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Unas palabras 

Es causa de solaz que la segunda Feria del Libro de His- 
toria Dominicana, patrocinada por el Archii General de la 
Nacion, este dedicada a Emilio Cordero Michel, quien me ha 
pedido unas palabras de presentacion a este volumen, que se 
publica como componente del evento. En esta segunda edi- 
cion se persigue ampliar el numero de expositores y de actos 
nilturaies, y poner en circulacion varios libros, especialmente 
concebidos. Uno de ellos es el presente, que forma parte de la 
recopilacion del mayor numero de textos disponibles de Emi- 
lio Cordero Michel. De tal manera se cumple una vieja aspira- 
cion del autor y de instituaones academicas y culturales con 
las cuales el esta relacionado. 

Uno de los textos hoy dia menos conocido dentro de la 
obra de Emilio Cordero Michel lo constituye las notas de ca- 
tedra dictadas por 61 en la Universidad Autonoma de Santo 
Domingo y tomadas taquigraficamente por alumnos a finales 
de la decada de 1960. Desde hace mucho tiempo era hora de 
que estas lecciones se reprodujesen de nuevo, lo que no se 
habia hecho, a mi entender, a causa de la modestia de Emilio. 
En alguna ocasion indico que tenia el proposito de revisarlas y 
ampliarlas con el bagaje que le han dado decadas ulteriores de 
investigacion y de docencia. Ignoro hasta que punto Emilio ha 



emprendido esta tarea, pero si no la ha completado en cual- 
quier caso la publicacion de las catedras tiene sentido. 

Quisiera rememorar lo que entiendo que constituye el M- 

lor de este libro, asumiendo que en grandes aspectos responde 
a como lo concibio en sus tiempos iniciales en la Universidad 
Autonoma de Santo Domingo. Junto con un selecto elenco de 
figuras de la historiografia dominicana. como Juan Isidro Jime- 
nes Grullon, Hugo Tolentino Dipp y Francisco Alberto Henri- 
ques, emprendio una reconsideracion de la historia nacional 
en su conjunto que en primer termino se plasmo a traves de 
apuntes de catedra. Estos avances supusieron una verdadera 
revolucion conceptual, en la que la universidad publica opero 
como receptaculo institucional. Se produjeron eventos dedica- 
dos al debate de problemas que es&banen el centro de la ta- 
rea de repensar los fundamentos con que se habia constituido 
la historiografia uadicional y que tuvo una etapa en muchos 
aspectos contrmnial durante la entonces reciente caida dic- 
tadura de Trujillo. 

En este libro el lectorjoven estara en condiciones de apre- 
ciar una de las zapatas sobre la cual se opero esta rmlucion 
historiografica entre finales de la decada de 1960 e inicios de 
la siguiente. Emilio trae a colacion nuems angulos para abor- 
dar la informacion disponible y, sobre todo, de pensarla con 
nuwos moldes analiticos derivados de la teoria materialista de 
la Historia y de una intencion politica de izquierda. 

El producto no fue multado improvisado. Desde su etapa 
de exilio, en las postrimerias de la dictadura, Emilio comenzo 
a incursionar en la historia dominicana, como se muestra en 
algunos de los articulos incluidos en el volumen E m a p  I, que 
tambien se pondra en circulacion durante la Feria del Libro de 
Historia Dominicana. Al retomar al pais, en 1962, se integni a 
la Agrupacion Politica 14 de Junio, donde su lider, Manuel Ta- 
Mrez  Justo, le confio funciones dirigentes vinculadas a la ela- 
boracion de lineamientos que requerian una fundamentacion 
intelectual, algo en aquella epoca dificil. En la recopilacion 



asimismo se incluyen textos en el organo periodistico de ese 
partido de izquierda, en cuya elaboracion Emilio tuvo suma 
importancia. 

Destaco la forma militante con que se produjo el acerca- 
miento de Emilio al estudio de nuestra historia por cuanto 
provee elementos que hacen inteligibles los enfoques que se 
fueron perfilando con los anos y que tuvieron en estas leccio- 
nes uno de sus momentos claves de concrecion. En aquella 
epoca, cuando primaba un espiritu participativo en los jo- 
venes, especialmente entre los estudiantes, las propuestas 
interpretativas que enunciaban esta5 lecciones lograban un 
impacto altamente provechoso, que no solamente ayudaba a 
la comprension sino que estimulaba las busquedas ulteriores y, 
por ende, la asuncion de una perspectiva reflexiva y critica de 
parte de los alumnos y de los lectores en general. 

hedo testimoniar lo anterior en mi propio caso. Al poco 
tiempo de retomar al pais, en febrero de 1971, tras una esta- 
dia de cinco anos en Europa, tuve la oportunidad de leer por 
primen vez estas lecciones. Con ellas se inicio una amistad tan 
solida que no ha experimentado altibajos en ningun momen- 
to. Emilio, armado de su sabiduria y de su proverbial genem 
sidad, me ayudo a orientarme decisivamente por las lecturas 
para comenzar a conocer la historia dominicana. Esa tarea de 
maestro la llevo a cabo con muchas personas, con lo que con- 
tinuaba un apostolado en pos del desarrollo cultural y del c e  
nocimiento de nuestro pasado. 

Los lectores jovenes de hoy podran apreciar en estas ca- 
tedras un momento de la trayectoria del investigador, pero 
tambien de la conformacion de una nueva concepcion que 
hizo epoca. De ahi en adelante Emilio ha continuado siendo 
una figura central de los desarrollos habidos en el terreno del 
analisis de grandes capitulos de nuestro pasado. Ha seguido 
siendo el maestro pero tambien el activista incansable, como 
se muestra en su labor de editor de la revista Clio, organo de la 
Academia Dominicana de la Historia, de la cual fue presidente. 



Su erudicion ha redundado en espacios multiples y ha conti- 
nuado ejerciendo la influencia debida en la formacion de los 
jovenes. 

Por todo lo anterior, la trascendencia de estas notas de 
catedra se toma mas evidente en el contexto de la produccion 
suya, lo que redobla la utilidad de esta publicacion especial- 
mente preparada como parte del homenaje que le rinde el 
Archivo General de la Nacion en la Fena del Libro de Historia 
Dominicana de 2015. 



Preambulo 

Estos apuntes de la5 Cntnlms & Historia .kiai, b M i r a  y 
Mica Dominuana (iiislll), dictadas por el profesor Emilio 
Cmrdem Michel, han sido preparados por un grupo de estudian- 
tes de la clase del ano 1970. del primer semestre de Economia, 
Facultad de Ciencias Economicas y Sociales, de la Universidad 
Autonoma de Santo Domingo. 

La premura en la preparacion de estos apuntes, y la falta 
de tiempo y conocimientos de quienes se han embarcado en 
tan ardua y laboriosa tarea, ha contribuido, considerablemen- 
te, a que una gran cantidad de errores se hayan deslirado en la 
transcripcion de las catedras grabadas. 

El que se dispusiera de una sintesis de la vwta y dispersa 
Literatura que sobre la historia dominicana existe, ha sido el 
motor intimo para la preparacion de estos apuntes. 

Justo es reconocer la cooperacion del profesor Emilio 
Cordero Michel en la realizacion de este proyecto. 

A estudiar pues ... 

CIUDAD UNIVERS~ARL% 
25 de agosto de 1970. 





Prologo a esta edicion 

bias Caiedrns de Histaa Socioi, Erononica y PoIitica Domini- 
cana (HISII 1) surgieron del Movimiento Renovador, inicia- 
do en la Universidad Autonoma de Santo Domingo en 1966, 
que hizo obligatoria la ensenanza de la historia nacional en 
algunas unidades academicas a \arios niveles: en el Colegio 
Universitario; los departamentos de Economia y Sociologia de 
la Facultad de Ciencias Economicas y Sociales; y el departa- 
mento de Derecho de la Facultad de Ciencias Juridicas. Las 
mismas, tuvieron una hermosa historia de colaboracion entre 
su profesor y los estudiantes del primer semestre de Economia 
que la cursaron por primera vez en 1970 y, tambien, un triste 
y repentino final. 

La asignatura cubria desde la rididad entre Espana-Por- 
tugal en la busqueda de una ruta maritima hacia la India, el 
Cipango y Cathay, hasta la dominacion haitiana. Luego se im- 
partirian otros dos niveles: desde la dominacion haitiana al 
ajusticiamiento de Tmjiiio, en 1961. 

Puesto que no habia texto para estudiarla HISl l l ,  le suge- 
rial curso que integrara un equipo que se encargara de grabar 
y transcribir las catedras que yo, entonces Director del Colegio 
Universitario, me encargaria de reproducirlas en mimeogra- 
fo para que las vendieran al precio de RDJ0.05 la pagina y, 



con el producto de su venta, crearan y manejaran un fondo 
para adquirir los estenciles y el papel de mimeografo. Asi se 
hizo, y encargue de pasar las transcripciones a los estenciles a 
mi secretaria vespertina, senora Olga Cedeno (ya fallecida), a 
quien mucho agradeci el trabajo que realizo y que hizo posible 
que los estudiantes pudieran tener una fuente para estudiar la 
asignatura. 

Pense que podria hacer lo mismo con los niveles suce- 
sivos, que debian darse en el tercer y cuarto semestre de 
la carrera, pero la H I S l l l  solamente se impartio de 1870 
a 1972, en dos largos semestres academicos (de nueve o 
mas meses, debido a la lucha por el medo millon de pesos 
para la UASD en el Presupuesto Nacional y al salvaje ataque 
policial del dia 4 de abril de 1972, en el que mataron a la 
estudiante de Economia Sagrario Ercira Diaz e hirieron de 
bala a otros, acontecimientos que provocaron la ocupacion 
militar del recinto universitario), a dos grupos de estudian- 
tes que iniciaban la carrera, uno de los cuales estuvo a car- 
go de Juan Isidro Jimenes Grullon. Por motivos que en el 
momento desconocia, se cambio el pensum de la carrera, se 
elimino la HISl11, se sustituyo por Sicologia, y este fue su 
triste y repentino final. 

Los estudiantes que participaron en el equipo que grabo 
y transcribio las catedras fueron: Bnulio Portes, Celeste Silie 
Ruiz, Moises Paiewonski, Milagros Dorrejos, Fernando Oli- 
vero Melo y quizas otros que no recuerdo. Deseo reiterarles 
mi agradecimiento a estos profesionales de la Economia, asi 
como a sus demas companeros de curso, su ayuda p a n  la ela- 
boracion de este texto no del todo perfecto, y a los amigos M. 
A. Rafael Jarvis Luis, por haberlo digitado; y al Lic. Francisco 
Bernardo Regino Espinal, por preparar su indice. Finalmente, 
agradezco al Dr. Roberto Cassa, director del Archivo General 
de la Nacion, y al Sr. Daniel Garcia Santos, encargado del Area 
de Publicaciones de esa institucion, y a la Sra. Litay Ramos por 
la ayuda que me ofrecieron para es& edicion 



Aunque he cambiado la forma de interpretar algunos h e  
chos historicos aqui tratados, no he querido variarle nada a 
estas Catedras y, puesto que en 1970 no las revise ni corregi, 
ahoia tampoco lo he hecho, para consenarlas intacta9 en su 
autenticidad. 

EMILIO CORDERO MICHPL, 
Santo Domingo, agosto de 2015. 





1. Busqueda de una ruta maritima 

RIVAIJDAD E N I ~ E  P O ~ G A I .  Y ESPANA EN U B~~SQLTEDA DE 

LNA RUTA MARITIMA. 
CRisnSw COL~N: PAPEL DE IA BURUUESIA UENOVEW EN EI. 

RNANCUMIENTO DEL VIAJE DEL DESCUBRIMIENTO. 

PRIMEROS CKIKTACTOS EUROPEOS CXIN EL NUEVO MUNDO AN- 

TILIANO. 

ORIGEN DEL HOMBRE rUnWW0: TEORUSSOBRE IAS~EMIRA<XO- 

NFS POR EL Esrwlro DE BERING Y A TRAVES DEL P~rfnco. 

A consecuencia de que el comercio terrestre entre Occi- 
dente y Oriente, que se rea l iba  utiliindo como punto inter- 
medio Constantinopla, fue interrumpido con la toma de esta 
ciudad por el imperio Turco, la burguesia mercantil de que 
ya he hablado anteriormente, que se desarrollaba en Gene 
va, Venecia y Florencia, y que controlaba todo el mercado en 
la zona del Mediterraneo, se vio impedida, obligada, a buscar 
una nueva mta, esta vez a traves del Atlantico, para restablecer 
ese comercio. 



Naturalmente, los paises que se encontraban en mejor p<+ 
sicion estrategica en Europa para buscar esa ~ t a  a uaves del 
Atlantico eran Espana y Portugal. Desde 1476 Portugal habia 
obtenido del Papa unas Bulas que le daban la exclusividad en 
la navegacion al sur del paralelo 26, y eso fue lo que le permi- 
tio comenzar la circunnavegacion de las costas africanas y que, 
para 1488, hubiera llegado a la parte mas al sur del continente 
africano, con el viaje de Bartolome Diaz harta el Cabo de Bue- 
na Esperanza. 

Espana, que en este periodo esta decidiendo la expulsion 
de los moros, o sea, dandole hacia el mar el Ultimo empuje 
a los arabes que estaban concentrados en Granada, iba a ini- 
ciar la busqueda de esa nata maritima a traves del Atlantico. 
Espana tenia menor experiencia en la navegacion que Portu- 
gal y apenas habia llegado hasta las Islas Chnariar, mientras 
Portugal, adentrandose en el Atlantico. habia llegado hasta 
las Azores. Hay evidencia9 para creer que Portugal, que nunca 
intento buxar esa mta a la India a traves del Atlantico. sino 
dando vuelta a las costas del continente africano, tenia una 
teoria cosmografica un poco mas cercana a la realidad que la 
del propio Cristobal Colon, quien planteaba la busqueda de 
esa ~ t a  cruzando el Atlantico en base a las concepciones cos- 
moflicas de la epoca, fundamentalmente la Camiogmfi del 
griego Ptolomeo - q u e  es del siglo 11 y fue llevada a Espana por 
los moros traducida al arabe bajo el nombre de Almagrsto- y 
en base a los famosos mapas de Toscanelli, un cosmografo ge- 
noves con quien Colon se carteo varias veces. El hecho funda- 
mental es aue esa clase, esa bumuesia mercantil del norte de .. 
Italia. que controlaba todo el Mediterraneo, impulsada por la 
busqueda de esa mta encuentra cn Cristobal Colon el hombre 
que, con su tesis cosmogranca, iniciaria esa aVenNra a traves 
del Atlantico. 



La personalidad de Cristobal C l o n  es bien conocida de 
todos porque se ha escrito bastante sobre el. El hecho es que 
el mismo Colon es un personaje contradictorio porque a ve- 
ces luce, en su propio Diario & N a v p c h  y en sus canas a 
los Reyes Oatolicos, como un tipico cientifico renacentista, o 
sea, revela esa sed de oro que es caracteristica de la epoca del 
Renacimiento, manifiesta su inventiva y tambien su curiosidad 
cientifica. Sin embargo, tiene otra cara, otra faceta, en la que 
se muestra como un hombre monacal, como un mistico arro- 
pado por la fe catolica. Hay una famosa carta de Colon a los 
Reyes Catolicos, despues de su segundo viaje, en la que dice 
-que para la ejecucion de la empresa de Indias no habia apro- 
vechado razon ni matematicasn, sino que -habia cumplido lo 
que dijo Isaiasr. Es decir, Colon asegura que descubrio nuevas 
tierras en base a la Biblia, lo que es contradictorio con quien 
crea una teoria cosmografica, una teoria cientifica. 

Los hechos fundamentales de Colon son que nace en Ge- 
nova, en 1451, que es hijo de unos cardadores de lana, que 
para 1476, despues de haberse criado en los puertos medite- 
rraneos, viaja a Portu@, y navegando bajo bandera portu- 
guesa recorre el mar del norte: Inglaterra e Irlanda. Llega a 
las Islas de Madera y alli se casa con Felipa Moniz de Perestre 
110, que M a ser madre de su hijo mayor, Diego, que vendria 
posteriormente a nuestra isla como virrey y gobernador, en 
1510. En 1479 regresa nuevamente a Genova y se convierte 
en agente comercial de una casa bancaria genovesa Ilama- 
da .Centurione*, entidad monetaria que era una manife* 
taci6n del capitalismo en esa zona del norte de Italia. Como 
representante de esa casa bancaria, se traslada nuevamente 
a Lisboa donde, ademas de ser agente de la *Cenmrione*, 
se ha puesto en contacto con Toscanelli y le expone su tesis 
cosmografica. 



La tesis cosmografica de Colon no era, como se dice cm 
munmente, sobre si la Tierra era redonda o no. Para los cien- 
tificos de la epoca, los cosmografos, los teologos, los filosofos, 
la intdrgnifiu europea, ya estaba aceptada la esfericidad del 
globo tenaqueo. Lo que se discutia era la anchura del ocea- 
no Atlantico. Se decia que detras del continente europeo se 
encontraba el asiatico. Colon planteaba que la anchura del 
oceano Atlantico era de 2,400 millas nauticas, o sea, que del 
Cabo Bojador, que es la parte mas occidental africana, hasta el 
Cipango, el Japon, habia unas 2,400 millas maritimas. En rea- 
lidad, iba a existir todo un continente en medio del Atlantico, 
entre Europa y Asia, y un amplisimo oceano que es el Pacifico. 

Con esa tesis Colon comienza a buscar un patrocinador 
que financiara ese viaje descubridor, que era algo mas que una 
aventura, y se la plantea al rey portugues Juan 11, quien no le 
presta atencion porque los pomigueses tenian la tesis de llegar 
a la India circunnavegando el continente africano. Despues de 
enviar a su hermano Bartolome a la Corte inglesa a buscar un 
patrocinador para dicho viaje, Colon, lleno de deudas y viudo, 
se M a Espana por primera vez en 1485. En una poblacion que 
se llama Palos de la Frontera, que queda cerca de la ria del 
Guadalquivir donde esta Palos de Moguer, en el Convento de 
La Rabida, pide hospedaje con su pequeno hijo Diego, que 
lleva en brazos. Alli es donde conoce a un sacerdote, el fmi- 
le Juan Perez. que habia sido confesor de Isabel la Catolica, y 
cuando le plantea su tesis cosmografica, este le dio una carta 
de introduccion para el Duque de Medina Sidonia, para que, 
a su vez, lo introdujera a la corte espanola. Dicho intento fra- 
caso, y es otro noble espanol, el Duque de Mediiaceli, el que 
lo introduce finalmente ante los Reyes Catolicos. 

En 1486, en Alcala de Henares, se entrevista Colon por 
primera vez con los Reyes Catolicos, y pocos meses despues en 
el mismo ano, tiene lugar una segunda entrevista en Madrid. 
Ante la novedad de la tesis colombina los monarcas convoca- 
ron unajunta de cosmografos, teologos y filosofos: la Junta de 



Salamanca, que se encargo de discutir esta tesis y alli, como ya 
les dije, no se trato sobre si el globo terraqueo era redondo o 
plano, como era la concepcion vulgar que se tenia en la epoca, 
sino la anchura del oceano que Colon mantenia era de 2,400 
millas maritimas. La empresa belica en que esta embarcada 
Espana, esa Guerra Santa que fue la expulsion de los moros de 
la Peninsula, no permitio a los Reyes Catolicos e s w  en condi- 
ciones economicas para sufragar ese primer viaje descubridor, 
y a Colon lo relegaron un poco al olvido. 

En 1488 Colon m que recumr en Espana a convertirse 
en vendedor de libros y de mapas, y es entonces cuando c* 
noce a su segunda esposa, Beatriz Enriquez de Arana, quien 
fuera madre de Hernando, su segundo hijo, autor de la obra 
Vida del Almirante. En ese mismo ano de 1488, en que ya Bar- 
tolome Diaz ha llegado al Cabo de Buena Esperanza, Colon 
M nuevamente a Portugal con su hermano Bartolome a cono- 
cer al portugues Bartolome Diaz y a entrevistarse con el. Alli 
nuevamente le plantea a Juan 11 el financiamiento del viaje, 
pero otra vez es rechazado su pedimento. Regresa a Espana 
decepcionado, y en 1491 la historia lo rastrea en Sevilla, en el 
Convento de La Rabida, en conversaciones con el fmile Juan 
Perez. Este sacerdote le escribe una carta a la reina Isabel se- 
nalandole la situacion desastrosa en que se encontraba Colon, 
lleno de deudas, cubierto de harapos, y la Reina, atendiendo 
ese pedimento de su antiguo confesor, le envia a CMon 20,000 
maravedies para que pague sus deudas y se avie de la vestimen- 
ta adecuada para presentarse en corte, y vaya a Santa Fe a en- 
trwistarse nuevamente con los Reyes. Estos 20,000 maravedies 
van a ser el unico aporte economico que brindan los Reyes 
Catolicos a Colon para ese primer viaje, y esa suma equivaldria 
aproximadamente hoy dia a unos $230 dolares. 

Ya para 1492 los moros unicamente ocupan Granada y fren- 
te a esta ciudad los Reyes Catolicos crearon una especie de cam- 
pamento militar que se llamo Santa Fe. El 2 de enero de 1492, 
Granada capitula frente a los Reyes Catolicos y comienzan a salir 



de la peninsula iberica los Ultimos moros que alli quedaban. 
Colon diiute nuevamente con los monarcas su plan y exige 
una serie de titulos, fundamentalmente un porcentaje del 10% 
de lo que produjera esa empresa descubridora, pero los Reyes 
Catolicos de plano rechazan a Colon, y este abandona Santa Fe, 
cabizbajo. 

Sin embargo, a unos seis kilometros de dicha ciudad, le 
alcanza un enviado real y le senala que Luis de Santangel 
desea verle. Este era un judio convertido al catolicismo, un 
amarrano*, como le llamaban en Espana, que conjunta- 
mente con Francisco Pinelo y Juan de Coloma dirigia una 
sociedad llamada la Santa Hermandad; sociedad que estaba 
totalmente integrada por judios convertidos al catolicismo. 
Luis de Santangel era a la vez tesorero real, por ser aragones, 
de la misma tierra de Fernando el Catolico, y en conversaci* 
nes con Colon, le ofrece financiar gran parte de la empresa 
colombina. 

El 17 de abril firman Colon y Juan de Coloma, representan- 
te de los Reyes Catolicos, las capitulaciones de Santa Fe. Seis 
dias despues los monarcas ratifican estas capitulaciones, que 
establecian que Cmlon, a nombre de los Reyes Catolicos, des  
cubriria una nueva ruta maritima hacia la Indii; que a cam- 
bio de esa empresa descubridora a Colon se le otoqprian los 
titulos de Almirante de la Mar Oceano, Virrey y Gobernador 
de todas las tierras descubiertas que no estuvieran poseidas ni 
habitadas por cristianos; el titulo de Don, que era un titulo de 
nobleza y le daba la prerrogativa de poder serjinete a caballo; 
el 10% de todo lo que produjera esa empresa o la explotacion 
de esas nuevas tienas descubiertas y por descubrir; y el octavo 
de todo el oro, especias, pedrerias y sederia que se rescatara 
en ese primer viaje. Para esa fecha, el 30 de abril, se le entrego 
una carta merced que ratificaba nuwamente estas disposicb 
nes de las capitulaciones de Santa Fe y, ademas, se le entrego 
una carta para los vecinos de Palos de la Frontera y Palos de 
Moguer, para que aportaran dos carabelas. 



Colon, con todos estos poderes. parte de Santa Fe hacia 
Palos de Moguer y Palos de la Frontera. Al llegar a esas pobla 
Qones ya ha comenmdo en Espana la expulsion de los judios 
de Andalucia, de lo c i d  hablaremos mas adelante. Natural- 
mente, los vecinos de Palos de la Frontera y Palos de Moguer 
vieron en Calon a un exiranjero, pues apenas hablaba el es- 
panol correctamente, no le brindaron atencion y ni siquiera 
acataron la disposicion de los Reyes Catolicos de aportar esas 
dos carabelas. Es aqui cuando casi C ~ l o n  llega al borde de ver 
frustrados sus planes del descubrimiento, a no ser por unos 
hermanos, los Pinzon y los Nino. que pertenecian a esa clase 
media espanola intelpada fundamentalmente por mercado 
res, artistas, notarios, tenderos, etc., que representaban el 3% 
de la poblacion. 

Estos hermanos Pinzon eran comerciantes, armadores y 
mercaderes de buques, y seria Martin A. Pinzon, con su in- 
fluencia en la wna, quien reclutaria la tripulacion, escogeria 
los mejores marinos del Mediterraneo, y con Juan de la C m  
obtendria que este aportara el tercer buque, que se llamaba La 
Gzuqo, y que seria bautizado con el nombre de Sanin Mmia, 
y quien aportaria con sus hermanos los dos buques restantes. 
Ya con el apoyo de los Pinzon -quienes no solamente van a 
aportar los buques y a reclutar la tripulacion, sino a conseguir 
el avituailamiento, los abastecimientos que van a consumir los 
marinos en el viaje-, esta lista la expedicion descubridora del 
Nuevo Mundo. 

Hay una leyenda de que la reina Isabel financia ese pri- 
mer viaje colombino y que para obtener el dinero hipoteca 
las joyas de la Cmrona espanola. Se ha hablado mucho de es 
tas joyas aportadas por la reina Isabel. Sin embargo, senalan 
los autores espanoles Oliveros de Castro y Jordana de Pozas, 
en su libro la agnnrllum m rionpos & los Rqes Catolicos (obra 
que gano un concurso nocional en Espana para conmeme 
m a los monarcas y que el Instituto Nacional de Investigh 
ciones Agronomicas de Madrid publico en el ano 1968), en 



base a las obras de Eduardo Ibam Rodriguez, Andres Ji- 
menez Soler, William Prescott, Antonio Ballestero Baretta, 
Pedro Aguado Blande, etc., se ha demostrado cientificamente 
y con documentos la imposibilidad de atan bello gesto de la 
Corona porque ya las tenia depositadas la Soberana en Valen- 
cia como garantia, de Deudas Reales*.l 

Es decir, que la Reina no dio un maravedi para esa em- 
presa descubridora. Es mas. si conocemos quienes aportaron 
para ese primer viaje descubridor, veremos que en ningun 
momento aparece la reina Isabel. Por ejemplo, Luis de San- 
tangel, Francisco Pinelo, los judios convertidos de la Santa 
Hermandad, aportaron 14, 500,000 maravedies; Martin A. 
Pinzon y sus hermanos, ademas de las naves y la tripula- 
cion, aportaron 500,000 maravedies; un grupo de banqueros 
genoveses de la 4htur ione- ,  aporto medio millon de ma- 
ravedies; Diego de Arana, cunado de Colon, que posterior- 
mente iba a morir en el Fuerte de la Navidad, aporto 20,000 
maravedies. En total. 15,770,000 maravedies, equivalentes a 
un poco mas de 45,000 ducados de oro, suma que. en mone- 
da de hoy dia, representaria unos $181,000 dolares. 

Posteriormente, cuando surgen los pleitos colombinos, 
puesto que todo el niundo sabe que Colon tenia la bolsa vacia, 
salio a la luz que de esos 250,000 maravedies Colon habia o b  
tenido a prestamo con la Duquesa de Alba $80,000, y que los 
$170,000 restantes los habia obtenido en calidad de prestamo 
en la misma casa bancaria genovesa, la -Centurione*, de la 
cual habia sido su representante en Lisboa. Es decir, el finan- 
ciamiento de esa primera empresa, en su casi totalidad, fue 
cubierto por Santangel, Pinedo, Martin A. Pinzon y los ban- 
queros genoveses. 

Ahora bien, veamos los tres buques: Santa Mana, La Pinta 
y La Nina. El primero, Colon lo convierte en buque insignia 

' Mana Teresa Olivem de Castro y Julio Jordana de Pozas 1968, p. 21. 



y lleva a Juan de la Cosa como contramaestre, quien ademas 
era su dueno y seria el que iba a dibujar en 1500 el primer 
mapa de America). El segundo, La Pinto, iba capitaneado por 
Martin A. Pinzon, y llevaba como piloto a su hermano, Fran- 
cisco Martin Pinzon. El tercero, La Nina, iba capitaneado y 
llevaba como piloto al tercer hermano Pinzon, que era Vi- 
cente Yanez. 

Hay toda una serie de leyendas sobre la tripulacion de ese 
primer viaje colombino. En realidad, todavia no se ha podido 
determinar con exactitud el numero de integtantes de ese pri- 
mer viaje, se habla de 90, de 110, y hasta de 120 hombres. Sin 
embargo, la historia ha recogido hasta ahora los nombres de 
92 de esos tripulantes. Tambien se ha sefialado, y es oua falacia 
historica. que la tripulacion en ese primer viaje estaba integra- 
da en casi su totalidad por delincuentes, galeotes, criminales a 
los que se habia conmutado la pena a que estaban condenados 
con tal de que se enrolaran a la tripulacion. Esto es falso. En 
ese primer viaje solamente vinieron tres delincuentes y eran 
parricidas, o sea, uno que habia matado a sus padres. y dos 
complices que lo habian ocultado. y que, de acuerdo a la legis- 
lacion espanola, se hacian reos de la misma pena de los au te  
res. Ese pamcida y esos dos complices fueron los unicos tres 
delincuentes que viniemn en ese primer viaje, y se integraron 
a la tripulacion en calidad de tecnicos en la navegacion. 

En ese primer viaje tampoco van a venir soldados espane 
les, y mucho menos sacerdotes, porque hay una clasica estam- 
pa de la toma de posesion de Colon en la isla de Cuanahani 
(San Salvador), en donde se ve en una bahia a las tres carabe- 
las en el fondo, a un grupo de indigenas desnudos, a un lado, 
Colon arrodillado en tiena con una cruz en una mano y una 
espada en la otra, y a un sacerdote bendiciendo la toma de po- 
sesion. En ese primer viaje no vino sacerdote alguno; es mas. 
la estampa tiene oua falsedad, y es que se ve a Colon rodeado 
de cocoteros, pero en el 1492 no habia llegado el coco a las 
Antillas. 



Pues bien, con esa tripulacion Colon sale del puerto de Pa- 
los de Moguer, el 3 de Agosto de 1492 y enmmba, navegando 
sobre el paralelo 28, hacia el mar desconocido, hacia el ignoto 
Atlantico. No voy a hablar mucho sobre las peripecias del viaje 
de Colon, en el que no hubo ningun motin, como senala la le- 
yenda. Si hubo una serie de discusiones entre (alon y Martin 
A. Pinzon sobre el rumbo que debian seguir las naves, y quira? 
lo unico raro en toda esta navegacion es que Colon llevaba un 
doble I h r i o  de Naqaciion: llevaba un Diario a bordo y otro 
que le leia al contramaestre, en el cual reducia en una tercera 
parte la distancia recomda diariamente por los buques. 

Alrededor de finales de septiembre, cuando estan acer- 
candose al mundo antillano. ya habia Colon comenzado a 
observar algunas senales que le indicaban la proximidad de 
tierra: aves que volaban, el oleaje que arrastraba troncos y 
hierbas terrestres. A finales de septiembre Colon y Martin 
A. Pinzon se reunieron en medio del mar, entre sus dos bu- 
ques, reunion en la que no hubo testigos, pero sobre la que 
iban a senalar los tripulantes que ambos gesticulaban mucho 
con las manos y que de cuando en cuando se oia una pala- 
bra salida de tono de parte de Colon. Parece que Martin A. 
Pinzon, que era tan buen navegante como Colon o quizas 
mejor, le planteo al Almirante que debian bajar un poco, o 
sea, virar un poco hacia lo que se llama en navegacion aoe* 

>O on en te-cuarta-suroeste. (si ustedes obsenan la ruta de C 1 ' 
ese primer viaje, de haber seguido la trayectoria que llevaba 
hubiera llegado mas o menos a la altura de Massachusetts, en 
Estados Unidos, a la costa atlantica norteamericana). Sin em- 
bargo, Colon, con esa testamdez que fue clasica en el, siguio 
navegando en la misma ruta que traia, y el 7 de octubre fue 
que viro hacia el eoeste-cuarta-suroestem. 

Para el 11 de octubre ya se encuentra en el archipielago 
de las Lucayas o Bahamas y aqui nuevamente se va a poner 
en evidencia el temperamento de Colon. Los Reyes Catolicos 
habian ofrecido un premio de 10,000 maravedies al primer 



marinero que viera tierra. Esa noche, mientras toda la tripula- 
cion dormia, sale al puente de la Santa Mnnaque estaba 
al paim, es decir, con las velas recogidas. puesto que era no- 
che oscura, desconocian esas aguas y, ademas, habian tomado 
la profundidad marina y habia dado poco fondo. C .O 1 on ' va a 
apuntar en su Diarioque esa noche, mirando hacia el noroeste, 
vio una lucecita en el horizonte que se prendia y se apagaba; 
incluso busco un testigo que fue un p m e t e ,  o sea, un nino 
aprendiz de marino, para que apoyara su anotacion. 

Al amanecer, un marino que se llamaba Juan Rodrigo 
de Bermejo, comunmente conocido como Rodrigo de Tria- 
na, porque era de una aldea llamada Triana. dio el consabido 
grito de tierra. La historia de Rodrigo de Triana es patetica, 
porque Colon, presentando como prueba el asentamiento que 
habia hecho en el Ihrio, iba a reclamar para si el premio de 
10,000 mmvedies, al senalar que el vio esa luz y que eran unos 
indios que salian de sus chozas en la isla de San Salvador, y que 
el era el primero que habia visto tierra. Rodrigo de Triana, 
indignado con Colon, renuncio a la fe catolica, se hizo musul- 
man, abandono a Espana y se lo trago la historia en la costa 
norte de Afiica. 

Colon llego a la que hoy se denomina Isla Watiing, que 
llamaban los lucayos Guanahani, la que <alon bautizo con el 
nombre de San Salvador. Aunque hoy dia se discute si Colon 
ambo primero a la Isla U'atling o a la Isla Cat (Isla Gato), di* 
cusion qui. se ha mantenido aqui, recogiendo la revista ;Ahora! 
algunas opiniones (si mal no recuerdo. del almirante Didiez 
Biirgos), y tambien sobre esto ha escrito el almirante Momson 
en su obra Vi& (GI Almimnlr, ni a ustedes ni a mi debe intere- 
samos a cual isla llego (hlon. si fue a la Gato o a la Watling. 



El asunto es que Colon arribo a un nuevo mundo para el des- 
conocido; nuevo mundo del cual no hablaban para nada los 
clasicos de la epoca, ni Platon, ni Aristoteles, ni la Biblia, y 
que iba a determinar el surgimiento de varias teorias sobre el 
origen de ese hombre que el ojo occidental contemplaba por 
primera vez en las Bahamas. 

Colon desembarco parte de la tripulacion y tomo posesion 
de la isla en nombre de los Reyes Catblicos, sin sacerdote, sol- 
dados y cocoteros, sino como se hacia tradicionalmente en la 
Europa feudal, o sea, con una espada en la mano dando man- 
dobles y senalando todos los arboles con el signo real, en este 
caso, con el de los Reyes Catolicos, que era la cruz. Natud- 
mente, Colon observo en la Isla Guanahani que esa poblacion 
desnuda no llevaba oro sobre su cuerpo, y alli mismo comenzo 
a preguntar en espanol a los lucayos, que no conocian ese idie 
ma, el lugar, el sitio donde se enconvaba las tierras del Gran 
Khan. Es importante recordar que Colon llevaba de los monar- 
cas dos cartas para el Gran Khan, y que en la tripulacion iban 
incluso dos poliglotas, dos traductores, que hablaban cinco o 
seis idiomas, que eran Rodrigo de Jerez y Luis de Torres. Ante 
las incomprensibles preguntas de Colon los lucayos senalaban 
hacia el sur, y la flotilla abandono la isla de San Salvador y 
comenzo a navegar hacia el sur franco. Cmlon va descubrien- 
do una serie de islitas que iba bautizando (la Fernandina, la 
Isabela, etc.), y cada vez que preguntaba por el Gran Khan le 
senalaban al sur. 

Morrison, el autor americano, senala que los lucayos, que 
no sabian quien era el Gran Khan, tenian conocimiento de 
que en Cuba habia un cacicazgo que se llamaba Cubanacan, 
que en siboney queria decir Cuba del medio. Por ello, como el 
Gran Khan por el que ansiosamente preguntaba Colon les so- 
naba muy parecido a Cubanacan, le mostraban el rumbo hacia 
el sur, hacia Cuba. 

Inmediatamente llego Colon a Cuba, lo primero que hizo 
frente a un caserio de indigenas fue enviar a tiena dos bateles, 



dos botes, en uno de los cuales iban Rodrigo de Jerez y Luis 
de Torres, para que se pusieran en contacto con el Gran Wan. 
Al cabo de cuatro dias regresaron Rodrigo de Jerez y Luis de 
Torres muy decepcionados porque ni vieron las grandes ciuda- 
des ni esas riquezas abundantes de que hablaba Marco Polo, 
o sea, sederias, piedras preciosas, oro, especies, etc., sino por 
el contrario, informaron a Colon que lo que habian visto eran 
grupos de aborigenes que andaban desnudos como Dios los 
trajo al mundo; que cultivaban una planta muy rara en forma 
de hierba, que era el maiz, y que fumaban unas hojas que en- 
volvian y encendian por un extremo como un zumllo, que era 
el tabaco. Logicamente, Colon pregunto por oro y comienzan 
a indicarle, a senalarle, que en una isla que llamaban Haiti, 
Babeque o Bohio, habia abundancia de este mineral precioso. 
Es entonces cuando Colon enmmba hacia el este. 

Cuando el 21 de noviembre se encontraba a la altura de 
la Bahia del Nipe, en Cuba, va a ocurrir un acontecimiento 
muy importante. Martin Alonso Pinzon que iba en La Pintta, 
el buque mas velero de los ues (hay que tener en cuenta que 
la Santa Mmia tenia mayor tonelaje, era muy pesada, mientras 
La Pinta era mas pequena, de unas 32 toneladas, mas rapida, 
mas veloz), se aparta de Colon y M ser el primero que llega a 
nuestra isla, a la isla de Haiti. 

Colon inmediatamente sale en persecucion de Martin A. 
Pinzon y llega el .5 de diciembre a la parte mas occidental de la 
isla, bautizando con el nombre de San Nicolas una bahia en la 
que desembarca. Alli establecio contacto por primera vez con 
nuestros aborigenes, con miembros de la tribu del cacicazgo 
de Marien, cuyo cacique era Guacanagarix, y alli oyo la palabra 
Cibao, el nombre de la region montanosa de nuestra isla en 
donde, segun le senalaban, habia abundancia en oro. 

Colon comienza el bojeo de la costa de la isla, y el 9 de di- 
ciembre la bautizo con el nombre de La Espanola, porque le 
recordaba las llanuras de Castilla, y habla de los ruisenores que 
cantan y saltan de rama en rama, etc. Despues sigue bojeando 



la isla, y donde quiera le informaban que Martin A. Pinzon ha- 
bia pasado por alli y que habia rescatado oro, es decir, camba- 
lacheado oro por las chucherias, baratijas, cuentas de cristal, 
etc., que traia en la nave. El 24 de diciembre iba a ocurrir el 
misterioso encallamiento de La Santa Mana. El propio Cmlon 
senala en su DMio que esa noche del 24 de diciembre, cele- 
bracion de Navidad, dio a la tripulacion una racion ex- de 
aguardiente (pareceria fue un poco dadivoso en esa racion y 
que se embonachamn algunos uipulantes) y que el timonel le 
entrego el timon a un grumete. y que este nino dirigiendo la 
nave la encallo. , 

En realidad, es bien dudoso que Colon, que era un cienti- 
fico, un hombre muy receloso, navegando una noche sin luna 
en aguas desconocidas y poco profundas, permitiera, al igual 
que Juan de la Cmsa, que era pmpietario del buque. maestre 
y piloto. que un p m e t e  tomara el timon. Lo mas natural era 
que ambos hicieran lo mismo que todos los navegantes de esa 
epoca al surcar aguas desconocidas de noche: anclar o ponerse 
al pairo. Pero la realidad fue -y esto se ha demostrado poste- 
riormente- que en Espana existia una disposicion con rela- 
cion a la navegacion, una regulacion de marina, en el sentido 
de que el Ahirante de una flota no podia abandonar el buque 
insignia a menos que este se hundiera (y tengo entendido. o 
me parece, que hoy dia en la Marina de Cuena, o por lo me- 
nos hasta la 11 Cuena Mundial, el Almirante o el Comandante 
de una flota que escopia cualquier buque como el buque in- 
signia, no podian abandonarlo hasta que este se hundiera). El 
hecho es que como Colon iba en la Santa MaM, que era bien 
pesada para navegar, lenta, y ademas llevaba La Nina, hundio 
su buque insignia para justificar su traslado la Nina, mas ra- 
pida, mas velera y, ademas, para dejar en tiena parte de los 
espanoles con el fin de poder dar alcance a Martin A, Pinzon. 
Colon, con ayuda de los indios de la tribu de Cuacanagarix, 
salvo parte del maderamen del buque, el puente superior, y 
construyo un fuerte con madera y tierra que se llamo &a 



Navidad., en el cual dejo a su cunado Diego de Arana (que ha- 
bia aportado una suma de dinero en este viaje) al mando de 39 
hombres. Recientemente un grupo de submarinistas nortea- 
mericanos de La Florida, ha descubierto que en la costa norte 
de Haiti hay restos de ese buque cubiertos por el coral. Qui- 
Las cuando se extraigan estos restos pueda confirmarse este 
senalamiento que he hecho sobre el hundimiento a proposito 
hecho por Colon, tesis que desarrolh Momson en la obra que 
he citado anteriormente. 

Ya irasladado Colon a La Nino, sigue bojeando la costa nor- 
te. El dia 4 de enero llega a lo que es hoy dia Montecristi, o me- 
jor dicho, a la desembocadura del Yaque del Norte, en la Bahia 
de Manzanilla, y alli bautiza ese rio con el nombre de Rio de 
Oro. El 6 de enero encuentra fondeado a Martin k Pinzon, en 
lo que hoy dia es Puerto Plata, que Cmlon bautim con el nombre 
de Monte de la Plata, porque como la montana Isabel de Torres 
tiene piedras que brillan con el sol, le parecio que era plata y asi 
le llamo. Posteriormente se liamaria Puerto de la Plata o Puerto 
Plata. Alli todavia ocurre ese fenomeno en Isabel de Torres, por 
las madmgadas, porque cuando sale el sol esta todavia cubierto 
de neblina y a distancia se ve como si fuera de plata. 

Alli se entrevistan Martin A. Pinzon y Colon, y deciden 
regresar al Rio de Oro, a Montecristi, donde en medio de 
la desembocadura del rio tienen una entrevista ellos dos S* 
los. Cada uno va en un bote y tienen una conversacion sin 
testigos, pero los tripulantes van a decir nuevamente que 
gesticulaban muy violentamente y que Colon decia palabras 
descompuestas, o sea, malas palabras. Parece que acordaron, 
en vista del estado en que se encontraban los buques, que 
estaban siendo comidos por la bromaS y se encontraban sus 
cascos en mal estado, regresar a Espana a dar las nuevas del 
descubrimiento. Zarpan de Montecristi, siguen bojeando la 

Molusco acefalo que dana el m a d e m m  de los buques de asco de madera. 



costa Norte y CMon continua haciendo senalamientos en su 
Diaria & NavcgaciMr 

El 15 de enero llegan a lo que hoy dia es bahia de Samana, 
y tienen el primer choque armado los hombres occidentales 
o europeos con los aborigenes. Alli Colon iba a combatir con 
un grupo de indios que el va a senalar son de caracteristicas 
diferentes a los que habia visto en el cacicazgo de Marien, es 
decir, con los indios de la tribu de Guacanagarix. Dice que 
eran mas altos, que usaban un peinado distinto, y que usaban 
una flecha mas larga y un arco mucho mas grande. Incluso iba 
a especificar de una manera exagerada que esos arcos eran 
mas grandes que los que usaban los normandos, los barbaros 
escandinavos del norte europeo. En el Golfo de las Flechas van 
a morir dos espanoles en ese combate, uno de inmediato y el 
otro a consecuencia de las heridas, en el viaje de regreso. C+ 
Ion hizo los primeros prisioneros en nuestra isla; prisioneros 
que iban a ser convertidos en los primeros esclavos porque de 
acuerdo a la tradicion de la Europa feudal de la apoca, todo 
enemigo vencido en -justa guerra* era propiedad del vence- 
dor. Una media docena de ciguayos fueron llevados a Espana 
en calidad de esclavos. 

Este viaje de regreso de Colon iba a tener muchos percan- 
ces, sobre todo porque a los *buques los bate un temporal* 
que dura varios dias, que determino que la Pinta y La Nina 
se separen y no volvieran a encontrame mas sino en Espana. 
En un momento de desesperacion, cuando creia Colon que 
se hundia el buque, escribio dos famosas cartas, y es muy sig- 
nificativo que no las dirige a los Reyes Catolicos sino a Luis de 
Santangel y a Fnncisco de Pinelo, los principales financiado- 
res de la empresa. Estas cartas fueron metidas en botellas y en 
banicas, selladas, como se usaba en la epoca, y se tiraron al 
mar por si una ola un dia las arrojaba en alguna playa. En esas 
cartas dirigidas al racionero y tesorero de los reyes, Colon iba 
hacer el primer senalamiento sobre las caracteristicas sociolo- 
gicas del mundo antillano. 



Ninguno de los dos buques se hundio, capearon a bien 
el temporal y Colon fue a recalar a las Islas Madera, bien cer- 
canas a Europa y que eran propiedad portuguesa. Alli fueron 
hechos prisioneros y despues de mil peripecias Colon fue a 
arribar a Lisboa, donde se entrevisto con Juan 11, el rey por- 
tugues que habia rechazado los planes colombinos sobre el 
descubrimiento. Cmlon le exagero-enormemente el descubri- 
miento, le senala que abunda tanto el oro en las nuevas tierras 
descubiertas que casi se tropezaba con las pepitas en los rios 
de la isla La Espanola. 

Despues de esa conversacion se le permite seguir viaje ha- 
cia Espana. Manin A. Pinzon habia llegado a Galicia, donde se 
entero que los Reyes Catolicos estaban en Barcelona, pide au- 
torizacion para ir a Barcelona. permiso que le es negado por- 
que en Espana existia una disposicion maritima que establecia 
que todo buque tenia que regresar a su puerto de partida, es 
decir, de adonde habia zarpado, en este caso el Puerto de Pa- 
los. Martin A. Pinzon enmmbo hacia Andalucia, hacia Palos. 

Entrando en la ria del Guadalquivir se encuentran los 
dos buques. IA Pinta y La Nino, y Colon y Martin A Pinzon, 
que habia llegado primero a la isla de La Espaiiola y habia en- 
viado por tierra mensajes a los Reyes Catolicos del exito del 
primer viaje. Esa noche, en el Puerto de Palos de la Frontera, 
Colon y Martin A. Pinzon cenan juntos y parece que libaron 
mas vino de la cuenta. A los cinco dias Martin A Pinzon en- 
fermo y misteriosamente murio. Hay historiadores que sena- 
lan que Colon enveneno a Martin A. Pinzon por celos, por el 
problema que habian tenido anteriormente en La Espanola; 
porque Martin A. Pinzon habia rescatado mas oro que C b  
Ion; y, hndarnentalmente, porque habia llegado primero a 
Espana que Colon y habia enviado las nuevas del descubri- 
miento a los monarcas. 

En realidad, quien conoce la trayectoria de Colon en Ame- 
rica, sobre todo, en nuestra isla, en La Isabela, no duda un 
momento que fuera capaz de envenenar a Martin A. Pinzon. 



Evidentemente, esto es una elucubracioii historica que habrh 
que demostrar con pruebas cientificas. es decir, haciendo una 
autopsia a los restos de Mam'n k Pinzon para ver si apare- 
cen muestras de cualquier veneno. Cmlon, despues de muerto 
Martin A. Pinzon, jinete en mula, M hacia Barcelona a entre 
vistarse con los Reyes Catolicos, Ile\ando a su lado a los indios, 
las cotorras, las muestras de la flora y de la fauna antillana, y 
las muestras de oro rescatado en nuestra isla. Durante todo el 
camino de Palos a Barcelona constituyeron la admiracion de 
todo aquel con quien tropezaba la comitiva, y Colon iba exage 
rando y describiendo como abundaba el oro en esta isla. Esas 
exageraciones iban a ser muy importantes porque en Espana 
se iban a disputar el formar parte del proximo viaje colombino. 

Mientras dejamos a Colon en Barcelona mostrando a los 
Reyes Catolicos lo que Ilaa de America, vohamos al mundo 
antillano que vieron los espanoles en San Salvador, Cuba y La 
Espanola; a ese mundo sociologico que no pudieron explicar 
los europeos del viaje descubridor. 

El hombre primitivo que Colon contempla en San Salva- 
dor, en Cuba y en Ia Espanola, que el mismo senala en su 
Dimi0 tiene caracteristicas diferentes, donde proviene?, 
oriundo de las Antillas?, oriundo de America? Estas son 
interropntes que vamos a tratar de sintetizar lo mas posible. 
Naturalmente, para Colon y todos los que vinieron detras de 
el embebidos por la teologia e influenciados por eUa, van a 
senalar que eran fenicios, sinos, caldeos y egipcios. Todas las 
tesis de los siglos xvr, xwi, y xwrr parten de que el aborigen de 
America era tan hijo de Adan y Eva como el hombre del Viejo 
Mundo, o sea, todas esas teorias parten del punto biblico e 



inciiiso se va a setidar que provenid de uiia de las trece tribus 
perdidas de Israel. 

La realidad es que el hombre americano no es autoctono 
de nuestro continente, aunque a fines del siglo pasado hubo 
un etnografv y antropologo, el argentino Ameghino, que 
planteo la tesis de que el hombre era oriundo de America, de 
las pampa. argentinas. Es decir, que la humanidad se origina 
en Argentina, y que de Argentiiia emigro hacia el Viejo Mnn- 
do y se difundio por todo el globo. Esta tesis fue bien pronto 
descartada porque un gnipo de antropologos y arqueologos 
norteamericanos encabezados por Ales Hrdlicka demostro, 
con bases cientificas y arqueologicas, que el hombre que poblo 
America del Norte y parte de Mexico realizo una serie de emi- 
graciones por las Isla. Neiitianas y por el estrecho de Bering, 
migraciones que provenian de la Sibena. 

Para explicarse estas migraciones hay que conocer lo que 
se llaman los periodos de glaciaciones y de desglaciaciones 
que ocurren sobre el globo terriqueo. El fenomeno de la gla- 
ciacion, o sea, cuando los casquetes polares se extienden hacia 
el Ecuador, como ocumo hace de 25 a 40 mil anos auas, y los 
hielos polares llegaban haita las grandes llanuras norteame- 
ricanas entre la actual frontera de Canada y Estados Unidos. 
A consecuencia de ese periodo de glaciacion el nivel de los 
mares bajo y el estrecho de Bering, que es poco profundo, se 
convirtio en un puente natural por el cual eniigraron desde Si- 
beria varios grupos, varias oleadas, que fueron las que llegaron 
hasta Mexico, hasta la meseta que se llama Mesoamerica. Este 
hombre no bajo, no penetro las selvas tropicales de America 
C~ntral, fundamentalmente de Guatemala. Se ha encontrado 
en Mexico, cerca de la ciudad de Mexico, en Tepexpan, un 
hombre fosili7ado al que le aplicaron el Carbono 14 y dio un 
fechado de mas de 12 mil anos antes de nuestra era. 

Ahora bien, si ese hombre que emigro por el norte, por 
Bering, no llego a America del Sur ni llego a las Antillas, 
donde proviene el poblador suramericano y antillano? Aqui es 



que aparece otro grupo de antropologos, arqueologos y etno- 
grafos, encabezados por Paul Rivet. frances, que van a plantear 
y a demostrar la tesis de que a traves del Pacifico hubo tambien 
una serie de emigraciones de polinesios y melanesios. Ustedes 
conocen que desde la Melanesia hasta las costeas occidenta- 
les del Peru, esta el arco superior de una comente marina de 
forma ovalada, llamada comente de Humboldt (que es la que 
da al P ~ N  esa enorme riqueza pesquen). Haciendo estudios 
cientificos en base a los grupos sanguineos, de los grupos hu- 
manos de la Melanesia y de los grupos humanos de las costas 
peruanas, Paul Rivet encontro -y esto figun en una libro que 
se indica en el programa, la obra Oli>mrJ del honibn ameticano, 
editada por el Fondo de Culmra Economica, Mexico, 1934- 
que.10~ factores sanguineos de estos dos pobladores, melane- 
sios y americanos, tenian en un 90% el mismo ABO. Ademas 
hizo otras pruebas, pruebas lingiiisticas. o sea, palabias que 
tenian la misma pronunciacion, el misino significado en la Me- 
lanesia y en America del Sur. 

Hay casos de la botanica, como es el del coco de agua que, 
no es oriundo de America sino de la Melanesia, y se planteo 
que pudo ser arrastrado por la comente de Humboldt. Riwt 
demostro que el coco sumergido en agua salada a los 17 dias 
pierde su poder de germinacion y que no pudo ser arrastrado 
por dicha comente. Hay otro caso, el del camote, la batata, 
que tampoco es oriunda de America sino de la Melanesia. El 
tallo de la batata, que es lo que se siembra, tampoco pudo ser 
anastrado por la comente marina a las costas peruanas. Ahi 
esta el caso, tal vez el mas importante, del algodon americano, 
que es un hibrido, o el producto de un cruce del tipo mela 
nesio y del americano. Cierto es que en el Viejo Mundo se 
conocia el algodon, pero el algodon de America e n  de una 
miedad diferente a la de Europa, y este algodon americano, 
como ya dije, e n  el producto de la hibridacion de un 
tipo americano y de otro melanesio. Es decir, que una semi- 
lla de algodon tampoco pudo volar o ser arrastrada por los 



vientos o las comentes marinas las miles de millas que separan 
a la Melanesia de las costas peruanas. 

Rivet, recordando las leyendas incas de que el penulti- 
mo inca, el abuelo de Atahualpa, que se llamaba Tupac Inca 
Yupanqui, realizo una expedicion maritima desde las costas 
peruanas hasta la Melanesia con 200 balsas y varios miles de 
hombres, y que habia constancia de ello, planteo que en ese 
viaje o en otros viajes se habia podido llevar a las costas ameri- 
canas estos cocoteros, estos frutos, estos productos melanesios. 
Igualmente hizo estudios lingiiisticos: la palabra hamaca tenia 
el significado y casi la misma pronunciacion en America y en - 
la Melanesia; macana tambien, que era un garrote de madera 
pura que utilizaban los tainos. En America se utilizo tambien 
el flotador en las canoas del Pacifico y ademas es bien conoci- 
do que los melanesios fueron los mas grandes navegantes que 
ha tenido la historia. Eran hombres que navegaban enormes 
distancias en el Pacifico (incluso lo hacen hoy dia) a canoa, a 
puro remo, y con ayuda de una pequena vela, orientandose 
por las estrellas de noche y por el sol de dia. 

Mas recientemente, un cientifico sueco, Thor Heyerdahl, 
demostro en la practica que era posible el viaje transpacifico. 
El y un grupo de cuatro mas, en las selvas peruanas cortaron 
arboles de balsa con la misma tecnica que utilizaban los incas 
y construyeron una balsa amarrada con bejucos, perforaron 
tallos de bambu para convertirlos en recipientes de agua dul- 
ce, que mantuvieron debajo del agua salada para que se man- 
tuvieran siempre frescos, y solamente con un radio (radio que 
se dano en ese viaje), se tiraron a la gran aventura en esa balsa 
impulsada por la comente de Humboldt desde Amerita hasta 
la Melanesia. Llegaron a una de las islas de 1a Melanesia y no 
cumplieron con el objetivo de su viaje, porque en esa isla la re- 
saca les rompio la balsa contra unos arrecifes de coral. El hecho 
es que se ha demostrado ya, y esta el caso de la Ida de Pascua 
del cual no voy hablar ahora, que grupos humanos de poline- 
sicos y melanesios, hace unos 20 mil anos, cruzaron el Pacifico, 



desembarcaron en las costas del Peru y se difundieron por 
todo el continente suramericano despues de cruzar el macizo 
andino. Grupos de ellos se expandieron en la enorme cuen- 
ca del Amazonas, o sea, en lo que es hoy dia Brasil, y de ahi 
comenzaron algunos grupos a perder su grado de desarrollo 
cultural por el medio geografico adverso que los rodeo, mien- 
tras otros comenzaron a remontar los afluentes del Amazonas, 
del Orinoco y del Magdalena, hasta que llegaron a las costas 
del norte de America del Sur, a lo que es hoy dia las Guayanas, 
Venezuela y Colombia. 

De alli - s i  ustedes contemplan en el mundo antillano, las 
grandes y las pequenas Antulas, veran que forman un arco- 
comenzaron a saltar en balsas de isla en isla por las Antillas 
Menores hasta llegar a poblar nuestra isla y la de Cuba. Ese pri- 
mer horizonte cultural se llamo Guanahatabey, y al momento 
del descubrimiento por Colon no se enconuaba en la isla La 
Espanola, de Santo Domingo, pero si se encontraba en la parte 
mas occidental de Cuba. Es bueno que se sepa que cuando dos 
grupos humanos de diferentes grados de desarrollo economi- 
co-social chocan, el de menor grado de desarrollo tiene tres 
caminos: o se uanscultura, es decir, abandona parte de su cul- 
tura y adopta la del grupo de mayor desarrollo, aunque aporte 
algunas tecnicas, algunas costumbres de su propia cultura; o 
lo combate, caso que el de mayor grado de desarrollo social se 
impone, porque tiene mejor perfeccionamiento en sus armas, 
en sus instrumentos de produccion. y derrota al de menor gra- 
do de desarrollo; o el de menor grado tiene que emigrar. Este 
es el caso que M a ocumr con los ~uebios antillanos. 

El ~&nahatabey, que viene las Antillas desde las 
costas de Venezuela y Colombia, llem saltando de isla en isla, - 
porque detras viene otro grupo culnual que es en la nuestra 
donde va a adquirir el nombre de Ciboney (en taino, ciba es 
piedra, cibao es zona montanosa, y Ciboney es habitante de la 
zona montanosa). Cuando digo Ciboney es con C no con S, 
como figura en algunas canciones cubanas muy de moda desde 



hace alguna anos. Naturalmente, el Ciboney iba empujando 
al Guanahatabey hacia el oeste de isla en isla y cuando Colon 
llega a las grandes Antillas, ya el Ciboney no se encuentra en La 
Espanola, pero si se encuentra en Cuba. En Cuba habia dos ho- 
rizontes culturales: el Guayabo Blanco y el Cayo Redondo. Uno 
estaba ubicado mas hacia el oeste, era el de menor grado de 
desarrollo; y el otro, que estaba mas o menos ubicado en el cen- 
tro de Cuba, tenia un mayor grado de desarrollo social porque 
ya estaba en contacto con otros grupos que venian empujando 
a los ciboneyes de las Antillas Menom. El tercer grupo iba a 
ser el subtaino, del que si habia remanentes en nuestra isla en 
el momento del descubrimiento: Los macorixes y ciguayos. El 
subtaino viene desplazando de las Antillas al Ciboney y Cuando 
Uega Colon en 1492. aqui se encontraba el subtaino poblando 
parte de la zona costera norte de nuestra isla, hasta la bahia de 
Samana (lo que es hoy dia Joba, Rio San Juan, Nagua, Sanchez, 
Sabana de la Mar y Miches) y la costa sureste, o sea, los alrede- 
dores de La Romana y la isla de Adamanay, o de la Saong Cabo 
Engano Macao, etc. Estos grupos, el Guanahatabey y el Ciboney 
eran grupos no agricolas, grupos humanos que actuaban frente 
a la naturaleza de manera pasiva; eran simples recolectores que 
contaban con instrumentos de produccion muy primitivos, en 
consecuencia. su produccion era muy baja. 

Detras de los subtainos venia otra oleada, otro horizonte 
cultural, que iba a ser el que se desarrollaria mas en La Espa- 
nola: el horizonte cultural taino. El taino, con mejores tecnicas 
y con mayor grado de desarrollo que los subtainos, los vendria 
desplazando de todas las Antillas ~ e n o &  hasta poblar nues- 
tra isla. Hay discusiones -y esto no se ha podido determinar 
con certeza hasta hoy en dia- sobre si la sociedad taina se for- 
m6 aqui o si emigro de la costa norte de America del Sur. Pero 
ya veremos mas adelante las caracteristicas de esta sociedad 
que poblaba nuestra isla en el momento del descubrimiento. 
la de Puerto Rico y la parte mas oriental de Cuba, lo que es hoy 
dia la provincia de Oriente. 



Habia un quinto horizonte cultural en el mundo antillano 
y este era el Caribe, que no llego a asentarse en nuestra isla. 
Hay una enorme confusion el respecto; confusion que crea 
el mismo Colon en su DioM porque senala, cuando lucha en 
el Golfo de las Flechas, en la Bahia de Samana, que los que 
le combaten son caribes. Hasta ahora no se ha demostrado 
cientificamente, en base a rasgos y datos arqueologicos, que el 
Caribe se habia asentado en la isla de Santo Domingo. Si ha- 
bia llegado a incursionar sobre las costas orientales de Puerto 
Rico, es decir, el Caribe venia desplazando al Taino y lo habia 
empujado de todas las Antillas Menores hasta Puerto Rico. En 
Borinquen hacian incursiones fundamentalmente p a n  obte- 
ner mujeres, a las que secuestraban y se las llevaban a las An- 
tillas Menores. El Caribe pudo haber terminado en combate 
con el Taino de nuestra isla, pero como este horizonte cul- 
tural no Uega a Santo Domingo no vamos a dedicarle mucha 
atencion. Si es importante senalar que era un gmpo de gran 
desarrollo social que ya navegaba a vela, orientandose por las 
estrellas y por el sol, y que hacia sus viajes desde las cuencas del 
Magdalena y el Orinoco. y de sus desembocaduras en las costas 
de Venezuela y de Colombia, directo a vela hasta las costas de 
Puerto Rico, sin tener que ir recalando, saltando, de isla en 
isla, por las Antillas Menores. 

En vista de que el horizonte cultural taino era el que pr+ 
blaba la casi totalidad de la isla en el momento del descubri- 
miento, vamos a cenuar ahora. el desarrollo del tema en la 
sociedad taina de la isla de Haiti. Pero antes es importante 
aclarar por que le llamo sociedad taina de la isla de Haiti y no 
de Quiueya. que es el nombre primitivo con que tradici* 
nalmente se ha distinguido la parte oriental de nuestra isla: la 
actual Republica Dominicana. 



2. La sociedad taina 
de la isla de Haiti 

Haiti. Babeque, Baneque o Bohio es el nombre primiti- 
vo, aborigen, taino, de toda la isla, Quisqueya no es nombre 
taino ni palabra de origen arauco. Es una palabra, un norn- 
bre inventado por Pedro Martir de Angleria que figura en su 
obra Decadas del N m  Mundo. Ni Colon, ni don ~ i e ~ o  hvarez 
Chanca (quien vino en el segundo viaje y era un verdadero 
cientifico que apunto todas las caracteristicas de nuestros po- 
bladores), ni Americo Vespucio (que estuvo aqui tres veces a 
finales del siglo xv y comienzos del m), ni el italiano Michele 
Cuneo (que vino tambien en el segundo viaje de Colon), ni 



fray Ramon Pan6 (encargado por Colon de escribir sobre las 
costumbres. mitos y religion de los tainos), ni BartolomC de 
las Casas, ni Gonzalo Fernandez de Oviedo (clasicos cronistas 
de  Indias que vivieron por largos anos en Santo Domingo en 
el siglo m), ni ningun oiro europeo senala en sus obras, cro- 
nicas, canas y diarios la palabra Quisqueya. Pedro Martir de 
Angleria, que jamas estuvo en America, comenzo a escribir 
sus DCradus en 1493, en base a relatos, cartas, descripciones y 
documentos de la epoca. Dice lo siguiente: 

Los nombres que los primeros habitantes pusieron 
a La Espanola, fueron primero Quizquella, despues 
Haiti, y no solo por voluntad de los que pusieron el 
nombre, sino por el efecto que ellos creian. Llama- 
ban Quizquella a alguna cosa grande que no la haya 
mayor: Quizquella la interpretan grandeza, universo, 
todo, como los -griegos su Pan, porque les parecio, 
en vista de su magnitud, que era el universo orbe de 
la Tiena, y que el sol no calentaba cosa alguna fuera 
de aquella isla con las demas adyacentes; por eso re- 
sohieron que debia llamarse Quizquella. Mas Haiti, 
significa aspereza en su lengua antigua, y asi llamaron 
a toda la isla Haiti, denominado el todo por la parte en 
virtud de una figura metonimia, por cuanto esta isla, 
en la mayor parte de los lugares, es horrorosa por ese 
aspecto aspero de sus montanas y la negra espesura de 
sus bosques, y sus valles medrosos y obscuros por la al- 
tura de las montanas, no obstante que en otras partes 
es'muy amena? 

Por otra parte, mas adelante agrega: 

Pedro Mdrtir de Angleria, Baxdnr dd h'unu Mundo. uecada tercera, iibm \vi, 
Cap. 1. Editorial uajel. h a s  Aires, 1944. pp. 2M1261. 



Volvamos a Los nombres. Dijimos que Q u i i u e p  y 
Haiti son nombres antiguos; tambien la mayor parte 
llamaron a toda la Cipanga por si region montka ,  
rica en oro, como vemos que nuestros poetas de Italia la 
han llamado Lacio alguna vez por una parte de ella; asi 
como los antiguos llamaron Austonio y Herperia a Ita- 
lia, asi estos a su isla Quizquella, Haiti y Cipanga; pero 
los nuestros primero la llamaron Isabela, por la Reina 
Elizabeth, que el idioma espanol nombra Isabel, toman- 
do el nombre de la primera colonia que levantaron en 
la costa septentrional de la isla, de lacual dije esto en la 
Decada Primera. Posteriormente la llaman por el nom- 
bre de Espana en diminutiw: Hispaniola. De los nom- 
bres bastante hemos hablado ahora de su figura? 

Como ustedes habran notado, esas dos citas de Angleria, 
llenas de confusion y de errores sobre el nombre de la isla. han 
dado origen a que hasta hoy dia continue manteniendose el 
nombre de Quisqueya en nuestro pais. Sobre este asunto han 
escrito muchos compatriotas a quienes nadie puede tildar de 
antidominicanos: Emiliano Tejara, Palobmr indi&mm dc Sato 
Donu'v ,  Apolinar Tejeras, Quisquqa no es nombre indigena; Ve- 
tilio Alfau Duran, El nUto & Quisqucya; etc., y todos estan de 
acuerdo en que la palabra Quisqueya fue un error, una con- 
fusion, de Martir de Angleria, o un invento de este cronista 
de Indias italiano. Es mas. la afirmacion de Pedro Martir de 
Angleria no esti confinnada por ninguno de los otros cronis 
tas que ya les mencione, ni por el almirante Colon, ni por su 
hijo Hemando. Ese nombre, en consecuencia, ea apocrifo y 
unicamente existio en la mente de su inventor. 

Ahora bien, {por que el nombre de iQuisqueya figura ~. 

en nuestro Himno, en nuestra historia, en nuestra poesia, en 

' Ibidem. Cap. n. p. 262. 



nuestra literatura y en nuestro folklore? Esta es una vieja histo- 
ria que en una obra que estoy escribiendo, titulada La soricdud 
taina & la isla &Haiti, trato con largueza. Puedo adelantarles, 
a grandes rasgos, que el nombre de Quisqueya se saco a relucir 
en Republica Dominicana en el siglo pasado para distinguir 
historica y raciaimente a los pobladores de las partes oriental 
y occidental de la isla. Esto es, para distinguir a los dominica- 
nos de los haitianos. Ustedes recuerdan que en la parte oeste 
se formo -y ya veremos mas adelante como y por que- una 
colonia francesa, la colonia de Saint Domingue, y que a pamr 
de 1791 se inicio un movimiento revolucionario antiesclavib 
ta que destruyo la eStmCNra colonial creada por la burguesia 
francesa y que proclamo, en 1804, un Estado independiente; 
Estado que naceria con el nombre que los aborigenes daban a 
la totalidad de la isla: Republica de Haiti. 

Como en 1801 Toussaint, poniendo en ejecucion el Tra- 
tado de Basilea de 1795, unifico la isla y, luego, en 1805, Des- 
salines intento desalojar de la parte oriental a los remanentes 
del ejercito napoleonico, teniendo que invadir la parte orien- 
tal y cometer algunos hechos de sangre en el Cibao; esas dos 
invasiones de comienzos del siglo XIX iban a crear un abismo 
entre los dos pueblos que comparten la isla. Este abismo, pro- 
fundizado por los dominicanos racistas, se ahondaria mas en 
1822 con la ocupacion haitiana de Boyer, y luego del 27 de 
febrero de 1844, con las luchas y campanas militares de dicho 
ano, de 1845, 1849, 1855 y 1856. Las guerras dominico-hai- 
tianas del siglo pasado crearon las condiciones psicologicas 
para que se desarrollara el racismo y el odio conrra el haitia- 
no en nuestro pais. 

Avanzada la segunda mitad del siglo xix, en toda Ameri- 
ca surgio una comente indigenista por medio de la cual se 
intento, en el campo literario, reivindicar al indio del Nuevo 
Mundo explotado y casi extinguido por el colonizador euro- 
peo. En nuestro pais, los intelectuales antihaitianos atraparon 
el nombre de Quisqueya y lo sacaron a relucir de la obra de 



Pedro Martir de Angleria como bandera de combate. De ahi 
que apareciera en nuestm Himno Nacional y se injertara en 
la mentalidad del pueblo, en obras, en poesias, en canciones, 
etc. Ese nombre, invencion de Anderia que ha calado muy 
hondo en nuestro pais por la nefasta labor de los clasicos inte- 
lectuales racistas, sera muy dificil de borrar. Pero ya llegara el 
dia en que podra hacerse el intento. Mientras tanto, el que de 
ustedes quiera ampliar algo sobre esto puede consultar en la 
Biblioteca C~ntral de la c ~ o  las obm, articulos y trabajos que 
antes mencione. 

Entrare ahora a tratar las principales caracteristicas de la 
sociedad taina. 

La  sociedad taina en la epoca del descubrimiento se 
encontraba en la etapa o estado medio de la ba rh ie ;  habia 
dejado de ser nomada y comenzaba a luchar contra la natura- 
leza como en toda sociedad primitiva, hasta que surge la socio 
dad privada. 

La nuestra era la sociedad taina de America de mayor 
desarrollo social y cultural en esa etapa de desarrollo de estado 
medio de la barbarie. Llego a adquirir tecnicas asombrosas de 
produccion; su aspecto fundamental fue la industrializacion 
de la yuca. 

La sociedad mina se le imponia a la naturaleza y el hom- 
bre empezaba a desmllane.  Esta sociedad ha sido tergiver- 
sada por nuestros historiadores. Algunos autores senalan la 
existencia de la propiedad privada y de las clases sociales. asi 
como tambien de que existia la esclavitud. 

Gustavo Mejia Ricart dice en su Hirtmia que en la isla exis- 
tian grupos aborigenes que se caracterizaban por el patriar- 
cado y que el matriarcado fue primero que el patriarcado en 
America. 



Pan poder determinar el grado de desarrollo de una socie- 
dad, el metodo mas correcto hasta ahora utilizado es el de la 
aplicacion del esquema Morgan-Engels, por medio del cual, 
estableciendo cuales eran los instnimentos de produccion de 
una sociedad, se puede determinar facilmente su grado de de- 
sarrollo. Es decir, una sociedad que produce un instnimen- 
to de produccion, un tractor, por ejemplo, no esta en igual 
grado de desarrollo que la que tiene como instrumento de 
produccion una coa, un hacha de piedra o el arco y la flecha. 

Sobre la sociedad taina hay una serie de d i i i o n e s ,  ya 
que es un campo virgen y todavia no se ha determinado si 
se desarrollo en la isla o vino ya con esa cultura de la zona 
norte de America del Sur. Me parece -y estoy haciendo una 
elucubracion-, que esa sociedad se desarrollo en la isla. 

Esta estaba dividida en cinco grandes cacicazgos (o caci- 
catos). En los nucleos humanos -para explicarse la division 
politica o division por cacicazgos- el p p o  primario de la 
parte mas primitiva de la sociedad es la gens, cuando todavia 
andan en hordas y manifiestan una gran promiscuidad sexual, 
como la que tenian los guanahatabeyes, en la que se descon* 
ce el padre. Alrededor de la madre, por la via uterina, se \an 
creando nucleos que se llaman gens matriarcal, descendientes 
de un tronco comun. 

Imaginense una gmc como si fuera una celula. Cuando au- 
menta el numero a un grado tal que por las condiciones de 
cultivo o de alimentacion de la zona, no los alimenta a todos, 
se subdivide esa gens y forma otra, y esa a su vez otra. Todas 
esas gmc ocupaban un territorio, el cual e n  de su propiedad. 
Ese conjunto de gmc formaba lo que se conoce como clan (o 
patria, como se le llamaba en Europa). Ese clan tenia un as- 
cendiente materno comun. El conjunto de clanes formaba lo 
que se llama tribu. 

En la isla de Haiti habia cinco tribus, todas enlaiadas por 
lazos consanguineos matemos. En la gens y en la tribu todo 
aquel que no es miembro consanguineo es considerado como 



enemigo, salvo que sea adoptado dentro de la gmc, clan o tn- 
bu, la admision de uno que no era de su p p o  consangui- 
neo dentro de la gens era llamado por los tainos, guatiao. Eran 
admitidos con los mismos derechos y atributos que cualquier 
otro miembro. Se vio el caso de que Roldan se hiuo guatiao 
de Guarionex; o sea, que la tribu de Magua adopto a Roldan. 
Cotubanama adopto a Juan de Esquivel y se hizo su guatiao. 
Cuando lo capturaron en Adamanay (Isla Saona) lo que @m- 
ba el infeliz era: *Yo soy Juan de Esquivel*, ya que se intercam- 
biaban los nombres cuando eran adoptados. 

Cada tribu, clan o p u  tenia su propio territorio que e s  
taba determinado por los accidentes geograficos (un rio, una 
laguna, una montana, etc.). Si se observan los grandes rios de 
la isla, Yaque del None,Yaque del Sur,Yuma, Artibonito y Oza- 
ma, asi como las grandes cordilleras, vemos que coinciden con 
las fronteras de los cacicazgos. 

Existe un famoso mapa del cronista Pedro Martir de An- 
gleria en el cual los cacicazgos de la isla tenian como frontera 
el macizo de una cordillera o un no. 

Las cinco tribus y sus correspondientes caciques, 
Guacanagarix, Caonabo, Bohechio, Cayacoa y Guarionex, 
tenian una serie de rivalidades por motivos religiosos y te- 
rritoriales; motivos por los cuales Guacanagarix se opone a 
Caonabo, fundamentalmente, y apoya a Colon en contra de 
sus hermanos de raza. 

En San Juan de la M a p n a ,  casi en la zona fronteriza de 
los que fueran los cacicazgos de Jaragua y Maguana, se encuen- 
tra lo que vulgarmente llaman *El Corral de los Indios., que 
no es tal conal, sino un centro ceremonial. Ese centro cere- 
monial, al cual asistian miembros de las tribus de Jaragua y 
Maguana, indica que ambas iban tendiendo hacia una unifi- 
cacion religiosa entre esos dos cacicazgos, unificacion que era 
alentada por el  matrimonio* (vamos a llamarlo asi) de An, 
caona, la hermana del cacique de Jaragua, con el cacique de 
Maguana, que era Caonabo. 



Por no haber una unidad religiosa, ni en Marien ni en Ma- 
gua, es de presumir que esa actitud de Guacanagarix de unirse 
a Colon -que algunos historiadores califican de traicion a su 
raza- no solamente para defender a los espanoles que fueron 
atacados en el Puerto de la Navidad, sino tambien para comba- 
tir a Caonabo en la Vega Real, obedecia a viejas rencillas triba- 
les que existian por luchas territoriales y religiosas. 

En cada cacicazgo los grupos clanicos estaban represen- 
tados en la sociedad taina por los nitaynatos. Los cronistas 
espanoles que no conocian la Sociologia (que es una ciencia 
moderna) y mucho menos la Antropologia (que es mas mo- 
derna aun), hablaban de provincias; ademas consideraban 
a los caciques como reyes. En realidad, los nitaynatos consti- 
tuian una subdivision militar y social. 

MODO Y RELACIONES DE PRODUCXI~N 

El hombre, con el fin de producir bienes materiales, p u e  
to que sin la produccion de bienes materiales no se concibe la 
existencia de la sociedad, va inventando, a medida que se desa- 
rrolla, instrumentos de produccion. Estos le permiten irse im- 
poniendo sobre la naturaleza e ir aumentando la produccion 
de bienes materiales necesarios para la sociedad. 

En el estado medio de la barbarie en que se encontraban 
los tainos, las sociedades se caracterizan fundamentalmente 
porque los p p o s  humanos son sedentarios, aferrados a la 
tierra, a un territorio, y su principal actividad economica es la 
agricultura, para lo que tienen que tener cierta tecnica para 
anancarle a la tiena sus frutos, con el esfueno de su trabajo. 

La sociedad taina se basaba en la comunidad agraria 
primitiva. Era una comunidad ya que todo el producto social 
de la gmr, clan o tribu pertenecia a todos sus miembros y era 
repartido equitativamente entre ellos. La distribucion equita- 
tiva del producto social es una de las caracteristicas del modo 



de produccion del comunismo primitivo. Era agraria porque 
la actividad fundamental de la sociedad era la produccion agri- 
cola. Las Casas senala en sus obras que la casi totalidad de los 
tainos eran agricultores. 

Habia algunas excepciones, como eran los macorkes y ci- 
guayos que no eran ta'nos sino subtainos, y que poblaban la 
zona nordeste, este y suroeste de la isla. Se habian transcultu- 
rado y adoptaron algunas de las tecnicas, de las practicas de la 
sociedad iaina, pero no habian abandonado sus vieios habitos 
productivos que se basaban fundamentalmente enla  recolec- 
cion. En excavaciones que se han hecho en toda esta zona, se 
han encontrado grandes conchales, una especie de basurerus 
de desperdicios de mariscos, moluscos y espinas de pescado. 
Ni en la zona norte ni en Jaragua aparecen esos conchales. lo 
cual quiere decir que no consumian estos productos como su 
alimento principal. 

Pues bien, la actividad agxicola era la fundamental de la 
sociedad taina, y el producto fundamental que le servia de ba- 
se era la yuca, de la cual elaboraban el casabe. Producian ade 
mas maiz, aunque no le daban el uso de los indios de America 
Cenval y Sudamerica,' es decir, desconocia como obtener la 
harina de maiz. Dicen los cronistas que se lo comian *tierno 
cuando en leche y hervido cuando maduro*, y es de supo- 
ner que hacian una especie de sopon. Tambien cultivaban el 
camote o batata. 

Todos los miembros de cada una de las tribus iainas esta- 
ban dedicados fundamentalmente aesta actividad. La sociedad 
taina no tenia una division social del trabajo (en caza, pesca, 

' Se ha comprobado mienuinente. por medio del metodo conocido como 
Carbono 14. que el maiz r cultivo hacen 9.000 anos en Mejico. Carbono 
14 es carbono cnn un pcao atomico de 14. el cual existe m todaa las 
materias organicas y se daintegra a una velocidad cotutante. ia mitad de 
la vida del Carbono 14 se extingue en aproximadamente 5,600 pnos y el 
proximo cuano en aproximadamente 5.600 m&: dapuis de loa e0.000 se 
ha extinguido totalmente. 



cultivo de la yuca. confeccioii de canoas, etc.) como afirman 
por ahi, incluso profesores de la IXD. 

Existia una division del trabajo, pero una division natural, 
es decir, una division biologica, fisica, que era determinada 
por el sexo y por la edad, como existe en todas las sociedades 
primitiva en esa etapa de desarrollo. Esa division natural del 
trabajo es precisamente la que determina, conjuntamente con 
la propiedad colectiva sobre los medios de produccion (tierra 
e instrumentos), la distribucion igditaria del producto social. 
Por ejemplo, toda la yuca que se producia en una gens le tocaba 
a cada miembro en igual cantidad, trabajara o no en la elabora- 
cion del casabe, su producto final. Los miembros de las tribus 
(salvo en Jaragua, donde parece que se comenzaba a descom- 
poner la sociedad primitiva) no eran propietarios ni siquiera 
de los instrumentos de produccion. 

tecnicas utilizaba esta sociedad para producir sus 
bienes materiales y pescar? 

Sus tecnicas eran incluso mas desarrolladas que las que 
utiliza el campesino dominicano promedio de hoy dia. Recor- 
demos que en las sociedades primitivas el medio geografico 
(favorable o adverso) determina decisi\amente su desarrollo 
o atraso, y hasta su desaparicion. Se dan casos de grupos hu- 
manos que en zonas adversas han desaparecido. La sociedad 
maya que desaparecio misteriosamente. Cuando los espane 
les llegaron a America ya habian transcumdo dos siglos desde 
su desaparicion. Actualmente es cuando se esta descubrien- 
do su existencia con excavaciones en las selvas guatemaltecas. 
Solamente con la existencia de un medio geograf~co favora- 
ble como el nuestro, se explica que la sociedad taina pudiera 
dominar la naturaleza con instrumentos de produccion tan 
primitivos. 



En su prdctica agricola la sociedad taina, como ovas mu- 
chas de America, invento una tecnica que vino a sustituir el 
arado (en America no hubo arado, ni se invento la ~ e d a ,  ni se 
fundieron metales, que son caracteristicas de la civilizacion) y 
que se conoce como la tecnica del monton? Esta tecnica consiir 
te en apilar la tiera con un puyon o con las manos y en medio 
del monton de tierra sc siembra. La  tierra floja, al quedar mez- 
clada con materia organica producia el fenomeno de la fijacion 
del niuopreno del aire en el suelo v daba un alto rendimiento - 
productivo. Es una tecnica que aunque mdimentaria no es uti- 
lizaba hoy dia por el campesino promedio dominicano. quien 
ignorantemente cultiva el terreno en forma llana y, en conse- 
cuencia, la lluvia arrastra lo mejor de ella hacia el mar. 

Im campos de cultivo alcanzaban hasta dos leguas de lar- 
go, llegaron a utilizar incluso los fertilizantes, no el quimico, 
naturalmente. pero si el humano, que en la Republica Popular 
China todavia se utiliza; tambien utilizaban la munielaguina 
(estiercol de murcielago) y llegaron incluso a utilizar la orina 
que, como se sabe, tiene un gian contenido en nitrogeno. 

Para pescar utilizaban tecnicas ingeniosisimas, entre ellas 
la del pez remora, la de la red y los chinchorros. a los cuales les 
ponian pesas p a n  que llegaran al fondo. En el museo hay de 
estas pesas hechas de piedrecillas perforadas. 

En Jaragtia los tainos utilizaron la tecnica del riego. Ha- 
cian diques de troncos, tierra y piedras (Las Casas los vio y asi 
lo senala) para regar sus cultivos de algodon. yuca, batata. etc. 
Esto, como era natural, unido a la tecnica del monton y de los 

Todavia, aunque aisladamente. por los alrededores de la capital y por la 
mna frnnteriza la iiiili7an pan sembrar yuca, batata y maiz. 



fertilizantes, determino que fuera el cacicazgo que tuviera un 
mayor desarrollo economicc+social, asi como una poblacion 
mas densa. Tuvieron un mayor desarrollo social al contar con 
un mayor desarrollo productivo. 

Desde Jaragua se navegaba hacia Cuba a remo y en ca- 
noas (Colon narra en su Diario & Nmicg~'on que se encontro 
con seis canoas navegando en grupo). La sociedad taina ha- 
bia comenzado el intercambio, el germen del comercio estaba 
surgiendo en el cacicazgo de J a r a p .  La sociedad primitiva 
comenzaba en este cacicazgo a descomponerse, ya que una 
de las caracteristicas de dicha descomposicion es la aparicion 
del intercambio comercial, que da origen al acaparamiento 
de uno o varios productos sociales y, posteriormente, a la p m  
piedad privada. 

Las mujeres casadas usaban como vestimenta las naguas 
(palabra taina de la cual se ha derivado enagua), confeccio- 
nadas con algodon, y los hombres usaban un taparrabo hecho 
del mismo material. Tambien confeccionaban mantas de alg* 
don. Muestras de estas actividades preceptivas no han perdu- 
rado hasta nuestros dias, pero si la senalan todos los cronistas. 

En toda sociedad primitiva, en toda sociedad de poco de- 
sarrollo social, el hombre, al no poder explicarse los fenome- 
nos de la naturaleza que le rodea, representa sus relaciones 
con esta y con la sociedad mediante el animismo. Es decir, de- 
sarrolla una ideologia religiosa en la que todas las cosas, ani- 
madas e inanimadas, tienen .almas* o -espiritus-, y es natural 
que asi ocurra, porque ese hombre primitivo no puede com- 
prender que la luna tiene cuatro fases; no puede explicarse un 
hura&n; una granizada; el germen de la vida animal y wgc- 
tal; una descarga electrica; etc.; y por esa ignorancia considei-a 



sobrenatural y deifica todo aquello que escapa del marco de su 
concepcion filosofica. 

La magia, muy estrechamente ligada a la religion, era utili- 
zada por el hombre primitivo para imponerse sobre los espiri- 
tus que creia tenian todas las cosas. Asi realizaba ritos magicos 
para obtener buenas y abundantes cosechas, para tener suerte 
en las expediciones de caza y pesca, etc. Esto es, hacia interve- 
nir la magia para lograr un fin deseado, concreto. A este tipo 
de magia se le llama en sociologia *magia positiva*. Por otro 
lado, tambien existe la *magia negativa*, que es aquella m e  
diante la cual -a uaves del tabu- se recurre a inhibiciones 
o prohibiciones con el objeto de evitar que se hagan algunas 
cosas, o que ocurra algo temido y peligroso para algun miem- 
bro de la sociedad. 

La religion de la sociedad taina se simbolizaba material- 
mente mediante el totem. El totemismo consistia en reveren- 
ciar, en guardar un culto magico a sus ancesms, a los animales 
misteriosos, a las plantas que servian de sosten a un grupo con- 
sanguineo, bien fuera este la gens o el clan y, en uitimo lugar, la 
tribu. Cada gens, clan y tribu tenia sus propios totems, y estos t e  
tems, plasmados materialmente en piedra, roca, madera, hueso 
o barro cocido, se llamaban cemis. Este cemi encarnaba el espi- 
ritu de los ancestros representados en forma animal (momor- 
fa), vegetal (fitomorfa) , humana (antropomorfa) , o mediante 
una mezcla de todas ellas, o de dos o tres formas diferentes. La 
creencia, la adoracion de un cemi, estaba estrechamente entre 
lazada a la idea de que representaba el agente reproductor que 
inseminaba a todas las mujeres de la gens, del clan o de la tribu, . - 
y con esa creencia mantenian la unidad monolitica e ideologica 
del grupo social consanguineo. 

Puesto que la sociedad taina descansaba en la produccion 
agricola para su subsistencia, es natural que el mayor numero 
de cemis esten ligados, directa o indirectamente, a la agricul- 
tura, a las tecnicas agricolas, a la lluvia, el sol, el viento, los rios, 
los frutos. etc. 



Sobre la religion taina se ha investigado muy poco con 
un verdadero interes y metodo cientifico. Los cronistas, al no 
comprender el mundo sociologico del taino, desfiguraron 
en sus relaciones las creencias de nuestra sociedad primitiva. 
En el pais, unicamente el profesor Hugo Tolentino ha hecho 
investigaciones serias sobre este aspecto, por lo que reco- 
miendo a los estudiantes que deseen adentrarse mas sobre la 
religion aborigen buscar y leer el mbajo que publico recien- 
temente en el Boletin No. 2 del Instituto de Investigaciones 
Antropologicas de la VASD bajo el titulo de *La religion de la 
sociedad prehistorica*. 

En la sociedad taina no existian las clases sociales parque 
no habia surgido en su seno la propiedad privada. Sin embar- 
go, hay muchos historiadores, tanto clasicos como de hoy en 
dia, que mantienen la existencia de las clases sociales entre los 
tainos y hasta llegan a senalar la existencia de la esclavitud. 

Aunque no existian las clases sociales, si se notaban en esta 
sociedad ciertos rangos sociales, ya que no todos los miembros 
de la gou, el clan o la tribu tenian igual posicion en su organi- 
zacion. Asi vemos, al igual que en toda sociedad primitiva, que 
cada unidad social tenia un dirigente militar y politico (el ca- 
cique), el bmjo-curandero (buhitio o behique), los caciques 
secundarios (nitainos), y el resto de la poblacion (los nabo- 
rias). El rango de cacique era electivo, puesto que era escogido 
democraticamente por el Consejo de la gou, clan o tribu en 
unas elecciones en las que todos los miembros del grupo (sin 
distincion alguna de sexo) votaban libremente. El cacique era 
escogido de conformidad con las necesidades inmediatas del 
grupo social: si era para la guerra, se escogia al mas valiente, al 
mas guerrero, al de mayor experiencia en el uso de las armas; 
si era para epoca de paz, se elegia al que conociera las mejores 
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tecnicas de la produccion agricola, al que mejor supiera dirigir 
la sociedad. El cargo de cacique podia cesar si este no cum 
plia con las tareas que le correspondian, en ese caso, el mismo 
Consejo que lo eligio lo destituia y nombraba otro en su lugar. 

El cargo de Cacique era, pues, electivo. Sin embargo, en 
el cacicazgo de Jaragua -y tambien en Puerto Rico- se o b  
s e m n  dos casos en los que el rango resulto hereditario. Es 
de todos conocido que Anacaona, la mujer de Caonabo, caci- 
que de Maguana, heredo el cacicazgo - d e  Jaragua- al m e  
rir su cacique Bohechio, quien e n  su hermano. En nuestra 
isla es el unico caso que se conoce y no seria muy aventurado 
senalar que ocurrio precisamente en el cacicazgo de mayor 
desarrollo economico-social; en el que, por disponer la tribu 
de un excedente productivo a consecuencias de la utilizacion 
de las tecnicas productim del riego, el monton. etc., podria 
haber comenzado a descomponerse la organizacion primitiva. 
Namralmente, esta descomposicion era muy tenue, apenas c e  
menzaba. Pero de no haber llegado el europeo a nuestra isla y 
destruido su sociedad primitiva con La conquista, seguros esta- 
mos que, posteriormente, hubiera culminado esa descompo- 
sicion con la aparicion de la propiedad privada y de las clases 
sociales; de la sociedad clasista. 





3. Choque de la cultura europea 
y la aborigen 

INICIO DE UNA WBLE LUCHA DE CLASES EN LA ISLA CON U 

IMPIANTACI~N DE LA  FACTOR^ COLOMBINA EN LA' ISABEU. 
chfIRADlc<~dN ESPAP~OL-ABOFSGEN; < x ) ~ I C C ~ ~ N  CO- 
L~N-ASAIARIADOS DE U CORONA. CKJNSECL~CUS DE ESTAS 

~ X I ~ I C C I O N E S :  LUCHA DFL ABORIGEN COMRA EL CON- 

QUISTADOR; LA REBEU~N DE R0UIh. 
LA TFANSCULTURACI~N T~NO-E~P~oU. LOS REPART1WENII)S 

Y SUS ~ARACI'EIUSTICAS SEMIFEUDNXS. 

La sociedad taina choco violentamente con la sociedad 
occidental europea. En su segundo viaje (1493), Colon hizo el 
primer asentamiento occidental en La Isabela con unos 1,300 
hombres, despues del fracaso de La Navidad, y surge por pri- 
mera vez en la isla l a  lucha de clases. 

Pero antes hay que senalar que el rey de Portugal, Juan ii, 
pidio al Papa que las tienas descubiertas por Colon le fueran 



otorgadas. El papa Alejandro VI, espanol, mediante la Bula 
InterCaetera del 5 de mayo de 1493, dono a los Reyes Cato- 
licos todas las tierra. descubiertas y por descubrir por Cnlon. 
siempre que no estuvieran poseidas por principes crislianos. 
Portugal protesto esta donacion y Alejandro Vi. mediante 
otra Bula Intercaetera Extraordinaria del 4 de mayo de 1493 
-Bula que fue expedida en septiembre y antedatada-, tra- 
zo una Iinea imaginaria del Polo Norte al Sur, a 100 legua$ al 
oeste de las islas Azores. dando en propiedad a Espana todas 
las tierras ubicadas al poniente de dicha linea imaginaria y a 
Portugal las ubicadas al oriente de la misma. Existen o m  dos 
Bulas papales: la Eximiae Devotionis, del S de mayo de 1493, 
que confirma la primera Inter-Caetera y la Dudum Siquidem, 
del 25 de septiembre de 1493, que amplia la donacion hecha 
en beneficio de Espana. 

Portugal no quedo satisfecho y. luego de una serie de 
negociaciones entre plenipotenciarios espanoles y portuguc 
ses, en 1494 se firma en Tordesillas un tratado mediante el 
cual los dos paises acordaron, en base a las Bulas papales, ro- 
dar la Iinea imaginaria mas hacia el oeste, es decir, a 370 leguas 
al oeste de Cabo Verde. Las tierras al poniente de la nue\a 
Iinea imaginaria serian de Espana, y las ubicadas al oriente, 
de Portugal. Fue este tratado, al pasar la Iinea por parte de lo 
que es hoy Brasil, el que le dio titulo juridico a Portugal para 
colonizar ese territorio. 

