de color un poco mas 
o menos bronceado y para exclamar triunfalmen- 
te: *Buenos o malos,~los jefes negros son esen- 
cialmente o~ganizadoresa?"~ 

Para nosotros, de los acontecimientos que aca- 
bamos de volver a trazar, de la caida de Hkrard- 
Riviere sobre todo, ese hecho tan raro y tan ca- 
racteristico; finalmente, de las lineas mismas que 
acabamos de citar, brota a nuestra mente una con- 
clusion enteramente distinta. Desde el punto de 
vista de la politica propiamente dicha. el obstacu- 
lo que hiere y que herira por largo tiempo todavia 
a la sociedad haitiana con una impotencia radi- 
cal para constituirse, es esa fiebre de democracia 
que bien puede dar a ese pueblo lo que necesita 
de fuerza y de tension enfermiza para hacer en lo 
adelante imposible el papel de los Toussaint y de 
los Cristobal, pero no bastante de verdadera ener- 
gia, no bastante de vitalidad real, para cerrarse 
en ese todo inteligente y solidario que se llama 
sociedad y cuya existencia regular es la mas n* 
ble expresion de la humanidad. 

AAadamos por otra parte, para no incurrir en 
ningun reproche de parcialidad, que esta situa- 
cion no es exclusivamente particular de la repu- 

m blica haitiana. Parece ser una funesta emanacion 

2 que le llega de ese hermoso continente de Surame- 
rica, vasto hogar de revoluciones, donde desde 
hace veinte anos la anarquia ha cometido todos 
los excesos v revestido todas las formas. iLa exoe- 
riencia no "os revela, en efecto, que si i a  demo- 
cracia pura puede ser el principio de las naciones 
llegadas a esa plenitud-de fuerza que es como 
la madurez de su vida. es a la vez la ~ i n a  de los 

116. Ibid., p. 150. 
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pueblos envejecidos y el azote de los estados na- 
cientes? i Que contraste entre la federacion an- . - 

gloamencana del norte. entrando en el movimien- 
to politico del mundo, luego de haber tomado a 
su metropoli todos los elementos que constituyen 
las sociedades fuertemente organizadas. y esas re- 
publicas espanolas, cuya eclosion prematura no 
ha engendrado hasta aqut sino luchas infecun- 
das! ... i Ah. es que hace falta tiempo para todo: 
aun para las revoluciones! y que la liberacion de 
las colonias de los lazos de su metropoli, esa re- 

al poder; y son los hombres de la raza mestiza 
quienes les han facilitado los caminos, quienes 
les han tendido la mano. Asi es como se abre una 
era nueva, una era de acercamiento, de concilia- 
cion y de entendimiento cordial entre todas las 
clases de la sociedad haitiana ... Ahondemos un 
poco esta apariencia y veamos lo que oculta. 

Los haitianos han disimulado siempre con un 



cuidado que por otra parte no podria reprochar- 
seles. la existencia de dos castas en el seno de la 
republica. Sus publicistas senalan y refutan con 
violencia todas las afirmaciones de los diarios 
europeos que tienden a establecer ese hecho; pero 
el empeno que ponen en esta polemica seria un 
argumento poderoso que oponerles, si toda la his- 
toria de su pais y el testimonio de los viajeros mas 
favorables a su causa no estuvieran ahi para ha- 
cerlo superfluo: =Si, por mas que se prohiba, hay 
que decirlo muy alto, para que cada cual sepa 
bien la pendiente del precipicio : hay aqui dos cas- 
tas, y el gobierno, tal como es, lejos de fundir la 
una con la otra con habilidad, las ha puesto en 
hostilidad. A la menor oposicion de la clase ama- 
rilla, el poder le hace oir estas palabras culpa- 
bles: Ten cuidado, quedemos unidos o los negros 
van a devorarnos. En vano las dos clases se acer- 
can en la vida oficial, permanecen separadas de 
hecho. No digo que el alejamiento de la una y de 
la otra sea cosa confesada, digo que existe. En lo 
exterior, las relaciones entre negros y amarillos 
estan en un pie de perfecta igualdad; fuera del fo- 
ro, viven aparte. He asistido a bailes y a comidas y 
en ninguna parte he visto mezcla. He sido recibi- 
do en algunas familias y en ninguna he visto ma- 
trimonios de fusion: por lo menos son entera- 
mente excepcionales. La ignorancia general contri- 
buye mucho a mantener este funesto prejuicio. 
Gente joven de color, buenos y sinceros, nos han 
confesado que en conciencia se creian honda y or- 
ganicamente superiores a los negros, aunque por 
una consecuencia que el orgullo explica muy bien, 
no se creen inferiores a los blancos; y entre esa 
gente joven, lo podemos atestiguar, habia mucho 



menos de tonta vanidad cuanto una ausencia com- 
pleta de principio filosofico. por falta total de ins- 
truccion. En efecto, los que han sido educados en 
Europa no participan di tales errores. Otros nos 
han dicho que no se casaban con negras, porque 
eran demasiado poco instmidas; pero no los he- 
mos creido, porque como la educacion de las mu- 
jeres es aqui completamente nula, no hay una sola 
seAorita de color que tenga un espiritu mas culti- 
vado que una senorita negra..'" Nos detenemos, 
porque dejamos de ser del parecer del autor. Alli, 
en efe'cto, como en todas las partes de su libro 
donde ha pintado con caracteres pavorosos el es- 
tado de descomposicion en que se arrastra la pri- 
mera sociedad africana, el senor V. Schoelcher, 
siempre dominado por su constante preocupacion, 
no deja de exclamar: quien hay que acusar 
de esta escision? son los mestizos los verda- 
deros culpables? ... n !Los mestizos, siempre los 
mestizos! A .ellos el crimen de la barbarie haitia- 
na., a ellos la responsabilidad del argumento su- 
ministrado .a la mala fe de los partidarios de la 
esclavitudx ... A la verdad, tal preocupacion pa- 
receria ingenuidad, si desde el punto de vista de 
las consecuencias que pudiera conllevar, no se 
acercara al fanatismo. Si, sin duda, los mestizos 

2 tienen un crimen que reprocharse; pero ese cri- 
men es el serlo, es el encontrarse lanzados, con la 
superioridad relativa de su esencia, con el instinto 
de sociabilidad que tienen de la raza caucasica, en 
medio de un desmembramiento de la raza etiopica 
que la Providencia ha mezclado, no sabemos to- 
davia con que fin, a los destinos del mundo civi- 
lizado. Impotentes para contenerlos por su ener- 

117. Colonies dtrongerer et Hoiti, t. 111, p. U6. 



gia moral, como son impotentes para domarlos 
por su fuerza numerica, para ellos gobernar es 
vivir; pero tambien para ellos gobernar es luchar; 
es luchar por la fuerza y el engano, por todos los 
medios que reprueban, lo reconozco con vosotros, 
tanto la moral como la sana politica ... 

verdaderamente con seriedad que, remon- 
tando al sangriento conflicto de la guerra del sur, 
echais sobre el mulato Rigaud todo el anatema de 
la escision de las dos castas? ... Seamos justos y 
seamos francos: Rigaud. ese chivo expiatorio al 
que Haiti abandona gustosamente hoy a vuestro 
cuchillo sacrificador, y al que reprochais todo, 
todo. hasta la fechoria de -haber juntado a todas 
sus necedades la de morir.: Rigaud. que h e  me- 
jor hombre de guerra y tan gran organizador como 
Toussaint, que la politica del directorio no supo 
comprender, como no supo adivinar a su rival, 
Rigaud tiene otro titulo a vuestros anatemas que 
la pretendida responsabilidad de que lo acusais : 
es el haber permanecido hasta el ultimo momento, 
fiel a la metropoli, cuya politica imbecil lo obliga- 
ba a romper su valiente espada; es haber tenido 
la intcligencia de la situacion de su pais; es ha- 
ber, doce o quince anos antes que los hombres 
de Estado del gabinete de las Tullerias, es decir, 
cuando era todavia posible, puesto la unica solu- 
cion razonable de la cuestion haitiana: la de la 
soberania exterior de Francia. No, la toma de ar- 
mas de los hombres del sur no hizo mas que de- 
terminar un choque que, poco antes o poco des- 
pues, se hubiera producido inevitablemente. Y lo 
sentia bien vuestro gran Toussaint, cuando que- 
riendo aprovechar la ocasion de pacificar el fu- 
turo, hizo pasar y volver a pasar, despues de la 



victoria, a su terrible destrozador Dessalines en 
medio de esta poblacion mulata, desarmada y sin 
jefe ... 

Sea de ello lo que fuere, lo hemos dicho, acaba 
de hacerse un gran cambio: un negro, sucediendo 
a un hombre de su raza, esta hoy puesto al timon 
de la republica. Dociles a las exhortaciones de 
una voz amiga, o mejor pleghdose a la grave 
complicacion del momento, los hombres amarillos 
han tenido .el valor de abandonar las riendas.: 
han dado la mano al lugarteniente y al cunado de %! Cristobal. nara hacerlos subir al sillon de Petion. 
de ~ o ~ e r ;  de RiviereHerard. Ved venir .el go: 
bierno normal de Haiti, el gobierno de la mayoria. 
Todo va a cambiar de aspecto. El negro atacara 
los vicios de frente sin temer nada; podra actuar 
con vigor, porque las masas no podrian tener con- 
tra 61 las desconfianzas siempre suscitadas que 
los amarillos deben temer, las susceptibilidades 
que es preciso arreglar.. Nos cuesta hacemos 
profetas de infelicidad; lo diremos sin embargo, 
porque es nuestra conviccion. El porvenir probara 
que la situacion actual de la republica no es mas 
que un alto en la anarquia. Nada se hara. porque 
desde la exterminacion de la raza blanca, salvo 
los tiranos civilizadores, nadie ha hecho jamas 
nada en ese pais, y el papel de los tiranos civiliza- 
dores, lo hemos dicho, se ha hecho en adelante 
imposible. Acaau nos parece, en su epopeya nove- 
lesca e ingenua, el resumen vivo de la situacion 
politica y social de su pais. Ese negrito de la po- 
licia rural. que tuvo durante seis meses a toda la 
republica e; fracaso ante el fuego cruzado de sus 
proclamas. forzando al presidente de su casta a 
nombrarlo para el de la provincia que 



conauisto. Y en la que se hubiera hecho indepen- 
diente si no se hubiera sabido suscitarle un nval, 
es la medida, es. si se nos permite la expresion, 
criterium del gobierno normal, del gobierno de la 
mayoria. 

Acaau, haciendose ajefe de las reclamaciones 
de sus conciudadanos~. hablando en nombre de la 
poblacion de los campos, es decir, de los negros, 
despertada del sueno en que estaba sumida, pi- 
diendo la prosperidad de la agricultura con la voz 
de su canon, todo echando a la raza mestiza de 
sus retiros del sur donde Toussaint mismo no se 
habia atrevido a abordarla, Acaau, es tambien la 

s acontecimientos han dejado en 

mino de su vida el termino de su gobierno. Pero 
muerto el viejo jefe negro, la raza mestiza saldra 
de su abdicacion de un momento, volvera a tomar 
el poder; lo volvera a tomar. porque, lo hemos 
dicho, es su condicion de ser; y luego tambien poi- 
que la humanidad es la humanidad y hay que 
creerse dotado de una virtud persuasiva bien alta 
para decir a quienes sienten en si inteligencia y 
capacidad, que con razon o sin ella cree que Dios 
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les ha dado la superioridad del espiritu con la 
del cuerpo: Inclinaos, haceos pequenos; conten- 
taos con ser pacificos y benevolos: dejad el lugar a 
los mas numerosos y a los mas fuertes ... raza 
mestiza volvera, pues, a tomar el poder? Si. y esto 
quiere decir que volvera a comenzar a girar en 
ese circulo enervante y fatal, donde Petion se ago- 
to de consuncion y de disgusto. donde Boyer no 
pudo mantenerse por veinticinco anos de enganos 
y de violencias y que Herard-Rivikre tuvo que pa- 

z cutido Sin haber sabido Percibir su alcance, y que 
210 la constitucion natimuerta de 1844 ha rechazado 

brutalmente, es llamar a los hombres de la raza 81: blanca a la sociedad haitiana. Veo la impresion 
2 m e  hacen nacer estas lineas v me anresuro a ana- < .  5 d'ir, para que se permita desarrollar friamente 
12 la idea aue ellas encierran. que las conclusiones ' de este libro tranquilizaran completamente sobre 

todo segundo pensamiento de mi parte. 
Si, creedlo bien, cualesquiera que sean en voso- 

tros las sugestiones de un sentimiento demasiado 
humano para no ser comprendido, y cualesquiera 
que sean hacia vosotros los errores acariciantes 
de una peligrosa amistad. creedlo bien. hombres 
de sangre mezclada. no mas que a los individuos, 



Dios no ha hecho a las razas iguales. Desde el 
fondo de vuestra isla, esa hermosa tierra que ca- 
mina hoy a la barbarie, levantad los ojos sobre el 
mundo y ved de donde se lanza el sol: del hogar 
que encienden los rayos templados de su salida, 
parte toda civilizacion; y la raza que fecunda con 
sus primeros fuegos, siguiendo su camino lumino- 
so, la lleva del oriente al poniente."' Si, el pasado 
esta ahi para ensenarnoslo y, lo sabeis demasiado, 
el presente esta ahi para recordarnoslo: fuera del 
contacto con la raza blanca, nada de civilizacion, 

' y l a  ley que la proscribe en un pais, decreta la 
barbarie. Mas que predicaros esta verdad? 
No estais penetrados de ella como yo, vosotros 
que escribiais esta confesion del orgullo arranca- 
da por el orgullo: .La naturalizacion de hombres 
blancos podria, al aumentar nuestras condiciones 
de prosperidad, hacer a Haiti mas poderoso y mas 
rico; pero esta tierra, en que la poblacion actual 
se asienta como soberana, no nos llevaria mas 
que como a los hijos desheredados de los funda- 
dores de nuestra nacionalidad. Alli donde somos 
los primeros, caeriamos en el segundo  rango...^"' 
El segundo rango, es lo que asusta mas a los hom- 
bres de raza mestiza, porque mirando la cuestion 
a traves de los humos de su vanidad, no la ven 
bajo su verdadera luz, no la ven lo que es para 
ellos. 

