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PRESENTACIóN

El estudio que sigue, con algunos cambios, fue presentado como tesis 
en la Universitat Jaume I en el programa de doctorado Historia y Estudios 
Contemporáneos bajo la dirección del Dr. José Antonio Piqueras con el 
propósito de examinar el proceso histórico de formación del campesinado 
temprano, afroamericano y criollo en Santo Domingo, como un estudio de 
caso dentro del conjunto del Caribe y particularmente de las Antillas his-
panas. Este es, ante todo, un acercamiento descriptivo-exploratorio y lon-
gitudinal con una mirada estructural que toma a los primitivos campesinos 
para analizar el proceso referido desde la época colonial, en las primeras 
décadas del siglo xvi, hasta la republicana, en específico, el periodo de la 
dictadura de Trujillo a mediados del siglo xx. Al mismo tiempo se propo-
ne una síntesis en la perspectiva de la historia «desde abajo» que permita 
una reflexión comparativa más amplia sobre las sociedades del Caribe, las 
cuales comparten una historia de plantaciones y haciendas basadas en la 
explotación de miles de esclavos africanos, así como de su transforma ción  
en grupos campesinos, por múltiples vías y en distintas cronologías. 
Aquellos grupos escasos y dispersos, mientras construían alternativas de 
vida desde los sectores populares, acaso pasaban desapercibidos para las 
autoridades; mas cuando crecieron en número fueron incriminados por su 
modo de vida autónomo, tachados de vagos, convertidos en clases peligro-
sas y perseguidos por las justicias.

Desde el siglo xix en adelante las Antillas hispanas se han caracterizado 
por diversos procesos de campesinización, descampesinización y proletari-
zación de amplios sectores de la población rural con un significativo peso 
en su economía y demografía. Dirigidos esos procesos principalmente des-
de el Estado, las fuerzas poderosas desencadenadas implicaron el despo-
jo violento y la subordinación al mercado capitalista de las poblaciones 
campesinas procedentes de la época colonial. Pese a todo, muchos grupos 
sociales campesinos han logrado resistir hasta hoy mediante la adaptación 
y la lucha por mantener un espacio dentro de las sociedades modernas 
que los mismos campesinos contribuyeron a forjar mucho antes del fin de 
la esclavitud. Por ello, el trabajo campesino entró muy temprano a formar 
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parte del trabajo libre que dignificaba a la gente rural. Después de casi dos 
siglos de capitalismo industrial en el Caribe, vaticinios modernos y pos-
modernos sobre el fin del campesinado en las Antillas españolas han sido 
desmentidos por la continua adaptación y perseverancia de estos grupos 
sociales hasta el presente.

Considerado en términos teóricos el campesinado constituye una ca-
tegoría social de trabajadores correspondiente a sociedades con una  
determinada estructura de clases sociales; los campesinos existen como 
comunidades de base familiar dentro de sociedades clasistas en el marco 
de relaciones sociales de explotación en una amplia gama de formaciones 
histórico-sociales. Estos ocupan una posición subordinada dentro de un 
sistema o estructura social dada, siendo así objeto de la explotación directa 
o indirecta de las clases dominantes, que a su vez detentan el poder del 
Estado, desde el cual se organizan y se garantiza la reproducción de las 
diversas formas de dominación y explotación a las que están sometidos 
(Wolf 1975).

En el Caribe del siglo xvi, y particularmente en las Antillas hispanas, fue 
el Estado español en las Indias el instrumento para la dominación colonial, 
al igual que para toda Hispanoamérica. Las estrategias de explotación co-
lonial fueron variadas, aunque los modelos socioeconómicos más eficaces 
y duraderos se consolidaron en torno a la esclavitud y sus variantes, como 
el repartimiento, la encomienda, el servicio personal, en el caso de los abo-
rígenes, los cuales también participaban de la esclavitud intensiva, por su 
estrecho lazo con el capital y el mercado exterior, «patriarcal» o «sociedad 
con esclavos» –cuando se aflojaba ese lazo–, doméstica, rentista, términos 
utilizados para el de los negros esclavizados. En la minería con sus modali-
dades de río, aluvial y socavón, en la hacienda ganadera o hato, en la plan-
tación como en la estancia, la norma fue el trabajo esclavo. Como ha hecho 
notar Sidney Mintz, los colonizadores se preocuparon menos por el color 
de la piel o el origen social de los trabajadores y más por el rendimiento de  
la fuerza de trabajo esclava. Primero de los indígenas, a través de los repar-
timientos y las encomiendas y, poco después, lo hicieron acompañados de 
los forzados negros originarios del África subsahariana, quienes les sustitu-
yeron como fuerza de trabajo explotada.