Naturalmente, las Bulas papales han sido muy discutidas, 
ya que no se conoce de donde obtuvo Alejandro VI derechos 
para donar lo que no era suyo. Esa era, sin embargo, la norma 
del derecho canonigo de la Europa feudal y catolica. Ya en el 
siglo n?, Europa no seria toda catolica, Francia. Inglaterra y 
Holanda abrazaron las tesis de Lutero, y se comen-a a plan- 
tear por las burguesias nacientes de esos paises el derecho de 
la libertad de los mares y del comercio. Porque Espana, basa- 
da en esas Bulas, intento impedir por todos los medios que 
holandeses, ingleses y franceses, ya en el inicio de su desarrollo 



capitalista, colocaran 'ti los mercados americanos las inercan- 
rias que excedian sus consumos, avi como tambiin que se abm 
tccieran de materias primas para sus florecientes industrias 
 manufacturera.^. Resultaria vano el intento espanol y, a pesar 
de sus ranones, dc sus flotas y poderio, la monarquia espanola 
no podia detener esa expansion 'cononiica de la nue\a clase 
que se d'aarrollaba en el norte de Europa. 

Regwsemos a nuestra isla, a cuando Colon funda la ciu- 
dad de La Isabela con la casi totalidad de 1,200 hombres que 
vienen en calidad de asalariados de la Corona. La factoria ins- 
talada por Colon descansaba en tres pilarrs: el tributo impiies- 
to a los nativos, e1 trabajo aialariado de los europros. y la venta 
de los esclavos tomados rii +sta guerra-. Can su implaiita- 
cioii. siirgr rn  hm6rira la lucha de clascs. Fue Colon. al poner 
en Santo Doniingo una clase sobre otra para que la rxplotara. 
quien introdiijo la lucha de clases, y no Jiian Boscli como di- 
cen alkvnos. En La Isabela. a cada iiativo mayor de 14 anos se 
le impuso el tributo de oro, donde habia oro, que era un casca- 
bel de castilla de gran tamano; una arroba de algodon, donde 
no habia oro; y \arias arrobas de yuca. donde no habia de los 
otros dos. Al ser esclavkzado e1 indio y explotado el espanol, 
comirnia la lucha de clases con una doble caracteristica: por 
un lado la lucha de Colon vs tainos, y del otro Colon vs salaria- 
dos de la Caroiia. Esa doble contradiccion de la factoria, que 
la Ile\al>a en sil seno, porque de un lado colon establece rela- 
ciones de produccion de tipo capitalista con los asalariados, y 
del otro establece relaciones de produccion feudales con los 
indios sujetos al tributo, y esclavistas con esclavil.ados, se va a 
iiianifestar hasta que desaparece la sociedad taina en w lucha 
por la libertad. y se va a manifestar tambien cuando se extin- 
gue el al>origeii y es sustituido por el negro africano. que se 
hizo de uiia manera masi\a cuando comienza a desarrollane 
la industria azucarera. El negro sustituyo al nativo y comenzo 
la esclavitud hasta hace en 1821, mando esta es abolida 
por ultima vez en la parte oriental de la isla. 



C~NSE<:UENCAS DE FSAS < : O ~ I ( X : I O N E S .  

LLI(:IIA DEI. ABORIGEN CONTRA EL (WNQUISTA~OR; IA REBEIJON 
DE ROLDAN; LA TRANS<:ULTL'RA(:I~N TA~NDESPASIOLA. 

LOS REPARTIMIENTOS Y SUS (.XR.4(3I3UTIKA.S SEMIFEUDALES 

De la contradiccion Coronacolonos surge un persona- 
je un poco confuso a quien llaman el -primer democrata de 
America-, Francisco Roldan. Este era alcalde de La Isabela. y 
es importante senalar que en La Isabela se paso mucha ham- 
bre porque el indio, para no tributar, dejo de trabajar, usando 
una politica revolucionaria. 

Los asalarkados de la Corona pertenecian a esa clase de 
los wgundones hijos de hidalgos, que en Espana estaban 
excluidos de la sucesion de los bienes de sus padres por la 
institucion del mayorazgo, que vinieron a producir para la 
Corona. Al no venir mujeres en ninguno de los dos viajes, 
los espanoles obligatoriamente tuvieron relaciones sexuales 
con las indias, lo que . dio . origen al cacique blanco. Cuando 
uno de estos espanoles se unia con una cacica, con la hija 
de un cacique o la hija de un nitaino, eran admitidos en el 
clan, la tribu o la gmr con iguales derechos que los aborige- 
nes, y se aprovechaban del trabajo de estos. Ello dio inicio 
a la transculturacion taino-espanola. Roldan y su gmpo, que 
pertenecen a esa clase y viven con indias, como en Europa lo 
que da poder politico, economico y social es la tierra, lo que 
se plantean es la posesion de la tierra y el aprovechamiento 
del trabajo del indio. Roldan aprovecha un viaje de Colon a 
Espana y gana adeptos entre los descontentos de La Isabe- 
la y, tomando medidas revolucionarias, logra aliarse con la 
poblacion aborigen del cacicazgo de Magua al levantarle el 
tributo impuesto trimestralmente por el Almirante. Las Casas 
dice que Guarionex, cacique de Magua, ofrecio a Bartolome 
Colon hacerle un conuco desde La Isabela hasta la Isla Beata, 
si le levantaba el tributo a su tribu, lo que deja ver lo oneroso 
que era este tributo para la sociedad tajna. 



Al hacerse Roldan guaitiao de Guarionex, le prometio 
levantar el tributo si se unia a el, y efectivamente, al ser manda- 
do Roldan a romper un cerco que puso Caonabo al fuerte de 
la Concepcion, al regresar a La Isabela lo hizo con un ejercito. 
Bartolome tuvo que replegam y Roldan asalto el arsenal, los 
depositos, almacenes y hatos del Rey, y con su gente se fue una 
parte a Jamgua y otra a Magua. Bartolome Cmlon quedo solo y 
posteriormente traslado la ciudad a la margen oriental del rio 
O m a .  Roldan y su grupo van a convolar politica, economica y 
mi l imente  la isla, lo que creo una situacion desesperante pa- 
ra la corona espanola, ya que no podia seguir enriqueciendose, 
puesto que al levantarse el tributo esta no recibia un centavo. 

Es esta situacion la que determina que a la llegada de Cb- 
Ion en su tercer viaje en el 1498, al llegar a la Isla Beata se ente- 
ro de que Roldan convolaba la Colonia y que sus hermanos se 
encontraban en La Nueva Isabela con un punado de hombres. 
Despues de Minas negociaciones acepto todo lo que le pidio 
Roldan: que indultara a los rebeldes; el pago de sueldos aua- 
sados; y repartimientos de tierras e indios, lo que deja ver el 
deseo de apropiarse de las tierras de los indios y aprovecharse 
de su uabajo. Estos repartimientos dieron origen al latifundio 
en America. Roldan establecio en la isla un modo de produc- 
cion de caracteristicas feudales que, si hubiera persistido esa 
-Republica Roldanista-, como la llaman algunos historiad* 
res, la sociedad aborigen no hubiera desaparecido. 

Era semifeudal porque el espanol era dueno de la tierra, 
se aprovechaba del uabajo de los indios en forma muy pare- 
cida a como lo hacia el senor feudal con el siervo en Europa 
(el indio producia ocho meses para la -Republica Roldanistam 
y cuatro para beneficio propio). De haberse mantenido esa 
situacion, el aborigen hubiera podido dar un salto historico, 
esto es, pasar de la sociedad primitiva a la sociedad semifeudal 
sin sufrir la esclavitud, en ese caso hubiera sido posible que no 
se extinguiera con la velocidad ni la crueldad con que Ovan- 
do, al establecer la Encomienda, acelero su destruccion. 



Despues de su triunfo Roldan se convirtio en un traidor 
de sus companeros, ya que abandono los ideales por los que 
lucho. Caso especifico fue el de Hernando de Gu- que se 
amancebo con Higuemota, la hija de Anacaona. lo que podia 
darle mayor importancia como cacique blanco frente a Rol- 
dan, si esta heredaba a su madre, cacica de Jaragua. Estos inte- 
reses originaron una lucha entre espanoles, en la que muchos 
murieron a manos de Roldan, ahora aliado de Cmlon. 

En el 1500 llego Bobadilla con poderes para imponer or- 
den en la Cmlonia y lo que hizo fue agravar el problema p a n  
la Corona. Mantuvo el levantamiento del tributo, y quit6 el im- 
puesto que beneficiaba a esta con relacion al lavado y extrac- 
cion de oro. y los espanoles solo pagaron una quinta parte del 
oro. Tambien lmanto los impuestos eclesiasticos, permitio el 
amancebamiento con las indias, etc. Estas medidas determina- 
ron el derrumbe economico de la Chlonia y de los suenos de 
riqueras de los reyes de Espana, pues estaban en guerra y ne- 
cesitaban om para mantener la lucha con los arabes y en Italia. 

En 1302 llego OMndo con 2,500 hombres y mujeres, y d w  
p u b  de encarcelar a Bobadilla y a Roldan, pacifico la isla. Su 
mision era triple: romper la *Republica Roldanistan; pacificar 
la isla; y poner a producir la Cmlonia. Esa pacificacion explica 
las masacres de Jangua e Higuey, y en especial la de Jaragua, 
ya que este cacicazgo era considerado como la base principal 
de los roldanirtas. 



4. Transformaciones economic~ociales 
en Europa a consecuencia del inicio 
de la explotacion colonial americana 

La Europa que vio nacer el siglo XVI sufrio en el seno de sus 
sociedades profundas uansformaciones economicas, sociales y 
politicas, a consecuencia del descubrimiento de America y de la 
explotacion de los vastos recursos naturales de las nuevas tierras 
descubiertas. Esas transformaciones, a su vez, convirtieron el 
continente europeo en el escenario de una de las mas grandes 
luchas economicrrsociales de la historia moderna, la lucha en- 
tre el feudalismo ya agonizante encarnado por Espana, de un 
lado; y la nueva clase social que se desarrollaba impulsada por 
el comercio americano e imponia el modo y las relaciones de 
produccion capitalistas, la burguesia, de la otra parte. 

La burguesia mercantil que inicio su formacion en las 
ciudades de Italia: Florencia, Genova, Venecia y Milan, con el 
control de todo el comercio y la produccion en el Mediterraneo, 
vino a ser desplazada por la burguesia que se formaba y 
desarrollaba con el comercio a traves del Atlantico, en el norte 
de Europa. La burguesia mercantil florentina, genovesa, Mi- 
lanesa y veneciana no desaparecio, sin embargo, subitamente, 



mannivo su hegemonia en su zona de influencia por algunos 
anos, hasta que declino poco a poco. Algunos de ustedes se 
preguntaran por que la burguesia mercantil de Italia no se 
proyecto en el siglo m y los subsiguientes en el marco histori- 
co europeo, por que no se consolido historicamente como cla- 
se, a pesar de haber aparecido en esas ciudades italianas desde 
el siglo xw, mucho antes que en cualquier otro pais europeo, 
la produccion capitalista manufacturera basada en la explo- 
tacion de los artesanos asalariados y, muy particularmente, a 
pesar de haber surgido las actividades bancarias. La respuesta 
no es muy complicada y voy a uatar de explicarles esa interro- 
gante, ese por que, analizando brevemente los tres factores 
fundamentales que frenaron aesa burguesia e impidieron que 
dichas ciudades pudieran convertirse en Estados nacionales 
dirigidos por ella. 

El primer factor fue comercial, de competencia mercantil. 
Desde poco antes de finalizar el sido xv, en Inglaterra, Holan- 
da y Francia, sus respectivas burguesias, muy debiles todavia, 
habian comenzado a producir panos y tejidos que competian 
en calidad y precios (no tenian los grandes gastos de transpor- 
te) con los italianos. Esa produccion en los paises del norte de 
Europa de productos textiles de mas bajo costo y de igual cali- 
dad, determino que los tejidos ingleses, franceses y holandeses 
comenzaran a sustituir a los venecianos, genoveses, milaneses 
y florentinos en esta zona del continente, acarreando la pau- 
latina perdida del mercado exterior de la burguesia italiana. 

El segundo factor fue comercial y geogranco. El 
descubrimiento de America por Espana y de una nueva via co- 
mercial hacia la India, hacia el Oriente, por Portugal, ocasiono 
que las rutas comerciales se desplazaran desde su zona tradi- 
cional, el Meditenaneo, hacia el Atlantico. Cmn la apertura 
de las rutas maritimas uansatlanticas se beneficiaron enorme- 
mente los paises europeos ubicados en la ribera occidental de 
dicho oceano: Espana, Portugal, Inglaterra, Holanda y Fran- 
cia, y surgieron nuevos centros comerciales: 



Sevilla, Cadiz, Lisboa, Bristol, Liverpool, Porismouth, Le 
Ham,  Lyon, Amsterdam, Anhverp, Lieja, Bmjas, Ypres, etc.. 
que sustituyeron a Venecia, Cenova, Mian, Pisa y Florencia. Sin 
embargo, el que surgiera en dos regiones europeas una compe 
tencia manufacturera textil, una competencia por el control de 
los mercados, y que el comercio del Mediterraneo quedara rele- 
gado a un segundo plano al ser sustituido por el del Atlantico, no 
fueron los principales factores de la decadencia de la burguesia 
italiana, la burguesia florentina, milanesa, genovesa y venecia- 
na no se empobrecio de la noche a la manana. no languidecio 
solamente por estas causas. No, su lento proceso de decadencia 
fue el resultado de un tercer factor que duro d o s  decenios en 
hacer sentir sus efectos, y que tratare a continuacion. 

El tercer factor tambien fue economico, relacionado con el 
mercado interno, y toco muy profundamente. a consecuencia 
de ello, un aspecto politico, el de la unificacion nacional. La 
burguesia florentina, milanesa, genovesa y veneciana, al perder 
el control del mercado exterior europeo y el control comercial 
del Mediterraneo, continuo -y hasta incremento- sus activi- 
dades bancarias, es decir, acenniO su dedicacion a la especula- 
cion monetaria, al prestamo y a la usura, con lo que mantwo 
cierta preponderancia sobre el capital. Al decaer la produccion 
manufacturera de tejidos por la perdida del mercado del norte, 
los artesanos y obreros comenzaron a perder sus trabajos, y se 
vieron obligados a trasladame de los centros urbanos a las zonas 
miales, donde arrendaron parcelas y se dedicaron a la pmduc- 
cion agricola de subsistencia. La situacion del campesinado era 
grave tambien, mas grave todavia, pues se empobrecia aun mas 
al ser objeto de una triple explotacion: la de los terratenientes 
feudales, que los exprimia con los censos y otros impuestos feu- 
dales; la de los burgueses, prestamistas y usurem, que le arran- 
caban hasta el ultimo centavo con sus leoninos intereses; y la 
del clero, encabezado por el Papa, los monjes y sacerdotes, que 
aprovechandose de su ignorancia los despojaba del producto 
de su trabajo. 



Esta sit~racion de miseria creciente de las masas. por un 
lado, y la lujosa vida que llrvaba la burguesia en los centros 
urbanos, incurriendo en enormes gastos en la construccion 
de suntuosos palacios, en la adquisicion de obras de arte y en 
la excitacion de la cultura. por el otro lado. creo en toda Italia 
una sitiracion sui ~~, una profunda contradiccion entre la 
riqueii2 de unos pocos y la pobreza de la mayoria de la p 
blacion, entre el lujo y la indigencia, que ahogo el mercado 
interno al no poder las masas consumir los productos manu- 
facturados de la burguesia, impidio la unificacion nacional y 
debilito a tal extremo esos estados, que fueron facil presa de 
las guerras de rapina desatadas por Francia en 1494, y de Espa- 
na, ya en el siglo X\I, por Fernando el Catolico y Carlos 1. 

Es importante que ustedes recuerden que Italia no habia 
podido formar un Estado unificado, sino que por el contrario, 
estaba fragmentada en varios estados independientes los unos 
de los otros: Genwa y Venecia. en las costas mediterraneas; 
Milh. en las 1lanum.s centreles loinbardas; Florencia y el lis- 
tado papal, en el centro; Napoles, en el sur, bajo la hegeme 
nia espanola; Sicilia y Cardena, en el Mediterraneo, tambien 
gobernadas por Espana. En estos estados, particularmente en 
los del norte y centro, la burguesia se dedicaba al comercio y 
a la industria manufacturera para satisfacer las necesidades de 
ouas poblaciones, de sus mercados exteriores, en Wia de que 
el mercado interno era practicamente inexistente, muy debil, 
por la pobre72 general de las masas, que no podian adquirir 
los bienes de uso y consumo ni las mercaderias producidas y 
comercializadas por dicha burguesia. 

La falta de consumidores en el seno de sus propios esta- 
dos, \ale decir, la falta de un fuerte mercado interno, obligo 
a la burguesia florentina, milanesa, genovesa y veneciana a 
producir y comerciar casi exclusivamente para los mercados 
extranjeros, para los consumidores ingleses, franceses, espano- 
les, portugueses, holandeses, escandinavos, alemanes. etc. El 
creciente empobrecimiento de las masas italianas determino, 



a su ver, que la burguesia no pudiera controlar y unificar el 
mercado interno, el mercado nacional, y mucho menos lograr 
la unificacion politica del pais. No esta de mas puntualizar 
que el control y unificacion del mercado interior, asi como la 
formacion de los estados nacionales, constituyen dos premisa 
fundamentales para el desarrollo de la burguesia y su consoli- 
dacion historica como clase desde el poder politico. 

No creo que necesite extenderme mis al respecto. Si quie- 
ro concretiiar que esos tres factores que les acabo de men- 
ciouar, pero fundanieutalmentc el tercero, fueron los que no 
hicieron posible que la burguesia del norte y centro de Italia 
continuara su crecimiento y fortalecimiento como clase social, 
y que no se proyectase, no incidiera decisitamente, en el pro- 
ccw historico que se inicio con el descubrimiento de America, 
y que culmino, ya a finales del siglo xwii, en 1789, con la gran 
rewlucion burguesa europea: la Revolucion Francesa, que se- 
116 el hundimiento definitivo del feudalismo, la ascension de la 
burguesia al poder y la consolidacion del modo de produccion 
capitalista. 

Lo que he senalado que le ocurrio a la burguesia italia- 
na no le sucedio a la burguesia que se formaba en Holanda, 
Ingkatena, Francia y el sur de Alemania. La burguesia de los 
tres primeros paises n o  refor~adas sus filas con los judios que 
fiieran expulsados de Espana despues de la toma de Granada, 
luego de la primera expulsion de los moros, de los arabes, del 
territorio iberico en 1492. Esos judios, que eran duenos del 
capital, de la banca y de la naciente industria espanola, partie- 
ron primero hacia Lisboa y luego se difundieron por todo el 
norte de Europa, particularmente en los puertos holandeses. 
ingleses y franceses que les he mencionado anteriormente. En 
esa zona vendrian a controlar no solamente el comercio, sino 
tambien la industria. 

Si para el burpes renacentista la riqueza representaba te- 
ner mucho oro almacenado, gaardado, invertido improducti- 
vamente en palacios, cuadros, obras de arte y mercancias, para 



el burgues holandes, ingies y frances la riquera estaria encar- 
nada por la amplia produccion industrial, la colocacion de esa 
produccion industrial en el mercado interno y, una vez .satura- 
do este. en el exterior. Tal fue la meta que se trazo esa burgue- 
sia, y en su lucha por alcanzarla, se convirtio en protagonista 
de las grandes revoluciones economicas que sacudieron a Eu- 
ropa en el siglo xw. Ahora bien, fiieron esas revolu- 
ciones? Senalarlas todas escapa del marco del programa y cae 
dentro de la Historia Economica y la Teoria Economica, dos 
materias que wtedes tienen en el actual pensum de la R . e l a  
de Economia, aunque en el tema siguiente veremos la revolu- 
cion de los precios. una de esas revoluciones economicas. 

A p n d e s  rargos. les puedo indicar que esa.. revoluciones 
fueron \arias. concatenadas las unas a las ouas y que anancan, 
toman su punto de partida, de la revolucion comercial produ- 
cida con el descubrimiento de America y la explotacion de los 
ricos recursos americanos. Ia explotacion de estos recursos, 
su comercializacion en los mercados europeos, dio nacimien- 
to a la llamada acumulacion originaria de capital, producto 
del nivel relativamente alto de beneficios obtenidos en la pro- 
duccion mercantil; beneficios que invertidos en la produccion 
industrial, dieron un vigoroso impulso al transito del modo de 
produccion feudal hacia el modo de produccion capitalista. 
Mant es bien explicito al respecto. Dice: 

[...] La subita expansion del mercado mundial, la mul- 
tiplicacion de mercancias circulantes, la rivalidad, en- 
tre las naciones europeas, en su afan de apoderarse 
de los productos de Asia y de los tesoros de Ameri- 
ca, el sistema colonial, contribuyeron esencialmente 
a derribar las barreras feudales que se alzaban ante 
la produccion. Sin embargo, el moderno regimen de 
produccion en su primer periodo, el periodo de la 
manufactura, solo se desarrollo alli donde se habian 
gestado ya las condiciones propicias dentro de la Edad 



Media. No hay mis que comparar, por ejemplo, el caso 
de Holanda con el de Portugal. Y si en el siglo xw y 
en parte todavia en el xvn la subita expansion del co- 
mercio y la creacion de un nuevo mercado mundial 
ejercieron una influencia predominante sobre el co- 
lapso del viejo regimen de produccion y el auge del 
regimen capitalista, esto se produjo, por el contrario, a 
base del regimen capitalista de produccion ya creado. 
El mercado mundial constituye de por si la base de 
este regimen de produccion. Por otra parte, la nece- 
sidad inmanente a el de producir en escala cada vez 
mayor contribuye a la expansion constante del merca- 
do mundial, de tal modo que no es el comercio el que 
revoluciona aqui la industria. sino a la inversa, esta la 
que rwoluciona el comercio. El dominio comercial se 
halla ahora vinculado al mayor o menor predominio 
de las condiciones de la gran ind~str ia .~ 

Las burguesias inglesa, hohdesa y fmcesa fueron las 
que se aprovecharon del enorme caudal de oro y plata que 
fue de America a Europa, asi como de ciertos productos tro- 
picales que llegaron a valer su peso en oro, como el azucar 
de cana, el tabaco, el cacao y el palo de Brasil o guayacan. Es 
bueno que ustedes recuerden que el desarrollo de la indusvia 
capitalista se inicia en el ramo de los textiles, de los tejidos 
de lana, algodon, sederia, etc., y que hasta muy recientemen- 
te el material que se utilizaba como tinte de esos tejidos era 
de procedenciavegetal. Es decir, hasta que se produjeron tintes 
quimicos a precios baratos, todos los tejidos se tenian con palo 
del Brasil o guayacan, que daba el rojo; con mangle, que daba 
el negro, etc. Todos esos productos, como ya les dije, llenaron 

' Carlos Mdrx, El :Ihpiral, Vol. iii. Cap. !a, 4ta. ed., Fondo de Cultura 
Econ6mira. Mexico, 1966. p. 921. 



la bolsa de la burguesia del norte de Europa y esta, al invertir 
los beneficios que obtenia en la produccion industrial, origino 
un cambio en el desarrollo de la produccion capitalista. 
fue ese cambio?, la cooperacion capitalista simple (que fue la 
primera fase del desarrollo industrial moderno y que solo se 
diferenciaba exteriormente del taller artesanal por el numero 
mayor de trabajadores, de productores directos, convertidos 
en obreros asalariados que trabajaban para el capitalista y no 
para si mismos como antano), en la que no existia la division 
del trabajo y, en consecuencia, todos los obreros realizaban 
en comun operaciones analogas; se convirtio en industria ma- 
nufacturera, o sea, en la cooperacion capitalista basada en la 
division del trabajo. 

Conjuntamente con este cambio en la produccion indus 
trial, surgieron las empresas capitalistas y el empresario capita- 
lita que necesitaba materias primas para poder indusvializarlas 
y que centralizaba la produccion bajo un mismo techo, en un 
mismo edificio. Con la expansion del mercado mundial, y el 
constante incremento de la produccion y la exploracion de las 
riquezas americanas, aparecio en el escenario del Nuevo Mun- 
do la trata negrera, tambien importantisima fuente de la acu- 
mulaaon originaria de capital, y en el europeo las compaiiias 
por acciones. La trata de esclavos africanos y su explotacion en 
America en las minas, en las plantaciones do azucar, cacao, aiiil, 
etc., enriquecio mas aun a la burpesia y acelero rapidamente el 
avance de la economia capitalista de Europa. Marx analizo muy 
profundamente la esclavitud del negro en America y los efectos 
que produjo su bmtal explotacion en el desarrollo del modo de 
produccion capitalista, al senalar: 

[...] La esclavitud directa es un pivote de nuestro 
industrialismo actual, lo mismo que las maquinas, el 
credito, etc. Sin la esclavitud, no habria algodon. no 
habria industria moderna. Es la esclavitud lo que ha 
dado valor a las colonias, y el comercio mundial es la 



condicion necesaria para la gran industria [....] La es- 
clavitud, es, por tanto, una categoria econ6mica de la 
mas alta importancia." 

Resultaria bien largo continuar senalando los efectos de 
la'explotacion de los recursos americanos en la economfa eu- 
ropea, y de la esclavitud continuare hablandoles un poco mas 
adelante en este mismo Tema 3. Ademas del desarrollo y for- 
talecimiento de la burguesia industrial, tambien iba a fortale- 
cerse la financiera, que jugaria un papel importante tanto en 
el sostenimiento de los estados, como en el propio desarrollo 
del modo de produccion capitalista. Y ahora que menciono la 
palabra, el concepto Estado, deseo indicarles que la aparicion 
y el incremento de las relaciones capitalistas ejercieron una in- . 

fluencia excepcional sobre el regimen social y politico de Eu- 
ropa. Este auge creo tanto las condiciones para la formacion 
de las naciones sobre la base de las nacionalidades existentes 
en el continente europeo, como para la unificacion de los vin- 
culos economicos entre las distintas regiones de los paises. En 
otras palabras, propicio la unificacion del mercado interno 
por parte de la burguesia y, como era esta la que creaba esos 
vinculos por sus propios intereses de clase, los vinculos que 
estaba creando eran burgueses. Tambien en la formacion de 
las naciones europeas la explotacion de los recursos IIanideS 
americanos desempeno un papel de vital importancia. Tanto 
asi, que autores como W. Sombart llegan a sostener que *el 
Estado moderno nacio en las minas de oro y plata de Mexico y 
del Peru, y en los placeres auriferos del Brasil*? 

Carlos Marx. .Cuta a P.V. Amenkm.. Vease en C h z s  csm@a dr C& 
M a  y F'"lnim Iikgds, Vol. 11. p. 452. FdimN1 RPgrrso, Moscu. 1966. 
W. SOmhaR 11 bmigcoir. rcnhibulion 6 I'hisiom d d inMktwUI & 
I'hommrnwimniqurniodmu, Editions Payol, Paris, 1966, p. 116. Ver tambien 
Volodia Teiulboim. Ei amanurr drl capilolunio J [a cmquisia & A& 
Editorial Futuro. Buenos Aires, 1963, pp. 99 y s. 



Naturalmente, el desarrollo constante de la burguesia de 
Inglaterra, Francia y Holanda fue incrementando a medida 
transcurrio el siglo xw y en la misma medida que se abrieron 
nuevos territorios americanos a la colonizacion europea. Esta 
clase, como veremos en el tema siguiente, por las necesidades 
objetivm inherentes a sus intereses, inicio una lucha mortal 
contra el feudalismo: la ideologica. Y esto asi, porque la clase 
social que comenzo a implantar un nuevo modo y relaciones 
de produccion creo toda una superestructura ideologica sobre 
la baqe capitalista que le servia de sosten. Esta lucha ideologica 
fue entre la Reforma y el movimiento contrarrevolucionano 
que se gesto en Espana, la Conuarreforma 

Ya concluire este primer aspecto del Tema 3, pero antes de 
hacerlo les pido que tengan muy en cuenta lo que represento 
el viaje de Cristobal Galon en la Europa del siglo xv y del xw. 
Que recuerden que la explotacion de los recursos americanos, 
el pillaje y la rapina cometidos por la burguesia europea en el 
Nuevo Mundo, aceleraron el crecimiento y fortalecimiento de 
esta clase y formaron las bases sobre las que se desarrollo el 
capitalismo moderno. 

Con sobradisimas razones dicen Marx y Engels que: 

[...] El descubrimiento de America y la circunnavega- 
cion de Africa ofrecieron a la burguesia en ascenso un 
nuevo campo de actividad, los mercados de las Indias 
y de China, la coloniracion de America, el intercam- 
bio con las colonias, la multiplicacion de los medios de 
cambio y de las mercancias en general imprimieron al 
comercio, a la navegacion y a la industria un impulso 
hasta entonces desconocido, y aceleraron, con ello, el 
desarrollo del elemento revolucionario de la sociedad 
feudal en descompo~icion.~~ 

''CM<n Manr y Federico Engels, -Manifiesto del Partido Comunista.. Vease 
en Obmr mlgidor .... Vol. 1, p. 20. 



hiesto que me he adelantado bastante a los acontecimien- 
tos hist6ricos de nuestra isla. regresare a La Espaiiola, al Santo 
Domingo de inicios del siglo xw, donde un iiiit.vo gobernador, 
el comendador Nicolas de OMndo, sustituy6 a Francisco de 
Bobadilla y comenzo la estructuracion del armazon economi- 
co, social y politico de la colonia, sentando la5 bases que iban 
a caracterizar la sociedad de Santo Domingo durante todo el 
nim de los siglos xw, nli,  x m  y parte del xix. 





5. Bases de la estructura 
socioeconomica colonial del siglo xvr 

El. WTO MMERO. 

U INDUSTRIA AZUCARERA. 

EL HATO GANADERO. 

U ENCOMIENDA Y IA ESCIAWTUD DEI. NEGRO AFRICANO. 

La incomodidad de comunicacion con las ciudades del ex- 
tremo occidental del rio Ozama, y aprovechando que el ciclon 
habia destruido todas las edificaciones de la ciudad. Ovando 
traslado la ciudad de Santo Domingo a donde se encuentra 
hoy en dia, y no solamente debido al ciclon y a que el unico 
cacicazgo no sojuzgado era el de Higiiey, y el rio le servia de 
frontera natural, sino porque, ademas, en su margen oriental 
no habian canteras de buena calidad. 

Ovando en la isla va a establecer un nuevo tipo de so- 
ciedad que, a traves de su proceso historico de desarrollo 
-que llega casi hasta nuestros dias y que se conoce como 
la *Sociedad OMndina~-, va a tener como baw economica la 
extraccion de oro, el coto minero, la produccion agricola 
(fundamentalmente la azucarera) y la produccion pecua- 
ria. Para esa epoca los Reyes Catolicos sonaban pagarle un 
salario a los indios. Ya se habia descubierto la mina aurifera 
del Cotui. 



En 1503 surge la Encomienda, y se llama asi porque tie- 
ne una apariencia que podria considerarse aliniista, ya que 
se le encomendaba a un espanol, y uno, dos o tres caciques 
con todos sus indios, para ensenarles a leer, escribir, la fe cris- 
iiiana (catolica) y las buenas costumbres, a cambio de lo cual 
tenian derecho de aprovecharse de su trabajo. En realidad, 
la Encomienda vino a ser una verdadera esclavitud, aunqur 
juridicamente mi no fuera considerada. De.sde el punto de vis- 
ta juridico de la esclavitud en America, el negro fue traido y 
adquirido como tal, pero el indio, aunque figuraba como en- 
comendado, en la realidad se convirtio en mas explotado que 
el negro africano, porque .se decia que el indio no uabajaba. 
que se pasaba el tiempo bailando areitos o en su hamaca. Todo 
esto es mentira, como tambien que era de constitucion fisica 
debil; y que el negro era m& resistente y le favorecia el clima. 

El negro esclavo recibia una alimentacion superior a la del 
indio, consumia diariamente una libra de carne. Este trato se 
debe a que el negro representaba una inversion de capital, y 
hasta que el esclavista no sacara su capital invertido, la suma de 
dinero que habia pagado por el, necesitaba alimentarlo bien. 
A pesar de ello, su promedio de vida productiva era de siete 
anos, con catorce o mas horas de vabajo diarias. La prime- 
ra base de esa *Sociedad Ovandina*, de la estructura colonial 
que creo Chando, fue la extraccion del oro, el coto minero, 
que conllevo la constniccion de una fundicion en La Vega y 
otra en Santo Domingo, con un promedio de fundicion -has- 
ta que se agoto a partir de 1516- de 800 mil pesos castellanos 
anuales, lo que representaba mas de tres millones de dolares 
de 1914. Al agotarse las arenas auriferas, puesto que solo fue 
explotado el oro de aluvion, la industria azucarera se consti- 
tuyo en la base economica colonial. La cana fue traida en el 
segundo viaje de Colon y sembrada en La Isabela en el 1493. 
Sin embargo, la industria azucarera no se desarrollo, ya que 
descansaba en tres bases fundamentales: 1) Condiciones agro- 
ecologicas favorables (clima, suelos fertiles, etc.); 2) Mano de 



obra abundante y barata; y 3) Cxrcados. En el 1493 no habia 
mano de obra abundante ni esclavos porque el indio no estaba 
sojuzgado. 

Ya bajo -do se cuenta con miles de indios esclavizados, 
y es cuando nuemnente se introducen semillas de cana y sur- 
ge la industria azucarera. En pocos anos, segun iba disminw 
yendo la poblacion aborigen, comienian los productores de 
aziicar-ante el precio que adquiere ese producto en Europa, 
que era de su peso en oro, pues en el 1512 una libra de azucar 
en Espana tenia el valor de $1.20 de hoy dia- a desarrollar 
enormemente esta industria, lo que trajo como consecuencia 
inevitable una mayor demanda de braceros: la introduccion 
masiva de negros esclavos africanos. 

En el periodo del 1500 a 1509. solo habian sido introduci- 
dos eri la isla unos 221 o 227 negros que se habian utilizado en 
la constniccion de edificios y murallas de la ciudad. A partir de 
1517, despues de la lucha iniciada por Montesinos y Las Casas 
en defensa del indio, que se extinguia rapidamente por la ex- 
plotacion a que estaba sometido y las enfermedades europeas, 
es que se comienia a traer masivamente negros africanos. Se 
otorgo una primera licencia a h m e n o t  para introducir 20 
mil negros. 

En la segunda licencia se autorizo traer 10 mil toneladaq 
de negros. La introduccion de esclavos dio nacimiento a la 
trata iiegrera, que en mas de dos siglos saco de Africa unos 120 
millones de negros. Esa trata negrera desempeno un papel 
importantisimo en el desarrollo del capitalismo, puesto que 
creo toda una industria que permitio a la burguesia inglesa 
impulsar su desarrollo industrial manufacturero. El llamado 
viaje triangular, ~uro~a-Anca-~merica-~urnpa, permitio a la 
burguesia canjear en Africa machetes, cuchillos, quincalleria y 
tejidos de su industria por negros. Estos eran llevados a Ame- 
rica a producir azucar y de America regresaba el buque negre- 
ro a Liverpool cargado de palo de campeche, azucar, tabaco, 
cuero, y ron. Este viaje triangular y la trata negrera. produjo 



enormes beneficios y permitio a la burguesia hacer una acu- 
mulacion de capital, que luego era invertido en la industria 
manufacturera. El oro que llego a Espana de America no se 
quedo alli, porque esta se encontraba en el siglo XVI no sola- 
mente atrasada economicamente, sino que tampoco producia 
los articulos de uso y consumo que requetia su poblacion, y 
tenia que importarlos. Esta riqueia fue a parar a manos de 
los ingleses, holandeses y franceses, dando origen al desarrollo 
del capitalismo y de la industria manufacturera textil. 

La industria azucarera traia en su seno el germen de su 
pmpia destruccion, o sea, la lucha del esclavo en contra del 
esdavista. Esta industria iba a ser importante en el devenir his- 
torico y en la formacion etica del pueblo que hoy se llama do- 
minicano, porque cuando se hunde la produccion azucarera 
colonial y el hato ganadero sustituye al ingenio, comienza a 
acelerarse el proceso do mestizaje blanco-negro, cuyo resulta- 
do es el actual pueblo de hoy dia. 

La industria azucarera se hunde por tres razones: la des- 
capitalizacion, la despoblacion blanca, y las cimarronadas de 
los negros. 



6. Agudizacion de la lucha de clases en 
la •áSociedad Ovandinam 

La industria azucarera tomo auge a partir de 1516, cuando 
la isla era gobernada por un trio de sacerdotes jeronimos: fray 
Luis Figueroa, fray Bemardino de Manzanedo y fray Idelfonso 
de Santo Domingo, que fueron enviados por el regente Jime- 
nez de Cisnero. Los jer6nimoa trataron de aplicar el Codigo 
Cisnenano de Trabajo, que era un conjunto de medidas legis 
lativas que favorecian a la poblacion indigena y mediante el 
cual se ordenaba dar tierra, semillas, ganados, viviendas y man- 
tenimiento a los pocos tainos que quedaban en nuestra isla. 
En la practica, sin embargo, ninguna de las medidas que dicta- 
ba la Corona o Regencia espafiola se aplico en Santo Domin- 
go porque estas chocaron violentamente con los intereses de 



los grandes encomenderos que se beneficiaban con el trabajo 
forzado del indio. La lucha que inician en 151 1 los dominicos 
frav Fernando de Cordova, frav Bernardo de Santo Domin- . , 
go y, fundamentalmente, fray Anton de Montesinos, cuando 
denuncian la explotacion a que estaba sometido el aborigen, - 
creando con ello un revuelo en la colonia que repercute en 
la Corte, y que trae como consecuencia que Fernando conve 
que varias juntas de teologos y filosofos para que decidieran 
si el indio era hombre, o sea, un ser humano sujeto de razon; 
juntas que fueron creando una serie de medidas legislativas 
que se vinieron a llamar Indiana y de la que el 
Codigo Cisnenano de Trabajo forma parte. Todas estai medi- 
das se vinieron a aplicar efectivamente en America a partir dr 
1528, cuando se creo el Chsejo de Indias, y de 1542, ciiando 
se dictaron las llamadas Leyes Nuevas. Pero ya para esa epoca 
quedaban en la isla unos 300 o 400 indios que vivian en liber- 
tad por la lucha de Enriquillo. 

Hay en la mente de caii todos los estudiantes, por cau- 
sa de lo que dice Galvan en Enriquillo, una falsa vision sobre 
este cacique, al presentarlo como un espanoli7ado que se su- 
blevo porque Andres Valenmela le monto una yegua, vio16 a 
su esposa Mencia, y las autoridades de la Real Audiencia le 
maltrataron al quejarse ante ellas. Estos argumentos son inuy 
subjetivos porque ya se sabe que Mencia le era infiel voloiita- 
riamente con Valenmela y que las condiciones existentes (:n la 
isla, objetivamente hacian posible una siiblevxion. Por otro 
lado, independientemente de Enriqiiillo, otros dos caciques 
tambien se sublevaron; Cigwayo, quien fue apresado y cjecu- 
tado en los lados de San Jose de las Matas (ladera norte de la 
cordillera central), y Tamayo, quien se sublevo en la cordillera 



central (por lo que es hoy dia Loma de Cabrera, Restauracion, 
y parte de Haiti) y posteriormente se unio a Ennquillo. Es i m  
portante consignar que ni a C i p y o  ni a m a y o  le robaron 
yegua alguna, que tampoco le violaron sus mujeres ni fueron 
maltratados por teniente alguno del Rey y, sin embargo, se su- 
blevaron en nuestras montanas. {Por que lo hicieron enton- 
ces? Sencillamente porque para 1519 las condiciones para una 
sublevacion estaban madurds: el indio se agotaba rapidamente 
por la bmtal explotacion a que estaba sometido; su paciencia 
habia llegado al limite; la isla se despoblaba de blancos con las 
colonizaciones de Cuba, Puerto.Rico, Mejico y Tierra Firme y, - .  
principalmente. porque ya no habia en Santo Domingo ejerci- 
to colonial para someter a la poblacion autoctona. 

~ n r i ~ u i l l o  se sublevo, repito, porque las condiciones es 
taban maduras, no habia ejercito colonial, quedaban pocos 
blancos y existia una enorme corrupcion en la administracion 
colonial. Estas fueron las causas que determinaron su rebe 
lion, insurreccion en la que adopta una tactica de combate 
invencible: la p e n a  de guerrillas, que le sirvio de ensenanza 
a los negros cimanones. 

La lucha de Enriquillo tiene tres Fases: 1) La de asen- 
tamiento en el Bahomco y formacion tanto de centra de 
abastecimiento de productos alimenticios como de poblados 
dispersos en la serrania, y de sus cuadrillas de choque; 2) la de 
una verdadera agresibidad combativa y la aplicacion de la tacti- 
ca de tierra arrasada; y 3) La de una relativa pasividad armada 
que concluyo con la firma del Tratado de Paz con Francisco de 
Bamonuevo en 1533. 

Enriquillo fue el primer guemllero de America y con su 
lucha en defensa de su m a  causo enormes bajas a Espana, asi 
como incalculables danos economicos a la Colonia. Sus cuadri- 
llas - d e  mas o menos 50 hombres cada una- llegaron a bajar 
al llano, hasta Ia Vega, Santiago. Ana, Yaquimo y Buenaven- 
tuta, y arrasaban todo a su paso: ingenios, trapiches, haciendas 
y granjerias. Los espanoles, cuando se alejaban algunas leguas 



de las villa5 y ciudades, tenian qiie hacerlo fuertemente ama- 
dos y en p a n  numero porque de cualquier monte le podia 
salir una cuadrilla de Enriquillo. 

Contra el cacique fracasaron todas lau expediciones mili- 
tares envkadas a someterlo, y tanto el capitan Penalosa, como 
Andres de Valenzuela, Juan Ortiz y Matienzo, Inigo Oniz, 
Pedro Vadillo y Hernando de San Miguel, fueron derrota- 
dos cada vez que se le enfrentaron (15191526), la industria 
azucarera y la economia colonial se hundian por la tactica 
empleada por Enriquillo, que se llevaba para luchar a su lado 
a los iicgros esclavos. Tambien fracasaron los intentos de con- 
certar una paz con la mision que se le encomendo a fray Re- 
migio. A partir de 1596 e1 cacique inicia una nueva ofensiva 
y nuevos capitanes espanoles son derrotados: Hernando de 
Villasante, Francisco Martin Sardina, Aionso Munoz, etc., y 
ante la situacion creada por Enriquillo, el gobierno coloriial 
cesa sus ataques a Bahonico. 

Carlos 1, alarmado con el cariz de la sublevacion envia a 
Francisco de Banionuevo, su mas brillante capitan. con tropa5 
escogidas en Europa. Viene este emisario a Santo Domingo a 
hacer la guerra o la pai. con el cacique, y se decidio por lo UI- 

timo cuando contemplo e1 macizo del Bahoruco y comprendio 
la imposibilidad de vencer por las ama i  a Enriquillo. Despues 
de entrevistarse en medio del lago Comendador (hoy Enriqui- 
Ilo), Barrionuevo y el racique firmaron, en 1555, un Tratado 
de Paz qiie puso fin a la insurreccion, y que contemplaba: 1) 
la cesacion de la guerra; 2) que daria gaiiados, tierras y mante- 
nimiento a los indios de la tribu del cacique; 3) que Enriquillo 
prenderia a los negros cimarrones y los entregaria a sl~s amos; 
y 4) que haria ir los indios a los awntamieiitos que se les diera. 

Enriquillo nunca se alejo de las laderas del Bahonico y 
en 1535 murio y fue enterrado en la iglesia de Ama (la vieja, 
actual Puerto Viejo). Jamas estuvo en Boya, como asegura Sal- 
\-h. y sobre esto, fray Cipnano de Utrera, Pena Batlle y Vetilio 
Alfau Duraii han escrito mucho. 



Despues de la siiblevacion de Enriqiiillo, la isla se encontra- 
ba en un caos econi>mico y el Presidente de la Real Audiencia 
pidio a la (hrona que se concedieran gracias a los agricultores 
que querian venir a Santo Domingo. Carlos v. por Real Cedula 
de 1.541. establecio que todos los terrenos, bosques y aguas 
eran coniunes y, por otras disposiciones reales, que los que se 
dedicara11 al cultivo de la caiia de azucar recibirian prestamos, 
no pagarian impuestos y sus bienes arrian inembaiffables (des- 
de los ingtxios, tierras, niaqiiinarias, etc., hasta los esclavos 
que producian el w.iicar). 

A partir del 1535 es cuando la iiidustna azucarera toma su 
gran auge, y como con.secueiicia de ese aumento, ocurren cam 
bios drmogrX~cos en la isla. las ciudades quedaron casi desier- 
tas: Santo Domingo con 200 ~ecino.s.~' La Vega 14. Santiago 8, 
etc.. por e1 feiioineno de la niigrxioii de la ciudad id campo. 

IAS siguientes notas han sido extraidas de J. Marino In- 
chaustegui, K p n i ~ s  redulas y romspondmria drpiwn2ndor~s desan- 
to domingo, tomo 1, Editorial Graficas Reunidas, S. A, Madrid, 
1958, (la pagina se indica en parentesis en cada cita). 

Instniccioiies de Carlos v al licenciado Rodrigo Figueroa, 
juez de residencia en La Espanola, para lo que toca a la mate- 
ria de los indios. Fecha: Y de diciembre de 1.518 (p. 105). 

t...] se dize que por el mal tratamiento han venido los 
yiidios en mucha diminucion y ansy es verdad, que ha 
parescido por espiriencia que del mucho numero que 
dellos ovo ay agora muy pocos y cada ano se vee clara- 
niente que se aporan y diminuyeii y no se multiplican 
y (testo se dessirve Dios y lo tenemos por cosa muy gra- 
ve y muy pe judicial a nos y muy danosa para la tierra, 
y dizen que la cabsa es del mal tratamiento que los 
espanoles a quien estan encomendados les hazen y del 



poco cuydado'que curarlos tyenen, y de lo mucho que 
los trabajan en el sacar del oro y en las otras cosas de 
trabajo y ew, esta claro y tenido asy por cierto y por 
cosa notoria que sea mucha parte cabsa de la dominu- 
cion dellos. 

Poder real al licenciado Rodrigo de Figueroa, juez de re- 
sidencia, para la libertad de los indios y la imposicion que han 
de pagar. Fecha: 9 de diciembre de 1518 (pp. 1151 16). 

[...] Agora nos somos ynformados que, por la mucha 
comunicacion y comrsacion que los dichos caciques 
e yndios han tenido y tienen con los dichos cristianos 
spanoles muchos dellos se han fecho tan capaces y tie- 
nen tanta abilidad, que podran vivir por sy politica y 
hordenamente en pueblos, y se sabran tratar y proveer 
de las cosas necesarias como viven los otros cristianos 
spanoles que en aquellas partes residen t...]. 
[...] el tributo que nos han de pagar en esta manera; 
Que cada yndio casado nos sea obligado a pagar er. 
cada un ano tres pesos de oro por su persona, e por 
cada hijo e persona varon que taviere en su casa o deba- 
xo de su gobernaci6n de veynte anos amba, oua tanto 
por cada uno y otm tanto pague cada yndio aunque 
no sea cavado y este por sy, de la dicha hedad (fo. 148) 
de los dichos veynte anos arriba; otro sy, pague cada 
persona var6n de quinze anos arriba fasta los dichos 
veynte anos, un peso de oro cada ano, aunque esten 
sola governacion de sus padres o de otra persona; asy 
mismo paguen cada cacique por las personas que to- 
vieren debaxo de su governacion de los dichos quin- 
ce anos fasta los veynte, el dicho peso de oro, y por 
los que tovieren de los dichos \vynte anos arriba, los 
dichos tres pesos de oro, como de suso se contiene, 
con tanto que a los dichos caciques no se les cargue ni 



ynponga ningun tributo ni servicio, syno que queden 
libres del, alos quales se guarden las otras libertades e 
preheminencias que sus yndios les deven [...l. 

Relacion de cosas tocantes a la guerra, de Mnos indios al- 
zados en La Espanola. Fecha: 1528 (pp. 195200). 

[...] Relacion de las cossas tocantes a la guerra de yn- 
rriquillo e de los otros yndios alcados que andan en el 
bauruco y de lo que en ello sea gastado [...l. 
[...] yndios alcados que andan con el dicho anmquillo 
an hecho y cada dia hazen en esta ysla asy en matar 
christianos espanoles y robar mucha cantidad de oro 
que an robado como en despoblar los caminos y estan- 
cias e ventas [...l. 
[...] la guerra a durado tanto y se a gastado tanta canti- 
dad quanto aquy enbiamos por relacion a vuestra ma- 
gestad asy por ser la tierra del dicho bauruco adonde 
estos yndios andan alcados muy aspera e de grandes 
montanas e pobre de agua e tal que no se puede an- 
dar con bestias e que tienen de largo mas de sesenta 
leguas y a esta cabsa es muy (fo. 2) dificultosa asy para 
anclar los espanoles por ella como por la falta del agua 
y mantenimientos que todo lo an de Ile\ar los espa- 
noles a sus questas [...] [. . .] y quando ya van en resto 
o cerca de los yndios alcados se les acaban los basti- 
mentos y an de tornar de nescesidad mas de quarenta 
lepras a tornarse a bastecer [...] [...] desto se syguen 
tienen, conocimiento los yndios alcados y les hazen 
muchas burlas mostrandose en ciertas partes donde 
ellos estan seguros haziendolos andar tras sy nata que 
se les acaban los bastimentos a los espanoles [...l. 
[...] es menester proveer de ciento e cinquenta onbres 
espanoles que anden a la contina en las dichas sierras 
del bauruco en seguimiento de los dichos indios [...] 



[...] paresoe que onto el gasto que se hizo en dos arma- 
das que se ynbiaron contrarios dichos yndios de que 
fueron por capitanes Pedro de Vadillo e Ynigo Ortii. 
quatro mili e trezientos e noventa e ocho pessos e doss 
tomines y cinco granos de oro y deste despacho tovie- 
ron cargo Jacome de Castellon e Lope de Bardeci y se 
despacharon en el ano passado de mili e quinientos e 
veynte e cinco anos [...l. 
[...] parece que suma lo gastado hasta agora en la 
guerra y conquista del bavruco diez e nueva mili e se- 
senta e un pesos e dos tomines e cinco granos de oro 
syn que se determine contias de pesos de oro de cosas 
se an tomado prestado para la guerra de sueldos a la 
gente y de mantenimientos e otros aderecos que an 
sido necesarios por la paga de lo qual nos /borrado/ 
muy fatigados [...l. 
[...] despues de escripta esta rrelacion se an venido a 
esta cibdad los quarenta espanoles que quedauan con 
el capitan desta guerra por falta de paga y queda el 
capitan solo con dos o tres onbres y el padre frey rre- 
mijo, y porque de la venida desta gente los pueblos de 
la tiera adentro quedan ancho riesgo y peligro y nos 
an avisado dello pidiendonos socorro [...l. 



7. Auge de la industria azucarera 

INTRoDI!<xIJ>N U M N A  DE NEGROS fiUXAVOS ANTE El. AL'M DE 

IA INDI'SlRU IVL'CMERA 

TRATA NKXERA Y SUS eFE<TOS EN EL DF-URR<>IIX> DEI. CA- 

PITALISMO. 

EFF.<TI>s DE IA INTRODU<X:I<SN DE ESTUWXS EN 1A COMFOSI- 

cr6x DEUW.RAFICA Y E ~ I C A  DE IA [X~LONIA. 

TRANsFoRMA<xON DE LAS BASES E<X>NOMI<'& DE 1.4 *SO<XEDAD 

(hANDl?IA*: EL INGENIO AZIC4FSRO Y El. HATO CXNADERO SUS- 

TITiWZN AL CX>TO MINERO. 

Una vez concluida la rebelion del Bahomco con la firma 
del Tiatado de Paz entre el cacique Enriquillo y el enviado 
de Carlos 1, Francisco de Bamonuwo, la industria azucarera 
tomo un enorme impulso alentada por el aparente periodo 
de paz de que disfruto la isla, por un lado; y por el enorme 
precio que alcanzo el azucar en los mercados europeos, por el 
otro. Vale recordar, volviendo un poco atras, que Enriquillo, o 
mejor aun, las cuadrillas de Enriquillo, Uegaron a bajar al llano 
y en sus batidas destruyeron cientos de canaverales, arrasaron 
algunos ingenios y trapiches en los que se llevaron en calidad 
de aliados, parte de las dotaciones de negros esclavos. Durante 
todos esos catorce anos de guerra, es decir desde 1519 a 1535, 



aunque no ceso el cultivo y fomento de la cana de azucar, y la 
instalacion de poderosos ingenios y de trapiches, sin embargo, 
si se iba a ver refrenado su desarrollo por esa actividad belica 
de Ennquillo; actividad belica que afccto muy profundamente 
a los duenos de granjerias de azucar, como se les llamaba en 
la epoca. 

A partir de la cesacion de esa p e n a  \a a recomenzar la 
introduccion masiva de negros esclavos africanos. Ims colonos 
espanoles, ante el agotamiento de los yacimientos auriferos 
de nuestra isla (que no eran muy ricos porque ni teniamos 
ni tenemos verdaderos filones de oro, sino que lo que existio 
fueron arena. auriferas, arenas ricas en polvo de oro), ante su 
rapido agotamiento, repito, esos colonos, esos espanoles asen- 
tados en nuestra isla, volcaron su actividad productiva del coto 
minero a la industria azucarera. Para ello iban a ser alentados 
por la Choiia. Hay toda una serie de Reales Cedulas dictadas 
por la Corona espanola que tienden a proteger a los colonos 
que se dedicaran a la produccion azucarera. 

La primera de estas medidas es una Real (Rdula de Carlos 
1, del 21 de agosto de 1521, por medio de la cual ase man- 
da que de su Real Hacienda se den y presten a sus vezinos y 
moradora desta isla que tengan aparejos para hacer ingenios 
para ayuda e socorro de fiuellos 4,500 pesos de oro, toniando 
dellos syguridad que en cierto tiempo lo volveran y pararan 
a Su Majestad*. Ademas, en esa misma Real Ckdula se a n e  
taron las fechas de las obligaciones contraidas, los nombres de ., 
los propietarios y los montos de los prestamos otorgados. Pos 
teriormente, por otra Real Cedula se declararon los ingenios .. 
inembargables, o sea, que no se podran ejecutar por deudas, 
y a sus propietarios se les concedieron franquicias de importa- 
cion, tal como senala fray Cipnano de Utrera: 

La proteccion de los ingenios se extendio mas, porque 
por Real (Xdula de Toledo, de 15 de enen) de 1529, 
y por otra de Valencia, de 28 de septiembre de 1530, 



y por otra de Valladolid, de 30 de marzo de 1557, se 
mando que los duenos de ingenios no fuesen ejecuta- 
dos por sus deudas en nada tocante o dependiente de 
los ingenios, tales como los mismos, aperos de fabrica 
y de labranzas, indios, azucar, etc. [...] y por numerosas 
prormgaciones temporales, durante decenas de anos 
los ingenios introducian a la isla todo herraje y utensi- 
lio de la industria sin pagar ningunos derechos [...l.'= 

Esas medidas proteccionistas, algo asi como las nuevas le- 
yes de incentivo indi~wiai, que permitian la importacion de 
maquinarias libre de impuestos, que concedian emprestitos 
a muy largo plazo y bajos interes a los que invirtieran en la 
indiistna azucarera, y ademas los exoneraba de todo tipo de 
impuestos (tanto municipales como de almojarifazgo), suma- 
das a la creciente demanda de azucar en el mercado europeo y 
mundial, determino que en nuestra isla se introdujeran enor- 
mes cargamentos de negros esclavos africanos. Esas cargaz* 
nes de negros iban a crear lo que se llama la trata i i epra ,  un 
negocio inhumano, cruel, llego a dar beneficios del orden 
del 400%, 500% y 600% sobre el capital de inversion. En los 
puertos de Inglaterra y Holanda, se equiparon buques que se 
dedicaron exclusi\amente a lo que se llamo el viaje triangular, 
es decir, el viaje de los puertos europeos a las costas africanas 
donde cargaban los negros esclavos, luego a las Antillas y de 
alli de regreso a sus puertos de partida. 

En ese viaje triangular que se iniciaba de Europa a Africa, 
los buques iban cargados de mercancias, quincallerias, tejidos, 
polvora, fusiles, plomo, alcohol (alcohol elaborado a base de 
la cana de azucar antillana), productos que eran rescatados, 
canjeados, por negros esclavos en las factorias que existian en 
las costas africanas. Los negros, encadenados, eran hacinados 

"Antonio Sinchei Valverde, Idm &l &&h Inh dr la Erp<rMla... p. 59. 



en esos buques negreros de una manera inconcebible. Hay 
toda una serie de dibujos sobre los buques negrems. Incluso 
en ciertos museos, como el del Almirantazgo britanico, hay 
buques o replicas de buques negreros. En dicho museo exis- 
te uno que tiene catorce puentes, con una altura de 3% pies 
cada uno. En esos puentes metian cientos de negros, y ustedes 
pueden imaginarse las condiciones de un buque con puentes 
de 3% pies de altura, en el que los negros tenian que venir 
acostados uno al lado del otro. La mortandad en los viajes de 
las costas africanas a las Antillas era asombrosa, de mucho mas 
del 33% y a veces hasta del 50%. Los esclavos eran desembar- 
cados en nuestra isla despues de asolearlos un poco cuando los 
buques llegaban a las Antillas Menores, donde los engrasaban, 
les daban un poco de sol y mejor alimentacion. Luego eran 
vendidos a los productores de azucar y esos mismos buques se 
iban cargados hacia sus puertos de origen con azucar, palo de 
campeche o del Brasil, melado o aguardiente. 

Carlos Marx ha analizado esta nata negrera en su obra El 
G~pifaL y la califica, no solamente como inhumana, sino como 
la base del desarrollo capitalista de las burguesias holandesa, 
francesa e inglesa. En realidad, el negro formo un verdade- 
ro circulo vicioso en esos viajes triangulares: eran anapados 
en las sabanas y montes africanos por los reyemelos y jefes de 
tribus enemigos; vendidos o canjeados por polvora y articulos 
que producian las burguesias europeas; traidos a America para 
producir azucar y aguardiente, azucar que se destinaba a los 
mercados europeos, y el aguardiente a las mismas costas ani- 
canas. Los enormes beneficios que iban a tener los tratantes 
de esclavos, fundamentalmente los holandeses y los ingleses 
(en el puerto de Liverpool fue donde mas buques negreros se 
aparejaron para ese viaje triangular, tanto asi que el simbolo 
de dicho puerto era un negro encadenado con dos grilletes), 
les repito, los enormes beneficios de ese viaje triangular, de esa 
inhumana trata negrera, iban a ser invertidos por sus respecti- 
vas burguesias en la industria manufacturera. 



Ahora bien, esa introduccion masiva de negros en Santo 
Domingo a partir de 1535-1535, p a l e s  efectos tuvieron? En 
primer lugar, es bueno recordar que Carlos 1, rey de Espana, 
habia otorgado una serie de licencias para la introduccion de 
negros en nuestra isla en 1518. Esas primeras licencias fueron 
otorgadas al gobernador de Bresa, Lorenzo de Gramenoi, un 
personaje que influyo mucho en el animo de Carlos I y que no 
utilizo esta licencia, sino que traspaso, vendio esta licencia de 
introduccion de esdavos a un grupo de comerciantes genoveses 
por 25,0000 ducados. La primera licencia de Carlos I fue otor- 
gada por Real Cedula del 18 de agosto de 1518, y autorizaba la 
introduccion de 4000 esdavos africanos en un plazo de 4 anos. 

Ya mas adelante, cuando Carlos I se alia, descansa en todo 
asunto relacionado con la economia y el financiamiento de to- 
das sus empresas belicas en Europa, en un grupo de banquem 
alemanes: la C m  Bancaria Welser, los Fugger, Hennch-Thinger, 
Hieronymus Sayller, entre otros banqueros que a su vez eran 
socios de la Casa Bancaria Welser, y obtuvieron nuevas licen- 
cias para introducir esclavos en Santo Domingo. El numero de 
esclavos que se introdujo a partir de este periodo, aunque hay 
algunos autores que llegan a fijarlo, en realidad no se ha podido 
determinar con certeza porque hay que tener en cuenta que 
los holandeses, asi como los ingleses y franceses, pero funda- 
mentalmente los segundos, introducian cargazones de esclavos 
de contrabando en nuestra isla. Recordamos los casos de John 
Hawkins, quien ya tan temprano como 1520 y 1562, comenzo la 
introduccion de esclavos de contrabando; el caso del corsario 
frances John Hawkins hijo, quien introdujo por LaYaguana, alla 
en la costa norte, varios cargazones de esclavos; el caso del ingles 
Wather, que no solamente tomo a Puerto Plata al finalizar el si- 
glo, sino que desde este periodo, desde 1540, ya se conocia por 
nuestras costa como contrabandista de negros esdavos. 

La introduccion de esclavos en Santo Domingo, la introduc- 
cion del productor de azucar, iba a determinar no solamente 
que aumentara enormemente el numero de ingenios y de 



trapiches sino un cambio determinante en la composicion 6t- 
nica de los pobladores de la isla. 

El numero de ingenios y trapiches existentes para la epoca 
en la isla no es muy cierto tampoco, porque los cronistas de 
Indias no dan una cifra identica. Casas senala que habia 
sobre 30 o 40 ingenios; (hiiedo, que era testigo presencial de 
los acontecimientos que ociiman en nuestra isla, seiiala que 
habia 20 ingenios podenm,  o sea, 20 ingenios movidos por 
fuerza hidraulica y cuatro trapiches de caballos. Apunta el cr(p 
nista Oviedo que cada uno de estos ingenios requeria conti- 
nuamente de 80 a 100 negros, los pequenos, y los grandes. de 
120 en adelante. La cifra. sin embargo, puede fijarse en 35 o 
40 ingenios y trapiches pnxiuctores de A r a r .  A partir de 'ste 
periodo comienzan los buques espanoles a abandonar nues- 
tras puertos rawddos de cajeta de azucar, qiie era la forma en 
que se embarcaba, en cajas de 25 ambas =da una. 

En lo que respecta al segundo aspecto de la introduccion 
masita de n e p s .  es decir, el cambio que ocurre en la compo- 
sicion etnica de sus pobladores, este si es muy notorio. Para 
1533, en el mismo ano en que cesa la Guerra del Bahonico. 
en la isla habia unos 12,000 esclavos africanos, 6,000 espano- 
les. 2,000 mulatos y 2.OOiI indios libres y mestizos. En total, la 
poblaci6n ascendia a unas 22,000 personas. Es de notar que ya 
aqui la correlacion en composiri61i 6tnica de la pohlncion va 
a ser siempre, durante todo el sido xw, nli, nlii y xis, de ma- 
yoria negra y mulata. Se puede observar, en base a los censos 
parroquiales de la epora. que el niimero de blancos disminu- 
ye en ciertos periodos, y aumenra enormemente el numero 
de africanos; en otros periodos disminuye, pero siempre y en 
cada uno de ellos, el numero de mulatos se mantiene en a+ 
censo continuo. F m  composicion (tnica de la isla de Santo Do- 
mingo, sena la determinante de la actual compwicion racial 
dominicana, en la qiie la p n  mayoria de la poblacion es mu- 
lata, una pequena minorka que anda alrededor del 7 o del 8% 
blanca, y un 11 o un 12% de negros. 



Con el desarrollo de la iiidiistria ;i-nicarcra. paralelamentc 
sr dwarrolla e1 hato ganadwo. porque las dotaciones de n c  
gres esclavos que prvclucian C ~ I I  los ingenios y trapiches, re- 
qurnan una constante alimeiitacion basada en la carne. Es de 
notar que en todo este periodo el negro esclavo si. alimentaba 
de una manera supcrior a como s<* alimenta el pueblo domini- 
cano de hoy dia, e1 pueblo de 1970. A cada esclavo se le daba 
oiia libia de canir diana para su alimentacion. IA demanda 
constante de carne para alimriitar y sostener esas dotaciones 
de esclavos iba a ir desarrollando simiiltaneameiitc. aunque 
en menor escala. el hato ganadero. Asi cs como vemos que, a 
partir del agotamiento de las areiias auriferas, la agricultura, 
principalmente la industria azucarera y el hato ganadero. vie- 
nen a sustituir el coto minero como h t -  de la economia cok* 
nial, citada por Nicolas de <>\-ando rii 1503. Ya mas adclaiite. 
a partir de la segunda miia<l del siglo xvi. el hato gdiiadero 
comieiiia a sustituir en importancia a la industria azucarera. 
Pero esto va a .ser el resultado de un proceso de luclia de los 
negros esclaws y de otros dm factores. En otras palabras, el 
negro esclavo introducido en nuestra isla rii la primera mitad 
del siglo xvi, iba a traer tsn su seno el germen de la destnic- 
cioii de la industria azucarera, y ese geniieii iba a ser la gran 
cimarronada de los esclavos. la gran luclia de los esclavos por 
su libenad. Esto \a a ocurrir en el decenio siguiente, a partir 
de 1.142. las  cimarronadas conjiiritamentc coii las despobla- 
ciones blancas. o sea, con el abandono de la isla de los colonos 
blancos, que parten para Mexico y Peru, donde si hay mucho 
oro y plata, y coii la descapitaliiacion o falta de capitales para 
wiiivertir nuevamente en el fomento de la industria azucarera, 
van a determinar que esa enorme produccion azucarera que 
fuc* orgullo del Santo Domingo colonial, decaiga totalmente, y 
q11c esa ac"dad proxluctiva .wa sustituida por la produccion 
prciiaria, por e1 hato ranadero. Veremos en el Tema 5 que con 
el siiq$niiento de la sociedad hatera se va a realizar toda una 
serir de cambios iiii'rarstnicturales en la economia colonial. 





8. La produccion colonial americana 
y la revolucion de los precios 

en Espana y otros paises de Europa 

Como les explique en el Tema 3 (Cap. R., p. 2). la produc- 
cion aunfera americaiia iba a fluir hacia Espaka. hacia Eurm 
pa, como un verdadero rio de oro. Li>gicamente, por haberse 
efectuado en nueswa isla el primer asentamiento colonial eu- 
ropeo, fue de La Espanola de donde comenzo a llegar a Es- 
pana el codiciado metal en grandes cantidades, en especial a 
partir de 1.503, recien instaurado en la gobernacion Nicol& 
de &ando. El coto minero, base originaria de la economia 
colonial estmcturada por Ovando, no solo determino la ra- 
pidisima y bmtai extincion de la sociedad taina -obligada 
a trabajar de manera esclavi~ada con la Encomienda en los 
socavones mineros y en los lavaderos de arenas auriferas de 
nuestras fuentes fluviales? sino que ademas iba a dar inicio 
a un rapido proceso de alza en los precios de todas las mer- 
cadenas; a un proceso inflacionario que se iniciaria primero 
en Andalucia, de donde se iria extendiendo por toda Espana 



primero, y luego por toda Europa, que se llamaria revolucion 
de los precios. Esta revolucion de los precios, causada por la 
creciente produccion metalifera americana, iba a dar el golpe 
de gracia a la debil industria espanola, sumiendola en la deca- 
dencia, y perduraria en Espana y en los demas paises europeos 
todo el siglo xvi y gran parte del mr, convirtiendose, a la vez, 
en factor importantisimo del desarrollo de la burguesia y del 
capitalismo en los Paises Bajos, Inglaterra y Francia. 

Desde la segunda mitad del siglo xv se sentia en Europa la 
enorme escasez de metales preciosos, escasez que incidia muy 
marcadamente en la diminucion constante del numerario o 
moneda disponible y que, por tanto, obstaculizaba los cam- 
bios comerciales y la produccion. Fue esta creciente escasez de 
metales preciosos la que impulso a Portugal y Espana a buscar 
una nueva ruta comemal maritima a vaMs del Atlantico -los 
turcos habian tomado Constantinopla en 1453 y suspendido el 
comercio terrestre con Oriente-, hacia los paises en los que 
abundaba el oro, la plata, las piedras preciosas y las especias: 
las Indias, el Cathay, el Cipango y el @ersoneso Aureo. 

Aunque Colon nunca llego al Oriente, a l  tropezarse en las 
Antillas con un nuevo mundo, encontro en ellas lo que bus- 
caba: oro. En la factoria colombina instalada por el almirante 
en La Isabela, fue muy poco el metal precioso que se obtuvo 
porque, como ustedes deben recordar, dicha factoria fracaso 
de plano a consecuencias de las contradicciones y lucha de cla- 
ses que surgieron en su seno, y que culminaron, a corto plazo, 
con la rebelion de Roldan. Posteriormente, baio Francisco de - 
Bobadilla, se pudo extraer algo mas de oro al mantener este 
gobernador el levantamiento del tributo hecho por Roldan en 
beneficio de la sociedad taina, y prohijar los repartimientos 
que permitian a los espanoles aprovecharse del trabajo del in- 
dio en los lavaderos de oro para su propio beneficio. A partir 
de 1503, al institucionalizar Ovando la esclavitud del indio me- 
diante la Encomienda, es cuando el oro antillano comienza a 
inundar a Espana; inundacion que iria aumentando de mas en 



mas su caudal al explotarse las arenas auriferas de Cuba, h e r -  
to Rico y Jamaica, hasta su total agotamiento en 15181521. y 
que desbordaria con el descubrimiento y explotacion de las 
riquisimas minas de oro y plata de Zacatecas, Guanajuato y 
Oaxaca, en Mexico (15141522). y del Potosi, en el alto Peru 
(15451547). achial Bolivia. 

Con los metales preciosm de Mexico y Peni, y muy parti- 
cularmente, con la aplicacion del procedimiento de la amal- 
gama en base al mercurio. la produccion de plata del Nuevo 
Mundo alcanzo niveles jamas sonados. Las siguientes cifm son 
bastante elocuentes: 

Esa enorme cantidad de oro y plata a-a, como ya les 
dije, la crisis de los precios que afectaria a Europa. fundamen- 
talmente a Espana, durante los siglos xm y mi; crisis que se 

"Pierrc Vilar. (ho y nardo m lo HUloM, 14501920, Editorial Mel, 
Barcelona. 1969. p. 1101 14. 
' Un peso aslellano de 450 mumdis, era cquivalmtc a 200 pMps 

espanoha de 1951, o a USS4.00 de 1951. 



iniciaria en Sevilla - s e d e  de la Casa de Cmntratacion que 
monopolizaba toda la produccion americana y que cobraba 
el quinto real (el 20%) sobre toda remesa de metales precio- 
sos que arribara a la Peninsula- y desde alli se extenderia a 
los paises que mantenian relaciones comerciales con Espana: 
Francia, Paises Bajos, Inglatena, Alemania, etc. Sin embargo, 
seria en la propia Espana donde la crisis o revolucion de los 
precios alcanzaria su mayor nivel y donde, a diferencia de otros 
paises, afectaria adversamente desde el mismo momento en que 
comenzo a llegar a Andalucia, desde finales del siglo xv, el oro 
de nuestra isla, y se inicio el alza de los precios de una manera 
asombrosa; de 1506 a 1507 el irigo aumento su precio en 96%, 
el centeno en 100%, el bizcocho para la marina en 178%, el 
vino en 37%, el aceite en 112%, y otro tanto ocumo con los 
demas productos. En resumen, de 1501 a 1525 en Espana au- 
mentaron los precios de los articulos de uso y de consumo en 
un 50%; de 1525 a 1550 incrementaron en un 38% sobre la 
tasa del periodo anterior; y durante todo un siglo, de 1501 
a 1601, los precios esparioles se q ~ i n t u p k a ~ n .  

En terminos generales, en los paises que se ha iniciado 
un vigoroso proceso de desamUo capitalista, toda al7a gene- 
mi de los precios causada por el aumento de numerario o 
moneda circulante, es decir, por el ingreso en el mercado de 
grandes cantidades de metales preciosos, mas que una causa 
de perturbacion economica constituye un movil, un impulso,' 
un factor para aumentar la produccion de bienes, por el in- 
centivo que ofrecen l& considerables ganancias que conlleva 
ese aumento productivo de bienes, y su posterior distribucion 
y consumo en el mercado. Carlos Marx, al hablar sobre la teo- 
ria cuantitativa del dinero, dice que en el siglo xvi la gran 
mayoria de los pueblos europeos vivia fuera de los circuitos co- 
merciales dominados por el espiritu capitalista (adinero-mer- 
canciadinero*, donde el dinero es el objetivo y la mercancia 
el medio, mientras que en la sociedad precapitalista, el dinero 
es unicamente un intermediario y la mercancia el objetivo: 



-mercanciadinenmercancia~); en estas condiciones, la rela- 
cion entre los metales y los precios tiene que formarse en el 
circuito, todavia excepcional, del gran comercio." 

En otras palabras, si Espana no debilita el desarrollo de sus 
fue= productivas con la expulsion de moros y judios y, por 
tanto, no estrangula el nacimiento del modo y las relaciones 
de produccion capitalista, que debilmente habian iniciado es- 
tos dos grupos etnicos de la pequena burguesia espanola, con 
el oro y la plata de America hubiera podido realizar la acumu- , . 
lacion primitiva de capital y, ante la coyuntura de la rwolucioii 
de los precios, hubiera estado en condiciones de aumentar su 
produccion. su comercio, su indusuia. Pero ustedes saben m y  
bien que nada de esto ocumo en Espana, sino lo connario. 
Todo ese mineral precioso que fluyo a Sevilla y Cadiz no iba 
a quedarse en territorio iberico, sino que iria a parar a manos 
de la burguesia que se desarrollaba en los Paises Bajos, Francia 
e Inglaterra. Y esto asi porque Espana tenia que comprar el 
trigo, "no, aceite, cereales y, en general, los articulos manufac- 
turados de hierro y demas metales, los tejidos, telas y quinca- 
llenas, la polvora, los fusiles y los canones que empleaba para 
asesinar indios en America. en los paises que se elaboraban 
estos articulos de uso y de consumo: Paises Bajos, Inglaterra 
y Francia. Es mas, ya para 1545 las cinco sextas partes (la casi 
totalidad) de los productos manufacturados que se consumian 
en Espana, eran de procedencia francesa. inglesa u holandesa 
y, lo que es peor aun, las nuwe decimas partes (tambien la casi 
totalidad) de los productos manufacturados que destinaba Es 
pana a su comercio colonial americano, tambien eran de igual 
procedencia. Can sobradisimas razones, Marx dijo que el oro 
americano empobrecio a Espana, reconstituyo el sio& metali- 
co europeo y acelero enormemente el impulso de la burguesia 

"C. M m ,  R (jl* Vol. 1.4' ed. Fondo de Cultura Economica. Mejiw. 1966. 
p.52yyfea. 
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que, en Holanda, Inglaterra y Francia, imponia el modo y las 
relaciones de produccion capitalistas. 

Namralmente, esta desastrosa situacion de la economia es- 
panola vino a reflejarse en su moneda. El peso castellano, pesos 
de oro, ducado o escudo de oro, que a finales del siglo xv tenia 
350 maravedies, se fue devaluando a medida aumentaban los 
precios en el siglo m. La politica monetaria de Carlos I y Feli- 
pe 11 no pudo ser mas funesta. Se devaluo la moneda en 1531, 
1537, 1541, 1566, 1573, 1575,1579, 1581, 1583, 1592, 1594 y 
1597, y en todos esos anos cambio su valor nominal hasta Ile- 
gar a tener el peso castellano, de oro, ducado o escudo de oro, 
375, 400, 450 y 500 maravedies. Estas inflaciones monetarias, 
de las cuales las mas importantes fueron las de los anos 1537 y 
1566, iban a acelerar el proceso de decadencia economica de 
Espana; decadencia que tomo rapido auge con la politica de 
los Habsburgo quienes, con los ruinosos impuestos tendientes 
a mantener sus constantes y costosas guerras de rapina y reli- 
giosas, y con sus bruscas oscilaciones entre el comercio libre y - 
el proteccionismo, en un vano intento de proteger al consumi- 
dor peninsular en una epoca de precios en alza, iban a hundir 
el imperio espanol en la mas escandalosa bancarrota. 

Los mercaderes espanoles y extranjeros asentados en 
Espana, ante la incapacidad de la debil industria peninsular 
que apenas producia una quinta parte de las necesidades del 
constimo metropolitano y una decima parte del ultramarino 
o colonial, no solamente llegaron a preferir los productos ma- 
nuEacturados holandeses, franceses e ingleses, que eran mas 
baratos y de mejor calidad, sino que tambien comenzaron a 
introducirlos de contrabando por los puertos espanoles. Tanto 
en Espana como en las colonias el contrabando crecio como 
un hongo gigantesco y dio el golpe mortal a la incapaz indus- 
tria espanola. Ese contrabando ultramarino, como veremos 
mas adelante, iba a tener su centro operativo en el Caribe y se 
iba a reflejar y manifestar de manera muy especial en la isla de 
Santo Domingo. 



La lucha que con el Renacimiento y el Humanismo inicia 
la burguesia europea de las ciudades del norte de Italii en 
contra de la monarquia feudal, consecuencia del surgimiento 
de las relaciones de produccion capitalista en el mismo seno 
de las sociedades feudales, va a agudikse en el primer cuarto 
del siglo XVI y en el resto de la centuria se caracterizara por 
un nuevo matiz, el ideologico, llevado al campo de la lucha 
-da. Y era natural que asi ocurriera, porque en este pe- 
riodo el capitalismo mercantil comenzaria su hansformacion 
hacia el capitalismo industrial y, paralelamente, como conse- 
cuencia de ese cambio. se realizaria toda una hansformacion 
en la filosofia de la clase social, que imponia con su lucha el 
nuevo modo y las relaciones de produccion capitalistas. Es 
decir, al modificarse la base economica de la sociedad, tam- 
bien se modificaron sus superestructuras, las concepciones 
politicas y, por tanto, el Estado, las concepciones filo&ficas, 
morales, esteticas y religiosas; en otras palabras, las llamadas 
fomias de conciencia social. 

La burguesia que se desarrollaba y fortalecia en los Paises 
Bajos (ciudades de Amberes, Amsterdam, Brujas, Amrp, Lie- 
ja, Cante, Bruselas, Ypres, Bailleul), en Inglaterra (ciudades de 
Bnstol, Liverpool, Lancashire, Pomouth ,  Southampton), en 
Francia (ciudades de Paris, Le Havre, Lyon, Nantes, Rouen, 
Languedoc, Caen, Nancy) y en el sudoeste de Alemania (ciu- 
dades de Augsburgo, Nuremberg, Ulm y Eshasburgo), adop 
iaria un nuevo pensamiento, una nueva filosofia, de acuerdo 
a sus intereses de clase y en abierta contradiccion con el r& 
gimen feudal imperante. Este pensamiento, que vendria a 
llamarse liberal o liberalismo burgues con la Revolucion Fran- 
cesa de 1789, aunque arranca el Humanismo renacentista ita- 
liano, es con la Reforma que adquiere sus principales rasgos. 



El movimiento de la Reforma se convierte, pues, en la primera 
revolucion burguesa que conoce la historia; revolucion en la 
que la burguesia se une, se alia, con sectores de la baja noble- 
za, con los campesinos y las masas urbanas, para combatir a 
la monarquia feudal y su superestructura ideologica: la Igle- 
sia Catolica. Esta lucha culminaria, a corto plazo, con la gran 
division religiosa europea, la separacion del control catolico 
romano, del poder papal de Holanda, Inglaterra, Escocia, Sue- 
cia y Dinamarca; parte importante de Alemania, Hungria, Bo- 
hemia y Suiza; y, a largo plazo, con el triunfo de la rwolucion 
neerlandesa, que culmino con la proclamacion de la primera 
republica burguesa de la historia: la Republica Neerlandesa de 
1609. tambien llamada Provincias Unidas de los Paises Bajos, 
al estar integrada por diecisiete provincias que comprendian 
los actuales temtorios de Holanda, Belgica, Luxemburp y 
parte de Francia y Alemania. 

Como ustedes recordaran. la Reforma fue un movimiento 
mlucionario que tuvo varias fases y varios dirigentes. Se ini- 
cio en 1517 cuando Martin Lutero, indignado por el negocio 
del papa Leon x de vender indulgencias al mejor postor -in- 
dulgencias que, de acuerdo al monto pagado, hacia que .el 
alma del pecador fuese al Paraiso-, clavo en los portones 
de la iglesia de Wittenberg sus famosas 95 tesis, con las cua- 
les no solamente se oponia a la venta de dichas indulgencias, 
sino que tambien planteaba una nueva concepcion religiosa e 
invitaba al Papa a discutir sobre el asunto. La respuesta papal 
fue inmediata, excomulao a Lutero, con lo que se extendio ., 
como reguero de polvora por toda Alemania el movimiento 
Luterano. Los principes feudales, los miembros de la baja n* - 
bleza, los pobladores urbanos (burgueses, artesanos y masas 
empobrecidas) y los campesinos, comenzaron a hacer suyos 
los principios de las tesis. Sin embargo, cada clase perseguia 
sus propios objetivos: los principes feudales y la baja noble- 
za unicamente deseaban reformar la Iglesia para libeiarse de 
la sumision papal, y apoderarse de las enormes posesiones 



temtonales y riquezas que esta poseia; los burgueses urbanos 
aspiraban a debilitar tanto a la Iglesia como a los nobles feuda- 
les, para poder realizar la unificacion del mercado interno y la 
unificacion nacional de Alemania; por ultimo, los campesinos, 
los artesanos y los pobres de los burgos, que anhelaban todo 
un cambio social que modificara, no solamente la Iglesia que 
los explotaba con sus impuestos (el diezmo y la annata), sino 
que tambien modificara radical y profundamente el regimen 
de la propiedad sobre los medios de produccion. 

Sin embargo, puede decirse que, en sentido general, los 
luteranos no lucharoii por el triunfo del espiritu comercial, 
puesto que el mismo Martin Lutero habia condenado el capi- 
talismo y la especulacion, recomendando el prestamo gratuito 
y la venta de los productos a un aprecio justo* y bajo y, muy 
particularmente, habia rechazado el desarrollo del comercio 
por considerar que representaba una vuelta al paganismo. 
Por otro lado, la Iglesia de Lutero suprimia toda libertad de 
discusion, castigaba cruelmente a los disidentes, estancaba el 
desarrollo del libre albedrio, del pensamiento libre, e insinua- 
ba a sus seguidores adoptar una posicion pasiva y de sumision 
frente al Estado absoluto feudal. 

Naturalmente, las idea de Lutero chocaron con los in- 
tereses de la burguesia, de los artesanos, de las masas e m p  
brecidas y de los campesinos, y ese choque, las luchas que se 
desataron de el, dieron nacimiento a las fue= del desarrollo 
capitalista, y determinaron que Lutero quedara rezagado en 
el proceso revolucionario. encabezando lo que se denomino 
la Reforma Moderada, en estrecha alianza con los principes 
feudales que se afianzaron mas aun en el poder. 

La primera y mas importante de las luchas que desato la 
Reforma fue la guerra campesina, un movimiento revolucio- 
nario de las masas dirigido por Thomas Muntzer, sacerdote 
de la ciudad de Zwickau. Muntzer intento restablecer las anti- 
guas comunidades cristianas, esto es, que quiso instaurar una 
especie de comunismo cristiano en el que no existiesen ni 



explotadores ni explotados, en el que todos los hombres fue  
sen iguales y todos los medios de prodiicci6ii pertcnecieraii a 
la comunidad. Como en toda Alemania existian condiciones 
objetkas para que se desarrollase en el seno de las masas un 
movimiento con tales metas, en 1524 estallo la revuelta general 
de los campesinos, los artesanos y los pobres de los burgos, re- 
vuelta que cubrio las regiones de Sirabia, Franconia, Turiiigka, 
Sajonia, el sudeste de Alemania y parte del sur d r  Austria. Ias 
mayas revolucionarias exigian, con las amas en las manos, la 
reduccion de las corveas (prestaciones feudales), la siipresioii 
de los die7mos y las annatas, el libre uso de los bosques y de laq  

aguas, la disminucion y supresion de los censos y de las multas, 
la observacion de las leyes divinas y de la libertad de cwngelio. 

Los principes feudales, atemori7ados por los objetivos 
rrv•âlucionarios de los rampesinos guiados por Miintxer, sc 
aliaron a I.utero y a los ciudadanos ricos, y el hombre que ori- 
gin6 la Reforma conden6 la guerra dc los campesinos. El mo- 
vimiento revolucionario .se extendio al norte de Francia y para 
mediados de 1.525 todo el centro de Europa estaba abrasado 
por la rebelion campesina. 1.0s nobles. los principes y los bur- 
gueses ricos formaron un ejercito que el 15 de mayo de ese 
ano aplast6 a sangre y fuego a los revolocioiiarios. Miintscr 
rayo prisionero y fue decapitado, y mas de 100,000 campesinos 
fiieron asesinados y quemados, I.iitero, ya definitivamente del 
lado contrarrevolucionario, alentaba a los feudales y principes 
a .golpear, estrangular y apiifralar a los campesinos: como p c  
rms rabiosos-. 

El fracaso de la guem campesina d e  la que tanto escri- 
bieron Marx y Engels- ararre6 funestas coiisecuencias para 
el desarrollo de las fuerias productivas alemanas. No solamen- 
te detemiino el estancamiento ecoii6mico de Alemania, sino 
que tambien consolid6 en el poder a las clases mas reaccio- 
nanas, hizo que el campesino volviera a ser explotado por el 
senor feudal con mayor intensidad que antes, conviniendo a 
Alemania en un conjunto de pequenos estados feudales que 



inipidieron que iio fiiera sino hasta fiiiales del siglo pasado, 
con Rismark, qut* lograran la unidad iiaciotial y la iinificaci6n 
del mercado interno contnfiado por la ht.geiuoiiia pnisiana: 
(1870-1871). 

Al morir Lutero en 1546, ya hacia tiempo que el Iiitera- 
nismo habia dejado de constituir una f~ierra que se expandia 
por Europa. Vinieron a ser Lllrico Zuinglio yJiian Calvino, ver- 
daderos y autenticos representantes de la burguesia, quienes 
dirmii v a n  impulso al movimiento de la Reforma. Las doc- 
trinas de (al\i~io. o de la Iglcsia Preshiteriaiia, convenian a la 
burguesia de toda Europa, especialmrnte de Siiim, Holanda, 
etc., porquejustificaban la nioral burguesa. I a  burguesia e u w  
pea., en consecuencia, adopt6 de plano la tesis mas importante 
de <?alvino y del monimiento de la Refi>mi&s, la que establecia 
el derecho a rc+elame contra los desp6ticos scnores f(wdales. 
Por otro lado, (hlvirio sciiala que: 

a[...] el capital, la banca, el credito, el gran comercio, 
las finanzas, son queridos por Dios y tan respetables 
como el salario del obrem y el arrendamiento del pm- 
pietario niral: e1 pago de un interes por el capital es 
tan respetable como el pago del arrendamiento de un 
campo. El comerciante que busca el pmwho, por las 
ciralidades que exige el exito economico: trabajo, so- 
brieclad, frugalidad, orden, responde a la llamada di- 
vina y su accih es santa*. 

Esto determin6 que en los centros burgueses de Amberes, 
Amstenlam, Gante, R N J ~ ~ ,  y todas aquellas ciudades holan- 
desas donde se desarrollaba la burguesia industrial, no sola- 
meiite se popularizaran en su seno 1% ideas calvinistas. sino 
que comeniaran a llcvar a la practica la lucha en contra de 
la Espana feudal de Carlos 1. La burguesia ya tenia un arma 
ideologica para combatir a la monarquia feudal absoluta. y los 
Paises Rajas se convirtieron asi en el centro de la lucha contra 



loa Habsburgo, el catolicismo y el poder papal, dando inicio a 
la revolucion neerlandesa, de la que ya he hablado anterior- 
mente. ~e los Paises Bajos, la Reforma caivinista se extenderia a 
Escocia, Inglaterra, Francia, etc., y no fue una simple casuali- 
dad que prendiera y enconvara adeptos las ideas calvinistas en 
los paises mas avanzados en el desarrollo capitaliita de Europa. 
Naturalmente, Carlos r y su sucesor, Felipe 11, iban a defender 
la religion catolica como verdaderos fanaticos, como verdade- 
ros poseidos feudales, y esa defensa a rajatabla del catolicib 
mo y del feudalismo iba a ensangrentar a Europa por muchos 
anos, e iba a acelerar el a m o  espanol. Espana, para replicar 
al movimiento de la Reforma, estruc& todo un movimiento 
conharrevoiucionario, opuesto al liberalismo burgues calvinis- 
ta, que se denominaria la Contrarreforma. Este movimiento 
convarreformista simbolizaba todo lo contrano del calvinista. 
Contra el liberalismo burgues se iba a oponer una remozada 
Santa Inquisicion, y a los *soldados de Cristo*, a los jesuitas 
encabezados por Ignacio de Loyola; contra la libertad de los 
mares y de comercio que planteaba la burguesia, iba a oponer 
su politica de mar cerrado, de control y posesion absoluta de 
las tierras americanas en base a Las Bulas alejandrinas y de m e  
nopolio economico. En otras palabxas, en contra de las fuerzas 
que impulsaban el desarrollo economico-social de la humani- 
dad, Espana iba a oponer el obscurantismo feudal, fanatico y 
catolico. 

La Contrarreforma, como ya les dije, descanso en los je- 
suitas, en la Compania de Jesus organizada por Ignacio de b 
yola. Surge la Compania de Jesus en 1534, en Paris, donde 
se encontraba Loyola huyendo de la Inquisicion porque esta 
consideraba sus ideas demasiado radicales. Loyola era militar y 
su organizacion tuvo marcada disciplina militar o paramilitar, 
para mejor decir. Sus objetivos fueron bien claros: defender 
el catolicismo papal, combatir por todos los medios la herejia 
calvinista, controlar la educacion y encuadrar a lajuventud en 



el espirim del catolicismo, obtener apoyo de personajes intlu- 
yentes; etc. 

Despues del Concilio de Trento (1562-1563), la Contra- 
d o m a  se convirtio en un instrumento de consolidacion de 
Felipe ir, y en arma para los Habsburgo y para que el catolicib 
mo creara monarqufas absolutas dentro de sus propios esta- 
dos, ademas de constituir la base ideol6gica del campo feudal 
y catolico que se afenaba a los viejos moldes para impedir el 
desarrollo de la n u m  clase social que surgia y se consolidaba 
En toda Europa Central la Contrarrefomia simboli  la m e  
narquia absoluta en su lucha contra los estados nacionales y, 
por ello mismo, se caracterizo por combatir los movimientos 
de independencia que iniciaban dichos Estados, encabezados 
por los Paises Bajos. 

Esta lucha de Espana en. contra de Holanda, tipico repre- 
sentante del ideario calviniita, y en contra de la Inglaterra de 
Isabel i y la Francia de Fnncko i (que van a dejar de ser catoli- 
cos y se van a convertir al protestantismo), que no solamente 
e n  una lucha ideoloaica. sino fundarnenealmente economica, - 
por el control de los mercados y la posesion de las tierras ricas 
en r e c m s  nahuales de America, se M a refiejar, se'va a evi- 
denciar en la isla de Santo Domingo, especialmente a partir de 
1560. Y aqui en nuestra isla. se protagonizara uno de los ouitos 
combates entre el naciente capitalismo, y el decadente feuda- 
limo espaiiol. Pero ya volveremos a tratar este punto maa ade 
lante al continuar desarrollando el tema Regresemos ahora 
a Santo Domingo, donde en este periodo M a tomar morme 
auge la industria azucarera y, a consecuencia8 de eUo mismo. 
la lucha de clases entre esdavistas y negros esdavos producto- 
res de azucar alcanzad uno de sus puntos culminantes. 





9. Incremento de la industria azucarera 
y de la introduccion de esclavos 

en la colonia 

La falta de braceros productores del azucar de cana, es lo 
que da origen a la introduccion masiva de negros esclavos afri- 
canos. Puesto que Espana nunca tuvo en Africa cazaderos de 
esclavos, se vio obligada a adquirirlos a traves de Portugal, que 
controlaba en los primeros anos del siglo xvi la trata negrera. 
Posteriormente, Inglaterra y Francia controlarian el mercado 
de esclavos. y ya en e1 siglo pasado lo sena los EE. UU. Los 
primeros negros traidos aqui fueron negros gelofes, y en 1522, 
como consecuencia de esa contradiccion Crnrona+sclavos, 
protagonizaron la primera sublevacion de esclavos de Ame- 
rica; sublevacion que fue aplastada a sangre y fuego, porque 
estos esclavos no tenian experiencia guemllera y se sublevaron 
en el llano, por la Babia de Ocoa. Diego Colon y Melchor de 
*tro aplastaron con anilleria y caballeria esta primera cima- 
monada, y el que no fue muerto fue perseguido y luego apre- 
sado, ahorcado o descuartizado. Los esclavos negros recibian 



sus nombres de acuerdo a las tribus a que pertenecieran o al 
puerto por el cual eran embarcados en Africa, y de ahi que en 
America se les llamara senegaleses, congos, minas, ashantis. 
dahomeyanos, carabalies, etc. En ese continente existian unas 
2,000 tribus. Esa sublevacion de los negros seria de gran expe- 
riencia a los futuros cimarrones, quienes se sublevarian no en 
el llano, sino en las montanas. 

Despues de pacificado el Bahoruco con la firma del Tra- 
tado de Paz entre Enriquillo y Francisco de Barrionuevo, la 
industria azucarera colonial iba a tener un nuevo y postrero im- 
pulso. En Europa iba aumentando, de m& en mas, la deman- 
da de azucar, debido fundamentalmente a la popularizacion 
o incremento del consumo de tres infusiones no oriundas de 
ese continente, que se introducian de America, Asia y el Medio 
Oriente. Me refiero al cacao. el te y el cafe, productos que se 
beben endulzados con azucar. Aunque para la epoca comenza- 
ban a declinar los precios del azucar en el mercado mundial o 
europeo, por el incremento de la produccion en las colonias 
americanas, y la arroba de azucar valia una tercera parte menos 
que en el primer cuarto del siglo m, el volumen del consumo 
era mucho mayor al ponerse este producto mas al alcance de 
las posibilidades economicas de los consumidores. 