He aqui lo que es para ellos: 
La causa de su impotencia, hoy tan bien com- 

probada, ya la hemos dicho: les falta al mismo 
118. Esta idea ha sido desarrollada con gran firmeza de es 

tilo en el hermoso trabajo sobre la Colonisotion de Modognscor, 
del senor D La~rdant lihm en oue lar na ia i e i  mas exactas 



tiempo Ia fuerza numerica y la fuerza moral que 
puede en ocasiones suplirla. Que busquen pues lo 
que les falta; que pidan a los que se acercan mas 
a ellos por el color, a aquellos de quienes des- 
cienden, el doble apoyo del numero y de la inte- 
ligencia. Que sepan a la vez completarse y volver- 
se a templar en su origen. No se trata solamente 
de su seguridad personal. se trata tambien de la 
nacionalidad que pretenden fundar. Una de las 
causas de la impotencia en que se debate su pais, 

peas, que os creeis todavia en.el papel dominante 
y opresivo de los hombres de la raza blanca sobre 
los de vuestro color; y habra que argumentar para 
haceros entender que si ofreceis a Francia el es- 
plendido incentivo de vuestra isla, bajo la condi- 
cion de imponeros una nueva servidumbre, jella 

120. La faecidn de los <imarillor. El senor Schalcher no 
habla de otra manera. 



retrocederia ante ese contrato ya imposible? Si 
quereis que se crea exagerado el espantoso cua- 
dro que una mano amiga ha trazado de vuestra 
ignorancia, estudiad la marcha de vuestra epoca 
y tened por fin la inteligencia del papel nuevo 
que Europa trata de imponerse ante Africa. En- 
tonces comprendereis que mision nueva podria 
estar reservada en vuestra isla. a esa raza que, en 
su corto paso, la ha sembrado de esas poderosas 
obras cuyos restos vuestra incuria, como se dice, 
no llega ni siquiera a sostener. 

Si, los hombres de la raza intermediaria tra- 
tan vanamente de ilusionarse: no es negando una 
situacion como se llega a remediarla. El suelo 
tiembla bajo sus pasos y no puede estar lejos el 
momento en que comenzara para ellos el segundo 
acto de la guerra del sur. Que el pasado los ilus- 
tre y mientras quizas haya tiempo les haga com- 
prender lo que escapo a la raza blanca, cuando 
el gran trastorno que abrio la era de las revolu- 
ciones para su pais. Entonces, lo dijimos, hubo 
un instante de solemne duda, despues del cual, 
doblando de improviso bajo el peso del peligro, 
el prejuicio criollo se borro un momento: se hizo 
un llamamiento a los mestizos, se reconocieron 
esos derechos noliticos obstinadamente rehusados. 
la comunidad'del peligro revelo la comunidad de 
los intereses: hubo acercamiento y la rebelion se 
detuvo intimidada y como sorprendida de ese con- 
cierto inaudito. Pero ya el destino habia dejado 
caer esas palabras que- hacen las verdaderas ;evo- 
luciones : i Es demasiado tarde! 

Que la raza mestiza aproveche esta ensenanza 
de su historia; que acabe de sacudir sus pueriles 
aprensiones ya media quebrantadas. como nos lo 



prueban las discusiones de la ultima asamblea 
deliberativa; que destruya las prevenciones ma- 
quiavelicamente sembradas en el espiritu de los 
negros y revelandoles el destino superior que 
la raza europea intenta trazarse en la obra de la 
civilizacion del globo, le haga abrir un pais don- 
de vendra juntamente a fecundar el suelo, levan- 
tar de nuevo la industria y restablecer el equili- 
brio entre los elementos de la poblacion. 



Capitulo Octavo 

LA PARTE ESPANOLA 

Llegamos a las reservas que hicimos cuanto 
a los hechos de que la parte espafiola de Santo 
Domingo h e  teatro desde la delimitacion de 1777. 
Absorbidos por los que se desarrollaban en la 
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parte francesa, los muchos escritores que han 
abierto sus paginas a las revoluciones de la gran 
isla, apenas han dedicado algunas lineas a aque- 
llas de que fue centro la vieja metropoli de Co- 
Ion. Cuando se han dignado mencionarlas, ha sido 
casi siempre para cometer errores de hecho de 
los mas groseros, o los errores de juicio mas per- 
judiciales a los intereses politicos que se encon- 
traban comprometidos. Es por tanto una historia 
que hay que hacer. Mas para nosotros, esa his- 
toria es mas que relato de escenas propias para 
difundir interes en este libro: es una de sus par- 
tes fundamentales. Porque a la parte espanola se 
encuentra ligada la solucion que buscamos. 

Vamos, en dos capitulos que terminaran este 
segundo libro, a hacer conocer la historia de la 
parte espanola desde el tratado de Basilea, que 
hizo cesion de ella a Francia, hasta su constitu- 
cion en Republica Dominicana. 

La delimitacion de 1777, que puso fin a las 
incesantes querellas de la frontera, abrio una era 
de tranquilidad perfecta para la colonia espan* 
la. Quedo hundida en ella hasta el dia en que, 
franqueando el Cibao, el mido de los aconteci- 
mientos del oeste fue a despertar en los corazones 
el recuerdo atontado de las viejas luchas del pa- 
sado. Vimos la deplorable ayuda que las autorida- 
des espanolas dieron a Juan Francisco y a Biassou, 
aquellos primeros jefes de la rebelion de los ne- 
gros; luego esa hostilidad, apartada para cambiar- 
se pronto en guerra abierta, y por fin a Espana di- 
vidir con Inglaterra sobre el o a ~ e l  de una con- . - 
vencion secreta aquel antiguo territorio que los 
aventureros normandos le habian quitado antano. 

Hemos hecho ver a las tropas espanolas fran- 



queando pronto la frontera y concurriendo acti- 
vamente a aquella desposesion casi total que he- 
mos comprobado, hasta el dia en que se libro el 
sangriento combate del Artibonito. oue dio el . . 

mortal a la confederacion a n g l ~ s p a n o l a  
del golfo de Mexico (agosto 1794). 

Rechazados sobre su territorio, nuestros veci- 
nos volvieron a comenzar ese ~ a u e l  de sorda urn- 
vocacion que su adhesion al pa;s hacia aun &S 

temible que la invasion inglesa. .Si se cede a los 
esnanolcs. a los bandoleros. habian dicho los co- 
misarios de la republica en el estilo de la epoca, o 
si se flaquea ante ellos; digamos mejor, si no ha- 
cemos la conquista de la parte espanola, los es- 
panoles y los bandidos invaden, queman. saquean 
y devastan todo.* La conquista de la parte espa- 
nola. tal era el clamor casi eeneral: v si esta ooi- 
nionencontraba contradict&es desde el punto 'de 
vista economico. no los hallaha desde cl punto de 
vista de la seguridad del momento. 

La idea de la reunion de los dos territorios no 
era por otra parte nueva. Varios documentos nos 
han enterado de que se remontaba al reinado de 
Luis XIV y habia sido en varias ocasioncs objeto 
de aperturas diplomaticas entre las dos cortes. 
En 1698, Francia bacia sondear al gabinete de 
Madrid sobre el equivalente que se podria ofre- 
cer a Espana por el cambio. En 1740, le fue pro- 
puesta la isla de Corcega. En 1783, se trato de 
Guadalupe. Pero, dice un manuscrito que tendre- 
mos ocasion de citar varias veces. sera la mime- 
ra conquista de Espana en el Nuevo  und do; alli 
.descansaban las cenizas de Colon. Fernando se ha- 
bia comprometido formalmente para el y sus su- 
cesores a no separarla nunca de la corona de Cas- 



tilla. El amor propio nacional daba un gran pre- 
cio a su conservacion y la hacia mirar como la 
piedra fundamental del inmenso edificio de la 
potencia espanola en ame rica^.^' 

A consecuencia de esta situacion que acaba- 
mos de indicar, el Directorio hizo intervenir la 
cuestion de Santo Domingo en las negociaciones 
que llegaron al tratado firmado en Basilea el 22 
de julio de 1795 entre los plenipotenciarios de la 
republica francesa y los del rey de Espana. La 
cesion tuvo lugar por el art. 9 asi concebido: 
<A cambio de la restitucion dada por el art. 4 (la 
de las plazas tomadas por Francia), el rey de Es- 
pana. por si y sus sucesores, cede y abandona en 
toda propiedad a la republica francesa toda la 
parte espanola de la isla de Santo Domingo en las 
Antillas.. Si se juzga de esto por los esfuerzos 
que hizo mas tarde el gabinete de Madrid para 
volver sobre este acto de abandono, tuvo que im- 
ponerselo como un doloroso sacrificio. Compro- 
baremos mas adelante esta curiosa vuelta del or- 
gullo castellano sobre si mismo. La clausula re- 
lativa a la ejecucion del nuevo pacto decia: .Un 
mes despues de que la ratificacion del presente 
tratado sea conocida en la isla, las tropas espano- 

2 las deberan mantenerse listas a evacuar las pla- 
zas, puertos y establecimientos que ocupan en 
ella, para entregarlas a las tropas de la republica 
francesa en el momento en que estas se presenten 
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para tomar su posesion. Las plazas, puertos y es- 
tablecimientos de que se ha hecho mencion seran 
entregados a la republica francesa con los cano- 
nes, muqiciones de guerra y efectos necesarios 
para su defensa. que haya en el momento en que 
el actual tratado sea conocido en Santo Domingoa. 

.LOS habitantes de la parte espanola de Santo 
Domingo que por motivos de interes u otros, pre- 
fieran trasladarse con sus bienes a las posesiones 
de S.M.C., podran hacerlo en el espacio de un ano 
a contar de la fecha de este tratado. 

•âLos generales y comandantes respectivos se 
concertaran sobre las medidas a tomar para la 
ejecucion del presente  articulo.^" 

La estipulacion transitoria de este ultimo pa- 
rrafo ocultaba en el fondo de su sencillez de for- 
ma el episodio mas curioso y mas dramatico de 
esta historia. Fue el terreno en que se libro la 
ultima lucha entre la legalidad expirante del po- 
der metropolitano y la dictadura de Toussaint- 
Louverture. Por un lado, tratando de aprovechar 
por ultima vez la posicion que le daba una politi- 
ca inepta, el jefe negro quiso ejecutar el tratado 
en nombre de Francia. antes de quitarse por com- 
pleto la mascara. Por otro, el agente del Directo- 
rio Roume, ilustrado, aunque un poco tarde, so- 
bre esta trama del Maquiavelo haitiano resolvio 
romperla aunque hubiera de gastar en ello todo 
lo que la usurpacion le habia dejado de fuerza 
moral como representante oficial de la metropoli 
y todo lo que le habia quedado de valor y de ener- 

122. Manmr. Recueil des principoux Iratris de pak. vol. VI, 
p. 512. Vesse tarnbien el analiris de este tratado en Schoell, 
Hirroire abrkged des rratter de pU, t. IV, p. 321. 
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gia despues de las vicisitudes que habia pade 
cid".'" 

Al lado de estos dos luchadores se encontraba 
el premio de la lucha: esa vasta comarca, que 
temblando de espanto y con la mirada vuelta ha- 
cia el representante de Francia, aquel hombre que 
no tenia un soldado a sus ordenes, le suplicaba 
defenderla contra la invasion del jefe africano. 
Esta curiosa situacion se encontraba de alguna 
manera personificada en un individuo, el gene- 
ral de brigada Antonio Chanlatte, mulato en6rgi- 
co, inteligente y astuto, al que tanto Toussaint 
como Roume habian enviado a Santo Domingo: 
uno para prepara+ la ocupacion, otro para impe- 
dirla. En una memoria llena de fuerza y de luci- 
dez, que prueba que en esas circunstancias difi- 
ciles los buenos consejos al menos no faltaron a 
Francia, Chanlatte, luego de haber apreciado el 
poder de Toussaint, y mostrado el barro en que 
debia estar forjado, expone asi el mismo su situa- 
cion: .Cuando fui enviado para ocupar aqui el 
lugar que ocupo (comisario del gobierno), el ciu- 
dadano Roume, de quien he recibido mis poderes, 
me hablo mucho de esta parte espanola y me hizo 
de tal modo conocer el deseo que tenia de conser- 
var esa posesion a Francia, que me dijo que a 
pesar de las instancias del general Toussaint, no 
se decidina nunca a pedir su toma de posesion ... 
Hasta anadio, que, obligado frecuentemente a t e  
mar determinaciones contra su gusto, antes se 
le cortaria en pedazos que hacersele entregar el 

123. Desde el aTio IV. en aue se m d u v 6  el tratado basta 
el aiio V111. epoca por la quc'paramm. se hahian k h o ' w a s  
tentativas por lor repmenlantcs dc la repuhlra p a n  e l m t a r  
e1 tratado: pero la mamha de los aeon!reirnienta. ni la panc 
france<a. los habla obligado siempre a drlrnerre 
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decreto para pedir la toma de posesion. Al mismo 
tiempo el general Toussaint me encargo aconse- 
jar el medio de tomar prontamente posesion de 
la parte espanola: me pondero las riquezas que 
encontrana alli y los grandes medios que ese pais 
le dana para que su autoridad fuera por fin ex- 
clusivamente respetada en toda la  isla^.^ 

Por fin, para hacer comprender que papel ju- 
gaba Francia en este drama singular. que situa- 
cion le hacia. en su propio nombre, el esclavo 
emancipado a quien ella fortalecia con su apoyo 
moral, citaremos textualmente esta carta curiosa 
que pinta tan bien la situacion de su representan- 

deis de que nunca oyerais hablar de ello. Pero el 
agente de la gran nacion se encuentra en un esta- 

124. LPttre d" gendral Chnnlotte au minirtrc d .  h mrinc, 
del 1 merridor ano VIII. Pswls del departamento de marina. 
La cabeza i m p w  de sus despachos dice: Antonio Chnnlntle, 
gmcral de brigada y comisano del g o b i m  frames en h P I I C  
m otro liempo rrponola de Smto Domingo. 



do tal que no le queda otro medio que procurarse 
fondos de Santo Domingo, a menos que quiera 
exponerse a morir de hambre con toda su familia 
y las otras personas a quienes esta obligado a 
alimentar. 

