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A modo de presentacion 

Con la publicacion de Ensayos r, del maestro e historiador 
dominicano Emilio Cordero Michel, el catalogo del Archi- 
vo General de la Nacion tiene sobrados motivos de jubilo y 
orgullo. 

Militante revolucionario, periodista comprometido, guem- 
Ilero, activista politico, profesor universitario, y siempre lucido, 
coherente y combativo historiador, es Emilio Cordero Michel 
uno de los mas respetados investigadores del pais, ubicado 
tambien entre los mas reconocidos y admirados fuera de sus 
fronteras. 

Nacido en el ano 1929, en Santo Domingo, obtuvo en 1952 
el titulo de Doctor en Derecho, por la Universidad de Santo 
Domingo, y posteriormente realizo estudios de Economia y 
Sociologia en Mexico y Estados Unidos. De amplia trayectoria 
como profesor unive~itario, formador de ~ r i a s  generaciones 
de profesionales, fue tambien director del Colegio Universi- 
tario y el Centro de Computos, a la vez que fundador de la 
Editora de esa alta casa de estudios. 

A los numerosos cargos desempenados en el mundo uni- 
versitario y academico, suma el de haber sido Presidente de la 
Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia, en 
el periodo comprendido entre el 2007 y el 2010. 



Autor de una extensa obra, entre la que se destacan Catp 
drm dP rerunos ecrmomicos dominicanos (19661968), en colabora- 
cion con Hamlet Hermann, Catedras de histmia economica, social 
y politica dominiurna (1970), y mas de 30 ensayos historicos, 
Emilio Cordero Michel ya ha transcendido por su innegable 
coherencia discursiva, y su asuncion consciente de los princi- 
pios metodologicos de la Concepcion Materialista de la His- 
toria, hilos conductores y puntos nodales de su extensa y rica 
creacion. 

En Ensayos I,  el compilador ha seleccionado una muestra 
de diez de sus aportaciones mas notorias y representativas, 
cuyos temas van desde la economia precolonial y colonial, al 
analisis de las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolii- 
cion de Abril y la tesis boschista de   dicta di ira con Respaldo 
Popular*, pasando por la revolucion haitiana, su relacion con 
esta otra parte de la isla, y el antillanismo de Gregorio Lu- 
peron. Sin proponerselo, o quizas con toda intencion, el arco 
que describen estos ensayos es la mas condensada metafora 
del devenir y el destino del pueblo y la nacion dominicanos, 
que han sabido alzarse de la sujecion y el vasallaje, hasta prw 
tagonizar el desafio armado y vertical al mas poderoso impe- 
rio de la historia universal, pagando siempre un alto precio 
por una independencia y libertad que les son consustanciales 
e inalienables. 

Los mas jovenes historiadores del pais. y los lectores, en 
general, hallaran en Ensayos I, de Emilio Cordero Michel, un 
acicate para sus busquedas personales y descubriran, maravi- 
llados, que se puede ser profundo y sencillo; ameno y radical; 
ironico y divertido; intransigente y abierto; riguroso y didacti- 
co, sin perder la campechania natural del pueblo y sin dejar, ni 
por un minuto, de hacer ciencia de verdad. 

Mas que la erudicion que derrochan estos memorables 
ensayos, me atrevo a asegurar que es la honradez y la cohe- 
rencia del autor, y sil vision del mundo verdaderamente hu- 
manista y libertaria, lo que impregnara a todo el que los lea. 
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Y eso, de por si, es ya un inmenso aporte en los tiempos des- 
memoriado~, fugaces y veleidosos en que vivimos, y un nuevo 
servicio del autor a la Patria y su destino: ese es el verdadero 
legado de un optimista eterno, a fuerza de historiador revolu- 
cionario impenitente, como lo es ese maestro de todos llama- 
do  Emilio Cordero Michel. 

DR. ELUDES ACOSTA MKTOS, 
septiembre, 2015. 





Primera parte 

Ensayos 





The Dominican Revolution* 

After having taken up arms, a group of youth from the 
Revolutionary June 14th Movement reaffirmed their determi- 
nation to reestablish the democratically-elected govemment 
of deposed President Juan Bosch. Their leader, Manuel A. 
Tavarez Justo, murdered by General Wessin y Wessin's troops 
on the side of a Dominican mountain range, one pale 21st of 
December dusk of 1963, had begun the struggle against the 
oligarchy and its armed forces after the military coup of S e p  
tember 25 of that year. 

The immediate result of the antiBosch military coup 
and the murder of Tavarez Justo (and his companions) was a 
momentary paralization and decapitation of the Dominican 
revolutionary movement. However, the events of the present 
months are the direct result of the popular revolutionary 

* Este fue uno de los primeros uahajos publicados por autores dominicanos 
sobre la Guerra de  Abril y la ocupacion militar norteamericana de  1965. 
Lo escribi en ingles a inicios de  noviembre de  ese aiio. estando exiliado 
en Mexico, por solicitud del secretario general del Progresive Labor Party 
de  los Estados Unidos y dc Samuel Dovidowicz, administrador-editor del 
organo de  difiision de  esa organizacion politica marxista, la revista PL 
R v p s s n H  I-nbot; quien lo incluyo en el Vol. 5. No. 2.  pp. 61-71. NiievaYork, 
diciembre de 1965. 



upsurge epitomized by the valiant struggle of the Dominican 
youth against the brutal armed aggression of the United 
States against small Caribbean island culminating in the 
April 24, 1965 uprising. 

Today, some naive people may believe that -peace* reigns 
on the island and that the interna1 conflicts have been resolved 
as a result of the resignation of the constitutional ex-President 
Francisco A. Caamatio Detio and the imposition of the pro- 
visional President Dr. Hector Garcia Godoy, the expulsion to 
Miami of General Elias Wessin y Wessin; and the promise of 
democratic elections in nine months. We have no doubw that 
President Johnson, the Pentagon and the State Department 
believe that they have come out of the etight spotw they found 
themselves in after they poured Marines and uoops into Santo 
Domingo on April28, but they are mistaken! 

The revolutionary process which began on April 24th, 
was not simply an insurrection. The Dominican Revolution 
has deep economic, political and social roow and to ignore 
them would be to evaluate superficially and to come to false 
conclusions. 

Naturally, it would be difficult in such small space, to narra- 
te the origins of the Dominican Revolution, the struggle of the 
people and-their objectives. This task would require a volume. 
Nevertheless, we will try to point out the essential features at 
the risk of making some omissions. Since the revolutionary 
banner was the Constitution of 1963, it is necessary to begin 
with an exarnination of that document. 

The constitution proclaimed by the government of Presi- 
dent Juan Bosch on April29, 1963 cannot be considered tru- 
ly revolutionary. It sew down some lukewarm revolutionary 
measures within the capitalistic framework while at the same 
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time laying bare the cracks in the semi-feudal structured 
Dominican society. However, we must understand that the 
Constitution of 1963 is a more conservative document than 
the Mexican Constitution of 1917. 

The constitution expreses, in many of its articles, some 
minimal demands of the Dominican people and it synthesizes 
certain democratic objectives which the Dominican people 
have struggled for through 121 years of republican life. With 
al1 of this, it is still not a revolutionarystatement corresponding 
to the concrete revolutionary situation within the Dominican 
Republic. 

The people deposited their hopes in this compromising 
but specific document, looking for solutions to their imme- 
diate, urgent needs. The masses did not understand nor did 
they heed d u e  to a low leve1 of political consciousness which 
had been stunted by the Trujillo tyranny, which they hadjust 
shaken off- the revolutionary onentations laid down by 
the left, headed by the Revolutionary June 14th Movement, 
about the impossibility of peacefully realizing the destruction 
of the latifundist regime or depending on the United States 
for the conquest of ~~dernocracy~~.  

The people supported the constitution and in Apnl, May 
and June 1963, as they watched President Bosch initiate shy 
reforms into the archaic socio-economic structure of the coun- 
uy, they also saw the owners of the means of production, allied 
with Nvrth Amencan interests, initiate their conspiracy. These 
conspiracies advzinced further when Bosch's government 
failed to comply with Washington's dictates or with the fascist 
designs of the Dominican reactionanes. 

Al1 sections of the population that considered themselves 
adversely affected by the constitution unleashed a carnpaign 
to discredit the government and the democratic forces un- 
der the spurious guise of ~Christianity Yes! Communism No*! 
The trujillista military -the repressive machinery developed 
by the tyranny which remained- attempted two coups prior 



to September 25th, but they both failed based on the ability to 
rapidly mobilize the people. The Pentagon's participation, 
through the United States smilitary mission* in the Domini- 
can Republic, is a matter of public knowledge. 

The September 25th coup was expected, one could see it 
approaching. The traditional enemies of the Dominican p e e  
ple were able to carry out their nefarious plans that September 
dawn, in pan, as a result of error5 committed by the democratic 
secton: an inability to consolidate an arnple and strong united 
front against reaction and in defense of the constitution, as well 
as the people's growing disenchantrnent with the Bosch govern- 
ment, due to his hesitations in dealingwith the reactionaries. 

The people saw their hopes frustrated but still did not un- 
derstand that they had but one road: that of a m e d  struggle to 
reestablish and reinstate the constitutional regime they had 
elected, as well as the Constitution of 1963 which they s u p  
ported. However, it was that constitution that was the battle 
flag of the people because it guaranteed: 

1. In the Political Sphere 
A) Freedom of belief and conscience and the inviolabi- 

lity of religious and ideological ideas (Article 57); 
B) The prohibition of expulsion a nd the exiling of D e  

minicans (Article 66); 
C) The right of association, and of political parties, wi- 

thout prejudice as to ideology (Article 67); 
D) Freedom of expression without prior censure, either 

written, spoken or any other means of graphic or 
oral pronouncement (Article 70); 

E) Absolute prohibition of violente, torture or intimi- 
dation of any sort on citizens forcing them to make 
false statements (Article 80); and 

F) The right to resist encroachment upon human rights 
and the sovereignty of the people and the democra- 
tic regime (Article 81). 



2. In the Economic Sphere 
A) Prohibition of individiials owning large estates (lati- 

fundi); regardless of qaight of ownershipn, and s t o p  
ping al1 purchases of land by private individuals 
(Article 23); 

B) Only Dominicans may purchase land, the subsoil 
and under water resources belonging to the state; 
the sute's ownership over these mineral deposits be- 
ing inalienable and inviolable (Article 25); 

C) Each family must have its own home, comfortable 
and hygienic, which, even in the absence of eco- 
nomic resources, will be provided by the state (Ar- 
ticle 26); 

D) Guaranteeing the inviolability and inalienability of 
the home, the basis of the family, by prohibition of the 
expropriation of personal property; 

E) Prohibition of monopolies (Art 30); and 
F) The establishment of a guaranteed price for the pea- 

sant's prodncts in a stable market (Article 31). 

3. In the Social Sphere 
A) workers' freedom of association and the right to 

strike (Articles 15 and 20); 
B) The right of the workers to participate in the benefits 

of every agricultural, industrial, commercial or mi- 
ning enterprise (Article 19); 

C) Freedom to work and the establishment, by decree, 
of a day of rest, vacations, minimum wages, social se- 
curity, and in general, al1 the measures of protection 
and social assurance by the state, which are consi- 
dered helpful and necessary by workers (Article 60); 

D) The elimination of illiteracy and the implementa- 
tion of secular education (Articles 36,37); and 

E) The juridical equality of legitimate and natural chil- 
dren (Article 43). 



THE ORiGiNS OF THFSE CONSTinJTiONAL MEASURES 

The Dominican Republic has undergone a permanent 
tyranny since the declaration of its separation from Haiti on 
Febmary 27, 1844, except for brief attempts at democratic 
ways of life during the last and present century. Trujillo's 31 
year dictatorship was the most brutal in Latin American his- 
tory and was the direct result of North American military occu- 
pation from 19161924. This imperialist intervention opened 
the door for North Arnerican monopolistic capital when, un- 
der the protection of Marine bayoneu, the Wall Street sugar 
investon perceived the Dominican Republic as a paradise 
(such as Cuba) establishing sugar mills in the richest regions 
of the country. 

American military intervention reinforced the basic impe- 
rialist interest of expansion -after disarming the people- by 
revitalizing a tiny ownen of large states class and awakening a 
small bourgeoisie allied to North American interests. These 
two sectors, together with the military, the clergy and the 
North Americans, were to predominate the economic, social 
and political life of the country after 1924 when the troops left; 
they constituted the pillan of the tyranny which arose in 1930. 

Trujillo and the other puppet regimes imposed by Wa- 
shington after his execution on May 30, 1961, strangled al1 o p  
position. Trujillo had killed more than 20,000 Dominicans and 
8,000 Haitians; thousands of freedom-fighters were tortured 
or deponed; patriots were atrociously persecuted for ideo- 
logical reasons; revolutionary parties were labeled as wcommu- 
nist* and outlawed; political parties' oflices were bumed, their 
memben jailed; and al1 attempts at resistance were violently re- 
pressed. In short, the Dominican Republic went through three 
decades of a Dante-like hell. 
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The people's untiring stmggle for freedom was especially 
exemplified June 14, 1959. On this glorious date, a handful 
of Dominican pauiots and intemationalists from Cuba, Vene- 
zuela, Puerto Rico, Spain, United States, Guatemala and Hon- 
duras landed on the shores of Maimon and Estero Hondo 
and in the mountains of Constanza, armed with weapons to 
liberate the people from oppression. The military attempt 
failed and the participating patrios and internationalists were 
tortured and murdered; but the patriotic and moral message 
triumphed, setting a heroic example, filling the youth with 
patriotism and showing the future revolutionary road. 

In August 1959, under the direction of Manuel A. 
Tavarez Justo and his wife Minerva Miraba1 de Tavarez (who 
was murdered by Trujillo with her sisters Patria and Maria 
Teresa on November 25, 1960). the clandestine June 14th 
Movement was organized. It adopted a minimum program 
of national liberation in the name of the martyrs of Maimon, 
Estero Hondo and Constanza. For the first time the tyranny 
was faced with a genuine revolutionary movement with revo- 
lutionary methods a n d a  program for national liberation and 
the firm conviction to carry it out. The movement came to 
the surface in January 1960 and the trujillista jails were soon 
swamped with young patriots who were then tortured, muti- 
lated and murdered. 

Tmjiiio unleashed a new wave of terror throughout the 
whole nation and was momentarily able to retard the revolu- 
tionary movement. However, when he tried to assassinate Ven- 
ezuela president Romulo Betancourt, he made enemies with 
one of his main supporters, the Catholic clergy, and fe11 into 
disgrace with his North Amencan imperialist masters. 

At that time North Arnerican reactionary circles started 
striking at the glorious Cuban Revolution, but, lacking the 
moral courage to face Fidel Castro while maintaining the most 



ferocioiis and sanguinary despot in al1 of Latin America, they 
signed Trujillo's death warrant. At the Conference of the Or- 
ganization of Amencan States, held in San Jose de Costa Rica 
in August 1960, North American imperialism imposed d i p b  
matic and economic sanctions on Trujillo and armed a groiip 
of Dominicans, directed by Antonio de la Maza Vasquez and 
General (R) Juan Tomas Diaz, who execiited the dictator on 
May 30, 1961. 

The tyranny beheaded the popular struggle against its rem- 
nants and hein, Ramfis Trujillo and Joaquin Balapier, began. 
New blood baths throughout the counuy accompanied the in- 
creased patriotic struggle. However, the mases had a weak con- 
ception of many of its objectives. Frightened that the struggle 
might break through the walls of its containment, Washington 
set up its puppet govemments. North American naval vessels 
stayed close to Dominican shores and violated Dominican so- 
vereignty on more than one occasion. Left-wing movements 
appeared: the Revolutionary June 14th Movement, the Popular 
Dominican Movement, (now called the Dominican Communist 
Party) and Juan Bosch's Dominican Revolutionary Party arrived 
on the scene. The political struggle culminated in the elections 
of December 20, 1962, when the people overwhelmingly voted 
for Bosch, repudiating the entrenched preimperialist oligar- 
chy and isolating them in the National Civic Union and other 
minor parties. 

A new process developed in the Dominican Repiiblic. A p  
parently the people had triumphed by peaceful means and 
Juan Bosch took possesiion of the constitutional govemment 
on February27.1963. The goals of the 1961-1962 popular strug- 
gles were consecrated in the Constitution of April 29, 1963, 
much to the displeasi~re of the North American imperialists 



and the native reactionaries (who were counting on elegal* 
maneuvers allowing them to destroy the popular demands of 
nationalism, freedom and democracy). 

Amidst al1 the successes, Bosch committed grave errors by 
leaving the repressive machinery of the former tyranny intact; 
by re fusing to maintain the solidarity of the masses; by not gi- 
ving the masses the means to defend the government; and by 
showing a weak hand towards the reactionary sectors that cons- 
pired to overthrow him. Having come to power with the s u p  
port of the masses he left them to their own fate and did not 
satisfy their immediate material needs, numbering his days in 
power. With al1 its weaknesses, his government did respect the 
Constitutional public liberties engendering the displeasure 
of the reactionary and uujillista circles in the armed forces as 
well as forces within the United States. Immediately anti-Bosch 
statements arose accusing him of being "soft* with the left and 
democratic sectors, but President Bosch continued his firm 
stands of abiding by the constitution. 

His actions upholding the democratic constitution and 
respecting its parantees made a coup appear imminent. 
At dawn or September 25, the peaceful aspirations of the 
Dominican people were frustrated and armed insurrection 
ensued. 

The economic measures consolidated in the 1963 consti- 
tution have very deep historical roots and reach back to the 
colonial situation. They upset the native and North American 
~latifundists*, the monopolies and foreign enterprises be- 
cause they called for agrarian and urban reform, nationaliza- 
tion of monopolies and the mineral and petroleum deposits 
exploited by North American investors. They caused the fu- 
rious opposition of this minority of owners of the Dominican 



means of production, which can be undentood by the follo- 
wing facts: 

The Dominican Repiiblic has an agricultural and de- 
pendent economic system characterized by strong feu- 
dal leftovers and the subordination of agriculture to 
monopoly capital; 
According to the 1960 population census, there were 
3,013,525 inhabitanu and the population estimate for 
January 1, 1965 was 3,511,200. Of that total. 69.5 per 
cent live in the rural areas; 
This particular population distribution and that of the 
totality of the rural population - o n l y  39 per cent was 
economically active- depending exclusively on agri- 
culture and agricultural tasks for its existence, deter- 
mined the national economic structure as one of an 
agrarian type; 
Of the economically active population a small fraction 
was salaried: 22.3 per cent was part of the agricultura1 
proletariat and the remaining 77.7 per cent was formed 
by miniscule *minifundistsw, small property owners, 
sharecroppen and landless peasants who worked the 
fields without receiving any salary and under slave-like 
conditions. 
The agricultural workers live in miserable condi- 
tions. They live on the periphery of a physical eco- 
nomy and with the exception of some farming (sugar 
cane, coffee and rice) where the minimum salary is 
RDf1.00 - RDf1.50 (the RD$1.00 is equivalent to 
the US$ dollar), the great majority of them receive 
salaries of RDf.50-1.75 daily. They do not enjoy the 
days off nor minimum working houn  each week. 
The wminifundistsn and small landowners are forced 
to intensively exploit their tiny landholdings which 
do not even give them a subsistente income. For this 



reason they are forced to take otherjobs as agricultnral 
workers. They live in constant debt to the local mer- 
chants who sell on credit the products they need to live 
on. At harvest, they tum part of it over to these local 
merchants from whom they have been taking on credit 
merchandise al1 year round. The prices the peasants 
pay the merchants are higher than the general market 
prices, but, other areas to purchase goods being nw 
nexistent, the peasant is bound to the merchant, and 
the debt is never paid off creating a vicious cycle from 
which the peasant can never extricate himself. His agri- 
cultural production is very small too small to provide 
him with minimum subsistente, too small to be fully 
employed, too small to permit an improvement in the 
agricultura1 methods or the use of mechanization. 
All these factors tend to increase and stimulate the 
concentration of the land into the hands of a few peo- 
ple. In 1960,43.7 per cent of the farms were worked by 
landless peasants. The evolution of the concentration 
of landholding and the extension of latifundism can 
be understood by viewing the following table: 

Conceniration of landholding, 1960 

Year Farms (1000s) Hectares (1000s) 

1949 218.1 1,964 

1950 276.8 2,383 

1960 450.3 2,639 

Land owners (%) Landless peasant (%) 

1940 87.6 12.4 
1950 60.2 39.8 

56.2 43.8 
Gobierno Dominicano. Quinlo Corro Nacional Agropecuario, 1960. 

Ciudad Tn~jillo (Santo Domingo), Oficina Nacional de  Estadisticas. 



In the decade from 195M0, the number of agricultura1 
enterprises increased 62.6 per cent and the area under cultiva- 
tion 15.6 per cent, the number of landless peasants increased 
from 39.8 per cent to 43.8 per cent. 

In 1960 there were 450,337 agricultura1 enterprises 
with an area of 2,638,596 hectares. Of this number of 
farms, 388,573, representing 86.3 per cent of the total, 
were less than 5 hectares in area and had a surface 
spread of 217,000 hectares, that is, 13.7 per cent of the 
total land under cultivation. On the other hand, 223 
farms, representing .O5 percent had an area of 673,70C 
hectares representing 28.9 per cent of the total under 
cultivation that were 500 hectares or larger. To better 
demonstrate the agrarian structure in the Dominican 
Republic 1 offer the following table: 

Distributioo of Agriculhd Enterprises According to Area 

Number Number Per ceot Surface total Per cent 
of hectares of farms of total 1000 hectares of total 

L e s  than 1 225,817 50.2 47.8 2.0 

From 1 
to les than 5 162,766 36.1 170.4 11.7 

From 5 t 
o les than 10 34,071 8.6 224.7 9.6 

From 10 
to l e s  than 20 15,548 3.4 445.9 10.6 

From 20 
to less than 50 7,872 1.8 297.7 12.9 

From 50 
to les 100 2,630 0.6 223.5 9.6 
From 100 
to less than 500 

1,410 0.3 344.4 14.8 

More than 500 223 0.0 673.7 28.9 

Gobierno Dominicano. Quinto Cmro Nacional A~mpnunM,  1 %O. 

Ciudad Trujillo (Santo Domingo), Oficina Nacional de Estadisticas 



The larger latifundists are devoted to the cultivation of 
sugar. The North Arnerican sugar enterprise Central Roma- 
na Corp. (a subsidiary of the South Porto Rico Sugar Com- 
pany) operates in the eastern region of the country and was 
established during the North American military occupation 
of 191624. In La Romana Province it owns 78.9 per cent of 
the total area of cuitivated land and 59.7 per cent in El Sey- 
bo. It produces approximately 32 per cent of Dominican sugar 
and had net benefits of RD$4,749,273; in 1962, RD$5,170,167; 
in 1963 and RD$$8,070,625 in 1964. Its active capital as of 
December 31, 1964 was RD$80.7 millions. 

The Grenada Company (a subsidiary of United Fruit 
Company) devoted itself to production of banana in 
Monte Cristi, in the northwestern pan of the coun- 
try, it also buys from the native producen. Its annual 
profits are over $8 millions. 
The Alcoa Exploration Company (a subsidiary of the 
Aiuminum Company of Amenca) exploits the rich 
bauxite deposits in the southwest Pedernales Province. 
With an investment that is under RD$17 millions it ob- 
tained benefits amounting to RD$6 millions in 1963 
and RD$7.4 millions in 1964. The parent company in 
Pittsburgh, Pennsylvania, makes more than US$75 mi- 
llions a year from the Dominican bauxite industry. 
Besides the maritime and air transport monopolies 
and tbe Esso Standard Oil and Texaco Company, that 
control the total distribution of gasoline and lubri- 
cants, the financia1 centen of imperialism are solidly 
enuenched in the country through the Fint National 
City and Chase Manhattan Banks. 
The Dominican Telephone Company, !.e., only Do- 
minican in name, is owned by North Americans. The 
principal insurance companies are North Americans 
as are the principal textile concerns. 



Even though the Dominican Republic is a predomina- 
tely agricultural country, it does not produce sufficient 
foodstuff for national consumption. From 1959-1964, 
food production decreased consideiably while, on the 
other hand, production for exportation increased: 
sugar, coffee, cocoa and tobacco. In 1959, RD822 mi- 
llions was imponed; in 1960, RD123.4 millions; in 1961, 
RD$2l millions; in 1962, RD118.9 millions; in 1963, 
RD$ 26.3 millions and in 1964, RDS31.4 millions. At 
the beginning of 1965 the Reid Cabra1 administration 
announced that foodstuffs worth RD$40 million would 
have to be imported in 1965. 
The dependency on North American markets, in ex- 
port as well as impon, is absolute. 76 per cent of Do- 
minican exports go to North Americawhile 58 per cent 
of its imports come from the USA. The United States is 
the principal buyer of the four most important export 
items; 80 per cent of its sugar; 89 per cent of its coffee; 
99 per cent of its cocoa; and 100 per cent of its bauxite 
(extracted by the Alcoa Exploration Company). 

LOW INCOMES 

Living conditions are deplorable. The urban population 
lives in slums and has to pay very high rents amounting to 35 
and even 40 per cent of the family income. In the rural areas, 
the situation is even wone: 85 per cent of the houses are pre- 
Colombian, 97.7 per cent of them use the nvers for their water 
supply; 86.3 per cent lack sanitary facilities and only 1.9 per 
cent have electric facilities. 

The concenuation of consumer buying power is very high. 
Only a scarce minority consumes the goods and seMces of 
modem society. In 1959, incomes in the Dominican Republic 
were as follows: 



Income Per cent of  total number Percent of total 
of  families income 

Considerable 2 26.9 

Lar~e 5 33.6 

Medium 7 15.0 

Small 24 12.5 

Insignificant 42 10.0 

None 20 2.0 

Total 100 100.0 
Jose R Cmrdero Michel. Analisis dc la Era & TrujiIlo. ( I n f m  s o h  

Iri RepubliraDorntnicana, 1YJ9). 2da. ed. Mim-ada. NuwaYork, 

Movimiento de Liberacion Dominicana, 1960. 

Until the proclamation OS the Constitution OS 1963, there was a 
&ode OS Labor Lawss fixed by Trujillo. They denied al1 rights 
to the worken, excluded strikes and made the right to strike 
for higher wages impossible. The workers called these laws 
eThe Trujiiio Code. and in the last two yean OS his regime no 
strike -no matter howjust- was considered legal. 

Even though the Dominican working class is small -ap 
proximately 8 per cent OS the total population- its impor- 
tance does not lie in its numbers but in its revolutionary spint 
and combativeness. After the justifiable execution OS Trujillo 
the unions evolved into a massive pressure group. The unified 
activity of the workers, and peasants in the sugar industiy in 
1961-1963 had a tremendous impact on the Dominican po- 
litical future, in the configuration of the constitutional right 
of strike and of workers participation in the benefits OS their 
enterprises. 

Imperialism and the oligarchy attempted to divide the 
worken by creating parallel unions handled by capitalist 



interests. They failed in this attempt even though they were 
able to confuse some of the proletariat. The combativeness of 
the Dominican worker forced the exploiting bourgeoisie to 
show a greater disposition to making concessions which ha- 
ving been accustomed to violently suppressing the worker's 
just demands under the tyranny, they did unwillingly. 

The workers' suuggles, especially those of the sugar wor- 
kers and longshoremen -who are the most class conscious- 
ness- developed rapidly. The coup of September 25, 1963 
and the abolition of the Constitution frustrated their legiti- ., 
mate aspirations and intensified their struggle against the mili- 
tary and oligarchic dictatorship that was established under the - 
.Triumvirate~. 

The longshoremen, sugar workers, textile workers, truc- 
kers, etc., were solidly united in one union which constituted 
a step forward in their suuggle. On the other hand, the Do- 
minican educational system was profoundly modify with the 
establishment of secular education. The Dominican Republic 
was -and still i s -  the private reaim of the Roman Catholic 
Falangist clergy. 

The Catho lic clergy, the faithful supporter of al1 tyrannies 
and dictatorships in the Dominican Republic was aiways tied to 
Trujillo's regime. There were even cases where clergy violated 
the confidente of the secret ~confession*, informing the TN- 
jillo henchmen about plots to overthrow the odious regime. 

Because of this, and for many other reasons, it uied to expia- 
te its guilt in 1960 when it abandoned Trujillo and condemned 
him in a Pastorai Letten. Many naive persons believed that a 
new stage was initiated in Dominican Republic-with the coming 
of Pope John XXlII's Encyclicai. The Constitution of 1963 un- 
masked their alleged progressiveness and support of social 



jiistice. The Dominican clergy is without a doubt. one of the 
most reactionary forces in the entire hemisphere. 

The clergy had total control of Secondary Education and 
partial coritrol of Primary aiid University Ediication. The 1963 
Constitiition deprived it of this privilege and a secular school 
sytem was inaugurated on al1 levels. The clergy's reaction was 
therefore iindentandable. They attacked Bosch's government 
(by means of a ~Christian campaign.), using 'the anticom- 
miinist fetish developed from the pulpit, press and radio. 
These libeloiis campaigns had the total support of the oligar- 
chy, the trujillista military and North American interest5. The 
reactionary forces were ready to strike and they did not wait 
very long to begiii. 

Upon President Bosch-S retiirn from a trip to Mexico on 
September 20, the oligarchy, clergy and foreign enterprises 
started an anti~ommiiiiist company-strike. It was the begin- 
ning of the coup that was soon to follow. President Bosch was 
not iip to the situation. Ninety per cent of the management 
calling the strikes at the foreign eiiterprises were non-Domini- 
cans aided by the clergy. Notwithstanding the people's de- 
mands that the constitiitional dispositions, prohibiting these 
foreigners from participatiiig in interna1 political aflairs were 
imposed, Bosch took no action. 

He did not acknowledge the need to mobilize the mases, 
nor the need to rally lefi elemeiits which had months hefore 
constitiited a wcak anti-coup and constitiitional defense front. 
Bosch saw the Iiiimcane comiiig and pemiitted him to be 
swept up in the wi~ids. It can he said he "desired" the ovenhrow 
to hecomc a ~Presidcnt-inexile,,. 

The military, which was waiting for a chance like this, 
movecl rapidly on Septemher 25th, in compliance with the 



dictates of the North American military mission. Fascist pene- 
cution was unleashed against al1 the revolutionary and demo- 
cratic fighten of the J u n e  14th Movement, the Dominican 
Revolutionary Party, the Dorninican Comrnunist Party and the 
Dominican Popular Movement. Thousands of Dominicans 
were arrested, deported and murdered. Trujilism without Tru- 
jillo had returned neeTrujillism. 

The people; under the guidance of the RevolutionaryJune 
14th Movernent, struggled with al1 the peaceful rneans at their 
disposal. All of their protest dernonstrations were drowned 
in blood, workers strikes were crushed without compassion, 
leaders jailed and deported. profesional's associations des- 
troyed, and the offkes of the movements and parties stmg- 
gling to reestablish the raped constitution were ransacked (al1 
of this in conjunction with the Goebbels-like anti-communist 
campaign). Washington, the oligarchy, the export-import mer- 
chants, the latifundists and the clergy were again in power. 

The political economy of the Triumvirate reinstated by the 
tmjillista military could not have been more treacherous: it in- 
tended to give to foreign and local investon the enterprises the 
state had expropriated frorn Trujillo, his family and his clique. 
These constituted the only wealth in the patrimony, represen- 
ting 65 per cent of industry, 35 per cent of the arable land, and 
30 per cent of the husbandry wealth. Trujillo's sugar centrals 
produced 61 per cent of Dominican candies. This was booty 
the corrupt and ambitioiis oligarchy, allied to North American 
interests, desired for itself. 

The Triurnvirate's goal was to prove the crackled and false 
theory that athe state was a had administrator. to justify the 
sale of these people's enterprises to foreign and native capita- 
lists. Corruption flowed in al1 of the enterprises of the adminis- 
tration. If they had once obtained juicy dividends, they now, 
began to suffer loses. and were forced to contract iisurioiis 
loans from North American bankers. The proces o f  selling 
the enterprises was begun. 



Mk% SHOWN THE WAY 

In public administration conuption also ran rampant, 
reaching al1 levels. Millions ofdollars <<evaporatedn. The military 
.gorillas>> enriched themselves ovemight with contraband. The 
export goods and foodstiiffs decreased notably. The nation, for 
the fint time in its modern history, sustained a deficit between 
i6 export and import trade amounting to RD$I 1 millions. Im- 
poverishment increaied. The foreign debt reached the siim of 
RD$365 millions while the Triiimvirate continried to contract 
loans from the United States satisfpng its insatiable thint. 

While the national economy was declining, the people 
-paralymd by terror- started to iinderstand that they coiild 
only reinstate the coiistitittionalist regime through armed 
stniggle, biit they lacked the iiecessary weapons. The Revolu- 
tionary Jiine 14th Movement had shown tlie way to the mases 
o11 Novemher 28, 196.7 that armed striiggle was the only road. 
They opened up six guerrilla fronts in the country: The C a p  
tain Juan de Dios Ventiira Simo Front: The Maiiricio Baez 
Front; the Hermanas Mirabal Front; The Commandant En- 
rique Jimenez Moya Front; The Francisco del Rosario Sanchez 
Front; and The Gregorio Luperon Front in the struggle to 
re-stablish the 196.7 Constitution and government. From a 
military point ofview, tlie insurrection failed (becaiise of a se- 
ries of factors which are not of importante to this article) and 
valiied revoliitionaries frll iinder the bullets of General Wessin 
y Wessin's troops. 

Dr. Manuel A. Tavarez Justo, President. of the Revolii- 
tionary June 14th Movenient, Cominaiider-inChief of the 
Revolutioiiary Fronts and Siiprenie Leader of the Dorninican 
demorratic forces was miirdered by the nerrtr~ijillistas. toge- 
ther witli 16 of his comi-ades in-arnis on Deceinher 2lst.while 
he was a prisoner. 

The failiire of the revolutionary iiprisingat the end of 1963 
ronstitiited a serioiis set-back for the democratic forces. It was. 



at the same time, a vital lesson: notwithstanding the existence 
of objective and subjective conditions for an armed struggle, 
it has little chance of success if it is not coordinated with mass 
movements. This lesson, so costly in human lives, did not go 
unheeded on April24,1965. 

The f in t  months of 1964 saw the initiation of the popular 
struggle by traditional means: sugar worken', dock worken', 
textile workers', trucken', university and secondary school 
students' strikes. They were al1 crushed in blood and fire by 
the brutal national police and the troops of General Wessin 
y Wessin. The year 1964 ended under a wave of repression 
and misery. It also saw m a s  mobilization of the people, ma- 
king it clear that it is not through the electoral procedure that 
the greatest accomplishments can be achieved, but through 

- 

armed revolutionary struggle. 
And so 1965 arrived. In January, the sugar cane workers 

throughout the countrywent on strike. The reasons were not as 
much economic as political: their cal1 was for the return of the 
constitutional government. They were supported by the long- 
shoremen, the truckers, the textile workers, and the worken of 
the Santo Domingo municipal government. The city was para- 
lyzed. In Santiago de los Caballeros a general strike against 
the Triumvirate was called amidst a new wave of bloodshed, 
jailing and tortures. The strikes failed for lack of economic 
resources and because of the brutal governmental repression. 
Another chapter in the Dominican Revolution closed, but in 
the distance, the clouds of revolutionary tempests were for- 
ming and preparing to burst, which they did two months later. 

On April 24th. a group of honest military men attem- 
pted a coup against the Triumvirate headed by Donald Reid 
Cabral and Ramon Caceres Troncoso. Everything seemed to 



indicate that a military junta would take power and prepare 
the conditions Sor elections, as is the common occiirrence in 
Latin American countries (with North American approval, of 
course.). 

The neetrujillista military led by General Wessin y Wessin 
opposed this move. Struggle ensued between the opposing fac- 
tions within the armed forces in which Wessin y Wessin seemed 
to have had more probability of a victory dile to his control of 
planes, tanks and armored cars. The National Palace wa.3 bom- 
barded and the population machine-gunned as it went into 
tiie streets demanding weapons to defend the 1963 Constitu- 
tion that had been reinstated by the constitiitional president 
Rafael Molina Urena, a civilian representative of the honest 
inilitary leadrrs. 

Wessin y Wessin prepared to enter Santo Domingo with 
more bloodshed. 

Two facton arose at this time that gave the Apnl 24th Re- 
volution a popular dimension and an ample historical projec- 
tion. First: the democratic principies upheld hy the military 
leaders of the Revolution; and second, the tiirning ovcr of 
weapons to the worken, peasants, stiidents, professionals and 
the revolutionary and democratic movemenw and parties that 
were defending the people's rights. 

The armed people foiight heroically at Duarte Bridge, 
forcing the necmxjillijistas to withdraw. Wessin y Wessin pulled 
hack, rallring his disbanded forces and prepared another 
charge to begin on April26th. President Rafael Molina Urena 
resigned his position and sought asylum in the Colombian Em- 
bassy. But, out of the process iwelf, Colonel Francisco A. Caa- 
mano Deno, a new military personality, came to the fore. He 
substituted Molina Urena and protested the violations of the 
provisional constitution before the National Congress. 

The people and the constitutionalist military leaders had 
fought shoiilder to shoulder. They knew where they were 
going, they knew their objectives and they knew how to achieve 



them. Combats was renewed and again Wessin y Wessin's' 
troops were defeated at Duarte Bridge. The popular forces 
attacked the last fortress of the National Police and Ozama 
Fortress fell to them, where they captured an abundance of 
war materials. New popular units were organized and provi- 
ded with automatic weapons, bazookas, rifles and ammuni- 
tion. The democratic forces were winning the day and they 
decided to attack San Isidro Air Base, where Wessin y Wessin 
and his butchers had taken refuge. The Dominican people's 
oppressor's days were numbered and a democratic awakening 
was envisaged. 

According to the North Amencan impenalists, the constitii- 
tional military forces committed an unpardonable sin: aming  
the masses. This fact constituted a precedent in Latin America, 
equate only by the Bolivian Revolution of 1952 and the Cuban 
Revolution. Therefore, the democratic Dominican Revolution 
had to be quashed from without, since the pro-impenalist Wes 
sin y Wessin forces were demoralized and defeated and could 
not contain the revolutionary wave. 

April28th is an infamous date for al1 Latin-Amencans be- 
cause on that &y a new crime against the sovereignty, the right 
of self-determination and the principie of non-intervention was 
perpetrated. The Marines, under the guise of shumanism., 
once again violated Dominican soil. And, if in 1916 they had 
unfruitful to assiduously seek out a traitor, in 1965 they did 
not have to look long to find, not one, but two: Colonel Elias 
Wessin y Wessin and Colonel Pedro Bartolome Benoit, who 
send a letter to President Lyndon Johnson -ordered by the 
United States Air Force Attache, Colonel Thomas J. Fishbum- 
requesting the invasion. The Marines could also depend on 
a small clique, made up of the pro-imperialist sectors of the 



bourgeoisie and the oligarchy, to welcome their brutal aggres- 
sion against the Dominican Republic. 

In Santo Domingo, imperialism had lost its principal ins- 
trument of oppression against the people. The revolutionary 
uprising constituted a <<bad. example for the remaining Latin 
American nations. It had to be put down at al1 costs and the 
White House's magic wand produced the mewn Johnson Doc- 
trine. (See the article on ~ T h e  Johnson Doctrine., by Andrew 
Giinder Frank, in another section of this issue- The Editor). 
More than 27,000 Marines and paratroopers descended iipon 
Santo Domingo with the most modem war equipment, but the 
Dominican people were not intimidated; they transformed 
the war against the oppressors into a war of defense of the 
fatherland. The struggle for the retlim of the 1963 Constitii- 
tion became a fight against Nonh American imperialism and 
its mercenaries: a struggle for national liberation. 

The facts are still fresh in our memories and do not reqiiire 
repetition. The invading North American forces, together with 
the socalled &ter-American Peace Forces., surrounded the 
constitutionalists and attempted to force them to capitulate. 
The nationalist forces were confronted with a dilemma: give in 
to the powerfiil imperialist might or lock horns in a struggle 
to death. They chose the second; the patriotic altemative, and, 
even though they did not triumph in al1 of their objectives, 
imperialism suffered a tremendous political defeat. 

The will of the people demonstrated once again that when 
a collective struggle for a common good begins, nonhuman 
force is capable of vanquishing or subduing it. More impor- 
tant, it also proves that when the mases take up arms and de- 
cides to fight to the last man, they are always victorious. The 
Dominican people learned that armed struggle is the only via- 
ble way to gain a true democracy and accelerate the revolu- 
tion. And this is the great lesson. 

It is obvious that the constitutional government of Colo- 
nel Caamano was forced to make some concessions to the 



overwhelrning North Arnerican machine. As he said on S e p  
tember 3'" -We did not win, but we are not defeated. The 
truth upheld by our cause gave us the strength and the spirit 
to resist. And we resisted! It is true, on certain rnatters, we 
gave in, but the invaders who carne to halt our revolution, 
destroy our cause, had to retreat before the revolutionary fer- 
vor of our people.. 

The Dominican Revolution has not been destroyed or 
drowned. These events, once again, simply closed another 
chapter in a lengthy process which will culminate in national 
liberation. At present, the Dominican people are aware of their 
destiny, have knowledge of the revolutionary struggle, have a 
program for national liberation and the necessary weapons for 
combat, and these weapons will not be tumed in because they 
are the only guarantee that their rights will be respected. 

Since the intervening forces will not leave the country 
until a general disarmament (that is, the tuming over of the 
peoples weapons) takes place, and since people will not turn 
over the weapons, we have a vicious circle that will be broken 
only when a new revolutionary opportunity arises. 

We must not forget that this is true only in the framework 
of today's world, a far cry frorn the days when Tmjiiio was per- 
rnitted to come to power. An analysis of the present situation 
and the balance of forces would transcend the bounds of this 
article, so we wouldjust like to rnention the taxing and diff~cult 
struggle in the United Nation's Security Council carried out 
by the Soviet Union, Cuba and other socialist countries, and 



also the countless signs of world-wide solidarity received by the 
Dominican constitutionalist movement. 

Special mention is reserved for the governments of Mexi- 
co and Chile for their unwavering defense of the principle of 
non-intervention. As has been said many times in the contem- 
porary world, the imperialists are not free to oppress, exploit 
and invade other nations. The people are firmly decided to 
abide by the solemn oath taken with Dr. Manuel A. Tavarez 
justo on Jiine 14, 1963: 

Our struggle will not cease for one instant until we 
transform into reality the revolutionary ideal of natio- 
nal liberation, enriched by the sacrifice and generous 
shedding of the blood of our heroes and martyrs; even 
~hoiigh to achieve this goal of national liberation, each 
one of us may have to die each day on the sacrificial 
cross. 



La revolucion dominicana* 

Manuel A. Tavarez Justo murio asesinado en un gris atar- 
decer de las montanas dominicanas por las tropas del general 
Elias Wessin y Wessin. El 28 de noviembre de 1963, un grupo 
de jovenes dominicanos del Movimiento Revolucionario 14 de 
Junio se lanzo a la lucha armada para restablecer el gobierno 
constitucional de Juan Bosch, derrocado por la oligarquia y los 
militares el 25 de septiembre de ese ano. 

El resultado inmediato de ese golpe de Estado fue el 
asesinato de Tavarez Justo y muchos de sus companeros, y 
la paralizacion momentanea del movimiento revolucionario 
dominicano. El resultado mediato fue el estallido revolucie 
nano y popular del 24 de abril de 1965, que por varios meses 
ha ocupado la atencion publica mundial, poniendo de relie- 
ve la valerosa combatividad de la juventud dominicana y la 
agresion armada de los Estados Unidos contra un pequeno 
pais del Caribe. 

* Publicado como Parte 1, con fotografias del periodista mexicano Rodrigo 
Moya. en la revista Sucrsos para T&s, No. 1,714, pp. 4M.5. Mexico, D. F., 
19 de marzo de 1966. 



Hoy. las personas de fragil mentalidad podrian pensar 
que todo se ha solucionado en la Republica Dominicana con 
la imposicion del presidente provisional, Dr. Hector Garcia 
Godoy, con la salida del pais del expresidente constitucional, 
coronel Francisco A. Caamano Deno y otros oficiales consti- 
t~ i r iona l i s t~ ,  y con las provectadai elecciones a celebrarse en 
junio de 1966. 

iC:iiin equivocadas estarian! Porque el proceso revolucio- 
nario dominicano qiie se reinirio el 24 de abril de 1965 no fiie 
i i r i  siniple estallido. La revolucion dominicana tiene proftin- 
das raices economicas, sociales y politicas, y quien las desconc- 
cr esta expuesto a formarsejuicios falsos y siiperficiales. 

Naturalmente, resultaria muy dificil exponer en tan cor- 
to espacio sus origenes. la lucha drl pueblo y los objetivos de 
la misma. Ello requeriria mas de un volumen. No obstante, 
tratare de plantear los puntos qiie constituyen su esencia, re- 
conoriendo el riesgo que corro de dejar laguna y cometer 
omisiones. 

Como la revolucion tuvo y tiene de bandera a la Consti- 
tucion de 1963, es necesario comenzar por su somero exa- 
men, y por las conquistas populares que otorgo al pueblo 
dominicano. 

En terminos generales, la Constitucion proclamada por 
el gobierno de Juan Bosch, el 29 de abril de 1963, es un ins- 
trumento que consagro tibias medidas revolucionarias den- 
tro del marco capitalista y que planteo el resquehrajamiento 
de algunas de las estructuras semifeudales de la sociedad do- 
minicana. 

Ciertamente que algunas de sus disposiciones manifesta- 
ban las expresiones minimas de los intereses populares y sinte- 
tizaron ciertos objetivos democraticos por los que el pueblo ha 



luchado en sus 122 anos de vida republicana. Ello no quiere 
decir, en modo alpino, que fuera verdaderamente revolucio- 
naria ante la situacion concreta de Republica Dominicana. 

Los sectores populares depositaron su confianza en esa 
mediatizada formula pacifica de solucionar sus mas inmedia- 
tas necesidades. Las masas no comprendieron ni atendieron 
- d e b i d o  a su escasa politizacion, determinada por la larga ti- 
rania trujillista que acababan de sacudirse- las orientaciones 
revolucionarias que le planteaban los sectores de la izquierda, 
encabezados por el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, 
sobre la imposibilidad de realizar pacificamente la liquidacion 
del regimen latifundista y de dependencia del imperialismo 
para conquistar la democracia. 

El pueblo apoyo la Constitucion, y en los meses de abril, 
mayo y junio de 1963, vio al presidente h . w h  iniciar timidas 
reformas en las arcaicas estructuras socioeconomicas del pais, 
y como los detentores de los medios de produccion naciona- 
les, aliados a los imperialistas, iniciaban sus tramas golpistas. 
Estas conspiraciones subieron de tono cuando el presidente 
Bosch se nego a plegane totalmente a los dictados de Washing- 
ton y a los designios fascistas de la reaccion dominicana. 

Todos los sectores que se consideraron afectados por la 
Constitucion, desataron una campana de descredito contra el 
gobierno constitucional bajo el gastado lema del vanticomunis 
mo.. Los militares tnijillistas - q u e  aun penivian en los apara- 
tos represivos formados por la tirania- intentaron dos golpes 
de Estado con anterioridad al 25 de septiembre de 1963, y am- 
bos fracasaron por las movilizaciones populares organizadas por 
los sectores democraticos. La participacion del Pentagono, a tra- 
ves de la Mision Militar Norteamericana en Republica Domini- 
cana, es un hecho de dominio publico. 

El golpe de Estado se esperaba y veia venir. Solo fue por los 
errores cometidos por los sectores democraticos, que no fueron 
capaces de integrar un solido y amplio Frente Antigolpista y 
Pro Defensa de la Constitucion, y por el progresivo desencanto 



popular ante las vacilaciones de Bosch, que los enemigos tradi- 
cioriales del pueblo pudieron lograr sus propositos. 

El pueblo vio frustradas sus esperanzas pacificas y todavia 
no comprendia que unicamente tenia un camino: el de la in- 
surreccion armada, para restablecer la Constitucion de 1963. 
Dicha Constitucion garantizaba las siguientes conquistas po- 
pulares: 

1. En el aspecto politico: 
A) Amplia libertad de creencia y de conciencia, y la in- 

violahilidad de la profesion religiosa e ideologica 
(Art. 57); 

B) La prohibicion de las expulsiones y destierros de los 
doniinicanos (Art. 66); 

C) El derecho de asociacion de los ciudadanos en par- 
tidos politicos sin distincion de ideologias (Art. 67): 

D) La libertad de emision del pensamiento, sin sujecion 
a censura previa, mediante palabras, escritos o cual- 
quier otro medio de expresion grafico y oral (Art. 70); 

E) I a  prohibicion absoluta de ejercer violencia, tortura 
o coaccion de cualquier especie sobre las personas 
para obligarlas a declarar (Art. 80) y; 

F) El legitimo derecho de resistencia encaminada a la 
proteccion de los derechos humanos, de la sobera- 
nia del pueblo y del regimen democratico (Art. 81). 

2. En el aspecto economico: 
A) La proscripcion de los latifundios de los particulares, 

sea cual fuere la forma en que estos se huhierari ori- 
ginado, y la prohibicion a las personas morales pri- 
vadas de adquirir la propiedad de la tierra (Art. 23); 

B) Que solamente las personas fisicas doniinicanas teri- 
drian derecho a adquirir la propiedad de la tierra, 
que el subsuelo y la platafornia submarina pertene- 
ciaii al Estado, y que la propiedad de este sobre los 



yacimientos mineros era inalienable e imprescripti- 
ble (Art. 25); 

C) Que cada familia debia poseer vivienda propia, co- 
moda e higienica, la cual, a falta de recursos econo- 
micos de sus componentes, sena proporcionada por 
el Estado (Art. 26); 

D)  La inembargabilidad e inalienabilidad del fundo y 
el hogar que servian de asiento a la familia (Art. 27); 

E)EI derecho de cada familia campesina desprovista o 
insuficientemente provista de tierras, a dotarla de la 
misma (Art. 28); 

F) I a  prohibicion de los monopolios a favor de los par- 
ticulares (Art. 30); y 

G) El establecimiento de un precio de garantia a los 
productos de los agricultores en un mercado seguro 
y beneficioso (Art. 31). 

3. En el aspecto social: 
A) La libertad sindical y el derecho a la huelga (Art.5. 15 

y 20); 
B) El derecho de los obreros a participar en los benefi- 

cios de toda empresa agricola, industrial, comercial o 
minera (Art. 19); 

C )  La libertad de trabajo y el establecimiento por la ley 
adjetiva de los dias de descanso y vacaciones, los suel- 
dos y salarios minimos, los seguros sociales y, en gene- 
ral, todas la? providencias de proteccion y asistencia 
social del Estado que se considerasen utiles o necesa- 
rias en favor de los trabajadores (Art. 16); 

D) La erradicacion del analfabetismo y la implantacion 
de la ediicacion laica (Arts. 36 y 37); y 

E) La igualdad juridica de los hijos legitimos y los hijos 
naturales (Art. 43). 



Republica Dominicana ha vivido una permanente tira- 
nia desde que declaro su separacion de Haiti el 27 de febrero 
de 1844, salvo brevisimos intentos de ensayos democraticos en 
el siglo pasado y en el presente. I a  tirania de Trujillo, que duro 
31 anos y fue la mas brutal de la historia latinoamericana, resul- 
to del parto directo de la ocupacion militar de los Estados Uni- 
dos de 1916 a 1924. Esta intenrencion abrio las puertas al capital 
monopolista cuando, bajo las bayonetas de los mnrina, los inver- 
sionistas azucareros de Wall Street vieron en la Republica D e  
minicana un -paraiso., como el de Cuba y establecieron varios 
centrales azucareros en las regiones mas ricas del pais. 

Ia intervencion militar de los Estados Unidos determino 
-ademas del desarme general del puebl- el fortalecimiento 
de una minuscula clase latifiindista y el surgimiento de una pe- 
q u e h  burgnesia capitalista aliada a sus intereses. Estos dos sec- 
tores, unidos a los militares. al clero y al iniperialismo, tendrian 
voz preponderante en la vida politica, economica y social del 
pais a partir de 19% -fecha de la desocupacion militar-, y 
coiistituirian los pilares de la tirania que asalto el poder en 1930. 

Trujillo y los regimenes impuestos que le sucedieron des- 
pnes de su aiiisticianiiento, el 30 de mayo de 1961, ahogaron 
en sangre toda manifestacion de oposicion. Se asesino a mas 
de 20,000 doriiinicanos y 8.000 haitianos, se torturo a niiles de 
lucliadores democraticos, se deporto, se persiguio atrozmen- 
te a los patriotas por motivos ideologicos, se proscribieroii los 
partidos revolucionarios que les intereso tildar de ~comunis- 
tas., se reprimio violentamente todo intento de resistencia 
contra la represion gubernamental; en fin, Republica Domini- 
cana vivio mas de tres decadas en ni1 infierno dantesco. 

El pneblo lucho sin descanso por sin libertades, especialmen- 
te a partir del 14 de junio de 1959. En esa fecha, un punado de 
valientes dominicanos e inteniacionalistas de Cuba, Piiei-to Rico, 
Venezuela, Espana, Estados Unidos, Guatemala y Horidiiras, 



desembarcaron con las armas en la5 manos por las playa de Mai- 
mon y Estero Hondo y aterrizaron en las montanas de C~nstanra 
para liberar al pueblo de su opresion. La lucha insurreccional 
f.raccai en el aspecto militar, pero sento un ejemplo heroico que 
lleno de patriotismo a lajuventud y le trazo el camino a seguir. 

En agosto de 1959 se formo, bajo la direccion y orienta- 
cion del Dr. Manuel A. Tavarez Justo y de su esposa Minerva 
Mirabal de Tavarez, el movimiento clandestino 14 de Junio, 
que adopto el Programa Minimo de Liberacion Nacional de 
los martires de Constanza, Maimon y Estero Hondo. Por pri- 
mera vez la tirania se vio enfrentada a iin movimiento revolu- 
cionario que proponia los metodos revolucionarios de lucha, 
que tenia un Programa de Liberacion Nacional y que contaba 
con la decision de llevarlo a cabo. El movimiento fue develado 
en enero de 1960 y las carceles triijillistas se llenaron de jove- 
nes antitrujillistas. 

Tn~jillo desato una ola de terror por todo el ambito nacional 
que detnvo momentaneamente el movimiento revolucionario. 
Intento asesinar al entonces presidente de Venezuela, Roniulo 
Betancourt, se enemisto con uno de sus pilares: el clero catolico; 
y cayo en desgracia con sn amo: el imperialismo norteamericano. 

Ya para esa epoca los circulos mas reaccionarios de los Es- 
tados Unidos habian comenzado sus agresiones contra Cuba, 
pero carecian de la condicion moral de enfrentarse a Fidel 
Castro mientras mantuvieran en la Kepublica Dominicana al 
mas feroz y sanguinario anticorniinista~> de America. En la 
Conferencia de la Organizacion de Estados Americanos, cele- 
brada en San ,Jose, Costa Rica, en agosto de 1960, se decreto 
la ninerte de Trnjillo. Le impiisieron sanciones diplomaticas y 
economicas y la (:M armo a un grupo de patriotas, dirigido por 
Antonio de la Maza Vasqiiez y el general (R) Juan Tomas Diaz, 
que ajusticio al dictador dandole muerte a balazos la noche 
del 30 de mayo de 1961. 

La tirania quedo decapitada y comenzo la lucha popular 
contra sus remanentes y herederos: Ramiis Triijillo y Joaquin 



Balaguer. Nuevas olas de sangre banaron el pais. El pueblo 
tenia debil conciencia de algunos de sus objetivos. Los buques 
de guerra de la flota norteamericana navegaban por las aguas 
territoriales dominicanas ante el temor de que la lucha pc+ 
pular rompiera los muros de contencion y deviniera en una 
revolucion de liberacion nacional. Salieron a la luz publica 
los sectores de izquierda (Movimiento Revolucionario 14 de 
Junio, Partido Socialista Popular y Movimiento Popular Domi- 
nicano) y llego al pais el Partido Revolucionario Dominicano, 
creado en el exilio porJuan Bosch. 

Se inicio una lucha politica que fue ganando el sentir de las 
masas. El Consejo de Estado, que entonces gobernaba el pais y 
que estaba totalmente entregado al imperialismo, trato de evi- 
&r las elecciones programadas para el 20 de diciembre de 1962 
cuando constato que el candidato de la oligarquia no podria 
triunfar. Sin embargo, el pueblo queria participar por primera 
vez en unos comicios electorales y estos tuvieron que celebrarse. 
El pueblo dio abrumador apoyo a Juan Bosch, repudiando a la 
oligarquia que estaba atrincherada tras una serie de partidos de 
bolsillo y en la Union Civica Nacional. 

Un nuevo proceso se abrio en la Republica Dominicana. 
El pueblo aparentemente habia triunfado por medios pacificos 
y Juan Bosch tomo posesion del gobierno el 27 de febrero de 
1963. Los objetivos inmediatos de las luchas populares de 1961 
y 1962 fueron consagrados en la Constitucion del 29 de abril 
de 1963. Pero Bosch cometio graves errores: dejo incolumes los 
aparatos represivos de la tirania, no mantuvo latente el apoyo 
de las masas ni satisfizo sus necesidades mas perentorias, y se 
mostro debil con los sectores reaccionarios que abiertamente 
conspiraban para derrocarlo. Bosch, quien habia escalado al pc+ 
der apoyado en las masas, las abandono a su destino. Desde ese 
momento sus dias estaban contados. 

Su gobierno respeto todas las libertadas publicas, y ello 
desagrado mas aun a los sectores retrogrados y tnijillistas de 
las Fuerzas Armadas, a la oligarquia dominicana y a los sectores 



mas negativos de los Estados Unidos, quienes aspiraban poner 
en funcionamiento los instrumentos legales con que contaban 
para ahogar toda manifestacion de nacionalismo, libertad y 
democracia. De inmediato surgio la acusacion contra Bosch 
de ser <<blando. con los sectores de izquierda y democraticos 
(acomunistasn, segun es costumbre), y el Presidente reafirmo 
su decision de acatar los preceptos constitucionales. 

A partir de esa reafirmacion democratica de respeto a las 
libertades publicas, el golpe de Estado se hizo inminente. En 
la madrugada del 25 de septiembre se truncaron las aspiracio- 
nes pacificas del pueblo dominicano y se abrio el camino a la 
lucha insurreccional armada. 

Las medidas economicas consagradas en la Constitucion 
de 1963 obedecen a raices historicas muy profundas que tie- 
nen su origen en la colonia. Las mismas, alarmaron hasta un 
grado histerico a los latifundistas nativos y norteamericanos, 
a la burguesia propietaria de inmuebles urbanos, a los mono- 
polistas y a las empresas extranjeras, ya que planteaban la re- 
forma agraria, la reforma urbana, y la nacionalizacion de los 
monopolios y de los yacimientos mineros y petroliferos explo- 
tados por los inversionistas extranjeros. Esas medidas determi- 
naron la rabiosa oposicion de esa minoria detentadora de los 
medios de produccion dominicanos, lo que podria explicarse 
por lo siguiente: 

1. Regimen agrario 
La Republica Dominicana es un pais de economia agrico- 

la y dependiente, caracterizado por fuertes restos feudales y 
por la subordinacion de la agricultura al capital monopolista. 

De conformidad con el Cuarto Censo Nacional de Po- 
blacion de 1960, en el pais habitaban 3, 013,525 personas 



y la poblacion estimada para el 1 de enero de 1965 seria 
de 3, 511,200. La poblacion dominicana crece a una propor- 
cion del 3.6% anual, una de las tasas mas altas de la America 
Latina. 

De la totalidad de la poblacion, el 69.5% vive en la zonas 
mrales. Esta particularidad de la distribucion demografica do- 
minicana y el hecho de que de la poblacion mral solamente 
el 56.4% se encuentre economicamente activa, dependiendo 
exclusivamente de la agricultura y de las labores agricolas para 
su subsistencia, determina que el regimen agrario fije la es- 
tructura economica. 

Del indicado 56.4% de la poblacion rural economicamen- 
te activa, solo una debil fraccion es asalariada. El 22.3% integra 
el proletariado agricola y el remanente 77.7% esta formado 
por minifundistas, arrendatarios, aparceros, campesinos sin 
tierras y sus familiares, que trabajan en los campos sin percibir 
salario alguno y en condiciones de verdadera esclavitud. 

Los obreros agricolas se encuentran en deplorable situa- 
cion. Viven al margen de una economia monetaria y salvo en 
algunas explotaciones (arroz y cafe), donde el salario diario 
minimo es de RDs1.00 a RDg1.50 (el promedio diario de los 
cortadores cana es de RD$3.20 diarios), la gran mayoria de 
ellos perciben salarios de RDs0.50 a RD$0.75 diarios. No dis- 
frutan del descanso semanal ni de los beneficios de la seguri- 
dad social. 

Los minifundistas y pequenos propietarios se ven obli- 
gados a explotar intensivamente sus pequenas parcelas, sin 
obtener ingresos suficientes que les permitan vivir. Por ello 
se ven obligados a ejercer otros oficios y a asalariarse como 
obreros agricolas, especialmente durante la zafra azucarera. 
Viven constantemente endeudados con los comerciantes loca- 
les que les venden, a credito, los productos que necesitan para 
su subsistencia. Al cosechar sus cultivos, entregan parte de los 
mismos a los establecimientos comerciales en los que han esta- 
do retirando mercancias durante todo el ano. Los precios que 



pagan esos comerciantes son mas bajos que los del mercado, 
por lo que con bastante regularidad la deuda nunca queda 
vencida y se convierte en un circulo vicioso del cual el campe- 
sino no puede salir jamas. Sus explotaciones agricolas son de- 
masiado pequenas para proporcionarles la cantidad minima 
para subsistir o brindarles empleo total, y tambien demasiado 
pequenas para permitir el mejoramiento de los metodos de 
cultivo y el empleo de la mecanizacion. 

Todos esos factores tienden a acentuar y estimular la con- 
centracion de la propiedad de la tierra en manos de unos 
cuantos latifundistas. En 1960, el 56.2% de las fincas estaban 
explotadas por propietarios de las tierras. La evolucion de la 
concentracion de la propiedad rural y de la extension del lati- 
fundismo se aprecia en el siguiente cuadro: 

r i d e N g c a s i d e ? T i  % 1 1:4 1 
enmillares enmillares Propietarios No. Propietarios 

1940 218.1 1 964 87.6 
1950 276.8 2 383 60.2 39.8 
1960 450.3 2 639 56.2 43.8 

Gobierno Dominicano, Qurnto Crmo Nnrional Agmpcmnno. 1964. 

Ciudad Tmjillo (Santo Domingo), Oficina Nacional de Estadistica 

En los decenio 1950-1960, el numero de explotaciones 
agricolas aumento en 62.6%, la extension bajo cultivo en 15.6 
y el numero de no propietarios del 39.8% al 43.8%. En 1960 
se censaron 450,337 explotaciones agricolas con una exten- 
sion de 2, 638,596 hectareas. Del indicado numero de fincas, 
3881,583, representado el 86.3%, eran de menos de cinco hec- 
tareas de extension y tenian una superficie de 218,000 hecta- 
reas. Por el otro lado, 223 fincas, representando menos del 
0.05%, tenian una superficie de 673,700 hectareas, equivalen- 
tes al 28.9% del area total bajo cultivo y eran de mas de 500 
hectareas de extension superficial. Para demostrar mejor la 
estructura agraria dominicana, observese el siguiente cuadro: 
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Reparticion de las explotaciones agricolas segun la superficie, 
v Censo Naciod Agropecuario del 1960. 

Gobierno Dominicano, Quinto h o  Nwinn l  ARopcrunM, 1960. 

Ciudad Tntjillo (Santo Domingo). Oficina Nacional de  E.sudistica. 

Los grandes latifundios estan dedicados al cultivo de la 
cana de azucar, bananos y pastos. La empresa azucarera Cen- 
tral Romana Corporation (subsidiaria de la South Porto Rico 
Sugar Company, aliada a la National Sugar Refining Com- 
pany) de cuya Junta de Directores es miembro y accionista 
Elsworth Bunker Jr., embajador de los Estados Unidos ante 
la OFA y presidente de la Comision de la Paz de la OFA envia- 
da a Santo Domingo; compania fundada por su padre, opera 
en la region oriental del pais en la que se establecio despues 
de miles de despojos apoyados por la intervencion extranjera 
de 19161924. Esta empresa posee el 78.9% del area total de 
la provincia de La Romana y el 59.7% de la provincia de El 
Seibo. Produce cerca del 32% de azucar dominicana y obtuvo 
beneficios netos de US$4, 749,273 en 1962. de US$5, 070,167 



en 1963 y de US$8,072,625 en 1964. Su activo al 31 de diciem- 
bre de 1964 era de US$80.7 millones. 

La Grenada Company (subsidiaria de la United Fmit 
Company, de triste recordacion en America Central) se dedica 
al cultivo del banano en la zona noroeste del pais y a la compra 
de este fruto a los productores nativos que explota. Reciente- 
mente anuncio que se retiraria de la Republica Dominicana y 
que traspasaria sus instalaciones y equipos a otra empresa de 
los Estados Unidos. No obstante, obtiene beneficios que osci- 
lan entre los US$6 y US$7 millones anuales. 

A pesar de ser la Republica Dominicana un pais de econo- 
mia agricola, no produce los alimentos suficientes para satisfacer 
el consumo nacional. De 1959 a 1963 disminuyo considerable la 
produccion de alimentos, mientra5 por el otro lado aumentaba 
la de productos de exportacion: cana de azucar, cafe, cacaco y 
tabaco. En 1959 se importaron productos alimenticios - q u e  
podrian producirse en el pais- por valor de RD$22 millones; 
en 1960 por d o r  de RDS23.4 millones; en 1961 por valor de 
RD$21 millones; en 1962 por d o r  de RDS18.9 millones; en 
1963 RD$26.3 millones; en 1964 por RDS31.4 millones y a CCF 

mienzos de 1965 el depuesto gobierno de Reid Cabra1 anuncio 
que habria que importar RD$40 millones en 1965. 

2. Productividad agricola 
La productividad es muy baja por hectarea y por persona, 

debido a que se emplean sistemas precolombinos de cultivos. 
Veamos el siguiente cuadro: 

Produccion por hectarea en aigunos pPges del Cuibe 19581960,100 kg. 

Costa Rica 

Cuba 

Guatemala 

A ~ O Z  

11.6 

19.6 

11.8 

Camote 
y Yuca 

Caca- 
huate 
- 

9.0 

- 

Azucar 

- 

43 

- 

Wol  

- 1 4.7 

Maiz 

13.2 

9.5 

8.3 

Ta- 
baco 

8.5 

6.6 

6.2 
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FAO. RuspnLr forAgnrulluralDNCi.pmm1 in Ia l in  Amnican, Rome, 1943. 

EnJose R. Cordero Michel, Andisis &la Era & Tmjllo. (Informe sobre la 

Reptiblica Dominicana, 1959.2da. mimeografia. New York, 

Movimiento de Liberacion Dominicana. 1960). 

Basta senalar que en un informe de febrero de 1965, pre- 
parado por la Division de Desarrollo Economico y Social del 
BID, se expresa que: 

La productividad del sector agropecuario en la 
Republica Dominicana es, en general, muy baja a 
pesar de las condiciones naturales favorables. Por 
ejemplo, el rendimiento promedio del cafe no so- 
brepasa unos 250 kgs. por hectarea, siendo que en 
Costa Rica se obtienen alrededor de 2,000 kgs. por 
hectarea. El rendimiento del cacao no supera un 
promedio de alrededor de 340 kgs. por hectarea, en 
contraste con el rendimiento de 1,000 a 1,400 kgs. 
por hectarea que se obtienen en Trinidad. La cana 
de azucar da un promedio de 49 a 62 toneladas por 
hectarea, en una escala que va desde 15 toneladas 
por hectarea en tierras que carecen de riego, a 160 
toneladas en tierras irrigadas. En el Peru la cana de 
azucar tiene un rendimiento promedio aproximado 
de 150 toneladas. 

Los ultimos datos estadisticos sobre la produccion agricola 
son de 1962, tal y como se muestran en  el siguiente cuadro. 



Reduccion agricoli, 1964 (miles de Irilogrsmos). 

Tabaco 1 51,818 1 Bananos (racimos) 1 104,500 

Arroz 1 131,800 1 Cacao 
Cafe 1 34,090 1 Frijoles 

3. Comercio exterior 
La dependencia de los mercados de los Estados Unidos, 

tanto en las exportaciones como en las importaciones, es abso- 
luta. El 76% de las exportaciones dominicanas van a ese pais, 
recibiendo a la vez, el 60% de las importaciones. La Republi- 

33,950 
18,68 1 

ca Dominicana es el segundo pais latinoamericano de mayor 

Maiz 1 104.500 1 Cacahuate 1 51.818 

dependencia de los Estados Unidos en sus importaciones. En 
1964 (sus compras aumentaron de US$30 millones en 1961 
a US8113.2 millones en 1964) importo por valor total de 
USQl91.2 millones, de los cuales el 59.2% provino de los Esta- 
dos Unidos. 

Los Estados Unidos es el mayor comprador de los cuatro 
principales renglones de exportacion: el 80% de la produc- 
cion azucarera, el 89% de la de cafe, el 89% de la de cacao y 
el 100% de la bauxita extraida por el Alcoa Exploration Com- 
pany de los ricos yacimientos de la provincia Pedernales. Por 
cierto, esa empresa subsidiaria de la Aluminum Company of 
America, ALCOA (uno de los grandes emporios monopolistas 
de la familia Mellon), con una inversion que apenas asciende 
a los US$17 millones, obtuvo beneficios netos de US$6 mi- 
llones en 1963 y de 7.4 millones en 1964. La casa matriz en 
Pittsburgh obtiene de la bauxita dominicana un promedio de 
US$75 millones de beneficios anuales. 

4. Vivienda 
El aspecto de la vivienda es deplorable. El deficit de vivien- 

das en 1963 se estimo en 59.000 unidades en la zona urbana 
y en 147,000 en la rural, considerandose que de las 392,000 
existentes solo un 50% reune condiciones adecuadas de 



habitabilidad. La poblacion urbana vive, en su gran mayoria, 
en antihigienicas casuchas, y tiene que pagar altisimas rentas 
que representan entre el 35 y el 40% de los ingresos familiares. 
En las zonas rurales la situacion es peor: el 85% de las viviendas 
son chozas con pisos de tierra y techos de hojas de palmeras o 
yaguas; el 97.7% de las mismas se abastece de agua en los nos, 
pozos, canadas y lagunas; el 86% carece de servicios sanitarios y 
solo el 1.9% tiene alumbrado electrico. 

En 1962 se estimo que de las 981,000 penonas que vivian 
en las zonas urbanas, el 53% estaban abastecidos por acueduc- 
tos. De la poblacion de 2.3 millones de habitantes de las zonas 
rurales, solo el 2.3% se abastece de agua en forma adecuada. 
Segun las ultimas estadisticas, la gastroenteritis y otras enfer- 
medades derivadas de la utilizacion de aguas contaminadas 
provocaron una tasa de defunciones del 20% por cada 100,000 
habitantes; es decir, la mas alta tasa en relacion con la inciden- 
cia de ouas enfermedades en la tasa de mortalidad del pais. 

5. Ingresos 
La concenuacioii del poder adquisitivo es muy aguda. Solo 

una escasa minoria disfruta de los bienes de consumo y de servi- 

cios de la sociedad moderna. En 1959, los ingresos en la Repu- 
blica Dominicana se estimaron como se senala a continuacion: 

Jose R Cordero Michel. AnilisLr & lo Era & TrujiiUo. (Informe sobre 
la Rcpiiblica Dominicana, 1959, 2da. mimeografia, NCW York, Movimiento 

de Liberacidn Dominicana, 1960). 



El Producto Nacional Bruto alcanzo a RD$875 millones 
anuales a fines de 1964, lo que implica un ingreso por persona 
de aproximadamente RD$253 anuales. (Como consecuencia de 
la revolucion, el Producto Nacional Bruto para 1965 decrecio 
en un 30%, lo que representa un valor aproximado de RD$250 
millones). 

De la poblacion llamada economicamente activa, ya diji- 
mos que el 56.4% se dedica al sector agricola. El 14.3% a la in- 
dustria y el comercio, y el 29.3% a los servicios. Sin embargo, el 
ingreso generado en el sector agricola es apenas del 29% del 
total nacional, de donde el ingreso per capita en este sector es 
menos de la mitad del ingreso por habitante. 

6. Capital extranjero 

Ademas de los monopolios estadounidenses de los trans- 
portes aereos y maritimos, de la Esso Standard Oil Company 
(subsidiaria de la Standard Oil de Nueva Jersey) y de la Texaco 
Company, que controlan la distribucion total de combustibles 
y lubricantes, los instrumentos financieros se encuentran S& 
lidamente afincados en el pais: The First Nacional City Bank 
y el Chase Manhatan Bank. La Compania Dominicana de Te- 
lefonos (que de dominicana solo tiene el nombre) es propie- 
dad de inversionistas norteamericanos y tiene la mas alta tasa 
de servicios del mundo. El 95% de las companias de seguros 
son norteamericanas. Las principales industrias textiles tienen 
gran parte de capital norteamericano. 

Las inversiones norteamericanas directas (total acumula- 
do hasta 1962) eran de U 4 1 4 3  millones, pero existen otras 14 
empresas donde el capital extranjero es mayoritario, respecto 
de las cuales se carece de datos. 
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En Republica Dominicana existia, hasta la promulgacion 
de la Constitucion de 1963, un Codigo de Trabajo promulga- 
do por Trujillo. Sus disposiciones negaban todo derecho a los 
trabajadores, y el procedimiento legalista para la declaratoria 
de huelga hacia imposible que los obreros exigieran aumentos de 
salarios por ese medio. El proletariado dominicano llama a ese 
instrumento legal el 4 5 d i g o  Trujiiio,,. El mismo fue puesto 
en vigor despues de derrocado el presidente Bosch y en los 
ultimos dos anos ninguna huelga -por justa que fuera- se 
considero legal. 

Aunque la clase obrera dominicana es minoritaria -apro- 
ximadamente el 8% de la poblacion total- su importancia 
no radica en el numero, sino en su combatividad y espiritu 
revolucionario. El desempleo es asombroso. En enero de 1965 
la mano de obra desocupada ascendia - d e  acuerdo con esti- 
maciones del Ministerio del Trabajo- al 31% de la poblacion 
economicamente activa, que para esa fecha era de 1, 287,000 
personas; o sea que habia 399,567 desocupados. Extraoficial- 
mente, se ha senalado que a fines de 1965 y comienzos de 1966 
habia 470,000 desempleados. 

Republica Dominicana tiene uno de los mas graves pro- 
blemas de desempleo estructural en la America Latina, p r e  
bablemente el mas grave. Como la poblacion crece a un ritmo 
del 3.6% anual, todos los anos 100,000 dominicanos entran a 
la edad de trabajar y solo una minuscula proporcion consigue 

Publicado como Parte 11, con foto@a? del periodista mexicano Rodrigo 
Moya, en la revista S u m  para Todos, No. 1,715, pp. 47-66, Mexico, D. F., 
26 de marzo de 1966. 



empleo. Como por otro lado, ni el Estado ni el sector privado 
de la economia realizan inversiones en obras de infraestnictu- 
ra que puedan absorber el creciente desempleo, el problema 
se toma mas grave a medida que transcurren los dias. 

El proletariado dominicano, pues, es uno de los sectores 
de la sociedad mas potencialmente revolucionario, a pesar de 
que se le pudiera considerar como -privilegiadon frente a sus 
hermanos campesinos. Despues del ajusticiamiento de Trujiiio, 
las formaciones sindicales constituyeron una espectacular 
fuerza de presion politica. Las grandes acciones unitarias de 
los obreros de la industria azucarera, en los anos 1961, 1962 
y 1963, que determinaron que su salario ascendiera de RDS1.25 
pesos dominicanos a RDS3.50 diarios, tuvieron una primordial 
influencia en la trayectoria politica dominicana y en la consa- 
gracion constitucional del derecho a huelga, y de la participa- 
cion de los obreros en los beneficios de las empresas. 

El imperialismo norteamericano y la oligarquia intentaron 
dividir el movimiento obrero creando sindicatos paralelos y 
centrales obreras vendidas a sus intereses. Aunque lograron 
confundir a algunos sectores del proletariado. fracasaron en 
sus intentos. La union de las dos mas grandes centrales obre- 
ras del pais, en 1963, en lo que devino FOUP~ACESISTRAD~ (Fe- 
deracion Obrera Unida por Sindicatos Autonomos y Central 
Sindical de Trabajadores Dominicanos), asi como la de los 
Sindicatos Unidos del Central Romana y de los Ingenios de la 
Corporacion Azucarera Dominicana, constituyeron decididos 
pasos de avance. Esta unidad obligo a la oligarquia explotadora 
y a las empresas extranjeras a mostrar una mayor disposicion a 
hacer concesiones laborales lo que, naturalmente. hicieron de 
muy mal grado, acostumbradas como estaban bajo la tirania a 
suprimir sangrientamente las demandas obreras. 

Las luchas de los obreros. especialmente de los azucareros, 
fructificaron en las disposiciones constitucionales anteriormen- 
te senaladas. El golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 y 
la inmediata derogacion de la Constitucion, vendrian a frustrar 



sus aspiraciones reivindicadoras y a agudizar su lucha contra la 
dictadura militar-oligarquica que se establecio bajo el nombre 
de Triunvirato. 

~ITLJACION CULTURAL 

El sistema educacional quedo profundamente modificado 
con el establecimiento de la educacion laica y el inicio de pla- 
nes para erradicar el analfabetismo. En Republica Dominicana 
el indice de analfabetismo alcanza al 56.8% de la poblacion, y 
desde 1920 hasta la fecha muy poco se ha hecho, por no decir 
nada, para superar ese lastre educacional. En efecto, en dicho 
ano de 1920 - d e  conformidad con los datos suministrados 
por el Ministerio de Educacion el 1 1  de diciembre de 196% 
la educacion escolar era del 11.38% de la poblacion total del 
pais, mientras que en 1964 el 15.9% de la poblacion total asis- 
tia a las aulas. 

En 1963 tan solo habia 5,357 escuelas con una matricula 
de 600,000 alumnos, y en 1964 el numero de ninos que no 
recibia ensenanza primaria ascendia a 200,000 - d e  conformi- 
dad con las senaladas declaraciones del Ministerio de Educa- 
cion publicadas en el periodico El Caribe, del 11  de diciembre 
de 196%. 478,650 estudiantes se inscribieron en los centros 
publicos y particulares de ensenanza. Actualmente, no menos 
de 820,000 ninos crecen sin ensenanza alguna, y se precisan 
8,000 aulas: 2,000 en la zona urbana y 6,000 en la rural. 

Las deserciones son muy altas porque losjovenes estudian- 
tes tienen que abandonar la escuela para ayudar a la manuten- 
cion de su; padres. Durante el periodo de 1958 a 1964 unos 
688 alumnos abandonaron la escuela cada semana, o sea 2,675 
cada mes. Por otra parte, el 33.3% de los alumnos que ingresa- 
ba a la escuela primaria en las zonas rural y urbana dejaba los 
estudios temporal o definitivamente sin terminar el sexto gra- 
do. Esta cifra revela que de cada cien estudiantes dominicanos 



que se inscriben a ese nivel de la ensenanza, solo tres logran 
terminarlo. De los 194,820 alumnos inscritos en el ano lectivo 
1957-1958 en la zona rural, 2,178 obtuvieron en 1963 sus cer- 
tificados de sexto curso. En ese mismo ano ingresaron al pri- 
mer curso de la educacion primaria en la zona urbana 54,845 
estudiantes, de los cuales 10,083 finalizaron ese nivel en 1963. 

La educacion secundaria no es menos grave. En el pais 
funcionan 53 escuelas oficiales secundarias e intermedias y 54 
privadas, que estan manejadas, en su gran mayoria, por diver- 
sas ordenes de la Iglesia Catolica. Republica Dominicana es 
un coto privado del clero falangista espanol y este disfruta de 
identicas, si acaso no mejores, prerrogatim que el clero mexi- 
cano de antes de la Reforma. 

La Iglesia Catolica, fiel sosten de todas las tiranias y dicta- 
duras dominicanas, estuvo muy comprometida con la de Tm- 
jillo. En Santo Domingo llegaron a verse decenas de casos de 
sacerdotes que violaron el secreto confesional e informaron 
a los esbirros de Trujillo sobre movimientos conspirativos en 
contra de su oprobioso regimen. Por ello y por muchas otras 
acciones no menos deleznables, trato de lavar sns culpas en 
1960, cuando abandono a Tiujillo y lo condeno por medio de 
cartas pastorales. Muchos ingenuos creyeron que una nueva 
etapa clerical se iniciaba en Republica Dominicana bajo las 
enciclicas del papa Juan xxiii. La Constitucion de 1963 desen- 
mascaro su falso revolucionarismo y apoyo a las luchas por la 
justicia social. La Iglesia Catolica dominicana es, sin lugar a 
dudas, una de las fuems  mas reaccionarias del hemisferio. 

La Iglesia Catolica tiene el control casi absoluto de la edu- 
cacion secundaria, parte de la primaria y la Universidad Catoli- 
ca Madre y Maestra, en la ciudad de Santiago de los Caballeros 
(segunda en importancia en el pais), que funciona con fondos 
suministrados por la Alianza para el Progreso (ALPRO) y la Fun- 
dacion Ford. La Constitucion de 1963 le arranco ese privilegio 
e implanto la educacion laica y cientifica en todos los nive- 
les. Ello explica la postura que adopto frente al gobierno de 



Bosch, al que de inmediato comenzo a atacar con *campanas 
cristianas- en la que el fetiche del anticomunismo florecio en 
el pulpito, en la prensa y en la radio. 

Se proyectaba superar el problema alimenticio y de sa- 
lubridad. En Republica Dominicana la falta de alimentacion 
adecuada es muy inferior a la de Haiti, segun el brasileno Jo- 
sue de Castro en su obra Geopolitica del hambre. Por ello, las 
deficiencias proteinicas del pueblo dominicano son alarman- 
tes. De conformidad con un informe del Banco Interamerica- 
no de Desarrollo (BID): cq [. ..] el consumo anual de carne (res, 
cerdo y aves) es de diez kilogramos por personan,' mientras la 
FAO recomienda: 

[.. .] una tasa minima de 24 kgs. al ano. El consumo de 
leche y sus derivados es sumamente bajo. Actualmen- 
te se producen 600,000 litros diarios en todo el pais. 
Como se estima que se necesita producir un litro de 
leche diario por cada nino menor de 10 anos y 250 cc 
por cada adulto, la poblacion dominicana requeriria 
(un consumo minimo de) 1.4 millones de litros  diario^.^ 

La alimentacion basica dominicana se fundamenta en tu- 
berculos: arroz y frijoles; el consumo de carnes es muy ocasio- 
nal. Produce la llamada *hambre oculta* por Josue de Castro, 
en la cual, por falta de determinados principios nutritivos in- 
dispensables a la vida, grupos enteros de la poblacion se dejan 

' Banco Interamericano de Desarrollo, I n J m E c r m a i i c o y  &!a& Washington 
D. C.. Division de Desarrollo EconomicoySocial, Washingtan D. C., febrero 
de 1965. 
' Ibidem. 



morir lentamente de hambre, a pesar de comer todos los dias. 
Por ello, diariamente, mueren decenas de dominicanos y mi- 
les sufren de las mas espantosas enfermedades. La mortalidad 
causada por las infecciones derivadas del uso de agua conta- 
minadas es de 20% por cada 100,000 habitantes. De 27,625 
defunciones registradas en  1960, 13,397 adultos fallecieron de 
gastroenteritis, enfermedades infecciosas y parasitarias, tuber- 
culosis y paludismo. En el mismo ano, 11,078 ninos de menos 
de un ano de edad murieron por las mismas causas." 

Los enfermos dominicanos no cuentan con adecuados 
centros de salud y hospitales. De acuerdo con los estudios de 
lahociacion Internacional de Hospitales, cada mil habitantes 
se requiere de dos camas de hospital para medicina general, 
partos, cirugia, etc. En Republica Dominicana, tomando S* 

lamente en consideracion las poblaciones con mas de 25,000 
habitantes, se requieren en la actualidad 5,420 camas. Ello ex- 
plica por que la esperanza de vida al nacer de los dominicanos 
era de 44 aiios en 1960. 

El 20 de septiembre de 1963, acabado de regresar el pre- 
sidente Bosch de un viaje oficial a Mexico, la oligarquia y las 
empresas extranjera iniciaron una huelga patronal aanticomu- 
nistan. Era el inicio del golpe de Estado que se veia venir. Sin 
embargo, Bosch no quiso actuar de conformidad con las cir- 
cunstancias. Los huelguistas patronales eran en el 90% exuan- 
jeros y, pese a las demandas populares de que se les aplicaran las 
disposiciones constitucionales que les impedian participar en la 
politica dominicana, Bosch los dejo actuar impunemente. 

' Gohierno Dominicano, Estndistica d m ~ g R / u a ,  1960, Santo Domingo, Direc- 
cion C n n e d  de Estadistica y Cansos de la Republica Dominicana, Vol. XVIII. 



Las masas comenzaron a movilizarse para defender su gw 
hierno, mas Bosch les pidio calma y que se mantuvieran en siis 
hogares porque no queria derramamientos de sangre, paralizo 
a las masas y se alejo de los sectores de izquierda, que eran los 
unicos que estaban dispuestos a defender su regimen con las 
armas en lai manos. y que desde hacia meses habian integrado 
un debil Frente Antigolpista y Pro Defensa de la Constitiicion. 
Bosch vio venir el huracan y se dejo arrastrar por sus vientos 
sin hacer el menor esfuerzo por evitarlo. Diriase que deseaba 
ser derrocado para convertirse en un presidente exilado en 
Puerto Rico. 

Los militares. que alentaron la huelga patronal, actuaron 
en la madrugada del 25 de septiembre de 1963. De inmediato 
se desato una persecucion fascista contra todos los luchadores 
democraticos. Se apreso a miles de dominicanos, se les depor- 
to v se les asesino. Habia regresado el tnijillismo sin Tn~jillo: 
el neotrujillismo. 

El pueblo. bajo la orientacion del Movimiento Revolucio- 
nario 14 de Junio, Iiicho por todos los medios pacificos a su al- 
cance. Todas sus manifestaciones de protesta fueron ahogada 
en sangre. Las huelgas obreras fueron aplastadas sin miseri- 
cordia, los sindicalistas encarcelados. deportados, asesinados; 
las asociaciones profesionales destmidas; asaltados los locales 
de los movimieiitos y partidos que luchaban por el restableci- 
miento de la constitiicionalidad violada. 