Ante la constante demanda de azucar en el mercado eu- 
ropeo, en la isla se tomaron toda una serie de medidas para 
proteger el desarrollo de la industria azucarera y fomentar la 
produccion de cana, muchas de las cuales ya senale en el Tema 
3. Sin embargo, quiero puntualizar una muy particular. Por 
Real Cedula del 29 de enero de 1529, se declararon inembar- 
pbles la tiena, las maquinarias, los esclavos, los animales y los 
utensilios que se dedicaran a la fabricacion de azucar. Esta Real 
Cedula fue modificada por otra del 8 de noviembre de 1558, 
que establecia: .hacer ejecucion en todo un ingenio de moler 
metales o fabricar azucar, si la deuda montare todo el precio*. 

Don Fernando Ortiz, en su obra Contmpunico cubana dd 
lobaGo y dcl azucar, libro fundamental para conocer la industria 



azucarera colonial de Santo Domingo y Cuba, senala que con 
las disposiciones reales de 1538 se estimulaba el emprestito de 
capitales, a lavez que se brindaban seguras garantias a los p m  
tamistas de dichos capitales. Sin embargo -apunta  dicho autor 
cubano-, parece que esas disposiciones llegaron a destiempo 
a Santo Domingo para ayudar a los duenos de granjerias e in- 
genios, porque ya en 15401546 ambos iban desapareciendo. 
Es decir, que en la decada del 1540 se produjeron en la isla una 
serie de acontecimientos que impidieron la aplicacion de las 
disposiciones que tendian a pmteger la industria azucarera. 
Ahora bien, +a les  fueron esos acontecimientos? 

INTENSIF~CAC~ON DE LA L U C ~  DE UASES: LAS CJMARRONADAS 

DE NEGROS FSCLAVOS. 

INICIO DE IA DECXDENLIA DE U iNDUSTRJA AZUCARERA 

A CDNSECUENCL4 DE US CIMARRONADAS, IA DWXPITALI~ACI~N 

Y LAS DESPOBIACIONES BIANGAS 

Vamos a tratarlos ordenadamente. En primer lugar, p a n  
desa&ollar e incrementar la industria azucarera se hacia nece- 
sario introducir cada dia mayor un numero de esclavos afri- 
canos, pues estos eran quienes, convertidos en mercancia, 
producian el azucar. En Santo Domingo, en consecuencia, 
arribaron incontables cargazones de negros destinados al in- 
genio y al trapiche; y esos negros traian en su seno el germen 
de la destruccion de la principal riqueza colonial: el cimarro- 
naje, su lucha por la libertad. 

Ims miles de esclavos introducidos masivamente en Santo 
Domingo van a protagonizar, a partir de 1542, una permanen- 
te lucha armada conm los amos esclavistas; lucha que, con 
sus alzas y bajas, M a perdurar haata el inicio de la gran rebe- 
lion de los esclavos de la colonia francesa de Saint Domingue 
en 1791. Las bandas de cimarrones -expresion que se usaba 
para definir a los negros allados- iban a realizar batidas por 



todos los rincones de la isla, a destruir los ingenios por los que 
pasaban y a obligar a los colonos espanoles a guarecerse en las 
zonas costeras, en las villas y ciudades, dejando sus granjerias 
abandonadas. Para la €poca se estima que habia mas de 16,000 
negros cimarrones comandados porjefes de bandas que se ha- 
rian celebres en ese periodo historico; jefes que, empleando la 
tactica guemltera de Enriquillo, llegarian casi a ser invencibles 
y a controlar L d e  hecho- la isla 

Entre esos jefes cimarrones se destaca Juan Vaquero, quien 
comandaba una banda que asolaba la isla de punta a punta a 
lomo de cabauo y armada de lanza, machete y arcabuces. Su 
base da operaciones (palenque como se llamaba al lugar donde 
se hacian fuertes los cimarrones) estaba en la serrania del Ba- 
homco, y desde di estosjinetes bajaban a los llanos a liberar sus 
hermanos, en los ingenios y trapiches, y a destruir las maquina- 
rias que los esdavi@xm. Otrojefe de banda fue Diego Guzman, 
tambien apalencado en el Bahomco, y quien proyectaba su in- 
surgencia a toda la isla. Sebastian Lemba fue otro h o s o  jefe de 
cimarrones, al que apresaron y ejecutaron en la ciudad de Santo 
Domingo, y su cabeza quedo, como ejemplo para los esdavos, 
en la puerta norte de la vieja muralla de Santo Domingo (ubi- 
cada mas o menos por la actual Avenida Mella, hasta Santa Bar- 
bara). Esa puerta se estuvo llamando *Puerta de Lemba* hasta 
comienzos de este siglo, cuando se destruyo la muralla. 

Jefes de bandas cimarronas lo fueron tambien Amba, Juan 
Criollo y, quizas el mas famoso de todos: Diego del Campo. Este 
jefe cimarron, que tambien estaba apalencado en el Bahomco 
y se dedico a destruir los ingenios, trapiches y plantaciones de 
cana ubicados en la llamada *Zona de los Ingenios* (entre los 
rios Haina y Nizao, al oeste de la ciudad de Santo Domingo), 
no solamente vino a ser famoso por sus correrias por los llanos 
y montanas de la isla sino, fundamentalmente, por la traicion 
que cometio en contra de sus hermanos y companeros. 

Para el ano 1543 la situacion en la isla era tan caotica a 
causa de las constantes cimarronadas, que la Corona espanola 



envio de gobernador a Alonso Lopez de Cenato, en sustitu- 
cion de Alonso de Fuenmayor. Lopez de Cenato, militar ex- 
perimentado, vino a Santo Domingo con una unica mision: 
pacificar la isla y acabar con las cimarronadas. Para ello, hizo 
traer tropas coloniales de Puerto Rico y Cuba, e inicio una 
ofensiva contracimarrona despues de una aparente tregua en- 
tre los jefes apalencados y las autoridades coloniales. En 1545 
y 1546, Lopez de Cenato dio comienzos a la llamada *Guerra 
con los Negros*, en la que estos fueron vencidos por las ar- 
mas o corrompidos con el oro. Los cimarrones Juan Vaquero, 
Amba, Lemba, Juan Cnollo y Diego Guzman fueron derro- 
tados, apresados y ejecutados. como fue ello posible si 
empleaban la tactica guerrillera de Enriquillo? Muy sencillo, 
Diego del Campo, al ver asaltado su palenque y tener que 
huir a la cordillera septenirional en el Cibao, parlamento con 
Lopez de Cerrato y se paso a las filas espanolas a cambio de su 
indulto y un punado de oro. Combatiendo con tropas espaib 
las en contra de sus hermanos y companeros, creo cuadrillas 
contracimarronas que en base a la movilidad, la sorpresa y la 
eficacia combativa, pudieron dar cuenta de esosjefes c i m  
nes. La traicion de Diego del Campo, conocedor de la tactica 
cimarrona y del mundo sociologico cimarron, vino a resultar 
fatal para los negros alzados. En poco tiempo los cimarrones se 
vieron diezmados y obligados a refugiarse en las asperezas de 
nuestras montanas, fundamentalmente del Bahonico. 

Aunque a partir de 1549 cesa la ~ G u e p  con los Negros*, 
no por ello iban a terminar las cimarronadas que, como ya dije, 
perduraron hasta 1791. Despues de la gran ofensiva contracinm 
mona de Lopez de Cenato, iba a haber una cierta tranquilidad 
en la isla, pero el golpe mortal que le infligieron los negros apa- 
lencados a la industria anicarera seria decisivo en su decaden- 
cia; decadencia de la que no volveria a recuperarse jamas. 

A la actividad belica de los esclavos vendria a sumarse la 
descapitalizacion y las despoblaciones blancas. h t o  que le- 
vantar nuevas granjerias y nuevos ingenios y trapiches requeria 



enormes capitales, ademas de grandes dotaciones de negros 
que tambien representaban fuertes inversiones, ni la debil biir- 
guesia espanola, ni la Corona iban a estar en condiciones d r  
aportar dichos capitales. Espana iba a embarcarse en una serie 
de luchas economicas en contra de los Paises Bajos - q u e  iba a 
iniciar en 1555 su lucha de independencia-, Inglaterra y Fran- 
cia, y la debilidad de sus fuerzas productim, consecuencias de 
la expulsion de moros yjudios en 149.5, de la revolucion de 1~1s 
precios, del metalismo y de la Conttarreforma, se iba a poner de 
manifiesto a partir de segunda mitad del siglo xw. Espana no 
conto con los capitales necesarios para reestructurar la industria 
azucarera en Santo Domingo, porque todas las riquezas que fue- 
ron de America a la metropoli no se quedaron en la peninsula 
iberica y, por tanto, no dieron paso a la formacion primitka de 
capital. Todo el oro americano solamente pasaba por las manos 
de los espanoles e iba a parar a la bolsa de la burguesia que se 
desarrollaba en Holanda, Inglaterra y Francia. Esto por un lado, 
por el otro, las mismas cimarronadas y la consecuente inseguri- 
dad que produjeron en la isla, determinaron que gran numero 
de colonos espaiioles marcharan a Tierra Firme, donde ya se 
estaban explotando las ricas minas de Guanajuato y Taxco, en 
Mexico y de Potosi en el P ~ N .  El espanol, que vino a America a 
enriquecerse con el oro y los metales preciosos, y no a cultivar 
cana de azucar, cacao, algodon, etc., vio en las mina de oro y 
plata continentales su *El Dorados, y abandono las islas antilla- 
nas, cuyos yacimientos ya habian sido agotados. 

A partir de 1550, en Santo Domingo va a comenzar a ser 
sustituida la industria anicarera por el hato ~anadero, como ., 
principal actividad productiva. Cierto es que las cimarronadas, 
la descapitalizacion y las despoblaciones blancas asestaron un 
golpe mortal a la industria azucarera, pero esta industria iba 
a mantenerse - e n  muy reducida escala - latente en la eco- 
nomia colonial. El golpe decisivo estaria representado por las 
Dwdstaciones de Osono de 15051506 que la hundirian defi- 
nitivamente, tal y como veremos mas adelante. 



10. El atraso industrial espanol y el 
desarrollo capitalista holandes, ingles y 
frances se manifiestan en la colonia* 

* &ta catedra no fue trdnnrriia (N. dd E) ,  
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11. Surgimiento de la sociedad hatera* 

~ R A ~ . R ! . S T K A S  DE SL' N%AKlXL'<Tn'RA Y DE SU S U P E W S  

TRL'CIZIRA. 

ATENL'ACION DE IAS REUCIONFS DE PRODU(X:I~N ESCIAVITAS. 

~ IENsIF ICAC~OK DEI. MESiI7AJE NEGR~-ESP/~OL. 

PROL~FERACI~N DEL CXNADO CJMARRON Y APARICION DEL BU- 

CXNERISMO. 

b TOmG.4, mAIA wERTE DE BUCANEROS Y FIUBUSTEROS. 

POBLAMIENTO FRA& DE I A  PARTE <HX:IDENTAL DE U ISIA. 

CUUM<TER~STICXS CAPITALISTAS DE I A  COI.ON~IAC~<'>N FRANCE- 

.SA. HABiTAhW-S Y I A  ESCIAVITUD BLANCA (~~N<uI<$s) EN El. 

I>FSARROLIX> DE LA SOCIEDAD BLCMERA, 





12. Manifestaciones de las guerras de 
rapina europeas en la isla* 

Todas las lecciones comprendidas entre los Temas 2 a 8 
del progmma fueron grabadas en cinta magnetofonica en el 
aula de clases por los estudiantes del 12 B de la Escuela de 
Economia. El profesor Cordero Michel designo varios equipos 
de trabajo para que transcnbieran los temas, a fin de poder ser 
pasados en estencils y editados en mimeografo. Desgraciada- 
mente, la parte final del Tema 4 (Folleto x) y todo el Tema 5 
(Folletos xi y xii), fueron mutilados por el equipo encargado 
de transcribirlos porque sus integrantes hicieron un pesimo 

* ibidem. 



resumen de mas de seis horas de clases. b m o  las cintas fueron 
utilizadas posteriormente, el Profesor no pudo hacer sacar la 
version original de sus palabras y esas seis horas de clases no 
figuian en este copjunto de lecciones. 

Aunque es cierto que los resumenes de la segunda parte 
del Tema 4 y de todo el Tema 5 fueron entregados al Profe- 
sor, este considero preferible no editarlos, porque fueron tan 
honiblemente extraidos que ni el mismo pudo comprender- 
los. Es una lastima que aspectos tan importantes de nuestro 
proceso historico no figuren en esta primera edicion de las 
lecciones del profesor Emilio Cordero Michel, por culpa de 
los estudiantes y del equipo que se comprometio a transcribir- 
las in extenso. 

Igualmente es penoso que el Profesor Cordero Michel no 
contara con tiempo suficiente para escribir esas lecciones. De- 
mas esta decir que las mismas quedaran excluidas para fines 
de la prueba general final. 

Para la segunda edicion de estas lecciones. el proximo se- 
mestre, estos folletos quedaran incorporados al conjunto que 
componen los primeros 8 Temas. Ademas, tambien se editaran 
los Temas 8 a 15 y, si el tiempo lo permite, del 16 al 23. 



13. Situacion economico-social 
al finalizar el siglo 

Al cerrarse el siglo xvu la situacion en la Corona espanola 
de Santo Domingo era de un total decaimiento y pobreza eco- 
nomica. Este periodo es bastante oscuro, es decir, hay muy 
pocos datos estadisticos en este pais. Actualmente el profesor 
Hugo Tolentino investiga esta centuria y, proximamente +a- 
1a que sea el ano entrante-, podremos contar con fuentes, 
datos y una interpretacion de lo que ocumo en el Santo Do- 
mingo espanol. 

Tengo, sin embargo, algunas fichas obtenidas de la obra 
de Emilio Rodriguez Demonzi, Rclanonu histoiicas & Santo 
Domingo, Vol. 111, que, leyendoselas, podrian darles una idea 
del escaso desarrollo de las fuerzas productim de la colonia, 
sobre todo si se comparan con las que ya les ofreci sobre los 
anos finales del siglo xvr, antes de que Osorio destruyera con 
sus despoblaciones y devastaciones las tres cuartas partes del 
temtorio insular. Veamos la produccion agricola. 

Dice el arzobispo Domingo Fernandez Navarrete, en sus 
*Noticias de la isla Espanola*, del 5 de mayo de 1680, lo si- 
guiente: 

Aumentose grandemente aqui el ganado h u n o  [se 
refiere a finales del siglo xvr]. Tanto es el corambre 



que ha sacado asi el espanol como frances, que se re- 
conoce ya no poca falta, y lo que hay se ha retirado 
tanto a las espesuras de los montes, que es dificultoso 
el sacarlo a campo raso. Lo que se ven en las haciendas 
y en los hatos es lo menos, y con accidentes varios que 
ha habido se vende la res a 9 reales, y ayer a 15 deste 
mes de septiembre se concertaron 40 a este precio. 
El cacao de que tanto abundo esta isla no ha quedado 
mas que el que aqui fue Troya, en faltando lo de Tie- 
rra Firme de donde se trae en algunos barcos no se 
bebe. Hoy se compra el millar por 3 pesos [....l. 

El tambien arzobispo Fernando Carvajal y Rivera, escribe 
en septiembre de 1693, en carta a Tomas Jimenez de Pantoja: 
.Los cueros que son su caudal y moneda, no tienen saca que ya 
el navio de Espana no quiere mas, si no se sacuden, se pierden 
[...l. Los de vacas, ni aqui ni en Espana sirven. El sebo nadie lo 
busca, porque este puerto es desierto.. 

Concluye el Lic. Gregono Semillan Campuzano, en *Me- 
monalx, del 16 de agosto de 1687: 

[...] Hoy [...] apenas habra de 6,000 a 7000 cueros un 
ano con otro por el infimo precio a que se han ven- 
dido, y el tabaco no se comercia porque menos se le 
de valor, y solo se siembra el que aqui se gasta, y de 
la misma suerte es el anil que se produce silvestre y 
sin beneficio, y de tener esto buena cuenta se pudiera 
cargar gran copia de todo, que no se hace porque no 
da aun para las expensas el corto valor que ofrecen, 
como sucede en todos los demas frutos que esta isla 
produce [...] 
[...] habiendo en la parte que hoy dicen .el despobla- 
do" por la que mira desde Santiago a Bayaja y adelan- 
te, mas de 3,000,000 cabe~as de ganado vacuno y muy 
copioso numero de ovejas, y del alzado otro tanto, hoy 



se halla aquella parte totalmente exhausta de dicha 
copia, y apenas los que de guerra trajinan sus caminos 
hallan para mantenerse [...l. 

Vamos a ver ahora cual eia la situacion e c o n i > m i ~ a l ,  
utilizando datos de diferentes cartas del Arz. Carvajal y Rivera. 
Dice este prelado, el 10 de agosto de 1690, en *Noticias de 
la isla Espanolan: -Pobre siendo rica. sin frutos pudiendo t e  
nerlos, sin plata ni oro, criandolos; sin pescado y sin maderas 
teniendolos y fructificando cuanto siembran, no hay lo nece 
sano para el alimento porque no hay quien lo beneficie [...l.. 

Dos anos despues, el 27 de agosto de 1692, refiere en carta 
al Rey. 

Toda esta isla es muy pobre y casi todas Las haciendas de 
ella se han perdido; caidas las casas, sin haber medios 
parasu reparo, las tierras baldias por no haber gente, ni 
negros; las monterias mas en poder del frances. O cer- 
canas a sus parajes, conque no ap-han; las minas 
sin beneficiarse por no haber caudales; y asi los conwn- 
tos de religiosos y religiosas perecen porque a sus ha- 
ciendas ha tocado lo que acabo de decir; las capellanias 
y dotaciones perdidas por estarlo sus fincas [...l. 

Al ano siguiente, en carta al Rey, del 8 de febrero de 1693: 

Estan sin haciendas, las mas en poder de Francia, las 
que tienen derrotadas sin negros, para el cultivo, sin 
forma de comprarlos [...] Aunque es tan fertil y gran- 
de la isla, por no haber gente casi nada se coge [...] 
no pagar los sueldos devengados a mujeres, y hijas de 
soldados, que ni tienen que comer, y cubren su cuerpo 
con arapos: de noche salen a clamar, de noche oyen 
misa, de noche van a los sermones, que de otro modo 
no asistieran a una ni a otros [...l. 



Esto se acaba a toda prisa, si no se remedia con bre- 
vedad; la guerra y epidemia nos han llevado mucha 
gente y siendo tan poca [...l. 
La vianda de los ni&, son muy silvestres fmtas, y cual o 
cual carne, que no con pequeno riesgo logran a punta 
de su lanza. El cotidiano pan de esta isla, es el de palo, 
los menos le gastan porque los mas no tienen un real 
para comprarlo. 
Pobre, sin gente, sin negros para las labores, sin subs- 
tancia para tenerlos, infestados sus puertos y caletas, 
por tierra sus haciendas, robada, sin una embarcacion 
grande ni pequena, pereciendo todos, y la Iglesia; des- 
nudos, hambrientos, sin poder muchisimos alcanzar 
un pon> de pan para su sustento, cifrandose en sil- 
vestres fmtas, y cual o cual berraco, que por su lanza 
adquieren. 
El mismo ano que duro tanto la epidemia de vime- 
las, cursos de sangre y sarampion con raros acciden- 
tes nunca vistos [...] no se hallaba aceite, ni manteca 
para las ayudas, ni aun velas para alumbrarse por no 
haber quien las y condujese. Si se hallaba una gallina, 
era su precio 6 reales de plata. Si huevos, tres por 1 
real, y no era poco adquirirlos. pollos eran imposi- 
bles, y a veces faltaba la carne de toro que es el co- 
mun sustento de la isla, el tocino no se veia por lo 
dicho [...l. 
Ahora casi no hay harina para hostias [...l. Las igle- 
sias desdichadas, pobres, cayendose, sin ornamentos, 
sin servicio. La Catedral asquerosa, sin Colegio Semi- 
nario [...] y asi carecen de Ministros, y se deriva de 
aquesto por perderse muchos blancos que por suma 
pobreza no pueden estudiar por faltarles el vestido y 
el calzado [...l. 

En mayo de 1693, en carta a Francisco Camargo, agrega: 



Lo que pasa es un estanco general de todo [...] Los 
que tienen plata suben, los pobres no tienen merito; 
los reos, con dinero se indultan. 
Los fmtos pocos que tienen, que son cueros, los mas 
se pierden [...l. No tienen mas moneda ni mas me- 
tales que el ganado cimarron [...]. estan en extrema 
necesidad, sus haciendas perdidas las mas, y las que 
restan casi acabadas por los robos, quemas y entradas 
del enemigo, y muertos los negros, no hay forma de 
sustituirlos, ni comen pan. 

Y en junio 5 de 1693, decia a Bemardino de Valdez: ~Mue- 
ren de hambre y necesidad, porque de su mal sustento se ori- 
ginan las epidemias y en ellas carecen de medicinas, no hay 
donde recumr, porque todos son mendigos.. 

En junio 9 del mismo ano, informaba a Tomas Jimenez de 
Pantoja la corrupcion existente en la colonia, al decir: *Injus- 
ticias, atropellamientos, tiranias, ventas de oficios y garnacha, 
indultos de reos por plata. Sensualidades, falsedades, codicias 
y ambiciones, son lo que se practica [...] aca todo el ano falta 
algo preciso para el sustento y al presente el pan no se halla, 
callan, sufren y toleran y su falta la suplen con platanos*. 

Refiriendose a la situacion general, dice el 11 de junio de 
1693 en carta al Conde de Canalejas: 

Habitan en los montes, como salvajes, por no tener 
que vestirse, ni con que comprarlo. 
Aqui falta todo [...l. Falta carne muchas veces, y con 
yerbas la suplen [...l. Un cuartillo de vino cuesta un 
patacon, {quien lo tiene? 
Los mas andan desnudos, unos en los montes como 
salvajes y otros en las ciudades encerrados en sus ca- 
sas o bojios, que solo salen de noche a oir misa y los 
seimones y a buscar por charidad limosna, para unos 
fritos que comen para tenerse en pie. 



Tres arios mas tarde, el 26 de noviembre de 1695, escribia 

al Rey: 

Y aunque viven como salvajes los hombres, se les aiia- 
de no tener que llevar a la boca, muchas veces, sien- 
do preciso para sustentarse ir a los montes a matar 
berracos, y alguna fmta silvestre. Andan desnudos. 
por no haber comercio en la isla, si acaso por alto 
intentan remediar en parte su necesidad, les cuesta 
caminar 14 o 16 leguas o mas por unos caminos ce- 
rrados llenos de agua y de espinas, cargados con 4 
cueros de vaca para comprar 8 varas de crudo con 
que c,ubrir sus carnes. 

En julio 21 de 1699, ai cierre del siglo, senala en -Meme 
riai., dirigido al Rey: 

[...] Pues aviendo en la isla Espanola piedra, cal, ladri- 
llo, texas, tablas, y maderas ricas, es tratado Dios con 
desprecio, ni le respetan por Padre ni le temen por Se- 
iior. Las que llaman Iglesias solo tienen el sonido, y de 
Dios el ser indefinible [...l. Son unos vahareques, unos 
tugurios, uno no sabe como son, para decirlo [...l. Son 
peores que los mas malos pajares sus altares, palito- 
ques: los suelos, o muladares o pantanos: la cumbre, 
unos garrotes atados con vejucos: y por techumbre 
unas yaguas [...] .Otras, o cayendose, o muy maltra- 
tadas y todas falta de todo. Lo que las toca de diezmo 
a algunas, casi no basta para el pan, vino y cera no 
aviendo mas que una Misa. y una sola vela [como tam- 
bien se practica en la metropoli en las misas privadas] 
y si enferma el Cura, cesa el gasto. 
De dia (aunque no se quiera) se ven por las calles Ada- 
nes y Evas, antes y despues del pecado. De noche salen 
los harapoa. En oir miserias y ahogos se la pasan: que 



no tienen que llevar a la boca, ni con que ir a la iglesia, 
ni cubrir sus carnes. 
Los dias de Precepto, salen en tropas las mujeres a oir 
las misas de madrugada, cubiertas con trapos, panos 
de manos o pedazos de sabanas viejas, y si tantico cla- 
rea la Aurora de modo que puedan ser reconocidas, se 
vuelben a sus casas sin oirlas. 
Por las malas viandas, desnudez, miserias, soles y 
aguas, hay no pocas epidemias y enfermedades. <Hay 
medicinas? No. Ni fuera, ni dentro de los Hospitales. 

Estas fichas indican a las claras las condiciones economi- 
cas y sociales de la colonia, y estas no podian ser mas desastm 
sas y pateticas. Sobtan, pues, los comentarios, sobre todo que 
ya estamos a punto de oir el timbre, que acabara esta clase ... 

Les estaba leyendo algunas fichas en la clase anterior y vamos 
a acabar hoy el aspecto de los esclavos negros, o sea, las fichas 
sobre esclavos negros, que son las que les van a permitir a ustedes 
determinar el &o de d-llo economico de la isla en este - 
periodo, puesto que era en los esclavos en que este descansaba. 

Dice Fernandez Navamete, en 1679: *Actualmente quedo 
solicitando se junten los negros huidos del frances donde pue- 
den ser instruidos en nuestra santa lei*. 

Mas adelante, senala: .Toda esta isla es muy pobre casi to- 
das las haciendas de ella se han perdido [...] las tienas baldias 
por no haber gentes ni negros [...] Estan sin haciendas, las 
mas del poder de Francia, las que tienen derrotadas sin negros 
para el cultivo, sin forma de comprar los^. 

Dice Carvajal y Rivera en el 1693: *Pobre, sin gente, sin 
negros para labores, sin substancia para tenedos, es decir, sin 
dinero para comprarlas*. 

Agrega el arzobispo Carvajal y Rivera: 

Sus haciendas perdidas las mas, y las que restan 
casi acabadas por los robos, quema y entrada del 



enemigo, y muertos los negros, no hay forma de sus- 
tituirlos [...]. 
[...] como son tan pocos los esclavos que hay [...] no 
hay gente para cobrar las tierras [...] no hay caudal 
para comprar negros [...] o sea, no hay dinero para 
comprar negros. 
Daseles licencia a sus vecinos [de la isla] para que con 
sus generos conduzcan los negros que pudieran. pa- 
gando por sus derechos reales 20 pesos por cada cabe- 
za [...] tiene 300 pesos para cada esclavo? 

Indica el Lic. Gregorio Semillan y Campuzano en agosto 
de 1697: 

Que respecto a tener Vuestra Magestad aprobado y 
corriente con don Baltasar Coimas, el asiento o in- 
troduccion de negros en estas islas celebrado con 
don Juan Barroso y don Nicasio Porcio durante su 
curso, sea servido ordenar a dicho administrador ge- 
neral introduzca en este puerto y ciudad hasta mil 
toneladas de esclavos con dos calidades [...] con estos 
esclavos agricultores se abastecera la tierra de los ne- 
cesarios, y los que sobrasen que podran ser muchos, 
los podran comerciar en las partes premisas por de- 
rechos y leyes [...]. 

Al finabar el siglo xvii en los curatos de Haina y de los 
ingenios, que era la zona que comprendia el temtono que 
va desde el rio Haina hasta e l  rio Nigua, era el unico sitio de 
la isla donde quedaban trapiches o ingenios. En el curato de 
Haina habia tres y en el curato de I m  Ingenios habia siete, se- 
gun dice Domingo Pantaleon AIvarer. de Abreu, arzobispo de 
Santo Domingo: <Este curato [el de Haina] esta a la parte del 
sur de la ciudad distante seis leguas y lo divide el rio; se compe 
ne de tres ingenios, 23 estancias y hatos de ganados [...] y por 



lo tocante al de los Ingenios, que dista 8 leguas desta ciudad 
se adbiene que se compone de 7 ingenios, y 16 estancias y 4 
hatos*. 

Sobre el comercio exterior, dice Carvajal y Rivera en 16y0: 
"Todos los inconvenientes se reducen a que puedan intmdu- 
cir ropa en la costa de las Indias [...]s. 

Esa escasea de ropa que existia aqui, de tejidos, fue un fe- 
nonieno que ociimo en toda America. en toda la America e s  
panola, a consecuencia de la politica monopolistica de la Casa 
de Contratacion de Sevilla, ya que en este periodo Espana es- 
taba en guerra con Francia, Holanda e Inglatena, que eran 
los paises que habian tomado la delantera en el desarrollo ca- 
pitalista, fundamentalmente de la industria textil, y los que la 
abastecian (a Espana) de las quincallerias. telas y tejidos que se 
consumian en la peninsula y en las colonias. 

Dice mas adelante: 

Si se hubiera admitido el comercio de Flandes con la 
poblacion cuando fue el triunfo del Guarico [se refie- 
re a 1691 cuando espanoles e ingleses asolaron la parte 
occidental ocupada por colonos franceses], se hubiera 
conquistado Portope ([Par-de-Paix], se hubieran po- 
blado uno y otro [...l. 
Quejase criminalmente esta isla del comercio de Sevi- 
lla o de sus mandones, de que por su malicia padecen 
el mayor dano que pueda hacerseles. 
Los cueros que son su caudal y su moneda, no tienen 
saca que ya el navio de Espana no quiere mas L...] este 
puerto es desierto [...l. Andan desnudos por no haber 
comercio en la isla [...l. 

Ya en 1697, dice el Lic. Gregorio Semillan Campuzano: 

[...] el pe juicio que se sigue al wmercio, de cuya 
cuenta viene aqui un navio de dos a tres anos [o sea 



un barco cada dos o tres anos], que vendiendo por 
precios exorbitantes sus generos, se hace su capitan 
que los trae estancados moderador del precio de los 
frutos que quiere cargar, sola pena de que siendo asi, 
por falta de otro consumo, o se le venden con lesion 
enormisima o los dejan perdidos [...l. 

Esta cita que acabo de leerles, quiere decir que cada dos 
o tres af~os venia un barco y como el capitan era el Unico com- 
prador de los productos coloniales, les ponia un precio muy 
bajo y el que no queria vender los perdia, y los productos que 
vendia eran a un precio excesivamente alto. Para este p e n e  
do comien7an las primeras huellas de discriminacion racial en 
nuestra isla. 

Dice el An. Domingo Fernandez Navamete, en carta del 
26 de a p t o  al Rey: 

Ordename V.M. le informe sobre si hay que reformar 
en la demasia y superfluidad de los vestidos de los ne- 
gros y mulatos desta isla. He predicado senor contra 
el abuso introducido en esta tierra. Y hablado veces 
sobre el y si bien me acuerdo dixe en una ocasion a 
Vuestro Presidente [se refiere al Presidente de la Real 
Audiencia], viendole vestido de rala, V. Senoria y los 
caballeros desta ciudad se avian de vestir de estamena 
para diferenciarse de los mulatos y negros. [En otras 
palabras, que deberian usar otra tela de diferente cali- 
dad de la que usaban los negros y los mulatos]. 
Telas en los armadores, camisas de olan y bretonas, 
medias de seda, tafetan doble. Y las mejores puntas 
de Flandes con otras cosas, quienes gastan mas que 
esta gente las guarniciones de Milan. Y mantos de seda 
con puntas las mulotas y grifas son los que mas consu- 
men: lo que veces he oido decir para escusarlos es que 
como la gente blanca es tan poca, necesitamos desta 



gente para las ocasiones que se puedan ofrecer con 
que conviene tolerarlas. 1 no desazonarles; ellos son 
tan sobewios que reconociendo esta falta suelen decir 
que dentro de pocos anos wndra el p i e r n o  a sus ma- 
nos. Y hoy vemos que en Monte Plata no ha quedado 
hombre blanco. Y son Alcaides dos mulatos: como doi 
noticia a Vuestra Magestad de lo uno la doi tambien 
desto segundo, para que Vuestra Magestad aplique el 
remedio conveniente. 

<~>n  el recuento que acabo de hacerles sobre la situacion 
economica y social, en base a esas fichas que he leido, queda 
concluido este aspecto del siglo XIII. 





14. La burguesia francesa invierte sus 
capitales en la colonia 

de Saint-Domingue y promueve su 
asombroso desarrollo. 

b X U f h < ' A S  DE U JKX>NObdA DEL. ~ - D O M l N f X E  FRAN<* 

CLASLS SO<WES Y I . L T < M  DE CJASES. 

INCREMENM DEL <X>MER<iO Y PRODUCCX~N AGROPECUARIA LN 

EI. SANTU DOMINGO ESPAROL. 
DIFERENCIAS NNDAMENTALES ENTRE AMBAS CX)IX)NUS. 

EL TRATADO FRONTERIZO DEARANJUEZ. 

Como hay paz en Europa entre Francia y Espana (ya les 
dije anteriormente que iba a haber paz hasta 1793, o sea, hasta 
el derrocamiento de la monarquia francesa por la burguesia 
a consecuencia de la Revolucion Francesa, y la ejecucion de 
Luis m), entre la parte oriental y occidental no se combate 
mas. En Francia, desde siglos auas se venia desarrollando la 
burguesia, y en el siglo mi y al final del m esa clase llego a 
poseer, a controlar, casi todos los medios de produccion de 
Francia y solamente le iba a faltar una cosa para consolidarse 
historicamente: tomar el poder politico. Asi es como las clases 
se consolidan, con su ascension al poder, y no desde abajo, 
sino destruyendo a la que gobierna y suplantandolo. 



Esa burguesia francesa iba a desanollar en la parte occi- 
dental de la isla, en lo que es hoy dia Haiti, un modo de 
produccion sui geneW en America; el modo que descansaba 
en el sistema de las plannciones que, segun Marx, aunque se 
basaba en el trabajo esclam (en la parte occidental iban a en- 
trar 40.60 y hasta 80 mil negros por ano, hasta sumar en 1789 
un total de casi un millon), del negro traido del Africa, tenia 
todas las caracteristicas del modo de produccion capitalista, 
salm el salario. Ustedes saben que el modo de produccion ca- 
pitalista tiene toda una serie de caracteristicas, de las cuales las 
fundamentales son: 

1. La propiedad privada sobre los medios de produccion. 
2. La gran reinvenion de capitales para obtener beneti- 

cios economicos. 
3. Aplicacion de las tknicaa modemas de la epoca. 
4. Producir bienes materialea para un mercado exterior, 

para un mercado mundial, y 
5. El trabajo asalariado de los productom de esos bienes 

materiales. 

El sistema de las plantaciones que establecio la burgue- 
sia francesa en Haiti tenia todas esas caracteristicas. menos 
la quinta. Por eso Carlos Marx iba a llamarlo, al igual que el 
existente en el sur de los Estados Unidos y en Cuba (hasta hace 
pocos dias), no esclavista - c o m o  les han senalado a algunos 
de los estudiantes que tomaron la materia Economia, en el 
Colegio Universitario, profesores que se dicen marxistas y que 
jamas han visto a Carlos Marx ni por el forro, y aseveran que el 
modo de produccion esclavista era el tipico de Haiti y de Santo 
D o m i n p ,  sino capitalistamlavista, y por otm sitio lo llama 
tambien modo de produccion basado en la esclavitud amenca- 
na, para distinguirla de la esclavitud del Viejo Mundo, donde 
el esclam era una *cosa*; no se destinaba a la produccion para 
satisfacer Las necesidades del consumo del amo. En Roma. en 



Grecia, los esclavos se destinaban, salvo los que trabajaban en 
las minas del Estado y en las galeras, al servicio domestico. Pero 
en America el esclavo se convirtio en *productor de plusvalia 
por la plusvalia misma* -como senala Marx con mucha dari- 
dad- que producia para un mercado mundial, convirtiendo- 
se en una categona historica. El esclavo en America producia 
capital y esto no ocurrio en el Viejo Mundo, ni en Grecia, ni en 
Roma, en que impero el modo de produccion esclavista. 

El sistema de produccion que se desarrollo en Saint-Dc+ 
mingue, donde los colonos, los antiguos filibustem, los viejos 
bucaneros, los habitantes (como se llamaban), al principio se 
dedicaron al cultivo del tabaco porque requeria -&a exten- 
sion de terreno y luego volcmn su actividad productiva hacia 
la cana de anicar, el cacao, el cafe y el anil, cultivos extensivos 
que requieren abundante mano de obra, por lo que se come* 
zo a importar esclavos en la parte occidental de la isla, y no solo 
introducirlos, sino que la propia burguesia francesa estableci6 
sus propios cazadores de esclavos en las costas africanas. De 
aquel lado de la frontera se desarrollo de una manera asom 
brosa la economia, mientras en la parte oriental de la isla, en lo 
que es hoy Republica Dominicana, no llego a haber nunca m& 
de 35 mil esclavos, en la otra parte habia mas de un millon. En 
el Santo &mingo espanol, la economia descansaba en el hato 
ganadero, en la produccion de ganado, que se exportaba en su 
casi totalidad a la parte occidental, a la colonia francesa y se ex- 
portaba en pie, como le llaman. Esta actividad productiva que 
descansaba en el hato y giraba alrededor de este, iba a deter+ 
nar que en el Santo Domingo espanol el amo esclavista.tratam 
al negro de manera mas benigna, que la forma en que el amo 
frances a los suyos. Es decir, en la colonia francesa era explota- 
do sin misericordia el esclavo, mientras en la espanola, aunque 
tambien lo era, sin embargo, era tratado de una manera que 
podria llamarse casi pauiarcal, y no se le exigia tanto trabajo. 

Esto ha provocado una serie de confusiones que profeso- 
res universitarios comentamos en mesas redondas, etc., y un 



sinnumero de discusiones sobre si el amo blanco espanol era 
mejor gente, ma. benigno, porque era catolico y por ello nii* 
mo mantenia aqui una especie de esclavitud patriarcal, niien- 
tras de aquel lado los fianceses los reventaban. Carlos Marx 
es bien especifico sobre la esclavitud en America, y de eso les 
hable anteriormente.'' En ovas palabras, Marx senala que 
cuando el esclavo produce para cubrir las necesidades del amo 
y pone como ejemplo el sur de los Estados Unidos antes de 
que se iniciara en gran escala el cultivo y produccibn de a l j p  
don, antes de que los esclavistas norteamericanos exportaran 
su algodon y su tabaco al mercado europeo, que esta una 
esclavitud -que conservo cierto caracter suave pauiarcaln. y en 
consecuencia el esclavo era bien tratado porque, hacia el 
amo con exigirle que produjera lo que no iba a consumir ni a 
vender? Les di como ejemplo el caso hipotetico de un quintal 
de arroz; imaginense ustedes que el amo esclavista, su familia y 
dependientes, incluyendo al esclavo, consumieran un quintal 
de arroz al ano y no tuviera ningun mercado para ese grano. 
Pues bien, {que iba a hacer ese amo si obligaba al esclavo a 
producir 20 quintales? Nada, tendria que botar los diecinueve 
restantes. Pero citando se exportan a un mercado, un merca 
do europeo, un mercado mundial al que concurren productos 
similares, o sea. arroz de una zona y amm de oua: asiatica, mtc 
diterranea, africana y de otros lugares diversos, en ese mercado 
se compite en base a los precios, precios determinados por los 
costos de produccion. Bien saben ustedes que en los mercado.. 
vende mis el que mas bajo precio ofrece, y que puede vender a 
precios bajos, sin perdidas, quien tiene menor costo de produc- 
cion. Ahora bien, como el menor costo de la produccion lo da 
el volumen de la produccion, a mayores exigencias de trabajo 
al negro, a mayor exigencia en su rendimiento productivo, me- 
nor costo de produccibn. En el Capitulo 7, -La producci6n de 

"C. Manr.RCupitaL.., tomo1.p. 181. 



la plusvalia absoluta=, de su obra El Cnpiial. Marx explica este 
&$unto al referirse al excedente. Dice: 

Por eso en los Estados norteamericanos del sur el 
trabajo de los negros conservo cierto siidve caracter 
patriarcal, mientras la pn>duccion se circunscribia sus- 
tancialmente a las propia$ necesidades [o sea al auto- 
consiinio]. Pero, tan pronto como la exportacih de 
algo<li>n paso a ser un resorte vital para aquellos Esta- 
dos. la explotacii>ii intensiw del negro se convirtio en 
factor de un sistema calculado v ralciilador, llegando a 
darse casos de agotarse en 7 anos de trabajo la vida del 
trabajador. Ahora, ya no se trataba de arrancarles una 
cierta cantidad de productos utilrs. Ahora todo giraba 
en torno a la produccion de plusvalia por la plusvalia 
niisnia. Y otro tanto acontecio [....] ."' 

Por otro lado, en la pagina 209, en el mismo capitulo, y 
refiriendose a la plusvalia absoluta y a la lucha por la jornada 
normal de trabajo, dice: .Por eso, en los paises de importa- 
cion de esclavos, es maxima la explotacion de estos la de que 
el sistema mas eficaz es el que consiste en estrujar al ganado 
humano (hurnnn cattlt) la mayor masa de rendimiento posible 
en e1 menor tiempo*." 

O sea, donde hay esclavitud con las caracteristicas sena- 
lada~ anteriormente el objetivo fiindamental del amo es sacar 
el maximo al negro exprimido. Chtinua Marx: 

En los paises tropicales, en que las ganancias anuales 
igwalan con frecuencia al capital global de las plantacio- 
nes, es precisamente donde en forma mas despiadada 

" Ibidrm. 
"C. Marx, k;l l h p i t n L  unno 1. p. 209. 



se sacrifica la vida de los negros [...] hoy es en Cuba, 
cuyas rentas se cuentan por millones, y cuyos planta- 
dores son verdaderos principes. donde vemos a la clase 
esclan sometida a la alimentacion mas rudimentaria 
y los trabajos mas agotadores e incesantes, y donde 
vemos tambien como se destruyen lisa y llanamente 
todos los anos una buena parte de esclavos, victimas 
de esa lenta tortura del exceso de trabajo y de la falta de 
descanso y de sueno. 

En el Tomo iir hay otra referencia sobre los esclavistas 
norteamericanos, en el Capitulo XLWI, que trata de la Renta 
Capitalista del Suelo, en el acapite 5, pagina 744, tratando el 
regimen de la aparceria y la propiedad parcelatia de los cam- 
pesinos, dice Marx: 

No tenemos para que entrar aqui a examinar el regi- 
men esclavista, el cual recorre tambien una escala que 
va desde el sistema esclavista patriarcal, orientado pre- 
dominantemente hacia el propio consumo, hasta el - - 
verdadero sistema de las plantaciones que trabaja para 
el mercado mundial y el del cultivo individual donde 
el terrateniente explota la tierra por su cuenta [...l. 
[...] Alli donde impera la concepcion capitalista. como 
ocurre en las plantaciones norteamericanas. toda esta 
plusvalia [el beneficio sobre el trabajo del negro escla- 
vo] se reputa ganancia, en cambio cuando no existe el 
regimen capitalista de produccion, etc. [...l. 

Estas citas de Marx son bien elocuentes sobre el caracter 
capitalista da la esclavitud que impero en Amencc en base al 
trabajo del negro africano para satisfacer las demandas del 
mercado mundial en azucar, algodon, cafe, tabaco, cacao, 
anil, etc., y que la diferencia enormemente de la existente 
en Roma. 



Durante el siglo xw, a lo que es hoy dia Haiti, acudio la 
burguesia francesa a la que solamente faltaba tomar el poder 
para consolidarse como clase, invirtio enormes sumas de e 
pitales en las plantaciones a la vez que se enriquecia a manos 
llenas con la trata de esclavos, por un lado; y con la venta de los 
productos coloniales (cafe, azucar, cacao, etc.) en el mercado 
europeo, por el ouo. 

A consecuencia de la implantacion de una esclavitud ame- 
ricana, en la parte occidental de la isla se desarrollo y se formo 
una sociedad marcadamente dividida en clases, que fue quizas 
la mas sangrienta que se ha conocido en la historia de la huma- 
nidad. Y les digo violenta porque habia un reducidisimo nume- 
ro de blancos que formaban la burguesia colonial, los fin& 
blnnn (grandes'blancos), integrada &r los granda 
res, los grandes comerciantes, los representantes de la burgue- 
sia metr~politana francesa y la alta burocracia colonial, que no 
sumaba mas de 15 mil personas, la cifra no la recuerdo bien, 
pero era el 30% de la poblacion, a casi un millon de esclavos. 

Existia una clase media dividida por motivos raciales y 
no economicos, en clase media blanca y clase media mu- 
lata. La primera, llamada la de los @ti& b l u m  (los blanqui- 
tos) estaba integrada por pequenos propietarios, pequenos 
comerciantes, pequenos indusuiales, administradores de 
grandes plantaciones, burocratas menores, profesionales li- 
berales, empleados y dependientes comerciales y tecnicos 
especializados. Esta clase media blanca, aunque era expiob 
da por la burguesia colonial, se unia a eUa para explotar al 
esclavo y discriminar a la clase media mulata. Conjuntamen- 
te con las diferentes capas de los gmndc blmuJ, sumaba unas 
46,000 personas (el 8% de la poblacion total), poseia el 70% 
de las riquezas y el 75% de loa esclavos. 

La clase media mulata, la gnrc de cdncr sumaba 56.600 
personas (el 5% de la poblacion total), poseia el 30% de las 



riquezas y el 25% de los esclavos. Era una clase contradictoria, 
pues era explotada por la burguesia colonial y menospreciada 
por la claw media blanca, pero a la vez explotaba a los negros 
esclavos. Sin embargo, tambien desempeiiaria un papel im- 
portante en la rwolucion, a pesar de sw vacilaciones. 

En la base de la piramide social habia casi un millon de 
esclavos (el 87% de la poblacion), de los cuales unos 510,000 
estaban produciendo en las plantaciones. E~tos esclavos eran 
explotados de la manera mas brutal e inconcebible. y serian 
ellos quienes protap;oni7m'an la mas bella, violenta y sangrien- 
ta revolucion del continente americano. 

Una colonia estructurada socialmente de esta manera. te- 
nia que desarrollar en su seno las mas agudas contradicciones 
y luchas de clases, tal y como les tratare mas adelante. 

Saint-Domingue vino a ser la colonia mas rica del miin- 
do; era el departamento frances mas rico (mas rico que Lyon 
por tjemplo), m& rico que Marsella y que cualquier pmtincia 
francesa, y mas rico, incluso, que los Estados Unidos, que ha- 
bia proclamado su independencia despues de lo que le llaman 
la revolucion norteamericana, en el 1775. 

La lucha de clases fue tan violenta que hasta que no se 
logro una cierta unidad entre los sectores mas explotados que 
eran los esclavos, unidad que fue lingiiistica, en primer lugar, y 
religiosa, en segundo l u w ,  porque el amo frances como todo 
explotador uato siempre de mantener a los explotados dividi- 
dos para evitar esa unidad. 

En Saint-Domingue, en lo que es hoy dia Haiti, se importa- 
ban esclavos de diferentes tribus africanas que tenian distintos 
dialectos y costumbres, y como en el k c a  existia la esclavi- 
tud. a diferencia de America, o sea, que el aborigen de Ame- 
rica no conocia la esclavitud, mientras que en Africa si existia, 
se traian cargazones de negros de tribus rivales, para que en el 
cultivo, en el trabajo en la plantacion se mantuvieran aislados, 
recelosos los unos de los otros frente al amo esdavista. Con 
el tiempo, en el siglo mii y en el propio proceso productivo, 



esos esclavos llegamn a crear un idioma, que fiw el patois, que 
es una mezcla de la lengua del amo esdavista, el frances, y de 
cada lino de los diferentes dialectos de las tribus africanas en 
el que predominan el dahomeyano. Eran m& de 28 tribus y 
m& de 15 dialectos. Paralelamente con la formacion de este 
idioma, de ese creole, como le llaman, que es una mezcla de 
una serie de dialectos y de un idioma, que es el frances, se de- 
sarrollo tambien una religion que vino a unir ideologicamente 
a los esclavos. Puede considerame que a la maa esclava afri- 
cana que producia en Haiti, lo que la unio ideologicamente 
fue esa religion, el vudu. Ustedes han oido mencionar aqui 
que el vudu es algo diabolico, que es una religion en cuyos 
ritos se bebe sangre de ninos, se sacrifican seres humanos. En 
realidad es una religi6n que representa un sincretismo cultu- 
ral de la religion catolica y de cada una de las religiones de 
las diferentes tribus que formaron el actual pueblo haitiano. 
Este sincretismo religioso jugo un papel importantisimo en el 
proceso revolucionario haitiano, como veremos m& adelante. 

Ahora bien, mientras en Haiti se derarrolla enormemente 
la colonia (mas adelante les voy a dar algunas cihas), {que ocu- 
m'a en la parte oriental de la isla, en el Santo Domingo espanol? 
Seguia vegetando y girando sobre el hato ganadero, y el pa- 
do de desarrollo de sus fuenas productivas era excesivamente 
bajo. Veamos las caracteristicas de ambas colonias. 

A partir de 1750 es cuando se comienza en Espana a res- 
quebrajar la Caa de Contratacion de Sevilla, es decir, cuando 
en Espana comienza a suigir una muy debil burguesia que, 
como toda burguesia, aspiraba a controlar el mercado inter- 
no y los mercados exteriores coloniales. Surgiemn, por tanto, 
una serie de empresas. de companias como fue la Compania 



de Gplicia, que estuvo aqui y por toda America. la Compania 
V i ' n a ,  la Compania Bilbaina, que aunque muy debiles por 
cierto, tenian la Casa de Conmiacion 7 a la politica economi- 
ca desarrollada por los Habsburgo, a partir de Carlos I ha- 
Carlos m. cuando despues de &muerte en 1700 asciende al 
trono espanol con Felipe de Anjou, con Felipe v, la casa de 
los Borbones. Felipe v iniciaria una politica economica d i  
rente, de apemua de los p u m  al mercado libre mundial, 
de fomento de la produccion, etc., que llego un poco tarde a 
America. 

En Santo Domingo hubo un gobernador, a quien Pedro 
Troncoso Sanchez senala como el mejor gobernador colonial 
espanol, un hombre bastante l ibed denim de cae feudal'ismo 
espanol. que tomo una serie de medidas que realmente vinie- 
ron a beneficiar el d m U o  e c o n o ~  de la colonia 
espanola de la isla. & d e s  fueron esas' medidas? La primera, y 
quizas la fundamental, fue la apemira de los puertos al comep 
cio libre mundial, o sea, aquellas medidas economicas por las 
que lucho Hemando de Montero en el Valle de Guaba. y que 
habia planteado el obispo Agustin Davila y Padula para evitar 
las de~saciones de Osorio. La repoblacion blanca de la isla, 
la introduccion de colonos canarios y, a consecuencia de ello, 
la hindacion de una serie de ciudades que estan en pie hoy 
dia. Ese gobernador fue Pedro Zomlla de San Martui, quien 
goberno desde 1744 a 1750 y cuya politica fue continuada por 
Francisco Rubio y Penaranda de 1751 a 1760, y Jose Solano y 
Bote de 1771 a 1778. El gobernador Zomlla de San Martin 
y sus seguidores, fundaron con emigrantes canarios blancos 
Monwristi, en 1751; y Puerto Plata, en 1746, que estaban de- 
soladas desde Osorio; lo que es hoy dia Dajabon, en 1745; Sa- 
bana de la Mar, en 1761; Samana, en 1756; San Rafael, lo que 
es hoy dia Elim Piiia, en 1761; Neiba. en 1745; San Juan de la 
Maguana, vuelta a fundar en 1745; Hincha. otra ciudad que 
pertenece hoy dia a la parte haitiana; San Miguel de Atalaya, 
en 1768, que tampoco existe en temtorio dominicano, esta 



en territorio haitiano hoy dia; las Matas de F A ,  m 1767; y 
Moca, en 1773. 

Anos despues, bajo otro gobernador, se fundarfa la Villa 
de San Cartas, tambien con canarios. Si ustedes conocen aqui 
la formacion etnica dominicana, los grupos con mayores in- 
fluencias de raza blanca estan en esas ciudades de Bani, San 
Juan, Puerto Plata. Montecristi y Moca. Saman6 hoy dia tiene 
otta formacion etnica poraue de 1825 en adelante se introdu- . . 
jeron negros norteamericanos dutante la ocupacion haitiana, 
pero originalmente fueron blancos sus fundadores. En San 
&los, hoy barrio de la ciudad de Santo domingo, existe una 
calle que se llama de los islenos porque en ella vivieron inmi- 
grantes canarios. Todo esto ocurrio desde el periodo de g o b e ~  
nacion de Zonilla de San Mdn, y quizas lo mas importante 
fue el asentamiento de colonos canarios en los alrededores de 
La Vega, Santiago, etc. Inmigrantes agricultores que, dedica 
dos al cultivo del tabaco, comenzaron a crear las bases para la 
formacion de una pequena clase media, una pequena burgue- 
sia ~ r a l  que desempenaria, ya en el siglo m, un importante 
papel historico en la Republica Dominicana FA en este perb  
do cuando se comienza a colonizar el Cibao (-os a llamarle 
asi), o sea, a desmontar los enormes bosques, a hacer peque- 
nas parcelas, pequenos conucos de tabaco, y esa clase de pe- 
quenos propietarios que comienza a comerna l i  el tabaco, 
es la que forma el germen de la pequena burguesia cibaena 
Y mientras en el corazon del Cibao se d-lla esa pequena 
propiedad mral, poseedora de propiedades medias, m el este, 
del Comi a Cabo Engano, lo que se mantiene y fortalece es el 
gran hato ganadero, el gran latuundio ganadero. 

Esta doble actitud productiva agricola vendda, como ya 
dije, a ser determinante porque m el siglo siguiente, m el si- 
glo XIX. va a ocunir el primer choque violento entre la peque- 
na burguesia y el hatero, el latifundista colonial en esa epoca; 
lucha de entonces, que se mantiene hasta hoy dia (1970), 
en el siglo xx, con ovrw ingrediente% Esa lucha comenzo a 



manifestam en 1808, durante la guerra contra los franceses, 
conocida bajo el nombre de *la Reconquista*. Con Juan San- 
chez Ramirez, hatero del Comi, que se impone a la pequena 
burguesia que plantea la independencia en 1808, encabezada 
por Ciriaco Ramirez, Salvador Felix y Cristobal Huber; se i m  
pone el hateru Santana a los Tiinitarios, que luchaban por un 
pais libre y soberano, y caemos en la Anexion, que fue la cul- 
minacion de varios intentos de vender el pais al primero que 
apareciera. Se demuestra, con la pequena burguesia cibaena 
en la revolucion de 1857, en Santiago, que llaman la ~Revo-  
lucion del Tabaco. en contra de Baez, y en el fracaso de dos 
gobiernos azules, los Gobiernos Restauradores, que son aho- - 
@dos por los hateros. y de Lilis, que se impone hasta casi fina- 
les del sido pasado. Se manifiesta con los intentos de principio 

~~ . 

de este siglo y que culminan con Mon Weres, que representa 
a la pequena burguesia, y caemos en Trujillo, en 1930; y en la 
secuela de Tmjiiio, que es lo actual. 

La economia de toda esta zona, sobre todo la zona del 
Cibao, desde Ck~tui hacia el oeste de Santo Domingo, hasta 
San Juan, se establecio el intercambio comercial con la colonia 
francesa de Santo Domingo. es decir. todo el ganado, toda la 
carne que consumian los mas de un millon de habitantes que 
vivian en el Saint-Domingue frances, provenia de esta parte de 
la isla. En Haiti habia muy poco ganado porque toda el area 
de cultivo estaba destinada a la plantacion azucarera, de cacao, 
cafe, anil, algodon. bija, entre otros. La zona que se llama da 
Linea., que fue la principal zona ganadora nuestra hasta que 
Mon <'heres, en 1908, hizo la famosa despoblacion y la llama- 
da *encerrona de Guayubin*, abastecia de ganados y carnes el 
norte de Haiti. San Juan de la Maguana, el valle de San Juan, 
abastecia todo el sur y centro de la colonia de la parte occi- 
dental. En el intercambio en base a la unica exportacion que 
tenia la colonia espanola de Santo Domingo, era lo que salia 
hacia Haiti. Y eso iba a determinar en el siglo siguiente, cuando 
se plantea la independencia, que toda esta poblacion restara 



fuerzas a la proclamacion de la independencia el 27 de febrero. 
Digo estas poblaciones, porque de Santiago hasta la frontera 
se iban a oponer al movimiento separatista y a la independen- 
cia, a la del 1821 y a la del 1844. Incluso hubo ciudades, como 
fueron Montecristi y Dajabon, que no enarbolaron la bandera 
dominicana en 1844, como lo veremos mas adelante. En *La 
Linea* llego a existir hasta hace poco, hasta el 1937, cuando 
la gran masacre de haitianos, casi una integracion economica 
entre el Cibao y el Departamento Norte de Haiti. Todavia mu- 
chos dominicanos recuerdan las ferias haitianas de Mao, a las 
que venian haitianos a caballo, en mulos, en guaguas a vender 
mercancias a Mao, y circulaba la moneda haitiana en Santiago 
y en San Juan. La frontera era una linea imaginaria que se 
cruzaba sin pasaporte; se iba de Santiago en romerias y fiestas 
a Cabo Haitiano, Fort Liberte y otras ciudades. 

Ahora bien, en el siglo mir, en la zona norte se inicia la 
formacion de esa pequeha burguesia que abastece de ganado 
y de tabaco la parte occidental de la isla y, a su vez, recibira de 
Haiti todos los productos manufacturados de uso y de consu- 
mo, a traves de la ciudad de Cabo Haitiano, la ciudad de Puer- 
to Principe y otras ciudades haitianas, de procedencia francesa 
y norteamericana. Cuando conozcamos el siglo siguiente y el 
siglo xix, m o s  a tocar tambien nuevamente este aspecto, la 
casi integracion economica enve la poblacion que se llamaria 
dominicana y la que se llamana haitiana, a partir de 1804. 

La revolucion que va a estallar en la parte occidental de 
la isla, va a repercutir en la parte oriental de una manera tan 
decisi\a, que ese desarrollo socioeconomico que se habia ini- 
ciado muy lentamente cuando Zomlla de San Manin, se va a 
detener en seco. se M a frenar y no M surgir, si no ya a fines del 
siglo pasado bajo los gobiernos azules que senale. 



En la parte occidental de la isla, en la colonia francesa 
de Saint-Domingue. la produccion descansaba totalmente en 
el trabajo esclavo de casi un millon de negros y era, como ya 
dije, la colonia mas rica del mundo y, por ello mismo, se con- 
virtio en la pieza mas codiciada de las potencias coloniales de 
la epoca. 

Les voy a leer una ficha y a dar datos comparativos con los 
de la parte oriental. La riqueza era la siguiente. 

Habia 792 ingenios de azucar (415 producian azucar blan- 
ca y 341 azucar parda) que cultivaban alrededor de 1,182.700 
tareas de cana de azucar; en la parte oriental habia siete inge- 
nios, que senala Saint-Mery no merecian ni siquiera llamarse 
aapiches, porque lo que elaboraban era melado y taiia, aguar- 
diente. Para ese periodo, en Santo Domingo se importaba azu- 
car de Veneiuela. En la parte occidental habia 3,150 anilerias 
que elaboraban el indigo, cultivado en 1, 206,000 tareas; aqui 
no habia una sola tarea de indigo. Habia 3.1 17 plantaciones 
de cafe con mas 1,000,000 de tareas: aqui habia una solamen- 
te, en lo que es hoy dia Loma de Cabrera. Habia 789 plan- 
taciones de algodon, con mas de 323,000 tareas bajo cultivo; 
mientras aqui no habia ninguna. 69 plantaciones de cacao con 
45,000 tareas cultivadas; aqui no habia ninguna, era silvestre, 
y se enconuaba cuando ratones y carpinteros lo dejaban en 
las plantas. Habia 262.000 tareas de maiz; no hay cifm sobre 
la parte espanola. 378,000 tareas de batata. 243,000 de name, 
145.000 de migo, casi 8, 000,000 de matas de platanos; sobre 
estos articulos aqui no hay datos estadisticos. Mas de 1,000,000 
de plantones de yuca, 40,000 cabezas de ganado equino, 77,000 
cabezas de ganado bovino, 173,000 cabezas de ovejas, chivos y 
cerdos, 183 destilerias de aguardiente, 390 hornos de cal, 29 
tejares, 33 fabricas de ladrillos y 6 tenerias de las pieles del ga- 
nado que se transportaba desde la parte oriental. 

Moreau de Saint-Mery, que fue el primer europeo que 
hizo en la parte oriental de la isla una evaluacion de los recur- 
sos nanides con un sentido cientifico, en su obra LhsmipcGn 



&lnpa~apaMln&laislo&SanloDoniin~o,daunaseriededa 
tos. Si ustedes quieren, les leere algunas citas para establecer la 
comparacion con la colonia francesa de Saint-Domingue. En 
la pagina 96. dice sobre los ingenios: &e encuentran en toda 
la colonia veintidos o Fabricas de azucar de alguna considera- 
cion, pues los otros que hay no valen la pena ni citarlos aqui; 
y estas mismas 22 fabricas [eran 22 en total: 7 ingenios y 15 
trapiches] no tienen sino 600 n-s entre todas*. 

En la  colonia francesa habia 782 ingenios con dotaciones 
de esclavos que sobrepasaban los 340,000 negros. Dice en la 
pagina 87, sobre el cafe: .Se culliva tambien cafe, pero solo 
una pequena cantidad que alcanza para el consumo que ha- 
cen de el algunos habitantes de un pais donde se prefiere el 
chocolate y aun aquellos que viven cerca de la frontera se abas- 
tecen de cafe con los franceses*. 

Ya vimos que en la colonia francesa habia 3,117 plantacie 
nes de cafe con mas de un millon de tareas cultivadas. Sobre 
el algodon, senala en la pagina 97: *Es tal la indiferencia que 
se tiene por el cultivo del algodon, que seria imposible creer 
que este producto tenga un valor tan a proposito para excitar 
la industria y que este utilisimo vegetal crezca naturalmente en 
Santo Domingo y que se encuentre de tan excelente calidad, 
aun cuando haya crecido sin ningun cuidado. [En ovas pala- 
bras, aswera que se daba silvestre en los montes] -. 

Sobre tabaco, senala en la pagina 98: 

El tabaco, planta natural de la isla, se encuentra por 
todas partes. Valverde [se refiere a Antonio Sanchn 
Valverde. un cura criollo espanol, que escribio la obra 
Iden M volm & la islo E@afiola, muy narrativa y muy 
interesante para comprender el aspecto economico de 
la colonia en el siglo xv1111 observa que la anchura de 
sus hojas excede a la de todos los tabacos de America; 
que su calidad generalmente buena, en casi todos los 
sitios iguala muchas veces al tabaco de Cuba, o de La 



Habana; que es tan estimado como este en las fabricas 
de Sevilla y que a veces lo prefieren, cuando desean 
emplearlo en cigarros. Este tabaco adquiere mejor 
calidad convertido en rape, y cuando se prepara en 
rollos o en andullos es muy buscado por los france- 
ses, porque mezclado con otros tabacos, los comuni- 
ca su calidad y el vigor de su savia. Sin embargo, los 
espanoles se limitaban a sembrar un poco de tabaco 
en los campos de Santiago. y La Vega y unicamente 
para el consumo de la colonia, y para hacer un poco 
de contrabando con las islas vecinas. Pero despues que 
el Rey de Espana ha alentado este cultivo, tomando 
una parte del producto, ella ocupa a muchas personas 
en las dos comarcas mencionadas y en la de Cotui, y es 
posible que el cultivo aumente. 

Esta obra que aparece publicada por primera vez en 1785, 
o sea, que Saint-Mery andwo por aca y recomo toda la isla 
en el 1781,1782 hasta el 1784, contiene ademas otros intere- 
santes datos sobre el folkiore. las costumbres y habitos de los 
habitantes de la parte oriental. 

Veamos lo que dice sobre el cacao en las paginas 98 y 99: 

El cacao es uno de los productos de que se ocupan 
mas en la parte espanola. Es planta indigena tambien 
y se encuentra en muchos lugares [...l. 
Pero apenas hay cacao para el consumo de la colonia, 
porque desde 1764 que se habia llegado a exportar un 
poco a Cadiz, los vientos han destmido una parte de 
los arboles que producen esta almendra, cuyo uso es. 
al mismo tiempo, agradable y sano. [Es decir, que no 
se exportaba ya cacao]. 
En cuanto al achiote o bija &lo se encuentran vesti- 
gios de su cultivo que era muy productivo en el siglo 
xvi, cuando habia grandes exportaciones. 



Se puede decir la misma cosa del jengibre, que se 
embarcaba en otros tiempos grandes cargamentos 
para Espana; la canafistula ha corrido la misma suerte. 

Toda la obra va senalando, comparando el desarrollo de 
las dos colonias que compamman la isla de Santo Domingo, y 
como ustedes habran podido notar. la inferioridad oroductiva 
de la parte espanola era asombrosa. Todas las riquezas que les 
lei de la colonia fiancesa, producian articulos para la exporta- 
cion que ascendian a las siguientes cifras, en el ano de 1789: 

Azucar blanca: 54,664 millones de libras. 
Azucar crudo o crema: 107,609 millones de libras. 
Cafe: 88.360 millones de libras. 
Algodon: 8,400 millones de libras. 
Anil: 900 mil libras. 
Cacao: 600 mil libras. 
Canafistula: 80 mil libras. 
Bija: 50 mil libras. 
Conchas de Carey: 5 mil unidades. 
Melado: 25,750 barriles. 
Ron: 5,980 barriles. 
Cueros: 29,600 piezas. 
Guayacan: 9.600.000 piezas. 

Todos estos productos representi tban un valor total de 42 
millones de dolares de la epoca. Hoy dia ustedes convierten 
esos 42 millones de dolares de 1789, a dolares de 1970, les da 
una cifra que anda por los 1,800 millones de dolares; suma 
que representa algo mas de cinco veces el valor total de las 
exportaciones de las dos Republicas que comparten la isla hoy 
dia juntas. Incluso si agregaran a Jamaica tampoco se llegaria 
a ese volumen en la exportacion. Fue por ello que codiciaron 
tanto la burguesia fiancesa e inglesa a esa colonia tan rica. El 
autor Alain Turnier dice lo siguiente: -En 1788, el comercio 



exterior de Saint-Domingue, mluado en 214 millones de 
francos, esto es, unos 42 millones de dolares a la tasa de con- 
version de la epoca, sobrepasaba al de Estados Unidos [Los 
Estados Unidos ya estaban independirados] m. 

Ahora bien, toda esta produccion, <Donde se volcaba? Se 
volcaba fundamentalmente en los puertos de Francia, lo que 
permitio el enorme desarrullo industrial de ciudades como 
Lyon, Le Havre, Marsella. Burdeos, etc.. y el rapido enriqiieci- 
miento de la burguesia francesa que, en ese siglo n i i i ,  dana el 
golpe mortal al modo de produccion feudal, y se instalaria en 
el poder politico para. desde el, imponer el modo y lai relaci* 
nes de produccion capitalistas. 

El '29 de febrero de 1776, se firmo en San Miguel de La Ata- 
laya, entre los gobernadores de las dos colonias - e l  Brig. Jose 
Solano y Bote, de La Espanola, y Victor-The* Charpentier, 
de la francesa-, un acuerdo fronterizo que al ano siguiente, 
en junio de 1777, fue ratificado en Atanjuez, una poblacih 
cercana a Madrid. &te traiado fijo ya definitivamente los Iimi- 
tes fronterizos que se perdieron en la guerra, y siguen siendo 
casi igtiales.' 

Con la ocupacion haitiana de 1801, se perdieron algunas 
ciudades como .San Miguel, Hincha y Juana Mendei, que es 
la Ouanaminthe actual del lado haitiano, frente a Dajabon y, 
posteriormente, ya avan7ado el siglo xix, los dominicanos cw 
gieron todo lo que es Pedernales hoy dia, que era temtorio 
haitiano bajo el nombre de Petit Troii. Es decir, los limites de 
1777 no son los achldes, los de 1970, porque entre ambos pai- 
ses se firmaron varios acuerdos fronteriios que delimitan sus 

* Se indica la linra fmnterin r n  un mapa que apamr r n  la p imd.  



respectivds lineas divisorias. El Tratado de Aranjuez, sin em- 
barp. fijo por primera vez la frontera con mojones de piedra, 
colocados a todo su largo a un kilometro de distancia cada 
uno y con la inscripcion siguiente: Aanjuez, 1777, mojon No. 
tal., en espanol del lado oriental, y en frances del occidental. 

El que busque el libro de Vicente Tolentino Rojas, el pa- 
dre del profesor Hugo Tolentino, titulado Historia & iu divtMn 
tm'toriai, 1494-1 943, editado hace muchos anos, y compare los 
limites fronterizos que fijo el Acuerdo de Fronteras firmado 
por Tmjiiio y Stenio Vincent, en el 1935, que fue el ultimo y 
definitivo entre Haiti y la Republica Dominicana, y contempla 
muchos de los mojones ubicados en la zona norte, a orillas 
del rio Masacre, se dara cuenta que se encuentran en el mis- 
mo sitio donde estaban en el pasado remoto de Aranjuez. Por 
las disposiciones de dicho Tratado, que figuran en la obra de 
Pena Batile, HistorUl dp In rurstionfiontmui donu'nhhadiana, se 
fijaron los sitios donde se colocamn los pilotillos o mojones, 
con indicacion de su numero y la inscripcion R. D., en el lado 
oriental, y Haiti. en el occidental. 

No voy a tocar mas el aspecto fronterizo hecho hasta Lilis, 
en 1894 y 1895, cuando culminan todas aquellas convenciones 
y negociaciones con Haiti y, ma.3 tarde, con los acuerdos fron- 
terizos de 1935 y 1937, en plena tirania tmjillista. 





15. La Revolucion Francesa 

Para explicarse el proceso revolucionario de la Revolucion 
Haitiana, hay que ubicarse en Europa, en la Francia de finales 
del siglo xwir. 

En Francia existia una verdadera situacion revolucionaria 
porque la burguesia controlaba casi todos los medios de produc- 
cion, y una serie de continuas crisis economicas, que no lo eran 
tanto porque Maria Antonieta bailaba y despilfarraba los fon- 
dos del Estado, sino a una concatenacion de acontecimientos, 
desde sequim a una wrie de impuestos que establecio Luis XVI 

contra esa burguesia. Dicha clase dirigio un movimiento des- 
de 1760, y ese movimiento iba a tomar cuerpo realmente en 
1789, cuando se convocaron los Estados Generales. Recuerden 
como era la Francia monarquica, la nobleza que lo tenia todo, 
el 40% de la iiena era apenas del 2% de la poblacion y repre- 
sentaba el primer Estado; el clero tenia el 10% de las riquem y 



representaba el segundo Estado; y el tercer Fstado o Fstado Ila- 
no, que se hallaba illtepddo por la pequena y la alta burguesia 
francesa, artesanos, campesinos, etc., representaba ni% del 90% 
de la poblacion total, unos 26 millones de franceses, mienmi la 
noblei  y el clem eran .N mil familia. solamente. 

Cuando sr convocaron los Estados Generales, el 5 de 
mayo de 1789. la burguesia plante6 inmediatamente en esa 
convocatoria derogar una serie de disposiciones impositiva.. de 
Necker y convertir los Estados Generales en una Asamblea Na- 
cional. Asi 0cum6 el 17 de junio de 1789. y de esa Asamblea 
General iba a surgir lo que se llama hoy dia la derecha, la iz- 
quierda y el centro, porque en las sesiones, el clero y la noble7a 
se sentaban en la derecha, el Rey en el centm. y la burpesia a 
la izquierda. 

Dicha Asamblea fue reprimida porque la burguesia la veia 
como un impedimento para su desarrollo por la existencia del 
feudo, o de los feudos, (y recuerden que les dije hace varios 
dias que el feudo impedia la unificacion del mercado interno; 
impedia que los productos que producia esa burpesia pudie- 
ran ser consumidos por los sectores de la poblaci6n que vivian 
en otm extremo del pais, porque ese pndiicto pasaba por \-a- 
rios feudos y pagaba derechos de peaje en cada uno de los 
puentes que tenia que cruzar) y ello dio origen a los estallidos 
revolucionarios del 13 y 14 de julio, en los que los snns-rulott~.~ 
parisinos se tiraron a la calle en combinacion con un grupo de 
la Guardia Nacional, y tomaron La Bastilla, a la que abrieron 
las puertas y destruyeron, despues de armane con artilleria, 
fusileria, etc., y luego se lamaron en las calles. La Asamblea, 
que cambiaria vana.. veces de nombre, y se llamaria Awmblea 
Canstituyente, u n a  veces; y Asamblea Nacional, otras tantas, 
pmmulgo una serie de leyes aboliendo el feuddlismo, el 4 de 
agosto de 1789. Una de ellas es la que nos interesa por ahora, 
porque es la que se M a reflejar en la parte francesa de la isla. 
Esta fue la Declaracion de los Derechos del Hombre y del Ciu- 
dadano. del 27 de agosto, que (entre parentesis) venia a ser 



la culminacion de toda la larga lucha que inicio Montesinos 
aqui, que surgio del derecho de gentes, el liberalismo burgues 
etc., etc. Esta Declaracion, establecia que todos los hombres 
son iguales, que nacen con iguales derechos sin importar para 
nada el estrato social ni el color de la piel. 

En Francia, un p p o  de mulatos formo un club, la Socie- 
dad Amigos de los Negros, conjuntamente con el abate Cre- 
pire .  Brissot, Iafayette, Robespierre y otros. para presionar a 
la Asamblea Nacional francesa a que promulgara esa declara- 
cion de los derechos del hombre. 

Cuando en Haiti se conocio que se habian proclamado 
los derechos del hombre, o sea. que los mulatos gozaban de 
iguales derechos que el blanco, comenzo la intmnquilidad y 
se dieron los primeros pasos que abririan el proceso revoluci* 
nano. Es importante senalar, que dicha Declaracion no men- 
cionaba para nada a los negros esclavos, la mayoria explotada 
por blancos y mulatos. El gobernador fiances de Saint-Domin- 
gue. Blanchendale, no acato la Declaracion de la Asamblea 
Nacional. presionado por los grandes blancmi y los pequenos 
blancos, e incluso, haita modificaron el Decreto del 8 de mar- 
zo de 1700, de la Asamblra Nacional francesa, y establecieron 
que, para que un mulato disfrutara de igualdad de derechos 
que blanco, tenia que poseer cieno monto en bienes rurales... 
y ninguno lo tenia. Esto fiie lo que impulso a un mulato, que 
habia sido veterano de la guerra de independencia norteame- 
ricana, Vicente Oge. quien conjuntamente con los hermanos 
Chavannes, tambien veteranos de la lucha americana en la ba- 
talla de Savanah, en lo que es hoy dia Louisiana, a iniciar la 
lucha armada con dinero de la Sociedad Amigos de Negros, y 
con la ayuda de F,stados Unidos. obtuvieron unas goletas, las 



llenaron de armas, y desembarcaron en las costa de Haiti, por 
Fort Liberte, y se fueron al Dondon, de donde eran ellos, cerca 
de Loma de Cabrera, y ahi. conjuntamente con un p p o  de 
mulata., iniciaron la sublevacion. En los primeros combates 
derrotaron a las tropas coloniales francesas. 

Chavannes, quien era el mas m~lucionario porque eraja- 
cobino, es decir, un radical. planteo a Oge liberar a los negros 
y entregarles annas para que combatieran a su lado contra los 
grandes blancos, porque comprendio que el enemigo comun 
de negros y mulatos era el amo esdavista, la burguesia esclavis- 
ta francesa. Sin embam, O& vacilo con la clasica vacilacion - - 
pequenoburp;uesa, no liberto sino a seis negros, y su tragico fin 
era logico. Al siguiente choque armado con las tropas colonia- . 

les salio derrotado y los sobrevivientes del p p o  se colaron, 
cmzaron la frontera y se dirigieron a Santo Domingo. donde 
fuemn recibidos en calidad de asilados. La presion francesa 
para que les entregaran los dirigentes profugos determino que 
Joaquin Garcia, el gobernador, despues de dar un famoso jura- 
mento en la Basilica Metropolitana entregara esos prisioneros, 
lo que provoco manifestaciones populares en la ciudad, y hay 
datos de eso en un informe del Gral. KeNerseau, publicado 
en el Bolch'n &lAn:hivo G m ~ l  dc la Nacion, en frances, titulado 
dtapport de KeNerSeau*. Segun este militar frances, la gente 
se tiro a las calles para que no entregaran a Chavannes y a O#. 
Joaquin Garcia los entrego llevandose de la promesa realizada 
por Blanchendale de que respetaria sus vidas. 

Loa prisioneras fueron trasladados a Cabo Frances, hoy 
Cabo Haitiano, y los ejecutaron de la manera mas brutal que 
se pueda imaginar, les quebraron todos los huesos a golpes de 
barra, en febrero de 1791. Ia  repercusion de la muerte de es- 
tos dirigentes mulatos, iba a determinar que en Francia se prw 
mulgara otro decreto, el 15 de mayo de 1791, por medio del 
cual se establecia igualdad juridica y social de los mulatos en 
la colonia de Saint-Domingue. Loa mulatos habian ganado la 
primera batalla, pero los pandes blancos, que habian creado 



sii propia Asamblea en Saint-Marc y planteaban separarse de 
Francia bajo la pn)teccion de Inglaterra, tampoco lo acataron. 
Ir>s inrilatos. encakzxios por Rigaiid, Piiichiiiat, Beauwis, 
Lambert, etc., se laiiraroii a la lucha armada. esta vez unidos 
a algunos esclavos que habian liberado. Una n u m  fase se ini- 
ciaba en el proceso revolucionario. 





16. La Revolucion Haitiana 

PAPEI. DE LAS CIASES SO<:WU Y YCOLONIALES EN SU DEWOU.O 

Y OBJETIVOS 

Naturalmente, en una sociedad como la que existia en la 
colonia francesa de Santo Domingo, donde todo el volumen 
de la se destinaba al mercado exterior y donde 
la gran masa de la poblacion era explotada de una manera 
bestial, existian las condiciones para que esa lucha que se ve- 
nia arrastrando desde las cimarronadas negras, desde el 1522, 
estallara de una manera violenta y diera nacimiento al movi- 
miento antiesclavista de la Revolucion Haitiana: pnmera re- 
volucion triunfante hecha por esclavos, pnmera revolucion 



antiesclavipta, primera revolucion en America Latina que p m  
clamo un Estado independiente y primera revolucion que, 
ademan de ser gloriosa, destruyo totalmente a una clase, a la 
burguesia colonial. 

En Saint-Domingue, en lo que es hoy Haiti, las clases 
ciales estaban integradas por la burguesia colonial, compues- 
ta por los grandes plantadores. los grandes comerciantes, los 
representantea comerciales de la burguesia metropolitana y 
los altos funcionarios burocraticos. Esa burguesia colonial era 
llamada los grandes blancos. Habia una clase media dividida 
por motivos iaoales, no economicos, en clase media mulata y 
clase media blanca. A la clase media blanca le llamaban h pe- 
Wrdlancs, (los blanquitos) y estaba integrada por los pequenos 
industriales. los burocraow de menor grado, los militares, los 
profesionales liberales, los medicos, farmaceuticos, y los blan- 
cos arruinados. Entre esa clase media blanca y la burguesia 
colonial, hgmndc blancs (los grandes blancos), habia una serie 
de contradicciones y luchas. El pequeno propietario blanco, 
luchaba contra el gran comerciante blanco, que lo explotaba 
y, a su vez. luchaba contra el representante de las casas expor- 
tadoras francesas, que tenian el monopolio comercial; los tec- 
nicos especializados blancos, que eran los maestros de azucar, 
luchaban contra los duenos de las grandes plantaciones; los 
comerciantes, contra sus empleados, etc. Sin embargo, a pesar 
de que existian profundas contradicciones entre la burguesia 
colonial y la pequena burguesia blanca, ambas se unian para 
explotar al negro y discriminar al mulato. 

El otro sector era la clase media mulata, un producto muy 
antillano, el mulato, el hijo de la esclava y el amo blanco, al 
que el padre habitualmente daba la libertad, lo manumitia al 
nacer, y regularmente pasaba a heredar sus bienes al morir 
este. En la parte occidental de la isla, en virtud de las dispo- 
siciones del CAigo Negro de 1685, los mulatos libres no te- 
nian los mismos derechos que los blancos y, por tanto, estaban 
excluidos de participar en los cargos civiles y militares de la 



burocracia colonial, y no podian desempenar Lar profesiones 
liberales. En otras palabras, estaban excluidos de la vida social 
y juridica de la colonia, y por ello se dedicaron, en su casi m. 
talidad, al comercio y a la explotacion de la hacienda hereda- 
da del padre. La gran mayoria de loa integrantes de esa dase 
media mulata se educaba en Fmcia, lo que le iba a permitir 
integrarse al grupo jacobino que desempeno tan rel-te pa- 
pel en el proceso revolucionario que se inicio en Paris, a partir 
de julio de 1783. Esta clase media, contradictoria como toda 
clase media, vacilante, tenia su principal contradiccion en el 
hecho de que siendo explotada por el blanco, que le impedia 
desarrollarse como clase y participar en la vida social y politica 
de la colonia, a su vez, explotaba al negro esclavo, porque era 
propietaria de plantaciones. 

Esta clase, por su posicion contradictoria y por sus aspira- 
ciones, era la clase m& unida y la & objetivamente interesa- 
da en ciertas conquistas, que se van a producir cuando estalla 
la Revolucion Francesa. Es la clase que va a tomar el mando 
o la direccion del movimiento revolucionario, y va a ser tam- 
bien la clase que, precisamente por dirigirlo, iba a llevarlo 
casi al borde del abismo, casi lo detuvo, lo frustro. Hasta la 
proxima clase social de la que vamos a hablar ahora, que es 
la clase de los negros esclavos, que le arrebato la direccion 
de la revolucion. Los esclavos en Haiti sumaban poco mas de 
1,000,000, en 1789. Existen cifras contradictorias, pues mien- 
tras los historiadores dominicanos senalan 600,000 negros, 
los haitianos indican un mayor numero, cerca de 1,200,000, 
incluidos mujeres, ninos y ancianos, de los cuales cerca de 
700,000 se encontraban produciendo en las plantaciones o 
desempenando otras actividades productivas. Estos negros Llo 
vaban la vida mas inhumana que alguien se pueda imaginar, 
unicamente comparable con la de los negros esclavos del sur 
de los Estados Unidos. Se les exigia trabajo de 16 y hasta de 18 
horas al dia, se les asesinaba, se les mataba; el amo hacia de 
ellos lo que queria, y aunque tenian una tradicion libertaria, 



la del cimarronaje, que manca desde Enriquillo, sin embar- 
go, no es sino hasta 1791 cuando esa masa negra se unifica y 
le da el impulso decisivo al proceso revolucionario de Haiti. 

Despues de la ejecucion de Oge y Chavannes, en febrero 
de 1791, y de reprimidoviolentamente el primer intento arma- 
do de los mulatos por la puesta en vigor de los decretos de la 
Asamblea Nacional, que les daban igualdad de derechos socia- 
les y juridicos, Pinchinat, Rigaud, Beawais y otros dirigentes 
del sur, iniciaron la segunda fase de la revolucion. Pinchinat 
adopto una medida que atemorizo tanto a otros mulatos, que 
estos se pasaron al lado de los blancos. Esta medida fue libertar 
y armar a sus propios esclavos y combatir, junto a ellos, con- 
tra los blancos y las autoridades coloniales, por sus derechos 
proclamados por la Asamblea Nacional francesa. Es este el 
preciso momento en que estan maduras las condiciones para 
que en el norte, que era el departamento de mayor d e s a m  
110 economico y en consecuencia donde habia la mayor masa 
de esclavos, estalle la revuelta esdava. Cuando esto sucede, a 
finales de agosto de 1791, gran parte de los mulatos del sur se 
unio a los franceses, es decir, se alio con su antiguo enemigo y 
comenzo a combatir a los negros. Esta actitud de los mulatos 
encarnaba claramente cuales eran sus objetivos, asi como la 
contradiccion que los caracterizaba. 

La gran rebelion del norte estallo el 22 de agosto de 1791, 
despues de reunirse en un bosque, en el B o i i m a n ,  un gran 
grupo de esclavos que representaba a todos los esclavos de las 
~lantaciones de ese d e m e n t o .  En una historica sesion de 
vudu, en la que se sacrificaron dos ovejas y los participantes 
tomaron su sanm, caracteristicas estas de Los ritos dahomqa- - 
nos, los presentes juraron morir antes que seguir siendo escla- 
vos, y luchar hasta ser libres. Naturalmente, en esta nueva faw 
de la Revolucion Haitiana en laque los negros toman parte activa, 
la clase media mulata que perseguia unicamente sus objetivos 
de clase y no luchaba por los intereses de los esclavos, quedo 
relegada a un segundo plano. Enve los dirigentes negros se 



distinguirian como jefes de bandas Boukman, Jean-Francois, 
Biassou, Hyacinthe, Jeannot, etc. Seria debajo el ala de Biassou 
y Jean-Francois, que surgirian los verdaderos dirigentes revo- 
lucionarios: Toussaint, Dessalines y Christophe; luego se suma- 
ria un mulato del sur, que habia participado en los debates 
de la Asamblea Nacional francesa y era miembro muy activo de 
la Sociedad Amigos de los Negros: Alexandre Petion. Francia 
no solamente confrontaba en la parte occidental de la isla un 
levantamiento de esclavos, sino que en Paris, la Revolucion se 
va tomando cada dia mas radical. La pequena burguesia reve 
lucionaria, los jacobinos, tomaron el control de la Asamblea y 
ejecutaron. guillotinaron, a Luis xvi, a Maria Antonieta y a un 
gran numero de nobles que, con los girondinos, frenaban el 
proceso revolucionario. 

Francia rsUiba rodeada de potencias monarquicas que 
veian en el ejemplo de la burguesia francesa una amenaza para 
su estabilidad (lo mismo que ven hoy los yanquis en el ejemplo 
cubano, y lo que vieron los paises impenalistas europeos en los 
primeros anos de este siglo, con la revolucion bolchevique), o 
sea, que les metia la revolucion por debajo de la puerta. De- 
bido a esto, le ponen un cerco a Francia y todas las potencias 
europeas que tenian colonias con esclavos en America (Ingla- 
terra con Jamaica y las Antillas Menores; Espana con Cuba, 11e- 
na de esclavos; Santo Domingo, a 4  y Puerto Rico), asi como 
ovas sin colonias americanas (Rusia, Pmia, Austria, Polonia, 
etc.), iniciaron una guerra agresiva conua Francia para con- 
tener y ahogar su revolucion. Y esto o-a, precisamente, 
cuando en el seno de la Asamblea Nacional chocaban las dos 
f u e m  rnotrices de la revolucion, el ala conservadora y el ala 
radical, girondinos y jacobinos. Francia, en consecuencia, no 
pudo a h o ~  en su nacimiento la nueva fase revolucionaria ., 
iniciada por los esdavos. 

En septiembre de 1793, Espana le declaro la guerra a 
Francia, conjuntamente con Inglaterra, Rusia y todas las p 
tencias monarquicas europeas. Los dirigentes negros B i i u  y 



Jean-Francois, y sus lugartenientes, pasaron a la parte espanola 
de Santo Domingo, donde el gobernador Joaquin Carcia les 
prometio la libertad si luchaban por el Rey espanol, e incluso 
les intqru al ejercito colonial espanol con altos rangos mili- 
tares, en contra de la ya proclamada Republica Francesa. Esa 
campana militar daria nombre a Toussaint, Dessalines y Chris- 
tophe, y llenaria de traicion y oprobio a Biawu yJean-Francois. 
P m  atacar la colonia francesa, en el Santo Domingo espanol 
desembarcaron mpas inglesas que formaron un ejercito an- 
g l ~ s p a n o l  que cruzo la frontera de Aranjuez. Este ejercito, 
en el que estaban todos los dirigentes negros ya mencionados, 
causo tremendas demias al ejercito republicano frances de 
Saint-Domingue, y de esas batallas en el Guarico, Toiu..int o b  
tendria su apodo L'ouvertun. ' 

El uansito del poder revolucionario de una clase a otra, 
que ocurre en todo proceso revolucionario, lo inicia una clase, 
luego lo toma otra que puede concluirlo o no, en el caso nega- 
tivo, si las masas explotadas estan subjetivamente capacitadas. 
pasan a dirigirlo y a llevarlo a sus metas finales. h r i  ocumo en 
Saint-Domingue. La primera fase la inician los grandes blan- 
cos de la burguesia colonial, que aspiraron a separarse de la 
metropoli con la proteccion inglesa. La segunda fase la inicia- 
ron los mulatos, los libertas, que uataron de hacer cumplir 
los derechos proclamados por la Revolucion Francesa unica 
y exclusivamente para sus propios intereses clasistas. La clase 
media mulata, por su indecision, por su posicion en el seno de 
la sociedad colonial, en la que eran explotados y a su vez explo- 
taban a los negros que estaban mas abajo, iba' a desempenar 
un papel contradictorio y por esto iba a perder el control del 
poder revolucionario en favor de los negros. Cuando estallo la 



rebelion n e p ,  la sublevacion de los esclavos, esta clase media, 
al ipa1 que toda clase media, vacilante, conciliadora, cuando 
el proceso revolucionario comien~a a afectar sus intereses y 
a salirse del marco de sus propios objetivos clasistas, se colo- 
co del lado de la burguesia colonial -salvo raras excepcb 
nes- para combatir mancomunadamente contra los esclavos 
que planteaban su libertad. En Francia ocumo otro tanto en 
el desarrollo de su proceso revolucionario. Im inicia la bur- 
guesia, encarnada en los girondinos, que iba a mediatizarlo, a 
desviarlo, hasta que la pequena burguesia, los radicales jacobi- 
nos, le dio un nuevo nimbo e implanto el llamado terror. Ya 
mas tarde, ante el auge revolucionario de las masas francesas, 
p a n  parte de esa pequena burguesia se unina a la burguesia 
para dar el golpe de Estado contranwolucionario que llevo a 
Napoleon al poder. 

Volviendo a Saint-Domingue, ante la lucha de los negros y 
la labor desarrollada por algunos mulatos, y otros que estaban 
en Pans dentro del seno en la Asamblea Nacional, y ante el 
hecho de que Francia estaba perdiendo su colonia frente a 
la agresion angloespanola, este organismo pmclamo, el 4 de 
febrero de 1794, la abolicion de la esclavitud en todas sus colo- 
nias. El delegado de la Asamblea en Saint-Domingue, comisio- 
nado Sonthonax, hizo un llamado a los dirigentes negros que 
combatian bajo bandera espanola conva la Republica France- 
sa, para que fueran a defender a la Republica que acababa de 
decretar la abolicion de la esclavitud. Recuerden que les dije 
en una clase anterior que Toussaint, Dessalines y Christophe 
estaban combatiendo bajo bandera espanola, comandados 
por Biassou y Jean-Francois, desde la ejecucion de la familia 
real francesa y la promesa hecha a ellos por el monarca espa- 
nol, de concederles la libertad. 

El  hecho de que Sonthonax Uamara a los dirigentes ne- 
gros y les senalara que la Asamblea Francesa habia decretado la 
abolicion de la esclavitud, determino que Toussaint, Dessalines, 
Christophe, Moyse y otms militares que habian sido esclavos, 



se pasaran con sus tropa.. a la Republica Francesa. o sra, que se 
aliaran con los enemigos de ayer para combatir a los aliados de 
antes de ayer. Todos nuestros historiadores, sin excepcion, ca- 
lifican tal actitud revolucionaria de estos dirigentes como trai- 
cion; desde Jose Gabriel Garcia y Del Monte y Tejada, que son 
nuestros clasicos, a la oprobiosa historia de Bernardo Pichar- 
do y la de Marrero Aristy, Inchaustegui, etc. Ninguno de ellos 
comprendio que Toussaint no tenia una mentalidad espanola, 
ni era espanol tampoco, que luchaba por la libertad de sus her- 
manos de raza y que se ataba a todo aquel que le ofreciera apo- 
yo para alcanzar los objetivos que se habia truado: la abolicion 
de la esclavitud. Se la ofrecieron los espanoles, se unio a ellos. 
Los espanoles no le cumplieron y los franceses abolieron la e s  
clavitud, se paso a defender esa libertad recien conquistada de 
sus hermanos negros. Naturalmente, el transito de Touusaint, 
Dessalines y Christophe, de una banda a otra de la isla, drter- 
mino que el ejercito anglo-espanol comenzara a ser derrotado 
inmediatamente y Toussaint, como ya les dije, obtendria de esa 
campana militar su apellido, Louverture, que quiere decir la 
abertura, la brecha, la trocha, porque por donde atacaba abria 
una tronera al ejercito anglo-espanol. Con su agresividad, con 
su tactica, Toussaint expulso a las tropas espanolas e inglesas 
de la parte occidental de la isla, y Espaiia, tambien derrotada 
en Europa, por el ejercito revoliicionario frances, perdio caii 
la mitad de su territorio peninsular. 

A consecuencia de la derrota militar sufrida por Espana 
en Europa, donde.perdio gran parte de su territorio, que fue 
ocupado por tropas francesas, el 22 de julio en 1795, en una 
ciudad suiza nombrada Basilea se firmo un tratado de paz 
entre ambas potencias, conocido en nuestra historia como el 



Tratado de Basilea. Fspana accedio a ceder a Francia su co- 
lonia dc Santo Domingo a cambio de la devolucion de los 
temtorios perdidos. Esta cesion de Espana, desde Pena BatJle 
hasta sus continuadores de hoy dia, la llaman tambien traicion 
de Espana a su primera colonia, a su hija predilecta, a super- 
la de las Antillas, porque nos traspasamn como a a n  hatajo de 
bestias-, sin tomar en cuenta el sentir de la poblacion. En reali- 
dad, ikpana no podia hacer otra cosa. Esta colonia estaba cx i  
abandonada y la metropoli no tenia por ella ningun interes, 
ni economico. ni politico, ni militar. Espana, en la situaci6n 
que estaba en 1795. hubiera sido capaz de cederle a Francia, 
a Mexico, al Peru, a la Florida, cualquier colonia con tal de 
recuperar los temtorios perdidos en la peninsula y de salir 
de la poca airosa posicion en que .se encontraba. 