En general, el origen del campesinado en el Caribe colonial está aso-
ciado a distintos procesos y grados de disolución de las relaciones de ex-
plotación esclavistas impuestas desde el inicio de la colonización. Aunque 
subordinadas a las relaciones esclavistas, las formas de trabajo campesinas 
se abrieron paso dentro de la sociedad colonial y en ellas se incorporaron 
aportes diversos de los explotados indígenas y negros, pero también de 
los explotadores blancos, y luego también mestizos o mulatos. En procesos 
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largos y complejos, difíciles de describir por la escasa y fragmentaria infor-
mación disponible, se conformaron diversas modalidades de vida o confi-
guraciones sociales campesinas que de múltiples maneras se entrelazaban 
en el ámbito rural (Mintz 1982, 41-50). De manera particular, se trata de 
mostrar en cuáles condiciones históricas los grupos sociales sometidos a 
esclavitud en Santo Domingo, construyeron y encontraron vías que les 
permitieron recuperar su autonomía, aun de manera precaria, primero en 
el contexto colonial y, más tarde, republicano.

Transportados a La Española en un viaje sin retorno, la vida en el nuevo 
territorio no resultó fácil para los forzados africanos, muchos de los cuales 
llegaban «bozales», es decir, sin experiencias similares ni haber aprendido 
la lengua de los amos. El encuentro con los nativos en igual condición 
socioeconómica llamó a la solidaridad, pero tuvo también variados resul-
tados. Entre ellos cabe señalar el traspaso de la herencia cultural indígena, 
tanto para la sobrevivencia como la resistencia a los amos, y la adaptación 
de múltiples elementos de las culturas africanas que se hallaron en las 
abigarradas cohortes de trabajadores forzados. Tampoco faltaron los apor-
tes de los amos, que fueron incorporados por obligación y la necesidad: 
la lengua común, los alimentos, la vivienda y el vestido. En medio de los 
«procesos formativos de la cultura dominicana», para usar la expresión  
de Marcio Veloz Maggiolo, en diferentes coyunturas, en los intersticios de 
las explotaciones coloniales, emergieron grupos campesinos cuya activi-
dad alcanzó distinto relieve en diferentes tiempos y lugares: conuqueros y 
monteros fueron, a la vez, los más extendidos y duraderos; los hubo con 
nombres diversos en el área antillana y su entorno más amplio.

La síntesis se plantea en torno a seis nudos o preocupaciones que abar-
can algunas preguntas de investigación que dan cuenta de las hipótesis que 
guiaron la realización del trabajo; a saber: (1) qué perspectivas de análisis 
son pertinentes para tratar la formación y desarrollo del campesinado en el 
Caribe, en el que sobresalen las tesis de Mintz y las propuestas criollistas; 
(2) cuáles argumentos pueden presentarse basados en evidencias empíri-
cas para mostrar los modos concretos de vida campesina, sus relaciones 
y estructuras, así como su evolución en un contexto dado, el de Santo 
Domingo colonial y republicano; (3) cómo los procesos de desarrollo de la 
esclavitud en el Caribe hicieron propicios o contribuyeron a los procesos 
de formación campesina; (4) de qué manera se expresaron las tensiones 
y conflictos entre los sectores dominantes y los grupos libres de negros y 
mulatos, que era la mayoría de la gente rural que vivía dispersa dentro de 
una economía de cuasi autoconsumo; sobre todo, en la coyuntura en que 
se planteó la posibilidad de una vuelta a la plantación en el último tercio 
del siglo xviii; (5) cómo se redefinieron, evolucionaron y estabilizaron las 
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formaciones campesinas refractarias al mercado y al Estado, y de qué ma-
nera se articularon con los procesos de formación nacional durante los 
cambios y las crisis políticas del siglo xix; lo que llevó también a pregun-
tar, después de tener ese momento protagónico, sobre estos campesinos 
primitivos (6): cómo y por qué razón fueron desapareciendo, primero de 
forma gradual y luego violenta hasta llegar a mediados del siglo xx. La 
primera pregunta atraviesa las demás y es común a todas, mientras que 
las siguientes definieron los contornos de los capítulos en que se organiza 
este trabajo.

