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"La cul:tm>a negro-africana.. se·conden-
sa en,~orn~ a la·lucha de los,~ueblDs:· 
y no en torno a :los. cantos-;los poemas-. 
y ei .folklor.e • .Nb puede ·esperarse·.el.ea .;:'' 
plendor de·la·cultUJ!8. africana~sino·se · 
contribuye concretam·ent.e: · a · la existei;¡,._ 
cia. de.-las condiciones de .. es0..;.,eultura1!:·~· 

F.·!an~B,Los co:c.denados:: dé .ia ti~, 
~,.p-, 224.i .. 

11 La naci6m no sólo. es condición. de la··_ 
cul tutta sino tambi·élll. una exigencia.-:Es·;~.:: 
el combate por la existencia nacional 
lo que levanta el- bloqueo- de la··cultu. 
ra .;r( • .-• ) Es. igualment~ su carácter --n~: ~ 
cional:. lo que ha:F'~ a l~.- cultura t>e~ ., 
ble a las demás· culturas y le . :permi t! .,. 
rá influir en, otra-s,-.l,o~_que no:- exi_-ste 
no pu.ede :;.actuar -sobr~. :1a··reali_dad,ui.} 
siquiera inf"luir en -esa realida.d.-Esne ~
cesario del restablecimiento de.1.a·ns1 
ción de v·ida( ••• )á.:1a cultura-,na.cli.onal.~ 

•. 

1'.Fanop~Los condenados de ·1a ti~; 
p,224. 
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.. ;1?- 'P.resent·e ín.vestigación de tesis está delimitada eni el en'Ul'J.-'."· 

ciado mismo de su obj~to:formacióm de la cultura. nacional hai-· 

· -\. tiana/Entendemos por formación· de una cul tmTa el proceso con: -

tínuo y-, mul tidimensiona:t a tJ10.v:és del. cual una determinada fbt 

maci6n sociaJ.-hi~t6_rica,.como comunidad soci~tnic:a(l)llege.· a d¡l, 

~erenciarse.transformarse T definirse en general.,-frente- a sus 

problemas:. concretos de desarrollo, eru una formacióm de contenü.• .. . ~ 

·(':: .. \:~;;:,.dos; nacionales: y;-_distintivos.q¡¡_egará a .. caracterizarse,indiv~ 

?: .,.-.,":..".-\ liza.rae· y comprende;se .. como S"Ocieda.d de Cultura Ná.cion~J{2l 
7 ~l~/-~ ~-_.· . - .. 

(l)..U. introducirse- ·aquí· la forma hist6rica: de .comunidad ·socio-: 
étnim! adoptamos en general la comnotaci6n propia·del adjeti,ro. 
~tnico( etnnos)q_ue) expresa ciertos nexos etno-cultmrales .que al..' 
prevaJ.ece:rr dentro de un·. grupo o comunidad:. y: distinguir:L.é de l>s 
demás( en lazos. linguísti"cos,econ6micos,religiosos,.etc)11 incli __ 
nan a considerarle como un1 pueblo aparte"~ {Ver: B.t!njamim Ak:·zilm,. 
Estado :y naci6n,E&,F.C .• E~México,1968,p,_,34,.·) · 

( 2 ).En general, la fórmaci6n de una -nacionalidaffi .en ·sw. doble. a. "9 

·ce.pci6n etnohistc$.riaa se: conforma y, -expande~ ·:como.~un proceso míl-:c.
t.:!-p+e yr complejo_.~omprend_e:· la' formación· de::_ tr.ibus~intensifi·ca,--. 
ciot.n de las .rel.aciones económicas y -culturales·~confiictos,.migta 
ciones-,.fusiones. grupales,,afianzamientos de diversas ·formas de-: , 
propiedadl; en +.i~procesos de diferenciaciones so.ciale.s;.cu.l~ 
les,de clases.1{'l!ribus,Pneblos y,, Naciones}~ l~s primeras. ·com¡¡ 
nidades -socio~tnicaa, por ejemplo,.los nexos -~onsanguíneos tiem. . 
·den a- .constituirse en aspecto fundamental ·de' la estructure.. so-. 
eial.Al aparecer el plusproducto,.ia propiedadi.·p~vada,.l.o:s:~an:t!!- .. 
gonismos·' de clases.,,las relaciones de; -clase pasa.n,a ser sm ..fUD:!.:. 
damental. factor.{~ociedades esclavistas y_ feudales}.Al.. ~pare~ 
cer el factor nacional en este proceso. -los demás rasgos no pegY,_:'·· 

·,, derán, e~ su nueva forma los componentes. de las sociedades_ pr~, 
cedentes en tanto que suelen estar :!nsi tos y subordinadosJ, · 
La nación como forma superior pues,,surge bajq --el ·impuJ.so ·deJ,;.C§"" 

pitalismo co:rLrasgos de comunidadi. de idioma1;territoriai.,:econ~·:. 
mica,.peculiaridades psíquicas:,, etc¡iaesume así,,la.s. forma$_~_prec-e-. 
dentes espirituales y 1nateriales pero :tambi~n,la .. cQmplicada ~ ~ 
léctica de las luchas de .clase&:a.""l.tagonismos cul t~_es-.raci.a __ ".""' .. : 
les,etc.j(Ven- O.Razinkov:-,Nacionalismo:democracia:y" revoluei6:a..e?i 
América Latina, Ed,Progresci~oscú,1978, pp,8_-3&. )La expr-esi,óm p~·" 
ciedad de Cultura Nacional connota la comunidad nacions.l.:eqmo,~.-
comunidad de cultura y comunidad políti~~ -en identide.d.i{Ve:r,'-ncr:
rian Znaniecki,Las Sociedades .de aultura ·.Jiacional y sus rela~, 
~,Editado por el Colegio ii~ )4é·xi~_o-, .. )4éxico, 1944,J>p,12-:¡4_>,--

... · 
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·., El desarrollo sociohist6rico de las comunidades socio étnicas 

,modi~ica esencialmente los contenidos concretos del aspecto 

cultural o bien del nacional mismo.Esto es sumamente ciertm 

sino se pierde de vista que tanto el aspecto cultural como el 

nacional,son en estas comunidades relaciones culturales ·o na

cionales de naturaleza social. 

Debe. considerarse impórtante diferenciar en el proceso que~:-.· 

formación de una cultura conlleva implícito el contenido fun

mental de su formaci6n· económico"social..Como ta.J.,tanto el·&&.

-pecto cultural como el elemento nacionaL,.an-tes que ·todo, es~. 

determinados por la especificidad de aquella. base prodU:c.ti1ra..~ 

En. .. las tribus o conjunto de tribus o pueblos ,de régime~ comu

nitario,1o cultural y.lo nacional conforman una unidad.social 

~ hist6rica donde los· nexos consanguíneos constituyen los la

zos o vínculos naturales de organizaci6n·socia.l. y·cul.tural~~2 

do ello se .. explica por el orígen étnico,la l~ngua,el territo

rio y la economía ·natural como base de .. formación·histórica.l.A

quél régimen comunitario como tal determina los comportamien

tos grupales o comunitarios y asimismo se explica por·ia poca 

divisi6n del trabajo(como categoría econ6mico-social.)y la no 

divisi6n de la sociedad en clases sociales.La1'comunida.d11 .em s. 
misma constituye entonces el contenido histórico de lo.nacio

nal y cultural.Al .. perderse sin embargo, __ los nexos. consanguínecs · · 

en aquella como forma natural de organización de lo sociocu11.u -
ral, etc,surge la divisi6n social del trabajo como categoría cgn.;:· 

creta de tipo econ6mico-social y por ende la división clasis

ta de la sociedad.(.sociedades esclavistas y feudales.). 

En general las nacionalidades comienzan a formarse entonees_co 

mo movimiento histórico~ de autocontinuidad., una vez q~e lo1t e 

lementos de la comunidad primitiva entran en su fase decad.en 

te.Los procesos de luchas,conflictos,migraciones,co~o·pau~ ge-
. -

·.::. 
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..ia._. -/' ;nerales aparecen en la base de formación de las nacionalidades 
~ 3-···. 

con nuevos rasgos de identidad como son la comunidad de idioma, 

_.~.territorio, economía,,cul tura, etc, como relaciones típicas: de las· 

.. ·"> .. sociedades esclavistas y feudalest4). 
--~· .... 

La. formación de una cultura como identidad del pueblo o comuni -

dad,está condiciona.da al grado de evolución histórica y sus manen 

tos básicos de desarrollo económico-social/E}n sus formas y co~ 

nidos sociohistóricos se determinan las· condiciones de eKistencia 

y a su vez,los caracteres propio~ de su desarrollo en la expans:i6n 

de las fuerzas produotivas·,formas de organización· social,natura

leze. del régimen sociaJ.,.formas cul:t:urales,,etc.i 

En las comunidades socioétnicas primitivas por ejemplo,la forma

ción de la cultura nacional pasará por ciclos de evolución,difa-· 

renci~ci6n e integraci9n: .. di verso.s o determinant:es·.LoS' contenidos 

de _su forma nacional lo darán las situaciones vinculadas a los da

tos etnológicos y sociológicos,iEs decir, son determinados· en ·gene

ral por las condiciones.generales de la evolución étnica de aqué-
' llas y· las formas o moldes· relacionados con el desarrollo global 

de las fuerzas productivas, en las relaciones sociales· de produ,~., 

cción,insti tuciones,es·tructura social,divisi_ón del trabajo,etc_ •. 

(4)El factor de clase·· determina e influye dialécticamente en los 
distintos ~lementos de la estructura social confiri~ndoles formas 
especiales.b primer lugar,existen elementos de la estructura so
cial que son clasistas por naturaleza o que adquieren carácter de. 
clase en las sociedades_antag6nicas(organizaciones políticas,for~ 
mas de la conciencia),y en segundo lugar,hay fenómenos sociales ·qp. 
ya naturaleza y funciones sociales, no son directamente clasis1;as 
(tecnología,arte,ciencia,religi6n,etc).3stos fen6menos también:es 
tán sometidos a la influencia de las clases que,no obstante,noP-li 
da modificar su naturaleza social.El carácter determinante del fi:lc 
tor clasista de la estructura social11 se deja sentir en todos loi 
fen6m~nos sociales,comprendidas las relaciones culturales y naci~ 
nales. (Ver O .Razinkov, op. cit., pp ,10-11). 
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Co~o fenómeno gnoseol6gico concreto o singula:rr-la ciatura m 

será definida como valor o concepción,de: 

l 
'• 

·::~:~~'. l)un1 reino de--valore·s(res-tringidos) ~' 
:':i_, ;~ >:~":·~·:': absorbidos de la to1ialidadi social.~~etü.tura,·.-de· la irun ~ji 
--~r-J t: :dz.:~:~;:e¡iritua.l o tambi~n :llamada. laª Citlta= '~ 

e,-_~{-~:;".'•;, ,; ·~ 2}un.reuio• de"p\Íras•nece~dades ·~, 1 
:· .. -::"'~º:'<'(?(½.·:f,\ .·_~'::' ., .. , la~~_tup.cio.~e-~. :·º~ ~st~ctura.J.~·s(a:aip1iádas·}en·.:.do~e-:.· _:,.,.:., .. ' a 
_;.; __ / ··.;-:,f-;<·~J -'i ,. ; ·- . ~-se:.vie;ie".--.a'-:i:d,en-ti"fica?' :.o·:·UDJi.varsalizar"1a cliltur~,:~~om~·~i-?;:._:_::'-~ 

:ef5fJ~~,)~''.\;~~~~#::;,!::;:!t'!ie:;=::::~~~=~==:r~.,¿:;,·, .1 
, ;.:·.'l.}':::~;:;.,"-~-=:~:!'::-, ;;. ; ,c~~•.,,·mad!t.}'ciiltura· .material ·~ :o tamb·i~n de1':·proceso~·clivil¡. ,~- / ·;q;l. 

'\::!~.;>/;:::r:·~~.\- - ~atorid)(5}".: '_.· . · · .. · .... :::~:., ,. 

~~1:~~;~~e-~d~~e~t::éo~ce~ci6_~··b~~te-,~~f8,Tt~~sá ~L:_-,;~·, ~ 1 
.. , :;-:"~'. ·,:,·;_-::.in.ter.eses -de cier.ta .forma.··históri'ca de civil±zaciom·uer;iv.ad& -·.. ~¡ 

... ·~: ~ :\.., .. -·. ~.. -- - . ,;_. - . -~ ···.. ..· : - -· .·'.':¾ 

' t ::·;:,.-::'.,··.-; como•~·ciü-tUl'lS afirmativa"para retomar, e·l térmilio dé ··lii.'48.rcusa{G) ,:~ · ·J 

., : - ,_ ( 5 )Los estudios de .Darce;r Ri beir,h sobre el, · -proceso ·Civiliza ,. . ·'> · ~ 
dor en su .iinealidad antropol6gica, _inmediata:. han ··puesto. ,de·r~~~: - ,~ 
lieve el,· carácter11patlti.monial11·de ident1dad vinculada. ai ·:expaa.:-::: -· · l& 
sionilimo"bist6rico" de la" c1 vilizaci6n · occidental ºJD J.oS' puelios. " . __ ~ 
!:::!::,f;~~!:~e~:c1ir!!:;iro el Proceso CiVilizadorpBdoSul?:' . fl 
·-'~~:i:s:;!!~:~~ti!ª:t:::;a:e! ::::!:_.!:~ d~:!gn,P!~t:d:!e~!n_88

_, - . fi 
ferir a ciertos.·pueblos virtudes civiliza'l;orias o J!lisiones, g,¡_;,_ tl 

:::!t'.~~tropol6gicas a cumplu; sobre o'Í;ros,~ue,;,ai'ecerím: de'-'., ,i,1;1 
(6)En· efecto;Hérber.t Marcuse el notable. fil6sofo alemán.-- conej. "-·:: f_f_j_\:. 
be por"eu.ltura afirmativa" aquella" cultura- que pertenece ·a )3.. f f{ 

época burguesa y que a .lo .largo de su propio desarrollo ha <re ; , · ·¡:~]. 
ducido a la separación:.-del· mundo anímico-es·piritua:L, en tanto ._:-i 
reino independiente de. los· vaJ.ores:,-de lá civil.izaeión,coloc•--·· · :1 
do aqu41 por encima: de &sta.~u ea~cterístiea fundamen'ta1 cor1.-"' ·t ;;f 
siste en exaltar un mundo valio_so,obligatorio para todos,q,ue ·.. . .!' 
ha de ser afirmado incondicionalmente y que es eternament~, 8!!'- · '_,.. , · º" 
1;1erior, esencialmente diferente del mundo real de .la lucha éo.;·- j;- );,: r ·l 
tidiana por la existencia,pero que todo individuo"desde su in:- "_r __ :':; f ;t 
terioridad."sin modi~icar lo :fáctico eituaci~~al 'Oodrí~_.reali~ ,.,_.:;_,:)] 
lizar por sí mismo1("./er larcuse,Cultura. y Soc.:1eda.d,Ed :S~~~-J•.::~~:;~:-: ·r¡\;~;1~ 
1970,,pp,4-5-78)· :71:, .:t~Z·>·ff~;¡ 
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'=.-:~:,7'-/;f · :.,,. ra al ·productor de su producto y le"indera:idiza bajo la forma 

., .. 
~ • !.-

. !:" ,;_¡...;.:: 
general del bien'' .separa ;_1 su vez,ltla praxi~ cul turalºen tan

to en élla se"consolida la obra,su contenido,en un valor uni

versal".' 

En nosotros,dicha concepción participa obviamente en la medi

da en que constituye una forma cultural o producci6n históri

camente dete.1I1inada.·En tanto que producto· cultural concreto p~ 

tioípa en nuestros requisitos teóricos y metodológicos como1al, 

afirmando la certeza de que aún así,la cultura(y lo cultural.) 

sólo constituye un aspecto de la realidad social(de la forma

ci6:n social).:Aspecto 0 11 parte" que en una determinada sociedad 

o comunidad socio~tnica incluye el carácter amplio y básico.& 

"las relaciones: material.es-· • y objetivas del modo de producción 

y el género de vida" .~e 7) 

( 7)Una síntesis-de lo dicho-nos lo refiere el texto. de Luis F.' 
Bate en ~ociedad Formaci6n social. y Cultura,Editado por Cole-
cción popular,México,1978,pp,25-40).: · 

.La Cu.l tura se define como II el conjunto de las forma._a sing".tla.n:s ~-; 
que presentan.los fenómenos. correspondientes, al enfrentamiento 
de una Sociedad a condiciones específicas en la rsroluci6n-da 
sus problemas hist6ricos o generales de desarrollo .'Estos proru.:,e 
mas generales de· desarrollo correspondientes .a la formacioñ e· 
conómico social, constituyen el contenido fundamenta:L .a que_ co:_. 
rresponden las formas culturales,11 .(Ibidem,p,25.-) -:-

Esta definición encierra un valor desmixtif:icador_de la-conc.e,.» 
ción burguesa de lo cultural en la medida en q_ue"afil"!i;a"e1,coQ, 
tenido social(ideológico)de la idealidad-absoluta,universal y 
~e los fines últimos de aquélla;y desarrolla su condición en-la 
existencia histórica de los fines m~dia.tos y cotidiane>::f de.1'4ser 
cultural!~Nociones vagas y ambig11a.mente convenidas co::no"cul.~ 
nacional." º ctittura negra " "cultura- occidf?.ntalª recobran el. "va,,' 
lor" •1 
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/:ztt;~;~,f~:'.:. ·, . ·- >. . lO; / 
.. ·;; ;::<:·_~}~ .. }:::_:_·Eri.. s:µitesis,,la concepcióni burguesa de la cul. tura no podrá expli~-!.:. 

:.e::,~?~~-;:\~-. \~~, _en,..~osotros los :fen6menos -que en la sociedadi colord,al.· y n-eb-·· 
__ ;s::-. f ·. -:~~ ·:.~·:·~~- ·:·. . 

.. ,;, . ..:./~{~, ;.._ colonial hai:ttan.a. presentSDJ. el conj:un,to de las formae: o. relac-io-
..:·· -:2~-:.~-~--~~--·:·-·. :~ .. ; :: . . . .. - . .,.. 
···-t,c:-.:}:'·:,'"-ne'i:t-:.confl±·ctivas.~Es decir-,,las relaeione·s contradict'orias ·Y .. de~ iu·:, 

~~~=.-:. · .. ~~~~--~. ~-~ _:_. -· :. >~ -~ - . . .=.· --- . ·•. . .. . ·_ - . 

• , '?.::;·?·, :/;:~t~: cha~<qµ;E(-se .. _ plantean ~entr-e ,cu;t tura13·,.=y .civili_zacionea he.t.erogmie-._"; t 

}};:\JtJ>~:·);_~~~p~e~los: .. y_··::culturas,clases.'y ra;zas;capitalismo··;/esclt;i~tú.<l,:a-·-. 
··:··.~ .. ~·:_~¿-;-:_··=~~!':'-· ... ~·- __ :~··, ;: ..... _ .: ·>. . - ·. ~ ·: .J ..:. •• -- ::: ·-

.. _7'• --i:.,;"~JS;._ ·i·~/oúínüt~cj6n eeon64ca-de saoumula.o_i6n·. ·ecoñ6mi oo-socia.l.; en: -·'ffu,á.quél_; 
:">~~~-~-~~~.¿..=--.... i··.~~-:i.~;- .;~-= .. "_-·· . - :e:"!. .• .1.~-~:. . . ~ . .. . :.· . "\ . .:::·:. .. , .... , . 
::.~;:_f:-::;:~:~ {/\oóncept o:\~opo1ogico de ·cu1 tura asume rasgos ':ina.1-t~bles .· .. enr. 
-~~·- ~i. :.~; · ;-~~":"';: .. -::}~ ':'· · .• :-:~:· . .. • . - :·:.. ... . ·=~- .· . ~- .:. ~'. .. ~ . ' : ·= . ..!- :e." -~~ 
f>~·12;:,. 'J~.r~, .. _.alte~tiv.as :-inaplíc.ables· a.¡ caso · de la ·-c-reac-i-6:rtty .'crec,rea.c.iÓ~ : .. -, .. ;..:" 
~ - ···-··- .• ' . ·-· • • . ... .. .· _, s: ~rt:; '~{i/\:~: .. du~ci'cs~ ·,..:~.-repr~ducción\:le0·:1~ . comunida.&, s·~·cio étnica· . e;brionar1a;·o4'·\'j' ~· 
t;:-~----~;~.: .. "j..-· =: .. :~~- ,·:-t~-:::-,. -~. :;-:·. ~-. ·. .~ ~- . . ·. . . ~--~·;; 
:¼l~~/ ·1~f ?·sus formas de -1ategración,.evo1úci6n_ Yr diferenciaciones- ai.,. cua1.-f·~ ~i· 
.. · .. ·: _ _..;.=. !,, :" /,.~ ., - -~--- . ..: . . -S: 

-~;:·,,~,i~./.:_r'mer.geráf,'para-·dar lugar. a una forma histórica diferente:la commu··--··,_ ·:<t 
,!A_.:_;:(?:'~, --'\iwé.nacionaJ..1 , ·-, 

t.··;·~'.:~·\ .. ~; ··.: 
•. --=-}. -: .. -

t1;:~~'. ":'·;.: .?( -::J._:;.-:. .. . . ·. ._.,,. . _¡ 

-/f'~·,.·t:,_·, .:·"f A:f'rica y ·Europa ·en Saint Domingue y :en Ha.ití,,no .supone-.,desplaz~ 
:¡-.:;:. ~ :" ··.;: -~--. . ::. :.:~-·;:· ·: . ~·. - '. . .. .:. . • 7 ·< . .- ; .·· .. =-: . --~- :· rr ;,./ /·~\, ~.mi.ent<>},··· cuitürai,es- -en_·. términos -'~0 .mero·s'!inttércá.DJ.bioa"'.;SlipQrie.: ·des~·:· 
• •-; .¡., ~· : ( .. ;- . .. , .. , . , .. . ; . - - . '~ . . ·, ·;.. . . 
;{:'L. ,_:; --~ ·'·~J>lázami·entq:s. ,q.Ólor_o so s,.conmo.ctones. ,Y' .relecione_s. con=P.-:icti v.as · mal. 

º_:'.>:{(~; (. ,t-¡dime~~iontües}.ue .una"e·scala de ·su~erviv~c~e;~'áfri.canas ·yr;, eu~.-. 
•J •. •• :~··: •a •. ; .• . : ~ .• .,. • • 'I,." • 

.-;,. . '.x'opeas·,.no sabemos·. naa.s..·.-; .... ., 
-~~- .. 

- .. 
iliJrl!:-e·sta_· .fol'Dl:~.)pueda __ vers&- la- oul tu:rtS;:en· general: ·aquí:__;.; 

. . . : . 

. -;:.~. • .. ·::-

a)como una forma hist6riea. 
particula~·T· concreta de modalidad propia de,-lag _ 
nidad bist6rica o contenidos ·de ~.la, formación.-·ect0_"'. 
n6mico-socialJ , 

-
. h)como- un ;asne"cto de 1a .for 

·aaoidD· social. co:ncre~.1Al8Q. así--::comoJuma.•SllbeuJ.15:i.t_. 
tura I en . ;-elaci~ un.i tari~/ ¿; d~ferenei.~:,:c~ .la!. (til .:~' ~ 
tura•tot~ _típic~· o: específíea" a~~ _modo-_,de :P;rQ<b- - .·· 
cei~n y ~¡,_ ··se~!~: soc~al que. ¡e:~_,,e~ .propio;, ~- -~-r ..,. 

. ~~: - . .ii: . . : .. ~ . 

·1;,_:~\ . ..:-:i·~·. ·- -·~::/~- ··t"\ . 
. -~~--~-. ·=- J -:~i -: . . 
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c)como ur~aspecto(~ubcultulra1 ) 

que:, se· define por su lugar· en las relaciones socia
les 9-e producci6n·Slugar en la organizaci6mi o divi -
sión de trabajo,.el lugar. geogr.áfico ... y ·étnico- de. StlS 

contenidos históricos como forma de comunidad coa· - · · 
creta correspondiente. 

-
En! s111 valor instrumental de carácter formal puede. verse., como u.na. 

categoría importante,,como diría Marcuse"pues: expresa la Viincuila

ci6n del espíritui. con los procesos de formación,in:tegraciÓDl yr ctVI 

bios de la sociedad o formación. social específica~'Este .concepto 

se refiere: mejor,,a.l. todo de la vida social. en la medida en· que:~ 

él,,'tanto el'ámbito de la reproducción ideaJ.(cul.tUl'a .. en ei senti

do restringido),como el de la reproducción· materia1(la1'6iviliza-

ción1 )consti tuy.en una unidad histórica,,diferenciable;:··Y aprehensi 

ble.~' (8)1 

( 8 )Hl.Marcuse.-:,,op.¡ci 1t.',,.pp,,49-50¡i 

Esta definición en generalJ. propone ei valor hist6ri-co-cu1 'taral de.::;.· 

la cultura en la sociedadeS? capi ta1ista en ,tanto que exp~sa -~ 
forma cultura.J. como ideología en la conciencia burguesa~nd!brmt3-
y legitima en realidad1 el curso semántico determinado por las ·tt.'.... 
laciones sociales de. producc-i6ni capi talistas.?Es· .decir.ia f'oma.. en., 
los contenidos históricos de la cultura del c~pitalismo¡au·va.l.olt' 
de cambio y su valor de u.so como forma cultural. vendi ble.--y; d:ife
renciable .1.Busca consolidar- la .legi timidadl del sistema del cual.:.~r --
ma parte mediante la neutralizaci6n. y negaci6nt-de· la exp].otac-i-óa.,. 
del hombre por el hombre, y, las contradicciones o lucha~ ·de_ et:lases.r, 

Cultura e ideología(c-ivilización o cultura}.ce>nstituyen: u."18.>mi·sma 
problemática.{D.evienerr como- elementos o:.factore& de. naturaleza ~ ·:~ 

. .. -
sis tas o adquieren el carácter de clase· por· el: ,carácter d.e .. fenó_ 
meno que refl.ejan,potencian y legi timan.'Por lo que afirman._ni.e -
ga...'"l o radicalizan.! 

La cultura pues como formación histórica vinculad.a a.los nexos. 
históricos económico-sociales.existe como forma y contenidod~-· 
minado.~No negamos su v:-a.lor,,sU; sentido y- su: carácter en.·1as lu : . 
chas concretas de los pú.eblos~tJlios cuadros nazistas o total.i tario~ ¿r 
no han hecho naque pote·nc~a1;. el"carácter naciona1.uae arue'llR • ·, 
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La.· investigación social del.11 fen6meno cultural" en estas pers-

~~ctivas caracteriza a ciertos elementos y componentes teóri

cos y metodol6gicos de.la teoría marxista(g) 

.Por ejemplo estudiando la concepción del término en1- l'larX,Ant~a 
; -.fi:-:·: :·7 -.~.:. ~:.{;: ~-,1-

·:·}\/'"', .~ --: . .· ... nina Kloslcowska(lO)ofrece una reducci6n del término a do's··a» 
~-::. :...· 

-· ;,~· 
. ·.,. ·--:: 

~é:i3\\; ·,.· .. ~-

·;_::.~-: .... ;.-~.:·::!~--- ~-
.: -·- .. ·..:::._ 

notEi.ciones generales.·El concepto global de cultura en- el sen]i. 

do"a.ntropolÓgico11 más o menos vinculado a lasttesferas de la ag: 

tividad social human~ y de los resultados de -ésta y asf.~púes-,,11-. 

~o tái,se· ext:iiside a los terrenos de la producci6n y la organl:····. 

-·za·ci6ri_ de la vida material y. social incluyendo los testimonios 

"restringidos" de-- las produccionesi estéticas 0 11 espiri-tuales"-.-141-

otra conc~pcióm se ubica concretamente en lós"interiores~ ··o I! 

covecos de las· formas de la conciencia so.ciaJ.·,.excltisivamemte, 

y adem~S :Se reproduce.como tal en l.a práctica"inteléctuaJ.11:yB 

caracterizados· por Marcuse bajo el rótulo de"cultura espiri1ual.11 

Cultura en su sentido restringido(-idealizado}y(civilización) 

cultura como reproducción material amplia o civilizatoria~pa.

ra nosotros pues constituyen una misma problemática. 

La cultura tendrá formas singulares de; formación históricamel! 

te d·eterminadas-~'Será de esta11 forma11 connotada a su vez en él 1u -
gar de las reproducciones del todo social histórico del momeJ:!. 

to y sus formas de aparecimiento concreto en la conciencia so . ... -_. 

cial determinadas por los conteniuos fundamentales carrespo~ -
- ' 
dierites,:1 

(g}Se deduce que aunque Marx no cita el término de11 culturaºsus: 
int~rpretes abundan en·- referencias sobreentendidas.- · 
(lO)Antoanina Kloskowska,Ideología Cultura y Socieda.d~C~aderms~ 
de Arte y Literatura,la Habana,1975,pp,21-23~' · 
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>'(:. : ;.~;:{:~\': ~, cultura 'Y la ideolog:(a constituyen una misma pro blémáti-

:· ea en ·1os contenidos históricos de desarrollo de una comun¡ 
~ ..... 

,dad socioétnica o una. comunidad nacionaJ.,~omo cultura d~ un 

pueblo,constituye en este orden las producciones· espiritua

les y materiales de una dermi~da comunidad, y el trabajo ·-dé · 
, 

aq_ue1·,hecho testimonio contagiante y participante de una'-'f(!9i 

ma de cultura.Como ideologÍa,1será.n los elementos o aspec--tm:r· 

culturales 1vinculado~ a las produccn.ones o formas culturalm 

de la conciencia social. de-. aquel pueblo, en los horizontes y 

rec.ovecos, sociaJ.es_-de las relaciones, -dialécticas. determinadas 

en ia historia. y. conciencia de ·_clase("s }o· 1ucha~ sociales-:J(J.l} 

En el proceso vinculado al discurso· y' método de ~aract.erizar 
. . 

·ios ciclos de trabajo ·y formas cultural.es __ del· ·puebló.,..ha.itia 
. . --

no1 hemos optado··por periodizar -~~ formación de la .cui~-ll!-:\. 

cional h~i tiana en· el sigui~nte~ orden o .ciclos hist<n-ioos.'.de'

irítegración dinámica y contradictoriasa)el_ ·proceso o :génesis 

de la formación y creación· local de ·la ;comunidad de. Saint- no· ..,_ . ..... ·: 
mingue en el s_iglo XVII;en sus rasgos,-aspectos y contenidos 

fundamentales de. (i8J)evol\lción históric&;_en .·particular; vine~_ 
- . ·.. . 

ladq;s a los agentes eco~m~co.s,-com-ponentes.-. :sociales y: huma·:-,/ 

nos,agentes sociopolíticos,componentes y elementos soci~oui-
. . . .-

turales.:Todos como conjunto de formas. singulares, fenoménica$ 

que establecerán los conte_nidos fundamental.es de :la. Comunidad 

futura en tanto que,formas_ y elemento$. de· autocontinuidad,~ 

tegraci6n y expansión. caracterizan.'te. del. proceso cultural~.-. 

ci.onal. Corresponde en realidad al momento de las rupi;urs.s.!. 

(ll)Encuentros de culturas y civilizaciones deben. verse c.omo 
la historia cultural de las relaciones de contradicciones Y 
luchas de clases y culturas heterogéneas~ aiferentes. 
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<-- ·">~-~-->El segundo peri°ódo, b.:)expresa el proceso de las reproducc-ioae& ·y 
:._.~.-:~~.:. 

'.-<;::-,··· . _.,_.;::·consolidaciones ideales o materiales· y; los momentos· de, las, al.teP .. -· .:"f"' < ~ '?,/~ti vas- asimátricas, de, contraposicion-es o· relaciones de clases.§. 

• ,!'t'";-'-.';. 

~~ .. :... 
f~mada& como luchas en-tN sociedad~s- y culturas· heterogéneas,2 

puestas;y.- ea relaciones· sociales y culturales contradictoriasje) 

el proceso de la formación de la sociedad,cultura y nacional.id.ad 

haitiana en los ciclos de su expansión como comunidad socioétrJl 

ea 7' su legitimida~,ex definitione como sociedad de dult~ ria.

cional a fines del siglo XVII1 y·comien~os ~el Xll.(1804)~-tyi·d)el.. 

- .proceso·que define la naturaleza de expansi6mde. la sociedad: de 

cultura :nacional en sus fronteras objetivas y subjetivas emlla ._.. 

dinámica de las transformaciones sÓciocul turales, y· relaciones oiJ. - . 

turales y nacionales~Este ciclo o per!ódo tiene que ver_ en, rea.:- .. 

lidad, con los momentos·· yi características-: de: la sociedad! mcioml 

desde su situaci6n independiente y su evolucióni.en el siglo XIX. 

y .XX como" culminación"y renacimiento del.. naciona1ismo cul tu:r,a.iJ ~-· 

Estos cuatro grandes ciclos pues,definen los cuatro procesos,: da 

creaci6n y recreaci6n, produccicSn y reproducciÓ!I! de· la forma~6lll:~--' 

de la cu1 tura nacional. hai tianá en 61.! orígenes y contenidoa _hiS¡. ·.:. 

tóricos sociopolíticos, socioecon6micos y sociocul:turales.:Toman ~ 

do en cuenta que para cada·ritmo,,estructura y formas de. cara.et!_ 

rizaci6m de aquélla;los nexos·y valores-propios de las forma$ei}. 

turales corresponden a los contenido& de su desarrollo hist6ri-

Los contenidos de la evolución de la cultura ·en la comu11:ida~ sg,,.,. 

cioétnica más remota darim. a su. vez los contenidos de sus_ ma.ni- ... 

festacionel. ctil:tnral~s eh. ia_ sociedad colonial-neo0Jloni~11foó,o .. ~-, 

~,, . 

ªº 

.• 3a-

··;. 

* .· 

;• 

t. -~ ·:· 
·• 

;: 
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··"'i:'º"' .B_ ·. ·1io .inserto•' en el proceso propio de la dinámiae. de: irite~ci6ri,- ,. 

-'~-:/},'..'.·/;/\_ dife-renc.iación y transfoMtación de la" situación colonial." en"si -
~.~::·· 

·.'·.~_,.,.-:- tuaei6n nacional." .~De la comunidadi de Sa.int Domingu.e en, comunidad 

--~. •. -.. 

# 

nacional.' 

A,J.o largo de estas cuatro etapasten la situacióni colonia.J¡,.situjl 

oión nacional y situación neocolonial)aparecerán ordenado's los ff3, 

pítulos bajo el siguiente ordeni temático ::l)La e·sclavi tud, sociedlld.

.. Y du.ltura, ;2 )El pI"oceso de la formación de la sociedad;, ciu.l tura yr 

nacionalidad haitianaJ3)El estado y la sociedad de ául"tUll'R i'iacio 
. -

nal y 4)Da du1tura !iacional y el imperialismo: 

·istos cuatro capítulo correspond~n a los cuatro periódos- o ciclos 

determinados por la evoluciÓm de la sociedad 'haitiana desde su. :t- .' 
se como comunidad socio~tnica tribal· o de régimen comunitario ll"i 

mi t~vo y''moderno"~ 

AJ. decir esto es hora de iniciar y determinar el levanta.mi-ente> -¡;. , 
-

descripci6n del expediente~ 
:--!' 



-
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"La si tuaci6n colonial es e1 térmi
.esp~c:Ífico que .. correspqnde: al. más-m : 
nerali. de dominació~de una raza de 
mayon·capacidad. técnie.a y,económica 
sobre otra de un·nivel inferior de:-· 
desarrollo. económico,.técnico·:Y cil- .. 
tural.41 

Fernanü.o Morán,Revolución y Traa.¡ 
cióm en Afric-a· Negra,.-:•~-;,--~+-

"Las. naciones que emprenden una gu.!= 
rra colonial no. se han preocupado p)r 
enfre~tar culturas~ guerra es un.Jl&, 
gocio comercial gigantesco y toda~ 
pectiva debe ser relacionada a est& 

·.:cr.iterio.La expropiación,el despojo,la 
razia,esquemas culti..irales son ccn.clj. 
cionados a este saquean. 

~ F. Fa.non ,Por 1 a Revolu~ión Afri0!D.a 
~~~~~;,; . 
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.... ~~ 

ft":..: ~- ·:· .-.. ~~:=-·· 
~-1{ . -~- t-}. ::- _ -~ · 
~!!: ::::.:r--=: ~ :: ·~~ J::.. 

·! .•• ..:: :-.· 

Estructurales. 

El "proceso civ.i,.izatorjo,'f ''~n la .sociedá<i 

pe r i o do d e 1 a forma c i ó n d e 1 a ( e o m Li n i dad s o e i o é t. n l 
c~} cultura nacional haitiana corre•ponde, por un· lado, a los 
años de 1492 y 1630 de la consolidación· y expansión -en -Haiti-
der·:mercantilismo y colonialismo euroiberico; y por el ot:ro:

lado, a los ·años de 1640 y 1697 de la emergencia en· -la 'i·sla -

t>l 

:·; 
t:J 

~- ~, d e 1- mere a n t il i s m o o e a p i ta l i s m o e u ro f r a n c é s ·c o m o fa c to r · i n no-> 

. ---·,-t_;_:'1·-i -tf· ; \ !i~ .w~·--;. 

vJ~ '.~t ;:::~:a:,: ::~:i :::e~::0 ::::~::· en 1 :\::~ !: d:!, q::b;~~~::::::;-~ •. \~ 
·:-·. 

-·_f?:j 
f;:,,.,l ·":"' . ~ .:. ... _ .. ·-r: .... en la com·unidad insular las semillas qe la 11 civ'ilfiaci-ón ._.occi 

·~:.;· ·:.:::::.-;_~:· . ;~; '<:/.r:: .• :· :p 
·!·~(> ,·.·'de.nta1 11 ·· (~1 proceso c-ivilizatorio .de apropiación colonia·1·) en: ;;r"',::~I. . ...... . .... ~· 
::. ·.-..... ~-:~_:·_-i; ~~~ 
.: ,·. 

::~ \~ . :· 
•<t-" ·~ .:~ -~ .J.':..=• 1_ 

0.-:~or~·: .... _;_ 

:,0 •• _.gt.ados diverso_s de desarro-l.lo. y expansión- histórica., 

En gen e r a 1 _ , comprenden : · l ) Ju n c o n~j u n to de té c n i e a s-:, i n· s ti tu 
éi.ones y ·valor·es soc·iale·s· ·qué car.acteriz·an, material>y _mo.ral-

,. f :..1p 
, .. _ t:' ,:,~ 

_., .. -: ·. .-,, 

menfe 1 ·el estido· de· vida humana" de'·vinc.u.laci:ó·n. relat-i'..vo .''COTI ··-
.-- •,; . 

aqJella; 2) un conjun~o de ·tendencias- para convenir; expldtar 
y ·cana.l i.zar las pontenc·i'alidades de est-a ·ci'(ili.zacjón er:i .las~ 
re 1 a_c.i·on.es s oc.i a 1 es,.· ,h urna nas; .f u·er.2as· :prodúct.i vas;. Ja: .-,,eu.ltul'a _ 
~ ia sociedad. . · .· , 

.. . ·~-
. -~:. ,. I' 1, 
k )f 
' i'. f ;,; 
t 1\ 

. l $.\ ':" l ··.1¡ 

·.J j'I 
·f: J 

En Haití/dichas tenden'cias· o formas, ·de imp1_em.entar. y expandir'., ·J ) 
los. procesos· ·11 mate .. r.ia.l:es 11 - y 11 espirituale~_'\(> dent.ro, del c:on~ .;. _J J 
texto de su ·evoluc·ió·n· y desarroLlo histór;jco~sociar,:--.a.p.a_rec-en-: :;f ·· 
vinculados de ju~e;:.de',f~·c'to,. ex .definftto·ne~, .a-.-~o.~>agentes- - -~:-i: 
po lj ti co-económ i c~:s_ a_d vertidos. E_s ,dec i.r f_'·=:E!:l.jJ rad:o.J>·.-,:n i ve les,~-, , .. :· f 
mayores o _menores·· de influencia: __ dentro ,de-:u evol~ción. hi'stó-· -.. f 
rica ·( como hecho so.e i o.lógica d if erenc i a 1) ,·!·.tendr~ que ve~ en~.--:: ,. r 

•. . . .. ~ ;:·· 

es tos prócesos _c i vi 1 i za_tori os_,:; con e 1 grad"o, -.-de, rentenc.i ón .pQ~: · ... · < $ 
lítica y económica 0,de- la sociedad coloniaf por pa~te de .es:toi~: l 
dos modelos. Del modelo que logre mon.opoliza/ y rete~er las·-~- ,¡ 

activJdades ecoriómicas ·de 
privilegios históricos- ~e 
étnica f~tura en Haití. 

• • 1 _. • -~ ,::,·-· 

apropiaciót1 colopial ,1 resultarán -l)>s·.~·-· .. ::· t 
la !'Civi_].i;ación" o,-comÚnidad socio-;: [ 

En genera l. ambos determinan dos.· coordenada_s; .hi s:,tóri ~as ,~f" ero--· .. ,,; 
nológicas en la evolución haitiana .. Por·un-lad~(forjan_la·dimensión di 

¡ 
} 
• 
f. 
t: 
'Í 

Í, 
;: 
\, 

::- .: .. -;_,.. tz ,, 
.,.· ;;.:• .. ;-.. t .. ,, ..... . 
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~~~]{~;'.;: l~:r2llcia.i erehist6I'ica 

;:{~i]·-:;:{:\por el ---otro, introducen 

20, 

e hist6rica de la sociedad hai tiana·;y 

en la comunidad insular· o socioétmaa·· 

el~mentos de innovación profundos que,como tales,afirmará.tt.y 
,,.-:: 

.. ~ ·~ 
moldearán la transición hist6rico-cultural de la comunidad o 

~-
~:.., t·~- ,, ;,;,_,_ grupos étnicos originales." 
. ; . \ ..... .. -..;: ·~-~ . : 

.,·. -~- -:. 

.,:. ·->·-- ·Eb. orden de aparecimiento de las formas y contenidos hist67"1. 

- . "'-:-' . 

-~" -~_os-sociales 7;>ueden enumerarse entre otros;a)contenidos,for

mas y"prácticas"políticas,económicas,institucionales y cuJ..tu· 

,::_rales de sus civilizaciones concretas y b)introducen rupturas, 

tra~tornos·y crisis dentro de las normas v patrones'. ideales 

·i. · ci-vilizatorios .en las comunidades: históricas con- la cual E!J 

:.tablecen contactos.Como factores externos·· entonces,-genera.m y 

condicionan en el- continuum· cultural de ~as-comunidad·e~ deúr_ 

minadas, varios ciclos de organización,integraci6n'·y tr.ans:fnr..-: 

ci'Ones estructurales y funcionales ;•ciclos de, tra.nsformacio - .. 

ne·s · =s ociocul tura.les. 

< Veamos el desarrollo en Haití de estª's dos dimensiones ··de~-, 

minadas11a dimensión. prehistórica e hist6rica de -lá sociedad 

o comunidad ·cultural: 

La,expansi6n político-cultural del mercantilismo~euro-ibérica: 
- ·- :--·· 

en la comunidad insular,el -Caribe y Am~rica coincide{·cozr la 

"épica" colombina del Descubrimiento .o.e' Améri·ca eri 14.92-;En. .J8.'·

isla particularmente. el agente colonialista adoptá"formas- Cl. _ ... 

vilizatoria~'t. diversas y-"gen,rieas"por su impacto ;destrucción 

violenta de los so·portes· humanos de la comllllidad y desartie_y. 

lación inmediata y permanente de los elementos o moldes cul..-. 

turaies de aquélilios,los'pri.éblos taínos y arawaks. 

La·~rehistoria formativa.de la sociedad haiti~~a-comienza cc:n

el encuentro violento de civilizaciones o cul.tlµ"S.s diferentes:_ 

Es decir,con el establecimiento dominial.e'T~_do aparece en l.as 

:..;. 
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cr6nicas o relatos historiográficos como la ex~resión violen

ta. de un fenómeno de exterminio masivo de alcances inmeni::,.ll'a

bles.La expresión violenta de un fenómeno de genocidio y etnQ 

cidio sociocultural en el orden de la co~unidad humana e his

tórico-cultural. 

En sus elementos demográficos se h~ calculado efectiv.amente, 

que, "de casi medio millón de aborígenes, activos en el momen

to d~ la conquista veinticinco años más tarde,sólo irán a so;.. 

brevivir un reducido grupo que no exceden al monto total de 

los diez mil· indios" .~ 

En sus elementos o rasgos culturales comunitarios ocurrirá sl 
I -

go similar.La conquista hará de la comunidad cultural taína y 

arawak el "eslabón perdido" de su historia colonial y afirma 

con ello~la destrucción sistemática de los lazos instituciona 

les,culturales y distintivos(rel.ig.:iom,idioma,prácticas. socioecQ 

n6mica y sociopolíticas,etc}en donde los"· t~rminos de·. ínter·---· 

cambios" estan !egulados por las relaciones fácticas que se~ 

neran en las modalidades del poder político y sus expresiones 

de dominacióm desigual sobre los vencidos.1En otros términos, 
11 se inicia un lento proceso de transformaci6n: cultural y es, -

tructural que va afectando paulatinamente en la regió:m todas 

las áreas de la cultura dominada,adecuándolas a la situación: 

de capitulación~~.-

Así, el sistema de normas que surge del contac-
to con la sociedad indígena es diferente.( ••• ) 
En los casos de quiebra de la sociedad local y 
de destrucción,de sus instituciones básicas,la 
cultura indígena modificada va desapEµ"eciendo 
conforme van muriendo sus portadores.4Las nuevas· 
generacione~ indígenas se socializan dentro-del 
sistema de definiciones, formuladas por la socie 
Qjj.edad colonizadora y van perdiendo -tambien los 
resabi~s de. qo~ce:eci.óh indígena.de las cosas¡ 
Ese proceso es lento y varía d~ acuerdo con la 
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intensidad, de intercambio entre los núcleos 
geográficos de población colonizadora y de 
poblaci6n indígena.(l) 

~ verda~ se determina·con ello la dominaci6n fáctica y total 

de la cultura del vencedore'El sistema afirma las alternativas 

de aceptaci6n y transformaci6n· de la cultura indígena en cu11u

ra destruída o adecuada a sas formas de fortaleza- técno-cul tw;.. -

rales definida, en los contenidos· mismos de la"cult~a española': 

Esto e:s., la superioridadi t~cnica,mili tar·,.cul tural y material. ·de 

- lá ·cul tuxta. del conquistador como sistema de explotaci6n colonia.ti 
• 

, ___ , Una: ·cultura comunal-neolítica· en relaciones de exple>taci6n3tdo - ~:. 

minación y destrucci6n· que condiciona su valor de existencia re~ 

·a.1-.;a la supremac!á de una ~ultura .,mercantil-ciasista en.exp.an-

-~"-~' sió~l 

En estas, condiciones ·emerge pues,J.an'civilización occidental..ªe'!E. 

la génesis de la sociedad haitiana.En estas condiciones ·polit:L

co-económica83 se introduce el mercantil±smo -o colonialismo eu -
.. - . 

ro-ibérico desde los años ~e 1492 en adelante.i:Extirpa las raí-
ces; etno-históricas de la comunidad. cultural y·estab1ece sobre 

ellas: las semillas- del. nuevo modelo de desarrollo história.oUé~ 

se prehistórico )con la adecuación y" creación" de1 sistema ci.v~a 

torio que le es propio :el r6gimen de ex_plotación. encomandero ~ 

clavista.~plica como dogma moralizante de sus agentes polÍtiocs 

y económicos la forma de su identida& histórico-culturaJ...el !!Ol. 

de judea-cristiano encomendero-mercantil.El objetivo de la re

dención·, el r.ey oro y la diosa fortuna como"motivación suprema 

del"proceso civilizato·rio1!·.i 

(l)Jean Casimir, 11 Los"bosales" y el surgimiento de -una cul.tura 
oprimida", Problemas Dominico-Hai,;ianos, Fac de -Ciencias Pol.íti~ :· 
cas y Sociales,Una.m,1973,p,31.' 
Este proceso de exterminio. -_.etnocul-turaJ. de las forme.e y eonte

·nidos de la comunidad indígena_gradu~lm~nte se exnresa allí e~ 
donde· sus producciones afi·rman nuevas opciones de exis1;encia. 

···~ 
;., 
~:: 
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El mercantilismo euro-ibérico establece de esta forma las semi

lias o tendencias de desarrollo histórico de la r::omunidad socjo 
: -:'" -

étnica.1Los procesos estructurales,funcionales y cul-~urales futu 

.ros de la dinámica econ6mico-social está..~ condicionados por la 

dominaci6n asimétrica o ventajosa del imperio colonial-mercarn

lista;Los contenidos históricos generales de esta dominación~ 

li tico-econ6mica se pueden reducir a las tend.encias de de sarro_ 

llo histórico de la nueva comunidad::esclavi tudi,.servidumbr&:-Y 8! ..... 

plotaci6n colonial o neocolonial violenta.1! la aoumulacióm his: 

t6rica en la metrópolis ibérica corresponde en la colonia lad~ 

sacumulaci6n histórica, cultural y pol!tica"originari!:11 como ras_ 

gos característicos de su hist6ria cultural futura. 

La"situaci6n colonial"emerge en esta forma de dominación .. a ul.!19 

tran.zas,.derivada del poderío bélico-milita.r y político inh.eren 

te al rasgo histórico d.e desarrollo de la cultura mercantil.E

merge coma la .institucionalización violenta de normae:, valores y 

formas de organización económico-sociales--vincul.adas a la ex -

tracción~sobre la comunidad superviviente-del plusproducto mi

nero y agrario.1La culttU"a y los lazos societales arcai09s dala 

comunidad taína o arawak.no cuentan como tal en tanto.~ue ~s -

tan condicionados en última instancia por el"_pacto colonial.ª .t.. 

Como tal,no corresponde el hecho a lasdisciplinas antro~ol6gi

cas,más que.,aclarar ú explicar su impacto social~e..'l. 'térmi!lOsda 

las relaciones de legitimidad histórica que sub.yacen bajo- eli er.:: .. - . 

pansionismo colonial del capitalismo europeo.'Como tal.,los fae,-_ 

toree histórico-culturales devienen determinados --por los fenó

menos de la necesidad económi~o-social y las relaciones eolanili -
les típicas entre conquistadores o colonizadores y concp1istact,s 

o colonizados.' 

El proceso civiliza torio en la evolución de la;1,socied.a.d h!\i. t~ 

na desde sus raíces mismas s~ponen la exr,ulsión, ·fác~ica.Supo---
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-nen la expulsión histórica del pueblo en su cultura 9{su.)for

maciones: · ecanomico-sociales,.Supone la reformulación histórica 

y cultural-del destino mismo-de la comunidad colonizada.1No hay 

lógic{i posible antropológica- en la explicación 9:el fen6meno.Ioo 

razones,de explotación y dominación de la comunidad histórica 

insular determinan los comportamientos culturales entre coloni 

zadores y colonizados.La imposición excluye el compromiso col!l,¡t 

nitarto,y como tal,reformula las condiciones de expansión.Re

formula. e introduce, estructura y funci6n, de la"mxeva sociedacf'.i 

·1as relaciones suciales son fácticas y necesarias no azarosas; 

o balbuceantes.El dualismo emerge con la historia del colonia -
...;; .. 

lismo e introduce las distancia y los roles que·la comunidaddo 

minad.a o sometida deberá desempeñar en el futuro: 

Santo Domingo o identidad nomina~puesta por el designio colo 

nial judeocristiano-,no escapa como· ·tal·,,.a las reglas; de, .ex.pul -

sión ~a. su-dualismo histórico como categoría(de expansi:Olllismo) 

del mercantilismo---en adelante.1 

El paso del mercantilismo al capitalismo como forma histórica. 

de dominación colonial supone para Santo Domingo o . comunidad~ 

sular,el paso de la dimensi6n prehistórica de susubordinacióm 

y explotación: como pueblo~a..-.la dimensi6n hist6rioa co:rno socie;... 

dad colonial o"clasa de culturd'enajenada. 

(}uaado menos el hecho histórico-concreto supone dos factoresde 

determinación po1Ítico-econ6mico:~)el grado de desarrollo ecCJ:"g 

mico en que se expanden las fuerzas productivas en .. los países 

europ:-0e( .Lnglaterra y . .Francia en particull..ar) ,y b )el carácter pQ. 

lítico. incidental en que se concretizan las luchas interimneria - . -
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-les en los m6viles expa..~sionistas del capitalismo o el colonia

lismo europeo y las determinaciones de alg-i.lllos de ellos~en des -

~- _ plazar a Esnaña o la burguesía mercantilista ib~rica,de1 monopo-
.-- , ~ .. 

lio desigual ml"proceso civilizatono': 

Estos factores externos sumados a los elementos de desarrollo :i.lJ¡. 

terno del"proceso civilizatorio"ib-érico anudan los nexos y 1a e

ventual transición de poder· del estatuto colonialél!.'ntre otros:, 

caben destacarse. las carencias de un"conjunto de tendencias bási., 

cas( tecnología, formas de organizaci6n económico-social,,capi talp~ 

lementos de infraestru.etura,mano de obr~,etcJpara el desenvolvi-. . . 

miento arm6nico de los procesos productivos de apropiación colo

.nial".(2) 

Sin embargo,dicho fenómeno en la colonia,expresa las condiciones 

hist6ricas sociales de expansión económica y las-~ormas .de con

ciencia social en los comportamientos sociocultur~es de la bm1-· 

guesía mercantil ibérica como clase.Esto es,los contenidos socia -
les de la burguesía en la colonia condicionan los horizontes cl!J.,. 

turales de expansión y detBrminaciones de supremacia polític:a.4 

(2}El agente político-económico de la dominación mercantil ib:éri 
ca,en la totalidad de las colonia de América adolece de los re= 
quisitos estructurales y funcionales en su desarrollo ccmnarati 
vo a los demás elementos hist6ricos-de clase-dentro d~l p~ctoei 
pansiohista europeo. 

De esto resultó la no-vigencia del patrón bivilizatorio euro-ibé 
rico en la colonia y su suplantación por otro modelo en ex,a.n = 
sión factorial madura y diversificada1el patrón mercant-:i.lista~u 
ro-francés. 

El nositivismo y el liberalismo eco~Ómico como. componentes civi_ 
lizatorics de esa clase~advierter, signos renovadores en el ca.pi ta 
lismo e1WO:peo laico que contrastan con la ética mercantilista i: 
bérica de apegos clericalistas.: 
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parecer estos contenidos-en la co.lonia-serán no sólo nefastos pa

rala monopolizaci6n futura de la burgúesía del"proceso civiliza

·torio"sino también del destino futuro de la colonia.Más precisa_ 

mente,de la comunidad socio~tnica de Santo Domingo,3). 

( 3)~, efecto·,1a .burguesía concreta su decadencia en la regi_ón:-co
mo ·agente ·político-económico dominante. cuando -reconoce a la- bú:r&_e 
sía- .francesa. los derechos a la parte occidental ·de· la isla en 1697 
del: Tratado de· Ryswick· y de Basilea. --

\Resal tan los nuevos- nexos, institucionales, jurídico.s,,.polÍticos ·-y®-"'· 
-,turale_S_: bajb el cual. se irán a -inaugurar las relaciones.-de -poder 
.;;.en ia' _-colonia._,-su nuevo·· estatuto colonial-~"Laºriu.eva institucional! 

~aci6n_. de: -Europa en el .perímetro :y evoluci6n ·de,-_l.a, comunidad isl.g .. · 
ña11 ·• ( G:er'árd Pierre Charles;'Interpretación · socio económica de: Ha.i tí" 
Problemas Dominico-Haitianos,Fac ·de Ciencias Politiéas.y Sociales, 
Unam,1973,México,,p,lO.). -

Los nexos introducidos expresan fronterae históricas- muy importa!!_
tes para la vida futura de las dos naciones·,.Santo Domine,""C>(pa.rte ~ 
pañola)y Saint Domingu.e( parte francesa) •1(Ver. Ger~rd Pierre Charles 

"G:énesis de las Naciones- Dominico-Haitiana~.",_Política y Sociología 
en el Caribe,Unam,Fac de Ciencias Políticas y Sociales,1972) 

Las fronteras cul turales(linguísticas,religiosas, etc )y las >fronte'"t· 
ras geográficas por ejemplo constituyen ne!:os innovadores. en la i 
firmación introducida por la cultura del capitalismo galo. 

Un elemento importante de esta paz de Basilea(l 71.1,·)y de Ryswick 
(1697)en que Francia y España delimitan estrictamente las ~osesig 
nes ya reconocidas por España en el tratado de Ryswick;tienen el. 
valor de que viene cS. determinar las .:fronteras históricas de ambas 
naciones. También determinaron"·las disputas y luchas sangrientas 
por las fronteras del Estado hai tiar...o. . .'El. hecho de absorb,3r el !>e
o.ueño Haití al Santo Domingo es,8.i1.ol,dos veces ~ayor,parece un in 
tento de. medir las fuerzas con los p:rop6si tosu, en la form.';l. más pi 

'.:'a.n(L.e:pkowski,op.cit.,p,l24)Este señalJ.miento plantea :J..as ciis:pu!"" 
~as de los fundadores del Estado_ de Haití y sus intentos de· ~~or:_ 
ier la parte oriental de la isla( Toussaint,Dessalines,Boyer )~S·Cf;51~-:;"~ 
o recuperar ls. unidad perdida del territorio a!ltes e~~.- ·, 

'i, 

-----~-·r_ ~ -~... ..~·t: ., .. --'M 
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Ea resumen,.el · nuevo fen6meno---í~troducicfo en ·1a ·· cqlonia . como_ Ull'.

. novaci6n~. p_clítieo~cuittr¡i,como factor: econ6mico, presenta.a eift··ge 

.-ri~~l _los. ··sig,.:ientes·. cará.ct.sres di!erenciJ~it·(- :\·: .:.:···_··.. - ~~:· .. :- · 1~: 
-,~_º· :·:-'·-~r· ,( .. ,~ --~}~;l¡1i~~e una c{i~ij;{~t~k~ hi;t~~ió~::-y-et~- ~:.-:·. t 

-.~.--,- • -~ ;1'. '.~,t:,'·.- noc~:tu.ra.l .. en términotk.d.e:.-··.frolit.er.ás-,,coñ;: :6f _-,~. ~~ 
,-. p~-~~do,_._~ql.~ni:-1- _ de· la.~~_domi~~ié~.e~ -~ª,_-.i~_~::.:.- ·. ~ 

1S..-m"'nn~,.., .. ,.,ª""' .... º ... ,os··ec:!p'"'"""'les. .,. · _,- ,.Ir'."' 

.:-TT: .. ~½- . b > e st:~~~-ec~ -~~ara :~1 fu:~u;o, ~-ci~ .:i~ e omµniJ~.i~ ~ :·~;, .. ::-: . ·í! 
.... ~ .... _ -~ ~v:--....... -~ ~ .. ~ .· -- ,. __ .,. . Q,w,"'.'- • -- . /-----·-·::· . I' 

,.t.. ;::, gos._ Y... d.iv.ersas t'o-rmas_ <i.e "itmóv.aci6lllt- :;.:~ ·--~;·:~.: ·.·. -·~ ·· ·,i;¡ 

;~,:;;i:)t > r>~J,, . _ ºJ:!f~!i;~~~o:s:~f~~:?~:~:~::iti::!liJi(_I1' 
.',_1 . ··"7::- _,_,;·~->. "-.~ -<~··;,~:('--.. ; -.le_~·-:Y.·':.feµ:oménicos~que:':idet·eiiinar.a.n:~:.las::iteri:_0':·~:,·~:~. ,·i' 
(:-~~-:~··:·,iJ(.::tr· \ .-.?_:-- .. {-J,.c:·--· . : .. ~ .. ~:~~~~~--~:. -s_ocio16gícas·,~-ºEi~Rº1~~~éi~~_!Y/_sp·;~·i '.,i·:·~:--~> ~~ 
e , _,, , : 'C·f:-_ ,:<: ~ , .. "-"Y · cioo;.u_~es de lá f'..l~~ -,~()ied~,J~ ,e~ >_ i-1 
·-· -- ·-- >---- ,,. "',ir• lla.CJ.Ona.l - -- . - .. _ .•. -- -- ' - - - -· , - ·, 1 
::_·:_:_~_:~_~_!~_\·,~i::_:~:-~_;_;_i J __ :é_}_._.:·i.:~ ·.. ~}_~ __ .;_~.-~-.-.. :,:-.'.:._;··.:_;_1_:_i_:_:-_'.:_ ,._ . . ·:-·- ,~ ;-~-.-, •. -~-J.f_~-.,._:_f_~_:_1,_·: ____ ,:,-.~---:.~-~-)_:_~-_:

1
_.•.:~.·,_._: ___ -~ ·,· .. _.,· .. ,· • __ .- '_:_:._, __ ;_:_:_:. -_; __ -_-~.;-~-'-~.;~:_:_,_-_~.:_:~: __ :_ .• ,_~-.:_'. __ .i_~-~-:_; __ :_;_;_·_.~.:_·_:_• ...• -_,:_;_f ~_ ;,._:.•_._,,~,_.-_-_-:;;_:-._:,,;~_:··:: __ ·_{_ic._r_:;.(_i_:_-.~.:.•_-.~.1_._:_lt_;_i_-_:_'. .• _'_:_:_,_ .. ~_

0

_i;_, __ ·._:_;:.t.J : ~[GB2ttt)jL '<"-, _ - _ _ - _ _ . ~· 
' - . ~'-· fify¡·:·:~,//._Para,.ie~9mar los terminos _del. 'soci6.Ló-go Gérá.r.d·--:Pi"erre· Che.~iéé,> · 

~§1;;{.~;,)}{:: . - ,-, ' .· ' \~~.:-~;r- .. " . :t "if. _. ,?f~}r:~, --- - J 
,,;, ;.;·;· .:;-- . ,,,, La gene sis de la.: -socieda.d,.de 1a.· -ne.ci"on,1á .,forma°'i.<.. .,· r;1 

.. ' \:· .:\:;, ,..... ci6ri s.ocia;l l:1.8:i.~i_::·an_ :~:-.>en s_u. def~níc~._i.~n ... ori~~ai-,~<·::.}.-~~.,::·¿ __ . ~~--.··~-,ti 
creó· con d.iv.ersos elementos nacidos.;de .le.. implan ."'J':,: · ·. ;-,~:·. ,: 

::~-;,-./· ta.ci6n:, de"l capitfil.i'smo -francés1; de ,_·1k ir::~roa,u·Cél6"ii_·;~:'· /. -~ . ~--: ! 
~~- ¿.;• de~. negro, tra,~·a.o ::~,é~~s:A_frica p~~ ~_se'i~.::~ª~~ ·co~o .)r~.-~:,-~· .. : _,._ :JC 
·-:.:;,, fuerza de trabajo .servil en Sai.nv Do:m1.ng-"2.e,y a.el. ·:- = •· ..:"' t-, 
~.;:.. -~·· consecuen~e_..des2-"'Tol~o de las fu.e·rz~f !r.~dúetivas .:~_>:º:~:~---,!.: '-,-::¡·.j¡ 
.... ·~ . en la sociedad colo~1.al al promover. ~q~fli .cl~se de '"'~- -~~>--·: -~~ .::.. j"t 

~:ci' ''factores socia.~~S.. --~--_;uperestructura;te&.~"( 4 )EJ: ~u-·. ··{:~:~~:. ~{; .. :.~ :lj 
.... br0 ~"'.:i0 es """eS-""'0 · ·" ··· ··. ,- · .,. · · t• ... 

,.,,., ªtif e;¡,.¡. ..... ""' t; ... :.. !. (. . · .. - . -~; . ' ·-<_~_ .. ,_~~ ·:/ ---~:; :' l~ 
-_.;:~ ···•-:- • • ~,.-•• .,1• • • - ,~~ 

~~·- - - -, -. :,:{:,:< ~' e i 
" :4-)~d Pierre Charles;c,P~-1tt,p.ll. _ ;~-. · • ;_,;:. · ;). ,,:}>~A, , ,} 

~sto ~9nstituye una verde.di histórica en tanto_ que;como,rs_e., ~.,_su:'=., --~~¡:~ 
. ger7d~· -oar~ialmente, ~º~?.~-1~,~'- au~ores __ másr p)n~1;os_· ~ol-vé~!ef[e.s-;:_-:;;~I~-:· -·~ :-~ 

... :. tu.diosos del f.en6meno,~omo por eJemplc,el·_·s.oc..iologo bras:..l-eno ~~~~,:::>.·.· 1 f 

f 1~;:~~~~ii~~i~f-~:{~tifu:;;;E~J~~~~~!~~i~!~~i::~~~U 
<}::·. -~'.:;:; . .. _ _.;forniación:-·i • .. evoluci6n históri·ca .. e Óncurren.~· va.rto s .·fac to?·es:= .. extra.:. -=':-: :./ kf 
~-;~~~ _:_~·: __ '·<:::. éc~·n·Óiticos{_fi:foso·fía,·r~eJ.igi6ti;c_~encia y tec~ófo.gía, ~te r~v·er;.;!~J.i!f·~;;¡:'~:·.k' 
~::,'.:(~'.:·:~~:._ ''.?l~des,:_soc_ieda~e de Classes e '5ub_dese~vQJv~m~;:t~pR1.o, .ZP!~ªr;;_~---·ªª-~·'''.-,,-~ = ¡,j 
-~;f1· ~f.-0 -:,~ :lS_ -7 {;,( cap 1.) ,p {', 21-10 3. :..:, ·::. , __ !;_"'..:·: . .1. ·: .. -,., . ~ _. ~- .. 1· :t1' 

~~;~t:i:;;}¾iiif?J~;:..,{\·::·, _,:: .. , 2"'·-:•-:;' __ 1: __ ···._· --~-:~----· .. ,~ :;/;;_·,-.:'3~):j;~tt1i; 
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2. El Capitalismo:~la.ntación y esc.l.!:7itud(l7'J0-1789) 

2.1 relacione~ estructurales 

Con la dominacié!l y exp:.nsiot:.L1~0 color.ial del c::pi ta.lismo eu-

r ,.,._.c..,.a,.,,..é., Q'l"I 1,:, re-; o'.,,.. 1 a ectrn __ ... , ..... a _., ·o l ~ ., ~ l . ,.._,..',. 
.J J.. ·-~ "' --.. -'""' - ~:,- .. 1, - ~ v.- i.,...,... 5-0 ·... a.e .Ld. ·~O OllJ.a Cc.,... • ..,l,.! 

-- . , . ~ , . . -. 1 . , , 
e:1 'us re.L~cior.es econur.iic.as, -co.1i -c1cr~f', c-...i..1 tur&_es, etc .li.a.s a~"l,las, 

activ1.d.aies econ.:5mico-social·~3 :ie ex9lot:iciÓ!l :ig-ro-industria.l, en

tr;1!l en '.ln :.'!'..E:Vo ciclo de e:x:pansi::Sn din·:n:ica e i:::1.tegral :ned.ü:nte 

el re¡J~.ri vr~n-¡_ ,;nto d.:::!l agente econ6:lico externo. 

~s t::.n mo:nento(d.'.:>s 0n reá.licl..ad :J. ni~.rel a.e ls.s f9.ses)cab::J.lg'.l...11.do en, 

10° .cr~~cese~ ~el "~~{~~~~o o1 -- .::, ..L .._._... .._ "-1 .... !~ ....,_ -.i.! ... C: L,,.¡. . ' _..,_ arto 16S7,y su in 

serción d.iné1!l1.c,:.:. a ·.1artir de l.)s a;..fos de 1700 y su posterior mo

::ie:::1t:, de re·,:· d:ucci.Ó!l vivaz en .!..os arias :ie 1720 y 1789. 

h . , 1 ~l , O!:!O l'::co:-J.o;-,i:!.cus esta en-sus-p enos ::n~1vimie::1tos e.T~-esariales y 

convierte el'' es :.,ació·,- telúrico II en u.na tierra pro:!!etida..Ha..."l. sido, 

pues, elegidos por la.11 !:ist::-ri:), natural" ·.o.~ la" civilización11 para.. ve-

nir n. cumplir U."1. ."-:n:.sión hist6rica y red.entora';Lucia.no Fra.."1.có a -

?U."lta e::1 este sentid.o que la tierra en esos mo:ne::.1tos a'.Í..?1 de cons-

t].· ·····~,,,.,a .,,,uer~i::i n-.¡..-,,..a1 (hi·s .. o'r·c··~)<>.L- ... ar-e-te ~!.rt·1 no ~ ,:¡,,c.:..-' . t,;.,..J._ ;,...._ .1. ,{.~~ •• l'.~v...1.- - .... 11 -l...,'- v •. 1 .. J. .L.- l. .., :p_o .......... ~?:I, 

lo suficien-t0 co;-;:o en los 2-f..os a_"..le siguen a la"f'undaei5ñ: origi -

"111 ,-,s· ..... . ~ t' ~e 1 7 1 } 20 17~0 n"".. •l.' 1 .lL1 c'.::1Dargo ,a p.;.r .l.r a .1. '-·'- - y ? la crecie!!:'te·: ex-

"Je.n sién de las fuerzas r;roductivas en J.a región cont~sts.n •' 

~T3.nco,Hi;-:trria de J.a. Re~roluciÓ:l G-e Eaití,la H~ 
~iencias,1966,p,14¿ • 

.fu. vero.ad aquí se "9::>!le de n::;.:nifii::sto 111.a C)sa:el11 e-:hcs burg1.2.és" 
a~er.as c-::>::!!ie~E:a a:1 encs.rnarse11 en su?"'.:ievo cuerpo cultural_ o enca.r
ge.do d.e 11 recibir 'sus "virtudes'.E.1. ho~bre acostu.."!!brcdo a" co:ibinz..r el 
ahorro y la avidez de lucro ccn 2.a propensión a c:invertiF.· la ri
~ueza CJ~O ac..L~ui~ción calculeda co~o fuente de indeoendencia y - -
:ic poder·; el c4 ue ene~~ª la. cap~cid.ad de ir-"lcvación., el ge:1io . e:o 
p!'esa=-ial y el talento or·;z.nizr~dor'' 'Oarece ape::1as 'balbuce~e .~ 
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E~ta e:pansiórr. económica de las fuerzas produ.cti va.s en-. le. .. oolcni.a. 

tiene?t-. qu~ver, básicamente con;a)el desarrollo aceleradG en. la so. -
cieda.d franoes~ del mercantilismo .tajo el· peso ie la manufa:cttt...~

Y el desarFOllo o~gánico del cap~t&lismo;b)el molde, de orgar.:LzaJ-· 

ciÓn económico-soci~I de los rec:irscs naturáles ~ básicos: ea la@ 

lonia;~)la introd~cción de instr..lIDentos de ir..fraestructu.-a~flu:jos 

de eapitales,tecnologÍa~princi~ios morales'. y culturales de fiJa ~ 

ción: social '!fó d.)la introducción de la"mercancia-negra" como fuer

za servil generadora de riquezas.' 

En: gener~.l, estos elementos estri.::.,turales y f~c·ionales deterir.ina

dos definen los cs.racteres -productivos.--Com esto el horno econo!!:.:i.~ 

e::;tablece en la región definitivam~nte los esauemas básicos de.a 
. -

p~opiaci6n colonial ~ue establecen la ru~tura y la dinámica en;.Jas 

trans~orr.-!aciones sociopolíticas,socioeconómicas y socioculturales; 

En una palabra,se introducen·los"móviles capitalistas del con:por

tamiento econócico a la vez ~ue la colonización: total del.. territg 

rio d.ete!'!:lina su legitimidad: y, relaciones coloniales de explo·ta·!"' 

D " " d ,. ,,_ ' . 1 -c:nir:gue :p-;¡ea.en verse, aaecua. es ~q_u.e.!.t;..,s movi_es C1. e 

apro-::iación ece;nó:r.'!ica con, objetiv-iiad o fácil racionalidad~'Laepl!1 

taciones constituyen las_ unida.eles de reproducción agroex:portad:o?SS 

lo cual al mis~o tie~potrevelan las adecuaciones econó~icas qu~Ja 

burguesía francesa concreta en les ~englones de la agricu.ltu.ra~ae... 

ieccién de los productos, ex,ort2bles~mecani~mo 

lc.'.S tierras,el trab:::.jo escle:.vo o libre,.etc)~ 

de 
. . .. , . ~ 

a:prcpiac:.o:t e.e 

EJ. inger..io~taller o plantaciones(la senzala del esclavo)eQtlv-~ia. 

a la Oas&-~ande del señcr o adn:inistra.dor colo?-.ie.l~iSus e.cciorre.s·?'·.>_•,:·-=., 

nolÍticas y econÓn:icas están puestas d~ :manifiesto en los InÓYiles§ 

no!'t:as cu.ltcr~les y modelos de desarrollo aplicados.! 

Saint Boci..."lglle confie?"e ar:í un:::o ·· .-.--. 
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-te.ble carácter de: expa.nsi6nt 

para entende?'!' la in:portancia econ6n:.ica. que tuw: 
esta colonia, basta señalar· que existían. en el ru:
timo decenio anterior a la Revolución.Francesa 
793 fábricas de azú.cs.:E·,182 fábricas -de rom y¡ a .; 
guardier:te,36 fá.briaas· de tabiques,370 hornos de 
cal.La poblaci6n en- este período alcanzaba ya·e1 
medio millóa de hs.'ti te.ntes: .• El comercio com :f'ra.n11,· 
ciase llevabii'. a cabo,en 1789,.en 750 gandes: na.~ 
víos com 80,000 marineros,y el monto de este co:a. 
mercio alcanzaba 1997 millones de libras(de)tor
nesas.Saint Domingue participaba, pues,,en lae dos 
quintm partes del comercio exterior de Francia.,y 
su comercio exterior con los Estados Unidos.(6) 

Dicha expansi6n económica inusitada,_:pues,.para Francia y el capi

talismo m·uni,i.Ol ,.no puede- ser más evidente o clara.En Sa.imt :Do:tt!,n 
gue(.el nombre acu..'1ado por el capi ta.lismo fra.ncés}es claro qué,tg. 

do este esplendon·· de desarrollo colonial de s'll:s fuerzas: pro4uc:.:t1 .. 

. .va.B'. viene articula.do más concretamente,,"por 

na tecnología muy avanzada para la época e~ 

1a: i1tPlanta.ci6n- dé· u;: - - . -: --
uso del molino,· .. c.tr.a-

.,. 

gua y la construcciómde un sistema 

bre todo en la región del norte: del 

de riego muy racionálizadó~f&, 
.•. . . .. . -~·. 