El hecho de que Francia, donde ya la burguesia comen- 
zaba a controlar el poder revolucionario, tuviera interes en el 
Santo Domingo espanol, obedecia a que dicha burguesia es- 
taba fragiiaiido un viejo sueno que nunca llego a convertir en 
realidad y que consistia en hacer de la parte oriental de la isla 
de Santo Domingo, de lo que es hoy Republica Dominicana. un 
emporio de riquem como e1 que tenia en la parte occidental. 
Teniendo bajo su dominio toda la isla. Ese sueno adquiria h* 
rizontes continentales puesto que serviria de ejemplo, de base, 
a la coloniiiacion de la h i s i a n a  en el actual temtorio de los 
Estados IJnidos, por el norte; y de las Antillas Menores, Guaya- 
ira y cualquier otra colonia espanola que cayera en sus manos, 
por el sur. Esa Lmisiana. no es el Estado que actualmente da al 
Chlfo de Mexico, en los Estados Unidos, sino que comprendia 
un enorme temtorio al oeste del Missiasippi, que Uegaba hasta 
Califomia y por el norte hasta la Bahia de Hudson, en el actual . . 
Canadi. La burguesia francesa, y luego Napoleon, sonarian 
con cwar un imperio americano que multiplicara por 1000 los 
enormes beneficios que obtenia en Saint-Domingue. Ese sue- 
iio. sin embarga, lo fnistraria Toussaint. muy para su triste fin 
en un frio castillo del Jura. Pem regresemos a Basilea... 



E1 Tmtado de Badea establecia en su am.culo (me parece 
que en el An S), que Francia tomaria posesion de la parte 
cedida un mes despues de publicame en Santo Domingo su 
ratificacion. Que se designdan tres delegados franceses que 
vendrian a establecer arreglos con el gobernador colonial 
uoaquin Garcia) para la entrega de las plazas, puertos, etc., 
y que los espanoles o criollos de la colonia que no quisieran 
ser subditos franceses, tenian la libertad de marcharse cuando 
quisieran. Esto ultimo causo que la clase poseedora, los escla- 
vistas, los racistas y rancios colonos comenzaran a abandonar 
el Santo Domingo espanol a la carrera, y este exodo, que mu- 
chos historiadores senalan hizo salir del pais a la .flor de las 
famil i= determino, segun ellos. el atraso, la miseria del actual 
pueblo dominicano. Hasta Juan Bosch ha llegado a decir tal 
casa, en uno de sus articulos publicado hace un par de anos 
en la revista jAhom! Para Pena Batlle, Marrero Aristy, Remardo 
Pichardo, etc., esa despoblacion de la -flor do las familim es 
la causante de nuestros actuales males porque sacaron los uca- 
pitales* necesarios para su desarrollo economico. $hiles ca- 
pitales? es la interrogante importante, porque ya ustedes han 
visto el atraso que existia al finalizar el siglo mi. Pero de este 
polemico aspecto les hablare mas adelante y ustedes ve& la 
verdadera causa por la que esa *flor* emi@ de la media isla, 
y en que consistia ese botanico apelativo. 

En la parte occidental de la isla, despues del Tratado de 
Basilea, quedaron solas las tropas inglesas. Recuerden cual 
fue la politica de William Pitt, primer ministro britanico, y 
de Henry Melville Dundas, ministro del Tesoro, que ambici*' 
naban robarse esa perla antillana que era la colonia francesa 
de Saint-Domingue, la colonia mas rica del mundo. Tambien 
Toussaint frustraria los suenos de la burguesia inglesa y, &m- 
batiendo el ejercito del general Maitland, se distinguiria como 
el militar negro de mayor conocimiento tactico y estrategico 
que haya conocido la historia, en contra de los mas poderosos 
ejercitos europeos. La tactica de guerra que utilizo conua ese 



enemigo ingles fue la de los negros cimarrones del Bahomco: 
la tactica guerrillera. La expedicion britanica a Saint-Domin- 
gue costo mas de 45,000 hombres de la flor y iiata del ejercito 
imperial britanico, y mas de 20 millones de libras esterlinas a 
la Corona, la que es una suma respetable porque 20 millones 
de libras esterlinas de esa epoca representaban unos 180 mi- 
llones de ddares de finales del siglo xwr, que si se convierten 
a dolares de 1970 sobre~a-an los 2.000 millones de dolares. 

Toussaint con sus principales lugartenientes, entre los cua- 
les Dessalines y Christophe serian los que mas se iban a desta- 
car, despues de cinco anos de lucha obligaron a los ingleses a 
capitular en la Mole Saint-Nicholas. Esa derrota que infligie- 
ron los haitianos a Maitland, los ingleses la mantuvieron oculta 
hasta hace relativamente poco tiempo. Desde Isabel 1, en el 
siglo xw, hasta Dunkerque, a inicios de la 11 Guerra Mundial, 
ninguna expedicion britanica despues de aquella famosa de 
Penn y Venables sufrio una derrota tan aplastante como la del 
ejercito de Maitland. Expulsadas las tropas del general Mait- 
land, los norteamericanos que estaban muy cerca, por cierto, 
los espanoles tenian dos colonias, Cuba y Puerto Rico, en las 
que mantenian la esclavitud, y los ingleses comenzaron a alen- 
tar entre los mulatos del sur la guerra civil. Rigaud, un mulato 
esclavista de educacion francesa, con armas norteamericanas 
y ayuda economica norteamericana, se sublevo en el sur, para 
beneplacito de todas las potencias esclavistas. Toussaint gue- 
rreo conua los mulatos y la sublevacion de Rigaud fue bien 
efimera; los ejercitos negros eran superiores y de mayor capa- 
cidad combativa, y aplastaron en pocos meses a los mulatos, te- 
niendo Rigaud que embarcarse a la carrera Luego en Francia 
se iba a juntar con quien lo derroto, con Toussaint, estando 
prisioneros los dos de Napoleon en el castillo de Joux, en que 
el primero murio. 

Para 1800, en la parte occidental de la isla, que sigue 
siendo colonia francesa, tenganlo presente, y se llamara Haiti 
en 1804, se ha comenzado a estructurar una nueva sociedad. 



Toussaint, a quien muchos historiadores haitianos critican no 
haber dado el paso decisivo hacia la independencia y, sobrc 
todo, el no haber resuelto el problema fundamental de la 
ciedad colonial de Saint-Domingue, que era el problema de la 
tierra. establecio un regimen que se puede catalogar de casi 
feudal. Esto a.i, porque aunque ciertamente se habia abolido 
la esclavitud. la gran plantacion, el latifundio dedicado al culti- 
vo y producrion de articulos para el mercado mundial. no fui, 
tocado. Al plantador blanco, el colono blanco, no se le toco la 
propiedad, y Toussaint establecio un CXdigo Rural de trabajo 
que serviria de patron a los codigos posteriores que estable- 
cieron todos los dirigentes haitianos hasta Boyer, que fiie el 
ultimo y quien lo vino a imponer en Santo Domingo en 1822. 
Un c<Ktigo de trabajo que ataba al antiguo esclavn a la tierra 
como en la Europa feudal se ataba al siervo al feudo. No se 
pagaba salario, sino que el productor, el campesino fijo a estas 
plantaciones, recibia un cuarto de la produccion en especie. 
El otm cuarto de la produccion le tocaba al propietario. y la 
mitad pasaba a manos del regimen louvenuriano. 

En 1801, Francia todavia no habia tomado posesion de la 
parte oriental de la isla que le cedio Espana porque no tenia 
ejercito, ni tropas, ni tampoco tiempo para ocuparse del Santo 
Domingo espanol, rmpeiiada como estaba repeliendo las a p  
sioiies monarquicas en Europa. Touwint tomo ronlo pretexto 
la ejecucion del Tratado de Basilea dc 1795. para reali~ar lo 
que se ronore como invasion de 1801; la primera invasion hai- 
tiana. Y digo tomo romo pretexto poner en ejecucion el Trata- 
do de Basilea, tomar posesi611 a nombre de Francia de la pane 
oriental de la isla de Santo Domingo, porque Touswint tenia 
otros ohjeiiws; otros fueron los mi>viles qiie le impulsaron a 
cnirar la frontera de Aranjuez Ciertamente, Toussaint, qiie 



habia combatido del lado espanol. conocia, como militar, la 
a m e n a  qiie representaba tener en su flanco oriental una co- 
lonia que mantuviera la esclavitud del negro. En otm palabras, 
que mientm en el este hubiera esclavihid, no podria garanti- 
7ar la libertad de los antiguos esclavos del oeste. Esa realidad 
politica iba a convertirse en la base que orientaria la actitud de 
todos los dirigentes haitianos desde Toussaint a Boyer, desde 
Herard a Soulouque, ya mas avanmdo el siglo, quienes verian 
todo intento de protectorado, cesion o anexion de la Republi- 
ca Dominicana a una potencia esclavista, como una amenaza a 
la libertad de sus gobernados. 

Toussaint no vino en 1801 en son de guerra, sino de paz, 
v salvo un intento de detenerlo en Nap,  su marcha sobre 
Santo Domingo no tuvo inconvenientes. Cnizo la frontera 
con dos ejercitos, de la manera en qiie lo harian las clasicas 
invasiones haitianas: norte, sur y a veces centro. Contra lo 
qiie dicen todas las leyendas de que Tou..int entro a san- 
gre y ft~ego, matando blancos, por el contrario, fue recibido 
como un heroe, tanto asi que en una relacion de la senora 
Francisca Valerio, esta dice que cuando Toussaint llego aqui 
en febrero de 1801, solamente le falto a la poblacion y a 
las autoridades recibirlo bajo el palio, porque asi se recibia 
al Papa. Y el hecho es que Toussaint cuando viene aqui es un 
verdadero revolucionario, porque viene no solamente a abolir 
la esclavitud, que fue lo primero que hizo, sino que adopto 
toda una serie de medidas que iniciaron un auge economico 
como nunca habia ocurrido en esta colonia y, principalmente, 
por primera vez se conocio la libertad y la democracia en la 
parte oriental de la isla. 

fueron estas medidas? En primer lugar, la abo- 
licion de la esclavitud. Existe discrepancia sobre el numero 
de esclavos en el Santo Domingo espanol: se habla de 20,000, 
2.5,000, 90,000 y 35,000. La verdad es que, sea cual fuere el- 
numero, esos miles de seres explotados fueron liberados en 
febrero de 1801. En segundo lugar, establecio que en los 



ayuntamientos. los negros y los mulatos pudieran formar parte 
de su. gobiernos, cosa que no ocum'a por la discriminacion 
racial espanola. Es decir, negros y mulatos fiieron nombrados 
regidores, sindicos, etc. Tambien pudieron desempenar otra.. 
funciones publicas, judiciales y militares. Decreto que no po- 
dian venderse tierras sin autori7acion municipal. Abri6 los 
puertos al mercado libre mundial; redujo los impuestos del 
20 al 6%. acuno monedas con valor y peso de ley. etc. Pero, 
fundamentalmente, dicto medidas economiciu que tendian a 
desarrollar el cultivo de los productos apicolai de exporta- 
cion: cafe, cacao, tabaco, azucar, algodon, bija, anil, etc., con 
lo que se inicio un enorme incremento productivo en el Santo 
Domingo espanol y de nuevo, como en el siglo xx, se conienzo 
a exportar productos valiosos a los mercados extranjeros. 

Can todas esas medidas en la parte oriental, hubo un ver- 
dadero cambio revolucionario; cambio que dur6, por cieno, 
bien poco, porque esta bonanza economica con la que se be- 
neficiaron los antiguos amos esdavistas, asi como se beneficia- 
ron en la parte occidental los antiguos plantadores esclavistas, 
ya que el mismo Codigo Rural se establecio aqui tambien. Esta 
bonan~a, repito, iba a durar poco, porque en Francia el ala 
reaccionaria de la burguesia deteniendo, frenando, el avance 
de los jacobinos. Ustedes saben lo que hizo, escogio un militar 
que fue Bonaparte, que detuvo la Revolucion Francesa. Fue 
una verdadera contrarrevolucion que acarreo la ejecuci6ii de 
caii todos los dirigentes Jacobinos, que fueron enviados a la 
guillotina, y todas la.. medidas positiva que se adoptaron en el 
serio de la Asanlblea Nacional fueron deroppda... 

Napoleon despues de consultado, y atendiendo a ese Ila- 
mado constante de la burguesia francesa y de los antiguos 
plantadores franceses que querian volver a establecer la escla- 
vitud en su colonia. ordeno la organizacion de la expedicion 
que comandaria su cunado Leclerc y que fue la expedicih 
europea mas brillante que ha venido a America en toda su 
historia. como veremos mas adelante. 



Con el objeto de sentar las bases juridicas de su regimen 
y de consolidar la recien conquistacia libertad do los esclavos, 
el 22 de marzo de 1801, Toussaint convoco en la ciudad de 
Pon-Prince a un p p o  de 10 delegados de todas las regiones 
de la  isla, para que se abocaran a la tarea de redactar una 
coiistitucion. La Comision Cmnstitucional labom por dos me- 
ses con el nombre de Asamblea Central y en su seno tuvieron 
destacada participacion ciiatro representantes del pueblo de 
la parte oriental, del antiguo Santo Domingo espanol, que 
fueron: Juan Mancebo, Francisco Morilla$, Carlos de Rojas y 
Andres Munoz. Los dos primeros representantes por el Depar- 
tamento del 07;ima. y los dos Ultimos por el Departamento del 
Cibao. Para el 9 de mayo ~ t a  Asamblea concluv<i sus trabajos 
y dos meses despues, el 8 de julio de 1801, se pn>mulg6 en la 
ciudad del Cap (actual Cabo Haitiano y en ese entonces capi- 
tal de la colonia francesa) la ley fundamental que se conoce en 
nuestra historia bajo el nombre de Cmnstitucion de 1801, y que 
rigio en toda la isla, desde C ~ b o  Engano a Cabo Tiburon, hasta 
la in\a$ion de Leclerc. 

Naturalmente. esta Constitucion fue cl resultado de la lev 
de la correspondencia entre las relaciones de produccion y el 
modo de produccion imperante en la parte occidental de la 
isla. Aunque habia desaparecido la esclavitud por el decreto 
de la Aamblea Nacional Francesa, Toussaint instauro un re- 
gimen militar con marcadas caracteristicas feudales que ata- 
ba al campesino, antiguo esclavo, a la tierra, a la plantacion, 
y ese campesino quedo sometido a una disciplina de hierro. 
Puesto que Toussaint no toco el problema fundamental de la 
economia colonial, vale decir, el de la tierra, y los antiguos 
plantadores blancos duenos de esclavos continuaron e x p b  
tando a los trabajadores n e p s ,  ahora hombres libres, no es 
de extraiiar que la burguesia colonial apoyara al regimen lou- 
veminano. 



Dicha (kmstitucion establecii, muy claramente la unifica- 
cion politica de la isla bajo el dominio frances, y esa disp<+ 
sicion iba a ser repetida en las subsiguientes constitiiciones 
que se daria el pueblo haitiano despues de proclamar w inde- 
pendencia, en 1804. Una vez expulsados los franceses de la 
parte occidental, Dessalines pn>mulgaria la Ckmstitucion de 
1805, que establecia que los limites territoriales de la Repu- 
blica de Haiti eran los senalados por la ~x>nstitucion de 1801, 
cuando todo el territorio insular formaba la colonia francesa 
de Saint-Domingue. 

Pero veamos algunas disposiciones de la Constitucion lou- 
vertunana: 

Art. 1.- Santo Domingo en toda su extension asi 
como Samana, La Tortuga, (hnaives. Oavemites, 
he-i-~ache, Saona y otras islas adyacentes, consti- 
tuyen el territorio de una sola Colonia, que forma 
parte del Imperio frances, pero que se rige por leyes 
especiales. 
Art. 3.- No podrin existir esclavos en este territorio, 
la servidumbre queda abolida para siempre. Todos sus 
habitantes nacen, viven y mueren libm y franceses. 
Art. 5.- No existe otra distincion que la de las virtudes y 
los talentos, ni otra preeminencia que la otorgada por 
la ley por razon del ejercicio de una funcion publica. 

Los articulos 12 y 13 pranti7aban la libertad y la seguri- 
dad individuales, asi como lo asagrado de la propiedad pri- 
vada.. Los h. 14, 15, 16, 17 y 18 reglamentaron los cultivos 
agricolas y todo lo relacionado con el comercio; establecieron 
regulaciones sobre l ~ s  nomas de trabajo en las plantaciones 
y ponian en ejecuci6n el Reglamento de Policia, dictado por 
Toumaint anteriormente. Fue este Reglamento el que ato al 
campesino a la plantacion, al pmhibirle que cambiara de do- 
micilio porque ello entranaba ala mina de los cultivos~. Ix>s 



Ans. 19 a 26 regularon todo lo relativo a la legislacion y la au- 
toridad legislati\a, y los 27 y 41 la administracion de la colonia. 
Fueron los Arts. 27 y 28 los que plantraron la$ caractrnsticas 
del regimen de Toussaint frente a la metropoli, frente a Napa- 
leon, porque de derecho y de hecho establecian la autonomia 
colonial. Veamos esas disposiciones: 

Art. 27.- Las ricndas administrativds de la Colonia que- 
dan confiada$ a un Gobernador, en relacion directa 
con el Gobierno de la Metropoli en todo lo relativo a 
los intrreses de la Colonia. 
Arto 28.- La Constitucion nombra Gobernador al ciu- 
dadano Toussaint Lowerture. General en Jefe del 
Ejercito de Santo Domingo, y, en consideracion a los 
importantes servicios que ha prestado a la Colonia en 
las circunstancias mas criticas de la Rmlucion, y por 
el voto de sus habitantes reconocidos, Ir son confiadas 
sus riendas durante el resto de su gloriosa vida. 

Los Arts. 42 a 47 regulaban el poder judicial. Ir>s Am. 48 
a 31 los gobiernos municipales. Los Ahs. 52 a 56 la$ obligacie 
nrs y deberes de las Fuerns Armadas. 1.0s Ani. 37 a 62 trata- 
ban todo lo relacionado con las rentas, los bienes del doniinio 
publico. seciiestra~los y bacantes. Finalmente los Am. 63 a 77 
establrcian tariai disposiciones generales. y este ultitno, el 77, 
fiir el que \-!no a llenar de colera a Napoleon al establecer: 

Art. 77. El (;eneral eiiJefr Toussaint 1.ouverturr que- 
da encaqpdo de remitir la presentr <:onstitucion al 
Gobierno Frances para su sancion; sin enibargo, ante 
la ausencia de leyes, la urgencia de salir de este estado 
de peligro, la necesidad de restablecer prontamente 
los cultivos y el voto unanime claramente expresado 
por los habitantes d r  Santo Domingo, e1 General en 
.Jefe queda autorir~<lo, en nombre del bien publico, a 



ponerla en ejecucion en toda la extension del temto- 
no de la Colonia. 

Todo el articulado de esta Constitucion destilaba un acto 
de rebeldia, de desacato a la autoridad dictatorial de N a p  
leon, al senalar con meridiana claridad que la Colonia france- 
sa de Saint-Domingue se gobernaba a si misma y elegia como 
Gobernador vitalicio a Toussaini. Iba a ser ella, por un lado, y 
la ambicion de la burguesia francesa sumada al sueno napo- 
leonico de crear un imperio frances en America, por el otro, el 
factor condicionante en la decision del emperador Napoleon 
r de ordenar la expedicion militar de Leclerc que vendria, en 
los proximos meses de 1802, a aplastar el regimen louvertu- 
nano y a reimponer la esclavitud de los negros en toda la isla. 



17. La Revolucion Haitiana 

La aplicacion de la Constitucion de 1801 en la parte onen- 
tal de la isla. en el Santo Domingo espanol, que era propiedad 
de Francia por la cesion hecha por Espana en Badea, causaria 
enormes cambios en sus estructuras y superestmcturas; cam 
bios que mpresentaron un paso de avance en el desarrollo ece 
nomico, social y politico de su poblacion. Ya les he indicado 
que la medida mas revolucionaria, mas aascendental, fue la 



abolicion de la esclavitud, en virtud de la cual docenas de mi- 
les de negros y mulatos se convirtieron en hombres libres. Las 
disposiciones que democratizaban los gobiernos de los ayun- 
tamientos. que permitian a los negros y mulatos -quienes 
representaban la gran mayoria de la poblacion- participar 
de todas las actividades civiles y politicas, asi como militares, 
incorporaron a la vida activa de esos amplios sectores de la 
sociedad colonial anteriormente marginados por la politica 
racista y discriminatoria espanola. Ademas, las disposiciones 
constitucionales que establecian la libertad individual, la in- 
violabilidad del asilo. la ensenanza publica y gratuita, y otros 
derechos en beneficio de dichos sectores, trajeron al Santo 
1)omingo espanol, por primera vez desde la llegada de Colh.  
libertad, igualdad y justicia social. 

Importantisimas fueron tambien las medidas economicas 
que promovieron el desarrollo de los cultivos agricolas para 
la exportacion (cana de azucar, cafe. cacao, algodon, indigo, 
etc.). las que abrieron los puertos al mercado libre mundial, 
la reduccion de los impuestos de importacion, etc., asi como 
la aplicacion del €%digo Rural de Trabajo en las Plantaciones 
que se crearon y fomentaron. Las viejm estructuras colonia- 
les espanolas que descansaban en el trabajo del negro esclavo 
cayeron estrepitosamente y el antiguo esclavo se convirtio no 
solamente en hombre sino tambien en productor, que obtenia 
para si una parte del producto social. En efecto, de conformi- 
dad con el Chdigo louverturiano, al dueno de la plantacion 
le correspondia una cliarta parte de su produccii>n, al cultiva- 
dor otra cuarta parte y las dos cuartas panes restantes pasaban 
a manos del Estado. Aunque es cierto que ese cultivador se 
convirtio en una especie de -mallo. tambien lo es que para el 
desarrollo de las fuemas productivas de la sociedad del Santo 
Domingo espanol, represento un salto de avance. Y digo que 
represento un paso hacia adelante porque el desarrollo econo- 
mico fue asombroso en el corto lapso de un ano y unos meses, 
como veremos mis adelante. 



Es necesario ahora que ustedes cono7.n la situacion eco- 
nomica y social del Santo Domingo espanol antes de 1801, es 
decir, previamente a la implantacion de la (i)iistiiucion de 1801 
por Toiissaint. Y para ello les leere algunas tichas de viajeros 
franceses que andwiemn por esta parte de la isla, al finalizar el 
siglo x\w. entre los cuales se destacan DONO .%ulastre, C. Lyon- 
net y Mr. Prdron, cuyas relaciones figuran en la obra de Emilio 
Rodripit-z Demoryii: IA m <ir Fmnrui m Santo Donunp. 

Cumo la economia del Santo lhniingo espanol descansa- 
ba en la produccion pecuaria, el hato ganadero fue lo que mas 
llamo la atencion de esos najems. &kalaron la estructura del 
hato, la vilida del hatero, sus habitos. costumbres e incluso indi- 
caron que el hatero pasaba gran parte del dia acostado en una 
hamaca. con un caballo eiisillado en la puerta del bohio, en el 
que .salia cuando calentaba el sol para ir a banarse al rio mas 
cercano. Regresaba, almorzaba con alimentos muy frugales y 
de nuevo a la hamaca a dormir una siesta. Ya entrada la tarde, 
se levantaba, montaba de nuevo a caballo y le daba una vuelta 
al ganado que se apacentaba en las sabanas. Pem veamos las 
fichas, la primera de ellas de Domingo del Monte, de su obra 
IGsuItndar dr la r~sian de ia pariP rspnnola de Santo Ilomingo, hecha 
por ia Fronria por d Trotado de Hnrilm, paginas 98 y 39 del libro 
de Rodriguez Demorizi, quien en lo adelante sera indicado 
con las iniciales ERD y el numero de la pagina: 

[...] en el estado actual, los numerosos e inmensos ha- 
tos de la parte espanola bastan a penas para el abas- 
tecimiento de las carnicerias y de las haciendas de la 
parte francesa [...l. 
L...] La parte espanda no tiene otns  articulos de comer- 
cio sino los animales. Ella no sacaba sino el consumo 



sobre 200,000 cabwas de ganado vacuno y 100,000 ca- 
ballos y burros que poseia [...l. 

Dorvo Soulastre, frances que estuvo en el Santo Domingo 
espanol y escribio Viaje por timn dc Sanlo Dmningu, rapital & la 
parte espanola, al Cabo Frances, rapital cir la par& francesa dr la 
mlrnia isla, en el ano 1809, dice (ERD, pp. 72,96): 

El principal o mas bien el unico trabajo en que se ocu- 
pan en estas habitaciones [o sea en estas fincas] es la 
crianza de ganado que sirve para el abastecimiento de 
Santo Domingo que ellos proveen tambien de leche. 
El aspecto de este pais, en general es nomada. Es ver- 
dad que aqui se cultiva muy poco pero si se crian re- 
banos inmensos de mulos y de ganado vacuno. Era en 
esta parte de la isla de Santo Domingo donde todos los 
propietarios y cultivadores de la parte francesa iban a 
proveerse de los animales necesarios para el senicio 
de sus haciendas. 

C. Lyonnet, en su obra fitadistira dc lapa* espanola dr San- 
to Domingu, escrita en 1800, dice (ERD, pp. 122-123): 

Hace mucho tiempo que la crianza de ganado ha cai- 
do en un abandono muy perjudicial. Los obstaculos 
etc. [...l. 
[...] Segun el censo practicado en 1780, por orden del 
Presidente [de la Real Audiencia], habia 200,000 ca- 
bezas de ganado vacuno, sin contar las que estaban 
exentas del tributo. Ha sido tal la dwastacion que hoy 
se encontrarian tal vez 100,000. 
[...] El numero de animales caballares y asnales [...] 
alcanzaba, antes de la Revolucion a .50,000. Tengo mo- 
tivos para creer que ese numero se ha reducido a la 
mitad. 



Apunta Mr. Pedron en MernOTlemOTla desmiptiva de hparte espano- 
la de Santo Domingo, escrita en 1800 (ERD, p. 169,175): 

Los hatos han prosperado mas que los ingenios de 
cana de azucar [...l. 
No hay ninguna comarca ni parroquia en esta parte 
que no tenga un buen numero de hatos bien abas- 
tecidos [...] hoy el ganado vacuno disminuido sensi- 
blemente en numero y es actualmente raro en estos 
lugares [...l. [Se refiere a la zona comprendida entre 
Neiba, San Juan, Azua y Las Caobas]. 

Agrega el General de Brigada y Comisario del Gobierno 
Frances en la parte (antes) espanola de Santo Domingo, en su 
I n f m  d @ h o j i n n c k ~  a idalodos lus amigos &la sobemnia nanano. 
naly M alpn, de fecha 9 de junio de 1800: (ERD, p.219 y 220). 

[...] En todo el resto del pais hay hatos para la cria de ga- 
nados, principalmente vacuno y caballar. Esta industria 
es tan lucrativa que las carnicerias de la parte francesa 
no tienen otro paraje para la adquisicion de mulas y 
caballos necesarios para la realizacion de sus cosechas. 
Se ve, por lo dicho, que esta parte estaba habitada por 
mas ckador que agricultor y que por calculo y no por 
insuficiencia de disposicion escogio este genero de vida, 
en la que es menester mas, o, siquiera tanta actividad 
como conocimientos para dirigir una hacienda [...l. 
La pasion de la agricultura en la parte francesa ha- 
bia cubierto de frutos toda la superficie del suelo y no 
quedaba ni un rincon para la cria de animales por lo 
que origino la necesidad de importar esa necesidad a 
cualquier precio, y que renovada sin intermision hizo 
de los hatos una lucrativa propiedad, pues no era raro 
ver duenos de hatos que antes de la guerra [se refiere 
a antes de la Revolucion Haitiana] que tenian 50, 60 y 



100 mil pesos en animales, que les producian anual- 
mente y 8 mil p o s  de ganancias. 

Estas citas sobre los hatos ganaderas demuest& que ellos 
constituian la casi unica fuente de produccion del Santo D* 
mingo espanol en 1800, salvo una pequena agiiculnira que se 
comenzaba a desarrollar en el centro del Valle del Cibao, por 
los alrededores de lo que se llamaba Juana Nunez (que es hoy 
dia Salcedo), los alrededores de La Vega y los alrededores de 
Santiago, donde se empezaba a practicar un nuevo tipo de ac- 
tividad productim agricola, que era la que se basaba en la pro- 
duccion, elabotacion y come&alizacion del tabaco. En esas 
zonas estaba surgiendo un pequeno propietario rural. Desde 
La Vega hacia el este y por todo el sur, lo que predominaba - 
salvo alguna que otra parcela de cana por las alrededores del 
Rio Nigua y del Haina donde habia uno que otro trapicht 
to azucarero- era el gran hato $naden>, esa gran hacienda 
que les cite hace un momento. 

TABACO 
El ya citado Dorvo Soulastre, dice sobre esta planta (ERD, 

p.55): -La parte mas interesante es la llanura de La Vega Real, 
tan justamente famosa [...l. Ella admitiria toda clase de culti- 
vo, pero mas particularmente el del tabaco [...]m. 

Senala C. Lyonnet (ERD, p. 130): 

Aunque el tabaco puede cosecharse con buen exito en 
toda la colonia [...] no se cultiva, sin embargo, sino en 
los territorios de Santiago, de La Vega y de Cotui. 
La calidad que es generalmente buena, iguala a veces la 
del tabaco de La Habana. Los franceses han preferido 



siempre el que preparan en andullos al de los Estados 
Unidos. Es pues, este cultivo, el que deben preferir los 
criollos en su industria [...l. 

Por su parte, Mr. Pedron, apunta (ERD, p. 171): 

Solamente el tabaco es lo que los habitantes del in- 
terior, particularmente los de Santiago y de La Vega 
cultivan y por consiguiente dedican al comercio. Mu- 
chos de estos habitantes cultivan una pequena canti- 
dad; pero un gran numero lo hace y el total se eleva 
todavia, un ano con otro, de 12 a 1,400 millares de 
pesos. Este tabaco es bueno, se prepara en andullos o 
4.5 libras, aproximadamente, apretados y cubiertos de 
yagua; se lleva a Montecristi y a Santo Domingo por 
cargas de caballos, de 180 libras de peso (la libra de 
14 onzas). Tambien se prepara mucho en hojas ama- 
rradas en manojos al mismo del andullo, y destinadas 
a fabricar cigarros: la clase inferior no se vende en los 
puertos de mar, sino a 12 pesos la carga; el ordinario a 
16 es el mejor y hasta 20. Este precio varia de mas a me- 
nos segun la demanda y el silencio de los comercian- 
tes. Los habitantes que no tienen animales para cargar 
su tabaco pagan 20 pesos por carga, precio ordinario 
(mas bien menos que mas). 

Concluye el geneni Chaniatte (ERD, p. 219): .Santiago p m  
ducha anualmente unos 20,000 pesos en tabaco en hoja [. . .] *. 

CACAO 
Para este periodo en el Santo Domingo espatiol no se p m  

ducia cacao y gran parte del que se consumia se importaba de 
Venezuela, porque el criollo era gran amante de beber choco- 
late (el consumo del cafe se popularizara bien adenhado el 
siglo m). 



C. Lyonnet es bien explicito al senalar (ERD. p. 190): 

Segun parece, el cacao es indigena. Despues del des- 
cubrimiento se cosechaba en gran cantidad que se 
exportaba para Europa. Este cultivo ha disminuido 
como todos los otros; apenas se consigue el suficien- 
te para el consumo de la colonia. Las tormentas que 
ocurren en la parte sur de la isla [se refiere a los ciclo- 
nes] son probablemente la causa del abandono de los 
cacaotales [...l. 

Mr. Pedron, refiriendose a la llanura de La VegaCotui. 
dice (ERD, pp. 146,169,171): 

[...] Los cacaotales... crecen alli muy bien y producen 
mucho si los cultivaran [...l. 
[...] El cacao que crece magnifico y que es excelente 
en esta parte, pues rivalizaba antes con el de Caracas 
en todos los mercados, ya casi no se cultiva; se siembra 
muy poco, ni siquiera lo suficiente para un mediano 
consumo en esta parte de la isla. Estos restos del culti- 
vo del cacao. que tuvo su grado de esplendor como el 
azucar, solo se encuentra en las comarcas de La Vega, 
del Cotui y de Samana. 

El general Chanlatte ciena este aspecto del cacao dicien- 
do (ERD, p. 219): 

Casi toda la parte espanola esta inculta, a excepcion 
de algunas factorias inmediatas a la capital y a la ciu- 
dad de Santiago. En las primeras hay azucar, cafe y 
cacao, sin formar ramo de comercio porque su pro- 
duccion es igual a su consumo. 



CAFE 
El cultivo del cafe era incipiente en la parte oriental de la 

isla, y apenas hacia pocos arios que se habian introducido plan- 
tas de cafeto por la frontera de Aranjuez, frente al Dondon 
(actual Loma de Cabrera). El criollo no lo consumia porque 
no le gustaba. Por otru lado, tampoco representaba nada en el 
comercio porque no se exportaba. Veamos lo que indican los 
viajeros franceses al iniciarse el siglo m. 

Mr. Pedron (ERD, p. 170) es el mas explicito: *El cafeto, 
planta extranjera traida por los franceses a esta parte, no se 
cultiva en ningun sitio de una manera algo importante para la 
venta; pero casi por todas partes se encuentran algunas plantas 
silvestres de el [...]m. 

Lyonnet senala m& o menos lo mismo (ERD, p. 130): 
S[ ... ] El cafe, que se produce por todas partes de la colonia 
francesa, es poco cultivado.. 

AZ~CAR 
Ia enorme riqueza basada en la produccion azucarera col* 

nial, que comienza a decaer a partir de la segunda mitad del siglo 
xw, y que recibe el golpe mortal con las De~staciones de Osorio, 
en 16051606, habia comenzado a recuperame muy lentamente 
desde mediados del siglo m. Sin embargo, su dffarrollo era 
lento, lentiiimo, porque dependia y descansaba en los esdavos 
negros que, como ya les he dicho, no eran muchos los dedicados 
a este renglon productivo. Los mpiches que existian producian 
tundamentalmente aguardiente y un poco de moscabado, tan 
poco, que apenas satisEicia el consumo interno y habia que im- 
portar azucar de otras colonias espanolas de America. Mientras 
en la parte occidental la producaon azucarera Lleno de riquezas 
a la burguesia francesa, en la parte oriental era insignincante. 

El ya citado Domingo del Monte, dice sobre los ingenios 
(ERD. pp. 42): e[... ] Los ingenios que estan en los alredede 
res de la capital y de Santiago, proveen a penas lo necesatio 
para el consumo local [...]m. 



C. Lyonnet amplia un poco mas sobre la industria azu- 
carera (ERD, pp. 113,129): 

Desde Nizao hasta Santo Domingo [la llamada zona 
de Los Ingenios] se encuentran varios ingenios de 
azucar y algunos trapiches para fabricar melado. 
Solamente hay en toda la colonia 24 ingenios de azu- 
car, de los cuales la mayor parte, son trapiches para 
fabricar melado: este se consume en estado mtural o 
se transforma en tafia. 

Mr. Pedron, refiriendose a la zona de Azua, dice (ERD, pp. 
151, 169,170): 

[...] La llanura que confina con este puerto (el de 
Azua) es buena; en otro tiempo se fabricaba alli mu- 
cho azucar y hoy se fabrica poco [...l. 
Solamente desde hace 80 anos es que los establecimien- 
tos de cana de azucar volvieron a tomar incremento y 
consistencia [...l. Los hatos han prosperado mas que 
los ingenios de caiia de azucar [...l. 
Para los trabajos de la cana de azucar se necesitan mu- 
chos brazos; los hombres libres no quieren realizar este 
trabajo y eran necesarios esdavos; y como, desde hace 
pocos anos que los propietarios de tierras han encon- 
trado el modo de procurarse negros, esta cultura no 
solamente ha tardado en hacerse de nuevo, sino aun, 
no ha Ilqado a un p d o  mediocre de prosperidad. 
Puede ser que haya 20 habitantes que cultiven la cana 
para fabricar azucar y aguardiente, y mas de 40 que 
solamente fabrican melado y poca azucar. Dos unica- 
mente, don Juan de Iyarzabal y monsieur Espaillat, en 
Santiago, tienen haciendas de importancia en ese ge- 
nero de cultivo; todas esas 60 haciendas de cana en 
conjunto, no ocupan sino 1,500 cultivadores. 



Pem quizas quien ofrece un mejor panorama de la situa- 
cion de la industria azucarera es el general Chanlatte (ERD, 
P. 219): -Casi toda la parte espanola esta inculta, a excepcion 
de algunas factorias inmediatas a la Capital y a la ciudad de 
Santiago. En las primeras hay azucar [...] sin formar tamo de 
comercio porque su produccion e s i p l  a su consumo*. 

Podria pensarse que la produccion de legumbres, tubercu- 
los y panos era abundante en el ano 1800, en la parte espano- . .. 

la de la isla de Santo Domingo, puesto que la alimentacion de 
sus pobladores se basaba, fundamentalmente, en ellos, ademas 
de la carne. Nada de eso ocurria como veremos a continua- 
cion. segun opinion del frances Dorvo Soulastre (ERD, p.70): 

Antes de mi llegada a aquel lugar [se refiere a una vi- 
sita que hizo a un colono frances llamado monshrDe- 
lalande que tenia una hacienda en los alrededores de 
la Capital] los habitantes de Santo Domingo no cono- 
cian sino las legumbres secas que les venian de Espana 
o de la America Septentrional [los Estados Unidos], y 
nunca las habian visto verdes en sus mercados. La lle- 
gada de 1,500 a 2,000 refugiados de la parte francesa, 
dio a los senores Delalande la idea de dedicarse a ese 
genero de industria, en la cual tenian, ademas, gran- 
des conocimientos. Ayudados por sus negros, que no 
los habian dejado, estuvieron en condiciones, desde 
el segundo ano, de proveer a la ciudad y sus alrededo- 
res de legumbres y todas clases y que no eran menos 
buenas, ni por su calidad ni por su belleza, a las de las 
hortaliras de Eumpa. Note, muy particularmente, za- 
nahorias, apios, alcachofas, frijolillos, etc. [...l. 

Tampoco se producia gran cantidad de bija, jengibre, 
amor, maiz, millo, anil, algodon, etc., tal y como veran ustedes 



al escuchar estas fichas. Senala C. Lyonnet (ERD, pp. 1?~0-131): 
*Hace mucho tiempo que no quedan sino vestigios del cultivo 
de la bija y del anil. Lo mismo puede decirse del jengibre. Los 
espanoles cultivan tambien en pequenas cantidades arroz [...] 
el maiz, el mijo o millo [...l.. 

M ~ r P e d r O n  abunda un poco mas, al decir (ERD, pp. 
17CL172.182): 

El anil crece sin cultivo alguno, y se multiplica con una 
fuerza increible en muchas sabanas, jardines abando- 
nados y aun en los caminos reales y nadie se ocupa en 
sacar provecho alguno de eso. 
El algodon que es de una facil explotacion y que crece 
muy bien donde no haya mucho frio, casi no es culti- 
vado. 
Se encuentran algunos arboles de achiote casi por to- 

das partes, pero no se cultiva en ninguna parte. 
El jengibre nace casi sin cultivo: lo utilizan aqui y no 
estando asegurada la salida a un precio que procure 
el cultivador una compensacion a su trabajo por la 
explotacion; esta planta no se cultiva como objeto de 
comercio. 

SITUAQON DE 1A AGRICULTURA EN GENERAL 

Las anteriores fichas sobre la produccion pecuaria, azu- 
carera, de cafe, cacao, tabaco, fmtos menores, etc., no esta- 
rian completas si no les senalara algunas obsenaciones de esos 
viajeros franceses sobre la agricultura en general y la falta de 
tecnicas agricolas productiw, que eran totalmente descon* 
cidas. Dice Soulastre (ERD, p. 55) refiriendose a la llanura 
comprendida entre Chui y La Vega: *El suelo alli seria muy a 
proposito para toda clase de producciones, tal como lo dejan 



ver la variedad de los arboles y las plantas que crecen esponta- 
neamente, y el poco cultivo que la indolencia de los colonos 
espanoles mantienen [...l. Los habitantes no cultivan sino lo 
necesario para sus primeras necesidades [...]B. 

Hablando del Valle de La Vega Real, camino de Santiago, 
dice: #Alli se encontraban haciendas mas numerosas, las dos 
ciudades de I a  Vega y de Santiago y algunos comienzos de la 
agrkdnira [...]m. 

C. Lyonnet, mas observador por ser un cientinco, indica 
(ERD, p. 1ZY y 131): 

Aunque Los espanoles hayan sido los primeros en culti- 
var con buen exito la cana de azucar, el indigo, la bija, 
el jengibre y que hayan tenido ricas haciendas, es ne- 
cesario sin embargo, decir, a la verdad, que los cultivos 
estan todavia en la infancia. 
En esta colonia no se usa el arado, aunque este podria 
ser muy ventajoso para los campos que se destinan 
para sembrar tabaco, maiz, papas, arroz y otros pro- 
ductos [...]. 
Casi toda la parte espanola esta inculta [...l. 

Ya explique anteriormente que el comercio exterior se 
realizaba exclusivamente con la colonia francesa de Saint-Do- 
mingue, donde se expomba ganado en pie por el sur (produ- 
cido en las llanuras de San Juan de la Maguana) y por el norte 
(pmducido en lo que es hoy Linea Noroeste, costa norte, (3- 
tui, y la zona del este del pais), y a la vez las poblaciones del 
Qbao y del sur importaban de las ciudades occidentales todos 
los articulos de uso y de consumo que necesitaban; articulos 



que eran de pmcedencia francesa, inglesa y norteamericana, 
y que se adquirim, en las ciudades de Pourt-au-Prince, Cap. 
Francois (actual Cabo Haitiano) ,Jacmel, Les Cayes y otras ciu- 
dades. 

Ese intercambio con la colonia occidental, que fue intenum- 
pido por el gobernadorJoaquin Garcia al estallar la guerra entre 
Francia y Espana con el guillotinamiento de Luis m, y reanu- 
dado por Toussaint en 1801, obedecia fundamentalmente a las 
debiles relaciones comerciales que mantenia la meui>poli con 
la colonia desde finales del siglo xvi. Por otro lado, despues de la 
independencia'de los Estados Unidos se comenzo a establecer 
un intercambio comercial entre el Santo Domingo espanol y 
dicho pais. Veamos las fichas del comercio con Saint-Domingue, 
al finalizar el 1799. 

Senala Domingo del Monte (ERD, p. 39-40): 

La parte espanola no tiene otms articulos de comercio 
sino los animales t...] Ella no sacaba sino el consumo 
sobre 200,000 cabems de ganado vacuno y 100,000 ca- 
ballos y burros que poseia. En cuanto al excedente, 
era vendido a la parte francesa, sin que saliera una 
sola cabeza de la isla. El interes de las dos partes se 
encuentra de tal manera reunido en esta rama del co- 
mercio, que se hubiera dicho que la parti* espanola era 
una granja de la colonia francesa. Este comercio era 
aun, tanto mas veiitdjoso cuanto que no era necesario 
que ella se viera obligada a desembolsar dinero. 1.0s 
espanoles por su parte tenian necesidad de provisio- 
nes y de mercancias secas que la.colonia les proveia. y 
se puede asegurar, que no solamente el valor de estos 
articulos bastaba para pagar los animales rc*cibidos, 
sino ademas, correspondia anualmente a la colonia un 
balance de 200,000 pesos, que por la via de la circula- 
cion salian, de las cajas del Rey de Espana, para pasar 
a manos del comercio frances. 



Domingo del Monte agrega que el contrabando por la 
frontera de Aranjuez era muy grande y que se realiraba a pesar 
de las medidas de la corona espanola: *El Gobierno Espanol 
inutilmente trato de reglamentar para conservar el comercio 
local a su metropoli: inutilmente trato de dictar ordenes; au- 
mentar la vigilancia; duplicar las guardias para poder reprimir 
el contrabando; las grandes ventajas que este ofrecia, hacian 
fracasar lau medidas que se hubieran tomado para impedirlo*. 

Esta cita es muy significativa porque demuestra que a pesar 
de la guerra entre Francia y Espana, tanto en Europa como en 
la isla de Santo Domingo, a pesar de la guardia fronteriza y de 
las severas penalidades que se les aplicaba a los contrabandistas, 
desde la parte oriental se continuo introduciendo ganado a la 
occidental, y de esta a la primera. mercaderias y otros produc- 
tos. El contrabando, que segun Pedro Mir en p n  inmdb, 
floreci6 en nuestra isla como si fiiera una planta autoctona en 
el siglo x\; todavia continuaba caracteri7ando al habitante del 
Santo Domingo espai~ol a comienzos del siglo xix. Pero seguire 
tratando el aspecto del intercambio comercial. 

Senala C. Lyonnet, que (ERD, pp. 121, 123,136): 

L...] La pita, planta textil tambien llamada henequen, 
cabuya, maguey, etc. la parte francesa, importaba 
anualmente [de la parte espanola] una cantidad valo- 
rada en 60,000 pesos. 
Los colonos espanoles no vendian mas que un numero 
pequeno [de mulos] a la parte francesa. 
Su principal comercio consistia en el abastecimiento 
del ganado vacuno a la parte francesa. Se puede cal- 
cular en 11,000 cabezas los envios que se hacen de esta 
clase. Cada cabeza, comprendidos los gastos de con- 
duccion valia de 25 a 30 pesos. Los espanoles les pro- 
veian ademas, los caballos, mulos, carnes ahumadas, 
sacos y sogas, cueros y un poco de tabaco. Todos estos 



efectos reunidos, formaban un total de S. 000,000 de 
los que ellos se wservaban una gran parte entre no- 
sotros, para pagar los articulos de necesidad y de lujo 
que compraban. 
Como esta guerra habia ocasionado la devastacion de 
hatos, los proveimientos no alcanzaban sino a la terce- 
ra parte de lo que eran anteriormente [...l. 

Esta cita es muy importante. Demuestra que si para 1791 
las exportaciones del Santo Doniingo espanol a la colonia 
francesa sumaban a 3,000,000 de pesos, para 1800. nueve anos 
despues, apenas llegaba al millon porque los hatos habian sido 
afectados con la guerra en la isla. Y digo que el dato es impor- 
tante. porque mas adelante veran ustedes c6mo el regi- 
men lowerturiano, en la parte oriental, en el Santo Domingo 
espanol, se llego a exportar en 1802 productos por valor de 
mas de SO, 000,000 lo que es, indudablemente, sintoma de un 
enorme auge economico que multiplico por 30 Las exportacie 
nes en dos anos. 

Continuare con algunos otros datos sobre el comercio ex- 
tenor del Santo Domingo espanol, esta vez con la metropoli, 
con Espana, y con Estados Unidos. Luego, para finalimr, les 
leere tina ficha sobre el comercio interior. 

O. Lyonnet (ERD, p. 136) indica que: 

t...] en la parte espanola, la que no podia tener sino 
muy debiles relaciones con la metropoli, que la dejaba 
frecuentemente en la completa privacih de objetos 
mas necesarios [...] pagaba con azucar, cueros, made- 
ras, y en pesos fuertes el pequeno numero de carga- 
mentos que recibia. 
Los americanos son quienes los proveen actualmente, 
y a quienes ellos entregan un poco de arucar, algunos 
cueros, madera de caoba, guayacan, tintura, y algunos 
pesos. 



Las transacciones interiores [es decir, los intercambios 
comerciales en el interior de la colonia] consisten en 
la venta de tabaco, canado y de algunas, mercerias. 

Monsimr Pedron indica mis detalladamente los productos 
que .W importan y, subre todo, la sitiracion de pobrela general 
que existia (ERD, p. 172): 

Como Iiay poco lujo en esta parte, cuyos habitantes 
naturalmente sobrios. son por lo general poco ricos, p 
donde muchos son pobres, el comercio no es conside- 
rable. Alli se importa cafe, cacao, un poco de azucar, 
telas blancas, grises y crudas de todas calidades, sobre 
todo brctanas, muselinas, panuelos e indianas de to- 
das clases; hilos varios; tejidos de lana y tela de seda. 
principalmente la prumelle, el tafetan negro y gro de 
Tours; vinos de Burdeos tintos y vino de Malaga. 
1.0 poco que se consume se paga con tabaco. madera 
de caoba p el aguardiente que alli se produce. 

Esta cita de Pedron demuestra que en 1800 existia en el 
Santo Doniingo espanol casi una economia natural, basada en 
el trueque, y que no se utilinba muy ampliamente la moneda. 
Cmmo ustedes saben, ese tipo de comercio inanifiesta un enor- 
me atraso economico, una enorme decadencia productiva y 
comercial. 

SIT~A<:ION DE LA TFXEN<:iA DE IA  TIERRA 

Es dable imaginar que donde abundan tanras tierras 
inculm, tantas tierras abandonadas y sin cultivo alguno, y 
llenas de montes y malezas, los campesinos los mulatos liber- 
tos, tenian facilidades para dedicarse a la agricultura. Nada 
mas alejado de la realidad. Ciertamente habia muchas tierras 



agricolamente impmductiva~, pem todm estaban poseidas, 
todas tenian duenos: los latifundista. y las ordenes religiosai. 
Soulastre. quien recomo a lomo de caballo toda la parte orien- 
tal de la isla pudo observar y anotar lo siguiente (ERD, p. 131): 
.Examinando esta superficie inmensa de tierras incultas, se 
podria pensar que el terreno pertenece al primer ocupante; 
pero no hay nada de eso. La mayor parte de esta colonia ha 
sido concedida [es decir, 0 t o ~ d d a  por mercedes reales a los 
latifundistas]. Una, v a n  cantidad de colonos no posee ni si- 
quiera un lote*. 

Monskr Pedron igualmente observa lo mismo, al decir: 
(ERD, p. 194195): 

Casi todas las tierras de esta parte han sido concedidas 
a particulares. Ha habido hombres de tal manera hn- 
recidos por el gobierno Espanol, el numem es crecido, 
que poseen hasta 100 caballerias de tierra y otms tie- 
nen mayor cantidad. 
Hay tan grandes propietarios de tierras que ellos mis- 
mos no conocen la cantidad. Solo nombrare a don 
Bartolome de la Riva, a quien se considera propietario 
de la montana del Cibao, y don Antonio Coca, que po- 
see otms diversos lugares r...]. 

F m  era la situacion en las zonas rurales, donde unas cuan- 
tas familias tenian copada toda la tiena. <Y cual era la situacion 
de los terrenos urbanos? No muy diferente, por cierto. Un re- 
ducido numero de acaparadores tenian el control de casi to- 
dos los solares yermos, segun indica Mr. Pedron (ERD, p.196): 
-En cuanto a las pequenas y grandes porciones de terrenos, 
solares, casa.. que pertenecen a los corredores [...l. Por otra 
parte, estos solares estan ocupados por personas pobres, que 
no podrian adquirirlos sin estar preparado [...l. Esos desgra- 
ciados son numerosisimos [...]m. 



Descansando una sociedad colonial en bases economicas 
tan precarias, tan pobres, sus superestructuras, en relacion 
directa a dicha base tambien eran muy atmdas.  la clase 
doininaiite. duena de 10s esclavos y dc iodos los medios de 
produccion, prepotente, fanaticamente catolica y catolica- 
mente ignorante, temia - c o m o  era de esperarse- los vientos 
revolucioiiarios que venian del oeste: temia la abolicion de la 
esclavitud, temia el racionalismo de los re\.olucionarios france- 
ses, temia cii fin, las nue\as ideas que se imponian en Francia 
y que habian crrado en el Saint-Domingiie frances el estallido 
de un proceso revolucionario. 

r\unque ciertamente no existia una discriminacion racial, 
un odio y desprecio al negro y al niulato. tan agudo y mar- 
cado como en la parte occidental, es e d n e o  creer que era 
inexistente en la parte oriental. Sobre este upecto, el profesor 
Fraiiklin Franco ha escrito una buena obra titulada IAS n p s ,  
los rnulntos y la narian dominirana, y quien desee profundizar 
sobre el tema, en ella encontrara una buena fuente. Lo que 
si importaba en mucho a los duenos de esclavos era que veian 
aproximarse el dia en que tendrian que libertarlos, y por ello 
mismo no estaban inclinados a acoger con beneplacito la ce- 
sion a Francia hecha por Espana en Basilea; a esa Francia que 
habia abolido la esclavitud en todas sus colonias de Ameri- 
ca. Anali7ando esa situacion, fue que Mr. Pedron llego a la 
siguiente conclusion (ERD, p. 194): *Los habitantes propie- 
tarios de esclavos de esta parte no estan, por lo general, con- 
tentos de volverse republicanos, a causa de la libertad de los 
negros: ellos temen sufrir danos en sus personas y propiedades 
[...] alimentan la esperanm de que su pais volvera al poder de 
Espana, o que, por lo menos, la esclavitud de los negros sera 
conservada [...] n. 

El fanatismo religioso llegaba a p d o s  inconcebibles, 
sobre todo para un frances como Soulastre, que observo lo 



ocurrido en la ciudad de Santo Domingo durante los ritos de 
Semana Santa (ERD, p. 63): 

En esm procesiones es donde el fanatismo se mani- 
fiesto con mayor furor; el se encarniza mas particular- 
mente contra los judios. Durante las procesiones las 
mujeres y los ninos llevan maniquies que representan 
judios; ellos los ahorcan en las esquinas de la calle. en 
las plazas, y los soldados les disparan tiros de fusil. A 
veces el fervor se enardece y las casas de los judios son 
derribadas y pilladas. El ano precedente tres judios 
fueron degollados y varios franceses refugiados fue- 
ron insultados y obligados a ocultarse para sustraerse 
a las iras de hecho. 

La costumbre de .quemar el Judas*, como ustedes ven, 
arranca desde muy lej~s~desde la epoca colonial espanola. So- 
lamente que, en aquellos dias, cuando se repicaba gloria el 
Sabado Santo, podia, sin que ello molestase a las autoridades, 
degollane uno que otro judio. 

La mujer criolla era discriminada, quizas tanto como lo es 
hoy dia. y su papel se limitaba a ser madre y esclava virtual del 
padre de sus hijos, tanto en las zonas rurales como urbanas, 
Soulastre y Lyonnet observaron, extranados, como la mujer 
era obligada a vabajar mientras el hombre dormia, jugaba ga- 
llos, com'a toros y sortijas, o descansaba en su hamaca. Dicen 
al respecto (ERD, pp. 59,135): S[ ...] su mujer [la del campesi- 
no o habitante rural] trabaja cuando el duerme [...]. Las muje- 
res no toman sus comidas junto a los hombres [...]m. 

A grandes rasgos, he querido darles una vision general 
de la situacion en el ~ a A o  Domingo espanol al momento de 
la unificacion politica de la isla bajo Toussaint, en 1801, para 
que puedan comprender el salto historico que represento la 
implantacion de la Constitucion de dicho ano y las medidas 
socioeconomicas del regimen louverturiano. Pero ya se acerca 



la hora de concluir la clase y continuaremos, o mejor dicho, 
cerraremos este Tema 6, el proximo miercoles.. . 

Ustedes se preguntaran que esos franceses se toma- 
ron la molestia de andar a lomo de mulo por nuestros p e s i i  
caminos, y de anotar todo lo que vieron o interpretaron? La 
respuesta surge con facilidad, si recuerdan que la burguesia 
francesa, a punto de barrer con los jacobinos y el directorio 
con el golpe de Estado napoleonico del 18 de Bmmario, sona 
ba con convertir la parte oriental en un emporio de riquezas 
como la occidental. Esos viajeros, por tanto, vinieron al Santo 
Domingo espanol a realizar una evaluacion de sus recunos na- 
turales y de sus potencialidades productivas en la agricultura. 
Sus relaciones e informes, estoy seguro, impulsarun los deseos 
y ambiciones de esa burguesia, que incremento sus presiones 
sobre Napoleon para que pusiera en sus manos toda la isla. Sin 
embargo, no tomaron en consideracion una serie de factores, 
el principal de ellos, que Toussaint y todos los antiguos escla- 
m habian jurado preferir ser enterrados bajo las minas del 
pais antes de soportar el retorno a la esclavitud. 

Repito, las medidas implantadas por Toussaint en 1801, 
en el Santo Domingo espanol, tanto por decretos como por 
la Constitucion de dicho ano, provocaron un inmediato y 
asombfoso incremento productivo, y en poco tiempo desde 
la parte oriental de la isla se comenzo a exportar cafe, azucar, 
cacao, algodon, anil, bija, etc., para los mercados norteame- 
ricanos e ingles. Toussaint hizo realidad su famosa -Procla- 
ma a los habitantes de la parte espanola*, que decia (Aime 
(Rsaire: Toursaint Louvcrtun, p. 325. Instituto del Libro, La 
Habana, 1967): 

Esta en el interes de los habitantes salir de la indo- 
lencia a la cual se habian entregado: por todas panes 
la tierra esta esperando el socorro de los brazos para 
abrir sus tesoros, para recompensar a los que M en- 
treguen al cultivo de sus ricas producciones, mientras 



que dejaria en la miseria a los que cultivan platanos, 
papas, names, productos sin valor en esta colonia. 

Y para hacerla realidad, el 8 de febrero promulgo un de- 
creto, por medio del cual ordeno a los habitantes cultivar cana 
de axucar, cacao, cafe, algodon y otros productos de expor- 
tacion que tenian altos precios en los mercados exteriores, y 
prohibio terminantemente el cultivo de auyamas, batatas, pla- 
tanos, yuca, yautia y otros fmtos menores. Con la implantacion 
del vabajo obligatorio en las plantaciones, trabajo que estaba 
supervisado por el ejercito y los comandantes de los depar- 
tamentos Ozama y Cibao, generales Paul Louvenure y Cler- 
veaux, los almacenes comenzaron a llenarse de ricas cosechas. 
El historiador Antonio del Monte y Tejada, en su Historia <ir 
Santo.hingo, Tomo ni, p. 214, quien no era pmhaitiano, sino 
todo lo contrario, no puede ocultar la realidad al indicar que: 

La agricultura auajo la atencion del Gobierno y el gene- 
ral Dessalines fue revestido con poderes ilimitados para 
restablecer las tareas en todas las habitaciones y forzar 
a los negros al trabajo [...l. Los puertos estaban abiertos 
al comercio de los ingleses y norteamericanos, y habia 
por valor de mas de treinta millones [de pesos] de pro- 
ductos coloniales en los almacenes, cuando llego la ex- 
pedicion francesa, todo lo cual atestigua las excelentes 
dotes de mando y superior inteligencia de Toussaint. 

El Santo Domingo espanol n n o  bajo un verdadero clima 
de auge economico y de libertades democraticas, y Toussaint 
se gano con su politica el apoyo de todos los sectores de la 
poblacion. Naturalmente, hubo sus descontentos, los escla- 
vistas y racistas que no podian aceptar que el mulato y el ne- 
gro tuvieran iguales derechos que los blancos, pero fueron 
los menos, como Gaspar Arredondo y Pichardo, quien senala 
(ERD, pp. 132-134) que: 



Durante su Gobierno fuimos vejados de todos modos 
y nivelados con nuestros mismos esclavos en el servicio 
de las armas y en todos los actos publicos [...l. En este 
estado permanecimos tolerando una igualdad que 
veiamos acompanada por todas partes de la ignomi- 
nia [...] pues los oficiales negros pretendian relaciones 
con las senoritas del pais [...l. [Las blan- 
cas, obviamente, de la misma clase a la que pertenecia 
Pichardo]. 

El que de ustedes desee profundizar sobre la situacion en 
el Santo Domingo espanol antes y despues de la llegada de 
Toussaint, puede consultar un informe presentado por el ge- 
neral Kerwrseau al gobierno frances, titulado ~Rapport sur la 
partie espagnole de StDomingue depuis sa cession a la Repu- 
bligue Francais par la traite de bale, jusqu'a son invasion par 
Toussaint Louverturen, que aparecio publicado por partes en 
los Boletines del Archivo General de la Nacion numeros 1.2, 
3,4,5 y 6, asi como otras publicaciones que estoy en diiposi- 
cion de senalar a los interesados. Cmntinuemos ahora con el 
desarrollo del tema, porque me estoy extendiendo mas de la 
cuenta... 

En Europa, recuerdenlo, la burguesia francesa, asustada 
por el radicalismo de los jacobinos, quienes de mas en mas to- 
maban medidas revolucionarias en beneficio de las m-, de- 
cidio frenar el proceso revolucionario, y para ello dio el golpe 
de Estado del 18 de Bmmario, que Ilwo a Napoleon al poder. 
Dicha burguesia y Bondparte, que intentaban hacer de la isla 
de Santo Domingo el centro, la base del imperio colonial que 
sonaban, no podian contemplar impavidos como Toussaint se 



les iba de las manos y preparaba a su pueblo para la indepen- 
dencia ddinitiva de la metropoli. De ahi que, recien instaura- 
do Napoleon, ordenara de inmediato la preparacion de una 
expedicion militar para someter a Toussaint y reimplantar la 
esclavitud en toda la isla 

Esta expedicion, que se organizo en los puertos del norte 
de Francia (Saint-Malo, Brest, Le Havre, etc.), partio a media- 
dos de diciembre de 1801, en 86 buques que transportaban 
22,000 soldados veteranos de las campanas de los Alpes, las 
campaiias del Po, la campgna de Egipto, etc., soldados y ofi- 
ciales que habian derrotado a todos los ejercitos monarquicos 
de Europa y que ~0n~tiniian la flor de las tropas napoleonicas, 
bajo el mando del cunado del propio Bonaparte, general Vic- 
tor Emmanuel ieclerc. Esa brillante expedicion ya estaba en la 
Bahia de Gamona, el 29 de enero de 1802, y desde alli, Leclerc 
dividio sus fuerzas para invadir tanto la parte occidental como 
oriental de la isla, a fin de poder cumplir con las instrucciones 
que le habia entregado personalmente Napoleon y que con- 
sistian en: 

Seguid, vuestras instrucciones al pie de la letra, y en el 
momento en que os hayais librado de Toussaint, Des- 
salines 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 [...l. Si la mira politica de la parte 
francesa de Santo Domingo ha de ser el desarmar a 
los negros y hacerlos cultivadores, pero libres; en la 
parte espaiiola se les debe desarmar igualmente, pero 
mnitirlos a la esclavitud [...l. 

@e es el verdadero objetivo de la expedicion de ieclerc: 
destruir la libertad de los antiguos esclavos y someterlos nuo 
vamente a las cadenas! Pocos meses despues, en mayo de 1802, 
se restableceria la esclavitud en todas las colonias francesas de 



America y se b o d a  de un plumazo una de las mas bellas y 
justas medidas adoptadas por la Asamblea Nacional francesa. 

Al dividir Leclerc sus fuerzas, al Santo Domingo espanol 
vino la Division Kerverseau, con unos 2,000 hombres, y el resto 
continuo hacia la parte occidental. Kerverseau no encontro 
gran resistencia porque Toussaint no mantenia muchas mpaa 
en la parte oriental de la isla. Su hermano Paul Louvermre, 
quien era gobernador del Departamento Ozama, presento un 
par de combates, con sus pocas fuerzas. en los alrededores de 
la ciudad de Santo Domingo, y despues de capitular, se reti- 
ro hacia la parte occidental. Por cierto, algunos historiadores 
como Marrero Msty y Bernardo Pichardo dicen que en esa 
oportunidad se .manifesto el valor dominicano* combatiendo 
contra Paul Louvemre, porque en esos choques de los alrede- 
dores del Castillo de San Geronimo y frente a las murallas de 
la ciudad, se distinguieron Juan Baron y Damian del Castillo. 
Eso tiene poca importancia. Lo fundamental es que Kerver- 
seau ocupo la plaza y en mano de 1802. cumpliendo Leclerc 
con las instrucciones de Napoleon, se establecio de nuevo la 
esclavitud en la parte oriental de la isla; esclavitud que perdu- 
m i a  hasta 1822 cuando otro haitiano, Jean Pierre Boyer, la 
abolio definitivamente. 

En la parte occidental lar cosas no niemn tan faciles para 
Lederc. Al desembarcar los diversos cuerpos del ejercito nan- 
ces por las principales ciudades, los dirigentes militares negros, 
encabezados por T o d n t ,  Dessalines, Christophe y Morpas, 
etc., adoptaron la tactica de replegarse a las montanas, y de 
incendiar y destruir todas las ciudades, campos, cultivos y fxtc+ 
rias que dejaban tras sus huellas. Era la tactica d e h i a n a  de 
adonde no han campos, no hay ciudades". La  bell'hima ciudad 
del Cabo, que senalan loa viajeros de la epoca era el Paris de 
America, y en la que existian edificios de opera y teatro donde 
se presentaban las obras de Racine y Moliere, fue totalmente 
destruida por el fuego. Christophe inicio el incendio, aplican- 
do la tea revolucionaria a su propia casa. Lo mismo ocumo 



en Saint-Maro, Porta-Prince, y otras ciudades. El ejercito de 
Toussaint iniciaba un nuevo tipo de guena desconocido para 
los europeos, aunque ciertamente, ya los espanoles lo habian 
experimentado con Ennquillo, en el primer tercio del siglo xw. 

El ejercito de Toussaint se replego en las montanas, cw 
menzo su hostigamiento contra Leclerc, y espero a su princi- 
pal aliado: el clima, las lluvias de la primavera en las Antillas. 
Cuando estas Ile~aron, el ejercito frances empezo a debilitar- 
se; aparecio la fiebre amarilla que diezmaba sus filas dia a dia. 
Habia llegado el momento de Toussaint tomar la iniciativa. 
Un militar frances, Lemonnier Delafosse, quien combatio en 
la parte occidental y mas tarde en la oriental, con Ferrand, 
escribiria en su obra Segunda campana &.Santo Domingv, pp. 20, 
4546,83: 

Toussaint combatio entonces y la conquista, que pare- 
cia cosa cierta, parecio menos facil en presencia de un 
ejercito que, retirado a las montanas, se hizo casi ina- 
tacable [...l. Pero esta guerra nueva para nosotros; esta 
guerra en la que el enemigo no estaba visible nunca, 
derroto a oficiales y soldados [...l. Perdimos desde el co- 
mienzo mucha gente. El ejercito de ellos, invisible, que 
no se podia encontrar, inalcanzable, se ocultaba en los 
montes o entre los matorrales y dispardbd a tiro seguro 
contra nuestras masas compactas en marcha; fue nece- 
sario, pues, limitarse a ocupar las ciridades [...l. Noso- 
tros comenzamos la guerra y debiamos continuarla. ;Y 
que guerra! Por parte de los negros, jera una guerra a 
muerte! l...] y toda la ciencia militar eumpea fracmaba 
delante de este negro, este pretendido salvaje [...l. 

En esta situacion, cuando casi estaban triunfantes las tr<> 
pas del ejercito de Toussaint, este vacilo, y creyendo en las fal- 
sas promesas de Napoleon y Leclerc de mantener la libertad de 
los antiguos esclavos, concerto un compromiso con el general 



frances. En virtud de este compromiso, tanto T o d n t  como 
todos sus generales y tropas se sometieron a Leclerc. y en- 
garon mas de 50,000 fusiles. Habia concluido el regimen lou- 
verturiano y, lo que es peor aun, el antiguo esclavo no podria 
garantizar su libertad con lo unico que se lo permitia: su fusil. 
Despues del sometimiento de Toussaint y de todos los genera- 
les (Dessalines, Christophe, Morpas, Capois, Hyacinthe, etc., 
la Revolucion Haitiana casi llego al borde del precipicio, casi 
se detuvo en su proceso de desarrollo. Towsaint h e  apresa- 
do alevosamente en su finca de Gonaives y embarcado hacia 
Francia, donde se convirtio en prisionero en la Fortaieza de 
Joux, en las montanas del Jura, donde murio poco despues 
de hambre. 

Se habian cumplido sin muchas complicaciones los planes 
de Napoleon. Las masas estaban desannadas en ambas par- 
tes de la isla y la esclavitud se habia restablecido en la parte 
oriental, los dirigentes n e p  estaban sometidos y conmla- 
dos, o detenidos. Solamente faltaba reimponer la esclavitud en 
la parte occidental y anastrar de nuevo a los negros hacia las 
plantaciones para que produjeran. encadenados, para la voraz 
burguesia francesa. 

Con el sometimiento de Toussaint, su captura y deporta 
cion a Francia, Napoleon creyo oportuno el momento parado 
rogar el decreto de febrero de 1794, de la Asamblea Nacional 
Francesa, que abolia la esclavitud. El 20 de mayo de 1802 (50 
de Floreal, Ano x, de conformidad con el calendario republi- 
cano) promulgo una ley que restablecia la esclavitud en todas 
las colonias francesas. Dicha ley especificaba lo siguiente: 

Art. 1.- En las colonial restituidas a Francia [Martini- 
ca, Santa Lucia, Tobago y Senegal] en ejecucion del 
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Tratado de Amiens del 6 Ge'minal, Ano x [acuerdo 
de Paz firmado enm Francia, Inglaterra, Espana y Ho- 
landa] se mantendri la esclavitud de conformidad con 
las leyes y reglamentos anteriores a 1789. 
An. 2.- Igualmente se reimplantara la esclavitud en las 
otras colonias francesas allende al Cabo de Buena Es- 

peran= 
Art. 3.- La trata de negros y su importacion en las men- 
cionadas colonias se haran conforme a las leyes y re- 
glamentos en vigor antes del indicado ano de 1789. 
Art. 4.- No obstante todas las leyes anteriores, el regi- 
men de las colonias estara sometido durante diez anos 
a los reglamentos que seran hechos por el gobierno 
frances.'8 

Esa infame ley, que constituye un vergonzoso baldon 
para la Revoluci6n Fmcesa, fue la que por su Art. 2, aun- 
que sin mencionarlo claramente, restablecio la esclavitud en 
el Saint-Domingue frances, por estar esta colonia'eallende al 
Cabo de Buena Esperanzar. Muchos historiadores defensores 
de Bonaparte se han asombrado porque el Primer Consul, un 
hombre sumamente inteligente y habil, adoptara una medida 
tan antihistonca como fue el restablecimiento de la esclavitud 
colonial, y hasta han llegado a afirmar que lo hizo por estar mal 
aconsejado por su esposa Josefina y por el ministm Malouet Ni 
la una ni el otro, como tampoco la Constitucion de Toussaint 
de 1801, tuvieron nada que ver con ello. Las verdaderas causas 
de tal medida hay que buscarlas en las caracteristicas propias 

"Paul RouMier, Lamsr du Gmaml kh: Cmnmad en Chef de 1 X d  de 
SointDatingrcen 1802, Vol. 11, Societe d'histoire des coloniea franfaues, 
Paris, 1937, p. 284285. Citado por Etienne D. Charlier. A* sw la 
Fmmafion H k t n i p e  de la N a i h  Hauiana, p. 238. Por Emilio Cordero 
Michel, La Rewiucion Hau iam y Santo Domingo, Editora Nacional. Santo 
Domingo, 1968 p. 69. Veass tambien AimC Caaire: Tmusaini Lmivcr(tin, 
pp. 392-393. 



del regimen napole6nico y cuai clase sociai este encarnaba Ea 
bien conqcido de todos ustedes que el regimen napoleonico 
era burgues y que la clase social que representaba, la b-O 
sia, necesitaba tener esclavas en las islas productoras de azucar, 
cafe, cacao, algodon, etc. El movil no era, en consecuencia, un 
problema de si tal o cual persona influyo en el animo de ibnh  
parte, sino los objetivas que se habia trazado la burguesia que 
llevo a Napoleon al poder el 18 de Bmmario. 

Las disposiciones de la indicada Ley de inmediato se pu- 
sieron en ejecucion en las Antillas Menores, en Martinica, 
Guadaoupe, Dominica. Marigalante, etc., y alli los negros tue- 
ron llevados a los banancones de las plantaciones en medio 
de fiestas, fuegos artificiales y rios de aguardiente que hicie- 
ron denamar los plantadores blancos. El brillante intelectuai 
cubano Alejo Carpentier, en su magnifico libro Ei siglo dc las 
l u a ,  considerado una obra maestra de la literatura moderna, 
trata magistralmente el restablecimiento de la esclavitud, en 
las pequenas Antillas y en la Guayana francesa. y el que de 
ustedes quiera conocer esa oprobiosa historia debe leerlo. Na- 
turalmente, la esclavitud no se reimplanto de inmediato en 
Saint-Domingue porque habia costado un rio de sangre la li- 
bertad de los esclavos y Napoleon consideraba, con sobndisi- 
mas razones, que debia ser precavido. Cuando el ministro de 
la Guerra, Decres. envio al general Leclerc, el 14 de junio de 
1802, una copia de la ley, le incluyo unas instrucciones que 
decian lo siguiente: 

En lo que se Fdiere al retorno de los negros al antiguo 
regimen, la lucha sangrienta & la que acabcus de salir 
victoriow con gloria, nos exige emplear la mayor cau- 
tela. Quizas solo conseguiriamos vernos enredados 
nuevamente en ella si pretendieramos destmir pmi- 
pitadamente ese idolo de la libertad, en cuyo nombre 
tanta sangre se ha derramado ya. Durante algun tiem- 
po al menos, el orden, la disciplina y la vigilancia, a la 



vez rural y militar, deben mmplazar a la esclavitud 
real y declarada de la gente de color en vuestra colonia 
[...] luego habra llegado el momento de hacerlos retor- 
nar a su condicion primitiva, de la que tan desastroso 
multo el apartarlos.Ig 

Pero fueron inutiles las instrucciones a Leclerc, porque en 
el momento que las masas negras supieron del secuestro de 
Toussaint y su traslado a Francia, asi como que se comenzaba 
a restablecer la esclavitud en las Antillas Menores, la subleva- 
cion estallo por todos los rincones de la colonia. Y esta nuew 
revuelta no seria como la anterior, en la que las masas uni- 
camente se trazaron como meta la abolicion de la esclavitud, 
sino que sus objetivos estrategicos serian mas definidos y crea- 
rian un verdadero proceso revolucionario. que culmino con la 
destruccion total de la burguesia colonial, del ejercito frances, 
y dio nacimiento al Estado haitiano. 

Los militares negros integrados al ejercito frances, comen- 
zaron a sublevane con sus tropas. El primero fue Charles Be- 
lair, ejecutado posteriormente por Leclerc; luego fueron los 
generales Petion, Clerveaux y Jean phi1ippe Daut, todos mula- 
tos. Pocos dias despues, Dessalines, Christophe y los generales 
negros SansSouci, Maurepas, Capois y otros, se levantaron en 
armas contra las tropas francesas atrincheradas en las ciuda- 
des. Habia estallado de nuevo la guerra con una caracteristi- 
ca diferente, que jamas la abandonaria: el terror. Puesto que 
Leclerc murio de fiebre amarilla el 2 de noviembre de 1803, 
su lugar fue ocupado por el general Rochambeau. Este mili- 
tar frances. un esclavista convencido. desato una ola de terror 
contra todos los soldados negros integrados al ejercito frances 
y contra toda la poblacion negra de la colonia. En tres o cuatro 

"Paul R o d e r ,  ob. cit.. p. 285. Citado por E. Cordem Michel. ob. cit., 
pp u9-70. 



noches hizo ahogar en la bahia del Cap docenas de batallones 
de tropas negras, ante el temor de que se pasaran a la revolu- 
cion, y las aguas de Cabo Haitiano se llenaron de cadaveres. 
Rochambeau llego a mas, compro miles de sabuesos en Cuba 
y el Santo Domingo espanol para azuzarlos contra los n e p ;  
fusilo, torturo, incendio y sembro el terror en toda la colonia. 

El ejercito frances, afectado profundamente por la mala- 
ria y la fiebre amarilla, comenzo a ser derroiado en todos los 
frentes. Rochambeau pidio 25,000 hombres de refuerzo a Fran- 
cia, y Napoleon inundo la parte occidental con tropas frescas 
que, una vez desembarcadas, eran batidas por los ejercitos 
revolucionarios o diezmadas por las enfermedades. Rocham 
beau incremento sus medidas terroristas y, el 6 de mayo de 
1803, escribio una cana al comandante de La Tortuga, Ciaude 
Ramel, que lo pinta de cuerpo entero: 

Le envio, mi querido comandante, un destacamento de 
hombres de la Guardia Nacional del Cabo, comandado 
por mumimrBan; lleva 28 perros dogos. Estos refuerzos 
le permitiran terminar enteramente vuestras operacio- 
nes. No le dejar6 ignorar que no le sera abonada ningu- 
na racion ni gasto para la alimentacion de esos perros. 
Usted debe darles negros para comer [...l." 

Naturalmente, las medidas terroristas y represivas de R e  
chambeau fueron replicadas con identicas medidas por Los 
generales revolu&onarios. Si los franceses entraban a una p 
blacion n e p  y pasaban a cuchillo a todos los negros y mulatos, 
cuando los ejercitos n e p  irrumpian en una poblacion hacian 
lo mismo con todos los blancos, sin distincion de sexo o edad. 
El terror y el contraterror revolucionario nunca abandonaron 

"Archivo General de Cuba, 1)orununlos para la hisioria & H d n  rl Arh iw  
NMonaL p. 49. <hado por E. <'ordero Michel, oh. cit. pp. 71-72. 



a la Revolucion Haitiana, y es por ello mismo que fue la revolu- 
cion mas sangrienta que se conoce en la historia. 

Dessalines, Christophe, Petion y los demas dirigentes mili- 
tares comenzaron a radicalizar la revolucion. Sus objetivos, les 
repito, eran bien claros y estaban enmarcados en un programa 
de lucha que aceptaren tanto los mulatos, encabe7ados por 
Petion, como los n e p s .  encabezados por Dessalines. Tales 
objetivos, trazados en una reunion en  la que Petion reconocio 
la supremacia militar de Dessalines, eran los siguientes: 1) Ex- 
pulsar a las tropas francesas de toda la isla de Santo Domingo: 
2) Proclamar un Estado independiente; 3) Confiscar todas las 
tienas de los plantadores blancos y repartirlas entre los sol- 
dados n e p s  y antiguos esclavos; 4) Garantiiar, por todos los 
medios y a cualquier costo, la libertad da los antiguos esclavos; 
5) Proclamar una ConStiniciOn que sirviera de base juridica, 
economica, social y politica al nuevo Estado que se crearia. 
Es obvio, que para desarrollar tal programa revolucionario los 
negros y los mulatos tenian que estar unidos estrechaniente 
v asi ocumo efectimente. Mas aun, la unidad de esas dos 
clases antagonicas en el pasado, quedo manifestada ruando 
Dessalines arranco la fian ja blanca de la bandera tricolor fran- - 
cesa (con lo que indicaba que el blanco quedaba erradicado 
de la nueva sociedad) y, uniendo el azul y el rojo, colores que 
representaban a los mulatos y a los negros, creo la bandera hai- 
tiana. Sobre esa ensena bicolor inscribio el lema de los negros: 
sLW ou M&, *Libertad o Muerte*. 

Las masas negras y mulatas. ya con objetivos definidos, 
lucharon con un coraje, con un ardor, que anonado a los mi- 
litares franceses. la guerra tomo un nuevo cariz; la$ tropas 
francesas iban siendo desplazadas de las zonas mrales y, para 
julio de 1803, unicamente ocupaban las ciudades de la costa: 
Port-au-Prince, Saint Marc y Jacmel, en el sur; Gap Francois y 
la Mole Saint-Nicholas, en el norte. Rochambeau solicit6 a Na- 
poleon nuevos refuerzos y este solamente pudo enviarle la ter- 
cera parte porque en Europa se habia roto la Paz de Amiens. y 



Francia e Inglaterra estaban de nuevo en pena .  En este mo- 
mento los dirigentes revolucionaxios Dessalines, Christophe, 
Capois-la-Mort, Paul Lolaverture, Magloire, Anbroise, Yayaou, 
Paul Poumanin. SaniSouci, Vernet, todos negros; y Petion, 
Ceiiiard, Boyer, Cange, Gabart, Daut y otros mas, todos mula- 
tos, decidieron unir sus fuerzas para atacar a los franceses en 
las ciudades en que habian buscado refugio. 

Para mediados de octubre. los departamentos del sur y 
del oeste estaban liberados de tropas francesas y solamente 
le quedaban a Rochambeau las ciudades del Cabo y la Mole 
Saint-Nicholas. Todas las tropas negras y mulatas se concen- 
uaron frente a esas dos ciudades atrincheradas, y comenzo la 
Ultima y decisiva batalla en el sitio de Cap Francois. Despues de 
heroicos combates en los que 1.0s negros supieron llenar de ad- 
miracion al propio Rochambeau, este propuso condiciones de 
tregua para rendir la plaza. Cumo por la guerra entre Francia 
e Inglaterra esta ultima potencia habia impuesto un bloqueo 
naba1 a la isla de Santo Domingo, Rochambeau, racista havta 
en sus ultimos momentos de comandante del ejercito frances, 
prefirio capitular ante el almirante ingles Loring, un blanco. 

El 29 de noviembre de 1803 Dessalines y sus tropas entra- 
ron al Cap, bastion de la e.wlav!tud colonial francesa en la isla 
Pocos dias despues, el 4 de diciembre, el general Des Noai- 
lles y sus tropas capitularon ante los ingleses y abandonaron la 
Mole Saint-Nicholas. Salian con ella9 los ultimos remanentes 
del glorioso ejercito napoleonico en la parte occidental de la 
isla, y con ellos tambien se esfumaban los suenos de Bonaparte 
y de la burguesia francesa. Ese sueno fue bien costoso para 
Francia en todos los aspectos. Desde el punto de vista econo- 
mico, le costo perder su mas querida y rica colonia; la mina 
del comercio colonial que daba beneficios; y una suma fabulo- 
sa en aquellos tiempos y hoy dia, mas de 225 millones de libras 
esterliiias. Desde el punto de vista politico, Francia perdio su 
preponderancia en America; y la derrota que le causo Dessa- 
lines oblig6 a Napoleon a vender la colonia de Louisiana al 



presidente! Jefferson, de los Estados Unidos, por 15 millones 
de dolares; y represento un duro golpe del que no pudo supe 
rarse. Desde el punto de vista militar, la mis desastrosa derrota 
desde la campana de Egipto, y algo mas de 955,000 hombres, 
de los cuales 62,501 eran soldados y oficiales del ejercito na- 
poleonico, y 13,000 negros y mulatos que combatieron junto 
a las tropas francesas; el iwto de la cifra total comprendia co- 
lonos blancos, marinos mercantes y empleados civiles llegados 
de Francia. 

la$ tropas de Rochamkau que se rindieron a los 
ingleses fueron encarceladas en los pontones de Port Roya1 
(actual Kingston, en Jamaica), y alli estuvieron hasta que Na- 
poleon fue derrotado en Waterloo cn 1815, despues de su re- 
greso a Francia desde la isla de Elha y del Regimen de los Cien 
Dias, de ellas solamente rcpsanan  con \ida a Europa 150 
oficiales y 320 sargentos y soldados; en total. 470 hombrt-s del 
mas brillante ejercito europco qiie en la historia ha? cnizaclo 
el Atlantico. 

El 1x1 de enero de 1804, puesto que se habia ronqiiista- 
do la primera de las metas de los dirigentes revolucionarios. 
Desialines proclamo ante el pueblo y el ejercito vencedor. en 
la plwa de la ciudad de Gmaives, la independencia de la co- 
lonia francesa de Saint-Domingue. El nuew Fstado naci6 con 
el nombre de Republica de Naiti, que era el qiie iitilimban los 
aborigenes tainos para denominar la isla. 

la Republica de Haiti nacio de entre las ruinas de la mas 
rica colonia del mundo y sobre una montana de cadiiveres, por- 
que si bien es cierto que en la guerra de independencia mu- 
rieron cerca de 100,000 blancos franceses y 45,000 ingleses, no 
lo es menos que mas de medio millon de negros y mulatos pe 
recieron en esos 12 anos de lucha por su libertad. Esr Estado, 



el primero en la America Iatiiia, fue el rcsoltado de la mas fe 
roz rc.voliicioii social de la historia; la uiiira rvwlucion anties- 
clavista triunfante hasta ese momento; la pritiivra que aseguro 
la libertad de los antipos esclavos; la primera que confisco 
los bienes de los plantadores blancos y los distribuyo entre los 
~~mpt~sii ios;  la primera que, para garaiitizir a cada campesino 
su pedazo de t iem y su libertad, le entrego un fusil; en fin, la 
primera que rompio las estnictur's coloniales destmyendo a 
la burocracia escla\ista y proclamo su independencia. 

IAS fabulosas riquwas de la antigua colonia francesa de 
Saint Domingiie, de las que tanto se eiiorgdlecia la burguesia 
francesa, quedaron coiivertidas en cenia$. Todo fue destmido 
en la guerra por la aplicacion de la tactica de tierra arrasada 
de Dessaliiies, que se baFaba en el juramento de Toiissaint de 
-ser enterados bajo las ruinas de un pais que ha resucitado la 
libertad, antes que soportar el retorno a la esclavitud-, y rii sus 
ordenes ai desembarcar la expedicion de Leclerc: -Si los blan- 
cos de Europa vienen como enemigos, incendiad las ciudades 
y los campos en que no podais hacerle resistencia y escondeos 
en las montanas~. Todos los ingenios y plantaciones de cana 
de azucar, cafe, cacao, algodon, indigo, bija, etc., quedaron. 
arniinados totalmente. 

Esta caotica sitiiacioii. por un lado, y t.1 temor a una segun- 
da expedicion napoleonica, por el otro, obligaron a Desialines 
y a los demas dirigentes revolucionarios a tomar ciertas me- 
didas que impidieron que la Republica de Haiti pudiera co- 
nienzar su rrconstruccioii economica. En primer lugar, hubo 
que consolidar militarmente la recien conquistada indepen- 
dencia que tanta sangre habia costado. Para ello fiie necesario 
niantener sobre las amas a un enorme ejercito y dirigir los 
escasos ingresos economicos hacia la compra de armamentos, 
constniccion de fortalezas y gastos belicos. En segundo lugar, 
la poblacion habia perdido todos los habitos de trabajo y con- 
sideraba, con sobrddas mones. que volver a vabajar. a las des- 
tniidas plantaciones representaria un regreso a la esclavitud. 



No fueron, pues, pequenos los problemas que enfrentaron los 
haitianos en 1804. 

La amenaza francesa determino una movilizacion general 
y la ampliacion del ejercito que llego a sumar mas de 52,000 
hombres. El problema economico intentaron solucionarlo 
con una reforma agraria que nacionali7aba todos los bienes 
de los blancos; bienes que representaban el 90% de las tierras 
de Haiti. Con todos ellos se creo un organismo gukrnamen- 
tal llamado Administracion de los Dominios del Estado, que 
quedo encargado de distribuir las parcelas entre los antiguos 
esclavos y soldados, detem~inar los cultivos que se plantarian 
en ellas, y comercializar y exportar las cosechas. Natiiralmen- 
te, esta refoma agraria que descansaba sobre la intervencion 
estatal en la vida economica, no podia progresar en el Haiti de 
1804. No podia prosperar porque el desarrollo de las fuenas 
productivas y de las relaciones de produccion en el seno de la 
sociedad haitiana no estaba lo suficientemente evolucionadas 
para adaptarse a esa estructura juridica creada por Dessalines 
y, fundamentalmente, porque no correspondian a la realidad 
concreta, a la base real del pais. Dessalines, en otras palabras. 
se adelanto historicamente al desarrollo de las fuenas produc- 
tivas de Haiti. Mas aun, sus disposiciones para revisar todos 
los titulos de las propiedades rurales y urbanas iba a causar el 
disgusto de los mulatos propietarios de bienes raices, y de los 
niilitares negros que habian adquirido -mediante conipra a 
bajos precios a los blancos que huyeron- tierras. Ese disgusto 
determino que dos anos despues, el 17 de octubre do 1806, los 
mulatos y los terratenientes negros, confabulados, asesinaran 
a Dessalines, en las a h e m  de Port-au-Prince. 

Q u i h  iiiia de las medidas adoptadas por Dessalines que 
mejor refleja las caracteristicas del Estado recien proclaniddo, 
es aquella que, baiada en lo que representaba el.plantador 
blanco en la colonia, impuso por decreto del 28 de abril de 
1804: ~Jarni.. un colono europeo pisara el temtorio de Haiti a 
tinilo de amo o propietario*. Esta revolucionaria disposicion 



quedo incorporada como Art. 12 en la Constitucion de 1805, 
que remaba asi: 

Art. 12.- Ningun blanco, cualquiera que sea su nacio- 
nalidad, podra poner los pies en este Territorio, a ti- 
tulo de amo o de propietario y no podra, en el futuro, 
adquirir en el mismo propiedad alguna.Y1 

Y puedo agregarles que dicha disposicion que prohibia 
al blanco ser propietario se mantuvo en todas las constitucio- 
nes haitian*, fueran estaq republicanas o reales: en la de 1806 
puesta en vigor por Petion, en la Republica de Haiti (sur); en 
la de 1807 de Henri Christophe, en el norte; en la de 181 1 que 
creaba el imperio de Christophe, en el norte; en la de 1816, de 
Boyer, que unifico a Haiti: en la de 184.5, de Herard; en la de 
1846 de Riche; en la de 1849, del emperador Soulouque; en 
las de 1859 y 1860, de Fahre C;efii-ard; en la de 1867, de Nissa- 
ge Saget; en la de 1874, de Michel Domingue; en la de 1879, 
de Salomon; en la de 1888, de Thelemaque; en la de 1889, de 
Iagitime; hasta que en junio de 1918, estando Haiti ocupado 
por las tropas de Infantena de Marina de los Estados Unidos, 
el presidente titere Dartigiienave proniiilgo la Constitucion de 
1918, que derogo la prohibicion dessaliniana y permitio que 
los extranjeros pudieran ser propietarios de bienes en Haiti. 
Es interesante que ustedes conozcan esta disposicih: 

Art. 5: Se concede el derecho de propiedad inmobilia- 
ria al extranjero residente en Haiti y a las sociedades 
formadas por extranjeros tan solo para sus necesida- 
des domiciliarias, de sus empresas agricolas, comercia- 
les, industriales o de ensenanza.YY 

" I.iiis M;iniiai Otero, I m  <hnonstit~irion&~<LHaiIi ihsf i luckk dc 1805, Ediciones 
Hispanica, Madrid, 1968, p. 122. 

* I.iiis Mariiiau Otero, ob. cit. <:oii~titiicion de 1918, p. 396. 



Y les dije que era interesante porque hasta ese momento, 
hasta 1918, aunque el capital bancario norteamericano ya ha- 
bia penetrado en Haiti, ningun extranjero era, ni podia ser, 
propietario de tierras. Fue con los niarinw, que estuvieron en 
Haiti hasta 1933, que las mejores tierras de ese pais comenza- 
ron a ser acaparadas por los inversionistas de Estados Unidos, 
y sus pocos valles (el del Artibonite, Culde-Sac, Grand y Petit 
Gogve y el Plain du Nord) pasaron a ser propiedad de com- 
panias norteamericanas, que cultivan en ellos cana de azucar, 
pinas, algodon y henequen. Es decir, las pocas tierras fertiles 
y llanas de Haiti son de los yanquis. El que vuela sobre el her- 
mano pais contempla desde el avion lo erosionado del monta- 
noso terreno haitiano y, de cuando en vez, observa un vallecito 
lleno de verdor. Pues bien, ese vallecito no esta dedicado a 
la produccion de alimentos p a n  el pueblo haitiano, sino que 
esta poseido por una empresa norteamericana y produce azu- 
car para el mercado de los Estados Unidos, pinas que son enla- 
tadas para el mismo mercado, algodon y henequen o cabuya, 
tambien para los norteamericanos. 

Pngunta de un rnhuliantc: valles de Haiti, estan imga- 
dos, tienen canales de riego, porque he leido que la tierra en 
Haiti es muy mala? 

Rrspucsta delprofesor En Haiti, que en cuatro quintas partes 
es terreno montanoso, las tierras altas son hoy dia muy pobres 
porque, por haberse cultivado por anos y anos sin tomar me- 
didas que evitaran la erosion, las fuertes lluvias tropicales las 
han lavado. Las montanas haitianas lucen, en algunos lugares, 
como paisajes lunares. Ahora bien, los valles, a los que van a 
parar las tierras de aluvion, son tan fertiles como los nuestros, 
como los de la Republica Dominicana, y algunos estan imga- 
dos con canales de riego. Lo importante es que el campesino 
haitiano no tiene su pequena parcela en esos valles, sino en las 
laderas de las montanas, puesto que estas llenuras son propie- 
dad de extranjeros. En la llanura del norte (el Plain du Nord) 
se cultiva henequen y cana de azucar con canales de riego que 



toman sus aguas del Tmis-Rivieres. En el sur, se cultiva pina, 
cana de azucar y algodon con pequenos canales del rio Artibo- 
nite. Por cieno en el sur se esta construyendo una enorme pre- 
sa hidruelecmica hace mas de 14 anos, creo se llama Peligre, 
que cuando quede concluida irrigara todo el Valle del ~rtibo- 
nito. Lo malo es que los gobernantes haitianos se han robado 
mas de 10 millones de dolares destinados a dicha presa, que 
les fueron otorgados por emprestitos del EXMBANK, la FAO y el 
BID, y la presa todavia esta por terminarse. Hay otro pequeno 
vallecito, alrededor de Port-au-Prince, que yo conozco, llama- 
do PlainduculdeSac, que tambien esta cultivado de punta a 
punta de cana de azucar. Claro, la empresa duena del ingenio 
y de las tierras cultivadas, es norteamericana. 

