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La historia de la humanidad ha sido un largo trayecto de luchas, batallas, 
enfrentamientos y cambios; algunos de ellos motivados por razones distin- 
tas: ideales religiosos y politicos o intereses. Las motivaciones de los cam- 
bios pertenecen al campo de la psicologia. Los historiadores se concentran 
en los rastros, las huellas que han dejado los hombres, las mujeres y las 
instituciones en su paso por la vida. Interpretan sus acciones, leen sus 
documentos, registran sus memorias e intentan, haciendo una labor casi 
detectivesca, reconstruir los hechos con la mayor precision posible. 
Existen historias de grandes periodos, de larga duracion; otras, de tramos 
menos extensos. A esas historias el gran Fernando Braudel las llamaba 
historias de larga duracion y a la otra, de corta duracion. Hay historias que 
trabajan temas economicos, en las que un producto o una actividad econo- 
mica constituye el eje del discurso. Existen historias acerca de la vida 
politica y social. En todas ellas, las de corta o larga duracion, las economi- 
cas, las sociales o las politicas, existe un comun denominador: el ser huma- 
no es el motor que produce los cambios, y es en esa relacion dialectica con 
su propio presente, con sus dilemas y problemas, que se hacen las opciones 
del momento y se va construyendo, poco a poco, dia a dia, lo que despues 
se llama historia. 
La historia de los 50 anos del CONEP refleja las luchas, las batallas, los desa- 
fios y dramas de los mas importantes sectores economicos dominicanos. 
Comenzo en 1963 con la Primera Convencion Empresarial. El empresariado 
dominicano tenia temores con el ascenso de un hombre, Juan Bosch, que 
tenia un discurso que aparentaba ser demasiado liberal. Termina esta historia 
con el discurso democratico, moderno y de apertura de un empresariado que 
entiende que para poder garantizar sus inversiones se necesita contar con una 
sociedad organizada, basada en el respeto a la Constitucion y a las leyes. 
En 2013 el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, cumplio 50 



M U - K I E N  A D R I A N A  S A N G  B E N  J O S E  C H E Z  C H E C O  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  

anos de fundado, y desde sus inicios ha formado parte esencial en la vida 
economica y politica del pais, como lo evidencian las paginas de esta inves- 
tigacion. El empresariado dominicano ha demostrado un activismo sin igual. 
El anhelo de una obra de esta naturaleza se remonta al 1993, cuando con 
motivo de su trigesimo aniversario el Consejo resolvio elaborar una obra 
que recogiera su historia institucional. Eso no fue posible y es hoy, vein- 
te anos despues, que ese sueno se convierte en realidad. 
Esta obra consta de ocho capitulos divididos en tres tomos. El primero 
comprende los capitulos del 1 al 4. 
El Capitulo 1: Nacimiento del Consejo Nacional de Hombres de Empresa 
(1963), se inicia con la Primera Convencion de Hombres de Empresa, una 
actividad clave y vital, porque origino el nacimiento del Consejo Nacional de 
Hombres de Empresa. Se narran los grandes enfrentamientos que hubo con 
el gobierno de Juan Bosch que culminan con su derrocamiento. 
El Capitulo 2, titulado El Consejo Nacional de Hombres de Empresa y la 
inestabilidad politica (1963-1966), narra las primeras dificultades y las alian- 
zas politicas que se hicieron con el Triunvirato. Se habla tambien del proceso 
de industrializacion y las politicas de sustitucion de importaciones. 
De este proceso inicial de arranque de la industria dominicana, se llega 
entonces al Capitulo 3 que lleva por titulo Los 12 anos de Balaguer y el 
empresariado (1966-1978), que explica la relacion de cercania y alianza con 
el presidente Joaquin Balaguer quien mediante la Ley 299 propicio un gran 
impulso a la industria dominicana, al defender y apoyar la politica de sus- 
titucion de importaciones. 
Si durante los doce anos de Balaguer hubo bastante sintonia con el sector 
empresarial, los ocho anos del PRD fueron de duros y agrios enfrentamien- 
tos. La vision estatista que defendia el nuevo partido en el Gobierno con el 
libre mercado, bandera de lucha de los empresarios se enfrentaron en un 
duelo irracional que no ceso durante todos esos anos. Sobre este tema trata 
el Capitulo 4: Cambios de paradigmas en el mundo occidental. Gobiernos 
del PRD y la oposicion empresarial (1978-1986). 
El estatismo comenzo a resquebrajarse en el mundo. El neoliberalismo 
comenzo a filtrarse en las concepciones politicas y economicas. Habia 
que replantearse el modelo. Tan fuertes fueron las presiones que hasta 
Joaquin Balaguer tuvo que llegar a acuerdos con el Fondo Monetario 
Internacional. Los empresarios tambien tuvieron que ceder y los benefi- 
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cios del proteccionismo se esfumaron, aunque lucharon a capa y espada 
por mantenerlos. Tambien se narra con lujo de detalles en esta obra el 
largo y tortuoso proceso de discusion del Codigo del Trabajo. Estos temas 
son ampliamente desarrollados en el tomo 2 que comprende el Capitulo 
5: El neoliberalismo y el gobierno de los 10 anos de Balaguer, y los retos 
del empresariado (1986-1996). 
El tomo 3 comprende los capitulos del 6 al 8. 

El Capitulo 6, El CONEP. Democracia, sociedad civil y reformas economicas 
(1996-2010), presenta un cambio en la agenda empresarial. Guiado quizas 
por los vientos del mundo que hablaban de democracia, concertacion y glo- 
balizacion, el empresariado dominicano se sumo y tomo participacion activa. 
El Capitulo 7, El CONEP. Cambios institucionales (2010-2013), versa sobre 
las reformas experimentadas por la institucion a fin de adaptarse a los 
tiempos actuales. 
Finalmente, el Capitulo 8 es una reflexion sobre los nuevos retos que tiene el 
CONEP y el empresariado de cara al futuro de la sociedad dominicana. 
Uno de los acontecimientos mas relevantes del Consejo en sus 50 anos de 
historia han sido las Convenciones porque en ellas, aparte de analizar pro- 
blemas coyunturales, se reiteran los principios cardinales que han dado 
razon de ser a la institucion. Uno de los hallazgos importantes es el esta- 
blecimiento de la siguiente secuencia de las diferentes Convenciones que 
ha tenido el Consejo: Primera 1963: Marino Auffant, Presidente; Segunda 
1964: Marino Auffant, Presidente; Tercera 1969: Antonio Najri, Presidente; 
Cuarta 1990: Luis Augusto Ginebra, Presidente; Quinta 1995: Jose Manuel 
Paliza, Presidente; Sexta 2003: Elena Villeya, Presidenta, y Septima 2011: 
Manuel Diez Cabral, Presidente. 
A lo largo de estas paginas el lector encontrara tambien como la tarea de 
aliarse no es homogenea ni sin trabas. Hubo conflictos al interior del empre- 
sariado, como fue la salida del grupo de importadores lo que provoco mayor 
escision. Era el enfrentamiento real entre los que defendian el discurso de 
defensa del consumidor a traves de la competencia en el mercado local de 
productos importados y los industriales que abogaban y defendian la pro- 
duccion porque era una forma de mantener el equilibrio macroeconomico. 
Las diferencias se hicieron tan grandes que la ruptura fue la salida. 
En cada capitulo se destacan las presidencias. Una constante es que si bien 
las circunstancias llevaron a los diferentes presidentes a responder a las 
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demandas coyunturales, no menos cierto es que cada uno imprimia su 
y su liderazgo. Realizamos tambien entrevistas a diferentes 

presidentes. Este dialogo abierto y espontaneo con los actores de primera 
linea, ofrecio la dimension humana a los sucesos, pero sobre todo fue una 
oportunidad unica para evaluar los hechos sin el tamiz de la presion de los 
acontecimientos. 
Para realizar esta investigacion se hizo un amplio trabajo de archivo y 
bibliografico. Se investigo de manera especial todos los depositos en que se 
encuentran los documentos del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, 
hoy Consejo Nacional de la Empresa Privada. Las Actas de la Junta 
Directiva y de los Comites Ejecutivos fueron fuentes esenciales para la 
articulacion del discurso. Tambien se trabajo con la prensa y se rastrearon 
en las bibliotecas nacionales las publicaciones economicas. 
Los investigadores no hubiesen podido realizar este trabajo de investigacion 
sin la ayuda de Yovanny Cespedes, un asistente de investigacion que, por sus 
anos trabajando con los investigadores, se ha convertido en un aliado indis- 
pensable en la busqueda de informacion. Stefanie Pou fue clave en la coor- 
dinacion y transcripcion de las entrevistas. Fue tambien el apoyo tesonero 
en materia tecnologica. Y Rafael Toribio Dominguez fue muy valioso en la 
revision de textos y ofreciendo oportunas ideas y observaciones. 
Agradecemos al CONEP, en las personas de su Presidente, Manuel Diez 
Cabral, y de su Vicepresidente Ejecutivo, Rafael Paz, por confiar en noso- 
tros para la realizacion de este trabajo. Investigar es para nosotros no solo 
un oficio, es una forma de vida. Vivimos a traves de las palabras. Nos enri- 
quecemos aprendiendo a construir los trazos dispersos dejados en el olvido 
por los actores de la historia. 
Para nosotros la carta escrita como necesidad laboral para una actividad, o 
el discurso pronunciado en medio de una coyuntura, o el documento ela- 
borado por una urgencia, la nota al margen de una impresion, son rastros 
que hablan, que dicen, que expresan. Y amamos ese juego maravilloso del 
descubrimiento en que tomamos esas informaciones difusas y las coloca- 
mos en la regla del tiempo. 
Gracias por dejarnos haber sido parte de esta historia vital, de la historia 
contemporanea de este pais nuestro que tanto amamos. 

Mu-Kien Adriana Sang Ben Jose Chez Checo 





CAPITULO 

Nacimiento 
del Consejo Nacional 
de Hombres 
de Empresa 

El pais tras la desaparicion de Trujillo 
El ajusticiamiento del Dictador Rafael Leonidas Trujillo marco el fin de 30 
anos de dominio y control politico caracterizado por la represion fisica de 
sus adversarios. Sin embargo, la desaparicion fisica del dictador no supuso 
para el pais la vuelta inmediata a la democracia. Diversos hechos lastimo- 
sos y criticos para la vida del pais trajeron consigo nuevos desasosiegos e 
inquietudes en un pueblo cansado de la opresion y sediento de libertad. No 
era facil romper de golpe y porrazo con un regimen que se habia enquista- 
do en sus instituciones y, de manera inteligente, habia creado las condicio- 
nes para su perpetuacion, con o sin el dictador. 
Los remanentes del trujillismo desataron una ola de persecuciones, repre- 
sion, tortura y asesinatos. De los conjurados en el atentado solo dos lo- 
graron milagrosamente salvar sus vidas. El resto fue sometido a los mas 
crueles y viles actos de tortura y asesinato. 
El Dr. Joaquin Balaguer ostentaba la formalidad del poder, pero en menos 
de 24 horas asumio el mando el comandante de las Fuerzas Armadas, Rarn- 
fis Trujillo, hijo mayor del tirano, quien no tenia minimamente las condi- 
ciones morales, intelectuales y militares para sostenerse en el poder. 
El pueblo dominicano, por su parte, estaba mas que temeroso, pero sobre 
todo, reprimido por el aparato represivo montado por el regimen. En medio 
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de los acontecimientos, visito la Republica Dominicana una Comision de la 
Organizacion de Estados Americanos (OEA) con el fin de hacer para el De- 
partamento de Estado Norteamericano, un diagnostico sobre la situacion 
reinante en el pais, ya que el presidente Balaguer habia solicitado fueran le- 
vantadas las sanciones economicas que pesaban sobre el pais. No obstante, 
los tecnicos alegaron que su visita era muy a destiempo ya que el periodo 
de transicion aun era muy corto y las condiciones imperantes mantenian 
confuso el ambiente politico. 
Un mes despues llegaba el primer grupo de exiliados dominicanos que 
formaban parte del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el partido 
de oposicion que aglutinaba casi a todos los exiliados politicos. Angel 
Miolan, Nicolas Silfa y Ramon Castillo llegaron al pais y al cabo de varios 
meses regreso Juan Bosch, el Presidente de ese partido, luego de 24 anos 
de exilio. Ya para esa epoca habian emigrado los principales exponentes 
del regimen de Trujillo, incluyendo sus familiares mas cercanos y, sobre 
todo, Ramfis, el hijo mayor de aquel. 
Ramfis ya habia renunciado al mando de Presidente de la Junta de Jefes de 
Estado Mayor, posicion otorgada por el entonces presidente Dr. Joaquin 
Balaguer, no sin antes cometer la crueldad, como los habia cometido su 
padre, de torturar, de manera inimaginable a los conjurados, y ejecutando a 
algunos personalmente. Posteriormente, emprendio viaje al exilio llevando 
consigo una cuantiosa fortuna de unos 90 millones de dolares a borde del 
buque "Angelita". En el mismo viaje tambien llevaba el cadaver del tirano. 
Los hermanos del dictador, Hector y Arismendi Trujillo, creyendose he- 
rederos regresaron al pais, luego de una corta estadia en el exterior, y se 
atrincheran en la base aerea de San Isidro desde donde reclamaban, por la 
via de las armas, el poder y exigian la renuncia de Balaguer. 
Naturalmente, Estados Unidos no iba a permitir una nueva dictadura, pues 
contravenia la politica liberal del presidente John F. Kennedy, y que para 
el caso dominicano, cifraba sus esperanzas en un gobierno civil que im- 
plantara las condiciones necesarias para la democratizacion. La respuesta 
americana fue el envio de una flota de buques, incluyendo un portaaviones 
que incluia a bordo unos 1,800 marines. Los aviones dieron muestra mas 
que suficiente de su potencialidad cruzando la costa de punta a punta. 
La reaccion de las Fuerzas Armadas dominicanas fue inmediata. Rafael Ro- 
driguez Echavarria, Comandante de la base militar de la ciudad de Santia- 
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go, dejo saber su oposicion, negando todo apoyo a los hermanos Trujillo, 
quienes al verse acorralados sin el apoyo militar que creian tener, decidie- 
ron deponer las armas y escapar. 
Fue el 19 de noviembre de 1961 cuando Balaguer asumio realmente el Go- 
bierno ya que lo estaba desempenando solo nominalmente con un poder 
muy dividido y confuso. De esta manera se dirigio a los jefes militares y al 
pueblo dominicano como Presidente, exponiendo un plan de reorganizar 
el pais y llevarlo por senderos de paz y bienestar. 
Los grupos politicos mas poderosos que existian en esa epoca eran la Union 
Civica Nacional (UCN), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y la 
Agrupacion Politica 14 de Junio (U4). 
El Dr. Viriato Fiallo, antitrujillista de gran prestigio, representante de la cla- 
se alta, era el lider de la nueva organizacion politica. Un detalle interesante 
es que Viriato Fiallo en sus inicios argumentaba que la UCN no era un 
partido politico. El tiempo demostro exactamente lo contrario. Propugnaba 
por la abolicion de todo aquello que representara la imagen de Trujillo, la 
institucionalizacion democratica y la separacion de Balaguer de la Presi- 
dencia a quien consideraba un remanente del trujillato. 
El PRD era el Partido de los exiliados, encabezados por Juan Bosch. Tenia 
como meta la celebracion de elecciones libres. El 14 de Junio, lJ4, era una 
agrupacion revolucionaria y sus principales lideres, que habian sido for- 
mados en el marxismo, eran jovenes con elevados ideales, pero una vision 
confusa sobre la organizacion misma y el futuro del pais. Era el grupo mas 
radical y de mayor formacion ideologica. 
La situacion economica del pais, segun lo ha planteado el Banco Central, en 
una de sus publicaciones era realmente calamitosa: 
Trujillo dejo alpais en una situacion economica deplorable. Entre 1959 y 1961 
la economia tan solo crecio un  1.3% anual, menos que la poblacion. El oro del 
Banco Central se habia perdido y en mayo de 1961 la reserva monetaria neta 
era negativa en un  millon de dolares, en comparacion con US$27 millones, que 
habia sido su nivel en 1957. Los pagos atrasados al extranjero por concepto de 
importaciones, las llamadas "cobranzas", ascendian a US$14 millones. Duran- 
te la decada de los anos cincuenta el nivel de importaciones mensuales era de 
US$13 millones, por lo que la reserva al 30 de mayo de 1961 equivalia apenas 
a quince dias de importaciones. La Ley Organica del Banco Central sugeria 
u n  "minimo prudencial de divisas equivalente a tres meses de importacionesJJ. 
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En ese mes de mayo la emision monetaria ascendia a RL8154.0 millones y el 
medio circulante sumaba $108.6 millones, por lo que el respaldo era de tan 
solo u n  infimo 5.9% por cada peso en circulacion. En apenas catorce anos esa 
relacion habia pasado de 100% a 5.9% y ese respaldo no era aun menor por 
el control de las importaciones. La deuda externa estaba constituida tan solo 
por un  prestamo de US$9 millones con el F1W replegable en apenas tres anos, 
por las deudas del Banco de Reservas con corresponsales y por atrasos en el 
pago de cobranzas por parte del Banco Central ascendentes a US$18.9 millo- 
nes. Como las importaciones tuvieron que ser comprimidas fuertemente para 
crear liquidez con que efectuar la fuga de capitales, a la muerte de Trujillo 
el pais estaba totalmente desabastecido. Tambien el pais sufria de una fuerte 
recesion. Entre diciembre de 1958 y mayo de 1961 el medio circulante habia 
bajado u n  14% y esto se habia reflejado en una disminucion en el consumo 
interno. El de cerveza, por ejemplo, bajo u n  25Z.l 
En la misma obra, el Banco Central afirma que la deuda interna docu- 
mentada (excluyendo la deuda flotante) ascendio a niveles insospechados, 
RD$100 millones en mayo de 1961, monto representado por valores del Es- 
tado adquiridos por el Banco Central y por el Banco de Reservas. La mayor 
parte de esos recursos de credito interno se habia aplicado a operaciones 
que beneficiaban personalmente a Trujillo y a su familia. Los RD$100 mi- 
llones, sigue afirmando la entidad bancaria, equivalian a un 70% del pre- 
supuesto de gastos de 1960. Asimismo, en tres anos, 1958-1961, se produjo 
una importante fuga de capitales y la compra de armamentos montaron 
unos US$111 millones, hecho que provoco una perdida de reservas de US$49 
millones y esa fuga se logro a base de una reduccion m u y  drastica de las im- 
portaciones entre 1960 y 196L2 
El 30 de diciembre de ese ano, Balaguer, como Presidente Provisional, de- 
signo a los miembros de un Consejo de Estado, cuya Presidencia recaia, por 
supuesto, en el propio Balaguer y en Eduardo Read Barreras, y la Vicepre- 
sidencia en Rafael F. Bonnelly. 
La nueva estructura estatal provoco que se convocara a una huelga ge- 
neral, que provoco la paralizacion total del pais. La Junta Civico Militar 
permanecio solo dos dias en el poder, lo suficiente para que dejara huellas 

Banco Central de la Republica Dominicana. 60 anos de politica monetaria. 1947-2007. Volumen 1: 1947- 
1965, Santo Domingo, 2008, pp. 86-87. 
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de un amargo sabor en la vida de los dominicanos. La presion ejercida por 
la opinion publica creo las condiciones para que el Gobierno pasara a otras 
manos, recayendo la responsabilidad en un nuevo Consejo de Estado, in- 
tegrado por Rafael F. Bonnelly, quien lo presidia, DonaId Reid Cabral, An- 
tonio Imbert Barreras, Luis Amiama Tio, Monsenor Eliseo Perez Sanchez, 
y Nicolas Pichardo. En este Consejo no estaba Joaquin Balaguer quien se 
habia asilado en la Nunciatura Apostolica, desde donde embarco hacia el 
exterior. 
No habian transcurrido 15 dias cuando el entonces Jefe de las Fuerzas Ar- 
madas, general Rodriguez Echavarria, depuso el Consejo de Estado me- 
diante un golpe militar, constituyendose una Junta Civico Militar presidida 
por Huberto Bogaert. Se produjo, entonces, un estado de guerra; el terror 
domino las calles y nuevamente surgio el panico social. Se produjo una 
balacera en el Parque Independencia en la que murieron cientos de domi- 
nicanos. Los objetivos del Consejo de Estado, como afirma Frank Moya 
Pons en su Manual de Historia Dominicana, eran esencialmente politicos. 
Este segundo intento por hacer la transicion, tenia la responsabilidad de 
organizar elecciones libres antes de un ano. Tenia el deber de preparar 
el clima politico que permitiera finalmente la instalacion de un gobierno 
constitucional elegido democraticamente.3 
En el aspecto economico el pais sufria mas bien un retroceso, ya que las 
revueltas sociales, los cambios de gobierno y las sanciones impuestas por la 
Organizacion de Estados Americanos (O.E.A.) a las exportaciones de azucar 
impedian el ingreso de millones de dolares retenidos. Intentando paliar la 
situacion, el Consejo de Estado tomo medidas para revitalizar la economia. 
Se recibieron prestamos de la Alianza para el Progreso, dirigidos a progra- 
mas de asentamientos agricolas, como parte de un convenio de ayuda entre 
el Gobierno y esa institucion, y Estados Unidos entrego las cuotas retenidas 
por las exportaciones de azucar. Esta politica economica del Consejo de 
Estado, como afirma Eduardo J. Tejera, tuvo sus frutos: 
Se concentro en reactivar la economia con facilidades de incentivosjscales a 
las nuevas empresas que se instalaran y que ejecutaran planes de creacion de 
empleosfiios y temporales. Comenzo a aplicar una nueva politica industrial, 
m u y  en boga en aquellos anos en Hispanoamerica, la politica industrial de 

Cf. Frank Moya Pons, Manual de Historia Dominicana, Ediciones Libreria La Trinitaria, Santo Domin- 
go, 2013, 15a. edicion ampliada, p. 509. 
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substitucion de importaciones, promovida por la CEPAL de las Naciones Uni- 
das y el reputado economista argentino Dr. Raul Prebisch. Con esos fines fa- 
vorecio la concesion de contratos para instalar nuevas industrias con exonera- 
ciones impositivas de aranceles a los bienes de capital, materia prima y hasta 
del Impuesto sobre la Renta. Nuevos empresarios dominicanos y extranjeros, 
consiguieron firmar contratos con el Gobierno para realizar sus inversiones. 
El objetivo fue aumentar la produccion y crear empleos para la enorme masa 
de desempleados.4 
Y tenia razon el economista Eduardo Tejera. A principios del siglo XX, la 
Republica Dominicana, como el conjunto de paises de America Latina, con- 
tinuaba con el modelo de la economia agroexportadora, cuyas exportacio- 
nes de materias primas se dirigian hacia Europa y a los Estados Unidos. La 
dependencia del mercado externo nos colocaba en una posicion vulnerable, 
porque dependia mucho de variables exogenas. 

La politica economica de la sustitucion 
de importaciones y la Republica Dominicana 
El mundo, desde el siglo XIX, comenzo a transformarse en materia econo- 
mica lograndose la consolidacion de la Gran Bretana en el librecambio. Por 
esta razon el profesor-investigador colombiano Pascual Amezquita-Zarar- 
te5 plantea que en ese momento, especificamente en el ano 1870, se produjo 
la Primera Globalizacion, que se extendio hasta el ano 1914. Sin embargo, 
sigue afirmando el profesor, cuando se produjo la Primera Guerra Mundial, 
se rompieron los flujos economicos internacionales y al finalizar la globa- 
lizacion no pudo reponerse, debido al debilitamiento de todas las potencias 
mundiales, situacion que se agrava con la Crisis de 1929. 
Para los anos 30, sigue diciendo Amezquita-Zararte, el esquema financiero 
mundial, que estaba basado en el patron oro, tuvo que ser abandonado, 
por lo que fueron erigidos grandes y fuertes muros proteccionistas. Habia 
triunfado la teoria de Keynes. 
En efecto, en 1945, el keynesianismo inundo el planeta, hasta convertirse 
en "la especie de teoria del desarrollo". Solo hay que ver los tres grandes 

Eduardo Tejera, Cincuenta anos de democracia y desarrollo dominicano. 1961-2011. Logros yfracasos, 
Fundacion Dominicana de Estudios Economicos, Inc., Santo Domingo, 2012, p. 51. 

Pascual Amezquita-Zarate, "La politica de Industrializacion por Sustitucion de Importaciones: El con- 
texto Colombiano", Revista Journal, Universidad de Georgetown, http://gcg.universia.net/pdfs-revis- 
taslarticuio-160-1280488659605.pdf. 
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momentos: Europa Occidental, que pudo ser reconstruida gracias al Plan 
Marshall, Corea del Sur-Taiwan y Latinoamerica. Como afirma el profesor 
Amezquita-Zarate, "en estos casos son comunes el activo papel del Estado, la 
planeacion indicativa y el uso de herramientasjscales para el despegue eco- 
nomico y el proteccionismo".6 El punto comun entre todas estas experien- 
cias mundiales, es el activo papel del Estado, la planeacion completamente 
indicativa, asi como el uso de herramientas fiscales para que se produjera 
el despegue economico y, sobre todo, el proteccionismo. 
Esta nueva politica economica se sostenia en la necesidad de expandir y 
fortalecer la economia que permitiera el pleno empleo, la estabilidad de 
precios, las tasas de cambio mas bien fijas e inflexibilidad salarial, apoyo 
al libre comercio y a las uniones aduaneras. En pocas palabras el predomi- 
nio del keynesianismo. La teoria de Keynes que pregonaba por politicas 
proteccionistas llego a toda America Latina y, por supuesto, a la Republica 
Dominicana. La Comision Economica Para America Latina (CEPAL) defen- 
dia la propuesta y alentaba a los gobiernos de la region a aplicar medidas 
proteccionistas. 
A la muerte de Trujillo el pais habia cambiado. Ya no era el pais rural y 
atrasado de cuando inicio el regimen en el 1930. La industrializacion, gra- 
cias a la politica de sustitucion de importaciones, trajo consigo, ademas de 
las inversiones en maquinarias y tecnologia, la creacion de una mano de 
obra asalariada que dinamizo los mercados. 
Importante es aclarar que la politica industrial de sustitucion de importa- 
ciones no cambio sustancialmente la estructura economica del pais. Si bien 
es cierto que se instituyo un mercado interno, y cambio la faz demogra- 
fica al transformarse de ser un pais netamente rural con casi el 80% de la 
poblacion que habitaba en el campo a tener una presencia de casi un 30% 
de poblacion urbana, nuestra economia siguio siendo agroexportadora. El 
reinado del azucar era incuestionable, acompanado de los demas productos 
agricolas tradicionales como el cafe, cacao y tabaco. 
Los anos que siguieron al fin de la dictadura fueron de gran turbulencia 
politica. La sucesion forzosa de gobiernos tuvieron serias consecuencias 
en el plano economico. El triunfo de Juan Bosch y su ascenso en 1963 ame- 
drento grandemente al empresariado, especialmente al sector industrial, 
que veian con recelo la vision ampliamente democratica que favorecia la 
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participacion de los campesinos y obreros, temor que se acrecento con la 
promulgacion de una constitucion demasiado liberal para el momento. 
En relacion con los empresarios, Eduardo Tejera afirma que el Consejo 
de Estado fue activo en apoyar al sector industrial y comercial, para lo 
cual firmo nuevos contratos a la nueva clase de medianos industriales. 
Este apoyo constituyo una verdadera diferencia de la politica industrial 
de Trujillo, que era personal y patrimonialista, con las caracteristicas espe- 
ciales de ser el y sus amigos los duenos de las empresas. Fue una politica que 
con distintas modalidades y leyes se aplico por tres decadas.7 Afirma tam- 
bien Tejera que la nueva politica estatal, ocasiono que surgieran muchos 
problemas entre los industriales, debido a que se generaron tres nuevos 
escenarios de conflictos de intereses: en primer lugar, la competencia de 
las empresas comerciales e industriales que se habia convertido en esta- 
tales con los privados. En segundo lugar, los viejos industriales se sentian 
afectados, acusando que las empresas ahora del Estado, tenian compe- 
tencias desleales. Y en tercer lugar porque los nuevos industriales tenian 
mayores ventajas por concepto de competencias, proteccion aduanera, 
creditos y exoneraciones: 
Fue u n  proceso de brusco cambio de modelo industrial y de propiedad de las 
industrias -estatales y privadas- que creo el nuevo escenario de competen- 
cia sectorial. La nueva Asociacion de Industriales Dominicanos fue creada 
el 28 de febrero de 1962, para defender los intereses del empresario privado, 
frente a las empresas del Estado y las politicas del Gobierno. Los nuevos in- 
dustriales obtuvieron nuevos contratos con el Consejo de Estado con exone- 
raciones tributarias, para crear nuevas empresas y generar empleos. Pero el 
tema de las exoneraciones y conflictos entre los industriales con monopolios 
y los que deseaban mayor apertura se convirtio en u n  serio antagonismo que 
duraria varias decadas.8 
Es en ese marco historico que surge la idea, con el objetivo de fortalecer la 
libre empresa, de celebrar un encuentro de los hombres de empresa, el pri- 
mero en su genero despues de caida la tirania, como se podra apreciar en el 
acapite siguiente en el cual exponemos ampliamente como el empresariado 
dominicano decide unirse. 

Eduardo Tejera, op. cit. p. 51-52. 

Ibidem, p. 52. 
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Primera Convencion Nacional 
de Hombres de Empresa 
En octubre de 1962 la revista Comercio y Produccion, organo de las Camaras 
Oficiales de Comercio, Agricultura e Industria de la Republica, anunciaba 
con alborozo la celebracion de una Convencion Nacional de Hombres de 
Empresa, que habria de crear la plataforma conceptual del comportamiento 
de los empresarios en el futuro inmediato y en el largo plazo. En ese senti- 
do, decia su extenso editorial: 

EDITORIAL 
Este solo enunciado, el pensar que va a celebrarse, dentro de breve tiempo, 
una Convencion de Hombres de Empresa en Santo Domingo, sin duda alguna, 
despertara la atencion y el entusiasmo entre los representativos del comercio, 
la industria y todas las fuentes de produccion del pais. 
Esto es asi, porque por primera vez en la Republica Dominicana, despues de 
32 anos de monopolios y de imposibilidad de ejercer en su verdadera signifi- 
cacion la libertad de comercio, como la propia libertad individual; en este his- 
torico momento, cuando nuestro pais inicia firmemente y con fe en sus altos 
destinos, su marcha por senderos de libertad, en pos del logro de un  autentico 
estado de democracia representativa; ahora, por primera vez repetimos, la 
LLBRE EMPRESA, no es una mera fiase, sino una realidad y u n  factor, el mas 
importante, para la reestructuracion y el engrandecimiento de la vida eco- 
nomica nacional, que equivale a decir, para el disfiute de una vida mejor de 
la familia dominicana, y para que nuestro pais ocupe el puesto senero que le 
corresponde en el concierto de los pueblos libres del mundo. 
Nuestra Camara de Comercio, Agricultura e Industria; la Confederacion Patro- 
nal y la Asociacion de Industrias de la Republica Dominicana, organizan esta 
Convencion, durante la cual, los Hombres de Empresa inspirados en el proposito 
fundamental de contribuir al progreso en todos los ordenes de nuestro pais, se 
reuniran para estudiar, con sereno espiritu de analisis, los problemas que la Em- 
presa conffonta, para que en efecto, esa libertad a la que hemos hecho referen- 
cia, no sea entorpecida por causas ajenas a la actividad economica, al ejercicio 
del comercio o de la industria, y para erradicar los peligros que constantemente 
la acechan, hasta lograr, que la LLBRE EMPRESA disfFute de las mas completa 
independencia y quede liberada de toda intervencion o influencia politica, a fin 
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de que le sea dado cumplir con exito, la mision que le corresponde en la comu- 
nidad dominicana. Esto es, para que pueda sin cortapisas realizar la labor de 
cooperacion efectiva en beneficio de toda expresion de progreso, muy  especial- 
mente, en el orden economico que es la base sobre la que ha de levantarse la 
Republica Dominicana, que vive hoy un  presente de esperanza, provisor de un 
futuro venturoso. 
El Comite Organizador de la Convencion, prepara la Agenda que dara a co- 
nocerpublicamente, y que circulara con profusion entre todos los Hombres de 
Empresa confiando en que ellos, conscientes de la trascendencia de los proble- 
mas a resolver y animados de elevado patriotismo, responderan en el momen- 
to preciso, no solo con su presencia en la Convencion y con su entusiasmo, sino 
tambien con ideas y el caudal de sus experiencias a fin de que los propositos 
que animan a las instituciones organizadoras de la Convencion, redunden en 
un  triunfo para el interes general. 
Desde ahora pues, los Hombres de Empresa tienen la oportunidad de empe- 
zar a prepararse para ese evento, ya que del esfuerzo, del entusiasmo y de la 
cooperacion de todos y cada uno de ellos, depende el exito de la Convencion. 

Fuente: Revista Comercio y Produccion, Ano XVIII,  Num. 191, Santo Domingo. 

Mientras los empresarios estaban en su ajetreo de los preparativos de la 
Convencion, el Consejo de Estado habia convocado elecciones generales 
para escoger a un Presidente democratico, el primero despues de la Dic- 
tadura. La situacion electoral fue polarizada por Juan Bosch, en represen- 
tacion del Partido Revolucionario Dominicano, y Viriato Fiallo, propuesto 
por la Union Civica Nacional. 

Las elecciones de 1962 
Las elecciones organizadas por el Consejo de Estado se celebraron el 20 de 
diciembre de 1962 y las gano de manera abrumadora Juan Bosch, el candida- 
to del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el partido que habia sido 
fundado en el exilio, en Cuba en 1939. Juan Bosch, como lo describe Miguel 
Guerrero, era para 1963 un escritor muy conocido en America Latina: 
Su carrera politica, de mas de veinte anos, habia tenido por escenario otros 
ambitos ajenos al pequeno territorio de la Republica (...). Bosch pudo esta- 
blecerse en el extranjero en 1937, despues de obtener del regimen una licencia 
de su cargo de burocrata en una gris oficina publica, con el pretexto de ir a 



promocionar u n  libro suyo en Puerto Rico. Una vez alli, Bosch, u n  intelectual 
de 27 anos, sintiendo que su verdadero oficio era el de escritor, decidio no re- 
gresar. Sus primeras actividades en el extranjero estuvieron dedicadas basica- 
mente a tareas literarias, aceptando un encargo para revisar la edicion de una 
coleccion de obras del humanista puertorriqueno Eugenio Maria de Hostos. 
Muy  pronto su talento le aseguraria un medio estable de vida, granjeandole 
fama y respeto en los circulos de intelectuales latinoamericanos y el exilio 
dominicano. No fue hasta algun tiempo despues cuando Bosch comenzaria 
a dedicarse por entero a la politica, emergiendo m u y  pronto como una de las 
figuras mas prestigiosas y capacitadas de exilio antitrujillista".9 
El pais era un verdadero torbellino. Campanas electorales, elecciones y fi- 
nalmente el triunfo de Bosch y toma de posesion el 27 de febrero de 1963, 
por un lado. Y, por el otro, los empresarios intentando superar sus contra- 
dicciones internas, buscar acuerdos, por lo que pusieron todas sus energias 
en un gran encuentro empresarial. 
La situacion del pais era mas que dificil. El mundo vivia la presion ideologica 
de la dicotomia impuesta por la Guerra Fria: comunismo versus libre mer- 
cado. Juan Bosch representaba un enigma, pues sin defender abiertamente 
las ideas del otro lado de la Cortina de Hierro, tenia un discurso extremada- 
mente populista, infiuenciado por el populismo reinante en America Latina 
de los 60, que ademas defendia los intereses de los campesinos y obreros 
en contra de los sectores economicamente poderosos, denominados por el 
como "tutumpotes". A esta situacion se le suma, la conceptualizacion esta- 
tista del control de la economia, vision que, logicamente, entraria en contra- 
diccion con el sector empresarial, como se vera en las paginas que siguen. 

Los preparativos de la 
Primera Convencion Nacional 
A principios de ese mismo ano 1963, el sector empresarial dominicano sin- 
tio la necesidad de agruparse como una forma de salir en defensa de los 
principios que defendian, principalmente la libertad de empresa. El ascenso 
de Bosch a la Primera Magistratura de la nacion preocupaba a muchos sec- 
tores, especialmente a los que tenian el poder economico. 
La convencion empresarial concito el apoyo de muchos sectores. Uno de 

Miguel Guerrero, El Golpe de Estado. Historia del derrocamiento de 3uan Bosch, Editora Centenario, 
Santo Domingo, 2013, 6ta. Edicion, p. 12. 
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los mas entusiastas medios era la revista Comercio y Produccion. En su edi- 
cion de enero de 1963, continuo con mucho entusiasmo promoviendo la 
celebracion de la Convencion de los Hombres de Empresa y anunciaba que 
se efectuaria en el mes de febrero: 
Como bien saben nuestros lectores, ya en otra edicion en nuestro Editorial, 
informamos que se estaba organizando todo lo necesario para la celebracion 
de una Convencion Nacional de Hombres de Empresa, y que esta noticia habia 
sido acogida cuando la dimos a conocer hace dos meses, con gran entusiasmo 
porparte de todos los hombres de empresa ya que han de tratarse alli, asuntos 
de verdadera trascendencia.10 
En esa misma edicion de la Revista se afirmaba que la Camara Oficial de 
Comercio, Agricultura e Industria habia elegido una nueva Junta Directiva 
para el ano 1963, y que en su discurso de toma de posesion, el presidente 
electo, el Sr. Marino Auffant Pimentel, habia hablado ampliamente acerca 
de los propositos de la Convencion. Uno de los principales, a juicio del em- 
presario, era que el encuentro empresarial buscaba estrechar aun mas los 
vinculos de negocios. 
Marino Auffant Pimentel afirmaba en su discurso que el ano 1963 iba a ser, 
como lo habia sido el ano 1962, u n  ano de intensa laborpara todos en lo que 
concierne al comercio, a la industria y a la agricultura asi como para todas 
las actividades economicas y que por esa razon se hace necesario realizar esta 
Convencion con el proposito de cooperar en todo lo que sea necesario para 
propender a una mejorjusticia social ypara estar en una mejor disposicion de 
defender nuestros derechos.11 
Un elemento interesante que destaco el nuevo presidente de la Camara de 
Comercio, Agricultura e Industria, es que en la Convencion estaria pre- 
sente como Observadora, una Comision de Juristas. Pero fue quizas la in- 
quietud expuesta en su discurso la clave, al manifestar que el empresariado 
necesitaba estar al corriente de todas las actividades economicas del pais y 
por lo tanto conocer cualquier medida que pueda afectar nuestro sistema.12 
La Convencion en la que los empresarios dominicanos se reunirian para 
hablar del presente y futuro de la economia, estaba organizada por las tres 
principales organizaciones que agrupaban al sector empresarial: la Confede- 

Revista Comercio y Produccion, Ano XVIII,  Num. 194, Santo Domingo. 

11 Ibidem. 

l2 Ibidem. 



racion Patronal, la Asociacion de Industrias y la Camara Oficial de Comercio, 
Agricultura e Industria del Distrito Nacional. Tendria efecto los dias 15, 16 y 
17 del mes de febrero y se realizaria en la Capital. Notese que el evento tuvo 
lugar diez dias antes de la toma de posesion del nuevo Presidente Constitu- 
cional, profesor Juan Bosch. 
Asi, el 22 de enero de ese ano, mediante espacio pagado publicado en la 
prensa nacional, La Confederacion Patronal de la Republica Dominicana, 
La Asociacion de Industrias de la Republica Dominicana, Inc. y La Camara 
Oficial de Comercio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional publica- 
ron la Convocatoria oficial. Por su trascendencia y porque, mas que una 
simple invitacion, es un documento en el que se expresan claramente los 
principios filosoficos y politicos del quehacer empresarial se transcribe a 
continuacion. Decia del comunicado: 

Considerando que la feliz y pacijka culminacion del proceso eleccionario, 
mediante el cual el pueblo ha elegido soberana y libremente el gobierno que 
habra de regir sus destinos, promete constituir la iniciacion de la democracia 
en la Republica Dominicana, dentro de cuyo sistema se desenvolveran armo- 
nicamente todas las actividades del pais; 
Considerando que, como consecuencia de ello, es necesario continuar ofrecien- 
do nuestra mas decidida colaboracion en pro de una verdadera justicia social 
destinada al mejoramiento progresivo del pais; 
Considerando que para el progreso y bienestar de todo el conglomerado social, 
mediante el mayor y sistematico aprovechamiento de las riquezas potenciales 
del pais, en beneficio de todos, es imprescindible estudiar y planear metodos y 
procedimientos enderezados al auge creciente de la economia nacional, en sus 
mas variados aspectos; 
Considerando que para el logro de todos esos propositos es indispensable conso- 
lidar, sobre bases firmes y permanentes, las mejores relaciones entre el capital y 
el trabajo, a fin de que esten regidas por un  mutuo espiritu de comprension y de 
equidad, dentro de los postulados de la justicia social; 
Considerando que existen en la actualidad graves y urgentes problemas sus- 
ceptibles de entorpecer el logro del mejoramiento colectivo de trabajadores 
y patronos, problemas que deben ser examinados y estudiados con absoluta 
ecuanimidad, con el fin de obtener la mas equitativa solucion de los mismos; 
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Considerando que es tambien necesario promover por medio de planes cienti- 
ficos, el aumento de la produccion nacional y una mayor inversion de capita- 
les, tendientes a la restructuracion economica del pais, con el objeto de lograr, 
por ese medio, la prosperidad general del mismo y la apertura de nuevas fuen- 
tes de trabajo; 
Considerando que para lograr los objetivos antes senalados es preciso obtener 
previamente el establecimiento de un clima de respeto a los legitimos derechos 
de la libre empresa y del capital privado, asi como la decision gubernamental 
de garantizar de manera efectiva dichos derechos de acuerdo con la ley: 
Han resuelto, en mancomunado esfuerzo de solidaridad y con elevado espiri- 
tu  patriotico, convocar a todos los HOMBRES DE EMPRESA de la Republica, 
a una CONVENCION NACIONAL que se celebrara en la ciudad de Santo 
Domingo, en el edificio principal del Banco de Reservas de la Republica Do- 
minicana, durante los dias 15, 16 y 17 del mes de febrero de 1963, en la cual 
se discutiran los trabajos y ponencias que sean sometidos a dicha convencion, 
dentro de los Temas que figuran en la siguiente 

AGENDA 
SECCION PRIMERA 
Desarrollo Economico del Pais 

Tema A. La libre empresa y su mejoramiento colectivo. 

Tema B. Planes y sistemaspara la mejor utilizacion y aprovechamiento de las 
riquezas potenciales dominicanas. 

Tema C. El aumento de la productividad mediante la mayor inversion de 
capital dominicano. 

Tema D. Revision y reestructuracion del sistema impositivo dominicano. 

SECCION SEGUNDA 
Relaciones Obrero Patronales 

Tema A. Planes y sistemas tendientes a la creacion de nuevasfientes de tra- 
bajo. 

Tema B. Participacion activa de los hombres de empresas para la erradicacion 
de la miseria ypara la implementacion de una mas amplia justicia social. 

Tema C. La huelga como un  derecho exclusivamente laboral y no como medio 
para producir perturbaciones sociales ilicitas, ajenas a su propia naturaleza, 
su ejercicio y su reglamentacion. 
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Tema D. Metodos y sistemas para la$jacion de salarios justos en beneficio de 
los trabajos. 

Tema E. Exacto cumplimiento de las leyes laborales por parte de los patronos 
JI de los trabajadores. 

Terna F. Medidas para hacer factible una mejor concertacion de pactos colec- 
tivos de trabajo, como medio de prevenir conflictos laborales. 

Tema G. Medios para auspiciar el mantenimiento de buenas y cordiales relacio- 
nes entre patronos y trabajadores, en interes comun de los mismos. 

Tema H. Representacion de los Sindicatos Obreros en los centros de trabajo. 

SECCION TERCERA 
Defensa del libre ejercicio de los derechos 

Tema A. Cumplimiento de la ley como proteccion para la licita defensa de los 
intereses patronales. 

Tema B. Deberes del Gobierno ante las violaciones legales cometidas en per- 
juicio de los patronos y de los trabajadores. 

Tema C. Mision social de los tribunales para garantizar el estricto cumpli- 
miento de la ley y la justa aplicacion de la misma. 

Tema D. Colaboracion y actitud solidaria de la clase patronal para mantener 
democraticamente el respeto y cumplimiento de las disposiciones legales que 
instituyen los respectivos derechos de las partes. 

A esta convencion que se iniciara el dia 15 de febrero a las 3 de la tarde, po- 
dran asistir delegados representativos de todos los industriales, comercian- 
tes, hacendados y ganaderos del pais, sin discriminacion de ninguna especie. 

El Caribe, 22 de enero de 1963. 

La Primera Convencion 
Empresarial 
El 15 de febrero de 1963 se inauguro la Primera Convencion Empresarial, 
que conto con la presencia del Presidente del Consejo de Estado, el Lic. 
Rafael F. Bonnelly quien pronuncio un motivador discurso. He aqui los 
elementos esenciales de su alocucion: 
Vengo ante vosotros a atender complacido una invitacion que me  honra; a 
pronunciar las palabras inaugurales de esta Primera Convencion Nacional de 
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Hombres de Empresa cuyo programa de trabajo en las tres secciones que lo in- 
tegran, abarca el estudio de temas vinculados al desarrollo economico del pais, 
a las relaciones obrero-patronales y a la defensa del libre ejercicio de los de- 
rechos de quienes representan las funciones creadoras del capital y el trabajo. 
Traigo para vosotros ante todo, u n  cordial saludo del Consejo de Estado que 
tambien es voz de aliento a la labor que de seguro habra de cumplir este 
conclave, encontrando soluciones adecuadas a los multiples problemas que se 
plantean en la agenda. 
Son de evidente importancia los temas que conciernen a la libre empresa, 
con fines de mejoramiento colectivo; a los planes y sistemas para la mejor 
utilizacion de los recursos potenciales de la Republica al aumento de la pro- 
ductividad mediante la mayor inversion de capital nativo; y a la revision y 
restructuracion de nuestro sistema tributario, porque solo alcanzando progre- 
sivamente altos niveles en el fomento de la riqueza nacional, es factible lograr 
que las relaciones obrero-patronales se desenvuelvan en u n  plano de tanto 
equilibrio que evite trastornos, a veces irreparables, con mengua de las justas 
pretensiones de las clases trabajadoras. 
El esfuerzo que requiere esta ardua empresa necesariamente ha de cumplirse 
por etapas; y como tiene una meta de renovados incentivos que de continuo la 
aleja en los tiempos del porvenir, es indispensable, a mi  juicio, que los asuntos 
contenidos en las secciones segunda y tercera de vuestro programa de trabajo, 
sean analizados como realidades presentes; con una vigencia tal que no admi- 
ta demora en encontrarles soluciones practicas, efectivas e inmediatas. 
Esta Asamblea se reune en uno de los momentos mas trascendentales de la 
historia de nuestro pais; cuando toca ya a su fin el mandato del Consejo de 
Estado que logro realizar, en forma pacifica, la transicion de la tirania a la 
democracia, y el pueblo se apresta a recibir el gobierno que en unos comicios 
libres y limpios. 
La prueba de patriotismo y madurez politica que acaba de oji-ecer nuestro 
pueblo al mundo democratico, abre el camino a la lucha a que tenemos que 
abrazarnos para que se opere una transformacion provechosa en el orden eco- 
nomico, social y cultural del pais, que convalece de los horribles estragos de 
tres decadas de despotismo que parecian interminables y que necesita largo 
tiempo para restanar las heridas que le dejo ese luctuoso periodo de nuestra 
historia. 
Es u n  deber ineludible de todo dominicano, brindar con desinteres su aporte en 



la tarea gigantesca de orientar por nuevos rumbos la marcha de los organos de 
la nacion y las instituciones del Estado. En esa improirogable iniciativa, voso- 
tros ofi-eceis ahora, un  vivo y estimulante ejemplo. 
En una palabra, senores, estamos en un instante crucial para el destino de la 
Patria. Tenemos una oportunidad, pero al mismo tiempo tenemos u n  deber. Las 
oportunidades es conveniente aprovecharlas, pero los deberes hay que cumplir- 
los. Ser delegado a esta Asamblea es por encima de todo un deber y una obli- 
gacion. Y lo es, porque en el curso de vuestros trabajos debeis encontrar medios 
eficaces que contribuyan a guiar a nuestro pueblo por las sendas del progreso y 
a elevar el nivel de vida de nuestras grandes masas empobrecidas. 
Trabajo, lucha y sacrijicio son, senores, el precio de todas las conquistas de 
la civilizacion. Pero para que el trabajo, la lucha y el sacrificio no queden 
invalidados por esteriles odios de clase, deben realizarse en un  marco de bien 
entendida justicia social. Si no hubiera en la tierra ignorancia y hambre no 
medrarian, probablemente, muchas doctrinas que, levantadas sobre el odio y 
el culto a la violencia, suelen hallar en las dictaduras elementos insanos que 
las exaltan y muchedumbres desorientadas que las siguen. 
Para evitar que una situacion semejante pueda ocurrir se requieren cambios 
fundamentales en nuestra estructura social y economica que vosotros estais 
en condiciones de hacer viables por canales paciJicos y democraticos. Sin esos 
cambios, perduraran entre nosotros las iniquidades que sustento el sordido 
egoismo de u n  sistema totalitario. Solo esos cambios, lo repito, podran llevar 
al trabajo fecundo que libera de la servidumbre y se traduce en felicidad. Pero 
si eso no llega a suceder, no seria extrano entonces que ante la presencia de 
una labor que no rinde sino miseria, congoja y luto, las mayorias se descon- 
cierten y oigan la voz de los ambiciosos que las excitan para un  combate en el 
que intervienen por desesperacion o por impaciencia y del que salen, tarde o 
temprano, vencidas o victoriosas, pero en el fondo insatisfechas y desgarradas 
siempre. 
Esa ha sido, hasta ahora, la tragedia de nuestra Patria. Pero no podemos per- 
mitir que continue. De ahi la suprema importancia de actividades como la 
vuestra y el valor de asambleas como la que aqui celebrais. 
Cuanto mejor se definan y robustezcan los procedimientos de la cooperacion so- 
cial para estimular al trabajador base insustituible de la perennidad de nuestro 
destino, mayores posibilidades de perdurabilidad poseera la sociedad democra- 
tica que todos anhelamos afianzar en nuestro medio. 
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Para ello debemos laborar todos bajo el lema noble de '$regreso y trabajo". 
Progreso para el trabajo. Trabajo para el progreso. Por eso es tan alta nuestra 
mision y por eso tambien vuestra responsabilidad es de gran trascendencia 
para el futuro de la Republica. 
Levantar el edificio de una nacion nueva y levantarlo para el trabajo y por el 
trabajo, sera el esfuerzo mas admirable de nuestra democracia. Y esa es una 
labor que demanda inteligencia, tacto, perseverancia, amplitud generosa de la 
iniciativa creadora. 
Vosotros no desconoceis el fervor con que el Consejo de Estado se ha empe- 
nado por sentar las bases de una genuina justicia social en este pais. Hemos 
considerado como parte esencial de esta lucha, la elevacion progresiva de los 
niveles de vida de obreros y campesinos. Lo realizado hasta ahora constituye, 
en nuestra opinion, u n  capitulo brillante de ese amplio programa. 
Sin embargo, es oportuno reconocer que la labor del Consejo de Estado no 
solo se ha limitado, en el corto lapso de u n  ano, a buscar el progreso social y 
el mejoramiento de los niveles de vida de nuestra poblacion, sino tambien a 
asegurar a cada ciudadano su libertad y su dignidad, porque nos inspiro el 
conocimiento de que estos son atributos que tienen supremacia sobre todas las 
ventajas materiales. 
Ahora bien, la conservacion de estos grandes valores exigen constante vigi- 
lancia. Requieren, asimismo, una estrecha colaboracion entre el capital y el 
trabajo, realizada en una forma tal que el uno no debe invadir la legitima 
esfera de accion del otro. Debe buscarse, pues, el sano y cordial entendimiento 
de los sectores obrero y patronal, con clara definicion, antes que nada, de sus 
respectivos deberes y la firme voluntad de hacerlos cumplir para bien de todos. 
Factores esenciales para la realizacion de esa tarea son los sindicatos, cuya 
creacion ha auspiciado el Consejo de Estado, y cuando asi lo proclamo, no 
estoy haciendo meras especulaciones teoricas, pues nunca en la historia de 
este pais se ha respetado la libertad sindical como ahora. Pero los sindicatos 
para que sean efectivos, tienen que circunscribir su accion a limites clara- 
mente definidos. Ellos tienen sus finalidades propias y espec$cas; finalidades 
economicas y sociales. Si se desbordan hacia otras actividades que no sean la 
defensa de sus miembros; si se desvian hacia actividades politicas, desvirtuan 
sus funciones. Los sindicatos, pues, no deben perseguir fines partidistas, si es 
que aspiran cumplir los objetivos basicos de los sectores laborales que los inte- 
gran y si desean merecer el respeto y la admiracion de todos. 
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~1 agradecer la oportunidad que me habeis brindado, expreso mis votos por- 
que las tareas de esta convencion ayuden a despejar de incertidumbres el hori- 
zonte nacional y faciliten el advenimiento de una etapa de convivencia basada 
en el respeto de todos los derechos y en la cohesion de todas las voluntades.13 
Asi alentaba el presidente Bonnelly a los hombres de empresa dominica- 
nos, quien, segun resena del periodico El Caribe, "llego al salon de recepcion 
del Ayuntamiento del Distrito, a donde se celebra la convencion, en compania 
del Segundo Vicepresidente del Consejo de Estado, doctor Donald Reid Cabral" 
y 'ffue recibido a la entrada del palacio, por los miembros del comite orga- 
nizador, Horacio Alvarez, doctor Jose Ramon Hernandez y Marino A u f a n t  
Pimentel. En la mesa de honor se hallaban, ademas del Presidente Bonnelly 
y de los organizadores mencionados, los Secretarios de Estado, doctor Ramon 
Tapia Espinal, de la Presidencia; doctor Jose Selig Hernandez, de Agricultura, 
y Ramon Imbert, de IndustriaJ'.14 

Inicio de la Primera 
Convencion Nacional 
Amplios detalles sobre el inicio y desarrollo de la Convencion fueron am- 
pliamente difundidos por la prensa nacional. Despues de los discursos de la 
inauguracion se paso a la eleccion del bufete que dirigiria los trabajos. Fue 
aprobada a unanimidad la propuesta sometida por el senor Rafael Esteva. 
Asi, integraron el bufete los empresarios: Marino Auffant Pimental, presi- 
dente; ingeniero Tomas Pastoriza, Nicolas Gual (Morey) y Pablo Juan Toral, 
vicepresidentes; Rafael Sanchez Cabrera y Juan R. Santoni (Calero), rela- 
tores; Mario Cabrera y doctor Jose Ramon Hernandez Lebron, secretarios. 
Electo el bufete, el presidente electo para dirigir los trabajos, el Sr. Marino 
Auffant Pimentel, pronuncio algunas palabras para agradecer su eleccion. 
En su intervencion analizo y pondero ampliamente que los fundamentos de 
la Convencion no eran otros que orientarlos hacia el progreso del pais y que 
por ello la labor tiene que ser elevada en este momento democratico que vive 
la Patria.15 A seguidas sometio el reglamento que debia regir los trabajos 
que se extenderan hasta la manana del domingo. 

l3  La Nacion, 15 de febrero, 1963. 
l4 M. M. Pouerie Cordero. El Caribe, sabado 16 de febrero de 1963. 

l5  Ibidem. 
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Ponencias y resoluciones de 
la Primera Convencion Nacional 
Un analisis detallado de los temas y las resoluciones de los empresarios 
en esa primera convencion, ratifica la defensa de la libre empresa como el 
modelo economico, enviando asi, sin duda alguna, un mensaje al Presiden- 
te electo. El primer tema planteado reafirma con creces lo que acabamos 
de afirmar: La libre empresa y su mejoramiento colectivo. La coletilla final, 
de "mejoramiento colectivo" era un mensaje subliminal para aquellos que 
pensaban que el libre mercado solo defendia a un grupo, sin impacto a 
nivel social. Pero la resolucion es todavia mas clara y contundente. Los 
empresarios asistentes a la convencion concluyeron sugerir a los Poderes 
del Estado, entiendase: Congreso Nacional de la Republica, al Poder Ejecu- 
tivo y otras instituciones del Estado, de quienes emanan leyes, decretos y 
resoluciones, asumir y defender el concepto de libre empresa como parte 
intrinseca de su quehacer. Demandaban el Estado de Derecho, basado en el 
cumplimiento irrestricto del mandato de la Ley. 
Se hicieron propuestas concretas al nuevo Gobierno, como por ejemplo, 
para solo citar algunas: 

La creacion de un Banco Agrario. - Fomento del comercio, para lo cual los diplomaticos dominicanos tenian 
el gran reto de fomentarlo en sus misiones. 

Fomento del turismo a traves de la construccion de hoteles con fondos 
del Estado. 

Mejoria de la infraestructura fisica de los muelles, puentes y carreteras 
para facilitar el comercio. 
Una gran preocupacion del empresariado era el tema de la nueva Constitu- 
cion de la Republica. Por esta razon, en la convencion constituyo un tema 
clave. Y las conclusiones y recomendaciones reflejan el estado de ansiedad 
y preocupacion que vivian los empresarios ante la decision del nuevo Go- 
bierno de hacer una Constitucion completamente nueva. 
Concluyeron en este aspecto, comunicar a la Asamblea Revisora de nuestra 
Constitucion, la conviccion que tenian los hombres de empresa acerca de 
la necesidad de que fuese consagrado el derecho de propiedad privada, con 
"plenitud de garantia en todos sus aspectos, como unico medio de propi- 
ciar el desarrollo de la riqueza nacional". Exigian tambien la necesidad de 
consagrar constitucionalmente las garantias apropiadas para el desarrollo 
y libre ejercicio de la iniciativa individual. 
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Por su importancia, transcribimos los diferentes temas abordados en la 
Convencion, y las resoluciones aprobabas. Una lectura rapida de los temas 
reflejan las preocupaciones y propuestas del empresariado dominicano en 
el dificil transito hacia la democracia, en un mundo convulsionado y divi- 
dido. Helas aqui: 

Tema A, de la Seccion Primera. La libre empresa y su mejoramiento co- 
lectivo: 
1. Ponencia presentada por la Camara de Comercio, Agricultura e Industria 
del Distrito Nacional, en el sentido de que la libre empresa no debe conce- 
birse bajo las caracteristicas tradicionales que la convirtieron, en muchos 
casos, en un instrumento de dominio y de opresion sino, por el contrario, 
como factor que, ademas de ejercer una funcion productiva, debe cumplir 
con una real y efectiva funcion social. 
RESOLUCION ADOPTADA: Sugerir, con todo respeto al Congreso Nacional de 
la Republica, al Poder Ejecutivo y otras instituciones del Estado, de cuyo 
seno emanan leyes, decretos o resoluciones, tomar en consideracion los 
conceptos generales expuestos en la citada ponencia, asi como recomendar 
a las empresas de capital privado poner en practica los ya referidos con- 
ceptos, como medio de lograr una armoniosa concurrencia del capital y 
del trabajo, a la vez que una mayor y mas justa distribucion de los frutos y 
beneficios de la empresa. 

2. Ponencia presentada por el senor Dario Melendez, en la cual expresa que 
"resulta decepcionante visitar nuestras embajadas en el exterior y ver que 
no se le presta atencion a los asuntos relativos al intercambio que, de una 
manera u otra, desean establecer las casas extranjeras en nuestro pais". 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Solicitar, con todo el respeto, al Gobierno nacional 
que se den instrucciones a los miembros del cuerpo diplomatico y consular 
de la Republica, en el sentido de que, en su plan de trabajo, se incluya la 
labor en pro del desarrollo comercial e industrial del pais, dentro de las 
oportunidades que tenga dicho cuerpo. 

3. Ponencia presentada por el senor Morris Tallaj, en la cual se exponen los 
graves perjuicios que experimentan los exportadores, como resultado de 
las dilatadas reliquidaciones de impuestos hechos por el Departamento de 
Aduanas, y de las dilatorias, anomalias y deficiencias del servicio aduanero, 
incluyendo la falta de espacio en los depositos, complejidad de tramites, 
etc. 
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RESOLUCION ADOPTADA: Referir este importante asunto a la Camara de Co- 
mercio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional, para que, luego de 
un detenido estudio, lo eleve, con las sugerencias que sean de lugar, a la 
consideracion del Gobierno nacional. 

4. Ponencia presentada por el senor Pedro Rodriguez V., en la cual expresa 
que ademas de los domingos, existe en el pais un crecido numero de dias 
no laborables, lo cual, junto con la practica que existe en muchas empresas 
de no trabajar los sabados, da lugar a una disminucion de la productividad 
y perjudica ademas a los trabajadores que ganan salarios a destajo, puesto 
que tales dias no laborables representa para ellos una disminucion en el 
monto de sus remuneraciones. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Sugerir, con todo respeto, al Gobierno nacional, la 
conveniencia de estudiar la reduccion de los dias no laborables que existen 
actualmente en el pais, con el proposito de favorecer de esa manera a un 
apreciable numero de empresas y de trabajadores. 

5. Ponencia presentada por el senor Yarnil Michelen, en la cual expresa que 
la mayoria de las industrias estan en la capital, dejando el resto de la Repu- 
blica sin industrias de importancia. 
RESOLUCION ADOPTADA: Sugerir a las personas acaudaladas de provincias, 
invertir capitales para la creacion de industrias en sus respectivas jurisdic- 
ciones. 

6. Ponencia presentada por el senor Dario Melendez, en la cual expone la 
situacion desfavorable en que se encuentran los fabricantes dominicanos 
de articulos que consume el Gobierno, en razon de que en los concursos 
que se hacen para la adquisicion de los mismos, las cotizaciones que pre- 
sentan los vendedores de articulos importados son a base de exoneracion 
de impuestos, lo que da por resultado que el fabricante dominicano no 
pueda competir con buen exito en dichos concursos, ya que las materias 
primas que utilizan pagan, en el mayor de los casos, todos los impuestos 
fiscales. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Solicitar, con todo respeto, del Gobierno nacional 
y de los organismos autonomos del Estado, que la compra de articulos para 
el uso de los mismos, sea siempre realizada por concursos publicos y que 
las cotizaciones de articulos importados sean hechas sin ninguna clase de 
exoneracion de impuestos. 
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7. Ponencia presentada por el Danilo Brugal Alfau, en la cual sugiere el de- 
sarrollo de la industria turistica en Puerto Plata y la construccion de hoteles 
del Estado en dicho sitio. 
RESOLUCION ADOPTADA: Sugerir, con todo respeto, al Gobierno nacional 
la construccion de hoteles del Estado en los sitios del pais donde existen 

para los visitantes. 

Tema B, de la Seccion Primera. Planes y sistemas para la mejor utilizacion 
y aprovechamiento de las riquezas potenciales dominicanas. 

8. Ponencia presentada por la Confederacion Patronal de la Republica Do- 
minicana, en la cual se sugiere la creacion de un Banco Agrario, el cual 
podria contar con la ayuda de la Alianza para el Progreso, con el fin de que 
pueda pagar a los propietarios de los terrenos, tomando como garantia de 
dichos avances, hipotecas sobre los aludidos terrenos, en forma tal que los 
nuevos adquirientes puedan a su vez pagar al Banco los respectivos precios 
de adquisicion, en plazo de 20 a 30 anos, mediante cuotas que cubran capi- 
tal e intereses, y las cuales no sean mayor, en ningun caso al 4% (cuatro por 
ciento) del monto de la deuda. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Sugerir, con todo respeto, al Gobierno nacional, la 
conveniencia de que se estudie la creacion de un Banco Agrario, financiado 
por el Estado, la Alianza para el Progreso e inversionistas privados, con el 
fin de que dicho Banco pueda avanzar las sumas necesarias para pagar el 
justo precio de los terrenos que sean fraccionados, con la garantia hipote- 
caria de los mismos pudiendo los nuevos propietarios pagar su deuda al 
Banco en plazos que oscilen entre 20 a 30 anos. 

9. Ponencia presentada por el senor Anibal Felix A., en la cual expresa 
la necesidad que tiene actualmente la provincia de Azua de crear nuevas 
fuentes de trabajo, para lo cual necesitaria una ayuda adecuada por parte 
del Estado. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Referir al Gobierno nacional, para los fines que 
puedan ser de utilidad, el plan para el desarrollo de la agricultura en la 
provincia de Azua, sometida, en forma de ponencia, por el senor Anibal 
Felix A. 

10. Ponencia presentada por el senor Victor Nicolas Nader, en la cual su- 
giere el establecimiento de un sistema cientifico para utilizar las aguas de 
los rios Yaque del Sur, San Juan y Yacahueque para fines de irrigacion de 
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las tierras actualmente improductivas de los municipios de San Juan, Las 
Matas de Farfan y Elias Pina. 
R E S O L U C I ~ N  ADOPTADA: Sugerir con todo respeto, al Gobierno nacional, la 
conveniencia de establecer un sistema cientifico para la utilizacion de las 
aguas de los rios Yaque del Sur, San Juan y Yacahueque, con el fin de irrigar 
las tierras actualmente improductivas que se encuentran en los municipios 
de San Juan, Las Matas de Farfan y Elias Pina. 

11. Ponencia presentada por el senor Santiago Diaz en la cual plantea la 
actual situacion de los cosecheros de tabaco, a consecuencia de los crecidos 
gastos de sus cosechas, y sugiere que sean ordenados estudios tecnicos en 
las zonas que realmente son productoras de tabaco superior, con el fin de 
que sean mejorados los sistemas de cultivo del mismo. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Sugerir al Instituto del Tabaco la realizacion de 
estudios para el mejoramiento de los sistemas de cultivo del tabaco de su- 
perior calidad, utilizando para ello, si fuere necesario, tecnicos extranjeros 
especializados, asi como estudiar la posibilidad de que sean fabricados en 
el pais distintos tipos de insecticidas, como medio protector de las cosechas 
de tabaco. 

12. Ponencia presentada por el senor Angel R. Bellon, en la cual expone la 
urgente necesidad de que sean mejoradas las condiciones del puerto y mue- 
lle de Puerto Plata, a fin de propiciar asi las importaciones y exportaciones 
del Cibao. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Solicitar, con todo respeto, al Gobierno nacional el 
mejoramiento del puerto y muelle de Puerto Plata, como medio para facili- 
tar las importaciones y exportaciones del Cibao. 

13. Ponencia presentada por el senor Horacio Alvarez hijo, tendiente a que, 
para el desarrollo industrial del pais, se prefieran aquellas industrias que 
utilicen materias primas exclusivamente nacionales. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Recomendar de manera especial a los inversionis- 
tas que deseen establecer industrias en el pais, que prefieran siempre aque- 
llas cuyas materias primas sean dominicanas. 

14. Ponencia presentada por el senor Danilo Brugal Alfau, en la cual aboga 
por el restablecimiento del servicio de cabotaje, entre sitios que actualmen- 
te sean inaccesibles por carreteras. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Sugerir, con todo respeto al Gobierno nacional que 
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se estudie el reestablecimiento del servicio de cabotaje en el pais, como la 
modificacion de las leyes que puedan afectarlo. 

15. Ponencia presentada por el senor Danilo Brugal Alfau, en la cual expre- 
sa la necesidad de desarrollar un extenso plan vial para dar facil acceso a 
sitios productivos y de interes turistico. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Sugerir, con todo respeto al Gobierno nacional, la 
planificacion de un sistema vial para el pais, para facilitar las operaciones 
del comercio, la industria y la agricultura nacionales. 

16. Ponencia presentada por el senor Danilo Brugal Alfau, en la cual su- 
giere la creacion de sociedades que velen por el buen trato de los ani- 
males, para evitar que muchos ganaderos mutilen las pieles del ganado 
vacuno con estampas que danan y hacen inservibles, en gran parte dichas 
pieles. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Recomendar a los ganaderos del pais la adopcion 
de sistemas modernos para conservar libre de maltratos las pieles de los 
animales. 

17. Ponencia presentada por la Camara de Comercio, Agricultura e Indus- 
tria del Distrito Nacional, en la cual se sugieren metodos y sistemas para 
el mejor aprovechamiento de las riquezas potenciales del pais, mediante la 
inversion de capitales nacionales y extranjeros. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Sugerir, con todo respeto, al Gobierno nacional, 
examinar y ponderar las pautas trazadas en esta ponencia, para el mejor 
aprovechamiento de las riquezas potenciales dominicanas. 

Tema C, de la Seccion Primera. "El aumento de la productividad mediante 
la mayor inversion de capital dominicano". 

18. Ponencia presentada por el senor Jose Ramon Hernandez L., en la cual 
se sugiere la creacion de una Bolsa de Valores, para facilitar la inversion de 
nuevos capitales. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Sugerir, con todo respeto, al Gobierno nacional, la 
creacion de una Bolsa de Valores, actualizando los estudios ya realizados 
en este sentido, para estimular, por ese medio, la inversion de capitales y 
ahorros en el desarrollo industrial del pais. 

19. Ponencia presentada por el senor Jose Eugenio Gaton, en la cual ex- 
presa la posibilidad de crear industrias en la provincia Duarte, asi como la 
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necesidad de que se establezcan, para lograr ese objetivo, exoneraciones de 
impuestos fiscales a los productos del cacao y del cafe. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Refundir esta ponencia con la presentada por el 
senor Dario Melendez, en similar sentido. 

20. Ponencia presentada por el senor Horacio Alvarez S., en la cual se su- 
giere la conveniencia de que el Gobierno propicie, mediante determinadas 
previsiones legales, la inversion de capitales privados destinados a la crea- 
cion de nuevos negocios en el pais. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Solicitar, con todo respeto, del Gobierno nacional, 
el estudio de un proyecto de ley para la creacion y proteccion de industrias 
no existentes, con el fin de estimular la inversion de capital dominicano, 
asi como sugerir que en la comision que realice dicho estudio figure un 
representante de la industria nacional. 

21. Ponencia presentada por el senor licenciado Daniel Espinal, en la cual 
expresa la necesidad de rodear al productor agricola, ganadero e industrial 
del pais de mayores facilidades, con el proposito de estimular la creacion de 
nuevas empresas y la ampliacion de las ya existentes. 
RESOLUCION ADOPTADA: Sugerir, con todo respeto, al Gobierno nacional, la 
creacion de mayores garantias y facilidades para la instalacion de nuevas 
empresas y la ampliacion de las ya existentes, mediante disposiciones y 
previsiones que estimulen el ejercicio de la libre empresa. 

22. Ponencia presentada por el Dr. Luis Alfredo Duverge, relativa a la crea- 
cion de un organismo autonomo, sostenido por el Estado y la clase patro- 
nal, para la formacion de mano de obra calificada para servir a los diversos 
sectores de la produccion. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Sugerir, con todo respeto, al Gobierno nacional, 
la creacion de una institucion autonoma, sostenida por el Estado y la clase 
patronal, para la creacion de escuelas destinadas a la formacion de mano 
de obra calificada y de otros servicios conexos, similar a las que funcionan 
en Brasil, Colombia, Peru y Venezuela. 

23. Ponencia presentada por el senor Dario Melendez, en la cual expresa 
que algunos articulos nacionales manufacturados con materias primas ex- 
tranjeras, podrian competir con buen exito en el mercado exterior, si dichas 
materias primas no estuviesen gravadas con impuestos tan excesivos como 
los que actualmente se pagan. 
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R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~  ADOPTADA: Solicitar, con todo respeto, del Gobierno nacional, 
el estudio de un proyecto de ley para la proteccion de industrias nuevas, no 
existentes actualmente en el pais, con el fin de estimular la inversion del 
capital dominicano, asi como sugerir que en la comision que realice dicho 
estudio figure un representante de la industria nacional. 

24. Ponencia presentada por la senora Mariana Gomez Franco, en la cual 
se sugiere que se concedan al capital dominicano las mismas ventajas que 
ofrece la ley 5650, del 26 de octubre de 1961, a los capitales extranjeros. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Solicitar, con todo respeto, del Gobierno nacional, 
que todas las ventajas que sean concedidas a los inversionistas extranjeros 
para la creacion de nuevas empresas, sean tambien acordadas a los inver- 
sionista~ dominicanos. 

25. Ponencia presentada por el senor Dario Melendez, en la cual aboga por 
el establecimiento de una politica bancaria mas efectiva que permita mayo- 
res facilidades para la obtencion de creditos, asi como que el tipo maximo 
de interes debe ser fijado en 8 por ciento anual. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Sugerir a los Bancos establecidos en el pais la revi- 
sion de su politica crediticia, en el sentido de conceder mayores facilidades 
de credito Para el fomento industrial del pais. 

26. Ponencia presentada por la Camara de Comercio, Agricultura e Indus- 
tria del Distrito Nacional, en la cual se expresan interesantes considera- 
ciones acerca de la actual situacion economica del pais; de la necesidad de 
crear las bases de una sociedad justa y capacitada; de la imperiosa urgencia 
de inversion de capitales para aumentar la productividad de nuestros re- 
cursos naturales, y del establecimiento de un conjunto de condiciones para 
lograr ese objetivo, las cuales corresponden respectivamente al Estado, a la 
clases patronal y a la clase trabajadora del pais. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Remitir al Gobierno nacional, con la recomenda- 
cion favorable de la Convencion, el texto completo de la exposicion hecha 
por la Camara de Comercio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional 
acerca del desarrollo economico del pais mediante la inversion de capital 
dominicano. 

Tema D, de la Seccion Primera de la Agenda. '2evision y reestructura- 
cion del sistema impositivo dominicano". 
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27. Ponencia presentada por el senor Gustavo Tavares Grieser, en la cual 
expresa que "una de las razones que mas ha contribuido al debilitamiento 
de los negocios en el pais, la constituye el impuesto denominado de "Con- 
sumo Interno", el cual segun el proponente no parece tener un fundamento 
de justicia". 
RESOLUCION ADOPTADA: Remitir al Gobierno nacional, para los fines que 
ser de utilidad, la propuesta hecha en el sentido de que sea derogado el 
Impuesto de Consumo, teniendo en cuenta el tiempo necesario para no 
causar perjuicio al comercio por las exigencias que tenga y que hayan pa- 
gado dicho impuesto. 

28. Ponencia presentada por el senor Lacinio Pichardo, en la cual expresa 
las dificultades que (tienen los) exportadores como resultado del pago de 
derechos de aduanas, liquidables muchos de ellos en forma aislada, que 
conlleva perdida de tiempo y gestiones excesivas, asi como un recargo de 
trabajo para los oficiales correspondientes. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Sugerir, con todo respeto, al Gobierno nacional, a 
la conveniencia de que se unifiquen todos los impuestos de importacion en 
un solo gravamen para facilitar asi la liquidacion y pago del mismo. 

29. Ponencia presentado por el senor Norberto Armenteros L., en la cual 
sugiere la eliminacion de los enormes impuestos arancelarios que gravan 
actualmente los articulos de primera necesidad y las materias primas que 
utiliza la industria nacional. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Solicitar, con todo respeto, del Gobierno nacional, 
que se apresuren los estudios para la modificacion de los aranceles adua- 
neros, con el proposito de que sean reducidos los enormes impuestos que 
gravan actualmente la importacion de articulos de primera necesidad y de 
las materias primas que utiliza la industria nacional. 

30. Ponencia presentada por el licenciado Victor M. Espaillat, en la cual 
aboga porque la ley de impuesto sobre la renta exonere de ese tributo a 
los beneficios que sean reinvertidos para la creacion de nuevas empresas o 
para la ampliacion de las ya existentes. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Sugerir, con todo respeto, al Gobierno nacional 
que se exonere del Impuesto sobre la Renta los beneficios que se dediquen 
exclusivamente a la creacion de nuevas empresas o a la ampliacion de las 
ya existentes. 
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31. Ponencia presentada por el senor Norberto Armenteros L., en la cual 
sugiere se exoneren de impuesto los combustibles que sean exclusivamente 
utilizados por las industrias dominicanas, en sustitucion de la lena. 
R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~  ADOPTADA: Solicitar, con todo respeto, del Gobierno nacio- 
nal, que al reestructurar el sistema impositivo dominicano, se exonere de 
impuestos de importacion los combustibles liquidos que sean utilizados, 
exclusivamente, por las industrias dominicanas. 

32. Ponencia presentada por el doctor Jose Ramon Hernandez, en la cual 
sugiere que las empresas y negocios establecidos en el pais tengan un mar- 
gen minimo de ganancias, exonerada de impuestos y bonificaciones, con el 
fin de estimular asi el desarrollo economico del pais. 
RESOLUCION ADOPTADA: Referir la ponencia del doctor Jose R. Hernandez al 
Gobierno nacional, para los fines que puedan ser de utilidad en la reestruc- 
turacion del sistema impositivo dominicano. 

Tema E, de la Seccion Primera. "Consideraciones respecto al proyecto de 
Constitucion de la Republica publicado en la prensa, y a los otros que sepubli- 
quen posteriormente en relacion con todos los asuntos que interesen a la libre 
empresa y a los derechos de la clase patronal". 

33. Ponencia presentada conjuntamente por la Confederacion Patronal de 
la Republica Dominicana, la Asociacion de Industrias de la Republica Do- 
minicana y la Camara de Comercio, Agricultura e Industria del Distrito Na- 
cional, en la cual expresan su respaldo solidario a las observaciones hechas 
por la Asociacion Dominicana de Hacendados y Agricultores, respecto al 
proyecto de Constitucion que actualmente estudia la Asamblea Constitu- 
yente; y Ponencia presentada por el senor Marino Auffant Pimentel, en la 
cual aboga porque sea garantizada en todas sus formas, la propiedad priva- 
da y la libre iniciativa individual, con las unicas restricciones que requiera 
el interes social. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Primero, comunicar a los miembros de la Asam- 
blea Revisora de nuestra Constitucion, la conviccion de los hombres de 
empresa la necesidad absoluta de que el derecho de propiedad sea consa- 
grado con plenitud de garantia en todos sus aspectos, como unico medio de 
propiciar el desarrollo de la riqueza nacional, mediante el fortalecimiento 
de los factores de produccion enderezadas al logro de la ansiada justicia 
social, dentro de ambiente de prosperidad y de libertades democraticas; 
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Segundo, comunicar, asi mismo, a los miembros de la Asamblea que revi- 
sa la Constitucion del Estado, la necesidad de la consagracion, en nuestra 
Carta Fundamental, de las garantias apropiadas para el desarrollo y libre 
ejercicio de la iniciativa individual; y 
Tercero, impartir respaldo solidario a la exposicion hecha a la Asamblea 
Constituyente por la Asociacion Dominicana de Hacendados y Agriculto- 
res, cuyas consideraciones, analisis y conclusiones hacen suyas esta Prime- 
ra Convencion Nacional de Hombres de Empresa. 

34. Ponencia presentada por el senor Francisco Caro, en la cual expresa 
que, en el proyecto de Constitucion que actualmente se discute en la Asam- 
blea Constituyente, se ignora el derecho de paro patronal, a pesar de haber 
sido reconocido el derecho de huelga. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Sugerir, con todo respeto, a la Asamblea Constitu- 
yente que, paralelamente al derecho de huelga, se consagre en la Constitu- 
cion el derecho de paro patronal. 

Tema A, de la Seccion Segunda. 'Planes y sistemas pendientes a la creacion 
de nuevas fuentes de trabajo". 

35. Ponencia presentada por el senor Hector Rolando Perez Pena, en la cual 
sugiere que las Camaras de Comercio preparen planes que tiendan a la 
creacion de nuevas fuentes de trabajo. 
R E S O L U C I ~ N  ADOPTADA: Sugerir a las Camaras de Comercio del pais, la pre- 
paracion de planes que tiendan a la creacion de nuevas fuentes de trabajo. 

36. Ponencia presentada por el senor Norberto Mendez, en la cual expone 
una serie de necesidades de la region ubicada en Pedernales, Duverge, Ca- 
bral y Jimani. 
R E S O L U C I ~ N  ADOPTADA: Remitir, con todo respeto al Gobierno nacional la 
exposicion hecha por el senor Norberto Mendez, en relacion con las nece- 
sidades vitales de Pedernales, Duverge, Cabral, Jimani y Neyba. 

Tema B, de la Seccion Segunda. 'Participacion activa de los hombres de 
empresa para la erradicacion de la miseria ypara la implantacion de una mas 
amplia justicia social'< 

37. Ponencia presentada por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, 
en la cual expone la necesidad de que los patronos cumplan las obligacio- 
nes que tienen con dicho Instituto, para beneficio de los servicios asisten- 
ciales que presta a los trabajadores. 



R E ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~  ADOPTADA: Recomendar, muy especialmente, a los patronos el 
y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones legales que estos 

tienen con el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. 

38. Ponencia presentada por el senor Danilo Brugal Alfau, en el sentido 
de que sean establecidas Escuelas Vocacionales para la preparacion de los 
futuros obreros especializados. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Sugerir, con todo respeto, al Gobierno nacional, la 
creacion de escuelas vocacionales para la especializacion de los trabajado- 
res, sostenidas por el Estado y los patronos. 

39. Ponencia presentada por el senor Sebastian Mera, exponiendo que ac- 
tualmente las empresas asumen, mediante pactos colectivos, obligaciones 
que son propias del Seguro Social, por lo cual considera justo que dicho 
seguro abarcara esas prestaciones, o que se reconociera a los patronos las 
erogaciones que por ese concepto hacen anualmente. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Sugerir, con todo respeto, al Gobierno nacional, 
la modificacion de las leyes del Seguro Social y de Accidentes de Trabajo, 
en el sentido de que estas leyes abarquen real y efectivamente todas las 
prestaciones propias de sus objetivos, en favor de los trabajadores, o que 
se reconozcan a los patronos, hasta un limite, las erogaciones que por ese 
concepto hagan anualmente. 

40. Ponencia presentada por el licenciado Luis Maria Lara, en la cual expone 
una larga serie de previsiones para la mejor crianza del ganado. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Remitir a la Secretaria de Agricultura y a las 
Asociaciones de Ganaderos del pais la exposicion hecha por el licenciado 
Luis Lara, para los fines utiles que puedan ser pertinentes. 

41. Ponencia presentada por el senor Danilo Brugal Alfau, en la cual expre- 
sa la necesidad de establecer industrias pequenas para favorecer a perso- 
nas de escasos recursos, mediante la adopcion de una adecuada politica de 
prestamos. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Sugerir a los Bancos de prestamos, nacionales y 
extranjeros, el estudio y adopcion de un sistema de prestamos a personas 
de escasos recursos, que deseen establecer pequenas industrias en el pais. 

Tema C, de la Seccion Segunda. ' l a  huelga como u n  derecho exclusiva- 
mente laboral y no como medio para producir perturbaciones sociales ilicitas, 
ajenas a su propia naturaleza, su ejercicio y su reglamentacion". 
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42. Ponencia presentada por el senor Raul Domingo, en el sentido de que solo 
puedan intervenir en los conflictos economicos y en los procesos de huelgas, 
los sindicatos afectados por las mismas y no las Federaciones o Confedera- 
ciones laborales, integradas por sindicatos de profesiones diversas. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Solicitar, con todo respeto, al Gobierno nacional, 
que, mediante un texto legal, se prohiba a las federaciones y confederacio- 
nes de trabajadores, la intervencion de las mismas en los procedimientos 
para la solucion de los conflictos economicos que surjan entre patronos y 
trabajadores, asi como en los procesos de huelgas, con excepcion de aque- 
llas que esten formadas por sindicatos de un mismo oficio o profesion. 

Tema D, de la Seccion Segunda. "Metodos y sistemas para la fijacion de 
salarios justos en favor de los trabajadores". 

43. Ponencia presentada por el senor Jose B. Gutierrez, en la cual sugiere 
que los salarios pagados a sus trabajadores por los detallistas importadores, 
sean superiores a los que deban ser cubiertos por los detallistas no impor- 
tadores. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Remitir al Comite Nacional de Salarios la exposi- 
cion del senor Jose B. Gutierrez, para los fines que puedan ser de utilidad. 

44. Ponencia presentada por el senor Danilo Brugal Alfau, en la cual sugie- 
re la conveniencia de establecer un sistema nacional para la fijacion de los 
salarios de los obreros moviles que prestan servicios en los almacenes de 
exportacion. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Referir al Comite Nacional de Salarios el problema 
planteado en esta ponencia, por ser de la exclusiva competencia de ese 
organismo. 

45. Ponencia presentada por el senor Victor M. Espaillat, en la cual expone 
que el Comite Nacional de Salarios acostumbra incluir en sus resoluciones, 
una clausula mediante la cual hace obligatorio para todos los empresarios 
del ramo, que ya pagaban un salario superior al establecido en dicha tarifa, 
aumentar aun mas dichos salarios en un porcentaje determinado. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Referir al Comite Nacional de Salarios la exposi- 
cion del licenciado Victor M. Espaillat, invitando su atencion a los terminos 
del articulo 207 del Codigo de Trabajo. 

46. Ponencia presentada por el profesor Antonio Cuello, en la cual aboga 
por que el Comite Nacional de Salarios este constituido por personas que 
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reciban retribucion adecuada para su labor, y no por funcionarios ex oficio 
que no disponen de tiempo material para desarrollar una labor fructifera 
y util. 
R E ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~  ADOPTADA: Solicitar, con todo respeto del Gobierno nacio- 
nal, que los miembros permanentes del Comite Nacional de Salarios sean 
funcionarios especializados retribuidos, y dedicados exclusivamente a esa 
labor, debiendo figurar tambien en el Comite, representantes obreros y pa- 
tronales, con voz pero sin voto. 

47. Ponencia presentada por la Camara de Comercio, Agricultura e Indus- 
tria del Distrito Nacional, en la cual se exponen las condiciones que, a su 
juicio, deben reunir los salarios de los trabajadores. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Remitir, con todo respeto, al Gobierno nacional, 
con la recomendacion de la Convencion, el texto integro de la ponencia de 
la Camara de Comercio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional, en 
relacion con los metodos y sistemas para la fijacion de salarios justos, en 
beneficio de los trabajadores. 

Tema E, de la Seccion Segunda. "Exacto cumplimiento de las leyes labora- 
les de parte de los patronos y trabajadores". 

48. Ponencia presentada por el senor Horacio Alvarez S., en el sentido de 
que en la comision que realice la revision del actual Codigo de Trabajo de- 

/ 

ben figurar representativos obreros y patronales. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Solicitar, con todo respeto, del Gobierno nacional 
que en la comision donde se estudien las posibles reformas del Codigo de 
Trabajo, se incluyan representantes de los trabajadores y de los patronos. 

49. Ponencia presentada por el senor Juan Garcia Mompo, en la cual se 
sugiere que se dicten previsiones administrativas y reglamentarias para el 
mejor cumplimiento de las leyes laborales, por parte de los patronos y de 
los trabajadores. 
RESOLUCION ADOPTADA: Sugerir, con todo respeto, al Gobierno nacional, 
dictar previsiones administrativas y reglamentarias encaminadas al mas 
exacto cumplimiento de las leyes laborales, por parte de patronos y traba- 
jadores. 

Tema F, de la Seccion Segunda. "Medidas para hacer factible una mayor 
concertacion de pactos colectivos de trabajo, como medio de prevenir conflictos 
laborales". 
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50. Ponencia presentada por el senor Miguel Guerra Sanchez, en el sentido 
de que se den a los pactos colectivos de trabajo y a los laudos arbitrales, 
una limitada estabilidad, que favorezca el mantenimiento de las mejores 
relaciones entre patronos y obreros, evitando asi los conflictos economicos 
que suelen surgir entre ellos. 
R E S O L U C I ~ N  ADOPTADA: Solicitar, con todo respeto, del Gobierno nacio- 
nal, la adopcion de un precepto legal que faculte a las Cortes de Trabajo a 
decidir, en instancia unica y mediante un procedimiento sumario, acerca 
de si existen o no motivos de revision de los pactos colectivos de trabajo 
y de los laudos arbitrales de caracter laboral, durante la vigencia de los 
mismos, en caso de que sea solicitada dicha revision por cualesquiera de 
las partes. 

Tema G, de la Seccion Segunda. "Medios para auspiciar el mantenimiento 
de buenas y cordiales relaciones entre patronos y trabajadores, en interes co- 
mun  de los mismos". 

51. Ponencia presentada por el senor Manuel Menendez Disla, en la cual 
sugiere la realizacion de charlas y cursillos en los centros de trabajo, asi 
como el reparto de folletos y cuartillas entre obreros, patronos, en los cua- 
les figuren los respectivos derechos de los mismos. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Recomendar a los patronos del pais la celebracion 
en los centros de trabajo, de charlas y cursillos de caracter educativo labo- 
ral, asi como el reparto de folletos donde consten los respectivos derechos 
y deberes de los patronos y trabajadores. 

52. Ponencia presentada por la Camara de Comercio, Agricultura e Indus- 
tria de la provincia de Peravia, en la cual recomienda, entre otras cosas, 
la celebracion de periodicas exposiciones de productos dominicanos y el 
otorgamiento de premios a los mejores trabajadores. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Sugerir a las Camaras de Comercio del pais, la 
celebracion de periodicas exposiciones de productos dominicanos, y el 
otorgamiento de premios a los trabajadores que se hayan distinguido en el 
cumplimiento de sus labores y sus deberes. 

53. Ponencia presentada por el senor Juan Garcia Mompo, en la cual sugie- 
re el proveimiento a los trabajadores de viviendas comodas e higienicas y 
de comedores economicos donde puedan obtener alimentacion nutritiva 
a precios bajos, asi como la adecuada eleccion, por parte de los patronos, 
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de las personas que actuen como intermediarios entre las gerencias de las 
empresas y sus obreros. 
R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~  ADOPTADA: Primero, recomendar a los patronos retribuir a los 
trabajadores con un salario equitativo, que este en relacion con las posibi- 
lidades economicas de las empresas. 
Segundo, recomendar a los propietarios de empresas que tengan capacidad 
economica para ello, que provean a sus trabajadores de viviendas comodas 
e higienicas y de comedores economicos, y 
Tercero, recomendar a los patronos que pongan especial cuidado e interes, 
en la seleccion del personal que sirva de intermediario entre la gerencia de 
la empresa y sus trabajadores. 

Tema A, de la Seccion Tercera. '%umplimiento de la ley como proteccion 
para la licita defensa de los intereses patronales". 

54. Ponencia presentada por el senor Manuel Menendez Diaz, en la cual 
expresa los graves perjuicios que actualmente esta sufriendo el comercio 
dominicano, a consecuencia de la introduccion en el pais por parte de pa- 
sajeros procedentes de Puerto Rico, que, en el mayor de los casos, no pagan 
derechos de Aduana. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Solicitar, con todo respeto, al Gobierno nacional 
que se cumplan las reglamentaciones de la Ley de Aduanas y Puertos y de 
la Ley sobre contrabandos, actualmente vigentes, para poner cese inme- 
diato a la introduccion ilegal de mercancias, libre del pago de derechos, 
que se esta operando por las aduanas del pais, por viajeros procedentes 
principalmente de Puerto Rico y Miami, asi como que se les exija, a di- 
chos viajeros, el correspondiente permiso de la Junta Coordinadora de 
Importacion y Exportacion, cuando se presuma que los articulos introdu- 
cidos son para fines comerciales. 

Tema B, de la Seccion Tercera. 'Deberes del Gobierno ante las violaciones 
legales cometidas en perjuicio de los patronos y de los trabajadores". 

55. Ponencia presentada por el doctor Jose Ramon Hernandez, en la cual se 
sugiere que se exija a los sindicatos, de patronos y de trabajadores, el man- 
tenimiento de un fondo pecuniario, para responder a los danos y perjuicios 
que ocasionan cuando realizan actuaciones a la ley, susceptibles de causar 
danos economicos, de acuerdo con la responsabilidad que, a cargo de patro- 
nos y trabajadores, establecen los articulos 670 y 671 del Codigo de Trabajo. 



N A C I M I E N T O  DEL C N H E  1963 

, , , , . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . .  

RESOLUCI~N ADOPTADA: Solicitar, con todo respeto, del Gobierno nacional 
que, para los fines de responsabilidad civil a cargo de patronos y de traba- 
jadores, expresamente por los articulos 670 y 671 del Codigo de Trabajo, 
sea obligatorio que los sindicatos de patronos y de trabajadores mantengan 
un fondo pecuniario, para responder al pago de las indemnizaciones que 
fueren acordadas por los tribunales, en los casos que proceda, como conse- 
cuencia de actuaciones realizadas en violacion a la ley. 

56. Ponencia presentada por el senor Rafael O. Alvarez M., en la cual se 
recomienda que los patronos del pais constituyan sindicatos de acuerdo 
con sus respectivas actividades, con el fin de coadyuvar asi a la solidaridad 
patronal, para la defensa de sus legitimos y comunes intereses. 
RESOLUCI~N ADOPTADA: Recomendar y aconsejar a los empresarios de una 
misma o similar actividad, crear, organizar y mantener sindicatos patrona- 
les, para la defensa de sus legitimos derechos e intereses, sindicatos que po- 
drian estar afiliados a la Asociacion de Industrias cuando sean de caracter 
industrial, y a la Confederacion Patronal si fueran de naturaleza comercial. 
En la Convencion de los hombres de empresa tambien pronuncio un dis- 
curso el doctor Rafael Pico, presidente del Banco Fundamental de Comercio 
de Puerto Rico, quien asistio como invitado especial de los empresarios. 

Ecos de la Primera 
Convencion Nacional 
La Convencion fue objeto de interes de parte de la prensa nacional de la 
epoca. Un hecho de tanta trascendencia no podia pasar desapercibido, es- 
pecialmente cuando en pocos dias Juan Bosch seria investido como el pri- 
mer Presidente Constitucional de la Republica despues de la dictadura. El 
pais, que habia vivido anos de terror durante treinta anos, y una vez el 
dictador fuera del escenario, trajo consigo el temor y la incertidumbre. 
Se aspiraba a la libertad, la democracia y el libre mercado. Pero no habia 
experiencia. Los diferentes sectores sociales buscaban vislumbrar caminos. 
La presencia de un nuevo Presidente de la Republica era una incognita. El 
discurso inaugural del presidente Bonnelly, asi como la celebracion de la 
convencion, fueron objeto de un amplio editorial del periodico El Caribe 
que decia asi: 
'21 dejar inaugurada la Convencion Nacional de Hombres de Empresa que 
actualmente se celebra en Santo Domingo, con la concurrencia de delegados 
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de todo el pais, el Presidente Bonnelly senalo cual ha de ser la meta de la na- 
ciente democracia dominicana: "levantar el edificio de una nacion nueva y 
levantarlo para el trabajo y p o r  el trabajo". 
" a  agenda de trabajo de la Convencion abarca el estudio de temas vincula- 
dos al desarrollo economico del pais, a las relaciones obreropatronales y a la 
defensa del libre ejercicio de los derechos de quienes representan las funciones 
creadoras del capital y el trabajo. Se trata, pues, de u n  programa destinado, 
esencialmente, a dar impulso a la vida economica nacional, al amparo de las 
mas solidas relaciones entre el capital y el trabajo. 
'Cada clase social, en una sociedad moderna, como esperamos que habra de 
ser nuestra democracia social, tiene delimitadas sus funciones, en el aspecto 
especijko que le da su propia naturaleza; pero para que su funcion social y 
economica se cumpla, debe existir una interrelacion que aune los esfuerzos y 
que redunde en beneficio de la comunidad. 
'Xos temas desarrollados y a desarrollar en la Convencion Nacional de Hom- 
bres de Empresa indican que el proposito no es unilateral -en cuyo caso el 
esfuerzo resultaria esteril-, sino que tiende al hallazgo de formulas de convi- 
vencia social que satisfagan las exigencias del bien comun y que conviertan 
en fecundas las relaciones entre obreros y patronos, dentro del mas estricto 
ejercicio de la libertad creadora. Y dentro, tambien, del mas absoluto respeto 
al derecho de cada grupo social. 
"Unos y otros, obreros y patronos, tienen una gran fimcion que cumplir en 
el JUturo desarrollo economico de la Republica Dominicana, impulsando con 
sentido practico los planes de industrializacion. De ahi que concedamos suma 
importancia a lo que se acuerde en la Convencion Nacional de Hombres de 
Empresa, a condicion de que lo acordado redunde a favor de la cooperacion 
obreropatronal y del impulso de Ea iniciativa privada. 
"Es la primera vez que los hombres de empresa del pais se reunen con sentido 
de clase, para contribuir al impulso de la economia nacional, propiciar las 
buenas relaciones entre obreros y patronos y servir al bien comun, que es ser- 
vir a la comunidad. Si estos propositos se realizan, la Convencion Nacional de 
Hombres de Empresa habra cumplido cabalmente su funcion9'.16 
Por otra parte, afirmaba la cronica periodistica de la epoca que, a solicitud 
del delegado Rafael Agramonte, la convencion habia otorgado un voto de 

l6 El Caribe, 17 de febrero de 1963. 
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reconocimiento a los organizadores: Horacio Alvarez y doctor Jose Ra- 
mon Hernandez. Pero tambien hizo un especial reconocimiento a Marino 
Auffant Pimentel, por el tacto y el celo con que habia dirigido los trabajos 
de la asamblea.17 Cada una de las sesiones fueron resenadas con lujo de 
detalles, tal y como pudo evidenciarse, y, por supuesto, tambien se rese- 
naron los trabajos finales. La asistencia fue masiva. Participaron unas 600 

personas, entre delegad.os e invitados de todo el pais. Un verdadero hito 
en la historia del pais.18 

Surge la idea del Consejo Nacional 
de Hombres de Empresa 
La Convencion trajo sus frutos. No solo se discutieron temas trascendentes 
en el plano economico y el futuro del pais, sino que de este inusual y pione- 
ro encuentro nacio la idea de crear una gran asociacion empresarial a nivel 
nacional que aglutinara a las principales asociaciones existentes y fuera la 
gran vocera del sector: 
'De gran importancia y transcendencia historica fue la decision de se creara 
u n  organismo permanente que agrupara a los empresarios del pais. En tal 
sentido, a proposicion del delegado Jose A. Badui la asamblea aprobo la crea- 
cion de u n  organismo permanente de caracter nacional, para que ponga en 
ejecucion todos los acuerdos de la convencion. 
'Dicho organismo lo integraran los presidentes de la Confederacion Patronal, 
de la Asociacion de Industrias, de la Asociacion de Ganaderos y Agricultores, 
de la Camara de Comercio y los miembros del bufete directivo de la primera 
Convencion de Hombres de Empresa. 
'Dicho organismo se denominara Consejo Nacional de los Hombres de Empre- 
sa de la Republica D ~ m i n i c a n a " . ~ ~  
La idea fue acogida por la opinion publica del momento. Era la primera vez 
que el empresariado dominicano se decidia a tener su propia voz. el 
temor de lo que podria pasar? 

l7 E1 Caribe, 18 de febrero de 1963. 

l8 Ibidem. 

l9 Ibidem. 



