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SIR ROBERT SCHOMBOURGK Y LA INVASION 
HAITIANA DE 1855-56 

Por CARLOS FEDERICO PEREZ · 

El progreso de nuestra historiograf fa en las Ultimas 
decadas ha permitido iniciar la superaci6n de la etapa previa de puro 

· enunciado de los acontecimientos con ponderaciones de orden civilis
ta o ~tico ode exaltaci6n patri6tica. Un aporte documental cada vez 
mas abundante esta haciendo posible el analisis de la intimidad de 
muchos procesos;proyectando luz sobre contornos desconecidos has
ta ahora de los hechos, lo que favorece una mejor comprensi6n de su 
origen y desarrollo. 

Entre las perspectivas nuevas que estan siendo ilutni
nadas figura la referente al papel que han jugado, en el desarrollo de 
los acontecimientos intemos, las altemativas de nuestras .relaciones 
con el mundo exterior. 

El aporte documental que habilita para tal cosa tuvo 
que provenir, desde luego, de los archivos extranjeros, habida cuenta 
de que en los informes de los representantes de . las otras naciones, 
asi como en las instrucciones recibidas por ellos, es donde pueden 
traslucirse las causas y los prop6sitos de sus respectivas 'politicas y su 
conexi6n con el acontecer de nuestra vida nacional. A este respecto 
han sido valiosas, en lo que concieme al perfodo de la Primera Repu-· 
blica, las recopilaciones que bajo los titulos de Correspondencia del 
Consul de Francia en Santo Domingo, Relaciones Dominico-Espa-

M'olas (1844-1859) y Antecedentes de la Anexi6n a Espana ha publi
cado el historiador Emilio Rodriguez Demorizi, asf como los docu
mentos de la misma fndole recogroos por el mencionado investigador 
en los tomos denominados Documentos para la Historia de la Repu-
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blica Dominicana. A tales fuentes deben sumarse las transcntas en 
dos tomos por el historiador Cesar Herrera del Archivo de lndias 
acerca de la Anexi6n y aun no publicadas ptro ya en dep6sito en el 
Archivo General de la Nacion. Estos volumenes arrojan mucha luz 
sobre las relaciqnes con Francia y Esp~a durante el perfodo citado. 

·En cuanto a la Gran Bretaii.a, la otra gran naci6n euro
pea interesada en nuestros asuntos, esta disponible una parte de la 
corresponden~ia. de sus agentes en Puerto Principe y de la referente a 
instiucciones y gestiones del Foreign Office relacionadas unas y otras 
con Santo Domingo. Sin embargo, todavia permanece inedita la que 
parece debe anticiparse como la fuente principal, o sea los informes 
cursados· a .;:.: ~obierno por el primer representante. britanico en San
to Domingo, sii Robert Schombourg~. De este solamente conocemos 
piezas de sus interc:aml>ios con la Cancilleria dominicana publicadas a 
apartit de i 938 en el Boletin Oficial de la Secretarfa de Estado de Re
laciones E~teriores. Esta omisi6n pareceria invalidar de antemano 
cualquier juicio sobre la gesti6n diplomatica de Schombourgk en San
to Domingo si no existiera la circunstancia de que el contexto que de
linean l<;>s qocumentos hasta ahora conocidos permiten fundamentar 
pr_esuncione~ de validez aceptable hasta tan to no se demuestre lo con
trario. 

Finalmente, con referenda a los Estados Unidos, la 
cuarta naci6n extranjera que influye en los asuntos dominicanos en 
los anos de la Primera Republica, existe respecto d~ la Republica Do
minicana un apartado bastante nutrido en la inestimable recopilaci6n 
de. ,William R . . Manning titulada Diplomatic Correspondence of the 
United States, tomo VI, lo que se completa con la bibliograffa de 
otios irivestigadores. 

II 

Cuando la Republica Dominicana surgi6 como un 
nuevo Estado en la parte oriental de Ia' isla de Santo Domingo, uno 

,, los cuidados mas asid~os de quienes la gobemaban fue la busqueda 
de nexos con el exterior a fin de afianzar, mediante ellos, la existen
cia de la situaci6n creada. Las metas perseguidas en ese sentido fue
~n desde el protectorado hasta el establecimiento de lazos arnistosos, 
anudando intereses comerciales y de otra indole, lo que necesariamen
te inclufa, de manera expresa o implicita, el reconocimiento del nue
vo estado de cosas. 

12 

• 



,. 

• 

• • 

El vecindario del Caribe fue objeto de inmediato de 
la solicita atenci6n de los gobemantes dominicanos, pero las gestio
nes principales se encaminaron, desde luego, hacia los Estados Uni
dos y las tres naciones europeas que, por razones hist6ricas o por su 
preeminencia politica, parecian llamadas a interesarse mayormente 
por los asuntos de Santo Domingo, o sea la Gran Bretana, Francia y 
Espana . 