Bien, voy a concluir el tema senalandoles que esa d i s p  
sicion de Dessalines, del decreto del 28 de abril de 1804, que 
prohibia a los blancos tener tierras en Haiti, iba a asustar mu- 
cho a los latifundistas y hatems del Santo Domingo espanol, 
ocupado entonces por las tropas francesas comandadas por 
Fenand. Y ello asi porque la Constitucion de 1801 -e igual 
estableceria la de 1805- especificaba que el territorio de Hai- 
ti era el que la naturaieza daba a la isla de Santo Domingo, 
es decir, como toda la isla habia sido francesa hasta 1804 en 
que perdieron la parte occidental con la proclamacion de la 
Republica de Haiti, y por la Constitucion de 1801, la de Tow 
saint, la parte oriental formaba parte de la colonia francesa, los 
habitantes del Santo Domingo espanol veian temerosos que 
les ocurriera lo mismo que a los blancos de Haiti; sobre todo 
los esdavistas y latifundistas, quienes eran los que mas asusta- 
dos estaban. 

Cuando Dessalines d la frontera en 1805, esos esdirvis- 
tas y hateros no lo iban a recibir con beneplacita; no lo iban 
a recibir como recibieron a Toussaint en 1801. Si a Towsaint 
lo apoyaron, a Dessalines lo iban a rechazar. Pero eao ya sed 
tratado en el proximo punto, pues me he extendido mas de la 
cuenta, en el presente. 



Todavia nos quedan unos cuantos minutos de clase y ese 
tiempo debemos aprovecharlo en aclarar cualquier aspecto 
que ustedes consideren oportuno. 

Pregunta de estudian& Profesor, he notado que usted en- 
fatiza mucho en la Rwolucion Haitiana y que le ha dedicado 
mas tiempo de clases que a otros temas. Esta revolucion es muy 
importante y muy hermosa, pero considero que usted le da 
mucha importancia y pareceria, como dicen algunas personas 
por ahi, que usted es muy prohaitiano ... 

Rrspucsta del pfmm Deseo rogarle que sintetice su pre- 
gunta en pocas palabras, que sea brwe. 

Acgunta de estudiante Lo que decia, profesor, es que 
creo que usted defiende mas de la cuenta a la Revolucion 
Haitiana, a la independencia de Haiti, que admira mucho 
a Toussaint y a Dessalines, quienes vinieron a la Republica 
Dominicana a ocuparla. Concretizando, esta es la pregunta: 
(por que defiende usted tanto a un pueblo que nos oprimio, 
por que defiende usted tanto a Toussaint y Dessalines, y no 
hace lo mismo con los dominicanos y con la independencia 
dominicana? 

Respuesta dei pmfcsm Voy a contestarle con brevedad por- 
que se nos escapa el tiempo. En primer lugar no creo que se 
me pueda considerar prohaitiano, pues no lo soy, a menos 
que se me contemple a traves de un lente empanado por el 
racismo. He sido objetivo al analizar el procese historico de la 
Revolucion Haitiana, proceso que es tenido a menos en este 
pais y que se ha tratado de mantener oculto a los estudiantes 
por la actitud antihaitiana, prenada de racismo, de nuestros 
clasicos historiadores e intelectuales. Esa actitud de nuep 
tros intelectuales ha sido funesta para todas nuesvas genera- 
ciones, pues las ha condicionado psicologicamente y una gran 
parte de ellas considera que el pueblo haitiano es inferior al 
nuestro porque el uno es negro y el otro es mas blanco. No 
hay tal cosa. Ni el pueblo dominicano es superior al haitiano 
ni ningun pueblo es superior a otro por cuestiones de raza. 



Quienes han planteado esta teoria son los racistas que e x p b  
tan a todos los pueblos americanos, africanos y asiaticos, y la 
ultima persona que intento aplicar una falsa teoria de la su- 
perioridad racial lleno a Europa de cadaveres no hace mucho 
tiempo, me refiero a Adolfo Hitler y a la teoria nazista, (risa 
de los estudiantes...). 

Plantear en este pais la verdad de la Revolucion Haitiana 
es tabu, es prohibido, porque nuestras clases gobernantes y 
quienes estan por encima de ellas, los imperialistas nortea- 
mericanos, tienen marcado interes en mantener desunidos al 
pueblo dominicano y al pueblo haihano. De esa manera nos 
explotan con mayor comodidad a ambos y, a la vez, en nuestro 
pais se explota al bracero haitiano en los campos caneros. 

En segundo lugar, es cierto que admiro a Toussaint y Des- 
salines, y a todos los dirigentes haitianos que hicieron posi- 
ble tal revolucion que abolio la esclavitud en America por 
primera vez. Lo de que oprimieran al pueblo dominicano es 
falso; Toussaint no lo hizo, sino todo lo contrario. Dessalines, 
en 1805, iba a cometer hechos de sangre injustificables en 
el Cibao, y ya eso lo veremos mas adelante al tratar el tema 
siguiente. En tercer lugar, todavia no se puede ni sonar en in- 
dependencia dominicana, idea que comienza a germinar en 
1808 con Cinaco Ramirez, Cristobal Huber y Salvador F e l i ,  
y que se desarrolla con la lucha de los Trinitarios a partir de 
1838. Ya vera el estudiante que hizo las preguntas, cuando 
lleguemos al Tema 9, todos los aspectos del movimiento se- 
paratista. 

Por ultimo, tambien trataremos con detalles las luchas 
del pueblo dominicano, su principal lucha revolucionaria del 
siglo pasado, que fue la revolucion restaundora; lucha neta- 
mente popular con objetivos definidos y contra una potencia, 
tambien colonial, que fue Espana. !Esa si fue una verdadera 
revolucion nacionalista y anticolonialista! Y sus dirigentes, des- 
de Sanchez y Jose Contreras hasta Salcedo, Polanco, Luperon, 
Cabrera, Moncion, Oabral, etc., seran conocidos con igual o 
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mayor respeto que Toussaint y Dessalines, fundamentalmente, 
Gregono Luperon, el mas nacionalista y recto revolucionario 
de nuestra historia del siglo XIX. 

Ya sono el timbre ... el estudiante de las preguntas, puede 
continuar hablando conmigo en el pasillo todo el tiempo que 
desee, para aclararle sus interrogantes. 



18. La Era de Francia 
en Santo Domingo 

FERRAND Y IA REIMPLANTAUON DE LA E S M V i N D .  

SURUIMIFNTO DE i A  PEQUENA BURGUESh C I B A E ~  PRODUCTO- 

RA DE TABACO Y SU POSILTON FRENTE A FERRAND. 
GOBIERNO DE F~RRAND E INCREMENTO DE IA PRODUCW~N 

AGI~COLA. 

INVASION DE DESSAUNES DE 1805. 
DMSION DE M EN DOS ESTADOS: NORTE Y SUR. 

Despues de la proclamacion de la independencia haitia- 
na, el lo de enero de 1804, en la parte oriental de la isla iban 
a ocurrir importantes acontecimientos. En el Santo Domingo 
espanol, recuerden, habia quedado un remanente del ejerci- 
to frances, la Division Kerverseau enviada por Leclerc cuando 
dividio su expedicion a comienzos de 1802. Kerverseau, desde 
su llegada, restablecio la esclavimd y desarmo a las masas de 
antiguos esclavos e impuso un regimen que casi puede con- 
siderarse de terror. Ello fue lo que impidio que el proceso re- 
volucionario que se desarrollo en la parte occidental tuviera 
reflejos importantes en la parte oriental. En el Santo domingo 
espanol, no obstante, se iniciaria un proceso revolucionario 
dirigido por pequena burguesia que tenia como objetivo la 



independencia pero que, por la debilidad de esta claue. seria 
desviado de sus metas por los hateros, el clero y los sectores 
colonialistas. quienes lo convenirian en un retorno al seno de 
Espana; es decir, lo convertirian en el llamado movimiento de 
-la Reconquista* que hizo del Santo Domingo espanol una c* 
lonia hispana otra vez. 

Cuando el general Rochambeait se rindio a los ingleses 
en Cap Francois a finales de noviembre de 1803, en la parte 
oriental quedaba la Division Kerverseaii compuesta por unos 
1,100 soldados y oficiales. Un oscuro militar frances, el gene- 
ral Jean 1.ouis Ferrand, comandante del Departamento Cibao 
ron asiento en Montecristi, decidio no capitular ante los in- 
gleses y fraguo un plan colonial que de inmediato p i m  en 
ejecucion. Despues de destruir y volar en Montecristi todo el 
parque militar, pertrechos y armas que no pudo transportar, 
abandono dicha ciudad con suu 600 soldados y establecio su 
cuartel general en Santiago de los Caballeros, donde penso 
hacerse fuerte para resistir la embestida de Dessalines, que 
temia. Sus planes, sin embargo, fueron modificados por dos 
motivos; primero, porque Santiago no contaba con murallas 
que permitieran presentar una buena defensa frente a los re- - - 
volucionarios haitianos; y segundo, por la actitud que adopto 
la poblacion cibaena frente a la estadia de la$ tropas francesas 
en-dicha ciudad. 

Desde finales del siglo XWI, en ciertas zonas aledanas a las 
ciudades de Santiago y La Vega (en los parajes de Licey, Lim* 
nal, Gurabo, Guazumal, Sabana Grande, Quinigua, Giiayabal, 
J a q p a ,  Moca, Ejido, Papagayo, Buena Vista, etc.) se habia c* 
menlado a gestar, a formar muy debilmente. una pequena cla- 
se media mral que se dedicaba, fundamentalmente, al cultivo, 
prepamcion y mercadeo del tabaco. Es decir. a la produccion 
de tabaco en hoja y a la elaboracih de andullos, y su comer- 
ciahacion (tanto en aquella epoca como hoy dia, aunque en 
menor escala porque ya el tabaco se industriali7a. el campesino 
productor de la hoja era quien preparaba, halaba, sus propios 



andiillos). Esa actividad productiva en la agricultura que des- 
cansa en el cultivo intensivo del tabaco en pequenas parcelas. 
fue el germen del nacimiento, de la formacion de una peque- 
na burguesia rural, integrada por los pequenos propietarios; y 
urbana, compuesta por comerciantes de dicho producto. 

El viernes pasado les lei algunas ficha.. sobre la situacion 
economica al iniciarse el siglo xix y dos de ellas. las de Mr. 
Pedron y del general Chanlatte, senalaban que era al cultivo 
del tabaco que los habitantes del interior, particularmente de 
los alrededores de Santiago y La Vega, dedicaban todos sus es- 
fuerzos productivos. La cosecha de tabaco era comercializada 
y el monto de la misma sumaba, un ano con otro, unos 20,000 
pesos. Esta produccion tabaquera era vendida en la zona norte 
de Haiti, que los dominicanos denominaban el Guarico, y alli 
tambien se vendia la casi totalidad de la produccion pecuaria 
de la Linea Norwste, de la zona norte (Puerto Plata hasta Na- 
gua) y parte de la zona este de La Vega. Era pues, el Guarico 
(el area comprendida entre Trois-RiviCres, Portde-Paix, Lim 
M, Acul, Cabo Haitiano y Fort Liberte) el mercado natural de 
la produccion tabaquera y ganadera del Cibao, y con la cual la 
pequena burguesia cibaena mantenia estrechos nexos econo- 
micos. 

Estos bazos economicos que unian al Cibao y al Deparia- 
mento Norte de Haiti iban a ser determinantes para Ferrand 
porque este, al acuartelarse en Santiago y prohibir que se co- 
merciara con la parte nomcidental de la isla, se p o  la mala 
voluntad y el repudio de todos los sectores de la sociedad del 
Cibao; actitud que le obligo abandonar Santiago con sus tropas 
y ponerse en marcha hacia Santo Domingo. En esta Ultima ciu- 
dad se encontraba el general Kerverseau con unos 500 soldados 
y oficiales fnnceses atrincherados tras los viejos muros colonia- 
les, y dicho General estaba inclinado a rendirse con todas sus 
mpas a los ingleses. Ferrand, quien no compartia la idea de 
rendicion, se atrajo las wopas y oficiales subordinados a Keiver- 
seau, y dio un golpe de mando, lo destituyo y lo embarco hacia 



la Metropoli. Inmediatamente Ferrand, con el apoyo de todos 
los militares franceses, se autodesigno Capitan General Interino 
y Gobernador de la colonia francesa de Santo Domingo. dando 
inicio al periodo que en nuestra historia se conoce con el nom- 
bre de -Era de Francia en Santo Domingo*. 

Estos acontecimientos ocurrieron a finales del mes de 
diciembre de 1803, es decir, casi concomitantemente con la 
proclamacion de la Republica de Haiti, el lro de enero de 
1804, y la instauracion del regimen de Ferrand iba a comenzar 
a definir una caracteristica productiva en el territorio que, en 
1844, se llamaria Republica Dominicana. Esto es, toda la zona 
del Valle del Cibao, estaria separada de la parte que arranca 
en el Cotui y cubre hasta Cabo Engano, por el este; y hasta el 
Mar Caribe, por el sur. Con la retirada de Ferrand del Cibao, 
Puerto Plata, Santiago. Montecristi. La Vega, Moca. y todos sus 
alrededores, enarbolaron la bandera haitiana y pawron a for- 
mar pane del territorio de Haiti bajo el nombre de Departa- 
mento del Cibao. En otras palabras, toda la poblacion cibaena 
se integro a la Republica de Haiti y envio representantes a Des- 
salines para que asi se lo informaran. Dessalines designo G<F 
bernador de dicho Departamento a un santiaguem que habia 
combatido durante todo el proceso revolucionario haitiano, 
comandando el Batallon Yaque (integrado por negros y mula- 
tos cibaenos) e integrado a su ejercito, Jos6 Campos Tavarez, 
quien con tropa haitiana se acuartelo en Santiago. 

Es en este momento cuando Dessalines, desconocedor de 
la situacion y de las caracteristicas de los habitantes de la pan? 
oriental de la isla, a diferencias de Toussaint, no supo mante- 
ner ese apoyo que espontaneamente le brindaban los cibacnos. 
En vez de tratar de acercarse mas a ellos, los alejo al imponer- 
les una contribucion de 500,000 libras torne=$ (un millh de 
pesos espanoles), que se destinaria a compensar los gastos de 
guerra en que habia incurrido Haiti en su lucha indepeiiden- 
tista. Logicamente, esta contribucion no solamente era excesi- 
va, sino tambien injusta porque los cibaenos, que .w integraron 



voluntariamente a Haiti, no tenian por que contribuir a solu- 
cionar los problemas economicos que confrontaba esa recien 
nacida republica. Esa medida, mantenida por Dessalines a pesar 
de las solicitudes de reduccion hechas por los habitantes del Ci- 
bao, determinaria que cierto numero de pobladores de la zona 
vieran con d'iypsto la politica haitiana y se replegaran hacia el 
este, hacia donde estaba Ferrand. No obstante a eso, los cibae- 
nos siguieron formando parte de la Republica de Haiti. y com 
pensaron en algo su diipto con la reanudacion del comercio 
tabaquero y ganadero con el Departamento Norte. 

Y les digo que no estaban muy profundamente disgustados 
con Dessalines porque unos meses despues, el 14 de mayo de 
1H04, Ferrand intento incorporar el Cibao a su colonia y fra- 
caso rotundamente. En esa fecha. el mayor Derveaux se pre- 
sento en Santiago con un destacamento de soldados franceses 
y los santiagueros, comandados por los represenmtes de los 
comerciantes de la ciudad, Diego Polanco (luego combatina 
en Palo Hincado, dirigiendo 600 lanceros), Andres Rodri- 
p e z ,  Melchor Rodriguez y los hermanos Reyes, expulsaron 
a los franceses despues de toda una noche de combates en las 
calles. Posteriormente, Fenand intentaria de nuevo dominar 
el Cibao enviando tropas bajo el mando de Derveaux, pero 
tambien resuliarian vanas sus aspiraciones porque la pobla- 
cion cibaena repudio y realizo manifataciones en conva de 
su presencia en Santiago. por lo que este militar frances tuvo 
que abandonar la plaza. Aunque hay quien sostiene que la po- 
blaci6n cibaena acogio con muestras de simpatia a las tropas 
francesas enviadas por Fenand, dos Mces al mando del mayor 
Derveaux, los hechos historicos demuestran todo lo con- , 

no. En otras palabras, de haber estado los cibaenos realmente 
disgustados y temerosos de Dessalines por la contribucion de 
p e n a  que les impuso -contribucion que a la larga no llega- 
ron a pagar-, lo mas natural hubiera sido que aceptaran la 
hegemonia y proteccion militar de Fenand. Por el contrario, 
los santiaperos expulsaron ues veces por medio de las armas 



y manifestaciones populares a los dragones imperiales de Na- 
poleon. $2 necesita amso mayor evidencia? 

Les senalaba que en el temtorio que luego se llamaria d e  
minicano se iba a iniciar, a partir de este periodo, una doble 
actividad productiva que caracterim'a el pais en todo el siglo 
XIX y parte del xx, ya que en el Valle del Cibao se fomentaria el 
cultivo del tabaco en la pequena y mediana propiedad rural, 
lo que iria aumentando las filas e importancia de la pequena 
burguesta que dependia de la comercialilacion de dicho p m  
ducto, mientras en la zona este (desde el Cotui a Higuey) la 
economia descansaria en el gran hato ganadero, en el gran la- 
tifundio ganadero que mas tarde, al finalizar el siglo XIX y du- 
rante la ocupacion militar norteamericana, coexistiria con el 
gran latifundio azucarero. Deseo insistirles en este aspecto que 
considero de vital impomcia para que ustedes puedan expli- 
carse la actitud de los pobladores del Cibao y del este, en todo 
el devenir historico dominicano. En el sume una clase m ., 
cid, inuy debil cierto es, una pequena burguesia portadora del 
sentimiento nacional, v del modo y las relaciones de produccion 
capitalistas, y en los alrededores de Santo Domingo, el sur y el 
este, por el contrano, se fortalece y afina con profundas ~Uces 
un modo de produccion con caracteristicas semifeudales que 
descansaba y giraba en y alrededor del hato ganadero. Estas dos 
actividades zonales -llamemoslas de esa manera-, griavitari'an 
decisivamente en los procesos historicos del siglo XIX porque 
seria esa pequena burguesia cibaena la que, por sus intereses 
clasistas, iba a iniciar el primer movimiento nacionalita o inde- 
pendentista en 1808; sena ella la que desconoceria el Estado 111- 
dependiente del Haiti Espanol proclamado por Jose Nufiez de 
Caceres en 1821; seria ella la que llamaria a Jean Pierre Boyer en 
1822; la que intentaria oponerse a Santana lanzando la candida- 
tura presidencial de D u m  en 1844, la que iniciaria la primera 
revolucion marcadamente economica en julio de 1857 y la que 
promulgaria la primen ley fundamental liberal, la Cmnstitucion 
de Moca de 1858; seria ella la que tomaria la vanguardia en la 



revolucion restauradora contra Espaiia y los anexionistas; seria 
ella la que encarnaria el ideario del Partido Azul; la que lucharia 
contra Lilis hasta eliminarlo'en 1899; en fin, la que iniciaria el 
desarrollo capitalista del pais en base a la produccion de taba- 
co, cacao y cafe, desamilo que tomaria nuevo impulso con las 
inversiones azucareras de finales del siglo e inicios del 
actual, en la zona este. 

Esa pequena burguesia se enfrentaria en defensa de sus 
intereses a la clase social que le era antagonica, la integrada 
por el hatero, el latifundista. el burgues intermediario, el cle- 
ro cat6lico. y los intelectuales colonialistas y entreguistas. Sin 
embargo, por su propia debilidad como clase y, mas aun, por 
su caracter conciliador y vacilador. no daria los pa.os indis- 
pensables para promover un cambio radical en las estructuras 
economico-sociales del pais, que le permitiera consolidarse 
hist6riramente como claee desde el poder politico. Cierto es 
que intento varias veces realizar. desde el poder politico instaw 
rado en Santiago, vale decir, con los gobiernos revolucionarios 
instalados en la ciudad de Santiago, esos cambios. Pem por no 
tocar el aspecto fundamental de la esvuctura agraria domini- 
cana, el problema de la tenencia de la tierra, no pudo atraerse 
a su lado el apoyo revolucionario de las masas campesinas. 

Por otro lado, la oligarquia integrada por hateros, el clem 
catolico, el burgues intermediario y los sectores colonialistas, 
por contar con el poder economico, politico y social en las zo- 
nas este y sur, aplastaria sin misericordia todos los intentos de la 
pequena burguesia cibaena. Asi m m o  en 1808-1809 con *la 
Reconquista*, en la que los latifundistas y el clem, encarnados 
en Juan Sanchez Ramirez, gran hatem del Cotui, desplazaron 
del movimiento a Ciriaco Ramirez, Cristobal Huber y Salvador 
Felix en la Junta de Bondillo. y la idea de estos ultimos de p n  
clamar la independencia en 1909, quedo ahogada por el interes 
del primen) de convertirnos en colonia espanola Igualmente 
ocurrio en 1822 con Jose Nunez de Caceres, aspecto que trata- 
remos en este mismo tema del programa. Otro caso similar fue 



la lucha escenificada entre los Trinitaria, pequenos burgueses 
urbanos del este, que planteaban la independencia y la sobera- 
nia nacionales, en contra de los hateros encarnados en Pedro 
Santana; el burgues intennediio, representado por Buena- 
ventura Baez; el clero catolico, representado por Gaspar Her- 
nandez; y los sectores colonialistas (los Bobadilla y Caminero, 
Valencia, etc.) que aspiraban a una independencia castrada por 
el protectorado o la anexion. El ejemplo de ello fue tambien la 
revolucion de 1857, del Cibao, aplastada por el hatero Santana 
al desconocer la Cmnstitucion de 1858 y el gobierno de Santia- 
go. La Guerra Restauradora, en la que esa pequena bwpesia 
se alio estrechamente a las masas, constituyo su unico triunfo, 
aunque poco despues Mez se encargaria de entenar sus metas 
nacionalistas con el proyecto de anexion a los Estados Unidos. 
Luego vendria la Guerra de los Seis Anos... etc. 

Pero me estoy adelantando a los acontecimientos hit& 
ricos y tengo que volver al punto de partida, al gobierno de 
Ferrand, porque mas adelante, a medida que se desarrolle el 
programa, ire incidiendo con detalles sobre esa lucha clasista 
de la pequena burguesia contra el hatero y sus aliados; lucha 
de cuyo seno emergeria el tipico caudillo politico (hatero, 
burgues, intermediario o representante de ambos) que hun- 
dirla al pais en la anexion de 1861. los emprestitos con la Wes 
tendorp y la Santo Domingo Improvement Company, en las 
Convenciones DominiccAmericanas de 1905 y 1907, y en la 
ocupacion militar norteamericana de 19161924. 

El gobierno de Ferrand represento un paso de remaceso 
frente al regimen louverturiano de 1801 destruido por Kerver- 
seau. Sin embargo, Ferrand no fue del todo negativo porque, 
aunque mantuvo la situacion colonial y la esclavitud, implanto 



ciertas medidas economicas y s d e s  que impulsaron el desa- 
rrollo de las fuenas productivas del Santo Domingo espanol. 
Es muy importante tener en kenta que Fenand, a pesar de ser 
un esclavista convencido como toda la burguesia gala, e n  un 
producto de la Revolucion Francesa y se inspiraba en sus poaw 
lados. De ahi que una de las primeras medidas que implanto fue 
la de confiscar todos los bienes del clero catolico, cuyas ordenes 
religiosas eran propietarias de enormes hatos, de edificaciones 
urbanas y de gruesas rentas que les dejaba el prestamo usuario, 
porque tambien en Francia la burguesia habia hecho lo mismo 
al separar el Estado de la Iglesia y proclamar el mcionaiiio en 
sustitucion del catolicismo (recuerden que en Paris se corono 
en Nove Dame a la Reina de la Razon y que todos los templos 
catolicos de Francia fueron clausurados). Esta medida, natural- 
mente, fue muy p i t i va  porque golpeo contundentemente una 
de las bases de la semifeudalidad que imperaba en el Santo D* 
m i n p  espanol, basada en la actividad pecuaria. 

Fenand sono con hacer del Santo Domingo espanol una 
colonia tan rica como habia sido la de Saint-Domingue. es decir, 
con establecer el sistema de plantaciones que caracterizo a la 
parte occidental de la isla durante el siglo nu y que tanto en- 
riquecio a la burguesia metropolitana. Pam ello hizo un llama- 
miento a todos los colonos y plantadores blancos que escaparon 
con vida de Haiti, y que estaban refugiados en Cuba, Estados' 
Unidos, Mariinica, Guadalupe y otras colonias francesas de las 
Antillas Menores, para que vinieran a cultivar azucar, cafe, a l p  
don, anil, etc., en las feraces tienas del Santo Domingo espanol. 
Como la gran mayoria de esos colonos jamas olvidaria la e x p  
rienda que les toco vivir en la parte occidental, y puesto que te 
mian que Dessalines cruzara la Frontera de Aranjuez para hacer 
realidad su promesa de expulsar el ultimo blanco frances de la 
isla, muy pocos de ellos -por lo menos no en el numero que 
esperaba Fenand- atendieron a dicho llamamiento. 

Dos g m p  inmigrantes hanceses se ubicaron en Samana y 
en los campos aledanos a la ciudad de Santo Domingo. Todavia 



por los al rededores de la capital hay secciones y parajes con 
nombres franceses desde esa epoca. Recuerdo entre otros, la 
llamada SE-stancia de (Mlard-, conocida mas popularmente 
como -Gala-, que recientemente se menciono mucho con 
un escandalo en la venta de esos terrenos; -Pommier* que 
queda cerca de San Cristobal; *Bayona* al noroeste de Santo 
Domingo; la *Estancia Fenand*, por los alrededores de Mata 
Hambre, por el Hotel Hispaniola; -El Algodonal*, cerca del 
Bamo Honduras; ~Resolue*, al norte de San Cristobal; y otros 
mas que ahora no recuerdo bien. En Samana establecieron 
una pequena colonia que lentamentr comeiizo a prosperar y 
qire seniria de base al mis grandioso sueno de Ferrand: la 
construccion de una ciudad en la peninsula que se llamaria 
ePort-Napoleh*. que sena la capital de la colonia, Ferrand 
incluso llego a elaborar los planos de -Port-Napoleonm y el que 
de ustedes quiera conocerlos debe buscar uno de los apeiidi- 
ces de la obra de Lemonnier Delafosse, IAI .kffl~nda (kmpano dr 
Santo L)omingo. porque alli figuran. 

Aunque se registm un cierto auge economico durante rl 
gobierno colonial de Fenand, los objetivos que se trazo no 
pudo satishcerlos porque Bonaparte, ya coronado Empera- 
dor, no pudo prestarle la ayuda economica necesaria por estar 
expandiendo su imperio por toda Eumpa, en cumplimiento 
de la aspiracion de la burguesia francesa de desplazar de los 
mercados continentales a la burguesia inglesa. No obstante, 
Napoleon premio sus esfuerzos haciendolo Caballero de la Ix- 
gion de Honor y abriendole creditos comerciales con comer- 
ciantes de los Estados Unidos. Fue, por tanto, en el niercado 
norteamericano, fiindamentalmente en el de los puertos del 
Atlantico, en los que Ferrand comenzo a colocar la produc- 
cion colonial de Santo Domingo. No he podido encontrar 
cifras estadisticas de la produccion apicola de este periodo, 
pero todos los autores, tanto nacionales como extranjeros, se- 
nalan el incremento del comercio con Estados Unidos que se 
desarrollo durante los anos 1804 a 1808. El azucar, el cafe (que 



se coinen~o a cultivar en Santo Domingo con los franceses), el 
cacao, el algodon y, fundamentalmente. lar exportaciones de 
maderas preciosas (caoba. cedm, roble, cojinillo, capa, etc.) 
se convirtieron en la base econ6mica del gobierno colonial de 
Ferrand. 

C A ~  ese auge productivo incremento, paralelamente, la 
esclavitud del negro. Ferand expidi6 licencias para su in- 
troducci6n desde el Africa, pero como Inglaterra estaba en 
guerra contra Francia, habia impuesto un bloqueo maritimo 
al continente europeo y mantenia Mnos escuadmnes de bu- 
ques en el Atlantico, fueron muy escasos los que anibaron a 
Santo Domingo. Ferrand entonces recumo a una fuente mas 
cercana; decid% hacer esclavos a los habitantes haitianos que 
pudieran ser apresados por sus tropas en la zona fronterim 
del sur y en las incursiones armadas que realizaban dentro del 
propio temtono de la Republica de Haiti. Para ello pmmulgo, 
en febrem de 1805, un infame decreto que les leere dentro de 
un momento. 

Es importante que ustedes tengan presente, porque es lo 
que va a explicar la invasih de Dessalines de dicho ano, cual 
era la politica de Ferrand para con la Republica de Haiti, cua- 
les eran sus objetivos frente a la antigua colonia francesa de 
Saint-Domingue. Su politica y objetivos eran bien claros: con- 
vertir al Santo Domingo espanol en una cabeza de playa para 
desde aqui reali7ar una invasion a Haiti, aplastar la Republica 
proclamada por los dirigentes r w o l ~ c i o n a r i ~  y restablecer la 
esclavitud. En otras palabras, esperar el momento oportuno 
para asaltar a Haiti desde la parte oriental. El oficial Lemon- 
nier Delafow, que ya he citado, es quien senala esos objetivos 
de Ferand al decir: 

Si esta parte espanola 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 riqueias fueron entregabas, 
abandonadas a los negms. Esta opinion no es absoluta- 
mente el sueno de una imaginacih ardiente juzgando 
segun los acontecimientos, la cosa era factible [...l. 

Mas adelante agrega: 

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 ciial, por nuestra ocupacion, los dos 
tercios pertenecian a Francia. Aquel era un nuevo pe- 
riodo que habia que recorrer [...l." 

Los planes de Ferrand, por tanto, no solamente contem- 
plaban recuperar la antigua colonia francesa de Saint-Domin- 
gue, sino esclavizar a los haitianos y reducir su poblacih lo 
mas posible. Veamos ahora el decreto de que les hable ante- 
riormente, decreto que es muy poco conocido porque nueu- 
tros historiadores racistas se han empenado en mantenerlo 
oculto para poder implantar su teoria de que Dessalines era 
muy cmel y vino a Santo Domingo unica y exclusivamente a 
matar blancos. Esta pieza juridica, copiada al texto, dice asi: 

Loujs Fenand, Cmmandante en jefe de Santo Domingo. 
Santo Domingo, 6 de enero de 1805. 

D E C ~ T O  

Siempre ocupado en tomar lau disposiciones nece- 
sarias para aniquilar la rebelion de los negros en la 
colonia de Santo Domingo, y considerando que una 

*J.B. Irmonnier Delafose. SIprndn CornF~ <L .Santo I h m i n p .  ~~ 
DmninbFmnma rL 1808, Editorial El Diario. Santiap de los <ahalleron. 
1946, pp. 94, 125. 



de las -es para conseguir este o w o  es la de . . .  disminuir y de privarlos, tanto como sea 
posible de los medios de poder hacer reclutamientos. 
[Observen que subrayo que el medio .mas eficaz es el 
de disminuir la poblacions, o sea, plantea el genocidio 
en el primer *considerandon] . 
Considerando que ese reclutamiento diario debe caer 
naturalmente, sobre los negros y gente de color de me- 
nos de catorce anos, y la politica a la vez que la humani- 
dad, reclaman que la autoridad legitima tome medidas 
para impedir que los sexos de esta edad y de este color 
participen 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 esajuventud sean distinguidas, 
y que las mas peligrovas sean sacadas de su territorio, 
mientras que las otras, cuidadosamente conservadas 
en los buenos principios y distribuidas en los departa- 
mentos fieles, puedan un dia concurrir, con su trabajo 
a su restauracion. [O sra. plantea que haya un grupo, 
los varones de 14 anos, que se recluta para la guerra, 
los que recluta Dessalines para sus ejikcitos, y hay que 
sacarlo de alla, v al que no es peligroso hay que man- 
tenerlo girardado para cuando restablezcan la esclavi- 
tud en Haiti ponerlo a trabajar]. 
Considerando tambien, que los habitantes vecinos de 
las fronteras sublevadas y las tropas que estan forman- 
do el cordon, merecen que el gobierno les recompense 
por las fatigas y los peligros a que estan continuamen- 
te expuestos. 
Ha decretado y decreta lo que sigue: 
Art. 1.- Los habitantes de la frontera de los departa- 
mentos del Ozama y del Cibao, asi como las tropas em- 
pleadas en los puestos guarnecidos del cordon, estan 
y continuan estando autorizados a extenderse por los 



territorios ocupados por los sublevados, a perseguirlos 
y a hacer prisioneros a todos aquellos del uno o del 
otro sexo que no pasen de la edad de 14 anos. 
Art. 2.- Los prisioneros procedentes de estas expedi- 
ciones seran propiedad de los captores. 
Art. 3.- Los ninos varones capturados que tengan me- 
nos de 10 anos y las negras, mulatas, etc., menores de 
10 anos, deberan quedar expresamente en la colonia 
y no podran ser exportados bajo ningun pretexto. 
Los captores podran, segun su gusto, o dejarlas en sus 
plantaciones o venderlas a los habitantes que residan 
en los departamentos del Ozama y del Cibao. 
Art. 4.- Los negros y personas de color de los que se 
hace mencion en el articulo precedente y que no de- 
beran ser exportados, no serAn considerados como 
propiedad de los captores y no podran ser vendidos 
por ellos, mientras no se hayan provisto para cada un 
individuo, en el departamento del O~ama, de un cer- 
tificado de personas notables de Ama, visado por el 
Comandante Ruiz, y en el departamento del Cibao, de 
otro certificado igual del Ayuntamiento de Santiago, 
visado por el Comandante Serapio, que compruebe 
que esos negros, etc., han sido efectivamente captu- 
rados en el temtorio ocupado por los sublewdos y 
que formaban parte de ellos. Las personas notables 
de Ama y de Santiago llevaran registros en los cuales 
se inscribiran, sin intermpcion, los certificados que 
ellos expidan y les sera acordado dos pesos que paga- 
ran los captores, por cada un certificado. [Este Art. 
4 es importante recordarlo, pues al ser los ~notables~ 
de Santiago, es decir, los miembros del Ayuntamiento, 
los que expedian certificados y se beneficiaban con 
dos pesos por cada haitiano capturado, sobre ellos se 
volcaria toda la ira de Christophe y serian todos ahor- 
cados de las vigas del edificio municipal]. 



Art. 5.- Los ninos varones de 10 a 14 anos y las negras, 
mulatas, etc., de 12 a 14 anos, serin rxpresamente ven- 
didas para ser exportadas. 
Art. 6.- Los designados para la exportacih no podran, 
ser embarcados en ningun otro puerto que no sea el 
de Santo Domingo, en donde se pagara por derecho, 
en favor del gobierno, 5% de exportacion sobre el pre- 
cio 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 O7am.a. un certificado expedido 
por las personas notables de Ama, visado por el Co- 
mandante Ruiz, y en el departamento del Cibao un 
certificado igual del Ayuntamiento de Santiago, vi- 
sado por el Comandante Serapio, en el que .se coni- 
pmebe que esos negros, etc., han sido efectivamente 
capturados en el territorio ocupado por los sublevados 
y que formaban parte de ellos. 
Esos certificados deberan igualmente ser inscritos en 
los registros llevados por los notables de Azua o de San- 
tiago, y por cada uno de ellos se pagaran dos pesos. 
Art. 8.- Ningun negro, etc.. podra ser embarcado en 
Santo Domingo, sin que el General en Jefe haya dado 
para ello una autorizacion particular que el expedira 
en presencia de los documentos exigidos. 
Art. 9.- Se consideraran como objetos robados y se 
confiscaran o reclamaran donde quiera que se en- 
cuentren 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 formalida- 
des indicadas. 
Art. 10.- Toda persona que haya conservado o vendido, 
asi como tambien toda penona que haya exportado 
o tratado de exportar negros, etc., de la colonia, sin 



haber llenado las formalidades aniba indicadas, estara 
obligada a pagar 50 pesos de multa por cabera; y todo 
propietario o capitan de buque, asi como todo funcio- 
nario civil o militar, que haya sido sorprendido ayudan- 
do a un fraude de este genero, sera reducido a prision 
o privado de su empleo y pagara 100 pesos por cabeza 
de negro, etc., sustraido o qiie haya intentado sustraer. 
Art. 11.- La retriburih acordada a los Ayuntamientos 
de Azua y de Santiago por los certificados que tengan 
qiie expedir, servira para los gastos comunales y solo 
se descontara de esa suma, la cantidad que juzgaren 
conveniente los senores notables, para el sueldo del 
Secretario. 
Art. 12.- 1.0s comandantes militares y los notables que- 
dan encargados en sus respectivos departamentos, de 
la ejecucion del presente decreto, principalmente en 
lo que concierne a la vigilancia necesaria para impedir 
toda clase de abuso respecto a esto. 
An. 13.- En el instante en que los sublevados, 
reconociendo su error, [el error de abolir la esclavitud 
y declararse libres] hagan acto de sumision al Empe- 
rador de los franceses, en manos del General Ferrand 
y que haya seguridad de que ellos proceden de buetia 
fe, todas las hostilidades seran suspendidas. 
El presente decreto, que sera traducido e impreso en 
dos idiomas [...] etc. 
Hecho en el <:irarte1 General de Santo Domingo, el 16 
Nivoso, ano xrii [6 de enero de 180.51. 
El General de Brigada, Comandante en Jefe, Capitan 
General Interino, Miembro de la Legi6n de Honor. 
Firmado: I.ovis FERUSD.'' 

Emilio R o d r i g w ~  I)crnorizi, Inva.sionn hailianasdr IXOI. IXl15j 1822. Vol. 1, 

Academia Dominicana dc la Iliutoria. Editorial El Carilx, Santo Domingo, 
195.5. pp. 104106. 



Este decreto, que autorizaba agresiones al territorio haitiano, 
que alentaba la cacena de haitianos, su captura y venta para la 
exportacion como si fueran mercancias, especialmate de ninos 
menores de 14 anos de edad, sumado a los planes de reconquista 
de Fenand de la antigua colonia francesa de Saint-Domingue de- 
cidieron a D d i n e s ,  Petion, Christophe y a todos los dirigentes 
mducionarios de Haiti a dar los pasos necesahs para expulsar 
de la parte oriental de la isla a los militares nawleonim Estos di- 
rigentes haitianos tuvieron que plantearse si podian garantUar la 
libertad de los antiguos esclavos y la viabilidad del Estado recien ., 
proclamado mientras en su frontera oriental existiera un ejemto 
esclavista que atentaba contra la soberania y la poblacion de Hai- 
ti. Para ellos no quedo otro camino que el de cruzar la iinntera 
con sus mpas para dar la ultima batalla a Napoleon en el Santo 
Domingo espanol, a fin de d a p a d a r  la nacionalidad haitiana, 
su libertad e independencia. 

Seguramente ustedes se estaian preguntando <por que 
Dessalines no intento expulsar a Kervemeau y Ferrand en 1803 
o 1804, a raiz de la capitulacion de Rochambeau y cuando el 
gobierno colonial frances todavia no se habia consolidado en 
Santo Domingo? La respuesta no es muy complicada si recuer- 
dan la Situacion que confrontaban los dirigentes haitianos en 
1804. Porque la estructuracion del Estado haitiano consumio 
todo su tiempo, energiai y recursos; porque los graM'simos p m  
blemas que conllevaba crear una republica de entre las mas 
espantosas ruinas coloniales, determinaron que relegaran a 
un segundo plano la permanencia del remanente del ejemto 
napoleonico en la parte oriental de la isla; y porque, sobre 
todo, las tropas negras necesitaban un merecido descanso y 
reorganizacion, uas 12 anos de constante combate en contra 
del ejercito frances, espanol e ingles. 

Antes de seguir adelante, quiero senalarles que hubo un 
historiador dominicano y magnifico medico, antropologo y 



etnologo, el Dr. Alejandro Llenas, que en un articulo publica- 
do en ElDominicano, de Santiago de los Caballeros, en fecha 17 
de mayo de 1874, bajo el titulo *Invasion de Dessalines*, escri- 

, bio: *Tal orden [se refiere al decreto de Ferrand] autorizaba el 
exterminio de la raza africana. y dio pretexto a Dessalines para 
preparar una formidable expedicion~.~~ 

Por eso y por lo que dice anteriormente en otro 
titulado -La Invasion de Toussaint*, es muy poco citado como 
autor. Es decir, que por no ser un clasico antihaitiano no se 
conoce, lo han barrido de la historia dominicana, a pesar de 
ser su juicio sobre los moviles que impulsaron a Dessalines 
muy certero y correcto. Bien, continuare con el punto. Cuan- 
do Dessalines, Petion, Christophe, etc., se enteraron del de- 
creto de Ferrand -cosa que ocumo a mediados de enero de 
1805- ordenaron la movilizacion general del ejercito haitia- 
no para marchar a expulsar a los franceses. En pocos dias, en 
las zonas fronterizas se reunieron dos ejercitos: el del suroeste 
y el del norte. El ejercito del suroeste, bajo el mando direc- 
to de Dessalines, comprendia unos 18,300 hombres de varias 
divisiones, comandadas por los generales Petion, Magloire, 
Anbroise, Daui, Gabart, Cange, Magny, Geftiard y Moreau. El 
ejercito del norte, comandado por los generales Christophe, 
Toussaint Bravo, Clerveaux, Romain, Raphel y Lalondrie, es- 
taba formado por 9,000 hombres. En total, 27,300 soldados 
que, llegarian a sumar 30,000 cuando se puso el cerco a la 
ciudad de Santo Domingo. Con esas abrumadoras fuerzas que 
habian derrotado a lo mejor del ejercito napoleonico e ingles, 
Dessalmes esperaba que Fenand, atemorizado, capitulara sin 
ofrecer gran resistencia. Ese numeroso ejercito, sin embargo, 
no trajo artilleria de sitio para someter a una guarnicion pro- 
tegida por murallas, y ese error, ese olvido, seria decisivo en el 
fracaso dessaliniano. 



El 22 de febrero estos dos ejercitos penetraron en temt* 
n o  de Santo Domingo por dos diferentes rutas: el del sur-oes- 
te, por Las Caobas y Las Matas; el del norte, por Guayubin 
y Sabana Larga. Dessalines tomo San Juan de la Maguana el 
dia 25, y en su marcha hacia Santo Domingo solamente en- 
contro la inutil resistencia que le opuso el coronel Viet con 
300 hombres entre Ama y San Juan. Ama fue tomada el Iro 
de marzo, despues de ser abandonada por el coronel Bniys, 
y Bani el dia 4, ante la retirada del coronel Aussenac. Las 
tropas comandadas por Dessalines marcharon sin oposicion 
y el 6 de mano rodearon las centenarias murallas de Santo 
Domingo. 

Por el norte la situacion fue distinta. El 23 de febrero 
Chnstophe llego a las orillas del Yaque, frente a Santiago, y pi- 
dio permiso al comandante de aquella plaza, coronel Jose &- 
rapio Reinoso del Orbe, para pasar por la ciudad. Este se nego 
en contra de la opinion de la poblacion santiaguera y decidio 
ofrecer resistencia. En el ejercito del norte venia un Regimien- 
to, el No. 104, el antiguo Batallon Yaque que, bajo el mando 
de Jose Campos Tavarez, habia combatido toda la Revolucion 
Haitiana, y su mas alto oficial, el .mulato Tavarez*, dirigio una 
proclama a los habitantes de Santiago en la que les decia que 
unicamente deseaban pasar por la ciudad para venir a sitiar y 
expulsar a los franceses; que sus bienes y vidas estarian garan- 
tizzidas si no ofrecian resistencia; pero que, si combatian, las 
tropas haitianas se desmandarian y nadie seria responsable de 
lo que sucediera. Las palabras de Jose Campos TaMrez son de 
una objetividad a~ombrosa.~Pues bien, a pesar de sus palabras 
y de las amenazas de Chnstophe, los *notables. de Santiago 
decidieron oponer resistencia a ese ejercito de 9,000 hombres, 
con solamente 200 soldados mal armados a orillas del Yaque, y 
otros 1,500 en el sitio de La Emboscada. 

bidem. pp. 155156. 



El resultado de la oposicion del coronel Jose Serapio 
Reinoso del Orbe y de los motablesm del Ayuntamiento de 
Santiago fue el de esperarse; el logico. Los 9,000 soldados de 
Christophe arrollaron a todo lo que se interpuso en su cami- 
no, y los 200 que intentaron impedir su paso por el Yaque 
y los 1,500 que le hicieron frente en La Emboscada fueron 
aplastados, cayendo en el combate el testarudo coronel Sera- 
pio. En pocas horas las tropas haitianas entraron en la ciudad 
de Santiago y alli convimeron en realidad las advertencias de 
Jose Cdmpas Tavdrer. El ejercito de Christophe, que tuvo unas 
300 bajas, se desmando y remato a todos los heridos; ahorco 
a nueve -notables* del Ayuntamiento, encargados de poner 
en ejecucion el decreto de Fenand, y sus cadaveres colgaron 
por varios dias de las vigas de los portales del propio Cabildo. 
Christophe, despues de dejar al coronel Jose Campos Tavarez 
al mando de la ciudad de Santiago, continuo con sus tropas la 
marcha hacia la ciudad de Santo Domingo, a la que arribo el 
dia 7. Completo por el lado oeste el cerco al reminente del 
ejercito napoleonico y comenzo el sitio que duraria 21 dias. 

No es mi intencion tratar sobre las peripecias, sobre los 
combates, que ocumeron entre los nanceses y haitianos en 
este sitio. El que quiera conocer sus detalles encontrari en la 
citada obra de Lemonnier Delafosse y en la de otm oficial f m -  
ces, tambien protagonista de estos hechos, el coronel Gilbert 
Guillermin, Binrin hlrlaro, traducida por Cayetano A. Rodri- 
p e z  y publicada en 1938 por la Imprenta Garcia Sucesores, 
muchos aspectos interesantes sobre las salidas de los situados 
para procurarse alimentos, etc., y los combates en las afueras 
de los muros de la ciudad de Santo Domingo. Alli tambien p* 
dia comprender la situacion de desesperacion, causada por el 
hambre, en que se vieron las tropas de Fenand y como los fran- 
ceses sitiados comian gatos, ratones, lagartijas, culebras, cucara- 
chas, en fin, todo lo que pudiera mitigar la falta de alimentos. 

Puesto que Dessalines no habia traido artilleria de sitio, 
planeo obligar a Ferrand a capitular por hambre. Sin embargo, 



los franceses mantenian su decision de no rendine, y fue en- 
tonces cuando Dessalines envio a buscar piezas de artilleria a 
Haiti para poder abrir una brecha por las murallas y penetrdr 
por ella a la ciudad. Cuando dicha artilleria estaba siendo des- 
embarcada por Palenque, Nizao y Haina, en el momento en 
que los franceses estaban a punto de ser expulsados de la parte 
oriental de la isla, un acontecimiento fortuito vino a frustrar 
los planes de los rewIucionarios haitianos. Este acontecimien- 
to fue la aparicion en el Placer de los Estudios de una escuadra 
naval francesa comandada por el almirante Missiessy e integra- 
da por varios buques, fragatas y corbetas. Dicha escuadra naval 
hacia un reconido por el Caribe e iba de regreso a su base 
en Martinica cuando, al pasar por frente a la ciudad de Santo 
Domingo, un vigia observo que en la Torre del Homenaje, en 
la actual Fortaleza Ozama, ondeaba la bandera francesa. Mis- 
siessy no sabia que en Santo Domingo existia un remanente 
del ejercito napoleonico y mucho menos que Ferrand estaba 
sitiado por Dessalines. Al acercarse a la costa, desde la ciudad 
le hicieron senales indicandoles la situacion desesperada en 
que se encontraban las sitiadas tropas, y Missiessy desembarco 
unos 2,000 hombres, pertrechos de guena y alimentos. 

En realidad, estos refuerzos y ayuda recibidos por Ferrand 
significaban muy poco, por no decir nada, para la correlacion 
de fuemi existente entre los sitiadores y los sitiados. El hecho 
importante es que esa flota, al atardecer del dia 28 de marzo, 
levo anclas, izo velas y enrumbo hacia el oeste, hacia Haiti. 
Dessalines y los dirigentes. haitianos tenian informaciones de 
que Napoleon habia ordenado la preparacion de una segun- 
da expedicion militar contra la antigua colonia de Saint-Do- 
mingue (lo cual era cierto, pues en Saint-Malo, Le Hawe y 
otros puertos del norte se comenzo a organizar la misma, solo 
que fue cancelada por los problemas que confrontaba Bona- 
parte en el continente europeo, que no le permitieron di* 
traer tropas para enviarlas a America), y al contemplar que 
la flota de Missiessy zarpo con nimbo a occidente, llegaron a 



la conclusion que ese escuadron naval formaba parte de dicha 
segunda expedicion francesa. Es decir, temieron - c o n  sobra- 
das razones- que tendrian que volver a combatir contra las 
tropas napoleonicas en Haiti. 

Ante esa coyuntura, Dessalines y los miliiares haitianos de- 
cidieron, despues de discutirlo en un Consejo de Generales. 
levantar el sitio y regresar a Haiti para combatir la esperada 
invasion. Esa misma noche, las tropas haitianas abandonaron 
los alrededores de la ciudad de Santo Domingo y marcharon 
presurosas hacia el occidente. Dessalines ordeno que los ejer- 
citos regresaran por las mismas rutas que habian peneuado al 
Santo Domingo espanol, esto es, el ejercito del none. por el 
Cibao hasta llegar a Cabo Haitiano; y el ejercito del sur-oeste, 
por ~ t a  de Bani-AzuaSan Juan-Las Matas. Mas aun, ordeno a 
sus generales y comandantes que asolaran y destruyeran todo 
a su paso, para no dejarle al enemigo frances que quedaba 
atras. a Fenand, cultivos que pudieran senirle de alimentos. 
Era la tactica de tiena arrasada, la tactica de adonde no hay 
campos no hay ciudades. que habian utililado conua Leclerc 
y Rochambeau en el occidente. 

Fue en esta retirada cuando el ejercito del none cometio 
una serie de hechos de sangre innecesarios en el Cibao. En 
La Vega. apreso a 900 personas que fueron Ilaadas a Chbo 
Haitiano; en Moca, degollo a decenas de inocentes despues de 
encenarlos en la iglesia y de incendiar el poblado; lo mismo 
ocurrio en Puertc) Plata; en Santiago fuemn fusilados el padfe 
Jose Vasquez y algunos sacerdotes; en fin, Christophe fue de- 
jando uas las huellas de su ejercito un reguero de sangre que 
abrio un abismo entre los dos pueblos que compartian la isla 
de Santo Domingo. Aunque esa actitud no tiene justificaci6n 
alguna. es importante consignar que las personas asesinadas 
eran todas blancas y duenas de esclavos, y cimbih Irdy que 
tener en cuenta ciertos factores animicos para poder expiicar- 
se el por que de los acontecimientos del Cibao en 1805. En 
primer lugm, existe la orden de Dessalines de arrasar todos 



los campos y ciudades que pudieran quedar en manos de los 
franceses; en segundo l u w ,  para el haitiano de 1805 todo lo 
que encarnara al blanco simbolizaba esclavitud, explotacion, y 
debia ser exterminado; en tercer lugar, ese ejercito en retirada 
no solamente estaba lleno de frustracion por no haber podi- 
do expulsar a Ferrand, sino tambien lleno de temor al creer 
que enfrentaria en la parte occidental otra expedicion militar 
napoleonica; en cuarto l u p .  los haitianos no querian dejar a 
sus espaldas, en el Santo Domingo espanol, nada que pudiera 
servir de punto de apoyo a una invasion terrestre de los fran- 
ceses. Se imponia, en consecuencia, la adopcion de medidas 
energicas, aunque dolorosas. 

Y esto asi, porque los haitianos habian hecho lo mismo 
en su propio territorio. no habian destruido todas sus 
ciudades y campos? no habian degollado a todos los 
blancos esclavistas que cayeron en sus manos? no des- 
truyeron revolucionariamente la m& rica colonia del mundo 
en su lucha por la libertad! Sin que trate de justificar a Chris 
tophe y Dessalines, deseo apuntar que tactica similar a esa 
adoptaron los ejercitos restauradores en 186P1865, cuando 
luchaban conua las tropas espanolas que ocupaban el pais. En 
aquella oportunidad se fusilo a muchos prisioneros, se incen- 
diaron ciudades y cuando se abandonaba una zona al enemi- 
go, en ella no quedaba nada que pudiera servirle de alimento 
para las rropas o sus caballerias. El mariscal Jose de la Gandara 
es bien objetivo en su obra A d o n  y guerra de Santo Dmningo, 
cuando senala que esa tactica de tierra masada fue un factor 
de primera importancia en su derrota militar y del triunfo de 
los restauradores. 

A mi modo de ver e interpretar la historia, los acontecimien- 
tos del Cibao en 1805 eran inevitables porque la largaguena en 
Haiti contra los franceses habia condicionado psicologicamente 
a los militares haitianos frente a todos las blancos. No es que 
fuera una guerra racial, como muchos de nuestros historiadores 
han querido demostrar. No, en Haiti no se extermino al blanco 



por el color de su piel, sino por lo que representaba, porque 
encarnaba la esclavitud y siglos de opresion y explotacion para 
los negros. Pero quizas lo mas importante de esos hechos de 
sangre seria que los mismos iban a crear un falso abismo entre 
el pueblo dominicano y haitiano. Abismo que no fue muy pro- 
fundo y con el transcunir de los anos se cego poco a poco, y 
que ya para 1822 habia casi desaparecido. Fueron n u e s m  his- 
toriadores racistas y llenos de prejuicios conua Haiti quienes 
se encargaron de ahondar ese abiimo, sobre todo despues de 
las invasiones haitianas de 1844,1845,1855 y 1856 en nuestras 
guenas independentistas. Fueron ellos los que se encargaron 
de revivir los acontecimientos del Cibao en 1805 y de man- 
tenerlos vivos en todas nuestras generaciones. Y ese prejuicio 
ha llegado a tanto que hoy dia, uno de esos historiadores, el 
Sr. Carlos Sanchez y Sanchez. director de una Comision de 
Fronteras adscrita a la Secretaria de Estado de Relaciones Ex- 
teriores, todavia mantiene que el pueblo dominicano tiene 
que vengar -esa deuda de sangre*. El Lic. Sanchez y Sanchez, 
llega aun mas lejos. En su obra Dnacho intmiocim>al@blico, que 
estuvo de a t o  en la Facultad de Ciencias Juridicas hasta hace 
muy poco, y de la cual M publico una separata bajo el titulo 
El caw> dan- plantea que el pueblo dominicano no 
solamente tiene que cobrarse esa adeuda de sangren, sino que 
los haitianos ocupan ilegalmente el territorio occidental y que 
los dominicanos debemos expulsarlos de la isla, porque toda 
es nuesua. Incluso llega a decir que debia ser un organismo 
internacional, la Liga de las Naciones (de la cual surgio la oml, 
en San Francisco, en 1945). quien se encargara de hasladar 
al pueblo haitiano a su continente de origen, al Africa o las 
Guayanas. 

Por suerte. la escuela racista y antihaitiana de Americo 
Lugo, Manuel A. Pena Batlle, Carlos Sanchez y Sanchez, y sus 
seguidores, esta totalmente desacreditada en el pais, aunque 
todavia uno que otro discipulo continua con sus planteamien- 
tos anticientificos y, de cuando en vez, en la prensa diana 



aparece un articulo lleno de odio y de desprecio hacia el pue- 
blo haitiano. Llegara el dia, no muy lejano por cierto, en el 
que dominicanos y haitianos, hermanados por la necesidad de 
interpretar la historia de la isla de una manera comcta, se sen- 
taran a discutir los problemas historicos, sociales, econ6micos 
y politicos de nuesvos dos pueblos. Llegara el dia tambien, en 
que se iniciaran los pagos para l o p r  la integracion economica 
de Haiti y la Republica Dominicana. y en el que se planteara 
entre todos los pueblos antillanos la realiracion del sueno de 
Jose Mani, Gregorio Luperon, Eugenio Maria de Hostos, el 
Dr. Betances y Albizu Campos de lograr la unidad de todos los 
pueblos de las Antillas, para poder combatir unidos contra el 
enemigo comun que nos explota a todos (salvo a Cuba) y que 
nos mantiene desunidos. 

&gunln; Profesor, de lo que acaba de decir, se desprende 
que usted considera que se puede l o p r  una unidad politica 
entre la Republica Dominicana y Haiti. {Cree usted posible 
que se pueda realizar tal unidad, existiendo un odio tan enop 
me en nuestro pais contra los haitianos? 

R ~ f m m -  Ciertamente he planteado la posibilidad de que 
en el futuro se plasme la unidad, no solamente de haitianos 
y dominicanos, sino tambien de cubanos y puenoniquenos. 
Este es un asunto bastante delicado y no creo que tenga tiem- 
po hoy de explicarlo.con la amplitud que desearia, pero trata- 
re de hacer una sintesis del problema. En nuestro pais existe 
un profundo prejuicio antihaitiano por obra de los historia 
dores racistas y por obra de Tmjiiio. En Haiti tambien &te 
un prejuicio antidominicano a causas de la labor de ciertos 
intelectuales partidarios de la llamada anefltud~. Tanto los 
dominicanos como los haitianos que planteaban -y todavia 
continuan haciendol- la imposibilidad de con- pacifi- 
camente dos pueblos con idioma, tradiciones y culturas dife- 
rentes, estaban y siguen estando equivocados. En la historia 
de la humanidad son muchos los casos de pueblos totalmente 
diferentes, desde el punto de vista de la anuopologia fisica y 



cultural, que han llegado a formar un Estado. Tienen ustedes 
el caso de Suiza, donde se hablan tres idiomas (frances, italia- 
no y aleman) y las costumbres, habitos y cultura de esos tres 
grupos son bien diferentes. Esta el caso de Canada con un gru- 
po sajon y otro de origen franco que, aunque en estos dias an- 
dan un poco revueltos, estan integrados en un Estado. Tienen 
ustedes el caso de la U.RS.S., un Estado socialista formado por 
varias nacionalidades diferentes, que comprende desde arios 
europeos hasta mongolicos siberianos y esquimales de la zona 
artica. Esta el caso de Espana, con su Cataluna, sus provincias 
~scas. que hablan un idioma diferente al espanol. Esta el caso 
de Holanda, el de China (me refiero a la verdadera, a la conti- 
nental, no a esa ficcion creada por los Estados Unidos en For- 
mosa con Chiang Kai-Shek,). En fin, son numerosisimos los 
casos de grupos humanos diferentes que forman un Estado. 

Naturalmente. en nuestro caso. en el caso insular de Santo 
Domingo, la situacion requiere toda una labor de reeducacion, 
de creacion de conciencia en las poblaciones dominicana y 
haitiana para romper con los viejos tabues, con las viejas y an- 
ticientificas concepciones de una raza superior a la otra. Uno 
de los primeros pasos es interpretar correctamente, sin pasi* 
nes ni odios, los acontecimientos historicos de los dos pueblos; 
que intelectuales haitianos y dominicanos se aboquen a estu- 
d i  en comun nuestra historia y que de ese estudio salga una 
nueva historia de la isla de Santo Domingo. Otro paso sena la 
integracion economica insular. Es decir que nuestra burguesia 
pudiera colocar sus productos industrializados en Haiti. en el 
mercado haitiano y, a su vez, que los haitianos colocaran en 
nuestro mercado los suyos. Ese es un paso bastante dificil en 
la actualidad por una serie de m n e s  economicas. En Hai- 
ti no hay un amplio mercado por los egasos ingresos de las 
p d e s  masas y en la Republica Dominicana los industriales 
temen la competencia de los productos haitianos, elaborados 
a un costo mas bajo. Mas aun, nuestros obreros tambien te- 
men la competencia que en el mercado de trabajo hacen los 



inmigrantes haitianos, que realizan ciertos trabajos por menor 
salario. Como ustedes ven, el problema no es tan sencillo, es 
muy complicado, sobre todo si se toma en consideracion las 
caracteristicas de los dos regimenes politicos actuales en Haiti 
y en nuestro pais. 

A mi modo de ver, la situacion podria solucionarse W F  
mente cuando en nuestro pais y en Haiti, en los dos paisea, 
triunfe la revolucion de liberacion nacional, que nos librara 
de la dependencia imperialista y que sentara las bases para el 
paso inmediato: el socialismo. Unicamente entonces, con una 
nueva vision de la hermandad revolucionaria, podremos los 
dominicanos y los haitianos dar pasos en firme hacia una me- 
jor comprension, una mejor integracion de los dos pueblos 
insulares. Seia en esa oportunidad cuando podra integrarse 
Puerto Rico al ambito de las naciones libres y soberanas y, jun- 
to a Cuba, ya en el camino socialista, hacer posibles los suenos 
de Marti, Luperon, Hostos, Betances, Albizu < h p o s  y Manolo 
Tavarez. Ese dia no esta al doblar de la esquina como muchos 
consideran, sino que para llegar a el se requiere del sacrifi- 
cio, trabajo consciente y revolucionario de los dominicanos, 
haitianos y puertorriquenos, cada uno en su respectivo pais, 
luchando contra el enemigo comun de manera unida; conua 
el imperialismo. 

Siete meses despues de su retirada del Santo Domingo e* 
panol, en octubre de 1805, Dessaiines se proclamo Emperador 
y promulgo la Constitucion imperial de Haiti. Como uno de 
los principales objetivos de la revolucion era nacionalizar todas 
las tierras, y repartirlas entre los campesinos y antiguos escla- 
vos, Dessalines ordena la verificacion general de todos los titu- 
los de propiedad, en vista de que muchos mulatos y militares 



negros hablan adquirido plantaciones de los blancos a muy 
bajos precios cuando estos escaparon de Haiti, esta decision, 
como ya les dije, aglutino a los mulatos y negros propietarios 
de tierras en una conspiraci6n que culmino, el 17 de octubre 
de 1806, con el asesinato a tiros de fusil del padre de la in- 
dependencia haitiana en una emboscada que le tendieron en 
Font-Rouge, en las cercanlas de la ciudad de Port-au-F'rince. 

Con la muerte de Dessalines se derrumbo su imperio, y los 
dos principales dirigentes revolucionarios, Alexandre Petion 
y Henri Christophe, el primero mulato y el segundo negro, 
ambos propietarios de tierras, iniciaron una lucha por el p 
der que dividio a Haiti en dos Estados totalmente diferentes. 
Christophe organizo, el 17 de febrero de 1807, el Estado Repu- 
blicano en el norte, del que fue Presidente hasta abril de 1811, 
cuando lo convirtio en Imperio y el se corono Emperador, 
bajo el nombre de Henri 1. Petion creo en el sur una Republi- 
ca pequeneburguesa, el 9 de marto de 1807, encuadrada den- 
tro del marco de los intereses de la clase que representaba: la 
clase media mulata. Estos dos estados descansaron sobre bases 
economicas distintas. En el norte, Christophe fomento el gran 
latifundio, la gran plantacion, dedicada a producir azucar, ca- 
cao, cafe, algodon, anil, etc., para el mercado de los Estados 
Unidos. Alli se impuso un Codigo Rural de Trabajo que no 
solamente ato al campesino a la tierra, sino que lo convirtio 
virtualmente en un esclavo de los nuevos propietarios: los ne- 
gros. En el sur, por el contrario, Petion continuo la politica 
agraria de Dessalines de repartir tierras a los campesinos, aun- 
que no toco las propiedades de los mulatos. 

Mientras en el norte existia un imperio que descansaba en 
el latifundio y en el trabajo forzado del campesino negro, en el 
sur se desarrollaba un regimen que descansaba en los precep 
tos de la Revolucion Francesa, que repartia tierras y un fusil a 
cada campesino, que tenia un Congreso, una Constitucion li- 
beral pequenmburguesa, y en el que las relaciones de produc- 
cion capitalistas comenzaron a surgir. Eran, evidentemente, 



dos Estados antagonicos que no podian perdurar mucho sin 
que estallara la guerra entre ellos. A la larga, tanto Petion 
como Christophe llegaron a una especie de acuerdo ticito de 
no molestarse el uno al otro, y el norte y el sur se desarrolla 
ron. cada uno con sus caractensticas propias, hasta el segundo 
decenio del siglo m. 

En la Republica del sur, Petion, con'su politica agraria y 
liberal. sentaria las bases del sistema agrario que caracteriza 
esa region en el Haiti moderno, es decir, la fngmentaci6n 
de la tierra y la existencia de cientos de miles de pequenas - 
parcelas, de pequenos minifundios. En el Imperio del norte, 
Christophe tambien sentaria las bases que caracterizan a esa 
region hoy dia: el gran latifundio. La politica, de solidaridad 
continental adoptada por Petion frente a todos los pueblos 
que iniciaron en este periodo sus luchas de independencia 
frente a Espana, iba a ser determinante para el triunfo de di- 
chos movimientos. Petion fue el estadista que ayudo material- 
mente a Francisco de Miranda, cuando este estuvo en Jacmel. 
para que iniciara la independencia del Viminato de N u m  
Granada (que comprendia la actual Venezuela, Colombia, 
Panama, parte de Ecuador y Bolivia). Petion fue quien hizo 
posible que Simon Bolivar pudiera plasmar su sueno de libc 
rara la America del Sur, porque el Libertodm, dosveces de- 
tado. encontro siempre en Jacmel o en Les Cayes la fraternal 
ayuda economica, militar y moral de Petion. Bolivar agrade- 
cio tanto la ayuda de  Petion, que en junio de 1816 proclamo 
en Campano la primera abolicion de los esclavos que gemian 
bajo las cadenas de Venezuela. Petion fue el gobernante lati- 
noamericano que alento a los sacerdotes Jose Maria Morelos, 
el cura de Caracuaro, y Miguel Hidalgo en su lucha por la 
independencia de Mexico, despues del Grito de Dolores. Pe- 
tion fue, por ultimo, quien hizo posible que en 1808 Ciriaco 
Ramirez, Cristobal Huber y Salvador F6lix iniciaran, con su 
ayuda material y belica, el movimiento revolucionario contra 
Fenand que capitalizo Juan Sanchez Ramirez, que se conoce 



con el nombre de d a  Reconquista-, y que pasare a tratar den- 
tro de un momento. 

Para concluir con este aqpecto de Haiti, debo senalar que 
Petion murio en mayo de 1818, y en su lugar fue designado 
presidente de la Republica del sur Jean Pierre Boyer, quien 
era jefe del ejercito. La politica de Boyer tendia, fundamen- 
talmente, a continuar la obra de Petion y, ademas, a unificar 
a Haiti en un solo Estado. Para esos efectos. el sur combatio 
contra el norte, alento la insurreccion de los campesinos en 
contra de Christophe y este, enfermo y viendo hundirse su 
imperio,.se suicid6 en agosto de 1820. Dos meses mas tarde, 
Boyer unifico a Haiti haciendo del sur y del norte un unico 
Estado: la Republica de Haiti. 



19. •áLa Reconquistan 
y la •áEspana Boba•â 

Para poder comprender los acontecimientos historicos 
que ocumeron en la parte oriental de la isla de Santo Domin- 
go durante los anos 1803 y 1809, esdecir, para explicarle el o ~ +  
gen historico de ala Reconquista*, es imprescindible conocer 
cual era la situacion que impenba en Europa, fundamental- 
mente en Espana, porque fue de alli de donde surgio la chispa 
del movimiento que culmino con la expulsion de las tropas 



francesas de Santo Domingo y con el inicio del periodo de la 
Uarnada *Espana Boba* (18041821). 

La burguesia francesa, avida de desplazar del mercado 
europeo a su competidora inglesa, impulso a Napoleon a la 
larga guerra que ensangrento ese continente por mas de una 
decada. En 1805, el almirante Nelson derroto a la flota fran- 
co-espanola en Trafaigar, y con el hundimiento de los buques 
franceses se esfumaron los suenos de su burguesia de i m p  
ner un bloqueo maritimo a Inglaterra. Sin embargo, como 
Napoleon casi dominaba todo el continente, establecio un 
bloqueo terresbe en 1806 e impidio, con sus dragones impe- 
riales, que los productos industriales ingleses penetraran en 
los mercados que aspiraba a controlar. Inglaterra, que habia 
descubierto su vocacion marinera y comprendio que quien d e  
minaba los mares dominaba el comercio, riposto establecien- 
do un bloqueo maritimo a toda Europa, con lo que se agravo 
la situacion economica de Francia y de su burguesia. En 1807 
Napoleon tiazo un plan tactico de ocupar la peninsula iberi- 
ca para poder combatir mejor a los ingleses, y para ello puso 
en marcha un poderoso ejercito al mando del mariscal Junot, 
quien facilmente entro a Lisboa. Faltaba ocupar Espana, es= 
mecida por la corrupcion del -Principe de la Paz*, Manuel C h  
doy, y de la familia real encabezada por Carlos N. Cinco meses 
despues, el 7 de marzo de 1808, se inicio la invasion a Espana 
por los ejercitos fmceses comandados por el mas brillante 
mariscal frances, Murat. Este penetro el temtono espanol sin 
muchos tropiezos y ya el 23 de marzo entraba triunfante en 
Madrid. 

La situacion reinante en La monarquia espanola, era bas- 
tante confusa, pues Godoy y el principe heredero, Fernando 
de As~rias, eran afrancesados y habian estado en conversa- 
ciones secretas con Napoleon; conversaciones que culminaron 
con la firma del Tratado de Fontainebleau y que determinaron 
el secuestro de Fernando en el Palacio del Escorial, acusado 
por su padre de ser profrances. Con la ocupacion francesa de 



Espana, Carlos N se vio obligado a abdicar en favor de su hijo, 
quien se Ilamo en lo adelante Fernando w, y ambos cayeron 
en una celada que les tendio Bonaparte en Bayona, donde se 
convirtieron en prisioneros del Emperador frances. Ahi c* 
menzo la serie interminable de turbios manejos de Fernando 
WI, pues este abdico el trono en favor de su padre, de Carlos 
N, el viejo monarca abdico en favor de Napoleon, y este ultimo 
en favor de su hermano, Jose Bonaparte (Pep BoteUas, como 
le llamaban en Espana), quien vino a ser rey espanol. Todo 
este traspaso de la corona espanola ha sido descrito por Carlos 
Marx en su obra La mrolm'on espanola, fuente que debe consul- 
tar todo el que desee comprender el proceso revolucionario 
ocurrido en Espana a partir de 1808, y por que a Fernando w 
se le Ilamo -mil veces traidor a su patria*. 

Pues bien, el pueblo espanol, hundido en la feudalidad 
como estaba, ademas de ser explotado por la nobleza de la 
Casa de los Borbones, inicio el 2 desmayo de 1808, en Madrid, 
una lucha revolucionaria en contia de las tropas invasoras 
francesas que iba a ir ~ca l i zandose  a medida que transcu- 
rrio el tiempo. Esa revolucion, en la que tomaron parte activa 
los sectores populares espanoles, desde la debil claie obrera, a 
los campesinos, la burguesia y la pequena burguesia, se inicio 
en las calles de Madrid y se extendio como reguero de polvora 
por toda Espana. Los combates en las calles madrilenas y los fu- 
silamientos de obreros por las tropas francesas (que bellarnen- 
te quedaron plasmados en los cuadros de Goya y se pueden 
contemplar en el Museo del Prado, en Madrid, y que inmorta- 
lizo Galdos en su obra critica Epicodws Nacionaln), sirvieron a 
la clase obrera y a la pequena burguesia de punto de partida 
para plantearse, no solamente la expulsion de los ejercitos na- 
poleonicos del territorio peninsular, sino ir mas lejos: abolir 
la monarquia y proclamar la Republica. El pueblo espanol, di- 
rigido por la debil burguesia y la pequena burguesia, iba, sin 
embargo, a ser desviado de sus objetivos revolucionarios por 
la traicion de esas dos clases, y sus suenos republicanos, sus 



libertades, su C~)nstinicion de Cidiz, de 1810, sertan barridos 
por la reaccion monarquica de Fernando \m. 

Esta revolucion, que intento alcanzar metas m& rmlu -  
cionarias que la Revolucion France.sa de 1789, al proclamar 
en Cadiz la abolicion de la esclavitud en todas las colonias 
americanas, al desmantelar esa institucion feudal catolica es- 
panola de la Santa Inquisicion, que establecio el voto directo 
y popular para elegir a los miembros de las Cortes, al abolir la 
noblera v los derechos feudales. al confiscar las tierras de los 
nobles para distribuirlas entre los campesinos desposeidos, frie 
traicionada por sus clases dirigentes. Y esa clase, despues de la 
caida de Bonaparte en Waterloo. despues de 1815, Ilcnamn a 
Fernando VI1 al trono de Espana eii una carroza halada por 
ellas mismas desde Bayona a Madrid. &i, ese rey ~niil  veces 
traidor a su patria* volvio a gobernar y desde el trono, con d 
aplauso de la pequena burguesia, de la debil burguesia y de 
la nobleza, aplasto sin misericordia a los sectores populares. 
Los fusilamientos de obreros en Cataluna, Barcelona, Astunas. 
Madrid, etc., tambien son famosos. Pero me estoy adennando 
en un tema que apenas queria rozar y tengo que volver atras. 

Les decia que con el estallido de la lucha popular en las 
calles madrilenas, las masas, enganadas por sus dirigentes y 
desconocedoras de las traiciones de Fernando MI, a quien 
consideraban una victima de Napoleon y un inocente prisio- 
nero en Bayona, adoptamn como simbolo de su lucha eii 
contra de los franceses su figura y nombre. Naturalmente. 
la sitiracion revolucionaria que se creo en Espana se reflejo 
en toda America, en todas las colonias espanolas del Nuevo 
Mundo, y no fue una simple casualidad del destino que los 
movimientos independentistas de Mexico y Venezuela estalla- 
ran, precisamente, cuando Espana se batia frente a Napolron 
y, por consiguiente, no estaba en condiciones de aplastarlos. 
Es cieno que en esos dos paises no habian tropas francesas 
ocupandolos, pero no lo es menos que en ellos la peque- 
na burguesia y la naciente burguesia creyeron oportuno el 



momento para romper sus lazos con la nietr6poli. y procla- 
mar sus republicas independientes. 

Los revolucionarios de mdV0 de 1808 tenian en Cadiz y en 
Sevilla sus centros de mayor efervescencia y radicalismo, y des  
de esa  ciudades laniaron manifiestos y proclamas que cmza- 
ron el Atlantico y llegaron a Venczuela, desde donde algunos 
arribaron a la parte oriental de la isla de Santo Domingo. 

I;s importante que ustedes tengan muy presente lo que les 
indique. en una clase anterior, sobre el surgimiento en el Ci- 
bao de una debil clase media urbana y nid que se desarrolla- 
ba en torno al rultivo y mercadeo del tabaco. Igualmente que 
recuerden la situacion en que se encontraba el clero catolico 
al ser despojado por Ferrand de sus bienes y rentas. Les hago 
este recordatorio porque sera la pequena burguesia cibaena la 
que iniciara el movimiento de -la Reconquistarn, en conua de 
los franceses, y porque el clero, unido a los hateros, desempe- 
nara un papel de vital importancia en este movimiento que, a 
la postre, quedo bajo su direccion. 

Cuando esta116 en Madrid la revolucion popular, el gw 
bemador de la colonia espanola de Puerto Rico, don Toribio 
Montes, envi6 a Santo Domingo dos emi.sarios de nacionalidad 
espanola, <:ri.stobal Huber y Salvador Felix, para que hicieran 
circular las proclamas y manifiestos de los rawlucionarios ~ a -  
ditanos y sevillanos, y se pusieran en contacto con los que es- 
tuvieran descontentos con el regimen frances de Ferrand, y 
dispuestos a iniciar un movimiento amado en su COnWd. En el 
sur, en hia. residia un espanol, tambien g-aditano, llamado Ci- 
naco Ramirez (quien no era familiar de Juan Sanchez Ramireii) 
que por los alrededores de dicha ciuckad tenia plantaciones de 
cafe y que, ademis, tenia estrechos nexos comerciales con la 



pequena burguesia tabaquera del Cibao, a la que compraba an- 
dullos y tabaco en hojas que transportaba a lomo de mulo por 
la Cordillera Cenaal, por el camino del Maniel (actual San Jose 
de Ocoa). Huber y Felk contactaron a Ciriaco Ramirez y este a 
su vez los acerco a los comerciantes de Santiago, Diego Polanco, 
Miguel Aharez y Miguel de los Santos, y desde el Cibao se prc- 
gramo iniciar la lucha en contra de Ferrand. 

Como los cibaenos no contaban con suficientes ama9 y 
pertrechos de guerra, se acercaron a Alexandre Petion, pre- 
sidente de la Republica del sur de Haiti, en busca de ayu- 
da; ayuda que este inmediatamente les dio: 100 lanzas, 300 
fusiles, 40 cajas de cartuchos, 4000 piedras de fusil y algun 
dinero. Con esos ~ r t r echos ,  armas y dinero, 200 cibaenos 
cruzaron la Cordillera Central y desde Azua, bajo el mando 
de Ciriaco Ramirez, Cristobal Huber y Salvador Felix, inicia- 
ron un movimiento revolucionario, el dia 5 de octubre de 
1808. En pocos dias los 200 hombres aumentaron a unos 600 
con la llegada de n u m s  refuerzos cibaenos al mando de Mi- 
guel Alvarez y con la adhesion de docenas de campesinos del 
sur. Ferrand, desde Santo Domingo, perdio tiempo en aplas- 
tar este movimiento que conocia al detalle de antemano por 
los informes que le dio Agustin Franco de Medina. y cuando 
instruyo al coronel Aussenac, jefe militar de la frontera con 
asiento en Azua, para que marchara en contra de los rebel- 
des, ya era tarde. El 19 de octubre Huber, Felix, Ciriaco Ra- 
mirez y AIvarez lo atacaron en Malpaso, a orillas del n o  Yaque 
del sur, y lo derrotaron. Habia comenzado la lucha en con- 
tra de los franceses con una aplastante derrota para Ferrand. 
pues Aussenac abandono en fuga el territorio del sur, y se 
refugio con las pocas tropas que sobrevivieron al combate de 
Malpaso y a otro de Sabanamula, el dia 21 de octubre, en la 
ciudad de Santo Domingo. 

Las victorias de Malpaso y Sabanamula levantaron los 
animos y la rebelion se entendio por todo el Cibao, donde 
la pequena burguesia, objetivamente interesada por factores 



clasistas en separarse de toda metropoli y romper su depen- 
dencia colonial, lanzo la consigna de que la lucha se hacia por 
expulsar a los franceses y proclamar la independencia. Ciriaco 
Ramirez, Huber y Felix avanzaron por el sur hasta el rio Hai- 
na y, segun senala Juan Sanchez Ramirez, por el camino eco- 
menzaron a confiscar los bienes de los nacionales espanoles 
t...] echaron contribuciones y derramas con el pretexto de la 
guerra [...] confiscando y vendiendo bienes de los propios es- 
panoles, a quienes atropellaban con castigos y otras violencias: 
de que resulto algun asesinat~m.~' Si tomamos en cuenta quien 
era Juan Sanchez Ramirez, comprendemos que lo que hicie- 
ron por el sur Ciriaco Ramirez, Huber y Felix, defensores de 
la idea de la independencia, fue confiscar los bienes de los 
espanolizados, repartirlos entre los campesinos sin tierras, y 
fusilar a los que protestaron. Fue en esa oportunidad, en el sur 
y el Cibao, cuando por primera vez se hicieron llamamientos a 
los pobladores denominandoles como *pueblo dominicano*. 

Mientras la pequena burguesia cibaena y los campesinos 
del sur luchaban conm los franceses en Malpaso y Sabanamw 
la, {que hacia Juan Sanchez Ramirez, el que resultaria =heroe* 
de la jornada? Sanchez Ramirez, un rico y poderoso hateru del 
Comi, se habia trasladado a Puerto Rico para solicitar la ayuda 
del gobernador Tonbio Montes. Estando en la vecina isla estalo 
el movimiento encabezado por Huber, F e l i  Ciriaco Ramirez y 
los comemantes del Cibao, y no perdio tiempo en desembm 
car por el este. El 20 de octubre (ya derrotado Aumenac en el 
sur), con 30 seguidores a caballo, lanzo en el Seibo el @to de 
*Viva Fernando VII. y enarbolo la bandera de Espana. Es decir, 
mientras en el Cibao y en el sur se gritaba *Vi la Republicm 
y "Vi el Pueblo dominicano*, lo que indicaba a las claras que 
los objetivos de la lucha de los cibaenos eran la independencia y 

=Jwn Sanchez Ramim, I M  dr lo l f c r ~ ~  Aparece publicado como 
apendice en Antonio del Monte y Tjada, H i s d  dr SanloDmninp, Vol. m, 
pp. 31W20. 



la defensa de los intereses del pueblo; en el mte, un hatero alia- 
do estrechamente al clero catdico y a la monarqiiia espanola, 
daba vim a la potencia colonial y al Rty -niil veces uaidor a mi 
patria-. Surgia el antagonismo independencia verrri~s colonia; el 
antagonismo entre la pequena burguesia, portadora dt.1 senti- 
miento nacional, y de las relaciones y modo de produccii>n ca- 
pitalistas, y los hateros aliados al clero catolico, que unicamente 
luchaban por sus propios intrreses de clase, por Espana y por 
convertir Santo Domingo en colonia espanola. manteniendo su 
dependencia metropolitana. En esta pugm entre 'sos dos sec- 
tores sociales, tal como les adelante en la clase anterior. saldria 
vencedora la clase mas retrograda y ohficurantista. Triunlarian 
los hateros y los  colonialistai por su posicion determinante en la 
economia, la tida mia l  y politica en el territorio que cubre del 
(btui a Cabo Engano, en el que predominaba como principal 
actividad productiva el hato ganadero. Del latifundio ganade- 
ro sali6 el primer caudillo militar dominicano, Juan Saiichcz 
Ramirer, hombre que maneja a los habitantes que dependian 
de su hato como si fueran una punta de pnado amados cii la 
sabana. Cuarenta anos despues Pedro Saiitana. hatrro del wte. 
haria lo mismo. 

El clero cathlico, disgustado con Fenand porque este ha- 
bid tocado la fuente de sus ingresos, explotando para 
ficio del gobierno colonial los bienes nirales de su dominio, 
porque alentaba no p a p r  los diezmos y censos, y distrajo para 
e1 gobierno las renta5 eclesiasticas, mas disgustado aun porque 
los soldados y oficiales franceses, empapados de los principios 
revolucioiiarios de Paris, se burlaban de sus fanaticos ritos re- 
ligiosos; repito, el clero catdlico, por esas causav y por ser. a d e  
mas, espanol, se encargo de moviliiar a las masas campesin~s 
y a la poblacion en contra de Fenand, en contra de los *here- 
jes. franceses. la campana que se desato contra los franceses 
estuvo, pues, matizada por el fanatismo religioso y en ella se 
distinguieron las .sacerdotes Ignacio de Morilla, parroco del 
Seibo; Juan Pichardo Contreras, cura de Ilippiey; Marcos de 



Torres y Vicente de Imia. parrocos de Santiago; Jose More- 
no, parroco de Bayagiiaiia; y otros presbiteros que ahora no 
recwrdo. Esos sacerdotes y los hatcros del temtorio oriental 
de la actiial Republica Dominirana, fiieron los encargados de 
mvvilizar a las masas canipesiiias y de realizar una intensa cam- 
pana de propaganda en contra de los franceses. 

A pesar de tener objetivos diametralmente opuestos, la p 
queiia burguesia cibaena se unio aJiian Saiichez Ramircz en 
un niovimiento tipico, di. unidad tactica, fwnte a un enemigo 
comun: Fen-aiid. Priiso, desconociendo su profunda debilidad 
y clisira vacilacion, que integxandose al movimiento encabeza- 
do por Juan Samhez Ramirez. los hateros y el clero, podria 
domiiiar. desde dentro, el movimiento de &a Reconquistan y 
dirigirlo hacia su. propios objetivos: hacia la independencia. 
Este error. este subjrtivismo, la llevaria a un temble desenga- 
iio en la Junta de Bordillo, donde fue desplamda por Sanchez 
Raniirw. Con la unidad entre los rwolucionarios del Cibao y 
del sur. y los liateros y sacerdotes del estc, se integro un ejerci- 
to en las llanuras del Seibo, que sumaba unos 1,800 hombres. 
Juan Satichez Ramirez no solamente habia recibido ayuda 
econoniica del gobernador de Puerto Rico, Toribio Montes, 
adenias, por el puerto de Boca de Puma, recibio tambien 400 
fi~siles coii sus bavvnetau, 200 sables. varias picm de artilleria 
coiiiandadas por oficiales espanoles, miinicioiic~, pertrechos 
de guerra. mas de 200 voluntarios y dos batallones coloniales 
de Puerto Rico. De esos 1,800 hombres. 600 representaban el 
aporte de los cibaenos y 1,900 el de Sanchez Raniirez, Toribio 
Montes, los hateros y el clero. La correlacion de fuertas era 
evidentemente drsfavorable a la pequena burguesia. 

Fenatid, con una d m a  asombrosa, dejo que se unieran la. 
dos fiterrai en la Sabana de Palo Hincado y solo por las presie 
nes de su oficialidad fue que dwidio salir a combatirlas coii una 
colunina de 600 franceses. No es mi intencion detallar las peripe- 
cias de Ferrand en su marcha Iiacia la muerte en Palo Hincado, 
marcha que le tomo m&. dias de la cuenta (10) y que permitio a 



Sanchez Rami~z, Huber, Felk, Ciriaco Ramirez, Diego Polanco, 
etc., escoger el temno en que lo combatieron. Si es importante 
senalar algo que va a explicar por que una aguimda tropa de 
600 iianceses, veteranos europeos y de la p e n a  de independen- 
cia haitiana, fue exterminada casi totalmente en poco tiempo 
de combate. Dos son los factores que se aunaron para derro- 
tar a Fenand, el primero, que los dominicanos emplearon en 
Palo Hincado la tactica de combatir al arma blanca, con sables 
y machetes, despues de envolver a los franceses con caballeria 
emtmcada en los flancos; el segundo, que Fenand llmba en 
su htidica expedicion un escuadron de caballeria integrado por 
milicianos criollos al mando de Tomas Ramirez ( jotro Ramirez!) 
y este escuadron, en plena batalla, se paso al bando de los domi- 
nicanos y acuchiio por las espaldas a los franceses. 

La batalla de Palo Hincado, del 10 de noviembre de 1808, 
todos ustedes la conocen bien porque este aspecto historico es 
lo Unico que ensenan a los estudiantes en nuestros liceos de 
educacion secundaria Concluyo en menos de dos horas al caer 
emboscado5 los franceses por los 600 jinetes dominicanos y por 
la actitud del.escuadron comandado por Tomas Ramirez, que 
los rodearon de acero por todos lados. Las bajas francesas fue- 
ron casi totales: de los 600 soldados que salieron con Fenand, 
unicamente 13 regresaron a la ciudad de Santo Domingo. Uno 
de esos 13 sobrevivientes, iemonnier Delafom, describe en su 
obra Ia segunda cumpana & Sonio DonUng4 como fueron perse- 
guidos por grupos de caballeria por las sabanas y montes del 
este, los 40 que escaparon con vida de Palo Hincado, y como 23 
de sus companeros cayeron a machetazos en esa huida de pesa- 
dilla hasta los muros coloniales de Santo Domingo. 

Con el suicidio de Ferrand, lo sustituyo el militar de mayor 
rango en el ejercito frances, el general Dubarquier, quien de 
inmediato vio que las fuerzas de Sanchez Ramirez y los cibaenos 
le pusieron sitio a la ciudad de Santo Domingo, cerco que dura- 
ria ocho meses, es decir, desde mediados de noviembre de 1808 
al 15 de julio de 1809, fecha en que los fianceses capitularon 



y abandonaron la parte oriental de la isla de Santo Domingo. 
Lemonnier Delafme y Gilbert Guillermin, asi como el propio 
Juan Sanchez Ramirez en su megalomano DMio de nh Rcum 
pisua~, detallan con minuciosidad este sitio. Los franceses su- 
frieron una hambruna terrible porque los ingleses establecieron 
un bloqueo maritimo al puerto y no podian recibir alimentos ni 
por mar ni por tierra. Mas aun, Sanchez Ramirez recibio nuevos 
refuenos en tropas y armas del gobernador Tonbio Montes, y 
oficiales espanoles quedaron integrados a su Estado Mayor. - 

Los franceses, mientras combatian a los sitiadores y se 
comian todo lo que  viera patas o no (desde ratas, lagartos, 
cucarachas a pedazos de cuero) para mitigar el hambre, sa- 
caban tiempo para presentar obras del teatro frances uas los 
muros de la ciudad; fue esa 1a.primera vez que se hizo teatro 
en Santo Domingo. El general Dubarquier no era un militar 
de tropa, sino de sanidad, y por ello mismo no supo dirigir 
a sus fuerzas debidamente. El coronel Aussenac, el tambien 
coronel Vassimont, el jefe de Batallon, Paille, y los oficiales 
Guillermin, Bron, Pichot y otros, escribieron paginas de gloria 
en las afueras de Santo Domingo, en el Puerto de San Geroni- 
mo, en San Carlos, en Mata Hambre, etc., donde combatieron 
heroicamente contra los sitiadores en las batidas que hacian 
para *marotear. alimentos: mangos, guayabas, guayiga y frutas 
silvestres. Sus dias, sin embargo, estaban contados. 

Mientras ocurrian esos acontecimientos belicos frente a 
las murallas de Santo Domingo, y la flota inglesa del comode 
ro Pryce Cumby bombardeaba de cuando en vez las posiciones 
francesas, entre las fue- sitiadoras entru el grupo encabeza- 
do porJuan Sancha Ramirez, de un Lado; y el encabezado por 
Cinaco Ramirez, Huber, Felix y los cibaenos, del otro. Surgio 
un cisma, una division que era el resultado logico de los obje- 
tivos diferentes que perseguian ambos. 



Los dirigentes militares que representaban a la pequena 
buqpesia y que planteaban la independencia (Cinaco, HU- 
ber, Felix, etc.,), descontentos por el cariz que iba tomando la 
situacion en la que Juan Sanchez Ramirez asumia la direccion 
del movimiento, se autonombraba general en jefe con el apo- 
yo de sus mayoritarias tropa.., y dependia exclusi\amente de 
las ordenes que le trasmitia el gobernador de Puerto Rico, To- 
nbio Montes, a traves de los oficiales que estaban en su Estado 
Mayor, decidieron convocar una junta de oficiales del ejercito 
para destituirlo y definir claramente que se luchaba en contra 
de los franceses para proclamar el nacimiento de un Estado 
independiente. Y ese fue su grave error, creer que democrati- 
camente, estando en minoria y controlado el ejercito por los 
hateros, clero catolico y colonialistas espanoles, podrian impo- 
ner sus objetivos liberales y nacionalista. 

Sanchez Ramirez, ni corto ni perezoso. viendo que co- 
menzaba a crearse una marea revolucionaria y nacionalista 
que podria ahogarlo si la dejaba tomar fuerfa, convoco a 
su vez una junta de delegados de los habitantes de la parte 
este de Santo Domingo que, por reunirse en un poblado hoy 
inexistente, ubicado a unos 16 kilometros al noroeste de la 
capital (cerca de Los Alcarnzos), llamado Bondillo, paso a 
conocerse historicamente como Junta de Bondillo. Alli con- 
currieron, el 13 de diciembre de 1808, unos 20 represen- 
tantes de las siguientes villas y poblados: Santiago, La Vega, 
Cotui, Higuey, El Seibo, Los Llanos, Monte Grande, Bayagua- 
na, Monte Plata, h a ,  San Juan, Las Matas, Neiba, Bani, San 
Cristobal, La Isabela, Los Ingenios y Ozama. En el seno de 
la Junta de Bondillo se planteo, lisa y llanamente, los obje- 
tivos de la pequena burguesia, y los de los hateros y el clero 
catolico. Naturalmente, la debilidad de la clase media, de la 
pequena burguesia, era muy marcada, y en la confrontacion 
de fuerza. quedo derrotada al estar constituida, la mayoria 



de los deleffados de lajunta, por militares adictos a Juan San- 
chez Ramirez, y a los sectores clericales y colonialistas. Esto 
determino que Ciriaco Ramirez, Cristobal Huber, Salvador 
Felix, Miguel de los Santos, Miguel Alvarez, los hermanos Re- 
yes, etc., abandonaran los campamentos que sitiaban a los 
franceses, y se retiraran al Cibao y al sur con unos 600 hom- 
bres que comandaban. 

Las decisiones que adopto la Junta de Bondillo, liberada 
ya de la presencia de los liberales e independentistas pequenos 
burguesesdel Cibao y del sur, heron las siguientes: 

Primero: Reconocer [como tenian reconocido] a don 
Fernando vi1 por legitimo Rey senor natural, y por 
consiguiente, a la Suprema Junta Central de Sevilla. 
en quien residia, su real autoridad. 
Segundo: Nombrar por gobernador politico y militar 
e intendente a don Juan Sanchea Ramirez, comandan- 
te general del Ejercito, hasta la aprobacion de la ex- 
presada Suprema Junta Central, en atencion al merito 
que habia adquirido siendo el caudillo y autor de la 
gloriosa empresa de liberar al pueblo dominicano del 
yugo de Napoleon, Emperador de los franceses, y en 
vista de la proteccion que por su merito habia conse- 
guido del general don Toribio Montes, capitan gene- 
ral de la isla de Puerto Rico. 
Tercero: Autonvarse en su calidad de gobernador 
para conw>car en lo sucesivo a los miembros de la Jun- 
ta, siempre que lo tuviera a bien, siendo el Presidente 
de ella, en la inteligencia de que esta solo quedaba con 
voz consultiva, perteneciendole a el solo la decision. 
Cuarto: Disponer que el sistema administrativo y or- 
den judicial continuaran como antes, hasta que toma- 
da posesion de la plaza de Santo Domingo se hiciera 
una organizacion provincial arreglada a las leyes del 
reino y a las ordenanzas municipales. 