~ : 
pais,:en donde se da .u.rm. · .. .s:ram 

concentración:, de los tall.eres;,.Las plantaciones: y la fuerza dé tra ·--··· 
·.:.· 

~- .. bajo servil". 
~ ~!~--~:.~~ 

La comparación d~ éste creciente desarrollo del 11 capitalismo· fr8.?!i ,:.; 
. . ... ··:.-~ -~- :-

cés en Saint Domingue"con: su desarrollo similar de e_ o~t;:ap~.1-nto; ~ .. -· 

en ·e1 ariente_ de la isla(la parte espafiolajno podemos más·~quets-:•_'.· 

ferencian·· ~n procesos de producción y las sorpresás(7 )/-· 
~ . ""; 

. --~ 

.·} 

;-, 

,f• 

. ;•. 

i 

(6)Gerárd Pierre Cha.rles,op.ct.,p,12.· -· l 

( 7} El!!, efecto, el mismo M;Eoreau ~ e Saint-l!eey ,nos di~ll que d1>· ;;h_-, ,...' .. •· .i'I 
cho si se quiere conocer el care.cter de las dos naciones:(ac·t.uru.e~/1._ ( 

"La cosa más so.r::,rendentec.· •• )es ver del lado_ oeste 'del ·~as·s&cte,'\·=: __ .'~ ~'.; 
establecimientos en los ·que todo e.IlU..."lCia_U ... "18.:.industria. a.,c~íva(.~:~·\~;:_ t 
~ientras q_ue ó..e.L otro lado todo enseri.a .18. esterilidad.{ •• • }:Por ''to- : ¡;• 

~·:· '. d.cs ~artes !=le encuentra la miseria., y la mis·e~ia más dif:Ccil de -~y;-~·- ( 
,-, _ rar • .:i..a ctue esta acornpa.üa.da ·por el orgullo .. ~ (Descr.i.p~ión de la -~.e.!: ,_·."' :=:·; 
·< t~ espe.ftol.a ••• cit,por Pedro Mir en "Acerca de las tents.tíve..s !"~s-_._.,.':. ~1 

\? _;'.,J: • ~~ri9as .9-,.,e. ~ificaci.ó~ cie l,a is 1 a de Sto Domir..go"en ?rob_len:as pc,· y_._',·f1 
-~-.. ,:,'(:-;; --!ll.CO-hc;;,.l.vl.&nos,op.c ... t.p,.i.45. · - -- · ·., h; 

.. . ;;/:.. . -· ~:; 

¡rzt~~~:m_~~-™B;;!,~.Jítk.~wa,~~~~~:$wéi}:&iW#:r,>Jtl~i,2,WEf:;~b~~i~~,:,~:;::c~1 
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la historia de la isla de Santo Domingo o de .Hs.ití ... 
como se prefiera llama:rla,podría contem¡-l..arse a tra~ -·~ :-.z·c 
vés de un ºcontra.1:nmto" entre la inc.ustria azucare-

- . , .~ ... -.. · _. - . 
ra y la ga.b.aderia ~Algo como lo hizo dom Ferna."ldo Cr 
tiz en Cuba con el. azúcar y el tabaco,aunq_ue allácl. 
contrapu.~to modulaba en otro tono pues se trataba ae· 
de una sola naci6n:.Aqv.í,el ingenio· del•azúce.r y el 
hato ganadero soru los dos carriles de la marcha his 
térica.( ••• )se verá este contrapunto.danzando como
u.~ péndulo de un lado hacia el ~tro.Prosperidad-de_ 
cadencia,trabajo-ocio, parte fra..."lcesa-parte espaiiola., 
.( ••• }El ingenio es la prosperidad a costa del tra
bajo sobrehumano;su capitañ. es el grand blanc,fr~ 
cés, o americano, :µnperial o imperialista, segÚm el es· 
tilo de la época.'El h:atero es el capi tá.n de la mir[e 
ria,siempre dispuesto a enajenar la patria en fa'\Or 
del grand blanc.(8) 

;, 
. .. 

Todo esto,pues,viene a subrayar el rasgo fu.."l.damental b.istórico 

o diferenciaJJ ,en lo económico ,lo cultural y político ,dll grado .. 

de expansión del capitalismo y la civilizaci6n occidental etll..la 

comunidad insular, tanto en el área espaiiola como en el área~ 

cesa.como lo afirmara Saint-Kery{historiador de la época)más ~ 

cisamente,el grado de dese~zolvimiento de los lazos económicos 

desde su l:!isma génesis' en la evo.1.ución delºcarácter naciona.1" 

de las des naciones.(9} 

En el caso particular que nos ocupa como se verá más adelante~ 

el dese..YT.ollo de las fuerzas productivas en Saín..t Doci.ngu.e a fi · -
nes del siglo XVIII,en su carácter de solidez y expa.."l.si6n int~ 

gral, sentará las bases y fronteras de dete~in.a.ci6n his.t6~íca· 

para la evolución y conso..i.ida.ción de la nacionalidad hai tiar..a . 
. .. 

e:i. proceso.'Los cuadros 1 y 2 respectiva.mente nos puedem en_ de-. 

finitiva redondear y establecer c:;.a.ntitativa .. Y cualitativame:c:te·· 

lo afirmado en pormenores y detalles~ 

(S)Pedro Iür,op.ci~.PPP,145-146. 

~L:i (9 )Ver Giersrd Pie:Te Charles,inGénesis 
~.,. ~-- -~::,¡,-·Eaitia.."las,"en Polfti.ca y Sociología en ,>-~1 :,,.::;:.\_ nam~~XÍCO, 1972, p,10. 
. ;-: ..... -:~?>-~· -. ~~.-: i:~= ~ 

de las Naciones:_ Domi~ico;,,, 
el Caribe ,Insvest Soó~U- ... 

:- _. -· 



Ceña de Azú_car 

Café 

A"l' "6 .. goa. nt 

Añil 

32. 

·288 . 

-_2099 

66 

~43,,.:: 
·-

314 

811 

541 

1804-. 

, ºl .. ; ..... ., -
297 

.l82 

CUáDRO 2 :La. ex:pansi6n de la' cu.l. tura' del Oa.pi ta.íi_smo 

. ---
Unide.des de- e:>.."'Po.rte.ció:ni~.' '-.. Vaior 

. :: i.230.673. 
:. 

"" quinteles' 70 · ln's d.e A.zu..,a.r ............. 44/738.1:.)::l'll:s .,_· ,_ :,,.; 
... '!,,·.::·· 459.339 11 41.. ,¡· " ca·cao •• · : ./ •• -•• :2i.8i8~6"21 g: ·- · : ... ~'.1 

29 " ,.. áf..il ••.• ~ •.•.•• 15. J73:; j45~~-- ·- {i ~-~---=:· 
.·.;.-· .. 18.426· 11 

5~.787 " 
518 11 

2ó.892 " 

14.124 11 

43 11 

90 .. 
92.7,46 " 

64 11 11 ce.ca.o . .-· .; e~· o\·! 
61 

82 

46 

19, 

92 

" 
11 

.. 
11 

ti 

" rucou( ti!!-tes). ••••• 3~-_:6óJ". 
-- -~ 

" .li..lgod6n ••.••• , ~- •• , •:6 ._123.-205.,•i 
-;_~-~ 

11 cueros •••••••••••• 164.657" 
11 ca:-et. • • • • • • • • • , , • 43. 460 ·" 

• .=: _;_. 

pro d. · -~'· ·i • ·-

varios, •••••.•• · .••• • 1.·: 35.2 •. 148 ú - ·--.: .. 
. . - . 

Dinero ••••• ,. f.-~' ."2·.600.-'QOO " 

',,."-· 
··,. 

. ~-/ ... , ·- . .:·- ;·· ''( _:;.: 
No he-rá falta pues, que se evalúe el11 contrapuntoª de esta si tue.cion.-:.:,:-, .. ;,_ :: 

en las relaciones $0 cio econ6':ic~s de la W si tuac:ón, eoi~nia.Íf ::\r{:;iicfüJ 
Si_n emb:::.rgo, sería. bueno c_é.re.cteri.ze.r en gener~l:_d.icho.· contrapun:~C?);-·_/,tJ. 

· ?.'n t~rit.inos d.e 
~-:.: . . 

l 

{lO}Le.s :'u~ntés cel cu ' . .., ._) . . . . _.; ",~---Ver Lu·c:;.a..710 . F'ran~o 
. "'"._:-



--· ....... : 
. ~ .. ,..~i;:.~ 

·: . .:,..-
·,,:."".,.:. 

·é. <-<, _; ~"-:fs ~ .. ~;, . .,.; fr 

y la t!¼!'p;¡_Í,Ú 'l!::<plotaci!l?i @ac'l,svista que. sa ill!'I/- • ef 't~ba;I~~ ;;;_e.,./ .t,IJ 
gr~ aq11el+a. 'prosperida.d:,-~-~--p~pr-oduce en. e{ ~olon~' y· la bu.;·S1i~1tá_·;·":~:t'tf:i 
me~ropgli~~;~ cáSa-Gr~fi~r un l~o ; {:~;,~~z~ po_.-;~:~~t}Jj;~ 
~ Escl"avi tud -como sist~mf;i de explotación stiigener.¡ s del tra.bajc{ .. :::}'"'·~\f\-~ 

negro, en Saiiit iJon::j.ng.ie revúte ci;racte:ríiti;¡,.~ pe:uli~e1> ~ ~;;.· ,. i[I 
p&rt~~U.l?J' ~s, M~s prec;i~?ID.em t ~ ~ ·_ .:.·-·:}J; ); 

Las ::,ar"t;:Lcu ... aridªd~~ .del. esclavism9 en Saint ··,. · · - '; 

:~m:~:u~·::0::r::r~:;::ª!:!ª:i!!~:~:~r!:~ ·.·. ;}' : ~;t ~ 
tantas diferentes de los que tuvo· la esclav.-i ; • .-. .·,. "~~-- ; '~ 

:: =~e:!:!~:·:::::~;:~::º!:• ~iÓn e~~::: . ' .. ' .. :· l 
de desarrollo tec~o~Ógica que tuvo 'ia 'esctª¡ri. ..... i~/:_ ·:_;:--J 

;;~¿;~:::; tE:~i;:f ~f :::~5~~ :1:ie . -\: , :_:·:··-:::_:_:_:.._· ·--:-.. =:.•:•_,._:_~:_::_•_·_'._._,,··:: __ -_-,:_:_:_•_:_J_:-·---~:_:_~_~-·.::._:_:.: 

y:¡.l?IDO i;nvderno iµipl~~E:l.do pqr e~ ca.11i taltsmo:: -, -:- _ ~; 
e~ropeo en América. y e;I, -~scla.vismQ .. ha1,tia?io~ ... ::i 

\ .. ··--··:;y:: 
~ r.J.ngtn 1ugar o.omo. . en Saint Do.i;ningµe, ~-s· pQ -, .--~.,· -~: ;, ;i. 

:! Q;. ::r:~! ª!~:l' u::t: ~:!!i~::i:~:,,;:ft!:t . ·.. : ~· ':C • "' )} ;· ... ·:. 

¡..: .• 
-~§lt:ia, c.crrespong.~e~t~ a ,¡e,s pecul,iaridaiies-.ide. -. ..,., · 
·su 'civ llización "tiü)iJ..1..1 llega;- a tiffrras·. de 
Saµi~ Domingu~ se e.o.nv¡rtió eri- U!?- Í>ro.d~c~or.C-:€41 
t~~n~~ capa.ci tradQ,ITeeisamente eJ;' cªpi táli..! 
mo eurqpeo, al ~i;r~e --~ .l& fuerza ·4~ · t~.a:bajg.'· 
-¿erv"il, le diq un?- -p~oducti vida4 sumam~1;1t·t!'_ -ál 
ta· ~ovi endo est~ f;l.'&..."'l_ desarrollQ de la~ .~.1er ~ 

:~.-··:·_:- :·· zais ~roc.uctiva.s q_~e r-eg-istró Sa:Ú1t ¡lomi_p.gú~. ,.. _; ..• ·ij 

,: ~ to~~ a
1:s::~::s:~:c:::e:i::::::~.::::~)'i~~{2t~?l~i 

·::'l.·OS r.,~..,1.+-os m~s ..-.n I m~ !l.0 "''t 0 s de ex::res1.6n de lE¡' naturaleza -en ]:s. '<ri; _ ._:. ·f ,: 
- -~" V ~ ..,,.. ___ ........ - • • • • •• • ,,- ,.. ~ - -:-'!;rr .•._. 

tue.c~ón c~.lonia.!. • :iel "modo de produce ióri e~c~avi s~ :;~t~.:e~, ~::•: ,;~ ifl:' 1 

:bre las relaciones da la es~:!.avi -cud at:C_pic~ en la so0.i ed!;iq- ec.lo- l ·-;, 
• - . _, ' ... ¡: ll . ·.- ' " !.. ·-t11 

nijl cie.1. capi ta.lismo fre.p._qés .For :uula:Q. mejor._ la e:iq>~SiÓ'.P: Q.e:·:: ::·_f .f -i 

· ::s::d:e:r:r:i:::~ ::\::e:r e:e ~::c::~:~:!i:s:::::i:: f ': fj 
. : - .. ,,... ,.-.'} n .. 2)G~ra.rd ?i~rre C;i;...r les '1Int er .. -ret:....~ión ~OCl.O~Cv!lv!ll::.ca ..... , PP·-"~ 