Esta predisposici6n dominicana a vincularse con el ex
terior obedecia tambien a un mandato hiSt6rico consustanciado con 
el proceso que habfa conducido, fatalmente, a la contradicci6n entre 
las dos partes en que se habfa dividido la isla. Cifra importantisima 
en esa contradicci6n la constituy6 la tendencia haitiana, muy com
prensible, dada su experiencia, a recelar de las intenciones de los pa{
ses extranjeros, mientras que opuestamente la experiencia de los do
minicanos les incitaba a buscar la amistad y el apoyo extemo como un 
recurso para equilibrar, frente a los prop6sitos de dominio de los oc
cidentales, la gran disparidad de recursos que entonces favorecfa a 
Haiti. Era una actitud exigida por las circunstancias y •que en parte 
desmentfa el complejo aislacionista que como reflejo de la insulari
dad puede advertirse en la historia dominicana. 

La postura proyect6 influjos de trascendencia para la 
economfa de los sucesos hist6ricos de Santo Domingo. Siempre habia 
estado sujeta la isla durante el perfodo colonial, masque _ning{m o
tro territorio americano, a las incidencias c;le las relaciones internacio
nales, pero su estado dependiente la hizo objeto de tratos y convenios 
sin que para nada intervinieran en ellos las comunidades islefi.as, mien
tras qu.>, con la constituci6n en entidades politicas con caracter pro
pio, la presencia exterior tuvo que ser manejada directamente por ca
da una de ellas. En segundo termino, las nuevas circunstancias aca
rrearon la participaci6n en los sucesos intemos de la viaa dominicana 
de los representantes extranjeros. 

En junio de 1846 parti6 .hacia Europa una misi6n di
plomatica dominicana compuesta por Buenaventura Baez, Jose Maria 

11 Medrano y Juan Esteban Aybar, cuyas actividades estaban destinadas 
a revestir particular importancia, tan to para la situaci6n internacional 
de la Republica como para notorios sucesos de su vida domestica. El 
proP. ~crito de la misi6n era obtener, segiln determinaron sus instruc
ciones, el reconocimiento de la Republica por parte de Espana, Fran
cia y la Gran Bretana, concluir tratados de amistad, alianza y comer-
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cio con esas naciones y obtener en cualquiera de ellas un emprestito 
de tres millones de pesos fuertes. Ademas, debfan conseguir ia mter: 
venci6n francesa para poner termino a la guera con Haiti. ( 1) 

La misi6n desarroll6 sus gestiones en Espana durante 
la mayor parte de su permanencia en el viejo continente. Ciertas ocu
rrencias habian hecho creer a los gobernantes dominicanos que conta
ban con la mejor disposici6n espaiiola para fines de respaldo. Sin 
embargo, tras la permanencia de catorce meses en Madrid, salieron 
los diplomaticos dominicanos con las manos vadas. En la capital fran
cesa, adonde se trasladaron, pareda que las cosas iban a tener el mis
mo cariz, pues la Cancilleria francesa, dirigida entonces por Fr:mcis
co Guizot, no se aparto de la Hnea evasiva que habia dado al traste 
con los proyectos de protectorado frances, planteados inmediatamen
te despues de la independencia, pero sucesos inesperados variaron de 
manera radical el panorama. 

Esos sucesos fueron los del cambio politico que se 
produjo en Francia en febrero de 1848 y q\le condujo a la proclama
ci6n de la Segunda Republica Francesa con la caida de la monarquia 
de Luis Felipe de Orleans. Una nueva perspectiva se abri6 de inmedia
to ante los comisionados dominicanos. Entre los elementos advenidos 
al poder habia fervorosos creyentes del liberalismo abrazados a la 
convicci6n del derecho de las nacionalidades. El caso de la Republica . 
Dominicana era ti pico <le un pueblo que luchaba por el reconocimien
to de las prerrogativas de su identidad propia y dif erenciada. El resul
tado de todo aquello fue el tratado suscrito con Francia, el 12 de oc
tubre de 1848, primer acuerdo intemacional en que se reconoci6 for
!Ilalmente al Estado surgido en la parte oriental de la isla de Santo 
Domingo la jerarquia de un miembro de la comunidad intemacional. 

Este logro positivo produjo, como en cadena, reaccio
nes de vital resonancia en la vida exterior e intema de la Republica 
Dominicana. 

En efecto, el tratado suscrito con Francia no fue ajeno 
al desarrollo de las negociaciones que siguieron en Landres con los 
britanicos. (2) Si las reservas britanicas a los planes de protectorado 
sabre la Republica Dominicana de 1844 fueron raz6n de peso en la 
evasiva francesa, Landres tambien se preocupaba de no dejarse tomar 

# ventaja por Francia en otros aspectos. El Foreing Office se apresur6 
a someter a los diplomaticos dominicanos un proyecto de tratado que 
implicaba el reconocimiento mediante ia regulaci6n de nexos comer-
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daies y mar'ltlmos~ Ciertas ·e_sti.puladones <le . ia .propuest~ ·en .materia 
del pago de patentes impidieron la aceptaci6n por los dominicanos, 
pero las objeciones, en vez de hacer desistir a los britanico~, les esti
~ularon para proseguir adelante, escogiendo para ser representados 
en Santo Domingo a sir Robert Schombourgk, quien fue nombrado 
Consul investido. de facultades diplomaticas, caso frecuente entonces, 
pues se la comision6 para proseguir las negociaciones para el tratado . 