Clausura de la Primera 
convencion Nacional 
La clausura de la convencion, asi como habia acontecido con la apertura, 
conto con la presencia del Presidente de la Republica, licenciado Rafael F. 
~onnelly, quien asistio acompanado de los Secretarios de Estado doctor 
Ramon Tapia Espinal, de la Presidencia, y doctor Ramon Caceres Tronco- 
s ~ ,  de Finanzas. El discurso de clausura estuvo a cargo del senor Marino 
Auffant que, por la trascendencia que tuvo en el futuro, se transcribe a 
continuacion: 
"Senores: 
'Para m i  ha sido u n  elevado honorpresidir esta Primera Convencion Nacional 
de Hombres de Empresa y es tambien una singular distincion la oportunidad 
que se me ofiece de clausurar sus trabajos. 
'Por primera vez el empresariado dominicano tiene la ocasion de reunirse 
con absoluta libertad. Aqui  hemos analizado, con ponderacion y espiritu de 
servicio, todo cuanto toca al desenvolvimiento economico de la Nacion y a sus 
profindas repercusiones sociales. 
'Es posible que muchos piensen o quieran hacer pensar, interesadamente, que 
hemos realizado u n  conclave para proteger mezquinos intereses personales o 
para encastillarnos en privilegios egoistas y caducos. Estan equivocados los 
que asi pudieran pensar. Los hombres de empresa dominicanos estamos ple- 
namente conscientes del signo de los tiempos y jamas procuraremos detener 
las justas transformaciones que deben sufiir los procesos productivos, enca- 
minados a establecer u n  orden mas humano en la organizacion social y u n  
sistema mas equitativo en la creacion y distribucion de las riquezas. Sabemos 
perfectamente que existe una ley inmutable en la Naturaleza que determina 
la evolucion de todas las situaciones. 
'Pero mas que cualquier otra consideracion nos impulsa u n  mandato de nuestra 
conciencia, ajeno a toda idea de utilidad personal, u n  impulso ineludible que 
obedece solo a los dictados superiores de Dios. Nos ha guiado en esta Convencion 
la nocion de u n  derecho inmanente, ligado indestructiblemente a cada hombre: 
nosfierza a la justicia la idea de una solidaridad humana indisoluble. 
' 2 q u i  hemos venido, pues, en animo constructivo. Queremos contribuir a 
edificar u n  porvenir digno para todos los dominicanos del presente y para 
todos los dominicanos del futuro. Hemos querido trazar normas valederas 
para mantener las relaciones de todos los sectores productivos en u n  plano 
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de equidad; para echar los cimientos de una estructura economica nacional 
mas solida; para sembrar la simiente de la paternidad y la conciencia de u n  
destino comun y solidario entre todos los dominicanos. 
'Determinados sectores quieren plantear la justicia social sobre la base de u n  
antagonismo irreconciliable y sobre el predominio de una clase. Nosotros re- 
chazamos ese planteamiento. Reconocemos la necesidad de una mas amplia 
justicia social y de una mas equitativa distribucion de los bienes destinados 
al sustento y a la dignijcacion del hombre. Lo que no creemos imprescindi- 
ble ni justo es que este reajuste social implique una violenta inversion de los 
terminos y que las clases ayer postergadas se conviertan manana en clases 
opresoras o destructoras. No deseamos estar sobre nadie, pero tampoco que- 
remos que nadie este sobre nosotros. Nosotros creemos en una sociedad equi- 
librada, en donde cada quien ocupe el lugar que le corresponda de acuerdo 
con sus esfuerzos y capacidades; en una sociedad en donde cada quien reciba 
su justa participacion en lo que hayamos creado con el esfuerzo solidario de 
todos. Pero que no se olvide que para que la justicia distributiva sea posible 
es preciso primero crear los medios con los cuales producir lo que sea necesa- 
rio distribuir. Primero crear, despues distribuir. Y el hombre de empresa, por 
bien inspirado que este, necesita el ambiente propicio para el desarrollo de 
sus energias creadoras. 
"Los sistemas que pretenden estructurar la sociedad mediante ordenamientos 
teoricos pre-establecidos, procuran crear nuevas formas de producir en las 
cuales hacen desaparecer la iniciativa y la empresa privada, erigiendo el Esta- 
do en capataz general de una inmensa factoria nacional. Se desconoce en esos 
sistemas el papel que juega el libre instinto creador de la criatura humana en 
la mecanica del progreso. La libre empresa y la iniciativa privada han cumpli- 
do y cumplen una fincion social trascendente. Es que existe, en toda sociedad, 
una categoria de hombres que, por razon de su propia naturaleza, marchan a 
la cabeza del progreso en los distintos ordenes. 
"Unas veces han sido llamados "iluminados" o "adelantados7' o '$ioneros" o 
"capitanes de industria", otras no reciben denominacion especial porque son 
humildes sabios, anonimos "curiososJ'o simples ciudadanos emprendedores, que 
dia a dia y silenciosamente, van fabricando la estructura colosal sobre la que 
rueda el progreso humano. Estos hombres constituyen el motor de la elevacion 
material, moral y espiritual de la Humanidad. Frenar sus impulsos es detener el 
curso ascendente del progreso. 
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cxqul; pues, hemos estudiado seriamente todo lo constructivo que contienen la 
libre empresa y la iniciativa privada; pero tambien hemos analizado, con acen- 
drado interes, la manera de transformar los aspectos que no las adapten a su 
fincion de servicio colectivo. Y lo hemos hecho asiporque comprendemos que nin- 
guna relacion humana puede serperdurable si no se asienta en un  ordenamiento 

en el cual todos seamos sujetos reclprocos de derechos y obligaciones. 
T o s  ideales de justicia no son patrimonio exclusivo de personas o sectores de- 
terminados. Los hombres de empresa dominicanos somos hombres de nuestro 
tiempo, y, como tales, no permaneceremos ni podemos permanecer ajenos o 
ausentes en el proceso de profundas transformaciones que experimentan nues- 
tro pais, America y el mundo. 
'En este momento trascendental para la vida dominicana, esta Convencion 
ha servido una alta mision, en cuanto orientara las acciones de los hombres 
que asumen las mayores responsabilidades en el desarrollo economico y social 
de nuestro pueblo. Aqui  hemos discutido y adoptado pautas que regularan 
las relaciones entre nosotros mismos, entre nosotros y los demas sectores de la 
produccion, entre nosotros y el resto de la sociedad y, finalmente, entre noso- 
tros y el Estado. 
"Tengamos esas normas siempre presente en nuestras acciones; mantengamos 
indestructible y cada dia mas estrecha la unidad que hemos logrado y que 
ella se inspire siempre en los mas diafanos sentimientos patrioticos; luchemos 
incansablemente por nuestros derechos legitimos, como he dicho antes, no se- 
gun criterios caducos y antisociales sino a la luz de los principios basicos en 
que se asientan las instituciones democraticas; pero que jamas u n  hombre de 
empresa dominicano sea opuesto, indiferente o tibio ante los avances sociales 
que el pais reclama y necesita; esforcemonos por mantener nuestra actividad 
al margen de todo interes partidista y contingente, para que ella sirva noble- 
mente a los intereses generales y permanentes de la Nacion; colaboraremos 
leal y constructivamente en todo lo que sirva esos altos ideales: que nuestra 
accion libre de egoismo ayude a forjar una patria mejor, con igualdad de opor- 
tunidades, donde el derecho que tiene todo hombre de aspirar al mejoramiento 
de sus condiciones, a la salud, a la educacion y a la felicidad este ampliamente 
garantizado y se concrete en hechos tangibles, una Patria con libertad, paz, 
progreso, bienestar y justicia para todos".ZO 

Revista Comercio y Produccion, ano XVIII, Num. 195, Santo Domingo, Distrito Nacional, pp. 11-12. 
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Declaracion de la Primera 
Convencion Nacional 
La convencion emitio una Declaracion, que fue leida por el ingeniero Ra- 
fael A. Aguayo y publicada integra en la prensa nacional. Uno de los prin- 
cipales elementos que se destacan como conclusion es la defensa a la libre 
empresa, y que esta mision era responsabilidad del sector empresarial. Y 
como deciamos en paginas anteriores, el empresariado veia con temor y 
aprehension al nuevo Gobierno, por esta razon, una de las principales con- 
clusiones de la Declaracion es el reconocimiento al momento historico que 
se vivia, en el cual el pais, decian, se abria, por vez primera en toda su histo- 
ria a una etapa nueva que arneritaba hondas transformaciones. Y lo que era 
mas importante, asumian el reto que entendian que les correspondia, pero 
para hacerlo, necesitaban garantias. Por su contener las ideas y plantea- 
mientos que marcarian el quehacer inmediato de los hombres de empresa 
se transcribe a continuacion: 

DECLARACION AL PAIS DE LA PRIMERA CONVENCION 
NACIONAL DE HOMBRES DE EMPRESA 
'Tos hombres de empresa de la Republica Dominicana, reunidos en su prime- 
ra Convencion, al terminar sus labores desean presentar a la opinion publica 
nacional una sintesis del pensamiento y del espiritu que prevalecieron en esta 
Asamblea, y que seran norma de conducta en las actividades de este sector del 
pueblo dominicano. 
"En estos momentos de grandes transformaciones que vive el pais y gran parte 
de America y del mundo, corresponde al sector empresarial la mision de con- 
ducir la empresa privada hasta u n  campo donde sus actividades cumplan una 
verdadera funcion social, teniendo en cuenta no solo sus propios intereses sino 
los de todos los sectores que integran la comunidad y m u y  particularmente el 
de las grandes masas que esperan y deben ser incorporadas al nuevo orden de 
equilibrio economico, en el cual debera cimentarse a la felicidad de la nacion 
dominicana. 
'Elpais se abre porprimera vez en su historia a una etapa de hondas transfor- 
maciones y el sector empresarial asume la responsabilidad que le corresponde 
en este proceso de reordenamiento social, y declara que los deberes que cons- 
cientemente acepta se fundamentan en el respeto de sus mas legitimas prerro- 
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gativas como unica forma de mantener el equilibrio economico de la Nacion, 
y llevar a buen termino la gran tarea en que debemos estar comprometidos 
cada dominicano. 
"como consecuencia de haber vivido nuestro pais durante largos anos al mar- 
gen del orden democratico, se produjo u n  desquiciamiento de todos los fac- 
tores que integran la nacionalidad, lo que hace necesario regresar al buen 
cauce mediante la union y la armonia de todas las voluntades, abandonando 
el metodo de las inculpaciones y diatribas como sistema para producir una 
evolucion que no esta en el uso de las palabras ni en las acusaciones injustas, 
sino en el de las actitudes y hechos constructivos. 
"Pretender abreviar la cosecha d e l f k t o  mediante la tumba del arbol es acti- 
tud suicida, que nos dejara sin fruto y sin arbol. 
'Es pensamiento de la Primera Convencion de Hombres de Empresa que las 
reivindicaciones no podran llevarse a buen termino a menos de producirse el 
clima de seguridad, de garantias y de buen entendimiento hacia la empresa 
privada, que en ninguna otra epoca de la historia dominicana ha estado mas 
presta para ser ella la jkente primaria de donde dimanen los grandes benefi- 
cios que haran posible la felicidad de los desposeidos del campo y los despo- 
seidos de la ciudad. Deseamos hacer llegar este pensamiento hacia todos los 
sectores del pueblo dominicano y llevarlo tambien ante los Senores miembros 
que integran la Asamblea Revisora de la Constitucion actualmente reunida. 
'Despues de la ponderada consideracion de ponencias sometidas, los hombres 
de empresa creen u n  deber comunicar los mas senalados acuerdos a que llego 
esta Asamblea, inspirados, no en una simple defensa de intereses egoistas de 
clase, sino en la consecucion de u n  orden armonico entre todos los sectores que 
integran la sociedad para sacar al pais de las adversas condiciones del sub- 
desarrollo, causante de todos sus males, y llevarlo a esa meta en que estamos 
empenados todos los hombres de corazon limpio y pensamiento elevado. 
"Como fundamento del orden institucional sobre el cual debe levantarse la 
nueva estructura socio-economica de la Nacion prima la necesidad de que el 
derecho de propiedad sea mantenido solidamente con todos sus atributos, no 
para defender a quienes la tienen y las dis fk tamos hoy, sino para convertirla 
en la meta y en la accion dinamica que mueve a todos los hombres al esfuerzo 
y al trabajo cuya suma sera la epica batalla de la produccion y cuyo resultado 
nos llevara a la riqueza y bienestar de todo el pais. 
'%tuvo de acuerdo la Asamblea que la distribucion equitativa de la tierra 
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es uno de los factores basicos que deben entrar en juego para el logro de las 
conquistas que perseguimos en comun, pero asimismo se reconocio que estos 
programas no justifican la injusticia con uno para realizar la justicia con 
otros. De esta suerte es nuestro pensamiento que la reforma agraria tiene que 
ser esencialmente una operacion de tipo economico y que para realizarla es 
imprescindible crear la fuente y adecuados medios que produciendo sufinan- 
ciamiento eviten la violencia e impidan que el pais se aboque al caos. Por 
tal motivo se resolvio presentar como la solucion a este problema la urgente 
creacion de u n  Banco Agrario Nacional que financiado con aportes del Estado 
Dominicano e Instituciones Internacionales, y personas particulares, pudiera 
Juncionar tal como es el fundamento del Banco Nacional de la Vivienda, pro- 
veyendo los fondos a los nuevos propietarios que surjan del fraccionamiento 
de la tierra, conservando la hipoteca en calidad de garantia ypagandoprevia- 
mente el justo precio a su legitimo dueno. 
'S i  el derecho de propiedad es el fundamento del orden economico e institucio- 
nal el derecho a la libre empresa, tan arraigado en la persona humana como 
aquel, es la esencia que impulsa la iniciativa humana, la justifica, y consa- 
grandola como u n  derecho fundamental del hombre dignifica su condicion en 
el campo del trabajo. Coartarla es danar los intereses del pais y lesionar los 
fueros sagrados de la persona humana. Por tales razones, brevemente expues- 
tas, la Asamblea dejo constancia de que la libre empresa debe ser salvaguar- 
dada para beneficio de todos, no sin reconocer que el Estado moderno puede y 
tiene derecho a planificar la economia nacional hasta aquellos limites en que 
esa planificacion no desintegre este sagrado derecho. 
'S i  el pais atraviesa el periodo amargo del subdesarrollo, aislarlo seria prolon- 
gar esta situacion; si, ademas el principio de la libre empresa es el aliento de 
convivencia y armonia entre los individuos de una misma Nacion, ese mismo 
principio es valido para extenderlo a los hombres de otras naciones que con 
sus impulsos creadores y sus aportes de medios hagan mas amplio este prin- 
cipio y coadyuven a mas rapidamente vencer este estado. En consecuencia, la 
Asamblea dictamino que es aconsejable mantener abiertas las puertas a la 
inversion foranea siempre que esta no venga a representar una explotacion 
desmedida ni competencia perjudicial a los individuos nacionales y las empre- 
sas establecidas, y dentro de reglamentaciones adecuadas que dando aliento 
a la inversion resguarde plenamente aquellos valores que como dominicanos 
debemos defender para mantener incolume nuestra soberania. 
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(21 haber quedado clausurada la primera Convencion Nacional de Hombres 
de Empresa deseamos saludar al pueblo Dominicano en este trascendental 
momento historico en que vivimos; extender nuestras palabras de mas viva 
y sincera simpatia a las clases obreras y campesinas con las cuales estamos 
seguros que podremos trabajar en un  inteligente ambiente de comprension y 
cordial tolerancia en provecho de todos y por la felicidad de la Patria; desea- 
mos por ultimo invocar cristianamente la asistencia de Dios para que ilumine 
a nuestros gobernantes, nos guie a nosotros y a todo el pueblo Dominicano, 
fortaleciendonos en la magna y comun tarea de obtener los logros que el regi- 
men democratico hace posible a los pueblos libres. 
'En la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 17 dias del mes 
de Febrero de 1963".21 

Era de esperarse. La declaracion no cayo en el abismo, ni tampoco fue ig- 
norada, todo lo contrario, fue destacada por la prensa local, especialmente 
el periodico El Caribe, que en su editorial correspondiente a la edicion del 
19 de febrero, expresaba: 
' l a  Declaracion al pais hecha por la Primera Convencion Nacional de Hom- 
bres de Empresa, publicada ayer en El Caribe, viene a reforzar los conceptos 
emitidos editorialmente por este mismo diario en dias atras, en el sentido de 
que si bien es indispensable implantar un  regimen de justicia social en nuestro 
pais, ello no podra lograrse si dicho regimen no funciona dentro de un marco 
de progreso economico. 
'Si en la teoria pueden separarse estos dos conceptos -justicia social y progreso 
economico- no ocurre asi en la practica. Sin el segundo no puede haber la primera. 
'Por esa razon es admitido que los planes de justicia social que se proyecte 
llevar a la practica, tienen que ejecutarse sin estremecer los cimientos de la 
estructura economica de la Nacion. Como m u y  bien dicen los hombres de em- 
presa, en una grafica y realista figura retorica, 'pretender abreviar la cosecha 
del pu to  mediante la tumba del arbol es actitud suicida, que nos dejara sin 
pu to  y sin arbol7. Y el propio presidente electo, Juan Bosch, manifesto en u n  
discurso pronunciado antes de su reciente recorrido por Estados Unidos y Eu- 
ropa, que )ara ser justos no se requiere ser violentos'. 

21 El Caribe, 18 de febrero de 1963, p.4. Otra cronica de la celebracion de dicha Convencion, puede verse 
en La Nacion, 18 de febrero de 1963. 
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"No cabe duda de que para realizar una revolucion verdaderamente pacifica 
hay  que alcanzar u n  equilibrio estable entre la justicia social y el progreso 
economico, sin que se haga necesario sacrificar uno cualquiera de estos obje- 
tivos para alcanzar el otro. 
'Sabemos que la tarea es dificil, pero es el unico camino abierto si se quiere 
evitar choques violentos, actitudes extremistas y conflictos irremediables. Por 
ello insistimos en que los constituyentes dominicanos deben tener presente que 
sin desarrollo economico -sobre la base de razonables incentivos a la iniciati- 
va privada para aumentar la produccion asi como de una adecuada acumu- 
lacion de capital publico y privado- no puede a la larga, haber justicia social. 
'En u n  editorial publicado a principios de este mes, deciamos -y hoy lo repeti- 
mos- que la justicia social, cuando gravita sobre una economia debil, resulta 
totalmente contraproducente tanto para el progreso general de la nacion como 
para el de las clases a las que se busca favorecer. 
'2 nuestro juicio, la mas grande responsabilidad de la Constituyente es la de 
redactar una carta fundamental que al tiempo que asegure una rapida expan- 
sion de la economia del pais, garantice a la universalidad de los ciudadanos el 
derecho a desplegar sus actividades dentro de una estructura de justicia social, 
libertad politica y respeto absoluto a los derechos fundamentales. 
"Sin embargo, si hemos de serffancos, no nos queda otro camino que insistir 
en nuestra opinion de que, tal como esta redactado en la actualidad, el proyec- 
to de Constitucion del Partido Revolucionario Dominicano no logra satisfacer 
totalmente esas aspiracion, de equilibrio estable entre la justicia social y el 
progreso economico. 
'En algunos puntos tiende, desafortunadamente, a crear situaciones juridicas 
que no corresponden al espiritu de concordia y unidad que debe guiar a una 
revolucion pacifica y democratica. 
'%r eso consideramos que las expresiones contenidas en la Declaracion de los 
hombres de empresa deben ser ponderadas cuidadosamente por los miembros 
de la Asamblea Revisora, que estan en el deber de escuchar todas las opiniones 
y de atender todos los argumentos que, en interes de que se dicte una buena 
Constitucion, emitan los diversos sectores de la ciudadania. Solo asi podra 
elaborarse una Constitucion que responda cabalmente a las aspiraciones de 
justicia social, libertad politica y progreso economico que deben servir de base 
a la revolucion pacifica y democratica que necesitamos".zz 

22 El Caribe, 19 de febrero de 1963. 
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~ ~ m p o c o  paso desapercibida entre los intelectuales que hacian opinion pu- 
blica. Por ejemplo, el historiador Maximo Coiscou Henriquez publico un 

en La Nacion titulado "De la Asamblea Nacional de Hombres de 
Empresa y del Caos Uni~ersitario",~~ en el que a su vez hacia referencia a un 
articulo que habia escrito el Dr. Corominas Pepin unos dias antes. Trans- 
cribimo~ el articulo porque es un reflejo de las contradicciones ideologicas 

Mientras Corominas Pepin defendia la posicion empresarial, 
Coiscou Henriquez opinaba lo contrario. Veamos: 
" n  importante articulo del Doctor Corominas Pepin, en La Nacion de dieci- 
seis del corriente, titulado La gran responsabilidad de los hombres de empresa, 
su autor observa que nuestras "izquierdas actuan sobre las masas para mo- 
verlas a exigir ventajas inmediatas, apelando a la violencia; actuan sobre la 
clase media y la familia estudiantil para conseguirponer en marcha un  plan 
desenfrenado que traiga como consecuencia la@stracion de los procedimien- 
tos democraticos del gobierno, y amenaza y vocifera contra el sector militar y 
el economicamente poderoso, para cuyos ataques apela a la inagotablefuente 
del trujillismo". Y anade: "Si los hombres de empresa, compenetrados con la 
realidad de este panorama, miran hacia el proyecto de Carta Sustantiva (que 
se examina en la Asamblea Constituyente) como hacia un medio por el cual 
puede alcanzarse un status al nivel del movimiento revolucionario que vive la 
humanidad, especialmente en America Latina, ayudarian con sus concesiones 
a evitar las naturales consecuencias de extrema violencia que son inherentes 
a toda conquista".z4 
Pero Coiscou Henriquez no se conformaba con enfrentar la posicion de 
Corominas Pepin, sino que le enrostraba que su posicion se debia a un 
exceso de celo hacia el concepto tradicional de propiedad privada y de 
autoridad en el marco de los negocios. Este celo, afirmaba, impedia a los 
hombres de empresa la capacidad de asimilar las posibilidades que envol- 
via el proyecto de Constitucion que defendia el nuevo Gobierno. Por esta 
razon, afirmaba, era natural que S e  generasen situaciones de tension entre 
el sector empresarial y los que van a asumir los manejos de los mecanis- 
mos del poder", razon por la cual era natural que el reagrupamiento de los 
sectores en bandos, creandose las condiciones ideales para una explosion 
social, de tipo "castroide" en nuestro pais. "De esta enorme magnitud -con- 

23 La Nacion, 18 de febrero de 1963. 

24 Ibidem. 
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cluye- es la responsabilidad de los hombres que desde ayer se reunen. En sus 
manos y dependiendo de su maleabilidad, esta el curso inmediato de nuestra 
historia ".25 
Estaba claro el temor del empresariado: tenian miedo que el nuevo go- 
bierno y, sobre todo, la nueva Constitucion de la Republica pudiese anular 
el concepto de propiedad privada y con este dictamen enfrentar de frente 
la propiedad de la tierra, con una politica indiscriminada de reparticion 
de tierra a los campesinos. Esta situacion llevo al periodico El Caribe a 
publicar un extenso reportaje que titulaba "Pediran Carta consagre dere- 
cho de propiedad",26 en e1 que resenaba que en la asamblea de hombres de 
empresa habia dictado una resolucion para solicitar a la Asamblea Revi- 
sora que consignara "la necesidad de la consagracion en la Constitucion de 
las garantias apropiadas para el desarrollo y libre ejercicio de la iniciativa 
individual".27 
Por otra parte, la celebracion de la Convencion de los Hombres de Empresa 
merecio un elogioso comentario editorial de la revista Comercio y Produc- 
cion. Era de esperarse que esta importante revista no solo resenara, sino 
que defendiera los postulados y las conclusiones: 
'Durante los dias 15, 16 y 17 del mes de febrero, celebro sus reuniones la Con- 
vencion Nacional de Hombres de Empresa, convocada por tres organizaciones, 
representativas de todas las actividades que impulsan la economia nacional; 
La Confederacion Patronal, la Asociacion de Industrias y la Camara de Co- 
mercio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional. 
' h e d e  afirmarse, que esta Convencion, constituyo u n  elevado triunfo de los 
nobles ypatrioticos propositos que animaban a sus organizadores y que estan 
relacionados con todos y cada uno de los puntos de su Agenda. 
"Concurrieron a este gran evento mas de cuatrocientos delegados, y fueron 
presentadas y discutidas, durante sus plenarias mas de setenta ponencias. El 
solo senalamiento del numero de representativos y de ponencias, es u n  alto 
exponente de la disposicion de todas las fuerzas impulsoras de la economia 
dominicana, no solo en beneficio de los intereses economicos de la empresa, 
sino dentro de u n  espiritu autenticamente democratico, en beneficio tambien 
de quienes, hombres y mujeres, trabajadores de todas las categorias, brindan, 

25 Ibidem. 

26 "Pediran Carta consagre derecho de propiedad, El Caribe, 17 de febrero de 1963. 

27 Ibidem. 
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con su impulso y su capacidad, una colaboracion imprescindible a la indus- 
tria, al comercio y a todas las fuentes de produccion. 
"Tanto por las resoluciones, basadas en las ponencias, como en la declaracion 

final de la Convencion, se puso de relieve en las plenarias, el anhelo unanime 
de lograr en nuestro pais, a tono con la democracia representativa, una verda- 
dera justicia social, en las relaciones entre el Capital y el Trabajo, basadas en 
el mas elevado concepto que determina estas relaciones se desenvuelvan con 
un espiritu de equidad y de comprension entre ambas fuerzas esenciales para 
el progre^^ y el bienestar de la familia humana, comprendiendo que solo asi, 
sera perenne la paz entre hombres y pueblos. 
"Hizo hincapie la Convencion en la solucion de todos los problemas que ata- 
nen a la necesidad impostergable de aprovechar, en beneficio de todos, las 
pandes riquezas potenciales de nuestro pais. A este respecto conviene senalar 
las palabras pronunciadas en la sesion de clausura de la Convencion, por su 
presidente, senor Marino AufJant Pimentel, cuando afirmo, que quienes esta- 
ban alli reunidos, no habian ido a defender mezquinos intereses personales, 
ni para encastillarse en privilegios egoistas y caducos, manifestando despues 
de su discurso, cuyo texto publicamos en esta edicion, al pedir la colaboracion 
de todos en esos altos ideales, que, "la accion libre de egoismo ayuda a formar 
una patria mejor, con igualdad de oportunidades, donde el derecho que tiene 
todo hombre de aspirar al mejoramiento de sus condiciones, a la salud, a la 
educacion y a la felicidad, este ampliamente garantizado y se concrete en he- 
chos tangibles, en una patria con libertad, paz, progreso, bienestar y justicia 
social para todos". 
"Con estas palabras, fiel expresion de los hombres de empresa del pais, con la 
declaracion final de la Convencion y los acuerdos basados en las ponencias, 
puede afirmarse, que tan senalado evento, ha constituido un triunfo que ha de 
redundar en grandes beneficios para todos; hombres de empresa y hombres de 
trabajo; esto es, para todo el pueblo dominicano".28 
La motivacion estaba clara. Los empresarios necesitaban con urgencia un 
organismo que los representara y fuera la voz de todo el sector en la socie- 
dad dominicana que se presentaba ante sus ojos como una batalla campal 
entre la libre empresa y los proyectos de clara orientacion socialista de 
izquierda. 

28 Revista Comercio y Produccion, Ano XVII I ,  Num. 195, Santo Domingo, Republica Dominicana. 
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Constitucion del Consejo Nacional 
de Hombres de Empresa 
Tomando en consideracion una de las resoluciones adoptadas en la Con- 
vencion Nacional de Hombres de Empresa, fue fundado el Consejo Na- 
cional de Hombres de Empresa, cuya acta de constitucion es clara en la 
descripcion de sus objetivos y especialmente su mision.29 

ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL 
DE HOMBRES DE EMPRESA 
"En la ciudad de Santo Domingo, siendo las tres de la tarde del dia dos de 
marzo de mil novecientos sesenta y tres, se reunieron en el local de la Aso- 
ciacion de Industrias de la Republica Dominicana los senores Marino Auffant 
Pimentel, Horacio Alvarez Savinon, Dr. Jose Ramon Hernandez Lebron, Eli- 
zardo Dickson, Ing. Tomas Pastoriza, Nicolas Gual Morey, Pablo Juan Toral, 
Rafael Sanchez Cabrera, Juan Rafael Santoni y Mario Cabrera, a f i n  de dejar 
formalmente constituido el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, orga- 
nismo permanente de caracter nacional, cuya creacion fue resuelta por acuer- 
do adoptado, a unanimidad de votos, por la Primera Convencion Nacional de 
Hombres de Empresa, celebrada en esta ciudad durante los dias 15, 16 y 17 de 
febrero proximo pasado. 
"La reunion se inicio con la lectura del referido acuerdo, concebido en los si- 
guientes terminos: 

LA PRIMERA CONVENCION NACIONAL DE HOMBRES DE EMPRESA 

"CONSLDERANDO que en esta asamblea esta representada la universalidad de 
los comerciantes, industriales, hacendados y ganaderos del pais, 

"CONSIDERANDO que es necesario y conveniente crear un  organismo nacional 
que ostente la representacion conjunta y permanente de todos los hombres de 
empresa, tanto para la defensa solidaria de sus legitimos y colectivos intereses, 
como para auspiciar y mantener las mejores relaciones con las clases trabajado- 
ras, mediante el incremento de una verdadera justicia social y el mutuo respeto 
de sus respectivos derechos, que permita la prosperidad de todos los dominicanos 
y el desarrollo economico del pais, en sus mas variados aspectos. 

29 Archivo General de la Nacion (AGN). Fondo Presidencia, Seccion Palacio Nacional, Caja 15,243, 
Codigo 30201-14. 
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RESUELVE 

6 p m R 0 .  Constituir, con sede en la ciudad de Santo Domingo, u n  organis- 
mo de caracter permanente denominado "Consejo Nacional de Hombres de 
 presa", para la representacion conjunta de los comerciantes, industriales, 
hacendados y ganaderos de todo el pais, para la defensa solidaria de sus legi- 
timos y colectivos derechos e intereses; para auspiciar y mantener las mejores 
relaciones con las clases trabajadoras, mediante una verdadera justicia social 
y el mutuo respeto de sus respectivos derechos, y para propender por todos 
10s medios licitos al desarrollo economico del pais, en beneficio de todos los 
dominicanos. 

'SEGUNDO. Este Consejo Nacional estara integrado por los respectivos Presi- 
dentes de la Confederacion Patronal de la Republica Dominicana, de la Aso- 
ciacion de Industrias de la Republica Dominicana, de la Asociacion Domini- 
cana de Hacendados y Agricultores, de la Camara de Comercio, Agricultura 
e Industria del Distrito Nacional, y de los miembros del bufete directivo de la 
Primera Convencion Nacional de Hombres de Empresa senores Marino A u -  
f a n t  Pimentel, Ingeniero Tomas Pastoriza, Nicolas Gual Morey, Pablo Juan 
Toral, Rafael Sanchez Cabrera, Juan Rafael Santoni, Dr. Jose Ramon Hernan- 
dez L., y Mario Cabrera. 

"TERCERO. Queda a cargo de dicho Consejo poner en ejecucion los acuerdos y 
recomendaciones adoptados por la Primera Convencion Nacional de Hombres 
de Empresa, asi como disponer todo lo relativo a su propia constitucion legal, 
organizacion y fincionamiento con el fin de que pueda cumplir cabalmente 
los esenciales objetivos que determinaron su creacion". 
'Despues de declararse formalmente constituido el Consejo Nacional de Hom- 
bres de Empresa, se procedio; por votacion de los presentes, a la eleccion de 
los miembros que integraran el primer bufete directivo de dicho Consejo, con 
el siguiente resultado: Presidente Marino A u . a n t  P.; Vicepresidente Jose Ra- 
mon Hernandez; Vicepresidente Delegado para la Region Norte, Ing. Tomas 
Pastoriza; Vicepresidente Delegado para la Region Este, Nicolas Gual Morey; 
Vicepresidente Delegado para la Region Sur, Pablo Juan Toral; Tesorero, Juan 
Rafael Santoni; Vice Tesorero, Horacio Alvarez S.; Secretario, Elizardo Dick- 
son; Vocales, Rafael Sanchez Cabrera y Mario Cabrera. 

'Zuego de quedar instalado el Bufete, el Consejo adopto los siguientes acuer- 
dos: 
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Preparar un proyecto de Estatutos para ser sometido al Consejo para su estu- 
dio y aprobacion. 

Solicitar, una vez aprobados los Estatutos, la incorporacion del Consejo de 
acuerdo con la ley. 

Fijar temporalmente el domicilio del Consejo en las oficinas de la Camara de 
Comercio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional. 

Establecer que elfinanciamiento del Consejo estara a cargo, en partes iguales, 
de la Asociacion de Industrias de la Republica Dominicana, la Confederacion 
Patronal de la Republica Dominicana, la Asociacion Dominicana de Hacen- 
dados y Agricultores y la Camara de Comercio, Agricultura e Industria del 
Distrito Nacional. 

Autorizar al Presidente del Consejo senor Marino A u . a n t  a suscribir, en re- 
presentacion de este, u n  contrato de iguala para consultas juridicas, laborales 
y economicas, con el Lic. 3ose E. Garcia Aybar, por el termino de un  ano, a 
razon de RD$Z00.00 mensuales. 

"En fe de lo cual, se redacta yfirma la presente Acta de Constitucion del Con- 
sejo Nacional de Hombres de Empresa, en el lugar, fecha y hora indicados en 
el encabezamiento de la misma. 

TLIZARDO DICKSON, Secretario del Consejo Nacional de Hombres de Em- 
presa CERTLFICA que el Acta que antecede es copia fiel y conforme al original 
del Acta de Constitucion de dicho Consejo. 

ELIZARDO DICKSON 
Secretario del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. 

Tal como se habia acordado el dia de la constitucion del Consejo Nacional 
de Hombres de Empresa, a las tres de la tarde del 30 de marzo de 1963, como 
consta en acta levantada al efecto, se reunieron en la ciudad de Santo Domin- 
go, "los senores Marino Augant Pimentel, Horacio Alvarez Savinon, Dr. Jose 
Ramon Hernandez Lebron, Elizardo Dickson, Ing. Tomas Pastoriza, Nicolas 
Gual Morey, Pablo Juan Toral, Rafael Sanchez Cabrera, Juan Rafael Santoni 
y Mario Cabrera, con el fin de conocer y discutir el proyecto de estatutos de la 
misma para fines de incorporacion de acuerdo con lo establecido en la Ley. 520 
del 26 de julio de 1920 y sus modificaciones". 

AGN. Fondo Presidencia, Seccion Palacio Nacional, Caja 15,243, Codigo 30201-14 



LOS primeros estatutos del Consejo Nacional 
de Hombres de Empresa 
~1 acta firmada el 2 de marzo de 1963 senalaba que una vez fue comproba- 
da la asistencia de todos los miembros del Consejo, el presidente Marino 
~uf fan t  Pimentel procedio a declarar abierta la sesion. Entonces el senor 
Elizardo Dickson, Secretario de la Asociacion, inicio la lectura de los esta- 
hitos. Fueron aprobados a unanimidad con ligeras modificaciones de redac- 
cion. Una vez aprobados los estatutos, los asistentes procedieron a firmar 
seis originales. 
En los primeros Estatutos de la institucion quedaron definidos los aspectos 
mas relevantes como eran: a) la Constitucion, domicilio y naturaleza; b) 
el Objeto y fines del Consejo; c) la Direccion del Consejo; las funciones 
del Presidente, Vice Presidentes, Tesorero y Secretario; d) las labores del 
Asesor Juridico, economico y laboral; e) del financiamiento del Consejo; 
f )  el rol de la Convencion Nacional de Hombres de Empresa, y g) algunas 
disposiciones generales. 
La constitucion, domicilio y naturaleza estan contemplados en los primeros 
5 articulos que rezaban de la siguiente manera: 

Articulo 1. En ejecucion del Acuerdo final adoptado por la Primera Conven- 
cion Nacional de Hombres de Empresa, celebrada en la ciudad de Santo Do- 
mingo durante los dias 14 al 17 de febrero de 1963, se constituye en la Capital 
de la Republica Dominicana una asociacion denominada "Consejo Nacional 
de Hombres de Empresa" para los fines indicados en estos Estatutos. 

Articulo 2. El Consejo Nacional de Hombres de Empresa tendra su domicilio 
en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, y funcionara, mientras 
otra cosa se disponga, en el local de la Camara de Comercio, Agricultura e 
Industria del Distrito Nacional. 

Articulo 3. El Consejo es una institucion privada de caracter nacional, la cual 
podra establecer en todas las cabeceras de provincia del pais y en otras pobla- 
ciones que se considere necesario, delegaciones que la representen en todas sus 
actividades. 

Articulo 4. Despues de ser incorporado previo cumplimiento de los tramites 
legales correspondientes, el Consejo adquirira personalidad juridica, teniendo 
en consecuencia capacidad para realizar todos los actos juridicos inherentes 
a su organizacion y propositos, tales como adquirir, poseer y enajenar bienes 
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muebles e inmuebles, comparecer ante los tribunales como demandante o de- 
mandado, celebrar contratos, y en general, realizar cualesquiera otros actos, 
de acuerdo con lo dispuesto en estos estatutos y en la leyes de la Republica 
Dominicana. 

Articulo 5. La duracion del Consejo Nacional de Hombres de Empresa es por 
tiempo indefinido.30 

El objeto y fines del Consejo, realidades que les dan a las instituciones su 
fisonomia propia, estan establecidos en los articulos 6, 7 y 8, los cuales ex- 
presan lo siguiente: 

Articulo 6. El Consejo Nacional de Hombres de Empresa, cuya constitucion se 
ha hecho en cumplimiento del Acuerdo final adoptado por la Primera Conven- 
cion Nacional de Hombres de Empresa, integrada por representantes de todos los 
comerciantes, industriales, hacendados y ganaderos del pais, tendra por objeto 
y fines la representacion conjunta de tales empresarios para la defensa solida- 
ria de sus legitimos y colectivos derechos e intereses; para auspiciar, mantener y 
consolidar las mejores y mas cordiales relaciones con los trabajadores, mediante 
una verdadera justicia social y el mutuo respeto de los respectivos derechos del 
capital y del trabajo; y para propender, por todos los medios licitos a su alcance, 
al constante y progresivo desarrollo economico del pais, en beneficio de todos los 
dominicanos. 

Articulo 7. De conformidad con los propositos que determinaron su creacion, 
el Consejo no tendra ni podra tener, en ningun momento, dependencia ni re- 
lacion economica con ninguna entidad oficial del Estado y sus organismos 
autonomos, ni vinculacion, en absoluto, con partidos politicos, ya sean estos 
gubernamentales o de oposicion. 

En consecuencia debera estar apartado, en todo momento, de cualquier interes 
partidista y de luchas politicas extranas a su finalidad y objetivos. 

Articulo 8. El Consejo tendra esencialmente por objeto: 
1. Representar a todos los comerciantes industriales, hacendados y ganaderos 

del pais, y coordinar las actividades y actuaciones a que ellos pertenezcan, 
cuando el caso lo amerite. 

2. Defender, por todos los medios licitos a su alcance, los derechos colectivos 
de los mismos, siempre que sean legitimos y ajustados a la ley. 

30 AGN. Fondo Presidencia, Seccion Palacio Nacional, Caja 15,243, Codigo 30201-14. 



3. Cooperar, en forma solidaria, a la defensa de los intereses colectivos de 
todos sus representados o de parte de ellos, en todo cuanto no colida con el 
interes general ni con el de la economia nacional. 

4. Fomentar, por todos los medios licitos a su alcance, el desarrollo constante 
y progresivo de todas las actividades economicas del pais, que sea benefi- 
cioso a la colectividad nacional. 

5, Colaborar y cooperar con el Estado y con los organismos autonomos de este 
en el incremento del bienestar general de todos los dominicanos. 

6, Presentar ante los Poderes Publicos y ante la opinion del pais, las nece- 
sidades y aspiraciones de los hombres de empresa, asi como defender las 
mismas si son justas y tienden al favorecimiento de sus licitos intereses. 

7. Ejercer ante los Poderes Legislativos y organismos el legitimo derecho de 
peticion, la votacion, reforma o derogacion de leyes y otras disposiciones 
relacionadas con el desarrollo economico del pais o que afecten a las em- 
presas nacionales. 

8. Mantener cordiales relaciones con las clases trabajadoras y con los Sindi- 
catos que las representan, con el fin de establecer u n  justo equilibrio entre 
los respectivos intereses del capital y del trabajador, en comun beneficio de 
ambos, y como medio de evitar conflictos y fricciones que afecten desfavo- 
rablemente a los patronos, a los obreros y a la economia npcional. 

9. Propender al desarrollo y mantenimiento de una verdadera justicia social 
que haga posible el progresivo mejoramiento economico de los empleados 
y obreros de las empresas y el incremento de su indice de productividad. 

10. Propender al establecimiento de u n  clima de Ji-anca cooperacion y mutua 
comprension entre los dirigentes y administradores de las empresas y sus 
respectivos empleados y obreros. 

11.Prestar su mas decidido apoyo a los organismos oficiales en todo cuanto 
redunde en beneficio de la economia nacional. 

12. Defender, por todos los medios licitos a su alcance, el legitimo derecho a la 
iniciativa privada para los fines de creacion y mantenimiento de empresas 
en el territorio nacional. 

13. Defender, por todos los medios licitos a su alcance, el derecho de la propie- 
dad privada, en todos sus inherentes atributos, con las unicas limitaciones 
que requiera el interes general. 

14.Defender, por todos los medios licitos a su alcance, el derecho de justa y 
previa indemnizacion en favor de los propietarios cuyos bienes puedan ser 
objeto de expropiacion. 
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15. Colaborar con el Estado y sus organismos autonomos, en el estudio y solu- 
cion de los problemas que afecten o puedan afectar en el futuro el desarro- 
llo economico del pais. 

16. Realizar, sin limitacion alguna, cualesquiera otras actividades licitas que 
se ajusten, directa o indirectamente, a los fines y objetivos del Consejo, 
siempre que no esten involucradas con cuestiones politicas partidistas aje- 
nas a la finalidad de la institucion. 

17.Asumir las funciones de la Seccion Dominicana del Consejo Interamerica- 
no de Comercio y Produccion (CICYP) con todos los derechos y obligaciones 
que conllevan la representacion en el pais de esa organizacion internacio- 
nal. En consecuencia la presidencia de dicha Seccion sera ejercida por el 
Presidente del Consejo.31 

En los articulos 9 al 30 hablan de las funciones de la Direccion del Consejo, 
del Presidente, de los Vice Presidentes, del Tesorero y del Secretario. 
De la Direccion del Consejo, cuyas funciones se establecen en los capitulos 9 al 
19, se dice lo siguiente: 

Articulo 9. El Consejo Nacional de Hombres de Empresa estara dirigido por 
los miembros integrantes del mismo y todas sus decisiones seran adoptadas 
por mayoria de votos. 

Articulo 10. Los miembros del Consejo son de dos clases: los ex-oficio perma- 
nente, o sean los respectivospresidentes de la Asociacion de Industria de la Re- 
publica Dominicana, de la Camara de Comercio, Agricultura e Industria del 
Distrito Nacional, de Ea Confederacion Patronal de la Republica Dominicana, 
de la Asociacion Dominicana de Hacendados y Agricultores, y de cualesquiera 
otras organizaciones similares que sean elegidas para formar parte de dicho 
Consejo, de acuerdo con lo establecido en el Art. 40 de estos Estatutos. Los 
miembros no ex-oficio seran designados por los permanentes y duraran en sus 
funciones por u n  periodo de dos anos. 

Articulo 11. El Consejo podra designar delegados en las cabeceras de provin- 
cia y en las poblaciones que fuera necesario, para facilitar de esa manera el 
cumplimiento de las atribuciones que figuran en estos Estatutos. 

Articulo 12. El Consejo celebrara una sesion mensual por lo menos, la cual 
sera convocada con tres dias de anticipacion por el Presidente del mismo. 
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Articulo 13. El Consejo podra celebrar las sesiones extraordinarias que fueren 
cuando exista algun motivo urgente que lo amerite. 

En estos casos, dos o mas miembros del Consejo tendran facultad para solici- 
tar dicha convocatoria, la cual podra ser hecha dentro de u n  plazo menor al 

en el Art. 12. 

~ r t i c u l o  14. De todas las sesiones se levantara el acta correspondiente, la cual 
debera ser firmada por todos los miembros asistentes. 

Articulo 15. El quorum para poder celebrar sesiones sera el de mas de la mi- 
tad de los miembros del Consejo. 

~ r t i c u l o  16. En caso de muerte, incapacidad o renuncia de alguno de sus 
miembros, el Consejo tendra facultad para elegir, por mayoria de votos, el 
correspondiente sustituto. 
Si se trata de uno de los Vice Presidentes Delegados para una de las regiones 
del pais, la persona elegida debera residir en la region de que se trate. 

Articulo 17. Los funcionarios del Consejo seran los siguientes: 1 Presidente, 1 

Vicepresidente, 1 Tesorero, 1 Vice Tesorero y 1 Secretario. Podran existir ademas 
3 Vice Presidentes Delegados, que correspondan respectivamente a las regiones 
norte, este y sur del pais, los cuales seran elegidos por el Consejo, en su especljFica 
calidad de Presidente de cualquier organizacion provincial o regional que sea 
admitida al Consejo. El Presidente del Consejo sera seleccionado por este entre 
lospresidentes de las organizaciones que lo integran, y duraran en sus funciones 
dos anos a partir de la fecha de su eleccion. De igual forma se procedera con los 
otros cargos. Todos estos funcionarios deberan ser elegidos por mayoria de votos. 

Articulo 18. El Consejo tendra potestad para adoptar todas las resoluciones 
que fueren necesarias en relacion con los fines y objetivos de la institucion. 

Articulo 19. En los casos de suma urgencia y cuando exista peligro en la 
demora, el Presidente del Consejo podra realizar, por su propia iniciativa, 
cualquier actuacion o gestion que sea indispensable para cumplir con los pro- 
positos de la institucion, debiendo sin embargo dar cuenta al Consejo en la 
proxima sesion que este celebre. 

Acerca de las caracteristicas y funciones del Presidente se dice lo siguiente: 

Articulo 20. El Presidente es el funcionario ejecutivo del Consejo, y en esa 
calidad tendra las siguientes atribuciones: 
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1. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo. 
2. Representar legalmente al Consejo frente a los organismos estatales, profe- 

sionales, laborales o de cualquier otra naturaleza. 
3. Representar legalmente al Consejo frente a toda clase de terceros. 
4. Firmar, en representacion del Consejo, toda clase de correspondencia y los 

contratos, convenios, acuerdos y resoluciones aprobados por este. 
5. Decidir, en las sesiones del Consejo, los empates de votacion que ocurran 

en las mismas. 
6. Firmar, en representacion del Consejo, los anuncios, comunicaciones y 

cualquier otra clase de documentos aprobados por este. 
7. Representar al Consejo cuando este sea demandante o demandado ante los 

tribunales de justicia. 
8. Designar entre los miembros del Consejo o personas extranas a este comi- 

siones para realizar, actuaciones o proceder a determinados estudios, que 
hubiese sido aprobados por el Consejo. 

9. Ejecutar todas las resoluciones adoptadas por el Consejo. 
10. Ejercer discrecionalmente la facultad que le confiere el Articulo 19 de estos 

Estatutos. 
1 l. Presentar anualmente al Consejo u n  informe de su gestion. 
12.Solicitar la incorporacion del Consejo asi como suscribir todos los docu- 

mentos que para ello fueran necesarios. 

Las funciones de los Vice Presidentes quedaron establecidas en los articulos 21 
al 26, que rezan de la manera siguiente: 

Articulo 21. El Consejo tendra u n  Primer Vicepresidente y los Vice Presiden- 
tes Delegados que puedan ser designados. 

Articulo 22. El primer Vicepresidente sustituira al Presidente en los casos de 
ausencia o imposibilidad temporal de este. 

Articulo 23. En caso de muerte, renuncia o imposibilidad definitiva del Presi- 
dente, el primer Vicepresidente asumira todas sus finciones, debiendo el Con- 
sejo elegir u n  nuevo miembro, asi como designar el que debe ocupar el cargo 
de primer Vicepresidente. 

Articulo 24. En el caso de que el Presidente renuncie a la presidencia del 
Consejo y no a su calidad de miembro de este, solo se designara la persona que 
debe ocupar el cargo de primer Vicepresidente. 



~ ~ t f c u l 0  25. Los tres Vicepresidentes Delegados representaran al Consejo en 
las regiones para las cuales hayan sido designados. 

~ ~ t i c u l o  26. Los Vicepresidentes Delegados tendran las siguientes atribuciones: 
1. Informar al Consejo de todo cuanto consideren conveniente en relacion con 

los fines y objetivos de la institucion. 
2. Hacer recomendaciones al Consejo acerca de las providencias que deban 

ser adoptadas, en los casos que sean afectados colectivamente los legitimos 
derechos e intereses de los hombres de empresa de su region. 

3. Recomendar al Consejo las personas que sean aptas para desempenar las 
funciones de delegados o representantes de este, en las cabeceras de provin- 
cia y en las otras poblaciones que fuere necesario, dentro de su correspon- 
diente region. 

4. Transmitir al Consejo, con su recomendacion en cada caso, las instancias 
que le sean dirigidas a este en relacion con los propositos y objetivos de la 
institucion. 

5. Solicitar del Presidente las convocatorias de sesiones extraordinarias, cuan- 
do dentro de sus respectivas regiones existan casos urgentes de interes co- 
lectivo que requieran una rapida intervencion del Consejo. 

6. Cumplir los encargos y comisiones que les asigne el Consejo dentro de su 
respectiva region. 

7. Hacer una eficaz propaganda entre los hombres de empresa de su jurisdic- 
cion en relacion con los objetivos y propositos de la institucion, asi como 
propender, por todos los medios licitos a su alcance, al mejor exito de todas 
las actividades de la misma. 

Las atribuciones del Tesorero, contempladas en el Articulo 27, eran las si- 
guientes: 
1. Preparar el proyecto de presupuesto anual del Consejo. 
2. Recibir, y tener bajo su custodia, los fondos de la institucion. 
3. Firmar los cheques para el pago de las erogaciones ordenadas por el Con- 

sejo establecidas por contratos. 
4. Rendir al Consejo informes periodicamente acerca de la situacion econo- 

mica de este. 
5. Llevar la contabilidad de los ingresos y egresos del Consejo. 
6. Rendir al Consejo u n  informe anual de su gestion. 
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Mientras que, por otro lado, el Articulo 28 establecia que "en caso de ausencia 
o imposibilidad temporal del Tesorero ejercera sus funciones el Vice Tesorero". 

Segun el articulo 29, las atribuciones del Secretario eran las siguientes: 
1. Redactar las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias 

del Consejo. 
2. Redactar la correspondencia del Consejo. 
3. Levantar actas de las sesiones. 
4. Expedir las certificaciones que le sean solicitadas. 
5. Redactar los documentos que deban serjrmados por el Presidente o por el 

Consejo en pleno, con excepcion de aquellos que tengan caracter juridico, 
laboral o economico. 

6. Preparar los avisos y comunicados del Consejo. 

El articulo 30 establecia, por otra parte, que el Secretario tendra a su cargo 
el archivo general del Consejo. Mientras que el Asesor Juridico, economico 
y laboral que el Consejo podria contratar, por iguala, tendria las siguientes 
obligaciones, segun el articulo 31: 
1. Redactar los Estatutos del Consejo y todos los documentos legales necesa- 

rios para la elaboracion de este. 
2. Evacuar todas las consultas sobre cuestiones juridicas, economicas y labo- 

rales que interesen exclusivamente al Consejo. 
3. Evacuar consultas acerca de los documentos legales que sean presentados 

al Consejo en relacion con sus propositos y objetivos. 
4. Redactar los documentos de caracter juridico, economico o laboral que in- 

teresen exclusivamente al Consejo. 
5. Cooperar con el Consejo en todos los asuntos que interesen al objetivo y f i -  

nulidad del mismo, incluyendo la organizacion de la Convencion de Hom- 
bres de Empresa. 

Segun reza el articulo 32, dicho Asesor "podra ser invitado a las sesiones 
del Consejo, con voz pero sin votoJy. El financiamiento del Consejo venia 
indicado en los articulos 33, 34 y 35, que decian asi: 

Articulo 33. El Consejo sera financiado por sendas aportaciones anuales he- 
chaspor las organizaciones que lo integran y p o r  los Miembros Cooperadores. 

Articulo 34. Las instituciones indicadas en el Articulo anterior entregaran al 
Tesorero del Consejo las aportaciones que correspondan a cada una de ellas, 
de acuerdo con el presupuesto anual que fuera aprobado. 



Articulo 35. Sendas copias del Informe anual que debe presentar el Tesorero 
del Consejo seran enviadas a las instituciones que aportan fondos para el sos- 
tenimiento economico de este. 

La convencion Nacional de Hombres de Empresa quedaba normada por los 
articulos 36 al 39, que rezaban asi: 

Articulo 36. El Consejo podra convocar en la fecha que sea determinada la 
convencion Nacional de Hombres de Empresa, en la cual esten representados 
todos los comerciantes, industriales, hacendados y ganaderos del pais. 

Articulo 37. Para losfines indicados en el articulo anterior, el Consejo actuara 
en calidad de Comite Organizador, y tendra la facultad, en consecuencia, para 
determinar todo lo concerniente a la organizacion de esos periodicos eventos. 

Articulo 38. El Presidente del Consejo debera presentar a la Convencion Na- 
cional de Hombres de Empresa u n  informe detallado de la gestion realizada 
por dicho Consejo, dentro del periodo de su gestion. 

Articulo 39. El Consejo podra ademas convocar reuniones, o convenciones 
regionales o provinciales de empresarios cuando el caso lo requiera. 

Los articulos finales de los Estatutos, del 40 al 46, establecian las siguientes 
Disposiciones Generales: 

Articulo 40. El Consejo tendra facultad, por mayoria de votos, de elegir, como 
nuevos miembros ex-oficio a los Presidentes de las Asociaciones de Empresa- 
rios que deseen cooperar en los objetivos yfines del Consejo, siempre que tales 
asociaciones hagan a este, anualmente, las aportaciones economicas que les 
fije el mismo para su sostenimiento. Los nuevos miembros ex-oficio que elija 
el Consejo ingresaran en calidad de vocales, pero tendran los mismos derechos 
que los miembros findadores. 

Articulo 41. El Consejo podra ademas designar como Miembros Cooperado- 
res, a cualquier persona que juzgue conveniente, tomando en consideracion 
para ello su calidad de Presidente, Administrador, Gerente o Directivo de en- 
tidades o empresas, a las cuales se les fijara la cuota anual que deba corres- 
ponder a cada una de ellas. Los Miembros Cooperadores tendran derecho en 
todo momento a someter al Consejo todos los asuntos de su interes o de interes 
general que sean de la competencia del mismo. En estos casos tendran vozpero 
no voto en las deliberaciones. 
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Articulo 42. Los funcionarios del Consejo duraran u n  ano en sus respectivos 
cargos, a contar de la fecha de la constitucion del mismo. 
En consecuencia, cada ano el Consejo procedera a la eleccion de dichos fun- 
cionarios. 

Articulo 43. El Consejo designara los empleados de oficina que fueren nece- 
sarios, asignandoles los sueldos correspondientes. Dichos empleados estaran 
bajo la direccion del Presidente. 

Articulo 44. El Consejo tendra facultad para regular las cuestiones no pre- 
vistas en estos Estatutos, en los cuales se consideraran incluidas todas las dis- 
posiciones legales de caracter general que rijan en la Republica Dominicana. 

Articulo 45. La disolucion del Consejo solo podra ser resuelta por el voto fa- 
vorable de las dos terceras partes de sus miembros y debera ser realizada de 
acuerdo con las disposiciones legales correspondientes. 

Articulo 46. Los presentes Estatutos, por los cuales habra de regirse el Con- 
sejo Nacional de Hombres de Empresa, e integrados por 46 articulos, fueron 
aprobados en reunion celebrada en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la 
Republica Dominicana, a los treinta dias del mes de Marzo de mil novecientos 
sesenta y tres, segun consta en el Libro de Actas del Consejo, y se extenderan 
en cinco originales, los cuales deberan ser firmados por todos los miembros de 
dicho Consejo. 
Este documento ha sido redactado para los fines correspondientes, en Santo 
Domingo, a los treinta dias del mes de Marzo de mil novecientos sesenta y 
tres.J2 

Los Estatutos fueron altamente ponderados por la revista Comercio y Pro- 
duccion. El articulo en cuestion apoyaba con entusiasmo el objetivo defi- 
nido, por eso afirmaban que el "Objeto" del Consejo no podia ser mejor 
expresado: 
"No puede ser mas clara y elocuente como expresion sincera de los elevados 
propositos que animan a los hombres de empresa, que, conscientes de su res- 
ponsabilidad estan dispuestos a cooperar, sin reservas y con fe en la mision 
que les corresponde llevar a cabo en la comunidad dominicana, a la consoli- 
dacion de la economia nacional, dentro del mas puro sentido de justicia social, 
y p o r  el bienestar de la familia dominicana. 

32 Ibidem. 
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"Pero es menester que hagamos constar, como vocero de las Camaras de Co- 
mercio del pais, la profunda y grata impresion que nos ha causado la lectura 
de estos Estatutos, sobre todo, porque estamos convencidos de que han sido 
hechos en excelente estado de conciencia y de buena fe, y con el pensamiento 
en los altos destinos de la Republica".33 
En relacion a los fines del Consejo, expresados en el Art.7, la revista afirma- 
ba que esa posicion merecia el reconocimiento de todos aquellos en los que 
anidaba la buena fe en sus corazones y estaban limpios de pasiones, exentos 
de ambiciones malsanas y animados de sincero patriotismo y con espiritu 
democratico, aspiran a que nuestro pais marche por senderos de paz, y de 
autentica justicia social, hasta ocupar el lugar senero que le corresponde en el 
concierto de los pueblos libres y progresistas del mundo".34 
Asi pues, en marzo de 1963, a tan solo unos dias de haberse producido la 
Primera Convencion, los empresarios dominicanos decidieron reunirse y 
luego constituir una institucion que desde sus inicios se convirtio en la 
entidad cupula del sector, la que representaba sus intereses. 

Incorporacion del Consejo Nacional 
de Hombres de Empresa 
La nueva entidad iba muy rapido. Apenas dos meses de haberse consti- 
tuido, solicito y le fue otorgada su incorporacion legal. En efecto, el 31 de 
mayo de 1963, previa consulta al Ministro de Justicia, Dr. Luis E. Lembert 
Peguero, en el 120 aniversario de la Independencia y 100 de la Restaura- 
cion, el presidente Juan Bosch, en ejercicio de las atribuciones que le confe- 
ria el articulo 128 de la Constitucion de la Republica, promulgo el Decreto 
229 en el que le concedia la peticion de formalizacion de la nueva entidad. 
Art. l. Concedo el benejcio de la incorporacion al "Consejo Nacional de Hom- 
bres deEmpresa", domiciliado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacio- 
nal, cuyos estatutos fueron aprobados en la Asamblea Estatutaria celebrada 
en fecha 30 de marzo de 1963. Dicha incorporacion sera efectiva tan pronto 
como la indicada Asociacion efectue el deposito y la publicacion a que el arti- 
culo 4 de la citada Ley No. 520 hace referencia.35 

33 Revista Comercio y Produccion, Ano XVIII, Num. 196, marzo de 1963, Santo Domingo, Republica 
Dominicana, p.7. 

34 Ibidem. 

35 Gaceta Oficial, Num. 8768, Ano LMMIV, Santo Domingo, Republica Dominicana, 31 de mayo de 
1963. 
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El Decreto fue publicado oficialmente en el diario La Nacion, de Santo Do- 
mingo, el dia 31 de mayo de 1963, tomandose esa fecha para la conmemo- 
racion del aniversario de la fundacion del Consejo Nacional de Hombres 
de Empresa. 

El gobierno de Bosch 
El 27 de febrero de 1963 Juan Bosch, despues de haber triunfado en las 
elecciones, asumio la primera magistratura de la nacion, junto a Armando 
Gonzalez Tamayo como Vicepresidente. Su gobierno se caracterizo desde 
el principio por las ideas liberales. 
Su programa de gobierno persiguio fuerte y tenazmente la corrupcion 
administrativa, redujo los salarios a los empleados publicos, abogo por la 
revision de las leyes de proteccion al menor, sobre todo las referentes a 
los hijos naturales, y se opuso a las persecuciones politicas. Esta medida 
molestaba mucho a los norteamericanos quienes ejercian presion para que 
se persiguiera a los "comunistas". A los siete meses de Gobierno, el pais pa- 
recia encaminarse hacia mejores senderos, y la economia parecia mejorar 
aunque habia sectores descontentos porque se habian forjado ideales muy 
altos con respecto a los cambios sociales y economicos que creian podrian 
efectuarse en ese periodo. 
El Gobierno experimentaba una fuerte oposicion de varios sectores. Los 
militares, por un lado, no veian con buenos ojos el ataque del Gobierno 
abogando por la honestidad; la Iglesia y Estados Unidos mantenian el te- 
mor del "comunismo". Lo mas interesante del caso, es que los mismos "co- 
munistas" atacaban a Juan Bosch senalandolo incapaz de manejar el pais 
con justicia social. 
Juan Bosch constituia un verdadero dolor de cabeza para los sectores de 
poder. Sus ideas democraticas, populistas y reformistas generaban inquie- 
tudes en el pais y muy especialmente en Estados Unidos, cuyo poder se 
veia amenazado al tener a Cuba tan cerca de su area de influencia. No 
podian permitir, en modo alguno, una nueva experiencia comunista en la 
zona. Otra Cuba no, era la consigna obligada. 
No bien Bosch asumio la Primera Magistratura, la mayoria de los sectores, 
especialmente los mas conservadores, se unieron para debilitarlo. La acu- 
sacion de comunista era el signo mas evidente. El periodico El Caribe, cuya 
linea editorial se definio, desde el principio del gobierno, marcadamente 
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antiboschista, se hizo eco de la peticion escrita de un grupo de ciudadanos, 
que se hacia llamar el Comite Civico Anticomunista, integrado por Enrique 
J. Alfau, doctores M. Aquiles Rodriguez R, A. Frias Galvez, Manuel J. Muniz 
F., William Read, Jose B. Gautier y los senores Abelardo Jimenes Pena, Jose 
A. Aybar Castellanos, Maximo A. Fiallo y Francisco J. Faneyte B.36 
La primera accion del nuevo grupo de presion era solicitar de forma ve- 
hemente al general Miguel Ramirez, dirigente del Partido Nacionalista 
~evolucionario y senador por la provincia de San Juan de la Maguana, el 
sometimiento a las "Camaras Legislativas una mocion que haga cumplir 
las disposiciones de la Constitucion vigente que prohibe Ea existencia de los 
partidos comunistas en el pais". El grupo de ciudadanos expresaban tam- 
bien en la misiva su irrestricto respaldo a las posiciones del doctor Angel 
Severo Cabral, lider de la Union Civica y sobre todo su "inequivoca adhe- 
sion" a los principios de la libertad y la democracia. Especificamente el gru- 
po solicitaba al senador Ramirez Alcantara que gestionara de las Camaras 
Legislativas una disposicion que hiciera cumplir los articulos 67 y 68 de la 
Constitucion que prohibia la existencia de los partidos comunistas. Segun 
ellos, ambos articulos si bien permitian el derecho a asociarse en partidos 
politicos, los cuales pueden constituirse libremente, sin otro requisito que el 
de organizarse para fines pacijcos y democraticos, no menos cierto es que, 
decian, especificamente el articulo 68 prohibia las asociaciones o socieda- 
des que tengan finalidades o desarrollen actividades contrarias a las leyes 
o que atenten contra el orden publico, las buenas costumbres, los sistemas 
institucionales organizados por esta Constitucion, y aquellas que se organi- 
cen sobre la base de privilegios y discriminaciones de clase, raza o posicion 
social".37 La publicacion del documento trajo consigo multiples reaccio- 
nes. El mismo senador Ramirez nego que preparaba la mocion solicitada 
para presentarla en el Senado. 
Sin embargo, el periodico El Caribe defendia la peticion hecha por los ciu- 
dadanos, y afirmaba que el grupo de ciudadanos habia hecho la solicitud 
motivados por la serie de articulos escritos por mismo senador Ramirez, 
que titulaba "Siete razones para abolir el comunismo".3~ 

36 "Instan Senador proponer ilegalizacion comunismo", El Caribe, 7 de septiembre de 1963. 

37 Ibidern. 

38 "Senador niega prepare una ley anticomunista", El Caribe, 12 de septiembre de 1963. 



NACIMIENTO DEL CNHE . 1 9 6 3  

. < . _ . < . . _ _ . . . . . . _  . . . . . . . . . . . .  

LOS animos no se calmaron. Muy por el contrario, el mismo senador con- 
testo publicamente la carta al llamado Comite Civico Anticomunista, en 
la que exigia al Presidente de la Republica, profesor Juan Bosch, que debia 
hacer cumplir las disposiciones de la Constitucion, sin que sea necesario que 
u n  representante del otro poder del Estado le senale sus atribuciones. Le re- 
cordaba al Presidente de la Republica sus atribuciones establecidas en el 
pacto constitucional. Finalizaba la carta diciendo que la peticion hecha por 
el grupo de ciudadanos lo estimulaba y lo impulsaba "a continuar la lucha 
de anos en bien de la libertad y la democracia genuinamente representativa 
en m i  Patria y en toda America Latina".39 

El debate constitucional 
o la manzana de la discordia 
A lo largo del proceso de constitucion de la Asamblea Revisora, se ob- 
servaba que la UCN intentaba obtener espacio politico a traves de una 
posicion beligerante de sus diputados. La Asamblea se constituyo, tal y 
como establecia la Constitucion, tres dias despues de que se declararan 
oficialmente electos los diputados. Los trabajos se iniciaron el 23 de enero 
de 1963, pero no pudieron terminar antes del 27 de febrero de 1963, por 
lo que se recurrio al articulo de la Constitucion del Consejo de Estado, 
de que los suplentes se constituirian en Camara de Diputados, para que 
los diputados electos continuaran la labor de modificacion de la Cons- 
titucion. El proceso de discusion de la Constitucion se extendio hasta 
finales de abril de ese ano. Las incidencias durante el proceso de aproba- 
cion fueron muchas como se vera en las paginas que siguen. Uno de los 
hechos que mas comentarios provocaron, fue la renuncia del diputado de 
la Union Civica Nacional, el doctor William Read Herrera. En su carta 
de renuncia argumentaba que abandonaba su cargo como miembro de la 
Asamblea revisora de la Constitucion de la Republica, para retirarse "de 
la vida publica del pais". El doctor Read Herrera envio una comunicacion 
a la Camara, que fue leida por secretaria en su tercera sesion, en la que 
presento su renuncia. El control politico casi absoluto del PRD fue una de 
las causas de su renuncia. Dias antes de la renuncia, el legislador de UCN 
habia abandonado la sala de sesiones de la Asamblea Revisora, afirmando 

39 "Senador dice Presidente conoce sus atribuciones", El Caribe, 13 de septiembre de 1963. 
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que ''la minoria no representa nada aqui". Esto habia ocurrido el 29 de 
enero, cuando los diputados titulares iniciaban los trabajos de su tercera 
asamblea.40 
EI primer borrador de la Constitucion fue elaborado por el jurista Antonio 
Martinez Rarnirez, abogado muy cercano a Bosch. Este borrador fue luego 
discutido a lo interno del PRD. Con las enmiendas realizadas, el texto fue 
uevado entonces a la Asamblea Rev i~ora .~~  
Una vez se conocio el contenido de la nueva Constitucion, diferentes sec- 
tores de la vida nacional se pronunciaron en su contra. Las principales or- 
ganizaciones empresariales publicaron en la prensa un extenso documento 

aspectos nodales de la propuesta constitucional. El comunicado 
fue firmado por la Camara Oficial de Comercio, Agricultura e Industria del 
Distrito Nacional y la Asociacion de Industrias de Republica Dominicana. 
'De hecho, este fue simplemente el primer acto de una campana sistematica 
que la emergente clase empresarial dominicana monto en la prensa nacional 
en contra del proyecto de constitucion sometido por el PRD. En adicion a las 
tres organizaciones senaladas, otras dos entidades empresariales jugaron u n  
papel m u y  activo en la campana: la Asociacion Dominicana de Hacendados y 
Agricultores y el Consejo Nacional de Hombres de EmpresaY'.42 Los empresa- 
rios objetaban siete aspectos de la Constitucion, a saber:43 
1. El principio que establecia que la Republica Dominicana se sustentaba en 

el trabajo. Sobre este aspecto las organizaciones empresariales exigian la 
eliminacion de las referencias que hacian alusion a que los trabajadores 
participaran en la organizacion politica, economica y social del pais, pues 
consideraban que era solo u n  aspecto del proceso. 

2. En el proyecto de Constitucion se especificaba que en una empresa no po- 
dia existir mas de u n  sindicato. Esta disposicion fue radicalmente recha- 
zada por el sector empresarial, aludiendo de que de esta manera no se 
desarrollaria u n  sector sindical plural. 

3. Asimismo, el proyecto indicaba que los trabajadores tenian el derecho a 
colaborar en las empresas y a participar de sus beneficios. Los empresa- 

40 "Diputado de UCN decide presentar renuncia cargo". El Caribe, 6 de marzo del 1963. 

41 Cfr. Flavio Dario Espinal. Constitucionalismo y Procesos Politicos en la Republica Dominicana, 
Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra, Santo Domingo, 2001. 

42 Ibidem, p. 157. 

43 Ibidem. 
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rios senalaban que ese supuesto derecho podria ser interpretado como la 
injerencia en la administracion de la empresa y que la participacion en los 
beneficios podria significar que los negocios se hicieran inviables. 

4. En la propuesta de Constitucion se establecia que el Estado garantizaria "el 
goce de la propiedad". Los empresarios senalaban que debia especificarse 
que el Estado debia garantizar 'el  derecho a la propiedad". 

5. Otro aspecto controversia1 de la Constitucion del PRD era en lo relativo al 
poder que se le atribuia al Estado de convertir en propiedad colectiva la tie- 
rra, el suelo, el subsuelo, las riquezas naturales y los medios de produccion. 
Las organizaciones empresariales rechazaron de forma energica y radical 
esta disposicion por entender que afectaba la propiedad individual. 

6. En el proyecto se prohibia el latifundio, aunque aclaraba que la legislacion 
ordinaria tenia la tarea de definir los aspectos especllficos en ese sentido, 
los empresarios protestaron por la disposicion por entender que afectaba 
a sus intereses. 

7. La Constitucion contemplaba que los extranjeros no podian adquirir pro- 
piedad de la tierra en el sector rural, ni podian recibir concesiones para 
la explotacion de recursos naturales. Esta disposicion fue objetada por los 
empresarios senalando que se pretendia u n  "Nacionalismo economico". La 
medida, decian, no seria atractiva para el capital extranjero. Afirmaban 
que ninguna empresa internacional invertiria en el pais con esa clausula. 

Pero no solo el empresariado objetaba algunos aspectos de la propuesta 
constitucional del PRD, la Iglesia Catolica tambien objeto algunos de sus 
postulados. El articulo 19 establecia la "libertad de educacion". La Union 
Nacional de Colegios Catolicos se pronuncio publicamente mediante un 
comunicado publicado en El Caribe en febrero de 1963. Lo mismo hizo la 
Federacion Nacional de Maestros y el Comite de Escuelas y Colegios de la 
Iglesia Evangelica Dominicana. Las protestas no se limitaron a la publi- 
cacion de espacios pagados, sino que fueron a protestar frente al edificio 
donde se celebraba la Asamblea C~nst i tuyente.~~ 
La libertad de educacion, sin embargo, fue apoyada con vehemencia por los 
grupos estudiantiles, quienes para contrarrestar la postura de las organi- 
zaciones de colegios, decidieron apostarse frente al hemiciclo para apoyar 
la Constitucion propuesta. En una ocasion, la situacion se salio de control, 

44 Flavio Dario Espinal, op. cit., p. 162. 
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porque los grupos que estaban a favor se enfrentaron con los grupos que 
estaban en contra. Ese dia, el 19 de febrero de 1963, hubo que suspender la 
sesion por los violentos enfrentamientos ocurridos frente a las puertas del 
congreso. 
~1 ~ ~ i ~ c o ~ a d o  Dominicano tambien salio a la palestra publica cuando pro- 
testo porque en el proyecto no se hacia mencion del Concordato entre la 
Republica Dominicana y el Vaticano. En la propuesta no se establecia la 
anulacion del acuerdo, pero la dirigencia de la Iglesia Catolica interpretaba 
que la falta de mencion era un indicio peligroso que podria incidir negati- 
vamente en el papel de la Iglesia en la sociedad dominicana. 
En vista de que los diferentes sectores de la sociedad manifestaban su opo- 
sicion a algunos aspectos de la nueva Constitucion que era debatida en la 
Asamblea Constituyente, se decidio el 23 de febrero de 1963, suspender sus 
trabajos hasta el dia 5 de marzo. En ese periodo, una comision extraordina- 
ria con caracter permanente estudiaria todas las propuestas y sugerencias 
y debia rendir un informe detallado a los miembros del pleno. La comision 
estaria formada por los diputados doctor Bienvenido Velez Toribio (PRD, 
San Cristobal); Manuel German Hijo (PRD, Azua); Miguel Soto (PRD, Dis- 
trito Nacional); doctor Arturo Guillermo Muniz Marte (UCN, Puerto Plata); 
doctor Augusto Duarte (UCN, Duarte); doctor Porfirio Lopez (PRSC, La 
Vega); doctor Obdulio Ogando (PRD, Elias Pina) y doctor Dario de los San- 
tos (PNRD, Elias Pina). 
La idea de la Comision no conto con la simpatia del Pleno. El diputado 
doctor Bienvenido Velez Toribio (PRD, San Cristobal), propuso que "el co- 
nocimiento de los articulados del proyecto del PRD, que se esta conocien- 
do, se ponga a cargo de una comision compuesta por 13 personas donde 
esten representados todos los partidos de la Asamblea Constituyente y esa 
misma comision escuche todas las opiniones de todos los sectores y luego 
que rinda un informe a la Asamblea". Por su parte, el doctor Arevalo Ce- 
deno (UCN, Higuey) considero "sorpresiva la mocion del diputado Velez 
Toribio porque "mientras al comenzar la Asamblea (su instauracion) se te- 
nia la idea de elaborar rapidamente la Constitucion para el juramento del 
presidente electo Bosch, hoy se trata de retardarla. Quizas por la fuerza de 
10s peores sectores reaccionarios". Cedeno agregaba que "el proyecto de 
Constitucion del PRD es un instrumento de contenido netamente revolu- 
cionario y vendria a satisfacer los anhelos del pueblo dominicano". Finalizo 
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su participacion diciendo que "los unicos que han criticado dicho proyecto 
son los sectores reaccionarios de la Republica Dominicanan.45 
Mientras la Comision designada estudiaba las criticas y propuestas, llego el 
27 de febrero de 1963, y hubo que asumir las disposiciones de la Constitucion 
vigente, en el sentido de que con los suplentes a diputados elegidos en las 
elecciones del 20 de diciembre de 1962 se constituiria la Camara de Diputa- 
dos que laborara en el Congreso Nacional a partir de la toma de posesion del 
nuevo gobierno y mientras duraran las labores de la Asamblea Constituyen- 
te. En la Constituyente los diputados electos laborarian en la preparacion de 
una nueva Constitucion y hasta que fuera finalizada, los suplentes realizarian 
los trabajos correspondientes a la Camara de Diputados.46 
El 28 de febrero de 1963 los diputados suplentes se constituyeron en Ca- 
mara de Diputados. Ese dia realizaron su primera reunion en el Palacio del 
Congreso, momentos antes de que el profesor Juan Bosch se juramentase 
como Presidente de la Republica. La nueva directiva de la Camara de Dipu- 
tados quedo integrada por los diputados Miguel A. MacCabe Aristy (PRD; 
San Pedro de Macoris), presidente; Hugo Castillo Gomez (PRD, Duarte), vi- 
cepresidente; Antera Peralta de Aybar (PRD, Distrito Nacional) y Francisco 
M. Valdez Dalmasi (PRD, La Romana), secretarios. Antes de elegirse la pre- 
sidencia, se integro un bufete directivo provisional constituido por los di- 
putados McCabe Aristy, presidente; Peralta de Aybar y Doctora Mercedes 
Cosme Taveras (PRD, La Vega), secretarias. La eleccion de la presidencia 
de la Camara de Diputados se efectuo por votacion secreta y el mas fuerte 
contendor de los triunfadores fue el diputado doctor Pedro Guillermo Gru- 
llon Lopez (UCN, Duarte), que participo en las votaciones para todos los 
cargos. Luego de elegidos los componentes de la mesa directiva se procedio 
a tomar juramento de rigor a los nuevos diputados.47 
Lo que si fue una realidad durante el gobierno de Bosch fue su antipatia 
hacia los sectores empresariales. Actitud, que al decir verdad, era mutua. 
Eduardo Tejera interpreta esta situacion y dice que: 
'El Presidente Bosch jamas pregono n i  intento medidas de confiscaciones de 
propiedades ni  politicas revolucionarias de caracter socialista. Pero esto en  

45 "La Constituyente aplaza labores. Comision recogera opinion de todos los sectores. Mocion suscita 
acalorado debate". El Caribe, 23 de febrero de 1963. 

46 "Suplentes a Diputados laboraran en Congreso". El Caribe, 27 de febrero de 1963. 

47 "Los Diputados suplentes se constituyen Camara". El Caribe, 28 de febrero de 1963. 
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momento no lo comprendio la clase empresarial alta, algunos politicos 
de UCN la Iglesia Catolica y gran parte de la jefatura militar. El 

caracter altivo, a veces soberbio y provocador de Bosch no ayudo nada. Bosch 
se irritaba facilmente, contra aquellos que n o  pensaban como el y se oponian a 
su Sus propios partidarios sufrieron esas reacciones. Para ~ o s c h  todos 
los empresarios eran adversarios por ser amigos o estaban vinculados con los 

del Consejo de Estado, la UCN y pertenecer a organizaciones con- 
servadora~. En este tema fue intransigente, no m u y  politico ni conciliador con 
el empresariado, a quien veia con suma desconfianza y distancia. Bosch no 
trato de explicar claramente su politica economica ni  de brindar seguridades 
a la inversion. Pero en realidad la mutua desconfianza entre los politicos y la 
falta de tolerancia debilito grandemente a la naciente democracia".48 
Asi pues, el gobierno de Juan Bosch habia nacido con muchas contradiccio- 
nes. El pais no estaba en condiciones de entender ni apoyar a un gobernan- 
te con ideas demasiadas liberales para un pais que habia estado sometido 
durante tres decadas a un regimen dictatorial y opresivo. 

48 Eduardo Tejera, op. cit., p.81. 
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El incidente en  Rahintel 
El 5 de abril de 1963 se produjo un incidente verdaderamente lamentable, 
que contribuyo a profundizar aun mas la~divergencia entre el Gobierno y 
los empresarios. Dos conocidos industriales dominicanos muy ligados al 
Consejo Nacional de Hombres de Empresa, el senor Horacio Alvarez S. y 
su hijo, fueron heridos de bala por civiles armados de ametralladoras que 
penetraron a la estacion Radiotelevisora Rahintel. 
El incidente tuvo graves repercusiones, encendio los animos, especialmen- 
te de los sectores que adversaba al  regimen, como puede evidenciarse en 
el editorial del Boletin Industrial, organo de la Asociacion de Industrias de 
la Republica Dominicana, en su edicion del 15 de abril, en el que no solo 
exponia la descripcion de los hechos, sino que tambien aprovechaba la cir- 
cunstancia para enfrenar al Gobierno. Veamos: 
Como todo el mundo sabe, los sucesos se desarrollaron a raiz de una orden de 
detencion en contra del comentarista radial Rafael Bonilla Aybar por alegada 
malversacion de fondos mientras dirigia el diario 'Za Nacion". La procedencia 
o no de reducir a prision al senor Bonilla por este o cualquier otro delito es algo 
que no nos compete juzgar. Tampoco queremos juzgar si ha habido o no, por 
parte de las autoridades gubernamentales, violacion del derecho de las perso- 
nas a expresar libremente su pensamiento. Lo que nos toca repudiar y conde- 
nar es, entonces, el procedimiento empleado por las autoridades para llevar 
a cabo una orden de detencion que pudo haberse efectuado en condiciones en 
que no se pusiera en peligro ni la paz colectiva ni la vida de personas inocen- 
tes. En primer lugar, el consenso general, pese a las declaraciones en contrario 
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de funcionarios del gobierno, es que la detencion de personas acusadas de de- 
litos de cualquier naturaleza no corresponde sino a las autoridades policiales y 
del judicial. El hecho de que se emplearan civiles fuertemente armados 

segun se ha dicho oficialmente, al servicio de seguridad, revive 
una etapa de represion que todo el pueblo creia que no volveria a repetirse 
despues de la desaparicion del terrible SLM. 
E S ~ O  es, precisamente, lo que ha indignado a la ciudadania y lo que ha hecho 
que vastos sectores de opinion senalaran el hecho de Rahintel como un prece- 
dente peligroso que puede acusar, de repetirse, graves consecuencias e imprede- 
cibles problemas a un  gobierno que fue elegido en forma democratica. 
Porque la ciudadania espera que ese gobierno, elegido democraticamente, ac- 
tue democraticamente, y con procedimientos como los empleados en la noche 
del 5 de abril en la estacion Radiotelevisora Rahintel no se actuo, pese a lo que 
digan los funcionarios gubernamentales a quienes competen estos asuntos, 
en una forma democratica. Se procedio arbitrariamente, se puso en peligro 
la estabilidad y la vida de personas inocentes reunidas en un sitio publico y 
se produjo un escandalo cuyas repercusiones nacionales e internacionales no 
tardaron en dejarse sentir en la forma de protestas publicas y en expresiones 
de preocupacion por la posible repeticion de actos como este. 
Creemos sinceramente, que en el caso de Rahintel se actuo precipitadamente, 
y que este acto ha causado un gran dano al gobierno dominicano. Pero con- 
fiamos en que el hecho ocurrido no llegue a constituir el punto de partida de 
una serie de actos represivos porque, de ser asi, se habra sentado u n  precedente 
peligrosoY'.49 
El incidente trascendio las fronteras nacionales. Esos acontecimientos fue- 
ron repudiados por diversos medios. Fue el caso del Editorial del periodico 
El Mundo de San Juan de Puerto Rico, que en su edicion del 8 de abril, decia 
lo siguiente: 
Escribimos embargados por la mas profunda preocupacion frente a los gra- 
visimos sucesos que empiezan a desarrollarse en la Republica Dominicana. 
Estos sucesos, tan lamentables cuando peligrosos, ponen a verdadera prueba 
el presidente Bosch. 
Lo que haya de ocurrir en las proximas semanas determinara, con huellas 
profundas, el porvenir dominicano. O se salva la libertad, recien adquirida 

49 Boletin Industrial, Ano 1, Santo Domingo, 15 de abril de 1963, Num. 16, pp. 4 y 5. 
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tras cruento cautiverio, o se regresa tragicamente, a la tirania. En el pleno 
disfrute de la libertad no hay  terminos medios. 
Los presagios, debemos admitirlo con verdadero pesar, son malos. M u y  ma- 
los. Existe ya represion de libertad de palabra e informacion. Y existe inutil e 
inesperado derramamiento de sangre. Sangre donde mas duele. En las fientes 
vitales del porvenir dominicano. 
Frente a los tristes acontecimientos del viernes solo cabe hacer una pausa. Una 
pausa de esperanza. Una pausa de angustia. Aguardamos ansiosamente en la 
esperanza de que el presidente Bosch pueda detener a tiempo el curso tragico 
que tomado los acontecimientos dominicanos".50 
Ante los hechos, la Asociacion de Industrias convoco, la misma noche del 
suceso en Rahintel, a una reunion de emergencia a todos sus miembros. 
Seria celebrada al dia siguiente sabado, es decir, el 6 de abril. La reunion 
se realizo con la asistencia masiva de los miembros. Fue presidida por el 
Primer Vicepresidente, senor Fernando Viyella. El Boletin Industrial trae un 
detallado recuento de la reunion: 
A l  abrir la sesion el senor Viyella explico a grandes rasgos los motivos de la 
convocatoria y explico a los asistentes que se ha habia preparado u n  proyecto 
de declaracion publica que seria leido por el Secretario General Permanente. 
Esta declaracion fue aprobada luego de introducirsele ligeras enmiendas su- 
geridas por varios de los asistentes. 
Mientras se celebraba Ea reunion se presentaron en el local sede de la Aso- 
ciacion los senores doctores Diego Bordas, y Miguel Dominguez Guerra, Se- 
cretarios de Estado de Industria y Comercio y de lo Interior y Policia, respec- 
tivamente, quienes pidieron autorizacion para transmitir a los hombres de 
empresa reunidos u n  mensaje del Presidente Bosch. 
Concedido el permiso, ambos funcionarios dijeron que habian recibido encar- 
go del Presidente Bosch, de transmitirles su pesar por los hechos acaecidos, y 
principalmente por haber resultado heridos el Presidente de la Asociacion, y 
su hijo Horacio Alvarez Jr. 
Una pregunta que causo irritacion entre los presentes fue hecha por el Secre- 
tario Bordas quien pregunto a los directivos de la Asociacion, por encargo del 
Presidente Bosch, si el senor Alvarez se hallaba en Rahintel cuando ocurrieron 
los hechos en representacion de la Asociacion o como simple ciudadano. 
Se le contesto que aun cuando el senor Alvarez no se encontraba en repre- 
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sentacion de la Asociacion de Industrias el tiene perfecto derecho, como ciu- 
dadano libre, de concurrir al sitio que le plazca. El consultor juridico de la 
~ ~ ~ ~ i a c i o n  Dr. Joaquin Ramirez de la Rocha, expreso a los funcionarios alu- 
didos, que momentos antes de su llegada se habia aprobado el texto de una 
declaracion en que se condenaban los hechos acaecidos, en la que se tuvo en 
cuenta deslindar la situacion politica de la industrial, ya que a la Asociacion 
le competia regirse estrictamente por las disposiciones estatutarias que gobier- 
nan la misma. Expreso que, por ello, la declaracion se limitaba a condenar los 

empleados por los miembros de la fuerza publica, los cuales fueron a 
todas luces improcedentes".5l 
Entre las asociaciones que repudiaron lo sucedido en Rahintel se encontra- 
ban el Consejo Nacional de Hombres de Empresa; la Asociacion de Comer- 
ciantes del Distrito Nacional; la Asociacion de Comerciantes e Industriales 
de Santiago; la Accion Dominicana Independiente; la Asociacion de Repre- 
sentantes de firmas extranjeras; la Asociacion Dominicana de Periodistas 
y Escritores; la Asociacion Apartidista de ex presos politicos 1930-1962; la 
Asociacion de Mayoristas de Provisiones de Santo Domingo; la Asociacion 
de Comerciantes de la Provincia de Barahona; la Asociacion de Transpor- 
tadores de Carga, Inc., la Asociacion Nacional de Camiones de Volteo, Inc., 
la Asociacion Nacional de Vendedores de Kerosina y Transportadores de 
Productos de Petroleo Inc. 
Como resultado de esa reunion, se produjo un documento en el cual las 
diferentes organizaciones empresariales del pais expresaban su repudio al 
hecho sangriento. El documento fue publicado integramente en el periodico 
El Caribe. Una lectura incluso somera del documento evidencia con creces 
el enfrentamiento que se estaba produciendo en el pais entre el Gobierno 
y los empresarios. Cualquier suceso, por nimio que fuese, se magnificaba; 
mucha mayor consecuencia tendria un suceso donde estaba involucrada la 
violencia fisica y los atentados armados. 

COMUNICADO 
La Asociacion de Industrias de la Republica Dominicana, fiente al hecho de 
sangre ocurrido en los estudios de la estacion televisora Rahintel en la noche 
del 5 de abril del presente ano, en el cual resulto herido de bala su presidente, 

51 Ibidern, p.2. 
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senor Horacio Alvarez S., desea informar al pais que para fijar su posicion 
Ji-ente a este hecho, a todas luces lamentable e injustificado, convoco a sus 
asociados a una reunion de emergencia, la cual se celebro el sabado 6 de abril, 
a las 3 de la tarde, en su local. 
En dicha reunion se resolvio, en forma enteramente democratica, hacer los 
siguientes pronunciamientos: 
"lro. Lamentar profindamente la circunstancia de haber resultado victimas 
del hecho de sangre aludido el Presidente de la Asociacion, senor Horacio Al- 
varez S., y el senor Horacio Alvarez hijo, miembro de la misma. 
'2do. Condenar y repudiar los metodos represivos de persecucion empleados 
por civiles fuertemente armados, en presencia y rodeados de personas inocen- 
tes, poniendo en peligro, no solo la seguridad de esas personas sino el sosiego 
de la familia dominicana. 
'3-0. Solicitar al senor Presidente de la Republica, asi como a las autoridades 
del orden judicial, que en ejercicio de las facultades de que estan investidos 
constitucionalmente, tomen las providencias de lugar para sancionar a los 
responsables del hecho de sangre a que se ha hecho referencia. 
'Za Asociacion de Industrias de la Republica Dominicana desea, finalmente, 
expresar su honda preocupacion por la existencia de organizaciones civiles 
armadas a quienes se encomiendan persecuciones que solo competen a las 
autoridades judiciales y a la Policia Nacional, porque ello representa una pe- 
ligrosa tendencia regresionista que puede ocasionar choques violentos entre la 
ciudadania con las consecuencias tragicas que es facil prever" (Ibidem, p.3). 
Por su parte, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa repudiaba di- 
chos actos, en un Comunicado, firmado por su Presidente, el senor Marino 
Auffant, que decia asi: 
'21 Consejo Nacional de Hombres de Empresa, que representa a todos los co- 
merciantes, industriales, hacendados y ganaderos delpais, y en el cual jguran 
como miembros los respectivos presidentes de la Confederacion Patronal de la 
Republica Dominicana, de la Camara de Comercio, Agricultura e Industria 
del Distrito Nacional, de la Asociacion de Industrias de la Republica Domini- 
cana y de la Asociacion Dominicana de Hacendados y Agricultores, expresa 
por este medio su profundo pesar ante los lamentables hechos ocurridos en 
la estacion radiotelevisora Rahintel, en los cuales fieron heridos los senores 
Horacio Alvarez S. y Horacio Alvarez hijo, ambos empresarios dominicanos. 
'2sta institucion, preocupada y alarmada justificadamente por la forma en 
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que se desarrollaron dichos hechos, en aparente violacion de inmanentes 

y derechos humanos, solicita de las autoridades correspondientes 
que se realicen de inmediato todas las investigaciones que fueren necesarias, 
a f i n  de que sean sometidos a la accion de la justicia los responsables de los 
mism~~" .5z  
Para esa epoca surgio la idea de que para evitar sucesos como el de la tele- 
,isora Rahintel habia que dictar una ley que prohibiera de manera absoluta 
el porte de armas de fuego. El Consejo Nacional de Hombres de Empresa se 
sumo a la peticion, la cual hizo publica en un comunicado publicado en la 
prensa escrita en el que senalaba que: 
LOS hombres que tienen a su cargo la direccion y administracion de empresas 
y la responsabilidad de las mismas, estan constantemente expuestos a riesgos 
personales, que muchas veces comprometen su vida, por lo que considera que 
si una ley prohibe de manera absoluta el porte de armas estarian aun mas 
expuestos a los riesgos ya indicados. 
La asociacion hace u n  llamado al buen juicio de los legisladores dominicanos, 
a fin de que ponderen con la gravedad que el caso lo requiere, la situacion 
que se crearia en el pais si a las personas que administran empresas o que 
desempenan en ellas determinadas funciones se les priva el derecho deportar 
legalmente u n  arma, tanto para su defensa individual como para la de los 
intereses que ellas representan.53 
Concomitante, y por coincidencia el mismo dia del incidente de Rahintel, 
el Presidente de la Asociacion de Industrias, institucion fundamental en el 
Consejo Nacional de Hombres de Empresa, habia dirigido una carta al pre- 
sidente Bosch donde le solicitaba someter al Congreso Nacional el Proyecto 
de ley sobre exenciones impositivas a la industria que habia sido preparado 
por la Corporacion de Fomento Industrial con su cooperacion. El texto de 
la carta, Num. 331, de fecha 5 de abril de 1963 y en el que se planteaba la 
situacion del sector, decia asi: 

Senor Presidente: 
La Asociacion de Industrias de la Republica Dominicana, organismo creado 
hace apenas u n  ano para propender a la defensa y al fomento de la industria 

52 El Caribe, 7 de abril de 1963. Sobre los sucesos en Rahintel y las implicaciones que tuvieron en las 
relaciones empresarios-Gobierno, vease tambien a Victor Gomez Berges. Verdades ocultas del Gobierno 
de Juan Bosch y la Guerra de Abril, Santo Domingo, 2011, p.58. 

53 Ibidern. 
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nacional, como medio de elevar el nivel economico de nuestro pais, se ve pre- 
cisada a dirigirle esta correspondencia con el fin de exponerle la preocupacion 
que siente ante la indiferencia con que los organismos gubernamentales a 
cuyo cargo se encuentra la adopcion de medidas que contribuyan a alcanzar 
estos objetivos, tratan los problemas relacionados con el desenvolvimiento de 
las actividades industriales de la Republica. 
No escapa a los dirigentes de la Asociacion de Industrias de la Republica Do- 
minicana que en el corto espacio de tiempo que viene ejerciendo el poder el 
gobierno elegido el 20 de diciembre del pasado ano 1962, no es posible llevar 
a cabo una completa reestructuracion de los procedimientos que tiendan a fa- 
cilitar la instalacion de nuevas industrias, o la expansion de las ya existentes, 
pero resulta ciertamente desalentador que hasta el momento el Gobierno no 
haya hecho ningun esfuerzo para dar a conocer su politica con respecto a la 
industria dominicana. 
Sobre todo, se advierte una total desorientacion en los organismos guberna- 
mentales encargados de estos asuntos, desorientacion que se traduce en una 
ausencia notable de informacion respecto a lo que puede esperarse del gobier- 
no dominicano en relacion con las inversiones de capital. 
A este respecto cabe mencionar que la Corporacion de Fomento Industrial 
presento hace algun tiempo al Poder Ejecutivo u n  proyecto de legislacion sobre 
exenciones impositivas a la industria, proyecto en cuya formulacion colaboro 
afanosamente esta Asociacion y el cual consideramos resolveria muchos de los 
problemas que actualmente confronta la industria en nuestro pais. 
Debemos significar que, sin una industrializacion racional y rapida, la econo- 
mia de nuestro pais, lejos de mejorar, tendera a dar progresivos pasos de atra- 
so hasta llegar al colapso. Es necesario, pues, que haya incentivo industrial, y 
sobre todo, que haya ambiente propicio. 
A l  hablar de ambiente propicio nos referiremos a la necesidad de que el Go- 
bierno establezca u n  clima industrial adecuado para estimular las inversio- 
nes, tanto extranjeras como criollas. 
En los actuales momentos, cualquier persona interesada en hacer inversiones 
para establecer industrias nuevas o para expandir o ampliar las ya existentes, 
tropieza con los graves escollos de la incomprension y de la falta de atencion 
por parte de los funcionarios gubernamentales encargados de resolver estos 
asuntos. No se encuentra cooperacion en ninguna oficina y s i  trabas, dila- 
ciones, e imposibilidad material de tratar con los funcionarios competentes, 
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porque estos, con la diversidad de atribuciones que tienen, no pueden ocuparse 
de atender a las personas que acuden a ellos en busca de informacion o de 

Por tales motivos, la Asociacion de Industrias de la Republica Dominicana 
estima que el Poder Ejecutivo debe cuanto antes someter a la consideracion 
del Congreso el proyecto de ley sobre Exenciones Impositivas a la Industria, 

por la Corporacion de Fomento Industrial, el cual contempla la 
creacion de una Comision que conoceria de todas las solicitudes de exenciones 
de impuestos para proyectos industriales o de servicios, y las cuales aprobaria 
o rechazaria despues de celebrar vistas publicas en que intervengan las perso- 
nas interesadas y cualesquiera otras que se sientan afectadas. Esta Comision 
haria las recomendaciones pertinentes al Poder Ejecutivo por la via de la Se- 
cretaria de Estado correspondiente. 
La Asociacion de Industrias de la Republica Dominicana espera del senor Pre- 
sidente de la Republica su mas pronta decision al respecto, al tiempo que le 
agradeceria hacerle conocer sus puntos de vista en relacion con este importan- 
te asunto. 
Le saluda m u y  atentamente con toda consideracion, 
Horacio AEvarez S., Presidente54 

significado podia tener esa carta al Presidente de la Republica? La 
misma provoco serias confrontaciones, pero sobre todo, revelaba un pro- 
fundo agudo conflicto politico entre Juan Bosch y el sector industrial. A 
esta situacion se suma el hecho de que durante la campana electoral, la ma- 
yoria de los industriales apoyaron a la Union Civica Nacional, como forma 
de contrarrestar la candidatura de Bosch. El conflicto estaba planteado, un 
conflicto que se agudizo con la nueva Carta Magna, que por sus postula- 
dos, era mal vista por ese sector que sentia sus intereses peligrar. Con este 
sector en contra, estaba claro que el nuevo Gobierno tenia su legitimidad 
vulnerada. Sus dias estaban contados. 