, s,;_;; tlZ • . . . . . -. .;• . .e:::::...:=::,. __ :;:;:;. :_ .• = .. ¿,¡:;;:, __ -:..·*~_-.·.ª .. ,*-.... -,=-··.-~,·-:_~",_ .. ~ .... :.·.:.._,:_1_-.~-:.!.:_ ... _¡_,,\t_J_! 
~~~~~_¡,;~.~~:· .. -.,~.;·,~ai.a·~··.--.~~-Z?#!!i!'l;l!'<',~. !1!11111!1-~,-il!!~=•---"PJl!!!"'~.~m··::::::~--~-~-.;..:!!:.:_.·li.!,.·.,,,~-;:m--~-·!':!'lo-.~·-···lt".'·-:?.,, ·,z.' 
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plotaci6n y acu.~ulaci6n;capitalista. 

Esto explica. por una ps.rt-e la naturaleza h.istóric:a del p?"oceso~ . 

d.e colonización francesa en t'ierra.s haitianas ••• como t~bién e1.·: 

ca.r~-cter mismo de su expansi6n colonie.J.::ss d.ecir,.la simbiosi-~ 

lógica y dinámica de-{la}trar..splantación allí,de ciertas fc:rm.13.S 

y tendencias históricas de e.:npresa y ca.raeterísticas"genéricas 

y atípi.ca.s"en donde las gra.."'l.des plantaciones,,el traba.jo es~.la

vo y la expropiación colonial conforman la dominaciómy legit!· 

midad empresarial burguesa.Como tal, esto explica además. en __ 'ge.
neral pues,que la esclavitud como macrosistema de apropiacióm 

colonial se a.rticu~a en la colonia en sus distintos nivelés de 

~~ferenciaci6n ~olítico-económico,sobre la base diferencial cg .... 
J..onial descrita como u.."'1.a·'econoreía de !'.llercado capitalista can$

tituída para operar,estructural y din~~ica.mente:como una enti

dad especializa.da al nivel de integració"n del r:1erca.do capital;l.s 

ta mundial;como una entidad subsidiária y subor~inada,al.nivel 

de las aplicaciones reproductiv-as del excedente económi_co en las 

sociedades en expa.."lsiÓttjy como u...>ta entidad tributá:-ia,al ?t..iv.,el 

del ciclo de apropiación-. del capitalismo mundial,en el cu~ e_~-, 

lla a~arece como una fuente de incrementaci6?ll o de multipiica.

ción del excedente económico de las economías capitalistaa·he~ 

gém6!'.icas.ú3}ll- decirse pues,que en Sa.in'tz· Do:ttingue_ est~ proce

so advierte características evidentes irrefutables:;·e"-stamos· ªC:?' 
tan.do por extensi6n., que esta. doble polarización del mercado ms--

- -_ -·~-.1·-: __ - .. _ 

cita también, en los pla.."'l.os fn.ternos estructurales,fun~~or..~e~·y_ 

de a.iferencie.ci6n del sistema esclavista de pia.nta.c:ió.ii,1~·-·exi~-~"- ··"" · 
cerbada distor:l!ión ,-degradaci6n y retrogradaci6n -'~e~: a~~-é7!a:--:~':.:·-.:_ 

·~ ... 

.- --~ 

t 

1-

J 
en los res-el ta.dos concordantes del orden s~cietal Y ~u~~ral_e'· .... >· ··..::·.,. .: f 
Contra.pun~o entr_e divilizaci6n y fulrbarie,'° prosperid.a.d·<1.: dE;cá ,,:;._ '. ·>-·-- r 

.• :-} . .-···""": -:~:-:--··-~-~.;::-·· ;:_~_,;:\ .. .-. .-.---·· t 
ciencia, trabajo esclavo y ociosi-dad, c'a.pitalismo y ··subdesarroJ..LOJ; _ f 

coinciden en estas tendencias ·histórica.sttoriii.Jia.les~com la e:i .-.· JfrJ· 
(1_3)Floreste.n Ferne.ndes,.qp.cit.,pp,36-~7.1 -5· -·f::::~-/· r 
,•-;. 
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pansión acumulatiYa y desii~al ( la dese.cumuli::.ci6n o.r-igina.ria.) 1 d.el 

capitalismo mundial en su11 proceso civi.Lizatorio". 

Un ejemplo"tipico11 de estas polarizaciones fu:i.d2.JT:entales,se obser

va en Saint Domingue,en este ser..tido,en ~a 11modalida.d. saltaja" qu~ 

adopta allí el régimen de clases conectad.o a su vez,al carácter y 

"modalidad"h.istórico-diferencial del capitalismo galo en la re,;iál. 

Sin em.bargo,e.1.."ca.icul.o económico 11 funciona en el área con mayor·ni .. - .. . -::- ~' .-:-

tidez singularizante, en la plantación o economía agrícola_ empre-i -

sarial .de tipo colonial esclavista.Esta !todalidad.11 hist6rico-n.atu 

ral",como economía destinada en las relaciones entre los propie-
;• u . 

tarios y trabajja.dores\latifudistas y trabajadores esclavos}no e-

quivale en ningÚ..~ sentido de su equip~ación al modelo europeo s:n 
- -

presarial~pero sí,conlleva la fu.~ción especializada de activa??-al 

máxin:o las ganancias; en fin, como diría G:ohzalez C.2.sar •. .i:rva., i:busé:a. 

aUllientar,~a especi~~izaciJn,~~~ utilidad.es( ••• }pero te~iendo em 

(cuenta}propiedad de hecho o de11 derec.h.o"a sus trabajad.ores·.Es de

cir, 11 calcula..'1do en términos monetarios los costos ?,-e compra y m~ 

nutención del 11 esclavo11 .(14)Claro está,sobre U.."l.a co:i.c_epción dist~ 

ta. de"explota.ción exc-usiva"del capitalismo.Las 11 formasnexc.Lusi -- . 

vas :ie articu..:..ar esta exp...:..otacion corresponde a la"hist0ria. nat\!, 

ral II confir:nar. En Saint Domingue, por ejemplo, aquellas va.rÍa..'tl y 

. se. acentúen sobre todo en las plantaciones ... 
donde la necesidad de acumulación y ampli~ 
cién de ca~itales,de máximos rendimientos· 
y uti~idades,contrasta con los propósitoa 
y patrones ie vida del latifundista nativo 
cuyo interés general fundamental es la ec~ 
nomia de prestigio(l5) 

Pero más triste y desesperante será'- su pese diferencial en la.' 

·· , · -9 · d 11 ' "'" • " n Sa..1.· r.-'- .üow:..: n2.Ui:s mer~ancia-negro-no-ca.Ll..L1Ca a- • ..wa p..i..a.n1.1acion e. -·" .... º _,. __ 

( 14 )?ab.i.o Gonzalez Casanovar .iociologia de ..i.a Exolotacia:i, t.d si- ,.-
glo L:1,~~xico,1978, p,2ó2. .;/ 

(15)Ibidem,p,263. 

d d .. :.~ 



3ó 

tiene ca!'ácter de instit"ución( políticá, económica, socÚü )destina:.;;.· 

da a"reprodu.cirsencomo sistema"co:nbinado y exclusivo"de e:plc,t~ 

ci6n co.:.onial • .En la_ colo11;ia,.1auplanta, el plantador y el tr~impl~ --
ta.do 11 adquieren; valor idéntico de ::nerca.ncias· reproductoras en: -ei 

·=· ~-. 
:..-

mercado mundial; esenob jeto" es el negro-a.zúcar;'Prod.ucto-produc~~ ~ -~ 

3urge en la" sociedad de plantación" colonial com.onfenó.meno11 v:.:r~/ 

culado al carácter .:nismo e.e expa..."lsi6n ce.pi talísta.La ~scla.vi t-ü.dé 

como"valor de cambio" a.dvier-te entona:es- en la coi.onia,.ei c&?"a.c

ter de"ca.tegoría económica de la mayor importancia11 ;E1 africano 

el invitado.@erá el invitado"de pla:!:'l.tación"co::no el r.ey del azú;;. 

car,como categoría vinculada a la producci6n. agroexportadora y~ 
' también a la re-:Jrodiicci6n en la colonia de su condicióm eséla.va 

como"parte"del festín colonial.La denominación o forma histó?"i

ce. de U.."'l.ida.d económico-social concreta expresada en: la re.laciófr 

bá.~ica, tierra-trabajo, consti tu;y·e además_ la ecuaci6ril L?ld~fe?eñma'i'· -. 
ble· y 11 natura111 ., 

R·esumamos.-Por las ca.re.cterícticas y rasgos propios· que- adop~a: en 

._ :;>r 

.. 
... •. ·. 

. ' . .:.:., 

:,, -· 
-··~·::- . 

·.,.,i~ ... 

-:· ..:: ~.... : 

--~ '! 
-i..:,~ , 

r .• ~ 

S0 ;~~ .Domi~.C"?•e en ST• ¡_~_-_ ... ;me~-· ~ic]o .__....., -··o"'- . • ..._ -'=" ¡,,.. -- - de exn~sióñ.1-- como COIDTi~ dad'" : ·61 
- . . ., . : _.{ . :· -... . :- -~---- ., .::~_ ~----1 

t..istórica concreta~el" c·a.j:;i ta.lismo -- ., p • ·~0 ar·e· · ·- · ,· azucarero y- ~sc.1. .... vis """'' a.p -.. -- -,. = . .:a¡"j 
.. .· . . -·-:-._;. ~::.-7~ 

: . -· .· .- _: ¡, ~ - :_ ¡, .• . -~-
e e la escla.vi tudl'del rey.'; corno U.."1.a forma dé explota.cien atipiea 

. ,. 
deJ. capi'te.lismo en ex.pa...""l.s1.on, cuyo cará.cter \y ftinci6n com'o~·:·prQf~ 

.. . - . .-

toruintegrad.o a un sistema de e:r.:plotaciónéié;ombina.d.0°";'3.~o~t~ 'é6:m.ó, 
categoría. econó~ica y vaior histórico-cu;:tti.ra.1;,rasgos y. cfil'act~ 
rísti~as no-reproductorasr;para sí mismou ~i;~·- ~r{---s!.- mi~fuó_.l''~;i:"~ 

··:--, ·-~-
••• • . . • - °1\,-.; 

:::i:::~6:::::j :0:e:;~'l n::::v:~::~:i:m; ::1:tt:r/ ~!ut 2 j 
• •_ ·:~ , /'· :,, ,: .":: .. ~;, ,¡, • ~·:.:.,:;,:,"•· -~~::~ .• -·-;~_· -~,r:(·:. 

cri to en la realidad funcional de su re..1..a.cicn cclon1.e.L:i'.::.is .. _U!'l.mP~ -- :·,:?·; 
. . . -- • ,... "' . '" .Poi...,.. ' ,_, 1 .;'. ~:. :,: ''·>-':(-::: ": _; hre-bbjeto,u."l hon:bre-cosa,t:...11. !.r .... ducto a.e ........... ido_ por .:,tl __ .... ugc... ... -~, _·-·.:-;·:_,.-. 

. . ·:_ --~:.:·_. ~i:"-:._?-.:~t::_ . la. :J!'Od.UcciÓn factorial __ esclavista.- Su esencia .n:.ism§. no B~ -~epro-.:,-, ª .J 1 

cu.oirá -en tant~ que __ --tra~_j¡d.0ras'\a parti~_,de ·una re:to'1'a.~ioil?~'(j~:"·:~-?:'J 
1\ :,;,,/\ .. ,}·;: --~;~.;, 

··---- ----~,:;.:= ._.~'::- ·-·~r 
!• , .. .-;•J" a· .• ~ . ¡ 
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i:·;. --~ 

locada como .relaci6miritercambiable en comp_ra y ve~ta.Su ~~ ·~ · "~_a.1o>2.JO 

en tanto ,que productor i~t~grado a uri sistell'3 de explotaci_é~ eS: 
: ;. 

clavista a(!olec e; lógicamente de tales &.tribucione& de valor al a 
. -

firmar y justificar -asimismo,su carácter estricta.mente merca.mtfil·

exclusivo~asimilado en la realidad. hume.no-mercantil como fuerza 

asumida en el valor del_ trabajo.Así entonces,a diferencia del 11 
bre intercamhio de valor que este adopta en la organización.del. 

trabajo en las sociedade~ dominante&{las sociedades de clases de 

modelo europeo capitalista,etc)en 1~-part~·,"el esclavo em 

Saint Domingu.e" como lo comenta Lepkowski, citan.do a un autor de la 

~poca,será"más oprimido que el más oprimido de los proletarios e 

ropeos".(16) 

U fiu~~ ztigratorio d.e esclavos está en Saimt Domingue en e~tos: 

momentosc,por otra parte,.vinculad.o al proceso mismo de e:pa.ns:ióm 

de la productivida.d~Es dé notar que si para los intervalos inicia 
.· -

les del siglo Y.VIII apenas la produc~i6n diversificada se encue~ 

tra. en u..~ lugar vacilante o formulada como unidades econó~icas~ 

en e:pansi6n;la misma fuerza de trabajo-humana asume lo~ caracte 
. -

reEt lineales de aquella periodización h.i~t6rica (17).La ·esclav-it;ld 
--· -··-~-·~.·· ., .. 

debe verse·. pues, como un.a ·categoría económiéa- de impoI?tancia rel~ 

tiva y como ha sido estudiado por la ciencia· scfcial_,y afirmado en 

sus estudios por MJ:1,..:,-aparece también,,confiri_endo¡e valor -a ·iias 

colonias.Es decir,llha."11 sido las CO..LOnias las que -h.8.?!i creado.· el; CO 
•• _. :'",·s: -

mercio mundial y el comercio mundial es la éone.icióii !ieae,se.ria1~de 

-la forma l"..ist6rica del industrialismo. y 1~ expansión 'actual '0:~l 
-

~apitalismo.Oomo tal~en Saint· Domingue,esta expansi6n.del c·apits.l, 

-~ ., 

·~ ?i 
.. ! 

r ;\ 
como proceso colonial'. de acumulación histórica del ca.pi talismo a-... l 

, . l~ re~ón,~e. a su ve::~ :~as tendene~~s d~ ~u 8'.:"~~6~' ~s.t~ :, • .j'.J 
· r::.ca,ra.sgos a.es1.guaJ.es, cronicos y regres:!.'vos ... _q_ue p~a. l~ futú.?'a.:::r f'.~ 

.º<''·relaciones- nacion.ales,adopta el carácter de· ~ c.etermina.ciórtªa,.;. - J~j 
;;\~.::'~{:-:·:"'-~:- t!pica''y poJ.arize.nte e:i sus eiemen.tos de f;~m~_~i6:m ti:~t6r~c~ Y'~ ,.:, _ti~ i%;:~:iét~It-~:;~~rski •~cit. , To: .. I, p, i. ; \ j 



cionacionales.Las coordens.d.a.s estructurale~ generales obse?:Vadas 

en los datos históricos ~-~ introducriiólÍt.al o b~to,.vieneri d.e. esta. 

manera a; fundamentar la.· base. o lu.g"'~ ·sociohistó!"ica del nroceso 
. - --= -

colo~ial en observación.Como_ tal, sobr~"" base o ¿imensióz:t-gistó;.ica-

de la expa.nsi6n en Saint Domingue del capitalismo se mo~dea.n los. 

puntos ·de formación hist6riea y sociocult1u'al.Esto es,las rel~ci.a 

nes etnohistÓricas,sociológicas,cultura.les~sociopolítica& * com~ 

formantes de las relaciones sociales de producción.en su detemi

nada concreci6n económico-social.1 

A continuaci6n pues,veremos las relaciones coloniales. o coÓrdena.-

-.r.::: 

das de relación sociohist6ricas y etnohist6ricas dentro de este -~ --~--
-

proceso general de ubicación al objeto.Dichas coordenada.a,:como e:_7 
... 

lementos de participaci6n o implicacione~ sociol6giéas in:ternas;a· 

la vez,nos alumbrarán sobre. problemas concernientes al proceso de·- .. __ 

nacin:iento y evolución. de la génesis o de~arrollo em ~~~:t Domin

gu.e de la Sociedad d.e Cultura Nacio:nal,.!!ás precisam~nte~l:as sig;d.m 
.~ --. . . . ~ . 

tes coordenadas etnohist6ricas nos proporcionará.~ y mos~r&.rá:l. ei 

c&rácter o proceso socioh.ist6rico mediatizados,:; presentesi en,_lo:s 
resulta.dos básicos vinciu.aclos a la expansi6n del c&pi talisnro;;lo·5? 

resultados fenoménicos dentro del ordenamiento colonial ·d8-laSr:e~a 

cienes de producción y sus incidencias ideológicas, cultural~s,_ét

nicas, psicológica.s,.religiosas etc; et..:. l!a conciencia habitual ~ so~ 

cial de los portavoces del proceso implicad.os en· la.. estr1iot~""S. sg 

cial de, la cclonia.1 

B'~~OOORDEix.&.Db.S ETliOEISTORICA.S( la si tua.ción ·colonial) 

: , 
l.EL coionialismo cultural y sus formas de expansion:. 

, .. 

Con la expansión de la economía agroa.zu.carera en .l.a cclotia. -e fi.- ,· 

nes del sig.Lo XVIII, se a.firma pare.lela.mente la expan!?iÓn· colonia-~,.-:,~~-
.. • •• • :. ___ .f 

lista. del capitalismo como proceso civilize:torio de e1.orr-in~cio~ Y_~·_-"·~=·:~~ 

{18}Übservese este proceso a nivel de las formas de le. practica._p~ ~ 
lítico-social dominante o la conciencia colonial de clase co:isc!.ida. .. ;i" 
ds. ~ ., 



.. -.._;;;.· 
.;: ·:·,-;:.{ 

·:- ~ -;;: . 

Con_ la. ·expansión á.el ·nroceso civilizat_orio· de color..iza.ci6n: 1?~!"!.\ ~ 

bieñ_Mrica ~~ introd.uce· en··~~áint .üoiningue::;~omouco~~onente~f': c.J>~)'~ -i' 

"tural -etno~histó::-ico ·_:';' :"·~o~~idad soci~É t"nicá·. al ¡ame~te11 cai1i{~a .. _,.=~--7;·:· :,\ 
-~ --· 

da'~'Como tal,.establece _ un rasgo funda.mental· como puehio en e~pe.:c,;:. ·--~----~:,~,. 
~ ~ . . ·-· . . . . ": ... . : ~ . ·:,..::. 

sionismo L.ist6rico-cul tural qrea.dor,.se introduce(es ill!trodue.i:d.a-~--:-~:--~-~ 
- • •• •• - .o...:.. 

como fuerza cultural socia.i pe.rticipa.nte .bajo· la presencia. hi~- ,,, "·~,_ 

t6rica dB ( suJpa.sado, presente y futuro.· 

En (;f'ecto,.con la participación ~11.Í,, :ie estaºfuerza cul t-\ll'al"t.is 

tó~·ica, a partir de la trata de negro&. instituída entonces'.., em la 
·-"i, . ..:~· . . 

política colonialista de·; Francia,Inglaterra,Espa.ña.,Portugal eta:; 

Africa en su pueblo se"reproducirá" adoptándo ·en el valor de, su 
•· 

tra.be.jo,.la funci6n de una"merca.ncía-cul tural"que~ asimismo o:'t-?!",!)· 

ce el componente básico diferencial y dinámico de(la)bast¡; soci·,i· 
.r . . ... -

tal ·y étnica de la futura comunidad nacional~ 

En lo inmediato pueden darse por conformad.a las. bases: sociologi_~ 

cas de las coordenada&. etnahistóricas como proeésos co~~tos 'y. 
: •i. 

neces&rios para que puedan reproducirse los elementos "i- lÉ;,zos e$·; .. 
• ::·•.;.. ".• ~r • 

ferenciales básicos de rn. pue"tllo o comm'l.idad en autoco:c:timúdád.~-
~ 

etnohistorica..: 
··---~-: ~-

.A.frica en Saint Docingu.e y para HaitÍ,puede asumirse eri esta bá. 
~--~---

¡ -· 
..: ?: 

·,·¡ •-"· 

:-.,, _.,,_ 
~:,· 1 

_;j 

.. ::. 

··?~ 

-....... 
:1 ~ 

sic a y preliminar coyuntura histórica,.como _la comunidad. :d.e_ cul~.-:;:. ·~ .· '-' ·::; 
::-

tura que a.1 ser introducida como< comuma.ad ese.J.B.,a)puebio;;:ea~ª-/;.. L 
blece en le. sociedad. colonial un componente·. socio~ógico y c!i:f~~-- · 

=~--=. 

renciador de lo que, para la c.iná:n.ica de las tran:sformácion.es s~, ." 
. . !,. , ·: =- : - - -= • _¿:l_~·~ 

e iocul tU?"a.les del' pueblo ha.i ti ano ' tendrá como \Palor . etr.ico i:nn-,.. , __ _;:-. '..~- --t 
• .:.: -=- . ~ //··-~ ~ - : . '="-,:--

te gra.n te o integra.dor"'~Píerzre Charles iirá.- en es:t'e s·e:c:t~§. q_llé,~~·- ·\:- ·:-.:··:.:::" 
.,: .. ·-~ 

dicho pue b"lo esclavo introducirá· en la v:i.da color.i.al d.e · Saint 

Dom~~gue-en su dir..á.mica._· ~~oitsistórica, socio~ul tural' y sociópcJ..!:-
~ .. - .. 

~ic~la 
.: . . _·.. .; .: 

. gen-eral 

aporta.ci6n de-uro .elemento innove.de~ 'hasta ahora y,-qiie:. ei,·'~_:<~'~::¡ 

s~'. definé como.''la sUstitucióm de 'l -com;ÍejÓ cl~~;t;'/".\ 
po~ otro totalmente dife:rente en u...11. :CTarco geogrlfico 

. :· .. 

·k, -~~-.,~~~~~~!~~~i¾;A: '· 



: . ; ~:-

el agente de esa transferencia. un te7:cer conglorcera.d.o cu.lt~a.J. 

que actuará como fuerza-·docinante: sobre u::io y otro".(19}Este t 
lemento." int:roducido"ai la co·mr:r.idad. de Saint Dor:ingue, ·en rásgps 

pe..uta.s,mor.es{_costUili.bres·)iazos, etc,..co:no moldés cultura.les: a..."'"r.i~'
canos vienen a co~poner.·en.1a·regi6::cr~y en ad.e~ante;los mode.i~~; 

cultura.les, tendencias y valares potenciales c¡ue,, . .ir~ &portar ef 

basattento étnico con que_ en ~o de sus rostro~ di~ámicos ,ero~~ . 

rán algunos rasgos dura:ieros de la nacional.fa.ad como comuc.id·~dl:=-~ 

'':.':- ... 
,: l 

-~;: : .. : f ... ·--¡ . ' 

-, _-:-. ;)~ 

•• : ,.,j 

.._ -; 

. ;• . 
.. -.;_ - . 

social distintiva.Ese áge~~'. indudable ett/+a rtp"a;p_ol~
0
i~acf§:1/}.·, . .-,:;..~1-. _. 

~ .-- - ,: - . : ·.:: _.:: . - : -.~: ·-·~ .:_-_ .. -,~~. ~--. -•: ~-- -:·· - .' 

etnohist6rica.,en la aut_ocori.tinuidad hist6ri~-cu~tur,al_;de_-+la._::c~'2_-·: ·. -~;.,,--' {; 

muni.dad de 'saint Domingu.e'.;será- .el carácte~ ·étnd~cul~al. p~~~~e~?: .. ~F~;--·~:--: ~ 
·: . - . . _· : ··,:~ -'" .. .. ,:.e:_: .;;:: -• . ·j. 

te y don:inante en la. detérmina.ción sociopolítics. d.el coloriíalit=Ji" t~-_:./,~,.- ;~, 
.. . : ... ·-=- .J ~ ~. - . - .. · < . -··--; .. -.- -~:~¿ ··;·(~~-- ---~ :·:.t.: 

mo y la forma·hist6rica.- del· capitalismo fra:Q.cés· en expa.nsi6ni-,~~/··:'.-.· .. ··· .-
• • -~ f - • •• .-· • ~ ·.·, •• - :-··· -~ ,. ?· .· ···' ": •· •. .;·.::,;~~- ,,;,~;_· -·.-;,_ ~~il.i.· 

gresiva.·.Ambos vendrá..~.ª ,.-conjugar,conformar·. y geri.erar·\aent,;-o -~e¡'._:,c;:.:~:.\ -:'-: 

. ~- -~contece:é~-~:i.st6rico c~1 ttlrai_:ae 1a· 001ani~;~~~~~~,~º~ <d.Iver~is_ ·i~T:\11,;~-'::~~: i 
- ,_· .-·tendencias ; desarrollo. t;rausformador en _cton~e- .;o~'~--m~ldeL;.~""gtil~:.::/')\A-'' ~-. 

. . - . . .. --

~---: 

.. . . .: ,: .. .. . . ~- ·.·· . ':._ , ,e,-:-_ • . ·. 

··rs.1es en relación," sufrirán l~rgos procesos de· acul tura.cien ·_pi(.;. __ ~ , : --·,-.:·~: '•· 

ra llevar. a cobrar otra esencia,otra fisónomía"Et1la comur.ided l:ii.s 
:. ·~ ••. a& ~ ;·-~--

t o'rica y social.De estas dos comunidades: r.istóricas culturales,·-~-
~ .,_ .r . 

en otros téninos .,se engendrarán.y reproducirán Ev.ropa. y J.frica... 

en u.'la Sociedad de Cultura diferente;füütí. 

;· . ·. ,i 
?~eblos y culturas en relación social desigual,pues,afirma.n--la -~¡ 
dirección liásica de estas coordenadas etnoll.ist6ri~a6 ~n do~., !!·' .. i., .. ?}1~ 
no aparece como el ooloniza.d.or y conciuistador-~y: presum.ibleme~te ·-- :; . 

• 
el otro, como vencía.o, conquistado o colonizado~~ · · · ~- '~~ 

La comunidad de Saint Domingu.e empezará a.dqui,..~- 2 · ti 
r±r características de estabilida.d,ie_ ~to.~~~ 
dad,a mediados del siglo XVII,cuand.o _los anti~~ 
guos bucaneros,filibusteros y colo~oe,de la i~-
la la Tortuga, e:mprendiero:Q la ta.rea d·e _ ~~loni ·- ';? 

_;~-

( 19 )G·erárd Pierre Charles·, op. cit., p, lC>. 
~~::(: '. : .. -

~-=:·.·:-== ··:~--•. -~---

.~;;~_:_,·:··'"(.· .•?r ·;.:_.:.~~:- ~ 

·~ =~~-~;~t.{ _5.· .•. 

· • · . ,.. ~ . • , ~~®! - . ~,¿;,r,~~~~.:.,~,:.ii'r ,A:;,~'.. ~ .-.z.gl:.:,,,.,%iL~iZ::J?.'¿~1;.T~.~,~.:.">'; :·:r:~-:::;,~zit 



. ·--~ ·: 

:-·.::-·-: 

-zaci6n de la Darte occidental ñe la isla 
Utilizaron ·par~ ello a los11 enganéhados1~ 

cos(engag~s)y p~co a poco,a.¡os e~clávos:m 
gros importados del. '1fric:a.Estos conglame: 
rados humanos aseg-~a.ron su permanencia en 
este territorio-durante casi dos siglos,ya 
fuese a través del proceso de la r~produ.
cción natural(bla..~cos,negros criollos) ,ya 
bozales traídos del continente negro~o de· 
blancos venidos allende del Iúa.r.La base hu -man.a a partir de la cual se;_fué formando la 
nación constaba al ~érmino de este'J}Eri6do al 
rededor de 500,000 negros esclavos,, 40,000 
blancos: y 28,000 mulatos f libertos;. (20) 

' a 

-- ; 

::~:al::::er~:i:::6:~::e:: :o::::::a:u:~::::6
::::;: ",/il 

les y producciones his:t6ri~~s, puede advertirse: en el orden ~e,,. " .. :JI 

~:s:=~= ~: ::s:::~:o:; ~:::d: ::::~\::~. ',; -~ ff 
~::e:u u::::~:s e::::::~ p::!::::::~:~:& d::~;:::~:.:;tf 5 ... ~, '-~:_ 1 

gráfi~amente ~inculad~~ ~l á.rea o regi6n occi,~ental de . .J~~ri~~-~;:~· · ·/:] 
b:~)Iias formas o· ·molde de' identidad etno-cµitural ·a.parec:eii;,e?l';._'e:et..:f-":·_ -:·, :.;~. :~! tos patrones culturales:,en__ Ell orden de sus- ':a,;ict'e;-ís~:,c!~;ia\: ~' . ;,i 
zos,contenidos y tendencias,ete;;e.dvirtiendo lo·~.·'ras~s c.et~_rmi.;.· ·-·::- ... _,. ::~; ne.dos propios del Dahomey;eultura de ubicáei.ón'.~i6Í;i~,ti~· .. , }J 
le.rizada por los estudio-so·~ más notab:les á.eL_~~~6insnbl 2}1/~omq'-:f . ::··¡ 
en identidad general de características Ev~e.i · ·' · 

I.hcrá ?he?4el fen6meno colo:c.iaI: tiene 

,:~uJ~:r~d Píerre Oharles;,~uesis de las' Nac¡.bries.: • ,_~p·.-~it:·-.~~'..ib;··,~;~~:?· f.(~ 
.. (·21.)La.· .. mayoría de los éstudi·osos cie la problemática A:f'rcamerican~\~<·. ,f-'f 
~.-;'.como,~elvill'e Hei~skoyits;~R.?gér Bastide,Fe~na."l~Ó C~tii,etc.,~o:c.fil:' ·.:"·:,>~:l if 

.. "man la -tesis.Arthur R.amos,pcr -ejemplo a.d.vier.te,que,tEil:lto -dichos :····, .i¡ 
-_ C&raC'tere_S O conte:nió.OS COLlO los f~rmulá.dOS O.!;SG.& ·.¡ el~~Voe.Ú,,elamn : ~~i 
-tos· folklóricos.,cultura iáterial,etc ;":::;-eve.1:e.n inequívocamente l~-- ....... :: ., 

.·_ ;);;:' .i.>·I.~enff~~:-.... -.~.-~ome~~>1a"_: _ · · · .. _ ... ,,~::: {J 
-~.~;~i:- .: .- _::. __ •!- •. -·· • .. __ ...... . ;;~.--· ?:.' . . . ;,;._,,,,,. 
~;;~~~\~.~~~~~~~rt~{W,~AfM4,~jj}$.§4¿Ahf'it,¡ .. ~¾,i&:*~~úé&h#i+.i>-·m a: a~ <za • 
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relaciones. soc1.a1.es o co.i.oniales tipificadas· en. el acor.:tec¿;'."!'.'. a

lli, en rr~ introducido ab initio_.bajo el lema de~la'sit~~ción e~ 

,~~~~1•·e~~o 0 ~ "" 1 ~~--,-~ c~~=~i'fico ~-~ co~re~~o~d& ai mis= 
- - .. --- e; - ' "-' \.o ""'1. ;,1 ··----.J - - J:' - ..., "1 w.- - J::' ~ 

neral Gomo domiRación de una raza de mayor capacidad ~écnica y 

económica sobre otra de un nivel inferior de desarrollo ec-0n6~1 

co, t'e c::ni co y cultural" • ( 28 ) 

En general podemos describir esta'situación colonial' desde la 

óptica etnohist6rica de su incidencia en la sociedad escl~vista; 

como, las: formas o ccnounitCB de manifestaciones singulares: Q.0.;..e: co_ 

rresponden en los contenidos de connotaciones o valores de una 

cultura en su sentido global,.al"enfrentamiento fenoménico de una 

sociedad a condiciones especificas de desarrollo" .Más precisa.n:e:-.:. 

te,el fenómeno del enfrentamiento en Saint Domingue de. un.a coml:!, 

nidad socioé"!t,nica a condiciones de vida violentos y diferentes 

en sus tendencias sociohistóricas y que,además~determinan los !e 
tores de transformación y dinámica en· sas transforcaciones cul? 

rales en el orden de sus formas y contenidos sociales,cu~turales 

o socioétnicos de procedencia u orígen.Determinan los caracteres 

estructurales,funcionales y de diferenciaci6n social globa~ ~~~ 

adoptarán el conjunto de relaciones contrastadas y diferentes.: 

A..~tes de introducirnos en esta complejid~d de relaciones coloni~ 

le9 y S"!.!S c.if~:.:-entes form~s de iristi tucionalici.e.d política, econó

mica,en el contexto de las relaciones o contenidos de la cu.:i.:tura 

dominante como composición s, estructura.yncategoria econoo.ica";de 

bemos advertir.,el rasgo fundamental que adopta..~ los ccnte~id0S.r.9l 

crdtos e hi.stóricos en las formas de organización·," ecor..ó:mie-o-soc..a.: 

del sistema esclav6clata.Como tales,deben óbse::--var la cietermina.~ 

ci6n de los comportamientos socio90·1 -<t:;_.-.r.s y ~u p!'áctica e;~,-·

lente en. los ele.r.1entos de integ!'ación_ so~ ioc'..ll tural~s .-.::::n ·:.1:2a p!..

..:..?-"''.:'~, :!::7~ :L:l-'¡;entu conferirle 1?..l 6.1stema colonia.i. de cx;-~·::a~.1.on 

~2 ~ )Fernando :Joran,:tevolución y T~_~dici_:?_!? __ !?!1:.: !~~!- !;'=' :r~ • ...... ,.e=:" 
Y<> , ... , • 
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la iniciativa histórica inherente a sus coordenada~ y formas. de 

evolución y desarrollo colonj_al dentro de la sociedad esclavisia 

esclava;se determina la rea.l.ic1ad de lo dicho,por el rasgo, fenomé

nico aue dentro del p1·oce::o d.:2 e:::G.:.!1siÓll! caoi to.lista ha venido a . . . 
conllevar la transplantación de una cultura a lugares lejanos y 

sus implicaciones en el orden de la asimilación a ultranzasjEste 

11 C!i,.rácter cultura~'formulados como apropiaci6n. y ex;.uotacióm cul 

tural de sus valores,lazos y patrones de identificación societ~ 

les b~sicos,determina sa radicali~ad y_ legitimidad pr'opia del ~ 

sumir el hacer,.comprender,formular y attiaular ;tos destinos de 
' los pueblos y sm correspondientes c,µ.turas humanas o societales. 

Como lo diría·. el mismo Arthur Ra.mos,."en el Nuevo Mundo no se nue 
- -

de hablar de negros,, de la cultura{cultura occidentallde negros 

pastare~ o de negro~ de la civilización mahometana,de súbditos 

de grandes reinados,ni descendientes de aristócráticos linajes. 

Aquí sólo hubo negro~ esclavos". ( 23) 

1.1 Cultura Sociedad e Ideología(el modelo normativo estereotipo} 

Dentro de las relaciones coloniales· caracter!sticas de la es -tructura social de la colonia aparece en lo fundamental.articu -~ada una de impronta general=el.col.o:ni~o cul t~~ modalidad :in 

herente a.la estructura singularizada em el tipo de relaciones.s~ 

ciales correspondiente en Saint Domingue1.a la dominación y exo.i.o -tación de orden etno-cultural que se establece entre dos comur.i~: 

dades hist5ricas heterogéneaa en donda la dominación y explota'C?i~~ 

del sector cultural francés o de ciVilizaci6n cap~talista avanza_ 

da,reproduce ta.mbién,su conquista,dominación y explotación so~re 

( 23 )Arthur Ramos ,.op. ci t, • p, 123. 
¿sta ob:servación lleva implícita entonces,el reconocimiento ..f..-e ~":~~ 
bá.sica premisa sociohistórica.Las diversas formas cu..1..turalea -de "'-i.~ 

comunidad africana en conjunto"renacen.!1. en Saint Domin;;-'-.e .;:>1J. -~::_-e-
ciones de contenidos sociales desarticula.dos.La Esclavit'ti·l :-:.~ -n~ 
-tura"en la gran muela de la opresión blanca11 .A.Ra.'11os,rn;.,c·~t .. 
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el sector cultural o de civilizaciórn comunal tribal histórica.mente 

otra o diferenciada en el tiempo yº el lugar de la cul tura~a:Eni Saint 

Domigue el cap±.talismo o civilización:. en! explotación y dominación¡ 

de facto,de jure y por definiciÓn;en la sociedad esclava;al tiem

po que domina al pueblo,civilización o cultura africano.le explot~ 

en ei1 tiempo, 11 producto del encuentr9 de dos razas-,culturas y civj. 

Jiaaciones", que sin un contacto o contigüidad histórica II se ju.."'l.tan 

ahora por la violencia y la explotación,dando lugar a discrimina_ 

ciones raciales, o culturales que acentúan,. el carácter!!adscriptivo" 

de los grupos de la sociedad colonial:los conquistadores o losan 

quistados~(24) 

La dominación colonial en Saint Domingue se articula sobre la gama 

servil del esclavo como clase y como" culturalmente diferente." na ex: 

plotaciÓn' está dada a su vez por las relaciones inherentes a1 úG

minio po.lí tico-social que los dueños de los medios de producci6n, 

o clases distintivas de combinaciónes de podel!' o jerarquía~ y 

posicione·s· básicas·; como propietarios y consumidores de la prodiu.c -
tividad d»1 lógicos caracteres:,descansan sobre el pueblo y clase 

explotada esclava en su trabajo personal o grupal jerarquizado en 

la estructura misma do la sociedad colonial,en las relaciones y 

posiciones de clases. La estructura social"se~ determina"en gene_ 

ral por un estereotipo básico de estratificación y a.rticulacióm 

o :geproducci6n social diversa, e~'estereotipo raeia!.El grado de"c<?_ 

sificación11·~ enajenación lo jerarquiza el nivel ocupado en: los 

horizontes y categorías sociales(raciales)a.,(la)nosición en la . .. 

productividad." 

Es el modelo normativo'clásico•de expulsión ahora.secularizado 

y expandido con renovada y múltiple expresión institucional. 

(24)Pablo :}onzalez Casanova,op.cit.,p.240. 
Se trata de un fenómeno multidimensional y que en lo general ca_ 
racteriza el fenómeno de exu..L o: tación de las sociedades esclav~ 
ta.El col.onialiLsmo en estas~ sociedades advierte signo c~r:-icter:l,s 
tico de historia natural en (sus) cultura y formaciones• 
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Es decir.en su exuansi6n ideol6gica o cultural formal,el racis

mo anarece en11 el capitalismo de plnntnción esclavista" estable

ciendo una clara derivación y sistema cultural pro~io del r~gi

men de adscri 9ci6n hu:;1c.:.no-merc2.ntil. iil r:icismo no sería más que 

una expresi6n normativa.como aspecto cultural de clase,que nace 

se expande y se diversifica con el modo de producci6n esclavo-c2 

lonial y reproduce como tal,desd~ el sistema adoptando la vali

dez y eficacia hist6rica de una categoría e~on6mica o concepción 

misma. 

En Saint Domingue su expresión institucional tiene estos rasgos 

precisos.Al a-poyarse"en el mito secularizado de razas antag6ni

cas"convertira la nocicSn de raza en excusa militante como forma 

cultu~al y rasgo de expresi6n y connotaci6n ideoJó.gica.Con ello, 

viene atrapar y dogmatizar lo singular y fenoménico de las rela

ciones sociales de producción en el trabajo concreto de la cla

se o trabajador esclavizado;en una doble dominaci6n y explotaci6n 

sociocultural como clase y raza incompetente y diferente. 

Mejor,reduce la"personalidad11 concreta(de relaci6n sociohist6ri

ca)alternante del homo económicus.a su valor como11 esencia-irife

rior racial'.'en contraposici6n a la"personalidad"concreta del pr~ 

pietario blanco,como"esencia su-perior racial". 

Al ig~al que el dinero,el color de la piel va
lor de símbolo abstracto pasionalmente todopo
deroso:el color blanco pasará a ser símbolo u
niversal de riqueza,poder,polÍtica,belleza,bi~ 
nestar social;en fin,atributo hereditario del 
feliz milagro grecolatino;el color negro,~or su 
parte,se convertira en símbolo de desposeimien~· 
to,im:;iotencia -política,fealdad fisica y moral; 
atributo congénito de la barbarie y el primiti
vismo africano.(25) 

Con esto nues,se instituye en la colonia la"naturaleza orgánica" 

de la exnlotación visto como"encuentros de razas".Sin embargo,co:n 

('25 )René Depestre, '' Saludo y Des"9edida a la Negri tud", en Africa en 
América Latina,Ed.siglo XXI,~éxico,1977,p.343. 
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la condici5n y red.uctividad col·)rista o singularizante del fenó

meno colonial de explotación,al rasGo de la enidermis,se vienes~ 

lamente a"racializar y somatizar"el carácter concreto de las re

laciones sociales de producción.Como lo afirma el excelente texto 

de Hugo Tolentino{~6)sobre-orden,el 9rejuicio de raza en Saint Do 

mingue,tendrá: 

en sentido general dos fines es?ecíficos:privar 
al negro de toda identidad propia que ~udiera 
permitirle ejercer su vida fuera del papel que 
le asignaba la explotaci6n colonial y hacer del 
amo, q_ue era el-'cblanco la ex-presión dignificada 
y superior del género humano a fin de establecer 
las bases mismas de una desigualdad frente al 
negro.Con el prejuicio se. ~retenderá imponer al 
negro una personalidad sumisa y la aceptación 
de la sujeción en que vivia,como algo inherente 
a su carácter racial.La creación del mito de la 
inferioridad racial,elaborada en Saint Domingue 
a traves de la comparación negro-blanco,en una 
sociedad en que este Último era el explotador y 
el detentador de todas las categorías sociales 
e ideológicas dominantes,lo que perseguÍa era 
definir mediante la enajenación y el constreñi
miento,las diferencias de clase.Es decir,el nro 
pósito para convencerlo,despersonalizandolo,de
la imposibilidad de ser u..~ competidor del blan
co en la dirección económica,social y política 
de la colonia.{27} 

Un requisito competitivo a su vez,en verdad,tiene nec~siaad socio

cultural en estos"encuentros de razas y cultura$";la existencia re 

condiciones concretas que ~ermitan la institucionalizaci6n d~me

canismos de exclusión social en la reducción esencial ti?olÓgica. 

En este sentido:a)el aparecimiento en un mismo tiem~o y esuacio 

histórico-geográfico de dos o más razas;b)la existencia de rasgos 

fenoménicos singulares de tino bionaturalistas,raciales y difere~ 

tes en las clases sociales en relación ~rivilegiadas y oprimidas 

(26)Hugo Tolentino,Raza e Historia en Sto.Domingo,Univ.Sto.Domingo 
Ren.Dominicana,1974. 
(27)Ibidam,pn.195-l96. 
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ofrecen el suficiente"valor·diferencial"para la fetichización 

y dogmatización del fenómeno colonial en sus relaciones conve

n.j¡.aas. 

1.2.Los mecanismos de deculturaci6n. 

Se entiende por deculturaci6n.afirman en general los resul

tados científicos de cierta antropología;una cierta toma y~ 

_Q! diferenciada como proceso,en aportes y supervivencias repró 

ducidas en la evolución de pueblos y culturas en relaci6n his

tórica.Sin ernbargo,la definici6n para nosotros.abunda e im~one 

sus carencias.Vemos el proceso más bien,si ado~tamos los t~rmi

nos sobre el particular referidos por Manuel Mor.en.a.· haginals, 

como un proceso"conscien·te mediante el cual, con fines de explo

tación económica se procede a desarraigar los cont€nidos cultu

rales y formales de una comunidad soc:ioátnica con el propósito 

de clase o facilitar así.la explotación económica del territoo

rio en que aquel está asentado y/o para utilizarla más aún como 

fuerza de trabajo barato no-calificado",(28}.La deculturación ca:i 

lleva en esta situación de amplitu~ combinada del proceso~las 23-

racterística~ de constituir una forma habitual consciente,como 

rasgo cultural de contenidos ideológicos,. y se inserta como tal. en 

la estructura colonial de la sociedad., global.en todos los nive.le:iJ: 

o gradaciones estratificada$ de la vida social y cult~ de la 

colonia.se orienta en su forma de articulaci6n,mejor, dentro del 

proceso colonia.!.dsta de expansión. del capi tal_ .. y forja sus val.o

res -o componentes, en la"fetichización1Xaicontenidos singulares..)del. 

pueblo y c~ltura en sujeción y relación.colonial.. 

En los propósitos asimilacionistas del colonizador no se hace-:'il -
bla rasa de los contenidos o formas culturales del pueblo o cul., 

tura e:nreJE:ción colonial típica sino de los que ofrezcan valor 

de resistencia.A~arece,pues,en los procesos de colonizaciÓl!ll.co

mo una n~cesidad implícita de legitimaci6n y expansión:. como do
t28)M.Moreno Fraginals, 11 A"9ortes cultura1e.~ v ~º""°1•--~- · ·' · 
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mina.ción sociohistórica en la re.Lación colonial clasista.1Como tal, 

se inserta a su vez en la colonia Y pueblo·en el .Lugar de su his

toria y la conciencia de clases y las mismas luchas, que aic~o Ie-

;áo'meno subraya en las formas y comporta.nmientos de la conciencia 

social. 

En Saint ~omingue;por ejemplo,los propósitos de deculturación conn 

fenómeno colonial de clase· o explotación· en su carácter institucio 

nal más inmediatamente aprehensible,adoptaránJñ.versos rasgos de ex 

presi6n.'En particular,vienen articularse sobre las comunidades hu 

manas y socioétnicas desde su primer ingreso a la colonia con ten_ 

d~ncias enajenantes,como afirmando su aislamiento de identificación 

primaria ,en dichos soportes básicos.De esta forma~ccmo sistema de 

asimilación cultural a ultranzas los mecanismosanstrumentos forma 
. -

les instituídos)aparecem a~licados en su direccionalidad ideoló~ 

ca: 

a)sobre comunidades hurr.anas y gru 
90s socioétnicos pertenecientes a. diversas étnias
Y con culturas o civilizaciones diferentes;buscan_ 
dose con ello,borrar y destruir,en formas y conte
nidos fundamentaies de identidad primaria,la bási
ca y funda.mental cohesión que como lazo histórico 
de reproducci6n social,conf'iere una cultura en sus 
contenidos de significaciones compartidas.de soli
daridad familiar, org~""lizacfón social y afirmación 
comunal-grupal-ampliada. 

b)sobre comunidades humanas,de .:in
dividuos y fami..i..iares sectores grupales de basame!l 
tos o lazos de asociación social,leborales)a quie
nes se les determina como lugar de reproducción h~ 
mano-mercantil,la unidad de producción y explota -
ción;la plantaci6n o(la)Casa-Gr~nd~.Siendo a su vm 
dicho sistema agro-industrial lubDral~el lugar de 
las rupturas etno-culturales.del habitat arcaico y 
en .1a sociedad de clases 11restringidas1;en el molde 
de organización a ultranzas del trabajo,el objeto 
y formas naturales de apropiación y disolución.. so
eiócultural sobre la base intensiva de.L trabajo ñ.
gido y regulado,como tal,por un repuisivo breviarD 



-juridico-legisJativo:el C6digo Negro. 

c)sobre comunidades humanas y co
munidc:1des socioétnica.s a quienes"se les conjuran y 
exnulsan,como verdadera cu7;ería de brujas,el carác
ter,valor y contenidos fundamenta 1 hist6rico y con
creto de sus formas culturales,~roducaiones de la~~ 
ciencia social;formas ue productividad,instituciones 
etc)derivadas como identidades de diferenciaciones y 
contenidos de barbaries;sobrevalorizandose asimismo, 
la esencia diferente,exclusiva y ponderada de la c:1:,. 
vilizaci6n occidental en tanto que bie!l..hechcr'-proce·
so civilizador" .se busca con ello, simplemante pola
rizar y agudm~ar.Ias rupturas de niveles o formas~ 
manifestaciones culturales propias~como a la vez,~ 
tar el proceso de las ambivalencias socializantes·o~ 
en una -pa1.abra,acentuar la inautenticidad-- y desp~r 
sonalización de la conciencia del sujeto como ser'fLO 
cial:como ser ~istóricamente productor; reproductor. 

d)sobre los moldes ampliados o res_ 
tringidos de reproduccm biol6gico-familiares basa.des 
en su valor arcaico y diferencial primario,en las r~ 
laciones de parentescos y los nexms de consanguini -
t.ad subordinados y atributados a connotaciones impl{ 
citas en los valores rituales o religiosos propios de 
la naturaleza hist6rica del tipo de fomación econ6mi 
co-s0cial.Los"lazos familísticos"definidos en lo so: 
cial y lo cultural,lo sexual y lo 11 habitacional",la !!, 
utoridad y el respectivo respeto patrimonial,apare
cen asimilados a .ia Senzala o unidades habitacionales 
insalúbres y mortales.se busca asimi,mno cortar de f~ 
to las relaciones patrimoniales,comunáles,de afecti
vidad acrecentando las rupturas fundamentales.de re-
1Jroducción. 

eJsobre comunidades culturales asi
mismo a quienes de jure,de facto,e~ definitiones;se 
les reprimen sus valores horizontal.es y ver~icaies d3 
1dentJ.dad personal o grupal neces,:.rios ;:.ara. la comu
nicac16n mu~tJ.dJ.mensiona~;eJ. idioma,la religiosidad 
com-p~Jrtida, etc Se busca con esto al imponerse la C-3!} 

sura no sólo diferenciar el valor do~ina..~te de la sig 
nifics.ción idiom,1tica y re.Ligios:::. de la dob.ine.ción; a 
dem~s se imponen dichos e~emantos para afirma: la PEt 

, 1 . , • netración y expansion cultural de :::.a• ci vL .. izacion ~ 
denta..i."cristiana en Saint Domingue. 
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Sobre esta T)remisús r:e estabL::ce el negro ,_n J..a :·JcieJ.ad 

sociedad del az1car y del cepo deculturante.tod~s es~os 

mecfanismoR ::,.si:r.il.,1cJ.o:ustas üasct:..nsan :.obre él y sus co-

munidades socioétnicas. 

No es fácil ima.gim:r la psiquiatría del fenómeno colonial 

sobre todo la que se genera dentro de la esclavitudl29). 

La prool.emática tiene c;ue v-er en Última instancia con el 

fen6men-'.) de la colonización y la enajenante. si tuac1.ón ps_f 
riu1ca oue se viene a producir en la conciencia del colo

nizado.Una pol8.rL:;ación terrible del ser social en la~ 

na del trabajador negro. 

El colonialismo asume en Saint Domingue cara~terí~ticas 

,...;rvtescas y violentas. Es la" s.1 tuación colonial''. Entre tQ. 

des estns normas observadas directa:nente sobre la cccuni 

dades africanas la idea se dirige a descalificar y desa

rraigar a los esclavos de sus valores culturales con el 

fin de instaurarle una nueva forma de identidad y solid! 

ridad.No sería nada raro observar entonces en estos mo

mentos en ~aint .1JOmingue :hovimientos pantri bales o rn.esiá 

nicos como rea~ciones obvias a tales situaciones.La falta 

de legalidad sun:.aria en la c Jlonia renuevan la especial! 

zación gr:nérica de :a represión y la violencia cono s:lb

tr,=:.tum adscrito aJ. 11 sistem2, de apro!)iación colonial ". 

(29)Ver Albert lllemmi,Portrait du co.Lonice .)réc.fdé du nor 
trait du colonisateur,Paris,Correa,1957,p,.:!;14.~s Uc,nde
n:,·,dos :te .La t.Larra,Ed,B.O.B., . .1éxico,.!.~·1rtcu.sos psiquíu
tricos) • .:> .. Worsley,i:l te:::-cer :~u.."'1do,;,i_:1a nuev:::. .f:1er.z. .. ;. en bs 
ªsur-tos in·ernac; on'"'les :a.~ s1.· Er.1-o X.-G,: .. ex.!..c1..,,~-:;·r4,p_ ,19. - ~· " - - ... e:;¡, ,_..., •J -
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mde:f1.nitiv:1,~lueE1,lfls relaciones sociales uá.sicas en la so

ciedad colonial n011 cJ.:.ras y abierta.mente estratificadas.Por u..--ia 

parte nos encontramos con. el amo blanco;por la otra,con el trab~ 

jador esclavo.El orimero es-en la colonia-el encargad.o"de los n~ 

r,ocivs o cosas negras" o funcionario representante allí, de la bu;: 

guesía francesa • .&! otros tém¡jnos,.como propietarios de los bienes 

o medios de producci6n,constituyen estos los sectores en domina

ción y explotaci6n colonial-interna-y a la yez los instrumentos 

.. naturales" de la mo"nopolizaci6n o explotaci6n eccn6mico-social ~ 

"los recursos naturales,del trabajo,del mercado de ilnportación y 

exportaci6n"en funci6n de los intereses de la metr6-polis: 

los plantadore~ se enriquecen a costa de los es
clavos poraue las grandes compañías comerciales 
son francesas y porque Francia se está enriquea.§1 
do.(30) 

Los esclavoa~a su vez aparecen-en estas relaciones sociales bási 

cas :¡¡r carecen de valor societal y de lo más elementalmente numano 

para reproducirse en las relaciones coloniales.Es a.ecir,no tiene 

:nás que el carácter"cosificado"de una fuerza o músculos que como 

f6rrnula no calificada,afirma el valor complementario que adopta 

en la sociedad como productor esclavo • 

.&i efecto,en Saint Domingue y las colo~..ias del Caríbe,el esclavo 

no se concibe como una clase sino como u..a.~a categoría social rí@

da o de relativa movilidad social en la jerarquía asignada por·la 

estratificación e integracion colonial.No es 1u1a clase o cultura 

de pobreza,miseria;no existe ni aparece en consideración econ6mi

co-social vinculado a estos elemento y premisas.La razón es ~uy 

sene illa, como diría J ean Casimir,las 11 r~laciones sociales de la ..t> 

lonia no los abarcan n:12 com:)renden ce.no ta1' • .Al no estar e:::i nin:-:..~ 

na relación con las condiciones objetivas de su trabajo ~erá ub! 

( .30 )Ver Jean Casimir";Haiti 11 ,enRadicalizs.cion v Golnes de ;;sta 
-do en Amerir•a 11a1ina,li'ac,de C.1~nclas Políticas,Una.m,Mexico, · -~~ 
p.l 73. 



cado,si adoptamos los términos convenidos al respecto por E.Hobs 

bawm, como 11 condición inorg:inica de la ·oroducción dentro de la se 

rie de otros seres naturales,jw1to al ganado o como accesorio de 

la tierrd'. ( 31} 

g·~n lo inmediato la manipulaci6n derminada en la estructura cola 

nial clasista no sólo advierte rasgos atípiccs ya observados en.Ja 

evolución de una sociedad de reproducci6n integrada;sino ~ue por 

extensi6n misma,este proceso también condiciona las opciones socia -
¡es y políticas de las transformaciones socioculturales y las r! 

laciones sociales interclasistas.1En.ajena las p~siciones,formas y 

prácticas sociaJ.es de los grupos marginales implicados en las r~ 

laciones de producción.Oscurecer"el hecho de las luchas de clases 

y culturas por una lucha social"racializada"'., 

En este sentido es básico entendernos sobre la dinámica de la·~ 

ganización sociocultural en la colonia.Más precisam.ente,tratar'?le 

ver como se orientarán los procesos o transformaciones de movili 

dad o cambios sociales,grupales,personales,etc.: 

La política colonialista francesa de integración y articulación;; 

racial de las relaciones sociales de producci6n determina esto~ 

nrocesos estereotipados.1Explicará en Saint Domingu.e como lo VeI! 

mos en los procesos· formativos sociopolíticos OJlucha3 .;-no sólo qp 

cienes variadas de resistencia~ de los esclavos al régimen de e~ 

plotación racista, sino que además " explica 11 •• los -orocesos de 

creatividad y reproducci6n culturales 1 articulados por los escla

vos como respuestas a la'situación colonial•/su situación..EfectJ. 

vamente4 

Esta posición, es muy significativa y define las.al 
ternativas de cambios formulados por el esclav~.·7 .) 
sus al terna ti vas de cambios no se formulan en Ei !l!at" 

( 31 )E.Hobsbawm,.Forrnaciones económicas -orecani talistasc-,,Ed,?asado 
y Presente,C6rdoba,Buenos Aires,l9'll,..np,67-68; 
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-co fflt'tri.Spo.lis-colonia.Los esclaYos dom~s=t.icos 
si poseen una mayor visibilidad de la estruct~
rn económico-social.hn general. al esclavo lo que 
le es propio y específico lo es en la medida en·. 
que se cortan las barreras en~re ellos y dicha 
sociedad.Si se aislan y se abstraen de la rela
ción social básica,podrán actuar,crear y poseer 
cosas que no tendrán valor para la sociedad,bi~ 
nes- nroducidos fuera de la relaci6n· de exnlota-.. . 
ci6n( ••• )En tanto los esclavos sólo puedan brin· 
darse bienes espirituale~,materiales o persona
les ;no sólo son cuali tativam.ente diferente de la 
nroducci6n y propiedad privada de bienes;tam.bien 
estos bienes espirituales y personal ea, no se re. 
lacionan con su praxis diaria:en el sentido da
ofrecer alternativas de cambio social ·inmediato 
y modificar en lo. posible la sociedad.~ 
Toda relaci6n posible del esclavo/o para el1.os~ 
es metafísica,es decir~se coloca más allá delmgp. 
do de las relaciones concretas. ( 32·) 
El subrayado es nuestro., 

En general estas consideraciones de J:.Casimir alumbran en Saint:. 

Domingu.e o sociedad colonial el lugar de las contradiccione~y 

antagonísmos interclasistas(socioraciales).Los procesos y movi

mientos sociales,socioculturales y sociopol!ticos,advierten el. 

sello de estas contradicciones y se formulan diversamente como 

luchas sociales dentro de mr_ordenamiento o modelo normati"WO de 

"competición racial"~Explican las modalidades políticas y cultm

rales de las resistencia~ y procesos de enfrentamientos,huidas 

y conflictos que advierten además formas o niveles de expresicn 

en la conciencia esclavista-esclavo ;expulsadas-· a territorios; en 

preferencias metafísicas,míticas o personalistas.Expulsiónrtial 

económico-social de connotaciones altamente ideológicas y raciQ. 

na.les.· 

Las relacione~ de los ~sclavoa entre sí,en su 
primer ciclo de integración din~ico~cultura.l, 
lleva a la creaci6n de una cultura oprimida,di
fe:r·ente de la cultura dominante.-Esta cultura de~ 
de el ~unto de vista de la cultura dominªnte,e~ 

(32)J.Casimir,La Cultura Onrimida,Tesis Doctoral. optada en Soc: 
Fac. de Ciencias Políticas,Unam,Méxicc,1977,(--luc.h&ssociales) 
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profunda.mente enajenada,es decir que no refle
ja la ~elación social básica;no las puede trans 
formar.'(33)El subrayado es nuestro. 

Esto viene en esta forma de actuación política poner de mani

fiesto la polarización sociocultural de los procesos y tenden

cias· de cambios sociales.Ji.si,.por un lado el flujo migratorio, En 

renovada expansi6n·. advierte en el negro como" ser socia?', su si

tuaci6n práctica definida en la huida o evasión o expulsiÓn·,1! 

cia dentro o haciafuera ••• de la organización social de la col~ 

ia;por el otropcomo sen vinculado a los procesos·productivo~, 

dentro de un orden señorial-patrimonial esclavista;esta expul

si6n(la nostalgia de Africa rezuwa sus nexos socioculturales 

en la Am~rica colonial esclava}estará en:ilo más resaltante d~ 

terminada por el estatuto señorial y la relacióm basada en la 

estratificación de tipo estamental.:Evidentemente,para el negro 

en Saint Domingue-.. el estatuto señorial. de, la sociedad:. se obje

tiviza a manera de una barrera infranqueable y aislante..Como ~ 

secuencia,pues,sus reacciones,como diría el soci6logo Flores

tan Fernandes .en la descripción del caso brasileño,.no solo fran 

a expresarse en una reacci6nt'ideal"tipificada en la reacci6n 2> 

munitaria sino que asimismo.la reacción"en s:;i. misma 11viene a pQ.. 

seer"naturaleza ideológica y por eso mismo ignora,la existente 

entre el estatuto eeñarial y la riqueza que le sirve de fund.&

mento que no podrá sen· deducida por los esclavos en sus conno

taciones-· de clase y dominación" .·( 34) 

(33)Jean Casimir,op,ci t,.p,,234. 

( 34 ).F.Fernandes=,La Revolución· Burguesa en Brasil,.Ed., siglo XXL.,, 
Máxico,1978,p,131¡ 
Señala asimismo el investigador que,en Brasil por ejemp1o,iasi
tuación será determinante y clara~"En. un comienzo,no só.lo eran 
relegados por las élites SEñoriales;conver~ían: en renegados a los 
que les ayudasen.En consecuencia,el aislamiento cultural,operala 
como u..~ factor de autoproteccióm,a ~esar de las diversas formas 
de adecuación que necesitaban contactos sociales e intercambios . 
cul tur.ales.ecn este comportamiento afirma su nacionalidad gnpal ._4 
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La polarizaci6n ideol6gico-cultural(como clase o raza)se expre

sa como afirmación11 ideal 11 de un modelo de comunidad; típica.al mar 

gen de los procegos en el cual se organiza y determinan,las re: 

la.ciones, económicas-!'reales" ~-El proceso en general define, en eJ. 

régimen., estamental y estratificación de la sociedad,los compori

tamientos limitados de los esclavos en las relaciones. sociales 

esclavistas·.:Es cierto que,, pueden observarse: algunas diferencias 

en los niveles de adcnpción o inserción· del negro en los elemen

to~'rotativos11· de la jerarquización o posiciones como esclavo.1 

Sin embargo,.el"pacto ideal" de las masas, se promueve en la ex

nulsión(autoexpulsión)~·"Tenía que estar dispuesto a infrin-g:i1r· a -
llí,las barneras o formas señoriale$ de acumulación de capitalJ 

Transformarse,abierta y reconocidamente·, en una persona.lida.d di

vergente que con~ierte la"riqueza en un fin y hac:!a de sí mismo. 

y de los ot~os1;.medios11 para alcanzarlo~i1, (35:,) 

Ahora bien todo este formato da base económico-social en sus di 

versas coordenada~ o derivacione~ de accióm.societal en sus a -

gentes_. económicos,,políticos y socioculturales,.e~tán:. inScri tos em 

Saint Domingue-1,dentro del ciclo externo y sus concordancias dafi -
nidas en el -walor y tendencias culturales institucionales¡deib:en 

(351.>En efecto,.gracias a su aislamiento los esclavos en gene~al,.~o 
mienzan a diferenciarse en el orden señorial soci~l rígido.·For
man otra comunida& ••• de vida en pequeñas parcelas familiares o 
basados en la parentela.De esta for:na,"posee libertad para alClll 
zar sus fineB",rompiendo con el código ético a que tendría que US 
ponderen su sociedad nacional.Como agente eco~Ómico articula Y 
recrea las formas típificantes de su comunidad:Todo inscrito en 
una nueva modalidad histórica en ascenso~en donde:a)el negro-lo. 
gra reuucir su área como agente de consumo,preservando sus Pa:tl2 
nes alimenticios,de confort,de vivienda,de mores,etc,nropios d~ 
su cultura.b)el negro logra desarrollar esferas independientes 
de comercialización de cienes de c·onsumo en trabajo ampliado Y-
fortalecidos por cooperación doméstica y formas de apropiaci6n. 
del trabajo,etc. 11 F.Fernandes,op.cit.,yp 131-132. 
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su lógica en el proceso de 13 doble polarización interna a la ex-

pansión ~n Saint Domingue~del ciclo dinamico y conformante del a

zúcar en tanto que :factor externo-interno - activo .. ·La cultu:na O ci 

vilizaciómazucarera(blanca)ofrecerá el"ritmo diferenciador"pol.a-

• rizante para los intervalos políticos del"contrapun.toºde las rel.a -
ciones entre Europa y Africa emHaití,o mejor,en La Sociedad d~ 
Cultura Nacional·., 

La cultura o sociedad esclavista deviene en:el lugar sociológico, 

y sociopÓli tico de las diferenciacioneet poJ.arizantes--: y rom>. dea

tinos diferentes también del ser socia.Ji fu:buro~ 

Ella introduce· la dinámica de las transformaciones sociocultural.es 

de 1a11 nacióm'y la"culttll!B.llcomo proceso singularizante y de come 

nidos históricos concretos o institucionales; 

Se expresa comoia)un-sistema de ilrlegrac.ión(tricategorial)o expJ.a 

tación colonial y como,un esquema geopolítico de unidad estructu -
ral y funcional en la sociedad colonial;b)J.m sistema de ex~ulaión 

dialéctica o diferenciador suigéneris que~en su lugar.·de reprodu~ 

cción1.socioeconómica,.reproduce también los designios diferentes 

sobre el cual nace Saint:. Domingue. en su estructura colonial in.ter_ 

na;es decir,viene a generar el dualismo y distintivo carácter de 

expresi6n·, estructural.Una realidad señorial j e*qu:ic a y estamea

tada en los niveles de vida de los amos blanco~ y una realidad so_ 

lidaria o comuni tarista, excluída o desigu.al, en los esclavo&. negros. 

Todos J.os niveles de expresi6n formal de este con-tenido duaJ.ista 

en la estructura colonial y sus relaciones caract81$ticas.repro~ 

cen su valor sociológico en rasgos funda.mentales polari~a.dos. 

Resuma.m.os.1 

Se define la estructura colonial de Saint Domingue. y la sociedad 

bajo el cual se ~stablecen los agente&- sociol6gicoE~como una es-
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tructura.-.pigmentade~ co::no relaciones· sociales, como 11 categoría 

social"definida como régimen de estratificación seiíorial O es 

mental. Integra como tal en sus diversas implicaciones· de va_ 

lor formal y fen6menico,la diversidad, de las relaciones o con 

junto de caracterícticas como elementos o aspectos particip~ 

tes en la estructura social:capas,segmentos,cimas,.ca.stas,.et:e,.. 

Como tal sus relaciones sociales están mediatizadas, por las~ 

laciones, patrimoniales; del señon·· insti tuído eil el colono blan -
co y los distintos· grupos participantes en la relacióm exclu

siva.!negros,mulatos, etc.La movilidad horizontal o vertical no 

lo,da el proceso del trabajo sino el lugar ocupado en la pr0>

ducci6n.No lo da la consideración o concepci6n clasista compe, -
tiva sino el aspecto racial.La competividad.t se reproduce r~ -
·me n t. e ; competencia definida .9o'!Ilo·1ia categoría difere:1ciaJ.ora de 

capas raciales o culturas, de privilegios. 

Esta -e.e-tructura eolonial rígida y cerrada,.insti tuye lo.s: con»

promisos, acuerdos,.dif erencias y conflictoS:. en proceso~s como 

tal,la expresión. esclavista y económica de J.a sociedadi glob.ai 

en sus términos de represi6n,persecusión.y e:xclusi6.n:;como cáJ.. -
culo político y militar.Es mejor,el lugar de las relaciones y 

compromisos en relaciones colon~ales antagónicas,contradieto

rias y de luchas entre clases(razas}; 

A lo largo de su proceso de expansión la forma del régimen se 

diferencia y reproduce- como :"una estrll.ctura dominante: para los 

amos e impuesta al esclavo y una estrcu~tura para los escla

vos. diferente.~na cultura dominante para unos y otra dominada 

o excluída( expulsada)para otros.¡ 

La sociedad de plantación esclavista,pues,,anuda los conflictos 

pero tambien los desata.~El esclavo en sintesis apa~ece en ella 

como sujeto o "tipo" en sus posiciones diversas y P.simis.:no, c.eb& 

cubraya.r el comportamiento que de él exige la fi d elida.d o lE!ll 



t.:10. t:.l. r,f¡_:1.111(:11 seJlorial. ~ esa es-cructura de estratos fJ..pa.re

c1m 1,i.n J uc;11r u. dnd.r:s reconocibles en sus roles Eocü:t.les o 

~ct.1.vi.d.:11:et-: si.nt~'..LL, res cc.:i10 1 .• ::Í.sicos,u.:::nantes,cimar:!:'ones,corr.

"!HI,~n1r; d t) 1:-1. ::ienzala, las' ~lepú.h:icas', las nosti:::.lgias, etc • .!?e

r0 ~,:.i uos.ición está definiüa en las relaciones socüües bá

:.:iic:1:". ¡1Jr Ru función económica col!lo agente social.Como escla 

.~n esta ~arco de ex;lotación colonial combinada y diversifi

cante se establece el comnromiso etnohistóricotsocionolÍtico 

y sociocultural)de los encuentros dialectiuos y diferentes 

entre los pueblos y culturas de ·orocedencia africa.!las y l:>S 

pueblos y civilizaciones de ~rocedencia euro~ea.Eurc~a afir

ma su cultura de expulsión y explotación coloniaJ.;Africa re

produce su cultura de solidaridad,com~arieris~o y creativijad 

libertaria. 

En el. contexto ~~ciohistÓrico de estas relaciones básicas se 

establecen los urocesos de creación y recreación,orod~cció~ 

y ·re producción social a._-v1.tagónicos y contradictorios.La cul-

(36JE1 esclavo no tiene existencia social en la c~lonia.No e
xiste como ciudadan.o. ~ólo ,los libertos( categoría criolla,:mul:1. 
ta,negra o ~oc...Q)constituyen así,ciudadanos en derec~o.Estos
existen y a:t'irman su condición natural como ciuda.ianos ínteg:-os 
Qe Saint ilomingue.Ciudadanos que desem~eria_~ funciones~ oficios 
diferentes y re9roductivos en su dinensión fundamentci.l de clase. 
Afir~an y reconocen la c-u.ltura de orígen francés c~~o su lazo 
de identidad y"han heredado;1 incluso, en sus a.erechos la condició:c 
social -olen,1. determinada.No viven el futuro en relación 3. su :-e
greso a ~1rancia(como muchos colonosJy tampoco ven en Africa ~a 
"condición natural"d.e la nostalgia. ( como :nuc:1os af:1 icc.nos •.• ;. 
James G.Leyburs,il pueblo haitiano,~d.Claridad,3~enos Aires, 
194ó,o.c.8. 
8Ólo los esclavos en ,~enerc::.l o leva3 a:1Ónimas, CO!;!C hues.Js i~1;>.,:~ -
na.dos de ''una historia n:::.t;ural ·•, están contemyl&d,:,s e~ :: s. ~ ',:.: :·
darl d~ estr&tos( de clases )como ~ a expresión f:Oci==...i. ~in i d e- ?~.

t i dad .La conc~si6!'1 oor COL'J!'U .iel amo(blanC'o C! ne_,;1.;..:.j,,.

:>.J.::..·~ ( Gódi;;o :,;egro) oudier::.~ legitimar derechvs o : : i--,~~·i.,-,.it;)~ .. 



-tura de la sociedad dominante intensifica .i..os meca.nis!üos y for

mas de asimilación:es-;la comunidad y estratos s.Jci!.les en los es

clavos( esclavos en general)renueva y reforza sus lazos de rspro

ducciónes culturales en la medida en que:. "la fal. ta de neutralida:i 

en las relaciones culturales· _de estas formas" en contacto~11 repro

dunen los enfrentamientos, contradicciones·,aculturativas en una.· o 

contra.cul turantes en otros.iEsto nos lleva a evaluar los "9roc·esos 

socioculturales del momento como elementos y relaciones de clasE(s} 

en su dinámica ~ocial,aglutinantes en ~os y exluyentes en otros. 

La dualidad estructural. esta de. -
terminada en las relaciones·antagónicas,contradictoriaay de sus 

luchas iffl'Illicadas.'Economía y organización sociopolítica y cul tu

ra colonial. constituyen la misma relació~. desigual de alternati

vas divergentes· y· contradictorias en los"sujetos colonia1es'!"Es.ta 

estructura o base funcional determinante conform~ en especial el 

lugar de los encuentros y desencuentros de la formación históri

ca de la comunidad socioétnica y sus diferente~ fronteras al~era. 

nantes para el 1:)roceso de rupturas en las identidades,.relaciones 

de integraci6n· nacional y las ten,iencias dialécticas ~ las fornas 

más distintiyas de lo nacional. 

En esta perspectiva la sociedad esclavista aparece establecien

do los momentos o indicadores rectores ·"'00:i proceso.B.stablece. asi 

de esta manera,los prerequisitos dinámicos y contenidos sociales 

sobre la base or.csa.niza.tiva del molde econór.iico-social !):::'O"Oio. 

En efecto,esta situación· c0 ncreta se determina e~ la dinámica a 

sumida en los movimientos que veremos en sus te~dencias,rit~o~y 

condiciones de movilidad y c:J.mbios social.es. 

Nos lleva a precisa.r· una dialéctica de lo conc:::-eto-~s~Srico en 

las activid,-1.des,c,,,racterísticP...s,tendenci.-.s y r·l:--,c:..or:es e,ociales, 

~ resultad~ de la fo.rrna hist6rica d.e donirn:...c-ión. 
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"La descoloniz~ción es algo más que urna 
operación política:es una ~agna opeJ?S.
ción, antropol6gica realizada simultánea 
mente a una escala desconocida hesta a_ 
hora en la historia". 

Fernando Moran,Revolución y 2radi
ción en Africa. 

"Es evidente q_ 0 le no,2es el hecho de perta., 
necer a una mis:::n2. raia,ni :ü color de- la 
pie1,l~ forma de la nariz o el espesor 
de los labios lo que deternina el ca!'as
ter nacional de una cul tura;sino las oon 
dicione~ concretas de vida,las condic:[o 
nes de c.esarrollo his"t:Órico prollios da 
cada pueblo"•' 

René De~estre,Prologc a Así F..a.bló 
el Tío• 
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El segundo peíodo (ciclo) de formación de la (comunidad -
socioétnica) cultura nacional haitiana vendrá a correspo~ 
der, en general, por un lado a los años de 1697 y 1789 de 
las luchas populares antiesclavistas de los 11 negros 11 en -
Saint Domingue como movimiento revolucionario; y por el -
otro a los años desicivos de 1789-91 y 1802-03, del proc~ 
so revolucionario y las luchas nacionales por la indepen
dencia de Haití. 

En general, ambos momentos vienen a poner de manifiesto, los 
dos ciclos históricos de la expansión, integración y difere~ 
ciación de jure, de facto, ex definitione de la sociedad de 
cultura nacional; y los proceso políticos, sociales y cult~ 
rales de su propio desarrollo integración y legitimación -
como sociedad de estado de conciencia nacional: antiesclavis 
ta anticolonialista y anticapitalista. 

Este periodo de expansión creadora de la comunidad socioétni 
ca y la conciencia nacional -en la sociedad colonial- se es 
tablece como fenómeno histórico y objetivo como resultado -
mismo de: a) la expansión en la colonia de las fuerzas pro
ductivas y del capitalismo en la sociedad metropolitana; b) 
la expansión -en la metrópolis- de la (conciencia histórica) 
de la burguesía como sociedad de clase.(s), visto como fenó
meno social determinante; c) la expansión de la conciencia -
política y sociocultural en la colonia del esclavo como pro
ductor y trabajador integrado a un sistema de explotación co 
lonial sui-generis. Por lo tanto a lo largo del mencionado -
proceso determinarán, como tal en los intervalos de est~ capf 
tulo: 1) las formas revolucionarias de la conciencia social -
oprimida; 2) las tendencias sociopolíticas, socioculturales -
al alcance de los esclavos en sus forma~ revolucionarias im
pugnantes; 3) los momentos culminantes revolucionarios de los 
procesos de integración, diferenciación y definición en la contraplanta
ción, como contracultura o como sociedad revolucionaria misma. 

En este ciclo pues, deben verse los procesos de integración (revolucion_! 
ria), dentro de los esclavos, como procesos determinados:_ por las. relaci.Q. 
nes de explotación sociales esclavistas, por las formas de organ.ización -
del trabajo, por las tendencias de integración, sociales, culturales y moral< 
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Es decir, el grado de desarrollo de la conciencia (nacional} 
revolucionaria está determinado por la profundidad, intensi
dad y asimilación sociopolítica y sociocultural que del sis
tema esclavista venga a reproducirse en los móviJes sociales, 
grupales o clasistas dentro de las relaciones sociales de pro 
ducción. En este nivel se unen por un lado, las condiciones -
objetivas externas de la acción política o prácticas impugna~ 
tes -de los esclavos-; y también los modos subjetivos de ser, 
pensar y actuar socialmente de aquellos. Esto viene a suponer, 
pues dentro de los móviles y comportamientos~ personales o s.Q_ 
ciales de los oprimidos, cuando menos la existencia de toda -
una compleja base psicocultural, sociocultural y conciencia -
social dinámica, que le permita pasar a la política revoluci.Q_ 
naria dentro de un mínimo de regularidad política de capacidad 
de acción coordinada o solidaria, y un espíritu de lucha corre~ 
pendiente al nuevo orden social, económico y político que se 
desee establecer. 

En Haití, pues los procesos revolucionarios vigentes en este
ciclo, suponen la existencia de diversos modelos sociales de 
absorción e implementación político-revolucionaria. Suponen -
la existencia de un proceso de formación política embrinaria
de aquella conciencia; suponen la existencia de un momento de 
integración y madurez de la conciencia impugnante; suponen en 
suma, de toda una tendencia insurreccional sociopolítica de -
una unidad social revolucionaria que envuelve, ideales bien definidos, nu~ 
vas formas de organización de lo ·humano, lo social, lo económico y lo po-
1 ítico, tras el derrumbe del orden señorial esclavista y el capitalismo -
de plantación dominante. 

En el presente período podremos ver la evolución sociopolítica de este mo
delo insurreccional en la conciencia esclava y oprimida. La evolución de 
la conciencia local y nacional en términos revolucionarios que, al tiempo 
que quiere sustituir y ••expandir" el modelo de civilización vigente y rí
gidamente estratificado; plantea en un primer momento (1€97-1720-50): 1) 
un rechazo 11 moral 11 al status y 2) un rechazo rural donde los grupos o co.!!_ 
glomerados rebeldes van expandiendo, integrando y diferenciando en los pro 
cesos la valorización sociopol ítica del fenómino colonial. La cultura -
nacional (como formación etnohistórica) saldrá del proceso. 

~-
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en formación, la (cultura nacional) en su doble acepción his 

tórica y etnológica; definirá sus ritmos, singularidades y -

contenidos de desarrollo histórico concretos en esta dinámica 

fundamental. Su lugar estructural colonial y sus determinacio 

nes de clase o formas de integración sociocultural en ia diná

mina de las transformaciones socioculturales. 

El resultado de este proceso integrador, individualizador y dl 

ferenciador debe en general caracterizar los elementos estables 

o ex definitione de la Comunidad Nacional. La Comunidad Cultural. 

El orden metodológico del capítulo adoptará la siguiente gradación: 

A) El momento fundamental definido por 
la dinámica política y cultura del nacionalismo étni 
co o de connotación mesiánica .Y rasgos característi-=
cos de expansión. (1700-1789). 

B) El momento fundamental definido en su 
reproducción sociopolítica y nacional del nacionalis
mo de las élites y en expansionismo creador de innova 
ción política. (1791-1802). -

En general subrayan estos dos momentos, los dos polos dinámi -

cos de integración nacional de la conciencia política liberta

ria. De la conciencia nacional como comunidad - nacional en -

forma y contenido jurídico-institucional y lazos subjetivas y 

objetivas de las comunidades étnicas e históricas originarias. 

El orden del capítulo advierte en el proceso sociológico-ide.Q. 

lógico de integración, formas substitulares que aparecen, de la 

siguiente manera en sus inicios, como: l) las formas de expre

sión correspondiente al momento del Cimarronaje, el Mesianismo y el -
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Nacionalismo como evoluci6n sociológica diferencial de la con

ciencia política o identidad libertaria y ~)las formas singul~ 

res fenóm~nicas correspondientes,como tal,en cada uno de lo:s= 

contenidos socioµolíticos de las luchaa y conciencia de clases; 

al momento de la contraplan~ción o el lugar del cimarronaje l! 

bertario y revolucionario :Dpular; eJ:, momento· de la contracuitu 

!!:_O lugar del"valor"mesiánico cultural de las luchas con:tra Ja 

forma cultural dominante-; el momento del anticolonialismo( contra 

las formas instituídas en la colonia por el capitalismo escla~ 

ta)o el lugar da la expansi6n histórica.como unidad revoluciona 

ria .. de las formas anticolonialistas,antiesclavistas y a.n:tiasi

milacionmstas de la cultura del capitalismo y su doble explot~ 

ción y dominaci6n colonial. 

Sobre la base dinámica de es.tas relaciones políticas colonial.es 

en la sociedad esclavista y colonizada·describiremos los momeB 

tos respectivos y más resaltantes en sus rasgos y contenidos~ 

cionales¡1 

La expresión,~otmación de la sociedad,cultura y nacionalidad 

haitiana~introduce precisamente e&.ta triple formacióm sociopo]í 

:tt.ca,sociocultural y socioecon6mica correspondient.e a sus nema 

y contenidos hist6ricos fundamentales.'La triple formaci6m de 1a 

s~ciedad como¡¡¡na cultura nacional de fronteras.,·como unidad hi,! 

tórica,diferenciable y aprehensible.La raproducc:i6n: id.tBl(ide

Jógica)y material(de la civilizaci6n haitiana como comunidad bis 

t·órica concreta). (37) 

(37)Reténganse en-el proceso la diferenciación de la cultura 
en tanto que expresi6n restringida y ampliada de lasreproduccio 
nes espirituales y materiales de un pueblo o civilización.Es~ 
cir en su forma ae articulación social de la conciencia (ideol> 
gÍa)y su contenido de_ reproducci6n:dialéctica en lasevolucioné:; 
de desarrollo histórico de la Sociedad:o el lugar de los cont:li:) 

-tos. 



66 

C. CLis1a.R.RONAJB:i',¡.:.<;SIAi{lS1i0 Y N.:1.ClüNALISi.r!O 

1. 1a contraplantacióm 

Eni general la contraplantaci6n es la forma libertaria en, Saín 

Domingue o sociedad de plantación. de la sociedad esclava como~

lación: social básica y la expresi6m misma , d e:I.~ conjuntos· de ]os 

móviles- personales o grupaleB! articulados contra el régimen col.Q 

nial por la conciencia social del colonizado y explotado.1 

Como tal,retomando los t~rminos de Jean Casimir,"es la sociedad 

cimarrona que se continuará en la sociedad aldeana a partir de 

1804". (1) 

La contraplantaci6n como sistema o relaci6m de und.dadi. histórico 

social expresa en sus-· contenidos de clase!,.. la forma de rebelióm 

propia correspondiente: en los esclavos-;el cimarronaje.aomo re:Ja., 

ci6n revolucionaria adopta el W3.lor ideológico.por su posición 

insurreccional generada en las prácticas social.es opuestas/o de, 

terminada&'.por las forma~represivas de la conciencia esclavis

ta y colonial •1 

Sin embargo el cimarronaj e no se articula en torno a l.a s prác~ 

ca& insurreccs.onales de la colonia.sólo en los proceso~ vincUJ1! 

~os al desarrollo de la economía de pl.antaci6n.Esto es,,.no a~ 

ce vinculado al acontecer o desarrollo en la sociedad de Saim 

Domingue de las unidade$ propias del sistema de plantación más 

que en su radicalidad y reformulación histórica insurreccional.. 

Jean Fouchaid.,por ejemplo,citado por Casimir(2)confirma lo dich.o 

al ofrecer testimonios y documentos concretos de su aparición: o 

formulación histórica: 

La cimarronería no se inicia con la plan
tación.Se articula desde 1500 en tiempos de los 
españoles .los amerindios son mey. probablecente Jos 

_pioneros· en la materia, aunque varios doc~'!le.ntos= e-

( l )J ean Casicir,La Cultura Onrimida,p,18l. 
Ev.:ta€ntemente Casimitt' con esta definiciórr. concibe la contraplB.D, 
tac ión como la forma cultural fun da.nental de clase e:i t::1nto 
reoroduce los contenidos proé,res:.stas del C'im arrons.je como 
fenómeno ~ocial vigente en las formas de rebeliones -2selavas.-· 



-ñalan que los"negros instigaban a los imios 
a ri:!belarse y a refugiarse en las montañas". 
En 1503 se :Jrohibe la importación de escla
vos africanos 11 porque los que se habían ya m 
troducidos para trabajar en las minas de Ci 
bao,se habían huído con los indios.Se ~reten 
de inclusive que los pervertían y los indu.i: 
cían a la rebelión.(2) 

Esto afirma la hipótesis presumible de que constituye esta for

ma insurreccional popular el lugar natural de la resistencia y 

la historia misma de los movimientos-vinculados de una u otra 

forma,a la condenación1 directa del proceso de esclavización.De 

manera idéntica en los momentos actuales de la expansión compe

titiva y especializada del capitalismo en Saint Domin5~e;e~ d~ 

pensar lo propio y particularmente significativo en sus formas 

o grados de enfrentar la explotación combinada.Es decir,del ca

rácter institucional que dentro de relaciones·mercantiles·radi

calizadas advertirá en sus contenidos como rasgos sistematizad:B 

de contraponer opciones y vertientes al proceso colonizador.(3) 

La conciencia de la exaltaciÓ?t!.rebelde cimarrona por lo pronto 

en nosotros conlleva la expresión del rasgo fundamental hist6-

rico del desarrollo de la expansión violenta del colonialis~o 

eurooccidental en la sociedad coloniaJ. .• La expresi6n definida ~ 

Saint Domingue pues ,.por la radicalidad sociocultural de loe: pm 

cesos inherentes a la dominaci6n,y la explotación económico-so -
cial en su forma esclavista. 

La contraplantación res\Ütadel proceso mismo natural de expre

sión de las relaciones coloniales y su negación, en las formas 

y rasgos de la conciencia afirmada en lo fenoménico,las huídas, 

enfrentamientos y la autoexpulsión consciente,en las o?Ciones. 

Contraplantaci6n y esclavismo,pues,constituyen una oisma pro1J& 

~ática.La forma de conciencia ponderada en sus rasgos y conte.

( 2 )J ean Fouchard, ci t.ado por J, Casimir en La Cultura ••• p, 98 .-
( 3 ).Desde los heroicos alzamientos de A.naca':>na,Henri,en la eoJ.Q 
nia los procesos de apropiaci ~,n colonial y formas aeiexplotacién 
i.nh.erentes han evolucionado visiblemente. 
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nidos propios.el cimarronaje. 

En Saint uomingue,por ejemplo,e~ cimarronaje advierte s~gno~ 

ascendentes y or~aniz::::.do a manera que crecen los orocesos de 

extrac~ión y apropiación colonial.A medida que se expanden a

llí los contingentes del flujo migratorio africano .•• En efecto, 

J .. Price Mars nos dice que para entonces, el cimarronaj e crece·

paralela.rnen·te a estos procesos. "Un millón de cimarrones hacia 

1700 y más de tres mil en 1751,en ·1as montañas del Bab.oruco". 

(4)Jean .Fouchard:,citado oor el sociólogo Casimir,afirma a su 

vez que,seg,.í..~ los Archivos encontrados y confrontados en la~ 
' 

gi6n de las Memorias de los te.gros cimarrones,es posible que 

esta cifra se haya concretado en sus rasgos activog de rebel 

día a 48.000 cimarrones{5). 

Todo parece indicar,pues,que la historia insurreccional enla 

isla evoluciona en sus rasgos funda.mentales de expresión pop~ 

lar,en el contexto de la expansión colonial francesa.A medida 

que se expanden mejor los procesos civilizatorios esclavistas. 

En general,una definición aproximada del cimarrón podría dec:ir 

que constituye el esclavo que se safa,huye o(se)enfrenta coni. 

la estructura colonial esclavista y de la plantaci6n misma P! 
ra liberarse así de la terrible explotación a ultranzas y b~ 

tial.En estas- forma accede a una forma de libertad condicional 

y dentro de modalidade~ propias d~ radicalidad o grados de ccn -
ciencia social.Esto es,se coloca al márgen de un proceS0,(6) 

(4)Jean .Price Mars·,Así Habló el Tío,Cuadernos Literarios,Casa 
de las Américas,la Habana,1975,p,5;·7. 
( 5 )J ean Foucü8.rd, citado pr..J. Casimir en La Cultura •••• , P,101. 
( 6 )En esta forma"desde el punto de vista de las luchas de cla
ses la cimarronaría es ffiUY significativa.Se advierten tres tt 
pos :los "I"obinsones"; los"bana.idos" y los O citmarrones rev ol uci 2. 
n2rios 11 .Los b&ndidos y ci~arrones revolucionarios buscan des
destruir el régimen y la estructura esclavista11 .Ver J.Casimil?; 
op. cit., p J>, 110-111. 
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De las formas de radicalidad contestatarias asumidas(7)los· qu~ 

buscan transformar la sociedad y darle nuevas expectativas so -

ciopolíticas los bandidos y los cimarrones revolucionarios' car~ 

terizados obtienen la menci6n. 

Constituyen los dos polos activos· de la resistencia al sistema 

esclavista y a los colonizadores.Es la contraplantación en sus 

momentos-hist6ricos-de formación radical y creadora.Constituyen 

los dos polos contrapuntísticos que definen la~ luchas entra la 

sociedad futura ben formación)y la sociedad del cepo y el azú

car. El" contrapunto 11 entre la esclavitud y la libertad • 

.cln eems dos formas los componentes,temas,valores,ritmo~ y formas 

que animan la conciencia libertaria esclava .ti~en :_-e. vir·ii'udr de 

que advierten una unidad histórica de evolución revolucionaria.. 

Los llamados bandidos inaugu.ran el proceso paralelamente al ex

pansionismo agresivo del capitalismo esclavista mientrEBque,los 

cimarrones revolucionarios le confieren una dinámica,inte.gramón 

y organización en los momentos Óptimos de la explosión azucare

ra o las fuerzas productivas en la colonia."Nacen,crecen y se re 

producen en contrapunto histórico dentro del ex-pan.sionismo colo -
nialistas o los procesos de ex::plotaciórr' •' 

Los"bandidos"estan marcados en el tiempo de la esclavitud: y e.l 

capitalismo ab. initio,por el momento de su inserción·. violenta y 
• 

contínua en una sociedad político-militar represiva y que se i~ 