La politica economica de los triunviratos, instalados por los 
militares tnijillisms, no podia ser m& funesta: tendia a traspa- 
sar a los inversionistas privados nacionales y extranjeros laq cm- 
presa5 que el Estado habia expropiado a Tn!jillo, sus familiares 
y allegados. Estas constituian la unica riqueza del patrimonio 
nacional, ya que representaban el 65% de la industria y el co- 
mercio, el 3.5% de la tierra cuitivabie del pais y el 30% de la 
riqueza pecuaria nacional. Los centrales azucareros confiscados 
a la familia Trujillo (doce, administrados por la Corporacion 
Aziirarera Dominicana) producen el 61% de todos los azucares 



dominicanos. Ese era un rico botin qiie deseaba la corncpta y 
ambiciosa oligarquia, aliada a los intereses extranjeros. 

A primera vista, Republica Dominicana pareceria uno de 
los paises de capitalismo deformado con mayor socializacion 
de los medios de produccion, mas que los bien desarrollados, 
como Suecia o la Gran Bretana. El Estado dominicano es due- 
no de una de las empresas estatales mas grandes del mundo: la 
Corporacion Azucarera Dominicana. Posee el Banco Central 
y el mayor banco comercial del pais. El Estado dominicano, 
bien por medio de impuestos o de las corporaciones publicas, 
se incauta del 30% o mas del producto nacional. 

Pero el Estado dominicano era -y es- la oligarquia. Por 
ello las metas de los sucesivos triunviratos fue la de demos- 
trar la teoria de que el Estado es mal administrador, para 
justificar la venta de las empresas del pueblo a los capitalistas 
nativos y extranjeros. 

Las empresas estatales (42 en total) son administradas 
por la Corporacion de Fomento Industrial (mi) y todas da- 
ban jugosos dividendos. De repente, comenzaron a tener 
cuantiosas perdidas qiie se cubrian con leoninos emprestitos 
concertados con los bancos extranjeros. La corrupcion flore- 
cio en todos los Consejos de Administracion de las empresas 
estatales y se empezaron a vender, bajo el alegato de que la 
iniciativa privada podria hacerlas mas productivas para bene- 
ficio del pais. 

El central azucarero Rio Haina, uno de los mas grandes 
del mundo, tuvo perdidas en el periodo 1963-1964 ascenden- 
tes a casi RD$21 millones de pesos. Se inundaron sus oficinas 
con burocratas que percibian lujosos sueldos, se evaporaron 
millones de pesos mirntra el Triunvirato presidido por 
Donald Reid Cabral piiblicaba diariamente anuncios en la 
prensa senalando la gravedad de la situacion economica por 
la que estaha atravesando el pais. En febrero de 1965 declaro 
que <<sus ingresos durante ese ano serian inferiores en aproxi- 
madamente RD$20 millones de pesos a los del ano pasado.. 



La Corporacion Azucarera Dominicana concerto emprestitos 
con el Firt Nacional City Bank, el Chase Manhattan Bank y 
el Bank of Nova Scotia por mas de RD$5O millones de pesos. 
La corrupcion fue tan grande que el costo de produccion de la 
C~rporacion Aziicarera Dominicana, por cada cien libras de 
azucar, sobrepaso los RD$6.00 pesos, citando el precio de ven- 
ta en el mercado mundial oscilaba ente US$2.40 y US$2.75. 

A fines de 1964 la Corporacion Azucarera Dominicana 
informo que no podria pagar a sus obreros y empleados las 
acostumbradas bonificaciones anuales por la situacion defici- 
taria en que se encontraba. Por el otro lado, Central Roma- 
na Corporation -subsidiaria de la South Porto Rico Sugar 
Company- anunciaba que pagaria piintualmente las suyas. 
Se intentaba llevar al animo de los obreros azucareros que la 
enipresa privada podia dar bonificaciones y la estatal no, por- 
que el Estado era mal administrador de empresas. Ademas, se 
recalcaba que el costo de produccion de la empresa extranjera 
era de RD$3.80 las cien libras. 

Todas esas maniobras culminaron con el intento de ven- 
der los centrales aziicareros estatales a capitalistas extrmjeros 
(entre los que indirectamente estaban los accionistas de la 
Soutli Porto Rico Siigar Company) y nativos. Todos los secte 
res nacionalistas y democraticos se opusieron a tal maniobra 
e iniciaron tina campana que fiustro esa total entrega de las 
riqitezas del patrimonio nacional a los inversionistas extranje- 
ros y sus aliados. 

En todos los niveles de laadministracion publicala corrup 
cion no quedo atrk.  Se evaporaron misteriosamente millones 
de pesos. Los militares golpistas se enriquecieron de la noche 
a la manana con los contrabandos. Disminuyo la produccion 
de los articulos de exportacion y alimenticios. En noviem- 
bre de 1963. el Triunvirato sitscribio un convenio con los Esta- 
dos Unidos por valor de US$4.9 millones para importar 30,000 
toneladas de arroz. Posteriormente, mediante otro convenio 
ascendente a US$I9.9 millones, se importo, ademas de arroz, 



maiz, frijoles y tabaco. A finales de 1964 las importaciones de 
arroz ascendieron a US$9 millones. 

Republica Dominicana, por primera vez en su historia mc- 
derna, tuvo un saldo deficitario entre exportaciones e impor- 
taciones de aproximadamente RD$11 millones de pesos. Las 
masas se hambreaban mas a medida que transcurrian los dias. 
El pais se endeudaba en US$365 millones, mientras el Triun- 
virato recurria a los emprestitos de los Estados Unidos para 
satisfacer la inagotable sed de la oligarquia gobernante y de los 
militares. Como consecuencia de ello, el pais tendra que pagar 
US$83,525,000 entre los anos 1966 a 1970. 

Mientras se derrumbaba la economia nacional, el pueblo 
-paralizado por el terror- comenzo a comprender que sola- 
mente podria reinstaurar el regimen constitucional y recuperar 
su libertad mediante la lucha violenta: la revolucion armada. 

Ya el Movimiento Revolucionario 14 de Junio habia ense- 
nado a las masas, el 28 de noviembre de 1963, que la lucha 
popiilar armada constituia su unico camino. En esa fecha dicho 
movimiento abrio seis frentes guerrilleros en el pais: el Frente 
Capitan Juan de Dios Ventura Simo: el Frente Mauricio Baez; 
el Frente Hermanas Miraba]; el Frente Comandante EnriqueJi- 
menez Moya; el Frente Francisco del Rosario Sanchez; y el Fren- 
te Gregorio Luperon. Se lucho con las armas en las manos por 
el restablecimiento de la Constitucion de 1969. Militarmente, 
la insurreccion resulto un fracaso por una serie de factores que 
no es del caio analizar aqui, y valiosos revolucionarios cayeron 
abatidos por las tropas del general Wessin y Wessin. 

El Dr. Manuel Aurelio Tavarez Justo, presidente del Mc- 
vimiento Revolucionario 14 de Junio, comandante en jefe de 
los frentes guerrilleros y dirigente maximo de las fuerzas reve 
lucionarias dominicanas, cayo asesinado por las balas de los 
neotrujillistas, junto con 16 de sus companeros, cuando el 21 
de diciembre de 1963 se enconuaba prisionero. 

El fracaso insurreccional de finales de 1963 constituyo un 
serio golpe para los sectores democraticos y revolucionarios y 



una contundente experiencia: que a pesar de la existencia de 
condiciones objetivas y subjetivas propicias para la lucha arma- 
da, esta tiene poca  probabilidades de triunfo si no se coordina 
estrechamente con los movimientos de las masas. Esa expe- 
riencia, tan costosa en vidas utiles, no fue olvidada el 24 de 
abril de 1965. 

En los primeros meses de 1964 se reinicio la lucha popular 
por metodos tradicionales: huelgas de los obreros azucareros. 
de los portuarios, de los textileros, de los choferes, de los es- 
tudiantes universitarios y de la ensenanza secundaria. Todas 
fueron aplastadas a sangre y fuego por la Policia Nacional y 
las tropas de Wessin y Wessin. h i  transcumo 1964 bajo una ola 
de represion. miseria y movilizaciones populares, que permi- 
tieron a las masas tomar conciencia de que no era en las urnas 
donde debian cifrar sus esperanzas, sino en la lucha revoliicie 
nana armada. 

Llego 1965. En febrero, los obreros azucareros de todo el 
pais se lanzaron a la huelga. Sus moviles eran tanto economi- 
cos (reclamacion de las bonificaciones anuales) como politi- 
cos, ya que planteaban el retorno del regimen constitucional y 
lavigencia de la Constitucion de 1963. Fueron secundados por 
los obreros portuarios. los choferes, los textileros, los obreros 
y empleados del Ayuntamiento de Santo Domingo, los estu- 
diantes universitarios y de la ensenanza secundaria, y por los 
profesionales. La ciudad capital se paralizo. En Santiago de 
los Caballeros se declaro la huelga contra el Triunvirato en la 
que participaron, por primera vez, sectores laborales del Par- 
tido Revolucionario Dominicano y del Partido Revolucionario 
Social Cristiano. Nueva ola de terror, encarcelamientos y tortu- 
ras sacudio al pais. Las huelgas fracasaron por falta de recursos 
economicos y por la brutal represion gubernamental. 

El Triunvirato comenzo a dar los pasos para las eleccio- 
nes que, de celebrarse, lo hubiera legalizado en el poder. 
Para el 9 de marzo de 1965, el periodico The New Y& Times 
publico que: -Desde todos los puntos d e  vista objetivos el 



Triunvirato civil que ahora esta en el poder es preferible a 
Juan Bosch-. 

Los extranjeros alentaban al Triunvirato porque xpromue- 
ve las inversiones norteamericanas mediante el ofrecimiento de 
cuantiosas exenciones fiscales [...]D. En esos dias apuntaba la 
prensa de Estados Unidos que *no existia el mas ligero peligro 
de "insurreccion comunista", aunque se aceptaba que "el pue- 
blo dominicano estaba todavia aturdido por la  democracia"^^. 

Se cerro otro capitulo de la revolucion dominicana, y en 
lontananza se acumulaban las nubes de la tempestad que es- 
tallaria mes y medio despues. 

A finales de abril el pueblo estaba ya preparado para recon- 
quistar su libertad. Teoricamente, las fuerzas revolucionarias y 
las masas reconocian la inevitabilidad de la lucha armada. El 
dia 24, un grupo de jovenes militares constitucionalistas de- 
rroco al Triunvirato integrado por Donald Reid Cabral y Ra- 
mon Caceres Troncoso. Los jefes de los Estados Mayores del 
Ejercito, la Fuerza Aerea, la Marina y la Policia Nacional es- 
tuvieron de acuerdo con ese golpe de Estado. Todo parecia 
indicar que una Junta Militar asumiria el poder para preparar 
las condiciones para la celebracion de un proceso electoral. 

Los oficiales jovenes querian restablecer la Constitucion 
de 1963 y llamar al poder a Juan Bosch, quien se encontraba 
exiliado en Puerto Rico, mientras losjefes de la Fuerzas Arma- 
das favorecian la instalacion de una Junta Militar. Se produjo 
la division y se crearon dos bandos: por un lado, el constitucio- 
nalista y nacionalista; por el otro, el neotrujillista. 

Las masas se lanzaron a las calles y se inicio la lucha arma- 
da. Los coroneles Elias Wessin y Wessin y Juan de los Santos 
Cespedes (jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aerea) ordena- 
ron, el dia 25, el ametrallamiento aereo y el bombardeo del 



Palacio Nacional, sede del gobierno provisional de Jose Ra- 
fael Molina Urena. Parecia que Wessin y Wessin obtendria el 
triunfo por el poderio de fuego que le brindaban sus aviones, 
tanques y carros de aalto. 

La Marina de Guerra Dominicana, bajo el mando del capi- 
tan de navio Francisco Rivera Caminero y el apoyo del tambien 
capitan de navio Ramon Emilio Jimenez Reyes, Milo, inicio el 
bombardeo de la ciudad y de las concentraciones constitucio- 
nalistas, obedeciendo ordenes del teniente coronel Thomas 
Fishburn, de la Fuerza Aerea de Estados Unidos, agregado a 
su Embajada. 

El corresponsal del The Nnu Yurh Times, Tad Sziilc, sefialo: 

Mensajes entre la Embajada en Santo Domingo y el De- 
partamento de Estado, en Washington, el domingo y el 
lunes (dias 25 y 26), hacian relucir creciente preocupa- 
cion sobre el papel de la Marina, y una de las principa- 
les funciones de los agregados militares de la Embajada 
llego a ser la persuasion del comodoro Rivera Caminero 
(comandante naval dominicano) para que se uniera a 
las tropas leales o, por lo menos, permaneciera neutral. 
A juzgar por el bombardeo del area del Palacio Presi- 
dencial. el esfuerzo de los agregados habia tenido exito. 

El periodista Philip Geyelin, escribio el dia 25 en The Wall 
Street Journal: 

Sin embargo se informo a Washington que los agrega- 
dos militares habian dado a los dirigentes 4ocales. su 
visto bueno para hacer .cualquier cosa posible. a fin 
de prevenir lo que fue descrito como el peligro de que 
40s comunistas~ tomaran el poder. 

Ante esos criminales bombardeos, las masas comenzaron a 
exigir armas para combatir y defender la Constitucion de 1963, 



puesta en vigor por el presidente provisional Jose Rafael Moli- 
na Urena. Y es aqui cuando siirgen dos hechos que le dan un 
caracter popular y una amplia proyeccion historica a la revo- 
lucion del 24 de abril; el primero, la adhesion de los militares 
que la encabezaban a los principios democraticos; el segundo, 
la entrega directa de arma3 a los obreros, estudiantes, profesio- 
nales, inovimientos y partidos revoliicionarios y democraticos 
para que defendieran los derechos populares. 

El pueblo quedo armado y junto a los militares constitu- 
cionalistas se batio heroicamente en la margen occidental del 
Puente Diiarte, sobre el rio Ozama, obligando a retroceder a 
las tropas de Wessin y Wessin, que intentaron tomar la ciudad 
de Santo Domingo con tina coliinina encabezada por varios 
tanques de guerra y carros de asalto. Fiieron derrotados, pero 
a un alto costo en bajas. 

El dia 27, la radio de la Base Aerea de San Isidro anuncio 
que se realizaria un niievo asalto a la ciudad, mientras aviones 
P-51 ametrallaban y bombardeaban las defensas constitiicio- 
d i s t a s  del Puente Diiarte, el Palacio Nacional, Radio Santo 
Domingo y la pohlacion civil. El presidente provisional Molina 
Urena - q u i e n  estaba en contacto con la Embajada de Estados 
Unidos y el nuncio apostolico, monsenor Emmanuel Clarizio, 
para lograr una tregua- se atemorizo y se asilo en la Einbaja- 
da de Colombia. El gobierno constitiicionalista quedo acefalo, 
pero surgio un militai- combatiente que sitstitiiyo a Molina Ure- 
na y se juramento ante el Congreso Nacional como presidente 
provisional: el coronel Francisco Alberto Caamano Deno. 

Los constitucionalistas conibatieroii de nuevo en el Puente 
Duarte, derrotando otra vez a las tropas y blindados de Wesssin 
y Wessin, aunque igualmente sufriei-on fuertes bajas. En ese 
combate se destruyeron y tomaron varios tanques de guerra. 
Inmediatamente despues, las masas populares y militares cons- 
titiirionalistas, con el apoyo de uno de los tanques arrebatados 
a Wessin y Wessin, asaltaron y tomai-on el ultimo reducto de la 
Policia Nacional en la zona colonial: la Fortaleza Ozama, con 



todas las armas y municiones alli almacenadas, que fueron di* 
tribuidas a la poblacion civil. 

Lai fuerzas constitucionalistai ya sabian hacia donde iban, 
como llegar a su objetivo y como conquistarlo. Decidieron to- 
mar la Base Aerea de San Isidro, donde se habian refugiado 
Wessin y Wessin y sus desmoralizadas y asustadas tropas. La 
revolucion parecia triunfante. estaban contadas las horas de 
los tradicionales opresores del pueblo y ya se vislumbraba un 
amanecer democratico. 

INTERVENCION MILITAR NORTWMERICL4NA 

En el movimiento constitucionalista habia surgido un ingre- 
diente fundamental: el pueblo se habia unido, Siisil en mano. a 
los militares patriotas, y juntos derrotaron a los <<gorilaw. En 
opinion de los imperialistas rioneaniericanos. los militares rons- 
tit~icionalism cometieron un imperdonable error: armar a los 
sectores populares, hecho que constituia un precedente en la 
America Latina un poco parecido al de Bolivia, en 1952. Habia, 
pues, que aplastar la revolucion democratica dominicana, ya 
que las tropas de Wesiin y Wessiri no podian contener la marea 
revolucionaria que montaba en Santo Domingo. 

Tan pronto fue derrocado el Triunvirato, los intervencio- 
nistas comenzaron a tomar precauciones para el caso eventual 
de hacerse necesaria la evacuacion de ciudadanos norteameri- 
canos. En efecto, unas horas despues de iniciado el movimien- 
to constitucionalista, a las 8:45 a.m. del domingo 25 de abril, el 
presidente Johnson ordeno a las unidades navales norteame- 
ricanas moverse hacia la Republica Dominicana y permanecer 
por las costas sin ser vistas. El drama comenzaba otra vez con 
una flota intervencionista en aguas de un pais soberano y, el 
lunes 26, una fuerza de asalto de la Infanteria de Marina, en- 
cabezada por el portaviones Boxer, se mostraba en el horizonte 
de Santo Domingo. 



El 28 de abril es una fecha luctiiosa para todos los pueblos 
latinoamericanos. porque ese dia el imperialismo norteameri- 
cano nuevamente cometio otro crimen contra la soberania, el 
derecho de autodeterminacion y el principio de no inteiven- 
cion en los aiuntos internos del pais, impidiendo que el pueblo 
dominicano plasmara, no una revoliicion de liberacion nacie 
nal y mucho menos socialista o marxista, sino un movimiento 
popular que unicamente contemplaba el restablecimiento de 
la Constitucion de 1963. El gobierno norteamericano, alegan- 
do razones humanitarias violo, por segunda vez en el siglo xx, 
el suelo dominicano, desembarcando tropas y ocupando mili- 
tarmente el pais. 

Si en 1916 los invasores yanquis buscaron afanosamente, 
sin encontrarlo, a un traidor militar qiie los llamara y c o l a b  
rara con ellos, en 1965 no tuvieron que buscar mucho para 
encontrar a varios altos oficiales de mentalidad trujillistas en 
las Fuerzas Armadas que lo hicieron y, ademas, a una minus- 
cula y poderosa claque aburguesada, igualmente traidora, qiie 
aplaudio y apoyo su brutal agresion. Entre esos militares, los 
mas destacados fueron el coronel Elias Wessin y Wessin, el corc- 
nel Juan de los Santos Cespedes, el capitan de navio Francisco 
Rivera Caminero y el coronel Pedro Bartolome Benoit, quien 
acatando una orden del coronel y agregado aereo en la Emba- 
jada de los Estados Unidos, Thomas Fishburn, le envio un men- 
saje al presidente Lyndon B. Johnson pidiendole qiie enviara 
tropas para salvaguardar las vidas de los miles de ciudadanos de 
su pais que estaban siendo amenazados por los ~comunistasn. 

Cuando era evidente que los constitucionalistas atacarian a 
Wessin Wessin en la base aerea de San Isidro y triunfarian, el pre- 
sidente Johnson impartio la orden de ocupar militarmente el 
pais. Desembarcaron en Santo Domingo mas de 27,000 marina 



y paracaidistas apoyados en el mas moderno y poderoso equipo 
belico del mundo. Por la Base Aerea de San Isidro aterrizaron 
dos batallones reforzados de la 82 Division Aerotransportada 
que, de inmediato, tomaron posiciones en la margen oriental 
del n o  Ozama para impedir el avance de las fuerzas constitu- 
cionalistas hacia la base militar de Wessin Wessin. Y para impe- 
dir que los constitucionalistas se extendieran hacia el oeste y 
norte, desembarcaron varios batallones de infantes de marina 
en el puerto de Haina, a 15 kilometros de la ciudad de Santo 
Domingo. 

Se creyo que con el despliegue de tan poderosas fuerzas 
militares los constitucionalistas y el pueblo se atemorizarian y 
depondrian las armas. Pero la respuesta se tuvo el dia 30, cuan- 
do los paracaidistas que intentaron cruzar el Puente Duarte 
fueron rechazados por los constitucionalistas. Tad Szulc piibli- 
co en ThP New Yolk Timer, del 30 de abril que: 

Estos primeros choques entre las tropas norteamerica- 
nas que avanzaban y los rebeldes del coronel Caamano, 
que en dias anteriores habian cerrado el paso a los 
tanques de Wessin, se produjeron al mismo tiempo 
que la situacion militar en la ciudad se deterioraba se- 
riamente para la Junta Militar formada el miercoles. 

Ante la evidencia de que los constitucionalistas no esta- 
ban dispuestos a someterse, ni siquiera bajo la amenaza de un 
ataque directo de los invasores, estos les tendieron un cerco 
de acero a sus fuerzas, que se encontraban atrincheradas en 
la parte centrica de la ciudad. Los invasores, con el apoyo de la 
Organizacion de Estados Americanos (OEA), crearon la mal 
llamada Fuerza Interamericana de Paz (FIP) para disfrazar su 
agresion individual y formaron, tras duros combates, el .corre- 
dor de seguridad.. Los constitucionalistas tenian dos barreras 
naturales: por el sur, el Mar Caribe; por el este, el rio Ozama y 
los paracaidistas yanquis; y dos barreras militares: por el norte 



y el oeste, los infantes de marina. Estaban encerrados en una 
parte de la ciudad de Santo Domingo. 

Lo que comenzo como una limitada revolucion devino en 
Guerra Patria: la lucha por la Constitucion de 1963 se convir- 
tio en una lucha abierta contra los invasores en defensa de la 
soberania nacional. 

El miercoles 5 de mayo se firmo, al fin, oficialmente, el 
alto al fuego negociado por el Nuncio Apostolico y la Comision 
de la OEA enviada a Santo Domingo. Estados Unidos -a traves de 
John Bartlow Martin, su antiguo embajador ante el gobierno 
de Bosch- formo unaJunta Militar presidida por el entonces 
coronel Pedro Banolome Benoit, la cual funcionaba en la Base 
Aerea de San Isidro en estrecho contacto con la embajada nor- 
teamericana y el jefe de las fuerzas de ocupacion. 

Las tropas invasoras iniciaron un despiadado ataque los 
dias 15, 16 y 17 de junio que tenia como declarada finalidad 
*ampliar el "corredor de seguridad",, y, como oculta, obligar 
al coronel Caamano a capitular. Los hechos estan todavia 
muy frescos en la memoria de todos para repetirlos. Las fuer- 
zas constitucionalistas se vieron enfrentadas a dos soliiciones: 
ceder ante el poderio militar intervencionista y de la mal 
llamada Fuerza Interamericana de Paz, o luchar hasta la muer- 
te. Patrioticamente escogieron la segunda y, aunque no triiin- 
faron en todos sus objetivos, derrotaron politicamente a los 
invasores. 

La decision de todo el pueblo demostro, una vez mas, 
que cuando lucha unido por metas comunes, no existe fuer- 
za humana capaz de aniquilarlo o doblegarlo. Y mas impor- 
tante aun, quedo demostrado tambien que cuando el pueblo 
empuiia las armas y decide combatir hasta el ultimo hombre, 
siempre triunfa. Las masas populares aprendieron que la in- 
surreccion armada constituye el unico metodo de lucha capaz 
de implantar la democracia y de acelerar la revolucion. Esa 
lucha fue la mayor ensenanza de la insurreccion y constituyo 
una gran leccion. 



Es evidente que el gobierno constitucionalista del coronel 
Caamano se vio obligado a ceder, en algunos aspectos, ante la 
maquinaria invasora. Como el mismo dijo el 2 de septiembre: 

No pudimos vencer, pero tampoco fuimos vencidos. La 
verdad auspiciada por nuestra causa, fue la fuerza y el 
mayor aliento para resistir. iY resistimos! Nosotros ce- 
dimos, es cierto, pero ellos, los invasores que vinieron 
a impedir nuestra revolucion, a destriiir nuestra causa, 
tuvieron que ceder ante el espiritu revolucionario de 
nuestro pueblo. 

El 31 de agosto, representantes constitiicionalistas de la 
Junta Civico-Militar (presidida por el general Antonio Imbert 
Barreras y otra de las creaciones de John Bartlow Martin) y de 
la Comision Mediadora de la OLA, firmaron el Acta de Recon- 
ciliacion y el Acto Institiicional que debia regir el gobierno 
provisional qne instalaron los invasores el 3 de septiembre, 
presidido por Hector Garcia Godoy. 

De conformidad con el Acta de Reconciliacion. se acordo: 

1) Aceptar el gobierno constitucional presidido por 
Hector Garcia Godo. como el soberano y unico de 
Republica Dominicana; 

2) Aceptar el Acto Institiicional como instrumento 
constitucional conforme al cual el gobierno provi- 
sional haria ejercicio de sus funciones y que ninguna 
Constitucion tendria efecto durante la vigencia del 
citado Acto Institiicional; 

3) Qiie el gobierno provisional dictaria una amnistia 
general y pondria en libertad a todos los presos po 
Iiticos; 



4) Que las fuerzas contendientes iniciarian, una vez ins- 
talado el gobierno provisional, el proceso de retirar 
sus defensas, y que se comenzaria la inmediata des- 
militarizacion y desarme de los civiles; 

5 )Que el gobierno provisional se encargaria del man- 
tenimiento del orden publico en todo el territorio 
nacional; 

6) Que el gobierno provisional recuperaria las armas en 
poder de los civiles y que para ello estableceria las 
medidas que juzgara necesarias; 

7) y 8) Que una vez instalado dicho gobierno, las Fuer- 
zas Armadas volverian a sus cuarteles y se pondrian 
bajo las ordenes de su Comandante en Jefe, el 
Presidente provisional. Aquellos militares que hu- 
bieran participado en el conflicto se reintegrarian a 
las Fuerzas Armadas sin discriminaciones ni repre- 
salias; 

9) Que ningun oficial, ni clases, ni alistados de las Fuer- 
zas Armadas podrian ser sometidos a juicios mili- 
tares o ser castigados por actos cometidos despues 
del 23 de abril de 1965; y 

10) Que el gobierno provisional iniciaria inmediata- 
mente negociaciones con la Decima Reunion de 
Consiilta de Ministros de Relaciones Exteriores en 
cuanto a la forma y fecha del retiro de la Fiieria In- 
teramericana de Paz del territorio nacional. 

El Acto Institiicional, como era de esperarse de iina solii- 
cion irnpuesta por tropas extranjeras ociipando al pais, sola- 
mente recogio las disposiciones de la Constitiicion de 1963 
que no afectaban los intereses monopolisras extran,jeros. Ade- 
mas dispuso lo sigiiiente: <<Art. 49.- El gobierno constitiicio- 
nal se compromete a celebrar elecciones dentro de itn plazo 
no menor de seis meses ni mayor de nueve, a partir de la en- 
trada en vigor del presente Acto Institiicionai, pai-a elegir al 



Presidente y Vicepresidente de la Republica, y a los miembros 
del Congreso Nacional [...], etc... 

El gobierno provisional del Dr. Hector Garcia Godoy -1 
4hberiiador Colonialn como se le llama en Santo D o m i n g e  
no ha reintegrado a la5 Fuerzas h a d a s  a los oficiales y solda- 
dos que lucharon del lado constitucionalista, de conformidad 
con el aparato 8 del Acta de Reconciliacion Dominicana. Tam- 
poco ha exigido el retiro de las tropas invasoras. 

Desde el 3 de septiembre de 1965, mas de 200 excomha- 
tientes constitucionalistas han sido asesinados en la calles por 
los militares neotrujillistas, y se han hecho mis de 100 atentados 
terroristas con bomhai y dinamita contra hogares, comercios y 
oficinas de constitiicionalistas. 

El 19 de dicienibre de 1965. tropas de la Fuerza Aerea Do- 
minicana estacionadas en Santiago de los Caballeros, atacaron 
por ocho horas. con tanques, carros de asalto, artilleria, ba- 
zookas y annas automaticas pesadas, el Hotel Matun. Alli se 
encontraban el coronel Caamano y iin grupo de militares y 
civiles constitiicionalistas, quienes a pesar del enorme poderio 
de fuego de los atacantes, solamente sufrieron dos muertos y 
siete heridos, en contraste con 60 muertos y casi 100 heridos 
de la otra parte. Lo que en la Republica Dominicana se deno- 
mina la <<batalla del Hotel Matun., provoco senas complica- 
ciones y agiidizo mas la lucha del pueblo contra los militares: 

1 .  Determino la remocion de los generales Hiigo Pana?- 
co Ahin (brasileno) y Bruce Palmer (norteainerica- 
no) de sus respectivos cargos de jefe y siibjefe de la 
Fuerza Interamei-icaiia de Paz. que no pacifica nada. 
Se considera que dichos militares fueron complices 
intelectuales de los sucesos del Hotel Maturi y que or- 
denaron que -no quedara iin ~ o n ~ t i t u ~ i o n a l i ~ t a  vivo*. 
Es significativo qiie el Presidente provisional pidio el 
envio de tropa5 de la np a Santiago de los Caballeros a 
lai 10.20 a.m. y qiie. a pesar de estar esa ciudad a solo 



media hora de vuelo de Santo Domingo, las tropas que 
supuestamente iban a imponer la paz no arribaron 
sino hasta despues de pasadas las 5.15 p.m. Esta tar- 
danza fue muy rara.. . En Santo Domingo se conjetura 
que los dos generales qiie comandaban la n p  fueron 
sustituidos por no actuar debidamente; esto es, por no 
liquidar a los constitucionalistas en muy corto tiempo. 

2. Inicio una movilizacion general del pueblo exigien- 
do al gobierno provisional remover de sus cargos y 
sacar del pais a los militares responsables del ataque, 
y planteo una huelga general en caso de qiie asi no 
se hiciere; y 

3. Esto obligo a que el Presidente provisional elaborara 
una lista de 34 militares -10 de ellos constitucionalis- 
tas- a los que se les asignaron puestos diplomaticos 
en el exterior. De todos, solamente los constituciona- 
listas. encabezados por el coronel Caamano, acataron 
la orden. Los demas, con el apoyo de la FIP, se han 
negado a abandonar el pais. 

El capitan de navio Francisco Rivera Caminero y los ge- 
nerales Jacinto Martinez Arana y Juan de los Santos Cespedes 
(se autoascendio de rango) crearon una crisis gnhernamental 
con sil negativa. Esta culmino el 9 de febrero de 1966. cuando 
un grnpo de estiidiantes de la ensenanza secundaria y univer- 
sitaria fue ametrallado frente al Palacio Nacional por la Policia 
Nacional. La balacera dejo un saldo de varios menores de edad 
de ambos sexos muertos y heridos. La indignacion popular Ile- 
go al limite y de inmediato se inicio una huelga general, en 
la que participaron todos los sectores populares: los obreros 
de los ingenios azucareros, los portuarios, los choferes, los iii- 
dustriales y comerciantes, los estudiantes y los profesionales. 
Nuevamente se paralizo la ciudad, se escucho el tableteo de las 
ametralladoras de la Fir en Santo Domingo. y las masas respon- 
dieron con lai armas. 



Los objetivos de la huelga eran: 

1. Que el Presidente provisional hiciera cumplir total- 
mente los decretos del 6 de enero, por medio de los 
cuales removio de sus cargos a altos jefes militares y 
los designo en puestos diplomaticos en el exterior; 

2. Que se pusiera fin a la rebelion militar contra el Po- 
der Civil; y 

3. Que fueran entregados a la justicia los responsables 
de los sucesos del 9 de febrero. 

El Presidente provisional prometio que haria cumplir los 
pedimentos del pueblo. Sin embargo, hasta la fecha solamente 
ha salido al extranjero Rivera Caminero, y no ha hecho otra 
cosa que sustituir al Jefe de la Policia Nacional. 

La revolucion dominicana no ha sido frenada, mucho me- 
nos ahogada. Simplemente cerro otro capitulo del largo pro- 
ceso que culminara con la liberacion nacional y la expulsion 
de los invasores. 

Se ha planteado la celebracion de elecciones en junio 
de este ano. De ello debe ocuparse el gobierno provisional, 
exclusivamente establecido para ese proposito y, para el mas 
importante. desarmar al pueblo. El presidente Hector Garcia 
Godoy tiene una grave responsabilidad historica de muy dificil 
cumplimiento. No existira clima propicio alguno para la cele- 
bracion del comicio electoral -tal y como lo ha reconocido 
Juan Bosch, el unico candidato que de concumr a las mismas 
acapararia cerca del 85% de los votos- mientras las tropas de 
ocupacion se encuentren en el pais. 

Por otro lado, de realizarse el comicio electoral, el mismo se- 
na amanado y llevaria al poder al representante del trujillismo, 



de la oligarquia y del imperialismo: Joaquin Balaguer. Pero ni 
Garcia Godoy, ni Balaguer, ni la oligarquia, ni el imperialismo 
comprenden que el pueblo ha logrado una gran conquista en 
esta fase de lucha: la unidad, la politizacion y toma de concien- 
cia que le permitira llevar a cabo su revolucion. 

El pueblo dominicano de hoy ya es consciente de su d e s  
tino, posee un programa de liberacion nacional, conoce los 
metodos de lucha revolucionaria y tiene las armas listas para el 
combate. Y esas armas no las entregara porque constituyen la 
unica garantia de que sus derechos seran respetados y de que 
podra plasmar sus aspiraciones. 

Como las fuerzas invasoras no abandonaran el pais has- 
ta lograr el desarme general de las masas e imponer en unas 
elecciones <<libres>, al candidato que garantice sus intereses, y el 
pueblo no entregara las armas ni concumra a las urnas, porque 
ya no cree en ellas, queda formado un circulo vicioso. 

Sin embargo, en el caso dominicano hay algo que debe 
sentarse con claridad, el pueblo ha dicho que cumplira el si- 
guiente juramento que hizo junto al Dr. Manuel A. Tavarez 
Justo, el 14 de junio de 1963: 

Nuestra lucha no desmayara un solo instante hasta 
convertir en realidad los ideales de la revolucion de 
liberacion nacional, enriquecida con el sacrificio y la 
sangre generosa de los heroes y martires, aunque para 
ello sea necesario que cada uno de nosotros tenga que 
morir todos los dias en la cruz del sacrificio. 



La economia precolonial 
de La Espanola* 

Al entrar hoy a examinar la economia, el modo de p r e  
duccion de la sociedad que existia en la isla a la llegada de 
los espanoles, a fin de determinar historicamente su etapa de 
evolucion social, he tenido que enfrentar un gran problema: 
la pobreza del material historico dejado por los cronistas de la 
conquista. En muy contadas ocasiones he podido encontrar 
datos historicos objetivos que arrojen alguna luz sobre el tema; 
mas bien, la regla general es un confusionismo metafisico so- 
bre las costumbres, religion, forma de familia, produccion y 
gobierno de la sociedad taina. 

El factor principal que determina el modo de produccion 
de una sociedad, es el nivel de desarrollo de sus fuerzas pro- 
ductivas. Estas fuerzas productivas estan constituidas por los 
objetos de trabajo, los instrumentos de produccion con que se 
producen los bienes materiales, los hombres que actuan con 
esos instmmentos, las experiencias productivas y las tecnicas de 
trabajo adquiridas en el proceso de la produccion para poder 

*Trabajo presentado en la mesa redonda que, acerca del origen y desarrollo 
de la nacionalidad dominicana, se celebro con el titulo de -Hacia una 
nueva interpretacion de nuestra Historias, en la Universidad Autonoma 
de Santo Domingo. a inicios de 1967. Fue publicado en la revista ;Ahora!, 
ano ti, No. 208. pp. 65-71. Santo Domingo. 6 de noviembre de 1967. 



manejar dichos instrumentos.' Por lo tanto, son los instmmen- 
tos de produccion -intermediarios entre el hombre y la na- 
turaleza-, y las experiencias y tecnicas adquiridas a traves del 
proceso productivo en varias etapas sociales consecutivas, los 
que permiten al hombre la transformacion de los objetos de la 
naturaleza en bienes materiales utiles a la existencia h ~ m a n a . ~  
Ellos son los que determinan y condicionan el desarrollo de 
las fuerzas productivas de la sociedad y, en consecuencia, para 
llegar a tener una idea clara de nuestra sociedad primitiva, es 
necesario buscar primero el grado de desarrollo productivo y 
los progresos tecnicos de los aborigenes tainos. 

Es de todos conocido que la produccion agricola es la ca- 
racteristica principal de la etapa de la Barbarie en America. 
Debido a las diferentes condiciones prehistoricas, la agricultu- 
ra del Nuevo Mundo pudo desarrollarse en una etapa inferior 
que la del Viejo Mundo. De esta manera, mientras en el Viejo 
Mundo existian todos los animales susceptibles de domesti- 
cacion, en el Nuevo Mundo el hombre solamente tenia a su 
alcance - c o n  la excepcion de la llama y la vicuna en lai r e g b  
nes andinas- las posibilidades economicas de la agricultura 
para un movimiento ascendente de su desarrollo social. Esta 
es la razon por la que el maiz fue domesticado y cultivado en 
America primero que el trigo en el Viejo Mundo? Por estas 
diferencias entre el Viejo y Nuevo Mundo, en el primero se 
pudieron domesticar los animales en la etapa Media de la Bar- 
barie, mientras que en el segundo se desarrollo la agricultura 
en la etapa Inferior de la Barbarie.' 

' William Z. Foster, Oulliw P a u l ~ a l  Hislmy o/ lJu Amoicar, lnternational 
Publishers, NewYork, 1951, p. 56. (Traduccion libre del autor). 

' Academia de Ciencia5 de la URSS. M a n w l &  Donomio Poluua, Editorial 
Grijalbo. Mexico. 1957. p. 3. 
' Walter Sullivan. %How Agriculture Began-. Tfw N m  Y d  T i w  p. &E. New 
York. Janiiaty 29. 1967. (Traduccion libre del autor). 
' Federico Engels, El rnip & In familia, In Pmpvdnd J t l  filado. 

Editorial Progreso, Moscu. 1960. pp. 25 y siguientes. 



La produccion agricola, la adquisicion por el hombre ameri- 
cano de los alimentos farinaceos como el maiz y la yuca, doto a 
las sociedades de America de un alto nivel productivo de bienes 
materiales, que permitio la agrupacion de un gran numero de in- 
dividuos viviendo en comun. El desarrollo agricola hizo posible 
la formacion de comunidades sedentarias localizadas en espacios 
ge@cos determinados, aptos para que el hombre americano 
produjera los bienes materiales necesarios para su desarrollo 
cid. Todas las tribus o confederaciones de tribus mas avanzadas 
de America alcanzaron este tipo de produccion. Por el pudieron 
elevarse a una etapa superior, al cambiar su economia de un 
modo de produccion basado en la recoleccion, la caza, la pesca y 
el canibalismo, a una actividad basada en la produccion agricola 
realizada en comun por grandes conglomerados humanos. 

Las comunidades agrarias tainas que habitaban la isla de 
Haiti, Babeque o Bohio se encontraban en la etapa Media de 
la Barbarie al momento del descubrimiento de America por 
los espanoles. La comunidad agricola, el modo de vida basado 
en la propiedad colectiva de los medios de produccion, era 
la caracteristica principal de nuestros aborigenes. -No existia 
entre ellos la propiedad privada; poseian en comun tierras si- 
tuadas dentro de determinados limites y en ellos plantaban 
ciertas raices de hiervas, de las que usaban a manera de pan.." 

Segun Antonio del Monte y Tejada: -Existia en su regimen 
interno un verdadero comunismo~.h 

Ursula Lamb senala que .cuando Colon desembarco por 
primera vez en La Espanola se encontro alli un sistema indige- 
na de agncultura~~.' 

Juan L.opez Palacios Rubio, 1k Lis *Lis &/ mar wiano, Fondo de Cultura 
Economica, Mexico, 1954, p. 9. 

"tonio del Monte y Trjada. HFrrorin & Sonlo Dmingo. tomo 1. Sera. ed., 
Impresora Dominicana, Ciudad Tnijillo (Santo Domingo), 1952. p. 280. 
Unula Lamb. Frq NIc& & Dian<io, p & n d m & L i s I & .  Consejo Superior 
de lnvestigacioncs Cientificas. Instituto Gonzalo Femandez de Oviedo, 
Madrid, 1956, p. 83. 



Entre los tainos este tipo de produccion agricola llego a 
hacerse en gran escala, tanto en esta isla como en las de Cuba, 
Jamaica y Puerto Rico. La agricultura era, por tanto, la base 
de la produccion de bienes materiales y su principal actividad 
productiva, aunque la recoleccion, pesca y caza tambien forma- 
ban parte de la productividad indigena. Segun Bartolome de 
las Casas: <<Todas estas gentes y en todas esta tierras, asi como 
todos eran labradores porque todos vacaban por la mayor par- 
te a la agricultura, haciendo cadavecino sus labranzas~~." 

Asi lo confirman las observaciones hechas por el Almi- 
rante en su Diario al recorrer las costas de nuestra isla. Cuan- 
do  por primera vez hizo contacto con los aborigenes dijo al 
observar la isla de La Tortuga: *Aquella isla grande parecia 
altisima tierra, no cerrada con montes, sino rasa y parecian 
las sementeras como trigo en el mes de Mayo en la campina 
de Cordoban.' 

A medida que Colon iba bordeando las costas de la isla 
observaba en mayor y mayor escala el cultivo agricola de los 
tainos. Frente a la Mole de San Nicolas senalo: - [. . . ]  descubrio 
un valle grandisimo y vidolo todo sembrado como cebadas." 
[. . .] he visto que toda la isla es muy labrada>>." 

Mas adelante apunto, describiendo con entusiasmo la ri- 
queza agricola de la region costera de Portde Paix: 

En toda Castilla no hay tierra que se pueda comparar a 
ella en hermosura y bondad. Toda esas islas y la de Tor- 
tuga son todas labradas como la campina de Cordoba. 
[. ..] Era cosa de maravilla ver aquellos valles y los rios 

Y Bartolomi. de la? Casa?, Apologefica HistmLa Sumaria, Madrid, 1926, cap. ixci, 
p. 156. 
Cristobal Colon, %Diario de Navegacionm. Citado por Antonio dcl Monte y 
Tejada, Hixto% dr Sanlo Dominp. .  . , tomo r, p. 97. 

'"bidem, p. 100. 
" Ibidem, p. 101. 



y buenas aguas, y las tierras para pan, para ganado de 
toda suertex12 

Frente a las costas de la Bahia de Acul observo: 

De aquel puerto se parecia un valle grandisimo y todo 
labrado.13 [...] Entre medio de ellas [se refiere a las 
montanas de esa costa] hay vegas muy graciosas, y al pie 
de este puerto al sur hay una vega tan grande que los 
ojos no pueden llegar con la vista al cabo, sin que tenga 
impedimento de montana, que parece debe tener quin- 
ce o veinte leguas, por la cual viene un rio, y es toda 
poblada y labrada, y esta tan verde ahora como si fuera 
en Castilla por Mayo o porJunio." 

El Diario del Almirante abunda en expresiones de admira- 
cion por las campinas de la isla y la habilidad de los indigenas 
en sus cultivos. 

Las Casas y los demas cronistas espanoles que llegaron a 
nuestra isla algun tiempo despues, confirman que era cultiva- 
da en gran escala por los indios tainos; no en pequenos conu- 
cos aislados y dispenos entre los valles y montanas, sino con 
un gran programa de cultivo agricola que, aunque primitivo 
como era debido a los primitivos instrumentos de produccion 
con que contaban, alcanzaba proporciones bastante grandes, 
suficiente para la subsistencia de sus habitantes. 

El principal alimento obtenido con esos cultivos era la 
yuca. Segun el Dr. Diego Alvarez Chanca, quien acompano a 
Colon en el segundo viaje: *El mantenimiento suyo es pan he- 
cho de raices de una yerba que es entre arbol e yerba>,.'" 

Cristobal Colon. -Diario de Navegacion ... m. p. 108. 
'Vbidem. p. 114. 
" Ibidcm. p. 117. 
" Diego Alvarez Chanca, -Relacion del segundo Maje de Colon*. Citado por 

Antonio del Monte y Tejada, Hirtorin & Santo Dominp. . ,  tomo 1. p. 233. 



Pero tambien cultivaban batata, maiz, aje, mapuey, leren, to- 
mate, yautias, aji, mani, tabaco, algodon y algunas plantas medi- 
cinales. Las Casas y Del Monte y Tejada relatan como Guarionex 
ofrecio al adelantado Bartolome Colon sembrar desde La Isabe- 
la al otro lado de la isla - c e r c a  de 200 kilometros- labranzas 
de yuca, maiz, yautia y aje, a cambio de librar a su tribu del 
oneroso tributo impuesto a cada indio del cacicazgo de Magua. 
Esta exagerada oferta constituye un ejemplar indice del grado 
de desarrollo productivo que habia alcanzado la sociedad taina 
en esa etapa de su avance historico. Ejemplos similares abun- 
dan en las cronicas de Oviedo, Pedro Martir, Herrera, etc., pero, 
para no alargar demasiado el desarrollo del tema y evitar el can- 
sancio que producen las muchas citas, considero suficientes las 
que hasta aqui he ofrecido. 

Ahora analizare con que producia la sociedad taina; al 
examinar ligeramente cuales fueron sus instrumentos de 
produccion usados para el cultivo agricola, que eran pocos y 
simples. El principal instrumento de labranza para la prepara- 
cion de las siembras era la coa, con la que hoyaban y removian 
la tierra: x [. . .] lo hacian con un palo de una braza, tostada la 
punta y en tierra virgen y dura, y cavaban y los alzaban las rai- 
ces de la yuca".'" 

Este tosco y simple instrumento era el principal apero de 
labranza, aunque tambien se servian de otros instrumentos de 
piedra pulimentada y madera. Para la preparacion de los terre- 
nos utilizaban el fuego y las hachas de piedra; unico instrumen- - .  

to cortante capaz de destrozar las <<sabana parques.. Estos dos 
instrumentos de produccion: la coa y el hacha, eran los que 
principalmente le servian para dominar la naturaleza en la prw 
duccion agricola. 

Una sociedad que se base en tan simples instmmentos de 
produccion, obligatoriamente tenia que tener una baja tasa en 

Bartolome de las Casas, Apologefica HU-t& Sumaria.. ., p. S1 



la productividad de su trabajo. El trabajo en comun de gran- 
des nucleos de indios constituidos en gens como la unidad 
social productora, era un efecto imperioso de la sociedad tai- 
na. Esto, al mismo tiempo. limitaba el numero de indios que 
podian subsistir sobre un espacio geografico determinado, to- 

mando en consideracion la fertilidad del suelo. La formacion 
de grupos separados geograficamente y organizados en gens. 
aunque unidos por lazos etnicos, era otra necesidad imperio- 
sa de una sociedad que se fundamentaba en instrumentos de 
produccion tan toscos y primitivos. 

La tecnica utilizada por los tainos en sus cultivos agricolas 
era semejante a la que tenian la mayor parte de los indios de 
America del Norte y Sur en esa misma etapa de su desarrollo 
social. Sembraban sus productos agricolas haciendo montones 
de tierra levantada, de mas o menos tres pies de altura sobre 
el nivel de terreno. De esos montones hacian hileras que al- 
canzaban a millares de ancho y largo, de conformidad con el 
numero de indios que tenia la gens que los cultivaba. Las Casas 
dice: *Montones para el pan que se come; y esto es alzar la 
tierra que cavan cuatro palmos en alto y doce pies en cuadro, 
y de estos hacen mil y doce mil j u n t ~ s n . ' ~  

Este metodo de cultivo - q u e  todavia se emplea en algunas 
regiones fronterizas del pais y en las cercanias de Villa Mella, 
Distrito Nacional- indica una larga experiencia productiva 
en el dominio de la agricultura, puesto que ya los indios ha- 
bian aprendido las desastrosas consecuencias de la erosion y el 
fenomeno de la meteorizacion del terreno. 

En epocas anteriores, es muy probable que los tainos pre- 
pararan conucos que. una vez explotados y desgastado el terre- 
no por las lluvias y la erosion, trasladaban a otro lugar cercano. 
Este sistema de agricultura nomada o de tala, hoy es practica 

" Bartolome de la< Casas. Hl r tao  & lur I n r l i < ~ ~ ,  tomo 11. Fondo de Cultura 
Economica. Mexico, 1965. p. 2.50. 



comun entre el campesinado dominicano y es el causante, en 
muy grande medida, de la desforestacion de nuestra monta- 
nas. Las Casas senala que los indios de la Florida y algunas 
regiones de Tierra Firme utilizaban este sistema de tala. Nues- 
tros indios habian dado un enorme paso de avance al utilizar 
montones de tierra para sus cultivos ya que de esa manera, 
ademas de evitar la erosion, aumentaban la productividad y 
facilitaban el trabajo en su preparacion y cultivo. Pero el efec- 
to mas importante de esa ingeniosa tecnica productiva fue la 
permanencia duradera de un mismo grupo de indios sobre el 
mismo terreno, al evitar las constantes mudanzas de un sitio a 
otro y ahorrar la fuerza de trabajo del mismo. 

Me atrevo a afirmar que sin esa tecnica productiva hu- 
biera sido materialmente imposible la existencia entre los 
tainos de poblaciones agrarias permanentes. Aqui se ve nue- 
vamente que la tecnica del hombre fija la etapa del desarro- 
llo historico de la sociedad en un momento dado, y ayuda a 
dominar algunos elementos adversos del medio geografico 
que la rodea. 

Otra tecnica productiva que existio entre los tainos y que 
fue notable, es la del riego de los terrenos de labranza. En 
general, la mayor parte de las tribus agricultoras de America se 
encontraban en esa etapa social de desarrollo historico y tenian 
ciertos rudimentos de la tecnica de regadios agricolas. Fue, sin 
embargo, en la etapa Media de la Barbarie, cuando los pueblos 
av'colas llegaron a perfeccionar y a utilizar en gran escala los 
sistemas de riego. En nuestro hemisferio, la mayor perfeccion 
la lograron los incas. Sus obras de riego eran consideradas por 
los espanoles que las vieron mas ingeniosas y perfectas que las 
de la misma Espana. La tecnica productiva del riego agricola 
supone una larga experiencia dentro de un medio geograiico 
desfavorable a los cultivos, y un tipo de relaciones de produc- 
cion que haga necesario el ahorro del trabajo humano. 

En la isla los tainos utilizaron un primitivo sistema de rie- 
go que solamente existia en el cacicazgo de Jaragua, en los 



alrededores del asentamiento donde vivia Bohechio. Colon 
dice que las campifias de las islas estaban todas labradas y algu- 
nas tenian riego.'" Casas asegura que: -Regaban con el 
agua desde rio, sacada por acequias, todas las labranza de gran 
parte de esta tierra, lo que no se hizo jamas en toda la islam.'' 

Pedro Martir de Angleria senala: -En todas partes (Caya- 
bo, Yaquimo, Bainoa, Xaragua) tienen antiguos fosos, por los 
cuales conducen las aguas por campos de riego con no menor 
idea que los habitantes de Cartagena y Murcia en la Espanaria, 
por lo poco frecuentes que son las 

Estas observaciones nos dejan ver que alli donde las condi- 
ciones naturales, la aridez del terreno, presiono sobre las nece- 
sidades de la poblacion para su subsistencia material, la tecnica 
del riego jugo un papel preponderante en el desarrollo de la 
sociedad. 

Las C m ,  que lo vio, hace una descripcion de los riegos 
utilizados por los tainos de Jaragua en sus cultivos agricolas: 

En toda esta isla Espafiola, por su grande y universal 
fertilidad y felicidad, ninguna necesidad habia de sa- 
car rios ni encaminar fuentes para regar las tierras, 
porque sin esto eran las sementeras y mieses ciertas, 
sino solo en la provincia y reino de Xaragua, que es 
tierra muy enjuta, aunque excelente, por lo cual las 
gentes della sacaron el rio que por alli pasa, que se 
llama Camin, ultima silaba aguda, e hicieron muchas 
y hermosas acequias, las necesarias para regar sus co- 
nucos o heredades por toda la comarca de la ciudad, 
que es un gran llano." 

'' Ihidcm, p. 260. 
'' Bartolome de las caias, A,Oo&geticn Hlrtmin Su nutria.... p. 15. 
m Pedro Martir de Angleria, Dicarias &l Nunio Mundo, Libro ix, Buenos 

Aires, 1944. p. 282. 
Battolome de la Casas. Apologelka Hlrtmin Summia. .., p. 115. 



Acerca de estas obras de riego, Las Casas comenta que no 
eran como las encontradas por los espanoles en Nueva Espana 
(Mexico) o a las que existian en Espana para la epoca. 

Ahora bien, <cuales instrumentos de produccion utilizaron 
los tainos de Jaragua y como construyeron las acequias de rega- 
dio? Ningun cronista de la epoca ha dejado una descripcion. 
Sin embargo, conociendo cuales eran los instrumentos de 
produccion propios de la sociedad taina es posible deducir el 
metodo que se utilizo en la desviacion de los nos y en la cons- 
truccion de acequias. Como carecian de traccion animal, es in- 
dudable que estos riegos fueron hechos con el trabajo comun 
de los distintos grupos sociales que habitaban el valle del Rio 
Camin. Las caracteristicas particulares de este tipo de trabajo 
senalan la coa como el principal instrumento de produccion 
capaz de hoya  y remover la tierra; operacion necesaria para 
construir canales y acequias de tierra de regadio. El hacha de 
piedra pulida pudo servirles aqui de instrumento secundario, 
aunque util, en la preparacion de diques de troncos y piedras 
del mismo no. Lo demas, como ya he mencionado, lo hacian 
con el esfuerzo muscular. 

Entre nuestros indios existio un caso tipico del papel 
que juega sobre el desarrollo de la sociedad el medio gec- 
grafico que la rodea. El cacicazgo de Jaragua se encontraba 
en parte de lo que es hoy es la Republica de Haiti. Su centro 
de poblacion mas importante se hallaba en el actual Plaine 
de Cul de Sac, que esta banado por un solo rio de impor- 
tancia: el Crise. Es esta la region y el rio que describen Las 
Casas y Pedro Martir cuando hablan de los riegos agricolas 
de esa .Provincia*. Las condiciones naturales de ese valle, 
tanto hace cinco siglos como en la actualidad, no  son muy 
propicias para el cultivo agricola por la escasez de lluvias. 
Sin embargo, era alli donde vivia uno de los nucleos mas 
nutridos de la poblacion taina que, sin las posibilidades que 
le ofrecio la aplicacion de la tecnica del riego, no hubiera 
podido subsistir sobre este medio geografico desfavorable, 



con los toscos instrumentos de produccion con que contaba 
para su actividad productiva. 

Las otras regiones de la isla donde habitaban grandes nu- 
cleos de la poblacion taina, como el Valle de la Vega Real, el 
Plaine du Nord en Haiti, el Valle de San Juan de la Maguana 
y la zona oriental, gozaban de un sistema hidrografico privile- 
giado y en ellas la productividad de la tierra hacia innecesario 
el riego agricola para satisfacer las necesidades materiales de 
sus pobladores. 

Otra tecnica esencial al modo de vida de los tainos era 
remojar por dos noches antes de la siembra los granos del 
maiz, el empleo de la ceniza y restos de comida como fertili- 
zante, asi como tambien de la orina. Sin embargo, la tecnica 
mas importante era la fabricacion del casabe: el pan taino. 
Mientras que las dietas de las civilizaciones asiaticas estaban 
basadas en el arroz y las europeas en el trigo y la carne, en  
el continente americano el regimen alimenticio descansa- 
ba fundamentalmente en el maiz y la papa. No ocurrio lo 
mismo entre agricultores de las Antillai y los habitantes de 
nuestra isla, Cuba, Jamaica y Puerto Rico, tenian como base 
alimenticia la yuca, la batata, el ajes, etc. Aunque cultivaban 
el maiz, se presume que no llego a sustituir a la yuca por su 
tardia introduccion desde el continente por las migraciones 
de indios arahuacos y yucatecos de Mexico. Ursula Lamb dice 
al respecto: *Nunca fue el maiz tan popular en La Espanola 
como en el continente; pero, a pesar de eso, se cultivaba en 
las faldas de los montes habiendose aplicado una tecnica es- 
pecial para su  cultivo^.'^ 

A diferencia de los aborigenes del continente, especial- 
mente de America del Norte y Central, los tainos no conocian 
la tecnica de la confeccion del pan de maiz. Segun Oviedo: 
*En esta Isla Espanola comianlo en grano tostado. o estando 

" Uniila Lamb, Frq NiroLis & Ovnn do.... p. 115 



tierno sin tostar, quasi seyendo leche; e cuando assi tierno 11a- 
manlo ector; queriendo quazar o recien qua~ado*. '~  

Las Casas apunta: -Sembraban y cogian dos veces en el 
ano el grano que llaman mahiz, no para hacer pan sino para 
comer tierno por fruta crudo cuando en leche, y es muy sabro- 
so, y tambien hacian de1 cierto potaje, molido y con 

Era, como ya dije, del tuberculo de la yuca que los tainos 
hacian su alimento principal: el casabe. Las Casas describe la 
confeccion del casabe de la siguiente manera: M [. ..] amasan y 
cocen cinco o seis mujeres, con cinco burenes o hornos de los 
que dgimos, cada dia cincuenta o sesenta arrobas deste pan 
que son veinticinco y treinta cargas, con que comian cada dia 
mil personas largas [...],,.25 

El trabajo en la elaboracion del casabe era hecho en co- 
mun por las mujeres de una misma gens, desde recoleccion de 
la yuca hasta el producto final. Es de notar que la capacidad 
de producir yuca y su transformacion en casabe, colocaba el 
rendimiento del trabajo empleado en un nivel muy alto, y de 
igual importancia es el hecho de que la recoleccion del tuber- 
culo y la confeccion del casabe fuera realizada por las mujeres 
trabajando en comun. Esto da la clave de la importancia de la 
mujer entre nuestros indios. William Z. Foster, al referirse al 
papel desempenado por la mujer indigena senala lo siguiente: 

Antes de la conquista, la mujer india tenia una posicion 
de honor en la sociedad primitiva en que vivia, por 
cierto, mucho mayor que la que hoy tiene America. 
Era la duena del hogar y de todas sus industrias aso- 
ciadas, incluyendo la agricultura en sus primeras fases; 

Gonzalo Fernandez de Oviedo, Sumario de la nalural historia de Inr Indias. 
Fondo de Cultura Economica. Mexico. 1950. p. 93. 

" Bartolome de la% Casas. Apologitica Hislmin Sumnna.. .. p. 32. 
Ibidem, p. 31. 



participaba plenamente en las elecciones tribales y, en 
ciertas etapas, ella determinaba el linaje tribaLZh 

Los instrumentos de produccion que he examinado eran 
los principales, pero no los unicos de las fuerzas productivas de 
la sociedad taina. Los indios tambien se s e d a n  de conchillas 
para pelar la yuca y otros frutos, instrumento que heredaron 
de epocas anteriores; con dientes de jutia y huesos de pesca- 
do confeccionaban anzuelos para la pesca. Tenian una tecnica 
muy especial para pescar careyes y trabajaban su concha y la 
de almejas para confeccionar collares y otros adornos. Aunque 
desconocian la aritmetica, dice Las Casas que contaban hasta 
veinte con los dedos de las manos y pies, y apreciaban el grue- 
so de los enemigos y de las columnas expedicionarias espano- 
las con punos de granos de maiz. 

Los tainos tambien confeccionaban articulos de madera, 
tecnica que antecede a la ceramica en el desarrollo historico 
de los instrumentos de produccion. Del arbol del caimito y de 
la ceiba construian canoas para navegar por los nos y el mar, 
algunas con capacidad para 80 personas. De dos pedazos de 
madera de guazuma hacian el fuego por friccion. Construian 
vasijas de madera. estatuas totemicas y dujos ceremoniales, re- 
mos, escudillas, azagaya, morteros, etc. Del higuero seco con- 
feccionaban una vasija para conservar el agua y los alimentos. 
Hacian tambores de troncos huecos para sus bailes y musica; 
construian sus bohios y caneyes, sus trampas para cazarjutias, 
quemies e iguana. Debieron construir un numero mayor de 
instrumentos de madera para otros usos domesticos que se 
desconocen. 

Era la piedra, sin embargo, el material que les servia para 
sus instrumentos de produccion mas duros. El hacha de piedra 

William Z. Foater, Outlim Political Hirlmy of lhe Am& as.... p. 30. 
(Traducccion libre del autor). 



pulida era de los mas importantes, el mas util como instmmen- 
to de trabajo. El material litico que utilizaban variaba segun la 
region de procedencia, predominando las hachas monocro- 
mas de nefrita o serpentina. Las pulian como lo han hecho t e  
dos los pueblos primitivos: por frotacion contra otra piedra de 
igual o mayor dureza. En su carta al Cabildo de Sevilla, el Dr. 
Diego Alvarez Chanca dice lo siguiente, al referirse a las armas 
e instrumentos de los tainos: .Todas estas gentes destas islas 
que fasta agora se han visto, no poseen fierro ninguno. Tienen 
muchas ferramientas, ansi como hachas e azuelas hechas de 
piedra tan gentiles e tan labradas que es maravilla como sin 
fierro se pueden  hacer^.^' 

Estas hachas eran de forma petaloide o amigdaloide, 
en su gran mayoria, y servian tanto para las labores agrico- 
las como para la defensa y simbolo ritual en sus ceremonias 
religiosas. De piedra construian, ademas, morteros, espatulas 
vomitivas, totems, bolillos, cuchillos, guayos de yuca y otros 
artefactos de diversas formas con los que se ayudaban en los 
trabajos domesticos. 

He tratado hasta aqui los principales instrumentos y tec- 
nicas de produccion utilizados por los tainos en sus cultivos 
agricolas. Ellos constituian, repito, el elemento fundamental 
de las fuerzas productivas de la economia de las comunidades 
agrarias tainas; de su modo de produccion. El llamar comuni- 
dades agrarias a los grupos sociales que constituian la unidad 
economica basica de la sociedad taina, tiene su razon de ser en 
que la produccion agricola era la base de la actividad producti- 
va de la sociedad organizada en gens que formaban la unidad 
social y economica de nuestros indios. 

Como he dicho, la sociedad taina poseia ya un cieno con- 
trol sobre el medio geografico que la rodeaba; habia llegado a 
la vida sedentaria mediante el cultivo agricola en gran escala; 

Diego AIvarez Chanca. .Relacion del segundo viaje de  Colon ... S, p. 233. 
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al riego en los lugares en los que el medio geografico le era 
desfavorable; a la elaboracion de una fina ceramica y a la or- 
ganizacion de sus grupos sociales en gens, tribus y confede- 
raciones de tribus. Puedo decir que estas fueron las mayores 
conqnistas de los tainos en todo sil desarrollo historico, hasta 
sn total exterminacion por los espanoles. No llegaron a po- 
seer el conocimiento tecnico de los metales, la construccion 
de \lviendas de adobe o piedra, ni los riegos agricolas en gran 
escala. 

La colonizacion de la isla trajo, como logica consecuencia, 
la introduccion de la riiltiira occidental de la epoca. Esto sig- 
nifico un enorme salto historico que se hizo a costa de la total 
destruccion de nuestra sociedad indigena, en tina de las mas 
terribles masacres que ha conocido la historia de la humani- 
dad. Afirma William Z. Foster que: 

El asentamiento de los europeos en America y la intro- 
duccion de la cultura del Viejo Mundo represento un 
paso de avance para las sociedades primitivas. Pero este 
avance historico estuvo acompanado de derramamien- 
tos de sangre, tiranias y sufrirnientos que permitieron 
el estahlecimieuto del feudalismo y el capitalismo en 
todos los paises. Los conquistadores de las varias po- 
tencias que introdiijeron su avanzado sistema social 
en el Hemisferio Occidental no estaban, por supuesto, 
animados por nociones de progreso social; sino simple- 
mente por una determinacion de agarrar lo que pudie- 
ran tanto para si mismos como para su clase.'" 

Este mismo autor ha llegado a plantear que las consecuen- 
cias de la conquista Sueron revolucionarias al minar el viejo 

"M'illiain Z. Fostei; OullinvPrililir1~lHi~~1~q ~ f l h t A m m i r n s . .  ., p. 40. (Traducci6n 
lihrr del autor) 



comunismo tribal de los indigenas e impulsar esa sociedad ha- 
cia el regimen mas avanzado feudaliapitalista." 

Pero, repito, esto fue a un costo de sangre inmenso en 
las Antillas. La extincion de la sociedad taina fue asombro- 
samente rapida: de los 150,000 a 200,000 indios encontrados 
por los espanoles en 1492, solo habian unos 60,000 cuan- 
do se realizo el censo de 1506. En 1510, quedaban 46,000; 
en 1512, cerca de 20,000; y en 1514, unos 14,000. En 1548, 
sobrevivian 500, y en 1574 no quedaba vestigio alguno de 
elementos puros de la sociedad taina en toda la isla. En me- 
nos de tres cuarto de siglo habia desaparecido toda la pobla- 
cion autoctona, al igual que en Cuba, Jamaica y Puerto Rico. 
A. H. Verrill dice al respecto: 

En el lapso de doce anos (a partir de 1492) no quedo 
un indio vivo en las Bahamas; despues de varios anos 
del descubrimiento de Santo Domingo, todos los in- 
dios habian sido esclavizados o asesinados. Y lo mismo 
sucedio donde quiera que fueron los espanoles. Para 
ellos, el indio no era mas que una bestia salvaje." 

La obra de Las Casas, La der~ruccion de l a 7  Indias, es bien 
elocuente de este aniquilamiento masivo. 

Con la implantacion de los repartimimtos y las enco- 
miendas se hizo del indio un esclavo. Ursula Lamb senala 
que la mano de obra india era necesaria en tres actividades 
principales: mineria. agricultura y construccion de casas, ca- 
minos y edificios publicos." El trabajo forzoso era la base so- 
bre la que descansaba toda la econoniia de la colonia: -La 
explotaciori de la mano de obra india se consideraba, por 

" '  Ibidcrn. p. 40. 
'' A. H. kn i l .  Thr A m i r n n  Indinn. Nrk,York. 1943. p p  .59M. (Tradiicci6n 

libre del aiitoi-). 
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consiguiente, tan importante como la de los otros recursos 
nati~ralesn.~ 

El trabajo esclavo produjo efectos demoledores en la so- 
ciedad taina: <<La vida comunal indigena desaparecio despues 
de la pacificacion como consecuencia logica del repartimiento de 
la poblacion~.'~ 

El sistema tributario trimestral de oro, algodon y alimen- 
tos impuso un sobre trabajo a la poblacion que contaba con 
instrumentos de produccion inapropiados para tal esfuerzo. 
Este trabajo social, por encima de sus capacidades productivas, 
mino tambien las bases de la division del trabajo, su ritmo de 
produccion y sii dieta alimenticia, al tener que volcar sobre el 
cultivo agricola a la mayor parte de la poblacion. Las Casas, 
de un modo sumario, ejemplariza esta situacion de la ruptti- 
ra de su division primitiva y ritmo de trabajo al estimar que: 
-Nunca se vido hombre jamas ni necesidad de comida entre 
ellos, sino despues que aca venimos los cristianos, que en un 
dia les comiamos v abrasabamos todo lo que en dos meses bas  
taba para mantener sus 

El golpe de gracia, como ya dije, lo infligio la introduccion 
del trabajo en las minas. plantaciones campos, etc.. y los repar- 
timientos y encomiendas. 

I a  esclavitud indigena fracaso de plano con el aniquila- 
miento total de la poblacion y hubo la imperiosa necesidad 
de importar esclavos negros africanos. Los tainos se negaban 
a trahajar en las mina5 y en las plantaciones, y los que no mu- 
rieron de trabajo, de hambre, por suicidios colectivos o por las 
enfermedades introducidas por los espanoles. fueron muertos 
en la? expediciones punitivas. La sustitucion del esclavo indio 
por el negro africano obedecio, pues, a la escasez de mano de 
obra consecuencia, del despilfarro de vidas que acompaiio los 

" Ihiderii. p. 163. 
lhideni. p. 162. 
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primeros anos de la conquista. Fue una necesidad ecoiiomica 
en vista de los grandes cultivos agricolas implantados por los 
colonizadores; cultivos que les permitio abastecer de alimentos 
a todas las expediciones descubridoras que partieron de Santo 
Domingo hacia Tierra Firme. Puede decirse que el casabe y 
el tasajo de La Espanola acompanaron a todos los capitanes 
espanoles: Diego Velasquez, Juan de Esquivel, Ojeda, Nicuesa, 
Ponce de Leon, y otros. 

Pero la desaparicion del taino no hizo desaparecer su 
supeivivencia en la cultura y eii la historia del pueblo domi- 
nicano. Su aporte de mayor importancia se encuentra en las 
tecnicas agricolas que todavia usan algunos campesinos; la 
preparacion de los terrenos por la quema de los bosques; el 
uso de la coa (hoy llamada puyon) y el metodo de recoleccioii; 
la tecnica de sembrar el maiz, nunca en luna nueva; la tecnica 
de los montones que perdura muy poco entre nuestro campe- 
sinado; etc. Por el otro lado, la tecnica de fabricacion de obje- 
tos de barro (tinaja?, KX~OS, olla. burenes, etc.); la construccion 
de los bohios; la tecnica de la fabricacion del pan de yuca o 
casabe; la tecnica de la pesca en rios y lagunas; la constniccion 
de canoas; de morteros o pilones; la confeccion de hamacas y 
tejidos de cabuya; el pisto y confeccion del mabi y de gran nu- 
mero de artefactos domesticos que persisten en las viviendas 
nirales del pais (higiieros, calahacines, cucharas, etc.), aunque 
ya comienzan a ser sustituidos por los enseres plasticos. 

Ya he llegado a la conclusion de *La economia precolonial 
del La Espanola. y todavia tengo que hablar de -La economia 
colonial-, esto es, de 1501 a 15051606. Pero creo conveniente 
dejarlo para otra oportunidad porque es mas extenso que el 
acabo de tratar y, porque ademas, falta quizas lo mas impor- 
tante de este evento: el proceso de preguntas y discusiones que 
ustedes provocaran. 



La economia colonial de La Espanola* 

En mi ponencia anterior trate la economia precoloniai de 
la isla La Espanola, esto es, el modo de produccion de la so- 
ciedad taina hasta el momento del inicio de su desaparicion 
con el trabajo forzado impuesto por los espanoles. Hoy hare 
una ligera incursion en el modo de produccion que impuso el 
europeo a la sociedad aborigen y que influyo decisivamente en 
todo el devenir historico dominicano. 

Como las Devastaciones de Osorio de 1605-1606 intenum- 
pieron el ciclo de produccion colonial de la isla, en esta opor- 
tunidad solamente me referire al periodo comprendido entre 
el gobierno de frey Nicolas de Ovando y dichas devastaciones; 
periodo que abarca algo mas de un siglo. Posteriormente, y a 
medida que se desarrolle el programa de esta mesa redonda, 
tendre ocasion de participar en algunos otros temas de nues- 
tra historia 

*Ponencia prescntada en la mesa redonda que, acerca del origen y desarrollo 
de la nacionalidad dominicana. se celebro, con el titulo de  *Hacia una 
niioa interpretacion de  nuestra Historian, en la Universidad Autonoma de  
Santo Domingo. a mediados de  1Yfi7. Fue publicada en la revista ;Abra!. 
anoViI, No. 248. Santo Domingo, 12 de agosto de 1968. pp. 6875. 

' William Z. Fostcr, Ouilinr Polirica1 H G f q  o/ fhr Anwicar. Internacional 
Piiblishers, New York, 1951. p. 56. (Tradiiccion libre del autor). 



En verdad, mucho se ha escrito sobre la colonizacion de 
America y las primeras experiencia$ de los espanoles en la isla La 
Espanola. Sin embargo, hasta la fecha, solo muy contados estu- 
diosos dominicanos de nuestra historia han enfocado las prime- 
ras fases de la colonia desde el punto de vista economico; fases 
que no pueden separase del desarrollo del capitalismo e u r e  
peo. La esuucturacion de una economia colonial se encuentra 
siempre tan estrechamente ligada a la economia metropolitana, 
que no se puede entender la una sin conocer la otra. Es por ello, 
precisamente, que me vere obligado a hacer una incursion aiin- 
que sea breve, en la situacion de la Europa de la epoca. 

Al concluir el siglo xv, existia en Europa toda una serie de 
factores que hicieron inevitable el descubrimiento de America. 
El mas importante de ellos lo constituia el fenomeno histori- 
co de que el capitalismo mercantil se desarrollaba rapidamente 
mientras, a la vez, resquebrajaba las bases del feudalismo. El n e  
table autor norteamericano William Z. Foster dice al respecto: 

La Europa de finales del Siglo xv era todavia fundamen- 
talmente feudal en su caracter, aunque ya habia dado 
nacimiento a un vigoroso y expansivo capitalismo mer- 
cantil. Esta primera fase del capitalismo tuvo su epoca 
de mayor esplendor de 1500 a 1800. Por lo tanto, las 
clases dirigentes europeas basaron la explotacion de 
los vastos territorios que habian conseguido en el Nue- 
vo Mundo, en la politica y practicas del sistema mixto 
felidal-mercantilista que prevalecia entonces en Euro- 
pa. Los mercaderes capitalistas se concentraron en la 
expansion del comercio y en la constniccion de flotas 
mercantes para los paises metropolitanos. Trataron de 
desarrollar una .favorable balanza comercial>> y de aca- 
parar la mayor cantidad posible de oro.2 

' Ibidem, p. 57. 



Por otro lado, Clarence H. Haring senala: 

En los dos siglos que precedieron a Colon llego a sentir- 
se con apremio creciente la falta de metales preciosos 
para atender las exigencias de una actividad mercantil 
expansiva. En las pocas minas trabajadas en Europa, 
la produccion de metales era pequena e incierta. Una 
serie de circunstancias, tales como el comercio con 
Asia. la transformacion del oro y de la plata en vajillas 
y joyas y el amontonamiento de tesoros esclesiasticos, 
habia absorbido tanto el producto de las minas que 
probablemente agotaba el caudal de moneda en circu- 
lacion. Fue la urgente necesidad de oro lo que produ- 
jo el incremento de la alquimia hacia fines de Edad 
Media, y asi mismo uno de los motivos principales que 
condujeron al descubrimiento del Nuevo M u n d ~ . ~  

Teniendo esa idea general de la situacion europea, para mi, 
es importante ahora senalar la situacion en que se encontraba 
Espana al finalizar el Siglo xv. Es indudable que la expulsion de 
los judios y las luchas de la Reconquista, originaron en Espana 
condiciones de movilidad economica que desfavorecieron n e  
tablemente su comercio exterior. Las condiciones economicas 
en las que se produjo la consolidacion de la monarquia centra- 
lizada tuvo la mas vital importancia para las colonias, porque 
la economia debio adaptarse a las necesidades y conveniencias 
de la metropoli, y porque esta estructuro su politica economica 
imperial de acuerdo con las ideas formadas en la practica eco- 
nomica de aquellos dias. Como dice Sergio Bagu: 

Cuando los economistas e historiadores dicen que el 
feudalismo, agonizante en Europa, revivio en America, 

' Clarence H. Hanng, Comrmo y nawgaah mtv Espana y Inr Indim m lo 
de los Hn6sburgos. Fondo de Cultura Economica. Mexico, 1999. p. ti. 



se refieren a hechos ciertos: el traslado de algunas ins- 
tituciones ya decadentes en el Viejo Mundo: el floreci- 
miento de una aristocracia constituida por elementos 
desplazados de alla; ciertas caracteristicas de las gran- 
des explotaciones agrarias, ganaderas y mineras que 
evocan las condiciones de dependencia de siervo a 
amo y la beligerancia senorial de la epoca feudaL4 

Es tambien otra realidad historica que en Espana no Ile- 
go a enraizar una economia de bases capitalistas, ni a la hora 
de consolidar la unidad nacional ni en los anos posteriores 
de la monarquia absoluta. Dos importantes acontecimientos 
-la expulsion de los moros, quienes eran los tecnicos de la 
produccion agricola, y de los judios, iniciadores de la indiis 
tria manufacturera- afectaron gravemente el desarrollo de 
las fuerzas productivas de la sociedad espanola y, por lo tanto, 
el organismo economico iberico continuo arrastrando una es- 
tructura con reminiscencias tipicamente feudales. 

Fue esta estructura, prenada de rasgos feudales, la que de- 
termino que la economia que Espana organizo en el Nuevo 
Mundo fuera de indole feudal, en funcion del mercado cen- 
umciden ta l  europeo y del debil desarrollo de sus fuerzas pro- 
ductivas. Aqui es importante recordar, tal y como dice Carlos 
Marx, que toda economia colonial esta dominada, en todo mo- 
mento, por el afan de producir lo que se coloca en el mercado 
internacional. En otras palabras, que la ley economica funda- 
mental de la Espana del siglo xw se cifro en la produccion del 
plusproducto para satisfacer las necesidades de los mercantilis- 
tas europeos, mediante la explotacion de la mano de obra a b  
rigen, primero; y negra, despues, en base a la propiedad de la 
tierra y sobre los productores de los bienes materiales. 

' Sergio Bagu, Ihnonun & la roncdnd rolontnl Editorial Ateneo, Burnos 
Aires. 1949, pp. 142-143. 



Ots Capdequi confirma este punto de vista: 

La politica economica del Estado espatiol en las In- 
dias estuvo inspirada por las doctrinas mercantilistas 
importantes en la epoca de los grandes descubrimien- 
tos en el nuevo continente. Dos principios fueron los 
reguladores de toda esta politica: el exclusivismo co- 
lonial y la llamada teoria de los metales preciosos. Ba- 
sados en ellos, los monarcas espanoles declararon los 
territorios de Indias coto cerrado, abierto solo a las 
actividades comerciales e industriales de los vasallos 
de la Corona de Castilla y vedado a los subditos de po- 
tencias extranjeras 1.. .l. El intervencionismo economi- 
co del Estado peninsular en los territorios coloniales 
se acuso con un proteccionismo manifiesto hacia las 
actividades mineras para fomentar el envio a la me- 
tropoli de los metales preciosos, con dano evidente 
a las explotaciones agricolas e industriales. Desde el 
punto de vista comercial, las colonias hispanoameri- 
canas fueron consideradas como un simple mercado 
complementario de la economia peninsular, reserva- 
do exclusivamente a los comerciantes de la metropo- 
li [...l. La economia de las nuevas colonias hubo de 
orientarse, en consecuencia, en el sentido de producir 
solo aquellas mercancias de que se carecia en Espana 
-oro, principalmente, especias y otros metales pre- 
ciosos- y que nunca habrian de presentar competen- 
cia ruinosa a la produccion peninsular." 

Es conocido de todos que el sostenimiento economico 
de las primeras expediciones espanolas estuvo a cargo de los 

"ose Maria Ou Capdequi. Mntirial& hirtma M D m c h o  rJpaMl m lor Indim, 
Editorial Lmada, Buenos Aires, 1945, p. 507. 



propietarios de buques y mercaderes de la epoca. Tambien es 
conocido que es solo a partir del segundo viaje de Colon que 
la corona comienza a invertir en la empresa de la conquista 
de America, aprovechandose de los bienes y creditos que ha- 
bian sido confiscados a los judios y moros expulsados de la 
peninsula. 

Algunos autores se empecinan en mantener que los viajes 
de Colon obedecieron unicamente a la necesidad de obtener 
especias, en vista de que estas no podian llegar a Espana porque 
los turcos se habian apoderado -a mediados del siglo xv- de 
Constantinopla y toda la parte oriental del Mediterraneo, cor- 
tando la importante arteria comercial que unia a Europa Occi- 
dental con el Oriente. No afirmo que las especias carecieran de 
importancia, lo que mantengo es que mas importancia tenia el 
oro, fuente de riquezas y poder. 

El movil del oro -base de la economia mercantilista- 
fue el factor determinante de los viajes colombinos, al cons- 
tituir un episodio mas de un w t o  periodo de expansion del 
capital comercial de la naciente burguesia espanola. El oro y 
el imperativo historico del fortalecimiento de esta clase fueron 
los impulsadores de los viajes de Colon y de la posterior con- 
quista de America. Lo prueba el hecho de que los metales 
preciosos de America enriquecieron a la emergente burguesia 
comercial espanola que se beneficiaba con el monopolio del 
uafico colonial y a ciertos sectores que vendian sus productos 
en las colonias, y al regimen economico colonial espanol que 
fue, repito, organizado con fines de robustecer la economia 
metropolitana y el mercado colonial. 

Ahora bien, si el oro fue el movil del descubrimiento y 
conquista de America, <cual fue el caracter del conquistador? 
El elemento humano que sale de una metropoli rumbo a un 
imperio colonial nunca ha sido, por regla, de buena calidad. 
Esto es valido para todos los tiempos y todos los siglos, inclusive 
este siglo xx en el que vivimos, como muy bien ha demostrado 
la experiencia. La vida colonial siempre tiene algo de aventura 



clandestina, basada en dos condiciones fundamentales: el lu- 
cro y el aflojamiento del sentido moral. La primera determino 
que en La Espanola el conquistador solamente se preocupara 
en enriqiiecene; y la segunda, que se uniera libremente a la 
mujer india, tal y como expuso el Dr. Francisco A. Henriquez 
en su ponencia sobre la *Aportacion del indio a la formacion 
etnica del pueblo dominicano>>. 

El oro que movilizo a Colon tambien movilizo a todos 
los que le acompanaron y que posteriormente vinieron a La 
Espanola, a pesar de que la Corona intento enviar colonos 
que trabajaran la tierra, que desarrollaran la produccion co- 
lonial dentro del marco mercantilista de la epoca. Haring 
dice que: 

[.. .] a los que deseaban venir a La Espanola o a Tierra 
Firme se les prometia pasaje y sustento desde el dia 
que llegasen a Sevilla hasta que desembarcaran en 
America; que se les suministrarian tierras, instrumen- 
tos de labranza, plantas, ganado y mantenimiento por 
un ano hasta que se establecieran las faenas agricolas; 
y por veinte anos se les eximia de la alcabala y de todos 
los demas gravamenes, excepto del diezmo eclesiasti- 
co. Se les daria tierras en la extension que desearan 
cultivar, y serian suyas y de sus herederos a perpetui- 
dad. El rey ordenaria que se le escogiesen los mejores 
asientos para sus poblaciones y los derechos municipa- 
les correspondientes pasarian a sus descendientes; se 
les enviarian medicos, boticarios, y el primer hijo de 
cualquier emigrante que casase en la colonia recibiria 
tierras, animales de cria, etc., en las mismas condicio- 
nes que su padre. Finalmente, se fijaban premios agri- 
colas: 30,000 maravedies al primero que produjera 12 
libras de seda; 20,000 al primero que cosechara 10 li- 
bras de clavo, jengibre, canela u otras especias; 15,000 
por las primeras 1,500 libras de glasto (anil); y 10,000 



para el primer quintal de arroz trillado o de aceite de 
oliva." 

Sin embargo, otra fue la realidad; distintos y muy lejos de 
ser agricultores fueron los hombres que desembarcaron en La 
Espanola. Para Sergio Bagu: .A la America hispano-lusa vinie- 
ron segundones sin peculio, despojados en la peninsula de los 
bienes familiares por la institucion del mayorazgo: aventureros 
de cualquier origen social. mucho mas poseidos de fiebre beli- 
ca que de preocupacion  colonizadora^^.' 

Para Ursula Lamb: -Los hombres que salieron de Espana 
para emprender la aventura de las Indias no eran, ciertamen- 
te, los mas indicados para amoldarse a una vida burguesa; eran 
gentes aventureras dispuestas a hacer fortuna alli donde hu- 
biera oportunidad de conseguirla,>.H 

Por otro lado, es bien sabido que para organizar las ex- 
pediciones conquistadoras, especialmente a partir del tercer 
viaje del Almirante, hubo necesidad de recurrir a presidia- 
rios. El cronista Oviedo asi lo indica cuando dice: . [. . .] e tru- 
jeron, mas, trescientos hombres sentenciados e desterrados 
para esta isla,>.9 

Armand Bernardini-Sjcestedt afirma que: <<Les fue ofreci- 
da una amnistia a los penados menores, a cambio de su enro- 
lamiento en las huestes de colonizadores. Los condenados a 
muerte vieron compensada su terrible pena por el compromi- 
so de dos anos de permanencia en las Indias~~.lo 

Clarence H. Haring. i b m m i o  y nnurgarion mln Espna.. .. p. 154. 
' Sergio Bagu, Ermimnia &la sMcdnd colonid.. .. p. 64 
Unola Lamb. FT .Viro& & Duandn, gdwmdor & Ins Indim, Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas. Instituto Gonulo Fernandez de Oiiedo. 
Madrid. 1956, p. 155. 

Y Gonzalo Femandez de Oviedo, HLrtmiagmcraly natural & lar Indior, tomo 1. 

Biblioteca de Autores Espanoles. Madrid, 1959, p. 60. 
" Annand Bemardin+jcestedt, CNf6M Colon. Ediciones Arcilla, Madrid, 1965. 

p. 202. 



Para Lesley Byrd Simpson: -Los hombres que fueron en- 
viados a La Espanola durante aquellos primeros anos eran, por 
todos los conceptos, la mas selecta coleccion de desecho hu- 
mano jamas reunida,,." 

Todas estas citas y otras muchas que considero oportuno 
omitir, confirman que los iberos que vinieron a La Espanola, 
deslumbrados por el oro y el aliciente de una rapida y facil 
riqueza, dedicaron sil mayor atencion al desarrollo de la mine- 
na, particularmente durante los primeros anos de la colonia, 
concentrandose en la busqueda y explotacion de los yacimien- 
tos auriferos de la isla en pe juicio de la produccion agricola 
que recayo sobre la sociedad taina. 

El propio Almirante, segun se desprende de la lectura de 
su Diario. estaba poseido de la fiebre de oro, segun Enrique 
de Gandia quien asegura que: *La ilusion de oro hallo en 
Colon a su ciiltor mas ferviente. No puede negarse que iba por 
las costas de America con los ojos perdidos tras las esperanza 
de riquezas." 

Mas adelante agrega que el Almirante no tenia otro recur- 
so que ensenar a los reyes montones de oro. =porque solo con 
oro podia hundir a sus enemigos, pues oro era lo que habian 
necesitado los reyes en sus luchas contra los moros. oro era lo 
que se habia gastado para armar las naves y oro era lo que se 
precisaba para continuar las guerras, pagar las viejas deudas y 
levantar palaciosn.'" 

En resumen. oro necesitaba la naciente burguesia nier- - 
cantil espanola para consolidarse historicamente, oro reque- 
ria la corona para continuar las nierras emprendidas en Italia . ~ 

y contra los turcos; oro biiscaba Colon y oro encontraron en 

' l  Lesley Byrd Siinpson. Tht Enrnmirnh Surlm un New Spain. Berkiley, Gili- 
fornia, 1929, p. 25. 

" Enriqur de Gandia. Hirloria d t  <:r&hd (iilon. Ediciones Claridad. Riienns 
Aircs, 19.51. p. 301. 

' *  Ihidern. p. 302. 