Situacion de la industria en 1963 
La industria nacional estaba viviendo una situacion dificil con la llegada 
del nuevo Gobierno. El temor existente era de que el nuevo Presidente no 
apoyaria, como lo habian hecho los gobiernos anteriores, la politica de sus- 
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titucion de exportaciones. La movilidad mostrada por los empresarios era 
extraordinaria. Las inquietudes que estaban en el ambiente se vieron muy 
bien reflejadas en interesante conferencia que el 23 de marzo de 1963 pro- 
nunciara el Dr. Moises de Soto, Presidente de la Corporacion de Fomento 
Industrial en una sesion de trabajo que celebraran industriales con indus- 
triales puertorriquenos en ocasion de una visita que estos realizaban al 
pais. Por su interes transcribimos el discurso in extenso. 

DISCURSO DE MOISES SOTO 
PRESIDENTE DE LA CORPORACION DE FOMENTO INDUSTRIAL 
EL 23 DE MARZO DE 1963. 
Constituye u n  inmenso placer para mi  dirigir estas palabras a distinguidos 
visitantes de la hermana isla borinquena, pues fue alli donde pase gran parte 
de mis anos de exilio. En Puerto Rico se me brindo el calor de la amistad que 
reemplazo al que en m i  patria no podia recibir, por circunstancias harto co- 
nocidas por todos ustedes. 
Es m i  proposito describir a ustedes la situacion de la industria en la Republica 
Dominicana ypara hacer esto debemos, aunque no quisieramos acordarnos de 
ello, oji-ecer algunos datos sobre lo que era la industria en nuestro pais durante 
el infortunado estado politico y economico que su$-irnos por mas de 30 anos, 
ya que sin ello no se podria examinar con propiedad la situacion dominicana, 
ni describir concienzudamente la marcha de su economia durante los ultimos 
20 anos. 
El dominio de la dictadura abarcaba un  elevado porcentaje de todos los me- 
dios de produccion. Las mejores tierras de pasto y de cultivo y las principales 
industrias, casi siempre monopolisticas, eran de su propiedad. Su influencia se 
extendia al comercio, la industria, la construccion y el transporte. Disponian 
de u n  10% de las tierras productivas del pais y se estima que ese mismo por- 
centaje de la industria ganadera estaba en sus manos. 
Por otra parte, u n  22% de los depositos bancarios les pertenecian, inclusive u n  
85% de los depositos a plazo fijo. Del total de la emision monetaria, aproxima- 
damente u n  25% estaba en sus manos. 
El dominio de una familia penetro sobre todo en la industria, como puede 
apreciarse si se toma en cuenta el hecho de que de los 280 millones invertidos 
en el sector industrial en 1960, 120 millones, o sea u n  43% estaban en manos 
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de la dictadura. De la inversion restante, u n  42% pertenece a extranjeros y solo 
el 15% se encuentra en manos privadas nacionales. 
Cabe destacar que casi todas esas empresas operaban sin ningun riesgo debido 
a la amplia proteccion estatal que recibian. Ademas, al no haber competen- 
cia (constituian sin excepcion corporaciones monopolisticas), se desconocia su 
eficiencia y nunca se puso interes en aumentar su productividad. En realidad, 

de problemas: tenian el mercado asegurado y los salarios de los obre- 
ros estaban congelados a u n  nivel de hambre. 
La demanda relativamente inflexible de la mayoria de sus productos, casi 
todos de necesidad basica, permitia que las empresas obtuvieran grandes be- 
neficios. 
A partir de la fecha del ajusticiamiento del tirano, la economia ha sufiido una 
serie de cambios; comenzaron a subir los salarios y esto conllevo a la natural 
protesta y temor de parte de los industriales que veian como sus costos de 
produccion estaban aumentando y en algunos casos, se duplicaban. Sin em- 
bargo, este gran aumento en el nivel de los salarios provoco un  gran aumento 
en el nivel de la demanda para bienes y servicios, lo cual permitio que la 
gran mayoria de las plantas industriales del pais, las cuales estaban operando 
muypor debajo de su capacidad maxima, aumentaran su nivel de produccion. 
Este aumento en su nivel de produccion permitio disminuir los costos fijos de 
manera tal que los aumentos en el nivel de salarios fueron compensados por 
el mayor volumen de operaciones, obteniendo durante el ano 1962 utilidades 
m u y  superiores a las utilidades obtenidas en anos anteriores. 
El aumento de los salarios, pues, tuvo inicialmente u n  efecto m u y  favora- 
ble sobre la industria, aunque al principio alarmo a muchos industriales. Un 
ejemplo del aumento de la demanda de productos y servicios lo muestra la 
cifra de las importaciones; en 1961 las importaciones ascendieron a 69.8 mi- 
llones mientras que en 1962 ascendieron a 125 millones, es decir, el doble de lo 
importado en el ano anterior. 
Indudablemente que Puerto Rico ha sentido y se ha beneJiciado de este auge 
en la economia dominicana. Lo muestra la cifra del turismo dominicano y del 
comercio dominicano en Puerto Rico. 
En 1962, 65,000 dominicanos viajaron Juera del pais y la gran mayoria de ellos 
fueron a Puerto Rico y a Nueva York. 
El aumento de los salarios y, consecuentemente, el aumento en demanda, ha 
provocado u n  aumento en los precios de los articulos de primera necesidad, 
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especialmente aquellos provenientes del sector agricola donde no se podia au- 
mentar de una manera rapida la produccion. 
Esa es la razon de la politica del actual gobierno de poner enfasis en u n  au- 
mento en la produccion agricola, de manera de aumentar la oferta de bienes 
de consumo, para que este aumento en la oferta pueda servir de amortiguador 
a las presiones inflacionarias provocadas por aumentos en el consumo que 
origina los aumentos de salarios. 
Asimismo, es la politica del gobierno, ademas deponer enfasis en la agricultura, 
dar impulso, dentro del sector industrial, a aquellas industrias que manufactu- 
ran productos agricolas o materias primas nacionales. Tambien tienen priori- 
dad aquellas industrias que ayudan a la agricultura por medio de sus productos, 
tales como industrias de fertilizantes, de tractores e implementos agricolas, etc. 
La gran mayoria de las acciones confiscadas por el gobierno a industrias que 
pertenecian a la dictadura se encuentran en manos de la Corporacion de Fo- 
mento Industrial, institucion que tambien tiene la mision de otorgar creditos 
industriales en el pais, como la mayoria de los bancos de desarrollo del mundo. 
Por supuesto, la CFI tiene la labor de preservar y mejorar el patrimonio de la 
nacion que le fuera entregado para su cuidado. Por lo tanto, debe velar porque 
se mantenga la eficiencia y se aumente la productividad de dichas industrias, 
que pertenecen al pueblo dominicano. 
Ha sido la politica del gobierno y por ende, de la CFI, hasta la fecha, no vender 
ninguna de las industrias que se encuentran en manos de la Corporacion de 
Fomento, aunque existe la posibilidad de que algunas empresas puramente 
comerciales sean vendidas a ciudadanos. 
De hacerse esto, se ofvecerian las acciones en sumas limitadas para que se 
formen companias populares, es decir, donde los obreros de la empresa y los 
pequenos inversionistas puedan tener acciones. 
La Corporacion de Fomento Industrial posee acciones en 50 empresas, por u n  
valor de RD$29,221,130.00. Esto incluye tanto industrias, que son la mayoria, 
como empresas comerciales y de servicios. 
En el campo o credito industrial, la Corporacion de Fomento Industrial al 22 
de febrero del presente ano, ha aprobado desde que comenzo a operar para el 
publico en octubre del ano pasado, la cantidad de 78 creditospor u n  valor total 
de RD$1,194,874.74. 
Los creditos se han concedido para el establecimiento y la ampliacion de indus- 
trias que han solicitado ayuda para compra de equipo, maquinaria o edifica- 
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,-iones de sus plantas o talleres. Algunas de las actividades fabriles que hemos 
asistido financieramente, son las siguientes: laboratorios de productos farma- 
ceuticos, panaderias y pastelerias, carpinterias, ebanisterias, habilitacion de ho- 
teles, equipo para pesquerias, talleres de artesania de diversos tipos, fabricacion 
de muebles de metal, de articulos de cuero y piel, de camisas y ropa interior, 
de papel y carton, de helados, de calzados, de puertas y ventanas, de blocks de 
cemento, de cuadernos y libretas escolares, de escobas y cepillos, de vinagres, de 
tostones de platanos, de alimentos para ganado y ave, etc. 
La distribucion de esos creditos se realiza tanto en Santo Domingo y sus alre- 
dedores (Distrito Nacional), como en Santiago de los Caballeros, San Jose de las 
Matas, Moca, Montecristi, San Pedro de Macoris, Hato Mayor, Constanza, etc. 
NO solamente otorgamos creditos a industrias grandes, medianas y pequenas, 
sino tambien a la artesania. Las industrias que reciben creditos pueden tambien 
recibir asistencia tecnica de nuestro Departamento de Promocion. 
La Corporacion considera que no solamente debe colaborar en la inversion 
industrial, material, fisica, sino tambien en la inversion intelectual. Es nues- 
tro criterio que en todo proceso de industrializacion se requiere, ademas de 
capital fisico, capital humano, por lo cual se ha destinado este ano la suma 
de $165,000.00 para becas, a fin de que por lo menos 50 jovenes dominicanos 
estudien en el extranjero en campos industriales tales como ingenieria indus- 
trial, mecanica, quimica, electrica y de minas, economia, administracion de 
empresas, contabilidad, etc. 
La Corporacion no solamente recibe solicitudes de credito sino tambien se de- 
dica a promover mas industrias que por una razon u otra la iniciativa privada 
no ha invertido. En ese sentido, la CFI se encuentra en el proceso de preparar 
una serie de proyectos industriales que cree m u y  convenientes y realizables 
en el pais. 
Las posibilidades de inversion en nuestro pais son m u y  elasticas, sin tomamos 
en cuenta la situacion economica de la Republica Dominicana. Generalmente 
se cree mas conveniente o mas util o con mejores posibilidades, el negocio 
de la exportacion y el de la importacion, poro gracias a la industrializacion, 
en el futuro el papel del importador ira disminuyendo, mientras que el del 
exportador ira aumentando. Podriamos resumir diciendo que el campo del 
comercio se encuentra mas o menos saturado y que posiblemente donde haya 
mas oportunidades sea en el campo industrial. 
Tal vez uno de los problemas principales es el alto costo de energia electrica, 
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que es en el pais 2.15 centavos por kilovatio-hora, comparado con Puerto Rico, 
donde el costo del kilovatio-hora es de 1.82 centavos. Es decir, en Santo Domin- 
go cuesta un  18% mas que en Puerto Rico. Sin embargo, los planes de expan- 
sion de la Corporacion Dominicana de Electricidad prometen que para el ano 
1965 el costo de la energia electrica en Santo Domingo sera igual al de Puerto 
Rico, es decir, 1.8 centavos por kilovatio-hora. Por otra parte, el gobierno re- 
cien inaugurado ya ha tomado los pasos necesarios para la construccion de 
dos grandes presas hidroelectricas, la de Taveras y Valdesia, con cuya ayuda 
podremos reducir aun mas el costo de la energia electrica, tan necesaria para 
el desarrollo industrial de nuestro pais. 
El nivel de los salarios en la Republica Dominicana ha aumentado mucho 
en los ultimos 20 meses, inclusive en la mayoria de los casos se ha duplica- 
do. Algunos tipos de salarios representativos del pais son, por ejemplo, en 
la industria textil, el salario minimo es de $2.40 las ocho horas mas un  20% 
adicional por concepto de auxiliares de nominas (vacaciones, regalia pascual, 
seguro social, seguro de accidentes). En algunos tipos de industrias el salario 
es de $3.00 las ocho horas. El salario mas elevado en las industrias del pais es 
alrededor de $4.00 o $5.00 y hasta $6.00 ya para obreros muy  especializados. 
El precio de la gasolina es de $0.35 el galon y el bunker-C y el fue1 cuestan 
$0.17, el cemento cuesta $1.00 la funda. 
Si hacemos un  analisis en el campo de la exportacion de productos industria- 
les, tenemos que las mayores posibilidades se encuentran en la exportacion 
de productos alimenticios, sean envasados o conservados, ya que nuestro pais 
es el unico dentro de la zona del Caribe que tiene una densidad de poblacion 
relativamente baja y abundancia de productos alimenticios. 
La Republica Dominicana se podria muy  bien convertir en el almacen de 
alimentos para toda el area del Caribe (Puerto Rico, Jamaica y las Antillas 
Menores), incrementando el cultivo, elaboracion y envase de sus numerosos 
productos alimenticios. Otro renglon importante de exportacion pueden serlo 
los muebles semi-terminados y maderas semi-procesadas. Tambien poseemos 
una gran riqueza mineral, en su mayoria no explotada y recursos forestales y 
de otras indoles que Puerto Rico importa hoy desde Europa. 
Actualmente la Republica Dominicana tiene, en cuanto al desarrollo indus- 
trial, la ventaja que tenia Puerto Rico, hace digamos 10 anos, cuando alli se 
establecieron esa gran cantidad de industrias textiles con base a mano de obra 
barata. Puerto Rico perdio esa ventaja al aumentar el costo de la mano de obra 
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y al aumentar el costo de losfletes entre Puerto Rico y el Continente Norteame- 
ricano Y han surgido en Puerto Rico ya otros tipos de industrias para sustituir 
a esas, como son la industria electronica y la de plasticos. Sin embargo, cree- 
mos que en la Republica Dominicana hay grandes posibilidades de industrias 
de ensamblaje y en el campo electronico. Tambien la produccion de articulos 
textiles para reexportacion y en ese sentido, el establecimiento de una zona de 
libre comercio, tal como la proyectada por nuestro gobierno, es una gran idea. 
Dentro del campo de las industrias con mercado interno, un  estudio de las 
partidas de mayores importaciones que actualmente realiza la Republica Do- 
minicana revelaria el tipo de industrias que podrian establecerse aqui. 
ESOS estudios se encuentran en manos de la CFI y estan disponibles al publico 
y en especial a los hombres de empresa que se interesen por establecer indus- 
trias para consumo interno en el pais. Hay u n  gran campo para sustitucion de 
importaciones actualmente. 
Por ultimo, quiero referirme a los incentivos que nuestro pais pueda ofi-ecer 
en u n  futuro no lejano a los inversionistas que proyectan establecer industrias 
aqui. Los economistas de la CFI han elaborado u n  ante-proyecto de ley de pro- 
teccion industrial que se encuentra actualmente en estudio por las personas 
que pueden legislar sobre la materia. 
Este ante-proyecto, que es una adaptacion para nuestro medio, hecho de u n  
estudio comparado entre las legislaciones lutinoamericunas, y especialmente 
las del area centroamericana, divide las industrias por orden de prioridad o, 
mas bien, entre las que utilizan materia prima nacional y las que son solo de 
montaje, ensamblaje, empaque, etc. Establece las reducciones en los impuestos 
sobre la renta a la industria, en termino de anos y porcentajes, de acuerdo a 
una tabla que se ha elaborado cientllficamente. 
Es el mas ferviente deseo de la CFI que las Camaras Legislativas aprueben 
este proyecto o u n  similar, ya que contribuira grandemente a que la Republica 
Dominicana se industrialice y sea, por ende, politicamente mas libre, econo- 
micamente mas prospera y socialmente mas justa': 

Fuente: Boletin Industrial, Num. 16, marzo de 1963, pp.7, &lo-12. 

La naciente industria nacional vivia en 1963 un momento de paralizacion, 
luego de un periodo de expansion gracias a la politica de sustitucion de 
importaciones de Trujillo y del Consejo de Estado. Juan Bosch, aunque no 
expresaba ninguna opinion en contra de la politica industrial vigente en el 
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pais y America Latina, no mostraba demasiado interes por apoyar al sector, 
quizas porque tenia la conviccion de que el pais necesitaba mas incentivar 
la produccion agricola. 

Los empresarios y las medidas 
economicas del Gobierno 
Uno de los asuntos de gran interes para el pais, sobre todo para los hombres 
de empresa, era la discusion del proyecto de una nueva Constitucion, como 
se senalo en paginas anteriores. Las expectativas generadas eran muchas, 
y mas que apoyo, lo que generaba era temor, especialmente de los sectores 
economicos que sentian que sus intereses podrian ser afectados. Esta situa- 
cion explica el comunicado publicado por el Consejo Nacional de Hombres 
de Empresa, firmado por el Dr. Jose R. Hernandez L., Vice-Presidente en 
funciones, donde la organizacion empresarial expresaba sus consideracio- 
nes y temores a los Miembros de la Asamblea Constituyente.55 
El documento en cuestion presentaba una exposicion exhaustiva de la posi- 
cion empresarial en relacion a una serie de articulos que estaban incluidos en 
la propuesta de Constitucion. Amparados en la defensa de la libertad empre- 
sarial y de mercado, los empresarios son enfaticos en enfrentar el contenido 
de una serie de articulos: 16, 24, 27, 116 y 174, los cuales eran considerados 
atentatorios a los principios basicos y claves de la libre expresion. Veamos: 

CONSEJO NACIONAL DE HOMBRES DE EMPRESA 
CNHE 
COMUNICADO 
Esta Asociacion representativa de los comerciantes, industriales, ganaderos y 
hacendados del pais, se permite, con todo respeto, hacer llegar hasta los miem- 
bros de la Asamblea Constituyente, sus puntos de vista acerca de algunos ar- 
ticulos que figuran en el proyecto de Constitucion que se discute actualmente 
en dicha Asamblea. 
Es lamentable que en cuanto al articulo 15, en la segunda lectura del proyecto 
de Constitucion, se haya dado, de nuevo, u n  paso atras, volviendo a insertar 
en el la palabra 'derecho', que tanto desasosiego ha producido en los sectores 
empresariales, porque parece hacer al obrero coparticipe en la administracion 

55 El Caribe, 20 de abril de 1963. 
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de las empresas, sistema que puede ser negativo para el desarrollo de nuestra 
incipiente economia. 
EL 16 del proyecto reconoce en favor de los trabajadores, el derecho 
de participar en los beneficios de la empresa, derecho que ciertamente le co- 
wespOnde por constituir el trabajo uno de los elementos esenciales de la pro- 
duccion. En el ultimo parrafo de ese articulo se dispone que "la ley fijara el 
alcance y la forma de esa participacion", o lo que es lo mismo, el porcentaje o 
monto de beneficios que deben recibir los trabajadores. 
Este sistema no parece recomendable en razon de que dicho monto o porcen- 
taje es una cuestion de hecho y no de derecho, que no podria ser determinado, 
con absoluta justicia, por una ley cuyas disposiciones son siempre de carac- 
ter general. Seria preferible que la determinacion del monto de los beneficios 
correspondientes a los obreros, fuera fijado, en cada caso, mediante pactos 
colectivos o convenios especiales, discutidos y concertados libremente entre 
patronos y trabajadores, ya que la situacion economica y comercial de las 
diversas empresas del pais no es igual en todas ellas. 
Cuando la ley imponga a dichas empresas u n  porcentaje igual para los bene- 
ficios que deben corresponder a sus obreros, es m u y  posible que se cometa in- 
justicia, tanto contra los patronos como contra los propios trabajadores, puesto 
que, en muchos casos, el porcentaje fijado por la ley podria ser o m u y  elevado 
o m u y  reducido, en relacion con determinadas empresas. 
El articulo 24 del proyecto, en el cual se reconoce y garantiza el derecho de pro- 
piedad dispone sin embargo que esta puede ser objeto de expropiacion por causa 
de interes general, no establecido, como lo han hecho todas las anteriores Cons- 
tituciones, que la indemnizacion correspondiente a la persona expropiada debe 
ser Justa y previa", principio que es precisamente una consecuencia logica de 
la garantia que el propio proyecto establece en favor del derecho de propiedad. 
A u n  mas, ese mismo articulo dispone que cuando surjan litigios respecto al 
monto de la indemnizacion, el Estado podra entrar en posesion del inmueble 
expropiado 'kin tener que esperar el fallo de los tribunales", lo cual se aparta 
de los mas elementales principios de equidad, y desvirtua la garantia recono- 
cida para el derecho de propiedad, puesto que el legitimo dueno es desposeido 
del goce de dicho inmueble, sin recibir en cambio el justo precio del mismo. 
Tambien el articulo 24 concede al Estado, en los casos de venta forzosa de in- 
muebles, la facultad de adquirir los bienes embargados por el precio de adju- 
dicacion "dentro del plazo y las normas que fije la ley> disposicion esta ultima 
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que alejara de las subastas a los posibles licitadores, ya que estos estarian suje- 
tos a la eventualidad de tener que ceder al Estado, durante el termino estable- 
cido legalmente, la propiedad que hubiera rematado, con lo cual se destruye 
la seguridad y garantia que deben prevalecer en todas las ventas judiciales. 
Seria recomendable, si se quiere conservar esa facultad excepcional en favor 
del Estado que el texto constitucional dispusiera que en todo procedimiento de 
embargo inmobiliario, fuera obligatorio notificar al Secretario de Finanzas la 
fecha, lugar y hora en que deba ser realizada la venta publica, a$n de que si 
el Estado tiene interes pueda licitar en ella. 
El articulo 27, en su parrafo LTI, prohibe a las personas juridicas privadas la 
adquisicion de la propiedad de la tierra, prohibicion que es injustificable, ya 
que habiendo declarado el mismo articulo "contrario al interes colectivo la 
posesion excesiva de tierra en manos privadas", y siendo la persona juridica 
una agrupacion de personas fisicas, no se explica que la primera tenga menos 
derecho que sus componentes. Esta prohibicion redundara en el estancamiento 
del desarrollo economico del pais, ya que muchas empresas agricolas, que no 
pueden ser fomentadas individualmente por personas fisicas, no lo podrian ser 
tampoco por personas morales, en razon de que a estas les esta prohibida la 
propiedad de la tierra. 
El articulo 116, inciso 23, del proyecto da facultad al Congreso Nacional para 
"derogar o reformar toda ley o desconocer toda disposicion administrativa un- 
terior, y todo contrato o acuerdo lesivo a los intereses de la Nacion". La prime- 
ra parte de ese articulo es sencillamente superabundante, ya que la propiedad 
de "reformar o derogar las leyes es y ha sido siempre privativa del Congreso, 
el cual tiene de acuerdo con el parrafo 22 del mismo articulo, el derecho de 
legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro poder del 
Estado o contraria a la Constitucion". 
En cuanto a la segunda parte, o sea la facultad de "desconocer toda disposicion 
administrativa anterior o todo contrato o acuerdo lesivo a los intereses de la 
Nacion': es evidente que tal disposicion, ademas de ser sumamente peligrosa 
para la estabilidad y seguridad de los contratos que suscriba el Poder Ejecuti- 
vo, los cuales estarian siempre expuestos a ser desconocidos por el Congreso, 
hara casi imposible la concertacion de tales contratos, puesto que es m u y  d f i -  
cil que personas fisicas o morales, ya sean dominicanas o extranjeras, corran 
el riesgo de que los contratos que concierten con el Estado, pueden ser descono- 
cidos unilateralmente por el Poder Legislativo de ese mismo estado. 
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cuando el Estado celebra contratos en los cuales existan obligaciones reci- 
procas entre las dos partes, lo hace como persona juridica y no como Poder 
publico, salvo en los casos de conflictos o discrepancias entre las partes, a las 
decisiones judiciales de los tribunales que sean competentes de acuerdo con las 
estipulaciones que figuren en los mismos, y en caso de no existir estas, de los 
tribunales que de acuerdo con las leyes tengan capacidad y competencia para 
resolverlos. 
El articulo 174, relativo a la unidad monetaria dominicana, ha  suprimido a 
la entidad emisora de los billetes su condicion de autonoma, contrariando asi 
los principios legales y economicos que rigen en todos los paises democraticos 
del mundo. La autonomia del Banco Central es una necesidad, no solamente 
para el mantenimiento de la estabilidad monetaria del peso dominicano, sino 
para afianzar el credito exterior de dicha institucion Ji-ente a los organismos 
del exterior que regulan la politica monetaria internacional. 
La autonomia de determinadas instituciones no es u n  privilegio que la ley 
puede concederle o negarle, sino una prerrogativa inherente a su propia na- 
turaleza, ya que sin dicha autonomia no pueden en modo alguno cumplir los 
fines esenciales que dieron origen a su creacion. 
Estas respetuosas observaciones que el Consejo Nacional de Hombres de Em-  
presa se ha permitido hacer a ciertos articulos del proyecto de Constitucion, 
no tienen por objeto criticas sistematicas al  regimen gubernamental, sino 
llamar la atencion a los miembros de la Constituyente para advertirles con 
verdadero sentido patriotico, de los multiples problemas a que darian lugar 
el mantenimiento de esos textos constitucionales, en  la forma en que han  
sido aprobados. 

Fuente: El Caribe 20 de abril de 1963. 

Para agravar mas la situacion y aumentar el descontento en los sectores 
empresariales, industriales, agricolas y comerciales, se anadia el hecho de 
que Bosch habia sometido dos proyectos de ley que iban directamente con- 
tra la clase industrial. Uno de ellos se referia a la confiscacion que podria 
arriesgar el titulo de propiedad de muchos empresarios propietarios de in- 
dustrias que habian sido creadas bajo el regimen de Trujillo. El otro pro- 
yecto tenia que ver con una ley de plusvalia, que de ser aprobada crearia 
un impuesto al valor agregado a la propiedad inmobiliaria, permitiendole al 
Estado recaudar impuestos de los propietarios de bienes raices. 
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Los proyectos de leyes fueron muy mal recibidos por los empresarios, que los 
consideraban contrarios al espiritu de libre empresa. Era de esperarse, que en 
los comunicados fueron calificados de "comunistas". El Gobierno hizo caso 
omiso a las demandas del poderoso sector. Esto ocasiono que las relaciones 
se deterioran mucho mas todavia, como se evidencia en el comunicado pu- 
blicado el 29 de julio de 1963, en el que todas las asociaciones empresariales 
se unieron para firmarlo, en el que denunciaban y repudiaban el peligro y las 
amenazas comunistas que se escondian tras dichos proyectos de ley y espe- 
cialmente tras la nueva Constitucion. Hicieron un llamado para protestar y 
llamar a todo el mundo a protestar con todos los medios a su alcance para 
evitar el peligro de una dictadura comunista en la Republica Dominicana: 
El peligro que se cierne sobre el presente y porvenir del pais en esta hora cru- 
cial que vivimos, no es u n  quimerico temor ni un  fantastico recelo, sino una 
ominosa realidad que es necesario enfrentar, combatir y vencer, con responsa- 
bilidad y decision para evitar los graves males a que estan abocados, en forma 
inminente, todos los dominicanos que aspiran al triunfo de la democracia ... 
(Hacemos) un  llamado a todos los sectores democraticos de la sociedad do- 
minicana para que se unieran a la lucha contra las actividades comunistas, 
cuyos peligrosos propositos son ya abiertamente ostensibles, las asociaciones 
empresariales repudiaron la Constitucion y los mencionados proyectos de ley, 
y concluyeron invitando al gobierno a rectificar su curso y trabajarpara esta- 
blecer un  clima de confianza mutua en el pais. Al  mismo tiempo, exhortaron 
a los hombres de empresa y a los sectores democraticos del pueblo dominicano 
a mantenerse alertas y unidos para asumir, en cualquier momento, la postura 
que requieran los acontecimientos nacionales.56 
Las organizaciones firmantes de ese explosivo comunicado fueron las si- 
guientes: 
l. Consejo Nacional de Hombres de Empresa. 
2. Confederacion Patronal de la Republica Dominicana. 
3. Camara de Comercio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional. 
4. Asociacion de Industrias de la Republica Dominicana. 
5. Asociacion Dominicana de Hacendados y Agricultores. 
Ese fenomeno ha sido analizado ampliamente por Frank Moya Pons. El 
historiador asegura que el presidente Bosch no entendia ni la logica ni el 
interes que movia al sector empresarial para actuar. En sus palabras: 

56 Comunicado, Boletin Industrial 23, 1 de agosto de 1963: 9-10. 
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~~~~h nunca comprendio que el interes primario de los empresarios era recibir 
mismo tratamiento y los mismos privilegios que Trujillo les habia dado a 

sus propias industrias durante anos. El Consejo de Estado, en cambio, habia 
en favor de los industriales y de los comerciantes; su politica eco- 

nomica habia respondido al estado de emergencia del pais y habia permitido 
una expansion extraordinaria de los negocios. La recuperacion economica ha- 
bia aportado beneficios evidentes a los empresarios que tenian cierta capaci- 
dad instalada y que habian podido responder rapidamente al crecimiento del 

interno. Los industriales consideraban que no era justo que si Trujillo 
habia creado u n  emporio economico con la ayuda del Estado, se les negara a 
ellos el acceso a los mismos privilegios, especialmente cuando la industrializa- 
cion representada por ellos contribuiria al desarrollo del pais. La Constitucion 
de Bosch y sus leyes economicas, asi como su demora en someter al Congre- 
so la ley de incentivos industriales, fueron interpretados por los empresarios 
como una agresion injustificada que solo podia detenerse mediante el uso de 
la fuerza".57 
Bosch hizo intentos de recoger los pedazos rotos de unas relaciones que se 
habian deteriorado demasiado y que quizas era muy tarde para enmendar 
y olvidar los agravios. Miguel Guerrero afirma que el presidente Bosch in- 
tento de manera infructuosa aliviar las tensiones, pero fue inutil: 
Bosch utilizo en mas de una oportunidad el auxilio de empresarios para re- 
solver conflictos con los empresarios. Marino Auffant, dirigente del recien in- 
tegrado Consejo Nacional de Hombres de Empresa, acudio ante u n  llamado 
urgente a una reunion en San Francisco de Macoris. Alli tenia efecto u n  en- 
cuentro de empresarios y hacendados de la region, alarmados por informes 
de que Bosch se proponia establecer un  impuesto de exportacion al cafe y al 
cacao. Auf fant  encontro u n  ambiente m u y  acalorado, cuando hizo su entrada 
al local de la Camara de Comercio de aquella ciudad. El Presidente le des- 
mintio la especie y le pidio que en su nombre llamara a los empresarios a no 
hacer caso a este tipo de rumor. Los animos se calmaron y el impuesto nunca 
fue establecido".58 
Pero, aparte de esa situacion particular de relaciones entre el presidente Bosch 
y los empresarios, se sumaba una candente situacion politica. Eduardo Tejera 
explica muy bien en su obra que este elemento que no hacia mas que agregar 

57 Frank Moya Pons, Empresarios en conflicto, op. cit. p.105. 

58 Miguel Guerrero, op. cit., p.97. 
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lena al fuego. Estaba claro que los dias de Juan Bosch estaban contados. De- 
masiadas contradicciones, internas y externas, se unieron en su contra: 
Todos estos enfientamientos entre las asociaciones empresariales y el Gobierno 
ocurrian al mismo tiempo de una gran tension y conflicto con los partidos po- 
liticos de oposicion y la crisis con Haiti, que tanto desgasto al Presidente Bosch 
fiente a los militares dominicanos y la comunidad internacional. Los empresa- 
rios no tuvieron confianza en Bosch por sus posiciones cambiantes y erraticas 
y sus aparentes exhortaciones revolucionarias. Pero lo que mas les molestaba 
era su actitud pasiva Ji-ente a los grupos de agitadores comunistas. Por su lado, 
Bosch argumento a los lideres militares que si acorralaba a la izquierda extre- 
ma, le podria pasar lo mismo que al Presidente Betancourt en Venezuela, que 
le hicieron la vida imposible con terrorismo urbano y enfientamientos guerri- 
lleros. Bosch decia que preferia manejar a los comunistas y extremistas de otra 
forma y evitar derramamiento de sangre y persecuciones antidemocraticas. 
Pero eso no lo entendia la clase empresarial, los militares y sus aliados politicos. 
(...). Los conflictos entre los grupos empresariales y el Gobierno de Bosch fueron 
permanentes, mas por razones politicas y luchas ideologicas, que por causas 
economicas y problemas empresariales. Pero estas diferencias dejaban al Presi- 
dente Bosch sin ninguna base de sustentacion en u n  poder rea1".59 

Golpe de Estado 
y suspension del Congreso 
El pais vivia un verdadero volcan politico que entraba en erupcion de ma- 
nera abrupta y violenta. El Congreso de la Republica que durante los esca- 
sos siete meses que duro el gobierno de Bosch, quiso jugar un papel impor- 
tante en el nuevo ensayo politico, fue bruscamente interrumpido cuando se 
produjo el Golpe de Estado. No solo los Ministros y principales colaborado- 
res del Presidente depuesto fueron objeto de persecuciones, sino tambien 
los representantes del Poder Legislativo, especialmente del Senado. 
Cuatro miembros del Gabinete y el presidente del Senado en el regimen del 
ex  Presidente Bosch, salieron del Palacio Nacional ayer en la manana y en 
completa libertad de dirigirse hacia donde les plazca. Los e x  Ministros Doctor 

59 Eduardo Tejera, op. cit., p.84. Mas datos sobre la politica economica y social del gobierno de Bosch, 
pueden encontrarse tambien en las pp.92-99 del libro de Tejera, asi como en la obra de Piero Gleijeses. 
La Esperanza Desgarrada. La rebelion dominicana de 1965 y la invasion norteamericana, Harnlet Hermann, 
editor, Santo Domingo, 2012, pp.165-168. Sobre el asunto de los comunistas y la oposicion a Bosch, vease a 
Bernardo Vega. Kennedy y Bosch (Aportes al estudio de las relaciones internacionales del Gobierno Cons- 
titucional de Bosch), Fundacion Cultural Dominicana, Santo Domingo, 1993, pp. 82-84. 
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Abraham Jaar, de la Presidencia; Ramon Vila Piola, de Industria y Comercio; 
Licenciado Silvestre Alba de Moya, de Trabajo; y doctor Humberto Valdez 
sanchez, sin cartera; y el ex  Presidente del Senado, Doctor Juan Casasnovas 
Garrido, fueron puestos en libertad ayer en la manana. Estaban detenidos en 
el palacio Nacional desde la madrugada del miercoles, junto con el ex  Presi- 
dente B o s c ~ . ~ ~  
La prensa nacional publico nuevas noticias de detenciones. Dirigentes del 
partido Revolucionario Dominicano (PRD) y exlegisladores miembros del 
mismo partido fueron detenidos por la Policia en diversas oportunidades. 
En uno de esos casos fue detenido Jose Francisco Pena Gomez, Secretario 
General de PRD, junto a Cesar Roque Taveras y Jesus Maria Mella, diputa- 
do y senador "del disuelto Congreson.61 
Durante el Golpe de Estado, los partidarios del expresidente Juan Bosch, 
decidieron dar la pelea y enfrentar al Triunvirato. Un grupo de legisladores 
y dirigentes del PRD realizo una Asamblea en octubre del 1963 en San Pe- 
dro de Macoris con el objetivo de desconocer al Triunvirato y para designar 
un Gobierno provisional. El nuevo gabinete estaria dirigido por el exPre- 
sidente del Senado, el doctor Juan Casasnovas. Las fuerzas de inteligencia 
conocieron rapidamente los aprestos y se dieron a la tarea de apresar a los 
desafectos: 
El alegado 'Presidente del gobierno provisional" de la Republica que funcio- 
naba en la clandestinidad, fue arrestado ayer. El Doctor Juan Casasnovas, ex 
presidente del Senado del regimen de Juan Bosch, quien segun se alegaba se 
habia elegido "Presidente Provisional" de la Republica en una supuesta reu- 
nion clandestina de la Asamblea Nacional, fue detenido en una residencia 
del barrio Luperon de esta capital. Casasnovas se habia escondido alli hace 
solo dos dias, segun revelo. La casa es de una pariente de la senora Digna 
Garrido ... Unidades del Ejercito y la Policia rodearon la manzana en que se 
encuentra ubicada la casa, estrechando cada vez mas el cerco de la misma ... 
En una asamblea secreta celebrada en San Pedro de Macoris el dia 7 de octu- 
bre pasado, u n  grupo de legisladores del Partido Revolucionario Dominicano 
acordo desconocer El Triunvirato. La copia fotostatica de la resolucion al pie 
de la cualfiguraban las firmas autorizadas del Presidente del Senado, Doctor 
Juan Casasnovas Garrido; del Presidente de la Camara de Diputados, Doctor 

60 "4 Ex ministros y senador salen de Palacio libres", El Caribe, 20 de septiembre de 1963. 

61 "Libertan dirigente PRD y a 2 ex legisladores", El Caribe, 2 de octubre de 1963. 
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Jose Rafael Molina Urena y los secretarios: Antonio J. Tatem Mejia, Tomas 
Bobadilla y Manuel Emilio Ledesma Perez fue publicada al dia siguiente de la 
reunion en diario loca1.62 
La prision del doctor Juan Casasnovas Garrido causo revuelo en la opinion 
publica nacional e internacional. Conocido como hombre honrado y capaz, 
muchos sectores se manifestaron en contra del apresamiento. Parece ser 
que la prision de Casasnovas y el grupo del llamado Gobierno Provisional 
se hizo inmediatamente despues de conocerse la noticia. Al expresidente 
del Senado lo arrestaron en lo residencia de la familia Garrido Medina en el 
Ensanche Luperon. Cuenta un periodista que hizo referencia al apresamien- 
to del Dr. Casasnovas, que al advertir la maniobra intento huir a traves de 
jardines y solares vecinos, pero choco contra un arbol y resbalo. Algunos de 
los agentes que lo perseguian hicieron disparos al aire, con objeto de obli- 
garlo a que se entregara. En la Policia Casasnovas se mostro extremadamente 
laconico con los periodistas y se limito a expresar que '$010 puedo decir que el 
presidente constitucional de la Republica esta preso': refiriendose, desde luego, 
a su captura. La detencion de Casasnovas Garrido se efectuo a las 10:30 a.m. 
Siguiendo en menos de 48 horas a la debelacion de un  complot para derrocar el 
Triunvirato y llevar al poder al ex  presidente del Senado.. .63 

Ante los hechos, el doctor Alfonso Moreno Martinez, vicepresidente del 
Partido Revolucionario Social Cristiano hizo una declaracion publica. Ini- 
cio su posicion aludiendo primero a que esa represion politica era una de 
las actuaciones caracteristicas del tipo de regimen actual. Interesante es se- 
nalar que el lider politico fijo su posicion no solo condenando el hecho 
sino aludiendo que Casasnovas habia actuado correctamente pues segun 
la Constitucion le correspondia ejercer la presidencia de la Republica. Los 
hombres elegidos por el pueblo -agrego- son los perseguidos y tratados como 
delincuentes en los regimenes implantados por la fuerza. El lider llego mas 
lejos y anuncio que iniciaria un recurso de Habeas Corpus a favor del doc- 
tor Casasnovas Garrido.64 
A principios de noviembre de 1963, el Dr. Casanovas partio hacia Puer- 
to Rico. Un periodico nacional afirmaba que al partir, el expresidente del 
Senado habia dicho "no abandono el pais ni por violencia ni por coaccion". 

62 "Detienen al Dr. Casanovas en esta capital", El Caribe, 12 de noviembre de 1963. 

63 "Autorizaran a Casasnovas Hablar Prensa", El Caribe, 3 de Noviembre del 1963. 

64 "Condena Prision de Casasnovas", El Caribe, 4 de noviembre de 1963. 
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Agrego que su salida era "un deseo que emanaba de m i  propia voluntad". 
Estas declaraciones produjeron diferentes reacciones. Algunos de sus par- 
tidarios la negaban, este fue el caso de Manuel Fernandez Marmol, quien 
afirmaba que no creia las declaraciones atribuidas al doctor Casanovas en ese 

afirmando que las mismas le parecian "extranas", ya que algunas de 
sus declaraciones estaban calzadas con su 'jFirma autentica". Anadio que otras 

que le fueron hechas por periodistas nacionales al doctor Casasno- 
vas, recibieron respuestas de este delante de el. 
~ernandez Marmol hacia estas declaraciones porque habia servido en mu- 
chas ocasiones de enlace para la obtencion de entrevistas entre el doctor 
Casasnovas y periodistas. Los cuestionarios le eran entregados en su hogar 
a Fernandez Marmol, para que se los hiciera llegar al doctor Casasnovas o 
al doctor Rafael Molina Urena, expresidente de la Camara de Diputados y 
miembro influyente del PRD. Fernandez Marmol resto importancia a dichas 
declaraciones, y aijo que 'Un hombre de la trayectoria revolucionaria y la ho- 
nestidad del doctor Casasnovas" no debio hacer tales declaraciones.65 
Las cosas no quedaron ahi. Dias despues, y ya radicado en Puerto Rico, 
salio publicada en el periodico El Mundo una entrevista al Dr. Casasnovas, 
en la que decia que habia sido llevado enganado al aeropuerto de Punta 
Caucedo. El gobierno del Triunvirato publico en un espacio pagado de la 
Direccion de Prensa del Palacio Nacional reproduciendo el acto de venta 
de un automovil del doctor Casasnovas Garrido, en el cual declara ante 
un notario publico que abandonaba el territorio nacional voluntariamente. 
En dicho acto, en que aparece la firma del doctor Casasnovas Garrido, este 
dice que propuso en venta al Gobierno un automovil de su propiedad por 
la suma de RD$5,000.00 (cinco mil pesos) y que el Gobierno ')or benevolen- 
cia decidio adquirir el referido automovil". Segun el espacio pagado, el acto 
habia sido certificado por el notario publico doctor Cesar Lara Mieses.66 
Nuevas reacciones se produjeron ante el anuncio oficial. Las protestas en 
contra del Triunvirato llegaron desde todas partes. Un amplio clamor se ex- 
tendia aludiendo de que Casasnovas era un hombre de bien y que no habia 
vendido sus principios. En respuesta el Gobierno anuncio que difundiria 
por la radio la cinta magnetofonica con las declaraciones del doctor Casas- 
novas Garrido, ex  presidente del Senado, a la junta militar que investiga el 

65 "Ratifican que Casasnovas Concedio declaraciones", El Caribe, 5 de Noviembre de 1963. 

66 "Gobierno desmiente a Casasnovas", El Caribe, 6 de noviembre de 1963. 
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complot recientemente develado para instalarlo en el poder, sera pasada hoy 
a varias veces por tres emisoras ... La cinta fue transmitida a traves de Radio 
Santo Domingo TV, a las 12:30 de la tarde y 7:30 de la noche; en La Voz del 
Tropico, a las 5:30 de la madrugada, 9:30 de la manana y 7:30 de la noche y 
en HIZ a las 9 de la noche.67 
Nuevos elementos surgieron que complicaron aun mas la situacion, y peor 
aun, manchaban mucho mas la imagen publica de Casasnovas. En nuevas 
declaraciones desde su exilio en Puerto Rico, afirmo que la alta jerarquia 
catolica dominicana le habia ofrecido amparo durante el tiempo que estuvo 
escondido, por lo cual el podia deducir que la iglesia catolica en la Republi- 
ca Dominicana ya no creia como al principio, que el gobierno de Juan Bosch 
fuera comunista. Sin embargo, cuando la prensa dominicana difundio la 
nueva entrevista, el Canciller del arzobispado, monsenor Jose Octavio Ro- 
driguez, nego la afirmacion. En una rueda de prensa el alto prelado senalo 
que el doctor Casasnovas debio aclarar cual y que alta jerarquia catolica le 
habia oji-ecido amparo, pues no tengo noticias de que eso haya ocurrido. 
Casasnovas en la nueva entrevista volvio a repetir la version de que habia 
sido enganado cuando lo sacaron del pais. Declaro que u n  grupo de oficiales, 
"predominantemente de la policia': lo habia llevado hasta la escalerilla de u n  
avion que venia hacia Puerto Rico, y en el cual ya lo esperaba su esposa. Pero 
admitio, sin embargo la version oficial de que habia vendido su automovil 
al Gobierno Dominicano por RD$5,000.00, pues no tuvo mas remedio por- 
que no tenia "CON QUE COMENZAR A VNIR EN EL EXZLIO". Y anadio: 
"Quien es manejado a punta de pistola y con todas las formas de coaccion, no 
podia hacer otra cosa que lo que yo hice: salir de m i  pais".68 
Decidido a limpiar su imagen, el doctor Juan Casasnovas Garrido trato in- 
fructuosamente de retornar al pais en noviembre de ese ano 1963. Habia 
ido a las oficinas de Pan American para adquirir el pasaje, pero no pudo 
porque se le dijo que el Triunvirato habia incluido su nombre entre los domi- 
nicanos que no pueden entrar a su pais. Segun el periodico de Puerto Rico, 
El Mundo, Casasnovas se proponia regresar junto al presidente del Parti- 
do Revolucionario Dominicano, Angel Miolan, y el abogado doctor Ramon 
Pina Acevedo.69 Todo parece indicar que Casasnovas no pudo regresar in- 

67 "Radiaran Declaraciones de Casasnovas Grabadas", El Caribe, 6 de noviembre de 1963. 

68 "Doctor Casasnovas afirma Clero le ofrecio Amparo", El Caribe, 7 de noviembre de 1963. 

69 "Informan que Casasnovas Intento regresar al pais", El Caribe, 10 de Noviembre de 1963. 
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rnediatamente al pais. El Triunvirato, indiscutiblemente, se habia anotado 
m triunfo politico, al manchar la imagen de uno de los lideres con mayores 

de ser el sustituto del profesor Juan Bosch. 
La represion del Triunvirato en contra de los lideres del PRD prosiguio. Los 

perredeistas y sus familias sintieron el peso del poder. La prensa 
internacional se hizo eco y desarrollo una sistematica campana de denuncia 
de los atropellos del Gobierno dominicano en contra de las libertades publi- 
cas. El periodico El Mundo denuncio que el esposo de la exsenadora Thelma 
Frias habia llegado a San Juan de Puerto Rico deportado por el Triunvirato. El 
deportado, Ramon Rodriguez, se habia desempenado como director de trans- 
portacion del ministerio de salud en el gobierno de Juan Bosch. En San Juan 
se unio con su esposa, quien estaba tambien alli en calidad de exiliada. Rodri- 
guez habia sido detenido en la capital a raiz de producirse el derrocamiento 
de Bosch y permanecio en la carcel hasta su deportacion. Las autoridades 
dominicanas, en su justificacion, dijeron que el esposo de la exsenadora era 
un  reconocido agitador de tendencia izquierdista marxista leninistaY)70 
Otros legisladores no tuvieron la suerte de la deportacion, sino que perma- 
necieron en la carcel esperando que fueran sometidos a la justicia. Ese fue 
el caso de Juan Antonio Tangui Medina y Rafael Casimiro Castro. Segun 
el expediente acusatorio, Tangui Medina estaba acusado de promover reu- 
niones con fines subversivos y Castro de usurpacion de funciones y abuso 
de confianza en perjuicio de la Policia Nacional. En concreto, la Policia lo 
acusaba de haber vendido un revolver que se le suministro en calidad de 
senador de la Republica.71 

El Golpe de Estado 
y los empresarios 
Los dias previos al Golpe de Estado, el pais vivio momentos dramaticos. Los 
intentos de acercamiento no solo fracasaron, sino que la distancia entre el 
empresariado y el Gobierno se hizo mas grande. Asi, el viernes, 20 de sep- 
tiembre de 1963, el liderazgo empresarial de las principales organizaciones 
unieron sus voces para convocar a una huelga general de dos dias. La huel- 
ga tuvo un exito rotundo. Fue una verdadera demostracion de fuerza que 
evidencio la falta de apoyo que tenia el regimen de Bosch. 

70 "Deportan Esposo de Ex Senadora", El Caribe, 10 de noviembre de 1963. 

71 "Reenvian Causa Contra Ex legisladores de PRD", El Caribe, 7 de diciembre de 1963. 
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A finales de septiembre de 1963, la Asociacion de Industrias publico un co- 
municado en el que aseguraba que ellos como organizacion no tenian nada 
que ver con la huelga y que aquellos empresarios que la habian apoyado lo 
hicieron de manera voluntaria "como u n  repudio desesperado a la creciente 
infiltracion comunista en el pais que el gobierno ignora con obstinacion".72 
La acusacion de comunista al presidente Bosch fue un verdadero problema 
que este tuvo que enfrentar durante todo el trayecto de su gobierno. Una 
acusacion que no solo provenia de los sectores de poder, sino tambien de 
los Estados Unidos. Lo cierto es que la oposicion al presidente Bosch y su 
regimen crecia dia a dia. Con apenas unos cuantos meses en el poder Bosch 
se encontro completamente aislado, incluso de sus propios colaboradores. 
La convocatoria a huelga se hizo el 20 de septiembre de 1963, y cinco dias 
despues, el 25 de ese mes, se produjo el Golpe de Estado. 
El mismo dia del Golpe de Estado, el 25 de septiembre de 1963, la Asocia- 
cion de Industrias de la Republica Dominicana, institucion clave del Conse- 
jo Nacional de Hombres de Empresa, expuso sus consideraciones sobre ese 
acontecimiento en un comunicado que decia lo siguiente: 
La Asociacion de Industrias de la Republica Dominicana lamenta profunda- 
mente que los desaciertos e imprevisiones de u n  gobierno desorientado haya 
provocado que los altos comandos de las Fuerzas Armadas se vieran precisa- 
dos a intervenir en defensa y resguardo de nuestros principios democraticos. 
El mantenimiento de la constitucionalidad, si bien resulta necesario en u n  
regimen democratico, al extremos de que su defensa constituye u n  deber de 
civismo siempre justificable, es indiscutible que deja de ser asifrente a u n  
gobierno que vulnera su propia Constitucion y la supedita a sus intereses po- 
liticos, porque en estos casos hace procedente la accion de los encargados de 
preservar y defender los intereses superiores de la colectividad. 
Los progresos inconcebibles de las malsanas y disociadoras doctrinas del co- 
munismo internacional, toleradas y auspiciadas por el anterior gobierno, con- 
ducian al pais a la desintegracion y al caos, destrozando las mejores posibi- 
lidades que se le han ofrecido a la Republica en todo el curso de su historia 
para el desarrollo potencial de sus riquezas, como resultado de los sacrificios 
con que sus mejores hijos precipitaron los aconteceres que determinaron la 
eliminacion definitiva de la feroz tirania que por tanto tiempo sojuzgo las 
libertades patrias. 

72 Comunicado, Boletin Industrial 27, 1 de octubre de 1963, p.6. 
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En momentos como el presente de tan graves y hondas decisiones que atanen 
de lleno al futuro de la patria, se hace mas notoria la necesidad de invocar 
el patriotismo de todos los dominicanos para que deponiendo todo prejuicio 

economico o de cualquier otro orden, aunen sus esfuerzos en aras 
del mantenimiento de la paz y el progreso del pais. Por lo que respecta a 
esta Asociacion, los acontecimientos recien acaecidos, le brindan la deseada 
oportunidad de demostrar que su ardua lucha contra los funestos empenos del 
gobierno depuesto por crear obstaculos al desarrollo industrial y demas activi- 
dades empresariales, tenia y seguira teniendo por objeto lograr el mas pronto 
y efectivo desenvolvimiento de todos los centros de trabajo del pais, para que 
mediante la ampliacion de los ya existentes y el establecimiento de muchos 
nuevos mas puedan crearse las fuentes de trabajo que mitiguen el hambre y 
la miseria de nuestras clases desamparadas y hagan una hermosa realidad la 
practica e implantacion de la justicia social dentro del clima de prosperidad 
economica que garantice eficazmente su permanencia y avance progresivos. 
Propugnamos, pues, porque en nuestra patria se entronice por fin u n  regimen 
respetuoso de la libre empresa; que fomente las inversiones de nuestros nacio- 
nales, las cuales se han ausentado en cuantiosas proporciones como elemental 
medida de preocupacion fiente a la desconfianza creada por el precedente 
gobierno, que auspicie la atraccion de capitales extranjeros que contribuyan 
junto a los nativos a la creacion de nuevas fuentes de trabajo y al desarrollo 
de la economia nacional, de acuerdo con preceptos cuidadosos y bien estudia- 
dos que preserven el interes de los empresarios dominicanos, que implante la 
indispensable y necesaria justicia social que redima a nuestras clases labora- 
les y campesinas de sus seculares desgracias mediante el fomento de nuestra 
riqueza; y, que, con u n  gobierno esencialmente civil, republicano, democratico 
y representativo, se garantice el ejercicio de todas las libertades ciudadanas 
bajo el amparo de la sacrosanta trilogia que presidio el nacimiento de su vida 
republicana y que, a partir de entonces, inspira desde lo alto de su escudo 
inmarcesible, todo el devenir de su accidentada vida institucional: iDIOS, PA- 
TRIA Y LIBERTAD!". 73 

El derrocamiento del profesor Bosch en septiembre de 1963 puso fin al 
primer ensayo democratico. El ascenso del muy contestado gobierno del 
Triunvirato, presidido primero por Emilio de Los Santos y mas tarde por 
Donald Reid Cabral, provoco que en el seno de la poblacion se extendiera 

73 Boletin Industrial, Ano 11, Santo Domingo, 1 de octubre de 1963, Num. 27, pp.1, 9 y 10. 
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el descontento, teniendo el gobierno de facto que aplicar la mano dura. 
Las organizaciones politicas, encabezadas por el PRD, y un sector de las 
Fuerzas Armadas Dominicanas, aprovecharon la coyuntura para conspirar. 
Definieron el derrocamiento del gobierno del Triunvirato como el objetivo 
inmediato y el restablecimiento de la democracia y la reinstauracion del 
gobierno de Bosch como el objetivo estrategico. 
Asi, el 24 de abril de 1965, un grupo de militares, a cuya cabeza estaba 
Francisco Alberto Caamano Deno, junto a sectores de la oposicion, se le- 
vanto en armas en contra del Gobierno y proclamo la Constitucion de 1963 
y la vuelta al poder del profesor Bosch. Pero este grupo no se quedo solo. 
Otro sector militar, liderado por Elias Wessin y Wessin, se enfrento a los 
llamados Constitucionalistas. La guerra civil estaba planteada. Entonces, 
cuatro dias despues, el 28 de abril de 1965, 42,000 marines norteamerica- 
nos desembarcaron en las costas dominicanas. Despues de largos meses 
de enfrentamientos armados y negociaciones infructuosas, se pudo llegar 
a un acuerdo en septiembre de ese ano 1965, luego de la firma del Acta de 
Reconciliacion y la instauracion de un gobierno provisional presidido por 
Hector Garcia Godoy, cuya tarea fundamental era la organizacion de elec- 
ciones en junio de 1966. 
La Guerra de Abril, a la postre, termino fortaleciendo al sector mas con- 
servador de la vida politica nacional. Joaquin Balaguer, volvio del exilio 
con su nueva organizacion politica, el Partido Reformista. Era evidente el 
apoyo norteamericano al lider reformista. Los norteamericanos apostaron 
al exfuncionario de Trujillo ante el peligro que sentian de que en el pais 
podria nacer una nueva Cuba. El doctor Balaguer se presento, por su parte, 
como la alternativa politica que aseguraba la pacificacion y la reconcilia- 
cion. Fue el ganador en unas elecciones tuteladas por las fuerzas invasoras. 
Gano contra el profesor Bosch, inaugurando el 1 julio de ese ano 1966, su 
largo regimen que duro 12 anos. 







El Consejo Nacional 
de Hombres 
de Empresa y la 
inestabilidad politica 

Como se expuso en el capitulo anterior, el 25 de septiembre de 1963 un 
Golpe de Estado depuso al gobierno legalmente constituido, estableciendo 
una Junta Provisional de Gobierno formada por Manuel Enrique Tavares, 
Ramon Tapia Espina1 y Emilio de los Santos, quien la presidio. Este ultimo 
permanecio en el cargo solo 3 meses, ya que en diciembre renuncio, asu- 
miendo Donald Reid Cabral la presidencia del llamado Triunvirato. 
En diciembre de ese mismo ano murieron el Dr. Manuel Tavarez Justo y 
otros combatientes quienes habian conformado varios focos guerrilleros 
en las montanas de San Jose de las Matas y en otras localidades del pais en 
protesta contra el gobierno del Triunvirato. 
Durante el ano 1964 y principios del 1965 el Triunvirato trato de normali- 
zar las operaciones economicas y crear un clima de estabilidad aunque asi 
fuera necesario recurrir a una fuerte represion lo que hacia que la impopu- 
laridad de ese Gobierno cada dia aumentara. 
E1 Triunvirato, desde sus inicios, conto con el apoyo de industriales, Estados 
Unidos, sectores de la Iglesia Catolica y generales trujillistas en las Fuerzas 
Armadas que recibieron del presidente Donald Reid Cabral grandes e irritan- 
tes privilegios como el establecimiento de unas "cantinas" donde se vendian 
numerosos productos importados del extranjero y que eran ingresados de 
contrabando en aviones de la Fuerza Aerea. Como ha enfocado Moya Pons: 



I N E S T A B I L I D A D  P O L f T I C A  1 9 6 3  1 9 6 6  

. . . . . . . . . .  . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

El Triunvirato retribuyo rapidamente a los industriales el apoyo brindado. 
Uno de sus primeros actos fue convocar una reunion con los lideres empresa- 
riales para discutir nuevas formas de colaboracion entre el gobierno y los em- 
presarios y 'expresar a los hombres de negocios la buena disposicion del nuevo 
gobierno a resolver los problemas que afrontan los comerciantes e industria- 
les'. Esta reunion se llevo a cabo el lunes, 1 de octubre de 1963, exactamente 
seis dias despues del derrocamiento de Bosch. En dicha reunion, el Ministro 
de Industria y Comercio, Jose Rolando Martinez Bonilla, aseguro a los lideres 
empresariales 'que el gobierno estaba dispuesto a ofrecer a la industria y el 
comercio todas las garantias necesarias para la expansion'. Tras esta generosa 
oferta, los industriales mencionaron una vez mas la ley de incentivos indus- 
triales y propusieron dos leyes adicionales que les eran favorables, una para 
regular la inversion extranjera y otra que exoneraria del pago del impuesto 
sobre la renta los beneficios que los industriales reinvirtieran en la expansion 
de sus industrias. Tambien propusieron que a las industrias privadas les fue- 
ran concedidos los mismos privilegios de las industrias estatales".7* 
El gobierno nacido del Golpe conto con el decidido apoyo de los Estados 
Unidos, aunque no fue de manera abierta, pues debia mantener la forma y el 
discurso de apoyo a la democracia. Conto tambien con el apoyo de los em- 
presarios, quienes desde el principio elevaron un pliego de demandas. Una 
de las primeras acciones que hizo el gobierno de facto fue reunirse con la 
cupula empresarial, que representaba a todas las asociaciones empresariales 
del pais. Los empresarios que asistieron a dicha reunion fueron Marino Au- 
ffant, Presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa y Presidente 
de la Camara de Comercio e Industria de Santo Domingo; Alejandro Gru- 
Ilon Espaillat, Presidente del Banco Popular Dominicano, representante de la 
Asociacion para el Desarrollo, Inc., de Santiago; Adriano Gomez, Presidente 
de la Asociacion Nacional de Detallistas; Horacio Alvarez S., Presidente de 
la Asociacion de Industrias de la Republica Dominicana; Patrick Hughson, 
Presidente de la Camara Americana de Comercio, y Jose Ramon Hernandez, 
Presidente de la Confederacion Patronal.75 
Los resultados del encuentro fueron inmediatos. El mas importante fue que 
implicitamente Gobierno y el sector privado hicieron un pacto politico, tal 
como lo senalaba la prensa de la epoca: 

74 Frank Moya Pons. Empresarios en conflicto ..., op. cit., p.108. 

75 Ibidem. 
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AI @al de la reunion, los empresarios expresaron a Martinez Bonilla que 
habian salido 'muy contentosJ y 'con muchas esperanzas en la buena fe que 
esta mostrando el gobierno para intensificar el desarrollo industrial en el pais. 
prometieron al Secretario que el nuevo gobierno que ahora dirige la Republica 
podia contar con su mayor y mas decidida cooperacion".76 
Tan buenos resultados trajo la reunion que, poco tiempo despues, en octu- 
bre de ese ano 1963 se realizo una segunda reunion. El objetivo era estudiar 
la ley para el fomento de las industrias, que fue presentada por el Secretario 
de Industria y Comercio. Despues de largas discusiones en el Congreso la 
Ley de Proteccion e Incentivo Industrial fue promulgada el 8 de octubre de 
1963, casi un mes despues del derrocamiento 
No cabia dudas: los empresarios se sentian muy a gusto con el nuevo Go- 
bierno, pues solo cinco dias mas tarde, el 8 de octubre, el Triunvirato dicto 
la tan esperada Ley No. 4 de Proteccion e Incentivo Industrial, que fue aco- 
gida con gran  regocijo en la comunidad industrial dominicana".77 
Los hechos evidencian que existia una gran diferencia entre los gobier- 
nos de Bosch y el Triunvirato, bajo la presidencia de Donald Reid Cabral, 
mientras el primero trato durante meses de establecer contactos con los 
empresarios, el segundo solo tardo ocho dias en disenar y aprobar la nueva 
legislacion. No en vano los representativos industriales se quejaron de que 
en el anterior gobierno de Juan Bosch, las cosas marchaban m u y  lentas y no 
existio (sic) garantias que aseguraran e incrementaran las inversiones priva- 
das nacionales y extranjeras.78 
Con la nueva ley, los industriales tenian la esperanza de que sus negocios 
fueran lo suficientemente competitivos para poder competir, en igualdad 
de condiciones, con las empresas del Estado, sin tener que depender de la 
voluntad politica ni de los caprichos del Presidente o cualquier ministro. La 
Ley No. 4 fue recibida con regocijo por parte del sector empresarial, como 
analiza Moya Pons: 

76 "Estudian Elaborar Ley para Fomento Industrial", El Caribe, 3 de octubre de 1963. Cf. Frank Moya 
Pons, Empresarios .... op. cit., p.109. 

77 "Dictan una Ley de Proteccion a Industrias", El Caribe, 9 de octubre de 1963. Ver tambien la "Ley 
No. 4, de Proteccion e Incentivo Industrial", Gaceta Oficial No. 8793 (9 de octubre de 1963, pp. 4-15). La 
Asociacion de Industrias aplaudio la promulgacion de la Ley en "Se Promulga Importante Ley Sobre 
Incentivos Industriales", Boletin Industrial 28 (15 de octubre de 1963: 1). Ibidem. 

78 "Estudian Elaborar Ley para Fomento Industrial:' El Caribe, 3 de octubre de 1963. Ver tambien Boletin 
Industrial 27 (1 de octubre de 1963). 
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La Ley No. 4 provoco muchos comentarios sobre las ventajas y virtudes del 
desarrollo industrial. En los dias posteriores a su publicacion, los industriales, 
economistas, tecnicos, planificadores y periodistas ofrecieron sus puntos de 
vista sobre la clase de desarrollo que el pais podia esperar tras la aplicacion de 
esta nueva ley cuya intencion era la de 'aumentar los negociospor medio de la 
inversion de capital que permanece inactivo' como opinaba Martinez Bonilla 
en la reunion con los empresarios en Santo Domingofl.79 
En efecto, el senor Marino Auffant, a la sazon, Presidente del Consejo Na- 
cional de Hombres de Empresa y de la Camara de Comercio e Industria de 
Santo Domingo, hizo unas declaraciones en la prensa apoyando la nueva 
ley, argumentando que era un factor decisivo para promover el desarrollo 
economico del pais. Argumentaba que la ley estaba ajustada a las necesida- 
des y posibilidades del sector empresarial, pero sobre todo, porque permitia 
el establecimiento de un sistema justo y moderno en nuestro pais.80 
El gobierno estaba mas que complacido con las reacciones de los empre- 
sarios. El economista Salvador Ortiz, Secretario de la Junta Nacional de 
Planificacion, reacciono tambien y apoyo la politica industrial del Triunvi- 
rato, y muy especialmente la nueva ley, la cual, aseguraba, que era una de 
las legislaciones mas modernas de la epoca y que estaba a la par con otras 
legislaciones que se habian puesto en vigor en otros paises de America, 
permitiendose con ello, crear un mejor clima de para la inversion extran- 
jera, gracias a los beneficios de exoneraciones tributarias que contenia la 
nueva ley.81 
La prensa tambien apoyo la nueva legislacion. No podia faltar la opinion 
del periodico El Caribe, uno de los aliados mas contundentes del reclamo 
empresarial. En su editorial correspondiente a la edicion del 10 de octubre 
senalaba que: 
La ley parece responder a la urgente necesidad sentida desde hace tiempo en 
nuestro pais, de u n  instrumento legal que establezca u n  regimen de incentivos 
a la inversion privada, tanto nacional como extranjera'. Pero el editorialista 
concluyo con la advertencia de que 'los sectores empresariales que defienden 
la ley deben contribuir a que la ley no se v e a B s t r a d a  en sus propositos esen- 

79 Frank Moya Pons, Empresarios .... op. cit. p. 110. 

80 El Caribe, 10 de octubre de 1963. 

81 Cf. Frank Moya Pons, Empresarios ..., pp. 110-11. 
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,-iales que siempre deben ser los de proveer mejores niveles de vida para la 
clase t r a b a j a d ~ r a . ~ ~  
~1 gobierno de facto estaba feliz. Contaba con el apoyo de los sectores de 
poder economico, como lo expresaba el industrial Manuel Enrique Tavares 
Espaillat, miembro del Triunvirato, quien en un discurso alababa con entu- 
siasmo la politica economica del Gobierno: 
~1 Triunvirato ha iniciado ya una politica de sustitucion de importaciones, 

a las posibilidades del pais. Es preciso procurar que se alcancen los 
mas altos niveles de empleo posibles y lograr un  efecto favorable en nuestra 
balanza de pagos, lo cual se podra obtener aumentando la produccion de ar- 
ticulos que sustituyan importantes renglones que ahora son de importacion. 
Esta politica sera uno de los criterios que se utilizaran para determinar el 
grado y cantidad de las concesiones que se haran a las nuevas empresas que 
proyecten instalarse en nuestro pais, de acuerdo con la Ley No. 4, de Incentivos 
Industriales, votada en el dia de ayer.83 
La nueva ley fue trascendental para el pais, sobre todo porque constituia 
un impulso enorme al desarrollo industrial. Un analisis comparativo de las 
legislaciones de la epoca de Trujillo y la Ley No. 4 nos arroja elementos 
muy interesantes. La politica de sustitucion de importaciones fue iniciada 
por Trujillo a mediados de los anos 50, conocida con las siglas ISI o la In- 
dustrializacion por Sustitucion de Importaciones. Se buscaba impulsar la 
economia y fortalecer a la industria en toda America Latina, y la Republica 
Dominicana no fue una excepcion. La ISI tenia como objetivo invertir en 
la industria para empezar a producir los articulos de consumo que se im- 
portaban, pero para hacerlo, era necesario la intervencion directa de los 
gobiernos, para lo cual debian aplicar politicas proteccionistas. Rafael Leo- 
nidas Trujillo Molina se sumo a la corriente, y, ademas de convertirse en 
un gran industrial, impulso el desarrollo de las industrias, permitiendo el 
surgimiento de un importante empresariado industrial. 
La formula de la ISI fue sin duda la llave maestra del Estado dominicano 
para promover la inversion industrial. Gracias a este mecanismo, el Gobier- 
no finalmente pudo formular su propia politica industrial. Las inversiones 
permitieron el surgimiento de empresas que con el tiempo suplieron las 

82 El Caribe, 10 de octubre de 1963. 

83 Discurso de Manuel Enrique Tavares, citado por Frank Moya Pons, Empresarios .... op. cit., pp. 110- 
111. 



INESTABILIDAD P O L i T I C A  1963  1 9 6 6  

. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

necesidades del mercado local. Tanto fue el crecimiento que algunos anos 
despues, Trujillo prohibio la importacion de varios productos, tales como: 
ganado, carne, aves, botellas vacias, jabones, fosforos, tabacos y algunas 
medicinas. 
Por supuesto, Trujillo con esta politica proteccionista se beneficio grande- 
mente. De manera inteligente acrecento su fortuna vendiendo muchos de 
los productos importados que no eran producidos, entre los que se pue- 
den citar: gomas de automoviles, gasolina, repuestos de vehiculos, ropas 
y zapatos a precios de monopolio. Si algun empresario queria participar 
del negocio importador, debia pagar comisiones al dictador a cambio de la 
concesion de licencias de importacion. 
La Ley No. 4 tenia varios aspectos del viejo sistema. Al igual que las legis- 
laciones trujillistas, protegia a las industrias que utilizaban materias primas 
nacionales; asi como a aquellas que producian articulos que beneficiarian 
el desarrollo del sector agropecuario. Todas estas disposiciones legales es- 
timulaban a las industrias de sustitucion de importaciones, exonerandoles 
ya sea en forma total o parcial del pago de impuestos, tanto los aranceles 
a las importaciones como del impuesto sobre la renta. La mayoria de estas 
exoneraciones que se otorgaban eran concedidas por varios anos. 
La nueva propuesta legislativa buscaba que las solicitudes para la exonera- 
cion de impuestos fuesen mas completas y elaboradas, con explicaciones y 
argumentos, y no como se acostumbraba que con enviar una carta de soli- 
citud bastaba. Planteaba la creacion de la "Comision Nacional de Exencio- 
nes Impositivas para la Industria", que tenia la responsabilidad de evaluar 
a las empresas, nuevas o empresas establecidas, que solicitaran el beneficio 
de la exoneracion. Acompanaba a la ley un largo cuestionario que las em- 
presas que aspiraban a ser beneficiarias debian llenarlo con varias copias. 
En adicion a la solicitud se encontraba un texto que transcribia in extenso 
el Articulo 7 que decia asi: 
Articulo 7. Los beneficios de esta Ley, y el plazo durante el cual se otorgaran 
a una planta industrial, seran determinados tomando en cuenta el grado y 
numero en que concurran los siguientes factores: 
a. El aporte al ingreso nacional y la forma en que se distribuira entre los 

factores de la produccion. 
b. Los agregados de costo nacionales que utilice en la elaboracion del produc- 

to o en su distribucion. 



La circunstancia de que su produccion sea u n  estimulo a otros procesos 
industriales, o a la actividad agropecuaria o minera. 

d. s u  efecto sobre la ocupacion nacional, sin perjuicio de la eficiencia tecno- 
logica. 
Su efecto sobre la balanza de pagos. 

$ Su incidencia en los precios de venta. 
g. Su plan economico yfinanciero 
h. La eficiencia del equipo y el adelanto tecnologico. 
i, Su ubicacion. 
j Los beneficios sociales que otorgue a sus trabajadores adicionalmente a los 

que estipule la legislacion laboral. 
~a ponderacion de estos factores se fijara en el reglamento para la aplicacion de 
esta Ley en las reglas de evaluacion que al efecto decretara el Poder Ejecutivo.84 
Como puede verse, si bien tomo elementos de las anteriores, mejoro mu- 
chos aspectos, establecio nuevos y mas objetivos criterios de evaluacion 
para las industrias que presentaban proyectos industriales de solicitud de 
exoneracion de impuestos al Estado y especificaba una serie de procedi- 
mientos y tramites administrativos, que si bien tenian buenos propositos, 
constituian verdaderas trabas, convirtiendo el proceso en algo tedioso y 
lento. 
A pesar de las dificultades, la ley fue un paso de avance en el camino hacia 
la industrializacion. Como afirma el economista Eduardo Tejera, esta me- 
dida gubernamental: 
Fue una medida de activacion de la economia y de crear empleos. Bosch habia 
perdido la oportunidad, por sus dilaciones e inactividad, de aplicar esta ley 
que le hubiese ganado mucho respaldo en el empresariado. Pero lo dilato has- 
ta el mismo dia del golpe de estado, el 25 de septiembre, cuando la mando al 
Senado. El Triunvirato con miembros politicos, abogados y empresarios tenia 
una natural alianza con los sectores comerciales e industriales y una vision 
mas desarrollista de Ea economia, y de menos confi-ontaciones ideologicas. Eso 
quedaba claro con su politica economica".85 

84 Este fragmento de la Ley estaba anexo al formulario suministrado gratuitamente por la Secretaria de 
Estado de Industria y Comercio y que fuera elaborado por la Comision Nacional de Exenciones Imposi- 
tivas para la Industria. Se denominaba: "Cuestionario para la evaluacion de proyectos industriales y soli- 
citud de exoneracion. Para empresas nuevas y empresas establecidas con ampliaciones de Importancia". 
Archivo Manuel Diez Cabral. 

85 Tejera, op. cit., p. 130. Sobre la politica economica delTriunvirato, ver las paginas 136-139 de dicha obra. 
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A juicio del economista Tejera, la Ley No 4 fue una adaptacion de una ley 
similar de Costa Rica, pero, como se ha dicho, en el fondo la sustitucion de 
importaciones fue adoptada como politica industrial en toda la America 
Hispana, recomendada por la CEPAL desde los 50.86 
La nueva Ley promulgada por el Triunvirato no tenia otro objetivo que el 
de regular el sistema de concesion de incentivos fiscales, haciendolo mas 
formal y con caracter tecnico. Buscaba mejorar la forma de concesion que 
se habia practicado durante la Dictadura de Trujillo y el Consejo de Estado. 
Durante los gobiernos anteriores, las concesiones eran entregadas median- 
te contratos directos con el Poder Ejecutivo. Es cierto que esos gobiernos 
concedieron muchos contratos de exoneraciones a industrias nuevas, hecho 
este que permitio el impulso de la industria dominicana, pero, nadie puede 
negarlo fue discrecional, sin muchos criterios tecnicos, ni era evaluado ni 
medido el impacto economico en la balanza de pagos o en el empleo. Pero 
la politica de desarrollo industrial enseguida atrajo a nuevos inversionistas y 
lentamente fue creando una  nueva clase media industrial en el pais.87 
La aplicacion de dicha ley, segun dicho autor, hizo que surgiera "un nuevo 
grupo de industriales que comenzaron a competir con los viejos grandes 
industriales que nacieron al amparo de la Era de Trujillo. La Corporacion 
de Fomento Industrial (CFI), que entonces era muy importante, se convirtio 
en el brazo para financiar las nuevas industrias que se instalaron acogidas a 
la nueva ley. La cartera de prestamo de la CFI aumento abruptamente y fue 
crucial para comenzar un nuevo parque industrial de la clase media emer- 
gente. Con el tiempo estos nuevos industriales desafiarian el predominio de 
la vieja oligarquia industrial. Fue un proceso que tomaria mas de dos deca- 
das de desarrollo y diversificacion social y economica. La apertura despues 
de la muerte de Trujillo lentamente abria nuevos horizontes para el pais y 
su economia y los nuevos grupos y empresarios emergentes". 
No todo era color de rosa. La aplicacion de la nueva ley genero serios con- 
flictos entre los mismos empresarios. Los viejos empresarios verian con 
malos ojos el otorgamiento generalizado a nuevos industriales. Los conflic- 
tos se hicieron cada vez mas grandes. Por ejemplo, a casi 16 meses de pro- 
mulgada y puesta en vigencia, se habian creado en el pais muchas nuevas 
industrias. Este aumento numerico del sector provoco enojo en los sectores 

86 Cf. Tejera, op. cit. p.131. 

87 Ibidem, p.131-132. 
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industriales tradicionales. Por ejemplo, en febrero de 1965, algunos lideres 
externaron su desacuerdo con la aplicacion graciosa y ge- 

neralizada de la ley, tal y como lo cuenta el economista Tejera de manera 
concisa y precisa: 
~1 presidente de la Asociacion de Industrias pedia al Triunvirato mas racio- 
nalidad al momento de conceder incentivos y exoneraciones. Denuncio que 
se le estaban otorgando incentivos a simples industrias ensambladoras que 
importaban articulos semielaborados, que utilizaban m u y  poca o nada de ma-  
teria prima nacional. Este debate era algo nuevo, aunque propio del mismo 
desarrollo de nuevas industrias y de mayor competencia entre los empresarios. 
Trataron de implantar el concepto de capacidad instalada, para evitar que se 
construyeran nuevas industrias que compitieran con las ya establecidas. Este 
debate duraria mas de dos decadas y fue recurrente en la historia economica 
del pais". (Ibidem, p. 133-134). 

De todas maneras, la Ley 4 de Desarrollo Industrial, a pesar de los escollos 
y protestas, tuvo bastante exito, pues sobre todo mejoro la legitimidad de 
origen de un Gobierno nacido en la ilegalidad y mostro que sus respon- 
sables tenian vision y conviccion de hacia donde encaminar el desarrollo 
economico y social del pais. No cabe duda que la ley y la creacion de la 
Corporacion de Fomento Industrial constituyeron elementos claves para 
desarrollar la muy incipiente industria de nuestro pais. 

Segunda Convencion Nacional 
del Consejo Nacional de Hombres de Empresa 
Durante los dias 1, 2 y 3 de mayo del 1964 fue celebrada en la ciudad de 
Santo Domingo, la Segunda Convencion de Hombres de Empresa. En este 
importante encuentro del sector y liderazgo empresarial fueron presen- 
tadas unas 70 ponencias. El acto inaugural conto con la presencia del Dr. 
Donald Reid Cabral, Presidente del Triunvirato. En un opusculo publicado 
en 1965 por el Consejo Nacional de Hombres de Empresa se exponen los 
rasgos mas sobresalientes del referido evento, que por su importancia his- 
torica se exponen a continuacion.88 
La convocatoria y agenda de dicha Convencion, firmadas por Marino Au- 
ffant, Presidente del Consejo, se hizo en los siguientes terminos: 

Segunda Convencion Nacional de Hombres de Empresa (14 al 3 de mayo de 1964). Informe Final, Irn- 
Presora Arte y Cine, C. por A., Santo Domingo, 1965. 
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EL CONSEJO NACIONAL DE HOMBRES DE EMPRESA 
Considerando que durante los dias 15, 16 y 17 de Febrero de 1963f ie  celebrada 
en la ciudad de Santo Domingo la PKlMERA CONVENCION NACIONAL DE 
HOMBRES DE EMPRESA; 
Considerando que en dicha asamblea se adoptaron acuerdos que han redun- 
dado tanto en beneficio de los legitimos y colectivos intereses de los empre- 
sarios dominicanos, como en el mantenimiento de mejores y mas cordiales 
relaciones con las clases trabajadoras; 
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el Art. 36 de los Estatutos 
de esta institucion, se hace necesario la celebracion de la SEGUNDA CON- 
VENCION NACIONAL DE HOMBRES DE EMPRESA, con el fin de discutir 
los diversos temas que se han incluido en la Agenda de la misma, asi como 
proceder a la designacion de los nuevos directivos de este Consejo. 
Ha resuelto convocar, por este medio, a todos los hombres de empresa del pais 
a la Segunda Convencion Nacional, que se celebrara en la ciudad de Santo 
Domingo durante los dias 1, 2 y 3 del mes de Mayo de 1964, en la cual se dis- 
cutiran los trabajos y ponencias que sean sometidos a dicha asamblea, dentro 
de los temas que figuran en la siguiente: 

AGENDA 
Tema A. Necesidad de que los hombres de empresa realicen una mas dinami- 
ca actividad para el desarrollo economico nacional. 

Tema B. Necesidad de crear en las diversas localidades del pais asociaciones 
para el desarrollo de la comunidad. 

Tema C. Necesidad de establecer el Mercado de Valores. 

Tema D. Mayor inversion de capitales como factor determinante del aumento 
de la produccion y como medio propicio para la creacion de nuevas fuentes 
de trabajo. 

Tema E. Desarrollo agropecuario como factor esencial del progreso economico 
nacional y medios para lograrlo. 

Tema F. Estimulo del ahorro popular y creacion de garantias para la protec- 
cion de las inversiones que con este se realicen. 

Tema G. Las empresas estatales y el futuro de las mismas. 

Tema H. Mision de la Corporacion de Fomento Industrial y sus implicaciones 
en el desarrollo economico del pais. 
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Tema 1. Medios para auspiciar, mantener e incrementar las buenas relaciones 
obrero-patronak~. 

Tema 3. ~specializacion del trabajador para su propio mejoramiento y para 
aumento de su productividad. 

Tema K. Posibilidad de preparar en el pais tecnicos y ejecutivos de empresas. 

Tema L. Participacion activa de los hombres de empresa en la educacion y 
obras de bien social. 

Tema M. Reconocimiento en favor de las personas o empresas que se hayan 
distinguido en la realizacion de obras en bien de la colectividad. 

Tema N. Colaboracion y responsabilidad solidaria de la clase empresarial 
para defender, por medios legales y democraticos, el respeto de los derechos 
de las partes. 
A esta Convencion, que se iniciara el dia 1 O. de mayo a las 3 de la tarde, en 
el Salon de Actos del Ayuntamiento del Distrito Nacional podran asistir de- 
legados representativos de todos los industriales, comerciantes, hacendados y 
ganaderos del pais, sin discriminacion de ninguna especie. 
Las ponencias deberan ser remitidas al Consejo Nacional de Hombres de Em- 
presa el cual funciona en Santo Domingo, en el local de la Camara de Comer- 
cio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional sito en la calle Arzobispo 
Nouel No. 52 (altos), y seran recibidas hasta el 15 de abril de 1964". 

El programa de la Segunda Convencion Nacional de Hombres de Empresa, bajo 
el lema "Progreso y Bienestar Socia17'sera el siguiente: 

La lista general de los delegados a la Segunda Convencion Nacional de Hom- 
bres de Empresa, por orden alfabetico de provincias, fue la siguiente: 

AZUA 

BAHORUCO 

Rafael Vilchez, Rafael E. Agramonte, Antonio 
Capano, Alberto Pelletier, Jesus Maria Paniagua 
y Juan Bautista Solano. 

Elias Serraff y Publio Ernesto Mendez. 
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MONTECRISTI 

PEDERNALES 

PERAVIA 

PUERTO PLATA 

SALCEDO 

Rufino Grullon, Jose More1 Brea, Belen Baez, 
Anibal Fernandez, Aristides Garcia Bonnelly, Dr. 
J. E. Kunhart, Rafael Lemke y Heraclito AIvarez. 

Carlos E. Perez Terrero y Vencedor Bello. 

Jose R. Baez, Bertino Mejia, Virgilio Pimentel, 
Plinio Pepen, Fernando Herrera C., Efrain Cas- 
tillo, Uladislao Pena Diaz, Luis Baroni, Felipe 
Isa, Teofilo Juan Risk, Silvilio Cruz Pena, Rafael 
Abad Soto, Rafael Angel Manuel R. Encarna- 
cion, Jacinto Cabrera, Julio Peguero, Armando 
Tejeda y Julio C. Franjul. 

Dr. Osvaldo Brugal, Luis Ariza, Ricardo Marre- 
ro, Luciano Tossut, Natalio Redondo, Armando 
Rosemberg, Teodoro Morales, Jose Paiewons- 
ky, Antonio Oliva, Jose Ginebra, Donaciano 
Vargas, Tomas Llibre, Jose Maya, Lic. Tomas 
Nouel, Antonio Calderon, Placido Brugal, Vir- 
gilio Brown, George Heinsen, German Gomez 
y Pedro Llibre. 

Cesar Polanco, Manuel Salcedo, Elias Albainy, 
Bayoban Portalatin, Yermenos Yermenos, Jose 
Pena, Ramon Pantaleon Gonzalez, Antonio G. 
Garrido, Felipe Lebron, y Carlos Henriquez. 

Ag. Manuel de Js. Gomez H., y Origenes Barba. 

Lucilo Palmero Blanco, Etanislao Gonzalez e Ing. 
Alejandro Luna. 

Luis E. Guerrero, Miguel E. Hache, Rafael Po- 
lanco, Persio Pena, Nimio Isabel Araujo, Red 
Nicolas Yunes, Armando D. Alexander, Ramon 
E. Gallardo, Diogenes Medina, Pedro de Leon 
Valdez, Pedro N. Uribe, Luis Montas Feliz, Jose 
Joaquin Leger Martinez, Jose A. Ramirez, Fabio 
Jose Martich y Jose Feliz. 



SANTIAGO 

SAN JUAN DE 

LA MAGUANA 

SAN PEDRO 

DE MACORIS 

VALVERDE 
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Augusto Vega Espaillat, Gustavo Tavares Grie- 
ser, Felix R. Sanchez, Moises Zouain, Claudio 
Fernandez, Bernardo R. Ramirez, Moris Tallaj, 
Jean Hache, Jose A. Badui, Lic. Victor Espaillat, 
Vinicio Olivier, Manuel Jose Cabral T., Sebas- 
tian Mera, Jose Bojos, Ramon Espaillat M., Jose 
Armando Bermudez, J. Opinio Perez, Eduardo 
Leon A., Lic. Daniel Espinal, Arturo Antuna, 
Dr. Alcibiades Ovalle, Alejandro Lopez, Lic. Ju- 
lian Sued, Jose H. Abreu, Rafael Espaillat Mera, 
Jose Manuel Pena, Jose A. Thomen, Fernando 
Leon Asencio, Rafael Vidal, Tomas Hernandez, 
F. Nicolas Vargas, Arturo Bisono Toribio, San- 
tiago Diaz, Juan R. Portela, Otilio Paulino, Juan 
T. Nepomuceno Diaz, Porfirio Almanzar, Brune 
Diaz, Feliz R. Reynoso, Francisco Polanco, Ar- 
mantino Santana, Julio Pieter, J. B. Gutierrez. 

Lic. Pedro A. Andujar, Jose Henderson y Freddy 
Fernandez. 

Mario Fondeur, Rafael Llavia, Alba B. Ramirez 
y Juan A. Nanonum. 

Norberto Armenteros, Nicolas Gual Morey, Ra- 
mon Risi, Federico Antun, Ricardo Feris E., Jose 
A.Chevalier, Enrique A. Ricart, Pedro Justo Ca- 
rrion, Ramon Zaglul, Cesar Rodriguez, Isaias Bu- 
lus H., Juan Brea Pena, Juan Amengual, Jorge Ha- 
zim, Manuel Rios Rivera, Alberto Risi, Dr. Maxi- 
mo Vidal h., Pedro Abraham M., Kalil Hache M., 
Jacinto Abraham, Dr. Jose A. Hazim, Victor Canto 
D., Carlos Torres R., Emilio Alam y Ricardo Feliz. 

Vitaliano Ferreiras G., Domingo Pen, Miguel A. 
Vargas, Dr. Manuel Pena Andujar, Eduardo Bo- 
gaert, Rafael Ant. Rodriguez, Julio Perez, Anto- 
nio Valerio Saleta y Domingo Rodriguez. 
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El Discurso Inaugural de la 11 Convencion de Hombres de Empresa fue pro- 
nunciado por el Dr. Donald Reid Cabral, Presidente del Triunvirato. Dicha 
pieza, muy importante porque reflejaba la situacion economica, politica y 
social de la epoca, decia: 

DISCURSO DE DONALD REID CABRAL, PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA EN LA SEGUNDA CONVENCION NACIONAL 
Nos hicimos demasiadas ilusiones. Pensamos que al extinguirse la Tirania, al 
pasar a manos del Estado, su legitimo dueno que es el pueblo, todo el imperio 
industrial y las tierras de los Trujillo, el pais por muchos anos no tendria difi- 
cultades economicas porque iba a nadar en la abundancia. 
Pero ese imperio era, en muchos aspectos, u n  gigante con los pies de barro. Lo 
que podia parecer eficiencia a los ojos del observador mal informado no era mas 
que elf tuto de una produccion basada en el abuso del poder que contaba con un  
mercado en donde ni habia competencia ni precios sujetos a las leyes de la oferta 
y de la demanda. Cada producto contaba con u n  sistema particular de monopolio. 
A los salarios exiguos hay  que sumar el empleo de recursos del Estado y en 
algunos casos la mano de obra esclava. Eso se dice de pronto yparece mentira 
en los anos que vivimos. 
A l  volver las aguas a su nivel, desde que desaparecen los privilegios, lo que 
enriquecio fabulosamente a una familia, y a los allegados de esa familia, ha 
languidecido considerablemente. Algunas de esas industrias y muchos de esos 
negocios que fueronporecientes, hoy, para mantenerlos en pie, para que sigan 
teniendo ocupacion adecuada, empleados, obreros, tierras y maquinarias, el 
Estado tiene que darles subsidios. 
La herencia, que es una herencia manchada, es insuficiente para dar bienestar 
y seguridad en el grado en que lo necesita el pueblo. 
Tenemos que ampliar las bases de la estructura de la produccion. 
Para la tarea tremenda solo cuenta el dominicano con su capacidad de traba- 
jo, con su imaginacion y con la guia segura de nuestros tecnicos y de los tec- 
nicos que han facilitado organismos internacionales e instituciones privadas 
que han venido a ayudarnos en este trabajo de Hercules que es arrancar de 
una vez hacia el progreso, hacia la civilizacion y la cultura. 
Necesitamos el trabajo del obrero de la ciudad y el trabajo del campesino, son 
fundamentales, pero necesitamos tambien audacia en los hombres de empre- 
sa, audacia y coraje, y hasta cierto espiritu aventurero. 
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urge comenzar. Necesitamos alimentos, vestido y techo. Necesitamos mas 
trabajo y mas fe en el trabajo. Necesitamos seguridad y paz, y esto no quiere 
decir que aspiramos a una seguridad y a una paz sin lucha politica. No. La 
lucha politica puede trabarse por encima de los que invierten y trabajan, a u n  
nivel distinto, sin estorbar. 
~1 ideal seria que se fecundaran mutuamente, porque en ultima instancia u n  
buen programa politico es u n  buen programa economico, y viceversa. 
Desde luego a los hombres de empresa no se les puede pedir todo. Ni  siquiera 
se les puede exigir ciertos sacrificios. El Estado tiene la obligacion imposterga- 
ble de crear condiciones que hagan aconsejables las nuevas inversiones ya sea 
fomentando el ahorro, posibilitando las reinversiones o dictando providencias 
que estimulen la produccion nacional, para solo citar unos pocos aspectos. 
Voy a darles algunas noticias: somos parte de u n  plan de desarrollo de la in- 
dustria pesquera en el Caribe que cuenta con los auspicios del Fondo Especial 
de las Naciones Unidas y en el cual se invertiran cerca de $2,000.000.00. 
Tenemos ofertas de ayuda economica y de asistencia tecnica de varios paises, 
entre otros, Espana, Israel, Alemania y Francia, ademas del importante, soste- 
nido y generoso auxilio que nos vienen prestando los Estados Unidos. 
A la luz de estas circunstancias estoy seguro de que no faltaran las divisas 
indispensables para adquirir todo lo que sea menester para fomentar la pro- 
duccion. 
Los informes que hemos reunido en los ultimos dias senalan que se ha operado 
u n  aumento en las siembras. Aunque todavia queda mucho por hacer esta es 
una buena senal. El ano es promisor y todo indica que las cosechas de cafe y 
de cacao van a ser buenas. 
Con el cafe se confrontaron problemas en la pasada cosecha por falta de reco- 
gedores. Podria pensarse en la posibilidad de desplazar hacia las zonas cafe- 
taleras obreros de los empleados en los planes de emergencia para utilizarlos 
alli, y que recibieran, ademas, de su salario, lo que pagan los caficultores a los 
recogedores. 
Estamos estudiando la restructuracion del Presupuesto Nacional, con el pro- 
posito de convertirlo en u n  instrumento dinamico. Puedo asegurar que la revi- 
sion se hara sin que sean sacrificados los empleados publicos. 
Para esto y para fortalecer nuestra moneda contamos con un  asesoramiento 
tecnico de gran estilo, a cargo de expertos de renombre mundial. 
El peso no sera devaluado. Pero hay  que fjar,  y la fijaremos, una politica pru- 
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dente y austera en materia de divisas, porque si malgastamos no tendremos 
autoridad ni para esperar ni para solicitar ayuda de otras naciones que si son 
fuertes hoy lo deben a que ya pasaron por la dura prueba de las limitaciones 
y de la escasez. 
Ademas, si aspiramos a fomentar la produccion, estamos obligados, el Gobier- 
no y los inversionistas, a crear las condiciones'necesarias en forma de recursos 
y de soluciones, de facilidades y de estimulo adecuados. 
Para no ir m u y  lejos: el Triunvirato ha dictado hoy una ley por virtud de la 
cual se humaniza -para decirlo con una sola palabra- la Ley de Impuesto so- 
bre la Renta y se evita que ese instrumento juridico y fiscal, de elevada fincion 
social, se convierta en u n  obstaculo para el progreso economico de la nacion. 
Esa ley e s B t o  de u n  estudio minucioso de los problemas que en la practica 
habia planteado u n  sistema impositivo nuevo en nuestro medio. Es, asimis- 
mo, producto del convencimiento de que si bien el Estado esta en el deber de 
rectificar mediante disposicion fiscales, preferentemente, los desequilibrios en 
la distribucion del ingreso, debe, tambien, que su politica fiscal no estorbe la 
eficacia de quienes participan en el fondo de la produccion y la riqueza na- 
cionales. 
De ahi que se hayan liberalizado las disposiciones que permiten la reinversion 
de capitales en empresas taxativamente senaladas, y previa aprobacion de 
las autoridades fiscales de la nacion. Se busca asi que mediante el estimulo al 
ahorro y a las inversiones se haga posible la formacion de capitales dedicados 
a actividades productivas. 
Seria prolijo enumerar aqui las caracteristicas de la nueva ley y los correcti- 
vos que ella introduce en el sistema que, de todos modos, continua siendo la 
piedra angular de nuestra estructura productiva. Y ello asi porque el impuesto 
sobre los ingresos -corporativos o individuales- es la mas justa y racional de 
las tributaciones, pues recae sobre los individuos segun su ingreso, o sea lo que 
ganan, tomandose en cuenta, de ahora en adelante, el numero de dependientes 
de cada familia y otras exenciones como la caridad, los gastos medicos, gastos 
extraordinarios por concepto de la educacion de los hijos, gastos en seguros 
de vida, los intereses de creditos bancarios, y otros. El impuesto sigue siendo 
progresivo; mientras mas se gana, mas se paga: quien gana poco paga poco; 
pero los que tienen ganancias excesivas tienen que contribuir segun las nuevas 
tasas, hasta con u n  70 por ciento de sus ingresos. 
Es nuestra conviccion que la nueva ley llevara al contribuyente dominicano 
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la de que se le trata con justicia y con equidad. Esto a su vez creara 
el clima de confianza que todos necesitamos para que los capitales nativos y 

se inviertan en actividades productivas capaces de fomentar el 
progreso nacional en u n  clima de amplias oportunidades economicas y de 
justicia social. 
He leido con todo el interes que merece la agenda de esta Segunda Convencion 
~ ~ c i o n a l  de Hombres de Empresa, que lleva tan bello y promisor lema: 'Pro- 
greso y bienestar social' y la verdad es que como dominicano m e  he sentido 
reconfortado. 
Hay un  alto espiritu dorninicanista patente y u n  gran sentido de la realidad y 
esto quiere decir que hay amor y conocimiento, que hay ilusion y hay razon, 
que se reunen bajo el mismo noble empeno el desinteres y el calculo que la cien- 
cia lleva en sus manos, que ustedes hombres de empresa que han despertado 
tantas ilusiones y esperanzas, saben m u y  bien cuando se ha de tener la cabeza 
entre las nubes y cuandofirmemente asentados sobre los pies de la tierra. 
Hago votos por el buen exito de sus trabajos, y espero, como ciudadano que 
ama esta tierra que nos vio nacer, que sean abundantes y sanos l o s f i t o s  de 
la Convencion que reune a tanto hombre capaz, a tantos hombres ilustres de 
nuestro comercio, de nuestra industria, de nuestra ganaderia o que han dedi- 

.cado sus energias al fomento de la agricultura". 

El Acta Final de dicha Convencion, fechada el 3 de mayo de 1964 e impor- 
tante porque contiene los titulos de las ponencias y sus respectivas reso- 
luciones, asi como la Declaracion Final, firmada por su Presidente, senor 
Marino AufTant, y por su Secretario, senor Elizardo Dickson, dice asi: 

ACTA FINAL DE LA SEGUNDA CONVENCION NACIONAL: 
PONENCIAS Y RESOLUCIONES 
En la ciudad de Santo Domingo, al primer dia del mes de mayo de mil no- 
vecientos sesenta y cuatro, siendo las tres de la tarde, y previa convocatoria 
hecha a los comerciantes, industriales, hacendados y ganaderos del pais para 
la celebracion de la Segunda Convencion Nacional de Hombres de Empresa, se 
reunieron en el salon de recepciones del Palacio Municipal del Distrito Nacio- 
nal, los delegados designados por las diversas demarcaciones territoriales de la 
Republica, para iniciar los trabajos de la citada Convencion. 



INESTABILIDAD P O L f T I C A  1963  1966 

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Despues de abierta la sesion por el senor Marino Auffant, en su calidad de 
Presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa y del Comite Orga- 
nizador, le fue ofiecido la palabra al ciudadano Presidente del Triunvirato 
Dr. Donald J. Reid, quien pronuncio el discurso inaugural, cuyo texto ha sido 
anexado a la presente acta. 
Inmediatamente despues que el Presidente de la Segunda Convencion senor 
Auffant hizo breves explicaciones relativas a la forma en que debian ser rea- 
lizados los trabajos de acuerdo con las disposiciones contenidas en las Bases 
Reglamentarias que rigen la misma, se inicio la lectura y discusion de los 
respectivos dictamenes preparados por la Comision de Resoluciones, acerca de 
las ponencias presentadas en relacion con los diversos temas de la Agenda, ha- 
biendose decidido que la discusion de ellas debia ser hecha en el mismo orden 
que figuran en dicha Agenda. 
Las ponencias discutidas, y las resoluciones adoptadas acerca de cada una de 
ellas, fueron las siguientes: 

TEMA A. "Necesidad de que los hombres de empresa realicen una mas dina- 
mica actividad para el desarrollo economico". 

Ponencia presentada por el senor Danilo Brugal Alfau, en la cual sugiere la 
creacion de u n  banco de financiamiento con capital privado, con el fin de que 
dicha entidad pueda establecer comodos sistemas crediticios que faciliten la 
instalacion en nuestro pais de pequenas industrias. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Sugerir a los inversionistas dominicanos la conve- 
niencia de crear un  Banco de Financiamientopara facilitar mediante comodos 
sistemas crediticios, la instalacion de pequenas industrias en el pais. 

Ponencia presentada por el senor Manuel Imbert, en la cual sugiere la con- 
veniencia de que se gestionen con el Gobierno una reduccion sustancial de 
los impuestos que gravan el diessel oil, en razon de que ese producto es usado 
en tractores, maquinarias agricolas y en camiones, destinados a actividades 
agrarias. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Sugerir al Gobierno la reduccion de los impuestos 
que gravan actualmente la importacion del diessel oil, runtar oil y fue1 oil, 
cuando estos sean usados en actividades agricolas o industriales. 

