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Me enorgullezco de ser amigo de Emilio Cordero Michel 
desde que regrese de hacer estudios, en el exterior, en 1971, 
pues su integridad moral ha sido para mi fuente de inspira- 
cion. La misma noche en que Carlos Ascuasiati y Marcos 
Rodriguez me llevaron a su casa puso su biblioteca a mi dispo- 
sicion con la generosidad que lo caracteriza, salieron los pri- 
meros temas del intercambio que hemos venido sosteniendo 
y se perfilo la fraternidad ininterrumpida. El dilatado inter- 
cambio me  ha proporcionado el privilegio de aprender de su 
saber acerca de la historia dominicana. IJor tanto, n o  puede 
sino provocarme especial satisfaccion que el me haya pedido 
unas palabra de presentacion para esta cuarta edicion de La 
Revolircion Haitiana y Santo Domingo; edicion corregida y am- 
pliada con dos indices: uno de lugares y otro de nombres. 

He aquilatado que lo mas valioso de su saber se desprende 
de la conexion con la experiencia, la cual se proyecta al pro- 
ceso historico en su conjunto y le confiere una dimension 
vital a muchas de sus apreciaciones sobre hechos recientes. 
Esto es producto de haber hecho historia al servicio del pue- 
blo. Se lanzo a la lucha contra el tmjillato como miembro de 
la Juventud Democratica en 1946, todavia adolescente, sien- 
d o  confinado durante un ario en Villa Anacaona (Tiroli). En 
New York, en 1959, antes de la partida de los expedicionarios 
del 14 de junio, paso a formar parte del Movimiento de Libe- 
racion Dominicana, organizacion que agrupaba a sectores de 
izquierda del exilio. Al retornar al pais en 1961 se integro al 
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Movimiento Revolucionario 14 de Junio, estableciendo estre- 
cha amistad con Manuel Aurelio Tavarez Justo. l n  virtud de 
su peso en esa constelacion de revolucionarios y de su fideli- 
dad al lider, le correspondio participar en el alzamiento gue- 
rrillero de noviembre de 1963. 

Tras su segundo exilio, en 1966, se oriento hacia el traba- 
jo academico y la investigacion historica, siendo este libro el 
primer resultado de dicha labor. En el contexto del Movimien- 
to Renovador de la Universidad Autonoma de Santo Domin- 
go se persiguio un replanteo de los trazos de nuestra historia, 
en el que tambien tomaron parte Hugo Tolentino, Juan Isi- 
dro Jimenes Grullon, Franklin Franco, Pedro Mir, Francisco 
Alberto Henriquez y Antonio Avelino. Surgio lo que puede 
calificarse como una corriente materialista y critica dentro de 
la historiografia dominicana. En el marco de uno de los even- 
tos 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 decurso 
historico del siglo XIX. Durante la epoca de Irujillo, autores 
como Manuel A. Pena Batlle y Maximo Coiscou Henriquez 
sistematizaron una perspectiva tradicionalista que situaba los 
males sempiternos del pais a partir de la incidencia de la veci- 
na colonia francesa y, sobre todo, del proceso revolucionario 
que se registro en ella a fines del siglo XVIII, por cuanto oca- 
siono la emigracion de las personas instruidas de las clases 
superiores, la "flor de las familias". En esos autores gravita u n  
prisma que otorga protagonismo exclusivo a las clases supe- 
riores, lo  q u e  se proyecta a traves d e  convicciones  
eurocentristas y racistas. De igual manera, se desvirtua el exa- 
men de las causas y de los contenidos de los males para poder 
autorizar el remedio del despotismo de estilo trujillista. 
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En este libro se parte de una conceptualizacion de lo acon- 
tecido en Haiti para fundamentar una explicacion alternativa 
a la tradicionalista. Asi puede ir  al meollo del problema, ase- 
verando que las consecuencias de la Revolucion Haitiana en 
las relaciones sociales en Santo Domingo contribuyeron deci- 
sivamente a la eclosion de la conciencia nacional. Deniuestra 
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 Espalia que obligo a los dominicanos que deci- 
dieron permanecer en el terruilo a hacerse cargo de su desti- 
no. 

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 l:stado Haitiano 
por subordinar a los dominicanos. Pero se inaugura una co- 
rriente de reflexion al aseverar que eso n o  fue lo unico: resca- 
ta episodios olvidados de colaboracion de dominicanos y 
haitianos contra la opresion de las metropolis, como a propo- 
sito de la lucha contra el doniinio frances en Santo Domingo 
en 1808. Lo crucial a ese respecto, sin embargo, radica en el 
reconocimiento de que los gobernantes haitianos aplicaron 
politicas revolucionarias que contribuyeron a dejar atras as- 
pectos del ordenamiento colonial. Esto constituyo una premisa 
para que se enunciase el proyecto de fundacion de una cornu- 
nidad de iguales, como lo esbozaron Juan Pablo Duarte y sus 
discipulos. 

1:I sentido de ese complejo proceso se advierte en su desen- 
lace: los gobernantes haitianos, finalmente, se vieron forza- 
dos a renunciar a la integracion forzosa de los dominicanos 
en su Estsdo cuando estos ratificaron su vocacion por la 
autodeterniinacion derrotando al ejercito espailol en 1865. 
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Mucho ha dicho Emilio Cordero Michel con posteriori- 
dad a ese respecto, por ejemplo en el abordaje sobre la rela- 
cion de Gregorio Luperon con Haiti. Pero, naturalmente, esta 
involucrada una tematica que, por su importancia, sigue abier- 
ta a desarrollos y que, al mismo tiempo, le sigue confiriendo 
actualidad a este libro. 

Enero de 2000 



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 revol~uion haitiana y 
Santo Domingo cuenta, desde 1968, con el mejor de los prolo- 
gos. En efecto, en ese arlo aparecio la primera edicion de este 
libro y h e  tan rapida su desaparicion de los anaqueles de las 
librerias y tan sustanciosa la critica que le acogio, que el pro- 
logo a esta segunda edicion le viene escrito por la vida misma 
en los terminos mas rotundos y halagadores: los del exito. Fa- 
cil, pues, y hasta inmerecido, el honor que gano en este tenor 
de prologuista 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 pue- 
do es reiterar, repetir, acentuar, las razones que han hecho de 
este libro un instrumento indispensable para comprender la 
verdad total 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 culmina- 
cion eficiente de determinadas coyunturas historicas de la 
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parte oriental de la isla se situa, en tiempo y espacio, en 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 en la colonia espanola. 

Rasgando el velo de las pre-concepciones 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 en claro ese frecuente fenomeno de intercambio 
genetico en la produccion de la vida historica de los pueblos 
haitiano y dominicano. 

Si fuera mi pretension ir mas lejos en la reiteracion de las 
bondades de esta obra, me bastaria con recordar que la expli- 
cacion que ella ofrece acerca del drama de dos sociedades cu- 
yos origenes coloniales les resultaban un enorme impedimento 
para galvanizar la categoria sociologica del Estado Nacional, 
es de un valor inestimable para la comprension de su actuali- 
dad estructural. 

Esa comun tipificacion historica nos obliga a los domini- 
canos y a los haitianos a comprender que nuestras dolorosas 
tragedias -y nuestras tristes realidades nacionales- solo pue- 
den ser superadas arrancando desde su mayor profundidad 
las raices que sembro el colonialismo y que hoy, todavia mas 
arraigadas aun, hinca en nuestra tierra el imperialismo norte- 
americano. 

Seria una pesadez de mi parte agregar mas palabras a la 
reiteracion de un prologo que esta obra escribio sin necesitar 
de nadie. Y pienso ahora que la primera frase que he debido 
escribir debio haber sido esta: lector, no pierdas tiempo, ve al 
grano, inicia tu lectura en la obra misma. 

Mayo de 1974 

Huco TOLENTINO DIPP 



PREFACIO 

Generalmente, los dominicanos que escribieron y escri- 
ben sobre la revolucion de la colonia francesa de Saint- 
Domingue y todos los acontecimientos en que se han visto 
envueltas las poblaciones de las dos partes de la Isla de Santo 
Domingo, dejan un grotesco y deformado retrato del pueblo 
haitiano, de su gesta independentista y de sus dirigentes. Para 
ellos, el vecino pueblo hermano no es mas que "un hatajo de 
salvajes africanos"; la revolucion de 1791-1804 una "feroz 
guerra racial de negros asesinando blancos"; los caudillos de 
la lucha revolucionaria unos "perversos", unos "barbaros" y 
"sadicos negros criminales". 

Estas desfiguraciones historicas han traumatizado la for- 
macion intelectual de las generaciones que, obligatoriamen- 
te, 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 sentimientos de desprecio y odio hacia nuestros 
vecinos basados en los falsos e interesados planteamientos de 
superioridad racial de esos historiadores. 

Estos planteamientos, sin embargo, no deben extrallar- 
nos mucho, sobre todo si recordamos que las ideologias desa- 
rrolladas dentro de un periodo historico determinado sieni- 
pre son retroactivas, en todos los aspectos del conociniiento 



16 EMILIO CORDERO MlCHEL 

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 escu- 
driaar para explicarnos sus concepciones. 

Dichos metodos hacen caer a nuestros historiadores en 
una explicacion de la estructura y del movimiento historico 
de las 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 concep- 
cion personalista de la historia, en la que todo el movimiento 
y las estructuras sociales son explicados por el papel desem- 
pefiado por el "hombre providencial" como motor de la his- 
toria. Los llevan, ademas, a un racismo abierto, cuando no 
encubierto y a sostener que una cultura es esencialmente su- 
perior a otra por sus potencialidades humanas, cuando es bien 
sabido por todo estudioso de las ciencias sociales e historicas, 
que ningun grupo de hombres es superior a otro por sus cua- 
lidades humanas o potencialidades medias. 

Importante es tener presente, que la historia no se reduce 
a la actitud de personajes aislados y de sus intereses particula- 
res. Semejante comprension del proceso historico esta pro- 
fundamente equivocada. Aunque en la historia de la socie- 
dad actuan hombres que siguen fines determinados, sus ac- 
ciones individuales se enmarcan dentro de un sistema objeti- 
vo de relaciones sociales que se desenvuelven de acuerdo con 
sus propias leyes y no dependen de la voluntad y la concien- 
cia de los hombres. Justamente, este sistema objetivo de rela- 
ciones sociales, constituye, en su desarrollo gradual, el objeto 
del conocimiento historico. 

Resulta obvio que critiquemos estas concepciones 
metodologicas de la interpretacion historica y que las man- 
tengamos alejadas de este ensayo, puesto que tienden, forzo- 
samente, a ocultar y a justificar la existencia universal, 



intemporal, de instituciones sociales y politicas que se en- 
cuentran desligadas de la realidad objetiva del desarrollo so- 
cial y de nuestro presente historico. 

F.1 estar en contradiccion con las concepciones que en- 
cauzaron y que todavia guian a muchos historiadores domi- 
nicanos en la interpretacion historica de la revolucion e inde- 
pendencia de Haiti, nos obliga a presentar la nuestra. Hace- 
mos 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 desempeiiaron en la dinamica del proceso revolu- 
cionario. Este ultimo aspecto es de suma importancia, ya que 
en toda sociedad dividida en clases antagonicas -y en ningu- 
na esta division fue tan marcada como en la de  Saint- 
Domingue- la lucha de clases es la fuerza motriz de su his- 
toria. 

Ln consecuencia, n o  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 condiciones 
materiales que la originaron, en el movimiento historico de 
la sociedad colonial y de sus conexiones con otros fenome- 
nos 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 
accidentes y de absurdas deforniaciones en que se han hun- 
dido casi todos nuestros historiadores. 

Al 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 his- 
toria, y este hecho en si misnio, al margen de las institucio- 
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nes politicas y sociales resultantes, tuvo una enorme influen- 
cia 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 
Republica Dominicana. Sin embargo, como los juicios emiti- 
dos por los historiadores -y, con mayor razon, por los apren- 
dices de la historia, cual es nuestro caso- contienen inevita- 
blemente un elemento subjetivo determinado y estan sujetos 
a rectificaciones, a medida que se amplian y profundizan nues- 
tros conocimientos, es seguro que los de este ensayo no esca- 
paran 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 histo- 
ria en sus verdaderas dimensiones. 

Finalmente, deseamos expresar nuestra gratitud a los ami- 
gos y comparleros, Marcio Veloz Maggiolo, Hugo Tolentino 
Dipp, Franklyn Franco y Pedro Mir, de la Universidad Auto- 
noma de Santo Domingo, quienes nos alentaron y prestaron 
su colaboracion leyendo los originales, en unos casos, pres- 
tandonos sus valiosos consejos, en otros, y en general, ha- 
ciendo mas grato y entusiasta este trabajo. 

Diciembre de 1968 



Durante el curso de los Siglos XVI, XVll y la casi totalidad 
del XVIII, 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 rapifia". La causa determinante de estos conflictos fue la 
lucha 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 
asegurasen su posterior desarrollo. 

No creemos que resulte inapropiado recalcar la importan- 
cia del papel desempeiiado por las colonias americanas en el 
proceso historico de esta lucha, ya que por constituir su pro- 
duccion la base del comercio europeo, se convirtieron en fac- 
tor  fundamenta l  del desarrollo de  la burguesia y del 
capitalismo. 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 naciones, dependieron, casi exclusivamente, de la pose- 
sion de los territorios coloniales y de la explotacion de sus 
masas productoras: esclavos negros e indios. Por ello, las lu- 
chas de la burguesia europea por los mercados coloniales fue- 
ron 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, 
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desde las postrimerias del Siglo XVI-vinieron a ser una mani- 
festacion endemica 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 rela- 
ciones de produccion en Europa no significaron, de manera 
alguna, que el nuevo sistema de produccion rompiera total- 
mente con las formas de explotacion de epocas anteriores. 
Por el contrario, el desigual desarrollo de las fuerzas producti- 
vas en las distintas regiones del globo determino que en el 
transito del regimen feudal al capitalista -paso que fue im- 
pulsado por el afan de obtener el maximo de ganancias sobre 
el trabajc- se utilizaran formas y metodos de explotacion de 
periodos previos porque ellos, precisamente, aseguraban una 
elevada tasa de plusvalia a esta nueva clase capitalista. De ahi 
que el nacimiento del capitalismo y su penetracion en Ameri- 
ca estuvieran acompallados del renacimiento del modo de 
produccion basado en la esclavitud. 

La importancia que tuvo la esclavitud en el desarrollo del 
capitalismo y la industria fue decisiva. Tal y como ensella Marx: 

"La esclavitud directa es un pivote de nuestro 
industrialismo actual, lo mismo que las maquinas, el 
credito, etc. Sin la esclavitud, no habria algodon, y sin 
algodon, no habria industria moderna. Es la esclavi- 
tud lo que ha dado valor a las colonias; son las colo- 
nias lo que ha creado el comercio mundial, y el co- 
mercio mundial es la condicion necesaria de la gran 
industria 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 
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de la tierra. 1.a esclavitud, es, por tanto, una categoria 
economica de la mas alta importancia ( . . . ) y  por eso se 
observa en cada nacion desde que comenzo el mun- 
do. Los pueblos modernos solo han sabido disfrazar la 
esclavitud en sus propios paises e importarla al Nuevo 
Mundo (...)." "1 

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- 
Domingue 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) explota- 
cion de las masas esclavas que producian para el mercado me- 
tropolitano. 

Al implantarse este modo de produccion tambien se sem- 
braron las semillas que dieron nacimiento a las fuerzas que lo 
des t~ye ron ,  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 

(1) Carlos Marx. "Carta a A. P. V. Anrienkov". Obras csco.~Licls <ir, C<irlos 
Marx y Federico Fnp4s, Vol. 11. p. 452. 
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en beneficio de sus amos, hicieron de los esclavos la clase mas 
revolucionaria. Por otro lado, los antagonismos entre los co- 
lonos y la burguesia francesa, entre amos y esclavos, entre 
grandes terratenientes y clase media, entre blancos de ambas 
clases y negros y mulatos, crearon una situacion revoluciona- 
ria que comenzo a madurar despues de iniciada la Revolu- 
cion Francesa y que solamente necesito una chispa para esta- 
llar. 

En Francia, dos siglos de constantes saqueos coloniales y 
los grandes progresos tecnologicos de la Revolucion Indus- 
trial habian fortalecido a la burguesia, colocandola en posi- 
cion de echar del poder politico a la vieja monarquia feudal y 
de plasmar sus objetivos historicos: la estructuracion de una 
nueva sociedad enmarcada dentro del modo y las relaciones 
de produccion capitalistas. Un acontecimiento de trascenden- 
tales proyecciones historicas, la Revolucion Francesa de 1789, 
vino a decidir este antagonismo de siglos en favor de la bur- 
guesia y, a la vez, a dar apertura a la era de las luchas de inde- 
pendencia de las colonias americanas, fundamentalmente en 
la de Saint-Domingue. 



S I T U A C I ~ N  E C O N ~ M I C A  
DE LA COLONIA 

En el ultimo cuarto del Siglo XVIII, Saint-Domingiie era 
casi la unica colonia que producia azucar, cafe, ahil y algodon 
en gran escala. El alto precio de estos productos en los merca- 
dos europeos y el bajisimo costo de produccion, a base de 
mano de obra esclava, no solamente enriquecieron a la bur- 
guesia francesa, sino que determinaron la fabulosa prosperi- 
dad de la colonia. El auge economico que alcanzo, especial- 
mente a partir de la Guerra de los Siete Anos (1756-1763), 
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-451 para producir azucar blanco y 341 azu- 
car que procesaban la cana cultivada en 
74,323 hectareas,"" equivalentes a 1,182,736 tareas.** 

(2) Reaubrum Ardouin. Ehidrc sirr l'lristoirr ri'Haiti, Vol. 1 ,  p. 82. 
Hcctarea: medida d r  superficie de 100 areas h 10.000 metros cuadra- 
dos, equivalente a 15.90 tareas dominicanas. 

(3) <;i.rard !'ierrr-Charlcs. La ecurroii~iii Iuriiirii~u ysri vil1 ~ I i ~ i r ~ u i r o l l o ,  p. 22. .. 'l'area. medida agraria dominicana que t i m e  100 varas conuqueras 
cuadradas, 6 900 varas castellanas cuadradas. y equivalr a 628.8 mi- 
tros cuadrados. 
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3,150 anileria~(~1 que elaboraban el indigo cultivado en 
82,174 hectareas,(" equivalentes a 1,206,567 ta- 
reas. 

3,117 plantaciones de cafe.cs' 
789 plantaciones de con 20,321 

equivalentes a 323,110 tareas. 
69 plantaciones de  caca^^^^ con 2,803 hectareas,(31 

equivalentes a 44,552 tareas. 
12,734 carreaux* de maiz,"' equivalentes a 262,066 ta- 

reas. 
18,378 carreaux de batatas,c61 equivalentes a 378,219 ta- 

reas. 
11,825 carreaux de riame~,'~' equivalentes a 243,358 ta- 

reas. 
7,046 carreaux de mijo,(6' equivalentes a 145,007 tareas. 

7,756,225 matas de platanos.(6' 
1,278,229 plantones de yucaJ61 

40,000 cabezas de ganado equin~. '~ '  
50,000 cabezas de ganado mular.cs' 
77,904 cabezas de ganado bovinoJ6' 

173,000 cabezas de ganado ovino, caprino y porcino.'s' 
182 destilerias y alambiques de tafia (ron).(5> 
390 hornos de cal.(4' 

29 teja re^.'^] 
33 fabricas de ladriI10s.~~~ 

6 tenerias para curtir pieles.(4' 

(4) H. Castonnet Des Fosses. La revolrrtiorr u S h r t - D o i i i i r r ,  p. 8 .  
(5) Etienne D. Charlier. Ayercri srir 1 0  fonir~itiorr historiqrre de 1'1 rnitiorr 

trnitinnrre, p. 34. 
Carreaux: medida de superficie haitiana que tiene 2,058 varas 
conuqueras cuadradas o 20.58 tareas dominicanas. 

(6 )  Thomas Madiou: Histoirr I>'Hciih; Vol. 1, p. 43. 