El even to era de profunda significacion. Para la epoca, · 
la Gran Breta:ii.a constituia. sin lugar a dudas1 la primera potencia mun- . 

dial. El nombramiento recay6 ademas en una figura de reconocido 
relieve cuya selecci6n parecia presagiar un cometido qe singular im
portancia. En Caracas un comentarista an6nimo elabor6 toda suerte 
de conjeturas acerca de la novedad. (3) Soulouque, que ya ocupaba 
el poder en Haiti, protest6 airadamente. (4) Los Estados Unidos die
ron credito a la version de que la Gran Breta:ii.a se proponia obtener la 
bahia de Samana y se apresuraron a enviar un Agente Especial a la 
Republica Dominicana, el senor Benjamin Green, con instrucciones 
de investigar y si era posible oponerse a las pretensiones britamcas. ( §) 

De esa manera, el acuerdo con Francia, que no iba a 
llegar a perfeccionarse por la oposici6n haitiana, concit6 sobre la Re
publica Dominicana Ia atencion y el interes de las tres grandes nacio
nes ademas de revitalizar los propositos absorbentes de los haitiano·s, 
pues Soulouque crey6 necesario adoptar providencias inmediatas pa
ra interrumpir el curso que habian tornado los acontecimientos. Se 
inici6, pues, una soterrada pugna de recelos que no tard6 en tr.aslucir
se en los sucesos de la Republica Dominicana. La misma iba a prose-. 
guir en los a:ii.os restantes del perfodo llamado de la Primera Republica 
que concluye con la anexion a Espa:ii.a de 1861. 

m 

De los personajes qtie intervinieton en tan dilematico 
desarrollo mueve nuestro interes en estas paginas sir Robert Schom
bourgh quien actu6 en calidad de representante de S. M. Britamca en 
Santo Domingo hasta mayo de 1857. Los antecedentes que somera
mente hemos sefialado contribuyen a dibujar el ambiente de fondo 
qa motiv6 su designaci6n y que estuvo implicado en su actuacion 
posterior. El conocimiento de ambos extremos ofrece el contexto 
que permit~ cuestiaJ!ar en forma muy, espedfica su participacion en 
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. el Ultimo y mas importante episodio de la guerra dominico-haitiana . 
que nuestros historiadores generalmente se han limitado a· seftalar y 
describir como la invasion de Soulouque de 1855=56. 

Cuando vino a Santo Domingo Schombourgk gozaba 
de s6lido prestigio en los centros cientificcis europeos por sus traba
jos de exploraci6n geografica en America. Aprovecho su permanen
cia en Santo Domingo para continuar sus investigaciones de ese carac
ter. Elias le llevaron a ponerse en contacto con el media dominicano 
a todo lo largo y lo ancho de nuestro territorio y prdbablemente 
contribuyo a cimentar sus sentimientos de simpatia por los nativos. 
Pero lo que le granjeo la ma.yor consideraci6n y af ecto en bu en nfune
ro de ellos fue la proteccion que dispenso, en el desempefio de sus 
funciones, a los perseguidos de nuestras pugnas poli ticas. Eso parece 
haberse reflejado en la inclinacion por los dominicanos que se le atri
buyo en cuanto a la guerra que se sostenia contra Haiti. 

Observemos en primer termino, en relacion con este 
Ultimo extremo, queen el caso de un funcionario diplomatico muchas 
veces pueden estar en conflicto los sentimientos P,ersonales con la ac
tuaci6n oficial y que, cuando tal situacion se presenta, el funcionario 
leal a su cometido sacrifica los primeros en beneficio de la segunda, 
a menos que no escoja la salida de despojarse de su investidura para 
quedar en libertad de proceder segiln sus privativas preferencias. 
Una encrucijada semejante posiblemente le deparo a Schombourgk 
su permanencia en Santo Domingo. 

Schombourgk vino con el especifico encargo de velar 
por la mejor preservacion de los propositos y los intereses britanicos 
~p la parte oriental de la isla dentro de la situacion creada a raiz de la 
independencia. En sentido general, y sabre todo bajo la rectoria de 
Lord Palmerston, cuando dirigio la Cancilleria britaruca, la documen
tacion disponible confirma que la Gran Bretaft.a favorecio el mante
niniiento de la Republica Dominicana coma estado independiente . 
. Fue ella, por ejemplo, la principal animadora de la mediacion diplo
matica que mantuvo en suspenso durante unos afios la cristalizacion 

1 de las iritenciones agresivas de Soulouque. (6) Mientras se trato de res .. 
guardar la independencia dominicana frente a Haiti, parece puede 
afirmarse que la Gran Bretana interpuso su influencia.y sus reCl,lTsos 
en favor nuestro. Dentro de los frios ca.Iculos de su politica exterior 

# no la movfa solamente el interes sentimental por nosotros y por nues-

tra conformacion etnica_y cultural, coma a veces se ha sefialado, sino -

16 

• 

• 



e 

• 

" 

" 

= · 

el hecho de que la Republica Dorninicana, por imperativo de su con
sustancialidad historica, habfa nacido con una predisposicion de aper-

tura hacia el mundo exterior, profundamente contrastante con las 
cerradas restricciones haitianas. Esto, es en terminos economicos y 
comerciales, significaba un mercado abierto para el comercio y las · 
inversiones britanicas, finalidad de primer orden en los planeamientos 
de la politica exterior de la Gran Bretana. No fue otro el estimulo 

que tuvo para favorecer, como lo hizo, la independencia de Espana 
de las naciones hispanoamericanas. 