La Espanola. Resultaria agotador enumerar las consecuencias 
que produjo el hallazgo de oro en la isla. Basta senalar que no 
solamente opero un cambio radical en la sociedad taina que 
dio por resultado su destruccion y el afincamiento de los esta- 
blecimientos coloniales, sino que, ademas. afecto tan terrible- 
mente el modo de produccion aborigen, que las actividades 
economicas ta ina~ nunca pudieron volver a ser como en los 
tiempos anteriores al descubrimiento. Tal y como indique en 
la primera parte de este trabajo, el descubrimiento y coloniza- 
cion de la isla trajo, como logica consecuencia, la introduccion 
de la cultura de la Espatia de la epoca. Esto significo un enor- 
me salto historico que se hizo a costa de la total destruccion 
de nuestra sociedad indigena, en una de las mas desastrosas 
masacres que ha conocido la historia de la hunianidad. 

Los fines economicos de la conquista solo podian lograr- 
se mediante la utilizacion del indio sometido como sujeto de 
trabajo y sujeto fiscal, dotado de la obligada capacidad eco- 
nomica de producir los bienes materiales requeridos por los 
mercantilistas metropolitanos. Fue por las necesidades econo- 
micas de esta cla~e,  que los repartimientos y encomiendas se 
constituyeron en las instituciones basicas reguladoras de toda 
la vida economica de la sociedad taina en los anos iniciales 
de nuestra historia colonial, y que las primeras encomiendas 
estuvieran condicionadas al hallazgo de oro; metal que, una 
vez descubierto. era inmediatamente extraido con el trabajo 
de los indios para el mercado espanol: bien fuera en forma 
directa o indirecta mediatite el tributo. 

Aunque no es mi intencion profundizar en el caracter 
economico de las encomiendas, ya que el mismo quedo muy 
bien analizado por el Dr. Francisco A. Henriqiirz en su tra- 
bajo *Los repartimientos y encomiendas de indios en La 
Espanola>,, presentando ante esta mesa redonda, considero 
importante recalcar que las primeras instituciones economi- 
cas que impuso el espanol en nuestra isla repitieron institu- 
ciones de la historia feudal: lo cual se explica por encontrarse 



la estructura economica de Espana prenada de reminiscen- 
cias feudales. La capitulacion, el titulo que determino las 
relaciones economicas y contractuales entre le monarca es- 
panol y el conquistador, fue de uso frecuente en las relaci* 
nes feudales de la epoca. Feudal tambien en su espiritu fue 
el regimen economico aplicado a los indios, porque las enco- 
miendas, cuyos lejanos origenes se encuentran en los ultimos 
tiempos de la Republica Romana, revivio en la Edad Media 
de Astiirias. Leon y Castilla, bajo el nombre de beheteria. 
Como explica Ow Capdequi, habia <<grandes analogias entre 
las encomiendas de los indios y los feudos y mayorazgos del 
derecho medioeval  espanol^^." 

Pero volvere al oro, aspecto primario de la economia 
colonial. Una vez asentados en La Isabela los espanoles que 
acompanaron a Colon en su segundo viaje. y realizada la pe- 
netracion militar en el interior de la isla con la consiguiente 
fundacion de los fuertes de Santo Tomas, La Concepcion, La 
Magdalena, Santa Catalina, etc., el Almirante y su hermano, 
el adelantado Bartolome Colon, obligaron al indio a pagar 
un tributo de oro cada tres meses o. en su lugar. un tribiito 
agricola. Al respecto opina Manuel Serrano que: *El primer 
tributo impuesto por Colon fue el que le diesen periodica- 
mente iina cantidad de oro los que vivian cerca de las minas, 
los demas una arroba del algodon. A esta prestacion siguio 
la de cultivar los indios en beneficio de los espanoles mon- 
tones o matas de yuca, de la qiie se hacia el pan utilizado en 
la isla,,." 

El sistema tributario de oro. algodon y alimentos impuso 
1111 sobre-trabajo a la poblacion taina qiie no contaba con ins- 
triimentos de prodoccion adecuados para tal esfuerzo produc- 
tivo. Las Casas dice que q i e d a h a n  [los indios] en la estancias 

' "  Jiisr Maria OLY Capdeqiii. Monunl <ir hkfrm'n ddDPrPrho r ~ f ~ n o l .  .., p. 2.53. 
"' Maniirl Serrano y Siiir, O n , w  <ir in <I•áminririon rsfm~ola  m AmPnra, Ma- 

drid. 1918. p. 382. 



o granjas trabajando en las labores de la tierra. cavando, no 
con azadas, ni arando con bueyes, sino con unos palos tostados 
rompiendo la tierra*.'" 

Este trabajo social, por encima de las capacidades produc- 
tivas de la sociedad taina, mino tambien las bases de la division 
del trabajo y su ritmo de produccion, al tener que dedicar al 
lavado y extraccion del oro y al cultivo agricola a la c a i  totali- 
dad de la poblacion en edad de producir: de 14 anos de edad 
en adelante. El trabajo forzado en las minas asesto el golpe de 
gracia a la sociedad aborigen al comenzar desde los primeros 
repartimientos realizados por Colon a favor de Roldan y sus 
companeros. Las Casas asi lo indica: -Esta licencia dada por el 
Almirante. tenianse ellos cargos de gastar aquella3 labranzas 
en las minas, forzando a los indios que fuesen a coger oro, 
aunque les pesase-.li 

Sin embargo, el indio no se sometio pacificamente al bru- 
tal modo de produccion impuesto por los espanoles. No es mi 
mision tratar sobre los levantamientos indigenas, y solamente 
hare mencion al tipo de lucha economica que utilizo el tai- 
no. Me refiero al abandono de de las siembras para golpear 
al espanol asentado en La Isabela donde mas le afectaba: en 
su alimentacion. Al efecto. Oviedo dice que: =Acordaron to- 
dos los indios de aquella provincia [Magua] de no sembrar en 
el tiempo que lo debian hacer [...l .  Los cristianos comieron- 
se sus bastimentos; e aquellos acabados se caian los hombres 
muertos de hambre, en aquella  ciudad^.^" 

El hambre y las peniirias que pasaron los espanoles estan 
muy bien descritas por Oviedo. y causaron entre otras cosas. 
la extincion de los mamiferos de la isla. El citado autor anade: 

'%Bartolome de las Casas. Hiriorio <L Inr Indias. tomo 11. Fondo dr <:ulnira EN- 
n h i c a .  Mexico, 1965. p. 2.50. 

" Ihidrm. p. 104. 
'' C;onulo Feriiandez dr Ovirdo. Hir tor iapern l?  nniuroldp [nr Indi m.... t<* 

rno l. p. 48. 



En este tiempo de tanta necesidad se comieron los 
cristianos cuantos perros gozques habia en esta isla, 
los cuales eran mundos, que no ladraban; e comieron 
tambien los que de Espana habian traido, e comieronse 
rodas la hutias que pidieron haber, e todos los quemis, 
e otros animales que llaman mohuy, y todos los otros 
que llaman curis, que son como gazapos o conejos pe- 
quenos [...l. E no solamente dieron fin a estos cinco ge- 
neros de animales de cuatro pies, que solamente habia 
en esta isla, pero, acabados aquellos, se dieron a comer 
unas sierpes que se llaman iguana, [...l. Ni perdonaron 
lagartos, ni lagartijas, ni culebras [...l. Asi que, por vi- 
vir, a ninguna bestia o animal de cuantos he dicho per- 
donaban.IY 

Esta tactica de lucha empleada por los tainos y las con- 
secuentes hambrunas de los pobladores de La Isabela reper- 
cutieron, sensiblemente, en la naciente colonia, afectando la 
extraccion de oro y la produccion agricola. Aunque bajo Bo- 
badilla los indios trabajaron en las minas como verdaderos ani- 
males, para 1501 la produccion de oro estaba casi paralizada, y 
los cultivos espanoles se encontraban en estado de abandono. 
Dos eran las razones que explican el estado de semianarquia 
existente cuando Ovando llego: la despiadada explotacion 
ejercida por autoridades antagonicas entre si, cuando no la 
ausencia de toda autoridad entre los antiguos colonizadores 
espanoles; la rebelion de los nativos contra el regimen mas 
abusivo que jamas existiera en la isla.m 

Es indudable que para el inicio del siglo xvr la colonia La 
Espanola habia causado grandes desilusiones a la Corona y a 
los colonos asentados en ella. El ano 1.501 habia representado 

Ig  Ibidem. 
"' Bartolomi de las Casas, HUrmia & Inr h d i m  ... tomo 11, pp. 9-12 



un fracaso de la empresa espanola de America. Ademas de no 
haberse obtenido los beneficios previstos, las esperanzas basa- 
das en el rendimiento que reservaba el fiituro y la importancia 
que el descubrimiento habria de representar para la ruta del 
extremo Oriente, La Espanola constituia una nueva carga para 
la Corona." Los mercantilistas de Espana vieron un obstaculo 
para el desarrollo de sus capitales las luchas entre Bobadilla y 
la familia Colon. Por ello es que la Corona envia a frey Nicolas 
de Ovando como gobernador para que cumpliera esta triple 
tarea: sostener y proteger la colonia; afirmar el poder real s e  
bre ella; y hacerla dar frutos lo antes posible." 

El primer paso dado por Ovando fue el de *pacificar* las 
isla a sangre y fuego; campana que culmino con las expedi- 
ciones punitivas contra el cacicazgo de Higuey, dirigidas por 
Juan de Esquivel, y la matanza de Jaragua ordenada personal- 
mente por el gobernador. Su segundo paso fue el de reducir 
el tributo impuesto al indio por Colon y disponer de la mano 
de obra indigena en la extraccion de oro, la produccion agri- 
cola y las construcciones. En palabras de Ursula Lamb: -Para 
que los espanoles pudieran seguir viviendo y la empresa colo- 
nial diera frutos, era de todo punto necesario que los indios 
t r a b a j a r a n ~ . ~ ~  

Los resultados de esta politica se hicieron sentir de inme- 
diato: se realizo un repentino aumento de la produccion au- 
rifera y los cultivos comenzaron a florecer en la isla. La mano 
de obra disponible, la exhaustiva explotacion que de ella se 
hizo y los buenos precios que comenzaban a pagarse en Euro- 
pa por los productos americanos, permitieron que la colonia 
prosperara y que los mercantilistas ibericos empezaran a enri- 
quecerse. Todo ello, naturalmente, a costa de la extincion de 

" Ursula Lamh, Fhy NNicokii & Ovando.. ., p. 40 
PP Ihidem. p. 54. 

lhidem. p. 112. 
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la sociedad taina tal y como senale en la primera parte de este 
trabajo. 

Las Casas dice que durante el gobierno de Ovando: 

[...] cuatro fundiciones se hicieron a los principios de 
cada ano: dos en el pueblo de la Buenaventura, a ocho 
leguas desta ciudad [Santo Domingo], en la ribera del 
Hayna, donde se fundia el oro que de las minas nuevas 
y viejas se sacaba; las otras dos se hacian en la ciudad 
de La Vega o Concepcion, y alli se traia a fundir todo 
el oro que se sacaba de las minas del Cibao y de todas 
aquellas partes, que eran hartas, porque de muchos 
rios se sacaba." 

Entre las pepitas de oro sacadas es digna de mencion la 
encontrada en el no  Haina por Francisco de Caray, que, se- 
gun Las Casas, -pesaba 35 libras, que valian 3,600 pesos de 

Este es el historico pedazo de oro sobre el que se sirvio 
un lechon asadox y que, de acuerdo a Oviedo, se perdio en el 
hundimiento de la flota de Bobadilla." 

Es muy dificil determinar con exactitud la cantidad de oro 
sacada de la isla durante el primer cuarto del siglo xvi, porque 
las cifras de los cronistas se refieren solamente al primer dece- 
nio, esto es, a partir de 1502. Las Casas, al senalar las fundicio- 
nes existentes en 150G1507. dice: 

En cada fundicion de las que se hacian en la villa de la 
Buenaventura se fundian 110,000 y 112,000 y 116,000 
y 118,000 y no pasaba de 120,000 pesos de oro; en las 

4' Bartolome de las Casas. Hisloria di Inr Induu.., tomo 11. p. 943. 
Ibidem. p. 216. 

" Ibidem. 
Gonzalo Fernandez de Onedo, Hisimin gmrrdy  natural di Inr Ind !as..., tc- 

rno 1, p. 72. 



fundiciones de la Vega comunmente se fundian 125 y 
130,000 y 130 y tantos mil, y nunca llegaban a 140,000 
pesos [. . .] y asi se sacaban por entonces de toda esta 
isla cada ario 450 y 600,000 pesos o castellanos de oro, 
poco mas o poco me no^.'^ 

Antonio Sanchez Valverde confirma las cifras de Las Casas: 
-En la Buenaventura se fundian cada ano de 225 a 230 mil pesos 
de oro y en las fundiciones de La Vega de 250 mil y algunas ve- 
ces llegaban a 240 mil; de suene que rendia la Isla anualmente 
460 mil pesos de o r ~ n . ~  

Resultaria cansino continuar apuntando cifras; baste solo 
decir que Oviedo, Antonio de Herrera, Pedro Martir de An- 
glena, Francisco Lopez de Gomara. Juan Nieto Valcarcel (au- 
tor de M a m i a  acerca de lac m i m  de Sanin Domingo, publicada 
en 1694) y Moreau de Saint-Mery en su Desnipcion de la parie es- 
paliola de Santo Domingo, se refieren a la riqueza de los yacimien- 
tos aunferos de la isla y a los beneficios que daban durante los 
primeros anos de la colonia. 

Aunque las utilidades obtenidas en las minas siguieron 
una curva ascendente durante la administracion de Ovando, 
no se ocultaba al gobernador que esta actividad tendria sus 
limites debido al agotamiento de los yacimientos de oro.g0 Es 
un hecho historico que la produccion aurifera comenzo a de- 
caer al mismo tiempo que se extinguian los indios que traba- 
jaban en las minas. La decadencia era evidente en 1531, ano 
en el que, segun Sanchez Valverde, *envio el Presidente de 
Santo Domingo 10 mil pesos de oro al rey,,.s' Por otro lado, el 

'* Bartolome de las < k m  HUlurio de las Ind& ..., tomo 11. p. 343. 
"Antonio Sanchez Valverde, Idrn &l vnIm de la irla Espanola. Editokal 

Montalvo, Ciudad Triijillo (Santo Domingo), 1947. p. 81. (Biblioteca 
Dominicana, Serie 1, Vol. 1). 

" Ursula Lamb, /;- Nicok & Lluando.. .. p. 168. 
" Antonio Sanchez Valvrrde. Idea &l valor de la irln Erpano la.... p. 100. 
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historiador Garcia dice que para 1533 minas iban cayendo 
en abandono por falta de brazos para explotarlas, con pe jui- 
cio de las casas de moneda, que se veian condenadas a una 
quiebra inevitable,,."' 

A pesar de la enorme importancia de la mineria en los 
primeros anos de la colonia, la economia de La Espanola fue 
primordialmente de caracter agricola y <<la politica de Ovando 
fue la de explotar al maximo la produccion de generos ali- 
menticios por parte de los nativos, a la vez que hacia acopio de 
existencias y estimulaba a los espanoles para que c ~ l t i v a r a n ~ ~ . ~ ~  

Los productos agricolas que trajo a la isla muy pronto 
comenzaron a cultivarse. Oviedo menciona la lechuga, los ra- 
banos, hierbas de diferentes clases, cebollas,judias verdes, gui- 
neos y la cana de azucar.% El gobernador Ovando hizo que se 
explotaran sistematicamente las tierras y que se crearan gana- 
derias, y ya para 1509 la produccion agricola habia convertido 
a La Espanola en almacen de suministros de las expediciones 
que partieron para Tierra Firme, Cuba, Puerto Rico yJamaica. 

Entre los principales productos agricolas cultivados bajo 
el gobierno de Ovando se encontraba la cana de azucar, que 
habria de sustituir al oro como fuente principal de beneficios 
en el primer cuarto de siglo xvi. Dada su importancia, tanto en 
la epoca colonial como en nuestros dias, tendre que hacer un 
poco de historia. 

La cana de azucar es oriunda del Pacifico meridional, y 
esto se sabe porque aparece en los mitos y folklores polinesi- 
cos. En el ano 325 a.n.e. Nearco, almirante de Alejandro Mag- 
no, la encontro en el occidente de la India, en los valles de 
Asma y Bengala. En el siglo rri a.n.e. se la encuentra en China. 

"Jose Gabriel Garcia, Hirtmia de SantoDominp, tomo I ,  Imprenta de Garcia 
Hermanos, Santo Domingo, 1893, p. 117. 

'Wmuia Ilamb, FT Nkokis & f i a n d o  ..., p. 179. 
" Goncalo F~rnandez dr OIiedo, Hirlonn p r r a l y  natural de lar Indiar.. ., tw 

mo 1, p. 79. 



Para el ano 95 se cultivaba en Anaka y Barkaya, y no es hasta 
el siglo VI que llega al fertil y bien regado delta de los rios Ti- 
gris y Eufrates, colocandose al alcance de los paises del Medi- 
terraneo. En Persia la encontraron los arabes quienes, con sus 
conquistas, la llevaron a Siria, Palestina, Egipto, el norte de 
Africa, Sicilia, Cerdena, Chipre, Rodas y a todas las zonas bajo 
el dominio del Islam. 

Para emplear una feliz expresion, la cana de azucar siguio 
la r u t a  de los moros, y en el ano 755 llego a Espana, cultivando- 
se en el emirato (luego califato) independiente de Cordoba. 
A comienzos del siglo xv, en momentos en que los espanoles 
luchaban por expulsar los moros de la Peninsula iberica, la 
cana de azucar Ilego a las Islas Canarias, Azores y de Cabo Ver- 
de; islas que se convirtieron en parada obligatoria y fuente de 
suministros de las expediciones descubridoras hispano-lusas. 
De Canarias vendria a La Espanola. 

Aunque hay discrepancias sobre la fecha de introduccion 
de esta graminea en la isla ya que algunos autores, como Las 
Casas, mantienen que fue bajo el gobierno de Ovando que 
se importo,95 es evidente que Colon trajo de las Canarias la 
cana de azucar en su segundo viaje, en 1493. Su propio hijo, 
Hernando, lo confirma al decir que: -las canas de azucar sem- 
bradas en La Isabela germinaban en siete Sin embar- 
go, estas siembras fracasaron de plano porque los colonos no 
contaban con una mano de obra esclava que realizara los cul- 
tivos. Alguien ha dicho, muy acertadamente, que el cultivo de 
la cana de azucar es una creacion de la esclavitud, al igual que 
el algodon. 

La historia se ha encargado de demostrar que la industria 
azucarera siempre ha descansado en una mano de obra bara- 
ta: ayer esclava, hoy con inmigrantes haitianos que perciben 

" Bartolome de las Casas. HLrfmin de lar Indias ..., tomo 111. p. 273. 
% Hemando Colon, Vida del almirnnlc dmi Ctiridd Colon. Fondo de Cultiira 

Economica, Mexico, 1947, p. 161. 



Ensayos 1 119 

salarios de hambre. Lo que es indudablemente cierto, tal 
y como afirma Las Casas, es que fue durante el gobierno de 
Ovando, entre los anos de 1505 y 1506, que nuevamente se 
introdujeron semillas de cana de azucar en La Espanola; fecha 
en la que se contaba con mano de obra esclava para cultivarla: 
la india y la negra africana, que habia comenzado a importarse 
en 1501. 

Los cronistas no estan de acuerdo sobre la primera per- 
sona que elaboro azucar en el Nuevo Mundo. Para Las Casas, 
quien alega ser testigo, xfue un vecino de La Vega llamado 
Aguilon el que primeramente hizo azucar en esta 

Para Oviedo, <<el que primeramente puso canas de azucar 
en esta isla fue Pedro de Atienza, en la ciudad de la Concep- 
cion de La Vega, y el alcaide de La Vega, Miguel Ballester, na- 
tural de Cataluna, fue el primero que hizo azucar>,." 

En lo que estan de acuerdo Las Casas, Oviedo y HerreraJg 
es en que fue el bachiller Gonzalo de Velosa o Vellosa, natural 
de la villa de Berlanga y cirujano de la ciudad de Santo Do- 
mingo, quien se dedico a propagar la cana de azucar a costa 
de excesivos gastos, quien, junto a los hermanos Cristobal y 
Francisco de Tapia, instalo el primer trapiche de caballos en 
las orillas del rio Nigiia; Ingenio que se llamo El Yaguate y fue 
el primero en elaborar azucar. 

La industria azucarera prospero muy rapidamente porque 
la planta encontro magnificas condiciones agroecologicas y 
climatologicas y la politica economica de la Corona tendia a 
fomentar su desarrollo. Es un hecho historico que en la in- 
dustria azucarera se invirtieron mayores capitales que en los 

" Bartolome de las Casas, Histmia de lar Indias.. ., tomo m, p. 273. 
' Gonzalo Femandez de Oviedo. Hislmia g m a l y  naturnl de lar Indias.. ., tw 

mo 1, p. 106. 
'VAntonio de Herrrra, Hirtorio golpral de los hechos dr los Casidanos en las islas 

y Tierra n m  del mar &ano, tomo m, Biblioteca de Autores Espanoles, 
Madrid, 1956, p. 144. 



que hasta ese momento se habian dedicados a otros cultivos; 
capitales que estuvieron garantizados por la Corona. En 1516 
era tan evidente el auge de la produccion azucarera que, se- 
gun Garcia, el gobierno del licenciado Lebron *trato de impe- 
dir que los empresarios de las minas abandonaran el laboreo 
de ellas para dedicarse al cultivo de la canas.* 

Comenzaron a instalarse ingenios o molinos movidos por 
fuerza hidraulica unos, y de tiro otros, y <<en fecha 29 de junio 
de 1517 llegaron a Espana las muestras del primer azucar o b  
tenido en La Espanolas." 

Para impulsar las nacientes granjenas de cana, los Padres 
de San Jeronimo ofrecieron prestar e500 pesos de oro al veci- 
no que se pusiese a hacer ingenio grande o chico para hacer 
a~ucarn.~ '  

Por otro lado, varios documentos del Archivo General de 
Indias, descubiertos por fray Cipriano de Utrera, muestran 
el apoyo que recibieron los espanoles que se dedicaban a su 
cultivo. En carta dirigida desde Santo Domingo por Rodrigo 
de Figueroa al emperador Carlos v, en fecha 18 de noviem- 
bre de 1520, se lee: .Los azucares y canafistolos se multipli- 
can mucho; ay mas de cuarenta yngenios de azucar de agua 
empezados a hacer, con obligacion de hacerlos unos porque 
recibieron dineros emprestados, y otros, indios: muelen dellos 
ya tres, y otros tres de c a ~ a l l o s ~ ~ . ' ~  

El 21 de agosto de 1521, por Real Cedula del emperador 
Carlos 1, -se manda que de su Real Hacienda se den y presten 

"Jose Gabriel Garcia, Histonn &Sanlo D o m i n p  ... tomo 1. p. 93. 
" Luis Bejumea, -Aportacion de los coloniradores eppaiiolcs a la prosperidad 

de America., Madrid, 1919, p. 73. Citado por Americo Lugo. Hislmia & 
Santo Dumingu, Editorial Libreria Dominicana. Ciudad Tnijillo (Santo 
Domingo), 1952. p. 254. 

" Banolome de las <'m, Histonn & lar India .  .., tomo 111. p. 274. 
"Fray Cipriano de Utrera, Nora del Archivo General de Indias. Patronato 179, 
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a los vezinos y moradores desta isla que tengan aparejo para 
hacer ingenios para ayuda e socorro de fazellos, quatro mil1 e 
quinientos pesos oro, tomando dellos syguridad que en cierto 
tiempo lo volveran y pagaran a Su M a j e ~ t a d . ~ ~  

Ademas, en dicha Real Cedula se anotaron las fechas 
de la? obligaciones contraidas, los nombres de los propietarios 
y los montos de los prestamos otorgados. Posteriormente, se 
declararon los ingenios inembargables y a sus propietarios se 
les concedieron franquicias de importacion, tal como senala 
fray Cipriano de Utrera: 

La proteccion a los ingenios se extendio a mas, porque 
por Real Cedula de Toledo, de 15 de enero de 1529, 
y por otra de Valencia, de 28 de septiembre de 1530, y 
por otra de Valladolidad, de 30 de marzo de 1557, se 
mando que los duenos de ingenios no fuesen ejecu- 
tados por sus deudas en nada tocante o dependiente 
de los ingenios, tales como los mismos, aperos de fa- 
brica y de labranzas, indios, azucar, etc. [...]. Y por 
numerosas prorrogaciones temporales, durante de- 
cenas de anos los ingenios introducian a la isla todo 
herraje y utensilio de la industria sin pagar ningunos 
derechos? 

No es de extranar que con estas medidas proteccionistas 
de la Corona proliferaran los ingenios en la isla, y que la siem- 
bra de cana de azucar se realizara en gran escala, a partir de 
1520. Para la epoca, La Espanola se convirtio en la principal 
fuente de abastos de los demas territorios del Nuevo Mundo, y 
la cana de azucar fue llevada de Santo Domingo a Puerto Rico 
en 1515; a Mexico en 1520, donde 15 anos mas tarde Hernan 

" Ibidem. 
"Fray Cipriano de Utrera. Nota del Archivo Genrral de Indias, Antonio San- 
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Cortes establecio el primer ingenio de America del Norte: a 
Peru en 1537; y a Cuba en 1547. 

El numero de ingenios existentes en la primera mitad del 
siglo xw es incierto. Las Casas los fija .sobre treinta y cuarenta 
ingenios en solo esta  isla^.^ Oviedo, testigo presencial de los 

~ ~ 

acontecimientos acaecidos entre los anos de 1520 y 1535, indi- 
ca que en el ano 1530 existian -veinte ingenios poderosos, mo- 
lientes e comentes, e cuatro trapiches de caballos~."Cada uno 
de estos ingenios requeria continuamente 80 o 100 negros, los 
pequenos, y los grandes de 120 en adelante.* De los veinte in- 
genios senalados por Oviedo, dos estaban ubicados a orilla del 
rio Nigua, tres en Puerto Plata, uno en Bonao, dos en Ama, 
uno en Higiiey, y los once restantes en los alrededores de la 
ciudad de Santo Domingo: en los bajos de los nos Ozama, Isa- 
bela y Haina. Todos estos ingenios y trapiches pertenecian, a 
excepcion de cinco, a los regidores, sacerdotes, gobernadores 
y funcionarios de la Real Audiencia4" a la aristocracia y buro- 
cracia colonial. 

En los primeros tiempos de la colonia, el azucar casi valia 
su peso en oro al ser considerado en Europa un articulo de 
lujo, solamente al alcance de la nobleza. Las Casas dice que 
en Santo Domingo, en 1530, una arroba de azucar valia dos 
ducados de oro y que cada dia este precio subia masrn Es a 
partir de 1550 cuando en Europa comienza a popularizarse 
el azucar como consecuencia del aumento de la demanda del 
cafe, el cacao y el te: esos tres importantisirnos propulsores 
del incremento de su consumo. Durante los sesenta primeros 
anos del siglo xvi Santo Domingo fue el primer productor de 

' 6  Bartolome de las Casas. Hutaa de lar Indias.. ., tomo iii, p. 27. 
" Gonzalo Fernandcz de Oviedo, HkfmUI gincrd y nrilural de Ins Ind ias..., 
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azucar del mundo, y es en 1590 cuando la produccion brasile- 
na tomo la delantera. 

Es evidente que el descubrimiento y colonizacion de Tierra 
Firme y, mas aun, el hallazgo de oro y plata en Mexico y Peru, 
causaron el rapido despoblamiento de la isla. Las calamidades 
de la colonia, tanto naturales como economicas, determinaron 
que despues de la invasion de Drake, en 1586, la produccion 
agricola, y fundamentalmente la azucarera, decayera en grado 
sumo. Ya en 1533, bajo el gobierno de Alonso de Fuenmayor, 
.el numero de ingenios de cana disminuia, porque no habien- 
do indios que dedicar a su conservacion, era preciso apelar a la 
esclavitud africana, mas c o ~ t o s a ~ . ~ '  

Para 1540 Espana comenzo a importar azucar de otros 
territorios, fundamentalmente de Mexico, y el 22 de mayo de 
dicho ano la Real Audiencia de Santo Domingo envio a la Cor- 
te a Alvaro Caballero para que solicitara ,,que se permitiera la 
introduccion en todos los puertos espanoles de los azucares 
que se exportaban de la isla; que se prohibiera la introduccion 
en Espana de otros reinos.."' 

Para 1561, bajo el gobierno de Alonso Arias de Herrera, 
no habia mas agricultura que el cultivo de la caiia de azucar 
en pequena escala En 1564, Diego de Osorio .encontro la isla en 
completo estado de decadencia, con la agricultura reducida a 
poco mas de 30 ingenios de azucar, algunos de ellos con trapi- 
ches movidos por 

A pesar de que la economia colonial de gran parte del si- 
glo m descanso en la produccion azucarera, en mi busqueda 
historica apenas he encontrado cifras relativas a la exportacion 
de este producto. Es indudable que las exportaciones de azu- 
car a la metropoli alcanzaron altos niveles a partir de 1520, 
pero ningun cronista de la epoca se molesto en senalarlos. 

" J o x  Cabriel Carcia, Ha~toM & Sanlo Domingo. tomo 1, p. 1 1  7. 
' y  Ibidem. p. 124. 
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Oviedo dice que entre 1530 y 1535, *continuamente, las naos 
que vienen de Espana, vuelven a ella cargadas de azucares muy 
buenos [.. 

De acuerdo a Lugo, las exportaciones de 1582 ascendieron 
a 900 cajas de azucar (800 producidas de Nizao para abajo 
y 100 del Iguamo al Casuy), y las de 1583 totalizaron 1,500 ca- 
jas.'"oseph de Acosta dice que en 1587 *de la isla de Santo 
Domingo se trajeron en la flota que viene a Espana, ochocien- 
tos noventa y ocho cajas y cajones de azucar del peso de ocho 
arrobas cada uno..'* 

Desgraciadamente. estas escasas estadisticas son las unicas 
que a la fecha he encontrado en la ligera busqueda que he 
realizado. Es posible que existan otras, y seguros estoy que en 
el Archivo General de Indias deben encontrarse los conoci- 
mientos de embarque de todos los fletes del siglo xw, pero 
esta es una tarea que espera investigacion de los estudiosos 
dominicanos. 

La produccion azucarera de la colonia de Santo Domingo, 
ya en franca decadencia al finalizar el siglo m por las despobla- 
ciones y, fundamentalmente, por la falta de esclavos negros que 
la produjeran, recibio el golpe de gracia con las Dewtaciones 
de Antonio Osorio que ocumnan muy pocos anos despues. 
Estas dewtaciones y la falta de mano de obra esclava determi- 
naron que en la economia colonial se acentuara, aun mas, la 
ganaderia y que la industria azucarera careciera de importan- 
cia economica hasta el ultimo cuarto del silgo xix. El plantear 
que la produccion pecuaria sustituyo a la azucarera me obliga, 
necesariamente, a volver hacia atras: hacia el siglo xv. 

'' Gonralo Fernandez de Oviedo, Histmia v a l  y n<llurai& im Indias.  .. t e  
mo 1, p. 110. 
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Ensayos 1 

Dice Sergio Bagu que en Espana: 

[. . .] la ganaderia habia despertado las simpatias de los 
gobiernos y de los senores feudales porque, ya al fina- 
lizar la Edad Media, existio en Europa occidental un 
buen mercado internacional para las materias primas 
de la nacientes manufacturas textiles y porque, ade- 
mas, la ganaderia vino a beneficiar directamente a los 
grandes  latifundista^.^' 

Agregaria que el descubrimiento de America no solamen- 
te amplio el horizonte economico iberico desde el punto de 
vista comercial, sino tambien ganadero, porque la Europa del 
cierre del siglo xv e inicios del xw sufria una gran carestia de 
cueros a consecuencias de la Guerra de los Campesinos, de la 
Guerra de los Treinta Anos, y porque el cultivo de los cerea- 
les empezaba a disputar el suelo al ganado. Los comerciantes 
espanoles necesitaban cueros para colocarlos en el mercado 
europeo, y es por ello que desde el principio la crianza de ga- 
nado ocupo su atencion -y el de la Corona- en La Espanola. 
La isla se convertiria en pocos anos en la principal abasteced* 
ra de cueros del Viejo Mundo. 

Fue el propio Almirante quien, durante su primer viaje, 
senalo la potencialidad pecuaria de La Espanola al escribir en 
su Diario, en fecha domingo 16 de diciembre de 1492: *Era 
cosa de maravilla ver aquellos valles y los rios y buenas aguas, y 
las tierras para pan, para ganado de toda  especie^.'^ 

Fue tambien Colon quien trajo los primeros ejemplares 
de ganado a la isla en su segundo y tercer viajes. Para 1498 en 
La lsabela habian prosperado lai crias de vacunos y bestias. 
La Corona, al igual que con el azucar, protegio la ganaderia 

" Sergio Bagu. Emnomin dr & la sonrdnd rohual . .  ., p. 47. 
U Cristobal Colon, Los malm uqn drl Almtrnnk y su fmlammlo, 4ta. ed., Es 
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con varias Reales Cedulas, como por ejemplo la del 22 de julio 
de 1497, que establecio que cada hato tuviera de termino una 
legua de contorno, y la de 1541, que dispuso que los pastos, 
montes y aguas fueran com~nes. '~ 

Estas dos Reales Cedulas y otras mas que no menciona- 
re, dieron nacimiento a los terrenos comuneros y a la crian- 
za libre de ganados en ellos. En otras palabras, originaron los 
grandes hatos, los latifundios ganaderos, en los que se criaban 
animales en Mstas extensiones con una escasa mano de obra; 
hatos que serian el sosten economico de la colonia durante los 
siglos mi, m11 y parte del xix. 

En 1499 ya existia en La lsabela un criadero de ganado 
vacuno, caballar, mular y porcino. Debe recordarse que en di- 
cho ano Colon entrego a Roldan dos vacas, dos terneras, vein- 
te puercas y dos yeguas para que estableciera una crianza, y 
que esos animales fueron sacados de los *rebanos del rey.. Sin 
embargo, fue bajo el gobierno de Ovando que la ganaderia 
comenzo a tener importancia. Unula Lamb dice que: . [. ..] 
el desarrollo de la cria de ganado fue por completo obra de 
Nicolas de Ovando. Su mas importante realizacion economica 
fue la de introducir en 1502 animales a su costa y conservarlos 
para crear una ganaderia buena y  suficiente^.^ 

En 1507 el rey ordeno que se trajese a la isla el mayor 
numero posible de ganado, y ya en 1509 Ovando hizo juntar 
todos los vacunos existentes en la colonia para que sus due- 
nos pagaran el d i e ~ m o . ~ '  El rapido auge de la ganaderia, en el 
primer cuarto del siglo xvi, ha sido descrito por todos los cro- 
nistas. Oviedo dice que en 1516 .era notorio que en esta isla 
hay muy grandes hatos e vacas e vale una res un peso de oro, 

. . 
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e muchos las han muerto e alanceado, perdiendo la carne de 
muchas dellas, para vender los cueros y enviarlos a Espana; e 
cada ano van muchas naos cargadas desta  corambre^.^' 

En 1518, el licenciado Alonso de Suazo escribio desde La 
Espanola manifestando su asombro ante el rapido aumento 
del ganado en la isla, donde .<hallandose vacas quese perdieron 
en numero de cua t~oc ien tas~ .~~En  1520, afirma Del Monte y 
Tejada que: 

[. . .] la cria de ganado de asta y cerda, ovejas, cabras, 
caballos y burros aumentaba considerablemente. Los 
cueros y el sebo formaban ya ramos de especulacion 
con que se completaban los cargamentos de naves 
para Europa, y los tocinos de puercos y cecinas de va- 
cas saladas eran de las provisiones mas necesarias y 
pedidas por los espanoles que entendian en los descu- 
brimiento~.~' 

En 1535, Oviedo senala que: 

[...] habiendo venido en nuestro tiempo las prime- 
ras vacas de Espana a esta isla, son ya tantas, que las 
naves tornan cargadas de los cueros dellas, e ha acae- 
cido muchas veces alancear trescientas e quinientas 
dellas, o mas o menos, como place a sus duenos, e 
dejar en el campo perder la carne, por llevar los cue- 
ros a Espana? 

Gonzalo Femandez de Oviedo. H i Y W  gpnrraly natural & lar Ind !as..., to- 
mo 11. p. 218. 
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El historiador Garcia comenta que para 1544, el goberna- 
dor Alonso Lopez de Cerrato trataba de mejorar el estado de 
la colonia: 

L...] pues vino a resultar que los que se desentendian 
de la explotacion de las minas por falta de brazos, 
se dedicaban a la crianza de ganado mayor y menor, 
fundando hatos que a la larga debian constituir la 
principal riqueza de la isla, ya que la agricultura en 
grande escala era insostenible cuando no tenia por 
base el trabajo del esclavo.'*' 

Anade el cronista Oviedo, que en el ano 1547 habia: 

[.. .] hombres e vecinos desde ciudad, de a siete y de a 
ocho y de a diez y doce mil cabezas de vacas, y tal de 
a diez e ocho e veinte mil1 cabezas e mas, y aun veinte 
y cinco e treinta y dos; y si dijere cuarenta y dos, hay 
quien las tiene, que es una duena viuda, honrada liija- 
dalgo, llamada Maria de Arana."' 

Por su parte, Del Monte y Tejada obsena que en el ano 
siguiente, en 1548, *la ganaderia vino a ser el ramo principal de 
la industria, haciendose extensiva a los inmensos llanos del este 
de la Capital y a los diferentes valles del interior del oeste,,.6R 

De conformidad con Lugo, en 1582 se exportaron 14,000 
piezas de cueros (4,000 de Nizao para abajo y 10,000 de Hi- 
guey), y en 1583 un total de 30,000 cueros vacunos."~oseph de 
Acosta dice que en 1587 .se han multiplicado tanto las vacas 

'Jose Gabriel Garcia. HGlmia &San& Dominp .... tomo 1, pp. 129150. 
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en la isla Espanola. [. . .] que andan a millares sin duenos por 
los montes y campos. [...] Vinieron de Santo Domingo en la 
flota del ochenta y siete treinta y cinco mil cuatrocientos y cua- 
renta y cuatro cueros vacunos.."' 

Antonio del Monte y Tejada, Antonio Sanchez Valverde 
y Moreau de Saint-Mery describen muy objetivamente la vida 
colonial de finales del siglo xm, especialmente del hatero. De 
su lectura se desprende, claramente, que en el gran hato ga- 
nadero se produjo una mezcla racial entre hatero blanco y los 
vaqueros esclavos debido a las condiciones mismas en que se 
realizaba el trabajo. Las relaciones de produccion existentes 
entre el hatero y sus esclavos determinaron que estos recibie- 
ran distinto trato del que recibian los esclavos de las plantacio- 
nes azucareras. 

Podria decirse que ese trato, determinado por las caractens 
tica5 del modo de produccion en el que el vaquero disfmtaba de 
libertad de movimiento por serjinete a caballo, armado de lan- 
za, daga y machete para peneguir, matar y despellejar a la res, 
constituyo un preludio democratico de la integracion racial en 
la isla. Aunque este tema se prestaria a largas consideraciones, 
opino que la ganaderia, a todo lo largo del siglo xvi, merece una 
monografia aparte debido a su importancia y a los efectos que 
produjo en la formacion etnica del pueblo dominicano. 

La importancia pecuaria de La Espanola durante el si- 
glo XVI ha motivado que algunos historiadores llamen a Santo 
Domingo c u n a  de la ganaderia en el Hemisferio Occiden- 
tal.. Y. ciertamente, de Santo Domingo fue que se expandio 
el ganado \acuno, caballar, mular, ovino, caprino y porcino 
por todo el Nuevo Mundo: Diego Vel&quez lo llevo a Cuba; 
De Soto a la Florida, de donde resulto el ganado ecuernilar- 
go- de las praderas occidentales de Estados Unidos y los famo- 
sos caballos salvajes (~mustangs,,), eran descendientes de los 



ejemplares embarcados en Santo Domingo; Ponce de Leon los 
llevo a Puerto Rico; Hernan Cortes a la Nueva Espana (Mexi- 
co); los llanos de Venezuela y Colombia se poblaron con gana- 
dos de Santo Domingo; al igual que America Central; de aqui 
fue llevado al Braiil, desde donde se extendio a las pampas 
argentinas, uruguayas y paraguavas a traves de lai llanuras del 
sur y del Mato Grosso; en fin, repito, con sobradisima razon se 
considera que la isla fue la fuente de la ganaderia americana. 

Pero la produccion de azucar y la ganaderia no fueron las 
iinicas actividades agropecuarias en las que descanso todo el 
andamiaje de la economia colonial del periodo que analizo. 
Gran importancia tuvieron tambien el tabaco, canafistula, al- 
godon, cacao,.jengibre, anil, bija y otros frutos y maderas que 
figuran. con minucioso detalle en el Censo de Osorio de 1606. 
Hoy no intentare extenderme sobre estos productos, porque 
considero que en un atrabajo de sintesis como este, es mas im- 
portante tratar algunos de los fenomenos economicos ocurri- 
dos en Europa; fenomenos que repercutieron decisivamente 
en la colonia. 

Las constantes guerras libradas por los senores feudales y 
la nobleza por la posesion de la tierra y el poder politico, cons- 
tituyeron una de las principales caracteristicas del sistema feu- 
dal que impero en Europa por mas de mil anos. El nacimiento 
del capitalismo no hizo que estas luchas cesaran sino que, por 
el contrario, acentuo este elemento feudal en las relaciones so- 
ciales del nuevo sistema economico que siirgia. En el fondo, 
estas luchas eran el reflejo del creciente antagonismo entre el 
naciente capitalismo y el decadente feudalismo y, mas aun, del 
conflicto entre las nacientes clases capitalistas que trataban de 
formar fuertes Estados nacionales en pe rjiiicio de otros pueblos. 

Cuando los europeos llegaron a America, ante sus ojos se 
abrio un mundo colonial que permitio el rapido desarrollo 
del capitalismo. Tamhien fue a este mundo colonial que tras- 
plantaron las guerras economicas e ideologicai, ya que en el 
viejo continente uno de los mayores objetivos de cada una de 



las potencias colonialistas europeas fue el de destruir los m* 
nopolios comerciales qiie poseian las otras. Este proposito s e  
lamente podia lograrse mediante el dominio de los mercados 
coloniales, por la supremacia maritima e industrial. 

Por poseer Espana las mayores extensiones de tierra en 
America, ser el pais europeo de menor desarrollo capitalista 
y por haber sido destruido su poderio naval en 1588 frente a 
las costas inglesas, ni sus prodiictos industriales ni sus buques 
piidieron competir con los holandeses, ingleses y franceses. 
En consecuencia, hacia finales del siglo xw aparecio el contra- 
bando en las rutas del trafico maritimo. No cabe imaginar ma- 
vor numero de provisiones que las adaptadas por Espana para 
combatirlo. Pero entre las autoridades espanolas predomino 
siempre la idea de ahuyentarlo como jamas se han ahiiyenta- 
do los verdaderos fantaimas: a palos. El buque contrabandista 
huia ciiaiido sonaba el primer canonazo y regresaba envuelto 
en la niebla, para penetrar por todos los poros del organismo 
colonial espanol." 

La insuficiencia indiistrial y comercial de Espana se puso de 
manifiesto ante su incapacidad de colocar en el mercado de la 
colonia de Santo Domingo lo$ articulos de iiso y de consumo que 
demandaban sus pobladores. Fue por ello que a Santo Doniingo 
vinieron contrabandistas a rescatar productos industrializados 
holandeses, ingleses y franceses por cueros, tabaco, jengibre, ca- 
nafktiila, algodon, anil, etc. Los colonos de las bandas norte y 
oeste de la isla preferian las mercaderia de rescate holandesas, 
francesas e inglesas, porque eran mas baratas y de mejor calidad 
qiie la5 espanolai. Se explica que los rescates aumentaran de dia 
en dia y que no se pudiese dejar de rescatar puesto qne, como 
dice Liigo: *solo llegaban de Espana con mercaderias, uno o 
dos navios cada ano, v a veces no llegaba ningiinon." 



Las ferias y los rescates prosperaron en las bandas norte y 
occidental de la isla no solamente porque los articulos manu- 
facturados en Inglaterra, Holanda y Francia fueran superiores 
y mas baratos que los de Espana, sino porque los colonos obte- 
nian grandes utilidades intercambiando sus productos agrope- 
cuarios. Lugo agrega que "era grande el incentivo del rescate 
por la banda del norte, donde un cuero valia 20 pesos~." 

Esto tambien lo confirma Garcia al decir que, en el ano 
1596 dos vecinos sacaban del arriesgado uafico inmensos be- 
neficios, cambalachando el ganado que criaban por viveres, 
quincallerias y telas, articulos qiie por su escasez se vendian a 
precios exagerad os^." 

No es casual que Garcia mencione <<quincallerias y telas.. 
Tampoco que senale que las espanolas se vendian a precios 
muy altos. Precisamente, una de las caracteristicas del inci- 
piente capitalismo de la epoca fue la produccion manufacture- 
ra en gran escala, a fin de lograr un bajo costo por unidad que 
permitiera la competencia de precios con articulos similares 
de otros paises. El hecho de qiie las telas y quincallerias espa- 
iiolas fueran mas caras y de menor calidad que las holandesas, 
inglesas y francesas, era el resultado del desarrollo de la indus- 
tria manufacturera capitalista en Inglaterra. Holanda y Fran- 
cia que, como se sabe, beneficib primeramente el ramo de las 
textiles. El escaio desarrollo de las fuerzas productivas de la 
sociedad espanola habia impedido el paso de su economia feu- 
dal-mercantilista a una etapa mas a\anzada: a la capitalista. 

Pero los rescatadores no solamente introducian articu- 
los de uso y de consumo, con lo que afectaban seriamente 
el comercio y la economia espanoles, sino que, tambien, in- 
troducian las ideas protestantes y reformistas de los paises 
avanzados de Europa occidental y, 10 que era m& grave aun, 

" Ibidem. 
"Jose Gabriel Garcia. Hislmin &Sanlo Llominp .... tomo i. p. 145-146. 



biblias luteranas traducidas al espanol. Estos factores religio- 
sos representaron para la Espana de la Inquisicion, acostum- 
brada a las cruzadas catolicas contra los infieles y los moros, 
un reto, un sacrilegio, que no podia continuar. Tenia, en con- 
secuencia, dos graves problemas a resolver: el economico y el 
religioso. 

I n  historia senala los actos de fe que se realizaron en la que 
es hoy Plaza de Colon con la quema de montanas de biblias 
protestantes e igualmente indica las medidas adoptadas por la 
Corona y el gobernador Osono. Estas no pudieron ser mas dras- 
ticas y antieconomicas: las despoblaciones y dewtaciones de 
Monte Cristi, Puerto Plata, Bayaja y IaYagUana; la subsiguiente 
fiindacion de los poblados de Monte Plata y San Juan Bautista 
de Bayagiiana; la prohibicion de sembrar tabaco en toda la isla 
por el termino de 10 anos;7i la destruccion de todos los cultivos 
en las bandas norte y oeste; y la concentracion del ganado man- 
so que criaba en dichas zonas y su traslado a la parte este de la 
colonia, ganado que estaba comprendido en 120 hatos y que as- 
cendia a mas de 11,000 cabezas. de las cuales Osorio solamente 
pudo trasladar unas 8.000.'" 

Las consecuencias de estas medidas fueron desastrosas 
para la colonia. No solamente comenzaron a emigrar de la isla 
familias enteras, sino que las miles de cabe7as de ganado vacu- 
no y porcino que quedaron alzadas por los montes y sabanas 
de las zonas devastadas permitieron el bucanensmo, el filibuc 
terismo y el posterior asentamiento de colonos franceses en la 
parte occidental. Estas devastaciones fueron las que dieron el 
golpe mortal a la economia colonial; economia ya decadente 
por la falta de esclavos, por la consiguiente baja productivi- 
dad e irrejplaridad en el comercio maritimo con la metropo- 
li, y porque esta adopto la politica economica de invertir sus 

" Americo Lugo, Histaa de Snnlo Domingo.. ., p. 109. 
'b Ibidem. p. 170. 



recursos en la explotacion de colonias ricas en metales precie 
sos y que diesen mayores utilidades: Mexico y Peru. 

A largo alcance, las Devastaciones de Osono produjeron 
efectos determinantes en el devenir historico del pueblo que, 
luego, se llamaria dominicano. Aunque este tema escapa del 
marco de este trabajo y sera tratado con amplitud por esta 
Mesa Redonda cuando sea de lugar, no creo que resulte ina- 
propiado senalarlos de manera resumida. Estos efectos fueron: 
1) la estructura economica colonial se definio, entonces, como 
fundamentalmente ganadera; 2) la economia ganadera per- 
mitio la consolidacion de dos clases sociales, los hateros y los 
comerciantes exportadores e importadores, que controlarian 
el poder economico y politico a partir de la independencia; 
3) las fuerzas productivas de la sociedad no pudieron desarrrr 
llane historicamente ba~adas en el crecimiento economico, lo 
que impidio la temprana formacion de clases autenticamente 
revolucionarias; 4) la isla quedo dividida en dos colonias, la es- 
panola y la francesa en la que se formarian dos nacionalidades 
diferentes; y 5) el surgimiento, a traves de procesos historicos 
distintos, de dos Estados republicanos: Haiti, en 1805. y Repu- 
blica Dominicana, en 1844. 

Para concluir, quiero repetir que este trabajo no es un 
analisis completo de la economia colonial. Es simplemente 
un ensayo, muy breve, que espero dara impulso a monografias 
e investigaciones historicwconomicas de todo el siglo xw, tan 
importantes para poder llegar a conclusiones sobre nuestro 
actual estado de atraso economico, miseria y explotacion. 



Sobre la .Dictadura 
con Respaldo Popular•â* 

No es un hecho casual que en esta aula se discuta publica- 
mente, por primera vez y a nivel cientifico, la tesis elahorada 
por el profesorJuan Bosch. Por el contrario, es el resultado del 
interes que manifiesta la familia universitaria por dar vigencia 
efectiva a las disposiciones de los Articulos 4 y 5 de nuestro 
Estatuto Organico, y mas aun, es demostracion evidente del 
papel que esta llamada a desempenar la Univenidad Autono- 
ma de Santo Domingo en la busqueda de soluciones a los pro- 
blemas economicos, sociales y politicos que enfrenta el pueblo 
dominicano en su devenir historico. 

Por todo ello, deseo felicitar muy calurosamente al direc- 
tor de la Escuela de Economia de la Facultad de Ciencias Eco- 
nomicas y Sociales, Dr. Bolivar Batista del Villar, auspiciador 
de esta mesa redonda sobre el tema .Validez de la tesis de la 
"Dictadura con Respaldo Popular" como formula para lograr 

* Exposicion en la mesa redondea acerca del tema -Validez de la tesis de  la 
"Dictadura con Respaldo Popular" como formula para lograr el desarrollo 
economico y social latino amen cano^. celebrada por la Escuela de  Economia, 
Facultad de Ciencias EconOmicas v Sociales. Univenidad Aut6noma de 
Santo Domingo. el 18 dcjiilio de  1969. Publicada en el periodico del Partido 
Comunista d i  Republica Dominicana (PA<:oREDO), C(midnd ano 11, No 41, 
Santo Domingo. 21 drJulio de  lW, pp. 39. 



el desarrollo economico y social latinoamericano-, asi como 
tambien agradecer la honrosa invitacion que me hiciera para 
participar en sus discusiones. 

Entro en el tema. En sintesis, la tesis del profesor Juan 
Bosch plantea la imperiosa necesidad en que se encuentran 
los pueblos latinoamericanos de quebrar y despluai- defini- 
tivaniente del poder a las fuerza? que, por decenios, los han 
mantenido oprimidos y atados al atraso economico, mediante 
la lucha unificada de la clase obrera, las masas campesinas, la 
pequena burguesia y sectores avanzados de la burguesia iiacio- 
nal por sus reivindicaciones economicas y politicas inmediatas, 
lucha que tiene por objetivo instaurar un gobierno de nuevo 
tipo, autenticamente nacionalista y de amplia coalicion demo- 
cratica. que plasme las transformaciones de fondo que haran 
del latinoamericano un hombre verdaderamente libre. Por 
otro lado, el profesor Bosch perfila la plataforma alrededor de 
la cual pueden agruparse las fuerzas progresistai y patrioticas 
del continente para actuar poderosaniente en la formacion de 
un frente que rompa la hegemonia de la oligarquia y del impe- 
rialismo, y sirva de sosten a dicho gobierno deniocratico. 

En realidad, la tesis de la .Dictadura con Respaldo Popii- 
lar. no es nada nuevo en America Latina ni en nuestro pais, 
porque sil esencia la constituye la revolucion de liberacion 
nacional por la que miles de democratas liberales vienen lu- 
chando desde la conclusioii de la ii Guerra Mundial y, particu- 
larmente, a partir de la Conferencia de Bandung. Y me atrevo a 
decir que la tesis no es nada nuevo en Repiiblica Dominicana, 
porque el fortalecimiento de la soberania nacional: el ohjetivo 
de una plena independencia economica; la liquidacion de los 
monopolios extranjeros; la implantacion de una reforma agra- 
ria radical que beneficie al campesinado; la elevacion del nivel 
economico y cultural de la poblacion; la democratizacion de 
la vida publica; y la aplicacion de una politica exterior inde- 
pendiente, basada en el mantenimiento y robustecimiento de 
relaciones amistosai y en pie de igualdad con todos los paises 



del mundo, encarnan los objetivos democraticos generales por 
cuya realizacion se inmolaron los expedicionarios que, en ju- 
nio de 1959, trajeron a Constanza, Maimon, y Estero Hondo 
el Programa Minimo de Liberacion Nacional. Tambien por los 
que cayeron en 1960 y 1961 combatiendo la tirania trujillista; 
por los que fueron abatidos en las pauioticas jornadas de Las 
Manadas. La Berrenda, La Horma, y El Limon, el Dr. Manuel 
Aurelio Tavarez Justo y sus companeros, en noviembre de 1963; 
por lo que murieron miles de compatriotas en abril y mayo 
de 1965 luchando contra los invasores imperialista yanquis; y 
objetivos por los cuales, a partir de 1965 y hasta nuestros dias, 
siguen cayendo asesinados por el imperialismo y el neotru- 
jillismo balaguerista los mejores hijos del pueblo dominicano. 

Lo que a mi entender si constituye una novedad es que 
haya sido el profesor Bosch -tradicional defensor de la ~demo-  
cracia representativa,, en America Latina- quien senale que 
en los paises latinoamericanos, particularmente en Republica 
Dominicana, la gran tarea revolucionaria consiste en comba- 
tir y liquidar la opresion del imperialismo norteamericano, 
enemigo numero uno del bienestar y la libertad de nuestros 
pueblos, y que, al pautarlo, concluya aseverando que el golpe 
principal no solamente debe ser asestado a este, sino tambien a 
sus aliados internos, la oligarquia gobernante y antinacional; la 
burguesia venal y entreguista; y la reaccionaria camarilla mili- 
tar. Con esos senalamientos, el profesor Bosch no solo se coloca 
definitiwmente del lado de las masas explotadas y aumenta su 
estatura politica, sino que tambien se hace merecedor de mis 
felicitaciones. 

En tan breve periodo de tiempo no pretendere analizar 
criticamente la tesis ni tampoco disminuir su importancia. 
Aunque me parece poco satisfactoria en varios aspectos y en 
otras luce algo confusa -situacion que espero aclare el pro- 
fesor en los articulos ampliatonos que anuncia la revista iAho 
m!-, considero que por recoger lo mas puro del ideario de los 
revolucionarios caidos y estar avalada con la sangre derramada 



en su patriotico sacrificio, en su conjunto, debe ser aceptada 
por las clases sociales y sectores objetivamente interesados en 
alcanzar esa primera etapa de nuestro proceso revolucionario: 
la de la liberacion nacional. 

No obstante, estimo procedente puntualizar que donde 
la tesis se muestra mas nebulosa y mayormente sujeta a clari- 
ficacion es en la formacion del instrumento de lucha que im- 
plantara la ,,Dictadura con Respaldo Popular*, vale decir, en 
la integracion del Frente Antiimperialista y Antioligarquico, y 
en el papel que desempenaran en su seno la clase obrera, el 
campesinado, la pequena burguesia y la burguesia nacional. 
Este asunto lo considero de fundamental importancia porque 
con la sola existencia del Frente Unido Antiimperialista -o 

sea cual fuere su nombre- no puede asegurarse el exito de 
la lucha contra el imperialismo y la oligarquia, y dado que 
el establecimiento de la .Dictadura con Respaldo Popular. 
unicamente podra convertirse en realidad cuando las clases 
y sectores que la conformen sigan un nimbo tactico certero, 
orientado a movilizar a las masas en el momento oportuno y a 
guiarlas revolucionariamente hacia la toma del poder y la des- 
truccion de sus enemigos primarios, surge la cuestion basica 
de toda la tesis: <Cual es la clase social mayormente interesada 
en hacer la revolucion y quien debe dirigir el Frente Unido 
Antiimperialista? 

Para abordar esta cuestion y responder las interrogantes, 
tendre que fundamentarme en las posiciones de tipo eco- 
nomico que ocupan las clases sociales en nuestro sistema de 
produccion social, a fin de poder sintetizar las bases de la con- 
cepcion teorica del Frente Antiimperialista. Considero que 
la contradiccion principal existente en el pais es la que en- 
frenta, por un lado, al imperialismo, los latifundistas y la gran 
burguesia industrial e intermediaria, estrechamente ligada a 
ambos; y, por el otro lado, el proletariado, el campesinado en 
sus diversas capas, la pequena burguesia urbana y la burguesia 
nacional. 



Las tres primeras fuerzas -imperialismo, latifundistas y 
burguesia industrial e intermediaria- mas uno que otro sector 
de las capas de la pequena burguesia, componen el Frente Oli- 
garquico que frena el desarrollo socioeconomico de Republica 
Dominicana, y que debe ser desplazado del poder politico por la 
revolucion de liberacion nacional. El profesor Bosch incluye en 
dicho frente a la banca nacional latinoamericana y ello es vale- 
dero para Mexico, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, etc., paises 
en los que por estar unida por miles de hilos al comercio expor- 
tador, la usura y el capital monopolista extranjero, ocupa una 
posicion proimperialista. Sin embargo, no creo que esa sea la 
ubicacion de la banca nacional en nuestro pais en este momen- 
to; primero, por ser muy debil debido a su reciente nacimiento; 
y segundo, por desempenar un papel insignificante en el marco 
economico. Que lo fuera si llegara a desarrollarse como en esos 
paises. es otro asunto que, en su momento, debera ser resuelto. 

Del imperialismo mucho se ha hablado y hablara en esta 
discusion. Yo no agregare nada porque al constituir el princi- 
pal enemigo y causante de todos nuestros males, la gran mayo- 
ria de los aqui presentes estamos de acuerdo en la necesidad 
de combatirlo en todos los terrenos. Tampoco anadire nada 
a lo senalado en contra de los latifundistas, factor importante 
del atraso del pais y la miseria del pueblo por poseer la mayor 
y mejor parte de la tierra cultivable. 

El papel que desempena la burguesia es de suma impor- 
tancia porque en determinadas circunstancias puede arrastrar 
tras si a una parte considerable de las fuerzas antiimperialis- 
tas, particularmente a las capas media y baja de la pequena 
burguesia urbana y rural. Por eso, a los revolucionarios les es 
importante conocer cual es la actitud de la burguesia y las pe- 
culiaridades de sus diversos sectores. El problema, en conse- 
cuencia, consiste en determinar cual sector de la burguesia 
esta vinculado al imperialismo y al latifundio, y cual tiene ca- 
racter nacional y puede participar, en uno que otro grado, en 
el movimiento antiimperialista nacional-liberador. 



En los paises subdesarrollados y dependientes del impe- 
rialismo como el nuestro. debido al atraso y debilidad de la 
industria nacional que no cuenta con un amplio mercado in- 
terno, una gran proporcion de los capitales invertidos se desti- 
na al comercio exterior: importacion de los Estados Unidos de 
America de articulos de amplio consumo, y exportacion hacia 
ese pais de materias primas. Entre esos comerciantes y el im- 
perialismo se establece un cenado nexo comercial, nexo que 
se estrecha mas al entremezclar sus capitales invertidos con el 
capital imperialista, y que se refleja en el reforzamiento del 
dominio de los monopolios norteamericanos y en el estrangu- 
lamiento del desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. 
Por encontrarse tan incorporado y directamente aliado al im- 
perialismo, a este sector comercial se le llama gran burguesia 
o burguesia intermediaria. 

Considerada desde el punto de vista economico, la biir- 
guesia intermediaria se opone radicalmente al desarrollo de la 
industria nacional por afectar tanto los intereses del imperia- 
lismo como los suyos propios; es enemiga mortal de la reforma 
agraria por estar aliada a los latifundistas y comprarles sus pro- 
ductos a precios bajos; y considera enemigo todo movimiento 
que tenga por objetivo eliminar o reducir la influencia de su 
amo: el imperialismo. Desde el punto de vista politico, viene a 
ser agente directo de los monopolios imperialism y fiel defen- 
sora de la politica depredadora y agresiva de los Estados Uni- 
dos de America. De ahi deriva que se la denomine burguesia 
entreguista y antinacional y que se encuentre alineada en el 
Frente Oligarquico. 

Algunos compatriotas progresistas consideran que la bur- 
guesia intermediaria puede desempenar un determinado 
papel historico en el proceso revolucionario de liberacion na- 
cional de los paises dependientes. Esto es falso, porque si bien 
es cierto que colaboro debilmente con la burguesia nacional y 
con los movimientos nacional-liberadores de las colonias afri- 
canas y asiaticas cuando existio la posibilidad de obtener la 



independencia politica, no es menos cierto que se paso al capi- 
talismo frances, britanico y holandes cuando el nuevo rumbo 
del desarrollo economico de dichos paises comenzo a lesionar 
sus intereses de clase. 

Por otro lado, nuestra situacion politica no es la de los 
paises coloniales, es bien distinta. A esos compatriotas bien les 
convendria consultar la obra de Lenin El imperialismo, fase su- 
perior del capilalismo, para aprender a distinguir los verdaderos 
intereses de la burguesia intermediaria y, mas importante aun, 
a discernir que es el sentido economico el real determinante 
de su actitud. 

Al otro sector de la burguesia - e l  nacional-, si le puede 
corresponder un determinado papel historico en la lucha anti- 
imperialista y antioligarquica, porque por intereses de clase as 
pira al desarrollo economico y politico del pais, independiente 
del imperialismo. Ahora bien, para analizar la ubicacion de la 
burguesia nacional no es indispensable que sus capitales se in- 
viertan en la industria u otras esferas economicas, porque su 
aparicion como clase dominante se encuentra condicionada 
por factores objetivos y, por lo tanto, sujeto a leyes objetivas 
de desarrollo social. Lo importante es precisar si su actividad 
economica y los beneficios que obtiene de ella se encuentran 
ligados con el comercio interior, con la exportacion de pro- 
ductos industrializados en el pais o con la reventa en el mer- 
cado interno de articulos extranjeros que no provienen de los 
monopolios imperialistas. 

Como esta burguesia invierte sus capitales en la produc- 
cion nacional, se siente objetivamente interesada en contro- 
lar el mercado interno. Sin embargo, muy pronto comprende 
que la posicion dominante del imperialismo en la economia 
del pais constituye un valladar al incremento de sus beneficios, 
obstaculiza sus actividades en el mercado nacional y frena sus 
aspiraciones de consolidarse historicamente como clase gober- 
nante. Por ello, en cierta medida, es antiimperialista y en todo 
moniento defensora ardiente de la industrializacion del pais. 



La burguesia nacional tambien es partidaria de la implan- 
tacion de algunas disposiciones de reforma agraria, porque el 
latifundio y la existencia de cientos de miles de familias cam- 
pesinas sin tierras, marginadas de la economia monetaria, tra- 
ban su produccion y el desarrollo del mercado interno que 
aypira controlar. A causa de motivos economicos y politicos. 
por el constante y seguro aumento de sus ganancias llena un 
determinado papel en el proceso revolucionario general que 
depende, ante todo, de la etapa en que se encuentra dicho 
proreso. De ahi que tenga un dohle caracter: 

1. Algunas posiciones antiimperialistai, antifeudales y 
antiintermediarias en la lucha por la liberacion na- 
cional; y 

2. Marcada tendencia a conciliar con el imperialismo y 
a convertirse en contrarrevoliicionaria, cuando sien- 
te sus intereses amenazados o afectados por la revo- 
Iiicion socialista. Esta dohle tendencia a lo largo del 
proceso revolucionario, siempre la lleva a tratar de 
frenar la revolucion y de encerrarla dentro del mar- 
co economico que conviene a sus intereses y aspira- 
ciones clasistas, tal y como sucedio en Mexico. Casta 
Rica y Rolivia. 

La inconsecuencia revoliicionaria de la hurgiiesia nacio- 
nal se evidencia en la actitud que asume frente al problema 
agrario, cuestion fundamental en paises subdesarrollados. Las 
reformas agraria5 implantadas por ella en los paises que reali- 
zaron revoliiciones de liberacion nacional bajo su direccion y 
en los que naturalmente tomo el poder - casos  de Mexico. Bo- 
livia, y Costa Rica-. apenas rasgaron el latifundio semi-feiidal. 
Por ese motivo, los campesinos agrdrista que combatieron en 
Mexico junto a Emiliano Zapata y Francisco Doroteo Aran- 
go Villa. Pnnrho Vilia. por la tierra, aun estan esperandolas; al 
igual que los bolivianos que se hermanaron con los mineros 



para destruir La Rosca y los costarricenses que lucharon junto 
a Figueres y Calderon Guardia. 

2Ypor que en esos paises que fueron escenario de revolucio- 
nes de campesinos estos no tienen tierras? Porque la burguesia 
nacional en el poder no puede consentir en la confiscacion de 
todos los latifundios por atentar contra el <<sagrado,, principio 
de la propiedad privada. Es mas, si las consintiera, parte de sus 
capitales invertidos en la tierra tambien podrian correr el riesgo 
de ser confiscados. La burguesia nacional no manifiesta tenden- 
cias hacia la reparticion de toda la tierra de los latifundistas por- 
que la division de los terrenos cultivables en pequenas parcelas 
le impide invertir ventajosamente sus capitales en la agricultii- 
ra. Es cierto que la burguesia nacional hace reformas agrarias, 
pero no las radicales y profundas en beneficio del campesinado, 
sino qiie impone el llamado -camino pnisiano. de tecnificar el 
campo mediante una mecanizacion de orden capitalista de los 
latifundios realizada por los propios latifundistas, o adopta las 
medidas propugnadas por la Alianza para Progreso. 

Ahora bien, por el hecho de que la burguesia nacional 
sea inconsecuente y conciliadora no se le debe descartar en 
la lucha por la liberacion nacional. El papel que ella puede 
desempenar como clase no puede ser subestimado. Tampoco 
se debe considerar iin simple instnimento de la dominacion 
imperialista y preconizar su aislamiento de las fuerzas revolu- 
cionarias, porque significaria olvidar que su antagonismo con 
el imperialismo es permanente, particularmente en un pais 
como el nuestro en el qiie la presion norteamericana la ahoga 
economicamente y la convierte en una integrante previsible 
del Frente Antiimperialista. Dicho de otra manera. no se debe 
caer en la posicion de algunos pequenos grupos de izqiiier- 
da que ponen todo su enfasis ideologico en negar todo papel 
progresista a la burguesia nacional, llegando al extremo de 
desconocer por conipleto su existencia. Para estos grupos, la 
burguesia dominicana es una sola clase antinacional que con- 
siderd totalmente entregada al imperialismo yanqui. 



Pero tampoco se deben exagerar sus cualidades revolucio 
nanas porque los limites de su participacion en el movimiento 
antiimperialista estan restringidos por sus propios intereses 
de clase. La experiencia demuestra que, cuando la burguesia 
nacional participa en un frente nacional-liberador dirigido 
por ella, retrocede. vacila, y hasta se ha pasado temporalmente 
al campo enemigo ante la agresion economica y politica del 
imperialismo. Pero como sus contradicciones objetivas con el 
imperialismo no desaparecen, a la primera oportunidad sur- 
gen de manera abierta o velada. El ejemplo de la burguesia 
nacional china lo seiiala muy claramente Mao Zedong, cuan- 
do aseguro: *A veces participaba en la revolucion, a veces se 
pronuiiciaba contra ella, a veces permanecia neutral [...]*. 

En nuestro pais son muchos los que sostienen que la bur- 
guesia nacional o la pequena burguesia son las unicas clases 
capaces de dirigir la lucha nacional-liberadora con sus orga- 
nizaciones politicas a la cabeza. Del estudio a fondo de la tesis 
de la <<Dictadura con Respaldo Popular. podria desprenderse 
esa misma conclusion, sobre todo, porque el profesor Bosch 
toca muy ligeramente - c a s i  ignorandolas- las clases ohre- 
ra y campesina, omitiendo senalar su papel de vanguardia en 
todo el proceso revolucionario; desde la liberacion nacional 
antiimperialista, hasta el socialismo. No puedo compartir un 
planteamiento de esa naturaleza porque sostengo que el p r o  
hlema de quien ha de dirigir la lucha depende de una serie de 
condiciones historicas concreta. En este pais, donde el campo 
se encuentra prenado de reminiscencias semifeudales, la masa 
predominante de la poblacion la constituye el campesinado. 
Ese campesinado es fuerza futidamental del Frente Antiimpe- 
rialista y de la revolucion de liberacion nacional, especialmen- 
te en las luchas de caracter guerrillero y en las acciones de 
autodefensa contra la opresion y el terrorismo de las clases 
dominantes y de su aparato estatal. 

Pero nuestra clase numericamente mayoritaria. a pesar 
de vivir las condiciones de una monstruosa injusticia en la 



distribucion de las tierras y de una cruel explotacion, a pesar 
de tener una fuerza explosiva que ya esta haciendose sentir en 
el proceso revolucionario al manifestarse en la ocupacion de 
los latifundios, es incapaz de dirigir sola la lucha antiimperia- 
lista por su desarticulacion, por su falta de madurez y de ex- 
periencia politica. Entonces puede dirigir la lucha de 
liberacion nacional, ya que no estan en condiciones historicas 
de hacerlo ni la burguesia nacional, ni la pequena burguesia, 
ni la clase campesina? Mantengo que es la clase mas combativa, .. . 
la mas vitalmente interesada en los cambios que el pais exige y 
cuyos intereses fundamentales se confunden con los de toda la 
nacion: la clase obrera estrechamente ligada al campesinado. 

Puntualizar la importancia de la clase obrera puede sonar 
heretico a los aqui presentes, que niegan el papel historico 
que debe jugar el proletariado en la direccion del Frente An- 
tiimperialista y en la victoria final de la revolucion; papel que 
algunos liberales pequenos-burgueses tratan de impugnar o 
desconocer. Tambien podria alimentar las concepciones s u b  
jetivas de grupos estudiantiles que caen en el infantilismo de 
propugnar la lucha aislada de la clase obrera -o de la clase 
obrera, los estudiantes y sectores muy avanzados de la pequeria 
burguesia- contra todas las clases y capas sociales. A estos ul- 
timos, jovenes prometedores y revolucionarios, es conveniente 
senalarles que la agudizacion de la lucha de clases, el augural 
florecimiento de las huelgas -e lemento  peculiar de alto valor 
positivo del proceso dominican- facilita, en un analisis su- 
perficial, que se erijan en teorias los deseos de quemar etapas. 
No debe permitirse que adquiera validez transpuesta al campo 
mas amplio de la revolucion nacional liberadora, la celebre 
advertencia de Marx de que: <<sin el coro campesino el solo 
de la revolucion proletaria podria convertine en un canto fu- 
nebre.. 

La alianza obrera y campesina debe convertirse en  la base 
del amplio Frente Antiimperialista porque ambas lucharan 
con mayor teson contra el imperialismo, los terratenientes y 



la burguesia intermediaria, y porque, tambien, constituiran la 
fuerza principal para la realizacion de las profundas transfor- 
maciones economicas y sociales que garantizaran nuestro pro- 
greso. 2Y quien debe dirigir dicho Frente? Demas esta decir 
que no puede ser la burguesia nacional por su carricter conci- 
liador, ni tampoco la pequena burguesia por su peculiar vacila- 
cion, sino la clase obrera aliada a la campesina. Precisamente, 
tiene que ser la alianza obrero-campesina, porque como las 
distintas clases y sectores sociales capaces de luchar frente al 
imperialismo y la oligarquia intenienen en el movimiento de 
liberacion nacional con objetivos o ideologias diferentes, solo 
el proletariado enarbola los objetivos del socialismo. 

Es claro que el proletariado no puede ceder la direccion 
del Frente Antiimperialista a otras clases. mucho menos a la 
burguesia nacional por tener una naturaleza explotadora y 
nunca haber sido un combatiente consecuente por la victe 
ria definitiva de la revolucion democraticeburguesa. No se 
deben perder de vista los objetivos de clase que la burguesia 
nacional persigue al participar en la lucha comun, ni tampoco 
olvidar que intenta hacer la revolucion nacional ante todo en 
beneficio propio. Esto no debe inducir a que la clase obrera 
rechace la participacion de la burguesia nacional y de la pe- 
quena burguesia, dado que ello significaria escindir el Frente 
Antiimperialista y empujar a dichas clases al campo del impe- 
rialismo, con lo que se quedana unicamente acompanada del 
campesinado. Conveniente es recordar que Lenin insistia en 
que hay que aprovechar obligatoriamente en esta lucha elas 
menores posibilidades de lograr un aliado de masas, aunque 
sea temporal, vacilante, inestable, poco seguro, condicional. 
El que no comprende esto, no comprende ni una palabra de 
marxismo*.' 

' Vladimir llich Lenin, In m f m d a d  infantil &l LQu*rdFrmo m d romunismo. 
edicion en lengua? extranjeras. Moscu. 1962, p. 62. 



La tesis de la *Dictadura con Respaldo Popular*, ya lo dije, 
no es perfecta ni nueva. Amerita ser completada y esclarecida 
en muchos aspectos importantes que muy bien podrian discu- 
tirse en mesas redondas mas amplias que la presente. Su im- 
portancia estriba en que serviria para aglutinar a su alrededor 
a todas las fuerzas antiimpenalistas del pais y en que podria 
impulsar nuestra revolucion de liberacion nacional, proceso 
de emancipacion que sera muy complejo y duro y, ?por que no 
decirlo para concluir?, muy sangriento. 



Proyecciones de la revolucion haitiana 
en la sociedad dominicana* 

La reunion y juramento de Bois-Caiman, el 14 de agosto 
de 1791, y el inicio de la insurreccion de esclavos en la Planta- 
cion Chabaud, en las cercanias de la ciudad de CapFran~ais, 
constituyeron el punto de partida de la revolucion haitiana, 
uno de los mas hermosos e impactantes procesos revolucio- 
narios de la historia de la humanidad. Los origenes de esta 
revolucion hay que rastrearlos en el sistema de plantacion, la 
esclavitud intensiva y la explotacion del negro africano en una 
sociedad colonial en la que las contradicciones sociales la ha- 
bian convertido en un verdadero barril de polvora que solo 
necesitaba una chispa para estallar. 

Esa chispa fue la Revolucion Francesa y, muy particular- 
mente, la Declaracion de los Derechos del Hombre y del Ciu- 
dadano, proclamada por la Asamblea Nacional, el 26 de agosto 
de 1789. Esta vascendental declaracion, que resumio todo el 
ideario burgues y la lucha que iniciaron Montesinos y Las Casas 

* Publicado en .%o% ano 2. No. 3, Santo Domingo. Instituto de Historia, 
Universidad Autonoma de Santo Domingo. 1994, pp. 77-91; en h l a  & 
la Unirnidad Aulonmno & Yuc&n,Vol. ni, No. 181, Merida.Yucatan, Mexico. 
abril-junio de 1992. pp. M: y en Rabida, No. 27, Huelva. Espaiia, 2008, 
pp. 9%99. 



en la isla de Santo Domingo a comienzos del siglo xw, por la 
igualdad juridica y social de los aborigenes, preciso lo mas 
esencial de los derechos del hombre y de la nacion. Lo hizo 
con preocupacion por lo universal, superando en mucho las 
libertades empiricas inglesas y norteamericanas, aunque que- 
rian ser universalistas con el universalismo del derecho natural 
de contener ciertas restricciones que limitaban su alcance: el 
referente a la esclavitud y a la discriminacion racial. 

Dicha declaracion se reflejo en Saint-Domingue, en pri- 
mer lugar, por la oposicion que hicieron los colonos blancos, 
sin distincion de clase social, a que se implantara la igualdad 
de los hombres de color, oposicion que llevo a los esclavistas 
a propugnar por la autonomia de Francia o por la incorpo- 
racion de la colonia al Reino Unido de la Gran Bretana e Ir- 
landa del Norte. Producto de esa postura antinacional, fue la 
Asamblea de San Marcos, celebrada durante los dias 8 a 16 de 
marzo de 1790. 

En segundo liigar, la actitud de la pequena burguesia mu- 
lata, en sus sectores mas avanzados, encabezada por Vicent 
Oge, los hermanos Chavannes, Rigaud, Piiichinat, Beauvais y 
Lambert, algunos de ellos de la Societe des Arnis des Noirs que 
en Paris habian fundado, entre otros, Robespierre, Brissot, el 
abate Gregoire, Saint-Just y Lafayette. 

A mediados de marzo de 1890, la Asamblea Nacional Fran- 
cesa promulgo dos decretos estableciendo la igualdad de los 
derechos civiles y politicos de los mulatos, aunque mantenian 
la esclavitud de los negros. Estos decretos fueron ignorados 
por las autoridades coloniales de Saint-Domingue y repudia- 
dos por los plantadores esclavistas y la pequena burguesia 
blanca. Fue esa situacion la que impulso a Oge y a los herma- 
nos Chavannes a recurrir a la insurreccion armada para forzar 
la imposicion de las medidas que igualaban a los de su clase so- 
cial con los blancos. La insurreccion fracaso y la muerte atroz 
de estos dirigentes obligo a la Asamblea Nacional Constituyen- 
te de Francia a dictar el decreto del 15 de mayo de 1971, que 



establecio, definitivamente, la igualdad politica y social de los 
mulatos y negros nacidos de padres libres, con lo que quedo 
cerrada esa fase de la revolucion haitiana. Faltaba la mas im- 
portante y transformadora: la protagonizada por las masas de 
negros esclavos. 

La gran sublevacion de esclavos comenzo el 16 de agos- 
to de 1791, encabezada por Boukman, Jeannot, Halaou, Jean 
Fran~ois, Biassou, Laplume, Hyacinthe, Lemour Derance, Pa- 
pillon, Bernardine, Benjamin y otros mas. La rebelion se ex- 
tendio por toda la colonia y las masas negras se convirtieron 
en la fuerza decisiva de la revolucion al tomar la direccion del 
movimiento de liberacion de los esclavos, proceso en el que 
se destacaron los lugartenientes de Jean Fran~ois y Biassou: 
Toussaint, Dessalines y Christophe. 

El guillotinamiento de la familia real francesa y la procla- 
macion de la Republica, en septiembre de 1792, provoco la 
primera coalicion monarquica contra Francia y que los emi- 
grados, con el apoyo de Inglaterra, Espana, Rusia y Austria, 
iniciaran un movimiento armado secesionista en los Departa- 
mentos de Mame, Marneet-Loire, Anjou, Piatou y en el pais 
de Les Manges (Bretana y Normandia), la llamada Guerra de 
La Vendee. Su objetivo fue el de crear una cabeza de playa en 
la zona para, con Louis x w ,  obtener el reconocimiento de los 
estados monarquicos europeos. 

Los jacobinos, con Saint-Just a la cabeza, crearon las levas 
y formaron varios cuerpos de ejercito integrados por sectores 
populares y, el 25 de septiembre de 1792, la Convencion Nacie 
nal adopto, con el voto unanime de sus integrantes, la celebre 
formula propuesta por el abogado jacobino Georges Couthon, 
diputado por Puy-de-Dome, de que <<la Republica Francesa es 
unica e indivisible.. 

La tesis geopolitica de la unicidad e indivisibilidad politi- 
ca de la Republica Francesa tenia un objetivo revolucionario 
concreto: la unidad nacional, y losjacobinos, con su dictadura 
revolucionaria y la guillotina, pudieron detener los proyectos 



federalistas de los girondinos, y aplastar a los emigrados y cam- 
pesinos monarquicos de La Vendee, asi como las invasiones re- 
alistas por las fronteras del sur (Pririneos) y del este (Alsacia). 

Mientras eso ocurria en Europa, en la colonia de Saint-Do- 
mingue las masas negras comandadas por Toussaint, un genio 
militar y politico como muy pocos en America, derrotaban a los 
espanoles y a los ingleses: Sonthonax, comisionadojacobino, se 
gano a los esclavos con la promesa de que la Republica France- 
sa aboliria la esclavitud y, el 4 de febrero de 1794, la Asamblea 
Nacional, todavia bajo control jacobino, abolio esa infame ins- 
titucion en todas sus posesiones de ultramar. 

Con ello quedaron sentados tres principios fundamentales 
en la lucha del pueblo haitiano por su liberacion nacional: la 
libertad e igualdad de los hombres, el cese de la discriminacion 
racial, y una concepcion geopolitica; principios que fueron im- 
plantados por Toussaint en el territorio dominicano, cuando, 
en 1801, unifico toda la isla de Santo Domingo bajo la bandera 
de la Republica Francesa. 

El genio de Toussaint consistio en aplicar la tesis de la 
unicidad e indivisibilidad politica francesa en la isla de Santo 
Domingo, tomando como excusa la incapacidad de Francia 
para poner en ejecucion el Tratado de Basilea, y tomar pose- 
sion de la parte cedida. Ello asi, porque Toussaint considero, 
con una gran vision y muy correctamente, que mientras en 
la frontera oriental de Saint-Domingue hubiera una potencia 
colonial que mantuviera la esclavitud o que pudiera servir de 
cabeza de playa a cualquier agresion esclavista contra la Parte 
Occidental, no se podria garantizar la libertad de los antiguos 
esclavos -conquistada al costo de sangrienta y ardua lucha- 
ni tampoco hacer viable el futuro estado libre e independiente 
de Haiti. 

Fue por esa causa y no por otra, que Toussaint hizo con- 
sagrar en la Constitucion de 1801 todos los principios de la 
Declaracion de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 
ano 1793, que amplio la del 1789, y en su Articulo lro., el de 



la unicidad e indivisibilidad politica de la isla de Santo Domin- 
go. Este principio de que *la Isla era unica e indivisible., que 
tantos quebraderos de cabeza ha provocado a los antihaitianos 
de mi pais de ayer y de hoy, se mantuvo en todas las consti- 
tuciones haitianas hasta la de 1867: en las de 1805 y 1806, de 
Dessalines, en sus Articulos lo, 15 y 29, respectivamente; en 
las de 1806 y 1816, en sus Articulos 29 y 41, respectivamente; 
en la de 1843, de Herard, en su Articulo 5; en la de 1846, de 
Riche, en su Articiilo 4; y en la de Souloiique de 1849, en su 
Articulo 4. 

Dicha disposicion desaparecio de la Ley Sustantiva Hai- 
tiana cuando el puehlo dominicano demostro al mundo y a 
los haitianos que era capaz de luchar por su independencia y 
soberania; que tenia aptitud para rechazar todos los intentos 
proteccionistas y anexionistas; que no estaba dispuesto a sufrir 
de nuevo la esclavitud y el prejuicio racial; y que pudo derrotar, 
solo y casi sin armas, a Espana en el proceso restaurador de 
186S1865. El Consejo de Secretarios de Estado que siistituyo al 
derrocado presidente Fabre Geffrard en 1867, elimino, como 
ya die,  esta tesis geopolitica de la Constitucion haitiana y en 
ninguna de la5 otras posteriores volvio a aparecer. 

Ahora bien. ;como se provecto la revoliicion haitiana en 
la sociedad dominicana? De divenas manera y en distintas 
epocas. en funcion de los diversos sectores que conformaban 
su estructura social. Los esclavistas, propietarios de ingenios y 
trapiches azucareros, de hatos ganaderos y explotaciones f e  
restales, luego del Tratado de Basilea, de 1795, comenzaron a 
emigrar a Cuba, Puerto Rico y Venezuela, en lo que algunos 
historiadores dominicanos llaman la emigracion de la .flor de 
las familias*. Los esclavos iniciaron una serie de suhlevaciones, 
siendo la mas notoria la insurreccioii que protagonizaron en 
el Ingenio Boca de Nigua, ocurrida el 29 de octuhre de 1796. 

En esa ocasion, vanos cientos de esclavos dirigidos por 
Francisco Lopez, Tomas Congo, Antonio Carretero, PetitJuan 
y la esclava Ana Maria, se lan~aron a luchar por su libertad, 



bajo la consigna de -Libertad e igualdad para los pobladores 
de la (subrayo el termino <<Isla*, porque muestra que ese 
movimiento estaba ligado a lo que ocurria en la parte france- 
sa). El resultado fue muy sangriento, las autoridades colonia- 
les usaron todos los recursos militares a su alcance para vencer 
y someter a los sublevados. Mas de 150 fueron apresados, tor- 
turados y muchos ejecutados publicamente en la Plaza Mayor 
de la ciudad de Santo Domingo. 

Cuando Toussaint unifico la isla bajo bandera francesa a 
inicios de enero de 1801, provoco profundos cambios revolu- 
cionarios en la sociedad dominicana. Entre las principales me- 
didas que implanto el regimen louverturiano se encuentran: 
la abolicion de la esclavitud, el 26 de enero, fecha que por 
ser la del nacimiento de Juan Pablo Duarte en 1813, no ha 
querido ser reconocida en el pais para no mezclar ambas efe- 
merides; el cese de la discriminacion racial; la integracion de 
los cabildos con participacion igualitaria de blancos, negros 
y mulatos; el fomento de la agricultura y la proteccion a los 
cultivos de cana de azucar, cafe. cacao, algodon y tabaco; la 
reduccion de los aranceles de importacion; la acunacion de 
moneda; el desarrollo de la ensenanza publica; el acceso de los 
negros y mulatos a los cargos publicos y al ejercito; la prohibi- 
cion de todo tipo de juegos de azar y el cierre de las galleras; 
la apertura de los puertos al mercado libre mundial, especial- 
mente con los Estados Unidos; la imposicion del Codigo Rural 
y la aplicacion de la Constitucion de 1801, en cuya elaboracion 
participaron cuatro representantes dominicanos. 

Las medidas louverturianas provocaron, por un lado, el 
disgusto de algun6s esclavistas, menos del 3% de la poblacion 
total, y por el otro, intensos cambios estructurales y superes 
tructnrales que produjeron una prosperidad economica nun- 
ca vista hasta entonces. Por ello, Toussaint no solamente se 
gano el apoyo de las masas populares, sino tambien el de los 
grandes propietarios y comerciantes. Desgraciadamente, ese 
experimento democratico duro bien poco, un ano despues 



desembarco la expedicion napoleonica que puso fin al re- 
gimen louverturiano y a la vida de ese extraordinario revolu- 
cionario. 