pone como una sociedad violenta o superior en sus formas y com -tenidos de radicalización del ultraje.Como tales,nacen y enge5_ 

gran en el tiempo del ultraje humano.antropológicoenr~dic~liz~ 

ción de sus designios o formas d~ explosión rebeldes. 

Los cimarrones revolucionarios nacen crecen y reproducen en sw. 

(1)Ven·Miguel Barnet,Bio;grafía de un Cimarr6n,~,siglo XXI,~éxi. 
co,196811as peri-pecias de Esteban N!ontejo como personaje típico 
de la forma de ce.raoter1zAci6n del cim.arronaj e de tipo 11:rob:inS ó n'•' 



continuum de expansión de la contraplantación o la resistencia 

organizada;en los momentos mismos en que los movimientos popul_§. 

res anteriores· en tanto que movLnientos· revolucionarios,.D.egam 

a constituir una forma de movimiento social organizado en ri1mo, 

objetivos,conciencia de clase,coáciencia polftica.lazos de comu 

nidad histórico cultural; en fin,.consti tuyen la culminación hist_ 

tóriaa de la rebe.ldía esclava contraesclavista.Comienzan donde 

los primeros terminan el proceso.Comienzan en donde, el rey· .a.z~ 

car y el trabajador africano ,.reconocen. su unidad histÓTiaa de 

diferenciaci6n y valorizacióni social~y económica en las relacio 

nes· de la producción: colonial.(8)Constituyen la culminación en:: 

efecto de la materialización histórica del pacto libertario m:i. 

mero en tanto que re~roducen en las relaciones sociales de pro 

ducci6n colonial la economía de la subsistencia(desde la coa -

cción extraecon6mica)hecha ahora liberta.dJ como forma de ~n~a 

ci6n reproducida dentro de sus modelo~ tradicionales de cultu

ra.Constituyen asimismo,el pueblo esclavo que pasa de la servi 

dumbre a la cooperación definida en sus unidades familiares d~ 

producción(suerte de reforma agraria hecha por el trabajouais

lado" del esclavo). Constituyen en síntesis en Saint:; Domingue, les 

movimientos sociales y ~opµlares que dentro del continuum ~ 

rreccional rebelde, edifican el Estado Nacional. y. Sociedad; dtt 

qultura Nacional. 

Veámos la lógica de evolución histórica del proceso en sus ras -
gos constitutivos y más resal tantes.' 

Por lo pronto,antes de pasar a describir la dinámica y doble eK 

presi6n o evolución~misma del cimarronaje,es necesario c.ue r.oa 

deten-"'"amos ligeramente en la cara.eterización rítmica o cícliC'S. 

(8)":?ci.rs los africanos la esclavitud canitalista es ad~"..J.rda e i:!J. 
uensable dentro de su marcos de referencia.( ••• )los bla..~cos. eran 
irraoionales e incanaces de organizar la. sociedad'ª .J. ?ouch.-:i.rd~~ 
Marren~ de la Liberté,París,Ed,L 'Ecolé,1972,p,~O. 



de los movimientos referidos como movimientos de CJntraplan

tación o de com.i.Otr:?ciones socio;;>olíticas claras:. 

En sus luchas contra el status colonial se Dresentan unos lQ 

calizados en el momento marcado por los afios de 1700 h~sta eL 

año de 1'789 aproximadamente; el otro,.se ubica entre los años= 

de 176'9 de la Revolución trancesa y sus momentos po.steriores

definidos en la colonia por los afias de 1791 y 1802. 

Al primer peri6do corresponderíampor sus componentes,nexos,ª 

firmaciones de clase,etc;los denominados como cimarTone~ de:l 

momento inicial de la expansión económico-polítiao dElcapit.a

lismo ::los"bandidos11 ( 9). 

Al seg,.mdo periódo corresponderían por sus componentes·,.u.nmda -
des· de valor histórico,contenidos de clase y tendencias,ete; 

los denominados como los"cimarrones revolucionarioff! 

Estos dos momentos en la conciencia popular revolucionariano 

constituyen más que un sólo momento de expansión y formación 

de la conciencia nacional.Un solo momento da diferenciacióm 

integración y definición formal de los procesos en los contE1. 

nidos de clases y formas históricas da expansión: da las rela 

ciones sociales de producción· en la colonia cr las: reiaciones, 

sociales básicas.Las formas de., la posición social y signifi

ción1 econ6mica en ambos momentos, definen a su vez el grado de 

explotación y participación de los esclavos en:los procesos 

de la apropiación· colonial.Como tal,,expresan y definen la-e 

estratégias óvalcres(de~ contenido~y radicalidad ce los aos 

movimient.os: en la conciencia social libe:::.·taria en le~ eo.io!liª• 

(g)Si se adopta la definición al movimiento ~uede ve~se como 
un movimiento sociE!.l de clase,de sectores"activistas"y- en pm 
cE::so de ortmnizaci6n.No se debe esnerar ,J.e ellos,como diría - .. 
E.rlobwsbam, nlane: Je or -anización(ideol6g::.cosjprofétic3. de Ja 
imcii.!dad y nolítica. (Ver,Bandiclos,Ed,Ariiel, 3:1:rc.:lona,l97é, ~ZL) 
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f-i~9cjone~ 1 ~-,()1:1cion8r·i.as :l~ corte r,1esi6ni~').(l·J)3in i::mbar 

~ó ,des~le rm?. estalJ.a.n loB ririm9ros broten ".le r'?beldÍ8. !lr.J.sta 

aue l legn.n e, ~')n$n t;rnrs~ ~n un :nl')-:1irrd.ento retr.:lde plenamente 

org1.?.ni.z!Y:ló d1::~ae e1 riun:t.o cJ.9 vi st11 nociopol1 tico, e3 ne cesa. -

rio 8.:puntar '!ue el pr imero(lon bandidos )tiene connotaciones 

meeiánice.e m~s marN1das rw.e ol segund.o { 1 os cimarrones revol~ 

cionRrioP )!"{u~· est~.n corrq:11rnstos de otroA elementos y comnonen 

tes •1olíti_c0s,.'Es decir,nerá 11n rn~siartiamo"puro" e] r,rimero y 

un n~-clonaltmrio el ~e~"I_Índoo' 

RRto n!J cp..1.:ttFJ. aún f!.sf. el cnrácter unttn.rio hif-,tórico e insu

rrecaionPl ~ l mo·, ·i nJiento -ponula.r. A.mboi:i están anim4dos Dor CJX1. 

tenidos :re~.rolncionarios ~ntie~clnvieta~, anticolonic.listns y

li bertAri11s .. UntJ ~e e~tablece dentro de ,_ma. si tuaci6n embrio

na.ria en rH.1.e las fuerzas de l;)t'oduoC'ión apenas comien~an a e~ 

pandirse;sl otro ann.rece en un momento(como continuación del 

nrimero )en que rvntellas ~f3 encuentran en pleno rnovimiento a~ 

cervlente en 1~ colonia.U10 'tiiift@ ~011notaciones religiosas mar 

(!O)Ve'.!' l\1.Isaura de Q1\e:troz,Ii.i~tqri.a y .l!~tnologí~ de .:os Movi 
aiertt.i)S !\Teei4ni_cos,OO siglo XXI,1978,M~Xico,. pp,21-22; 
En efe oto, el méeiaru eme E\.dopta en el caso estudia.do del Cil?l!\ 
rr0naje,elem1ntos de id==ntidBd.~e instala"en el :r.ia.rco ó.e lasr 
cre~nci4P milenari~tas y 0cn,,ti hwe un caso '°'a.rtic'l::.lr-.r ;algai.8'.l 
(_,111 mene!-i,jero,m1 hérce,un r.1esía::t)t~no.rá :,or fu..'"lci6n insta~ 
:::.11í l==t Pocied~,d pe;:-fecta. ~.ina col~cti\·idad uuede bu~car el 1:.i 

. -
J.eni o dirigiñe 1Jor un t,ru:r-o de ~-ncian,rn o ror j ~fes esco.::.i.dcs 
1:,or c.:le~c-ión.No '$i::l"á r,,ef!i 1~.nicB. Fi 110 es dirigids. -..·-o;.' U!"l jc!"e 
~:::.;rr~•~o i;n c,)t1t~('to 15.i ,...ecto con el ~ás t'-llá.I,a cr-eencis n:es:iá - -
ni·:~ ;-:e- :i_-::.;;p,;ln~. 1'in1-carr,ente el ;?:unóo fut-:.u-·o~s.-.)~re to-io,d.eseri.. 
1-- ""~ .. _ ....... _.., _..,, .. .;i,... ···e 0·~1-. ~-e ... ; .... __ .,..._ . .1--·~t .... ur...,,...1 0 -= •"",-. de 
· ~ - ! .. _.'e':."': ;~'J.r-,..1.~-Uv u!.v. ."C.• • .-(?' ._. -.".!..L..t. ~·,:1_...:"' .~~~ '-• ~- .... ,, ..... ,..,¡, 

,:._'l~e 1o? r·~_Pl e!-3 -r:Jed::(.n rc-(.~cnccE-~rlo ~~ ~e::;uii .. lo- • .Rl :teeis.:lis~.:o 
,:;\>r1~i.-it,;.y~,ru.E;-e,u.."'1S. rama de los n:vvl.:r.:..,?ntos ~i:.tln.1.::·if""tris • .;.J.irs 
~{:::s i?º ;:,;ie-;r,rre ~l c).".le ;;n_t~nci~ e ".nt!"'c•-5.uce e!l 13 tier:-s l!.-"'l .tei 
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-cadas en los conten.j_dos o f,:rmas c-~e ani:r..::-n l:;j. conc1encia. :.:, 

ciopolít~cas en ~os c0ntenidos o ~)rmas riela c~~~i~~ci~ n~ 

cien.alista. (11) 

toR y forma.s pol{tico-cul tural Je adv~rtir los ~estim-,nios im 

.J. t ..J- • ' pugna...~ves y con e~~ar1os. 

(ll)ifos referimos al :rn.0-rri.miento de los l=l...fi.os l?OJ a'?roxi:mada
mente y los años de 1789-91 y 1802,.Dos movi!nientos de conteni 
dos revolucj_onarios distintivos en las formas del;;. concien: 
cia socia.l lib~rtaria.El Mito y la Ideología ad.optan as9ectos 
libertarios y movilizadores en e.mbos aue les caracterizan.La 
conci~ncia 1e clase está más desarrollada en el seg-.mdo que en 
el pri!nero; en fin, se dan como expresiÓrt:~ de le. expansiÓ!l:', de 
la conciencia nacional patri6tiea _._ y nacionalista.. 

iros dos· -tipos de movimi~nws escenden.tea mueeuan los do1:~ti 
pos de dinamismos que se encuentran en u.no y ctro.Ji>.s dos ti
po& de dinamismos en la conciencia esclawa y· de los-traba;jad.Q 
res n·egros o mulatos.La. conciencia ·ie1 esclavo o como µrodue
~or integrado a un sistema de explota.ció.11 .. 7· co1om zaei. ón. 

Los"antropólogos y los sociólogos han caracteriz2.do el din!l -
mismo de l~s sociedades o comunidades tribales primitiy.as di
vers~mente.1Se trata de un dinamismo cuyo movimiento recorre a:s, 
cesiva.mente las mismas etapas,.de un· din~iSl'.!10 cÍclico:.'Georges 
Gurvi tch1 definió este dinamismo co!!ID''una danza sin salirse del 
mismo lugar"lda.nse sur place),porque las diferentes f'=tses se 
suceden siempre en el mismo orden.Estamos en el"tie!!!po del e
terno retorno'' ,.que ritma la. sucesi6n de. los neriódcs sociales 
y de las activi.dades.11'lVer M.I.de Queiroz,op.cit.,~,..266).:L,os 
mi tos en el primer movimiento de la comunidad· esclava encie -
rra:a esa noción del"tiemno libertario"v su movimiento nolíti-

- t. ·-

co ascendente reproduce._ inc2nsable:nente ln.s rr'i~:!12S fflses.~i?l 
embargo ,.al producirse los!' contactos de civiliza:! lo~es y c'..ll. tJ¡. 
ras hsterogé:neas y diferentes'' ,a.esenc2dene( ~ r.:ov-i.~iento)u~ 
primer !'!l(:.ivimiento endém:i!6oi y ·:t.11i tioo( !'eligioso h"!!e ~!'ete!'!.de 
restaurar· el tie!!mo anterior a le."ce.ída"o domi:1!'.\.ci6~ u-:,r ti3.l!'

te d9 1.os""J:ilq!lcos'i ~~·egresar al Africa:;ne éste surge ei ot~ 
que En Jo ee?<:>nr;ial E':s" sincrético 11 innovado'.!', su.b-:,ersi vo y rev~ 
lucionario por'·!ue busca 1 a ed if;_c':.ción de otra soci eda~i 



74 

1.1 El Cim~rronaje o la contracultura mesiánic~ 

En Saint Domingue primero ~.ue todo, el cimarronaje a.e be ver.

se como un:. mov::imiento popular en donde- su contenido en la defi

nición. de sus vertientes-lo confiere su expresión política como 

oontracul tura.1Como tal~como movimiento social debe connotarse- a -
llí,,por su form~ cultural que sobre todas la cosas encierra en 

los procesos- del pueblo esclavo co:rr.o"cimarronaje cultural."Oomo 

diría Roger Bastid~'el cimarronaje es la expresión_. de cierta r! 

sistencia cultural" .(se )En efecto,.en· ~u -primera fas-e de artiCUJ -
lacióm en el proceso de formació~ de la sociedad o cultura na-
cional en términos de luchas de clases(l 700-1789 )los e::-,clavos t, 

:r.an la defensa_ de Ja i:_denti.d~ desde sus, comunidades socióétru.aas 

o sus-, conjuntos singulares· reproducidos como clase de cultura."' 

Desde ella alegrntestimonios contrapuestos a los procesos de a - -
similacionismo a ultranzas; é.m la colonia y sus práctiaa.s: en es: -
te sentido,nn habrá necesidad de reconocerlas en el proceso.-De 

modo, pues,.po:t!. cimar:nonaj'e: debe entenderse aquí: 

l)la expresión. de cierta reSi.sen. 
cia culturaI.·Los grupos o bandas; se organizan: bajo~ 
intencióm de: preservar sus, lazos·. originarios bu~ean
ao la afirmación: étnica. y grupos diversos de étnias. 

2 )La ext1resión de cierta necesidñ 
de reproducir 1.a solidaridad,c omUJ'4B.l o camo-1a 11ece.
sidad misma de· producir las condiciones,, para ello en 
la crisis de identidafü o proceso violen.to del colon.ji 
lismo.1La. misma forma de; adoptar la iniciativa div:er: 
gente en los roles ·de los esc..Lavos ofrece la emergen 
cia hist6rica en el sentido de la creaciómtanto ea
los nivele~ superstructurales de la condici6n social; 
como en los· lazos· materiales trastocados por la esc.Jti 
vitud,: 

3)la expresi6n. de- co~venir sus~ 
mentos culturales como pueblo y cultura(clase y ra

za)a la lógica del proceso de la esclavit'~d o expa.:1~ 
c'lilon de "ia cultura o civilizaciÓn..;;ion las concretas ilr 
mas culturales o elementos- de exclusión svciorccial..-
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La resistencia cultural de los cimarrones se expresa ento~c,es· 

en general como contracul tura.tamarronean los valores y .for -

mas culturales de la civilización o cul~ura dominante.~imarr2 

nean los lazos coloniales de la cultura dominante ;o mejor,,e:x

presados a través de los modelos institucionales~recreando y 

reproduciendo sus 1zadiciones como m2.rco de referencia~j:Algo así, 

como una cierta11 reinterpretaoi6n" ere·· Africa en, Saint Domingttie.4 

La esclavitud, a~arece en cierto modo como el esquema determi

nante de la reinterpretaci6n..'.Es decir,.para los esclavos el pª 
so por la esclavitud ha ll~vado consigo un· principio de sin -

eretismo y, a pesa't" de que; incluso sus, formaciones: sociale.s o 

políticas en· el exilio(las•repÚblicas,v.ienen a mazrtene:PSe: al.e 

jadas· y aisladas para11 huir"y· conformarse como tal"no han pod_i 

do evi t.ar, sin embargo"las j_nfluencias del medio circundante(12) 

En· la' si tuac-ión colonial• la esclavitud determina los· movim~n 

tos y· procesos de integraci6n culturales y-- polÍticos.;Es- el lu -
gar de las luchas· de clases(razia~.n lugar de las lu.ohas- en_ 

tre clases de culturas y· civilizaciones diferentes,.antag6n:id3,s 

y diferenciadoras .i 
En los contenidos del movimiento mesiánico en su forma -polÍt,i 

~ y culturai ayarecen, en su primera manifestación(l?00-1739)· 

algunas características propias de un· nacionalismo étnico: 

l)los grupos.-comunidades so
cióétnicas africanas~se rebelan COl.\ 
tra el11 enemigo ~tnico"declara.do;la 
cultura o civilizacióntblanca)fran 
cesa c.:ue les oprime- y explota.·Los-~ 
gros esclavos entran en con'tirayunto 
contra el blanco o amo C-O.!!.Cluis"tador 
o colonizador.Las relaciones c..a tu
rales de la colonia no lo :inclu; .. ien;al 
contrario,le"afirman"en s-i.1 traba;p y 
cor.10 tal,.anarece corr.o un grupo d.$pr9-

ll2 )Roger Bastide ,Das .A.."lEl'icas Nen;ras ,AliRnza :3di torial, 1:ai:--id,.:i.974, 
~,53; 



-ciado. i:;xpli-~a 13. existe:ici~ d.,; g:-u.pos, 
tri bus inferiorizados cor:10 capas intec 
nas en la sociedad global.~sta desor: 
ganización introducid~ por 1~ sociedad 
francesa y el coloniali3mo(oue)con.lle 
va transformaciones dinámicas y cam: 
bios en la sociedad tradicional escl~ 
va.Un movimiento mesiánico puede sur
gir en estas condiciones:-

&}la aplicación del racismo en su 
.manifestac1.ones ai v·ersas ; la intens:i,_ 
ficación del ~roselitismo religioso;mo 
res, lazos linguísticos·; amorosos .. , es~ 
cir la situación misma formulada por 
el"encuentro allí de pueblos o cultu
ras y civilizaciónes heterogéneas,di
ferentes,determinará reacciones sustan 
CLales en estos~rocesos de formación: 
Todo a su vez determinado por lapa
sión esclavista y económica de asimi_ 
lación.Como tal es una lucha antibla.n 
ca. 

bJla creencia mism~ que anil!la el 
contenido de sus luchas:el Vu~;:. 
~ara las poblaciones africanas escla
vas en Saint Domingue,no sólo la vida 
era concebida al mis~o tiempo como pQ 
der y fuerza emanada de divinidades~ 
través de los e.ntepasados q_ue es-cabl§ 
cen la posibilidad del enlace con el 
pasado;sino que a su vez,la idea d~:'.C! 
surrección forma parte de su base yDr 
ma, en sm movimientos • .La creencia" en un 
emisario divino que debe venir a enq_a 
rezar a.1 !'ina.l el fín :ie la angustia o 
males;en fin,la creencia en u..~ reino 
(-político, económico cultural )que ali_ 
niciarse históricamente debe llegara 
consumarse corno reino sagrado y _r,,rof.a 
no en el tiem~o de los anhelos y P~C?.. 
cesos.(13)Aparece como e: ~ito o r~
ligión,en donde deben pactarse los ne 
xos ideológicos del ~ovmiento en sw 
dini~ica.Esto es,que son p2..rticulares 
11 a lB-s sociedades q•.1e no h.J.n e~contra_ 

, ""t • • .. ~ .. do todavia el ..:..engu.aJe espec:...!J.CO> 2n 

(13)!er I'i~,!aria :.de '~ueiroz,o-p.c.it,pp,271;242. 
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el riue podrán expresar sus .;.;.spi?""a'.'.!iO!"J.es11 

(14). 
o)Esta asociado en Saint _,o:ningue a:n 

:celación a la sociedad occid.enta.l glo-c.al, 
11 a. un tipo definido ·a.e sociedad,la sccie
dad ordenada segÚn· el sis-cerna de linajes" 

• El nacionalismo étnico o raovimiento mesiá 
nico entonces se encuentra orientado cono 
una reacción, específica de la sociedad ta 
dicional(de corte agro-primitivas )desde-
que tratan resolver problemas de estrucm 
ra y dinámica social" (15)Como ta.l,se: ob 
serva como un nacionalismo o mesianismode 
corte subversivo y revolucionario.No sei 
rá a buscar una"huida ~acia lo imaginar.idª 
volver a las trediciones,o un movimiento 
de carencias· fácticas concretas:- en su~ o 
rientaciones básic~s.·Es el resultado coi 
creto de una práctica sociopolítica de.:ti 
nida por la fundamental necesidad de ü

sar el mi to y la religi6n11·par2. llegar a 
la resolución de un ~roble~a sJcionoliti 
coy socioeconórnico.El punto de pa;titla
es la repulsa a la sociedad existente,cm. 
siderada particularmente execrable". (161 
la"creencia"suele convertirse,pues,en el 
motor generador de la nueva comunidad o 
sociedad que al tiempo se exige sedimen
tar se vuelve realidad.l social y yolítica 
en las relaciones sociales coloniales. 

(14)E,Robsbawm,Rebeldes Primitivos~Ed,Ariel,Barcelona,..1959,pp,2-3 
Esto es sumamente importante para la comprensión del movimientome 
siánico que nos ocupa en su primera formulación: en la sociedawy
cultura colonizada.En efecto,por ejeoplo Karl Mannheim dice Q_ue,_ 
las" i·:ieología" y las utopías políticas implicB.Dl su comprens1.óm ~ 
firmada en la consideración de las"ideologÍas 11 de las clases:, supe
riores justificadoras y conservadoras del status;o-puestas a las"tt 
topías" de las clases·· inferi§.>.res inscritas como subversivas y revo 
lucionarias. (Vez,- !_deología y Utopía ~',E~,Suramericana,l956.,Bueros 
Aires,)Además Roger Bastide,El Prójimo y el Extrafio,-Ed ..:\.morrortu7 

(La Tormeníta mistica)Buenos Aires,l970l~Ma.x Weber'iLa moral.e écono~ 
9-u~ des grandes religions" ,.Archives de sociologie, des reli~on:sa, 
num,9,año 5,1960.iParis. G.Sorel,Reflexions sur la violence,Paris:-, 
¡970. 
(15)M.I.de Queiroz,op,cit,~,291~ 
(l6)Ibidem,p,19.· 



En Saint Domingue el nunto de partida lo determina el molde y for

ma de organización colonial-esclavista.La civilización occidental 

y la cultura a.fro-colonizada entr8.n en una dinÁ.mica soci:-::.1 y polí

ca que impone y determina su relación social y cultural, si. tuación: 

de desorganización c;ue II fri.sa en la r1.nomia" en la" situación colon~' 

y que reproduce en los momentos inicio.les la radicalización de los 

orocesos de dominio-subordinación y la11 absorción cultural"(ruptura 

destrucci6n y '.,.propic.ción de formas cal tura.les) como mee nismos asi 

milacionistas.fil. resultado de todo este lJroceso se.· determina como· 

manifestaci6n política 'j7 cultural de la contracultura y ':?l naciona

lismo de corte mesiánico.El cimarronaje mesiánico revolucionario e 

forma de lucha que ofrecen los esclavos al régimen colonial.. se ex

plica en este sentido por la aparicióñ de un tipo de nacionalismo 

o mesianismo que ex-presa en verdad dos manifestaciones en esta pri

maria etapa(l700-1720)como son=a)la manifestación del ~e~uisito &t 
nohist6rico o desarrollo de las relaciones0 de dominio-subordinac:ián 

esclavistas y económicm,que determinará.n..a partir de 1700 la form~ 

ci6n e intensificación en ~aint Domingue o colonia de Francia,las 

condiciones para que se inicie la estructuracidn de la creencia~ia 

organización económica y sociopolÍtica de la comunidad mesiánica; 

b )la •manifestación formal del n!ovimiento mesiánico en la dinámica 

de la situación social y relaciones de clases(estratos,capas,secto

res }y capas soci":.,.les superr,,uestas; proceso que determina su ax:pBlll

sión en la dinámiaa social de las"transformaciones sociocul tura..iES'• 

como el resultado mismo de las luchas a ~a vez que,las re~acioneg 

entre los grupos,estratos y culturas en contacto co~o duminiv-SUt

Dordinación colonial ,de~erin.Lnan ~a reacci~n,desorga.w.zación: y or

ganL~ación socia.1 de los pro e esos. 

~n esta sentido en Saint Domingue e~ movimiento mesiánico de este 

momento es resunesta de los esclavos en subordinación violen.ta;a<;.Úa 

cunu nacionalismo que inicia las rupturas y establece el polo de a 
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-tracc:ión. de .Los indi.viduos---que. desde lo más leja....'1o c...e lo r:..u:·c.l

sitúan las opciones· del cambio social y c~ltural en ambas formas 

históricas de comunidad: y sociedad; en contacto violento .-correspJn

de además como práctica sociopolítica -de los esclavos explotados; 

a la necesidad de reproducir o recrear,edificar y contrariar la 

sociedad del blanco y colonizador francés! en dominio4como creen

cias o sentimientos revolucionarios}para contruirse la comunidad 

p movimiento del maúana. 

Por un lado los esclavos y étri.ias·,,cJ.ase y raza,,establecen las o~ 

ciones como totalidad histórica y dialéctica.Por el otro,confor

man como pueblo y cultura oprimida el movimiento revolucionario_a 

sumido como la expresión rebelde cimarrona de la comunidad ~tnica. 

y"sociedad de clases'.\" diferentes, .. contradictorias y en lu.chas· so

ciales. 

1.2 Sociedad Cultura y luchas de clases.-

En la dinámica de las contradicciones entre clases y raza~, 

pueblos y culturas- implica..:.as en la'.situa.CJi6n colonial".los pro

cesos se vendrán a presentar en- sus contenidos social.e~ de clases 

subrayando los caractere~ propios de una forma de domi~ación-sulxr 

dinación violenta-..Amo y esclavo, colonizador y colonizado, e!l sua 

contenidos de clase,formulan relaciones sociales complejas por la 

determinación histórico-concreta.Como tal pues,definen los rasgos 

m,; s resal tan tes de la caracterización: del mooento soci .. ü, cultural 

y político de este momento á 1 a,¡ vez que t ra:3an los límites mis--

m>s de, su caracterización: 

a)en la estructura política de la col~ 
nia en sus contenidos geo-políticos regio
nales.: 

b)en la estructura étnica. :, cu.l turaJ. m. 
los límites mismos de su dife~enci~ción so -



-cial,cul~ura.l y geo-política üe la~~
ciedad de es1iratificación y cla.ses .. Ell ccm6n 

c)en la estructura clasista d~ las re~a 
cienes sociales, étnicas,_en"Ja b:::;,se socüü 
es~ructural-colonia~. 

En pocas palabras,en las dos sociedades,culturaso civilizacion:es 

de diferenciación etno-cultural.~ sociohistóricas de la comünidad

socioétnica. 

Los documentos históricos revelan varias so
cied!:.des auto suficientes en el terri torio .. o 
establecidas como tales.el estado de Santiago 
ll"~aniel,los Platons, Gran Doco, c·Jmo cita.dos y· 
más famosos.(17) 

de determina n(en sus formas históricas y cultura.les de 

condicionar !i>:- instituir los contenidos fundamentales da sus lu

chas) por· se r .la resistencia popular de una clase en relacic:nes 

heterogéneas de explotaci6n y dominac16rr.: 

.t:.n efecto,para los esclavos o levas anómmas del ~roceso de pro

ducci6n y reproducción social,el naciona..Lismo viene dE.do por s~ 

expresión de ciase en resistencia y forma de contraponer los~ 

nidos ideo.L6gicos contracul turales .Bs en general ,' en este senti

do dicho valor, la forma po¡ítica y culturai pur exce~encia de 

este zaomento;lu11 creencia"mesil!ru.ca o ideología en rasgos di".l-erst.S 

en la 1·orma.s de organizar y estructurar la" in.tegración. naciuna.i.•• 

pr.1.mera (las 11 repÚb.Licas 11 0 .las naciones y socieó..ades cimarronas: de 

contrapl~ntaciónJ 

~1 gru90 mesiánico es el resultado da su i
nici~tiva y una afirm~ci6n de su poder ere§ 
doren los niv~les en que las creacione~ son ,. 
rrL.:.s i::ioortc.:.ntes.:el de las estruc1,;u.rl:is socia. 
~e:i,y eL de los va.lores y modelos de con.::i.ucia.. 

t) 'f ),f • f ;1rn ; rn l.:·, O p, n J. l •• , p .l..L L • 
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A su vez.,. 

A su c:: ... rá.cter iru.1ova,:~or h~y n_'le a..-'~s.o.ir ta,m 
bién,el carácter subversivo y revoluciona
riofpor medio del movimiento mesiánico( ••• ) 
manifiestan su rechazo d·~ -per.n&necer en lo 
más bajo de la escala social y to!!lan la i
niciativa de derribar el orden '!)ara tener a:: 
ce ·o a una posición socie.l priv~legiada.{I6) 

Obser,ramos en Saint Domingue en este orden de luchas sociop0.·1 

ticas-en ascenso-:como actividades· e im-plicaciones para la se 

dad de la Casa-Grande,las eiguientes, manifestaciones como dat 

históricost-19): 

169l-17'D-En:las conspiraciones o acciones política~ 
firmadas-en sus contenidos centra el rey~
cav-en los alzamientos ex~losi7os de Por~ 
Paix(noroeste}.En.la orgra.nización activ.ist 
radical contra el régi~en e~plazada tegde 
(,.¿uartier Morin-:-.· 

1700,¡72~:Jn, la.s relaciones políticas, jurídicas ~; =i::. 
tares instituídas por la sociedad de pl~n~ 
ción e o m o formas de re"!)rimir y ccn::rclar 
significativo auge~exp~nsión,integració~ y 
firmación 9olítica, econéir.ica y cultural_}.'='. 
movimiento mesiánico de los esclavos o ci:n;
rrones. 

Expansión de las formas de organizació~ ~:. 
c~lturales-juridicopolíticas-fe la~ sc~iei~ 
des o comunic.ades11 nacion2les1:' 

Reproducci6n contínua de la resiste~cia.l!t..t'!' 
contra las unidad-es socioe~onómieas e.e -oro:. 
ti vi dad ( factories, tall e~es, etc )ccr.10 o b j e"ti·.· 
bélicos de11 guerra". La" Guerra Santil'. 

Renovaciones en el flujo d~~o-mig:-a~or~.o y 
-producción deI!lográfic?.. -en. ex~ans::.Ó!! intern·-
valor hure.ano in!?-urreccio!lali Se t1'.l.:..~i..,l.:.. 

JOr:.ionB.a.o -oor J • .F'oucnard,~:1 :·Lt ":o -::-:or .J.C3:?-':..r:::i!' e:r .. La c·.1.l-:·.1.r •• 
pi:>,l ·4-108. 
(19):'Lr!D.¿s revrtSs:i rns y für;l"l:c.:=: Í.':S~i.1;ucL'"'na..i..1.3-=ni1~ c .. ,:;o ::.:>: eº~ 
nlo ,en J.a r:enri .. 1rP1.0ría ¡,olicínc:-?. /lir~u1 qn : ·~ ,- .· ·-r·0 :,.., ~: ~ ...... 



82 

en e,--tos procesos de luchas y contradicci
nes de clases y razas,.p'll:eblos y culturas, 
en el territorio de Saint Domingue;e~ d&
cir en las zonas rurales-y montañas.la fgr 
mación y expansi6n diversa de las aldea~ 
o comunidades y 11 repúblicas". 

Se pide asistencia a la metrópolis y COffl3' 

midades ·circunvecinas insulares: ayuda(o 
afirmaciones de control diversas)para CO! 
batir la fuerza de explosividad del movi
miento cimarrón.(Santo Domingo o parte e§ 
pañola por ejemplo).. 

Se les prohibe todo tipo de armaspinstru
mentos de accióm agresiv.a a los esclavo 
cuchillos,ganchos de hilar,etc. 

Aparecen rasgos constitutivos de valor di 
f eren·cial. en el movimiento mesiánico com~ 
por ·e j amplo, el aspecto del ~i..esías o :.ider
político centralizador e' _ ~ Miche1. adopta 
la mencióm típicamente caracterizadora.;Es 
ejecutado en la parte norte de Bahoruco. 

Es importante observar en: estas activmdades,el momento"genético" 

del movimiemto o fase pre~liminar(del iandidaje)endémica o em

brionaria.La formación de la comunidad nacional de cultu.....-a eme!' 

ge y se: expande además,. com actita des. propias de madurez dif erep. 

cial{.como forma)del con·tenido revolucionario .,E..."'1 efectn, el n.e.ci.Q

riaJismo étnico se e~ande notablemente·como ~ovi:.üento rebelde 

en su fase segunda(l 720-1789).A.parecm. en los movimientos mesiá.n1. 

cos de los" cimarrones: revolucionarios••: 

1720-1789-En la expansión11 endemoniada11 por todas par 
tes de la rev.oluci6n.Expsnsión condiciazi 
da por el proceso de la producción_la in:_ 
cesante reproducción.. de la ~ano de obra. a 
fricanizada en· Saint Domingue esclava.En_ 
la expansió:m y" fusió~1de las comunidades 
tribales,grupales y"nacionales' • .La dialéc
tica de lo social y lo ctltural se obser
v.a en la situación" sincrétic:!1 de los c·o:o.
tenidos c.....l turales de clase. 1il't las masas. 
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Se queman-. las plu.ntaciones,.envenefi.s.n 1.os c:..mos, 
11 reinterpretan11 los valores cul 'Curales c.0:ninart~ 

en téri.Jünos"ns.ciona.les" ( los i.;.; zos re1..igi0sos
de cl,ises,.los lingu.Íf'.ticos,los económ:i.cos,etc) 

Madura la forma política y cultural de la expre 
sión rev~lucionaria de c~ase, 

Se concretizan los obJetivas del movimientm y 
la revolución se vuelve diferente o necesaria~ 

Se ?recesan las alianzas. de clases y culturas 
dentro de las relacionas. y estructuras políti -
c. ,s en los•• ·cuadros políticos~{norte) Mulatos y 
negros,propietarios y trabajadores. 

1750-1789-En: concreto en las creencias,estructura(ritmo y 
función cíclica del movimiento)y formas de exore 
sióni institucional o contenidos h.tstóricos: -

.L -Aparecen lideres y mes:!as como Cola, 
Piernas cortadas,Noel,(.L730-42);Plymouth,Polycbr 
Pompee,Medor,.Mackandal,Dessalines,,Toussain.t Lol!. 
verture~Christophe,.etc,a nivel del elemento paJ.í 
tico-institucional...,,estructural. 

--· 
2 -.Ap:..;.recen. expresados los c:la.d.ros, :fr~n 

tes y unidades\ de cimarrones ::cevo.lucionarios J ~r . , 
or6anizadus den:tru de t·urma.s y mode.l.os normati-
vos .1.d . .:Jol.6gicos p míticos d.e .. :lc::A,s \ ~.J.. :::ov-inie.:iw 
af;irma aJianzas y las uniones a.e c.1a.sss y razas 
oprimidas). 

3 -aparecen las fron::teras de r~ptura y 
reproducciones mismas del orden social y nacio
na.L futuro;la comunidad de. forma mstJriea en~ 
l~ciones y .Luchas socia.Les por .1a potencialidad. 
Y' formación:: hJ..stórica como ;,,ociedad· Cu..ltura 7 ª1, 
cionalidad. 

4 -k";}arecen los cimarrones ::.ctivos Y~ 
ganizados en comunas y repúblicas cim~rrona~ en: 
1771 con rigor expansivo.Activos en Cul de Sa~ 
enfrentados contra la genda.roería y l~ policia 
colonial.Canga y los herm~nos C~~diae(Isa~~ Y 
.Pyrrhus)en Sahoruco.(nor~e}.Jac~u~s como lidera 
firma e invade en sus ¿taques-en el centro-la au 
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-toridad colonial.E.'n 1785 S;-:ntia~e,Phili9e, 
Kebinda(iiistoria de la Revol·J.ción de Baho~l. 
co )~n l'í8ó el mesías Jeróme y Poste nro:nue-" ~ 

ve predica y ~:Xal ta la independencia y la re 
cesidad de implantar el Reino de justicia o 
sueño milenarista.(norte).En 1789,Yaya asoli 
dos parroquias(norte).En 1789 consolidada y 
exp[mdida a plenitud la conciencia nac1.on:a3;, 
Anticolonialislilo,antiesclavismo y ant1caJ,i

talismo adoptan y establecen la destrucción 
total de las plantaciones y el sistema ~is
mo.Los esclavos de la Senzala cada vez más 
desiertan o fusan asusados por los cimarro~ 
nes.:L7 jefes o mesías revolucionarios cita 
Fouchard activos en estos momentos operando 
en el centro,norte y sur del territorio. 

La Revolución: Francesa(l789)y la norteameri 
cana entonces en la conciencia de las éli: 
tes adoptan la influencia más determinante 
como política e ideologÍa nacional.ista. 11 EJL~ 
flujo de negros desde las Antillas Menorea 
francesas y desde las colonias inglesas11se
rán relativos si se comparamlos venídos o 
entran a la isla de Curazao,-GuadaLupe, !lar
tinica o la par-te española • Hay=- que entem -
der la importancia que viene a determinar la 
actitud del nacionalismo de la nrimera eta
pa en e~tos momentos de expansión del cima
rronaj e~'Anuncian la gra.rr insurrección de 
1791 y la guerra por la independencia • ..u ..n.. a 
firmativo rasgo expresado sn el coraje,."el 
desprecio a la muerte,el fanatismo, y el h~ 
roísmo en la lucha por la independencia SUJ:' 
gen en alguna medida de la mística v:oduísta 
y de la tradición muy vi~a de las antigua~ 
rebe 1 iones.Antes de la insurreccióm de l 15l, 
Boukman diría conduciendo los rezos:"Destru. 

-id· los retratos del Dios de los blancos,se
diento del agua de nuestros ojos,escuchadila 
libertad- aue late en el corazón de todos no - -
sotros11 • ( 20) En efecto, bandas de cimarrones--
en la furia contra los blancos e imponer su.: 
sistema de connotaciones africanas(contra.Ja 
civilización:mejor de los blancos)atacan cm 
furiosas y renovadas pasiones al"enemigo em 
sus saaerdotes al frente,en u.~ orden basado 
en divisiones tribales."El cir:!arronaje pues 

(~O)T.Leokowski,op.cit.,Tomo II,p,141. 
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se oropone en Saint Doming'~e en estos no
mentos conio la" for:na básica de la lucha ·ae 
clases en el régimen esclavista.7iolenta
mente perseguido y repri~ido por lo~ due
ños y las autoridades coloniales,duró con 
distinta intensidad en el tiempo y en. el 
espacio,desde fines del siglo XVII hasta 
la revolución de fines del X1III.Los cimf! 
rrones organizaban a vece~ asaltos en los 
caminos,de noche destruían las plantacio
nes y robaban.Una parte de ellos,,no reuy 
grande,huía a las rnontañas,d0nde instala
ban campamentos fortificados,intentaban~ 
ti vos d~ alimentación y podían gozar de, BE 
cultos nativo~y de las costumbres afric! 
nas,creando poblados libres e incluso te
rritorios montañosos de hecho no colonizª 
dos.Les pertenecía la cordillera de Baho
ruco en ¡a frontera franco-española,dond~ 
durante casi todo el siglo i'VIII se escou 
dían los esclavos huídos de sus amos fran 
ceses y es,;,añoles-,,:r-echazando la amnistía y 
la manumisión que se les ofreció el 21 de 
octubre de 1764~(.~.)Los elementos"cima -
rrones"y puramente rebeldes unía el ma."'"r~ 
_etó ,eomo manifestaci6n de la lucha de cla 
ses:, contra otra forma de ~sta,a saber, con: 
las rebelione~ y las sublevaciones·de es
clavos~~stos levantamientos por lo demás 
conocidos ya en el siglo XVI,eran reprimi 
dos y-ahogados con toda la energÍa y la 
crueldad·,así como el cimarronaje y'1 costum 
bre":fiier-temente difundida entre los escla
vos de envenenar a los dueños,los mayora
les y el ganado del dueño.Las derrotas de 
los rebelde~ eran causadas-a ~arte de la& 
imprecisiones de los fine~,la falta de or
ganización y armamentos-por ~a disue1'CiÓ~ 
de las acciones de los sublevados y de su 
alcance,si no loctal,.en el mejor caso e~ 
chamen te regic;mal .( ••• )Reuníanse a los m§ 
rrons más bien los negros nacidos en Afr1 
ca,que los nacidos en Eaití • .?arece que el 
cimarronaje socavara ~ás el siste~a escla 
vista,aunque suene esto psradÓjico que .ti 
economía misma de las n.lc.ntaciones.'El -por - - -
centaje de cimarrones con respecto al n..S.-
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-mero de esclavos era-cosa mu~ compren
niole-peauel!o,mientras que el ef~cto P
sicoló~ico y generalmente económico era 
notable.Los ~sclavos en las plantacione.~ 
admiraoan ~ ~os cimarrones y reoeldesl-p:¡ 
ejemplo el famoso Mackandal),lo cual le: 
daba un sentimi~nto de dignidad,perspe~ 
ti,zas de libertad y en L-lguna nedida en 
torpecía J..a disciplina del trabaje for
zado.Tal vez era más esencial el efecto 
econ6mico general.~e parece percibirlo 
en los gérmenes de la economía inde~en:
diente, ~uera de planta~iÓ?ll,pequefia.,litre, 
y concentrada en las montañas·.'isconomía'R-= 
alimentacióm'por supuesto.En esta forma 
de economía y organización de la agric~ 
tura, que aparec:la incidentanente,, se puef.f 
observar un intento hacia otra alternati 
va del desarrollo agrario del país,de icr
tradecir a la economía latifundista ba
sada en la explotaci6n del trabajo e~
clavo .;( ••• )Además de eso ,J.a realidad te 
nía e¡ue res'..lltar mucho más compleja y-cm 

- --nlicada.:s~ acercaba la revolución y con: 
ella el trá..."'lsi to hacia otra formaci6n.f:g) 
cial~eccntmica • .J:m las nuevas condiciones 
internas e internacionale~,el desarrollo 
de la agricultura en un.a fase complet:a
ment.e nuev.a;l ••• )En_ las=- intensas- conV'..ll 
siones,- de los movimiento a: sociales: y :b s 
cambios de la es~ructura agraria ioa na 
cer la nueva vida del Haití i~de~endieñ 
te.~( .21).En la práctica sociopolíti-ca :ie -

loa es:clavos o cimarrones en Saint Dcmn 
gue,se encienden las ideªs uanhaitianas. 

( 2.1.)Ver T·.Lepkowski,.op,cit,pp,58-b2."Tomo 1.· 

La tesis de Lepkowski tiene la notable importancia en el senti
do de que,además de arrojar luz sobre la problem¿tica~el na~io
nalismo étnico del cimarronaje)formulada en la"cuestión nacio~.f 
de ..L2.''!?1. tuacion coJ.onia.1 11 ; propone el acta de nacimiento de ::a l'l~ 

ción 'Y' estado, en laermanifestaciones y .:ie.manda.s sJ,:d2.les lie .:..os:_ 
se timientos libertarios en los esclavos~~ª crrr.ani:.aciSn eccnÓ.aj. 
co-socialt del esclavismo }o as-oectos -2conómicos ;¡ e.::.. ":J!'Ohl-ar:.a a -
grario y sus movimientos y transformaciones;seg:hi ~l~iniciam1a 
transición. y cm1diciónes para la for:n: .• ción de la :c.acion~lid ad.: 



.En resumen pues,.la formación de la sociedad,, cu.l tura y nE-ciona

lidad, haitiana en el ciclo o momento de sus transformacion~~ y 

dinámica socioµolítica de integra~ión en la colonia;está ubia&

da en ~as tendencias poLítico-sociales.en el contexto de las lu 

c~as de clases y vinculada estrechamente en particulav.con: su& 

implicaciones-: raciales(y matices o capas colo.ristas )derivadas a 

su vez de los"aspectos sociales de la esclavi tud1 y su reflejo e 
las .condiciones o niveles de vida de los. esclavos·y el negro oo -
mo ser social;En una palabra,.en las condiciones ecom5mica y· po

lítica~ generadas a través del siglo XVIII por el capitalismo ce 
plantación. y m~s precisamente, en la determinación·, y caracrterís

ticas· estructurales y funcionales reproducida~ en.el molde•mis

mo de organización social y cultura]. de las relaciones sociw.es 

de producción.El régimen esclavista.Este factor externo en; las 

relaciones co~oniales de la estructura social determina la situ.a -
ci6n(en el homo hist~ricus)del rasgo dinámico defin;do por la~ 

. relaciones de contradicciónes y antagonismos de c-lase-s y razas,,;.~ 

pueblos y culturas como sujetos históricos en l~chas d~ clases~ 

El Cimarronaje viene a sa:la forma politica contestataria uti

li@ada por los negros y trabajadores de Saint Domingue,para rei 

vindicar y reproduci~~la c9munida& o socieda.dtdentro del mar~ 

testimonial aludido como nacionalismo,forma y contenido de esta 

lucha en expansi~n.y proceso de definición.Como tal. ofrece den

tro del orden de competici6n racial esclavista el rasgo políti

co c~ltural de ser un elemento dinámico en las luchas y contra

dicciones de clases y razas:;a su vez,.deviene como la. forma his

tórica de la contraplantaci6n{economia de subsistencia);la co:i.

'crr.;.cu.J.tura(la comunidad de cultura) ;la contraes~.:.3.vi tud\,la comu 

id~d libertijria del ele~ento político)~ 



Como nacionalismo étnico:a)en sus sentimientos,ritmo de in

tegraci6n y comunidad de contracultura;echa las bases-en: la 

formación emorionaria o expansiva-de la conciencia nacional 

o cul.tura nacional. en su forma política y cultural;reelaoo

ra y fundamenta rasgos culturales de contenidos sincréticos: 

y revo.Lucionarios como ,la religión, el idioma .• formas de org;a. 

nización poJ_Í ticatlas"repúblicas11 ) ,,económicas{la economía n.l3-

tural), sociale~ y laborales(la unidad familiar 3.1.deana~elc~um 

bite, etc) ,prácticas político-·socialestlas t·ormas cimarronas 

o estrategias bélicas rurales) ,.tipos,composiciones y valores 

nacionales{temas mesiónicos como mitos y leyendas,etc};'b)e

cha las bases,para la futura SvCli5DAD lJ.& CUJ.JTURA NAClu.NAL y 

con,mayor precisi-6n~diferencial,con la i.ntegración~revoluc!c 

naria y-diferencial de la comunidad arcaica desartic:ilada en:. 

sus lazos culturale~nistÓricos ahora notenciaacs en una co· - -
munidad de cultura en proceso de afir.nacion na.cio:r:a.l; 

En definitiva constituye en general,,en sus formas,.tendencias, 

estructura y·contenido8"más resaltantes(ta~to en,sUJritmo y 

funci6n cíclica de su primera fase... cvmo de su segunda)la q 
ma hist6ric,a o unidad revo.Lucionaria característicasde uaii 

pode movimiento de naturaleza mesiánica:a)Iué~gia. modela

da en términos religiosos~el Vodú);b)una estructura social 

segregada en la sociedad global en donde los grupos está.n;,a

llí divididos en tres categorías en la estratificación vine~ 

ladas al papel"dominante"del mesías como autoridad centrali

zadora de todas las actividades: y el gru~o en si rr.ismo;sobre 

el valor social y divisi6n del trabajo advertida se estable

ce en el grupo ~ismo,intermediarios entre el mesías y lama

sa( apostoles, adeptos, etc) _se )la organización d.e la co!I!u."l.ida.d. 

mesi·'nica en los elemento$ gruuales-· subordinados al tiempo 



de la historia cíclica o de las 11 actividades q:1.e E:e lesenv·.1el

ven en el con,iunto rítmico cie la re'Jetición ~ue les es :pr:>pia' 

(22). 

(22)Estos elementos los hemos podido observar como caracterís
ticas dinámicas y distintivas en la situación: colonial de Sa.ir.: 
Domingue.~Elt1 efecto';desde el punto de vista formal, su estructu
ra· y organizac-ión·,las fases que siguen,su ritmo cíclico,som e1 
mejantes 11 a la preformación y ex-pansi6n del movimiento caracter
zado en sus albores y su desarrollo sociopolítico ins1.irreccio
nal(l700-1789) .Desde el punto de vista de la "ideología¡' o ca
lidad del movimiento el Vodú aparece formulando el tipo de re
ligiosidad que su.~inistra los t~mas,valores y contenido~ soci~ 
les('I:6J'Olucionarios)al movirniento.;(Ver M.I.de Queiroz·,op.cit-:.,f}4: 
IV). . 

Ahora bien,estos rasgos o caracteres observados están determi
nados en la situación concreta del movimiento en- su condición 
o naturaleza _misma determinada en las relacioneS: coloniales-q¡e 
le originan-.1Se trata pues,de 1a11 situaci6n c .üonial'!La sociedac 
africana esclava(de base o relaciones sociales de corte defini 
do en el sistema de linaje5'),al introducirse violenta.I!lente 8!'JJ

relaciones de dominio-subordinación violentas ;·genera un movjmje! 
to mesiánico primitivo(Ver M.I.de \Jueiroz,,op,cit. 1;Los Movi:!lie:ñ 
tos Mesiánicos Africanos",p,207.)en donde la creencia y el mi: 
to"funcionan en este caso,como marcos de referencia para la cg:: 
prensi6n de las crisis socialeS;.No son los determinantes de la 
reacciÓl'llf ésta se forma según la crisis que está en marcha.·Som 
el molde en que recibe forma la reaccióm1 .. ·como categoría q_ue-:"li,; 
ne a parecerse,. allí al tipo o categoría definido por la inves
tigadora como~Movimientos Mesiánicos :SUbversivos"(Ver pag~55) 
o aquellos que se orientan hacia la revolución. C)mo forma. det~ 
minada por la sociedad de explotación esclavista~Esto afirma~ 
estas condiciones que la religióni popular de los esclavos pel'I,,. 
mi t:Et, como tipo de relig:il.Ó?ll diferente·,vivaz(Ver Roger Bastide;!t"e 
giones en conservas y religiones vivas11 en las Am~::-icas· Negras , 
op,cit,,)9omo conce-pción activ.a"cuyo postulado básico es el de
ber para el individuo de intervenir en la corriente de los~ 
tecimientos para orientarlos de manera diferente.cl'l Sain~ ~~ 
gue la creencia o la leyenda de implantar el Mile:ti.o o reundoóa 
la Justicia lo determina.l'l. los ~rocesos de esci~vizac~5n y c0~ 
nización y que sus dos fases· observadas tiende a repetirse co 
mo ritmo ciclico;en la esper& ~esiánica,aparición o ex_Jansi6n
Je ln. leyenda,el grupo y comunidad se estructu.=an y se 02.·ga
nizan",a f' in de traer los tiempos nuevos .''Desde 1 i~l. ..L.:-'l. c-er-ce..:.c. 
de esos"nuevos tiempos 11 será rev.ivida,cona.icionada e imyuJ.~~dS• 



Pu.es bien,en Saint Domingue de fines del XVl.u. este"c:.njur.1tooe 

actividades';normas,,tendencias-· y· relaciones de luchas, ex-clic-a.n· 

la reproducción· cíclica de la revolución en los componentes re

volucionarius de las caracterícticas mesiánicas del movimiento 

cimarró~el bandidismo y el cimarronaje· revolucionario~·expresa.

do como tal desde 179l. 

En este sentido tscomo diría Roger Bastide,.11 aunque el mesianismo 

constituya en ciertos casos una crisis,una crisis Que el racis

mo colonial ha hecho degenerar en traumatizante tragedia;aún a

sí,por su naturaleza esencial,consiste más bien en una crisis:da 

crecimiento;::iupone entre otras cosas,un esfuerzo oara lograr.. el. 

reequilibramiento dentro de una sociedad en la cual los diver -

sos fenómenos sociales y culturales no han evolucionado con i 

déntica rapidez;supone más bien,,una apiración1.~or cierto,qu&. p~ 

de llegar a evolucionar y marchar a tientas o bien pe:-derse en: 

callejones sin salida,~ero que también pueden llegar a ser elun 
- -

to de partida para ulteriores y fecundas revol.uciones" "l 23 ). 

l23)Roger Bastide,El Prójimo y el ext~añQ,-p,2o0." 

Para comprenderse la validez del movimiento mesiánico(bandidos 

o cimarrones revolucionarios)como forma y contenido naciona.J.is
ta de contraplantaci6n-,el mito como diría S0rellop,c1.t,p,3~)es 
e~ contenido histórico-social y político de un pueblo leva.n:ba.do 
en armas-y que· asimismo,. reproduce .La forma plenamente orga.1UZ~ 
da de la "imáged-1 futura de la Sociedad. de Cultura Nacional en 19. 
medida en queievoca instintivamente todos los sentimientos para 
la lucha concreta contra lo que existe11 ;Esto es una verdad his
rica en tantu que deoe reconocerse conH~bwsbanta~bién~ue~es la 
esperanza que precede y acompaña a esos grandes orates de la l_v. 
cha de los pueblos por su liberación.La esperanzad~~ cambio 
total aunciue no tanto formulado con tanta claridad salvo donde 
la política y la religión1 es inseuarable de el.los" .·t ver Re.-0eldes. · 
l'rimi tivos;p,.316) .v~a se el u Nacionalismo" en Benjam.in Akzin,cp.ci t., 
p,60; 
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2 iCUNCI3NCIA i'iACIONAL PATRIOI1 IS!tU 'i. NACiuN..? • .LlSli:u 

~;2 .Las í"ronteras· juridico-políticas de la Identida.dJ(l791-la04) 

El Cimarronaje en el. sig.Lo .XV1.LJ.ll. /uU-.L'/üí.J )en las relaciones 

sociales conflictivas y luchas de clases(y razas)establ.ece lasba 

ses subjetivas o fronteras de la nacionalidad como requisito etn, 

lógico ,e hist6rico d1ferenc1.a.L :a)como sentimiento resultante E 

firmado en la integración cultural diferencial de la comunidad; é

tnohistórica;b)como sentimiento políti~o que llegar~~ identifi -

carse c,::n el ideal de justicia en la libertad para la comunidad ~ 

clava,c)como sentimiento que permitir~ forjar y ex-r;,andir una"col!;. 

ciencia nacional"aglutinante hacia dentro y diferenciij.l hacia :fl.B 

ra" '(24).,. -

Las fronteras objetivas:(de orden jurídico pol!tico e insti~ucio -

nal)serán establecidas en la formación de la Sociedad C,J.ltura y: 

Nacionalidaili en este período cu.Lminante,;n,}a fase postreras del 

siglo al iniciarse: aceleradamente:: la radicalización polítiao-so -

cial de la revolución-, nacional}desde 17'91. 

Constituye eJ. momento final determinante que,muestra el"carácte.r 

nacionaJ.ista"deJ. proceso de liberacicSn inicial,.en una doble aJ.i9:"e ' 

za como culminación: social de las luchas::la alianza entre; . ...los; seo, 

tores- mulatos y negros,,el populacho esclavo y .1.a crema de .Las él~ 

tes o la intelligentsia.La uníds.d hist~rica, política,.cuJ. tural de 

terminada en el proceso de la liberaciÓn:por .La co~urudad políti

ca en la cual aparecen fusionados los elemento~ políticos anterio 
- -

res,como síntesis del proceso y,luchas del cimarrona.je revolucio-

!J:.2.•l!hlo más importante expresa. gn genera.i. un .rasgv etno.lúgico ~ 

l 24 ).JUlio Busquets0,.Introducción: a la Sociolog!a a.e 1.as Naciona.Li
dades.,Ed, Cuadernos para el Diálogo , .. Barcelona,197!:,.p,.65.' 
El ~u~or ~studia en este libro y capít-tuo particular:- 13 bases de 
la m:ic1on::1J.ide.d en t~rminos sociol6gicos diferenciaJ.es-.• :Es decir• 
.J.d.·1.1crte la importancia que en ciertos periód~s históricos el sen
tir religioso como hecho social diferencial asume como base r1sei,~ 
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f~rencüu.Aparece como un·, nacionalismo en dona.e al est~bleces:. 

se los componentes restantes(políticos,soci~les,econ1micos,cl 

turales,etc)en la culminaci6n del nroceso nacional;la concie~ 

cia nacional misma reproduce·- los componentes- típicos de la ?DJ 
talgia milenarista;regreso de la eñad de 11sticia,retorno de 

la creencia en la li:b~rt?Jl,,la. r_eP-et:Lción cíclica de movimien

to revolucionario;el regreso de los héroes o mesias~el resfu.r 

zo y expansión creadora de los valores y conductas tradiciona 

les,.de la ideología mesiánica,del ~ito apocalíptico o caos e_ 

fervesmnte vuelven al tablero de las luchas y contradicciones 

fortalecidos,más individualizados y maduros,en la concienc-ia 

libertaria de este perió'do.Es decir,.se hacen"históricos11 co:no 

~rocesos de integración y movimientos sociales;áE. forma y co~ 

tenidos de reuroducción.El mito se hace historia,y la justicia 

milenarista más cercana en la conciencia histórica de clase:(s). 

Se trata ahora de una forma de unidad! diferenciada en el pro

ceso revolucionario en donde los sectores,grupos y comu."'lidades 

esclavas han tenido sino suf±ciente tiempo para conformar una 

base: politico-social contestataria más dinámica y coherente;sí 

;ü menos,una conciencia nacional mucho más diferenciada,aglut~ 

nante y excluyente.'C:imarronaje,mesianismo y nacionalismo,nue$ 

en la expansión,desarrollo e integración1de la conciencia na -

cional antiesclavista,anticolonialista y anticavitalista cons

tituyeniuna misma problemática en las relaciones de a.:itagcnis

mos,alienaci6n y·dominación{ex~lotación)y luchas de clases en: 

-proceso. 3:ntre las luchas de pueblos y culturas: difererentes •· 

a la complejidad .. del esclavo como negro o
~rimido por el blanco se irá a desarrollar 
una concien•;;ia del esclavo como producto::i,-
integrado a u..~ sistema de ex~lotación-.(25j 

(25) Gerárd Pierre Charles,·~ ;,;,Jure :La rrou..L.emátiea a.e..i. negr9 ·e!'i. 
las, suciedades dependientes y subdesarrolladas;Rev,Una.m:,nu.m~ 
·r,1eXJ.Cu,l~ (U; 
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2.1 La revolución nacional o la guerra ema.ncinante 

La etapa que sigue en el 1Jroceso d.e lar.;;-o intervalo coz. 

bativo o exnansión creadora de la conciencia !lacional, ~l p~---

" 1 · nh · · n •á d ... triotismo y el naciona ismo negro y pa _ai "&1.ano; es u e 11err. _ 

nada err. la colonia en crisis~por los acontecimiento~ que 

partir de 1791 y más precisamente en 1802-04 consumiráiy le

gi timm en la sociedad de status colonial, la socieda.d a.e E::st'· 

do nacional •. (26)En realidad constituyen dos gra..~des ccorden~ 

das que medirán, la culminaciÓII! del ciclo histórico de la ~(" -•U-

mación de la naciórr y determinan la diferenciación misma ce 
sus corrientes y componentes(socionolíticos,socioeconómico~ 

socioculturales )más importante. En este r.iomento en efecto, 11 d.~ 

minan alternativa.mente distintos contenidos''en donde cuando 

menos hasta 1791 los elementos en la conciencia nacional ci

marrona y revolucionaria está penetrada de diEtintos ccnteni 

dos políticos, sociales, culturales y de patriotismc:s o interese, 

complejos.Desde los componentes ideológicos ~ropios de la e:-~ 

ciancia etno-tribales en formaciónhistórico-culturales(l~s 

personales de forma libertarias,determinaciones raciaJ.es.io 

endémico má'.s q_ue lo epidérmico en lo territvrial,sociG-l.etc} 

y los componentes liberales- variados,connotados con ele:a..en-w 

innovacionistas o radicalizantes. 

La nación haiti©la está ~enetrada de dis
tintos uatriotismos,desde los pri~itivcs 
locales o semi tri bE~les ,hasta los desarro
llados, ~lenamente nacionales,ex~ansivos. 
Elementos africanos Y. euroueos,religiosos 
y filosóficos,se u..~en y oponen.Pero yapa 
rece ser commiJafuerte conciencia d~ una 
autonomía estatal original y el a.::ior a la 
libertad, surgida de la lucha antiesclavis· 

( t:ó )Nos referimos a los ..,c:.::!1tec.t:n1entosnae los E.rios de la U? 
v0lución y la guer~a de liberaci6n nacicn3l o las luch~s com~ 
nes de las masas por la libertad y luego ~ar la indepenJancia. 
El rasgo común de estos senti:r.li en tos son el amor e. la libar. ;1c. 
y odio a la esclavitud.La 1.n·.1e:Je:n.d ene .1.!;. naciona.1. 



-ta y anticolonül..Lista, sen tiaa c-:rn10 ::..1go ~XCG'J

cional en el mundo.l~7J 

Lo importante es observar en este proceso de emancipación 

nac1.ona.l, sin emoargo que a.os momentos tienen q'..l.e ver con•. el 

estalliJo definitivo cte ~a guerra a.e 1.naependenciá haiti~ 

a)el momento de la insurrecci6n general ue 17~1 y b)el mon:m

to definitivo de .i~ü2 en aa.e1.ante.~.1 ;:nomento primero e.dvier

te el acontecimiento que define en la colonia ciertos inci

dentes generales vinculados a la Revolución Franc¿sa de lí83 

y la norteamericana como ele~entos catalizadores. 

~"l. de 1791 en general tiene que ver a su vez~con las dos co 

rrientes o contenidos socionolíticos que adopta ab initio Ei 

proceso:a)el nacionalismo ilustrado y b) los sectores que a 

su vez se diferenciarán de los primeros y culminan el uroee -. -
so o los cimarrone :revolucionarios •. 

En general los sectores nacionalistas primeros difinen sum 

cisión por"el desacato de los colonos a las órdenes de la::e 

trtuolis;las guerras de rivalidad e insubordinación entre e 

llos;las guerras defensivas contra los invasores esyañoles 

e ingleses·• .Es en suma, el nacionalismo cie las élites que in 

tentan sustraer del rasgo de subordinación a los requisito~ 

mismo de la dominación y exnlotación diversa,y establecer- a 
- -

llí,en Saint Domingue un régimen de o~ciones autonomista~ o 

independiente.El segundo sector lo forman las llamadas cua

drillas cimarronas d:e' los"guerrilleros independientes"::ue· ! 
rregularmente hacen por su lado la"guerra sa."1.ta 11 2. los escl!! 

vistas y los blancos( incluso mul¿'!tos :, neg:-os ciel ."ector r..a 

cions.lista nativo).Ambos esta-blecen:. la comunids.d nolÍ"!;ica y 

( 27) L1 • Lepkowski, op. cit., np, 14 7-148. Rn eslios rev.)l :icionarios 
~s tán 'Jresentes las tradiciones cultura.le~:., e.e los taínos, de 
los "cimurrones"y los comcon entes b1anc0s o ~u:-,_1 '..'~os. 
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desde lcv4 el ~s~ado--naci6n y 

l2o). 

su legi timid6.d c;is.r:3. ;:~.1. .:-.= ' , 
- ·-. 

l :::'.o J.trn. el. c·on¿·reso de Arcaha.ie se vendrán a conjugw.,legi tim:r 
y condolidar la unión de los elementos,componen~es y uases de 
es~a unidad· o comunidad pu.LÍtica.unayo l~OJ};:;111 encuentro de. lcB 
jefes revo.Luc1.onarios 11 1.ndepenaientes11 .p mejor,se echan las ca. 
ses pa.ra la unidad hist6r1.ca de los elementos mfs progresistas 
de la n:icioni·lidad y estado .Los componentes socic:•..les de .la r~ 
vu~ución,negros y muJ.atos,en efecto,se unen o establecen una3 
:..:lianza, conformada entre los sectores que en la sociedad oc1&
pan funciones intermedias de orientaciones ad.ministrativas,.p~ 
que:i:ius comert.:J.8Iltes; esto es ,los libertos .. y los negros exescl.a 
vos. 

A los efectos veamos como .r.:m.ilio Cordero l'üchel nos ubica -- de 
.;J -

fine entonces,a los diversos grupos que implican o determinan 
la estructura soci&l de las relaciones coloniales en Saint Do 
mingue.Seg'\Úi. aparecen en las relaciones de producción e.scla = 
vistas estos sectores estan compuesto en la estructura social 
o estratificación colonial en~a)la burguesía colonial escla 
v-ista o los grand-ole.ne; o ).la e.LE.se media u .Los peti t-blanc y 
los libertos ;c)la clase esclava. 

La burguesia coJ..on1.a.1 ~a cont·orman:propietarios de -ol::..;.::itacio
nes o la aristocrncia co~onia.L esc.Lavist:;.;que se ancuentran 
en contradic.ciones tanto con .los esc1.avo:::s,~a. e.La.se media bl2'1..."l 

ca y mulata,y el poder político francés. 

JJa c.Lase mectiatblanca y 1ibarta;la com~renden entre ot~~s,los 
pro9ietar1os ae pequeñas -plantaciones.Coinciden con los gran
des ~lantadores en el mantenimiento de .La esclavit~d y a la 
vez,entrarán en contrad:u,.iones con eLLos,los escl~vos,los mu
latos y el poder ~ol!tico francés.Dentr~ de esta el.ase media 
de peti t-blanc( "9equeños blancosJr~.s-e ubican a su vez t-- 1.a. .u.a
maa.a c.Lase ~edia de los libertos('gens. da coleur-,les affranchis 
o J.es sang-melés), que est1:t'n compuest_o en lo :unci~.i!l=ntal por u 
na mayoría !Ilulata y u..'l'l.a r:1inoría negra.ili 1789 los libertos ~ 
!Ilan 56,ó66 pereon~s o sea,el 5;-de la poblaciSn tota.l.3sta -
r~n en contradicciones con la burguesía y la clase me¿ia li~ 
ca por ser objetos de sus humillaciones,c~s?recios y ofres~o 
nes polítice.s y económicas.Los mulatos por eje:!!plo,ju5arán -
in'!lortante pape~ en la guerra por la inC:.ep~a. en~ia. 
1e los e8clavos o lev:::. 2n6nima, ( exescl::vos en r~c.2..ida..:i)ya. s~ 
'b~n:0s su11 funci'.5n". ::;s 13. mas,-i ,)_ue .)pera :.t siste::a .id pls.::.ta
c i O"les. Nr~r:ro exe:c ! ,1v0s y :nula tos en las :-,r:nas establecen 2..::i 
11 r.t'~·,r:1 n:.1e1rm;.1L~i~.C.I~~chel,L.a._ Revolució:1 E::-üti?.~1-J. y :::,j...'l'l.'t.:Jo~ 
-~·-··"· 1 , j·,r•:,·H1·1! i(,·:1 ''"'"11\l····:-':' ·,·Ci 4 PP.,,.,, ')C; -~--- ' ... , .... l, -~· , - ., ... ,-"--~·· 
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El proceso ae inde9enlencia desde 

observa los siguientes acontecioientos to!l'".!>:.ndo en c·h,nt.·-1 ,J 

~:o:i.er.to en <1.ue Tous~~ünt Louverture se adhiere L.!.. m.ovi~üi·"'n

to( 29).: 

1791-1802. Es~alla en el Norte la insu -
rrección genera~(30).'Sublevación de los manumi
sos en el Oeste.En 1793 es abolida la esclavi -
tud en el Departamento Norte y -posteriorrr:.ente en 
el depfirtamento del Sur y el Oeste(Sonthonnax y 
Polvorel).Comienza en este mismo año la ireter -
vensiÓ!'.1. angÍo-española por -petición francesa~ 
sumible~ente.En 1792 en adelante Toussaint-jun: 
al esclavo Desss.lines y el sirviente Christophe, 
se enrolaen los ejércitos libertarios. 

:m 1794 se adhiere a la República Francesa.En 
1797 es nombrado por la República h-iy.ancesa gen~ 
ral en jefe de los ejércitcsen Saint ~omingue.! 
firma esta etapa el momento en que Saint :Oomin
gue es establecida como región satélite colonial 
de la Re~Ública .Francesa y Toussaint reordena y. 
reestructura la. vida soci:~1 y econ6mica de la 52 
ciedad Jentro del marco del Commenwealt.Se rev! 
ve intensamente el cimarronaje y,combatido con 
rigor de 11 vagabundos11 por Toussa.int. Se ex-pulsan o 
evacuan las tronas inglesas.Dos años m1s tarde,. 
en 1799 estalla la guerra civil o Guerra por el 
Sur entre las tropas de Toussaint y Rigaud.Enttn 
ces se pone de manifiesto las luchas e intrigas 
diversas por el ooder.·.'En 1801 las tropas de Tou 
esa.int dominan Santo Domingo o u:1.rte es-oafiola ~ 
la isla. 

En 1801 !=ie promulga la co!lsti tución e.e la colo -
nía. 
~n 1802 deAembarcan las tropa~ del ~eneral Le -
clerc quien es enviado por Napoleón en.términos 
de t.nro'!)ié.1.rse de facto de la isla en peligro de 
nerder~e ( S2..i t Domingue). De febrero i:i. mayo de es -· t,3 rr.ismo año Toussaint establece la resistenc-ia. 

( 29) Toussaint entoncei: h;Jbía convalecido como esclavo doméeti 
co e~ ur..r.:."ho.oi tación"ctel Norte de la región. Tiene entonces 
r. ·~cuo:nt~~- r.ü~o~ y rra entonces lee m,;.nw3les de estratégia,etc. 
íJ(j,1:!i-, t·, ü1surrección es c,.,nsagrada en u.na sesión ceremonial de 
r.¡~t i.vactor..es rel i r;iosr,:-:, en 01 ,:.o.reo del Vodú y el créoJe.' 
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Resistencia s.rm3.d, ~ c.i.e l:1s ;.,ropas ne?::~,:: 3 r; ,:-,tr-~~ 

los ejércitos franceses.Def~~s~ ~er0ica ~=l 
f"..lerte Cr~te-á-fierrot por las trop2.s i1s~~a ~ ,i:: 
gener~l Dessalines. 

1802.Arresto y deportación de Toussaint ~o~ver
ture.(31) 

A p&rtir de la presente fecha pues,1802,se inicia en la sacie 

dad de Saint Domingue la guerra final que pondrá sobre las ma 

nos de"los l='ublimes descalzos"y los patriótas el poder y riomi 

nio de la situaci6n o"territorio nacional". 

Toussaint fue arrestado el 7 de junio de 1802. 
no-hubo reacciones inmediatas.Pero ya a fines 
de junio ~' en julio salieron, a la lucha en las 
mo~tafias del Oeste gru~os,pequefios al princiti.o, 
de negro y mulato.s,no :i;,ocos bajo e.l mando de e:l'.B 
de couleur.Hay que obs-ervar que otros primeros
gru-pos se habÍ["'11 ido ya ante.s a la monta:fia y cr-E 
algunos desde febrero no salían de la clandes
tinidad,Estos eran por r,upuesto,casos raros.( •• .) 
A comienzos de agosto ~a insurrección había do 
minado las parroquias de Tortue,Plaisance,Gros-:. 
Morné,Port-de-Paix y en parte también Limbé y
Valliére.!A fines de Agosto la rebelión france:· -
sa abarcó Dondon,Marmelade,Grande Rivi~re.DurS,!! 
te ese mismo tiempo se sublevó el Departamento 
del Sur con la rica región de Jérémie.A nedia.5os 
de de septiembre la revuelta campesina abrasó~ 
si todo el norte y ::lgunas 1Jartes idel o este. ( •• ·.·) 
A nesar de las afirmaciones de una historiogra
fía haitiana,las sublevaciones campasinEs fuero~ 
la semilla de la guerra de la independencia so
bre todo de los antiguos marrons_ quienes naoían 
establecilo sus pequeñas fincas en las ~or-tañas 
y eran amenazados por la vue~ta: a 1~ esclavitud( •• º) 
El comandante e:1 jefe de .las trop3.s fra::::1cesas es· 
cribía::"P.;.ra conserv~r 8.l or..ien en las .oor:.tañas 

(3l)T.Lepko~ski,op.cit.,~p.16J-!6G. 
Toussaint Louverture e::::arrestado por :~apol~6n. y de:::...)rtado a 
Fra."'lcia donde rnuere. 
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una vez que llegue Ll. domin&.rlas,me veré _·orz::1-
do a destruir :illÍ todas las ylantas de culti
vo y mat.::1.r a la mayoría de los agricultores q.;:e 
~costumbrados desde hace diez años ~l bandida.
je-jamás se dejan forzar al trabajo".(32) 

istas observaciones de Lepkowski respecto a la temeridad que 

sienten los generales y dirigentes franceses· ~n el iati~o IO

rnento de la liberación del territorio advierte signos de afir 

mativas realidades del carácter guerrero y organizativo que,. 

nara entonces ej ere en los cimarrones revolucionarios.;Est& es la 

realidad que nos mues.tran.aquellos al no poder controlar el e. 

vanee de la r,3volución ci.::.l tural y pol!tica~"El mismo Lepkowski . 

citando un escrito dirigido a Napole6n del entonces primer Cá.--~ 

sul de la región,.nos dice que-,la solución- para ganar la bata

lla a los negros, o nacionalismo libertario;i:::nplicaba11 suprimr 

a todos los negros,de! las montañaa::,hombres y mujeres;coneer

vando sólo a los niños menores de 12 años,exterminar la mitad 

der:los negros d":~ las llanuras y no dejar en la. colonia ni m:t. 

sólo mulato que lleve charreter~". 

LES citas aludidas confirman el creciente. papel de la 
-proniedad individual"Montañesa",de su carácter de 
productora de alimento~ y de la importancia de les 
campesinos montañeses en las luchas antiesclavistas 
Los agricultores de lasllanuras empezaron la lucha 
en 1791 y los montañeses la completaron en los- a..~os 
1802-1803.Durante el periÓdo de la revolución lle

gó a producirse un cambio en la estructura económ:ic.a 
geográfica y social de laEgricultura.( ••• )Es muy ca 
racterística la nota sobre el cultivo del café ~or~ 
el cual-como dije ya-com~raban las arma~ de la ind~ 
pendencia.Pero lo más interesante son las distintas 
categorías, de gobernante~ en las distintas- coI?lU!1...as:..: 
De 25 unidades administrativa~,los franceses do~in~ 
ban en 5,y los negros y mulatos Que seguían adi~~os 

ellos en una.En las otras 19 dominaban los ins~ -
rrectos. Tenían sin e!Ilba!'gO grru:-:1des dif'e:renc::.as- y no 
,ocas veces peleaban entre si. ( ••• )Ot!"o f::>.ctor f;1~ 

(32)I"bidem. 
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que· el11 localismo11·en la lucha nacional est:=.1.bg, a
llí condicionado por los mornentos_geográfico~ y 
sobre todo -oor las comunicaciones.Diez comunas 
están ocupadas por la.s unidades regulares de les 
insurrectos(las11 hordas") ,pero las m'.:lnd_an cuatro 
generales(Christophe,Romain~Capoi~ y Paul Louv~r
ture),mientraa nueve quedan~ en manos de: los cam 
pesinos insurrectos no_pertenecientes al ejérci"i) 
regular.·, insurreccional .( 33) 

Este señalamiento nos pone sobre un: fenómeno de importancia lo 

cual se manifiesta en particular en los contenidos y formas é9 

organización político-social dentro de los cuadros beliger8!tas. 

Es notable el grado de organización, de los elenentos políticos 

y asimismo la madurez impugnante que se observan en las accio

nes políticas de los insurrectos y además la continuidad revo

lucionaria reproducida en los caracteres oYganiza~ivos estric

tamente formulados dentro del tiempo milenario y-h~rizorrte Que 

unifica y consagra los nexos de la identidad sociocul tnra.1.:E.1&

tivamente ,si nos instalamos en la estratégia de los Rebeldes 

Prímitivos,observamos que los campesinos en este momento revi 

ven elementos consagrados desde por lo menos l700 en ~quello~ 

cimarrones descalzos y ultrajados que tienen necesidad de a·.

brevi..arlo y aprenderlo todo para sobrevivir.;".tie:::ien mejor a.li. 

su equivalente sociológico en estos momentos icpugn:mtes,en 

las formas de organización· y divisi6n del trabajo"gaerrillero" 

en tanto que c ,·nsagraa. su divisi6n comunal en la c:-n:tinuidad ¡ 

firmada culturalmente en los dos grupos meno:-es" :los agricul

tores rebeldes--,o sea,represent2.."rJ.tes, del rnovi~.ie!!to agrario s1 

forma TJura en cierto sentido, e insurrectl1S i!l1.e?encii ~ntes qt; 

nes ~uería ~onerse a las 6rdenes de los generales t2r:"ateni~ . 
tes negros d,.:! las unidades regulares sublevadas." S::l. realidad 

G3) I"'.>id, P.P,89-90.1 

Esto a~vierte un~ cierta división inte~a en los ;r~cesos in 
surre-ccionales.3mergm co::!o 
y sola.a a.os en ejercicios 

campesino~ insurrectos irregulare 
re gu. la.!'es •· 



10'.) 

sólo des1Jués de est:1blecerse el" :"acto nccio':1.al" ( G)n,T!'.'~:-,r; 

Arcahaie d,; 1803)se observa la unidad, n:.cio:n.al de es'tos c.0s 

sectores que hemos s.bundante:ruente rjencionado .: 

La Sociedc.d de Estado Nacional es11 c·)nsagrada11 en este ':1roc eoo 

de jure,una vez q_ue ,en el Cabo .vienen a cesar con la capi tu

laci6n del ejército fra.ncés(de 1803);.· el término de 1am hoFi"t!. 

lidades tn el territorio.Sin emba:cgo será proclanada en s~s 

fronteras más objetivas( cor10 ·1rincipio de nacionalidad) 1Jare 

los primeros días a.e 1804 en Gonaives,.Co:::1.unidad lfacionál. .Esto 

ez,sociedad nacional. 

Con la consumaci6n del proceso liberador;Ariel y Próspero,la 

cul t1..1ra del caT;)i talismo eurofrancés,·en. sus· rasgos dominz.ntes 

y más· agobiadores(para el ,ueblo haitiano- esclavo e.al a:?:úcar 

y la ex-plotación:violenta)abre un paréntesis dentro de l::i. for 

mación. sociouolítica emergente.: 

Conclusiones fundamentales: 

La formaci6n de la sociedad,cultura y nacionalidad ~aitiana 

se conforma en dos fases::a )la. fase de ex[;;.l t:.1ción de la cree~ 

cia ligada a la situaci6n terrible de dominio y subordinación 

del grupo o comunidad de esclavos y b)la fase del ~ovimiento 

mesiánico que pone en acción y reproduc~ión el :mito de la ne-

cesida.d histórica de una transformación rn.dic3l del orden; 

Zs por naturaleza el ritmo cíclico observado de esta forma

ción· id~ntica al ritmo de la forRación,históric~ del grupo.1~ 

comuni:'l.ad.,la süciedad.Iguc=::.l :il ritmo di.~ ':xna.nsi.S:i ::.el ~:gente 

ec'.)nór:üco(::ü az:icar)en la s::,cie:iad. coL:,nial.J.J. :iis:no tie.11po, 

al rit:no,funaión y forma~ de ey r., · o'n .:¡e, co1 o?"'u· -:::,-: .; ~,r-o •. p .. 1.,J. u _._ - • ·---- ·-. 
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colonize.cio. 

Esta constituye la for!na medi 01nte el cu3.l ~l nono econo:ciicu.s 

en las luchas y relaciones conflictivas adopta su rela.ci6n 

histórica( etnohistóricahomo hamo historicus/~l negro se, in

serta como ser social que produce y reproduce,crea y reacrea 

en pocas palabras,su propia historia. 

La cultura haitiana se vuelve en general cultural nacionalEti 

el resultado de las reproducciones ideales y materiales de~ 

rrollada por el trabajo y las condiciones de vida del afric~ 

no en relaciones esclavas,opresiv~y contradictorias con la 

cultura francesa o civilización dominante, y diferente.Consti -
tuye11 una cultura nacional por su forma"de creación o esplen-

dores Iei.vindicados para el pueblo en sus contenidos rebEi..d!s. 

A;lutinante y creadora hacia el interio~ y excluyente hacia 

el exterior.Esto es,.nfirmada como cultura nacional como iden 

ti dad común y explosiva hacia fuera ,JDr l.8l:i Oiferel~ias o.e Jm f:,:::naa 

o contenidos que la determinan en su ex-Jansión o comunidad. so_ 

ciohistórica.La independencia y las luchas cima....."'Tonas delho 

mo económicus han dejado el carácter marcado a esa cultura 

progresista y nacional.-

-

Como ~·orma superior la nación resume el aspecto de c::::..ase, e~ 

tural y étnico de la sociedad ie cultura n·.,cion2l forjada.Is 

en este sentido una sociedad de c-..u tura nacio:n:u. ce!! ele:,:en

tos y relaciones de personalidad atno-cultural ~~=o asi!!lismo 

con Dersomüidad jurídico-política; Llna pe!'sonc:.lila:l :r!ejor ba.

s2.d::•. en la sobera...l'lía, independencia y eutodeter!:.inac:Sn :iistó 

ca. 

~uropa y Africa en l...mérica se cre~n y nr0Juc~~,~~0duc~n y ~e 
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-crean en una cultura y sociedad diferente co::no ii~r..:.ti-lc:.d::iiai

tí o el pueblo h~itiano • 

.t:.n la dialéctica de una lucha de clases a~>é,.rece la. comunidad 

socioétnica de Saint Domingue sometida a una histórica dimem:i6n 

onresiva dete::·minada por las concidiones y contenidos :cüsmos, de 

de dominación y explotación colonial.Esta comu..~idad socbétnica 

en dichas relaciones ha ca~biado de ritmo,forma,estructura yd! 

fim.ici6n histórica,es la sociedad de cultura nacional. 

En esta dialéctica y luchas de clases y culturas,pueblos y ci

vilizaciones en las formas culturales o contenidos de la co~~~en 

cia h:s;Órica de la comunidad aparecen recreados y repro~ucidos 

los elementos singulares o diferenciales de una L.orr.unid.ad cultu 

ral estable y diná.mica;la comunidad de idioma,la comunidad re~i 

giosa,lr:~ comunidad política, la comunidad económica, etc. 

Aparece en efecto,la comunidad en diferencies y for.mas de·inte_ 

gración de la identidad cultural,como -por ejemplo,la comunidad 

que en los lazos religiosos del Volú,los lazos linguísticos del 

creóle,etc,conforman as-pectas ;:;.inámicos,diferenciales y ciisti~ 

tivo de lo nacional o cultural.Aparecen en una sóla palabra en. 

la comunidad económica sedimentada y transforr:iada en el trans-, -

curso de las luchas y formaci6nes de la nacionalidad co~o co~u 

nidad históricamente estable.(34J 

(34)1a base ecón6mica se re~ro~ucirá en torno de la economía na 
tural. . .. 
Constituya ia··· forma· de ·'orgánización. económico-social que nerIJ!i
tió a los bandidos y revolucionarios negros y ~ul~tos determi-
nar no sólo la actividad básica de sustento nientr~s se establ~ 
cen los procesos de integración y legi timació:n n::lcior..a:L de lu
cha; ~ino ~parsce como la comunidad ecor.ómica de base ~obre ell~ 
g~r Qe las 'o~maciones grupales,u.nidades domiciliarias,fRmilis
res y comunitarias del movirr.iento social y n::, ~ion;:-2. 
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L · d d 1 · ' t · jel" ;:,11r-L1~ntro ; !"! l"' ........ -a comuni a _inguis ica surge ~-- - _ ~ 

• ,.... 11 t' . . . ,, . . . , cienes y cu ..... l,uras en errninos ·~es1gua.i..e.s y .J.e ::i.·,;-rn.nE·cion ~/ 23 

borclin2ción sef..orial; aparece pues,.co:no un ele.:nento ::.etermina.-

... w en la situación colonial por la sociedad escla-rista la cu::J 

incide en la reproducción del lEzo con sus rc.ismos mecanismos 

instit;uídos cor.io forma:; de clecul turación a ulelranzas.No zólo :i.a 

colonización dornini8l y rígida de entonce::; corta aq_uéllos(los 

africanos)la -cosibilidad de comunic&.rses;les incide en la. re

producción de un"breviario histórico"de comunalidad:el lazo a 

firmativo del créole.Ade:n·-:s de hecho,. 

Los r-:fricE•.nos llez;r:dos de las :i:egiones y tribil.s 
más diversas del continente negro,carecíen deme
dias de comunic~ción entre sí y con el amo bl3n
co.En el curso de sus rela.ciones económicas, el.no 
mo faber creó el lazo unifificador linguísticocii 
ferenciándolo de la lengua opresora.(35) 

in este sentido puede hablarse de un cimarronaje- cult1.1ral. one 

rativo y progresista en su dimensión linguÍstica.'Nace el ras

go de la comunión de idioma en u..~ proceso de reivi~dicaaci.im. ~ 

firmativa de la cultura o idelogía del mundo cimarró:m o africa 

nidad.· 

is entonces una creación del pueblo africano en He.ití:una for 

ma de cont~.cul tura.1 

R~interpretación, del contenido como forma de re~roducción del. 

lazo linguL~tico de la nación.: 

1.demás surge de aquel encuentro o.e 11 civilización y cu.l turas" la 

comunión del l'.:l.zo religioso .Li::; forma del conter1ido r'.3.ciAta y 

evEngelizador del conflieto opone la religiosidad o.el conter~ 

do religioso africano como contracultura.El Vod::í es .:....,. forma 

actual del '!)ro ceso histórico como as~ecto ideolÓgico-~:~l t"-1.tral 

f,.Jrmulado,integraó.o y eoncientizado "90r los esclr:.vos e.:: el S!fl 

tir • :E:i molde rr.ejor de ex~resión contrac-,;.l tura:: .. ~s. :-_'.3.i tia:liJad. 
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aparece entonce co.:110 cor.iunid1;..d religiosa?y comunifü-d li!1guís

c2 en su origen y base nacional .:·orm~,'biv:J..Aparece en el :proc~ 

so de la form~ción de la comciencia nacional. como ex~resión i - -
deológica.1-diferenciad.a,determin::1.da sobre las relaciones colo

niales contrHdictorias como a su vez oposiciones de culturas·: 

contradicciones de clases y razas.L~ civilizaci6n occidental 

-francesa-en ,~X·JC:msionismo agre~:j.YQ. y la cultura d~ civiliza

ción africana en exnansionismo creador?. 

Esto se presenta de interés en particular para la comprensión 

del fenómeno de la formBción...de las nacionaiidades en los pu~ 

blos de ritmo ·histórico. y social11 irregulares'~:A.sia y Africa ª
firman lo dicho. 

Para evalua:u.-· el -r;,apel que desempeña en la for
mación, de las nacj_ones de Asia y Africa la co
munidad psíquica y la coraunida~ culturaJ.~co~
viene tambi~n hacer siti~ a los elemento~ t:ra-
4i@ionales que se sitúan en el marco del régi
men colonia1 y en la lucha contra él.La reli -
gión desempeña un papel importante en esta fot 
macióni psíquica y cultural nacional;su papelha 
sido considerable en la é-poca colonial p~;_ra ~ 
firmar mejor la personalidad nacional frente al 
cristi~nismo de los colonizadores·.{36) 

La comunidad de Saint Domingue pues,en el proceso de su· forma~: 

ción hist;órica como Sociedad de Cu.l tura Nacional constituye> el 

resultado din:L:ico de las transfor.naciones y luchas d.e clases- i 

mediante el cual afirmará su11 ser nacional" y sus fronteras ob:j~ 

tivas co~o subjetivas~comunidad económica,co~unidad político-t~ 

rri torial, cornunidc.d étnica, comunidad linguistica., co.anmid.ad r9li, 

~ios~s,etc.jn fín,afir~a su razón de ser desd9 la his~o~ia y Pe 
rala historia. 

( .?.6) ci t2do r~nr Gerard Pierre-C.r-arles,..en!ª Gsénes1s -:.e las ~ncion.es 
üu ·1 i ru ro -:-la 1 t ,_ ana s'; o p. e i t . , p, ;::: 2 • 



IJU4l)RO 3 HJ<;ONOtl!I ,\ Y 1.H·J ·,!il l.Ar:10N ·;u:aoPüLI ·:•r •; ·l :;;N LA LUCHA COLONIAL -------------------------------------------------
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<>unaminthe 

Valli41re 

Terrier Rouge 

'a'ou 

Cap. (0111.bo) 

Petite-~ae 

Ph.ine de Nord 

Limonada 

Quartier Morin 

Granda Riviere. 

D:>ndon 

Ma.nnelade 

LimW 

Acul 

Port Margot 

Paisanoe 

Borgne 
Por't-de-Paix 
'l'ortue 

Peti t Saint Louis 

1/3 de la ciudad ~uftn.-~ a 

ttegi6n quem&d.aJ los ~i.
cul t(1res se esconden en las 
montañas. 

&iificios destruidos y campo 
cultivad.o por loa rebeld.88. 

Todo ~uem&d.o. Loa insurrect>a 
traba.1 an s6lo en cultivos a
limenticios 

Como en 'l'arrier Rouge. 

Media ciudad reconstruida, 
Campo quemad.o. 

Todo quemado 

Idem. 

Idem 

Idem 

Idea 

Todo quemado.Campo) cultiva
do por los rebeldes. 

Idem 

Idem 

Idea 

Idem 

Idem 

Idem 
Ciudad y CRl!lpo, quemado. 
titad quemada.Mitad Cultiv~-

~,~ partes de la ciudad qu~ 
madas ;todo el ca.r.ip a. 

'!'ropas del Gral 
Quentin.-

'l'ropaa del Gral 
~1entin de la Div. 
del Gral i'errancl...-

Insurrectos.
Independientes.-

Insurrec"tos .. -
Independientes.-

Inaurreotos.
Independientes,. 

Gral Clauzel.-

Negros y Mulatos 
lea.les.-

Agricultores- rebeldB .-

Idam.

Idem.-

Hordas organizadas po!!" 
Christopha. 

Idam.-

Idem 

Hordas de Roumain.

Idem 

Idam 

Hordas de .?aul. 
Louverture 
Hordas de Capois.-
'l'l'op.del Ch-al Clauael.
Idem,con aiaques de C&poie. 

Hordas de Oapaia.-



.:.o..··,. 

Comunas 

Jean Rable · 

Est9do de la. Agrio. 

Caai -codo c;.uemado;loa re
beldes cultuvan cat,. 

Qu.emado.lioa agricultores 
trabajan solo para subais
tir. 

Idem 

Idea 

3eotor dominEJite 

.~icul "torea 
rebelciea-

Id.em.-

---- ____ (!.r..pkowad;Ba.it!1blo I.;_ 
--········· C&sa.·d•· ta.a.:' Mrt4ricaa·1C\lbafl968,p.90)' 

CUÁ,DRO'A c.ES"TADO" m LAS PERMa>AS mm. ~ERCI!O, c(r.ol-.:). -- .. . -

°'ne-ral en Jete· ................................................ -·• •.••.••. 1 