LA REVO1.UC16hr HAITIANA Y SANTO DOMINGO 25 

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 
llArbre, que tenian una superficie de mas de 10.7 millones de 
tareas. Si de esas 10,732,500 tareas, 3,785,615 estaban dedica- 
das a cana de azucar, indigo, algodon, cacao, maiz, batatas, 
fiames 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 estas cifras, no podemos menos que 
asentir con Pierre Charles y Castonnet Des 1;osses cuando di- 
cen: 

"Si se considera las dimensiones territoriales de la 
colonia, se puede afirmar que, en aquel tiempo, en 
ninguna otra parte el mundo se podia encontrar se- 
mejante riqueza;"'') 

riqueza que estaba comprendida en 8,512 plantaciones con 
un valor que 

(7) Gerard Pierre-Charles. Op. cit., p. 22. 
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"sobrepasaba la suma de 1,600 millones de fran~os."'~' 

Como la economia de la sociedad colonial estaba orienta- 
da esencialmente hacia el mercado exterior, toda la produc- 
cion agricola -salvo los articulos alimenticios que se consu- 
mian internamente- se exportaba a Francia de acuerdo con 
las disposiciones del Pacto Colonial; Pacto que ademas impe- 
dia a los colonos realizar comercio con paises extranjeros, re- 
servaba a la metropoli la exclusividad de las importaciones y 
exportaciones, asi como tambien la exclusividad del trans- 
porte maritimo. Las exportaciones de la colonia daban vida 
economica 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 azu- 
car y mas de un centenar de pequetias industrias que se ocu- 
paban 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 
107,609,296 
88,360,502 

8,405,128 
901,958 
600,000 
80,000 
50,000 
5,000 

libras de azucar blanco 
" " azucar crudo 
" " cafe 
" " algodon 
" " aIiil 
'' " cacao 
" " cariafistola 
" " bija 

concha de carey 

(8) H.  Castonnet Des Fosses. Op. cit., p. 8 



25,749 barriles de melado 
598 barriles de ron 

29,606 piezas de cuero 
9,600,000 piezas de guayacan ('' 

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 mi- 
llones de "y los comerciantes de Nantes 50 
millones."(11) 

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 do- 
minicano Lugo en el Archivo General de Indias, por conside- 
rar que demuestran este aserto: 

Arios Azucar blanco Azucar crudo Cafe 
(libras) (libras) (libras) 

(9) Thornas Madiou. <>p. cit., Vol. l .  p. 43. 
(10) Gerard Pierre-Charles. Op. cit., p. 22. 
(1 1) Grrmin Arciniegas. Hiqqrofici rlrl G i r i b ~ , ,  p. 368. 
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Algodon 
(libras) 

4,871,718 
4,756,817 

4,486,261 
5,203,161 

6,806,174 

6,286,126 

Tafia (ron) 
(barriles) 

4,776 

2,625 

4,038 

4,265 

6,903 

8,303 

Afiil 
(libras) 

Cueros 
curtidos 

Melado 
(barriles) 

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 Turnier que 

(12) Archivo General de Indias. "Expcdicnte sobre la revolucion y guerra 
de la colonia francesa, 1790", No. 79-1-15. Coleccion I.ir.qo, 1I.brcta 
No. 9. Boleh'n del Archivo Gerirrnl de Iu Niiciorr, No. 12, Afio 12. Vol. 3, 
p. 324. 
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"en 1788, el comercio exterior de Saint-Domingue, eva- 
luado en 214 millones de francos, esto es, unos 42 
millones de dolares a la tasa de conversion de la epo- 
ca, sobrepasaba 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, 
ascendieron a 200 millones de libras tornesas (133.3 millones 
de francos)."') Es decir, en dicho ano, el comercio exterior se 
elevo a 262 millones de francos. 

Para comprender la importancia economica de la colonia 
para la metropoli, basta seilalar que en 1789 las exportacio- 
nes francesas totalizaron 1 7  millones de libras esterlinas, de 
las cuales 11 millones estuvieron dedicadas al comercio colo- 
nial de Saint-Domingue. Por otro lado, la totalidad de las ex- 
portaciones inglesas se elevo a 27 millones de libras esterlinas 
y solamente 5 millones se destinaron a cubrir su comercio 
colonial. En otras palabras, 

"en 1789 cerca de dos tercios de los intereses comer- 
ciales extranjeros de Francia se hallaban concentrados 
en Saint-Domingue; sus exportaciones e irnportacio- 
nes combinadas eran evaluadas en mas de 140 millo- 
nes de dolares*." l l s J  

(13) Alain 'Surnirr. Les Etat.5 Unis rt le ninrctrl huitien, p. 25. Citado por 
Gerard Pierre-Charles. Op. cit., p. 28. 

(14) Keabrum Ardouin. Op. cit., Vol. 1, p. 82. 
* Dolares oro al valor del alio 1905. 

(15) I'arnphile de 1,acroix. Meiiioirs poiir servir a I'liistorie de la rewlution de 
Saint-Dorninxire, Vol. 11, Paris 1820, p. 277. Citado por J a m e  G.  l ~ y -  
burn. El pireblo Jiaitiano, p. 27. 
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Para realizar este enorme comercio entre Saint-Domingue 
y Francia, en 1789 se utilizaron 

"mas de 700 navios oceanicos, con mas de 80,000 ma. 
riner~s.""~' 

Las cifras sobre el numero de transportes maritimos em- 
pleado en este trafico comercial al traves del Atlantico son 
contradictorias. Madiou senala mas de 1,300 buques (600 uti- 
lizados en las exportaciones y mas de 700 en las importacio- 
nes);(ln Charlier apunta 750 buques;'1R) Schoelcher brinda la 
cifra de 1,063 buques extranjeros y 515 franceses, o sea, 1,578 
navios; (19) Lemonnier Delafosse indica 1,640 navi~s;@~J y Lugo 
dice que 

"( ...) ese comercio exterior fue realizado por 763 na- 
vios extranjeros con una capacidad total de 55,745 
toneladas (...) y 45 navios franceses con una capaci- 
dad total de 3.475 t~neladas."@~J 

No nos parece del caso intentar dilucidar estas contradic- 
ciones, sino seaalar que, cual que fuera el numero real de 
buques empleados, es evidente que la marina mercante fran- 
cesa crecio parejamente con la produccion y las exportacio- 

(16) Ibidem, p. 28. 
(17) Thomas Madiou. Op. cit., p. 35 
(18) Etienne D. Charlier. Op. cit., p. 35. 
(19) Victor Schoelcher. Colonies Strangeres et Haiti, Vol. 11, p. 87. 
(20) J. B .  Lemonnier Delafosse. Segirnda canipaita desanto Domingo. G i m a  

Donilnicufrancesa de 1808, p. 242. 
(21) Archivo General de Indias. Op. cit., No. Vv coleccion Lugo. Op. cit., 

p. 325. 



nes de la colonia de Saint-Domingue. Como muy certeramente 
afirma Lemonnier Delafosse: 

"Saint-Domingue, situado en el archipielago america- 
no, poseia una gran poblacion, era rico, industrioso; 
realizaba u n  comercio inmenso con todas las partes de 
la America, era el verdadero deposito de nuestra in- 
dustria y se hacia nuestra verdadera escuela de Mari- 
na.122J 

Trazado ya un cuadro esquematico sobre la economia de 
la colonia, veamos ahora sus clases sociales. 

(22) J. B.  I.ernonnier Delafosse. Op. cit., 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 auto- 
res consultados afirma, de una manera por demas anticien- 
tifica, que la sociedad colonial de Saint-Domingue estaba for- 
mada por tres clases sociales: 1) la de losyrands blancs (gran- 
des blancos); 2) la de lospetits blancs (blanquitos) y; 3) la de la 
gens de c o l m o  affranchis (gente de color o libertas). Casi to- 
dos 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. Senalaremos las contradicciones fundamentales 
interclasistas y las secundarias entre los sectores de una mis- 
ma 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 analizarlas. 
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1- l a  burguesia colonial esclavista (los gands  blancs) ocupa- 
ba la cuspide de la piramide social y estaba integrada por: 

1.1) 1.0s grandes propietarios de plantaciones, ingenios 
de azucar y esclavos que formaban la aristocracia co- 
lonial 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 re- 
presentantes. 

1.2) Los grandes comerciantes exportadores e inipor- 
tadores, en contradiccion con los esclavos, la clase 
media mulata y blanca, el poder politico frances y 
sus representantes y con la burguesia coniercial me- 
tropolitana que mantenia un intolerable monopo- 
lio economico. 

1.3) Los gerentes comerciales de la burguesia francesa que 
representaban los intereses del corriercio y de la iia- 
vegacion metropolitanos y monopolizaban, desde 
hacia poco, todas las transacciones comerciales. 1:s- 
taban en contradiccion con los grandes comercian- 
tes, con la clase niedia blanca y mulata y los escla- 
vos. 

1.4) Los altos funcionarios civiles y militares represen- 
tantes del poder politico frances, interesados en nian- 
tener el gobierno colonial y la autoridad de la nie- 
tropoli, asi como su estatus burocratico. 1:staban en 
contradiccion con los grandes propietarios, los gran- 
des comerciantes, los gerentes comerciales de la bur- 
guesia francesa, la clase media blanca y mulata y los 
esclavos. 
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2- La clase media la formaban los blancos y los libertos 
mulatos y negros: 

2.1) La clase media blanca (los petits blancs) estaba inte- 
grada por: 

a) Los propietarios de pequerias plantaciones con 
solo algunos esclavos. Coincidian con los gran- 
des plantadores en el mantenimiento de la escla- 
vitud y a la vez entraban en contradiccion con 
ellos, los esclavos, los mulatos y el poder politico 
frances. 

b) Los pequerios comerciantes y duerios de tiendas, 
en contradiccion con los grandes comerciantes, 
los monopolistas metropolitanos, los empleados 
y dependientes, la clase media mulata y los es- 
clavos. 

c) Los pequerios industriales duellos de destilerias, 
tenerias, tejares, etc., en contradiccion con los 
artesanos, obreros, los grandes y pequerios comer- 
ciantes, la clase media mulata y los esclavos. 

d) Los administradores de grandes propiedades ni- 

rales que, aunque no tenian tierras propias, po- 
seian esclavos. Eran proclives al mantenimiento 
de la esclavitud, defendian los intereses de los 
grandes plantadores y compartian sus contradic- 
ciones 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 con- 
tradiccion con los tres primerosiectores de la bur- 
guesia, la clase media mulata y los esclavos. 
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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 me- 
dia mulata. 

g) Los medicos, profesionales, artesanos y obreros 
especializados. Los dos primeros grupos en con- 
tradiccion con la burguesia, la clase media inula- 
ta y los esclavos. Los dos ultimos en contradic- 
cion con la burguesia, los pequeilos industriales, 
los esclavos y la clase media mulata. 

h) Los blancos economicamente arruinados, inun- 
dados de envidia y resentimientos hacia la bur- 
guesia, de odio hacia la clase media blanca, y de 
desprecio hacia los esclavos y la clase media mu- 
lata. 

Todos estos sectores de la clase media blanca, aun- 
que estaban permanentemente en contradiccion con 
la burguesia colonial, se aliaban a la posicion domi- 
nante de esta para disfrutar 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 per~onas'~~J-Saint-Mery ofrece la cifra de 
40,000 124J que es la que comunmente citan los auto- 
res- de las cuales 9,660 eran Este reduci- 

(23) Thcimas Madioii. Op. cit., Vol. 1, p. 42. 
(24) 1:. L. Morcau d e  Saiiit-Mery. I)e.wiption topo~rnpliiqrw, plrysiqrii: civil<: 

p d i t i q r i c ~ t  Iristoriq~rc' de Itipurtie frurrsribr de l'ileii<iirrt-l>or~rin,y~rr, Vol. 1, 
p. 285. Ci tado  por James  G. Leyburn. Op. cit., p. 31 .  

(25) Ricardo Pattee. Hnih; prrrblo nfrmintill~inu, p. 42. 
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do numero de mujeres para mas de 36,000 hombres, 
y toda una serie de factores que no es del caso tratar 
aqui, explica, en parte, la existencia de un gran nu- 
mero de mulatos: 96,000 -56,000 l i b e r t o ~ ' ~ ~ ~  y 40,000 
escla~izados'~~J-en una sociedad dominada por la mas 
violenta discriminacion racial. En resumen, la po- 
blacion 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 colnrr, les 
afianchis o les sang-rneles), compuesta por una ma- 
yoria mulata y una minoria negra, se encontraba en 
el medio 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 inge- 
nios azucareros y de las plantaciones, al disfrutar por 
su nacimiento de una buena educacion y, en mu- 
chos 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, exceptuando las artes y los oficiosiZRJ, pudie- 
ron dedicarse a la explotacion de plantaciones me- 
dias, al pequerio comercio y a procurarse subir en la 
escala social. 

Su ascension en la sociedad colonial fue gradual y 
siempre constituyeron aquel tipo de "hombres margi- 

(26) 'Thomas Madiou. Op. cit., Vol. l. p. 42. 
(27) Ricardo I'attee. Op. cit., p. 52. 
(28) Braul>rurn Ardouiri. Op. cit., Vol. I, p. 26. 



nales" de que habla Arthur Ramos'2q', que procura- 
ban olvidar su origen negro, por una parte, y lucha- 
ban por conseguir el estatus de los blancos Despre- 
ciados por la poblacion blanca y separados de los 
esclavos negros por su estatus libre, los mulatos, por 
su laboriosidad, fueron fortaleciendo y aumentando 
su posicion economica hasta convertirse en una cla- 
se importante por su riqueza y en un peligro para los 
blancos, quienes, para frenar su desarrollo, incre- 
mentaron las limitaciones a los derechos de la gente 
de color para poseer propiedades. 

En 1789, los libertos sumaban 56,666 persona~,i '~'  
o sea, el 5% de la poblacion total -Saint-Mery sella- 
la 28,000,-'31J eran propietarios del 30% de la tierra 
y riquezas de la colonia,tJ2J incluyendo unas 2,000 
plantaciones y algunos pequellos ingenios azucare- 
r ~ s ' ~ " y  tenian el 25% de los esclavos?* 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 politi- 
cas, economicas y sociales. 

La clase media mulata, vacilante por su propia for- 
macion historica, desempello un papel contradicto- 

(29) Arthur Ramos. Lns p>bLiciones 'le Rrusil, p. 23  
(30) Thomas Madiou. Op. cit., Vol. 1, p. 42. 
(31) F. l.. E. Moreau de Saint-Mery. Op. cit., p. 31. 
(32) Etienne D. Charlier. Op. cit., p. 20. 
(33) H. Castonnet Des Fosses. Op. cit., p. 11. 
(34) Etienne D. Charliei. m. cit., p. 11. 
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rio en el curso de la revolucion, aunque, posterior- 
mente, frente al empuje de las masas esclavas, el co- 
raje mostrado por los negros en su lucha por la liber- 
tad y las intransigencias y racismo de los colonos 
blancos, se vio obligada a aliarse a los esclavos en el 
proceso revolucionario. Como veremos mas adelan- 
te, 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 mas revo- 
lucionaria de Saint-Domingue. 

No vamos a historiar acerca de la introduccion de ne- 
gros en la colonia, pues ello se saldria del marco de nues- 
tro ensayo. 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, periodo en el que el comercio de esclavos au- 
mento en grandes proporciones casi en la misma medida 
del incremento de la produccion agricola. Ese aumento 
no solamente obedecio a que la burguesia comercial fran- 
cesa necesitaba satisfacer su 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 (...)."Oa 

(35) Frank Tannenbaum. Slnw flnd ciiizen, p. 36 



la gran demanda de azucar, cafe, aTiil, etc., del merca- 
do europeo y el terriblemente corto periodo de vida pro- 
ductiva de los esclavos, determinaron que los plantadores 
mantuvieran un constante y creciente reemplazo de tra- 
bajadores negros. En consecuencia, la introduccion de es- 
clavos en la colonia aumento de 10,000 en 1763 a 28,000 
en 1785,36 a 30,000 en 1786,"'' a 30,839 en 1787,[38) a 
33,000 en 1788O9)y a 35,275 en 1789.w0' 

La fuente de abastecimiento de esclavos era la costa oc- 
cidental de Africa, donde todas las potencias colonialistas 
-salvo Espaila- instalaron factorias, fortalezas y grupos ar- 
mados para apresarlos. Por mas de tres siglos, el continen- 
te africano sirvio a los europeos de manantial inagotable 
de trabajo esclavo 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 conti- 
nente fue de mas de 60 millones de  persona^."'^" 

(36) Thomas Madiou. Op. cit., Vol. 1, p. 42. 
(37) Domingo del Monte. "Resultado de la cesion de la parte espatiola de 

Santo Domingo, hecha a la Francia por el Tratado de Basilea, La Haba- 
na, 13 de enero de 1832." En Emilio Rodriguez Demorizi. Ln Era de 
Francia en b n t o  Dorfririgo, p. 38. 

(38) Archivo General dt- Indias. Op. cit., Doc. 115. Colrcci6nI.uxo. Op. cit., 
p. 323. 

(39) M. L. Moreau de Saint-Mery. Descripcion de lo parte espafloln de Santo 
Dornirrgo, p. 452. 

(40) Antonio Del Monte y Tejada. Hirtorid de Santo Dotrtin~o, Vol. 111, p. 
157. 

(41) W. l.. B.  DuBois. Tire rrepo, p. 154. Citado por William 2. Foster. Op. 
cit., p. 81. 
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Podemos decir que esta descomunal sangria humana, 
el caos que producia la caceria en las selvas y sabanas, y la 
brutal politica colonial y neocolonial de nuestros dias, 
constituyen los factores principales del actual atraso de 
Africa. 

En 1789, los esclavos de Saint-Domingue representa- 
ban 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 a i i o ~ . ~ ~ ~ ~  La cifra mas cono- 
cida es la que brinda Saint-Mery de 452,000  esclavo^.^^^) 

Era esta masa productora la que operaba el sistema de plan- 
taciones y los ingenios de azucar y la que hacia de Saint- 
Domingue un verdadero paraiso para la burguesia comer- 
cial 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 violentas las contra- 
dicciones entre una masa esclava que no disfrutaba de li- 
bertad alguna y una minoria blanca explotadora y propie- 
taria 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 brutal explotacion a que eran 
sometidos los trabajadores negros, obligados a vivir en con- 
diciones por debajo del nivel humano; las constantes re- 
vueltas negras contra la opresion; y los irreconciliables 
antagonismos internos de las clases poseedoras de la so- 
ciedad colonial y de las potencias esclavistas europeas, 
hicieron de Saint-Domingue el lugar geografico en el que, 
durante el Siglo XVIII, se concentraron con mayor agude- 

(42) Thomas Madiou. Op. cit., Vol. l .  p. 42. 
(43) 1: 1.. E. Moreau de Saiiit-Mery. Op. cit. en Nota (241, p. 31. 
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za las contradicciones del sistema de explotacion feudal- 
burgues. La colonia era, pues, un enorme barril de polvo- 
ra colocado en la misma base del imperio colonial de la 
burguesia comercial francesa. 



EFECTOS DE LA 
R E V O L U C I ~ N  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 due- 
ila 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 
aristocracia ante las medidas economicas de Necker, impusie- 
ron 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 comer- 
ciantes tomaron la iniciativa del movimiento revolucionario, 
creyendo ver en el debilitamiento de la monarquia una opor- 
tunidad para satisfacer sus aspiraciones autonomistas; anhe- 
los que tendian a liberarlos del ferreo monopolio comercial 
que la burguesia metropolitana mantenia en Saint-Domingue. 
En palabras de Leyburn: 

"Los blancos vieron en la confusion de la madre patria 
una oportunidad de obtener el gobierno propio de la 
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colonia, gobierno que, desde luego, seria ejercido por 
ellos sin traba alguna."(44) 

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 resumir- 
las de la manera siguiente: 

1) Las prohibiciones de comerciar con otros paises, espe- 
cialmente con Estados Unidos, establecidas por el Pac- 
to 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 
mantener en funcionamiento el sistema de plantacio- 
nes; trata negrera que estaba controlada por la metro- 
poli. 

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 indispen- 
sables para la alimentacion de los esclavos. 

(44) James G. Leyburn. Op. cit., p. 33. 
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Estos factores de la cerrada politica monopolista de la bur- 
guesia comercial metropolitana mantenian constantemente 
endeudados a los grandes plantadores y comerciantes y, a su 
vez, constituian un freno para el posterior desarrollo de la 
burguesia colonial. El principal origen de estas deudas prove- 
nia de la compra de esclavos -que, como vimos, crecio enor- 
memente a partir de 1763- y las mismas terminaron por se- 
parar en dos campos hostiles a las burguesias colonial y me- 
tropolitana. 

Por otro lado, con la convocatoria de los Estados Genera- 
les del Reino, la clase media mulata y la clase media blanca 
esperaban obtener conquistas propias: los libertos, lograr sus 
derechos de igualdad politica y social; los petits blancs, mejo- 
rar 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 acontecimien- 
tos 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 Constituyente, el 
27 de agosto de 1789, la Declaracion de los Derechos del Hom- 
bre y del Ciudadano, las clases poseedoras de la colonia se 
separaron y cada una tomo el sendero de sus propios intere- 
ses economicos. Los grandes plantadores y los grandes co- 
merciantes, 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 objetivos 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 mi- 
litar. 