El intento napoleonico de restablecer la esclavitud en 
Saint-Domingue y de convertir la isla de Santo Domingo en el 
centro de irradiacion de la politica colonial francesa en las An- 
tillas, America del Norte y del Sur (con Louisiana, Florida, Mar- 
tinica, Guadalupe, Managalante y Guayana), que le permitiera 
arrancar a la fragil monarquia espanola sus colonias y debilitar 
el comercio de la burguesia inglesa, fracaso rotundamente con 
la guerra de la independencia de Haiti y el nuevo proceso revo- 
lucionario orientado por Dessalines, Christophe, Petion, Mau- 
repas, Capois, Yayaou. Paul Romain, Vemet, Sans-Souci y otros. 

La guerra de independencia de Haiti conto con la simpa- 
tia, solidaridad y apoyo militante de las masas dominicanas. 
El antiguo esclavo Jose Campos Tavares formo y dirigio el Ba- 
tallon Yaque, compuesto por un millar de mulatos y negros 
dominicanos; batallon que combatio durante todo el proceso 
independentista que se inicio a finales de 1802 y culmino el 1" 
de enero de 1804 con el surgimiento de la Republica de Haiti. 
Mas aun, Campos Tavares fue firmante de la Constitucion des- 
saliniana de 1805. 

La proclamacion de la independencia haitiana igualmen- 
te encontro apoyo en amplios sectores de la sociedad domini- 
cana; particularmente en el Cibao, la zona de mayor densidad 
poblacional y la de mas notorio desarrollo del capitalismo 
mercantil simple, por descansar en la produccion de tabaco, 
cafe y cacao, en base a una mano de obra libre, situacion que 
no ocurria en otras zonas. La ciudad de Santiago de los Ca- 
balleros enarbolo la bandera haitiana y envio una delegacion 
ante Dessalines haciendole saber que esa region se considera- 
ba incorporada a la recien nacida Republica de Haiti. Dessa- 
lines acepto esa incorporacion, pero le impuso al Cibao una 
contribucion de un millon de pesos espanoles para ayudar a 
sufragar los gastos de la guerra de independencia. imposicion 



arbiuaria que determino que el apoyo cibaeno perdiera entu- 
siasmo en gran parte de los pobladores de la zona. 

En el periodo historico conocido con el nombre de La Era 
de Francia en Santo Domingo, que inicio el general Ferrand 
en enero de 1804, emergio, por primera vez en la sociedad 
dominicana, un debil sentimiento nacional independentista 
y antiesclavista, =i como una profunda corriente de solidari- 
dad para con el pueblo haitiano, al que veia como una tabla 
de salvacion. En octubre de 1808, con el decidido apoyo del 
presidente Petion que aporto 600 fusiles, 800 lanzas, otros tan- 
tos sables, pertrechos belicos y dinero, un grupo pequenobur- 
gues del Cibao y Ama, dirigido por Ciriaco Ramirez, Cristobal 
Huber Franco y Salvador Felix, se lanzo a la guerra contra las 
tropas napoleonicas con el objetivo de expulsarlas del suelo 
dominicano y proclamar la independencia del pueblo domini- 
cano, aliado estrechamente a Haiti. 

Fue ese el primer vagido independentista dominicano en 
el que afloro, tambien por primera vez, la lucha de clases Ile- 
vada al terreno politico. Es decir, la pequena-burguesia porta- 
dora del sentimiento nacional, se planteo la independencia, 
la abolicion de la esclavitud. la separacion de la iglesia y el 
Estado, la confiscacion de tierras, la reforma agraria y otras 
medidas revolucionarias; mientras la oligarquia esclavista, in- 
tegrada por hateros, latifundistas, comerciantes y el clero, se 
opuso y propugno por el colonialismo espanol; esto es, un 
cambio de metropoli: Espana por Francia. Por su debilidad 
como clase portadora de las relaciones de produccion capita- 
listas y del sentimiento nacional, asi como por su poco peso 
en la sociedad politica, este intento de la pequena-burguesia 
cibaeiia y azuana fue aplastado por la reaccion colonialista y 
antinacionalista en la llamada Junta de Bondillo. 

Surgio el periodo de la llamada Espana Boba y de nue- 
vo Petion ofrecio ayuda en armas y recursos a un grupo pe- 
queno-burgues para luchar en favor de la independencia. 
Este movimiento se conoce con el nombre de Revolucion o 



Conspiracion de los Italianos, porque un oficial italiano del 
Batallon Fijo, el capitan Emigdio Pezzi, tuvo destacada parti- 
cipacion junto a los dirigentes Jose Ramirez, Jose Catanos y 
Santiago Fauleau, capitan del Batallon de Pardos. El movi- 
miento fue descubierto, los implicados apresados, torturados 
y ejecutados. 

Un ano despues, a finales de 1812, los esclavos de dos des- 
tartaladas unidades productoras de azucar, ubicadas en la mar- 
gen oriental del rio Ozama, protagonizaron un levantamiento 
que se conoce con el nombre de Rebelion de Mojarra y Men- 
doza, los dos lugares geograficos donde estaban ubicados los 
trapiches. En el movimiento estuvo implicado Pablo Ali, co- 
mandante del Batallon de Pardos y Morenos -aunque en el 
juicio no se pudo demostrar sil culpabilidad- y su objetivo 
era, con el apoyo de Petion y de Christophe, abolir la esclavi- 
tud y proclamar un estado libre e independiente incorporado 
a Haiti. 

Este movimiento fue denunciado a las autoridades colo- 
niales por uno de los complicados, y 115 esclavos fueron apre- 
sados, juzgados y condenados a muerte sus dirigentes: Jose 
Locadio, Pedro de Seda, Pedro Henriquez, Marcos Canafis- 
tola, Fragoso y ocho mas. El resto fue castigado con diversas 
pena de prision. 

En 1814, de nuevo Petion intento ayudar a Manuel del 
Monte, quien quiso dirigir un movimiento antiesclavista e in- 
dependentista. Fue denunciado a las autoridades coloniales, 
apresado y enviado a la isla prision de Ceuta, donde murio tres 
anos despues. En 1815, otra vez Petion dio ayuda a un criollo 
de origen cubano llamado don Fermin Garcia para iniciar un 
movimiento antiesclavista e independentista. Igualmente de- 
nunciado, fue a parar a Ceuta donde murio en 1819, ano en el 
que tambien murio en dicha prision Ciriaco Rarnirez. 

Despues de la muerte de Petion en 1818, su sucesor Jean 
Pierre Boyer ofrecio abundante ayuda a varios movimientos an- 
tiesclavistas e independentistas que estallaron en los anos 1820 



y 1821 en Neyba, San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfan, 
Dajabon, Monte Cristi, Guayubin y Sabaneta. Todos estos mo- 
vimientos independentistas ocumeron en las zonas fronterizas 
con Haiti, en las que dos altos militares haitianos, agentes de 
Fbyer, ofrecieron ayuda en armas, pertrechos y dinero. 

Fue ante esa situacion revolucionaria del lejano sur, de la 
Linea Noroeste y del Cibao, que el licenciado Jose Nunez de 
Caceres, funcionario colonial y esdavista convencido, teme- 
roso de que si la marea revolucionaria que se formaba en el 
occidente dominicano llegaba a Santo Domingo el y los de su 
clase perderian los privilegios y prerrogativas sociales de que 
disfrutaban en una sociedad de latifundistas, hateros y escla- 
vistas, decidio dar una especie de golpe de Estado contra el 
gobernador espanol y proclamar una republica incorporada 
al sueno bdivarian0 de la Gran Colombia. 

Nacio asi, el lde diciembre de 1821, el Estado Indepen- 
diente de Haiti Espanol, un natimueno que no conto con apo- 
yo popular alguno y que fracaso desde ese mismo dia al no 
establecer en su acta constitutiva la abolicion de la esclavitud 
y el cese de la discriminacion racial, en una sociedad en la que 
el 89% de sus 63,000 integrantes eran mulatos libres, negros 
esclavos y libres. 

Nada tiene de extrano, pues, que la mayoria de la pobla- 
cion dominicana repudiara el Estado Independiente de Haiti 
Espanol y que, desde la ciudad de Santiago, se expandiera un 
movimiento que solicito al presidente Boyer la incorporacion 
del territorio dominicano a la Republica de Haiti. En efecto, 
desde la ciudad corazon del Cibao, Juan Nunez Polanco, Fer- 
nando Morel de Santa Cruz yJose Maria Salcedo, representan- 
tes de la pequena burguesia tabaquera y de los comerciantes 
de la hoja, tomaron la Fortaleza San Luis, amaron la bandera 
espanola e izaron la haitiana. 

A seguidas, dirigieron una comunicacion al presidente 
Fbyer -denunciando como infamen el acta constitutiva del 
Estado creado por Jose Nunez de Caceres porque mantenia 



la esclavitud y la discriminacion racial, ademas de establecer 
otras medidas antipopulares, y solicitandole que la Constitu- 
cion haitiana los gobernara en lo adelante. Este llamamiento, 
que muchos historiadores dominicanos antihaitianos mantu- 
vieron oculto por anos, fue de inmediato seguido por otros si- 
milares de casi todas las comunes, poblados y aldeas del Cibao 
y del sur. El 95% de los comandantes militares secundo ese 
llamamiento y la casi totalidad de los ayuntamientos lo apoyo. 

Obviamente, no todos los dominicanos favorecieron la 
unificacion politica con Haiti. Hubo sectores que se opusieron 
porque, de implantarse las disposiciones de la Constitucion 
haitiana de 1816, sus intereses de clase se verian seriamente 
lesionados. Esos sectores constituian la minoria de la sociedad 
dominicana; eran los que conformaban la oligarquia colonial 
integrada por esclavistas, hateros, latifundistas, burocratas co- 
loniales, comerciantes espanoles, franceses y judios; y, natu- 
ralmente, el clero catolico, integrado en su casi totalidad por 
sacerdotes espanoles de mentalidad inquisitorial. 

Ante esos llamamientos dominicanos, Jean Pierre Boyer, 
fiel continuador de la tesis geopolitica louverturiana de la uni- 
dad e indivisibilidad politica de la isla de Santo Domingo y 
un politico sagaz, no desaprovecho la oportunidad y el 11  de 
enero de 1822 dirigio un manifiesto al pueblo dominicano y 
al mes siguiente cruzo la frontera con dos ejercitos despues 
de asegurarle que vendria: e [. . .] no como conquistador sino 
como pacificador y conciliador de todos los intereses en armo- 
nia con las leyes del Estado y que no esperaba encontrar por 
toda5 partes sino hermanos, amigos e hijos que abrazar.. 

Por donde quiera que paso Boyer con sus tropas fue reci- 
bido con beneplacito por las masas populares. Los tnnitarios, 
en el Acta de Separacion Dominicana del 16 de enero de 1844, 
constitutiva del Estado Dominicano, aseveraron que: 

Cuando en febrero de 1822, la parte oriental de la Isla 
[. . .] no se nego a recibir el ejercito del General Boyer, 



que como amigo traspaso el limite de una y otra par- 
te, no creyeron los Espanoles Dominicanos que con 
tan disimulada perfidia hubiese faltado a las promesas 
que le sirvieron de pretexto para ocupar los pueblos 
[...l. Ningun dominicano lo recibio entonces, sin dar 
muestras del deseo de simpatizar con sus nuevos ciu- 
dadanos: la parte mas sencilla de los pueblos que iba 
ocupando, saliendole al encuentro, penso encontrar 
en el que acababa de recibir en el norte el titulo de pa- 
cificador, la proteccion que tan hipocritamente habia 
prometido. 

Al sefialar los trinitarios ala parte mas sencilla de los pue- 
blos-, sin lugar a duda alguna se referian a los sectores mas 
pobres de la sociedad, a las masas populares. que recibieron a 
Boyer como a un liberador. 

El llamado Padre de la Historia Dominicana, Jose Gabriel 
Garcia, a quien nadie puede calificar de prohaitiano, sino 
todo lo contrario, en su obra Historia de Santo Domingo, Vol. 11, 

p. 91, afirmo con gran honestidad intelectual que: -Solo los 
pocos dominicanos que poseian esclavos eran los que no esta- 
ban contentos con la indivisibilidad politica de la isla*. 

El 9 de febrero de 1822, Boyer entro a la ciudad de San- 
to Domingo y dio inicio al periodo de la unificacion politica 
con Haiti; periodo en el que se implantaron en la sociedad 
dominicana medidas tan revolucionarias que transformaron 
radicalmente sus estructuras y superestructuras, y permitieron 
la posterior formacion del Estado dominicano. 

Las medidas establecidas por el Boyer de 1822, que no era 
i@ al dictador derrocado en 1843 por la union tactica de los 
Movimientos de La Reforma, de Haiti y La Trinitaria dirigida por 
Duarte, fueron de variada indole. Senalare las mas importantes: 

Abolicion de la esclavitud y cese de la discriminacion 
racial; 



Ley Inmobiliaria del 8 de julio de 1824, por medio de 
la cual se confiscaron todos los bienes muebles o in- 
muebles del clero, de los ausentes y de los que no per- 
tenecian a particulares; 
Abolicion de los derechos feudales (diezmo, annata, 
media annata, censos, capellanias y mayorazgos); 
Ley de Deslinde de la Propiedad, y expropiacion por 
parte del Estado de todas las tienas poseidas en exceso 
a lo establecido en los titulos de propiedad; 
Reparticion de las tierras confiscadas entre los anti- 
guos esclavos y campesinos desposeidos en  parcelas 
de un minimo de cinco camatu o 102.6 tareas domi- 
nicanas, equivalentes a unas 6.5 hectareas, (la llamada 
vboyerada*); 
Ley que establecia el perdon o quita de deudas h i p e  
tecarias, de las que los principales acreedores eran las 
ordenes religiosas; 
Implantacion del Codigo Rural y obligatoriedad de pa- 
gar a los productores agricolas en base a un salario, es- 
tableciendose para losjornaleros del campo cinco dias 
de trabajo semanal, y los sabados y domingos libres; 
Decreto del 22 de abril de 1822 contra la vagancia, 
obligando a ir a trabajar al campo a los sin oficio de 
las ciudades; 
Ley de Patentes y Ley de Impuesto sobre la Renta, que 
se fijo en un 5% de los beneficios bmtos anuales; 
Ley de Impuesto Locativo (5%) del valor de los in- 
muebles y 8% del valor de los productos agricolas de 
exportacion. 
Ley de Moneda y Banca que fijo el g o u d  como valor 
de cambio; 
Ley de Fomento de la Agricultura; 
Ley de Impuestos Aduanales; 
Ley de Impuesto de Papel Sellado; 
Ley de prohibicion de comerciar a los extranjeros; 



Ley que prohibio los juegos de azar, las loterias y las 
lidias de gallos; 
Ley que habilito los puertos de Santo Domingo, Puerto 
Plata, Monte Cristi, Ama y Samana al mercado mundial; 
Ley de Navegacion y Cabotaje; 
Ley de Ensenanza Primaria Obligatoria; 
Ley del Servicio Militar Obligatorio para todos los va- 
rones (de 15 a 65 anos de edad, salvo los incapacitados 
fisicos o mentales, los hijos unicos de madre viuda y 
los comerciantes mayoristas). Se formaron los Regi- 
mientos 31.32 y 33 y la Guardia Nacional, cuerpos que 
fueron los que mantuvieron el orden publico y la de- 
fensa de la soberania en el territorio dominicano; 
Creacion de las academias de ensenanza conforme al 
modelo frances, que impartieron docencia de Quimi- 
ca, Fisica, Biologia, Matematicas y Ciencias; 
Decreto que establecio que los bienes de las personas 
que no tuvieran herederos pasarian a manos del Estado; 
Asentamiento de negros libertos de los Estados Unidos 
en Las Caobas, Las Matas de Farfan, Altamira, Puerto 
Plata. Moca, Santiago, San Francisco de Macons. La  
Vega y Samana, para cultivar cafe, cacao y viveres; y 
en Santo Domingo y sus alrededores, Seybo, Higuey, 
Bani, San Cristobal y Boya, para cultivar cana de azu- 
car, cafe y frutos menores. En total, se asentaron en el 
territorio dominicano 3,100 familias de las cuales la 
mayoria murio por la rigurosidad del clima; inmigran- 
tes que dejaron fuertes vestigios de su cultura todavia 
hoy vigentes en Samana y Puerto Plata; 
Eleccion de representantes dominicanos (por los 
Departamentos Ozama y Cibao) ante el Congreso de 
Haiti; e 
Implementacion de los codigos burgueses napoleoni- 
cos: el Codigo Civil; el Codigo de Procedimiento Civil; 
el Codigo Penal; el Codigo de Procedimiento Penal; 



el Codigo de Instruccion Criminal y el Codigo de Co- 
mercio. Estos codigos, superestructura ideologica de 
una sociedad burguesa, no encajaron en la atrasada 
realidad social dominicana ni tampoco en la haitiana. 
Sin embargo, con ellos se introdujo un sistema juridi- 
co totalmente diferente al que habia regido hasta el 
momento; sistema que se ha mantenido en vigor en 
Republica Dominicana bata nuestros dias. 

Por otro lado, la Constitucion haitiana de 1816, que rigio 
para todos los dominicanos, proclamo los Derechos del Hom- 
bre y del Ciudadano resiimiendolos en cuatro: la libertad; la 
igualdad: la seguridad: y la propiedad sobre la qiie descansaba 
el cultivo de la tierra. 

Esos principios, ademas de las disposiciones del Codigo 
Civil Napoleonico de 1804 que sirvio de modelo al haitiano 
de 1826, otorgaron a la mujer igualdadjuridica y social, con- 
virtiendola, de la noche a la manana. en sujeto de derecho 
con capacidad para contraer obligaciones. Esto fue algo reve 
hicionario y novedoso en una sociedad como la dominicana 
de la epoca; algo que nunca se habia visto durante el periodo 
colonial en el que impero la legislacion hispanica, prenada de 
discriminacion hacia la mujer y embebida con una concepcion 
machista tan profunda, qiie la consideraba incapaz de obligar- 
se contractnalmente y de administrar y disponer de sris pro- 
pios bienes, si no era con el consentimiento expreso del tutoi- 
o del marido. 

Esos derechos de la mujer dominicana desaparecieron des- 
pues de proclamarse la separacion de Haiti en febrero de 1844, 
porque la Constitucion dominicana, del 6 de noviembre de ese 
ano, no los contemplo. Por ello, con todo e independencia po- 
litica, la mujer volvio a ser discriminada y victima del tradicional 
machismo dominicano hasta 1940. 

L a  legislacion haitiana, siguiendo el patron frances de qui- 
tar a la iglesia el registro de los actos del Estado Civil. decreto 



el establecimiento de un Oficial del Estado Civil para cada 
comun. 

El matrimonio fiie declarado un acto civil, desprovisto de 
todo matiz religioso y se establecio el divorcio por varias cau- 
sas. Se instituyo la filiacion por la Ley del 10 de noviemhre 
de 1813, incorporada luego al Codigo Civil, y los hijos pasaron 
a ser legitimos (de padres casados) o naturales (de padres no 
casados). Con ello desaparecio el bastardo de la tradicion es- 
panola y en las sucesiones los hijos naturales recibieron una 
cuarta parte del patrimonio a heredar. Ademas. en caso de qiie 
no hubiera hijos legitimos, los natiirales pasaron a recihir la 
totalidad de la herencia. 

Todas estas medidas se proyectaron f'avorablemente en la 
sociedad dominicana, ya que provocaron la igualdad demc- 
craticc-burguesa y iin notable incremento de la produccion 
agricola, lo qiie, a la vez, permitio la ampliacion del mercado 
interno -aiinqiie no nacional sino regional-, la expansion 
del comercio y el desarrollo de las clases sociales, particiilar- 
mente de una pequeiia burguesia agraria y otra mercantil sim- 
ple en las zonas urbanas. Esa pequena burguesia seria, a la 
larga, la portadora del sentimiento nacional y la gestora del 
niovimiento separatista que permitio el surgimiento del Esta- 
do dominicano; iiii estado siii gheris ,  que no surgio de un 
proceso de lucha independentista contra tina potencia col* 
nialista. sino de la separacion del primer pais anticolonialista, 
antiesclavista e independiente de Am6rica Iatina; un Estado 
cuya primera Constitiicioii, la de noviembre de 1844. estuvo 
inspirada en las constit~icioiies haitiana de 1816 y 1843, parti- 
ciilarmente en esta iiltima. 

En coricliision, con la revoliicion haitiana se inicio en la 
histoi-ia dominicana un trascendental periodo, ya que fiie a 
travbs de ella qiie se implantaron los principios de la Revw 
Incion Francesa en nuestra sociedad y se produjeron profiin- 
das y radicales modificaciones en su serio qiie aim perviven en 
nnestros dias. 



Importante y desconocido acto notarial 
de la epoca (1831) * 

En el Archivo General de la Nacion de esta ciudad de 
Santo Domingo, en el Tonio 1 del Libro de Protocolos de los 
notarios publicos licenciados Jose Troncoso y Antonio Abad 
Solano, correspondieiite al aiio 1831, existe un acto registrado 
con el No. 122 que, por sil importancia y novedad, lo copie a 
mano y reproditzco con algunas anotaciones. 

I;i nianera como lo encontre fue casual, ya que, por estar 
irivestigaiido todo lo relacionado con el Ingenio de Engombe, 
desde sus origenes en la primera mitad del siglo XVI hasta su 
desaparicion, el pariente e investigador, Lic. Walter Cordero, 
me confio que creia haber visto un acto notarial de la epoca de 
la uriificacion politica con Haiti en el que se mencionaba di- 
cha unidad productora de azucar. En el Archivo General de la 
Nacion pedi los Lihros de Protocolos de los notarios publicos 
que en esa epoca ejercian en la ciudad de Santo Domingo y, 
luego de una arriplia busqueda, encontre el docunierito histo- 
rico que es objeto de estos comentarios. 

El acto notarial consiste en i t i i  contrato de localizacion in- 
tervenido entre el propietario del ingenio y sus terrenos, Pablo 

* Piihlicado mi Tios. ano 1. h'o.1. pp. 1 . Y ~ I W .  Santo Doniingo, Institiito de 
Ilistoria. Universidad Aiitiiiioina dr Santu Doiiiirigu, 1993. 



Ali, coronel del regimiento No. 31 del ejercito haitiano, y la 
senora Micaela Geraldo Vda. Delgado, por medio del cual el 
primero arrendo a la segunda, por el termino de seis anos, 
cinco camuxl  de tierras de labor por el precio anual de dos 
pesos cada uno; esto es, por diez pesos anuales. 

Este contrato de arrendamiento fue instrumentado confor- 
me a las disposiciones del Ah 5,  Ley 5, del Codigo Rural, del 
6 de mayo de 1826, que establecia que: 1) Todos los contratos 
sinalagmaticos que garantizaran mutuamente las relaciones de 
las partes, individuales o colectivas, no podian tener un termino 
menor de dos anos ni mayor de nueve en terrenos dedicados a 
cultivos secundarios (viveres, frutas, huertos y forrajes), ni me- 
nor de tres anos ni mayor de nueve en areas que se dedicaran a 
cultivos de exportacion (tabaco, cafe, algodon. cana de azucar, 
cacao, etc.); 2) Debian redactarse, bajo severas penas, en papel 
timbrado; y 3) Tenian que ser instrumentados ante un notario 
publico, bajo rigurosas multas.' 

El acto ofrece las siguientes y novedosas peculiaridades. 
PRIMERA. Lo que mas llama la atencion es que esta totalmen- 

te redactado en espanol, lo que rompe la tradicional leyenda 
de que el presidente Jean Pierre Boyer hizo obligatorio el fran- 
ces en todos los actos de la vida publica y privada de la sociedad 
dominicana. Aunque es cierto que el mandatario haitiano dis- 
puso que, a partir del anos 1825, todas las comunicaciones de 

' Camnus. Unidad agraria haitiana que se implanto en la parte oriental 
de  la isla a partir de 1822. Tiene un origen colonial frances al porvenir 
del antiguo cuadrado provenzal. de cien por cien pasos, que se utilizo 
para determinar las llamadas habitaciones (plantaciones) en el Saint- 
Domingue del siglo XWI. Un rnmuurequivale a 1.3 hectareas o 20.58 tareas 
dominicanas, par lo qiie el area ohjeto del contrato de  arrendamiento 
(cinco rnmalu) era igual a 6.5 hectarea3 o 102.9 tareas dominicanas, que 
fue la extension qiie el presidentr Bover considero como minima para 
repartirla entre los antiguos esclavos y desposeidos rurales dominicanos. 
Por ello. nuestros campesinos la Ilainahan "cinco hoyeradas.. 
Wenceslao Vega Bovric. Histmin &l Dmcho Dainirano, Instituto Tecno- 
logico dc  Santo Dominxo, Santo Dominxo, 1986, p. 158. 



particulares a las autoridades gubernamentales debian hacerse 
en frances y que, igualmente, debian redactarse en ese idioma 
todos los documentos legales o judiciales, incluyendo los actos 
del estado civil y los notariales, no lo es menos que el gobier- 
no haitiano solamente exigio fiel cumplimiento al primero de 
estos mandamientos (la obligatoriedad de dirigirse en frances 
a las autoridades) y que permitio que los actos judiciales y le- 
gales siguieran redactandose en e~pa i io l .~  

Eso explica que los notarios publicos Troncoso y Abad Su 
lano instmmentaran el acto en espanol y que aun en 1836, fecha 
hasta la que estuve rastreando en sus Libros de Protocolos, acto 
por acto, folio por folio, pudiera verificar que todos, absoluta- 
mente todos, estaban instrumentados en castellano. A partir de 
ese ano de 1836, no pude encontrar mas documentos legales 
de dichos notarios. 

SECUNDA. La siguiente novedad consiste en que en dicho 
documento, una mujer, labradora por demas, la senora Mi- 
caela Geraldo Vda. Delgado, figurara como arrendataria de 
un predio agricola; esto es, como sujeto de derecho con capa- 
cidadjuridica para contraer obligaciones: para contratar. Esto 
fue algo insolito en la sociedad dominicana de la epoca que no 
habia ocurrido durante el periodo colonial espanol, debido a 
que la feudal legislacion hispanica consideraba a la mujer inca- 
paz de obligarse y hasta de administrar y disponer de sus pro- 
pios bienes, a no ser con el consentimien~o expreso del tutor o 
marido, o en el caso de ser viuda, por el padre o el consejo de 
familia sin tener a nadie que la representara. 

La llamada dominacion haiuana, que revoluciono la so- 
ciedad dominicana al provocar cambios trascendentales en sus 
rancias estructuras coloniales, beneficio legalmente a la mu- 
jer. En efecto, la Constitucion de Haiti de 1816, aplicada a los 
dominicanos hasta ser sustituida por la de 1843, en su Art. 6 

Ibideni. p. 163 



establecia que: .Los derechos del hombre en sociedad son: la 
libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad*." 

La Carta Magna haitiana de 1843, fuente inspiradora de 
la dominicana de 1844, ratifico y amplio esos derechos en sus 
Arts. 9, 16, 17 y 1K5 Con la consagracion de esos derechos 
-herencia directa de los principios de la Revolucion Fran- 
cesa- todos los dominicanos, al igual que los haitianos, que- 
daron igualados sin distincion de nacimiento, sexo, color, 
posicion social o religion. Ademas de ese principio universal 
de la carta sustantiva haitiana, el Codigo Civil, replica del na- 
poleonico de 1804 que se impuso en toda la isla en 1826, otor- 
go a la mujer tanto los derechos civiles como la capacidad para 
recibir y disponer de sus bienes, con lo que la convirtio en 
sujeto de derecho qne podia contratar todo tipo de actos rela- 
cionados con bienes muebles e inmuebles. 

Esos derechos desaparecieron de la sociedad dominicana 
al realizane la separacion de Haiti en 1844 y promulgane la 
Constitucion de noviembre de dicho ano, que no los contem- 
plo, por lo que la mujer volvio a ser discriminada y victima del 
machismo tradicional. No fue sino hasta 118 anos despues, 
iniciado ya el periodo de consolidacion de la tirania de Tru- 
jillo, cuando este, demagogicamente y con el objetivo de ga- 
nane su voto, por virtud de la Ley 390, del 14 de diciembre 
de 1940, concedio a la mujer plena capacidad para disfrutar de 
los derechos civiles y politicos;Verechos que, dos anos mas tar- 
de, fueron incorporados en el Titulo r i i ,  Seccion i r ,  de la C o n i  
titucion de 1942.' 

' Luis Marinas Otero, lm ConsNwimn & Haili Ediciones Cultura Hispani- 
ca, Madrid, 1968, p. 163. 

' Ihidem, pp. 186187. 
% L q  No. 3390 que concede plena capacidad de Im derechos ciiua a la mujer 

dominicana>. Gdaion & lyrs, Dmrio~maar y RaducioM & Im Podoa LsprIntnio y 
F;flrlnio & la Rrpublica Dominirann, tomo 1. Santo Domingo, 1940, pp. 438445. 

' .Constitucion de la Republica Dominicana.. Coi tcMn & I.qr.7, Drmfos ..., 
ano 1942. pp. 449-500. 



TERCERA. Otra primicia es la de que Pablo Ali, coronel del 
Regimiento 31, fuera pacifico propietario del Ingenio Engom- 
be por donacion Nacional que le hizo el Presidente de Haiti. 
Pablo Ali fue un personaje historico que amerita una profunda 
investigacion, tanto desde su llegada al territorio dominicano, 
a finales del siglo xwr. junto a Juan Mambi, como integrante 
de las tropas auxiliares negras de la colonia de Saint-Domin- 
gue, comandadas por Biassou y Jean Francois (bajo cuyos man- 
dos ganaron fama sus lugartenientes Toussaint Louverture y 
Henri Christophe), como hasta 1844, cuando comandaba el 
Regimiento 91 con el rango de general y representaba el brazo 
armado del movimiento separatista trinitario. 

Ya en 1821 era coronel comandante del Batallon de Par- 
dos y Morenos, y salto al escenario politico cuando ofrecio a 
Jose Nunez de Caceres el apoyo de sus tropas para contrarres- 
tar al Batallon Fijo -unico cuerpo castrense que mantenia 
Espana en la Colonia- y este poder proclamar el natimiierto 
Estado Independiente de Haiti Espanol. Al Nunez de Caceres 
no cumplir la promesa que le hizo de abolir la esclavitud y 
suprimir la discriminacion racial, Ali dio las espaldas al recien 
nacido Estado e inicio la cadena de llamamientos al presiden- 
te Boyer para que unificara la isla bajo la bandera y las leyes 
haitianas; llamamiento que se rego como incendio en pajonal 
seco por casi la totalidad del territorio dominicano y que fue 
secundado -aunque muchos historiadores de ayer y de hoy, 
prenados de prejuicios antihaitianos, lo nieguen- por la gran 
mayoria de nuestra poblacion: el 89% que eran mulatos, ne- 
gros esclavos y negros libres, ademas de niuchos blancos in- 
conformes con la situacion imperante. 

Lo importante es que el coronel Pablo Ali era, en 1831, 
pacifico poseedor del Ingenio Engombe y sus terrenos por 
*donacion Nacional que le hizo el Presidente de Haiti.; da- 
diva que significaba que dicho inmueble y sus mejoras eran 
patrimonio nacional, un bien del Estado. Seguramente, este 
inmuebles y sus mejoras pasaron a ser del dominio publico 
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en virtud de la Ley del 8 de julio de 1824 que expropio todos 
los bienes muebles e inmuebles que no pertenecian a particu- 
lares; los realengos; los de los gobiernos y cabildos; los de los 
conventos religiosos, monasterios, hospitales, iglesias u otras 
corporaciones eclesiasticas; los de los ausentes antes del 10 de 
junio de 1823 que no habian regresado al pais; y los de quienes 
se marcharon sin haber jurado, al momento de la unificacion 
politica de la isla, fidelidad a la Republica de Haiti.R 

Ahora bien, puesto que el Ingenio Engombe y sus terrenos 
no eran realengos. ni pertenecian al Cabildo de Santo Domin- 
go - q u e  nunca tuvo ingenios durante el periodo colonial- ni 
tampoco parece que fueran propiedad de la Iglesia Catolica, 
podria asegurarse que constituia patrimonio de uno de los au- 
sentes, de un terrateniente esclavista de la llamada *flor de las 
familias* que emigro por no poder soportar la igualdad ante 
sus antiguos esclavos, tal y como senalo el historiador Jose Ga- 
briel Garcia cuando asevero que .solo los pocos blancos que 
poseian esclavos. eran los que no estaban contentos con la in- 
divisibilidad politica de la isla,,.' 

Es igualmente notorio que el coronel Pablo Ali y la arren- 
dataria, senora Micaela Geraldo Vda. Delgado, fueran anal- 
fabetos, por lo que no pudieron firmar el acto, segun hacen 
constar los notarios actuantes, y que esta en la Seccion de Hai- 
na, seguramente en las cercanias del Ingenio Engombe. 

CUA~TA. La cuarta novedad que llama la atencion es que 
el valor del arrendamiento se fijo en pesos y no en p r & ,  

Jose Gabnel Garcia. Ckn+ndu, & la Hisimin & Sonlo Domingo. tomo 11.3era. 
ed., Imprenta de Garcia Hermanos, Santo Domingo, 1894, p. 100. Ver 
tambien a Jean Pricc-Man. Ln lirpubliro & Haitig In RPpublira Dominicana. 
Diumo.~ asprtos & unpmblxmn p ~ c i f i c o y  ~tnologico. torno 1, s/e. 1953. Puerto 
Principe, p. 203. (Coleccion del Tercer Cxntenario de la Independencia 
de Haiti): Frank Moya Pons. La dominacion haitiana, 1822-1844. 2da. ed., 
Universidad Catolica Madre y Maestra, Santiago de loa Caballeros. 1972, 
pp. 5fi57. (Coleccion Estudios). 

Gabnel Garcia, Conrpendiod la HirloM &SnnloDominp ..., tomo 11, p. 91. 



que era la moneda oficial haitiana con la que debian reali- 
zarse todas las operaciones de traspasos de propiedades y las 
mercantiles. Aqui, otra vez, el uso o la tradicion se impuso a la 
ley ya que, aunque el presidente Boyer habia prohibido desde 
1826 que en la isla se utilizaran monedas extranjeras - e x c e p  
to las de oro y plata para el pago de los derechos aduaneros, 
con lo que perseguia obtener metal precioso para pagar a 
Francia las cuotas anuales de la indemnizacion de 150 millc- 
nes de francos establecida coactivamente por la Ordenanza de 
Carlos x, de comienzos dejulio de 1825- a los dominicanos se 
les permitio continuar calculando operaciones inmobiliarias y 
transacciones mercantiles mediante el empleo de un valor de 
cambio de pesos y reales.lo 

QUINTA. Otra novedad interesante es qiie los labradores, 
conforme a las disposiciones del Codigo Rural, estaban obliga- 
dos a cercar las areas de cultivo a fin de poder garantizar su re- 
coleccion, en vista de que la crianza libre de ganados de todo 
tipo amenazaba las cosechas; situacion que se mantuvo duran- 
te todo el siglo xrx y parte del xx en muchas regiones del pais. 

SEXTA. La penultima novedad es qiie el dociimento eviden- 
cia que el gobierno haitiano habia adoptado una politica de 
evitar la deforestacion innecesaria, al exigir el Codigo Rural 
que solamente podria hacerse leca y carbon de los arboles que 
se talaran y tumbaran para poder realizar el <<habiten necesario 
para plantar las semillas y cultivar las plantas. 

S E ~ I M A .  La ultima primicia es que uno de los testigos del 
acto notarial, el coronel Francisco Santillan, buen amigo del 
coronel Pablo Ali y tambien oficial del Regimiento No. 31, es- 
taba alfabetizando al figurar su firma al pie del mismo. El otro 
testigo requerido por el Codigo Civil no fue mencionado -lo 
cual constituye una irregularidad- aunque su firma, ilegible, 
figura al lado izquierdo de la del coronel Santillan. 

' O  Wenceslao V e p  Bome. Hktmia <LIDenrho Dominirano.. ., p. 144 
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Hechas estas anotaciones, tal vez un poco largas pero que 
he considerado necesarias para esclarecer el acto notarial, a 
continuacion transcribo, in extenso, este revelador documento. 

El acto No. 122 consta de cuatro folios, tamano 8% x 14. 
En el primer folio, en el margen superior izquierdo, hay un 
escudo ovalado de ramos de laurel; en el centro, una mesa 
con un gorro frigio; entre las patas de la mesa, la cifra de 25 
gourdes y, dentro del ovalo, la leyenda Repub* D'HaUi En 
el centro del folio dice .Libertad-Igualdad.. En el margen su- 
perior derecho hay un sello rojo, de forma circular, formado 
por dos ramos de laurel; amba tiene una llave, abajo, dos plu- 
motes cruzados; en el centro, horizontalmente en dos lineas, 
la leyenda mTresoreries Generales-. 

En la ciudad de Santo Domingo, a veinte y siete de Octu- 
bre de mil ochocientos treinta y uno, ano veinte y ocho de la 
Yndependencia. Ante nos, Jose Troncoso y Antonio Abad So 
lano, Notarios Publicos de esta Plaza, domiciliados y residen- 
tes en ella, comparecio el ciudadano Pablo Ali, Coronel del 
Regimiento Treinta y Uno que guarnece esta Plaza y nos dijo: 
que en los terrenos del Ingenio de Engombe, del que esta en 
plena y pacifica posesion por donacion Nacional que le ha he- 
cho el Presidente de Haiti, amenda a la ciudadana Micaela 
Geraldo viuda Delgado, de oficio labradora, bajo los pactos y 
condiciones siguiente = Primera: que este arrendamiento sera 
comprehensivo de cinco caneaur'lde tierras de labor y sera du- 
radero por el espacio de seis anos pagando por cada uno diez 

" Luis Mannas Otero. uir Conrfiluciars & H a i f i . . ,  p. 163 



pesos = Segunda: que esta arrendataria estara obligada a man- 
tener labranzas con empalizadas de palenques bien acondicie 
nadas = Tercera: qiie se le prohibe toda crianza de animales de 
serda, cabrios, ni bacunos, solo aquellos que pueda mantener 
bajo buenos corrales = que tambien se le prohibe hacer lena 
ni carbon solo de los palos que tumbe para formar sus labran- 
zas. Cuarta: que esta arrendataria no permitira qiie se alojen 
en su casa ninguna otra persona que la que componga su fami- 
lia. Quinta: que cumplido el plazo de los seis anos tendra esta 
arrendataria iin ano de termino para disfrutar de la.. crianzas y 
labranzas a menos que el propietario quiera formar sus estable- 
cimiento ajusta regulacion de perito qiie nombraran las partes 
sin que vencido el termino de los seis anos pueda ser lanzada 
del terreno, a menos que su conducta de causas para ello; y si 
cumplido el plazo de los seis anos conviniera al propietario y a 
la arrendataria seguir el arrendamiento, se formulara un nuevo 
contrat0.Y estando presente la arrendataria ciudadana Micaela 
Geraldo Vda. Delgado del contexto de este acto, bien impuesta 
de el, dijo: que lo aceptaba en t o d a  sus partes, y desde luego se 
compromete a pagar el arrendamiento anual de diez pesos se- 
gun ha convenido con el propietario. Y a la seguridad, firmeza 
y cumplimiento de este acto, las partes contratantes se comprw 
meten a ello en legal forma y declara el propietario que su d e  
micilio y residencia en esta Ciudad, y la casa de su morada sita 
en la ysleta" numero veinte y seis y la arrendataria declara que 
el suyo es la Seccion de Hayna y la casa de sil morada en ella. 
En cuyo testimonio lai panes habiendose dado lectura, y bien 
impuestas declaran sil conformidad con este acto hecho y pasa- 
do  en el Estudio Troncoso, uno de los dos Notarios asistentes, 
el mismo dia, mes y ano citado, y bien impuestos no firmaron 

"Ysleta. Se cometio falta pmatical  al escribirla ron -y griep- en vez dr 4 
latina*. Isleta, en viejo catellano. significaba un conjunto de varias ca-a 
contiguai cn tina unidad de 10,00<1 varas cuadradas, lo que equivaldria. 
hoy dia, a una manzana. 



Ensayos I 173 

por no saberlo hacer, por el Coronel el ciudadano Francisco 
Santillan, Comandante, el testimonio con nos los Notarios Pu- 
blicos que damos fe. 

(Firmas:) Ilegible; Francisco Santillan 

Jose Troncoso, 
Notario Publico. 

Antonio Abad Solano, 
Notario Publico. 

Emregistre a Sto. Domingo, le veingt huit Octobre 1831. F. 126, 
Case 413 du Reg. C. Recu Cincuante Centimes. 

Le Directeur del Enregistre 
A. Couset 

Du: Le Chef du Bureau de I'Administration Charge du Controle. 
(Firma ilegible). 



Luperon y Haiti* 

El tema que abordare es apenas conocido, polemico en de- 
masia y extenso. Por ello tratare de desarrollar algunos aspec- 
tos que puedan servir para reflexionar sobre el, comen7ando 
por una breve semblanza de Luperon que aynde a compren- 
der mejor su trayectoria vital y politica. 

Nacio Gregorio Luperon en Puerto Plata, Republica Domi- 
nicana, el 8 de septiembre de 1839. Siendo muyjoven se opuso 
a la anexion a Espana, realizada en 1861, a espaldas del pueblo, 
por el general Pedro Santana, caudillo y terrateniente que no 
creia en la viabilidad de la independencia nacional ni en la ca- 
pacidad del pueblo dominicano para mantener su soberania. 

En febrero de 1863 participo en el fallido intento de restati- 
rar la republica, dirigido por la pequena bnrgiiesia tabacalera 

* Piiblicado en <Xo. ano 64. No. 1.52. pp. 91-123. Santo Doniingo, Academia 
Dominicana d r  la Historia. enerwagosto d r  199.5. Con ;mpliaciones, sr 
reprodiijo en Eror. ario 4. No. 5 .  pp. 4741. Santo Domingo. Institiito d r  
Hisrritia, L'nivcmidad Aiirbnoma d r  Santn Domingo. 1996. El rallecido 
amigo c historiador Iiaitiano Dr Roger Gaillard la ti-adujo al frances, 
ron amplia n o m  para el lector d r  sil p i s ,  ron el titulo <Ir -1.iiperbn 
(L'n "nationalist? sans finntiere") et Haiti-. en la revista SiwitP H n i f i n n n ~  
d'Harluiru d & ~iogrnphV.  70 enle a n n k .  pp. 1-43. Port-au-Piince, Haiti. 
mars 2000. 



y mercantil simple de la region del Cibao. Cuando el 16 de 
agosto de ese ano estallo la Guerra Restauradora, verdadero 
proceso revolucionario popular anticolonialista que xgalva- 
iiizon el sentimiento nacional, se incorporo a la lucha contra 
Espana y los anexionistas nativos y rapidamente demostro sus 
brillantes cualidades militares. Combatiendo contra las tropas 
anexionistas peninsulares, cubanas, puertorriquenas y domi- 
nicanas se distinguio por su temerario valor y por el correcto 
empleo de la tactica guerrillera. 

Ante la derrota del ejercito espanol y el fracaso del gobier- 
no del Partido Union Liberal, dirigido por Leopoldo O'Don- 
nell, en las cortes se planteo el abandono de Santo Domingo, 
lo que ocurrio a mediados de 1865, con lo que la soberania 
dominicana quedo plenamente restablecida. Este triunfo del 
pueblo dominicano luchando contra el podeno espanol, no  
hubiera sido posible sin la fraternal ayuda que le ofrecio el 
presidente haitiano Fabre Geffrard. 

Del proceso revolucionario restaurador, Luperon emergio 
como intransigente nacionalista y propugnador de una inte- 
gracion dominicmhaitiana que hiciera posible garantizar la in- 
dependencia y soberania de los pueblos que comparten la isla 
de Santo Domingo y lograr la emancipacion de Cuba y Puerto 
Rico para, juntas la? cuatro naciones, oponerse a los designios 
yanquis en el Caribe. 

Con la ascension de Ulises Crant a la presidencia de Es- 
tados Unidos de America, el ya poderoso capitalismo nortea- 
mericano mcontro la oportunidad de anexar la isla de Santo 
Domingo por los manejos antinacionales del presidente Bue- 
naventura Baez y del haitiano Sylvain Salnave. En ese momen- 
to histbrico, Luperon se convirtio en un ferviente luchador 
aiitianexionista y aritiyanqui. planteando la imperiosa necesi- 
dad de que los pueblos dominicano y haitiano se unieran para 
combatir a sus maiidatarios entreguistas y oponerse a los prw 
positos de Grant y del secretario de Estado Hamilton Fish, de 
expandirse en el ambito antillano, tomando como base a la isla 



de Santo Domingo para, desde ella, proyectarse sobre Cuba y 
Puerto Rico, agitadas por los movimientos independentistas 
iniciados en 1868 en Yara y Lares. 

La Guerra de los Seis Anos (18681874) dirigida por Lu- 
peron, que conto con el apoyo del nacionalista haitiano Nis- 
sage Saget, no solamente derroto a Baez y a Salnave, sino que 
impidio que toda la isla se convirtiera en un territorio de la 
union norteamericana. 

Luperon, ademas de haber sido un exitoso guerrero, 
fue tambien un gran antillanista que vislumbro, antes que 
los puertorriquenos Ramon Emeterio Betances y Eugenio 
Maria de Hostos, y del cubano Jose Marti, que las Antillas 
solamente podrian evitar ser dominadas por Estados Unidos 
de America mediante su integracion politica dentro de una 
amplia confederacion insular. Fue el precursor del panan- 
tillanismo y el primer antiimperialista antillano, asi como 
uno de los ideologos y organizadores del Partido Azul, grii- 
po que encarno el nacionalismo y el liberalismo de los sec- 
tores sociales dominicanos politicamente mas avanzados de 
siglo xix. 

Aunque de humilde cuna, fue un autodidacta que se pu- 
lio y codeo en Europa con Victor Hugo, Gambetta, Alberti, 
Abaut, Torres Caicedo, lord Gladstone, la reina Victoria, lord 
Granville y la intelectualidad parisina. Ya en las postrimerias 
de su vida y desde el exilio, escribio siis Nolas autobiogrhficu.i y 
apuntes histuricos, fuente obligada para todo el que quiera in- 
vestigar el proceso historico del pueblo dominicano en los ul- 
timos cuatro decenios del pasado siglo. 

Murio en 1897 sin poder ver plasmados sus suenos libe- 
rales. nacionalistas y antillanistas por la voracidad del ame- 
nazante imperialismo de Estados Unidos de America en el 
Carihe que, con su politica expansionista, arropo a las grandes 
Antillas y logro que una tras otra -salvo Jamaica, posesion 
britanica desde 1655- cayeran bajo su dominio economico, 
politico, social, militar y cultural en los albores del siglo xx. 



Es practica comun de gran parte de nuestros investigado- 
res historicos, esconder o mutilar el pensamiento y la accion 
revolucionaria, antianexionista, antillanista y antiimperialista 
de Luperon, particularmente el relacionado con la unidad in- 
sular contra Estados Unidos. Y es logico que asi haya ocurrido, 
debido a los sentimientos antihaitianos existentes en nuestro 
pais y porque a los sectores dominantes de ambas sociedades, 
asi como a los intereses geopoliticos del imperialismo, les ha 
convenido -y conviene- mantener oculto ese proceso his- 
torico de unidad insular antiyanki, para seguir manteniendo 
desunidos a ambos pueblos y explotarlos mejor. 

Aunque por el lado materno Luperon tenia ascendencia 
haitiana, en ciertos momentos de su vida manifesto los prejui- 
cios contra Haiti que afloraban en el pueblo dominicano por 
el proceso historico que le toco vivir de 1844 a 1856. Fue en 
su destacada participacion militar y politica durante la Restau- 
racion, viendo el amplio y fraternal apoyo que Fabre Geffrard 
brindo a Cabrera, Moncion, Pimentel y Santiago Rodnguez, 
despues del fracasado movimiento de febrero de 1863, y a los 
gobiernos restauradores de Salcedo, Polanco y Pimentel, cuan- 
do Luperon tomo conciencia de la necesidad de la unidad do- 
minico-haitiana para poder lograr la derrota y expulsion del 
ejercito espanol. 

Luperon igualmente se identifico, entre combate y com- 
bate, con la politica restauradora frente a Haiti, sobre todo 
cuando, el 24 de enero de 1864, el gobierno provisional senalo 
que, con la anexion, -Espana era un peligro y una amenaza 
para Haiti..' Cuatro dias despues incremento su identificacion 
cuando en el .Manifiesto a los Dominicanos y al Mundo En- 
teros, el gobierno provisorio protesto, en nombre del pueblo 

' -Examen de la Anexion. 20 de enero de 1864 y Situacion de Haiu, 24 de 
enero de 1864.. En Emilio Rodnguez Demonzi. Arlory dochinn dilgobipnio di 
lo htaurnnon, Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo. 1963, 
pp. 84 y 87. 



dominicano, contra el abuso de Espana que, recurriendo a la 
fuerza sobre el gobierno de Haiti, .ha impedido que los ciuda- 
danos haitianos tomasen parte a favor de la causa dominicana, 
que es su misma  causa^.^ 

Ese Manifiesto, conforme a documentos del Archivo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, fue enviado por 
Ulises F. Espaillat a Auguste Elie, ministro de Relaciones Ex- 
teriores de Haiti, con una comunicacion en la que le afirmo 
que Republica Dominicana *tenia por objetivo expulsar a la 
dominacion espanola de la Isla de Haiti, desencadenando un 
proceso de liberacion en las otras colonias espanol as^.' 

Con esta declaracion, el gobierno restaurador esbozo, a 
mediados de 1864, una timida concepcion antillanista casi al 
mismo tiempo que Geffrard planteaba una confederacion an- 
tillana, cuatro anos antes de que Hostos lo hiciera en Espana 
y tambien con anterioridad a Betances y, desde luego, a Jose 
Marti. Con toda probabilidad, Luperon comenzo a preocupar- 
se por la libertad y unidad de la isla de Santo Domingo, por 
la liberacion de Cuba y Puerto Rico, y por el antillanismo y la 
confederacion, bebiendo en  las fuentes del gobierno proviso- 
n o  de la Restauracion y del presidente haitiano Geffrard. 

Mas tarde, en junio de 1864, el gobierno provisorio pro- 
puso al gobierno de Geffrard un proyecto de tratado con Haiti 
para lograr la unidad de los dos pueblos contra Espana; docu- 
mento que en sus considerandos senalo, entre otras cosas: 

[.. .] que los elementos que componen el pueblo do- 
minicano son identicos a los de que esta formado el 

lbidem. p. 93. 
'Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Politica Dominicana. Madrid 

(en lo adelante AMAE. P. Dominicana. 2376). En Cristobal Roblm Mutioz, 
Paz m Sanlo Domingo (11154-1865): E1,Jkzcaco de la anexion a &@M, Centro 
de Estudios Historicos. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
Madrid. l9R7, p. 179. 



pueblo haitiano; [...] que habiendose visto en peligro 
la Independencia de Haiti con el mismo acto de la 
Anexion, [. . .] de todas las Naciones del Globo es la Re- 
publica de Haiti la que esta mas interesada en el buen 
exito de las Armas Dominicanas? 

Con estos antecedentes y, particularmente, con la solicitud 
que hizo el gobierno provisorio al de la Republica de Haiti, el 
8 de julio de 1864, Luperon comenzo a definir su posicion 
con relacion a Haiti, Cuba y Puerto Rico. En este documento, 
el Gobierno Restaurador presiono a Geffrard identificando, 
.una vez mas, la suerte de la revolucion en la parte este con la 
independencia de Haiti y apelaba a la necesidad de una alian- 
za entre los dos pueblos. Hacia una clara oferta: la confedera- 
cion de los dos E~tados..~ 

Esta proposicion de confederacion politica dominic-hai- 
tiana podria parecer una herejia para muchos compatriotas. 
Sin embargo, los documentos son fehacientes y se encuentran 
depositados en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Espaiia, en Madrid. Ademas, estan confirmados por el ma- 
riscal Jose de la Gandara y Navarro, ultimo capitan general y 
gobernador de la colonia espanola de Santo Domingo, quien 
testifico que, en julio de 1864, Bono fue a Puerto Principe y 
Cabral a Las Caobas y que, junto a otros agentes dominicanos, 
#esparcian la idea de que el norte de Haiti unido a Santo D e  
mingo, debiera formar una sola republica*.' 

La  Gandara ofrece abundante informacion al respecto, en 
especial al referirse al informe del coronel Francisco Van-Halen, 

' Emilio Rodnguer Demorizi. Actosy doctrinas &lg-uhmo ..., pp.. 126127. 
dhrrespondencia Elie-Salcedo-Espaillat-Cunel-Grullon. 8 de julio de 
1864.. AMAE. P. Dominicana 2376. En Cristobal Robles Munoz. Paz m 
Santo Domingo ...., p. 181 y nota 56. 
Jos.5 de la Gandara, Anexion y v a  &Santo Domingo, tomo 11, Imprenta El 
Correo Militar. Madrid, 1884, p. 386. 



fechado en Monte Cristi, el 27 de enero de 1865, despues de 
regresar de Haiti en mision del gobierno colonial espanol. Se- 
nala que: << [. . .] la prolongacion de la gnerra empieza a dar por 
resultado que los dominicanos y haitianos pretenden unirse y 
formar una Republica inde~endiente..~ 

Despues de este testimonio, La Gandara reproduce gran 
parte del informe y sostiene que, entre las miras politicas del 
presidente Geffrard estaba conseguir que: 

[...] cuando la parte espanola de Santo Domingo vuel- 
va a constituir una Republica, celebre un tratado con 
la de Haiti que tienda a mancomunar los intereses de 
sus naturales y a prepararlos a una confederacion con 
un presidente haitiano o dominicano.' 

Este Informe de Van-Halen fue remitido por La Gandara 
al Ministro de la Guerra, en Madrid, el 8 de febrero de 1865, 
con la siguiente anotacion: 

[...] las divisiones se agudizan entre los partidarios de 
Haiti y los independentistas. Estaban enfrentados los 
primeros, encabezados por Polanco, y los segundos, a 
quienes representaban Moncion y Pimentel. Los pro- 
yectos eran pactar una confederacion y unificar luego 
los dos e ~ t a d o s . ~  

Puesto que Luperon fue fiel seguidor de Polanco, Bono 
y Espaillat, y los apoyo en todas las medidas que implan- 
taron desde el derrocamiento de Salcedo, es muy probable 

' Ibidem, p. 401. 
* Ibidem, p. 402. 
%.CnrrespondenciaDe IaGandan-Rivero, ministro dr la Guerra, 8 de febrero 

de 1865.. AMAE. P. Dominicana, 2376. En Cristobal Roblrs Munor, Paz m 
SantoDominp ..., p. 182, nota (iO y p. 86, nota 70. 



que tambien pensara como ellos y que fuera, a comienzos 
de 1865, partidario de la confederacion dominico-haitiana. 
Y era logico que asi ocurriera porque en la Restauracion, que 
no fiie solamente una lucha de liberacion sino tambien una 
guerra social y racial en la que .galvanizo la nacionalidad do- 
minicana., segun expresion de Pedro Henriquez Urena, y se 
fraguaron los cimientos que permitirian, mucho mas adelan- 
te, el surgimiento de la nacion como categoria historica. *Lu- 
peron fue comprendiendo el significado de sii nacionalisn~o 
sin t r an~acc iones~~ , '~  y tomando conciencia de la perentoria 
necesidad de lograr la unidad insular como base de la an- 
tillana contra el colonialismo espanol y el expansionismo de 
Estados Unidos. 

El 4nsnlarismon de Liiperon -si se me permite emplear 
este termin- surgio, pues, en la Guerra de la Restauracion 
viviendo y compartiendo los combates, las penurias y las de- 
mandas de las masas dominicanas, y estrechando lazos frater- 
nales con el presidente Geffrard, quien. segun La Gandara, 
una vez lograda la fusion de las Republicas Dominicana y de 
Haiti, pretendia formar con Cuba y Puerto Rico, ciiando no 
pertenecieran a Espana, tina confederacion." 

Como apunte anteriormente, esta idea de la confedera- 
cion antillana tuvo sil precedente en el Manifiesto del C b  
biemo Provisono de la Restauracion. aunque Geffrard y otros 
militares haitianos la compartieran por razones muy propias 
de la situacion historica de Haiti. Con esos miliares Luperon 
mantuvo estrechos contactos diirante la Guerra Restaurad* 
ra y los gobiernos de Cabral y del Triiinvirato, senaladamente 
con Alexis Nord, John Lynch, Michel Domingue. Hector Tanis, 

G s a r  Herrera Cabral. "Gregorio Liiperon: Apologia del hemes, discuno 
pronunciadoel 16de agosto de 1971. ante laestatuaeciiealre del restaurador 
en la Avenida Liiperiin, de Santo Dorninxo. Lirlin I>imio, Santo Domingo, 17 
de agosto de 1971, pp. 1 y 15. 

' '  lose de la Gandara. A m i m i  y puma <L SantoDominp .... p. 402. 



Louis Tanis y, especialmente, con Nissage Saget, quien, en opi- 
nion de Rayford W. Logan, "era profundamente antiyanki por- 
que el gobierno de los Estados Unidos no protegio a su pais 
cuando la Alemania de Bismark humillo su soberania*.15 

Antiyanquismo de Saget -agrego- que fue incremen- 
tando en la medida en que los presidentes Johnson y Grant 
apoyaron a Salnave para lograr la anexion de Haiti o la cesion 
de la Mole de San Nicolas, bajo las m& sordidas amenazas, o 
agredieron con su poderio naval la soberania haitiana cuando 
Luperon navegaba en el TeEgrafo protegido por la bandera de 
ese vecino pais. 

Luperon evidencio, por primera vez, su ideario de unidad 
dominic-haitiana contra enemigos comunes, siendo miem- 
bro del Triunvirato, en enero de 1866, cuando +n ocasion 
de la rebelion de Moncion y Salnave a favor de Baez y contra 
el Triunvirato- manifesto a Geffrard: .Nuestros pueblos han 
sido colocados por el Altisimo tan cerca el uno del otro, para 
que se traten como amigos, y favorezcan a la sombra de la paz 
SUS mutuos intereses,,." 

Parte de la correspondencia entre Luperon y Geffrard re- 
lacionada con el apoyo o la unidad frente a los anexionistas, 
aparece en las primeras sesenta paginas del tomo 11 de la obra 
de Manuel Rodriguez Objio y de ella he seleccionado algunos 
parrafos. Geffrard, el 12 de junio de 1866, envio a Luperon, 
en Puerto Plata, a bordo de la canonera Aiexandre Petion una 
delegacion para ofrecerle ayiida contra los baecistas; auxilio 
que consistio en 400 carabinas, varios quintales de polvora y 
otros tantos de plomo." 

'' Rayford W. L o p n .  Hniti nnd thr Dominirnn Rrpuhlir, Oxford Univrrsity 
Press. London. 1968. p. 107. 

" -Correspondencia Luperon-Geffrard, Puerto Plata, 5 de junio de 1866.. 
En Manuel Rodripez Objio, C h p i c  1,upCrh c hhlvna dr la Restauracion. 
torno 11, Editorial El Diario, Santiago de los Caballeros, 1959, p.11. 

" ~Cmrrespondencia Cainard-Luperon. Puerto Principe. 12 dejunio de 1866n. 
Ibidem. p. 15. 



El 20 de agosto, el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Haiti envio una nota al Triunvirato en la que le manifesto que 
el gobierno haitiano consideraba que 

[. ..] el antagonismo que habia existido entre el este y 
el oeste de la Isla habia cesado. Que debian de buen 
acuerdo procurar cimentar relaciones para sostener la 
independencia de las dos Republicas y ensanchar sus 
relaciones de comercio v amistad.'" 

El 24 de octubre, Luperon informo a Geffrard que el 
Triunvirato habia cumplido sus mision y el resignado el man- 
do a favor de Cabral. Anadio que no dudaba que el nuevo 
gobierno se hallaria animado de los mejores deseos de paz y 
franca y leal amistad hacia Haiti, -porque tales son los genera- 
les sentimientos de los dominicanos y sus prohombres>,.'" 

Luego de Salnave derrocar a Geffrard y encontrandose 
este exiliado, Luperon le hizo llegar una tierna comunica- 
cion en la que le dijo que: *Ud. y solo Ud. representaba en 
Haiti la concordia, la paz y el progreso, y yo veia en Ud. una 
ancora de salud y de esperanza para poder afianzar la in- 
dependencia de mi patria, y cortar de raiz el germen de la 
guerra civil*." 

Concluyo su misiva vaticinando, con la presidencia de Sal- 
nave, muchas calamidades para Haiti y que en Republica Do- 
minicana, la indiferencia de Cabra1 seria la *causa de nuestra 
propia ruinas>.'" 

'' .Nota del secretario de Relaciones Exteriores de Haiti al Triunvirato. 
Puerto Principe. 20 de agosto de 1866.. En Manuel Rodriguez Objio, 
C k p i o  Lufm6n c hislmin.. ., tomo 11. p. 17. 

" .Correspondencia Liiperon-Gnffrard. Puerto Plata, 24 de octubre de 18662,. 
Ibidem, p. 22. 

" -Correspondencia Liiperun4effrard, Puerto lata, 2 de abril de 1867s. 
Ibidem, pp. 57-58. 

I R  Ibidem. 



El 2 de mayo de 1868, Buenaventura Baez awmio la pre- 
sidencia por cuarta vez, en el llamado Regimen de los Seis 
Anos, justo en el momento que, concliiida la guerra civil, la 
economia de Estados Unidos comenzaba a transformarse en 
monopolista y el capitalismo yanqui se expandia hacia el oes- 
te, despues del escandaloso despojo hecho a Mexico; justo 
cuando ya Estados Unidos habia firmado un tratado con Rusia 
para adquirir Alaska y otro con Dinamarca para comprar las 
Islas Virgenes, iniciaba su expansion en el Caribe y se habia 
propuesto adiieiiarse de las islas de Santo Domingo, Cuba y 
Puerto Rico. Luperon, buen conocedor de Baez, previo que 
anexaria el pais a Estados Unidos y se fue a Jacmel, ciudad 
sitiada por las tropas de Salnave, para ayudar a Nissage Saget a 
luchar contra los llamados piquetes. 

En Haiti inicio la Guerra de los Seis Anos contra Baez y 
Salnave, al mismo tiempo. porque para Luperon ambos eran 
'<dos tiranos que se han dado la mano para oprimir a nuestras 
dos republicas~.~" 

Estando en Jacmel, se presento al Comite Revolucionario y se 
ofrecio, junto a Cabral y varias decenas de dominicanos, para de- 
fender la plaza Con su experiencia militar convirtio las afuerai de 
la ciudad en un baition que reforzo <,con la Ilega<la de 35 domi- 
nicanos expulsos [...] levanto aun mas. el espiritu revolucionario 
de los haitianos y fortalecio las esperan7a de los dominicanos>>." 

El 17 de julio de 1868, lanzo una proclama planteando la 
unidad dominico-haitiana en los siguientes terminos: 

Comprendiendo que entre los pueblos libres e inde- 
pendientes de la Republica Dominicana y de la Repu- 
blica de Haiti, debe existir una paz inalterable, por ser 
dos pueblos hermanos llamados a vivir en la armonia, 

I!, mrrespondencia Luperon-Lvnch-Sager. Kingstoii. 1 de agosto de 186%. 
En Manuel R d r i p e z  Ohjio, Cnipio I.upemn hirtmin ..., tomo 11. p. 160. 

X' 1bidi.m. pp. 152-153. 



y a sostener y defenderjuntos su independencia y liber- 
tad, para lo que se hace absolutamente indispensa- 
ble, que entre ambos haya un acuerdo sincero que los 
unifique en su politica [...] debiendo todo esto fijarse 
por medio de un Convenio [. . .] ." 

Luperon no solamente planteo la hermandad insular y la de- 
fensamancomunada de la independenciay lasoberania de ambos 
pueblos, sino que para ejecutar el convenio propuesto nombro a 
Juan Esteban Aybar, Pedro Valverde y Alejandrino Pina como co- 
misionados ante el gobierno provisono de Saget para ajustar lai 
bases de un Tratado de Paz y Amistad Dominicc+Haitiana que 
garantizara la independencia y libertad de ambos estados. Este 
Tratado de Paz, Amistad, Comercio, Navegacion y Extradicion 
vino a firmarse seis anos despues, en octubre de 1874, bajo los 
gobiernos de Ignacio Maria Gonzaiez y de Michel Domingue. 

El IR dejulio le solicito a su amigo, el general haitiano Lynch, 
recursos para iniciar la 

a-evolucion dominicanan porque consideraba que Baez 
y Salnave se habian coaligado para mantener siniestros 
manejos con algunos gabinetes extranjeros, dando fun- 
dados motivos para sospechar que un gran peligro ame- 
naza la independencia nacional de las dos  republica^.^' 

Estando en Kingston, el 21 de julio de 1868, aieguro a 
Fernando Anuro Merino que, .tan pronto como Salnave cai- 
ga, tendremos a nuestra disposicion grandes elementos. Acaw 
l...] uno o dos ~ a p o r e s ~ ~ . ' ~  

" Ihidem. pp. 154155. 
" 4kxrespondencia 1.uperon-Lynch,Jacmel, 18 dejulio de 18nXs. En Manuel 

Rodriguez Ohjio, CmgrrU~ Lupnmi r birlan.. ., tomo 11. pp. 155156. 
" Kmmesponden& Loperon-Merino. Kinpmn. 21 de julio de 1869.. ibi- 

de-m. pp. IiiO. 



Dias despues, el 5 de agosto, al enterarse que Baez habia 
iniciado conversaciones con Estados Unidos para vender la 
bahia de Samana, a cambio de un millon de dolares en efec- 
tivo, 100,000 dolares en armamentos y buques de guerra que 
apoyaran su gobierno, el procer hizo publica su famosa P r o  
testa Ante el Mundo en la que denuncio esa antinacional ma- 
niobra y ratifico su ideario de unidad insular al aseverar que: 

La venta de Samana a una potencia extranjera, sera 
un peligro para la independencia de la Republica Do- 
minicana, al mismo tiempo que lo sera tambien para 
la Republica de Haiti; sobre todo, cuando estos dos 
Estados, que ocupan el territorio de la Isla de Santo 
Domingo, estan llamados a garantizarse mutuamen- 
te en las eventualidades de su politica internacional 
r e s p e c t i ~ a . ~ ~  

Luperon estaba muy esperanzado con la campaiia contra 
Salnave y el 10 de agosto dio a Jose Gabriel Garcia las ultimas 
noticias de Haiti, en base a informaciones recibidas de Pedro 
A. Pina, quien combatiajunto a las tropas de Saget: .Si la toma 
de Puerto Principe sale verdad, tendremos armas, municiones, 
dinero, marina, etc.>.= . 

Mientras tanto, en Haiti varios cientos de dominicanos 
ayudaban a Saget luchando contra Salnave; colaboracion que 
ningun historiador haitiano ha mencionado en  sus obras: Jean 
Price-Mars, Jean Dorsainvil, Danti% Bellegarde, etc. Estos do- 
minicanos combatientes internacionalistas comenzaron a des- 
tacarse en agosto, septiembre y noviembre de 1868. El mismo 

" Gregario Luperon, -Protesta ante el mundo-. Kington.Jamaica. 5 de 
agosto de 1868, Ibidem, p. 166. 

95 -Correspondencia Luperon-Garcia, Kingston, 10 de q m t o  de 1868s. En 
Emilio Rodnguez Demorizi, Ercrilos & Luperon, Imprenta de J. R. Vda. 
Garcia Sucs., Ciudad Tmjillo (Santo Domingo), 1941. p. 16. 



Luperon combatio en Jacmel, a comienzos de julio, al lado de 
Adon, Valverde, Ogando, etc., quienes habian sido acogidos 
por los generales haitianos Hector y Louis Tanis, lugartenien- 
tes de Saget. Jose Gabriel Garcia senala que, -por estar la plaza 
sitiada por los salnavistas, vieronse obligados a contribuir a la 
defensa de  ella^.^ 

Y Luperon anuncio, el 13 de agosto, a Felix Tampier, del 
Comite Dominicano de Saint-Thomas, que wuestros paisanos 
se han batido como debia esperarse de ellos-." 

Durante los meses de octubre y noviembre de 1868, Saget 
aumento la ayuda y el apoyo que brindaba Haiti a los lucha- 
dores antianexionistas. El 14 de octubre, desde San Marcos, el 
general Severo Gomez comunico a Luperon que habia llegado 
con los dominicanos que le acompanaban para reunine en 
Las Caobas con el general Ogando y que el presidente Nissage 
los habia recibido muy bien, suministrandoles cuanto nece- 
sitaban. 

El mismo dia, Luperon participo a los generales Timoteo 
Ogando y Jose Cabrera, jefes de Operaciones de las Lineas del 
Sur y del Norte, que habia escrito a Saget y Lynch para que 
hicieran cuanto pudieran para auxiliar la rev~lucion.'~ En la 
comunicacion a Saget y Lynch recalco la amenaza que repre- 
sentaban Baez y Salnave, a quienes habia que derrocar a un 
mismo tiempo; *porque con esos dos hombres que se han alia- 
do para combatirnos, ni los dominicanos, ni los haitianos, po- 
demos disfrutar de libertad, ni ver asegurada la independencia 
nacional contra las acechanzas del extranjero*." 

mJose Gabnel Garcia. HiyLOM m&ma dr h Rrpiiblica Dominicann, Imprenta 
de Garcia Hermanos, Santo Domingo, 1906, p. 171. 
-Correspondencia Gomez-Luperon, San Marcos, 14 de octubre de 1868.. 
En Manuel Rodriper Objio. & p n o  I.u@h e h lona  ..., p. 205. 

m dI'orrnpondencia Luperon-*do-Cabrera, Saint-Thomas. 14 de noviem- 
bre de 1868.. Ibidem, p. 209. 
.CorrespondenciaLuperon-Saget-Lynch, Saint-Thomas, 14de noviembre 
de 186Rn. Ibidem, p. '210. 



Mientras, en Estados Unidos, el presidente Andrew John- 
son envio, el 9 de diciembre de 1868, su mensaje anual al Con- 
greso en el que anuncio los avances en las negociaciones para 
lograr la anexion de la Republica Dominicana y de Haiti y que 
se sentia satisfecho porque .la proposicion de anexion de las 
dos republicas de la Isla de Santo Domingo, no solamente re- 
cibiria el consentimiento de los pueblos interesados, sino que 
daria satisfaccion a todas las dem& naciones e~tranjerasn.~'  

Con ese mensaje se ensombrecio el futuro de la isla de 
Santo Domingo y las perspectivas del ano 1869 lucieron mas 
tenebrosas que nunca. Por ello mismo, tanto Saget como Lu- 
peron se propusieron estrechar mas aun los lazos fraternales 
que los unian y asistirse mutuamente en todos los aspectos de 
la lucha nacionalista y antianexionista. Jose Gabriel Garcia, 
testigo a distancia y, en algunos momentos, participante en la 
Guerra de los Seis Anos, destaco en su obra historica que, al 
finalizar el 1868: 

Las armas, el dinero, las influencias, todo llego a ser 
comun entre unos y otros, y la zona fronteriza que 
en un tiempo sirvio de teatro a la guerra entre dos 
naciones, servia de campo a la lucha apasionada sos- 
tenida por los dos partidos politicos en que estaban 
d i~ididas .~ '  

En enero y febrero de 1869 Saget incremento su ayuda a 
I.iiperon y los dominicanos que combatian en Haiti se apres- 
taron para realizar inciirsiones contra Baez por el norte y el 

m Charles Callan Tansill, Thr Cinikd S w r r  nnd Snnlo Baingn 1798-1873. A 
Chnpirr in Chli66rm 1 X p l n m q .  Thelohns Hopkins Press, Baltimore, 1938, 
p. 271. Existe adicion en espannl de la Sociedad Dominicana de Bibliofilos 
de 1956. pero la uadiiccion es tan drficiente e incompleta qur he preferido 
utiliiar la version original en ingles ron traduccion libre mia. 

" JosC Gabriel Garcia. Hirloria m h n  & In Rpfrtihlirn Umninimnn.. ., p. 147. 



sur. Montecatini, el gran amigo de Luperon, le informo, el 16 
de enero, que habian logrado una victoria decisiva frente a los 
piquetes de Salnave y que .el 4 o el 5 del mes proximo pene- 
trare en la parte dominicana, a fin de acelerar la r e~o luc ion~~ .~ '  

Los dias 6 y 10 de febrero dos misivas le fueron despachadas 
a Luperon desde Jacmel. En la del 6, Montecatini le participo 
que se habia puesto en marcha *con todas las municiones [.. .] 
y fiisiles que me ha suministrado el bizarro General L. Tanis..''' 

En la del 10, Tomas Bobadilla hijo, quien combatiajunto a 
losjacomelianos y se distinguia luchando con honor y valentia, 
le confirmo que Montecatini habia salido hacia el sur a unirse 
con Ogando y Adon, llevando 12 cajas de municiones y SO ri- 
fles de repuesto." 

En esos mismos dia9 de febrero, Luperon gestiono en Hai- 
ti un vapor para bloquear a Baez y *capturar al ex Mariscalm. 
El general Riviere fue a Saint-Thomas y le ofrecio el buque 
Artibmit, que estaba siendo reparado alli. Puesto que desea- 
ba aprovechar las incursiones que se hacian por las fronteras 
del noroeste y del sur y las reparaciones del Artibonil tardarian 
un par de meses, Luperon desistio del ofrecimiento haitiano y 
resolvio adquirir el Te@Ra/o, buque que se hizo famoso en los 
anales historicos dominicanos y del Caribe. Fue comprado en 
Saint-Thomas a nombre de Felix Tampier, consul haitiano en 
dicha isla. 

Ramon Emeterio Betances, el antillanista gran amigo del 
pueblo dominicano, decidio, inconsultamente, apoyar ple- 
namente los planes de Luperon, por lo que fue duramente 
criticado posteriormente por sus compatriotas, ya que: *Le 

4orrespondenria Montecatini-Luperon. Jacmel. 16 de enero de 1869.. 
En Manocl R d r i p e z  Objio, C q m b  Lufmon r hklm ia..., p. 229. 

" ~&rrespondencia Montecatini-Luperon. Jacmel, 10 de febrero de 1869s. 
Ibideni. p. 229. 

U eCnrrcspndencia Bobadilla hijo-Luperon, Jacmel. 10 de febrero de 1RF>9*. 
tbidern. pp. 229230. 



entrego 50,000 pesos del dinero que guardaba en su poder y 
que destinaba la revolucion puertorriquenam.'" 

El 24 de febrero de 1869, el TeEgrafo fondeo en San Mar- 
cos y Luperon escribio al presidente provisional Nissage Saget 
informandoselo. El 4 de marzo, el mandatario haitiano le res- 
pondio poniendo, 

[. . .] a su servicio, como al de todos los partidos de la Isla 
en armas para la defensa de nuestros derechos mas sa- 
grados, todo lo que permite el estado precario de nues- 
tras fuentes de recursos. Ud. no encontrara el oro para 
los aprovisionamientos de que Ud. me habla en su indi- 
cada carta, pero a lo menos los medios de hacerlo. Yo 
dare ordenes para que ellos sean provistos a su necesidad 
[. . .] y me siento muy dichoso si, segun los sentimientos 
de mi corazon, logro asistirle y ver el pais desembarazado 
de Baez de un lado y de Salnave del otro.96 

A pesar de las precariedades senaladas por Saget, secuela na- 
tural de la larga y destructora guerra contra Salnave, el gobierno 
haitiano aporto a Luperon, en lo inmediato, 300 carabinas, mu- 
niciones, pertrechos de guerra y algun dinero. Ademas, Saget 
se comprometio a pagar y pago, con parte de la cosecha de cafe 
de ese ano, el costo del armamento del E/&rafo, consistente en 
un canon grande, dos piezas de artilleria de menor calibre, 100  
balas, 200 fusiles, 150,000 capsulas, 5,000 fulminantes, 40 tone- 
ladas de carbon, 25 quintales de polvora, dos canones de a cua- 
tro y 50 resmas de papel.s7 Todo este cargamento representaba 

"Andres A. Ramos Mattei, -Ramon Emrrerio Betances en el ciclo revolii- 
cionario antillano: despues del Grito de Lares y hasta Abril de 1869.. 
Caribe. anos N-v. No. M. p. 63. San Juan. Puerto Rico, 1989-1984 p. 63. 

" Xuncspondcncia Saget-Luperon. San Marcos. 4 de marzo de 1869,. En 
Manuel Rodripez Objio. (;niqao Lupomi e hirlmia .... p. 255. 

" Correspondencia Luperon-Del Monte. San Marcos. 25 de mayo de 1869s. 
ibidem, p. 45% 



solamente la mitad del adquirido por el procer, quien, ante los 
apuros y necesidades de Saget, le cedio la mitad al gobiemo de 
Haiti, <,que carecia de armamentos y pertre~hos. .~ 

Mientras realizaba los preparativos para su peripecia ma- 
ritima, Nissage Saget y Ramon Emeterio Betances mediaron 
para que Luperon y Cabral se reconciliaran, ya que mantenian 
una permanente discordia por el personalismo del primero y 
la conducta ambidente  y el egoismo del segundo. El 17 de 
abril de 1869, a bordo del Tefigrafo, bautizado con el nuevo nom- 
bre de R e s t a ~ r ~ o n ,  bajo los auspicios de Saget y de Betances y 
ante la presencia en pleno del gabinete haitiano, Luperon, Ca- 
bral, Pimentel, Lilis, Marcos Adon, Timoteo y Benito Ogando, 
Rodriguez Objio, Pablo Mama y otros doscientos dominicanos 
mas, firmaron el famoso Pacto o Convenio de San Marcos. Este 
documento planteo la unidad de los exiliados para luchar, con 
el apoyo de Haiti, en defensa de las soberanias dominicana y 
haitiana. Luperon combatina por el norte, la Linea Noroeste 
y el Cibao, y Cabral por el sur. Contenia, ademas, un peque- 
no programa unitario de gobiemo para ser implantado una 
vez fuera derrocado Baez." Desgraciadamente, este Convenio 
no llego a ejecutarse, por causas que no es del caso comentar 
en este momento, pero, fundamentalmente, por el comporta- 
miento de Cabral. 

Antes de zarpar en el viaje alrededor de la isla, desde San 
Marcos, el 29 de mayo, Luperon se despidio del presidente 
Saget con una misiva de gran calidad humana: 

Una circunstancia imprevista me arrastro a San Marcos 
en el vapor que mandaba. Vuestra franca, leal y sim- 
patica acogida, ha hecho desbordar en mi el instinto 

" Grcgorio Luperun, N o t a  autdM~+afirar y apunlps hisfoncos sobn lo Rcpii6Iica 
Bminicam dade lo KrsraurMon harta n m h s  duir, tomo 11, 2da. ed., 
Santiago de los Caballeros, 1939. p. 111. 

"Ibidem, pp. 115120. 



de la fraternidad hacia el pueblo haitiano, y me ha 
constituido deudor hacia vuestro gobierno de una in- 
mensa gratitud. Mi involuntaria estadia en esta rada, 
luchando con infinitas contrariedades, me ha dado 
lugar a estimar vuestros nobles esfuerzos por ayudar- 
me a vencerlas y ellas han sido vencidas por fin por 
vuestro decidido concurso. podre yo hacer para 
retribuir tantos servicios? Nada, nada mas ofreceros 
desvelarme por hacer efectivas la paz, la amistad y la 
mas cordial fraternidad entre los dos pueblos que ha- 
bitan la isla. Los hombres son guiados en su carrera 
por los acontecimientos, y estos me condujeron a San 
Marcos para dar derechos a la Republica Haitiana de 
inscribir en los fastos de su historia, una pagina tan 
brillante como la que suscribio Petion secundando los 
planes gigantes del genio de Colombia. La posteridad, 
Presidente Nissage, repetira en alta voz vuestra mag- 
nanimidad!' 

Con tan hermosas palabras Luperon igualo a Saget, por la 
ayuda prestada al pueblo dominicano en su lucha por la sobe- 
rania nacional, con la que le presto Alexandre Petion, en mas 
de una ocasion, a Simon Bolivar para que sembrara la America 
del Sur de republicas independientes. 

El mimo dia el Resfaur~rion, con bandera haitiana, levo an- 
clas e inicio el periplo de la isla que convirtio a Luperon en nw 
ticia internacional al ser declarado pirata y perseguido por la 
flota yanqui. Aunque no tratare ese tema, tengo que referirme, 
someramente, a la toma de la poblacion de Samana porque 
alli, el 7 de junio, Luperon establecio una Junta de Gobierno 
bajo su presidencia. Al dia siguiente, el general Julian Belisario 

a -Cnrrespondencia Luperon-Saget, San Marcos, 29 de mayo de 1869.. En 
Manuel Rodngiiez Objio. C m p o  I.upo.on u huiuno ..., p. 260. 



Curiel, secretario de Hacienda y Comercio y encargado de la 
Comision de Relaciones Exteriores, dirigio una comunicacion 
al Ministro de Relaciones exteriores de Haiti resenando las 
operaciones del vapor hasta ese dia. En la parte final de la 
misma Curiel expreso: 

Desea mi Gobierno que al mismo tiempo manifieste 
a V.E. qiie jamas olvidara el importante servicio y el 
insigne honor que ha recibido del ilustrado y liberal 
Gobierno de Haiti, ya por los eficaces servicios que le 
ha rendido y sigue rindiendo a la Revolucion, ya por 
la confianza que ha tenido permitiendo que el vapor 
R~staurarwn saliese con bandera haitiana."' 

Luego del fraca5o militar del Restaurnrion y estando Lu- 
peron en Inagua, el 10 de julio, el comandante Owen, de la 
Marina de Guerra de los Estados Unidos, recibio instrucciones 
de apoyar al gobierno de Baez contra los ataques de los reve 
Iiicionanos. Tres dias despues, el capitan Brunce, comandante 
del crucero NantukPt, fondeo en Jacmel e informo a las autori- 
dades haitianas qiie cualquier acto hostil contra la Republica 
Dominicana de parte del gobierno de Haiti, sena considerado 
como una actitud inamistosa contra el gobierno de Estados 
Unidos.* 

Ante esas graves amenam Saget pudo comenzar a ame- 
drentarse y a considerar qiie se estaba metiendo en verdaderas 
honduras con su abierto apoyo a los antianexionistas domi- 
nicanos. Sin embargo, por el momento no vacilo y continuo 
dandoles la mano. aunque iin poco mas veladamente, a pesar 
de haber recibido una carta de Liiperon -fechada en Inagua 
el 14 dejulio- en la que le manifesto haber resuelto retirarse 

* '  ~Circiilar de Ciiriel al Miiiisuo de Relaci<iries Extrriores de la parte N. O. 
de la Repfihlica dr Haiti, Samana. 8 dejulio de 1869.. lbidem. pp. 470-274. 

'"Charles mlan k s i l l ,  T k  CInikiSfatrs rindSnnio Do mingu..., pp. 393, nota 121. 



de la lucha porque *su presencia era motivo de embarazo para 
la revolucion domiiiicana~~.'" 

Al finalizar el ario, el 30 de diciembre, Felix Tampier, con- 
sul haitiano en Saint-Thomas, le aviso que Saget habia triun- 
fado completamente, que Salnave se retiro derrotado y que 
-el gobierno haitiano se ocupara seriamente de la cuestion de 
Santo D ~ m i n g o ~ ~ . ~ '  

El mismo dia, Casimiro Nemesio de Moya informo a IA- 
peron que el senor Delmais, acerrimo enemigo de toda domi- 
nacion extranjera, le habia dicho que una vez el estuviera en 
Haiti o en territorio dominicano, el presidente Saget le conti- 
nuaria ayudando y le proporcionaria grandes reciirsos.'" 

En los primeros dias del nuevo ano de 1870 Liiperon vio 
ampliadas siis esperanzas de evitar la anexion o venta de la 
bahia de Samana y derrocar a Baez, particularmente porque 
Casimiro Nemesio de Moya, el Dr. Betances y el propio Saget 
le transmitieron alentadoras noticias. No podia sospechar qiie 
60 dias despues, a inicios de marzo, comenzarian a resquebra- 
jarse las estrechas y fraternales relaciones qiie habia manteni- 
do con el mandatario haitiano. En efecto, a mediados de mes, 
De Moya le ratifico la decision del gobierno haitiano de ofre- 
cerle atoda clase de proteccion, bajo reserva, por temor a los 
yanquis. [...] para que se embarque - e n  la goleta Conrq!xiun 
enviada para esos fines-, y pase al Cabo Haitiano del modo 
que mejor le aconseje sil huen  criterio^.^" 

El dia 21 del mismo mes, el Dr. Betances, resuelto a evitar, 
por todos los medios, que los yanquis se quedaran en Samana 

' ".(:orrespondriicia Liiperoii-Sagei. Iiiapa, 14 drjulio dr 1869". En Manuel 
Rodrigiir~ OIiJio. G q w i n  Lufwrh r h i r l ~ .  ... p. 289. 

" 4hrrespmdrricia Xinipier-Lilperbii. Saint-Thornas. .U) de dirienibrr de 
186!b. Ihid~oi, pp. 911-312. 
~,('nrrespi>ridrncia Dr Mq-L.iipr"in. Sainl-Tlioni;w. 30 de diciemhrr de 
18fi9,. lhidrni, p. 919. 

" =<:on-rspondcncia I>r Moyn-1.iiprniii. Saint-Thoina. 14 de enero de 1850-. 
En Maniiil Rodripiez Ohjio. G q m U  Li~p- r hlrlmin. .., pp. 325. 



despues de haber desembarcado en la peninsula, le advirtio 
que habia que frustrar el proyecto de Baez retardando las nego- 
ciaciones que este sostenia con Waihington porqne de llegar a 
realizarse: <<Seria la condenacion de nuestra raza y una comple- 
ta destriiccion. Haiti debe socorrer activa y fuertemente a los 
dominicanos, o condenarse a perecer en el mismo abi~mon.~' 

La clarividente demanda de Betances, de la que tuvo con* 
cimiento Saget, impulso al presidente haitiano a escribirle al 
procer, 4lamandolo a Port-au-Prince, donde su presencia era 
indispensable para dar un nuevo impulso a la revoli~cionn.'~ 

Al saber Hamilton Fish, secretario de Estados de Estados 
Unidos, que Luperon proyectaba viajar hacia Haiti y conoce- 
dor, por las constantes informaciones del canciller dominica- 
no Mamiel Maria Gautier, que el Cibao estaba amenazado por 
elos cncm dominicanos y haitianos.,"' instruyo al ministro en 
Haiti, E. D. Bassett, <<notificar al gobierno de Haiti que el se 
veria compelido a cesar todas las relaciones diplomaticas en 
caso de que las tropas haitianas no fueran inmediatamente re- 
tiradas del territorio dominicano,,."' 