.Las circunstancias infortunadas de la colonia 
han impedido que pueda recibir nada del Cabo 
desde el 1 pluvioso ultimo; y sin el resto de 
los 25.000 gourdes de que no habia empleado la 
totalidad Dara el Drovecto a aue estaban destina- 

& .  

dos. sin ese resto, digo, todos hubieramos pereci- 
do hace tiempo a menos que algun alma caritativa 
hubiera venido en socorro nuestro: circunstancia 
poco verosimil y que sena por otra parte de las 
mis desagradables, ya que el agente de una na- 
cion nunca debe ponerse bajo la dependencia pe- 
cuniaria de ningun particular. Ese resto, de que 
he hablado, podra atender tambien a las necesi- 
dades de la Agencia, hasta el fin del ano proximo, 
con tal de que no sobrevenga sobre nosotros nin- 
guna enfermedad ni otra causa de gasto extraor- 
dinario. 

.De acuerdo con esta triste exposicion, me di- 
rijo a vos, ciudadano comisario y os requiero for- 
malmente, por las presentes. en nombre del pue- 
blo y de los consules franceses. para suministrar 
inmediatamente a su agente, en el Cabo, la suma 
de 3.000 piastras gour4es. sin que ninguna consi- 
deracion cualquiera pueda oponerse. haciendoos 
personalmente responsable aun de toda negli- 
gencia. 

.Si acabo de usar la frase anterior. no es que 
la crea necesaria ante vos : pero me hallo en una 
circunstancia tan urgente y tan critica que para 



no tener nada que reprocharme mi responsabili- 
dad me impone el deber de usar los terminos mas 
positivos. ' 

Como si yo hiciera venir ese dinero bajo mi 
nombre, los malintencionados no dejarian de ima- 
ginar nuevas calumnias contra mi y de extraviar 
nuevamente a los cultivadores" haciendoles creer 
que destino esa suma a malas intenciones. he con- 
seguido del consul general de los Estados Unidos 
de~mer ica ,  el ciuda2o Eduardo Stevens, que quie- 
ra hacer venir esa suma como propiedad que le 
pertenece. En consecuencia, le remito una letra 
de cambio tnplicada, segun la forma ordinaria 
entre la agencia y vuestra comision. con fecha de 
hoy, por la suma dicha de tres mil piastras. 

.Tendreis asi a bien, ciudadano comisario, de 
entenderos sobre este asunto con el ciudadano 
Oyarzabal, encargado por el consul general Ste- 
vens de recibir el dinero, y de entregarselo de la 
manera que el indique. Haced tambien por no 
divulgar la cosa y recomendar a todos los que de- 
bereis poner en vuestra confianza que guarden el 
secreto a fin de no comprometer al ciudadano 
Stevens, que quiere ciertamente hacerme este ser- 
vicio esencial. Cuando 61 haya recibido la suma, 
la dejare depositada en su casa para tomar cada 
mes lo que sea necesario, y espero que antes de 
que este terminada habre recibido ordenes para 
dirigirme a Francia. 

Komo no he recibido ninguna carta vuestra 
desde las que conteste por la mia del 16 messidor 
ultimo, me parece, en el caso de que me hayais es- 

127. Las negros. era el nombre aceptado 



crito. que algunos las han interceptado, leido y 
guardado."' 

.Conviene, pues. que os sirvais del ciudadano 
Oyarzabal para hacerme llegar, bajo la cubierta 
del consul general americano, vuestra respuesta a 
la presente, asi como todo lo que esteis en el caso 
de escribirme. Salud y fraternidad. El agente par- 
ticular. Firmado: Roume.. '" 

Tal era la situacion de los agentes de Francia. 
A pesar de la conciencia de su deber, que atra- 
viesa de alguna manera las lagrimas de su mise- 
ria. Roume no tenia fuerza para sostener por lar- 
go tiempo la lucha; y a pesar de su resolucion, 
tuvo que aflojar un momento. En efecto, de im- 
proviso, en medio de aquella especie de seguri- 
dad que mantenia la vara de hierro de Toussaint, 
estalla en el norte una rebelion terrible. Los ne- 
gros abandonan los cultivos y se dirigen en masa 
a la ciudad del Cabo. Desde las alturas que la d e  
minan, piden que se les envie al agente del gobier- 
no y al cuerpo municipal ... Roume se dirige alla 
valientemente. .Estamos cansados de trabajar 
por un salario, se le grita; tiene que reconocerse- 
nos una mitad en la propiedad de las tierras.. El 
agente contesta que tal peticion excede los dere- 
chos de ellos y los poderes de 61, y se resigna fria- 

4 mente a morir. Pero se contentaron con retenerlo 
cautivo; porque, en realidad, no corria peligro. La 
alta intriga politica florece en todas las latitudes 
y bajo todas las epidemias: ese levantar de cuchi- 
llos no era sino una de las escenas que el ayu- 
dante de Retz jugaba a veces en las calles de Pa- 

126. R m e  no se engmiaba: sur mas eran detenidas por 
Tnrrsnint. 
Ln. Corre~ponduicii del general Chanlatte. 



ris. Toussaint corre despues de diez dias de espe 
ra, y viene, uniendo la sorpresa y el descontento, 
a abrir la prision del representante de la repu- 
blica." 

.Pero hay que calmar a ese pueblo enfureci- 
do; y lo que lo subleva es menos la ambicion de la 
propiedad que la justa indignacion que le causa 
un trafico horrible de que es teatro la provincia 
espanola: los nuevos ciudadanos del oeste son 
llevados y vendidos a los propietarios de esclavos 
del este. Hay que poner fin a este odioso abuso. y 

cion del cuerpo municipal. que le fue presentada 
por la forma, firmo la orden de la toma de pose 

a impresion dificil de pintar. 
nuestros vecinos habian termi- 

pre y no llegaba nunca. La 

128. Esta ~ris idn era un d i n e r o .  Todos estos detalles estAn 
tomados de la ~o l~minora  e importante memoria en\ia& al p 
b i m o  por el general Kerverseau, a quien v m o s  figurar m- 
mediatamente m este resumen. Es el docvmento inedito mas 
EOmpleto que exirte en d departamento de mannn sobre 1. 
matetia y el que nos ha servido m&. Rapporf sur la p r t i e  es- 
Pagnole de Sainf-Domingue depuir sa cersion a la rdpublique 
fr+nWire por le trailL de Bale iurqu'a son invarion por Tous- 
sainf-Louverfure, prbenrd au minisfre de la mnrine p r  le gd- 
ndrd Kerverseau. el 13 fruefidor an I X .  
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consternacion fue general y profunda; pero se sa- 
lio pronto de ella para actuar, cuando se vio de 
improviso llegar. con una escolta de 400 hombres 
de tropas europeas, al general blanco Age, jefe de 
estado mayor de Toussaint, a quien este habia he- 
cho partir a seguidas del correo que llevaba el 
decreto del 7 floreal, y sin querer tomarse el tiem- 
po de esperar la respuesta de don Joaquin Garcia 
a su notificacion. Age venia a pedir que se le en- 
tregara el territorio en los terminos del tratado y 
de la decision del agente de la republica. -La p r e  
sencia de tropas africanas no hubiera herido mas 

Iz los espiritus que la de este oficial., dice el general 
9 I Kerverseau en su memoria. Todos los Cabildos se 

que pasaba ya del abatimiento a la exasperacion, 
don Garcia acudio a Chanlatte. Un rueeo fue diri- 

$ . 
2 

2 
!! 

$ 

gido en tal sentido al comisario mulato. quien sa- 
tisfecho con esta senal de deferencia dada al re- 

9 reunieron; se presentaron ruegos a don Garcia y 
se le pidio a grandes voces suspender la ejecucion m del tratado basta el regreso de una diputacion que 

= iba a dirigirse a Europa para exponer respetu* 
samente a las dos metropolis la situacion de las 
cosas y suplicar al gobierno consular que dilatara 
la toma de posesion hasta concluir la paz con In- E glaterra y hasta la pacificacion de la parte fran. 
cesa. Era la segunda vez que enviados de esta co- 
lonia se dirigian a su nueva metropoli. Que un mo- 
mento de vertigo demasiado caramente olvidado 

m no 10 haga olvidar: desde el dia en que un tratado 
dio este pueblo a Francia, nunca dejo de dirigir 
sus miradas hacia ella en todas las circunstancias 
dificiles que ha atravesado. 

Justamente emocionado por estas quejas y te- 
miendo llevar a malos extremos a una  oblacion 



presentante de la metropoli legal y penetrando 
por otra parte con su sagacidad habitual el se- 
creto de las violencias hechas a Roume, decidio 
que habia lugar a hacer partir los enviados a Fran- 
cia y esperar su regreso. La presencia del general 
Age quedaba sin objeto y podia tener malas con- 
secuencias: lo comprendio y a instancias de Chan- 
latte, se decidio a volver a tomar el camino del 
oeste. Fue llevado solemnemente hasta las puertas 
de Santo Domingo por todas las autoridades civi- 
les y militares. Y esta expulsion reverente, hecha 
con toda la gravedad del caracter espanol, no fue 
el episodio menos curioso de este tiempo. 

Este fracaso era lo mas sensible que pudo t e  
ner Toussaint. Para colmo, Roume, a quien tantas 
sacudidas habian llevado al borde de la tumba, 
volvio de improviso a la vida y recobro bastante 
energia para revocar con un nuevo decreto (27 
prairial) el que le habia sido arrancado. En vano 
Toussaint impidio la publicacion de esta acta e in- 
tercepto los ejemplares dirigidos a Garcia y a 
Chanlatte: " este regreso ofensivo de la legalidad. 
por debil que fuera. produjo su efectwdando una 
sancion al movimiento pacifico que acababa de 
obrarse. Toussaint disimulo: estaba entonces en 
lo mas fuerte de su lucha con Rigaud y en la im- 
~otencia de intentar nada im~ortante fuera del 
Sur. Su misma posicion era bastante critica para l a  que el aeneral Kerverseau no temiera afirmar que 
si los &panoles se hubieran aliado franca y etec- 
tivamente con Riaaud. a quien se contentaron con 
proponer un paclo defeniivo. hubiera acabado la 
fortuna del primero de los negros. Toussaint com- 

1T). Memoria del geneml Kervprseau. Carta del general 
Chonlatte. 
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prendio esta situacion: desulego para atender a 
ella verdaderos recursos y es t i  c h n s t a n c i a  de 
su vida es quiza la que revela mas alcance politico, 
aunque haya escapado generalmente a los-que ha- 
cen de el, a diestra y siniestra. uno de los mayores 
hombres de su Bpoca. Uso de todos los medios 
para calmar la agitacion que habia causado su 
tentativa prematura: protestando contra la inten- 
cion que se le habia podido suponer de invadir 
por la fuerza un territorio que pertenecia a la me- 
tropoli comun; dando orden al general Moyse. su 
sobrino, que mandaba en la frontera del norte, 

parti;un agente de SU parte: el ayudantegeneral 
Boy6 (al que veremos figurar en las negociaciones 

,. . ' y sus despachos, fue captu;ado por el crucero in- 
gles casi a la vista de la isla. Don Juan Ovarzihal, 
que tuvo un momento por companero e< esta di- 
ficil mision a don Antonio Valverde, hermano del 
escritor criollo que hemos citado con frecuencia, 
partio finalmente y pudo ganar la via neutral de 



los Estados Unidos. Pero habian pasado cerca de 
siete meses entre la resolucion y la llegada del en- 
viado a Francia. Era ir muy despacio, cuando los 
acontecimientos iban tan aprisa. 

La caida y la partida forzada de Rigaud, que 
sucedio en este intervalo, produjeron un momen- 
to de viva sensacion. Sin embargo, como las de- 
mostraciones y las seguridades pacificas redobla- 
ron en proporcion, cada cual volvio a entrar pron- 
to en su descuidada seguridad. Pero esta vez, la 
confianza se hizo tan absoluta y tan obstinada que 
las burlas y el descontento popular perseguian a 
quienes el recuerdo del pasado hacia alarmistas. 

Tal era el estado de cosas en la parte espanola, 
cuando, dejando a Dessalines el cuidado de paci- 
ficar el sur, que habia sometido definitivamente, 
Toussaint volvio al norte, donde, despues de una 
entrada burlescamente solemne en la ciudad del 
Cabo, hizo tomar a Roume y su familia y los hizo 
llevar a las montanas del Dondon. Este acto era 
bastante significativo; sin embargo, apenas fue ob- 
servado, ya se estaba tan acostumbrado a las in- 
vasiones regulares de este hombre.la La colonia 
espanola parccio sobre todo no comprender su al- 
cance. Es verdad que se estaba entonces en las 
cercanias de las fiestas de Navidad, y que esa p* 
blacion, que llevaba hasta la exageracion el amor 
de las pompas religiosas que habia importado de 4 su metropoli, habia olvidado por completo la po- 
litica, para no pensar mas que en los himnos de 
Adviento y en las procesiones cubiertas de flores. 

El dia mismo de la fiesta (6 enero 1801). en 
130. Tal era la situacion de erpidtu publico en el Cabo, dice 

el general Kewruau. que este prodigio de audacia h e  apiau- 
di& alli por los aduladores de Tairsaint y apenas notado por 
los dcmAs. 
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medio del oficio, llego de improviso un correo; 
lleva un despacho de Toussaint. El dictador ne- 
gro anuncia al gobierno espaiiol aque venia, en 
ejecucion del decreto del 7 floreal, a tomar pose- 
sion de la parte espanola; estaba decidido a ve- 
nir en persona para evitar toda efusion de sangre; 
habia dado orden al general .Moyse de marchar 
con fuerzas respetables sobre Santiago, mientras 
el mismo iria a Santo Domingo. Tcrminaba pi- 
diendo reparacion del insulto hecho al general 
Age, sin explicarse sobre la naturaleza de esta re- 
paracion.. .La consternacion fue tan extrema, di- 
ce el general Kerverseau, como habia sido grande 
la confianza: la desesperacion entro en todos los 
corazones; pero el terror habia helado los valores, 
y no produjo sino la desolacion, el abatimiento, el 
estupor. Todo el mundo veia el peligro, nadie veia 
los recursos. El resto del dia se paso en pensar 
como contestar el aterrador mensaje. No era con 
argumentos como debia vaciarse esta quere1la.n 
En vano Chanlatte, cuya entrega a Francia crecia 
can todo su odio de casta contra el jefe negro, des- 
pliega una energia admirable. pidiendo encargarse 
de la defensa del pais y respondiendo con su cabe- 
za del buen resultado si se le dan mil quinientos 
hombres de tropa resuelta. Esta propuesta es acep- 
tada primero con entusiasmo. Se toca a generala, 
se dispara el canon de alarma y todos los ciudada- 
nos en estado de llevar armas son convocados a la 
Fuerza Real, principal fuerte de la ciudad, mien- 
tras los franceses son llamados a la casa del cw 
misario. 