Ponencia presentada por el Dr. Salvador Gomez Gonzalez, en la cual hace 
diversas consideraciones acerca del precario estado en que se encuentra ac- 
tualmente la region ponteriza sur de nuestro pais. 



R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~  ADOPTADA. Enviar la exposicion del Dr. Gomez Gonzalez a la 
corporacion de Fomento Industrial para los fines que puedan ser de lugar. 

ponencia presentada por el Ing. Silvestre Aybar Garrigosa, en la cual hace 
algunas consideraciones acerca de los dolares americanos que se gastan anual- 
mente en el pais por concepto de fletes maritimos, sugiriendo que se solicite 
del Banco Central que se garantice a las companias navieras el cambio libre 
inmediato del 50% del valor de los fletes, porcentaje que cubrira las divisas 
necesarias para pagar los gastos que sean indispensables hacer fuera del pais. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Enviar al Gobernador del Banco Central, para los 
fines que puedan ser de utilidad, la ponencia presentada por el Ing. Aybar 
Garrigosa. 

TEMA B. "Necesidad de crear en las diversas localidades del pais asociaciones 
para el desarrollo de la comunidad". 

Ponencia presentada por el senor Mario Cabrera, en la cual sugiere que los 
hombres de empresa, los maestros y los estudiantes de cada localidad formen 
asociaciones que tengan por objeto el desarrollo economico de la colectividad, 
asi como solicitar de la prensa, la radio y la television su cooperacion en esta 
labor de interes nacional. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Sugerir a los hombres de empresa, maestros y estu- 
diantes la formacion de asociaciones que tengan por objeto el desarrollo de 
la comunidad, solicitar de la prensa, radio y television nacionales su mejor 
cooperacion para el buen exito de tales asociaciones. 

Ponenciaspresentada respectivamente por la Camara de Comercio de Neyba 
y los Ing. Gustavo A. Tavares y Danilo Brugal Alfau, en las cuales se sugiere 
la conveniencia de que tanto los hombres de empresa, como los Ayuntamien- 
tos, Camaras de Comercio y Clubs Rotarios brinden su cooperacion material 
y sus esfuerzos para impulsar asociaciones destinadas al desarrollo economico 
y educacional de sus respectivas comunidades asesoradas por la Junta de Pla- 
nificacion Nacional. 

Ponencia presentada por el senor Jorge Sierra T., en la cual sugiere que se 
constituya en la ciudad de Santo Domingo el Comite Central representativo 
de las Asociaciones de Desarrollo creadas en las diversas localidades del pais. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. NO acoger favorablemente la ponencia del senor Jor- 
ge Sierra T., y expresar a este las gracias de la Convencion por su cooperacion 
a la misma. 
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TEMA C. "Necesidad de establecer el Mercado de Valores". 
Ponencias presentadas respectivamente por los Dres. Jose Ramon Hernandez 

Lebron y D. Enmanuel Ramos, en las cuales expresan la necesidad de creare en 
nuestro pais una Bolsa de Valores, y sugieren las provisiones necesarias para 
que esta tenga buen exito. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. 

1. Que esta ll Convencion obtenga del Gobierno Dominicano, una Ley de 
Valores, debidamente asesorada por delegatarios de las asociaciones em- 
presariales, asi como la correspondiente subvencion anual para los gastos 
administrativos de la institucion. 

2. Que este mercado o bolsa quede bajo la absoluta direccion de los delega- 
tarios de las asociaciones de empresarios, esto es, que no sea organismo 
oficial sino eminentemente privado y autonomo, para evitar la nefasta 
influencia de partidos politicos. 

3. Que esta misma Ley de valores, cree la Comision de Seguridad, esto es, un  
organismo mixto, compuesto por funcionarios gubernamentales y miem- 
bros de la bolsa o de las asociaciones empresariales, la cual se encargara 
de investigar e inspeccionar las companias o empresas que deseen vender 
acciones por mediacion de la bolsa, o fuera de ella, y de exigirles la fianza 
proporcional a sus gestores; asi como toda agencia que ofiezca cualquier 
tipo de servicio o valor al publico; ya que es necesario que el pueblo do- 
minicano tenga sus ahorros garantizados donde quiera que los deposite, 
puesto que ellos son necesarios al urgente desarrollo economico del pais. 

TEMA D. "Mayor inversion de capitales como factor determinante del au- 
mento de la produccion, y como medio propicio para la creacion de nuevas 
fuentes de trabajo". 

Ponencia presentada por el senor Antonio Armenteros S., en la cual expone el 
hecho de extranjeros que vienen al pais en busca de negocios lucrativos, para 
constituir companias por acciones sin tener los conocimientos empresariales 
necesarios y sin contar tampoco con parte del capital requerido. 
RESOLUCION ADOPTADA. Sugerir con todo respeto al Gobierno Nacional la 
creacion de un  organismo que tenga relacion directa con entidades de credi- 
tos extranjeros para investigar y obtener la informacion sobre la solvencia 
y seriedad comercial de aquellas personas que constituyan nuevas empresas 
industriales o comerciales y establecer que las inversiones o suscripciones de 
acciones de valores sean colocadas a deposito en entidades bancarias del pais 



mientras se regularice la constitucion definitiva de la entidad empresarial de 
que se trate. 

,ponencia presentada por la Camara de Comercio de Azua, en la cual expre- 
sa que para la mayor inversion de capitales, como factor determinante del 
aumento de la produccion, es necesario, entre otras cosas que la Corporacion 
de Fomento Industrial haga mas expedita la tramitacion de los creditos que a 
dicha entidad se solicitan. 
R E ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~  ADOPTADA. Sugerir a la Corporacion de Fomento Industrial 
adoptar u n  procedimiento mas sencillo y expedito para la tramitacion y deci- 
sion de los creditos que les sean solicitadas para la creacion y ampliacion de 
empresas dominicanas. 

Ponencia presentada por el senor Enrique Piera Puig en la cual sugiere la 
creacion de una Corporacion Financiera Nacional, como organismo autonomo 
regido por una serie de disposiciones legislativas y propulsada mediante la 
iniciativa privada, que al mismo tiempo de constituir el motor propulsor de la 
inversion popular sirva para encausar, vigilar, amparar y reglamentar esta. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Someter a la consideracion de la Camara de Comer- 
cio de Santo Domingo la ponencia presentada por el Sr. Piera Puig, para el 
estudio detenido de la misma y los fines utiles que puedan ser de lugar. 

Ponencia presentada por el Dr. Jose Ramon Hernandez, en la cual sugiere 
adecuadas medidas tendentes, no tan solo a una mayor inversion de capitales 
como factor determinante del aumento de la produccion, sino como medio 
para auspiciar e incrementar las buenas relaciones obrero patronales. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Recomendar tanto a los patronos como a las Con- 
federaciones de Trabajadores la elaboracion de pactos colectivos justos sin 
aumento excesivo que lesione la vida de la misma empresa en el equilibrio 
economico de la entidad, asi como la conveniencia de que en los nuevos au- 
mentos de capital de la empresa se permita a la clase laboral invertir en ella 
sus ahorros, como medio para incrementar u n  capitalismo popular. 

TEMA E. "Desarrollo agropecuario como factor esencial del progreso econo- 
mico nacional y medios para lograrlo". 

Ponencia presentada por el Dr. Carlos Gonzalez Nunez, contentiva de u n  
proyecto destinado a la creacion de un  Centro de Capacitacion y Bienestar 
Rural en la Linea Noroeste. 
RESOLUCION ADOPTADA. Proponer la designacion de una comision integrada 
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por miembros de la Asociacion Dominicana de Hacendados y Agricultores del 
Instituto Agrario Dominicano y de la Secretaria de Estado de Agricultura, con 
el encargo de que emita una opinion acerca de la vialidad (sic) economica del 
proyecto y acerca de las materias sobre agricultura y pecuaria que deben ser 
incorporadas en el mismo, con el fin de tomar ulteriormente u n  pronuncia- 
miento definitivo al respecto. 

Ponencia presentada por la Asociacion Dominicana de Hacendados y Agri- 
cultores, en la cual se sugieren varias resoluciones que deben traducirse en 
medidas de austeridad, tanto en los sectores gubernamentales como en las 
esferas privadas, de control a la inflacion que prevalece actualmente y de 
proteccion a los productos agropecuarios del pais destinados a la exportacion 
o para consumo domestico. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Estimar procedente, sobre cada formulacion senala- 
da, el plan de integracion economica contenido en la ponencia, y disponer que 
una relacion pormenorizada de los puntos y las medidas que contienen, sean 
sometidos al Gobierno Nacional, con miras de que estudie la conveniencia y 
factibilidad de su adopcion por virtud de leyes que fueren necesarias o como 
normas de administracion en la solucion de la actual crisis economica del pais. 

Ponencias presentadas respectivamente por los senores Antonio Armenteros S., 
y Moris A. Tallaj, en las cuales sugieren la creacion de u n  Banco Agricola de ca- 
pital privado, que pueda fomentar el establecimiento de cooperativas agrarias. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Sugerir a los inversionistas del pais la creacion de 
u n  Banco Agricola privado, destinado a fomentar, mediante comodos sistemas 
crediticios la creacion de cooperativas agrarias. 

Ponencia presentada por la Asociacion de Industrias de la Republica Do- 
minicana, en la cual sugiere la creacion de una entidad que pueda ponderar 
y resolver ampliamente los variados problemas que se oponen al desarrollo 
agricola y ganadero del pais. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Designar una comision compuesta por los senores 
Horacio Alvarez, Elizardo Dickson y Miguel Guerra Sanchez, que se encargue 
de promover la creacion de la entidad sugerida. (Datos sobre esa ponencia en 
resena de M.M. Pouerie Cordero, titulada 'Deciden crear Asociacion Desarro- 
llo Agropecuario", El Caribe, 3 de mayo de 1964). 

Ponencia presentada por el Agr. Pedro M. Vargas Santana, en la cual sugiere 
la realizacion de estudios relacionados con la cuantia de areas laborables de 
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tierras incultas dentro de unidades privadas, a fin de determinar su utilidad 
para la explotacion cientifica, con miras de dedicar dichas areas a la coloni- 
zacion privada a largo plazo, o para destinarlas al patrimonio del Instituto 
Agrario Dominicano. 
RESOLUCION ADOPTADA. Referir dicha ponencia al Instituto de Credito Coo- 
perativo y al Instituto Agrario Dominicano para los fines que puedan serles 
de utilidad. 

Ponencia presentada por el senor R. de Castro F., en la cual sugiere la conve- 
niencia de crear un  organismo oficial denominado Division de Avicultura con 
el fin de estimular el incremento de este en el pais. 
RESOLUCION ADOPTADA. Sugerir al Gobierno la conveniencia de crear, en la 
Secretaria de Agricultura, una Division o Seccion de Avicultura, con la finali- 
dad de incrementar en el pais la crianza de aves. 

Ponencia presentada por la Camara de Comercio de Santiago, en la cual 
sugiere que se declare de urgencia el proyecto del Banco Agricola para cons- 
truir 20 almacenes de deposito para ayuda a los agricultores a conservar sus 
productos en forma conveniente, que les permita obtener mejores precios. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Acoger con simpatia los propositos enunciados en la 
ponencia y darle su pleno respaldo. 

Ponencia presentada por la Camara de Comercio de San Fco. de Macoris, en 
la cual sugiere tratar en la proxima reunion de la 'Fedecarne" que se celebrara 
en el mes de mayo el tema de la estabilidad del precio en el mercado exterior 
del cafe y del cacao. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Sugerir a los organismos privados y oficiales del pais, 
vinculados al desenvolvimiento de las actividades agropecuarias, que adopten 
una firme postura encaminada a promover los mayores esfuerzos en el ambi- 
to internacional, en apoyo de la nueva tendencia alentada por economistas de 
mentalidad progresista, que supeditan el avance de los paises en desarrollo a 
la fijacion de precios estables y remunerativos a sus productos de exportacion. 

Ponencia presentada por el senor Pedro Casals S., en la cual senala la necesi- 
dad de que sean puestas en practica diversas medidas que caen bajo la esfera 
de atribuciones y metas del Servicio de Extension Agricola de la Secretaria de 
Agricultura. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Declarar de alto interes nacional la coordinacion de 
10s planes y esfuerzos de los sectores oficiales y de la iniciativa privada dirigi- 
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dos a promover la intensificacion y extensificacion del desarrollo agropecuario 
en la Republica Dominicana. 

Ponencia presentada por la Camara de Comercio de Nagua, en la cual su- 
giere la adopcion de diversas previsiones concernientes al desarrollo agricola 
del pais, y especialmente las relativas a evitar el exodo de los campesinos a 
las ciudades. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Proponer la creacion de u n  comite mixto, compuesto 
por funcionarios gubernamentales, empresarios y representantes de los traba- 
jadores rurales, que estudien la implantacion de previsiones legales que tien- 
den a contrarrestar el exodo de los campesinos a los centros urbanos. 

Ponencia presentada por el senor Rafael A. Castro, sugiriendo la implanta- 
cion de la avicultura cientljLica en el pais. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Tomar nota de las observaciones hechas por el po- 
nente, a invitar a los miembros de la Convencion a considerar las posibilida- 
des del negocio avicola mediante la expansion de granjas y establecimientos 
de alta eficiencia productiva. 

Ponencia presentada por la Camara de San Francisco de Macoris, sugiriendo 
que el Estado,-que es propietario de una gran extension de terrenos en la provin- 
cia Duarte, proceda al asentamiento en ellos de campesinos de aquella zona, por 
medio de ventas a precios razonables y comodas condiciones de pago. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Referir la exposicion de la Camara de Comercio de 
San Fco. de Macoris al Instituto Agrario Dominicano, para los fines que ese 
organismo estime procedentes. 

Ponencia presentada por el senor Socrates Rodriguez Winter en la cual esti- 
ma  que el subdesarrollo debe combatirse desde la aldea con medios practicos 
y eficaces, a base de instruccion del campesino sobre materias agricolas y 
pecuniarias, labor que ejecuta actualmente la Sociedad San Felipe del Distrito 
Nacional. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Exhortar a los organismos integrantes del Consejo 
Nacional de Hombres de Empresa a adjudicar a favor de la Sociedad Mutua- 
lista San Felipe u n  subsidio de mantenimiento para el pago de u n  maestro 
y cobertura de los gastos de traslados de los agronomos que actuaran en la 
escuela de la misma, en calidad de profesores. 

Ponencia presentada por el senor Danilo Brugal Alfau, en la cual sugiere 
la creacion en todas las empresas de u n  Programa Minimo de Ayuda para la 
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fundacion de escuelas agricolas, y el mantenimiento de becas para realizar 
agronomicos y veterinarios en el Instituto Superior de Agricultura 

de Santiago, en la Universidad de Santo Domingo y en el Instituto Politecnico 
Loyola, de San Cristobal. 
R E ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~  ADOPTADA. Exhortar a las empresas para que dentro de sus po- 
sibilidades economicas procedan a ofrecer u n  Programa Minimo de Ayuda 
destinado a la capacitacion tecnica de personal utilizable en el campo de las 
actividades agropecuarias. 

ponencia presentada por los senores Hilari, Mayol, C. por A., en la cual se 
invoca una serie de razones que justifican la necesidad de una mayorpromo- 
cion del desarrollo agricola, para conjurar problemas de alimentacion y de 
educacion del campesino dominicano, lo mismo que la baja registrada por 
nuestra produccion agricola. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Sugerir a la empresa privada una mayor aplicacion 
de capitales en la empresa agricola, en beneficio de su tecnificacion, para fines 
de un  mayor rendimiento, procurando el mejoramiento efectivo del trabaja- 
dor rural, tanto en salario como en condiciones de vida en proporcion a su 
rendimiento y utilidad, en interes, fundamentalmente, de evitar el exodo a las 
ciudades. 

Ponencia presentada por los senores Armando Rosemberg de Moya y Carlos 
Pena Recio, en la cual sugieren previsiones tendentes a facilitar e intensificar 
el desarrollo de las actividades agricolas y ganaderas del pais. 
RESOLUCION ADOPTADA. Sugerir a la Secretaria de Agricultura, a la Federa- 
cion de Camaras de Comercio Dominicanas y a las Camaras de Comercio, la 
conveniencia de que unifiquen y coordinen sus esfuerzos en pro del desarrollo 
de la agricultura y la ganaderia, y que en tal sentido tracen planes que pue- 
dan ser intensificados y mejorados. 

TEMA F. 'Estimulo del ahorro popular y creacion de garantias para la protec- 
cion de las inversiones que con este se realicen". 

Ponencia presentada por el senor Rafael Sanchez Cabrera, en la cual hace al- 
gunas consideraciones acerca del ahorro popular y de las medidas que pueden 
ser adoptadas para su mejor estimulo. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Sugerir al Gobierno la conveniencia de que se dicte 
una ley mediante la cual se creen suficientes garantias para la inversion de los 
fondos provenientes de ahorros. 
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Ponencia presentada por el Dr. Fidel Mendez Nunez, en la cual hace consi- 
deraciones acerca de la forma en que a su juicio podria estimularse el ahorro 
popular y la creacion de garantia para la proteccion de las inversiones que con 
este se realicen. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Encomendar al Consejo Nacional de Hombres de 
Empresa la mision de preparar, con la cooperacion tecnica de especialistas, la 
redaccion de u n  ante proyecto de ley destinado a estimular el ahorro popular 
y la garantia para la debida proteccion de las inversiones que con este se reali- 
cen, a f i n  de que dicho proyecto sea sometido a la consideracion del Gobierno. 

TEMA G. 'Za empresas estatales y el futuro de las mismas". 

Ponencia presentada por la Camara de Comercio de Azua, en la cual sugiere 
que las actuales empresasposeidaspor el Estado sean dadas en arrendamiento 
a los inversionistas privados. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. NO acoger favorablemente la sugestion hecha por la 
Camara de Comercio de Azua, asi como expresar a ese organismo su agrade- 
cimiento por su cooperacion al buen exito de la Convencion. 

Ponencia presentada por el Dr. Jose Ramon Hernandez, en la cual sugiere la 
conveniencia de que el Gobierno constituya una organizacion administradora 
de empresas estatales, con el f in  de liberar asi de esasfinciones a la Corpora- 
cion de Fomento Industrial. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Solicitar al Gobierno la creacion de una organiza- 
cion administradora de empresas estatales, y liberar asi de esas funciones 
a la Corporacion de Fomento Industrial; sugerir al Gobierno la adopcion de 
la legislacion necesaria para que dicha Corporacion proceda de inmediato a 
iniciar la gradual venta de las acciones del pueblo dominicano; y recomendar 
que, salvo casos excepcionales, de las acciones que el Estado posea en cada 
una de esas empresas intervenidas, sea vendida una quinta parte a los obreros 
de las mismas, otra quinta parte a los empleados, para que ambos grupos se 
sientan responsables de su empresa y se logre la ansiada cogestion adminis- 
trativa y participacion de beneficios. Esta venta podria ser a plazos con el 
interes bancario de lugar. Otra quinta parte a los directivos, y el resto, una 
vez comprobada la eficiencia de la nueva administracion privada, al pueblo 
dominicano, mediante la creacion de una bolsa de valores. 

Ponencia presentada por el Dr. Jose Ramon Hernandez, en la cual expresa los 
perjuicios que estan sufriendo actualmente determinadas empresas privadas, 
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con de la competencia desleal que les hacen los Servicios Tecnologicos, 
los cuales ademas de recibir subvenciones del Estado estan tambien exonera- 
dos del pago de toda clase de impuestos. 
R ~ s ~ ~ ~ ~ ~ O ~  ADOPTADA. Sugerir al Gobierno que a los Servicios Tecnologicos 
le seas suprimidas las exoneraciones para articulos ya elaborados, asi como 
que se le retire toda subvencion estatal, manteniendose sin embargo, las exo- 
n e r a c i ~ n e ~  de materias primas que tengan otras industrias similares de la 
iniciativa privada. 

ponencia presentada por el senor Elizardo Dickson, en la cual sugiere la con- 
veniencia de que las empresas comerciales e industriales actualmente poseidas 
por el Estado sean revertidas a la iniciativa privada, mediante la venta de las 
acciones que integran el capital social de dichas empresas, con excepcion de 
aquellas que tengan por finalidad la prestacion de servicios publicos. 
RESOLUCION ADOPTADA. Recomendar, con todo el respeto, al Gobierno Na- 
cional la conveniencia de que las empresas comerciales e industriales, actual- 
mente poseidas por el Estado sean revertidas a la iniciativa privada, mediante 
la venta a los inversionistas dominicanos, ya sea mediante concursos publicos 
o de grado a grado, de las acciones que integran el capital social de dichas em- 
presas, con excepcion de aquellas que tengan por unica finalidad la prestacion 
de servicios publicos o de utilidad publica. 

TEMA H. "Mision de la Corporacion de Fomento Industrial y sus implicacio- 
nes en el desarrollo economico del pais". 

Ponencia presentada por el senor Horacio Alvarez, en la cual sugiere la con- 
veniencia de que la Corporacion de Fomento Industrial se limite a la realiza- 
cion de su mision esencial, que es la de propender al desarrollo economico del 
pais por medio de planes orientadores. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Recomendar, con todo respeto, al Gobierno Nacional 
que la Corporacion de Fomento Industrial se limite, unica y exclusivamente, 
a la realizacion de su mision esencial de propender al desarrollo economico 
del pais, por medio de planes orientadores que propicien la creacion de nuevas 
empresas y la comoda y adecuada financiacion de las mismas. 

TEMA I. "Medios para auspiciar, mantener e incrementar las buenas relacio- 
nes obrero patronales". 

Ponencia presentada por el senor Moris A. Tallaj, en la cual sugiere como 
medio para incrementar las buenas relaciones obreras patronales, la venta de 
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las acciones de las empresas a los obreros y empleados en las mismas, venta 
que debera realizarse, segun criterio del ponente, con algun descuento respecto 
al valor nominal de tales acciones, asi como dandoles facilidades de pagopara 
la adquisicion de ellas. 
RESOLUCION ADOPTADA. Sugerir a los empresarios dominicanos la convenien- 
cia de iniciar planes tendentes a vender a sus trabajadores parte de las accio- 
nes de sus empresas, asi como crear premios anuales a favor de los mejores 
empleados y auspiciar la creacion de sociedades en favor de los mismos. 

TEMA 3. '"Especializacion del trabajador para su propio mejoramiento y para 
el aumento de su productividad". 

Ponencia presentada por el senor Danilo Brugal Alfau, en la cual sugiere la 
conveniencia de preparar el personal de las empresas mediante cursos de ca- 
pacitacion ofrecidos por extranjeros de gran experiencia, plan que podria ser 
puesto en vigor mediante la union de los empresarios con el fin de reducir el 
costo de dicho cursillos. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Recomendar a los empresarios la creacion de cursillos 
de capacitacion laboral a cargo de tecnicos extranjeros de gran experiencia, cur- 
sillos que podrian ser financiados colectivamente por dichos empresarios. 

TEMA K. 'hsibilidad de preparar en el pais tecnicos y ejecutivos de empresas". 

Ponencia presentada por el senor Armando Rosemberg de Moya, en la cual 
expresa ciertas consideraciones acerca de la posibilidad de crear en el pais 
tecnicos y ejecutivos de empresas. 
RESOLUCION ADOPTADA. Sugerir a las Camaras de Comercio, empresarios, 
Ayuntamientos y otras entidades de poblaciones donde no existan actualmen- 
te Camaras de Comercio, la creacion de escuelas comerciales, mediante el sis- 
tema de becas en favor de los estudiantes que tengan aptitud para realizar esa 
clase de estudios. 

Ponencia presentada por el senor Danilo Brugal Alfau, en la cual sugiere 
que a traves del Consejo Nacional de Hombres de Empresa sean elevadas so- 
licitudes de ayuda tecnica a organismos internacionales, tales como la OEA y 
las Naciones Unidas, con el fin de preparar ejecutivos y tecnicos de empresas. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Poner en manos del Consejo Nacional de Hombres de 
Empresa la sugestion hecha por el ponente para los fines practicos que puedan 
ser de lugar. 
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. ponencias presentadas, respectivamente, por la Confederacion Patronal de 
la  publica y el senor Hector R. Perez, en las cuales sugieren la creacion de 

para la preparacion de tecnicos y ejecutivos de empresas. 
R E s ~ ~ ~ ~ ~ O ~  ADOPTADA. Remitir ambas ponencias a la Accion Pro Educacion 
y Cultura, para los fines que puedan ser de lugar. 

~ M A  L. 'Participacion activa de los hombres de empresa en la educacion y 
obras de bien social". 

. ponencia presentada por el senor Antonio Cuello, en la que sugiere la conve- 
niencia de que los empresarios se interesen activamente por las obras de bien 
social, y m u y  especialmente en lo relativo a la educacion, la capacitacion y la 
cultura, mediante la creacion de u n  Banco Educacional. 
R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~  ADOPTADA. Sugerir a los empresarios se interesen en obras socia- 
les y educativas, coadyuvando al sostenimiento de u n  Banco Educacional que 
propenda a u n  mejoramiento efectivo de todos los sectores de la comunidad. 

Ponencia presentada por el Lic. Victor M. Espaillat, en la cual sugiere que el 
Consejo Nacional de Hombres de Empresa tome la iniciativa para constituir 
una fundacion nacional de desarrollo social, mediante la contribucion de to- 
das las empresas o personas fisicas que deseen hacerlo. 

Ponencia presentada por la Confederacion Patronal de la Republica, en la 
cual se hacen consideraciones acerca de la participacion activa que debe tener 
el hombre de empresa en la educacion y obras de bien social. 

Ponencia presentada por el senor Danilo Brugal Alfau, en la cual sugiere la 
conveniencia de que se dicta una legislacion liberando de impuestos a todo 
donativo dedicado a la educacion y obras de bien social. 
RESOLUCI~N ADOPTADA. Enviar las tres ponencias arriba indicadas a la Ac- 
cion Pro-Educacion y Cultura, organismo que con el patrocinio economico de 
los empresarios esta realizando en el pais la labor educativa y social sugerida 
por los ponentes, con el fin de que dicho organismo haga buen provecho de las 
sugestiones presentadas. 

TEMA M. '2econocimiento en favor de personas o empresas que se hayan 
distinguido en la realizacion de obras en bien de la colectividad". 
En nombre del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, el presidente de di- 
cha entidad, propuso a la consideracion de la Segunda Convencion, se rindiera 
u n  publico homenaje de reconocimiento a diversas personas y entidades que 



I N E S T A B I L I D A D  P O L f T I C A  1 9 6 3  - 1 9 6 6  

se han distinguido en el pais por su valiosa y altruista obra de bien realizada 
en favor de la comunidad. Las propuestas y aceptadas, a unanimidad, fueron 
el doctor Heriberto Pieter, doctor Carl George, la senorita Elba Michel, la se- 
norita Leda Gaton, dona Maria de la Cruz, la senora Erika Van  Almisick, la 
senora Mary Perez de Marranzini, la Asociacion para el Desarrollo, la senora 
Ana  Tavarez de Beliark, monsenor Hugo Polanco Brito, la senora Elena San- 
tos de Mallen y la Sociedad San Vicente de Paul, de Santiago. A todas les fue 
entregado u n  diploma de honor en una recepcion bufet celebrada en el Hotel 
El Embajador el dia 2 de mayo a las 7p.m. 
A l  iniciarse la tercera sesion de la Convencion, el Dr. Henry C. Wallich, dis- 
tinguido economista de fama internacional ( y  quien habia participado en la 
creacion del Banco Central y de la moneda dominicana, n. de a.), hizo una 
interesante y valiosa exposicion acerca de la situacion monetaria del pais y 
del desajuste temporal de nuestra balanza de pagos, sugiriendo las previsio- 
nes que a su juicio deben ser adoptadas para la mejor solucion de tan grave 
problema. La transcripcion magnetofonica de las palabras del Dr. Wallich se 
anexan a la presente acta. 
Tambien se dirigio a la asamblea el Dr. Orestes Martinez, economista que 
forma parte del profesorado de la Universidad Madre y Maestra, de Santia- 
go, expresando interesantes conceptos acerca de diversas materias de caracter 
economico. La transcripcion de sus palabras tambien se anexa a esta acta. 
En el transcurso de los trabajos de la Convencion fueron celebradas discu- 
siones en panel de dos de los temas que figuran en la Agenda. En el primero, 
relativo a 'Zas Empresas Estatales y el futuro de las mismas'', intervinieron 
el Lic. Jose E. Garcia Aybar y los doctores Jose Ramon Hernandez y Bernardo 
Vega; y en el segundo, correspondiente a la 'Participacion de los Hombres de 
Empresa en la educacion y obras de bien social': el profesor Antonio Cuello, 
los ingenieros Gustavo A. Tavares y Tomas Pastoriza y el doctor Manuel Jose 
Cabral. La transcripcion magnetofonica de las opiniones externadas en dichos 
paneles figuran anexas a la presente acta. (Detalles del primer panel en El 
Caribe, 3 de mayo de 1964). 
Antes de cerrarse la discusion de las diversas ponencias presentadas a la Con- 
vencion, el ingeniero Tomas Pastoriza sometio a la consideracion de la Asamblea 
una proposicion tendente a que, dentro de las Camaras de Comercio del pais, se 
creara una Comision de Etica Comercial, destinada a sancionar a los empresarios 
que realicen practicas ilicitas en sus negocios y actividades, tales como sobor- 



M U - K I E N  A D R I A N A  S A N G  B E N  J O S E  C H E Z  C H E C O  

. . . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  

no tentativa de soborno de oficiales publicos, venta de efectos procedentes de 
conpaband~~,  competencia desleal, y otras de similar naturaleza. Las sanciones 

P' opuestasfuemn suspension temporal de la Camara, expulsion permanente y 
publica. Esta ponencia Jue aprobada a unanimidad de votos. 

~ l ~ ~ c e d e r s e  al nombramiento de los nuevos miembros elegibles del Consejo 
)Jacional de Hombres de Empresa, para el periodo 1964-1 965, u n  grupo de De- 
legados propuso la reeleccion como presidente del senor don Marino Auffant,  
,, vista de la extraordinaria y util labor que habia desarrollado en las dos - .  

convenciones, a lo cual rehuso dicho senor por considerar que otras personas 
debian tener oportunidad de dirigir el citado Consejo. Realizada la eleccion 
,sultaron designados los senores Enrique Armenteros, Rafael Sanchez Ca- 
brera, Ing. Silvestre Aybar Garrigosa, Lic. Victor Espaillat, Dr. Camilo Suero 
Moquete y Dr. Jose Hazim. 
El senor Marino Auffant fue designado Asesor Permanente de dicha institucion, 
con voz y voto, como reconocimiento a la excelente labor realizada tanto en la 
direccion de la misma como en las dos Convenciones nacionales celebradas. 

A l  concluir las labores de la Segunda Convencion, fue leida por el Secreta- 
rio, la Declaracion Final de la misma, concebida en los siguientes terminos: 

DECLARACION FINAL DE 
LA SEGUNDA CONVENCION 
La Segunda Convencion Nacional de Hombres de Empresafinaliza sus labores 
despues de examinar numerosos aspectos del fenomeno economico nacional, 
analizando desde angulos objetivos, contenidos en la serie de ponencias que 
agotaron su Agenda. El balance emotivo es de esperanza, sobre la base del tra- 
bajo tenaz, depurado de egoismos, alejado de ideas extranas al trabajo mismo 
y ajrmado sobre lineas esencialmente constructivas. 
La Convencion, cuya labor estuvo centrada en el analisis de problemas de pro- 
duccion, capacitacion, cultura y especializacion, como metas de la empresa, 
considera el trabajo como una operacion que se produce en una comunidad 
humana entre los factores que tipifican capital y hombre. 
Ha ponderado el valor de cada uno de esos elementos sin ninguna superesti- 
macion y sin subestimacion alguna. Concibe la promocion y el crecimiento 
industrial sobre la base de eficiencia, honestidad, justicia y autoridad. Autori- 
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dad moral, comun a las partes, obtenible mediante el pleno cumplimiento de 
los respectivos deberes de patronos y obreros. 
La Convencion enfatiza, ademas, sobre la autoridad emanada del contrato 
de trabajo. Estima que el contrato es normativo y determinante para fijar 
derechos y deberes como elemento trascendental para la solucion de litigios. 
Laboro la Convencion sobre temas diversos, si especiosos por su formulacion, 
unicos en sus fines, dirigidos al crecimiento industrial y al mayor bienestar, 
para hacer posible el aumento de la justicia social. 
En ese orden, aun estimando que el trabajo esta normado fundamentalmen- 
te por el contrato, hizo avanzadas ponderaciones y analisis que senalan un  
efectivo avance y revision del pensamiento empresarial. Considera al efecto 
que la evolucion de la empresa es viable en planes de justo y permanente 
revisionismo, para hacer cada vez mas permeable el contrato de trabajo a los 
requerimientos sociales. En ese sentido, aboco temas que situan la empresa en 
latitudes de alta eficiencia social. Para la obtencion de esas metas se estima 
que el sector empresarial no es el unico factor en la planeacion de u n  nuevo 
grado de crecimiento, sino que es obtenible a base de una mayor eficiencia 
del obrero, promovida por la via de la especializacion. El sector obrero debera 
aportar no solo eficiencia, sino etica. Esta meta puede obtenerse mediante la 
extension de la obra educacional del pueblo auspiciada, en parte por la clase 
empresarial. Una mayor cultura y comprension de derecho y deber, facilitara 
la mas ajustada ejecucion del contrato de trabajo y la reduccion de los litigios. 
Este pensamiento se funda en el principio que la virtualidad del contrato no 
reside solo en sus enunciaciones, sino en la moral de los contratantes. Sin em- 
bargo, ninguna solucion podria prevalecer sobre la solucion juridica, puesto 
que esto desvirtuaria la autoridad del contrato de trabajo. 
La Convencion hace enfasis sobre la necesidad de u n  mayor impulso a la pro- 
ductividad y otorga preferencia a un  sistema de crecimiento a base de produc- 
cion nacional y de bienes procedentes de la agricultura y de la pecuaria. Sobre 
este ultimo punto los programas acelerados que han sido recomendados tienen 
por fundamento la conviccion del estado inflacionario que vive la Republica. 
Recibio debida ponderacion el principio economico de que, entre otros, el me- 
dio mas natural de combatir la inflacion es el de una mayor produccion de 
bienes de consumo. La Convencion pondera igualmente otro factor efectivo en 
el combate de la inflacion: El estimulo del ahorro popular, cuyo efecto directo 
es una limitacion a la rapida circulacion de valores -caracteristica de la infla- 



cion- y que constituyen al mismo tiempo -los sistemas de ahorro- una fuente 
de financiamiento para la expansion de la empresa de la vivienda en progra- 
mas destinados a resolver uno de nuestros mas graves problemas sociales. 
La Convencion ha examinado cuestiones que inciden en nuestro nivel de con- 
sumo y en nuestro nivel de ocupacion. Este analisis conduce al mantenimiento 
de una economia competitiva, una expansion equilibrada y a la recomenda- 
cion de reinversion de excedentes como formula de u n  incremento natural y 
de medios efectivos que operarian contra la inflacion. 
 a asamblea asigno u n  valor predominante a la industria que pueda liberarse 
de su condicion de importadora de materia prima, por estimar que la que se 
limita solamente a reconvertir o procesar materia prima extranjera, podria 
conformar u n  tipo de economia colonialista, antieconomica, proclive a la in- 
flacion y al escape de divisas. 
Liberados de prejuicios y unijcados en el pensamiento de una Patria mejor 
sobre la base del trabajo, los Hombres de Empresa saludan en esta ocasion al 
pueblo dominicano y reiteran su criterio de que independientemente de las 
medidas estatales, la rectificacion de nuestros males actuales y nuestro creci- 
miento economico, proyectado sobre las bases de una distribucion racional del 
ingreso, deben esperarse de una continuada comunidad de las clases patrona- 
les y laborales que intervienen en el trabajo7'. 

El discurso de clausura de la 11 Convencion, pronunciado por el Presidente 
del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, senor Marino Auffant, al 
ano de ser fundada dicha institucion, decia asi: 

DISCURSO DE CLAUSURA MARINO AUFFANT 
SEGUNDA CONVENCION DE HOMBRES DE EMPRESA 
MAYO 1964 
Al clausurarse hoy los trabajos de esta magna asamblea de las fuerzas econo- 
micas de la Nacion, deseo expresarles que ha signijcado para mi u n  gran ho- 
norpresidirla y conducir sus trabajos, en m i  calidad de Presidente del Consejo 
Nacional de Hombres de Empresa para el periodo 1963-64. 
Trabajar con ustedes, d i s f i t a r  de su compania y recibir su respaldo durante 
tantos momentos dificiles como nos ha tocado vivir desde que nos reunimos 
aqui el ano pasado, ha sido para m i  un  gran privilegio. 
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Hemos terminado las jornadas de la Segunda Convencion Nacional de Hom- 
bres de Empresa, nuevo hito en nuestra lucha incesante por servir a nuestro 
pais. Hemos discutido y tomado acuerdos sobre muchos asuntos de alto interes 
nacional que seran sometidos a los organismos correspondientes y que influi- 
ran, sin dudas, en la grave e impostergable tarea de conducir a este pais hacia 
el progreso economico y el bienestar social en la libertad y en la ley, que es la 
garantia de la libertad. 
Pero ni por un  momento olvidemos, que mas que con nuestros acuerdos y 
gestiones, influiremos en la suerte de este pais, con nuestra accion directa, di- 
namica y resuelta para cumplir cada uno el deber que nos toca en esa ingente 
tarea. 
Clamemos porque la paz y el orden sean inconmovibles; por que la justicia 
esplenda; por que la honestidad sea para todos u n  timbre de orgullo y el robo 
y el soborno una verguenza; por que los sagrados intereses de la Nacion Do- 
minicana y de su pueblo, primen, por fin, sobre tantas ambiciones bastardas, 
pero al mismo tiempo hagamos con decision nuestra parte. 
Aceleremos nuestro avance en la batalla de la produccion y el desarrollo eco- 
nomico, con fe inquebrantable en los destinos de la Patria y la serena convic- 
cion de que el esfierzo de cada uno de nosotros es indispensable en la tarea de 
levantarla y engrandecerla. 
Fundemos asociaciones para el desarrollo alli donde no existan, que despierten 
y galvanicen el espiritu de los dominicanos para resolver por si mismos sus 
problemas. Fundemos y sostengamos escuelas para siquiera paliar el tremen- 
do problema educacional de nuestro pueblo. Busquemos la ayuda de tecnicos 
para estudiar los problemas mas urgentes de nuestras comunidades y unamo- 
nos para resolverlos aunque sea a costa de sacrificios. 
Dediquemos cada uno de nosotros, en fin, una buena parte de nuestras energias 
al servicio de nuestro pais, con desinteres, con abnegacion, con patriotismo. 
Ningun esfuerzo es pequeno, ninguna contribucion es modesta, porque es la 
suma de los esfuerzos de todos los dominicanos lo que salvara este pais, y 
nosotros, los que hemos sido mas afortunados, tenemos el deber, la obligacion 
ineludible, de ser pioneros en esa lucha de progreso y redencion. Asi seremos 
u n  ejemplo vivo y noble del espiritu patriotico y altruista que anima a los 
empresarios dominicanos, que somos y queremos ser, aun con mayor medida, 
vehiculos de progreso, vehiculos de justicia, de paz social y de bienestar para 
todos los sectores de la comunidad. 



~1 terminar estas breves palabras, permitanme felicitar a los distinguidos 
que ustedes han seleccionado tan atinadamente, para regir los 

destinos de esta Institucion en el periodo 1964-65. 
~ ~ t o y  seguro de que ellos realizaran una brillante labor y de que sus actuacio- 
nes se inspiraran en estos principios que son concesion del sentimiento de los 
hombres de empresa del pais. 
~ s t o y  seguro tambien, de que la nueva Directiva hara del Consejo Nacional de 
Hombres de Empresa una institucion dinamica, coordinadora de los esfuerzos 
de la empresa privada, para darle vigencia a los propositos y a las ideas que 
han surgido como fruto de esta Convencion. 
Finalmente, formulemos u n  voto por la felicidad del pueblo dominicano, y 
porque todos, fraternalmente unidos, logremos alcanzar nuestros comunes 
ideales de paz, de prosperidad, justicia, saluda y educacion, con ley y con 
libertad". 

Entrega de galardones 
a personas e instituciones 
Durante la Segunda Convencion fueron otorgados galardones a diversas 
personas e instituciones que a juicio de la Directiva del Consejo Nacional 
de Hombres de Empresa, se habian distinguido en nuestro pais por la rea- 
lizacion de obras en beneficio de la comunidad. El acto se llevo a cabo en 
una recepcion celebrada en el Hotel El Embajador la noche del 2 de Mayo 
en el que participaron los delegados a la Convencion, asi como un grupo 
de invitados. 
El Dr. Jose Ramon Hernandez Lebron, Vicepresidente del Consejo Nacional 
de Hombres de Empresa, tuvo a su cargo el discurso de orden, en el que 
presento de forma manera elocuente y emotiva a los galardonados. En el 
curso de su disertacion expuso las razones por las cuales este grupo de em- 
presarios realizaba este reconocimiento: 
Los hombres de empresa queremos dar publico testimonio en esta Convencion, 
de nuestro profundo reconocimiento a todas las personas que como las aqui 
presentes, han dedicado mucho de su tiempo a una noble causa, como lo es 
el servicio desinteresado a la comunidad. Nosotros mas que nadie, porque co- 
bramos por nuestros servicios, sabemos aquilatar el inmenso valor que tiene 
el prestarlos mas alla del deber y ofrecerlos gratuitamente a la colectividad 
dominicana, donde h a y  tantas necesidades insatisfechas. Por eso, al otorgar 
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un pergamino en este publico homenaje a la labor callada pero altruista de 
estas damas y caballeros galardonados, lo que hacemos es gritar a la faz de 
todo nuestro pais, al oido de todos nuestros conciudadanos, que se nos unan en 
nuestra ofrenda de respeto y carino para todos ellos. Lo que hacemos es rogar- 
les tambien que cuando la puerta de nuestras casas y negocios, haciendo ese 
inmenso sacrificio que es pedir para los necesitados, estas personas, las insti- 
tuciones que representan o sus delegatarios, toquen con esa timida levedad de 
sus manos, cumplamos nuestro deber de hombres y de empresas, mermando 
nuestros bolsillos, nuestras arcas, y al par que seamos generosos, les demos el 
aliento de nuestra comprension y el empuje de nuestra ayuda".*9 
Las personas e instituciones galardonas fueron las siguientes9 

Doctor Heriberto Pieter, eminente galeno dominicano, por su extraordi- 
naria obra social realizada en la campana contra el cancer, a la cual ha 
contribuido generosamente con su constante dedicacion, conocimientos 
cientificos y considerables donativos, que en gran parte hicieron posible 
la creacion del Instituto de Oncologia, del cual es director, asi como de 
la Liga Dominicana contra el Cancer, actualmente bajo su presidencia. 
Doctor Carl George, ciudadano aleman, graduado de medico en la Uni- 
versidad de Santo Domingo, por su permanente dedicacion a la noble 
mision de curar, ejercida desinteresadamente durante largos anos, asi 
como por sus cuantiosos aportes pecuniarios destinados a la construc- 
cion de un gran hospital en la ciudad de San Pedro de Macoris, centro 
de salud que hoy lleva su nombre. 
Monsenor Hugo Polanco Brito, Obispo de la Diocesis de Santiago, por su 
iniciativa y constantes esfuerzos para la creacion en dicha ciudad de 
la Universidad Catolica Madre y Maestra, centro academico que esta 
funcionando desde Noviembre de 1962. 
Profesora Consuelo Brea, antigua maestra de San Pedro de Macoris, por 
haber dedicado mas de cincuenta anos ininterrumpidos a la noble tarea 
de la ensenanza y al afianzamiento de los principios de la democracia. 
Profesora Aurora Tavarez Belliard, maestra de Moca, por su larga labor 
docente en la instruccion cientifica y espiritual de la juventud de esa 
ciudad, durante mas de medio siglo. 

89 El Caribe, 4 de mayo de 1964. 

90 Segunda Convencion Nacional de Hombres de Empresa (14 al 3 de mayo de 1964). Informe Final, Im- 
presora Arte y Cine, C. por A,, Santo Domingo, 1965. 



h l U - K I E N  A D R I A N A  S A N G  R E N  J O S E  C H E Z  C H E C O  

~ ~ ~ c i a c i o n  para el Desarrollo Inc. de Santiago de los Caballeros, 
por su incansable y constante campana en la realizacion de obras de 

interes social, mediante el dinamismo e incremento de la iniciativa pri- 
vada, campana que ha tenido el mas brillante de los exitos. 
Hospicio San Vicente de Paul, institucion de Santiago, fundada por un 
grupo de distinguidas damas de esa ciudad, por la altruista obra que ha 

por mas de 41 anos en la proteccion y albergue de ancianos 
desvalidos. 
Doctora Leda Gaton y Senorita Elba Michel, ambas de Santo Domingo, 
por la creacion y mantenimiento de la Escuela Hogar "La Casa de la 
Providencia", a la cual han dedicado su vida, abandonando, en un gesto 
de altruismo incomparable, las respectivas profesiones lucrativas que 
ejercian con buen exito. 
Asociacion y Centro Pro Rehabilitacion de Lisiados, institucion creada 
originalmente con el patrocinio del Club Rotario de Santo Domingo, y 
continuada con el esfuerzo de la Sra. Mary Perez de Marranzini y otros 
colaboradores, por la notable obra de bien social que ha estado y esta 
realizando en la recuperacion de las personas invalidas. 

10. Senora Erika Van  Alrnsick, Embajadora de Alemania, por su gran obra 
social en pro de la erradicacion de la miseria y la ignorancia en un 
barrio pobre de Santo Domingo, para la cual ha solicitado y obtenido 
ayuda economica proveniente de su pais. 

11. Senor Elena Santos de Mallen, distinguida dama dominicana, por su ini- 
ciativa y dedicacion a la creacion de varios Consultorios y Centros Es- 
colares en la ciudad capital. 

12. Senora Maria de la Cruz (Dona Chucha), venerable nonagenaria de San- 
to Domingo por su extraordinaria y sin par labor social realizada, por 
mas de setenta anos ininterrumpidos, en la educacion, crianza y pro- 
teccion de mas de ochocientos ninos desvalidos, llevada al cabo con sus 
propios recursos y la ayuda de Dios. 

Los diplomas fueron entregados por el Presidente de la Convencion y del 
Consejo de Hombres de Empresa, institucion que en ese momento decidio 
rendir cada ano un homenaje de gratitud y reconocimiento a las personas e 
instituciones que se distinguieran en la realizacion de obras de bien social 
en favor de la colectividad. 
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Ecos de la Segunda 
Convencion Nacional 
Gran acogida tuvo la 11 Convencion Nacional de Hombres de Empresa en la 
prensa de la epoca, incluso varios medios le dedicaron editoriales y pondera- 
ron muy positivamente la actividad y su trascendencia. Por ejemplo, el Listin 
Diario del 26 de marzo, en un editorial titulado "Convencion de los Hombres 
de Empresa", expresaba su deseo de que el nuevo encuentro empresarial fue- 
ra un exito, para bien de ese grupo, pero sobre todo para bien del pais: 
El Consejo Nacional de Hombres de Empresa, organismo integrado por di- 
versas entidades comerciales, industriales y agricolas del pais, ha decidido 
celebrar en esta ciudad su segunda convencion anual, evento que tendra lugar 
en los proximos dias del mes de mayo. 
A l  examinar los temas que seran discutidos en esa asamblea, y los cualesjgu- 
ran en la agenda preparada para la misma, es necesario admitir, como hemos 
expresado en otra oportunidad, la trascendente transformacion que se ha opera- 
do en el pensamiento y accion de los hombres de empresa dominicanos, que han 
venido demostrando, en los tiempos actuales, una sincera preocupacion por el 
desarrollo economico nacional, en sus mas variados aspectos, asi como u n  ver- 
dadero interes por el bienestar colectivo de todos los sectores de la comunidad. 
Muchos de esos temas han sido objeto de diversas notas editoriales de este dia- 
rio, por tratarse de asuntos que creemos interesan al incremento y prosperidad 
de nuestro pais, y su inclusion en la agenda de la convencion empresarial nos 
satisface, y hasta cierto punto nos enorgullece, toda vez que ello demuestra 
la procedencia de las opiniones externadas por nosotros, asi como el recono- 
cimiento de las mismas por un  grupo de hombres calijcados en la materia. 
La necesidad de que los hombres de empresa realicen una mas dinamica ac- 
tividad para el desarrollo economico nacional, es quizas el topico mas impor- 
tante de la referida convencion, necesidad que los propios empresarios reco- 
nocen no ha sido todavia por ellos satisfecha, en la proporcion y magnitud 
requeridas para lograr tan perentorio objetivo. 
La utilidad de la creacion de u n  Mercado de Valores, como u n  medio efectivo 
para auspiciar e incrementar las inversiones productivas y el habito del aho- 
rro, asi como la necesidad de crear en las diversas localidades asociaciones 
para el desarrollo integral de la comunidad, son dos temas de verdadera tras- 
cendencia y actualidad, que tambien figuran en la agenda de la convencion, y 
sobre los cuales hemos tenido ocasion de tratar editorialmente. En discusion de 



ellos han de surgir, indudablemente, planes e iniciativas de objetiva realidad, 
que puedan hacer factibles ambos propositos. 
otro tema de especial importancia es el relativo al desarrollo agropecuario como 
factor esencial del progreso economico nacional, topico que esta estrechamente 

al planeamiento y cuantificacion de la agricultura dominicana, la 
cual representa la fuente de nuestra verdadera riqueza, que es necesario explo- 
tar mediante sistemas modernos y avanzados, a fin de erradicar las rutinarias 
practicas que por desgracia imperan todavia en algunas regiones del pais. 
Antes de terminar este ligero comentario acerca de algunos de los temas que 
han sido incluidos en la segunda convencion de hombres de empresa, creemos 
pertinente destacar uno de ellos que reafirma nuestro criterio acerca de la 
notable transformacion que se ha operado en el sentido y actuacion de los 

dominicanos. 
NOS referimos al mercado en la Agenda con la letra L, en el cual se propugna 
por la participacion activa de los hombres de empresa en la educacion y obras 
de bien social. El hecho de que comerciantes e industriales aboque, esponta- 
neamente, la necesidad y obligacion que ellos tienen de intervenir, de manera 
positiva, en la realizacion de obras educacionales y de prevision social en pro 
de las clases economicamente debiles de la colectividad dominicana, repre- 
senta u n  signo plausible y alentador, que revela las ideas progresistas de los 
sectores patronales dominicanos, a los cuales los extremistas se empenan en 
presentar como opresores y reaccionarios. 
Creemos que la segunda convencion de los empresarios nacionales redundara 
en beneficio de las actividades economicas del pais, las cuales es necesario 
impulsar en todos sentidos, ya que de ellas depende, casi exclusivamente, la 
prosperidad general del pueblo dominicano.91 
El Caribe, defensor del sector empresarial, no podia dejar pasar este nuevo 
hito en la organizacion y fortalecimiento de ese grupo de social. Previo a la 
actividad aposto por el exito de su actividad, como atestigua su editorial en 
la edicion del 1 de mayo, en el que expresaba lo siguiente: 
La Segunda Convencion Nacional de Hombres de Empresa comienza hoy en San- 
to Domingo y prolongara sus sesiones hasta el proximo domingo para discutir 
en ellas, en mesa redonda, importantes temas destinados a promover en el pais, 
Por medio de la comprension y la cooperacion, el progreso y el bienestar social. 
En la sociedad moderna, sacudida constantemente por innumerables problemas 

91 Listin Diario, 26 de marzo de 1964. 
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que afectan al individuo, al grupo y a la comunidad, la celebracion de conven- 
ciones se hace cada dia mas necesaria para enfocar los problemas y las situa- 
ciones de emergencia surgidas de los mismos con ecuanimidad y de acuerdo con 
los intereses de la comunidad. 
Un ejemplo de la eficacia de estas reuniones nos la da, precisamente, la Prime- 
ra Convencion Nacional de Hombres de Empresa celebrada en febrero del ano 
pasado y de la que surgieron acuerdos de aplicacion colectiva que han benefi- 
ciado a comerciantes, industriales, hacendados y ganaderos en particular y al 
publico consumidor y a la masa trabajadora en general. 
En la agenda de esta Segunda Convencion Nacional de Hombres de Empresa 
figuran temas de orden profesional y de indole social que tienden, indistinta- 
mente, a promover el progreso economico nacional y el bienestar de la comu- 
nidad, objetivo de todos los estamentos de la sociedad moderna, absolutamen- 
te democratica y dinamica. 
Uno de los temas de la mayor importancia, en los momentos de transformacio- 
nes sustanciales que vive la Republica Dominicana, es el destinado a hallar los 
medios para auspiciar, mantener e incrementar las buenas relaciones obrero-pa- 
tronales, teniendo en cuenta, que de esas relaciones entre el capital productor y la 
mente y la mano ejecutiva dependera en lo f i turo el ritmo de nuestra produccion. 
Otro de los temas de interes -aparte de los esencialmente tecnicos- es el que se 
refiere a la necesidad de crear en las diversas localidades del pais asociaciones 
para el desarrollo de la comunidad, toda vez que en la sociedad actual tiene 
cada dia mayor importancia creadora la iniciativa privada como prometedo- 
ra de bienes comunes. Y los comerciantes e industriales son parte valiosa en el 
complejo social local. 
Lo fundamental, al iniciar sus deliberaciones en mesa redonda la Segunda 
Convencion Nacional de Hombres de Empresa, es que los que participen en las 
discusiones lo hagan movidos por el mas amplio espiritu de comprension de 
los problemas humanos y profesionales que nos afectan como colectividad y 
dispuestos a hallar soluciones que, al margen del interes del grupo, satisfagan 
las aspiraciones de seguridad y bienestar de todos los dominicanosJ'.92 
Dias despues de finalizada la 11 Convencion, el 15 de mayo, el Listin Diario 
volvio a editorializar sobre la misma planteando el tema de la "Etica comer- 
cial", con estas palabras: 
Entre las mas importantes resoluciones adoptadas por la Segunda Convencion 

92 El Caribe, 1 de mayo de 1964. 



~ ~ ~ i o n a l  de Hombres de Empresa, recien celebrada en esta ciudad, hay una 
que a nuestro juicio merece un  especial comentario por el espiritu constructivo 
que la anima, y por el efecto moralizador que puede producir en las activida- 
des comerciales dominicanas. 

de manera especijka, a una ponencia aprobada a unanimidad, 
en virtud de la cual se crearan, dentro del seno de las diversas Camaras de 
comercio que existen en el pais, comisiones de Etica Comercial, para juzgar 

empresarios que realicen, dentro de sus respectivas actividades, ac- 
tuaciones apartadas del sentido moral y honesto que debe prevalecer en las 
operaciones comerciales de cualquier naturaleza. 
Aunque las sanciones de tales comisiones podran imponer a los comerciantes 
que cometan faltas de etica en el ejercicio de sus operaciones, son las de amo- 
nestacion y de suspension temporal o separacion definitiva como asociados 
de las referidas Camaras, es obvio que tales castigos ayudaran a mantener 
en la practica comercial dominicana las normas de seriedad y lealtad que es 
imprescindible mantener para que dicha practica sea absolutamente licita. 
El comercio es quizas una de las mas antiguas ocupaciones del hombre, y repre- 
senta, sin duda alguna, ademas de un  medio legal para obtener razonables be- 
neficios pecuniarios en favor de quienes la ejercen, un  verdadero servicio social 
destinado a proporcionar facilidades para la expedita obtencion de los articulos 
y mercancias indispensables para cubrir las multiples necesidades de la vida. 
En ese doble aspecto, el comercio debe ser ejercido con u n  sentido etico, despro- 
visto de enganos, trucos, mala fe, y abusos, no solamente en las operaciones 
que se realizan con los habituales adquirientes de mercancias, sino tambien 
frente a las leales relaciones que necesariamente deben ser mantenidas con los 
propios competidores. 
Cuando el comercio, que es una actividad honesta, sea ejercido como u n  medio 
de explotacion economica, tanto en perjuicio de los consumidores como de los 
otros comerciantes, deja de ser ipso facto una licita ocupacion, para convertir- 
se sencillamente en u n  instrumento de opresion contra los colectivos intereses 
de la comunidad. 
Uno de los esenciales objetivos del rotarismo internacional es el estimular y 
fomentar 'la buena fe como norma en los negocios y en las profesiones: pro- 
Posito que coincide en todas sus partes con el de las recien creadas comisiones 
de etica comercial, las cuales podrian contribuir al honesto desarrollo del co- 
mercio nacional. 
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Es evidente que existen en nuestro pais algunos empresarios que no amoldan 
sus actividades a las reglas naturales de la etica comercial, y realizan todavia 
manejos turbios y practicas inconfesables, destinadas a obtener por ese medio, 
ventajas y beneficios que no pueden ser calificados de licitos. La obtencion y 
venta de articulos provenientes de contrabando, el acaparamiento y oculta- 
miento de mercancias para forzar el aumento de precios de estas, la practica 
deshonesta del soborno para obtener ordenes de compra y pedidos de articulos 
cotizados desorbitadamente, asi como otros vergonzosos procedimientos que 
suelen utilizarse con fi-ecuencia, constituyen los ejemplos mas ostensibles de 
la falta de etica comercial. 
La circunstancia de que la creacion de las comisiones moralizadoras que hoy 
comentamos, haya sido resuelta por una asamblea nacional de empresarios, 
representa indudablemente u n  signo alentador y reconfortante, ya que ello 
demuestra que los mas calificados representativos del comercio y la industria 
dominicanos estan conscientes de la necesidad de amoldar, de manera estricta, 
las actividades mercuriales del pais dentro de las rigidas normas de una pre- 
cisa y absoluta etica comercial.93 
La Segunda Convencion Empresarial tuvo tanta repercusion como la pri- 
mera, con la diferencia de que el entorno politico era diferente. En la que se 
habia realizado el ano anterior, el pais vivia la incertidumbre de un nuevo 
gobierno que estaba influenciado con el populismo reinante en el conti- 
nente, generando desconfianza en los defensores del libre mercado, pues 
sentian que sus intereses serian afectados. La segunda ocurrio en mayo 
de 1964. En solo 15 meses se habian producido muchos cambios en el pais. 
Despues de serios enfrentarnientos de los empresarios y de las contradic- 
ciones generadas en los sectores politicos de poder en el pais y con los 
Estados Unidos, se produjo el Golpe de Estado a Juan Bosch. El gobierno 
de facto nacido con el derrocamiento, conto con el apoyo abierto de los 
sectores de poder economico y politico en el pais, y la bendicion imperial 
encubierta del pais del norte. 
Esto explica el por que la Segunda Convencion Empresarial tuvo una am- 
plia participacion de todos los sectores productivos, pertenecientes a todos 
los puntos cardinales de la geografia nacional. Esta presencia masiva es una 
evidencia de que el empresariado hizo conciencia de su condicion de clase 
social y de su poder de presion en la defensa de sus propios intereses. 

93 Listin Diario, 15 de mayo 1964. 



~ ~ d i f i c a c i o n  
de los estatutos 
pasada la embriaguez del exito de la Segunda Convencion, la directiva em- 
presarial decidio fortalecerse institucionalmente. Por esta razon, dos me- 
ses despues, especificamente el 7 de julio de 1964, el Consejo Nacional de 
Hombres de Empresa celebro una Asamblea General Extraordinaria en la 
que presento la necesidad de modificar los articulos 40 y 41 de sus Estatu- 
tos. La modificacion, como era de esperarse fue aprobada. 
Sin prisa y sin pausa, la directiva, en la persona del Presidente del Consejo, 
el Sr. Enrique Armenteros, envio una carta fechada el 13 de julio de ese mis- 
mo ano a los doctores Donald J. Reid Cabral y Ramon Caceres Troncoso, 
miembros del Triunvirato. Unos meses despues la solicitud fue aprobada 
mediante el Decreto No. 1499, del 17 de septiembre.94 

No todo es color de rosas: 
corrupcion estatal 
A mediados del 1964 surgieron dos graves problemas para la vida econo- 
mica del pais, pero sobre todo para la actividad comercial. Uno de ellos era 
la participacion, cada vez mas creciente de los militares en la importacion, 
pero sobre todo en actividades de contrabando de diversos electrodomesti- 
cos, tales como neveras y aires acondicionados. Se contrabandeaban tam- 
bien otros productos como telas, muebles, televisores y alimentos. La acti- 
vidad estaba siendo "dirigida" por la llamada Cantina Militar de las Fuerzas 
Armadas y la Policia Nacional. La actividad contrabandista llego a tales 
niveles que se produjeron escandalos mayusculos que trascendieron a la 
opinion publica nacional. 
Todo parece indicar que la mafia contrabandista en los cuerpos castrenses 
habia nacido durante el Consejo de Estado, prosiguio en el gobierno de 
Juan Bosch, y se magnifico en el Triunvirato. El punto de entrada era la 
base militar de San Isidro.95 
El escandalo fue tan grande, y los niveles de los "negocios" tan sorpren- 
dentes, que el empresariado nacional, especialmente los importadores, 
elevaron su voz de protesta, denunciando el negocio ilegal que signifi- 

94 AGN. Fondo Presidencia, Seccion Palacio Nacional, caja no. 15,293, Codigo 30201-14 y Gaceta Oficial 
Nh. 8892, 17 de abril de 1964. 

95 Cf. Tejera, op. cit., p. 134. 
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caba a todas luces una verdadera competencia escandalosa y desleal. Las 
llamadas "Cantinas" se convirtieron en el verdadero simbolo de la co- 
rrupcion, y demostraban, sin poder ocultarlo aunque quisieran, el gran 
deterioro de la moral que existia en los altos estratos oficiales, pero sobre 
todo era una evidencia dramatica del resquebrajamiento de la institucio- 
nalidad. Segun se afirma, todos los miembros del Estado Mayor formaban 
parte de la mafia institucionalizada en los organismos militares. El con- 
trabando y posterior venta a precios mas bajos afectaron notablemente al 
comercio regular. 
La irresponsabilidad fue tan grande que hasta llegaron a constituir, en junio 
de 1964, una "compania por acciones" que tenia como objetivo y activi- 
dad principal las importaciones de bienes elaborados. La "compania" se 
denominaba Cantina de la Policia Nacional, C. por A., con u n  capital pagado 
de medio millon de pesos, que era dirigida por el Jefe de la Policia, General 
Belisario Peguero y otros altos oficiales. Los jefes militares se convirtieron en 
comerciantes importadores, algo que creo u n  gran rechazo en el pais y creo 
divisiones y malestar dentro de los grupos militares. Ante la protesta de los 
comerciantes e industriales y del pais politico, el Triunviro Reid Cabra1 tuvo 
que tomar ciertas medidas de control de las famosas Cantinas de ventas.96 
Ante tal situacion, el mismo Consejo de Hombres de Empresa, como era de 
suponerse, elevo su voz para protestar de forma energica en julio de 1964. 
Argumentaba en sus declaraciones que el contrabando y la competencia 
ventajosa solo para los militares afectaban directamente a los empresarios 
comerciales, haciendo quebrar a muchos de ellos. 
Esta situacion produjo una profunda division en las Fuerzas Armadas Do- 
minicanas. El hecho cierto es que en abril de 1965, un grupo de militares se 
sublevo contra el Triunvirato y produjo una revuelta que tenia por objetivo 
la puesta en vigencia de la Constitucion de 1963. Ese grupo fue llamado de 
los Constitucionalistas. 
El 28 de abril el Gobierno americano envio sus tropas bajo el alegato de que 
debia proteger las vidas y bienes de los ciudadanos norteamericanos, pero 
las razones verdaderas eran que se decia que el movimiento constituciona- 
lista estaba dominado por los "comunistas". 
En el mes de mayo la Organizacion de Estados Americanos (OEA) intervino 
en el conflicto como mediadora. Paralelamente, el coronel Francisco Caama- 

96 Ibidern, pp. 135 y 136. 
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no ~ e n O  fue juramentado como Presidente de la Republica del bando consti- 
&,ionalista ante una representacion legal de las Camaras Legislativas. 
pero el pais estaba dividido. Dias despues, del lado opuesto, se creo una 
Junta de Gobierno, que se hizo llamar Gobierno de Reconstruccion Nacio- 
nal y estaba presidida por Antonio Imbert Barreras. Ambos gobiernos se 
mantendrian alrededor de cinco meses. El de Reconstruccion gobernaba 
practicamente en todo el territorio, pues el Constitucionalista solo domina- 
ba parte de la ciudad Capital. 
~ 1 1 5  y 16 de junio se produjo uno de los enfrentamientos mas sangrientos 
de la guerra del 65. Los norteamericanos, intentando penetrar en la zona 
c~nstitucionalista, bombardearon y atacaron con bazucas a los luchadores 
rebeldes quienes valientemente ofrecieron resistencia impidiendo que ocu- 
paran el area aunque sufrieron cientos de bajas.97 
La inestabilidad politica tuvo, como era logico, serias consecuencias en ter- 
minos economicos. Algunas empresas siguieron operando, con precarie- 
dad, pero mantuvieron la produccion que se destinaba al mercado local, es- 
pecialmente las empresas que habian nacido durante la Dictadura de Truji- 
llo y que estaban ubicadas en la zona norte de la capital, el lugar elegido por 
los constitucionalistas para sublevarse. Como ha expuesto Eduardo Tejera, 
Sorprendentemente la marcha de la economia en todo el pais siguio su curso, 
aunque naturalmente fue m u y  afectada por la Guerra Civil (...). El medio 
circulante se mantuvo alto en RD$ 133.7 millones, debido al influjo de dolares 
que ingreso como producto de los gastos de las tropas extranjeras y el apoyo 
financiero norteamericano y de la OEA al Gobierno. El pais dentro de su crisis 
dependia del aporte economico norteamericano.(...). En muchos sentidos, los 
ingresos en divisas por la intervencion norteamericana fueron mas altos, pues 
tenian que mantener u n  vasto aparato militar y de logistica civil. Hay que 
imaginar el costo de mantener la alimentacion, los combustibles y la alimen- 
tacion de 12,000 a 20,000 tropas en su maximo nivel. Muchos dominicanos 
trabajaron en areas civiles y logisticas para las tropas extranjeras. Esto signi- 
fico una entrada de divisas m u y  importante en ese ano. Como resultado, las 
reservas monetarias netas ascendieron a US$33.8 millones, ligeramente supe- 

97 Una abundante y variada bibliografia, en la que se destacan los libros de Tad Szulc, Diario de la Gue- 
rra de Abril de 1965 (1966: Primera edicion en espanol y 2014: segunda edicion en espanol de la Acade- 
miaDominicana de la Historia) y la de Piero Gleijeses, La Esperanza Desgarrada. La rebelion dominicana 
de 1965 y la invasion norteamericana ya citada en el capitulo 1 de esta obra, narra brillantemente los 
acontecimientos de abril de 1965. 
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rior a las reservas de 1964. Los negocios y el comercio en el pais continuaron 
sus actividades, sobre todo, en los pueblos del interior".98 
Los efectos economicos negativos se sentian principalmente en la Capital, 
pues, para bien del pais, el hecho de que los enfrentamientos belicos esta- 
ban concentrados en la ciudad de Santo Domingo, en el resto del territorio 
la produccion agricola e industrial, destinada fundamentalmente a la ex- 
portacion, se mantuvo a niveles aceptables. 
Los casi cinco meses que duro la guerra, de abril a agosto de 1965, mantu- 
vieron la atencion internacional. Muchos paises se manifestaron y protes- 
taron en contra de la invasion norteamericana, bajo la excusa legal de que 
era una Fuerza Interamericana de Paz. 
Para bien de la economia nacional, como la situacion politica era mas esta- 
ble desde el mes de junio cuando se iniciaron las negociaciones, la actividad 
economica pudo proseguir. 
En el ano de 1965 el pais tuvo tres gobiernos distintos, que manejaron a 
su antojo y vision el aparato burocratico y las finanzas publicas, a saber el 
Triunvirato, el de Reconstruccion Nacional y el Provisional de Garcia Go- 
doy; esto sin incluir el Gobierno Constitucionalista de Caamano, que tenia 
jurisdiccion muy limitada y no manejo recursos publicos ni controlo una 
burocracia administrativa o aduanas. En palabras de Tejera: 
La economia se mantuvo activa desde enero hasta el golpe del 24 de abril, 
mayo fue u n  mes dqicil de luchas militares y revueltas callejeras, pero desde 
que comenzo la tregua en mayo y luego las negociaciones de paz en junio has- 
ta agosto se logro una relativa tranquilidad en todo el pais, que permitio que 
las actividades economicas siguieran desarrollandose. Despues de firmada la 
paz, de septiembre a diciembre se reactivo la economia y los negocios, durante 
el Gobierno Provisional del Dr. Hector Garcia Godoy, con la ayuda externa 
economica y el retorno de capitales dominicanos que habian salido al exterior 
por la crisis".99 
La designacion de Garcia Godoy como Presidente Provisional trajo cierta 
tranquilidad a los sectores economicos. Tenia la mision de estabilizar politi- 
camente, organizar las elecciones en 1966 y tratar de impulsar la economia. 
La politica economica, limitada por la situacion y porque tenia un horizon- 
te establecido, pues debia abandonar el poder un ano despues, estuvo con- 

98 Ibidern, p. 178 y 179. 

99 Ibidem, p. 181. 



centrada e n  la reorganizacion de las finanzas publicas, intentar mantener 
la estabilidad monetaria y cambiaria, y ofrecer ciertas garantia al sector 
empresarial. C o m o  afirma el historiador Roberto Cassa: 
E~gobiernoprovisional tendria el cometido de plasmar una estrategia de desa- 
rrollo economico que, en lo inmediato, evitase la profundizacion del deterioro 

por la guerra civil. (. . .) El programa economico (.. .) comenzo a ser 
puesto en ejecucion desde los primeros dias de existencia del regimen provisio- 
nal. Para ello, mediante la ley numero 37, se creo una comision presidencial 
para la ejecucion de u n  programa de accion inmediata de recuperacion econo- 
mica, a f i n  de contrarrestar la situacion creada por los hechos del 24 de abril; 
en esa comision participaban los ministros de obras publicas, agricultura y 
finanzas, asi como el secretario de la junta de planificacion y el alcalde del 
Distrito Nacional. Dicha comision fue encomendada defi jar los programas de 
accion inmediata y las normas para su ejecucion en funcion de prioridades 
tales como mejoria de los servicios publicos, reinicio de los trabajos interrum- 
pidos por falta de fondos, proyectos de interes nacional y obras que disminu- 
yesen el desempleo.100 
El historiador Roberto Cassa destaca e n  s u  obra101 que la promulgacion 
de la Ley No. 55, que creaba el Consejo Nacional de Desarrollo fue un im- 
portante paso de avance. Al nuevo  organismo, senala, le fue conferido las 
siguientes facultades: 
1. Formular la politica economica del gobierno. 
2. Trazar las pautas para los planes de desarrollo. 
3. Elaborar el presupuesto nacional. 
4. Elaborar los criterios a seguirse dentro de u n  sistema de planificacion y 

conocimiento de los planes que fueran sometidos al Poder Ejecutivo. 
Otra decision importante del presidente Garcia Godoy fue, sin lugar a du-  
das, "la creacion del Secretariado Tecnico de la Presidencia, organismo que 
tendria la responsabilidad de coordinar las diferentes comisiones, coordinar 
las ejecutorias del Gobierno central y, de las instituciones autonomas y, fi- 
nalmente, elaborar los proyectos que debia conocer el Consejo de Desarrollo, 
etc. ", 102 

100 Roberto Cassa, Los Doce Anos: Contrarrevolucion y Desarrollismo, Editora Alfa y Omega, Santo 
Domingo, 1986, pp. 216 y 217. 

101 Ibidem, p. 217. 

102 Ibidem. 
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Presidencia 
de Enrique 
Armenteros 
1965 1967 

El 13 de marzo de 1966, por disposicion del Consejo Nacional de Hombres 
de Empresa, la Asociacion de Industrias de la Republica y la Confederacion 
Patronal Dominicana, la Camara de Comercio, Agricultura e Industria del 
Distrito Nacional, se celebro con los hombres de negocios una asamblea 
con el objetivo de "reconocer el derecho a la propiedad privada, a la libertad 
de empresa y a la libertad sindical".103 
La invitacion a la reunion estaba firmada por el ingeniero Silvestre Aybar 
Garrigosa, Vicepresidente en funciones del Consejo Nacional de Hombres 
de Empresa; Miguel Guerra, Presidente de la Camara de Comercio; Antonio 
Najri, Vicepresidente de la Asociacion de Industrias, y el ingeniero Victor 
Lora Barias, Presidente de la Confederacion Patronal. 
En la reunion, que fue celebrada en el Country Club, se conocieron, ade- 
mas, temas relacionados con el desarrollo economico y la justicia social; la 
necesaria relacion entre los aumentos de salarios y el aumento deproduccion; 
la consecuencia antiinflacionaria de esta relacion, y los incentivos para la 
inversion y reinversion de capitales.104 
Otros asuntos conocidos en la reunion se relacionaban con "la preservacion 
de los principios fundamentales para la subsistencia del indispensable orden 
legal y economico del pais", asi como "los medios para mejorar las relaciones 
obrero-patronales y los pactos colectivos".~05 

lo3 El Caribe, 1 2  de marzo de 1966. 

lo4 Ibidem. 

lo5 Ibidem. 
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la mesa presidencial se hallaban, ademas del ingeniero Aybar Garri- 
gasa, los senores Antonio Najri, ingeniero Victor Lora Barias y Miguel 
Guerra Sanchez, presidente de la Asociacion de Industrias, de la Confede- 
racion patronal y de la Camara de Comercio, respectivamente; Armando 
Alessandro, presidente de la Corporacion de Fomento Industrial; licen- 
ciado Jose E. Garcia Aybar, secretario permanente de la AIRD; doctores 
~ ~ d ~ l f o  Bonetti Burgos y Virgilio Hoepelman, de la Camara de Comercio; 
ingeniero Virgilio Perez Bernal, de la Asociacion de Hacendarios y Agri- 
cultores; licenciado Patricio V. Quinones, presidente de la Asociacion de 
Dueno de Propiedades Inmobiliarias; Miguel Oscar Valdez Martinez, de 
la Asociacion de Ganaderos del Este; J. Armando Bermudez, Luis Pieter, 
presidente de la Asociacion de Comerciantes e Industriales de Santiago; 
Oscar Peralta, presidente de la Asociacion de Detallistas de Provisiones 
de Santo Domingo. 
Una cronica de El Caribe, de fecha 14 de marzo y firmada por M.M. Pouerie 
Cordero, relata lo sucedido en esa reunion. Por la importancia, decidimos 
transcribirla. Una lectura somera del relato periodistico evidencia cuan 
preocupados estaban los empresarios por los acontecimientos politicos, la 
inestabilidad e inseguridad que se respiraba; y sobre todo, su deseo de que 
el pais se encaminara por los senderos de estabilidad y respeto a la ley: 
Sectores empresariales consideraron ayer que el derecho a la propiedad pri- 
vada, a la libertad de empresa y a la libertad sindical debe consagrarse de 
manera expresa en la Constitucion de la Republica. 
Ese fue uno de los temas que diversas asociaciones de hombres de negocios 
planteo durante una asamblea a nivel nacional que se celebro en el Santo 
Domingo Country Club, para tratar temas relacionados tanto con el desarro- 
llo economico y social del pais como con los problemas que obstaculizan su 
realizacion. 
En la asamblea se senalo que el derecho a la propiedad privada, a la libertad 
de empresa y a la libertad sindical debe consagrarse en la nueva Carta Fun- 
damental, asi como ideas acerca de los medios mas factibles para asegurar el 
derecho economico y la justicia social. 
Se duo que la experiencia ha demostrado que las leyes actuales estan sujetas 
a la apreciacion de u n  determinado funcionario, lo que da algunas veces por 
resultado la comision de injusticias en unos casos y de preferencias en otros. 
Elpresidente de la Camara de Comercio del Distrito Nacional, Miguel Guerra, 
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rian, sobre todo, elevar sus voces para que los nuevos duenos de la situa- 
cion reconocieran su poder y capacidad de influencia. 
Mientras los empresarios se preparaban, el presidente Garcia Godoy cum- 
plio con su cometido. En 1966, el gobierno de Garcia Godoy convoco a 
elecciones siendo elegidos Joaquin Balaguer como Presidente, y Augusto 
Lora como Vicepresidente en junio de 1966, quienes tomaron posesion el 1 

de julio ante la Asamblea Nacional. 
Despues del fracaso del primer ensayo democratico del siglo XX y el aborto 
abrupto de la revuelta de Abril de 1965, se despejo el camino para que el 
poder conservador ganara, otra vez, la batalla por el control del aparato 
politico dominicano. Por otro lado, la Revolucion Cubana de 1959 y, sobre 
todo, la Guerra Fria, obligaban al poder imperial norteamericano a hacer 
abortar, como fuese, los ensayos demasiados democraticos que pudiesen 
desembocar en un gobierno de corte "comunista". Por esta razon, Washing- 
ton apoyo la candidatura de Balaguer. No podia permitir que Bosch, un de- 
mocrata con ideas demasiadas liberales pudiese volver al poder. Republica 
Dominicana estaba muy cerca de Cuba. 
Asi pues, el nuevo regimen politico que se habia instaurado tenia el control 
absoluto del poder politico: dominaba el Poder Ejecutivo, el Poder Congre- 
sional y el Poder Municipal. Pero ademas contaba con un apoyo todavia 
mas importante: la bendicion imperial. 
Entre las primeras tareas del Gobierno figuraban la pacificacion forzosa de 
los opositores, el desarme de la poblacion civil, la reestructuracion de las 
Fuerzas Armadas y la modificacion de la Constitucion para poder adecuar 
la carta fundamental a la nueva situacion. 
Una de las dificultades que debio enfrentar el presidente Balaguer fue que la 
principal fuerza opositora, el PRD, habia ganado posiciones importantes en 
el Congreso. f as diferencias politicas se hacian presentes a cada momento. 
La situacion estaba planteada. El Poder Legislativo tenia dos bloques clara- 
mente diferenciados. Los senadores y diputados perredeistas enfrentaban 
los proyectos emanados del Ejecutivo, pero no se amilanaban en presentar 
sus propios proyectos que ellos llamaban "revolucionarios", pero que eran 
inmediatamente detenidos por la mayoria reformista.107 
A pesar de las protestas del PRD, Joaquin Balaguer subio al poder el 1 de 
julio de 1966. Junto a el fueron electos los legisladores que compondrian el 

'O7 "Grave Crisis e n  el Congreso", Ahora!No 143,8 de agosto de 1966. 
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Congreso Nacional, tanto para la Camara Alta como la Camara Baja. Desde 
esa plataforma, la oposicion quiso hacer su espacio politico. 
LOS 101 legisladores que formaban el Poder Legislativo fueron juramentados 
ese mismo 1 de julio. El Partido Reformista, ganador de las presidenciales, 
obtuvo a nivel del Congreso 48 diputados y 22 senadores, mientras que el 
partido Revolucionario Dominicano logro 26 diputados y 5 senadores. La 
diferencia era clara. La mayoria simple estaba en mano del partido oficial.108 

LOS problemas de la sociedad actual 
y un futuro incierto 
Entrevista de Mu-kien Sang Ben, realizada el 3 de abril de 2014, a Enrique 
Armenteros (acompanado de Jose Miguel Bonetfi): 

Estarnos hablando de los anos 60. El pais estaba en una situacion de ines- 
tabilidad. Habia pasado ya el Consejo de Estado, Bosch, 63, era en ese mo- 
mento cuando todas las instituciones nacieron, por ejemplo el CONEP, que 
se llamaba Consejo Nacional de Hombres de Empresa, nace la Asociacion 
de Industrias, la Fundacion de Desarrollo, la Asociacion de Ahorros y Pres- 
tamos, el Banco Popular, es impresionante la cantidad de instituciones que 
se formaron que son emblematicas del pais. se da la posibilidad de 
que se hubiese desarrollado en un pais donde habia poco mercado? Uste- 
des pudieron incursionar como empresarios para desarrollar un mercado 
nacional, un mercado local, sobre todo con la competencia porque todavia 
no estaba la ley 69 de proteccion industrial fue posterior. 

Enrique Armenteros: 
Antes lo unico que habia era escuela normal y la universidad de aqui, la UASD. 
Y hay que saber que clase de universidad era y quienes eran los profesores. Yo 
hice el primer ano de Derecho aqui y me mandaron fuera. Pero mis profesores 
eran Arturo Logrono, el que murio en la invasion que era economista, Juancito 
Rodriguez, era don Leoncio Ramos, Carlos Sanchez y Sanchez, Don Lulon Du- 
coudray, fijate de quienes te estoy hablando y un  espanol de los importados, 
de los que vinieron, con decir que cuando yo me examine en el ultimo ano del 
bachillerato me pregunto algo dificil, aqui habia muchos espanoles re&giados. 
Don Constancio Bernaldo de Quiroz, que ese era otro que cuando uno fallaba 
Arturo Logrono mandaba a don Constancio, porque a Arturo Logrono lo que le 

'O8 "Dan a conocer la lista de Senadores y Diputados elegidos en los cornicios", El Caribe, 16 de Junio 
del 1966. 
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gustaba era relajar y don Constancio era u n  hombre m u y  culto. Muchos de los 
jovenes de la epoca habian estudiado en el extranjero y estaban aqui porque 
habian vuelto, o sea que habia material humano para trabajar. 

y como se pudo desarrollar un mercado en una sociedad tan cerrada, 
con una poblacion tan escasa? Habia que ser un poco emprendedor. 
tiende lo que estoy planteando? 

Enrique Armenteros: 
Balaguer tuvo que ver, inclusive en las cuestiones de mercadeo. Acuerdate 
que cuando el entra tumba todos los derechos a todos los articulos de primera 
necesidad, o sea que todo pagaba O por u n  lado. 

esta hablando del 66? 

Enrique Armenteros: 
A h i  es que viene la verdadera explosion. Con lo que dijo el, nosotros duplica- 
mos las ventas practicamente en u n  ano. Y yo te digo por mercadeo, porque 
lo que te digo por la sopa Knor, se dio u n  caso de mercadeo, en el que yo no 
tuve la culpa, sino por la rectitud de la compania mia, cuando Balaguer abre 
eso, pero estaban los dolares? Entonces Balaguer abre el pleito de las 
divisas propias. En ese momento de gobernador estaba Diogenes Fernandez 
y como buen banquero central creo su sistema para que todos lo cumplieran. 

lo que usted esta planteando es que Balaguer, como diseno de 
Politica, fue muy importante para el apoyo a la industria nacional? 

Enrique Armenteros: 
En materia de decisiones de Politicas, despues vino el asunto de las leyes de 
incentivo industrial, que puede que se quedaran viejas y tuvieran sus fallas 
pero son basicas. 

Jose Miguel Bonetti: 
Yo tambien tengo una gran teoria, que yo en el ano 1977 creo q u e f i e  que yo 
fui presidente de la Asociacion de Industrias y vino u n  grupo de inversionistas 
de Puerto Rico y de Estados Unidos a vernos, a ver al presidente de la Asocia- 
cion de Industrias y a preguntarme como veia yo el futuro y yo le dije que yo 
le agradecia mucho sus palabras pero que esas preguntas habian permitido a 
los dominicanos desarrollarnos, porque si usted me pregunta a mi  como esta 
la cosa le voy a decir m u y  mal, pero m u y  mal y mi  empresa lleva 20 y tantos 
de anos y nunca ha dejado de repartir beneficios.  cual es el futuro?Nadie les 
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va a decir. Y ustedes con la imagen de la revolucion dejaron que los inversio- 
nis ta~ aqui no vinieran al pais. El pais lo desarrollamos los dominicanos. Sim- 
plemente porque los inversionistas no venian a Haiti hasta que se comienzan 

abrir las zonas fi-ancas y algo de mineria. Aunque hoy en dia h a y  grandes 
inversiones, el turismo ha hecho de este pais otro pais. 

si, pero se esta desarrollando mas el sector servicio que la parte productiva. 
y en ese momento del que estamos hablando, en los anos 60, era mas la 
produccion. 

jose Miguel Bonetti: 
LO que pasa es que el turismo y los dominicanos fuera han creado otra sacie- 
dad de la que existia en aquel entonces. Los dominicanos creo que mandan dos 
mil ypico de millones de dolares, entonces eso te crea una clase que no trabaja 
aqui. Y obviamente el turismo te crea una demanda de servicios enormes y 
en ese proceso es que tambien cambia. El dominicano deja de hacer cosas que 
antes hacian los dominicanos. Hoy en dia no hay  un  dominicano picando en 
ingenieria, en el proyecto en el campo, el dominicano lo ha abandonado pri- 
mero porque le mandan de afiera y luego por politica. 

Ese es un problema. Hay una sustitucion de la mano de obra. Pero eso ha pa- 
sado en Europa. En Alemania con los turcos y en Francia con los marroquies. 

Jose Miguel Bonetti: 
Y en Estados Unidos con los mexicanos. 

Enrique Armenteros: 
Yo soy de los que dicen que los comerciantes abrieron los caminos que despues 
siguieron los industriales y eso es historico. Aqui  ya habia una clase industrial 
en tiempos de Trujillo. Manicera que trabajaba? Con mani dominicano 
100%. Llegamos a producir 50 mil toneladas de mani. Y hoy lo que hacemos 
es que nos lo comemos. Nosotros teniamos la textilera dominicana que fue 
fundada en el 40 ypicopor ahi. Trabajaba con algodon dominicano cosechado 
en La Isabela en Santiago. 

Lo que usted esta planteando, a diferencia de lo que piensan muchos, es 
que Trujillo es verdad que se hizo rico, pero desarrollo una industria local. 

Enrique Armenteros: 
Trujillo se hizo rico y sus cuartos estaban aqui. No estoy hablando de su fa- 
milia. Es de Trujillo. 
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Jose Miguel Bonetti: 
Yo tengo una discusion con Bernardo Vega que nunca va a llegar a una conclu- 
sion porque le hubiera pasado a la Republica Dominicana sin los 31 anos 
de dictadura? Si hubiera habido una democracia. Y ahi Bernardo me insiste en 
que hubiera sido mejor y yo le insisto bueno Haiti se hundio en esos 31 anos. 

Pero ahi hubo dictadura tambien. 

Jose Miguel Bonetti: 
Uno no sabe que hubiera sido de la Republica Dominicana si Horacio Vasquez 
no intenta reelegirse, si existiera un  sistema democratico. Y a veces decimos 
que si a Mon Caceres no lo matan quizas el hubiera reestablecido el orden y 
hubiera sido una dictadura menos tiranica que la de Trujillo. 

Esa es mi tesis. Y me quieren matar los Caceres. Yo decia que Mon Caceres 
fue un gobierno autoritario o como le llaman algunos autores una dicta- 
dura simple y me quisieron matar los Caceres. Fue un articulo que escribi. 

Enrique Armenteros: 
Tu sabes una de las que no triunfo entre el plan que mas o menos habia, fue la 
fabrica de Altagracia papel, si Ricardo hubiera sembrado todas esas montanas 
como elfirmo, hubiera sembrado eucaliptus en todas esas montanas se daba 
m u y  bien, hubiera quizasfiacasado comofiacaso Molinos. 

Induspapel usted esta hablando? 

Enrique Armenteros: 
Si, la de Villa Altagracia. 

A juicio de ustedes la ley de incentivo industrial que ponia altos aranceles 
para las importaciones de productos hechos, pero facilitaba la importacion 
de materia prima para las industrias, un elemento importante para el 
desarrollo de la industria nacional? 

Enrique Armenteros: 
Para mi  si, todas las leyes estan disenadas para ser modificadas con el tiempo 
lo que pasa es que no lo hacen. 

Jose Miguel Bonetti: 
Todos los grandes desarrollos hoy en dia, como son zona franca y turismo, o 
mineria, son a base de leyes de incentivos porque desgraciadamente ninguna 
inversion hoy en dia se hace en la Republica Dominicana si no es con una ley 
de incentivo o con un  contrato con el Gobierno. 
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Entonces para que esa industria nacional local pudiera desarrollarse, en 
ese momento quizas ustedes eran mas empiricos ahora utilizan mas las 
tecnicas de investigacion de mercado y ese tipo de cosa era el olfato 
que habia para ser emprendedor y crear empresas? Porque yo lo he visto 
en el caso del grupo de Manuel Diez, que el comienza con Petroquimica, 
esta Quimsanto, estan las otras, crea una serie de companias que yo digo 
bueno es el criterio? Era una manera de aprovechar la ley de incen- 
tivo pero era el indicador del mercado para saber sobre que invertir 
y que crear? 

 se Miguel Bonetti: 
Es como el caso de las botellas plasticas. Cualquier estudio de mercado en 
otros paises que no fuera la Republica Dominicana te decian que el camino 
era el plastico. 

Pero ustedes no lo hacian porque no habia estudio de mercado en ese mo- 
mento. 

Jose Miguel Bonetti: 
No y mucho menos competencia. La no competencia hace que t u  no tienes que 
pensar. A partir de 1966 la competencia en el mercado se comienza a abrir 
y en todos los renglones y entonces a ti te quedan dos caminos: el no pensar 
para hundirte o pensar para no hundirte. Y a partir del ano 1966 y pongo ese 
ano porque entre el 62 al 65 los dominicanos estabamos en una situacion de 
que, con el Golpe de Juan Bosch es la diferencia? son nuestras 
obligaciones? son nuestros derechos? Todo el mundo estaba claro en 
sus derechos pero no en sus obligaciones. A partir del 1966 la Republica Do- 
minicana entra en una etapa de una dictadura simple como t u  dijiste y por 
primera vez hay una entrega de poder en el ano 78. 

Yo creo que lo que comenzo el grupo de Santiago y despues siguieron los 
de aqui quizas Balaguer no hubiera entregado. 

Jose Miguel Bonetti: 
Mira si el no hubiera estado ciego hubiera habido que retorcerle la cola mucho 
mas. Porque el en el ano 1977 cuando nosotros inauguramos Maicera Domi- 
nicana, se nos va la luz arriba y no habia elevador para bajar y tuvimos que 
bajar por una escalera de caracol y Balaguer estaba ciego y bajo el porque el 
insistio en bajar, con alguien adelante, yo atras. Y yo creo que yo sude tanto 
que rebaje como cuatro libras. 



Del susto que usted tenia. 

Enrique Armenteros: 
Pero pregunto que cuanto le costaron los ladrillos. En el asunto del ahorro, del 
ahorro y del ahorro. 

Jose Miguel Bonetti: 
Balaguer entrega el poder y por primera vez en muchos anos hay u n  cambio 
de gobierno en el pais y viene el PRD al poder que termina en el ano 86 por 
una division. Porque como decia Pena, quien derrota al PRD solamente es el 
PRD y Balaguer vuelve que es increible, ya estaba ciego. 

Enrique Armenteros: 
Una vez le dgeron, usted esta subiendo, no los demas son los que bajan. 

Jose Miguel Bonetti: 
Real y efectivamente desde el 1965 a la fecha, estamos hablando ya casi de 50 
anos que nosotros llevamos una relativa tranquilidad con monsenor Agripino 
en la cabeza para ser el mediador. 

estaba en la Comision del 86? 

Jose Miguel Bonetti: 
Si. Yo estaba. 

Yo estoy de acuerdo con que no habia competencia pero como olfateaban 
hacia donde se dirigia el mercado para invertir. 

Enrique Armenteros: 
Yo te diria que aunque mucha gente no lo crea al menos en el grupo nuestro 
nosotros tenemos mucha satisfaccion metiendonos en cosas nuevas, creando 
cosas nuevas, nadie aqui habia hecho levadura de la melaza del pan, yo me 
sentia importante. Y nosotros pasamos 7 anos perdiendo dinero. 

La competencia local, porque ya en los 90 se hicieron las alianzas interna- 
cionales pero esa competencia de los anos 60 ustedes se hicieron 
para poder ganar el mercado y no perder? 

Enrique Armenteros: 
En los 60 habia m u y  poca gente. Pero por ejemplo estaban los zapatos en 
manos del Estado pero habia zapatos en manos privadas. Estaba la pintura 
en  manos del Estado pero esta comenzando a ponerse la primera fabrica de 
pintura. O sea que el Estado empresarial ya existio cuando eso ya. Fue el 
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caso de LOS Mina, muchas veces herederos porque se hacian las cosas mal 
que$e el caso de los Gadala-Maria que tuvo que cederle al Estado con el 
complejo enorme aquel pues hundio a los demas. Pero el que tenia vision 
darapara eso era Luis ?ulian Perez. El fue que empezo realmente la indus- 
trializacion del pais. El fue el Ministro de Fomento en el 65. Desde el punto 
de vista politico y a eso le doy mucha importancia yo fue el golpe de Estado 
,juan Bosch, esa fue la gran tragedia de este pais y despues que Pena Go- 
mez debio haber durado 10 anos mas porque tambien eso hizo mucho dano, 
que se murio relativamente joven. Ya despues que muere Balaguer 
era capaz de ser asi? Nadie. Y que conste, este conocio a Pena por mi. Pero 
quien fue mucho mas amigo de Pena fue el y quizas eramos de los pocos 

que defendiamos eso. 

En ese mismo momento es que surge el CONEP, bueno, el Consejo Na- 
cional de Hombres de Empresa y tiene como sus momentos cumbres. Yo 

la discusion entre don Payo Ginebra y Antonio Guzman. 
recuerdan? Ese discurso es famoso. que se decide crear el CONEP? 

que los empresarios deciden unirse? Yo se que hubo la convencion 
empresarial, me imagino que ustedes participaron, fue en el ano 63. 

Enrique Armenteros: 
Eso fue idea personalmente de Marino A u f a n t ,  el fue que se fajo a bregar con 
eso y que convoco la primera reunion q u e f i ~ e  masiva. 

esta hablando de la Convencion? 

Enrique Armenteros: 
Si. Pero no te olvides que la mayoria era del PRD el comercio, los Brea, toda 
esa gente, eran perredeistas. Sale porque el lo forma, yo lo vivi y logra aglu- 
tinar a la gente. La Camara de Comercio, a la Camara de Hacendados donde 
estaba el papa de Campito, Campos de Moya, tambien la asociacion del sector 
industrial donde estaba este muchacho Lora Barias. 

Usted lo que dice es que habia una serie de asociaciones empresariales que 
en el ano 62 existian. Los hacendados, los comerciantes ... 

Enrique Armenteros: 
Esas se forman primero. Entonces yo no tenia mucha amistad con Marino 
porque el era de la Union Civica y al menos nosotros no quisimos meternos en 
nada de politica, no me parecia bonito aquello de que vinieran con aquellas 
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cosas y creo que tuve razon en una forma. Por otra parte, en el dia a dia yo 
era m u y  amigo de Virgilio Ortiz Bosch y conocia a Milagros que tenian en el 
colmado al lado de los bomberos y parece que no, pero parece que adoraba su 
tio y ademas no le importaba la cosa. Y en esa amistad estaba Carlos Perez 
Ricart, que fue u n  hombre clave en esa etapa. 

fue a la primera convencion? que se hablo? 

Enrique Armenteros: 
Si, estuve. Yo no tuve que ver nada. A m i  me eligen como comerciante en las 
segundas elecciones abiertas. Cuando yo estuve alla yo tenia a Silvestre Aybar 
Castellanos como el delegado local, a Jose Hazim al este, a don Camilo Suero, 
el papa de Camilito, al sur, a Victor Espaillat Mera, yo aprendi porque eran 
gente numero cada uno en su region, el secretario era Jose Ernesto Garcia 
Aybar Ibarra que habia sido Procurador General de la Republica en la epo- 
ca Trujillo, m u y  amigo de Balaguer, porque fueron companeros y entonces 
empezo a meterme en la cabeza que en la proximas elecciones el ambiente 
lo iban a dominar los politicos para votar porque votaba todo el mundo asi y 
entonces me convence, modificamos los estatutos y empezo la secuencia. 
pasa? Cuando le toco a Tuturo, que en paz descanse, m u y  gran amigo mio, a 
el le gusto, el fue como comercio y se fue quedando y quedando y ya llevaba 
cinco anos. 

que ano usted fue elegido como presidente en el Consejo? 

Enrique Armenteros: 
El fue dos anos y medio o tres y yo fui dos anos. Cuando estalla la revolucion 
m e  tocaba a mi. 

Ahi se paro un poquito. 

Enrique Armenteros: 
Se paro dos anos. Yo fui el presidente numero dos. 

que usted nunca ha querido ser presidente del CONEP? A mi siempre 
me ha sorprendido eso. (Pregunta a Jose Miguel Bonetti). 

Enrique Arrnenteros: 
El podria haber sido, pero yo no recuerdo si le tocaba a industrias en la se- 
cuencia. 

Pero despues no se quedo con secuencia. 
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Miguel BoneTti: 
yo siempre he abogado porque el presidente del CONEP sea una  persona 

P rofesional. Que el p ~ s i d e n t e  del CONEP y mas yo que tenia muchos inte- 
reses no me  veia siendo una persona imparcial y h a y  muchos intereses en 

el cONEP. 

porque esta todo mezclado. 

Miguel Bonetti: 
y en el momento determinado han habido quizas conflictos de intereses y 
despues que estuve dos anos en la Asociacion de Industrias. Yo  tambien era 

joven, yo apenas tenia 30 anos cuando fu i  presidente de la Asociacion de 
Industrias. Yo decia que m e  quedaba mucho camino por andar. 

Usted estaba en su momento de desarrollo. 

Emique Armenteros: 
Me falto alguien importante, don Papia Najri. 

~ u n  no lo he entrevistado. usted estuvo en la presidencia en el 65? 

Enrique Armenteros: 
Cuando estalla la revolucion cambia Marino y entro yo en plena revolucion. 
Lo que pasa es que en aquel tiempo me habian nombrado, juntamente con 
Salvador Ortiz, asesor de Garciu Godoy. 

donde estaba la oficina en ese momento, en la revolucion? 

Enrique Armenteros: 
Al lado de la fabrica de Lavador. 

Esa era una zona caliente. 

Enrique Armenteros: 
Yo vivi todo eso. Es mas, cuando a m i  me dicen que estan asaltando la casa 
Armenteros que hice yo? Coger para la casa Armenteros, porque eso es. Lo 
que pasa es que en aquel tiempo estaban construyendo el metropolitano, salte 
la valla y v i  que no habia nada. Yo podria escribir la historia. Yo  iba a las 
reuniones del Consejo de Hombres de Empresa. Entonces empezo la cambia- 
dera. Despues ya no es. Se salvo la alternancia con Tuturo, porque entonces 
yo tuve que recurrir al primer presidente que era Papia para ver si convencia 
a Tuturo. Papia fue u n  gran amigo de Balaguer y de todo el mundo. Ahora se 
hacen pactos. 
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ustedes evaluan el papel del CONEP? En la sociedad dominicana y 
como agrupacion de empresarios. 