Quinto: Ordenar que presentara en presencia de ella, 
antes de entrar en el ejercicio de sus funciones, jura- 
mento de fidelidad a Su Majestad y de obediencia a las 
leyes  espanola^.^ 

En otras palabras, Juan Sanchez Ramirez, despues de dar 
una especie de golpe de estado contra la pequena burguesia 
cibaena, proclamo que la lucha se hacia a nombre de Fernan- 
do VII y de Espana; se autodesigno Gobernador y Capitan Ge- 
neral de la Colonia de Santo Domingo; reconocio a Toribio 
Montes como su protector; y establecio que Santo Domingo 
se regiria en el futuro por las normas coloniales y juridicas 
de Espana. Hay historiadores en nuestro pais que dicen que 
esa Junta de Bondillo encarno ala voluntad del pueblo do- 
minicano* y que fue la *primera asamblea popular. reali- 
zada en Santo Domingo. Esa opinion, claro esta, obedece a 
los intereses e ideologia de dichos historiadores, que siem- 
pre han considerado que nuestro pueblo es hispanico, que 
siempre han defendido la esclavitud del negro y la discrimi- 
nacion del mulato, y que la Republica Dominicana debe ser 
dirigida y gobernada por una d i t e* ,  por la llamada *flor 
de las familias". No es de extranar, pues, que esos mismos 
historiadores consideren tambien a Santana el verdadero pa- 
dre de la patria. que escriban que la anexion de 1816 conto 
con el apoyo de *todos los sectores social es^; que defiendan 
a Baez con sus intentos anexionistas a los Estados Unidos; 
que defiendan a Lilis; que consideren las Convenciones del 
1905 y 1907 como *la unica salida que tenia el pueblo domi- 
nicano-; que oculten los verdaderos moviles de la primera 
ocupacion militar norteamericana de 19161924: que justifi- 
quen los crimenes de la tirania uujillista; que aplaudieran la 

%Jose Gabriel Garcia, ( h p m d i o  & In hht& &.Santo I)omM"go, Vol. 1, Sra ed., 
Santo Domingo 1893, p. 362. 



segunda interwncion militar norteamericana en 1965 y sus 
consecuencias posteriores. 

La realidad es que en esa Junta chocaron por primera vez 
dos sectores antagonicos que protagoni-an todas nuesvas 
luchas civiles durante el siglo xix y buena parte del &; la lucha 
entre la pequena burguesia, en contra del frente integrado 
por los latifundistas, el clero catolico, el gran comerciante im- 
portador-exportador y los sectores colonialisias, bien fueran 
estos ultimos espanolizados, francofilos, anglofilos, o yancon- 
los. La pequeiia burguesia cibaena, muy debil por su precaria 
situacion economica y reciente formacion, se planteo la inde- 
pendencia nacional en 1808; comenzo a nacionalizar las tie- 
nas de los latifundistas y a repartirlas entre los campesinos del 
sur, ademas de imponer fuertes impuestos a los miembros de 
ese frente y hasta fusilar uno que otro que protesto, tal y como 
se estaba haciendo en Espana, en virtud de las disposiciones 
revolucionarias de las Juntas de Cadiz y Sevilla que habian im- 
pulsado a los espanoles a comenzar a resquebrajar los privile- 
gios de los senores feudales de la peninsula. Esa pequena clase 
media, por el escaso desarrollo de las fuerzas productivas del 
Santo Domingo espanol, que coartaba su desarrollo y la hacia 
muy debil, no estaba en condiciones -ni objetivas, ni subjeti- 
vas- para dirigir un verdadero movimiento nacionalista de li- 
beracion nacional que rompiera la hegemonia de los haterob, 
clero catolico y sus aliados, y plasmara la independencia. No 
lo estaba en 1808 ni lo estuvo en 1844, ni en 18651865, ni al 
concluir el sido XIX, ni al iniciarse el siglo xx, ni lo esta t a m p  
co hoy dia, en 1970. 

Al ser aplastado por Juan Sanchez Rarnirez el intento de la 
pequena burguesia ~ r a l  y urbana del Cibao de forjar La inde- 
pendencia, el pueblo dominicano volvio a ser colonia de la 
decadente ~spana; del pais mas atrasado de toda Europa, del 
pais que iba a detener momenianeamente la ~ e d a  de la h i s  
tona con su conuarrevolucion de 1815 y que iba a ahogar en 
san@ los ideales republicanos de sus clases revolucionarias. 



Si Espana tuvo que esperar 60 anos para lan7ar la idea de la 
creacion de su primera republica; republica que emergio na- 
timuerta; en Santo Domingo tendriamos que esperar otro 
tanto, hasta 1865, para ver nacer una Segunda Republica cas- 
trada, debil, hasta el grado que no pudo evitar que se cerce- 
nara su soberania con Buenaventura Baez. A Juan Sanchez 
Ramirez, en consecuencia, hay que verlo como un retnigrado, 
un antinacional, un entreguista y no como lo pintan algunos 
historiadores nuestros que 10 encumbran a las alturas de la 
proceridad. Su actitud anastni al pueblo dominicano a con- 
vertirse nuevamente en colonia espanola, en colonia de la Es 
pana decadente de Fernando \TI, justamente en el momento 
en que Mexico y America del Sur comenzaban a romper sus 
pesadas cadenas coloniales. En fin, Sanchez Ramirez iba a dar 
nacimiento al periodo historico conocido bajo el nombre de 
la *Espana Boba*, inmediatamente despues de la capitulacion 
de los franceses comandados por el general Dubarquier. 

Despues de la Junta de Bondilio, las tropas de Juan San- 
chez Ramireii refonadas por dos regimientos espanoles y ar- 
tilleria de sitio que le envio su -protector- Toribio Montes, 
estrecharon el cerco a la ciudad de Santo Domingo. Fue en 
1809 cuando los franceses sufrieron enormes penurias por la 
falta de alimentos y las epidemias que aparecieron dentro de 
los muros. El bloqueo maritimo establecido por la flota inglesa 
del comodoro William Pryce Cumby y el desembarco de 800 
soldados ingleses por Najayo, Palenque y Haina, al mando 
del general sir Hugh Lyle C'armichael, decidieron al general 
Dubarquier a capitular frente a los britanicos. 

El 8 de julio de 1809 se reunieron emisarios ingleses, do- 
minicanos y franceses y acordxon que el ejercito napoleoni- 
co se iindiera a los ingleses. Tanto era el orgullo frances que 



consideraba indigno capitular frente a los mulatos y negros 
de Santo Domingo, al igual que hiciemn en Haiti en 1808. 
El general Dubarquier y los ingleses Pryce Cumby y Carmi- 
chael ratificaron al dia siguiente al Acta de Capitulacion, y el 
11 de julio Sanchez Ramirez entm triunfante a Santo Domin- 
go, despues que los ingleses le entregaron la plaza. El coronel 
Gilben Guillennin, quien fue de los emisarios franceses que 
firmo la rendicion. describe con sobrias palabras la entrada 
de Jiian Sanchez Ramirez. En sintesis, Carmichael aseguro el 
suelo de su brigada apropiandose de docenas de miles de pie- 
zas de caoba y otras maderas preciosas que pertenecian a los 
comerciantes franceses y esperaban ser embarcadas para Esta- 
dos Unidos. Y como si con ello no cubriera en diez veces los 
gastos en que incurrio, se llwo todas las picm de artilleria y 
toda las campana4 de bronce de las iglesins de la ciudad. ~i 
el fondo, esa madera no costaba nada a los hateros y el costo 
de las campanas seria compensado niando el clero impusiera de 
nuevo su arbitrario diezmo, y sus no menos arbitrarios censos 
a la poblacion. 

Lo importante de ese acuerdo comercial entre Sanchez 
Ramirez y el general Cannichael fiie que a partir de esa fecha, 
desde 1809, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, 

la influencia economica inglesa incidio en la vida de la Re- 
publica Dominicana de una manera determinante. En otras 
palabras, todas las exportaciones de la Republica Dominicana 
por un lapso de mas de 60 anos, exportaciones que descansa- 
ron fundamentalmente en maderas preciosas, cafe, un poco 
de anicar (durante la ocupacion haitiana), miel, ceia y palo de 
carnpeche y guayacan. asi como la casi totalidad de sus impor- 
taciones de productos industrializados, estuvieron controladas 
por los ingleses. Y esto no solamente ocurrio en la parte orien- 
tal de la ida de Santo Domingo, sino tambien en Haiti. Seria a 
panir del tercer cuarto del siglo, cuando los norteamericanos 
suplantaron a los ingleses y comenzamos a girar, hasta hoy dia, 
en la &bita de Washington. 



El 17 de Julio de 1809 se inicio en Santo Domingo el lla- 
mado periodo de la &spana Boba* con la instauracion del 
bripdier Juan Sanchez Ramirez como capitin general y gc- 
bernador de la Chlonia, periodo que no es tan -bobon como 
se considera porque en el se agudizaron las contradiccioiies de 
clase y las luchas clasista adquirieron nuevos matices hasta en- 
tonces casi desconocidos en Santo Domingo. A Juan Sanchez 
Ramirez le iba a tocar la distincion no solamente de ser el 
primer dominicano entrepista (recuerdese su p acto comer- 
cial* con el general (hnnichael). sino tambien el primen) que . . 

ahogo en sangre los ideales nacionalistas y revolucionarios de 
los sectores populares de la poblacion, tal y como veremos mas 
adelante. 

Al iniciarse el gobierno colonial espanol, la situacion 
economica de Santo Domingo era mas que desastrosa, ca6ti- 
ca. El fomento agricola, que se inicio con Ferrand, se detuvo 
momentaneamente y luego decayo vertiginosamente hasta 
desaparecer. Esta situacion vino a agravarse con la expulsih 
de todos los colonos franceses que en Samana y los alrede- 
dores de la ciudad de Santo Domingo se habian asentado 
atendiendo al llamamiento de Ferrand, y sus ciiltivos de cafe, 
cacao, azucar. algodbn, anil, etc., quedaron niuy pronto cu- 
biertos por las malezas y perdidos. El Dr. Jose Maria Morillas 
public6 en 1822, en I a  Habana, un informe sobre la situa- 
cion economica, social y politica de Santo Domingo, desde 
que Juan Sanchez Ramirez asumi6 la gobemaci6n colonial, 
hasta la proclamacion del Estado Independiente de Haiti 
Espafiol, por Jose Nunez de (Xceres, a finales de 18'21. Di- 
cho iiifoniie, que aparece como apendice del tomo 111,  de 
la Historia dp Santo Domingo, de Antonio del Monte y Tejada, 
pp. 326330, Sra. ed., 1953, tiene cosas muy interesantes que 
les voy a leer. Dice 



Al tomar posesion Juan Sanchez Ramirez esforzado 
caudillo de los dominicanos de la capital de Santo Do- 
mingo [...] ya puede considerarse el deplorable estado 
en que se hallaba esta plaza despues de nueve meses 
de sitio y bloqueo. Pocos dominicanos se hallaban den- 
tro de ella [...] y todos tan extenuados por el hambre 
que algunos a quienes se les suministro alimentos sin 
la debida precaucion perecieron inmediatamente [...l. 
[...] El Erario se hallaba exhausto habiendo sido in- 
dispensable remitir algunas cantidades de La Habana, 
siendo muy escasas las aduanas, de las cuales la que 
mas producia era la de Puerto Plata por su mucho co- 
mercio con los Estados Unidos y con Europa adonde 
se llevaba el tabaco cosech-ado en el distrito del Cibao. 
La agricultura se hallaba muy decaida como puede 
considerarse por la consecuencia de las guerras, de la 
emigracion y de otras muchas vicisitudes, reduciendo- 
se la exportacion al tabaco de aquel territorio, a algun 
ganado, cuero y al cabo de algunos anos a las maderas 
principales de caoba y mieles, y aguardiente elaborados 
en lo que quedo de los antiguos ingenios que no fueron 
mas las fibricas deterioradas. practicandose la hacien- 
da de cana con mucho trabajo y en pequena escala; la 
produccih de cafe y del cacao era casi insignificante 
y nada se cosechaba de algodon ni anil [...] asi que el 
comercio se reducia a la importacion de generos de 
consumo y a la exportacion de los articulos ya menci* 
nados, pero el movimiento comercial era languido y de 
poca importancia, limitado a la importacion de lo que 
necesitaba para su consumo una poblacion escasa y po- 
bre en que apenas era conocido el lujo [...l. 
[...] es facil comprender la miseria en que se hallarian 
los pueblos excepto las ciudades de Santiago y Puerto 
Plata, pues habia pocos recursos y elementos de riqueza, 
limitados los productos de la agricultura y crianza de 



ganado a lo que queda dicho al principio, sufriendo 
mas la agric~lnira y escaseandose la sukistencia por 1 0 6  

huracanes [...l. Cuando entraba en la capital de Santo 
Domingo uno o mas cabailos cargados con platanos y 
ouas viandas se les custodiaba con un guardia para que a 
presencia de un Alcalde de Barrio y a veces un Ayudante 
de la plaza se vendieran aquellos fmtos en porciones ade- 
cuadas a los pedidos de los consumidores. quienes iban 
en pos de las cargas en gran numero, a veces formando 
filas de la extension de una cuadra [...l. 
Era consiguiente a esta situacion triste y precaria que 
la agricultura y comercio hicieron poco progreso; 
siendo nula enteramente la industria. 
Claro esta que el Erario habia de resentirse de estado 
de pobreza, por lo cual reducida aquella parte de la 
isla a sus propios recursos no podia dar abasto para 
el pago de las pocas tropas, sueldos de empleados en 
todos los ramos de la administracion y asignaciones al 
Arzobispo [...l. 

A mediados de'1812, Jose Heredia y Mieses, presento al 
Cabido de Santo Domingo un informe sobre la situacion eco- 
nomica de la colonia, que indica, entre otras cosas: 

Es bien sabido que en sostener esta generosa lucha (la 
de -la Reconquista*) se consumieron mas de 30,000 
reses vacunas, entre las gastadas con cuenta y las que 
sin ella absorbio el desorden inevitable en semejantes 
ocasiones, sufriendo este ramo, Unico de nuestra ri- 
queza territorial, mas que en el numero en la calidad 
de las cabezas, porque sin eleccion se tomaban las que 
habia mas a mano, que son por lo comun rebarios do- 
mesticos y mejor conservados. 
A proporcion sufrio el mismo destrozo el ganado ca- 
ballar que se habia salvado o repuesto de la invasion 



anterior [la de Dessalines de 18051, como que no hubo 
otro remedio para todas las conducciones y acarreos 
de una guerra volante de nueve meses, y nos lo esta 
probando la grande escasez que todavia se padece de 
este articulo tan necesario en un pais cuya comunica- 
cion interior se hace a lomo. 
Tambien se arruinaron todos los establecimientos rus- 
ticos que se habian reparado ocho o mas leguas en 
contorno a la capital, y por las consecuencias inevita- 
bles de la guerra falto poco para que llegasemos a ver 
el extrano caso de traer la semilla de la cana dulce que 
en muchos ingenios se perdio enteramente. 
La poblacion se ha repuesto con alguna parte de los 
emigrados que regresaron; pero acaso no hay familia 
que tenga lo que saco, y generalmente los ricos han 
vuelto pobres y estos miserables. 
[...] todavia, en muchos anos tendra que venir de fue- 
ra, como hasta ahora, el azucar que se consume, li- 
mitando el comercio sus extracciones al poco tabaco 
sobrante, algunos cueros, maderas de todas clases, es- 
pecialmente caobas, cuyo valor total apenas alcanzari 
a pagar la mitad de las importaciones [...l. 
[...] me parece que, con bastante exactitud, podria 
reducida [la situacion] a esta proposicion; que La Es- 
panola se halla hoy en peor estado que al tiempo de 
su ocupacion por nuestros abuelos [...] [cuando llego 
Colon, en 14951. 
La misma desolacion que ha sufrido la colonia no es 
un mal tan grande si se considera atentamente la ~ i -  
na que amenaza a la impropiamente llamada agricul- 
tura de los frutos coloniales, por no tener estos casi 
valor alguno [...l." 

'OEmilio Rodriguez Demonn, ImmMnn haitknm & 1801, 1805 J 1822, 
pp. 167-177. 



El 5 de octubre de 1815, el Ayuntamiento de Santo Domin- 
go envio a Fernando $11 una exposicion, en la que senalaba: 

[...] No hay sacrificio que en este tiempo no hicieran 
los criollos, ni calamidad, que no se desplomase sobre 
su constancia. Por cerca de 4,000 hombres que rodea- 
ban las cercanias de la plaza se mantuviemn de sus 
haciendas; el pasto de la caballeria eran los barbechos 
de la cana de sus molinos de azucar [...l. La desnudez 
y las enfermedades acabaron con los mas debiles como 
mujeres, ninos y ancianos; la metralla enemiga [la de 
los franceses sitiados] con muchos de los hombres de 
armas; de manera que da Reconquista* se ha logrado, 
pero a coste de muchas vidas preciosas, y con la entera 
ruina de la fortuna de  todo^.^ 

El Lic. Jose Nunez de Caceres, nombrado por Juan San- 
chez Ramirez teniente gobernador politico, auditor de guerra 
y asesor generai, escribiria, el 26 de junio de 1815, una carta 
al gobernador Carlos Urrutia, sustituto de Sanchez Ramirez, 
en la que senalaba la situacion economica de la colonia. Este 
documento del Archivo de Indias esta reproducido en las pagi- 
nas 91-94 por Gustavo A. Mejia Ricart en su obra El ,%todo In- 
dppmdiente dc HaitiIhpanoL El Diario, Santiago, 1938, y por su 
importancia, voy a citar algunos parrafos para ampliar un poco 
mi. sobre la situacion economica de este periodo que trata- 
mos. Refiriendose al ano 181 1. dice: 

Por fortuna se recibieron 100,000 pesos en 13 de mar- 
zo de 1811, y con ellos, a muy rigida economia, pudo 
respirarse de tanta angustia [se refiere a la situacion 
en que se encontraba el ejercito al que no se pagaba 



desde hacia varios meses]. f...] pera al ano ya estaba- 
mos otra vez en los mismos aprietos [...l. 

Al senalar el estado de cosas de los anos 1812 y 1813, agrega: 

[...] es ya insoportable la escasez de viveres y mitos 
naturales que estamos sintiendo desde que comenzo 
la papeleta [se trata de una emision de papel moneda 
puesta en circulacion el 23 de diciembre de 18121, por- 
que esta gente se retrae de venir a venderlos por esa 
moneda, y segun su indole mas bien permitirin que se 
pierdan las labranzas, o no los sembraran, que darlos 
por unos signos que para ellos nada representan, y del 
que huyen como de una peste [...l. 
[...] este es un pais arruinado, donde la miseria ha 
llegado al ultimo termino, donde el jomaiero no en- 
cuentra quien lo ocupe, y donde falta poco para - 
reducido al primitivo estado de la permuta [...l. 
[...] las cajas no tienen ingresos, no hay agricultura, no 
hay artes, ni comercio, la poblacion es muy escasa, y po- 
bre en extremo. Ni con la fuerza por medida se podria 
sacar del vecindario lo preciso para los gastos i n d i i -  
sables de un mes, si hubiera hombre tan desconsidera- 
do que fuese capaz de intentar este absurdo [...l. 

Para 1821 la situacion economica no habia mejorado 
nada, tal y como se desprende de una carta del gobernador 
Sebastian Kindelan al Secretario de Estado y del Despacho de 
la Gobernacion de Ultramar en Madrid, fechada en Santo Do- 
mingo y que figura en la citada obra de G. A. Mejia Ricart, pp. 
42-50. Dice, refiriendose a la agricultura, que esta no ha pro- 
gresado porque no ha recibido: 

[...] aquel rapido fomento que se origina de la inver- 
sion de capitales, y del empleo de un mayor numero 



de trabajadores, porque estos dos estimulos no los ha 
tenido Santo Domingo en los doce anos que van de 
cumplirse da  Reconquista*. Lejos de haber recibido 
este fecundo riego, ha llevado sobre si el grave peso 
de todas las cargas de su organizacion politica, mi- 
litar y eclesiastica; estas a la verdad no son muchas, 
o hablando con mas propiedad, no pueden llamarse 
excesivas niveladas por el tamano del servicio, pero si 
abmman demasiado avido respecto a los medios de 
posibilidad. 
[...] El progreso habria sido mas acelerado, si las ne- 
cesidades mismas no hubieran forzado a salir de las 
reglas dictadas por la experiencia para el alivio de los 
pueblos arruinados; pero las desgracias andan enlaza- 
das, y una trae otra: asi lo ha sentido Santo Domingo: 
en ninguna epoca experimento golpes mas funestos y 
ruinosos, y nunca tampoco se le ha podido dar menos 
desahom. - 
Con una poblacion tan disminuida y esparcida en una 
extension de mas de tres mil leguas cuadradas, con un - 
tesoro publico, que apenas alcanza para una mitad de 
gastos, porque no cuenta con otros ingresos que los 
muy escasos y eventuales de aduana, y donde la ruina 
de la emigracion [...l. 
[...] todo esta por hacerse, y lo que son los muros, cuar- 
tel de veteranos, la fortaleza, y ademas edificios milita- 
res han ido de dia en dia en mayor decadencia, porque 
donde no hay con que dar de comer a la poca tropa 
y empleados de indispensable servicio, menos puede 
contarse con algun sobrante y distraer en el reparo de 
edificios. 
[...] Nocuenta [elgobierno colonial] con otrosingresos 
que los de la Aduana de esta capital y la de Puerto Pla- 
ta, que [...] en los anos mas prosperos apenas dan para 
la mitad de los gastos mas precisos e indispensables 



del Servicio ordinario. Ni puede suceder de otru modo 
atendida la cortedad de la poblacion, la pobreza a que 
estan reducidos los naturales [...l. 
El fmto mas precioso con que se alimenta el comercio 
con los extranjeros es la caoba, y eso en los anos que 
hay demanda, porque cuando falta, como en el ante- 
rior y lo que M corriendo de este [1820-18211, todo 
se paraliza y se entran en apuros que comprimen el 
animo del mas despejado, porque no hay donde volver 
los ojos ni recursosde que echar mano para atender 
siquiera a la subsistencia del soldado, y hospital. 

Les he leido algunas fichas de la para que compren- 
dan la situacion economica en que se encontraba Santo Do- 
mingo al iniciane el periodo de la *Espana Boba* en 1809 y 
al concluir el mismo en 1821. Si me extendi mas de la cuenta 
ello obedecio a que quiero que ustedes tengan una vision bien 
clara del aspecto economico de Santo Domingo durante los 
anos 1808 a 1821, y comparen, al tratar el tema siguiente, la 
que existia en 1840, despues de 18 anos de la ocupacion hai- 
tiana. Y esto asi, porque en nuestro pais es practica comun de 
los historiadores senalar que los 22 anos que estuvimos uni- 
dosa la Republica de Haiti fueron anos de miseria espantosa, 
de estancamiento economico, de opresion y de negritud en 
todos los sentidos. Esos historiadores desconocen, o quieren 
desconocer. la realidad de las cifras estadisticas. la d i d a d  del 
desarrollo economico y aocial que represento ese periodo que 
tanto aborrecen. Pero ya tendre oportunidad de volver sobre 
este aspecto. Hasta entonces, les repito, deseo que tengan en 
mente todas estas citas que acabo de darles a conocer. 

Con una situacion tan desastrosa como la que imperaba 
en 1809, Sanchez Ramirez tuvo que recumr a medidas extre- 
mas para poder cubrir, por lo menos, la mitad o tercera parte 
de los gastos burocraticos del gobierno colonial. Y, efectiva- 
mente, encontro inmediatamente una fuente a la que apelo 



sin vacilacion: la venta de esclavos en Puerto Rico. Chmo la 
esclavitud restablecida por Kerverseau en 1802, fue refor~ada 
durante el gobierno de Ferrand con sus medidas de capturar 
haitianos de todas las edades, especialmente menores de ca- 
torce anos, para esclavizarlos y venderlos, en Santo Domingo 
aumento en cierta medida el numero de esclavos sometidos 
a esa vil forma de trabajo. Mas aun, cuando Ferrand hizo el 
llamamiento a los colones franceses y estos se asentaron en 
Samani, en los alrededores de la capital, y comenzaron a de* 
montar tienas para dedicarlas al cultivo agricola, tuvieron que 
comprar miles de esclavos para que realizaran esas tareas. 

No existen cifras exactas sobre el numero de esclavos 
existentes en esa epoca, pero la de unos diez a quince mil no 
andaria dejada de la realidad. Durante la p e n a  de d a  Re- 
conquista~ esos esclavos no pudieron salir del territorio de 
Santo Domingo y por ello, al Sanchez Ramirer asumir la go- 
bernacion colonial en julio de 1809 y expulsar a todos los co- 
lonos franceses, dichos esclavos pasaron a ser propiedad de la 
administracion colonial. Con todos ellos, que sumaban varios 
miles, inicio un negocio de cambalache por articulos de uso y 
consumo necesarios para el buen desarrollo de sus funciones, 
y tambien vendio una buena parte por efectivo en el mercado 
de Puerto Rico. iContinuaba todavia la trata de seres humanos 
en Santo Domingo! 

Pero esa fuente de recursos no era suficiente para cubrir 
los gastos burocraticos de un tren administrativo que disfruta- 
ba de lujosos sueldos y, sobre todo, porque Sanchez Ramirez 
malverso buena parte del producto de la venta de los esclavos. 
Recurrio entonces a vender maderas preciosas en Puerto Rico 
y Estados Unidos, con la mala suerte de que el mercado estaba 
saturado y apenas pudo colocar un par de goleta cargadas. 
El gobernador apelo entonces a la Junta Central de Sevilla en 
solicitud de ayuda economica. Este organismo revolucionario 
acordo, el 12 de enero de 1810, que desde los Virreinatos de 
Nueva Espana (Mexico) y de Nuwa Granada (Venezuela) se 



enviaran anualmente a Santo Domingo 300,000 pesos. Esta 
remesa anual. Ilama<ia El Sitirado, porque dichos Wrreinatos 
estaban obligados a situarla en Santo Domingo, jamaci llego, 
por la sencilla razon de qiie Morelos, Hidalgo, Mitanda y Boli- 
var habian encendido en esos dos paises la tea revolucionaxia 
de la independencia. De Mexico y Venezuela no tuvo Sanchez 
Ramirex la satisfaccion de ver ambar un solo peso, y no sola- 
mente el, sino tambien sus sucesmes. Fue de ia Habana de 
donde llego una o dos veces una pequena suma de dinero, 
a panir de 1814. Sanchez Rainiret murio el 12 de febrero de 
181 1 sin poder solucionar la caotica situacion economica de su 
gobierno y de la colonia. 

Entre las medidas que adopto Sanchez Rarnirez hay una 
que quiero senalar ahora porque de ella se originaron aconte- 
cimientos qiie veremos mas adelante. Esta medida consistio en 
reestructurar los cuerpos militares dentro de los viejos moldes 
que le servian de base al ejercito colonial de Santo Domingo, 
antes del Tratado de Basilea. Para ello orpnizo dos batallones 
de infanteria: uno integrado totalmente por blancos, Uama- 
do El Fijo, y otro integrado totalmente por negros y mulatos 
libres, llamado Batallon de Pardos y Morenos, bajo el mando 
del teniente coronel Pablo Ali. Igualmente se crearon otros 
cuerpos militares de caballeria, artilleria, milicias d e s  y 
urbanas, y los piquetes italianos comandados por el capitan 
G-tti. 

El Batallon de Pardos y Morenos, comandado por Pablo 
Ali, desempeno un importantisimo papel en el fracaso del 
Estado proclamado porJose Nunez de Caceres en 1821 y, ya 
mas luego, durante la ocupacion haitiana, bajo el nombre de 
Regimientos 31 y 32. fue un factor fundamental del triunfo 
del movimiento separatista de los Trinitarios, en 1844. De los 
piquetes italianos salio un oficial, Emigdio Pezzi, que fue de 
los protagonistas de uno de los acontecimientos revoluciona- 
rios de la *Espana Boba* y que el, precisamente se conoceria 
historicamente con el nombre gentilicio de su pais. 



Todo el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1809 
y el SO de noviembre de 1821, desde el gobierno de Juan San- 
chez Ramirez a la prodarnacion del Estado Independiente de 
Haiti EspaIiol, por Jose NUnez.de Caceres, se denomina de la 
*Espana Boba* porque tradicionalmente se ha considerado 
que Espana incidio de manera muy sosa, muy desabrida, en el 
proceso historico de la colonia durante esos anos. Aunque el 
termino *Espana Boba* se utilizo en muchos paises latinoame- 
ricanos, en el nuestro, por lo menos, no fue tan &~~bo*,  tan 
desabrido. Y digo esto, porque la lucha de clases se agudizaria 
muy marcadamente en esos 12 anos, fundamentalmente la lu- 
cha de la pequena burguesia en contra de los latifundistas, por 
un lado, y la lucha de los negros esclavos en contra de los es- 
clavistas, por el otro. La agudizacion de la lucha de la pequena 
burguesia versus los hateros, el clero y los sectores coloniales, 
se caracterizo por los objetivos que perseguia la primera: la 
ruptura de toda dependencia colonial, la libertad de comer- 
cio, la libertad individual; la independencia, en ovas palabras. 
Por su parte, los negros esclavos lucharian por su libertad y 
por la implantacion en Santo Domingo de la Constitucion de 
Cadiz, de 1812, que abolio la esclavitud en todas las colonias 
espanolas de America. 

La politica seguida por el brigadier Sanchez Ramirez de 
entregarse totalmente a la metropoli, a los sectores que en Es- 
pana seguian a Fernando WI y se oponian a los revolucionarios 
de Sevilla y CAdiz; el favoritismo que mantuvo en Santo Do- 
mingo en beneficio de las autoridades espanolas y en pe juicio 
de los criollos que lo habian dado todo en la guerra de d a  Re- 
conquista*; la situacion economica que empeoraba cada dia; 
los gastos en que incumia para satisfacer un tren burocratico 
que no se ocupaba de nada sino de disfrutar de sus lujosos suel- 
dos, mientras la poblacion pasaba penurias; la pesima adminis 
tracion de los escasos recursos de que disponia el gobierno 



colonial; el mantenimiento de la esclavitud de los negros y 
de las medidas discriminatorias en contra de los mulatos, 
quienes no podian desempenar funciones politicaa y estaban 
excluidos de la sociedad; la desesperacion en que estaban su- 
midas las masas populares y las c a p  de la pequena burguesia 
al ver que Santo Domingo se hundia lentamente en la pobre 
za y en la semifeudalidad; todos estos factores aumados a la 
lucha heroica que libraban los pueblos de Mexico y Veneme- 
la por su independencia, en contra de Espana, aceleraron la 
decision de sectores de la clase media de tomar la, armaspara 
fo jar con ellas la separacion de la metropoli. 

A partir de 1810 las conspiraciones independentistas fle 
recieron por todas partes. LoJ primeros planes descubiertos 
por Sanchez Ramirez fueron los de Manuel del Monte, quien 
con su grupo de criollos de la ciudad de Santo Domingo co- 
menzo a celebrar muniones para derrocar al gobernador co- 
lonial y establecer una nacion soberana e independiente. Del 
Monte fue hecho prisionero y remitido a Espana, con lo que su 
movimiento murio en la cuna. La segunda conspiracion con 
identicos objetivos fue fraguada por un cubano, don Fennin, 
quien tambien fue apresado y encarcelado en la Torre del Ho- 
menaje por seis anos, hasta que lo trasladaron a Espana. Esos 
dos movimientos, sin embargo, carecieron de un verdadero 
sentimiento nacionalista y, fundamentalmente, se intentaron 
hacer aislados de las empobrecidas masas. El tercer movimien- 
to tendria otras caracteristicas y metas daramente definidas. 
Estaria integrado por hombres de las capas baja y media, de la 
pequena burguesia, seria h tan te  amplio, contaria con el a p  
yo militar del Batallon de Pardos y Morenos. de Pablo Ali, del 
oficial Pezzi, y con la direccion de Cinaco Ramirez, el iniciador 
del movimiento de ala Reconquista*, en 1808. Este movimien- 
to es el que se conoce en nuesua historia con el nombre de 
revolucion de los italianos. 



El nombre de mluci6n de los italianos no deberia ser el 
conrcto porque en ese movimiento solamente participo una 
penona de esa nacionalidad y la casi totalidad de sus .fraguad* 
res eran dominicanos. Pero asi ocurre con l a  acontecimientos 
historicos, el pueblo le atribuye un nombre y no hay quien pue 
da d a r l o .  Veamos por que lo bautizaron asi. Con el ejercito 
de Leclerc, en 1802, desembarcaron en la isla dos regimientos 
piamonteses al estar el Piamonte anexado a Francia Esos regi- 
mientos combatieron en Haiti contra Touaraint y Dessalmes, y 
al estar casi desiruidos. fueron trasladados a la parte oriental 
bajo el mando del general Kerverseau. Aunque quedaban muy 
pocos hombres, con todo, sumaban alrededor de 90 soldados 
; oficiales que sufiiemn con Dubarquier todo el sitio de Santo 
Domingo. Con la rendicion francesa a los ingleses, en 1809, 
y puesto que ya el Piamonte se habia revelado en contra de 
Napoleon y estaba aliado a Inglaterra en su lucha contra el 
Emperador,. a los pocos italianos que quedaban con vida se 
les permiti6, si asi lo deseaban, quedarse en Santo Domingo, 
integrados al ejercito colonial espanol. Sanchez Ramirez, al 
reorganizar los cuerpos militarea coloniales, mantwo algunos 
cuadros de oficiales y soldados piamonteses bajo el mando del 
capitan Rafael G-tti., cuadros militares que se llamaron los 
*piquetes italianos*. Por estar complicado uno de los oficiales 
de dichos piquetes en el movimiento independentista que es- 
tamos conociendo, el capitan Emigdio Pezzi. al mismo se le lla- 
m6 revolucion de los italianos porque fue Pezzi el conspirador 
de mayor prestancia social y porque se considera que todos 
los integrantes de los piquetes piamonteses tambien estaban 
comprometidos en el movimiento. 

Desde comienzos de 1810, Ciriaco Ramirez guardaba pri- 
sion en la Torre del Homenaje por su enemistad pemnal con 
el brigadier Sanchez Ramirez. Desde su celda comenzo a pla- 
nificar una revolucion armada para derrocar a las autoridades 



coloniales y prodamar la independencia, su viejo sueno de 
1808 y la aspiracion de la pequena burguesia cibaena. Como 
se le mantenia incomunicado recumo al capitan Pezzi. acan- 
tonado en La Fuem (actual Fortaleza Ozama) para que 
sirviera de enlace con los dominicanos que iban a iniciar el 
movimiento armado. Demas esta decir que Ciriaco atrajo a la 
causa independentista al oficial italiano, quien confiaba que 
llegado el momento seria seguido por todos los oficiales y sol- 
dados piamonteses de los piquetes sobre los que tenia mucha 
influencia. A la larga, PePi no pudo arrastrar a los italianos a 
la revolucion porque toda la hama fue descubierta por Juan 
Sanchez Ramirez. Puesto que Ciriaco solamente era el cere- 
bro de la revolucion, quienes se encargaron de organizar el 
movimiento fueron Jose Ricardo Castanos, sastre mulato y 
natural de Caracas, que distribuyo Mnas proclamas revolucie 
nanas de Bolivar llamando a los pueblos hispanoamericanos 
a levantarse contra Espana y quien era el director intelectual 
del movimiento. Santiago Fauleau, mulato dominicano de des- 
cendencia haitiana que se desempenaba como zapatero y era 
teniente del Batallon de Pardos y Morenos; estaba en contac- 
to con Aiexandre Petion de quien habia obtenido la promesa 
de ayuda en caso de que Clnistophe atacase a Santo Domin- 
go una vez se proclamara la independencia, asi como armas y 
pertrechos de guerra para consolidar el nacimiento del nuevo 
Estado. Parece que Fauleau pensaba comprometer al teniente 
coronel Pablo Aii, a quien se le daria la direccion militar del 
movimiento. Juan Jose Ramirez, mulato dedicado al comercio, 
habia comprometido a 600 hombres que tomarian las.armas 
que enviaria Petion. Los oficiales del Batallon Fijo, Joaquin 
Mojica y Ramon Ugarte, se comprometieron a en- a los 
revolucionarios las plazas militares y a abrir los depositos de 
armas si la promesa de Petion no era cumplida. 

El plan de los revolucionarios consistia en enviar dele- 
gados avenezuela para obtener el apoyo moral de Iw indepen- 
dentistas de ese pais y dar inicio a la rebelion armada en dia 



8 de septiembre de 1810. Todos estos planes se desplomaron 
como castillo de naipes porque Joaquin Mojica, oficial blanco 
del Batallon Fijo, se asusto y como a contarle a Juan Sanchez 
Ramirez todos los detalles. El movimiento estaba develado y 
todos sus dirigentes fueron de inmediato detenidos. Fauleau, 
Castanos y Jose Ramirez fueron sometidos a interrogatonos 
bajo cmeles torturas y aunque describieron todos los planes 
no dijeron una palabra sobre Ciriaco Ramirez y Pablo Ali. Juan 
Sanchez Ramirez hizo todo lo posible por encontrar el lazo 
que unia a los revolucionarios con Ciriaco Ramirez, pero es- 
tos, a pesar de sufrir la tortura del agua y los interrogatonos 
del fiscal Jose Nunez de Caceres, no abrieron los labios. 

Acguntn & cstudinntc: Profesor nunca habia oido lo que 
usted acaba de decir sobre esa revolucion, de sus objetivos in- 
dependentistas. {Que es la tortura del agua, en que consistia? 

RrsPruJia del pmfcsm: Si el estudiante que acaba de hacer 
la pregunta hubiera cunado la Historia que se imparte en el 
Colegio Universitario, cuando esta materia era optativa, por- 
que ahora es obligatoria, sabria lo que fue la revolucion de 
los italianos, que la tratan en sus obras Gabnel Garcia y Ra- 
mon Marrero Aristy. Lo de la tortura del agua es bien simple: 
el prisionero se ponia amarrado boca arriba, le colocaban un 
embudo en la boca y le llenaban el vientre con varios cubos o 
barriles de agua. Luego le saltaban encima para que expulsara 
el liquido, lo dejaban reponer un poco y comenzaban a inte 
rrogarlo. Si no contestaba o decia lo que queria el interroga- 
dor, de nuevo lo llenaban de agua. Y asi continuaba la tortura 
hasta arrancar al prisionero la confesion. 

Los interrogatonos y torturas a que fueron sometidos Fau- 
leau, Castanos, Jose Ramirez y PezU figuran en documentos 
del Archivo de Indias, reproducidos por Socrates Barhas Coi* 
cou, bajo el titulo aRevolucion de los italianos., en los BoIctim 
dd Amhivo Gmml& la Nacion, numeros 58 y 59, Ano xi, pp. 
214289,400431. del ano 1948. Esas piezas documentales son 
muy importantes, porque no solamente muestran la cmeldad 



de Juan Sanchez Ramirez y Jose Nunez de Caceres, sino d e s  
eran los verdaderos objetivos de ese movimiento. En realidad, 
si ustedes anali7an bien, se daran cuenta que la revolucion in- 
dependentista que tratamos estaba dirigida por hombres hu- 
mildes, de las capas baja y media de la pequena burguesia de 
la ciudad de Santo Domingo, y que todos, salvo Pezzi y los trai- 
dores Joaquin Mojica y Ramon Ugarte, eran mulatos o negros. 
En los interrogatonos se puede leer que esos mulatos y negros 
estaban hastiados del trato discriminatono, tanto en lo politico 
como en lo social, que recibian de Juan Sanchez Ramirez y las 
autoridades coloniales; que se habian trazado como meta d e  
rrocar el gobierno colonial que explotaba al pueblo y lo tenia 
sumido en la mas espantosa miseria; que su intencion no era 
poner la nueva republica bajo el dominio haitiano, sino obte- 
ner la proteccion de Alexandre Petion; que Fauleau mantenia 
estrecho contacto con Cristobal Huber; que los mulatos ate- 
nian el mismo merito que los blancos, como se estaba mirando 
en Caracas* (declamcion de Juan Jose Ramirez, BA<;N, numero 
58, p. 236); que mem preciso que hubiera efusion de sangre 
en la revolucion porque en lances semejantes era inevitable* 
(declaracion de Fauleau. BAGNnumero 58, p. 252); que Pezn 
contaba con el apoyo de toda la compania de italianos y Fau- 
leau scm la mayor parte de los negros de la Compania de Alim 
(bid., pag. 219); en fin, que a pesar de todos los esfuerzos de 
las autoridades coloniales, ni a Ciriaco Ramirez, ni a Cristobai 
Huber, ni a .%ivador Fe l i  pudieron acusarlos directamente 
porque los reos negaron que estuvieran complicados. 

Puede notarse en los intemgatorios la tozudez de Juan 
Sanchez en enconuar un asidero para complicar a Ciriaco, Hu- 
ber y Feli, al repetir hasta el cansancio las preguntas-siempre 
bajo tortura- de si eUos estaban implicados, por esto se Uega a 
la conclusion de que efectivamente Ciriaco era el motor de la 
revolucion y tambien estaban implicados Huber, Felix, Pablo Au 
y los piquetes italianos. Mas aun, se comprende que los acusa- 
dos por acuerdo (tactico o previo) decidieron echarse la culpa 



los unos a los otros para descargar de toda sospecha a los deiiias 
conipn)metid•ás. Esa es, por cierto, una inedida revolucioiiana 
que se adopta en intem>gatonos ciiando se sabe qur sr va a 
niorir, solo que hay que tener bastante valor para no confesar 
sufnrndo torturas. 

Ia revoluci6n de los italianos coiicluv6 con un bano de 
sangre. El 25 de srptienibre de 1810. el tnbuiial dict6 seiiten- 
cid, que en su dispositivo. dice (HA(;Niiumrro 59, pp. 42.5427): 

[...] condena a la pena de iriiiertc~ rii la Iiorca publica 
a los referidos Santiago Faiili~au, Jose Ricardo Gasta- 
nos, Juan Jose Ramirez, y a Emigdio Pczzi a la de ser 
pasados por las arnias, todos a las 24 lioras de su inti- 
maci6n (que se liara el dia d r  iiianatia por ser va tarde 
en la noche) por las iirgrnttss circunstancias actiialrs. 
Que se k s  ponga a los cadiiveres una iiiscripci611 rii 
el pecho en lrtras grandes que diga: Asi castiga la 
Justicia al que es traidor a la patria y que sus rabezas 
separadas de sus cuerpos por el Ministro &jecutor des- 
pues de estar 6 horas prndientcs en el patibulo, a vista 
de todo el Pueblo. se pongan para condigno castigo y 
ejemplar escarmiento de todos en picotas ele\~ldas. La 
una en la Alanieda v propio paraje donde celehrabaii 
sus,junras. y las dos restantes en el camino de las Ha- 
villas que conduce a Guibia donde tuvieron su ultima 
conferencia l...]. 
[...] Igiialiiieiitt* condena a Cristiibal Huber a 10 anos 
dr presidio a raci6n y sin sueldo cn San Jiran de Ulua 
L...] y a la confiscaci6n de sus bienes sin perjuicio de 
reagravar esta pena asi por que resulte de la causa parti- 
cular iniciada en Aziia contra el v Ciriaco Kamircz [...l. 
[...] Y contra la Compania de Italianos c...] manda 
que sean conducidos a las ciudades de Puerto Rico 
y 1.a Habana, a disposicion de sus respectivos gob1.r- 
nadores [...l. 



En cumpliniieiito de esta sentencia, el 27 de septiembre 
de 1810 fiieroii ahorcados Fauleau, Castanos y Ramirez, y fusi- 
lado e1 capitan Pezzi. A las cuatro de la tarde cortaron las cabe- 
zas a los cuerpos de los tres primeros. las frieron en alquitran 
y las colocaron, con el letrero amba seridado, en los lugares 
indicados por sentencia. Asi se cerr6 otro capitulo de la lucha 
del pueblo dominicano por su independencia y quedo ahoga- 
do el segundo intento de la pequena burguesia por plasmar 
sus idrdks. 

El brigadier Juan Saiichez Ramirez falleci6 el 12 de fe- 
brero de 181 1. y Imta que Ilegci su sustituto, Carlos Unutia 
y Matos, en mayo de 1813, la colonia estuvo gobernada inte- 
riiianieiitc por el coronel Manuel (hballero y por el teniente 
gobernador, Lic. Josb Niinez de Caceres. En este breve perio- 
do de un ano y meses estallb otro movimiento revolucionario, 
esta vez dirigido por los negros esclavos y en el cual parece 
que 1sst1i\70 complicado Pablo Ai, comandante del Batallon 
de Pardos y Morenos, aunque no se pudo probar su participa- 
c i h .  Pero antes de comenzar a tratar los levmtamientos de 
Moja~ra y Meiidoza, tengo qiie Iiacer una brevisima relacion 
de la inarclia dc los acontecimientos en Espana, porque alli 
los sectores avanzados de la rmluci6n adoptaron una serie 
de medidas qiie fueron las causantes directas de estos levan- 
tamientos. 

Recuerden la sitiiaci6n revolucioriaria que existe en Es- 
pana durante este periodo que estanios conociendo, en la 
que sectores de la biirpiesia y de la pequena burguesia, alia- 
dos a las masas canipesiiias y a los obreros urbanos, iniciaron 
la lucha coiitr;i Napoleh en 1808 y se traiaron objetivos que 
iban ni& alla de la simple c.xpulsii>n de las tropas francesa 
del territorio peiiinsiilar. Es decir, plantearon sustituir la 



monarquia por una republica, abolir todos los derechos feu- 
dales y cambiar la estructura agraria espanola. Estos sectores 
revolucionarios -que  serian derrotados posteriormente 
por la traicion de la pequena burguesia y la contrarrevolu- 
cion de Fernando WI, y protagonizarian otra revolucion en 
1820- promulgaron el 19 de marzo de 1812 la Constitucion 
de C5diz. Este instrumentojuridico, aunque mantenia en pie 
la institucion monarquica, la limitaba con los poderes que 
atribuyo a las Cortes (parlamento espanol), que serian las 
encargadas practicamente de gobernar el pais iberico. Mas 
importante fue que la Constitucion de 1812 abolio la Santa 
Inquisicion y la esclavitud en todas las colonias espanolas de 
America. La Constitucion gaditana fue conocida tres meses 
despues en Santo Domingo y jurada solemnemente por las 
autoridades coloniales. A pesar de que juridicamente queda- 
ba abolida la esclavitud en Santo Domingo, las clases sociales 
dominantes, propietarias de esclavos, no aplicaron sus dispo- 
siciones porque libertar a los negros afectaba profundamen- 
te sus intereses economicos. 

En los alrededores de Santo Domingo, al este de la ciudad, 
en los parajes de Mojarra y Mendoza, existian dos pequenos 
y destartalados ingenios o trapiches azucareros llamados San 
Jose y Enjuador. Un grupo de esclavos de las dotaciones de di- 
chos trapiches, encabezados porJose Locadio, Pedro de Seda, 
Marcos, Pedro Henriquez, Francisco Abad, Florencio, Jose Ma- 
ria Osorio, Domingo, Dionisio, entre otros, conocedores de la 
abolicion de la esclavitud aroclamada Dor la Constitucion de 
Cadiz y conscientes, ademas, de que ni las autoridades colo- 
niales ni sus amos les darian la libertad, ~lanearon iniciar una 
insurreccion armada para exigir el cumplimiento de dichas 
disposiciones constitucionales. Alegando que el gobierno colo- 
nial habia usurpado la libertad de las Cortes, el 3 de agosto de 
1812 asaltaron la Hacienda de Mendoza y liberaron a los escla- 
vos que en ella habia. Las autoridades coloniales de inmedia- 
to se pusieron en movimiento para aplastar el levantamiento, 



contando con la traicion del esclavo Francisco Abad, quien les 
informo todos los planes de los insumctos. 

Los principales dirigentes, Jose Locadio. Pedro de Seda, 
Pedro Henriquez y Marcos, hablan progmnado insumccie 
nar a los esclavos que trabajaban en las haciendas de Mon- 
tegrande. Guerra, Los Llanos, Jainamosa, etc., asesinar a sus 
mayorales, incendiar las fincas e ingenios, y sumarse a los ofi- 
ciales Pablo Ali y Juan Mambi, del Batallon de Pardos y More- 
nos, para que estos garantizaran su libertad. Con la denuncia 
hecha por el esclavo Francisco Abad, las autoridades se movi- 
lizaron con rapidez, aseguraron a los esclavos de las hacien- 
das de la zona. persiguieron a los cabecillas y los apresaron. 
El 7 de agosto de 1812 fueron juzgados sumariamente por 
un tribunal en el que el teniente gobernador Jose Nunez de 
Caceres hizo de fiscal. y condenados a muerte Jose Locadio, 
Pedro de Seda, Pedro Henriquez, Marcos, Canafistola, F r a p  
so, los esclavos Mea y otros mas. Las cabezas de estos esclavos 
debian ser cortadas y fritas en alquitran para ser colocadas en 
varios lugares de los campos aledanos a la capital. La cabeza 
de Pedro de Seda se colocaria en el camino de Montegrande, 
la cabeza de Jose Locadio en el camino de Mojarra, y las de 
Pedro Henriquez y Marcos a la entrada de Enjuador. Los de- 
mas esclavos fueron condenados a diversas penas: Jose Maria 
Osorio, Dionisio y Domingo fueron obligados a contemplar 
el suplicio de sus companeros, y luego el primero iria a cum- 
plir cadena perpetua en una prision espanola, y los Ultimos 
recibirian 100 azotes cada uno en la picota publica y un ano 
de prision en las haciendas de sus amos, con grilletcs y ramal 
atados a los pies; al esclavo Maria de Jesus, en cuyo rancho 
cenaron Locadio y Osorio la noche que asaltaron la Hacien- 
da de Mendoza, le impusieron 50 azotes en la picota y que su 
amo lo sacara del pais. 

En el mes que siguio a la sentencia, los condenados fue- 
ron ejecutados a medida iban siendo apresados los que esta- 
ban profugos. Los negros esclavos, en palabras de Jose Gabriel 



Garcia, Vol. 11, p. S9 de su ihmpndin de la hLrtona de Santo I I e  
minp,  Sera. ed., 1894: 

[...] fueron al patibulo amomajados dentro de unos 
sacos y arrastrados a la cola de un asno, y sus miem- 
bros descuartizados y fritos en alquitran, en tanto que 
los menos culpables eran condenados a ser cruelmen- 
te azotados y a cumplir la pena de trabajos forzados, 
temporales y perpetuos. 

Asi fracaso el intento de los negros de Mojarra y Mendw 
7a por hacer cumplir las disposiciones de la Constitucion de 
Cadiz; disposiciones que serian revertidas por Fernando 111 

en 1815 al este restablecer la esclavitud, la Inquisicion y todas 
las medidas positims y de evidente avance de los revoluciona- 
nos espanoles. Pero ya se acercaba la libertad definitiw de los 
esclavos de Santo Domingo, porque diez anos despui.~, Jran 
Pierre Boyer. al unificar politicamente la isla bajo la bandera 
haitiana, aboliria la escla\itud de los negros dominicanos. 



20. El Estado Independiente 
de Haiti Espanol 

En la clase paiada comence a analizarles el periodo 
historico conocido con el nombre de -Espana Boba*, que cu- 
bre desde la expulsion de los franceses y el hundimiento del 
gobierno colonial del geneial Ferand, en julio de 1809, hasta 
la proclamacion del Estado Independiente de Haiti Espanol, 
por el Lic. Jose Nunez de Ckeres, en noviembre de 1821. Esos . 

doce anos no han sido investigados por nuestros historiad- 
res con la atencion y profundidad que ameritan (salvo por el 
fallecido Dr. Gustavo Adolfo Mejia Ricart, en sus dos obras El 
Pitaah IndgndMlr & IlaitiEjpaliol e HklorM &Santo Dominp, 



Vol. vil), y a consecuencias de ello, los estudiantes dominica- 
nos apenas conocen superficialmente el proceso historico que 
culmino con la llamada =Independencia EXmerar. 

Esos doce anos son de capital importancia en el devenir 
historico del pueblo dominicano porque fue durante ellos que 
la lucha de clases se agudiw mas marcadamente y, todavia de 
mayor interes, comenzo a adquirir un matiz hasta entonces 
desconocido en Santo Domingo: el politico. Los movimientos 
politicos - q u e  no son otra cosa que manifestaciones de la lu- 
cha de clases llevada al terreno politico para estas alcanzar el 
poder y, desde el, consolidarse historicamente y garantizar sus 
intereses clasistas - aflomon muy marcadamente durante la 
-Espana Boba*, con las caractensticas que los iban a definir 
durante todo el siglo xix. Estos movimientos politicos tendrian 
objetivos diferentes, metas distintas, en funcion de las clases 
sociales que asumieran su direccion. Sus tres vertientes fueron 
las siguientes: 

lro. La reincorporacion a Espana o a Francia para man- 
tener el esta- colonial de dependencia con una de estas dos 
metropolis. La clase que lucho a brazo partido por convertir 
a Santo Domingo en colonia fue la integrada por lo que p 
driamos llamar oligarquia colonial, compuesta por los hateros 
(los latifundistas duenos del principal medio de produccion: 
la tierra), el clero catolico, la incipiente burguesia intermedia- 
ria, y los sectores burocr&ticos e intelectuales de mentalidad 
colonialista. Su finalidad intima era la de continuar usufnic- 
tuando las prerrogativas economicas, sociales y politicas que 
tradicionalmente disfnitaban por su posicion que descansaba 
en la explotacion de los esclavos negros y el resto de la pobla- 
cion. Fueron movimientos que defendieron la esclavitud hasta 
1821, reaccionarios, retrogrados y antinacionales, y de ellos te- 
nemos como ejemplo el de -la Reconquista*, despues que el 
brigadierJuan Sanchez Ramirez desplazo de la direccion revo- 
lucionaria a la pequena burguesia; la llamada conspiracion de 
Los Alcanizos, durante la pcupacion haitiana; el movimiento 



encabezado por Pedro Santana en 18541861, que culmino en 
la anexion; y el de Buenaventura Baez de anexion a los Esiados 
Unidos, que produjo la Guerra de los Seis Anos y fue rechaza- 
do por el Congreso norteamericano. 

2do. La proclamacion de una independencia mediatizada, 
castrada, por el protectorado de una nacion exhanjera y a la 
que despues de 1822, se anadio la cesion de un pedazo del 
temtorio nacionai a cambio de su proteccion en contra de la 
alegada amenaza haitiana*. La oligarquia colonial recumo a 
este expediente, a esta salida, cuando le resulto dicil -por 
la correlacion de fue- existente en el campo internacional 
entre Espana, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Cerdena- 
lograr sus propositos de convertir la Republica Dominicana en 
una colonia. Ante la radicalizacion de las luchas nacionalistas 
de la pequena burguesia y de las masas populares. miembros - - 

de la capa alta de esta clase abandonaron, se alejamn de sus 
f i h  y se incorporaron a la oligarquia colonial. Movimientos 
politicos con estos objetivos fueron el encabezado por el Lic. 
Jose Nunez de Caceres (que mantendria la esclavitud) de 
1821-1822; el de Buenaventura Baez en 1843, conocido bajo el 
nombre de *Plan ievasseui-. y que se convirtio en movimiento 
de -los afrancesados. a partir de 1844; todos los dirigidos por 
Baez para obtener el protectorado de Espana, Inglaterra y Es- 
tados Unidos; todos los dirigidos por Pedro Santana, Bobadi- 
lla, Caminero, Valencia, etc., en busqueda de un protectorado 
a cambio de la Bahia y Peninsula de Samana, los de Cabral. 
Gonzalez, Heureaux, etc.. tendientes a ceder Samana a los Es- 
tados Unidos para mantenerse en el poder. 

31-0. Finalmente, los moWnientos dirigidos por la peqw 
iia burguesia, los sectores populares y los esdavos. Lua iiltimoe. 
los esclavos, lucharon por objetivos que ya ustedes conocen: 
romper sus cadenas y lograr su libertad, tal y como ocw.il6 
con los levantamientos de Mojana y Mendoza, en agosto de 
1812, cuando intentaron con las armas hacer cumplir las dis- 
posiciones de la Constitucion de Cadiz, que abolio esa brutal 



explotacion del trabajo del hombre. Los movimientos politi- 
cas encabezados por la pequena burguesia urbana y rural, en 
estrecha alianza con los sectores populares, tuvieron objetivos 
diferentes, dependiendo de la historica, de su toma 
de conciencia como clase y del fortalecimiento del sentimien- 
to nacional en su seno y en el de las masas. Es decir, procu- 
raron unas veces incorporarse a la Republica de Haiti y lograr 
la unidad politica de la isla, y o m ,  ya gahnizado el patrioti+ 
mo y consolidados los rasgos esenciales de la nacionalidad, dar 
nacimiento a un Estado libre, independiente y soberano, sin 
ataduras de ningun tipo con potencias extranjeras. Ya vimos 
que en 1804, al establecerse el gobierno colonial de Fenand 
y nacer la Republica de Haiti, la pequena burguesia cibaena 
enarbolo la bandera haitiana y se integro al Estado creado por 
Dessalines. Cuatro anos mas tarde, en 1808. esa misma clase 
inicio sus primeros balbuceos independentistas con el movi- 
miento de Ciriaco Ramirez, Cristobal Huber y Salvador Felix. 
Su debilidad congenita, sin embargo, no le permitio mante- 
nerse en la direccion revolucionaria y en la Junta de Bondillo. 
Juan Sanchez Ramirez, representante de los hateros, el clero 
catolico y los sectores colonialistas, asumio lajefatura del movi- 
miento y lo desvio hacia la reincorporacion a Espana. En 1810 
la pequena burguesia urbana de Santo Domingo, aliada a las 
masas populares y a los esclavos, intento proclamar la inde- 
pendencia frente a Espana y crear un Estado soberano, pero 
su manifiesta debilidad no le permitio plasmar sus ideales y la 
m l u c i o n  de los italianos fue ahogada en sangre. En diciem- 
bre de 1820, Justo de Silva y otros dominicanos se acercaron 
al presidente Boyer para unificar politicamente la isla. Este 
movimiento tuvo enormes repercusiones porque cuando Jose 
Nunez de Caceres proclamo el Estado Independiente de Haiti 
Espanol, en noviembre de 1821, amplios sectores del pueblo 
dominicano no lo reconocieron y llamaron a Boyer para que 
ocupara la parte oriental de la isla, y la unificara bajo la Repu- 
blica de Haiti. 



Decirles esto puede resultar extrano a vuestros oidos y, 
quizas para algunos, hasta a herejia, a antidominicanismo, 
pero es que para poder Fealizar el analisis cientuico de cual- 
quier periodo historico se hace imprescindible contemplarlo 
en su conjunto, obsemndo detenidamente los intereses de 
las diversas clases sociales y relacionandp estos intereses con 
la realidad economica y social, y las luchas interclasistas que 
ocurren en la sociedad. Solamente asi pueden ustedes expli- 
carse por que en 1822 amplios sectores dominicanos no acep 
*van alose Nunez de Caceres, ni a su Estado independiente. - 
y prefirieron integrarse a la Republica de Haiti; por que otros 
sectores deseaban independi7arse bajo la proteccion de la Re- 
publica de la Gran ~olombia, pero manteniendo la esdavimd 
del negro y la discriminacion social y juridica de los mulatos, 
que constituian la mayoria de la poblacion; por que, en fin, 
otros sectores querian mantenerse en el regazo de la madre 
patria, de Espana, de espaldas al deseo de la inmensa mayoria 
del pueblo dominicano. Es durante la ocupacion haitiana, p m  
ticulamente en sus ultimos anos y debido a una serie de erro- 
res cometidos por Boyer, cuando se consolido el sentimiento 
nacional y patriotico de la pequena burguesia, y los Trinitarios, 
desde 1838, iniciaron su tiianica lucha, no solamente contra 
Boyer y Charles Herard, sino tambien en contra de la oligar- 
quia antinacional encabezada por Baez, Bobadilla, Santana, 
etc. La pequena burguesia, encarnada en.1838-1844 por los 
Trinitarios, lucho por tipicos objetivos clasistas y mantuvo su 
ideario de independencia pura, de soberania sin maculas, de 
libertad sin restricciones. Los Trinitarios fueron sustituidos, 
despues de 18451846, por la pequena burguesia cibaena que 
lucho contra Baez, los afrancesados, espanolizados, anglofi- 
los, etc., en la revolucion de 1857. Desde 1858 hasta la Res 
tauracion, y desde 1865 hasta nuestros dias, luchm'a por el 
mantenimiento estricto de la soberania y la independencia de 
toda coyunda foranea. Pero me estoy proyectando demasia- 
do fugazmente dentro del siglo xix, y hasta el xx, y tengo que 



comenzar a mtarles la llamada *Independencia Efimerav, 
dirigida por el Lic. Jose Nunez de Caceres, un personaje his- 
torico muy controvertido, muy ambivalente, porque algunos 
lo considexan un sonador equivocado, otros un ambicioso y 
mentido social, otros un desconocedor de la realidad social 
dominicana, otros un esdavista reaccionario. 

No creo que sea necesario volver a senalar la SitUaciOn eco- 
nomica de Santo Domingo durante el periodo de la &pana 
Boba. porque en la clase anterior les lei abundantes fichas al 
respecto. Todas ellas pueden resumirse, no obstante, en unas 
cuantas palabras: la poblacion en general estaba desesperada 
frente a la miseria que vivia dia a dia, y la mayoria de la pobla- 
cion ambicionaba. deseaba ardienteme&, que se produjera un 
cambio en las eshuc~ras  y SUptXeShuCNras de una sociedad cc+ 
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lonial que se hundia en el marasmo, que se perdia y consumia 
en la mas espantosa miseria. Ahora bien, p a i  era el numero de 
pobladores de Santo Domingo en este periodo, cual su c o m p  
siaon emica y cual su posicion dentro del marco social? 

Antes de comenzar a dar Mas Qfras, es necesario que us- 
tedes recuerden que en 1789, al momento de estallar la Re- 
volucion Francesa, en la colonia espanola de Santo Domingo 
habitaban 125,000 personas, de las cuales 35,000 eran negros 
esclavos, 70,000 mulatos libres y 20,000 blancos criollos y es- 
panoles. Y les digo que deben tener presente esas cifras por- 
que su disminucion acelerada servira para explicarles tanto 
la situacion economica, que descansaba en la produccion del 
esclavo. como la social. Para el ano 1810, segun el Informe 
presentado alAyuntamiento de Santo Domingo por Jose Fran- 
cisco de Heredii y Mieses, en fecha 8 de mayo de 1812, y que 
figura en la obra de Rodriguez Demorui, InvnMM hoitianas 

1801,1805 y 1822, p. 165: 



[...] aunque hasta ahora no ha sido poaible reunir el 
censo general de la parte espanola, puede calcular- 
se en 80,000 el numero de su poblacion, & las cua- 
les contendra algo mas de la decima parte (mas de 
8,000) el recinto de la capital y la mitad de La restante 
(36,000) vive dispersa por los campos sin el freno ni 
las ventajas de la vida civil. 

Aunque para este ano no tengo datos sobre el numero de 
esclavos, considero que serian unos 18,000, numero que cm 
menzaba a disminuir por las ventas que hacia el brigadierJuan 
Sanchez Ramirez a las Colonias vecinas para poder sostener 
economicamente su gobierno. Dos anos mas &e, en 1812, el 
numero total de habitantes era menor, segun apunta Lopez de 
Villanueva en su Mnnmia que wmpradc la trh & Santo DanMgo 
en la pmte cmrespondiente a la nacion esponoka, publicada en la p. 
72 del Boieiin &l Archivo General & lo Nacion, No. 2627, Ano VI, 
de enero-abril de 1943, ya que dicho memorialista, dice: 

Todas estas ciudades y pueblos tenian al &o de 1814. 
72,000 almas [...] La mayor parte de esta cantidad son 
pardos [mulatos] en la proporcion siguiente: 5/8 par- 
dos, 2/8 morenos, 1/8 blancos. Entre toda esta clase 
de habitantes, sin pe juicio de los viejos, ninos, y muje- 
res, pueden tomar las armas de 12,000 a 15,000 hom- 
bres. 

Voy a convertir esas fracciones en numeros redondos. Si la 
poblacion total era de 72,000, tenemos que: 

5/8 pardos de 72,000 igual a 45,000 mulatos l i b .  
2/8 morenos de 72,000 igual a 18,000 negros; 
1/8 blancos de 72,000 igual a 9,000 blancos; 
Total 72,000 

Como en esta Mnnmia no se indica el numero de escla- 
vos porque unicamente se ofrece la cifra global de negras. se 



puede calcular que habia unos 3,000 negros libres y 15,000 
esclavos. 

Para 1819-1821 las cifm llegaron a sus &veles mas bajos, 
segun puede constatane en la obra de Rodriguez Demori- 
zi, Informe & lo Comision & I n v e s w  &l Senado & los EUA 
m Santo Domingo, 1871, p. 362, y en la de Vicente Tolentino 
Rojas, Album estadistico grafico de la Republica Dominica- 
na, p. 4, ya que, -el censo de dichos anos fijaba la poblacion 
en 63,000.. Esos 63,000 habitantes estaban divididos de la si- 
guiente manera: 

Mulatos libres -m,ooo 
Negros esclavos 12,000 
Negros libres 4,000 
Blancos 7,000 
Total 63,000 

Si ahora les hago un cuadro comparativo en el pizarron y 
calculo para el ano 1810 la misma proporcion de blancos. ne- 
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gms y mulatos que existia en 1812, las cifras se entienden con 
mayor facilidad (p. 301). 

Mediante este cuadro comparativo que, repito, para el 
ano 1810 he hecho un estimado de los blancos, negros escla- 
vos y libres, y mulatos, en base a la cifia historica de 80,000 
habitantes y en el que tambien estimo el total de esclavos libres 
de 1812, se puede observar como en tres decadas la poblacion 
total disminuyo en cerca de1 50% y el numero de esclavos en 
casi in 66%. Si se toma en consideracion que de los 12,000 es- 
clavos que habia en 1821 cerca del 90% (unos 10,800) estaba 
destinado al servicio domestico de sus amos en las zonas urba- 
nas y mrales, y solamente el lo%, es decir, 1,200, a producir 
bienes materiales en los escasos, empobrecidos y dwastados 
trapiches de melado, hatos ganaderos y cultivos agricolas de 
subsistencia, se comprenden bien las palabras del gobernador 
Sebastian Kindelan cuando dijo que la agricultura no habia 
recibido ningun fomento, especialmente *aquel rapido que se 





origina de la inversion de capitales, y del empleo de un mayor 
numero de trabajadores [...] estimulos que no los ha tenido 
Santo Domingo en los doce anos que van de cumplirse de ala 
Reconquista* [...]; y por que el iambien gobernador Pascua1 
Real informo en 1821 que la situacion economica de la col* 
nia era desastrosa y que la miseria *era comun en todos los 
hogares*. 

Era natural que en una colonia en la que su poblacion se 
redujo tan drasticamente; que no conto con la ayuda de capi- 
tales para invertirlos en su desarrollo; que quedo abandonada 
por una metropoli convulsionada por un proceso revoluciona- 
rio; y que se debilitaba con la lucha independentista iniciada 
por los pueblos suramericanos y de Mexico; que vio estanca- 
do el desarrollo de sus fuerzas productivas; que se debatia en 
la miseria; en la que el 11% (7,000 blancos) discriminaba y 
explotaba al 89% de la poblacion negra y mulata (a 56,000 
habitantes), y estos apenas disfmtaban del derecho a malvivir, 
se comenzara a buscar una solucion, cualquiera que esta fue- 
ra. para salir del pantano movedizo en que la habia metido la 
oligarquia colonial cuando Juan Sanchez Ramirez grito •áViva 
Fernando \TI*. 

Los gobiernos coloniales que sucedieron al del hatero 
del Cotui despues de su muerte no hicieron nada por impe- 
dir, o por lo menos detener, esa gravosa situacion economi- 
co-social. Del 6 de mayo de 1813 al 5 de enero de 1818, se 
encargb de gobernar la colonia el brigadier Carlos Umtia  
y Matos, un militamte bmtal cuya apolitica fue de cuarteles 
y la arbitrariedad la noma  de sus acciones, y los excesos de 
su administracion se hicieron sentir por igual en todas las 
clases de la sociedad*, segun la opinion del historiador Jose 
Cabriel Garcia, en la p. 42 del Vol. 11 de su Cmfmdio & la 
Historia de Santo Domingo, 3rd. Ed., 1894. Si sus excesos no 
caian por igual sobre *todas las clases de la sociedad* ~cua- 
les eran las clases que los sufrian? Se descarta de plano que 
fueran los hateros, los burocratari, los sacerdotes, en fin, la 



oligarquia colonial porque de ser ella la pe judicada Umtia  
hubiera realirado una revolucion. {Quien quedaba enton- 
ces? Los esclavos, por un lado; y los negros libres y mulatos, 
por el otro. Sobre estos ultimos fue sobre quienes cayeron las 
arbitrariedades de cuartel de Carlos ~r&tia .  Y es& arbitra- 
riedades iban a consistir en detener, bajo la acusaci6n de va- 
gancia, a todos los hambrientos, desempleados y campesinos 
sin tierras, y ponerlos a trabajar, bajo custodia militar, en una 
plantacion agricola que poseia en la margen oriental del rio 
Ozama, casi frente al Palacio de los Gobernadores (donde se 
encuentra la oficina de la cedula actualmente). Como con la 
produccion agricola de su finca en base a ese trabajo semies 
clavo abastecia de am~culos alimenticios a la ciudad de Santo 
Domingo, sus habitantes lo bautiraron con el nombre de C m  
los Canuro o Carlos Batata Siglo y cuarto despues, a pariir de 
1935, otro brutal militarote, Rafael Leonidas Tnjiiio, utilizo 
el mismo sistema con los presos politicos y *desafectos al re- 
gimen. en una tinca arrocera de Nigua, y promulgo una Ley 
contra la Vagancia para contar gratuitamente con mano de 
obra en sus haciendas ganaderas y fincas agricolas. 

Bajo el gobierno de Carlos Umtia, su teniente de gobe~ 
nador, el Lic. Jose Nunez de Caceres, reabrio esta Unmnidad, 
entonces Universidad Santo Tomas de Aquino, en enero de 
1815. Tambien bajo su gobierno se firmo en Europael T d o  
de Par's, el 20 de Julio de 1814, que llevo al m n o  de Espana 
al .mil veces traidor Fernando \w+ y mediante el cual se ex- 
presaba en su Art. 8 que Francia devolvia a bpafia la colonia 
de Santo Domingo, cedida en 1795 por el Tratado de Basiiea. 
Existia una clausula secreta en dicho articulo relacionado con 
la parte occidental de la isla que decia: 

En el caso de que S.M. Muy Cristianisimajuzgare con- 
veniente valerse de otros medios, fueran los que fue- 
sen, aun las armas, para recuperar Santo Domingo y 
obligar a la poblacion de dicha colonia a la obediencia, 



S.M.B. se compromete en no obstaculizar o permitir 
que se obstaculice directa o indirectamente por me- 
dio de ninguno de sus subditos [. . .] .=' 

En otras palabras, por medio de esa clausula secreta, el 
Rey de Inglaterra accedia a que la burguesia francesa pudie- 
ra intentar recuperar la antigwa colonia de Saint-Domingue, 
a la Republica de Haiti. Para ello, ademas, Francia obtuvo el 
derecho a realizar en Africa la trata de negros, con el objetivo 
de introducirlos en Haiti una vez convertida en colonia y aho- 
gada en sangre la Republica nacida en 1804. Ese acuerdo se- 
creto hay que tenerlo muy en cuenta, porque va a impulsar al 
presidente Boyer, en 1822, conjuntamente con el llamamiento 
que le hicieron los habitantes de Santo Domingo, a cruzar la 
frontera y unificar politicamente la isla bajo la bandera de la 
Republica de Haiti. 

Carlos Urrutia fue sustituido, el .5 de noviembre de 1818. 
por el brigadier Sebastian Kindelan y Obregon, quien duro en 
funciones hasta el 14 de mayo de 1821, cuando el tambien bri- 
gadier Pascual Real le reemplazo. Fue Pascual Real el ultimo 
gobernador colonial espanol de Santo Domingo durante este 
periodo, puesto que el lro. de diciembre de dicho ano Jose 
Nunez de Caceres proclamo el Estado Independiente de Haiti 
Espanol. 

Los acontecimientos historicos ocurridos en Haiti a partir 
de la muerte de Alexandre Pktion, en 1818, llevaron a la presi- 
dencia de la Republica del sur a Jean Pierre Boyer. Luego del 
suicidio del rey Henri Christophe en el norte, acaecido el 8 de 
octubre de 1820, Haiti fue unificado por dicho mandatario. 
Era este el momento en que comemiraba a madurar en la men- 
te del Lic. Jose Nunez de <&eres la idea de separar a la colonia 

Jean Price-Mm, la ILptiblirn dr Haiti y la Hrptiblira h i n i r a n n ,  Vol. 1. 
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de Santo Domingo de Espana, particularmente porque ya en 
Samana, Neiba y San Juan de la Maguana, los mulatos y negros 
habian comenzado a l a n m  proclamas que tendian a lograr la 
integracion de esas zonas a la Republica de Haiti. bien, 
pxales fueron los moviles que impulsaron a Jose Nunez de Ca- 
ceres a encabezar ese movimiento conspirativo contra las au te  
ndades coloniales espanolas? {Fue acaso su amor al terruno, 
la situacion de desesperacion en que se encontraba la mayoria 
de la poblacion mulata y negra de Santo domingo? 3 0  acaso su 
vocacion nacionalista y fe en si mismo? 

Hay historiadores dominicanos de la talla de Alcides Gar- 
cia y Americo Lugo, que aseguran que Nunez de Caceres 
proclamo en 1821 el Estado Independiente de Haiti Espanol, 
integrado a la Republica de Colombia, porque la monarquia 
espanola no satisfiro sus aspimiones de ser nombrado Oidor 
de la Real Audiencia de Quito, Ecuador, o de Puerto Principe, 
Cuba, y pata vengarse de ese desaire proclamo la independen- 
cia y puso el nuevo Estado bajo la proteccion del mas acemmo 
enemigo de Espana en America: Simon Bolivar. En la pagina 
7 de la obra de Mejia Rican, El Eslado ~ndcpmd&te dp Haiti&- 
ponol, puede leerse la opinion de Garcia Lluberes: 

El Duende se llamaba un periodico redactado por Jose 
Nuner de Caceres: en este periodico inserto la fabula 
citada [-El Aguila y el Escarabajo*], dejando por ella 
conocer sus proyectos de independencia, en venganza 
contra Espana, por no haber logrado de la Corte una 
toga que tanto ambiciono. 

Por su parte Amenco Lugo dice, en la pagina 6: 

Era Nunez de Caceres un antiguo auditor de guerra. 
inteligente e ilustrado, que se habia visto complicado 
en el proceso seguido contra Antonio Martinez Valdes 
por el gobernador Kindelan, y que se habia resentido 



por haber rechazado el Gobierno metropolitano su 
peticion del cargo de Oidor de la Audiencia de Quito 
o de Puerto Pnncipe. Ejerciendo en 1821 la funcion de 
juez de letras, un pleiteante interpuso contra el recur- 
so de responsabilidad civil, lo cual le exponia a tener 
que ir a Cuba para defenderse. Estas circunstancias 
personales han debido de contribuir a su decision de 
efectuar la Independencia de la Parte del Este. 

Con todo el respeto que merecen Americo Lugo y Alcides 
Garcia, no considero como ellos -y otros historiadores que 
no es del caso mencionar- que una actitud de *resentimiento 
personal* en Jose Nunez de Caceres. que =circunstancias per- 
sonales~ le impulsaran a proclamar la independencia de 1821 
en =venganza contra Espana*.Y ello asi por muchas razones, la 
primera de las cuales es que pan  mi, la Historia no constituye 
una antologia de las intrigas politicas, batallas, asesinatos po- 
liticos y revatos de la personalidad de nuestros protagonistas 
historicos; para mi, la Historia es una ciencia que permite el 
estudio concreto del desamo110 historico de los pueblos y que, 
mediante la aplicacion del metodo materialista, permite la in- 
terpretacion de la totalidad del mundo que nos rodea, de sus 
relaciones internas, en lo particular, y externas, en lo genelal. 

Solamente analizando cientificamente las contradiccie 
nes del proceso objetivo, a traves de su desarrollo historico, es 
que se pueden comprender los acontecimientos historicos. La 
segunda razon que me impide aceptar que la independencia 
de 1821 fue el resultado de una actitud personal del Lic. Jose 
Nunez de Caceres, se deriva de la primera. Es decir, si creyera 
tal cosa tendria que admitir tambien que los acontecimientos 
historicos los determina un hombre, que un *hombre* es el 
motor de la historia y que todo gira a su alrededor, cuando 
por el c o n ~ o ,  considero que el motor de la histona es la 
lucha de clases. La concepcion metafisica del .hombre p r e  
videncialw como motor de la histona, descansa en la vieja y 



destruida teoria de Federico Nietnche y Thomas Carlyle, que 
planteaba que toda la Historia era el relato de las penonalida- 
des politicas de un pueblo; la narracion del caracter, heroismo 
e inteligencia del protagonista historico. Tendre que dejar la 
Filosofia para volver al tema que deseo concluir esta M e .  

La verdad es que las contradicciones en el seno de la socie- 
dad colonial de Santo Domingo, la miseria en que se debatian 
Las masas, la opresion a que estaban sometidos los esdavos. la 
discriminacion y vejacion que tenian que soportar los negros y 
mulatos libres, estaban creando en 1821 una verdadera sitna- 
cion revolucionaria. Situacion que se manifestaba con los acer- 
camiento~ e intentos de integracion a la Republica de Haiti 
que se habian reaiimdo en Samana, San Juan de la Maguana, 
Neiba, Las Mata y Azua, por Jose Justo de Silva. Jose Gabriel 
Garcia lo indica claramente en la pagina 58, Vol. 11 de su Cm- 
@dio <ir la historia & Santo Domingv, al decir: 

[. . .] no faltaron conatos revolucionanos en Semana y 
en las fronteras del sur, inclinadas a malearse despues 
de la muerte de Petion e ingreso al poder del presiden- 
te Boyer en 1818 obedeciendo a influencias malsanas 
que este fatal politico comenzo a poner enjuego entre 
la gente de color [...l. 

Cuando Jose G. Garcia senala que Boyer *puso en juego 
entre la gente de color* de Samana y la frontera del sur su 
influencia para que ingresaran a la Republica de Haiti, se 
esta refiriendo a una evidente campana proselitista que reali- 
zaron en esas dos zonas, particularmente en el sur, dos oficia- 
les haitianos, el teniente coronel Dosir-Dalmassy, y el jefe de 
escuadron, Charles Arrien, que desde hacia anos mantenian 
estrechos contactos comerciales con los dominicanas que re- 
sidian en ellas. Aunque 'ciertamente Boyer mantenia comu- 
nicacion con los pobladores del sur y del Cibao, algunos de 
nuestros historiadores se basan en esos hechos para indicar 



que los dominicanos fueron enganados por *las intriPn de 
Boyer. La realidad es que en todo el Cibao, desde La Vega 
hasta Montecristi. y en todo el sur, desde Ama hasta la fron- 
tera, los dominicanos veian en la Republica de Haiti y en su 
presidente, Jean Pierre Boyer, la unica salida a la situacion de 
miseria en que vivian. Si bien es cierto que esos dos oficiales 
haitianos (a los que habria que agregar dominicanos como 
el brigadier Jose Campos Tavares, que les mencione cuando 
la invasion de Dessalines en 1805; los coroneles Jose Lasala 
y Pedro Perez Guena; el comandante Diego Polanco, de los 
militares que iniciaron la lucha revolucionaria de 1808, en 
el Cibao; el comandante Antonio Lopez de Villanueva, de 
Puerto Plata; y miles mas) hicieron propaganda por las zo- 
nas fronteri7as. no lo es menos que en otras zonas de Santo 
Domingo no se hizo tal campana y, sin embargo, tambien 
hicieron llamamientos a Boyer. 

El que los habitantes del Cibao y el sur estuvieran en con- 
tacto con el presidente haitiano y plantearan la unidad politica 
de la isla, tenia que preocupar enormemente al licenciado Jose 
Nunez de Caceres y a todos los integrantes de la oligarquia 
colonial. Tenian que estar preocupados no solamente porque 
fueran duenos de esclavos, porque mantuvieran a los mulatos 
y negms alejados de la vida social, sino porque recordaban con 
mucho temor las disposiciones de la Canstitucion de Dessali- 
nes de 1806, que prohibia a los blancos ser propietarios de bie- 
nes urbanos y rurales. Es decir, que si se lograba la unificacion 
politica de la isla, todos los esclavistas, todos los latifundistas, el 
clero catolico, y los duenos de propiedades urbanas y de ren- 
tas de capital (prestamistas), perderian sus privilegios como 
los habian perdido los blancos en Haiti. Mas aun, tenian que 
recordar y temer como a la muerte, esas disposiciones de la 
Constitucion de 1816 promulgada por Alexandre Petion, que 
fue la Constitucion que Boyer impuso en todo el temtono hai- 
tiano cuando unifico el norte y el sur en 1820, particularmente 
sus articulos 1,38,39 y 44 que establecian lo siguiente: 



Art. 1. No podran existir esclavos en el territorio de 
la Republica. La esclavitud queda en el abolida para 
siempre. 
Art. 38. Ningun blanco, cualquiera que sea su nacio- 
nalidad, podra poner pie en este territorio a tihilo de 
*amo o propietario*. 
Art. 39. Se reconocen como haitianos a los blancos 
que forman parte del Ejercito, a los que ejercen fun- 
ciones publicas y a los admitidos en la Republica antes 
de la publicacion de la Constitucion del 27 de diciem- 
bre de 1806. Y ninguno en el futuro, despub de la 
publicacion de la presente Revision, podra aspirar & 
los mismos derechos. ni ser empleado ni adquirir la 
ciudadania ni propiedades en la Republica. 
Art. 44.- Todo africano, indoamericano y sus deacen- 
dientes nacidos en Colonias o paises extranjeros que 
vengan, a residir a la Republica seran considerados 
como haitianos, pero no gozaran de los derechos de 
ciudadania hasta llevar un ano de re~idencia.~~ 

El temor a perder sus esclavos, sus tierras, sus hatoa, sus 
prerrogativas sociales y politicas, fue lo que impulso al licencia- 
do Jose Nunez de Caceres a conspirar abiertamente contra el 
gobernador colonial. brigadier Pagcual Real, para proclamar 
la independencia de 1821. No fue su amor al tenufio. porque 
nunca lo tuvo. Tampoco fue la situacion de miseria, explota- 
cion y discriminacion de los mulatos y negros, mayoria de la 
poblacion, porque no abolio la esclavitud en su Acta Constitu- 
tiva del 10 de diciembre de 1821, por medio de la cual procla- 
mo el Estado Independiente de Haiti Espanol. Tampoco fue 
su m c i o n  nacionalista porque incorporo la Republica a una 

*Luis Marinas Otem. lar (hsriturimin &Hmli. pp. 165.165.166. Edicionca 
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nacion extranjera. Mucho menos fue su fe en si mismo porque 
nunca la tuvo. El historiador dominicano Rene Lepervanche 
Parparcen, residente en Venezuela, publico en el k~rh'ir & la 
Acadrmia Narional de la Hisunia de V ~ u e i a ,  Ano xxi, No. 81, de 
enero-marzo de 1938, un interesante articulo titulado -Nuner 
de Caceres y Bolivar*, en el que, en base a documentos del Ar- 
chivo Nacional de ese pais, dice cosas muy interesantes sobre 
el teniente del gobernador Jose Nunez de Caceres. De este 
articulo les leere algunas citas, comenzando por la que figura 
en la pagina 79: 

Nunez de Caceres, creo haberlo demostrado ya, jamas 
tuvo fe en si mismo. Trabajo siempre contando con ilu- 
sorias ayudas y cuando la hora de tomar una actitud 
energica, actitud de heroe sin duda, sonaba en sus oi- 
dos, se conformaba con crurar los brazos y hablar a sus 
hombres de sus .buenas intenciones- ante la inminen- 
cia del fracaso. En su pueblo no confio jamas, y no so- 
lo dudo de sus contemporaneas generaciones si no que 
tambien dudo de las futum cuando se permiti6 decir 
que el estado de cosas creado por la invasion haitiana 
en la parte este marcaria la ultima escena que debia re- 
presentarse sobre el teatro politico de nuestra isla. 

Mas adelante, en la pagina 88, reproduce un juicio de la 
Municipalidad de Caracas sobre Nunez de Cacrres: 

[...]Jose Nunez de Caceres, abogado turbulento que 
despues de acaudillar el pequeno partido que pro- 
movi6 la revolucion de la parte espanola de Santo 
Domingo, a fines de 1821 declarando su agregaci6n 
a Colombia, vino a Caracas, en donde se uni6 con el 
partido de oposicion [a Sim6n Bolivar], Nunrz de Ca- 
ceres era un aventurero politico, a quien era indikren- 
te la suerte del pais en que vivia, aspirando figurar. 



En la pagina 89 Lepemche  Parparcen reproduce un 
fragmento de una carta de Nunez de Caceres dirigida al gene- 
ral Paez, en la que afirmaba: -[...] que para el, un pueblo no 
es sino un vulgo inmoral y malvado [...]m. 

Las anteriores citas y otras muchas que omito leer para no 
extenderme demasiado, pintan de cuerpo entero al Lic. Jose 
Nunez de Ciceres, un hombre turbulento que nunca two fe 
en su pueblo y que le importaba un bledo su suerte; un aventu- 
rero politico para quien las masas populares eran vulgares, in- 
morales y malvadas; en fin, un hombre que podiaser cualquier 
cosa menos un autentico patriota. un verdadero m l u c i o n a  
no nacionalista, como quieren presentarlo casi todos nuesvos 
clasicos historiadores. 

Ante la marea revolucionaria que se formaba en el Cibao 
y el sur, marea que arrollaria, de no ser detenida, con la oli- 
garquia colonial, Jose Nunez de Caceres, en estrecha alianza 
con los latifundistas, esclavistas, burocratas y sacerdotes de 
la ciudad de Santo Domingo, comenzo a dar los toques fina- 
les a la conspiracion que fraguaba en contra del gobernador 
Pascua1 Real. Como necesitaba contar con cieno apoyo mi- 
litar para neutralizar al Batallon El Fijo, se acerco al tenien- 
te coronel Pablo Aii, comandante del Batallon de Pardos y 
Morenos, para que este le brindara la colaboracion de sus 
tropas. Pablo Ali, todo un personaje historico defensor de los 
intereses populares, le prometio la ayuda de sus soldados y la 
suya propia bajo una condicion: que el nuevo Estado aboliera 
definitivamente la esclavitud y la discriminacion en contra de 
los negros y mulatos. Esta condicion impuesta por Pablo Ali 
era muy logica, puesto que si Nunez de Caceres necesitaba 
los fusiles que manejaban los negros y mulatos dominicanos 
e iban a ser ellos quienes iban a consolidar la independencia, 
era natural que exigieran que se libertara a sus hermanos y 
no se les discriminara en lo adelante. Jose Nunez de Caceres 
asi lo prometi6 a Pablo Aii a mediados del mes de noviembre 
de 1821. 



Pablo Ali no se h i t 6  solamente a comprometer sus tropas 
en el movimiento independentista, sino que tambien'se atrajo 
el apoyo militar del teniente coronel Mariano de Mendoza, c* 
mandante del Cuerpo de Artilleria; del teniente Manuel Ma- 
chado, del Batallon de Infanteria El fijo; del capitan Manuel 
Martinez y del teniente Patricio Rodriguez, del Cuerpo de Ca- 
balleria, quienes a su vez ganaron adeptos al movimiento inde 
pendentista entre otros varios oficiales y docenas de soldados 
de los cuerpos militares a que peitenecian. En la noche del 30 
de noviembre de 1821, Pablo Ali y todas las tropas comprome- 
tidas dieron un golpe de Estado al gobernador Pascual Real, 
y tomaron todos los fuertes y sitios estrategicos de la ciudad. 
Al amanecer del dia siguiente, el 1 de diciembre, el brigadier 
Pascual Real entrego el mando de la plaza y fue embarcado 
para Francia en un buque surto en el puerto. Con la entrada 
de tropas de los alrededores de la capital, comandadas por el 
teniente coronel Manuel Carvajal, nacio el primer Estado de 
la parte oriental de la isla de Santo Domingo; nacio sin un solo 
disparo, sin que se denamara una gota de sangre. En nuestra 
historia se le conoce con el nombre de ~Independkncia Efi- 
mera- y es uno de los acontecimientos historicos que mas ha 
preocupado a nuestros intelectuales, que hasta novelones han 
escrito con ese titulo. 

Sobre la interpreiacion historica del Estado Independien- 
te del Haiti Espanol se ha escrito muy poco y salvo Gustavo 
A Mejia Ricart, que es quien mas se aproxima a la realidad, 
nuestros historiadores de ayer y de hoy Unicamente estan de 
acuerdo en una cosa: en su nombre popular, .Independencia 
Wmera*, porque fue incapaz, por lo que veremos mas adelan- 
te. de mantenerse mas de dos meses. 



~ O C L A M A U ~ N  DEL k A D 0  INDEPENDIENTE DE m E S P ~ ~ O L  
(*INDEPENDENCIA E F ~ M E R A ~ )  

Al mediodia del 1 de diciembre de 1821, el Lic. J o e  Nuiin 
de Caceres, designado por su propiavoluntad gobemadorpoliti- 
coy presidente del Estado, pronuncio frente a la poblaci6n de 
la ciudad de Santo Domingo su famosa frase .No mas depen- 
dencia, no mas humillaciones, no mas sometimiento* y procla- 
mo el Fstado Independiente de Haiti Espanol entre la alegria y 
los vitores del pueblo, y los militares comandados por Pablo Ali. 
Como Nunez de Caceres no creia en el pueblo y en su vocacion 
de lucha, y por tanto, consideraba que el Estado que creaba no 
podria supervivir, no era viable, sin la ayuda de una nacion ex- 
tranjera, lo inco&ro a la Republica de Cmlombia, obra de las 
luchas independentistaa del LiktadmSimon Bolivar. 

En nuestro pais se ha discutido mucho sobre esta incor- 
poracion a la republica bolivariana y algunos historiadores 
han dicho que el Libertador no le brindo ningun apoyo a  ose 
Nunez de Caceres porque se sentia muy obligado frente al 
pueblo haitiano, especialmente frente a Alexandre Petion, ya 
muerto y sustituido por Boyer, por la enorme y decisiva ayuda 
que le ofrecio para llevar a cabo sus campanas militares en 
America del Sur. Es natural que Bolivar agradeciera a Petion y 
al pueblo haitiano la ayuda que le brindo en tres oportunida- 
des en que desembarco derrotado en playas de la Republica 
de Haiti,  articularm mente la $tima Y contundente de 2.000 
piastras, 4;000 fusiles, 15,000 libras de'pohra, 15,000 librar de 
vlomo, 6,000 lanzas, 5,000 sables, sillas de montar, arreos. ba- 

~ ~ 

yonetas, 800 woluntarios~ haitianos y tres goletas. La gratitud 
es una gran virtud que adoma a los hombres nobles. Pero no 
fue por gratitud que Bolivar se vio imposibilitado de of&er 
ayuda a Jose Nunez de Caceres, sino por otros hechos un poco 
mas materiales, fisicos. 

Cuando el delegado del Estado Independiente de Hai- 
tl Espanol, el Dr. Antonio Maria de Pineda, partio de Santo 



Domingo hacia Colombia, Simon Bolivar se encontraba en 
la cordillera andina librando las batallas que dieron la inde- 
pendencia al Ecuador. El Dr. Pineda, en consecuencia, tuvo 
que entrevistarse con el general Francisco de Paula Santander, 
quien no pudo aceptar la incorporacion del Estado Indepen- 
diente de Haiti Espanol porque no tenia instrucciones al res- 
pecto del Libertah. Mas aun, Santander hacia semanas que 
habia perdido todo tipo de contacto con Bolivar. El Libertndm 
supo que en Santo Domingo se habia creado un Estado que 
solicitaba ser incorporado a la Republica de Calombia, el 8 
de febrero de 1822, un dia antes de que Boyer unificara la 
isla bajo la bandera haitiana. Es decir, que fisicamente, ma- 
terialmente, le fue imposible considerar la solicitud de .Jose 
Nunez de Caceres, que llego tarde a sus manos. Desconocedor 
de lo que ocum'a en Santo Domingo, al dia siguiente, el 9 de 
febrero de 1822, escribio desde Popayan una carta al general 
Santander que reproduce el citado Upen-mche Parparcen en 
las paginas 76 y 78 de su articulo "Nunez de Caceres y Bolivar*, 
publicado en el Boietin de la Acndrmia Nacional de In Historia, Ca- 
racas, tomo xxi, No. 81, y que dice asi: en dos de sus parrafos: 

[...] Mi opinion es que no debemos abandonar a los 
que nos proclaman porque es burlar la buena fe de 
los que nos creen fuertes y generosos; y yo creo que 
lo mejor en politica es ser grande y magnanimo. Esa 
misma isla puede traernos, en alguna negociacion po- 
litica alguna ventaja. 