Pero la senal de reunirse se convirtio en la del 
espanto. Chanlatte no encontro mas que un cente- 
nar de individuos en la Fuerza. Era para desalen- 



tarlo, si, al entrar en su alojamiento, no hubiera 
hallado, esperandolo con calma, a los ciento cin- 
cuenta franceses que vivian en Santo Domingo!" 
En una palabra, se acabo, a fuerza de requisas, de 
reunir unos novecientos hombres, tanto de tropas 
regulares como de milicias y de negros, restos de 
las bandas organizadas por Juan Francisco. A la 
cabeza de este cuerpo improvisado de armas el co- 
misario Cbanlatte y el general Kerverseau, que 
servia bajo sus ordenes, se dirigieron ante Tous- 
saint. 

eran los movimientos de este durante 
estas funestas lentitudes? Apenas despacho el c* 
rreo portador de su despacho a don Garcia, cuan- 
do salio inmediatamente de Dajabon, adonde ha- 
bia venido a pasar, en el descanso y el recogimien- 
to, las Fiestas de Navidad: va, a la cabeza de un 
cuerpo de tmpa, a castigar al negro Galard cuya 
banda desuela los campos de Puerto de Paz. Pero 
mientras se le cree en camino para subir al norte, 
hace una vuelta subita y desciende de nuevo con 
rapidez sobre San Juan de la Maguana. Entra alli 
y haciendo su cuartel general de esta aldea, adon- 
de veremos llegar mas tarde la ultima expedicion 
que el oeste ha dirigido contra el este, hace mar- m char a su hermano Pablo Louverture sobre Ama, 

4 luego sobre Bani, cuyas guarniciones huyen en 
desorden y se rinden sucesivamente sin disparar 
un tiro. Entre esos dos centros se hallaba la sal- 
vacion del pais: verdaderas Termopilas, donde 
un punado de hombres hubiera podido detener 
un ejercito. No fueron defendidos, tan grande era 

131. .No faltaron sino cinco o =ir cuyos nombrrs lamento 
haber alvidado para entregarlos a la ve@guenra que merecen y 
a Ii indignaci6n pYbiica.n Mdmoire du gdndrnt Kerverseau. 



LIBRO SEGUNDO. CAPLIULO OCTAVO 

el espanto. El 9 de enero, es decir, dos dias des- 
pues de la llegada .del terrible despacho, el ejer- 
cito negro estaba acampado en los bordes del Ni- 
zao, a doce leguas solamente de Santo Domingo. 
Alli fue donde tuvo lugar el primero y el unico 
choque. Chanlatte ataca con bravura y con habi- 
lidad. La ventaja parecia estar con el, cuando un 
terror panico se apodera improvisadamente de ese 
compuesto extrano de todas las profesiones y de 
todos los colores que formaba su pequeno ejer- 
cito. La derrota fue general y hubo que replegarse 
a toda prisa sobre Santo Domingo. 

A pesar de las disposiciones que parecia que- 

gobierno frances se embarcaran inmediatamente y 

namente a Francia en aquellas circunstancias di- 
ficiles. Chanlatte comprendia, como Rigaud. el 
porvenir que el triunfo de Toussaint reservaba a 
los de su color; y como el jefe de la confederacion 
del sur, no le falto, para triunfar en su resistencia, 
sino el apoyo moral de una politica inteligente. 

Privado de la asistencia de los franceses, don 



Garcia no podia mantenerse largo tiempo. Asi, 
despues de haber protestado contra la violencia 
que se le hacia. se vio obligado a aceptar una es- 
pecie de capitulacion que le fue ofrecida. Se com- 
prometio a evacuar el pais, con todos los funci* 
narios de su gobierno, tan pronto como hubiera 
reunido los barcos necesarios para esta expatria- 
cion. El derecho de retirarse con sus bienes se 
reservaba al mismo t i e m ~ o  a todos los antieuos 
subditos del rey de Espana que encontraran bue- %! no el hacerlo. La ooblacion no habia esneradocwe 
este derecho de fGga le fuera concedido para uiar 
de el y desde varios dias la emigracion se apode- 
raba de todas las barcas que podia encontrar. 
Pronto Toussaint entro en la ciudad, se hizo en- 
tregar solemnemente las llaves de todos los esta- 
blecimientos publicos, sin olvidar las del tesoro 
donde encontro trescientos diez mil gourdes de 
que se apodero, asi como de cincuenta mil perte- 
necientes a una caja militar. Era una manera co- 
mo otra de recibir la investidura en nombre de 
Francia. En medio de todas estas usurpaciones, 
este extrano comediante hacia hacer oraciones pu- 
blicas y ordenaba que el santisirno sacramento 
permaneciera expuesto. No bien se hubo hecho 
dueno por completo de la ciudad y asegurado del 
pais con la llegada de nuevas fuerzas. cuando, sin 
respeto a los terminos de la capitulacion que aca- 
baba de firmarse, intimo al gobernador espanol a 
que se embarcara con sus tropas en veinticuatro 
horas. La llegada de los navios que eran llamados 
de todas Dartes oor las circulares de don Garcia 
le permitk felizmente obedecer a esta orden. 

Fue el 22 de febrero de 1801 cuando, siguien- 
do el surco del navio que acababa de llevar al 



244 LIBRO SECUNDO. CAPfIULO OCTAVO 

comisario de la republica francesa, el represen- 
tante del rey de Espana dejo esta tierra, que la 
politica de dos grandes pueblos no habia sabido 
defender contra los enganos de un viejo africano. 
Ya anteriormente una vaga aprension del peligro 
habia hecho trasladar la sede de la audiencia real 
a La Habana; y el pueblo habia observado con un 
secreto temor que el dia mismo en que la justicia, 
ese nrimer atributo de la dominacion euronea. se 
desterraba de esta tierra, la armazon del viejopa- %! lacio de Colon se hundia con estruendo.lu 

Apenas librado de la inquietud que no habia 
cesado de causarle la presencia de don Garcia y 
de sus pocas tropas regulares -tan vulnerable 
se sentia en medio de aquel vasto territorio tan 
alejado del centro de sus recursos-, cuando des- 
pues de haber cambiado a todo el personal de la 
administracion publica, puso a su hermano Pablo 
Louverture a la cabeza del gobierno de la provin- 
cia y volvio a tomar el camino del oeste, desvian- 
dose hasta Samana, para visitar sus nuevos esta- 
dos y quedado consternado de su soledad. 

Tal fue el primer acto de ejecucion del trata- 
do de Basilea. Si hemos insistido tanto en el he- 
cho de esta ocupacion, es que hemos querido com- 
probar, para volver a encontrarlos mas tarde. los 
sentimientos con que la poblacion espanola del 
este acogio su primera anexion al domini? africa- 
no del oeste.lu 

132. El castillo de CaMn, que se levantaba a algunas 1-s 
de Santo Domingo y cuyos mumr subsisten todavia. era una 
vigomra conrtmccibn del siglo xv. El k h o  que acabamos de 
mencionar erf6 referido por varios acritorer y confiimado por 
CI general Kencnenu. 

137. Segun cl seiior Placidu lurlin. Ir toma de pobcribn fue 
una mar&-- i t iunbl  en qm. el conquirtador n q m  no hall6 sino 
rom- sirmisor y pmntor El uiivr Schalchcr. en h pani 



Apenas habia pasado un ano desde esta toma 
de posesion, cuando separandose de la flota fran- 
cesa que acababa de acercarse a la bahia de Sa- 
mana. dos franatas. carnadas con un debil cuerpo 
de tropa mandado por 4 general Kerverseau, apa- 
recieron a la vista de Santo Domingo (febrero 
1802). 

Aunque Toussaint no hizo mas que dejar esta 
ciudad. donde, en previsiun de una agresiun de 
Francia, habia venido a disponerlo todo para ase- 
gurar la resistencia del este, era tal el odio que 
inspiraba el yugo africano a la poblacion espa- 
nola, que, recobrando de improviso para sacudir- 
lo toda la energia que le habia faltado para apar- 
tarlo, se reunio con entusiasmo a un punado de 
franceses que resolvieron volver a hacer entrar la 
~rovincia baio el dominio de Francia. En la noche 

de su Libro titulada Prdeis hirloripue, da cuenta asi. en cinco ~ ~ ~ ~ e ~ n g ~ ; ~ ~  + ~ U J ~ a ; t y ; ~ ~ ,  

cabeza de diez mil hombres, trat6 primem de poner algunas 
dificultades; pem el agente de! comisario Roume se monluvo 
firme y el 26 de enem un esclavo negm. un hijo de Africa, hizo 
su entrada triunfal en la vieja capital del nuwo mundo.. Ese 

4 

e 
P 

del 8 de febiero, ciento cincuenta hombres ataca- 
.2 ron y tomaron, espada en mano, uno de los fuer- 

tes y una de las puertas de Santo Domingo, cuya 

E guarnicion y guarda mataron. Desgraciadamente, 
el estado del mar no permitio al general Kerver- 
seau hacer los desembarcas necesarios para apoyar 
este movimiento concertado con el; y los vencedo- 

a res, embarazados por su victoria, se vieron obli- m gados a repartirse como fugitivos en el campo. 
4 El general frances, al que Leclerc habia dado or- 

den de no arriesgar de entrada sino un golpe de 
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mano, volvio a tomar el largo para esperar refuer- 
zos, cuando una nueva senal le anuncio nuevos 
acontecimientos. Gracias a la intervencion patrik 
tica de un obispo frances llamado de Mauvelle, a 
quien se habia concedido permanecer en Santo 
Domingo, el mulato Clairvaux, que mandaba en el 
norte de la provincia espanola, se habia decidido 
a hacer su sumision. Por otro lado. volviendo a la 
carga con una nueva intrepidez, los vencedores 
fugitivos del 8 de febrero se habian apoderado de 
un puesto exterior, donde se habian fortificado. 
Esta situacion entibio inmediatamente la entreea 
de Pablo Louverture a la causa de su hermano; y 
a pesar de la superioridad numerica de las fuer- 
zas que tenia bajo sus ordenes, hizo su sumision 
en una proclama (20 febrero), donde declaraba 
que ala libertad era, para el y los suyos. el talis- 
man que inflamaba su celo y su amor por la madre 
patria>. 

En menos de veinte dias. toda la parte espano- 
la reconocio las leyes de la republica; todas las 
tropas negras fueron enviadas a Leclerc, que se 
sirvio con utilidad de ellas contra los rebeldes de 
la parte francesa: y tres mil espanoles fueron r e  
unidos en la2frontera de los dos departamentos 
para la defensa del pais!* 

Esta frontera se convirtio en teatro de una lu- 
cha encarnizada; fueron precisos al general fran- 
ces grandes esfuerzos de valor y de incansable 
perseverancia para salvar a su nuevo gobierno con- 
tra la combustion del oeste: tuvo alli exito. Pero 
entregado a si mismo con solo los recursos del 

134. Informe dado por el general Kerverseau. despues de su 
evieci6n por el general Ferrand. (Papiers du departonmt de la 
marhe.) 
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pais, sobre todo durante el periodo desastroso 
que siguio a la muerte de Leclerc, tuvo que pedir 
a esos recursos todo lo que podian dar. Los re- 
sortes se pusieron inmediatamente en tension. Los 
espanoles tienen que reprocharse no haber com- 
prendido que esta opresion era hecho de la :ir- 
cunstancia y no del hombre. El descontento se di- 
fundio rapidamente en el seno de esa poblacion 
hacia un momento tan entregada. La guerra que 
Inglaterra declaro a Francia en ese momento cri- 
tico aumento la fermentacion de los espiritus; se 
difundio el rumor de que Espana se unia a esta 
hostilidad y que iba a recobrar un territorio cuya 
cesion no habia consentido sino con el mayor tra- 
bajo. era por otra parte evidente que los fran- 
ceses iban a abandonar la isla y a abandonar tam- 
bien la parte del este a los furores y a las vengan- 
zas de las hordas victoriosas de Cristobal y de 
Dessalines? ... era mejor volver a Espana y no 
se debia, esperando que estuviera dispuesta a re- 
cibir a sus hijos, echarse en brazos de su aliada 
Inglaterra? ... Tales eran las ideas que habilmente 
sembradas por los agentes ingleses y los de Des- 
salines, fermentaban en todas las cabezas; iban a 
traducirse en una toma de armas, cuyo momento 
era detenido, cuando, avisado a tiempo, el general 
Kerverseau, dejando la frontera, corrio a Santo 
Domingo (setiembre 1803) y disperso a los con- 
jurados con algunas medidas energicas."' 

Fue restabkcida la tranquilidad. Pero el gene- 
ral Kerverseau no debia disfrutar largo tiempo de 

135. V e a a  el informe ante citado. Vease despds el Prdcii 
hirtorique der demierr evdnementr de lo plr,tie de 1'Ert de 
Silint-Domingue, por el capitdn Gilbert Guillermin. obra que nos 
sera inmediatamente de gran ayuda. 



su obra: una especie de revolucion militar le quito 
su mando. 