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 
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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 secto- - 

res antagonicos de la sociedad colonial porque considero que 
la Asamblea Nacional Francesa constituia la mas firme aliada 
en la reivindicacion de sus derechos politicos y sociales, dis- 
perso la Asamblea de los grandes plantadores y dio un golpe 
tan mortal a la burguesia colonial, que esta no pudo reponer- 
se jamas, ni tampoco lograr la supremacia politica de Saint- 
Domingue. A partir de este momento, la clase media mulata 
se convirtio en el centro revolucionario de la colonia; situa- 
cion que mantendria hasta el levantamiento de las masas es- 
clavas en agosto de 1791. 

la Asamblea Nacional Francesa, por Decretos del 8 y 28 
de marzo de 1790, establecio la igualdad de los derechos civi- 
les 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 derechos 
se hiciera de acuerdo a la interpretacion que de los mismos 
hicieran las autoridades coloniales de Saint-Domingue. Como 
la clase media blanca se opuso a la Asamblea Colonial de Saint- 
Marc y se anulo todo resultado positivo en favor de los mula- 
tos, 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 co- 
merciantes, rehusaron ponerlos en vigor y, ademas, humi- 
llaron a los mulatos prohibiendoles utilizar el distintivo del 
partido: le pompon blanc (una borla blanca usada en el som- 
brero). 
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La clase media mulata, humillada y aislada entre las ma- 
sas esclavas, la burguesia colonial y la clase media blanca, se 
levanto en armas dirigida por Vincent Oge y Jean Baptiste 
Chavannes. Este ultimo, mas revolucionario que el primero 
por haber combatido al frente de tropas negras en la Revolu- 
cion Norteamericana, planteo a Oge libertar y armar a los es- 
clavos, quien se nego porque en su posicion contradictoria 
de explotador de esclavos y oprimido por los blancos, opina- 
ba -junto a sus compafieros de Paris, fundadores de la Socie- 
dad Amigos de los Negros: Mirabeau, Brissot, el abate Gregoire, 
etc.- que el proceso de liberar a los negros debia ser paulatino 
y progresivo. Esta rebelion de la clase media mulata, aislada 
por sus contradicciones internas de las 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 
Blanchelande por el gobernador de la colonia espanola, Joa- 
quin Garcia. Sin embargo, este fracaso no fue definitivo y muy 
pronto surgieron nuevos dirigentes mulatos. En el sur, 
Beauvais, Rigaud y Lambert, y en el oeste, Pinchinat, se lan- 
zaron a la lucha apoyados en los esclavos que armaron, exi- 
giendo 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 brutal ejecucion junto a Chavannes, establecio 
claramente la igualdad politica de los mulatos y negros naci- 
dos 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 escla- 
vos que ya estaban dispuestos a luchar por su libertad, a pedir 
la parte que les correspondia de la victoria ganada en Francia 
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por la burguesia revolucionaria contra la monarquia feudal. 
Los mulatos del sur, por tener mayor experiencia militar 
-Beauvais y Lambert habian participado en la guerra de in- 
dependencia 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 con- 
tra 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 revolucionario que paso de la clase media mulata a las masas 
negras, al iniciarse, el 14 de agosto de 1791, la sublevacion 
general de los esclavos. 



SUBLEVACI~N DE LOS ESCLAVOS: 
TOUSSAINT LOUVERTURE 

La Revolucion de la colonia de Saint-Dorningue no fue un 
movimiento espontaneo surgido de las tentativas separatis- 
tas de los grandes plantadores y comerciantes, ni tampoco de 
las aspiraciones y luchas de la clase media mulata por con- 
quistar 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, obtu- 
vieron triunfos militares contra las tropas coloniales. 

Asi, desde el primer episodio de los levantamientos de es- 
clavos ocurrido en America, el de los negros yelofes, que en la 
Navidad de 1522 se sublevaron en el lngenio La Isabela del 
gobernador Diego Colon; de Juan Vaquero y Diego de Cam- 
po en 1546; de Lemba en 1548; de Diego Guzman, Juan Crio- 
llo y Arnba, a mediados del Siglo XVI; de Padrejean en 1679; 
de Colas Jambes en 1724; de Plymouth en 1730; de Polydor 
en 1734; de Maribaraoux en 1740; de Desmarrates en 1785; 
hasta las de Halaou y Lamour Derance en 1788-1 791, la lucha 
insurreccional de los negros alzados (cimarrones), especial- 
mente en las serranias del Bahoruco, mantuvo en constante 
jaque y en permanente guerra de guerrillas a los esclavistas de 
las dos colonias. Esta larga tradicion insurreccional y la tacti- 
ca combativa empleada fueron importantisimas en el proce- 
so de la revolucion y decisivas en la expulsion definitiva de 
las tropas francesas. 
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Se estima que al iniciarse la sublevacion general de los 
esclavos, en 1791, en las montaiias del Bahoruco habia mas 
de 2,000 negros cimarrones comandados por Halaou, Lemour 
Ilerance y otros jefes. Fray Cipriano de Utrera seiiala que: 

(...) "el refugio de los indios se convirtio desde enton- 
ces en refugio de los negros cimarrones; perduraron 
alli hasta 1790 y poco de~pues"."~' 

El Lic. Carlos Nouel afirma que en el Bahoruco hubo ne- 
gros alzados hasta hace muy poco: 

"En 1860 pudo la autoridad militar de Barahona hacer 
que cogieran dos de ellos, varon y hembra, ya avanza- 
dos en aiios. 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 
(...). Traida a esta ciudad vivio en el barrio de Sta. Bar- 
bara." v6) 

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 escla- 
va: un poco mas del 40%. Era el departamento mas impor- 
tante por su riqueza y 

(45) Baltazar Lbpez de Castro. "Primer memorial de arbitrio para el reme- 
dio de los rescates en la Isla Espailola. En 20 de noviembre de 1598." 
Nota No. 3 de fray Cipriano de Utrera. En Emilio Rodriguez Demorizi. 
Relaciones historicas de Santo Domingo. Vol. 1, p. 171 .  

(46) Carlos Nouel. Historia eclesiastica de la arquidikesis &Santo Domingo, 
Vol. 1, p. 340-341. 
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"en el puerto de Cap Francais atracaban mas buques 
que en todos los demas puertos de la isla."i4n 

Ello se explica, 

"porque la parte Norte, centro economico del pais, 
habia sido por excelencia una zona de cultivo intensi- 
vo de productos tropicales, como la caiia de azucar y 
el cafe, que reclaman abundante mano de obra servil. 
Esto determino, en gran medida, que hiera la cuna de 
la insurreccion general iniciada el 22 de agosto de 
1791.""8' 

La situacion revolucionaria de la colonia estaba madura 
cuando en la noche del 14 de agosto de 1791 se reunio en un 
claro del Bois-Calman, ubicado cerca de Mome-Rouge, en la 
llanura del norte, un gran numero de negros que representa- 
ban a los esclavos de las plantaciones vecinas. En una cere- 
monia de la que las tradiciones conserva un recuerdo confu- 
so, el esclavo Boukman hizo jurar a los presentes - c o n  san- 
gre- que lucharian hasta la muerte por su libertad y la de sus 
hermanos. Dice Metraux que 

"el juramento de Bois-Caiman, sella1 de la insurrec- 
cion 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 san- 
gre por medio de los cuales los dahomeyanos compro- 
metidos en una empresa peligrosa, se ligaban con sus 
aliados." (49) 

(47) H.  Castonnet Des Fosses. Op. cit., p. 44. 
(48) Gerard Pierre-Charles. Op. cit.. p. 24. 
(49) Alfred Metraux. Vodri, p. 32. 



Aunque no es nuestra intencion penetrar en el analisis 
del vodu, conjunto de creencias y ritos de origen africano 
estrechamente mezclado con practicas catolicas que consti- 
tuye la religion de la mayoria del pueblo haitiano, es impor- 
tante senalar que fue por su mediacion que se logro la unidad 
combativa de todos los grupos de negros traidos del Africa y 
que se eliminaron sus diferencias intertribales. 

La noche del 16 de agosto comenzo la sublevacion al in- 
cendiar los esclavos la plantacion de Chabaud y matar a sus 
amos blancos. Ya el 22 de agosto la revuelta se habia extendi- 
do a la Ciudad del Cabo y a todas las plantaciones del norte. 
El humo y la muerte cubrieron a Saint-Domingue y, un mes 
despues, para el 30 de septiembre, 1,000 blancos habian sido 
masacrados, 1,200 cafetales destruidos y 200 ingenios azuca- 
reros incendiados.(s0' Los plantadores blancos comenzaron a 
vengarse y a todo lo largo del camino que conduce a Cap 
Franqais se vieron 10,000 negros esclavos colgando de los ar- 
boles. Habia comenzado una guerra sin cuartel que duraria 
12 anos. 

Las bandas de esclavos sublevados dirigidas por Boukman, 
Jean Fran~ois, Biassou, Jeannot, Papillon, Hyacinthe, Laplume, 
Bernardino, Benjamin, 1.emour Derance, y la llegada de la 
pequena burguesia jacobina a la Asamblea Nacional France- 
sa, cambiaron la correlacion de fuerzas en la colonia. Ias masas 
negras se convirtieron en la fuerza decisiva de la revolucion 
al tomar la direccion del movimiento de liberacion de los es- 
clavos; movimiento que estaba siendo frenado por la clase 
media mulata plagada de contradicciones internas y abierta- 
mente dividida, al comenzar muchos libertos a pasarse a las 
filas de los grandes plantadores y comerciantes. 

(50) H. l! Sannon. Histoirede Torrssairrtl~riwrhrre, Vol. 1, pp. 99-100. Cita- 
do por Etienne D. Charlier. Op. cit., p. 50. 
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En efecto, los grandes plantadores, a fin de ganase el apo- 
yo de la clase media mulata propietaria de esclavos en su lu- 
cha 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 colo- 
nial y temerosos de que las ideas igualitarias de la revolucion 
les arrancaran sus riquezas en esclavos y tierras, solicitaron la 
intervencion inglesa con el objeto de proclamase indepen- 
dientes de la Republica Francesa y de conservar sus privile- 
gios. 

Como el Decreto del 4 de abril de 1792 no abolio la escla- 
vitud, los dirigentes negros Jean Fran~ois y Biassou, y sus 
lugartenientes Toussaint, Dessalines y Christophe, enganados 
por el padre Jose Vasques que 

"les ofrecio armas, municiones t...) y la proteccion del 
rey espanol en calidad de Libres 

creyendo en la promesa hispana de libertar los esclavos, pasa- 
ron a luchar bajo la bandera de Espalia, en union de los rea- 
listas e ingleses, contra la Republica Francesa. El gobierno es- 
pan01 les confirio grados militares y los jefes negros declara- 
ron en un manifiesto: 

"Que habian tomado las armas en defensa del rey 
que los blancos mantenian prisionero en Paris porque 

(51) Antonio Del Monte y Tejada. Historia rk Sorrto Doniin~o, Vol. IV, pp. 
26-28. Cartas al gobernador Joaquin Garcia al coronel <;aspar de 
<:asasola. comandante de la frontera. 



quiso dar la libertad a los negros, sus subditos; Que 
querian, en consecuencia, esa libertad y el restableci- 
miento del antiguo regimen; Que a cambio de esto, 
garantizarian la vida de los blancos, quienes podrian 
regresar tranquilamente a sus hogares, una vez desar- 
m a d ~ s . " ( ~ ~ J  

Ante la amenaza que representaba la intervencion inglesa 
solicitada por los colonos blancos y la hispana, por haber de- 
clarado Espana la guerra a Francia a raiz de la ejecucion de 
Louis XVI, la Republica solamente encontro apoyo en los mu- 
latos 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 
ello, Sonthonax - e l  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 deci- 
sion que se hizo historica en los anales de la colonia: prome- 
tio la libertad a los esclavos que lucharan por la republica 
contra la intervencion extranjera. Los jefes militares negros 
no prestaron atencion a este llamamiento porque estaban 
cansados de promesas. Sin embargo, cuando cayo la derecha 
girondina de Brissot y Robespierre tomo el poder, la Asam- 
blea 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. 

(52) Pamphile de Lacroix. Op. cit., p. 105. Citado por Etienne D. Charlier. 
Op. cit., p. 57. 
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Ante esta conquista de la lucha revolucionaria de los ne- 
gros y un nuevo llamado de Sonthonax, que pedia a los escla- 
vos emprender la constmccion de una nacion que con su es- 
fuerzo seria 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 
ingleses, espafioles, realistas y grandes plantadores. Esta acti- 
tud de Toussaint ha sido calificada por el historiador domini- 
cano Del Monte y Tejada -quien es el mas benigno con 
Louverture-de "desercion a Espa?la"@" y por Garcia de "trai- 
~ i o n " [ ~ ~ ' ,  llegando a afirmar este ultimo que 

"la traicion de Toussaint Louverture fue la sefial del 
triunfo no lejano de las armas francesas contra los es- 
panoles, cuyos planes quedaron desconcertados con 
el escandaloso suceso..."lssJ 

Es a partir de este momento cuando comienza a distor- 
sionarse la historia y la figura de este gran revolucionario 
haitiano. Para los hispanistas, Louverture "traiciono a Fspa- 
fia" porque consideran que el lucho en defensa de los intere- 
ses de una nacion, enfeudada, esclavista, que se oponia a los 
principios revolucionarios de la Republica Francesa y mante- 
nia en America un brutal regimen de opresion; de una Espa- 
fia que le engafio prometiendole la libertad de los esclavos; 
de una Espafia que si lo traiciono al no cumplir su promesa. 

es que acaso Toussaint "traiciono" a sus antiguos jefes Jean 
Fran~ois y Biassou, mil veces infieles a su pueblo, quienes ol- 
vidaron la lucha de sus hermanos y permanecieron "leales" a 

(53) Antonio Del Monte y Tejada. Op. cit., Vol. 111, p. 191. 
(54) Jose Gabriel Garcia. Compendio de la Historia de Santo Domingo, Vol. 1, 

p. 259. 
(55) Ibidem, p. 260. 



Espaaa hasta la muerte? Bien, si Toussaint, un negro que fue 
esclavo, defendia los intereses de los esclavistas, como consi- 
dera la mayoria de nuestros historiadores, entonces si podria 
decirse que traiciono a Espaaa". 

Pero, jcuales intereses defendia Toussaint? No los de Es- 
pana, sino los de una inmensa masa esclava que luchaba por 
sus reivindicaciones. Para ella Toussaint nunca fue un "trai- 
dor"; por el contrario: su libertador. Nuestros historiadores 
nunca han analizado que Toussaint se alio a Espana porque 
creyo en sus promesas y que la abandono al no ser estas cum- 
plidas y la Asamblea Nacional abolir la esclavitud. En otras 
palabras, que Toussaint, como buen revolucionario, hizo una 
alianza tactica y momentanea con el enemigo para conquis- 
tar un  objetivo: la libertad de los esclavos; y que, al no poder 
lograrlo combatiendo bajo bandera espaAola y, en cambio, la 
Republica Francesa -su enemiga de ayer- abolir la esclavitud, 
paso a defender los recien conquistados derechos de los ne- 
gros; derechos que querian desconocer los espanoles, ingleses 
y grandes plantadores. 

Continuemos, sin embargo, desarrollando el tema cen- 
tral. Con el ingreso de Toussaint, dirigente de las masas ne- 
gras y comandante del Ejercito del Norte, en el frente republi- 
cano y la retirada de los espanoles de la guerra, como conse- 
cuencias del Tratado de Basilea de julio de 1795, las correla- 
ciones de fuerzas de la colonia cambiaron en favor de la repu- 
blica. El ejercito ingles y sus aliados -los grandes plantadores 
blancos y parte de los libertos esclavistas- fueron aniquila- 
dos en sucesivos y sangrientos combates por las tropas de 
Rigaud y Beauvais en el sur y oeste; de Toussaint, Dessalines, 
Christophe y Moyse en el norte, y del general frances Laveaux 
en el noroeste. En agosto de 1798, el general ingles Maitland 
capitulo ante Toussaint y entrego la Mole de Sairit-Nicolas, 
dando asi fin a la aventura britanica de apoderarse de la colo- 
nia mas rica del mundo. 
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Durante mas de un siglo los ingleses trataron de ocultar la 
vergonzosa derrota que les causo Toussaint. El historiador 
James dice que 

"por allos Pitt y Dundas continuaron arrojando hom- 
bres 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, ayu- 
dados por el clima y por los mulatos leales, infringie- 
ron a la Gran Bretaila la mas grande derrota que co- 
nozcan sus fuerzas expedicionarias desde los dias de la 
Reina Isabel [1, Tudor] hasta la guerra de 1914."is6) 

La aventura intervencionista le salio bien cara a Inglaterra. 
SeAala Tansill que 

"el costo de la intervencion en la colonia francesa fue 
sorprendente. En 1796 la asignacion del Gobierno Bri- 
tanico totalizo •’2,000,000, y solamente durante el mes 
de enero de 1797 se incurrio en una deuda de •’700,000. 
Ni siquiera el opulento Tesoro Britanico podia soste- 
ner ese rapido y creciente drenaje."ls'I 

En total, las perdidas inglesas ascendieron a 

"mas de 20 millones de libras esterlinas y a 45,000 hom- 
bre~ ' ' (~~) .  

(56) C. L. R. James. The block jucobin., p. 146. 
(57) Charles Callan Tansill. The Unitrd Stutes und Santo Doiningo, 1798- 

1873, p. 22. 
(58) Pere Adolphe Gabon. Histoire D'Hi~iti, Vol. 111, p. 335. Cltado por 

Etienne D. Charlier: Op. cit., p. 104. 
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Con la evacuacion inglesa, la colonia quedo bajo el con- 
trol de los jefes militares de los ejercitos negros: en el sur, 
Rigaud y Beauvais; en el norte, Toussaint, Dessalines, 
Christophe y Moyse. La derrota britanica, la aniquilacion de 
la resistencia de los grandes plantadores, la virtual indepen- 
dencia asegurada por el gobierno militar de Toussaint con la 
expulsion del comisionado 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 resul- 
tado inevitable del proceso revolucionario, 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 
firmes defensores de los principios de la Revolucion Francesa, 
se convirtieron en la avanzada ideologica de la revolucion 
porque 

"al constituir la espina dorsal de una nueva clase so- 
cial dominante 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 libertas(...)."'") 

Ciertamente, la posicion economica de los antiguos escla- 
vos dentro del modo de produccion esdavista les impidio 
convertirse en los portadores de las relaciones de produccion 
correspondientes al desarrollo objetivo 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 

(59) Etienne D. Charlier. Op. cit., p. 116. 
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relaciones de produccion capitalistas, le correspondio dar for- 
ma a la nueva sociedad de Saint-Domingue. Sin embargo, 
aunque no temio arriesgarse en una revuelta general de escla- 
vos, a fin de lograr sus fines propios, no pudo establecer una 
solida alianza politica con las masas esclavas en esta primera 
fase del proceso revolucionario. Sus contradicciones internas 
obstaculizaron el unico camino que podia garantizar el triun- 
fo de la revolucion y por no querer compartir el poder con los 
antiguos esclavos, en la colonia surgio un doble poder basado 
en sus dos clases principales: la de los antiguos esclavos y la 
clase media mulata. 

El error fundamental de los mulatos consistio en no plan- 
tearse que para formar el estado revolucionario que conclu- 
yera la revolucion, primero debian ganarse el apoyo consciente 
de la mayoria 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 desplazamiento del poder de una 
clase a otra; (...) y que sin la comprension clara de 

~ - 

esto, es imposible participar conscientemente en el 
proceso revolucionario, guiar la revolucion y resolver 
su cuestion basica: el poder  revolucionario."'^ 

La clase media mulata no supo comprender el cambio que 
se opero en las relaciones de las fuerzas politicas con la parti- 
cipacion de Toussaint y las masas negras y, en consecuencia, 
fue incapaz de resolver el problema del poder revolucionario. 
Su alianza con las masas negras, bajo un compromiso politi- 

(M>) V. l .  Imnin. "La dualidad de poderes." En Obras Escogidas, Vol. 11, pp. 
44-46. 
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co, hubiera resuelto la dualidad del poder revolucionario y su 
sustitucion por uno solo compartido por ambas clases. Y ello 
podia lograrse porque existian bases objetivas para esta alian- 
za, puesto que de hecho, las dos clases se habian unido para 
combatir al enemigo comun: los esclavistas franceses e ingle- 
ses. (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, perdie- 
ron contacto con las masas negras -la fuerza principal de la 
revolucion- y no pudieron resolver el problema del poder re- 
volucionario ni orientar la revolucion por el camino correc- 
to. Al aislarse de las masas, se orientaron por el sendero desas- 
troso de la guerra civil, agotaron parte de sus fuerzas revolu- 
cionarias y de nuevo abrieron las puertas a la reaccion colo- 
nialista que bien supo aprovecharse de estas contradicciones. 

Por otra parte, los dirigentes revolucionanos de las masas 
negras vieron con desconfianza el someterse al poder de los 
propietarios mulatos, y fueron tambien incapaces de hacer 
avanzar rapidamente la revolucion, de aniquilar los restos de 
la esclavitud y de instaurar las nuevas relaciones de produc- 
cion capitalistas. Francia, Inglaterra y Estados Unidos se apro- 
vecharon del antagonismo entre mulatos y negros para debi- 
litar la revolucion; incitaron a los dos poderes revoluciona- 
rios y la guerra civil no tardo en estallar. Los antiguos escla- 
vos negros resultaron vencedores, con el apoyo y ayuda ma- 
terial de los viejos colonos blancos y las potencias esclavistas 
y colonialistas, especialmente Estados Unidos,@'' que consi- 
deraron a Toussaint un aliado mas conveniente a sus intere- 
ses que el violento republicanismo de los mulatos del sur. 