Las amenazas yanquis no quedaron ahi sino que fueron 
subiendo de tono ante la inminente llegada de Luperon a te- 
rritorio haitiano y las demandas de ayuda del temeroso Baez 
al gobierno de Grant. El 9 de febrero, una escuadra de siete 
buques de guerra de la flota del Atlantico Norte de Estados 
Unidos llego a las aguas territoriales haitianas y dominicanas 
El ministro Bassett sr las arreglo para que su comandante. el 
contralmirante Poor, visitaia el mismo dia a los integrantes del 

" ~Correspindrncia kmnces-l.iiprron. .%m-Thimiai. 21 dr enero de 1869,,. 
Ihidem, p. 929. 

'X-<dmespondencia Saget-Liiprron, Piirrto Principe. 8 de enero d i  1870.. 
En Gregori<i Liiper<iii: holm nt~iobicpijiuns y afmnlrs hislonros .... tomo 11. 

p. 182. 
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gabinete del gobierno provisional de Haiti. En la reunion que 
sostuvieron, este les d i jo ,  muy tajantemente, que los Estados 
Unidos no tolerarian ningun tipo de interferencia en sus pla- 
nes con la Republica Dominicanan." 

Al dia siguiente, 10 de febrero, el contralmirante Poor, 
desde el crucero S m m  con *el apoyo moral de sus canones,, 
y los del monitor Diclator, envio al presidente Saget, obede- 
ciendo ordenes expresas del presidente Grant, una nota en 
la que le participo que los gobiernos de Estados Unidos y de 
Republica Dominicana estaban llevando a cabo negociaciones 
y que el habia 

[...] determinado impedir, con todo su poder, cual- 
quier interferencia de parte de los haitiarios o de cnal- 
quier otro pais con el Gobierno Dominicano. Por lo 
tanto, cualquier intromision o ataque realizado por 
buques de bandera haitiana o de cualquier otra con- 
tra el Gobierno Dominicano durante el curso de esas 
negociaciones, sera considerado como un acto de hos- 
tilidad a la bandera de los Estados Unidos y provocara 
hostilidad en represalia."' 

Estas ultimas amenazas de ejecucion con vias de hecho, 
sin lugar a dudas, atemorizaron a Saget y a los miembros de 
su gabinete, por lo que el ministro de Relaciones Exteriores, 
Octavious Rameau, debio comenzar a buscar la manera de des- 
hacerse del restaurador dominicano. Para ello, es muy posible 

" Simncr Wrlles, Nnbolh i t'inqarrl. 7hellnminirnn R+uhlic, 18444-1924. Vol. I, 
Payson & Clarki, Nrw York. 1928, pag. 383. Existe edicion en espanol dr 
Editorial El Diario, Santiago de los Cahallrros, 1939. Esta traduccion, al 
ipual q u i  la obra de Tdniill, es tan incompleta y drficirnte qilr he proferido 
utilizar la vcrsion origirial en ingles, haciendo la traduccion. Vease tambien 
o Charles Callan Tarisill en, Y'& ! /n ik i  Slales nnd Santo Domin p..., p. 59.1, 
nota 121. 

" Ibidrm, pp.38MH4. 



que se montara la escena que tuvo lugar ocho dias despues, el 
18 de febrero, una vez el procer arribo a Puerto Principe. Esta 
es una hipotesis porque resulta inexplicable lo ocurrido en 
presencia de Saget, hasta ese momento consecuente defensor 
de la lucha unida por la soberania de toda la isla de Santo Do- 
mingo contra las apetencias yanquis, partidario decidido del 
antillanismo y su fraterno protector. 

Me he adelantado a los acontecimientos y debo, por tan- 
to, volver atras. Desde el momento en que Luperon recibio la 
llamada de Saget para trasladarse con urgencia a Puerto Prin- 
cipe, dejo de cavilar y sin perdida de tiempo embarco para 
Cabo Haitiano en su goleta anc@rion, ciudad a la que llego e1 
12 de febrero. Al otro dia, el 13, el crucero yanqui Seuprn entro 
al puerto y el contralmirante Poor, creyendo que este estaba 
a bordo de su velero, lo hizo requisar por infantes de mari- 
na para detenerlo. Mientras tanto, en tierra, protegido por su 
amigo el general Alexis Nord, Luperon escribio a Saget partici- 
pandole que, -impulsado solo por el amor a la Libertad, y por 
la voz del deber, vengo dispuesto a combatir la tirania de Baez, 
la felonia de su Gobierno, y a defender la Independencia e 
integridad territorial dominicana como la de la isla entera*?" 

Concluyo su misiva preguntandole si su presencia en 
territorio haitiano era pe judicial a los intereses de su gobier- 
no. -y si podia o no contar, como otras tantas veces, con la 
eficaz proteccion de Haiti para llevar a cabo sus santos pro- 
p o s i t o ~ ~ . ~ ~  

Posiblemente, el 15 o 16 de febrero el procer se traslado 
a Puerto Principe, porque el 18 se entrevisto con Pimentel. 
Dias mas tarde, el presidente Saget lo recibio ante su Consejo 
de Ministros y delegados de los generales Cabral y Pimentel, 
y, al preguntarle por sus planes. Luperon respondio que para 

" 4hrrespndencia Luperon-Saget, Cabo Haitiano, 19 de febrero de 1870.. 
En Manuel Rodripiez Ohjio. ~~ Luprra r hirlmui..., p. 327. 
Ihidem. 



ayudar a los dominicanos debia •áfacilitar un emprestito a la 
revolucion: se aplicaria la mitad a las operaciones del sur y la 
otra mitad a las operaciones del norte, sin dar oidos a intrigas 
aviesas que solo servirian para sostener a Baez en el podern.'" 

Anadio que, para evitar que Baez continuara acusando a 
los antianexionistas de estar negociando con Haiti una parte 
del territorio dominicano, el gobierno haitiano debia declarar 
a los representantes diplomaticos que: 

[...] tan pronto la Republica Dominicana se dotara de 
otro gobierno digno de la confianza nacional, la na- 
cion haitiana estaba dispuesta a celebrar un tratado 
de paz, comercio y de comun seguridad, y que, desde 
luego. reconoceria la independencia de la Republica 
Domini~ana.~ '  

Relata Luperon que sus palabras provocaron la colera 
del canciller haitiano, Octavious Rameau, quien insulto a 
los dominicanos y afirmo que Haiti nunca reconoceria a -un 
pueblo que vendia su independencia y territorio por dos mi- 
llones de pesos; que lo unico que el aconsejaria al gobierno 
haitiano seria dar dos millones y medio y tratar al pueblo 
dominicano como pueblo innoble, indigno e incapaz de go- 
b e r n a r ~ e n . ~ ~  

El procer, sorprendido, recogio el guante y con indigna- 
cion respondio al Canciller sefialandole que su falta de vision 
haria perecer la nacionalidad de las dos republicas, <<dignas de 
ser gobernadas por hombres mas capaces; que Haiti tenia itn 
Salnave que intento anexar su pais y vender la Mole de San Ni- 
col&; y que si en la Republica Dominicana habia anexionistas, 
era porque aqui hubo un Toussaint y un Dessalines~. Agrego 

" Ibidem. 
Gregorio Luperon, Notas aulobiogrflficar y apun&s h i ~ l h r o ~ . .  ., tomo 11. p. 182. 

" Ibidem, p. 183. 



que despues de ese incidente *ningun acuerdo fue posible en- 
tre el y el gobierno haitiano~~.iH 

Este incidente, punto de partida del enfriamiento de las 
amistosas relaciones entre Luperon y Saget, no me parece que 
fuera exclusivamente el resultado de la acalorada discusion con 
el canciller haitiario Rameau. Ello asi, porque es inconcebible 
que pronunciara palabras tan ofensivai contra el pueblo d e  
minicano en presencia de Saget sin qiie este interviniera para 
calmar los animos de su ministro de Relaciones Exteriores. Es 
inadmisible que Saget, hombre ecuanime, culto, consecuente 
defensor de la lucha unida en defensa de la independencia y so- 
berania de ambos pueblos, -insularista~~, antillanista, antiyanqui 
y amigo entrafiable de Luperon, permitiera, imperturbable, los 
exabruptos de Rameau y, lo que es peor aun. iniciara el rompi- 
miento de sus relaciones con 61. explicarse la actitud de 
Rameau y de Saget en momentos qiie Grant se aprestaba a pre- 
sentar ante el Senado de Estados Unidos el proyecto de anexibn 
de la Repiiblica Dominicana; proyecto qiie constituia una auten- 
tica amenaza contra la independencia y soberania haitianas? 

Esta discusion no fue el resultado de una disputa perso- 
nal entre dos hombres desaforados. Tampoco fue. como senala 
Juan Isidro Jimenes Gnillon, un <<choque entre dos posturas 
ideologicasx.: la del antidominicanismo de la clase dominante 
haitiana y la del antillanismo luperoniano que peneguia la uni- 
dad contra el expansionismo yanq~i. '~A mi entender, mas que 
una postura ideologica antidominicanista, la actitud haitiana 
obedecio a una postura psicologicamente biologica: el terror 
que dominaba al gabinete haitiano, con Saget a la cabeza, por 
las crecientes amenazas de Grant y Hamilton Fish y la presencia 
de una escuadra naval yanqui en las aguas tenitonales y puertos 
haitianos. Esto no debe entenderse, naturalmente, como una 

U lbidern, p. 189. 
*Juan IsidroJimenes Gmllon, .<anrol@ fddirn h i n i r a m  (1844-1966). Vol. 1, 

EditoraTaller, Santo Domingo, 1974-1975, p. 182. 



manifestacion antihaitiana mia: todo lo contrario, pienso que 
es el resultado de iin analisis sereno de la actitud de Saget a 
partir del 2 de febrero; fecha en la que Hamilton Fish inicio el 
-bombardeo de ablandamiento. con sus notas diplomaticas al 
gobierno del Haiti. Opino, como Casimiro Nemesio de Moya, 
en su comunicacion del 14 de enero, que el gobierno haitiano 
ofrecio a Luperon -toda clase de proteccion, bajo reserva, por 
temor a los yanquis~~."' 

Ese #temor a los yanquis. fue el determinante de la acti- 
tud del gabinete haitiano que, despues de enviar a buscarlo 
para ofrecerle proteccion, ante el posible enfrentamiento con 
la flota yanqui que amenazo realizar actos belicos en represalia 
si Baez era agredido, no encontro otra manera de deshacerse 
del restaurador que mediante el provocador acto teatral del 
canciller Rameau. 

El propio procer, en carta a Jose Gabriel Garcia, fecha- 
da en Cabo Haitiano tres semanas despues, el 8 de marzo de 
1870, indico con honesta claridad la causa que motivo la acti- 
tud del gobierno de Saget. Dijo: 

La politica haitiana para con los dominicanos, segun 
mi penetracion, es siempre la misma. No quisieran ver 
la anexion americana y no admiten el enajenamiento de 
Samana, tienen mucha simpatia por los dominicanos, 
pero le tienen miedo a los yanquis, y segun parece no 
tienen la intencion de comprometerse."' 

La situacion entre Loperon y el gobierno haitiano se agravo 
a consecuencia de la entrega que hizo Cabral al presidente Saget 
del derrotado Salnave -apresado en territorio dominicano, 

rmeCmrrespondencia DI Moya-Luperiin. Saint-niomas, 14 de enero de 1R70m.  
En Manuel Rodriguez Objio, OregMo I,ufm& r hisioria ..., p. Y25. 

" dknespondencia Luperon-Garcia, Cabo Haitiano, U de marra de 1870-. 
En Emilio Rodripiez Demoriri. E v d o s  d e L u p h n  ..., p. 3% 



por Neyba- a cambio de una recompensa de 5,000 pesos fuer- 
tes. Esta entrega o .ventas, segun expresion del procer, y el in- 
mediato fusilamiento de Salnave y sus companeros, provoco tal 
indignacion en Luperon que le impulso a publicar una airada 
protesta, que produjo tres efectos inmediatos: 1) El congela- 
miento de 1% ya frias relaciones con Saget; 2) La suspension de 
la ayuda del gobierno haitiano; y 3) Su definitiva enemistad con 
Cabral. 

Durante los meses de marzo, abril, mayo yjunio, Luperon 
escribio doce cartas relacionadas con la captiira y entrega de 
Salnave por Cabral a los siguientes destinatarios: cuatro aJose 
Gabriel Garcia; dos al Dr. Betances; dos a Manuel Rodnguez 
Objio; una a Pedro Dubocq; una a Carlos Tampier; una a Ca- 
simiro Nemesio de Moya: y una a Jacobo Pereyra. En ellas de- 
fendio con vigor su protesta; al sostener que: 

Cabral pudo fusilar a Salnave y no venderle por 5,000 
pesos~ .~ '  Ese vergonzoso hecho creo un abismo en- 
tre los dos paises que iria tomando la forma de un 
crimen nacional;" No se retractaria nunca de su 
protesta;64 La protesta habia sido oportuna porque 
de nada serviria despues que el Gobierno de Saget 
terminara su mision;"9us amigos le abandonaban, 
con lo que aceptaban la mancha lanzada por Cabral 
sobre la revolucion;" Era hoy y no manana cuando su 

eCorrespondencia Luperon-Rodriguez Objio. Grand Turk, 16 de mayo 
dc 1870.. En Manuel Rdrigiiez Ohjio, GngmioLupItac hui orin..., p. 348. 

" .Correspondencia LiiperonGarcia, Grand Turk, 16 de mayo de 1870.. En 
Emilio Rodripez Demonzi, firntos de Lupnon ..., pag. 35. 

" -Correspandrncia Luperon-Betances. Grand Turk. 16 de junio de l870n. 
En Manuel Rodrieuiz Obiio. (;nnmo Lubnon r histmia .... o. 349. , . "  . 

" &xrespandcncia Lirperbn-Dukq. Grand Turk. 16 de junio de I870-. 
Ibidem. p a ~  950. 
.Correspondmcia Luperon-Tampier, Grand Turk, 16 dejunio de 1870m. 
Ibidem, p. 953. 



protesta tenia el caracter de justicia, imparcialidad, 
desprendimiento y honradez que la hacia util en el 
porvenir;"'I,a calumnia se habia enconado contra el, 
pero que no queria tener responsabilidad en un cri- 
men politico."' 

La situacion de Luperon en Haiti fue empeorando cada 
vez mas a partir de esta protesta. Su epistolario evidencia un 
creciente patetismo, en la medida que pasaban los dias y el g o  
bierno haitiano, indiferente, guardaba estrecho silencio a sus 
requerimientos. El 10 de marzo confeso al Dr. Betances: .Estoy 
aun esperando las contestaciones del presidente Nissage, [ .  ..] 
me voy desesperando, [...] nuestra causa en general, es mal 
comprendida por los hombres que representan este Estado,,?q 

El 14 escribio a Saget ratificandole que hacia un mes que 
estaba en Cabo Haitiano y que todavia no habia recibido con- 
testacion a su carta del 13 de febrer~; '~El  14, el Dr. Betances 
respondio si1 misiva del 10 y le informo que habia visto al ge- 
neral Lamothe,jefe del Ejercito, y a Rameati, ministro de Rela- 
ciones Exteriores, y que le habia parecido <<que tenian poca fe 
en la revolucion  dominicana^^." El 15, informo al Dr. Betances 
no haber recibido aun contestacion de Puerto Principe y "que 
parece que las prevenciones suscitadas alli contra mi persona 
son graves,,." 

.Carrespondcncia Luperon-De mora. Grand Turk, 16 dejunio de 187On. 
En Manuel Rdriguez Ohjio. G-'o Luprron r hbtmin .... p. 525. 

M ~Cmrrespondencia Luperhii-Pereyra, Grand Turk. 16 de junio de 1870.. 
Ibidem. pag. 325. 

* .Correspondencia Luperon-Betances, Cabo Haitiano, 10 de marzo de 
1870.. Ihidem, pp. 339336. 

"'  correspondencia Luperon-Saget. Cabo Haitiano. 14 de marro de 1870m. 
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El 20 de marzo, al enterarse que en el Cibao se habia ini- 
ciado un movimiento armado contra Baez, annncio a Saget el 
hecho y qiie, por hacerse indispensable su presencia en esa 
zona, pensaba abandonar Cabo Haitiano en los proximos dos 
dias.'" Desde este momento, Luperon no volvio a escribirle 
mas durante el ano 1870. El dia 23 abandono la ciudad de 
Cabo Haitiano, cruzo la frontera por Juana Mendez, llego al 
Cibao y a Puerto Plata, donde se incorporo al movimiento re- 
volucionario. Al ser este aplastado por Baez, de nuevo se exilio 
en las Islas Turcas. Desde alli, el 16 de junio, se quejo por el si- 
lencio haitiano, diciendole a Casimiro Nemesio de Moya: -Por 
lo que dice el gobierno actual de Haiti, sus hostilidades fneron 
abiertas contra mi de antemano, y la prueba es que durante 
mi larga estadia en el Cabo, le oficie tres veces sin obtener la 
menor contestacion, ni siquiera por cortesia,,.7" 

Todavia Luperon no habia comprendido la? causas de la 
actitud del gobierno haitiano, aunque si comenzo a reconocer 
que Saget fue quien inicio las ahostilidades~~ desde antes de la 
discusion con el ministro de Relaciones Exteriores, lo que vie- 
ne a confirmar mi aseveracion de que todo el incidente fue 
preparado de antemano por el miedo a las amenazas yanquis 
y agravado con su protesta por la entrega y ejecucion de Salna- 
ve. Fue muy posteriormente, al redactar las Notas autobiograficas 
y apuntes historicos cuando admitio qne despues de su protesta 
por la <<venta de Salnave., <<el gobierno haitiano, ofendido, re- 
tiro la promesa que le habia hecho de prestarle su cooperacion 
para luchar contra Baez y tuve que regresar a Turks Islands,~." 

Podria inferirse que despues de tantos desplantes del go- 
bierno de Haiti, Luperon no volveria a pisar sil territorio, por 

'"Cori-espondencia Liiprrori-Sagrt, Cabo Haitiano, 20 de marzo de 1870.. 
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lo menos mientras Saget se mantuviera en la presidencia. Sin 
embargo, ante la llegada a Samana, el 24 de enero de 1871, de 
la Comision Investigadora del Congreso de los Estados Uni- 
dos, marcho a Cabo Haitiano para preparar una nueva campa- 
na contra Baez. Desde alli, con la proteccion del general Nord 
Alexis, comandante militar del Departamento Norte de Haiti, 
lleno de esperanzas, el 10 de febrero anuncio a Jose Gabriel 
Garcia que: <<el horizonte se despejaba y que al dia siguiente 
saldria de la ciudad para iniciar la campana del norten.'" 

Esta campana, violenta, sangrienta y con muchos altibajos, 
duro hasta mediados de septiembre cuando estando Luperon 
enfermo y con sus fuerzas diezmadas, se retiro a Cabo Haitiano, 
el 23 de septiembre. Cinco dias despues, desde Saint-Thomas, 
anuncio a Jose Gabriel Garcia haberse alejado de la revolucion 
porque: <<El Gobierno Haitiano suspendio los recursos a mi Li- 
nea. y obligado estuve a suspender tambien mis operaciones. 
La politica actual que sigue Haiti, pareceme poco en armonia 
con la independencia de nuestra patria*." 

Otra vez -y no seria la ultima- Nisiage Saget dejo en el 
aire a Liiperon y evidencio la inconsistencia de su politica ha- 
cia los dominicanos que luchaban contra Baez defendiendo las 
soberanias dominicana y haitiana. Casi nn ano mas tarde, en ju- 
nio de 1872, Saget llamo a Luperon para ofrecerle nueva ayuda 
militar y este viajo a Puerto Principe. La proyectada ayuda no se 
materializo y una nueva desazon se acumulo en su animo. 

En julio de 1871 el Senado de Estados Unidos rechazo 
el Tratado de Anexion de la Republica Dominicana y Baez, 
en enero de 1873, sometio al Congreso un contrato de arren- 
damiento de la codiciada bahia de Samana a la Samana Bay 
Company of Santo Domingo por un periodo de 99 anos, 

'b -Carrespondmcia Liiperon-Garria. Cabo Haitiano. 10 de febrero de 
1871s. En Emilio Rodrigiiez Demorizi, h m ' t o r  & Lupoon ..., p. 37. 

" *Correspondencia Liiperon-Garcia, Saint-Thomas, 28 de septiembre de 
1871m. Ibidem. pp. 38339. 



por 150,000 dolares anuales. Si Saget habia considerado que 
el frustrado proyecto anexionista constituia una amenaza a 
la independencia de Haiti, el arrendamiento de la bahia de 
Samana igualmente atentaba contra la misma. Natural fue, 
pues, que recurriera otra vez a Luperon que se encontraba en 
Ciirazao. Alli llego, el 10 de junio de 1873, <<un comisionado 
del presidente Nissage a buscarlo con urgencia, ofreciendole 
todos los recursos necesarios para la r e v ~ l u c i o n ~ . ~ ~  

De inmediato viajo a Los Cayos y de esa ciudad se traslado 
a Puerto Principe, <<donde el gobierno y sus amigos lo espera- 
ban, y le hicieron un recibimiento liberal y patriotico..7y 

Desde alli, el 17 dejunio, escribio a Jose Gabriel Garcia re- 
latandole su situacion con el gobierno haitiano y el presidente 
Saget. Descorazonado y deprimido, dijo a su amigo: 

Crei haber conseguido cuanto necesito en el gobier- 
no haitiano, [...] en mis primeros pasos fui feliz, nada 
de lo que pedi se me nego, todo me fue formal y ofi- 
cialmente ofrecido [...l. Y cuando crei que ningun 
estorbo pudiera presentarseme para empezar mis ope- 
raciones, sucede que se me retira lo c~ncedido. '~  

Ante esta nueva falta de seriedad del gobierno haitiano. 
Luperon se destapo con una serie de graves juicios contra Sa- 
get, a quien atribuyo una qolitica tortuosa>, y dejarse influen- 
ciar por las intriga$ de Cabral. Senalo que en Haiti todavia 
habia partidarios de la tesis geopolitica de la unidad e indivi- 
sibilidad politica de la isla de Santo Domingo y que su objeti- 
vo era ver a su pais -libre de toda tirania y de toda opresion 
extranjera y extendiendo su dominacion en los limites a que 

'X Gregurio Lopci-i>n, .\Wu nulobU>pifirary ripunk.~ hi~tr tom. .  .. pag. 189. 
m Ibidrni. 
"' 4h1~espoi idrnc ia  Liipet-6n-Garcia. Piierto Principe. 17 dejonio de 1873=. 

En Eiiiiliu Rudriguei. Demorizi. P h i l o . ~  <ir I.i~fWmn ..., p. 42. 



la Republica tiene derecho [. . . l .  De ahi que no sea bien acep 
tado por esa gente,,." 

Desencantado y con sentimientos nada cordiales hacia Sa- 
get y su gabinete, marcho a Cabo Haitiano, ciudad en la que - 
otra vez con la ayuda de Alexis Nord- reunio un buen numero 
de sus seguidores, cruzo con ellos por Juana Mendez y entro a 
Dajahon, donde establecio su cuartel general y constituyo un go- 
bierno provisorio, bajo su presidencia, integrado, ademas, por 
Pimentel, Polanco, Wenceslao Alvarez y Juan Isidro J imene~"  

En noviembre de ese ano 1873 estallo en Puerto Plata el 
movimiento del -verde. Ignacio Maria Gonzalez que incendio 
todo el Cibao y provoco la caida de Baez. Concluyo el funes- 
to Regimen de los Seis Anos y con su desaparicion tambien 
se eclipsaron en Luperon, momentaneamente, sus ardientes 
suenos de unidad dominico-baitiana de fines de la decada de 
1860 e inicios de 1870. 

El circunstancial desprendimiento de Saget hacia los 
dominicanos y el de Liiperon hacia los haiuanos no ha sido 
estudiado con imparcialidad por los historiadores de la isla, 
particularmente por Jean Price-Mari, quien solamente anali- 
za la lucha de los pueblos dominicano y haitiano contra Baez 
y Salnave desde una perspectiva haitiana; es decir, ignorando 
el aporte de Liiperon, Cabrdi, Pina. Ogando, Bobadilla hijo, 
Rodriguez Objio y de cientos de dominicanos que arriesgaron 
y/o perdieron sus vidas y bienes defendiendo la soberania Iiai- 
tiana en su lucha contra Salnave. 

En el tomo ti1 de su polemica obra, ignorando la colabora- 
cion y el sacrificio del pueblo dominicano y, particularmente, 
la de Luperon y sus seguidores, Price-Mars atribuye iinica- 
mente a Saget el fracaso de la politica anexionista de Baez al 
aseverar que el presidente Iiaitiano: *Salvo la independencia 

"' Ihidem, pp. 4243. 
*'Josi. Gabrirl Carcia, Hi.~lonn m o h n  <& In i?@!dirn llmninirnnn .... p. 216. 



dominicana y la nuestra del mas grande peligro a que hubie- 
sen estado sometidas~.'~ 

Los historiadores haitianos han sido injustos con Luperon, 
quien no solamente combatio personalmente en Jacmel y Los 
Cayos, sino que presto importantes senicios a los antianexio- 
nistas haitianos encabezados por Saget conduciendo arma- 
mentos. pertrechos y alimentos a diversos lugares del sur y 
oeste de Haiti en su goleta Conc$cion. En mas de tres ocaiio- 
nes, cuando Jacmel sufrio las penuria5 del sitio de los pique- 
tes de Salnave, Luperon, desde Saint-Thomas, Islas Turcas y 
Santiago de Cuba, envio su velero cargado con alimentos para 
aliviar el hambre y las necesidades de sus pobladores; comesti- 
bles que siempre fueron costeados por el y por los que nunca 
paso factura al gobierno de Nissage Saget. 

A pesar de los desenganos que Luprron tuvo con Saget, 
siempre fue consecuente con el pueblo de Haiti y en todo 
momento establecio una marcada diferencia entre las masas 
haitianas y sus gobernantes. Durante su gobierno provisional 
(diciembre de 1879 a septiembre de 1880) se regulariiaron las 
relaciones dominicehaitianai e impero la armonia, al solucio- 
nane las divergencias que habian surgido con la interpreta- 
cion del Tratado Doininico-Haitiano de 1874. 

En 1880 Luperon plante6 la necesidad de que existiese 
una alianza cordial y defensiva dominico-haitiana frente a -la 
tenaz tendencia invasora de los norte ame rica nos,^; y que no 
debia permitirse la existencia de prevenciones, con razon o sin 
ella. que crearan antagonismos radicales entre los dos paises, 
pues, wendrian solo a favor de la aviesa politica norteainerica- 
na, tan amenazante y peligrosa para ambos Estados.."' 

"'Jean Prire-Mam. Ln R+iblicn d~ HHli y la HIJ>iihlim Umninirnna: Diwrwr 
nrprlor & un pmhl~mn g~opi f im y nnni&ku, tomo I I I  . 2d. i d . ,  Indilstrias 
Basicas Espana. Madrid. 19.58. p. l i i .  Hay edicion de la Sociedad 
Dominicana d i  Bibliofilos, Santo Domingo. Editora Tallrr. 1995. p. 739. 

"' i:regonn Liipcr6n. Ak,Im n i i I d r i o ~ r i ~ i r < r r p  npnln .  hisfmUos.. .. tomo m. p. 51. 



Concluyo su pensamiento ~insularistan y antillanista, siigi- 
riendo a los dominicanos y haitianos que para "frenar las pre- 
tensiones de los Estados Unidos y sus tendencias a aduenarse 
de la Isla, era necesario echar a un lado para siempre ideas 
exageradas, mostrandose practicamente patriotas sus hijos, 
como hermanos de una madre c ~ m u n ~ . ~ ~  

En 1885 expreso a Jose Desiderio Valverde que el presiden- 
te haitiano Salomon intentaba utilizar a la Republica Domini- 
cana para sus proyectos porque -se ha alimentado siempre con 
la esperanza del imperio y del dominio de toda la Isla [...l. De 
intentarlo se encontraria con obstaculos que no podria vencer 
[...] porque la guerra no se la hariamos al pueblo haitiano 
sino al gobierno del general S a l ~ m o n . . ~  

Cuando llegando al ocaso de su vida, en 1893, su antiguo 
lugarteniente y ahijado, Ulises Heiireaux, I.ilLF, tiranizaba al 
pueblo dominicano y, aliado al presidente haitiano Hippolite, 
negociaba la venta y/o arrendamiento de la bahia de Samana 
al presidente Harrison de Estados Unidos, el procer se imagi- 
no revivir sus anos mozos de lasjornadas contra Baez y Salnave 
un cuarto de siglo a t k  y se lanzo a la manigua para derrocar 
a Lilis y planteando, de nuevo, *la unidad de ambos pueblos, 
vecinos y hermanos para derrocar a ambos tiranos*." 

Este intento insurreccional contra Lilis fraca5o rotunda- 
mente por el poderio belico del tirano y porque las condi- 
ciones subjetivas en el pueblo dominicano no  estaban aun 
lo suficientemente a punto para lograr un levantamiento ge- 
neral en el Cibao, zona en la que tenia influencia el viejo 
caudillo azul. En abril de dicho ano, estando en la rada de 
Cabo Haitiano a bordo de la barca italiana Aurdin Re para 

a5 Ibideni, p. .52. 
' Cmrrespniidcncia Liipri-6n-Valverde. Purrto Plata, 3 dr m e r o  d e  1885. 

En Emilio Rodnpm Dunorizi. b h i l o , ~  I ~ P I . I c ~ P ~ O ~ . , . ,  pp. 222-226. 
''Gregario Luperuii. Solas oiddno~+izs y ~II>unl~.s hit ihiro.~ ..., tomo ru. 

pp. 297-'WR. 



ser expulsado del territorio de Haiti por Hippolite, le envio 
una carta-protesta en la que manifesto su ~~insularismo- y le 
hizo saber que habia ido a ese pais *a dirigir la revolucion 
que exigia la libertad, el progreso y la integridad del suelo 
patrio, y manana, como consecuencia legitima y natural, del 
territorio h a i t i a n ~ n . ~  

Concluyo el procer esta, su ultima protesta, ratificando su 
antillanismo e intransigente antiimperialismo, denunciando 
.al aguila rapaz de los Estados Unidos que se cernia sobre la 
Bahia de S a m a n a ~ . ~  

Asi, carcomido por el mal que lo estaba llevando a la tum- 
ba, demando la unidad fraterna de los pueblos dominicano y 
haitiano para lograr su desarrollo economico, su libertad y pc- 
der mantener vigente la independencia y la soberania de toda 
la isla de Santo Domingo. amenazada por los vende-patrias del 
momento y por el erapaz* imperialismo de Estados Unidos. 

lHermoso ejemplo a imitar, ese de Luperon, de herman- 
dad insular y de lucha contra los entreguistas y enemigos cc- 
munes de ayer, que tambien los son de hoy.. .! 

m Gregario Liipcron. "Carta-Protesta al Presidente de Haiti. Cabo Haitiano, 

16 de abril de 189%. Ibidem, pp. 319 y ss. 
" Ibidem. 



El antillanismo de Luperon* 

Tradicionalmente se ha venido repitiendo que el panan- 
tillanismo, o la proyectada union de todas las Antillas, tuvo 
su origen en Puerto Rico con el Dr. Ramon Erneterio Betan- 
ces cuando, despues del glorioso y frustrado Grito de Lares, 
por el inspirado, dio a conocer su concepcion antillanista, y 
con Eugenio Mana de Hostos en su famosa conferencia en el 
Ateneo de Madrid sobre la independencia de las Antillai, en 
diciembre de 1868.2 

En el presente ensayo intentare demostrar que el ideario 
antillanista no nacio en Puerto Rico con Betances y Hostos 

* Ponencia presentada en el panel Identidad y Desarrollo Nacional en el 
Caribe, del xv Congreso Anual de la Asociacion de  Estudios del Canbe. 
celrbrado en La Habana. Cuba. del 26 al SI de  mayo de  1991. Publicado 
en Eros. ano 1 No. l .  pp. 4 M .  Santo Domingo. Inrtituto de  Historia. 
Universidad Autonoma d r  Santo Domingo. 1993. 

' aCorrmpoudenciaLuperon-Dr.Alejandro Llenas. Puerto Plata. 16de marzo 
de 1875~. En Emilio Rodnpez  Demonri. Em'tos de I.ufx&, Imprenta deJ. 
R Vda. Garcia Sucs., Ciudad Tnijillo (Santo Domingo). 1941. p. 48. 
Luis C. Bothwell T., "Betances y la unidad antillana: Noias para su estudiox. 
Anales drl C h .  No. 2,1982, p. 261. 
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en 1868, ni con Jose Marti ni Maximo Gomez, poco despues, 
sino que hroto casi cinco anos antes, en enero de 1864, en la 
isla de Santo Domingo, especificamente en Republica Domi- 
nicana, cual flor endemica del proceso revolucionario de la 
Guerra Restauradora que se inicio en C a p ~ t i l l o . ~  

De esta afirmacion no debe inferirse, claro esta, que pre- 
tenda restarle meritos a Betances, Hostos y Marti, ni que pro- 
cure negar el destacadisimo papel que desempenaron en su 
condicion de intelectuales, en dotar el pensamiento antillanis- 
ta de enunciados teoricos y estmcturacion ideologica; mucho 
menos que quiera opacar que fueron conspicuos luchadores 
por la libertad e independencia antillana, y fervorosos antia- 
nexionistai y antiimperialistas. Lo que pretendo evidenciar es 
que ninguno de los dos primeros fue quien engendro el idea- 
rio antiilanista, sino que fue en nuestro pais donde emergio 
la idea de la unidad de las nacionalidades antillanas en una 
confederacion. 

En palabras de Betances, Republica Dominicana fue d a  
nacion generatriz de la nacionalidad antillana..' Esto es, uti- 
h a n d o  expresiones de Hostos, ala nacion iniciadora de la na- 
cionalidad antillana y del plan de la con fe de racion^.' Siendo 

90 h r  considerado a Petion, por la ayuda y solidaridad ofrecida a los 
dominicano en lXOR1809, y a Bolivar, en IR1fh1816. ni al propio 
Libertador, a pesar de  que en 1827, ano drl nacimiento de  &tances, 
intento rral inr una expedicion militar para independizar a Cuba y Puerto 
Rico dentro del marco de  sil sonada Repiiblica de la Gran Cnlombia. como 
precursores del antillanismo. Igualmente opino que ni la Confederacion 
Peruana ni la Centroamericana podrian ser reputadas como antecedentes 
del antillanisnio por la sencilla razon de  que este, ademas de  compartir 
dos objetivos comunes con ellos -independencia y unidad regional- era 
partidario d r  la abolicion de  la esclavimd. cuestionaba cl colonialismo y 
la ya evidente rxpansion de  Estados unidos en el Caribe. Eran. por tanto. 
profundamente diferentes. 

' Eiigenio Maria de  Hostos, Ohrm complplnr. Vol. 1, La Habana, 197% p. 134. 
Carlos M. Rama. la indrpmdmcia dr Inr A n M m  v Ramon Empm'o Llrrnncr~. 
SanJuan. Puerto Rico. 1980, p. 19. 



dos de los ideologos del antillanismo quienes aseveraron la 
primacia dominicana del panantillanismo, entrare de inme- 
diato en el tema. 

EI. ANTILLANISMO RESTAURADOR 

Como ya senale, el antillanismo no fue idea primigenia de 
los dos mas grandes independentistas puenomquenos del siglo 
pasado, sino que se desprendio, como fmto natural y logico, del 
pensamiento y la accion revolucionaria de los prohombres de 
la Restauracion; Mella, Espaillat, Rono, Roja, Gmiion, Rodri- 
p e z  Objio, Polanco y, particularmente. Luperon; y de quien, 
en muy W n  medida, hizo posible el uiunfo dominicano frente , ., 
a las tropas anexionistas espanolas y nativa% el fraterno amigo 
del pueblo dominicano, el presidente haitiano Fabre Geffrard. 
Fueron ellos quienes lanzaron la idea de la unidad insular domi- 
nico-haitiana, primero; y de las Antillas, despues. 

Y fue natural que asi ocurriera, porque para los dirigentes 
restauradores, embarcados en una desigual lucha contra una 
Espana colonialista y esdavista, atemorizados por el futuro do- 
minicano ensombrecido por la amenaza expansionista de Es 
tados Unidos que se habia evidenciado en los anos previos a 
1861 -aunque momentaneamente pospuesta por la Guerra 
de Secesion-, el planteamiento de la unidad insular domini- 
cehaitiana como primer paso de la antillana era una necesidad 
objetiva, historica del propio proceso de la Guerra Restaura- 
dora. Puesto que esta guerra, como ya senale en otra ocasion, 
ademas de tener un caracter independentista y de liberacion 
fue tambien marcadamente social, racial, anticolonialista y an- 
tiesclavi~ta,~ no es de extranar pues que, el 16 de enero de 1864, 

Emilio Cordero Michel. 1.up"Un y Haili (ponencia presentada en el 
Seminario sobre Luperon en el Sesquicentenario de su Nacimiento, 
organizado por el Departamento de Historia y Antropologia de la 



Ramon Mella, encargado de la Comision de Guerra del Go- 
bierno Provisional Restaurador, hiciera un llamamiento a los 
dominicanos para que tomaran las a m a s  contra Espana, y lo 
concluyera con las siguiente proclamacion antiesclavista, anti- 
llanista y americanista: <<Dominicanos: Los dias llegaron ya en 
que la Espana, unica nacion que se obstina en conservar escla- 
vos, debe perder sus colonias en las Antillas. La America debe 
pertenecerse a si misman.' 

Podria suponerse que esta proclamacion obedecio a 
una actitud personal del procer febrerista, pero no  fue asi 
porque formaba parte de la estrategia que se trazaron los 
restauradores para esbozar, poco a poco, su pensamiento 
antillanista. Una semana despues, el 24 de enero de 1864, 
en su organo de difusion, el Boletin Oficial, que se editaba en 
la famosa Casa de Madame Garcia, el Gobierno Restaurador 
denuncio que la 

Anexion chocaba con la Doctrina Monroe y que Espa- 
na era un peligro y una amenaza para Haiti [. ..] y la 
isla de Cuba [. ..] no puede permanecer por mas tiem- 
po sometida a un gobierno de otro siglo.". . .] :Debera 
quedar vencido Santo Domingo para que aparezca en 
Haiti la libertad, y para que ensanchandose mas y mas 
el principio monarquico quede Cuba para siempre es- 
clava de sus opresores? 

Universidad Autonoma de  Santo Domingo), Santo Domingo, 11 de  
noviembre de  1989. p. 6. 

' General Ramon Mella. -Proclama a mis conciudadanos. Santiago, 16 de  
enero de  1864.. En Emilio Rodriguez Demorizi, H D ~ c M ~ ~  o M r k  Acade- 
mia Doniinirana d r  la Historia. Santo Domingo, 1964, pp. 258259. 

* Gobierno Provisional Restaurador. .Situacion en Haiti: Libertad en Cubas, 
Rolrtin O f i  No. S, Santiago. 24 de  enero de  1864. En Emilio Rodriguez 
Demorizi. Actos y doctrina del M m o  de la Rcstnurarion, Academia Domi- 
nicana de la Historia, Santo Domingo. 19n3. pp. 8M9.  



De inmediato continuo: 

La Isla de Cuba, con sobrados elementos en si misma 
y rodeada por todas partes de escollos, no puede dejar 
escapar la ocasion y sacudir la ominosa coyunda de 
sus tiranos. ?Y Haiti? L...], que mas que ningun otro 
pueblo debe esforzarse en que se lleve a cabo la reso- 
lucion del importante problema de la igualdad de la 
razas; Haiti, tan proximo a Cuba que, con solo poner 
atento oido, podrian oirse los ayes y lamentos de una 
numerosa humanidad, que gime bajo el peso de las 
cadenas de la esclavitud. ?Consentira jamas en que la 
Espana volviese a dominar esta parte, para que luego 
sometiese aquella? 

Al final de estas preguntas, que tenian por objeto obligar 
a Haiti a apoyar resueltamente la causa dominicana, concluyo 
lapidariamente: -Santo Domingo sera libre, Cuba debe serlo o 
Haiti sera esclavo de E s p a n a ~ . ~  

Cuatro dias mas tarde, el 28 de enero, el Gobierno Restau- 
rador dio a la publicidad su <<Manifiesto a los dominicanos y al 
mundo entero*, en el que protesto por los abusivos atropellos 
sufridos por el gobierno y pueblo haitianos por parte de Es- 
pana <<que, a las puertas de Haiti, (en Cuba, ECM) mantiene 
en la esclavitud mas degradante, a un millon y medio de seres 
infelicesm."' 

Este Manifiesto, conforme a documentos que reposan en el 
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, fue re- 
mitido por Ulises F. Espaillat al Ministro de Relaciones Exterie 
res de Haiti, Auguste Elie, con una comunicacion en la que le 

' Ibidem. 
Gobierno Provisional Restaurador, -Manifiesto a los dominicanos y al mundo 
entero. Santiago. 28 de enem de 1R64~. En Emilio Rdriguez Dernorizi. Actm 
ydomina.... p.92. 



afirmo que el Gobierno Restaurador *tenia por objetivo expul- 
sar a la dominacion espaiiola de la isla de Haiti, desencadenan- 
do un proceso de liberacion en las otras colonias espanol as^^." 

Con las declaraciones anteriormente citadas, el Gobierno 
Restaurador comenzo a esbozar una timida concepcion antilla- 
nista, fundamentada en la independencia dominicana y haitia- 
na, el antiesclavismo, la independencia de Cuba y el *proceso 
de la liberacion en las otras colonias espanolas>,. Fue seis meses 
despues. el 8 de julio de 1864, que el Gobierno Restaurador 
profundizo y definio su antillanismo al sugerir, por primera 
vez, la confederacion con Haiti. En efecto, en el fragor de la 
desigual lucha contra Espana, los restauradores, para presie 
nar a Geffrard, identificaron una vez mas la suerte de la revolu- 
cion dominicana con la independencia de Haiti y apelaron *a 
la necesidad de una alianza entre los dos pueblos. Hacian una 
clara oferta: la confederacion de los dos Estados..l2 

El mariscal Jose de la Gandara testifico, en su obra Ane 
xion y guara &Santo Domingo, que en julio de dicho ano Bono 
fue a Puerto Principe, Cabral a Las Caobas, y quejunto a otros 
agentes dominicanos difundian la idea de la confederacion 
dominico-haitiana." Cuatro meses mas tarde, a mediados de 
noviembre de 1864, el gobierno haitiano envio a Santiago una 
delegacion integrada por el coronel Ernest Roumain y el comi- 
sario Decimus Doucet; mision a la que el Gobierno Restaurador 

" 4hrrcspondencia Espaillat-Eliem, Archivo del Ministerio de Asuntos Exte- 
riores, Madrid, Politica, Dominirana. 2376. En Cristobal Robles Munoz, 
PN m Sanio Domingc (1854-1865): El/racaro & la n n a i h  a GpaM, Centro 
de Estudios Historicoc. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
Madrid, 1987, p. 179. 

l2 -Correspondencia A. Elie-Salced~E~paillat-Cunel4111llon. Puerto Prin- 
cipe. 8 de julio de 1864.. Archivo del Ministerio de Asuntw Exteriores. 
Madrid. 2376. En Cristobal Robles Munoz, Plii m SantoDomingc. .., p. 181 
y nota 56. 

'"ose de la Gandara, A n m h  y p l m n  & Sanio DoMnp, Vol. 11, Imprenta del 
Carreo Militar. Madrid. 1884. p. 386. 



ofrecio un banquete la noche del dia 29. En el agasajo, Manuel 
Rodriguez Objio, ministro encargado de Relaciones Exterie 
res, hizo un brindis: <<porque las republicas suramericanas se 
unan para repeler la intervencion europea y mas aun, porque 
Haiti y Santo Domingo, pueblos encerrados en los mismos 1i- 
mites naturales, y cuyos intereses deben considerarse solidarios 
social y politicamente hablando, (se unan) dentro de la senal 
de aquella alian7a,,.l4 

Cuando el presidente Polanco ataco a La Gandara en Mon- 
te Cristi, al finalizar diciembre de 1864, operacion militar que el 
comandante espanol denomino *La Inocentada de Gaspar*, las 
tropas ibericas capturaron cuantiosos documentos del gobierno 
restaurador dirigidos al presidente Geffrard pidiendole urgen- 
temente ayuda, y solicitandole la confederacion dominicohai- 
tima. Para contrarrestar esta posicion restauradora, y con el 
proposito de asegurar la neutralidad haitiana, La Gandara envio 
ante el presidente Geffrard. al coronel de ingenieros Francisco 
Van-Halen, quien, junto al consul espanol en Puerto Principe, 
Mariano AIvarez, se entrevisto con el mandatario de Haiti. 

Van-Halen cumplio su cometido, y al regresar de su mi- 
sion desde Monte Cristi. el 27 de enero de 1865, remitio un 
informe al mariscal La Gandara senalandole con mucho pesi- 
mismo, que: .la prolongacion de la guerra empieza a dar por 
resultado que los dominicanos y haitianos pretenden unirse y 
formar una Republica independiente,,.'" 

El propio La Gandara aeguro  que los dominicanos per- 
seguian, una vez restaurada la Republica, celebrar con Haiti 
un tratado que mancomunara los intereses de los habitantes 
de la isla de Santo Domingo mediante la unificacion, mientras 

".Mision haitima de E. Roiimain y D. Doucer-, HoLlin Vfirinl Nos. 17-18. En 
Emilio Rodripez Demoriri. Arlnsy &m.... pp. 210-211. 

"-Informe del coronel de ingenieros Francisco Van-Halen al mariscal Jose 
de la Gandara. Montecristi, 27 de enero de 1865s. En Jose de la Gandara, 
Anrxion y perra d~ .Sanlo Dominp..  .. Vol. 11. p. 401. 



que los intereses de Geffrard eran, una vez lograda la fusion 
entre los pueblos dominicano y haitiano, hacer de ellos: *una 
Nacion poderosa y respetada y que cuando la isla de Cuba y 
Puerto Rico no pertenezcan a Espana, formen con ella una 
confederacion que servira de contrapeso en America de los 
intereses europeos..lh 

El aludido informe de Van-Halen fue remitido por La 
Gandara al Ministro de la Guerra, en Madrid, el 8 de febrero 
de 1865, con la noticia de que: .'en el Gobierno de Santiago 
estaba por la confederacion el General Polanco, oponiendose 
Moncion y Pimentel [...l. Los proyectos eran pactar una con- 
federacion y unificar luego los dos Estadoss." 

Surgio asi el pensamiento antillanista de la confederacion: 
primero, la dominico-haitiana para garantizar la independen- 
cia, la soberania y la libertad en la isla de Santo Domingo y, 
mas tarde, la de todas las islas con Cuba y Puerto Rico para 
servir de contrapeso en America a los intereses europeos y de 
los Estados Unidos. Esta proyectada unidad dominicehaitiana 
y confederacion insular, asi como el pensamiento antillanista 
de los prohombres de la Restauracion, broto - r e p i t v  como 
una necesidad historica del propio proceso de lucha revolu- 
cionaria contra Esparia; como un recurso politico para que la 
debil Republica Dominicana pudiera combatir junto a otro 
pueblo tan debil y con territorio mas pequeno que el de ella, 
como lo era Haiti, con posibilidades de triunfo en la consecu- 
cion de los siguientes objetivos: 

1. Restablecer la libertad, la independencia y soberania 
dominicana y garantizarlas; 

' O  Ihidrm. p. 402. 
" ~ikrrespondencia De la Gandara-Rivero-Ministro de Guerra, Santo L b  

iningo. U de fcbrero de 1865.. Archivo del Miniserio de Asuntos Exteriores, 
Madrid. Politica Dominicana, 2376. En Cristobal Robles Mulioz. Pmm Sanlo 
I h i n p  .... pp. 182-186 y notas 60 y 70. 



2. Consolidar la independencia de Haiti, igualmente 
amenazada por el colonialismo esclavista espanol; 

3. Defender a los oprimidos, en particular a los esclavos, 
luchar por la abolicion e impedir que la esclavitud se 
restableciera en la isla de Santo Domingo; 

4. Ayudar por todos los medios a que los pueblos de Cuba 
y Puerto Rico lograran su independencia; 

5. Plasmar la confederacion de las Antillas para hacerlas 
fuertes y asegurar un futuro libre e independiente; 

6. Mantener el eauilibno continental en el centro de una 
convulsionada zona geografica en la que Inglaterra, 
Francia, Holanda y Dinamarca mantenian posesiones 
coloniales, y se expandian los poderosos intereses de 
los Estados Unidos; 

7. Coadyuvar a la independencia de las demas Antillas e 
incorporarlas a la confederacion una vez alcanzaran 
ese objetivo; y 

8. Por ultimo, conforme a la Proclama de Mella, lograr 
la integracion de todos los pueblos latinoamericanos 
contra sus enemigos comunes. 

Naturalmente, todo este pensamiento restaurador evi- 
dencia a las claras un antillanismo primario al que faltaban. 
en primer lugar, los pulimentos teoricos y la estructuracion 
ideologica que mas tarde le dieron Betances, Hostos, Mani y 
Maximo Gomez; y, en segundo lugar, el hombre, quien Hostos 
llamaria "procer del antillanismom: Luperon.lH 

'Tmilio Rdriguez Demorizi, Hmfos m Santo Dm'ngo, Vol. 11. Imprenta de J. 
R. Vda. Garcia Sucs., Ciudad Tnijillo (Santo Domingo). 1939, p. xix. 



Ensayos 1 

Apunto Salvador Morales que en nuestra America .no es 
suficientemente conocido el antillanismo que mostro oportu- 
namente Luperonn.'" 

Y ciertamente asi ha ocurrido, en particular en Republi- 
ca Dominicana, donde, en el curso de los ultimos anos, se ha 
puesto de moda negar el rol que le toco desempenar a Lupe- 
ron para disminuirlo y encumbrar a Polanco, quien no nece- 
sita de muletas historicas de ese tipo para ser colocado en el . . 
cimero lugar que le corresponde en el proceso revolucionario 
restaurador. Es mas, se ha llegado incluso a lo insolito: a esca- - 
motear y negar su capacidad para preceder a Betances, Hostos 
y Marti en el pensamiento antianexionista, antillanista y an- 
tiimperialista, y hasta para redactar las Notas autobiopaficas y 
apuntm histmicos y su copiosa correspondencia. Estas personas 
deberian conocer mejor lo que testificaron Lopez Morillo" y 

'" Salvador Morales, .Vida e ideas de un paladin de las Antillasn, Analo del 
Canhe, No. 2. 1982, p. 280. 
Adriano L6pez Morillo fue un oficial espanal herido en la Batalla de  
Santiago en 1863, que quedo prisionero del Gobierno Restaurador 
hasta el abandono de  las tropas peninsulares del temtono dominicano. 
Posteriormente, a inicios de la decada de  1890, desempeno en la colonia 
espanola de  Puerto Rico, con el rango de  coronel, las funciones de  
comandante del Sexto Departamento de  dicha Isla. En el Cibao conocio a 
Luperon con largueza, y en Puerto Rico se encontraron en varias ocasiones. 
Lopez Morillo h e ,  por tanto, un testigo ocular de la evolucion intelectual 
del procer, por lo que en sus Mmmiar describio al Luperon de inicios 
de la Guerra de  la Restauracion, del fin de la misma y del exiliado de  los 
1890. Dijo que el Luperon de 1863 sera un supino ignorante arrastrado 
por la fogosidad de sus pocos anos.>. Durante las negociaciones para el 
canje de  prisioneros y para lograr la paz, en 1865, ciiando se combatio 
poco, apunto que ~Luperon se dedicaba en sus ratos de  ocio, que eran 
muchos. a leer y releer la Hirtmia de la ho luc ion ,  4 Consulado y el Imfmio, 
de Thiers.. Ya para los 1890 juzgo que elos anos y el estudio verificaron en 
el un notable cambios. Adriano Loper Morillo. Mmmias  sobe la segundn 
nincorporacion de Santo Domingo a a p a n a ,  Vol. 11, Sociedad Dominicana de  
Bibliofilos, Santo Domingo, 1983, pp. 202-203. 



Hostos2' acerca de Luperon, y no olvidar nunca que el pr& 
cer fue uno de los grandes campeones en la creacion de una 
conciencia antillanista y antiimperialista en el Caribe y Ame- 
rica toda. 

Si Luperon llego a convertirse en el -procer del antilla- 
nismo*, pudo ir tomando cuerpo en su pensamiento, 
sencillo, fogoso y con deficiencias culturales por su humilde 
origen, el ideal de la unidad dominico-haitiana, primero; y de 
la confederacion de las Antillas, despues? Pienso que de mane- 
ra paulatina: luchando junto al pueblo contra los espanoles y 
anexioriistas nativos se convirtio en nacionalista intransigente; 
interpretando y compartiendo la postura del Gobierno Res- 
taurador; y por sus estrechos contactos con Mella, Espaillat, 
Bono, Grullon, Rodriguez Objio y Po lanc~ ,~ '  comenzo a ir 
definiendo su ~antillanismo primario.; recibiendo la ayuda y 
la solidaridad del presidente Geffrard y de algunos militares 
haitianos (Nord, Lynch, Domingue, Tanis y Saget), desarrollo 
su *insularismon'" apoyo la unidad dominico-haitiana; cono- 
ciendo los proyectos restauradores de Saget, Betances, Hos- 
tos, Maceo, Gornez y Marti de unidad de las islas caribenas, se 

'' Hostos. quien lo conocio en 1875, igtialmentc dio fe de la rvoliicion in- 
telecttial del procer cuando senalo qur  durante la Guerra de  los Seis Anos, 
en el exilio, entre el estudio y el afanoso conspirar. -1.uperon salio hecho 
un hombre de  ideas elevadass. En Emilio Rodripez Demorizi. Hosh m 

SnnloDmningo, Vol. 1. Imprenta de  J. R. Garcia Stics., Ciudad N-jillo (Santo 
Domingo), 1939, p. 310. 

" El antillanismo de  Ulism F. Espaillat es conocido de  todo el que ha Icido 
sus obras; antillanismo de  los dias del Gobierno Restaurddor y previo a so 
conocimiento de  Hostos. aunque si mantuvo estrechos laros d r  amistad y 
solidaridad con Betances. En tina ocasion declaro que "la Liga Antillana 
puede llevarse a efecto algun dia. En esta gran confederacion estaran los 
franceses de  Giiadalupe y Martinico [...], los haitianos l...]. los cubanos 
[...l. los ingleses de  Jamaica y demas islas britanicas, puenomquenos y 
nosotros*. En Ulises Francisco Espaillat, I ~ ~ ~ l o s .  Vol. 11, Editora del Caribr, 
Santo Domingo. 1062, p. 2fi9. 

a Can rdacion a este 4nsiilarismo- dominicwhaitiano, vease a Emilio Car- 
dero Michel. 1.upPron y Hait i  .... pp. 7 y SS. 



convirtio en partidario de la confederacion de las Antillas y en 
internacionalista; combatiendo contra Baez, Salnave, Gonza- 
lez, Heureaux y sus aliados norteamericanos Johnson, Grant, 
Fish y Harrison, que procuraban la anexion a los Estados 
Unidos y la venta y/o arrendamiento de la bahia de Samana, 
devino en antiimperialista hasta el fin de sus dias. 

Es decir, que su primera postura antillanista en el fragor 
de los combates de la guerra de 1863 a 1865 fue con relacion 
a Haiti. Luego de restaurada la soberania nacional, siendo 
presidente del Triunvirato, en 1866, intercambio una serie de 
cartas con el presidente haitiano Geffrard en las que puso de 
manifiesto su decision de luchar unidos contra Salnave y Mon- 
cion que intentaban derrocarlos con apoyo de Baez. En junio, 
Geffrard le envio a Puerto Plata una mision con armas y per- 
trechos para repeler la agresion bae~ista.'~ 

Los anos 18681875 fueron decisivos en la vida de Lupe- 
ron porque los acontecimientos lo lanzaron, segun expresion 
de Hostos, en una carrera de tan -fatigante patr i~t ismo>,,~~que 
el educador puertorriqueno y Betances comenzaron a darle 
constante colaboracion y respaldo al considerarlo -el indiscu- 
tible lider historico de la futura confederacion antillanan.'" 

A comienzos de mayo de 1868, Baez ascendio a la pre- 
sidencia iniciando el llamado Regimen de los Seis Anos; 
justo en el momento que concluida la guerra civil, la eco- 
nomia de los Estados Unidos comenzaba a transformarse en 
monopolista y el capitalismo se expandia hacia el Pacifico, 
despues del bochornoso despojo hecho a Mexico; cuando Es- 
tados Unidos iniciaba su expansion en el Caribe y se habia 
propuesto aduenarse de las islas de Santo Domingo, Cuba y 
Puerto Rico. 

" Ibidem, pp. 810 .  
25Ei1genio Mariade Hostos, .Paginas dominicanas: El 16 de Agosto*. En 

Emilio Rodriguer Demonzi. Ho.itor en Santo Domingo. Vol. 1, p. 140. 
Carlos Maria Rama, La indeppndencia de Inr A n f i h . .  ., p. 20. 



Luperon de inmediato inicio en Jacmel, estrechamente 
ligado a los militares haitianos Lynch y Saget, la sangrienta 
Guerra de los Seis Aiios; patriotica jornada que tuvo por obje- 
tivo - q u e  lo alcanzo- evitar que toda la isla pasara a ser pose- 
sion de Estados Unidos por las maniobras de Baez y su aliado 
Salnave. Enjulio de dicho ano 1868, propuso a Lynch y a Saget 
ajustar las bases de un tratado para garantizar la independen- 
cia y libertad de ambos E~tados.~'Al mes siguiente, el 5 de agos- 
to, al enterarse que Baez habia iniciado conversaciones con 
Estados Unidos para vender la bahia de Samana, hizo publica 
su famosa *Protesta Ante el Mundo- denunciando esos propo- 
sitos antinacionales, ratificando su ideario de unidad insular y 
asegurando que la venta de Samana constituia un peligro para 
la independencia dominicana, al mismo tiempo que tambien 
lo era para la haitiana.2R 

Al mes siguiente, Luperon tuvo la oportunidad de exten- 
der su antillanismo mas alla de los limites de la isla de Santo 
Domingo cuando, el 23 de septiembre de 1868, se dio el Grito 
de Lares, primera manifestacion armada del separatismo puer- 
torriqueno, cuyos organizadores, particularmente Betances, 
.estaban en connivencia con Luperon, con quien contaban 
para darle cima a la heroica y malograda empresa*." 

Diecisiete dias despues, el 10 de octubre, los cubanos 
iniciaron en el ingenio L a  Demajagua, con amplia y deter- 
minante participacion dominicana, su proceso de indepen- 
dencia. Luperon debio ponerse euforico con cuatro frentes 
de lucha antillauista abiertos al mismo tiempo: Republica 
Dominicana, Haiti, Puerto Rico y Cuba. Esto es evidente por 

" -Correspondencia Lupcron-LynchSaget. Jacmel, 18 de julio de 186Rn 
En Manuel Rodripez Objio. Gnpmio Lupcron r historia de In fistnuracion. 
Vol. 11 ,  Editorial El Diario, Santiago de los Caballeros, 1939, pp. 154-155. 

"Gregario Lupcron, -Protesta Ante el Mundo, Kiiigxton, 5 de agosto de 18%. 
Ibidem. p. 1%. 

"Emilio Rodrigiez Demorid. Luprrvn y Hoslos, Editora Mnntalvo, Ciudad 
Trujillo (Santo Domingo), 1939, p. 14. 



la comunicacion que le envio Betances en  noviembre en la 
que le recomendo: *No piense ahora en Cuba, sino en  Santo 
Domingo, camino por el cual tenemos que pasar para llegar 
a Puerto  rico^.^' 

A comienzos de febrero del ano siguiente, 1869, mientras 
realizaba en Saint-Thoma5 los preparativos para la expedicion 
maritima del Te[egrafo, Salnave obtuvo comprometedora c e  
rrespondencia de Luperon y Betances dirigida a Saget; docu- 
mentos que le revelaron que entre ambos existia un acuerdo 
para establecer una futura confederacion en las Antillas Maye 
res. Apelando a la unidad, por encima de todo tipo de diferen- 
cias, el procer restaurador manifesto a Saget: 

Seria lamentable que rencillas particulares hicieran 
fracasar resultados importantes que se prepararan 
en la parte dominicana y en las islas de Puerto Rico 
y Cuba, cuyos dos Estados quieren, con Santo Domin- 
go y Haiti, formar una confederacion [...] El doctor 
Betances, jefe de la revolucion de Puerto Rico, se ha 
entendido ya conmigo sobre la proyectada Union." 

A pesar de que el vapor Teggrafo se adquirio, armo y aprc- 
visiono, en gran medida, con la ayuda de Betances, Luperon 
y el lider independentista puertorriqueno peneguian, con la 

d l m q m n d e n c i a  BetancesLuperon. Nueva York. 22 de  noviembre de  
18fi9m. En Manuel Rodripez Objio. -o Luperon P hhlmui ... Vol. u, 
p. 307. 

" Esta documentacion la llevaba el capitdn Boon, apreudo y fusilado por 
Saltiave en Puerto Principe, despues de  ser sorprendido tratando de  
desembarcar en las costas haitianas armas, municiones y dinero para 
ayudar a Saget y a los nacionalistas de  ese pais. Vease Jose Perez Mons. 
Hirtorio&ln imumcrimt & I a r r ~ ,  Rio Piedr-, 1875, p. 76. Citado por Andres 
A. Ramos Mattei. -Ramon Emeterio k tances  en el ciclo revolucionano: 
Despues del Grito de h r e s  y hasta abril de 1869., Cm&, anos N-v (1985 
1984). Nos..%. p. 66. nota 17. 



mutua asistencia que se daban, -mas que obtener triunfos be- 
licos contra Baez o la metropoli espanola, establecer las bases 
reales y concretas para la futura union o confederacion de las 
Antillas>, ." 

No es del caso resenar aqui el fracaso militar de la expe- 
dicion maritima del Telegrafo. Deseo, sin embargo, resaltar que 
cuando Luperon estallo y manifesto sil antiyanquismo por to- 
dos los poros fue despues que Baez lo declaro pirata, sufrio la 
persecucion de la flota yanqui y se entero, en las Islas Turcas, 
que el 29 de noviembre de 1869 el gobierno dominicano habia 
firmado el tratado de anexion y del arrendamiento de la ba- 
hia de Samana a Estados Unidos. A partir de ese momento su 
odio a la politica de los por el llamados nfilibusteros yanquis. 
se hizo mas violento, a la vez que se dejo dominar, momenta- 
neamente, por un estado depresivo, segun se desprende de su 
correspondencia con Betances, Saget, Casimiro de Moya y Jose 
Gabriel Garcia. 

A finalizar 1869, Betances le comunico que <,la causa de 
Cuba y Puerto Rico sufren con su alejamient~. ;~~ recrimina- 
cion que le hizo salir del letargo y reiniciar con mayor vigor y 
radicalizacion su lucha antianexionista y antillanista. El procer 
comprendio entonces que su antillanismo <<no debia ser solo 
teoria, sino tambien praxis, vivencia sincera producto de su 
hermandad con Haiti, Cuba y Puerto Rico; angustiosa expre- 
sion de una realidad sociologica e historica.? 

En carta a Betances, el 10 de marzo de 1870, quien se en- 
contraba en Puerto Principe, le pregunto que como lo habian 
recibido los vencedores del tirano-refiriendose a Saget, Nord, 

" Andres Ramos Mattei. Rnmon EwLmO I l r f n n m  m el ctclo m o l u c i o n a M  .... 
p. 64. 

$3 Korrespondencia Bemnces-Luperon, Nueva York. noviembre de 18fi9~. 

En Maniicl Rodripez Objio, G7egmio Lupmn, r h i s W  ..., Vol. 11. p. 305. 
"Jose Ferrer Canales. A n l ~ n i m w  y a n i ~ o l a i a l l r m o  m &fnnca, Hoslos y 

Maximo Gomn, Rio Piedras, Puerto Rico. 1986, p. 21. 



Domingue, etc.- y de inmediato: *<Cree usted que ellos com- 
prenden la amenaza que pesa sobre estas tres Antillas? <Cree 
usted que podremos contar con un apoyo eficaz para rechazar 
tanto el yugo espaiiol como el a m e r i c a n ~ ? n . ~ ~  

Luperon hizo estos cuestionamientos porque comenzo a 
poner en duda que Saget cumpliera sus ultimas promesas de 
apoyo para derrocar a Baez, atemorizado por las amenazas de 
Fish, y la presencia en aguas temtoriales y puertos haitianos 
de una flota naval de Estados Unidos, y porque, ademas, habia 
reconocido que la politica de Grant hacia Cuba era: sinfame, 
detestable, y no quiero creer que haya hoy un solo cubano 
que piense en la anexion yanqui. Esos filibusteros son y seran 
siempre los m i ~ m o s n . ~  

En este momento, el procer comprendio que la amenaza 
contra las Antillas no era solamente el colonialismo espanol, 
sino el mas peligroso aun expansivo capitalismo de los Estados 
Unidos, puesto al desnudo con la politica de Grant y Fish de 
la llamada .<fruta madura.. Con esta percepcion de la hipocre- 
sia y voracidad yanqui, Luperon tambien precedio a Betances, 
Hostos y Marti en el pensamiento antiimperialista antillano. 

El pensamiento antiimperialista del procer se fue perfi- 
lando en la medida que observaba las crecientes amenazas de 
Estados Unidos contra Haiti y las vacilaciones y temores de 
Saget -el *miedo a los yanquis*, segun su opinion-; mie- 
do  que llevo al gobierno haitiano a suspender, de manera por 
demas dramatica y controvertida, la ayuda y proteccion que 
le venia ofreciendo." Fue esta actitud la que le impulso, diez 
dias mas tarde, a escribir una patetica carta a Garcia tratandole 

" =Correspondencia 1.iiperon-ktarices. Cabo Haitiano. 8 de mano de 1870s. 
En Manuel Rodriguez Objio, Gqmi~ Lupnon r hiriotin ..., Vol. 11. p. 335. 

" Ihidem. 
'' Para anipliar con rclacion a la posicion temerosa del presidente Saget. y la 

si~spension de la anida dada a Liiperon, vease a Emilio Cordero Michel, 
LvpPron y Hnili.. ., pp. 25.72. 



el cambio de politica haitiana hacia la causa dominicana. En 
esta misiva manifesto que lo que Haiti necesitaba era un jefe de 
Estado que se pusiera a la altura de la situacion, no solamen- 
te *de la amenaza que pesa sobre esta isla con la mas grave pre- 
suncion yanqui, pero si que comprendiera la mision que tienen 
estas dos Republicas para con las dos islas vecinas de Cuba y 
Puerto 

Con toda seguridad que la postura de Estados Unidos ha- 
cia el pueblo cubano, que se desangraba con las atrocidades 
del conde de Valmaseda, llamado por Maximo Gomez .el Bc- 
ves de la epoca., le llevaron a entrevistarse con el consul de 
Inglaterra en Haiti, reunion con la que creyo .haber dado un 
gran paso a favor de la revolucion cubana-." Mas aun, el dia 
24 de mayo, segun documento descubierto por Salvador Mora- 
les en el Archivo Nacional de Cuba, Luperon escribio a Carlos 
Manuel de Cespedes una hermosisima misiva llena de senti- 
mientos de solidaridad hacia la independencia y el pueblo cu- 
banos, en la que manifesto que sus objetivos seguian siendo 
los mismos -coadyuvar a la libertad de Cuba y Puerto  rico^.^ 

En esta ocasion, si el procer no fue a combatir a la mani- 
gua cubana o puertorriquena para ayudar a ambos pueblos 
en sus procesos independentistas, se debio a que considero 
prioritario luchar contra Baez y sus intentos anexionistas. No 
obstante, mantenia firme el proposito de, si la sitiiacion lo de- 
mandaba, incorporarse a la lucha mambisa. Asi se lo aseguro 
a Betances en comunicacion del 16 de junio: [.. .] la causa 

4:orrespondcncia Luperon-Jo.G Gahriel Garria, Cahn Haitiano. 18 dr 
niarro de 1870.. En Emilin Rodriguez Demoriri. b:.wiior ,b I.ri*.... 
pp. 3s34. 

" -ihrrespnndrricia Li~peron-Betaiices, Giba Haitiano. 18 de marm de 
1870s. En Manuel Krdripiez Ohjio. Gwpno Lu@& r hir l<ria... Vol. 11. 
p. 340. 
4:orrespondencia Liiperoii-Cesprdes, Grand Tiirk, 24 de mayo de lH70-. 
Archivo Nacional de Cuba. Fondo Donativo y Reniisiones. Caja 158. 
No. 5354. En Salvador Morales. Vidn r i d t u .  ... p. 982. 



sudamericana progresa, y Puerto Rico y Cuba seran libres. El 
dia que este Ud. listo no descuide prevenirme, la palabra que 
le he dado es para mi  agrada..^' 

Lo fatigoso y violento de la Guerra de los Seis Anos; las 
peripecias belicas en la zona fronteriza del norte, en Capoti- 
llo y sus alrededores; la derrota que sufrio en Pino Aniba, y 
el apresamiento y fusilamiento de su fraterno companero Ma- 
nuel Rodriguez Ohjio; su mptiira con Saget; el desesperante y 
triste exilio en Saint-Thomas, Islas Turcas, Curazao y Haiti, asi 
como el fracaso en Dajabon, en junio de 1873, no le permitie- 
ron ocuparse del antillanismo como hubiera deseado. 

Despues del derrocamiento de Baez, a comienzos de 1874, 
anduvo por Paris, y regreso a Puerto Plata en junio. Desde su 
retorno al pais hasta inicios del siguiente ano de 1875. guar- 
do silencio en lo referente al antillanismo. Las causas de ese 
mutismo no han sido investigad=, pero podria considerarse 
que obedecieron a: los problemas que tuvo con el presiden- 
te Gonzalez; el desencanto que sufrio al comprender que su 
sacrificio no era tomado en cuenta; sus afanosas actividades 
como diputado por Santiago ante el Congreso Nacional; y, has- 
ta el agotamiento fisico. Sin embargo, no se dejo amilanar y, 
al comenzar el nuevo ano de 1875, pronuncio en Puerto Plata 
un discurso en nna manifestacion de la Junta Antillana, que 
el habia ayudado a crear, en el que significo que el proposito 
de la misma era: *establecer la propaganda que diera por re- 
sultado la union de las Antillas si es ta  llegaban a conseguir su 
autoriomia~~." 

En abril auspicio y financio la edicion del periodico Las cios 
Anlillns, publicacion puertoplatena  exclusivamente dedicada 

" ~Corrcsp<indenria LiiperGn-Brtaiicrs, Purrto Principe, 16 de junio de 
1870~ .  En Maniid Kodripez Ohjio, Grqmio I.upmmi r hlrt min.... Vol. 11. 
p. 350. 

*' Emilio Rodrifiiez Drmorizi, .Chinino de  Liiprron-. En Erni los ue Lu- 
poon.... p. ss. 



a la defensa y propaganda de los intereses politicos de Cuba y 
Puerto Ricen:' en momentos en que, con diferencia de diaq. 
llegaron Betarices y Hostos a la ciudad nortena. La infliien- 
cia de ambos en Luperon de inmediato se hizo evidente: el 
procer tomo nuevos brios aiitillanistas y protesto con energia 
cuando el presidente ( ;ondez  -presionado por el gobierno 
espanol- dicto un decreto prohibiendo la piihlicacioii de Inr 
das Antillns. El periodico salio con el nuevo nombre de Im 
t m  AnllUrrr y, nuevamente suprimido por disposicion guher- 
namental, reaparecio baiitiuido como L o 5  Anlzhnos, nombre, 
con toda seguridad escogido por Betances. 

La existencia de una amplia colonia independentista cu- 
bana y puertorriquena en Puerto Plata, protegida por Liipe- 
ron, creaba intranquilidad en los representantes corisulares 
espanoles que no cesaban de presentar quejas al presidente 
GonLalez. En septiembre de dicho ano de 1875, ocumo un 
asombroso acontecimiento que hizo estallar en el procer todo 
el resentimiento que le guardaba a Espana desde los dias de 
la Guerra de la Restauracion: dos buques de guerra espanoles 
arribaron al pais y reclamaron, entre otros pedimentos lesivos 
a la soberania nacional, la expulsion de un grupo de exiliados 
cubanos y puertorriqiienos qiie residian en Puerto Plata 

Esta insultante reclamacion imto al procer, y le llevo a pu- 
blicar una declaracion en la que manifesto con indignacion 
qiie los pedimentos espanoles constituian sima injusta decla- 
racion de guerra*, y que el gobierno dominicano necesitaba 
pensar que: *en la situacion de estas islas, la conducta de Es- 
paiia para con nosotros decide el porvenir de siis dominaci61i 
en todas ellas),." 

Luego de esta abierta amenaza al gobierno espanol, se- 
nalandole la posibilidad de que nuestro pais participara en 

'qhidem, p. uxi. 
" Gregario Lolxm'm, ~Declaracion. I'iirrto Plata. 9 dc cpt iemhrr  dr 1875.. 

13 Ponrmir. No. 141, pp. 154-1 55. 12 dr septiciiihi-r de I U75 



la guerra de independencia cubana apoyando a los mambi- 
ses, con lo que se decidiria el futuro antillano, concluyo con 
energia: 

Si Espana lograra imponersenos, Cuba y Puerto Rico 
continuarian siendo sus victimas y seriamos nosotros, 
nosotros que tenemos la conviccion y la responsabi- 
lidad de los servicios que podemos hacer a la liber- 
tad del archipielago, los que nos presentariamos a 
remachar las cadenas que lo abruman [...l. Pero eso 
no sera [...] porque mientras respire uno solo de los 
veteranos de la segunda independencia, el poder es- 
panol no se impondra de ningun modo en nuestro 
sue10."~ 

En la misma fecha dirigio una carta al senor O en la que 
se extendio sobre el tema. Dijole: 

A Espana no le conviene que nuestra Patria progrese 
sino que se atrase por medio de las mas crueles re- 
vueltas [...] porque nuestro progreso seria, induda- 
blemente, la conclusion de su dominacion en Cuba 
y Puerto Rico. [...] Exigen que se oprima y expulse 
de nuestra patria a la inmigracion cubana y puer- 
torriquena, porque esa emigracion es la mejor que 
podriamos recibir en nuestro suelo; [...] por ser la 
mas natural, puesto que nos viene naturalmente de 
la situacion de nuestras hermanas de Cuba y Puerto 
Rico; por ser verdadera inmigracion de hermanos, 
cuyo presente es el mismo que teniamos al luchar 
contra nuestros comunes enemigos, los espanoles; 
en fin, por ser nuestros aliados de naturaleza, puesto 



que ella nos ha colocado en las mismas Islas, en los 
mismos climas, en las mismas necesidades naturales 
y en el mismo porvenir.'" 

Aqui se ve de nuevo al procer rompiendo lanzas contra el 
colonialismo espanol, al qiie consideraba el enemigo comun 
de todos los antillanos. Con esta manifestacion de firme apoyo 
a la independencia de Cuba y Puerto Rico y las que seguirian 
posteriormente, demostro que su antillanismo no habia muer- 
to, sino que estaba latente y vivo con el mismo vigor de la de- 
cada anterior. 

Indiidablemente influenciado por Hostos, el 11 de 
octubre, publico en El P m a i r  su opusculo Los Antillnnos. en 
el que ratifico su antillanismo, americanismo e internacionalis 
mo al mantener que los cubanos y puertorriquenos, hermanos 
de los dominicanos, tenian derecho a vivir como hombres li- 
bres en paises libres, y que el era partidario de la independen- 
cia de A~nerica.'~ 

A comienzos del siguiente ano, el procer fue victima de 
un atentado contra su vida, hecho que provoco enorme des- 
contento en todo el Cibao, y que surgiera un movimiento 
de repudio encabezado por Espaillat, Maximo y Maximilia- 
no Grullon qiie, el 25 de enero de 1876, hizo publica una 
protesta. Luperon respondio a la misma tres dias despues, el 
28, agradeciendo a los protestantes cibaenos sus desvelos y 
la formacion del movimiento luperonista llamado Evolucion 
de Enero, y haciendo, ademas, un llamado a los dominica- 
nos para que nunca cometieran -la insensatez, que hoy es 
infamia, de ser dominicanos y no  ser antillanos, de conocer 
nuestro porvenir y divorciarlo del porvenir de las Antillas, de 

'-Correspondencia Liiperon-Senor O. Purrto Plata, 9 de septiembre de 
1875.. Ibidem ..., pp. 51-52. 

" Gregorio Luperon, -Los antillanoss. R Pmvrn~r, No. 146, 17 de octubre de 
1875. Ibidem .... pp. 157-161. 



ser hdos de la nueva idea y de abandonarla en Cuba y Puer- 
to  rico^.^" 

Despiies de llevar a Espaillat a la presidencia y de apoyarlo 
con todas sus fuerzas h a ~ t a  su derrocamiento, Luperon se mar- 
cho a Europa. a finales de 1878. Su estadia en el Viejo Mundo, 
codeandose con Gambetta, Victor Hugo, Torres Gaicedo, Al- 
bertini, la reina Victoria, lord Gladstone, Abaut, lord Granville 
y la intelectualidad parisina, le permitio pulirse, estudiar y se- 
guir, junto a Betances, secretario de la Legacion Dominicana 
en Paris, sus actividades antillanistas. Este fue un periodo de 
reflujo revolucionario en el Caribe que se caracterizo, despues 
de firmarse la Paz del Zanjon. por la division del exilio cubano 
y el estancamiento del movimiento independentista tanto de 
Cuba como de Puerto Rico.4" 

4:orresporidencia Luperon-Espaillat-(;r~~llon. etc.. Puerto Plata. 28 de 
enero de lX75m. Grqorio Liiperon. Notu  aul&cg+r<ir q apunta hirioncos. 
Vol. 11. 2da. id., Editorial El Diario, Santiago de los Caballeros. 193% 
p. 249. La redaccion de esta respuesta de apdeciniiento fue obra de  
Etigenio Maria de  Hostoi quien. por haher presenciado el atentado. estaba 
sumamente indipxado por el vandalico acto. El documerito es de tan 
profundo ht~manismo. antillanismo y concepciones politicas democraticas. 
que Emilio Rodriguez Demorizi llego a ctmsidcrarlo w n o  de los mas altos 
documentos d r  nuestra historia poli tic as^. En Emilio Rdriguez Demorizi, 
Lup&n y Hostos ..., p. 22. Dr esa redaccion hostosiana se han aferrado los 
antiliiperonianosdrayery de hoy para mantrner qiie r l  procer, por su escasa 
capacidad intelectual. no pudo haber escrito sus obras y correspondencia. 

' g  Ese momentaneo al?jamiento de  Luperon llevo al amigo y profesorJaime 
deJesus Dominguez a afirmar que en la decada del 1880 -se acostumbro 
unto  a los medios pansinos "de altura", que se olvido completamente 
de  qiie su gran relevancia en el escenario politico dominicano se debia 
a su condicion de,jefe guerrero- y que, e n  la segunda etapa de su vida, 
predomino el gusto a la comodidads. Dicho de  otro modo. que cuando no 
fue guerrero se dedico a la dolo ido europea, descuido sus obligaciones 
politica7 para con el pueblo dominicano y. logico es suponer, que si dejo 
de  lado los asuntos nacionales, igualmente debio olvidar los antillanos 
e internacionales. Ver a-laime delesus Dominguez, -La$ contradicciones 
de Luperon- (ponencia e" el ~eminano  sobre ~ " ~ r o n  del Departamento de 
Historia y Antropologia de la Univemidad Autonoma de Santo Domingo), 



Entre las actividades internacionalistas de Liiperon en Eu- 
ropa desde su llegada en 1878, solaniente citare algunas: 

PKIMEK,%. En 1882, junto a Betances, planteo al primer 
ministro de la Gran Rretaiia, lord Gladston, realizar una con- 
federacion antillana que inclnyera tanto a las grandes islas 
(Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico) conio tambien a los 
dominios britanicos de Jamaica y demas islas de las Antillas 
Menores;"' 

SEGUNDA. En ahril de 1879, escrihio al ministro de RR.EE. 
dominicano informandole que <<el Dr. Betances y yo no perde- 
mos el tiempo*, y a continuacion reseiio: que habian formado 
la Sociedad 1,atinoamericaiia; sri incorporacion a la Sociedad 
Amigos de la Paz, que tenia por mision inmediata procurar la 
cesacion de la calamitosa guerra entre Chile, Peru y Bolivia; su 
eleccion como presidente de honor de las sociedades Salvado- 
res del Sena y Salvadores de Francia; la fundacion del Hospital 
Latinoamericano de Paris; qiie el Dr. Betances y el se esforza- 
ban en .dar significacion a nuestras pobres Antillas, tan mal 
conocidas por aca y peor representadas-;" 

TF.RCERA. El 20 de mayo de 1882, informo al ministro RR.EE. 
dominicano, Casimiro de Moya, de una serie de gestiones rea- 
lizadas en Inglaterra; su entrevista con la reiiiaVictoria y con el 
canciller lord Granville, a quien le denuncio <<las miras secretas 
del gobierno norteanlericano sobre Sanlani-, y le sugirio qiie, 

porque. adrrnas <Ir d e ~ a i i m r  en ,iiiirios sobjrtiros en los que predomina 
la pasi<in ariiiliiperoiiiana, son iotalrnentr talsas, tal y conio lo deni~iesmn 
inniimirablrs dw~inientos publicados en las ohias de Maniicl Ridrigiir~ 
Ohjio. Eugenio Maria de Hostos. Rdmoii Einrteiio ktances. Eniiliri 
RcKlripiez Demnriri. Sal\adoi- Mordes, etr., y en otros quc reposan en rl 
Arrliiw Genrral de la Nacion. 

" (hrlos Maria h a .  Ln inhpndmric i  <Ir InrAnliU,~< . . ,  p. 20. 
" -.C~rrespondrncia Liiprr6ii-Miiiisterio dr RR.EE. dr Republica Domini- 

cana, Paris. 15 de abril de 1879- En Vir~ilio Ferrer (htierrez, I.upUr~in: 
Bndrij r.~fnwIr~ Anexo E: (krtas del general (;irgorio 1.iiperon. <arrasa. La 
Habana, 1940. pp. 17517i. 



junto a Francia y Alemania, debian convidar a las grandes po- 
tencias para declarar la bahia zona neutral para que *en nin- 
gun momento pueda ser la posesion de ninguna nacion, sino el 
territorio soberano de la Republica Dominicana.;"' y 

CUARTA. DOS meses despues. en mayo, a pesar de haber 
sido recibido con honores por la corte britanica -hasta al- 
morzo con la reina Victoria en Windsor Castle- escribio al 
director de El Poruenir repudiando energicamente el mortife- 
ro bombardeo que realizo la flota inglesa contra la ciudad de 
Alejandria; que causo innumerables victimas en la poblacion 
civil. Confeso que ese lamentable suceso lo habia conmovido 
profundamente, y que para el era <<un tormento terrible el sa- 
ber que todavia hay pueblos en pleno siglo xix que, como la 
poderosa Inglaterra, abusan tan barbaramente de sus fuerzas 
contra los pueblos pequenos y debiles,>.53 

Asi se observa que la estadia del procer en Europa no 
fue una vacacion turistica, sino que siguio preocupandose 
con ardor de los asuntos dominicanos, en particular de Sa- 
mana, codiciada por Estados Unidos; de los antillanos; de 
los latinoamericanos y los del Viejo Mundo: era un autentico 
internacionalista. 

Tengo que volver atras, a 1880, cuando Luperon presidio 
el gobierno provisional que instauro en Puerto Plata, porque 
en los primeros meses de ese ario demostro, nueva vez, su ver- 
tical antillanismo al acoger a los hermanos Maceo (Antonio 
y Marcos), y rechazar, con viril entereza, las presiones del go- 
bierno espanol para que los expulsara del pais junto a varios 
independentistas cubanos y puertorriquenos que vivian en la 
ciudad atlantica bajo su proteccion. La correspondencia di- 
plomatica de los funcionarios consulares de Espana en el pais, 

*? .Correspondencia Luperon-Ministerio de RREE. de Republica Domi- 
nicana, Londres, 20 de mayo de 188%. Ibidem, pp. 1W-181. 

'' .Correspondencia Luperon4irector de El Pmmir,  Paris, 15 de julio de 
1882~.  Ibidem, pp. 188189. 



publicada en parte por Rodriguez Demorizi. excede las 160 pagi- 
nas impresas." 

Quizas lo m& importante seria destacar que Liiperon hos- - 
pedo a Maceo en su propio hogar; permitio que editara sueltos 
independentistai en la imprenta del gobierno provisional; aus- 
picio que los cubanos introdujeran armas y pertrechos y que 
los enviaran a Cuba; ayudo economicamente al exilio cubano 
y puertorriqueno; encarcelo a quien atento contra la vida de 
Maceo: tolero todas las conspiraciones cubanas: entrego armas 
y municiones a Maceoyen fin, que <<le tenia aversion a todo lo 
que llevaba el nombre de espanol.? 

El apoyo que brindo Luperon a Maximo Gomez merece un 
trabajo de investigacion porque hay muchos aspectos oscuros en 
las relaciones entre amhos, particularmente en el Diario dt  &m- 
fmnn y la amplia correspondencia del jefe mambi. No obstante 
esos puntos nebulosos, el procer escribio al generalisimo, a fi-  
nales de 1884, cuando este daba los toques finales al fracasado 
*Plan Gomez-Maceos: -Corno Ud. siento la necesidad suprema 
de independizar a Cuba y a Puerto Rico de la ahminable d o  
minacion espanola. Asi es que Ud. no tiene que mcilar respecto 
a mi ayuda. Todo lo que este a mi alcance de poder hacer le 
pertenece a Ud. de hecho y de derecho y disponga Ud. de mi.?' 

' Para conocer el desarrollo de  este largo incidente diplomatico entre cl 
presidrnte del gobierno provisional y la5 autoridades consulares espanolas. 
ver a Emilio Rodriguez Demorizi, Mrirtim Sonlo Domingo, Imprenta Urar 
Garcia, La Habana, 19.59. pp. .92.5326>: Emilin Rodripiez Demorizi. 
M u r o  m Slznlo Domingo. ?da. d. Barcelona, 1978, pp. 251.397; Gregorin 
Luperon, Nolas nuto6iogxifirnr y apunir.~ hlrtoricos.. ., Vol. 111, pp. 52-56. 
En el Archivo Nacional de  Cuba, Fondo Donativnq y Remisiones, Caja 
621, Nos 7M1.  hay documentacion qiie pnieban qiie. en julio de 1880, 
L u p e r h  entrego armas, pertrechos y dinero a Macw para que fuera a 
incorporarse a la lucha qiie se habia reiniciado en Cuba. En Salvador 
Morales, Vida r ihm.. ., p. 283. 