Pero, en el caso de Santo Domingo, como tambien 
en el de Hispanoamerica, jun to al interes por resguardar la indepen · 
dencia dorninicana frente a Haiti, surgieron las incidencias de la riva
lidad con los Estados Unidos, que estaban acentuando su presencia 
en el area del Caribe y del golfo mexicano, a seguidas de haber com
pletado su expansion hacia el Pacifico despues de veneer a Mexico en 
la guerra de 1846-48. 

Baja esta confluencia de incitaciones disirniles se de
senvuelve la mision diplomatica de Schombourgk. A ello hay que 
agregar que bien pronto en Santo Domingo la presencia extranjera 
fue factor dentro de las caldeadas disidencias politicas internas. Estas, 
con fundamento o sin ello, no tardaron en aparecer como vinculada" 
a deterrninadas preferencias. 

IV 

El primer representante britanico arribo a Santo Do; 
mingo' en enero de 1849. Habfa emprendido el viaje desde Europa en 
companfa de los comisionados dominicanos ·que regresaban al pais. A 

. su llegada un cambio politico habfa ocurrido poco antes. El general 
Pedro Santana resigno el mando presidencial y fue sustituido por el 
general Manuel Jimenes. Y poco despues de su venida inicio Soulou
que, en marzo, la expedicion con que pretendip dar un corte radical 
a los progresos diplomaticos dominicanos en Europa colocando nueva
mente a la parte oriental de la isla bajo el dorninio de Haiti. 

El ataque haitiano habfa alcanzado para abril sustan
ciales ventajas que colocaron en grave peligro la existencia misma de 
Ja ~epublica Dominicana ante el desconcierto del gobiemo de Jime
nes. Aparece de nuevo en escena el general Santana y su nombre figu
rara vinculado al final rechazo de la invasion haitiana. Al frente del 
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ejercito victorioso, Santana descon~ce el gobierno de Jimenes y rea
firma su ascendiente poHtico al obligar al Presidente a fa capitulaci6n. 

A causa de estos acontecimientos se produjeron las 
primeras actuaciones de Schombourgk relacionadas con los altibajos 
de la politica interna dominicana. Fue mediador·y garante, junto con 
Consul frances y el Agente Comercial norteamericano, en las negocia
ciones para la deposici6n de Jimenes y luego, al sobrevenir las perse
cuciones de los miembros del gobiemo de este Ultimo, acoge en cali
dad de asilados a un grupo de ellos. 

Esta Ultima actuaci6n le puso en conflicto con la nueva 
atm6sfera politica. Tuvo dificultades para obtener la salida hacia el 
exterior de los asilados. (7) Poco despues, dentro del primer gobiemo 
de Buenaventura Baez, producto del cambio patrocinado por Santana, 
se le dificulta su reconocimiento como plenipotenciario para las nego
ciaciones del tratado con la Gran Bretana. El impasse fue superado y 
el acuerdo se realiz6 al fin en 1850, pero los sucesos de 1849 tendie
ron a ubicar a Schombourgk, en cuanto al panorama polltico inter
no, en el cfrculo no afecto a Santana, circunstancia' atendible para 
juzgar los eventos posteriores. 

Las cancillerias de Landres, Paris y Washington con
vinieron en mediar colectivamente en la guerra dominico:-haitiana 
como un expediente de equilibrio para sus mutuos recelos. (8) A base 
de la petici6n formal dominicana, la propusieron en Puerto Principe 

. enjunio de 1850. Percatado a ti~mpo de lo que se preparaba, Soulou
que se adelant6 a ofrecer negociaciones directas para arreglar el con
flicto con una especie de confederaci6n entre las dos partes de la isla 
bajo ·soberania haitiana. Fue evidente queen esta maniobra tuvieron 
que ver los agentes britanico y frances en Puerto Principe deseosos 
de escamotear a los Estados Unidos parte del credito por la soluci6n 
del conflicto. (9) La gesti6n mediadora bajo instrucciones precisas 
para una paz definitiva o una tregua de diez aftos, aun recurriendo 
a medidas coercitivas, fue esquivada por los haitianos, logrando estos, 
mediante el metodo de ganar tiempo con diversas contrapropuestas, 

. y aprovechando los redprocos recelos entre los mediadores, ir disol
viendo los arrestos iniciales, hasta el punto de que en abril de 1851 

· se atrevieron a admitir solamente el mantenimiento de la tregua ya 
p_w ier de nuevo sobre el tapete la solapada propuesta de negociacio
nes directas. 
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El expediente de las negociaciones directas, al cual 
se a:fiadia ahora el del canje de prisiones, francamente favorable a 
Haiti, fue echado adelante por Schombourgk en Santo Domingo. EI 
representante britarnco en Puerto Principe, Ussher, era decidido pa
trocinador del mismo. El intercambio de notas sabre el asunto pone 
de relieve el constrefiimiento del gobiemo dominicano para un paso 
que le mereda el mas profundo escepticismo dada la experimentada 
sinuosidad de Soulouque. (10) Se envio a Puerto Principe al general 
Antonio Abad Alfau y se devolvieron los tresdentos prisioneros hai
tianos a cambio de solo ocho dominicanos retenidos por los occiden-

tales. Ni que a:fiadir queda que todo concluyo, como se habia previsto, 
en un rotundo fracaso, pues el soberano haitiano insistio en la varian
te de la una e indivisible con su proyecto de conf ederacion. 