(61) Charles Callan Tansill. Op. cit., pp. 30-31 



EL REGIMEN 
LOUVERTURIANO 

El triunfo de Toussaint frente a Rigaud abrio un nuevo 
periodo de la revolucion. Los dirigentes de los antiguos escla- 
vos obtuvieron el poder politico de toda la colonia, organiza- 
ron la economia y la sociedad de conformidad con las rela- 
ciones sociales de Saint-Domingue y de las contradicciones 
de la nueva clase dominante: el campesinado negro. Toussaint 
instauro una dictadura militar basada en la conservacion de 
las grandes plantaciones agricolas, creando para su explota- 
cion 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 norteame- 
ricana. En palabras de Pierre-Charles: 

"Louverture trato de conciliar los intereses irreconci- 
liables de los explotados y los antiguos explotadores, 
del esclavo y su dueao, de la clase de los libertos y la 
de los colonos, de los libertos y los esclavos(...)."'6z) 

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 capturados y transportados los esclavos de las costas oc- 

(62)  Gerard Pierre-Charles. Op. cit., p. 26, 



cidentales africanas), reorganizo la produccion agricola con 
tal impetu que en arlo y medio de dictadura militar alcanzo el 
7Ooh de los mejores dias de la colonia. Dichas consignas, mas 
que otra cosa, reflejaban las caracteristicas fundamentales de 
la nueva sociedad de Saint-Domingue en 1801: 1) la conser- 
vacion de la gran propiedad agricola, compartida entre la capa 
privilegiada de los nuevos hombres libres y los antiguos 
plantadores blancos; y 2) la libertad de los esclavos. 

La sociedad que surgio sobre las bases de las relaciones de 
produccion esclavistas se encontro objetivamente incapaci- 
tada para establecer nuevas relaciones de produccion capita- 
listas. 1.0s hombres que la crearon no pudieron superar sus 
propias contradicciones -provenientes del sistema esclavista- 
dentro del estado objetivo de la nueva sociedad. Por esto, se 
vieron obligados a concertar un compromiso politico con los 
antiguos propietarios blancos y las potencias colonialistas, 
repartiendose el producto de la explotacion del campesina- 
do; explotacion que estaba garantizada por la dictadura mili- 
tar. 

La autonomia politica y economica del regimen de 
Toussaint favorecio enormemente la prosperidad de la colo- 
nia, 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 negra, aunque liberadas de la esclavitud, pasaron a un 
regimen tan rigido como la antigua esclavitud, y el campesi- 
nado fue sometido a una disciplina de hierro para que desem- 
penara labores agncolas sin libertad alguna de trabajo ni de 
movimiento. 

Serlala Pierre-Charles que 

"la ley fundamental de esta sociedad feudal, residia en 
la producaon de un excedente que debia satisfacer las 
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necesidades del seilor feudal; este excedente se obte- 
nia explotando a los campesinos dependientes -los 
antiguos esclavos- a base de la propiedad raiz del se- 
iior sobre la tierra y de una propiedad limitada sobre 
los 

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 
todos 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 catoli- 
ca. Los Arts. 14, 15, 16 y 17 reglamentaron los cultivos agri- 
colas; establecieron las normas de trabajo que ataron al cam- 
pesinado a las plantaciones; y reconocieron la necesidad y 
urgencia de introducir trabajadores africanos. 

Los Arts. 17 a 73 normaban la administracion de la colo- 
nia, su organizacion departamental, municipal, judicial y fi- 
nanciera. Toussaint quedo nombrado gobernador de por vida, 
con facultades para designar su sucesor. A Toussaint le corres- 
ponderia nombrar todos los empleados de la administracion 
publica, dirigir el ejercito y entenderse directamente con la 
Republica Francesa. Su sucesor permaneceria en funciones 
cinco ailos prorrogables. Se establecio una asamblea compues- 
ta por diez diputados, cuyas atribuciones se limitaban a apro- 
bar o rechazar las leyes propuestas por el gobernador. El Art. 
73 mantuvo los derechos de los propietarios absentistas sobre 
sus bienes y les brindo los medios para que pudieran levantar 

(63) Ibidem, p. 28. 
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las confiscaciones de que hubieren sido victimas. El Art. 77 
establecio que la constitucion debia ser sometida a la aproba- 
cion del gobierno de la Republica Francesa; pero ailadia, que 
en vista de la urgencia por superar el peligro a que estaba 
expuesta la colonia y la necesidad de restablecer la produc- 
cion agricola, el gobernador quedaba autorizado para poner- 
la 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 hectareas (795 tareas 
dominicanas), con lo que consagro el principio de la gran 
propiedad; 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 tra- 
bajar en las plantaciones de 500 A.M. a 5:00 P.M. y prohi- 
biendoles rigurosamente salir de ellas; consagro que los pro- 
ductos de la tierra se dividirian en cuatro partes: una para los 
cultivadores, una para el Estado, y dos para los propietarios;(64) 
autorizo veladamente la trata de negros por la creciente nece- 
sidad de obra de mano en las plantaciones; no brindo partici- 
pacion alguna a las masas en el gobierno; y dio un papel pre- 
ponderante 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 pro- 
duccion y los campesinos. Aunque es cierto que Toussaint 
implanto un sistema semifeudal, es indiscutible que ese nue- 
vo a s p a 0  economico constituyo una evolucion natural del 

(64) Ibidem, p. 27. 
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sistema esclavista y una etapa natural del desarrollo historico 
de la sociedad de Saint-Domingue. Lo que hay que analizar es 
por que su dictadura militar no pudo eliminar completamen- 
te las relaciones de produccion esclavistas de la nueva socie- 
dad, ni tampoco dar el paso decisivo de separarse de la metro- 
poli y proclamar la independencia. Y las causas por las cuales 
la revolucion no resolvio estos problemas basicos se encuen- 
tran en que la nueva clase dominante, limitada por sus con- 
tradicciones internas, no pudo romper la gran propiedad lati- 
fundista que formaba la base del regimen esclavista colonial. 
Por ello instauro una sociedad semifeudal que, aunque pro- 
clamo la libertad general de los antiguos esclavos y la igual- 
dad politica y social de los libertos, no ofrecio las condiciones 
materiales para que las masas campesinas ejercieran efectiva- 
mente las libertades conquistadas en 10 anos de sangrienta 
lucha. 

La debilidad fundamental del regimen deToussaint 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 distin- 
to del de Toussaint. Para este ultimo, la fuerza de la 
nueva nacion residia en la produccion elevada a su 
mas alto nivel, cual 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 pose- 
sion de la tierra que cultivasen y su libertad indivi- 
d~a l ( . . . ) . ' ' (~~J  

( 65 )  Pere Adolphe Cabon. <>p. cit.. Vol. IV, 202-203. Citado por Etienne D. 
Charlier. Op. cit., p. 186. 
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En octubre de 1801 estallaron las rebeliones campesinas 
contra el regimen de Toussaint y nuevamente los negros 
masacraron a los propietarios blancos del norte. Todas estas 
rebeliones fueron aplastadas cruelmente por Dessalines, 
Christophe y el propio Toussaint, y Moyse fue fusilado. La 
dictadura militar louverturiana se consolido con mas rigidez 
que antes y la tentativa napoleonica de 1802 para restablecer 
la colonia revelo, con mayor agudez, la debilidad congenita 
del regimen creado por Toussaint, y evidencio la indecision 
de las masas y de sus dirigentes para rechazar, rapida y energi- 
camente, a los invasores franceses. 



TOUSSAINT EN EL 
SANTO DOMINGO ESPANOL 

Al quedar Espaila vencida en la guerra que, en defensa de 
la monarquia, declaro a Francia a raiz de la ejecucion de Louis 
XVI, el 4 Terrnidor, Afio 111 (22 de julio de 1795), los represen- 
tantes de Carlos IV y de la Convencion Nacional, asamblea 
gobernante de la Francia revolucionaria, firmaron en la ciu- 
dad suiza de Basilea un Tratado Definitivo de Paz conocido 
en nuestra historia como Tratado de Basilea. En virtud de las 
disposiciones de sus articulos 11, IV y IX: cesaron las hostilida- 
des y Espana se retiro de la guerra; Francia restituyo a Espaila 
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 
problemas que impidieron la ejecucion inmediata del articu- 
lo 1X del Tratado, los intentos del general Laveaux de ocupar 
la Parte Oriental de la Isla en 1795, ni tampoco los de los 
comisionados de Toussaint, generales Age y Chanlatte, basta 
sefialar que Francia, entonces abrumada militar y politicamen- 
te por las agresiones de la reaccion monarquica europea, no 
pudo tomar inmediata posesion de Santo Domingo y se limi- 
to a enviar a Roume de Saint-Laurent como su representante. 

El comisionado Roume, a quien algunos historiadores 
dominicanos califican de "insidioso intrigante", conservo 
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intacto el aparato colonial espanol y hasta permitio que el 
antiguo gobernador y presidente de la Real Audiencia, Joa- 
quin Garcia, continuara desempeflando sus funciones. Des- 
pues que Toussaint llamo al comisionado Roume para que 
reemplazara al general Hedouville como comisionado del 
Directorio, el general Kewerseau ocupo su lugar en el Santo 
Domingo Espanol. Kerverseau no solamente dio amplia li- 
bertad a los espalioles para que conspiraran con los ingleses 
en perjuicio de la estabilidad del regimen louverturiano, 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 
mando 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 oposi- 
cion 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 eventua- 
lidad 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 
conclusion de que unicamente sirvieron a la causa de 
la independencia de Haiti. Sin la cesion de la Parte 1:s- 
panola, dificilmente hubieran logrado los insurrectos 
la corisolidacion de su obra politica. Esta circunstan- 
ciano escapo a la penetrantevision delbussaint, quien 
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aseguro la independencia de su pais, precipitando, con 
suprema habilidad, la retirada de los esparloles de la 
isla. Es evidente que Leclerc hubiera tenido mejor suerte 
si al llegar a Santo Domingo encuentra a Esparla en su 
puesto, decidida a mantener la heredad y a ayudar a 
Francia a recuperar la suya. Francia y Espalla eran, en 
ese momento, potencias aliadas, y, desde luego muy 
facil les hubiera resultado entenderse sobre la suerte 
de la 

Con tales objetivos estrategicos en mente, el 4 de enero 
de 1801, Toussaint penetro en territorio del Santo Domingo 
Espallol al frente de mas de 20,000 hombres divididos en dos 
cuerpos de ejercito: uno por el norte bajo el mando del gene- 
ral Moyse; y otro por el sur comandado por el general Paul 
Louverture. Las tropas esparlolas, organizadas por los genera- 
les Joaquin Garcia y Kerversau y el brigadier Nullez, 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 medidas fueron proclamar la libertad de los 
esclavos de la Parte Oriental de la Isla y una amnistia general 
en favor de los espalloles. A continuacion, emprendio la reor- 
ganizacion 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, con- 
voco, el 5 de febrero, una Asamblea General en la que partici- 
paron diputados de Santo Domingo (Juan Mancebo y Fran- 
cisco Morillas por el Departamento del Ozama y Carlos de 
Rojas y Andres Murloz por el Departamento del Cibao), y la 

(66) Manuel A. Pena Batlle. El Tratodo deBasileci, p. 5 7 .  
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misma se aplico en la Parte Oriental de la Isla al ser promulga- 
da a comienzos de julio. 

Senala el historiador dominicano J. G. Garcia que 

"el 7 de febrero, Toussaint decreto que no podia ha- 
cerse ninguna venta de tierra sin autorizacion del 
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 sem- 
braran canas, cafe, algodon y cacao (...); el 12 de fe- 
brero rebajo a 6% el derecho de 20% que fijaba la ley 
para las importaciones; despues fijo al peso fuerte es- 
pan01 el valor de 12 reales que tenia en la Parte Fran- 
cesa; 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 esta- 
blecieron algunas garantias (. . .) como la inviolabilidad 
del asilo, la libertad individual y la de ensefianza pu- 
blica y otras parecidas (...); se instalaron Tribunales de 
Primera Instancia en Santo Domingo, Seibo, Azua, San- 
tiago y Samana, estableciendo una Corte de Apelacion 
en Santo Domingo, cuya jurisdiccion era extensiva a 
los dos Departamentos (Cibao y Ozama); se crearon 
cuatro defensores publicos para Santo Domingo y cua- 
tro para Santiago; y se prohibio por una ley el regreso 
de las familias que habian emigrado, confiscandoles 
SUS bienes."(6n 

Agrega Garcia que 

(67) ]os& Gabriel Garcia. Op. cit., Vol. 1, pp. 304, 305, 307 y 308. 
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"a la sombra de la proteccion dispensada al comercio 
por los Generales Paul Louverture y Clerveaux, en sus 
departamentos respectivos, se abrieron para ambas (co- 
lonias), medios de comunicacion de que hasta enton- 
ces habian estado privadas casi siempre, con cuyo 
motivo se fomento un comercio fronterizo tan activo como 
era posible que pudiera serlo, atendido el estado de 
decadencia en que las emigraciones y la guerra habian 
dejado a la isla." tbRJ 

Por su lado, Del Monte y Tejada indica que 

"la agricultura atrajo la atencion del Gobierno, y el 
General Dessalines fue revestido con poderes ilimita- 
dos para restablecer las tareas en todas las habitacio- 
nes y forzar a los negros al trabajo (...). Los puertos 
estaban abiertos al comercio de los ingleses y norte- 
americanos, y habia por valor de mas de 30 millones de 
productos coloniales en los almacenes, cuando llego la ex- 
pedicion francesa, todo lo cual atestigua las excelentes 
dotes de mando y la superior inteligencia de Toussaint. 
En medio de este bienestar material, fue cuando se supo 
que habia principiado un movimiento revolucionario* 
en El Guarico, y partio Toussaint para aquel departa- 
mento." (69' 

La politica louverturiana de alianza con los grandes pro- 
pietarios y de proteccion a la burguesia inglesa y norteameri- 

(68) Ibidem. p. 306. Italicas nuestras. 
Se refiere a las sublevaciones campesinas del norte y al affaire Moyse 
de que hablamos anteriormente. 

(69) Antonio Del Monte y Tejada. Op. cit., p. 214. Italicas nuestras. 
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cana; el impulso que dio a la agricultura y al comercio; y el 
regimen de trabajo obligatorio impuesto por su dictadura 
militar, se ajustaron perfectamente a los intereses de la clase 
poseedora de los medios de produccion del Santo Domingo 
Fspailol. 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 
populares no solamente con la declaracion de la libertad ge- 
neral de los esclavos, que eran mas de 24,000,(701 sino tam- 
bien al permitir el acceso a los cargos publicos, al ejercito y al 
gobierno de las cabildos, de los mulatos o mestizos - d o s  cuar- 
tas partes de la poblacion total, o mas de 60,000-,(71) espe- 
cialmente a los integrantes de la clase media urbana. Gaspar 
Arredondo y Pichardo dice que en Santiago, Toussaint 

"establecio la Municipalidad, compuesta de tres miem- 
bros, uno blanco, otro mulato y otro negro - e l  alferez 
real don Antonio Pichardo, el mulato tendero Anto- 
nio Perez y el pardo honrado Casimiro, capitan de 
morenos del ejercito espaf~ol-."(~~' 

El citado historiador Del Monte y Tejada reproduce a 
Gaspar Arredondo y Pichardo: 

(70) M. Pedron: "Memoria descriptiva de la Parte Espanola de Santo Do- 
mingo". En Emilio Rodriguez Demorizi. La Era de Francia ..., p. 190. 

(71) Ibidem, p. 191. 
(72) Gaspar Arredondo y Pichardo. "Memoria de mi salida de la Isla de 

Santo Domingo, el 28 de abril de 1805." En Emilio Rodriguez Demorizi. 
Invasiones Iiaitianas de 1801, 1805 y 1822, p. 133. 
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"Fueron nombrados Consejales Don Antonio Pichardo, 
ultimo Alferez Real bajo dominio de Espana, un pardo 
nombrado Antonio Perez y un negro espanol que fue 
capitan de morenos, llamado Casimiro.""" 

Sus medidas economicas trajeron prosperidad al Santo 
Domingo EspaAol 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 San- 
to 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 
apoteosica. Dona Francisca Valerio, en relacion dirigida al 
presbitero Francisco Gonzalez, residente en Santiago de Cuba, 
dice: 

"El dia 3 de enero (de 1802) entro el levantado 
Toussaint en nuestra ciudad, que solo falto recibirlo 
debajo del Palio, porque segun entiendo, a nuestro 
monarca no se le hubiere hecho mas." '74) 

El historiador Garcia reserla de identica manera de recibi- 
miento de Toussaint en 1802,(75) y el Dr. Alejandro Llenas, en 

(73) Antonio Del Monte y Tejada. Op. cit., Vol. 111, p. 213. 
(74) Francisca Valerio. "Relacion dirigida al presbitero doctor don Francis- 

co Gonzalez y Carrasco, residente en Santiago de Cuba." En Emilio 
Rodriguez Demorizi. Invasiones ..., p. 71 .  

(75) Jose Gabriel Garcia. Op. cit., Vol. l. p. 308. 
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articulo publicado en 1874 bajo el titulo de Invasion de 
Toicssaint Loiivertirre senala: 

"el nuevo Gobernador se retiro por Azua y San Juan, 
colmado de las bendiciones de los dominicanos, sen- 
sibles entonces a sus beneficios 

Sin embargo, no todos los sectores de la sociedad colonial 
del Santo Domingo Espanol apoyaron a Toussaint, lo colma- 
ron de bendiciones y vieron con simpatias sus medidas poli- 
ticas y economicas. fueron estos sectores? Los mino- 
ritarios: los aristocratas, los esclavistas, los hispanistas y racis- 
tas 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 velados de todos modos y nivelados con nuestros 
mismos esclavos en el servicio de las armas y en todos 
los actos publicos. En un baile que dieron para cele- 
brar la entrada de Moyse, antes de la venida de la ar- 
mada 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 sefioritas principales del 
baile porque era bonita, y no tuvo otro titulo ni otro 
precio para ganar su libertad, que la entrada de los 
negros en el pais (...)."(77> 

(76) Emilio Rodriguez Demorizi. Invasiones ..., p. 187. 
(77) Ibidem, p. 132. 
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Mas adelante agrega: 

"En este estado permanecimos tolerando una igual- 
dad que veiamos acompafiada por todas partes de la 
ignominia y de la cruel amenaza, pues ya se adelanta- 
ban los oficiales negros a pretender relaciones con las 
principales sefioritas del pais, comprometiendo a cada 
paso el honor de sus familias (...)."'78J 

Excluyendo a estos minoritarios sectores racistas, la in- 
mensa mayoria de la poblacion del Santo Domingo Espafiol 
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 determi- 
no el restablecimiento de la esclavitud, sino que, mas impor- 
tante aun, freno decisivamente el desarrollo de las fuerzas 
productivas 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. 

(78) Ibidem, p. 134. 



I N V A S I ~ N  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 instmmento a Napoleon 
Bonaparte, quien el 18 de Brumario, Ario VI11 (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 arios las tropas napoleonicas se hicieron duerias 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 
importancia 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 medidas tendentes 
a reconquistar el imperio colonial sonado por la burguesia, y 
si el propio Bonaparte no hubiera aspirado a la gloria de go- 
bernar en tres continentes, este hubiera prestado poca aten- 
cion a Toussaint Louverture y a su constitucion de 1801, que 
representaba un acto de rebeldia contra Francia. 

l a  invasion napoleonica a Saint-Domingue obedecio, por 
lo tanto, a las presiones de la burguesia francesa y de los anti- 
guos colonos que anhelaban la restitucion de la colonia para 
volver a disfrutar de los enormes beneficios derivados de la 
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explotacion de los productos tropicales con mano de obra 
esclava. Por su parte, Napoleon considero que estableciendo- 
se en Saint-Domingue y en La Louisiana podria crear un im- 
perio 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 contempladas con simpatias por Estados 
Unidos e Inglaterra, paises que, a pesar de tener fuertes con- 
tradicciones economicas con Francia, advirtieron en la 
reinstalacion de la esclavitud una medida que salvaguardaria 
sus propios intereses esclavistas. 

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 
Villaret-Joyeuse, compuesta por 86 navios de todos los por- 
tes, transporto este brillante ejercito al traves del Atlantico y 
el 29 de enero de 1802 arribo a la Bahia de Samana. Las orde- 
nes que Leclerc recibio de Napoleon fueron categoricas, pre- 
cisas: 

"Seguid vuestas 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 continente 
a todos los negros y mulatos que hayan participado en 
las luchas civiles (...). Libradnos de estos africanos ilu- 
minados, y ya no tendremos nada mas que desear." (79) 

(79) Paul Roussier. Lemes dii general Leclerc, coinirmndant rn chef de I'arniee 
deSaint-Botningneen 1802, Vol. 11, p. 168. Citado porJarnesG. Leyburn. 
Op. cit., p. 43. 
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En otra parte de estas instrucciones podemos ver cuales 
eran las verdaderas intenciones de Bonaparte: 

"Si la mira politica de la Parte Francesa de Santo Do- 
mingo ha de ser el desarmar a los negros y hacerlos 
cultivadores, pero libres; se les debe en la Parte Espa- 
nola desarmarlos igualmente, pero remitirlos a la es- 
clavitud. Se debe volver a tomar posesion de esta par- 
te, siendo nula y sin efecto la toma de posesion de 
To~ssaint."@~) 

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 Kewerseau, al mando 
de 1,000 hombres, debia tomar la Parte Espafiola de Santo 
Domingo; el general Boudet, con 3,000 hombres, Port-au- 
Prince; el general Rochambeau, con 2,300 hombres, Fort-Li- 
berte; el general Hardy, con 2,400 hombres, El Dondon; el 
general Desforneaux, con 1,800 hombres, Plaisance; y el pro- 
pio Leclerc, con el resto del ejercito expedicionario, atacaria 
Cap-Frangais. 