Enrique Armenteros: 
tiene dinero en este pais? tenian los politicos? Ponlo al reves. 

Para mi  ya nosotros no somos nadie en el sentido de que no tenemospoder, antes 
teniamos poder. Ya el poder se nos fue de las manos. No hablo del poder malo. 

Jose Miguel Bonetti: 
El CONEP es u n  gran mediador hoy en dia. 

Jose Miguel Armenteros: 
Bueno a Manolito no le hubiera gustado eso nunca. 

Todo el mundo dice que el era muy callado. 

Jose Miguel Bonetti: 
El fue m u y  callado. Para eso el tenia a Jesus Hernandez. 

Usted dice que ha sido un gran mediador, pero ha sido importante para 
fortalecer la industria o el sector empresarial no solamente industrial sino 
tambien comercial, etc. 

Jose Miguel Bonetti: 

Yo creo que si. Pero sigue habiendo, y eso lo debilita, opiniones a veces diferen- 
tes. Herrera vive haciendo declaraciones. 

Pero ellos se fueron. 

Jose Miguel Bonetti: 

Se Jueron o se quedan. Hacen declaraciones que crean ciertas divisiones. Lo 
que se refiere a turismo, lo que se refiere a zonafi-anca, yo creo que lo que es 
la industria local mas o menos ya estamos llegando a u n  balance. 

Turismo tiene su propia asociacion y ADOZONA tambien existe. 

Jose Miguel Bonetti: 
Si, pero son miembros del COhEP. 

tiene una funcion de aglutinacion de intereses o no? 

Jose Miguel Bonetti: 
Yo creo que lo intenta ser. Una de las cosas buenas que tiene la Asociacion 
de Industrias es que defiende los intereses de los industriales, es decir, que no 
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hay c o n $ i ~ t ~ ~  de intereses. Pero despues h a y  que llevar u n  balance m u y  serio 
entre zona franca y turismo porque se rigen por leyes especiales que implican 
,,pagar impuestos. 

Enrique Armenteros: 
yo 10 que se es que a las industrias nos estan dando todos los golpes. Eso de 

las empresas medianas no lograran nada mientas sigan como son, 
donde una empresa mediana donde el 45% que no se le vaya en seguridad 
social, en energia electrica y en los impuestos que son por adelantado y t u  los 
fias despues si los cobras o no los cobras, y mas en el sector tejido, te pagan a 
20s cuatro meses, cuando te pagan. Hubo que buscar el 8% mas de cantidad de 
trabajo cuando subio el dolar. Nos dan todos los golpes. 

Miguel Bonetti: 
Nosotros estamos en el lugar 105. El unico pais menos competitivo de nosotros 
es Honduras. 

Enrique Armenteros: 
Y no me interpretes mal  cuando digo lo del dinero, era la importancia, por 
ejemplo, yo no se ahora miembro del grupo fuerte de empresarios que los m u y  
ricos, m u y  ricos y m u y  apegados al poder. Pero antes siempre habia la manera 
de llegar a donde el de turno, ya fuera el presidente Guzman, Jorge Blanco, a 
verlos, ahora nada, nos hemos alejado o nos han alejado. 

Hay una realidad y es que el pais se ha volcado hacia el sector servicios, 
entonces el sector industrial tiene una serie de limitaciones, primero la 
competencia internacional, la competencia local, por eso se producen las 
alianzas nacionales e internacionales, pero entonces estan los altos cos- 
tos de produccion que le impiden ser mas competitivo. Vista esta realidad 

es el futuro de la industria dominicana? 

Enrique Armenteros: 
Eso es lo peor, el futuro es lo que yo no veo claro por ningun lado. Te lo digo 
seriamente. Por ejemplo yo a veces me pongo a pensar: que cuando se 
fue Trujillo, que era el rico de este pais, dejo 9 ingenios y 700 mi l  toneladas 
de azucar y hoy nada? han hecho? Queda u n  ingenio 'El Porvenir" que 
esta maltratado y queda una chimenea que es 'Xngelina" sabes por que? 
Porque los ladrillos no se los han podido robar. Entonces cuando t u  ves eso, 
cuando t u  ves u n  pais que funcionaba y que ya no funciona, donde la ley  no 
Se cumple y nuestro futuro es el politico ese serio que tenemos hoy. 
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que usted opina? 

Jose Miguel Bonetti: 
Bueno yo creo que nosotros tenemos u n  problema de que no se estan cumplien- 
do las leyes, desde la mas minima como es las leyes de transito, o mira aho- 
ra, que se firmo el Pacto Educativo. El pacto educativo dice que los maestros 
tienen que tomar una prueba internacional y ellos lo firmaron. Porque digo 
eso va a ser interesante. La revista de los carros, hubo 50 mil carros que no 
pasaron la revista y no han podido sacarlos. Y en eso de los maestros que mi 
hija estuvo presente en eso y le preguntaron entonces? i l u a n t o s  maestros 
van a no pasar esa prueba? 

Yo estoy trabajando con dos especialidades de maestros que no han pa- 
sado las pruebas. En el area de Historia y Geografia, tanto en Santiago y 
en Santo Domingo, para formar esos maestros, porque si no van a seguir 
quemandose. 

Jose Miguel Bonetti: 
En Estados Unidos a pesar de tu  graduarte en Harvard t u  tienes que pasar un 
examen, una barra y hay  gente que simplemente no lo pasa en el primero, el 
hijo de Kennedy, John el que fallecio en u n  avion, tuvo que examinarse dos o 
tres veces. 

Por ejemplo, en el caso de los jueces tienen que pasar unos examenes y por 
eso es que esta la Escuela Nacional de la Judicatura. 

Jose Miguel Bonetti: 
El problema nuestro es que no estamos haciendo cumplir la ley y ya este senor 
de Washington dijo que este pais es u n  Estado fallido. 

Se supone que en un Estado de derecho se respetan las reglas del juego. 
Entonces si todo el mundo respeta las reglas del juego no hay problema. 
Una de las crisis que tiene Puerto Rico es que esta dedicado al sector servi- 
cio y pocas industrias hay, entonces Puerto Rico esta quebrado. No hay un 
minimo de sector industrial. 

Enrique Armenteros: 
Esta totalmente quebrado. quien ha danado Puerto Rico? Viven a base 
de coger prestado hasta que los bonos no sirven ni para basura. Yo nunca he 
sido radical, al reves, bien tranquilo soy yo, dentro de mi. Tu has visto lo de 



M U - K I E N  A D R I A N A  S A N G  B E N  J O S E  C H E Z  C H E C O  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Subres ahora todo el mundo le esta besando los pies al hombre que tanto 
escupieron. Te lo digo porque era m u y  amigo de mis companeros hizo 
el Unfi-anquista. Cambio Espana. Porque conocia de adentro. Porque 
sabia el orden que habia adentro. Hizo todo lo que todo el mundo no queria. 
Entonces el rey le cogio confianza. A mi  me dijo u n  espanol, muertos 
hubo despues de la transicion? Nada. Aqui  muertos hubo despues 
de la muerte de Trujillo? Aquellos dias. Todo el mundo creia que estabamos 

Dizque habia 22. Un espanol que estaba aqui me dijo, al dia si- 
guiente de la muerte de Trujillo me llamo, me cito en el hotel Paz en el fondo, 
era amigo de m i  mujer y m i  pregunta fue levas trujillista? antes de decir que 
pasa en este pais. Y me dijo, tu  sabes una cosa, Enrique, si hubieramos tenido 
un Balaguer nos hubieramos ahorrado un  millon de muertos. Porque don- 
de salio Balaguer? De las entranas del monstruo. quien saco de aqui a los 
guardias, a los militares duros? Fue el. quien le tenian confianza los mili- 
tares? Para m i  el hombre mas honesto que ha habido fue Pena. Le hacian de 
todo. Y jamas pronuncio una palabra, al menos las veces que estuvo conmigo 
y t u  le podias decir Pena, pero que dejen de robar, y no se molestaba. Cuando 
le mande a dar el pesame a Fernandez Mirabal, a Jaime David, no habia po- 
dido estar ese dia, le dije que yo tenia como una nebulosa a su hermana, a la 
pequena, porque nosotros nos reuniamos con las Mirabal y ahi estaba Alfonso 
Moreno, Fellito Mirabal, Huascar Rodriguez, Manolito Diez y otros mas. Pero 
yo recuerdo que estaban las sobrinas. Fijate a donde fueron a parar las Mira- 
bal y fijate a donde fue AEfonso Moreno. O sea, habia una serie de gente que 
ya hoy ha desaparecido. 

con la industria? va a pasar con la industria? 

Jose Miguel Bonetti: 
Con la industria yo te voy a tener que invitar para que tu  vayas a ver la fa- 
brica nuestra. 

Si el pais se concentra en el sector servicio, este sector depende mucho de 
variables externas que no se controlan. 

Jose Miguel Bonetti: 
La industria tiene sus problemas, pero algunas industrias van a sobrevivir. Y 
se estan preparando. 
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Nosotros la desarrollamos. 

Jose Miguel Bonetti: 
Nosotros tenemos un  negocito deflores en Jarabacoa que nunca ha dado nada, 
es como de hobbie, pero el judio. Flor Dom se llama. Y la luz nos esta matando. 

El presidente dijo que en el 2016 eso iba a estar resuelto. 

Jose Miguel Bonetti: 
a que precio? Yo creo que mientras se roben la mitad de la luz nunca se 

va a resolver. Pero el problema es que la luz cuesta a un  precio que nos la estan 
vendiendo que es insostenible. Las pequenas industrias dominicanas no puede 
sobrevivir, los que la podemos bajar son precios mas o menos competitivos. 
Pero las pequenas industrias dominicanas no pueden sobrevivir con los precios 
y los costos que estan implicados en su desarrollo. Ypor eso es que tu  ves como 
pequenas industrias, las medianas, tienen serios problemas. 

Enrique Armenteros: 
Nosotros vendemos 60 millones en telas y el 45% se va en la luz a fin de ano 
cuando promedias, en el ITBIS. 

ustedes piensan sobre el Codigo de Trabajo y la modificacion? El 
CONEP fue muy activo en la discusion. 

Enrique Armenteros: 
Manolito Diez, Ramon Romano y yo findamos una empresa "La Machetera" 
de La Vega y se ha mantenido 48 anos, tu  sabes por que, sin ganar u n  centavo 
en 45 anos, pero de ver a esos obreros fajados, haciendo cosas que ya no se 
hacen, pero ya se funo porque con el cambio de generaciones no va a seguir 
metiendo dinero. La quiero vender, pero sabes cual ha sido el pasivo labo- 
ral de la empresa? 480 mil dolares que al 43 son 20 ypico de millones. Se funo. 
Totalmente. Los bancos nunca se han puesto a calcular, el pasivo potencial 
que tu  tienes. Si los aprietan mas, anos tienen sus obreros? 12 anos. 

cual es su pasivo potencial? Mira a Espana, mira a Italia, mira a Francia a 
todas les ha pasado lo mismo. Nosotros hemos tratado bien a los obreros. O se 
ponen las cosas racionales o la gente no va a invertir. 

Jose Miguel Bonetti: 
Se van al renglon informal. Yo estuve preguntandome, en este lio de la cesan- 
tia explicame porque no te estoy entendiendo porque no creo que t u  le puedas 



quitar el derecho a alguien de la cesantia. El problema existe y por ejemplo 
en nuestra empresa nunca nos pusimos en ningun pacto colectivo porque eso 
nos lo recomendaron gente de afuera. No se metan en eso, pero ustedes pue- 
den hacer su propio plan de jubilamiento. Y en el plan que tenemos 40% se va 
con tu  liquidacion y 60% con tu  sueldo que pasa? La nueva generacion 
que esta entrando en Ea empresa, que estamos pagando seguro, que estamos 
pagando el plan de pensiones del Estado, cuando ese que este ahi, llegue a 30 
o 40 anos, yo no lo voy a pensionar porque tendria dos pensiones, la empresa 
lo va a liquidar y ese es u n  costo que ella tiene. Pero con el nuevo plan de 
pensiones nosotros que nosotros aportamos el 7%. La cesantia y el plan de 
pensiones es una doble tributacion, excepto que tu  pusieras que se estableciera 
u n  limite a la cesantia de ahora en adelante porque la cesantia era como u n  
seguro de desempleo pero se podria convertir en una especie de pension, pero 
ya hay  pension. Entonces lo que hay  son los accidentes en el trabajo, que lo 
que estan es acumulandose ahi, es una millonada y pagandole a muchisima 
gente y tenemos problemas, los politicos de una vez dicen, no, que barbaridad. 
Pero, senores, en puertas cerradas se ha explicado el problema y eso es lo que 
hace a veces este pais u n  poco disfuncional o simplemente que t u  te vayas al 
camino informal. En u n  pais que tiene 16% de ITBIS, impuestos sobre la renta 
de u n  28 creo que es ahora, si tu  repartes los dividendos en 10 el dinero deberia 
de salir por montones, pero han recaudado menos despues que aumentaron 
los impuestos. Estuve en Panama, de los analisis que se hicieron en Latinoa- 
merica la idea es que vive todo el mundo en la pobreza pero no es la pobreza, 
es la corrupcion. Entonces tu  estas creando lagunas mucho mas  inmensas y 
las dqerencias sociales estan llegando a u n  punto de que, que quiere decir tu  
tener u n  Ferrari, o como t u  lo ves por aqui, u n  Ferrari cuesta 250 mil dolares. 

Enrique Armenteros: 
Se venden mas ahora que antes. Ferrari, Lamborghini. 

Jose Miguel Bonetti 
Hay unas diferencias sociales que la proxima revolucion no v a  a ser como 
la del 65. Porque en la del 65 teniamos amigos, Bonaparte Gautreau, Francis 
Caamano, en la proxima revolucion yo no m e  voy a poder quedar en la zona 
constitucionalista. Y no fui yo que me quise quedar, m i  papa dijo yo de aqui 
no me voy. Pero el pais tiene u n  cambio grande que hacer. 
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Enrique Armenteros: 
que los politicos no pueden aprobar ninguna ley que toquen esos inte- 

reses? No pueden. Han creado una estructura de hoy por ti, manana por mi  
como los mosqueteros, que no pueden salir de ahi? que no pueden 
quitar a un  ladron? que? que no hay  valentia? No. Es que hoy por tu 
y manana por mi. Ya eso es casta. No es tribu, ni grupo, es casta. 

Mira a Espana, por primera vez lo esta haciendo, por primera vez tuvo que 
jugarsela. 

Jose Miguel Bonetti: 
Definitivamente el pais tiene un problema. No se que tiempo nos queda de 
que la Banca le diga como le ha dicho a Grecia y como le ha dicho Espana, no 
mas, no mas. Y eso va a ocurrir, eso ocurrio en Nueva York hace muchisimos 
anos cuando la banca le dijo no more. Y cuando aqui la Banca diga no more, 
no mas prestamitos de 1,300 millones aqui y alla el pais va a entrar en una 
situacion m u y  complicada y cuando caiga Venezuela, comenzara ... 
Que ya esta cayendo. 

Jose Miguel Bonetti: 
Cuando aqui la gasolina este aun mas cara. 

El problema es que cuando caiga Maduro, Petrocaribe se embromo. Eso es 
asi. 
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que la Banca le diga como le ha dicho a Grecia y como le ha dicho Espana, no 
mas, no mas. Y eso va a ocurrir, eso ocurrio en Nueva York hace muchisimos 
anos cuando la banca le duo no more. Y cuando aqui la Banca diga no more, 
no mas prestamitos de 1,300 millones aqui y alla el pais va a entrar en una 
situacion muy  complicada y cuando caiga Venezuela, comenzara ... 
Que ya esta cayendo. 

Jose Miguel Bonetti: 
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El problema es que cuando caiga Maduro, Petrocaribe se embromo. Eso es 
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Los 12 anos 
de Balaguer y 
el empresariado 

1966 1978 

Guerra Fria 
impacta al mundo 
Esta primera parte de este capitulo pretende contextualizar el marco in- 
ternacional en que se desarrollaron los 12 anos de Balaguer. Mas de una 
decada de grandes cambios mundiales, de profundos enfrentamientos entre 
los dos grandes colosos imperiales de ese momento, Estados Unidos y la 
Union Sovietica, colosos imperiales que se disputaban el control del poder 
mundial, pero sobre todo, del choque entre dos modelos politicos y econo- 
micos opuestos. 
Despues de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividio en dos mi- 
tades: Occidente y Oriente. El primero liderado por Estados Unidos y el 
segundo por la Union Sovietica, principalmente, y China por su lado, que 
se habia separado. El mundo se debatia entre estos dos caminos. America 
Latina, y dentro de este bloque, la Republica Dominicana, tuvo que hacer 
una opcion, apostando al lado imperio del norte. 
La fase expansiva de la Guerra Fria se produjo entre 1955 y 1975, abarcando 
justamente los anos en que Balaguer inicia su regimen en 1966. Durante los 
primeros anos en que se levanto la cortina de hierro entre los dos mundos, 
el sistema capitalista de occidente pudo fortalecerse y superar las secuelas 
de la Guerra. Una de las primeras tareas, entre 1953 y 1955, fue equilibrar 
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las balanzas de pago de los paises de Europa occidental. Se calcula que 
solo el Banco Mundial habia entregado 68 prestamos que totalizaban unos 
US$1,400 millones, destinados a ayudar a Francia, Luxemburgo, Holanda y 
Dinamarca. La politica economica trajo sus frutos. La produccion mundial 
aumento de manera significativa y el comercio se dinamizo, a pesar de la 
recesion que se produjo en los Estados en el ano 1953-54. El impulso ex- 
portador favorecio mucho a Gran Bretana y a los Estados Unidos, ambos 
imperios lograron aumentar su competitividad en los mercados interna- 
cionales de productos manufacturados, superando con creces a Alemania 
y Japon.109 Con estas medidas, el lado occidental del mundo inicio una fase 
expansiva de la economia. En ese proceso de recomposicion economica del 
sistema capitalista mundial, la economia de guerra jugo un papel impor- 
tantisimo. La persistencia de la Guerra Fria, explica este nuevo elemento en 
el panorama economico mundial. 
Del lado oriental, detras de la Cortina de Hierro, tambien se realizaron 
aprestos para eliminar los efectos de la guerra y elevar el nivel economico. 
Los sovieticos tenian un gran control en la Europa Oriental y parte de Asia; 
mientras que China, una vez rompio con la Union Sovietica, decidio aplicar 
su propio modelo de reconstruccion. Rusia se convirtio en el eje, en el cen- 
tro de la Europa que "le pertenecia", por lo que intento, aunque no tuvo el 
exito esperado, desarrollar una politica de industrializacion que incluia la 
reduccion de las indemnizaciones, tal y como ocurrio en Hungria, Rumania 
y Alemania. La politica industrial en los llamados paises comunistas, tenia 
como objetivo resolver el impase producido del aislamiento, imposibilitan- 
dolo de obtener moneda del exterior para la compra de mercancia, espe- 
cialmente de bienes no producidos en los paises de la orbita, tales como 
caucho, cobre, estano y lana. Los paises de la orbita se autoabastecian. Por 
ejemplo, Rumania suministraba el petroleo necesario para la economia; Po- 
lonia y Checoslovaquia aportaban la madera. 
Asi estaba el mundo. Dividido. Del lado occidental, hasta 1975, la economia 
permitio la expansion del comercio. El Acuerdo General sobre Tarifas y 
Comercio, incentivo el desarrollo tecnologico, creando una verdadera re- 
volucion que alimento positivamente al sistema productivo internacional. 
Los paises industriales mas desarrollados fueron los que hicieron mayores 

lo9 Cfr. J. Formen Peck, Historia de la economia mundial, Editorial Ariel, Barcelona, 1985, pp. 265 Y 
siguientes. 
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aportes a esta explosion de la tecnologia. Se calcula que en la decada de 
1960, mas del 60% de las innovaciones tecnologicas provenia de los Estados 
unidos. El 14% era aportado por Reino Unido y el 11% por Alemania Occi- 
dental. El apoyo a las investigaciones buscaba, claramente, el crecimiento 
de la economia. El crecimiento rapido de la productividad se convirtio en 
una tarea importante. La industria quimica, por ejemplo, no solo tuvo que 
invertir en la investigacion, sino que hizo grandes inversiones en equipos 
de &a tecnologia. Lo mismo ocurrio con la industria textil, que se vio en 
la necesidad de invertir en equipos que permitieran el desarrollo de nuevos 
proceso con tecnologia de fibras. La verdadera revolucion tecnologica se 

en la microelectronica. Las primeras computadoras que eran in- 
mensas costaban, en los anos 40, millones de dolares, sin embargo, para la 
decada de los 70, se habian abaratado y masificado, abaratandose los costos. 
En todo este panorama politico y economico, se puede afirmar que Estados 
Unidos se convirtio en el lider indiscutible de occidente. El papel que el im- 
perio norteno jugo durante los primeros anos de la Guerra Fria, convirtien- 
dose en el principal opositor del avance sovietico, lo colocaron en posicion 
ventajosa con respecto a las tradicionales potencias europeas. 
No puede negarse, en modo alguno, que Europa y los Estados Unidos te- 
nian el control del mundo economico. Pero fue un reinado bastante efime- 
ro, pues Japon que habia sido diezmado durante la Segunda Guerra Mun- 
dial, resurgio como el ave fenix y en pocos anos paso a ser una importante 
potencia comercial. 

El gobierno de 
los doce anos de Balaguer 
El 1 de julio de 1966 Joaquin Balaguer se juramento como Presidente Cons- 
titucional de Republica Dominicana. A partir de ese momento, se inicio una 
nueva etapa en la dominacion politica. Gano la contienda electoral bajo el 
amparo y la proteccion del Gobierno de los Estados Unidos. El Partido Re- 
formista fue el instrumento legal para su ascenso. 
El apoyo de los norteamericanos era entendible. Balaguer era, a los ojos del 
imperio del norte, el hombre capaz de combatir el "comunismo" y de mane- 
ja el Estado con eficiencia administrativa, dada su larga experiencia en los 
diferentes cargos que ocupo durante el regimen de Trujillo. 
Con el proposito de adecuar la legalidad y fortalecer asi tambien la legi- 
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timidad, una de sus primeras tareas fue la de elaborar y promulgar una 
nueva Constitucion a fin de sustituir la tan cuestionada constitucion de 
Bosch. El 28 de noviembre fue solemnemente promulgada. La nueva Ley 
Fundamental del pais era la antitesis de la de 1963. El articulo 55 otorgaba 
la potestad de gobernar por Decretos al Presidente de la Republica si consi- 
deraba que la situacion lo ameritaba. 
Asi pues, el nuevo regimen se erigio en el poder con el control casi abso- 
luto de los tres poderes del Estado. Ademas del Ejecutivo, tenia la mayoria 
en el Poder Congresional y Municipal. En el caso del Congreso, el Partido 
Reformista obtuvo 48 escanos de la Camara de Diputados y 22 de las 27 se- 
nadurias. Mientras, el Partido Revolucionario Dominicano, el opositor por 
excelencia, obtuvo solo 26 diputados y 5 senadores.110 
Uno de los principales objetivos del nuevo Presidente era la pacificacion y 
el desarme del pais conjuntamente con la reestructuracion de las Fuerzas 
Armadas. Esta nueva politica estaba dirigida a los remanentes de la Revuel- 
ta de Abril y a los comunistas, cuyos lideres fueron uno a uno aniquilados. 
Otro gran objetivo del presidente Balaguer fue lograr estabilidad economi- 
ca y crecimiento, para lo cual creo muchos mecanismos legales que propi- 
ciaran la inversion extranjera y nacional. Por esta razon es que, casi inme- 
diatamente ascendio al solio presidencial, ofrecio grandes facilidades para 
el otorgamiento de prestamos que contribuirian al desarrollo de obras de 
infraestructura y bienestar social, ademas del fomento de la reforma agra- 
ria y del asentamiento de familias campesinas. 
El presidente Balaguer argumentaba que despues de una guerra interna, 
se necesitaba la voluntad general para su reconstruccion, y el punto basico 
para la recuperacion era aplicar una politica firme de recorte del gasto pu- 
blico. La Ley de Austeridad fue enviada via el Senado de la Republica. 
Como era de esperarse, fue aprobada casi de inmediato y sin ninguna dis- 
cusion. La aprobacion del proyecto en la Camara de Diputados se produjo 
en una segunda sesion extraordinaria. El plan de austeridad propuesto en 
el proyecto de ley estaba previsto para un periodo de seis meses. La ley 
establecia que durante el periodo de su ejecucion quedarian congelados los 
sueldos, salarios y jornales de todos los funcionarios y empleados, asi como 
los empleados de las empresas e industrias privadas. En virtud de la ley 

Cf. Jose Chez Checo y Mu-Kien Sang, Historia de la Camara de Diputados, 1844-1978, Santo Domin- 
go, Edicion de la Camara de Diputados, 2010. 
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se reducian de manera sustancial los salarios de todos de los funcionarios 
pfiblicos, incluyendo los municipales y se restringia la importacion de arti- 
cu lo~  suntuarios y automoviles de lujo. Se regulaba y limitaba la cantidad 
de gasolina que se introdujera en el pais. Los resultados de la aplicacion 
de la ley fueron inmediatos. Los gastos corrientes se redujeron en 8% con 
relacion al primer semestre de 1966, al descender de 77.3 millones de pesos 
a 70.9 millones; mientras que los gastos de capital se duplicaron al pasar de 
11.3 millones en el primer semestre a 24.2 millones en el segundo semestre 
de ese ano. La Ley de Austeridad volvio a ser sometida en varias oportuni- 
dades para prolongar su periodo de duracion. 
Importante es destacar que desde que se inicio el gobierno de Balaguer 
en 1966, recibio la ayuda de los organismos multilaterales de cooperacion, 
pero fue el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el que mas apoyo 
al Gobierno al otorgarle prestamos millonarios destinados a reactivar la 

y a la construccion de presas. Anos despues se adiciono el Banco 
Mundial, entidad que se sumo al apoyo al Presidente, otorgando prestamos 
blandos para la construccion de numerosas obras publicas y el fomento de 
la agropecuaria. En torno a este asunto, Frank Moya Pons senala: 
La cantidad de dinero que los Estados Unidos desembolsaron en la Republica 
Dominicana entre 1966 y 1973 fue enorme en proporcion al tamano de la eco- 
nomia del pais. Entre abril de 1965 y junio de 1966, el pais recibio unos US$IZi? 
millones, la mayor parte en forma de donaciones otorgadas con el proposito de 
salvar el pais de la bancarrota. Durante cada uno de los tres anos siguientes, 
es decir, de 1967 a 1969, esta ayuda aumento a US$133 millones al ano. La 
mayor parte de estos fondos fueron prestamos a largo plazo para programas 
de desarrollo negociados a traves de la AID. En mas de una ocasion, los pres- 
tamos se hicieron bajo la jurisdiccion de la Ley Publica 480, u n  programa de 
creditos especiales para la adquisicion de productos alimenticios.lll 
Dicho autor continua su analisis sobre el impacto que tuvo la ayuda exter- 
na, especialmente la norteamericana, en la estabilidad economica y politica 
en los primeros anos del Gobierno de los 12 anos de Joaquin Balaguer: 
De junio de 1969 a junio de 1973, la ayuda descendio a u n  promedio de US$78 
millonespor ano. La dependencia economica de la ayuda extranjera, especial- 
mente durante el periodo de 1966 a 1970, fue realmente extraordinaria, y no 
hay dudas de que sin las inyecciones directas de dinero y la cuota azucarera 

'11 Frank Moya Pons, Manual de historia dominicana, op. cit., p. 523. 
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ofiecida por Washington, el pais dificilmente hubiera podido soportar la po- 
litica de austeridad impuesta por Balaguer en 1966. Durante este periodo, la 
ayuda extranjera provenia casi en su totalidad del gobierno de los Estados 
Unidos. Por su parte, los dividendos producidos por la cuota azucarera nortea- 
mericana representaron el 32por ciento de las divisas generadas por el pais.11z 
En 1969 ya se hablaba de la necesaria reeleccion de Balaguer. El PRD in- 
tento detener el proceso, pero no pudo. La situacion social se mantenia 
muy convulsionada, se efectuaban manifestaciones y asaltos a bancos con 
fines politicos y la represion fue intensificada. Al ano siguiente, Balaguer 
inicio su segundo periodo consecutivo, junto a Carlos Goico Morales como 
Vicepresidente. Balaguer pudo reelegirse, no sin dificultad en el periodo si- 
guiente, 1974. Durante esos anos tuvo que enfrentar diferentes acciones ar- 
madas de los grupos de izquierda. El principal fue el grupo guerrillero que 
entro al pais por la Bahia de Ocoa, sofocado al poco tiempo. En esa accion 
murieron el coronel Francisco Caamano Deno, antiguo lider de la Guerra 
de Abril, y otros insurgentes. Ante ese hecho se acentuo la ola represiva 
contra los grupos opositores, y se escenificaron movilizaciones populares 
en todo el pais. 
Si se quisiera hacer un rapido balance al regimen de los 1 2  anos de Joaquin 
Balaguer, podriamos dividirlo en tres grandes momentos:113 

EL INICIO, 1966-1970 
El Balaguer de este periodo es un hombre energico, respaldado por las 
grandes potencias, especialmente los Estados Unidos, los sectores domi- 
nantes de la vida nacional y el campesinado. Los objetivos de este periodo 
eran los siguientes: 

Pacificacion y desarme. 
Nueva Constitucion. 
Reactivacion de la economia a traves de la proteccion a la industria na- 
cional, incentivos a la agropecuaria e inversion extranjera. 

LA CONSOLIDACION, 1970-1974 
El Balaguer de este periodo estaba consolidado en el poder. Tenia todas 
las condiciones de hacer realidad su modelo. Fue el tiempo de las grandes 
reformas institucionales: la agraria, la urbana y la economica. 

112 Ibidern. 

113 Cf. Jose Chez Checo y Mu-Kien Adriana Sang, op. cit. 
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EL DECLIVE, 1974-1978 
Las condiciones internas y externas no lo favorecian. Su liderazgo comen- 
zaba a eclipsarse temporalmente. Hizo intentos de recomponer su lideraz- 
go. El reconocimiento del Partido Comunista Dominicano, su otrora ar- 
&enemigo, es un ejemplo de esta maniobra. 
Durante los esos tres periodos, si bien Balaguer ejercio un liderazgo au- 
toritario, de eso no cabe la menor duda, llama la atencion el hecho de que 
hiciera notables esfuerzos por dotar al pais de un marco legal acorde con 
la situacion. En el primer periodo, ademas de elaborar, aprobar y poner en 
vigencia la nueva Constitucion de la Republica, envio al Congreso un con- 
junto de leyes que si se analizan en conjunto evidencian su concepcion del 
desarrollo. Algunos ejemplos: 

Para regular y controlar la oposicion y sobre todo, lograr la pacificacion, so- 
metio varias iniciativas legislativas para regular el porte de armas de fuego. 
La reconstruccion de la economia pasaba por varios momentos, la auste- 
ridad primero, de ahi nace la Ley de Austeridad; la obtencion de dinero 
fresco para la reconstruccion se hizo mediante medidas impositivas; y, 
finalmente la dotacion de un marco regulatorio para la inversion ex- 
tranjera y las principales actividades economicas como la ganaderia, el 
azucar y la agricultura. Las leyes mas notables fueron: 

Ley Incentivo Ganadero. 
Ley del Colonato Azucarero. 
Ley de Promocion Agricola y Ganadera. 

En el segundo mandato, Balaguer decidio impactar la economia de forma 
contundente: 

Para continuar favoreciendo la inversion extranjera envio al Congreso 
varias iniciativas con miras a regularizar las operaciones bancarias con 
divisas extranjeras. 
Prosiguio con su politica impositiva. Una de las mas polemicas fue, sin 
duda, la Ley Sobre Plusvalia en la que se gravaban los inmuebles. 
Otras leyes importantes fueron: la Ley de Incentivo Industrial y la Ley 
de Promocion del Desarrollo Turistico. 
Pero fue el paquete de leyes que constituian "La Reforma Agraria de Ba- 
laguer" las que movilizaron mas a la poblacion, especialmente a los carn- 
pesinos quienes vieron en los repartos de tierra una salida honrosa a su 
pobreza. 
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ofiecida por Washington, el pais dificilmente hubiera podido soportar la po- 
litica de austeridad impuesta por Balaguer en 1966. Durante este periodo, la 
ayuda extranjera provenia casi en su totalidad del gobierno de los Estados 
Unidos. Por su parte, los dividendos producidos por la cuota azucarera nortea- 
mericana representaron el 32por ciento de las divisas generadas por el pais.112 
En 1969 ya se hablaba de la necesaria reeleccion de Balaguer. El PRD in- 
tento detener el proceso, pero no pudo. La situacion social se mantenia 
muy convulsionada, se efectuaban manifestaciones y asaltos a bancos con 
fines politicos y la represion fue intensificada. Al ano siguiente, Balaguer 
inicio su segundo periodo consecutivo, junto a Carlos Goico Morales como 
Vicepresidente. Balaguer pudo reelegirse, no sin dificultad en el periodo si- 
guiente, 1974. Durante esos anos tuvo que enfrentar diferentes acciones ar- 
madas de los grupos de izquierda. El principal fue el grupo guerrillero que 
entro al pais por la Bahia de Ocoa, sofocado al poco tiempo. En esa accion 
murieron el coronel Francisco Caamano Deno, antiguo lider de la Guerra 
de Abril, y otros insurgentes. Ante ese hecho se acentuo la ola represiva 
contra los grupos opositores, y se escenificaron movilizaciones populares 
en todo el pais. 
Si se quisiera hacer un rapido balance al regimen de los 12 anos de Joaquin 
Balaguer, podriamos dividirlo en tres grandes momentos:113 

EL INICIO, 1966-1970 
El Balaguer de este periodo es un hombre energico, respaldado por las 
grandes potencias, especialmente los Estados Unidos, los sectores domi- 
nantes de la vida nacional y el campesinado. Los objetivos de este periodo 
eran los siguientes: 

Pacificacion y desarme. 
Nueva Constitucion. 
Reactivacion de la economia a traves de la proteccion a la industria na- 
cional, incentivos a la agropecuaria e inversion extranjera. 

LA CONSOLIDACI~N, 1970-1974 
El Balaguer de este periodo estaba consolidado en el poder. Tenia todas 
las condiciones de hacer realidad su modelo. Fue el tiempo de las grandes 
reformas institucionales: la agraria, la urbana y la economica. 

112 Ibidern. 

113 Cf. Jose Chez Checo y Mu-Kien Adriana Sang, op. cit. 
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EL DECLIVE, 1974-1978 
Las condiciones internas y externas no lo favorecian. Su liderazgo comen- 
zaba a eclipsarse temporalmente. Hizo intentos de recomponer su lideraz- 
go. El reconocimiento del Partido Comunista Dominicano, su otrora ar- 
chienemigo, es un ejemplo de esta maniobra. 
Durante los esos tres periodos, si bien Balaguer ejercio un liderazgo au- 
toritario, de eso no cabe la menor duda, llama la atencion el hecho de que 
hiciera notables esfuerzos por dotar al pais de un marco legal acorde con 
la situacion. En el primer periodo, ademas de elaborar, aprobar y poner en 
vigencia la nueva Constitucion de la Republica, envio al Congreso un con- 
junto de leyes que si se analizan en conjunto evidencian su concepcion del 
desarrollo. Algunos ejemplos: 

Para regular y controlar la oposicion y sobre todo, lograr la pacificacion, so- 
metio varias iniciativas legislativas para regular el porte de armas de fuego. 
La reconstruccion de la economia pasaba por varios momentos, la auste- 
ridad primero, de ahi nace la Ley de Austeridad; la obtencion de dinero 
fresco para la reconstruccion se hizo mediante medidas impositivas; y, 
finalmente la dotacion de un marco regulatorio para la inversion ex- 
tranjera y las principales actividades economicas como la ganaderia, el 
azucar y la agricultura. Las leyes mas notables fueron: 

Ley Incentivo Ganadero. 
Ley del Colonato Azucarero. 
Ley de Promocion Agricola y Ganadera. 

En el segundo mandato, Balaguer decidio impactar la economia de forma 
contundente: 

Para continuar favoreciendo la inversion extranjera envio al Congreso 
varias iniciativas con miras a regularizar las operaciones bancarias con 
divisas extranjeras. 
Prosiguio con su politica impositiva. Una de las mas polemicas fue, sin 
duda, la Ley Sobre Plusvalia en la que se gravaban los inmuebles. 
Otras leyes importantes fueron: la Ley de Incentivo Industrial y la Ley 
de Promocion del Desarrollo Turistico. 
Pero fue el paquete de leyes que constituian "La Reforma Agraria de Ba- 
laguer" las que movilizaron mas a la poblacion, especialmente a los carn- 
pesinos quienes vieron en los repartos de tierra una salida honrosa a su 
pobreza. 
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Como medida compensatoria a los latifundistas, promulgo el Plan de 
Desarrollo Agropecuario. 

El tercer periodo fue todo lo contrario. Eran tantos los conflictos politicos, que 
solo merece destacar la ley de legalizacion del Partido Comunista Dominicano. 

La economia en el gobierno 
de los doce anos 
El gobierno de Joaquin Balaguer tuvo una politica economica muy clara 
que se sustentaba en el principio del ahorro publico, el incentivo a la in- 
version privada nacional e internacional y el desarrollo de la agropecuaria 
y de la industria mediante medidas proteccionistas y de incentivos, que 
seguian la logica de la sustitucion de importaciones que se habia llevado a 
la practica en el pais desde la Era de TrujilIo. 
Los elementos mas importantes de la politica economica de Balaguer en los 
12 anos fueron los siguientes: 

1. Proteccion e incentivo a la inversion extranjera 
Desde su llegada al poder, el doctor Joaquin Balaguer se dispuso, como se ha 
senalado, a organizar la economia del pais, para lo cual recibio prestamos a 
bajos intereses del gobierno de Estados Unidos. Una de las principales me- 
didas adoptadas por el Presidente fue el fomento a la inversion extranjera 
a traves del credito y la supresion de los impuestos. El Gobierno abrio las 
puertas a las multinacionales: Gulf & Western, Falconbrige, Rosario Mining 
Company, Phillip Morris, Shell, Codetel y algunos bancos internacionales. 

2. Incentivo a la industria local mediante medidas proteccionistas 
Este proceso se inicio en 1969 con la Ley de Incentivo. En la concepcion de 
Balaguer, el Estado no era solo un ente de control y represion, sino tambien 
una fuente que impulsaba el desarrollo capitalista. Diversas disposiciones 
legales asi lo atestiguan, pero fue la Ley de Incentivo y Proteccion Indus- 
trial, Ley 299, promulgada en 1968 y modificada unos anos mas tarde, la que 
constituyo el gran impulso a la economia. Esta ley facultaba al Gobierno a 
darles facilidades a los sectores de la industria local. En diciembre de 1979 
el presidente Balaguer envio una modificacion que ampliaba las facilidades. 
Otra legislacion importante, que permitio el impulso y desarrollo del turis- 
mo, fue la Ley de Promocion y Desarrollo Turistico, que establecia que las 
inversiones extranjeras en divisas registradas que se acogieran a los bene- 
ficios del proyecto disfrutarian de exencion del pago del Impuesto sobre 



la Renta sobre el 100% de los ingresos. Indicaba la ley que las inversiones 
en moneda del pais tambien gozarian de la exencion del pago de 

este impuesto en un monto equivalente a las utilidades netas reinvertidas 
en un negocio turistico, o en nuevos proyectos, cuyo monto no podia ex- 
ceder del 50% de la renta disponible a la empresa o a la persona juridica.114 
La politica trajo sus frutos: . Se instalo el primer parque industrial de la Republica Dominicana, que 

fue ubicado en el sector de Herrera. 
. Al fomentar la inversion extranjera y conceder exoneraciones para las 

maquinarias, muchos productos fueron producidos en el pais por tanto 
las importaciones casi fueron nulas. . Otro elemento importante fue el surgimiento del sector Zonas Francas. 
La primera que se instalo fue en La Romana en 1970. 

3. Control del gasto publico y la politica de construccion 
El gasto publico estuvo dirigido fundamentalmente a las obras de infraestruc- 
tura. A esta politica se le llamo de cemento y varilla, como dinarnizador de la 
economia. Balaguer fue el gran constructor. Concentro el grueso de las cons- 
trucciones en los centros urbanos, especialmente en la capital. Esta gran con- 
centracion de inversiones publicas se produjo a expensas de la congelacion 
de los salarios de los servidores publicos, y de la baja inversion en educacion. 

4. Intento de controlar y proteger la mayor fuente de divisas: lospro- 
ductos agricolas de exportacion, principalmente el azucar 
Conociendo la importancia de la cuota azucarera como medio para la ob- 
tencion de divisas, puso todo su empeno en mantener no solo buenas re- 
laciones diplomaticos, sino que puso dedicacion en las negociaciones de la 
cuota, razon por la cual, dedico tiempo y esfuerzo al cabildeo no solo en 
Washington, sino tambien en Santo Domingo. Frank Moya Pons asegura 
que durante la presidencia de Nixon, hubo dificultades para obtener la cuo- 
ta de 700 mil toneladas. Ante la negativa, el presidente Balaguer expreso 
al Presidente norteamericano que si su persona era un obstaculo estaba en 
disposicion de renunciar. La presion tuvo sus resultados, pues el pais consi- 
guio la cuota deseada y solicitada de las 700 mil toneladas.115 
La cuota azucarera, especialmente en los anos comprendidos entre 1966 y 

114 Ibidern. 

'15 Cf. Frank Moya Pons, Manual de Historia Dominicana, opt. cit. p.524 
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1974, era vital para la economia dominicana, sobre todo porque el mercado 
norteamericano ofrecia mejores precios que el resto del mercado mundial. 
No siempre fue asi, pues en 1973 la Republica Dominicana vendio su pro- 
duccion a los Estados Unidos, cuando el resto del mercado tenia mejores 
precios. Sin embargo, la practica demostro que los norteamericanos paga- 
ban mejor las toneladas de azucar, como ocurrio en 1975 y 1976, que el pais 
pudo obtener grandes ingresos en dolares, gracias a la venta del azucar al 
mercado norteamericano. La exclusividad del mercado, y las ventajas de 
precio, le permitieron al gobierno acumular grandes reservas, permitien- 
dole al presidente Balaguer balancear la economia.l16 
La economia dominicana, a partir de la decada del 1970, sufrio cambios de- 
jando de ser una economia esencialmente agroexportadora. Durante esos 
anos, aunque seguimos dependiendo de los vaivenes de los precios del mer- 
cado, especialmente con el azucar y la cuota azucarera por parte de los nor- 
teamericanos, no menos cierto es que se dieron los pasos para que el pais 
iniciara el camino para convertirse en una economia fundamentalmente 
de servicios. A esto se anade que a partir de 1975, la economia dominicana 
sufrio los avatares del aumento del precio del petroleo, provocando la dece- 
leracion del crecimiento. Asi vemos que la tasa de crecimiento del PBI pasa 
de un formidable 12.1%, en 1973, a 5.2% en 1975. 
Esta claro que para ese ano, el Gobierno se habia consolidado en el poder 
con gran estabilidad y crecimiento economico. La politica economica trajo 
como consecuencia el establecimiento de una clase media, formada gracias 
a las concesiones y privilegios que le otorgo el Gobierno. 
Haciendo un balance critico de la economia dominicana en los 12 anos de 
Balaguer, Moya Pons asegura que entre 1966 y 1971, se invirtieron cerca de 
US$1,000 millones en el pais. Una gran parte de esta inversion estuvo dirigida 
a la mineria y la energia. La inversion publica, como se ha dicho, se dirigio 
hacia la construccion de obras de infraestructura. Ademas, los planes de de- 
sarrollo disenados por las agencias internacionales de cooperacion reclamaban 
que el gobierno construyera puertos, carreteras, acueductos, calles y sistemas de 
energia. El gobierno tambien invirtio considerables recursos en la edijkacion de 
escuelas y viviendas, asi como en la preparacion de una infraestructura vial y de 
servicios para la futura industria turistica que el gobierno queria desarrollar.l17 

116 Ibidem, pp. 523-525. 

117 Ibidem. 
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Presidencia 
de Antonio Najri 
(Don Papia) 
1967 1969 

Antonio Najri asumio la Presidencia del Consejo Nacional de Hombres de 
Empresa, junto a un grupo de empresarios en un momento en que el pais 
iniciaba el camino hacia la recuperacion. El gobierno de Joaquin Balaguer 
tenia apenas un ano y medio de haberse iniciado. Si bien el nuevo Presi- 
dente contaba con el apoyo de los empresarios y el Gobierno de los Estados 
Unidos, no menos cierto es que para la fecha existian todavia interrogantes. 
El nuevo Presidente de la cupula empresarial jugo bien su papel como in- 
termediario y representante de los intereses empresariales. 
Una de las primeras actividades que realizo el nuevo grupo que asumio las 
riendas de la institucion, fue intentar conocer mejor las perspectivas de la 
economia dominicana de cara a la economia mundial. El mundo vivia una 
fase de expansion capitalista, enmarcada en un contexto de Guerra Fria, en 
el que, como se ha visto, el armamentismo constituyo no solo un elemento 
de politica publica, sino tambien economica. Entonces, la pregunta que se 
hacian muchos empresarios era hacia donde debian dirigirse las inversio- 
nes, y cuales eran las areas priorizadas en el mundo occidental. 

Bernardo Vega y 
la economia del pais 
El 26 de mayo de 1969, por su parte, el Lic. Bernardo Vega expuso ante el 
Consejo Nacional de Hombres de Empresa la situacion y perspectivas de 
la economia del pais. Ante un auditorio conformado, ademas de sus rniem- 
bros, por los integrantes de las instituciones afines como la Camara Oficial 
de Comercio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional; la Asociacion 
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de Industrias; la Confederacion Patronal y la Asociacion de Hacendados y 
Agricultores, el economista, en un largo discurso, aclaro muchas dudas y 
presento un enjundioso analisis de la coyuntura del momento. Por su im- 
portancia, transcribimos el discurso de manera integra: 
Con sumo placer acepte esta invitacion que, m u y  amablemente me fue for- 
mulada por la Directiva del Consejo Nacional de Hombres de Empresa para 
hablar hoy ante ustedes sobre u n  tema que se es de interespara todos, pues los 
problemas y perspectivas de la economia nacional son el marco de referencia 
dentro del cual los hombres de negocio desempenan sus actividades. 
Debemos comenzar este analisis con una premisa basica que creo es amplia- 
mente compartida: la situacion actual y el progreso de nuestra economia, a 
todas luces, no es, ni ha sido en los ultimos anos, satisfactoria. 
Visto ya sea a traves de u n  ritmo de crecimiento de la produccion nacional in- 
sujiciente; a traves de las cifias del desempleo; el bajo volumen de la inversion 
privada y publica; la di fc i l  situacion de la balanza de pagos; la injusta distri- 
bucion del ingreso y la propiedad, fortalecida por mecanismos regresivos, tales 
como el sistema de mercadeo de productos agricolas y el sistema tributario; el 
enfoque inadecuado del sistema educacional; o a traves de la vulnerabilidad 
de nuestra economia a factores completamente fuera de nuestro control, como 
lo son el tamano de la cuota azucarera, el precio del cafe y el cacao, el monto 
y condicionalidad de la ayuda externa, no podemos menos que admitir que 
la labor de llevar nuestro estandar de vida a niveles satisfactorios no solo es 
dificil, sino que tomara tiempo. 
Sin embargo, no todo es tan oscuro como lo acabo de pintar. Si miramos hacia 
atras unos anos veremos como, en algunos sectores especijicos, el progreso ha 
sido notable, lo cual hace pensar que, en otros sectores, podran tal vez lograrse 
tambien mejoras substanciales. Por no poder tratarlos todos y por saber que es 
del especial interes de ustedes, me referire a continuacion a uno en especijko: 
El de la Balanza de Pagos. 

L a  B a l a n z a  d e  Pagos e n  a n o s  recientes  
Cuando, a principios de 1965 mis nuevas obligaciones me forzaron a profun- 
dizar en el estudio de nuestra situacion de Balanzas de Pagos, dicha situacion 
era realmente alarmante. La industria azucarera estatal, el Banco de Reservas 
y el Banco Central debian entre ellos 100 millones de dolares en compromisos 
a corto y mediano plazo. Hoy en dia el CEA no debe nada y los compromisos 
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directos de los dos Bancos ascienden a solo 40 millones. Los 30 millones de 
dolares que se tomaron a u n  consorcio de bancos en 1964, por ejemplo, estaran 
totalmente pagados dentro de los proximos 90 dias. Las tenencias de oro y 
divisas del Banco Central estan mas altas hoy  en dia que en aquel entonces. 
Esta mejoria en los activos y pasivos en divisas refleja la recuperacion de la 
balanza de pagos. Despues de sufiir deficits de 44 millones en 1964, el deficit 
f i e  de tan solo 12 millones en 1966 y 14 millones en 1967y en 1968 la balanza 
de pagos termino en equilibrio. Este equilibrio f i e  logrado a pesar de que el 
nivel de exportaciones de los ultimos tres anos estuvo bastante por debajo de 
los niveles de los anos 1963 y 1964. La pregunta logica es, jcuales son las pers- 
pectivas de la Balanza de Pagos para 1969 y los anos futuros? 

Perspectiva de la B a l a n z a  d e  Pagos 
Dedicarse a predecir resultados de la balanza de pagos en la Republica Do- 
minicana es u n  oficio riesgoso. Los factores principales que la afectan no es- 
tan determinados por fuerzas economicas y, en consecuencia, predecibles. En 
efecto, sabemos que, por una ley norteamericana, podemos contar con poder 
colocar por lo menos 221,000 toneladas de azucar al ano en el mercado nor- 
teamericano. La dijerencia entre esa cantidad y 700,000 toneladas que es, tal 
vez, el maximo que podriamos exportar, es decir 479,000 toneladas, la podria- 
mos colocar en dicho mercado preferencial dependiendo de decisiones admi- 
nistrativas del Gobierno de ese pais. En caso de solo poder exportar 221,000 
toneladas vendiendo el resto al mercado mundial, obtendriamos 26 millones 
de dolares menos que si vendieramos todo el azucar en los Estados Unidos. Si 
lo que no podemos colocar en ese pais lo mantenemos en inventario esperando 
poder colocarlo el ano siguiente entonces recibiriamos $61 millones menos. 
Estas son sumas respetables de divisas para u n  pais con exportaciones totales 
de apenas $160 millones de dolares. 
Asi como es dificil predecir el nivel de las exportaciones, tambien lo es el de las 
importaciones. Aqui  la incognita mas importante es la variacion en el nivel 
de inventarios del comercio. La practica de mantener el equivalente a varios 
meses de venta en inventarios no solo es perjudicial a los negocios, al bajar el 
ritmo de rotacion de inventarios y la rentabilidad de los mismos, sinoperjudi- 
cial a la balanza de pagos en la medida en que dichos inventarios representen 
articulos importados. Aparentemente el comercio dominicano mantiene nive- 
les de inventarios mas altos que los normales y esto refleja, probablemente, 
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expectativas de nuevos impuestos de importacion o restricciones adicionales, 
por u n  lado, o anticipacion de huelgas portuarias e inestabilidad politica, por 
el otro. Si asumimos la existencia de u n  nivel promedio de tres meses de venta 
en inventarios de productos importados, esto representaria $45 millones de 
dolares, cifra equivalente a la reserva monetaria del Banco Central. Lamen- 
tablemente dichos inventarios no son computables como parte de la reserva, 
pero desempenan el mismo papel, en el sentido de que una disminucion en 
el nivel promedio de inventarios, provocaria una disminucion paralela en el 
nivel de importaciones y, en consecuencia, u n  alivio en las presiones sobre 
dichas reservas. 
El nivel de los ingresos anuales en divisas por concepto de nuevas inversiones 
privadas extranjeras ha sido insignificante en nuestro pais en los ultimos 15 
anos. A partir de 1969, sin embargo, jugaran u n  papel importante debido a 
proyectos tales como los de la Falconbridge, la Refineria de la Shell y la Planta 
de Productos Lacteos de 'Nestle'. El monto de los ingresos en divisas de dicha 
inversion en 1969 es todavia dificil de predecir por representar unos pocos 
grandes proyectos aun por iniciarse. 'Para mencionar que los gastos en pesos 
dominicanos por concepto de salarios y productos nacionales de Falconbrid- 
ge solamente ascienden a $31 millones de dolares en los proximos tres anos, 
suma que es exactamente el triple de esos mismos tipos de gastos en la Presa 
de Valdesia. 
El monto de la ayuda extranjera, representado por prestamos de AID, BID, 
Banco Mundial y Ley Publica 480, etc., tambien es dificil de predecir. No solo 
depende de la disposicion y las posibilidades de otorgarlos de gobiernos ex- 
tranjeros y organismos internacionales, sino tambien de nuestra capacidad de 
asimilarlos. En efecto, existe siempre una diferencia grande entre el monto de 
la ayuda aprobada y el monto de la desembolsada, que es lo que ayuda a la 
balanza de pagos. Dificultades en el diseno y administracion de los proyectos 
a financiarse, indisponibilidad de recursos financieros nacionales complemen- 
tarios, asi como otros factores, determinan este lento uso de la ayuda. 
A u n  ante la gran incertidumbre que siempre rodea estos factores claves, no ti- 
tubeo en coincidir con el pronostico hecho hace cinco meses por el Gobernador 
del Banco Central en la Camara Americana de Comercio, de que en 1969, al 
igual que en 1968, la balanza de pagos terminara en equilibrio. 
Las perspectivas para 1970 son halagadoras. Mientras en 1969 el Banco Cen- 
tral tendra que desembolsar $31.8 millones de dolares para repagos de los 



prestamos que contrajo con u n  consorcio de bancos y el Fondo Monetario, 
en 1970 apenas tendra que repagar $2.0 millones por los mismos concep- 
tos, Esto nos mueve a pensar que 1969 sera el ultimo de los anos dificiles 
en lo que a balanza de pagos se refiere. En consecuencia, no creemos que 
sera necesario tomar medidas restrictivas adicionales sobre las importaciones. 

La economia dominicana en 1980 
Haciendo libre uso de la imaginacion y echando un  vistazo a las perspectivas 
para dentro de 5 o 10 anos, la situacion es mas prometedora aun. Hoy en dia la 
~epubl ica  Dominicana es u n  pais eminentemente agricola, dependiendo basi- 
camente del azucar, cafe, cacao y tabaco. Me atrevo a predecir que dentro de 
10 anos nuestro pais tendra caracteristicas bastantes diferentes. Creo que para 
esa epoca los factores dinamicos de la economia seran la mineria, el turismo 
y la ganaderia, quedando el sector agricola tradicional relegado a u n  segundo 
plano. Este proceso de transformacion no es m u y  diferente al de la vecina isla 
de Jamaica, la cual depende ya basicamente del turismo y la alumina y no del 
azucar y los citricos como era costumbre. 

Mineria 
En cuanto a minerales enfatizamos el potencial del ferroniquel, cobre, hierro, 
manganeso y alumina para solo mencionar los principales. Las ventajas que 
de estas explotaciones reciba el Gobierno y el pais, en terminos de impuestos y 
divisas, dependeran, directamente, de nuestra habilidad de negociar acuerdos 
justos y satisfactorios para ambas partes, para su explotacion. Bien podria ser 
que, en 10 anos, cerca de la mitad de nuestras exportaciones esten constituidas 
por recursos minerales. 

Turismo 
Nuestra situacion geografica, clima y la belleza de nuestras playas nos con- 
vertiran en u n  pais de importancia turistica aun sin nosotros quererlo, por el 
simple principio de los vasos comunicantes. De todas las islas del Caribe solo 
en la Republica Dominicana y en Cuba es que el turismo no tiene hoy en dia 
una importancia extraordinaria. La propaganda turistica actual que aparece 
en la prensa internacional sobre nuestro pais es en el sentido de que, crease o 
no, todavia hay  un  sitio en el Caribe donde las habitaciones solo cuestan 16 
dolares ( y  no $30.00) y donde no se requieren reservaciones con dos meses de 
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antelacion. La modernizacion de los medios de comunicacion con los Jumbo 
Jets, que reduciran substancialmente el costo y el tiempo de los viajes tra- 
satlanticos, aumentaran del flujo del turismo europeo hacia las Antillas. El 
turismo de aquellos paises europeos con territorios de ultramar o recientes e x  
colonias en el Caribe, se concentrara en dichos territorios como es el caso del 
turismo actual fi-ances en Martinica y Guadalupe y el ingles en Jamaica y 
Barbados. Varios paises europeos, sin embargo, no tienen vinculaciones en el 
Caribe y es hacia ellos que debemos de concentrar nuestra atencion. Alemania 
e Italia son los mejores ejemplos y Espana es tambien de importancia excep- 
cional por su situacion estrategica tanto geografica como turistica. 

Ganaderia 
La ganaderia debera tambien tener u n  desarrollo de importancia para suplir 
la demanda del area del Caribe. Su crecimiento, sin embargo, esta condicio- 
nado a la situacion del mercado. Las cuotas informales establecidas por los 
Estados Unidos a las  importaciones actuales de carnes, representan ya u n  
verdadero obstaculo a nuestra ganaderia. 

Industrializacion 
No creo que el proceso de industrializacion de nuestro pais, a traves de pro- 
ducirpara el consumo interno lo que actualmente importamos, represente, en 
el futuro, u n  factor importante de dinamismo economico. La estrechez mis- 
ma  de nuestro mercado limita las oportunidades de instalar nuevos ramos 
industriales. Con la excepcion del sector textil, el de pulpa y papel, el lacteo 
y la refineria de petroleo, no creo que existan campos donde puedan hacerse 
nuevas inversiones industriales de envergadura. A la fase de sustitucion de 
importaciones le quedan pocos anos. Si la industrializacion ha de continuar 
siendo, como lo ha sido hasta ahora, u n  sector dinamico, generador de empleos 
y ahorros, sera necesario cambiar totalmente sus terminos de referencia y am- 
bito de accion. Solo pensando en u n  mercado ampliado, varias veces el tamano 
del nuestro, a traves de la integracion economica, es que dicho sector podra 
cobrar de nuevo dinamismo. 

Integracion economica 
Cuando hablamos de integracion usualmente pensamos en ALALC y el Mer- 
cado Comun Centroamericano. Por coincidencia, ambos esquemas estan hoy 
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en dia en crisis. Permitaseme, sin embargo, llamarles la atencion a ustedes 
sobre u n  esquema de integracion relativamente reciente, que ha adquirido ex- 
traordinario dinamismo y de mucha importancia para nosotros. Me  refiero a 
la ~sociacion de Libre Comercio del Caribe (CARIMIA). Bajo este mecanismo, 

hace solo 12 meses, las antiguas colonias inglesas insulares (Jamaica, 
Trinidad y Tobago, Barbados, etc.) mas Guyana, han establecido el libre co- 
mercio inmediato entre ellas para todos los productos originarios de la zona, 
con la excepcion de una pequena lista de 20 productos agroindustriales. Esto 
significa que, con la referida excepcion, todos los productos agricolas e indus- 
t r i a l e s p r ~ d ~ ~ i d ~ ~ p ~ r  una de las islas entran hoy en dia libre de todo impuesto 
o restriccion a cualquiera de las otras. 
~1 mercado interno de la Republica Dominicana es mayor que el de cualquiera 
de estos territorios y nuestro desarrollo industrial y avicola posiblemente esta 
mas desarrollado. Los paises de CARIFTA tienen 4 millones de habitantes, es 
decir, una poblacion total igual a la dominicana. Nuestras posibilidades de com- 
petir eficientemente en estos mercados lucen, en consecuencia, prometedoras. 
Como paso inicial pareceria logico que nuestra politica de integracion debera 
estar orientada hacia una participacion activa en CARIFTA. Hace solo u n  mes, 
en la Reunion de Gobernadores del BlD, en respuesta al discurso de la Delega- 
cion dominicana, los Ministros de Hacienda de Trinidad y Tobago y Barbado, en 
sus respectivos discursos, manifestaron que sus Gobiernos verian con simpatia 
un acercamiento de la Republica Dominicana y CARETA. La puerta esta, pues, 
abierta. La oportunidad para que nuestros industriales incrementen substan- 
cialmente sus ventas debe ser aprovechada. En CARIFTA, a di$erencia de estar 
lidiando con los grandes paises de America del Sur y Mexico o con el mercado 
ya integrado de Centroamerica, estariamos en la situacion de ser 'Cabeza de 
raton', posicion mas comoda, aunque tal vez menos prestigiosa que ser 'cola de 
leon'. Permitaseme sugerir que este Consejo Nacional de Hombres de Empresa 
auspicie un  estudio para determinar nuestras oportunidades especificas de ex- 
portacion a CARIFTA asi como los peligros que la libre entrada de productos 
de la zona podria representar a nuestros industriales.118 Como bien dijo en una 
ocasion u n  ex  Presidente de la Federacion de Industriales de Argentina, y cito 
'la integracion economica latinoamericana es u n  asunto demasiado importante 
como para dejarselo solo a nuestros politicos y diplomaticos'. 

Dicho estudio fue comisionado al autor en 1972, por el Gobierno Dominicano, con nnanciamiento 
parcial del sector privado. Nota del disertante. 
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Zonas Francas Industriales 
Dentro del sector industrial, existe un  campo que, por sus caracteristicas sui 
generis, merece u n  comentario especial. Me refiero a las industrias de expor- 
tacion en zonasfiancas. Este tipo de actividad se concentra en procesos indus- 
triales de ensamblaje, como es el caso de la industria de aparatos electronicos 
y en industrias donde la mano de obra representa una proporcion alta del 
costo total, como es el caso de la textil y de zapatos. Las materias primas o 10s 
componentes entran a la zona franca donde se ensamblan para su reexporta- 
cion. El estado no recibe impuesto alguno por la operacion pero esta emplea 
una gran cantidad de personas. En adicion en algunos casos, se utilizan al- 
gunas materias primas nacionales. Las zonas francas surgen en paises donde 
la mano de obra es relativamente barata, o donde la situacion geografica es 
adecuada con relacion al mercado internacional. Muchas industrias europeas 
y norteamericanas podrian interesarse en ensamblar sus productos en nuestro 
pais porque nuestra posicion geografica nos situa como u n  punto excelente de 
distribucion hacia Sur America (tanto las costas del Atlantico como el PacljLi- 
co), Centroamerica y el Caribe. Por estas circunstancias podria ser que nues- 
tras zonas industriales tengan cierto exito aunque hay  que recordar que nues- 
tros niveles de salarios son altos con relacion a Haiti y algunas islas cercanas. 
Puerto Rico por muchos anos ha sido una especie de zona fianca industrial 
dentro de los Estados Unidos porque los salarios eran mas bajos y, sobre todo, 
porque las industrias localizadas en Puerto Rico estan exentas del impuesto 
sobre la renta federal norteamericana, que es de un  52%. Hoy la diferencia de 
salarios es menor por lo que algunas podrian estar interesadas en trasladarse 
a nuestro pais. Lamentablemente si se establecen aqui no gozarian de la exo- 
neracion del impuesto federal. En efecto, aun cuando nuestra actual ley de 
incentivo industrial exonera a las industrias en zonas fiancas del impuesto 
sobre la renta dominicano (Categoria A), lo que dejarian de pagar aqui lo 
tendrian, de todas maneras, que pagar en los Estados Unidos, a la luz de lo 
especificado en las secciones 61, 901 y 902 del Codigo de Impuestos Internos 
Norteamericanos. Lo que parece ser un  incentivo al capital norteamericano 
en nuestra ley resulta, en la practica, solo ser u n  traslado de impuestos del 
fisco dominicano al Tesoro Norteamericano. Nuestra primera ley de incentivo 
industrial (Ley No. 4 de finales de 1963) especificaba que las exoneraciones 
otorgadas por la ley no serian validas si la legislacion del pais del inversionis- 
ta hacia inoperante las mismas. Lamentablemente dicho articulo no fue re- 
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en la legislacion vigente. Creo que debemos de quitar ese incentivo P' 
inoperante y substituirlo por otro que si estimule al capital norteamericano a 
establecerse en dichas zonas. 

~ l ~ ~ p e l  de l  azucar 
En esta breve mirada hacia el futuro no he mencionado el papel que desem- 
penara el azucar, producto que es, hoy en dia, el pilar de nuestra economia. 
En 20s ultimos meses ha surgido una interesantisima polemica publica en 
nuestro pais, con argumentos de mucho peso y cientijkamente hilvanados, 
sobre si debemos aumentar, mantener o disminuir nuestra produccion azu- 
carera. Mi opinion, en sintesis, es que no debemos aumentar la produccion 
por encima de, digamos, u n  millon de toneladas. Los que opinan en contrario 
mantienen que el producto que mayor valor produce por unidad de tierra en 
nuestro pais es el azucar, sobre todo en tierras marginales. Aumentando la 
produccion de azucar, generariamos las divisas necesarias para imporrur una 
serie de productos que actualmente cultivamos inejcientemente, con el con- 
secuente incremento en el valor de la produccion nacional al especializarnos 
en aquel producto para el cual, dados nuestros recursos naturales, somos mas 
eficientes. 
A nuestro entender este argumento, por si, es completamente valido, pero debe 
ser sopesado a la luz de otros dos, uno de caracter economico y otro de caracter 
social. De todas las islas del Caribe, solo la Republica Dominicana y Haiti no 
poseen, ni han poseido, u n  mercado preferencial garantizado y permanente 
para el grueso de sus exportaciones de azucar. Cuba poseia una gran cuo- 
ta azucarera, de caracter permanente, como resultado de la enmienda Platt. 
Puerto Rico goza de otra gran cuota azucarera permanente. Jamaica, Trini- 
dad y Tobago, Barbados y las otras ex  posesiones britanicas venden todo su 
azucar al Commonwealth a precios remunerativos en base a u n  acuerdo in- 
ternacional de largo plazo. Martinica, Guadalupe y las posesiones holandesas 
colocan de forma permanente y a buenos precios todo su azucar en el Mercado 
Comun Europeo. En resumen Haiti y nuestro pais son los unicos que no tie- 
nen seguridad permanente de colocar cada ano sus azucares en u n  mercado 
protegido. El azucar en el mercado mundial, por otro lado, generalmente tiene 
precios por debajo de nuestros costos. 
Ante esta situacion, aumentar substancialmente la produccion de azucar m e  
parece algo m u y  riesgoso. Si es verdad que en los ultimos 8 anos hemos obte- 
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nido una cuota alta en el mercado norteamericano, no es menos cierto que el 
grueso de la misma representa la reasignacion de parte de la cuota azucarera 
cubana retenida. La ley que establece esa retencion, especifica, m u y  clara- 
mente, que tan pronto los Estados Unidos restablezcan relaciones diplomaticas 
con Cuba, automaticamente, le sera reasignada la totalidad de su cuota. Hay 
quienes pronostican ya dicho restablecimiento. Para crear mayor incertidum- 
bre, vemos como, dentro de dos anos, el Congreso norteamericano debe votar 
una nueva ley azucarera. Nadie puede predecir hoy el tratamiento que nuestro 
pais o cualquier otro o todos los azucares importados recibiran bajo la misma. 
El otro argumento es de caracter social. La produccion azucarera por su propia 
naturaleza, crea serios problemas sociales, de todos conocidos que no surgen 
en otros cultivos, aun en los de caracter extensivo. 

Sector agricola-no azucarero 
Sobre las perspectivas del sector agricola no azucarero quisiera hacer unos 
breves comentarios. A nuestro entender el progreso mas importante logrado 
en este campo en los ultimos tres anos ha sido, y esto tal vez sorprenda a algu- 
nos, en el proceso de reforestacion El cierre de los aserraderos fue una medida 
poco popular, politicamente costosa, pero m u y  necesaria. Sin foresta de nada 
servirian nuestras presas hidroelectricas. 
El sector mas importante donde, a nuestro entender, menos progreso ha habi- 
do es en el de la estabilizacion de precios de productos agricolas y mejoras en 
los sistemas de mercadeo. Si la cruel sequia de 1967-1968 perjudico al campo, 
bien podria ser que las abundantes lluvias actuales, provocando altas produc- 
ciones, resulten en el desplome de los precios en el campo, por falta de me- 
canismos estabilizadores. Pareceria que una abundante produccion benejcia 
menos al campesinado que una produccion normal. 
Desde hace unos cuatro anos se han hecho esfuerzos por convertirnos en u n  
gran exportador de vegetales fi-escos a los Estados Unidos. Los resultados son 
conocidos por ustedes. Los que principiaron sembrando fi-esas, melones y pe- 
pinos han optado finalmente por dedicarse a cultivos tradicionales como el 
mani, el maiz y la cebolla. No creo que existan perspectivas para que la si- 
tuacion mejore en el futuro. La reciente experiencia de Mexico que vio sus 
exportaciones de tomate paralizadas por una medida tomada para defender 
la produccion de tomates norteamericana, debe ser aleccionadora. 
En u n  estudio sometido al Gobierno Dominicano por una reconocida firma de 
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consultores norteamericanos sobre las posibilidades de exportacion de vege- 
tales, se menciono que, en los Estados Unidos, dado lo riesgoso del negocio de 
sembrar vegetales perecederos a la luz de plagas, huracanes, huelgas, puctua- 
cienes de precios, etc., las personas en el negocio solo sembraban cuando los 

de beneficios arrojaban u n  300% sobre el capitalpor cosecha. De esa 
forma, a traves de los anos, aun perdiendose completamente varias cosechas, 
el rendimiento sobre la inversion promedia niveles satisfactorios. Dejo a uste- 
des el calculo del por ciento aplicable a este pais, que algunos tecnicos agrico- 
las han calificado como la "hoya microbiana del Caribe". Es probable que solo 
una empresa con mucho capital y experiencia y excelentes conocimientos del 

prospere en este campo. 
Si antes habiamos dicho que no deberiamos de aumentar substancialmente la 
produccion de azucar y ahora mantenemos que son dificiles las posibilidades 
de exportar vegetales, es m u y  valida la siguiente pregunta: productos 
agricolas nuevos produciremos con el fin de aumentar nuestras exportaciones 
agricolas no tradicionales? Hace 5 anos podriamos haber respondido diciendo 
que se requeririan hacer estudios para contestarla. Hoy en dia ya los estudios 
estan hechos y entregados y la respuesta tiene que ser que no sabemos de u n  
cultivo economico y tecnicamente viable en nuestro pais, de produccion en 
gran escala, que tenga u n  buen mercado externo a corto y mediano y largo 
plazo. 
Se han estudiado los citricos, la pina, alfalfa, millo, sorgo y algunos otros pro- 
ductos. Indicios esperanzadores los hay: conclusiones firmes, no. 

El comercio 
En los ultimos anos el sector comercial dominicano ha estado pasando por u n  
proceso de transformacion y cambio estructural m u y  importante. Antes po- 
diamos distinguir con claridad al mayorista importador quien vendia a otros 
mayoristas o a detallistas no importadores. Hoy en dia muchos detallistas, 
sobre todo los supermercados, son importadores directos. Los que tienen repre- 
sentaciones de productos han visto como ese mismo producto es importado por 
su competidor directamente, comprado ya sea en Miami o Puerto Rico. Con el 
sistema de los llamados dolares propios, la representacion de productos se ha 
debilitado. Las importaciones totales han aumentado de 129 millones en 1958 
a 192 millones en 1968 pero las ventas promedio por empresa probablemente 
han disminuido, al aumentar extraordinariamente el numero de comercios en 
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estos 10 anos. La captacion del mercado por parte de productos japoneses es 
otro fenomeno de importancia. A medida que se desarrolla el pais aumentan 
mas las ventas de ciertos renglones importantes de importacion tal como riza- 

quinarias industriales y equipos agricolas y ganaderos. 
La tendencia del futuro es hacia la desaparicion del mayorista importado, 
clasico, substituido por el mayorista que abre su propio negocio de ventas al 
detalle ypor  los detallistas que comienzan a efectuar sus compras directamen- 
te desde el exterior. 

Conclusion 
Para finalizar, Senores, quisiera sumarizar u n  poco lo dicho esta noche. Pro- 
blemas estructurales representan verdaderos obstaculos a nuestro desarrollo 
especialmente en el campo tributario, produccion agraria y mercadeo interno. 
Estos problemas son nuestros y solo nuestra accion podra resolverlos o aliviar- 
los. Otros obstaculos son de caracter externo, como el de los precios de nuestro 
azucar, y su solucion requiere la buena voluntad de otros paises. 
A u n  cuando los problemas que enfrentamos son m u y  serios; no es menos cierto 
que existen hechos concretos que nos mueven a ser optimistas, especljcicamente 
nuestros recursos mineros, el potencial turistico y ganadero y el mercado re- 
gional. Estas perspectivas optimistas conjuntamente con la creciente mejoria 
de nuestro signo monetario y u n  ambiente politico mas estabilizado, hacen y 
haran de nuestro pais u n  lugar apropiado para inversiones. El rendimiento de 
la inversion en nuestro pais, en casi todos los campos, es y ha sido u n  mul- 
tiple del rendimiento del capital en Norteamerica o Europa. A la luz de las 
perspectivas politico-economica antes descritas, no habra razon para que los 
inversionistas extranjeros, o nosotros mismos, prefiramos efectuar inversiones 
en otra forma o lugar que no sea en los sectores dinamicos de la maltratada 
pero floreciente economia quisqueyana.ll9 

La Ley de Incentivo y Proteccion Industrial (Ley 299) 
y los empresarios dominicanos 
Como se senalo en paginas anteriores, en 1968 el doctor Balaguer sometio 
al Congreso, via el Senado, un Proyecto de Ley que buscaba facultar al 
Gobierno para dar las facilidades necesarias a los sectores empresariales 

119 Bernardo Vega. La problematica economica dominicana, Universidad Catolica Madre y Maestra, 
Santiago, slf, segunda edicion aumentada, pp.111-128. 
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a la industria. La ley fue aprobada en solo siete dias. Fue conocida 
como la Ley 299 o Ley de Incentivo y Proteccion Industrial. Esta nueva le- 
gislacion Siguio la tonica de la politica de sustitucion de importaciones ini- 
ciada Por Trujillo y continuada por el Consejo de Estado y el Triunvirato. 
La nueva ley establecia la proteccion que el Estado prestaria a las nuevas 
actividades industriales, sobre todo en aquellas industrias con suficiente 
capacidad instalada para satisfacer la demanda local. Se podria pensar 
U, la ley produciria regocijo y algarabia en el seno de las asociaciones 9 

y de los empresarios, pero la recepcion de la aprobacion fue tomada con 
mucho escepticismo. El temor de los empresarios estableci- 

dos era que la nueva ley permitiera la creacion de nuevas industrias que 
a la postre serian competencias de sus empresas con decadas de trabajo. 
Uno de los argumentos enarbolados por los directivos de la Asociacion 
de Industrias fue la capacidad instalada. Propusieron a los funcionarios 

de evaluar las solicitudes de exoneracion, de acuerdo a la 
nueva ley, que la capacidad instalada fuera el principal criterio de eva- 
luacion. No puede obviarse que los empresarios tenian razones de pesos 
para temer. Apenas tenian dos, casi tres anos de recuperacion, despues 
de haber vivido la Guerra Civil. Todavia en 1968, tres anos despues de 
haber finalizado la Guerra, la mayoria de las industrias estaban a 50% de 
su capacidad instalada de produccion. 
Durante la discusion del proyecto de ley, las instituciones cupulas, espe- 
cialmente el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, trabajaron ardua- 
mente para lograr el mayor beneficio posible de las facilidades fiscales. Los 
argumentos enarbolados por dos de los principales lideres empresariales, 
Antonio J. Najri y Jesus Hernandez Lopez Gil, lograron obtener mejores in- 
centivos que los previstos en el anteproyecto. Pero muchos empresarios no 
estaban conformes todavia y siguieron presionando. Senala Moya Pons en 
su libro Empresarios en Conflicto, que una vez que el proyecto fue enviado 
al Congreso, las presiones no cesaron: 
DOS industriales dominicanos que pidieron no ser identificados enviaron una 
nota a los periodicos en la que analizan los defectos del proyecto y describian 
el articulo 45 como 'contrario al derecho de la propiedad'. El hecho de que 
el Congreso se encontrara entonces en receso dio a los industriales sujciente 
tiempo para influir en la opinion publica. Cuando el Congreso jnalmente 
comenzo a discutir el proyecto, el 7 de marzo de 1968, ya habian transcu- 
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rrido dos meses de intenso cabildeo favoreciendo la ley en su totalidad pero 
permitiendo ciertas modificaciones favorables para proteger aun mas a los 
industriales locales.120 
Fueron persuasivos pues el Congreso incluyo las modificaciones solicitadas 
y, ademas, elimino el articulo conflictivo. Uno de los aspectos claves de la 
modificacion fue que el proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecu- 
tivo decia que se les podia otorgar la concesion y todos los beneficios de la 
ley a los nuevos negocios, fue cambiado a "nueva produccion" industrial, 
aunque la empresa solicitante estuviese instalada hacia mucho tiempo. 
Otra modificacion importante que fue introducida por los diputados, gra- 
cias a la presion de los empresarios, fue el aumento del numero de miem- 
bros en el Directorio de Desarrollo Industrial a siete personas. Este Direc- 
torio, como afirma Moya Pons, era el nuevo organismo concebido y creado 
para sustituir a la Comision de Exenciones Impositivas para la Industria. El 
Secretario de Trabajo fue sustituido por un representante del Consejo Na- 
cional de Hombres de Empresa. Al principio la propuesta del cambio trajo 
protestas airadas, multiples discusiones y sobre todo disgusto en el seno 
mismo de la Camara de Diputados y entre los sindicalistas.l21 
La Ley No. 299 de Proteccion e Incentivo Industrial fue promulgada por el 
presidente Joaquin Balaguer el 23 de abril de 1968. Su promulgacion trajo 
diversas reacciones, unas a favor y otras en contra. Los directivos de las 
asociaciones empresariales, lease la Asociacion de Industrias, la Camara de 
Industria y Comercio de Santo Domingo y el Consejo Nacional de Hombres 
de Empresa, que habian tenido una gran participacion en la discusion y 
redaccion del proyecto, la apoyaron y le brindaron total respaldo: 
La ley no era perfecta pero si mucho mas automatica que la anterior. No impe- 
dia la inversion extranjera pero la limitaba a las zonasfiancas y a las fabricas 
de ensamblaje para exportacion o a aquellas areas donde la tecnologia local y 
la falta de capital limitaban las inversiones de los empresarios dominicanos. 
La ley solo permitia la reinversion de hasta el 50 por ciento de los beneficios 
netos libres de impuestos en nuevas industrias o en las existentes, pero lo hacia 
para favorecer a los industriales ya establecidos y no como se habia contem- 
plado en el proyecto original que era conceder estas exoneraciones solamente a 
los nuevos inversionistas que instalaran industrias de sustitucion de importa- 

120 Frank Moya Pons, Empresarios en conflicto, op. cit. pp, 152. 

lZ1 Ibidem. 
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cienes que los viejos industriales deseaban explorar. La ley tambien eliminaba 
las vistas publicas que tantas situaciones desagradables habian provocado en 
el pasado. Todavia se permitia la oposicion a nuevos proyectos pero ahora te- 
nia que llevarse a cabo en sesiones privadas dentro del departamento tecnico 
del Directorio de Desarrollo Industrial, creado por la nueva ley. La nueva ley 
eliminaba la antigua Comision de Exenciones Impositivas para la Industria y 
la reemplazaba con ese Directorio que ahora permitia mas participacion del 
sector privado y permitia a los funcionarios gubernamentales enviar a sus 
alternos a las reuniones donde se otorgarian las clasificaciones industriales 
y en las que se discutirian las exoneraciones. Asi, el sector privado termino 
controlando las reuniones.lz2 

Las huelgas 
y el empresariado 
La presencia de grupos de izquierda y dirigentes sindicales que buscaban 
tener una mayor presencia en el ambiente politico nacional, enturbiaba el 
clima del pais. A principios del regimen de Balaguer quisieron y lucharon 
para ello, desestabilizar el Gobierno mediante la realizacion de protestas y 
huelgas periodicas. 
Estas convocatorias a huelgas enrarecian el panorama economico y el clima 
de inversion, especialmente cuando el Gobierno habia tomado la decision 
de favorecer la inversion extranjera. Por esta razon, el miercoles 5 de junio 
de 1968, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, conjuntamente con la 
Confederacion Patronal de la Republica Dominicana, la Camara de Comer- 
cio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional y la Asociacion de Indus- 
trias de la Republica Dominicana, emitieron un documento "A la Opinion 
Publica" donde fijaban su posicion sobre ciertos movimientos huelgarios. El 
comunicado decia asi: 

Las Asociaciones infiascritas, representativas del sector empresarial domini- 
cano, han venido observando con justificada preocupacion los nuevos brotes 
huelguisticos que se han producido ultimamente en esta ciudad, sin que vir- 
tualmente existan verdaderos conflictos economicos que pudieran sustentarlos 
y sin que sus promoventes se hayan preocupado de satisfacer las regulaciones 
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legales que en todo pais civilizado y democratico norman el ejercicio del reco- 
nocido derecho de huelga. 
El intento de revivir la anarquia laboral padecida por este pais en el pasado 
reciente, no puede menos que obligarnos a formular el mas grave y decidido 
llamado a las autoridades encargadas de hacer cumplir la legislacion de la 
materia, aJin de que se adopten las medidas necesarias para detener las mal- 
sanas actuaciones de los que pretenden volver a implantar en nuestro medio el 
caos laboral que impida y obstaculice el desarrollo y progreso logrados duran- 
te el breve pero sostenido periodo en que ha sido posible mantener u n  mutuo 
respeto y una deseable comprension en las relaciones obrero-patronales, lo 
que ha determinado el surgimiento de nuevas empresas y la ampliacion de 
muchas de las ya existentes, con el consiguiente aumento de oportunidades de 
trabajo para u n  numero cada vez mayor de obreros desocupados. 
Es evidente, que el derecho de los trabajadores a la huelga y de los patronos al 
paro en las empresas privadas, constituyen prerrogativas garantizadas cons- 
titucionalmente entre nosotros, siempre que se ejerzan con arreglo a la ley y 
para resolver conflictos estrictamente laborales. Pero, cuando estas huelgas o 
estos paros se lleven al cabo sin ninguna sujecion ni respeto a los requisitos 
legales de lugar y obedezcan o puedan obedecer a determinaciones capricho- 
sas o equivocadas de dirigentes imbuidos en ideas ajenas a nuestra realidad y 
contrarias al supremo interes nacional, se impone la intervencion eJicaz y de- 
cidida de los responsables de que el imperio de la ley y del derecho constituyan 
los fundamentos en que se asiente la vida institucional de nuestro regimen 
democratico y representativo. 
Creemos Jirmemente que si nuestras autoridades cumplen a cabalidad con 
los deberes que les corresponden cuando reclaman e imponen la satisfaccion 
de los preceptos legales a cargo de la clase patronal, es forzosa y totalmente 
procedente la exigencia de que se haga valedero el acatamiento de la ley por 
parte de la clase obrera, mediante el ejercicio de todos los medios que la pro- 
pia ley provee para prevenir las desastrosas consecuencias que se derivan de 
hechos con caracteristicas de verdadero delito social como es el concerniente a 
las huelgas ilegales, sujetas, por parte de nuestra ley adjetiva, a sanciones de 
multa yprision para los que las hayan iniciado o formen parte de las mismas. 
Resulta notorio, por otra parte, el abierto reto de determinados sectores labo- 
rales hacia las disposiciones de la vigente Ley de Austeridad que prohibe por 
el termino de la misma el aumento de salarios en las empresas e industrias 
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privadas. Sin embargo, los lideres sindicales que incitan constantemente a los 
obreros a reclamar mayores retribuciones por su trabajo, en ninguna forma 
tratan de que estos mejoren las condiciones de destreza y capacidad que re- 
quieren la prestacion de sus servicios, no solo para obtener u n  aumento de la 
productividad, sino para forjar una clase trabajadora disciplinada y celosa 
del cumplimiento de sus obligaciones, que serian precisamente las condiciones 
basicas que justificarian, en determinados casos, el aumento de los salarios. 
Confiamos, no obstante, que una vez mas haya de imponerse el buen juicio 
de los obreros que hoy  se encuentran afectados por la paralizacion de sus Ta- 
lleres de Trabajo, y adviertan a tiempo el grave dano que para ellos habra de 
derivarse de la ilegal situacion a que han sido conducidos por los consejos de 
orientadores y guias mas  interesados en el triunfo de sus personales posturas 
ideologicas, que en la suerte que pueda caberle a sus companeros de clase, 
a quienes exponen en la forma que lo hacen, sin que ellos tengan nada que 
perder". lZ3 

La presion de los grupos extremistas proseguia de manera constante. De 
nuevo el empresariado elevo su voz de protesta en contra de esos grupos y 
apoyaba al Gobierno. En efecto, el 18 de septiembre de 1968, las anteriores 
instituciones, encabezadas por el Consejo Nacional de Hombres de Empre- 
sa, dirigieron un comunicado al Poder Ejecutivo de la Nacion y a la Opinion 
Publica sobre el rol del Estado en relacion con el regimen de la libre empre- 
sa. El comunicado decia asi: 

La anunciada concertacion del acuerdo comercial entre u n  Complejo Estatal 
Dominicano e intereses del Gobierno de Venezuela para el establecimiento en 
el pais de una Fabrica de Fertilizantes Quimicos, obliga a estas Asociaciones 
a llevar al plano de la opinion publica su airada protesta, ya anteriormente 
manifestada a las mas alta autoridad ejecutiva de la Republica, por el gra- 
ve atentado que acuerdos de esta naturaleza conllevan para el indispensable 
auge de la inversion privada, asi como por la negacion de los principios que 
en u n  sistema constitucional y democratico caracterizan el regimen de la libre 
empresa. 
ES evidente que no corresponde como mision propia del Estado Dominicano 

lZ3 El Caribe, 5 de junio de 1968. 
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efectuar la competencia a los particulares y, si por circunstancias contingen- 
tes tal situacion se produjo y ha de mantenerse en el pais durante el tiempo 
necesario para que el ejercicio y desarrollo de las actividades empresariales 
vuelvan a encontrarse bajo el impulso y la responsabilidad de los intereses 
privados, estimamos del todo objetable que los sectores oficiales, impulsados 
por gestiones de altos funcionarios publicos, traten de propiciar la diversifi- 
cacion y aumento de las empresas estatales, aun en contra de los preceptos en 
que se fundamentan las libertades esenciales de nuestro regimen capitalista y 
liberal de comercio. 
Los extraordinarios esfuerzos realizados por el Gobierno Dominicano con el 
respaldo ilimitado y entusiasta del sector empresarial privado para el des- 
envolvimiento y progreso de las actividades industriales del pais, se verian 
poderosamente afectados y fi-ustrados en sus consecuencias si se estableciera el 
funesto precedente, que habra inevitablemente de resultar del establecimiento 
de la Fabrica de Abonos Quimicos que actualmente se negocia con el Consor- 
cio Estatal Venezolano, de que el Estado Dominicano en cualquier momento y 
sobre razones de caracter general pueda convertirse en ventajoso y destructor 
competidor de la iniciativa particular. En esa forma, ninguna nueva inversion 
habra de exponerse a correr riesgo tan cierto y perjudicial. 
Los actuales elaboradores de fertilizantes quimicos, industrias manufacture- 
ras de articulos terminados a base del procesamiento y transformacion de 
materias primas simples, se verian, inevitablemente expuestos a desastrosas 
consecuencias, como resultado de la competencia de la empresa estatal que 
se proyecta instalar en la Republica, sobre todo, si se tiene en cuenta, que los 
clientes potenciales y efectivos de tales industrias privadas se encuentran, en 
su casi totalidad, en el sector oficial, los cuales obedeciendo a la direccion 
comun de la cosa publica, se veran obligados a abandonar sus actuales supli- 
dores para adquirir sus abonos en el nuevo Complejo Oficial. 
Nuestro apego a la defensa irrestricta del respeto de los derechos de la libre 
empresa privada, en este caso, se encuentra, ademas, respaldada por expresas 
disposiciones de la recien promulgada Ley de Incentivo y Proteccion Indus- 
trial, que impide que los beneficios que ella otorga le puedan ser concedidos a 
las industrias solicitantes cuando exista capacidad de planta instalada en el 
pais para atender la demanda interna, situacion esta que se cumple en exceso 
en el caso -de las factorias de abonos quimicos existentes. 
Estas Asociaciones, al protestar una vez mas de la perjudicial situacion que 
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habra de originarse en contra de los intereses empresariales particulares, de la 
materializacion del proyecto de radicar en nuestro medio una nueva planta de 
abonos quimicos bajo control estatal, hace u n  especial llamado a las autorida- 
des encargadas de velar por el mantenimiento de los principios propios de la 

privada y por la vigencia y respeto de las leyes sobre la materia, para 
que eviten que u n  asunto de tanta importancia para el futuro de la iniciativa 
privada en la Republica pueda ser decidido sin sujecion previa a los estudios y 

establecidos en nuestra vigente Ley de Incentivo y Proteccion 
~ndustrial y para que todos los empenos desplegados en la necesaria tarea 
de atraer capitales extranjeros o dominicanos hacia obras que coadyuven al 
desarrollo de la economia nacional, no sufran menoscabo y entorpecimiento 
como resultado de actuaciones estatales contrarias al interes general de la 
empresa privada".124 

Al mes siguiente, el 18 de octubre de 1968, las mismas instituciones tuvie- 
ron que publicar un espacio pagado aclarando y refutando declaraciones de 
funcionarios del Gobierno que insinuaban que los ultimos pronunciamien- 
tos de estas instituciones tenian implicaciones politicas. El comunicado "Al 
Gobierno y a la Opinion Publica", que apareciera en El Caribe de esa fecha, 
p. 14, expresaba lo siguiente: 

Las Asociaciones que suscriben desean aclarar su verdadera posicion frente 
a las recientes declaraciones del Senor Secretario de Estado de Finanzas, me- 
diante las cuales pretende atribuirle implicaciones politicas y hasta subversi- 
vas a los ultimos planteamientos formulados por los empresarios dominica- 
nos en defensa de los legitimos intereses del sector privado inconcebiblemente 
expuestos a graves riesgos por actuaciones de personas que deben tener como 
mision esencial la defensa de los mas altos intereses nacionales. 
Nuestras organizaciones luchan denodadamente por el desarrollo de la vida 
economica del pais, y m u y  buenos y relevantes elementos dejan confirmado 
el noble y sincero empeno que con renovados esfuerzos se vienen desplegan- 
do para promover constantemente nuevos establecimientos industriales y la 
creacion de fuentes de trabajo que coadyuven eficazmente a la superacion de 
nuestro tradicional sub-desarrollo. 

lZ4 Comercio y Produccion, Num. 262, septiembre de 1968. 
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Es, pues, injusto y totalmente carente de veracidad y de sentido imputar cariz 
politico o contrario al orden institucional establecido, a los planteamientos 
formulados por nuestras asociaciones empresariales en respaldo de su natural 
derecho de defensa. 
Nuestro decidido respaldo al progreso nacional en todos los ordenes de su eco- 
nomia, al logro de cuyos propositos ha venido laborando con incansablefir- 
meza y decision el Senor Presidente Constitucional de la Republica, ha hecho 
que en todo momento hayamos brindado a las ejecutorias del Primer Ma- 
gistrado de la Nacion nuestro apoyo y colaboracion irrestrictos, resultando 
verdaderamente lamentable que juicios errados y calificativos mas propios de 
la vehemencia que del sano raciocinio, puedan perturbar la responsabilidad 
comun que corresponde a los sectores publico y privado en la inmensa tarea 
de contribuir, unificados, a la prosperidad y salvaguarda de los intereses ge- 
nerales de la Nacion. 
Por ello, las Asociaciones que suscriben ratifican, una vez mas, que respaldan al 
Gobierno Constitucional de la Republica presidido por el Dr. Joaquin Balaguer 
elegido libremente en el ano 1966 como genuino representante de la mayoria del 
pueblo dominicano, y que le han brindado y le brindaran su cooperacion mas 
decidida y entusiasta, dentro del marco privativo de sus actividades, para la 
consecucion de los altos logros socio-economicos de nuestro Gobierno".125 

Estos comunicados publicos de la cupula del empresariado dominicano 
constituyen piezas claves para entender la dinamica social que se vivia en 
el pais. Por un lado estaba el sector productivo nacional apostando, junto al 
presidente Balaguer, a un clima de estabilidad politica para poder fortalecer 
el proceso de industrializacion, que se habia visto muy afectado durante 
los meses de guerra civil. Por otro lado, el mundo vivia grandes conflictos 
politicos, debido, entre otras cosas a la Guerra Fria, y la apuesta, en muchos 
paises de America Latina, de los grupos de izquierda de crear guerrillas 
urbanas para instaurar gobiernos comunistas. 
Estaba claro que el mundo vivia el dilema constante y permanente: el mundo 
del libre mercado se enfrentaba al comunismo. A pesar de la existencia de la 
famosa Cortina de Hierro, las ideas comunistas la penetraron y buscaban por 
todos los medios socavar las bases del mundo capitalista occidental. 

lZ5 El Caribe, 18 de octubre de 1968. 
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Tercera 
convencion Nacional 
De gran importancia para el sector empresarial del pais fue la celebracion 
en el mes de mayo de 1969 de la Tercera Convencion Nacional de Hombres 
de Empresa. Es necesario hacer notar que durante esa Convencion el em- 
presariad~ dominicano adopto como parte de su ideologia los preceptos de 
la Doctrina Social de la Iglesia, expresados en las Enciclicas Mater et Magis- 
@a y Pacem in terris del Papa Juan XXIII. 
En su edicion del mes de abril de ese ano, la revista Comercio y Produccion, 
en su Editorial, exponia lo siguiente: 
El 3 de mayo, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa celebrara en la sede 
de la Asociacion de Industrias su Tercera Convencion Nacional, conforme al 
programa y a la agenda que guiaran las deliberaciones de esta importante 
reunion de hombres de empresas de nuestro pais. 
Si fructiferas han sido las reuniones del sector empresarial, celebradas en fe- 
brero de 1963 y mayo de 1964, por el crecido numero de trabajos y ponencias 
que nuestras fuerzas economicas expusieron en las plenarias, con vigorosa fe 
en nuestro futuro, mucho mas importante sera esta l iI  Convencion, ya que 
desde entonces el pais ha crecido, en varios aspectos, son mas amplias sus 
perspectivas y, desde luego, mas apremiantes sus problemas. Es oportuno, en 
consecuencia, que se haga u n  analisis a fondo de nuestra situacion socio-eco- 
nomica, para saber que hemos logrado y que nos falta por alcanzar en el lento 
y dificil, pero tenaz esfuerzo por nuestro desarrollo. 
El Consejo Nacional, en cuyo seno armonizan pareceres y adoptan decisiones 
los representativos del comercio, la industria y las actividades agro-pecuarias 
de todo el pais, ha laborado intensamente para que este encuentro de nivel na- 
cional sea propicio, mediante la discusion y aprobacion de ideas utiles, amen 
de practicas, que una vez realizadas sean de beneficio para la comunidad do- 
minicana. Ideas que provengan de todos los sectores, relativas esencialmente a 
nuestra realidad economica y a nuestro status educacional, cuya firme diluci- 
dacion, en democratico certamen de pareceres, signifiquen para la Republica 
un rapido aumento de la produccion, mas inversiones para la agricultura, 
mayor numero de alfabetizados y mucho menor indice de desempleo. 
Es por eso que el Consejo Nacional, con una vision profunda y perspicaz 
de nuestras mas urgentes necesidades, ha convocado a todos los hombres 
de empresa, jovenes y adultos, de uno y otro sexo, dominicanos y extranje- 
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ros, para que sugieran iniciativas y adopten acuerdos que, sea mediante la 
accion de los poderes publicos, o sea mediante la accion privada, lleven a 
todos los ciudadanos u n  poco mas de felicidad, en virtud de u n  crecimiento 
economico cuya clave es el trabajo y cuya perduracion se cifra en hacer de 
los deberes de cada uno y de cada dia, nuestras mas hermosas y perentoria 
funcion social. 
Asi, pues, el Consejo ha invitado a todos nuestros hombres de negocios y per- 
sonas preocupadas por nuestro futuro, a que externen su opinion y presenten 
proyectos viables en tomo a los medios para impulsar nuestro desarrollo a tra- 
ves de la iniciativa privada; medios para propiciar el aumento de la agricul- 
tura y la ganaderia, de u n  modo equitativo para todos los que intervienen en 
dicho proceso; analisis ponderado de la Doctrina Social de la Iglesia, expuesta 
en la reunion del CELAM (en Colombia); medios para auspiciar, mantener 
y aumentar las buenas relaciones obrero-patronales, tomando en cuenta los 
acuerdos y recomendaciones de la OIT; y participacion activa de los hombres 
de empresa en la educacion y en todas las obras de bien social. 
Es indudable que la extensa gama de temas incluidos en la Agenda de la ILl 
Convencion, ofiecera oportunidad para su mas acertado estudio, por parte 
precisamente de los hombres y mujeres que, por la indole de su profesion, 
palpan en cada instante la optima o deprimente realidad economica de cada 
dia del ano, y conocen, quizas de manera mas adecuada que los demas ciu- 
dadanos, lo que falta por hacer, o lo que se debe evitar, en el vasto campo de 
nuestras actividades empresariales. Ojala, pues, que ninguna voz autorizada 
deje de oirse en esta m Convencion, para que de la misma emanen iniciativas, 
ideas y hasta soluciones para muchos de los problemas que nos preocupan 
y que solamente podran desvanecerse mediante una solidaria, patriotica y 
esforzada accion comun, bajo el optimista lema adoptado por el Consejo Na- 
cional y que es, por si solo, una expresion de triunfo: cZducacion, Desarrollo 
y Progreso Social". 
La Camara de Comercio del Distrito Nacional, al formular sus mejores votos 
por el buen exito de la DI Convencion Nacional de Hombres de Empresa, quie- 
re por medio de su revista, 'Comercio y Produccion', anticipar u n  afectuoso 
saludo a todos los que, en calidad de Delegados o de invitados honraran con 
su presencia tan hermosa reunion, de cuyas deliberaciones y resoluciones se 
esperan, m u y  justificadamente, los mas esplendidosfiutos".126 

lZ6 Revista Comercio y Produccion, Num. 269, abril de 1969. 
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~l dia anterior a la apertura de tan importante evento, es decir, el 2 de 
mayo de 1969, el presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, 
senor Antonio Najri, en espacio pagado publicado en El Caribe anunciaba 
la convocatoria y la agenda de la 111 Convencion. El lema de ese ano era: 
"Educacion, Desarrollo y Progreso Social", lo cual denota que el interes por 
la Educacion de parte de los empresarios es algo que viene de muy lejos. El 
documento expresaba lo siguiente: 

CONSEJO NACIONAL DE HOMBRES DE EMPRESA 
CONVOCATORIA A LA TERCERA 
CONVENCION NACIONAL 
Considerando que de acuerdo con lo establecido en sus Estatutos tiene facultad 
para convocar cuando estime conveniente, Convenciones Nacionales con el 
objeto de discutir y adoptar decisiones respecto a determinados asuntos que 
afecten o interesen a los empresarios dominicanos o que propendan al progre- 
so y bienestar general; 
"Considerando que en el mes de febrero de 1963 y abril de 1964 se celebraron 
sendas Convenciones, en las cuales se adoptaron acuerdos que han redundado 
tanto en beneficio de legitimos intereses empresariales como en el manteni- 
miento de mejores y mas cordiales relaciones con las clases trabajadoras; 
"Considerando que la iniciativa privada ha estado laborando afanosamente 
por el desarrollo economico y social del pais y que a juicio de este Consejo 
asuntos que conciernen a dicho desarrollo ameritan u n  continuado examen y 
ponderacion porparte de todos los hombres de empresa nacionales, con e l f in  
de propiciar las soluciones que sean mas convenientes para el interes general; 
"Ha resuelto convocar por este medio, a todos los hombres de empresa del pais 
a Ea TERCERA CONVENCION NACIONAL que se celebrara manana dia 3 

de mayo de 1969, en la cual se discutiran los trabajos y ponencias que sean 
sometidos a dicha asamblea, dentro de los temas quefiguran en la siguiente 

AGENDA 

Tema A. Medios para impulsar el desarrollo economico y social del pais a 
traves del esfuerzo y dinamismo de la iniciativa privada. 