En el norte de la parte espanola mandaba el 
general de brigada Ferrand, que tenia el centro e 
sus operaciones en Montecristi y dependia de l a  
autoridad militar del Cabo. A consecuencia del uF 
timo desastre que hirio los restos de nuestro ejer- 
cito y la evacuacion de esta ciudad, Ferrand quito 
todos sus puestos, licencio las milicias, abandono 
su artilleria; y luego de haber puesto a su tropa 
de linea en marcha sobre Santo Domingo, se lan- 
zo precipitadamente sobre esta ciudad, donde en- 
tro en persona acompanado de un solo ayudante 
de campo. i Cosa triste que decir! La ambicion y 
la vanidad del caracter nacional encontraban t* 
davia lugar que hacerse en medio de esta gran ca- 
tastrofe. El general Ferrand veia en su antiguedad 
un derecho a tomar el mando de toda la colonia; 
y como toda la colonia estaba entonces reducida 
a la parte sur del territorio espanol y al cuerpo 
del general Kerverseau, venia a establecerse en 
Santo Domingo y a ponerse a la cabeza de ese 
cuerpo.'" Un movimiento militar audazmente pro- 
vocado por los agentes del general Ferrand y a cu- 
ya cabeza no temio aparecer, triunfo de la resis- 
tencia que habia creido deber mostrar Kerverseau. 
Este general quiso evitar una lucha que hubiera 4 sido mortal a la ocupacion francesa en presencia 
de una poblacion a medias hostil. Cedio a la vio- 
lencia y se embarco con sus ayudantes de campo, 



dejando a su competidor una victoria que debia 
un dia costarle'cara. 

El general Ferrand se esforzo en rescatar, me- 
diante una administracion habil y paternal. la ma- 
nera como habia invadido el poder superior. Se 
hizo bastante dueno del corazon de los habitantes 
de la parte espanola para verlos acudir a su pri- 
mera llamada. cuando tuvo que resistir, al co- 
mienzo del ano siguiente (marzo 1804) a la inva- 
sion de Dessalines. Este jefe cayo en efecto de im- 
proviso sobre el territorio del Ozama con un ejer- 

trativo propios de su nacion. 

m abrieron caminos, se tomaron medidas para el ma- 

2 nejo y la exportacion de las numerosas maderas 
que esa parte de la colonia puede suministrar a 
la ebanisteria europea. En una palabra, el orden 
y la prosperidad Se mostraron por doquier y el 
general Ferrand, satisfecho con razon de su obra, 
creyo, despues de cuatro anos de una prudente 
administracion, haber asentado la dominacion 
francesa en la mas solida de las bases, el recono- 
cimiento publico. 
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Pero no contaba con la ceguera y el furor de 
las pasiones politicas, 

Grandes cosas habian sucedido en Europa des- 
de la toma de posesion de la provincia espanola. 
El primer consul, convertido en emperador, habia 
invadido la Espana continental y puesto a un 
miembro de su familia en el trono de Fernan- 
do VI. La ardiente nacionalidad del pueblo espa- 
nol, su odio vigoroso de lo extranjero, fermenta- 
ban en todos los puntos de la Peninsula, difun- 
diendose en conciliabulos y en juntas sediciosas. 
En 1808, la de Sevilla, que habia concentrado el 
poder en sus manos, y tomado la direccion del 
movimiento contra Francia, hizo significar al go- 
bernador de la colonia de Puerto Rico la declara- 
cion de guerra que acababa de lanzar audazmente 
a Napoleon y le mando obrar en consecuencia. 

Don Toribio Montes, luego de haber procla- 
mado la autoridad de la junta en la colonip que 
gobernaba, se preparo, como buen espanol, a sus- 
citar contra la autoridad francesa la antigua au- 
diencia de Santo Domingo. Llego con facilidad a 
anudar intrigas con la poblacion por medio de do- 
minicanos a quienes las ultimas revoluciones ha- 
bian echado a su colonia; y el general Ferrand no 
tardo en verse envuelto en una trama de las me- 

4 jor urdidas. Infortunadamente llamo de cierta ma- 
nera a la traicion por su ciega confianza y la fu- 
nesta seguridad en que se durmio. No podia su- 
poner que se quisiera sustraerse a una domina- 
cion que el se esforzaba por hacer tan benevola y 
tan paternal; y no quiso creer en la rebelion sino 
cuando ya era general. 

Don Juan Sanchez Ramirez, criollo espanol, 



hombre ambicioso y disimulado, fue el habil au- 
tor de esta revolucion nueva. 

Cuando ya no pudo dudar del caracter de este 
movimiento, el general Ferrand salio de Santo Dw 
mingo y a la cabeza de quinientos hombres se di- 
rigio al este, hacia la aldea de El Seibo, donde se 
encontraba el cuartel general de la rebelion. Don 
Juan Sanchez, que mandaba una banda de cerca 
de dos mil hombres, dispuso habilmente estas 
fuerzas superiores; y luego de haberse doblado 
un instante bajo el primer choque del general fran- 
ces, lo envolvio con un fuego tan nutrido que una 

do llamaba al mando, declaro a esta ciudad en es- 



tado de sitio y se preparo a resistir a la vez a los 
ataques del campo y a las empresas del crucero 
inales que se mostraba va ~ o r  aquellos parajes. 
~ntonces  comenzo una de esas nobles luchas que 
cuando tienen a Europa por teatro, permanecen 
grabadas en caracteres inmortales en-las paginas 
de la historia. 

Plaza revestida de una simple camisa, Sin fo- 
sos, a causa de la roca viva en que esta construi- 
da; desplegando un frente inmenso, cuya defensa 
regular necesitaria un ejercito como guarnicion, 
Santo Domingo, defendida por un punado de fran- 
ceses, se mantuvo ocho meses contra los ataques 
incesantes del ejercito insurreccional, los del cru- 
cero ingles, las tramas intestinas y los horrores 
del hambre. Quisieramos que las proporciones de 
este trabajo nos permitieran reparar el olvido de 
la historia y contar todas las fases de aquella re- 
sistencia heroica, gloria extraviada en el fondo de 
una isla del golfo de Mexico, y perdida en medio 
de la gran epoca napoleonica. Citemos al menos al- 
gunos nombres: los de los coroneles Aussenac, 
Vassimon, Panisse, Fortier, Camberlin; al intre- 
pido mulato Repussard, que mandaba la legion co- 
lonial, al teniente Gilberto Guillermin, que se hizo 
el historiador de esta valiente lucha. Estos valien- 
tes libraron once combates, entre los que los de 
San Jeronimo, de Galard 'Y y de Manganagua, con- 
taron los muertos por centenares en el campo de 4 batalla. Cuando empujados por el terrible agui- 
jon del hambre, se lanzaban fuera de la ciudad es- 
pada en mano, habia que plegarse y dejar hacerse 
su heroico merodeo. Entonces, olvidando al ene- 
migo. unos se lanzaban a los bosques, abatiendo 

138. Se dieron tres combates ni este solo lugar. 



las palomas tan abundantes en esos parajes, mien- 
tras los otros, inclinados hacia el suelo, buscando 
el gualiga. planta venenosa, de la que despues de 
seis dias de manejos, llegaban a sacar un alimento 
todavia dele te re^.^' En el mar, los corsarios Fores 
y Bottin, montando sus finas goletas, armadas ' sta las cofas, rondaban como leones en torno 

sus cubiles, gastando tesoros de engano y de 
dacia, para llevar a la plaza, a traves del cm- 
ro inglfs, algunos barriles de harina llevados a 
ecio de oro de las colonias vecinas. Mas de una 

, con los ojos vueltos al horizonte que el sol de 
tropicos hace infinito, la poblacion de aquella 

plegaron un valor y una tenacidad dignos de su 
pasado. 

Cuando se agotaron las ultimas provisiones; 

139. Vease todos estos detalles en el libro ya citado del 
teniente Guillermin. 

110. No lo era... 
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cuando los cueros e~reparados y sazonadosa que 
formaban el fondo de la alimentacion se convir- 
tieron en una comida reservada a la mesa de los 
ricos; cuando el crucero ingles, convirtiendose en 
una escuadra, se preparo al desembarco, el gene- 
ral Barquier se decidio a firmar una capitulacion. 

Pero lleno del justo orgullo que tomaba en el 
sentimiento de su deber tan noblemente cumpli- 
do, rechazo con altivez todas las propuestas veni- 
das de los rebeldes y no quiso tratar sino con el 
comandante de las fuerzas britanicas. El mavor 
general sir Hugh Lyle Carmichael era digno de 
comprender este orgullo del vencido: concedio 
casi todos los articulos de la capitulacion redacta- 
da por el general Barquier y la guarnicion fran- 
cesa. saliendo de Santo Domingo con los honores 
de la guerra, fue llevada a Francia en los barcos 
y a expensas de Gran Bretafia (julio 1809). Hay 
que citar para gloria del vencedor y del vencido 
aquellas palabras de sir Carmicbael a sus tropas 
al tomar posesion de la plaza: aSoldados, no ha- 
beis tenido la gloria de vencer la valiente guarni- 
cion que reemplazais; pero vais a hacer descansar 
vuestras cabezas en las mismas piedras donde sol- 
dados intrepidos acababan de descansar de sus 
gloriosos trabajos. luego de haber desafiado los 
peligros de la guerra y los horrores del hambre. 

m Que estos grandes recuerdos impriman en vues- 
tros corazones sentimientos de respeto y de ad- ' miracion para con ellos; y acordaos de que si irni- 
tais un dia ese ejemplo, habreis hecho bastante 
por vuestra gloria*. 

Todos los actos de esta toma de posesion estu- 
vieron llenos de grandeza y hacen olvidar la lu- 
gubre evacuacion de 1803. Alli, los hombres de 



raza blanca estaban solos en presencia, y al huir 
la civilizacion con los demacrados soldados de 
Francia, pudo dejar esta tierra sin cubrirse la ca- 
beza con un velo funebre. 

Espafia se encontro por tanto y por la sola 
fuerza de las cosas, devuelta a la posesion de su 
antigua colonia. Esta reocupacion duro, en estado 
provisional, hasta 1814. El gabinete de Madrid 
aprovecho en esa epoca el gran arreglo que se 
hizo en el derecho piiblico de Europa para buscar 
con ardor la sancion del hecho quc sc habia rea- 
lizado en su favor. 

Espana no habia apenas firmado el acta de c e  
sion de 1795, cuando semejante a un niuo que 
acaba de romper un juguete del que se creia can- 
sado, se puso a lamentar amargamente lo que ha- 
bia perdido. Esa colonia que desde casi dos siglos 
no figuraba en el balance de su metropoli sino por 
las sumas anuales que le costaba. y de la que no 
parecia saber quC hacer, ya no fue mas que la pri- 
mera metropoli europea del nuevo mundo. la tie- 
rra en que descansaban las cenizas de Colon ... El 
orgullo castellano, adormecido un momento, se 
habia despertado de improviso y comunicaciones 
muy urgentes se habian hecho al gabinete de las 
Tullerias a favor de las lentitudes que experimen- 
taba la toma de posesion. No se trataba de nada 

m menos que de la retrocesion a Francia, como pre- 
cio de la revocacion de las esti~ulaciones del tra- 

l a  tado de Basilea. de la provincia he la Luisiana. que 
el tratado del 3 de noviembre de 1762 habia aban- 
donado a Espana; pero desde que se trataba de la 
Luisiana. Francia no podia aceptar ese pacto ven- 
tajoso. pais no debe figurar en elmapa del 
mundo como un escollo en que se han estrellado 
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constantemente la politica y los nobles instintos 
de un gran pueblo? "' 

Francia rehuso, pues, y el articulo 8 del tra- 
tado de Paris vino a hacerla arrepentir de su ne- 
gativa, disponiendo asi : aS.M.B., estipulando por 
ella y por sus aliados, se compromete a restituir 
a S.M.M.C., en los plazos que seran luego fijados, 
las colonias, posesiones. sucursales y estableci- 
mientos de toda clase que Francia poseia el 1 de 
junio de 1792 en los mares y continentes de Ame 
rica, de Africa y de Asia, a excepcion empero de 
las islas de Tobago y de Santa Lucia, y de la isla 
de Francia v de sus de~endencias. senaladamente 
Rodrigo y las Seycbelles, las que S.M.M.C. cede 
en toda propiedad y soberania a S.M.B.; como 
tambien la parte de Santo Domingo cedida a Eran- 
cia por el tratado de Basilea y que S.M.M.C. re- 
trocede a S.M.C. en toda propiedad y soberania>. 

Asi se encontro legalizada por el derecho la re- 
volucion obrada por Sanchez!" 

J. indicad,. 
142. Tratado de Parir. 30 mayo 1811. Martenr, vol. XIII, 

p. 6. Analisis en Schoel, vol. X. p. 192. 



Capitulo Noveno 

DE LA RETROCESION DE 1814 A LA CONSTI- 
TUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

Este recobramiento de posesion no entran6 
ningun cambio, ninguna innovacion que fueran ca- 
paces de modificar el estado del pais. Esa mutua 
letargia de la metropoli y de la colonia duro hasta 
la revolucion mas cercana. Ella tuvo lugar en 1821. 

Un abogado criollo, llamado Nunez de Cace- 
res, levanto la bandera colombiana en Santo Do- 
mingo (1 diciembre) y constituyo una republica de 



la aue oor SUDueSto se hizo oroclamar nresidente. 
pero encontri una gran resictencia a su; proyectos 
en la ciudad de Santiago, punto importante del 
interior, cuyos habitantes, casi todos de pura raza 
castellana, no pudieron hacerse a la idea de pc- 
nerse bajo una-de esas nuevas banderas de k e -  
rica del Sur plantadas en la sangre de sus nacic- 
nales. De aqui nacio un conflicto que debia tener 
las mas graves consecuencias. En esta epoca, cc- 
mo lo hemos visto, la muerte de Cristobal acaba- 
ba de reunir toda la parte francesa bajo el cetro 
presidencial del sucesor de Petion. El general Bc- 
yer codiciaba muy vivamente la provincia espano- 
la; pero su posicion era entonces casi la misma 
que la que en el capitulo precedente acaba de mos- 
trarnos Toussaint en 1797: queria tener, pepo no 
osaba tomar. Ese pais pertenecia en efecto con 
mucha realidad a Espana y entrar en el por la 
fuerza no era sino declarar la guerra a esta poten- 
cia. El presidente mulato, que tenia excelentes 
precedentes que seguir, desplego en esta ocasion 
una verdadera habilidad. Hizo jugar todos los re- 
sortes para instalar la complicacion, de manera 
que interviniera como dios del desenlace. Se pudo 
reconocer en esta ocasion la excelente ley de los 
cuadmpies salvados del saqueo del tesoro de Cris- 
tobal. Quisieramos no decir que el obispo de Santo 
Domingo fue acusado de haber sido el agente d e  
esta infeliz intriga, y que se evalua en cien mil 
gourdes el precio que le fue entregado a cambio 
de la nacionalidad de su pais. 