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 
louverturiano: ante el masivo desembarco frances, los secto- 
res politicamente debiles se sometieron sin resistencia o se 
pasaron a los franceses en los primeros choques armados. 
Desde luego, en mucho contribuyo que los vacilantes mula- 
tos ingresaran en el ejercito napoleonico y abandonaran a 

(80) Ernillo Rodriguez Dernorizi: La Era de Francia ..., p. 9 .  
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Toussaint, asi como la noticia de que Petion y Rigaud, genera- 
les de la clase media mulata, habian llegado con la expedi- 
cion francesa. 

En el norte, la politica de Toussaint de alianza con los gran- 
des propietarios blancos desoriento a las masas campesinas, y 
estas no pudieron actuar con la rapidez y decision que la nue- 
va amenaza colonialista ameritaba. Solamente Christophe en 
Cap Fran~ais, Dessalines, en Saint-Marc y Maurepas, en Port- 
au-Prince, se opusieron con tenaz resistencia al desembarco 
frances, retirandose a las montailas e incendiando y arrasan- 
do todo lo que encontraron en su camino. Esta tactica de 
tierra arrasada fue el preludio de la que seria guerra de inde- 
pendencia de 1802 a 1804. 

La Parte Espailola de Santo Domingo no puso resistencia 
seria a Kerverseau y la casi totalidad de su poblacion recibio 
con escepticismo la nueva campaIla militar francesa. Solamen- 
te en Santiago, principal centro del comercio de ganado con 
Saint-Domingue, donde habia ya una incipiente pequena 
burguesia que defendia y apoyaba al regimen louverturiano, 
la poblacion trato de defender la plaza bajo el mando del ge- 
neral mulato Clerveaux; intento del que fue disuadida por las 
gestiones del obispo frances Mauviel. Por otro lado, en la ciu- 
dad de Santo Domingo, el general Paul Louverture, despues 
de resistir un fugaz sitio, entrego la plaza a Kerverseau regre- 
sando con los remanentes de su ejercito a la Parte Occidental 
de la Isla. 

Las tropas de Leclerc, tras largos y costosos combates, des- 
truyeron los mejores cuadros del ejercito de Toussaint y ocu- 
paron los lugares mas estrategicos de la isla. Sin embargo, la 
resistencia de Louverture no disminuyo ante esos reveses, sino 
que, por el contrario, riposto aplicando la tactica de lucha de 
los negros cimarrones del Uahoruco, evitando los choques 
frontales con el ejercito frances y adoptando la movilidad de 
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la guerra de guerrillas, especialmente en el norte, zona en que 
la poblacion campesina era mas densa y revolucionaria. Leclerc 
no pudo desalojar las tropas negras de sus bastiones y nadie 
mejor que Lemonnier Delafosse, oficial del ejercito napoleo- 
nico y combatiente de esta guerra, para explicarnos el por 
que: 

"Toussaint combatio entonces, y la conquista, que 
parecia cosa cierta, parecio menos facil en presencia 
de un ejercito que, retirado a las montanas, se hizo 
casi inatacable (...).i8'1 Pero esta guerra nueva para no- 
sotros; esta guerra en la que el enemigo no estaba visi- 
ble nunca, derroto a oficiales y soldados; (...) Perdi- 
mos 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 dis- 
paraban a tiro seguro contra nuestras masas compac- 
tas; fue necesario, pues, limitarse a ocupar las ciuda- 
des, despues de haber expulsado al enemigo. Era nece- 
sario en seguida, establecerse, organizarse y decidir que 
partido debia tomarse para llegar a un fin. Sin embar- 
go, Toussaint sostenia la campana. Por lo tanto, era 
necesario ir a combatirlo. Nosotros comenzamos la 
guerra y debiamos continuarla. iY que guerra! Por par- 
te de los negros, era una guerra a muerte! (...).iR21 y 
toda la ciencia militar europea fracasaba delante de 
este negro, este pretendido salvaje."i83) 

Se combatio en todas las montanas, en todos los valles: 
los soldados franceses murieron por millares bajo las balas y a 

(81) J. D. Lemonnier Delafossr. Op. cit., p. 20 
(82) Ib;dem, p. 45-46. 
(R3) Ibidem, p. 52. 
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causa de la fiebre amarilla; y cuando Leclerc enfrentaba el 
fracaso 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. Las falsas promesas de 
libertad a los negros hechas por Leclerc y su ilusion de llegar 
a un acuerdo con Bonaparte que le permitiera conservar algu- 
nas de las conquistas logradas por las masas, fundamental- 
mente, la libertad general de los antiguos esclavos, le hicie- 
ron concertar un compromiso por medio del cual el, conjun- 
tamente con sus tropas y generales, se sometieron al general 
frances y entregaron 30,000 fusiles. 

Este acto de sometimiento no solamente seAalo el fin del 
regimen de Toussaint, sino que freno, casi hasta llevarlo al 
borde del fracaso, el proceso revolucionario de Saint- 
Domingue. 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 diri- 
gentes, Dessalines, Christophe, Petion, Belair, Boyer, 
Clerveaux, Maurepas, etc., salvaron la revolucion y lograron 
conquistar sus metas definitivas: la proclamacion de la inde- 
pendencia y la reparticion de la tierra al traves de la alianza 
revolucionaria de las masas campesinas negras y la clase me- 
dia 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 alianza logro 
sus objetivos porque descanso sobre bases solidas: los 
antiguos libertos y la capa privilegiada de los nuevos 
hombres libres acordaron consolidar y ampliar sus 
conquistas economicas, sociales y politicas; mientras 
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las masas negras combatieron para afianzar su libertad 
y participar en la reparticion de los despojos de los 
colofios 

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. 
Muy poco duraron sus ilusiones y credulidad. La noche del 
10 de junio fue arrestado, embarcado en la fragata Creole, tras- 
bordado al navio Heros y deportado a Francia el dia 15 del 
mismo mes. Al desembarcar en el puerto de Brest fue condu- 
cido a la Fortaleza deJoux, en las montafias del Jura, y en ella 
no solamente 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 traidora 
deportacion de Toussaint alego que el jefe negro estaba pla- 
neando una nueva revuelta armada y habia interceptado dos 
misivas que Louverture envio al general Fontaine, su antiguo 
Jefe de Estado Mayor, residente en Cap Franqais. La carta que 
Leclerc remitio al Ministerio de Marina, fechada el 11 de ju- 
nio 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 hecho tan- 
to mal (...). Por favor, mandeme algunas fuerzas, pues 
sin ellas no puedo dominar la situacion (...). Mande- 

(84) Etienne D. Charlier. Op. cit., p. 233 
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me dinero, pues estoy en una necesidad extrema (...) 
El calor y las enfermedades 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 
Napoleon y Leclerc. Por el contrario, al conocerse lo sucedido 
al principal defensor de la libertad de los negros, los nuevos 
dirigentes le dieron un vigoroso impulso y la lucha armada 
estallo de nuevo. Cuando en el mes de octubre arribo a Cap 
Francais la fragata Cocarde llena de prisioneros negros de 
Guadalupe por haber protestado de la disposicion del gober- 
nador de dicha isla, general Richepanse, que imponia de nue- 
vo la esclavitud en las Antillas Menores, y se difundio por 
todo Saint-Domingue que los franceses la restablecerian en 
todas sus colonias de America, el ritmo de la revolucion se 
hizo arrollador. 

Ciertamente, con la eliminacion de Toussaint, a Napoleon 
se le presento la oportunidad de poner en ejecucion la segun- 
da parte de su plan: reimplantar la esclavitud y derogar el 
Decreto del 16 Pluvioso, Ailo 11, (4 de febrero de 1794) me- 
diante el cual la Asamblea Nacional la habia abolido. 
Bonaparte acariciaba profundamente este sueno y desde ha- 
cia algun tiempo habia preparado un proyecto legislativo para 
esclavizar otra vez a las masas trabajadoras de todas las colo- 
nias francesas, incluyendo 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 puso 
en vigor con grandes fiestas y los negros fueron conducidos 

(85) Paul Roussier. Op. cit., Vol. 11, p. 168. Citado por Ricardo Pattee. Op. 
cit., p. 107. 
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nuevamente a sus antiguos barracones, Napoleon, atento a la 
explosiva situacion de Saint-Domingue, considero impoliti- 
co 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 
(Martinica, Santa Lucia, Tobago y Senegal), en ejecu- 
cion del Tratado de Amiens del 6 Germinal, Ano X, se 
mantendra la esclavitud de conformidad con las leyes 
y reglamentos 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." Is6' 

Era el articulo 11 el que, sin mencionarlo especificamente, 
restablecia la esclavitud en Saint-Domingue. Ante esta dispo- 
sicion 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 
Prairial, 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 

(86) Paul Roussier. Op. cit., Vol. 11,  pp. 284-285. Citado por Etienne D. 
Charlier. Op. cit., p. 238. 
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victorioso con gloria, nos exige emplear la mayor cau- 
tela. Quizas, solo consiguieramos vemos 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 aprecia- 
do, 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."(87) 

Fue en este momento, cuando los revolucionarios de Saint- 
Domingue comprendieron con claridad las intenciones de 
Napoleon de aniquilar por cualquier medio la resistencia de 
los antiguos esclavos y restablecer el viejo regimen colonial 
basado en el trabajo esclavo. Aunque Leclerc volvio a prome- 
ter la libertad de los negros y la igualdad de derechos civiles y 
politicos a los mulatos, sus promesas solo fueron una estrata- 
gema politica tendente a aminorar el ritmo de la guerra, que 
ya sobrepasaba los estimados humanos y los planes tacticos 
elaborados por Bonaparte. Los ejercitos de Leclerc estaban 
diezmados; el 4 Vendimiario, Ailo XI (26 de septiembre de 
1802), escribio al Ministro de Marina solicitandole 12,000 
soldados como refuerzos, en vista de que las bajas eran alar- 

(87) Paul Iloussier. Op cit., Vol. 11, p. 285. Citado por Jarnes G. Leyburn. 
Op. cit.. p.  44. 
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mantes: 7,000 muertos en combate y 21,000 por la fiebre 
amarilla. 

Como ya indicamos, la deportacion de Toussaint y la no- 
ticia de que en Guadalupe y otras islas francesas de las Anti- 
llas Menores reinaba de nuevo la esclavitud avivaron el fuego 
revolucionario de las masas campesinas. Con consignas de 
Point d'esclavage, point de colonie (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 revuelta bajo el 
mando del general negro Charles Belair. Leclerc intento aho- 
garla a sangre y fuego; para esos fines lanzo en persecucion de 
Belair a Dessalines, Christophe y Maurepas, entonces genera- 
les combatiendo bajo bandera francesa a consecuencias del 
sometimiento 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 se- 
rian 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 je- 
fes militares reingresaron a la marea revolucionaria. Ante es- 
tos acontecimientos, la accion y la conciencia de las masas 
campesinas fue mas consecuente con la realidad concreta que 
imperaba en Saint-Domingue, que las de sus propios dirigen- 
tes. 

La noche del 12 de octubre de 1802, los generales mulatos 
Petion, Clerveaux y Jean Philippe Daut se pasaron con sus 
tropas al campo revolucionario y tres dias despues lanzaron 
un vigoroso ataque contra Haut-du-Cap. El 17  de octubre lo 
hicieron Christophe en Saint-Michel y Dessalines en Petite- 
Riviere de I'Artibonite, y el 28 los generales Sans-Souci, 
Cleweaux, Petion y Christophe realizaron un nuevo ataque 
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contra Haut-du-Cap. Es decir, en menos de 15 dias la mayoria 
de los generales negros y mulatos estaban combatiendo jun- 
to a Belair y al frente de las masas contra los franceses. Este 
suceso y el nombramiento de Rochambeau (antiguo general 
del regimen colonial y esdavista convencido) como coman- 
dante en jefe de las tropas francesas, por morir Leclerc de fie- 
bre amarilla el 2 de noviembre, determinaron que en la revo- 
lucion surgiera un nuevo elemento que no la abandonaria 
hasta su triunfo: el terror. 

Afirma Leyburn que: 

"Rochambeau hizo una guerra carente de todo plan 
inteligente, ahorcando, fusilando, ahogando y que- 
mando a todos los negros que podia capturar; cazan- 
dolos con mil quinientos sabuesos comprados en Ja- 
maica, a mas de cien dolares cada uno; despilfarrando 
el dinero y derrochando la vida de sus hombres."@" 

Las derrotas sufridas por las tropas francesas irritaron al 
nuevo comandante frances, quien, ante el temor de que los 
batallones negros integrados a su ejercito desertaran y se pa- 
saran a la revolucion, los hizo ahogar en la Bahia de la ciudad 
del Cabo. Rochambeau incremento sus medidas terroristas y 
el 6 de mayo de 1803, en comunicacion dirigida al coman- 
dante Ramel de la Isla La Tortuga, escribio: 

"Le envio, mi querido comandante, un destaca- 
mento de 50 hombres de la Guardia Nacional del Cabo, 
comandado por M. Bari; lleva 28 perros dogos. Esos 
refuerzos le permitiran asimismo terminar enteramente 
vuestras operaciones. No le dejare ignorar que no le 

(88) James G. Leyburn. Op. cit., p. 45. 
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sera abonada ninguna racion ni gasto para la alimen- 
tacion de esos perros. Usted debe darles negros para 

La precaria situacion militar del ejercito frances y la res- 
puesta que dieron los jefes negros y mulatos a estas barbaras 
disposiciones recmdecieron el terror hasta llevarlo a su mas 
cruel expresion. En ese momento fue cuando la guerra se con- 
virtio en una feroz lucha sin cuartel y asi lo anuncio la procla- 
ma de los revolucionarios, firmada por Dessalines, que con- 
cluia con las palabras Liberte ou Mort (Libertad o Muerte). 

Sin embargo, el viejo problema del doble poder revolucio- 
nario continuaba frenando la marcha de la revolucion. Los 
jefes militares negros del norte y del oeste: Christophe, Capois- 
la-Mort, Paul Louverture, Magloire Ambroise, Yayaou, Paul 
Romain, Sans-Souci, Vernet, etc., reconocieron la autoridad 
suprema de Dessalines. Por su parte, los mulatos del sur: 
Clerveaux, 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 decisiva para 
el movimiento revolucionario: Petion acepto a Dessalines en 
la jefatura 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 desin- 
teresadas que registra la historia de Haiti."[9o' 

89) Archivo Nacional de Cuba. "Documentos para la historia de Haiti." 
En Jose A. Ramos. Historia de la nacidn latinatntericana, p. 49. 

90) Ricardo Pattee. Op. cit., p. 101. 
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Con este reconocimiento se consagro la alianza de ambas 
clases en el curso de la revolucion; alianza que tenia como 
objetivo comun establecer un solo poder revolucionario, ven- 
cer la opresion extranjera y declararse libres. Con ella, de he- 
cho, comenzaron a sonar las campanas de los funerales de la 
dominacion francesa y la revolucion adquirio un nuevo ca- 
racter en la conciencia de sus dirigentes y de las masas: dejo 
de ser una revuelta por la libertad de los esclavos y los dere- 
chos civiles y politicos de los mulatos y se convirtio en un 
movimiento de liberacion nacional que culmino con la fun- 
dacion de la Republica de Haiti, primera en abolir la esclavi- 
tud en America y la que llego mas lejos en las reivindicacio- 
nes sociales de su poblacion. 

Con la alianza de la clase media mulata y las masas cam- 
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 
Francesa: crearon uno propio. Dessalines arranco la franja 
blanca de la bandera francesa -lo que significaba la elimina- 
cion de los blancos- unio la azul y la roja como simbolo de la 
alianza en el poder revolucionario de negros y mulatos, y so- 
bre esta bandera bicolor inscribio su lema: Liberte ou Mort. 

En el sur, Petion conquisto Leogane y Lamarre a Petit- 
Goave, comenzando a repartir las tierras entre los soldados 
de la independencia, con lo que no solamente iban desalo- 
jando a las tropas francesas de ese departamento sino tam- 
bien forjando los cimientos de la libertad y de la futura socie- 
dad haitiana en el mismo proceso de la revolucion. En el oes- 
te, Dessalines conquisto Mirabelais, Grand-Bois y la llanura 
del Cul-de-Sac. 

En julio de 1803 las tropas francesas estaban derrotadas y 
se limitaban a ocupar los puertos costeros: Port-au-Prince (Port- 
Republicain), Saint-Marc y Jacmel, en el oeste; Cap Fran~ais y 



la Mole Saint-Nicolas, en el norte. La fiebre amarilla se recru- 
decio en el seno del ejercito napoleonico, contribuyendo en 
mucho a debilitar su poder combativo y a sembrar dudas en- 
tre los soldados de linea sobre la causa por la cual combatian 
a los negros que morian por su libertad y los principios repu- 
blicanos. Como la Paz de Amiens quedo rota en julio de 1803, 
de nuevo se inicio la guerra entre Francia e Inglaterra, empeo- 
randose la situacion de Rochambeau al imponer los ingleses 
un bloqueo maritimo a Saint-Domingue. 

El general Feroux expulso a los Franceses de Dame-Marie y 
de Abricots y el 20 de julio asalto Jerernie. Gabart apreto el 
cerco contra Saint-Marc y el 2 de septiembre el general fran- 
ces 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 
comodoro ingles Cumberland. El 1 7  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 general frances Pageot concluyo un armisticio y se reti- 
ro al Santo Domingo Espaaol, 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 Fran~ois y la Mole Saint-Nicolas en el 
Departamento Norte. A mediados de noviembre, Dessalines 
se traslado al norte junto a Petion, Capois-la-Mort, Christophe, 
Clerveaux, Vernet, Gabart, Cange y otros generales, con un 
ejercito de 27,000 hombres para iniciar el sitio de Cap Fran~ais, 
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. Seaala 
Lemonnier Delafosse que 
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"( ... ) vio marchar sobre un reducto a una columna ce- 
rrada, 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 can- 
tando.. iGrenadiers, a l'assaut! Ca qui moun zaraire a 
yo, gn' y a point papa, gn' y a pas maman! firenadiers a 
l'assaut, ca qui mowi zaraire a yo! (iGranaderos, al asal- 
to. Los que mueran desgraciados de ellos; no tenemos 
papa, ni tenemos mama! Granaderos al asalto, los que 
moriran, peor para ellos...!) Este canto valia tanto como 
todas nuestras canciones republi~anas."(~l) 

Capois-la-Mort dio muestras de un valor tan espartano y 
bizarro 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-General Rochambeau hace llegar su ad- 
miracion al oficial-general que se ha cubierto de tanta 
gloria." '921 

El emisario frances regreso a sus lineas, se continuo el com- 
bate y al dia siguiente, 19 de noviembre de 1803, Rochambeau 
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 
sus jefes militares entraron triunfalmente en Cap Franpis, 
bastion del colonialismo y de la esclavitud francesa en Saint- 
Domingue durante mas de un siglo. 

(91) J. B. Lemonnier Delafosse. Op. cit., p. 77. 
(92) Thornas Madiou. Op. cit., Vol. 111, p. 77. 
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El 4 de diciembre, el general Des Noailles y sus tropas aban- 
donaron la Mole Saint-Nicolas. Partieron asi los remanentes 
del ejercito napoleonico en Saint-Domingue, dejando a sus 
espaldas montanas de cadaveres. El general de brigada 
Pamphile de Lacroix, quien fuera actor de esta campana e 
integrante de la expedicion de Leclerc, seflala que las tropas 
enviadas por Bonaparte ascendieron a 55,132 durante los afios 
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 ofi- 
ciales de estado mayor y sanidad; 25,651 soldados; 8,000 
miembros de la marina de guerra; 3,000 marinos mercantes; 
2,000 empleados militares 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 Rochambeau fueron casi tan 
considerables como estas."(931 

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 posteriormen- 
te, entre los cuales se contaban colonos, marinos co- 
merciales, negociantes, mercaderes e industriales,. . . un 
total de 58,545 hombres blancos, que desembarcaron 
en la isla en el espacio de veintiun 

(93) Pamphile de Lacroix. Op. cit. Citado por Thomas Madiou. Op. cit., 
Vol. 111, pp. 95, 96-97. 

(94) J. U. Lemonnier klafosse. Op. cit., p. 20. 
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Es decir que el ejercito frances estaba compuesto por 2,270 
oficiales de todas las armas, justicia, administracion, sanidad 
y culto, incluyendo al general en jefe, 5 generales de division 
y 14 generales de brigada; 43,275 soldados; 8,000 marineros; 
2,000 empleados; 3,000 comerciantes, mercaderes, industria- 
les y blancos venidos de Francia.cgS1 Ahora bien, 

"de toda la expedicion de Santo Domingo que tenia 
un efectivo total de 58,545 hombres, 150 oficiales y 
320 sargentos y soldados fueron los unicos que salie- 
ron de Santo Domingo! (...) y aun estos ultimos pere- 
cieron en parte durante cinco arios de pontones (has- 
ta 1814). Los oficiales unicamente volvieron a Fran- 
cia, de manera que puede decirse con toda certeza que 
solo volvieron vivos 150 hombres."(96) 

Asi concluyo la guerra que las potencias colonialistas eu- 
ropeas desataron en Saint-Domingue con el exclusivo propo- 
sito de mantener esclavizadas a las masas negras para benefi- 
cio de sus respectivas 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 aguerridos, de mayor disciplina y mejor armados de la 
epoca. 