Estos parrafos de la carta de Bohar muesestran a las claras 
que estuvo dispuesto a aceptar la solicitud de incorporacion a 
la Republica de Colombia que le hizo Jose Nunez de Caceres, 
solamente que, al a.i manifestarselo al general Santander, el 9 
de febrero de 1822, ya las tropas de Boyer ocupaban el territo- 
no  de la parte oriental de la isla de Santo Domingo y todo su 
territorio estaba unificado bajo la bandera de la Republica de 



Haiti. Constituyo, por tanto, una falacia decir que el L ib tdo r  
rechazo, presto oidas sordos, a la solicitud de incorporacion 
del Estado Independiente de Haiti Espanol por agradecimien- 
to a Alexandre Petion y al pueblo haitiano. El ultimo de las 
v o s  citados es un poco mas complicado y merece ser tta- 

tado con detalles en otra ocasion. No es mi intencion discutir 
ahora su contenido. De su lectura se desprende que Bolivar, 
maquiavelicamente, consideraba aceptar la incorporacion w 
licitada por Jose Nunez de Caceres para disponer de una carta, 
de una ficha, con la cual realizar negociaciones politicas con 
Espana, o quizas con Inglaterra o Francia. Repito, no es este 
el momento de argumentar en relacion a la actitud del Libnia- 
dor. Lo importante para ustedes es lo que ya dije: que el quiso 
aceptar la solicitud de incorporacion a la Republica de Cb 
lombia del Estado Independiente de'Haiti Espanol que le hizo 
Jose Nunez de Caceres pero que, cuando manifesto sus deseos 
al general Santander, ya era tarde: en Santo Domingo habian 
ocurrido acontecimientos ajenos a su voluntad, que vamos a 
conocer de inmediato. 

La pmclamacion del Estado Independiente de Haiti Espa- 
nol tenia que contar con una base juridica, con una Constitu- 
cion. Cmnjuntamente con la Declaracion de Independencia, el 
1 de diciembre de 1821, se organizo un gobierno provisional 
que descansaba en los 39 articulos del Acta Constitutiva ela- 
borada por el Lic. Jose Nunez de Caceres y firmada por el y 
sus colaboradores mas intimos: Manuel Carvajal, Juan Vicente 
Moscoso, Antonio Martinez Valdes, Juan Nepomuceno Arre- 
dondo, Juan Ruiz, Vicente Mancebo y Manuel Lopez de Ume 
res. A ustedes tiene que haberles extruiado que el nombre del 
Comandante del Batallon de Pardos y Morenos, el Tte. coronel 
Pablo Ali, no figurara entre los firmantes de la Constitucion de 
1821. Y ciertamente, Pablo Ali, el heroe de lajornada del SO de 
noviembre, el hombre que hizo posible el nacimiento del Esta- 
do Independiente de Haiti Espanol, no firmo esa ley sustantiva 
porque estuvo en completo desacuerdo con las disposiciones 



de los Arts. 7,8,9 y 10, particularmente con las del Art. 9. Les 
voy a leer estos articulos: 

Art. 7. No pudiendo haber verdadera libertad civil, sin 
la division de poderes, declara la Junta, que por ahora 
residen en ella las facultades del legislativo, hasta que 
en circunstancias mas tranquilas puedan adaptarse y 
establecerse las bases de la representacih nacional. 
La potestad de ejecutar las leyes en todo el Estado toca 
al Presidente Gobernador Politico, y la de administrar 
justicia en lo civil y criminal pertenece a los Jueces y 
Tribunales determinados por las leyes y con arreglo a 
los tramites y formalidades que prescriben las mismas. 
Art. 8. Los derechos del hombre en sociedad consisten 
en su libertad, igualdad, seguridad y propiedad. La 
libertad es la facultad de hacer todo aquello que no 
prohibe la ley, o no ofende al derecho de tercero. La 
igualdad no admite distincion de nacimiento ni poder 
hereditario: la ley es igual para todos, bien premie, 
bien castigue. La seguridad resulta de la confianza 
que deben tener todos los asociados de que los esfuer- 
zos del cuerpo social no se emplean en otra cosa que 
en asegurar a cada uno sus derechos. La propiedad 
es el derecho de gorar y disponer de las rentas, bienes 
y del producto de su trabajo o de su industria. Esta 
propiedad es inviolable, y ni el Estado puede tocar a 
ella sin una conocida necesidad, o evidente utilidad 
comun, y eso dando la indemnizacion ajuicio de hom- 
bres buenos. 
Art. 9. Son ciudadanos del Estado independiente de 
la parte espanola de Haiti todos los hombres libres de 
cualquier color y religion que sean, nacidos en nuestro 
territorio, o aunque lo sean en pais extranjero si lleva- 
sen tres anos de residencia o fueren casados con mujer 
natural. En ambos casos haran constar, los interesados 



al Gobierno las respectivas circunstancias por medio 
de una informacion ante.10~ Alcaldes Municipales, y 
la de haber vivido obediente a las leyes del pais, ocu- 
pado en arte, oficio o industria honesta, y resultando 
conforme le despachara la carta de ciudadano, sellada 
con el del Estado, y autorizada por el Secretario de 
Gobierno. 
Art. 10. La cana de naturaleza se concedera por el po- 
der legislativo, obteniendo antes la de ciudadano por 
los tramites, y con las formalidades indicadas; pero ni 
esta, ni la de ciudadano daran nunca derecho a obte- 
ner empleos de Gobierno, de judicatura, de hacienda, 
municipales, ni otros civiles y politicos: exceptuanse 
los empleos militares a que bien podran ascender aun- 
que sean los mas elevados. 

Estas disposiciones constitucionales tuvieron que disgustar 
al comandante Pablo Ali, a iodos los integrantes del Batallon 
de Pardos y Morenos, a todos los esclavos y a todos los negros 
y mulatos libres porque no establecian la abolicion de la escla- 
vitud ni permitian a los ultimos desempenar cargos publicos 
y civiles. El Art. 8 solamente se referia a la libertad indicando 
que esta consistia en hacer lo que la ley no prohibia. El Art. 9 
mantenia la esclavitud al atribuir la ciudadania solamente a t e  
dos los hombres libres de cualquier color y religion nacidos en 
nuestro temtorio o en el extranjero. Es decir, que los hombres 
que no eran libres (y los esclavos nunca lo fueron) no eran 
considerados ciudadanos del nuevo Estado. E1 Art 10 impedia 
que los nuevos ciudadanos de color libres pudieran obtener 
empleos publicos o funciones civiles. En conclusion. La prome- 
sa de Jose Nunez de Caceres a Pablo Ali no fue cumplida; el pa- 
dre del Estado Independiente de Haiti Espanol traiciono a los 
negros y mulatos del Batallon de Pardos y Morenos que exigie- 
ron como condicion sine qua non la abolicion de la esclavitud 
de sus hermanos y el cese de la discriminacion en  pe juicio de 



los hombres de color libres. No es de extranar, por tanto, que 
Pablo Ali y su Batallon de Pardos y Morenos desconocieran el 
Estado proclamado por JoG Nunez de Caceres y solicitaran 
al presidente Boyer que viniera a Santo Domingo a abolir la 
esclavitud y unificar politicamente la isla. No es de extranar 
tampoco que Pablo Ali y sus soldados entraran a la cabela del 
ejercito haitiano en la capital en febrero de 1822. 

Otra disposicion constitucional le gano a Jose Nunez de 
Caceres la enemistad de los espanoles y determino que estos 
no le apoyaran. Me refiero al An. 33, que rezaba asi: 

Art. 33.- Ningun espanol europeo puede obtener em- 
pleo en el Estado de Gobierno, de judicatura, de ha- 
cienda, municipal, civil o politico, cualquiera que sea 
su denominacion; para los militares de que habla el 
Art. 10, debera antes de haber obtenido la carta de 
naturaleza por los medios y con las formalidades que 
quedan prevenidas. 

Muy mal comenzaba el Estado Independiente de Haiti Es- 
panol, proclamado porJose Nunez de Caceres, el 1 de diciem- 
bre de 1821. 

Aunque el Estado Independiente de Haiti Espanol, 
proclamado por Jose Nunez de Caceres el 1 de diciembre de 
1821, conto de inmediatos con el apoyo de todos los sectores so- 
ciales (desde la oligarquia colonial que lo dirigia, por el temor 
que le tenia a una revuelta popular, la clase media.intepda 
mayormente por los mulatos libres, los comerciantes espanoles; 
los esclavos negros; los desposeidos y hambrientos de las zonas 
urbanas y rurales de todo color; hasta el campesinado), desde 



que se conocio la Constitucion, de esa misma fecha surgio el 
disgusto general entre las capas de la pequena buqpesig y las 
clases m& bajas. 

Los comerciantes espanoles de las ciudades de Santo k 
mingo y Santiago de los Caballeros, catalanes en su gran ma- 
yoria, encaberados en la primera por Raf.del Buenjesua y en la 
segunda por Manuel Pen, se opusieron a Jose Nunez de Cacc 
res -saivo Juan Duarte, padre del fundador de la Trinitaria- 
y comenzaron a hostilizarlo porque no podrian desempenar 
funciones publicas y civiles en virtud del Art 33 y, fundamen- 
talmente, porque les impuso un gravoso emprestito de ,@,O00 
pesos para cubrir los gastos gubernamentales. 

Los esclavos negros, y los mulatos y negros libres, dieron 
las espaldas al Estado creado por Nuiiez de Cacem. y comen- 
zaron a conspirar para derrocarlo y decretar la abolicion de la 
esclavitud y la cesacion de la politica discriminatoria en su con- 
tra. Pablo Ali tomo la direccion de este movimiento de proteb 
ta y de inmediato se puso en comunicacion con el presidente 
Boyer de Haiti. 

La pequena burguesia cibaena, tambi6n descontenta, 
desconocio el Estado proclamado por Nunez de Caeem, asal- 
to la Fortaleza San Luis dirigida por Juan NUnu Blanco y f o ~  
mo una Junta C~ntral Pronsoria de Gobierno que caunco de 
*infame y anti~ocial* la ChMitucion de 1821. Dicha Junta no 
solamente desconocio el Estado Independiente de Haiti Es- 
panol, sino que izo en Santiago la bandera haitiana el 15 de 
diciembre. El haitiano Jean PriccMars pubiic6 en 
las paginas 117-1 18, del Vol. I de la Rgublica de Haih'y la &bu- 
buca Bominiranq el documento que dirigio la junta a Boyer y 
que les voy a leer ahora: 

Muy excelente Senor: 

Los patriotas que, en nombre de la Junta Cmtrai Provi- 
sional, firman aqui abajo, impulsados por sentimientos 



inequivocos en presencia del acto constitutivo del 1 de 
diciembre, relativo a la Independencia dominicana 
unida a la Republica de Colombia, tienen el honor de 
denunciar a S.E. esa obra iiifanie y antisocial que al 
ser publicada en Santo Domingo, provoco univewal 
descontento. Tan desvergonzada constitucion esta- 
blece distinciones entre el labriego y el militar, entre 
el pobre el rico y entre los diferentes distritos de esta 
parte, y mantiene la esclavitud despreciando las bases 
fundamentales de toda sociedad politica. No asegura, 
por otra parte, indemni7acion alguna al pobre solda- 
do que soporta sin compensacion pecuniaria duras y 
largas fatigas, y, por ultimo, arruina el comercio de los 
desdichados cultivadores. 

Excelencia: 

Le diremos que semejante acto concebido con el pro- 
posito de que prosperen alguno particulares, 
sacrificando a millares de respetables jefes de familia, 
ofrece tan monstruosas tareas que todos los ciudada- 
nos apegados a su pais decidieron recurrir a S. E. para 
que se digne prestar atencion a sus reclaniaciones y 
acordarse que prometio ser el pacificador de los habi- 
tantes de esta parte. 
Que nos conceda el auxilio necesario para obtener la 
independencia, y que la Constitucion de la Republica 
de Haiti nos gobierne en adelante. La deseamos con la 
libertad general de los esclavos. Queremos vivir todos 
en la union y la fraternidad. 
Tal es la finalidad del mensaje que enviamos a Su 
Excelencia. Esperamos que confie en nosotros y que 
nos secunde en nuestra gloriosa empresa. 
Los diputados que enviamos a S. E. son Juan Nunei! Blaii- 
co, Fernando Morel de Santa Cmr y Jose Maria Salcedo. 



No dejaremos de informar a S. E. sobre los sucesos 
y esperamos que nos conceda, con la rapidez exigida 
por tan importante empresa, toda la ayuda que nece- 
sitamos. 
Tiene esta Junta el honor de saludar a S. E. con el res- 
peto que le es debido. 

Santiago, 20 de diciembre de 1821. 
Fd. La Junta Central Provisional. 

Ya para finales de diciembre casi todos los pueblos de la 
parte oriental de la isla de Santo Domingo habian repudiado 
el Estado Independiente de Haiti Espanol y enarbolado la 
bandera haitiana, colocandose bajo las leyes de la Republi- 
ca de Haiti. Cuando en Samana se conocio la proclamacion 
de la independencia del 12 de diciembre, el capitan de Mi- 
licias Diego de Lira y todos los habitantes de la Peninsula se 
negaron a reconocer el Estado de Nunez de Caceres y a la 
bandera de Colombia, solicitando a Boyer ser admitidos bajo 
la Republica de Haiti. Lo mismo ocumo en Dajabon, Mon- 
tecristi, Puerto Plata, Santiago (como ya vimos), La Vega. 
Cotui, Moca, Juana Nunez (actual Salcedo), San Francisco 
de Macoris, Bani, San Cristobal, Ama, San Juan, Neiba, Las 
Matas, etc. En pocos dias el Lic. Jose Nunez de Caceres, los la- 
tifundistas, los esclavistas. el clero cat6lico y los escasos buro- 
cratas e intelectuales oli~drquicos, quedaron solos en el pais, 
repudiados y odiados por todos los pobladores de Santo De 
mingo. El Estado Independiente de Haiti Espanol, sin base 
popular alguna, comenzaba a derrumbame estrepitosamente 
y tendria un rotundo fracaso. 

Nuestros clkicos historiadores, desde Jose Gabriel G ~ I -  
cia a Marrem iuisty, cuando no tergiversan el llamamiento 



que hizo el pueblo dominicano al presidente Boyer para que 
lo liberara y unificara politicamente la isla bajo la bandera 
haitiana, lo ocultan 'aviesamente. Unos dicen que fue la obra 
de un gmpito de exaltados prohaitianos, de bandidos, delin- 
cuentes comunes, etc., oiros callan esa realidad historica para 
justificar su antihaitianismo y sus falsoB argumentos de que Bo- 
yer =invadio como un barbaro* a Santo Domingo en 1822. 

El historiador haitiano Jean Price-Mars publico en el Vol. 
I de su obra La Rgublica de Haiti y lo Rgllblica Dominicana, 
una serie de documentos extraidos de los archivos de Europa 
y Portau-Prince, que demuestran que cerca del 95% de los 
comandantes militares dominicanos hicieron ese llamamien- 
to, con el apoyo de las poblaciones donde prestaban servicios. 
Ciertamente que hubo sectores sociales que se oponian a la 
enhada de Boyer, que no le llamaron en 1821 y 1822, pero 
dichos sectores constituian la minoria de la poblacion domi- 
nicana: los esclavistas, los latifundistas y demas integrantes de 
la oligarquia duena de los medios de produccion. Tambien es 
cierto que otros sectores, no muy amplios, veian con indiferen- 
cia lo que sucedia y ni apoyaban a Jose Nunez de (aceres ni 
tampoco aprobaban o repudiaban el llamamiento a Boyer. En 
otras palabras, se resignaron al curso que tomaron los aconte- 
cimientos. Voy a leerles algunos de los llamamientos de que les 
hablo y que figuran en las paginas 116 a 136 de la citada obra 
de Price-Mars: 

El comandante de Montecristi, Diego Polanco, el mismo 
que inicio con Ciriaco Ramirez, Cristobal Huber y Salndor 
Felii el movimiento revolucionario de 1808 contra Fenand, 
dice lo siguiente: 

Al general Magny: 
El pueblo de San Fernando de Montecristi ha juz- 
gado oportuno enarbolar la bandera haitiana, y lo 
hemos consentido. Envio a S. E. tres comisionados, 
don J o d  Dominguez. don Jose Diaz y don Cregorio 



Escarfulez, a fin de conocer la intencion de su respe- 
table gobierno. Esperamos que S. E. proteja esta 
ciudad que, a partir de este dia, forma parte de la 
Republica de Haiti. 

Montecristi, 15 de noviembre de 1821. 
Fdo.: Diego Polanco. Comandante. 

El comandante de Dajabon, Andres Amarante, envio una 
carta similar al general Magny, comandante militar del Depar- 
tamento Norte de Haiti 

Al muy honorable general Magny Comandante del 
Distrito del Cabo Haitiano: 
Le anunciamos respetuosamente, General, que se ha 
iniciado nuestra reunion y que la bandera de Haiti ha 
sido enarbolada en nuestra ciudad. Le mgamos tenga 
usted a bien enviarnos municiones de guerra que nos 
seran necesarias si se nos llega a exigir que abandone- 
mos la causa de la independencia y de la libertad de 
esta parte, que ha decidido colocarse bajo la protec- 
cion de las juiciosas leyes de su respetable Gobierno 
de usted. 
Que Dios conceda a usted muchos anos de vida. 

Dajabon, 15 de diciembre de 1821; 
Ano 1 de la Independenaa. 

Firmados: Andres Amarante, comandante, 
Jose Dominguez Arias, Joaquin Oliva. etc. 

El 13 de diciembre, el Ayuntamiento de Puerto Plata re- 
dacto el siguiente documento: 

El Consejo Municipal de la ciudad de Puerto Plata y 
jurisdiccion de la misma ciudad 
A S.E. el Presidente J.P. Boyer, y en su ausencia, al Ge- 
neral Magny, Gobernador del Cabo 



Muy excelente Senor: 

Gracias a la carta oficial que estc. ultimo 29 recibimos 
de los ciudadanos Juan Nunez, Fernando Morel, Jose 
Peralta y Jose Maria Salcedo, miembros de la Junta es- 
tablecida en Santiago y denominada Central, hemos 
sido informados de lo ocurrido en esta ciudad. qut* ha 
enarbolado la bandera de la Republica de la que c*s us- 
ted jefe. La opinion publica, nuestra deferencia, la de 
todos los habitantes de Puerto Plata, todo ha sido 1,s- 
poiitaric.o y rapido, y henios favorecido los intereses gca- 
nerales de las comunes. como lo priwba el dociimcvito 
numero cinco que enviamos a S. E. por intermedio de 
los diputados Jose Maria de Rojas y Francisco By, que 
se marchan hoy para ciiiiiplir con esa mision y qur 
estan autorizados a pedir a S. E. en iioiiibre de esta 
pacifica jurisdiccion, todo lo que pwda convenir al 
bienestar de los habitanti-s. a su seguridad persoiial y 
a la conservacion de sus piwpiedades: es precisameii- 
te lo que, con absolnta confianza, esperanios del go- 
bierno empenado en hacer el bien y verdaderamente 
filantropico de S. E. 
En las circunstancias de emergencia en que nos 
encontramos, bastara, muy excelente sriior, esta 
relacion y creemos liaber iii;iiiifiwado todo a S. E. di- 
ciendole qiw nos colocamos bajo la tutrla de las l e y  
de la Republica de Haiti y qiic puede S. E. disponer 
enteramente de nosotros y enviarnos a jeks aiiiiiia- 
dos por los niismos sentimitmtos qne le caractrrizaii 
y capaces de niaiidariios como tltwa S. E. que se nos 
niande. 
Teiirnios el honor, etc. Fdos.: Joaquin Bido, I.uis Ko- 
driguez Plantes, Francisco Antonio del (:ampo. 
Ciudad de San Felipe de Puerto Plata, a 13 de <ticiriii- 
bre de 1821, 18" Ano <Ir la Independencia de Haiti. 



Documentos adjuntos a este mensaje: 

Num. l. Un acto firmado por el Senor Antonio Lopez 
Villanu~~a, comandante niilitar de Puerto Plata, iden- 
tico al de la municipalidad. 
Num. 2. Al ciudadano Antonio Lopez de Villanueva, 
comandante de Puerto Plata. 
La Junta Central, compuesta de treinta ciudadanos, 
ha decidido este dia enarbolar la bandera indigena 
de la Republica de Haiti que esta bajo las 6rdenes del 
Presidente J. P. Boyer. Estamos persuadidos de que 
semejante innovacion pondrA fin a los disturbios y al 
descontento que se produjeron, en toda la parte ea- 
panola, a raii. de la publicacih de la independencia 
dominicana unida al Gobierno de Colombia. Le in- 
fimnamos sobre el particular para que usted nos apo- 
ye en esta generosa empresa, haciendo lo mismo que 
nosotros en la ciudad de Puerto Plata, hasta que nos 
enteremos de las intenciones del presidente Boyer. Ya 
le henos informado de todo lo que sobrevenido. Le ro- 
gamos tenga usted a bien corresponder con nosotros 
a fin de que podamos procederjuntos. como partida- 
nos dr la causa comun y como hermanos. 
Tenemos el honor etc. [siguen las firmas] 29 de di- 
ciembre d r  1821. 
Libertad - Igualdad 
Num. 9.- Republica de Haiti 
Antonio, Lopez de Villanueva 
Comandante de la fortale7a de Puerto Plata. 
A los ciudadanos que componen la Junta Central de la 
ciudad de Santiago. 
Ciudadanos: 
La carta, con fecha del 29 Ultimo, que me escribieron 
ustedes, me anuncia el cambio de gobierno que ha so- 
brevenido en esa parte. 



Reconocen ustedes la Republica de Haiti cuyo jefe es 
J. P. Boyer y esto lo he sabido hoy a las seis de la mana- 
na. Deseo a mi vez de conservar en semejante crisis la 
tranquilidad publica y al tanto asimismo de la adhe- 
sion de los ciudadanos de esa parte del gobierno de 
Haiti, he dado orden de aue se enarbolara la bandera 
haitiana y que se prestase el juramento de practica. 
De acuerdo con todos los empleados v ciudadanos de 
la paz, envie inmediatamente un barco al Cabo Hai- 
tiano, a fin de anunciar a S. E. o, estando ausente el, 
al senor Gobernador del Cabo, la incorporacion del 
pueblo de esta parte de la Republica de Haiti. 
Espero que me consideren ustedes como un buen hijo 
de la patria y del mismo modo a todos los ciudadanos 
de mi distrito. Formamos parte de la misma republica, 
y me jacto de que Puerto Plata y sus habitantes no ten- 
gan motivos de queja respecto a un gobierno que se 
apoya en bases tan solidas, colocadas por la justicia y 
la humanidad y a cuya cabeza se encuentra un hombre 
llamado por excelencia filantropo. 
Los ciudadanos Lepine y Esteban Sanchez van como 
diputados de esa parte para anunciar a la Junta de us- 
tedes la determinacion de esa ciudad. 
Los saludo con mi mas alta consideracion y el afecto 
de un hermano. 
Puerto Plata. S1 de diciembre de 1821. Ano 18" de la 
independencia de Haiti. 

El 4 de enero de 1822, Juan Ramon, comandante de La 
Vega, dirigio a Boyer la siguiente comunicacion: 

Muy excelente senor: 

Aunque ha de estar muy al tanto de lo ocurrido en 
esta parte, me permito informar a S. E. que esa ciudad 



vecina de Santiago ha imitado su ejemplo y enarbola- 
do, con toda la solemnidad conveniente, la bandera de 
su respetable gobierno de usted. Me someto, pues a S. 
E., convencido de los sentimientos generosos y filan- 
tropicos que lo caracterizan. 
Que Dios conceda a usted muchos anos. 
La Vega, el 4 de enero de 1822" Fdo. Juan Ramon. Co- 
mandante. 

Seis dias despues, el Comandante Militar de San Juan de 
la Maguana y los miembros de su Ayuntamiento escribieron a 
Boyer: 

San Juan, 10 de enero de 1822 

Damiano de Herrera, comandante de San Juan y los 
habitantes de esta comuna, a Su Excelencia el Presiden- 
te de Haiti. 

Presidente: 

Con la general satisfaccion de los habitantea de ata 
comuna acabo de hacer enarbolar la bandera de la 
Republica de Haiti. Hemos repetido todos am WJZ 

unanime el grito: !Viva la Republica haitiana! lVNa el 
Presidente J. P. Boyerl Esperamos tener el placer y el 
honor de ver en esta parte .a Su Excelencia. Todo ha 
ocurrido segun nuestras esperanzas que son hoy una 
realidad cuando vemos que la isla entera no presenta 
hoy sino el aspecto de una sola familia. 
Tenemos el honor de saludar a Su Excelencia con el 
mayor respeto. 
Firmados: Damiano de Herrera, Jose Damiano de 
Herma, Camilo Suero, Francisco de loa Santoa, Manuel 



del Castillo, Luis de los Santos, Remigio Alcintara, 
Andres Herrera. 

Pocos dias despues el Ayuntamiento de Neiba y los habitan- 
tes de dicha poblacion enviaron dos documentos a Boyer: 

A su Excelencia el Presidente de Haiti: 

La Junta Municipal de Neiba se apresura a informar a 
Su Excelencia que se coloca bajo el amparo de las leyes 
de Ia Republica haitiana y que responde de los senti- 
mientos de la poblacion de tal jurisdiccion sean cuales 
sean los acontecimientos que sobrevengan. Suplica al 
mismo tiempo a Su Excelencia que tranquilice a los 
habitantes de Neiba declarando que la Republica los 
considera como sus hijos. 
Que Dios conceda muchos anos a Su Excelenria. 
Firmado: Jose Roman Hernandez, Francisco lhpez 
Regidor. 
Neiba, el 19 de enero de 1821. Ano 19" de la Indepen- 
dencia. Los verdaderos ciudadanos de la ciudad de 
Neiba. 
A su Excelencia J. P. Boyer, Presidente de Haiti. 
Excelentisimo senor: 
Los ejemplares de su orden del dia del 12 del corrien- 
te, que en nombre de S. E. nos envio el Coronel Per 
por intermedio del Capitan Juan Bautista, son para 
nosotros verdaderas cadenas que ligan de tal suerte 
nuestros corazones, que nos apresuramos a someter- 
nos a Su Excelenciajurandole que estamos listos a mo- 
rir por la defensa de nuestro padre y benefactor. 
Como prueba de lo mismo, esperamos el feliz mo- 
mento en que nos sea permitido ver a S. E. a fin de 
darle otras pruebas, y de las mas positivas, de nuestra 
fidelidad. Si, deseamos que S. E. nos haga disfrutar 



de la dulce libertad y que nos salve de tan dura escla- 
vitud. 
En nombre del bajo pueblo de Neiba. 
Firmado: Manuel Zerano, Julian Borya, y otras firmas. 

L a  poblacion de Azua, su Ayuntamiento y autoridades 
municipales enviaron en fechas 10 y 12 de enero tres docu- 
mentos a Boyer: 

Num. 1. 
Los infrascritos, habitantes de la jurisdiccion de Azua, 
dan pleno poder a Manuel Jimenez, Alcalde, y a Joa- . - 
quin Irpo, sargento mayor de la milicia urbana, para 
ir a Puerto Principe o a cualquier otro lugar en que 
se encuentre Su Excelencia el Presidente de Haiti J. P. 
Boyer y notificarle que han tomado la determinacion 
de unirse a la republica de la cual es el jefe. 
Azua, 10 de enero de 1822. 
Firmados: Pablo Baez, Jose Diaz, Manuel Feliz, h g e l  
Noboa, Ramon Pichardo, Rafael Garcia Cazuela, Jose 
Joaquin Irpo, Ramon Martinez, Juan de la Cmz, Jose 
Maria Belanez, etc. 

Num 2. 
A su Excelencia J. P. Boyer, Presidente de Haiti: 

La Junta Municipal de Azua, asi en su nombre como 
en el de los habitantes de esa ciudad, tiene el honor 
de enviar al Presidente de Haiti los documentos ad- 
juntos, con el deseo de que manifiesten a S. E. su reso- 
lucion de incorporarse al gobierno haitiano, tomada 
por unanimidad. 
!Que nuestro Senor proteja la vida de Su Excelencia! 
Azua, 22 de enero de 1822. Ano 19" de la Independen- 
cia que adoptamos. 



Firmados: Jose Diaz, Manuel Reyes, Manuel Feliz, 
Agustin de Castro, Juan Clemente Obando, Jacinto 
Ortiz. 
Para la ciudad: Angel de Noboa, secretario. 

Num. 3. 
En la ciudad de Nuestra Senora de Azua, 21 de enero 
de 1822. 
Los ciudadanos Jose Diaz, Alcalde municipal: los re- 
gidores Manuel de los Reyes, Decano; Manuel Feliz, 
Agustin de Castro, Juan Clemente Obando y Jose 
Antonio Batista, asistidos por el Sindico, reunidos 
como de costumbre en la Casa Municipal y habiendo 
conversado detenidamente sobre los intereses comu- 
nes, los'votantes de esta corporacion y su Presiden- 
te, al tanto y sin que hubiera al respecto ni la menor 
duda de que la ciudad, capital de Santo Domingo y 
la aldea de Bani habian sucesivamente reconocido y 
proclamado el 19 o 20 del corriente la Republica in- 
digena de la cual el Excelentisimo senor J. P. Boyer 
es el Presidente, considerando que la sola ciudad de 
Azua no se habia pronunciado aun solemnemente, 
aunque habia dado ya su adhesion a dicho gobierno 
y a la independencia haitiana enviando una mision 
a S. E., esperaba con mucha paciencia y tras madura 
consideracion de lo antedicho, se resolvio que todo el 
pueblo seria convocado a fin de que sus sentimientos 
patrioticos se unieran a los de esta corporacion, y que 
sin demora se manifestase lo impuesto por el honor 
y el deber. 
Por consiguiente, habiendose producido en forma 
conveniente dicha convocacion, en la que se encontra- 
ban penonas notables de la ciudad como el Coman- 
dante militar y el cura de la parroquia, era preciso 
proclamar la independencia indigena y manifestar su 



adhesion a la Republica de Haiti y anunciar asimismo 
que tan imponente solemnidad se realizaria a las cua- 
tro de la tarde con toda la pompa conveniente, y que 
se pronunciaria un discurso digno de las circunstan- 
cias que seria publicado, asi como la Orden del Dia, 
tan benefica, de Su Excelencia, el 12 corriente. 
Firmados: Jose Diaz, Manuel de los Reyes, Manuel Fe- 
liz, Agustin de Castro, etc. y Angel de Noboa, Secre- 
tario. 

El 14 de enero de 1822 Jose Nunez Blanco, Comandante 
de Santiago de los Caballeros y Miembro de la Junta Central 
Provisional, informo a Boyer lo siguiente: 

Santiago, 14 de enero de 1822 Jose Nunez Blanco, Co- 
mandante de Santiago y su jurisdiccion. 
A su Excelencia J. P. Boyer, Presidente de Haiti. Muy 
Excelente senor: 
Tengo el honor de informar a Su Excelencia que el 
Comandante y asimismo los habitantes de la aldea de 
Cotuy acaban de anunciar por medio de un expreso, 
que la bandera de la Republica haitiana fue el 3 del 
corriente enarbolada en dicha aldea, y en Macoris, el 
6, siendo en ambos casos general la satisfaccion. Es 
precisamente lo que me jacto en anunciar a S. E. para 
su entera satisfaccion, pues eran estos los Unicos pun- 
tos del interior que no habian adoptado aun la buena 
causa que nosotros seguimos con tanto fervor. 
Tengo ademas el placer de informar a usted, que en 
todas las ciudades y aldeas, las cosas ocurrieron con 
tanto orden que no hubo desgracia alguna que larnen- 
tar, pues los sentimientos de todos estaban en perfecta 
armonia. 
Tengo el honor, etc. 
Fdo. Jose Nunez Blanco. Comandante. 



En los primeros dia.. de febrero de 1822, Manuel Macha- 
do, comandante militar d r  Samana, despacho dos cartas: una 
dirigida a Nunez de <'&eres y otra al presidente Boyer en la 
que le incluyo una larga proclama del pueblo y Ayuntamiento 
samanenses que no les leere por ser muy larga: 

Manuel Machado. Comandante de Samana. Al ciuda- 
dano Nunez de Caceres. 
Ciudadano: 
Tan solo ayer recibi su carta oficial fechada el 31 y ya 
la bandera de Haiti habia sido enarbolada en Samana. 
Si no lo he hecho antes es porque deseaba antes estar 
seguro acerca de los sentimientos de la poblacion. Es- 
tan a tal punto en armonia con los de los otros distri- 
tos, que la publicacion de la nota oficial del Presidente 
Boyer ha provocado innumerables nianifestaciones de 
alegria. 
Ruego informar sobre el particular al Presidente, a 
fin de que haga justicia para con los habitantes de esa 
parte. 

Samana, 6 de febrero de 1822. 
Fdo. Manuel Machado. Coniandante. 

Manuel Machado, Comandante de Samana. 
A su excelencia J. P. Boyer, Presidente de Haiti 

Excelente senor: 

Los habitantes de Samana, al tanto de las benevolas 
disposiciones de Su Excelencia, han manifestado su 
determinacion de incorporarse a la Republica de 
Haiti. 
Envio a Su Excelencia una proclamacion que hice pu- 
blicar en tal ocasion. Si eso no agrada a Su Excelencia, 



que teiipa a bien excusarme considerando mi buena 
intencion. 

Fdo. Manuel Machado Comandante. 
Samana, 10 de febrero de 1822. 

No es ni intencion agobiarlos m& leyendo todos los llama- 
mientos que hicieron las poblaciones dominicana$ al presiden- 
teJran Pierre Bqer, despues de eiiarbolar en sus respectivas 
plaxas la bandera haitiana. Los llamamientos que acabo de 
darles a conocer demuestran, bien a las claras, el repudio ge- 
neral con que fue recibido el Estado Independiente de Haiti 
Espanol proclamado por Jose Nunez de <:aceres y un grupito 
de oligarras y, asimismo, que no fueron &andidosm ni ndelin- 
cuentes antidominicanos- quienes en Santo Domingo se inte- 
resaron por unificar politiramente la isla a finales de 1821 y 
comienios dc 1822. 

Desdr el momento en que Jose Nunez de Caceres desctb 
nocio la voluntad popular y no dio nacimiento a un Estado 
verdaderamente libre y soberano, sino que por el contrario, lo 
incorporo - c n  virtud del Art. 4 de la Constitucion de 1821- 
a la Republira de Colombia, y la independencia vino a quedar 
mediatizada, mutilada; desde '1 momento en que mantuvo la 
oprobiosa esclavitud en la que gemian milrs de seres explota- 
dos, y con~en.i> la injusta discriminacion en pe juicio de los 
negros y mulatos libres doniiniranos que constituian la gran 
niayoria de la poblacion, desde ese memento, su fracaso esta- 
ba senalado, su Estado tenia los dia$ contador. Mucho se ha 
discutido -y seguira argumentando- sobre lo que hubiera 
ocurrido si Jose Niinez de Cacents proclama la verdadera in- 
depmdencia, hubiera abolido la esclavitud y cesado la discri- 
miiiacion racial. IIay historiadores que aseveran que Boyer, de 
todas maneras, hubiera cruzado la frontera para mantener la 
politira louverturkaiia de la &divisibilidad de la islas. Yo no 
lo crco asi, porque si rs cierto que Boyer estaba muy atento a 
los acontecimientos de la parte este de la isla, no lo es nienos 



que si se proclama una verdadera independencia por verda- 
deros patriotas, dipuestos a sacrificarlo todo por la libertad 
y felicidad de su pueblo, y a realizar cambios profundos en 
las estructuras y superestructuras de Santo Domingo (arran- 
cando desde la abolicion de la esclavitud, y llegando hasta la 
nacionalizacion de los medios de produccion y la distribucion 
de la tierra entre los campesinos, con todas las consecuencias 
socio-politicas que tales medidas obligatoriamente tenian que 
producir), los dirigentes y el pueblo haitiano hubieran con- 
siderado a sus vecinos orientales como hermanos de ideales, 
companeros de lucha rwolucionaria, empenados como ellos 
en construir una nueva sociedad en sustitucion de la que des- 
cansaba en los arcaicos moldes coloniales y, por ello mismo, 
la historia dominicana del segundo decenio del siglo hubiera 
sido muy distinta. 

En otras palabras, si en vez de dirigir el movimiento in- 
dependentista de 1821, Jose Nunez de Caceres, representante 
autentico de la oligarquia colonial y defensor de sus intereses 
de clase, un hombre que omitio abolir la esclavitud alegando 
que -no seria su mano la que de una sola plumada redujera 
a la miseria a sus conciudadanos*, quien lo encabeza es Juan 
Pablo Duarte o Gregorio Luperon, ambos autenticos luchad* 
res por la soberania nacional, la libertad y el bienestar de los 
sectores populares, el presidente Boyer no hubiera considera- 
do que la libertad de los haitianos peligraba ni que el Estado 
de la parte oriental era antagonico con el haitiano. De haber 
sucedido asi, como se demostro despues de 1861, en la isla 
se hubieran podido mantener dos republicas independientes 
estrechamente unidas en la defensa de sus respectivas sobera- 
nias y luchando contra los enemigos comunes de ambas. Mas 
adelante, al abordar el Tema 8, que trata de la ocupacion hai- 
tiana, volvere a hablarles de este asunto. Ahora, es necesario 
que retorne al Estado Independiente de Haiti Espanol. 

Como el Art. 6 de la Constitucion de 1821 establecia que 
el Gobernador Politico del Estado Independiente de Haiti 



Espanol enviaria un diputado ante el presidente Boyer para en- 
tregarle un mensaje y la propuesta de celebrar aun tratado de 
amistad, comercio y alianza para la comun defem de ambos 
temtorios en caso de invasion enemiga, o de maquidones 
internas contra su libertad e independencia*, el 19 de diciem 
bre de 1821, Jose Nunez de Caceres aprovecho la ocasion del 
viaje del oficial haitiano, jefe de Batallon Joseph Papilleau, 
para enviar a Jean Pierre Boyer una comunicacion en la que 
le informaba de los acontecimientos del 12 de diciembre, la 
proclamacion del Estado obra de su conspiracion, y le anexaba 
varios documentos relativas al proyectado tratado y a los sacei. . . 

dotes dominicanos que habian sido designados para ejercer su 
ministerio en Haiti; sacerdotes que habian sido solicitados por 
el mandatario occidental. ~i-iete dias despues, es decir, el 5 
de enero de 1822, Nunez de Caceres reitero a Boger los tenni- 
nos de su comunicacion del 19 de diciembre. El 11 de enero, 
el Presidente de Haiu' contesto a Nunez de Caceres en un  la^ 
go documento publicado por Gustavo A. Mejia Ricari en las 
pp. 411-414 de su citada obra HLFtmia de h t o  Vol. m, 
y del cual voy a leerles los parrafos mas importantes: 

LIBERTAD-IGUALDAD Republica de Haiti 

Juan Pedro Boyer, Presidente de Haiti, 

Al ciudadano Jose Nunez de Caceres, Jefe RolCtKo de 
Santo Domingo. 

Ciudadano: 

Ayer he recibido la vuestra del 5 de los commtes, con 
el documento que la acompanaba. Como el bien de mi 
pais es el objeto de mis cuidados, voy a entrar con vos 
francamente en todas las explicaciones que rcquKir 
la situacion en que se halla al presente la parte Este de 



Haiti. Si la verdad que me dirige puede ser apreciada 
por los que estan a la cabeza de los negocios de Santo 
Domingo, y si el termino de sus solicitudes no es otro 
que el de la perfecta regeneracion de esta parte de 
la isla, sumergida ya hace mucho tiempo en la humi- 
llacion y miseria, esta regeneracion se efectuara tan 
pronto como pacificamente, a satisfaccion de cuantos 
tienen en ella un interes real. 
Desde la promulgacion de la independencia jamas se 
ha tratado de dividir la isla: toda su extension, com- 
prendiendo las islas adyacentes, forma el temtorio 
de la republica: asi lo determina el Art. 40, Tit. 29 de 
nuestra Constitucion, tan generalmente conocida en 
todo el orbe. 
La republica es una e indivisible, (Art. 41). He aqui lo 
que estableciendo la garantia de la independencia, im- 
pone tambien las obligaciones que no esta en mis ma- 
nos derogar, sin hacerme ciilpable tanto con la presente 
poblacion como para con su mas remota posteridad. 
Este es el momento de preguntarse {por que la parte 
Este no ha sido reunida a la republica desde la promul- 
g-acion del, acta constitucional [...l. Las calamidades 
sufridas por nuestro gobierno son las que han impedi- 
do pensar antes en la reuni6n de todo el temtorio r...] 
[...] Yo recibi enviados de la parte de Santiago, de la 
de San Jiian, y aun de Santo Domingo, que me asegu- 
raron de su deseo de go7ar de las ventajas de nuestras 
instituciones [...l. Llego el Coronel Fremont y me en- 
trego vuestro pliego. fechado el 19 de diciembre; me 
felicite de que no hubiera corrido aangre en el acon- 
tecimiento del 12 del niismo; me llene de estimacion 
para con todos aquellos que habian impedido sil efu- 
sion; pero deplore el error que habia dictado la coor- 
dinacion de un gobierno separado del que ya estaba 
establecido por la Ley Fundamental del Estado, y que 



se declaraba debia ser parte de la Republica de Co- 
lombia. Inclinado siempre a la indulgencia y a juzgar 
a los hombres por la pureza de mis principios, he pen- 
sado que los que habian dirigido en cambio del dia 
primero podian haberse equivocado en la eleccion de 
los medios. y aun haber sido dominados por circuns- 
tancias que yo ignoro, y conclui que si era asi, pronto 
volverian de su error, porque necesariamente el pue- 
blo mas desenganado, haria conocer sus intenciones. 
No fue preciso mucho para ver realizado mi modo de 
pensar, y vos debeis conocer que no me he engana- 
do. Los que se han declarado enarbolando el pabellon 
haitiano han hecho, pues, su deber; han conocido sus 
wrdaderos intereses, y se han puesto a salvo de todo 
acontecimiento molesto. 
No hay para que hacerse ilusion: dos Estados sepa- 
rados no pueden existir ni mantenerse independien- 
tes uno del otro en la isla en que hemos nacido; aun 
cuando el acta constitucional de Haiti no hubiera ya 
decidido la cuestion de su indivisibilidad, la razon y 
la conservacion de todos sus habitantes la hubieran 
ex-imperiosamente [....l. Como mis deberes estan tra- 
zados, debo sostener a todos los ciudadanos de la Re- 
publica; los vecinos de DajaMn, Montecristi, Santiago, 
Puerto Plata, Las Caobas, Las Matas, San Juan, Neiba, 
Azua, La Vega, Cotuy, etc. etc., han recibido mis orde- 
nes y las obedecen. Yo wy a hacer la visita de toda la 
parte del Este con fuenas imponentes, no como con- 
quistador sino cono pacificador y conciliador de todos 
los intereses en armonia con las lqzs del Estado. 
No espero encontrar por todas partes  sin^ hermanos, 
amigos e hijos que abrazar, No hay obstaculo que sea 
capaz de detenerme; cada uno puede estar tranqui- 
lo por su seguridad personal y la de sus propiedades. 
En cuanto a vos ciudadano, que creo estais animado 



como me lo siRfnificiis, del solo interes de la patria. - 
abrid vuestro corazon al gozo y confianza, porque la 
independencia de Haiti sera indestructible, por la fu- 
sion d e  todos los corazones en un solo y m-o todo. 
Os asegurareis de mi estimacion, os consenareis titu- 
los preciosos para con todos vuestros conciudadanos, 
enarbolando en Santo Domingo, desde el recibo de la 
presente, el unico pabellon que conviene a la existen- 
cia de los haitianos, que es el de la Republica. Espero 
que vuestra contestacion, que no debe tardar en llegar 
a mis manos, sera conforme a lo que os impone y exige 
el suelo que os ha visto nacer. 
Tengo el honor, ciudadano, de saludaros, con una dis- 
tinguida consideracion. 

Firmado: Boyer. 
Palacio Nacional de Puerto Principe, 11 de enero de 
1822, Ano 19" de la Independencia de Haiti. 

Ai dia siguiente, 12 de enero, Boyer emitio su Orden del 
Dia, mediante la cual participaba a los dominicanos que fuer- 
zas militares se pondrian en camino para unificar politicamen- 
te la isla, y hacia o m  senalamientos. Dicha Orden, publicada 
por Jean Price-Mars en la p. 128 del Vol. 1 de su obra La Rgri- 
buca de Haih'y la Rcpubuca Dominicana, la leere por considerarla 
de interes para ustedes: 

ORDEN DEL Dh 
J. P. Boyer, Presidente de Haiti 

Nuestros compatriotas de la parte anteriormente es- 
panola, los cuales reconociendo sus verdaderos inte- 
reses, acaban de manifestar su sumision a las leyes de 
la Republica, tienen el sagrado derecho de ser prote- 
gidos por el gobierno, deben tener sobre el particular 
plena confianza. 



Jefes expertos y prudentes, a la cabeza de una fuerza 
necesaria para mantener el orden, se presentpran en 
ese territorio. Como a menudo ocurre, cuando mar- 
chan las tropas, que gente mal dispuesta, mostrandose 
muy solicita en el servicio. se mezcla con los militares 
de carrera para cometer toda clase de latrocinios; me 
veo obligado aqui a dedarar que todo individuo, sea 
cual fuere, contra quien haya pruebas de que ha sa- 
queado cualquier cosa, sera entregado inmediatarnen- 
te como enemigo de la patria a la comision Militar 
del Cuerpo de Ejercito, para ser condenado a la pena 
capital. La ejecucion de esta disposicion importante 
queda bajo la responsabilidad de los generales y otros 
oficiales superiores que tienen bajo sus ordenes a los 
cuerpos destinados a este territorio. 
Dado en el Palacio Nacional de hierto Principe, el 12 
de enero de 1822, en el Ano 19" de la Independencia. 

Firmado: Boyer. 

AL Nunez de Caceras recibir el primer documento. el 19 
de enero, y enterarse del contenido del segundo. de inme 
diato convoco una reunion de emergencia del Cabildo de la 
ciudad de Santo Domingo, para conocer la situacion que se 
habia creado con los planteamientos del mandatario haitiano 
y con la sublevacion o incorporacion a la Republica de Haid 
de los pueblos del Cibao y del sur. Tras arduas discusiones en 
las cuales el regidor Andres Lopez de Medrano acuso a Nunez 
de Caceres rde haberlos enganado y traicionado a todos*, el 
cuerpo edilicio resolvio aceptar las realidades, someterse a b 
yer y enarbolar ese mismo dia la bandera haitiana en to+ las 
tomes y fortalezas de la ciudad. Jose Nunez de Caceres veia 
acercarse el momento en que sus suenos de independencia 



mediatizada y con esclavitud se esfumarian como pompas de 
jabon. Ese mismo dia redacto dos documentos que sirven hoy 
para poder juzgarlo porque de ellos se desprende que com- 
prendio, ya muy tarde, que habia estado equivocado con el 
pueblo dominicano. El primero es una comunicacion a Boyer 
introducida por Jean Pnce-Mars en la p. 130 de su citada obra; 
el segundo es un manifiesto al pueblo dominicano reprodu- 
cido por Gustavo A. Mejia Ricart en la p. 414 de su tambien 
citado libro. Veamos esas dos piezas historicas: 

Nunez de Caceres 

A su Excelencia el Presidente de Haiti 

Excelentisimo senor: 

Ayer a mediodia recibi el mensaje oficial de Su Excelen- 
cia, con fecha 11 del corriente, y me apresure a reunir 
a la Municipalidad y a los jefes militares a fin de leerlo 
ante todos ellos. Convinieron todos unanimemente en 
colocarse bajo el amparo de las leyes de la Republica 
de Haiti y de enarbolar en esa ciudad la bandera, pues 
no dudan de que encontraran en su digno Presidente 
al hermano, al amigo y al padre que se brinda para 
abrazarlos a todos en paz y hacerlos felices. 
Que Dios conceda a Su Excelencia muchos anos. San- 
to Domingo, 19 de enero de 1822. 

Enterados de la resolucion de S.E. el Presidente de 
Haiti, nada me queda que recomendaros por lo to- 
cante a la docilidad y sentimientos pacificos con que 
debeis aguardar su llegada; pues segun ofrece viene 
como padre, amigo y hermano a abrazaros bajo la 



egida tutelar de una sola constitucion. Convida con 
la paz, y debemos todos corresponderle con la union. 
Creed que esta la ultima escena que debe represen- 
tarse sobre el teatro politico de nuestra isla SU cielo 
quedara despejado de nubes tempestuosas, y va a co- 
menzar para vosotros la epoca de vuestra seguridad 
y pronto alivio de las pasadas miserias; las ventajas y 
comodidades que disfrutan nuestros compatriotas de 
la parte occidental vienen a buscarnos: abrid vuestro 
corazon, y dad en el lugar a la confianza de la mano 

.generosa que os la brinda: revestidos de firmeza pam 
no escuchar los efos de las antiguas preocupaciones. y 
presentad al mundo politico el dechado de un pueblo 
amaestrado en las vicisitudes y mutaciones de gobim 
no y que, por lo tanto, sabe acomodarse a sus diieren- 
tes formas. Todos son buenos, si se goza con ellos de 
los derechos imprescriptibles de la nattkleza, l i b e ~  
tad, igualdad, seguridad personal, paz sociable, y yo 
os comunico que de todos ellos disfrutarew, con abun- 
dancia, bajo la constitucion y leyes de la Republica de 
Haiti. 

Jose Nunez de Cacens. 
Santo Domingo a 19 de enero de 1894. 

Este manifiesto es un documento premonitorio de lo que 
ocumria en Santo Domingo durante los primera doce anos 
de la ocupacion haitiana Es decir, que se convertiria en reaii- 
dad palpable lo que Jose Nunez de Caceres vaticin6 al pueblo 
dominicano: *que se aliviaria de sus pesadas miserias. y que 
gozaria de -libertad, igualdad, seguridad personal, paz socia- 
ble [...] con abundancia, bajo la Constitucion y las leyes de la 
Republica de Haiti*. Y ciertamente, los dominicanos disfruta- 
ron de todas esas libertades, prerrogativas y abundancias mien- 
tras Jean Pierre Boyer continuo siendo un fiel seguidor de la 



politica de Alexandre Petion: un revolucionario que repartia 
la tierra entre el campesinado y creaba un nuevo orden social. 
Naturalmente, y me estoy adelantando bastante al desarrollo 
del programa, el Boyer de 1822 no fue el mismo de 1834 a 
1843, cuando tiro por la borda todos sus principios revolucie 
narios y se convirtio en la antitesis de Petion, y de lo que el 
mismo habia sido en 1820: en un tirano que oprimio tanto al 
pueblo haitiano como al dominicano. 

Para el 20 de enero de 1822 Boyer penetraba en territorio 
de Santo Domingo con dos ejercitos: uno por el sur bajo su 
mando; y otro por el norte comandado por el general Bonnet 
El 8 de febrero el presidente haitiano llego a los muros de la 
ciudad de Santo Domingo y al dia siguiente comenzo el perio- 
do de la ocupacion haitiana que duraria hasta 1844; periodo 
poco conocido en nuestra historia porque se han tratado de 
ocultar las medidas revolucionarias y positivas que implanto 
Boyer en nuestro pais, y unicamente se han senalado las nega- 
tivas para poder endrugar a nuestras generaciones con el pre- 
juicio antihaitiano. Pero ya esto es materia del tema siguiente, 
que comenzaremos a tratar el proximo viernes. 



21. La Ocupacion Haitiana 
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MEDIDAS NEGATIVAS DEI. &:IMEN DE krn.~: IMPLANTACION 
DEI. IDIOMA FRANCES Y DE 1.0s <:ODI<L>s RI!RGL!ESlrS RUVCSFX. 

En el tema anterior les senale que el Estado Indepen- 
diente de Haiti Espanol, proclamado por el licenciado Jose 
Nunez de Caceres, el 12 de diciembre de 1821, no conto 
con el consenso nacional porque solamente beneficio a 
un pequeno grupo oligarquico y no satisfizo las demandas 
populares: abolicion de la esclavitud y cese de la discrimi- 
nacion racial. fundamentalmente. La gran mayoria de la 
poblacion, particularmente la del Cibao y la zona del sur, 
rechaz6 el Estado de 1821 y solicito al presidente Jean Pie- 
rre Boyer que la liberara de la situacion de miseria en que 
se encontraba, que aboliera la infamante esclavitud y que 
unificara toda la isla bajo la bandera y la Cmnstitucion hai- 
tianas. Recuerdo que les lei varios documentos en los que 
figuran los llamamientos que hicieron a Boyer los pobla- 
dores de Dajabon Montecristi, Puerto Plata, Santiago (que 
creo una Junta Central Provisoria de Gobierno que desco- 
nocio a Nunez de Caceres), La Vega, Cotui, Moca. Juana 
Nunez (Salcedo), Bani, San Cristobal, Ama, San Juan de la 
Maguana, Neiba, Las Caobas, Las Matas, etc., poblaciones 
que comprendian la mayoria de los habitantes de la parte 
oriental de la isla de Santo Domingo. 



Por causas o razones que analizare posteriormente pero 
que ya ustedes conocen en parte, despues del 20 de enero de 
1822 Boyer cruzo la frontera de Aranjuez con varios miles de 
soldados divididos en dos ejercitos: el del norte, comandado 
por el general Guy-Joseph Bonnet, y el del sur, comandado 
por el propio Boyer y el general Maximilien Borgella. Esos dos 
cuerpos de ejercito marcharon rapidamente hacia la ciudad 
de Santo Domingo y por todos los lugares que pasaron, por la 
linea y las feraces tierras del Cibao, por las agrestes llanuras de 
la zona fronteriza y del sur, fueron recibidos como verdaderos 
liberadores, entre el jubilo y las manifestaciones de alegria de 
los dominicanos. El 8 de febrero acamparon lai tropas haitia- 
nas frente a las murallas de Santo Domingo y al dia siguiente, 
9 de febrero de 1824, Boyer entro triunfalmente para recibir 
en el Ayuntamiento las llaves de la ciudad que le entrego Jose 
Nunez de Caceres, en senal de sumision a su autoridad en toda 
la isla. Alguien ha afirmado, y creo que fue el Lic. Gustavo A. 
Mejia Ricart, en el Vol. \mi de su Historia & Sonlo Domingo, que 
no fue Nunez de Caceres quien entrego a Boyer las llaves de la 
ciudad, sino el coronel Manano Mendom, miembro del Ayun- 
tamiento y de la comitiva municipal. Mas adelante les leere el 
*Proceso verbal de la enwada del Presidente de Haiti a Santo 
Domingo., documento firmado por Nunez de (Xceres, que 
atestigua que fue el primero, y no el ultimo, quien lo hizo. En 
realidad tiene poca importancia este asunto de la persona que 
entrego a Boyer las llaves. Lo fundamental es que, ese dia 9 de 
febrero de 1822, con la entrega de las famosas Uaves, el Estado 
Independiente de Haiti Espanol dejo de existir y toda la isla 
quedo unificada bajo la bandera y Constitucion haitianas. 

Chsi todos nuestros historiadores aseveran que Boyer en- 
tro en el territorio dominicano .como unMndalo*, *en contra 
de la voluntad popular* para imponernos la ferrea dictadura 
que duro hasta que fue derrocado en 1843 por el movimiento 
de la Reforma, encabezado por Charles Herard. Esos juicios 
no son del todo correctos, pues ni entro como un barbaro, ni 



lo hizo en contra del deseo de la mayoria del pueblo, en con- 
tra de la voluntad popular, ni su regimen fue tiranico en los 
primeros anos de la unificacion politica. Este ultimo aspecto. 
el de si Boyer impuso o no una tirania, lo vamos a conocer un 
poco mas adelante. a medida que me adentre en el desarrollo 
del tema, porque en la decada de 1820-1830 no fiie asi, sino 
todo 10 contrario. 

Ya ustedes vieron en el tema anterior cuales sectores de la 
sociedad dominicana se opusieron a la entrada de Boyer por- . . 
que temian, por razones de sus propios intereses de clase, que 
la Constitucioii de Haiti del ano 1816 afectara profundamente 
las bases sobre las que descansaban sus prerroptivas economi- 
cas. sociales y politicas; estos sectores fueron: los esclavistai, los 
latifundistas, el clero catolico y otros integrantes de la olipr- 
qoia propietaria de los medios de produccion. Igualmeiite ya 
ustedes deben de haber comprendido cuales sectores sociales 
llamaron a Boyer, aplaudieron su entrada al temtorio doinini- 
cano, enarbolaron jubilosos la bandera haitiana y con no me- 
nos jubilo desearon la unificacion politica de la isla: los miles 
de esclavos; los 44,000 negros y mulatos libres; los comercian- 
tes; la pequena burguesia urbana y mral cibaena; los campe- 
sinos; y las masas urbanas y rurales desposeidas, hambrientas 
y explotadas. Estos Ultimos sectores representaban cerca del 
90% de la poblaci6n total, para ser mas exacto el 89%. 

Ahora bien, todo este asunto gira alrededor de la interpre- 
taci61i qne se le atribuya a las cifras: si el 89% de la poblacion 
representa la voluntad popular, el sentimiento de la mayoria, o 
si, por el contrario, el restante 11% constituye la <wlontad po* 
pularm. ( h n o  les dije, es ciic~ion de intcrpretacih. pues gran 
parte de nuestros historiadores siempre ha considerado que la 
minoria a la que pertenecen o cuyos intereses representan en- 
cama *la flor de las familias dominicaiias* y que es ella la que 
ha contado y cuenta toda& en este desdichado pais; mien- 
tras e1 resto, la gleba, el vulgo analfabeto y sin costumbres dc* 
mesticas, no time ideales y si acaso nianifiesta una aspiracion 



reivindicadora que tienda a mejorar su injusta explotacion y 
miseria, de inmediato esta debe ser considerada obra de ~ban- 
didos*, *delincuentes antidominicanosm. *traidores*, -triEnsfu- 
gasas. y hasta de ~comiinistas*, ya en nuestros dias. 

Esos mismos historiadores aseveran que Boyer en& a 
Santo Domingo en 1822 a asangm y fuego*, sin el apoyo de 
la woluntad popular* y con el unico objeto de esclavizar al 
pueblo dominicano bajo su ferrea dictadura. La realidad fue 
muy distinta. 

Boyer llego pacificamente, fue recibido calurosamente 
en todos los sitios, no se derramo una sola gota de sangre, 
y el pueblo dominicano disfmt6 en los primem anos de su 
regimen de una verdadera libertad. Natiiralmente, ustedes 
siempre han escuchado la primera version, desde la escue- 
la primaria hasta esta Universidad, y por eso mismo suena 
extrano en vuestros oidos lo que acabo de decir. Si ustedes 
consideran los intereses de clase a que obedecian y obedecen 
esos historiadores, y si recuerdan el metodo empleado por 
Goebbels en la Alemania nazi de Hitler. esto es. que la menti- 
ra repetida constantemente, hasta el infinito, llega a creerse 
una verdad, pueden comprender las causas que impulsaron 
e impulsan a esos intelectuales. 

Esas causas tienen un remoto origen racista y se fundamen- 
tan en el falso concepto de que nuestro pueblo es superior al 
haitiano por su composici6n racial, por su formacion etnica. 
Eq decir, que el nuestro biologicamente, es superior al haitiano 
porque es e1 producto de la mezcla de tres mas: la aborigen. la 
blanca europea y la negra; mientras que los vecinos de la fron- 
tera occidental son totalmente negros africanos. Enverdad, en 
nuestro pueblo no hay liada de sangre aborigen porque los es- 
paiioles bien pronto acabaron ea sangre y fuego* y con la En- 
comienda con la sociedad taina. Eso por un lado; por el otro, 
no es cierto que un gnipo humano sea superior a otro por sus 
nialidades intrinsecas o potencialidades medias. Ni el pueblo 
dominicano es superior al hailiano, ni el haitiano es superior 



al dominicano. Entre ambos hay diferencias ciertamente, pero 
estas no son biologicas ni determinadas por la raa ,  porque 
ustedes saben bien que entre Haiti y la Republica Dominicana 
solamente existen distinciones de tono, no de origen. 

La entrada de Boyer a Santo Domingo en 1822 y la ocu- 
pacion haitiana desde ese ano hasta 1844, han sido tergiver- 
sadas en nuestro pais por esos intelectuales e historiadores, 
que las han manejado de iiiia manen totalmente renida con 
los metodos cientificos de interpretacion de la Historia y de 
los procesos historicos. Ello tiene una explicacibn bien sen- 
cilla y profundamente racista: se ha querido hacer ver al pue- 
blo dominicano que su nacionalidad surgio a consecuencias 
de su odio hacia el haiuano. Es decir, alentando un prejuicio 
antihaitiano, sostienen e.ws historiadores que el odio hacia el 
pueblo que comparte el lado occidentai de la isla constituye 
un elemento fundamental en la creacibn de la nacionalidad 
dominicana. Como dijera el profesor Tolentino en una charla, 
-pobre en verdad seria nuestra nacionalidad si ese fuera uno 
de sus elementos creiadores~. 

El alegado odio hacia el pueblo haitiano no pudo ser ras 
go distintivo de nuestra nacionalidad porque el proceso de 
creacion de esta no es el producto del prejuicio racial. En la 
parte oriental de la isla surgio una nacionalidad mucho antes 
de 1822, mucho antes de la llegada de Boyer y la unificacion 
politica bajo la bandera y Constitucibn haitianas, y esto asi, 
porque la nacionalidad es el resultado de un largo proceso 
de desarrollo historico en el que una comunidad comparte 
tres rasgos esenciales: 1) comunidad de territorio; 2) coinu- ., 
nidad de lenguaje o idioma, y; S) comunidad psicologica, ma- 
nifestada por ciertas peculiaridades especificas de la cultura 
y del caracter nacional. Si falta uno de esos tres rasgos esen- 
ciales no puede surgir una nacionalidad. Por tanto, puede 
asegurarse que en lo que es hoy nuestro territorio existia una 
nacionalidad desde antes de iniciarse el siglo xix; nacionali- 
dad que se llarnana dominicana en el siglo siguiente. Pero ya 



estoy incunionando en el campo sociologico y debo volver al 
desarrollo de nuestro tema. 

Nadie, puede tildar a Sanchez, Mella y los Trinitarios de 
ser prohaitianos, de ser defensores de Haiti y mucho menos 
de la ocupacion que diir6 de 1822 a 1844. Pues bien, en un 
historico e imponantisimo documento que es el *Acta de In- 
dependencia de la Republica Dominicana*, leido en el Ba- 
luarte de El Conde, el 27 de febrero de 1844, redactado por 
el propio Sanchez, segun opinion de unos, por Tomas Boba- 
dilla y Briones, segun opinion de otros, se enjuicia correc- 
tamente la situacih que existia en Santo Domingo en los 
meses de enero y febrero de 1822, cuando Boyer pasaba con 
SUS ejercitos por las poblaciones dominicanas para venir a 
la ciudad capital. Ese documento, cuyo verdadero nombre 
es el de eManifestacion de los pueblos de la parte este de 
la isla antes Espanola o de Santo Domingo. sobre las causas 
de su separacion de la Republica de Haiti*, fue fechado el 
16 de enero de 1844 y esta firmado por Sanchez, Mella, Bo- 
badilla, Valverde, Mercenario y cientos de dominicanos mas, 
aparece publicado en la obra de Emilio Rodriguez Demorizi, 
Docununfos pam la historia dr la Rrpublica Dominicana, Vol. 1, 

pp. 7-17. Aqui van ustedes a oir como al proclamarse la se- 
paraci6n de la Republica de Haiti, en 1844, los creadores 
de la Republica Dominicana enjuiciaban la entrada de Jean 
Pierre Boyer en 1822. El Acta de Separacion Dominicana, co- 
mienm con las siguientes palabras: 

La atencion decente y el respeto que se debe a la opi- 
nion de todos los hombres y al de las naciones civili- 
zadas; exige que cuando un pueblo que ha sido unido 
a otro, quisiere reasumir sus derechos, reivindicarlos, 
y disolver sus lazos politicos, declare con franqueza y 
buena fe, las causas que le mueven a su separacion, 
para que no se crea que es la ambicion o el espiritu de 
novedad que pueda moverle [...l. 



Mas adelante agrega, en la pagina 9: 

Cuando en febrero de 1822, la parte oriental de la isla 
[...] no se nego a recibir el ejercito del general Boyer, 
que como amigo traspaso el limite de una y otra parte, 
no creyeron los espanoles dominicanos que con tan di- 
simulada perfidia hubiese faltado a las promesas que 
le sirvieron de pretexto para ocupar los pueblos [...l. 
Ningun dominicano le recibio entonces, sin dar mues- 
tras del deseo de simpatizar con sus nuevos conciu- 
dadanos; la parte mas sencilla de los pueblos que iba 
ocupando, saliendole al encuentro, penso encontrar 
en el que acababa de recibir en el norte el titulo de 
pacificador [...l. 

Fstosjuicios que acabo de leerles de los firmantes del Ac- 
ta de Separacion Dominicana son bien claros, son muy justos, 
reflejan honestamente el clima que existia en la parte orien- 
tal de la isla de Santo Domingo cuando Boyer llego en 1822. 
Mas aun, senalan especificamente quienes fueron los sectores 
sociales que recibieron a Boyer con simpatias: -la parte mas 
sencilla de los pueblos*, vale decir, las masas populares que 
habian enarbolado la bandera haitiana y consideraban a Boyer 
su libertador. Creo, en consecuencia, que ya este aspecto del 
punto que tratamos queda dilucidado, a menos que alguno de 
ustedes todavia tenga dudas. Bien, entonces continuare ... 

El 9 de febrero, repito, volviendo al punto de partida, el 
presidente Boyer entro a la ciudad de Santo Domingo ensor- 
decido por el niido de los aplausos, los caiionazos y algarabia 
de las campanas. Nunez de Caceres le abraxo al desmontarse 
del caballo y juntos envaron en el Ayuntamiento, donde el 
creador del Estado Independiente de Haiti Espanol entrego 
al mandatario haitiano las llaves de la ciudad y pronuncio un 
discurso de bienvenida en el que senalo las caracteristicas que 
separaban a los dos pueblos debido *a la diferencia de origen, 



idioma, legislacion, costumbres y habitos que los convertian 
en entidades distintas*. Boyer respondio diciendo que no -es 
la fuenii de las armas lo que me ha traido aqui, sino la volun- 
tad de los habitantes que me han llamado libremente para que 
yo les garantice derechos y ventajas de los cuales nunca han 
disfrutado.. Pero voy a leerles el .Proceso verbal de la entra- 
da del Presidente de Haiti a Santo Domingo*, publicado por 
Pnce-Mars en las paginas 134-136 del Vol. I de su citada obra: 

Hoy, nuwe de febrero de mil ochocientos veintidos, 
dia designado para la entrada y el recibo de Su Exce- 
lencia el Presidente de Haiti, los mienlbros del Cuerpo 
municipal se presentaron, a las siete de la manana, en 
la Puerta del Conde, para recibir a Su Excelencia. Y en 
efecto, fue recibido con todo el ceremonial determi- 
nado por las disposiciones militares y las leyes civiles y 
politicas del pais. 
Despues de que a Su Excelencia se le acompano a la 
sala municipal y que ocupo el primer sitio debido a su 
dignidad de Presidente, el ciudadano Jose Nunez de 
Caceres, que hasta entonces habia estado a la cabeza 
de la municipalidad, anuncio al Presidente la ceremo- 
nia que era de practica en semejante oportunidad y 
aue consiste en entregarle las llaves de la ciudad, como ., 
para significar que se colocaba bajo su dominacion del 
mismo modo que el territorio del cual era la capital. 
Pero Su Excelencia, rindiendo homenaje a los prin- 
cipios heroicos de su virtuosa modestia, no quiso 
someterse a semejante ceremonia, afirmando su in- 
compatibilidad con los sentimientos que le animaban, 
los cuales no eran los de un conquistador, sino mas 
bien los de un padre, de un hemano o de un amigo 
que abraiaba con todo el afecto de su desbordante co- 
razon a los nuevos haitianos que se habian reunido 
con la familia. 



El ciudadano Jose Nunez de Caceres, al ofrecer el si- 
tio principal a Su Excelencia, pronuncio un discurso 
muy oportuno para las circunstancias y cuya finalidad 
mnsistia en recomendar los haitianos al Presidente 
con motivo de la incorporacion de aquellos a la Repu- 
blica, siendo los mismos perfectamente dignos de su 
proteccion. 
Aunque Su Excelencia manifestara su pesar por no 
entender el idioma espanol y no pudiese contestar al 
discurso que se le hacia, recordo, no obstante, aban- 
donandose al impulso de su corazon, su nota oficial 
del 12 de enero ultimo, en la que estaba consignada su 
profesion de fe y que el gobierno de esta parte habia 
puesto a conocimiento del pueblo haciendola traducir, 
imprimir y publicar, y atestiguo que su mayor felici- 
dad seria ver a los nuevos ciudadanos convencidos de 
la rectitud de sus intenciones y persuadidos de que el 
haria todos los esfuerzos posibles e imaginables para 
garantizarles seguridad y tranquilidad interior. 
La concurrencia contesto a tales palabras de Su Exce- 
lencia con aclamaciones y gritos: 
!Viva la Republica de Haiti! 
;Viva la Libertad! 
!Viva la Independencia! 
]Viva el Presidente Bnyer! 
A continuacion fueron todos a la catedral para presen- 
ciar un TP I h m ,  que fue cantado solemnemente en 
accion de gracias por el feliz suceso de aquel dia. 
Dando fe de lo antedicho, nosotros, Secretario, hemos 
redactado este proceso verbal que Su Excelencia el 
Presidente de Haiti y el Cuerpo Municipal han firma- 
do conjuntamente con nosotros. 
Asi firmado: Jean Pierre Boyer, Jose Nunez de Cace- 
res, Andres Lopez de Medrano, Jose de la CNZ Car- 
cia, Javier Miura, Agustin Ravelo, Miguel Martinez de 



Santelises, Miguel Gneco, Vicente Tejada, Guillermo 
Jose Delgado, Martin Guzman Galicia, Raimundo Se- 
pulveda, Miguel de Lavastida, Secretario. 

Ahora bien, los llamamientos hechos por los do- 
minicanos el factor determinante de la decision de Boyer de 
unificar la isla? <O existieron otros que se conjugaron? En mi 
opinion, estos llamamientos desempenaron un papel impor- 
tantisimo en la actitud de Boyer, aunque ellos solos no fueron 
concluyentes en su decision de cruzar la frontera. En otras pa- 
labras, los llamamientos condicionaron favorablemente el ani- 
mo del presidente haitiano para realizar su politica de unincar 
las dos partes de la isla, pero tambien existian otros factores de 
no menos importancia. Y esto asi, porque los dirigentes hai- 
tianos, desde Toussaint Louverture en 1801, siempre conside- 
raron que la existencia de una colonia (o de un Estado como 
el de 1821) que mantuviera la esclavitud de los negros repre- 
sentaba un peligro para la libertad de los antiguos esclavos de 
la colonia de Saint-Domingue, para la soberania del Estado 
haitiano y para la garantia de los objetivos revolucionarios que 
se lograron en 1804. Ya les dije anteriormente que Boyer no 
hubiera cru7ado la frontera de haber surgido en la parte este 
un Estado sin esclavos, un Estado autenticamente indepen- 
diente y soberano, un Estado que hubiera roto las estructuras 
coloniales y sobre ellas hubiera creado una nueva sociedad; en 
fin, un Estado producto de una verdadera revolucion social 
que hubiera buscado la unidad con los haitianos en base a la 
defensa de los intereses comunes de las poblaciones de las dos 
partes de la isla. 

La politica haitiana de la 4ndivisibilidad de la isla* arran- 
caba desde la constitucion de Toussaint, cuando todo el 
temtorio insular era propiedad de Fmcia y obedecia, funda- 
mentalmente, a la necesidad objetiva que tenian los dirigentes 
haitianos de mantener la libertad que tanta sangre costo de- 
namar en la parte occidental. Como el peligra de que Francia 



intentara recuperar su vieja colonia de Saint-Domingue pendia 
sobre la Republica de Haiti, sus dirigentes solamente podian 
asegurar la viabilidad del Estado creado en 1804 si eliminaban 
la amenaza que representaba tener su frontera oriental abierta 
a la agresion de los esclavistas y colonialistas europeos. Hai- 
ti no estaba amenazado unicamente por Francia. Recuerden 
que Inglaterra mantenia una colonia llena de esclavos produ- 
ciendo azucar a pocas millas al suroeste: Jamaica; Espana te- 
nia a Cuba con cientos de miles de esclavos apenas s e p a d a  
de Haiti por un estrecho canal; y en el norte, Estados Unidos 
tambien esclavizaba a varios millones de negros en sus bmtales 
plantaciones. 

La situacion que confronto Haiti durante buena parte 
del siglo xix no fue color de rosa, que digamos, estaba r e  
deada de potencias esclavistas por todas partes, por el norte. 
por el sur y por el oeste. Y, en el este, hacia fronteras con 
una debil colonia espanola, o con un mis debil Estado, que 
no solamente mantenia la esclavitud. sino que en cualquier 
momento podia ser facil presa de los colonialistas europeos y 
servir de cabeza de playa para aplastar la revolucion de 1804. 
En 1814, con la firma del Tratado de Paris, Inglaterra y Fran- 
cia acordaron -y ya de esto les hable en una clase anterior-, 
por una clausula secreta del Art. 8, que si Luis xviir, a instiga- 
ciones de la burguesia francesa, que no se conformaba con 
haber perdido su rica colonia de Saint-Domingue, deseaba 
recuperarla, aunque para ello tuviera que recurrir al empleo 
de las armas, esto es, a una invasion como la napoleonica de 
1802, el Rey britanico se comprometia a no poner obstaculo 
alguno y a allanarle el camino. Mas aun, por el mismo Tra- 
tado, a Francia se le permitio remudar la trata negrera y el 
establecimiento de caraderos de esclavos en las costas afii- 
canas. Haiti, pues, tenia sobrados motivos para mantener la 
guardia en alto en la defensa de su soberania y de la libertad 
de sus habitantes. Y esta situacion se mantuvo hasta bien en- 
trado el tercer cuarto del siglo xrx. ' 



El propio Boyer fue bien explicito cuando escribio a Jose 
Nunez de Caceres, el 11 de enero de 1822, y le manifesto que: 

[...] dos Lqtados separados no pueden existir ni 
mantenerse independientes el uno del otro en la isla 
que hemos nacido; aun cuando el acta constitucional 
de Haiti no hubiera ya decidido la cuestion de mi indi- 
visibilidad, la razon y la conservacion de todos sus ha- 
bitantes la hubiera exigido imperiosamente. Bastara 
interesarse de buena fe en la prosperidad de esta isla, 
para convenir en esta verdad; porque para ser efectiva- 
mente independientes es necesario poseer en su seno 
los medios de defender esta independencia.- 

Price-Mars, en la p. 19 1 de La R+blica de Haitiy la &nM- 
ca Minirana,  concluye con un juicio muy certero: 

Sin duda, hubo dlamamiento*, digan lo que digan los 
dominicanos de nuestros dias. Pero, ademis de eso, 
hubo otra cosa. Resulta. pues, de los elementos esen- 
ciales del problema, que si tal llamamiento no hubiera 
sido lanzado, Boyer, se hubiera visto en la necesidad 
de proceder en el sentido de una verdadera interven- 
cion en los asuntos dominicanos. pues la reunion de 
todo el territorio bajo la administracion haitiana, m+ 
pondia, en aquella epoca, a una necesidad absoluta, a 
causa de la seguridad exigida por la independencia y 
la libertad de la nacion haitiana. 

En conclusion, ante el Estado Independiente de Haiti 
Espanol y la.. razones de autodefensa que requeria la Republica 

3Custivo A Mejia Ricart, Hitiaia & San& Dnmh@% Vol. Wl. p. 433. Nos 
No. 344. 



de Haiti para mantener su independencia incolome y ~araiiti- 
m la libertad de sus ciudadanos, Boyer se vio obligado a uni- 
ficar la isla en 1822. L6gicamente, este asunto se ha discutido 
mucho en el pais y se continiiara discutiendo por largo tiempo, 
pues hay historiadores nuestros que no quieren entender qiie 
una revolucion como la que hicieron los haitianos a comirnn>s 
del siglo xix habia que defenderla a todo costo, por doloroso 
que este friera. Y si a ese objetivo estrategico se agrega el del Ila- 
mamiento de los pueblos dominicanos. muy facilmente se com- 
prenden las causas que impulsaron a Bover a entrar en Santo 
Domingo en febrero de 1822. Algiin dia, que considero iio esta 
muy lejano, domiiiicanos y haitiaiios no influenciados por e1 
prejuicio (porque si bien es cieno qiie en Republica Domiiii- 
cana existe un pn>fhdo prejuicio aiitihaitiaiio, no lo es menos 
que en Haiti existe un prejuicio antidoiniriicano) que ha carac- 
t e n d o  a nuestros historiadores y a casi todos los del vecino 
pais de occidciite, se reuniran para aclarar este acoiitecimiento 
a la luz de los m6todos cientificos de la inwstigacion historica. 

En los dias que siguieron a su entrada oficial en la ciudad 
de Santo Domingo, Boyer procedio a dictar una serie de me- 
didas socioecoiiomicai y politicas tendientes a consolidar la 
unificacion de la isla. la g~aii  iiiayria de dichas medidas fue- 
ron redmente revolucionarias y aceleraron el desarrollo de las 
fiierm producti\-as de la sociedad dominicana al destniir las 
bases semifeudales eii que drscaiisaba y promover un inusitado 
incrc!meiito en ia pn>diiccioii. Otras, sin embargo, comriiriiroii 
a minar la unificacion de los dos pueblos desde el inoiiierito 
misnio de su implantacion y furroii las que deteniiiiiaroii el 
descoiiteiito que permiti6 la cn.acioii del movimiento separa- 
tista dirigido por los Trinitarios qw,  el 27 de febrero de 1844, 
proclaiii6 el iiacimiento de la Republica Dominicaiia. Esta9 



Ultimas medidas las tratare un poco mas adelante al abordar las 
medidas negativas de Boyer, que demuestran que este descono- 
cia totalmente las caracteristicas cultuiales del pueblo domini- 
cano que, por no ser identicas a las del haitiano, no podian ser 
aplicadas sistematicamente en la parte oriental de la isla. 

Con el objeto de que ustedes conozcan ordenadamente 
estas medidas positivas, las voy a dividir en tres grandes grupos: 
sociales, economicas y politicemilitares. 

AB<>I.I(:I<'>s DE IA ESCLAVITIID 

La primera medida adoptada por Boyer fue abour pura y 
simplemente la esclavitud, en cumplimiento de las duposicie 
nes del Art. 1 de la Cmnstitucion haitiana de 1816. Mas de una 
decena de miles de esclavos quedaron convertidos, de la noche 
a la maiiana. en hombres libres, en ciudadanos con identicos 
derechos y obligxiones que sus antiguos amos. En senal de 
agradecimiento al presidente haitiano, estos nuevos ciudadanos 
libres sembraron en todas las plazas de las poblaciones domi- 
nicanas, el simbolo de su libertad: la palma real, y desde esa 
epoca, desde 1822, data en nuestro pais el habito de sembrar 
tan bello arbol en plams y parques. Los antiguos esdavos de in- 
medito fueron asentados en las tierras, en los latifundios de sus 
anteriores amos para que se dedicaran al cultivo y produccion 
agricolas en base a un jornal, un salario diario, establecido por 
los reglamentos dictados al efecto. Estas medidas, como ustedes 
comprenderan, significaron un salto historico en la sociedad 
dominicana porque comenzaron a imperar, aunque muy debil- 
mente, las relaciones de produccion capitaliiias en el campo. 

ABOI.I(:I<'>N DE LOS DERE(:H~S FEUDALES 

El 12 de febrero Boyer decreto que =todos los privile- 
gios feudales y de las clases existentes en la parte espanola 



antes del 10 de febrero de 1822 habian cesado en sus efectos 
y debian considerarse abolidos* (J. C. <>arcia: op. cit., Vol. 
11, p. 101). Es decir que los dominicanos no tuvieron que 
pagar mas al clero catolico el lesivo diezmo anual (10% de 
la produccion o ingresos brutos), la anata y la media ana- 
ta (1% !4% respectivamente), los censos, etc., con que eran 
explotados desde los mas remotos tiempos coloniales. Ade- 
mas. quedaron suspendidos los sueldos que los gobiernos 
coloniales pagaban al clero catolico y los senores canonigos 
deberian en lo adelante mmtenerse de las rentas eclesih 
ticas y si estas no eran suficientes, ir a servir a alfin cura- 
to de los de la banda del sur" U. <;. Garcia, p. 108). Chn 
la abolicion de los derechos de clase, los mulatos y negros pu- 
dieron desempenar funciones politicas. judiciales, etc., v des  
apawcio la discriminacion en su contra por motivos raciales. 

PROHIRI<:I~S DE' 1.0s JL'E<:~S DE AZAR 

El 17 de febrero Boyer decreto que todos los juegos de 
arar (loterias, dados, ruletas, etc.) quedaban prohibidos bajo 
severas sanciones. Igualmente ordeno cenar terminantemen- 
te todas las pllems, *en m o n  de que el producto que sacaban 
de ellas los consejos niuuicipales, no compensaba los pe jui- 
cios que a la sociedad ocasionaba su existencia. no qucdando 
permitido el juego de gallos sino en los campos los domingos y 
dias feriados* (Garcia: op. cit., Vol. 11, p. 50). Hoy dia, muy ne- 
cesaria sena una disposicion asi en nuestro pais, pues e1Jiiego 
oficiali~ado campea por todos los rincones. 

FOMEWIY) DE LA A(;RI(:ITI.TURA 

El 6 de abril Boyer dicto una serie de disposiciones *para 
persuadir a los agricultores de la conveniencia para ellos y 
el Estado, del desarrollo del cultivo del cafe cana de azucar, 



cacao, algodon y d r  otros fnitos menores. (Garcia, pp. 9599). 
Por la misma disposicion ordeno d a  retirada a los campos de 
todas las personas que no tuvieran medios de subsistencia en 
las ciudades y pueblos- (Garcia, p. 120). Ocho anos despues, 
el 3 de abril de 1850, decreto que el Gobierno, a fin de pro- 
teger la agricultura *habia resuelto comprar anualmente una 
gxan cantidad de tabaco en rama, a precio razonable* (Garcia, 
p. 1.51). Igiialmente quedi> regulado el corte de maderas pre- 
ciosas en los terrenos del Estado (Garcia, p. 161, 163, lM), y 
se establecieron fuertes penalidades para los que derribaran 
arboles sin los permisos correspondientes. 

LEY DE C~NFIS<:ACI~X DE BIENES 
Fsta fiie la medida inis revolucionaria y la que mas criticas 

le gano a Boyer entre nuestros clasicos historiadores. Y no era 
de esperarse otra co.sa si los bienes confmdos eran los del clero 
catolico, los latifundistas y hateros ausentes, de los que abande 
naron el pais. J. Gabnel Garcia dice, en la p. 104, que esa medida 
de Boyer -redujo a muchas familias a la indigencia, quitandoles 
sus propiedades y despojando a las iglesias de sus nqiiems para 
adjudicar las rentas en favor del Estado, con violacion maniiies- 
ta de todos los principios del derecho publico [...]m. 

En euero de 1823, Boyer lanzo una proclama, senalando 
que les daba a los ausentes un plazo de cuatro meses para que 
regresaran a disfrutar de sus propiedades o que, de lo contra- 
rio, las mismas pasarian al dominio del Estado. El 30 de enero 
de 1823 decreto, ademas, que los bienes de las personas que 
murieran sin dejar herederos pasarian tambien a ser propie- 
dad del Estado. El 8 de julio de 1824, promulgo la Ley de Con- 
fiscaciones, cuyos tres primeros articulos establecian: 

Art. 1". Todas las propiedades temtoriales situadas 
en la parte oriental de la isla, antes del 9 de febrero 
de 1822, ano 19', epoca en que dicha parte se unio a 
la Republica, que no pertenecian a particulares, son 



declaradas propiedades nacionales, formaran parte 
en lo adelante del dominio publico. 
Art. 2". Son declaradas asimismo propiedades nacio- 
nales, y como tales formaran parte del dominio del 
Estado, todas las propiedades mobiliarias e inmobilia- 
rias, todas las rentas territoriales y sus respectivos capi- 
tales que pertenecian ya sea al gobierno precedente de 
dicha parte oriental, ya sea a conventos de religiosos, a 
monasterios, hospitales, iglesias u otras corporaciones 
eclesiasticas. 
Art. 39 Son declaradas asimismo propiedades nacio- 
nales todos los bienes muebles e inmuebles que perte- 
necen, en la parte oriental, ya sea a los individuos que, 
hallandose ausentes del territorio cuando se produjo 
la union, no habian vuelto el 10 de junio de 1823, esto 
es, dieciseis meses despues de dicha union, ya sea a 
los que se marcharon de la isla sin haber jurado, en el 
momento de la union, fidelidad a la Republica 

Estas disposiciones dieron el golpe de gracia a las estruc- 
turas semifeudales de Santo Domingo porque todos los bienes 
realengos (pertenecientes al Rey de Espana), todos los bienes 
del clero, tanto mobiliarios como inmobiliarios, y todos los 
bienes de los latifundistas que abandonaron la isla en 1822 
pasaron a ser propiedad estatal, fueron nacionalizados. Lame- 
dida legislativa iba mas lejos todavia, pues ordeno que se for- 
mara un catastro nacional para determinar los terratenientes 
que ocupaban mas tienas de las que les pertenecian y se estu- 
diaran los titulos rpara proceder a un deslinde proporcional 
al derecho de propiedad de cada uno, en virtud del cual se 
daria plena posesion a los que lo merecieran de la cantidad de 
terreno que en justicia les perteneciera, expidiendoles nuevos 



titulos en reemplazo de los antiguos* (Garcia, p. 119). Como 
la casi totalidad de los propietarios rurales tenia mas tienas 
ocupadas de las que legal y juridicamente le correspondia. es 
decir ocupaban mayor extension que la que justuicaba su tim- 
lo de propiedad y se vieron innumer6s c m  de latifundios de 
10,20,30, 100 mil y mas tareas cuando solamente el derecho 
de propiedad garantizaba la mitad, la tercera o quinta parte, o 
quizas menos, al aplicarse la ley del 8 de julio de 1824 dichas 
propiedades quedaron reducidas a su justo tamano. Con las 
tienas ilegalmente poseidas se precedio a realizar una reforma 
agraria, que veremos al abordar el aspecto de la distribucion 
de las tierras entre los antiguos esclavos. 

La ley de 1824 igualmente cancelo todas las deudas, todas 
las hipotecas que gravaran las propiedades urbanas en beno 
ficio de las instituciones cuyos bienes habian quedado nacio- 
nalirados, y establecio que quedaban abolidos los mayorazgos 
y capellanias sobre bienes pertenecientes a otros ciudadanos. 
En otras palabras, como el clero era el principal prestamista, 
como los sacerdotes eran los principales usureros duenos de 
acreencias con garantias hipotecarias, todas las personas que 
le debian dinero y habian puesto en fianza sus propiedades 
rurales o urbanas, quedaron liberadas del pago del capital y 
de los intereses. Por otro lado, aquella vieja institucion feu- 
dal espanola, el mayorazgo, por medio de la cual unicamente 
el primer hijo varon heredaba los bienes del padre, tambien 
quedo abolida. 

C&n la nacionalizacion de todos los bienes del d e m d u e  
no de terrenos yermos, grandes hatos, trapiches azucanros, 
animales, fincas agricolas, edificios, casas y solares urbana, 
rentas y gravamenes hipotecarios- todos Los conventoa (de 
los Dominicos, Santa Clara, Las Mercedes, San Francisco. Re- 
gina, etc.) y los hospitales que dependian del clero catolico 
(San Andres, San Lazaro y San Nicolas, ubicados en la ciudad 
de Santo Domingo) se quedaron sin rentas ni con que sufragar 
sus gastos y todas las iglesias se vieron obligadas a cenar sus 



puertas, menos la Catedral. El Art. 2 de esa Lq, explica tam- 
bien el cierre de la Universidad, por no contar ni con rentas, 
ni con profesores, ni con alumnos. 

PrqOunta dc rstudionk Profesor, tengo entendido que &b 
yer cerro violentamente la Universidad durante la ocupacion 
haitiana y usted acaba de decir que f i~e  por la Ley de Confisca- 
ciones que se cerro. {Cbmo fue que ocurrio esto? 

Rrspursta dcl pmf~sor Tenia pensado tratarles el asunto de 
la Universidad un poco m&. tarde, pero ya que usted hace la 
pregunta le explicare de inmediato. Aqui existe la leyenda de 
que Boyer cerro la Universidad en 1825, y quien no conoce 
bien lo sucedido cree que el presidente haitiano metio sol- 
dados en ese centro educacional, como se acostumbra hacer 
en nuestms dias con la ca~. Nada de eso fue asi en 1823, ni 
Boyer fue un hombre que vino a cerrar centros educativos. 
Por el contrario, durante la ocupacion haitiana se crearon e+ 
cuelas primarias en varias poblaciones dominicanai, escuelas 
publicas en las que la educacion era gratuita. Con la Univer- 
sidad sucedio que ella se cerro sola, sin que ningun soldado 
haitiano fuera a clavar sus puertas o impedir que entraran los 
estudiantes. Puesto que la hoy entonces era Universidad 
Santo Tomas de Aquino, adscrita al Convento de los Domini- 
cos (el que queda en la calle Padre Billini, frente al Parque 
Duarte y a cuyo lado sur estaba el edificio de la Universidad), 
sus gastos, su presupuesto dependia de la Orden de Santo 
Domingo y sus profesores eran sacerdotes de la misma. La 
Ley de 1824 afecto profundamente el aspecto economico de 
la Universidad, por un lado; por el otro, los estudiantes que 
eran 27 o 29, no recuerdo bien el numero exacto, fueron 
llamados al servicio militar establecido por Boyer para todos 
los ciudadanos de 16 a 60 anos de edad; y por ultimo, los 
profesores, todos sacerdotes, abandonaron la isla. Jose Ga- 
briel Garcia, a quien nadie puede senalar como prohaitia- 
no porque es todo lo contrario, dice en su Historia ..., en la 
p. 108, lo siguiente: 



[...] el dia 12 de febrero de 1823 hizo el general Bor- 
gella al cabildo eclesiastico conocimiento de la orden 
que con fecha 5 de enero habia recibido del gobierno 
para suspender el sueldo a los senores canonigos [...] 
inesperada resolucion que no solo acabo con el hono- 
rable cuerpo, el cual tuvo que disolverse r...] sino que 
tambien con la ya decaida universidad, cuyas clases 
quedaron suprimidas por falta de profesores que las 
explicaran. 

Cama puede ver el estudiante que hizo la pregunta, nadie 
cerro la Universidad, sino que por el clero no tener recursos 
economicos, por no haber estudiantes y profesores, las clases 
fueron suspendidas. Ahora bien, en el caso de que hubiera 
sido cierto que Boyer cerr6, con mano militar, la Universidad, 
bien cerrada estaba porque era un centro o1ie;arquico en el 
que 27 o 29 senoritos, hijos de esclavistas, de latifundistas, 
aprendian a ser mas reaccionarios que sus padres. Imaginese 
que usted tiene poderes para tomar medidas revolucionarias y 
se encuentra con la existencia de una Universidad reacciona- 
ria, contrarrevolucionaria, como la LXPEII., por ejemplo, 
haria en ese caso, la deja abierta para que mine la revolucion o 
la cierra? (Risas mhr! loS estudianta. Silario ... ya bastn de chktrs. 
Vamos a rontinunr iu clase). Creo que ha quedado aclarado lo 
del cierre de la Universidad por Boyer y ahora es importante 
avanzar en el desarrollo del tema. 

DISTRIBUCI~N DE TIERRAS 

Las propiedades rurales nacionalizadas fueron dishibui- 
das entre los antiguos esclavos y los campesinos desposeidos 
para que cultivaran en ellas productos que se destinarian a los 
mercados mundiales: cafe, cacao, algodon, etc. Igualmente se 
hizo con el exceso poseido por los terratenientes despues que 
se verificaron sus titulos de propiedad. Es decir, se comenzo a 
ejecutar una reforma agraria como la ini+ada por Alexandre 



Petion en Haiti, en la que a cada campesino (o desposeido 
de los centros urbanos que fue trasladado al campo) se le en- 
wegaba una parcela con un fusil para que la defendiera, y se 
establecio lo que se llama un minimo vital. Voy a explicarles 
que el minimo vital es la extension de tiena que se considera, 
dependiendo de su calidad y del tipo de cultivo, debe poseer 
un campesino para poder tener unos ingresos adecuados para 
el y su familia. El asunto del minimo vital depende de factc~ 
res agroecologicos y de cultivos; por ejemplo, no es lo mismo 
tener 500 tareas de riego en La Vega a 500 tareas en la arida 
zona de Ama; no es lo mismo cultivar 20 tareas de hortalizas 
o flores en Constanza, a 20 tareas de batatas en el Valle del Ci- 
bao. El minimo vital, en consecuencia, es muy moderno, y los 
cubanos han sido los primeros en establecerlo en America. La 
Ley del 8 de julio de 1824 no solamente nacionalizo los bienes 
de las personas e instituciones que les seriale. reviso los titulos 
de los propietarios y distribuyo tierras, sino que establecio la 
cantidad, el area de la parcela que debia entregarse a cadajefe 
de familia de las zonas rurales, que era de cinco camaw (o 
cuadrados). El cuadrado es una medida agraria haitiana equi- 
valente a 20.58 tareas dominicanas, es decir, que cinco cuadra- 
dos comprendian 102.90 tareas. Jose G. Garcia, afirma en la 
pagina 1 19 de su Histmia.. ., que: 

[...] segun la ley a que nos referimos, los individuos a 
quienes en el reparto les tocara menos de cinco cua- 
drados, quedaban obligados a adquirir del Estado, o 
de los particulares, la cantidad de tierra necesaria para 
completarlos, o si no a ceder y abandonar sus derechos 
a otros propietarios; pues que no se podia fundar ha- 
tos en menos porcion de terreno, ni criar puercos en 
una extension menor de veinte y cinco cuadrados [...l. 