" Emilio Rndriguez Demorizi, Marlirn SnnloDomin p..., p. 325. 
-Correspondencia Luperonamez .  Puerto Plata. 21 de diciemhre de 
1M4.. Archivo Nacional de Cuba, Archivo Miximo Gomer, Caja 1. No. 213. 



Antes de Gomez regresar a Santo Domingo -lo hizo por 
Puerto Plata, en octubre de 1885, cuando vino a gestionar la 
entrega de unas armas que tenia depositadas desde cuando 
el gobierno de Goyito Billini- Luperon volvio a comunicarse 
con el ofreciendole su espada para luchar por Cuba. La misiva 
es muy extensa pero, por su interes, seleccionare solamente 
sus aspectos mas descollantes. Expreso el procer: 

Aqui, desde que regrese de Europa, me encontre con 
una crisis que me ha impedido contribuir con Ud. 
como yo pensaba, a la causa mas sagrada de todos los 
antillanos y de todos los que sientan en su alma algun 
interes de ver a Cuba y a Puerto Rico independientes 
de la dominacion espanola; empero, si la crisis del azu- 
car nos ha dejado sin dinero, no puede ni podra ningu- 
na crisis destruir nuestro amor por la independencia 
y por la libertad de esas dos islas hermanas, [...l. Si, 
mi muy querido general y distinguido hermano mio, 
cuente decididamente conmigo, mi corazon de patrio- 
ta esta entero y muy bien colocado, para luchar por la 
independencia y por la libertad de los pueblos que la 
reclaman. [...] Ud. bien sabe que nuestro pais es po- 
bre de medios pero no de valor. Cuente abiertamente 
con su patria y con su h e r m a n ~ . ~ '  

Despues que Luperon y Gomez se entrevistaron por pri- 
mera vez en Puerto Plata, el servicio secreto colonial de Cuba 
redacto un informe, fechado el 25 de noviembre del mismo 
ano, confirmando la solidaridad del procer con los revolucio- 
narios cubanos y afirmando que: *el mismo Luperon [...] es 

En Sahador Morales, M&mo Gas y -o Luponn. Editorial Ciencias 
Sociales, ia Habana. p. 152. 
.Correspondencia Luperon4Omez, Puerto Plata, 8 de agosto de 18858s. 
Archivo Nacional de Cuba. Archivo Maximo Gomer, Caja No. 165. 



quien ha organizado la expedicion filibustera que debe salir 
de aquellas costas, y traido a Maximo Gomez para mejor en- 
tenderse con el y ponerlo de acuerdo con los disidentes.?" 

El desinteresado apoyo del procer a la causa cubana, en 
todo momento y bajo todas las circunstanciai, calo tan profun- 
damente en el corazon de Maceo que, con sobradisimas razo- 
nes, en carta a Paquito Borrero -uno de los integrantes de 
-la mano de valientes. que acompano a Marti y Gomez en la 
expedicion del 1" de abril de 1895- le confeso que ~Liiperon 
era amigo sincero y animoso de la causa de Cuba,,.M E impre- 
siono tanto la tierna sensibilidad de Marti, que en uno de sus 
momentos de sublimidad le llamo *dominicano generoso [...] 
hombre de juicio y sereno corazon [ . . . ] - . h '  

A inicios de la decada de 1890, ocurrieron mcendenta-  
les cambios en el Caribe al emerger el fenomeno historico de 
la sustitucion del modelo de dependencia de tipo mercantil 
ingles por el yanqui de explotacion directa, realizado median- 
te la intervencion politico-militar y la penetracion del capital 
financiero del Wall Street; en otras palabras, el expansivo ca- 
pitalismo de los Estados Unidos se habia convertido en impe- 
rialismo. Esta situacion creo una crisis economica en la zona, a 
partir de 1892, que se mantuvo hasta los inicios de la i Guerra 
Mundial; crisis que sirvio de telon de fondo a la bancarrota del 
regimen de Heureaux y al triunfo de la revolucion indepen- 
dentista cubana liderada por Marti, Gomez y Maceo. 

Si la situacion del Caribe sufrio profundas transformaciones, 
el propio Luperon igualmente experimento modificaciones de 

" Raul Rodripez La O. Murimo C A m  Una vida nrtrnordinmis Editorial 
Ciencias Sociales, La Habana, 1YR6, p. 60. 
-Correspondencia Macec-Borrero. Kingston. 1.5 de julio de 1886". En 
Emilio Rodrigucz Demorizi. Mnrm m SonroDominp ..., p. 999. 

" JoseMarti, .Elogio de Santo Domingo- (borrador de un discuno inbdito). 
No se sabe con certeza la fecha en que Mani cscribio este borrador; 
tampoco si llego a pronunciarlo o no. Debe ser posterior a 1884 y anterior 
a 1892. En Emilio Rodriguez Demorizi, Matiim SanIoDominp .... p. 179. 



dos tipos: fisicas, al comenzar a deteriorarse su salud; y animi- 
cas, al contemplar el despotismo y el entreguismo de su ahija- 
do Lilis que, por un lado, tiranizaba al pueblo dominicano y, 
por el otro, negociaba con el presidente Hamson de Estados 
Unidos el arrendamiento y/o venta de la bahia de Samana. En 
esos momentos, el procer imagino revivir las jornadas contra 
Baez y Salnave 25 anos atras, se lanzo a la manigua y demando, 
una vez mas, la unidad dominico-haitiana para derrocar a los 
tiranos Heoreaux e Hippolite, y evitar que, la por el llamada 
"aguila rapaz de los Estados Unidos que se cernia sobre la ba- 
hia de Samana lograra sus pretensiones y propositos de adue- 
narse de la Isla,,.62 

Cuando Hostos se entero que Marti habia caido en Dos 
Rios, escribio una misiva al procer que parecia dictada por el 
Apostol desde su recien cubierto sepulcro. Le aconsejo: 
que no toma usted en la direccion del movimiento de las An- 
tillas que Cuba ha vuelto a iniciar, la parte que legitimamente 
le corresponde como uno de los libertadores  americano^?^^.^' 

A continuacion le propuso la direccion de un centro que, 
de acuerdo con el Comite Revolucionario de Cuba y Puerto 
Rico en Nueva York o Cayo Hueso, encaminaria fuerzas y re- 
cursos dominicanos, puertomquenos y de las islas circunveci- 
nas porque: 

Si no me engano, ha sonado la hora de un movimiento 
general, y es necesario, o secundarlo, o producirlo, a 
fin: primero, de libertar a Santo Domingo e indepen- 
dizar a Cuba y Puerto Rico; segundo, de combatir la 
influencia anexionista; tercero, de propagar la idea de 
la Confederacion de las  antilla^.^' 

" lbidrm p. 253. 
"' -Coil.espotidencia Hosl-hiperon, Santiago de Chile. 20 de agos<o de 1895.. 

En Emilio Rodriyuer Demorizi, Hmfar m SantoDominp. .., Vol. i, p. 247. 
" Ibidrm. 



Hostos vislumbro el fin del colonialisino en Cuba y Puerto 
Rico, pero no pudo comprender que la vida de Luperon, *su 
amigo siempre querido y siempre estimado como una de las 
esperanzas de las Antillas*," se agotaba y que no podria satis- 
facer su pedimento de dirigir la confederaci6n de las Antillas 
porque la muerte le pisaba los talones. El procer no pudo con- 
vertirse, como fue el sueno de Betances y Hostos, en el brazo 
armado del movimiento de liberacion de las Antillas, pero si 
murio en 1897 siendo *una de las mas energicas encarnacie 
nes que ha tenido en el siglo xix el patriotismo. y fue tambien 
el m& ardoroso representante que el antillanismo tenia en la 
Antilla centro.." 

1. El antillanismo surgi6 en Santo Domingo, y nuestro pais 
debe tener a orgullo que tanto Betances como Hostos 
asi lo reconocieran; 

2. Los prohombres de la Restauracion, Mella, Espaillat, 
Bono, Grullon, Polanco y Luperon, demandaron la 
unidad insular dominicehaitiana y antillana con- 
tra el colonialismo espanol para poder restablecer 
la perdida soberania y garantizar la de Haiti. prime- 
ro; y lograr la independencia de Cuba y Puerto Rico, 
despues; 

3. El rol desempenado por Luperon en la Guerra de 
los Seis Anos, y su insistencia en lograr la unidad de los 

'' lbidem p. 25.7. 
m Eiigenio Marta de Hostos. -Quisqueya. sii sociedad y alpnos de sus hijos: 

Liiperonn, IA Pnlna, Valparaiso, agost<~)ctuhre 1892. Reproducidos en 
Santo Domingo en EIEm <L ln Opinion. nniirrnbre de dicho ano. El rrlaiivo 
a I.iiperon lo escribio dispuCs de su iniirrte, en 1897. Emilio Rorlri~iie~ 
Demonri. Hos10.s m Snnto Domingo ..., Vol. 1 .  p. 313. 



pueblos dominicano y haitiano para evitar que toda 
la isla pasara a ser posesion de Estados Unidos, deter- 
miiio que emergiera de ella como el -procer del an- 
tillanisrno-, y qiie pudiera visliimbrar, con asomhrosa 
claridad, el verdadero significado de la expansion del 
capitalismo yanqui en las Antillas; 

4. Aunque es indiscutible que Betaiices y, particularmen- 
te Hostos, influyeron conio teoricos en sii pensamien- 
to antillanista hacia la confederacion, no fueron ellos 
quienes sembraron en su ideario la unidad antillana, 
cuyo origen hay que rastrearlo en sus dias de lucha 
contra Espana en el proceso restaurador y, casi a segiii- 
das, en la Guerra de los Seis Anos; 

5. Luperoii, al igual que Ceffrard, Saget. Betances, Hos- 
tos, G m e z .  Maceo y Marti considero que el ideal 
dominicano de libertad, independencia, soberania y 
autodeterminacion debia ser tambieii el ideal antilla- 
no, y que Republica Dominicana. Haiti, Cuba y Puerto 
Rico, debian estar unidas para salvarse y salvar a h n e -  
rica del voraz capitalismo de Estados Unidos; 

6. Tanto para el prticer puertoplatefio coiiio para sus 
meiitores ideologicos. Betaiices y Hostos, las Antillas, 
mas qiie por su estmtegica posicion geogi-afica, cons- 
tituian una entidad cultural con su propia y definida 
pei-sonalidad; es decir, una nacionalidad por sus ras- 
gos comunes raciales, cultiirales e historicos; 

7. Como coiiseciiencia Ibgica de su intransigente na- 
cionalismo y antillanismo. Liiperon fue el primer 
aiitiimperialista antillario; antillanismo y antiimpe- 
rialismo qiie amerita iin amplio y profundo estudio 
que todavia esta a la espera de la labor de nuestros 
historiadores; 

8. Para quien vivio profundamente convencido de qiie: 
"Mi Patria es la America, mi causa la de los pueblos 



oprimidos y sus enemigos todos los t i ranos~,~ 'no  pue- 
de haber mejor final para este ensayo que las pala- 
bras de Hostos a Fidelio Despradel cuando se entero 
de su muerte: 

Es necesario que ustedes cultiven en el pueblo y en 
si mismos la memoria de Luperon. Faltas a un lado, 
que, por otra parte, sirven para medir la grandeza 
de los hombres [...l. Luperon debe ser querido por 
sus servicios, admirado por sus hechos, venerado por sus 
virtudes civicas y considerado como uno de los mas 
atractivos ejemplares del sdfmade mnn que ofrece esa 
nuestra Quisqueya, tan fecunda en esa clase de hom- 
bres, pues solo asi habria andado tanto camino en tan 
poco t i e m p ~ . ~  

" Korrespondencia Loperon-Carlm Manuel de Gspedes. Crand Tiirk, 24 de 
mayo de 1870.. Archivo Nacional de Cuba. Fondo de Donativo y Remiriones. 
Caja 1.58, Nos. 5S54. En Salvador Morales. I'ULi r idmc.. .. p. 282. 

"-Correspondencia Hmtos-Despradel, Santiago de Chile. 5 de septiembre 
de 1 W 7 ~ .  En Emilio Rodripez Demolizi. Hmfos m Snnfo Domi ngn..., Vol. 11, 
p. 274. 



Segunda parte 

La Revolucion haitiana 
y Santo Domingo 





Palabras para la cuarta edicion* 

Me enorgullezco de ser amigo de Emilio Cordero Mi- 
chel, desde que regrese de hacer estudios, en el exterior, en 
1971, pues su integridad moral ha sido para mi fuente de 
inspiracion. La misma noche en que Carlos Ascuasiati y Mar- 
cos Rodriguez me llevaron a su casa puso su biblioteca a mi 
disposicion con la generosidad que lo caracteriza. Salieron 
los primeros temas del intercambio que hemos venido soste- 
niendo y se perfilo la fraternidad ininterrumpida. El dilatado 
intercambio me ha proporcionado el privilegio de aprender 
de su saber acerca de la historia dominicana. Por tanto, no 
puede sino provocarme especial satisfaccion que el me haya 
pedido unas palabras de presentacion para esta cuarta edi- 
cion de La revolucion haitiana y Santo Domingo; edicion corre- 
gida y ampliada. 

He aquilatado que lo mas valioso de su saber se despren- 
de de la conexion con la experiencia, la cual se proyecta al 
proceso historico en su conjunto y le confiere una dimension 
vital a muchas de sus apreciaciones sobre hechos recientes. 

* Corresponde a la cuarta edicion corregida y ampliada, publicada por la 
Univenidad Abierta para Adultos ( u ~ A )  y la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (n.ux>). Santo Domingo, 2000. 



Esto es producto de haber hecho historia al servicio del 
pueblo. 

Se lanzo a la lucha contra el tnijillato como miembro 
de la Juventud Democratica en 1946, todavia adolescente, 
siendo confinado durante un ano en Villa Anacaona (Tiroli). 
En New York, en 1959, antes de la partida de los expedicio- 
narios del 14 de junio, paso a formar parte del Movimiento 
de Liberacion Dominicana, organizacion que agrupaba a sec- 
tores de izquierda del exilio. Al retomar al pais en 1961, se 
integro al Movimiento Revolucionario 14 de Junio, estable- 
ciendo estrecha amistad con Manuel Aurelio Tavarez Justo. 
En virtud de su peso en esa constelacion de revolucionarios y 
de su fidelidad al lider, le correspondio participar en el alza- 
miento guerrillero de noviembre de 1963. 

Tras su segundo exilio, en 1966, se oriento hacia el trabajo 
academico y la investigacion historica, siendo este libro el pri- 
mer resultado de dicha labor. En el contexto del Movimiento 
Renovador de la Universidad Autonoma de Santo Domingo 
se persiguio un replanteo de los trazos de nuestra historia, en 
el que tambien tomaron parte Hugo Tolentino, Juan Isidro Ji- 
menes Grullon, Franklin Franco, Pedro Mir, Francisco Alberto 
Henriquez y Antonio Avelino. Surgio lo que puede calificarse 
como una comente materialista y critica dentro de la histo- 
riografia dominicana. En el marco de uno de los eventos que 
se organizaron en esos anos, Emilio Cordero Michel presento 
una ponencia que fue la base de este libro. 

Aborda un tema capital para la historia dominicana: la 
evaluacion del impacto de la revolucion haitiana en el de- 
curso historico del siglo xrx. Durante la epoca de Trujillo, 
autores como Manuel A. Pena Batlle y Maximo Coiscou Hen- 
riquez sistematizaron una perspectiva tradicionalista que si- 
tuaba los males sempitemos del pais a partir de la incidencia 
de la vecina colonia francesa y, sobre todo, del proceso revo- 
lucionario que se registro en ella a fines del siglo xviii, por 
cuanto ocasiono la emigracion de las personas instruidas de 



las clases superiores, la 4 o r  de las familias.. En esos autores 
gravita un prisma que otorga protagonismo exclusivo a las 
clases superiores, lo que se proyecta a traves de convicciones 
eurocentristas y racistas. De igual manera, se desvirtua el exa- 
men de las causas y de los contenidos de los males para poder 
antorizar el remedio del despotismo de estilo trujillista. 

En este libro se parte de una conceptualizacion de lo 
acontecido en Haiti para fundamentar una explicacion al- 
ternativa a la tradicionalista. Asi puede ir al meollo del 
problema, aseverando que las consecuencias de la revolu- 
cion haitiana en las relaciones sociales en Santo Domingo 
contribuyeron decisivamente a la eclosion de la conciencia 
nacional. Demuestra cabalmente que las aspiraciones por 
la libertad y la igualdad que comenzaron a bullir entre los 
dominicanos se asociaron a los cataclismos que siguieron al 
Tratado de Basilea, medida unilateral de Espana que obligo a 
los dominicanos que decidieron permanecer en el terruno a 
hacerse cargo de su destino. 

No se ignora la complejidad que comporto ese proceso 
en lo relativo a la contraposicion de intereses nacionales a 
causa de la persistente y desgraciada pretension del Estado 
haitiano por subordinar a los dominicanos. Pero se inaugura 
una corriente de reflexion al aseverar que eso no fue lo uni- 
co: rescata episodios olvidados de colaboracion de domini- 
canos y haitianos contra la opresion de las metropolis, como 
a proposito de la lucha contra el dominio frances en Santo 
Domingo en 1808. Lo criicial a ese respecto, sin embargo, ra- 
dica en el reconocimiento de que los gobernantes haitianos 
aplicaron politicas revolucionarias que contribuyeron a de- 
jar atras aspectos del ordenamiento colonial. Esto constituyo 
una premisa para que se enunciase el proyecto de fundacion 
de una comunidad de iguales, como lo esbozaron Juan Pablo 
Duarte y sus discipulos. 

El sentido de ese complejo proceso se advierte en su 
desenlace: los gobernantes haitianos, finalmente, se vieron 



forzados a renunciar a la integracion forzosa de los dorninica- 
nos en su Estado cuando estos ratificaron su vocacion por la 
autodeterminacion derrotando al ejercito espanol en 1865. 

Mucho ha dicho Emilio Cordero Michel con posteriori- 
dad a ese respecto, por ejemplo en el abordaje sobre la re- 
lacion de Gregorio Luperon con Haiti. Pero, naturalmente, 
esta involucrada una tematica que, por su importancia, sigue 
abierta a desarrollos y que, al mismo tiempo, le sigue confi- 
riendo actualidad a este libro. 

ROBEFTO W, 
enero de 2000. 



Reiteracion de un prologo 

Emilio Cordero Michel, que hace de la amistad una calu- 
rosa vocacion de entrega, me honra mucho al pedirme que le 
escriba algunas palabras en el frontispicio de esta obra. 

Y digo esto porque solo la amistad con que me distingue 
puede explicar esa peticion, ya que La rmolucwn haitiana y San- 
to Domingo cuenta, desde 1968, con el mejor de los prologos. 
En efecto, en ese ano aparecio la primera edicion de este libro 
y fue tan rapida su desaparicion de los anaqueles de las libre- 
rias y tan sustanciosa la critica que le acogio, que el prologo a 
esta segunda edicion le viene escrito por la vida misma en los 
terminos mas rotundos y halagadores: los del exito. Facil pues, 
y hasta inmerecido, el honor que gano en este tenor de pro- 
loguista prologado. Pero es obstinacion de amigo. Y la acepto 
porque, ademas de honrarme, me enorgullece. 

Ahora bien, poco me es permitido decir. Lo mas que puedo 
es reiterar, repetir, acentuar, las razones que han hecho de este 
libro un instrumento indispensable para comprender la verdad 
totai de la historia dominicana de la primera mitad del siglo XIX. 

Cuando hablo de verdad total quiero decir que las raices 
causales de ciertos hechos historicos muy importantes para la 
vida del pueblo dominicano no tienen, obligatoriamente, que 
buscarse y encontrarse en la intima geografia. Desbordando 



los limites materiales de  la division fronteriza, la culminacion 
eficiente de  determinadas coyunturas historicas de  la parte 
oriental de  la isla se situa, en  t iempo y espacio, e n  la actividad 
vital del pueblo de  occidente. 

El Tratado de  Basilea y sus consecuencias son buena prue- 
ba de  esta aseveracion. La accion de  Toussaint Louverture en  
ese contexto sobrepasa el marco de  la colonia francesa y se 
hace realidad transformadora e n  la colonia espanola. 

Rasgando el velo de  las preconcepciones y de  los odios de  
singularidad chauvinista, y tras analizar la revolucion haitiana 
y la unificacion de  la isla por Toussaint, Emilio Cordero Michel 
pone muy e n  claro ese frecuente fenomeno de  intercambio 
genetico e n  la produccion de la vida historica de  los pueblos 
haitiano y dominicano. 

Si fuera m i  pretension ir mas lejos e n  la reiteracion de  
las bondades de  esta obra, m e  bastaria con recordar que la 
explicacion que ella ofrece acerca del drama de  dos socieda- 
des cuyos origenes coloniales les resultaban u n  enorme im- 
pedimento para galvanizar la categoria sociologica del Estado 
Nacional, es de  u n  valor inestimable para la comprension de  
su actualidad estructural. 

Esa comun tipificacion historica nos obliga a los dominica- 
nos y a los haitianos a comprender que nuestras dolorosas trage- 
dias -y nuestras tristes realidades nacionales- solo pueden ser 
superadas arrancando desde su mayor profundidad las raices 
que sembro el colonialismo y que hoy, todavia mas arraigadas 
aun, hinra en  nuestra tierra el imperialismo norteamericano. 

Seria una pesadez de  m i  parte agregar mas palabras a la 
reiteracion de  u n  prologo que esta ohra escribio sin necesitar 
de  nadie. Y pienso ahora que la primera frase que he  debido 
escribir debio haber sido esta: lector, n o  pierdas t iempo, ve al 
grano, inicia tu  lectura e n  la obra misma. 

Huco Toimritm DIIV, 
mayo de  1974. 



Prefacio 

Generalmente, los dominicanos que escribieron y escriben 
sobre la revolucion de la colonia francesa de Saint-Domingue y 
todos los acontecimientos en que se han visto envueltas las po- 
blaciones de las dos partes de la isla de Santo Domingo, dejan 
un grotesco y deformado retrato del pueblo haitiano, de su ges- 
ta independentista y de sus dirigentes. Para ellos, el vecino pue- 
blo hermano no es mas que .un hatajo de salvajes africanos,,; la 
revolucion de 1791-1804 una "feroz guerra racial de negros ase- 
sinando blancos*; los caudillos de la lucha revolucionaria unos 
-perversos*, unos .barbaros* y <<sadicos negros criminalesm. 

Estas desfiguraciones historicas han traumatizado la for- 
macion intelectual de las generaciones que, obligatoriamente, 
ante la ausencia de otras fuentes, estudian y abrevan en sus 
obras desde la educacion primaria. De ahi que la gran mayoria 
de la juventud dominicana tenga una vision distorsionada de 
la historia, del caracter y las proyecciones de la revolucion e 
independencia de Haiti y, lo que es peor aun, manifieste sen- 
timientos de desprecio y odio hacia nuestros vecinos, basados 
en los falsos e interesados planteamientos de superioridad ra- 
cial de esos historiadores. 

Estos planteamientos, sin embargo, no deben extrafiarnos 
mucho, sobre todo si recordamos que las ideologias desarrolladas 



dentro de un periodo historico determinado siempre son re- 
troactivas, en todos los aspectos del conocimiento humano, a 
las bases economicas a las cuales obedecen. Por lo tanto, es 
en las ideologias de nuestros historiadores y en los metodos 
historicos derivados de ellas, donde debemos escudrinar para 
explicamos sus concepciones. 

Dichos metodos hacen caer a nuestros historiadores en 
una explicacion de la estructura y del movimiento historico de 
la? sociedades que se desarrollaron en los dos extremos de la 
isla, de acuerdo con sus interpretaciones de la mentalidad de 
los protagonistas humanos, lo que constituye una concepcion 
personalista de la historia, en la que todo el movimiento y las 
estructuras sociales son explicados por el papel desempenado 
por el -hombre providencial. como motor de la historia. Los 
llevan, ademas, a un racismo abierto, cuando no encubierto, 
y a sostener que una cultura es esencialmente superior a otra 
por siis potencialidades humanas, cuando es bien sabido por 
todo estudioso de las ciencias sociales e historicas, que ningiin 
grupo de hombres es superior a otro por sus cualidades huma- 
nas o potencialidades medias. 

Importante es tener presente, que la historia no se reduce 
a la actitud de personajes aislados y de sus intereses particu- 
lares. Semejante comprension del proceso historico esta pro- 
fundamente equivocada. Aunque en la historia de la sociedad 
actuan hombres que siguen fines determinados, sus acciones 
individuales se enmarcan dentro de un sistema objetivo de 
relaciones sociales que se desenvuelven de acuerdo con sus 
propias leyes, y no dependen de la voluntad y la conciencia de 
los hombres. Justamente, este sistema objetivo de relaciones 
sociales, constituye, en su desarrollo gradual, el objeto del co- 
nocimiento historico. 

Resulta obvio que critiquemos estas concepciones m e t e  
dologicas de la interpretacion historica y que la? mantengamos 
alejadas de este ensayo, puesto que tienden, forzosamente, a 
ocultar y a justificar la existencia universal, intemporal, de 



instituciones sociales y politicas que se encuentran desligadas 
de la realidad objetiva del desarrollo social y de nuestro pre- 
sente historico. 

El estar en contradiccion con las concepciones que en- 
cauzaron y que todavia guian a muchos historiadores do- 
minicanos en la interpretacion historica de la revolucion e 
independencia de Haiti, nos obliga a presentar la nuestra. Ha- 
cemos el enfoque a la luz del estudio del modo de produccion 
de la colonia, de sus fuerzas productivas, de las relaciones de 
produccion resultantes; de su lucha de clases y de la funcion 
que estas desempenaron en la dinamica del proceso revoliicie 
nano. Este ultimo aspecto es de suma importancia, ya que en 
toda sociedad dividida en clases antagonicas -y en ninguna 
esta division fue tan marcada como en la de Saint-Domingue- 
la lucha de clases es la fuerza motriz de su historia. 

En consecuencia, no contemplamos esta revolucion como 
un fenomeno aislado y particular de un solo grupo humano 
especifico, ni la juzgamos con normas ideologicas eternas, 
sino que lo hacemos desde el punto de vista de las condicie 
nes materiales que la originaron, en el movimiento historico 
de la sociedad colonial y de sus conexiones con otros feno- 
menos dentro de ese movimiento. Consideramos que sin este 
tratamiento de los hechos sociales es imposible la existencia y 
el desarrollo de la ciencia historica, y que unicamente con el 
metodo que adoptamos se puede evitar caer en la serie de ac- 
cidentes y de absurdas deformaciones en que se han hundido 
casi todos nuestros historiadores. 

A1 examinar la calidad de la revolucion, tambien es nece- 
sario recordar, si se quiere comprender todo su impacto, que 
fue la primera revolucion antiesclavista triunfante de la histe 
ria, y este hecho en si mismo, al margen de las instituciones p e  
Iiticas y sociales resultantes, tuvo una enorme influencia sobre 
los pueblos colonizados y esclavizados de America. 

Es posible que el presente ensayo suscite muchas contro- 
versias. En tal caso habra logrado su objetivo si la discusion 



extensa y constructiva permite ahondar, mas aun. en un tema 
tan poco tratado por los historiadores dominicanos. 

Muchas veces, no lo negamos, en nuestra busqueda de 
la verdad objetiva hemos tenido que desbrozar los tabues, 
fetiches y viejos mitos que ocultan, cuando no deforman, los 
hechos historicos que han afectado a los pueblos de Haiti y Re- 
publica Dominicana. Sin embargo, como los juicios emitidos 
por los historiadores -y, con mayor razon, por los aprendices 
de la historia, cual es nuestro c a s e  contienen inevitablemen- 
te un elemento subjetivo determinado y estan sujetos a recti- 
ficaciones, a medida que se amplian y profundizan nuestros 
conocimientos, es seguro que los de este ensayo no escaparan 
a la regla. Confiamos, no obstante, que daran impulso a otras 
monografias e investigaciones que ayuden a talar los arboles 
que impiden contemplar el bosque de nuestra historia en sus 
verdaderas dimensiones. 

Finalmente, deseamos expresar nuestra gratitud a los ami- 
gos y companeros, Marcio Veloz Maggiolo, Hugo Tolentino 
Dipp, Franklyn Franco y Pedro Mis, de la Universidad Autonw 

~ ~ 

ma de Santo Domingo, quienes nos alentaron y prestaron su 
colaboracion leyendo los originales, en unos caos, prestando- 
nos sus valiosos consejos, en otros, y en general, haciendo mas 
grato y entusiasta este trabajo. 

EMILIO CORDERO MICHEL, 
diciembre de 1968. 



Introduccion 

Durante el curso de los siglos m ,  mi y la casi totalidad 
del xvm, largo y doloroso periodo colonial en America, el 
continente europeo sirvio de escenario a continuas guerras 
de expansion economica y politica: a las llamadas .guerras de 
rapina*. La causa determinante de estos conflictos fue la lu- 
cha a muerte entablada entre la clase feudal dominante y la 
emergente burguesia que, aunque ya controlaba los medios de 
produccion, carecia de las instituciones politicas que le asegu- 
rasen su posterior desarrollo. 

No creemos que resulte inapropiado recalcar la impor- 
tancia del papel desempenado por las colonias americanas 
en el proceso historico de esta lucha, ya que por constituir su 
produccion la base del comercio europeo, se convirtieron en 
factor fundamental del desarrollo de la burguesia y del capi- 
talismo. Mas aun, la existencia misma de esta burguesia, asi 
como su expansion y fortalecimiento en el proceso de la lucha 
librada contra las monarquias feudales en el seno de sus nacio- 
nes, dependieron, casi exclusivamente, de la posesion de los 
temtorios coloniales y de la explotacion de sus masas produc- 
toras: esclavos negros e indios. Por ello, las luchas de la bur- 
guesia europea por los mercados coloniales fueron la piedra 
angular de la pugna general de esta clase contra el agonizante 



feudalismo, y las guerras comerciales -iniciadas en la zona 
del Caribe, particularmente en Santo Domingo, desde las pos- 
trimerias del siglo xw- vinieron a ser una manifestacion en- 
demica de este periodo historico. 

Es bien conocido de todos que las colonias americanas no 
fueron explotadas por la burguesia europea bajo la forma del 
trabajo asalariado, libre, que sirve de base al modo de produc- 
cion capitalista, sino bajo la forma del trabajo esclavo. Esto se 
debio a que el crecimiento del capitalismo y de nuevas relaciw 
nes de produccion en Europa no significaron, de manera algu- 
na, que el nuevo sistema de produccion rompiera totalmente 
con las formas de explotacion de epocas anteriores. Por el con- 
trario, el desigual desarrollo de las fuerzas productivas en las 
distintas regiones del globo determino que en el transito del 
regimen feudal al capitalista -paso que fue impulsado por el 
afan de obtener el maximo de ganancias sobre el trabajo- se 
utilizaran formas y metodos de explotacion de periodos pre- 
vios porque ellos, precisamente, aseguraban una elevada tasa 
de plusvalia a esta nueva clase capitalista. De ahi que el naci- 
miento del capitalismo y su penetracion en America estuvie- 
ran acompafiados del renacimiento del modo de produccion 
basado en la esclavit~ld. 

La importancia que tuvo la esclavitud en el desarrollo del 
capitalismo y la industria fue decisiva. Tal y como ensena Marx: 

La esclavitud directa es un pivote de nuestro indus- 
trialismo actual, lo mismo que las maquinas, el cre- 
dito, etc. Sin la esclavitud, no habria algodon, y sin 
algodon, no habria industria moderna. Es la esclavi- 
tud lo que ha dadovalor a las colonias; son las colonias 
lo que ha creado el comercio mundial, y el comercio 
mundial es la condicion necesaria de la gran indus- 
tria mecanizada. Asi, antes de la trata de negros, las 
colonias no daban al mundo antiguo mas que unos 
pocos productos y no cambiaron visiblemente la faz 



de la tierra. La esclavitud, es, por tanto, una catego- 
ria economica de la mas alta importancia [. . .] y por 
eso se observa en cada nacion desde que comenzo el 
mundo. Los pueblos modernos solo han sabido dis- 
frazar la esclavitud en sus propios paises e importarla 
al Nuevo Mundo [. . .] .' 

A la luz de las aseveraciones de Marx comprendemos por 
que la burguesia francesa, avida de rapidos enriquecimientos 
que le permitieran la necesaria acumulacion de capital para 
el desarrollo industrial, implanto en la colonia de Saint-Do- 
mingue un modo de produccion esclavista que descanso en 
las siguientes bases: 1) grandes inversiones de capital; 2) 
concentracion de la propiedad territorial en pocas manos; 
3) explotacion eficaz de los recursos naturales mediante la 
utilizacion de los progresos tecnicos de la epoca; y 4) explo- 
tacion de las masas esclavas que producian para el mercado 
metropolitano. 

Al implantarse este modo de produccion tambien se sem- 
braron las semillas que dieron nacimiento a lai fuerzas que lo 
destruyeron, y las condiciones de la esclavitud, asi como las 
contradicciones de las clases que estructuraron la sociedad, 
hicieron de Saint-Domingue el punto neuralgico de todo el 
sistema colonial europeo. Al lado de la opulencia de un redu- 
cido numero de terratenientes y comerciantes blancos coexis- 
tian una clase media mulata y blanca y centenares de miles 
de esclavos produciendo con tecnicas que, en lo aparente, no 
correspondian a esa brutal forma de explotacion del trabajo. 
La ausencia de toda libertad, las miserables condiciones de 
vida y el cruel tratamiento recibido para forzarlos a trabajar 
en beneficio de sus amos, hicieron de los esclavos la clase mas 

' Carlos Marx, .Carta a P. V. Annenkov., O h  erropdas de Cadm M a n y  Fe- 
denco En&, Vol ii. p. 452. 



revolucionaria. Por otro lado, los antagonismos entre los colo- 
nos y la burguesia francesa, entre amos y esclavos, entre gran- 
des terratenientes y clase media, entre blancos de ambas clases 
y negros y mulatos, crearon una situacion revolucionaria que 
comenzo a madurar despues de iniciada la Revolucion France- 
sa y que solamente necesito una chispa para estallar. 

En Francia, dos siglos de constantes saqueos coloniales y 
los grandes progresos tecnologicos de la Revolucion Industrial 
habian fortalecido a la burguesia, colocandola en posicion de 
echar del poder politico a la vieja monarquia feudal y de plas- 
mar sus objetivos historicos: la estructuracion de una nueva 
sociedad enmarcada dentro del modo y las relaciones de p r o  
duccion capitalistas. Un acontecimiento de trascendentales 
proyecciones historicas, la Revolucion Francesa de 1789, vino 
a decidir este antagonismo de siglos en favor de la burguesia 
y, a la vez, a dar apertura a la era de las luchas de indepen- 
dencia de las colonias americanas, fundamentalmente en la 
de Saint-Domingue. 



Situacion economica de la colonia 

En el ultimo cuarto del siglo xwii, Saint-Domingue era casi 
la unica colonia que producia azucar, cafe, anil y algodon en 
gran escala. El alto precio de estos productos en los mercados 
europeos y el bajisimo costo de produccion, a base de mano 
de obra esclava, no solamente enriquecieron a la burguesia 
francesa sino que determinaron la fabulosa prosperidad de 
la colonia. El auge economico que alcanzo, especialmente a 
partir de la Guerra de los Siete Anos (175&1763), hizo de ella 
la colonia mas rica del mundo y el botin mas preciado de las 
guerras comerciales europeas. 

Al momento de iniciarse la Revolucion Francesa, con 
la Toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. la riqueza de 
Saint-Domingue descansaba en: 

792 ingenios - 4 5 1  para producir aziicar blanco y 
341 azucar crudo-* que procesaban la caiia 
cultivada en 74,323 hectareas,'* equivalentes a 
1, 182,736 t a r e a *  

Beaubnim Ardouin. F:lu&x .siir I'hirfoin d'Hoiii. \'ol. 1, p. 82. 
' C'krard PierreCharles. In rconmnin hnituina y .S•á iiin & hannllo. p. 22. 
'Hectarea: mrdida de superficie de 100 areas 6 10,000 mrtros cuadrados. 

rqiiivalentr a 15.90 tarea$ dominicana$. 
* Tcea: medida agrzia dominicana qur tiene IOO v a a s  conquem ciiadrnda, 

6 L J M  vara caqtellanas niadradas. y equivale a 628.8 menos iiiadndos. 



3,150 anilerias4 que elaboraban el indigo cultivado 
en 82,174 hectareas,"' equivalentes a 1,206,567 
tareas. 

3,117 plantaciones de cafe." 
789 plantaciones de algodon'" con 20,321 hecta- 

reas,'" equivalentes a 323,110 tareas. 
69 plantaciones de cacaoQon 2,803  hectarea^,'^] 

equivalentes a 44,552 tareas. 
12,734 cnrr~aux* de maiz."jl equivalentes a 262,066 

tareas. 
18,978 cnrrrnux de batatas,(" equivalentes a 378,219 

tareas. 
11,825 cnmnux de names,'h' equivalentes a 243,358 

tareas. 
7,046 c a m u x  de mijo,'" equivalentes a 145,007 

tareas. 
7, 756,225 matas de  platano^."^ 
1, 278,229 plantones de 

40,000 cabezas de ganado eqi~ino."~ 
50,000 cabezas de ganado mular.'" 
77,904 cabezas de  ganado bovino."" 

173,000 cabezas de ganado ovino, caprino y porcino.lS1 
182 destilerias y alambiques de tafia (ron).15' 
390 hornos de cal."' 

29 tejaresi5' 
33 fabricas de ladrillos."! 

6 tenerias para curtir pieles."l 

' H. Castoiinct Des Fosses, 1.n rhmlulion 4 Sainl-Ihininp. p. R. 
' Erirnne D. <:harlier, A* sur lojmmrilion hirtmigui& lo nririm hniiinntip. p. 34. 

Thomas Madiou, Histoire D'Haiti, Vol. 1. p. 43. 
* Grrrnur medida dr superficie Iiaitiaria que tiene 2,058 varas contiqueras 

cu~dradas 6 20.58 tarras dominicanas. 



Sumando las cifras de los diversos cultivos -excluyendo 
las areas dedicadas a cafe, segundo renglon de la produccion 
colonial, platanos, yuca y pastos- observamos que estas as- 
cendian a 3, 785,615 tareas dominicanas. Ahora bien, como 
la superficie total de la colonia era de 27,000 kilometros cua- 
drados (42.9 millones de tareas) y de ella 21,000 kilometros 
cuadrados (33.4 millones de tareas) era zona montanosa no 
cultivada, tenemos que en Saint-Domingue se explotaban 
agricolamente las llanuras y mesetas del Plateau Central, del 
norte, del Artibonite, del Cul de Sac, de Les Cayes y la del 
I'Arhre, que tenian una superficie de mas de 10.7 millones de 
tareas. Si de esas 10, 732,500 tareas, 3, 78.5,615 estaban dedi- 
cadas a cana de azucar, indigo, algodon, cacao, maiz, batatas, 
names y mijo, vemos que casi el 36% de la superficie apta 
para la agricultura se dedicaba a dichos cultivos. Aunque no 
hemos encontrado las cifras correspondientes al cafe, plata- 
nos, yuca y pastos, estimamos que cerca del 90% de las tierras 
cultivables de la colonia se encontraban agricolamente pro- 
ductivas en 1789. 

Ante la evidencia de esta3 cifras, no podemos menos que 
a5entir con Pierre Charles y Castonnet Des Fosses cuando di- 
cen: .Si se considera las dimensiones territoriales de la col* 
nia, se puede afirmar qiie, en aquel tiempo. en ninguna otra 
parte el mundo se podia encontrar semejante riqueza~~;'rique- 
za que estaba comprendida en 8,512 plantaciones con un valor 
qiie -sobrepasaba la suma de 1,600 millones de francos~.' 

Como la economia de la sociedad colonial estaba orien- 
tada esencialmente hacia el mercado exterior, toda la pro- 
duccion agricola -salvo los aniciilos alimenticios qiie se 
consumian internamente- se exportaba a Francia de acuer- 
do con las disposiciones del Pacto Colonial; Pacto que ademas 

' Grard PicrrrCharles. op. d., p. 22. 
"H. Castonnit Drs Fmws. Oj>. ~ i l . ,  p. 8 



impedia a los colonos realizar comercio con paises extranjeros, 
reservaba a la metropoli la exclusividad de las importaciones y 
exportaciones, asi como tambien la exclusividad del transpor- 
te maritimo. Las exportaciones de la colonia daban vida ecw 
nomica a los puertos de Bordeaux, Nantes, Marseille, Rouen, 
La Rochelle, Brest, etc., y solamente en el primero de estos, en 
Bordeaux, habia 16 factorias dedicadas a refinar azucar y mas 
de un centenar de pequenas industrias que se ocupaban de la 
destilacion del alcohol y la produccion de brandy basadas en 
el melado de Saint-Domingue. En Nantes, por otro lado, varias 
industrias procesaban todo el chocolate que se consumia en 
Francia. 

En 1789, las exportaciones de Saint-Domingue fueron las 
siguientes: 

54,644,010 libras de azucar blanco. 
107,609,296 " " azucar crudo. 
88,360,502 " " cafe. 
8, 405,128 " " algodon. 

901,958 " " anil. 
600,000 " " cacao. 
80,000 " " canafistola. 
50,000 " " bija. 
5,000 conchas de carey. 

25,749 barriles de melado. 
598 barriles de ron. 

29,606 piezas de cuero. 
9, 600,000 piezas de gi~ayacan.~ 

Entre los anos de 1783 a 1789 la produccion casi se dupli- 
co debido a las inversiones realizadas por la burguesia fran- 
cesa: << [. ..] la ciudad de Burdeos sola habia invertido 1,000 

' Thomas Madiou, np. d., Vol. 1. p. 43 



millones de francos*.I0 N[...] y los comerciantes de Nantes 50 
millones>>." 

Aunque no disponemos de datos sobre la produccion agri- 
cola de ese periodo, ofreceremos los de las exportaciones de 
1783 a 1788 recopilados por el investigador e historiador dc- 
minicano Lugo, en el Archivo General de Indias, por conside- 
rar que demuestran este aserto: 

Anos Azucar blanco 

(libras) 

1783 77,339,113 

1784 15,053,050 

1785 66,589,357 

1786 71,063,967 

1787 58,181,403 

1788 70,229,403 

Anos Algodon 

(libras) 

1783 4,871,718 

1784 4,756,817 

1785 4,486,261 

1786 5,203,161 

1787 6,806,174 

1788 6,286,126 

Azucar crudo 

(libras) 

44,312,919 

77,344,464 

83,610,521 

61,887,814 

72,898,676 

93,177,512 

Anil 

(libras) 

1,868,728 

1,555,142 

1,546,575 

1,103,907 

1,166,177 

930,016 

Cafe 

(libras) 

44,573,479 

52,885,095 

57,368,109 

52,180,311 

70,003,161 

68,151,181 

Melado 

(libras) 

13,165 

17,179 

20,216 

21,855 

23,931 

29,503 



Tafia (ron) Cueros 

Anos (barriles) curtidos 

1783 4,776 6,316 

1784 2,623 4,838 

Las exportaciones realizadas por la colonia y las importa- 
ciones de articulos manufacturados de uso y de consumo de 
la metropoli y otros paises llegaban a niveles respetables. Afir- 
ma Tumier que, men 1788, el comercio exterior de Saint.De 
rningue, evaluado en 214 millones de francos, esto es, unos 42 
millones de dolares a la tasa de conversion de la epoca, sobre- 
pasaba al de los Estados Unidos.." 

En 1789, el valor total de los productos exportados se ele- 
vo a 193 millones de libras tornesas (128.7 millones de fran- 
cos) y las importaciones de mercancias de la metropoli y otros 
paises extranjeros, particularmente de los Estados Unidos, as- 
cendieron a 200 millones de libras tornesas (133.3 millones de 
francos) .14 Es decir, en dicho ario, el comercio exterior se elevo 
a 262 millones de francos. 

Para comprender la importancia economica de la colo- 
nia para la metropoli, basta serialar que en 1789 lai exporta- 
ciones francesas totalizaron 17 millones de libras esterlinas, 
de las cuales 11 millones estiivieron dedicada5 al comercio 

"Archivo C~neral de India% ..Expediente sobre la revoluci6n y guerra de la 
colonia francesa, 1790-, No. 791-15. CaIrcciOn I.'<Ru, Libreta No. 9, Boklin 
drl Arhihiiio Gmrrnldo la Nnrirm, No. 12, Ano 12, Vol. 5. p. 324. 

"Alain Turnier, Im Etnls L h i r  d Ir mnhi ho i l im  p. 25. Citado por Cerard 
Pierre-Charles. op. ci t .  p. 28. 

" Beaubrum Ardoiiin. op. cit.. Vol. 1. p. 82. 



colonial de Saint-Domingiie. Por otro lado, la totalidad de 
las exportaciones inglesas se elevo a 27 millones de libras es- 
terlinas y solamente cinco millones se destinaron a cubrir sil 
comercio colonial. En otras palabras, .en 1789 cerca de dos 
tercios de los intereses comerciales extranjeros de Francia se 
hallaban concentrados en Saint-Domingue; sus exportaciones 
e importaciones combinadas eran evaluadas en mas de 140 mi- 
llones de dolares." 

Para realizar este enorme comercio entre Saint-Domingue 
y Francia, en 1789 se utilizaron -mas de 700 navios oceanicos, 
con mas de 80,000 marineros~~.lh 

Lai cifm sobre el numero de transportes maritimos em- 
pleado en este trifico comercial a mves del Atlantico son con- 
tradictorias. Madioii senala mas de 1,300 buques (600 utilizados 
en las exportaciones y mas de 700 en las importaciones);" Char- 
lier apunta 750 b~ques:~"Schoelcher brinda la cifra de 1,063 
buques extranjeros y 515 franceses, o sea, 1,578 navios;" Le- 
monnier Delafosse indica 1,640  navio^;^' y Liigo dice que *ese 
comercio exterior fue realizado por 763 navios extranjeros con 
una capacidad total de 55,745 toneladas [. ..] y 45 navios france- 
ses con una capacidad total de 3,475 toneIadas*.'l 

No nos parece del caso intentar dilucidar estas contradic- 
ciones, sino senalar que, cualquiera que fuera el numero real de 
bnques empleados, es evidente que la marina mercante francesa 

Pomphile de Lacroix. M ~ m m r s  p a r  S-r n l'hirlm* & la rivolufion & Saini- 
Uominpu, Vol. 11. Paris 1820, p. 277. Citado porJomes G. Lqbum, Elpwblo 
haifuino. p. 27. 

* Dolares oro al xalor del ano 1905. 
Ibidem, p. 28. 

" Thomas Madioii. op. d.. p. 35 
I X  Etiennc D. Charlier, op. d., p. 35. 

Victor Schoelcher, Cblaips i h n n p r s  ti Haili, Vol. 11. p. 87. 
" J .  B. Lenionnier Delafosse, S p n d a  ramyana de Snnfa Domingo. C m  

Dorninicu-/ranre.~n & 1808, p. 242. 
?' Archivo General de India. op. d., No. Y, Colrrcion I.ugo. op. "f., p. 325. 



crecio parejamente con la produccion y las exportaciones de la 
colonia de Saint-Domingue. Como muy certeramente afirma 
Lemonnier Delafosse: 

Saint-Domingue, situado en el archipielago ameri- 
cano, poseia una gran poblacion, era rico, industrioso; 
realizaba un comercio inmenso con todas las partes de 
la America, era el verdadero deposito de nuestra indus- 
tria y se hacia nuestra verdadera escuela de Marina.y2 

Trazado ya un cuadro esquematico sobre la economia de 
la colonia, veamos ahora sus clases sociales. 

=J. B. Lernonnier Delafase, op. nt.. p. 37. 



Las clases sociales de la colonia 

En ninguna sociedad, cualquiera que haya. sido o sea la 
etapa de su desarrollo, la raza constituye factor esencial de su 
estratificacion clasista. Sin embargo, la mayoria de los autores 
consultados afirma, de una manera por demas anticientifica, 
que la sociedad colonial de Saint-Domingue estaba formada 
por tres clases sociales: 1) la de los grands bhncs (grandes blan- 
cos); 2) la de los petits blancs (blanquitos) y; 3) la de la gtns deco- 

leuro affranchlc (gente de color o libertos). Casi todos excluyen 
a los esclavos negros porque consideran que se encontraban 
ubicados por debajo de las clases senaladas, de acuerdo con el 
pensamiento de la epoca. 

Nosotros no utilizaremos esa clasificacion, sino que ubi- 
caremos las clases de conformidad con la posicion economi- 
co-social que ocupaban los grupos humanos dentro de una 
sociedad que descansaba en el modo de produccion esclavista, 
tomando en consideracion, ademas, que la propiedad de los 
medios de produccion estaba en relacion directa con el color 
de la piel. Seiialaremos las contradicciones fundamentales in- 
terclasistas y las secundarias entre los sectores de una misma 
clase, y omitiremos las subdivisiones de alta, mediana y baja 
dentro de cada una de ellas. 



Con este criterio, observamos que en Saint-Domingue 
existian tres clases sociales: 1 ) la burguesia colonial esclavista; 
2 )  la clase media; y 3) la clase esclava. Pasemos a analizarla$. 

1.- La burguesia colonial esclavista (los grands bblncs) ocu- 
paba la cuspide de la piramide social y estaba integrada por: 

1 . 1 )  Los grandes propietarios de plantaciones, ingenios 
de azucar y esclavos que formaban la aristocracia 
colonial y defendian el mantenimiento de la esclavi- 
tud. No solamente entraban en contradiccion con las 
masas esclavas y la clase media mulata y blanca, sino 
tambien con el poder politico frances y sus represen- 
tantes. 

1.2)  Los grandes comerciantes exportadores e importad* 
res, en contradiccion con los esclavos, la clase media 
mulata y blanca, el poder politico frances y sus repre- 
sentantes, y con la burguesia comercial metropolitana 
que mantenia un intolerable monopolio economico. 

1.3) Los gerentes comerciales de la burguesia francesa 
que representaban los intereses del comercio y de la 
navegacion metropolitanos y monopolizaban, desde 
hacia poco, todas las transacciones comerciales. Esta- 
ban en contradiccion con los grandes comerciantes. 
con la clase media blanca y mulata y los esclavos. 

1.4) Los altos funcionarios civiles y militares represen- 
tantes del poder politico frances, interesados en 
mantener el gobierno colonial y la autoridad de la 
metropoli, asi como su estatus burocratico. Estaban 
en contradiccion con los grandes propietarios, los 
grandes comerciantes, los gerentes comerciales de la 
burguesia francesa, la clase media blanca y mulata y 
los esclavos. 

2.- La clase media la formaban los blancos y los libertos 
mulatos y negros: 



2.1) La clase media blanca (los petitc blancs) estaba inte- 
grada por: 
a) Los propietarios de pequenas plantaciones con 

solo algunos esclavos. Coincidian con los grandes 
plantadores en el mantenimiento de la esclavitud 
y a la vez entraban en contradiccion con ellos, los 
esclavos, los mulatos y el poder politico frances. 

b) Los pequenos comerciantes y duenos de tiendas, 
en contradiccion con los grandes comerciantes, ., 
los monopolistas metropolitanos, los empleados y 
dependientes, la clase media mulata y los esclavos. 

c) Los pequenos industriales duenos de destilerias, 
tenerias, tejares, etc., en contradiccion con los ar- 
tesanos, obreros, los grandes y pequenos comer- 
ciantes. la clase media mulata y los esclavos. 

d)  Los administradores de grandes propiedades mr;t 
les que, aunque no tenian tierras propias, poseian 
esclavos. Eran proclives al mantenimiento de la es- 
clavitud, defendian los intereses de los grandes plan- 
tadores y compartian sus contradicciones con los 
esclavos, la clase media mulata, los demas sectores 
de la clase media blanca y el poder politico frances. 

e)  Los funcionarios civiles y militares inferiores que 
defendian el estatus colonial. Entraban en contra- 
diccion con los tres primeros sectores de la bur- 
guesia, la clase media mulata y los esclavos. 

f) Los empleados y dependientes que buscaban una 
mejor posicion economica y social. Entraban en 
contradiccion con sus patronos de la burguesia y 
de la clase media, con los esclavos y la clase media 
mulata. 

g) Los medicos, profesionales, artesanos y obreros es- 
pecializados. Los dos primeros grupos en contra- 
diccion con la burguesia, la clase media mulata y 
los esclavos. Los dos ultimos en contradiccion con 



la burguesia, los pequenos industriales, los escla- 
vos y la clase media mulata. 

h)  Los blancos economicamente arruinados, inunda- 
dos de envidia y resentimientos hacia la burguesia, 
de odio hacia la clase media blanca, y de despre- 
cio hacia los esclavos y la clase media mulata. 

Todos estos sectores de la clase media blanca, aunque e s  
taban permanentemente en contradiccion con la burguesia 
colonial, se aliaban a la posicion dominante de esta para dis- 
fmtar de los privilegios raciales sobre la clase media mulata y 
las masas esclavas. 

La poblacion blanca, tanto la perteneciente a la burguesia 
colonial como a la clase media, ascendia a 46,000 penonas2' 
-Saint-Mery ofrece la cifra de 40,0002' que es la que comun- 
mente citan los autores- de las cuales 9,660 eran m u ~ e r e s . ~  
Este reducido numero de mujeres para mas de 36,000 hom- 
bres, y toda una serie de factores que no es del caso tratar 
aqui, explica, en parte, la existencia de un gran numero de 
mulatos: 96,000 -56,000 l i b e r t ~ s ~ ~  y 40,000 esclavizados-" 
en una sociedad dominada por la mas violenta discriminacion 
racial. En resumen, la poblacion blanca representaba el 8% de 
la poblacion total y dominaba la sociedad colonial al poseer 
el 70% de las riquezas (6,512 plantaciones) y el 75% de los 
esclavos (532,200). 

2.2) La clase media de los libertos (la gens de c o h r ,  [eS 

afianchis o [es sang-rneiis), compuesta por una mayoria 

'%amas Madiou. op. d.. Vol. I ,  p. 42. 
'' F. L. Moreau de Saint-Mery. De.vmipiion topographiquc, physipz, hile, politiqur 

ci hirroripup & In ixniic/Tntita*r de I'iL Saint-Daingur, Vol. 1,  p. 285. Citado 
porJames G. Leyburn, op. cit., p. 31. 
Ricardo Pattee, Hailipvblo a/mnniillnno, p. 42.  
Thomac Madiou, op. cit., Vol. 1. p. 42. 
Ricardo Pattee. op. nL, p. 52. 
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mulata y una minoria negra, se encontraba en el me- 
dio de la piramide social de la colonia. 

Sus integrantes, especialmente los mulatos libres, llegaron 
a constituir una casta especial intermedia entre los blancos y 
los negros. Surgidos de los ingenios azucareros y de las planta- 
ciones, al disfrutar por su nacimiento de una buena educacion 
y, en muchos casos, del beneficio de los bienes de sus padres 
blancos, y al estar privados por el Codigo Negro de 1685 del 
ejercicio de ciertas profesiones puramente civiles, exceptuan- 
do las artes y los oficios,2x pudieron dedicarse a la explotacion 
de plantaciones medias, al pequeno comercio y a procurane 
subir en la escala social. 

Su ascension en  la sociedad colonial fue gradual y siem- 
pre constituyeron aquel tipo de <<hombres marginales>, de 
que habla Arthur Ramos,'Que procuraban olvidar su ori- 
gen negro, por una parte, y luchaban por conseguir el esta- 
tus de los blancos. Despreciados por la poblacion blanca y 
separados de los esclavos negros por su estatus libre, los mu- 
latos, por su laboriosidad, fueron fortaleciendo y aumen- 
tando su posicion economica hasta convertirse en una clase 
importante por su riqueza y en un peligro para los blancos, 
quienes, para frenar su desarrollo, incrementaron las limi- 
taciones a los derechos de la gente de color para poseer 
propiedades. 

En 1789, los libertos sumaban 56,666 personas," o sea, el 
5% de la poblacion total -Saint-Mery senala 28,000-," eran 
propietarios del 30% de la tierra y riquezas de la ~o lon ia , '~  
incluyendo unas 2,000 plantaciones y algunos pequenos 

$8 Beaubrum Ardouin, op. cit . ,  Vol. I ,  p. 26. 
" Arthur Ramos, Lnrpoblnriones &Brasil p. 23 
'' Tliomas Madioii, op. cit.. Vol. 1, p. 49. 
* '  F. L. E. Moreao d e  Saiiit-Mery, op. cit., p. 31. 
<' Etierine D. Charlicr, op. rit, p. 20. 



ingenios azucarerosg' y tenian el 25% de los es~lavos:~' unos 
137,000 negros productores. Por formar parte de la clase pro- 
pietaria de los medios de produccion y explotadora de los 
esclavos, entraban en contradiccion con estos trabajadores. 
Por el otro lado, tambien entraban en contradicciones con la 
burguesia colonial y la clase media blanca por ser objeto de 
sus opresiones politicas, economicas y sociales. 

La clase media mulata, vacilante por su propia formacion 
historica, desempeno un papel contradictorio en el curso de 
la revolucion, aunque, posteriormente, frente al empuje de las 
masas esclavas, el coraje mostrado por los negros en su lucha 
por la libertad y las intransigencias y racismo de los colonos 
blancos, se vio obligada a aliarse a los esclavos en el proceso re- 
volucionario. Como veremos mas adelante, esta clase, a pesar 
de sus innatas vacilaciones, jugo un papel importantisimo en 
el triunfo definitivo de la lucha revolucionaria. 

3.- La clase esclava, compuesta por una mayoria negra y 
una minoria mulata, constituia la base de la piramide social y 
de la produccion colonial y, a la vez, era la clase m& revoliicio- 
naria de Saint-Domingue. 

No vamos a historiar acerca de la introduccion de negros 
en la colonia, pues ello se saldria del marco de nuestro ensa- 
yo. Sin embargo, obligatoriamente tendremos que referirnos 
a los 25 anos comprendidos entre la conclusion de la Guerra 
de los Siete Anos y el inicio de la Revolucion Francesa, pe- 
riodo en el que el comercio de esclavos aumento en gran- 
des proporciones casi en la misma niedida del incremento de 
la produccion agricola. Ese aumento no solamente obedecio 
a que la burguesia comercial francesa necesitaba satisfacer sil 

" H .  <hstoiinrt Drs Fnrses, @. ni.. p. 11  
U Etirnne D. Charlier, @. cit.. p. 11. 



desmedido afan de lucro, sino a que -el promedio de vida de 
un esclavo trabajando en las plantaciones de las Antillas era 
de 7 anos [...],,.y5 

La gran demanda de azucar, cafe, anil, etc., del mercado 
europeo y el terriblemente corto periodo de vida productiva 
de los esclavos, determinaron que los plantadores mantuvieran 
un constante y creciente reemplazo de trabajadores negros. En 
consecuencia, la introduccion de esclavos en la colonia aumen- 
to de 10,000 en 1763 a 28,000 en 1785;% a 30,000 en 1786," 
a 30,839 en 1787;' a 33,000 en 1788s!' y a 35,275 en 1789."' 

La fuente de abastecimiento de esclavos era la costa occi- 
dental de Afiica, donde todas las potencias colonialistas -sal- 
vo Espana- instalaron factorias, fortalezas y grupos armados 
para apresarlos. Por mas de tres siglos, el continente africano 
sirvio a los europeos de manantial inagotable de trabajo es- 
clavo y de enriquecimiento. Se estima que en todo el periodo 
colonial fueron transportados a America mas de 15 millones 
de negros y, <<como por cada esclavo importado al hemisferio 
occidental, cerca de cinco murieron en Africa o en alta mar, la 
perdida de habitantes de dicho continente fue de mas de 60 
millones de personas,,."' 

Podemos decir que esta descomunal sangria humana, el 
caos que producia la caceria en las selvas y sabanas, y la brutal 

" Frank Tarinenbaom, Slau? r ~ n d  d i - ,  p. 36. 
" Thomas M;idioii, op. cit., Vol. 1, p. 42. 
" Doniiiigo del Monte, -Resultado de la cesion de la parte espanola de San- 

to Domingo, hecha a la Francia por el Tratado de  Badea, La Habana, 13 
clr enero de  1832,~. En Emilio Rodriguez Demoriri, 1.a Era de Francia m 

San10 D o m i q o ,  p. 38. 
U.4rrhivo General d r  Indias. "p. d., Doc. 11.5, ColPrrion I.ugo, ol>. cit., p. %S.  

M. 1.. Moreaii d~ Saint-M+. Bmrriprion & lapnllrespanola deSantoDomingo, 
p. 452. 

'" Antonio del Montc y Tejada, Hislmia (IP Santo Domingo. Vol. rii,  p. 157. 
" W. E. B. Du Bois, T ~ P  n y o ,  p. 154. Citado por William Z. Foster, op. cit ,  
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politica colonial y neocolonial de nuestros dias, constituyen 
los factores principales del actual atraso de Africa. 

En 1789, los esclavos de Saint-Domingue representaban el 
87% de la poblacion total y ascendian a 709,642, de los cuales 
509,642 eran adultos y 200,000 menores de edad u hombres 
mayores de 45 anos.4Y La cifra mas conocida es la que brinda 
Saint-Mery de 452,000 esclavos." Era esta masa productora la 
que operaba el sistema de plantaciones y los ingenios de azu- 
car, y la que hacia de Saint-Domingue un verdadero paraiso 
para la burguesia comercial francesa. En ninguna parte del 
mundo fue tan cruel el trato dado a los esclavos negros por 
sus amos blancos; en ninguna parte del mundo fueron tan vio- 
lentas las contradicciones entre una masa esclava que no dis- 
frutaba de libertad alguna y una minoria blanca explotadora y 
propietaria de los medios de produccion. 

La concentracion de la produccion en plantaciones, in- 
genios azucareros y factorias, en los que trabajaban 200, 500, 
1000 y mas esclavos; la bmtal explotacion a que eran someti- 
dos los trabajadores negros, obligados a vivir en condiciones 
por debajo del nivel humano; las constantes revueltas negras 
contra la opresion; y los irreconciliables antagonismos inter- 
nos de las clases poseedoras de la sociedad colonial y de las 
potencias esclavistas europeas, hicieron de Saint-Domingue el 
lugar geografico en el que, durante el siglo xwii, se concen- 
traron con mayor agudeza las contradicciones del sistema de 
explotacion feudal-burgues. La colonia era, pues, un enorme 
barril de polvora colocado en la misma base del imperio colo- 
nial de la burguesia comercial francesa. 

42Thornas Madioii. op. cit.. Vol. i .  p. 42. 
''F. L. E. Moreau de Saint-Mev op. rii., nota 24. p. 31. 



Efectos de la Revolucion Francesa 

La Revolucion Francesa constituye, con las revoluciones 
holandesa e inglesa del siglo XVII, la coronacion de una larga 
evolucion economica y social que hizo de la burguesia la duena 
del mundo.* A pesar de que el tema es mas que apasionante, 
no nos abocaremos a su analisis y solamente nos referiremos 
a los efectos que produjo en la colonia y como su proceso de 
desarrollo determino un cambio en la correlacion de fuerzas 
de Saint-Domingue. 

La crisis financiera que venia arrastrando la monarquia 
francesa, su incapacidad para resolverla y la rebelion de la aris- 
tocracia ante las medidas economicas de Necker, impusieron a 
Louis XVI la convocatoria de los Estados Generales del Reino. 
Fue esta convocatoria del 5 de mayo de 1789 la que inicio el 
periodo revolucionario en  Francia y en Saint-Domingue. En 
la colonia, los grandes propietarios y comerciantes tomaron la 
iniciativa del movimiento revolucionario, creyendo ver en el 
debilitamiento de la monarquia una oportunidad para satis- 
facer sus aspiraciones autonomistas; anhelos que tendian a 
liberarlos del ferreo monopolio comercial que la burguesia 

* Albert Soboiil. Cmnpmdio d t  la hrrtmia <Ir la h o l u i o n  Ranura, Editorial 
Tecnos, Madrid, 1966, p. 19. 



metropolitana mantenia en Saint-Domingue. En palabras de 
Leyburn: <<Los blancos vieron en la confusion de la madre pa- 
tria una oportunidad de obtener el gobierno propio de la co- 
lonia, gobierno que, desde luego, seria ejercido por ellos sin 
traba 

Este espiritu de autonomia de los grandes plantadores y 
comerciantes no era nuevo; comenzo a gestarse desde princi- 
pios de siglo y se acelero a partir de la conclusion de la Guerra 
de los Siete Anos. Las causas que hicieron despertar en la bur- 
guesia colonial el deseo independentista, podemos resumirlas 
de la manera siguiente: 

1. Las prohibiciones de comerciar con otros paises, e s  
pecialmente con Estados Unidos, establecidas por el 
Pacto Colonial. 

2. Las enormes perdidas sufridas debido a las constantes 
guerras libradas en el continente europeo que corta- 
ban toda comunicacion comercial con los mercados 
naturales de la colonia. 

3. La creciente necesidad de introducir esclavos para man- 
tener en funcionamiento el sistema de plantaciones; 
trata negrera que estaba controlada por la metropoli. 

4. Los impedimentos que la excluia de participar en la 
administracion del gobierno colonial, dirigido estre- 
chamente por una burocracia metropolitana. 

5. El monopolio de la burguesia metropolitana sobre los 
productos agricolas coloniales, los articulos de impor- 
tacion, y sobre los precios de los productos indispensa- 
bles para la alimentacion de los esclavos. 

Estos factores de la cerrada politica monopolista de la bur- 
guesia comercial metropolitana mantenian constantemente 

4. James G. Leybui-n, op. ni.. p. 33. 



endeudados a los grandes plantadores y comerciantes y, a su 
vez, constituian un freno para el posterior desarrollo de la bur- 
guesia colonial. El principal origen de estas deudas provenia de 
la compra de esclavos -ue, como vimos, crecio enormemen- 
te a partir de 1763- y las mismas terminaron por separar en 
dos campos hostiles a las burguesias colonial y metropolitana. 

Por otro lado. con la convocatoria de los Estados Gene- 
rales del Reino, la clase media mulata y la clase media blanca 
esperaban obtener conquistas propias: los libertas, lograr sus 
derechos de igualdad politica y social; los petits binncs, mejorar 
sus posiciones politicas en la sociedad colonial y doblegar el 
orgullo y la intransigencia de la burguesia colonial. 

La lucha popular iniciada en  Francia con los aconteci- 
mientos de los dias 13 y 14 de julio de 1789 agudizaron la 
lucha de clases en la colonia. Al convertirse la Asamblea de 
los Estados Generales del Reino en Asamblea Nacional, el 17 
de Junio, y proclamar, ya siendo Asamblea Nacional Consti- 
tuyente, el 27 de agosto de 1789, la Declaracion de los Dere- 
chos del Hombre y del Ciudadano, las clases poseedoras de 
la colonia se separaron y cada una tomo el sendero de sus 
propios intereses economicos. Los grandes plantadores y los 
grandes comerciantes, por un lado; la burocracia colonial, 
por otro; la clase media blanca, por otro; y la clase media 
mulata por el otro, comenzaron a perseguir cada una sus o b  
jetivos clasistas y a llevar la lucha de clases - q u e  hasta ese 
momento se habia limitado al campo economico-social- al 
terreno politico y militar. 

La burocracia colonial formo el Partido Realista para opo- 
nerse a las aspiraciones autonomistas de la burguesia colonial 
y mantener el viejo regimen. La lucha abierta estallo cuando 
el gobernador general Peinier disolvio por la fuerza la Asam- 
blea General de Saint-Marc, el 14 de abril de 1790; Asamblea 
que se habia convertido en el principal foco insurreccional 
de los grandes plantadores y comerciantes y en fuente de sus 
anhelos independentistas. La burocracia realista, en estrecha 



alianza con los representantes de la burguesia metropolitana y 
la clase media mulata, que se habia integrado a estos sectores 
antagonicos de la sociedad colonial porque considero que la 
Asamblea Nacional Francesa constituia la m& firme aliada en 
la reivindicacion de sus derechos politicos y sociales. disper- 
so la Asamblea de los grandes plantadores y dio un golpe tan 
mortal a la burguesia colonial, que esta no  pudo reponerse 
jamas, ni tampoco lograr la supremacia politica de Saint-Do- 
mingue. A partir de este momento, la clase media mulata se 
convirtio en el centro revolucionario de la colonia; situacion 
que mantendria hasta el levantamiento de las masas esclavas 
en agosto de 1791. 

La Asamblea Nacional Francesa, por decretos del 8 y 28 
de marzo de 1790, establecio la igualdad de los derechos ci- 
viles entre todas las personas libres de la colonia y mantuvo 
la esclavitud. Sin embargo, dejo en una posicion vaga a la 
clase media mulata al permitir que la concesion de tales dere- 
chos se hiciera de acuerdo a la interpretacion que de los mis- 
mos hicieran las autoridades coloniales de Saint-Domingue. 
Como la clase media blanca se opuso a la Asamblea Colo- 
nial de Saint-Marc y se anulo todo resultado positivo en favor 
de los mulatos, los libertos se aliaron a los realistas a fin de 
lograr que el gobernador hiciera efectivos dichos decretos. 
Los realistas, una vez aplastada la asamblea de los grandes 
plantadores y comerciantes, rehusaron ponerlos en vigor y, 
ademas, humillaron a los mulatos prohibiendoles utilizar el 
distintivo del partido: kpompon 6lanc (una borla blanca usada 
en el sombrero). 

La clase media mulata, humillada y aislada entre las masas 
esclavas, la burguesia colonial y la clase media blanca, se levan- 
to en armas dirigida por Vincent Oge y Jean Baptiste Chavan- 
nes. Este ultimo, mas revolucionario que el primero por haber 
combatido al frente de tropas negras en la revolucion nortea- 
mericana, planteo a Oge libertar y armar a los esclavos, quien 
se nego porque en su posicion conuadictoria de explotador 



de esclavos y oprimido por los blancos, opinaba -junto a sus 
companeros de Paris, fundadores de la Sociedad Amigos de 
los Negros: Mirabeau, Brissot, el abate Gregoire, etc.- que el 
proceso de liberar a los negros debia ser paulatino y progresi- 
vo. Esta rebelion de la clase media mulata, aislada por sus con- 
tradicciones internas de lai masas esclavas, Unicas interesadas 
en plasmar la verdadera revolucion porque nada tenian que 
perder y todo por ganar, fue ahogada a sangre y fuego por las 
tropas coloniales. 

Oge y Chavannes fueron ejecutados el 21 de febrero de 
1791, despues de su traidora entrega al gobernador Blanche- 
lande por el gobernador de la colonia espanola, Joaquin Gar- 
cia. Sin embargo, este fracaso no fue definitivo y muy pronto 
surgieron nuevos dirigentes mulatos. En el sur, Beauvais, Ri- 
gaud y Lambert; y en el oeste, Pinchinat, se lanzaron a la lucha 
apoyados en los esclavos que armaron, exigiendo la ejecucion 
del decreto del 15 de mayo de 1791. Este decreto, dictado por 
la Asamblea Nacional Constituyente de Francia bajo la presion 
de los amigos de Oge por el revuelo que causo su bnital eje- 
cucion junto a Chavannes, establecio claramente la igualdad 
politica de los mulatos y negros nacidos de padres libres. Fue 
la primera conquista revolucionaria. 

La clase media mulata emprendio la batalla contra la bur- 
guesia colonial; entraron entonces en escena los negros es- 
clavos que ya estaban dispuestos a luchar por su libertad, a 
pedir la parte que les correspondia de la victoria ganada en 
Francia por la burguesia revolucionaria contra la monarquia 
feudal. Los mulatos del sur, por tener mayor experiencia mili- 
tar -Beauvais y Lambert habian participado en la guerra de 
independencia de Estados Unidos, combatiendo en la Batalla 
de Savannah- y, fundamentalmente, por apoyarse y armar a 
los esclavos que tenian, pudieron derrotar las tropas colonia- 
les enviadas a aplastarlos. Por primera vez los negros esclavos 
se batieron junto a los mulatos libres contra los esclavistas, y 
por primera vez los vencieron. Los mulatos, asustados por las 



consecuencias de una alianza que les cargo las espaldas contra 
su voluntad, retrocedieron para colocarse nuevamente bajo 
la proteccion de la burguesia colonial. Pero ya era tarde, esta 
alianza determinaria un cambio en la direccion del movimien- 
to revolucionano que paso de la clase media mulata a las ma- 
sas negras, al iniciarse, el 14 de agosto de 1791, la sublevacion 
general de los esclavos. 



Sublevacion de los esclavos: 
Toussaint Louverture 

La revolucion de la colonia de Saint-Domingue no fue un 
movimiento espontaneo surgido de las tentativas separatistas 
de los grandes plantadores y comerciantes, ni tampoco de las 
aspiraciones y luchas de la clase media mulata por conquistar 
sus derechos civiles y politicos, sino el resultado de un largo 
proceso de incubacion revolucionaria de las masas esclavas. El 
movimiento estuvo precedido de innumerables insurrecciones 
de negros que, con regular frecuencia, obtuvieron triunfos mi- 
litares contra las tropas coloniales. 

Asi, desde el primer episodio de los levantamientos de e s  
clavos ocumdo en America, el de los negros yelofes, que en 
la Navidad de 1522 se sublevaron en el Ingenio La Isabela del 
gobernador Diego Colon; de Juan Vaquero y Diego de Campo 
en 1546; de Lemba en 1548; de Diego Guzman, Juan Criollo y 
Amba, a mediados del siglo m; de Padrejean en 1679; de Col& 
Jambes en 1724; de Plymouth en 1730; de Polydor en 1734; de 
Maribaraoux en 1740; de Desmarrates en 1785; hasta las de Ha- 
laou y Lemour Derance en 17881791, la lucha insurreccional 
de los negros alzados (cimarrones), especialmente en las serra- 
nias del Bahomco, mantuvo en constantejaque y en permanen- 
te p e n a  de guemllas a los esdavistas de las dos colonias. Esta 
larga tradicion insurreccional y la tactica combativa empleada 



fueron importantisimas en el proceso de la revolucion y decisi- 
w en la expulsion definitiva de las tropas francesas. 

Se estima que al iniciarse la sublevacion general de los es- 
clavos, en 1791, en las montanas del Bahoruco habia mas de 
2,000 negros cimarrones comandados por Halaoii, Lemour 
Derance y otros jefes. Fray Cipriano de Utrera senala qiie: 
N[...] el refugio de los indios se convirtio desde entonces en 
refugio de los negros cimarrones; perduraron alli hasta 1790 y 
poco d e ~ p u e s ~ ~ . ~ "  

El Lic. Carlos Nouel afirma qiie en el Bahoruco hubo ne- 
gros alzados hasta hace muy poco: 

En 1860 pudo la autoridad militar de Barahona hacer 
qiie cogieran dos de ellos, varon y hembra, ya avanza- 
dos en anos. Traidos a esta ciudad capital, los llevaron 
al Hospital Militar, donde murieron como a los dos 
meses [. . .]. En 1868 los vecinos de Nizaito Arriba pu- 
dieron apoderarse de uno de estos salvajes; era mujer 
[...l. Traida a esta ciudad vivio en el barrio de Sta. 
Barbara.'6 

La colonia de Saint-Domingue estaba dividida en tres De- 
partamentos: Norte, Sur y Oeste. Aunque el norte era el de 
menor extension superficial, contaba con el mayor numero 
de plantaciones y mantenia la mayoria de la poblacion esclava: 
un poco mas del 40%. Era el departamento m& importante 
por sil riqueza y <%en el puerto de Cap Fran~ais atracaban mas 
buques que en todos los demac puertos de la  isla^^." 

" BdUtsar Lopec de Castro. "Ptimer memorial de arbitiio paia el remedio de 
los rescates en la Isla Espanola. En 20 dr noviembre de 159R*. Nota No. 3 
de fray Cipriano de Uuera. En Emilio Rodrigiiez Demoriri. RPInrimipr 
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Ello se explica, <<porque la parte norte, centro economico 
del pais, habia sido por excelencia una zona de cultivo inten- 
sivo de productos tropicales, como la cana de azucar y el cafe, 
que reclaman abundante mano de obra servil. Esto determino, 
en gran medida, que fuera la cuna de la insurreccion general 
iniciada el 22 de agosto de 1 7 9 1 ~ . ~ "  

La situacion revolucionaria de la colonia estaba madura 
cuando en la noche del 14 de agosto de 1791 se reunieron 
en un claro del BoisCaiman, ubicado cerca de Morne-Rouge, 
en la llanura del norte, un gran numero de negros que re- 
presentaban a los esclavos de las plantaciones vecinas. En una 
ceremonia de la que las tradiciones conserva un recuerdo con- 
fuso, el esclavo Boukman hizojurar a los presentes +on san- 
gre- qiie lucharian hasta la muerte por su libertad y la de sus 
hermanos. Dice Metraux que -el juramento de Bois-Caiman, 
senal de la insurreccion de los negros, demuestra que el vodu 
contribuyo a la liberacion de los esclavos y a la independencia 
de Haiti [. . .] y que fue sin duda uno de los pactos de sangre 
por medio de los cuales los dahomeyanos comprometidos en 
una empresa peligrosa, se ligaban con sus  aliado^,.^' 

Aunque no es nuestra intencion penetrar en el analisis 
del vodu, conjunto de creencias y ritos de origen africano es- 
trechamente mezclado con practicas catolicas que constituye 
la religion de la mayoria del pueblo haitiano, es importante 
senalar qiie fue por su mediacion que se logro la unidad com- 
bativa de todos los grupos de negros traidos del Africa y que se 
eliminaron sus diferencias intertribales. 

La noche del 16 de agosto comenzo la siiblevacion al in- 
cendiar los esclavos la plantacion de Chabaud y matar a sus 
amos blancos. Ya el 22 de agosto la revuelta se habia extendido 
a la Ciudad del Cabo y a todas las plantaciones del norte. El 

'" Gerard Pierre-Charles, op. cit., p. 24. 
i"Alfied Metraux. Vodu. p. 52. 



humo y la muerte cubrieron a Saint-Domingue y, un mes des- 
pues, para el SO de septiembre, 1,000 blancos habian sido ma- 
sacrados, 1,200 cafetales destruidos y 200 ingenios azucareros 
in~endiados.'~ Los plantadores blancos comenzaron a vengar- 
se y a todo lo largo del camino que conduce a Cap Francais se 
vieron 10,000 negros esclavos colgando de los arboles. Habia 
comenzado una guerra sin cuartel que duraria doce anos. 

Las bandas de esclavos sublevados dirigida5 por Boukman, 
Jean Francois, Biassou, Jeannot, Papillon, Hyacinthe, Laplu- 
me, Bernardine, Benjamin, Lemour Derance, y la llegada de la 
pequena burguesiajacobina a la Asamblea Nacional Francesa, 
cambiaron la correlacion de fuerzas en la colonia. Las masas 
negras se convirtieron en la fuerza decisiva de la revolucion al 
tomar la direccion del movimiento de liberacion de los escla- 
vos; movimiento que estaba siendo frenado por la clase media 
mulata plagada de contradicciones internas y abiertamente di- 
vidida, al comenzar muchos libertos a pasarse a las filas de los 
grandes plantadores y comerciantes. 

En efecto, los grandes plantadores, a fin de ganarse el 
apoyo de la clase media mulata propietaria de esclavos en sil 
lucha contra el enemigo comun, los negros sublevados, reco- 
nocieron la igualdad politica y social de los libertos dictada 
por el decreto del 4 de abril de 1792 de la Convencion Nacio- 
nal Francesa; decreto que era mucho mas liberal que el del 
15 de mayo de 1791. Por otro lado, los grandes plantadores, 
cada vez mas aislados de los demas sectores de la burguesia 
colonial y temerosos de que las ideas igualitarias de la revo- 
lucion les arrancaran sus riquezas en esclavos y tierras, soli- 
citaron la intervencion inglesa con el objeto de proclamarse 
independientes de la Republica Francesa y de conservar sus 
privilegios. 

*'H. P. Sannon, H i s l o k  de iourminl Lourimlure, Vol. 1, pp. 99-100. Citado por 
Etienne D. Charlier, oy. d., p. 50. 



Como el decreto del 4 de abril de 1792 no abolio la escla- 
vitud, los dirigentes negros Jean Francois y Biassou, y sus lugar- 
tenientes Toussaint, Dessalines y Christophe, enganados por el 
padre Jose Vasquez que <<les ofrecio armas, municiones [. . .] y 
la proteccion del rey espanol en calidad de libres [...l.,"' cre- 
yendo en la promesa hispana de libertar los esclavos, pasaron 
a luchar bajo la bandera de Espana, en union de los realistas 
e ingleses, contra la Republica Francesa. El gobierno espanol 
les confirio grados militares y los jefes negros declararon en 
un manifiesto: 

Que habian tomado las armas en defensa del rey que 
los blancos mantenian prisionero en Paris porque quiso 
dar la libertad a los negros, sus subditos; que querian, 
en consecuencia, esa libertad y el restablecimiento del 
antiguo regimen; que a cambio de esto, garantizarian 
la vida de los blancos, quienes podrian regresar tran- 
quilamente a sus hogares, una vez desarmados. 52 

Ante la amenaza que representaba la intervencion ingle- 
sa solicitada por los colonos blancos y la hispana, por haber 
declarado Espana la p e r r a  a Francia a raiz de la ejecucion 
de Louis xvi, la Republica solamente encontro apoyo en los 
mulatos Rigaud y Beauvais, en el ejercito colonial y en algunos 
sectores de la clase media blanca (obreros, artesanos, profe- 
sionales, empleados, dependientes y pequenos comerciantes), 
quienes habian hecho suyas las ideas republicanas. Los ingle- 
ses por un lado, y los ejercitos de Toussaint, Jean Fran~ois y 
Biassou por otro, pusieron en grave peligro a la colonia. Por 

5'  Antonio del Monte y Teja&, Hirlonn <ieSnnloBmningo, Vol. N, pp. 2628. Cartas 
al gobernador Joaquin Garcid y al coronel G a p r  de C k a o l a  comandanle 
de la frontera. 

" Pampliile de Lacroix. op. "L. p. 105, Citada por E~ienne D. Charlier, op. 
" l . ,  p. 57. 



ello, Sonthonax -el comisionado girondino enviado por la 
Asamblea Nacional, en noviembre de 1792, junto a Polverel, 
Ailhaud y 6,000 soldados para poner en ejecucion el decreto 
del 4 de abril y pacificar Saint-Domingue- tomo una decision 
que se hizo historica en los anales de la colonia: prometio la 
libertad a los esclavos que lucharan por la Republica contra 
la intervencion extranjera. Los jefes militares negros no pres- 
taron atencion a este llamamiento porque estaban cansados 
de promesas. Sin embargo, cuando cayo la derecha girondina 
de Brissot y Robespierre tomo el poder, la Asamblea Nacional, 
por iniciativa de Bellay -antiguo esclavo que habia obtenido 
su libertad y era diputado por Saint-Domingue- proclamo la 
libertad general de los esclavos el 4 de febrero de 1794. 

Ante esta conquista de la lucha revolucionaria de los ne- 
gros y un nuevo llamado de Sonthonax, que pedia a los es- 
clavos emprender la construccion de una nacion que con su 
esfuerzo sena capaz de igualar a cualquier pueblo europeo, 
Toussaint, persuadido de su destino, el 4 de mayo de 1794 se 
paso con su ejercito a la Republica para combatir contra los in- 
gleses, espanoles, realistas y grandes plantadores. Esta actitud 
de Toiissaint ha sido calificada por el historiador dominicano 
Del Monte y Tejada - q u i e n  es el mas benigno con Louvertu- 
re- de -desercion a E~pana.,~' y por Garcia de a t r a i c i o n ~ , ~  
llegando a afirmar este ultimo que <<la traicion de Toussaint 
Louverture fue la senal del triunfo no lejano de las armas fran- 
cesas contra los espanoles, cuyos planes quedaron desconcer- 
tados con el escandaloso suceso [...]B.'" 

Es a partir de este momento cuando comienza a distor- 
sionarse la historia y la figura de este gran revolucionario hai- 
tiano. Para los hispanistas, Imuvertiire *traiciono a Espafia* 
porque consideran que el luchb en defensa de los intereses de 

"Antonio  del Montr y T~jada. op. "1.. Vol. 111, p. 191. 
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una nacion, enfeudada, esclavista, que se oponia a los princi- 
pios revolucionarios de la Republica Francesa y mantenia en 
America un brutal regimen de opresion; de una Espana que 
le engano prometiendole la libertad de los esclavos; de una 
Espana que si lo miciono al no cumplir su promesa. 2 0  es que 
acaso Toussaint <<traiciono,, a sus antiguos jefes Jean Francois 
y Biassou, mil veces infieles a su pueblo, quienes olvidaron la 
lucha de sus hermanos y permanecieron 4ealesm a Espana 
hasta la muerte? Bien, si Toussaint, un negro que fue esclavo, 
defendia los intereses de los esclavistas, como considera la ma- 
yoria de nuestros historiadores, entonces si podria decirse que 
traiciono a Espana.. 

Pero, intereses defendia Toussaint? No los de Espa- 
na sino los de una inmensa masa esclava que luchaba por sus rei- 
vindicaciones. Para ella Toussaint nunca fue un .traidor. por el 
contrario: su libertador. Nuestros historiadores nunca han ana- 
lizado que Toussaint se alio a Espana porque creyo en sus pro- 
mesas y que la abandono al no ser estas cumplidas y 1aAsamblea 
Nacional abolir la esclavitud. En otras palabras, que Toussaint, 
como buen revolucionario, hizo una alianza tactica y momenta- 
nea con el enemigo para conquistar un objetivo: la libertad de 
los esclavos; y que, al no poder lograrlo combatiendo bajo ban- 
dera espanola y, en cambio, la Republica Francesa - s u  enemiga 
de ayer- abolir la esclavitud, paso a defender los recien con- 
quistados derechos de los negros; derechos que querian desco- - 
nacer los espanoles, ingleses y grandes plantadores. 

Continuemos, sin embargo, desarrollando el tema central. 
Con el ingreso de Toussaint, dirigente de las masas negras y 
comandante del Ejercito del Norte, en el frente republicano 
y la retirada de los espanoles de la guerra, como consecuen- 
cia del Tratado de Basilea de julio de 1795, las correlaciones 
de fuerzas de la colonia cambiaron en favor de la Republica. 
El ejercito ingles y sus aliados -los grandes plantadores blan- 
cos y parte de los libertos esclavistas- fueron aniquilados en 
sucesivos y sangrientos combates por las tropas de Rigaud y 



Beauvais en el sur y oeste; de Toussaint, Dessalines, Christo- 
phe y Moyse en el norte; y del general frances Laveaux en el 
noroeste. En agosto de 1798, el general ingles Maitland capi- 
tulo ante Toussaint y entrego la Mole de Saint-Nicolas, dando 
asi fin a la aventura britanica de apoderarse de la colonia m& 
rica del mundo. 