En un extenso articulo, de evidente inspiracion oficial, 
el resultado fue objeto de agrios comentarios por el peri6dico domini
cano El Eco del Ozama. Alli se sindica, en forma que no deja lugar a 
dudas, al Consul General britcinico en Puerto Principe,'Ussher, como 
parcializado en favor de Soulouque y alusivamente se le dedican los 
mas duros calificativos. ( 11) 

No son escasos los indicios que documentalmente jus
tifican la acusacion contra Ussher, pero hay razones para conjeturar 
que por lo bajo jugaba su parte, decisiva, la solidaridad anglo-france
sa para impedir la interferencia norteamericana. La pacificacion entre 

· Haiti y la Republica Dominicana restaba a las posibilidades de los Es
tados Unidos el que los dominicanos finalmente se entendieran con 
ellos bajo la presi6n de la amenaza haitiana. Esta altemativa habia 
llegado a ser uno de los ingredientes del clima de suspicacias del mo
_mento, como lo testimonian las consideraciones expuestas por el Con
sul frances en oficio a su colega de Puerto Principe, recomendcindole 
tratar de que el monarca haitiano comprendiera los peligros a que se 
exponia si, por su imransigencia, los dominicanos se arrojaban en 

' brazos de los norteamericanos. (12) 

El riesgo aparecia a los ojos de los europeos, ya para 
entonces, autorizado por la predisposicion de Santana - que era el 
verdadero duefio de la situacion poHtica, no obstante ser Baez el Pre
sid~1te - a escuchar a los norteamericanos, de lo cual habia dado 
pruebas al imponer al mandatario que solicitara la intervencion nor
teamericana en la guerra con Haiti. Schombourgk tuvo que ser parti
cipe de las prevenciones europeas y por eso empleo SUS recursos mas 
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persuasivos para inducir a lo~ dominicanos al fallido intento de nego
ciaciones directas con Haiti. 

v 

La vuelta de Santana a la Presidencia de la Republica, 
en febrero de 1853, arrojo a los sucesos sin tardanza en un curso mas 
incisivo. Sustituia a Baez cuya imagen era para la epoca la de un por
fiado auropeista y antinorteamericano. Tras el fracaso de sus insis
tentes esfuerzos por obtener el protectorado frances-proposito revi
vido en los dias angustiosos de la invasion haitiana de 1849-Baez se 

habia vuelto al final de su gobiemo hacia Espaiia que, alarmada por 
las miras de los Estados Unidos sobre Cuba, se habia decidido a poner 
interes en los asuntos de Santo Domingo. La situacion la complico 
aun mas el hecho de que en los Estados Unidos en ese mismo aiio 
de 1853 comenzo la administracion del Presidente Pierce que no ocul
taba sus planes expansionistas. Tal conjunto de factores hizo que San
tana maugutara SU Segundo gobiemo con claras advertellcias franco
espafiolas de que no serian indiferentes a las acciones norteamericanas 
en Santo Domingo. (13) A ellos se agregaron insistentes macife~tacio
nes francesas de inquina contra el nuevo regimen como las reclamacio
nes por supuestos daiios inferidos a subditos franceses extraiiados del 
territorio dominicano por conducta sospechosa en favor de los hai
tianos y por alegadas injurias inferidas al Coronel Mendez oficial 

.£ranees contratado por Baez. De que este, por lo bajo,. alentara tales 
cuestiones, debio quedarle poca duda al temperamenteo natura:lmen
te susE_i,caz de Santana, amen de que el prestigio que habia granjeado 
a Baez su primera administracion tenia encendida ya la pugna caudi
llista entre ambos prohombres. As{ se hace mas explicita la com
prension de las violentas acusaciones hechas por Santana contra el 
ex-Presidente, en julio de 1853, obligandolo al ostracismo y dando 
inicio al enfrentamiento abierto que fue de gravisimas consecuencias 

, , durante la Primera Republica. 

" Santana, sin embargo, estuvo dispuesto a utilizar el 
renovado interes espaiiol por Santo Domingo, enviando a Espaiia al 
general Matias Ramon Mella, el procer febrerista, pero al regresar este 
sin rosultado positivo alguno, favorece el entendimiento con los Esta- I 

dos Unidos, llegandose al proyecto de tratado de 1854 con el general 
norteamericano William Cazneau que dio origen a una inmediata Y, 
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terminante oposic16n europea. El convenio en su fonna primitiva pre
vefa el arrendamieqto de una porcion de terreno en Samana para una 
estaci6n carbonera. La presi6n europea hizo descontar tal estipulado 
y luego introdujo modificaciones en el texto restante que paraliz6 
de manera definitiva el acuerdo. 