Pero para Francia, la derrota militar de Napoleon en Saint- 
Domingue, mas desastrosa que la camparia de Egipto, repre- 
sento mas aun: perdio su preponderancia en America; arrui- 
no un comercio colonial de millones de francos anuales, y 

(95) Ibidem, p. 84. 
(96) Ibidem, p. 200 
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causo, ademas, el naufragio de los anhelos bonapartistas de 
construir un imperio americano. La espectacular y aplastante 
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 (5 15 millones de dolares) y abandona- 
ra definitivamente el suerio de gobernar en tres continentes. 

En los primeros dias de diciembre de 1803, en el territorio 
de Saint-Domingue no quedaba un soldado europeo y se ha- 
bian conquistado los objetivos de la alianza entre la clase 
mulata y las masas campesinas negras. El lQ de enero de 1804, 
ante el pueblo, los jefes militares y las tropas reunidas en la 
plaza principal de Gonaives, Dessalines proclamo solemne- 
mente 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 espa- 
noles: Haiti. 

"con lo que hizo trascender su raza y se convirtio en 
vengador de los indios." (97' 

Todos los presentes juraron renunciar para siempre a Francia 
y morir antes que vivir bajo su dominacion. Habia nacido un 
nuevo Estado.. . 

La republica que emergio de la esclavitud nacio entre las 
ruinas coloniales. La guerra de 1802-1804 habia dejado al pais 

(97) Etienne D. Charlier. Op cit., p. 307. 
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en el caos: las plantaciones y demas instalaciones agricolas 
estaban destmidas; todos los habitos de trabajo habian desa- 
parecido; miles de hombres habian muerto. Segun Leyburn, 
el primer censo de Haiti, en 1805, 

"arrojo una poblacion de solo 380,000 almas, entre las 
que las mujeres superaban a los hombres en una pro- 
porcion de casi tres a dos."(98) 

En consecuencia, Dessalines se vio enfrentado a dos gra- 
ves problemas: la consolidacion y proteccion militar de la in- 
dependencia recien conquistada, ante el temor del regreso de 
los franceses 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 hom- 
bres y las de mar 3,000, esto es, un total de 52,500 
hombres (...)". CP9J 

Agrega Pierre-Charles: 

"Las compras de armas y municiones a los comercian- 
tes de Filadelfia, la construccion de gran numero de 
fortalezas (...), la necesidad de conquistar la Parte 
Oriental de la Isla, a fin de arrebatar a los contra-revo- 
lucionarios franceses una cabeza de puente contra la 

(98) James G .  Leyburii. Op. cit., p. 48. 
(99) Thomas Madiou. Op. cit., Vol. 111, p. 110. 
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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 
financieros y humanos que en situacion normal hu- 
bieran servido para impulsar el desarrollo economico 
de la nueva nacion."('@" 

Para solucionar el problema economico, Dessalines ini- 
cio, desde el mismo dia de la independencia, una gran revo- 
lucion agraria nacionalizando los bienes de los colonos blan- 
cos. El 28 de abril de 1804 establecio por una proclama que 
jamas un colono europeo pisaria el territorio de Haiti a titulo 
de amo o propietario. Esta concepcion de que ningun extran- 
jero de raza blanca jamas pudiera convertirse en propietario 
fue confirmada por la constitucion de 1805 y por todas las 
constituciones nacionales, hasta 1918, cuando, bajo la ocu- 
pacion militar norteamericana, se abr~go."~lJ  

Los bienes rurales nacionalizados, que de acuerdo a esti- 
mados de la epoca comprendian mas de dos tercios de todas 
las plantaciones productivas y representaban el 90% de las 
tierras de Haiti, fueron traspasados a un vasto dominio publi- 
co creado por Dessalines con el objeto de administrarlos, ins- 
peccionar los cultivos, reunir la produccion, etc. Dice Pierre- 
Charles: 

"La tendencia fundamental de la politica agraria de 
Dessalines fue satisfacer la necesidad de poner las rique- 
zas agrarias, nacionalizadas, bajo el control de la Ad- 
ministracion de los Dominios del Estado, a fin de enri- 

(100) Gerard Piene-Charles. Op. cit., p. 114. 
(101) Ricardo Pattee. Op. cit., p. 114. 
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quecer 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(...)". 

"Es cierto que Dessalines no pudo conseguir este re- 
parto efectivo de las tierras a todos, pero si se conside- 
ra la epoca en la cual fueron emitidas sus concepcio- 
nes economicas, es preciso elogiar el genio intuitivo y 
practico de este revolucionario. El papel asignado a la 
Administracion de los Dominios era la forma mas avan- 
zada, concebible en la epoca, de intervencion del Esta- 
do en la vida economica. Sin embargo, el desarrollo de 
las fuerzas productoras y de las relaciones de produc- 
cion no habia evolucionado de acuerdo con esta su- 
perestructura legal que trataba de construir Dessalines. 
Los recursos financieros del joven Estado eran reduci- 
dos, orientados hacia la defensa de la revolucion; las 
fabricas y los instrumentos de produccion habian sido 
dafiados 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 produc- 
cion existente, la nacionalizacion de los bienes no tra- 
jo consigo los beneficios que podian esperarse. Estos 
bienes del Estado fueron mas tarde acaparados de dife- 
rentes 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 particularidad, que es la 
posesion por el Estado de grandes propiedades territo- 
riales, en general desocupadas o arrendadas, muestra 
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precisamente las limitaciones de las nacionalizaciones 
emprendidas por Dessalines (...). El atavismo del regi- 
men esclavista y colonial, al igual que la coyuntura 
historica, impidieron que esta politica de nacionaliza- 
cion fuera otra cosa que una experiencia poco comun 
en la evolucion economica 

Al Dessalines proclamar que todo ciudadano debia consi- 
derarse incluido en una de estas dos categonas: labrador o 
soldado, y decretar que los campesinos debian estar adscritos 
como cultivadores a una plantacion, establecio el predomi- 
nio 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 ciudada- 
nos mas ambiciosos, aguantaron pacientemente, al 
principio, el arbitrario decreto, creyendo que podrian 
colocarse en condiciones favorables, bajo la benigna 
clasificacion de "soldados", o de lo contrario, obtener 
algun comodo puesto como funcionarios. La desilu- 
sion no tardo en llegar (...).""03) 

Estas disposiciones economicas de Dessalines originaron 
la oposicion de los mulatos y de los antiguos generales negros 
que deseaban conservar sus tierras o apropiarse las que deja- 
ron abandonadas los colonos. Cuando se dispuso la verifica- 
cion 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 

(102) Gerard Pierre-Charles. Op. cit., pp. 33-34. 
(103) James G .  Leyburn. Op. cit., p. 48. 
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los fugitivos colonos blancos, incremento esa oposicion y 
surgio la lucha abierta entre Dessalines y los sectores que re- 
chazaban la instauracion de un patrimonio nacional. A la lar- 
ga, esta expresion de la lucha de clases culmino con su asesi- 
nato en una emboscada en Pont-Rouge, en las cercanias de 
Port-au-Prince, el 17 de octubre de 1806; crimen que se consi- 
dera fue planeado por los mulatos. 

No es nuestra intencion profundizar en el analisis de las 
causas que determinaron el fracaso de la reforma agraria de 
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 serialar que Dessalines, entre las ruinas 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 re- 
miniscencias 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; 
proclamo la independencia y fundo la Republica de Haiti. 



DESSALINES EN EL 
SANTO DOMINGO ESPANOL 

Al rendirse el general Rochambeau y entregar las ciudades 
en posesion de sus tropas al ejercito libertador de Dessalines, 
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 acantona- 
do 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 de Santiago de los 
Caballeros, decidio tomar 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 
general, lo destituyo del mando y embarco hacia la metro- 
poli, dando inicio al periodo que en la historia dominicana se 
denomina La Era de Francia m Santo Domingo. 

Con la retirada de Ferrand, las ciudades de Monte Cristi, 
~ a j a b h ,  Puerto Plata, Santiago, Moca, La Vega y Cotui que- 
daron sin proteccion militar alguna y sus pobladores, parti- 
cularmente los hateros y comerciantes de Monte Cristi, 
Dajabon y Santiago, se sometieron a Dessalines y enviaron 
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una delegacion a Haiti. Este encomendo a Jose Campos Tavares 
-personaje historico que amenta un serio trabajo de investi- 
gacion- trasladarse a Santiago al mando de 200 soldados 
haitianos para que tomara el mando de la plaza, se convirtie- 
ra en gobernador del Departamento del Cibao e impusiera 
una contribucion de 500,000 libras tornesas (1 millon de pe- 
sos 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 fronte- 
ra y el reinicio del comercio de ganado con la Parte Occiden- 
tal; comercio que constituia la principal fuente de ingresos de 
toda la zona fronteriza y cibaella y que, por quedar interrum- 
pido con la guerra de independencia y las prohibiciones fran- 
cesas, habia causado el descontento de los hateros y comer- 
ciantes que con dicho comercio insular obtenian grandes be- 
neficios. A pesar de que la causa haitiana contaba con mu- 
chos adeptos en el Cibao y de que sus pobladores enarbola- 
ron la bandera bicolor revolucionaria, la imposicion de esta 
exagerada contribucion y la decision de Dessalines de no re- 
ducirla, determinaron que gran numero de cibaenos se trasla- 
dara 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 
haitianos fueron desalojados de Santiago el 14 de mayo de 
1804. Los santiagueros, comandados por los representantes 
de 10s hateros y comerciantes de la ciudad, Diego Polanco, 
Andres y Melchor Ilodriguez y los Hermanos Reyes, comba- 
tieron contra los franceses y los expulsaron de la plaza. Ante 
estos hechos, que significaban el primer encuentro armado 
entre los franceses y los habitantes del Santo Domingo Espa- 
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fiol, el general Toussaint Brave se traslado 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 in- 
cursiones 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 
Derveaux a Santiago para asegurar la region. Sin embargo, el 
militar frances no encontro alli simpatias y fue repudiado por 
la poblacion, la que eligio en su lugar al coronel Jose Serapio 
Reinoso del Orbe como comandante de la plaza. Este fue el 
momento que debio aprovechar Dessalines para consolidar 
el favor que le brindaban los cibaefios, apoyo 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 volviera al lado de los franceses. 

El general Ferrand adopto una serie de medidas economi- 
cas 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 
preciosas y las exportaciones a Estados Unidos. Dice el histo- 
riador Garcia que 

"con el fin de que no faltaran brazos para la agricultu- 
ra, en cuyo desarrollo cifraba todas sus esperanzas, 
consintio el trafico de esclavos por el termino de 12 
anos para los espaiioles y de 6 para los extran- 
jeros (...)."(lo4) 

Como Kerverseau habia restablecido, en julio de 1802, la es- 
clavitud abolida por Toussaint Louverture en 1801, no es de 
extrafiar que bajo la administracion de Ferrand comenzara a 

(104) Jose Gabriel Garcia. Op. cit., Vol. 1, p. 327. 
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notarse una mejoria en la produccion y en la situacion eco- 
nomica que, otra vez, descansaba en las relaciones de produc- 
cion esclavistas, y que los terratenientes y comerciantes vol- 
vieran 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 estable- 
cio un cordon militar desde Hincha al Lago Enriquillo, pa- 
sando por Las Caobas, y encargo al coronel Viet la construc- 
cion de un reducto fortificado no lejos de las riberas del Yaque 
del Sur, entre Azua 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 Do- 
mingo por el sur, la fortificacion que acababa de construir se 
convertiria en la sepultura de los haitianos(los). 

Todas estas medidas adoptadas por Ferrand no podian dejar 
de alarmar a los jefes militares haitianos, quienes considera- 
ban 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. 
Lemonnier Delafosse es bien explicito al respecto: 

"Si esta Parte Espaflola 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, 

(105) Thomas Madiou. Op. cit., Vol. 111. pp. 140-141 
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abandonadas a los negros. Esta opinion no es absolu- 
tamente el sueno de una imaginacion ardiente, juz- 
gando segun los acontecimientos; la cosa era facti- 
ble.''(1061 

Es decir, que el proposito de Ferrand era recuperar la Parte 
Occidental de la isla, la que fuera la mas rica posesion de Fran- 
cia y cuyo dominio habia causado los desvelos de Napoleon y 
de la burguesia francesa, asi como una montatia de cadave- 
res. Este objetivo era tan evidente que es, otra vez, Lemonnier 
Delafosse quien se encarga de seilalarlo: 

"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."u071 

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 Es- 
pailol. El 16 Nivoso, Ano XIII, promulgo, desde su cuartel 
general de Santo Domingo, un decreto que vendria a demos- 
trar sus verdaderas intenciones; decreto que por su importan- 
cia transcribiremos in extenso: 

(106) J. B. Lemonnier Delafosse. Op. cit., p. 94. 
(107) Ibidem, p. 123. 
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"L. Ferrand, Comandante en Jefe de Santo Domingo, 
Decreto. Santo Domingo, 6 de enero 1805. 

"Siempre ocupado en tomar las disposiciones necesa- 
rias para aniquilar la rebelion de los negros en la colo- 
nia de Santo Domingo, y considerando que una de las 
mas eficaces para conseguir este objeto es la de dismi- 
nuir la poblacion y de privarles, tanto como sea posi- 
ble, 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 afios, y la politica a la vez que la humanidad, 
reclaman que la autoridad legitima tome medidas para 
impedir que los sexos de esta edad y de este color par- 
ticipen en crimenes y en una revuelta que los condu- 
ciria, inevitablemente, a los castigos mas terribles; 

"Considerando que es beneficioso para la colonia que 
las diferentes edades de esa juventud sean distingui- 
das, y que las mas peligrosas sean sacadas de su territo- 
rio, mientras que las otras, cuidadosamente conserva- 
das en los buenos principios y distribuidas en los de- 
partamentos fieles, puedan un dia concurrir, con su 
trabajo, a su restauracion; 

"Considerando tambien, que los habitantes vecinos 
de las fronteras sublevadas y las tropas que estan for- 
mando el cordon, merecen que el gobierno les recom- 
pense por las fatigas y los peligros a que estan conti- 
nuamente expuestos. 

"Ha decretado y decreta lo que sigue: 
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"Art. 1.- Los habitantes de las fronteras de los Depar- 
tamentos del Ozama y del Cibao, asi como las tropas 
empleadas en los puestos guarnecidos del cordon, es- 
tan y continuan estando autorizadas a extenderse por 
los territorios ocupados por los sublevados, a perse- 
guirlos 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. 3.- Los ninos varones capturados, que tengan 
menos de diez anos y las negras, mulatas, etc., meno- 
res de diez arios, deberan quedar expresamente en la 
colonia, y no podran ser exportadas bajo ningun pre- 
texto. 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 pro- 
piedad de los captores y no podran ser vendidos por 
ellos, mientras no se hayan provisto para cada un in- 
dividuo, en el Departamento del Ozama, de un certifi- 
cado de personas notables de Azua, visado por el Co- 
mandante 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 capturados 
en el territorio ocupado por los sublevados y que for- 
maban parte de ellos. 
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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 certi- 
ficado. 

"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 po- 
dran ser embarcados en ningun otro puerto que no 
sea el de Santo Domingo, en donde se pagara por de- 
recho, en favor del gobierno, cinco por ciento de ex- 
portacion 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 expedido por 
las personas notables de Azua, visado por el Coman- 
dante Ruiz, y en el Departamento del Cibao un certifi- 
cado igual del Ayuntamiento de Santiago. visado por 
el Comandante Serapio, en el que se compruebe que 
esos negros, etc., han sido efectivamente capturados 
en el territorio ocupado por los sublevados y que for- 
maban parte de ellos. 

Esos certificados deberan igualmente ser inscritos en 
los registros llevados por los notables de Ama 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 
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para ello una autorizacion particular que el expedira 
en presencia de los documentos exigidos. 

"Art. 9.- Se consideraran como objetos robados y se 
confiscaran o reclamaran donde quiera que se encuen- 
tren en la colonia de Santo Domingo, asi como en las 
colonias vecinas, los negros y gentes de color para los 
cuales no se hubieren llenado las formalidades indica- 
das. 

"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, estara 
obligada a pagar cincuenta pesos de multa por cabeza; 
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 genero, 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 Ayuntamien- 
tos de Azua y de Santiago por los certificados que ten- 
gan que expedir, servira para los gastos comunales y 
solo se descontara de esa suma, la cantidad que 
juzgaren conveniente los senores notables, para el suel- 
do del Secretario. 

"Art. 12.- Los comandantes militares y los notables 
quedan encargados, en sus respectivos departamentos, 
de la ejecucion del presente decreto, principalmente 
en lo que concierne a la vigilancia necesaria para im- 
pedir toda clase de abuso respecto a esto. 
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"Art. 13.- En el instante en que los sublevados, reco- 
nociendo su error, hagan acto de sumision al Empera- 
dor de los franceses; en manos del General Ferrand y 
que haya seguridad de que ellos proceden de buena fe, 
todas las hostilidades seran suspendidas. 

"El presente decreto, que sera traducido e impreso en 
los dos idiomas (frances y espariol) en numero de dos- 
cientos ejemplares, publicado y fijado en las ciudades 
y pueblos de los Departamentos del Ozama y del Cibao, 
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, Ario XII1 (6 Enero 1805). 

El General de Brigada, Comandante en Jefe, Capitan 
General Interino, Miembro de la Legion de Honor. 

1:irmado: FERRAND." (los' 

Este decreto no solamente ordenaba realizar agresiones 
contra la joven nacion vecina, sino que impudicamente dis- 
ponia la caceria de haitianos, su captura, venta como escla- 
vos y exportacion cual productos agricolas, y, lo que es mas 
grave aun, la de niaos de ambos sexos de 10 a 14 aaos de 
edad. Claro esta, los historiadores Del Monte y Tejada, 
I'ichardo, Marrero Aristy, Inchaustegui, PeZla Batlle, Coiscou 
Henriquez, Sanchez y Sanchez, etc., ignoran en sus obras la 

i 108) 1:rnilio Rodriguez uernorizi. Invasiones ... pp, 104-106 
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existencia de este infame decreto y todos seflalan que 
Dessalines invadio el Santo Domingo EspaAol para hacer "uni- 
ca e indivisible la isla" y "asesinar 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, mayo- 
res de catorce alios, que hicieran prisioneras en terri- 
torio haitiano (...), dio pretexto a Dessalines, que des- 
de el dia en que se proclamo la independencia no pen- 
saba sino en realizar la indivisibilidad politica de la 
isla, para inaugurar el periodo historico de la invasion 
haitiana (...)."(lW) 

Ninguno de estos historiadores, incluyendo a Garcia, quien 
omite senalar que la disposicion de Ferrand convertia en es- 
clavos 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 El 
Dominicano, de Santiago de los Caballeros, en fecha 17 de mayo 
de 1874, bajo el titulo Invasion deDessalines, quien en brevisi- 
mas palabras juzga en su justa medida el decreto de Ferrand: 

(109) Jose Gabriel Garcia. Op. cit., Vol. 1, p. 327 
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"Tal orden autorizaba el exterminio de la raza afn'ca- 
na, y dio pretexto a Dessalines para preparar una formida- 
ble expedicion. "('lo' 

;Que certero analisis! !Que correcta conclusion! Porque, 
como los objetivos basicos de la alianza entre las masas ne- 
gras y la clase media mulata en el poder revolucionario eran 
lograr y asegurar la libertad de los negros y la independencia, 
los jefes militares haitianos tuvieron que hacerse las siguien- 
tes 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 ciudada- 
nos? permanecer impavidos mientras Ferrand pro- 
curaba "disminuir", "exterminar" y "exportar" la los haitianos 
que con tanta bravura y a un costo altisimo habian luchado 
por su libertad? llegar a un arreglo pacifico con 
Ferrand sin atentar contra las conquistas logradas por la revo- 
lucion y sin "someterse al Emperador de los franceses"? 
taban dispuestos 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 lu- 
chado y jurado morir cien veces antes que vivir bajo la domi- 
nacion francesa. 

Entonces, para Dessalines, Petion, Christophe y los de- 
mas jefes militares unicamente habia un camino abierto: to- 
mar la Parte Oriental de la Isla y expulsar a los franceses. Es 
decir, que la contingencia historica y la realidad concreta dic- 
taban la ocupacion del Santo Domingo Espaaol y el 

(1 10) Emilio Rodriguez Demorizi . Invasiorres ..., p. 190. Ithlicas nuestras. 
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aniquilamiento de Ferrand, de sus tropas y de sus aliados 
esclavistas, a fin de salvaguardar la nacionalidad, la libertad 
de los negros y la independencia de Haiti. La invasion de 
Dessalines, por lo tanto, hay que contemplarla a la luz de esa 
necesidad objetiva del joven Estado haitiano; hay que consi- 
derarla un acto de legitima defensa tendente a preservar la 
nacion y a proteger a sus ciudadanos, y no como pretende la 
casi totalidad de nuestros historiadores, una "barbara expedi- 
cion para asesinar 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 
Santiago con el mayor Derveaux, que no hicieran caso a las 
incitaciones y provocaciones de Ferrand, de los esclavistas fran- 
ceses que habian huido de Haiti y de los presbiteros Jose 
Vasques y el padre Vives, quienes pintaban a los haitianos 
cual herejes y canibales y mantenian una campana de descre- 
dito y ultraje hacia el pueblo que acababa de declarar su inde- 
pendencia. Precisamente, este padre Jose Vasques fue el mis- 
mo que en 1793 engallo a Toussaint, Jean-Fran~ois, Biassou y 
Dessalines con las falsas promesas de que el rey de Esparla 
daria la libertad a los negros de Saint-Domingue, y quien ac- 
tuo como agente realista dentro del ejercito de Jean-Fran~ois 
que combatia bajo bandera espanola. 