Durante m& de un siglo los ingleses trataron de ocultar 
la vergonzosa derrota que les causo Toussaint. El historiador 
James dice que: 

[...] por anos Pitt y Dundas continuaron arrojando 
hombres y dinero en Saint-Domingue contra lo que 
ellos se complacian en llamar unos bandoleros, pero 
los negros, que hasta la vispera habian sido esclavos, 
ayudados por el clima y por los mulatos leales, infrin- 
gieron a la Gran Bretana la mas grande derrota que 
conozcan sus fuerzas expedicionarias desde los dias 
de la reina Isabel [I ,  Tudor] hasta la guerra de 1914.56 

La aventura intervencionista le salio bien cara a Inglaterra. 
Senala Tansill que "el costo de la intervencion en la colonia 
francesa fue sorprendente. En 1796 la asignacion del Gobier- 
no Britanico totalizo •’2, 000,000, y solamente durante el mes 
de enero de 1797 se incurrio en una deuda de •’700,000. Ni si- 
quiera el opulento Tesoro Britanico podia sostener ese rapido 
y creciente drenaje*.?' 

En total, las perdidas inglesas ascendieron a .mas de 20 
millones de libras esterlinas y a 45,000 h ~ m b r e s * . ~  

Con la evacuacion inglesa, la colonia quedo bajo el control 
de los jefes militares de los ejercitos negros: en el sur, Rigaud 
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y Beauvais; en el norte, Toussaint, Dessalines, Christophe y Mo- 
yse. La derrota britanica, la aniquilacion de la resistencia de 
los grandes plantadores, la virtual independencia asegurada 
por el gobierno militar de Toussaint con la expulsion del comi- 
sionado Sonthonax y del general Hedouville, el aplastamiento 
de la oposicion del mulato Villatte y el pacto de no agresion 
firmado entre Toussaint y Maitland a espaldas de la metropoli, 
produjeron, como resultado inevitable del proceso revolucio- 
nario, el choque de las dos clases entonces dominantes en la 
colonia: la clase media mulata y las masas negras de antiguos 
esclavos. 

Los dirigentes de la clase media mulata del sur, educados 
en Francia, formados en la escuela de los enciclopedistas y fir- 
mes defensores de los principios de la Revolucion Francesa, se 
convirtieron en la avanzada ideologica de la revolucion por- 
que *al constituir la espina dorsal de una nueva clase social do- 
minante en formacion no comprendieron, en ese momento, 
las nuevas condiciones necesarias para influenciar a las masas, 
y no supieron reconocer el papel de vanguardia de los nuevos 
lihertos [...l." 

Ciertamente, la posicion economica de los antiguos es- 
clavos dentro del modo de produccion esclavista les impidio 
convertirse en los portadores de las relaciones de produccion 
correspondientes al desarrollo ohjetivo de las fuerzas produc- 
tivas de la sociedad colonial. Por ser la clase media mulata la 
de mayor cohesion ideologica y la portadora de las nuevas 
relaciones de produccion capitalistas, le correspondio dar 
forma a la nueva sociedad de Saint-Domingue. Sin embar- 
go, aunque no temio arriesgarse en una revuelta general de 
esclavos, a fin de lograr sns fines propios, no pudo estable- 
cer una solida alianza politica con las masas esclavas en esta 
primera fase del proceso revolucionario. Sus contradicciones 
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internas obstaculizaron el unico camino que podia garanti- 
zar el triunfo de la revolucion y por no querer compartir el 
poder con los antiguos esclavos, en la colonia surgio un do- 
ble poder basado en sus dos clases principales: la de los anti- 
guos esclavos y la clase media mulata. 

El error fundamental de los mulatos consistio en no plan- 
tearse que para formar el estado revolucionario que concluye- 
ra la revolucion, primero debian ganarse el apoyo consciente 
de la mayona de las masas esclavas y, luego, establecer un 
solo poder revolucionario. No tuvieron la vision de entender 
que *el problema fundamental de toda revolucion es el de 
seguir cada paso del desplwamiento del poder de una clase 
a otra; [...] y que sin la comprension clara de esto, es impo- 
sible participar conscientemente en el proceso revoluciona- 
rio, guiar la revolucion y resolver su cuestion basica: el poder 
revolu~ionar io~.~ '  

La clase media mulata no supo comprender el cambio que 
se opero en las relaciones de las fuerzas politicas con la partici- 
pacion de Toussaint y las masu negras y, en consecuencia, fue 
incapaz de resolver el problema del poder revolucionario. Su 
alianza con las masas negras, bajo un compromiso politico, hu- 
biera resuelto la dualidad del poder revolucionario y su susti- 
tucion por uno solo compartido por ambas clases. Y ello podia 
lograrse porque existian bases objetivas para esta alianza pues 
to que de hecho, las dos clases se habian unido para comba- 
tir al enemigo comun: los esclavistas franceses e ingleses. (La 
posterior invasion napoleonica asi lo demostraria). A pesar de 
que las condiciones para resolver la contradiccion clase-poder 
estaban maduras, los mulatos se aislaron, perdieron contacto 
con las masas negras -la fuerza principal de la revolucion- y 
no pudieron resolver el problema del poder revolucionario ni 
orientar la revolucion por el camino correcto. Al aislarse de 
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las masas, se orientaron por el sendero desastroso de la guerra 
civil, agotaron parte de sus fuerzas revolucionarias y de nuevo 
abrieron las puertas a la reaccion colonialista que bien supo 
aprovecharse de estas contradicciones. 

Por otra parte, los dirigentes revolucionarios de las masas 
negras vieron con desconfianza el someterse al poder de los 
propietarios mulatos, y fueron tambien incapaces de hacer 
amnzar rapidamente la revolucion, de aniquilar los restos de la 
esclavitud y de instaurar las nuevas relaciones de produccion ca- 
pitalistas. Francia, Inglaterra y Estados Unidos se aprovecharon 
del antagonismo entre mulatos y negros para debilitar la revolu- 
cion; incitaron a los dos poderes revolucionarios y la guerra ci- 
vil no tardo en estallar. Los antiguos esclavos negros resultaron 
vencedores, con el apoyo y ayuda material de los viejos colonos 
blancos y las potencias esclavistas y colonialistas, especialmente 
Estados Unidos,"' que consideraron a Toussaint un aliado mas 
conveniente a sus intereses que el violento republicanismo de 
los mulatos del sur. 

"' Charles Callan Tansill. nl>. d., pp. 30-31 



El regimen louverturiano 

El triunfo de Toussaint frente a Rigaud abrio un nuevo pe- 
riodo de la revolucion. Los dirigentes de los antiguos esclavos 
obtuvieron el poder politico de toda la colonia, organizaron 
la economia y la sociedad de conformidad con las relaciones 
sociales de Saint-Domingue y de las contradicciones de la nue- 
va clase dominante: el campesinado negro. Toussaint instauro 
una dictadura militar basada en la conservacion de las gran- 
des plantaciones agricolas, creando para su explotacion una 
capa privilegiada de antiguos esclavos, ahora jefes militares, 
en estrecha alianza con viejos propietarios blancos y con el 
apoyo de la burguesia comercial inglesa y norteamericana. En 
palabras de PierreCharles: eLouverture trato de conciliar los 
intereses irreconciliables de los explotados y los antiguos ex- 
plotadores, del esclavo y su dueno, de la clase de los libertos y 
la de los colonos, de los libertos y los esclavos [. ..] .."' 

Toussaint, con consignas que interpretaban los rasgos de 
la situacion politica del momento: *la prosperidad de la agri- 
cultura es la garantia de la libertad de los negros* y "ya no sere 
mas un negro de la costa. (refiriendose al estado en que eran 
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capturados y transportados los esclavos de las costas occidenta- 
les africanas), reorganizo la produccion agricola con tal impe- 
tu que en ano y medio de dictadura militar alcanzo el 70% de 
los mejores dias de la colonia. Dichai consignas, mas que otra 
cosa, reflejaban las caracteristicas fundamentales de la nueva 
sociedad de Saint-Domingue en 1801: 1) la conservacion de la 
gran propiedad agricola, compartida entre la capa privilegiada 
de los nuevos hombres libres y los antiguos plantadores blan- 
cos; y 2) la libertad de los esclavos. 

La sociedad que surgio sobre las bases de las relaciones 
de produccion esclavistas se encontro objetivamente inca- 
pacitada para establecer nuevas relaciones de produccion 
capitalistas. Los hombres que la crearon no pudieron supe- 
rar sus propias contradicciones -provenientes del sistema 
esclavista- dentro del estado objetivo de la nueva sociedad. 
Por esto, se vieron obligados a concertar un compromiso po- 
litico con los antiguos propietarios blancos y las potencias 
colonialistas, repartiendose el producto de la explotacion del 
campesinado; explotacion que estaba garantizada por la dic- 
tadura militar. 

La autonomia politica y economica del regimen de Tous- 
saint favorecio enormemente la prosperidad de la colonia, la 
libertad general de los negros y asimismo la creencia de estos 
de que trabajarian para beneficio propio. Pero de hecho, las 
masas que llevaron al poder a la nueva oligarquia militar ne- 
gra, aunque liberadas de la esclavitud, pasaron a un regimen 
tan rigido como la antigua esclavitud, y el campesinado fue 
sometido a una disciplina de hierro para que desempenara 
labores agricolas sin libertad alguna de trabajo ni de movi- 
miento. 

Senala Pierre-Charles que -la ley fundamental de esta 
sociedad feudal, residia en la produccion de un excedente 
que debia satisfacer las necesidades del senor feudal; este ex- 
cedente se obtenia explotando a los campesinos dependien- 
tes -los antiguos esclavos- a base de la propiedad raiz del 



senor sobre la tierra y de una propiedad limitada sobre los 
trabajador es^.^^ 

La Constitucion de Toussaint, promulgada el 7 de julio 
de 1801, recogio las concepciones economicas que sirvieron de 
base a su regimen, conforme con la ley de la correspondencia 
entre las relaciones de produccion y el modo de produccion. 
El Art. 1 establecio que Saint-Domingue seguiria siendo una 
colonia francesa. El Art. 3 abolio la esclavitud y declaro que to- 
dos los negros, mulatos y franceses nacidos en la colonia eran 
hombres libres. El Art. 4 proclamo la igualdad juridica ante la 
ley. El Art. 6 reconocio como oficial la religion catolica. Los 
Arts. 14, 15, 16 y 17 reglamentaron los cultivos agricolas; es- 
tablecieron las normas de trabajo que ataron al campesinado 
a las plantaciones; y reconocieron la necesidad y urgencia de 
introducir trabajadores africanos. 

Los Arts. 17 a 73 normaban la administracion de la co- 
lonia, su organizacion departamental, municipal, judicial y 
financiera. Toussaint quedo nombrado gobernador de por 
vida, con facultades para designar su sucesor. A Toussaint le 
corresponderia nombrar todos los empleados de la adminis- 
tracion publica, dirigir el ejercito y entenderse directamente 
con la Republica Francesa. Su sucesor permaneceria en fun- 
ciones cinco anos prorrogables. Se establecio una asamblea 
compuesta por diez diputados, cuyas atribuciones se limita- 
ban a aprobar o rechazar las leyes propuestas por el gober- 
nador. E1 Art. 73 mantuvo los derechos de los propietarios 
absentistas sobre sus bienes y les brindo los medios para que 
pudieran levantar las confiscaciones de que hubieren sido 
victimas. El Art. 77 establecio que la Constitucion debia ser 
sometida a la aprobacion del gobierno de la Repiihlica Fran- 
cesa; pero anadia, que en vista de la urgencia por superar el 
peligro a que estaba expuesta la colonia y la necesidad de 



restablecer la produccion agricola, el gobernador quedaba 
autorizado para ponerla en vigor. 

Esta constitucion estrangulo las nuevas relaciones de pro- 
duccion, pues prohibio formalmente a los propietarios frag- 
mentar sus posesiones por debajo de 50 hectarea5 (795 tareas 
dominicanas), con lo que consagro el principio de la gran pro- 
piedad; mantuvo los reglamentos de cultivo propuestos por las 
autoridades francesas como concesiones a los esclavos que se 
sublevaron en 1791, obligando a los campesinos a trabajar en 
las plantaciones de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. y prohibiendoles ri- 
gurosamente salir de ellas; consagro que los productos de la 
tierra se dividirian en cuatro partes: una para los cultivadores, 
una para el Estado, y dos para los propietarios;" autorizo vela- 
damente la trata de negros por la creciente necesidad de obra 
de mano en las plantaciones; no brindo participacion alguna 
a las masas en el gobierno; y dio un papel preponderante a la 
religion catolica en el nuevo orden social. 

Si contemplamos la constitucion de 1801 desde el punto 
de vista ideologico, llegamos a la conclusion de que era una 
ley sustantiva caracteristica de una sociedad en la que existia 
el modo de produccion feudal; sus medidas juridicas tendian 
a consolidar el regimen imperante y a crear nuevas relaciones 
de produccion entre los propietarios de los medios de produc- 
cion y los campesinos. Aunque es cierto que Toussaint implan- 
to un sistema semifeudal, es indiscutible que ese nuevo aspecto 
economico constituyo una evolucion natural del sistema escla- 
vista y una etapa natural del desarrollo historico de la sociedad 
de Saint-Domingue. Lo que hay que analizar es por que su dic- 
tadura militar no pudo eliminar completamente las relaciones 
de produccion esclavistas de la nueva sociedad, ni tampoco 
dar el paso decisivo de separarse de la metropoli y proclamar 
la independencia. Y las causas por las cuales la revolucion no 



resolvio estos problemas basicos se encuentran en que la nue- 
va clase dominante, limitada por sus contradicciones internas, 
no pudo romper la gran propiedad latifundista que formaba 
la base del regimen esclalista colonial. Por ello instauro una 
sociedad semifeudal que, aunque proclamo la libertad gene- 
ral de los antiguos esclavos, y la igualdad politica y social de 
los libertos, no ofrecio las condiciones materiales para que las 
masas campesinas ejercieran efectivamente las libertades con- 
quistadas en 10 anos de sangrienta lucha. 

La debilidad fundamental del regimen de Toussaint se 
puso de manifiesto con el <<affaire Moyse., que no fue otra 
cosa que el resultado del descontento de las masas campesinas 
sin tierras. Moyse, general del Ejercito del Norte y sobrino de 
Louverture, gozaba de gran popularidad entre el campesina- 
do porque manifestaba y defendia sus necesidades objetivas: 

Su concepto de la nueva sociedad colonial era dis- 
tinto del de Toussaint. Para este ultimo, la fuerza 
de la nueva nacion residia en la produccion elevada 
a su mas alto nivel, cualquiera que fuera el medio 
empleado; para Moyse, esta fuerza descansaba en 
el asentamiento sobre la tierra de quienes la habian 
conquistado, lo que, a la vez, garantizaba su libertad 
general, la posesion de la tierra que cultivasen y su 
libertad individual [.. .] .hi 

En octubre de 1801 estallaron las rebeliones campesi- 
nas contra el regimen de Toussaint y nuevamente los negros 
masacraron a los propietarios blancos del norte. Todas es- 
tas rebeliones fueron aplastadas cruelmente por Dessalines, 
Christophe y el propio Toussaint, y Moyse fue fusilado. La 
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dictadura militar louverturiana se consolido con mas rigidez 
que antes y la tentativa napoleonica de 1802 para restablecer 
la colonia revelo, con mayor agudeza, la debilidad congenita 
del regimen creado por Toussaint, y evidencio la indeci- 
sion de las masas y de sus dirigentes para rechazar, rapida y 
energicamente, a los invasores franceses. 



Toussaint en el Santo Domingo Espanol 

Al quedar Espana vencida en la guerra que, en defensa 
de la monarquia, declaro a Francia a raiz de la ejecucion de 
Louis m. el 4 Termidor, Ano 111 (22 de julio de 1795), los re- 
presentantes de Carlos N y de la convencion Nacional, asam- 
blea gobernante de la Francia revolucionaria, firmaron en la 
ciudad suiza de Basilea un Tratado Definitivo de Paz conocido 
en nuestra historia como Tratado de Basilea. En virtud de la3 
disposiciones de sus articulos 11, IV y rx: cesaron las hostilida- 
des y Espana se retiro de la guerra; Francia restituyo a Espana 
todas las plazas, territorios y paises que conquisto y; el rey de 
Espana, a cambio de esas restituciones, por si y sus sucesores, 
cedio y abandono en toda propiedad a la Republica Francesa 
la parte espanola de la isla de Santo Domingo. 

Aunque no entra en los fines de este ensayo analizar los pro- 
blemas que impidieron la ejecucion inmediata del articulo ix 
del Tratado, los intentos del general Laveaux de ocupar la par- 
te oriental de la isla en 1795, ni tampoco los de los comisio- 
nados de Toussaint, generales Age y Chanlatte, basta senalar 
que Francia, entonces abrumada militar y politicamente por 
las agresiones de la reaccion monarquica europea, no pudo to- 
mar inmediata posesion de Santo Domingo y se limito a enviar 
a Roume de Saint-Laurent como su representante. 



El comisionado Roume, a quien algunos historiadores d e  
minicanos califican de ainsidioso intrigante-, conservo intacto el 
aparato colonial espanol y hasta permitio que el antiguo gobema- 
dor y presidente de la Real Audiencia, Joaquin Garcia, continua- 
ra desempenando sus funciona. Despues que Toussaint llamo al 
comisionado Roume para que reemplazara al genemi Hedouville 
como comisionado del Directorio, el general Kerverseau ocupo 
su lugar en el Santo Domingo Espanol. Kerverseau no solamente 
dio amplia libertad a los espanoles para que conspiraian con los 
ingleses en pe juicio de la estabilidad del regimen louverturia- 
no, sino que tambien garantizo la trata de esclavos escapados de 
Saint-Domingue y su venta en otras colonias de America. 

Como Toussaint habia sido coronel del ejercito espanol 
cuando combatio junto a los realistas con las tropas negras de 
Jean-Fran~ois y Biassou, conocia mas que bien la debilidad del 
flanco oriental de Saint-Domingue en caso de guerra. A pesar 
de que senalo la trata de esclavos autorizada por Kerverseau 
como pretexto para justificar, frente a la oposicion francesa, la 
ocupacion de la parte oriental de la isla, la verdadera razon de 
la misma obedecio a su prevision politica-militar de afianzar su 
regimen y de evitar que, en la eventualidad de una expedicion 
militar francesa, la parte espanola se convirtiera en punto de 
partida de un asalto contra Saint-Domingue. 

El historiador Pena Batlle es quien con mayor tino indica 
estos moviles de Toussaint al decir: 

Si se estudian con cuidado los resultados del Tratado 
de Basilea en la Isla de Santo Domingo, se llega a la con- 
clusion de que unicamente sirvieron a la causa de la 
independencia de Haiti. Sin la cesion de la parte espa- 
nola, dificilmente hubieran logrado los insurrectos la 
consolidacion de su obra politica. Esta circunstancia no 
escapo a la penetrante vision de Toussaint, quien asegu- 
ro la independencia de su pais, precipitando, con supre- 
ma habilidad, la retirada de los espanoles de la isla. Es 



evidente que Leclerc hubiera tenido mejor suerte si al 
llegar a Santo Domingo encuentra a Espana en su pues- 
to, decidida a mantener la heredad y a ayudar a Francia 
a recuperar la suya. Francia y Espana eran, en ese mo- 
mento, potencias aliadas, y, desde luego muy facil les 
hubiera resultado entenderse sobre la suerte de la isla.@ 

Con tales objetivos estrategicos en mente, el 4 de enero 
de 1801, Toussaint penetro en territorio del Santo Domingo 
Espanol al frente de mas de 20,000 hombres divididos en dos 
cuerpos de ejercito: uno por el norte bajo el mando del ge- 
neral Moyse; y otro por el sur comandado por el general Paul 
Louvertiire. Las tropas espanolas, organizadas por los genera- 
les Joaquin Garcia y Kerverseau, y el brigadier Nunez, fueron 
facilmente derrotadas en Guayubin, Mao y Naga. Toussaint no 
encontro resistencia alguna de parte de la poblacion y el 26 de 
enero entro en la ciudad de Santo Domingo. 

Sus primeras medida5 fueron proclamar la libertad de los 
esclavos de la parte oriental de la isla y una amnistia general en 
favor de los espanoles. A continuacion, emprendio la reorga- 
nizacion administrativa y economica de Santo Domingo con el 
espiritu de unir politica y economicamente a las dos colonias. 
Para la redaccion de la Constitucion de 1801, convoco, el 5 de 
febrero, una asamblea general en la que participaron diputa- 
dos de Santo Domingo (Juan Mancebo y Francisco Morillas por 
el Departamento del Ozama y Carlos de Roja5 y Andres Mnnoz 
por el Departamento del Cibao), y la misma se aplico en la 
parte oriental de la isla al ser promulgada a comienzos dejulio. 

Senala el historiador dominicano J. G. Garcia que: 

[...] el 7 de febrero, Toussaint decreto que no podia 
hacerse ninguna venta de tierra sin autorizacion del 

Manuel A. Priia Batlle, El Tratado de Baika, p. 57. 



municipio; el 8 publico un bando para declarar que 
todos los dominicanos, indistintamente, estaban bajo 
la proteccion de la Republica [...]; el mismo dia 8 or- 
deno a todos los habitantes de los campos que sembra- 
ran canas, cafe, algodon y cacao [...]; el 12 de febrero 
rebajo a 6% el derecho de 20% que fijaba la ley para 
las importaciones; despues fijo al peso fuerte espanol 
el valor de 12 reales que tenia en la parte francesa; 
igualo el peso y las medidas en las dos secciones de la 
isla; e hizo acunar moneda en Santo Domingo con su 
busto y el escudo de la Republica [. . .]; se establecieron 
algunas garantias [. . .] como la inviolabilidad del asilo, 
la libertad individual y la de ensenanza publica y otras 
parecidas [...]; se instalaron Tribunales de Primera 
Instancia en Santo Domingo, Seibo, Azua, Santiago 
y Samana, estableciendo una Corte de Apelacion en 
Santo Domingo, cuya jurisdiccion era extensiva a los 
dos Departamentos (Cibao y Ozama); se crearon cua- 
tro defensores publicos para Santo Domingo y cuatro 
para Santiago; y se prohibio por una ley el regreso de 
las familias que habian emigrado, confiscandoles sus 
bienes6' 

Agrega Garcia que: 

[...] a la sombra de la proteccion dispensada al co- 
mercio por los Generales Paul Louverture y Clerveaux, 
en sus departamentos respectivos, se abrieron para 
ambas (colonias), medios de comunicacion de que 
hasta entonces habian estado privadas casi siempre, 
con cuyo motivo se fmento un comer& fronterizo tan 
activo como era posible que pudiera serlo, atendido 

"Jose Cabriel Carcia, op. cit. Vol. I ,  pp. 304, 305,307 y 308. 



el estado de decadencia en que las emigraciones y la 
guerra habian dejado a la isla.M 

Por su lado, Del Monte y Tejada indica que: 

[.. .] la agricultura atrajo la atencion del Gobierno, y el 
general Dessalines fue revestido con poderes ilimitados 
para restablecer las tareas en todas las habitaciones y 
forzar a los negros al trabajo [...l. Los puertos estaban 
abiertos al comercio de los ingleses y norteamericanos, 
y habia pur v a h  & mas & 30 millones depmdvckx coloniales 
a los almacaes, cuando Iiego la exfwdicion francesa, todo lo 
cual atestigua las excelentes dotes de mando y la supe- 
rior inteligencia de Toussaint. En medio de este bienes- 
tar material. fue cuando se supo que habia principiado 
un movimiento revolucionario* en El Guanco, y partio 
Toussaint para aquel d e p a r t a m e n t ~ . ~ ~  

La politica louverturiana de alianza con los grandes propie- 
tarios y de proteccion a la burguesia inglesa y norteamericana; 
el impulso que dio a la agricultura y al comercio; y el regimen 
de trabajo obligatorio impuesto por su dictadura militar, se ajus 
taron perfectamente a los intereses de la clase poseedora de los 
medios de produccion del Santo Domingo Espanol. Fue por 
esto, precisamente, por lo que Toussaint, un negro, se hizo de 
tanta popularidad entre la clase propietaria blanca y por lo que 
algunos historiadores pertenecientes a ella - c o m o  es el caso de 
Del Monte y Tejada- lo recuerden sin odios. 

Por otro lado, Toussaint se gano el apoyo de las masas po 
pulares no solamente con la declaracion de la libertad general 

" Ibidem, p. 306. (Ilalicar nursirar). 
* Se refiere a las siiblevaciona campesinas del norte y al affaire Moyx de 

que hablamos anteriormente. 
Antonio del Monte y Tejada, op. ril., p. 214. (Ilalicar nueslrar). 



de los esclavos, que eran mas de 24,000," sino tambien al per- 
mitir el acceso a los cargos publicos, al ejercito y al gobierno 
de los cabildos, de los mulatos o mestizos - d o s  cuartas partes 
de la poblacion total, o mas de 60,000-," especialmente a 
los integrantes de la clase media urbana. Gaspar Arredondo 
y Pichardo dice que en Santiago, Toussaint .establecio la Mu- 
nicipalidad, compuesta de tres miembros, uno blanco, otro 
mulato y otro negro -el alferez real don Antonio Pichardo, el 
mulato tendero Antonio Perez y el pardo honrado Casimiro, 
capitan de morenos del ejercito  espanol^.^ 

El citado historiador Del Monte y Tejada reproduce a Gas- 
par Arredondo y Pichardo: -Fueron nombrados concejales 
don Antonio Pichardo, ultimo Alferez Real bajo dominio de 
Espana, un pardo nombrado Antonio Perez y un negro espa- 
nol que fue capitan de morenos, llamado casi miro^.'^ 

Sus medidas economicas trajeron prosperidad al Santo 
Domingo Espanol y le ganaron el apoyo de los terratenientes 
y comerciantes. La abolicion de la esclavitud y el impetu de- 
mocratico de los mulatos y negros en el desempeno de fun- 
ciones administrativas y politicas, determinaron que en Santo 
Domingo se comenzara a disfrutar de un periodo democra- 
tico no conocido anteriormente y que Toussaint, se hiciera 
acreedor del apoyo y simpatias de las masas populares. Este 
apoyo de la mayoria de los sectores de la sociedad colonial 
quedo de manifiesto cuando en  enero de 1802 regreso a la 
ciudad de Santo Domingo y fue objeto de una acogida apo- 
teosica. Dona Francisca Valerio, en relacion dirigida al pres- 
bitero Francisco Gonzalez, residente en Santiago de Cuba, 

"'M. Pedron. #Memoria descripti\a de la parte espaiiola de Santo Domingo*. 
En Emilio Rodripiez Demorizi. La Era &/+~zncia .... p. 190. 

" Ibidem. p. 191. 
" Gaspar Arredondo y Pichardo. -Memoria de mi salida de la Isla de 

Saiito Domingo. el 28 de abril de 1805~.  En Emilio Rodriguez Demorizi, 
hunrion~s haitinnnr & 1801. 1805y 1822. p. 133. 

"Antonio del Monte Tejada. op. cit.. \'ol. m, p. 213. 



dice: *El dia S de enero (de 1802) entro el levantado Tous- 
saint en nuestra ciudad, que solo falto recibirlo debajo del 
Palio, porque segun entiendo, a nuestro monarca no se le 
hiibiere hecho  mas^.'^ 

El historiador Garcia resena de identica manera el recibi- 
miento de Toussaint en 1802,% y el Dr. Alejandro Llenas. en 
articulo publicado en 1874 bajo el titulo de <<Invasion de Toiis- 
saint Loiiverturen, senala: [...] el nuevo Gobernador se retiro 
por Ama y San Juan, colmado de las bendiciones de los domi- 
nicanos, sensibles entonces a sus beneficios [.. . ]  ..'" 

Sin embargo, no todos los sectores de la sociedad colonial 
del Santo Domingo Espanol apoyaron aToussaint, lo colmaron 
de bendiciones y vieron con simpatias sus medidas politicas y 
economicas. <Cuales fueron estos sectores? Los minoritarios: 
los aristocratas, los esclavistas, los hispanistas y racistas que aun 
hoy perduran. 

Gaspar Arredondo y Pichardo, citado ya anteriormente, 
comienza sus memorias aseverando que <<el cielo le dio unos 
padres ricos.; y dice: 

[...] durante su Gobierno (el de Toussaint, ECM), fui- 
mos vejados de todos modos y nivelados con nuestros 
mismos esclavos en el servicio de las armas y en to- 
dos los actos publicos. En un baile que dieron para 
celebrar la entrada de Moyse, antes de la venida de la 
armada francesa, se me hizo la gran distincion por el 
bastonero de sacarme a bailar con una negrita esclava 
de mi casa, que era una de las senoritas principales del 
baile porque era bonita, y no tuvo otro titulo ni otro 

" Francisca \'alcrio. *Relacion diripjda al prrrhitero dorior don Francisco 
Gonzaiez y Carrasca, residente en Santiago dr Cubas. En Emilio R d n g i i r r  
Deinorizi, Inimrimm ... p.  71. 

"Jose Gabriel Gai-cia. @. d., \'<>l. 1, p. 308. 
"Eniilio Rodripiw Dernorizi, Iniin<imy.~ .... p. 187. 



precio para ganar su libertad, que la entrada de los 
negros en el pais [. . .] ." 

Mas adelante agrega: .<En este estado permanecimos tole- 
rando una ignaldad que veiamos acompanada por todas partes 
de la ignominia y de la cruel amenaza, pues ya se adelantaban 
los oficiales negros a pretender relaciones con las principales 
senoritas del pais, comprometiendo a cada paso el honor de 
sus familias [.. .] ,,.7H 

Excluyendo a estos minoritarios sectores racistas, la in- 
mensa mayoria de la poblacion del Santo Domingo Espanol 
vivio bajo un clima democratico y de prosperidad nunca co- 
nocido en su historia. Esta situacion, sin embargo, duro muy 
poco, pues se vio interrumpida violentamente por la expedi- 
cion de Leclerc; acontecimiento que no solamente determino 
el restablecimiento de la esclavitud, sino que, mas importante 
auu, freno decisivamente el desarrollo de las fuerzas produc- 
tivas de la sociedad que luego se llamaria dominicana, ahogo 
el nacimiento de su emergente burguesia y consolido politica 
y economicamente a los latifundistas hateros que controlarian 
el pais hasta nuestros dias. 

'7 Ibidrin, p. 192. 
" Ihidem, p. 134. 



Invasion de Leclerc 
e independencia haitiana 

En Francia, la alta burguesia necesitaba consolidar, desde 
el poder politico, el nuevo regimen capitalista y aniquilar los 
remanentes revolucionarios que el jacobinismo habia dejado 
en la sociedad gala. Para esta mision historica y, a la vez, tarea 
contrarrevolucionaria, escogio como instrumento a Napoleon 
Bonaparte, quien el 18 de Brumario, Ano vrii (9 de noviem- 
bre de 1799), apoyado en el ejercito, dio un golpe de Estado 
e instauro en la Republica Francesa un gobierno dictatorial. 
En pocos anos las tropa? napoleonicas se hicieron duenas de 
media Europa y, con el aliento y entusiasmo de la burguesia. 
amenazaron seriamente el vasto imperio colonial ingles. 

Si Saint-Domingue hubiera sido una colonia de escasa im- 
portancia economica como Martinica, Guadalupe o Guayana, 
y no el territorio mas rico de la metropoli y el unico centro 
desde el cual podrian irradiarse las medida? tendentes a re- 
conquistar el imperio colonial sonado por la burguesia, y si 
el propio Bonaparte no hubiera aspirado a la gloria de gober- 
nar en tres continentes, este hubiera prestado poca atencion 
a Toussaint Louverture y a su constitucion de 1801, que repre- 
sentaba un acto de rebeldia contra Francia. 

La invasion napoleonica a Sainl-Domingue obedecio, por lo 
tanto, a las presiones de la burguesia francesa y de los antiguos 



colonos, que anhelaban la restitucion de la colonia para volver 
a disfrutar de los enormes beneficios derivados de la explota- 
cion de los productos tropicales con mano de obra esclava. Por 
su parte, Napoleon considero que estableciendose en Saint-De 
mingue y en La Louisiana podria crear un imperio frances en 
America que le permitiria arrancar a la fragil monarquia feudal 
espanola sus colonias, debilitando de paso y sustituyendo, poco 
a poco, al comercio ingles. Los planes para la reconquista de 
Saint-Domingue y el restablecimiento de la colonia fueron con- 
templadas con simpatias por Estados Unidos e Inglaterra, paises 
que, a pesar de tener fuertes contradicciones economicas con 
Francia, advirtieron en la reinstalacion de la esclavitud una me- 
dida que salvaguardaria sus propios intereses exlavista. 

El 14 de diciembre de 1801, el general Victor Enmanuel 
Leclerc, cunado de Napoleon que habia combatido con gloria 
en Italia, sobre el Rin, en Tolon y con el ejercito de Los Alpes, 
zarpo del puerto de Brest al mando de 21,900 veteranos de 
las campanas del Rin, Italia y Egipto. La flota del almirante 
Villaretjoyeuse, compuesta por 86 navios de todos los pones, 
transporto este brillante ejercito al traves del Atlantico y el 29 
de enero de 1802 arribo a la Bahia de Samana. Las ordenes 
qiie Leclerc recibio de Napoleon fueron categorica5, precisas: 

Seguid vuestras instrucciones al pie de la letra, y en 
el momento en que os hayais librado de Toussaint, 
Dessalines y los principales bandidos, y las masas de 
los negros hayan sido desarmadas, enviad al conti- 
nente a todos los negros y mulatos que hayan parti- 
cipado en las luchas civiles [ . . . l .  Libradnos de estos 
africanos iluminados, y ya no tendremos nada mas 
qiie de~ear .~"  

Paul Roiissier. h l h n  du -al I d - x ,  cmnmnrlant m chef de l'armd. de SainG 
D o m i n p n  1802, Vol. ir, p. 168. Citado porJames G.  iqburn, op. d. p. 43. 



En otra parte de estas instrucciones podemos ver cuales 
eran las verdaderas intenciones de Bonaparte: *Si la mira poli- 
tica de la parte francesa de Santo Domingo ha de ser el desar- 
mar a los negros y hacerlos cultivadores, pero libres; se les debe 
en la parte espanola desarmarlos igualmente, pero remitirlos 
a la esclavitud. Se debe volver a tomar posesion de esta parte, 
siendo nula y sin efecto la toma de posesion de Toussaint>,.'" 

Leclerc, en cumplimiento de estas ordenes y de los planes 
militares trazados por Napoleon, desembarco sus tropas por 
diferentes lugares de la isla: el general Kerverseau, al mando 
de 1,000 hombres, debia tomar la parte espanola de Santo Do- 
mingo; el general Boudet, con 3,000 hombres, Port-an Prince; 
el general Rochambeau, con 2,300 hombres, Fort-Liberte; el 
general Hardy, con 2,400 hombres, El Dondon; el general Des- 
forneaux, con 1,800 hombres, Plaisance; y el propio Leclerc, 
con el resto del ejercito expedicionario, atacaria CapFranqais. 

Las fuerzas que Toussaint opuso a Leclerc estaban com- 
puestas por 19 medias brigadas, con un total de 15,000 hom- 
bres y una caballeria de 2,000 jinetes. Fue en este momento 
cuando se evidencio la debilidad congenita del regimen lou- 
verturiano: ante el masivo desembarco frances, los sectores po- 
liticamente debiles se sometieron sin resistencia o se pasaron 
a los franceses en los primeros choques armados. Desde luego, 
en mucho contribuyo que los vacilantes mulatos ingresaran en 
el ejercito napoleonico y abandonaran a Toussaint, asi como 
la noticia de que Petion y Rigaud, generales de la clase media 
mulata, habian llegado con la expedicion francesa. 

En el norte, la politica de Toussaint de alianza con los 
grandes propietarios blancos desoriento a las masas campesi- 
nas, y estas no pudieron actuar con la rapidez y decision que 
la nueva amenaza colonialista ameritaba. Solamente Christe 
phe en Cap Franqais, Dessalines, en Saint-Marc y Maiirepas, 

Emilio Rodriper Demorizi. LaEm d z f i n c i n  . . ,  p. 9. 



en Port-au-Pnnce, se opusieron con tenaz resistencia al des- 
embarco frances, retirandose a las montanas e incendiando y 
a m a n d o  todo lo que encontraron en su camino. Esta tactica 
de tierra arrasada fue el preludio de la que seria guerra de 
independencia de 1802 a 1804. 

La parte espafiola de Santo Domingo no puso resistencia 
seria a Kerverseau y la casi totalidad de su poblacion recibio 
con escepticismo la nueva campana militar francesa. Solamen- 
te en Santiago, principal centro del comercio de ganado con 
Saint-Domingue, donde habia ya una incipiente pequena bur- 
guesia que defendia y apoyaba al regimen louverturiano, la 
poblacion trato de defender la plaza bajo el mando del Re- 
neral mulato Clerveaux; intento del que fue disuadido por 
las gestiones del obispo frances Mauviel. Por otro lado, en la 
ciudad de Santo Domingo, el general Paul Louverture, des- 
pues de resistir un fugaz sitio, entrego la plaza a ikrverseau 
regresando con los remanentes de su ejercito a la parte occi- 
dental de la isla. 

Las tropas de Leclerc, tras largos y costosos combates, 
destruyeron los mejores cuadros del ejercito de Toussaint y 
ocuparon los lugares mas estrategicos de la isla. Sin embar- 
go, la resistencia de Louverture no disminuyo ante esos reve- 
ses, sino que, por el contrario, riposto aplicando la tactica de 
lucha de los negros cimarrones del Bahoruco, evitando los 
choques frontales con el ejercito frances y adoptando la mo- 
vilidad de la guerra de guerrillas, especialmente en  el norte, 
zona en que la poblacion campesina era mas densa y revolu- 
cionaria. Leclerc no pudo desalojar las tropas negras de sus 
bastiones y nadie mejor que Lemonnier Delafosse, oficial del 
ejercito napoleonico y combatiente de esta guerra, para ex- 
plicarnos el por que: 

Toussaint combatio entonces, y la conquista, que pa- 
recia cosa cierta, parecio menos facil en presencia 
de un ejercito que, retirado a las montanas, se hizo 



casi inata~able.~'  Pero esta guerra nueva para noso- 
tros; esta guerra en la que el enemigo no estabavisible 
nunca, derroto a oficiales y soldados; [...] Perdimos 
desde el comienzo mucha gente. El ejercito de ellos, 
invisible, que no se podia encontrar, inalcanzable, se 
ocultaba en los montes o entre los matorrales y dispa- 
raban a tiro seguro contra nuestras masas compactas; 
fue necesario, pues, limitarse a ocupar las ciudades, 
despues de haber expulsado al enemigo. Era necesario 
enseguida, establecerse, organizarse y decidir que par- 
tido debia tomarse para llegar a un fin. Sin embargo, 
Toussaint sostenia la campana. Por lo tanto, era nece- 
sario ir a combatirlo. Nosotros comenzamos la guerra 
y debiamos continuarla. iY que guerra! !Por parte de 
los negros, era una guerra a muerte!" [. . .] y toda la 
ciencia militar europea fracasaba delante de este ne- 
gro, este pretendido salvaje."' 

Se combatio en todas las montanas, en todos los valles: 
los soldados franceses murieron por millares bajo las balas y 
a causa de la fiebre amarilla; y cuando Leclerc enfrentaba el 
fracaio militar, fue que Toussaint, actuando con la vacilacion 
caracteristica de la nueva clase que encarnaba, trato de conci- 
liar los irreconciliables intereses de Saint-Domingue con los de 
Napoleon y la burguesia francesa. La.? falsas promesas de liber- 
tad a los negros hechas por Leclerc y su ilusion de llegar a un 
acuerdo con Bonaparte que le permitiera conservar algunas 
de las conquistas logradas por las masas, fundamentalmente, 
la libertad general de los antiguos esclavos, le hicieron con- 
certar un compromiso por medio del cual el, conjuntamente 

"J. B. Lemonnier Delafosse. Dp. d., p. 20. 
" Ibidem. p. 4546. 
" Ibidem, p. 52. 



con sus tropas y generales, se sometieron al general frances y 
entregaron 30,000 fusiles. 

Este acto de sometimiento no solamente senalo el fin 
del regimen de Toussaint, sino que freno, casi hasta llevarlo 
al borde del fracaso, el proceso revolucionario de Saint-Do- 
mingue. En el desarrollo objetivo de este proceso, Toussaint 
quedo politicamente rezagado y solo el empuje y la claridad 
revolucionaria de los antiguos esclavos y de sus nuevos dingen- 
tes, Dessalines, Chnstophe, Petion, Belair, Boyer, Clerveaux, 
Maurepas, etc., salvaron la revolucion y lograron conquistar 
sus metas definitiva: la proclamacion de la independencia y 
la reparticion de la tierra a traves de la alianza revolucionaria 
de las masas campesinas negras y la clase media mulata. En 
efecto, Charlier senala que: 

[...] el orden louverturiano se derrumbo bajo el peso 
de sus propias contradicciones internas y permitio 
la unica alianza que posibilito la independencia: la 
alianza de los antiguos y nuevos libertos. Esta alian- 
za logro sus objetivos porque descanso sobre bases 
solidas: los antiguos libertos y la capa privilegiada de 
los nuevos hombres libres acordaron consolidar y am- 
pliar sus conquistas economicas, sociales y politicas; 
mientras las masas negras combatieron para afianzar 
su libertad y participar en la reparticion de los despo- 
jos de los colonos  blanco^.^' 

Despues de someterse a Leclerc, Toussaint se retiro a su 
plantacion de Ennery, ubicada en Gonaives. Alli continuo con 
las ilusiones de que Napoleon mantendria la libertad de los 
negros y creyendo en las promesas de los franceses, a pesar de 
conocer el arresto y deportacion del general mulato Rigaud. 

*' Etienne D. Charlier, op. cit., p. 253. 



Muy poco duraron sus ilusiones y credulidad. La noche del 10 
de junio fue arrestado, embarcado en la fragata Creolu, trasbor- 
dado al navio Hnos y deportado a Francia el dia 15 del mismo 
mes. Al desembarcar en el puerto de Brest fue conducido a la 
Fortaleza de Joux, en las montanas del Jura, y en ella no sola- 
mente encontro a Rigaud prisionero, sino tambien la muerte 
el 7 de abril de 1803. 

Leclerc habia cumplido la primera parte de las instruccio- 
nes que Napoleon le trasmitio en el momento de emprender la 
reconquista de Saint-Domingue. Para realizar la traidord depor- 
tacion de Toussaint alego que el jefe negro estaba planeando 
una nueva revuelta armada y habia interceptado dos misivas que 
Louverture envio al general Fontaine, su antiguo jefe de Estado 
Mayor, residente en Cap Francais. La carta que Leclerc remitio 
al Ministerio de Marina, fechada el 11 de junio de 1802 en el 
Cuartel General del Cabo, por medio de la cual le aviso el fin de 
Louverture, es bien elocuente: *Yo envio a Francia este hombre 
profundamente perfido quien con tanta hipocresia nos ha he- 
cho tanto mal [...]. Por favor, mandeme algunas f u e m ,  pues 
sin ellas no puedo dominar la situacion [...l. Mandeme dinero, 
pues estoy en una necesidad extrema [ .  ..] El calor y las enfer- 
medades hacen dificil todo trabajo,,.85 

El arresto y deportacion de Toussaint no significaron en 
modo alguno el fin de la revolucion, tal y como esperaban Na- 
poleon y Leclerc. Por el contrario, al conocene lo sucedido al 
principal defensor de la libertad de los negros, los nuevos diri- 
gentes le dieron un vigoroso impiilso y la lucha armada estallo 
de nuevo. Cuando en el mes de octubre arribo a Cap Frnn~ais 
la fragata Cocnrdellena de piisioneros negros de Guadalupe por 
haber protestado de la disposicion del gobernador de dicha isla, 
gene& Richepanse, que imponia de nuevo la esclavitud en las 
Antillas Menores, y se difundio por todo Saint-Domingue que 

mPaillRoiissier, op. cil..Vol. 11. p. 168. CitadoporRicardo Pattee. op. d.  p. 107. 



los franceses la restablecerian en todas sus colonias de America, 
el ritmo de la revolucion se hizo arrollador. 

Ciertamente, con la eliminacion de Toiissaint, a Napoleon 
se le presento la oportunidad de poner en ejecucion la segun- 
da parte de su plan: reimplantar la esclavitud y derogar el de- 
creto del 16 Pluvioso, Ano 11, (4 de febrero de 1794) mediante 
el cual la Asamblea Nacional la habia abolido. Bonaparte aca- 
riciaba profundamente este sueno y desde hacia algun tiempo 
habia preparado un proyecto legislativo para esclavizar otra 
vez a las masas trabajadoras de todas lai colonias francesas, in- 
cluyendo las de Saint-Domingue. 

Este proyecto fue convertido en ley el 30 Floreal, Ano x, 
(20 de mayo de 1802) y, aunque es cierto que en Guadalupe, 
Martinica, Dominica, Maria Galante, Guayana, etc., se piiso 
en vigor con grandes fiestas y los negros fueron condiicidos 
nuevamente a sus antiguos barracones, Napoleon, atento a la 
explosiva situacion de Saint-Domingiie, considero impolitico 
darle alli vigencia inmediata a esta vergonzosa legislacion. En 
sintesis, la Ley del 30 Floreal contenia lo siguiente: 

Articulo 1.- En las colonias restituidas a Francia (Mar- 
tinica, Santa Lucia, Tobago y Senegal), en ejecucion 
del Tratado de Amiens del 6 Germinal, Ario x, se man- 
tendra la esclavitud de conformidad con las leyes y re- 
glamentos anteriores a 1789. 
Articulo 11.- Igualmente se reimplantara en las otras 
colonias allende el Cabo de Buena Esperanza. 
Articulo 111.- La trata de negros y su importacion en 
dichas colonias tendran lugar de acuerdo con las 
leyes y reglamentos en vigor antes del indicado ano 
de 1789.n6 

m Paiil Roiuier, q. cil . .  Vol. 11. pp. 284-285. Citado por Etienne D. Charlier, 
O/>. cit., p. 238. 



Era el articulo 11 el que, sin mencionarlo especificamente, 
restablecia la esclavitud en Saint-Domingue. Ante esta disposi- 
cion legal, Leclerc debia usar su propia discrecion en cuanto 
al momento y la manera de anunciarla y ponerla en vigor. Las 
instrucciones del ministro de la Guerra, Decres, del 25 Prai- 
rial, Ano x (14 de junio de 1802), adjunta a las cuales envio 
a Leclerc una copia de la indicada Ley del 30 Floreal, decian 
entre otras cosas: 

En lo que se refiere al retorno de los negros al antiguo 
regimen. la lucha sangrienta, de la que acabais de salir 
victorioso con gloria, nos exige emplear la mayor cau- 
tela. Quizas, solo consigiiieramos vernos enredados 
nuevamente en ella, si pretendieramos destruir preci- 
pitadamente ese idolo de la libertad, en cuyo nombre 
tanta sangre se ha derramado ya. Durante algun tiem- 
po al menos, la vigilancia, el orden y la disciplina, a la 
vez rural y militar, deben reemplazar a la esclavitud 
real y declarada de la gente de color de vuestra colo- 
nia. Especialmente, el buen tratamiento de los amos, 
debe inducirlos a volver a ella. Cuando hayan apre- 
ciado, por comparacion, la diferencia entre el yugo 
tiranico de un usurpador, (se referia, al parecer, a un 
yugo como el de Toussaint, ECM) y el del propietario 
legitimo, interesado en su bienestar, habra llegado el 
momento de hacerlos retornar a su condicion primiti- 
va, de la que tan desastroso resulto el apartarlos."' 

Fue en este momento, cuando los revolucionarios de 
Saint-Domingue comprendieron con claridad las intenciones 
de Napoleon de aniquilar por cualquier medio la resistencia 

*' Paul Roiissirr, op ni., Vol. 11. p. 285. Citado porJanies G. layburn. op. c i t .  
p. 44. 



de los antiguos esclavos y restablecer el viejo regimen colonial 
basado en el trabajo esclavo. Aunque Leclerc volvio a prometer 
la libertad de los negros y la igualdad de derechos civiles y po- 
liticos a los mulatos, sus promesas solo fueron una estratagema 
politica tendente a aminorar el ritmo de la guerra, que ya so- 
brepasaba los estimados humanos y los planes tacticos elabora- 
dos por Bonaparte. Los ejercitos de Leclerc estaban diezmados; 
el 4 Vendimiario, Ano xi (26 de septiembre de 1802). escribio 
al Ministro de Marina solicitandole 12,000 soldados como re- 
fuerzos, en vista de que las bajas eran alarmantes: 7,000 muer- 
tos en combate y 21,000 por la fiebre amarilla. 

Como ya indicamos, la deportacion de Toussaint y la noti- 
cia de que en Guadalupe y otras islas francesas de las Antillas 
Menores reinaba de nuevo la esclavitud, avivaron el fuego re- 
volucionario de las masas campesinas. Con consignas de Point 
dkschvnge, point & rolonie (nada de esclavitud, nada de colonia) 
y ante la amenaza de que se restableciera el trabajo esclavo, 
todo el norte y el oeste estallaron en revueltas bajo el mando 
del general negro Charles Belair. Leclerc intento ahogarla a 
sangre y fuego; para esos fines lanzo en persecucion de Belair a 
Dessalines, Christophe y Maurepas, entonces generales comba- 
tiendo bajo bandera francesa a consecuencias del sometimien- 
to de Toussaint y de sus ejercitos, pero ninguno de ellos pudo 
dominarla por completo. 

Esta actitud de Dessalines, Christophe y Maurepas de lu- 
char contra sus propios hermanos, demuestra que los que 
serian heroes revolucionarios de la guerra de independencia 
habian quedado ideologicamente rezagados del objetivo de 
la revolucion, y que solamente por la creciente desercion de 
las tropas negras que combatian contra Belair fue que sus 
jefes militares reingresaron a la marea revolucionaria. Ante 
estos acontecimientos, la accion y la conciencia de las ma- 
sas campesinas fue mas consecuente con la realidad concreta 
que imperaba en Saint-Domingue, que las de sus propios di- 
rigentes. 



La noche del 12 de octubre de 1802, los generales mula- 
tos Petion, Clerveaux y Jean Philippe Daut se pasaron con sus 
tropas al campo revolucionario y tres dias despues lanzaron un 
vigoroso ataque contra Haut-duCap. El 17 de octubre lo hicie- 
ron Christophe en Saint-Michel y Dessalines en Petite-Riviere 
de I'ArUbonite, y el 28 los generales SansSouci, Clerveaux, 
Petion y Christophe realizaron un nuevo ataque contra Haut- 
du-Cap. Es decir, en menos de 15 dias la mayoria de los ge- 
nerales negros y mulatos estaban combatiendo junto a Belair 
y al frente de las masas contra los franceses. Este suceso y el 
nombramiento de Rochambeau (antiguo general del regimen 
colonial y esclavista convencido) como comandante en jefe de 
las tropas francesas. por morir Leclerc de fiebre amarilla el 
2 de noviembre, determinaron que en la revolucion surgiera 
un nuevo elemento que no la abandonaria haita su triunfo: el 
terror. 

Afirma Leyburn que: eRochambeau hizo una guerra caren- 
te de todo plan inteligente, ahorcando, fusilando, ahogando y 
quemando a todos los negros que podia capturar; cazandolos 
con mil quinientos sabuesos comprados en Jamaica, a mas de 
cien dolares cada uno; despilfarrando el dinero y derrochan- 
do la vida de sus h o m b r e s ~ . ~  

Las derrotas sufridas por las tropas francesas irritaron al 
nuevo comandante frances, quien, ante el temor de que los ba- 
tallones negros integrados a su ejercito desertaran y se pasaran 
a la revolucion, los hizo ahogar en la Bahia de la ciudad del 
Cabo. Rochamheau incremento sus medidas terroristas y el 6 
de mayo de 1803, en comunicacion dirigida al comandante 
Ramel de la Isla La Tortuga. escribio: 

Le envio, mi querido comandante, un destacamen- 
to de 50 hombres de la Guardia Nacional del Cabo, 



comandado por M. Bari; lleva 28 perros dogos. Esos 
refuerzos le permitiran asimismo terminar entera- 
mente vuestras operaciones. No le dejare ignorar que 
no le sera abonada ninguna racion ni gasto para la 
alimentacion de esos perros. Usted debe darles negros 
para comer." 

La precaria situacion militar del ejercito frances y la res- 
puesta que dieron los jefes negros y mulatos a estas barbaras 
disposiciones recrudecieron el terror hasta llevarlo a su mas 
cruel expresion. En ese momento fue cuando la guerra se 
convirtio en una feroz lucha sin cnartel y asi lo anuncio la 
proclama de los revolucionarios, firmada por Dessalines, que 
concluia con las palabras I.ibPrt6 ou M& (Libertad o Muerte). 

Sin embargo, el viejo problema del doble poder revolii- 
cionario continuaba frenando la marcha de la revolucion. 
I m  jefes militares negros del norte y del oeste: Christophe, 
Capois-la-Mort, Paul Loiiverture, Magloire Ambroise, Yayaou, 
Paul Romain, Sans-Souci, Vernet. etc., reconocieron la aiitori- 
dad suprema de Dessalines. Por su parte, los mulatos del sur: 
Clerveaiix, Nicholas Geffrard, Boyer, Cange, Gabart, Daut, 
etc., reconocieron la de Petion. Se celebro una reunion de los 
jefes militares representativos de las dos clases fundamentales 
de la sociedad de Saint-Domingue y la misma fue decisin para 
el movimiento revolucionario: Petion acepto a Dessalines en 
lajefatura del ejercito. Indica Pattee que *la accion de Petion 
de haber reconocido la autoridad suprema de Dessalines y la 
grandeza de su alma, al someterse en bien de la causa comun 
al general negro, ha sido aclamada como una de las acciones 
mas desinteresadas que registra la historia de Haiti*." 

Archivo Nacional de Cuha, ~Dociimrnros para la historka de Haiti-. En 
Josi. A. Ramos, Hirlotin d t  la nnrion Inlinon-rana p. 49. 
Ricardo Patire. ol>. "l . .  p. 101 



Con este reconocimiento se consagro la alianza de ambas 
clases en el curso de la revolucion; alianza que tenia como o b  
jetivo comun establecer un solo poder revolucionario, vencer 
la opresion extranjera y declararse libres. Con ella, de hecho, 
comenzaron a sonar las campanas de los fiinerales de la domi- 
nacion francesa, y la revolucion adquirio un nuevo caracter en 
la conciencia de sus dirigentes y de las masas: dejo de ser una 
revuelta por la libertad de los esclavos y los derechos civiles y 
politicos de los mulatos y se convirtio en un movimiento de li- 
beracion nacional que culmino con la fundacion de la Republi- 
ca de Haiti, primera en abolir la esclavitud en America y la que 
llego mas lejos en las reivindicaciones sociales de su poblacion. 

Con la alianza de la clase media mnlata y las masas cain- 
pesinas negras, la guerra revolucionaria prendio en los cuatro 
puntos cardinales de Saint-Domingue. Los negros y mulatos no 
se batieron ya bajo el pabellon tricolor de la Republica Fran- 
cesa: crearon uno propio. Dessalines arranco la franja blanca 
de la bandera francesa -lo que significaba la eliminacion de 
los blancos- unio la azul y la roja como simbolo de la alianza 
en el poder revolucionario de negros y mulatos, y sobre esta 
bandera bicolor inscribio su lema: Liberte ou Mwt 

En el sur, Petion conquisto Leogane y Lamarre a Petit-Goa- 
ve, comenzando a repartir las tierras entre los soldados de la 
independencia, con lo que no solamente iban desalojando a 
las tropas francesas de ese departamento sino tambien forjan- 
do los cimientos de la libertad y de la futura sociedad haitiana 
en el mismo proceso de la revolucion. En el oeste, Dessalines 
conquisto Mirabelais, Grand-Bois y la llanura del Culde-Sac. 

En julio de 1803 las tropas francesas estaban derrotadas 
y se limitaban a ocupar los puertos costeros: Port-au-Prin- 
ce (Port-Republicain), Saint-Marc y Jacmel, en el oeste; Cap 
Fran~ais y la Mole Saint-Nicolas, en el norte. La fiebre amarilla 
se recnidecio en el seno del ejercito napoleonico, contribu- 
yendo en mucho a debilitar su poder combativo y a sembrar 
dudas entre los soldados de linea sobre la causa por la cual 



combatian a los negros que morian por su libertad y los princi- 
pios republicanos. Como la Paz de Arniens quedo rota en julio 
de 1803, de nuevo se inicio la guerra entre Francia e Inglate- 
rra, empeorandose la situacion de Rochambeaii al imponer 
los ingleses un bloqueo maritimo a Saint-Domingue. 

El general Feroux expulso a los franceses de Dame-Ma- 
rie y de Ahricots y el 20 de julio asalto Jeremie. Gabart apre- 
to el cerco conua Saint-Marc y el 2 de septiembre el general 
frances D'Henin capitulo ante los ingleses. Dessalines y Petion 
limpiaron de franceses la region de Port-au-Prince. El general 
frances Brunet, arrinconado por Geffrard, capitulo ante el cc- 
modoro ingles Cumberland. El 17 de octubre, Geffrard tomo 
posesion de la capital del sur, Les Cayes, ultima ciudad que los 
franceses ocupaban en el departamento. El mismo dia, el ge- 
neral frances Pageot concluyo un armisticio y se retiro al Santo 
Domingo Espanol, ocupando Magloire Ambroise la ciudad de 
Jacmel, ultimo punto del oeste en poder de los franceses. 

A mediados de octubre, los Departamentos Sur y Oeste 
estaban liberados de franceses, quienes unicamente ocupa- 
ban las ciudades de Cap Francois y la Mole Saint-Nicolas en 
el Departamento Norte. A mediados de noviembre, Dessalines 
se traslado al norte junto a Petion, Capoisla-Mort, Christophe, 
Clerveawt, Vemet, Gabart, Cange y otros generales, con un 
ejercito de 27,000 hombres para iniciar el sitio de Cap Francais, 
donde Rochambeau estaba admirablemente atrincherado. El 
dia 18 comenzaron los combates y en la plantacion Vertieres se 
libro la batalla mas celebre de la revolucion. Senala Lemonnier 
Delafosse que: 

[...] vio marchar sobre un reducto a una columna 
cerrada, descalabrada por la metralla de cuatro piezas 
de artilleria y no dar un paso atras! Mientras mas 
caian, mas aumentaba el valor de los otros; avanzaban 
cantando.. . iGrencuiiers, a l'msaut! jCa qui m o u ~  zaffaire 
a yo, gn' y a point papa, gn' y a par maman! jCrenadiers 



n L'waut, ca qui moun zaffaire n yo! (!Granaderos, al 
asalto! !Los que mueran desgraciados de ellos; no ten- 
emos papa, ni tenemos mama! !Granaderos al asalto, 
los que moriran, peor para ellos...!) Este canto valia 
tanto como todas nuestras canciones republicanas."' 

Capois-la-Mort dio muestras de un valor tan espartano y bi- 
zarro al frente de sus granaderos, que el propio Rochambeau 
suspendio el fuego y envio un jinete con bandera blanca ante 
las tropas negras con el siguiente mensaje: *El Capitan-Gene- 
ral Rochambeaii hace llegar su admiracion al Oficial-General 
que se ha cubierto de tanta gloria*.gy 

El emisario frances regreso a sus lineas, se continuo el 
combate y al dia siguiente, 19 de noviembre de 1803, Rocham- 
beau propuso condiciones de tregua para tratar los detalles de 
la rendicion de la ciudad a Dessalines, utilizando como media- 
dor al comodoro ingles Loring. El dia 29, el ejercito negro y 
susjefes militares entraron triunfalmente en Cap Franqais, bas- 
tion del colonialismo y de la esclavitud francesa en Saint-Do- 
mingue durante mas de un siglo. 

El 4 de diciembre, el general Des Noailles y sus tropas 
abandonaron la MOle Saint-Nicolas. Partieron aii los remanen- 
tes del ejercito napoleonico en Saint-Domingue, dejando a sus 
espaldas montanas de cadaveres. El general de brigada Pam- 
phile de Lacroix, quien fuera actor de esta campana e integran- 
te de la expedicion de Leclerc, senala que las tropas enviadas 
por Bonaparte ascendieron a 55,132 diirante los anos 1802 y 
1803: 35,132 a Leclerc y 20,000 a Rochambeau. El total de bajas 
sufridas por Leclerc en el lapso de nueve meses fue de 62,501, 
distribuidas de la siguiente manera: 2,250 oficiales de estado 
mayor y sanidad; 25,651 soldados; 8,000 miembros de la marina 

'' 1. B. Lemonnier Delaforse. op. d.. p. 77. 
" Thomas Madioii, up. cit., Vol. rir, p. 77. 



de guerra; 3,000 marinos mercantes; 2,000 empleados mili- 
tares y civiles; 3,000 blancos llegados de Francia; 5,600 colonos 
blancos y 13,000 mulatos y negros que combatieron del lado 
del ejercito frances. 

Agrega de Lacroix que -las perdidas sufridas por Rocham- 
beau fueron casi tan considerables como e s t a s ~ ? ~  

Por otro lado, Lemonnier Delafosse ofrece la cantidad de 
58,395 bajas e indica que la expedicion que comenzo el 29 de 
enero de 1802 -desembarco 21,900 soldados, cifra que, hasta 
1803, se aumento todavia con 21,645 llegados posteriormente, 
entre los cuales se contaban colonos, marinos comerciales, ne- 
gociantes, mercaderes e industriales, [...] un total de 58,545 
hombres blancos, que desembarcaron en la isla en el espacio 
de veintiun me se^."^ 

Es decir que el ejercito frances estaba compuesto por 2,270 
oficiales de todas las armas, justicia, administracion, sanidad y 
culto, incluyendo al general enjefe, 5 generales de division y 14 
generales de brigada; 43,275 soldados; 8,000 marineros; 2,000 
empleados; 3,000 comerciantes, mercaderes, industriales y blan- 
cos venidos de Fran~ia.9~ Ahora bien. 

[. ..] de toda la expedicion de Santo Domingo que te- 
nia un efectivo total de 58,545 hombres, 150 oficia- 
les y 320 sargentos y soldados fueron los unicos que 
salieron de Santo Domingo! [...] y aun estos ultimos 
perecieron en parte durante cinco anos de pontones 
(hasta 1814). Los oficiales unicamente volvieron a 
Francia, de manera que puede decirse con toda certe- 
za que solo volvieron vivos 150 hombres?" 

9' Pamphile de Lacroix. op. cit. Citado por Thomas Madiou. op. c i ~ ,  Vol. m, 
pp. 95,9697. 

'II J. B. Lemonnier Delafosse, op. ni., p. 20. 
Ibidem, p. 84. 

* Ibidem, p. 200. 



Asi concluyo la guerra que las potencias colonialistas e u r e  
peas desataron en Saint-Domingue con el exclusivo proposito 
de mantener esclavizadas a las masas negras para beneficio de 
sus respectiw burguesias. Inglaterra, como ya vimos, perdio 
20 millones de libras esterlinas y 45.000 hombres. y Francia una 
suma evaluada en mas de 225 millones y 58,400 hombres. En 
resumen: casi 250 millones de libras esterlinas y mas de 103,000 
soldados pertenecientes a los dos ejercitos mas aguenidos, de 
mayor disciplina y mejor armados de la epoca. 

Pero para Francia, la derrota militar de Napoleon en 
Saint-Domingue, mas desastrosa que la campana de Egipto, 
represento mas aun: perdio su preponderancia en America; 
arruino un comercio colonial de millones de francos anuales, 
y causo, ademas, el naufragio de los anhelos bonapartistas 
de construir un imperio americano. La espectacular y aplas- 
tante victoria de Dessalines determino que Napoleon, quien 
habia obtenido de Espana la devolucion de La Louisiana, 
vendiera esa colonia al presidente Jefferson de los Estados 
Unidos por 50 millones de francos ($15 millones de dolares) 
y abandonara definitivamente el sueno de gobernar en tres 
continentes. 

En los primeros dias de diciembre de 1803. en el tenito- 
n o  de Saint-Domingue no quedaba un soldado europeo y se 
habian conquistado los objetivos de la alianza entre la clase 
mulata y las masas campesinas negras. El lo de enero de 1804, 
ante el pueblo, losjefes militares y las tropas reunidas en la pla- 
za principal de Gonaives, Dessalines proclamo solemnemente 
la independencia de la antigua colonia de Saint-Domingue. El 
nombre que escogio para la nacion fue el que emplearon los 
tainos cruelmente exterminados por los espanoles: Haiti, <<con 
lo que hizo trascender su raza y se convirtio en vengador de los 
indios*." 

" Etienne D. Charlier, op. d. p. 307 



Todos los presentes juraron renunciar para siempre a 
Francia y morir antes que vivir bajo su dominacion. Habia na- 
cido un nuevo Estado.. . 

La republica que emergio de la esclavitud nacio entre las 
ruinas coloniales. La guerra de 1802-1804 habia dejado al pais 
en el caos: las plantaciones y demas instalaciones agricolas es- 
taban destruidas; todos los habitos de trabajo habian desapa- 
recido; miles de hombres habian muerto. Segun Leybum, el 
primer censo de Haiti, en 1805, .arrojo una poblacion de solo 
380,000 almas, entre las que las mujeres superaban a los hom- 
bres en una proporcion de casi tres a dos,,."" 

En consecuencia. Dessalines se vio enfrentado a dos graves 
problemas: la consolidacion y proteccion militar de la indepen- 
dencia recien conquistada, ante el temor del regreso de los fran- 
ceses, y la reorganizacion economica y administrativa del pais. 

Para solucionar el primero fue necesario mantener y au- 
mentar el ejercito, convirtiendolo en el depositario del poder 
politico del pais. Senala Madiou que <<las fuerzas haitianas de 
tierra contaban 49,500 hombres y las de mar 3,000, esto es, un 
total de 52,500 hombres [. . .] n." 

Agrega PierreCharles: 

Las compras de armas y municiones a los comercian- 
tes de Filadelfia, la construccion de gran numero de 
fortalezas l...], la necesidad de conquistar la parte 
oriental de la isla, a fin de arrebatar a los contrarrevo- 
lucionarios franceses una cabeza de puente contra la 
joven republica, todas estas obligaciones intimamen- 
te enlazadas a las condiciones objetivas del momento, . 

fueron una pesada carga para el pais y desviaron hacia 
fines no productivos una buena parte de los recursos 

'* James G. Lryhum. np. cit.. p. 48. 
*Tliornaq Madiou, np. cit.. Vol. ni, p. 110. 



financieros y humanos que en situacion normal hubie- 
ran servido para impulsar el desarrollo economico de 
la nueva nacion."" 

Para solucionar el problema economico. Dessalines inicio, 
desde el mismo dia de la independencia, una gran revolucion 
agraria nacionalizando los bienes de los colonos blancos. El 
28 de abril de 1804 establecio por una proclama que jamas un 
colono europeo pisaria el temtorio de Haiti a titulo de amo 
o propietario. Esta concepcion de que ningun extranjero de 
raza blanca jamas pudiera convertirse en propietario fue con- 
firmada por la constitiicion de 1805 y por todas las constitucin- 
nes nacionales, hasta 1918, cuando, bajo la ocupacion militar 
norteamericana, se abrogo."" 

Los bienes rurales nacionalizados, que de acuerdo a esti- 
mados de la epoca comprendian mas de dos tercios de todas lai 
plantaciones productivas y representaban el 90% de las tierras 
de Haiti, fueron traspasados a un vasto dominio publico crea- 
do por Dessalines con el objeto de administrarlos, inspeccie 
nar los cultivos, reunir la produccion, etc. Dice PierreCharles: 

La tendencia fundamental de la politica agraria de 
Dessalines fue satisfacer la necesidad de poner las ri- 
quezas agrarias, nacionalizadas, bajo el control de la 
Administracion de los Dominios del Estado, a fin de 
enriquecer el patrimonio nacional del nuevo Estado, y 
de hacer propietarios, al mismo tiempo, a los antiguos 
esclavos combatientes mediante un reparto mas equi- 
tativo de una parte de las propiedades coloniales [...l. 
Es cierto que Dessalines no pudo conseguir este repar- 
to efectivo de las tierras a todos, pero si se considera la 



epoca en la cual fueron emitidas sus concepciones eco- 
nomicas, es preciso elogiar el genio intuitivo y practico 
de este revolucionario. El papel asignado a la Adminis- 
tracion de los Dominios era la forma mas avanzada, 
concebible en la epoca, de intervencion del Estado en 
la vida economica. Sin embargo, el desarrollo de las 
fuerzas productoras y de las relaciones de produccion 
no habia evolucionado de acuerdo con esta superes- 
tructura legal que trataba de construir Dessalines. Los 
recursos financieros del joven Estado eran reducidos, 
orientados hacia la defensa de la revolucion; las fabri- 
cas y los instrumentos de produccion habian sido da- 
iiados o destruidos; la antigua mano de obra servil no 
tenia conocimientos tecnicos. 
Precisamente por la falta de correspondencia entre 
las disposiciones institucionales y el modo de pro- 
duccion existente, la nacionalizacion de los bienes 
no trajo consigo los beneficios que podian esperar- 
se. Estos bienes del Estado fueron mas tarde aca- 
parados de diferentes modos por los funcionarios 
civiles y militares. Su existencia misma introdujo en 
la economia rural haitiana una caracteristica muy 
especial: el latifundismo de Estado. Esta particola- 
ridad, que es la posesion por el Estado de grandes 
propirdades territoriales, en general desocupadas o 
arrendadas, muestra precisamente las limitaciones 
de las nacionalizaciones emprendidas por Dessali- 
nes [...l. El atavismo del regimen esclavista y colo- 
nial, al igual que la coyuntura historica, impidieron 
que esta politica de nacionalizacion fuera otra cosa 
que una experiencia poco comun en la evolucion 
economica m i ~ n d i a l . ' ~  

""  C A r d  Pien-eCharles. o/>. r i i . ,  pp. 3.7-34. 



Al Dessalines proclamar que todo ciudadano debia con- 
siderarse incluido en una de estas dos categorias: labrador o 
soldado, y decretar que los campesinos debian estar adscritos 
como cultivadores a una plantacion, establecio el predominio 
del Estado sobre el individuo; 

[...] y lo que es aun mas significativo, dividio al pueblo 
segun su tarea economica y no conforme a su naci- 
miento, riqueza, color, o posicion social. Los ciuda- 
danos mas ambiciosos, aguantaron pacientemente, al 
principio, el arbitrario decreto, creyendo que podrian 
colocarse en condiciones favorables, bajo la benigna 
clasificacion de   soldad os^^, o de lo contrario, obtener 
algun comodo puesto como funcionarios. La desilu- 
sion no tardo en llegar 

Estas disposiciones economicas de Dessalines originaron 
la oposicion de los mulatos y de los antiguos generales negros 
que deseaban conservar sus tierras o apropiane las que de- 
jaron abandonadas los colonos. Cuando se dispuso la verifi- 
cacion general de los titulos que amparaban las propiedades 
rurales, en vista de que muchos antiguos esclavos y mulatos las 
habian adquirido por donaciones o ventas realizadas por los 
fugitivos colonos blancos, incremento esa oposicion y surgio 
la lucha abierta entre Dessalines y los sectores que rechazaban 
la instauracion de un patrimonio nacional. A la larga, esta ex- 
presion de la lucha de clases culmino con su asesinato en una 
emboscada en Pont-Rouge, en las cercanias de Port-au-Prince, 
el 17 de octubre de 1806; crimen que se considera fue planea- 
do por los mulatos. 

No es nuestra intencion profundizar en el analisis de las 
causas que determinaron el fracaso de la reforma agraria de 

'U'James G. kyhi irn.  op. rit., p. 411. 



Dessalines. Basta serialar que sus sucesores, Christophe en el 
norte, y Petion en el sur, trataron de resolver el problema de 
la tierra con soluciones radicalmente distintas, de conformi- 
dad con sus intereses de clase: el primero, con la monarquia, 
fortaleciendo el latifundio y el feudalismo; el segundo, con la 
republica, creando la pequena propiedad rural y adoptando 
medidas revolucionarias que, posteriormente. desaparecieron 
cuando en 1821 Boyer unifico la nacion haitiana, detuvo las 
donaciones de tierras y alento el latifundio. 

Importante es seiialar que Dessalines, entre las minas de 
la colonia mas rica del mundo y sobre un monton de cadave- 
res, realizo la revolucion social y politica mas espectacular del 
siglo xix; aseguro la libertad de los negros rompiendo las remi- 
niscencias esclavistas dejadas por Toussaint en la sociedad de 
Saint-Domingue; distribuyo tierras entre los campesinos por 
primera vez en America; restablecio el orden en su pais; pro- 
clamo la independencia y fundo la Republica de Haiti. 



Dessalines en el Santo Domingo 
Espanol 

Al rendirse el general Rochambeau y entregar las ciuda- 
des en posesion de sus tropas al ejercito libertador de Des- 
salines, en la parte oriental de la isla quedo una guarnicion 
de 1,000 soldados y oficiales franceses. El general de brigada 
Jean Louis Ferrand, comandante del Departamento del Cibao 
acantonado en Monte Cristi, se resistio a capitular frente a 
los ingleses y, consciente de que no estaba en condiciones de 
resistir un ataque haitiano ni en su plaza ni en la d r  Santiago 
de los Caballeros, decidio toniar el camino hacia la ciudad 
de Santo Domingo, tras cuyas murallas esperaba encontrar 
proteccion. 

Ferrand abandono Monte Cristi y todo el Cibao con los 
600 hombres bajo su mando, no sin antes destruir todas las 
municiones y pertrechos militares que le fue imposible trans- 
portar. Una vez en la ciudad capital, conocedor de que el ge- 
neral Kerverseau intentaba rendirse a los ingleses, se gano el 
apoyo de los 400 soldados y oficiales subordinados al viejo ge- 
neral, lo destituyo del mando y embarco hacia la metropoli, 
dando inicio al periodo que en la historia dominicana se de- 
nomina La Era de Francia en Santo Domingo. 

Con la retirada de Ferrand, las ciudades de Monte Cristi, Da- 
jabon, Puerto Plata, Santiago, Moca, La Vega y Cotui quedaron 



sin proteccion militar alguna y sus pobladores, particularmen- 
te los hateros y comerciantes de Monte Cristi, Dajabon y San- 
tiago, se sometieron a Dessalincs y enviaron una delegacion 
a Haiti. Este encomendo a Jose Campos Tavares -personaje 
historico que amerita un serio trabajo de investigacion- tras- 
ladarse a Santiago al mando de 200 soldados haitianos para 
que tomara el mando de la plaza, se convirtiera en gobernador 
del Departamento del Cibao e impusiera una contribucion de 
500,000 libras tornesas (1 millon de pesos espanoles), a fin de 
ayudar a sufragar los gastos de guerra en que habia incurrido 
Haiti en su lucha independentista. 

Aunque dicha contribucion excedia en mucho las posibi- 
lidades economicas de la region y los cibaenos enviaron dos 
delegaciones ante Dessalines para obtener una reduccion, en 
toda ella reinaba el optimismo con la reapertura de la frontera 
y el reinicio del comercio de ganado con la parte occidental; 
comercio que constituia la principal fuente de ingresos de toda 
la zona fronteriza y cibaena y que, por quedar interrumpido 
con la guerra de independencia y las prohibiciones francesas, 
habia causado el descontento de los hateros y comerciantes 
que con dicho comercio insular obtenian grandes beneficios. 
A pesar de que la causa haitiana contaba con muchos adeptos 
en el Cibao y de que sus pobladores enarbolaron la bandera 
bicolor revolucionaria, la imposicion de esta exagerada con- 
tribucion y la decision de Dessalines de no reducirla, determi- 
naron que gran numero de cibaeiios se trasladara mas hacia el 
este de la isla. 

Al mando del mayor Derveaux, Ferrand envio un destaca- 
mento de soldados franceses y Jose Campos Tavares y los hai- 
tianos fueron desalojados de Santiago el 14 de mayo de 1804. 
Los santiagueros, comandados por los representantes de los 
hateros y comerciantes de la ciudad, Diego Polanco, Andres 
y Melchor Rodriguez y los hermanos Reyes, combatieron con- 
tra los franceses y los expulsaron de la plaza. Ante estos he- 
chos, que significaban el primer encuentro armado entre los 



franceses y los habitantes del Santo Domingo Espanol, el gene- 
ral Toussaint Brave se trailado de Fort-Liberte a Santiago con 
sus tropas, arribando a esta ciudad el 26 de mayo de 1804. Al 
no encontrar a los soldados franceses realizo incursiones en su 
persecucion hasta Cotui, y desde alli se retiro a los pocos dias 
a su plaza haitiana. 

Ferrand aprovecho este momento para enviar de nuevo 
a Derveaiix a Santiago para asegurar la region. Sin embar- 
go, el militar frances no encontro alli simpatias y fue repu- 
diado por la poblacion, la que eligio en su lugar al coronel 
Jose Serapio Reinoso del Orbe como comandante de la pla- 
za. Este fue el momento que debio aprovechar Dessalines 
para consolidar el favor que le brindaban los cibaenos, apc- 
yo que ya habian manifestado combatiendo con las armas a 
los franceses. No obstante, dejo pasar la oportunidad y, al 
insistir en el pago de la contribucion de guerra, perdio un 
aliado y determino que la casi totalidad del Cibao se volvie- 
ra al lado de los franceses. 

El general Ferrand adopto una serie de medidas econb 
micas y militares tendentes a consolidar su precaria situacion. 
Entre las primeras, fomento la produccion agricola que habia 
decaido marcadamente bajo Kerverseau; el corte de maderas 
preciosa y las exportaciones a Estados Unidos. Dice el histo- 
riador Garcia que, *con el fin de que no faltaran brazos para 
la agricultora. en cuyo desarrollo cifraba todas sus esperanzas, 
consintio el trafico de esclavos por el termino de 12 anos para 
los espanoles y de 6 para los extranjeros [ . . . ] * . 'O4  

Como Kerverseau habia restablecido, en julio de 1802, la 
esclavitud abolida por Toussaint Louverture en 1801, no es de 
extranar que bajo la administracion de Ferrand comenzara a 
notarse una mejoria en la produccion y en la situacion econo- 
mica que, otravez, descansaba en las relaciones de produccion 

Jose Gabriel Garcia. op ni.. p. 327 



esclavistas, y que los terratenientes y comerciantes volvieran a 
beneficiarse con la nueva situacion colonial. 

Entre las medidas militares, y con el fin de intentar dete- 
ner las posibles incursiones haitianas, especialmente contra los 
Departamentos del Ozama y del sudeste, Ferrand establecio un 
cordon militar desde Hincha al Lago Enriquillo, pasando por 
Las Caobas, y encargo al coronel Viet la construccion de un re- 
ducto fortificado no lejos de las riberas del Yaque del sur, entre 
Ama y San Juan de la Maguana. Este reducto, conocido con 
el nombre de -Tumba de los Indigenas., quedo rapidamente 
concluido y el coronel Viet anuncio con orgullo a Ferrand que 
si Dessalines osaba marchar hacia Santo Domingo por el sur, 
la fortificacion que acababa de construir se convertiria en la 
sepultura de los haitianosn."" 

Todas estas medidas adoptadas por Ferrand no podian de- 
jar de alarmar a los jefes militares haitianos, quienes conside- 
raban un peligro para el joven Estado tener su flanco oriental 
ocupado por los restos del ejercito napoleonico. Dessalines 
comprendio bien pronto que la intencion de los franceses era 
esperar el momento propicio para asaltar desde Santo Domin- 
go su antigua colonia y someterla de nuevo a la esclavitud. Le- 
monnier Delafosse es bien explicito al respecto: 

Si esta parte espafiola hubiera sido ocupada, se la hu- 
biera conservado para Francia; y se hubiera estado en 
condiciones de esperar circunstancias favorables para 
recuperar lo que se habia perdido, para reconquistar la 
bella parte francesa, cuyas riquezas fueron entregadas, 
abandonadas a los negros. Esta opinion no es absoluta- 
mente el sueno de una imaginacion ardiente, juzgando 
segun los acontecimientos; la cosa era factible.IM 

'" Thomas Madioii, op. cit., Vol. III. pp. 14@141. 
'"J. B. Lemonnier Delafosse. op. d.. p, 94. 



Es decir, que el proposito de Ferrand era recuperar la 
parte occidental de la isla, la que fuera la mas rica posesion 
de Francia y cuyo dominio habia causado los desvelos de Na- 
poleon y de la burguesia francesa, asi como una montana de 
cadaveres. Este objetivo era tan evidente que es, otra vez, Le- 
monnier Delafosse quien se encarga de senalarlo: 

Ferrand habia, pues, conducido y llevado a feliz ter- 
mino su proyecto: poseer un punto de partida, para 
de alli poder reconquistar un dia toda la Isla de Santo 
Domingo, de la cual, por nuestra ocupacion, los dos 
tercios pertenecian a Francia. Aquel era un nuevo pe- 
riodo que habia que recorrer."" 

El proyecto de Ferrand, en consecuencia, no solamente 
comprendia reconquistar Haiti, sino tambien restablecer la 
esclavitud como ya se habia hecho en el Santo Domingo Espa- 
nol. El 16 Nivoso, Ano xiii, promulgo, desde su cuartel general 
de Santo Domingo, un decreto que vendria a demostrar sus 
verdaderas intenciones; decreto que por sil importancia trans- 
cribiremos in extenso: 

L. Ferrand, Comandante en Jefe 
de Santo Domingo, Decreto. 

Santo Domingo, 6 de enero 1805. 

Siempre ocupado en tomar las disposiciones necesarias 
para aniquilar la rebelion de los negros en la colonia 
de Santo Domingo, y considerando que una de las mas 
eficaces para conseguir este objeto es la de disminuir la 
poblacion y de privarles, tanto como sea posible, de los 
medios de poder hacer reclutamientos; 



Considerando que ese reclutamiento debe caer natu- 
ralmente, sobre los negros y gentes de color de menos 
de catorce anos, y la politica a la vez que la humani- 
dad, reclaman que la autoridad legitima tome medi- 
das para impedir que los sexos de esta edad y de este 
color participen en crimenes y en una revuelta que 
los conduciria, inevitablemente, a los castigos mas te- 
rribles; 
Considerando que es beneficioso para la colonia que 
las diferentes edades de esajuventud sean distinguidas, 
y que las mas peligrosas sean sacadas de su territorio, 
mientras que las otras, cuidadosamente conservadas 
en los buenos principios y distribuidas en los departa- 
mentos fieles, puedan un dia concurrir, con sil traba- 
jo, a su restauracion; 
Considerando tambien, que los habitantes vecinos de 
las fronteras sublevadas y las tropas que estan formando . . 
el cordon, merecen que el gobierno les recompense por 
las fatigas y los peligros a que estan continuamente ex- 
puestos. 
Ha decretado y decreta lo que sigue: 
Art. 1.- Los habitantes de las fronteras de los Departa- 
mentos del Ozama y del Cibao. asi como las tropas em- 
pleadas en los puestos guarnecidos del cordon, estan 
y continuan estando autorizadas a extenderse por los 
territorios ocupados por los sublevados, a perseguirlos 
y a hacer prisioneros a todos aquellos del uno o del 
otro sexo que no pasen de la edad de catorce anos. 
Art. 2.- Los prisioneros procedentes de estas expedi- 
ciones seran propiedad de los captores. 
Art. 5.- Los ninos varones capturados, que tengan me- 
nos de diez anos y las negras, mulatas, etc., menores de 
diez anos, deberan quedar expresamente en la colo- 
nia, y no podran ser exportadas bajo ningun pretexto. 
Los captores podran, segun su gusto, o dejarlos en sus 



plantaciones o venderlos a los habitantes que residan 
en los Departamentos del Ozama y del Cibao. 
Art. 4.- Los negros y personas de color de los que se 
hace mencion en el articulo precedente y que no de- 
beran ser exportados, no seran considerados como 
propiedad de los captores y no podran ser vendidos 
por ellos, mientras no se hayan provisto para cada un 
individuo, en el Departamento del Ozama, de un cer- 
tificado de personas notables de Azua, visado por el 
Comandante Ruiz, y en el Departamento del Cibao, de 
otro certificado igual del Ayuntamiento de Santiago, 
visado por el Comandante Serapio, que compruebe 
que esos negros, etc., han sido efectivamente captura- 
dos en el territorio ocupado por los sublevados y que 
formaban parte de ellos. 
Las personas notables de Azua y de Santiago llevaran 
registros en los cuales se inscribiran, sin interrupcion, 
los certificados que ellos expidan y les sera acordado 
dos pesos que pagaran los captores, por cada un cer- 
tificado. 
Art. 5.- Los ninos varones de diez a catorce anos y las 
negras, mulatas, etc., de doce a catorce anos, seran ex- 
presamente vendidas para ser exportadas. 
Art. 6.- Los designados para la exportacion no podran 
ser embarcados en ningun otro puerto que no sea el 
de Santo Domingo, en donde se pagara por derecho. 
en favor del gobierno, cinco por ciento de exportacion 
sobre el precio de la venta. 
Art. 7.- Los que lleven esos negros y gente de color a 
Santo Domingo, para ser vendidos y exportados, esta- 
ran obligados a procurarse, para cada individuo, en 
el Departamento del Ozama, un certificado expedi- 
do por las personas notables de Azua, visado por el 
Comandante Ruiz, y en el Departamento del Cibao 
un certificado igual del Ayuntamiento de Santiago, 
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visado por el Comandante Serapio, en el que se com- 
pruebe que esos negros, etc., han sido efectivamente 
capturados en el territorio ocupado por los sublevados 
y que formaban parte de ellos. 
Esos certificados deberan igualmente ser inscritos en 
los registros llevados por los notables de Azua o de San- 
tiago, y por cada uno de ellos se pagaran dos pesos. 
Art. 8.- Ningun negro, etc., podra ser embarcado en 
Santo Domingo, sin que el General en Jefe haya dado 
para ello una autorizacion particular que el expedira 
en presencia de los documentos exigidos. 
Art. 9.- Se consideraran como objetos robados y se con- 
fiscaran o reclamaran donde quiera que se encuentren 
en la colonia de Santo Domingo, asi como en las colo- 
nias vecinas, los negros y gentes de color para los cuales 
no se hubieren llenado las formalidades indicadas. 
Art. 10.- Toda persona que haya conservado o vendi- 
do, asi como tambien, toda persona que haya exporta- 
do o tratado de exportar negros, etc., de la colonia, sin 
haber llenado las formalidades arriba indicadas, esta- 
ra obligada a pagar cincuenta pesos de multa por ca- 
beza; y todo propietario o capitan de buque. asi como 
todo funcionario civil o militar, que haya dado o haya 
sido sorprendido ayudando a un fraude de este gene- 
ro, sera reducido a prision o privado de su empleo, y 
pagara cien pesos por cabeza de negro, etc., sustraido 
o que se haya intentado sustraer. 
Art. 11.- La retribucion acordada a los Ayuntamientos 
de Ama y de Santiago por los certificados que tengan 
que expedir, servira para los gastos comunales y solo se 
descontara de esa suma, la cantidad que juzgaren conve- 
niente los senores notables, para el sueldo del Secretario. 
Art. 12.- Los comandantes militares y los notables que- 
dan encargados, en sus respectivos departamentos, de 
la ejecucion del presente decreto, principalmente en 



lo qiie concierne a lavigilancia necesaria para impedir 
toda clase de abuso respecto a esto. 
Art. 13.- En el instante en que los siiblevados, recono- 
ciendo su error, hagan acto de sumision al Emperador 
de los franceses; en manos del General Ferrand y qiie 
haya seguridad de que ellos proceden de buena fe, to- 
das las hostilidades seran suspendidas. 
El presente decreto, que sera traducido e impreso en 
los dos idiomas (frances y espanol) en numero de dos- . . 
cientos ejemplares, publicado y fijado en las ciudades y 
pueblos de los Departamentos del Ozama y del Cihao, 
sera registrado en la Oficina de Inspeccion Colonial; 
en la Secretaria de la Comision Provisional de la Justi- 
cia y depositado en las Secretarias de los Consejos de 
Notables del Departamento. 
Hecho en el Cuartel General de Santo Domingo, el 16 
Nivoso, Ano xiii (6 enero 1805). 
El General de Brigada, Comandante en Jefe. Capitan 
General Interino, Miembro de la Legion de Honor. 