Sin duda se hicieron esfuerzos por el partido 
castellano para romper esta trama y tendremos 
inmediatamente que comprobar su resultado en- 
teramente particular en otra parte de este trabajo. 



Pero solamente la union podia salvar a este pue- 
blo, y hemos visto que esta crisis nacia precisa- 
mente de una disension intestina. El general Bo- 
yer vio pues llegar lo que esperaba: la bandera 
haitiana-fue arbolada por uno-de los dos partidos 
y h e  reclamada la intervencion del oeste. El pre- 
sidente no pedia mas. Inmediatamente un cuerpo 
de ejercito bastante considerable, dividido en dos 
columnas, penetro por el norte y por el sur en el 
territorio espanol. Seguras de que nada les pon- 
dria estorbo, las tropas haitianas marcharon au- 
dazmente sobre Santo Domingo. El presidente hi- 
zo alli solemnemente su entrada y proclamo la 
constitucion del oeste, el 9 de febrero de 1822. 

Conviene, y por razones que se presentaran en 
la continuacion de este relato, no enganarse acerca 
del caracter de esta nueva revolucion. La facilidad 
con que se hizo siMo maravillosamente al des- 
arrollo de una tesis que los haitianos siempre han 
proclamado con una intencion de que no podria- 
mos enganarnos. Oyendo a los escritores de la 
republica, la anexion de 1822 fue un acto entera- 
mente voluntario y espontaneo; la toma de pose- 
sion del presidente Boyer .no fue mas que la con- 
quista de los corazonesa!" Ahora bien, nada es 
menos verdadero que esta verdad historica. La to- 
ma de posesion de 1822 h e  tan pacifica, pero, con 
el terror casi. tan odiosa a la mavoria de la vobla- 

13 ci6n como la'obrada por ~ o u s s a i k .  Los espkoles 
de Santo Domingo no hicieron en esta circunstan- 
cia sino dar un; nueva prueba de esa rareza de 
caracter que los acontecimientos anteriores han 

143. Veare la Glogrophie de l'ile d'iiiiiti, precedde du prlcis 
ef de lo dale des lvdnementr, por el senor B. Ardouin de Port. 
au-Piince. 
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dejado ya percibir. Llenos de energia para derri- 
bar una dominacion establecida, indomables y per- 
severantes en la insurreccion, son suaves y debiles 
en la resistencia. Con tales naturalezas, toda su- 
mision, vista de lejos y a traves de cierta fraseo- 
logia interesada, puede parecer siempre una acce- 
sion voluntaria v hasta una conouista de los cora- 
zones. 

Pero a quien sabe pedir a los hechos sus ense 
fianzas y sus consecuencias, la ocupacion de 1822 
parecera lo que es en realidad : la servidumbre del 
mas debil al mas fuerte. Lo que nos queda por 
decir acabara de hacer mas perceptible esta im- 
~ortantisima verdad historica. 

Durante los veinte anos que duro la adminis- 
tracion del general Boyer, la fusion parecio com- 
pleta entre las dos antiguas colonias europeas 
de Santo Domingo. Durmieron con el mismo sue- 
no y vivieron de la misma miseria. Ningun hecho 
exterior senalo este periodo, si no es la protesta 
que hizo Espana en 1830. El 16 de enero de ese 
ano, don Felipe Fernandez de Castro vino en nom- 
bre del rey Fernando a reclamar ya la reunion del 
territorio del este, ya una indemnizacion analoga 
a la concedida a Francia. Espana se fundaba sin 
duda, cuanto a este ultimo punto, en el hecho de 
que un gran numero de propietarios espanoles ba- 
bian sido, 16 mismo que los franceses, obligados 
a abandonar el pais. En efecto, el nuevo gobierno 
habia lanrado una gran perturbaciun en la p o w  
sion de la tierra. Habia despojado a una multitud 
de familias por el solo hccho de haher exigido la 
~resentacion de los titulos en un ~ a i s  donde la 
propiedad no descansaba sino en 
concesiones del dominio publico y donde a conse- 
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cuencia de la incuria criolla, los negocios nunca 
se habian hecho sino con una media regularidad. 
Por fin, Espana discutia sin duda el merito de la 
revolucion bastarda en que se habia venido a in- 
jertar la anexion del 9 de febrero. Pero a menos 
que Espana no hubiera querido hacer mas que 
una protesta que reservaba sus derechos para el 
porvenir, hubiera tenido que hacer apoyar su re- 
clamacion con una demostracion cualquiera. Apo- 
yado en la sola justicia de la causa que venia a 
mantener, su enviado no podia conseguir nada. En 
efecto, don Fernandez de Castro volvio a partir 
para Cuba el 1 de febrero, sin haber llevado al fin 
su negociacion. 

Asi, como hemos dicho, nada saliente en este 
periodo. 

Pero la revolucion de Praslin apenas estuvo 
consumada en el oeste, cuando comenzo la agita- 
cion en el este. Ya, a la noticia de la insurreccion 
de los Cayos, Santo Domingo se habia agitado y 
habia tomado espontaneamente las armas. El ge- 
neral negro Carrie, que mandaba esta ciudad por 
Boyer, luego de una tentativa de resistencia que 
abrevio por lo demas la noticia que le llego de la 
huida del presidente, se habia embarcado preci- 
pitadamente y habia dejado el campo libre al par- 
tido nacional que acababa de formarse. Sin em- 
bargo, este movimiento se habia obrado sin fin, 
sin plan determinado, y por ese arrastre instin- 4 tivo que lleva a los oprimidos a moverse como 
para cambiar su carga de hombros. Esta primera 
toma de armas no habia llevado sino a la forma- 
cion de un comite provisional de administracion. 
Vimos que inmediatamente despues de la instala- 
cion caii regular de su gobierno de hecho, el jefe 



de ejecucion Herard se habia puesto en marcha 
con una parte de las tropas disponibles, para ir a 
hacer proclamar la revolucion en el norte y en el 
este. Cuando el futuro presidente entro en el te- 
rritorio de la antigua provincia espanola, encontro 
que algunos espiritus se unian ya en tomo a un 
pensamiento comun y que el partido secesionista 
tenia conciliabulos secretos. Procedio revolucio- 
nariamente, hizo llevar y arrastrar a los calabozos 
de Port-au-Prince a los habitantes mas influyentes 
de Santo Domingo. Luego de haber cambiado a 
los principales funcionarios y puesto las fuerzas 
militares bajo las ordenes de su hermano. el coro- 
nel Leo Hkrard, creyo haber asegurado la unidad 
de la republica y volvio a la parte occidental. 

Nada parecio al principio capaz de debilitar 
esta idea. Los comites municipales se formaron en 
el este como en el oeste; las asambleas electorales 
se hicieron: trono la misma facundia excentrica, 
en la misma fraseologia contra ala realeza devo- 
radora de Boyer y la clase purulenta de sus se- 
cuaces~!'' 

Por fin, los diputados de la antigua Audiencia 
espaiiola tomaron parte, como los de la antigua 
colonia francesa, en los trabajos de la asamblea 
llamada constituyente y mezclaron sus arengas 
con la confusion de aquella Babel parlamentaria. 

Pero esta adhesion era mas ruidosa que since- 
ra: la primera gira de Herard y las medidas que la 4 habian acompaiiado habian hecho decidir la insu- 
rreccion. Se preparaban a ella en todos los distri- 
tos, mientras esos mismos diputados, que discu- 

d::% d ~ : i , " , ~ ~ ~ b , , ? ~ ~ 2 ~ D ~ f .  diS?:k%;z 
t m o  de elauencia lacal que hemos encontrado. 



tian tan bien la constitucion en Port-au-Prince, ha- 
cian gestiones secretas alli ante el comandante de 
las fuerzas navales francesas, el senor consul ge- 
neral Barrot y el consul residente senor Levas- 
seur, ofreciendo a Francia ya la soberania, ya el 
protectorado, ya hasta la cesion, mediante el con- 
curso que asegurarian a la escision que se prepa- 
raba. Los agentes franceses trasmitieron estas 
aperturas a SU gobierno, pero se negaron positi- 
vamente a tomar la responsabilidad de la grave 
iniciativa que se les pedia. Sin embargo, involun- 
tariamente o a proposito, concurrieron a la explo- 
sion con el siguiente hecho: el senor Juchereau 
de Saint-Denis, consul designado para el Cabo, se 
encontraba sin residencia a causa de la entera 
destruccion de esa infortunada ciudad: Herard 
consintio, a peticion de nuestros agentes, en de- 
jarlo acreditarse provisionalmente en Santo Do- 
mingo, donde Francia nunca habia tenido consul. 
Este hecho se considero por la poblacion como la 
manifestacion evidente del concurso solicitado. En 
vano el senor Juchereau de Saint-Denis se esforzo 
por disipar el error y recordar que habia recibido 
su exequarur del gobierno de Port-au-Prince. Nada 
pudo desenganar a la gente que se mantenia en su 
error. El 27 de febrero estallo la revolucion en 
Santo Domingo. La poblacion de esta ciudad, vol- 
viendo a encontrar de improviso ese arranque de 
agresion de que con frecuencia la hemos visto dar 
prueba, se levanto en armas y bloqueo a la guarni- 
cion en los fuertes. La lucha se iba a hacer san- 
grienta. Rue entonces cuando intervino el senor 
Juchereau de Saint-Denis, quien se condujo como 
mediador entre los dos partidos, obtuvo del coro- 



nel Leo Herard que evacuaria la plaza y de la po- 
blacion que dejaria efectuar esta retirada. 

Esta fue la primera mezcla de nuestro agente 
en los asuntos politicas del pais. Inauguraba dig- 
namente la conducta firme, inteligente, nacional, 
que ha tenido despues y acerca de la cual no po- 
drian enganar ni las quejas violentas proferidas 
contra el en Haiti ni el credito que estas hubieran 
podido encontrar en Francia. 

Casi al mismo instante, se obro el mismo mo- 
vimiento, con el mismo resultado, en Puerto Pla- 
ta. Pronto hubo que convencerse de que no se 

iencia el dominio mulato de Port- 

m de sus seibanos (pastores del canton de El Seibo) 
y formo el nudo de la insurreccion. Con mayor ra- ' zon y sobre todo mas desinteres. su papel se con- 
virtio en el de Juan Sanchez, que, hatero como el, 
fue, segun hemos visto, el heroe de la infortunada 
revolucion de 1808. 

Pronto la provincia espanola lanzo su mani- 
fiesto; la cruz blanca sustituyo a los colores hai- 
tianos, y de Neiba a Samana resono el grito de in- 
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dependencia : ;Viva la Virgen Maria y la Republica 
Dominicana! 

A pesar de su extension, creemos deber repro- 
ducir integramente el manifiesto de la republica 
dominicana. Es una llamada dirigida a las naci* 
nes civilizadas por la mas antigua poblacion civi- 
lizada del nuevo mundo. 

1 .- MANIFESTACION DE LOS PUEBLOS DE LA 
PARTE DEL ESTE DE LA ISLA ANTES ES- 
PANOLA O DE SANTO DOMINGO, SOBRE 
LAS CAUSAS DE SU SEPARACION DE LA 
REPUBLICA HAITIANA 16 enero 1844 ('). 

La atencion decente y el respeto que se debe 
a la opinion de todos los hombres y al de las nacio- 
nes civilizadas, exige que cuando un pueblo que 
ha sido unido a otro, quisiere reasumir sus dere- 
chos, reivindicarlos y disolver sus lazos politicos. 
declare con franqueza y buena fe, las causas que 
le mueven a su separacion, para que no se crea 
que es la ambicion o el espiritu de novedad que 
pueda moverle. Nosotros creemos haber demostra- 
do con una constancia heroica, que los males de 
un gobierno deben sufrirse mientras sean sopor- 
tables, mas bien que hacerse justicia aboliendo las 
formas; pero cuando una larga serie de injusticias, 
violaciones y vejamenes, continuando al mismo fin 
denotan el designio de reducirlo todo al despotis- 
mo y a la mas obsoluta tirania, toca al sagrado de- 
recho de los pueblos y a su deber, sacudir el yugo 

(1) V h e  E. Rdriguez DemoriU. El oclo de la S e p r d n  
 dominica^ y el acln de Independencia de los Errodos Unidos de 
America, Ciudad Tnijillo. 1943. EJ trascendental documento fue 
redactado por don Tanas Bobidiiln. 
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de semejante gobierno y proveer a nuevas garan- 
tias, asegurando su estabilidad y su prosperidad 
futuras. Porque reunidos los hombres en sociedad 
con el solo fin de conspirar a su conservacion. que 
es la ley suprema. recibieron de la naturaleza el 
derecho de proponer y solicitar los medios para 
conseguirle; y por la misma razon, tales principios 
los autorizan para precaverse de cuanto pueda pri- 
varles de ese derecho, luego que la sociedad se en- 
cuentra amenazada. 

He aqui porque los pueblos de la Parte del Es- 
te de la Isla antes Espanola o de Santo Domingo, 
usando del suyo, impulsados por veinte y dos anos 
de opresion y oyendo de todas partes los clamores 
de la Patria. han tomado la firme resolucion de 
separarse para siempre de la Republica Haitiana, 
y constituirse en estado libre y soberano. 