Dice Alfred Viau que cuando Jean Fran~ois entro en Fort- 
Dauphine (Fort-Liberte), el 6 de julio de 1794, 

"pidio a las autoridades el saqiieo de esta ciudad. Sir peti- 
cion fue sostenida por Vasqiiez, su confesor y vicario gene- 
ral del ejercito. Los espanoles, temiendo que se pasara 
al partido republicano como 'Toussaint Louverture, le 
acordaron todo cuanto solicito (...) La poblacion blanca 
de Fort-Dauphine no experimento la menor inquie- 
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tud sabiendo que estaba al servicio del Rey de Espaila. 
La guarnicion europea, compuesta de regimientos del 
Cantabrico, de Nueva Espaila y de la Habana, estaba 
en posicion de batalla en la plaza de armas bajo las 
ordenes del Coronel Montalvo. Las bandas de Jean- 
Fran~ois tambien estaban con las armas dispuestas e 
impacientes de recibir la orden de precipitarse sobre 
los franceses, que hasta el momento ni se les ocurria 
pensar en la suerte que les esperaba. El Padre Vasquez 
celebro el oficio divino y en la plaza de armas bendijo las 
tropas negras y sus banderas. Una vez finalizada esta cere- 
monia, dio su mano a besar a lean-Francois diciendole: 
"Exterminad a estos ateos, regicidas y judios". Acto se- 
guido 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 ni- 
ilos habian sido asesinados (...).""LIJ 

Es decir, el padre Vasques, que en 1804 llamaba herejes y 
canibales a los haitianos, en 1794 habia tildado de ateos, 
regicidas y judios a 950 hombres, mujeres y ninos blancos e 
incito a las tropas de Jean-Fran~ois para su criminal extermi- 
nio. No disponemos de otros datos sobre las actividades del 
padre Vasques en la colonia francesa de Saint-Domingue du- 
rante 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 Hasilea, Espaila acordo la paz con 
Francia y se retiro de la guerra. Dudamos mucho, sin embar- 
go, que en las otras ciudades y plazas tomadas por Jean- 
Fran~ois no se repitieran las escenas inquisitoriales de Fort- 
Dauphine, y que las tropas negras de las cuales era vicario 

(111)  Alfred Viau. Negms, Mulatos, Blancos, p. 82. Italicas nuestras 
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general y "pastor" dejaran de recibir sus bendiciones y exhor- 
taciones para que asesinaran nifios, mujeres y hombres ino- 
centes, considerados por el ateos, regicidas y judios. 

Con sobradas razones Dessalines no pudo menos que re- 
cordarlo 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 Espafiola": 

"( ...) Ya me aplaudia del feliz exito de mis cuidados, 
que no tendian sino a evitar la efusion de sangre; pero 
im Sacerdote fanatico todavia no habia imbicido en nm- 
tras almas la rabia que le domina; pero el insensato 
Ferrand no habia aun vertido entre vosotros los vene- 
nos de la mentira y de la calumnia (...)".*12J 

Las actividades, nada cristianas, del padre Vasques 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 escafios del coro y los confesionarios de su 
iglesia, cuando el ejercito 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 ino- 
centes criaturas asesinadas por su causa, y acaso con sus ulti- 
mas palabras: 

"No temais, recibid la muerte con alegria; en verdad 
os digo que hoy tendremos coronas de laurel en el 
Parai~o."'"~J 

(1 12) Emilio Rodriguez Demorizi. Invasiones ..., pp. 97-98. Italicas nuestras. 
(113) Thomas Madiou. Op. cit.. Vol. 111, p. 185. Citado tambien por Aifred 

Viau. Op. cit., p. 169. 
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dio a entender que iba a reunirse con sus victimas. Pero nos 
hemos adelantado a los acontecimientos y, obligatoriamen- 
te, tendremos que volver hacia atras. 

Aunque es cierto que Dessalines tardo algo mas de un atio 
en intentar desalojar a los franceses del Santo Domingo Fspa- 
no1 -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 apres- 
tar 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 ex- 
pulsarlos de la isla. Dessalines considero que reuniendo fren- 
te a las murallas de Santo Domingo un enorme ejercito ob- 
tendria una facil capitulacion, y por ello no contemplo el tras- 
lado de la artilleria de sitio que se requeria para tomar la ciu- 
dad. 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 
I'Artibonite, a las tropas del general Gabart. Para el dia 21 
habia reunido en Mirabelais los componentes del Ejercito del 
Sur, mientras 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 izquierdo, garantizar la libertad de sus ciudadanos y 
proteger la independencia de Haiti mediante la unificacion 
politica y militar de toda la isla, fueron abrumadoras. 

El Ejercito del Sur, bajo su mando directo, estaba formado 
por tres divisiones: la Primera Division del Oeste o del 
Artibonite, 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 ge- 
nerales Cange y Magny; y la Division del Sur, con 6,000 hom- 
bres, comandada por los generales Geffrard y Moreau (estas 
tropas arribaron 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 hom- 
bres, comandada por Christophe y los generales Toussaint 
Brave, Clerveaux, Romain, Raphael y Lalondrie. En total: cer- 
ca de 30,000 soldados. 

El 22 de febrero estos cuerpos de ejercito penetraron en 
territorio del Santo Domingo EspaTiol 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 de- 
bil e infructuosa resistencia que le presento el coronel Viet y 
300 soldados en el reducto Tumba de los Indigenas. La 
fanfarronada del oficial frances de convertirlo en sepultura 
de los haitianos no paso de sus promesas a Ferrand y el pro- 
pio Viet, prisionero, veria antes de morir ejecutado como la 
fortificacion se transformo en cementerio de sus tropas. Azua 
fue tomada el lQ de marzo despues de ser abandonada por el 
oficial frances Bruys, y Bani el dia 4 ante de repliegue del co- 
ronel 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 Galnrd 
(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 
sometieran a su autoridad. Ferrand respondio incendiando la 
poblacion de San Carlos y concentrando la defensa al recinto 
de las murallas(11J). Habia comenzado el sitio que duraria 21 
dias ... 

(1 14) Jean-Jacques Dessalines. "Diario de la campana de Santo Domin- 
go". En Emilio Rodriguez Demorizi. Invnsiones ..., pp. 109-1 14. 



116 EMILIO CORDERO MICHEL 

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 rio Yaque del 
Norte, frente a Santiago de los Caballeros. Al dia siguiente 
envio un emisario al coronel Jose Serapio Reinoso del Orbe 
para que informara en esa poblacion que no tenia intencio- 
nes hostiles contra los dominico-espanoles, que iba rumbo a 
la ciudad de Santo Domingo para ayudar a expulsar a los fran- 
ceses y que, en consecuencia, solicitaba autorizacion para pasar 
por la plaza con su ejercito. Indico Christophe, que en caso 
de que se le concediera permiso para atravesar la ciudad ga- 
rantizaria y respetaria la vida, derechos y bienes de sus pobla- 
dores, pero que si encontraba oposicion no seria responsable 
de las consecuencias 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 
Arredondo y Pichardo, 

"( ...) desoyendo los consejos (...) se decidio hacer re- 
sistencia como consecuencia al hecho del 15 de octu- 
bre de 1804. Reinoso preferia la muerte a que se le con- 
siderara en convivencia con los negros (...).' '~l'sl 

Del Monte y Tejada tambien se refiere a las causas que origi- 
naron 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, no queriendo que los franceses vieran confir- 
madas las sospechas a que habia dado margen el suce- 

(1 15) Emilio Rodriguez Demorizi. Inmsionec ..., p. 151. 
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so relativo al General Derveaux y su tropa, sostuvo que 
era preciso resistir."("6' 

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 impo- 
sicion de la contribucion, continuaban comerciando en ga- 
nado y productos de uso y consumo con Haiti, Jose Serapio 
Reinoso del Orbe decidio oponer 1,700 hombres mal arma- 
dos 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 transito, 
tiempo que intento aprovechar para construir dos puntos for- 
tificados: uno en las orillas del Rio Yaque y otro en La Embos- 
cada. Enterado Christophe de esta estratagema, el 25 de fe- 
brero 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 ar- 
mado y el consecuente e inutil derramamiento de sangre. 

Expresa el citado Gaspar Arredondo y Pichardo que Jose 
Campos Tavhres se presento a las orillas del rio y dirigio la 
palabra a los 200 hombres que, al mando de don Manuel Re- 
yes 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 campanero vuestro, yo no podre jamas pres- 
cindir del afecto que les he merecido siempre y en to- 
das las epocas. Tengo todavia parientes en ese suelo 

(116) Antonio Del Monte y Tejada. Op. cit., Vol. 111, p. 243 
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que va a destrozarse. Venero aquellas personas que sien- 
do su esclavo, me tenian siempre sobre el rango de la 
clase libre, dispensandome sus cuidados y atenciones, 
como si procediese de ellos mismos. Vive aun el Sefior 
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 compade- 
cer la suerte de ustedes y de interesarme por su tran- 
quilidad y futura conservacion. Se lo que va a suceder. 
Conozco la situacion en que se hallan. Veo las fuerzas 
del ejercito a que vengo unido. He penetrado sus in- 
tenciones. Son temibles las ordenes que tenemos y muy 
rigurosas para en caso de encontrar oposicion a nues- 
tro transito, asi como son tambien fuertes contra la 
tropa cuando se desmande, o sea cualquiera de uste- 
des ofendido en lo mas leve por uno de nosotros, de- 
jando libre el paso que queremos para la capital, a ba- 
tirnos con los franceses que la ocupan. Esto nada mas 
quiere el gobierno haitiano. Abran los ojos, reflexio- 
nen. No se dejen alucinar, ni se preocupen. Yo les ha- 
blo como amigo, como espallol y como paisano. El 
jefe nuestro esta de buena fe; pero se indigna hasta el 
extremo cuando piensa que se han de poner obstacu- 
los 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 inundarla de sangre, y dejar a mis amigos yer- 
tos en medio de sus calles y plazas. Esto va a suceder 
irremisiblemente. Solo con la prudencia lo podran us- 
tedes 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 sacri- 
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ficados por un capricho, el mas temerario y desaten- 
tado. No traten de resistencia; vuelvan pacificamente 
al seno de sus familias sin el estruendo de las armas, y 
se convenceran de que este consejo no es mas que efec- 
to del Animo y de la gratitud. Si asi no lo hacen cuen- 
ten con su exterminio. No es posible imaginarse 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 seguridad de 
sus casas, personas y propiedades. Yo me despido 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." 0"' 

Todos los esfuerzos por evitar el derramamiento de sangre 
fueron inutiles. Al ser rechazado el nuevo parlamento se ini- 
cio el combate; los haitianos cruzaron el rio, arremetieron 
contra el reducto y en pocos minutos lo arrollaron. Las tropas 
de Christophe 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 muer- 
te y, aunque es cierto que ofrendo su vida para evitar que los 
franceses sospecharan 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 San- 
to Domingo Espanol. 

Los oficiales del Batallon Yaque Francisco Reyes y Pedro ... (V. Nota. 
118). 

117) Emilio Rodriguez Demorizi. Invasiones ..., pp.155-156. 
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Sostiene Madiou que los haitianos tuvieron 60 heridos y 
unos 300 m u e r t o ~ ~ ~ l ~ J ;  bajas que son confirmadas por el Dr. 
Alejandro Llenas(l19J. En las primeras horas del dia 26, las tro- 
pas de Christophe entraron en Santiago y es de todos conoci- 
do que las advertencias de Jose Campos Tavares se convirtie- 
ron en realidad: los heridos fueron rematados; se ahorco a las 
personas notables del ayuntamiento (Francisco Raimundo Cam- 
po, Francisco Escoto, Jose de Rojas, Jose Nunez, Juan Curiel, 
N. Delmonte, Norberto Alvarez, Antonio Rodriguez y Blas 
Almonte), autorizadas por el decreto de Ferrand a expedir cer- 
tificados sobre la captura y venta de los haitianos que se des- 
tinaran a la esclavitud o a la exportacion, asi como a ponerlo 
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 Tavares gobernador del Departamento del Cibao 
y tanto Del Monte y Tejada,[120> como Gaspar Arredondo y 
Pichardo(IZ1J - q u i e n  fuera de los contados francofilos que 
sobrevivio, segun su propia confesion- afirman que muchas 
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 ordenaban 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 historiado- 
res califican falsamente de victoria dominicana. Dessalines, a 

(1 18) Thomas Madiou. Op. cit., Vol. 111, p. 176. 
(119) Emilio Rodriguez Demorizi. Inwsione.s ..., p. 191. 
(120) Antonio Del Monte y Tejada. Op. cit., Vol. 111, p. 244 
(121) Emilio Rodriguez Demorizi. Iriwsiones.,. p. 152. 



pesar de carecer de artilleria, multiplico sus esfuerzos por es- 
trechar el asedio a la plaza y lograr su rendicion. Afirma el Dr. 
Llenas, en su citado articulo, que 

"Ya la ciudad estaba reducida a la extremidad; ya 
Dessalines se disponia a coronar el sitio con un asalto 
general; ya el General haitiano Papallier acababa de 
llegar en el Vengeurcon la artilleria necesaria (...), cuan- 
do el 26, (de marzo) los buques franceses aparecieron 
en alta mar, e hicieron seiiales que reanimaron a los 

En efecto, Dessalines habia tenido notiaas de que una flota 
francesa navegaba por el Mar Caribe y el dia 27, seiialado 
para realizar el asalto general sobre Santo Domingo, cinco 
buques, tres fragatas y algunas corbetas, bajo las ordenes del 
contral-mirante Missiessy, aparecieron en la rada de Santo Do- 
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 enrumbo 
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 proposito de 
recuperar su perdida colonia y, despues de convocar un con- 
sejo de guerra, decidieron levantar el sitio para, a toda mar- 
cha, regresar a Haiti a confrontar la posible agresion francesa. 
La misma noche del 28, el ejercito haitiano de 30,000 hom- 
bres 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. 

(122) Ibidem, p. 192. 
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las divisiones comandadas por Gabart, Petion y Geffrard 
regresaron por la ruta que habian venido, por el sur; la divi- 
sion de Christophe, por el norte. Y es aqui donde comienza la 
tragedia: Monte Plata, San Pedro y Cotui reducidos a cenizas; 
900 veganos fueron arrastrados hasta Santiago; se degollo a 
decenas de mocanos y se incendio el poblado; en Santiago se 
fusilo y quemo en la iglesia al padre Vasques y a docenas de 
prisioneros; se traslado a Haiti a 249 mujeres, 430 niilas 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 Do- 
mingo. 

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 enorgulle- 
cia de haber ordenado a sus subalternos que por do- 
quier 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 drama- 
ticos y sangrientos de una dramatica y sangrienta his- 
toria. Incendio de chacras; destrucciones de ganado; 
fusilamiento de rehenes; apresamiento de mujeres y 
niilos, 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 (. . .)"."2j1 

(123) Jean Price-Mars. Lri Republica de Hnih'y la Rppriblica Dominicana, Vol. 
l. p. 96. 



Sin que tratemos de excusar lo injustificable, ni tampoco 
defender los desmanes de Dessalines, que hasta los historia- 
dores haitianos Madiou y Price-Mars califican de sangrientos, 
monstruosos e innecesarios, deseamos senalar que para en- 
juiciar desapasionada y justamente estos acontecimientos te- 
nemos que recordar la tactica de lucha utilizada por los mili- 
tares haitianos en la situacion existente en Haiti y tomar con- 
ciencia del estado animico o subjetivo de sus habitantes en 
este periodo historico; aspectos que casi ningun historiador 
dominicano se ha preocupado en analizar, ni siquiera super- 
ficialmente. 

Sobre el primer aspecto no nos parece aventurado afirmar 
que Dessalines, en su retirada del sitio de la ciudad de Santo 
Domingo, repitio la tactica militar empleada en el oeste con- 
tra el ejercito frances: la de tierra arrasada. Y ello se explica, 
porque como al replegarse los ejercitas haitianos dejaron a 
sus espaldas un mortal y peligroso enemigo, a fin de debili- 
tarlo, de evitar que pudiera abastecerse en las zonas rurales y 
que continuara sus agresiones contra Haiti, se hizo impres- 
cindible, de conformidad con la tactica que tantos exitos pro- 
dujo contra Leclerc y Rochambeau, devastar todos los cam- 
pos del Santo Domingo Espanol por los que pasaran. El pro- 
pio Dessalines, en su Aloarcion al pueblo al regreso de1 sitio de 
Santo Domingo, pronunciada en el cuartel imperial de Laville, 
el 12 de abril de 1805, expresa con mucha claridad este aspec- 
to tactico-militar: 

"Hay una verdad que no admite duda: donde no hay 
campos no hay ciudades. Se desprende de este princi- 
pio, que habiendo sido tomada a fuego y sangre toda 
la parte exterior de Santo Domingo, el resto de los ha- 
bitantes y de los animales, arrancados de su suelo y 
conducidos a nuestra patria, la ventaja que el enemi- 
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go se proponia alcanzar de este punto de mira, resulto 
si n6 completamente nula por lo menos insignifican- 
te: consideracion poderosa que aumenta los otros fru- 
tos que hemos escogido de esta e~pedicion."[ '~~J 

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 sempiternos enemigos."(12s' 

En la tactica de "tierra arrasada", en el juicio de Price-Mars, 
producto del enfoque correcto de la realidad concreta del Haiti 
de comienzos del Siglo XIX; en las actividades de los "nota- 
bles" del Ayuntamiento de Santiago, encargados de ejecutar 
el decreto de Ferrand, y del padre Vasques, se encuentran las 
causas de los hechos de sangre del Cibao. Ante estos cuatro 
elementos no podemos menos que preguntarnos: devas- 
taron los haitianos su propio territorio para debilitar y derro- 
tar a los franceses? opinion tenian todos los jefes mili- 
tares haitianos, incluso Petion, de los blancos franceses? 
habian jurado todos, el lQ 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 euro- 
peo? le sucedio a los blancos esclavistas franceses que 
no pudieron salir de Haiti al momento de la evacuacion del 
ejercito napoleonico? fueron tratados esos 
"sempiternos enemigos" en el oeste? La propia historia 

(124) Emilio Rodriguez Demorizi. Invasiones ..., p. 107. ltdlicas nuestras. 
(125) Jean Price-Mars. Op. cit., pp. 97-98. 
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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 sobre 
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 haitianos 
de 1805 todo lo que representaran los blancos, todo lo que 
oliera a frances o a francofilo, simbolizaba traicion, significa- 
ba dominacion y opresion, encarnaba la esclavitud; y todo lo 
que personificara la esclavitud debia y tenia que ser elimina- 
do sin contemplaciones por dolorosos y repugnantes que fue- 
ran los metodos empleados. habian jurado en vano al 
proclamar 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 sistema 
esclavista y al blanco asociado a el, sumado al temor de un 
nuevo intento napoleonico para reconquistar la perdida co- 
lonia -tentativa que no podia descartarse, ante las perspecti- 
vas de la paz que se estaba negociando en Europa y las noti- 
cias de que dos escuadras estaban siendo alistadas en los puer- 
tos de Francia para zarpar hacia un destino desconocido- y 
anadido tambien a la fmstracion 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 cuen- 
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ta para juzgar sin pasiones y sin falsos nacionalismos los su- 
cesos de 1805. 

Es cierto que Dessalines actuo en 1805 de manera muy 
distinta a Toussaint en 1801 lo que, en definitiva, ha determi- 
nado que el primero se recuerde por las dantescas escenas del 
Cibao y que el segundo se conserve en la memoria de los do- 
minicanos como un benefactor. Pero cierto es, ademas, que 
hay que analizar las causas que impulsaron estas actuaciones 
tan diferentes y las coyunturas historicas que hicieron que 
uno se rememore con odio y el otro con carifio 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 Espafiol 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, 
ganandose 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 seria propie- 
tario de la tierra en la isla, con la nacionalizacion de los 
inmuebles rurales y la reforma agraria que inicio desde el 
momento mismo 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 encon- 
traba profundamente influenciado por la propaganda de 
Ferrand y el clero catolico, entonces firme aliado de los colo- 
nialistas franceses. Asi, los grandes y medianos terratenientes 
que en 1801 se unieron a Toussaint, lo colmaron de bendicio- 
nes y lo recibieron como al Papa, en 1805 entraron en marca- 
da contradiccion con Dessalines, temiendo perder las prerro- 
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gativas sociales y economicas de que disfrutaban en una so- 
ciedad que se caracterizaba por descansar en el trabajo escla- 
vo. 