Oelieitalea · de Di..viai6n ..................... , ......... •• ................. _. ;-
( Dlglia,-Ha:rdy., eto ). 
<Jene:rales de Brigada.- .............. - ............ _. •••·•••·••·• .. •••••-•l4 
(ToloaG- st. M~in, Dampierre •••••• ••• ••••••• ••••••••. •••-• l 
Oficiales de- tocios loa grados •• -••••• ••.•·••••••••••• - ....... •·• ...... lS()C. 

O:fioiales de Sanidad;. .......... •·• ........ ••• ................... - ••• _750 

So-1 dBCloa ........................................................... .l5.000: 

Jla:rine roa •••••••••••••••••••••••••••••••••• •·• ••••••• ••-......i.i. •••• • • A<XJO 

IQnpleados ••••••• ••••••••• ••••••• ••••••• ••••••••••. •••. -· •• ••.•.• .2 .. 000 

Blancos venidos de PRANCIA.a••••••••••••••-••••••••••••••••·•••J..000 
'lota11;o.270 hombrea.

Prisioneros Por la Capi tulaci6n- del Cabo ••••. 7 .275 hombrea •• 

(Jn&rnioi6n de Monte Oristy y Santo DDmingo •• J.000,hombNa.-

w,mero ignal al de los ll•gad.oa••••••••••••i8.545 hombrea.-

(1Puenw-1J.B.:r.emonnier· Dtlatosse;Sltganda Campaña de Santo lmiDgot'U'ali. 
Armado Bodripes,Santiago,Bap4blica Dam.DioanaJBd•Bl' Diariofl946,p.&.).-
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••• conviene recordar que la edificación 
de un Estado nacional no se realiza ja
más en el va.cío,ni a ·-partir de un maná 
que se llamaría madurez rolítica,sina SQ 
bre la b~se de una estructura económico 
social históricamente dada y dentro de 
un contexto internacional concreto,fac
tores que no sólo determinan las modali 
dades históricas de cada entidad estatal 
más también la mayor o menor tortuosidad 
del camino que conduce a su constitución. 

A. Cuevas, ~l l;!esarro.ilo del~~ tal~.§.:: 
mo en Arr.érica Latinn. 
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El periódo que sigue a continuación dentro del proceso de 

expansión o formación de la(comunidad socioétnica)cultura 

nacional,corresponde-en la nueva formación hist6rica-a Jos 

años de 1804 y 1915.de la proclamación de la independencia. 

de Haití o(.su)desarrollo y evolución culminante,como socie

dad de estado naciona1,1, 

En general, com1Jrende dicho período, los momentos de cansa -

gración,expansión y diferenciación de la conciencia nacio

nal-en la sociedad de cultura nacional-no sólo como tendeu 

cias de la comunidad históricamente estable,sino además,co -
mo formación nacional que viene a organizarse,legitimarse 

y autodeterminarse-en su nuevo rol?dentro de las fronteras 

territoriales y jurídico-políticas de un Estado~ 

(l)La expresión sociedad de estado nacional introduce como 
definición propia al tipo de entidad jurídicamente organi
zada 9 la forma esencial de autodeterminación histórica de 
la nació' n en expansión creadora•.fComo tal-¡abrm.a lo ~acio.nal. 

(o comunidad socioétnica superior)en su soberanía-polítiea.
formal.(Véase Benjamin Akzin,op.cit. ;~os estados monoétn:ms" 

Como tal,Haití se legitima como sociedad de estado(Ver Flg 
rian Znaniecki,op.cit.,pp.12-l4)en el ejercicio de su sob~ 
ranía formal el l de enero de 1804.Como tal,para la comun:i,. 
dad socioétnica,la sociedad nacionaJ.,el Estado11regular11 in 
dependiente constituye el garante de la existencia indepeñ 
diente de aquélla sociedad y raza hasta entonces envilecí: 
da y explotada.Por consiguiente el pensamiento constitucio_ 
nal-dice Lepkowski-influyó"en la formación de la conciencia 
nacional y en la dignidad de la raza negra'.(A.demás)si para el 
~R.tranj ero .;-los" textos constitucionales. tenían palabras de 
paz no permitirá a los blancos11 poseel!· ni dominal!"' e'( T..Lepk~ 
ki,op.cit.,Tomo II,p.79). 

La sociedad de estado ~or otr.a parte,comprenderá aquí:l)las 
nuevas coordenadas políticas(sociopolíticas) y económicas(~ 
cioeconómicas)como tendencias innovadoras de la nueva enti
dad nacional;2)las nuevas formas nacionales o las tendene:ías 
propias de la sociedad de estado n,::ciona.l en S"..l desarrollo 
social y dinámica de la integración sociocult~ra~J3}las n~ 
v~s tendenciªs de las relaciones nacionales-internacionales¡ 
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El período de 1804 a 1915 aparece alternado en dos momentos su

c~sivos de evolución nacional-estatal;a)el momento inicial o~ 

terior a la proclamación de la independencia marcado por los a_ 

nos de 1804~1806;1807-1820;1821-1825 y su fase ulterior de 1825 

a 1862 ,de los rec,)nocimientos de Francia(l825)y .E:EUU.(1862)de la 

independencia dd Haitílo simplemente,del término de. la actitud 

:porzada de encierro o aislamiento de la joven nación;b)el momen 

to que a partir de los años de 1860 aproximadamente,marca la fa 

se de la evolución de la sociedad de estado nacional-en adelan_ 

te-como sociedad de estado precapitalista y dependiente del ca

pitalismo mundial.En realidad esios momentosafirmesícon estos ras 
-

gos fundamentales)el período general de consagración,evolución 

y diferenciación de la historia de la sociedad haitiana. en los 

ciclos más resaltantes de su vida independiente y post.indepem

diente,en el marco cronológico del siglo XIX y comienzos del. si -
glo XX.l'(Jn momento.~define la etapa(l804-1862)que advierte las c4. 

racterí·sticas de los procesos de integración económica,política 

y sociocultural en la sociedad nacional emergente:.El otro por· su 

parte,afirma las características de evolución y11 regresión"de la 

sociedad de estado como una entidad política y nacioua.l de tipo 

feudal y en .relaciones, neo coloniales determina.da.s por las estruc -
turas· de(su)dependencia o dominació11J.1(1825-1915).-

En general pues,la sociedad nacional haitiana se introduce en é~ 

te período.en iª tercera etapa global de sw. desarroll~ histórico. 

. ' 
( 2 )El. primer momento (1804-1862 jconsti tuy.e el ciclo de,:;erminado 
en la sociedad de estado nor·· ·,61. aislamiento forzado( cordón sani 1a. 

rio)que impone ~Tancía a ia joven nación como medidas de censU: 
- -

ra y acorralaniento estructural y funcional.JGenera aquél,~ estado 
de b.lerta que lindará casi en lo _aberrante o patológico,.-p9-r~:..Ws-· 
diversos efectos adversos que tendrá:_ en el favorecimiento de"la 
dictadura,las crisis económicas,divisiones intra-nacionales 9es ~e 
cir;11evanta en la misma fortaleza,murallas y fortific&cio~es que 
la dividen;edifica frente al cord6n enemigo?ot~o~ interior,µropio". 

(Tadeuz Lepkowski,o~.cit.,p~.139-140.) 

¡ 
1 

,'- ".: 
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Sobre las alternativas de estos dos momentos sucesivos versa

rá el presente capítulo.;:n general,en un primer acercamiento 

al problema veremos los caracteres más resaltantes de la his 

toria ue la sociedad haitiana:a)en sus coordenadas económicas; 

b}en sus coordenadas políticas y c)en sus coordenadas cultur~ 

les.~stas tres lineas o vertientes estructurales y fl.tlOionales 

darán lo más importante del proceso de formación y evolución 

de Haití en esta etapa. 

Haití como sociedad independiente o comunidad histórica concre 

ta será estudiada en la primera parte de este capítulo,por· e-

jemplo,en torno a sus ~roblemas relacionados en lo esencial con 

el tipo de economía que sustentará la base de la nación insta 

tus nascendi~"Más precisamente,sobre la política económica que 

las ~lites adecuarán al proceso ~olítico emergente y los mo~ 

los más fundamentales que disputarán el privilegio.Al decires -
to,tomamos en cuenta que Haití,cuando surge en 1804 viene 

a nacer sobre la base de un verdadero cáos económico:l)la eco

mía de las plantaciones-- de azúcar en general han sido destruí

das a lo largo del proceso revolucionario;2)si bien es cierto 

que el Estado que surge es dueño del 66·, al 90~.:i de las tierras 

cultivables expropiadas a los colonos~no lo es menos el cerco 

y aislamiento económico-político deede)el cualtintentará abrirse 

paso para p,oner en el-.mercaao mundial sus produc.tos agrarios liirq_ 

tados.Sobre tódo,aquéllo se advierte como una i~periosa neces! 

dad cuando nos damos cuenta aILí que el tesoro núblice. BO Aa':!i41 , , - -~.....: 

t:e ,como mu .cho ms-no sl,ur:a especialización inmediata de_ la or~ 

nización~reorganización de la fuerza de trabajo circulable)de 

la ms...~o de obra o molde de desarrollo económico-social;todo lo 

rele.c1.onado con los nuevos requerimientos de una nación r~ue t.a 

roto con su estatuto colonial.im la segunda parte,nos abocar§' 

~os a problemas bas i e o s· en nHación -c·g~ la dinámica de- .la 

cultura nacionaJ..ussto e s,·~u gr--a.rlb de integra~ión socio~Rciona1:• 
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El primer momento, tiene la importancia fundamental de que 
viene a trazar de modo general, los lineamientos básicos de 
la futura sociedad haitiana. Esto es, nos mostrará Haití, 
postindependiente y en desarrollo soberano, en los princip~ 
les caracteres de su evolución nacional; en particular, en 
sus móviles económicos de organización -efectiva- en la prQ 
ducción, la sociedad y la cultura. No debe olvidarse en es 
te sentido que, la formación de un estado nacional: 

no se realiza en el vacío, ni a partir de un maná po 
lítico que se llamaría madurez política, sino sobre 
la base de una estructura económica-social, históri 
camente dada y dentro de un contexto internacional:
concreto ( 3) . 

La dinámica de las transformaciones socioeconómicas en la so 
ciedad nacional determinarán -en el proceso·-emergente- sus -
imp1·1caciones en los resultados mismos .de la dinámica socio
nacional cultural. 

Desde ya, deben subrayarse en este ciclo emergente, dos ele
mentos de innovación: a) la base económico-social de la nación 
derivada, en lo esencial, de los papeles desempeñados por los 
líderes de la revolución, alrededor del núcleo organizativo -
de la economía azucarera, b) la base económico-social emerge~ 
te en la nación, como fenómeno _político-económiro contrapuesto, en 
torno a los móviles económicos alegados por los líderes de la 
revolución alrededor del núcleo organizativo de la economía -
del café. Ambos nacen, crecen y (se) desarrollan en los inter 
vales evolutivos y contradictorios de los momentos ·advertidos. 
En los años de 1804-1825, etc.; se procesan los caracteres -
productivos de la economía azucarera. Desde estos mismos años 
1807-1843, etc; evoluciona la e~onomía d~ café como modelo con 
trario e innovador. 

(3) Agustín Cuevas, el Desarrollo del Capitalismo en América Latiné!_, Edi 
torial Siglo XXi México, 1977, p. 1 O 1 
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A la luz de lo dicho es necesario desde ya trazar una cie~

ta línea de caracterización metodológica del proceso a se -
• 1 guir. 

En las coordenadas estructurales~funcionales. o sociopolíti

cas y socioeconómicas· del período en general(considersJ.m ~l 

momento inicial como fundamento de todo el ciclo)el orde~re 

la exposici6n c~pitular girará en torno de los siguientes as 

pectos o elementos subcapi tulares-;: 

D .• La sociedad de estado nacional 

l)en sus implicacione~ socioeco 
n6micas: 

a.en el modelo de desarrollo e
con6mico sugerido por la fórmula o binomio 
Dessalines-Christophe como opciones básicas 
del fundamento econ6mico del Estado-nacio
nal .-( 1804-180&.;1806-1820) •' 

b.en el modelo de desaITollo e
conómico sugerido y contrapuesto por la~ 
mula o binomio Petión-Boyer como opciones 
básicas e innovadoras·- del fundamento econg, 
mico de la sociedad de estado naciona.J.e'(l.807 
1818;1818-1843) 

E.La sociedad de cultura nacional: 

2)en la dinámica de transforma
ción· o inte~aciones socionacional.es bási -
cas; 

a.en el lugar de la sociedad Q 
las relaciones sociales g culturales.El flap 
tor de clase,s) 

2.l..-como cultura oprimida por d~fi 
nición o formación determinada. 

2.2. el lugar de la cultura domi
nante o la cultura eurofrancesa en Haití. 

2.3.el lugar de la cultura domir..a_ 
da y marginada o la cultura ~fricX:~a e~ H~ 
tí.· 

2.4. el lugar de los conflictos o 
lealtades primordiales. 

'· ? 

r·:! 
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O: LA SOCIEDAD DE ESTADO NACIONAL 

l. Las implicaciones socioeconómicas del proceso emancipa
dor en Ha-ití. 

La Sociedad nacional haitian~ emerge: l) en el caos econó
mico; 2) en amenazas o constantes acechanzas político-mili 
tares del imperialismo; 3) en un orden social y nacional -
primitivo y heterogéneo. En fin, estos tres niveles de c~ 
racterización histórica aparecen interpenetrados recíproca 
mente dentro de la sociedad de estado como fenómenos deter 
minados, a la vez, por el nuevo status de (su) evolución -
socioétnica. 

Los años de 1804-06, 1825-43-62, pues~aparecen en este ci
clo, vinculados a los aspectos estructurales de la reelab.!!_ 
ración y la expansión ''nacional" de alternativas económicas 
productivas. 

Constituyen ~1 los momentos de "formación nacional 11 de la -
conciencia social, política, cultural, en los agentes soci.!_ 
les que intentan establecer allí, el sustrato material y mo 
ral del estado nacional (4). 

(4) Los primeros años de la independenica de Haití, están signados, en 
particular, por las exigencias y realidades de su nuevo rol histórico
como sociedad'-nacional in status nascendi. Lepkowski dice, al respecto, 
que la realidad del fenómeno se pone de manifiesto cuando se valoran -
las cartas o modelos jurídicos alternados en este proceso, desde los -
años de 1801 a 1849. Como tal, nueve constituciones serán procesadas en 
este intervalo. 

Haití (como vendrá a llamarse la formal Je identidad nacional) aparece 
en esta etapa enfrentada en sus agentes sociopolíticos y socioeconómicos, 
a procesos de 11 construcci ón d~ estado" nací ente y, a procesos vincula dos 
a la reformulación de los modelos de organización económica, societales y 
culturales. La ruptura con el estatuto colonial se convertirá en una -
innegable necesidad (urgente) histórica. Superarlo. como estado-jurídico 
estable viene a ser el lema. 
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Francia constituye lo "distintamente" abominable. Se cam

bian los colores del emblema tricolor (blanco) racista-galo

par el azul que designa la raza negra y el rojo, la gente -

de color. 

America, Francia y Africa constituyen las 11 fuentes culturales" 

inmediatas en este nuevo proceso de "formación de la concien

cia nacional haitiana 11 • Es decir, aparecen proporcionando -

un conjunto de modelos, tendencias, patrones y rasgos diver

sos dentro del espíritu innovador de la "reconstrucción nacio 

nal 11 • (5). 

(5) America aparece constituyendo el telón de fondo de las elecciones PQ. 
líticas de 11 construcción nacional 11, cuando menos, aportando el nombre -
de identificación histórica de la nación, y reivindicando a los pueblos-
Y culturas arawaks y taínos o primeros habitantes de la isla. Francia -
viene a formular toda una gama de tendencias culturales, administrativas, .. 
jurídicas, morales facilrnente visibles, en los lineamientos del pensamien 
to constitucional. Africa, por su parte, ofrece los mitos, leyendas y -
utopías revolucionarias correspondientes el espíritu guerrero, 11 el anti
esclavismo y la defensa de los derechos de la raza negra como factores -
deci di damente 11 revo l ucionari os !1 (T. Lepkowski, op. cit., Tomo I ,P. 77). Ade
más, todo lolfafricanizado 11 en la sociedad nacional, puede asimismo, e;icon 
trarse_asimilado en lo concerniente a patrones culturales de origen étni-:
co africano, recreados y reproducidos en otra cosa: Haití. 
Todo lo dicho tendrá en este capítulo su desarollo en particular,.cuando 
lleguemos a los problemas vinculados con los procesos culturales de la -
sociedad nacional. Esto es, cuando diferenciemos los niveles, grados y 
tendencias de identificación social, en Haití, de la cultura (nacional) 
como proceso de integración socionacional. 

Haití, como sociedad de estado nacional, surge en 1804, con procesos es
tructurales, funcionales y culturales relativamente integrados. Entonces> 
la base de la nación parece definirse por los papeles político-militares 
del ejército imperial; y además, por la base social de la nación-estado 
determinada por la alianza (de Arcahaie) entre los sectores negros y mu
latos: la unidad de capas y matices, clases y razas. 
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Ahora bien, en el marco de los procesos económicos (socioeconó

micos) y políticos (sociopolíticos) es necesario establecer los 

ejes de las coordenadas de base histórica en emergencia. 

Hatí emerge en 1804 bajo un rasgo determinante para la ubica--

ción futura de los procesos e implicaciones socioeconómicas: 

aparece con una estructura o entidad geo-política dual. Por un 

lado, los móviles de evolución innovante están vinculados, a es 

quemas de desarrollo económico-social que "rememoran" o reprod~ 

cen el sistema colonial de plantaciones; y por el otro, se for

mula un modelo de desarrollo económico -de base productiva- ba

sado en la economía campesina del café. Pueden delimitarse en 

los procesos de producción nacional como modelos conflictivos.

Constituyen modelos de desarrollo· político económico duales que 

surgen en 1804 con la entidad-nacional, y que, en lo fundamen-

tal, vienen a constituir las fórmulas sociopolíticas de las éli 

tes negras y mulatos emergentes del proceso revolucionario. 

Aparecen sucesivamente bajo la expresión diferencial de un dua

lismo estructural polarizado además, en sus relaciones secunda

rias, políticas, sociales, culturales y nacionales. Dicho dua

lismo traza para la posteridad el período e historia cultural -

de la sociedad de cultura nacional en rasgos fundamentales de -

su evoluci6n básica. Es además, el dualismo típico de la "si-

tuaci6n colonial". Por un lado se ubica el plantador azucare

ro; por el otro, el hacendado del café. 
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En los procesos inmediatos a la p~oclámación de la independencia 
(1804) ambos, evolucionan en la sociedad nacional y establecen -
históricamente las opciones del cambio en los procesos de interna 
lización nacional de los centros de decisición política; vienen a 
consustanciar tanto la institucionalización del predominio politi 
ca como los intereses concretos con que se identifican. El Es 
tado aparece entonces en ambos, como el lugar de los conflictos,
intereses y tendencias en pugna. Aparece como el medio y fin de_ 
aquéllos y además se confunde muchas veces con las élites domina~ 
tes o clase ~rivilegiada del poder; monopoliza las divergencias o 
conflictos, y la restricción,"mediante la posesión del monopolio_ 
de la acción militar"; en fin, el Es~ado aparece como la concreti 
zación de la sociedad y el resumen mismo de la nación hecha ele
mento y objeto de propiedad absoluta. Es la "fuerza ordenadora 
de la sociedad emergente" y la estructura del poder derivado co
mo poder sacramental de clases (léase clase). 

En realidad, las implicaciones socioeconómicas del proceso se re 
sumen como proceso político en esa polarización -fundamental
centralizada en los modelos de desarrollo de estas dos clases, -
los nacionalistas negros y los nacionalistas mulatos. Como ta-
les, constituyen asimismo modelos culturales y políticos contra
puestos. 

En unos, es deformante, retrógrada e inoperante la 11 civilización 
francesa", en los sectores negros; en otros, es eficaz, estimu-
lante y positiva, dicha civilización,en los sectores mulatos. 

En general, en la evolución histórica de la sociedad de estado -
nacional, esta ambivalencia estructural y funcional entre estado 
y nación, cultura y sociedad, esclavismo y liberalismo, etc.~se_ 
instala como tal, dentro del período de 1804-06 y se consagrará 
a partir de 1825 con la ruptura o transición feudal en las rela 
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ciones sociales de producción y sistema fundamental de la na-~

ción-estado. (7) 

Para la comprensión histórica de este fenómeno nacional, es ne

cesario que caracterizemos -en este diiema estructural- los pu~ 

tos y nexos más alegados en los móviles nacionalistas o sus 

agentes político-económicos. En primer término, acerquémonos a 

los contenidos de la fórmula económica y política del llamado 

nacionalismo negro o el que se inicia en Haití bajo el régimen 

imperial. Esto es, el Imperio de Dessalines o Jacobo I. 

1.1. La fórmula Dessalines-Christhophe. 

El primer modelo político lo constituye la fórmula -

política, económica y cultural trazada por el régimen dessali-

neado (el régimen imperial) y el régimen de Christophe (o régi

men monárquico) de 1804~06y 1806-20,respectivamente. En cuanto 

venimos advirtiendo, vienen a 11 introducir 11 elementos socioeconó 

micos (económicos y sociales) que tendrán implicaciones funda-

mentales para la nación o sociedad de estado nacional emergen-

te. Entre ambos regimenes, claro está, los elementos distinti 

vos más que afirmar la transición y ruptura de poder o movimien 

to histórico de la nación, entonces, mantienen en común rasgos_ 

generales estructurales y funcionales que afirman una vez más, -

los acuerdos históricos alternantes inapelables. (8) En general, 

(7) Mientras perduraba la alianza entre estas dos clases y razas -dirá Lep
kowski-11 de los oficiales con los propietarios de haciendas (negros y mula
tos} cuyo símbolo era el acuerdo de Arcahaie, en el curso de la guerra de -
independencia, el imperio se mantuvo. Ahora dicha alianza resultará frágil". 
(T.Lepkowski,op.cit.,Tomo I,p.96). 
Esta ruptura se verá expuesta con claridad a lo largo y ancho de los procesos 
sociopolíticos, socioeconómicos y socioculturales del país; amén de sus mani
festaciones jurídicas, territoriales, etc. 
(8) La base unitaria establecida en Arcahaie .se 11 consolida 11 bajo el imperio. 
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constituyen los elementos de transición estructural y funcional 

de una situación afirmada en los mores, costumbres y lazos de -

la colonia; a otra, en donde lo esencial viene dado por su for

ma innovadora.(9) 

En general,sólo la situación histórica y su ritmo propio separa 

el estado imperial del emperador Jean Jacques Oessalines del es 

tado-monárquico del rey Henri I. Sin embargo, entre ambos mod~ 

los, la historia de la sociedad nacional emergente transcurre -

hacia nuevos derroteros. 

El estado de Dessalines, es el estado determinado por los cara~ 

teres forjados tras la independencia. Se observan entre otros: 

a) militarización del poder nacional (el estado) a través del -

ejército; b) la base del Estado está conformada por la alianza 

negro-mulata; c) el Estado (en su carácter funcional militar) 

refleja los intereses de esta clase negro-mulata. 

Se edifica dicho aparato de poder, como: 1) estructura impe--

rial-militarizada y como elemento político que administra el p~ 

trimonio agro-exportador exclusivamente; 2) estructura que man 

tiene movilizados los agentes o efectivos militares contra cual

quier eventual intervención política o militar extranjera (Fran

cia en particular}. Es el encargado de promover el desarrollo -

económico, social y cultural de la sociedad nacional. 

(.9) Si retomamos los términos aplicados por Florestan Fernandes al caso bra
sileño (La revolución burguesa, op.cit.,pp.62-63) tendríamos que afirmar --
efectivamente que el modelo Oessalines-Christophe, marcan 11 la transición de_ 
la época colonial a la fase imperial de la época nacional". Harán~ambos,del 
presente un espejo relativo del resplandor colonial y asimismo incidirán en_ 
la determinación de lo que Haití llegará a ser como nación civilizada. 
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La fórmula de desarrollo económico-social se instaura, como tal, 

en la revitalización (estamental) del régimen colonial en la -

"simbiosis" plantación, trabajo exclavo y expropiación colonial. 

Esta forma de organización económico-social en sus relaciones so 

ciales de producción, aparece como el modelo de desarrollo prim~ 

ro de la pareja o binomio en polarizaciones socioeconómicas (e) 

históricas y culturales. 

Al venirse abajo esta estructura económica o política de desarro 

llo autónomo, como agentes sociopolíticos del cambio, el imperio 

se derrumbalcon ella y kaití imperial será dividido en dos esta

dos que rivalizan el uno con el otro.(10) 

El régimen monárquico de Christophe, por su parte, desde el nor

te del país, prosigue en· lo esencial la política agraria de De-

ssalines introduciendo -aún así- algunos elementos reformistas -

que contrastan ligeramente con los móviles fundamentales del es

quema de coacción económico, estamental y patrimonial del empera 

dar .... En lo fundamental, la quiebra de estos dos modelos de 

desarrollo económico-social, en cuanto nos interesa resaltar, 

descanao en una falta de adecuación histórica a los proceso pro

ductivos.que entonces, exige la emergente comunidad agronacional 

y la sociedad nacional misma. En la segunda parte, volveremos -

sobre las implicaciones (socioculturales) de este proceso en los agentes co

rrespondientes. Como elemento político-económico,el modelo de Christophe se 

(10) En realidad se pondrá de manifiesto en la sociedad de estado nacional -
el derrumbe del modelo de organización económica, de la sociedad y de la cul 
tura entrevisto en la fórmula Dessalines-Christophe y la aparición de una_:: 
"política económica" integradora más·acorde con los procesos nacionales-eco
nómicos. Es decir, del surgimiento del modelo de desarrollo e innovador co-
rrespondiente al nacionalismo liberal-mulato: o fórmula Petión Boyer.(1807) 
La división del Imperio (estado de Petión en el Sur y el de Christophe en ei 
Norte) agudiza las opciones de cambios. 
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vendrá definitivamente abajo en 1820 para definir el rostro 

o la base económica de la nación como política innovadora -

de clase má"s -estable. 

La caída de Christhophe, y con él de la monarquía 
en el Norte, en el otoño de 1820, tuvo por causas 
no sólo el odio que profesaba una considerada may.Q_ 
ría a la dictadura y el despotismo. Era también
una rebelión del ejército procedentes de la clase 
o capas de los agricultores pero también directa~· 
mente, de los campesinos, a los cuales se unieron
temiendo la amenaza de los disturbios sociales-nu 
merosos dignatarios de la aristocracia del Reino-:-. 
Es significativo el hecho de que casi en seguida
cesó el trabajo en las grandes plantaciones. El -
desplomo de} fiel sostén de la monarquía -la fuer 
za armada- significó la quiebra del sistema de -
control, coacción y explotación. Es también carac 
terístico que la plantación modelo del Rey -la ha
cienda Duplaa- fuera destruída por los campesinos 
durante la rebelión· contra Christophe. Se había -
roto así el encanto del poder real, su populari
dad grande al principio, había terminado (11). 

1.2. La fórmula P~tión-Boyer 

El segundo modelo polftico-económico(interdependiente del -

primero lógicamente)lo constituye el modelo alternante de -

las élites mulat~s. Constituyen los agentes determinantes o 

determinados de las grandes .transformaciones que se procesan 

en Haití o sociedad de estado nacional en la primera parte -

del siglo XIX. El modelo nacional político-económico: a) re~ 

ponsabl e-como factor dinámico-ele 1 as relaciones de la "economía nacional 11 con el 

(11) T. Lepkowski,op,cit., Tomo I,p.106. 
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capitalismo mundial o civilización occidental;b)res~o~.5a

ble de la eficacia o vigencia de las relaciones de la ci

vilización occidental eurofrancesa e11 Haití como elemento 

mediador del colonialismo interno.En general,la defi.üición 

del elemento político en Haití(en las élites mencionadas) 

se,· determina como un elem-ento innovador que al convertir

el presente de la sociedad nacional en una ~ealida~ ambi

gua y caótica,viene a objetivar en sus comport·.mientos lo 

que- Haití pasará o debería ser 11 en adelante gracias a la in 

dependencia,o a la fundaci6n de un estado nacional. 

La f6rmula Peti6n-Boyer constituye el modelo de desarro

llo econ6mico que, en los intervalos de 1804 y 184] de~~ne 

en mucho los sedimentos más estables y perdurables de la 

sociedad de estado nacional emergente .• 

Como tal;a)proporcionará a la sociedad de cultura nacional 

en adelante,las categorías. de 1 pensamiento o praxis social 

que vendrá a generar la supresi6lli del régimen esclavista T 

definitivamente la fundamentación de"lo nacional en lo in:tEr 

nacional" ib:)'Jstablece las premisas de: la entidad. emergen1;e 
, 

como sociedad de estado o bien~innaugura,la etapa de las~ 

ciedad precapi talista-dependiente, del" proceso ci vilizator;i.;01• 

mundial_.( 12) 

.im este proceso el agente innovador ~resenta 
dos momentos culminantes.El primero se mani-

/ 

/ 
(12)En realidad las estructuras ue la de~endencia son conso 
u.idadas,con el período 1825 de la"reconquista neocolonia.J.;:' 
gala. 
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.:-fi·:St,:i en el, ;10ri6do ·)~1. r:.ue l:==i. dis~:r~/'.'ción 
de la e~clavi tud üel ,Jrd·;n se~io!"üü amenaza-
22. ba. con.ver t;ir l:1 ext:Lnci~n rlc 12. eecl::..vi tui 
en una co~vulR:ñ.Ón soc:Lrll incontrolable 3I re
v.,üucio~1 .. ria. ( .•• ) . .TI. segundo ·,.o:r.er:.to se relª 
ciona con la i81Ítica economica contada ~a
r:;. c:i:1fre:.1.tnr lus rie~::::)s ••. (13) ¿l mJ.oraycdo 
es nuer~tro • 

..:!:ste modelo de desarrollo en verdad se inicia en el régimen re

·1ublicano de Petión.Se inicia en la -política agraria innovadora 

que el presidente lo.grará arra.ncarles a los latifundistas sure

ños y ponderarsela a los esclavistas semifeudales del norte mo

ná.rquico. (14) 

(13)Florestan Fernandes,op.cit.,pp.118-119. 

(14)En efecto,si consideramos la reforma ~;graria y el :usno sig 
tema de trabajo emplazado desde el Sur por Petión tene~os ~ue ~ 
firmar. q_ue el modelo contrasta visiblement-e c<r1-e1.. del norte de C!r..iE 
toph~.Para comenzar hay que decir ~ue los repartil!lientos de tii 
rra se acrecientan no sólo con la conseción a militares retira
dos sino también con la implernen.tación progresiva de la nedida 
con el grueso del campesinado.is decir que si los suboficiales, 
subtenientes,jefes de batallones y coroneles reciben res?ectivª-. 
mente de 5 a 25 carreaux( 1.3 he~t~~e~s)ta~bién los soldados rases 
y lo_ agricultores campesinos se le harán cofic.e siones y sir¡o, sus 
tierras teniéndolas en términos legales y comprometiéniose a sism 
brar con cafetos,algodoneros,etc,seguiráncultivandolas co~o su
yas.(Ver Remy Bastien,oD.cit.,:p,113) • .Por otra parte11 la reparti
ción entre las distintas categorías de agricultores no era igual. 
La totalidad destinada u la reoartición se dividía en partes(parts) 
Los 3ayorales por ejemJlo,recibían tres ~artes,los enc¿rg~dosdel 
inventario vivo dos,los trabajadores del campo 4 y ~eiia,las ~u
jeres una parte y los menores de 10 años a 14,sólo la mitad de' u 
na·1pa.rt'' (~.rt. 7) .Las mujeres embarazadas podían hé;cer trabajos oo 
sados sólo hasta los tres meses de la gestación( ••• )~as Ie.m.ilias 
de r..umerosa prole recibirÍE~n premios e incluso ".JC.rcelas de tie
rras( art ,13 )( ••• )Zste es un punto de rn.uchá. 1.mporte.ncia a.pe:ias m 
antecedente de la reforma cTe los años 1809-14 ciue i.1·.,·:idí:-1 .: ::;_g"..1-
nas tierras provenientes de latifundios. ( Ver Lepkor,s~i, op. cit., 
p,108).31 desarrollo pues,de lu. cuestión agrrxia coll.:o ~odelo de 
desarrollo en l. Re:públicu. de .f'etión inicia los e·~:'!::.e:itos .:5.e c~ar!l 
bios e:;truct'..lr'::..les. 



J ean J?ierre Boyer( 1818-1843 )viene a su.ceder :::.1 -ir ... s..!..der..te .?e

tión en el Sur y de Germina e.:1 1.1ucho lo que Haití eeri e;J:,o S.Q 

ciedad de estado nacional • .i::.'ntre otras wedidas;a)conso~ida la 

unión territorial e insti tucion~-ü ct.el país ha.st8. entorices es

cindido ;b )su e.dministro.ción inicia los tr8.mi tes de restable

cimiento de relaciones comerciales con los c;:,,pi tales interna

cionales; e) ef;tablece e insti tucion:üiza lns relaciones fauda

les de producción;d)se da una clara división uel trab~jo y r~ 

gional{ ciudad-campo )dentro ele la organizs.ción de la producti

vidad o molde de estructuración económico-· ocié::.l; en fin, a pe

sar de ~ue Boyer en 1825 estará a ~u.:..~to de comprometer la pe

queña propied~d,hay :tue convenir con Lepkov,sk1. úe c:.ue,dentrc 

de la coexistencia de 1~. gran propiedad y la pequeña -propia:ad. 

cada vez más dominaba la -pequeña.(15) 

(15)Todo parece indicar que Boyer"aceptó,a- cambio d2l raco~o
cimiento legal de la inde~endencia de Haití por ~"rancia,otor
gar una cu2..ntiosa indeIT.nización a los colonos franceses ~ue :!13. 
bían sufrido la. pérdida de sus -propiedades a raíz de l& ind~ 
dencia". ( Suzy Castor, La ocunación nortea-r:ericana en Hai -::;í, ~d 
siglo XJ~I,1971,füéxico,p.205).Remy Bastién advierte por ejemplo, 
q_ue Boyer ante tal situación vino a razonar de la siguien-te m~ 
nera;"al obtener el reconocimiento a.e la soberanía d.e Eaití pr 
Francia en 1825 nuevas posibilidades se habrían para la Repú
blica.Haití podría lanzar sus productos agrícolas sobre le~ 
do francés c,Jr.10 lo hizo la colonia de Saint :Jo::rringue ;pero 
como la producción no bastaba para pagar la aplastante deuda 
nacional de 150 millones de francos había q~e fo~entiil"la( ••• ) 
El algodón,el café,el azúcc:.r,el .. :uül y la madera d.e c~.:i.::peche 
podía pagar la elevadísima hipoteca aceptada para asegurar la 
indeuendencia 11 (R.Bastien,op.cit.,pp,114-115)Lo cierto fué,q_u-? 
... :nte tal cireuns.tancia, el trabajo forz3.do y el 6.es-:.:'!ojo &rbitm 
rio de las tierras, o p.:1rcelas del campesinado se ·yen una vez 
más E:ometidos a situaciones de coacción y ex-plotación. Cla1·0 q¡e 
es neces,. ria reconocer q_ue dichas II:.edidas" encontrarln el fr2.Q& 

so y re'J'?udio de lR. comunidad. _Jor un lado el ,:usen -c.is:110 de los 
terratenie::.1tes ,los movimientos po-pulares ,la neglizenci3.,las 
crisis económica y endeudamientos diversos, etc,d.erru.D.bar .. :n Y 
destruir,[n una vez más el es.:~uer.ia. Gon esto, 11 e:::-:i. rea.2.id~4..d se e~ 
solida l~. ::_ivisión :=;..,~ dos r:'u:1d.os o:;n.-:.est0~::2-:1. C'i:,.:.. ·~'- :r -=;. c·-.m-. 
po. Sn los ::~_·1·Js cu2.re11ta el 111'.,üfu~idi~:no E:~cL·.v2_s~ e:::: .i.:':rrctd '<.' 

r,ior el nue'blo. 
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te co::1 la b,'..se 

c3.r[:.cterísticas estructurr .. les y iesc::::-i:,t:;_ va.s: 

-La ~~yor parte de l~s ~ropieda -
des de los excolo110 s "v::l.saron e. ~:.ianos (:.e los :...ntegran
tes cie la antigu~ clcse.de los lib~rtos,así co~o a les 

:1 .1., -- · · ..... ~ a · ' · ~uevos c2.:u., i ""'ºs negros. Jna :...m:por""GE'.nue .LT cc10'.J. c-.e e_ 
sr>s tierras· fueron incor:poracias 2.. 12. ~Jro-piedad esta. -
t.::..l pú0lica,constitu7e11clo una reserva. c.sran.a :para e~ 
tn nueva clase dirisente. 

-Un sector· del fondo agrario pasó 
al natrimonio de los exesclavos~tanto a)por el nroce
~o de invasión p~ulatina de tierras bald{as y b}como 
por resultado de '..llla política limitada y esporádica re 
distrib'vlción de tierras estatales. 

-La o~sa de los exesclavos accedió 
a la co::1dición de siervos atados a 1~ ;leba,seg,.ín la 
práctica económica instituída para reorisa::uzar i~s ~ 
taciones· o, bien,por disposiciones legules. 

-El excedente generado ~orla prQ 
ducción agrícola fué utili~ado p~ra el ~~~tenirnie~to 
del E.9arato burocr-.á tico ;13. satifacciÓn de ]..os ::::ábi iDs 
fastuosos heredados de la coloni.2. o del ~;.mo 'b:is.:.1co,o 
bien inverti~os en obrns de defensa del~ ~~oeraníadel.. 
nuevo Estado •. 

-Las instituciones sociocul t1..1r.--' .. les 
jurídice.s y políticas· herea.2.d.8.s de 1::-~ a:2tic.1t:. clase o._S; 
mi:;1,:1.11te estaban inspirados no e~ l::t nueva sociedad e -
mergente d.e l:1 Revolución Francesa, sino e.:1 :..;..: a:i.terior 
el ancien régime de la metró:polis,i::iponie:1:.0 :;!SÍ su se 
llo feudal a la s-:,ciedad hc.i tié;;.na. (18) 

(17)Gerard Pierre Charles":Génesis de las I~~:.ciones Do~.inico-
-;.¡ • .¡._;....,_ 11 • + 10 11 ... aJ.v...o:.'I.J.as ,op.ci .... ,pp. - • 
(18 )Celso :3\.1rtado advierte ::.ua el feufü~lis::10 11 tr2.d.:~_ce_ ~l fe-

, a ., "1 ~- •., nomeno a.e regr~sion (~ue expresa e_ 2:::roI1[;.ruJ.eni;o e.e '._-:..:::.2. es~ 
tura económica."Dicho c.tro.fi2.mie:nto es el 2·esult2.do del .:isla 

. +. t 1 ' - ' ' -!:1.en.,o impues o a n. econonia y ~n5.3.n;1ra Ui."'l.2. 2.,_L$~L11.1ci-.)::.1 ,·'.s ~ 
p:roductnrid.-od por lt1 i:n:r;:iosibiliJ.c.d e::.1 ;:ue se enc1..,.entr3. :J.l sis 
,tema ·de s 0car .y¡a.rtido .:.;. la i:?.specü:J.iz8.ción y 1:i. divi:.'iÓn aeI 
trP..bajo'~(Celso rurtado,For::r,acith. Econo:mi ca d.J.. ::Pr:..sil,Ed,.B':indo 
D.e 1.ü tura Econó::;.1ic~,i.~exico.,l959 ,p. 66.·) 
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E. LA SOCIEDAD .DE CU.LTURA ic.C ... ONAL 

l. La dinámica de las transformaciones socioculturales 

La sociedad nacional que surge de la independencia en 1804 
' constituye una disimil formación histórica en donde se repro·-

ducen muchos caracteres tipológicos,coloniales y diferenciales 

propios de( una )sociedad· colonia1.·como tal ,hemos podido obser.·

var en la expansión económica de las tendencias innovadoras(m --
líticas.)que en lo esencial existen en Haití,de estos momentos, 

cuando menos"dos ciclos de integración1!Uno que podría determi_ 

narse como el"ciclo colonial"de integracióm que surge, con la 

proclamación de la independencia y la decadencia o destrucciá:i. 

del régimen esclavóclata o señorial. ligado a los años de 182; 

y 1843 aproximadamente.El otro, que comienza con la proclamacm 

de la República y avanza con ciertos rasgos propios da identi -
ficación societal y cul tura1.1El primer ciclo de integra~ión{a._ 

similado a la situación social imperial-moná.rquico}en poc:asJJ!: 

labra~ podemo& llegar a caracterizarle en la estructura social 

como el c::ido de integración en donde· la concentración de laren -
ta~del prestigio social y del poder en términos estamental.eso 

de castas determina el número de los estratos{masas,grupos i~ 

termedios,.agricul tores-, etc.)que pueden llegar a participar· di

rectamente de aquél orden societa1.-E111 pueblo 11 tiene que vell-J;>OT 

Patria-con aquellos estratos dispersos y diferenciados.Bajo el 

imperio(l804.1806)de Jacobo I o el emperador· Dessalines,en b~ 

se a su lugar en las relaciones sociales de producción,puede 

observarse este cicl~en la reproducción est&mental(patmnonial 

y señorial ).en dos clases o estratos- esenciales de la integra

ciónia )en los oficiales- de ejército y b) en el grueso del cam
pesinado. Se ubica"en la región de lo político y lo económico 

de esta manera_,la concentración social. de·· la renta,,el poder, 

el prestigio-señorial-patrimonial(de Estado);en fín,en donde 
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la poca movilidad y rigidez horizontal o vertical del orden·so 
cial, establece para las mayorías una expulsión (política, eCQ 

nómica y cultural) hacia la miseria, el vagabundeo (19) o las 
migraciones diversas a las ciudades, etc. Constituye este es
trato, pues, el 11 pueblo haitiano 11 • Como tal, desde la -econo-
mía o sociedad cimarrona de subsistencia, pasa a desempeñar un 
rol "de existencia 11 de extorsión violenta en su trabajo o re
laciones diversas motivadas en los despojos de sus granjas o 
unidades pequeñas de producción. 

La naci 6n, 1 a sociedad, 1 a cultura, descansan, pues, en di chas 
estructuras de castas y estamentos militaristas (esclavócla--
tas):,o señoriales, establecidos en la pirámide de la estructu
ra social o nacional. Los cambios estructurales, como tales~ 
han sido leves es decir, sólo' cambiarán de funciones y patro
nes polfticos, morales, festivos, espaciales, etc. El "señor 
se transforma en señor ciudadano en su nueva dimensión del p~ 
der 11 • En síntesis, la sociedad "nacional es el lugar en don
de se mueven las élites y oficialidad estamental, negras y mu 
latas. 

Bajo el rey Christophe los estratos adoptarán una mayor dife~ 
renciación. Basta pensar que entonces, la rigidez absolutis
ta y patrimonial del imperio ya ha promovido entre las élites 
particularmente, relaciones tensas o conflictivas. 

Un observador extranjero podía distinguir 
en la sociedad de los súbditos del Henri 
I cuatro grupos de habitantes: 1) la no-
bleza y los oficiales (todos propietarios 
de haciendas); 2) los soldados; 3) los co 
merciantes y artesarios; y 4)· los agricul~ 
tares. No podía distinguir o comprobar -

(19) En general, esto era lo que articulaban los campesinos dentro de una 
creciente población que llegan o completan casi el medio millón de habitan 
tes; el hambre de tierras muchas veces se resuelve en el cimarronaje o la 
guerrilla montañera. 
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que las capas mencionadas tuvieran un papel 
e importancia social iguales porque eso ne
gaba demasiado la realidad. El ejercicio -
de las armas y el cultivo del agro decid1an 
en la practica de todo. (20). 

En realidad el régimen estamental en la sociedad nacional de 

esencia imperial y monárquica, gira en la expansión estructu

ral de este primer ciclo esclavóclata -señorial, en torno del 

sector o estrato militar y las vertientes monárquicas-señori! 

les. Como tales. privilegian lo social y lo cultura. La ampli 

tud del esquema de un polo a otro determina el grado de' movili 

dad social y los límites mismos de las relaciones de un estra~ 

to a otro. 

El segundo ciclo de integración socio-nacional o grado de ex

pansión y universalización de las relaciones económicas (deteL 

minadas por el establecimiento de nuevas tendencias económicas 

y formas de organizaciones diversas} impone,una ruptura evi-

dente con el viejo orden patrimonial-señorial o de fundamenta

ción estamental o de castas. Con todo, si acordamos de que las 

formas preexistentes de concentración social de la renta, el 

prestigio social y de poder,no sufrirán cambios estructurales 

fundamentales, debe agregarse, que este modelo, como elemento 

de innovación, se va a caracterizar por la contradicción funda 

mental, entre el principio de organización política de la so-

ciedad nacional y las formas de dominación utilizadas social-

mente. 11 Más precisamente, si la acción~como integra~-cí~:1 de 

todos los estratos sociales implica la inserción o rearticula

ción social de los elementos al nuevo orden competitivo en relac:ió 

a los procesos propios de la distribución económica, política y c~ltural 

(20) Tadeuz Lepkowski, op. cit., p. 98. 
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identificados en la base de la sociedad nacional, tenemos que 

reconocer entonces que en los momentos más encumbrados del ci 

clo innovador, las desigualdades sociales o culturales (soci~ 

económicas) ent~e.comunidades y regiones no expresan más que -

los rasgos de una expulsión y marginalidad. Es decir, por un 

lado las comunidades (o regiones),. no devienen en condiciones. 

mínimas de crecimiento y desarrollo económico-social; y por -

el otro, tanto sus niveles y condiciones de existencia socio~ 

cultural (económica) preservan "indefinidamente formas arcai

cas de organización social. Como tales, al no reproducirse 

socialmente en la "situación nacional" o social, se ven con

denadas a permanecer al margen de los procesos de la integr_! 

ción nacional en los móviles, condiciones y niveles en que 

la oligarquía mulata o negra potencial iza los resultados .y 

centralización del excedente como "min-0rías ~acional~s". 

Sobre estos horizontes. concretos devendr&n los cara~teres e

senciales -d~ la presente mención subtitular o dinámica de las 

transformaciones socioculturales en Haití o sociedad nacional. 

2. Sociedad Cultural y luchas de clases 

Las relaciones sociales o regionales en la estructura social 

de la sociedad nacional (clasista) se dan como un fenómeno 

(de "colonialismo interno 1') de explotación neocolonial, dete~ 

minados por su carácter complejo de dependencia y subordina

ción precapitalista (feudal). La oligarquía mulata explota Y 

oprime -desde su condición regional urbana- al trabajador Y 

campesinado (rural y urbano). Constituye ésta, el instrumento 

y vehículo de la dominación neocolonial como de la explotación. 
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combinada del capitalismo mundial (francés, alemán,etc} sobre 
la nación y sociedad precapitalista o dependiente. Como tal, 
las relaciones coloniales en la sociedad nacional se reprodu
cen en las nuevas víctimas del sistema de producción colonial 
(neocolonial), a saber, el campesinado. En general, sobre am 
bos recaerá el peso de las tendencias económicas en expansión 
concomitante articuladas sobre los dos sectores paralelos de 
la economía: el siervo o campesinado ligado a la producción -
colonial de subsistencia en bloque que se proyecta al mismo 
tiempo como la base económica de la 11 producción nacional", y 

los latifundistas o hacendados del café, los libertos, ligados 
a su vez al surgimiento y a la expansión de los polos urbano
comerciales. No cabe duda que los libertos se ubicarán mejor 
en este proceso. Como tal, de nuevo se repiten los circuitos 
de transición de la sociedad colonial a la sociedad imperial. 
La oligarquía mulata o negra privilegia en la cúspide de esta 
formación social los despojos con la burguesía foránea y en 
la base de aquella pirámide, el trabajador otrora categoría -
de cálculos económico-instrumental, como factor laboral libre, 
constituirá un 11 fáctor 11 constructivo con funciones sociales 
diferenciadas negándoseles elementos de solidaridad social 
como clase competitiva en los procesos de integración. En la 
división internacional del trabajo capitalista 11 ambas clases" 
reformuladas y ubicadas,desde la ciudad o el campo.aparecen 
diversificadas en esta macroestructura interna de explotación 
y dominación neocolonial. 

La estructura colonial interna se presenta de esta forma en

tonces, como una estructura colonial de amplia base en donde: 

A) la burguesía foránea (comerciantes, agentes ubicados en los 

diversos niveles de la extracción mercantil en áreas específi

cas) aparece como el elemento dominante; B) la oligarquía te-
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-rrateniente(urbana-mulata)que parasita o se ~propia serzil

mente de parte del ~xcedente;-C)el .ri:stado que aparece como el 

instrumento interno del coloniulismo y que asimisillo viene a 

c:nstituir o renresentar los intereses de estas dos clases 

y que en verdad aparece en la cús-pide de aquel.La es1,ruc"tur2.. 

{ 21,. 

(~l)De esta forma1 el neg-morne(el saco de patatas sin costal) 
o el camJesinado haitiano constituirán 11las nueve décimas de 
la población que producen para::.a3egurar el consumo de una dé
cima parte,la cual absorbe las nueve décimas partes de las 
importaciones". ( Paul Moral, La Economía hai tia.na, Imp, .Puerto P.r.:izi 
Cipe,1959,p.161). - -

Como clase social(o cultural}participante,el pueblo haitiano 
no participa en esta macroestructura;compuesta además,por s~ 
tores intermedios determinados en los renglones de servicios, 
la administración,notarios,profesionistas,sepultureros,etc. 
Constituye allí el factor de un cambio que se re~roduce sólo 
c.·".,..,º sedimentado destierro y. doble exulotación y extorsión 
del _.cua.l._son víctimas ~orno familia rural o pueblo ci tadino. 

Efectivamente,participan de hecho,pero,como"instrumeniios de 
clases e incluso como, "carne de cañ6n de los elementos de Jes 
élites en sus luchas por el poder.Bsos siervos,esos mediane
ros,segu.ían a los señores de la tierra en sus aventuras ?Or 
la conquista del poder.No consti tuyenuna clase para-sí, es de_ 
cir,con conciencia de clase dominada;era la clase en sí,c~ 
terizada por un lugar en la producción o de vida social".(Ge 
rard Pierre Charles,"Interpretación socioeconómica de Haiti" 
op.cit.,p.19.) 

El Estado haitiano entonces"como fuerza ordenadora de esa so 
ciedad nueva,manifestaba los intereses de clase de esa oli: 
garquía( ••• )había surgido t~~bién bajo el impulso de un nl:ti.Q 
nalismo resuelto que constituyó la ideología de la ecciedad 
emergente frente al colonialismo blanco.Esa ideologÍa nacio
nal.ista podría contribuir a la tarea de ·:)rgani zació!l del Es
tado-nacional. Sin embargo, tenía que cto.nvertirse en acción D.! 
cional y social por parte del grupo dirigente".((¡.?ierre Cl'E.I
les,'U.énesis de las Naciones Dominico-Haitianas,op.cit.,p.26) 
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La estructura social de la sociedad nacional como tal,co

rresponde a una estructura de relaciones sociales de do -

minio y explotación entre grupos culturales heterogéneos 

distintos1' •1Como tal,dichas relaciones· sociales en la so-

ciedad de cultura nacional reproducen ligeramente en Ho...-

: r: las relaciones sociales típicas de la estructura e~ 

lonial esclavista y señorial; es decir,.reproducen las carao 

terísticas típicas del colonialismo y de la sociedad colg 

nial de- Saint Domingue-.!En general,puede observarse su de_ 

terminación distintiva en el carácter dualista o plural y 

un" tipo de relacione~ similares11 y.- ahora más refinadas,,en 

dond& si hay alguna diferencia notable puede surgir en la 

modalidad histórica del fenómeno social o político dado en 

las diferencias de que,las masas negras son en estos mo -

mentos oprimidas o explotadas por sus propios congéneres.X 22) 

(22.)Pablo Gonzales Casanov.a,por ejemplo,nos advierte en es 
te sentido que 11la noción de colonialismo interno sólo ha}>o 
dido surgir a raíz del gran movimiento de independencia de 
las antiguas colonias:". ( P.G:.casanova,op.ci t. ,p.224) •• 

En este sentido"la estructura colonial se parece a las re 
laciones de dominio y explotaciÓI11.tÍpicos de la estructu: 
ra urbano-rural de las sociedades tradicionales y de los 
países subdesarrollados en tanto que una población inte~ 
da por distin·wín. ·de clases(la urbana o la coloniaJ.ist:a)do 
mina y explota a una población integrada también por dis= 
tintas clases{la rural o colonizada)rse parece tambi~n por 
que las carac~erísticas culturalesi de la ciudad y el ca.upo 
contrastan en forma aguda;se distingue porque la heteroge 
neida.d. cultural es históricamente otra,producto del encueñ 
tro de dos ra~as y culturas·,o civilizaciones,cuya g~nesis 
y evolución ocurrieron hasta un cierto momento,-la conquis 
ta o la"concesi6n11 -,sin contacto entre sí,y se juntaronpr 
la violencia y la explotaci6n-,dando lugar a discriminacio 
nes raciales y culturales que acentúa el carácter adscrip
tivo de los grupos" •1( Ibid,p.240.) 
Desde la explotación combinada(mezcla de esclavismo feuda
lismo y capitalismo,trabajo asalariado y forzado,peonaje. 
economía de subsistencia,a,.1arcería, servicios gr0tui tos)has 
ta los despojos de tierras y discriminaciones sociocultu: 
rales y racistas(linguísticas,religiosas,suntuarias)~..;n 
lo dicho.' ·· 
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2.1. -La Cultura Oprimida 

La cultura nacional de la sociedad haitiana cons

tituye la expresi6n político-cultura del conju...~to de la3 

reproducciones idea.les y materiales del pueblo y comuni

dades.·_·escaavas en Saint Domingue tajo el yugo de la dani 

naci6n y explotaci6n de la cultura(francesa)esclavista~ 

En general,deviene como la expresi6n histórica de la de -
terminación concreta ;o_ la expansión del st proceso civil¿. 

zatorio" ·.yr la cultura del capi talismosa)como nonnas i -

deales correspondientes a las potencialidades o valores 

culturales de la sociedad burguesa;b)como normas reales 

correspondientes al proceso de apropiaci6n colonial,fO!: 

mas de organizaci6n económico-social de la producci6n~de 

organizaoi6n de la sociedad y la cul tura.1 

Al establecerse la sociedad de estado nacional(imperial, 

monárquica y republicana)en sus momentos de autodete~i 

nación histórica aquellos patrones o normas civilizato_ 

rias de la cultura burguesa sufren una"retrog:radación"ro 

lítico-cultural en los nuevos agentes sociopolíticos i_! 

plicados en la exclusividad dominial.La cultura o civi

lizaci6n nacional de Haití ,no s6lo"traduce un atrofiantj_En 

to en su manifestaci6n formal. sino que en sus contenidos 

sociales,políticos y econ6micos de base.asimila normas 

culturales y material.es q.- ~ ,-¿¡.:)rm~.fc... Sl.l función a. la. ar 
1,, ,\ 

presi6n formal colonial.'Re-produce en pocas pal.abra l.a cul 
. -

tura esclavista y del rey azúcar como normas ideales o_ 
-

concretas de- contenidos represivos y antinacionales.~ 

Como tal., "~f'l HaJt( _ la cultura nacional expresa rasgos 

esclavista en el ciclo político-imperial Dessalineano(J.&:i4-

··-, -<.: 
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-1806) como, en su culminación po1ítico-monárq:.1ico e, ciclo 

-de Henri I (1806-1820). Como tal, pues, es una-cultura es 

--e 1 a v·a y anti nacional . 

En sus contenidos históricos concretos con5tituye en ·este

ci1o, una cultura hecha a "imágen y s·emeJanza 11 de la ética 

(empresarial y cultural) patrimonial -y -·señorfal -bl-anca. Có 

1110 .tal., constituye así la reprodu-cci-ón "nacional II de un 

.nue-vo -ciclo de expans·ioni:smo políti.co, so-cra·1, económi-c~o) 

cultural de·1 capitalismo en HaiLtí,; :ex-p-resa lO's ·contenidos--:.. 

de -es,ta ·e i vil i.z-a·.c ion -ca.pita1·i.st·a, :dfcha :tultu··ra adverti'rá;. 

-com-o 11 c,o.-nsumi.d-o-ra 11 de bien-es ,.efe cultura: bie·nes <:ivilizato 

:rios, 1na.da :má.s. Expr·e·s-a las relaci'O'nes feudal·es ·de prodú.c 

ci6n y wo~~1~s- ~ult~raa~s ~similado~ d~l ~r-0~~~~ ti~ili~a~ 

torio euro-capitalist~ como f~n6m~nn de re~tési6n h~~t6f~~ 

.e o-cu 1 tura l. 

En tal sentido debemos decir que, por los caracteres o con~ 
diciones de desarrollo o expansión sociohistórica (política) 

la cultura nacional constituye una cultura 11 recreada y repró 

ducida 11 por la civilización occident~l-g~la¡ Co~stituye urii 

cultura (en sus modalidades imperiaies o moft§tq~icas) d¿ fói 

ma,ión histórica feudal y por lo tanto 11 antinational 11 • En si 

ma~ constituye una cultura en esclavitud y servidum~re patri 

monial-feudal en donde por sus rasgo! o cont~nidós pr~capita 

listas-dependiente5~ arcaicos y moder~osi estament~lés j iefli 

ria_l es, grado de integración y diferenciación;, es decir, ;>or su "situa

ción de clase 11 , niveles de vida, consumo y dominación,. constituye una· cul 

tura oprimida. Como tal, constituye una cultura nacional por sv i:f.orma· -

histórica'' política e institucional; es más constituye L1na cultura, feudar 

'• 1 
¡ 
1 

! 
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precapitalista en dependencia y subordinación ~olítica,so

cial y cultural a la cultura del capitalismo.~(23) 

(23)En general, estas observaciones en lo fUJ.'"'l.damental tienen 
que ver con las relaciones coloniales11 re"9roducidas" en loa 
agentes privilegiados de la monopolización del poder po.l.Í~i 
co-económico en. la estructura social-nacional.'Ba.jo el nae::jg 
nalismo negro o estado imperiaJ.,la aristocracia terrateni!!J. 
te viene a"copiar"los nexos de organización económico-social 
y estructura social de la colonia o sociedaa esclavista e~ 
mo normas culturales civilizatorias.Bajo el nacionalismo mu 
lato o estado liberaJ.-republicano asimismo la clase oligo: 
feud.al"reproduce"las relaciones coloniales en la orga.niza
ción del Estado-naci6n,la sociedad y la cultura."'A trav,sde 
ella el estado,la nación y la sociedad de cultura,devienen 
en la sociedad· feudal-precapita.lista y dependient.e.,como u
na macroestru.ctui,e. de dominaci6n y e:J:CI>lota~i6n colonial. en 
sus relaciones, sociales· y regionales..·Tanto los: sectores.- e
conómicos de clase:-,,como plantadores de.l a.zúcar y- latifumli:s 
tas del café;como cultura urbana o cultura rm-al,.cultura ii 
gra o cultura mulata,en su"conciencia de clases''consti .... 
los"in-strumentos"internos de la explotae,ión '!· la coloniza
ción y, mediadores· mismos de.la retransmisión sobre el cam
pesinado o poblaci6n(rural y urba:r;ia)global,da su caráeteres 
y lazos de opresión y- explota0:i6n.i 
La cultura nacional aparece en estos momentos como una no
ción ambigua y confusa(ca6tica}.No será la cultura vivaz y: 
potencialmente revolucionaria, en si misma,.nacída del pro0,! 
so contracultural y; contraesclavista;se promueve y; articu...
a lo largo de todo el siglo XIX(hasta 1915 aproximad8.lllente) 
como una cultura nacional cuyos componantes(reinterpi-eto.Aos 
y deculturantes en sí mismos),tanto en el régimen esc-lati.s 
ta patrimonial.(Dessalines y Chritophe}como en el régimen:iu, 
dal(desde ~eti6n a Boye~ en su máxima expresión),está::tl! es
clerosados,remodela.dos :r estratificados, a la~ vertientes o, 
características del mundo colonial que subsisten T admini~ 
tran la "cuestión nacional" :En. ningún momento el sea-tor •
lato terrateniente o aristocracia feuda1 (en ningún momento)"· 
exige la defensa o integración. efecti~ de, los dereehos de 
la cultura del ciudadano común o trabajadores r..irales.ieomo 
tal,en la comunidad o sociedad nacional;la cultura domi~ 
te es la cultura de laºburguesía"patrimonial del imperio y 
la cultura de la nobleza,oficia.lidad o terratenien.bs 1;aa-

to del norte de Christophe como el sur de Petión.Uás presi 
samente,la cultura naeional es la cultura de la burguesíS: 
romerciante-tsrrateniente: 

#4E&&2& =-¡_,.,_,$ __ 3 .... ::w. 
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2.2. Occidente o la cultura criolla dominante 

La 11 cultura criolla" en los exesclavos libertos, mulatos 
o negros está forjada y desarrollada dentro de los compQ 
nentes o contenidos expansionistas de la cultura del capi 
talismo francés. Como tal, sus componentes abundan como 
nexos esencia 1 es err tendffl<t~s,~~formas de organización, 
instituciones, acuñaciones jurídico-institucionales, gén~ 
ros o estilos de vida etc., que le identifican con los P! 
trones civilizatorios de la cultura de civilizaición fran 
cesa. En la conciencia nacional de las élites estos tran 
sitan de manera ambigua, contradictoria y duaL 

En efecto, aparecen estos modelos culturales adoptando -
rasgos o características ambivalentes -como híbridos- e -
insertos, dentro del mismo marco de formación en Saint Do 
mingue de la sociedad de cultura nacional. Es decir, serán 
híbridas mejor, 

en función misma de la profunda mutación ocurrida 
en la sociedad francesa, en forma concomitante a 
la revolución en la colonia. Por una parte eran 
influidos por el liberalismo burgués -que después 
de la Revolución Francesa, antes de ella y, sobre 
todo, entre las ideas que conllevó- constituía una 
corriente ideiológica importante. Lo anterior se 
plasmó asimismo, luego en el derecho constitucio 
nal republicano de Francia, con sus .reflejos en
el Estado-nacional haitiano emergente. Por otra 
parte, los moldes ideológicos de la Francia - -
dáncien regime habían sido la cuna en que crecie 
ron los antiguos esclavos o libertos. (24). -

En efecto , el primer'• m o de 1 o de i den ti f i ca c i ó n cu l tura l de 
los elites "criollas·: lo confiere el liberalismo. 

. , 
(24) Gerard Pierre Charles, ''Interpretación socioeconómica de Haiti 11 , 

op.cit., p. 17. 
Vemos aquí que el liberalismo viene a constituir el nexo cultural esen
cial dentro de la conciencia np.cional ... re.volucio:npr-Ja particular, en los 
horizontes político-culturales de ias élites (negras o mulatas) pero que 
una vez cumplido los requisitos en la orientación práctica del comporta
miento y acciones políticas impugnantes parece devenir en una 1 utop1a·:. 

'1 
! 

,! 
i 
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Constituye, un elemento de innovación, tanto en los mame~ 

tos previos a la revolución de Haití como después que se

establecen las luchas por el poder entre las clases, capas 

o estamentos dirigentes y dominantes. (25) Dentro de los 

sectores mulatos o clases implicadas en los procesos de -

formaci.ón, sedimentación y diferenciación del estado, soci~ 

dad y cultura el liberalismo, constituye el elemento "utó

pico", sirve de coartada o enlace progresista para la "mo

dernización" de la sociedad de cultura o estado nacional -

en los intervalos del siglo XIX, a partir del momento neo

colonial o la reconquista francesa (1825-43). Sin embargo 

(25) Este elementos introduce, integra y diferencia en la estructura
colonial de tipo clasista y regional haitiana (cuando menos hasta la -
culminación del ciclo o etapa que aquí estudiamos, es decir, 1915} la 
situación o contenidos de clase, determinados en los componentes con
cretos de la cultura oficial o 11 criolla 11 • Esto está bastante claro -
en particular, para comprender la dinámica nacional de los procesos-
de integración socioculturales, sociales y nacionales, rurales-urbanos; 
mejor, para comprender quienes disfrutan y consumen como clase ~o comu 
nidades diferenciadas- los 11 bienes civilizatorios 11 o culturales, y quTe 
nes no pueden consumirlos. Esta realidad, al menos, ha sido entrevista 
en referencia al caso brasilefio, por elsociologo de (la) Revolución -
Burguesa en Brasil (F. Fernandes, pp.53-54). En efecto, en sus impli_ 
caciones sociopolíticas (jurídicos e institucionales) y sociocultura
les (económico-sociales), el carácter utópico del liberalismo elitesco 
se pone de manifiesto al observar los resultados del proceso 11moderni
zador y competitivo 11 • El liberalismo -segan el estudioso "no aparece 
en el escenario histórico-social como nexo de la preservación del pasa 
do. Por el contrario, constituía una de las fuerzas que trabajaban para 
sepultarlo, ya que el mantenimiento del status guo ante chocaba con su 
sistema de valores'i,. (Ibidem). 



Donde el estado nacional que surga se convierte 
en factor de la preservación de la esc'\a vi tud,dél. 
imperio de la dominación señorial y de la trans
formación de ¡a monarquía constitucional En cómo 
da transacción de las élites señoriales., eso se.da 
a~ margen,independientemente y contra las ideas 
y los principios liberales.Estos aparecen y pro.§. 
peran, de hecho, bajo ~.otra faz del estado nacional. 
que surge;en las esferas en que éste acarrea c~ 
bios estructurales en la organización o en la cm. 

. -
ducta de la sociedad civil y en las cuales impla:i. 
ta una nueva dimensi6n en las relaciones de la-s 
élites con el pod~r( ••• )la faz del estado nacio
nal que surgía,la que se vinculaba de modo pro::ftJn 
do y dinámico con ias innovaciones requerídas i.rS 
titucionalmente,a corto y largo plazo,para que fil 
mismo fuese posible y para que pudiera contar ron 
una sociedad nacional que le sirviera de backgrou 
und económico,social y cultural.( ••• )Esa correlq, 
ción entre lo viejo y lo nuevo evidencia que e1 
estado llenaba funciones sociales manifiestas en 
dos niveles distintos,.Las élites de los estamen"too 
señoriales precisaban de él:l)para mantener lasa; 
tructuras sociales que podían privilegiar su pres 
tigio social y,por lo tanto,las conducía al monct 
polio social del poder político¡2)para expandu·y 
fomentaF lao~arición de condicioneg económ.icas,so 

, -ciales y culturales que debian formar el sustrato 
de una sociedad nacional.(26) 

La cultura criolla puede definirse como la"cultura nacional." 

(opr.imida como clase de eiü:tur.a enajenada o subalterna)mode

lada y'promovida~por la cultura del capitalismo o burguesía 

comercial foránea.Como tal~constituye la cultura de la ol.:igar--
quía-mulata y negra-diversificada en sus roles agro-latifU?!!-

dista o semi-comercial.a1.~c;,m.o tal! a-;>arece asimismo,.corr:o la fmc. 

cci6n que aparece 11 consumiendo 11los despojos o"migajas cultur.§-

( 2ó)Con esto, pues, se afirma l.a nueva clase dominante( c~nfor
mada por las dos categoría resultantes del ~roceso de emancj 
oación,es decir,los grupos involucrados en los procesos ~ro
fü¡ctivos en el sistema de organización y estratificación so
cial en la sociedad colonial,los libertos,mulatos y negros), 
comola'cultura criolla• de identidad nacional.aclasista y ex
clusiva.( F. Fernandes, Ibidem) 
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-les"que los ciclos tambaleantes del café o las c::>ciones co

merciales del ~,le dejan como premios de calificación ª1 
ternadas en su condición servil F ser la correa de retrans

misión del colonialismo interno.(27) 

.En definitiva la cultura criolla está enmarcada en estos mo-
i 

mentos-con arraigos poderosos o relativos4en la cultura de la 

civilización fr~:icesa.Desde sus mores(costurnbres),cementerio, 
,•· 
• 

espacio arquiiectónico,modas,lengua,religi6n,apentencias se-

xuales,etc.,afirman la cultura del liberto o el mulato y negro 

en la"cultura. afirmativa"de la 11~poca burgues~!Ella pertenece 

al campo relativo de sus percepciones y valores.Además,cue&

te lo que cues.tepella tratará de acceder algún día al11 bien -

hechor"alientql civilizatorio.Cueste lo que cueste aunque co

mo en el casó de Christo0he,el rey del Norte,se queden temb!o 

rosamente soios 1 (2g}. 
l~ 

i 

El fundamento de la cultura de la élite e~ 
la ci(vilización francesa y en la base de .. la. 
cultura popular están los elementos de las 
culturas negras del Africa occidental. y cen
tral transformados en el país.La cultura ur-

(27)El grado de la subordinación del sector criollo a la cU!_ 
tura del"progreso"y el consumo deplorable de sus migajas pu_! 
de relativamente compararse asimismo,al grado de desarrollo 
econ6mico de la sJciedad nacional precapitalista-dependiente. 
En efecto,el grado de civilidad y cultura de sus portadores 
(ya sea que se aferren al idioma francés como lengua oficial.. 
de la República,o al catolicismo,oomo nivel cultural)contra~ 
ta con las condÍciones de desarrollo de la producción mercas 
tilde base agraria fundamentalmente.Además de activar la p.~ 
ducci6n agro-exportadora con una tecnología precaria o raquí 
tica para fines del siglo XIX, por ejemplo,áq.;ella no llega!.·á 
alcanzar las 40,000 toneladas de café. 

(28)Ver por ejemplo, las nostalgies del rey Christophe e.:1 El rei. 

no de este mundo,Alejo Carpentier,Ed siglo -XXI,~éxico,1971. 
Todo eÍ r~ino danza al compás de lo otro,lo otro eultura.l;só 

. -------- -
lo el rey.convalece en la sombría racionalidad de sa fortale -za mor..árquica.1 
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-bana es francesa y la cultura rural es· africa
na.La fusión intensa de los dos círculos y tra 
diciones culturales no llega a producirse sino 
hasta el segundo cuarto del siglo XX y en nuea 
tros días. (29) 

. , 
Esto es cierto en particular¡a partir del ciclo de la ocupacion, 

norteamericana en Haití en 1915.1. Por un· lado, el II idioma oficial. 

era y.:stg1e siendo hasta hoy· el francés.El créole,.por su parte,~ 

tituye la lengua popular· de las masas campesinas, y los trabaja

dores úgrÍcolas y habitantes pobres de las ciudade~~.EJ. Vod4 co~ 

ti tuy,e la religión- de las comunidades· campesinas·( rurales y urba_ 

nas);formalmente,la religión de las élites en la primera mitad del 

siglo XIX es,9 tiende a ser,el catolicismo. 

Evidentemente el partido más simple para los~ 
volucionarios(entiéndase la nueva clase dir:i.gea 
te)en precarieda~ de cohesión nacional,era co
pia:u· el único modelo que se ofrecía a su inte.
ligenciaoAsi pues,medianamente insertaron la ?\18 
va agrupacióm en el marco dislocado de la socie 
dad blanca dispersa y será de este modo que la 
comunidad negra de Haití,revistirá el despojod.e 
la civilización: occidental al día siguiente de 
1804.Desde entonce~,con una constancia que nin. 
gÚn sarcasmo,ninguna pertubación ha podido do: 
blegar·, esa comunidad se esforzará en realizar Jo 
que ella creyó ser-" su destino superior moldean:_ 
do smpenssmientos y sentimientos en acercarse 
a su antigua metrópolis,en parecérsele e identi 
ficarse con ella.(30) -

(2.9)Tadeuz Lepkowski,op.cit.,Tomo II,p.151." 

(30)Jean .Price Mars,op.cit.,p.34.1 

Con esto se pone,pues,de manifiesto que los sectores criolloa 
de la revolución nacional.,no se levantan entonces~contra la e~ 
tructura. de la sociedad colonial,sino"contra las implicaciones 
econ6micas,sociales y políticas del estatuto colonial,pues és
te neutralizaba su capacidad de dominación en todos los niveles 
del orden socia.J.11 .En estas condiciones,pues 1 empie~a el proceso 
de marginalización de la masa de los ~roductores negros.~u er 
clusión del escenario político-social de la socieds.d r-acional: 
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2.3. Africa o la cultura campesina marginada 

En general,la cultura camnesina(nacional)co11stituye el 

conjunto de los contenidos singulares(dados por la naturale

za contradictoria del sistema colonial de dominio-suborct:i.na

ción esclavista-esclavo)producidos y reproducidos por las c2 

munidades africanas en· Saint Domingue y como tales-,se expre

san~a)en las formas culturale5- creadas y recreadas por los!3 

clavos en las sociedades cimarronas de contraplantación a P!' 

tir del curso de agudización y expansión de los procesos de 

esclavización,y b)en las formas culturales creadas y recrea.

da~ por las comunidade~ agro-campesinas-en continuidad con~ 

quéllas-en el marco de la sociedad de cultura naciona.1._en el 

curs,J mismo de sus"ciclos"de diferenciación,.integracióx o e:¡_ 

pansiones internas-externas~Como tal,la cultura campesina.{na -
cional)constituye una unidad histórica contínua,diferenciabl.e 

y aprehensible dentro del11 proceso nacionaJ!'.Como tal.,.se advie,r 

te globalmente como la cultura esclava,.oprimida o marginada 

qua a partir de su evolución intranacional.,asume rasgos con

tradictorios en las relaciones{culturales)sociales de produ.c:. 

tividad de esencia feudales o precapitalistas-dependien.tes,1) 

por el lugar ~ue ocupa en dichas relacione~ fundamental.es;2} 

por 5~s relaciones propias enia división del trabajo(clasi~ 

ta y regional· );3)por las condiciones concretas de vida o 

niveles de integración social y cultural;4)por-el conjunto~ 

heterogéneo desarrollo de las formas cul turales~~nacionales"y-

las formas culturales concretas del sistema económico,sociaJ.. 

y cultural de la sociedad de cultura nacional.En una palabra, 

por las contradiccione~ fundamentales~ secundarias inheren

tes al proceso o dinámica de11 integración11 de la cultura en la 

sociedad nacional haitiana. 

La cultura campesina(nacional)constituye como tal una cultu.-
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-ra oprimida y marginal en relación concreta a su ~osición 

de clase rural(y urbana)o población; de cultura(subc'..lltura) 

con roles subalternos,desigu.ales p de explotaciÓn:combina

da;sn relación al carácter de integración ha..c.\oVl.cd .•• (de

mográfico y regio~al)como grupo o mayoría~ étnicas naciona 

les{minorías)te,n relación a la situación social d&(clasa .} 

raza dif~_rente,despreciada y enajenada en el"color"de su-cu! 

tura y I¡¡~ condiciones singulares d.e vida. 

Constituye pues1 en úJJtima insta.~cia la cultura de la fami

lia rural haitian~ integrada a un sistema de sup.-explota -

ci6n-racional-y en relaciones· coloniales como comunidades 

~ claseLs> en dependencia y á.lienaciónr múltiples y compleja~; 

(31)Cbnstituye la cultura{nacional)oprimida por la cultura 

dominante burguesa y oligárquica,blanca y negra o mulata. 

Como cultura campesinan en sí"misma ·como sistema cuJ. ii!!, 

·'l'.'Q. o' subcultura•; puede- definirse como tal, como 11un conjumo 

de, -"significaciones elaboradas con~a)elementos extraídosr 

de la cultura francesa del siglo XV!II y nega...~do esta cilt! 
r.a,y b)elementos extraídos de las culturas del siglo XV'.mde 

Africa del oeste, de que son portadores los esclavos"bosaJ.es'~ 

(~2). 
Basicamente constituye una•subcultura• que además 1tras :La 

consolidación del Estado-nacional se convierte en el molde 

institucional-económico-social-del sistema de producción a

gro-exportador. en el café.Será adoptada como"fa.ctor" innoV-! 

dor de la producción colonial-precapitalista dependient.e.i 

(31)La familia rural haitiana{R.Bastien,op.cit.)no delimita 
con la expresión aquí,s6lo el conjunto de las formas cultu~ 
rales inherentes a los contenidos o grupos sociales rurales 
(delimitados como grupos étnicos"puros")sino se extiende~ a 
los p~ocesos alternantes de movilidad o migraciones relati
vas de aquéllos., entre los procesos de marginalidad ciudad-

-campo,campesinos o trabajadores rurales y urbanos. 
{ 32)v er Je3n Casimir"Los .tsosales o el nacimiento de u-:-.ia c-qJ. 
tura oprimida", op. cit., p. 79 •1 
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No olvidemos el carácter potencialmente revolucionario e.e, 

las formas culturales-en el contenido histórico de f'or:na

ci6ni-de la ~ultura de la co::nunidad nacional;es a...-:!cir, sus~ 

lementos,lazos y modelos formula.dos en la"situación colo -

hial"y en particular,en el proceso final del derrumbre in13 

titucional del sisteraa esclavóclata y las plantaoiones."Co_ 

mo tal,no ·se debe extrañar el modelo cultural que reprodu_ 

cen dentro de la sociedad nacional y,:. sus relaciones econó -
cas, sociales y cul turales-.1Es notorio reconocer aquí,,en este 

sentido,no s6lo el valor político de estas formaciones s:i....1 

no además,la plasticidad e inventiva en los procesos de a

da~taci6ntléase adecuaciÓnJa los nuevos requerimientos pr~ 

ductivos o de dominaci6n clasista.(33) 

La cultura africana constituye un sistema da in
terrelaciones dinámicas·,de las cuales la religión 
es su mayor exponente( ••• )lmpregna y marca toda~ 
las actividade& del negro,extendiendose y regul~ 
do hasta sus actividades más profanasct ••• }i!:s pre
cisamente,por la práctica contínua de la religión, 
~ue el negro ha conservado un sentiminto profundo 
de Comunidad.Las comunidades,,por su parte,consti!l 
yen instrumentos institucionalizados de contini.li -
dad y reelaboración, de un sistema cultural que~ 
siste tenaz y dinámicamente en participar con sus 
valores propios y diversidad de formas en 1 a sogw 
dad nacional.(34-J.tü subrayado es nuestro. 

l33)Intentamos subrayar con esto que la cultura campesina 
dentro de la formacióm social emergent.e'. en 1804.y cucho an
tes,como diría J.ean Casimir,."envuelve una concepción. de la 
polític:a y de la economía susceptibles de ser a.na.lizadosfoR 
servadosJempíricamente".(Ver Jean Casimir,La Cultura uprimi, 
da,op.cit.,p.134.JEs u.na cultura vigorosa que al tiempo c;_ue 
articula o formula la"resistencia al cambio" a trevás de la 
pI?áctica políticra contestataria o. ~rmaa.a(Ios, ... ~vimientos- de 
cimarrones: y campesinos armados bajo diversos iíderes,como 
Goman,Germaint Picot,Salomon y uean Jacq~es Acaau.~n perio
dos diversos 1804,1805,1819,1~43,etc)al~ernan con formas de 
c.ceaciones diversas como reacciones c!.""',iru~·:-::.i.·et(~:,. 

" ' d D S t ,, º 1 . . '· .., 1 .... , ',,.a .. ,. l 3., J Juann y Deoscore es os an. os, ae :.gior~ Y- ,J,.,_ ,.,,_...,_ · ·~-
fri:'ca en América Latina,Ed siglo XXI,Mexico,1977 nn.114-115/ , - ~ 
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2.4. Las lealtades primordiales 

En el m~rco de las relaciones sociales contradictorias 

y luchas de clases·,vemos la dialéctica de enfrentamientos de 

clases y culturas, diferentes,heterogéneas y en oposicione~d! 

versas.Es preciso que se tenga en cuenta cuando menos que, al 

igual que en la"si tuación colonial~'las relaciones entre cul.tu -
ras y civilizaciones diferentes y en relacionea contradicto -

rias constituyen en Hai tf :lndependiente_-procesos de luchas.,d'"Q 

movimientos divergentes;de acentuaci6n de la dominaci6n: de cJ.a -
sa, como cie resistencia permanente de los sectores o cultu: -
ras oprimidas:,.'No hay tregua posible dentro de esta situación. 

(3S)Toda la primera parte del siglo XIX,Haití,no sólo expresa 

movimientos o tensiones oonflictivas en los horizontes contr~ 

puestos dentro de las clases dirigentes(mulatas y negra.s}sino 

que además,ofrece desplazamientos y movimientos mu1tidimensi2 

nales en la esir"cuctura sociaJ.,en donde los conflictos de el~ 

se~muchas veces aparecen interpenetrados por elementos racia 

les,de castas,capas,etc.(36) 

(3S)En efecto, ,·'es"el luga:n de encuentro de las reivindicacio-
· nes de los dif~rentes tipos de oprimidos de una formación so
cial ·dada.Por esa vía la cultura dominante será confrontada mn. 