Firmado: FERKAND.~"" 

Este decreto no solamente ordenaba realizar agresiones 
contra la joven nacion vecina, sino que impudicamente d is  
ponia la caceria de haitianos, sil captura, venta como esclavos 
y exportacion cual productos agricolas, y, lo que es mas grave 
aun. la de ninos de ambos sexos de 10 a 14 anos de edad. Claro 
esta, los historiadores Del Monte y Tejada, Pichardo, Marrero 
Aristy, Inchaustegui. Pena Batlle, Coiscou Hennqiiez, Sanchez y 
Saiichez, etc., ignoran en sus obras la existencia de este infame 
decreto y todos senalan qiie Dessalines invadio el Santo Domin- 
go Espanol para hacer .unica e indivisible la isla. y asesinar 

'" Emilio Rodripi ir  Drmorizi, I n m ~ i o n > r . .  . pp. 104-106. 



blancos~~. Jose Gabriel Garcia es de los contados que con mucha 
vaguedad dice que Ferrand, al 

autorizar a los habitantes de la frontera para reducir 
a la servidumbre, a las personas de ambos sexos, ma- 
yores de catorce anos, que hicieran prisioneras en te- 
rritorio haitiano, [...] dio pretexto a Dessalines, que 
desde el dia en que se proclamo la independencia no 
pensaba sino en realizar la indivisibilidad politica de 
la isla, para inaugurar el periodo historico de la inva- 
sion haitiana [...]."'Y 

Ninguno de estos historiadores, incluyendo a Garcia. 
quien omite senalar que la disposicion de Ferrand convertia 
en esclavos a los haitianos y se limita a indicar que los %reducia 
a la servidumbre,,, toca el aspecto fundamental del problema; 
vale decir, el de la preservacion del primer Estado creado por 
la raza negra. Ninguno analiza lo que representaba para los 
haitianos la permanente amenaza y las constantes agresiones 
del ejercito frances comandado por el esclavista Ferrand; nin- 
guno se refiere al aspecto humano de la situacion ni lo que 
significaba para Haiti que se despoblase iy en que forma! su 
territorio. 

Es el Dr. Alejandro Llenas, en articulo publicado en E l D e  
minicano, de Santiago de los Caballeros, en fecha 17 de mayo 
de 1874, bajo el titulo *Invasion de Dessalines,,, quien en brevi- 
simas palabrasjuzga en sujusta medida el decreto de Ferrand: 

Tal orden autorizaba el ~xtaminio a2 In raza aJiicana, q dio pretexto 
n D~.rsnlines para pr+rar una formi&ible expetlicih,~ .' "' 

iQiie certero analisis! !Que correcta conclusion! Porque, 
como los objetivos basicos de la alianza entre la$ masas negras 

II-3 Jose G a b d  Garcia. op. d., Vol. 1, p. 327. 

""Ernili<i Rodrigur~ Drmoi-izi, Iniinrimipr .... p. 190. (Itdirnr nmh-m). 



y la clase media mulata en el poder revolucionario eran lo- 
grar y asegurar la libertad de los negros y la independencia, 
los jefes militares haitianos tuvieron que hacerse las siguientes 
preguntas: 

garantizar la libertad de los negros y la indepen- 
dencia del recien nacido Estado mientras hubiera en la isla un 
ejercito que los hostigaba, que constituia una amenaza para 
la soberania de Haiti y que hacia esclavos a sus ciudadanos? 
<Podrian permanecer impavidos mientras Ferrand procuraba 
"disminuirn, ~~extenninarm y *exportar. a los haitianos que 
con tanta bravura y a un costo altisimo habian luchado por su 
libertad? ,:Podrian llegar a un arreglo pacifico con Ferrand sin 
atentar contra las conquistas logradas por la revolucion y sin 
•ásometerse al Emperador de los franceses.? dispues- 
tos a %reconocer el error. de declararse libres e independientes 
y a subordinarse a Napoleon para que Ferrand .suspendiera 
las hostilidades~? Las respuestas tuvieron que ser categoricas: - 
no, no, no; mil veces no. Por algo habian luchado y jurado 
morir cien veces antes que vivir bajo la dominacion francesa. 

Entonces. para Dessalines, Petion, Christophe y los demas 
jefes militares unicamente habia un camino abierto: tomar la 
parte oriental de la isla y expulsar a los franceses. Es decir, 
que la contingencia historica y la realidad concreta dictaban 
la ocupacion del Santo Domingo Espafiol y el aniquilamiento 
de Ferrand, de sus tropas y de sus aliados esclavistas, a fin de 
salvaguardar la nacionalidad, la libertad de los negros y la in- 
dependencia de Haiti. La invasion de Dessalines, por lo tanto, 
hay que contemplarla a la Iiiz de esa necesidad objetiva del 
joven Estado haitiano; hay que considerarla un acto de legiti- 
ma defensa tendente a preservar la nacion y a proteger a sus 
ciudadanos, y no como pretende la casi totalidad de nuestros 
historiadores, una .barbara expedicion para aiesinar blancos 
y realizar la indivisibilidad politica de la isla*. 

En mayo de 1804 Dessalines habia advertido a los habi- 
tantes del Santo Domingo Espanol. a raiz de los sucesos de 
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Santiago con el mayor Derveaux, que no hicieran caso a las in- 
citaciones y provocaciones de Ferrand, de los esclavism france- 
ses que habian huido de Haiti y de los presbiteros Jose Vasqiiez 
y el padre Vives, quienes pintaban a los haitianos cual herejes y 
canibales, y mantenian una campana de descredito y ultraje 
hacia el pueblo que acababa de declarar su independencia. 
Precisamente, este padre Jose Vasquez fue el mismo que en 
1793 engano a Toussaint, Jean-Francois, Biassou y Dessalines 
con las falsas promesas de que el rey de Espana daria la liber- 
tad a los negros de Saint-Domingue, y quien actuo como agen- 
te realista dentro del ejercito de Jean-Francois que combatia 
bajo bandera espanola. 

Dice Alfred Viau que cuando Jean Francois entro en Fort 
Dauphine (Fort-Liberte), el 6 dejulio de 1794, 

[. . .] pidio a las autoridndes el saqueo de esta ciudad. Su  
petirion fue sostenida por Vasqua, su confisw y uicario ge- 
nerd &l qkri to .  Los espanoles, temiendo que se pasara 
al partido republicano como Toussaint Louverture, 
le acordaron todo cuanto solicito [...l. La poblacion 
blanca de Fort-Dauphine no experimento la menor 
inquietud sabiendo que estaba al servicio del Rey de 
Espana. La guarnicion europea, compuesta de re- 
gimientos del Cantabrico, de Nueva Espana y de La 
Habana, estaba en posicion de batalla en la plaza de 
armas bajo las ordenes del Coronel Montalvo. Las ban- 
das de Jean-Francois tambien estaban con las armas 
dispuestas e impacientes de recibir la orden de preci- 
pitarse sobre los franceses, que hasta el momento ni 
se les ocurria pensar en la suerte que les esperaba. El 
Padre VRFguez celebm PL ofuw divino y en la plaul de armas 
bmdijo las tropas n e p s  y sus bandpras. Una vezfinalizada 
esta c m n i a ,  dio su mano a besar a Jean-Francois di&%- 
dole: & x t m i n a d  a estos ateos, regicidas y judios.. Acto 
seguido la guarnicion europea se encerro en el fuerte 



de la plaza y los asesinatos comenzaron en las calles y 
en las casas. En pocas horas 950 hombres, mujeres y 
ninos habian sido asesinados [.. .] ."' 

Es decir, el padre Vasquez, que en 1804 llamaba *herejes y 
can~ihalesn a los haitianos, en 1794 habia tildado de *ateos, re- 
gicidas yjudios* a 950 hombres, mujeres y ninos blancos e in- 
cito a las tropas de Jean-Fran~ois para su criminal exterminio. 
No disponemos de otros datos sobre las actividades del padre 
Vasquez en la colonia francesa de Saint-Domingue durante el 
tiempo que actuo en calidad de capellan del ejercito de Jean- 
Fran~ois, periodo que duro hasta julio de 1795, fecha en la 
que, por el Tratado de Basilea, Espana acordo la paz con Fran- 
cia y se retiro de la guerra. Dudamos mucho, sin embargo, que 
en las otras ciudades y plazas tomadas porJean-Fran~ois no .se 
repitieran las escenas inqiiisitoriales de Fort-Dauphine, y que 
las tropas negra5 de lai cuales era vicario general y "pastor. 
dejaran de recibir sus bendiciones y exhortaciones para que 
asesinaran ninos, mujeres y hombres inocentes, considerados 
por el -ateos, regicidas yjudios~.  

Con sobradas razones Dessalines no pudo menos que 
recordarlo y referirse a el, aunque sin mencionar su nombre, 
cuando el 8 de mayo de 1804, desde el cuartel general del 
Cabo, dirigio su comentada .Proclama a los habitantes de la 
parte espanolan: 

[...] Ya me aplaudia del feliz exito de mis cuidados, 
que no tendian sino a evitar la efusion de sangre; pem 
un Sacerdott Janbtiro todavia no hnbk imbuido m vuestras 
n l m a s  la rabia que le domina; pero el insensato Ferrand 
no habia aun vertido entre vosotros los venenos de la 
mentira y de la calumnia [.. .] . lL2  

" '  Alfrrd \'iau. N p s ,  rnmulaior, hlnnros .... p. 82. (Itdirnr nucs&nr). 
"'Emilio Rodrigiiez Demorizi. Invasimr .L . ,  pp. 97-98, (Ifiiiirm nurslrar). 



Las actividades, nada cristianas, del padre Vasquez quizas 
puedan servir de punto de partida para comprender por que 
fue muerto, el 6 de abril de 1805, junto a otros sacerdotes, 
y quemado con los escanos del coro y los confesionarios de 
su iglesia, cuando el e] ercito de Dessalines paso por Santiago 
despues de levantar el sitio que habia impuesto a la ciudad de 
Santo Domingo. Quizas antes de morir recordara a las inocen- 
tes criaturas asesinadas por su causa, y acaso con sus ultimas 
palabras: <.No temais, recibid la muerte con alegria; en verdad 
os digo que hoy tendremos coronas de laurel en el Paraiso.,"" 
dio a entender que iba a reunine con sus victimas. Pero nos 
hemos adelantado a los acontecimientos y, obligatoriamente, 
tendremos que volver hacia atras. 

Aunque es cierto que Dessalines tardo algo mas de un ano 
en intentar desalojar a los franceses del Santo Domingo Espa- 
nol -lo que obedecio, fundamentalmente, a la enorme tarea 
que represento fundar el Estado, reorganizar la produccion 
agricola, restablecer el comercio, etc.- desde el momento 
en que conocio el decreto de Ferrand ordeno a sus generales 
aprestar las tropas para marchar hacia el este. Su plan militar 
era sencillo: invadir con dos cuerpos de ejercito, uno por el 
norte y otro por el sur, que convergerian sobre la ciudad de 
Santo Domingo, donde se encontraba atrincherado Ferrand; 
poner sitio a la ciudad; obtener la rendicion de los franceses 
y expulsarlos de la isla. Desalines considero que reuniendo 
frente a las murallas de Santo Domingo un enorme ejercito 
obtendria una facil capitulacion, y por ello no contemplo el 
traslado de la artilleria de sitio que se requeria para tomar la 
ciudad. Este error, este olvido, seria decisivo en su fracaso. .. 

El emperador de Haiti entro en campana el 16 de febrero de 
1805 al pasar revista, en la villa de Petite-Riviere de l'ktibonite, 
a las tropas del general Gabart. Para el dia 21 habia reunido 

"' Thomas Madiou. o/). d.. t'ol. III, p. 185. Citado tambien por Alfred Viau, 
O/> ni. p. 169. 



en Mirabelais los componentes del Ejercito del Sur, mientra 
Christophe hacia lo mismo en Fort-Liberte con el Ejercito del 
Norte. Las fuerzas reunidas por Dessalines y los jefes militares 
haitianos para aniquilar a Ferrand, asegurar su flanco izquier- 
do, garantizar la libertad de sus ciudadanos y proteger la inde- 
pendencia de Haiti mediante la unificacion politica y militar 
de toda la isla, fiieron abrumadoras. 

El Ejercito del Sur, bajo su mando directo, estaba formado 
por tres divisiones: la Primera Division del Oeste o del Artibe 
nite, con 7,800 hombres, comandada por Petion y los generales 
Magloire Ambroise y Daut; la Segunda Division del Oeste, con 
4,500 hombres, comandada por Gabart y los generales Cange 
y Magny; y la Division del Sur, con 6,000 hombres, comanda- 
da por los generales Geffrard y Moreau (estas tropas ambaron 
frente a los muros de Santo Domingo pocos dias antes de que 
se levantara el sitio). El Ejercito del Norte estaba compuesto 
por la Division del Norte, con 9,000 hombres, comandada por 
Christophe y los generales Toussaint Brave, Clerveaux, Romain, 
Raphael y Lalondrie. En total: cerca de 30,000 soldados. 

El 22 de febrero estos cuerpos de ejercito penetraron en 
territorio del Santo Domingo Espanol por Las Caobas y Las 
Matas en el sur, y por Sabana Larga y Guayubin, en el norte. 
El Ejercito del Sur tomo San Juan de la Maguana el dia 25 y 
en su marcha hacia la ciudad capital solamente encontro la 
debil e infructuosa resistencia que le presento el coronel Viet 
y 300 soldados en el reducto Tumba de los Indigenas. La fan- 
farronada del oficial frances de convertirlo en sepultura de los 
haitianos no paso de sus promesas a Ferrand, y el propio Viet, 
prisionero, vena antes de morir ejecutado como la fortifica- 
cion se transformo en cementerio de sus tropas. Ama fue t e  
mada el 1" de marzo despues de ser abandonada por el oficial 
frances Bruys, y Bani el dia 4 antes del repliegue del coronel 
Aussenac. Las tropas haitianas marcharon rapidamente y el 6 
de marzo llegaron a los muros de Santo Domingo. Dessalines 
establecio su cuartel general en la Estancia Galard (Gala) y 



al dia siguiente intimo a Ferrand, por escrito, asi como a los 
habitantes de la ciudad, a que le entregaran la plaza y se some- 
tieran a su autoridad. Ferrand respondio incendiando la po- 
blacion de San Carlos y concentrando la defensa al recinto de 
las murallas."' Habia comenzado el sitio que duraria 21 dias.. . 

Mientras Dessalines marchaba sin tropiezos serios por el 
sur, Christophe, con 9,000 soldados de la Division del Norte, 
habia llegado el 23 de febrero a las orillas del n o  Yaque del 
norte, frente a Santiago de los Caballeros. Al dia siguiente en- 
vio un emisario al coronel Jose Serapio Reinoso del Orbe para 
que informara en esa poblacion que no tenia intenciones hos- 
tiles contra los dominicoespanoles, que iba rumbo a la ciudad 
de Santo Domingo para ayudar a expulsar a los franceses y 
que, en consecuencia, solicitaba autorizacion para pasar por la 
plwa con su ejercito. Indico Christophe, que en caso de que 
se le concediera permiso para atravesar la ciudad garantizaria 
y respetaria la vida, derechos y bienes de sus pobladores, pero 
que si encontraba oposicion no seria responsable de las conse- 
cuencias ni de la conducta de sus tropas. 

La poblacion de Santiago no queria oponerse al paso de 
Christophe. Sin embargo, Jose Serapio Reinoso realizo una 
reunion en su casa y alli, segun afirma el testigo Gaspar Arre- 
dondo y Pichardo, l...] desoyendo los consejos [. . .]  se decidio 
hacer resistencia como consecuencia al hecho del 15 de octu- 
bre de 1804. Reinoso preferia la muerte a que se le considera- 
ra en convivencia con los negros [...]>>."5 

Del Monte y Tejada tambien se refiere a las causas que 
originaron los sucesos de Santiago al senalar que 

Reinoso del Orbe, sin embargo de las dificultades que 
habia que vencer para impedir el transito de los negros, 

"' Jean-Jaques Desialines. *Diario de la campana de Santo Domingo-. En 
Emilio Rdriguez Demorizi. Invnrioncr ..., pp. 1W114. 

'" Emilio Rodrigiiez Demorizi. Inuar k.... p. 151. 



no queriendo que los franceses vieran confirmadas las 
sospechas a que habia dado margen el suceso relativo 
al General Derveaux y su tropa, sostuvo que era preci- 
so re~istir."~ 

Es decir, que contra la opinion sensata de la mayoria de 
los santiagueros, que nunca habian considerado enemigos a 
los haitianos y que, aunque estaban disgustados por la imposi- 
cion de la contribucion, continuaban comerciando en ganado 
y productos de uso y consumo con Haiti, Jose Serapio Reinoso 
del Orbe decidio oponer 1,700 hombres mal armados y sin 
disciplina militar a los 9,000 veteranos soldados de Christophe. 

El coronel Jose Serapio Reinoso obtuvo de Christophe un 
plazo de tres dias para dar respuesta a su solicitud de transi- 
to, tiempo que intento aprovechar para constmir dos puntos 
fortificados: uno en las orillas del Rio Yaque y otro en La Em- 
boscada. Enterado Christophe de esta estratagema, el 25 de 
febrero ordeno a sus tropas avanzar hacia Santiago, no sin que 
antes Jose Campos Tavares, quien combatia del lado haitiano 
al mando del Batallon Yaque, integrado por mulatos y negros 
cibaenos, hiciera un ultimo intento por evitar el choque arma- 
do  y el consecuente e inutil derramamiento de sangre. 

Expresa el citado Gaspar Arredondo y Pichardo que Jose 
Campos Tavares se presento a las orillas del rio y dirigio la pa- 
labra a los 200 hombres que, al mando de don Manuel Reyes 
con dos canones en pesimo estado, pretendian cerrar el paso 
al ejercito haitiano: 

Ciudadanos: Yo soy del pais en que vosotros nacisteis. 
Yo he sido companero vuestro, yo no podrejamas pres- 
cindir del afecto que les he merecido siempre y en todas 
las epocas. Tengo todavia parientes en ese suelo que va 

"6Ant~n io  del Monte y Tejada. op. d., Vol. 111. p. 243 



a destrozarse. Venero aquellas personas que siendo su 
esclavo, me tenian siempre sobre el rango de la clase li- 
bre, dispensandome sus cuidados y atenciones, como si 
procediese de ellos mismos. Vive aun el Senor Vicario 
don Pedro Tavares, (eclesiastico octogenario de que 
fui esclavo y en cuya casa naci) y sus hermanos, cuyo 
apellido llevo. Tengo mil motivos de compadecer la 
suerte de ustedes y de interesarme por su tranquilidad 
y futura conservacion. Se lo que va a suceder. Conozco 
la situacion en que se hallan. Veo las fuerzas del ejer- 
cito a que vengo unido. He penetrado sus intenciones. 
Son temibles las ordenes que tenemos y muy rigurosas 
para en caso de encontrar oposicion a nuestro transito, 
asi como son tambien fuertes contra la tropa cuando 
se desmande, o sea cualquiera de ustedes ofendido en 
lo mas leve por uno de nosotros, dejando libre el paso 
que queremos para la capital, a batirnos con los fran- 
ceses que la ocupan. Esto nada mas quiere el gobierno 
haitiano. Abran los ojos, reflexionen. No se dejen alu- 
cinar, ni se preocupen. Yo les hablo como amigo, como 
espanol y como paisano. El jefe nuestro esta de buena 
fe; pero se indigna hasta el extremo cuando piensa que 
se han de poner obstaculos a su transito. La suerte de 
ustedes es lastimosa, si no piensan como deben en este 
negocio para ustedes vital. Sentire en lo infinito de mi 
corazon llegar a mi patria e inundada de sangre, y de- 
jar a mis amigos yertos en medio de sus calles y plazas. 
Esto va a suceder irremisiblemente. Solo con la pruden- 
cia lo podran ustedes evitar. Pongo a Dios por testigo 
de que en darles este aviso no tengo otra intencion, ni 
me lleva otro interes que el de salvarlos y salvar tantos 
inocentes como van a exponerse dentro de dos horas 
a ser sacrificados por un capricho, el mas temerario y 
desatentado. No traten de resistencia; vuelvan pacifi- 
camente al seno de sus familias sin el estruendo de las 



armas, y se convenceran de que este consejo no es mas 
que efecto del animo y de la gratitud. Si asi no lo hacen 
cuenten con su exterminio. No es posible imaginar- 
se otra cosa. Alla va una nueva embajada, compuesta 
de dos sujetos que le son a ustedes conocidos,* denles 
una contestacion conforme, y cuenten con la seguri- 
dad de sus casas, personas y propiedades. Yo me despi- 
do de vosotros, queridos amigos, y voy a incorporarme 
al ejercito que teneis a la vista, con la dulce esperanza 
destinada por estos antecedentes, que contrarian las 
ordenes pronunciadas. Adios."' 

Todos los esfuerzos por evitar el derramamiento de sangre 
fueron inutiles. Al ser rechazado el nuevo parlamento se inicio 
el combate; los haitianos cruzaron el no, arremetieron contra el 
reducto y en pocos minutos lo arrollaron. Las tropas de Christe 
phe atacaron a Serapio Reinoso en La Emboscada y derrotaron 
tambien a los 1,500 hombres que alli intentaron oponerseles. 
En este combate, el coronel Jose Serapio Reinoso del Orbe, 
testarudo y valiente como pocos, encontro la muerte y, aunque 
es cierto que ofrendo su vida para evitar que los franceses sos 
pecharan que tenia simpatias hacia la causa haitiana, no lo es 
menos que con su inutil actitud origino el derramamiento de 
sangre inocente, y que se sembraran las semillas del odio entre 
los haitianos y los habitantes del Santo Domingo Espanol. 

Sostiene Madiou que los haitianos tuvieron 60 heridos 
y unos 300 muertos;"' bajas que son confirmadas por el Dr. 
Alejandro  llena^."^ En las primeras horas del dia 26, las tropas 
de Christophe entraron en Santiago y es de todos conocido 
que las advertencias de Jose Campos Tavares se convirtieron 

* Los oficiales del Batallon Yaque Francisco Reyes y Pedro. .. (v ver no- 1 I R ) .  
'"Emilio Rodngiiez Demorizi. Invar inr .~  . . .  pp. 1.5.5-156 
"XThornas Madiou, op. d.. Vol. 111, p. 176. 
'19 Emilio Rndn'pez Demonzi, Ini~mionrs ..., p. 191. 



en realidad: los heridos fueron rematados; se ahorco a las 
*personas notables* del ayuntamiento (Francisco Raimundo 
Campo, Francisco Escoto, Jose de Rojas, Jose Nunez, Juan 
Curiel, N. Del Monte, Norberto Alvarez, Antonio Rodriguez 
y Blas Almonte), autorizadas por el decreto de Ferrand a expe- 
dir certificados sohre la captura y venta de los haitianos que se 
destinaran a la esclavitud o a la exportacion, asi como a poner- 
lo en ejecucion en el Departamento del Cibao, y sus cadaveres 
pendieron por varios dias de los portales del propio cabildo, 
frente a la plaza de armas de Santiago; y las tropas desmanda- 
das degollaron a docenas de victimas. Christophe designo a 
Jose Campos Tanres gobernador del Departamento del Cibao 
y tanto Del Monte y Tejada,Im como Gaspar Arredondo y Pi- 
c h a r d ~ ' ~ '  - q u i e n  fuera de los contados francofilos que sobre- 
vivio, segiin su propia confesion- afirman que mucha vidas 
se salvaron por la intervencion de este. 

Christophe continuo la marcha con su division hacia 
Santo Domingo, a la que arribo en la manana del 7 de marzo 
en el momento en que los generales Petion y Gabart orde- 
naban a sus tropas cavar trincheras y construir gaviones para 
reforzar el cerco a la ciudad. No intentaremos pormenorizar 
sobre el sitio y su levantamiento, que algunos de nuestros 
historiadores califican falsamente de -victoria dominicana,,. 
Dessalines, a pesar de carecer de artilleria, multiplico sus es- 
fuerzos por estrechar el asedio a la plaza y lograr su rendi- 
cion. Afirma el Dr. Llenas, en sil citado articulo, que: 

Ya la ciudad estaba reducida a la extremidad; ya Dessa- 
lines se disponia a coronar el sitio con un asalto gene- 
ral; ya el General haitiano Papallier acababa de llegar 
en el Veng~urcon la artilleria necesaria [...], cuando 

'"'Antonio del Monte v Tejacjada. op. cit.. Vol. III.  p. 244. 
'U '  Emilio Rodripez Demoriri. Invnrimrs ... p. 152. 



el 26, (de marzo) los buques franceses aparecieron 
en alta mar, e hicieron senales que reanimaron a los 
~i t iadosn. '~  

En efecto, Dessalines habia tenido noticias de que una 
flota francesa navegaba por el Mar Caribe y el dia 27, senala- 
do para realizar el asalto general sobre Santo Domingo, cinco 
buques, tres fragatas y algunas corbetas, bajo las ordenes del 
contralmirante Missiessy, aparecieron en la rada de Santo Dw 
mingo y comenzaron a desembarcar tropas y alimentos para 
socorrer a los sitiados. Pero ese no fue el hecho importante, 
sino que la flota, en el atardecer del dia 28, izo velas y en- 
rurnbo al oeste: hacia Haiti. De inmediato, los jefes militares 
haitianos temieron un ataque contra su nacion, sobre todo, 
porque no habian descartado que Napoleon cumpliera el pro- 
posito de recuperar su perdida colonia y, despues de convocar 
un consejo de guerra, decidieron levantar el sitio para, a toda 
marcha, regresar a Haiti a confrontar la posible agresion fran- 
cesa. La misma noche del 28, el ejercito haitiano de 30,000 
hombres abandono las trincheras y marcho hacia occidente. 
Las tropas levantaron el sitio con tal rapidez y con tanto sigilo, 
que fue bien entrado el dia 29 cuando los sitiados franceses se 
dieron cuenta de ello. 

Las divisiones comandadas por Gabart, Petion y Geffrard 
regresaron por la ruta que habian venido, por el sur; la division 
de Christophe, por el norte. Y es aqui donde comienza la tra- 
gedia: Monte Plata, San Pedro y Cotiii reducidos a cenizas; 900 
veganos fueron arrasuados hasta Santiago; se degollo a decenas 
de mocanos y se incendio el poblado; en Santiago se fusilo y 
quemo en la iglesia al padre Visquez y a docenas de prisioneros; 
se traslado a Haiti a 249 mujeres, 430 ninas y 318 ninos; en fin, la 
Division del Norte dejo tras las huellas de sus 9,000 soldados un 



rastro de sangre que creo un enorme abismo entre los pueblos 
que compartian la isla de Santo Domingo. 

El historiador haitiano Jean Price-Mars expresa que: 

Al verse frustrado en sus esperanzas y burlado por las 
circunstancias, Dessalines monto en colera. Su irrita- 
cion y su despecho no tuvieron limites. Se enorgullecia 
de haber ordenado a sus subalternos que por doquier 
arrasaran con todo en el territorio enemigo por el que 
volvieran a pasar. Y de tal suerte, la retirada del ejercito 
haitiano fue uno de los episodios mas dramaticos y san- 
grientos de una dramatica y sangrienta historia. Incen- 
dio de chacras; destrucciones de ganado; fusilamiento 
de rehenes; apresamiento de mujeres y niiios, la brutal 
transferencia de los mismos al oeste, detras del ejercito; 
nada falto a tan triste cuadro de inutiles horrores. Para 
Dessalines, la gente del este se asemejaba a los blancos 
franceses, sus sempiternos enemigos [. . .] ."" 

Sin que tratemos de excusar lo injustificable, ni tampoco de- 
fender los desmanes de Dessalines, que hasta los historiadores 
haitianos Madiou y Price-Mars califican de saneentos, mons 
truosos e innecesarios, deseamos senalar que para enjuiciar 
desapasionada yjustamente estos acontecimientos tenemos que 
recordar la tactica de lucha utilizada por los militares haitianos 
en la sitiiacion existente en Haiti y tomar conciencia del estado 
animico o subjetivo de sus habitantes en este periodo historico; 
aspectos que casi ningun historiador dominicano se ha preocu- 
pado en analizar, ni siquiera superficialmente. 

Sobre el primer aspecto no nos parece aventurado afirmar 
que Dessalines, en su retirada del sitio de la ciudad de Santo 

"'J~an Pnce-Mals. In Rrpub1U.n <L Hnifiv In Rrpublicn Ihminkana. Vol. 1, p. 96. 



Domingo, repitio la tactica militar empleada en el oeste contra 
el ejercito frances: la de tierra arrasada. Y ello se explica, porque 
como al replegarse los ejercitos haitianos dejaron a sus espaldas 
un mortal y peligroso enemigo, a fin de debilitarlo, de evitar 
que pudiera abastecerse en las zonas rurales y que continuara 
sus agresiones contra Haiti, se hizo imprescindible de confor- 
midad con la tactica que tantos exitos produjo conua Leclerc 
y Rochambeau, dewta r  todos los campo del Santo Domingo 
Espanol por los que pasaran. El propio Dessalines, en su eAlocu- 
cion al pueblo al regreso del sitio de Santo Domingo., pronun- 
ciada en el cuartel imperial de Laville, el 12 de abril de 1805, 
expresa con mucha claridad este aspecto tacticc-militar: 

Hay una verdad que no admite duda: &m& no hay cam- 
pos no hay civdadps. Se desprende de este principio, que 
habiendo sido tomada a fuego y sangre toda la parte 
exterior de Santo Domingo, el resto de los habitantes 
y de los animales, arrancados de su suelo y conducidos 
a nuestra patria, la ventaja que el enemigo se proponia 
alcanzar de este punto de mira, resulto si no completa- 
mente nula por lo menos insignificante: consideracion 
poderosa que aumenta los otros frutos que hemos esco- 
gido de esta expedicion."" 

Sobre el segundo aspecto es Price-Mars quien, quizas sin 
proponerselo, llega al fondo de las causas que originaron las 
drasticas ordenes de Dessalines que enlutaron el Cibao. Ase- 
vera este autor, y lo repetimos, que: .[ ...] Para Dessalines, la 
gente del este se asemejaba a los blancos franceses, sus sempi- 
ternos enemigos>,."" 

En la tactica de .tierra arrasada., en eljiiicio de Price-Mars, 
producto del enfoque correcto de la realidad concreta del 

'"Emilio Rodriper Dcrnoriri. Ini>arimu~ ..., p. 107. (Ildirar nucstrar). 
Jean Pnce-Man, op. rit., pp. 97-98, 



Haiti de comienzos del siglo xrx; en las actividades de los *no- 
tables,, del Ayuntamiento de Santiago, encargados de ejecutar 
el decreto de Ferrand, y del padre Vasquez, se encuentran las 
causas de los hechos de sangre del Cibao. Ante estos cuatro 
elementos no podemos menos que preguntarnos: <No devasta- 
ron los haitianos su propio territorio para debilitar y derrotar 
a los franceses? <Cual opinion tenian todos los jefes militares 
haitianos, incluso Petion, de los blancos franceses? <No habian 
jurado todos, el 1" de enero de 1804, luchar hasta la muerte 
antes que vivir bajo la dominacion francesa y hasta borrar de la 
isla los ultimos vestigios del idolo esclavista europeo? les 
sucedio a los blancos esclavistas franceses que no pudieron sa- 
lir de Haiti al momento de la evacuacion del ejercito napoleo- 
nico? fueron tratados esos aempiternos enemigos- en 
el oeste? La propia historia haitiana responde muy claramente 
estas interrogantes que muy pocos de nuestros historiadores se 
han hecho, por lo menos en sus obras. 

Es decir, los dominicanos que han escrito y escriben s e  
bre estos acontecimientos, fanatizados por el problema racial, 
no ven la realidad historica y por ello mismo no pueden com- 
prender que el odio que el habitante del oeste tenia hacia los 
blancos franceses emanaba de la larga y brutal opresion a que 
estuvo sometido y, mas recientemente, de las sadicas y san- 
grientas medidas represivas de ese fanatico del terrorismo que 
se llamo Rochambeau. En otras palabras, que para los haitia- 
nos de 1805 todo lo que representaran los blancos, todo lo que 
oliera a frances o a francofilo, simbolizaba traicion, significaba 
dominacion y opresion, encarnaba la esclavitud; y todo lo que 
personificara la esclavitud debia y tenia que ser eliminado sin 
contemplaciones por dolorosos y repugnantes que fueran los 
metodos empleados. {Acaso habian jurado en vano al procla- 
mar la independencia en Gonaives? 

Los hechos historicos estan visibles. En el oeste fueron 
eliminados los blancos franceses, y como los habitantes de la 
parte oriental de la isla eran considerados semejantes a estos, 



nada tiene de extrano que tambien sucediera lo mismo en 
el Cibao: en Moca, en Santiago. Este profundo odio al siste- 
ma esclavista y al blanco asociado a el, sumado al temor de 
un nuevo intento napoleonico para reconquistar la perdida 
colonia -tentativa que no podia descartarse, ante las pe r s  
pectivas de la paz que se estaba negociando en Europa y las 
noticias de que dos escuadras estaban siendo alistadas en los 
puertos de Francia para zarpar hacia un destino desconoci- 
do.- y anadido tambien a la frustracion sentida frente a los 
esclavistas franceses atrincherados tras los muros de la ciudad 
de Santo Domingo - q u e  no fue tomada por la llegada de los 
buques del contralmirante Missiessy- hay que tenerlos muy 
en cuenta para juzgar sin pasiones y sin falsos nacionalismos 
los sucesos de 180.5. 

Es cierto que Dessalines actuo en 180.5 de manera muy 
distinta a Toussaint en 1801 lo que, en definitiva, ha deter- 
minado que el primero se recuerde por las dantescas escenas 
del Cibao y que el segundo se conserve en la memoria de los 
dominicanos como un benefactor. Pero cierto es, ademas, que 
hay que analizar las causas que impulsaron esta5 actuaciones 
tan diferentes y las coyunturas historicas que hicieron que 
uno se rememore con odio y el otro con carino y respeto. Y es 
que Dessalines, contrario a Toussaint, cometio el error funda- 
mental de no comprender la situacion economica-politica y el 
sentimiento particular de las diversas clases de la sociedad del 
Santo Domingo Espanol ante la unificacion de la isla. 

Mientras Toussaint adopto una politica conciliatoria y de 
alianza con los grandes terratenientes blancos y no afecto en 
lo mas minimo sus derechos de propiedad sobre los medios 
de produccion, estimulo el desarrollo de la agricultura y del 
comercio de exportacion con Estados Unidos e Inglaterra, ga- 
nandose el apoyo de esta clase dominante; Dessalines, con la 
guerra a muerte emprendida contra los blancos franceses, con 
la declaracion de que ningun blanco jamas sena propietario 
de la tierra en la isla, con la nacionalizacion de los inmuebles 



rurales y la reforma agraria que inicio desde el momento mis- 
mo de proclamar la independencia de Haiti, alarmo en grado 
sumo a la clase terrateniente-esclavista de la parte oriental de 
la isla; grupo social que, ademas, se encontraba profundamen- 
te influenciado por la propaganda de Ferrand y el clero catoli- 
co, entonces firme aliado de los colonialistas franceses. Asi, los 
grandes y medianos terratenientes que en 1801 se unieron a 
Toussaint, lo colmaron de bendiciones y lo recibieron como al 
Papa, en 1805 entraron en marcada contradiccion con Dessa- 
lines. temiendo perder las prerrogativas sociales y economicas 
de que disfrutaban en una sociedad que se caracterizaba por 
descansar en el trabajo esclavo. 

Aunque los hateros y comerciantes del Cibao, particular- 
mente los de Santiago de los Caballeros, contemplaron favora- 
blemente la unidad politica de la isla porque les garantizaria 
las exportaciones de ganado, cueros y tabaco hacia el oeste y 
la importacion, tanto desde Haiti como de Estados Unidos, de 
los articulos de uso y de consumo no producidos en el merca- 
do, y, se habian adelantado a reconocer la autoridad haitiana 
enarbolando su bandera: Dessalines no supo aprovechar el 
apoyo que le ofrecio esta importante zona que era la principal 
productora y exportadora contando, ademas, con el 51 % de la 
poblacion total del Santo Domingo Espanol, y alejo a esos alia- 
dos al imponerles la conttibucion de guerra a que ya hicimos 
referencia. Fue esta contribucion, y no sentimiento antihaitia- 
no alguno, la causante de los temores de los cibaenos y de su 
viraje hacia los franceses. 

Por otra parte, la particular forma de produccion del San- 
to Domingo Espanol, afianzada en el hato y en la explotacion 
pecuaria, origino que las relaciones de produccion, aunque 
continuaran descansando basicamente en el trabajo esclavo, 
sufrieran ciertas modificaciones motivadas, sobre todo, por las 
condiciones mismas en que se realizaba el trabajo. Las rela- 
ciones de produccion existentes entre el amo hatero y los va- 
queros esclavos determinaron que estos ultimos recibieran un 



trato distinto al que se daba a los esclavos de las plantaciones 
de azucar, cafe, algodon, cacao, etc., de la antigua colonia fran- 
cesa de Saint-Domingue, y aun a los contados que trabajaban 
en los pauperrimos trapiches ubicados en los alrededores de 
la ciudad de Santiago de los Caballeros -habia dos: uno p r o  
piedad de Juan Oyarzabal y otro de Monsieur Espaillat- y los 
22 establecidos en la llanura denominada Los Ingenios (entre 
los Rios Haina y Nizao); trapiches que apenas elaboraban el 
azucar destinado al debil consumo interno y que lo que produ- 
cian en ahundancia era melado y tafia (aguardiente de caria). 

El trato dado a los esclavos de los hatos ganaderos se ex- 
plica claramente porque el vaquero esclavo, ademas de andar 
a caballo por las necesidades mismas del trabajo y de disfrutar 
de cierta libertad de movimiento en las a t a s  zonas de crianza 
libre, laboraba siempre armado. No nos parece arriesgado se- 
nalar que es muy distinto mantener relaciones productivas con 
un esclavo desarmado, encadenado durante la5 noches en un 
barracon, cuidado mientras trabaja por mayorales armados, 
que con otro aviado de lanza, cuchillo y machete."" 

Las modificaciones que produjo en las relaciones de p r o  
duccion la economia basada en la explotacion pecuaria son in- 
terpretadas de manera incorrecta por la mayoria de nuestros 

'* Las Ordenanca para cl sosicgo y seguridad de los esclavos negros. 
formadas par el Cabildo Secular de  Santo Domingo y presentada a la 
Real Audiencia e1 27 de ahnl de  1768, permitian. paniri&mnente en sin 
Articulo 27. Fol. 12. el tiso de  a r m a  a los esclavos de  los hatos ganaderos. 
El indicado articiilo establecia: "No traigan h a s  y Mlo los Ganaderos 
cuchillo y machete.-Proh13e todo genero de  armas a los Negros Esclabos, 
pena de  cincuenta azotes en la Picota, y perdiniiento de las armas, que 
podra quitarles qualquiera persona, y dos pesos al Amo que lo permitiere; 
Empero, sc permite a los Baqueros, Ganaderos. y Ameros. qiie estando 
en su artual servicio. o exercicio, puedan usar de Cuchillo, y de Machete 
[...] n. Vease a Vetilio Alf'au Duran. .Documentos Historicos. Ordenanzas 
para el gobierno de  los negros de  la Isla Espanolas. (Biblioteca Nacional 
de  Madrid, M.S. No. 11,734.-2). Anaks di lo Lhivmidnri Aulonom de Sanlo 
Dominp. No. 5760, p. 287. 



historiadores, quienes sostienen que el amo espanol fue benig- 
no con los esclavos y hasta llegan a calificar de -esclavitud pa- 
triarcal* la forma de produccion existente en el Santo Domingo 
Espanol, con lo que pretenden dar a entender que el amo de la 
parte oriental fue -humano y bondadoso. con el negro, a dife- 
rencia del colono frances de la parte occidental. 

La verdad es que si el amo espanol trato de manera distinta 
a sus esclavos no lo hizo porque estuviera lleno de sentimien- 
tos bondadosos hacia ellos, ni porque fuera mas humano que 
el amo frances, ingles o norteamericano, sino porque la pe- 
culiar forma de produccion del Santo Domingo Espanol que, 
como dijimos, descansaba y giraba en y alrededor del hato ga- 
nadero, modifico las relaciones de produccion resultantes de 
las particularidades propias del trabajo y le obligo a mantener 
vinculos productivos diferentes a los que hubieran existido de 
los esclavos haber trabajado en plantaciones agricolas con prc- 
ductos destinados a un mercado mundial. 

Prueba de ello es que esas mismas modificaciones en las 
relaciones de produccion tambien se evidenciaron en los lla- 
nos de Venezuela, en el estado de Mato Grosso, al sur de Bra- 
sil, y en la provincia de Chiriqui, en Panama, regiones en las 
que la ganaderia igualmente constituia la base de la economia, 
y que el espanol no fue nada epatriarcab, mucho menos ehu- 
mano y bondadosoz con los esclavos de Cuba duiante el siglo 
xix. por que no  lo fue en Cuba? Sencillamente porque la 
economia de esa colonia descansaba en las plantaciones de 
cana y en la gran produccion azucarera, en base a considera- 
bles inversiones de capital. utilizacion de metodos cientificos y 
explotacion de las masas esclavas que producian para los mer- 
cados exteriores, de la misma manera que habia sucedido en 
la colonia francesa de Saint-Domingue. 

Pues bien, por la situacion en que se encontraban los 
esclavos del Santo Domingo Espanol, tratados en la forma 
ya indicada por el amo hatero, estos temieron unirse a sus 
hermanos de la parte occidental porque las medidas de 



Dessalines iban a atarlos a la tierra como habia ocurrido en 
Haiti. Este grupo social, que comprendia a mas de 24,000 
personas en 1800, segun Pedron,"' tampoco ofrecio deci- 
dido apoyo a la unidad politica de la isla, ni ofrecio su con- 
curso a las medidas de Dessalines, porque tenia muy frescas 
en la memoria las experiencias de Toussaint Louvertiire en 
1801 y el trabajo obligatorio en la agricultura que impuso 
su dictadura militar. 

Solamente ciertas capas de la incipiente clase media, particii- 
lamente las formadas por mulatos, fueron las que favorecieron 
la unidad politica y apoyaron militantemente a Dessalines. Esta 
clase embrionaria, sumamente debil y carente de poder politico 
o economico alguno, a duras penas habia comenzado a desarrc- 
llarse en el Cibao, especialmente en Santiago de los Caballeros 
y sus alrededores -zona que en el primer lustro del siglo xrx 
tenia, de acuerdo a Pierre Lyonnet, en su obra Esladiha de la 
parte espanola de Sanlo Domingo, 25,000 habitantes,'% o sea, una 
poblacion mayor a la de Santo Domingo, y en la que dicha ciu- 
dad de Santiago se habia convertido en la Bagdad del comercio 
este-oeste- a consecuencia de las exportaciones de ganado y 
cueros y de la produccion y comercializacion del tabaco. 

En efecto, ya desde 1771 en el Cibao, fundamentalmente 
en los parajes de Licey, Limonal, Gurabo, Guazumal, Sabana 
Grande, Quinigua, Guayabal, Jacagua, Moca, Egido, Papayo, 
Buenavista, etc., se venia gestando una clase de pequenos pro- 
ductores de tabaco, tal y como evidencian SanchezValverde,"" 
Saint-Mery,,""' y Pedron en su citada Mrnona. Dice este ultimo 
observador frances que en 1800: 

"'Mr. Pedron. *Memoria ... m. En Emilio Rodrigiiez Demorizi, La Era <iP 
Francia.. . p. 190. 

'" Emilio Rodriguez Demorizi, Lo Era de Francia. .., p. 113. 
Antonio Sanchez Valverdc, Idea del valor de la Isla Espaliola, p. 48, 6368, 
18.5186. 
M. L. Moreau de Saint-Mery, @. cit., pp. 98,215, 238239. 



Solamente el tabaco es lo que los habitantes del inte- 
rior, particularmente los de Santiago y los de La Vega, 
cultivan y por consiguiente dedican al comercio. Mu- 
chos de esos habitantes cultivan una pequena canti- 
dad; pero un gran numero lo hace y el total se eleva 
todavia, un ano con otro, de 12 a 14,000 millares de 
pesos -se prepararon algunos centenares de millares 
(de hojas) de tabaco de aumento en el ano 1805 y en 
el ano 1806 cerca de dos millones-.'" 

Por otro lado, el general de brigada y comisario del gobier- 
no frances, Antonio Chanlatte, en -Informe sobre el estado de 
la parte espanola de Santo Domingo,,, que dirigiera al gobierno 
de Francia, en fecha 9 de junio de 1800, indica que: *Santiago 
producira anualmente unos 20,000 pesos en tabaco en hoja>,.'J' 

Todos los autores citados y otros que figuran en la obra de 
Emilio Rodriguez Demorizi, La Era deFranria m Santo Domingo, 
senalan que el tabaco cibaeno era convertido en andullos por 
los propios productores y negociado directamente por ellos 
lo que, de hecho, causo que establecieran vinculos comercia- 
les con los compradores de Santiago, Puerto Plata y Monte 
Cristi, asi como de las ciudades haitianas, y que se fuera es- 
tructurando una clase media campesina y comercial. El senor 
Juan Bosch, en su articulo No. x, *Hato y tabaco en la sociedad 
dominicana., de la serie publicada bajo el titulo La composicion 
social h i n i c a n a ,  analiza correctamente, aunque de manera 
bastante superficial, la formacion de esta pequena burguesia 
urbana y rural en el Cibao que, mas tarde, desempenaria un 
papel importantisimo en el proceso historico que comenzo a 
desarrollarse a partir de la segunda mitad del siglo."' 

"' Emilio Rodriguez Demorizi. La Era ue Frnncin.. ., p. 171. 
' w  Ibidem, p. 219. 
'"Revista jAhma!, No. 244, Ano vi!. pp. 18, 19 y 75. Estos aruculm fueron 

publicados en forma de libro, en 1970, bajo el titulo de Cmnposicion social 



No es nuestra intencion profundizar en los origenes, par- 
ticularidades y proyecciones de esta clase media porque ello 
escaparia del marco del presente ensayo, lo haria interminable 
y porque, ademas, consideramos el tema de tal importancia 
que amerita un serio trabajo de investigacion sociologica y una 
monografia dedicada exclusivamente a tratarlo. 

Para nosotros, lo primordial es senalar que esta incipiente 
clase media urbana y rural, particularmente sus capas baja y 
media integradas por mulatos y negros libres, adoptaron una 
actitud favorable a la politica de Dessalines y patrocinaron la 
unidad politica de la isla. ;Por que fueron estos sectores de la 
sociedad del Santo Domingo Espanol los unicos en brindar 
su concurso a Dessalines? Porque consideraron que la unidad 
politica de la isla permitiria y garantizaria el incremento de 
sus actividades agricolas y de sus vinculos comerciales con los 
importadores de ganado y tabaco de Haiti, su fortalecimiento 
economico como emergente clase productora y su posterior 
desarrollo historico. Sin embargo, por su especial conforma- 
cion etnica, por su debilidad como clase que no contaba con 
poder politico y economico, se encontro incapacitada para 
desempenar el papel que le correspondia en ese periodo his- 
torico, y la alianza que hizo con Dessalines se frustro sin dejar 
provechos para la integracion politica-economica de los pue- 
blos fronterizos de la isla de Santo Domingo. 

Nuestros historiadores no abundan mucho sobre estos mu- 
latos y en nada debe extranamos que su casi totalidad los lla- 
men =traidores y bandidos. o .<dominicanos desnatudizados~. 
A pesar de las dificultades que se presentan al novel investiga- 
dor por la escasez y falta de objetividad de nuestras fuentes his- 
toricas clasicas, profundamente viciadas y prenadas de pasion 
y racismo, los que hoy dia estamos empenados en ofrecer una 

dominirana Histmia c interprptacih, por Publicaciones !Ahora1 Dicha obra 
ha tenido multiples reediciones con algunas correcciones y ampliaciones 
que en  nada modifican la superficialidad con la que el autor trata el tema. 



nueva interpretacion de la historia dominicana nos vemos en 
la obligacion de realizar serios trabajos sobre los mulatos que 
apoyaron a Dessalines en 1805 y de colocarlos en sujusto lugar. 

La actitud de los mulatos de las capas baja y media de la 
emergente pequena burguesia cibaena, que obedecio funda- 
mentalmente a sus intereses clasistas, bien podria servir de 
punto de partida para explicamos la postura adoptada por am- 
plios sectores de la poblacion de esta zona ante el intento de 
Boyer, en 1822, de plasmar la unidad politica de la isla. Repe- 
timos, estos personajes historicos merecen nuestros esfuerzos. 
Ahi estan los casos del mulato Jose Campos Tavares, coronel 
del ejercito de Haiti, comandante del Batallon Yaque, integra- 
do por negros y mulatos de Santiago, gobernador del Departa- 
mento del Cibao bajo Dessalines, firmante de la Constitucion 
de Christophe en 1806 con el rango de ayudante general del 
ejercito haitiano,'" embajador de Haiti ante el gobernador 
espanol Carlos Unutia en 1813, siendo ya baron de Tavares, 
brigadier general del ejercito haitiano y ayuda de campo de 
S. M. el rey Christophe; l" del mulato Casimiro, concejal del 
Ayuntamiento de Santiago junto al tambien mulato y tendero 
Antonio Perez en 1801,ix y gobernador de Puerto Plata bajo 
Dessalines, en 1805;'" y de los mulatos y coroneles del ejercito 
haitiano Lasala y J i m e n e ~ . ~ ~ ~  

'" Aifrrd Viau. o*. ril . ,  p. 190. 
'"1. Marino Inchai~stegui. Dwumenlosparn rstudio, Vol. 11, pp. 453454. 
'" Vrr nota3 Nos. 72 y 73. 
'"Antonio < I d  Monte y Trjada, op. rii.. Vol. iii, p. 239. 

Jose Gabrirl Garcia, r$. d., Vol. 1, p. 339. 



Conclusiones 

La revolucion de la colonia francesa de Saint-Domingue 
constituye una fase de la revolucion capitalista mundial contra 
el feudalismo y, dentro de la historia general, corresponde al 
movimiento revolucionario del capitalismo iniciado por la re- 
volucion inglesa de 1642 a 1688, la revolucion norteamericana 
de 1776 a 1783 y la Revolucion Francesa de 1789 que sellaron 
la suerte del feudalismo en Europa y abrieron la era de las 
guerras de independencia en el continente americano. Por 
consiguiente, hay que contemplarla dentro del cuadro de ges- 
tacion de las mayores luchas independentistas que sacudieron 
el mundo en el siglo XIX. 

Bajo el impulso de la derrota del feudalismo en las 
arenas de la Revolucion Francesa, con el ascenso al poder 
politico de la burguesia y su consolidacion historica como 
clase dominante, la situacion politica, economica y social 
de todas las colonias de America vario radicalmente. En la 
colonia francesa de Saint-Domingue se desperto la concien- 
cia de la burguesia colonial, de la clase media mulata y de 
las masas esclavas, y estas clases desarrollaron una compleja 
lucha: por un lado, la burguesia colonial contra el absolu- 
tismo comercial de la burguesia metropolitana, las aspira- 
ciones de igualdad social de los mulatos y de libertad de 
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los esclavos; y por el otro, la clase media mulata y las masas 
esclavas contra ambas burguesias. 

El movimiento revolucionario que surgio de las contradic- 
ciones sociales existentes en la colonia francesa de Saint-Do- 
mingue no fue unicamente una rebelion de esclavos contra 
la penosa explotacion a que estaban sometidos, ni tampoco el 
resultado de la lucha de los mulatos por conquistar la igualdad 
enunciada en la Declaracion de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, sino un amplio movimiento en el que la fuerza 
decisiva de la revolucion descanso en las masas dirigidas por 
la clase media mulata y los cuadros revolucionarios de la clase 
esclava, con el objetivo de establecer un nuevo orden social 
capitalista bajo el control democratico del pueblo. Su impor- 
tancia estriba en que asesto un golpe demoledor al modo de 
produccion basado en la esclavitud implantado en las colonias 
y en que dio nacimiento a nuevas fuerzas del desarrollo histori- 
co de America, fuerzas que, por su reciente formacion y debili- 
dades, sus contradicciones internas y choques con el naciente 
capitalismo financiero de los Estados Unidos, fueron desapa- 
reciendo en los cien anos posteriores hasta volver a renacer 
despues del primer cuarto del siglo xx. 

La revolucion de la colonia francesa de Saint-Domingue 
no fue, en modo alguno, una revolucion capitalista pura, 
mucho menos *marxista realizada por proletarios contra la 
burguesia colonialn, porque en Haiti no habia masas proleta- 
rias ni los dirigentes militares revolucionarios se plantearon 
colectivizar la propiedad sobre los medios de produccion y 
porque, ademas, mantuvo muchas trazas del regimen escla- 
vista-capitalista anterior que habia creado las condiciones 
objetivas de su desarrollo y de sus propias particularidades 
nacionales. Por eso fue, justamente, que el orden que emer- 
gio de la revolucion tuvo un caracter contradictorio: por un 
lado, los antiguos esclavos y la semiservidumbre patriarcal de 
Toussaint Louverture; por el otro, la clase media mulata y el 
orden capitalista. 



Toussaint implanto una dictadura militar, en estrecha alian- 
za con los grandes terratenientes y la burguesia comercial ingle- 
sa y norteamericana, que descansaba en el trabajo semisenil del 
campesinado negro y no resolvio los problemas fundamentales 
de la revolucion: el poder revolucionario, la independencia y la 
reparticion de la tierra de los colonos blancos. Ello se debio a la 
posicion economica de los antiguos esclavos dentro del modo 
de produccion esdavista que les impidio ser los portadores de 
las relaciones de produccion correspondientes al desarrollo 
objetivo de las f u e m  productivas de la sociedad colonial. 
La clase media mulata encabezada por Rigaud, a pesar de ser la 
mas homogenea ideologicamente, tampoco pudo implantar el 
poder revolucionario ni plasmar sus propias apiraciones, mu- 
cho menos las de la.. masas negras de antiguos esclavos. por lai 
profundas contradicciones internas que la minaban. 

La invasion de Napoleon Bonaparte, impulsada por su 
sueno de gobernar en tres continentes y por las continuas de- 
mandas de la biirguesia francesa de nuevos enriquecimientos 
coloniales, determino el derrumbe del regimen loiiverturiano 
y la alianza revolucionaria de las masa de antiguos esclavos 
con la clase media mulata para la consecucion de los objetivos 
de la revoliicion; objetivos que se conquistaron en 1804 al Des- 
salines proclamar la independencia, crear el Estado haitiano e 
imponer una dictadura militar dirigida por los cuadros revolu- 
cionarios de los antiguos esclavos y de la clase media mulata. 
Esta dictadura militar revoliicionaria tuvo como mision fiinda- 
mental: 1 )  aniquilar el peligro frances v de la claie propietaria 
hlanca; 2) consolidar la independencia nacional; S) garantizar 
la libertad de las masas negras; 4) lograr la particion de la gran 
propiedad rural entre los soldados revolucionarios; 5) crear el 
nuevo orden capitalista dirigido por el Estado; y 6) reorganizar 
la economia, el regimen de trabajo y de la propiedad. la admi- 
nistracion, los tribunales, etc. 

La muerte de Dessalines en 1806 hizo renacer las con- 
tradicciones y los antagonismos entre la clme media mulata y 



las masas de antiguos esclavos y rompio la alianza concertada 
en 1803 para establecer un solo poder revolucionario, lo que 
trajo como consecuencia la division de Haiti: Christophe en 
el norte, conservando la propiedad latifundista, el sistema de 
trabajo semiservil y patriarcal y la dictadura, basada en los mi- 
litares privilegiados de la monarquia; Petion en el sur, creando 
la pequena propiedad mral entre los campesinos-soldados, el 
regimen parlamentario, los codigos burgueses napoleonicos, 
la produccion mercantil, la educacion de las masas, etc. 

A pesar de tener el Estado haitiano un caracter contra- 
dictorio, en su esencia fue, desde Petion, el instrumento de 
la clase media dominante para crear un orden capitalista que 
descansara en la pequena propiedad rural. Este orden no 
pudo lograrse porque el Estado se vio limitado tanto por las 
contradicciones internas de la nueva sociedad que surgio de 
la antigua colonia, como por las poderosas fuerzas economi- 
cas norteamericanas que desde inicios del siglo comenzaron a 
proyectarse en la region del Caribe. 

Haiti fue el unico pais de America que en el siglo xrx em- 
prendio la reparticion de la tierra entre las masas campesinas 
y rompio definitivamente todo nexo economico con la metro- 
poli. Su revolucion, por lo tanto, fue una revolucion d e m e  
cratica de liberacion nacional que culmino en la abolicion de 
la esclavitud por primera vez en el mundo moderno y en la 
creacion del primer Estado independiente de America Latina. 

En lo que respecta a la politica haitiana hacia el Santo D e  
mingo Espanol, la estrategia de Toussaint estuvo orientada ha- 
cia la integracion pacifica de las dos colonias en una unidad 
politica. Con ese objetivo estimulo la economia, promoviendo 
el desarrollo de la agricultura y del comercio, que habia sido de- 
jada por los espanoles en condiciones de una economia natural. 
Como el Santo Domingo Espaf~ol dependia exclusimmente de 
la ganaderia y del corte de maderas -e1 azucar apenas abastecia 
el consumo interno, no se producia cafe, cacao, indigo, a lge  
don, etc., y el tabaco solamente se cultivaba y comercializaba 



en los alrededores de S a n t i a g e  y sil principal comercio con la 
colonia francesa, Inglatena y Estados Unidos habia quedado in- 
terrumpido desde el inicio de la revolucion, Toussaint abrio los 
puertos de Santo Domingo. Monte Cristi, Puerto Plata, Samana 
y Ama al comercio ingles y norteamericano y reanudo las ex- 
portaciones de ganado a la parte occidental de la isla. Con estas 

medidas y el consecuente auge economico se hizo acreedor del 
apoyo de los tenatenientes y comerciantes; con la abolicion 
de la esclavitud -aunque implantara el trabajo forzado- y 
la democratizacion, al permitir a los mulatos y negros ingresar 
en el ejercito, los ayuntamientos y la administracion publica, se 
gano lai simpatias de todos los sectores de la sociedad del Santo 
Domingo Espanol. 

La politica de Dessalines estuvo orientada hacia identicos 
fines, mas el de emdicar el peligro que para el joven Estado 
haitiano significaba la permanencia en la parte oriental de la 
isla de los remanentes del ejercito napoleonico comandados 
por Ferrand. Su fracaso en unir la isla se debio, esencialmen- 
te, a sus errores politicos respecto al Santo Domingo Espanol: 
aplicacion de medidas revolucionarias; de leyes que afectaban 
los intereses de la poblacion tenateniente blanca; y a no saber 
llevar a la practica una politica de equilibrio entre las clases 
sociales que favorecian dicha unificacion. 

Los esclavos del Santo Domingo Espanol, aunque siem- 
pre habian manifestado simpatias hacia sus hermanos de san- 
gre de la parte occidental, con la5 rigidas leyes de trabajo y 
de incremento de la produccion agricola del regimen louver- 
turiano - q u e  beneficiaron y recibieron la aprobacion de los 
comerciantes y propietarios- en el fondo vieron empeorada 
su situacion porque estaban acostumbrados a laborar bajo 
un sistema menos riguroso que el imperante en la colonia de 
Saint-Domingue, a consecuencias de las modificaciones que 
se operaron en las relaciones de produccion derivadas de la 
forma de produccion basada en el hato ganadero. Los comer- 
ciantes y ganaderos de la zona fronteriza y del Cibao apoyaron 



a Dessalines hasta que este les impuso la onerosa contribucion 
tendente a sufragar los gastos de guerra de Haiti y, ante su 
insistencia en no reducirla, le dieron las espaldas. Solamente 
en los sectores bajo y medio de la clase media mulata urbana y 
rural del Cibao (artesanos, pequenos comerciantes, pequenos 
productores de tabaco y oficiales del ejercito) fue acogida fa- 
vorablemente la unidad politica de la isla. 

Dessalines. al continuar en el Santo Domingo Espanol la 
feroz lucha de clases de los negros contra los blancos, posee- 
dores de los medios de produccion, asusto y neutralizo los ele- 
mentos basicos de la sociedad colonial que hubieran podido 
apoyar la unidad de la isla. En 0-5 palabras, no supo aprove- 
char la leccion de Toussaint y esa es la razon por la que hoy, 
en la memoria del pueblo dominicano perduren los episodios 
del deguello de Moca y de los sucesos sangrientos de Santiago; 
hechos que continuan siendo revividos por nuestros historia- 
dores antihaitianos, quienes mantienen que *debemos cobrar 
esa deuda de sangre. y que *los vecinos del oeste deberian ser 
trasladados a la Guayana Francesa o al Africa. por constituir 
una *amenaza etnica. para los dominicanos. 

Esos historiadores hacen un flaco servicio a la juventud y 
al pueblo, a los que se deben. Consideramos, por lo tanto, que 
en vez de continuar traumatizando la formacion intelectual de . 
la primera y desviando la atencion del segundo de sus verda- 
deros e inmediatos problema con las constantes desfiguracio- 
nes historicas y con el racista argumento de que los haitianos 
son los principales enemigos de los dominicanos, deberian 
senalar el autentico enemigo de la Republica Dominicana, de 
Haiti y de todos los pueblos hermanos de America Latina. 
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Gsir i t r  d? SmIo Dominpo n fionrui. C m ? . ~ ~ m , k n n n  dr (;<wL>v. 
C,nrci,i Kmim,  H~ldouiiilL, Inuiinlun. Kignwi y o1n1.s. 1795-IXO2. 
Ediriori d e  F.. Rodripirr  Demoriri. 1'01. 111. C. T.. 1959. 
D m m m l m  pIm In hlrlmh & In HpP1ihlkn Uominimrrn. ColecciOii 
d e  E. R<xin'ppez Dcnirnid. Vol. 111, (:. T, 1959. 
I?snitos d&pp~sos. (Tomo 1: 189frIWX). Jose RamOn L6pez. Edi- 
cion d e  A. Blanco Diiv. Santo Doiningr>. D. S.. 2005. 
F~mior dispmor. (Tomo 11: 190P19lh).  Jose Ramon LOprr. Edi- 
cion d e  A. Blanco Diaz, Santo Domingo. D. S., 2005. 
Exmilos dispmor. ( i i m u  111 191 7-1922). Jose Ramon I.opez. 
Edicion d e  A. Blanco Diiv, Santo Domingo. D. N,. 2005. 
MRrimo Gmr, n c k i  ario.< &su/allr<.imimiri. 1905-2005. Edicion 
d e  E. Cordero Michrl. Santo D o m i n p ,  D. N,, 2005. 
I d i ,  P I  snnpinnno mnrhplm, duminirnno. Juan 1'irintt. Flores, 
Santo Domingo. D. N,. 2iK)fi. 
Emiros wlprios. Manuel d r  Jcsiis d e  Prna y Reynoui. Edicion 
cimiimta dcl Archivo Cnnrral d e  la Nacion y el Banru d e  Reser- 
vas. Andres Blanrn Diaz (editor). Santo Domingo, D. N,. 2006. 
Ohrnrmco@dnr 1 .  Arfimlos. Al?jandroAii~iloCuridi.  Edicion d e  
A. Blanco Ditiz. Sanro Domingo, D. N,. 2 M .  
Ohnr~sroRy ln~  2. E t ~ w y x  Alrjandro Anpi lo  Giiiidi. Edkiiiii d e  
A. Blanro Dinz, Santo Doming<i. D. S.. 200fi. 
Ohnr  rsrop'dns 3. @!Sldn"~. Alrjandro A n p l n  Chridi. Edicion 
d r  A. Blanco Diaz. Santo Domingo. D. S.. 2006 
ln r o l o n l ~ i o n  & L. fifmnfrrn dmninicnnn lhX(I-1796. Manuel 
\'icinie Hernandrz G o n d r z ,  Santo D o m i n p  D. S.. 2006  
I;abio Finlb m I n  R n n h a  I.ihr~. <:ompilarioii d e  Rafael Dario 
Hci-i-rra, Santo Domingo. D. N,. 2OiK. 
klrpnn&,funrlvvndvrnnmwU,,m r l r ~ r L m r i n i r n ~ v ~ ( 1 6 8 ~ ~ 1 7 Y 5 ) .  
Ei (un•áj In hhu? & . ~ m n k .  Maniirl Hirnaiidrr Chnzdlez. . h i t o  
Doniingo. D. N .  2IX17. 
Dr~umn,los in!d;lri.r rlp Fmnnrlo A. & iMmino. (imipiluciiw di. 
Jose I a i s  Saez. S.J.. Santo Doniingo. D. V.. 2iXl7. 
P d m  I T n w i ~ o  anui Tmfm v1~~Ln.r. .Santii Domingo. D. N.. 2007. 
I&.~ui. P.@& y ,hk .Sanlo Dominp (1498-1521). vxpmiolrin 
f~inrhrionnl rlrl Nirmio Mundo. Migiirl D.  Mcna. S in to  Domili- 
go. D. S.. 2007. 
Cadihno & In i . h  & ...bnlo Dorninp. Vol. 1: 1492-15111 Fray 
\'icentp Kiihio. 0. P. Ediri6n conjmia del Archivo <;eneral 
d e  la Nari<in y el (P i i tm d r  Altos Etiidios Hiirriariisiicos dr l  
Idionia F,spaFml. Santo Domingo. D. N,. 2007. 
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La Vrgn, 25 aMs & h l m i a  1861-1886. (Tomo 1: Hechos s o h a -  

l imla m la p d n c i a ) .  Compilacion de  Alfredo Rafael Hernan- 
dez Fiperoa,  Santo Domingo, D. N,, 2007. 
La Vqa, 25 anos & hulmia 1861-1886. (Taio 11: Rmrganiranon 
de la pmoincia post RcslauraMn). Compilacion de Alfredo Ra- 
fael Hcrnandez Figucroa, Santo Domingo, D. N,, 2007. 
Cartas del Cubildo de Santo Domingo m el si& m~. Compilacion 
de  Genaro Rodnguez Morel, Santo Domingo. D. N., 2007. 
Mcnwn& del Rim E w m  Naciaal de Archivos. Santo D o  
mingo, D.N., 2007. 
Arias & los @imnos r o n g m s  obmos dominicanas, 1920 y 1922. 
Santo Domingo, D. N,, 2007. 
Donimmtos para la hklmia de la cduc& m o h a  m la Rrpu- 
blica Dominicana (18791894). Tomo 1. Raymundo Gonzalez, 
Santo Domingo, D. N,, 2007. 
Documatos pam la hulmia & la cducorimi modmia m la R.+ 
buca Dominicana (18791894). Tomo 11, Raymundo Gonzalez, 
Santo Domingo, D. N,, 2007. 
h a  caria a Maniom Andres Avelino. Tduccion al castellano e 
introduccion del P. J& Hemandez, Santo Domingo, D. N,, 2007. 
Manual de indluinun para archivos, en coedicion con el Arcbi- 
vo Nacional de  la Republica de  Cuba. Marisol M-, Elvira 
Corbelle Sanju j o ,  Alba Gilda Dreke de  Alfonso, Miriam Ruiz 
Merino. Jorge Macle Cruz, Santo Domingo, D. N,, 2007. 
Apunla huLoncos s o h  Sanla Dmningo. Dr. Alejandro Llenas. 
Edicion de  k Blanco Diaz. Santo Domingo, D. N,, 2007. 
Ensayos y apunta divmos. Dr. Alejandro Uenas. Edicion de  
A. Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N,, 2007. 
LA cducncion &ri/ica & la mujm Eugenio Maria de  Hostos, 
Santo Domingo. D. N,. 2007. 
Cmka dc la RdAudimcia dcSanloDmning0 (153fJ1546). C o m p h  
cion de Genaro Rodriguez Morel. Santo Domingo, D. N., 2008. 
A*o Lugo m Pahia. SI-. Compilacion de Rafael Dano 
Herrera. Santo Domingo, D. N,, 2008. 
AMs imbowabls. Rafael Albiirquerque Zayas&zan. Santo Do 
mingo, D. N,, 2008. 
Cmros m u n i c i ~  dcl si@ xm y olms aladisticas & poblonmi. 
Alejandro Paulino Ramos, Santo Domingo, D. N,, 2008. 
D o n i W s  del mzchp0 Addfo Alqandm NouL Tomo l .  
Compilacion de Jose Luis Saez, S. J.. Santo Domingo. D. N,, 
200R. 
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Don<>ne>ilm inidilar del Uno6ispo Adoyo Akjandm Nmvl Tomo 11. 
Compilacion deJose LuisSaez, S. J., Santo Domingo, D. N,, 2008. 
Donimmlm del awhs fm A W o  A+ndm N o d  Tomo 111. 
Compilacion de  Jose LiU5 Saez, S. J., Santo Domingo, D. N,, 2008. 
h s a s  po[inicos l .  Ph'mons csoilor, m s  mar@mln, Yanquilina- 
rias. Felix Evaristo Mejia. Edicion d e  A Blanco Diaz, Santo 
Domingo. D. N,. 2oil8. 
Prosnr polninis 2. Tarros niucalt'm y f i n i m s .  Felix Evaristo Me- 
jia. Edicion d e  k Blanco Diaz. Santo Domingo, D. N,, 2008. 
Prosas pdeMcas 3. Ensayos. Felix Evwisto Mejia. Edicion d e  
A. Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N,, 2008. 
Aulmidad para tducaz La hklmia de la  crnvla calolua dominira- 
na. Jose Luis Saez, S. J., Santo Domingo. D. N,. 2008. 
R r h l n s  de Red* de Barlidar. Antonio Sanchez Hemander. 
Santo Domingo, D. N,. 2008. 
Exlos mnidos l .  Erdos@lilicos iniciala. Manuel d e  J .  Galdn .  
Edicion d e  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N,, 2008. 
Tafns mntdos 2. Ensayos. Manuel de  J. Galvan. Edicion d e  
Andres Blanco Diaz, Santo Domingo. D. N.. 2008. 
T& mmidm 3. Artin<lary Conhmmin hicLotica Manuel de J. Ga!- 
&. Edicion de  Andris Blanco Diaz, Santo Domingo. D. N,, 2008. 
Tafnsmnidos4. Gi*, M i n i s I m o s y m ~ ~ d i p ~ i c a s .  Manuel 
d e  J .  Galvan. Edicion dc  Andrts Blanco D i z ,  Santo Domingo. 
D. N,, 2008. 
la sumision bien La i@io dmninuana bnjo la  Era de Tnc- 
jillo ( 1  93@1%1). Tomo 1, Jose Luis Saez. S. J., Santo Domingo. 
D. N,, 2008. 
1x1 sumision bien pagada. la iglesia dmninirana bajo la Era & Tm. 
jillo (l93@1%1). Tomo 11. Jose Luis Saez. S. J.. Santo Domingo, 
D. N,, 2008. 
LqpIMon anhivklicn dmninicana, 1847-2007. Archivo General 
d e  la Nacion, Santo Domingo, D. N,, 2008. 
I h  & bauiLrmos dersclauos (1636-1670). Transcripcion d e  JosE 
Luis Saez, S. J., Santo Domingo. D. N,, 2008. 
Los pvillnos (1904-1916). Maria Filomena G o n d e z  Canalda, 
Santo Domingo, D. N,. 2008. 
El sur da*nirnno (168@1795). Cambios scxiala y hansformaFimia 
eronomicnr. Manuel Vicente Hernandez Gonzalez, Santo ue 
mingo, D. N,. 2008. 
Cuadms hislhicos dominicnrws. Cesar A. Herrera, Santo Domin- 
go. D. N,, 2008. 
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Euruos 1. Cosas, ca>lar y.. .  o t ra  cosa. Hipolito Billini. Edicion 
de Andres Blanco Diaz, Santo Domingo. D. N., 2008. 
Escritos 2. Ensayos. Hipolito Billini. Edicion de  Andres Blanco 
Diaz, Santo Domingo, D. N., 2008. 
Mmum'as, infoncs y nolicior dominicanac. H. Thomasset. Edi- 
cion de  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N.. 2008. 
Manual & procrdtmienux parn el tratamiento documental. Olga 
Pedierro. d. d.  Santo Domingo. D. N,, 2008. 
f iki tos  desdc nguiy &S& a&. Juan Vicente Fiores. Edicion de  
Andres Blanco Diaz. Santo Domingo. D. N,, 2008. 
De la calle a los alrados por jurlicia y libertad. Ramon Antonio 
Veras (Negro), Santo Domingo, D. N,, 2008. 
LJmtosy apunirs hrrforicos. Vetilio Alfau Duran, Santo Domingo, 
D. N,, 2009. 
Al-na, un ailuldo gaUcgo contra lo dictadura hrjiU*ia. Salva- 
dor E. Morales Perez, Santo Domingo. D. N,, 2009. 
Esmitos. l .  Carlar imurgm&s y olrar misivas Mariano A. Ceste- 
ro. Edicion dc  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N., 
2009. 
Esniios. 2. Artinrlas y o"<lws. Mariano A. Cestero. Edicion de  
Andres Blanco Diaz, Santo Domingo. D. N,, 2009. 
Mas quc un cco & la opinion. 1. Ensqos, y mmmim minirutioln. 
Francisco Gregorio Billini. Edicion de  Andres Blanco Diaz, 
Santo Domingo, D. N,, 2009. 
Mas quc un cco & la opinion. 2. Esmilos, 1879-1885. Francisco 
Gregorin Billini. Edicion de  Andres Blanco Diaz. Santo Dc- 
mingo, D. N,, 2009. 
Mas quc un eco & la opinion. 3. Esmmto5, 18861889. Francisco 
Gregorio Billini. Edicion de  Andres Blanco Diaz, Santo D* 
mingo, D. N,, 2009. 
Mas qur un eco & la opinion. 4. Esm'tos, 18WI897 .  Francisco 
Gregono Billini. Edicion de  Andres Blanco Diaz, Santo D o  
mingo, D. N,, 2009. 
Ca@tal*m y descampcsiniraMn m el Su-& dominicano. Angel 
Moreta, Santo Domingo, D. N., 2009. 
P& & la pluma & los Gamiao. Emigdio Osvaldo Garrido, 
Victor Gamdo y Edna Garrido de  Boggs. Edicion de  Edgar 
Valenmela, Santo Domingo, D. N,, 2009. 
Gslion & riesgos para la prmench y MiipiUn de h a t n s  m 
el palnmnw documrnlai Sofia Borrego. Marim Dona, Ana 
Perez. Maritza Mirabal, Santo Domingo, D. N., 2009 
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Vol. C1 

Vol. C11 

Vol. Clll 
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Vol. CV 

&a<. Tomo 1. Cuido Despradel Batista. Compilacion de  Al- 
fredo Rafael Hernandez. Santo Domingo. D. N,. 2009. 
&m. Tomo 11. Giido Despradel Batista. Compilacion de  
Alfredo Rafael Hernindez, Santo Domingo, D. N., 2009. 
Hbimia & In Cmiupnmi &Lo V q a  Guido Dcspradel Batista, 
Santo Domingo, D. N,, 2009. 
Unn pluma m rl mi&. 1.m mtirulm puMicarlos por Cmulanrio Rrr- 
mkio & @m& m R+iblirn Dominirana Compilacion de < a n i  
tancio Cassa k m a l d o  de Quira ,  Santo Domingo, D. N,. 2009. 
/&m y doch'nru pdilum rontrmpurdnrm. Juan Isidro Jimenes 
Grullon, Santo Domingo, D. N., 2009. 
M~~ &la invaiifflnon histmira Hernan Venegas Delga- 
do, Santo Domingo, D. N,, 2009. 
F&so@a dominicana: pvnrioj pmme. Tomo 1. Compilacion de  
Lusitania F. Martiner. Santo Domingo, D. N,. 2009. 
Filosofio dmninicnnn:pNadoj @sm&. Tomo 11. Compilacion dc 
Lusitania F. Mam'nez, Santo Domingo, D. N.. 2009. 
Filos<>@ dominkann: pasadc y pmme. Tomo 111. Compilacion 
de Liuitania F. Martincz, Santo Domingo, D. N., 2009. 
Los Panfil0n.v & Sanliap: forturm y drsapmrpmr&. Ramon Ante  
nio. (Negro) Veras. Santo Domingo, D.N., 2009. 
Es&s rrunidos. l .  En.snyos, 1887-1907. Rafael Justino Castillo. 
Edicion de Andres Blanco D i a ,  Santo Domingo. D. N,, 2009. 
E s d s  wnidos.  2. Ensaym. 1908.1932 Rafael Justino Castillo. 
Edicion dc Andres Blanco D i a ,  Santo Domingo, D. N,, 2009. 
Eroilos minidos. 3. Ariuulos, 1888-1931. Rafael Justino Castillo. 
Edicion de Andres Blanco Diaz, Santo Domingo. D. N,, 2009. 
F k d o s  hirtmiros. Amirico Lugo. Edicion conjunta del Archiw 
General de la Nacion y el Banco de Reservas. Santo Domingo. 
D. N,. 2009. 
Vinduarims y apologam. Bernardo Correa y Cidron. Edicion 
de  Andres Blanco D i a ,  Santo Domingo. D. N,. 2009. 
Hislmia, diplomriiira v arrhiuisiira. Contrihwacr h n i c a n a s .  
Mana Ugarre. Santo Domingo. D. N,, 2009. 
Esniros diirnos. Emiliano Tejera. Edicion conjunta del Archivo 
General de  la Nacion y el Banco de  Reservas. Santo Domingo, 
D. N.. 2010. 
Tinm a h t m .  JosC Maria Pirhardo. segunda edicion. Santo 
Domingo, D. N., 2010. 
Cunh mpcctos sobw In litrratura &Juan Bmrh Diog-enes Valdez, 
Santo Domingo, D. N,. 2010. 
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JaMcr MaLiga Barulo, el Dmcho Indiano y su exilio m la W l i -  
ra Dominicona Compilacion de Constancio Cassa Bernaldo de 
Quiros, Santo Domingo, D. N.. 2010. 
Ctistebal Cola y lo m m i c n o n  de un mundo nunio. Eriudiar, 
1983-2008. Consuelo Varela. Edicion de  Andres Blanco Diaz, 
Santo Domingo, D. N,, 2010. 
Republica Dmninicana. Idmlidad y homnnr etnocullumks indt 
gmar. J .  Jesus Maria Serna Moreno. Santo Domingo, D. N,, 
2010. 
h d u s  pedugogicos. Malaquias Gil Arantegui. Edicion de  An- 
dres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N., 2010. 
Cumtos y amiar & V k  IUno U m  m La Nacion. Compila- 
cion de  Natalia Gonzalez, Santo Domingo, D. N., 2010. 
Jesus & Galinda. Esnitos &S& Santo Domingo y arivulos cmim 

el rigimm & TrvjiiUo m el exterior Compilacion de Constancio 
M &maldo de Quiros, Santo Domingo. D. N.. 2010. 
E n q m y  apunlafwdu&zas. Gregorio B. Palacin Iglesias. Edi- 
cion de  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N,, 2010. 
El El wpubrrpu6licano apand m la so& &n*m (Ponencia 
del Seminario Internacional, 4 y 5 de  marzo de  M10). Reina 
C. Rosirio Femandez (Coord.) Edicion conjunta de  la Acade- 
mia Dominicana de  la Historia, la Comision Permanente de  
Efemerides Patrias y el Archivo General de  la Nacion, Santo 
Domingo, D. N,, 2010. 
Pedm Hmrigua Un%. Hisrmin cullural, hisrorioffafia y m'tica 
lilcrnrin. Odalis G. Perez. Santo Domingo, D. N,, 2010. 
Anfobgia. Jose Gabriel Garcia. Edicion conjunta del Archivo 
General de  la Nacion y el Banco de  Resenas, Santo Domingo, 
D.N., 2010. 
Paisaje y -lo. Impresiona de un espanol m la Republica Domini- 
cana. Jose Forne Farreres. Santo Domingo, D. N,, 2010. 
Histmin e u*dogur MujmJ dominiranas, 188@1950. Carmen 
Duran. Santo Domingo, D. N,. 2010. 
HisLmio dmninicana: &S& los a&+gmcs hasta la Cunm de AbriL 
Augiisto Sencion (Coord.). Santo Domingo, D. N,, 2010. 
H u h  pmdimfc Moca 2 de mayo de 1861. Juan Jose A y o ,  
Santo Domingo. D. N., 2010. 
Raica & una h e r m a n a  Rafael Baez Perez e Ysabel k Pauli- 
no, Santo Domingo, D. N,. 2010. 
Michu: hislmiay hadicMr Ceferino Moni Reyes, Santo Domin- 
go, D. N,. 2010. 
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Rd~lmiar y loplcos timiros y Ml t i~Uo.~ .  Tomo l. Octano A. Ace- 
vedo. Edicion de  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N.. 
2010. 
Aoblmiar y Iopicos LicnUos y clntcpos. Tomo 11, Octavio A Ace- 
vedo. Edicion de Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N,, 
2010. 
Apunlu & un normalista. Eugenio Maria de  Hostos. Edicion de  
Andres Blanco Diaz. Santo Domingo. D. N,. 2010. 
Ilrcundos & la RNduclmi M+ia (Mmimia, a@nlAy <ionrnuBlos). 

Edicion dc  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N., 2010. 
Anos im6mrabln (P ed.) Rafael Alburquerque Zayas-Bazan. 
Edicion conjunta de la Comision Permanente de  Efemerides 
Patrias y el Archivo General de la Nacion. Santo Domingo, D. 
N., 2010. 
El Palodimi: de la Ocupacion Milifar Norteamprirana a la dicta- 
dura & Tmpua. Tomo 1. Compilacion de  Alejandro Paulino 
Ramos. Edicion conjunta del Archivo General dc  la Nacion y 
la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. 
N,, 2010. 
fi?i Palodion: de lo Ocupacion Mililm Norimmericana a la dirhiura 
& Tm@. Tomo 11. Compilacion de Alejandro Paulino Ramos. 
Edicion conjunta del Archivo General de  la Nacion y la Acade 
mia Dominicana de  la Historia, Santo Domingo, D. N,. 2010. 
M m ' m  &l W n d o  Ennunim N d  de Archivos. Santo D e  
mingo. D. N.. 2010. 
Rehimm &n&nicanar, su arma% hemisfico (1 94-198).  
Jorge Renato lbana Guitart, Santo Domingo, D. N., 2010. 
Obra wkctar. Tomo l. Antonio Zagliil. Edicion conjunta del 
Archivo General de  la Nacion y el Banco de  Reserva. Edicion 
de  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N.. 201 l .  
Obras s&cfor. Tomo 11, Antonio Zaglul. Edicion conjunta del 
Archivo General de  la Nacion y el Banco de  Resena5. Edicion 
de  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N., 201 1. 
A~nro  y el Canbe: Datinos m u d o s .  Siglos xv-nx, Zakari Drama- 
ni-lssifou, Santo Domingo. D. N., 201 l .  
Modmiidad r ilmtracion m Santo Domingo. Rafael Morla, Santo 
Domingo. D. N.. 201 1. 
la -a silmciosa: Idas l v r h  .sc&zlrr en la mr& dminUana. 
Pedro L. San Miguel, Santo Domingo, D. N,, 201 1. 
AGN: bibliohrmerqmafia an-hinufun. u n  opotir (1867-2011). Luis .. . 
Alfonso Escolano Gimenez. Santo Domingo, D. N., 201 1 
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llo a r u c m  dominicano. (150@1930). Arturo Martiner Moya, 
Santo Domingo, D.N.. 201 l .  
ElErundmen laHistona. Jorge Nunez Sanchez, Santo Domingo. 
D. N.,2011. 
La m a k i h  & m y a  m lasgumar dominicana & i d $ a d m c i n ,  
1849-1856. Wenceslao Vega B., Santo Domingo. D. N,. 201 1. 
Max Hennnqza Urenn. LN m t m  de una Vida intrLCCIua1. Odalis G. 
Perez, Santo Domingo, D. N., 201 1. 
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Esta edicion de O h  ercogidac. E q o s  I,  de Emilio Cordero Michel, se 
termino de imprimir en los talleres @cos de Editora Compio, SAS., en 
octubre de 2015. Santo Domingo, R D., con una tirada de 1,000 ejemplares. 





Con la publicacion de Ensayosi, del maestro e histe 
riador dominicano Emilio Cordero Michel. el catal* 
go del Archivo General de la Nacion tiene sobrados 
motivos dejubilo y orgullo. 

En esta obra, el compilador ha seleccionado tina 
muestra de diez de sus aportaciones mas notorias y 
representativas, cuyos temm van desde la economia 
precolonial y colonial, al analisis de las causas, desarr* 
Ilo y consecuencias de la Revolucion de Abril y la tesis 
boschista de .Dictadura con Respaldo Popular*, 
pasando por la revolucion haitiana, su relacion con 
esta oua parte de la isla, y el antillanisrno de Cregorio 
Luperon. Sin proponerselo, o quizas con toda inten- 
cion. el arco que describen estos ensayos es la mascon- 
densada metafora del devenir y el destino del pueblo y 
la nacion dominicanos. que han sabido alzarse de la 
sujecion y el vasallaje, hasta protagonizar el desafio 
armado y vertical al mas poderoso imperio de la histc- 
ria universal, pagando siempre un alto precio por una 
independencia y libertad que les son consustanciales e 
inalienables. 

Los mas jovenes historiadores del pais, y los lec- 
tores. en general, hallaran en Ensayos 1, de Emilio Cor- 
dero Michel, un acicate para sus busquedas personales 
y descubriran, maravillados. que se puede ser profun- 
do y sencillo; ameno y radical: ironico y divertido; 
intransigente y abierto; riguroso y didactico, sin per- 
der la campechania naturai del pueblo y sin dejar, ni 
por un minuto, de hacer ciencia deverdad. 

Dr. ELiADES AGOSTA MATOS. 
septiembre, 2015. 