Veinte y dos anos ha que el Pueblo Dominica- 
no por una de aquellas fatalidades de la suerte, 
esta sufriendo la opresion mas ignominiosa ... bien 
sea que su caida dependiese de la ignorancia de 
su verdadero interes nacional, bien sea porque se 
dejase arrastrar del torrente de las pasiones indi- 
viduales? el hecho es que se le impuso un yugo 

145. Hay que tomar nota de estar palabras, que por pao 
explicitas que sean. hablan suficientemente sobre La uni6n y la 
rimpifia de lar dos provinuar de que se ha hablado en el m- 4 mfR,id~ ~h,bI;;m;;g~;a;;",;gn,eg"',"myunmiygJ 
miento hecho al olvido y a la conciliaci6n. Debemos por otra 
parte decir que nunca hemos podido conseguir el texto erpanol 
del manifiesto. La traduccidn que damos aqui ha sido tomada 
a un diario de Port?.u-Prince. No hemos podido hacerle sino 
lar modificaciones que no se referian al sentido. Ahora bien, 
se concibe como el traductor ha querido. como involuntaria. 
mente. poner & relieve todo lo que aludia favorablemente a In 
ocu acion de 1822 y dejar al wnmr io  in~luntariamente ni la va- 
gueaid todo lo que le era desfavorable. 
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mas pesado y degradante que el de su antigua me- 
tropoli. Veinte y dos anos ha que destituidos los 
pueblos de todos sus derechos, se les privo violen- 
tamente de aquellos beneficios a que eran acreedo- 
res, si se les consideraba como partes agregadas 
a la Republica. Y poco falto para que le hubiesen 
hecho perder hasta el deseo de librarse de tan hu- 
millante esclavitud!!! ... 

Cuando en Febrero de 1822 la parte Oriental de 
la Isla cediendo solo a la fuerza de las cimunstan- 
cias, no se nego a recibir el ejercito del General 
Boyer, que como amigo traspaso el limite de una 

el que acababa de recibir en 

tieron todos que estaban 

!AL entrar a la ciudad de Santo Domingo en- 
traron con el de tropel los desordenes y los vicios! 
La perfidia, la division, la calumnia, la violencia, 
la delacion, la usurpacion. el odio y las personali- 
dades hasta entonces poco comunes en estos ino- 
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centes pueblos. Sus decretos y disposiciones fue- 
ron el principio de la discordia y la senal de la 
destruccion. Por medio de su sistema desorgani- 
zador y maquiavelico, obligo a que emigrasen las 
principales y mas ricas familias, y con ellas el ta- 
lento, las riquezas, el comercio y la agricultura: 
alejo de su Consejo y de los principales empleos 
a los hornbres que hubieran podido representar 
los derechos de sus conciudadanos, pedir el re- 
medio de los males y manifestar las verdaderas 
exigencias de la Patria. En desprecio de todos los 
principios del derecho publico y de gentes, redu- 
jo a muchas familias a la indigencia, quitandoles 
sus propiedades para reunirlas a los dominios de 
la Republica, y donarlos a los individuos de la par- 
te Occidental, o venderselos a muy infimos pre- 
cios. Asolo los campos, destruyo la agricultura, y 
el comercio, despojo las iglesias de sus riquezas, 
atropello y ajo con vilipendio a los ministros de 
la religion, les quito sus rentas y derechos y por 
su abandono dejo caer en total ruina los edificios 
publicos, para que sus mandatarios aprovcchascn 
los despojos y que asi saciasen la codicia que con- 
sigo traian de Occidente. 

Mas tarde, para dar a sus injusticias una apa- m 
riencia de legalidad, dicto una ley para que entra- ' sen en el Estado los bienes de los ausentes, cuyos 
hermanos y parientes inmediatos aun existen su- 
mergidos en la miseria. Todavia no satisfecha su 
avaricia, con mano sacrilega atento a las propie- 
dades de los hijos del Este; autorizo el hurto y el 
dolo por la ley de 8 de Julio de 1824; prohibio la 
comunidad de los terrenos comuneros, que en vir- 
tud de convenios y por utilidad y necesidad de las 
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familias, se habian conservado desde el descubri- 
miento de la Isla, para aprovecharlas en favor de 
su Estado. acabar de arruinar la crianza de ani- 
males y empobrecer a una multitud de padres de 
familia. i Poco le importaba! i Destruirlo todo, 
arruinarlo! i Este era el objeto de su insaciable 
codicia! ... 

Fecundo en discurrir los males con que debia 
consumar la obra de nuestra ruina y reducirlo to- 
do a la nada, puso en planta un sistema monetario 
que insensiblemente ha ido reduciendo por grados 
las familias, los empleados. los comerciantes y la 
generalidad de los habitantes, a la mayor miseria. 
Con tales miras propago el Gobierno Haitiano sus 
principios corruptores. A influjo de su infernal p < ~  
litica desenfreno las pasiones, suscito partidos, 
fraguo planes detractores, establecio el espionaje 
e introdujo la ?zafia y la discordia hasta en el ho- 
gar domestico. Si se pronunciaba un espanol con- 
tra la tirania y la opresion, se le denunciaba como 
sospechoso, se le arrastraba a los calabozos, y al- 
gunos subieron al cadalso para atcmorizar a los 
otros, y que expirasen de una vez los sentimientos 
que nos trasmitieron nuestros padres. 

Combatida y perseguida la Patria, no pudo en- ' contrar refugio seguro contra el furor de la tira- 4 nia, sino en los pechos de una afligida juventud y 
de algunas almas puras que supieron ocultar sus 
sacrosantos principios, para hacer la propaganda 
en tiempos mas felices y para reanimar con ener- 
gia a los que yacian en un estado de abatimiento 
y de sopor. 

Pasaronse los veinte y un anos de la adminis- 
tracion pervertidora de Boyer, en cuya epoca, pa- 



decieron los habitantes del Este todas las privacio- 
nes que no se pueden enumerar: trato a sus habi- 
tantes peor que a un pueblo conquistado a la fuer- 
za; les exprimio el jugo, sacando cuanto beneficio 
pudo para saciar su codicia y la de los suyos; hizo 
esclavos en nombre de la libertad; les obligo a pa- 
gar una deuda que no habian contraido como los 
de la parte Occidental, que aprovecharon bienes 
ajenos; cuando al contrario, a nosotros nos deben 
ellos, las riquezas que nos han usurpado o mal- 
versado. 

Este era el cuadro triste de esta parte, cuando 
en 27 de Enero del ano pasado, levantaron Los Ca- 
yos en el Sur de la Isla, el grito de reforma: con 
la velocidad de un fuego electrico se inflamaron 
los pueblos; se adhirieron a los principios de un 
manifiesto de 1." de Setiembre de 1842, y la parte 
del Este se lisonjeo, i pero en vano!, de un porve- 
nir mas feliz. i A tanto llego su buena fe! ... El co- 
mandante Rivier, se proclamo Jefe de Ejecucion, 
interprete de la voluntad del pueblo soberano: 
dicto leyes a su antojo: establecio un gobierno sin 
ninguna forma legal, sin contar para el, con nin- 
guno de los habitantes de esta parte, que ya se 
habia pronunciado en favor de su revolucion; re- 
corrio la Isla, y en el departamento de Santiago, 
sin fundamentos legales, recordo con pena, las ' epocas tristes de Toussainr y Dessalines trayendo 
consigo un monstruoso estado mayor, que desm* 
ralizaba por todas partes; vendio empleos, despo- 
jo las iglesias, destruyo las elecciones que los pue- 
blos habian hecho para darse representantes que 
defendiesen sus derechos, y esto para dejar siem- 
pre esta parte en la miseria y en la misma suerte 



y proporcionarse 61 candidatos que le elevasen a 
la Presidencia aunque sin mandato rspccial de sus 
comitentes; asi fue; amenazo la asamblea constitu- 
yente y de extranas comunicaciones hechas por el 
al ejercito a su mando, resulto Presidente de la Re- 
publica.. . 

A pretexto de que en esta parte, se pensaba en 
una separacion de territorio, por Colombia, lleno 
los calabozos de Puerto Princi~e de los m8s ardien- 

7 tes dominicanos, en cuyos peChos reinaba el amor 
a la Patria, sin otras aspiraciones que las de me- 
jorar de suerte, y que se nos igualase en derechos, 
y respetasen nuestras personas y propiedades; 
otros, padres de familia, tuvieron que expatriarse 
para librarse de las persecuciones que se les ha- 
cian. Y cuando calculo realizados sus designios y 
asegurado el objeto que se habia propuesto, les 
puso en libertad. sin ninguna satisfaccion de los 
agravios ni de los perjuicios recibidos. 

En nada ha variado nuestra condicion : los mis- 
mos ultrajes, los mismos tratamientos de la admi- 
nistracion anterior, los mismos o mayores impues- 
tos, el mismo sistema monetario sin garantia al- 
guna que labra la ruina de sus pueblos y una Cons- 
titucion mezquina que jamas hara la felicidad del 
pais, ha puesto el sello a la ignominia, privando- 
nos contra el derecho natural. hasta de lo unico 
que nos quedaba de espanoles : i del idioma natal!, 
y arrimando a un lado nuestra augusta Religion, 
para que desaparezca de entre nosotros: porque 
si cuando esa religion del Estado, si cuando esta- 
ba protegida, ella y sus ministros, fueron despre- 
ciados y vilipendiados, no sera ahora rodea- 
da de sectarios y de enemigos? 
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La violacion de nuestros derechos, costumbres 
y privilegios, y tantas vejaciones, han despertado 
en nosotros nuestra posicion, nos hacen conocer 
nuestra servidumbre y abatimiento, y los princi- 
pios del derecho que rige las naciones deciden la 
cuestion en favor de nuestra Patria, como la de- 
cidieron en favor de los Paises Bajos contra Feli- 
pe 11 en 1581. Bajo la autoridad de estos princi- 
pios osara vituperar la re~olucion del pue- 
blo de Los Cayos, cuando se levanto contra Boyer 
y le declaro traidor a la Patria? 

los derechos y prerrogativas que se habian pacta- 
do o se le habian prometido, y faltando la condi- 
cion unica y necesaria de su sujecion, queda libre 
y enteramente desobligada; y los deberes para con- 
sigo misma la obligan a proveer a su propia con- 
servacion por otros medios. 

Si se considera respecto de la Constitucion de 
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Haiti 1816, se vera que a mas de la originalidad 
del caso, de dar una constitucion bastarda, a un 
pais extrano que ni la necesitaba. ni nombro para 
discutirla a sus Diputados naturales. hay tambien 
una usurpacion muy escandalosa, porque ni en- 
tonces estaban los haitianos en posesion de esta 
parte, ni antes, cuando los franceses fueron expul- 
sados de la Parte Francesa. le regalaron esta, por- 
que no era suya. Por el Tratado de Basilea h e  ce- 
dida esta parte a la Francia, y despues, restituida 
o devuelta a la Espana por la Paz de Paris, en cuya 

andose el nombre de Republica de 

2 de muy cierto es, que si la Parte del Este. pertene- 
ce a una dominacion, otra que la de sus propios 
hijos, seria a la Francia. o a la Espana, y no a la 
de Haiti, pues mas derecho tenemos los de Orien- 
te a dominar a los de Occidente, que al contrario. 
si remontamos a los primeros anos del descubri- 
miento del inmortal Colon. De consiguiente, aten- 
dida la suposicion sentada, hay una usurpacion 
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que no legitima derecho a nadie en un caso como 
el nuestro. Si finalmente se considera esta parte 
como conquistada a la fuerza, la fuerza decidira la 
cuestion, si fuese necesaria. Asi es que: Conside- 
rando que las vejaciones y violencias cometidas en 
veinte y dos anos contra la parte antes Espanola, 
la han reducido a la mayor miseria y completaran 
su ruina, que el deber de su propia conservacion 
y de su bienestar futuro, la obligan a proveer a su 
seguridad por medios convenientes, siendo de de- 
recho: (que un pueblo que se ha constituido vw 
luntariamente dependiente de otro, con el fin de 
lograr su proteccion, queda libre de sus obligacio- 
nes, en el momento que esta le falte aunque sea 
por imposibilidad del protector). Considerando 
que un pueblo que esta obligado a obedecer a la 
fuerza y obedece, hace bien, y luego que puede re- 
sistir y resiste, hace mejor. Considerando, por u1- 
timo, que por la diferencia de costumbres y la ri- 
validad que existe entre unos y otros, jamas habra 
perfecta union ni armonia: Los pueblos de la par- 
te antes Es~afiola de la Isla de Santo Domingo, 
satisfechos de que en veinte y dos anos de agrega- 
cion a la Republica Haitiana, no han podido sacar 
ninguna ventaja; antes por el contrario, se han 
arruinado, se han empobrecido, se han degradado, 
y han sido tratados del modo mas bajo y abyecto, 
han resuelto separarse para siempre de la Repu- 
blica Haitiana, para proveer a su seguridad y con- 
servacion, constituyendose bajo sus antiguos limi- 
tes, en un estado libre y soberano, en el cual, y ba- 
jo sus leyes fundamentales, protegera y garantiza- 
ra el sistema democratico; la libertad de los ciu- 
dadanos aboliendo para siempre la esclavitud; la 
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iyaldad de los derechos civiles y politicos sin aten- 
der a las dlitinciones dc origcn ni de nacirnicnro: 
las propiedades seran inviolables y sagradas; la 
Religion Catolica, Apostolica y Romana sera pro- 
tegida en todo su esplendor como la del Estado, 
pero ninguno sera perseguido ni castigado por sus 
opiniones religiosas; la libertad de la imprenta se- 
ra protegida; la responsabilidad de los funciona- 
rios publicos sera asegurada; no habra confisca- 
ciones de bienes por crimenes ni delitos; la ins- 
truccion publica sera promovida y protegida a ex- 

se procurara emitir, tan pronto como sea posible, 

cara en la defensa de sus derechos y que se redu- 
cira a cenizas y a escombros, si sus opresores que 
se vanaglorian de libres y civilizados, nos quisie 
ren imponer condiciones aun mas duras que la 
muerte. Si contra la razon y la justicia quisieren 
que transmitamos a nuestros hijos y a la posteri- 



dad una esclavitud vergonzosa, entonces arros- 
trando todos los peligros, con una firmeza perse- 
verante, juramos solemnemente ante Dios y los 
hombres, que emplearemos nuestras armas en de- 
fensa de nuestra libertad y de nuestros derechos, 
teniendo confianza en las misericordias del Omni- 
potente que nos protegera felizmente, haciendo 
que nuestros contrarios se inclinen a una reconci- 
liacion justa y racional, evitando la efusion de san- 
gre y las calamidades de una guerra espantosa que 

cana en cuatro Provincias, a saber: Santo Domin- 
go, Santiago o Cibao, Ama desde el limite hasta 
Ocoa, y Seibo, se compondra el Gobierno de un 
cierto numero de miembros de cada una de ellas 
para que asi participen proporcionalmente de su 
soberania. 
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El Gobierno Provisional se compondra de una 
Junta compuesta de once miembros electos en el 
mismo orden. Esta Junta reasumira en si todos 
los poderes hasta que se forme la Constitucion del 
Estado, y determinara el medio que juzgue mas 
conveniente, para mantener la libertad adquirida, 
y llamara por ultimo a uno de los mas distingui- 
dos patriotas al mando en jefe del ejercito, que 
deba proteger nuestros limites agregandole los 
subalternos que se necesiten. etc. 

i A  la union dominicanos! ya que se nos pre- 
senta el momento oportuno de Neiba a Samana, 
de Ama a Montecristi, las opiniones estan de acuer- 
do y no hay dominicano que no exclame con entu- 
siasmo: SEPARACI~N, DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.'* 

Este documento, fechado en Santo Domingo 
el 16 de enero de 1844 y escrito en lengua castella- 
na. lleva mas de doscientas firmas que revelan to- 
das por su consonancia el origen espanol. 