Tema B. Medios para propiciar el incremento de la agricultura y la ganaderia 
con justicia para todos los que intervengan en dicho proceso. 
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Tema C.  Analisisponderado de la Doctrina Social de la Iglesia expuesta en la 
Reunion del CELAM celebrada en Colombia. 

Tema D. Medios para auspiciar, mantener e incrementar las buenas rela- 
ciones obrero-patronales, al traves de los acuerdos y recomendaciones de la 
Organizacion Internacional del Trabajo. 

Tema E. Participacion activa de los hombres de empresa en la Educacion y en 
todas las obras de bien s0cia1".1~7 

Concluia el comunicado indicando que la Convencion se celebraria, a par- 
tir de las 9 de la manana, en el auditorio del edificio de la Asociacion de 
Industrias, sito en la Ave. Sarasota No. 4 de la Capital. 

Presidente Balaguer 
pronuncia discurso inaugural 
El discurso de apertura de la 111 Convencion fue pronunciado el Dr. Joaquin 
Balaguer, a la sazon Presidente de la Republica, en el cual trato diversos 
temas relevantes en aquel momento y fue publicado integramente en El Ca- 
ribe. El discurso genero muchas expectativas y fue, como decia la cronica 
periodistica, "calurosamente aplaudido por los asistentes". A continuacion 
presentamos la alocucion integra: 
Esta congregacion de terratenientes, hacendados y de hombres de empresa, 
se celebra en uno de los momentos de mayor importancia en la historia de 
nuestro Hemisferio. 
Lo que las fuerzas vivas representadas en este conclave se proponen discutir 
con criterio abierto y constructivo, no son asuntos que requieren soluciones su- 
perficiales, producto del egoismo personal, sino materias de las cuales depende 
en gran parte el destino de la sociedad dominicana tradicional y aun la propia 
subsistencia en nuestro pais de la civilizacion traida aqui hace mas de cuatro 
siglos por los primeros evangelizadores de la isla. 
Los temas de la agenda elaborada para esta asamblea no se refieren, por otra 
parte, a problemas exclusivos de nuestro pais sino a problemas comunes a la 
mayoria de las naciones latinoamericanas y aun a muchas de otros continen- 
tes, agobiadas tambien por sordas luchas de clases y por intensos desequili- 
brios sociales. 
Carece, pues, de explicacion logica el hecho de que en el planteamiento que a 

lZ7 El Caribe, 2 de mayo de 1968. 



se hace de nuestra situacion se aluda a u n  conflicto que es casi uni- 
versal como si se tratara de u n  estado de cosas solo imperante en la Republica 
re mi ni cana. 
cuando se objeta el regimen de la tenencia de la tierra en nuestro pais como 

se habla en tono airado de las injusticias y de las condiciones inhu- 
manas en que vegetan nuestras clases desposeidas, no se tiene en cuenta la 

de que se trata de u n  fenomeno propio de nuestra epoca y de 
una situacion que se presenta con caracteres similares en la mayor parte del 
area que ocupa en nuestro planeta la humanidad civilizada. 
~l hambre que padece una  gran mayoria de nuestra poblacion, tanto en las 
areas urbanas como en las rurales, y la abundancia que se disfrutan, en cam- 
bio, las clases economicas mas favorecidas por la fortuna, es u n  problema 
casi tan antiguo como la aparicion sobre la tierra de la primera sociedad civil 
organizada. 
El unico elemento nuevo que h a y  en este conflicto secular, en ese debate mi- 
lenario, es el de la explosion demogra,fica que en todas partes ha  irrumpido 
como u n  fenomeno fisico de proporciones desmesuradas. 
Es precisamente ahora cuando nuestra poblacion crece alarmantemente y 
amenaza con romper el equilibrio tradicional en que se habia desenvuelto 
el pais, cuando los dominicanos nos damos exacta cuenta de la gravedad del 
problema y sentimos en carne propia la tragedia de nuestras masas sub-ali- 
mentadas y de nuestra ninez desvalida. 
Otro hecho que asombra es el de que se juzgue este problema con frecuencia 
como si fuese de facil solucion y como si las medidas que se adopten para su- 
perarlo pudieran ser susceptibles de aplicacion inmediata. 
No existe todavia en el mundo ningun ejemplo de una sociedad subdesarro- 
llada en que este conflicto social se haya resuelto de una  manera justa y sa- 
tisfactoria. 
En los propios paises socialistas en los cuales la propiedad individual ha sido 
en gran parte abolida, prevalecen las injusticias y el hombre sigue siendo tan 
infeliz como lo fue en la epoca de las satrapias feudales. Ninguno de los pane- 
g ir is ta~ del comunismo n i  de sus doctrinas afines ha podido sostener ni probar 
la tesis de que bajo las dictaduras populares el hombre sea mas feliz que en las 
sociedades democraticas en las que prevalece la doctrina capitalista, basada 
en el respeto a la autonomia individual y a la propiedad privada. 
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Admitimos, sin embargo, como una cosa evidente, que el regimen de la tenen- 
cia de la tierra en nuestro pais requiere cambios fundamentales. 
Nadie, ni siquiera los propios terratenientes ni los hombres de empresa que se 
hayan aqui congregados objetan esa realidad incontrovertible. 
La divergencia surge en lo que respecta a esta materia, cuando se enfoca la 
naturaleza de los metodos que deben emplearse para corregir esa anomalia y 
la oportunidad con que esos metodos deben ser aplicados. Los que participan 
de criterios radicales y los que abogan por la implantacion en nuestro pais de 
u n  regimen marxista o de una sociedad cada dia mas socializada se pronun- 
cian en favor de una solucion inmediata, lo cual supone el uso de la violencia, 
y de la expropiacion forzada sin indemnizacion previa como lo exige nuestra 
Carta Organica. 
La gran mayoria del pais, es decir, los que profesan con moderacion y sin de- 
magogia doctrinas democraticas y sentimientos realmente liberales, creen que 
no puede corregirse en u n  cuarto de hora mediante una ley expropiatoria, una 
situacion que data de hace mas de cuatro siglos y que existe no solo en nuestro 
pais sino tambien en la inmensa mayoria de las naciones que practican hoy 
en el mundo la democracia representativa. 
La politica a seguir en este campo no solo puede ser otra que la que el Gobier- 
no ha seguido hasta ahora: la de la recuperacion de las tierras que pertenecen 
al Estado para ponerlas a disposicion de la Reforma Agraria y la compra a los 
particulares, con los mismosjnes ,  de aquellas porciones de nuestra area cul- 
tivable que se presten para una agricultura que no sea de simple subsistencia. 
Es cierto que las correcciones que requiere el regimen de la tenencia de la 
tierra en nuestro pais podrian.ser aceleradas en benejkio de la justicia social 
y del equilibrio y estabilidad de nuestras instituciones, esa aceleracion seria 
desde todo punto de vista la politica ideal aunque acaso no sea la mas factible. 
A u n  en la hipotesis de que el Gobierno pisoteara la Constitucion de la Re- 
publica y se lanzara a una aventura de ese tipo, para dar satisfaccion a las 
demandas del sector que aboga irresponsablemente por tal medida, faltarian 
los recursos economicos necesarios para llevar a cabo, a nivel nacional, la Re- 
forma Agraria que requiere la situacion del campesino dominicano. 
Cabe aqui senalar, como una prueba del sentido demagogico que inspira los 
pronunciamientos de este sector de la opinion publica dominicana, que los 
que critican la Reforma Agraria que lleva a cabo el Gobierno la califican de 
inoperante, porque segun esos censores, el Instituto Agrario Dominicano se 
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limita a hacer asentamientos sin ofrecer a los que se benefician con esa simple 
distribucion de tierras, la asistencia tecnica y economica adecuada. 
Pero son esas mismas personas, sin embargo, las que abogan porque se adop- 
ten a corto plazo para que todas las tierras del pais se entreguen a los 
,gr icul t~re~ sin recursos, aunque al proceder a ese asentamiento general no se 
disponga de los fondos indispensablespara esa Reforma Agraria se tecnijique 
y se lleve a cabo con los procedimientos que se requieren para que los cambios 
que se desean sean efectivamente estructurales. 
Pero si reconocemos, con los censores del Gobierno y con los demagogos de 
la oposicion, que debemos impulsar nuestra Reforma Agraria y agilizar sus 
procedimientos para hacerla mas intensiva. 

primer paso debe estribar en definir en que consiste el latifundio y en que 
condiciones la existencia de u n  gran acaparamiento de la tierra en manos de 
algunos particulares constituye u n  peligro social y una situacion incompara- 
ble con u n  regimen justo de la tenencia de la propiedad rural en la Republica 
Dominicana. 
Ya en la Constitucion de 1963, en donde se introdujeron varias reformas de 
tipo revolucionario pero sin contenido realista y sin la debida acomodacion 
a nuestras realidades ambientales, se sento el principio de la prohibicion del 
latifundio pero se omitio decir en que debia consistir la $gura juridica asi 
pronunciada. 
No era este tal vez u n  criterio que podia explicarse en una ley constitucional 
sino mas bien materia propia de otra de caracter adjetivo. 
El latifundio, en efecto, en una nocion esencialmente variable porque depende 
del fin a que la tierra se dedique, segun sea para pasto y ganaderia o para 
otros propositos agricolas, y aun de la propia calidad de la tierra y de las 
aguadas con que haya sido favorecida por la naturaleza o por la industria del 
hombre. Una vez prohibido y definido el latifundio. Habria que adoptar u n  
sistema adecuado para poner en ejecucion u n  proceso de expropiaciones que se 
ajuste a nuestra ley constitucional y que no viole el principio de la propiedad 
privada. 
Hay ciertas medidas que urge incorporar desde ahora a la Reforma Agraria. 
Entre estas merecen mencion especial la de la prohibicion de mantener bal- 
dias tierras aptas para la agricultura y la de dedicar a pastos porciones del 
area cultivable del pais en que el terreno ofrezca condiciones optimas para la 
explotacion agricola. 
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La propia Asociacion de Terratenientes y Hacendados se muestra propicia a 
que se graven con u n  impuesto las tierras que permanezcan ociosas y a que 
se estimule asi la adquisicion de tales tierras por el Instituto Agrario Domi- 
nicano. 
Otra medida que podria agilizar considerablemente el proceso de la modi j -  
cacion de nuestras estructuras agrarias, seria la de la conversion en ley de la 
practica que el actual Gobierno ha venido siguiendo al negarse a obtemperar 
a los pedidos de la fuerza publica para proceder al desalojo de campesinos que 
hayan levantado mejoras y mantengan en produccion la tierra ocupada por 
ellos ininterrumpidamente durante mas de 4 anos. El conflicto que en esos 
casos se origina entre el interes del propietario y el de los ocupantes de las 
tierras ajenas, podria facilmente resolverse mediante una transaccion entre 
el Gobierno y los duenos legitimos de los terrenos que hayan sido invadidos. 
Ocurre a menudo que personas que poseen terrenos registrados, sea en el area 
rural o sea en el area urbana, recurren al Gobierno para que les compre esas 
parcelas por el precio que realmente valdrian si no hubieran sido ilegalmente 
ocupadas. 
Esa pretension no es justa en el fondo porque no puede desconocerse el hecho 
de que u n  terreno es ocupado durante varios anos, aunque lo haya sido ile- 
galmente al amparo de la apatia del propietario o a merced de las vicisitudes 
politicas por las cuales el pais ha atravesado en los ultimos tiempos, pierde 
una gran parte de su valor porque ninguna sociedad en donde tales hechos se 
hayan producido puede violentar semejante situacion sin exponerse a graves 
sacudimientos sociales. 
Lo logico es que entre los duenos de las propiedades ilegalmente ocupadas y 
el sector publico se llegue a un  acuerdo transaccional que contemple al propio 
tiempo los dos intereses legitimos aqui en presencia. Una politica de ese tipo, 
desde luego, tendria que complementarse con una disposicion terminante que 
permita al propietario de terrenos urbanos o rurales el empleo automatico de 
la fuerza publica para los casos en que su propiedad sea en lo sucesivo violada. 
Estamos en otros terminos, ante una situacion de hechos que exige soluciones 
circunstanciales. Pero a esas situaciones de hecho h a y  que ponerles coto de 
aqui en adelante para que el derecho de propiedad sea amparado, como lo 
exige la Constitucion y las leyes vigentes, y para que en lo sucesivo cese la 
actividad demagogica de ciertas instituciones y de ciertos sectores que se de- 
dican a incitar a los campesinos sin tierras para que se apoderen, mediante la 
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violencia, del patrimonio ajeno. No podemos desconocer que el pais ha vivido 
en una situacion caotica durante gran parte de la ultima decada y que los 
hechos engendrados por ese estado anarquico tienen que ser reconocidos tanto 

particulares como por el propio Gobierno. 
Contentemonos con la vuelta del pais, sin efecto retroactivo, a u n  regimen 
juridico estricto mediante la aplicacion rigurosa del principio constitucio- 
nal que proclama en terminos categoricos la inviolabilidad de Ea propiedad 
privada. 
La construccion de las presas de Tavera y Valdesia podra contribuir a modi- 
ficar equitativamente el regimen de la tenencia de Ea tierra en las zonas en 
donde se experimenta una concentracion mayor de agricultores sin recursos. 
Las tierras que sean irrigadas mediante la construccion de esas grandes obras 
de ingenieria hidraulica, deben ser repartidas con un  criterio social en cierto 
modo revolucionario. 
No es posible que obras de ese tipo, las cuales gravitaran sobre el contribuyen- 
te dominicano durante varias generaciones, sean acaparadas por u n  pequeno 
grupo de terratenientes en desmedro de las clases que con mas urgencia re- 
quieren esos servicios esenciales. 
Podria pensarse en limitar adecuadamente el derecho de cada persona a po- 
seer, con caracter exclusivo, una parcela dentro del area llamada a benejciar- 
se con cualquiera de esas dos obras excepcionales. 
La presencia en esta asamblea de u n  grupo de figuras representativas del sec- 
tor industrial convierte esta reunion en u n  encuentro propicio para que el 
Gobierno haga hincapie en Ea necesidad de que aumenten en ese campo las 
inversiones y las actividades de la empresa privada. 
Si se tiene en cuenta que la tasa de nuestro crecimiento anual no debe ser infe- 
rior al 4.5% y que en el ano de 1969 en curso debamos alcanzar necesariamente 
esa meta es menester que exista desde ahora una decision firme en ese sentido, 
tanto por parte de los sectores privados que participan en la promocion efecti- 
va de la riqueza nacional como por parte de los organismos oficiales. 
El sector publico esta haciendo ya u n  esfuerzo considerable para aumentar sus 
gastos de capital hasta el punto de que la inversion publica a no menos del 
30% de los 186 millones en que se calcula Ea inversion total en el presente ano. 
Pero nada se obtendria si la accion oficial no es corroborada y fortalecida por 
la de los hombres de empresa, sin duda el sector que debe suponerse mas inte- 
resado en el desarrollo del pais y en el incremento de sus ingresos. 
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La inversion publica tiene que ascender en 1969 a 57.2 en vez de 50.5, que fue 
la taza lograda en 1968, debido a factores tan adversos como la sequia y las 
huelgas que afectaron los puertos desde los cuales se hace el comercio con los 
Estados Unidos y el Caribe. 
Es cierto que aun el panorama del pais no puede ser descrito como una si- 
tuacion de estabilidad absoluta, porque existen todavia en nuestro ambiente 
fuerzas negativas que se obstinan enfrenar nuestro desarrollo y en hacer cada 
dia mas dificil la labor de quienes se dedican a esa tarea tanto desde la Admi- 
nistracion Publica como desde la empresa privada. 
Pero tampoco es menos cierto que hoy disffutamos de suficiente orden en todo 
el pais y que no existe la menor posibilidad de que esa situacion sufra alte- 
raciones de importancia en al presente ano ni en los anos inmediatamente 
venideros. 
Debe tenerse en cuenta, al interpretarse estas afirmaciones, que en nuestra 
epoca no se puede hablar en terminos absolutos para aludir a las situaciones 
politicas que imperan en los diferentes paises del mundo y de la ola de agi- 
tacion que este estado social tiende a crear en todas las latitudes de la tierra. 
Hechos que a menudo consideramos como u n  fenomeno peculiar en nuestro 
pais, se registran empero en toda America, para limitar la cita a otros paises 
mas proximos al nuestro y mas similares en sus estructuras politicas y econo- 
micas a la Republica Dominicana. 
Aqui  nos quejamos de una tentativa de desalojo en Jobo Dulce, en donde u n  
grupo de agricultores sin recursos padecen la amenaza de ser privados del 
pedazo de tierra que durante anos han cultivado con el sudor de su fiente, 
pero no caemos en cuenta de que en Chile, el pais mas culto del continente y 
sede principal de la socialdemocracia cristiana en America Latina, los agentes 
del orden han tenido que intervenir en Puerto Montt para imponer, a costa de 
varios muertos y de numerosos heridos, el imperio del derecho de propiedad 
que habia sido momentaneamente conculcado. 
En nuestro pais, sin embargo, no obstante el hecho de que hemos sufrido las 
vicisitudes propias de una guerra civil reciente y de que aun permanecen vivos 
los odios de la sorda lucha de clases que desde 1963 se ha pretendido tras- 
plantar artificialmente a nuestro suelo, no se ha dado todavia el primer caso 
en que haya habido necesidad de restablecer el principio constitucional de la 
inviolabilidad de la propiedad privada mediante efusiones de sangre promo- 
vidas por u n  exceso en el uso de la fuerza publica. 
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Tenemos necesariamente que admitir que en nuestro pais, pese a la miseria 
en que se debaten las mayorias dominicanas y pese a las injusticias que toda- 
via persisten en nuestras estructuras tradicionales existe u n  fondo de bondad 
nativa en la mayor parte de nuestra poblacion que en el hogar nacional, el 
verdadero hogar dominicano, desde el mas encumbrado hasta el mas humilde, 
ha sido y sigue siendo impermeable a la penetracion de costumbres anti-cris- 
tiunas y a la asimilacion de doctrinas e ideas incompatibles con nuestra fiso- 
nomia historica y con nuestro abolengo hispanico. 
~l sector privado, pues, debe abandonar todos sus temores y contemplar con 
optimismo el futuro de la Republica Dominicana. El hecho de que en las ulti- 
mas semanas se hayan registrado en el pais algunos actos de terrorismo, esta 
sirviendo de pretexto a los opositores del Gobierno para pintar a nuestro pais 
como u n  pueblo que vive bajo la ley de la selva. 'Urge -se dice- la eliminacion 
del terrorismo para que la familia nacional respire aires de libertad dentro de 
la ley y el orden'. 
Pero se olvida que la eliminacion radical del terrorismo no solo depende de las 
autoridades sino tambien de los partidos politicos que auspician o escenifican 
esos actos y de toda la sociedad dominicana. Todavia no se ha inventado nin- 
gun sistema policial que haga totalmente imposibles esos brotes de salvajismo 
en ningun pais de la tierra. Actos de esa naturaleza se registran hoy en la 
Argentina, en Colombia, en Guatemala, en Uruguay, en Puerto Rico, en Chile 
etc., y aun en los Estados Unidos, que es la primera potencia de la tierra y uno 
de los pueblos que poseen las instituciones democraticas mas solidas y mas 
perfectas del mundo. 
Aun  en paises sometidos a la ferrea mano de una dictadura se cometen estos 
actos absurdos, producto de la maldad politica o hijos de la vesania de mentes 
desequilibradas. Los dominicanos tenemos que habituarnos a la idea de que 
somos una isla en el mar pero de que no somos una isla en el mundo. 
Tenemos que admitir que hasta nosotros llegan las corrientes morales y po- 
liticas que flotan en la atmosfera de la humanidad entera y que la ola de 
violencia que cubre hoy la tierra tambien tiene que penetrar por nuestras 
fronteras y salpicar lamentablemente a veces con su espuma sangrienta los 
hogares dominicanos. 
Estamosfiente a u n  mundo en descomposicion, azotados de un  extremo a otro 
por el comunismo ateo, en que la propia Iglesia Catolica se ve girar invicta 
pero no intocable como antes sobre su eje milenario. 
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Pero si existe u n  medio alcance de todos para detener y desacreditar el terro- 
rismo. La mejor manera de combatir y anular a ese monstruo consiste en no 
dejarse atemorizar por el miedo a los terroristas, en desafiar sus tacticas mal- 
vadas y en no hacerle el juego a sus maquinaciones criminales. 
Cuando u n  acto terrorista se registre en nuestro pais, nuestra actitud no debe 
ser la de esconder la cabeza en nuestras casas como si fueramos avestruces, 
sino salir todos a la calle con la firme decision de restar importancia a ese 
brote de salvajismo y de no someternos a los designios barbaros de quienes lo 
realizan al amparo de la noche o en condiciones que escapen momentanea- 
mente al control de las autoridades. 
Cuando mas movimiento ha de haber en la ciudad, cuando la vida nocturna 
debe ser mas activa, cuando la alegria debe desbordarse con mas vigor en 
nuestras calles, en nuestras plazas y en los sitios de diversion, es cuando uno 
de esos partidos abyectos que reniegan de todo, inclusive Dios, cuando uno de 
esos malvados en cuya mente germina la semilla de la maldad, enciende la 
mecha de una bomba o ciega con u n  disparo alevoso la vida de u n  dominica- 
no, sea civil o sea miembro de u n  instituto armado. 
Nuestro destino natural, el destino de todos los dominicanos, esta afincado, 
como las raices de nuestros arboles, como la arena de nuestros rios, como las 
cenizas de nuestros muertos, en este suelo atormentado pero firme, sacudido a 
veces por las violentas sacudidas desencadenadas por la naturaleza o por los 
hombres, pero siempre protegido de la mano de Dios y siempre f io ,  como la 
Estrella Polar, en u n  punto invariable de la vida y de la historia. 
Los que gritan, los que blasfeman, los que reniegan de todo, por todo y para 
todo, constituyen entre nosotros una minoria cada vez mas ridicula y mas 
insignificante. 
En cambio, los que creen en la perdurabilidad de los destinos de nuestro pais, 
los que tienen fe, fe imperecedera en la salvacion de este pedazo de tierra pre- 
destinado de las Americas, los que no han cejado ni cejaran jamas ante las 
embestidas del canibalismo politico, ni ante las amenazas de los que pretenden 
implantar en nuestra tierra doctrinas extranas a nuestro clima espiritual y Jisi- 
co, constituimos y constituiremos siempre una mayoria definitiva y aplastante. 
Nada importa que a veces resbalemos y que haya ocasiones en que vacile el 
eje sobre el cual gira el destino de nuestra nacionalidad y que el ambiente 
nacional se cubra momentaneamente de nubes de tormenta y de presagios 
agoreros, porque la historia nos ensena que esos son simples accidentes en 
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nuestro camino y que no ha habido no habra eclipses definitivos en el cielo de 
nuestra trayectoria. 
pero el exito de nuestros programas de desarrollo, senores, depende de nosotros 
mismos. Podemos o no acelerarlos segun que actuemos o no con energia y con 
coraje ji-ente a las adversidades propias de la epoca y comunes a todos los 
hombres y a todas las naciones. 
Si la mayoria de los dominicanos, es decir, la de los dominicanos con fe y con 
fervor patriotico, nos decidimos a sacar a nuestro pais a flote salvandolo del 
naufragio en que han querido hacerlo parecer los enemigos de nuestro pueblo, 
no hay duda de que triunfaremos en esa empresa reivindicadora y que la patria 
que sonamos, la de Duarte y sus companeros en el ideal trinitario, seguira hacia 
adelante hasta salir limpia y victoriosa de las manos vuestras, senores indus- 
triales y senores hacendados, y de las manos de todos los hombres de buena 
voluntad que hemos tenido el privilegio de nacer en tierra dominicana".l2* 
Notese en el discurso que el Presidente Balaguer hizo una larga referencia a 
los conflictos internos, denominando "terroristas" a los que buscaban alte- 
rar el orden publico. Asimismo, destaco su politica economica y el progra- 
ma de desarrollo que su gobierno buscaba aplicar. El discurso, ademas de 
reiterar su apoyo al sector empresarial, presentaba una clara panoramica 
de la situacion de convulsion politica que vivia el pais y el mundo en des- 
composicion azotado por lo que muchos llamaban "el comunismo ateo". 

Declaracion final de la 
Tercera Convencion Nacional 
La Declaracion Final, que recogia los planteamientos de los exponentes 
y del Consejo Nacional de Hombres de Empresa constituye un verdadero 
espejo de la realidad dificil que vivia el pais. El empresariado dominicano 
reanrmo su conviccion sobre la democracia y el libre mercado y enfrento 
los movimientos sociales que buscaban la desestabilizacion politica con el 
consecuente impacto negativo a la economia del pais. Definio su apues- 
ta a la educacion, como garante del desarrollo, reitero su compromiso y 
conviccion de que el mejor camino es el camino de la paz y la concordia 
y, finalmente, los empresarios se declararon como comprometidos con el 
desarrollo del pais. La importante declaracion decia lo siguiente: 
Al finalizar los trabajos de su Tercera Convencion Nacional, los Hombres de 

128 El Caribe, 5 de mayo de 1969, p.8. 
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Empresa de la Republica Dominicana se dirigen a la opinion publica del pais 
para informarle sobre las posiciones adoptadas en cada uno de los temas basicos 
tratados y desean en primer termino hacer u n  llamamiento ferviente a la paz y 
a la concordia de todos los dominicanos. La falta de comprension y solidaridad 
solo agravara y hara mas dificil la solucion de los problemas que agobian a una 
parte del pueblo dominicano desde hace mucho tiempo. En ningun momento de 
su historia, sin embargo, ha tenido el pueblo dominicano, como los tiene ahora, 
motivos mas concretos para esperar un  fi turo bienestar y prosperidad, y en nin- 
gun momento de su historia ha existido en la clase empresarial una conciencia 
mas clara y amplia de la necesidad de continuar impulsando y acelerando la 
tarea ingente de desarrollar al pais y de incorporar, como logica consecuencia, 
a las clases marginadas a una justa participacion en el proceso economico. Se 
hacen necesarios, pues, la comunicacion, el dialogo democratico y u n  alto sen- 
tido de solidaridad humana para una mejor identijkacion de los problemas, 
que facilite la busqueda de soluciones justas y adecuadas y se hace necesaria 
tambien la contribucion de todos los dominicanos para mantener y robustecer la 
estabilidad politico-institucional dentro de u n  clima de paz social, como marco 
minimo indispensable para el ejercicio de las actividades productivas. 
La Convencion reconocio que el sector publico ha creado, y esta en vias de am- 
pliar, el marco adecuado para la promocion del desarrollo economico y social 
mediante obras de infraestructura, expansion de los mecanismos de credito 
agricola, pecuario e industrial y mediante leyes que crean incentivos para 
impulsar el esfuerzo y dinamismo de la iniciativa privada hacia esos campos, 
y se estuvo de acuerdo en que, mediante la ejecucion de programas yproyectos 
de formacion de capital los incentivos otorgados por el Estado, ya ha hecho 
uso y esta en disposicion de utilizar en la mayor medida posible los medios 
de que dispone para su propia promocion, como son entre otros, la seleccion 
de practicas cient$camente avanzadas, adecuacion de sus actividades a los 
lineamientos sociales de la empresa moderna, capacitacion tecnologica, etc. 
No obstante su relativa debilidad y la carencia de recursos abundantes, el 
sector empresarial dominicano ha realizado en muchos aspectos una obra de 
relevante alcance economico y social; pero su actitud y esfierzos estan pro- 
yectados no solo hacia el presente, sino tambien hacia el futuro y es firme e 
invariable su decision de ser, por todos los medios y en todos los terrenos, un  
vehiculo eficiente de promocion social, de equilibrio economico y de impulsor 
de la cultura y la tecnologia. 



LOS Hombres de Empresa Dominicanos declaran que estan plenamente cons- 
cientes de las transformaciones que el pais necesita y que, en este sentido, 
han asumido y continuaran asumiendo, con comprension y sentido del bien 
comun, la responsabilidad que les corresponde. 
Haciendo abstraccion de cualquier pronunciamiento subjetivo o parcializado, 
los Hombres de Empresa de la Republica Dominicana ven, con comprension y 
simpatia, las inquietudes que esta demostrando el Clero por el mejoramientos 
de las clases marginadas de nuestro pueblo y estiman que la Iglesia puede 
prestar una ayuda de valor inapreciable para la toma de conciencia de todas 
las clases sociales. 
En este sentido y despues de ponderarla serenamente, los empresarios domini- 
canos aceptan la doctrina social de la Iglesia Catolica expuesta en la reunion 
del CELAM celebrada en Colombia, dentro de los lineamientos senalados por 
el propio Santo Padre, Pablo VI, quien expreso en dicho congreso que 'la llave 
para resolver el problema fundamental de America Latina, la ofrece u n  doble 
esfuerzo simultaneo, armonico y reclprocamente benefico proceder, si, a una 
reforma de las estructuras sociales, pero que sea gradual y para todos asimi- 
lable y que se realice contemporanea y unanimemente, y diriamos como una 
exigencia de la labor vasta y paciente encaminada a favorecer la elevacion 
de la 'manera de ser hombres' de la gran mayoria de quienes hoy viven en 
America Latina. Ayudar a cada uno a tener plena conciencia de su propia dig- 
nidad, a desarrollar su propia personalidad, dentro de la comunidad de la cual 
es miembro, a ser sujeto consciente de sus derechos y de sus obligaciones, a 
ser libremente un  elemento valido de progreso economico, civico y moral en la 
sociedad a la que pertenece: esta es la grande y primordial empresa, sin cuyo 
cumplimiento, cualquier cambio repentino de las estructuras sociales seria u n  
artificio vano, efimero y peligroso'. 
Siguiendo este orden de ideas, sinceramente compartimos la proyeccion de la 
Iglesia en favor de la promocion del Hombre y de los pueblos hacia los valo- 
res de la justicia, la paz, la educacion y la familia. Y aceptamos igualmente 
el llamamiento final del CELAM que, entre otras cosas, dice: 'esperamos ser 
escuchados con comprension y buena voluntad por todos los hombres con los 
que comulgamos u n  mismo destino y en una misma aspiracion'. 
Debemos, pues, agregar que como la nueva postura de la Iglesia en el ejercicio 
de su apostolado ofrece al mismo tiempo inmensas posibilidades de bien ygra- 
visimos peligros, estimamos que aquellas pueden alcanzarse y estos evitarse, 
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revistiendo todos los pronunciamientos de serenidad, comedimiento y genuina 
caridad cristiana, evitando crear confusion y agitacion y encauzando los es- 
fuerzos al senalamiento de los males y errores, asi como ayudando tambien en 
la busqueda de soluciones justas. 
Estamos convencidos de que la incorporacion del hombre rural al dispute de 
todos los bienes que ofi-ece una sociedad moderna y equilibrada, se lograra 
esencialmente por la transformacion agraria del pais, la tecnificacion de las 
labores agricolas y ganaderas y por el aumento progresivo y constante de la 
productividad. 
Los logros crecientes alcanzados por la reforma agraria, no obstante la escasez 
de los recursos publicos disponibles, por una parte, y por otra la moderniza- 
cion y mejoramiento de los sistemas, internos y externos, de mercadeo y distri- 
bucion, asi como la estabilizacion de precios, son factores que necesariamente 
han de producir u n  mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida del 
campesinado dominicano. 
El mantenimiento de buenas y cordiales relaciones obrero-patronales es u n  
factor imprescindible para el desarrollo economico y social del pais, ya que 
tanto los que aportan sus ideas y capitales para creacion de empresas como los 
que trabajan en ellas tienen un  interes comun. La prosperidad laboral es una 
consecuencia logica de la prosperidad empresarial y ambos objetivos pueden 
y deben ser obtenidos mediante condiciones de trabajo absolutamente justas 
para ambas partes, y siguiendo los acuerdos y recomendaciones de la Organi- 
zacion Internacional del Trabajo. 
La demagogia es uno de los peores males que padece nuestra Sociedad y des- 
graciadamente parece que muchos consideran que ella es el unico medio que 
tienen para atraerse las simpatias y el favor de las masas obreras. Algunos 
claman contra la Ley de Austeridad, pretendiendo ignorar que durante su 
vigencia la inmensa mayoria de los empresarios dominicanos han mejorado 
en gran medida las condiciones de trabajo de sus obreros e igualmente que la 
relativa paz laboral que ella ha producido, ha permitido la incorporacion de 
grandes masas de desocupados al proceso economico. 
Mientras aceptamos nuestros deberes y responsabilidades para auspiciar, 
mantener e incrementar las buenas relaciones obrero-patronales, hacemos 
u n  llamamiento cordial a los lideres sindicales para que ejerzan sus activi- 
dades con moderacion y coadyuven a los esfuerzos patronales para obtener 
el mejoramiento educativo y tecnico de los obreros, para mayor eficiencia y 
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productividad que reviertan en menor costo de produccion y mejores salarios 
y condiciones de trabajo. 
La Convencion reconocio la magnitud y amplitud de la labor realizada por los 
Hombres de Empres Dominicanos en la creacion y sostenimientos de centros 

y tecnologicos de todos los niveles e innumerables obras de bien 
social. Son muchos los resultados alcanzados en este aspecto por la iniciativa 
y el dinamismo de la clase empresarial dominicana; pero son tantas las nece- 
sidades del pais y es tan dificil que se pueda hacer frente a las mismas solo con 
el uso de los recursos del sector publico, que el Consejo Nacional de Hombres 
de Empresa se propone estudiar la posibilidad de intensijcar sus esfuerzos en 
el campo de la educacion especialmente en el de la tecnologia y la capacita- 
cion de mano de obra calificada, como medios de contribuir, aun en mayor 
grado, al desarrollo economico y social del pais. 
Al clausurar los trabajos de la Tercera Convencion Nacional de Hombres de 
Empresa deseamos saludar al pueblo dominicano, invocando para el los bene- 
ficios del orden, de la paz y de u n  creciente bienestar dentro de u n  marco de 
estabilidad politica e institucional. Igualmente enviamos nuestro mensaje de 
comprension y simpatia a las clases obreras y campesinas y pedimos cristia- 
namente la asistencia de Dios para que ilumine a nuestros gobernantes, y nos 
guie a nosotros y a todo el pueblo dominicano, fortaleciendonos en la magna 
y comun tarea de obtener los logros que el regimen democratico hace posible 
a los pueblos libres".lz9 
La Tercera Convencion finalizo con el convencimiento de que el empresa- 
riado unido, a pesar de las diferencias internas producto de la defensa de 
sus propios intereses sectoriales, tenia una causa comun en la que concen- 
trarse: defender el proyecto del libre mercado en contra de los grupos que 
pretendian imponer el llamado comunismo. 

La Mision Rockefeller 
y los e m p r e s a r i o s 1 3 0  

La situacion politica mundial era muy complicada. El triunfo de la Revo- 
lucion Cubana en 1959 y su pronta definicion por un proyecto comunista, 
convirtieron al Caribe en una zona estrategica y de vital importancia para 

lZ9 Revista Comercio y Produccion, Num. 270, mayo de 1969 

130 Estos temas estan ampliamente desarrollados en el libro: Mu-Kien Adriana Sang, La Politica Exte- 
rior Dominicana, 1961-1974. Tomo I. 13 anos de politica exterior, Santo Domingo, Banco de Reservas-Se- 
cretaria de Relaciones Exteriores, 2002, pp. 93 y siguientes. 
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los Estados Unidos. Republica Dominicana, por su posicion centrica en el 
Mar Caribe, pero sobre todo, su cercania con Cuba, constituia un eslabon 
importante en la definicion politica de la zona. 
Una Republica Dominicana fuera del control norteamericano constituia un 
verdadero problema. Por esta razon ofrecieron todo el apoyo politico y 
economico al gobierno de Joaquin Balaguer que se habia definido como 
enemigo del comunismo y aliado de los Estados Unidos. 
Ante el hecho indiscutible de que Cuba se mantenia, gracias, entre otras 
cosas, a la ayuda sovietica, Estados Unidos utilizo la presion diplomatica 
y desde todas las instancias busco que los demas paises del continente la- 
tinoamericano se sumaran a sus posiciones. La Organizacion de Estados 
Americanos, OEA, fue uno de los principales escenarios de presion por 
parte de los EUA. 
Asimismo, uno de los principales mecanismos de presion que tenian los 
norteamericanos para la Republica Dominicana era la cuota azucarera. No 
olvidemos que Estados Unidos era el mercado internacional de toda la pro- 
duccion de azucar del pais. Por esta razon, como ya se ha dicho, el tema de 
la cuota preferencial del azucar era recurrente en la diplomacia dominicana 
con asiento en Washington.131 
En 1969 la diplomacia dominicana y toda la red de protocolo del Poder 
Ejecutivo se puso en movimiento cuando se supo que el Dr. Nelson Rocke- 
feller, Gobernador del Estado de New York, vendria a la Republica Dorni- 
nicana, en el marco de un periplo de visitas a varios paises del continente. 
La visita del politico y diplomatico norteamericano se hacia por solicitud 
expresa del presidente Richard Nixon, y tenia como principal proposito 
visitar a los paises seleccionados para conocer sus problemas en el campo 
economico y social. En abril de 1969, el presidente Balaguer envio una carta 
al gobernador Rockefeller para expresar su complacencia de recibirlo el 2 

de julio de 1969. 
El recorrido de Rockefeller por America Latina se haria en cuatro momen- 
tos. Durante el primer viaje visitaria Mexico, Guatemala, El Salvador, Hon- 
duras, Costa Rica, Nicaragua y Panama. En el segundo viaje llegaria a Ve- 
nezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Peru. En el tercer viaje abarcaria los 
paises del Cono Sur como Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Y 
en el cuarto y ultimo viaje visitaria el Caribe iniciando por Jamaica, para 

131 Cf. Ibidern. 



seguir mas tarde hacia Haiti, Republica Dominicana, Trinidad y Tobago, 
Guyana y terminar en Barbados. 
~1 saber el itinerario, el presidente Balaguer nombro una comision de alto 
nivel para que se encargara de organizar todos los detalles de la visita la 
integraban Luis Julian Perez, que la presidiria, Pablo Jaime Vinas y Andres 
~ermida.  La Comision estaria en contacto permanente con el Consejero 
Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos. 
Durante el proceso de organizacion, los Embajadores dominicanos desde 
sus respectivas embajadas, debian notificar al residente Balaguer los por- 
menores de las visitas del emisario especial del presidente Nixon. Cada uno 
debia enviar un informe detallado relatando todos los pormenores de las 
visitas. 
En mayo de 1969, y ante el anuncio publico de la inminente visita del de- 
legado de Nixon, el poderoso sindicato de choferes UNACHOSIN anun- 
cio que convocaria a una huelga general para el momento en que llegara 
Rockefeller. Pero, por suerte o por la capacidad del presidente Balaguer de 
sofocar estos incidentes, la huelga no paso de ser una amenaza. 
La Comision responsable de la visita solicito a un grupo de tecnicos que 
elaborara un documento que englobara todos los diversos aspectos de la 
vida nacional que estaban directamente vinculados con los Estados Unidos. 
El largo informe elaborado abarcaba los cinco aspectos fundamentales: 
l. Cuota azucarera. Solicitar el aumento de la cuota preferencial y modificar 

la legislacion vigente en ese momento que el pais pudiese suplir el deficit 
azucarero que tenia Puerto Rico. 

2. Trata preferencial con Puerto Rico, que era una de las posibilidades mas 
reales que tenia la Republica Dominicana para expandir el mercado de sus 
productos agricolas y manufacturados. 

3. Aumento delfinanciamiento externo, unica manera de continuar ayudan- 
do al sector productivo nacional. 

4. Desarrollo de programas para incrementar la inversion extranjera, y 
5. Apoyo en los campos prioritarios de la RD: turismo, mineria, transporte y 

mercadeo de los productos agricolas. 
Ante la inminente visita, en mayo de 1969, el Consejo Nacional de la Empre- 
sa Privada, junto a las demas instituciones empresariales con las que actuaba 
de manera conjunta, a saber: la Camara de Comercio, Agricultura e Industria 
de Santo Domingo, la Asociacion de Industrias de la Republica Dominicana 
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y la Confederacion Patronal de la Republica Dominicana, expuso su vision 
sobre diversos asuntos economicos del pais a la Mision Rockefeller en oca- 
sion de su visita a Santo Domingo. Publicaron un comunicado que apoyaba 
las acciones del Gobierno en relacion a la visita y de sus peticiones: 

Las organizaciones representativas del sector empresarial de la Republica Do- 
minicana, que han considerado necesario y oportuno que se plantearan al Go- 
bierno de los Estados Unidos las preocupaciones fundamentales de los paises 
latinoamericanos tal y como las reflejan el documento del CECLA, que apoyan 
y comparten, reciben con sincero beneplacito la visita de la mision del Honora- 
ble Senor Nelson Rockefeller, considerandola igualmente oportuna y necesaria 
por cuanto ambas gestiones persiguen en esencia un  mismo fin. 
Para los representativos de la empresa privada de la Republica Dominicana 
el desarrollo integral de nuestro pais es inconcebible sin la existencia de un 
sistema de gobierno democratico profundamente respetuoso de la dignidad 
humana. 
Por cuanto vivimos un  momento historico de turbulencias y confusiones; en 
vista de que con insistencia feroz se ofrecen soluciones a nuestros problemas 
basadas en sistemas e ideologias que menosprecian los conceptos antes ex- 
puestos, los hombres de empresa de este pais quieren dejar constancia de que 
sean cuales fueren los resultados de nuestros esfuerzos por obtener una asis- 
tencia mas efectiva de los paises desarrollados, nuestra devocion a estos prin- 
cipios permanecera inalterable y afrontara todas las pruebas. Para nosotros, el 
sistema politico economico que se fundamenta en la convivencia democratica 
y el respeto a la dignidad de individuo no es negociable. 
Entendemos igualmente que la supervivencia de un sistema de gobierno de- 
mocratico es practicamente imposible sin la existencia de un  sistema de libre 
empresa saludable y dinamico. Como consecuencia de accidentes historicos el 
sector empresarial tiene en nuestro pais una participacion en la totalidad de la 
produccion industrial tan reducida que resulta peligrosa y precaria".l32 
Varios problemas, muchos de ellos de indole social, fueron planteados en el 
documento conjunto, al entender que "el desarrollo tiene un solo objetivo 
definido y claro: la felicidad del hombre", plantearon los empresarios y que 
pasaban a esbozar de forma detallada. Comenzaba la enumeracion diciendo 
que "como la industria azucarera es la espina dorsal de nuestra economia, 

13' Comercio y Produccion, Num. 270, mayo de 1969. 
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de alto interes que el Gobierno de los Estados Unidos asigne a 
la ~ e p u b l i c a  Dominicana una cuota basica de 1,000.000 de toneladas anuales 
como u n  medio eficaz de asegurarle la disponibilidad de recursos para impul- 
sar su desarrollo".133 
En cuanto al Fondo de Inversionespara el Desarrollo Economico (FIDE), consi- 
derado "un vehiculo eficiente en la promocion de nuestro desarrollo industrial 
y en la creacion o ampliacion de establecimientos hospitalarios y de centros 
educacionales privados", se abogaba porque se le dotara de recursos adicio- 
nales y que se permitiera que financiara proyectos existentes o nuevos.134 
En relacion con la Zonas Francas norteamericanas establecidas en el pais, 
los empresarios solicitaban a la Mision Rockefeller que "se gestionara la 
exencion del impuesto federal norteamericano sobre la renta en favor de di- 
chas empresas"para que el mismo se pagara en Republica Dominicana.135 
Sobre el impulso al desarrollo agricola, "canalizando hacia ese sector de la 
economia una mas amplia proporcion de los recursos disponibles", se sugeria 
la posibilidad de que se creara un Fondo para Seguro de Creditos Agrico- 
las, quizas "asegurando u n  porcentaje de las carteras de prestamos del Banco 
Agricola y de los Bancos privados destinados al fomento de la agricultura y 
ganaderia".136 
Dado que el pais estaba "en condiciones de exportar 20 millones de libras de 
carne anualmente, sin afectar la alimentacion del pueblo dominicano, que 
cuenta ademas con recursos abundantes de la ganaderia porcina, la pesca y 
las granjas avicolas", se consideraba necesario 'yacilitar el desarrollo de la 
industria ganadera nacional asignandole al pais una cuota de exportacion de 
acuerdo con las posibilidades reales de la produccion nacional".l37 
En vista de que existia un marcado desnivel en la balanza comercial del pais 
con Puerto Rico, se solicitaba que, mediante los ajustes necesarios, se per- 
mitiera la venta de productos como el cafe, cacao, tabaco y ron que pudiese 
consumir la numerosa colonia de dominicanos que vivia en ese pais. 
Por otra parte, "se consideraba necesario el apoyo decidido del Gobierno Federal 
a traves del Departamento de Comercio, para obtener de la Comision Maritima 

133 Ibidem. 

134 Ibidem. 

135 Ibidem. 

136 Ibidem. 

137 Ibidem. 
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Federal de Washington, D.C. la revision de las tarifas deJletes aplicados por la 
Conferencia del Atlantico y Golfo-Santo Domingo al comercio entre los Estados 
Unidos y la Republica Dominicana7'.*38 
Previendo la importancia que tendria en el futuro inmediato el turismo 
como factor basico de crecimiento economico y viendo la experiencia de 
paises del Caribe como Jamaica, los empresarios estimaban "el requerimien- 
to de 200 millones de dolares de inversion privada en los proximos 10 anos 
para desarrollar las facilidades hoteleras para dar alojamiento a la creciente 
corriente turistica hacia la Republica D0minicana".~39 
En relacion con los recursos humanos, considerados "imprescindibles para lo- 
grar el desarrollo integral y armonico del pais" y dado el hecho de que "las 
posibilidades economicas del sector publico eran insujcientes para atender 
nuestras urgentes necesidades educacionales", se necesitaba con urgencia ayu- 
da externa integrada con la que debia y podia prestar el sectorprivado.140 
Finalmente, los empresarios "consideraban de alto interes la facilitacion de 
prestamos blandos para la construccion de viviendas de alto interes socialJ' 
con el objetivo de "contribuir en gran medida a mejorar las condiciones de 
vida de una gran parte de la fuerza laboral y, en consecuencia, al alivio de las 
tensiones sociales".l4* 
Habia bastante coincidencia entre los planteamientos de los empresarios 
y el pliego de puntos esenciales que habia elaborado el grupo de expertos 
a peticion de la Comision designada para organizar todo lo relativo a la 
importante visita. 
La visita se efectuo el 2 de julio de 1969. Duro solo 24 horas. El Dr. Rockefe- 
ller estaria acompanado de 24 asesores especializados de las areas de finan- 
zas, economia, agricultura, educacion, salud y ciencia y tecnologia. Ademas 
de expertos en asuntos culturales, militares, urbanos, asuntos femeninos y 
juventud. Previo a la llegada del visitante, llego al pais una avanzada que 
realizo su trabajo sin mayores contratiempos. El discurso de bienvenida del 
presidente Balaguer reflejaba claramente su apuesta de alianza a los Esta- 
dos Unidos, y muy especialmente a la administracion Nixon: 
Hay que reconocer que el Presidente Nixon tuvo u n  gran acierto en seleccionar 

138 Ibidem. 

139 Ibidem. 

140 Ibidem. 

141 Ibidem. 
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Pa ra el cumplimiento de esta mision a u n  hombre publico de las condiciones y 

del de ecuanimidad del Gobernador Rockefeller. No hay posiblemente 
en todo los Estados Unidos otro ciudadano que pueda provocar una corriente 
de y u n  sentimiento de admiracion tan profundos como los que sus- 
cita la figura de Nelson Rockefeller en los pueblos latinoamericanos. Nuestro 
ilustre visitante es tal vez el norteamericano que mejor conoce los problemas 
de nuestros paises como sus profundos desniveles sociales, como su pobreza 
endemica.. . 
~1 hecho de que la visita del Gobernador Rockefeller haya servido en los paises 
de America en que es mas honda la crisis entre la barbarie y la civilizacion, 
entre la justicia y el privilegio, entre los anhelos de reivindicacion y las fuer- 
zas ultra conservadoras que pugnan por avasallar el espiritu de renovacion 
que late en las entranas de nuestros pueblos haya servido de pretexto para la 
agitacion y protesta, no significa que el enviado del Presidente Nixon no cuen- 
te en nuestros paises con el respaldo popular. ..Estas protestas estan estudiadas 
por el comunismo y obedecen a principios extra continentales. Pero en el fondo 
todos, comunistas y no comunistas, hombres de ideas democraticas o de ideas 
totalitarias, todos sin excepcion, respetamos en America Latina el nombre de 
Nelson Rockefeller.142 
El pais se anoto un triunfo con el exito de la visita de Nelson Rockefeller. La 
alianza de Balaguer y Nixon estaba en su mejor momento, las relaciones de 
Republica Dominicana y Estados Unidos se habian fortalecido. 

142 Discurso de Joaquin Balaguer. Cf. Mu-Kien Adriana Sang, op. cit. p. 99. 
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Presidencia de 
Victor Lora Baria 
1969 1971 

La inversion extranjera 
El 24 octubre de 1969 las diferentes Asociaciones Empresariales Dorninica- 
nas, motorizados por la Asociacion de Industrias de la Republica Dorninica- 
na, hicieron publico un documento en el que exponian los principales prin- 
cipios doctrinales que debia observar el Gobierno en cuanto a la inversion 
extranjera. Esos principios, como plantea Moya Pons, se convirtieron en una 
parte fundamental del ideario proteccionista de la Asociacion de Industrias 
de la Republica Dominicana. La Declaracion, aparecida en El Caribe entre 
otros temas exponia que: 
Sobre estos principios se apoya nuestra$rme oposicion a los planes del Institu- 
to Venezolano de Petroquimica. En este orden de ideas, los argumentos deben 
ir mas alla de simples consideraciones, como son la existencia de capacidad 
ociosa, el analisis de costos yprecios y la necesidad de su control. Se trata del 
hecho fundamental de que una empresa estatal extranjera, que ademas ope- 
ra en su pais en condiciones monopolisticas, pretende incrustarse en nuestra 
economia, con el proposito de hacer competencia al sector privado. Lo grave 
no es el aspecto competitivo, sino que dada la caracteristica de la empresa, su 
implantacion en la Republica Dominicana rompe con el equilibrio y conjunto 
de principios basicos que regulan las relaciones entre el sector publico y el 
sector privado en nuestro pais. 
A lo anterior tenemos que agregar una ausencia de reciprocidad, pues el mo- 
nopolio del Instituto aludido impide que nuestras plantas exporten sus fertili- 
zantes a Venezuela, no obstante poder ofiecer menores precios".l43 

143 El Caribe, 24 octubre de 1969. 
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empresarios decidieron publicar su posicion con el proposito de forzar 
al presidente Balaguer a adoptar una decision definitiva sobre el caso del 
Instituto Venezolano de Petroquimica, pues mientras el Presidente anun- 
ciaba su intencion de proteger a la industria nacional de la competencia 
extranjera, su gobierno continuaba estimulando la instalacion de empresas 
extranjeras parcialmente financiadas con recursos locales. La carta fechada 
el 13 de agosto de 1969 y dirigida al Dr. Joaquin Balaguer, estaba firmada 
por el Ing. Victor Lora Baria, Presidente del Consejo Nacional de Hombres 
de Empresa; Miguel Guerra S., Presidente de la Asociacion de Industrias de 
la Republica Dominicana; Dr. Rogelio Pellerano R., Presidente de la Camara 
de Comercio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional; Heriberto de 
Castro, Presidente de la Confederacion Patronal de la Republica Dominica- 
na; y Lic. Silvestre Alba de Moya, Presidente de la Asociacion Dominicana 
de Hacendados y Agricultores. 
El documento, sin lugar a dudas, era la expresion publica de una extensa 
carta que los empresarios habian enviado al Presidente de la Republica a 
mediados de agosto de 1969 exponiendole el problema y recordandole al 
Gobierno que su politica de inversion extranjera habia sido definida el ano 
anterior cuando Balaguer ofrecio un discurso sobre politica economica. El 
presidente Balaguer respondio la misiva reiterando su posicion de que se- 
guia apoyando y apostando al desarrollo de la industria local: 
Hemos defendido y seguiremos defendiendo los derechos legitimos de Ea em- 
presa dominicana. Nos hemos opuesto y nos seguiremos oponiendo a cualquier 
pretension desmedida del capital extranjero. No hay, pues, razon de acusar al 
gobierno de preferir lo extranjero a lo nacional y de favorecer el inversionista 
exotico en detrimento del grupo empresarial dominicano.144 
Estaba claro que el sector empresarial dominicano queria seguridad, pero 
sobre todo demandaba la continuacion de las proteccionistas que favore- 
cieran al sector empresarial dominicano. La inversion extranjera estimula- 
da por el Dr. Balaguer era vista con ojos sospechosos por los empresarios 
dominicanos, ya que representaba, evidentemente, un peligro para sus pro- 
pios intereses. 

144 Frank Moya Pons, Empresarios en Conflicto, op. cit. p.173 
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Presidencia de 
Rogelio Pellerano 
' 9 7  '978 

El Directorio de 
Desarrollo Industrial 
El Directorio de Desarrollo Industrial, que habia sido creado a raiz de la pro- 
mulgacion de la Ley 299, funcionaba de manera autonoma, tanto asi que ni 
siquiera los funcionarios del Fondo de Inversiones para el Desarrollo Eco- 
nomico (FIDE), que era en ese momento la principal institucion oficial que 
otorgaba los creditos industriales, no tenia contacto alguno con el Directorio 
de Desarrollo Industrial. En este sentido, puede decirse que la ley No. 299 fun- 
ciono 'automaticamente', ya que rara vez el Presidente de la Republica rechazo 
una recomendacion del Directorio pues entonces se creia que las decisiones de 
un  grupo de ocho personas en el cual los votos de los sectores publico y privado 
estaban igualmente balanceados tenian que ser benejciosaspara ambos".145 
De acuerdo con la ley No. 486, que modifico el articulo 4 de la Ley de In- 
centivo y Proteccion Industrial (ley 299), se suponia que los miembros del 
Directorio de Desarrollo Industrial eran el Secretario de Estado de Indus- 
tria y Comercio, el Secretario de Estado de Finanzas, el Secretqio Tecnico 
de la Presidencia, y el Director de la Corporacion de Fomento Industrial, 
como representantes del Gobierno. Los que representaban el sector privado 
eran los siguientes: Asociacion de Industrias de la Republica Dominicana, 
Camara Oficial de Comercio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional, 
Consejo Nacional de Hombres de Empresa y Camara Oficial de Comercio, 
Agricultura e Industria de Santiago.146 

145 Ibidem, p. 202-203. 

146 Cf. Gaceta Oficial No. 9160. 



M U - K I E N  A D R I A N A  S A N G  BEN J O S E  C H E Z  C H E C O  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . , . . . .  

Aunque los empresarios dominicanos, para esa epoca, recelaban de la in- 
version extranjera, esta fue muy importante en el desarrollo economico 

por el pais, pues gracias a estas inversiones, junto a las reali- 
zada~ por el sector privado nacional y el sector publico, hubo crecimiento 
economico sistematico en el pais a partir de 1966, llegando incluso a con- 
vertirse en uno de los mas altos de America Latina. Por ejemplo, solo en 
1972 la tasa de crecimiento logro alcanzar el 12 por ciento. Este crecimiento 
sostenido logro desarrollar la confianza y el optimismo en los empresarios 
extranjeros y nacionales. Como Arma Frank Moya, el hecho de que la eco- 
nomia crecia indefinidamente era algo asi como u n  articulo de fe entre los 
banqueros, comerciantes e industriales, y entre los inversionistas extranjeros. 
No era para menos. Las condiciones ofiecidaspor el gobierno dominicano a la 
inversion extranjera fueron siempre sumamente generosas.147 

Nuevos movimientos 
huelgarios 
El ano de 1973 fue especialmente convulsionado en el pais. A principios 
de ese ano se habia sofocado un intento guerrillero liderado por Francisco 
Alberto Caamano. La represion se intensifico, y los sindicatos comenzaron 
a movilizarse. Para el mes de septiembre de 1973 comenzo un conjunto de 
paralizaciones de actividades en diferentes comunidades del pais. Ante tan 
inquietante situacion, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa publico 
una "Exhortacion Publica" que planteaba lo siguiente: 

El Consejo Nacional de Hombres de Empresa y las organizaciones que lo inte- 
gran, Camara de Comercio del Distrito Nacional, Inc., Asociacion de Industrias 
de la Republica Dominicana, Inc., Confederacion Patronal de la Republica Do- 
minicana, Inc., y la Asociacion de Hacendados y Agricultores, Inc., expresan 
por este medio la inquietud que les ocasiona la paralizacion de actividades 
que ultimamente han venido produciendose en determinadas comunidades 
del pais, con el consiguiente e irreparable dano que tales actitudes acarrean 
para nuestro desenvolvimiento economico. 
Plenamente convencidos del papel que nos corresponde en la colectividad do- 
minicana, asi como de nuestros deberes de defensa y orientacion del sector 

147 Frank Moya Pons, Manual de historia dominicana, op. cit. p.525 
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empresarial que representamos, formulamos la mas viva exhortacion a todos 
los miembros de nuestras agrupaciones para que se abstengan de promover o 
en cualquier forma participar en paros o cierres de sus negocios, resistiendo 
con valor y decision todas las presiones y amenazas de que puedan ser objeto 
sean cuales fueren la procedencia de las mismas. 
Consideramos que los problemas o dificultades locales que puedan dar pre- 
texto a acciones irreflexivas y perturbadoras deben ser planteados ante los 
organismos representativos de nuestras actividades, ubicados en su localidad, 
persuadidos de que, mediante el dialogo mesurado y respetuoso podran siem- 
pre lograrse soluciones satisfactorias que coadyuven al desarrollo de la econo- 
mia general del pais. 
De esta manera no solo cumplimos con u n  deber insoslayable frente a la co- 
munidad en que se desenvuelven nuestras actividades sino que al mismo tiem- 
po contribuimos a proyectar la verdadera imagen del comercio y la industria 
dominicanos, que ha sido tan injusta y frecuentemente desfigurada ante la 
opinion publica nacionalyY.~48 

El documento lo firmaban el Dr. Rogelio A. Pellerano R., Presidente del 
Consejo Nacional de Hombres de Empresa, y el Dr. Juan Gasso, Antonio 
Najri, Ing. Heriberto Castro S., y Lic. Silvestre Alba de Moya, presidentes 
de las demas instituciones firmantes. 
Casi un ano despues, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa volvio a 
alertar sobre el cierre de establecimientos comerciales e industriales en un 
comunicado que decia: 

El Consejo Nacional de Hombres de Empresa y las organizaciones que sus- 
criben, manifiestan su rechazo mas absoluto a los movimientos que vienen 
realizandose, tendentes a crear u n  clima de temor, con el objeto de lograr un 
cierre de establecimientos comerciales e industriales. 
'Es el sentir de nuestros asociados que quienes aspiran a imponer sus criterios 
y demandas al traves de amenazas y llamadas telefonicas anonimas son me- 
recedores del repudio de la ciudadania. 
"Confiamos que las autoridades civiles y militares cumpliran con su ineludi- 

148 Revista Comercio y Produccion, octubre-noviembre de 1973, p.14. 
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ble deber de preservar el orden publico, dentro de las normas legales que rigen 
nuestro pais, evitando todo tipo de excesos que puedan atentar contra el libre 

de los derechos ciudadanos. 
"Creemos que solamente al amparo de nuestras leyes y con el estimulo de una 
saz estable, podremos proseguir en bien de todos nuestro desarrollo social y 
1 

economico y lograr formulas de entendimiento que conduzcan a u n  clima de 
armonia que nos permita encontrar soluciones a los problemas que preocupan 
a nuestra colectividad".l49 

~1 comunicado, emitido en Santo Domingo, el 12 de agosto de 1974, estaba 
firmado por el Dr. Rogelio A. Pellerano R., Presidente del Consejo, y por 
el Lic. Jose Miguel Bonetti, Presidente de la Asociacion de Industrias de la 
Republica Dominicana; Lic. Silvestre Alba de Moya, Presidente de la Aso- 
ciacion Dominicana de Hacendados y Agricultores; Dr. Andres Dauhajre, 
Presidente de la Asociacion Nacional de Importadores; Ing. George Arzeno 
Brugal, Presidente de la Camara de Comercio, Agricultura e Industria del 
Distrito Nacional; Ing. Heriberto de Castro S., Presidente de la Confedera- 
cion Patronal de la Republica Dominicana, y Fernando Pimentel, Presiden- 
te de la Asociacion Dominicana de Almacenistas Importadores. 

La economia 
dominicana en 1977 
Hacia el mes de marzo de 1977, el Gobernador del Banco Central, Ing. Fer- 
nando Periche Vidal, dicto ante el Consejo Nacional de Hombres de Empre- 
sa y la Camara Americana de Comercio una conferencia titulada "Evalua- 
cion y perspectiva de la Economia Dominicana". Dicha conferencia, como 
expreso el expositor, estuvo dividida en cuatro partes: 
En primer lugar me referire al comportamiento de la economia durante el 
ano pasado y a los factores que influyeron en el mismo. En la segunda parte 
tratare sobre las labores que realice el Banco Central durante ese ano. Luego 
me permitire hacer algunas consideraciones sobre las perspectivas economicas 
del pais tanto a corto como a mediano plazo; y finalmente les hablare sobre 
cuales son nuestras ideas fundamentales acerca de la estrategia que deberia 
seguir la Republica Dominicana en el campo economico a f i n  de reajustar su 
economia, de acuerdo a las nuevas condiciones internacionales, al potencial 

14' Revista Comercio y Produccion, Num. 332, marzo de 1974. 
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que disponemos y a la etapa de desarrollo que hemos alcanzado". (Comercio 
y Produccion, Num. 364, marzo de 1977). 
La presentacion del conferencista estuvo a cargo del Dr. Rogelio A. Pe- 
llerano, Presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, quien 
expresara lo siguiente: 
Una vez mas el Consejo Nacional de Hombres de Empresa tiene la satisfaccion 
de ver todos sus organismos integrantes bajo un  mismo techo fraternal, como 
un  simbolo de amistosa solidaridad entre nuestros ciudadanos dedicados a los 
diarios y complejos afanes del comercio y de la industria. Como se sabe, son 
entidades integrantes del Consejo, la Camara de Comercio del Distrito Nacio- 
nal, Inc., Asociacion de Industrias de la Republica Dominicana, Inc., Confede- 
racion Patronal Dominicana, Inc., Asociacion de Hacendados y Agricultores, 
Inc., Asociacion Dominicana de Exportadores, Asociacion Nacional de Impor- 
tadores, Asociacion de Navieros de Santo Domingo, la Camara de Asegurado- 
res, junto a las cuales me place mencionar, con especial agrado, a la Camara 
Americana de Comercio, cuyo reciente ingreso a nuestra organizacion ha sido 
acogido con general beneplacito. 
En esta ocasion en que celebramos un  Almuerzo Conjunto, dentro del am- 
bito acogedor de este hermoso Salon Ambar, es nuestro invitado de honor 
u n  distinguido funcionario de dinamica y eficiente labor en el campo de las 
actividades socio-economica, o sea el Ing. Fernando A. Periche, gobernador del 
Banco central, quien nos brindara una charla acerca del tema '?ZVVALUACION 
Y PERSPECTNAS DE L A  ECONOM~A DOMW7CANA1', de indudable interes 
para todos nosotros y para el pais en general. Cuando concluya su disertacion, 
se le podran formular al orador todas las preguntas que sean necesarias, sobre 
los puntos que se juzguen de mayor importancia y actualidad. 
Creo que no es necesario hacer un  recuento de los meritos intelectuales y tra- 
yectoria publica de nuestro distinguido disertante Ing. Periche Vida1 pues unos 
y otro son del conocimiento de todos. Tanto en el servicio tecnico de la Secreta- 
ria de Estado de Industria, hace unos anos, como despues alfiente del Centro 
Dominicano de Promocion de Exportaciones (CEDOPEX), desde su inicio, se 
hizo acreedor al aprecio de la comunidad nacional por su espiritu laborioso y 
su capacidad organizativa, encaminados siempre al auge de nuestro desarro- 
llo y a la obtencion de mas optimos niveles de eficiencia en el crecimiento de 
nuestro comercio exterior. Puede afirmarse que la actividad desplegada por el 
Ing. Periche Vida1 en CEDOPEX fue de excepcionales resultados y que su agil 



de tan complejo sector abrio nuevos mercados y dio impulso a nuevos 
centros de divulgacion informativa para los productos agricolas, no tradicio- 
nales de nuestro pais, en una escala de inusitado vigor. 
Sin duda, fue en reconocimiento de tan plausible labor que el Honorable senor 
presidente de la Republica, Dr. Joaquin Balaguer tuvo a bien promoverlo al 
cargo que ahora desempena, o sea el de maximo ejecutivo del Banco Central, 
organismo en que esta realizando una eficaz tarea que de seguro sera de mu- 
cho aliento para cuantos por vocacion y por deber tenemos que afrontar cada 
dia los multiples problemas y alimenta en nuestro espiritu las sanas aspira- 
ciones de toda la lucha empresarial, como factores de realidad economica do- 
minicana, cuyas perspectivas, precisamente seran analizadas dentro de unos 
instantes por el Ing. Periche. 
Al dar a todos los presentes, altos fincionarios que nos acompanan en esta oca- 
sion, representantes de los organismos internacionales, miembros de las entida- 
des economicas, asi como sus invitados y a las damas asistentes, cuya presencia 
es nota de prestigio y espiritualidad, la mas cordial bienvenida, me permito for- 
mular en nombre del Consejo ypropio calidas votospor el continuo crecimiento 
del mucho respeto y firme amistad entre todos nuestros hombres de negocios 
nacionales y extranjeros como la mejor ofienda que podrian hacer a los manes 
sacrosantos de los proceres findadores de la patria dominicana".l50 
El empresariado ya tenia conciencia de que para poder defender el modelo 
de libre empresa y proteger sus inversiones, debia aliarse con las politicas 
proteccionistas del Gobierno y, sobre todo, conocer el curso de la economia 
dominicana en el concierto de naciones de America Latina, analizando y 
viendo como las tendencias existentes en el mundo podian significar una 
modificacion de algunos de sus proyectos y politicas. Las alocuciones de 
Bernardo Vega y Fernando Periche Vidal reflejan esto que acabamos de 
anrmar. 
De todas maneras, como se vera en el capitulo siguiente, el Consejo Nacio- 
nal de Hombres de Empresa se dinamiza y se hace un referente en 1978 en 
el momento en que se produce un cambio en la direccion de los destinos 
del pais. 

150 Ibidem. 





Cambios de 
paradigmas en el 
mundo occidental. 
Gobiernos del PRD 
y la posicion 
empresarial 

La Guerra Fria comienza 
a desmoronarse151 
Durante la administracion del presidente Richard Nixon (1968-1974), la po- 
litica exterior norteamericana, de la mano del dinamico Henry Kissinger, 
fue mas que dinamica. El objetivo del presidente norteamericano era tender 
un puente con los paises del socialismo. Estos anos han sido uno de los 
periodos mas dinamicos en materia de politica exterior del Estados Unidos. 
Si hacemos una expresa abstraccion del caso de la Guerra de Vietnam, que 
fue una situacion heredada de varias administraciones anteriores, la agre- 
sividad de la politica exterior del binomio Nixon-Kissinger fue importante 
y notable del otro lado de la cortina de hierro, y este acercamiento se hizo 
para intentar mejorar las hostilidades existentes a traves de largas decadas 
de enfrentamiento. Tres ejes guiaron la politica exterior de este dinamico 
binomio: 
1. Negociaciones con la Union Sovietica. Kissinger defendia la idea de que 

estableciendo un amplio acuerdo con esta nacion tradicionalmente ene- 
miga, que incluyera: 
a. Control de armamentos. 
b. Establecimientos de relaciones comerciales. 

lS1 Vease el libro de Mu-Kien Adriana Sang, La politica exterior dominicana, op. cit.,pp 43-51 
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c. Disminucion de las tensiones en el Medio Oriente. 
d. Paz en Vietnam. 

2. Acercamiento con la China Popular. 
3. Establecimiento de relaciones diplomaticas con Alemania Oriental. 
No cabe duda que la politica de acercamiento a los paises que estaban de- 
tras de la imaginaria, pero real tambien, Cortina de Hierro, trajo sus frutos, 
En 1975, el presidente Nixon se vio en la obligacion de renunciar despues 
que se desato el escandalo de Watergate. Un ano despues gano el democra- 
ta Jimmy Carter, al derrotar al republicano Gerald Ford. 
Una de las primeras acciones que tomo el nuevo presidente fue establecer 
distancia con la administracion anterior. Afirmaba que si bien las acciones 
en materia de politica exterior habian ayudado a mejorar las tensiones en- 
tre el Este y el Oeste, no menos cierto es que este dinamico dueto politico 
aplicaba una "real politik. Era tiempo, decia Carter, de instaurar el "idealis- 
mo politico". Bajo este dictamen, sostenia los principios siguientes: 
1. El comunismo no era un enemigo como se habia difundido. 
2. La carrera armamentista que habian desarrollado los Estados Unidos y 

sus aliados era mas peligrosa que el comunismo mismo. 
3. Estados Unidos debia ser un verdadero defensor, de la democracia, por 

lo que habia terminado la era del apoyo norteamericano a las dictaduras 
que proliferaban en el mundo y, especialmente, en America Latina. 

4. Consideraba que era fundamental eliminar las armas nucleares de la faz 
de la tierra. 

La politica exterior de Carter tuvo gran impacto en America Latina y el 
resto del mundo. Algunos hechos para evidenciarlo: 
1. La firma de un tratado de soberania sobre la zona del Canal de Panama 

a los panamenos en 1978. 
2. Disminucion casi hasta la nulidad del apoyo a la Dictadura de Pinochet. 
3. Corte de manera radical de la ayuda al dictador Anastasio Somoza. 
4. Establecimiento de relaciones diplomaticas con China comunista en 1979. 
En los anos que siguieron al gobierno de Carter el mundo se transformo de 
manera radical. Anos despues, el Muro de Berlin, el simbolo fisico de la di- 
vidida Alemania, fue destruido a fuerza de martillazos por los propios ale- 
manes. Comenzo el cuestionamiento al socialismo real, y muchos partidos 
comunistas europeos decidieron hacer su propio proyecto politico, enarbo- 
lando el discurso del "eurocomunismo" en el cual se ponia en entredicho el 
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comunista de autoritarismo estatal. La Union Sovietica comenzo a 
aunque su desmoronamiento duro algunos anos mas. 

La nueva vision de la politica norteamericana trajo consigo que las dicta- 
duras Y los gobiernos represivos en America Latina fueran cayendo uno a 
uno. El gobierno de Joaquin Balaguer tenia sus dias contados, como se vera 
,, las paginas que siguen. 

h t o n i o  Guzman gana de 
la *residencia de la Republica 
En 1978 Balaguer se preparo para participar nuevamente en las eleccio- 
nes como candidato presidencial. El PRD llevo como candidatos a Antonio 
Guzman para la Presidencia y a Jacobo Majluta para la Vicepresidencia, 

ganadores estos ultimos el 16 de mayo de ese ano. 
~ 1 1 7  de mayo se produjo un violento incidente entre los altos jefes milita- 
res y los miembros de la Junta Central Electoral, al no querer reconocer los 
primeros el resultado de las elecciones a favor del PRD. Se corrio el rumor 
de un golpe de Estado, pero eso fue negado por el Gobierno y las Fuerzas 
Armadas. Este incidente genero un escandalo en la Prensa Internacional. 
Muchos paises defensores de la Socialdemocracia, se manifestaron en con- 
tra de esa violacion al resultado de las elecciones. 
Otros sectores del pais, como la Iglesia, los empresarios y diversas asocia- 
ciones, intervinieron y mediante comunicados y declaraciones pedian que 
se respetara el resultado de los comicios. 
Al dia siguiente, 18 de mayo, el presidente Balaguer comunico al pueblo do- 
minicano su disposicion y la del Gobierno de acatar y respetar el resultado 
de las elecciones. El 19 de mayo fue proclamado ante el pais el triunfo del 
Partido Revolucionario Dominicano. 
El comunicado del Consejo Nacional de Hombres de Empresa y otras insti- 
tuciones empresariales decia asi: 

A L A  OPINION PUBLICA 
El Consejo Nacional de hombres de Empresa compenetrado de la gravedad 
que representan para el desenvolvimiento institucional y democratico de la 
Republica los ultimos acontecimientos acaecidos en relacion con la reciente 
celebrada consulta electoral, desea dejar constancia de su profunda preocupa- 
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cion por tales hechos y de su mas ferviente deseo de que el buen juicio y las an- 
sias de superacion de todos los dominicanos permitan mantener, sin mengua 
de ninguna especie, el camino recto pautado por la constitucion y las leyes. 
Los esfuerzos desplegados en los ultimos anos y los avances logrados por el 
pueblo dominicano, condujeron al electorado nacional a celebrar una admi- 
rable justa comicial y tan resonante exito en el proceso de nuestra educacion 
ciudadana, constituye u n  logro evidente del gobierno constitucional que pre- 
side el doctor Joaquin Balaguer y que debe ser timbre de orgullo para todos. 
La institucionalizacion progresiva de la republica solo podra lograrse sobre el f in-  
damento de la confianza de cada dominicano en el respeto de los derechos de 
los demas, en el acatamiento de los mandatos legales y constitucionales y en la 
observancia de los principios, obligaciones y responsabilidades a cargo de las auto- 
ridades seleccionadas legitimamente para el ejercicio de las finciones de gobernar. 
Como representativos de uno de los sectores que integran la comunidad na- 
cional y como portavoces de los millares de hombres de empresa que lo for- 
man, confiamos en que las normas del buen sentido habran de prevalecer en 
la conciencia de todos, y que la voluntad del pueblo dominicano, expresada 
legalmente a traves de las urnas, sea respetada. 
Santo Domingo, D.N., 18 de mayo de 1978. 

CONSEJO.NACIONAL DE HOMBRES DE EMPRESA, INC. 

Presidente: Dr. Rogelio A. Pellerano R. 

ASOCIACI~N DE INDUSTRIAS DE LA R E P ~ B L I C A  DOMINICANA, INC. 

Presidente: Ing. Jose Manuel Armenteros R. 

CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA 

DEL DISTRITO NACIONAL, INC. 

Presidente: Ing. Lorenzo Garcia Troncoso 

ASOCIACI~N DOMINICANA DE HACENDADOS Y AGRICULTORES, INC. 

Presidente: Lic. Silvestre Alba de Moya 

CONFEDERACI~N PATRONAL DE LA R E P ~ B L I C A  DOMINICANA 

Presidente: Ing. Heriberto de Castro S. 

ASOCIACI~N NACIONAL DE IMPORTADORES, INC. 

Presidente: Dr. Andres Dauhajre 

ASOCIACI~N DOMINICANA DE EXPORTADORES, INC. 

Presidente: Guillermo Roig 
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cAMARA AMERICANA DE COMERCIO 

presidente: William H. Heflin 

CAMARA DE ASEGURADORES DE LA R E P ~ B L I C A  DOMINICANA, INC. 

presidente: Virgilio Alvarez B. 

A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~  DE NAVIEROS DE SANTO DOMINGO, INC. 

presidente: Juan Periche Vidal 

ASOCIACI~N DE REPRESENTANTES DE ~ ~ R M A S  EXTRANJERAS 

presidente: Cesar A. Bodden 

ASOCIACI~N DE REPRESENTANTES Y AGENTES 

DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, INC. 

Presidente: Dr. Marino Espinal, E. 

ASOCIACI~N DE EMPRESAS INDUSTRIALES DE HERRERA 

presidente: Luis Po1 Mazara 

MIEMBROS: 

Rafael Sanchez Cabrera 
Marino Auffant P. 
Alejandro Grullon 
Enrique Armenteros R. 
Eduardo de Castro S. 
Antonio Najri Jose 
Miguel Bonetti G. 
Ernesto Vitienes C. 
Juan Gasso Pereyra 
Mario Cabrera M. 
Lic. Eduardo Fernandez P. 
Lic. Jose E. Garcia Aybar 
Dr. Joaquin Ramirez de la Rocha 

Fuente: El Caribe, 19 de mayo de 1978. 

Antonio Guzman pudo finalmente asumir la presidencia de la Republica 
despues de ese largo proceso de negociacion. El regimen de los 12 anos ha- 
bia concluido. El nuevo presidente de la Republica habia iniciado su nuevo 
mandato. Contaba con el apoyo masivo de la poblacion, y la bendicion de 
la administracion de Jimmy Carter. 
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El nuevo presidente dominicano debia reorganizar el aparato del Estado, 
especialmente en materia de seguridad. Desde el inicio, el Gobierno inicio 
cambios en las Fuerzas Armadas con el fin de despolitizarlas, constituyen- 
dose esto en uno de sus mas significativos logros. Los grandes hombres 
de poder del aparato reformista fueron sacados del escenario politico ta- 
les como Juan Rene Beauchamp Javer, designado Embajador en Argenti- 
na; Neit Nivar Seijas, el otrora hombre poderoso, fue enviado Washington 
como representante del pais ante la Junta Interamericana de Defensa; Mar- 
cos A. Moreno fue enviado como embajador en Italia, y el temible y temido 
Enrique Perez y Perez fue retirado. Antonio Guzman decidio rodearse de 
una nueva cupula militar integrada por Rafael Adriano Valdez Hilario y 
Ramiro Matos Gonzalez, entre otros. 
Habia un ambiente favorable en el pais. Una de las acciones mas aplaudi- 
das de Antonio Guzman fue la apertura politica. Los exiliados regresaron 
al pais. Las carceles fueron vaciadas. Los reprimidos grupos de izquierda 
salieron a las calles y los dirigentes clandestinos mostraron sus rostros y 
comenzaron a editar sus periodicos de manera abierta y publica. 
Pero no todo fue color rosa. En el seno del PRD se sembraba la division. 
Unos dicen que eso se produjo por el hecho de que Guzman se habia apar- 
tado de los lineamientos de su partido, convirtiendo su ejercicio en un acto 
personal y de su grupo, especialmente familiar, como eran su hija y su es- 
poso, quienes ocupaban dos cargos claves en el Poder Ejecutivo como Sub- 
secretaria y secretario Administrativo de la Presidencia respectivamente. 
En la practica, se aparto practicamente del plan de gobierno trazado por su 
partido. Esto hizo que el propio partido que lo llevo al poder se convirtiera 
en su adversario politico y le declarara una fuerte oposicion sobre todo 
desde el Congreso Nacional. La verdadera oposicion al gobierno de An- 
tonio Guzman no se realizaba desde los partidos politicos, sino desde los 
congresistas de su propio partido. 
Una de las mayores criticas que se le ha hecho al regimen de Guzman ha 
sido el aumento indiscriminado de la nomina gubernamental. Se calcula 
que se crearon cerca de 8,000 nuevos empleados publicos en el tren gu- 
bernamental solo en el primer ano. Durante los tres anos siguientes de 
gobierno el numero de empleados publicos aumento de 129,161 empleados 
a 201,301 empleados publicos.152 

152 Cf. Frank Moya Pons, Manual de Historia Dominicana, op. cit., 11.532 
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Desde el punto de vista economico los efectos fueron desastrosos, ya que 
los gastos corrientes del Gobierno central consumieron casi la totalidad 
de los ingresos, pues se calcula que llegaron a alcanzar casi el 85% de los 
ingresos totales, quedando apenas un 15% para inversion. 
Esta situacion significo que la mayoria de los programas de obras publi- 
cas se vieran en la necesidad de detenerse por falta de fondos. Lo mismo 
ocurrio con proyectos de desarrollo financiados por el Banco Interameri- 
cano de Desarrollo, la Agencia para el Desarrollo Internacional y el Banco 
Mundial. Esta paralizacion se produjo sencillamente porque el Gobierno se 
pedo sin dinero para poner las contrapartidas que exigian esos proyectos. 
La falta de liquidez hizo que el gobierno se viera obligado a recurrir a la 
emision indiscriminada de papel moneda y al aumento del endeudamiento 
interno y externo: 
Los criticos del gobierno senalaban que la economia dominicana era extre- 
madamente abierta y que el sector externo no podria soportar un  aumento 
excesivo del dinero circulante sin incurrir en grandes deficit en la balanza de 
pagos. La industria y la agricultura no solo eran incapaces de suplir al pais, 
sino que el mismo gobierno necesitaba de las importaciones para asegurarse 
fondos, ya que el 43 por ciento de los ingresos publicos eran generados por 
los impuestos de importacion. El debate economico a veces se conducia con 
gran vehemencia, pero Guzman y sus funcionarios continuaron defendiendo 
supolitica de endeudamiento facil y de subsidios a los sectores deficitarios del 
gobierno utilizando dinero "inorganico".l53 
Ademas del tema del endeudamiento, el gobierno de Antonio Guzman ha 
sido criticado tambien en materia de politica economica. Los economistas 
mas criticos y agudos afirman que Guzman no ejercio una politica economi- 
ca coherente con las necesidades de la nacion, caracterizandose por el gasto 
excesivo, un aumento sustancial en la nomina de pagos del Gobierno, la emi- 
sion de dinero inorganico y el aumento de la deuda externa par encima del 
doble de la existente al inicio de su gestion. La industria de la construccion se 
vio paralizada y la agricultura no satisfacia la gran demanda nacional. 
Uno de los debates economicos de la epoca era el relativo a los incentivos 
fiscales de la Ley de Incentivo y Proteccion Industrial, Ley 299. Como ex- 
pone Tejera con mucho acierto y agudeza: 

153 Ibidern, p. 532-533. Ver, ademas, a Amaury Justo Duarte, op. cit., pp. 265-267 y a Eduardo Tejera, 
op. cit., pp.253-257. 
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Existian algunos economistas que alegaban que era m u y  alto el sacrificiofiscal 
de los impuestos dejados de percibir por esa ley. La mayoria creia que la ley de 
incentivos habia sido m u y  buena y oportuna para crear un sector industrial 
diferente al de Trujillo. No obstante, comenzo a crearse un consenso de que la 
ley debia actualizarse a la nueva circunstancia del pais, limitando los incen- 
tivos, favoreciendo con mayores incentivos a la materia prima nacional, a las 
empresas que crearan mas empleos o exportaran sus productos. Se debatia que 
la politica de sustitucion de importaciones habia creado numerosas empresas 
que dependian de materia prima importada. Los criticos abogaban por cam- 
bios en la ley y algunos pedian su anulacion. Mediante numerosos informes, 
charlas y libros que se publicaron sobre este tema tan sensible que afectaba 
a los industriales de la Asociacion de Industrias y del Consejo de Hombres de 
Empresa, se trataba de influir en un  cambio de la politica industrialJ'.154 
No obstante esa situacion, en el gobierno de Antonio Guzman hubo un 
ambiente de libertades publicas como hacia tiempo no se vivia en el pais. 
La prensa, los partidos y el pueblo en general gozaron de amplias libertades 
de accion. 

154 Eduardo Tejera, op. cit., p.257-258. 
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Presidencia 
de Antonio Najri 
(Don Papia) 
1978 1980 

Como era comprensible, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa mi- 
raba los acontecimientos con expectacion, recelo y reserva, ante el cambio 
de politica que suponia un nuevo gobierno de un partido diferente. Unos 
meses despues fueron celebradas las elecciones de la institucion, surgiendo 
como Presidente el senor Antonio Najri, un exitoso empresario textil, muy 
cercano a Joaquin Balaguer. El nuevo Consejo de Directores del Consejo 
Nacional de Hombres de Empresa estaba integrado de la siguiente manera: 
Antonio Najri, Presidente; Heriberto de Castro, Vicepresidente; Lorenzo 
Garcia, Tesorero; Jose Manuel Paliza, Vicetesorero; Andres Dauhajre, Se- 
cretario, y Marino Auffant, Asesor. 
En agosto de 1978, el Presidente del Consejo Nacional de Hombres de Em- 
presa, senor Antonio Najri, uno de cuyos objetivos era el relanzamiento de 
dicho Consejo como organismo supremo del sector empresarial, pronun- 
cio un trascendental discurso en un Seminario donde hizo planteamientos 
importantes sobre la democracia y la libre empresa. Este discurso era un 
anuncio en voz alta del sector al nuevo Gobierno. Soplaban los vientos 
en que muchos de los que daban fundamento al programa gubernamental 
defendian las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, sin el apoyo y 
proteccion oficial, y que ellas debian ser los ejes basicos para el desarrollo 
empresarial. El discurso en cuestion planteaba 10 siguiente: 
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DISCURSO DE ANTONIO NAJRI. 
RELANZAMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL 
DE HOMBRES DE EMPRESA 
Agosto de 1978 
Es para mi  u n  honor pronunciar las palabras formales de apertura de este im- 
portante Seminario, en el cual nos proponemos hacer ejercicio de meditacion 
sobre conceptos esenciales y topicos que constituyen el meollo y fundamento 
del ordenamiento democratico de nuestra forma de vida o cuando menos, de la 
forma de vida a que aspiramos y a la cual atribuimos un  alto valor. 
El concepto de empresa moderna esta solida y solidariamente ligado a los de 
democracia, desarrollo y libertad y no es una casualidad que la libertad de 
empresa y su situacion de desarrollo o limitacion sea una de las mejores pie- 
dras de toque para la prueba de la vigencia de la democracia misma. 
La unidad democratica basica, entendida la democracia en su mas pura tradi- 
cion occidental, es el individuo y en la sociedad autenticamente democratica, 
dificilmente se puede oJiecer mejor caida para el fermento de las iniciativas 
humanas, para la realizacion mas integral del individuo o para la concrecion 
o materializacion del bienestar colectivo, que la empresa actuando en su com- 
pleja ecologia de recursos, compromisos e interdependencias. 
En la empresa moderna, a impulso de la tenacidad, de la innovacion y el riesgo, 
se realiza dia a dia el milagro permanente de la modernizacion y la comodidad. 
Para ello en cada empresa subyace una profunda vocacion de servicio, de crea- 
tividad por el hombre para el hombre y cada accion empresarial constituye 
una reiteracion del compromiso social de materializar los anhelos colectivos 
libremente consultados en el gran forum del mercado, en el cual el empresario 
innovador y creador tambien ejerce su voto, entregando sus primicias bajo la 
forma de nuevos bienes, al asombro jubiloso del gran publico. 
La empresa ya no es mas una simple agrupacion de individuos ligados estatu- 
taria o contractualmente y laborando febrilmente por acrecentar la ganancia, 
al margen de toda consideracion de compromiso con el bienestar social. 
La medida de los resultados de la empresa moderna ya no puede quedar cir- 
cunscrita a la aritmetica simplista de los estados de situacion o de ganancias 
y perdidas. El bienestar social y la calidad de la vida tambien tienen su jerar- 
quia, conjuntamente con la situacion y las ganancias y perdidas. 
Para el empresario moderno, la riqueza ganada a expensas de la injusticia, 
del empobrecimiento de las mayorias, es u n  activo con u n  pasivo en el balance 



de amenazas y de explosivas promociones. Por ello, la gestion de la 
empresa no puede reputarse exitosa si no ha contribuido al enriquecimiento 
fisico y moral de la sociedad en la cual actua. El balance contable debe recibir 
el aval aprobatorio y legitimamente del balance moral medido por el aporte 

y creciente a la felicidad de la comunidad. 
como formas institucionales mas acabadas de moderna arquitectura moral, 
las empresas deben resultar organizaciones corporativas para la mas amplia 

y no arcaicas unidades orientadas a la explotacion ejercida a 
de su mas destilada esencia moral. 

para ello el problema moral en la empresa moderna monta tanto o mas que, 
el de la administracion o el de la ingenieria. Esto queda de manifiesto cuando 
se observa la transformacion que se ha operado en el rol del empresario en sus 
relaciones con el Estado, en su comportamiento fiente a los dos problemas fun- 
damentales de la economia: la creacion de la riqueza y su distribucion entre 
las clases sociales. La preocupacion fundamental del empresario tradicional 
avido de lucro, ha sido la formacion de la riqueza, predominando el criterio de 
que esta se podra acelerar en la medida en que el poder de apropiacion de la 
riqueza quedaria librado a la accion reguladora del Estado. 
Esta discrepancia de intereses ha sido en ocasiones motivo de agrias confion- 
taciones. El empresario moderno en cambio, ve su interes y prosperidad mas 
ligado y dependiente del bienestar general, a ello es debido que en general los 
salarios establecidos mediante los pactos colectivos vayan a la vanguardia de 
los salarios minimos oficiales, asi como la sensibilidad de los jefes de empresa 
a los programas de salud y vivienda en favor de sus empleados. 
Se nota en forma definida una acentuada tendencia al cambio de papeles entre 
la empresa privada y el Estado, en la forma y el enfasis con que se hacen valer 
las reglas de juego, llegandose a la paradojica situacion de que en la sociedad 
moderna, el Estado suele infiingir con ligera veleidad las reglas de juego eco- 
nomico con la desaprobacion y hasta con el estupor de la clase empresarial. 
Todas las actividades humanas estan sometidas a patrones de comportamien- 
to extremadamente complejos y variables, y ellos constituyen el medio en que 
debe actuar la empresa en u n  juego dramatico en el riesgo y el benejcio. Ob- 
viamente la aceptacion de normas morales hace mas previsible la conducta 
humana al quedar esta enmarcada dentro de u n  rango dejnido de acciones y 
reacciones aceptadas por todos lo que intervienen en el juego. 
Donde no es posible agotar el riesgo, no es posible actividad empresarial, por ello 
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son tan demoledores los efectos de la corrupcion, tanto la que se da en los inte- 
riores de los poderes politico y economico, como en las relaciones entre ambos. 
Los actos de corrupcion son decretos derogatorios de las reglas de juego, que 
al mismo tiempo apartan a la empresa de su elevada finalidad moral de con- 
tribuir al bien comun, degradando de esta forma la legitimidad del derecho 
de sus gestores. 
El economista venezolano Dr. Carlos Acevedo Mendoza afirma en su articulo 
titulado "Moral y Empresa Privada", que "existe una amenazante tendencia a 
la corrupcion en las relaciones entre el poder economico y poder politico". No- 
sotros exhortamos a los empresarios a mantener ojo avizor contra esa tenden- 
cia y a multiplicar sus esfuerzos para evitar que los tentaculos de este avido 
monstruo se introduzca y se ensenoreen en sus empresas porque segun afirma 
el Dr. Acevedo, "la corrupcion es raramente culpa de una sola de las dos alas 
del Poder Social. Antes bien, suele ser ella responsabilidad compartida entre 
el poder politico y el economico. Por eso, cuando el ave negra de la corrupcion 
aletea sobre las esferas del Poder Publico se plantea al sector privado el gravi- 
sima problema de convivir en este ambiente sin contaminarse con el". 
No digamos ya la convivencia, sino que la supervivencia en tal ambiente lle- 
ga a ser tan dijicil que finalmente la empresa tiene que afrontar el amargo 
dilema de contaminarse o desaparecer, porque la corrupcion en su insaciable 
voracidad, devora sin cesar sus propias reglas de juego y reclama cada dia 
mas terreno. 
Volviendo a los interesantes conceptos del Dr. Acevedo, este dice que "la hon- 
radez es un  bien publico que todos debemos preservar. Una moral calidamente 
fundada en u n  conjunto de reglas de juego bien trazadas, u n  codigo que ga- 
rantice el trato justo y la libre competencia beneficia a todos y constituye el 
valor comun que nos permite subsistir". 
Hacemos nuestros y avalamos estos elocuentes y sabios conceptos, convencidos 
como estamos de que la empresa constituye u n  activo social que solo en parte 
aunque sea mayoritaria, pertenece a los duenos empresarios. La otra parte 
pertenece al gran socio ausente de los consejos y asambleas pero presentes 
a traves del gran compromiso de la empresa con su colectividad, el cual le 
impone compartir la responsabilidad de sumar sus esfuerzos y recursos en 
pro del bien comun, mejorando la calidad de la vida y edificando la hermosa 
estructura de la nacion con una vision panoramica hacia el futuro.155 

155 Comercio y Produccion, Nurn.380-381, julio-agosto de 1978, pp. 6 y 7. 



~1 CNHE se organiza. Martinez Villanueva: 
,1 primer Director Ejecutivo 
LOS empresarios habian decidido no solo revitalizar y fortalecer, sino tambien 

el Consejo Nacional de Hombres de Empresa. La eleccion de don 
papia Najri no fue casual. Era un empresario con liderazgo, de amplias redes de 
relaciones y con el poder de convencimiento necesario para motivar al sector. 
Una de sus primeras tareas fue elegir a un Director Ejecutivo. Despues de pon- 
derar varios candidatos, en agosto de 1978, fue designado Roberto Martinez 
Villanueva, un reconocido economista que habia estado trabajando en el Es- 
tado en el area economica. Su ultimo cargo desempenado hasta ese momento 
habia sido en CEDOPEX. La primera gran actividad que le toco organizar, casi 
de la nada, fue la Cena organizada por el empresariado al presidente Guzman. 
Al nuevo Director le toco reorganizar la entidad desde sus principios, or- 
ganigrama, logotipo, creacion de la infraestructura y seleccion del personal 
que laboraria. El local que alojo por varias decadas al CNHE en el edificio 
de la Santo Domingo Motors, fue una de sus primeras responsabilidades. 
Martinez Villanueva fue el primer Director Ejecutivo de la entidad y laboro 
hasta el ano 1982, cuando se vio obligado a renunciar por diferencias con el 
presidente electo Salvador Jorge Blanco. En la entrevista que se encuentra 
mas adelante se detallan los pormenores de su contratacion y su salida. 

Los empresarios 
y Guzman 
Ante el surgimiento de un nuevo gobierno perredeista, estrategia si- 
guieron los empresarios?, enfrentar o debian apoyar al Gobierno? 
Un analisis detallado del discurso de presentacion de la directiva, como ve- 
remos mas adelante, demuestra que la cupula empresarial156 decidio ofre- 
cer su apoyo al presidente Antonio Guzman, aunque con las precauciones 
necesarias. No querian repetir los sucesos terribles de enfrentamientos que 
habian sucedido anos atras, cuando Bosch era Presidente. El tema de la re- 
lacion con el nuevo Gobierno constituia una verdadera preocupacion para 
los empresarios. La eleccion de Antonio Najri como Presidente del Consejo 
Nacional de Hombres de Empresa no fue casual, como afirma Frank Moya 
Pons: 

156 Vease la entrevista con don Antonio Najri. Afirma el expresidente que el aposto a tener cercania 
con el Gobierno y con los dirigentes del PRD. 
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Para manejarse directamente con Guzman, la estrategia inicial de los indus- 
triales de Santo Domingo fue la del acercamiento personal y la transaccion de 
intereses por medio del dialogo. Para tales fines, el empresario Antonio Najri 
fue electo Presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Najri era 
u n  veterano industrial que habia presidido y asesorado a la Asociacion de 
Industrias de la Republica Dominicana con una diplomacia singular, mante- 
niendo un  estrechisimo contacto con Balaguer y sus mas cercanos colabora- 
dores. Hasta entonces el Consejo Nacional de Hombres de Empresa habia sido 
una institucion compuesta por solo cuatro grupos empresariales que desarro- 
llaban sus propias actividades politicas, independientemente unos de los otros. 
La tarea inmediata de Najri y Martinez fue la de "agrupar el mayor numero 
de asociaciones posibles dentro del Consejo para que una vez unidas puedan 
adquirir u n  excepcional poder de negociacion y de cabildeo politico que debe 
ser mayor que la suma de sus propios miembrosY'.l57 
El presidente Guzman entendio de inmediato que tener una politica de en- 
frentamiento con los empresarios no era lo mas conveniente. Desde que as- 
cendio al solio presidencial decidio tender un puente. Por esta razon acepto 
reunirse con los empresarios, casi de una vez de haber asumido el poder. 
En los primeros meses de su gobierno se reunio en dos ocasiones con la 
cupula empresarial. La primera se realizo el 7 de septiembre y la segunda 
el 13 de octubre de 1978. Segun testigos de la epoca que participaron en 
los encuentros, las reuniones, aunque cordiales, fueron tensas, muy tensas. 
Pareceria como si cada quien midiera a su adversario y lo estudiara con la 
mirada de la desconfianza. 
Como los encuentros no mejoraron las relaciones, los empresarios se plan- 
tearon dar una respuesta directa, cordial y publica al presidente Guzman. 
Fue preparada con sumo cuidado. Aprovechando el hecho de que el Con- 
sejo Nacional de Hombres de Empresa habia elegido una nueva Junta Di- 
rectiva, presidida por Antonio Najri, convinieron que era una oportunidad 
unica presentar la nueva directiva a la comunidad empresarial en la que 
se invitaria al presidente Antonio Guzman, y frente a los principales res- 
ponsables gubernamentales reiterar el discurso empresarial de apoyo a la 
democracia y a la libre empresa. Decidieron organizar una cena de gala con 
la participacion de todos los lideres de las principales asociaciones empre- 

157 Frank Moya Pons, Empresarios en conflicto, op. cit. p.248. 
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sariales del pais, asi como a la familia presidencial, para lo cual se hicieron 
invitaciones especiales. Tambien fueron invitados de forma especial los 

funcionarios del Gobierno. 
~1 sector empresarial tenia la conviccion de que muchos de los funciona- 
rios de la politica economica estaban convencidos de que debia primar el 
libre mercado, por lo que debian eliminarse los privilegios que otorgaba 
la Ley 299. 