la traducción:paulatina en conductas sociales de alcance nac:u, 
na1 de una ideología que no puede(ni podrá)recuperar.Conforme 
se va haciendo realidad ese desarrollo posible,el estado sub:
desarrollado se distancia de su ser(o no ser)imperialista. yre 
cupera su existencia potencial.( ••• }Se gesta y consagra una o,I 
tura nacional,al mismo tiempo que las clase~ oprimidas se a -
dueñan de los procesos de producción material y espiritual~{'1. 
Casimir,La Cultura ••• p.521). · 
Las"contradicciones de esa sociedad se reflejaban a nivel del. 
aparato estatal y se daban tanto en el seno d& las clases diU 
gentes-feudalidad contra burguesía-como a nivel de las clases· 
dominadas.( ••• )El siglo XIX en Haití está marcado por algunas 
luchas campesinas que manifiestan la inconformidad de este se~ 
tor explotado".(G.Pierre Charles,"Interpretación socioeconSmi
ca de Haití",op.cit.,p. ) 
( 3 6)L~ cue_sti ón de color en H ai. ti constituye un a constante de 
~ histor~a .Como tal, consti tuye"una proye.c ción de. la di visi6n 
, •J la sociedad en clases soci§.lesº. 

,. 
-~' 
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Todo este proceso de luchas y contradiccione interclasis

tas ocurre mientras, el estado haitiano{ desde 1825 en oa.rtic.U - -
lar)asiste"al traslado de los sectores urbanos ricos a las 

actividades comerciales".Ocurre ciertamente,mientras.-la p'1 

15Iáci6rl marginaJ.( que pasan el 2. ~ millones de habi tantea 

para mediados del siglo XIX de los·~.5 de la población gl~ 

bal)vive amenazada y acorralada constantemente por el som~ 

timiento,el hambre,el despojos de sus tierras,el a.na.lfabe

tismo,las campañas antisupersticiosas,la insalubridad,etc. 

Esto ocurre,mientras las élites, 

Privadas del papel hist6rico de conductoras de 
la nación por apatía,pusilanimidad o inadapta
ción, seguirán ilustrando por sus pensad1> res:,, 
sus artistas, sus industriales., la potencia da ~ 
sarrollo intelectual,a la cual sólo una pequ&
ña parte de la comunida~ ha tenido acceso,mieq_ 
tras que por incapacidad de mezclarse al resto 
de la naci6~,sólo ejercerán una especie de ma?L 
darinazgo que se marchita y atrofía eada vez 
más.(37) 

En el proceso de las reivindicaciones y luchas de los sec

tores oprimidos y marginados esta situación se vuelve inso_ 

portable.En general,dos líneas o frentes de combates de e_ 

sencia clasista o regional divergentes o diferentes,v:ienllm a 

caracterizar los ciclos críticos de las luchas de clases y 

razas,La primera la conforman movimientos rurales de rasgos 

-· similares-en sus peticiones o profesión de fé· a los movimien 

tos cimarrones clásicos;y lá segunda,estaría conatituída par 

sectores o movimientos vinculados"al mundo de la política~ 

cional"y que,en lo fundamental,constituye la linea naciona

lista de los mulatos o latifundistas que,asimila.ndo algunos 

contingentes de campesinos comQ aliados(o carne de cañón~ 

(37)Jean Price Mars,op.cit.,pp.134-135. 



148 

-~entan,como vimos,imponer su modelo de desarrollo ~nnova

dor.'Como tales,pues,ambos constituyen las dos líneas que~ 

de los albores mismos de la independencia se pronuncian e:a 

la sociedad nacional(imperial,monárquica y reprublicana)c2 

mo los abanderados del proceso, ~or.t"leal tades primordiales·_._ .. , 

obviamente inrreconciliables.(3S) 

( 38 )En este orden de ejempl' ción ~ concediéndoles mayor 
interés por lo que tienen de impugnantes.,y,: popular-e~. jnldil 
ramos decir que,el primer grupo está cargado de contenidos 
9rogresistas y revolucionarios;y el segundo,sdlo prosigue~ 
na línea de afirmaci6n clasista tendenciosa y marcadamente 
de acentuación de privilegios como hemos visto. 
Como tales,al primer grupo(de tendencias cimarronas o leal 
tades afirmadas en la defensa de la tierra y la pequeña pi:p 
piedad)deben vincularse· las rebeliones iniciales de fijaeién 
rural-agraria, comandadas por" Germaint Picot que ·toma las a;: 
mas en 1805 en el Sur para ••• librar a sus hermanos uel yu 
go tiránico del imperio y reunirá un gran número de campesl 
nos víctimas de la expropiación y de la espoliación.~n el -
Norte de Haití un cierto 1\-'layer se rebela contra el régimem 
de Christophe.Otra vez Goman en el Sur,establece alrededor 
de su capital Gran Doco una sociedad militarizada que res:l§ 
te de. 1807 a 1$19 a todos los esfuerzos para someterla.El.. 
presidente Boyer se refiere a estos alzados con la palabra 
de cimarrones( ••• )Luego,veinte años más tarde se vendrán a 
rebelar lcspiquets del Sur bajo el mando conjunto de unos 
latifundistas y de Acaau,oficial de bajo rango en el ejérci.
to( ••• }Estas rebeliones son las Últimas en donde la demanda 
de tierra parece ser la petici6n principal.Al mismo tie~po, 
anuncian los levantamientos de los cacos(l915),los cuales se 
sitúan claramente en el marco de los conflictos urbano-rur~ 
les". (citado _por J ean Casimir, en ta Cu.i tura Oprimida ••• pp. 
271-272). 

~l movimiento agrario-ponular de Goman por ejemplo,constit~ 
ye uno de los procesos revolucionarios más interesantes de~ 
de el punto de vista de su orientación política claramente 
enmarcada dentro de la línea histórico-cultural de los gu.&
rrilleros o cimarrones revolucionarios.Or,saniza por ejemplo, 
a sus seguidores" en dos' clases :la primera hacía la gu.erra,J.a. 
segunda cultivaba la tierra para obtener los p~oductos nec~ 
sarios a los int,Jrcambios clandestinos y al ma..--iteni:mie:nto de 
las tropas.( ••• )~e hecho había creado un pequefi.o estado en 
las montañas en donde el era soberano absoluto". 
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Ahora bien,aJ. tiempo que se procesan los niveles polÍ~iccs 

y militares impugnantes ocurre también.que,los sectores y 

trabajadores haitianos más oprimidos del sistema de explo

tación,las comunid~de~ campesinas,en estos momentos de GU

tarquía transicional y de situaciones conflictivas;revela.n 
\ 

formas de impugnación diversas(de contracultura o contrasi 

milacionistas)como reacci6n"espontánea"a los procesos de dj! 

minación.~s decir,toman la iniciativa hist6rica de oponer 

a los procesos de esclavización,asimilasión y explotación

violentos,modalidades y opciones de valor contracultural ~ 

firmando con esto no sólo su capacidad de creación y reo~ 

ción de un modelo de desarrollo(material y cultural.h=l_ue co -
rresponda como tal,a la situación concreta del r~s ,en~ 

gresiones aplastantes sino además;~esguardar y preserva.t•n1 

xos imponderables de la comunidad en tanto formación bistó 

.En esa dicotomía se situarán por una parte,el 
blanco,el mulato,o negro que se integra y per
tenece al universo occidental.,por su educación 
refinada,su idioma,lo más posibla cercano al 
franc_és ·de .Francia,su consumo copiado de los~ 
trones de las aspiraciones burguesas y occiden 
tales .Y.: por la otra parte-, el productor eXplo"t! 
do,el negro del campo se arraigará a sus dio -
ses africanos y no los reniega ni en palabra y 
cuyo universo linguístico es el"créole" .Eni sus 
aspiraciones mira hacia el fin. de la explota -
ciónde que es víctima y hacia la regeneracióa. 
de su condici6n infrab.u.mana.(39) 

Esto tiene una significación notable para comprender las. 

lealtades primordiales de los grupos y clases implicadas 

en las relaciones o luchas sociales del momento,'.?or ejem

plo, llama la atención una cosa.Miantras11 la sociedad na.ciQ.· 

nal emergente y mientras que el sistema ideol6gi.co nacio-, 

(39) Ger~~ Pierre Charl~á;'Sob~e la ~rob-lemá~fcª·,d:el .negro -e~ 
1 las -tH>b~-.eda.des,.'dependientes ,op.cit •• p,22. -: 
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-nal µret-ende asegurar la reproducción de las relacio!les 

sociales de producción capitalista,la ideología domina.da 

responde de la reproducciórudel modo precapitaliata de vi

da".De esta manera se observa en Haití a lo largo de todo 

el siglo XIX y en particular en su prinnra pa.rte-~la per~ 

tencia y subsistencia de un:marc:o especial para la socia_ 

lizaci6n de ciertos grupos sociales,y por el otr-o,de la '\d.

gencia de otro marco para los sectores dominantes•~·.Habría 

que pensar entonces,en una cierta persistencia relativa-y 

de hecho:- existe en la estructura sociaJ ,.del mencione.do du~ 

lismo observado ya en la sociedad coloníal;es decir,una e1.¡ 

tructura de cultura o de vida social por un lado existe~ 

contraposición con.la otra~a:onllevando la existencia de JI:) 

cesos divergentes de integración y diferenciación social~ 

Sin embargo,.un; hecho es incuestionable.Para que"las masa& 

se dirijan resueltamente hacia la economía de auto consumo. 

a pesar.-·de los códigos rurales y de ciertas mediaas, poli~ 

cas:, es preciso que perciban la realidad social y exprese-n 

al mismo tiempo sus valores,normas-~y objetivos de desarro

llo de manera distinta de aquellos marcos culturales a P8.!: 

tir del cual se elaboraron dichos códigosl ••• ,Los aldeanos 

se volverán una clase social. ascendente. que impone sus prg 

yectos de desarrollo" .-( 4 o ).Estas o bservac-iones de Oasimirt a -
firman la tesis que hemos venido manejando desde el comien 

zo de este trabajo .'Pensamos que en verdad,aw1 cu.ando deba 

reconocerse que las m~sas no tengan una conciencia de cla

se para-sí(y eso habría ·1ue cotejarlo resuelt'!i!Ilente)la 

recuperan al formular situaciones alternantes de transfor

mación social. allí donde las clases dominantes enajenan su 

vocación histórica o radicaJ.izamlos procesos de exclusión 

Y dominanción clasistas. Dan así, la iniciativa histórica de 

( 40)J .Casimir,La C·ü.l tura Oprimida.op.ci t. ,P .365. 
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no sólo volverse una vez más divergente contra las barreras 

rígidas que se levantan en la"sociedad nacional.11 ~.n~ i:.:..i..bl"éi·t 

afirman con- esto, una actitud de" contnaplantaci6d.1 y!' contr~ 

tura~,imponiendo formas nuevas de acumulación de capital. y 

modelos de explotación social del tra't:e.jo y asimismo~lograim. 
' desde estas posiciones una cierta movilidad social hori.ZOll!-

tal~ vertical marginal.(4t) 

En Haití esto se reproduce en lo económico ,lo so·cial 

y formas de organización del trabajo en formas cul turaJ.e~ o·· 

normas·; ideales(v reales })concretas; como las unidades produe

tivas subrayadas por las comunidades; cam~esinas en el grapi 

llage,economía de subsistencia)~los quilomboe(socieda.des ª¾ 
deanas independientes}y la coumbit:e(asociaciones de trabajo 

comunal organizado e intercambiable) .i 

Estos tres-modelos o formas:; de organización económico-social. 

puede decirse que apar.ecen casi simultáneamente una vez que,, 

"los esfuerzos de reconstrucción. económica, que al principio 

del siglo XIX emprende Haití,choca.n!. contra serios obstáculos 

internacionales ,pero Bobre todo,cont1!8. una resis~ncia debj. 

da precisamente a las orientacionea valorativas y a los inL.. 

teresas de la mayoría de aquellos soldados que no recibieron. 

tierras,sumados a la mayoría de los exesclavos que se mantm

vieron fuera de las luchas:" :·En. estas comunidades- o familias 

rurales además vienen a concentrarse formas culturales que 

varían del orden de significación social de lo estrictamente 

material a los valores de carácter religi:osos,estéticos,mora -

(41)En términos g].obales,esta rica plasticidad o espíritu.. 
creador de los trabajadores ayer de la Senzala,hoy de log 
So orados( suertes de Lakú e!l su ac~.9c1ón de ps.r·te que está 

"s ot>rante" en el terreno de donde se levantó la. ca.ss. )nos a 
lude a la II presencia de Africa en América Latina y su e;:,. 
pÍrit~ transfomador en su cultura~ 
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-les,.lazos amorosos,formas de festividad-es comunales,.etc. 

li1e. economía de subsistencia( el grapillage)por ejemplo, 

permite a la familia haitiana aca-.eder a la: e.c.onomía. 

de mercado claro está pasando por los circuitos de inter

mediarios~urbanos.~l café constituye en este sentido el~ 

dueto intercambiable como11 forma cultural" vieja dentro -del 

molde de organización econ6mico-social. de las comunidades 

cimarronas •1.El. grapillage. como tal ,."no está e ompl etamente 

aislad.a de la economía mundia1.Además,la explotaeión· ca.m

pesina,produce bienes perecederos,distribuídos en un área 

más bien limitada,pero necesaria para el consumo urbano.·(42) 

La economía de subsistencia_de la comunidad. haitiana~des

cansa además sobre un tipo de sociedad,.quilombo; es decir 9 

las sociedades independientes, creadas por los campesinos 

al percibir y captar la violencia y desogarnizaciórr.polí¡i 

co-social dentro de la sociedad de cultura nacional oficial~ 

En sw.versi6n-brasileña-muchos autores llegan a definirla 

como una socied.ad(la sociedad que presiente la traición tr.i 

ltmaria)que en general~se reproduce o procede de un.ordem 

basado en el latifundio,.el monocultivo del azúcar y en el. 

trabajo de coacci6n extraeconómiaa~Su ,ba.ae se configura a -
sí,en la pequeña propiedad y en el policultivo y el traba 

jo personal.' 

Se deduce que los quilombos: al repudian·· el sis
tema del latifundio de los terrateniente~,adop
tan la forma útil de las pequeñas propiedades de 
tierra,organizadas en base a la economía de 
productora~ libre~;que el excedente del produ~ 

(42)J.ean Casimir,'!,os bosales:- o nacimiento •• :op.cit:.,p.79.
Roger Bastide(Las }.méricas Negras 1op.cit.,p.178)advierte 
por ejemplo,en este sentido que,es en las civilizaciones 
negras cimarronas· en donde se dan el mayor número de so
brevivencias africa:::ias"y mayores formas de creatividad.• 

¿ ··,wJ. 
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-to es conferido al Estado,como contribución 
para la riqueza social y defensa del siste;
ma( ••• );que las sociedades libres eran red 
das por leyes consagradas sobre el uso y la 
costumbre;que no hay barreras n~ explotado:res 
en los quilombos pere sí,una rígida fiscali 
zación. (. 43) 

(43)E.~arneiro Y' D.Ramos,{in Abdias· do Nascimento,e<LO Ne
gro RevQltado,.Rio,Edicoes GRD~l968,pp.92 T 97';trad,del por 
tugués).:Ambos autores dedican un aná.J.isisqlas sociedades 
Quilombos dos Palmares· en el Brasil que en el Caribe adop
tarán formas diversas de identificaci6n .. antropol6gica"como 
por ejemplo,los !.t1.sh1.negros de Guyana,.los"maroons"de Jama¡ 
ca,.los "palenques" en Cuba, eto·."Las"repúblicas~1 cimarrona.s vep 
drÍan a pe~sonificar en Haití estas modalidades económicas, 
sociales, culturales y políticas de contrastan· los"bien:es" 49 
minantes.'claro que las 11repúblicas11 de las civilizacion-es cj_ 
marronas en Haití,tendrán su vigencia histórica completa ez:t:. 
los intervalos mismos de las luchas: coloniales en Sa.in.t Do.. 
mingue.1 

El coumbi tB-( o la coumbi te) en nuestro caso concreto de anál.i 
sis asume también rasgos básicos de caracterización da lo~
contenidos sociales.= del quilombo haitiano o comunidades- al -
deanas determinadas en el siglo XIX~onstituye en proporción 
a las alternativas de acumulación de capital. previstas,uma 
forma de apropiación. del trabajo,.desarrollada • a través: de 
la cooperación dom~stlica y de las relacione~ de compañerisi
mo.Básicamente constituye además,otra forma de reacC!i.Ón. co
munitaria típica de carácter ideológico aunque~su connota -
ción en la conciencia oprimida campesina,aquél esté asimila 
do en el continuum de su tradición cultural.al rasgo(reli~ 
SO )cultural como elemento O factor. dinámico de SUS: moviliza 
ciones y postura~ impugnantes contraculturales.~egiJBI Lepkov; 
ki(op.cit.,:.!!t>mo I.· ,p.13l)fué considerado{o es, actualmente} 
por los" comunistas haitianos como una base nativa para la 
subsiguiente socialización de la pequeña economía campesina 
después de la segunda revolucióir'. 

Estos modelos comunitarios y formas de solidaridad social dél 
campesino haitiano constituyen elementos de sa identidad cul 
tural{de procedencia africana)y contenidos mismos de su pr~ 
tica impugnante al orden dominante,aut á0rquico y represivo.' 
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Conclusiones fund~~entales: 

Haití independiente nace y evoluciona con una base económi

co-social de tipo esclavista,una división del trabajo autár 

quica y compleja a una economía de pequeños productores y 1~ 

tinfundistas en donde los primeros proporcionan(a los segtll'!_ 

dos)el modelo de desarrollo del grapillage en términos revQ.. 

lucionarios y, si se quiere,a la fuerza.Allí donde los see~o_ 

res dominantes(negros y mulatos)no ven más que patrimonios y 

ventajas de toda índole aquellos reproducen e imponen en, ei. 

pm>ceso patrones, civilizatorio~ y rasgos culturales qu~ lue_ 

go de 1a11 crisis" .del modelo de desarrollo eu--o-francés(las 11 

nidades de plantaci6n azucareras,etc.)constituyP.~ los sopor·

tes y el11 sustrato"mismo de la nueva sociedad(de cultura na

cional)como sistema de producción econ6mico-social11viable:." .' 

Si la vigencia de la cultura del capitalismo(civilización cq;¡. 

dental)en Haití,constituye11una constante" dentro de los agen -
tes; mediadores del"salto histórico" hacia el"progreso" ,es- d_e 

cir,dentro de la aristocracia feudai.mulata y negra,.no paría 

desconocerse una vez más el valor histórico,cultural y ~oten 

cialmente revolucionario de la cultura o civilizaciones afr:i., 

canas en la sociedad nacional;el"'negro"en la sociedad de cul. -
tura nacional haitiana.Esta cultura o civilización constitu

ye el molde o modelo fundamental que"reproduce"· y estab-l.ece 

una vez más en este siglo~(l825)las alternativas de enlace y 

evolución neocoloniaJ.-concomita.nte al proceso de expansioni~ 

mo agresivo del capitalismo-con el mercado mundial.La cultu

ra nacional en este ciclo constituye una cultura oprimida. a

llí,por el flujo civilizatorio dominante.Constituye en sus~ 

les intra-nacionales una cultura oprimida en los sujetos me

diadores del colonialismo interno como en sus fuerzas socio

nacionales- produ.ctoras~el"neg-morne•r.:Aún así.,J.a cultura cBJJt.-



-pesina deviene en sus posiciones dentro de las relaciones s~ 

ciales de producción y la organización global del trabajo una 

cultura oprimida y marginada tanto por el propio"nacional"co

mo por los sectores burgueses o comerciales que, desde di ver -

sos puntos de la dominaci6n(Francia,Alemania,Norteamérica,etcJ 

agudizan su nanel de siervos,doblemente explotados y enajena

dos como pueblo:clase,cultura y raza.(44) 

(44)Debe observarse que,aun así,en sus condiciones marginales 
co~o además,en sus papeles de siervo y trabajador dominado y 
explotado,el campesinado(rural o urbano)haitiano,logrará so
brevivir,sin embargo,en su sociedad de economía aldeana o sub 
sistencia;logrará en sus comunidades aldeanas como famil.i.a ~ 
ral,sobrevivir siglo y medio(cuando menos hasta 1915).La im-
portancia de las comunidades rurales en estos momentos y ult~ 
riormente,ha sido resaltada por el hermoso ';/ riguroso'· u-abajo 
de Remy Bastien sobre la familia rural haitiana,(op.cit.) 

De los varios aspectos de la vida de HaitÍ-dice-"el de la fa
milia rural asume capital importancia cuando se le sitúa con
venientemente dentro del complejo cultural haitiano.En un·pa.ís 
de industria incipiente,cuya poblaci6n en un 85~ es rural,la 
prodúcciÓn agrícola viene a ser,la vida nacional misma;mejor 
dicho,la producci6n haitiana en escala familiar es la que abas 
tece los mercados locales de carne,legumbres,granas; y propor
ciona al comercio exterior uno de sus más importantes elemen
tos:el café.En efecto,en Haití,la gran propiedada es excepci~ 
nal y no existen,como en otros ·paises de América,fincas cuya 
producci6n anual puede calcularse por toneladas.En las zonas 
favorables al cultivo cafetero,cada familia según la extensión 
de sus tierras,lleva diez,cincuenta o cien kilos de caf~ a la 
más cercana ciudaa y allí son acumulados por los exportadores 
para su expedici6n a ultramar".(Ver R.Bastien,op.cit.,p.l3) 

Como se ve,~ues,la cultura campesina haitiana trata de sobre
vivir cueste lo que cueste.A medida de que en la se~da mi
tad del siglo XIX,;se agudizan los procesos de explotaci6n y 
dominación de las compañias(agrarias)extranjeras y Haití pa~ 
latinamente va siendo introducida en la consolidaci6n de un 
naís de estructuras en dependencia,dicha cultura,es cierto,c~ 
da vez más recibe en sus diversas formas culturales(la perse
cución violenta del Vodú desde 1860 puede atestiguar lo dicho} 
goloes sistem~ticos que buscan vaciar sus contenidos rebeldes. 



La segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del sigb 

.XX la cultura de las sociedades campesinas independientes en 

Haití~se precipita.~ en una etapa angu.stiánte_ por lo que de 

tiranía,yugo y expoliaciones diversas recibe en sus cont:eni

dos concretos de existencia y reproducción.El pueblo haitia

~ asalariado o nó, en las"mayorías nacionales" campesinas,cg 

moa través de toda la primera parte del XIX~no está prese~_ 

te en los planes de desarrollo de las élites latifundistas o 

comerciales más que como,'factor"básico de: explotación. y pro

ductor generador de riquezas;La"situacióm. colonial"parec-e no 

haber culminado.•1La al ternativ..a. de evolucióni. que se está 0.<P.

tualizando consiste en disgregan-la sociedad;. campesina y.- en 

destruir paulatinamente su;. estructura social.. y su cul tura,.me -
diante el impacto de los centros metropolitano& de desarrollo 

económico" :1( 45)Esto se observa y se agudiza diversamente de.§ 

de los años de 1860 y, advierten· rasgos violentos T pen:etran -
tes tras la ocupación norteamericana de 1915)..~e.nota segÚa 

Remy Bastien por ejemplo tanto en sus relaciones familístia38 

como en la degradación del Vodú~a simple forma supersticio -

sa y la pérdi '.a misma de sus relaciones de afectividad.,comm -
nalidad,. y cooperaciones di versas propias de la base. unitaria 

familiar.~ efecto. 

A las relaciones familísticas,"impregnadas del sen
timiento de a.mor mutuo,de devoci6n:.y sacrificio"~c2 
mo dice Sorokin.sucedían ahora la tirantez,la des -
confianza y la envidia en los 1a1ms.·Por respeto a la 
tradición.se mantendrá la apariencia de la unidad fa 
miliar,pero dicha unidad había cesado de existir;las 
ambiciones personal.es,una vez liberadas del control 
de los jefes,empezaron a manifestarse con toda su ~
fuerza desintegradora dentro de la familia( ••• )Lade 
saparición del jefe del Lakú trajo consigo un. mar~ 
do receso en las actividades de las sociedades coo: 
perativas y en el culto familiar Vodú.;las condicio
nes económica~ no permitieron al campesino aceptar 

(4~)Jean Casimir,'Los bosales o el nacimiento de una cultura 
oprimida~,op.cit.,p.82~ 



~tul honor1'f1.·cos· 'tTA_ que estos imponían eleva-··i.L os o1; 

vados gastos y en cambio sólo otorgaban prestigio~ 
No queremos decir que la desaparición del jef_e del 
laku fu~ un-hecho puramente económico;sino más 1:ti.en 
nos inclinamos en favor de que más bien fué el re 
sultado de la disminución de los lazos de ~aren"tE! 
co en los lakus y la formación inevitable de lo que 
hemos llamado los sublakus.(46) 

(46)Remy Bastien,op,cit.,pp.135-136, 

Con esto se pone de manifiesto que el11·impacto eivil:tzado:rr"de-
.ió se~ ta~ viole~Q para poder· pensan· en,la disgregaaión de 

una éómunidad qüe;á t~avéz de toda su historia cultural en.la 
evolución, de la sociedad,haitiana,había reaccionado reestruc
turando su comunidad(las comunidades africanas).1Iabrá que pew 
sar sin embargo,en"donde se encuentran''los lazos propiamente 
dispersadoso desorganizados a nivel de la vida actual. del cam: 
pesino haitiano.'Es decir,intentar medir el impacto asimila.ig 
nista o disgregador en lo que pueda quedar todavía como conte -nidQ esencial de formas de vivir 'Y!" cono. vir de esas comtmid.a.-
des.~omo han reaccionado o como reaccionaran. las futuras gene·· 
raciones en relaciórnal conjunto de sus patronea. de identidad 
cultura1 y asimismo.como lo legitimarán o reconocerán en esta 
en."'llarañada si tuaciÓn; dominante.'Cotejarlos tanto en la vida rQ. 
ral y urbana actual. como en sus"grad.os de supervivencias"rela 
ti vastLos cambios serán, de forma o contenido?· -

En los ejemplos 'd.el lakw. yr el Vodú.i. como estructura y superes
tructura social y cultura da las relaciones de identida& so?l 
patéticas las- observaciones de Bastien al mismo tiempo que,.pE!r 
miten comprender el grado de desorganizaci6m básica de la co
munidad.:Ugo habrá ci'I; quedar de todo esto,algo •• ••1 

Lo importante sin embargo,consiste en no perder de Vista que~ 
los africanos han sabido recrear y reproducir ••• los con:teni
dos formales de su cul tuna y;- comunidadi.· •• 1>u.rante la esclavi -
tud pudo observarse como los esclavos una vez destruídas las 
bases de su cultura comunal-tribal,rememora.DJ y reprodueemgra 
cias al carácter mismo de su plasticidad y voluntad de rena.ci 
miento una nueva cultura,una nueva comunidad:.:Haití.· Por_que no 
pensar lo. ":mismo en la situación neocolonial ac:-tuaL1 •• Por .i:l'ae 
habremos de temer la decadencia o desaparici6n del fundamento 
de la comunidad :el Lakú.La sociedad debe"integrarsa'' al proce_ 
so de su propia redención-histórica para desde aJ.lÍ,darle tma 
nueva. forma.1 

¡ 
\ 
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CUADRO 5~.Fechal más imnortantes del ciclo culminado 

1804 Enero l.Proclamació:m. de la independencia de Haití eD. 

Gonaives por Dessaline~. y los jefes de las tropas-. 

1804 Octubre 8.Dessaline~ es coronado emperador de- Haití. 

1805; Enero/Abril."lnvasión de la part.e oriental de la isla 
por las tropas haitianas: 

1805) Junio l61-Proclamaci6n, de la consti tuci6111 del Imper.i.o. 

180fu0ctubre.Sublevación: contra Dessalin.es. 

1806,0e.tubre 17.El em~eradaiI" Dessalines es asesinado en· una 
emboscada. 

1806,Diciembre 27!.: La Asamblea Constituyenta aprueba unao:111 
ti tuci6n, de la Repúbliea de Haití.· 

1807,7 Enero.Divisi6111 de Haití en dos estados-. 

1807 Febrero 17.Proclamacióm de la constitución.del Estado 
de Haití(bajo la presidencia de Christophe). 

1807 Marzo.; ElecaiÓn; de Petió~ para el cargo de presiden.1,;a 
de la RepÚhlic.a de Haití.1 

1808". Diciemmre.1Petió~. aplaza sine die. las sesiones de1 Sena
do y de hecho asume el poder dictatorial. 

1809. Diciemblre.Comien-zo de la reforma agrari,a.(repartici6n y 
venta de par.celas de tierra.:.;)éh: la república; 

1810~1812 Div:isi6n de Ha.i tí en tres estados-.-

l811. Marzo 28 .·Proclamación de la consti tuci6m del Reino de 
Haití. 

181i Ju.nio_2.Uoronaa.ión de Enrique I. 

18l&Junio 2.óiproclamaci6n: de la nuev.a constituci6n de la re-
públiea( consti tuci6a de 1806/·revisada). 

181& Marzo 29.Muerte del presidente Peti6n.1 

1818"-1843.= Presidencia de Boyer. 

1820: Octubre &:.Enrique I( Christophe )se suicida an es1ra.l.la:r1i 
na insurrección armada contra su autoridad.Caída de la 
monarquía.· 

1822 Boyen ocupa Santo Domingo y toda la par't& oriental.. de 
la isla.i 

l.82~ Abril 11·.n.ecreto de Carlos X qu.e reconoce la ind.e:pendelS 
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-cia de Haití a cambio de una alta contribución{ini.iemniza
ción a los antig-~os colonos) 

182~ Proclamación del C6digo-Agrario 

1838:Febrero IS.Ratificación por el Senado de la Repúbli~ de 
Haití· de dos tratados con Francia que entrañan el reconQ 
cimiento total y definitivo por par1te de ésta de la imi! 
pendencia de Haití Y' de la disminuci6n de la indemni
zación.· 

1843 Marzo.Caída de Boyer-

1843-1848 Serie de sublevaciones- y revueltas campesinas:.' 

1844- Insurrección en!. la parte orienta:L de la isla Y/ separación 
de la República Dominicana.1 

1849-1859. Se·gumio Imperio. Faustino I( SoulouqueJ .' 
. 

1883 .Pun~o culminan1t.e de las luchas entre los partidos liber.2,1 
y naciona.l..."Choques armados· en Miragoane. y Porirr-am-Prjn 

ce.'Derrota de los liberales.• 

1915-1934 Ocupación de Ha.ití por las tropas de los Estados Utcl. 
dos~~(47) 

(47)Los datos proporcionados est~n en Tadeuz Lepkowski.op. 
ci t º , pp .166-167 .:( Tomo II) 
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11 La cultura nacional es el conjunto de es
fuerzos hechos por un pueblo en el plano -
del_ pensamiento para describir, justificar 
Y cantar a través de la cual el pueblo se 
ha constituido y mantenido". 

C. Wauthier el Africa de los africa-
nos. 

"Luchar por la cultura nacional, es en pri 
mer plano., luchar por la liberación de la
nación, matriz material de la cual resulta 
posible la cultura. No hay combate cultu
ral que se desarrolle paralelamente a la -
lucha popular" 

Fanon Los concenados de la tierra 

... (un movimiento nacionalista) es un hon 
rado esfuerzo ...• { ... ) para reafirmar la-_ 
dignidad humana que las potencias extran -
jeras le han negado. Es un honrado esfuer 
zo para derrocar la dominación extranjera
que lo relega en una posición de inferio
ridad." 

N. Sithole el Reto de Africa 

"En cada cultura.nacional, existen aunque -
sin desarrollar, elementos de cultura demo
crática y socialista, pues, en cada nación
hay una masa·de trabajadores y explotados -
cuyas condiciones de vida engrendan inevi -
tablemente una ideología democrática y so -
cialista. Pero en cada nación existen - -
asimismo una cultura burguesa, con la parti
cularidad de que ésta no existe simplemente 
en forma de elementos sino como cultura domi 
nante, por eso la cultura naci ona 1 en general, 
es la cultura de los terratenientes, de los 
curas y de· la burguesía. 

Lenin Notas críticas sobre la custión 
nacional. 
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El período que sigue en importancia dentro del proceso ~e form! 

ci6n de la cultura nacional de Haití, corresponde a los años d~ 

1915 Y f934 del momento de--la ocupación norteamericana y 1934-

46-57, fechas de la reorganización de las estructuras de la de

pendencia, el nacionalismo haitiano y el surgimiento de un nue

vo modelo político de dominación totalitaria: el fascismo negro 

( 1) . 

(1) Debe tornarse -cuando menos- en cuenta, que, para que los años comprendi
dos entre 1915 y 1934 de la ocupación norteamericana en Haití, los EEUU cons 
tituyen una potencia en franco desarrollo político-económico, y entonces, se 
hayan practicamente sobre el dominio geopolítico de grandes extensiones de 
áreas (tierras) en particular, de América Latina en donde además de imponer 
el monocultivo para un mercado de trabajo colonial y mercantil-imperial {co
mo el área del Caribe) han institucionalizado la ideología del experto .naval 
Alfred Maham de las "invasiones estratégicas" como arma o política anexionis 
ta en sus diversas modalidades de expresión. (ver Pablo G. Casanova, I)pe..:
rialismo y Liberación en América Latina, Ed siglo XXI México.1978, p.15. Mé 
xico, Puerto Rico, Haiti confirman la regla. -

Como tal, esta política constituye un importante agregado de la política ex
terior norteamericana desde los años 1880 aproximadamente, fecha en que -los 
EEUU- de manera notoria se convierten en los abanderados dentro del desarro
llo mundial del capitalismo en su fase (industrial) monopolista. Como dato 
esencial del proceso, las estructuras de la .. dependencia se articulan como la 
zos neocoloniales, en ciertos momentos toda vez que, la prepotencia y la coñ 
fianza de dominación y explotación-del tia Sam, pasa por períodos de madurez
Y nuevas perspectivas de sujeción sutil sobre estos pueblos. Como resultado 
de este proceso, el Estado se suma a los instrumentos de dominación y explo
tación indirecta (el colonialismo interno) combinando además.los recursos mi 
litares, políticos, culturales, etc., tanto del status imperialista· de poder 
como de los respectivos contenidos estatales y nacionales de los países domi 
nadas y dependientes. (Ibid, p.271). No es extraño observar en €Ste nuevo
ciclo (desde 1934 en particular) modalidades ideológicas del i 1panamericanis
mo11 en el proceso de exportación de "modelos nacionalistas. que varian segün 
el área o los porcentajes concretos y los contenidos polémicos o radicaliza.!!_ 
tes en los horizontes nacionales de cada pueblo en relación. Desde la 11 in
nata espiritualidad" del mexicano puede optarse por "innatas disposiciones 11 

raciales o estéticas de pueblos como Haití o hermanos· del Caribe. Todo está 
previsto a los ojos del señor •.. del 11 Gran garrote 11 la 11 buena vecindad" a la 
11 guerra fría 11 , sólo los términos económicos y políticos de la manipulación -
e inversión varían. En pocas palabras, pues, 11 las formas tradicionales en -
que se monopoliza la economía, el poder y la cultura en las colonias, se pa-:" 
san a las formas nuevas de colonialismo en que los monopolios financieros de 
las metrópo_lis adquieren el control directo o indirecto" (Ibid. p. 277). 
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El período mencionado puede dividirse -en el resultado de 
1 sus implicaciones- en dos grandes ciclos o momentos de ca 

racterización histórica, política y cultural; 1) el ciclo 

o momento de la aculturación material y asimilación cultu 

ral a ultranzas, correspondiente a los años de 1915-1934, 

y 2) el ciclo o momento de la aculturación formal y asimi

lación cultural camuflada o de la mala conciencia, corres 

pondiente a los años de 1934-46-57 de su reformulación o

desarrollo institucional pleno. (2). 

(2) La aculturación material y formal en nosotros, expresan dos moda-· 
lidades o acepciones. La aculturación material, por ejemplo, por un
lado, se vincula a los resultados materiales de la dominación políti
co-militar en donde la superioridad tecnocrática y bélica afirma de
facto, el gr~do de dominación y explotación sobre la totalidad de una 
sociedad de estado nacional (como entidad en autodeterminación histó 
rica y política) en su comunidad política, economía, territorial, -
cultural, etc. Por el otro, determina en el nivel de los resultados 
histórico-culturales, la dominación "antropológica" global del impe
rialismo (cultural), sobre la 11materia prima" o contenidos culturales 
de la sociedad de cultura nacional, en pasado, presente y futuro. La 
noción de la 11 raza o cultura" privilegiada o de destino manifiesto -
(a lo Darwin) es inherente y sobredeterminada, a esta forma histórica 
de aculturación. Supone (como ha sido entrevisto a lo largo de esta
investigación) en general la aculturación material, que (como "modelo 
jurídico-normativo) la "nación americana" (la raza anglosajona) está 
"predestinada" históricamente a reservarse en la 11 era de las luces 11 -

el derecho exclusivo de la ••ordenación del mundo donde reina el caos". 
Por su parte, la aculturación formal, por un lado, establece los re
sultados formales a nivel de la remodelación (léase reinterpretación) 
del conjunto de las instituciones naé1onales (incluyendo el aparato -
estatal) como forma legítimante de (su) soberanía neocolonial, ex de
finitione. Por el otro, reinterpreta 11 en el nivel de los componentes 
de la tradición cultural, las 11 formas culturales 11 privilegiadas o de -
interés primario a deculturar. 

Ambas formas de aculturación, sin embrago, se interpenetran y confir
man. 

' 
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En general, ambos ciclos constituyen los momentos más resa1-

tantes vinculados al proceso de penetración, dominio y asimi 

lación del imperialismo (cultural) en Haití a partir de la -

ocupación. Como tales,' configuran, trazan y caracterizan la 

historia cultural de la sociedad de cultura nacional en su -

fase contemporánea. Constituyen algo así, como las dos moda 

lidades históricas mediante el cual se expresan los avatares 

mismos de la etapa postcolonial en la vida social y nacional 

del país, precapitalista y dependiente, en el marco del si--

glo xx-(3). .. 

En los intervalos sucesivos o rítmicos de estos dos momentos 

en expansión histórica, veremos en l_o fundamental, los cara~ 

teres y rasgos más determinantes· del periodo de evolución y 

formación de la cultura nacional; ahora, bajo la égida o do

minación material y formal del imperialismo norteamericano. 

Dicho período contemporáneo, dentro del curso básico de (su) 

determinación histórica, debe verse en Haití, como en sus re 

laciones nacionales políticas, económicas, militares, cultu

rales, etc.; como el conjunto de las tendencias de evolución 

y desarrollo de la sociedad de estado nacional (comunidad n~ 

cional) resultantes o correspondientes al enfrentamiento con 

una forma histórica "civilizatoria" en condiciones dominan--

(3) Haití vive todo el siglo XIX (en particular desde 1825) de manera -
continua o general, dentro de un contínuum pluridimensional (compartido 
entre Francia, Alemania, etc), de dependencia neocolonial lineal~ 
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tes, diferentes y agresivas de expansión o explotación neocolo 

nial. Debe verse asimismo, en los momentos vislumbrados, como 
\ 

un proceso determinado por las relaciones contradictorias, an-

tagónicas y heterogéneas implicadas dentro de la dialéctica de 

la -misma- dependencia y dominación 11 violenta 11 , en el cual, la 

cultura del imperialismo y capitalismo constituye el agente 

perturbador ultrajante -en su expansionismo civilizatorio-, 

mientras que, la cultura o civilización en 11 estado de sitio 11 -

multiplica, como tal, los esfuerzos o sus luchas y prerrogati-

vas progresistas, para concretar históricamente el· derecho de 

expanderse y autodeterminarse como pueblo o cumunidad nacional. 

En los movimientos populares del primer ciclo, por ejemp1o, 

1915 y 1934, en los momentos fácticos ·de la asimilación cultu

ral a ultranzas, veremos de manera concomitante en el proceso 

conflictivo, los móviles y postulados políticos y culturales -

ponderados -en la vida social y nacional pisoteada~ por los d! 

fensores populares de la haitianidad. En los interva1os del 

segundo momento, veremos por su parte, la forma nacional del -

ciclo de asimilación formal y de la asimilación camuflada o-la 

mala conciencia (1934-46-57. En general, este elemento políti 

co nacionalista constituye en el proceso, la alternativa 11 inno 

vacionista 11 que vendrá a coincidir con el momento de jure y ex 

definitione, del momento en la cual por un lado, se ~moderni-

zan11 los contenidos jurídico-institucionales del estado-nacio

n a 1 , y por el otro , se i n t ro duce n em 1 a p o 1 í ti e a o poder , tan -

tolas-nuevas-estructuras de la dependencia (en la dependencia 
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estructural) como, por extensión, se asimila la base social, 

eco n ó m i c a y c u l t l:J r a 1 d e 1 a, 11 n a c i ó n II me d i a .r t e - s u s - l i g á me n e s 

~· e t n o c e n t r a 1 i s t a s II o n e g r i s t a s . 

Desde el pumto de vista ~e la dihámica histórica u evolutiva 

de la sociedad nacional, ·en tomparación a sui arraigos feud! 

les-precapitalistas, connotados a lo largo del siglo XIX, el 

nuevo período advierte a grosso modo para dicha formación so 

cial (económico social) características de innovación secul! 

rizantes. (4) Como hecho diferencial histórico y social, vif 

nen a manifestarse, por ejemplo, cambios profundos en la so

ciedad, la economía natural (aldeano-campesina) _es abolida P.! 

ra hacer renacer la gran propiedad, los quilombos (relaciones 

familiares de base social independiente) degeneran, las form_! 

ciones religiosas populares se deforman, aparecen formas con

comitantes vinculadas al mundo tecno-industrial del american 

way of life (automóviles, modelos factoriales, instituciona--

(4) Básicamente, dicho "proceso innovacionista 11 aparece en Haití dentro 
del marco conflictivo (agravado por los alarmantes endeudamientos del te
soro de la nación, pillajes y ultrajes de toda índole, débil exportación 
o escasa producción agro-nacional, movimientos populares y luchas de cla
ses agudas, migraciones y emigraciones masivas, etc.) detenninado por las 
luchas clásicas del sector mulato y el sector negro. En otras palabras~· 
entre los componentes negros del partido nacional y los componentes mula
tos del partido liberal. El partido liberal (el ala mulata) aparecerá en 
los momentos postreros del siglo XIX, como los inicios del XX, como el pa 
ño de lágrimas nacional. Una vez más aparecen como los mártires de la n_! 
ción en su etapa neocolonial culminante. En tal estado de elementos con
flictivos de toda índole emerge el 11 aspecto exterior'' ocupacional. Los -
resultados concretos de los .cambios estructurales" se verán como innova
ción, en particular a raíz de la 11 desocupación 11 de los marines del terri
torio nacional. Entre otros, podrán subrayarse: a) en las formas 11moder
nas11 de organización económica de la producción; b} remodelacién del apa
rato de dominación política en su tecnificación administrativa Y estraté
gico-militar; c) adecuación de la estructura social (clasista) en tenden
cias, mores, etc. 
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les); en fin, en genera~, es preciso notar que la sociedad 

de cultura nacional "entra" de plano, en un nuevo proceso de 

formaci6n hist6ric~ dependiente. Como dato curioso, "una 

vez, aunque en un grado de desarrollo totalmente diferente -

al de 1803, surge en Haití, frente a los ocupantes norteame

ricanos, la unidad de capas y matices raciales. En este sen 

tidó pues, constituye un período de renacimiento de un nuevo 

nacionalismo. Su etapa posterior fueron los años del renaci 

miento cultural (1944-48), con la vuelta al idioma y las cul 

turas populares, y la exaltación del "negro auténtico", cam

pesino. habitantes nativo del interior de Haití. (5). 

Estamos en presencia en suma, de la nueva historia cultural 

de la sociedad nacional, o Haití. 

El orden que seguirá el presente capítulo tendrá la siguien

te forma estructural: 

F. La sociedad de cultura nacional bajo el impe

rialismo anglo-norteño en: 

l. Los mecanismos de deculturación como pro

cesos innovadores. (el racismo o el Oar-

winismo social). 

(5) Lepkowski, cp. cit., Tomo II. p. 123. 
Lepkowski llama a los años de 1944-48 de renacil'liento cultural vin

culandolo con la época del nacionalismo negro o etnocentrista; es decir,_ 
a la exaltacién que se hace del negro como 11 símbolo nacional". 
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CUADRO 6: Fechas más importantes del ciclo que comienza. 

1915-1934 Ocupación de Haití por los marines de los Estados 
Unidos. 

1916-1920 Insurrección o levantamiento campesinos contra 
los norteamericanos. 

1934 Creación del Partido Comunista de Haití (llamado 
después Partido Socialista Popular). 

1946 Epoca del nacionalismo colorista. 
1946-1948 Período de gobierno democrático y libertades ciu 

dadanas. 
1950 Llega al poder el Señor P.E. Magliore. 
1957 El etnólogo y médico rural Francois Duvalier, 

ocupa la presidencia. (6). 

.- • :i~'.tfi 

(6) Los datos del cuadro son de Tadeuz Lepkowski, op. cit., 
pp. 167-68. 
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G. La haitianidad. el nacionalis~o e 1a ~eg~i~ud 

en: 

l. el nacionalismo cultural corno defensa a la hai 

tianidad ante la asimilación cultural a ultran

zas. (1915-1934). 

l. 1 l a p o s i e i ó n d e l c o 1 o n i za do frente a 1 rae i s m o . 

1.2 la posición del colori:izado frente a la educa-

ción. 

2. el nacionalismo etnocentrista o negro como ex

presión de la mala conciencia o la haitianidad 

traicionada y violenta; perfodo de la asimilal 

ción formal camuflada. (1934-46-57). 

2.1 la negritud. 

2.2 el poder negro o modelo totalitario de "desa

rrollo capitalista". 
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F. La Sociedad de Cultura Nacional bajo el imperialismo an 

glo-norteño. (1915-34-57). 

l. El imperialismo cultural. 

El imperialismo norteamericano deviene en esta época-de su 

ocupación violenta- en Haití, bajo las características de 

un alarmante sistema de opresión y superexplotación políti 

ca, militar, cultural, etc., derivado del proceso mismo de 

desarrollo económico particular del capitalismo en su fase 

monopolista. Por ejemplo: 

El desarrollo del imperialismo y el colo 
nialismo transfiere a los países domina= 
dos el empobrecimiento original de las -
clases trabajadoras, y pesa sobre el con 
junto de los países coloniales y semico= 
loniales, y de los grupos y clases socia 
les que resienten la explotación nacio-= 
nal. Esta explotación abarca el conjun
to de los nativos, afectando incluso a 
aquellos que sirven de ali¡dos. al impe-
rialismo, que se asocian a· él como merca 
deres, que le sirven como políticos, mi= 
litares o burócratas, y que encontrándo
se siempre en un status superior al del 
resto de la poblacion nativa,· mantienen 
siempre una posición inferior a la de la 
población metropolitana. (7). 

Como tal, se consolida y desarrolla concomitantemente y en 

la misma proporción por intermedio de relaciones, institu-

ciones e ideologías, a la vez redencionistas como represi

vas y asimilacionistas. En particular, éstas afirman su p~ 

(7) P. González Casanova, Sociología de la explotación, op.cit.,p.290. 
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cter (de eficacia y legitimidad) en el papel 11 aplanador 11 y org! 

nizador de las relaciones sociales de producción. En este sen 

tido, el rigimen de dóminación. imperialista, conlleva una con

notación pragmática, funcional o dinámica -del orden- no sólo 

económica, sino también política. Es decir, la lógica de toda 

dominación y ocupación violenta como problema de integración -

y control sobre la sociedad y la nación misma, aparece reflej~ 

da en el conjunto de las relaciones o clases sociales, bajo la 

forma preventiva de los procesos disolventes. y diversos de la 

ideología como también, sobre todo, articulado a través de con 

formidad a los horizontes políticos internos, El cambio de -

las estructuras de poder y la dominación sobre las diferentes 

clases sociales o el aparato estatal, es un problema que no se 

resuelve como tal, en conformidad con el principio de la .armo-: 

nía de intereses, sino de acuerdo con el -principio de la con-

tradicción de intereses. (8). 

(8) Octavio Ianni, Imperialismo y cultura de la violencia en América Lati
na, Ed. siglo XXI, México, 1978, p.57. 
En este orden el· lema será: 11 10 que es bueno pa:ra la economía norteameric_! 
na y la burguesía industrial o financiera, es malo para Haití y las fracci_Q_ 
nes políticas restringidas del espacio nacional". En los intervalos de las 
clases antagónicas de cuño secular se verá por ejemplo quei si bien el sec
tor negro viene acaparando a lo largo de todo el siglo XIX, las relaciones 
pal íticas del poder, bajo las nuevas coordenadas 11 innovacionistas~'-, el sec
tor mulato advenirá como la fracción privilegiada en la mediación del colo
nialismo internoll- infragante; es decir, en intra-muros a ra1z de ,la ocupa-
ción de facto, de jure, ex definitiones. En realidad este sector en Haití 
incluso desde los albores de la independencia m ha sido el agente político 
económico de abertura y cosmopolita en cierto sentido. Desafortunadamente 
sus posiciones políticas no sólo asumen rasgos personales casi trágicos en 
la función económico-comercial pasajera que lograran representar, sino q~e 
desde los mismos momentos postreros del XIX y comienzos del XX, colindan -
políticamente con el destierro, la expulsión y hasta la persecucións por -
parte del "poder negro" tradicional latifundista. 

Esto supone entonces que, no significa que la "categoría política" como de
signio dominal inherente al complejo imperialista, haya eliminado- en los 
~ustratos clásicos del poder político - los viejos antagonismos y rencillas 
ae clase y raza (en los sectores dirigenl~s); todo parece indicar más bien 
que, lo que ha ocurrido más bien, es una "comprensión política", al reducir-
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En general pues, el imperialismo cultural-vigente en la ocup~ 

ción norteamericana de 1915- aparece monopolizando la vida SQ 

cial y nacional de Haití en términos precisos: 1) Ejerce el -

monopolio total de dominio y explotación de la economía {co-

mercio) haitiana, con relaciones de intercambios desfavora--

bles para los propietarios o productores rurales o urbanos 

haitianos, etc.; 2) Ejerce el monopolio material de la nación 

sociedad y cultura de Haití; 3) Ejerce el monopolio exclusivo 

del poder estatal-nacional, como de las actividades institu-

cionales, políticas y sociales que de él se derivan. 

1.1 Los mecanismos 11 modernos" de la aculturación. 

La expansión agresiva del imperialismo en Haití en las prime

ras décadas del siglo XX (1915) aparece en particular, legiti 

mada y amparada en nuevas formas de colonialismo cultural y -

de niveles asimilacionistas. A finales del siglo XiX y co--

mienzos del XX, los expertos "o panegiristas del imperialismo 

elaboran en importancia elemental, el modelo (teológico-antrQ 

pelágico) de la exclusividad a todas pruebas de la 11 nación 

americana 11 • Esta exclusividad, además de tener una larga tr-ª. 

dición político-cultural en la evolución histórica del colo-

nialismo; se presenta ahora, como consagrada "científicamen-

t e II por argumentos de i den t i dad es e o l á s ti ca con el ''dar vi n i s

m o social"; o mejor, elementos justificativos para la penetr-ª. 

ción de los monopolios norteamericanos en la zona (América L! 

tina y el Caribe en particular) a la vez, que, aparece form~ 

... y formular (reinterpretar) dichas tensiones clásicas, los divergentes, -
pertenecientes en su mayoría a la grande y pequeña oligarquía negra. sino 
fueron desplazados del poder, estarán (junto a las masas, en menor pr0po_c 
ción evidentemente) marginados, o sujetos a la represión y al ostracismo. 
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Jada como una ideología redencionista que adopta premisas de 

excusa en la retaguardia político-militar. (9). Esto al menos 

por ejemplo, es sumamente evidente en los postulados proferi

dos por el senador Boveridge, a fines del siglo XIX, en se--

sión ante el senado norteamericano: 

, 

No renunciaremos a nuestra parte en la misión 
de nuestra raza, custodios bajo Dios de la ci 
vilización del mundo, porque Dios no ha esta~ 
do preparando a los pueblos teutónicos y an-
glofonos por mil años para nada, ( ... ) para -
la vana y ociosa contemplación y admiración. 
iNo! El nos ha hecho aptos en gobierno para 
que podamos administrar dicho gobierno entre 
pueblos seniles y salvajes (ln}. 

Más claro no se pueden valorizar los contenidos ideológicos -

(clasistas} dentro del comportamiento político-económico de 

los agentes imperialistas. Estos pueblos 11 seniles y salva--

jes11 en los momentos estratégicos de la intervención en Haití 

sobre-determinan que, como tal, la sociedad haitiana está im

plicada- en semejantes elucubraciones- de manipulación econó

mica sobreentendida. Haití, según el argumento civilizatorio 

mencionado, al ser conjurada como nación senil, caótica e in

capaz de gobernarse; no sólo estará enmarcada entre esa tabla 

taxonómica (antropológica) de Beveridge sino que además. 11 de

be estar" agradecida del curso dependiente y neocolonial de -

su historia contemporánea. Los 400 marines, filiales banca--

(9) El 11 darvinismo social 11 en este proceso constituye entonces la ideolo
gía (científica) de moda en los círculos antropológicos e historicistas de 
las ciencias sociales de fines y comienzos del XIX y XX. Estas concepcio
nes partían en el fondo, de premisas racistas de que los colonos blancos 
( 11 la raia anglo-sajona") tenían el designio o la predestinación divina de 
apoderarse de las tierras, culturas, etc, del "buen salvaje". 

(10} Citado en Richard Hostadter. The Paranoid Style in American Fol~~ 
and Other Essays, Nueva York, Knopf, 1965, p. 176. 
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rias, instituciones, compafifas agro-exportadoras, etc., intr~ ( 

ducen la "historia", tal como la ha pintado el notable sena-- f 
i 

dar profético. Introducen en pocas palabras, el-· 11 progreso .. -

las luces, las formas de cultura de civilidad o civilización, 

etc.". El "cálculo económico" es preciso. 

En efecto, esto es claro. Por ejemplo: 

Para Mahan, William McKinley, Theodore~Roose 
velt y Henry Cabet Ledge; las ·posesiones co
loniales, tal y como estos la definfin, eran 
piedras de toque- hacia los dos grandes pre-·
mios: los mercados latinoamericanos y asiiti_ 
cos. Esta polftica se asemejaba mucho menos 
al colonialismo tradicional que al nuevo pe~ 
rfodo de expansión industrial y financiera· -
de 1850-1914. Estos hombres no visualiza~ -
"colonizar" a la Amªrica Latin~ o a Asia. Si 
querfan explotar estas áreas económicamente 
brindándoles {especialmente a Asia) los 11 be-· 
neficios" de la civilización occidental y 
cristiana. Para hacer.-esto,- estos expansio
nistas necesitaban bases 0 estratªgicas desde 
las cuales los carriles maritimos y los inte 
reses interiores -en A~ia y Amªrica Latin~ pi 
diesen ser_ protegidos. {11). -

A la luz de estas consideraciones o premisas previas~ puede 

determinarse -en este proceso de dominación y ~uperexplota-~ 

e i ó n - . en to n e e s. q u e , en l a v i da s o e i a l y · na c i o n a ,1- { e_n ... " es ta do 

de sitio 11 ) los mecanismos. de deculturaci6n en,este ciclo se 
1 

articulan sobre la comunidad nacion~l o-Haitf~ bajo .. las si--

guientes modalidades o caracterfsticas:. 

(11) Walter L. Feber, The new empire. An interpretacion of American ex
pansion, 1860-1898, Ithaca, Cornell University Press, 1963, p. 91. 

t , 
t 
f 
1 

1 
f. 
" 



176 

' 
a) Sobre las comunidades campesinas cuya· estructu 
ra social y familiar será radicalmente demolida -
desde un primer instante, quedando las comunida-
des, grupos y unidades familiares no sólo desartf 
culadas y doblemente expulsadas (hacia fuera y 
hacia adentro del territorio nacional), en su mis 
ma base económica (el grapillage) sino que, ade-~ 
más vendrá agudizarse y fortalecerse en estos gru 
pos campesinos, el drama existencial alternado en 
la división enajenante y traumática entre dos ci
vilizaciones de culturas antagónicas. Es decir, 
en la doble pertenencia a la cultura occidental 
(desde arriba y abajo) y a una sociedad de 11 cultu 
ra minoritaria". (12) O mejor, comunidades o gru 
pos que, en lo fundamental, se ubican en ·e1 medio 
entre un mundo y otro, que sucesivamente rechazan 
y desprecian; el mundo del que acaban de salir o 
que atacan apasionadamente, y aquel, entre quie-
nes se sienten cada vez más integrados, pero en-
tre quienes se saben· todavía extrafios. (13). 

b) Sobre grupos o comunidades aisladas o en el -
exilio, a quienes se les busca integrar, determi
nar y asimilar -de diversas maneras- a la cultura 
del imperialismo extorsionador; a la vez que, en 
el marco de las relaciones laboral~s (rurales o -
urbanas) se les persigue y asumen ·sus lazos de 
identidad primaria (religión, lengua, etc.), como 
elementos diferenciables de barbarie y conteni~os 
superticiosos. 
c) Sobre la afirmación ·critica y. aguda dentro de 
las comunidad nacio.nal del 11 dualismo estructu.ral 11 

entre las relaciones contradictorias (entre) de -
clases y razas, pueblos y culturas, consumidores 
de 11 bienes civilizatorios 11 y de los no consumido
res de bienes. La "cultura afirmativa" del capi
talismo en su fase monopolista con esto, no. sólo 
a g u d i za 1 as d i s tan c i as- o 1 o.s pro e es os de -i n te gr a -
ción nacional, sociales o regionales; sino que 
además, promueve modelos, tendencias y pautas en 
la degradación (desigual) de los elementos prima
rios de identidad, tanto de· los sectores en privi 
legios como en los desposeídos eternos. 
d) Sobre la destrucc~ón fundamental de los .sopor~ 
tes humanos y sociales de la base nacional. Es d~_ 
cir, sobre le genocidio y etnocidio violento e i.!l; 
discriminado ~ue se articula ~obre .los soporte$-·
demo-sociales de la comunidad nacional (cultural, 
politica, etc.) privándoseles el derecho de auto-. 
determinación politica e histórica a dicho pueblo; 
como el legítimo derecho a rebelarse y pronunciar
se contra todo tipo de excesos, tiranías o domina~ 
cienes. 

(12) Ver Roger Bastide, El Prójimo y el Extraño. op. cit., p. 146. 
(13) A. Meister, nL 1 Afrique peut elle partir 11 • Les COiruilunautés de colc,11s. 

Paris, 1966. p. 127. 
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G. Haitianidad, Nacionalismo y Negritud. 

l . De fe n s a d e l a h a i t i a n i da d e n e 1 c i c l o d e -as i m i 1 a c i ó n a 

u l t r a.n za s . ( l 91 5 - 1 9 3 4 ) 

En los momentos de la ocupación no~teamericana pues, -

dos movimientos contestarios e insureccionales. aparecen -

di s pu t á n dos e e 1 honor na c _i o na 1 o p r i mi do y hum il 1 ad o = el -

movimiento popular armado y el movimi-ento nacionalista de 

corte panhaitiano. El primero tiene arrai·gos populares y 

campesi~os fuertes y el segundo, extracciones sociocultura 

les peque~o burguesas. El· primero se desarrolla básicamen 

te en el ámbito rural; ·el segundo-por su part~, tendri -

como escenario de impugnación politica ~l ámbito urbano~ 

Puede decirse que la resistencia popular al· proceso ocup~ 

cional ,se inicia en Hattí desde los -~ismos. momentos--del ,

desemba~co de los marines. Con5tituye e~ esa.ocasi~n una 

lucha del- pueb]o alzado en armas contra .el usu:rpa·dor. Era __ 
. . ~ 

una insurección de los campesinos explotados y oprimidos

por las compa~ías agro-exportadoras, contra ·esa burguesi~ 

monopolista industrial y .sus aliados ~natura-les·. Er·a una-. 

revolución o insurrección· soc_ial que sa·cude=los,;Jun.damen~°'" 

tos clásicos de· la- estructura social ·basada en cierto mo~ -

do, todavía, en la estr~tificación en .·base al color y el

lugar concreto ocupado en las relacion~s sociales de pro

ducción. Era una insurrección de contenidos políticos -

claros, que busca liberar el territorio nacional pisoteadi 
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_ _ . y a_] la nado por e 1 ejército norteamericano. 
:."":i. ~: - . 

Era -una· i nsurecci ón ·en\-

__ ;!;. - ~última instancia de índole cultural. Los campesinos y elementos popu 

lares resienten poderosamente el yugo civilizatorio de la cultura de

la violencia anglo-norteña. Oponen, como tal; las· formas culturales-, 

propias producidas y reproducidas en la·larga historia de luchas y P.! 

trimonio mismo de ·la comunidad agro-nacional. 

Los 11 cacos 11 ;· como se les llama, constituyen esto"s contingentes revolu

cionarios alzados en armas bajo el liderazgo de Charlemagne Peralte. -

Como.,tales·, se sitúan en el proceso revolucionario, en el corazón mis-· 

modelas-tradiciones populares de luchas: á): sus rebeliones (al igual 

que la _de los piguets) son rurales y en cierto. modo, distintas· ·al con-
"· 

texto urbano; b) sus Íuchas· se dan como luchas bajo_ la dirección po1;.:, -. 

tica de Hderes de tendencias opuestas, má~ parecidas, a la de· los ci-· 

_marrones _bajo cualquier bandera: se atacan las fonnas importa_das de vi 

da occidental, en este caso u.r._banas; c~ sus Juchas.- son:. de tacos·'(como -

aves de rapi,ñas) contra zandolitos (como lagartijas) según. sus expresio 

nes; d) la motivación. principal de.1 · 11 ca-co 11 nq es su paga de. .soldado si . 
. ·• . - . --

no el fervor mismo definido en los ideal~s por el tual se lucha~_e) los 

"cacos" como los piguets, tienen arraigo en._la-Boblación-campesina~ -

P~ueba de ello, es la técnica de guerra utilizada.,por los·marines·.para· 

deshacerse de ellos,·· así_ como la faci.lidad con-que· siempre 11egañ ,a la·

capital. (14). 

(14) Citado por Jean Casimir en la Cultura Oprimida, op.cit.,pp.285-289. 
La tesis de Casimir es la identificación de estos movimientos insurrec-. 
cionales con una línea histórica constatari~ que estaría. unida a las-_ 
grandes tradiciones cimarronas de .luchas. Es· decir, la calidad del mo 
vimiento, ritmo, función, estratégicas de su combate, advertirían, como 
también lo afirma Suzy Castor (op.cit. ,p.128) rasgos culturales jnsuref_. 
ci ona les centrados en las raí ces mismas de 1 os métodos y técnicas de .. com .,. , 
bates de impronta cimarrona. 11 La práctica del cimarronaje reapareció _en_ · 
todas las zonas c i rcunvenc i nas a 1 teatro mismo de 1 a: guerra". Amuletos_,, .. 
tambores de guerra, lenguajes simbólicos variados, ritos coo.jurant~~.,:-,-
todo afirma 1 a hipótesis mencionada. ' 

• ·--7.· 

~~: 

~:.. .,-.· if 
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Lo cierto es que, este movimiento intenta expulsar~ los·_ 

marines del territorio (o tierra) de Haití. (.15L 

T_ras:· la repre·sión o sometimiento bélico-militar del movi

miento popu_lar-~ampesino, otros movimientos· (pacffistas}: .

políticos-, y -cultur-ales reiniciarán ·1as luchas formales con 

tra!l~ ocÜpa~i6n anglo-norteña; 
- .- =-. -. 

En· -lo -iñmediato, sobresafe:particulatnfen.te, .uno·;',dé·-:impro·n:: .. 

i~- pop~ltr pequeño-burgu~sa: el ~anháitian~imo o ~acioni1i·s 

\,mo._.cul-t_ural ._ 
.;.-, :~ 

. ~- . .. · . 

. .. ~- - ..... 

· .. 
··-· .... ":' 

(14)' ·stn. embargo, es necesario reconocer que;·.: por el mismo proceso emer 
gente de desaro 11 o ,hi"stóri ca~ di fi cJlniente:: pueden:':i den ti fi carse· <tichos-=- -. 
movirñi_entos.como·<de· dete-rminaciórr·;política .. 11 pura 11.·.en :su relación:,a1 ca~."_; 

<rácter'- dé los movimientos ci1T1arrones. de lós:·años·~de ,1a· ~esclavitud y ._.los 
·:pr.oc.esos ... pro-i ndepenti s.tas .•.. Ahora,.- es d erto.;que;:.!'detrás· 'Se: .esconde - -..· 
. el drama: de· estos campesi-nos sin ti erra dispuestos a· -dar- su vi.da· a. todo'-:. 
·-general que les ·.ofrezca a· cambio' de ·un·tañ"ido. de.··clarfn y.car.ta·-blanca .. 
para -el -pi 11.aje •.. Se esconde también 1 a· :rebelión de- toda·· una·- clase <le -
hombres desheredados y explotados, y que quieren-·· de forma·.-va9a, sin· -

_saber· demasiado;cambiar el orden de las·cosas~ Los··uca-cos 11 .son la~.:,_ 
conciencia, .campesina embruteci.da y defOf'mada, que busca un ··camino·~-- un -
_guía, una ·causa.. (Ver Pierre Charles, La Economía Haitiana·-y su vía de 
desarrollo, Cuadernos americanos;· Méxi.co, .. J:945,p.45}.. 

"'-· 

(15) En efecto, IIJohn ·Russel, en una· carta .al mayo_r general norteameri
cano escribí-a: los bandidos que se -llamaban, a -sí- mismos "cacos 11 .o nrevo :: . 
lucionarios~·, dicen que hacen la guerra :en _contra ·de .los norteamerica~-;-- 7 

nos con la id~a de.echarlos de la isla.(.~'.) como.-,sus antepasa.dos .. Jo·:
habí a- ·echo antes con las tropas-· frances.as. ( ... ) estos rebeldes estaban~. 
dispuestos a expulsar a los· ·nuevos opresores que pretendían anexarse-.el· 
país. Charlemagne Peralte firmaba todos sus documentos como; "Jefe del 
ejército revolucionario luchando contra-los norteamericanos sobre la tiei, 
rra de Haití 11 • (Suzy Castor, op.cit.:, pp. 119'."121). 
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1. 1 El nacionalismo cultural o el panhaitianismo. 

Corresponde este movimiento ideo-cultural el~ ciclo corf--

t r a c u l tu r a l de l o s II c o m p a ñ e ro s II d e· l a· i d en t i da d n a c i o n a l . Es · 

.:. decir, emerge este movimiento a parti-r· de los años<de 1900, 

particularmente, caracterizado por la defensa q~e hacen·de· li 

haitianidad o-nacionalidad humillada y en crisis, determina

das ·por- la. ocupació.n. En el momento específico de la ·ocup;a.;·.-

· ción nortea'mericana,i a través de ·ellos.,- los :problemas· naciona . .. ~~ -: 

les ~e Haití, son· promovidos a primir plano del movimiento -

social {poli'tico·)· t-od~ -vez ·que ·el· de.-sti·no-·-de la. -~omunidad ·-s_Q. 

ci~étnfcá ·.en su expan-sión creadora·,,:. se ·ve ... amEÚ1aza.do por: el 

impa·sse···s·itu.aci·onai". -Como -tal,-: ló. 11 nacion.al •r en ellos:~ .ex 

presa,. ros se-nt·imi entes' psicol o'g'Ía e :·{nter.ese.s (nacionales) 

-,de la_s,.ni.asas o comunid·a·des de trabajador:es y campesinos.· .des,· 
. . ~ . 

. ~- ·, . 

tro·zad,¿s'·'.por la guadaña· ext-ermi_nadO:fª t·de-1 :11.an·gel ·exter.nrina ·-
-..... -· 

dor:¡,:·me.-s-i á'nlco·;·· ~ l i mper:i al tsmo,:~órteamer icario: én~~·s·u, .fas.a.:.. 
- ; : . :· --~ -- .· ·~ .. ~ .. . 

monop.o.lísta. A ,través de. ellos;. el 11 esp{ritt1_!1'° c1é··\á:· .. ~·1vr \-=-

-- '!""-\ ·-.:. ..... -,.-con:.:las, lu-chas, ~amarg1:1ras ,y esperanzas, de este .puéblo·.-.. -.Ca.mo.-· 
:• .l ··- • :• .• •• 

tar~: refl·~ja la totalidad diV'ersific·ad·a;·de los ele:mentos :de; -. - ~ . - . : . . -
:·•, ~ ~-

la vida_: .soc·;á\ (modo y" géneros de:·vida·, ·tendencias 'étni.cass,-.- .. 
. ·.- -·<-·-. .. 

tradiciones genulnasi etc.) De· igual forma,- la éonci enc-i a --
- ~ ·. - . 

naci·on·a1,. despierta en -ellos, pa:.rte>de: lo's.jnte.1"eses re.a les,-·_,.. .. 
. . ~- - . . . . -

'! •.;, 

de la nación o sociedad de: cultura nac·i_onai· {~e-specto',a sus -· 

necesidad.es mater._i a 1 es_, y espfr_;'~u~ l ~s} :Pero tambi-én, ( frente_··,- -
~ .- ·: .. . . 

al impacto violento de la ocupación .pol ítico-económ.ica- del - • 

imperialismo) lleva asimismo, la marca terri~le ~e. las con-

; .. •- • .. .,. .. 
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tradicciones de clases, culturas, nacione~,como conjuntri 

de rasgos concretos de la comunidad nacional en su lucha 

práctica por su emancipación (real) social y nacional 

( 16) . 

Proponen -en sus luchas contraculturales testimonios o al 

ternativas político-culturales una suerte de manifiesto -

popular: ~orno son: a) la exaltación o afirmación de la -

creencia en· una comunidad etnohist6ric~·de unidad y evolu

ción. histór:ica;_con rasgos culturales manifiestos .(como. 

rtiemor..ia,mi~rrra)·e1f. un: sustr·ato comunal, base de 1a· cultura 

(16}. Este fenómeno social (el nac-ionalismo·cultural) o polftico, en 
· la situación haitiana concreta, conlleva la. caracterizaci-ón.,.del upro-.. -
b 1 ema nacional II en sus más inmediatas· necesidades hi stór.icas. Es ·decir,. 
pone de manifiesto la actual· "cuestión nacional~' 

Como- tal pensamos," que, el nacionalismo cultural emergente,- yiene a 
definirse en general , en sus· conteni dos·,mi.srnos impugnantes o de exa 1- -
·taci ón. Parte determinada de estos contenidos además de., contener ·el e 
mentas nacionales y culturales -en las relaciones,naturales. de· la auto-· 
concienci.a nacional; en lo fundamental, conlleva· y comporta ,elementos 
democrácticos o progresistas en el conjunto de sus demandas políticas; 
fuerza participante en el movimiento liberador. Constituye.un-impor
tante paso político, el surgimiento en Hai-tl del "aspecto nacional" -
como problema que allí, el nacionalismo, adopta en -su especificidad __ 
política, para la· etapa dada del desarrollo histórico del país. Como 
tal, construye un movimiento político nacional..:progresista y democrá 
tico-revolucionario. O mejor, po_r sus contenidos de ,clase (s) y fun"." 
damenta l mente, por el papel que desempeña eri .e 1- movimiento 1 i berador 
-como clase- que apoya en bloque~: la transformacjón .social y política 
de .lo existente, afirma su legitimidad 1nnovadora~= 

Sería el anuncio mismo del nacionalismo burgés -(pequeño burgués).- CollJQ; 
tal refleja las .condiciones de los _..sectores medios"- pequeño-burgueses:. 
sobre todo, la de los campesinos. Como tales,- perciben fac-ilrnente los -
procesos ideológicos de la comunidad naci.onál .- Forma -parte de sus co
rrientes o· concepciones formas heterogéneas de militancia política o 
doctrinal: desde el más ingénuo reformismo filantrópico,_ hasta tenden-· 
cias lindantes con las formas-doctrjnarias de.vanguardia. 
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.naci.onal,,. y contrapuesto en sus ele·mentos sociol_ógi-ccs -
!·;_,:c·;Lfi~~t, .Y ·:ur·~.,{. 1..i'..i .. ··:r ... (.~r s·~ .. ;:.::r·~~¡:_~)~ C:)C..-:..i!-:.·~:c..d.:_ 

dJf...er:_en!=ia.l.e.?, a __ l_o_s dat_o_s __ his_t_óri_co-culturales_ que 'ar,l-
~ 1 , P f e·: c. 1 .-1 : ::: -J , o : "; .., ~ -e ... u::, · · L.·-· : ; 1 .. ~-¡ - . u : ""' -- d 1 ._ ,:;. ½ . :: - ; -

ma __ n l.a., 11,c.o ncJ.e r.c_i;a n __ a e _i_o_n a).",. d em i,na_n __ te (cap i ta_l,i .s_t_a_ o fe d 
:, N : : 1 .,_,. l.-~: l.,. '1 ¡; _ 1 : : ·:J ( ; : } ; • ··-; · : : · ;1 ! . : : , : · ;: :-1 ~ tr :; ~ ':::: :, _ Q ! _. ; 

dJa1)}; ~h 11~1 ~0~Sji~~0d}/~ re::i.v_i ~~-J~~~r\ó:.~°!', r:-~-~_A.1.u}r\~s\ Y,¡ P.º~~-\ 
. ,f.;:.ªf i.;qn," .e,i·:e); .i:rr:e.s_eJ1t-i-e ec.n_ c_r· i~s\s CcA"m~. v~ l,~ n,t,a_~, d..e: r ... ~!1-ª- e i'. 

... ·~_.,.,C:.),l, __ l t._. ~,,,~:-.-.,, ... e .. ;, .. r,...,,S 1_.v:·•- -.,~- ·,;.•:1.1 ü: -~.f1,·\, _ _'_ 

'~ ~r.i~~~~-~t~~).\ dfrh. ~~ª=i~::.~;;dJ>o q,~:~s~i:~f_~~~~ _4~~!~;_t1~i~~t ~::-~5 c:.~3. YY 1:uu~-º~P;~l-_ 
---- . .. 

en ~A i.tJ~,- P.a~ra a,s.í~ 111:e.9.a~r, ª~ f.oy(aJ1e __ c_e~r Y. ~xp_a_nd_er_, ~l pr~ 
Q n 1"1d 1 • ¡ 1--' CJ. r a .- ' ' 1 .• \J ., 1 ... 1 '' r l.,... ~. ( , •• r t" - V '·, j Yo '• •• '• C Í _, ¡ ~ . . . • _ ,. · 4 . _: 4 ""' '· • ~ _ ...,. ..... '- ,.~ • · • \,. _ ·- ¿, ~ • • 1 - .... · ,; 

.-s.:ecn,t __ e~ -_a:it.o0~r;-~1e.:.~,¼~,c!~-~-- d}t l.~, fl~_c).,~.· {/V-1)v,: 
J ·""' 1 l. t: U l., , ,, ._ •, l- ·.4 "''" t.,. """,._ • - • r V · • •f ~ ,. 1 .. • , ¡ ._. 

T;ct4Po5s 1i~15s -cl>~Pp60\i~~"n\,5s -~'Li_fl]}la~.°o\ dl)1 ~Prl};~}ie/}ll:i 5~ºo~1,0f.')~¡~ í:\if~, 
q ;~ ~ E¡,r:.v,a,. cip~,' P.P. ~i~-~.; ~, I'! ,4 .~. se: t, ~-º~ ·J4 .ifr i1.o0 ~ ~-1n,; ~~~ \ o0 -~,';.'?-.P-,9;1?;e,'?, .a,_d!~~.á,5:-:: _ 

'.J ~J .. ':, ..,. r · .., .... Y t ...... .;.) . , , , A • ..,.. •. o,# 1 .J •• J U • .,. .... - . 1 • - ~ \, ~ · , .J ·• U I t.,,! U· '°7 . ~ , v 

fff~,d~rrr~n1~:~}1T,~~t~-'.: :l¡~. q,ee5l:::ºc~~u~ii¡2l/c1_-Í"ri· ~-u}'J\U{/1\·J{~i ¼ª?Ct..~n1--
ci.enC tqJ- d.e la soci.e.d.ad, ·d.e cultura· 11aci'.ona·\.:, P,..o"r· -otro la-·:. 
c¡.¿1·; 0>nJ ue 1ñ s0c1·<!cú üc CJ_._¡_.:.'JY'i'!_ r;~_CJC'_n3.:··-. !'Ot o~ro ·'':..-· 

i~,'~ -~;~~tJii :'b~5s1~i~<?Pnii~~-~\Írr. ~9}yír\111-~~:·: ~ ·cc~~\~~i,.~ry1 t~1:~~~--~~~~~
~~-:~.~~=: 

: .. ~ 
··~:_.-,,,. 
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na·, pote,n.ciado asf la do-ble t)erencia et:o.n,ohis 
tóri.ca d.e- la cul tu-ra nacjo;nal ha.i ti ana .. etñ su·-
di,mensi.ó":n: o. evolución: h,istó-rie:a:: Afric~- y. Eur-ó. 
p,a e-11: América. Las c·ulturas ta'ína,s, a.fri:ca13as 
y e:u-r-op-eas se, interpenetran,. dife,r-er,-.c·ia·n: e. irt-"!! 
d"i'vidualizan en- la dinámica. 11 nacional 11 • del na-.· 
cionalismG ~anhaittano como problem~ ht~t~rtco
dfal~ctico; ~tntc~ y socia?~ Social y n4c-ional 
(interna~ional). · 

b). 1 a curac1-011- del tr-auma. rac·ta.l ,. -
cultu~af e ~ist5rico, y las seculares &~~,a~io 
nes de- desp.osefmi:e:nto f n.te-gro ,. ge.nera.d:QS.. en, --~ 
Haitf~ por los procesos de escl~~i2~ciBn, ~olo 
nizaci6n y dominaci6n polfttca~ militar, econ6 
mic~ y cultural de pue&los y civiliza~iones. -

e} en el mam~nto actual ~del estado 
de sitio 11 que vive la soct~dad y la nación hai~ 
tiana, convertir y transformar estos postulados 
o elementos -da principios contrac~lturales~ doc 
trfriarios (antropológi~os, etc.} en preye~to b&; 
sico del proceso impugnante nacton&li$t~~ contr~ 
la dominación y explotaci6n -d~ unos pijeblo~ por 
otros, y de manera particulaP~ contra el imp~ri~ 
lismo norteamericano. Constituye como tal, .un 
programa politice de signo reivindicadqr. (18). 

Todas estas proposiciones en verdad dentro-de· 11 socied~4-~ai 
. . 

tiana en proceso de formaci6n-contemporánea-no-s6J~ pueden -

determinarse al fen6meno puramente polftico~militar ·derivados 

de la .dominaci6n {desprecio, humillaciones, o violen~ia) ~is

ma como elemento lógico da una sttuación--de conquista, Deben~ 

tomarse en. cuenta fundamentalmente, el impac;to ·del· f@"flQm~np . .,.. 

en la estructura social y econ~mica co-o sus contr&dicqiones~ . : : . 

(18) En su fase introductoria, nosotros vemos ~n general, estos ~1~mentos 
de ,caracterización notable, en los intereses naeion~les de 1~ ~lH:~s. ye ... 
mos ciertamente, un amoroso reconocimiento del poder creador del pu~blQ ~ 
haitiano como comunidad histórica concreta en la -comunidad de pµebl-0s y~ 
naciones del mundo. La cultura popular "surge en los sector~s popu1Jr~s~ 
de la conciencia- compartida --aunque en sus comienzo~. esta -sea \,ina concj~n 
cia vaga, poco lOcida- de sus necesidades,- carencias, y·opre,~6n¡ vienª ~-
a generar conciencia, solidaridad, un lenguaje y un cú,mi19· de sfmbi:)losr,~ 
que le penriitiría avanzar en la plena toma de-concienGi~ y de 9Cci9n. ~ 
(Mario Margulis. La Cultura Po ular , Rev. Arte, so,iedad (,le_ I~~plc;>gía· púm. 
2 {agosto-septiembre, 1977, México. 
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inherentes. Para ejemplificar lo dicho, basta pensar en 

~i~~a~}ones mensurables ~oncentrizadas en el testimonii

histórico. --Por·un· lado·, en el mom_ento -de,.la ocupación -

· <io:er-citi_ya_, :en ~1,915_, se in·ic·ia-n j>ar-ale·-la_~ente .los -proc,e

-~_-.-'.<~~:_.._ .:::- :i:0s--,cle penetr-aci_ó.n, .e,stablec"i-mie-nto ·y .-:apr-o_p·iación colo --

._-:·· ::~~~?>:\.::: .;_::~_i.-a_; ·:"{~:n··· d.i vers a.s -i n,st-i t·u_c iones;, .J,;J i .: les ,ba ne.arias , etc.") 

"":' .. :.~~:\_-_:;;:. \- ·}1/.:: s J ~~-:do ;1 a s'._-,_~o-mpafi f a·s ... :a9-nd:_ex po-ri.acfo.;·a~ -_uno-' ~e:~ i~S- móvi,.1 es· 

.. :'./~l'Jl~;:>¿:,~:r:::.::(:;e~::r,:.:;:~·:;:t:.:::.c::t~:}::;~'::-~~ 
--;:.;:-=c·-:· 

. -:- .· . .,:.._. - - ~ ... ~:.:.·... . 

'/:/ ¡:·.·;::_:;--_: -·_·_- .>.~. ·,. :1 o_s. ·r~eng lones'.- =de· ztex'p1 o·tJ(c,i ón·- .di-v;e.r.,si ,f.tc:a,.da. ,qú~;~- _1 as- ,di.ver:-.-
- ,. ';f _.-·-~?·;'~): _.;_ ... _: ... ~ .. , .-.}~ .. -.-· ·.__ -~ r ~- ~ ~ .· ::--: .. ~_ .__ : ---~-- -~ -:- .,.;_ .. ~ _ _:.- _:._~--t ~---~~:._:. :!·.. ·: .. ~: ..• : _/t.. . _- ._--··=- -
.. - ,: . . , _.: '.<-,s:a•s -~g·en~ta,s r·-; n:du-st'rj1(s·;,-- ,compa'füf,a:s·: -dé-s-é.rvi-cillSc -¿-_duan:a:l:es i 

·.-·-- . . .:. __ .. ;.:- ... ~:.-~· :· -~ .. !':· .. _.,._ .:·:~---· .: ~~:-: :~.---~~-:. .·._---~-· ::_;_·~~---~· ~--~:;_ ·:= ..-

::,::.. :-_ .. -~ ~-
:.. --·: i7'':: - .: 

- ::!·· • • -: 

····. ;,.,,..._. -

-· ···:. ·:~~ . :. 

,b a.n·c~·r.i.o:s / e ome·r.:c·i aJ.€·s _; .. ~t:C ~--:_~ lt-e,rna o· ::--e,i:- ';S u~/f·_u nción_.;-p_s-u:re 
. . . - .. ~ . .•. . . - .. -

_,. .. 

·r.a· ·de.:"ex,pr-op:i:acj:p.n. 0né9c_o·l o-n{a.J ;..C_OfflO:·;s°,¡j t.ua~·i.6.n: i)rodu.,cti-Y.a .-
. - ·.:: ~ ~ . ..· -· . --.. . . . .· 

~, ~ . ,· . .· :/ :~ :.= .. ·: - --~·_:: -: _:.:. -
o· -de· me·rcado. :.:f:;n -ve.r¡dad,.,· ·Jlen:tro ·-d:e: .il ~/-e:str.u.j:.¡tur_a _.~o.c:i al .-

. ·de. :am_p:11.a rbas,e., :pa,rt{"C,i p.an. e:11 e.$t,e ~,e:par.to ,1:oJon-~a".1 i. d~_sd·e 
. . - : 

·lo.s ~_-ge_nte:s .domf-na11t.e.s ,i:e: fa·bu-~g-J.esia :monopoJi:s-ta f.i.nanci~ 

ra., tndu·s-t_rial, :eome:ri,ia;l_,- ,ag:r.a;r.i.~-.,- fetc,.J e .j,mpe_riil'llstas. -
~~- /~- . --- ~ . 

·.- . 

-:com_o -a- :Su v.e:z. _,; Js,u_-s;-fe,l~m.e_n1t-P:S · :ifn.t!E!.r.mepJa.-rJ:os -J, ~óm..pl;i;:ce:s.· -- ·:. -.. 
. . .;~ . . .. .. : .• . -. -~ : -·~· . ·. . ·::-·· -_·_·· . . .. 

11,na-.ci·ona.l,es 11 _;-or,gani·.z,a:d_os., seg-ún···,las·;p.0~0i,-c-i-o~s-,-que, :0-c.upa11; ,- ~ 
. . . ~-

d.entcro .de "la-s :re·la.c-{0;n..es :capita·l.i:s:t_a:s ~~ .i>r-odus:.ci-ón4 :en ~ - ;_. - . . . . .::.. .. _, .. 

par ti-cu 1 ar, en 1 a za dos :e o n Jo~ :i(1t,e:;,~_s:e s -d_e~,j a_s .-el as e:5_ .-domj -::::. 

na-ntes-,ca pi ta'l is.tas.,, ;a ma nerjl ;de, -/ó_J ;f,ya:n~-uí_a.: ,' pr-o-.im.~.i a .. 
: -:. ·.· . . 

,;~- . . .-
lista-s o ·11 conci1i_adora 11 -Con st·i tuy~, ·1 a:,}n;b"u-r-g~~s fa II a 1 i:·ada ~;' 
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a los· gra~_des ·trust o consorcios· monopolistas- a manera ·de--' 

.,··- colaboracionistas. (18}. En 1_os niveles m_edios de esta:_ 

.:~:. - estructura ·se ubi_cañ, diversos secto._res- pequ-eños burgueses, 

funcion·ar-ios, profesionistas·. políticos- de of{cio,:- etc. En 

.ró m~s '"bajo de·-,.la estructur·a social, .y·· como···siempre{ el· tra 

bajador.'º productor ·rural º· urba-no';· -s:irvie~do -de soporte._.a 

.,,·.'.· ~. 
-~----.... ·.·\--:=..· 

':':-"' ·· ... 

--!, -~---

- ... -,-: 
•;, . .: ... -"';~,.,;~ ::-___ .:~·:_ .---~----

. i .. -_:.... . ~ 

-"! 

. -·-: . ~:.,.·:·· .. ":· ·-.... 
. ~.. . 

... : .·-
.. ~..-..:~· .. ,:· ar-:· 

. '.,' - .. ~--. 

-·. -:~.t:-.:_ ;.':<-·:. 

----~ 

a. 

esta pi rami de .de ,_desarrollo socia 1 ·de~ ;-g·oa 1 • 

·-. ;:.. 