Aunque los hateros y comerciantes del Cibao, particular- 
mente los de Santiago de los Caballeros, contemplaron favo- 
rablemente la unidad politica de la isla porque les garantiza- 
ria las exportaciones de ganado, cueros y tabaco hacia el oes- 
te y la importacion, tanto desde Haiti como de Estados Uni- 
dos, de los articulos de uso y de consumo no producidos en el 
mercado, y, se habian adelantado a reconocer la autoridad 
haitiana enarbolando su bandera; Dessalines no supo aprove- 
char 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 Espafiol, y 
alejo a esos aliados al imponerles la contribucion de guerra a 
que ya hicimos referencia. Fue esta contribucion, y no senti- 
miento anti-haitiano alguno, la causante de los temores de 
los cibaefios y de su viraje hacia los franceses. 

Por otra parte, la particular forma de produccion del San- 
to Domingo Espafiol, afianzada en el hato y en la explota- 
cion pecuaria, origino que las relaciones de produccion, aun- 
que continuaran descansando basicamente en el trabajo es- 
clavo, sufrieran ciertas modificaciones motivadas, sobre todo, 
por las condiciones mismas en que se realizaba el trabajo. Las 
relaciones de produccion existentes entre el amo hatero y los 
vaqueros esclavos determinaron que estos ultimos recibieran 
un trato distinto al que se daba a los esclavos de las plantacio- 
nes de azucar, cafe, algodon, cacao, etc., de la antigua colonia 
francesa de Saint-Domingue, y aun a los contados que traba- 
jaban en los pauperrimos trapiches ubicados en los alrededo- 
res de la ciudad de Santiago de los Caballeros -habia dos: uno 
propiedad de Juan Oyarzabal y otro de Monsieis Espaillat- y 
los 22 establecidos en la llanura denominada Los Ingenios (en- 
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tre los Rios Haina y Nizao); trapiches que apenas elaboraban 
el azucar destinado al debil consumo interno y que lo que 
producian en abundancia era melado y tafia (aguardiente de 
cana). 

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 disfru- 
tar de cierta libertad de movimiento en las vastas zonas de 
crianza libre, laboraba siempre armado. No nos parece arries- 
gado seaalar que es muy distinto mantener relaciones pro- 
ductivas con un esclavo desarmado, encadenado durante las 
noches en un barracon, cuidado mientras trabaja por mayo- 
rales armados, que con otro aviado de lanza, cuchillo y ma- 
chete. w6J 

Las modificaciones que produjo en las relaciones de pro- 
duccion la economia basada en la explotacion pecuaria son 
interpretadas de manera incorrecta por la mayoria de nues- 
tros historiadores, quienes sostienen que el amo espanol fue 
benigno con los esclavos y hasta llegan a calificar de "esclavi- 
tud patriarcal" la forma de produccion existente en el Santo 
Domingo Fspanol, con lo que pretenden dar a entender que 

(126) Las Ordenanzas para el sosiego y seguridad de  los esclavos negros, 
formadas por el Cabildo Secular de Santo Domingo y presentadas a 
la Real Audiencia el 27 de abril de 1768. permitian, particularmente 
en su Articulo 27, fol. 12, el uso de  armas a los esclavos de  los hatos 
ganaderos. El indicado articulo establecia: "No traigan Armas y sblo 
los Ganaderos cuchillo y machete.- Prohibe todo genero de  a m a s  a 
los Negros Esclabos, pena de  cincuenta awtes  en la Picota, y perdi- 
miento de  las armas, que podra quitarles qualquicra persona, y dos 
pesos al Amo que lo permitiere; Empero. se permite a los Baqucros, 
Ganaderos, y Arrieros, que estando en su actual servicio, o exercicio, 
puedan usar de  Cuchillo, y de Machete (...Y'. 
Vease a Vetilio Alfau Duran. "Ilocumentos Historicos Ordenanzas 
para el gobierno de los negros de la Isla F.spa17ola." (Biblioteca Na- 
cional de Madrid, Mss. numero 8,734-2).  Arralr~s de Irr Lirrii~mid<r<i 
Aofonorr~a deSnnto Doririri~o, N9. 57-60, p. 287. 
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el amo de la parte oriental fue "humano y bondadoso" con el 
negro, a diferencia del colono frances de la Parte Occidental. 

La verdad es que si el amo espanol trato de manera distin- 
ta a sus esclavos no lo hizo porque estuviera lleno de senti- 
mientos bondadosos hacia ellos, ni porque fuera mas huma- 
no que el amo frances, ingles o norteamericano, sino porque 
la peculiar forma de produccion del Santo Domingo Espanol 
que, como dijimos, descansaba y giraba en y alrededor del 
hato ganadero, modifico las relaciones de produccion resul- 
tantes 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 agri- 
colas con productos destinados a un mercado mundial. 

Prueba de ello es que esas mismas modificaciones en las 
relaciones de produccion tambien se evidenciaron en los Ila- 
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 econo- 
mia, y que el espaaol no fue nada "patriarcal", mucho menos 
"humano y bondadoso" con los esclavos de Cuba durante el 
Siglo XIX. por que no lo fue en Cuba? Sencillamente por- 
que la economia de esa colonia descansaba en las plantacio- 
nes de cana y en la gran produccion azucarera, en base a con- 
siderables inversiones de capital, utilizacion de metodos cien- 
tificos y explotacion de las masas esclavas que producian para 
los mercados exteriores, de la misma manera que habia suce- 
dido en la colonia francesa de Saint-Domingue. 

Pues bien, por la situacion en que se encontraban los es- 
clavos del Santo Domingo Espanol, tratados en la forma ya 
indicada por el amo hatero, estos temieron unirse a sus her- 
manos 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,(Iz7) tampoco ofrecio decidido apoyo a la 
unidad politica de la isla, ni ofrecio su concurso a las medidas 
de Dessalines, porque tenia muy frescas en la memoria las 
experiencias de Toussaint Louverture en 1801 y el trabajo 
obligatorio en la agricultura que impuso su dictadura militar. 

Solamente ciertas capas de la incipiente clase media, par- 
ticularmente las formadas por mulatos, fueron las que favo- 
recieron 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 desarrollarse en el Cibao, especialmente en San- 
tiago de los Caballeros y sus alrededores -zona que en el pri- 
mer lustro del siglo XIX tenia, de acuerdo a Pierre Lyonnet, 
en su obra Estadistica de la Parte Espailola de Santo Domingo, 
25,000 habitantes,"%) o sea, una poblacion mayor a la de San- 
to Domingo, y en la que dicha ciudad de Santiago se habia 
convertido en la Bagdad del comercio este-oeste- a consecuen- 
cias de las exportaciones de ganado y cueros y de la produc- 
cion 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 pequefios pro- 
ductores de tabaco, tal y como evidencian Sanchez 
Valverde,[Izg) Saint-Mery(ImJ y Pedron en su citada Memoria. 
Dice este ultimo observador frances que en 1800: 

(127) Mr. Pedron. "Memoria...". En Ernlllo Rodriguez Dernorizi. La Era de 
Frnncia ... p. 190. 

(128) Emilio Rodriguez Dernorizi. La Era de Fronda ..., p. 115. 
(129) Antonio SAnchez Valverde. Idea del ~ l o r d e l a l s l a  Esparlola, p. 48.63- 

68, 185-186. 
(130) M. L. Moreau de  Saint-Mery. Op. cit., pp. 98, 215, 238-239. 



"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 pequeita canti- 
dad; pero un gran numero lo hace y el total se eleva 
todavia, un ailo 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 aito 1806 cerca de dos mill~nes-." '~~~~ 

Por otro lado, el general de brigada y comisario del gobierno 
frances, Antonio Chanlatte, en "Informe sobre el estado de la 
Parte EspaAola 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 h ~ j a " . [ ' ~ ~ J  

Todos los autores citados y otros que figuran en la obra de 
Emilio Rodriguez Demorizi, La Era de Francia en Santo Domin- 
go, senalan que el tabaco cibaeno era convertido en anduilos 
por los propios productores y negociado directamente por ellos 
lo que, de hecho, causo que establecieran vinculos comerua- 
les con los compradores de Santiago, Puerto Plata, Monte Cristi 
asi como de las ciudades haitianas y que se hiera estructurando 
una clase media campesina y comercial. El seitor Juan Bosch, 
en su articulo No. X, "Hato y tabaco en la sociedad dominica- 
na", de la serie publicada bajo el titulo La composicion social 
dominicana, analiza correctamente, aunque de manera bas- 

(131) Emilio Rodriguez Demorizi. La Era de FrnnOu ..., p. 171 
(132) Ibidem, p. 219. 
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tante superficial, la formacion de esta pequeiia burguesia ur- 
bana y rural en el Cibao que, mas tarde, desempeiiaria un 
papel importantisimo en el proceso historico que comenzo a 
desarrollarse a partir de la segunda mitad del Siglo XIX.(lB) 

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 intermina- 
ble y porque, ademas, consideramos el tema de tal importan- 
cia que amerita un serio trabajo de investigacion sociologica 
y una monografia dedicada exclusivamente a tratarlo. 

Para nosotros, lo primordial es serlalar 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. que fueron estos sectores de la 
sociedad del Santo Domingo Esparlol 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 fortaleci- 
miento economico como emergente clase productora y su pos- 
terior desarrollo historico. Sin embargo, por su especial con- 
formacion etnica, por su debilidad como clase que no conta- 
ba con poder politico y economico, se encontro incapacitada 
para desemperlar el papel que le correspondia en ese periodo 
historico, y la alianza que hizo con Dessalines se frustro sin 

(133) Revista iAl~ora!, No. 244, Ario VII, pp.18, 19 y 75. Estos articulos 
fueron publicados en forma de libro, en 1970, bajo el titulo de Conr- 
posicion social donrinicann. Histmia r interpretncion, por Publicaciones 
!Ahora! Dicha obra ha tenido multiples reediciones con algunas co- 
rrecciones y ampliaciones que en nada modifican la superficialidad 
con la que el autor trata el tenia. 
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dejar provechos para la integracion politica-economica de los 
pueblos fronterizos de la Isla de Santo Domingo. 

Nuestros historiadores no abundan mucho sobre estos 
mulatos y en nada debe extraliarnos que su casi totalidad los 
llamen "traidores y bandidos" o "dominicanos desnaturali- 
zados". A pesar de las dificultades que se presentan al novel 
investigador por la escasez y falta de objetividad de nuestras 
fuentes historicas clasicas, profundamente viciadas y prefia- 
das de pasion y racismo, los que hoy dia estamos empefiados 
en ofrecer una nueva interpretacion de la historia dominica- 
na nos vemos en la obligacion de realizar serios trabajos so- 
bre los mulatos que apoyaron a Dessalines en 1805 y de colo- 
carlos en su justo lugar. 

La actitud de los mulatos de las capas baja y media de la 
emergente pequeaa burguesia cibaefia, que obedecio funda- 
mentalmente a sus intereses clasistas, bien podria servir de 
punto de partida para explicarnos la postura adoptada por 
amplios sectores de la poblacion de esta zona ante el intento 
de Boyer, en 1822, de plasmar la unidad politica de la isla. 
Repetimos, estos personajes historicos merecen nuestros es- 
fuerzos. Ahi estan los casos del mulato Jose Campos Tavares, 
coronel del ejercito de Haiti, comandante del Batallon Yaque, 
integrado por negros y mulatos de Santiago, gobernador del 
Departamento del Cibao bajo Dessalines, firmante de la Cons- 
titucion de Christophe en 1806 con el rango de ayudante ge- 
neral del ejercito haitiano,(l"Jembajador de Haiti ante el go- 
bernador espafiol Carlos Urmtia en 1813, siendo ya baron de 
Tavares, brigadier general del ejercito haitiano y ayuda de cam- 
pode S. M. el rey Chris t~phe;( l~~> del mulato Casimiro, conseja1 

(134) Alfred Viau. Op. cit., p. 190. 
(135) J .  Marino Inchiustegui: Docu~~lentospara rshidio, Vol. 11, pp.453-454. 
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del Ayuntamiento de Santiago junto al tambien mulato y ten- 
dero Antonio Perez en 1801,(u6) y gobernador de Puerto Plata 
bajo Dessalines, en 1805;(13n y de los mulatos y coroneles del 
ejercito haitiano Lasala y Jimenez.('" 

(136) Ver Notas Nos. 72 y 73. 
(137) Antonio Del Monte y Tejada. Op. cit., Vol. nI, p. 239. 
(138) Jose Gabriel Garcia. Op. cit., Vol. 1, p. 339. 



CONCLUSIONES 

La revolucion de la colonia francesa de Saint-Dorningue 
constituye una fase de la revolucion capitalista mundial con- 
tra el feudalismo y, dentro de la historia general, corresponde 
al movimiento revolucionario del capitalismo iniciado por la 
Revolucion Inglesa de 1642 a 1688, la Revolucion Norteame- 
ricana 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 
gestacion de las mayores luchas independentistas que sacu- 
dieron 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 domi- 
nante, la situacion politica, economica y social de todas las 
colonias de America vario radicalmente. En la colonia france- 
sa de Saint-Domingue se desperto la conciencia de la burgue- 
sia 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 absolutismo comercial de la bur- 
guesia metropolitana, las aspiraciones de igualdad social de 
los mulatos y de libertad de los esclavos; y por el otro, la clase 
media mulata y las masas esclavas contra ambas burguesias. 

El :novimiento revolucionario que surgio de las contra- 
dicciones sociales existentes en la colonia francesa de Saint- 
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Domingue no fue unicamente una rebelion de esclavos con- 
tra la penosa explotacion a que estaban sometidos, ni tampo- 
co 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 revoluciona- 
rios de la clase esclava, con el objetivo de establecer un nuevo 
orden social capitalista bajo el control democratico del pue- 
blo. Su importancia 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 historico de America, fuerzas que, por su reciente 
formacion y debilidades, sus contradicciones internas y cho- 
ques con el naciente capitalismo financiero de los Estados 
Unidos, fueron desapareciendo 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 colonial", 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 
esclavista-capitalista anterior que habia creado las condicio- 
nes objetivas de su desarrollo y de sus propias particularida- 
des nacionales. Por eso fue, justamente, que el orden que 
emergio de la revolucion tuvo un caracter contradictorio: por 
un lado, los antiguos esclavos y la semi-servidumbre patriarcal 
de Toussaint Louverture; por el otro, la clase media mulata y 
el orden capitalista. 

Toussaint implanto una dictadura militar, en estrecha 
alianza con los grandes terratenientes y la burguesia comer- 
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cial inglesa y norteamericana, que descansaba en el trabajo 
semi-servil del campesinado negro y no resolvio los proble- 
mas fundamentales de la revolucion: el poder revoluciona- 
rio, la independencia y la reparticion de la tierra de los colo- 
nos blancos. Ello se debio a la posicion economica de los an- 
tiguos esclavos dentro del modo de produccion esclavista que 
les impidio ser los portadores de las relaciones de produccion 
correspondientes al desarrollo objetivo de las fuerzas produc- 
tivas de la sociedad colonial. La clase media mulata encabeza- 
da por Rigaud, a pesar de ser la mas homogenea ideologica- 
mente, tampoco pudo implantar el poder revolucionario ni 
plasmar sus propias aspiraciones, mucho menos las de las 
masas negras de antiguos esclavos, por las profundas contra- 
dicciones internas que la minaban. 

La invasion de Napoleon Bonaparte, impulsada por su 
sueno de gobernar en tres continentes y por las continuas 
demandas de la burguesia francesa de nuevos enriqueci- 
mientos coloniales, determino el derrumbe del regimen 
louverturiano y la alianza revolucionaria de las masas de an- 
tiguos esclavos con la clase media mulata para la consecucion 
de los objetivos de la revolucion; objetivos que se conquista- 
ron en 1804 al Dessalines proclamar la independencia, crear 
el Estado haitiano e imponer una dictadura militar dirigida 
por los cuadros revolucionarios de los antiguos esclavos y de 
la clase media mulata. Esta dictadura militar revolucionaria 
tuvo como mision fundamental: 1) aniquilar el peligro fran- 
ces y de la clase propietaria blanca; 2) consolidar la indepen- 
dencia nacional; 3) garantizar la libertad de las masas negras; 
4) lograr la particion de la gran propiedad rural entre los sol- 
dados revolucionarios; 5) crear el nuevo orden capitalista di- 
rigido por el Estado; y 6) reorganizar la economia, el regi- 
men de trabajo y de la propiedad, la administracion, los tri- 
bunales, etc. 
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La muerte de Dessalines en 1806 hizo renacer las contra- 
dicciones y los antagonismos entre la clase 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 semi-servil y patriarcal y la dictadura, basada en los 
militares privilegiados de la monarquia; Petion en el sur, crean- 
do la pequeila propiedad rural entre los campesinos-solda- 
dos, 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 contradic- 
torio, en su esencia fue, desde Petion, el instrumento de la 
clase media dominante para crear un orden capitalista que 
descansara en la pequeila propiedad rural. Este orden no pudo 
lograrse porque el Estado se vio limitado tanto por las contra- 
dicciones internas de la nueva sociedad que surgio de la anti- 
gua colonia, como por las poderosas fuerzas economicas nor- 
teamericanas que desde inicios del siglo comenzaron a 
proyectarse en la region del Caribe. 

Haiti fue el unico pais de America que en el siglo XIX 
emprendio la reparticion de la tierra entre las masas campesi- 
nas y rompio definitivamente todo nexo economico con la 
metropoli. Su revolucion, por lo tanto, fue una revolucion 
democratica de liberacion nacional que culmino en la aboli- 
cion 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 
Domingo Espailol, la estrategia de Toussaint estuvo orienta- 
da hacia la integracion pacifica de las dos-colonias en una 
unidad politica. Con ese objetivo estimulo la economia, pro- 
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moviendo el desarrollo de la agricultura y del comercio, que 
habia sido dejada por los espafioles en condiciones de una 
economia natural. Como el Santo Domingo Espan01 depen- 
dia exclusivamente de la ganaderia y del corte de maderas -el 
azucar apenas abastecia el consumo interno, no se producia 
cafe, cacao, indigo, algodon, etc., y el tabaco solamente se 
cultivaba y comercializaba en los alrededores de Santiago- y 
su principal comercio con la colonia francesa, Inglaterra y 
Estados Unidos habia quedado interrumpido desde el inicio 
de la revolucion, Toussaint abrio los puertos de Santo Do- 
mingo, Monte Cristi, Puerto Plata, Samana y Azua al comer- 
cio ingles y norteamericano y reanudo las exportaciones de 
ganado a la Parte Occidental de la Isla. Con estas medidas y el 
consecuente auge economico se hizo acreedor del apoyo de 
los terratenientes y comerciantes, y con la abolicion de la es- 
clavitud -aunque implantara el trabajo forzado- y la demo- 
cratizacion al permitir a los mulatos y negros ingresar en el 
ejercito, los ayuntamientos y la administracion publica, se 
gano las simpatias de todos los sectores de la sociedad del 
Santo Domingo Espafiol. 

La politica de Dessalines estuvo orientada hacia identicos 
fines, mas el de erradicar 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 Espafiol: 
aplicacion de medidas revolucionarias; de leyes que afecta- 
ban los intereses de la poblacion terrateniente 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 Espafiol, aunque siem- 
pre habian manifestado simpatias hacia sus hermanos de san- 
gre de la Parte Occidental, con las rigidas leyes de trabajo y de 
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incremento de la produccion agricola del regimen 
louverturiano -que  beneficiaron y recibieron la aprobacion 
de los comerciantes y propietarios- en el fondo vieron em- 
peorada su situacion porque estaban acostumbrados a labo- 
rar bajo un sistema menos riguroso que el imperante en la 
colonia de Saint-Domingue, a consecuencias de las modifica- 
ciones que se operaron en las relaciones de produccion deri- 
vadas de la forma de produccion basada en el hato ganadero. 
Los comerciantes 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, pequeflos comer- 
ciantes, pequenos productores de tabaco y oficiales del ejerci- 
to) fue acogida favorablemente la unidad politica de la isla. 

Dessalines, al continuar en el Santo Domingo espariol la 
feroz lucha de clases de los negros contra los blancos, posee- 
dores de los medios de produccion, asusto y neutralizo los 
elementos basicos de la sociedad colonial que hubieran podi- 
do apoyar la unidad de la isla. En otras palabras, no supo 
aprovechar la leccion de Toussaint y esa es la razon por la que 
hoy, en la memoria del pueblo dominicano perduren los epi- 
sodios del deguello de Moca y de los sucesos sangrientos de 
Santiago; hechos que continuan siendo revividos por nues- 
tros historiadores anti-haitianos, quienes mantienen que "de- 
bemos cobrar esa deuda de sangre" y que "los vecinos del 
oeste deberian ser trasladados a la Guayana Francesa o al Afri- 
can por constituir una "amenaza etnica" para los dominica- 
nos. 

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 intelec- 
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tual de la primera y desviando la atencion del segundo de sus 
verdaderos e inmediatos problemas con las constantes 
desfiguraciones historicas y con el racista argumento de que 
los haitianos son los principales enemigos de los dominica- 
nos, deberian sefialar el autentico enemigo de la Republica 
Dominicana, de Haiti y de todos los pueblos hermanos de 
America Latina. 
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