Portaestandarte de esta acci6n categ6rica fue Schom
bourgk quien puso en manos de Santana, el 18 de agosto de 1854, 
una nota conminatoria, demandando el abandono de las negociacio
nes con los Estados Unidos, nota respaldada por gestiones posteriores 
en compaiifa del Consul General de Francia en Puerto Principe, quien 
se habfa trasladado a la capital dominicana, y por la presencia de bu
ques de guerra de las dos naciones frente a la ciudad de Santo Domin
go. Parte muy importante de las amenazas entonces esgrimidas fue la 
de retirarse de la mediaci6n en la guerra con Haiti y consecuentemen
te dejar a los dominicanos a merced de las tramas agresivas que, en 
asecho-deuna oportunidad favorable, Soulouque fraguaba sin descan
so. (14) 

,, 

El episodio que convirti6 al modesto rinc6n antillano 
que era Santo Domingo en escenario de un pugilato entre grandes 
poderes coloc6 a Santana, de manera definitiva, a los ojos de los euro
peos, en el papel de un riesgo inminente para sus intereses. Si a ello 
se junta el laborantismo de sus enemigos politicos, de continuo ame
nazados por su despotismo, se completa el balance de la dinamica de 
acontecimientos sucesivos. 

Asi, la conspiraci6n descubierta el 25 de maFZo de 
1855,-comporta claros indicios que corresponden al cuadro que deli
nea la. i>royecci6n del incidente en la politica intema. Fue significati
vo que aparecieran complicados en la conjura subditos franceses y 
espaiioles. Uno de estos filtimos result6 victimado en el Seybo, Pedro 
Dalmau, y recibi6 sentencia de muerte en la capital, estando a punto 
de ser ejecutado, el general Pedro Eugenio Pelletier, frances de naci
miento nacionalizado dominicano. Para la clemencia de filtima hora 
de Santana invervinieron muy notoriamente los representantes euro-

" :peos. Agreguemos por Ultimo que la principal figura del holocausto, 
el bizarro general Antonio Duverge, debi6 tener simpatlas por Fran
cia_ a causa de su origen. 

# 
En todos estos lances el papel de Schombourgk fue 

sobresaliente. Cazneau lo pinta haciendo propaganda en el _interior 
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del pais en contra del proyecto de tratado de los Estados Unidos. 
Seg{m el, de SU puiio y letra fueron las enrniendas introducidas al con
venio para invalidarlo. Se comprende que el enviado norteamericano 
fuera presa de una iracunda reaccion que estuvo enfilada tambien 
contra Santana, al culparlo de doblez, por su rendicion ante los eu
ropeos. Hubo, pues, vociferantes amenazas de Cazneau sobre represa-
lias por las fuerzas navales de su pais, lo que lleva a Schombourgk y c 
al Consul £ranees al arriesgado compromiso de autorizar al gobiemo 
dominicano a izar los pabellones britaruco y franc~s en sefial de pro-
teccion si cristalizaban las amenazas proferidas por el general norte-
fio. (15) 

La conspiracion del 25 de marzo, asirnismo, presto 
nueva opc-+imidad a Schombourgk para extender el amparo del asilo 
politico a pen;~guidos por la safia santanista. Figuraron entre ellos el 
procer Francisco del Rosario Sanchez y el futuro historiador J ose Ga
briel Garcia. Santana se nego a conceder a los asilados salvoconduc-

tos para abandonar el pais, pero busco una salida al problema some
tiendolo al Senado Consultor. Este cuerpo legislativo, docil engendro 
de los afanes autoritarios del Presidente, evacuo el 10 de abril la 
consul ta negando que asistieran al Consul britaruco prerrogativas para 
extender el asilo y afirmando que, aun teniendolas, carecfa de derecho 
para usarlas en favor de conspiradores a mano armada. Recomendaba 
comunicar a los consules abstenerse en lo sucesivo de esa practica, 
pero sobre el caso particular consultado, opinaba que "por respeto al 
augusto nombre de S. M. B." y "por conservar las relaciones de buena 
armorifa existentes entre uno y otro gobiemo" se concedieran los 
pasaportes solicitados opinion a que desde luego se acogio Santan.a. (16) 

·~ 

VI 

Las altemativas sinteticamente resefiadas mas arriba 
nos colocan en la antesala del acontecimiento en reladon con el cual 

, , la actuacion de Schombourgk ha suscitado la inquisitoria que anima 
a estas paginas. 

" No es dificil advertir una ostensible concatenacion de 
causa a efecto en los hechos relatados. Es evidente, sobre todo, que a 
pw;ir de 1849, se traba cada vez de man era mas definida el desarro
llo de los acontecimientos exteriores con los intemos, adquiriendo 
estos, en cuanto fueron producidos por las banderi;& politicas dorni- . 
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·como el mas fervorosamente empeiiado en la paz y la prosperidad de 
la Nacion." ( 17) 

A traves del despliegue expresivo del parrafo pretrans~ 
crito surge la deducci6n de que para sus contemporaneos resultaban 
opacadas o inadvertidas las implicaciones diplomaticas a cargo de 
Schombourgk necesariamente reservadas. 