- ·.i. ·:-::; -~ 

~-
_ .. , ... 

.La-·m·argi-nálidad de est:os,en Haití ·por,·la,:oli .:. 
·,g-arquía dominante negra y .mulata· ti ene ·el': =- _.., 
caracter'·de. una· expulsión.·:, Es ·elres.ultado .. 
de · u n:-próce·s o.: h is tó r"i cci :de--:eoacc i ón· que: .:ha.-"'· . 
cu1 mi nado durante 1 a ·-oéupaci óri nor.teame·ricaná--t 
pór la eliminación· d.el ca.mpesinado·:,de -la ·vi- - · 
da: política; .se·guido ·años·· de·s,:pués por· una. -··· 
tent~tiva violen-ta.·:-de e.xpüls.ar: el~ Vodú ... de>.la-· 
vida soci.al y.·reli-giosa.·del •pueb.lo.,-,.Se.plarF 
tea tainbié·ri, en ·el_·-plano· ... lingu_ís'tico·.ya -que-:-

.. -en· Hai.tí, ,alte-dedor."_d-el.~9.0%::-de,Ja--pob:l-ac-i.ón,· .:.'·. 
·:· -no·"' ha b.la-.,.:fr-a n:cés ·;· ·.e 1~·'·i d·ülma· o f-i"ci a 1 ·que =1 a:.-.;.,:: . .:·· 

élite. impone al.·,p_aís_· L .... )·,_ Esto·-se: agrava~'·._:,, 
-~ ºen-·.-tanto· que;·. ·1 a: ·0-to:ta li,dad· .de. -ese_·;.90%; ,.de_-la'~: · :· -

,.població_n -~_dulta- no'·.sa·be~.:leer:-. y::estribir.~ .. ,_ 
··si errdo exc.l _u í da .• de-, .to·da.: par,f i ci.pac:i.ón --.al :mu~:-·:'· 
~·do moderno.·_ (18} .- ·· E 1 . su b·rayadot _es ,nuestro.-, __ _. ' 

- ... -~--< . s:.~· 

- t?: . . --
~. ·_. ,-.: 

En esto.s. hor,izo~t_es .. -sombr.Jos.J..(~ de .,t·r.ans_~Jci~n _,evi,den_teJ ;S_~ 'ilr_, 
.•.· . .:..• .: ..... .. .·, ... : -::.- ~ 

: 0• ti cul a en:.:l o ... es.enci a}<l a·, .dinámic.a->:cérnt-est:a··ri a ~del 'llaciona 1 is~--
-- . ··_.. . •. ' .···· .. - -. . - :-· . . .. _ .. ,. 

mó-: cultura 1 ·.de ·_.•(un ifi·c·a·ci_órf .nac i ona{ /:;¡ ~ :contraponen: doc-u-.;. 
.. _,''. :. 

mentas, prácticas ··po 1·; t ;" ca s militantes·,- .testtmon i os-·-·de.: -1 u e.ha, __ 
. -;;~ .;.:~ .. ; .. --_ ::~.:. .. ';.;_t·:-.. ;,~.~~ ·. 

·- -e:·.. .-··:_;.;··· 
~-

-~ ::~ -.~7 :.-~~--- . 
. :-: ~:··~ · .. ·..-

- (18) Gerard Pierre::charies. n-'Sobre la problemática actual· del" negro én--las·· 
sociedades dependientes y -sub~esarrol l~das 11 op •. cit:-,: pp.,~ 24.-25.:,,/ ·;· 

· Este señal amiento ·del sociol ógo_ haitiano, es cier.to; la :Probl emáttca soc~ al 
y económica del_ 11 neg morne 11 no··cambiará. en nada, ~urante el ciclo 11mode,·ni
zador11 del proceso ocupacional. 11 La situación de las masas no _había cacoJ ! ·, 
do con la ocupación, En 1923 se estimaba en 95 -el porcentaje d~ u:-:::1fab2-:-
tismo en Haití. ( ... ) Al término de 15 ,~ños de ocupación ·les mismas- -concti-.: 
ciones de miseria, ignorancia,-s.uper.stición y atraso·:prevalecian .para la wa-· 
yoría de la población .. (. :. ) Con~!derand~ como un ~~grega~o de _s~r=~ inf~r~~-- ·:· 
res .. o un rebaño.,..de.. ganado, conoc1o __ efe~,t1Va!iJ~!lt~:l.::'ºs -9º/~S --dei b,_9 St-:r:K _.,. · 
(Suzy Castor. po, cit., p. 91) - ··. _-. · ... < -_· • •• • " • _ _ __ 

0
_ 

-~~~--.:.:tr~<:'-~:k¿;:_:~JL~:ft#ttGE~~~-w~:;r:;;~{.'. __ ;.z¿;r;:.;:;~~¾i.-~~:~:~.:~:.S~:.~~~::0:-:::í~,t~.:~~~---::~?':::;if·.~:.JK~~·~~;;·. 'f~~t;:-;~%:}:Jt.4'8{:··=it.!':'.$;.-:~:~~---~--~·~;.*;2·~~ 
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internacionalismo; contraponen las condiciones genuínas -

de existencia de aquel pueblo, como 11 el caracter nacional 11 

de su cultura marginada, subalterna y oprimida. 

P a r a me d i r l o e s en c i a l de s u s d i ver s a s, y a v e ces , : c o n t r a s -

tan tes posturas progresistas y pronacionales, deben verse 

algunos testimonios concretos contraculturales y descoloni 

zadores. 

1.2 La posición del colonizado frente al racismo. 

La posición del colonizado ante el racismo es clara y desmix 

tificante, Jacques Roumain, connotado representante de este· 

movimiento, dice al respecto: 

Es imposible, ver en el preJu1c10 de color 
otra cosa que una expresión ideológica d~ 
antagonismo de antagonismos de las clases, 
reflejando éste a su vez las contradiccio
nes del sistema de producción. Es esta do 
bli imbricación en la infraestructura eco~·
nómi.ca lo que hace difícil a un obse--rvado:r 
superficial el análisis de un fenómeno que 
a primera vista-pareciera tocar sólo a la, 
psicología. (19) 

La 11 identidad nacional 11 de un pueblo no se mide por una deri 

vación racial determinada en sus rasgos singulares y colori~ 

tas. Es decir, no deviene legitimidad por -el color de la 

piel, sino como resultado concreto de su grado de integración 

desarrollo y evolución histórica determinada, o ,por sus condi 

(19) Jacques Bournain 11 Quejas del hombre de color 11 Casa de las Américas. 
La Habana, 1966. núm, 36-37. 
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ciones de vida como ser social y nacional. Sobre P.sta -

base se articulan las premisas panhaitianistas. Como tal, 

asumen el sentido del fenómeno racial, en la medida efe~ 

tiva de su valor clasista en tanto que la arma de domina

ción, en lo social y na~ional constituye para ellos, una -

ideología que oculte -la realidad- de las contradicciones -

de·clases, resolviéndolas en "puras 11 contradicciones de· -

justificación racistas, o bien, fomentar la explotación de 

clase, al atribuir, las condiciones concretas de existencia 

-0 de vida de cada pueblo o comunidad nacional, a (los) ras

gos bioétnicos .entre ellos. (20). 

Curiosamente, en Haití precapitalistas y dependiente: 

Esa política empezó a hacerse sentir incluso en-los sec
tores colaboracionistas: los marines en Haití no necesi
taban aliados sino servidores. La burguesíi~en particu~ 
lar, pronto se percató de que los marines pacificaban -
en servicio exclusivo de -los financieros·,..norteamericanos.7 
Esta clase hasta entonces no pagaba .impüestos,, porque ~ 
sus privilegios la colocaban por encima de .la ley. Al -
sobrevenir la ocupación, tuvo que pagar impuestos, y por 
ello gritaba como si. se la degollaran( .•. ). El despre 
cio de los ocupantes~hacia la población haría a·toda~~ 
las capas sociales, en particular a -lt élite.' Ese des
precio se agravaba por el sentimiento de sup~rioridad ~ 
racial que· ostentaban todos los .norteamericanos. Desde- -
la independencia,.los haitianos, y especi~lmente los -
miembros de los élites, no habían sufrido discrimina -
ción racial y no experimentaban ~entimiento~e inferio 
ridad. (21). · -

(20) Clase y raza (raza y cultura) aparecen determinando la base de -
evolución sociohistórica del pueblo·y sociedad haitiana. Durante el., 
proceso ocupacional, dichas relaciones, no sólo···se recrudecen dentro
de las luchas y contradicciones interc.lasistas én la estructura colo
nial, sino además trascienden -el marco de lo puramente "nacional", al 
fomentarse dicho fenómeno, como cizaña ideológica ·de dominio (capita
lista) en las relaciones nacionales Dominico ~aitianas. (Ver Hugo To~ 
lentino, "El fenómeno racial en Haití y República Dominicana y Prob1e 
mas Dominico-Haitianos, Ciencias Políticas, UNAM.- 1973.p.111. 

(21) Suzy Castor, op.cit., p.66. 
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,-

En realidad· t~da. es-ta problemática ,de-be vincular-se al 

ca~ r á et e r ... c l a-s,_J s ta - de 1, i m peri a ~- i s m o y l_ a' bu r g u e· s-f a -rn o n ~ 

polis-ta --e:n expansi-onismo- agresivo. Sus e_sp.lendores -
:.: ~- . 

- . 

11 raci-al~s y _étnicos"- de visibles_,gan-a·n-ci_as -y de ac,umu- -:· 

lación ·centralizada; contrastan -en Haití en··-perJuici-o.:.·

de su economía y la comunidad socionacionai:como bloqu~

hist6ri¿o¡ Cada pragreso de- la· producci6~ ·es. al. ~ismo 

tiempo un ·retroc:eso en· la situación· de la -clise oprimi 

.. da,- es -de-c'.i-r, de; la .-; nm-en-sa .riiay·oria ;· Cada= .benefi c-i-o - -
-·'• .·· ·.·. 

p_ara·-:unos·. es por necesi-dad, en ,perjut-cio··0 para· __ otros· (:·~.} 
. ,· . -

así como _hemos- vi s·tcL(en Ha_i tí- ,neo·col o·n-ial.); .só.lo-~' pu~" 

. -d·en ;-estabfec'~rie:. J a·s· · d ;-fe-~enc}·á s,::entre:-:los. ,de.r·echns- y 
.. . - .. ·. . _..,: . 

.. - . ·-· . .. .. 

deber.e·s /·J a: 'ci vi ·ti·zaci ón- señal a· entre' --e 11 os:-una_ ·di feren 
. · ... ' - -~- > --~ . :. ::7/ -~:- ~--· ·--~ --

c{a y- no· -trn ·c'ónt-~asté/que·· saltan·· a,.la -vjsta-fde.1 homb·re-
. . . :- - . .· . --~--- - :_-·· -- . 

(·ha,i\tano.) ,._::··en el s enti do:'.de•,·i¡i.1:e. -da~- .cás i' todos:· 1 os d~ 

rech-~s- :a--~-~~,~-- el ase y ca~\:-·,t·~·;r----11>.s· .-d~be;és,.•,a _:la otra. -
........... -.... ~ .. ·-

+·. ~·--. ~-
..... 

!,..:·>· --~--- . -~--1:;:. -· ~-··· --- ~ .. ___ .. :·:¡;¿.· 

~-.;. __ . 

-~ 
.. --~ ,-;· _i :~- •• ·._ ., 

( 22.).-: F.· Engels: El origen de -,a familia-, la· propiedad privada .t;i 
estado. En relaci6n con las -investigaciones-de L~ H. Margan., Moscu -
1884-91.p.178 . 

. !- ·-·: 
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De prejuicio racial al prejuicio cultural no hay más que un -

solo paso.(23) 

(23) La defensa de la cultura constituye en el nacionalismo 
cultural uno de sus primeros deberes en· su descolonización y-· 
liberaci6n. Se manifiesta determinante en la medida de que,= 
el imperialismo cultural o vigente, multiplica los .mecanismos 
de deculturaci5n de la cultura nacional haitiana, al tiempo -
que, .subraya formas civilizatoría~-exclusivas como elementos_ 
y modelos superiores y establecidos· div~rsamente·en los conte 
nidos culturiles e institucionales· de 1~ do~inaci6n y explota 
ci6ri global sobre la sociedad de cultura nacional haitiana.~ 
La cultura eurofrancesa, como tal, constituye· una -,"valiosa" -
correa histórica pa.ra la penetrac.ion cultural· de .los .. nuevos' -
modelos a~milacidnistas dominiales~ 

Como tal, pues, además d:el trabajo ·-de. ··los· líderes· culturales 
(J. S. Alexis, Jacques Roumain, J. Price Mars,. Dan.tés, Belle~ 
garse, etc.) en el sentido de· justificar, describ.ír, .reiv.indi 
car y cantar el conjunto de· los componentes y ele11!entos. etno-: 
históricos de aquella cultura (como. defensa nacional gen.uína); 
luchan· por la cultura nacional,: como diría· Fanon, a la vez --~ 
que. luchap. por "la liberación de ·la nación, matriz material -
de la cual resulta posible la cultura. No hay combate cultu-
ral que se desarrolle paralelamente a. la lucha". (F. Fanon. -
Los Condenados de la Tierra, Ed. Siglo XXI, .p.98) 

Por ejemplo, J.S. Alexis nos dirá (Ver en "Acerca del realis
mo maravilloso'', Rev. Arte, Sociedad, Ideologia,. N6m. 4, 1975, 
pp.70-86). 

"Las culturas necesariamente tienen elementos posi
tivos y negativos, y cualquiera que sea el pueblo -
considerado, siempre luchará por borrar de su verda 
dero rostro las estructuras inhumanas y las coyunt~ 
ras desfavorables. Las culturas de todos los pueblos 
son hermanas; hermanas de edad diferente, pero al -
fin hermanas. Estas son las bases con las que juzga
mos la cultura de nuestro pals •. (~ .• ) la cultura --
haitiana es una cultura nacional, resultado de una -
nación individualizada~ Pero también sabemos que es_ 
una cultura grande y bella, al igual que el pueblo --i 
haitiano, a pesar de tener un territorio peque.ño. S~ 
guiremos nuestro largo camino a través de -esfuerzos_ 
Y luchas, pero los escrito res, artistas_ e in telectu~ .. 
les haitianos, confian en su cultura y en su pueblo"~;: 
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1.3. La posición de colonizado ante la educ3ciln (com0 ;~~f 

rialismo cultural). 

Las escuelas con el contexto impe
rialista son unas de las tantas -
instituciones que han venido a de
generar las condiciones de la de-
pendencia y las relaciones psicolQ 
gicas del colonialismo. 

Martin Carnoy. La Educación co 
mo imperialismo cultural. 

Pudiera decirse, que, la 11 escuela 11 colonial reformulada por -

el imperialismo anglo-norteño en Haití, constituyen uno de -

los puntales y modelos más decisivos dentro del proceso neceo 

lonial monopolizador. Constituye como tal, una múltiple y -

compleja gama de normas, instituciones, valores y forma5 cui

turales diversas, que cumplen no sólo posiciones de base eco

nómica productiva; sino también, posiciones precisas como fo_ 

ma divulgativa y afirmadora del prestigio civilizatorio, ex

clusivo y excluyente. Así por ejemplo, su penetración cu1t~

ral-linguística en la ponderación 11 educativa 11 del inglés as'

milado, como lengua y sistema cultural de{la} identidad par: 

cular de una determinada civilización, conlleva su funciona

miento ideológico-cultural, preciso, en la 11 desnacionaliza-

ción cultural 11 de un pueblo desde su identidad-propia-nacio

nal. Como lengua en sí misma aparece ponderada, como las~ 

ción in comunicativa o linguística, vinculada a 11 u~ estilo 

modo de vida 11 que va desde la 11 transplantación 11 de modelos 

eficacia 11 universalizantes 11 de corte ejecutivos, empresari 0 

tecnocrático, académico, et.; hasta la ponderación de todo· 
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los 11 simbolos 11 mercantilistas, industriales o rentables de -

la civilización (capitalista) dominante.(24) 

El caso mencionado de Puerto Rico, pues, es suficientemente_ 

conocido para que nos tengamos que detener en su resaltación. 

Es de esta manera, un caso en donde la ofensiva cultural de -

la "escuela neocolonial" norteamericana (colonial en su caso) 

intensifica los procesos de asimilación cultural encubiertos 

frecuentemente con el recurso de identificar a Puerto Rico -

con la 11 Civilización Occidental", en vez de que con los Esta

dos Unidos, de forma tal que términos como la "crisis de Occi 

dente", la 11 cultura occidental 11, el "mundo libre" y así suce

sivamente, juegan un papel terapéutico en la Sicología de un 

tipo de puertorriqueño.(25) Se busca asimilarle, pero al 

mismo tiempo, desvalorizarle sus soportes culturales locales. 

En Haití, el sistema educativo o cultural (a ultranzas) es, -

de hecho, dominado desde Washington. Este centro de poder, -

(24) Ejemplos, obsérvense las siguientes cuñas "educativas" -
convencionales en nuestros pueblos: "hablando inglés se entien 
de la gente calle Benjamín Franklin .•. " o esta· •.... "el ingles
es la lengua de la cultura universal. Con ella, pueden estar
seguros, vienen a abrirse todas las puertas del mundo ••. ~" (Cu 
ñas radiales). Es conocido el caso particular de Puerto Rico,= 
en donde la enseñanza del ingles en las escuelas públicas se -
enseña al dedillo. Háganse las deducciones. 

(25) Gordon K. Lewis. Puerto Rico: libertad y poder en el Cari 
be. Citado por Manuel Maldonado Denis en "Puerto Rico: Socie-
dad colonial en el Caribe''~ Problemas Dominico-Haitianos,p.213. 
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controla ~demás, todas las actividades neocoloniales dentro -

de 1a socied~d haitiana, mediante, un consejero financiero, -

un recaudador de finanza~ y un gobernador (Dartiguenave prin~ 

ro y luego Louis Sorno). Todo esto sumado claro está, a1 11 pQ_ 

der oculto" de las transnacionales o compa~ías agrícolas, qué, 

en Haitf, establecen una ventajosa dominación -fundamental- -

sobre aqu~llos elementos mencionados. En todo caso, constit~ 

ye un sistema multidimensional de explotación y dominaci6n ~

combinada. La administración "nacional" o colonial, por su-

puesto, nada puede contra ese poder arrollador, aún cuando i~ 

cluso, muchoselementos "nacionalistas" colaboren con el régi

men ocupacional. 

Pues bien, el sistema educativo en Haití, constituyé una "obta" 

del Departamento de Estado. La historia de la c~ltura haitia

na, es relegada a un segundo o tercer plano; en fin, no existe 

para ellos. Como tal, la penetración continua viento en po-

pa .... 

En este sentido el sistema educativo sería 
el aparato ideol6gito del Estado domi~ant~ e~ 
cargado de reproducir las relaciones capitá-~ 
listas de producción. (26) 

(26) Adriana Puigrós "La decadencia de la escuela". Rev. Arte. 
Sociedad, Ideología. Núm. 4, p. 60. 
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En Haití, dicha sistema educativo busca: a) que la comuni-

dad y el pueblo haitiano en 11 estado de sitio", acepten "no -

sólo las normas de la producción sino las normas para la re

producción11; b) que la comunidad y el pueblo haitiano, se -

adapten como tal, a las condiciones de vida de la sociedad -

capitalista; condiciones de trabajo, de reproducción social, 

cultural, etc.; c} que la comunidad y el pueblo haitiano, -

reconozcan su "naturaleza" social y nacional 11 definida 11 por_ 

las relaciones de producción capitalistas (norteamericanas); 

es·decir, el proceso de su reproducción -socJal, cultural y 

nacional-, en la división social e internacional del trabajo 

-capitalista- definida por las relaciones de explotación,. -

alienación y subordinación; d) que la comunidad y el pueblo f 
haitiano se integren 11 a la cultura dominante; es decir, a la 

cultura de la burguesía norteamericana, de la iglesia. La -

cultura 11 criolla 11 colaboracionista y antinacion-al.(27) 

En Haití, en efecto, a lo largo del proceso ocupacional tl -
sistema educativo cumple in strictus funciones asimilacionis 

tas precisas en esta dirección. Por un lado, pretende, re-

producir y modernizar los esquemas 11 clásicos 11 de la dominación 

y explotación capitalista (en la organización del trabajo --

l 

(27) En realidad se trata de la cultura de las élites (negras 
o mulatas tradicionales). Como lo dijera el aguerrido revolu
cionario haitiano, Jacques, Stephen Alexis, "las clases diri
gentes pertenecen a la cultura haitiana burguesa, debajo de -
su barniz aparente de cultura francesa y de su cosmopolitismo". 
C1Sobre del realismo maravilloso", op. cit., p. 77) 
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colonial dependente), como por el otro, viene a reproducir -

simultáneamente las formas, ideas, programas ·escolares, mo-

res, modelos estético-musicales, en la formación -de clase

de la conciencia social y nacional.(28) Como tal, pues, 

Washington dispone en Haití, además de su 11 ministerio de cul 

tura 11 , a cargo del Superintendente de instrucción Pública, -

26 expertos norteamericanos como pequeños inspectores o age..!!_ 

tes de escuelas (29). Funcionan como supervisores, espías,

núcleos de asesoramiento técnico-agrarios; en una palabra, -

funcionan como elementos destinados a asentar los procesos -

de manifestación hegemónica del 11 poder civilizatorio purita

no11 (en su penetración ideocultural}; además, como portado-

res concretos- del 11 tipo 11 específico de educación (monopoliza..: 

dora) como, de los comportamientos orgánicos inherentes a la 

~1clase 11 de instituciones correspondientes al designio explo

tador-empresarial. Son a la vez, dichos corresponsales, po

lfticos, militares, cientificos, industriales, tecnócratas,

etc. Esto es, en sus diversas funciones '.de hegemonfa de fac-

1.Q_, conforman en este ciclo, en Haiti, algo asf, como una -

compleja organización politico-militar-cultural, que en sus_ 

diferentes modalidades de expresión. institucional, estable-

cen las redes dominiales de escolarización o sujeción neoco

lonial. Como tales, estos agentes imperialistas, durante el 

(28) Esto no quiere decir, que se reproduzca la "cultura" pa 
ra todos. Justifica s61¿ la apropiaci6n de la cultura por 
las clases dominantes. 

(29) Suzy Castor, op.cit.,pp.72-73. Todo vendrá a expandirse 
o a confirmarse en el proceso ocupacional, a la vez que, por_ 
un lado se establecen los conflictos; por el otro, se fortal~ 
ce la estructura de penetracion· "escolar". Los profesores hai 
tianos bajan proporcionalmente de 1300 a 400 (en 1919) ~ien-
tras suben los foráneos. 
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proceso que dura la ocupación (y desde entonces) vendrán a i~ 

traducir algunas redes o tipos de sistemas de escolarización_ 

colonial o neocolonial tales, como, las granjas, escuelas pr~ 

fesionales agrícolas a nivel medio y superior; en fin, junto 

a La Garde D1 Haití, suerte de institución "moderna" de adies

tramiento militar, los norteamericanos vienen a remodelar la 

administración política, económica, militar y cultural de Hai 

tí, al strvicio del imperialismo y los monopolios. 

La posición del colonizado o sociedad de cultura nacional hai 

tiana -es clara y desmixtificante- en sus luchas contra la es 

cuela/por la escuela.(30) 

En efecto, 

De 1915 a 1920, los oficiales del tratado mani-
fiestan un profundo desinterés en materia de edu 
cación pública y una política sistemática de obs 
trucción a todos los planes de reforma de la en
señanza sugeridos por el gobierno. El ministro_ 
de Educación nacional en 1918, Dantés Bellegarde, 
propuso un proyecto de ley al Consejo Financiero 
que proveía la supresión de· la corvee y la educ~ 
ción agrícola para los campesinos. No fue toma
do en consideración. Asimismo, preparó un pro-
yecto de reforma de la enseñanza (primaria, ---
secundaria, técnica y universitaria) que proveía 

(30) La escuela anglonorteña (occidental) es el espacio de 
las contradicciones interclasistas socionacionales. 
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la formación de profesores a todos los niveles y el 
des~rrollo de la enseñanza aarícola e industrial. (31) 

En la medida que la 11 escuela imperialista 11 va siendo introduc.i_ 

da en la sociedad nacional haitiana, por su propio lado, cre-

cen las di.versas corrientes 11 culturales 11 de la llamada 11 escue

l a -n a c i o n a l i s t a II d e J . P • M a r s . ( 3 2 } 

(31) Suzy Castor.op.cit. ,p.72. La descripción de la mencionada 
sociológo haitiana, nos pone ciertamente sobre la situación -
real de la cultura o educación pública dentro -del fundamento 
mismo- de la sociedad o comunidad nacional. -
Se trata de la problemática de coacción extraeconómica (la cor 
vee) sufri~a por el campesinado y pueblo de Haití, como tam--~ 
bién, de los patrones o 11 modelos civilizatorios 11 impuestos al 
campesinado sobre los contenidos mismos de su familia de uni-~ 
dad nacional-rural. Por una parte no habrá tal cosa, con la -
11 integración 11 social y cultural del campesinado al consumo de 
los 11 bienes 11 de la cultura dominante, en tanto que, los proce~ 
sos y relaciones de contradicción entre la ciudad y el campo,
los que tienen educación y los que no tienen, dentro de Haití, 
favorece al sector dominante y 11 criollo 11 y, desfavorece al 90% 
de la población global. La cultura 11 criolla 11 misma, constitu
ye una cultura nacional 11 burguesa 11 oprimida y humillada. Si -
ha y a t r-a s o y m i s e r i a II e d u ca t i v a II e n l a s mayor í a s na c i o na 1 e s ; -
las élites, también una vez más, experimentan una cierta 11 re-
gresión11 cultural en relación al modelo dominante de apropia-
ción. (Ver Jean Casimir. La Cultura Oprimida, op.cit). Tanto_ 
sus costumbres, modas; lecturas (en las élites) durante la ocu 
pación se 11 congelarán 11 en tanto que, se pierden relativamente
los contactos con París. De allí, pues, que puedan sentir nos 
talgia por la Madre natura. (Véase T.Lepkowski, op.cit., Tomo 
II, pp.151-152. 

(32) Los integrantes de la "escuela nacionalista" haitiana son 
diversos en oficios, posiciones, y números en su composición -
estadística. En su mayoría son de origen pequeño burgués y -
además son de cultura o formación occidental eurofrancesa. Es 
decir, forman la élite intelectual de Haití desde consagrados 
años del siglo XIX. En estos momentos, por ejemplo, durante~ 
el 11 estado de sitio", esgrimen la pluma para escribir sobre -
la historia nacional. Con ellos, pues renace la historia cul
tural y nacional de Haití, como tendencias progresistas y "con 
traeducativas 11 • 
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Estas dos escuelas, nacionales y untinacionales, burguesas y 

pequeño burguesas, progresistas y reaccionarias, establecen -

las relaciones y procesos divergentes en el seno de la histo

ria político-cultural o neocolonial. Una propone modelos de 

apropiación, explotación y dominación a ultranzas sobre la so 

ciedad de estado y cultura de Haití; la otra, por su parte, -

encabezan y reivindican su calidad 11 negros 11 y la permanencia 

en la herencia cultural africana. Es decir, vienen a recono

cer allí, como escuela nacional-progresista o liberadora, que, 

Haití no sólo es 11 nacionalmente negro 11 sino que la misma com_!! 

nidad cultural que. le sirve de identidad tradicional a ésta,

constituye una formación histórica en donde Africa Negra, ha_ 

participado por igual en la formación de la cultura nacional 

y base de la comunidad de estado. Dicha escuela nacionalista, 

pues, al reconocer el parentesco de su cultura con la de sus_ 

primos y hermanos de origen africano, como lo afirma J. S. -

Alexis, (33) establece de esta forma, la "defensa y el desa-

rrollo de la cultura nacional haitiana, atacada y desvirtuada 

por la presión ideológica del imperialismo (norteamericano) -

proponiendo al mismo tiempo, la opción combativa y liberadora 

de aquélla, frente a la cultura oficializada que se somete a 

los intereses de las minorías reaccionarias, o mejor, a los -

modelos del imperialismo (34). Como tales, dentro de los com

ponentes diversos de esta 11 escuela 11 , aparecen connotados inte 

lectuales como, Louis Janvier, Apello Garnier, Jean Price --

Mars, Catts Presoir, Beaubrun Ardouin, Francois Dalencour,.-

(33) J. S. Alexis, op.cit., p.78 

(34) Declaración de la Conferencia de los Partidos Cl?i~~ntJtJ~ 
de'América Latina y del Caribe. Periódico Grarnma. Ta Hab3na.-
1975, 3a. Ed. lun:s 16 de junio. p.4,col.3. 

·,::,. ,rl J:' ,,_.,, .. , 

&i·~~;~ .. ¡~3~3:·J;~~¼.<·'áii•·=·,,. 
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A través de cada uno de estos líderes políticos y culturales, 

pues, se establecen los cuadros de oposición, de combate y-~ 

descolonización en Haití de la comunidad nacional-cultural .(35) 

Veamos por ejemplo, lo que nos dice Jean Price Mars de las -

creencias populares, el folklore, etc. 

En lo que concierne al pueblo haitiano, se podrían 
resumir, todas o casi todas, diciendo que ellas -
son las creencias fundamentales sobre las cuales -
se han inscrito o superpuesto otras creencias de -
más reciente adquisición. Una y otras libran una 
lucha sorda o áspera cuya apuesta final es el domT 
nio de las almas. Pero es sobre todo en ese domi~ 
nio que el conflicto reviste aspectos diferentes -
según que el campo de batalla se erija en las con
ciencia de las masas o en la de las minorías.(36) 

En este sentido, 

Se puede decir que el Folklore comprende en sus -
ocho letras, las poesías populares, las tradiciones, 
los cuentos, las leyendas, las creencias, las su-
persticiones, los usos, las adivinanzas, los refra 
nes; en una palabra, todo aquello que concierne a= 
la vida de las naciones, su pasado, sus opiniones 
( ... } La sociedad haitiana tiene un fondo de tradi 
ciones orales, de leyendas, de observancias, de ce 
remonias y creencias que le son propias o que le -
han asimilado, imprimiéndole sus huellas persona-
les.(37} 

(35) Como diría T. Lepkowski, como tales, "La demanda social 
de una antigua partida de nacimiento en· la nación y el estado, 
la necesidad de originalidad y autonomía de las tradiciones -
populares, nacionales, y raciales en todas las manifestaciones 
de la vida, el ansia del orgullo nacional, son eco directa y -
fruto de la ocupación de Haití por los ejércitos de los Esta-
dos Unidos, esa -como la llaman, sin fechas, puesto que cada -
patriota consciente la recuerda bien- Occupation Americaine.-
Eran tiempos en que crecía 11 un nationalisme violent et agressif". 
(T. Lepkowski, op.r:it.,Tomo I,p.24.) 
(36) J.P. Mars. op.cit.p.3. 
(37) Ibid.pp.3-4. 
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No puede menos que llegar a concluirse que, en definitiva, no -

sólo existe una robusta -y potencialmente revolucionaria- cult~ 

raen Haití, sino que, además, no puede establecerse aquélla, -

como una mera "provincia cultural" de Francia o de cualquier -

otra civilización de cultura. 

Todos los pueblos que encuentran su origen en Afri
ca manifiestan una permanencia de rasgos culturales 
a tal grado que se necesitaría una evidente mala fe 
para no reconocerlos. Las masas de negros expatria 
dos en América, que se han vuelto naciones o mino-~ 
rías nacionales, así como los africanos de hoy, par 
ticipan en esta permanencia. Otro hecho indiscuti~ 
ble es que, las obras en países de origen negro son 
inmediatamente identificadas, están más íntimamente 
penetradas por los hombres de origen negro. Son nu 
merosos los ritmos musicales haitianos que se pare~ 
cen hasta confundirse con ciertos ritmos africanos. 
El Vodú haitiano, la macumba brasileña, la santería 
cubana, tienen manifestaciones no sólo parecidas, -
·sino que atraen irresistiblemente el espíritu hacia 
ciertas manifestaciones·religiosas similares pro--
pias de Africa. El cuento popular haitiano o cuba
no, no sólo en su contenido sino también en el modo 
de narrarse, se asemejan a los cuentos africanos.(38) 

Además, no debe, como tal, llegar a pensarse que en Haití, la -

comunidad de cultura nacional, los valores genuinos de la cultu 

ra occidental (capitalista) como testimonios de creación histó

rica, aparecen renegados fanáticamente, en el discurso proféti

co o nacionalista. Lo que ocurre es que: 

Para un haitiano, la armonía musical, no es sólo la 
armonía occidental, el acorde perfecto no es el de_ 
Bach; su concepción del glissando y del vibrato, de 
la síncopa musical, es 11 original 11 ; lo mismo podría 
decirse con todos los modos y géneros artísticos.~ 
Nos creemos capaces, en el marco de nuestras tradi
ciones nacionales, bajo una forma que nos pertenece, 
de renovar estas formas y estos modos creados por -
Occidente. Poseemos un sentido nacional demasiado_ 

(38) J.S. Alexis, op.cit. ,p.78 
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fuerte para querer imponer lo que nos es propio; 
pero hay cierta óptica occidental de la belleza pa
ra juzgar lo que nos es propio, que nos resulta a -
menudo intolerable y deja un resabio de imperialis
mo cultural. Todos los hombres son bellos, y cual
quie~ cultura es capaz de renovar la belleza para -
todos los hombres.(39) 

Digamos en resumen pues, que en el primer ciclo de expansioni1 

mo agresivo del capitalismo o civilización anglonorteña en Hai 

tí (1915-1934) aparece como elemento político-cultural antagóni 

coy revolucionario: el ciclo nacionalista del panhaitianismo. 

Esto es, el elemento progresista y democrático que al oponer -

lo nacional cultural a la cultura imperialista, resulta ser, -

la forma política (de los se~tores pequefios burgueses) más ge

nuina, como nacionalismo cultural, o también, como defensa de 

la haitianidad del asimilacionismo cultural a ultranzas.(40)' 

(39) J.S.Alexis,op.cit.,p.81. 
(40) Damos por culminado este ciclo histórico.;.cultural y de inmediato .pasa 
mos a documentar y describir el ciclo de la aculturación fonnal o de lama 
la conciencia nacional. (1934-1957). 
Con esto, retomando los términos de Mariátegui venimos a darnos cuenta en . 
la primera parte del período de formación de la cultura nacional haitiana-;.· 
que, "el nacionalismo de los pueblos coloniales tiene un impulso y un ori
gen totalmente diverso. En estos pueblos el naci-0nalismo ~s revol~ciona-
rio y por ende; concluye con el socialismo. (En estos pueblos, el naciona
lismo es revolucionario sencillamente). por el hecho·de .. que, la idea de·na 
ción no ha cumplido aQn su trayectoria histórica ni ha agotado su misión -
histórica". (citado en Alejandro Romualdo, "Notas sobre la Cultura en el -
PerQ". Rev.Casa de las Américas, La Habana, 1971. nQm.68,septiembre-octu--. 
bre.p.87. 

Los resultados prácticos de esta forma de nacionalismo, en Haití, el tiem
po está encar§andose de ponerle en sitio y en su justa dimensión histórica. 

Además de haber testimoniado (en documentos, textos, etc.) la impugnación 
político-cultural a la cultura dominante, también es importante reconocer 
aquí, el valioso aporte institucional de estos líderes (intelectuales, po
líticos, culturales, etc.) a la formación de diversos cuadros formales, a.9. 
ministrativos y funcionales dentro de la sociedad de cultura nacional. Por 
ejemplo, instituciones y sociedades científicas como, "la Societé d'hito-
rie et de Geografhie", "el Buró de etnologia 11 , (instituto de etnología), -
Ecolé Normale Supérieure", la ''Ecolª Nationale de Medicine", etc. etc. etc. 
corresponden a este esfuerzo por hacer "renacer" la justicia social dentro 
de lo nacional o viceversa. Todo ello, junto a sus innumerables testimo-~ 
nios políticos de militancia organizativa (Partido Comunista de Haití, ---
etc.) periódicos (La Patrié, Haití integral, La ligue, la ligue Nactionale 
d'Actión Populaire, etc.) 
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i. La Haitianidad traicionada o violentada, ciclo de la "mala 

conciencia" o aculturación formal. (1934-1957) 

En el· presente ciclo, dos elementos resaltan- dentro de la sacie 

dad haitiana preca~italista-dependiente: a) los norteamerica-

nos dejan Haitf condicionalmente, y b) se -establecen las es-

tructuras de la dependencia o la dependencia estructural en la 

sociedad de estado nacional. En realidad,· se trata -del momento 

"formal" en donde por un lado, se establecen los instrumentos -

legales del neocolonialismo, dominación y la dependencia de Hai 

ti, y por el otro, la sociedad de cultura nacional se introdute 

como tal, en el ciclo dependiente de la asimilación·camufl~da o 

del modelo etnocentrista (negrista) de su des~rro11·0. 

Se trata de un ciclo, determin~do entre otras cosas, por el sur 

gimi~nto o expansionismo mundial del capitalismo monopolista ~a 

racterizado en particular, por la "emergencia total" de· los, --

EE.UU., como (el) principal defensor (1932-1946) del "libre co- -

mercio 11 y el reemplazamiento de Inglaterra en el comercio .e ·in

versiones financieras en Am~rica Latina. 

Se ubica además, di ch.o ciclo, en el contexto mundial .de la cri--

sis del capitalismo (1929)" que como tal, viene-a.debi1itar, con 
-·;':' 

formar y definir en mucho, las bases para los -convenios comer-

ciales entre los productores de materias primas -y los modelos_ 

económicos industrializados- como razgo dominante de los países

desarrollados. 

i ; 
t 
1 
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Dicha crisis viene a dar lugar, pues,a queciertas potencias como 

1 o s· E E • U U • d e s p u é s d e 1 a p r i me r a y s e g u n d a g u e r r a m u n d i a 1 ; i m -

plementen en los niveles de su politica exterior, ~n vuelco me

nos 11 avasallante" que los móviles propugnantes conferidos (par 

tfc~l~rménte hacia América Latina) por la politica del Big --

Stick. 

Él seg·undo -período de la· historia del imperialismo 
no·rteamer·icano· en. Amé.rtca Latina, (1934-1959). pre-
sentó un a e a.rae ter í s t;. c·a· es e ne fa l: el g o b i e r-n o de 
los Est~dos Uritdo~ buscó consolidaf iu poderío me~ 
ciia.n,te_un~ pen·etraci6n pací:f_i.ca,. de: inte.gración -
econó'm·fca ;· y de. co-ordi nac i.ón de ~ as .fuerzas po 1í ti 
cas ·y mil i"tar'es·.dentro· de un si·stema "panameric-a-~ 
no"(; .. ) La necesidad d~ enf~entar .los graves efec 
tbs de la crisis (1929~33) llevó a una mayor intei 
vención del estado en la inversi6n, la producción: 
y los gastos sociales. Esa política permitió una_ 
leve recuperación de la .. economi-a y la est.abil tdad_ 
yj adem&s~ acrecentó las bases social~~ y democrá
t i ca s d e l a s: e l a s e s g o be r n a n tes en l o s ·p ~ í s es· do n -
de· la fuerza de, la clase obrera organizada y <ie -
las capas medias pudo ifuponer 16s cambios necesa-
rios para no seguir sufriendo la dureza de la cri
sis, y no ser militarmente sometida.(41) 

En este marco global del desa~rollo mundial del capitalismo -

se ubican los momentos de desarrollo politico, económico y so 

cial de América Latina y el Caribe. Estados Unidos y la Unión 

Soviética surgen en este proceso expansionista, como los dos -

modelos de desarrollo económico-soc·ial diver:gentes., en el---~ 

cual, se sit~an por otro lado,- los procesos- y alternativas de 

(41) Pablo González Casanova, Imperialismo y Liberación en Amé
rica Latina. p.20. 
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desarrollo social de los países menos favorecidos y subdesa-

rollados.(42) Como tales, afirman la historia más reciente -

del desarrollo histórico de los pueblos, como modelos antag6-

nfcos~ contradictorios y heterogéneos; como modelos de desa-

rrollo político y económico para los pueblos oprimidos y en -

vías de transformaciones cualitativas. 

Estas circunstancias explican la actitud doble de los ~E.UU.

h~cia los pueblos de Am€rica latina y el Caribe. Es decir, -

por uri lado; la actitud avasallante y demóledora de la politi 

ca exterior de los EE.UU. respecta a esto~ pueblos (a partir_ 

de 1880) en sus implicaciones obvia~ econ6micas y politicas,

no puede dejar de tomar e~ cuenta la dialéctica misma. de las 

transformaciones democráticas. y revolucionarias ~recientes -

en el á re a . PO r el O t r O ,: . re q U i ere a C O m O.' de l U g-a r , re(; U r r i r 

a todos los medios para .impedir la ·victori~ de. la>'~lter-nativa 
"· !.-

democrática revolucionaria. Como tal,. sin renunci~r del todo 

a las aventuras armadas, se verán obligados a emple~~ la lla

mada estratégica de 11 buena vecindad" (como:rec1,1rso .. _!le:.:avasa ... ~, 

llamiento econ6mico-financiero, polftico o ~ultural) ,on .lo~ 

(42) El desarrollo desigual. del capitalismo en los pa,ses de~· 
pendientes viene a determinar (como en Amtrica Latina} diver~ 
sidades de movimientos antimpertalistas o nacionalista,. El - " 
imperialismo como tal, no dejará de tener en cuenta dicho fenó 
meno, sobre todo, en un momento en que el fortal~~~miento da= 
los procesos revolucionarios en -(América Latina) el mundo po-
nen en jaque su prestigio y dominación. El uso y manipulación_ 
del nacionalismo -muchas veces- será utilizado en América L~ti 
na Y el Caribe, por ejemplo, para frenar s4 expansión. 
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estados 11 formalmente independientes 11 incorporándolos al mis

mo tiempo a sus grupos políticos militares agresivos para p~ 

derles explotar, dominar y controlar más fácilmente. {43) Al 

gunos variantes del "pan americanismo 11 pueden aparecer en es 

tos momentos, bajo· el ropaje 11 nacional 11 de formas derivadas 

como el panhispani~mo, panantillanismo, etc., con fines con

cretos o mejor "exclusivos" y chauvinistas. Aparecen de es

ta manera, como modelos de clase, dirigidos a 11 desplazar 11 la 

lealtad a la nación y sus obvias contradicciones de el.ases -

(_ne g ros o mu l a tos ) e n fa v o r , es ta. vez , de e i e r ta s II no r mas 

abstract-as" de identidad nacional o supracional (Ejemplos: 

la defensa de la raza-negra-nacional~ de la cultura ... ). Tam 

bién, como modelos que confieren nuevos lineamientos a la do

minación burguesa e imperialista; a} preservando los lazos 

entre la expansión necesaria del capjtal o la civilización 

burguesa y la reproducción o regeneraci6n de las costumbres, 

tendencias o normas en in status; b) convirtiendo la ~eacci6n 

"nacionalista" de una burguesía o pequeña burguesi-a amenaza

da o en conflictos diversos, en una fuente de autodete~mina~~ 

ción y autoprivilegios; c) unificando, centralizando y reor.ga_ 

nizando como-tal , las bas~s sociopolíticas y socioculturales 

(jurídico-representativas) del poder burgués y la solidar-0dad 

de el ases, como boque domina 1, a 1 a vez que los cuadros i ns.ti 

(43) Como ya comentaremos, la exportación de modelos ideoculturales. corr.-:. 
trarrevolucionarios y antinacional_istas forman parte de esta nueva estr~
tégia. Aunque suene curioso, por ejemplo~ instrumentos nacionalistas_ ta~ 
1 es como, e 1 11 amad.o en N:uestra América, costumbrismo,· gauchi smo ,- negr_i s-. -
mo (la negritud), indigenismo, etc., suelen además formar parte de ·las~
prácticas políticas o ideiológicas correspondientes. 

l 
r 
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tucionales, administrativos y polfticas de las estructuras de 

la dependencia; d} estableciendo así las premisas y 11 fronte

ras imperiales" como fundamento mismo de la contrarrevolución 

11 transnacional 11 e 11 intranacional 11 , (44). 

Observense los nuevos mecanismos formales de avasallamiento -

y dominación económica, generados en el ciclo del capital mo

nopolista y su expansión "panamericana". Las sociedades de -

estado nacionales dela periférica, de desarrollo {precapita-

lista) dependiente, por su parte, tienden a sufrir y experi-

mentar una doble polarización, enajenación y "degradación" e~ 

tructural profunda, tanto en los resultados concretos de-sus 

evoluciones estructurales (materi~les) como en los resultados 

mismos del poder o regimen superestructural total. Todo con

dicionado desde afuera. Las 11 burguesia-s naciona]es" de ·.-estos 

países, por ejemplo, una vez m~s 11 retrogradan 11 a situaciones 

11 arcaicas 11 de dominación clasista; el estado suele reflejar -

los avatares mismos del terror autoritario arcaico; la nación 

y la cultura aparecen por su partei sometidas a·un nuevo rit

mo histórico de avasallamiento político-cultural, etc . 

.. 
En Haití, esto se dá con profundidad y ·ritmo histórico preci-

so en sus diversidades expresivas. Los procesos de expansio

nismo y asimilación a ultranzas, en su nueva modalidad histó-

(44) Como se verá, pues, estos modelos ideológicos (como instr\liilentos <le 
poder) son eminentemente "preventivosª. 
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rica (no olvidemos que la aculturaci6n material y la formal 

constituyen regiones muchas veces recíprocas y actúan así> 

dentro de la otra como estratégia deculturante)se manifiestan 

en este ciclo, superagudizados en sus diversas expresiones 

institucionales. 

El retorno a la normalidad formal, como 11 régimen de derecho", 

aparece vinculada a la manifestaci6n formal también de la uta 

pía en una interdependencia colonial: a) adaptada al orden de 

las imposiciones simultáneas de la d-0minaci6n y la explota--

ci6n del monopolio; b) adaptada en el interior del estado-na 

ci6n, a procesos de desarrollo crítico y de evoluci6n económi 

ca asimétrica al desarrollo dei capitalismo en la metrópolis; 

c) adaptada a formas de dominación (patrimonial, elitista} 

aristocráticas de esencia oligárquicas, que vemos oscilar en

tre actitudes innovadoras propias de la corriente nacionalis

ta burguesa de los mulatos, con formas atípicas despóticas y 

sacramentales que en sus momentos más críticos-de su desarro

llo- vendrán a manifestarse bajo la expresión totalitaria del 

fascismo negro,propio de los sectores negros tradicionales. 

Por lo pronto, puede vincularse entre fenómeno de "regresión" 

formal dela sociedad -1e estado- haitiano al impacto seculari 

zante que dentro de su evolución histórica ha venido a "engen 

drar 11 las diversas formas de dominación coloniales y en parti 

cular, el capitalismo imperialista. 

Si en el primer ciclo de su período contemporáneo de evolu--

ción Haití (1915-1934} aparece "organizando" su propia i:itegr-ª._ 

\ 
\ 
[ 

i 
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ción naciona1 11 moderna 11 ; el precio que tendrá que pagar por -

ello, será altísimo en los resultados de su desarrollo mate-

rial, social y espiritual como comunidad socioétnica superior. 

Lo "ideal 11 y lo 11 real 11 lo pasado y lo presente, lo nacional y 

lo transnacional, lo estructural y lo superestfuctural, apare

cen reflejando las contradicciones propias de una comunidad -

formada, diferenciada y enajenada 11 secularmente" por el capi-

talismo y colonialismo. Si bien, el estado de Haití, logra en 

este ciclo, aparentement&, superar su debilidad congénita {en 

los· procesos competitivos de clases o integración nacional ·co

mo afirmación y negación histórico-social) sin embargo, por e~ 

cima de él, viene a nacer ~asuperentidad "espiritual" pol1ti

ca extremadamente voraz y totalitaria, que ejerce sobre,il la 

correspondiente y absoluta 11 soberanía nacional". Existe enton 

ces,. pero no tiene libertad de 11 ser 11 ni de autodeterminación -

nacional o política. 

Este ciclo podrá .determinar con carácter de, exclusividad .fun-

cional, las con:secuencias y relaciones 11 modernas 11 de Haiti, en 

el momento de su evolución dependiente {45). 

(45) El nuevo período o ciclo de aculturación formal debe verse en Haití 
en relación a la fase específica de desarrollo económico, industrial y tec
nocrático dentro del capitalismo e industria cultural. (1934-1959). La ues
cuela neocolonial 11 presenta en las 11 redes escolares 11 del sistema educativo 
correspondiente, cosas-novedosas y altamente seductoras. 11A través del fon.Q_. 
grafo, la radio y el cinematógrafo, algunas modas de presentarse y diverti.!:_ 
se al estilo de New York o Hollywood adquirirán por primera vez cierta popu 
laridad { ... ) y cubrirán una nueva página de la historia cultural dependien 
te( ... ) La eclosión cultural del coloso del Norte empezó a influir también 
a través de los ideólogos, políticos y educadores. 11The slepping Indian 11 

fue un triunfo de la Antropología cultural del siglo XX sobre la racista del 
XIX. P.G. Casanova, po. cit., pp. 31-32. 

1 
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2.1 La haitianización o el proceso 11 cultural 11 dependiente. 

Los norteamericanos establecen la dominación material en Haití 

alrededor del diez y nueve años dejando un saldo diverso de ma 

nifestaciones imborrables para la futura vida de la sociedad y 

la natióndependiente. Como resultado de dicha ocupación mili-

tar (político-económica) además de los caracteres formulados -

al comienzo del capítulo, puede determinarse de manera notoria

un rasgo fundamental histórico dicha ocupación,~ no dará lugar 

al establecimiento o generación de formas de organización de -

la producción y la vida social correspondientes a etapas de d! 

sarrollo capitalista. El sociólogo Gerar Pierre Charles, por 

ejemplo, advierte que, dicho fenómeno no dafá lugar a transfo~ 

maciones sustanciales dentro de la estructura económico-social 

(tradicional) como st ocurrirá en países de igual experiencia 

como República Dominicana y Cuba, en donde ya habían cuadros -

embrionarios de desarrollo capitalista, lo cual pudieron ser -

11 remolcados 11 y sacudidos -con cierto ritmo propio- por la domi 

nación imperialista. 

En Haití, por el contrario, se insertó sobre 
las estructuras de la dependencia ya existen 
tes y sobre las estructuras de organización
social precapitalista, tratando de sacar el 
mayor provecho de esta conformación. Se man 
tienen las estructuras de- las dependencias~ 
correspondiente a una formación social peri
férica precapitalista, en donde el sector ca 
pitalista y la vinculación misma con los cen 
tros hegemónicos no logran romper las- viejas 
estructuras arcaicas y promocer el advenimie~ 
to de una promoción social capitalista, aún 
el capitalismo subdesarrollado. Se da una- re 
novación de la estructura tradicional. Haití 
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sigue siendo productora de café y la vinculación 
dependiente hacia Estados Unidos se da a través 
del comercio. Los Estados Unidos compran lama
yor parte de los productos agrícolas y constitu
yen el principal mercado de distribución de bie
nes manufacturados en Haití. En el campo de las 
finanzas, también la subordinación es total y -
abarca la deuda externa, la banca, los mecanis~
mos monetarios y fiscales e incluso ia defin1--
ción de la moneda, que carece de valor propio y 
se define con relación al dólar. El sector pro
ductivo capitalista, influido por el capital ex
tranjero en su forma directa, carece de dinamis
mo, y es limitado por lo reducido del mercado in 
ternacional y las trabas estructurales anticre-= 
cimiento (46). 

Bajo estas condiciones fundamentales se observa el devenir o evolu 

cionar de Haití, en el "siglo de las luces 11 • Es decir, en lo poli 

tico, se implantan las estructuras políticas y administrativas de 

la de~endencia bajo un 11 sistema bastardo de democracia represent! 

(46} Gerard Pierre Charles. 11 Interpretación socioeconómica de Haití: op. cit., 
p. 24. 

El Investigador haitiano, advierte además la 11 afirmativa 11 caracterización domi 
nal que sobre la sociedad nacional (además de la economía, las finanzas, etc.T 
en lo social, cultural, y político asimilará -como impact- en los procesos crí 
tices y contradictorios de su desarrollo posterior. dice, por ejemplo, que .so 
lamente: 

' 11 La ocupación norteamericana remueve el cuadro 
de organización social que había sido el 9e la 
sociedad tradicional haitiana. Lo remueve no 
en el sentido de la transformación, sino más 

¡ 
l 
1 

t 
t r 

bien en el sentido de la modernización; -es de
cir, trata de adiestrar a la clase social domi 
nante -al sector mulato y una fracción de la -
clase dominante negra- en los modelos de cons~ 
modela sociedad norteamericana, con todo lo 
que esto supone desde el punto de vista afecto
demostración; deformación de los hábitos de con 
sumo de esta clase. (Ibid~ p. 23). -

La Garde D1 Haití por su parte en el campo militar y los fundamentos administra~ . 
tivos del aparato de dominación, en lo político expresan la "modernidad II del_ r_s. t 
gimen de-dependencia, el ejército viene a construir una de las nuevas estructu_:--:-··-__ ;,º 
ras políticas de la dependencia, ~ 

¡· .. 
r 
e.· r 
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tiva"~ y en lo económico, la dependencia socioeconómica (eco

nómico-social) estructural en donde, los EEUU, en los años 

cercanos a 1943, por ejemplo, aseguran aproximadamente el 93% 

de las importaciones tiáitianas y el 90% de las exportaciones. 

En relación a la clase "aliada" (bajo el régimen de la estric 

ta supervisión y regulación del ejército formado por los nor

teamericanos) los "escrutinios" en el p_roceso, 11 egan a favo

recer al sector mulato inapelablemente. A decir del ala miriis 

teri·a1 pol1tica del Departament~ de Estado, esta fracción no 

sólo constituyen Tos elementos más "inteligentes y capaces" 

del pueblo o comunidad nacional-dependiente, sino además, sus 

~obernantes natos. 

Las estructuras de la d ependenc-i a estructural-haitiana-. dentro 

de la dominación de los monopolios norteamerican~s, exclusiva

mente- se preservan intactas, a lo largo de dos décadas, 1934-

1956. En general presentan las siguientes coordenadas o carac 

ter1sticas de evolución: 1) en lo económico los procesos de 

acumulación y acrecimiento económico- en integración- no logr_! 

rán dar el saldo cu~itativo fundamental; 2) como econom1a en 

estructuras pependientes de los procesos inmediatos correspon

dientes al desarrollo mundial del capitalismo,(en sus coyuntu

rales procesos situacionales o de mercado), promoverá diversos 

ritmos de contradicciones políticas, sociales y culturales in

ternas que, se evidenciarán en particular, en las crisis y mo

vimientos políticos interclasistas, conocidos con el nom~re de, 



;.' 11 

la "revolución de 1946"; 3) como economía dependiente en sus 

relaciones político-sociales. del proceso de desarrollo, en -

particular, de la economia norteamericana; vendrá a iniciar 

los procesos y síntomas internos de descomposición y decade~ 

cia; es decir, vendrán a manifestarse en las estructuras po

líticas y económicas dejadas por los marines: la crisis de 

la dependencia estructural y de las estructuras de la depen

dencia que debían dar lugar al fenómeno Duvalier. (47). 

También la Segunda Guerra Mundial tuvo 
repercusiones notables en el desarro-
llo de la economía nacional. Las res
tricciones al consumo en los países bi 
ligerantes, la baja de los precios, a
raíz precisamente de la guerra, tuvie
ron como resultado crear una situación 
de restricción económica muy fuerte, 
con sus implicaciones políticas y sus 
consecuencias en los procesos políti-
cos, evidenciados en la crisis y el rno 
vimiento sociopolítico de 1946 (48). -

(47) Gerard Pierre Charles, po. cit., p. 26 Pierre Charles comenta ade
m§s que, es precisamente la depresi6n de la economía norteamericana de 
1956 y la restricción del comercio mundial después de la guerra de Corea 
que irán a determinar y dar el punto de partida, para el surgimiento in
terno (en Haití) de. todo un proceso de crisis políticas, bajo ia jefatu-
ra de Paul Magloite, estimuladas a su vez por el fenómeno de la recesión 
en el centro hegemónico. El fenómeno Duvalier como ex.presión fascista 
(como forma institucional de dominación sociopolítica novedosa) manifies-
ta la crisis final del modelo. · 

( 48 ) I b i d • p • 2 5 . 
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2.2 La dinámica de las transformaciones sociopolíticas. 

Dentro del proceso de las transformaciones sociopolíticas en 

Haití, en dependencia o asimilación formal, caben ponerse -

de relieve los procesos políticos de antagonismos, contradic 

cienes y luchas de toda índole alegadas o alternadas allí, -

entre las fracciones tradicionales ''negras" y los sectores

favorecidos en el proceso de dominación clasista o del mode

lo de las estructuras políticas dependientes- los "mulatos". 

En general, constituye el proces6 del "renacimiento" cultu-

ral" y fo~mal, del nacionalismo haitiano o, de la "haitiani

zaci6n". La exaltación por un lado del "negro" haitiano au

téntico (como sómbolo de la nacionalidad o naci~n, renegados 

p o r 1 o s II mu l ato s II o s e c to res a 1 i d ad o s a 1 p r.o ces o e i v i1 i za do r 

&nglonorteño. Es sin duda, una lucha, en pocas palabras, en

tre las dos alas "cl~sicas" de los procesos revolucionarios 

o de la independencia, unidos en un mar de contradicciones, 

desde los momentos mismos de la proclamación de la indepen-

dencia de Haití. Esta vez, aparecen implicados o enfrasca-

dos en una lucha desigual, en el cual, aparecen las masas o 

comunidades campesinas (marginadas·y expulsadas de los proce_ 

sos políticos y económicos del país) como el telón de fon

do en los int~reses contrapuestos de las élites. (49). 

(49) Estas contradicciones y antagonismos interclasistas (entre clases y 
razas) aparecen motivadas singularmente por les procesos w.ismos de expan
sión del capitalismo, como a su vez, promovidas ventajosamente por el l"IO
delo 11 nacionaiista y mesiánico" dominante. Es decir, pro.'TIOvidas po!" 1a -
política y la ideología "racista" camuflada en su nuevo papel r.eoco1óni-a.1. 

•• L.•,•,,' 
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A la l~z de estos procesos complejos de antagonismos y luchis 

interclasistas, entre los negros y mulatos (otrora unidos) 

aparecen los conflictos restantes de 1943, bajo la presiden-

eta del presidente mulato Elie Lescot. (1943-1936). Esta admi 

nistración enciende y fortalece los animas y resentimientos -

de las clases medias u oligarquías terratenientes (negras) al 

favorecer o discriminarlos, con su política promulata o cla-

sísta limitada. Como tal, dicha política (oficial) aparece e~ 

nalizando el descontento y transición, de un modelo de domina

ción política a otro, de compromisos políttcos divergentes; 

es: 

Uno de los factores decisivos de la movili 
zación de las clases medias negras en con~ 
tra del rªgimen de Elie Lescot, confirien
do un contenido "colorista~ muy pronuncia 
do al movimiento democrático conocido como 
la revolución de 1946. (50). 

De esta forma se inaugura la edad política del nacionalismo 

negro-o-tambi~n~ del modelo de la ''negritudización panhaitia

na". Entre los afias de 1946 y 1950, llega~ al poder con Duma~ 

sais Estime como presidenté. Es un periodo de post-guerra, 

como adem§s de ctisis profundas dentro del modelo global de -

desarrollo en el capitalismo mundial; en fin, parece coinci

dir este fenómeno en Haití, con la reivindicación o reformu 

lación política y cultural del esquema dominial monopolista. 

(50) Suzy Castor, po. cit., p. 214' 



fsta 1't1Pgritudización" de los qruros de pnrl~!r 
d16 impulso a la cultura popular, que tuvo -
acceso a los salones. a niv~l fo1tk16ricot y 
a las esferas gubernamP.ntáles y nationálrs ~ 
( ... ) Coincide con cirrta acel~rét16n de la -
conciencia pol1tica (constitución de sindica
tos) o de la partidpací6n política (forma ...... 
ci6n de partidos o grupos po11tiros, desarro
llo de ideas sotialistas y populi!,tl1s), Pero 
en defin'itiva, la promodón de las "masat: ne· 
gras 11 se convirtió eri una bandera demag6~ica 
para asent~r el monopolio del poder por parte 
de esa burguesia política negra y sus im;ond_t 
cionales de las clase~ medi~s negras (51). 

El nacionalismo negrista tomprende: a) la cre~ncia en una ~uor 

te de e o mu n 1 el a d negra - a re a 1 e a - e orno m o Q.~J_o _fo r rn !!]_ de v f r tu d • be 

11eza. irlr.ntidad nacinr1al .•. b) la r~ivinditlltitin dP. un pasa .. 

do de pureza ''nacional o racia'I" postulado r.orno modelo formal 

posible del presPttt~ nacional en id~Nt1dad; o bien, formulada 

como programa polftico -de clas~· en la ''regen~rbci6n del pre• 

sente" (critico)~ e) equiparac16n d~ la usurpati6n del poder 

con 13 consp1rac16n extranjérs (el "enemigo é~t~rior"}; d) ,~ 

"creencia mesiánica como modélo formal ~n un epotaliDsis tnmi• 

nente mediado -s6lo ... pór el -advenimíE!nta o surgimi~nto dé "iide 

(51) Ibid. p. 215. 
Es este ciclo, la aculturación formal es evíd~~tement~ un h~tho. $~ 

reinterpretan tendencias, valores; éS decir, se "réinter-r,r~ta''t.endénciosa
mente la historia cultural dél pueblo h"a"itfano, t1 negro ~s sinónimo dE'!: 
la patria. la b~lleza, el poder, la verdad1 ,~ ~ír1ud, la revoluti6n ••. en 
fin. Como tal pues, "la conciencia nacional N1 focwr dé s~r la§ ejpe-rant~~ 
m!s int.itr~~s del pueblo en su corijur,to, Pn 1uMr tff:l ser, el r-~wlt~do inme
diato y obvio de la movilización de (aqtJ~l), ~erá ~n todo ta~o ,mi ffiét&. 
cáscara vade,, una parodia brJta1 y t.r~gita dti 1o que r,odda h~ber sido• 
(F. far,on, Los c.orider,ados de ·1a tiertá. óf>, cit.~ p. 94}. 
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res o mesías" como legisladores del "roció" en su "redención 

posible". (52). 

lA q~ién es útil este nacionalismo? Evidentemente, al capi

tal estadounidense. A los agentes de las grandes asociaciones 

de la butguesía financiera e industrial; a los señores feuda

les (negros) que convierten la política en fuente de ingresos, 

a las castas sacerdotales y militares (a las clases medias n~ 

gras) que "sueñan con el puesto de presidente como último pel 

daño de la carrera militar" (53)o civil. 

Con tod~ esto se tratad~ "probar" al pueblo haitiano, en sus 

masas rurales, sus jóvenes, etc., la "exclusividad"- de ser un 

11 pu e b 1 o ne g ro II q u e p ro fes a e 1 V o d ú , pu e s n ad i e e n e 1 mundo .s e 

ría capaz de bailar sobre el fuego incandescente o tomar bra

sas con las manos desnudas y encender la pipa de la paz ... 

(52) Jacques Roumain, Gobernadores del rocio, la Hbana, 1971. 

Desdel el punto de vista de la aculturación formal es evidente y polémico 
el esquema entrevisto. Se trata de asimilar -desde dentro- al pueblo hai
tiano es resistencia posible al cambio inducido. En resistencia a las for 
mas y patrones de vida occidental capitalista; que por otra parte conoce -
{aquél) sus manifestaciones concretas. Ahora desde lo íntimo de su situa
ción etnohistórica, el imperialismo cultural establece mecanismos de acul
turación sensibles a la comunidad histórica; sensible en su pasado, presen 
te y f4turo. Formas culturales, "color" de su historia, etc., aparecen -
11 reinterpretados 11 como tales, dentro de este ciclo asimilacionista. 

Tómese nota además, de los intereses de clase {s) y del .poder burgués, al 
pronunciarse bajo esta forma ideológica derivada del panamericanismo; o me 
jor, del panhaitianismo naciona-progresista. 

(53) Manuel González Prada, Horas de Lucha, Callao, 1924. p. 2. 

: :. 
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los cálculos egoístas de la oligarquía fi
nanciera, el temor de los latifundistas a 
perder extensas tierras, el afán de los ge 
nerales o militares (de bajo rango) aligo~ 
feudales de conquistar el poder político 
que proporciona ventajas económicas concre 
tas: todo se encubre con bellas frases so 
bre la defensa de los "valores nacionales" 
Todas las sesiones políticas, incluso los 
golpes militares fascistas del último dece 
nio, se han dado en América Latina ( y el
Caribe) según sus ejecutores, en "aras de 
lo nacional". (54). 

En Haití, esto es evidente. Lo curioso es que los que parti

cipan de lo "nacional 11 parecen ser muy pocos en estos mamen--

tos. Las mayorías étnicas y nacionales (minorías en reali---

dad), no están allí presentes. Basta pensar que siguen estan 

do marginados, despreciados, reprimidos ( y como en los vie-

jos tiempos); en fin, las masas o clase de los trabajadores -

rurales y urbanos, no parecen, pues, haber dado el salto ha--

cia su integración en lo 11 nacional 11 • 

de la 11 República negra 11 • 

No parecen formar parte 

La misma República negra no parece haber dado el 11 salto histó 

rico 11 esperado. ( 5 5) • 

(54) O. Razinkov, po. cit. p. 56. 

{55) En cuanto a los índices actuales de subdesarrollo, se "pueden apre-
ciar considerando el ingreso anual per capita de Haití, que actualmente es 
todavía de 65 dólares, mientras que el promedio latinoamericano supera los 
400; ya sean los de Centroamericano o la vecina República Dominicana, tie
nen un ingreso per capita superior a los 250 dólares. Otro índice signifi 
cativo es el porcentaje de analfabetismo, que en Haití -como se ha dicho
alcanza el 90% mientras que el promedio de América Latina es de 50 (G. Pie 
rre Charles, op. cit., p.8). .~ 
El fenómeno de opresión 11 tiene una triple dimensión: 1} la opres1on desde 
fuera, implícita en el status mismo de dependencia semicolonial; 2) la que 
ejerce a través del subdesarrollo, y todo lo que conlleva de violencia en
cor.tra de la poblaaión inerme, y 3) la violencia de las estructuras y los 
mecanismos de dominación de las clases dominantes localesº.(Ibid) 

1 
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Esta situación, pues, tiene nombres y apellidos. Se llama, 

repensar con la ayuda de la "antropología cultural" burguesa, 

la cultura (nacional) de las comunidades campesinas, con inten 

ciones de legitimar, desviar y favorecer no sólo las inversio-

nes financieras e industriales en Haití, sino también, intensi 

ficar las relaciones de enajenación, asimilación, y explota---

ción del pueblo o masas de trabajadores -rurales y urbanos

haitianos. Es una ideología, por lo tanto, contrarrevolüciona 

ria, antinacional y clasista. 

En efecto, en ~u momento más encumbrado~ dicho nacionalismo ex 

presa estos rasgos o caracteres. Veremos como líderes o secto 

res intelectuales pertenecientes·~ ab i.niti-o, a la 11 escuela na

cionalista11 (como Denis, etc), proponen modelos político-cult~ 

rales, que asumirán c~rá¿ter incluso, de tesis~ dentro del ré

gimen totalitario de Francois Duvalier (56). 

Este fenómeno político ha sido .estudiado con notorios resulta

dos, por Maurice Godelier {57). Advierte, por ejemplo, como 

las formas religiosas de la ideología en una. comunidad socio

étnica determinada, pueden llegar a constituir un mecanismo de 

Con esto pues, se pande de manifiesto que, la aculturación fonnal constit_!! 
ye un fenómeno vigente en su contínuum deculturante. Comprende en estos -
momentos: 1) mecanismos que utilizan la 11 psicología 11 o sus métodos (además 
de la antropología o etnología); 2) funciona como 11 forma 11 de organización 
según 11 normas diferentes 11 • Una de ellas, tiende a desorganizar y enajenar 

r· 
t: 

los contenidos básicos de la cultura (nacional) campesina; otra intent~ ~ro r 
moverles como productos comerciales para turistas. El vodú, formas estet1co. f 
musicales, etc., afirman lo dicho. . . r 
(56) El etnólogo y médico rural, Francois Duvalier, constituye u~ 1~vest1g! t /1 
dar "formal" del fenómeno nacional y su cultura. En el próximo ap~nd,~e d~.-- f 
este capítulo, podremos obtener una detallada descripción de las 1mpl1cac1°"'? t 
nes sociopolíticas de sus tesis y "documentos nacionalistas 11

• •• ' r 

-~ 

(57) M. Godelier, Economia. Fetichismo y Religión, ed.siglo XXI, Madrid~~ f 
1974, p. 280. t 
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"absorción cultural'' o de manipulación -de clase- tendient~ 

a legitimar los procesos asimilacionistas y de dominación en 

los procesos de integración sccia.1; de los conflictos, movi

mientos y luchas de clases de un pueblo; en agilizar o prep~ 

rar los procesos de explotación, inversión y penetración de 

los monopolios, etc. 

Por lo pronto tenemos que reconocer, que en Haití, la noción 

de raza, la religión o la cultura {bases mismas de la identi 

dad y fenómenos importantes déntro de su historia cultural), 

en este ciclo de formación histórica, desempefian precisos p~ 

peles -como modelos de importación, clasista -dominiales.Por 

ejemplo, tanto los "ritos iniciáticos 11 , 11 cultos de cargamentos" 

"representaciones simbólicas", "procesos de personifica·ción 11 , 

etc.; pueden equivaler en la manipulación política e -ideológi 

ca-~de un pueblo, sociedad y nación-perfectamente a procesos 

vinculados a la manipulación monetaria, agraria, crediticia o 

indastrializante dentro de los procesos de expansión del capi 

tal. (58). 

Para comprender todo lo que venimos diciendo, es necesario que 

pasemos de inmedianto a observar -en este ciclo- las implica-

cienes culminantes del "nacionalismo negro" en el modelo tota

litario (político) del desarrollo capitalista dentro de Haití. 

Es decir, el momento culminante del surgimiento dominial (o pr! 

(58) Reténganse al respecto, los elementos conceptuales fijados en!ª intro 
ducción preliminar de este capítulo. El capitalismo constituye tambien una 
poderosa superestructura institucional (formas culturales propias de la con
ci<::nc1a bµrguesa en su historia) manifiesta en el conjunta de las.11 redes de 
escolarización" .Y la cultura inherente. Como tal, tanto lo viejo -como• lo 
nuevo, vi~ne a ~er reformado por las relaciones sociales de producci6n capita 
lista y el neoc.olonialis1110. Esto es notorio, cuando se tiene en cuenta el P.Q. 
1er sugestivo, organizador y potencialmente revolucionario de'. la cultura c~m--. 
r,esina~ y el Vodrj, particularmente, tan rico en imágen. · 
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ventivo) del Fascismo negro o (la) papadocracia duvalierista. 

3. El poder negro como modelo totalitario de 11 desarrollo capi 

talista" en Haití. (1957). 

Para los años o décadas del 1950-60 los procesos socio-políti 

cos y socioeconómicos en América Latina y el Caribe adoptan -

matices graves dentro del contexto global de la dependencia -

hacia el capttal monopolista norteamericano. Empréstitos di

versos, estrangulamientos de los procesos revolucionarios, 

opresión social y nacional extrema; en fin, las relaciones de 

la dependencia se agudizan y expanden a medida que, el ciclo 

del capital monopolísta se expande, integra y desarrolla (en 

América Latina). Basta pensar que, entre 1946 y 1966, íos 

EEUU concedieron a los países latinoamericanos subsidios y em 

préstitos estatales por 6.3 millones de dólares, lo cual la 

ubica en una 11 zona 11 rentable sumamente importante en los ren

glones de inversiones. Obtienen los monopolios de EEUU, como 

tal, más de 6 dólares por cada dólar invertido en estos pai-

ses entonces. Las ganancias netas advierten en las distintas 

áreas notables progresos mientras que, estos pueblos, acrecien 

tan sus contradicciones, debilidadts y crisis diversas. 

Esta circunstancia determina el celo y las 11 fronteras 11 políti-

casque se explican EJ1 la actitud estadounidense respecto a to--

dos los movimientos sociales y politices que pueden 11 desestabi~ 

l 
1 

r: .. 

lizar 11 dicha hegemonfa y dominación político-económica. 

t 
I Como.. ~ 
t 
t 
t 
í 
l r ~-
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ya lo comentáramos, preliminarmente, dentro del marco insti

tucional politice, militar y cultural, de las distintas "fo!_ 

mas culturales" e institucionales -asumidas- en este sentido 

para contrarrestar los procesos progresistas y democráticos 

genuinos. 

En particular, desde los afios mencionados pue~i de manera 

creciente -en lo fundamental- vemos multiplicarse las insti~ 

tuciones panamericanistas, cómunidades e instituciones poli- -

ticas estatales; pero lo visible y recurrente vendra a set, 

en este sen ti do , e 1 e as o di fer en e i al p o 1 í ti e o so e i a 1 , de: que 

cada una de estas formas institucionales, se .basan· efectiva~ 

me n te e n ( un a ) 1 a c o mu n i da d d e l o s · i nt ere s e s d e .e 1 a se de 1 os 

monopolios estadounidenses y de los cfrculos olig~rquicos 1d 

cales de Am~rica Latina y el Caribe, interesados en ~strang~ 

lar conjuntamente los movimientos revolucionarios. En pocas 

palabras, estas instituciones (estales o supraestatales, na

cionales o supranacionales) devienen en lo fundamental, como 

conjuntos o ''redes de escolarización" dominiales; tendientes 

a manifestar en dicha comunidad -de clase-, el anticomunismo, 

el chovinismo y el militarismo tanto en los intereses materi~ 

les como en los resultados mismos de su articulación política 

e ideológica. Son en suma, formas, comunidades, institucio-

nes, etc., correspondientes a la "nueva escuela neocolonial" 

del sistema educativo monopolista y asimismo, inscritos dentro 

\ 
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del ciclo aproximativo, de la llamada "guerra fría". {59). 

En Haití el 11 etnocentrismo 11 en la negritud duvalierista, se 

inscribe pues, dentro de este proceso de dominación políti

co-militar, (en) donde las fronteras ideológicas vienen ahQ 

ra a "sustituir" (allí) las viejas "fronteras geográficas" 

de la "cultura militar". 

. 

La 11 negritud 11 aparece, como la "forma o modelo ideocultural 

legitimante, del ciclo, en sus expresiones totalitarias o -

fascistas. Ella ·asume en este ciclo, el patrón civilizato

rio innovador (como elemento o"bien cul~ural II de importación 

exportación) dentro de la preservación de la "sagrada fami-

1 i a II oc cid en ta 1 (cap i t·a l i s ta ) , y c o risa gr a c i ó n- p o 1 i c i a 1 - de 1 

estado en estos pueblos, como 11 genda·rme 11 civilizatorio o 

custódio mismo del 11 progreso 11 del capital. 

En Haití, no sólo ciertas venerables o justificales "tradi

ciones" del régimen imperial desaalineano, como también, 

sus proclamas antiescl~vistas {antiblancos) o mesiánicas, -

pasarán ahora a esta nueva éruzada o guerra-racial-santa, -

como instrimentos ideológicos de fronteras preventivo~ de -

las clases en "unidad _nacional"; la burguesía financiera y 

(59) Instituciones miltinacionales como, son la CIA, la OEA, el BID~ 
el Condeca, la Comunidad de las Naciones Unidas, etc., pueden constatar 
o afirmar el "proceso de integración" política del capital monopolista 
en estos momentos de su hegemonía y expansión. 

t ,· 
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los sectores o clases aligo-burguesas. Como estratégia cla

sista avasallante, la burguesía norteamericana se presenta 

ahora, coqueteando con los "negros 11 exaltandoles "su poder 11 , 

su "inteligencia potencial", su historia tan exótica o 11 inte 

resante"; en fin, exaltando sus virtudes como antes lo hicie 

ra con el sector mulato. (60) Comprende esta ideología, 

sus rasgos, componentes (desplazados, sublimados o trastoca

dos) propios de lo 11 nacional-cultural 11 

3.1 La papadocracia o ideología mesíanica-nacional. 
'· 

La papadocracia o "ideología mesiánica-nacional" en Haití -de 

régimen fascista -subdesarrollado y subdesarrollante- aparece 

como: 

Una estructura sociopolítica de.opresión 
que es,.a la crisis de una socied·ad subdesa 
rrolladalo que el nacional-socialismo -
fu e a 1 a c r i si s del ca pi: ta 1 en un a so c i e 
dad industrial avanzada. El concepto de 
la negritud sigue en la cabeza incohere~ 
te de Duvalier la misma trayectoria abe
rrante que había seguido el socialismo -
en la mente de Hitler. En el nazismo de 
este último hay un mismo vuelco criminal 
de los valores. Nazismo y papadocracia 

(60) En este orden de expresión y ponderación 11 nacional-negro-progresista 11 , 

en la sociedad de estado naciona, aparecen las fronteras ideológicas de cla
se(s), adoptando características formales cercanas al tipo de asimilación -
qye la sociología de la cultura y la antropología cultural, denomina como -
11 culturalismo 11 ; es decir, las tendencias político-culturales (ideológicas) 
de tomar la "forma fenoménica de una cultura por su substancia, la forma de 
la materia". 
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Aparece ~icha formación sociopo1ítica dentro del ciclo {asee~ 

dente descendente) correspondiente en Haití o sociedad preca

pitalista. 

a un tipo de sociedad feudal o semifeu
dal, en la cual, los sectores gobernan
tes se revelan insuficientes t caducos 
para garantizar el orden ( ... ) El fas-
cismo criollo es una deforma~ión, una 
excrecencia monstruosa del régimen eco
nómico y político correspondientes a 
las sociedades precapitalistas latinoa
mericanos ... Aparee-en el curso de las eta
pas posteriores a la degeneración de la 
estructura feudal. (62). 

Aparece, ciertamente, en un momento en que las contradiccio

nes sociales y las luchas de clases, en Haití, vienen a dete~ 

minar la formación de un modelo más adecuado de dominación p~ 

lítica. Constituyen los inicios del modelo totalitario negro, 

como fórmula política -en la región o zona- de"desarrollo ca

pitalista". (63). 

Dicho modelo "nacionalista" es producto_ en estos momentos "de 

transición socionacional", de dos elementos.,determinantes:· a) 

las profundas transformaciones, crisis y divergencias dentro 

del desarrollo mundial del capitalismo de las naciones centra-

(62) Gerárd Pierre Charles, Haití, Radiografía de una dictadura. Ed. Nue~ 
tro Tiempo, México, 1969. pp. 103-104. 

1 
i 
1 
l 
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(63) La profundización de las transformaciones capitalistas ameritan en 
su expansión de "socios sólidos en la periferia dependiente y subdesarro- l 
llada en sus funciones autodefensivas.y represivas" (F. Fernandes. La Re J ... · .. 
volución Burguesa. op. cit., p. 285). ! 
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les y hegemónicas, y b) de las coyunturas desfavorables (n~ 

cionales y supranacionales) en los procesos dominiales, que, 

~etermi·nan en el marco de los pafses satilites o dependien-

~~s; en particular, la creación, expansión y consolidación -

pblftic~ del endurecimiento del poder o la base social. res-

pectiva. En realidad, en Haitf, ambos factores o fenómenos 

están profundamente interpenetrados. 

En este -nuevo- ciclo la papadocracia alterria·:simultáneameri-i~ 
. . 

te en estructuta· (sociopolltica)· y modelo.tot~lita~i~ -na~~-

cional, mediante un doble papel y función· pol-ftica; 1) ·ap=a-·· 

rece ·por un. 1 ado· como una ·es t·ructur.a po 1 f ti ca· -de" c 1 ase- am ··; 
.. .· --

pliada moderada para corresponder· al proceso :~de··· .. penetración 

y expansión del capital monopolista (l~as~ proce~o de norm~ 

ti·vidad y regulación del capital); 2} aparece por el otro -

lado, como la expresi6n de un modelo polftico e ideo16gixo 

articulado, en sus. ba.ses -sociales- nacional.es· de legitima--

ción, que cumple a la vez funciones -preventivas~ anticomu

nistas, constrarrevolucionarias Y. 11 conciliadoras 11 dentro de 

la burguesfa local {relativamente joven o -en consolidación 

clasista). y la pequeña burguesfa. ·(64)._Como tales, pues, en es-

te ciclo de dominación violenta y de asimilación cultural -

camuflada, por un lado, la papadocracia.resulta en Haitf, -

del resultado de las relaciones mundiales del mercado y la 

producción dentro del desarrollo diverso del capitalismo m~ 

nopolista, en donde, como estructura sociopolitica, en Hai

tf, los sectores dirigentes vendrán a constituir las fuerzas 

(64) En realidad, estas fracciones de clases (la burguesia negra terrate
niente y la pequeña burguesía -negra- de veleidades y oficios diversos) en· 
h sor.iE::dad haitiana del momento, vienen a constituir la base social del 