Esta revolucionaria medida de Boyer, que no se continuo 
aplicando posteriormente, fue la que dio nacimiento en los 



alrededores de la capital (San Cristobal, Bani, Yamaaa, La Vic- 
toria, etc.) a la pequeiia propiedad N&, pequena propiedad 
que hoy no existe porque o se ha convertido en un miniindio 
o ha sido absorbida dentro de un latifundio. 

ADVANAS Y P ~ E R T ~ S .  

De fundamental importancia para la exportacion de los 
productos agricolas a los mercados exteriores, fueron las me- 
didas dictadas el 6 de abril de 1822, por medio de las cuales se 
habilitaron y abrieron al comercio libre mundial los puertos 
de Santo Domingo, Puerto Plata, Montecristi, Sama115 y Ama, 
y se fijaron los derechos que pagarian el cafe, cacao, azucar, 
algodon, tabaco, etc. que se embarcaran en ellos. Iguaimente. 
este decreto regulo la navegacion de cabotaje entre los puertos 
de la isla y establecio que los productos que se embarcaran en 
los puertos orientales con destino a los occidentales, y vicever- 
sa, estarian exentos del pago de impuestos. La circular del 90 
de abril establecio que solamente los nacionales podrian reali- 
zar el comercio de exportacion y de cabotaje, estando prohibi- 
do a los extranjeros dedicarse a el, y fijo todas las regulaciones 
administrativas para el servicio de los puertos habilitados para 
dicho comercio. El 20 de junio de 1822. fueron abolidos loa 
impuestos establecidos en Haiti el 17 de junio de 1817, que 
gravaban los ganados en pie que eran introducidos a la p m  
te occidental desde la oriental. A partir de ese momento, se 
intensifico enormemente la venta de ganado en los Departa- 
mentos Norte y Sur de Haiti y aumento el comercio interno. 

PATENTES Y MONEDAS 

En octubre de 1823 se promulg6 una ley de patentes que, 
segun Garcia, p. 103, .-comprendio a Santo Domingo y Puerto 
Plata en cliarta clase para el comercio y tercera para toda suer- 
te de artes y oficios; a Azua, Samana, Montecristi y Santiago, en 
quinta clase para el comercio y sexta para las artes.y oficios; y a 
los otros pueblos en sexta clase [...l.. 



El 23 de febrero de 1827 se ordeno, por medio de una 
ley, la emision de papel moneda que, en opinion de Garcia, p. 
132, M [...] fue acogido por la nacion con demostraciones de 
confianzas. 

DISPOSI<:IONES MILITARES 

En virtud de un decreto del 12 de mano de 1822, el an- 
tiguo Batallon de Pardos y Morenos comandado por el Tte. 
coronel Pablo Ali quedo integrado al ejercito haitiano con 
el nombre de Regimiento No. 31. La misma disposicion le- 
gal ordeno la formacion de un regimiento integrado por los 
antiguos esclavos, que vino a llamarse Regimiento No. 32, y la 
organizacion de milicianos de La Vega, Santiago y Puerto Pla- 
ta en otro regimiento, que se convirtio en el Regimiento No. 
33. Los Regimientos 31 y 32 desempenarian, ya en 1843-1844, 
un papel preponderante en el movimiento separatista de los 
Trinitarios, como veran ustedes cuando tratemos el Tema 9. 

Para la misma fecha se establecio el servicio militar obli- 
gatorio para todos los ciudadanos comprendidos entre los 16 
y 60 ai~os de edad, y se organizaron cuatro companias de arti- 
lleria y caballeria. Existen relaciones sobre la reaccion de los 
antiguos esclavistas de Santo Domingo al ser llamados a filas. 
En la obra de Rodriguez Demorizi, Invasimm haitionar de 1801, 
1805 y 1822 uno de esos racistas relato lo incomodo que se 
sentia marchando hombro con hombro con su antiguo escla- 
vo y hasta llega a senalar que no podia resistir verse nivelado 
con ese negro que habia trabajado para el. 

E L E < : ~ ~ ) N  DE MIEMBROS PARA EL CONGRESO 
El 27 de febrero de 1822, Boyer convoco a los habitantes 

de la parte oriental para que concumeran.a las asambleas co- 
munales a elegir libremente a los diputados que durante cinco 



anos los representarian en la Camara de Diputados de Haiti, 
asi como al senador. Garcia indica, en la pagina 98 de su citada 
obra, que los dominicanos electos fueron los siguientes: por 
Ania, Pablo Altagracia Baez (padre de Buenaventura Baez); 
por Bani. Mariano Echevamia; por Cotui, Holario Cruz; por 
Santo Domingo, Dr. Jose Ma. Caminero y Jose Torres; por Hi 
giiey, Francisco Tiavieso; por San Juan de la Maguana, Pedro 
Herrera; por Las Matas de Farfan, Jose Lasala; por San Miguel 
de la Atalaya, J. M. Batista; por Montecristi, Jose Diaz; por Nei- 
ba, Jose 1. Espejo; por Puerto Plata, Ramon de Castro; por Sa- 
mana, A. Fleury; por La Vega, Luis de Velasco; por Santiago, 
Pedro Quinones. Para el cargo de Senador, que duraba nueve 
anos en sus funciones, salio electo Antonio Martinez Valdez 

Por primera vez los dominicanos eligieron libre y 
democraticamente a sus representantes ante el Congreso. Solo 
que, en la decada de 18301840 el cuerpo legislativo de Puerto 
Principe quedo sometido a la voluntad de Boyer. 

INMIGRACI~N DE ANTIGUOS ESCLAVOS NORTEAMERICANOS 
Por los anos 1820-1822 en los Estados Unidos se formaron 

varias sociedades filantropicas, integradas por ricos banqueros 
y comerciantes antiesclavistas del norte, con el objeto de pm- 
mover La libertad de los negros esclavos y formar & ES& in- 
dependiente en las costas africanas. En 1822, estas sociedades. 
comprando la libertad de los esclavos del sur y txansportando 
a los negros libres, formaron en las costas de Guinea un Estado 
independiente que se llamo y llama hoy dia Liberia. 

En 1823 Boyer se puso en contacto con esm sociedades 
para que enviaran a la isla de Santo Domingo todos loa escla- 
vos cuya libertad pudieran comprar, y todos los negros libres 
que quisieran escapar de las brutales plantaciones algodoneras 
del sur y de la injusta discriminacion racial que caracteriza esa 
zona de los Estados Unidos, Boyer se comprometio a pagar a 
los obreros especializados, que en mucho los necesitaba, entre 
seis y diez dolares a la semana, segun sus capacidades, y a los 



agricultores les ofrecio los gastos de pasaje, tienas fertiles. se- 
millas, aperos de labranm y ouas facilidades para que se dedi- 
caran a la produccion agricola. A partir de 1824 comeniaron a 
desembarcar en la isla estos inmigrantes con sus familias que, 
ya para finales de 1828, sumaban 13,000. 

En los meses de noviembre y diciembre de dicho ano, en 
la parte oriental, en lo que es hoy Republica Dominicana, ani- 
baron 2,700 negros norteamericanos con sus familia y fueron 
asentados de la siguiente manera: 300 en Las <dob&. S, Las Matas 
e Hincha para que .se dedicaran al cultivo del cafe; 600 en Alta- 
mira, Moca, Santiago. San Francisco de Macoris y La Vega, con 
el objeto de que cultivaran cafe, cacao, tabaco y algodon; 600 
en Samana para que cultivaran caE, cacao y productos alimen- 
ticios; y 1,200 entre Santo Domingo. Seibo, Higky, Eiani, Boya y 
San Cristobal. para que culti\aran cana de anirar, cafe y cacao. 
Desgraciadamente, muchos de esos inmipntes murieron en 
el proceso de aclimatacion y por una epidemia de tifus que se 
desato en 15251526. Los que fueron a Samaiia han dejado en la 
peninsula sus rasgos muy definidos. Alli se habla todavia ingles, 
existen iglesias metodistas y presbiterianas, y el que visita un d<b 
mingo la poblacion de Santa Barbara, de Samana, contempla 
que gran parte de la poblacion asiste a los senicios religiosos 
con su Biblia en ingles. Descendientes de esos inmigrantes nor- 
teamericanos de 1824, con apellidos inde.ws, han desempeiia- 
do importantes papeles en nitesua historia. 

L•ás ra.sgos culturales de los pobladores de Samaiia son 
distintos a los del resto del pais, salvo qiiizk en algunas zonas 
de San Pedro de Macoris. donde tambien se asentaron inmi- 
p n t e s  de habla inglesa, de las islas de Barlovento, cuando en 
el este se inicio el desarrollo de la industria anicarera. Sin te- 
mor a equivocarme, creo que ninguno de nuestros sociologos 
ha intentado hacer una investigacion cientifica de la poblacion 
samanense, que bien merece un estudio serio, porque en gran 
parte no se ha transculturado con la poblacion dominicana. Es 
decir, ellos mantienen su folklore, su idioma, sus costumbres, 



su religion presbitenana o metodista, etc., con que desembar- 
caron en 1824. Es cierto que hablan tambien espanol, pero 
incluso lo hacen con un marcado acento extranjero. Endneb 
mente aqui se les llama m coco los* que, en el fondo, es un a p c  
lativo discriminatono. 

Ya les dije anteriormente que un pequeno nucleo, inte- 
grado por la oligarquia colonial, no estaba de acuerdo con la 
unificacion politica de la isla en 1822. Y no estaba de acuerdo 
porque comprendia que con ella se terminarian sus privilegios 
sociales, econ6micos y politicos: la esclavitud; la discrimina- 
cion racial en contra de los negros y mulatos: su control sobre 
los medios de produccion, fundamentalmente la tierra; en fin, 
su hegemonia sobre todos los demas sectores de la sociedad 
dominicana Por ello no es de extranar que a partir de febrero 
de 1822 comenzaran a emigrar hacia Puerto Rico, Cuba, Vene- 
zuela, etc. algunos miembros de esa oligarquia espanolizante 
y esclavista que nuestros historiadores se empenan en llamar 
ala flor de las familias*. Es mas, haqta llegan a afirmar que la 
miseria del pueblo dominicano de fines del siglo pasado, co- 
mienzos de este y hasta de la actualidad, se debe, fundamen- 
talmente, a que en la decada de 1820-1830 emigro esa -flor de 
las familias*, duena del saber, de la cultura, de las buenas cos- 
tumbres, y que constituian .los mas brillantes y sobresalientes 
hijos de Santo Domingo [...]s. 

Ciertamente que emigraron familias, pero {cuales fueron? 
&aso los hijos del pueblo que encarnan la autenticamente 
flor dominicana? No, esos no emigraron porque estaban bien 
contentos con la situacion creada en 1822. J& G. Garcia dice 
en la pagina 91, tomo n, de su Historia ..., que u[...] solo l a  po- 
c a  dominicanos que poseian esclavos eran los que no estaban 



contentos con la indivisibilidad politica de la isla [...]m. Lue- 
p. los descontentos, los txlavistas, fueron los primeros que 
comenzaron a emigrar. Despues de la promulgacion de la ley 
del 8 de julio de 1824, el numero de emigrantes aumento, a 
los esclavistas se sumaron los sacerdotes y los latifundisias; am- 
bos pe judicados donde mas les dolia, en sus intereses econo- 
micos, renta., hipotecas, capellanias, impuestos eclesia.ticos, 
propiedades urbanas, edificios, casas, solares, tierras sin cul- 
tivar en el campo, hatos, ganado de toda especie, fincas a@- 
colas, trapiches azucareros, etc. <:amo indique en otra clase, 
considerar si las medidas implantada por Boyer en 1822 lesi•â 
naron al pueblo depende del angulo en que se contemple ese 
concepto; depende de lo que entendamos por pueblo. Si eni- 
mamos que el pueblo es una minoria selecta, como es practica 
comun en casi todos nuestros historiadores, es evidente que 
la abolicion de la esclavitud, la ley de 1824 y todas las medidai 
positivas establecidas por Bo)yer lo prjudicaron. Por el con- 
6 0 ,  si mantenemos que la. mayonai populares, las masa.., 
representan al pueblo, entonces hay que aceptar que estas no 
fueron lastimadas, sino beneficiadas. 

Las conspiraciones de los espanoliites y esclavistas co- 
menzaron bien temprano en 1822, Al finaliiar el mes de fe- 
brero, los sacerdotes Francisco de Mueses y Antonio Lemas 
de Leon, curas de Samana y de Sabama de la Mar, se aprove- 
charon de la presencia en la Bahia de unos buques de guera 
franceses y, en combinacion con el almiranteJacob y el Cmber- 
nador Colonial de Puerto Rico, intentaron hacer de esa region 
un reducto en que ondeara la bandera espanola. Desde Puerto 
Rico se envio un emisario y este, al llegar a Sabana de la Mar, e1 
7 de marm, encontro que la flota francena habia 7arpado y que 
los conspiradores no aparecian por ningun sitio. Al retirarse 
los buques franceses, tropas haitianas habian hecho huir hacia 
Puerto Rico a los defensores de Fernando VIL 

En junio de 1823 el Gobernador de Puerto Rico alento otra 
conspiracion encabezada por Siestre Aybar, quien desembarco 



clandestinaniente por d estc e intento levantar m el Seibo a la 
poblacion para reincorporar la parte oriental de la isla a hpa- 
na. Pero Silvestre Aybar no encontro quien le secundara y sus 
suenos de con~zrtine en otro Juan Sancher Ramirez fracasa- 
ron al ser denunciado por los pobladores, apresado y enviado a 
Portau-Prince. Alli Boyer lo p i ~ w  en liberiad y permitio que ae 
embarcara hacia Europa. 

La tercera conspiracion f i~e un poco mas amplia, tuvo m a p  
res repercusiones porque sus dirigentes eran miembnw del clo 
m, latifiinditas que querian impedir que Boyer hiciera realidad 
su proclama del 8 de febrero de 182.5 sobre la connscacion de 
bienes de los ausentes. Esta conspiracion se conoce hadicb 
nalmenie bajo el nombre de conspiracion o revolucion de Los 
Alcankm y m i m o  en febrem de 1824. Sus dirigen- fuerun 
el latifundista Baltasar de Nova, el sacerdote Pedro Unzalez, 
cura parroco de Los Aloimros (de ahi que se la b a u b  con el 
nombre de la aldea que queda a 15 kilometros al noroeste de la 
capital), el capitan iazaro Nunez (del antiguo Batallon El Fijo), 
el tambien capitan Jose Maria Altagracia, Facundo de Medina, 
Juan Jimenez, Ignacio Siiarez, Esteban Moscoso, Juan Vicente 
Moscoso, y otras varias personas mas. Sus objetivos eran iden- 
ticos a los de las otras dos conspiraciones: reincorporar Santo 
domingo a Egpatka al grito de !Viva Fernando w! 

La conspiracion fue descubierta por el general BorgeUa 
y todos los complicados, salm algunos que huyeron, fueron 
hechos prisioneros. Juzgados por un tribunal compuesto in- 
tevamente porjueces dominicanos, entre los que estaba Jose 
Joaquin y Delmonte, y Tomas Bobadilla, en funciones de c* 
misario del Gobierno, el 8 de marro fueron condenados a 
muerte Ia3aro Nunez, Jose Maria de Altagracia, Facundo de 
Medina, Juan Jimener, Baltawr Nova y Francisco Jimenez, y los 
dema~ complices a diversas penas de prision. Loa condenados 
a la pena capital fueron ejecutados el 9 de mano de 1824. 

Esos seis espanoli~ados ejecutados en 1824 son las unicas 
victimas que nuestros historiadores antihaitianos han podido 



cargarle al regimen de Boyer. Ovas cuatro, Andres Andujar 
y sus tres hijas, asesinadas misteriosamente el 29 de mayo de 
1822, en los Altos de Galindo (origen del nombre de la obra 
de Cesar Nicolas Penson, mVI'gma dc Guundo, que forma 
parte de sus tradiciones y episodios dominicanos recogidos en 
Cosm A+), tambien se las anotan a Boyer, aunque presumi- 

- - 

blemente el no tuvo nada que ver con el hecho, que se a&bu- 
ye a soldados haitianos. En todo caso, seis mas cuatro es igual 
a diez. Diez fueron las victimas de la ocupacion haitiana que 
duro de 1822 a 1844. 

Es interesante obsenar como muchos de nuestros histc- 
riadores, amigos de contar las victimas de los -barbaros de 
occidente*, parece que no saben sumar cuando relatan la in- 
tervencion militar norteamericana de 19161924. Si durante la 
ocupacion haitianasolamente hubo 10 victimas en 22 arios, en 
los ocho anos que duraron los ntancsyanquis en nuestro tem- 
tono asesinaron a mas de 1,200 dominicanos, y no solamente 
eso, sino que tambien se quedaron con nuestras mejores tie- 
rras, despues de despojar a los campesinos del este, vejaron el 
pueblo, encarcelaron a quien quisieron, torturaron a miles de 
compatriotas (el caso de Cayo Baez es bien patente), descuar- 
tizaron a luchadores nacionalistas, en fin, banaron de sangre 
el pais y de *souvenir~ nos dejaron a Tmjiiio en la Guardia 
Nacional. Pero todo esto es callado por nuestros historiadores; 
aqui solamente se menciona la uoprobiosa ocupacion de los 
negros de occidente* y la de los blancos del norte se ignora. 
Y miren que no quiero referirme a la mas reciente ocupacion 
militar yanqui, a la de 1965, porque con ella si tendrian que 
sumar mucho nuestros historiadores para totalizar las miles-de 
victimas de unas cuantas semanas... 

Pero ya arribaremos al Tema 21, que trata sobre la ocupa- 
cion de 19161924 y podremos establecer comparaciones con 
la de 1822-1844. 



IMPLANTACI~N DEL C~)DICO RURAL. SUS EFE(;TOS EN EL 

DESARROLLO EKINOMICX) E INCXEMENM DE LA PRODUCCI~N 

Despues que Boyer accedio, en julio de 1825, bajo la ame- 
naza armada de una flota francesa surta frente a Port-au-Prin- 
ce, a pagar una indemnizacion a Francia de 150 millones de 
francos en el plazo de cinco anos, Haiti se vio enfrentado a 
un grave problema economico: aumentar rapidamente la p m  
duccion de articulos de exportacion que tenian demanda en 
los mercados exteriores a fin de incrementar el Producto Na- 
cional Bmto (PNB) y los ingresos estatales que se destinarian al 
pago de dicha indemnizacion. Para tales efectos, el Congreso 
de Haiti promulgo, el 13 de mayo de 1826, un conjunto de 
regulaciones agricolas denominadas Codigo Rural. 

El principio que dominaba en las disposiciones del Codi- 
go Rural era el del uabajo obligatorio del haitiano en la tierra, 
de la cual no podia separarse salvo en caso de peligro naci- 
nal. En otras palabras, el campesino fue fijado a la tierra como 
ocumo con el Codigo Rural de Toussaint en 1801 y el de Hen- 
ri Christophe en el norte en 1811, en la que debia laborar de 
lunes en la manana a viernes al anochecer, excepto los dias 
de fiestas legales. El  horario de trabajo era desde que salia el 
sol hasta el mediodia, con media hora de descanso a las 10 de 
la manana; 2 horas para almorzar y descansar de 12 a 1 p.m., 
y de las 2 de la tarde hasta la puesta del sol. Los trabajadores 
no percibirian remuneracion salarial en metalico por horas de 
trabajo o por dia, sino una proporcion de un cuarto o la mitad 
de las entiadas brutas de las cosechas al momento de ser vendi- 
das. El Codigo establecia severas sanciones contra la vagancia 
y encargo al ejercito de ponerlo en ejecucion en toda la isla. 

La implantacion del CAigo Rural en la parte occidental de 
la isla no fue muy efectiw porque la situacion que imperaba en 
el sur de Haiti no permitio que sus disposiciones fueran acep 
tadas por los campesinos. En efecto, en la republica que creo 
Petion el campesinado se habia acostumbrado a vivir 19 anos 



en la mas completa libertad economica y preferia un bajo nivel 
de vida con libertad a que el pais disfmtara de un gran auge 
economico basado en el trabajo obligatorio. Mas aun, al Boyer 
intentar incrementar la pmduccion agricola con el campesino 
convertido en un siervo atado a la t iem -situacion que fue 
posible con Toussaint y Christophe porque estos mantuvieron 
intacta la gran plantacion-, no tomo en consideracion que 
en el sur de Haiti era imposible lograr sus objetivos porque 
alli no existian grandes plantaciones por haberse repartido las 
tierras. En el norte, donde todavia quedaban grandes terrate- 
nientes, estos no estuvieron de acuerdo tampoco con las dis- 
posiciones del Codigo Rural que asignaban al campesino una 
cuarta parte o la mitad de las cosechas cada ano. El Codigo 
Rural de Boyer, por tanto, fracaso rotundamente en la parte 
occidental de la isla y, en vez de hacer renacer la agricultura 
de plantacion, por el contrario, significo su fin. En Haiti, el 
Codigo Rural de Boyer represento un paso hacia atras, un re- 
troceso hacia el trabajo servil del campesino y la desaparicion 
de las nacientes relaciones de produccion capitalistas. Por eso, 
los nuevos historiadores haitianos consideran que Boyer, al im- 
plantar su Codigo, abono las raices del subdesarrollo. 

En la parte oriental de la isla, en Santo Domingo, la 
situacion era diferente porque la base fundamental de la 
produccion era la pecuaria, que descansaba en los grandes es- 
tablecimientos ganaderos, en los hatos, y la casi totalidad del 
territorio estaba cubierto de sabanas o de bosques, con excep 
cion de las pequenas propiedades agricolas del Cibao. Al ser 
implantado el Codigo Rural se hizo necesario realizar ciertas 
adaptaciones, ciertos ajustes, para amoldarlo a la realidad ec(+ 
nomica existente y a la principal actividad productiva de sus 
pobladores. Aunque es tradicional en este pais afirmar que du- 
rante la ocupacion haitiana hubo una miseria espantosa, que 
la produccion casi desaparecio, que la economia fue destnii- 
da, economia?, solamente hay que recordar el informe 
del Dr. Morillas, que esos 22 anos fueron de atraso y negritud 



en todos los sentidos, los datos economicos, las cifras estadis- 
ticas, demuestran todo lo conuario. El Codigo Rural, sumado 
a las distribuciones de tierras y medidas de fomento agricola, 
a la apertura de los puertos al comercio libre mundial, y otras 
disposiciones implantadas por Boyer, incrementvon enorme- 
mente la produccion al abrirse al cultivo agricola vastas exten- 
siones hasta ese momento cubiertas de bosques. 

Si es cierto que, efectivamente, hubo desarrollo economi- 
co, no lo es menos que el trabajo obligatorio establecido por 
el Codigo Rural fue aceptado a reganadientes por los antiguos 
esclavos. Y la razon es bien sencilla, tiene sus causas en la.pro- 
pia actividad productiva de esos antiguos esclavos que nunca 
habian conocido el trabajo disciplinado ni estaban acostum 
brados a las recias labores agricolas. {Cual era la principal ac- 
tividad de esos antiguos esclavos, uabajar en las &ntahones 
azucareras, de cafe, cacao, algodon, etc.? Bien sabm ustedes 
que a lo que se dedicaban era al servicio domestico, los mas, 
y a las actividades pecuarias el resto, quedando una pequena 
minoria en los paupemmos aapiches productores de mela- 
do y aguardiente. En oaas palabras, que esos antiguos escla 
vos eran sirvientes domesticos o vaqueros famiiiarizados con 
el 'trabajo suave, casi patriarcal, en la casa del amo, o con el 
de perseguir reses por nuesuas sabanas y montes; actividades 
que les brindaban ciertas libertades de movimiento dentro del 
propio proceso productivo. Aunque la produccion aument6 
a niveles miles de veces superiores a los existentes al momen- 
to de proclamarse el Estado Independiente de Haid Espanol, 
loa productores, no habituados a los rigores de la produccion 
metodizada ni a estar fijos en la tierra, no estuvieron muy con- 
formes con la nueva situacion creada en 1826, sobre todo, des 
pues de haber comen7ado a percibir un salario diario en el 
ano 1822. 

Por el hecho de que esos antiguos esclavos, ahora hombres 
libres, no estuvieran-muy contentos con el uabajo impuesto 
por el Codigo Rural y fueran una especie de siervos adscritos a 



la tierra, no se puede decir que en Santo Domingo hubo una 
enorme miseria y que su economia mermo considerablemen- 
te. La situacion de los productores agricolas no era la ideal, 
pero era preferible a la que vivian antes de 1822. Durante el 
periodo en que se mantuvo la esclavitud eran unos parias, aho- 
ra eran ciudadanos a quienes tocaba la cuarta parte, la mitad 
de las tres cuartas partes del fmto de su trabajo. 

Los 22 anos de la ocupacion haitiana han sido muy poco , 
estudiados en nuestro pais, fundamentalmente porque a nues- 
tros clasicos historiadores y a sus seguidores nunca les intere- - 
$6 ir a los archivos haitianos y porque, manteniendo ocultas 
ciertas realidades, podian seguir sosteniendo sus conocidos 
argumentos. Si ustedes recuerdan todas las fichas que les lei 
sobre la situacion economica que existia durante el periodo 
de la *Espana Boba*, desde 1809 a 1821, asi como la imperan- 
te en los dos meses de la *Independencia Efimera* (que fue 
continuacion de la anterior), cuando se importaba azucar, no 
se cultivaba cafe, ni cacao, ni algodon, habia media docena de 
trapiches, apenas se producian frutos alimenticios y solamente 
en el Cibao se producia y exportaba tabaco, tendran que acep 
tar que esos si fueron anos de estancamiento economico y de 
miseria casi absoluta. 

Durante el regimen de Boyer aumentaron las exportacio- 
nes de la isla en cuatro renglones: cafe, algodon, azucar, cam- 
peche y caoba, que eran los principales productos vendidos en 
los mercados exteriores. Otras exportaciones de menor impor- 
tancia comprendian conchas de carey, cueros, cacao, jengibre, 
cera, cuernos de buey y tabaco, y muchas de ellas procedentes, 
en su mayoria, no de la parte haitiana de la isla, sino de la d e  
minicana, durante el periodo de veintidos anos de la union. 
Esta cita del historiador y profesor de la Universidad de Yale, 
James G. Leyburn, que figura en la pagina 300 de su magni- 
fica obra El pueblo haitiano, Ed. Claridad, Buenos Aires, 1946, 
analiza con profunda maestria la realidad economica de Santo 
Domingo. Dicho autor, en las paginas 107 y 371, ofrece dos 



cuadros de las exportaciones de la isla que puedo.resumirlos 
de la siguiente manera: 

Promedio 
Produetoe qiimquenio 1843 

1822-1826 

Cafe 34,000,000 lbs. 35,200,000 lbs. 

Algodon 678,000 lbs. 2,000,000 lbs. 

Azucar 2,020 lbs. 6,000 lbs. 

Campeche 5,600 pies 30,000,000 pies 

Caoba 2,460,000 pies 6,000,000 pies 

La interpretacion de estas cifras es bien simple: si la expor- 
tacion de algunos renglones de la isla aumento y estos produc- 
tos procedian en su casi totalidad de la parte oriental, en Santo 
Domingo hubo un gran desarrollo economico e incremento 
de su produccion. Jose Gabriel Garcia, en las paginas 174 y SS. 

del Vol. ir del Compendw de la historia de Santo Domingo, connr- 
ma lo que acabo de senalarles. Citando el *Estado General de 
las Propiedades Rurales de la Jurisdiccion de Puerto Plata*, 
elaborado por el general Jacques Simon, el 5 de diciembre de 
1839, dice: 

[. . .] Segun estos datos el producto que en el ano que 
nos referimos dieron los 1,047 plantios amba mencio- 
nados, ascendio a: 

Roductm Cantidades Unidades 

Cde 42,610 Lbs. 

Tabaco 12,330 Seronea 

Cera 5,633 Lbs. 



Productos Cmtidades Unidades 

Maiz 1,838 Barriles 

Frijoles 1,513 Barriles 

Arroz 1,071 Bamles 

Melado 9,366 Galones 

Algodon 770 Lbs 

Cal 840 Barriles 

Maderas 317,543 Pies 

En las paginas siguientes de su obra, Jose Gabriel Garcia 
reproduce los informes de todos los jefes militares de las ju- 
risdicciones de la parte oriental de la isla de Santo Domingo 
(comprendidas en dos departamentos: el Ozama y el Cibao) 
sobre la situacion economica de las mnas bajo su mando, du- 
rante los anos 18341840. 

Los datos que da el historiador Garcia sirven para estable- 
cer comparaciones con los que les ofreci en una clase pasada, 
y para determinar si realmente aumento o no la produccion 
agricola en Santo Domingo en el periodo de 1822 a 1840, es 
decir, en 18 anos de ocupacion haitiana. 

Desgraciadamente estos informes de los comandantes 
haitianos de cantones y jurisdicciones no son muy completos. 
puesto que en algunos casos se limitan a decir que en las  finca^ 
se cultivaban tales y tales frutos, sin especificar en cuanta de 
ellas se realizaban dichos cultivos. Por ello, lag cifras totales son 
inferiores a la realidad que debio existir en la parte oriental de 
la isla de Santo Domingo. 

Todos esos datos estadisticos estan muy dispersos en las 
paginas 174 a 182 del Vol. 11 del Comfidio dc h HLrtorin ae Snnto 
Baingo, no obstante, ciena veii hice en base a ellos un cuadro 
que voy a mosvarles ahora (pp. 380.381). 



Les recalco, las cifm totales - q u e  no incluyen a Santiago, 
La Vega, .San Francisco de Macoris y San Jose de Las Matas- 
de las zonas en las cuales las tres primeras eran grandes pro- 
ductoras agricolas. Estas cifras son bien elocuentes, sobre todo 
si se toma en consideracion que debieron ser mas altas porque 
en muchas Jurisdicciones existian fincas dedicadas al cultivo 
de cana de azikar, con sus respectivos trapiches, cafe, cacao, 
tabaco, algodon, frutos menores, cuyos guarismos no figuran 
en los Informes citados. 

h g u n t a  dt estudiank Profesor, lo que usted acaba de decir 
me ha llenado de asombro, pues creia lo que decia Bernardo 
Pichardo y no comprendia por que se asegura que los Trinita- 
nos eran pequenoburgueses. Ahora me explico que si aumen- 
to tanto la produccion agricola y las exportaciones, era natural 
que se comewara a formar una clase media urbana dedicada 
al comercio. 

KPSpUPsIn dtlpm/psm Su razonamiento es muy logico, certe- 
ro, muy ajustado a la interpretacion cientifica de los procesos 
historicos y a la formacion de las clases sociales. Y le digo cer- 
tem, porque los procesos hist6ricos se desarrollan dependien- 
do de la produccion de bienes materiales que es la base de la 
sociedad; relacionados muy estrechamente con la expansion 
de las fuerm pmdiicti\as, con la formacion o fortalecimiento de 
las clases sociales y con las luchas de esta9 en el seno de la 
sociedad. Si no aceptamos que en la parte oriental de la isla 
hubo un incremento en la produccion de bienes materiales, 
un aumento de la produccion ap'cola durante la ocupacion 
haitiana, no podemos concebir que en la ciudad de Santo 
Domingo tomara cuerpo una clase media urbana de la que 
salieron casi todos los Trinitarios. Si rechazamos que la pro- 
duccion agricola aument6, tendriamos que admitir entonces 
que las clases sociales surgen de la nada, caen del cielo en pa- 
racaidas. Porque los Trinitarios no eran terratenientes, duenos 
de propiedades medias, ni grandes comerciantes, sino hijos de 
pequenos comerciantes, de pulpems, pequenos funcionarios, 
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sastres, etc.; hijos de pequenos burgueses que comenzaron a 
desarrollarse a consecuencia del aumento de la produccion 
y del natural comercio que esta acarrea. La pequena burgue- 
sia cibaena era distinta, era fundamentalmente rural, aunque 
tambien la hubiera urbana, y habia comenzado a formarse 
desde finales del siglo anterior. En el tema siguiente podre- 
mos analizar con todos sus detalles la extraccion clasista de los 
Trinitarios. Ahora es mejor que continue, para ver si puedo 
concluir con este punto. 

MEDIDAS NEGAmmAS DEI. REGIMEN DE BOYER: ~MPLA~TACION DEL 

IDIOMA MNCES Y DE LOS ~ODIGOS BURGLZSES FRANCESES: PAGO 
DE LA INDEMNIZACJ~N A FRANCIA. 

El presidente Boyer no solamente implanto medidas posi- 
ti- en Santo Domingo sino que tambien establecio algunas 
que minaron en el seno del pueblo su disposicion en favor de 
la unidad politica de la isla. Naturaimente, ello obedecio a su 
incomprension de la realidad social dominicana; a su creencia 
de que las normas que podian solucionar los problemas de 
los haitianos tambien eran d i d a s  para 10s dominicanos; a su 
desconocimiento de que los dos pueblos habian tenido una 
formacion historica distinta desde los viejos dias de la colonia y 
cada uno tenia sus caracteristicas propias producto de diferen- 
tes procesos historicos. Mucho se ha escrito sobre los errores 
de Boyer y algunos historiadores haitianos no se los perdonan. 
En verdad, Boyer fue un gran politico, un mandatario intelec- 
tual, pero no podia hacer otra cosa que lo que hizo, porque 
desconocedor de la Sociologia, que es una ciencia ya de nues- 
tros dias, no entrevio que la unidad politica unicamente podia 
garantizarse si cada pueblo conservaba su propia nacionalidad. 

Ustedes conocen de multiples casos de nacionalidades d i  
tintas que forman un Estado; de paises en los que se hablan va- 
rios idiomas, existen costumbres diferentes, tradicion& distintas, 



que tienen formaciones historicas divenas y, sin embargo, f o ~  
man una sola nacion. No esta de mis recordarles los casos de 
China con docenas de nacionalidades diferentes y con docenas 
de dialectos totalmente distintas; el caso de la U.R.S.S. plasmada 
sobre nacionalidades tan desiguales; del Canada donde se habla 
el frances y el ingles, de Suiza con tres zonas y costumbres e idio- 
mas diferentes en las que se hablan frances, aleman e italiano; 
de Belgica; de Espana con sus catalanes, ~ s c o s  y castellanos; 
etc. Boyer no pudo comprender, repito, que para mantener la 
unificacion politica, economica y social de la isla tenia que per- 
mitir que cada pueblo mantuviera su propio idioma, sus propias 
costumbres y habitos, aunque ambos esnivieran regidos por un 
solo gobiemo. Boyer no cayo en la cuenta de que los dominica- 
nos no tenian por que hablar frances, del mismo modo que los 
haitianos no tenian que hacerlo en espanol. 

La primera medida negativa del regimen boyerista fue la 
implantacion del idioma frances en todos los actos de la vida 
publica y civil de Santo Domingo; por circular de 14 de septiem 
bre de 1824, el frances se hizo obli~atorio en todas las escuelas, - 
en los actos de los oficiales civiles (de nacimiento, matrimonio, 
defuncion, etc.), en las escrituras notariales, en los tribunales 
que conocieran materia civil, comercial, criminal o penal, en 
todas las comunicaciones que se dirigieran al gobiemo, a los 
ayuntamientos y a las dependencias administrativas, etc. 

Igualmente negativa fue la implantacion de los codigos 
burgueses napoleonicos, hoy vigentes en Republica Domini- 
na con ligerisimas modincaciones y adaptaciones. Estos codigos, 
enmarcados para la sociedad burguesa de Francia y destinados a 
defender unica y exclusivamente sus intereses de clase, no enca- 
jaban en una sociedad como la dominicana en la que el modo 
y las relaciones de produccion capitalistas no habian surgido 
con vigor en el primer cuarto del siglo XIX. Entre abril de 1826 
y finales de 1827 el Codigo Civil, el Codigo Penal, el Codigo de 
Instruccion Criminal y el Codigo de Comercio, comenzaron a 
regular toda la vida juridica del pueblo dominicano. Por tener 



nuestra legislacion un origen frances es que los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Juridicas de la umn tienen que apren- 
der, por lo menos, a traducir de dicho idioma, ya que una vcz 
gmduados, obligatoriamente deben beber en la jurisp~den~kd 
de los tribunales franceses, que es la que mayormente se utili~a 
en los nuestros. 

Pero quizas la mas pe judicial de las medidas boyeristas 
y la que mas afecto a los dominicanos fue la que se derivo de 
la inmuniiacion que el presidente haitiano acordo pagar a 
Francia a cambio de que esta reconociera la independencia 
de Haiti. Desde 1823 Boyer habia iniciado negociaciones con 
el rey de Francia, Carlos x, para que la antigua metropoli de 
la colonia de Saint-Domingue reconociera el Estado indepen- 
diente que nacio el 12 de enero de 1804. Estas negociaciones, 
sin embargo, habian fracasado porque la burguesia colonial 
y los antiguos duenos de plantaciones reclamaban una enor- 
me suma por concepto de las nacionalizaciones realizadas por 
Dessalines; indemnizacion que Haiti no estaba en condiciones 
de pagar. A Comienzos de julio de 1825, una flota francesa 
de nueve buques de guerra, que posteriormente fue reforzada 
con ocho fragatas y corbetas, comandada por el almirante Ju- 
rien de la Craviere, anclo en el Golfo de la Gonave, frente a la 
ciudad de Port-au-Prince, en son de guerra. 

El Baron de Mackau envio a Boyer un documento con* 
cid0 historicamente con el nombre de  ordenanza de Carlos 
x* que voy a leerles de la pagina 231, del Vol. I, de la obra de 
Jean Price-Mm: 

CARIDS, por gracia de Dios Rey de Francia y de Navarra. 
A todos los presentes y a los que vendran, Salud. 
Considerados loa Arts. 14 y 73 de la Carta. 
Queriendo proveer a los que reclaman el interes del 
comercio frances, las desgracias de los antiguos colo- 
nos de Santo Domingo y el estado precario de los ac- 
tuales habitantes de dicha isla. 



Hemos ordenado y ordenamos lo siguiente: 
Art. 19- Los puertos de la parte francesa de Santo Do- 
mingo quedaran abiertos al comercio de todas las na- 
ciones. Los derechos percibidos en esos puertos, ya sea 
sobre los barcos, ya sea sobre las mercaderias, asi a la 
entrada como a la salida, seran iguales y uniformes 
para todas las banderias. con excepcion de la francesa, 
a favor de la cual esos derechos seran reducidos a la 
mitad. 
Art. 29- Los habitantes actuales de la parte francesa 
entregaran a la caja depositos y consignaciones de 
Francia, en cinco cuotas iguales, ano por ano, vencien- 
do la primera el 91 de diciembre de 1823, la suma de 
ciento cincuenta millones de francos, destinada a in- 
demnilar a los antiguos colonos que reclamen alguna 
reparacion. 
Art. 39- En tales condiciones, concedemos con esta or- 
denanza a los habitantes actuales de la parte francesa 
de Santo Domingo, la plena y total independencia de 
su gobierno. 

Semejante ordenanza, que lesionaba profundamente los 
intereses de Haiti, fue inmediatamente rechazada por Boyer. 
Entonces, el Baron de Mackau le informo que si no lograba 
pacificamente que la aceptara, se veria obligado a establecer 
un bloqueo maritimo a las costas haitianas con la flota de me- .. 
na que le acompanaba. Boyer, bajo tal amenaza militar, acato 
la -Ordenama de Carlos xw que, no solamente e n  humillante 
para el pueblo haitiano, sino que con la gravosa indemniza- 
cion iba a atarlo por 60 anos a Francia y se convirtio en una 
pe.sadilla economica para todos los gobiernos posteriores de 
Haiti, porque los pagos no les dejaron ningun excedente para 
destinarlos a inversiones productivas y de infraesuuctura, 
ademas de que mantuvo la amenaza de intervencion armada 
francesa pendiente sobre su5 cabe7as. 



La *Ordenanza de Carlos xw en momento alguno men- 
cionaba a la poblacion de la parte antes espanola de la isla 
de Santo Domingo porque ella, obviamente, nada tenia que 
ver con la indemnizacion para resarcir los danos sufridos por 
los colonos franceses durante la revolucion independentista 
de Haiti. Cmmo el Estado haitiano se n o  atado a unos pagos 
anuales para los cuales no tenia capacidad economica, el Con- 
greso dispuso, mediante ley del 12 de mayo de 1826, que todos 
los habitantes de la isla =contribuyeran extraordinariamente, 
en calidad de donativo paaioticow, con la suma de 30 millones 
de gourdes a partir del 12 de enero de 1827, hasta el 31 de 
diciembre de 1836. 

El Gobierno haitiano distribuyo esta contribucion entre 
las distinta3 comunes de los departamentos que comprendian 
la Republica para que sus habitantes, divididos en diez clases, 
pagaran anualmente los 30 millones de gourdes. A los depar- 
tamentos del Ozama y del Cibao, injustamente se les impuso 
las siguientes sumas para ser pagadas por anualidades en el 
termino de 10 anos: 

Santo Domingo 1,854,999 
San Juan 

Depto' Ozama de la Maguana 311,230 

Ania 350,000 

La Vega 780,000 

Depto. Cibao 
Santiago 770,510 

Puerto Plata 449,280 
Montecristi 'a000 

4,576,019 

Gourdes 

Gourdes 

Gourdes 

Gourdes 

Gourdes 

Gourdes 
Gourdes 
Gourdes 

Sobre el pueblo dominicano recayo casi el 20% del pago de 
esa contribucion extraordinarka y patriotica de 30 millones de 
gourdes para satisfacer la indemnizacion a los plantadores blan- 
cos de la vieja colonia de Saint-Domingue, carga economica 



abusiva que de inmediato determino que surgiera el desron- 
tento popular. Boyer demostro, una vez mas, desconocer las 
realidades socioeconomicas del pueblo dominicano, porque 
al obligarlo arbitrariamente a pagar dicha contribucion se 
enajeno la buena voluntad y simpatias que habia despertado 
entre diversos sectores de la sociedad la unificacion politica de 
1822. Boyer actuo en 1826 de la misma manera a como lo hizo 
Dessalines en 1804 con la poblacion del Cibao, al imponerle 
una contribucion de 500,000 libras tornesas, equivalentes a un 
millon de pesos espanoles, para ayudar a sufragar los gastos de 
guerra en que habia incurrido Haiti en su lucha de indepen- 
dencia. Se repetia nuevamente una vieja experiencia. 

El historiador haitiano Price-Mars, en las paginas 238-239 
de su obra tantas veces ciiada, enjuicia correctamente los efec- 
tos que produjo en el pueblo dominicano el pago de la indem- 
nizacion a Francia. Dice: 

Y de ahi que a la luz de los sucesos inmediatos que 
resultaron de la aceptacion de la cifra de 150 millones 
de francos impuesta por la ordenanza del 17 de abril, el 
malestar economico y financiero, que fue la consecuen- 
cia inmediata, demostro hasta que punto los calculos 
de Boyer eran erroneos y como p m r o n  la serie de 
disturbios de los cuales el pais fue victima. Y no es te- 

merario anadir, que si no originaron la dislocacion de 
la unidad politica de la isla, respecto a la cual Boyer se 
habia sentido justamente orgulloso, por lo menos cone- 
tituyeron el ambiente de oposicion, descontento y cow 
piracion de que se aprovecharon los habitantes del este 
para fomentar el movimiento separatista. 

Ese descontento fue el que sirvio de caldo de c u i h  a las 
ideas separatistas de Juan Pablo Duarte, doce anos despub, al 
fundar La Trinitaria e iniciar la campana ideologica entre el 
pueblo que dio por resultado la independencia de 1844. 



Ya estoy concluyendo el Tema 8 y solamente me falta ha- 
cerles un breve analisis de la ocupacion haitiana, de sus aspec- 
tos positivos o ventajas, para entrar de lleno en el siguiente a 
tratar la consolidacion del sentimiento nacional; el movimien- 
to pequenoburgues de La Trinitaria encabwado por Juan Pa- 
blo Duarte, y sus objetivos a corto y largo plazo; el movimiento 
de la Reforma en Haiti y la alianza tactica hecha por Duane 
con Herard en contra de Boyer; las Juntas Populares de Smto 
Domingo; papel desempenado por los Regimientos 31 y 32 en 
el movimiento separatista; y proclamacion de la independen- 
cia el 27 de febrero en el Baluarte de El Conde. 

No me parece necesario anali7ar nuevamente los moviles, 
las causas, que impulsaron a Boyer para cmmr la fmntera en 
1822, y unificar toda la isla bajo la bandera y las leyes haitianas. 
Anteriormente me extendi bastante al respecto y no quiero 
insistir mas sobre el punto. 

La ocupacion haitiana, ya lo dije, ha sido escasa y superfi- 
cialmente investigada por los historiadores dominicanos, tanto 
los de ayer como los de hoy dia, por varias razones. Para nues- 
tros clasicos historiadores fue muy comodo formane un pa- 
tron mental y atribuir todos los males imaginables a los vecinos 
occidentales, y ocultar los verdaderos hechos (fundamental- 
mente los economicos) con el fin dejustificar sus conclusiones 
preiiadas de pmjuicios racistm contra los haitianos Para ellos. 
la ocupacion haitiana represento un paso de retroceso; un pe- 
riodo de haitianiiacion del pueblo dominicano, vale decir, de 
nepitud; 22 anos en los que se perdieron los valores naciona- 
les, y el pueblo sufrio penurias y miserias como nunca en su 
historia debido al atraso en la agricultura y a -la perdida del 
comercio*; lapso de tiempo en el que ala flor de las familias* 
emigro al exterior y con ella se fue lo mas apuro y noble de la 



.sociedad*; una verdadera tirania en la que d a  soldadescax ase- 
sinaba a diestra y siniestra a los blancos dominicanos; en fin, 
una pesadilla orwelliana ribeteada con los mas tragicos acon- 
tecimientos. 

Esas concepciones racistas y anticientificas de nuestros cla- 
sicos historiadores influyeron -y continuan influyendo- en 
la mentalidad de todas las generaciones dominicana que, por 
no existir otras y .serles impuestas en la educacion primarka 
y secundda, tienen que iitili7ar sus obras como material de 
estudio. El dano que con ello han causado es patente: para la 
casi totalidad de nuestra juventud, el pueblo haitiano es infe- 
rior al dominicano, es un pueblo amado ,  fanatico, diabolico, 
enfermo y lleno de miseria, -que atenta contra la salud y el 
bienestar* del nuestro. El dano es tan evidente que en esta 
misma aula muchos de ustedes han quedado sorprendidos al 
conocer solamente pane de la verdad historica, y han confesa- 
do que tenian una espesa venda ante los ojos. 

Para los historiadores, economistas, sociologos, antropolo- 
gos. etc., de hoy dia, la tarea de escudrinar esos 22 anos a la 
luz de los modernos metodos de investigacion, es muy ardua, 
es muy dificil, porque en el pais no existe documentacion fe- 
haciente sobre la ocupacion haitiana y en el Archivo General 
de la Nacion apenas hay algo de interes. Por tanto, se hace 
imprescindible, oblig-atorio, ir a los archivos de Haiti, despues 
de aprender bien el frances, a rebuscar entre montanas de pa- 
peles, documentos, cartas, informes, proclamas, etc., los datos 
necesarios para llenar esa enorme laguna del proceso histori- 
co dominicano. De mas esta decir que hasta hace unas cuantas 
semanas, cuando el Dr. Manon Arredondo estuvo en Port-au- 
Prince investigando ciertos aspectos historicos que le intere- 
saban, ningun dominicano ha ido a la capital de Haiti con un 
verdadero sentido de lo que es la investigacion metodologica 
de la historia. Esa es una obligacion que tenemos que cumplir, 
a fin de poder explicar cientificamente ese periodo tan oscuro 
del devenir historico del pueblo dominicano. &uando sera 



esto posible? es una interrogante dificil. En la actualidad, dado 
el regimen politico imperante en Haiti, no creo que existan las 
mejores condiciones para realizar esas investigaciones. Todo 
queda para el futuro, para ese manana incierto y lleno de nu- 
barrones que tenemos por delante todos los dominicanos. 

En base a los pocos datos que he podido darles -porque 
omiti algunos que aparecen en las obras de Thomas Madiou y 
Beaubnin Ardouin-, se puede llegar a la conclusion de que la 
ocupacion haitiana produjo radicales cambios en las estructu- 
ras y superestn~cturas que perdutaban en Santo Domingo des- 
de los remotos tiempos coloniales, y que esos 22 anos fueron 
mas positivos que negativos para el desarrollo hist6rico del 
pueblo dominicano porque la expansion de las fue= p m  
ductivas alcanzo un ritmo desconocido hasta entonces. Para 
facilitar mas la sintesis que les voy a hacer de tales cambios, 
los dividire en tres gnipos: economicos, sociales e ideologicos. 

CAMBIOS E C O N ~ M I C ~  
El fundamental de todos fue la base que servia de sosten a 

la produccion colonial, el p n  latifundio, aunque no desapa- 
recio del todo, se resquebrajo violentamente con las medidas 
de nacionalizacion dictadas por Boyer en 1822-1824. Ia  frag- 
mentacion de latifundios y la entrega de pequenas parcelai a 
los antiguos esclavos creo en las zonas sur y este del pais un 
pequeno pmpietario rural que devino en pequenobuqpes 
del campo. Esta especie de reforma a p r i a ,  con caracteristicas 
primitivm y patriarcales, determino que terrenos anteriormen- 
te improductivos, cubiertos de bosques y malezas, se abrieran 
a la agricultura y comenzaran a producir cafe, cacao, tabaco, 
algodon, fnitos menores, etc., que se destinaron tanto a la ex- 
portacion como al consumo alimenticio de la poblacion. 

La aplicacion del Cxidigo Rutal y el aabajo obligatorio en 
las actividades agricolas (descargando sus aspectos cwrciti- 
vos), impulso enormemente la produccion de bienes materia- 
les, llevandola a niveles que permitieron iniciar un voluminoso 



comercio interno (consecuencia del aumento de los ingresas .. 
de la poblacion) y de exportacion a los mercados mundiales. 
El comercio interno y externo, a su vez, dio nacimiento a una 
pequena bupes ia  urbana en la ciudad de Santo Domingo, que 
desempeno fundamental papel en el movimiento separatista. 

La produccion no pudo alcanlar niveles mas altos -lo 
que hubiera permitido un mayor fortalecimiento de la pe- 
quena-burguesia- por factores externos e internos. Entre los 
primeros estan lar diversas calamidades que azotaron la isla 
durante esos anos: el ciclon del 18 de agosto de 1827 que, s e  
gun Jose G. Garcia en su Compendio & In h i m r i ~  de Sanin Domin- 
go, Vol. 11 p. 135, *fue tan fatal para el comercio como para la 
agricultura*; el ciclon del 21 de agosto de 1828, aun huracan 
extraordinario que destruyo lo que habia respetado la bonas- 
ca del ano anterior. (Garcia, p. 138); la epidemia de colera del 
9 de agosto de 18% (Garcia, p. 158); el ciclon del 23 de sep  
tiembre de 1834, llamada .Tormenta del Padre Ruim y que de 
resultas de este contratiempo los campos quedaron desolados 
(Garcia, p. 164); los ciclones del 5 y 13 de agosto de 1835 Ila- 
mados d a  Tormenta Grande*, que cuando se iba reponiendo 
el pais de los estragos a n t e r i ~ r e s ~ ~  reinaba ya la abundancia de 
fmtos menores e[...] volvieron a sumir las poblaciones en la 
miseria y a llenar las mejores comarcas de ruina [...] w (Garcia, 
p. 165); el ciclon del 28 de julio de 1837 tildado por Uarcia (p. 
167) de -furioso vendaval.; y por ultimo el espant0.w terremo- 
to del 7 de mayo de 1842 que redujo a escombros las pobla- 
ciones de Santiago y La V e ~ a  a [...] desmejoro los edificios mas 
solidos de la ciudad de Santo Domingo, y sumergio la Punta 
de Manmnillo o Jicacao, en la costa norte [...] No hubo lugar 
en toda la isla que no experimentara danos mas o menos con- 
siderables [...] ,, (Garcia, p. 184). 

Es en verdad sorprendente la incidencia consecutiva de 
las catastrofes que flagelaron la parte oriental de la isla duran- 
te el decenio 1827-1837; hecatombes que desolaron campos 
cultivados y afectaron el comercio. Sin embargo, en los anos 



18941840 y 1843 no solamente habia un enorme numero de 
fincm produciendo cafe, cacao, algodon, tabaco, cana de azu- 
car, etc., sino que las exportaciones eran cuantiosas, como ya 
hemos visto en clases anteriores. $xaginan ustedes los niveles 
que hubiera alcanzado la produccion de no ser tan adversa- 
mente afectada por esos destructivos fenomenos naturales? 

explicarse entonces que a pesar de ellos el volumen 
productivo fuera no cien, sino miles de veces superior al exis- 
tente cuando Nunez de Caceres proclamo el Estado Indepen- 
diente de Haiti Espanol? Esto solamente puede explicarse 
admitiendo la realidad, admitiendo que evidentemente la na- 
cionalizacion de los latifundios; la distribucion de tierras a los 
antiguos esclavos; los habitos de trabajo obligatorio del Codigo 
Rural; la apertura de los puertos al comercio libre mundial; 
etc., cambiaron las bases de la economia y crearon una nueva 
situacion que represento un rapido auge de la economia en 
todos los ordenes. En otras palabras, que al contar las masas 
por primera vez con ingresos propios, comenzo a gestarse una 
economia monetaria; comenzo a emerger el modo de produc- 
cion capitalista con ciertas particularidades que no ocurrieron 
en Europa; es decir ese modo de produccion capitalista fue 
deformado, subdesarrollado, lo que explica que no permitiera 
la aparicion de una clase burguesa mercantil que, mediante 
la acumulacion de capital, hubiera podido convertirse en bur- 
guesia industrial. 

Ahora bien, fueron los Factores internos que ipral- 
mente impidieron un mayor desarrollo economico y un mayor 
nivel productivo? Fundamentalmente dos. El primero fue la 
imposicion de la arbitraria contribucion para cubrir parte de 
la indemnizacion a Francia de 150 millones de francos; contri- 
bucion que duro diez anos y que fue la causante de la restric- 
cion del circulante y de que los capitales que hubieran podido 
invertirse en la produccion ap'cola pasaran a manos del Es- 
tado para este pagar lai obligaciones contraidas. Esto es, que 
a las calamidades naturales externas se sumo cierta reduccion 



a los capitales disponibles porque el Estado los adquiria con su 
injusta politica tributana, lo que, ciertamente, freno las inver- 
siones privadas y gubername&les en las obras de infraestruc- 
tura, que debian asegurar el progreso sostenido de la parte 
oriental y de la parte occidental de la isla. 

El segundo factor interno fiie una consecuencia de la 
funesta politica que adopto Boyer a partir de 1837 para man- 
tenerse en el poder. Para lograr este proposito busco el apoyo 
y la estrecha alianza con los sectores mas retropdos de Haiti 
y de Santo Domingo, para que estos le garanti7aran la vida a 
su regimen. Para ello, naturalmente, tuvo que hacer conce- 
siones; tuvo que adoptar medidas para satisfacer los requeri- 
mientos de sus aliados que, a sil vez, frenaron el desarrollo 
economico. Los militares del Departamento Norte de Haiti, 
los oficiales del antiguo imperio de Christophe, deseaban t i e  
m., querian tener latifundios, y para coiiiplacerlos Boyer de- 
tuvo las donaciones de parcelas rurales a los campesinos de 
toda la isla y les permitio venir a la parte oriental a fomentar 
grandes plantaciones. En Santo Domingo, los antiguos inte- 
grantes de la oligarquia colonial, los antiguos latifundistas y 
esclavistas, tambien fomentaron plantaciones y se convirtieron 
en fieles colaboradores del regimen y beneficiarios de los favo- 
res gubernamentales. Esta situacion determino cierto estanca- 
miento del desarrollo productivo y el disgusto de la pequena 
burguesia urbana y mrdl. Ante el disgusto de esta clase, al que 
se sumo el del campesiiiado, Boyer comenzo a oprimir los dos 
pueblos de la isla y a destimar cada dia mayor porcentaje del 
presupuesto nacional al mantenimiento del ejercito, al que de- 
dicaba mas del 55%. El estancamiento de la pmduccion, los 
impuestos que tenian que pagar los dos pueblos y la distmc- 
cion de casi todo el PNB de la isla hacia fines no productivos, 
aceleramn el disgusto de la pequena burguesia que comenzo a 
sentirse asfwada en su desarrollo clasista. Esta situacion la im- 
pulso a formar el movimiento La Trinitaria, en la parte orien- 
tal, y el movimiento de la Reforma, en la parte occidental, 



movimientos revolucionarios que, unidos fraternalmente en 
1843, derrocaron a Boyer. 

Les reitero que a pesar de que los factores externos e in- 
ternos antedichos no permitieron un auge sostenido de la 
produccion y de las fuerzas  productiva,^ de la sociedad domi- 
nicana, un desamiio que hubiera hecho posible la consolida- 
cion de las relaciones y el modo de produccion capitalistas y, 
por ende, el surgimiento de una autentica burguesia nacional; 
la economia de la parte oriental de la isla de Santo Domingo 
alcanzo alturas desconocidas desde el siglo xw. Los pocos da- 
tos estadisticos asi lo demuestran y algun dia se podran obte- 
ner otras cifras, mas completas, que avalen esa realidad que en 
este pais se ha querido mantener oculta 

CAMBIOS SOCIAI.FS 
Los cambios sociales ocumdos durante la ocupacion hai- 

tiana fueron muchos e importantes. El primero estuvo de- 
terminado por la abolicion de la esclavitud, que convirtio en 
ciudadanos libres al 19% de la poblacion (unas 12,000 pe rw 
nas) que anteriormente no disfmtaban de derecho alguno. El 
segundo consistio en la eliminacion de todos los privilegios 
clasistas que mantenian discriminados a los mulatos y negros 
libres que representaban el 70% de la poblacion (44,000 per- 
sonas). Estas dos medidas revolucionarias excluyeron el prejui- 
cio racial que existia en la sociedad dominicana y permitieron 
una mas profunda integracion social del pueblo que procla- 
maria su independencia en 1844. 

La confiscacion de los bienes muebles e inmuebles del c le  
ro y el rompimiento de la hegemonia que este mantenia sobre 
la sociedad, particularmente la abrogacion de los impuestos - 
eclesiasticos (diezmo, censos, mata, etc.) y la separacion de 
la Iglesia y el Estado, no solamente libero a la poblacion de 
la explotacion a que estaba sometida por los sacerdotes y las 
ordenes religiosas sino que, ademas, permitio el florecimiento 
de cierto reformismo social y politico que se basaba en ciertas 



concepciones liberales de la Constitucion de los Estados Uni- 
dos y de los filosofos romanticos espanoles y franceses. 

El auge economico que ya les trate, y el consecuente 
desarrollo del mercado interior (por el aumento del poder 
adquisitivo de las masas) y del comercio de exportacion, dio 
nacimiento a una pequena burguesia urbana en la ciudad de 
Santo Domingo (pequenos comerciantes, profesionales, pul- 
peros, empleados comerciales, duenos de cortes de maderas, 
burocrata5 de baja categoria, sastres, etc.) que fue portadora 
del sentimiento nacional encarnado en Juan Pablo Duarte y los 
Trinitarios. Esta pequena burguesia capitalena se unio a la pe- 
quena burguesia urbaha y rural del Cibao para luchar por un 
autentico Estado libre, soberano e independiente, y se opuso 
a brazo partido a la oligarquia (integrada por grandes tenate- 
nientes, altos burocratas, bumeses intermediarios v sectores ., 
clericales que perduraron en Santo Domingo) que queria dar 
nacimiento a una Republica Dominicana mediatizada, cerce- 
nada por el protectorado a una potencia exiranjera. 

Ia pequena burguesia del este y del Cibao lucho por la libe- 
racion nacional de toda dependencia, de toda coyunda foranea 
y planteo que el pueblo dominicano debia ser independiente 
de Haiti, de Espana, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, etc. y 
tenia que regir sus propios destinos. Sin embargo, por su propia 
debilidad, por su vacilacion, por no existir verdaderas condicim 
nes objetivas y subjetivas, no pudo plasmar sus ideales y termino 
plegandose a la oligarquia, a la que acepto en el seno de su mm 
vimiento y se quedo con el poder en 1844. 

La aparicion de la pequena burguesia acelero el proceso 
de la lucha de clases (pequena burguesia y sectores popula- 
res vs latifundistas, grandes comerciantes exportadores e im- 
portadores, burocratas colaboradores del regimen boyerista y 
sectores clericales), y sus manifestaciones se reflejaron marca- 
damente en la lucha separatista contra Boyer y Charles Herard 
asi como en el seno de la Junta Central Gubernativa. Poste 
riormentc, esa misma lucha, a la que se agregan'an nuevos 



ingredientes, seria la que impulsaria el proceso historico del 
pueblo dominicano durante el siglo xrx. 

La implantacion del idioma frances y de los codigos 
burgueses napoleonicos no pueden considerarse como un 
intento de Boyer de rhaitianizarv al pueblo dominicano y de 
destruir su religion, costumbres y cultura Fue un error del 
mandatario haitiano por no poder comprender que en la isla 
se habian formado dos nacionalidades con formaciones his- 
toricas diferentes. Tampoco es cierto que esos 22 anos fueran 
de .brutal tirania. y de arepresion criminal por la soldadesca 
haitiana~. Boyer no mantuvo ejercitos de ocupacion en la par- 
te este de la isla, puesto que los cuerpos militares eran domi- 
nicanos (los regimientos 31, 32 y 33). No hubo ni tirania ni 
t e m r  sistematizado, como quieren hacer ver nuestros clasicos 
historiadores; existio una dictadura que unicamente recumo 
a medidas energicas para aplastar la c o n ~ l u c i o n  llanada 
conspiracion de Los Alcarrizos. Mucho menos utilizo el asesi- 
nato politico como arma de terror psicologico sobre las masas, 
puesto que no se conoce un solo caso en que alguien fuera 
asesinado por sus ideas o actividades politicas. El hecho de 
que los Trinitarios pudie. actuar con una cierta impunidad 
demuestra a las clams que aunque no se disfruto de una .de- 
mocracia*, tampoco se vivieron anos de terror como los que 
vivio el pueblo durante la ocupacion militar norteamericana 
de 19161924; durante los 31 anos de tirania tnijillista y la rr 
ocupacion militar norteamericana de 1965. 

CAMBIOS IDEOL~UICOS 
Durante la ocupacion haitiana la oligarquia tuvo que 

abandonar su vieja concepcion esclavista, y aceptar el nuevo 
estado de cosas creado con la abolicion de la esclavitud y la 
eliminacion de la discriminacion racial contra los negros y los 
mulatos, aunque ello no fue obstaculo para que colaborara 
con el regimen voyerista, y se beneficiara con los privilegios y 
prebendas gubernamentales. 



En la pequena burguesia urbana del este, y en la rural y ur- 
bana del Cibao, prendieron algunas concepciones liberales de 
la filosofia francesa. Esto no quiere decir que los Tnnitarios y 
la clase media cibaena fueran ardientes ofensores de la ideole 
gia de los revolucionarios franceses de 1789. La Revolucion 
Francesa fue un movimiento social de la burguesia de ese pais 
y la superestrucnira que creo fue ia basada en el racionalismo 
ateo de los materialistas del siglo mii. La pequena burguesia 
dominicana era catolica y el propio juramento Trinitaria, el 
emblema nacional y el escudo, consagran el dogma catolico, 
apostolico y romano. 

Se realizo, por tanto, un cambio cualitativo en la ideologia 
de la oligarquia y de la pequena burguesia. Como la pequena 
burguesia trinitaria fue la que planteo a las masas su ideario y la 
creacion de un Estado con n u w  concepciones juridicas, ece  
nomicas y sociales, pudo ganarse el apoyo de los campesinos, 
sectores marginados urbanos y del pueblo en general. Las aspi- 
raciones de la pequena burguesia trinitaria y cibaena eran las de 
liberar el pais de la intervencion extranjera, y dar nacimiento a 
una republica copiada de la Constitucion de los Estados Unidos. 
No se planteo atacar el problema fundamental de la sociedad 
dominicana (que apenas habia rozado Boyer con su reforma 
agrda), el de la tenencia del principal medio de produccion: 
la tierra Sus manifestaciones nacionalistas fueron el resultado 
de sus objetivos economicos como clase. La pequena burguesia 
separatista y nacionalista, por su debilidad e incongruencia, no 
pudo crear una republica liberal-burguesa como era su objeti- 
vo. Quedo dominada por los hateros y demas integrantes de la 
oligarquia, y la republica que surgio el 27 de febrero de 1844 
y la Cmnstitucion de San Cristobal de noviembre de dicho ano 
se caracterizaron por su militarismo y despotismo. En el tema 
siguiente, que iniciare en la proxima clase, ya tendre oportuni- 
dad de continuar ampliando este aspecto. 

Como todavia nos quedan 20 minutos de clase, quiero 
concluir con varias interrogantes que se responden con todo 



lo que les he dicho, y que deseo me contesten en orden y sin 
atropellamientos: 

1. $Xmo se puede aceptar e1 argumento de nuestros cli- 
sicos historiadores de que durante la ocupacion hai- 
tima hubo miseria, estancamiento de la economia y 
decadencia del comercio, cuando las cifras evidencian 
lo contrario? 

2. &Xmo explicarse, si no se produce un aumento de la 
produccion agricola y, en coWcuencia, del comercio, 
que en Santo Domingo surgiera una pequeiia burgue- 
sia urbana que abrazo la ideologia del liberalismo m 
mantico? 

3. $hgio esa clase de la nada, de la situacion existente 
en las dos primeras decadas del siglo xnr, que tan incisi- 
vamente describen Francisco Heredi Mieses, Pascua1 
Real, Nunez de Caceres, Kindelan y el Dr. Morillas? 

4. no ocumo un inusitado desarrollo economic- 
cial a consecuencia de la abolicion de la esclavitud, la 
confiscacion de bienes al dero y a los latifundistas, de 
las reparticiones de tierras, de las medidas boyeristas 
de fomento agricola y del Codigo Rud?  

5. &omo explicarse que si &as calamidades azotaron 
la parte oriental de la isla, en 1840 y 1843 habia miles 
de fincas en produccion y se exportaba cafe, cacao, 
tabaco, madera, etc.? 

6. finalidad tuvo la habilitacion y apertura de los 
puertos al comercio libre mundial establecidas por 
Boyer? 

Varios esnidiantes se pararon a responder estas interrogan- 
t e ~ ,  pero para no extender demasiado esta trascripcion, las 
mismas quedaran fuera del texto. 
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Santo Domingo. D. N,, 2007. 

Vol.XXX'II1 Docunmlacpomlah&nia&lardcuddonnalmrnmla~ 

Vol. XXWI 

Vol. XL 

Vol. xu  

Vol. XUI 

Vol. W l l  

vol. XLnr 

Vol. XLV 

Vd. XLVI 

Vol. XLVll 

Vol. XLVIU 

M*n D m n i n k  (187M894). Tomo 11, Raymundo Gonraiz, 
Santo Domingo. D. N,. 2007. 
Una aaia a M<aitain Andres A K ~ .  'ILaduccion al rasoiiano e 
induccion del P.J& Hemandez, Santo Domingo. D. N,, '2WJ7. 
Manuol de indimion para m h h ,  en coedicion con el Archi- 
vo Nacional de la Republica de Liba. Marisol Mesa, Elvira 
C'rbelle Sanjujo. Alba Gilda Dmke de Alfonso, Miriam Ruiz 
Merino. Jorge Made Cruz. Santo Domingo, D. N., 2007. 
Apunta his1aCox s o h  Satilo Donllngo. Dr. Alejandra Llenan. 
Edicion de k Blanco Diaz. Santo Domingo, D. N., 2007. 
Ensayw y apunui diunsar. Dr. Alejandro Llenas. Edicion de 
A. Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N,, 2007. 
Lo cducocion cim11Jiw & la muja Eugcnio Maria de Hatos. 
Santo Domingo. D. N., 2007. 
c i a r < r < & h R a J A u d i n a a & ~ D o M n g o ( l 5 ~  Compila 
cion de Genaro Radriguez Morel, Santo Domingo, D. N., 5008. 
A& Lugo cn Pahin. SckMn. Compilacion de Rafael Dario 
Hemra, Santo Domingo, D. N.. 2008. 
Ana inibonobb Rafael Albuqueque ZayabBardn, Santo Do. 
mingo, D. N,, 2008. 
Censos municipaLr &i sigb xrx y otm< ulodi<iimr de poblocien 
Alejandm Paulino Ramas, Santo Domingo, D. N., 2008. 
Donrnirmac inaditar &i am&$m Adoyo Alja>dro N d  Tomo 1. 
Compilacion de Jose Luis Saez, S. J., Santo Domingo, D. N., 
2008. 



W. XIM 

Vd. L 

Vol. u 

Vol. Ln 

Vol. Ull  

Vol. LIV 

vol. LV 

Vol. LVI 

Vol. LMI 

\'d LVLII 

Vol. Lm 

Vol. LX 

Vol. LXI 

VOL w(n 

Vd. LXIII 

Vol. LXN 

Vol. Lxv 

Vol. WM 

I ~ ~ d d ~ ~ A ~ A b w L T o m o  U. 
CmPia+i6ndeJ& Luis Sacz, S J.. Santo Domingo. D. N., 2008. 
B a M m t m ~ d d ~ A d o g b A l q a n d m b o T ~ a n o n I .  
Chnplaci6n de Jaii Luirseez, S J, Santo Domingo, D. N.. 5008. 
h a r  poiiniiCar 1. Ailllcros esmias, L%im mMg~h, Yaquuina- 
rias. Felix EvarUto M jia. Edicion de A Blanco Diaz. Santo 
Domingo. D. N., m. 
h p d i n i i r a r 2  ~ ~ y D i a u r s m F e l u E w U t o M c  
jia Edicion de A Blanco Dia& Santo Domingo. D. N.. 2008. 
h piinwar 3. f ~ ~ .  FFCx EvarUto Mejia. ,Edicion de  
A Blanco Diaz. Santo Domingo, D. N.. 2008. 
Auladodpmocdwm: Iah* imin&hMub&danin i ro -  
na Jose Luis Saez, S. J.. Santo Domingo. D. N., 200R. 
ILloios de Red+ & undidnr. Antonio Sanchez Hernandez. 
Santo Domingo. D. N,. 2008. 
T* mnidos l. EMlmpdilCm inirida. Manuel de  J. Gaban. 
Edicion de  A n d k  Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N.. 200R. 
Tatm mnidor 2. E>LVIJ<LI. Manuel d e  J. Gahan. Edicion de 
Andres Blanco Diu. Santo Domingo. D. N.. 2008. 
T D d a r n w U d m 3 . A ~ y < ~ ~ M a m v l & J . W  
van. Edicion de Andres Bhnm Diaz. Santo Daningo. D. N.. 5008. 
Tadarmnidm4. ( h M i n i s i a i m y  nU<Miad@h&m.Manuel 
de J. Galvan. Edicion de Andres Blanco Diaz, Santo Domingo. 
D.N., 2008. 
L o s u n i t M i b h i o , h i @ a i l i L m n u < i ~ & p k z E m d r 7 3 w  
jiUo (1930-1%1). Tomo 1. Jd Luis Saez, S. J., Santo Domingo, 
D.N., 2008. 
InsumiMnbh&yda~i@adaninMMbajohErn&73w 
jiUo (193@1%1). Tomo 11, Jod Luis Saer. S. J., Santo Domingo. 
D. N., 2008. 
I e I M a  mhivisiira daninirana, 1847-2W7. Arrhivo Ccnenl  
de la Nacion, Santo Domingo, D. N,, 2008. 
Libm& bauarniar drachvos (16361670). Tranxripcion d e  Jod 
1.uis Saez, S. J.. Santo Domingo. D. N.. 2008. 
LacgnvuLms (1904-1916). Maria Filomena Condtez Canalda, 
Santo Domingo. D. N., 2W8. 
f2 w donmVao (16R01795). Ondim smi4kJ y mns/a>MMMI 
m n h k s .  Manuel Vicente Hemandez Conraler, Santo h 
mingo. D. N,, 2008. 
Cuodmr hisrot*.os dainicanos. C k  A H e m n ,  Santo Domin- 
go. D. N.. 'm. 



Vd. lXWl 

Vol. IXVIlI 

Vol. LXIX 

Vol. LXX 

Vol. LXXI 

Vol. M I 1  

Vol. IXXIII 

Vol. M W  

\'<,l. Ixxv 

Vol. m 1  

V<d. LXXWI 

Vol. LXxvl11 

Vol. IXXM 

Vol. IXXX 

Vol. IXXXI 

Vol. M X I I I  

VOI.'IXXXN 

fihikx 1. <.km, rmimy... ohm msa<. Hipolito Billini. Edicion 
de  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N., 2008. 
fi& 2. b h q m .  Hipolito Billini. Edicion de  Andres Blanco 
Diaz. Santo Domingo, D. N,. 2008. 
M d ,  infmntu y noticias dominiunaas. H. Thomasset. Edi- 
cion de  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N,. 2008. 
Manual & plwrdimimtar pana ri tmiamimio dorumtal O l p  
Pediem. d d ,  Santo Domingo, D. N,, 2008. 
Esm'lar dadr aqui y dadr aua Juan Vicente Flores. Fdicion de  
Andres Blann) Diaz, Santo Domingo. D. N., 2008. 
Dc h raUI a bs urmdos po7 jwtirio y libntod Ramon Antonio 
Vera (Negro). Santo Domingo. D. N,, 2008. 
Pjmiarj apunin hidaims. Vetilio Alfau Duran. Santo Domingo, 
D. N,, 2009. 
Almoina, un m'uodo mim h dulodum hrjiiusta Salva- 
dor E. Morales Perez, Santo Domingo, D. N,. 2009. 
fimior. 1. Cartas i n s ~ t t s  y o h U  misivas. Mariano A. Crste- 
ro. Edicion de  Andres Blanco Dlaz, Santo Domingo. D. N,. 
2009. 
EHnim. 2. Aru'nrlos y cnsap. MManano A. C n t m .  Edicion de  
Andres Blanco D i 4  Santo Domingo. D.N., '1009. 
Masqurunaodrhopinimr 1. E~ayos~~rnmimiarminirlma*s. 
Fmcisco Gregorio Billini. Edicion de Andres Blanco Diaz, 
Santo Domingo. D.N.. 2009. 
Mas qw un ao dt h opinion. 2. E s d o s ,  1879-1885. Francisco 
Gregorio Billini. Edicion de Andres Blanco Dlaz, Santo Do- 
mingo, D. N., 2009. 
Mas qur un m & h opinion. 3. EJmuu, 18861889. Francisco 
Gregoiio Billini. Edicion de  Andres Blanco •âCaz, Sanw Do. 
mingo, D. N,. 2009. 
Mas qw un m & h opinh 4. bhiios, 18W1897. Francisco 
Gregorio Billini. Edicion de  Andres Blanco Diaz. Santo Do- 
mingo, D. N,, 2009. 
ijlpirolirnio y descarnpIsinMnon m d Sumtc dmninimna Angel 
Moreta, Santo Domingo, D. N., 2009. 
P& & h pluma de los Gmnda Emigdio Osvaldo Giurido. 
Victor Garrido y Edna Ganido de Boge. Edicion de Edgar 
Valenmela, Santo Domingo, D. N., 2009. 
(ktion&riuppamhpmunCiony rnitilprci6ndrdarartnrni 
d bBhimaio donrlnmtoL Sofia Bo-. Maritza Dorta. Ana 
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P e w ~  Marim Mirabal, Santo Domingo, D. N., 2009. 



Vol. LXXXV Obms. Tomo 1, Guido Despndel Batista Compilacion de  Al- 
h r d o  Rafael Hernandez, Santo Domingo, D. N., m. 

Vol.W(XM h. Tomo iI. Guido Despradel Batista. Compilacion de  
ALfredo Rafael Hernandez, Santo Domingo. D. N., 2009. 

Vol. LXXXWI Hisloria de & Gm+ih de la Vqpa Guido Desptadel natista. 

Vol. UMXD( 

Vol. xc 

Vol. XCI 

VOL XCIII 

Vol. XCIV 

Vol. x w  

Vol. XCNI 

V d  XLW 

Vol. X<XII 

Vol. X<XX 

Vol. <: 

Vol. CI 

Vol. CI1 

Vol. m 

Vol. LW 

Vol. CV 

Santo Domingo. DI N,. 5009. 
UM P ~ I I U I  m d &. 1.US miinrbs p<Mimdm por C d  &- 
MLlo de Qunus m Rcpu6uar Dmninimna. C~mpilacion de CQW 
tancio Casa Bemaldo de @&, Santo Domingo, D. N,. 2009. 
Idaas y dominas pditiras rrmfempomneus. Juan Isidro Jimenes 
G d 6 n .  Santo Domingo, D. N,. 2009. 
Mctodobgur de In inmtigaMn histara Heman Venegas Delga- 
do, Santo Domingo. D. N,, 2009. 
FuosoJk dmninimno: pnrudny pRJmb Tomo 1. Compilacion de  
LusiIania E Martinez, Santo Domingo, D. N,, 2009. 
F h f i  dmMVana.pa<odoy pi-rmlc. Tomo II. Compilacion de  
Lusitania F. Man'nez, Santo Domingo. D. N., 9009. 
FhoJk dominirana. pudu y pranik Tomo 111. Cnmpilacion 
de  Lusitania E Martinez. Santo Domingo. D. N.. m. 
h Pan/Icrcros de .Sanhsgo: ioriums 9 &saprn%ik Ramon Anw 
nio, (Negro) Vens, Santo Domingo, D. N,, 2009. 
Eroirm mnidm. 1. Ensayas, 3887.1907. Rafael Justino Castillo. 
Edicion de Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N,, 2009. 
E<miol mnidm. 2 Ensaym, 19081932 Rafael Justino Castillo. 
Edicion de  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo. D. N.. 2009. 
Esdas mnidm. 3. Artimh, 18881931. Rafael Justino Castillo. 
Edicion de  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N,, 2009. 
Ermitas hisLaicor. Americo Lugo. Edicion conjunta del Archivo 
General de  la Nacion y el Banco de  Reservas. Santo Domingo. 
D. N,. m. 
VindicMaa y a j X @ h  Bernardo Coma y GdrOn. Edicion 
de  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo. D. N., 2009. 
Histmia, dipImnoiica y anhivistica. CmimbuMM . . dmninicnnas. 
Maria Ugarte. Santo Domingo, D. N,. 2009. 
!hm'mdivmas. Emiliano Te jen  Edicion conjunta del Archivo 
General de  la Nacion y el Banco de  Reservar, Santo Domingo, 
D.N.. 2010. 
Tinm admhv. Jose Maria Pichardo, segunda' edicion, Santo 
Domingo, D.N., 2010. 
Cuoho -6 & liumhim de Juan uosch. Diogenn Valdez. 
Santo Domingo. D. N., 2010. 



Vol. <M 

Vd. <m 

Vol. <NI1 

Vol. <:1x 

vol. <X 

Vol. <Xl 

Vol. (X11 

Vol. < x u  

Vol. M N  

Vol. CXV 

Vol. m 

VOL c m 1  

Vol. <XVIII 

Vol. <nn< 

Vol. <xx 

Vol. <XXI 

Ja~Makig6nlknrcro,d~IioI~~suauu,en&Rq6bl& 
rol>mnini<:ana Cnmpilacion de Cnnslancio Cassa Bemaldo & 
Quih, Santo Domingo, D. N,, 2010. 
CNtobal Cdmi y ia conshiccidn & un mundo nww. F ~ h d h ,  
19832W8. Cranauelo Varela. Edicion de  Andres Blanco Diaz, 
Santo Domingo. D. N,. 2010. 
Repu6uca DmninKana. Idsnlidad y hnanciar dnm-uhud indC 

genus. J. Jesus Maria Serna Moreno, Santo Domingo, D. N.. 
2010. 
EsOitar pda&h% Malaquias Gil Arantegui. Edicion de An- 
dres Blanco Diaz, Santo Domingo. D. N,, 2010. 
Cuenku y Miros & V i  RLm Llaco en La Nacion. Compua- 
cion de  Natalia Gonzalez. Santo Domingo, D. N,. 2010. 
J& de Calinda. &mitos dudr Sanlo Dmninp y arluulas mnhr 
d @men de Tmjulo en rl &nim Compilacion de Conslancio 
Caaa Bemaldo de  Quiros. .Santo Domingo, D. N,. 2010. 
Ensayasy +PU1IIIS@a&irm. Gregorio B. Pakiicin Iglesias. EdC 
cion de Andres Blanco Diaz, Santo Domingo. D. N,, 2010. 
Ei d i o  w,uubhno-rspnMI m la IoMiad daninirana (Ponenciar 
del Seminario Internacional. 4 y 5 de mano de  2010). Reina 
C. R d o  Femandez (Cmrd.) Edicion conjunta de la Acadc 
mia Dominicana de  la Historia, la Comision Permanente de  
Efemerides Pabias y el Archivo Gmeral de  la Nacion, Santo 
Domingo, D. N,, 2010. 
M m  Hm>igun Umin. HUraO cdhmd, hirio>iogmFo J d i r a  
liinnin. Odalis G. Perez, Santo Domingo. D. N.. 2010. 
Anidogia Jose Gabriel Garcia. Edicion conjunta del Archivo 
Ceneral de la Nacion y el Banco de Resena.., Santo Domingo, 
D. N,, 2010. 
Pairajc J arrtlto. 1Intpmars & un rspnnd m ia Ilrpubuca ihmini- 
rana. Jose Forne Farreres. Santo Domingo, D. N., 2010. 
Historia e idmlo(lin. M u j m  doniniranas. 18801930. Carmm 
Duran. Santo Domingo, D. N., 2010. 
Hisfmia daninirana: dade lar a6mriqmrJ hasta ia Gumn &Abril 
Augusto Sencion (Cmrd.). Santo Domingo, D. N., 2010. 
Hirfmia pnuiMlc Moca 2 & mayo & 1861. Juan JoaC Ayum, 
Santo Domingo, D. N,, 2010. 
Raius de una hnniondod Rafael Baez P e m  e Y&I A. &di- 
no, Santo Domingo, D. N,, 2010. 
Mulin: bis-) Irodinmi. Veferino MoniReyea, Santo Domin- 
go. D. N,. 2010. 



Vol. CXXu h b h a s  y t6pims lin*cos y &nuj%m. Tomo 1. Ocavio A. Arr- 
vedo. Edia6n de  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N., 
2010. 

VoLWUll A o M n < i r ~ ~ l d n i m r y c ~ . T o m o l i , O c t a v i o k A r r -  
vedo. Edicion de  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo. D. N,. 
2010. 

Vol. CXXiV A p u ~  & un nanalisfn. Eugenio Matia de  Hoatos. Edicion de  
AndrCs Blanco Diaz, Santo Domingo, D.N.. 2010. 

Vol. WCV Rnuodm & ia RNduaonM+ (MnnOnq ~~) dON>IICntaT). 
Edici6n de Andres Blanco Diaz. Santo Domingo, D.N., 2010. 

Vol. <3UM Anos idmvbh (Th ed.) Rafael Alburqueque Zayar,Bazan. 
Edici6n conjunta d e  la Comision Permanente de Efemerides 
Patrias y el Archivo General de la Nacion. Santo Domingo, D. 
N,, 2010. 

Vol.CXXW E l P a i a d i k & i a ~ M u i i a r N a r m r n o i m n a a i a &  
dum de nigulo. Tomo 1. Compilaa6n de  Alejandro Paulino 
Ramos. Edicion conjunta del Archim General de la Nacion y 
la Academia Dominicana de  la Historia, Santo Domingo. D. 
N,, 2010. 

Vol.rXXVIII E I P ~ & i a ~ M i u l a r N a t r a n a r u a i a a b d i d a d u m  
& TN+ Tomo U. CompuaOon de Alejandm Paulino Ramw. 
Ediaon conjunta del Archivo G e n 4  de  la Nacion y la Acade 
mia Dominicana de  la Historia, Santo Domingo, D. N,, '2010. 

Vol. C X X E  Mnnorior dd Segundo E-im Nnriad de Anhivac. Santo Dm 
m-, D.N.. 2010. 

vol. CXXX i & k u h n ~ n i m n o s ,  susraMioIianirfznro(1944-1948). 
Jorge Renato hura  G u i a  Santo Domingo, D. N., 2010. 

Vol. CXXXI Obmr sclnfos. Tomo 1, Antonio Zaglul. Edicion conjunta del 
Archivo General de  la Nacion y el Banco de  Resemas. Edicion 
de Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N., 2011. 

Vol. CXXXII •âbmc ykrlas. Tomo 11, Antonio Zaglul. Edicion conjunta del 
Archivo General de  la Nacion y el Banco de  Reservas. Edicion 
de  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo. D. N,, 2011. 

Vol. CXXXIII A&m j ei Cmibc: Da- mrrodos. S@ ~~ Zakari Drama- 
ni-lssifou. Santo Domingo, D. N., 2011. 

Vol. CXXXlV Modnnidnd r iiumncion m Santo Dominp. Rafael Morla, Santo 
Domingo. D. N., 2011. 

Vol. CXXXV la pnm sihuiosa: La lucluu s M d r J  m ia mmua dmninirana 
Pedro L. San Mipel, Santo Domingo, D. N,, 201 1. 

Vol. CXXXW AGN: bibuohnnogmfio anhivklica Un opa<r (1867-2011). Luia 
Alfonso Exolano Gimenez, Santo Domingo, D. N,. 2011. 



V0l.woorir Lacmin&pomlodo. UnrJludio- . . 
dslda•áa>p 

Uo azucrrmm dominiano. (15W1930). Amiro Martinez Moya, 
Santo Domingo, D. N,, 2011. 

iW>L<XXXMI IEniadaniaHistaia. JorgeNunez Sanchez, Santo Domingo, 
D.N., 2011. 
LanisdiMmiexhun&namlas~umn,dmnmicainr . . 
18491856. Wenceslao Vega B., Santo Domingo, D. N,. 2011. 
MarHn~UnM.Imsr~lnr&unavidaintdkhuilOdalisC. 
P6rez. Santo Domingo, D. N,, 2011. 
Yo tambien amo. Cannita landeamy, Santo Domingo, D. N,. 
2011. 
M& srritar dirpnsm. Tomo 1, Joae Ramon Lopez. Edicion de 
Andres Blanco D i i  Santo Domingo, D. N.. 201 1. 
Mas aniiar dkpmm. Tomo 11, Jose Ramon Lopez. Ediaon de 
Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N., 2011. 
Mas csmmLar dirposat. Tomo 111, Jose Ramon Lopez. Edicion de  
Andres Blanco Diaz. Santo Domingo, D. N.. 2011. 
M a n d  de Jmir de PM y Ra'naw: Da( J un idail Jorge 
Berenguer Cala. Santo Domingo, D. N.. 2011. 
R c b c l M i d r l a s ~ ~ : V m r l ~ y n u n o d n i a l g ~ .  
Roberto Cani edicion conjunta del Airhivo Cenemi de  la 
Nacion y la Universidad Autonoma de  Santo Domingo. Santo 
Domingo. D. N,. 2011. 
De achvar a camfminos. V i  Nml n Santo Dmingn &id 
Raymundo Gonzalez, Santo Domingo, D. N., 2011. 
Carior de [n Real AudMrin de SantoDonu'np (1547-1575). Gena- 
r o  Rodnguez Morel, Santo Domingo, D. N.. 2011. 
Ramon -Van Eldcr- EjpinrrL Una vida in&dwi raiiptmnclida 
Compilacion de  ALfredo Rafael Hernandez Figueroa, Santo 
Domingo, D. N,. 2011. 
El aluiInienl0 &N* Im omn~rn'nynrm y bs danrnoilos 
de 1863). Jose Abreu Cardet y Elia Sintes Gomez, Santo De 
mingo. D. N,, 201 1. 
Mrdirnciacs de d u m  laamnros de la dmninicnnidad Carloa 
Andujar Persinal. Santo Domingo, D. N., 2011. 
El Fmdarm la Hisunia (P ed.) Jorge Nunez Sanchn, k m  
Domingo, D. N., 2012. 
RNolucMia y mnfuctos inkmahmh en el Cmaa (1 78P1854). 

Jose Luciano.Fmco, Santo Domingo, D. N.. 2012. 
ElSahmdm: huunia nunima Varioa autora, Santo Domingo, D. 
N,, 2012. 



Vol. c m 1  

Vol. CWNm 

oid<iaim&bgs4krFaponi'pro/aaa&SoBda.AmpamCharr 
ada, Santo Domingo, D.N., 2012. 
Lo rclmona cubana dc lhjiuo. Tomo 1, Eliada Acosta Matos, 
Santo Domingo, D. N., 2012. 
Calulmio de la isla dc Sanlo DonYugp, 1501-1509. Vol. 11, Fray 
Vicente Rubio. O. P., edicion conjunta d d  Archivo General 
de la Nacion y el Centro de  Altos Esnidios Humanistica y del 
Idioma Espanol, Santo Domingo, D.N.. 2012. 
T m  aruua.~ dd pm6dim El Cable. Compuacion de Edgar 
Valenmela. Santo Domingo. D. N,, 2012. 
Cuestiones polihcm y S&. Dr. Santiago Ponce de  Leon. Edi- 
cion de Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N,, 2012. 
la UhmM cubana de 7iujiua. Tomo 11, Eliada Acosta Matos. 
Santo Domingo, D. N,. 2012. 
F1mcidnitcddrmroilalimCuba UnaAirlm<idda*onpublini- 
no apod m la sociedad dominimno, 19381914. Juan B. Alfon- 
seca Giner de  los Rios, Santo Domingo. D. N,. 2012. 
HUlao de la caicahlm dominicana Tomo 1, Jose Mercader, 
Santo Domingo. D. N,. 2012. 
VaUc Nunm: El ParqueJuan B. Pim R < n M y  ni aiuphno. Collb 
tando Caasa. Santo Domingo, D. N,, 2012. 
Eummnia, apimhm 9 pmduaih Jose Ramon Abad. Edicion 
de  AndrCs Blanco Diaz, Santo Domingo, D. N., 2012. 
Antologio. Eugenio Deschamps. Edicion de Roberto Caasa, 
Betty Almonte y Andres Blanco Diaz, Santo Domingo. D. N,, 
2012. 
DicMMM ppujicdiUtaim dminimna Temktocles A. 
Ravelo.Reviaion. anotacion y ensayo introductono Marcos 
A. Morales, edicibn de  Andres Blanco Diaz, Santo Domingo, 
D.N., 2012. 
ihnma de Itujiua. C m d q h  Clondogui A l o m  Rodriguez Lk- 
m o ~ .  Edicion de Andres B h c o  Diaz, Santo Domingo, D. N,, 
2012. 
Lo dictad1m & fi@: dacndonrnmtos (1930.1939). Tomo 1, vol* 
men 1. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N.. 2012. 
Dmm de Itujilin. Nuava Cama Alonso nodriguez Demorizi. 
Edicion de  Andres Blanco Dfaz, Santo Domingo, D. N., 2012 
El de Rynviak y ohn< tema Julio Andres Montolio. Edi- 
cion de  Andres Blanco Diaz. Santo Domingo, D. N,. 2012. 
la didodum de ItuiyUo: h d o n r n m t o s  (193M939). Tomo 1, volu- 
men 2. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo. D. N., 2012. 



W <uoOn Lo didadum & 'Ru* d<mnitm (195&1%1). Tomo ui, volu- 
men 5. Euadea Acmu Matoa, Santo Domingo, D. N., 2014. 

W aLaxxiv La didadum de T i t j k  dorunmm (1950.1961). Tomo iII, volu- 
men 6. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N,, 2012. 

W m  Cinm~aysSObnelCmibchispamndsrgbm:RcpuMico& 
minicana, Cuba y nmio Ilim 1861-1898. Luis h z - ~ o p a .  
Santo Domingo. D. N., 2012. 

W<iXXVI ~ r r m n i l m i n & s a s & v i a A n a D d n & S a n t o D o m i n g o  
oEspann. Roberto Mane. Santo Domingo, D. N,, 2012. 

W <LXXW lurha d pueblo daminicano? Ioipmoknio y diciadum m 
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Uno de los textos hoy dia menos conocido dentro 
de la obra de Emilio Cordero Michel lo constituye las 
notas de catedra dictadas por el en la Universidad 
Autonoma de Santo Domingo y tomadas 
taquigraacamente por alumnos a finales de la decada 
de 1960. Desde hace mucho tiempo era hora de que 
estas lecciones se reprodujesen de nuevo, lo que no 
se habia hecho, a mi entender, a causa de la modestia 
de Emilio. 
Los lectores jovenes de hoy podran apreciar en 

estas catedras un momento de la ttayectoria del 
investigador, pero tambien de la conformacion de una 
nueva concepcion que hizo epoca. De ahi en adelante 
Emiiio ha continuado siendo una figura cennal de los 
desanollos habidos en el terreno del analisis de 
grandes capitulos de nuestro pasado. Ha seguido 
siendo el maestm pero tambien el acrivista incansable, 
comose muestra en su labor de editor dela revista Clio, 
organo de la Academia Dominicana de la Historia. de 
la cual fue presidente. Su erudiciiin ha redundado en 
espacios multiples y ha continuado ejerciendo la 
influenciadebida en la formacion de losjovenes. 

Por todo lo anterior, la trascendencia de estas notas 
de catedra se toma mas evidente en el contexto de la 
produccion suya, lo que redobla la utilidad de esta 
publicacion especialmente preparada como parte del 
homenaje que le rinde el Archivo General de la 
Nacion en la Feria del Libro de Hitona Dominicana 
de2015. 

ROBERTO c~ss.4. 