Los alcances del presente estudio están representados por el esfuerzo 
de descripción de los componentes de las formaciones campesinas tempra-
nas desde la época colonial –fruto de la ruptura y descomposición de las 
relaciones esclavistas– que se asocia además a sus procesos de expansión 
como modos de vida hasta el siglo xx. Para ello se apoya en un conjunto 
muy diverso de informaciones, que resulta heterogéneo tanto por su ori-
gen como por el tratamiento conceptual del campesino. Ese conjunto que 
trabajado con la crítica y la orientación sistemática en que se inscribe la 
perspectiva teórica, converge en la visualización de un sector social que 
tiene un papel relevante en las transformaciones sociales del mundo rural 
colonial y republicano y que ha sido poco estudiado.

En correspondencia con las cuestiones arriba indicadas, se ha dividido 
el trabajo que sigue en cinco capítulos: 

1.  El primer capítulo realiza un acercamiento descriptivo a las princi-
pales formaciones arcaicas del campesinado en Santo Domingo. Son 
pocas, dispersas y disímiles, pero permiten acercar la mirada a la 
manera en que se afianzaron los modos de vida campesina que estos 
representaban. Esto comprende los procesos de transformción de la 
propiedad de la tierra hacia formas de propiedad pro-indivisa, como 
eran las monterías que devinieron en los llamados terrenos comu-
neros, cuya existencia facilitó el acceso a la tierra de los libertos y 
su conversión en campesinos; mientras las autoridades trataban de 
someter y reconducir mediante políticas y normativas a estos grupos, 
sobre todo en el siglo xviii, ya devenidos en clases peligrosas. 

2.  El segundo se ocupa de las relaciones de producción esclavistas en 
la colonia española de Santo Domingo y sus transformaciones, el 
desplazamiento de la esclavitud intensiva por la esclavitud doméstica 
y rentista, los procedimientos de manumisión, y su incongruencia 
en el marco de las políticas reformistas borbónicas del siglo xviii. 
Se pone énfasis además en las características de la esclavitud en un 
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contexto de pobreza y la presencia de contingentes esclavos escapa-
dos de las numerosas plantaciones de la colonia francesa al oeste de 
la isla. Ello despertó el deseo de imitar a los franceses, quienes, a su 
vez, no escondían su interés de ampliar sus territorios a expensas de 
la colonia española. 

3.  El tercer capítulo se adentra en el cambio de coyuntura ocurrido a 
mediados del siglo xviii, que dinamizó la estructura social creándose 
condiciones que prefiguraban un retorno a la plantación. Se activa-
ron desde la colonia y con el apoyo de la metrópoli los planes de 
fomento agrario, para lo cual se instaló una Junta de Fomento con 
la participación de los hacendados. Para los grupos subordinados 
este fomentalismo significó la criminalización de sus modos de vida. 
La reacción que esta provocó, dio lugar a un fenómeno singular de 
criminalidad social, que sacó a la luz un amplio malestar e inquie-
tud en el mundo rural. Además, coincidió con el inicio del proceso 
revolucionario de los esclavos de la vecina colonia francesa de Saint 
Domingue. 

4.  El cuarto capítulo traza un esquema general de lo que puede denomi-
narse un largo siglo campesino, pues en este se configuran las bases 
de su autonomía las cuales se examinan en el contexto dominicano 
del siglo xix; ello contrasta con el desarrollo en las Antillas hispanas 
vecinas de la «segunda esclavitud», conceptualizada por Dale Tomich 
y otros en el marco de la teoría de Wallerstein del sistema economía-
mundo (Tomich 2019, 197-219). Se trata de un esquema porque ata-
ñe a los procesos clave que dieron protagonismo a los campesinos 
como conjunto social en la construcción nacional dominicana en 
conflicto con sectores que privilegiaban la continuidad colonial.1 

5.  Por último, el quinto capítulo se adentra en los procesos –que arran-
caron en el siglo xix– de descomposición del campesinado primitivo 