La mediaci6n emprendida en 1850 por la Gran Breta
na, Francia y los Estados Unidos, y mantenida desde 1851 por las dos 
primeras, impidi6 por aiios la agresi6n desembozada de Soulouque, 
pese a que las artimaiias de este alejaron a los mediadores de su obje
tivo inicial de una paz definitiva o una tregua de diez aiios. Soulou
que puso en practica acciones diplomaticas y militares de sondeo, a 
fin de calibr<U ~asta donde alcanzaban las disposiciones de los media
dores, pero no se arriesg6 a un nuevo rompimiento de hostilidades de 
manera patente sino a fines de 1855. 

Despues de la contramarcha a que le oblig6 la presi6n 
franco-britanica en 1854, a prop6sito del proyecto de t~~tado con 
los Estados Unidos, Santana volvi6 a las andadas en 1855, a seguidas 
de la conspiraci6n del 25 de marzo. Cabe la conjetura de que le ani
maba a tomar de nuevo el camino de atraerse a los Estados Unidos el 
prop6sito de balancear la ostensible pref erencia por Baez que -embar
gaba a los europeos y de la cual existen bastantes testim~mos. 

Las conversaciones con el Agente Comercial nortea
me.ricano, Jonathan Elliot, investido de plenipotencia para ellas, es
taban avanzadas para diciembre de 1855 cuando "una repentina inva
sion haitiana interrumpi6 todos los asuntos del gobierno", seg{m m
formo al Secretario de Estado el propio Elliot. (18) 

En la mas grande acometida montada contra la Re
publica Dommicana, Soulouque volc6 los frutos de sus largos aiios 
de preparaci6n para la empresa, estimando que la oportunidad que se 
le presentaba era la que aguardaba. En la proclama altisonante con 
que inici6 la campaiia acus6 a los gobernantes dominicanos de:ven
s:Jer el pa{s al extranjero. Los historiadores estiman en 30.000 los 
hombres que puso en pie de guerra. 

Afortunadamente, los dominicanos tampoco habian 
descuicYiClo sus aprestos durante los aiios transcurridos, y tras una 
rapida movilizaci6n, enfrentaron al enemigo con las mas grandes y 
mas adiestradas fuerzas de que hasta entonces hablan dispuesto, infli-
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giendole en las batallas de Santome, Camhronal y S.abana Larga. los 
mayores descalabros de toda la guerra. 

El ataque aparento un reto sin disimulo a las preven
ciones de las potencias mediadoras. Estas cifieron su conducta al for-

. malismo de la posicion oficial protestando el 8 de diciembre en Puer-

to Principe y adVirtiendo que se informaba a las fuerzas navales res
pectivas "de la proxima salida de la armada haitiana, suplicandoles al 
mismo tiempo, de tomar las medidas para oponerse a ella". (19) 

Desde que comenzo a actuar, en 1850, la mediacion 
desbordo el cometido especifico que, en gestiones de esa indble, fija 
el derecho internacional, recurriendo a la amenaza de medidas de co- . 

. erciim contra Haiti para obligarla, a mantener la suspension de hosti
lidades. Asi la tregua de un aflo, admitida por Haiti en 1852, fue con-. . 
seci,lencia de la amenaza de bloqueo de los puertos haitianos por las · 
fuerzas navales franco-britarucas para sancionar la agresion haitiana 
contra el puesto militar dominicano de Postrer Rio. En cambio, en 
1855 no hay noticias acerca del menor movimiento de los harcos bri- · 
tanicos o franceses con motivo de la invasion del territorio dominica
no por Soulouque. 

Entre los documentos conocidos hasta ahora que arro
jan luz sobre los antecedentes inmediatos de la accion militar haitiana 
figura un informe, procedente de Puerto Principe, que nomb:r.a a 
Schombourgk como participante en las manipulaciones. secretas que 
precedieron a la gran jugada de Soulouque. De ese informe no han 
hecho uso, que sepamos, los historiadores dominicanos. Sin embargo, 
el contexto de los acontecimientos, autorizados por las fuentes dis
ponibles, stgfut hemos vista, tiende a confirmar la verosimilitud de lo 
que alli se afinna. 

Con fecha lro. de septiembre de 1855 report6 al Ca
pitan General de Puerto Rico el Agente Comercial de Espana en 
Puerto Principe, Manuel Dionisio Cruzart, que existia "toda tina tra_. 
ma contra la independencia de Santo Domingo en la que por lo poco 
que he alcanzado a saber estan comprometidos dos funcionarios de una 
potencia extranjera el uno en Haiti el otro en aquella Republica" . 
(20).1\lis adelante agregaba .. El sr. Lloyd me ha ensefiado una carta de 

sir Roberto Schombourgk con quien esta en correspondencia secre
ta" .... El ~sto de Schombourgk con Santana esta documenta

do . de~de mfrzo del mismo aflo En despacho del indi~ado agente_se di- . 
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ce que ese disgusto habfa llegado a tanto "que habfa pedido su rele
vo". (21) Despues de sobreponerse al fiasco del tratacfo de 1854, 
Cazneau continuaba en Santo Domingo y no habfan desaparecido 
los sintomas de la condescendencia de Santana por los norteamerica
nos. Buques de guerra del norte habian hecho maniobra" en Samana. 
Pero para el estado de cinimo de Schombourgk existfan razones que 
escapaban al dominio publico. El imprudente compromiso de permitir 
el enarbolamiento del pabell6n britanico en caso de ataque nortea
mericano le vali6 una reprimenda del Foreing Office. (22) Esa inci
dencia prueba que los funcionarios diplomaticos se apropiaban 
todavfa inicitivas que consideraban acordes con instrucciones 
generales recibidas 0 que, validos de SU mayor autonomfa, les era mas 
facil prestar acatamiento a intereses? preferencias personales, aunql!e 
no se ajustaran exactamente a las instrucciones recibidas. 