Discurso de Antonio Najri, presidente 
del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, 
ante el presidente Antonio Guzman 
y el vicepresidente Jacobo Majluta 
Trascendental en la historia del Consejo Nacional de Hombres de Empre- 
sa, como se ha visto en los parrafos anteriores, fue el discurso que ante el 
Presidente y Vicepresidente de la Republica pronuncio el senor Najri, el 
30 de noviembre de 1978 en el Hotel Lina, con motivo de la presentacion 
formal de la directiva de la institucion. Dicho discurso verso sobre "La De- 
mocracia y la Libertad de Empresa". Un elemento interesante es que en el 
preambulo de la alocucion, y antes de entrar en materia, Antonio Najri hizo 
una amplia referencia a los cambios mundiales que se estaban produciendo, 
especialmente el principio del fin de la Guerra Fria. 
En un opusculo publicado por el Consejo Nacional de Hombres de Empre- 
sa se calificaba a dicho discurso de "oportuno, trascendente y orientador7' 
y en el cual se reiteraba "la conjianza de los empresarios dominicanos en el 
sistema de la democracia representativa y la libertad de empresa". Por otra 
parte, indicaba "la necesidad que existe de una accion conjunta de todos los 
sectores de la colectividad, para sostener y mantener la democracia, propugna 
por incrementar, con verdadero sentido humano, todas aquellas previsiones 
susceptibles de producir, efectivamente, el bienestargeneral y el mejoramiento 
de la calidad de vida de los seres mas necesitadosY'.158 
Al referirse a la cuestion laboral, que no era exclusiva de nuestro pais sino 
de todo el universo, prosigue diciendo la Presentacion del Consejo, el se- 
nor Najri se muestra partidario del respeto absoluto a las leyes que rigen 
el trabajo, y especialmente a las que regulan la libertad sindical, en favor 

15' Antonio Najri, La democracia y la libertad de prensa, texto del discurso pronunciado el 20 de 
noviembre de 1978, CNHE, Santo Domingo, 1979. 
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tanto de los trabajadores como de los patronos, con el fin de que la empresa 
sea considerada como lugar de entendimiento, mediante "e1 dialogo abierto, 
sereno y responsable para encontrar de ese modo soluciones conjuntas, equi- 
tativas y adecuadas".159 
Finalmente, recomendaba que "la lectura, por parte tanto de patronos como 
de trabajadores, del discurso puede ser de gran utilidad y conveniencia para 
ambos, siempre que se realice con animo sereno, y sin ninguna clase de pre- 
juicios, de esos que por desgracia suelen muchas veces oscurecer el ecuanime 
criterio de los humanos".l60 
El texto del discurso del senor Antonio Najri es el siguiente: 

DISCURSO DE ANTONIO NAJRI 
PRESIDENTE CNHE 
EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1978 
Es para m i  de la mayor complacencia pronunciar las palabras con motivo 
de esta cena de empresarios, y en la cual se da formal presentacion a la nue- 
va Junta Directiva del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, pero estoy 
seguro de que aun es de mayor complacencia para todos, la presencia entre 
nosotros en este acto, del Excelentisimo Senor Presidente de la Republica, Don 
Antonio Guzman Fernandez, de Su Excelencia, el Senor Vicepresidente de la 
Republica, licenciado Jacobo Majluta, y de su Eminencia Octavio Antonio 
Cardenal Beras, Arzobispo de Santo Domingo, Primada de America, asi como 
de numerosos altos funcionarios de la Nacion y de otros invitados especiales 
que nos honran sobremanera. 
El Consejo Nacional de Hombres de Empresa, Inc., es una Institucion privada de 
caracter nacional, integrada por asociaciones de industriales, comerciantes, ga- 
naderos, agricultores, importadores, exportadores, y otras mas, confines de asu- 
mir en forma conjunta la defensa solidaria de sus legitimos derechos e intereses, 
de auspiciar, mantener y consolidar las mejores y mas cordiales relaciones con 
los trabajadores, mediante una verdadera justicia social, basada en el respeto 
mutuo de los derechos que corresponden a los empresarios y a los trabajadores, 
y m u y  especialmente, de propender por todos los medios licitos, al constante y 
progresivo desarrollo economico del pais, en beneficio de todos, los dominicanos. 

159 Ibidem. 

160 Ibidern. 
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Esta Junta Directiva, ademas, contara con la colaboracion y asesoramiento de 
numerosos comites, formados por empresarios y ejecutivos del mas alto nivel, 
y asi compartir ampliamente las responsabilidades y trabajos que nuestra 
institucion debe realizar permanentemente. El proceso historico de desarrollo 
de la estructura institucional del Sector Empresarial se encuentra ahora ante 
el inicio de una nueva etapa de su organizacion, a fin de poder participar en 
forma mas eficaz e institucionalizada en el juego de decisiones y compromi- 
sos que fijaron el rumbo al destino de nuestra nacion, procurando siempre la 
menor friccion y desgaste social y la mas alta cuota de felicidad para toda la 
Nacion. 
Estamos en los albores de u n  Gobierno democratico y representativo; vivimos 
un clima de libertades y respeto a los derechos humanos y tenemos plena se- 
guridad de que Don Antonio Guzman podra ejercer plenamente su mandato, 
el cual se ha iniciado con los mejores auspicios ganando la confianza de todos 
los hombres e instituciones que, como los empresarios mas avanzados, saben 
que su interes y prosperidad se encuentran estrechamente ligados al bienes- 
tar general del pais y son conscientes de sus responsabilidades y obligaciones 
frente al problema fundamental de la economia: la creacion de la riqueza y su 
mejor distribucion entre las clases sociales. 
Es por ello que deseamos felicitar calurosamente al Senor Presidente por su 
ultimo discurso sobre el encauzamiento de la economia nacional, m u y  en es- 
pecial, en lo referente al Plan Tripartito de Viviendas para los trabajadores de 
las empresas y en el cual, con el auspicio del Estado, participan los trabajado- 
res y los empresarios, para que asi alcance a todo su personal los beneficios de 
este importante bien social. 
Es, sin dudas, en el cabal ejercicio de la Democracia Representativa donde el 
sistema de la libre empresa encuentra el ordenamiento mas adecuado para 
normar la forma de vida a que aspiramos y a la cual debemos atribuir el 
mas alto valor. Ese sistema democratico que debe ser ademas pluralista y de 
absoluto respeto a las ideas de todas las tendencias, asi como a los derechos 
inherentes a la persona humana, debemos mantenerlo y fortalecerlo cada vez 
mas con el esfuerzo y decision de todos los dominicanos, aun a costa del eleva- 
do precio que debemos pagar por su vigencia, uno de los cuales consiste en la 
eterna vigilancia a que nos obliga su preservacion. 
En la Historia de America, de Nicolas Estevanez, libro de texto en el segundo 
curso del bachillerato alla por el ano treinta, cuando cita a una de las mas 
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honradasfiguras de la Independencia Americana, el General Jose de San Mar- 
tin, monarquico de sentimientos, dice: "lo que no se concibe es que u n  heroe 
como San Martin, quisiera dividir en monarquias anacronicas u n  continente 
conquistado por la democracia liberal, como si los tronos pudieran subsistir en 
u n  suelo agitado por los volcanes cubiertos de cadaveres republicanos purij- 
cados por la Revolucion". 
Despues de mas de 160 anos de Independencia Americana, la historia nos ensena 
que las monarquias anacronicas no fueron el modelo de vida americana y nos 
ensena tambien que la mayor parte de nuestros paises, con excepcion de algu- 
nos, y no por m u y  largos periodos, en vez de d i s e t a r  de vida democratica han 
vivido sometidos a todo tipo de dictaduras personales, mal llamadas de derecha, 
sin que la vida democratica a que aspiramos haya podido realizarse a plenitud. 
Nuestra historia no es ajena a este proceso, es parte de esa historia, y asi, cuando 
el insigne Espaillat recibe el ofrecimiento de apoyo de esos hombres que solo 
desean el poder para su provecho y dis fk te  y el les contesta: "yo lo que necesito 
son maestros': su Gobierno apenas dura seis meses, porque la democracia que el 
vanamente quiso afianzar desde el poder, no satisfacia el apetito de muchos de 
aquellos malos ciudadanos. 
En los ultimos 60 anos, la democracia y la libre empresa se han convertido en 
objetivo de falsos y freneticos ataques de quienes a toda costa desean aniqui- 
larla para sustituirla por sistemas que al destruir la iniciativa, la imaginacion 
y la creatividad, terminan por esclavizar al hombre. Estamos pues hablando 
del Marxismo o Comunismo, modelo que se ha querido imponer al mundo 
occidental y cristiano, aun por los medios mas violentos. 
Cuando a Juan X X I I I  algunos de sus cercanos consejeros querian arrancarle 
otra nueva condena del Comunismo, porque era el gran enemigo de la Iglesia, 
el Papa les respondio: ')uede que el Comunismo sea el enemigo de la Iglesia, 
pero la Iglesia no tiene enemigos". 
Pero en su Enciclica Mater et Magistra dice: l a  verdadera solucion se ha- 
lla solamente en el desarrollo economico y el progreso social, que respeten y 
promuevan los verdaderos valores humanos, individuales y sociales, es decir, 
desarrollo economico y progreso social, actuados en el ambito moral, de con- 
formidad con la dignidad del hombre'. 
Asi pues, Juan X X I I I  nos habla de valores humanos individuales y sociales que 
son los que conforman la dignidad humana, esa dignidad humana creada por 
Dios y maravillosamente reformada por el Cristianismo. 



NO hay respeto a la dignidad humana por las dictaduras de cualquier modelo, 

y menos por la mas ominosa que conocemos desde los tiempos en que 
Roma yacia bajo la tirania de los Cesares, que es la Marxista. Muchos apologis- 
tas del Marxismo dicen que es mas el humano de todos los sistemas politicos, 
porque crea la igualdad economica y social en los pueblos donde existe, yporque 
proporciona trabajo, ensenanza, salud y vivienda a toda la poblacion, pero no 
dicen que para ello y sin conseguir esos fines, esclaviza a toda la poblacion. 
ESOS mismos fines han sido alcanzados por medios democraticos en los paises 
 desarrollado^ de Europa Occidental y de America. 
La Muralla en Berlin no la levanta Alemania Occidental, pais en que la de- 
mocracia y libre empresa han proporcionado a su pueblo dentro de las mas 
absolutas libertades y respeto de los derechos humanos, los mas altos logros 
economicos y sociales. 
La famosa Muralla de Berlin, construida por la Alemania Comunista, y donde 
tantas personas perdieron sus vidas buscando su libertad, no permite que la 
poblacion alemana oriental pueda desplazarse hacia la Alemania Occidental, 
la que si puede hacerlo a la inversa. Que se destruya esta Muralla y que se per- 
mita a la poblacion de la Alemania Oriental desplazarse hacia donde desee, y 
a ver que pasa, si es verdad que se quedan en el paraiso comunista. 
La democracia pues, tiene sus riesgos, y mas aun como senalamos, precios 
altos que debemos pagar para sostenerla. 
Dentro del Sistema Democratico, como dijo Engels, por ironia de la historia, 
nosotros los revolucionarios, prosperamos mejor con los medios legales que 
con los ilegales. 
Ya Marx habia aceptado la posibilidad de una transformacion pac$ca en 
algunos paises. La conquista del poder supone u n  regimen de libertades que 
permita y facilite la organizacion del Partido, y para Marx y Engels, la forma 
politica ideal que lo encarnase, seria la Republica Democratica Parlamen- 
taria, y reconocieron la necesidad de despojar a la burguesia poco a poco y 
'democraticamente', lo que supone que todos los propietarios se resignaran al 
despojo de sus bienes 'democraticamente'. 
Debemos pues aceptar el reto de sostener y mantener la democracia, pero para 
ello es necesario en una accion conjunta de todos los sectores, hacer llegar, con 
verdadero sentido humano y cristiano, con urgencia y sacrificio, las medidas 
que efectivamente produzcan el bienestar social y mejoren la calidad de vida 
de los mas necesitados. 
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Ejemplo evidente son los paises democraticos en Europa Occidental, especial- 
mente los del norte, que como Suecia, viven u n  Socialismo absolutamente de- 
mocratico, que garantiza todas las libertades y derechos humanos y donde la 
libre empresa esta solidamente ligada a la democracia y al necesario desarro- 
llo economico. 
En paises como Suecia, donde el Cooperativismo tiene la mas alta partici- 
pacion que en cualquier otro pais democratico del mundo, podemos citar las 
siguientes cifias oficiales: 
El Movimiento Cooperativista representa el 20% de todas las ventas en detu- 
lle; el 30% de todo el comercio al detalle de alimentos; el 15% de los productos 
petroliferos; el 25% de las nuevas viviendas; el 10% de las polizas de seguro de 
vida; el 80% de la produccion agricola; el 30% de la politica forestal, y solo el 
2% de la produccion nacional industrial. 
Como se observa, el 98% no es cooperativista, sino libre empresa privada. 
Puesto que el modelo escogido por la democracia es el de la economia de mer- 
cado, se reconoce la libertad de empresa en el marco de dicha economia. Los 
poderes publicos garantizan y protegen su ejercicio. 
No es objetivo basico de los empresarios constituirse simplemente en grupos de 
presion sino desempenar activamente el papel que les corresponde en la Socie- 
dad. Ademas, a nadie podria escandalizar que las organizaciones economicas 
presionaran cuando toda la aureola de eficacia de las centrales sindicales con- 
siste en su capacidad para presionar. 
Por esto resulta esencial la existencia de empresarios con imaginacion y ca- 
pacidad creadora. 
Hemos sentido desde siempre una gran preocupacion por los problemas so- 
ciales y somos conscientes de que debe respetarse el ejercicio de la libertad 
sindical, tal como consagra el Codigo de Trabajo. Lo que hace falta es sentar 
unas bases de entendimiento entre trabajadores y empresarios, en interes de 
promover relaciones de convivencia y de respeto mutuo. 
Todos debemos acostumbrarnos a considerar la empresa como lugar de enten- 
dimiento de los sectores que la integran. Por eso hay  que propiciar u n  dialogo 
abierto, sereno y responsable para buscar soluciones conjuntas y adecuadas. 
Las condiciones de trabajo y todo aquello que corresponda a la contratacion 
colectiva debe orientarse con u n  criterio justo y humano y siempre dentro del 
marco establecido por la Administracion Publica. Debemos evitar innecesa- 
rias tensiones. 
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Tenemos puestas grandes esperanzas en el relanzamiento de nuestra econo- 
mia, si unos y otros, trabajadores y empresarios, somos conscientes de nues- 
tras obligaciones. 
Nunca nos ha convencido la expresion de "milagro", que se emplea para cali- 
ficar el impresionante, lucido y sacr&ado esfuerzo que hicieron los alemanes 
para poner a flote su economia, mas que destruida podemos decir que pulve- 
rizada, como consecuencia de una guerra y de una ocupacion despues. Como 
creyentes al fin, no tenemos duda de que la Virgen de la Altagracia siempre 
ha su manto protector sobre el pueblo dominicano. Pero quizas sea 
o p ~ d u n o  recordar que en el Concilio de Trento y fiente a la teoria de la predes- 
tinacion se acuno una formula y acerca de ella los paises latinos no hemos me- 
ditado suficientemente: '2 Dios rogando y con el mazo dando''. Sin que pueda 
interpretarse como una falta de respeto a los designios del Senor, el "milagro" 
que esta a nuestro alcance es el de trabajar mas y mejor, con mas eficacia y con 
mejores resultados. De nuestra voluntad depende el conseguir esos bienes. 
~1 sector empresarial debe cenirse a una linea de conducta que ha de inspirar- 
se en la fiel observancia de las leyes. Primordialmente las de tipo impositivo 
deben ser rigurosamente cumplidas, porque aparte de que son los medios que 
le permiten al Estado cubrir sus cargas fijas y ocasionales, asi como fomentar 
su politica de desarrollo, tienen en el caso de los impuestos directos u n  aspecto 
social de distribucion del ingreso que no podemos soslayar. Nuestras asociacio- 
nes empresariales no se solidarizan con hechos punibles, que desprestigian y 
confunden a todos. 
Asicomo solicitamos el concurso de los poderes del Estado para alcanzar nues- 
tros propios fines, tambien debemos ser leales con esos mismos poderes en el 
cumplimiento de nuestras obligacionesjscales. 
Hablemos siempre en tono elevado, sin estridencias, y con la conciencia tran- 
quila, al influjo de u n  valor supremo, que nos proporciona el sistema democra- 
tico, que es el de la libertad. La democracia implica u n  estilo politico y social, 
que sacude la inercia que nos lleva a adaptarnos inconscientemente a sistemas 
autoritarios. A los empresarios nos es facil comprender que es posible negociar 
dentro de una sociedad libre, como la que actualmente vivimos, donde se po- 
nen de manifiesto publicamente los intereses en  juego. 
No somos ajenos al proceso actual de evolucion de la empresa, que tiende a 
humanizarla. Cualquier iniciativa empresarial que se organice para fines de 
lucro es ya inseparable de una consideracion altruista, mas  o menos solidaria, 
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de cuantos aportan su actividad personal al logro de los objetivos mas amplios 
que caracterizan la empresa moderna. 
El ala mas progresista del empresariado comprende ya, que el beneficio, que 
es medio y criterio de gestion, no puede instituirse como u n  fin unico de la 
empresa, puesto que esta debe cubrir otros objetivos sociales. 
Si sometemos la empresa a un  rigor analitico, se ha de contemplar en conjunto 
todas las aportaciones e intereses que en ella concurren, valorando su diversidad 
de razones, de los que surge el concepto equilibrado y social del empresario que 
conduce sus relaciones humanas sobre las bases de asegurar una convivencia 
libre y pacijka, bajo la inspiracion de lo que ha dado en llamarse el humanismo 
cristiano. 
A l  tener plena conciencia del papel que desempenamos como miembros de la 
colectividad nacional, hacemos nuestras las preocupaciones del sector publico, 
en su proposito de mantener la estabilidad monetaria y el equilibrio de la 
balanza de pagos. El empresario debe mostrar, a nivel institucional, grandes 
deseos de cooperacion. El buen empresario es siempre positivo, puesto que esta 
convencido de que los motores del crecimiento economico tienen basicamente 
su fuerza en la exportacion y en la inversion. Sobre tal premisa nos complace 
reconocer que el Gobierno del Presidente Guzman se ha empenado por crear el 
ambiente que precisa el desarrollo de la iniciativa privada. 
Las inversiones, ademas, tienen trascendencia social porque son u n  medio efi- 
caz de combatir el desempleo cuyas proporciones son conocidas por todos. Es 
necesario reactivar las inversiones en los sectores que puedan generar mayor 
numero de puestos de trabajo. Un aumento salarial desproporcionado podria 
agudizar este problema, mientras que ajustado este aumento a terminos de 
moderacion, tendriamos mas posibilidades de afiontar la situacion. 
A h i  surge la conveniencia de proporcionar la instalacion de pequenas y me- 
dianas empresas, que por lo general son las que tienen mayores niveles de 
ocupacion de mano de obra. Pero a su vez estas empresas estan mas expuestas 
a los rigores del mercado financiero, el cual esta sujeto a frecuentes variantes 
sobre los tipos de interes, plazos y garantias. 
Por otra parte, no podemos ignorar que los paises en desarrollo estamos en- 
vueltos en la voragine del ordenamiento economico internacional y por eso no 
siempre se origina en causas internas la recesion economica. Podemos decir 
al respecto que tenemos signos alentadores al vislumbrarse perspectivas mas 
favorables en las cotizaciones del azucar y del niquel. 
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oportuna la ocasion para exhortar a todo nuestro sector a participar en 
todas las actividades de interes social, privadas y publicas, que se proyecten 
hacia la poblacion mas necesitada. 
~ p a l m e n t e  a como lo hacemos con muchas instituciones de interes social, 
debemos participar tambien con nuestra voluntad y aportacion de recursos al 
recien creado Instituto del Nino, que enfienta una de las tareas mas gigantes 
y mas urgentes de nuestra sociedad. 
Seamos generosos y prestemos nuestra ayuda economica al Gobierno demo- 
cratico de Don Antonio para tan noble accion. 
Finalmente, queremos decirle a nuestro Invitado de Honor, Su Excelencia, Don 
Antonio Guzman Fernandez, que confiamos en el y en su Gobierno, y que 
estamos en animo de cumplir, con la ayuda de Dios, la participacion que nos 
corresponde en el esfuerzo comun de todos los dominicanos, por una Patria 
cada dia mas justa y mas feliz. 

El discurso de Najri y 
la prensa escrita y radial 
Como era de esperarse, por la inedita coyuntura politica que se iniciaba 
con el ascenso del gobierno de Antonio Guzman, todos los periodicos se 
hicieron eco del discurso del senor Najri. 

1. El Caribe, en su editorial "Democracia Representativa", del 1 de diciembre 
de 1978, expresaba: 
El presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa expreso anoche 
que, en opinion de esa institucion, el sistema de la democracia representativa 
debe ser preservado en nuestro pais. 
En u n  discurso pronunciado ante el Presidente de la Republica, el senor Antonio 
Najri hizo una exposicion detallada de los beneficios del unico sistema que ga- 
rantiza a los hombres progreso material dentro de u n  marco de amplio respeto 
a sus derechos como ser humano y a sus libertades ciudadanas. 
El Caribe esta de acuerdo en lo esencial con los principios defendidos por los 
hombres de empresa. Opina, asimismo, que cualquier momento que se apro- 
veche para reiterar estos a las mas altas autoridades es siempre oportuno, 
especialmente cuando existe concordancia de criterios. 
De ahi que hagamos nuestras las expresiones del senor Najri que mejor con- 
densan el sentido de la vocacion democratica que es tan necesario alentar en 
el pais. Sus palabras fueron estas: 
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Es, sin dudas, en  el cabal ejercicio de la democracia representativa donde el 
sistema de la libre empresa encuentra el ordenamiento mas  adecuado para 
normar la forma de vida a que aspiramos y a la cual debemos atribuir el 
mas  alto valor. Ese sistema democratico que debe ser ademas pluralista y de 
absoluto respeto a las ideas de todas las tendencias, debemos mantenerlo y 
fortalecerlo cada vez  mas  con el esfuerzo y decision de todos los dominica- 
nos, aun  a costa del elevado precio que debemos pagar por su  vigencia, uno 
de los cuales consiste en  la eterna vigilancia a que nos obliga su preserva- 
cion.161 

2. El Listin Diario, por su parte, en su editorial "Discurso importante", del 1 

de diciembre de 1978, exponia lo siguiente: 
El nuevo presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, senor Anto- 
nio Najri pronuncio anoche u n  importante discurso, importante, porque cons- 
tituyo nitido reconocimiento de la gestion democratica del Presidente Antonio 
Guzman, y ofiecio, en  nombre de los sectores empresariales, resuelta coopera- 
cion para esa gestion y el desarrollo economico y social del pais. 
El senor Najri recalco las responsabilidades del sector privado en el respeto a 
las leyes, a los derechos humanos, y en una  armoniosa y justa convivencia con 
el sector laboral. 
Tambien destaco los deberes economicos de la empresa con las obras de ser- 
vicio social. 
A l  propio tiempo a j r m o  vigorosamente la libertad de empresa, dentro de un 
marco de responsabilidad social y legal. 
El senor Najri puso de relieve otros aspectos, que reclaman nuevos comentarios. 
Pero su discurso, ante una  audiencia de mas de mil  empresarios de todas par- 
tes del pais, fue una  afirmacion de libre y cordial convivencia politica y social. 
Abre caminos para los mas  sanos y constructivos entendimientos.162 

3. UItima Hora, en su editorial "Los Hombres de Empresa", de la misma fecha, 
expuso lo siguiente: 
El presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, don Antonio Najri, 
abordo en u n  discurso anochefiente al presidente Antonio Guzman, importan- 
tes cuestiones que habran de tener repercusion en la dinamizacion de nuestra 
economia. 

16' El Caribe, Editorial "Democracia Representativa", 1 de diciembre de 1978 

162 Listin Diario, Editorial "Discurso importante", 1 de diciembre de 1978. 
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sodos debemos acostumbrarnos a considerar la empresa como lugar de enten- 
dimiento de los sectores que la integran. Por eso h a y  que propiciar u n  dialogo 
abierto, sereno y responsable para buscar soluciones conjuntas y adecuadas'. 
 palabra^ del senor Najri, en el marco en el que fueron expresadas, son la 

de una positiva actitud hacia la politica de armonizacion obre- 
ro-patronal en que ha mostrado estar empenado el gobierno. 
 aspala labras son u n  puente, una declaracion de las bases que el sector empre- 
sarial propone para la armonizacion capital- trabajo. 
Fue mas amplio el presidente de la Asociacion Nacional de Hombres de Ern- 
presa, al signi$car que 'las condiciones de trabajo y todo aquello que corres- 
ponda a la contratacion colectiva debe orientarse con u n  criterio justo y hu- 
mano y siempre dentro del marco establecido por la Administracion Publica'. 
Y culmino con lo que parecio la divisa que deberia presidir las conversaciones 
que ahora se celebran entre empresarios y trabajadores con el auspicio de la 
secretaria de Trabajo: 'debemos evitar innecesarias tensiones'. 

II 
Al empresario siempre se le ha presentado como solo preocupado por el bene- 
ficio, y considerandose como unico factor de importancia para su  generacion, 
relegando siempre a planos m u y  secundarios al factor trabajo y al ambiente 
institucional en que opera sus negocios. 
Antonio Najri, presento anoche otra vision. 
Dijo que el ala mas progresista del empresariado dominicano comprende ya 
que el benejkio, que es medio y criterio de gestion, no puede instituirse como 
un  fin unico de la empresa, puesto que esta debe cubrir otros objetivos sociales. 
Justa fue su apreciacion de que las inversiones tienen trascendencia social, 
porque son u n  medio eficaz de combatir el desempleo. Por eso significo que es 
necesario reactivar las inversiones en los sectores que puedan generar mayor 
numero de puestos de trabajo. 
A juzgur por el tono positivo con que pronuncio sus palabras, parece conve- 
niente que el gobierno las tome de inmediato al pie de la letra y estimule el 
espiritu de colaboracion con su gestion, que fue manifestado por la Asociacion 
Nacional de Hombres de Empresa. 
Manos a la obra! 

m 
Creemos que el gobierno puede darse por satisfecho con las manifestaciones 
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de apoyo a su politica hechas por los empresarios anoche, y la expresion de su 
confianza en la obra que se propone llevar a cabo. 
La mayorprueba&eron las palabrasfinales del discurso del senor Antonio Najri: 
Queremos decir a nuestro invitado de honor, su excelencia don Antonio GuZ- 
man  Fernandez, que confiamos en el y en su gobierno, y que estamos en animo 
de cumplir, con la ayuda de Dios, la participacion que nos corresponde en el 
esfuerzo comun de todos los dominicanos, por una Patria cada dia mas justa 
y mas feliz". 
Son m u y  buenos auspicios.163 

4. El Nacional de Ahora!, en su editorial "La posicion de los empresarios", 
del 2 de diciembre de 1978, dijo: 
La importante disertacion del senor Antonio Najri pronunciada en forma de 
discurso anteanoche en presencia del Presidente de la Republica, tiene una do- 
ble significacion que no puede pasarse por alto, y que se acentua por la calidad 
del orador, que hablo como calificado portavoz de los hombres de empresa de 
nuestro pais. 
El primer aspecto que importa resaltar es el del firme apoyo ofiecido por el 
sector empresarial -decisivo factor de la economia y el desarrollo de la Na- 
cion-, al gobierno de don Antonio Guzman. Este apoyo, expresado de manera 
clara y terminante, como para no dejar lugar a dudas, viene a despejar cual- 
quier vestigio de duda (si es que quedaba) sobre la posicion de los empresarios 
fiente al flamante Gobierno. 
Debe considerarse la man$estacion del senor Najri, vocero de los empresarios, 
como una declaracion de fe y confianza en las supremas autoridades del pais, 
y una determinacion de colaborar con ellas en la ardua tarea de encauzar a la 
Republica por los senderos del progreso y el desarrollo. 
El otro aspecto importante del discurso que comentamos, es de caracter con- 
ceptual, al exponer el disertante su idea de que la democracia es el sistema que 
anima y guia a los hombres de empresa como sosten de la armonica y justa 
convivencia social. 
Complace, que reafirmando su conviccion de que es la libre empresa el rasgo 
mas saliente y valioso de la democracia representativa, repudie la idea central 
del liberalismo del Siglo pasado que veia en el lucro, en el beneficio, el motor 
exclusivo, unico, de la economia, sin miramiento alguno a los valores huma- 
nos, individuales y sociales. 

163 Ultima Hora, Editorial "Los Hombres de Empresa", 1 de diciembre 1978. 



Hay que convenir en que en el mercado, de acuerdo a la teoria clasica, el con- 
sumidor es el soberano, pues es quien, en ultima y aun en primera instancia, 
por obra del juego de la competencia, estabiliza los precios y cierra el paso a los 
m o n o p ~ l i ~ ~ ,  a los carteles y a los oligopolios, o sea, a asociaciones de consorcios 

de los mismos bienes que acuerdan entre si fijar una cotizacion 
unica para lo que producen. 
Es para evitar estas situaciones opresivas que el Estado tiene que intervenir, 

a u n  lado el 'Zaissez faire, laissez passer", con objeto de defender a 
la comunidad de los nunca satisfechos egoismos de los que, con esa actitud, 
reniegan tambien de la democracia que declaran profesar. 
Seduce al senor Najri el tipo de socialismo democratico sueco -que es tambien 
el por el PRD- porque garantiza todas las libertades y derechos 
humanos yporque en ese pais la empresa esta solidamente ligada al necesario 
desarrollo economico. 
Creen los hombres de empresa en el sindicalismo libre y en los conciertos 
de pactos colectivos concertados a la luz del derecho laboral. Aprecia, como 
ineludible, la obligacion que tiene la empresa de cumplir sus deberes fiscales 
a j n  de que, a su vez, el Estado, emplee las recaudaciones en nivelar, lo que 
resta por nivelar, de las desigualdades sociales. 
El enjundioso discurso de don Antonio Najri, por su contenido y proyeccion, 
y aun por su aire combativo es, segun nuestro criterio, digno de ser madura- 
mente ponderado y, para quienes comparten en su totalidad el credo que en  
el se profesa, digno de ser pasado, de la academica exposicion doctrinal, a la 
viviente realidad sociaE".l64 

5. El periodico El Sol, en su editorial "Nueva Vision" de la misma fecha 
planteaba lo siguiente: 
En los ultimos anos el pais ha registrado u n  notable crecimiento economico 
que, a juzgar por las estadisticas oficiales, se ha  concentrado mayormente en 
10s tradicionales sectores empresariales y en  los surgidos aprovechando las 
oportunidades de una amplia legislacion de 'incentivos'. 
A ese hecho debe anadirse, claro esta, la iniciativa y el espiritu de trabajo que 
motoriza las acometidas de los inversionistas. 
El creciente numero de nuevas companias, los grandes paquetes de inversiones 
Y reinversiones y el aumento de las instituciones bancarias yfinancieras y sus 
actividades son ejemplos palpables del aserto. 

164 El Nacional de Ahora!, Editorial "La posicion de los empresarios", 2 de diciembre de 1978. 
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Y parte del discurso pronunciado antenoche por el presidente del Consejo Na- 
cional de Hombres de Empresa, senor Antonio Najri, hay que interpretarlo 
dentro de ese contexto economico para poder comprender su preocupacion por 
llegar a puntos armonicos con las clases trabajadoras. 
De ahi que este pensamiento sea m u y  saludable: 'El ala mas progresista del 
empresario comprende ya, que el beneficio, que es medio y criterio de gestion, 
no puede instituirse como u n  fin unico de la empresa, puesto que esta debe 
cubrir otros objetivos sociales'. 
Los nuevos tiempos requieren de nuevos empresarios, capaces de entender todo 
el rico contenido que la expresion papa1 le confirio a 'los signos de los tiempos'. 
La brecha entre los empresarios y los trabajadores, en la Republica Dominica- 
na, es una seria preocupacion de los estudiosos y los politicos y los religiosos, y 
debe serlo tambien de los propietarios de los medios de produccion. 
Y la preocupacion es comprensible: la mala distribucion del ingreso, la ausen- 
cia de justicia en la fijacion de salarios y la falta de mecanismos de proteccion; 
es decir, la pobreza en todas sus dimensiones, constituye la materia prima 
para las situaciones explosivas. 
Empero, es saludable, m u y  saludable, la toma de conciencia que el discurso en 
cuestion refleja de los empresarios al decir que estos 'saben que sus intereses se 
encuentran estrechamente ligados al bienestar general del pais y son conscientes 
de sus responsabilidades y obligaciones fiente al problema findamental de la eco- 
nomia: la creacion'de la riqueza y su mejor distribucion entre las clases sociales'. 
SIhT EMBARGO.. . 
El cuerpo del discurso del presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empre- 
sa, sin embargo, es una innecesaria expresion de temor ante un peligro inexistente. 
Y es que la pieza es menester interpretarla en el contexto politico en que fue 
dicha; es decir, hoy, en el portico de una nueva administracion gubernamental 
influenciada por el Partido Revolucionario Dominicano. 
Resulta que esa organizacion fue presentada desde 1963 hasta mediados de 
este ano como portadora de u n  germen comunista. 
No fue esa una predica ignorante, sino malsana y mal intencionada. 
Por lo demas, las reformas necesarias para que el pais disminuya la brecha 
aludida son necesarias, y mas de lo que la gente podria pensar. 
Sin embargo, tal vez habria sectores que podrian ver en esas reformas, por ig- 
norancia o por motivacion politica, agresivos gigantes donde solo haya aspas 
de molinos. 
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ESOS cambios deben verse como medidas necesarias para que la democracia 
pase de u n  sistema formal a una expresion autentica de justicia social y bien- 
estar para todos.165 

6. La Noticia, en cambio, el 2 de diciembre editorializo enfrentando la posi- 
cion empresarial. El texto de su editorial es muy contundente: 
La alta jerarquia de los empresarios dominicanos organizados tiene, evidente- 
mente, los pies sobre la tierra. 
Como demostracion fehaciente puede tomarse el discurso que ante el jefe del 
Estado y en sesion-cena pronuncio anteanoche el presidente del Consejo Na- 
cional de Hombres de Empresa. 
La preservacion del interes obliga a mirar mas alla. 
El senor Jose Antonio Najri lo ha visto como 'un reto' que los hombres de em- 
presa tienen que aceptar. 
El sostenimiento de la democracia representativa exige la adopcion de me- 
didas que efectivamente conduzcan al bienestar social. Es decir, aquella no 
supervive sin estas. 
El sostenimiento de la democracia ya no se puede entender como una exclusi- 
va preocupacion del gobierno. 
Las instancias a ser generosos y prestar ayuda economica al gobierno del pre- 
sidente Guzman, asi como a respetar derechos conferidos por la ley a los tra- 
bajadores, son de u n  sentido realista. 
Urge, como lo expuso el senor Najri, reactivar las inversiones en los sectores 
que puedan generar mayor numero de puestos de trabajo. 
El desempleo tiene que ser una preocupacion compartida por todos los sectores 
en cuyas manos esta la posibilidad de contribuir a su aminoramiento, por no 
decir a una definitiva solucion de u n  problema tan complejo en las presentes 
condiciones. 
Si el sector empresarial ha de cenirse, cual lo puntualizo el presidente de la 
entidad que lo agrupa, a una fiel observancia de las leyes, cabe descartar que 
en lo adelante constituya quebradero alguno de cabeza para el gobierno el 
desconocimiento de derechos como la libertad sindical y el cumplimiento es- 
tricto de las obligaciones impositivas. 
Es innegable que en el discurso del presidente del Consejo Nacional de Hom- 
bres de Empresa pueden haber muchos puntos discutibles, dependiendo del 
interes que se promueva. 

El Sol, en su editorial "Nueva Vision", 2 de diciembre de 1978. 
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Pero en lo que se refiere a la conciencia que se tiende a crear en el animo de los 
hombres de empresa, para una actitud mas flexible frente a las gravitaciones 
sociales, no cabe duda de que responde a una concepcionfruto de cuidadosas 
y fiias ponderaciones. 
La cerrazon, en efecto, es u n  suicidio para quienes confian en el buen exito de 
sus inversiones. 
Es la hora del esfuerzo comun de todos los dominicanos.166 

7. Radio Popular. La prensa radial expuso sus puntos de vista acerca del dis- 
curso del senor Antonio Najri. Radio Popular, en su segmento "Perspectiva 
Nacional" del 1 de diciembre de aquel ano expreso lo siguiente:l67 
Unos aspectos francamente positivos, otros claramente discutibles y algunos 
decididamente innecesarios estan contenidos en el discurso que leyo el presi- 
dente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, senor Antonio Najri, en 
la cena que ofrecio ese organismo en homenaje al presidente de la Republica, 
senor Antonio Guzman. 
Es positivo el discurso del senor Najri cuando se refiere a las cordiales relacio- 
nes que deben existir entre el Gobierno y la empresa privada, como forma de 
lograr u n  mejor sistema de vida para todos, y la colaboracion que la institu- 
cion que preside esta dispuesta a ofrecer con tales propositos. 
Es positiva la confianza de los empresarios en el Gobierno constitucional de la 
Republica y tambien el criterio de que el beneficio 'no puede instituirse como 
un  fin unico de la empresa, puesto que esta debe cubrir otros objetivos sociales'. 
Y da en el mismo clavo el senor Najri cuando proclama que la actividad em- 
presarial que se organice confines de lucro 'es ya inseparable de una consi- 
deracion altruista, mas o menos solidaria, de cuantos aportan su actividad 
personal al logro de los objetivos mas amplios que caracterizan la empresa 
moderna '. 
Son discutibles en el discurso del senor Najri sus criterios en cuanto a los argu- 
mentos que se exponen en algunas regiones del mundo en contra del sistema 
capitalista, o de la libre empresa para emplear sus propios terminos. 
Lo mismo ocurre con los motivos que considera dieron origen al Muro de Ber- 
lin, que todavia hoy son causas de controversia en los que las partes en con- 
flicto no acaban de ponerse de acuerdo. 

166 La Noticia, 2 de diciembre 1978. 

167~ntonio  Najri, La democracia y la libertad de prensa, texto del discurso pronunciado el 20 de 
noviembre de 1978, CNHE, Santo Domingo, 1979, p.31. 



LO innecesario en el discurso del senor Najri fue el aspecto anticomunista, que 
podia colegirse de todo el contexto sin hacer especificaciones que a estas horas 
deben estarle costando censuras que el no merece ni desea. 
Nada se perdia del meollo del discurso del senor Najri si se suprimia el capi- 
tulo anticomunista, particularmente porque la vigencia de esa doctrina en 
Republica Dominicana es, hoy por hoy, algo menos que una utopia. 
pero u n  balance de todo el discurso favorece al senor Antonio Najri, y hasta 
podria despertar esperanzas en el destino inmediato del pais, porque en mu-  
chos de sus aspectos refleja una decision progresista que ojala sea sentida por 
la generalidad los miembros del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. 
Resta ahora que esas ideas se conviertan en realidad y que ayudemos a fo- 
mentar las circunstancias propicias para ello. Si asi resulta, la satisfaccion 
sera de todos". 

8. Radio Reporte, noticiario de la emisora radial La Voz del Tropico, en su 
comentario de la tarde, "Afirmacion y pauta", del 1 de diciembre planteo lo 
siguiente: 168 

Fue de gran trascendencia el acto celebrado ayer noche por el Consejo Nacio- 
nal de Hombres de Empresa, que se tradujo en u n  desbordamiento de asisten- 
cia que cubrio la totalidad de los salones del hotel Lina. 
Y acorde con la significacion del evento y la presencia masiva del sector em- 
presarial, los tonos vigorosos y esclarecedores del discurso pronunciado por el 
presidente de la institucion, senor Antonio Najri. 
La pieza del lider empresarial constituyo u n  acto de afirmacion y una pauta 
de conducta para los miembros del sector que encabeza. 
Lo primero porque destaco, con absoluta nitidez, la indisoluble vinculacion 
entre el sistema democratico y la libre empresa. 
Y lo segundo porque fio las normas de comportamiento de esta ultima y su 
papel trascendente, dinamico, humanitario y de sentido social para la super- 
vivencia y el fortalecimiento del sistema. 
En infinidad de ocasiones hemos senalado que el empresario en su concepcion 
mas avanzada y actualizada debe convertirse, y tiene que ser considerado al 
mismo tiempo, en u n  promotor del desarrollo integral del medio en que se 
desenvuelve. 
Y tiene que sumar, por consiguiente, a la logica motivacion de u n  lucro legi- 
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timo y razonable, la preocupacion por digniJicar la existencia de sus traba- 
jadores y por contribuir, del modo mas eficaz y constante, al progreso y al 
bienestar de la nacion. 
Este fue el espiritu del discurso pronunciado por el senor Najri, que salta a 
comprension en cada uno de sus parrafos, sin necesidad de leer entrelineas. 
El presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa hablo bien y hablo 
claro. 
Fustigo todas las formas de opresion, exalto la democracia pluralista, planteo 
el reto constante de su salvaguarda, y dijo, sin dar margen a dudas, de la 
disposicion del sector que representa y dirige a enfrentar el desa$o del futuro 
con espiritu animoso. 
Esto es alentador. 
Y, reiteramos, constituye una positiva afirmacion del credo democratico y una 
pauta para la conducta de u n  sector, como el empresarial, de tanta incidencia 
en la vida de la nacion dominicana, en su forman mas dinamica y promisoria". 

9. Radio Ozama en el Programa Radiario Nacional, (Mi Radio), el 4 de di- 
ciembre manifesto lo que sigue:169 
El discurso de Don Antonio Najri, en la cena del Consejo Nacional de Hombres 
de Empresa, celebrada en el hotel Lina, el pasado viernes, senala u n  hito tras- 
cendente en este minuto historico dominicano. 
No es nuevo para nosotros el hablar claro, edificante y esclarecedor del actual 
Presidente de la prestigiosa institucion empresarial. En alguna otra ocasion, 
sus palabras han sido tambien objeto de nuestros modestos comentarios. Pero 
en esta ocasion, por complejas y diversas razones que coinciden, los conceptos 
emitidos adquieren una superior respetable dimension. 
Inexcusable seria silenciar que elpais vive momentos de preocupacion, no por- 
que haya temor de anormalidad institucional, sino porque es u n  hecho cierto 
que el nuevo gobierno no acaba de arrancar en el desarrollo de sus multiples 
y proteicas actividades administrativas. 
Los empresarios han querido, a traves de las ideas expuestas por su rector, 
trazar lineamientos yfijarposiciones, que constituyen a la vez, la mas eficaz 
colaboracion, y el indispensable estimulo a la esencial tarea que el gobierno 
tiene por delante. 
Destacaremos dos verticales pronunciamientos del discurso de Don Antonio 
Najri, que, con muchas mas, bien merecen los "head line" de la prensa. Uno, el 

169 Ibidem, p. 35. 



de la tajante reafirmacion de la democracia representativa, fuente generatriz 
de los principios sobre que se basifican las instituciones libres de la civiliza- 
cion occidental. Otro, el derecho empresarial de defender sus ideas e intereses 
legitimos, con la misma franqueza, a visera descubierta, como se le reconoce 
el derecho a que lo haga el sector laboral. 
~ u i z a s  u n  grave defecto de los empresarios ha sido el de no enfrentar, con toda 
franqueza, y enarbolando sin timideces erroneas, ese indiscutible derecho que 
les asiste, en la sociedad de libre empresa. 
~mposibilitados de extendernos mas, en esta ocasion al menos, nos complace- 
mos en aplaudir con entusiasmo el ajustado y elocuente contenido del discurso 
~ronunciado por Don Antonio Najri, a quien, al igual que al Consejo Nacional 
de Hombres de Empresa, felicitamos calidamente. 

El Partido Comunista Dominicano 
y el discurso de Najri 
El Partido Comunista Dominicano (PCD) no se quedo al margen y tambien 
expuso sus consideraciones al contenido del discurso del senor Antonio 
Najri. El mismo Consejo recogio en su opusculo tales declaraciones que 
tambien recogio la prensa nacional como sucedio con el Listin Diario, en su 
edicion del 1 de diciembre de 1978.170 
El texto del PCD decia lo siguiente: 
El senor Antonio Najri puso en hora el reloj politico del Consejo Nacional de 
Hombres de Empresa formalizando el respaldo a la alternabilidad democra- 
tica representativa, elogiando al clima de libertad individual y 'empresarial' 
del gobierno del PRD, atacando al 'marxismo o comunismo' y externando 
alabanzas a regimenes socialdemocratas de Europa. 
Ayer con el regimen de Balaguer, (el cual le hizo grandes concesiones y le per- 
mitio niveles de beneficios fabulosos), la gran empresa privada en su conjunto 
se acomoda a u n  cambio que implica mayor apertura politica pero al mismo 
tiempo continuidad del sistema capitalista dependiente con todos los privile- 
gios de lugar para la clase dominante que ellos representan. 
La libertad conquistada por una tenaz y sistematica lucha, en la que hemos 
participado activamente los comunistas, obligan a los senores del Consejo Na- 
cional de Hombres de Empresa a pronunciarse por el 'pluralismo' dentro del 
sistema capitalista. 

170 Ibidern, p. 24-26 
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En el pasado y aun en el presente>ente a restricciones que perduran nunca se 
escucho su voz para defender el derecho a la vida, a la legalizacion de todas 
las tendencias, la libertad sindical, la libertad de reunion, de asociacion y de 
transito. 
A pesar de ese pasado, del pesado fardo de mas de 2,000 despidos injustifica- 
dos durante la presente administracion, y de los niveles de explotacion a que 
tienen sometida a nuestra clase obrera, de los efectos del latifundio privado, 
de la especulacion comercial, de la subvaloracion y sobrevaluaciones practi- 
cadas por el gran comercio importador, la gran empresa privada se presenta 
como una fuerza inspirada en los principios de la democracia, de la justicia y 
el cristianismo. 
La democracia que dicen defender es la que permitio mantener la explotacion 
del trabajo asalariado, esto es, seguir apropiandose de gran parte de los resul- 
tados de la fuerza de trabajo de los obreros, mantener u n  sistema de propiedad 
privada y de libre empresa basado en el despojo de las mayorias y responsable 
de las penurias, del desempleo, de la marginalidad que afectan a millones de 
dominicanos. 
Ahora admitiendo u n  mayor grado de libertades que el que existia hace algu- 
nos anos, el Consejo de grandes empresarios fundamentalmente se pronuncia 
por preservar una democracia capitalista que garantice sus intereses y los 
intereses del capital extranjero. 
Por eso se ha llamado a la "vigi1ancia"para ')reservarlo7'. 
Por eso sus ataques al "marxismo o comunismo" y su defensa al "mundo 
occidental y cristiano" que no solo incluye las democracias del capitalismo 
desarrollado que el senor Najri cita (ocultando naturalmente todas las des- 
igualdades, la explotacion, el desempleo, el sometimiento de otros pueblos, 
la corrupcion que ellas encierran), sino tambien el fascismo, el genocidio de 
Viet-Nam, el saqueo de los paises llamados Tercer Mundo, la imposicion de 
regimenes de fuerza, las practicas colonialistas y neocolonialistas y toda la 
miseria que exhibe esa area de la tierra dominada por el capitalismo. 
La superioridad del sistema socialista que el senor Najri define como "esclavi- 
zante" estriba en que elimina las relaciones de explotacion, suprime la apro- 
piacion privada de la riqueza creada socialmente y de los recursos naturales, 
convirtiendola en propiedad de todo el pueblo trabajador, termina con la ex- 
plotacion imperialista. 
Eso es lo que le ha permitido a las naciones socialistas, a pesar del atraso 
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de que han partido, proporcionar a la poblacion trabajo, ensenanza, salud, 
y reducir enormemente las desigualdades sociales, cosa que no ha 

logrado el sistema capitalista en su area de dominio. 
Basta hacer una comparacion global de uno u otro sistema para apreciar esa 
superioridad y en el caso de America Latina procede evaluar lo que ha hecho 
la revolucion cubana y lo que esta pasando en el resto del continente. 
NO ocultamos que como Partido Comunista estamos enfrentados a esos intere- 
ses que a nuestra clase obrera no le recomendamos la tregua ni la conciliacion, 
sino la lucha de clases por sus reivindicaciones, la lucha de clases para trans- 
formar este sistema de explotacion. 
LOS campos estan bien dejnidos. 

Otras reacciones 
al discurso de Najri 
El discurso del nuevo presidente del grupo empresarial tuvo impacto en 
todos los sectores. No solo los periodicos se hicieron eco de la noticia o 
editorializaron a favor o en contra, sino que tambien creadores de opinion 
utilizaron sus columnas para expresar sus reflexiones en torno al discurso, 
su contenido y su impacto. 

1. El columnista del Listin Diario, Jose E. Garcia Aybar, persona ligada a 
los origenes del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, en su columna 
Temas Nacionales y bajo el titulo de "El Gobierno, los Empresarios y los 
Trabajadores" escribio el 11 de diciembre de 1978 la siguiente glosa: 
Con motivo de la toma de posesion de la nueva Junta Directiva del Consejo 
Nacional de Hombres de Empresa, el presidente de tan importante entidad, 
don Antonio Najri, pronuncio en una cena cuyo invitado de honor era el Jefe 
del Estado, u n  importante discurso en el cual definio, con claridad meridiana, 
la posicion de los empresarios dominicanos en estos momentos que hoy vive 
nuestro pais, que muchos han dado en llamar la hora del cambio. 
Despues de reconocer que "e1 cabal ejercicio de la Democracia Representativa 
es el sistema donde la libre empresa encuentra el ordenamiento mas  adecuado 
para normar la forma de vida a que aspiramos y a la cual debemos atribuir 
el mas alto valor", destaca sin embargo que tanto esa democracia como el 
sistema de la libre empresa, que son las bases fundamentales del desarrollo de 
los pueblos, han sido las victimas preferidas de los ataques extremistas, cuyas 
metas son las de esclavizar los seres humanos. 
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Frente al peligro que tal estado de cosas representa, el senor Najri expresa, 
en forma admonitoria, que los empresarios deben "aceptar el reto de soste- 
ner y mantener la democracia, pero para ello es necesario que en una accion 
conjunta de todos los sectores, hacer llegar, con verdadero sentido humano y 
cristiano, con urgencia y sacrificio, las medidas que efectivamente produzcan 
el bienestar social y mejoren la calidad de vida de los mas necesitados". 
A l  referirse a la libertad sindical, que algunos pocos patronos reaccionarios 
todavia se empecinan en  obstaculizar, el maximo dirigente del Consejo Na- 
cional de Hombres de Empresa, hablando en nombre de la gran comunidad 
empresarial, expreso que su legitimo ejercicio debe ser respetado tal como es- 
pecijkamente lo establece el Codigo de Trabajo. 
Algo de gran importancia en el discurso que a vuela pluma glosamos es elpropi- 
ciamiento entre trabajadores y patronos de ' u n  dialogo abierto, sereno y respon- 
sable para buscar soluciones conjuntas y adecuadas" tomando en  consideracion 
que ?as condiciones del trabajo y todo aquello que corresponda a la contrata- 
cion colectiva debe orientarse con u n  criterio justo y humano y siempre dentro 
del marco establecido por la administracion publica". Utilizando aqui una ex- 
presion popular podemos repetir que "la gente hablando se entiende". 
A l  ofiecer al gobierno del senor Guzman  su mas franca cooperacion en el 
cumplimiento de las leyes, y especialmente las de caracter tributario, asicomo 
la participacion en todas las actividades de interes social, privadas y publicas, 
que se proyectan en favor de la poblacion mas necesitada, los empresarios do- 
minicanos demuestran asi su noble preocupacion por los tantos problemas so- 
ciales que hoy  afectan a los sectores economicamente debiles de la comunidad. 
El discurso del senor Najri al mismo tiempo de expresar la firme determina- 
cion de los empresarios en cuanto a la defensa de sus legitimos derechos e in- 
tereses, ofrece a los trabajadores el democratico sistema del dialogo, consciente 
y amigable, en los casos que entre ellos se produzcan conflictos economicos 
susceptibles de afectar sus deseables y armonicas relaciones. 
Es m u y  posible que las palabras del presidente del Consejo Nacional de Hom- 
bres de Empresa favorezcan el mejor y m a s  justo entendimiento entre los sec- 
tores dominicanos del capital y el trabajo, ya que si existe igual disposicion de 
animo de parte de quienes dirigen los sindicatos laborales, no sera m u y  dificil 
que se logre, en u n  espiritu de mutua transigencia, la satisfactoria solucion de 
los problemas que puedan hoy  dividirlos.171 

17* Listin Diario, 11 de diciembre de 2014. 



2. La influyente Revista ;Ahora! hizo el siguiente comentario titulado "El 
Otro 16 de Agosto": 

acto celebrado por el Consejo Nacional de Hombres de Empresa el pasado 30 

de noviembre, que desbordo los salones del hotel Lina, equivale, de hecho, para 
elgobierno del Presidente Antonio Guzman, a otro 16 de agosto. 
~ s t o  asi porque la declarada firme disposicion del sector empresarial nacional 
a participar de manera dinamica, con espiritu abierto y creativo y animo 

y progresista en el proceso de desarrollo que esta reclamando con 
urgencia la nacion, concede un  amplio horizonte de soporte financiero a la 
gestion gubernativa para el afianzamiento de la democracia dominicana. 
Bueno es reiterar, por mas que se haya dicho en innumeras ocasiones, que la 
estabilidad politica del pais esta intimamente ligada al crecimiento economico 
y al desarrollo social, y es dependiente de estos factores. 
Yes  que la verdadera democracia, entendida en sus aspectos sustanciales y no 
simplemente formales, para que resulte opcion valedera, tiene que abocarse a 
la solucion de los vitales problemas de subsistencia del ser humano. 
El reto, en este sentido, es particularmente desafiante en el caso dominicano, 
agravado por u n  elevado indice de desocupacion laboral, por u n  obvio des- 
equilibrio en la distribucion del ingreso y por todo u n  cumulo de males socia- 
les que es impostergable encarar y resolver con eficacia y prontitud. 
La prueba lo es tanto para el presente gobierno en el cual se han depositado 
tan legitimas, sentidas y anejas esperanzas, como para el sistema democratico 
en su condicion de alternativa mas viable para propiciar los indispensables 
cambios sociales sin sacrificio de la libertad, la creatividad y el incentivo in- 
dividuales. 
Y resulta alentador, en esta direccion, que el sector empresarial nacional asi 
lo entienda y se muestre en actitud y disposicion de prestar su firme y valiosa 
colaboracion en tal empeno, tal cual, de manera expresa, senalo en su impac- 
tante discurso el senor Antonio Najri, timonel y vocero del misrn0".~7~ 

Frank Moya Pons, en su ya citada obra "Empresarios en conflicto" sintetiza el 
discurso de Najri con estas consideraciones: 
"Conociendo lo que estaba sucediendo tras bastidores, Najri pronuncio un  dis- 
curso claro y sincero: los empresarios estaban todos en contra de los esfuerzos 
del Estado por aumentar su control de la economia porque ellos consideraban 
que esta linea estaba inspirada en ideas marxistas que estaban en contra de 

17' Ano XVII, Num. 787, 11 de diciembre de 1978. 
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la libre empresa, la democracia y el cristianismo. En lugar de buscar una 
confi-ontacion, los empresarios favorecian la negociacion, el dialogo y la co- 
laboracion con el gobierno. El Consejo Nacional de Hombres de Empresa, por 
via de Najri, propuso al Presidente Guzman u n  esquema de participacion y le 
ofrecio ayuda economica directa para los programas sociales del gobierno, ta- 
les como la tradicional reparticion de comida en la epoca navidena y su apoyo 
al recien creado Consejo Nacional de la Ninez, que la Primera Dama queria 
poner a funcionar. 'Seamos generosos y prestemos nuestra ayuda economica 
al Gobierno democratico de Don Antonio Guzman para tan loable accion', fue 
la exhortacion final de Najri a todos los presentes en la cena, cuyo numero se 
estimo en mil personas". 
Por otra parte, 'con la excepcion del Partido Comunista, que se opuso Juer- 
temente al discurso, todos los comentarios publicados en la prensa de los dias 
siguientes fueron favorables ya que los directores de los periodicos estaban cons- 
cientes de la necesidad de producir una armonia real entre el gobierno y los li- 
deres del sector privado, porque era u n  secreto a voces que la desconfianza entre 
el gobierno y los empresarios era reclproca. Por otro lado, la cena sirvio para 
ampliar la base politica del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Durante 
las semanas siguientes varias asociaciones solicitaron afiliarse al Consejo, inclu- 
yendo una nueva organizacion compuesta por jovenes empresarios ligados por 
lazos familiares o por razones profesionales al viejo grupo industrial de Santo 
Domingo. Esta nueva institucion se llamo Asociacion Nacional de Jovenes Em- 
presarios, y sus lideres eran hijos, parientes o empleados de los directivos de la 
Asociacion de Industrias y del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Doce 
asociaciones mas se incorporaron al Consejo Nacional de Hombres de Empresa 
durante los primeros meses del gobierno de Guzman bajo el lema de "la unidad 
empresarial". Con este apoyo, el Consejo se convirtio en el centro de las mas 
importantes iniciativas empresaria le^".^^^ 

El empresariado se pronuncia 
contra algunas propuestas legislativas 
Para esa epoca el diputado reformista Onesimo Acosta Matos, de Peder- 
nales, sometio un proyecto de ley que disponia que las "las empresas que 
tenian u n  capital de hasta 50 mil pesos, pagaran a sus trabajadores, cada 

173 Frank Moya Pons, Empresarios en conflicto, op. cit. pp. 250-251 
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ano, una bonificacion equivalente a u n  mes de salarioJ'.17* La propuesta del 
diputado, como era de esperarse, produjo agrias reacciones en el seno de 
10s empresarios. Como una forma de detenerla, el Consejo Nacional de 
Hombres de Empresa, en carta dirigida al Presidente del Senado, Juan Ra- 
fael Peralta Perez, expresaba su rechazo a la misma argumentando, entre 
otras cosas, que la pieza legislativa habia sido "conocida y aprobada por 
10s senores diputados con una rapidez extraordinaria, no obstante tratarse de 
una disposicion legislativa de notables efectos en el desenvolvimiento de las 
actividades economicas del paisJ'.175 
continuaba expresando el Consejo, en la misiva enviada al Presidente del 
Senado, que se habia actuado con evidente desprecio de los estudios y pon- 
deraciones necesarios. 
Para la estructuracion de una ley cuyos efectos tienen una repercusion in- 
mediata en la economia general de la nacion, resultando notorio el desprecio 
puesto de manifiesto a la opinion de los sectores interesados, particularmente 
a la clase empresarial, a la que en ningun momento se le ofiecio oportunidad 
de manifestarse sobre asunto de tanta trascendencia ... 
Si el proyecto llegara a convertirse en ley del Estado en la forma en que ha 
sido aprobado por la Camara de Diputados, ademas de crear una fuente po- 
derosa de fricciones entre patronos y obreros por motivos obvios, se obtendria 
como resultado inmediato u n  estado de desconcierto e inseguridad entre los 
inversionistas que operan en el pais o sepropongan hacerlo en el futuro inme- 
diato, que conduciria a u n  estancamiento y probable limitacion del desarrollo 
economico nacional ... 
La pieza legislativa elimina el limite maximo fijado originalmente por la vi- 
gente ley de la materia para el pago de las bonificaciones a que dicha ley se 
refiere. Pero ese limite tope contrariamente a como algunos han pretendido ha- 
cer creer, no tiene el proposito de restringir beneficios que justamente le puedan 
corresponder a los trabajadores y, m u y  por el contrario, fue consagrado como 
elemento excluyente de toda posibilidad de dificultades y desavenencias entre 
patronos y obreros al mismo tiempo que le garantiza al trabajador permanente 
una participacion en los beneficios de las empresas de hasta un  mes de sueldo 
extra, en adicion al que perciben por virtud de la ley sobre Regalia Pascua1 ... 
Dicho proyecto de ley invadia, ademas, el campo natural que el propio Co- 

174 Listin Diario, 14 de diciembre de 1978. 

17' Ibidem. 
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digo de Trabajo reservaba a los integrantes de la relacion laboral como via 
natural para que la clase trabajadora pudiera lograr en exceso a las estable- 
cidas por la ley, las conquistas economicas y sociales que sean de lugar se- 
gun lo permitan las posibilidades de las diferentes empresas establecidas en 
el territorio nacional, o sea, los Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo 
(y)  se desarticularia todo el programa economico actualmente en ejecucion, 
y propiciaria la ocurrencia de conflictos entre patronos y trabajadores en los 
momentos en que el pais se encontraba mas necesitado de una paz laboral 
que hiciera posible el desenvolvimiento armonico y sostenido de nuestras 
fuentes de produccion ... 
Abrigamos, ademas, justificados temores de que el comentado Proyecto de 
Ley persiguiera convertirse en el primer paso para nuevos y aun mas peli- 
grosos metodos de intervencion obrera en la administracion de las empre- 
sas".176 
El proyecto de ley en cuestion volvio a destacar los dos extremos de la 
realidad. Por un lado, se encontraba el Gobierno, que habia asumido como 
su norte la retorica del populismo politico de la epoca, con discursos inspi- 
rados en la socialdemocracia. Esta posicion era respaldada, como era logico 
por los sindicatos. Por el otro lado, estaban colocadas todas las organiza- 
ciones empresariales, lideradas por el Consejo Nacional de Hombres de 
Empresa. La confrontacion era una cuestion de tiempo. En efecto, no tardo 
mucho, pues en diciembre del mismo ano de 1978, la Central General de 
Trabajadores (CGT), contando con el apoyo expreso de varias instancias 
del Gobierno central, llevo al Congreso un proyecto de ley que forzaba a 
la clase empresarial a distribuir el diez por ciento de los beneficios a los 
trabajadores y empleados. 
La reaccion del Consejo Nacional de Hombres de Empresa fue protestar 
declarando que el nuevo proyecto de ley se podia convertir en el primer 
y mas peligroso de los pasos para que los obreros tuvieran intervencion 
directa en la administracion de las empresas. La Junta Directiva de la epoca 
solicito rechazar el proyecto de forma inmediata, lo cual no fue facil lograr. 
Los empresarios tuvieron que emplearse a fondo para convencer a los le- 
gisladores de la inconveniencia del proyecto. 
El temor existente, al inicio del Gobierno, tenia bases reales. El empresa- 
riado no logro conectarse con el Gobierno. Hablaban lenguajes diferentes. 

176 Ibidem. 
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La situacion conflictiva entre los empresarios y el gobierno de Guzman 
fue permanente. Al ano siguiente de haberse iniciado la administracion de 
Antonio Guzman, 1979, las relaciones fueron mas que tensas. Los lideres 
del sector privado querian saber cual era la vision oficial, necesitaban sobre 
todo conocer de manera clara cual era la posicion y hacia donde querian 
dirigir la politica economica: japoyo a la libre empresa o la aplicacion de 
medidas populistas? 
Durante los 1 2  meses del ano 1979 fueron multiples, continuas y largas 
las reuniones entre los lideres empresariales que trataban de comprender 
hacia donde se dirigia el gobierno de Guzman. Se hicieron muchos, muchos 
esfuerzos por acercarse y atraer hacia sus intereses al presidente Antonio 
Guzman, a su familia y a sus principales colaboradores. Pero no fueron 
muy efectivos. Un elemento interesante es que cada asociacion de empre- 
sarios que formaba parte del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, 
ademas de las acciones colectivas del organismo director, realizaba sus pro- 
pias gestiones. 
En esas reuniones surgieron ideas nuevas. Incluso se llego a plantear la ne- 
cesidad de modificar el Codigo de Trabajo, hecho que tardo varios anos de 
discusion antes de poder materializarse. El ano de 1979 termino como habia 
comenzado: sin real acercamiento ni comunion de vision ni de intereses 
entre el sector privado y el Gobierno. 

Nueva sede 
para el CNHE 
El Consejo Nacional de Hombres de Empresa se habia fortalecido. Contaba 
con una estructura administrativa, bajo la direccion de Roberto Martinez, 
que permitia tener acciones mas sistematicas como organizacion. El or- 
ganismo necesitaba un local mas digno y con mayores facilidades. Asi, el 
16 de enero de 1979, en la sesion del Comite Ejecutivo fue aprobada, me- 
diante resolucion, "e1 contrato de arrendamiento celebrado entre el Consejo 
Nacional de Hombres de Empresa, Inc. y la Santo Domingo Inversiones, S. A. 
para la utilizacion de la septima planta del Edificio Motorambar ubicado en 
la Abraham Lincoln de esta ciudad capital, pagandose una renta mensual 
de RD$1,900.00 (Mil novecientos pesos 00/100)".177 Asimismo, 'Se aprobaron 
10s presupuestos y disenos de decoracion e instalacion de las oficinas de este 

177 Archivos del CONEP, Libro de Actas del Comite Ejecutivo, Sesion ordinaria 1-79. 
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Consejo, tal y como han sido preparados por el Arq. Fernandez de Castro. Asi 
mismo se facultaba al Presidente a gestionar los creditos bancarios necesarios 
para financiar dichos trabajos".l78 

Un gran paso: se afilia la Asociacion Nacional 
de Jovenes Empresarios (ANJE) 
En la sesion ordinaria, celebrada el 29 de enero de 1979, fueron afiliadas 
formalmente al Consejo Nacional de Hombres de Empresa, varias asocia- 
ciones, entre las cuales figuraba ANJE que habia sido formada en el ano 
anterior y recibio su incorporacion el 13 de diciembre de 1978.179 

Propuestas y medidas 
del Gobierno 
En esa misma sesion del 13 de diciembre de 1978, fueron discutidas las ulti- 
mas propuestas del Gobierno que tenian incidencia en el sector economico 
nacional y se dictaron varias resoluciones. En tal sentido, el Presidente del 
Consejo "explico la conveniencia de que dada la importancia de los pro- 
nunciamientos del senor Presidente de la Republica y la incidencia de las 
medidas propuestas por el gobierno el pasado 22 de enero de 1979, se ven- 
tilaran a nivel de Junta Directiva de este Consejo, los diferentes aspectos 
tocados en ese mensaje presidencial.180 El tema fue ampliamente debatido, 
como puede verse en la cita que transcribimos del acta de la reunion: 
El primer tema discutido fue el relativo al decreto No. 583 que crea la Comi- 
sion Maderera. Se expresaron las reservas de algunos miembros del Consejo 
acerca de la posible contrariedad que al sector privado crea la intervencion 
estatal en la comercializacion de la madera y la conveniencia de que esta acti- 
vidad no se convierta en otra burocracia oficial que trabe el desenvolvimiento 
comercial privado. Los Directivos exponentes reconocieron el derecho y deber 
que asiste al Estado de regular los diversos aspectos de la vida comercial del 
pais, pero reconocen por principio, que el sector privado no debe ser suplanta- 
do en la explotacion o comercializacion de bienes y servicios. 
El Presidente puntualizo la inconformidad del sector empresarial en este asun- 

178 Ibidem. 

179 Archivos del CONEP, Libro de Actas de la Junta Directiva, sesion ordinaria, 29 de enero de 1979 Y 
Listin Diario, 13 de diciembre de 1978. 

laO Ibidem. 



to y su idea de que el Consejo le exponga al senor Presidente de la Republica 
este concepto. El senor Marino Ginebra (que se desempenaba como Vocal, n. 
de u.) sugirio al senor Najri plantear al Poder Ejecutivo ademas, la posibilidad 
del establecimiento de una corporacion mixta que explote, regule y comercia- 
lice la madera".181 
Debatido el asunto, se adopto la siguiente resolucion, la Num. 7: 'El Presi- 
dente del Consejo queda encargado de explicar al senor Presidente de la Re- 
publica, la queja del sector empresarial acerca de la no participacion privada 
en la explotacion y comercializacion de la madera, pudiendose replantear las 
cuestiones en terminos de una corporacion mixta. Se decide, ademas, dejar 
consignado que la iniciativa privada desestima la creacion de nuevas burocra- 
cias oficiales y establece como principio que Ea actuacion privada en aspectos 
comerciales es conveniente, agil y eficiente y que puede estar rodeada de la 
mayor etica y respeto de las leyes y regulaciones".l82 
Otro de los temas debatidos se referia al Decreto No. 588 que congelaba la 
importacion de un tipo de vehiculo. En tal sentido, "el senor Jose A. Najri, 
Presidente de Ea Asociacion Dominicana de Distribuidores de Vehiculos y Efec- 
tos para el Hogar, Inc. hizo uso de la palabra para expresar la inconformidad 
de su Asociacion con respecto a un  dispositivo adicional a ese decreto que con- 
gela los precios internos a los vehiculos cuyo costo sea inferior a los US$4,000.- 
FOB. Segun explico, los precios finales de los vehiculos de motor estan afectados 
por muchas variables de orden externo, tales como fletes, seguros, etc. etc. y 
resulta imposible operar efectivamente con una congelacion rigida. Del mismo 
modo, apunto que resulta lesivo a los derechos de los importadores de vehiculos 
la fijacion de controles en articulos que no son de primera necesidad. Pidio por 
ultimo, que el Presidente del Consejo eleve al senor Presidente de la Republica 
este parecer y el deseo de que esta disposicion sea abolida" (Ibidem). 
Despues de escuchar expresiones de apoyo, se dicto la siguiente resolucion: "Se 
admiten como validos los argumentos presentados por la Asociacion Domi- 
nicana de Distribuidores de Vehiculos y Efectos para el Hogar, Inc. en contra 
de la congelacion de precios internos a los vehiculos de u n  costo inferior a los 
US$4,000.00 y se Elevara esta actitud a la atencion del senor Presidente de Ea 
RepublicaJJ.183 

181 Ibidem. 

182 Ibidem. 

183 Ibidem. 
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Otros temas del momento que fueron discutidos se referian a los impues- 
tos internos y a la proteccion al productor nacional. La problematica de la 
delicada relacion entre el CNHE y el Gobierno era una preocupacion per- 
manente y un asunto que se trataba de manera consuetudinaria. En dicha 
reunion el senor Luis Gomez tuvo una importante participacion. Estaba 
presente en representacion de Aquiles Farias Monge, Presidente del Conse- 
jo Interamericano de Hombres de Empresa, Inc.: 
Hizo uso de la palabra para expresar el respaldo de su Asociacion al concepto 
vertido por el Presidente del Consejo en favor de que al sector empresarial se 
le tome en cuenta, cuando se trate de legislaciones y medida alguna que inci- 
da en el aparato economico-social de la nacion. Expreso el senor Gomez que 
el punto central es el precedente que el gobierno crea al legislar sin tener en 
cuenta a nuestro sector. Ilustro el caso con la experiencia reciente de la con- 
gelacion de precios sobre automoviles. Puntualizo el senor Gomez su deseo de 
que el Presidente del Consejo exprese al Poder Ejecutivo nuestra aspiracion de 
que en las comisiones oficiales donde se incluya al sector privado, se notifique 
al Consejo con suficiente antelacion para designar u n  representante que acuda 
preparado a la comision de que se trate.184 
En esa misma reunion, el Dr. Jose Sallent J., representante tambien del Con- 
sejo Interamericano de Hombres de Empresa, Inc., "sugirio que el Consejo 
adquiera los servicios de personas calificadas para que actuen a nivel del Con- 
greso Nacional, Gobierno Central y Sindicatos. Esta propuesta movio a opi- 
nion a varios Directivos, llegando a mencionar nombres de algunos prestantes 
profesionales. Informando el Dr. Sallent, ademas, que su Asociacion promovio 
y recien dejo formado el capitulo haitiano de la Asociacion Interamericana de 
Hombres de Empresa, con una matricula de 52 industriales del vecino pais. 
Esta iniciativa desperto el interes de la Sala, externandose congratulaciones a 
la AiHE ". 185 

El 14 de marzo de 1979 se informaba de la instauracion del Comite Empre- 
sarial Dominico-Venezolano, acerca de lo cual el Ing. Heriberto de Castro, 
Vicepresidente del Consejo que presidio la delegacion que asistio a Barqui- 
simeto, Provincia Lara, Venezuela, "explico todos los detalles, metas y expec- 
tativas a derivarse de este importante acuerdo empresarial, destacando (...) la 
importancia que estos intercambios poseen y anticipo la conveniencia de cele- 

18* Ibidem. 

185 Ibidem. 
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brar otros con los sectores empresariales de paises con los cuales, la Republica 
Dominicana sostenga intercambios y/o aspire a promoverlos. Se coincidio en 
que el ambito del Acuerdo Dominico-Venezolano, facilitaria en gran medida 
el trafico comercial, industrial y tecnologico entre los dos paises':l86 
En dicha sesion tambien se informaba de la visita del Presidente del Con- 
sejo a Venezuela acompanando al Jefe del Estado Dominicano, en ocasion 
de la toma de posesion del nuevo gobierno constitucional venezolano. En 
tal sentido "relato el Sr. Najri su conferencia con el Sr. Eddo Polesel, Presi- 
dente del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios (Consecomercio) y 
de losfirmantes de la Declaracion de Barquisimeto. Alli, los dos presidentes 
empresariales intercambiaron utiles informaciones acerca de la viabilidad 
del Comite Empresarial recien constituido y concertaron el viaje a Caracas 
del Secretario Ejecutivo de este Consejo con vistas a establecer los metodos 
de comunicacion con su contraparte venezolana. Igualmente, se opto por 
establecer para el proximo mes de junio, tentativamente, la primera sesion 
de este Comite, y que seria celebrada en Santo Domingo. Las conversaciones 
de estos dos funcionarios fueron celebradas en presencia de Directivos de 
ambas organizaciones".l87 
Aprovechando la ocasion en que se discutia el tema de los comites em- 
presariales internacionales, el Ing. Lorenzo Garcia Troncoso, Tesorero del 
Consejo, "expuso que el capitulo Dominico-Mexicano fiera coordinado por 
dicho Consejo. El Presidente explico al Ing. Garcia Troncoso que de comun 
acuerdo con el presidente local de este comite, e1 senor Juan Periche Vidal, el 
Consejo estaba inmerso en la organizacion y vigencia de este capitulo y que 
nos aprestabamos a promover la proxima sesion de este comite para mayo 
venidero en la ciudad de 
El Presidente del Consejo, en esa misma sesion, "tambien explico la confu- 
sion que se habia suscitado en torno a la version periodistica de que el Consejo 
habia entregado al senor Presidente de la Republica una nueva version del 
Codigo de Comercio, durante la visita girada al Palacio Nacional para hacer 
entrega al Jefe del Estado de u n  ejemplar de la Declaracion de Barquisimeto. 
Aclaro el senor Najri que el Consejo no entrego tal documento sino que, en 

lX6 Archivos del CONEP, Libro de Actas del Consejo Directivo, Sesion ordinaria 3-79, 14 de marzo de 
1979. 

'lX7 Ibidem. 

lX8 Ibidern. 
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cambio, recomendo la ampliacion de la nomina de los ciudadanos que podrian 
abocarse al estudio de u n  nuevo codigo, dando cabida a prestantes profesio- 
nales de reconocida capacidad en estos temas. El Asesor, Lic. Jose E. Garcia 
Aybar, se refirio brevemente a este comentario".l89 
En la sesion extraordinaria del 10 de abril de 1979, el Presidente del Consejo 
Directivo, al analizar un conjunto de medidas economicas que el Gobierno 
habia anunciado el pasado 3 de abril, 'Se quejo de la falta de iniciativa del 
Gobierno Nacional para establecer mecanismos idoneos de consultas con el 
sectorprivado, sobre todo en materia de planeamientos economicos ypropuso 
a la Sala se le ofertara al Gobierno la constitucion de u n  Comite Consultivo 
con ese proposito".190 Muchos de los asistentes estuvieron de acuerdo con 
dicho planteamiento, algo que se convertiria en una preocupacion recu- 
rrente, y se aprobo una resolucion en tal sentido. 
El 24 de abril de ese mismo ano, en sesion extraordinaria, 'Se paso revista a 
los efectos que las medidas economicas adoptadas por el Gobierno Nacional, 
estaban causando a la economia en general y al movimiento empresarial en 
particular". En ese sentido, el presidente del Consejo, Antonio Najri, recordo 
que 'esta es la segunda reunion que se celebra sobre este topico y reitero que 
la preocupacion de la Asociacion Nacional de Importadores, Inc. ha sido com- 
partida por el Consejo en cuanto estas debieron de haberse consultado al sector 
privado con antelacion. Justijco asi las ansiedades que embarga a la Asociacion 
Nacional de Importadores y que motivara la publicacion que han hecho en la 
prensa nacional. Reconocio, asimismo, que el problema de las importaciones es 
m u y  grave y que el pais tendra necesariamente que adoptar medidas en ese y 
otros campospara aliviar el deficit de la balanza depagos, dejo claramente esta- 
blecido el deseo de que sea constituida la Comision Consultiva entre el Gobierno 
y el sector privado".191 
Por otra parte, "en torno a las opiniones externadas por la Asociacion de In- 
dustrias y la Asociacion Nacional de Importadores a la prensa nacional y que 
manifiesta posiciones encontradas, el Presidente hizo un  dramatico llama- 
miento a todos para el desarrollo de la unificacion del sector, reafirmando que 
ante los dificiles tiempos que espera a nuestra economia, el Consejo, si logra 
mantener la unidad, desempenara u n  papel fundamental. Buscar el equilibrio 

189 Ibidern. 

190 Archivos del COhEP, Libro de Actas, sesion Ex2-79, del 10 de abril de 1979. 

191 Archivos del CONEP, Libro de Actas, sesion Ex3-79,24 de abril de 1979. 



del sector empresariaE es la tarea del Consejo, senalo. De lo contrario no ten- 
d&mos razon de existir". Se refirio, ademas, "a que la situacion economica 
interna no reviste caracter de crisis, calijcativo que si corresponde a nuestro 
sector externo. Reclamo la aplicacion de u n  plan de austeridad en el consumo 
de hidrocarburos y dijo que el 1979 es el ultimo ano habil para reorientar 
nuestra economia".l92 
para esa epoca, los dias 12 al 15 de mayo, se celebro en Mexico la 111 Reu- 
nion Plenaria del Comite Empresarial Dominico-Mexicano. En tal sentido, 
el senor Najri "describio las actividades desplegadas alli sobre todo lo referen- 
te a los comites de alto nivel, desarrollados con la dirigencia mexicana y los 
frutos que, en terminos de asesoria tecnica y relaciones empresariales interna- 
cionales, derivariamos con los mexicanos. El Comite Coordinador Empresarial 
de Mexico es la entidad homologa al Consejo quien nos habra de prestar la 
asesoria indicada. Un comunicado conjunto fue j rmado  y consta integramen- 
te en nuestros archivos".l93 

Los empresarios, el huracan David 
y la tormenta Federico 
En el mes de septiembre de 1979 el pais fue azotado por el devastador hura- 
can David y la tormenta Federico. Ante esa situacion, el Consejo convoco 
de manera extraordinaria a su Junta Directiva donde su Presidente "hizo 
uso de la palabra para explicar las terribles perdidas sufiidas por el pais en 
terminos humanos y materiales. Se paso revista a estas perdidas y abogo de 
inmediato por la puesta en marcha de una suscripcion de fondos en favor de 
los damnijcados de estos fenomenos naturales. Ademas, el Presidente propuso 
la redaccion de u n  documento de solidaridad con la poblacion dominicana, 
sobre todo a aquella lastimosamente afectada en vidas ypropiedades".l94Am- 
bas propuestas fueron aprobadas a unanimidad y se emitieron las siguien- 
tes resoluciones: 
Resolucion No. 12: "Se aprobo la constitucion de u n  fondo de suscripcion, a 
reunirse de inmediato y con el exclusivo proposito de aportar fondos a los 
damnificados concentrandose esta ayuda en la zona suroeste de la nacion". 
Resolucion No. 13: "Se crea un  Comite Recaudador con facultades para recibir 

19' Ibidern. 

193 Archivos del CONEP, Libro de Actas, sesion extraordinaria 4-79,30 de mayo de 1979. 

194 Archivos del CONEP, Libro de Actas, sesion extraordinaria Ex.4-79, 9 de septiembre de 1979. 
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la ayuda financiera dentro del pais. Sera presidido por el Sr. Marino Auffant", 
Resolucion No. 14: "Se crea u n  Comite Recaudador para la ayuda internacio- 
nal, que sera presidido por el Sr. Alejandro Grullon". 
Resolucion No. 15: 'El Director Ejecutivo servira de coordinador de ambas ope- 
raciones y sera el responsable del cuidado de los fondos aportados. Una cuenta 
especializada se abrira en el Banco Popular, sucursal Av. Lope de Vega para 
servir a este proposito. Los dos presidentes de comites, podran designar sus pro- 
pios grupos de trabajo. El Director Ejecutivo reportara regularmente el nivel 
de recaudaciones y la naturaleza de las mismas. El Comite Ejecutivo queda 
investido para organizar u n  programa de donativos en efectivo y en naturaleza, 
que canalicen las recaudaciones y las aportaciones en nombre del sectorprivado 
hacia las organizaciones locales capaces de recibir la ayuda. El Comite Ejecuti- 
vo determinara el monto y el destino de los fondos asignados, reportandose por 
escrito al final del proceso a los aportantes y al pais en general". 
Resolucion No. 16: "Una comision de estilo redactara el comunicado de soli- 
daridad con los damnificados de parte del Consejo. Se dara amplia difusion a 
este documento "-195 

Sobre ese asunto, el 20 de septiembre "el Presidente rindio u n  informe por- 
menorizado de las gestiones que estan siendo adelantadas para el programa. de 
recaudacion de fondos pro damniificados David, y f ieron escuchados los reportes 
de cada presidente de asociacion, relacionados con las actividades recaudadoras. 
Se evidencio un  alto espiritu de interes y trabajo, demostrandose que las recau- 
daciones locales e internacionales resultaban satisfactorias. No obstante se hizo 
enfasis en que el trabajo continuase aceleradamente, en vista de las precariedad 
de la situacion nacional". 
El 17 de diciembre de ese ano, segun consta en acta, el Presidente informo 
acerca de los fondos pro damnificados huracan David, que ascienden al  12 
de diciembre de 1979, a $817,740.83, habiendo recibido todos los directi- 
vos presentes el informe escrito que detalla todas las recaudaciones mes 
por mes. Luego la Junta expidio la siguiente: Resolucion No. 19: "Quedan 
aprobados los fondos pro damniJicados huracan David, correspondientes a los 
meses de septiembre, octubre y noviembre, 1979 y que arrojan u n  balance de 
$81 7,740.83". 196 

Por otro lado, 'el  Presidente informo acerca de las entregas en divisas que el 

195 Archivos del CONEP, Libro de Actas, sesion extraordinaria EX-5-79, 20 de septiembre de 1979. 

196 Archivos del CONEP, Libro de Actas, sesion extraordinaria 5-79. 
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Consejo habia hecho al Banco Central de la Republica Dominicana, en obser- 
vacion a las leyes monetarias y que provienen de contribuciones del exterior. 
Tambien informo acerca de los planes que se esbozan para donar al pais estos 
fondos, a traves de organizaciones reconocidas, como la Fundacion Dominica- 
na de Desarrollo".197 
Un elemento interesante que destaca Frank Moya Pons es que a pesar de 
todos los esfuerzos que realizaron los empresarios para no seguir la con- 
frontacion con el Gobierno: 
Ni siquiera los devastadores huracanes David y Federico, que arrasaron el pais 
afines de agosto y principios de septiembre de 1979, pudieron hacer que el Presi- 
dente Guzman aceptara de buena gana la colaboracion que le estaba ofi-eciendo 
la comunidad empresarial de Santo Domingo, cuyos miembros se movilizaron 
fieneticamente durante el mes de septiembre en una campana de recoleccion de 
fondos para contribuir con el gobierno en la reconstruccion del pais.198 

La polemica sobre el deterioro 
de la economia 
En los primeros dias del mes de septiembre se suscito en el pais una contro- 
versia publica "entre sectores politicos y la iniciativa privada, con relacion 
a l  deterioro de la economia y la aparicion de intentos de aprovechamiento 
ilicito, por parte de escasos sectores comerciales". En sesion celebrada el 20 

de septiembre, varios de los asistentes manifestaron que la mayoria de las 
industrias y comercios estaban mostrando una actitud correcta en esos dias 
dificiles y que habia que censurar las practicas dolosas. En tal sentido se de- 
cidio publicar un comunicado al pais exponiendo la posicion del Consejo.199 

Dificiles relaciones 
empresarios-Gobierno 
Ni los fenomenos atmosfericos, ni los esfuerzos por limar las asperezas me- 
joraron la tensa relacion entre Gobierno-empresarios, al contrario crecian 
cada dia. Todo indicaba que se avecinaba una crisis. La gota que reboso el 
vaso de agua fueron unas declaraciones desacertadas del Secretario Gene- 
ral del partido oficial, Jose Francisco Pena Gomez, quien dijo a la prensa 

197 Ibidem. 

198 Frank Moya Pons. Empresarios en conflicto ..., p.254. 

199 Archivos del CONEP, Libro de Actas, sesion extraordinaria EX-5-79, 20 de septiembre de 1979. 
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que ciertos empresarios estaban tratando de influenciar en las decisiones 
del Gobierno, y afirmaba que con esas acciones lo que hacian era meterse 
en politica. Los lideres del Consejo Nacional de Hombres de Empresa res- 
pondieron con un duro comunicado en el que declaraban que el motivo de 
sus intervenciones no era mas que la defensa de la democracia y del siste- 
ma de libre empresa. El Comunicado decia asi: 
El Consejo Nacional de Hombres de Empresa quiere dejar constancia de que 
no es una institucion al servicio de politicos ni de partidos. Por tanto, no tiene 
injerencia en las contiendas politicas bajo el aspecto partidista. 
Lo que si han hecho nuestros asociados y esta institucion, con seriedad, res- 
ponsabilidad y dinamismo es contribuir tesoneramente al desarrollo social y 
economico de nuestra patria, tanto como el que mas y siempre bajo la inspira- 
cion del sistema democratico y representativo, unico en el que verdaderamente 
tienen vigencia, entre otros muchos valores de la cultura y el pensamiento po- 
litico modernos, el respeto a los derechos inherentes a la persona humana, a la 
libre iniciativa y a la empresa privada. 
Toda interpretacion de nuestros propositos, ajena a nuestro pensamiento y a 
nuestro sentir, la consideramos simplemente como el ejercicio del derecho a la 
libre expresion, propio de la vida democratica que hemos elegido. 
Una vez mas es oportuno hacer constar que la democracia y la empresa privada 
tienen que mantener una permanente vigilancia por la preservacion de sus va- 
lores esenciales, en cuya defensa obraremos siempre con decision yfirmeza.z00 
El hecho cierto es que la confrontacion de los empresarios de la capital con 
el Gobierno no se detuvo durante la administracion de Antonio Guzman, 
agravandose con un nuevo ingrediente: los intereses de los grupos de Santia- 
go, aglutinados en la Asociacion de Comerciantes e Industriales de Santiago 
(ACIS) y protegidos por el sacerdote jesuita Jose Luis Aleman, quien habia 
sido designado Asesor Economico del Presidente. Al respecto, Moya Pons 
afirma que: 
En ese cargo, el Padre Aleman fue altamente responsable de la racionalizacion 
de las decisiones economicas del Presidente, y de ahi en adelante a muchos 
se les hizo muy  dificil distinguir entre sus propias ideas y aquellas que re- 
flejaban la politica oficial del gobierno. Siendo como siempre habia sido, un 
critico tradicional de la concentracion de poder que el grupo industrial de 
Santo Domingo habia mantenido en el Directorio de Desarrollo Industrial, las 

200 El Caribe, 21 de septiembre de 1979. 



opiniones de Aleman crearon un  desasosiego continuo dentro de la Asociacion 
de Industrias y del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Ese desasosie- 
go se agudizo cuando las ideas de Aleman se convirtieron en el instrumento 
ideologico de la Asociacion de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) 
para cuestionar el poder que habia mantenido durante tanto tiempo el grupo 
industrial de Santo Domingo ... Aunque la discusion sobre la instalacion de las 
fabricas de vidrio y pintura aparentemente termino en diciembre de 1979, los 

quedaron agriados y resentidos por la derrota.201 
Sin esperar siquiera que terminaran las celebraciones navidenas, monsenor 
Roque Adarnes, el Obispo de Santiago, en su "Mensaje de Fin de Ano" ataco 
la dominacion industrial de Santo Domingo y demando la modificacion o 
supresion de la Ley No. 299, de la que dijo que "tantas ataduras y danos ha 
traido al crecimiento armonico de la Republica".202 
Estas opiniones del Obispo de Santiago, fueron ampliamente desplegadas 
por el periodico Listin Diario e inmediatamente confrontadas por Jose Ra- 
mon Hernandez, el vehemente defensor de la Ley No. 299, quien, una vez 
mas, expreso sus argumentos con una franqueza extraordinaria en su arti- 
culo "En Defensa de Esa Le~".~03 
El objetivo del llamado Grupo de Santiago era romper el monopolio que los 
empresarios de Santo Domingo habian tenido en el Directorio de Desarro- 
llo Industrial. Buscaban, en ultima instancia, resquebrajar el predominio 
capitalino, o lo que era lo mismo, el predominio del viejo grupo industrial 
de Santo Domingo, pero ademas de otros sectores economicos ligados tam- 
bien al sector industrial. 
El Grupo de Santiago queria y exigia una participacion mas balanceada en 
las decisiones del Directorio. Para lograrlo buscaron a dos intelectuales, 
Gustavo Vega y Enmanuel Castillo, para que elaboraran una propuesta. 
Estos dos profesionales sugirieron que para la eleccion de los miembros 
del Directorio se seleccionaran a personas que no representaran a ningun 
grupo empresarial. Era, aseguraban, la unica manera de no ser juez y parte. 
Era la unica forma de evitar la doble representacion, tal y como ocurria, en 
el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, quien agrupa a otras asocia- 

'O1 Frank Moya Pons. Empresarios en  conflicto ..., op. cit., p.264. 

202 "Obispo Aboga Haya Descentralizacion", Listin Diario, 31 de diciembre de 1979. 

203 Listin Diario, 3 de enero de 1980. 
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ciones tambien representadas en el Directori0.~0~ Las opiniones de Vega y 
Castillo fueron publicadas en el articulo titulado "Economia y Politica: La 
Nacionalizacion de la Ley 299" y fue publicado por el Listin Diario, el 2 de 
febrero de 1980. Manifestaban en el ensayo periodistico que aun cuando 
reconocian que la Ley No. 299 habia tenido su justificacion economica y 
politica al momento de su promulgacion, ya las condiciones del pais eran 
diferentes y por eso aseguraban que aquella debia ser que ser corregida. 
Esas correcciones, decian ellos, debian ser tenidas en cuenta durante la 
discusion y ejecucion del anteproyecto de ley sobre la agroindustria: 
Hay que comprender que la ley 299 fue el corazon del modelo de desarrollo 
economico que ideara y pusiera en practica el regimen pasado. Las modifica- 
ciones a la ley 299 y la mejor orientacion de la futura ley de Agro-Industria, 
son las adaptaciones pertinentes dentro de u n  regimen politico y social de ma- 
yor apertura, es decir, con u n  mayor sentido democratico y con la necesidad 
de promover u n  desarrollo economico mas nacional. 
Hay, en consecuencia, que "nacionalizar" la Ley de Proteccion e Incentivo Indus- 
trial, como punto de partida para la necesaria reorientacion de nuestra economia.205 
El debate sobre la factibilidad de la ley estaba al rojo vivo. A inicios de 1980 

se discutia el Reglamento para la aplicacion de la Ley 299. El 8 de febrero 
de 1980, coincidentemente, el mismo dia que se celebraria el seminario de 
la Asociacion de Comerciantes e Industriales de Santiago en la Universidad 
Catolica de Santiago, el Vicepresidente en Funciones del Consejo Nacional 
de Hombres de Empresa envio una carta al Secretario de Industria y Co- 
mercio solicitandole entregar a todas las asociaciones empresariales afilia- 
das al Consejo una copia del reglamento propuesto para la aplicacion de la 
Ley No 299, de manera que pudiese ser conocido y debatido abiertamente: 
Asi, el debate podia continuar en los periodicos y en las universidades, pero 
el centro de la cuestion, que era la modi$cacion o no de los procedimientos de 
aplicacion de la ley, debia ser materia de discusion interna entre los mismos 
empresarios y los representantes del gobierno que formaban parte del Comite 
Tecnico nombrado por la Secretario de Industria y Comerci0.~06 

204 Cf. Frank Moya Pons, Empresarios ...., op. cit. p. 279. 

205 Listin Diario, 2 de febrero de 1980. 

'O6 Carta del 8 de febrero de 1980, del Ing. Heriberto de Castro, Vicepresidente en funciones, a l  J.W 
Manuel E. Tavares Espaillat, Secretario de Estado de Industria y Comercio, Presidente del ~irectorio 
de Desarrollo Industrial. Archivo del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, Cronologico ~ e n e d  
P-05-8C . En Frank Moya Pons. Empresarios en conflicto ..., op.cit., p. 284. 
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~1 debate publico no termino con la carta. Poco tiempo despues, el senador 
salvador Jorge Blanco presento al Congreso, via el Senado de la Republica, 
un proyecto de ley que tenia como objetivo modificar la Ley No. 299. Por 
su parte, la Asociacion de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) 
busco la forma de establecer una alianza tactica con el Partido Revolucio- 
nario Dominicano para ver si se lograba hacer una modificacion a la ley.207 

Cena de la Unidad 
~mpresarial 
LOS anos de 1978, 1979 y 1980 evidenciaron serias tensiones entre el Go- 
bierno y los empresarios, pero tambien salieron a relucir serias tensiones al 
interior mismo del empresariado. El grupo de Santiago, que era economi- 
camente quizas mas poderoso e importante, queria tener mayor presencia 
y capacidad de presion en la cupula empresarial. Pudo ser una coincidencia 
historica, pero el grupo de empresarios de la ciudad nortena se sintio con 
mas fuerza, ya que el Presidente y sus principales funcionarios eran origi- 
narios de esa ciudad. 
Buscando aliviar las tensiones, la Junta Directiva del CNHE, realizo una serie 
de actividades a fin de tender crear un mejor clima. Asi, el 27 de mayo de 1980, 
fue anunciada en la sesion extraordinaria de la Junta Directiva la celebracion 
de un evento de gran trascendencia en la historia del Consejo. Ese punto de 
la Agenda fue desarrollado por el Presidente del Consejo "explicando todos los 
detalles y preparativos acerca de la Cena de la Unidad Empresarial a celebrarse 
el 3 de junio venidero. Informando, ademas, que el Dr. Luis Augusto Ginebra 
Hernandez, habia sido seleccionado para ser el orador principal. El movil seria 
el de destacar los avances que el Consejo habia hecho en materia de aglutina- 
miento de todas las organizaciones privadas y evidenciar ante el empresariado 
mismo, las necesidades que existian de respaldar a sus organizaciones y al Con- 
~e jo" .~O~ La eleccion del senor Ginebra Hernandez como orador, a juicio de 
Moya Pons, obedecio a que los "lideres empresariales decidieron cambiar su 
estrategia y en lugar de sufiacasada linea de accion basada en la busqueda del 
dialogo con el Gobierno, escogieron la conffontacion (...) Si Guzman, sufamilia 
Y SU partido deseaban la guerra, entonces guerra tendrian".209 

'O7 Cf. Ibidem, pp. 284-285. 

'O8 Archivos del CONEP, Libro de Actas, sesion extraordinaria Ex-7-80,27 de mayo de 1980. 