Este caracter tan claramente dibujado de la 
revolucion dominicana produio en el oeste la sen- 
sacion mas profunda. Apart; de ese sueno de la 

2 10 unidad territorial aue halagaba a las vanidades re- 
puhlicanas de Port-au-Prince y que se veian desva- 

21 E necer. se sentian n;eocunarioncs de una naturale- a m . . 
za particular que se abrian camino por todas par- 
tes. .El este llamara, sin duda alguna. en socorro 1; de su~oblacion a inmigraciones de la raza blanca, 
con sus capitales. Hara mas, y para resistir a nues 

. , -. - .-, -. .. . . - .. .. ...o... -.. .. . ... . . . -. - . . . . 
nicanos, que han tomado los nuevos independientes del este. 
Ese origen es el mismo que el del nombre de Santo Domingo. 
Esta ciudad. construida en 1494. se 11-6 Nueva Isnbela; luego, 
en memoria de Domineo C o l d ~  mdre del Eran Crkt6bd. fue 
llamada Santo Domingo. 
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tras tentativas de recobramiento de posesion, acu- 
dira a la alianza extranjera. En poco tiempo, esta 
parte del pais nos desbordara, mientras nos ve- 
remos frente a la formidable cuestion extranjera 
que en esta hipotesis, sera para nosotros grave de 
otra manera como ya lo es. Entonces, el extranje- 
ro le sera favorable y no nos dara cuartel. La na- 
cionalidad haitiana estara en peligro de ser inva- 
dida. No tenemos ya ninguna ilusion que hacer- 
nos. Cualquier motivo, cualesquiera quejas que 
hayan podido impulsar a la parte del este de la 
republica a formar aparte de nosotros un estado 

tiones hostiles de los agentes de una potencia para 
con la que hemos usado todos los respetos del de- 
recho de gentes, a la que creiamos amiga, porque 
deseamos siempre serlo; todo nos demuestra que 

117. Le ParMts. 
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la trama que se desarrolla en este momento esta 
urdida por una mano invisible que tiene sus hilos: 
todo nos anuncia que la guerra interior puede ir 
seguida de la guerra extranjera.> 

Lo que dijimos antes establece suficientemente 
que Herard se enganaba. La intervencion de Fran- 
cia no fue sino conciliadora en todo este asunto y, 
si se puede decir, puramente pasiva. Nadie lo ig- 
nora por otra parte en Haiti: nadie ignora que si 
Francia hubiera concedido solamente socorros in- 
directos a la republica nueva, estaria desde largo 
tiempo perfectamente al abrigo de las agresiones 
del oeste. 

Autorizado, como hemos dicho, a ponerse a la 
cabeza del ejercito, el presidente dividio sus tro- 
pas en dos columnas. Una, bajo las ordenes del ge- 
neral Souffran, tomando por la Croix des Bou- 
quets, y costeando el lago Enriquillo, se dirigio 
sobre Neiba. Otra, que el presidente mandaba en 
persona, subia mas arriba por las tierras y atrave- 
sando el Mirahelais, penetraba en el territorio su- 
blevado por el camino de las Caobas a San Juan. 
De Neiba y de San Juan las dos columnas tenian 
orden de acercarse, dirigiendose simultaneamente 
sobre Ama, donde se haria su reunion. Desde ese 
punto debian marchar sobre Santo ~ o m i n g o ! ~  

Al poner pie en el suelo dominicano y como 
para lanzar una llamada a la conciliacion, Herard 
se hacia eco de las quejas de aquellos a quienes 
iba a combatir, en terminos que conviene senalar. 

a i Haitianos -les decia-, una levadura de dis- 
cordia fermentaba desde largo tiempo en la parte 

148. A- esta en el mismo litoral, pem mucho mas al -te 
que S a t o  Domingo. Vease estas diversas iocalidades en el mapa. 



del este; las iniquidades del gobierno del sur la 
habian mantenido; lo habia hecho todo para ena- 
jenarse el corazon de los ciudadanos del oriente 
como de los del occidente de la isla. Mientras des- 
heredaba a los hijos de los fundadores de la inde- 
pendencia y de la gloria de sus antepasados; mien- 
tras se esforzaba por apagar en ellos las virtudes 
republicanas, colmaba de injusticias a los habi- 
tantes de las orillas del Ozama y del monte Cibao, 
y se oponia igualmente al bienestar matcrial y al 
desarrollo de la inteligencia de los unos y de los 
otros. Asi el odio de la tirania fue igual y era par- 
ticipado el deseo de librarse. Pero una secreta an- 
tipatia, nacida sin duda de la diferencia de los 
afectos de las dos poblaciones, de los rasgos de 
su caracter o de su origen, y quizas aun de ese sen- 
timiento que lleva a los oprimidos a acusarse mu- 
tuamente, incubaba el odio en el alma de los orien- 
tales contra los occidentales: aquellos hacian a 
estos solidarios de los crimenes y de las faltas 
de un gobierno odioso a todos.. 

El presidente terminaba asi esta proclama: 
nHaitianos, en pocos dias estare a las puertas 

de Santo Domingo. Treinta mil hombres, un par- 
que de artilleria considerable, compuesto de obu- 
ses y de piezas de gran calibre, aseguraran el exito 
de esta campafia. Me presentare primero como un 
misionero de paz y de verdad; hablare el lenguaje 4 de la persuasion; pero si esa ciudad rebelde des- 
precia la voz de la sabiduria, si pide la interven- 
cion del extranjero, deplorare la triste necesidad 
en que me habra puesto y no me resistire al uso 
de la fuerza y de la violencia que deben ahogar la 
rebelion y hacer flotar el pabellon que ilustro la 
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independencia, sobre la catedral de la mas antigua 
ciudad del nuevo mundo.al* 

Pero mientras el presidente se encontraba to- 
davia en las proclamas en las Caobas, los primeros 
tiros de fusil se hacian en Neiba. Pi~nentel,'~ di- 
putado de varias legislaturas y uno de los jefes 
mas activos de la insurreccion, emprendio en este 
punto una viva escaramuza con las tropas de la 
segunda columna expedicionaria. Sin embargo era 
en Azua donde debia desarrollarse la peripecia de 
la expedicion, donde tuvo lugar el unico encuen- 
tro-serio. Herard vino de alguna manera a trope- 
zar contra esta ciudad, donde creia encontrar ya 
llegadas las tropas de Souffran, demoradas por el 
encuentro de Neiba. = i Dominicanos libres e inde- 
pendientes!. se contesto al quien vive de su van- 
guardia; y el ataque que ordeno inmediatamente 
fue mantenido y rechazado con vigor. 

Sin embargo Herard llego a establecerse en 
Azua. Entonces comenzo en el territorio domini- 
cano el desenlace del drama cuya escena principal 
se intrigaba en Port-au-Prince. Cada uno de los co- 
rreos cuyo servicio habia establecido a gran costo 
Herard Dumesle entre la sede del gobierno y el 
cuartel general del presidente, llevaba al ejercito 
aquel espiritu de desorganizacion que se abria ca- 
mino por todas partes en la capital de la republi- 
ca, y que ayudaba al desarrollarse la actitud muv 4 poco tranquilizadora de los dominicanos. Las tro- 
pas negras, a pesar del terror de las ordenes del 
dia cuya energia draconiana recordaba la discipli- 
na a pistoletazos de Toussaint, desertaban en 

149. Proclama del 15 de mano. 
150. Es un f r a n d ~  naturalizado en la parte espanola. 
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masa."' En medio de esta muchedumbre medio 
desbandada, que llamaba todavia su ejercito, He- 
rard paseo al contraalmirante de Mosges, que, 
comprendiendo la situacion como nuestro consul 
en Santo Domingo. se esforzaba por asegurar a 
Francia el influjo que una gran nacion no debe 
nunca desdenar: el de la mediacion. El ojo del ma- 
rino penetro facilmente la poca profundidad de las 
lineas que se esforzaban por alargar ante el. El al- 
mirante dijo con claridad al presidente lo que pen- 
saba sobre lo que llamaba su ejercito y sobre el 
resultado de su expedicion si intentaba avanzar 
mas hacia el este. El infortunado Herard ya lo 
hahia comprendido; que hacer? qHahia 
prometido a los habitantes de Port-au-Prince do- 
minar la rebelion; habia que vencer o caer de su 
presidencia. Por otra parte, habia dado orden al 
general Pierrot, que mandaba en el norte a mas 
de 10.000 hombres, que viniera a unirsele y con 
tal refuerzo no estaba seguro del exito? ... a 

Vimos que efectivamente Pierrot habia recihi- 
do esa orden y sabemos como la cumplio. Ava~za- 
ha por el camino de Dajabon y de La Vega con una 
seguridad perfecta, cuando fue bruscamente ata- 
cado y puesto en la completa derrota que deter- 
mino su revolucion en el norte. 

Estos acontecimientos, como lo hemos dicho, 
apresuraron los que se desarrollaban en Port-au- 

4 Prince y en el cuartel general de Azua. Fue pro- 
nunciada la deposicion de Herard. Recibio orden 
de dirigirse personalmente al territorio occiden- 
tal. Pronto las pocas tropas que la desercion hahia 
dejado en el campo de Azua tuvieron que volver 

151. Vease es ecialmente las 6rdener y decretos militares del 
18 y del M de a k l .  
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a tomar el camino del este, bajo el mando del ge- 
neral Souffran. Como los soldados de Dessalines, 
despues de la tentativa abortada de este jefe sobre 
Santo' Domingo, marcaron su paso por un largo 
surco de incendio y de rapifia. 

,, La revolucion de la parte oriental de la isla 
de Santo Domingo es el momento un hecho 
consumado. En vano la amenaza y la intriga han 
venido del oeste: en vano una escision ha estado 
a punto de comprometer el exito de una causa 
apenas ganada. Santana ha sabido hacer frente a 
los manejos de Port-au-Prince y a los proyectos 
subversivos de Duarte, ambicioso improvisado 
que, arrastrado por el ejemplo, se habia procla- 
mado presidente. Detenido al mismo tiempo que 
el negro del que habia hecho su generalisimo. ha 
sido embarcado, con la amenaza de ser pasado por 
las armas si reaparecia en el territorio de la re- 
publica. 

La constitucion de la Republica Dominicana ha 
sido votada. 

Este acto abre a los extranieros de todas las 
naciones el derecho de propiedad territorial que 
les rehusaba la constitucion haitiana."' 

Pero hay que saberlo: el oeste no ha renuncia- 
do a su sueno de unidad territorial. Desde que un 
momento de calma se produce en su situacion in- 
terior, la antigua parte francesa dirige sus bandas 
sobre la fronteray vuelven a comenzar las hosti- 
lidades. Aunque sea facil saber a que atenerse 
acerca de los boletines del general Pierrot y se 

..m:t2~u.ine"'Pa:"i0:CO~tY,,n~ 'ide;oueZm; 
este. La de la Republica Dominicana. escrita en castellano. se 
ennientra aii traducida por primera vez. 



pueda hasta cierto punto tranquilizarse al ver la 
distancia que separa las Caobas, lugar de su ulti- 
ma victoria, de Santo Domingo, no debe menos 
preocupar ese estado de hostilidad permanente y 
molesta, aunque no fuera sino en vista del deplo- 
rable resultado que entrana: el de detener el de- 
sarrollo regular y fecundo de uno de los mas her- 
mosos paises del mundo. Es en esta situacion un 
deber para Europa y un deber que todos los hom- 
brcs dc corazon dcbcn llevar a cumplimiento: es 
usar todo su influjo para paralizar el efecto de 
esos esfuerzos incesantes que la republica del oes- 
te dirige contra la del este: es impedir la vuelta de 
aquella nueva ocupacion, que seria aun mas odio- 
sa que la de 1822, y que en hecho de anexion no 
seria sino la del cautivo a sus hierros. 

Si, digamoslo al final de este volumen, tal es 
la tarea de la politica europea, si tiene algun 
respeto del presente y alguna prevision del por- 
venir; y la nacion que la cumpla sera un dia am- 
pliamente pagada por ello. Ya Inglaterra se ha 
ocupado; los Estados Unidos se ocupan en este 
momento; y todo lleva a creer que si Espana no 
estuviera en este momento absorbida por su pw 
litica interior. extenderia una mano protectora 
sobre su antigua colonia, esa tierra que lleva to- 
davia las ruinas del palacio de Colon ... Pero cree- 

2 mos que ninguna nacion esta en mejor situacion 
que Francia para ejercer una influencia que 
seria tanto mas deseable y mas eficaz, cuanto 
que seria mas directa y mas pacifica. Esperando 
que se cumpla una solucion definitiva y comple- 
ta que de satisfaccion a todos, que Francia haga 
actuar como una palanca sobre la politica de Port- 
au-Prince su posicion de acreedora benevola y 



longanima. Que recuerde al nuevo presidente 
de la republica del oeste. que el es el mismo hom- 
bre que al proclamar la escision del norte, recc- 
nacia a cada parte de la isla el derecho de gober- 
narse como lo entendiera, y ordenaba =que sus 
conciudadanos del este. detenidos por causa po- 
litica, fueran puestos inmediatamente en libertad.. 
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