Poco ·despues de hacer su denuncia, Cruzart tuvo que 
salir de Puerto Principe al ser declarado persona non grata. Atribuy6 
el trance al hecho de no haberse prestado a lo que le proponian. El 

· motivo elegido para obligarlo a abandonar Haiti fue tan irii::reible que 
linda con el chiste: se acus6 a su Secretario de que habia dejado de 
saludar el palacio del Emperador Soulouque y al interponerse Cru
zart en defensa de su subordinado, se estim6 irrespetuosa su actitud. 

En el fondo, habfa un motivo de alta politica en la 
negativa de Cruzart. E'n.tre las potencias interesadas en Santo Domin
go, Espana, aunque acerbamente opuesta a Estados Unidos, no podfa 
avenirse a entregar la Republica Dominicana a Haiti a cambio de evi
tar que cayera en manos de Estados Unidos. Ambas alternativas le 
eran iguaJp1ente perjudiciales. La de Haiti porque el aumento del 
prestigio y poderfo de Soulouque, que sonaba con un imperio negro 
en las Antillas, constitufa un peligro para el regimen esclavista que 
petduraba en Cuba y Puerto Rico y una incitaci6n para las masas 
reducidas a ese regimen oprobioso. 

" 
No ocurrfa lo mismo con la Gran Bretana primera na-

ci6n colonialista en abolir la esclavitud. 
0 Envalentonado por el rotunda triunfo de las armas 
dominicanas, Santana prosigui6 las negociaciones con los Estados 
Unidos. El acuerdo a que se lleg6, firmado en Santo Domingo el 11 
de marzo de 1856, fue de caracter puramente comercial pero los ru
mores cir -~antes propalaron miras ulteriores·que no excluian el pun
to neuraigico de Samana. La apariencia de un acuerdo meramente co-
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inercial, sin embargo, se ad~pt~ba a las exigencias anglo-francesas con 
motivo del proyecto anterior y en parte eso explicarfa que los repre
sentantes de las dos potencias europeas, aunque persistiendo por lo 
bajo en SU predisposicion antisantanista, dejaran el comando de la 
oposici6n a Espana, cuyo Consul General y Encargado de Negocios 
recien llegado, Antonio Marfa Segovia, echarfa adelante con· tanto 
ahinco su cometido, que no tuvo empacho en proclamar a Baez como 
\mica soluci6n a los problemas dominicanos, logrando promover un 
movimiento que dio al traste con el regimen santanista, sin que San-

tana y sus hombres, para impedirlo, lograran la aprobaci6n. del con
venio por los Estados Unidos y el apoyo norteamericano. Pero eso es 
ya otro cantar ... 

Schombourgk particip6 en el tejemaneje que trajo de 
nuevo a Baez al poder pero no hay noticias de una actitud suya cate
g6rica como la de 1854 y 1855. Si en parte eso se debi6 .a que Santa
na aparentaban ceii.irse a lo prescrito previamente, limitando el nuevo 
acuerdo a lo exclusivamente comercial, tambien tuvo que ver, sustan
c~almente, con la variaci6n de rumbo de la politica britaruca hacia 
Estados Unidos, no ajena a la reprimenda a Schombourgk y a la pug
na en Santo Domingo. En efecto, a causa del incidente dominicano, 
y respondiendo a quejas del Ministro norteamericano en Londres, 
entonces James Buchanan, el futuro Presidente, Lord Clarendon Mi
nistro del Exterior le dio seguridades de que en lo sucesivo la actitud 
britaruca seria distinta. Se cita, para ese cambio, el influjo de las 
consideraciones econ6micas y comerciales. Estados Unidos, por lo 
pronto, suministraba mucho del algod6n que requeria la industria 
textil britaruca";' amen de otras razones de la misma indole. Lo cierto 
es que a partir de 1855 los autores sefialan una politica britaruca mas 
cautelosa en la America Latina frente a los norteamericanos. (23) 

Pero dificil era eliminar por completo la gravitaci6n 
de los antecedentes que habian ubicado a Schombourgk en una 
posici6n dentro de la vida intema dominicana. No fue ajeno por eso 
a la evoluci6n que depuso a Santana y dio paso a Baez. De como le 
era pr9,picio el clima politico encamado por este, lo atestigua elocuen
temente la carta gratulatoria que le dirigieron prominentes ciudada
nos-cuando iba a alejarse para siempre de las playas dominicanas en 
mayo de 185 7. La publicaci6n de esa misiva hubiera sido imposible 
bajo la rectoria ,s.! Santana. 
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