1. Se dejaron sin profundizar dos grupos campesinos cuya denominación apareció 
en este periodo: maroteros y rayanos, ya que aparecen como desprendimientos tardíos  
de las dos citadas formaciones primarias al final de la esclavitud. Sobre rayanos y maroteros 
las informaciones son escasas y por lo general manipuladas a fin de crear una imagen 
modernizadora del dictador Rafael Trujillo (1930-1961). Por ejemplo: Fabio A. Mota, Un 
estadista de América. Obra sociopolítica de Trujillo: filosofía, historia, estadística, 1930-
1944, Ciudad Trujillo, Editora Montalvo, 1945, quien en los primeros capítulos enfoca a 
los «rayanos»; en cambio, Sócrates Nolasco, se vio involucrado en la colonización trujillista 
durante la fundación de Pedernales y enfocó al segundo en sus Viejas memorias (1941), véase 
«El marotero», desde mediados del siglo xix hasta concluir con su contraposición a mediados 
del siglo xx: «Colonización contra marota». Sócrates Nolasco, Obras Completas, 2-Ensayos 
Históricos, Santo Domingo, Ediciones de la Fundación Corripio, 1994, pp. 315-323.
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que se verificó hasta mediados del siglo xx, por la vía de su integra-
ción total o parcial a las relaciones mercantiles, incluido el merca-
do de fuerza de trabajo, pero sobre todo debido al nuevo impulso 
dado a las políticas de modernización autoritaria promovidas desde 
el Estado, que afectaron a su libertad personal tanto como a la pose-
sión de la tierra, componentes básicos de su autonomía. Se ponen en 
práctica un conjunto de las leyes, ahora republicanas, que incrimi-
nan los modos de vida campesina (por ejemplo, contra la vagancia, 
que implica las persecuciones y los trabajos forzados de los campesi-
nos); asimismo, la evolución de las políticas de colonización agrícola 
articulada a la política anterior, a lo que se añade la cuestión de la 
partición de los terrenos comuneros, con el nuevo sistema Torrens, 
que culminó con el saneamiento de dichos terrenos en condiciones 
desventajosas para los campesinos. Todo esto justificado con el telón 
de fondo del «utilitarismo» y la llamada «ideología del progreso» o 
«ideologías de progreso».

El conjunto de esos capítulos abarca una mirada amplia a grupos so-
ciales generalmente opacados en los relatos conocidos que va desde los 
inicios del siglo xvi, hacia el año 1508 en que por cédula real se conceden 
derechos a los colonos más pobres para usar libremente las monterías, 
hasta la década de los 40 del siglo xx, cuando las políticas dictatoriales del 
régimen trujillista sometieron a los últimos grupos de campesinos primiti-
vos, integrándolos a las relaciones mercantiles. En consecuencia, lo que se 
ofrece más adelante es ante todo un cuadro descriptivo, que pone a la vista 
las principales trayectorias de dichos grupos campesinos primitivos, y al 
mismo tiempo fragmentario, por incompleto y generalmente desigual. Se 
han identificado para el caso de la colonia española de Santo Domingo dos 
formaciones campesinas tempranas o arcaicas, seguidas hasta mediados 
del siglo xx. En algunos periodos están mejor documentadas que en otras, 
para lo cual se han tomado en cuenta los criterios resultantes de estudios 
anteriores tanto para el análisis como la comparación. 

Mediante la multiplicación de estudios de casos particulares y teniendo 
presente la mirada a las demás realidades de la región, con ayuda del en-
foque comparativo, es como se podrá alcanzar una visión general concreta 
de los campesinos del Caribe. De esto último se desprende un criterio me-
todológico que se refiere a la necesidad de acercamientos empíricos a las 
formaciones campesinas concretas, tratando de describir las condiciones 
de su surgimiento y desarrollo, así como sus relaciones, en los diversos 
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contextos. Siguiendo este criterio, se aborda el caso de las formaciones 
campesinas afroantillanas en la colonia española de Santo Domingo. 

Una última palabra antes de cerrar esta presentación: la siguiente inves-
tigación tiene numerosas y amplias deudas con las investigaciones que la 
han precedido en el estudio de la historia social del Caribe –sobre la gente 
y su vida, sus trabajos y sus luchas, sus fuerzas y aspiraciones– comprome-
tida con la investigación crítica de la verdad histórica… Las deudas obligan, 
por lo que este trabajo pretende expresar una vocación de diálogo con los 
estudios previos que se relacionan con el campesinado dominicano.