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históricas renovadoras del status supranacional e intranaci~ 

nal en el contexto mismo de este "desarrollo capitalista". 

Por el otro lado, al tiempo que estos sectores nacionales 

emergente o en desarrollo politico-social- se convierten en 

los pilares o fronteras (vanguardias políticas de funciones 

limitadas) del "orden mundial 11 y nacional, vienen a convertir 

se en los defensores potenciales de la "raza nacional" y, .co

mo tales, en las fuerzas sociales y political de fijación ins 

titucional, notoriamente autoritarias y totalitaristas. 

Duvalier o Papac Doc constituye, como representante salido de 

las clases medias pequeño burguesas, un pilar organizador, fo 

mentador y defensor de la civilización occidental·.(africana ~

en su lema) y de la Repablica negra (en su versión chovinsi-

t a , rae i s ta , e os m o p o l i s ta y e j e m p l ar i za n te ) : En efe et o ,. .c om.o 

representante dé los sectores -medios (negr.osl llegará· al po-

der en los años de 1957, a raiz de la intensificaci6n y-pro--

poder negro o la. papadocracia como estructura de clase -emergente desde -
1946, como cl_ase dominante:· y dirigente. Constituye_,mejor, la base -cla-
sista- totalitaria del duvalierismo (Papa Doc) en el poder opresorio. La 
importancia de este fenómeno social determinado, se pone de manifiesto en.: 
el papel que, la negritud ·vendrá a expres·ar.en los procesos ideológicos de 
dominación poHtica. Como tal, veremos como en Haití de--los ~ños de 1956. 
por ejemplo, la necesidad dereformular y perpetuar los procesos dominia-
les; llevará a la burguesía negra y sus aliados (pequeños burgueses, etc) 
a manipular y apropiarse de ciertos mitos nacionales -genuinos- como de 
los s.entimientos nacionales para mantener su dominación de clase y la re-, 
transmisión interna del colonialismo -o la explotación de los monopol~os-, 
de la burguesía estadounidense. El pretexto de Duvalier será de que, l~s 
11mulatos 11 como raza son "impuras" y problancos. 
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fundización en Haití, del conjunto de las contradicciones o 

antagonismos entre la 11 burguesía o pequefia burguesía negras" 

y los sectores burgueses mulatos o clases desplazadas en 

1946, tras la revolución 11 colorista 11 • En 1956, la burguesía 

mulata haitiana en este orden de contradicciones y luchas de 

clases, viene a optar o aspirar, la recuperación del poder -

en el marco sociopolítico del modelo cumbre de la transici6n 

en Haití, de una estructura precapitalista (de arraigos feu

dales) o dependientes a otra similar o semicolonial, de im-

pronta secular subdesarro11ante-Jubdesarollada. 

En estas condiciones pues, se aceleran los conflictos y pro

cesos críticos dentro de la sociedad hatiana desvastada por-
. . 

problemas internos (económicos, políticos, sociales y cultu-

rales, etc) seculares. En estas condiciones se opera el pro 

ceso de endurecimiento de la estructura política del aparato 

estatal cuando las contradicciones sociales aparecen asimis

mo fomentando. movimientos progresistas y revolucionarios pr~ 

movidos entonces por diversas facciones o grupos partidistas 

populares y antimperialistas. 

El fenómeno Duvalier, emerge de estas crisis cuando las éli

tes o clases negras dominantes, exaltando la bandera del ne

grisma o negritud en sus 11 luchas raciales 11 antimulatas; con 

la ayuda del ejército y el 11 folk nacional 11 retienen el pod_er--· 

y con él, la preservación nacional del modelo neocolonial d~ 

pendiente en su modalidad chovinista~ anti~omunista Y mili--· 
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tar extremas. Dentro del momento de desarrollo de la socie 

dad haitiana, el año de 1957: 

marca una segunda encrucijada en la re
ciente historia de Haití. (65). 

En general, las características resaltantes en la estructu

ra socio-política o la papadocracia, como forma o y modelo 

de dominación política, social y económica, pueden reducir

se a las siguientes: 1) predominio del mesías o visión he-

roíca del hombre (Duvalier como síntesis mesiánica o prome

téica del pacto conductor) ligado a la fuerza de l·a sangre 

(raza) y de la tierra (africa); 2) predominio de la ·inter-

pretación o la creencia de que, la unidad o totalidad de la 

vida social y nacional de Hai·tí,· viene a resumirse como ~ 

quantum totalitario visto en los disposittvos centralJzado

res- centralizados del aparato estatalt síntesis de -la tot~ 
.... 

lidad posible; 3) predominio de la visión exaltada de la mi 

sión o realismo heróico de la "comunidad nacinnal" (ante el, 

caos o el 11 desorden" universal 11 potencialmente predestinada 

a convertirse en ejemplo total, universas. y her6ico para· -

las razas oprimidas del mundo. (66). 

(65) Raymond Sapéne, po. cit., p. 179. . 
En el marco-de los participantes supuestosdentro-de la campaña ele~ 

toral de 1957 11 entran en la contienda además de Dejoie y Fignalé Y a un 
tal Clemnt Jumelle, que pasa por tecnócrata, y Francois Duvalier, Para t.Q. 
das las fuerzas presentes, éste representa un mal menor que pueden esperar 
controlar. Contra Dejoie, está el ejército ( y la fracción negrista r~pre 
sentada por el general Kebereau) que reprimirá las revueltas y falseara -
las elecciones en favor de Duvalier. (Ibidem). 
(66) Sobre la base de esta premisa hipotética en los mo~en~os ~~tuales ·1a __ 
negritud viene a privilegiar y dirigir los procesos de l1q~1~ac1on, opre~
sión y violencia sistemática en el marco de la sociedad ha1t1a~~ Y la papa 
docracia como modelo dirigido-dirigente de dominación, reguJac,on Y :º~tre.. 
rrevolucionair"io. El héroe es la raza como totalidad exclusiva-excluida; ·· · 
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Si p~rtimos de estas premisas como hip6te~is 16gicamente ~e 

manipulación totalitaria, violenta, asimilacionista, explo-

-~adora, clasista; en fin, debemos comprender aho~a, la com~ 

plejidad 11 científica 11 de lo que se ha introducido aquí, ba

jo el calificativo de: la aculturación cultural formal o ca 

muflada. 

La expresión institucional de esta concepción 11 maravillosa 11 

de la historia haitiana (realizada por el imperialismo cul

tural) debe verse asimismo, como instrumentos o componentes 

estructurales dados tanto en el negrismo como ideología de 

Duvalier ~el Duvalierismo)y la regimentaci6n de la violen-

cia-militar, en la historia la conciencia y ... 

3. El neocolonialismo cultural 6 terrorismo negro. 

(funciones de la ideologíJ). 

La negritud constituye la ideología Duvalierista del proce

so de opresión totalitaria de Haití o sociedad de cultura na 

cional. Es la ideología de Papa Doc; Esto es-, de la domina--

ción fascista o papadocracia como modelo sociopolitico del -

el nivel histórico temporal, el "natural 11 ·pasado de esta raza o pueblo como 
fenómeno de 11 reinterpretación 11 clasista, neocolonial y totalitaria. Como--
diría Marcuse (op. cit.) en estos momentos de desarrollo del capitalismo e 
imperialismo planetario, del momento sutil y supraracional de asimilacioni!_ 
mo formal y diverso 11 • La sociedad industrial desarrollada ha conquistado 
para si gran parte del terreno en el que debía florecer la libertad real Y 
de la justicia real que constituyen el núcleo( ... ) soc-ialista ( .•. )se-ha 
apropiado de dimensiones de la conciencia y de la naturaleza que antes per-:
manecían relativamente vírgenes. Ha creado una imágen opuesta de acuerdo 
con su propia imágen, ha allanado la contradicción y "la ha vuelto soporta
bl e11 • Mediante esta ocupación total ita ria -democrática del hombre Y de -la .. , 
naturaleza, ha ocupado también el ámbito subjetivo y objetivo de aquel rei
no de libertad 11 • (Ibidem, p.11). 
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poder. Como modelo ideocultural nacionalista o 11 heróico-

popular11, deviene regulando los circuitos funcionales, in~ 

titucionales y organizativos de los procesos de sujeción -

liquidación y explotación social y nacional (67). 

Es el viejo principio antropológico cultural (darwinista) 

reinterpretado ahora como una· cierta derivación 11 racista" y 

formal del prejui~io colonial ~lásico: blancb-negro. Sola

mente. que, ahora, 1 os términos· 1 i gerament·e han cam·bi ado de 

forma, ritmo y función: el blanco-negro ha sido reformulado 

por el negro·~blanco. (mulato). 

Dicha ideología· (supranacional-i"nt·ranacion-al) 'deviene deter 

minada por una ~ientífica reinterpretaci6n ~e base do~tri--

naria; lo cual, sustrae en su mayoria la fuerza avasallante, 

de un poderoso simbolismo nacional considerando en el marco 

11 formal 11 de los contenidos básicos de la comunidad socioét-

nica. Como tal, podría decirse que, hasta los 11 intereses n~ 

cionales 11 genuinos del nacionalismo cultural (la escuela na-
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1 • ·t 

t ·t 

(67) En este sentido, puede decirse que, en la concepción política del po 1 
der negro o papadocracia determina las formas culturales o .de organización r_._ 

administrativa, económica y militar de la dominación política. Como expr~: f 
sión institucional de clase(s) Héctor Cary retomando los elementos inter-- i_· 

pretativos sobre las consideraciones del Fascismo criollo dice qeu, (consi f. 
deranto los rasgos de interpretación asumidos por Pierre Charles y Rotberg) ~ 
el "Fascismo criollo 11 expresaría en estos dos: a) la personalización extre- ~ 
mada del poder: esto es, Duvalier como primera y última instancia de· deci--: , 
sión del aparato de Estado; b) la corrupción general izada en todos los nive. ~ t_• 

les de la vida nacional-social; c) la violencia articulada por los tontons !. 
macoutes tanto militar como en la manipulación de la conciencia y el compo.r:- r 
tamiento popular. (Hector Cary. 11 el fascismo negro 11 problemas de pol-rtica Y i 
sociología en el Caribe (op. cit.). - ~ 
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c i o n a l i s ta e n t re v i s ta ) e o n s t i t u y en e n l o s i d e ó 1 o 9os:· del i m pe - -

rialismo culturales, importantes elementos y valores adopta

dos corno instrumentos o documentos no para la reivindicación 

de lo nacional oprimido; sino, como armas de reacción, opre-

sión y exterminación diversas. Como tal aparece camuflada- -

en el proceso de asimilación sociocultural- con 11 más caras ne 

gras bajo el alma blanca". (6~) La negritud de Duvalier reno 

ma el colonialismo cultural del imperialismo) como ideologia 

del terror, sirve a los monopolios estadounidenses y. la burgu~ 

sfa y pequeija burguesia negra, y asenta un golpe terrible, a 

los movimientos de descolonización y libera~ión nacio~ales. 

Ahora bien, lcómo ha sido posible que esta mo~imierit~ nacido 

ante la reacción nacional y popular que la ocupación norteam~ 
'. 

rica·na viene a determinar -como realidad .material violenta--

haya podido llegar a engendra una vez ~flstilados en el poder~

esa excrecencia que Pierre Charles, denomina, el ·11 Fascismo -

criollo"? Veamos lo que al respecto vos- dice Raymond Sapªne 

(68). 

Pues bien, 

es una pregunta grave que seria interesan 
te dilucidar, ya que excede ampliamente~ 
las fronteras de Hait1. lCómo, ·entre el 
fascismo a lo occidental (culto al. jefe, 
desprecio y demagogia hacia -las masas ex
plicación· de la história por el ·papel de 
las élites, racismo,:. papel de 1 as clases 
medias) y el negrismo da lo~ afias treinta 
{reivindicación de la herencia africana, 

(68) Raymond Sapéne. op. cit., 
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negritud, retorno al Africa) se han venido 
a tejer los lazos que han dado origen ayer 
a Duvalier, hoy a Senphor?. Es posible que 
sea porque la ideología negrista estaba vi 
ciada en su base, que ha confundido lo na
cional con lo nacionalista, popular y pop~ 
l·ista. Como lo resume Fanon: 11 Porq1.1e se 
han dado cuenta de que se están perdiendo, 
de estar· perdidos, pues, para el pueblo, -
estos hombres ·con la rabi a en el corazón y 
el cerebro loco, se esfuerzan con pasión -
para retomar el contacto con la sabia más 
vieja del pueblo 11 • (69). 

Sin embargo, es claro que, la ideología Duvalierista no pue

d~ constituir producto mismo de una situación suig€neris pe~ 

sonal. Dicha ideología asume rasgos tendenciosos, neutrali

zantes y camuflantes allí, donde lo genuinamente nacional r~ 

clama su partida de nacimiento, sus demandas y valores soci~ 

culturales (económico-sociales) negados y traicionados. (70). 

(69) lbid. pp. 232-233. 

(70) No pensamos que Duvalier solamente tenga "rabia en el corazón o -
la cabeza loca". Esta ideología como "ideología nacional" de clase está 
determinada en procesos sociales concretos en donde la alternativa revo
lucionaria o meramente progresista o 11 nacional 11 conlleva al reino de im
poner su prestigio o derivación restringida como ideología de clase. 
Como tal si vemos con O. Razinkov allí, 11 la absolutización y la falsifi
cación de lo nacional condicionadas por los objetivos egofstas de clase, 
la disimulación del elemento de clase con lo nacional falsamente interpre 
tado, el aislamiento y la contraposición de los propios intereses y valo
res internacionales y nacionales de otras comunidades 11 • (O. Razinkov.po. 
cit., p. 42). Como ideología transnacional (de clase) afirma la eterni~
dad o sublimación de la discordia, dualismo entre clases y raza. 
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Es decir, pretende en pocas palabras: 1) alienar y debilitar 

los nexos fundamentales de esta cultura (como deformación de 

la conciencia nacional); 2) asimilar sus soportes (rebeldes) 

tradicionales de 11 resistencia al cambio 11 ; 3) promoverle·:.comc

forma explotable y comercializable. 

Supone lo dicho que, se busca convertir aquella cultura en una 

cultura zombi. Es decir, en meros cascarones vacíos. La 11 for

ma sin la materia es vacía, la materia sin la forma es ciega .. 

11 . . 

Esto último está claro, en particular, en un 11 fenómeno 11 como 

Papa Dóc. (o el etnólogo Duvalier). 

Ejemplos: 

1) la 11 apropiación 11 ideológica de ciertos atri_ 
butos mesiánicos, como el tema familiar o mile 
nario del mesías o héroe civilizador; inheren 
te al carácter que dichos elementos o valores
sociopolíticos han significado dentro de la 
historia cultural y las luchas populares y cam 
pesinas secularmente. Es decir, es propio de 
los movimientos mesiánicos haitianos de la 11 si 
tuación colonial" un ritno ideológico impugna~ 
te, en su interioridad estructural social, fun 
cional caracterizados por, formación de la le--=
yenda, espera mesiánica, llegada del mesías, 
desarrollo .del movimiento , destrucción ... nue
va espera mesiánica y nuevo recomienzo, en fin 
la traición al héroe y la promesa ... 2) la ---
11apropiación11 ideológica de los lazos y víncu
los tradicionales inherentes a la comunidad al
deana y familiar, tales como, los lazos de 
igualdad, solidaridad, cooperación; la 11 negri
tud" considera la diferenciación como la esen
cia misma ·del hombre y la sociedad; es decir, 
los negros son superiores a los individuos de 
(las) otras razas (clases) y asimismo son hete 
rogéneos en el interior de su propio grupo. La 
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diversidad de los componentes o grupos soci! 
les en las clases sociales; es de orden bio
lógico y explicaría la diferenciación social. 
Este hecho, pues, debilita y destruye "de faE_ 
to" la solidaridad del conjunto o de las cla
ses oprimidas (en sus valores o pautas de co~ 
ciencia o identificación). La papadocracia 
quiere superar la separación entre las clases 
mediante su estrecha incorporación (en su con 
junto} al nacionalismo de violencia y privile 
gios desiguales y en contradicción. La papa:
docracia queda circunscrita a la raza o na--
ción "elegida" a todas las demás. Su visión 
del mundo siempre está calcada sobre una es-
tratificación horizontal I en el interior de -
la comunidad (el grupo) nacional, las diferen 
cias raciales clasifican a los pueblos según
una jerarquía cuya cumbre ocupan los "elegidos" 
los "líderes negros". En este orden (vincula 
do con el primero) la "apropiación" y "rein-=
terpretación" formal de clase, se pone de manj_ 
fiesta en ciertas semejanzas relativas entre el 
mesianismo y el fascismo en el orden y tenden
cia caracterizados por el hecho coincidente en 
que los grupos de forman en torno de dos polos 
de atracción, constituidos por jefes carismáti
cos poderos: un líder es el centro del conjunto 
Los dos (el mesianismo y el fascismo) en pocas 
palabras tienen cierta necesidad indispensable 
del jefe o mesías que encarnan a las clases 
oprimidas o (a) la colectividad. En este orden 
la papadocracia como técnica de dominación y 
opresión, se apropia de los lazos efectivos de 
la comunidad nacional(campesina) o particular
mente, de la noción del jefe o héroe redentor ... 
El caudillo y el dictador vienen a disfrazarse 
de Mesías o Grandes Legisladores. 
3) La "apropiación" ideológica del fascismo n~ 
gro (la papadocracia) de la tradición etnohistó 
rica de la comunidad nacional es irrefutable. 
Duvalier, el supuesto mesías, al "reinterpretar. 
la Tradición; es decir, al volverse hacia la Tra 
dición etnohistórica (campesina y haitiana) lo:
hará sobre la concepción de una "tradición muer
ta" (estática y formal) y zombificada; o meramen 
te manipulable convertida de esta manera en un -
mero adorno o símbolo del terror. No hacia una -
tradición social y cultural viva y dinámica. Es
to se define como "culturalismo 11 : la adopción de 
la forma {el aspecto exterior) por su sustancia 
cambiante, dinámica y revolucionaria. Se obser
va con esto que, dicha 11 reinterpretación" tendien 
ciosa, por parte de los ideólogos de la 11 moderni-=
dad11 imperialista y el terror, se limita a "ins
trumentar" la Tradición viva (en pasado, presen
te y futuro) del pueblo haitiano,. como justifica
tivo ideológico (simbólico) formal, de lo que su-
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cede; no se desnuda o se crea la justicia o 
la dignificación{de clase) en esta ideología, 
se oculta y mixtifica permantemente. El me-
sianismo crea {edificó, confortó y reivindi
có) un pueblo ... lo renueva, lo justifica ... 
el fascismo negrista: lo destruye, lo niega, 
lo vende, y comercializa in abstratus ... 
4) La "apropiación" ideológica que como tal 
desconsagra, deforma (destruye) el potencial 
unificante, fortalecedor y revolucionario de 
la base nacional de la cultura (sincrética) 
haitiana. Así, la convierte en una "cultura 
misteriosa 11 , aún 11 cultura sobrenatural 11 una 
"cultura inhumana" una 11 cultura fetiche 11 ; 

una "cultura providencial 11 donde el deseo o 
la voluntad de transformación de la sociedad 
dependiente y opresiva; se convierte en un -
deseo de azares violentos, dirigidos y volun 
taristas. Los loas, los ritos y símbolos na 
cionales pierden so virtud histórica y revo
lucionaria. La religión se convierte en 11 ma 
g i a 11 : el consenso pop u l ar , en s.upe:r-s t i<;i ó n i li 
nata: las luchas de clases, en designios mi
lagrosos o de postergación eterna ... 
El fortalecimiento creador y dinámico del pue 
blo y cultura nacional; en un debilitamien= 
to o decadente· i mpu 1 so caótico y -enaJenante.· 

Ahora bien, la ideología Duvalierista sabe esto: lo ha ~stu

diado y meditado muy bien. Es decir, su ideología, la negri 

tud se organiza y estructura con toda la intencionalidad; se 

expresa comó un nacionalismo mediúmnico o psíquico (es decir, 

en sueño de seres vivientes). antes de expresarse como lama

nifestación de una sociedad (estructural). Será un nacionali~ 

mo pequeño burgués (personalizante y ficticio) que, como diría 

Sorel, cumple la función de artificio o mecanismo desintegra-

dar tendiente a 11 crea.r 11 una realidad inexistente.El mesianismo 

negro 11 despierta. 11 para convertir la nacionalidad popular de b!. 

se campesina y proletiria haitiana, en una 11 esponja de sangre" 

El racismo aqui pues, continúa viento en popa. Como tal,el -

apartheid se canoniza y zombifica. 

~ .. CZ:.;+wg; . .. _.e, o . .. _.4:,•t_.;l .. . }--f:.. .. ~';*#"~.-\ __ p.tJ~.- ! • _ _. .. .(-._.?:'-ª·~,_-\ .• ·J ... :,_ ... ~-CP M'"-. ._,,l. ,_,, ••.:!\'·';.:·+f1,··:~4'..'.-t;;.}').':'"»i<Pf?>f-~-- ~~.--:9~.C.,::*'~•:._.tj-·l·,5'~:( -' .. t~~·-~"_l,- 24 };~ ,/< i , •·· - , ..,.-• 
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i - La Milicia (los Tonstons Macoutes) 

Una de las características de la 11 desocupación 11 norteame

ricana ( en 1934) ha sido -como dijéramos- la formación de 

grupos militares adiptos al status dominial. El ejército 

se observa como una pieza clase de legitimación del "orden 

racional 11 o la 11 paz racial 11 interna-externa. Se erigirá

en guardían del orden dentro de la nación y el respeto a -

las instituciones: tiene misión pues de establecer y conser 

var las fronteras internas imperialistas. Desde los años 

de 1934, 1946 y sus momentos culminantes, 1957; éste apar~ 

to de represión y racionalmente instaurado en la sociedad 

haitiana, llegará a su máxima .expresión institucional den los 

llamados Tontons Macoutes. A través de estos,los norteam~ 

ricanos controlan efic·azmente la políttca nacion.al haitia-
; 

na . En l 9 5 7 , 11 D uva l i e r pre f i r i ó pon e r di re et amente_ Ha i tí -

bajo el dominio militar de los americanos ofreciéndoles dos 

veces las instalaciones de bases: el 9 de ~ayo de 19S8 una 

base de misiles, y el 7 de abril de 1961, la base naval -

de Mole Saint-Nicolas,~:cle:T una milicia _popular des pues 

d e d es m a n te 1 a r e l e j é re i to y a i n e f i ·c ·a z .-. ( 71 ). 

No he dudado en dejar caer ~1 hacha sobre un edi 
ficio que amenzaba ruina: el ejército de Haití.~ 
Esta institución había perdido el sentido de su 
misión. Y, para el Huevo Haití, yo soñaba con un 
joven ejército a su s~rvicio. (20~4-59) (72). 

( 71) Citado por Sapéne R.op,cit. ,p.187 

(72) i dem. 
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Evidentemente Duvalier se refiere en esta ocasión 11 f_estiva 11 ·-' 

a_ los nuevos milicianos del cuerpo de "voluntarios de la ·s!i 

guridad nacional" (los tontons macoutes). Estos señores se

rán 11 los encargados" de la defensa del país como fuerza de

disuaci6n, dispuesta a defender hasta sus últimas energías -

la estabilidad del gobierno y la "integridad nacional". Se 

instaura D~valier como el jefe o padre; y ellos, constituyen 

Ja semilla de la nación instrumentada por sus efectivas afir 

maciones terroristas.· Si no veanlo: 

Los milicianos deben ser lo que son, es decir deben es 
tar siempre dispuestos a disparar, porque es .lo' que me 
gusta. Puede parecer algo extraño oir a un hombre que 
ha pasado toda su vida dedicado a la medicina, que ha -
pasado toda su vida con mi_ hermano Lorimer· Denis, traba 
jando ya sea en el campo de la medicina, de la etnologJa 
del fol kore, pero· el hombre ti ene en•sí, otro aspecto, 
y a partir de.l día, en que decidí aceptar el dictado -
del pueblo, el hombre se ha convertido en; otro hombre, 
él es tan salvaje como vosotros, tiene el mismo ardor 
para tomar el fusil cuando haga falta. (1-4.54) (73). 

En verdad, dicho "cuerpo de voluntariosll '(formado por emple-ª._. 

dos, sacerdotes Vodú, funcionarios de escasos recursos, etcJ; 

al tiempo que conforman la guardia pretoriana de Papa Doc~ ac

túan diversamente, según el caso, como efectivos del ejército, 

regular, sus "preceptores, sus ejecutores de bajas acciones, 

sus türiferarios, actores de una danza macabra cuya ronda in 

fernal dura desde hace catorce años" (L 11 Humanite, 22-4-71). 

Todo parece indicar, incluso que, mucho de los hombres claves 

de confianza de Duvalier, en estos efectivos militares, se -

enrrolaban y reclutaban muchas veces entre los "antros sace~ 

dotales 11 del Vodú (quienes oficiaban a veces con su pistola -

al cinto y todo lo demás} 

(73) Ibid.p.188. 
;¡¡-·--:-, --,-- -- -·"'1111Wr 
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i~ La Iglesia zombificad~ 

La segunda arma destructiva manipulada por el racista Duvalier 

es la iglesia. Es decir, la escuela neocolonial católica, -

apostólica y romana. Más que ser una arma ideológica debe

mos estar seguros que lo es más , en el sentido de ser una

arma política duvalierista, 

Pero en el caso de la iglesia sucedo algo parecido 
al del ejército, no está a su favor en 1957, puesto 
que sostiene la candidatura de Dejoie, Duvalier, es 
pecialista del Vado·., y defensor de los valores afrT 
canos, no le inspira confianza. Por su parte Duva
lier manifiesta desde hace tiempo su decepción por 
el hecho de que si bien el bajo clero está compuesto 
de haitianos, la autoridad esclasiástica está en ma 
nos de obispos importados, canadienses o franceses~ 
Ya en 1949 se lamentó de ello (74). 

El clero católico 11 reingresa 11 a Haití en 1860, una vez que -

los procesos de la independencia (política y cultural ... ) se 

pronuncian por su rápida disolución. Con el 11 triunfo 11 de los 

mulatos, ésta se reafirma soberanamente sobre la conciencia 

de las masas en términos de cultura religiosa dominante. Esto 

es, la cultura de la·clase dominante, es la cultura religiosa 

cristiana-occidental. Duvalier entonces, parece ver en tér

minos inconvenientes y demasiado impropios que bajo su régi

men asumido como un régimen de 11 absoluto nacionalismo cultu

ral", dicha estructura de poder divino esté conformada sólo 

por franceses y extranjeros. Dirá; 11 nosotros nos preguntar.ios 

con asombro con cuantos obispos negros cuenta la iglesia Ca

tólica de Haití, país negro, desde el famoso concordato de -

1860 1 11 (F.D.Les Griots, 8-7-49). Lo cierto, en pocas pala-

bras, es que a Duvalier esto no le gusta de nin9un~ manera. 

Q u e h a c e r e n to n e e s l ; b a j a r 1 e 1 a 11c a b e z a b l a n e a '1 , ~1 t!' b t t· á ~' o ne r -

(/4) íl.drJ, JJ, '1.07 
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ta de su lado a la fuerza, por la represión, Asi comienza 

el proceso y la cacería de 11 brujos blancos 11 , comienza la -

11 guerra santa 11 Expulsa al arzobispo 11 blanco 11 de Puerto -

Principe (1960);expulsa a los jesuitas y el Vaticano se in

quieta aunque a pesar de todo, las relaciones no están del 

todo mal. Duvalier 11 haf tianiza y zombifica 11 con esto la -

Iglesia católica. La 11 reinterpreta 11 en términos de su 11 ne

gritud11 nacionalista; la pone directamente bajo su control y 

necesidades políticas-culturales e ideológicas como instru

mento de asimilación de las mayorías populares arrinconadas 

desesperadamente sobre su base religiosa nacional. Esto es, 

no dependerán de la élite o burguesTa (negra o blanca) sino 

del 11 patriarca 11 , del 11 legislador 11 , del 11 supremo 11 del 11 envi! 

do 11 En octubre de 1966, cinco obispos· negros de 11 importa

ci6n11 (sustitución de importación} se juramentan ante el -

Santo Padre y con esto, prestan juramento de fidelidad a la 

República del Emperador, 

El objetivo al que yo aspiraba -dice- no era ningún 
modo la ruptura con Roma, s fno el de 1 a constitución 
de una 11 jerarquia católica nacional" integrada por 
los 11 hijos del pueblo 11 susceptibles de comprender -
de asimilar el significado de la revolución y de ofre 
cera ésta su ayuda, su sostén en el campo religio- -
so y social, (F,D,idem, p,145),(75) 

Raymond Sapéne advierte con esto algo bien claro. 11 10 que 

se llama la" macoutización 11 de la iglesia puede empezar. Los 

cinco obispos que han prestado juramente en 1966 no han sido 

(75) !bid. p. 213. 
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elegidosal azar, están dispuestos a todas las bajezas". Con 

ello, pues, la 11 jerarquía católica nacional 11 incondicional 

(como lo hicieran con la ocupación la jerarquía francesa), 

está totalmente de parte de la 11 revolución Duvalierista 11 con 

la 11 haitianización 11 del pueblo, de la opresión y asimilación 

blanca (civilizada),de la 11 religiónsu~e·rsticiosa de los sal

vajes11la civilización negra~ No olvidemos que: 

Una fecha importante en esta historia del Vodú 
es la de 1860, fecha de la firma de un Concor
dato entre el Estado haitiano y el Estado del 
Vat·icano. Se declaró .una lucha sin piedad con 
tra el Vodú, gracias al establecimiento en Ha, 
tí de una cristiandadya hecha. Esta tendrá ca 
mo tarea el hacer acceder a1 haitiano a la ci~ 
vilización, a comprender por oposición a la -
barbarie, a la superstición representada por -
la africanidad persistente en los haitianos. A 
las masas vudúizantes no se les dá ninguna po
sibilidad de elegir su religión. Y estas se 
verán obligadas a adaptarse a la religión {76). 

En efecto, dichos propósitos de redención divina (a lo occide~ 

tal) se intensifican ahora, en los requerimientos de cateque--

sis violentos del régimen. Ya incluso en 1940 las 11 campañas an 

tisupersticiosas 11 se vendrán a promover indistintamente por do 

quier. No creemos que estos exorcistas hayan cesado de perse-

guir dicha forma cultur~ tan importante como basamente mismo -

del acontecer cultural nacional de las masas. El 11 proceso 11 de 

estas campañas no será distinto a éstos procedimientos legales: 

El cura- ¿Renuncia usted hoy y siempre a las 
prácticas supersticiosas?. 
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El renovado- Si, con todas mis 
El cura- ¿renuncia usted de la 
ca?. 

fuerzas, renuncio. f 
religión de Afri- 1 

El renovado- Si, con todas mis 
cio (77). 

fuerzas, renun-

(76) Laennec Hyrbon, Dieu dans Le Vandou haitien, Payot, Paris. 1972. 

(77) ECP. Soslasge, "Enbusca de una pastoral haitiana". p. 133 

' 
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iii - El Vodú. 

La 11 negritud 11 (racista y puritana) ve pues, en el Vodú, 

algo no sólo salvaje, vulgar o supersticioso, también lo 

juzga inmoral. Demasiado 11 impúdico 11 a los ojos del "turis 

ta" norteamericano y la moralidad judea-cristiana. En pa!:_ 

ticular, por lo 11 rigurosamente 11 amable, limpio, educado -

y discreto del Dios de los blancos; en fin, hay que apla

narlo, integrarlo; hay que, asimilarlo a lo positivo de -

la 11 cultura afirmativa 11 de los blancos. Hay que acorralar 

esta religión tan 11 peligrosa y aglutinante 11 • Todas estas

situaciones críticas e interrogantes, parecen estar muy -

claramente demarcadas en los propósitos aculturatfvos de-

l os i m peri a l i s ta s II negros 11 • ( D uva l i e r = d i o s = s á·c-e r dote= j efe= 

medium). Pues bien, lcual son las relaciones Teales de Papa 

Doc, con el Vodúi- Veamos. 

Duvalier asume. el Vodú·. tambien, como arma de ·combate.- En 

efecto, us~rá ahora el Vodú, contra la Iglesia guardando, 

claro está, las proporciones obvias. E~ decir~ "aparecie~ 

do en los dos casos c·omo elc:efensor de. las· aspiraciones na

cionales y-populares contra:las institucion~s impuestas por 

el extranjero. Pero en el caso del Vodü,~ctuará con mayor 

discreción. Primeramente porque s~ margen de acción es más 

limitado (no se trata de hacer del Vodú la religión oficial). 

En segundo lugar, porque intenta aparecer como por encima -

de las querellas propiamente religiosas. No por indifere~ 

cia, sino porque al parecer, no renuncia a ser reconocido 
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.el ·mismo como un dios apa·rte, a ·ser divinfza·do :en ·vid-a 11 

·(7.:8) ,,"Qb:sérve·s·e., una vez más, el manejo háb"i 1 que est-e -

.s-E·ñor ·ha·ce ·de la divi"nización inherente al heroísmo -clási 

~o ~el cimarfonaje, y mjs propiamente de los Rebeldes~ 

:Prim.iti-vos 1l :-sa·ndi·dos revolucionarios que ya describiéra 

mo:s1 Ademas, -dicha -divinización no cont·radic·e (en ··su·s 

.cont,e·nüi.o'S y ten.de:nti-a·s) la certez-a 'p·resunta ·<le que el Pa·p·a 
.. 

_ca-tii1ico, :c-o'n·stituy-e la "pr-e.s-enc·ica" ter·renal de Dios ·en la 

Si"n :embargo, las ambiguedades y mhctifica"é"iones de 1o po=

pular, en Ouvalier son claras. En ~lt1~l ih~tantia 5U su~ 

puesta embestida contra la Iglesia nó es fu~s ,ue, tin buen= 

ardid de intenci6n camuflante: 

... Esta mañana me siento feliz de recibir éste. 
homenaje del clero compuesto de haitianos y ex~ 
tranjeros que nos ayudan a civilizar uñ pota el 
bravo pueblo haitiano- a civilizar al campesinb~ 
a hacerlo salir de la superstición. (11-4-64) -
(80). 

Lo curioso es que al mismo tiempo~ que "se co-nfiesa 1'-á sus 

testaferros. o garantes de la complicidad diviria,-á buvalier 

le gustará ;además de sus andanzas por el mundo del Miste=

rio~ la astrología, la levitación y el yoga; 

(78} !bid, pp. 226-227. 

(79) Duvalier parece proclamarse ungido por los diosos africanos. De_P,Q.: 
seer el don de la ubicuidad de poseer poderes sobrenaturales;· de poderes 
de inmortalidad "Mis enemigos. no podrán cogerme -decía a menudo-. Yo soy·: 
un ser inmaterial". (Times. 3-5-71) Ohsérvese, p~es, como ma~ipu,a lc-:s_., 
;;r:ce:ú:; de: $ ~gnificaciones (en los- proceso~ de. ee~sonifica':-i7n del pc9~~.; 
y representaciones inherente~ a las formas 1deolog1cas (rel191osas d~_r~ 
presentación (simbólica) propiai de los contenidos fi1os6fi¿os riel ~J~M, 

(80) Citaao por R.Sapene,op;_ci-t.-,p.227. 
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A Duvalier le gusta utilizar la palabra "iniciación" 
El dice hacer sido iniciado en los misterios por un 
tal 11Almani 11 • En términos velados, deja a entender -
que en momento dado ha abandonado la fé de su infan
cia, es decir, la de los 11 dioses blancos 11 ("eternos
enemigos de nuestra raza") y que habría realizado un 
peregrinaje por la mística de Oriente Medio. (81). 

Ya· está confo·rmado todo este 11 artificio aculturante". Duva 

lier no sólo quiere deformar, debilitar y desintegrar la -

unidad básica 9e la 11 nación 11 (en el pueblo haitiano) en su 

Religión de arraigo secular y etnohistórico. Se apropia 

(como dijimos) no sólo de la trama simbólica y ritual del -

Vodú en su forma sino, y esto es importante, de sus procesos 

de personificaciones. Es que el conoce el asunto: es etnólogo, 

folklorista (no escribió con Denis además, La evolución gra-

d u a 1 d el V o d ú ? ) . C o no c e 1 a s i g n i f i c a c i ó n y e 1 va 1 o r s oc i a l -

que, aquél tiene para las masas y trabajadores rurales y ur

banos haitianos. Además, el Vodú también le está producien

do, ayudando y proporcionando beneficios 11 visibles 11 • (82). 

Durante su campaña electoral, sus mejores agentes -
fueron los sacerdotes vudús a los que había prometi 
do que una vez elegidos ofrecería a su religión el:
apoyo del Estado (83). 

Iglesia, macoutización y vudismo, constituyen, pues la expr~ 

sión institucional de la ideología de la negritud como armas 

de penetración, opresión y aculturación "formal". Son bási-

(81) Ibidem. 

(82) Al finalizar estetexto se ha escogido algunos te~to~ ~ di~';_~rs~s de 
Duvalier que nos proporcionan documentación del maneJo c,ent11 ,cp ael 
problema. 

(83) Citado por R. Sapéne, op.cit., p. 19 
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cos constituyentes (o componentes) de la ideología a su 

vez, soportes estructurales del "poder negro" de la pap~ 

docracia. Es una máquinaria nada simple, una maquinaria 

científica y racionalmente elaborada: Antropología, surre~ 

lísmo, logística, freudismo, esoterismo, espiritismo, etc.; 

conceden a dicha hipoteca, su carácter represivo, esteri

lizante y rentable a corto y largo plazo. No se olvide -

que Jean Claude Duvalier, en cierto modo, como heredero -

viene a proseguir la "labor sagrada" del padre divino en la 

zombificación del poder negro como fuerza brutalmente mani

fiesta. 

El difunto sería 11 llamado" para inspirar, o mejor 
dictar, el mensaje que el presidente-hijo debía -
leer ante la Cámara de Diputados en la apertura -
de la sesión. Cubierto de un vestido rojo escar
lata, Jean Claude estaba sentado junto a Mme Duva 
lier que presidía la ceremonia igualmente vestida 
de rojo. El regreso de Papa Doc no se -produjo sin 
dificultad. Furioso. por haber sido importunado, 
rugía, vociferaba contra la asistencia, apostrofa 
ba violentamente a Mme Duvalier y le daba la or-
den de no molestarlo más. "Ya que -dice- vivo -
con el Diablo en su brasero de fuego. Tengo sed 
y no me puedo encontrar a nadie que me dé de beber. 
Cada día y cada noche me golpean violentamente por 
todo el daño que he hecho a mi prójimo. iHe come 
tido demasiados crímenes i(Haiti-Observateur, 12-:-
5-72). 

Chismes del terror que más que ser de ultratumbas, son dema 

siados reales y eternos. 

Esta pues, es la "negritud" de Duvalier -el Hijo del Hombre-. 

El enviado por los dioses (ennegrecidos) blancos a cumplir -

una "misión terrenal"; una misión no azarienta o de meras ob 

sesivas recurrencias. 
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Las palabras proferidas a quemarropa a René Desprestre -

(cuando en cierta ocasión de regreso de exilio es invitado 

al palacio negro) precisan y concretan la susodicha 11 teoría 

nacional 11. 

Duvalier se interesará por mi suerte personal. Me 
pregunto qué pensaba hacer de mi vida en Haití. Le 
dije que, tras el exilio tan prolongado, requería
algún tiempo para tomar posesión nuevamente del -
país( ... ) Le confirmaré, sin rodeos de ningún ti
po, que se guía fiel a la ideología de mi primera
juventud. Entonces me contestó a quemarropa que -
sólo en nuestro país existía una ideología posible: 
el duvalierismo integral. Señor Presidente -le di
je- es usted libre de pensar así. Por mi parte pue 
do decirle que soy fiel a lo que sé y a lo que creo. 
Fué entonces cuando perdió su sangre fria. ( .... ) Y 
se precipitó con estas amenazadoras elucubraciones. 
No toleraré jamás en este país las actividades del
comunismo irternacional. Duvalier es Haití. Haití
es Duvalier. Yo soy la fuente de mi poder. Duva -
lier está decidido a dirigir como señor y verdadero· 
autócrata. El Doctor Duvalier no admite ante sí -
más que a su propia persona. Ese comunismo interna 
cional de usted no podrá nada contra el humilde doc· 
tor de la calle Ely Alfara. Repítaselo Depestre, :
a usted mismo, y a sus amigos de Moscú. Repítaselo 
y dígaselo al mundo entero. Duvalier es un perro -
rabioso. Duvalier no ha dudado nunca de Duvalier. 
Es un volcán en plena actividad. Simone Duvalier -
lo sabe muy bien. Mi hermano de lucha, mi alter ego, 
Lorimer Denis, lo sabe también. En Mustapha Kemal
fué donde Duvalier bebió su doctrina. Junto con -
el Ataturk, Duvalier quedará como uno de los más -
grandes civilizadores de los tiempos modernos. Hace 
veinticinco años, ya Duvalier sabía que habría de -
sentarse en la alta función de presidente de la Re
pública. Tenga mucho cuidado, mi querido· René. -
No juegue con el volcán duvalierista. No quiero -
ver sangre de poeta en las manos de Duvalier ( ... )
Sería mejor que me ayudara a dirigir este país ne
gro. Usted al igual que yo, es un hombre de la Re 
volución de 1946. No intente erguirse como obstá:
culo a la enorme corriente de lava duvalierista. -
Lo conozco ... desde que usaba pantalones cortos -
( ... ) usted figura entre los que han chupado la -
11 medula sustantífica 11 del gran doctrinario que soy. 
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Henos aquí ahora en el poder. Quiero rodearme 
de un equipo de hombres jóvenes, progresistas, 
dispuestos a consagrarse hasta la muerte a la-
11cosmogonía11 al gran filosofo Al exander Basmakoff 
... ( ... ) Si es usted un Duvalierista volcáni 
co, si admite leardeship absoluto en este país, 
debe dar la bienvenida a la revoluci6n duvalie 
rista. Soy conciente de que hay en usted un haitiano 
íntegro (Depestre parece pues, aturdido e impa 
sible ante el hombre aquel que le mira insisten 
temente el ombligo, y le acorrala con sus espe-
juelos gruesos (84). -

De repente Francois Duval ier, de rosto misterioso ofrece·

ciertas proposiciones a Depestre. Las de un desvergonzado 

chantaje político evidente. 

Mi estimado Depestre ... se vé muy. bien que el
exilio le ha apartado de las realidades de es
te país. Con la fama de extremista que tiene
lQue Colegio privado estará dispuesto a contra 
tarle? ... Que famili podrá querer que le ense:
ílen materialismo dialéctico a sus·hijos? ... Y
la embajada de los Estados Unidos cree que se
quedará con los brazos cruzados? .. , Y al gobier 
no de la República.,., le toma .. usted por un -
simple monaguillo? ... Sólo Duvalier ... que na
da teme puede brindarle trabajo., .. Hasta he -
pensado en "utilizar" sus grandes conocimientos 
como Director del Departamento del Ministerio. 
de Relaciones Exteriores .. .-- Sin duda, el emba
jador norteamericano pond.ráel grito en el cie
lo ... Pero Davalier no tiene miedo a nadie. -
Duvalier .-·=Duvalier = Duvalier -para- siempre
vitaem aeternan. (85). 

No se requiere comentar esta larga_ cita documental. La rea

lidad de ésta (creíble al venir de éste comprometido intelec

tual haitiano) pasa no s6lo por demasiado evidente sino tam 

bién de ilustración formal de lo que hasta aquí, hemos pre

tendido caracterizar definir y comprender. 

(84) René Depestre, 11 Homo Papadocus 11 ,op,cit.,pp.87-88 

(85) Ibid, p.89. 
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En resumen, puede decirse que, la historia cultural hai

tiana es la historia de una cultura es~lavizada, margin~ 

da y oprimida. Su versión moderna nos advierte que, a -

~ raíz de la ocupación norteamericana (1915-34), los dos 

períodos observados (de aculturación meterial y formal) -

nos han dibujado en sus manifestaciones ideológicas y cul 

turales definibles, el proceso de desarrollo (colonial i~ 

terno) bajo el cual, el· neocolianismo cultural a ultranzas, 

pasará por sus diversos ciclos de "apropiación" social y 

nacional;- primero bajo la formad~ una cultura racial iza~ 

da (esto es, ennegrecida) y segundo, convertida en una -

"cultura del terror". La historia de la cultura contemp_g_ 

ránea haitiana en la historia de una cultura nacional,· neo 

colonizada, intervenida y penetrada. La historia de una. -

cultura nacional oprimida por el "Nuevo· Conquistador blan 

co"; luego por el "Nuevo Conquistador negro". En una pa

labra una cultura colonizada, intervenida y penetrada (en 

el proceso del colonialismo interno); tanto por el blanco 

imperialista, como por sus congéneres o sector que sirve de 

correa de transmisión de- la dominación y dependencia. En

tendemos, que si bien los esfuerzos nacionalistas de los -

líderes culturales vienen a servir y representar,-evide~ 

temente-el sector~ más comprometido íntegramente en la de

fensa y reivindicación de la Cultura Nacional. Sin embargo, 

hay que reconocer, las sucesivas y violentas 11 apropiaciones 11 

y siniestras consecuencias que, dichos propósitos genuinos, 

vendrán a significar bajo el nacionalismo negro y la emer

gencia terrorista de la PAPADOCRACIA. Es decir, como el -
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imp1•ri.1li~1110 monopolista-puritano, vendrá a escamotear, 

mi~tificar y camuflar, sus persistentes intenciones neQ 

colonialistas de dominación y opresión capitalista;a sa

ber, como la aculturación a ultranzas se convertirá en -

aculturación disfrazada, formal y 11 culturalista 11 en sus 

razgos asimilacionistas más característicos. Las estruc 

turas de la dependencia: se convierten en dependencia es 

tructural-o viceversa-violenta. 

Una última cuestión. 

Aunque no hemos evaluado los alcances, de índole económi 

cos y comerciales inherentes a estos procesos de acultura 

ción y apropiación cultural diversos: damos por sentado 

de que, la conversión de la "forma" de los complejos cul

turales haitianos, en objetos de consumos indistintos {prQ 

duetos estético-musicales, suntuarios, de protesta, etc). 

está emparentado "con el proceso". 
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EL CAMPO DE LAS REFLEXIONES: las conclusiones generales 

El proceso de formación nacional es continuo y permanente, 

pasa por ciclos y ritmos de movimientos y convulsiones múl 

tiples, pasa por momentos imprevisibles y angustiosos, pasa 

por momentos de estancamientos o períodos de relativa esti 

bilidad, pasa por grandes y pequeños instantes históricos

sociales, en donde el azar, cede paso a los terribles impul 

sos sociales de la necesidad irreductibles en estos casos, 

a los meros caprichos del "privilegio histórico", cuanto -

más, como tal, a las "categorías cómodas" del discurso poli 

tico, la etnología, la sociología, la psicología, etc. El -

proceso si bien, es universalmente válido (por lo que tiene 

de necesidad ... ) para todos los pueblos de la tierra y de 

la historia, cada pueblo cada comunidad étnica, cada comuni 

dad histórica, afronta y asume dicho proceso legítimo, en un 

contexto histórico de desarrollo y evolución particular; ca

da pueblo (en sus maltiples determina¿iones ~tnicas, histó

ricas y sociales) recorre imperiosamente sus etapas prenaci~ 

nales y postnacionales dentro de sus profundas necesidades -

de expansión y realización creadora. Esto da por sentado -

que, no podríamos "identificar a ultranzas" el proceso de -

formación de la nación bajo la articulación ideal de modelos 

o tipos de significación propios del desarrollo histórico -

nacional de los pueblos europeos en cuyas formas particJla

res, incluso, el proceso viene a adoptar modalidades histó

ricas específicas o diferentes. El ejemplo propio de las -
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formaciones nacionales en los países de América Latina y 

el Caribe, de Asia y Africa, dan suficiente información -

del proceso como su afirmación y evolución histórica 

11 asimétrica 11 en relación al modelo o esquema europeo. 

El paso al capitalismo y luego los princ1p1os de 
la formación socialista, son etapas culminantes
aunque diferentes en la constitución de las na -
cienes europeas. En Europa también por lo gene
ral, los periódos precapitalistas de las nacio -
nes fueron largos, duraron muchos siglos {l) 

Observamos en este sentido, una lógica diferente en el desa 

rrollo de los pueblos del Caribe, en particular, en el caso 

que hemos estudiado. Hemos visto, la diversidad de factores 

tanto externos como internos, qqe han conducido y participa

do a la formación de la nación haitianai de· la cultura nacio 

nal haitiana en sus cuatro etapas sucesivas de evolución y -

desarrollo histórico, 

En efecto, todas las cuatro etapas observada~ (1697-1789,· -

1791-1803, 1804~1915, 1915-1957), nos pusieron sobre el .con~ 

cimiento histórico de que, el proceso de:.for.mación de una -

sociedad de cultura nacional, esto es de una nación y una -

cultura, no sólo constituye un movimiento de creación y re

creación, producción y reproducción de lndole permanente, -

sino que además se viene a presentar, en sus diversos aspec

tos de implicación social, culturales y políticos, como un -

fenómeno 11 unico 11 dentro de la evolución histórica de los pu~ 

(1) T.Lepkowki,op.cit., tomo II,p.122 

.. .. ; , ;~. . :. · . .=w .. •- --,:-.. • . 
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blos de orden precapitalista, dependientes y subdesarr~ 

llados. Tanto a nivel de los conflictos de integración 

y de poder (en las coordenadas socioeconómicas, sociopolf 

ticas y socioculturales), la evolución y formación estru~ 

tural y funcional de estas sociedades y naciones, vienen a· 

reflejar relaciones y grados de caracterización histórico

sociales, que les confieren una específica razón de ser, y 

peculiaridad a su proceso en particular. Es decir, un 

status intransferible en su estructura y formación económi 

ca-social de desarrollo. 

Esto es cierto, dentro del mismo contexto antillano incluso, 

los mismos factores externos, exóticos e indígenas -que vi.

nieron a conformar la haitianidad; presentan característi

cas no-intercambiables, aan cuando ''el linaje de esas nacio 

nes proceda de un modo global de las mismas aventuras etno

históricas de capitalismo subdesarrollante 11 • Es decir, ca

da nación (la dominicanidad, la jamaicanidad, la cubanidad, 

etc.) nacida del proceso, a pesar de un "mismo origen y si

tuación social doblemente comunes en el plano económico -

(plantaciones, subdesarrollo) en el plano superestructural 

(mutación de instituciones, religiosas tradicionales e idi~ 

sincracias euroafricanas) presentan cada una, al analizar

las, características muy precisas, debido a su sedimentación 

sociohistórica efectuadas bajo la determinación económica Y 

política 11 (2) de formas capitalistas distintas y peculiares 

(2) Ver René Depestre, "Saludo y despedida a la negritud", op.cit.p.347. 
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entre sí. Cada una de estas naciones en otras palabras 

como tal, en sus mismas características, de sus luchas

contra la colonización y el esclavifmo capitalista o 

mercantil, poseen su propio sistema originalísmo de -

contradicciones de clase y raza", Haití confirma la regla. 

Tanto el capitalismo y colonizalismo francés, como el im

perialismo monopolista norteamericano, incidieron y vini~ 

ron a conferir a la sociedad haitiana (en su mente colonial 

y post-colonial) características etnohistóricas muy diver

sas que, respectivamente y de modo simultáneo y progresivo, 

se manifestaron en formas múltiples y variadas en el inte

rior de la estructura colonial y neocolonial. Cada uno de 

estos colonialismos dejó produndamente marcada la génesis, 

evolución y desarrollo de la sociedad haitiana, Primero, -

el colonialismo frances en cuanto se establece en Saint Do

minguez como un régimen esclavista, viene a promover allí, 

la integración social y etno-nacionál (etnico-linguística, 

religiosa y social organizativo) como el proceso de la for 

mación de una conciencia nacional. Segundo, promueve en los 

niveles superestructurales, los mitos, leyendas y valores -

(ideológicos} propios la búsqueda de la libertad y la inde-

pendencia (1697-1789) encendiendo la llama libertaria. Es-

decir, promoverá la necesidad de emplazar la lucha popular 

antiesclavista, anticolonialista y anticapitalista en un -

primer proceso de formación de la nación, Tercero, dentro 
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de esta línea insurrecional definitiva (1791-1803), ven

drá en este proceso de formación acelerada a generar una 

11 revolución nacional 11 de gran efervecencia y magnitud, -

que culmina con el establecimiento autónomo del Estado -

nacional haitiano. Cuarto, en la evolución de Haití, como 

sociedad nacional emergente conllevará las más notorias -

crisis de la tercera etapa de formaci6n de la nación, no 

sólo incidiendo potencialmente en el modelo de desarrollo 

esterilizante sino por extensión, en los móviles básicos y 

funcionales del desarrollo incidental de la sociedad oligo

feudal, como sociedad precapitalista y dependiente. 

De la decisiva importancia del capitalismo monopolista -

norteamericano en la evolución más reciente de esta socie

dad-precapitalista, no hace falta que hagamos una descrip

ción tan amplia de un fenómeno tan determinante en la his

toria de la sociedad nacional basta pensar que hoy en sus

momentos más cruciales de desarrollo dependiente podemos -

todavía sentir escalofriantemente los ecos terribles de su 

influjo (1915-1957), Primero, reinserta características s~ 

mejantes a los momentos típicos de la sociedad esclavista -

de Saint Domingue; (estructurales y funcionales, económicas 

y políticas, socioraciales y sociopolíticas). Segúndo, vi~ 

ne a establecer en el proceso colonial interno de la nueva

nación algunos elementos de innovación y modernización como 

también, otros elementos o caracteres ideológicos, sociales 

y culturales. 
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En este sentido la introducción de ciertas relaciones -

coloniales (lo racial, lo cultural, etc.) vino a d~r pie 
-

al nacimiento de un nuevo nacionalismo: el nacionalismo -

cultural y al nacionalismo pannegrista, Tercero, vendrJ a 

promover y coadyuvar ulteriormente agudas crisis en el mo 

delo de desarrollo inter..!!.Q. que distinguirá el curso futuro 

de la sociedad nacional y el mismo estado como estructura

de poder. 

En síntesis, a lo largo de estas cuatro etapas de formación 

de la nación haitiana se vislumbran los cuatro ci1os de in

tegración y evolución de Haití en su fase colonial y en su 

desarrollo post-colonial, Se define la peculiaridad histó 

rico-social de la nación en su evolución precapitalista-de

pendiente y subdesarrollada, 

LA FORMACION DE LA CULTURA NACIONAL (una misma problematíca) 

El proceso histórico de formación de la cultura nacional -

haitiana, pasa también por las mismas vicisitudes estructu 

rales y funcionales en el proceso de su desarrollo. 

Es decir, pasa por los mismos sinsabores, heroísmos y caraf 

teres históricos de evolución, en el proceso de su forma -

ción, en donde del reino del azar al reino de la necesidad, 

sólo se interpone una plabra: el expansionismo creador. 

Como tal, se orocesa en una dimensión histórica y dinámica-
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en donde la necesidad de realización legítima, reivindica 

la necesidad de sobrevivencia. Como tal, se procesa asi

mismo como una formación de orden éontínuo y permanente,

contradictoria y potentialmente revolucionaria. 

Decir sociedad, formación social y cultura, implica cuando 

menos reconocer en este proceso, la presencia creadora inh~ 

rente a una misma problemática, que designa la unidad orgf 

nica de los · 11 nexos esenciales entre el ser social (modo de 

producción y género de vida} y la superestructura (concien

cia social etc 11 ). La cultura, pues pasa por un proceso de -

luchas, reivindicaciones y conflictos similares y diferentes, 

en donde 11 el proceso civilizatorio 11 a ultranzas viene a im

poner y confrontar la necesidad periódica de las etapas, -

como quiera que los procesos nacionales exigen su adhesión 

unívoca e irreductible. 

En este orden de evolución y .desarrollo,. la 11 historia cultu 

ral 11 haitiana advierte en su recorrido cuatro etapas: 

a) la etapa de formación e integración (etnico
linguística y social organizativa) es decir, el 
proceso de formación de la comunidad-cultural
nacional (la. conciencia nacional) bajo el perio
do galo-esclavista. El período que dura algo -
más de cien años (1697-1791~1803). 

b) la etapa de-formación e integración nacional 
de los movimientos mesi8nicos y nacionalistas -
(cimarrones y 11 criollos"); la insurrección gene
ral contracultural y contracolonialista, vendrá 
a marcar un proceso acelerado de concientización 
y formación de la comunidad de cultura nacional 
entre los años de 1791 y 1803 particularmente. 
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c) la etapa de fortalecimiento y expans,on -
-hacia dentro- de la cultura nacional (ia con 
ciencia nacional) en "cuanto a la unidad y dT 
ferenciación en Haití de dos culturas" la cuT 
tura de las clases oprimidas y la cultura de
los sectores privilegiados; la cultura de ex
tracción burguesa y la cultura de compenetra
ción y filiación popular-campesino; la cultu
ra criolla y la cultura campesina; la cultura 
dominante y la cultura orpimida. Constituye
el período de la primera mitad del siglo XIX 
en especial. (1804-1840-1915) 

d) la etapa del ·~enacimiento cultural" y rei 
vindicación de la cultura de la comunidad opri 
mida y ultrajada (en el colonialismo interno)
tanto por la violencia 11 blanca 11 del imeperialis 
mo cultural y la burguesía norteamericana, - -
como por los sectores hegemónicos y privilegia 
dos 11 criollos 11 terratenientes, los 11 curas 11 y -
la 11iglesia 11 • En todo caso se trata de la con 
solidación crítica de los elementos progresis 
tas y democráticos en la 11 nueva 11 conciencia-= 
socio-nacional, que vienen a reivindicar y de 
sarrollar una cultura en sus formas y elemen-= 
tos de clase para sí: el- llamado nacionalismo 
cultural. La reivindicación en crisis de la-· 
identidad nacional, de la haitianidad como -
una voluntad de renacimiento y transformación 
social y nacional. 

A través de estas cuatro etapas en expansionismo creador, 

pudimos presenciar los diversos procesos de formación de

la cultura nacional haitiana doblemente, como clase y como 

raza en sus caracteres nacionales y en sus consideraciones 

estructurales y funcionales de evolución y desarrollo histó 

rico (económico y social). Formas, aspectos y elementos -

propios de la estructura-social. 

Hemos podido constatar asimismo que, y tenemos que admitir

lo, a lo largo de este proceso la determinación externa del 
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tos) contra ~os colonos y plantadores hegemónicos, se ve~ 

drá a potenciar y dinamizar un complejo y b5sico estatuto 

cultural u~itario y nacional. El caracter racista y escl! 

vista del colonialismo galo sobre las cowunidades étnicas 

africanas, vendri a consolidar todo un estado de cos~s ~ue 

llevará a la formacién de una cultura r.acional desde el pu~ 

to de vista etno-hist6ricos la cultura haitiana. Una for

mación 11 sincrética" (por decir algo) en. donde los elemen

tos, pautas, formas, mores y tendencfas. diversas africar.as 

como los modelos normativos y valores, institucio~es, etc., 

de los europeos, vendr~n a "enfrentarse" plenamente cara -

dar lugar 3 una nueva cultura: la cultura ~acional haitiana. 

Una cultura conformada por la unión de Africa y Euro~a en -

Saint Domingue, en Haití. la Ci.iltura africana,. ria.i:;ana, -

la cultura nacional,. pues ha evolucio~ado o reproduci~o en 

el área~ una cultura escla~a,. suta1terna y o~rimida. ~,a -

cultura nacio~al qJe además de ser más una real~jad artrv

po16gica, es una cultura creadora y din!micamen:~ e:t~\a. -

Una f~lt~ra nacio~al que no es oficial, una c~1!ura r~1;giJ 

sa. l 1 ngu15tica, estético-nusical, fami1ilr, etc .• q~~ a~~ 

~ar de su tremenda fuerza y penetraci.Sn den<:r:J. de ri5 -asas, 

no e'~ oricial. Puede .Jecirse que s5lo e"l l~s ~ .. ri;r,~rc5- añvs 
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de existencia y de espectativas, serán recuperados y -

promovidos diversamente por los sectores medios y gru-

pos de revolucionarios progresistas y auténticamente -

democráticos. Antes, aquellos sectores (de más del 90%-

de la población total), no solo emergen como culturas -

harapientas, de hambres y analfabetismos crónicos en Hai 

tí; sino, por extensión como culturas despreciadas, humt 

lladas y consideradas racial y etnológicamente inferiore~ 

Según los Duvalier, por ejemplo, nacidas sólo para morir, 

n ego c i a r s e e n e 1 me r c a d o ( en 1 a i n d u s t r i a c u l t u r.a l , e l t u 

rísmo, etc.) norteamericano, tanto en cuerpo, sangre y -

alma; una cultura nacional (en forma y contenidos). expuls~ 

da hacia dentro y hacia fuera. En sfntesis, una cultura

nacional precapitalista, dependiente y subdesarrollada: 

El grado de subdesarrollo se fundamenta -hoy en día 
en el atraso histórico de la formación social hai
tiana, en relación con la etapa actual· del desarro
llo histórico contemporáneo, comparándolo con las -
sociedades desarrolladas y aún con las de capitalis 
mo subdesarrollado, como las latinoamericanas, sur-=
gidas según una línea de desenvolvimiento histórico 
bastante paralelo a la haitiana; es decir, que han
pasado también por la etapa de la colonización euro 
pea, española o portuguesa, y por el surgimiento --
posterior de las sociedades nacionales. Esta arit
mia histórica se refleja en las mismas estructuras
de la dependencia y en todos los_ procesos de la vida 
material haitiana. (3) 

La Hermeneutica y los apuntas Etnohist6ricos: 

En esta investigación de tesis hemos subrayado: a) que los 

probJemas del negro en América Latina y el Caribe son emine~ 

temente problemas socioeconómicos o sociopolíticos; b) que el 

(3) G. Pierre Charles, "Interpretación socioeconómica de Haití 11 ,op.cit.,p. 0 
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"fenómeno negro" no existe más que en los intereses "an

tropológicos" de las clases interesadas en mantener, mixt.i._ 

ficar y fortalecer la explotación, dominación y la enaje

nación de aquél. 

Estos dos elementos han sido observados y desarrollados en 

esta investigación. 

Dentro de estas consideraciones preliminares, creemos que 

precisamente: 

El pecado original de la negritud y los azares que 
desvirtuaron su proyecto inicial le vienen del hada 
madrina que la sostuvo en las fuentes bautismales: 
la antropología. La crisis que ha sacudido a la ne
gritud (.y obsérvese en el Duvalierismo en especial) 
coincide con los vientos que hace soplar la revolu
ción por sobre los célebres terrenos en los que la 
antropología ~llámase cultural, social, aplicada, -
estructuralista, etc-, con máscara negra o blanca, 
acostumbra a efectuar sus 11 sabias 11 investigaciones. 
El primer cargo a formular contra las diversas escu~ 
las de antropología es el de haber dado preferencia 
al aporte europeo en el análisis de los elementos~ 
culturales que especifican el metabolismo de nues
tras sociedades. Dicho aporte ha constituido siem
pre el modelo de referencia ideal, la medida por -
excelencia de todo fermento cultural o civilización, 
Este eurocentrismo de fondo llegó incluso a postular 
una identidad de derecho divino entre el concepto -
típicamente colonial de 11 blanco 11 y el de ser humano 
universal. Se aislaron las expresiones de creativi~ 
dad de los africanos y sus descendientes: heterogéneo 
amontonamiento de africanismos, mórbidamente enquis 
tados en el inmaculado organismo de las Américas.:
Dado este punto de vista racista, la revueltas de es 
clavos, los hechos del cimarronaje político y cultu:
ral, la participación de los negros en las luchas -
campesinas, raramente eran consideradas como contri
buciones decisivas a la formación de las sociedades 
y las culturas nacionales de América Latina. (4). 

(4) Rene Deprestre, op.cit.,p,348 
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En este orden aparecen, el cúmulo de las interpretacio

nes singulares y sui-géneris, destinadas a buscar "la so 

brevivencia" a ultranzas del "negro" en sus valores y mo 

delos culturales. Están presentes tanto en las hermenéu 

ticas antropológicas y sociológicas como también, en los 

registros más notables de la interpretación social del fe 

nómeno. En el nivel antropológico observamos esta tesis, 

un tanto etnocentrista en el distinguidísimo maestro Mel

ville J. Herskovits, referente al fenómeno en el continen 

te y áreas del Caribe. (5) 

En general, ªste pretende forzar el hallazgo, de las "he

rencias africanas" en el continente americano estableciendo 

de esta manera una cierta escala de interpretaciones en "i..!!. 

tensidad de la supervivencias africanas". Nada··de es.table 
., 

cer allí una debida correspondencia lógica al proceso de -

1 a II pres en c i a europea II en estos par aj es .. Su mi s m a de f i ni -

ción abstracta de la cultura en·este sentido (puñados de -

cosas o artefactos y normas culturales vistos como estruc

tura o función én rigidéz) convalida esa situación· neut.ral 

y vagamente laborada sobre rudimentos gnoseológi~os y antr~ 

~ológicos en comunión estrecha con el eurocentrismo adver

tido. En pocas palabras, pues esta "concepción cultural" 

negrista (antropológica) establece que la "cultura afric~ 

na" viene a localizarse más o menos intacta, en los proce

sos actuales de sus relaciones sociales del Caribe o áreas 

del continente a saber, los elementos estarían "conservados" 

por sus descendientes, en sobrevivencias natas, y los transrni_ 

t e n p o r II g e n e r a e i ó n e s p o n t á ne a II a s u s a m i g o s , fa m i 1 i a res·, -. 
(5)J.Herrkovists, Melville, El hombre y sus obras Fondo Cultura Económi 
ca, Bogota, 1976. 
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gr u p o s y II c o mu n i d a d e s n e g r a s 11 • 

En otro orden más realista menos sui-géneris o ideal se -

ubican otras escuelas y corrientes de la antropologfa, in 

tentando asf, 11 reinterpretar 11 el problema. Artur Ramos -

podrfa constituir de hecho esa corriente más pragmática y 

positivista: refuerza en este caso la posición antropológi 

ca (asimismo singularista en menor escala ... ) sobre la 

11 c·uestión negra 11 • Se trata de la tesis tentativamente se

ductora y válida que hasta cierto punto, postula que, los 

esclavos africanos, al ser transferidos como t~l, a estos -

mundos verán sometidas sus culturas _no· sól6 a un- proceso- -

de desorganización intensa sino además a var.iados .y .reiter~ 

das reelaboraciones por el mismo proceso (esclavistat. ~El 

rªgimen de esclavitud alteró por completo .el behavior so-; 

cial del negro. La esclavitud los t~ituró en la gran mue 

la de la -opresión blanca-. De forma más objetiva y _real -

se vendrán a formular otros juicios (Frank Tannenbaumi Mar 

v i n H a r r i s. , M a g n u s M o r n e r , F l o res ta n Fer n a n de s , , Ro g e r B as -

tide, D. Genovoso; además de los sectores politizados lite 

rarios, estéticos o panfletarios más recientes) diversamen 

te -entre grupos de intelectuales- comprometidos con una -

visión más historicista y dialªctica del 11 fenómeno negro 11 

En efecto, dichos sectores no sólo insertan el fenómeno -

dentro de un campo de interpretación y observación más am

plio sino que además, le insertan en este proceso de ideriti 

dad nacional en una interprétación que postula .y establece 

que·. 11 1 as e u 1 tura s a f r i e a nas y es e 1 a vas fu ero n rotas y s u p ~ 
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radas por las relaciones y estructuras capitalistas 11 y 

-que de manera predominante, tanto en América Latina como 

en el Caribe, 11 10 que viene a predominar, es la cultura -

del capitalismo, o una cultura desigual, heterogénea y co~ 

tradictoria, cuyo sentido básico está dado por las relaci~ 

nes y estructuras del modo capitalista de producción" (6). En. 

estas posi-c_iones compart_idas plenamente po;r Florestan Fernández (7) 

se ubica y formula la visión estructural del fenómeno, a sa 

ber, la evolución·.dil mito psico-nacionalista negroide y sin 

gularista (a lo Horno Papadocus), hacia la 11 recuperación 11 y 

porque nó, 11 reinterpretación 11 , político-social (político-

e con ó mi ca ) de s u con d i c i ó n so c i al , 1 as II c o·n d i c i o ne s de raza 

y clase, se subsumen recíprocamente" En todos ellos como en 

Fanon, R. Depestre, J. Rouman, J. Stephen Alexis, Hector Ca 

r y , G . Pi erre Ch ar 1 es , S . Castor , Je a n Ca s i mir., ~ D u.b o i s , -

Marcus Garvey, P. Worsley, Raymond Sapane, J. Price Mars, 

Maloom X. Remy Baztien, T. Lepkoswki, etc.; se informa indi~ 

tintamente, de la condición "doblemente subalterna y oprimi 

da , d e 1 a mayo r í a d e l a p o b l a c i ó n II e t n o·- r a c i a l en e s tos p u~ 

blos alienados secularmente, como pertenecientes a una raza 

(negra, indica, mestiza, mulata), como a la vez, de las cau 

sas de los problemas sociales que afligen a las personas de 

color" (8). 

(6) Ianni Octavio, Raza y Cultura; 1Drganización social y al ienación 11 , Afrj_ 
ca en América Latina. Siqlo XXI, México, 1977. -·-

(7) Florestan Fernándes~A integracao do negro na so~iedad ~e classes, -
2o. volúmen 

(8) Florestan Fernandes, op.cit., pp.269-318. 
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En particular: 

... los cambios de las condiciones de conciencia 
social no són homogéneos ni semejantes en los di 
ferentes paises de América Latina y el Caribe.:
En cada uno de ellos la formación social capita
lista asume una forma singular. Además ~e esto, 
las estructuras sociales en cada sociedad son di 
versas se distinguen los grados de urbanización-=
industrialización, desarrollo agrario, las comp.Q_ 
siciones demográficas (negros, mulatos, blancos, 
indios, mestizos, inmigrantes, descendientes de 
europeos, asiáticos etc) y las distribuciones -
de las razas dentro de cada clase social. En con 
junto, no obstante, parece evidente la progresi:
va transición de una conciencia religiosade la 
condición del negro a una conciencia política.(9) 

Vemos, pues en resumen, en estos· tiempos de renovada opr! 

sión imperialista de incalculables consecuencia~ la concie.!!_ 

cia popular y políticamente aguda de que, "la marginaliza

ción del afroamericano debe verse en una nueva prespectiva; 

esto es, en su caso no se proyecta como un solitario delito 

ni prueba de incapacidad; es en realidad el caso del tercer 

mundo 11 (10). 

En lo que respecta a esta investigación hemos procurado mant! 

nernos dentro de un marco de· observación; siempre respondie.!!_ 

do a nuestros propios elementos de comprensión posible del

fenómeno cultural nacional. El problema del pueblo y la n~ 

ción, clase y raza, etc; fueron abordados dentro de un con

texto dialéctico globalizante y crítico. 

(9) Octavio Ianni, op.cit., p. 55 

(10) Remy Bastien, "Estructura de la adaptación del negro en América La
tina y del afroamericano en Africa", citado por G.P. Cha.-les en "La pro 
blemática actual del hombre negro en la sociedad dependiente y subdesa
rrolladas", op.cit., p 29. 
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En cuanto a nuestras posiciones más explícitas vinculadas 

a lo que aquí se entendió por 11 cultura 11 debemos una vez -

más volver, aquí, sobre el concepto que ya introducimos -

al comienzo respecto al carácter de la cultura. Repetimos 

entonces, que a través de la investigación hemos entendido 

por cultura, 11 el conjunto de las formas singulares que pr~ 

sentan los fenómenos correspondientes al enfrentamiento -

de una Sociedad a condiciones específicas en la solución

histórica de sus problemas generales de desarrollo. Estos 

problemas generales de desarrolloi propios de la Formaci6n 

económico-social, constituyen el contenido ftindamental a -

que· corresponden 1 as formas cultura 1 es 11 • 

Por todo lo que se pudo observar, en el transcurso de la 

i n ves t i g a c i ó n , e s t a d e f i n i c i ó n d e C u l tu r.a s e pre s e n t ó a 1 t.! 

mente capaz de explicarnos el proceso de formaci6n étcnica 

y propiamente histórica de la cultura nacional haitiana. s~ 

mostró capaz por una razón muy sencilla, pudimos darnos -

cuenta del proceso de formación de las culturales 11 haitia 

nas 11 (desde su origen más remoto) y de la -formación misma 

de la Sociedad de Cultura Nacional (en su relación dobl~). 

Esta definición, pues, asumida comQ la oosi·ción más idónea

a nuestros objetivos, nos vino a conferir una visión de 11 0b 

jetividad histórica 11 en el proceso respectivo referente al 

proceso de formación de la cultura nacional haitiana. Del 

nacionalismo, basta recordar (hemos sido bastantes amplios 

en la ejemplificación concreta del término en estos proce

sos entrevistos) que Lenin a recomendado diferenciar muy,-
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bien, el nacionalismo de los sectores dominantes y el na~ 

cionalismo de los dominados. Uno será progresista (intra~· 

nacional y transnacionalmente) y el otro, por su parte, no 

será más que una manipulación consciente y clásicamente 

prevista de los sectores de la burguesía, los curas y te

rratenientes; de las naciones explotado~as, imperialistas 

y colonialistas. Es importante reconocer estos juicios -

sobre el nacionalismo -el de las masas y el de las élites

primero, porque en el caso haitiano no está agotado plena

mente (como dijera al respecto Mariátegui); y segundo porque 

viene a poner de manifiesto que cada una de las clases fun 

damentales,- la burguesía y el campesinado-proletario; ."se 

consolidan en escala·: riact·onal 11 , manifestando .s_u propi.o in 

terés. nacional de ciase. Esto qu·iel'.'e decir (retomando .a Le 

-~in) que si la burgues:ía negra hait_iana,- es nacional -como 

clase- "tamb·i·én-/e1, campesinado· y proletariado Jiafti"ano;-·es 

nacionar", 11 peró de -ninguna manera en el,·s_entido ·.b'urgués •. -

Subjetivamente siente d~ -modo incon.sct.ente.: es.pontáneo,. in

tuitivamente_, que aseg-urará mejor sus intereses ,.conso.l.idán

dose en una sola patrta nacional._ 11 0bjeti:vamen_te.l1 .la: clase 

-obrera-campesina, es -~acional por· cuan.to; 11 p-ara pod-er. lu-· 

char, tiene que organizarse como. clas_e,_en,:su pro·pi_o país,.

ya que esta es la._palestra inmediata de· sus luchas" 

Al dividir la cultura_ nacional en democrática_ y bur 
guesa, _ Lenin tenía en .-cuenta: no el hecho_ de_ que los 
creadores de éstas.hubieran pertenecido a una-u -
otra clases, sino, qu·é clases. servian. Al señalar--
la inevitabiJidad de la divisi6n clasista de la cul 
tura nacional en _la sociedad capitalista,_Lenin se
ñalaba decididamente· que aquél que en estas condi
ciones defiende la consigna de cultufa nacional. -
11 ••• no puede tener cabi_da entre .los.marxistas~ su 
lugar está entre los filisteos ~acionalistas. (11) 

(11) Suren Kaltajchian 11 E1 concepto de nación" revista liistoj-'ia Y soci~ 
dad no. 8 pp.20-37. · · · 
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Haití, como pueblo y cultura nacional, está todavía en un 

proceso de transformaciones inconclusas, nuevos, rasgos y 

lazos de comunidad esperan todavía a esta nación oprimida 

en su recorrer por los nuevos horizontes (económico-soci~ 

les ... y sociopolíticos) d! una legi.timi~ad. nacional plen~ 

mente constituida como comunidad económica o política 11 inte~ 

na c_ i o n a l i s ta 11 e n e 1 c o r a z ó n d e to do e l p u·e b l o h a i t i a n o ~ . T .Q. 

do ello dentro de una comunidad en donde ·:1a 11 esencia·de' la 

nación 11 debe transformarse cu·al itativ.amente· dentro ·de: la -

comunidad ·internacional de pu~blos (sin naciones) en comun_i 

dad de vida eonómica, cultural y sociopolftico. (políti·co

social) como tambiªn, en sus amplitudes de ba~es ~omunita

rias, territoriales, afectivas, lingufsticas. 

E n re a 1 i da d , s e t r·a ta o b v fa me n te , . d e u n d es t i no , p ro p i o y -

necesario. El destino del proceso de. las ·naciones que ,en -

estos momentos sienten, buscan y luchan por su dignidad, ju~ 

ticia y liberación nacional, dentro de la comunidad de pue

blos y naciones del mundo oprimido. 

Se trata de pueblos y culturas nacionales que no han cum

plido todavía su misión histórica. 
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TEXTOS AISLADOS DEL ''DISCURSO MESIANICO" DUVALIERISTA: 

-Yo soy un Humanista por estar en contacto con 

los maestros de la nueva Europa, que sabe dar 

lecciones de lo que es la Historia, yo sé lo 

que hago. (24-4-64) .... ; 

-Yo soy menos un jefe de Estado que un revolucionario. 

No han sido inútiles los largos años en los que yo he 

recorrido las páginas de la sociología, de la historia 

y de la etnología, porque sabía que debía cumplir una 

misi6n sacrosanta y esta misi6n será ~umplida íntegra

mente. (104064) .... ; 

-A ejemplo del Hombre-Dios que viene a este mundo para 

salvarlo, el Hombre Bandera que vosotros habéis escogido 

acepta el sacrificio de su vida para el bienestar mate

rial y espiritual de sus conciudadanos. (Discurso ante 

los sindicatos de descargadores de Cayes) ..... ; 

-Siendo en mi (alma) el alma de las masa, basamento de 

toda la comunidad. (Recuerdos de .... otros tiempos, página 

59) .•.. ; 

-Yo pienso y esto es suficiente porque Yo soy Haití y no 

tengo más enemigos que los de Mi Naci6n. (6-4-64) .... ; 
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-Yo llevo el sello del destino de mi raza y de mi clase. 

Vencer o morir. Yo venceré. (22-10-59) .... ; 

-Si en vuestra intuición profunda habéis ,sentido que yo era 

vosotros y que vosotros erais yo; si habéis comprendido la 

necesidad de identificar mi destino revolucionario con vues 

tro destino de conquista del "ser-más" o de lo más humano; 

si de esta simbiosis habéis formado vuestra potencia de com 

bate, si de todas (estas) vuestras aspiraciones reunidas en 

mi hacéis vuestras razones para actuar, vuestros motivos de 

esperanza, puedo exclamar en este minuto solemne: 

iHE CONQUISTADO A MI PUEBLOi .... (Memorias,p.314) ... 
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