209 ~ r a n k ~ o ~ a  ~ o n s ,  Empresarios en conflicto, op. cit. p.255. Comunicacion al autor de Jose Miguel Bonetti. 
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El discurso pronunciado por el doctor Luis A. Ginebra H., durante la cena 
de la Unidad Empresarial, ofrecida por el CNHE, el dia 3 de junio del afio 
1980, en presencia del Excelentisimo Senor Presidente de la Republica, 
Don Antonio Guzman Fernandez; el Excelentisimo Senor vice-Presidente 
de la Republica, Lic. Jacobo Majluta; Su Excelencia Reverendisima, Mons. 
Priamo Tejeda; Senores Secretarios de Estado; Senores Funcionarios del 
Gobierno; Caballeros Militares; Senores Delegados de Mexico, Venezuela, 
Miami, Puerto Rico y Haiti, y Empresarios, que tanta repercusion tuvo y 
agrio las relaciones Gobierno-empresarios, decia asi: 

DISCURSO DE LUIS A. GINEBRA HERNANDEZ 
EN LA CENA DE CONFRATERNIDAD DEL CNHE 
EN JUNIO DE 1980 
Saludamos con gran satisfaccion la presencia en este acto el Honorable Se- 
nor Presidente de la Republica, Don Antonio Guzman Fernandez, de los altos 
funcionarios que lo acompanan, y el gesto de solidaridad internacional de los 
hermanos empresarios que desde otros paises vienen a compartir con nosotros 
el desarrollo de este evento. 
Para todos los empresarios dominicanos ypara toda la ciudadania, es evidente 
que nuestro pais disfruta de una situacion politica y social privilegiada en el 
Continente Americano. 
Afortunadamente nuestra Patria, ha logrado mantenerse al margen de la vio- 
lencia armada, de las olas de secuestros y de terror, y de la disolucion que 
plaga las instituciones de la mayoria de los paises en proceso de desarrollo. 
Este clima de libertad y orden de que venimos disfi-utando hasta ahora, ha 
podido ser mantenido gracias a una situacion de equilibrio y de participa- 
cion politica, cuyos resultados son evidentes y sirven de ejemplo a naciones 
hermanas hoy sacudidas por Ea inestabilidad y la incertidumbre frente al 
futuro. 
En estos anos, la Republica ha salvado muchos y m u y  dificiles escollos. Sin em- 
bargo, al margen de las virtudes y bondades de nuestra situacion, hay preocu- 
paciones que no podemos silenciar y mucho menos acatar o ser indiferentes. 
Nos ha tocado vivir en una epoca sofocada por ideologias que en oportuno y 
audaz aprovechamiento de los marcados contrastes socio-economicos que nos 
rodean, propugnan por la violencia y tratan de gestar situaciones anarquicas 
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que hacen cada vez mas dificil la estabilidad de las instituciones democraticas 
Y la convivencia propia de u n  medio civilizado. 
~1 "revolucion" encuentra mayor resonancia que el de Paz, en todos 
los de nuestra America sub-desarrollada. Lo que es mas, el crimen 
y el delito son justificados y sus responsables glorificados, cuando estos se co- 
meten en aras de una pretendida "liberacion" de los pueblos; 'liberacion" que 
en dejnitiva ha conducido inexorablemente a unas condiciones de esclavitud 
y sometimiento oprobioso y degradante. 
La demagogia irresponsable y rampante consigue que las voces conciliadoras 
y autenticamente progresistas, sean ahogadas por el clamor delirante, de los 
casi siempre autoelegidos lideres de los que sufren y padecen las injusticias de 
nuestra sociedad. 
La luz de la razon se extingue en las sombras de la intolerancia y de la in- 
comprension, porque en definitiva no prevalece la busqueda del bien comun, 
sino el ejercicio de una vengativa reversion de las injusticias, proponiendo 
fundamentalmente despojar a los que tienen algo para satisfacer las necesi- 
dades de los desposeidos y con esa proporcion sentar las bases para alcanzar 
el poder politico con el concurso de esas promesas excitantes y con el empuje 
de la catapulta poderosa en que puede convertirse la ira de los infortunados. 
Mediante la busqueda de ese supuesto estado de equilibrio, se trata de revertir 
los valores de tal modo, que los "malos" sean ricos y sus empresas, quienes a 
traves de los siglos han "explotado" a los infelices trabajadores despojandolos 
de las riquezas creadas por sus esfuerzos. 
Esa es una falacia derivada de la hipotesis marxista que supone la depaupera- 
cion permanente del proletariado mediante el pago de salarios de hambre, los 
cuales habrian de permanecer congelados. La historia nos muestra que si bien 
esta situacion pudo darse entre 1880 y 1930, hoy el proletariado y sus sindicatos 
se han hecho fuertes y esa fortaleza se ha basado en salarios y poder creciente, 
que justamente convierten a los trabajadores no en una masa informe de escla- 
vos como en los regimenes comunistas, sino que es el contingente mas amplio 
y poderoso de consumidores con que cuentan las sociedades mas desarrolladas. 
Propiciar que el Estado opere a traves de u n  regimen igualitario y totalitario, 
dueno absoluto de todos los bienes de produccion, resulta hoy dia tan absurdo, 
que solo quienes desconocen las transformaciones de China y las preocupacio- 
nes y dolores de cabeza que se plantean con las frustraciones de sus economias 
Cuba y la Union Sovietica, son capaces de auspiciar tal desatino. 
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Las rectificaciones del gobierno militar del Peru, los resultados evidentemente 
positivos de las que fineron extremas y constrinentes medidas tomadas en Chi- 
le, y el cambio de rumbo de la economia argentina bajo el tutelaje intelectual 
del Dr. Martinez de Hoz, son pruebas irrefutables de que independientemente 
de las ideologias, los fanatismos, y las simpatias, solo el vigoroso impulso de 
la empresa privada ha sido capaz de mantener la pujanza y la fuerza de las 
mas exitosas economias nacionales. Otra prueba al canto la ofrece la Ingla- 
terra manejada por la incompetencia y demagogia del laborismo socialista 
britanico. Cabria preguntarse: pagar el costo doloroso que ha 
significado el reordenamiento economico de estos paises? 
Los resultados, sin embargo, por ignorancia de ellos, por complacencia o por 
cobardia fi-ente a las ideologias, no son suficientes para definir con claridad 
los derroteros del progreso. 
Lo cierto es que hoy por hoy, el consumismo dejo de ser en nuestra America 
una simple exposicion doctrinal para convertirse en una fierza y en una rea- 
lidad historica de gran trascendencia. La prueba es que mas de la mitad de los 
territorios del planeta, estan sometidos por regimenes socialistas de orienta- 
cion marxista, donde el mas claro comun denominador, mas que el progreso 
material y economico en cuyo nombre se basa esta doctrina, es la total ausen- 
cia de las libertades y derechos humanos. 
Nos encontramos fi-ente a una fuerza poderosa bien organizada, motivada y 
convencida de su papel profetico y reivindicador en la redencion de las injus- 
ticias y privaciones que oprimen a los pobres del mundo. 
'En  nuestro pais no somos ajenos a esa realidad. El comunismo se ha enquista- 
do en todos los sectores y en todo tipo de instituciones. La empresa privada, la 
educacion publica y particular, los medios de comunicacion social, la educa- 
cion social, las universidades, la administracion publica, no solamente no son 
ajenos a esta penetracion, sino que junto con las organizaciones culturales, el 
clero, los cuerpos castrenses y los cuerpos legislativos y judiciales, constituyen 
el blanco favorito y el medio por excelencia para sus actividades. 
En el campo, las situaciones extremadamente preocupantes y no por el ali- 
neamiento ideologico, sino por los efectos devastadores en la produccion, que 
el irresponsable laborantismo ideologico estan llevando a los campesinos que 
deberian ser la base mas solida y real de nuestra produccion agricola y ali- 
menticia. 
De ahi que al igual que determinadas tendencias comunistas, deberiamos ha- 



cernos la exigencia de enviar "lo mejor del campo", si queremos evitar la quie- 
bra del agro y lafiustracion de la familia rural. 
La pobreza del agro hay  que enfientarla solo con el reparto de parcelas o 
el aumento de la inversion y el credito. Solo creando una mayor riqueza se 
puede resolver esta situacion y eso se consigue aumentando sustancialmente 
la produccion. Eso es valido para todo el pais y para la solucion de todos los 
problemas: Producir, producir, producir mas cada dia. La funcion social de la 
tierra tiene que ir aparejada con la explotacion racional y tecnica para que 
sirva realmente a la comunidad, de manera que sus riquezas puedan ser dis- 
fiutadas por todos. De lo contrario, su funcionalidad social se frustraria, no 
pasando de ser lo que es hoy en dia, en la mayoria de los casos: Asentamientos 
caracterizados mas bien por su abandono que por su decisiva contribucion a la 
produccion nacional, sin garras para retener al hombre a la tierra. 
En las ciudades, la situacion de disolucion es menos aparente pero no menos 
importante y contrariamente a lo que planteara Marx en su epoca, el impe- 
rativo de nuestro empresariado tiene que ser el de ver y apoyar con simpatia 
el desarrollo de u n  sindicalismo independiente y vigoroso preocupado a nivel 
de fabrica por sus conquistas laborales, aunque como ciudadanos cada obrero 
profese y milite en la tendencia politica de su eleccion. 
El cierre de la brecha entre el proletariado y la burguesia ha sido la clave de 
la estabilidad de la sociedad norteamericana donde los obreros y la gerencia 
compran en los mismos supermercados y Ea diferencia remanece, sencillamen- 
te reside en la capacidad de dirigir. 
En virtud de esas realidades debemos tener sumamente claro que la mision de 
la clase empresarial no es la de contribuir a aplastar las diferencias ideolo- 
gicas y las libertades publicas que el sistema democratico garantiza. Nuestro 
deber es ser guardianes y defensores de esas libertades, mediante la adopcion 
de acciones positivas que tiendan a la creacion de empleos, la erradicacion del 
hambre, la desnutricion y el analfabetismo y al fortalecimiento economico 
y social del sector obrero y campesino, para que en la palestra y en la lucha 
responsable para afianzar el desarrollo, todos seamos actores conscientes de 
los riesgos, de los sacrificios y del costo real de poner a funcionar una nacion 
dentro de u n  clima de oportunidades y libertades para todos. 
Solo el ejercicio permanente de la libertad y el compromiso de una solidaridad 
sin reservas para con nuestros nacionales, podra devolvernos la confianza en 
el futuro que hoy luce empanado por la confusion y el desaliento de aquellos 
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que eligen plegarse antes que atender el reto de luchar yparticipar en la tarea 
indeclinable de construir una nacion mejor para todos los dominicanos. 
En otro orden de ideas, mas cerca de la economia que de las ideologias, hay 
que reconocer que el mundo se encuentra sumido en una crisis a la cual no 
escapa la Republica Dominicana. 
El dramatico cambio en la comercializacion del petroleo comenzo en 1973, se 
ha agudizado y hecho mas notoria una situacion que se venia perfilando con 
caracteres alarmantes desde el verano de 1968 en que el estudiantado univer- 
sitario ji-ances sacudio los cimientos mismos de la civilizacion y la cultura 
occidental. 
En nuestro pais hemos pretendido situarnos al margen de esta crisis tratando 
de desconocerla, de soslayarla y hasta de ocultarla. Nos hemos contentado con 
dejar pasar el tiempo y esperar a ver a quien toca hacer fiente a las graves y 
delicadas decisiones requeridas para mantener la viabilidad de la nacion do- 
minicana como Estado soberano e independiente, y en el cual todos los miem- 
bros de nuestra sociedad puedan resolver con dignidad y decoro los problemas 
mas elementales y acuciantes de la supervivencia humana como son los plan- 
teados por la necesidad de: trabajo, alimentacion, educacion, salubridad e hi- 
giene, techo, vestido y calzado, deporte, recreacion y cultura, y transportacion. 
Ese dejar pasar nos ha ido cegando de tal modo que no vemos ni dimensio- 
namos de manera adecuada el reto que plantea el ocaso y los albores de una 
nueva civilizacion, asi como el injusto ensanchamiento de la brecha entre pai- 
ses ricos y paises pobres, la cual se repite peligrosamente entre las capas ricas 
y pobres de paises sub-desarrollados con deficientes mecanismos de nivelacion 
y distribucion equitativa del bienestar comun. 
La toma de conciencia acerca de la situacion actual de nuestro pais, para no 
referirnos sino a lo que nos toca de inmediato, demanda del gobierno y del 
sector privado u n  abrir de ojos con responsabilidad y sin complicidades. Ten- 
driamos entonces que aceptar que hay una constelacion de problemas cuya 
atencion resulta impostergable si queremos con sinceridad propiciar el desa- 
rrollo nacional y hacer que pesen mas las posibilidades reales de bienestar, 
que las promesas ilusorias de los traficantes de la politica y la demagogia. 
Entre esos problemas hay  que reconocer la gravedad e importancia de: el des- 
empleo, la dependencia material y economica del petroleo importado, la cri- 
ticamente baja produccion de alimentos, la quiebra del sistema electrico y de 
abastecimiento de agua potable, la crisis y deterioro de la industria azucarera 



estatal, la ineficacia de la reforma agraria, de ayer y de hoy, la carga de la 
deuda externa, el crecimiento desmedido d instituciones comerciales del Esta- 
do, que como LNESPRE incursiona deslealmente en las actividades comerciales 
probadas, la inflacion de precios, la fuga de capitales, el deficit presupuestario 
y la balanza de pagos, y la carencia de una autentica banca de fomento para 
viabilizar la participacion y del desarrollo de grupos y personas con ideas y 
proyectos innovadores o simplemente productivos, pero los cuales carecen de 
ahorro y garantias colaterales. 
~ o d o s  esos son problemas graves y a ellos se agregan los de caracter esencial- 
mente politicos que distraen la atencion de importantes sectores que tienen 
que atender las pugnas y querellas, relativas a la organizacion, sucesion y 
disfrute del poder. 
Ante esa realidad, cada dia cobra mayor vigencia el mercado de ilusiones 
en el que se trata de vender soluciones y esquemas ideologicos obsoletos o 
fracasados, pero cuyo potencial luce prometedor para amplios segmentos de 
la poblacion desempleada de nuestro pais, debido a la lentitud y a la falta de 
coraje demostrada hasta ahora por los mas importantes sectores nacionales 
para resolver los problemas que mas poderosamente afectan las grandes ma- 
yorias del pais. 
Habria que reconocer inclusive que hace tiempo que nuestro sistema ha sido 
timido en offecer esquemas coherentes, dinamicos, flexibles y esencialmen- 
te viables para enffentar realidades. De no asumir nosotros nuestra cuota de 
responsabilidad, entonces ese vacio sera llenado, como lo esta siendo en estos 
momentos y en casi todos los sectores de interes de la vida nacional, por una 
izquierda que solo puede justificarse mas en nuestra pasividad que en la eficacia 
o validez de sus planteamientos inquietantes. 
Preocupado por ese comportamiento empresarial que parece repetirse aun en 
paises como Mexico, donde los empresarios han alcanzado una alta motiva- 
cion civica, Lorenzo Servitje, escribe el siguiente parrafo extraido de u n  boletin 
de USEM, al referirse a la necesidad de que la empresa se transforme y este 
al servicio del hombre. Dice: 'Los empresarios debemos emprender esta tarea 
vital para nuestra sociedad y nuestro pais. Si no lo hacemos, la demagogia 
y la violencia revolucionaria arrasara con todo, y en el proceso se perderan 
valores fundamentales, valores penosamente alcanzados por la humanidad en 
su incesante afan de progreso y superacion". 
Dandole a los poseedores de riquezas una fisonomia deformada, los comunis- 
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tus y los radicales de izquierda responsabilizan a los ricos y a los empresarios 
del pais de nuestros males sociales seculares, imagen que es agravada por una 
timida sensibilidad humana nacida de la carencia de u n  cristianismo militan- 
te y de la permanente incuria del sector publico, que no ha tratado el proble- 
ma con la profundidad y seriedad debida, sino con tratamientos superficiales 
o con soluciones surgidas de improvisados pronunciamientos demagogicos y 
politiqueros. 
Sin hacer u n  correcto analisis de los origenes y causas de las injusticias socia- 
les que padecen millares de dominicanos, sin hurgar en el fondo de nuestra 
historia, arremeten contra la empresa privada reiterandonos su infamante 
acusacion de culpabilidad, con propositos de que la malquerencia sea un  sen- 
timiento generalizado hacia el empresario, sentimiento que les permite el lo- 
gro de objetivos politicos intermedios m u y  bien concebidos: u n  elaborado odio 
de clases y u n  miedo que paralice la vida economica del pais. 
Rehuir nuestras responsabilidades ciudadanas como participantes en las ta- 
reas de orientacion y accion por el desarrollo nacional, no haria mas que po- 
ner en entredicho el origen del patrimonio de cada uno de estos empresarios, 
el cual es el @to del sacrificio y de privaciones personales y familiares, de 
noches de vigilias y de angustias y de la perseverancia en el trabajo agotador 
son jornadas limitadas. Esos patrimonios que hoy constituyen para los comu- 
nistas y sus aliados motivo de enojo y de agravios, son significativos porque 
no fueron bienes heredados del colonizador, ni  botin de pillajes, ni frutos del 
despojo ni del peculado, son bienes bien habidos y muchos de ellos son tan 
recientes que todavia estan humedecidos por el sudor caido copiosamente de 
la ji-ente de sus creadores y algunos manchados por la sangre manada de los 
dedos del pequeno empresario artesanal, mientras otros dan testimonio de la 
creatividad del hombre en u n  regimen de libertad y de derecho. 
Estos empresarios creadores de riquezas que llegan a millones de dominica- 
nos a traves del trabajo digno, que pagan los impuestos que hacen posible la 
realizacion de los programas sociales y de servicios del Gobierno, son atemori- 
zados, desprestigiados por los comunistas y las izquierdas radicales, mediante 
pronunciamientos publicos impregnados de u n  revolucionarismo indicador de 
transformaciones futuras, acompanadas de calificativos irritantes y de una 
xenofobia implacable que propugna en ocasiones por la expulsion de las em- 
presas extranjeras como remedio para alcanzar una liberacion no m u y  bien 
definida. 
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~ s t o s  pronunciamientos dichos por lideres politicos en que la serenidad y la 
reflexion deben ser una constante y que tienen la responsabilidad de contri- 
buir a la paz publica y al mejoramiento de las condiciones sociales impe- 
rantes, derivan la economia nacional hacia u n  area de riesgos de consecuen- 
cias impredecibles, propiciando la fuga de capitales, deteniendo el proceso 
de inversiones y alejando cada vez mas las esperanzas de la creciente fuerza 
laboral del pais. 
Por otra parte y como si respondieran a patrones logicos y no a sinceros 
movimientos encaminados a la superacion de su clase, u n  grupo profesional 
de la prensa a traves de una colegiacion obligatoria, pretende en u n  pro- 
yecto de ley entregado al Congreso Nacional, establecer controles sobre la 
informacion y sobre la administracion de las empresas periodisticas, lo que 
constituye u n  atentado a la libertad de expresion y difusion del pensamiento 
y a la libre empresa, confines de mediatizar o acallar las voces orientadoras 
de la opinion publica, cuando no se ajusten a los esquemas de su interes y 
conveniencia. 
ConJiamos plenamente en Ea sensatez de nuestros congresistas y en su respeto 
por los preceptos constitucionales, de lo cual han dado reiteradas connotaciones. 
El Consejo Nacional de Hombres de Empresa deja constancia en esta solemne 
Asamblea de hombres libres, de su formal oposicion a semejante proyecto. Este 
tipo de legislacion no se compadece con la actitud que el Gobierno Constitucio- 
nal ha observado hacia el mantenimiento de libertades publicas, especialmente 
el ejercicio irrestricto de la libertad de expresion y difusion de pensamiento, 
soporte vigoroso de la democracia representativa, por lo cual merece publico 
reconocimiento el Presidente Guzman. 
Es importante significar que el sector empresarial se siente profundamente 
preocupado por los problemas economicos que afronta la nacion, estos proble- 
mas y las medidas que han sido anunciadas por el Gobierno para resolverlos, 
y en las cuales no hemos tenido participacion, estan siendo objeto de u n  sere- 
no y ponderado estudio por nuestra institucion, que oportunamente fijara su 
posicion al respecto. 
Esas son, Senores, algunas de nuestras preocupaciones findamentales. Ahora 
toca a los empresarios de nuestro pais, luchar hombro con hombro, con los diri- 
gentes del sector oficial para lograr de manera clara y expedita la concertacion 
de las soluciones a los problemas que de otro modo pueden llevarnos al estanca- 
miento o a la disolucion de nuestras instituciones y alfiacaso de la nacion domi- 
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nicana, al no poder ofrecer oportunidades basicas de vida a todos y cada uno de 
los dominicanos de todas las regiones, de todas las edades, hombres y mujeres. 
El reto esta ahi. Los problemas estan claros. Las soluciones son conocidas y 
solo falta asumir las responsabilidades solidariamente. 
Unidos, empresarios, unidos como el atomo en los cuerpos, y juntos y con la 
armonia como los colores en el arcoiris. 
Unidos y solidarios empresarios, para magniJicar al Consejo Nacional de 
Hombres de Empresa, otorgandole capacidad de compromiso y facultad de- 
liberante, con y f i en te  a los demas sectores nacionales en la busqueda de las 
soluciones a los problemas sociales y economicos que afectan al pais. 
Unidos y decididos, empresarios, para dotarlo de todos los medios necesarios 
que permitan hacer mas efectiva nuestra lucha por la perennidad de las liber- 
tades publicas y de la Libre Empresa. 
Unidos para elaborar programas conjuntos de desarrollo economico y de gran- 
des alcances sociales, reveladores de nuestra preocupacion por los desemplea- 
dos, por los pobres, para hacerlos mas resistentes y menos vulnerables a la 
miseria y al adoctrinamiento alineante y al sofisma enganoso, pues 'hasta 
para creer en Dios se necesita u n  minimum de bienestar', decia Juan XXLZT. 
Este organismo cupula, integrados por 35 asociaciones empresariales y 9 re- 
presentantes a nivel nacional, debera disenar la estrategia que habra de regir 
las relaciones con el sector publico, con el sector laboral, y el comportamiento 
que habra de guiarse con los medios de comunicacion, algunos de los cuales, 
no obstante nutrirse de nuestras promociones publicitarias, distorsionan la 
imagen publica de la empresa y del empresario privado, con fines de socavar 
las bases de la libre empresa ypropiciar su destruccion. 
Un cuerpo empresarial como el nuestro, fortalecido por una identificacion de 
todo sus miembros en el pensamiento y en la accion, debe ser u n  objetivo al- 
canzado ya, debe ser u n  organo de presion absolutamente necesario y de vital 
importancia en todo sistema democratico, con el fin de establecer el equilibrio 
que garantice la paz social y por ende la estabilidad institucional. 
Mantener nuestra unidad, mas que un  deber es una necesidad impuesta por 
las complejidades del desarrollo social ypor  las amenazas que se ciernen sobre 
la Libre Empresa. La lucha que nos espera es ardua y de sacrificios, pero no 
desmayaremos en nuestro empeno de fortalecer sus bases de sustentacion, sino 
tambien en nuestros invariables propositos de forjar una sociedad mas justa y 
mas humana, libre de cadenas y de toda forma de opresion. 
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Tres vidas valiosas costo al empresariado mexicano denunciar las maniobras 
encaminadas a la abolicion de la Libre Empresa, en la epoca de las veleidades 
marxistas de Luis Echeverria y percatarse de que la supervivencia institu- 
cional de la empresa privada dependia del coraje de sus empresarios, de su 
unidad, de su organizacion y de su solidaridad. 
Hoy en dia el empresariado mexicano es el sector mas organizado y unido de 
toda America Latina, el mayor propulsor del desarrollo economico del su pais 
y el mejor aliado de las organizaciones empresariales latinoamericanas que 
luchan por la supervivencia de la Libre Empresa y del sistema democratico. 
Somos y seguiremos siendo blanco de los mas violentos ataques del comu- 
nismo y del radicalismo de izquierda, porque somos y seguiremos siendo el 
mayor obstaculo de su objetivo final, porque representamos la "dimension 
economica de la 1ibertad"y el trabajo nos hace imagen viva del hombre digno, 
redimido y autorrealizado. 
Senores, deseo concluir con tres conceptos basicos: el futuro esta hoy, toda- 
via, en nuestras manos y la responsabilidad de compartir su definicion y 
contenido es tanto nuestra como de los representantes del Estado. La unidad 
empresarial y la solidaridad de todos los dominicanos debe entenderse como 
una relacion dinamica y flexible cuyo requisito y base es la accion positiva y 
participativa; y por ultimo, deseo significarle al Honorable Senor Presidente, 
que el sector empresarial esta dispuesto a trabajar en aras del bien comun 
y en respaldo de una gestion gubernamental cuyo sosten y fundamento mas 
que los partidos y las alianzas politicas de oportunidad, es su propia legiti- 
midad, a la cual se encuentran abrazados con ardiente fervor civico todos los 
empresarios del pais. 
El reto de la historia, de nuestra realidad, de nuestras necesidades y aspiracio- 
nes, esta aceptado con plenitud de conciencia y responsabilidad por el empre- 
sario dominicano. Lucharemos sin descansar en la realizacion de ambiciosos 
programas encaminados a rehabilitar nuestra economia procurando efectuar 
las transformaciones sociales, que en un  regimen de libertad solamente pue- 
den hacerlas los empresarios privados solos y conjuntamente con los poderes 
publicos. Los problemas economicos y sociales de la Nacion son comunes a 
todos. A pesar de la situacion economica actual nuestro pais tiene u n  porvenir 
promisorio por los recursos de que dispone: Su rehabilitacion es u n  imperativo 
de todos los dominicanos porque son los unicos obligados a ello. Y lo haremos 
con el trabajo, con amor, y la comprension y con generoso desprendimiento. 
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La Patria es de todos. La Patria es bien comun. Somos gente de fe, templados 
por el trabajo y creemos que "los brazos de la cruz son todavia suficientemente 
fuertes para que coloquemos en ellos nuestro destino1'.21* 

El debate de los grandes temas 
economicos nacionales 
En lo que se consideraba "un avance del sector empresarial logrado en 
su representacion gremial", el Presidente del Consejo convoco a la Junta 
Directiva para explicarle las gestiones y negociaciones que el Comite y 
la Comision Economica habian sostenido con el Gobierno en torno a los 
proyectos de ley de corte fiscal, que eran los del Valor Agregado, Modifi- 
cacion a las Tasas del Impuesto sobre la Renta, la creacion del Impuesto 
a la Propiedad Inmobiliaria Urbana, asi como otras disposiciones colate- 
rales. 
El 10 de junio de 1980 una comision del Consejo solicito al Gobierno de- 
rogar la disposicion que obligaba a comprar maquinaria industrial con 
dolares del llamado mercado paralelo en una reunion sostenida con el 
Secretario Tecnico de la Presidencia en el Palacio Nacional. La Comision 
estuvo integrada por los senores Antonio Najri, Jose Miguel Bonetti, Ro- 
berto Martinez, Jorge Vilalta, Jesus Hernandez y Belardino Cortina. Segun 
declaraba Bonetti, quien fungio de vocero de la Comision, habian ido a 
ser informados de las distintas medidas que el Gobierno cree que debe tomar 
para solucionar losproblemas". Prosiguio afirmando que "el interes del sector 
empresarial reunido en el CNHE es buscar todas las formas para que este Go- 
bierno llegue a su exito". Indico, ademas, que habia un consenso en el sector 
empresarial de que el asunto de la importacion de las maquinarias para 
ampliar sus industrias no debia ser utilizando dolares del mercado negro y 
que esa medida era muy perjudicial.211 
En relacion a los proyectos de ley que creaban nuevos impuestos, el senor 
Bonetti proseguia exponiendo que se debia "recordar que las maquinarias 
tienen u n  impuesto sobre su importacion de u n  veinte por ciento y explico que 
al comprarse con dolares del mercado paralelo su precio aumenta en otro 35 
por ciento. Es decir, que si alguien tuviera que comprar una maquinaria o 

210 Copia en Archivos del CONEP. 

'11 El Caribe, 11 de junio de 1980, p. 1 y 7. 
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formar una nueva industria necesitaria pagar el veinte por ciento mas el 35 
por ciento de la prima de dolar, y ya se esta hablando de u n  55por ciento sobre 
el valor original".212 
En su intervencion expresaba que "ademas, se distorsiona toda la situacion, en 
la que hay  competencia, pues quien compro primero entonces tiene ventajas so- 
bre quien vaya a comprar segundo. Es una situacion que tiene que derogarse. La 
conquista principal que tuvo el sector empresarial fue la ley que se paso durante 
el gobierno del doctor Hector Garcia Godoy, que establecia un impuesto unico 
sobre la importacion de las maquinarias, que establecia que el sector industrial, 
desde el mas chiquito hasta el mas grande, no tenia que solicitar permiso para 
instalar una industria ... todo el mundo, decia, pagaba u n  quince por ciento, y 
quien queria montar una industria, pues la montaba. Y f u e  que de ahi para 
adelante hubo u n  desarrollo industrial libre, sin ataduras de tipo politico de 
ninguna clase. Ahora se crea una situacion de que todo el mundo esta atado de 
manos hasta que le den u n  permiso porque no hay  ningun sector, n i  grande ni  
chiquito, que pueda comenzar una industria pagando maquinarias con un  55 
por ciento de sobreprecio".213 
El problema electrico estuvo presente en su intervencion. Afirmaba que los 
empresarios estaban conscientes de que habia "que tomar medidas, solven- 
tarproblemas, como el de la CDE. Pero es hoy porprimera vez cuando oficial- 
mente se nos llama a decirnos que existe u n  problema de esta envergadura y 
que la CDE tiene u n  deficit de RD$110 millones al ano".Z14 
En la reunion participaron los secretarios Tecnico de la Presidencia, doctor 
Ramon Martinez Aponte; de Finanzas, doctor Bolivar Baez Ortiz; de Indus- 
tria y Comercio, ingeniero Manuel E. Tavares Espaillat, y, el gobernador del 
Banco Central, licenciado Carlos Despradel, asi como el consultor econo- 
mico del Poder Ejecutivo, Lic. Gustavo Volmar. 
Para esa epoca se hablaba que el Gobierno iba a establecer un conjunto de 
proyectos de corte fiscal cuyos proyectos de leyes habian sido remitidos al 
Congreso. Ellos eran los del Valor Agregado, modificacion a las Tasas del 
Impuesto sobre la Renta, creacion del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria, 
asi como otras disposiciones. 
En tal sentido, el senor Najri informo que 'el  Consejo disuadio a las autori- 

212 Ibidem. 

'13 Ibidem. 

214 Ibidem. 
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dades monetarias, acerca de la persistencia en obtener sanciones legislativas 
para el Proyecto del Valor Agregado. Las observaciones formuladas por el sector 
privado, se basan en el caracter injlacionario, del Valor Agregado, asi como, de 
dificil aplicacion burocratica. El gabinete economico del gobierno se manifesto 
dispuesto a escuchar nuestros planteamientos y a conocer alternativas de recau- 
dacionfisca17'. 215Prosiguio el senor Najri exponiendo que los encuentros entre 
los dos sectores se prolongaron a traves de cinco reuniones formales turnando- 
se el anfitrion. De ellas surgio la posibilidad de aplicar una tasa ligeramente 
superior a la existente en la ley 346 sobre importaciones generales. Se estimo 
que elevando este un  6% el nivel de este impuesto, el Estado recaudaria fondos 
suficientes para concentrarlos en el objetivo basico de los impuestos propuestos 
por el Poder Ejecutivo: el de financiar los deficits operacionales de la Corpo- 
racion Dominicana de Electricidad. Existio, en consecuencia, consenso acerca 
de la necesidad de proveer a la CDE de recursos adicionales por diversas vias, 
entre ellas u n  impuesto especializado como el descrito arriba. La dirigencia 
del Consejo insistio acerca de la necesidad de hacer mas eficiente y productiva 
las operaciones de este emporio electrico, a lo que el gobierno respondio afir- 
mativamente".z16 
Una reunion de los Directivos del Consejo Nacional de Hombres de Empre- 
sa con el doctor Joaquin Balaguer, expresidente de la Republica, se llevo a 
cabo en la residencia de este ultimo con el fin de producir un "acercamien- 
to". El senor Najri, Presidente del Consejo, expreso que reuniones simila- 
res se habian realizado con otros dirigentes politicos como el doctor Jose 
Francisco Pena Gomez, Secretario General del Partido Revolucionario Do- 
minicano, y que la visita al doctor Balaguer habia sido el producto de una 
decision del Consejo "de mantener un  dialogo abierto con partidos politicos 
e instituciones representativas de la vida nacional". Asimismo, el senor Najri 
indicaba que 'Se deseaba establecer u n  sistema que permita a los hombres de 
empresa mantener una comunicacion constante con lideres de la vida politica 
para poder tratar a fondo los mas apremiantes problemas economicos y socia- 
les de la nacionY'.z*7 
Al finalizar el encuentro, el senor Andres Dauhajre manifesto que no se 
habia tocado ningun tema especifico, sino que se habia tratado de un in- 

215 Archivos del CONEP, Libro de Actas, sesion ordinaria No. 6 ,8  de julio de 1980. 

216 Ibidem. 

217 El Caribe, 18 de julio de 1980, p.16. 
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tercambio a nivel institucional y que en la reunion no se habia acordado 
ningun tipo de accion, porque la intencion era solamente de acercamiento 
entre los hombres de empresa y el expresidente Balaguer.218 
En el encuentro tambien participaron los senores Luis Augusto Ginebra 
Hernandez, Jose Miguel Bonetti, Belarmino Cortina, Jose Ariza, Jose Anto- 
nio Najri, Ramon Vila Piola, Mario Cabrera, Jose Manuel Navarro Campo- 
ra, Heriberto de Castro, Jose Paliza y Jorge Abbott. 

El Directorio de 
Desarrollo Agroindustrial 
A mediados de julio de 1980, despues de muchas discusiones, el Senado 
finalmente le dio aprobacion al proyecto de composicion del Directorio de 
Desarrollo Agroindustrial. El objetivo de esta modificacion era evitar que 
el control del proyecto sobre la agroindustria estuviese en manos de un 
grupo de industriales. Segun el proyecto, el numero de miembros del Direc- 
torio fue aumentado a trece, ofreciendo la oportunidad a otros sectores del 
mundo agropecuario, pero mas aun, el poder del grupo industrial de Santo 
Domingo se minimizaria por la presencia de otros grupos. 
El proyecto, que tenia gran interes para el sector, pues ademas proponia una 
serie de incentivos para el sector agroindustrial, fue enviado a la Camara 
de Diputados para su consideracion. Pero no tuvo la misma suerte que en 
el Senado, pues permanecio olvidado por dos meses, hasta que por fin fue 
discutido el 23 de septiembre de 1980, pero no aprobado. Siguio en carpe- 
ta hasta mayo de 1981, cuando finalmente fue aprobado. En torno al tema, 
Frank Moya Pons senala: 
De acuerdo con Fabio Herrera Roa, quien tomo parte en muchas de las discu- 
siones realizadas en torno al proyecto, 'nunca hubo u n  proyecto de ley mas 
ampliamente discutido en el Congreso que este proyecto de agroindustrias, en 
el cual participaron todos los sectores. El punto mas discutido era el de la com- 
posicion del Directorio. La participacion empresarial en estas discusiones fue 
m u y  amplia, pues las modijcaciones que originalmente le habia introducido 
el Senado eran m u y  confusas. Yo participaba llevando algunas sugerencias 
provenientes del Consejo de Hombres de Empresa a algunos Senadores y Di- 
putados. El gobierno participaba a traves de sus propios diputados o algunos 
de sus ministros. El Consejo de Hombres de Empresa tambien llego a elaborar 

218 Ibidern. 
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estudios y evaluaciones sobre el proyecto y las hizo llegar a los diputados para 
su i n f o r m ~ c i o n ' . ~ ~ ~  
Segun Moya Pons, las modificaciones realizadas por la Camara de Diputa- 
dos no fueron bien recibidas ni por los senadores, ni mucho menos por los 
industriales y, nuevamente, el proyecto fue objeto de serias discusiones. 
Los asesores tecnicos de la Camara de Diputados sostenian que el numero 
de los miembros del Directorio fuese aumentado a diecinueve, a fin de que 
se diluyera el poder de los empresarios de la Capital. Pero no fue aceptada. 
Finalmente, el Directorio de Desarrollo Agroindustrial se mantuvo inte- 
grado por trece miembros y estaria configurado de la siguiente manera: 
tres representantes del sector empresarial que serian seleccionados por el 
Consejo Nacional de Hombres de Empresa; un representante de la Asocia- 
cion de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS); y tres representan- 
tes de los trabajadores urbanos y de los pequenos y medianos agricultores 
que serian designados por el Poder Ejecutivo. Este grupo fue designado en 
adicion a los seis representantes del Gobierno que componian el resto del 
Directorio.z20 
Aunque numericamente no fue tan significativo, el hecho que la ACIS con- 
tara con un miembro en el organismo, era un triunfo para su lucha en con- 
tra de la hegemonia de la capital. 

El  Reglamento 
de la Ley 299 
Como se ha visto a lo largo de este capitulo, la Ley 299 era objeto de dis- 
cusion no solo en el seno de los empresarios sino en el Gobierno mismo. 
La puesta en evaluacion de la ley hizo que afloraran las contradicciones. El 
grupo de empresarios de Santiago demandaba y exigia una mayor capaci- 
dad de negociacion y, sobre todo, ser tratado en igualdad de condiciones 
con el grupo de Santo Domingo. A estas diferencias se le sumaba la posicion 
gubernamental de abandonar las politicas proteccionistas de sustitucion de 
importaciones practicadas desde la Era de Trujillo y defendida como poli- 
tica industrial por la Comision Economica para America Latina (CEPAL). 
La Ley 299 se habia convertido en un verdadero dolor de cabezas. Por un 
lado los empresarios que la defendian y por otro lado el Gobierno que la 

219 Entrevista con Fabio Herrera Roa. Empresarios en conflicto ..., op.cit., p.302-303. 

220 Cf. Ibidem. 



atacaba. En abril de 1980, el ingeniero Mario Cabrera informaba a los de- 
mas miembros de la Directiva del CNHE que en los dias siguientes enviaria 
a cada una de las Asociaciones que formaban parte del organismo, copia 
del proyecto de reglamento para la Ley 299 que habia elaborado la Secre- 
taria de Industria y Comercio. El proposito del envio era que los directivos 
de cada asociacion miembro lo estudiaran a profundidad.221 La verdad es 
que la propuesta de Reglamento tenia en ascuas a los empresarios. La gran 
pregunta que estaba en el ambiente: ganara, el proteccionismo o 
el libre cambio? interventor o Estado regulador? privado 
versus populismo oficial? 

Una conferencia 
para la historia 
El debate nacional estaba caldeado. El sector empresarial ,decidio apro- 
vechar todas las plataformas para exponer sus ideas y combatir, aunque 
fuese veladamente, la vocacion estatista que existia en el Gobierno. En 
ese marco se inscribe la conferencia "El Sector Privado y el Desarrollo 
Nacional" dictada por Roberto Martinez, Director Ejecutivo del Consejo 
Nacional de Hombres de Empresa, en el Hotel Lina el 29 de agosto de 
1980, y organizada por la Asociacion Dominicana de Profesionales de la 
Administracion. 
La prensa se hizo eco. Saul Pimentel hizo un amplio recuento del contenido 
de la conferencia en un articulo titulado: "Afirma Ataques Fuerzas Politicas 
Afectan CNHEn.Z2Z LOS elementos mas sobresalientes de esta intervencion 
fueron los siguientes: 
La iniciativa privada dominicana esta siendo afectada por los ataques que 
'jruerzas politicas que enarbolan ideologias contrarias a la libre empresa". .. 
esta "con$-ontacion"es "cada vez mas penetrante, hiriente y distorsionante" y 
esta ocasionando desalientos entre los empresarios. El empresariado de todo el 
pais, independientemente de su condicion comercial, industrial, comercializa- 
dora o de servicio, debe unificarse y constituir una  piramide solida y armonica 
"a traves de la cual nuestro sentir se exprese monoliticamente y responsable- 
mente". 
Actualmente existen "distorsiones" de la imagen del hombre de empresa las 

221 Cf. Ibidern. 

222 El Caribe, 30 de agosto de 1980, p.1. 
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cuales, a su juicio, "no son el producto unicamente de planificadas campanas 
de los enemigos naturales de la libre empresa sino que, ademas, son el resul- 
tado del descuido y la apatia con que los propios empresarios han tratado su 
existencia dentro de la sociedad". 
Un hecho que posee mayor importancia de la que a primera vista podria 
imaginarse es "lo desigual que, en la arena publica, resulta de enfrentamien- 
to doctrinario en que se ve envuelta la iniciativa privada", esta ultima esta 
compuesta predominantemente por hombres de negocios a los cuales les ha 
tomado una vida forjar sus posiciones dentro de la comunidad, y se encuentra 
"inevitable y cotidianamente inmersa en enfrentamientos con fuerzas politi- 
cas que enarbolan ideologias contrarias a la libre empresa". 
Desacostumbrado a esta confrontacion, cada vez mas penetrante, hiriente y 
distorsionante, el empresario se desalienta y hasta pierde la fe y el deseo de 
continuar su ritmo de trabajo. Numerosas economias en el mundo se han des- 
capitalizado ante el ataque "incesante" que, en el plano intelectual sobre todo, 
han orquestado ' kmpos  ideologicos antagonicos y frente a los cuales los em- 
presarios no han sabido hacer frente". 
A pesar de que cada cual ejerce su criterio de acuerdo a su espontanea expre- 
sion, corresponde a las organizaciones empresariales propugnar, cada dia, por 
u n  ambiente mas profundo de conciencia social que abarque a todo el empre- 
sariado y que parta de u n  convencimiento cabal de la funcion motora de este ... 
Los 'yalsos enunciados" con que se ha castigado a la iniciativa privada es el 
referente a la participacion de este sector a la economia del pais. Se reJieren 
estas informaciones a que se trata de u n  sector timorato, cuyas posibilidades 
de inversion estan solo condicionadas al afan de lucro excesivo y a la poca 
disposicion de riesgo. Sin embargo, que una secuencia de ocho anos, de 1970 
a 1978, revela que la participacion del sector privado en el consumo nacional, 
comparada con la del sector publico, es "abrumadoramente favorable al pri- 
vadoY'.223 
Uno de los elementos mas interesantes de la alocucion de Martinez fue 
cuando hizo referencia a las reacciones y declaraciones hechas por algunos 
funcionarios a proposito de la conferencia del empresario Luis Augusto Gi- 
nebra Hernandez en la Cena de la Unidad Empresarial, en la que defendia 
de manera vehemente al sector privado y a la libre empresa como elemen- 
tos esenciales del desarrollo: 



LOS comentarios que suscitaron las palabras del doctor Ginebra demostraron 
que la colectividad nacional no estaba habituada a que hicieran uso de la pa- 
lestrapublica los empresarios y que, de u n  modo y otro, sus expresiones fuesen 
juzgadas no tanto a la luz de u n  significado real, en lo dogmatico e ideologico, 
sino en lo usual ... en esa suerte cayeron sobre todo los politicos quienes, acos- 
tumbrados a ser los mayores usuarios y monopolizadores de la atencion del 
pais, sugirieron desafiantes ante la discusion. 
LOS empresarios estan identificados bajo una nueva fisonomia de accion e 
intervencion social, la representacion sectorial, local e internacional, asi como 
en cuantas oportunidades les sean dables para externar con franqueza sus 
puntos de vista y aspiraciones colectivas. 
Ejemplo reciente de la actitud "militante" del empresariado es la declaracion 
que el Consejo Nacional de Hombres de Empresa expidio en apoyo al comuni- 
cado que una de sus asociaciones afiliadas habia publicado en relacion con el 
caso de la finca ganadera de la familia Aguayo-Leon. 
Otra cara de la distorsion a la imagen del hombre de empresa es la que senala 
al sector privado como causante y aprovechador del alza de los precios de los 
articulos que consumimos. Por definicion, el sistema de libre empresa esta en 
contra de la expansion monetaria mas alla del volumen de produccion, o sea, 
en contra de la causa central del proceso inflacionario. El proceso inflaciona- 
rio esta en contraposicion a los intereses permanentes del sector privado, asi 
como esta tambien al resto de Ea comunidad. Son poco veraces los argumentos 
de que desarrollo e inflacion van unidos de la mano y; de que los niveles de 
empleo se mejoraran cuando exista un  estado economico inflacionario. (El) 
empresariado del pais para que se agrupe "vigorosamente y con espiritu de 
identidad a u n  grupo o asociacion que representa su actividad economica". 
A los hombres de empresa cabe la responsabilidad de crear esquemas que 
contribuyan a mitigar el sufrimiento de los conciudadanos y a paliar la falta 
de asistencia de gran parte de nuestra poblacion. A las autoridades del pais, 
por su parte, corresponde constituirse en verdaderos motores del desarrollo, 
teniendo al empresariado como su aliado principal y confiando en el musculo 
economico de esta fuerza y de su capacidad productiva. 
Al  Gobierno toca crear mayores y mas f ic t i feros  niveles de comunicacion 
entre el Estado y la iniciativa privada, a fin de que juntos se formulen planes 
JJ programas pragmaticos para combatir el desempleo, la inflacion y los otros 
problemas que plagan el conglomerado nacional. 
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A1 Estado compete, por ultimo, contener la hipertrofia de la economia mixta, 
confiando en los dominicanos que integran al sector privado y de su habi- 
lidad innegable de promover los bienes y servicios necesarios en cantidades 
y precios mas convenientes para los consumidores y para la economia en 
general. 
La institucionalizacion del aparato juridico, social y economico aunque es el 
cancer mas sentido en los ultimos tiempos no es u n  fin por si mismo sino la 
via por la cual transitamos para el logro de soluciones definitivas a nuestros 
problemas. 
El vocablo "institucionalizacion'~ debe ser sustituido por el de "racionaliza- 
cion", ya que este ultimo es el verdadero fin del proceso organizativo de las 
fuerzas sociales de cualquier conglomerado, puesto que implica ordenamien- 
to, maximizacion y equilibrio. 
Dentro de este contexto es deseable que racionalicemos mas profundamente 
que nunca los esquemas que en materia de desarrollo economico y social nos 
hemos planteado, dijo para senalar a seguidas que para ello "es esencial que 
el Gobierno Nacional preste mayor atencion a los mecanismos de consulta 
intersectoriales ya existentes a traves de los cuales las fuerzas vivas del pais 
puedan coordinar con el Estado acciones, maximizando sus efectos". 224 

El CNHE y el proyecto 
de Codigo de Trabajo 
Otro aspecto que contribuyo aun mas a agriar las relaciones entre el em- 
presariado y el Gobierno fue el debate del Codigo de Trabajo. En septiem- 
bre de ese historico ano de 1980, el Consejo Nacional de Hombres de Em- 
presa (CNHE) hizo una declaracion publica y escrita dirigida al Presidente 
de la Camara de Diputados, Lic. Hatuey Decamps, donde advertia que el 
proyecto de ley sobre un nuevo Codigo de Trabajo que estaba en la carpeta 
de conocimientos de la Camara Baja, era un peligro pues podria conducir a 
los sectores productivos nacionales a u n  periodo de anarquia, que destruiria 
toda la estructura de paz social y de estabilidad democratica que hoy goza el 
pais, y ocasionaria u n  aumento en el costo de la vida que seria "irrisorio" en 
comparacion con el de los paises mas afectados por la inflacion.225 

224 Ibidem. 

225 El Caribe, 18 de septiembre de 1980 



~l documento habia sido enviado a la Camara de Diputados el 18 de agosto 
de 1980, pero fue dado a conocer a la opinion publica un mes despues. El 
cNHE indicaba a los legisladores que, ademas de la falta de adecuacion 
al grado de desarrollo economico y social del pais, el proyecto de ley pre- 
sentaba grandes y graves fallas en su terminologia juridica y en sus bases 
doctrinales, amen de contraindicaciones evidentes: 
De no lograrse su correccion haria de nuestro pais un  caso unico de un  Codigo 
escrito sin caracteristicas claras y ordenadas, y constituiria una fuente inago- 
table de conflictos y de curiosidad en la comunidad internacional. 
Tras senalar que el conocimiento del estatuto ha sido motivo de gran pre- 
ocupacion para la entidad, manifiesta que el pais necesita de la inversion 
fortalecedora del desarrollo economico que of?ezca efectivamente, posibilida- 
des de puestos de trabajo para que sean ocupados por la mayor cantidad de 
dominicanos. 
Para invertir y reinvertir, dice, el empresario necesita que las reglas del juego 
sean claras, que sus derechos y obligaciones esten claramente especificados de 
modo que no le causen sorpresas. 
Causa timidez a la parte inversionista el hecho de que los sindicatos en aras 
de u n  fuero sindical fueran, como pretende el proyecto, beneficiados por medio 
de sus lideres, a no tener limites en cuanto el numero de directivos y miembros 
de las comisiones electorales y negociadores de convenciones colectivas, prote- 
gidas por el f iero sindical.226 
En la larga misiva al Presidente de la Camara de Diputados, el CNHE se 
preguntaba pues, trabajan si la gran mayoria es delegado u oficial 
sindical en cualquier comision? A juicio de los empresarios era contra- 
producente que la empresa fuese la que sustituyera la funcion social del 
Estado, pues: 
En el proyecto, el empleador debe lograr la alfabetizacion de los hijos de los 
trabajadores, construir escuelas, hospitales, casas, etcetera. sera el costo 
de produccion para pagar todo eso? y el Estado, que se ocupara?. La pre- 
tension de que sea derogada la legislacion codificada actual por una nueva, 
sera en caso de serfinalmente aprobada la creacion de u n  nuevo orden juridico 
m u y  divorciado de nuestra realidad dominicana, por ser dicha legislacion la 
copia, en algunos casos, de legislaciones adecuadas a paises de America mas 

226 Ibidem. 
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A1 Estado compete, por ultimo, contener la hipertrofia de la economia mixta, 
confiando en los dominicanos que integran al sector privado y de su habi- 
lidad innegable de promover los bienes y servicios necesarios en cantidades 
y precios mas convenientes para los consumidores y para la economia en 
general. 
La institucionalizacion del aparato juridico, social y economico aunque es el 
cancer mas sentido en los ultimos tiempos no es un  fin por si mismo sino la 
via por la cual transitamos para el logro de soluciones definitivas a nuestros 
problemas. 
El vocablo "institucionalizacion", debe ser sustituido por el de "racionaliza- 
cion", ya que este ultimo es el verdadero fin del proceso organizativo de las 
fuerzas sociales de cualquier conglomerado, puesto que implica ordenamien- 
to, maximizacion y equilibrio. 
Dentro de este contexto es deseable que racionalicemos mas profindamente 
que nunca los esquemas que en materia de desarrollo economico y social nos 
hemos planteado, dijo para senalar a seguidas que para ello 'es  esencial que 
el Gobierno Nacional preste mayor atencion a los mecanismos de consulta 
intersectoriales ya existentes a traves de los cuales las fuerzas vivas del pais 
puedan coordinar con el Estado acciones, maximizando sus efectos". 224 

El CNHE y el proyecto 
de Codigo de Trabajo 
Otro aspecto que contribuyo aun mas a agriar las relaciones entre el em- 
presariado y el Gobierno fue el debate del Codigo de Trabajo. En septiem- 
bre de ese historico ano de 1980, el Consejo Nacional de Hombres de Em- 
presa (CNHE) hizo una declaracion publica y escrita dirigida al Presidente 
de la Camara de Diputados, Lic. Hatuey Decamps, donde advertia que el 
proyecto de ley sobre un nuevo Codigo de Trabajo que estaba en la carpeta 
de conocimientos de la Camara Baja, era un peligro pues podria conducir a 
los sectores productivos nacionales a u n  periodo de anarquia, que destruiria 
toda la estructura de paz social y de estabilidad democratica que hoy goza el 
pais, y ocasionaria u n  aumento en el costo de la vida que seria "irrisorio" en 
comparacion con el de los paises mas afectados por la inflacion.225 
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~l documento habia sido enviado a la Camara de Diputados el 18 de agosto 
de 1980, pero fue dado a conocer a la opinion publica un mes despues. El 
CNHE indicaba a los legisladores que, ademas de la falta de adecuacion 
al grado de desarrollo economico y social del pais, el proyecto de ley pre- 
sentaba grandes y graves fallas en su terminologia juridica y en sus bases 
doctrinales, amen de contraindicaciones evidentes: 
De no lograrse su correccion haria de nuestro pais un  caso unico de un  Codigo 
escrito sin caracteristicas claras y ordenadas, y constituiria una fuente inago- 
table de conflictos y de curiosidad en la comunidad internacional. 
Tras senalar que el conocimiento del estatuto ha sido motivo de gran pre- 
ocupacion para la entidad, manifiesta que el pais necesita de la inversion 
fortalecedora del desarrollo economico que ofiezca efectivamente, posibilida- 
des de puestos de trabajo para que sean ocupados por la mayor cantidad de 
dominicanos. 
Para invertir y reinvertir, dice, el empresario necesita que las reglas del juego 
sean claras, que sus derechos y obligaciones esten claramente especificados de 
modo que no le causen sorpresas. 
Causa timidez a la parte inversionista el hecho de que los sindicatos en aras 
de unfuero sindical fueran, como pretende el proyecto, beneficiados por medio 
de sus lideres, a no tener limites en cuanto el numero de directivos y miembros 
de las comisiones electorales y negociadores de convenciones colectivas, prote- 
gidas por el fuero sindical.zz6 
En la larga misiva al Presidente de la Camara de Diputados, el CNHE se 
preguntaba pues, trabajan si la gran mayoria es delegado u oficial 
sindical en cualquier comision? A juicio de los empresarios era contra- 
producente que la empresa fuese la que sustituyera la funcion social del 
Estado, pues: 
En el proyecto, el empleador debe lograr la alfabetizacion de los hijos de los 
trabajadores, construir escuelas, hospitales, casas, etcetera. sera el costo 
de produccion para pagar todo eso? y el Estado, que se ocupara?. La pre- 
tension de que sea derogada Ea legislacion codificada actual por una nueva, 
sera en caso de serfinalmente aprobada la creacion de u n  nuevo orden juridico 
m u y  divorciado de nuestra realidad dominicana, por ser dicha legislacion la 
copia, en algunos casos, de legislaciones adecuadas a paises de America mas 
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industrializados y, en otros, experimentos ineditos dentro del campo juridico 
laboral.2z7 
El CNHE expresaba en este importante documento su defensa a la libre 
expresion que facilitaba el sistema democratico permitiendo que las leyes 
fuesen discutidas ampliamente y ponderadas en toda su extension. Pero 
eran enfaticos en sus observaciones y criticas especificas al Libro Primero 
del estatuto, entre las que figuran las siguientes: 

Se elimina en el proyecto una caracteristica fundamental del contrato de 
trabajo que es la subordinacion del trabajador a las ordenes del patrono. Los 
cuatro primeros articulos rompen u n  esquema juridico-laboral aceptado por 
todas las legislaciones y doctrinas y presentan una estructura totalmente di- 
vorciada de la realidad del mundo del trabajo, acarreando un  cuadro total de 
anarquia e indisciplina. 

Desnaturaliza el proyecto la legislacion vigente y eminentemente juridica, 
al eliminar que el servicio es '>ersonals al empleador. Su redaccion gramati- 
cal no es clara. Excluye los elementos caracteristicos y tipicos del contrato de 
trabajo tales como la duracion, lazo de dependencia y la facultad patronal de 
direccion.228 

Don Payo es electo 
presidente del CNHE 
La eleccion del Ing. Luis Ginebra Hernandez en la asamblea celebrada el 
1 2  de noviembre de 1980, constituyo un verdadero acontecimiento, espe- 
cialmente por los puntos criticos que existian entre los empresarios y el 
Gobierno. Su defensa vehemente en favor de la libre empresa y de que se 
reconociera el rol que juegan los empresarios en una sociedad democratica, 
lo convirtieron en una figura clave de la lucha empresarial. 
Los integrantes de la plancha ganadora eran, ademas de Luis Ginebra Her- 
nandez, el ingeniero Mario Cabrera, primer vicepresidente; senor Belarmi- 
no Cortina, segundo vicepresidente, y el doctor Andres Dauhajre, secreta- 
rio. El ingeniero Jose del Carmen Ariza, el senor Nicolas Casasnovas, y el 
ingeniero Jose Turull, eran vocales. 
Para ese momento, el CNHE habia aumentado significativamente su mem- 

227 Ibidem. 

228 Ibidem. 
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brecia. En las elecciones participaron mas de 150 delegados, directivos de 
las 38 asociaciones afiliadas al Consejo. 
La eleccion de don Payo Ginebra, como era conocido, constituia un ele- 
mento clave en la historia del CNHE. Ademas de que era un eminente 
abogado, era considerado un profesional de considerable experiencia en 
el area administrativa. Habia desempenado el cargo de gobernador de 
la provincia de Puerto Plata, consultor juridico del Banco de Reservas, 
subsecretario de Estado de Interior y Policia y Relaciones Exteriores, Se- 
cretario de Obras Publicas, director de Rentas Internas y del Instituto de 
Seguros Sociales. Al momento de su eleccion era fundador y presidente 
de la Compania de Seguros America, y de los Almacenes Dominicanos de 
Depositos. Presidia el Grupo America y era el vicepresidente del Banco 
Metropolitano. 
Desde que asumio el cargo, el presidente electo prometio que bajo su presi- 
dencia el Consejo Nacional de Hombres de Empresa ayudaria a la solucion 
de los problemas sociales. En sus primeras declaraciones publicas como 
presidente del CNHE afirmaba que esa entidad concentraria sus esfuerzos 
y sus luchas en la preservacion de la libre empresa, pero sin olvidar que 
debian como grupo social, contribuir a resolver los grandes problemas so- 
ciales del pais para que los dominicanos pudieran vivir en justicia y unidad. 
Anuncio desde el principio, que el Consejo crearia comites que se ocupa- 
rian de la pobreza del agro y desplegaria actividades para acercarse a los 
grandes sectores obreros, a fin de establecer armonia y desarrollar nuevas 
fuentes de trabajo: 
"Nuestro proposito es crear un  Consejo operacional en el que se integren todos 
los empresarios a traves de comites de trabajo, y sus representantes mas cali- 
ficados': dijo el empresario en u n  discurso que improviso. 
Independientemente de la responsabilidad de preservar la libre empresa, la 
entidad debe proyectarse hacia sectores sociales para que "seamos responsa- 
bles de los grandes problemas que vivimos en el pais". 
Una colectividad de importancia, como la empresarial, tiene que evolucionar 
para lograr "la unidad del pueblo dominicano". Esa lucha la sintetizamos en 
dos palabras: la justicia y la solidaridad'. La justicia "es luchar contra la mi- 
seria en la busqueda de empleos para que el dominicano pueda desarrollar su 
personalidad y dignidad". 
Los comites que trabajan en los problemas del agro dominicano seran dirigi- 
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dos, entre otros, por los senores Silvestre Alba de Moya, Nicolas Casasnovas 
y Carlos Aquino, quienes "conocen el campo y sus grandes necesidades"."g 
El 26 de noviembre de 1980, ya elegido como nuevo Presidente del Con- 
sejo, el Dr. Luis Augusto Ginebra, en la sesion ordinaria celebrada ese dia, 
manifesto que 'Su programa de trabajo del periodo para el cual fue electo, 
seria anunciado el dia de la cena, la cual se denominaria "Unidad y Con- 
cordia NacionalJ'. Su programa se fundamentaria basicamente en producir 
un acercamiento entre los miembros del Consejo y los diferentes sectores 
nacionales, y que se iniciaria con un encuentro con los representantes de 
la Iglesia Catolica, con la CGT y otras organizaciones similares, asi como el 
Poder Ejecutivo y el Judicial.230 

229 El Caribe, 13 de Noviembre 1980 pag. 1 y 2. 

230 Archivos del CONEP, Libro de Actas, sesion ordinaria No. 8-80, 26 de noviembre de 1980. 



Presidencia 
de Luis Augusto 
Ginebra 

i (DonPayo) 
5 4, 

1980 1982 

Meses despues de asumir la presidencia del Consejo Nacional de Hombres 
de Empresa, el Dr. Ginebra Hernandez analizo los problemas economicos 
del pais y la incidencia del Estado en la economia en un discurso pronun- 
ciado en el almuerzo mensual de la Camara Americana de Comercio, cele- 
brado en el restaurant El Dragon, de la ciudad de Santiago. Su intervencion 
fue bautizada con el titulo: "Imperativo de la produccion" y cuyo texto es 
el siguiente: 
Desde la guerra arabe-israeli de 1973 y el consecuente embargo a la exporta- 
cion de petroleo desde el Medio Oriente, el mundo ha visto agravarse la dislo- 
cacion del sistema monetario internacional. 
Los aumentos sucesivos del precio del petroleo, buscando equilibrar las tasas 
de inflacion de los paises industrializados y los costos crecientes del uso del 
dinero, han dado lugar a u n  sostenido desarrollo de la espiral inflacionaria 
que tiene hoy dia alcances mundiales. 
Entre la dislocacion monetaria y la inflacion y presiones agobiantes genera- 
das por las importaciones petroleras, se debaten paises como el nuestro, que 
no son ni suficientemente industrializados ni productores ni exportadores de 
hidrocarburos. 
Atrapados entre los poderes tradicionales de la maquina y el nuevo y lacerante 
poder emanado del brocal de los pozos de aceite, nos vemos impotentes y su- 
plicantes, paralizados y desconcertados frente a unos compromisos economicos 
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en el sector externo, que amenazan con reducir a cenizas todo el esfuerzo pro- 
ductivo nacional en las llamas perecederas e irrepetibles de nuestro consuno de 
hidrocarburos importados. 
Pareceria que estamos condenados a producir, casi exclusivamente, para com- 
prar y quemar petroleo y para pagar por unos pocos renglones importados 
que apenas alcanzan para cubrir las necesidades reales, y otras no tan reales 
ni prioritarias, de los reducidos grupos incorporados a nuestra economia de 
consumo. Mientras, quedarian en el olvido los marginados y campesinos que 
subsisten solo por la feracidad de nuestra tierra maltratada y por la benigni- 
dad de nuestro clima. 
Eso, senores, no puede ser asi, ni puede continuar asi. Tenemos que pasar 
ahora sin dilaciones ni entretenimientos, en comunion con todos los sectores 
nacionales, a asumir el control de los destinos de nuestro pais, nuestro futuro 
no puede ser sujeto de las justas aspiraciones, o de los caprichos si se quiere, de 
la Organizacion de Paises Exportadores de Petroleo (OPEP). 
No podemos rendirnos, como si la pobreza nos viniese impuesta por Dios como 
castigo inexorable. Tenemos que hacer posible el crecimiento sostenido de los 
factores mas dinamicos de nuestra nacion, a la vez que garanticemos con 
hechos la participacion de todos los dominicanos en el patrimonio de nuestros 
recursos, de nuestra economia, de la politica, de la cultura. 
Nuestra meta es, y tendra que ser, produccion, produccion, produccion! 
Ese es el imperativo del momento, de la epoca, de nuestra vida misma como 
nacion. 

LOS RETOS DE LA PRODUCCION 
Hay reconocimiento bastante generalizado, de que nuestros principales pro- 
blemas economicos se centran en tres aspectos principales: desempleo, desnu- 
tricion y energia. 
El pleno empleo de nuestros recursos humanos, la alimentacion que garantice 
el desarrollo organico ypropiamente humano de los dominicanos, y la provi- 
sion de energia suficiente para viabilizar el desarrollo, serian por si solos mo- 
tivaciones, mas que suficientes, poderosas, para justificar el que produzcamos 
mas, generando maspuestos de trabajo, mas bienes de consumo y mas medios 
para sustituir ypagarpor los requerimientos energeticos de origen externo, asi 
de simple como parece, este esquema representa mas ventajas globales que mil 
teorias e hipotesis sofisticadas. 



Para combatir el desempleo de manera permanente, no hay  medio mas eficaz 
que fijar altas metas de produccion para bienes y servicios de consumo local 
y de exportacion. Esas altas metas requeriran mas mano de obra y su empleo 
aumentara la demanda sobre los mismos bienes a producir por los nuevos ocu- 
pados, y con ello, todo los productores, todos los empresarios, veran dilatarse 
crecientemente sus niveles de venta de bienes y servicios. 
Practicamente no hay  casos significativos de desarrollo economico y social 
cuando el mercado nacional es debil y excesivamente limitado. 
La desnutricion, o descaradamente, el hambre que afecta a mas  del 75% de 
nuestra poblacion infantil en edad pre-escolar, se vera combatida eficazmen- 
te, cuando los padres de los ninos hambreados tengan u n  ingreso para garan- 
tizar el sosten de su familia. 
$3 pesado fardo de dolares que representa el volumen creciente de las impor- 
taciones de petroleo y de sus derivados, como podriamos aliviarlo? Hay mas 
de una manera. 
De acuerdo a las tesis diferentes del britanico Dr. Fred Hoyle y del sovietico Dr. 
Kalinco, se puede concluir que hay  petroleo en todos los lugares de esta tierra 
y que para encontrarlo solo nos falta perforar a las profundidades necesarias 
para extraerlo. 
Nunca hemos hecho u n  esfuerzo nacional para encontrar o extraer petroleo 
en cantidades comerciales, aun a sabiendas de que h a y  surtidores de aceite 
y de gas que son testimonio incontestable del contenido de las entranas de 
la tierra. 
Ahora, por fin ahora, se anuncio el inicio en Mella, en la cuenca del lago Enri- 
quillo, la instalacion del equipo de extraccion de una compania concesionaria 
de los derechos de exploracion y explotacion en esa zona del pais. Los resulta- 
dos esperados pueden dar u n  vuelco a nuestra economia para el cual debemos 
prepararnos: oJi-ustracion y postergacion de las busquedas de nuevo, o toma 
de conciencia para entender correctamente el uso del crudo de origen nacional, 
sin despilfarros, irresponsabilidades ni festinaciones. 
Esa manera es una, como ya dijimos. 
Las otras son mejor dominadas y dominables por nosotros: tenemos que do- 
mesticar todo el potencial hidraulico de nuestro pais para producir electrici- 
dad y para controlar las aguas de avenida y de uso para el riego agricola. 
Y tenemos, senores, que volver a la lena y al carbon vegetal, sembrando arbo- 
les y arbustos de crecimiento rapido para cortar estos usos. 
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JEQUES DE LA OPEP 
Y h a y  que explorar, evaluar y poner en uso los recursos, de carbon de piedra, 
de lignito, y de cualquier otro combustible fosil. 
No  podemos esperar que nuestras lamentaciones ablanden el corazon de los 
jeques de la OPEP o consternen a nuestros suplidores de la hermana Venezue- 
la. Solo nuestra voluntad de buscar, encontrar, y usar con prudencia nuestros 
recursos, podra salvarnos del avasallamiento ante los nuevos y los viejos zares 
de la economia mundial. 
Estos son, de manera super-simpl$cada, los tres grandes problemas nacionales. 

los estamos enfientando?iQue hace el Estado?iCual es la responsabi- 
lidad de los dirigentes de todos los segmentos del sector privado? 
En los enfoques de soluciones de los grandes y graves problemas nacionales, a 
veces se tiene la impresion de que los tecnicos operan como academicos o como 
jugadores aficionados, cuando de hecho el mundo real-concreto exige mucho 
mas que eso. 
En verdad, podriamos afirmar que la economia dominicana tiene m u y  poco 
que ver con muchos libros fascinantes y con algunas realidades totalmente 
ajenas al sentir y al comportamiento y disciplina social de nuestro pueblo. 
En ese sentido resulta pertinente destacar, como se da tan grande yprioritaria 
importancia a las medidas de politica monetaria y se relega la atencion a los 
males y necesidades estructurales de nuestra economia, de manera que no solo 
se salven y luzcan atractivas las cuentas nacionales, sino que los dominicanos, 
todos los dominicanos, cuenten con u n  empleo seguro, bien remunerado, y se 
sientan conformes y orgullosos de ser hijos de esa patria. 
El control de las divisas, el equilibrio de la balanza de pagos, el aumento de 
la carga fiscal, la limitacion morbosa de las oportunidades de hacer legitima 
fortuna, la creciente intrusion del Estado en las formas tradicionales del co- 
mercio, se manejan con una eficiencia esplendorosa. Pero . . . j  con que eficiencia 
se manejan los incentivos a la produccion para hacer de nuestro pais una en- 
tidad competitiva en los precios del mercado interno y en la ruda competencia 
de los mercados internacionales? 
Tenemos excelentes contables y recaudadores para llevar la economia estatal 
dominicana, pero nos faltan promotores inteligentes, generosos, entendidos en 
las lides reales de la economia, fuera del libro y de la teoria. 
Dos ejemplos vienen al caso: El cultivo de mani  a precios rentables pondria 
u n  crecido numero de agricultores diestros y experimentados a ganarse la 
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vida con decencia 
proposicion de un  
precio del mani  a 
sumidores". 

y estimulo en esta cosecha. Pero que les parece esta sabia 
probo funcionario del Estado: "Esta m u y  bien que suba el 
los cultivadores, pero que el alza no se traspase a los con- 

preguntamos nosotros. va a absorber el alza? Q u i e n  va a comprar 
mani caro para vender aceite barato perdiendo dinero? donde saldra el 
diferencial? A expensas de otros legitimos beneficios industriales que no se 
relacionan con el mani? 
Nuestras respuestas serian: ;Que suba el precio del mani a los cosecheros! Q u e  
suba el precio del aceite de mani  en proporcion real al costo de la materia prima! 
iQue compren aceite de mani  los que puedan pagar su precio real o que se 
exporte, y que el que no pueda pagar ese precio que consuma aceite de coco 
nacional o de soya, siendo este ultimo de mayor consumo del mundo y que las 
empresas productoras de aceites afirman que se puede mantener congelado a 
los precios actuales! 

NUEVO MONOPOLIO 
pretende, con la amenaza de crear u n  nuevo monopolio con el mercado 

del mani, animar la confusion que haga olvidar la "desaparicion" de las once 
mil toneladas de azucar recientemente denunciada por el Director Ejecutivo 
del CEA? 
El capricho de unos pocos consumidores y u n  supuesto "costo politico" no pue- 
de, ni debe ser causa para que el cultivo de mani  desaparezca y que a las em- 
presasprivadas que lo fomentan y procesan se les intente estrangular, cuando 
existen, como hemos dicho antes, claras alternativas, como es el aceite de coco 
y de soya, que son sustitutos viables a precios que no afectan el presupuesto 
economico de las grandes mayorias. 
20 es que NESPRE intenta crear u n  monopolio mas con el mercado del mani  
y sus derivados, e intervenir nuevamente en areas desarrolladas por el sector 
privado y violentar contratos suscritos entre el Estado y empresas nacionales? 
Lo otro, de que alguien absorba el diferencial debe hacer referencia a alguna 
empresa estatal, que son las unicas, que por desgracia, se dan el lujo de ser 
ineficientes y deficitarias. 
Hay que recordar que los Subsidios generan obligaciones que se pagan au- 
mentando los impuestos reduciendo las inversiones estatales, o simplemente 
imprimiendo mas papel moneda estragando asi aun mas la economia y el 
valor cuantitativo del dinero. 
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El otro ejemplo es el siguiente: La Republica Dominicana por su ubicacion y 
por la ingeniosidad y capacidad de su industria de calzado podria convertirse 
en una potencia exportadora en este renglon, que es esencialmente, intensivo 
en el uso de mano de obra. 
Los productores dominicanos de zapatos han probado con exito el mercado 
norteamericano, compitiendo ventajosamente con Brasil, sin embargo ha ha- 
bido una retraccion lamentable en esta actividad. El Banco Central no da 
divisas para los componentes de importacion de los zapatos exportados, toda- 
via no se ha aplicado a los zapatos la ley de incentivos a las exportaciones, y 
a veces se producen tranques en la aduana en la aplicacion de los incentivos 
reconocidos por el Directorio de Desarrollo Industrial, porque en ocasiones la 
lona o lonilla para el forro interior de los zapatos es clas$icada, por ejemplo, 
como 'tela de algodon adherido' y ese cambalache de palabras puede retener 
por seis meses la mercancia en las aduanas. 
Asi se mata la exportacion y entonces hay  que liquidar o reducir la mano de 
obra que podria vivir permanentemente y decentemente de la industria del 
calzado. 
A l  reducir a tres aspectos nuestros principales problemas nos preguntamos: 

los estamos enfrentando? 
Creemos que estamos, mas que enfrentando, circunvalando nuestros proble- 
mas. Estamos perdiendo tiempo, como si lo tuviesemos, falta decision rapida y 
oportunidad, falta coraje, hay temor de equivocarse y se prefiere la inaccion, 
hay irresponsabilidad y burocratismo excesivo. Por otro lado, hay  u n  mesia- 
nismo contestado que quiere dejar de lado todo lo que tenga olor a capitalis- 
mo y tradicion. Se quiere inventar formulas supuestamente revolucionarias, 
cuyo valor resulta dudoso, solo por parecer innovador y desafiante de las es- 
tructuras existentes. 
En justicia, hay que reconocer que esas no son las unicas actitudes que carac- 
terizan la accion frente a los problemas. Hay  muchas otras favorables y ad- 
mirables, pero laspreocupantes, las que hay  que enmendar son las apuntadas 
precedentemente. 

que hace el Estado? 
El Gobierno es la expresion por excelencia del Estado, es su instrumento opera- 
tivo. Ahora bien, nuestro gobierno, ningun gobierno, es un  bloque monolitico. 
Eso hay que entenderlo claro. Pero conviene hacer precisiones. 
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ORDEN ENVIDIABLE 
La Republica Dominicana tiene el privilegio de u n  clima de orden envidia- 
ble. Sin embargo, para garantizar ese orden en un  amplio concepto de paz, 
hay que hacer transformaciones profundas para abrir la brecha de las opor- 
tunidades de participacion efectiva en todos los ordenes a todos los domini- 
canos. Eso es evidente, y eso mismo da pie, a que como aun estamos lejos de 
alcanzar esta meta, el sistema sea cuestionado contestatariamente, y se trate 
de poner en jaque sus instituciones por el solo hecho de la lentitud e ineficacia 
para implementar los cambios y por la promesa siempre halaguena de que el 
cambio por si solo traera consigo lo mejor. 
Nosotros, adultos todos, sabemos por experiencia bien adquirida que ninguna 

promesa de cambio, por si sola opera las transformaciones necesarias. Noso- 
tros sabemos por experiencia, por la historia, por los hechos pasados y recien- 
tes, que el Estado -el Dios fascinante de la nueva tecnocracia- (concepto que 
ademas de mentira es blasfemia), no resuelve mejor que nosotros los proble- 
mas del desarrollo nacional, ni maneja mejor que nosotros sus empresas. Eso 
esta ahi: El CEA y la CORDE no nos dejarian mentir ni aun queriendo hacerlo. 
Sin embargo, los hechos resultan menos fascinantes que los suenos y las ilu- 
siones de los nuevos profetas, que quieren arrastrar todo el gobierno a la edi- 
ficacion de u n  estatismo que vendria a resultar en una suerte de comunismo 
sin ideologia ni programas. Eso es sin mas ni mas el capitalismo de Estado 
monopolista y excluyente que se patrocina desde INESPRE. 
El Gobierno, el Poder Ejecutivo, entendemos que debe abocarse a ejercer u n  li- 
derazgo clarificador y unificador, para que diga al pueblo hacia donde vamos, 
cuales son las reglas de juego, y hacia donde se nos lleva con las medidas y 
proposiciones estatizantes y centralizantes de nuestra economia. Que se diga 
si vamos a una economia centralmente planificada sin contar con mecanis- 
mos eficientes de planificacion central. 
Creemos que el Gobierno debe obligarse libremente a preservar la unidad de la 
nacion dominicana, compartiendo con el sector privado la busqueda de obje- 
tivos y propositos comunes que desborden la ilusion y que tiendan a eliminar 
la candidez y la ineficacia a que pueden abocarnos las medidas que matizan 
actualmente las gestiones de algunos sectores estatales que orientan la eco- 
nomia nacional. 
Hay que recordar con preocupacion y tristeza que nuestro pais, senores, la- 
mentablemente es uno de los lugares en que mayores escollos encuentra la em- 
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presa o el empresario para planificar y ejecutar u n  programa de trabajo y de 
los que mayores sorpresas desagradables y abusivas recibe del sector publico, 
espec$camente en las areas destinadas a la produccion de bienes de consumo, 
areas cuyo control es u n  objetivo codiciado de las corrientes socializantes que 
martillan la mente de algunos funcionarios del gobierno. 
Esos funcionarios parecen haberse divorciado totalmente de su condicion de 
servidores publicos, para fungir de zares arbitrarios en la implementacion de 
sus propios caprichos y devaneos ideologicos. 

es Ea responsabilidad de los dirigentes de todos los segmentos del sector 
privado? 
Sin demagogia, sutilezas, ni complacencia, hay  que reconocer que para los 
empresarios su primera e indeclinable obligacion es hacer ejciente y renta- 
ble la corporacion a su cargo, sea esto en el sistema capitalista, o en el mas 
decantado socialismo. Ahora bien la empresa tiene una serie de responsabi- 
lidades ineludibles con su comunidad, ofreciendo productos buenos a precios 
competitivos, ofreciendo empleos, y condiciones honrosas de trabajo y amplio 
bienestar para sus trabajadores y participando de las metas y objetivos de 
toda la comunidad. 

NECESIDAD COLABORACION 
La. empresa no debe ni puede situarse de espaldas a su habitat humano. 
Nosotros tenemos que hacer conciencia de ello y para lograrlo plenamente 
tenemos que entender tambien, la conveniencia y necesidad de trabajar es- 
trecha, panca y colaborativamente con el sector estatal. Ese es el prerrequisito 
de u n  desarrollo armonico en lo economico, en lo politico y en lo social. 
Esa necesidad y conveniencia de colaboracion, no debe hacernos olvidar ni 
dejar que otros se olviden, de que el gobierno es un  instrumento del Estado, 
que el gobierno no crea ni ha creado ni a la Nacion ni al Estado, sino que como 
instrumento es y esta subordinado a los mejores y mas caros intereses de la 
Nacion y a respetar los preceptos que establece nuestra Constitucion. De ahi 
que cuando u n  funcionario publico actua de espaldas o en contradiccion con 
esos intereses y esos preceptos, su funcion pierde legitimidad y se enajena del 
marco del comportamiento democratico. 
Nosotros tenemos que trabajar con el gobierno por necesidad y conveniencia 
para el desarrollo nacional, pero en esta simbiosis ineludible no debe haber 
subordinacion ni abuso, sino solidaridad, respeto y eficiencia en alcanzar las 
soluciones que tiendan a benejciar realmente, no con propaganda ni pro- 
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mesas, sino con hechos, a las grandes mayorias nacionales desempleadas y 

En conclusion, senores, que para producir realmente, en los volumenes necesa- 
rios para combatir el desempleo y el hambre, y para cubrir nuestras costosas 
demandas energeticas tenemos que proponernos: 

Altas y crecientes metas de produccion en todos los renglones. 
Tenemos que atacar los problemas estructurales que limitan la optimizacion 

de los factores productivos, recordando que la economia monetaria no crea 
riqueza por si sola, sino el trabajo duro y permanente con nuestros recursos. 

Hay que tener coraje para desafiar con argumentos pacijkos y razonables 
la indiferencia, el temor, el burocratismo que afecta el desarrollo de nuestra 
economia. 
Debemos abrir el ojo a las propuestas socializantes que quieren poner en el sec- 

torpublico (...) cuando ese sector economico es u n  museo de desastres repetidos. 
No podemos dejarnos arrebatar el liderazgo que ha permitido al sector pri- 

vado motorizar la accion economica en todos los sectores durante toda nuestra 
historia. 

Tenemos que entender la grave realidad de que, desde ahora al ano 2,000, 
tendremos que duplicar la produccion de todo porque, simple y llanamente, 
entonces habremos duplicado nuestra poblacion y eso de duplicar la produc- 
cion es solo para mantener nuestros actuales niveles de subdesarrollo. 

Debemos evitar que el argumento del "elevado costo politico" de una deci- 
sion, nos lleve a traves de acciones que solo agravaran nuestros problemas 
con el tiempo. Como dijo el presidente Reagan al hablar de la seleccion de 
los miembros de su gabinete: "Hay que buscar hombres que no deseen per- 
manecer en el gobierno". Es decir, que no necesiten del dinero ni del prestigio 
de u n  rango y asi puedan decidir libremente lo que conviene a la Nacion, aun- 
que esa decision resulte antipatica y reste votos o favor popular. 

En la politica de subsidios, actualmente por ponerse en boga, h a y  que pre- 
guntarse, como se garantiza un  bocado de alimento: jsubsidiando la produc- 
cion o el consumo? Todos los subsidios son complejos y potencialmente per- 
judiciales, pero de dos males el menor, y ese seria el subsidio a la produccion. 
A esa opcion falta, por supuesto, el atractivo de la demagogia. 

MAYORES INCENTIVOS 
Hay que contribuir a revisar los mecanismos de control de precios. En la 

Direccion General hay gente competente y responsable, pero sin medios y sin 
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una clara definicion de como encajan los precios controlados en una economia 
de inflacion de costos, y cuyas decisiones se encuentran supeditadas a la acep- 
tacion del Poder Ejecutivo, dependiendo siempre de consideraciones de tipo 
politico con miras a m u y  corto plazo. 

Debemos abogar por que haya mayores incentivos para las industrias que se 
establezcan fuera del Distrito Nacional, con el proposito de equilibrar el desa- 
rrollo regional y para hacer posible que zonas de tan grande potencial, como 
lo es Santiago, se conviertan en polos de atraccion para todo tipo de inversion. 
Para eso habra que abogar por la ampliacion del alcance de la Ley 299 de 
Desarrollo Industrial. 

Por ultimo, aunque podria estar siempre entre lo primero, debemos luchar 
responsablemente para que el Instituto de Estabilizacion de Precios (LNESPRE) 
sea llevado a su propia legitimidad, haciendo que sus funciones se enmarquen 
fielmente en la Ley que ha dado origen a esa institucion de tan preocupantes 
pretensiones. Entre las preocupaciones no incluimos las ventas populares, 
siempre y cuando se dirijan realmente a los sectores populares y con raciones 
y precios compatibles con el ingreso de las familias de menos recursos. A eso 
no nos oponemos, ni eso nos preocupa. 
Lo irritante es que LATESPRE para actuar como control no haga uso de los me- 
canismos de la oferta y demanda, con la compra y venta oportuna deproduc- 
tos varios, sino que en nombre del control se erija en monopolista inejciente 
y en competidor, no en sustentador, de los productores nacionales, como ha 
sido el caso del precio del maiz y el de la importacion de pollos congelados. 
Para promover la produccion nacional LATESPRE debe volver a la legalidad que 
legitime sus operaciones. 
Senores, nuestro deber y obligacion es crear conciencia y actuar, para resolver 
los problemas senalados que afectan y obstaculizan el imperativo nacional de 
ahora y la epoca: producir, producir y producir.231 

Ecos de la confrontacion 
empresarios-Gobierno 
A principios del ano 1981, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa 
fue acusado de recibir influencia politica por uno de los altos funcionarios 
mas importantes del Gobierno, el agronomo Hipolito Mejia, Secretario de 
Agricultura. En una declaracion publica, el polemico y dinamico funcio- 

231 El Caribe, 29 enero 1981, pag. 2. 
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n a r i ~  expresaba que dentro del Consejo Nacional de Hombres de Empresa 
(CNHE) habia una "alta incidencia de politica partidarista" y que por esta 
razon, la entidad empresaria distaba mucho de ser un sindicato especializa- 
do que defendia los intereses de sus asociados. Decia tambien que a pesar 
de lo que se habia dicho, no era cierto, pues el gobierno del presidente Guz- 
man habia mantenido el "dialogo abierto para todas las instituciones", pero, 
y que a su juicio era lo peor que estaba ocurriendo y era que habia cosas 
que han sido denunciadas publicamente por el CNHE, cuando han debido 
ser tratadas sin necesidad de llevarlo al foro publico. Una de sus mayores 
acusaciones era que habia gentes del Consejo que quieren aprovechar co- 
yunturas para promoverse".232 
El funcionario hizo sus declaraciones a raiz del discurso del Presidente del 
CNHE, doctor Luis Augusto Ginebra Hernandez, especialmente sus decla- 
raciones en contra de la politica agraria del Gobierno y sobre todo lo re- 
lativo al INESPRE. Sus declaraciones fueron muy contundentes y criticas: 
Todos tienen derecho a disentir y a decir cuanto quieran, porque en este pais, 
se respetan las libertades y se permite que todo el mundo opine aun cuando 
sean cosas infundadas ... el sector agropecuario oficial respalda ')denamente 
la gestion de la politica de comercializacion y estabilizacion de precios" del 
Instituto de Estabilizacion de Precios (LNESPRE). 
Las disposiciones emanadas del LNESPRE no solo dependen de ese organismo, 
sino que dependen del sector agropecuario 'como bloque monolitico y cohe- 
rente. Todas las recomendaciones asi como las decisiones que toma cualquiera 
de los organismos integrados en el sector agropecuario, cuentan con el aval de 
todos los que integramos ese bloque. En ese sentido la politica trazada por el 
AESPRE cuenta con el respaldo de todo el sector agropecuari0.~~3 
Dias despues, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa tuvo que acla- 
rar unas interpretaciones del Dr. Jose Francisco Pena Gomez, Secretario 
General del Partido Revolucionario Dominicano, respecto al discurso que 
habia pronunciado en Santiago el Ing. Luis A. Ginebra Hernandez, Presi- 
dente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Los senalamientos del 
Consejo figuraban en una declaracion publica cuyo texto decia: 
El Consejo Nacional de Hombres de Empresa, ha visto con sorpresa la forma 
en que el doctor Jose Francisco Pena Gomez, ha interpretado los pronuncia- 

232 El Caribe, del 31 de enero de 1981, pp.1 y 8. 
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mientos formulados por el doctor Luis Augusto Ginebra Hernandez, en su 
discurso de la semana pasada, durante el almuerzo de la Camara Americana 
de Comercio en la ciudad de Santiago. 
Los juicios que adelanta el Consejo a traves de sus voceros, se han distinguido 
siempre, por estar basados en hechos reales. Somos una institucion que se 
respeta y por lo tanto, tenemos m u y  en cuenta a la hora de emitir nuestros 
conceptos, que los mismos esten basados en la verdad. 
El hecho de que en el Gobierno hayan personas de filiacion comunista, es algo 
que lo han admitido sus propios funcionarios y hemos querido dejar constancia 
de nuestra preocupacion acerca de la orientacion que estas personas -en posicio- 
nes de decision o no- puedan inducir, el entorpecimiento que podria ocasionar a 
planes constructivos del propio Gobierno, en interes de impedir el bienestar de la 
Nacion y, provocar como estrategia, confrontamientos con el sector empresarial. 
Invitamos pues, al doctor Jose Francisco Pena Gomez quien, como dirigente 
politico tiene el deber de orientar a su militancia, a que lea nuevamente, con 
detenimiento e imparcialidad el discurso del doctor Ginebra del pasado mier- 
coles 28, a fin de que pueda constatar que en ninguna parte de la referida 
pieza oratoria, el doctor Ginebra Hernandez acuso al Gobierno de practicar 
u n  comunismo sin ideologia.234 
La acusacion directa de parte de importantes figuras del Gobierno y del 
partido en el poder, implicaba, aunque se negara con las palabras, un duro 
y fuerte enfrentamiento entre el sector privado y el Gobierno. Estaba claro 
que habian dos ideologias enfrentadas: el intervencionismo estatal versus 
la ley del mercado y la libre empresa. 
No basto el Comunicado. Los periodistas, cada vez que el Sr. Ginebra, Don 
Payo, hacia alguna aparicion publica, lo atiborraban de preguntas. En una 
oportunidad, en febrero de 1981, el presidente del grupo empresarial aprove- 
cho la presencia de varios medios para hacer las puntualizaciones necesarias 
al funcionario del Gobierno, el agronomo Hipolito Mejia. Uno de los perio- 
distas le pregunto si se habia sentido intimidado con las declaraciones, a lo 
que el respondio que no me atemoriza ni espanta, ya que con ese pretendido 
epiteto se quiere acobardar y limitar a notables ciudadanos que se han apartado 
de ese quehacer para desvincularse del mentidero y la corrupcion.. . la descarga 
de los fincionarios del Estado, no me irrita ni perturba mi suen0.~35 

234 El Caribe, 5 de febrero de 1981, p.4. 
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La declaracion era un desmentido, pero sobre todo una clara declaracion de 
guerra y de reiteracion de sus planteamientos: 
cuando tengamos que hablar de politica vamos a hablar de politica, y cuando 
haya que polemizar vamos a polemizar, porque no nos van a silenciar con la 
amenaza, oculta o solapada, de ambiciones de poder. .. 
Nosotros los empresarios no hemos atacado ni vamos a atacar viciosamente 
la reforma agraria ... 
~l Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE), que preside, pedira al 
Presidente Antonio Guzman que intervenga personalmente a fin de que se 
puedan conciliar los intereses politicos del Gobierno con los legitimos derechos 
de los empresarios del pais. 
Exigir y abogar por que el gobierno actue en la legalidad no es oposicion sino 
el animo de mantener la propia legitimidad. 
Las lisonjas y las alabanzas sin mesura solo constituyen una fuente de per- 
dicion para los gobiernos y los gobernantes, mil veces peor que la critica abier- 
ta de intenciones correctivas, inspiradas en el mas sano y sincero civismo ... 
Hay que recordar, cuantas veces sea necesario, que los gobiernos son instru- 
mentos subordinados de la sociedad global, que los empleados y funcionarios 
publicos son servidores, no dictadores, pagados por impuestos, tasas y tarifas 
del sector privado. 
Hay que recordar siempre a todos los gobiernos que cuando se pierde de vis- 
ta entre el sector publico y privado, se puede colocar la gestion oficial en la 
ilegitimidad. 
Lo que no estamos haciendo es politica partidista ni de oposicion al Gobierno 
que preside u n  hombre decente y bien intencionado como el presidente Anto- 
nio Guzman' ... en la unidad del sector privado cabe la competencia y la dife- 
rencia politico-partidista, pero no debe caber la diferencia ideologica basica 
que centra en la iniciativa y la empresa privada el motor de la economia ... 
los objetivos de unidad del sector empresarial son entender y aceptar que la 
comunidad economica dominicana reunida en el sector privado, es una sola, 
que tiene que desarrollar u n  fuerte sentido unitario ... 
Tenemos que entender y aceptar que el sector privado y la empresa privada 
son una sola cosa y que la agresion y las embestidas a cualquier parte o uni- 
dad los son al total de las empresas de cualquier gener0.~36 

236 Ibidem. 
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mientos formulados por el doctor Luis Augusto Ginebra Hernandez, en su 
discurso de la semana pasada, durante el almuerzo de la Camara Americana 
de Comercio en la ciudad de Santiago. 
Los juicios que adelanta el Consejo a traves de sus voceros, se han distinguido 
siempre, por estar basados en hechos reales. Somos una institucion que se 
respeta y por lo tanto, tenemos m u y  en cuenta a la hora de emitir nuestros 
conceptos, que los mismos esten basados en la verdad. 
El hecho de que en el Gobierno hayan personas de filiacion comunista, es algo 
que lo han admitido sus propios funcionarios y hemos querido dejar constancia 
de nuestra preocupacion acerca de la orientacion que estas personas -en posicio- 
nes de decision o no- puedan inducir, el entorpecimiento que podria ocasionar a 
planes constructivos del propio Gobierno, en interes de impedir el bienestar de la 
Nacion y, provocar como estrategia, confiontamientos con el sector empresarial. 
Invitamos pues, al doctor Jose Francisco Pena Gomez quien, como dirigente 
politico tiene el deber de orientar a su militancia, a que lea nuevamente, con 
detenimiento e imparcialidad el discurso del doctor Ginebra del pasado mier- 
coles 28, a fin de que pueda constatar que en ninguna parte de la referida 
pieza oratoria, el doctor Ginebra Hernandez acuso al Gobierno de practicar 
u n  comunismo sin ideologia.234 
La acusacion directa de parte de importantes figuras del Gobierno y del 
partido en el poder, implicaba, aunque se negara con las palabras, un duro 
y fuerte enfrentamiento entre el sector privado y el Gobierno. Estaba claro 
que habian dos ideologias enfrentadas: el intervencionismo estatal versus 
la ley del mercado y la libre empresa. 
No basto el Comunicado. Los periodistas, cada vez que el Sr. Ginebra, Don 
Payo, hacia alguna aparicion publica, lo atiborraban de preguntas. En una 
oportunidad, en febrero de 1981, el presidente del grupo empresarial aprove- 
cho la presencia de varios medios para hacer las puntualizaciones necesarias 
al funcionario del Gobierno, el agronomo Hipolito Mejia. Uno de los perio- 
distas le pregunto si se habia sentido intimidado con las declaraciones, a lo 
que el respondio que no me atemoriza ni espanta, ya que con ese pretendido 
epiteto se quiere acobardar y limitar a notables ciudadanos que se han apartado 
de ese quehacer para desvincularse del mentidero y la corrupcion.. . la descarga 
de los fincionarios del Estado, no me irrita ni perturba mi  sueno.235 
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La declaracion era un desmentido, pero sobre todo una clara declaracion de 
guerra y de reiteracion de sus planteamientos: 
Cuando tengamos que hablar de politica vamos a hablar de politica, y cuando 
haya que polemizar vamos a polemizar, porque no nos van a silenciar con la 
amenaza, oculta o solapada, de ambiciones de poder. .. 
Nosotros los empresarios no hemos atacado ni vamos a atacar viciosamente 
la reforma agraria.. . 
El Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNNE), que preside, pedira al 
Presidente Antonio Guzman que intervenga personalmente a fin de que se 
puedan conciliar los intereses politicos del Gobierno con los legitimos derechos 
de los empresarios del pais. 
Exigir y abogar por que el gobierno actue en la legalidad no es oposicion sino 
el animo de mantener la propia legitimidad. 
Las lisonjas y las alabanzas sin mesura solo constituyen una fuente de per- 
dicion para los gobiernos y los gobernantes, mil veces peor que la critica abier- 
ta de intenciones correctivas, inspiradas en el mas sano y sincero civismo ... 
Hay que recordar, cuantas veces sea necesario, que los gobiernos son instru- 
mentos subordinados de la sociedad global, que los empleados y funcionarios 
publicos son servidores, no dictadores, pagados por impuestos, tasas y tarifas 
del sector privado. 
Hay que recordar siempre a todos los gobiernos que cuando se pierde de vis- 
ta entre el sector publico y privado, se puede colocar la gestion oficial en la 
ilegitimidad. 
Lo que no estamos haciendo es politica partidista ni de oposicion al Gobierno 
que preside u n  hombre decente y bien intencionado como el presidente Anto- 
nio Guzman' ... en la unidad del sector privado cabe la competencia y la dife- 
rencia politico-partidista, pero no debe caber la diferencia ideologica basica 
que centra en la iniciativa y la empresa privada el motor de la economia ... 
los objetivos de unidad del sector empresarial son entender y aceptar que la 
comunidad economica dominicana reunida en el sector privado, es una sola, 
que tiene que desarrollar u n  fuerte sentido unitario ... 
Tenemos que entender y aceptar que el sector privado y Ea empresa privada 
son una sola cosa y que la agresion y las embestidas a cualquier parte o uni- 
dad los son al total de las empresas de cualquier generoe236 
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Dos puntos pendientes 
de la agenda empresarial 
INFOTEP 
Una de las grandes preocupaciones del Consejo Nacional de Hombres de 
Empresa para esa epoca era el tema del Instituto Nacional de Formacion 
Tecnica y Profesional (INFOTEP), institucion de la cual formaba parte ins- 
titucionalmente. En ese sentido, el 24 de febrero de 1981, se conocio una 
resolucion, aprobada por el Comite Ejecutivo, que se "referia a que la Co- 
mision Juridica fiera apoderada para determinar si en el reglamento de este 
organismo, existian normas que excedian los terminos de la ley 116 que lo 
creaba".z37 

El Codigo de Trabajo 
En esa misma fecha fueron discutidos "los enfoques de la j r m a  Consultores 
Empresariales, acerca del proyecto del Codigo de Trabajo, decidiendose propo- 
ner a esta firma cotizar el costo de formular u n  nuevo proyecto de Codigo de 
Trabajo, que incluyera las observaciones que se habian venido sugiriendo".238 
En la sesion del 3 de marzo se tomo nota de los aspectos constitucionales 
del nuevo Codigo de Trabajo.239 
El 13 de marzo de 1981 eran publicadas las Conclusiones del SEMINARIO 
INTERNACIONAL SOBRE IA CODIFICACION DE LA LEGISLACION LA- 
BORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, auspiciado por el Consejo Nacio- 
nal de Hombres de Empresa, la Asociacion de Industrias de la Republica 
Dominicana y la Confederacion Patronal de la Republica Dominicana. Los 
responsables de la actividad eran: 
1. Luis A. Ginebra, Presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, Inc.; 
2. Ing. Mario Cabrera, Presidente de la Asociacion de Industrias de la Repu- 

blica Dominicana, Inc.; 
3. Ing. Heriberto De Castro Presidente Confederacion Patronal de la Republi- 

ca Dominicana; 
4. Ing. Jaime Doorly Ginebra, Presidente del Comite Organizador; 
5. Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, Co-director; 
6. Dr. Lupo Hernandez Rueda, Co-director; 

237 Archivos del CONEP, Libro de Actas del Comite Ejecutivo, sesion 04-81. 
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7. Dr. Carlos Julio Matos, Expositor Nacional; 
8. Dr. Jose Manuel Almansa P a s ~ r ,  Expositor Internacional, 
9. Dr. Mariano Tissembaum, Expositor Internacional. 
LOS organizadores, despues de escuchar las ponencias y propiciar una gran 
reflexion, arribaron a las siguientes consideraciones, luego de ser analiza- 

\ das y comentadas las reformas a los esquemas legislativos vigentes en la 
Republica Dominicana: 

A. EN CUANTO AL DERECHO DEL TRABAJO: 
~ r o .  Toda reforma a la legislacion vigente en el ambito laboral debe respon- 
der a principios fundamentales que orienten la adecuacion de las nuevas 
normas, a las exigencias propias de la evolucion del Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, evitando improvisaciones que afecten la finalidad 
que se impone. 
2do. Que la citada reforma si es de caracter integral debe concretarse median- 
te la elaboracion con tecnicos con u n  sentido organico, en modo que se adecue 
a una concepcion armonica de sus disposiciones, que evidencie una unidad de 
principios orientadores que respondan a una finalidad de amparo y defensa 
de derecho que emergen de la actividad laboral. 
3ro. Que el sistema de la codificacion integral es el mas apropiado para ade- 
cuarse a estos fines. 
4to. Que a tales efectos, deben ponderarse todas las circunstancias que desde 
distintos angulos puedan influir en la norma juridica que se adopte, a cuyo 
efecto se considera oportuno requerir la opinion de los distintos sectores de 
la vida comunitaria y sobre los que puedan incidir los nuevos esquemas de 
naturaleza legislativa. 
5to. Que el sistema juridico de la codificacion, debe preferirse al de las leyes 
parciales o de meras enmiendas, que crean confusionismo que afecta la uni- 
dad de la vigencia del regimen legal laboral, y que puede originar soluciones 
contradictorias que alterarian la plenitud de la vigencia del derecho. 
6to. Que el Codigo de Trabajo que se adopte debe orientarse en modo que 
evidencie su finalidad de promover u n  ambito de comprension entre las 
partes que actuan en el proceso laborativo, teniendo presente, a la vez, la 
incidencia que sus disposiciones puedan generar en la economia social del 
Pais, circunstancia que deberia determinar la consulta a los sectores sociales 
representativos de la comunidad, para que hagan conocer su opinion sobre 
la iniciativa citada. 
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7m0. Un codigo de trabajo no debe manifestarse como un  conjunto de normas 
formales que solo encaran aspectos parciales de la actividad laboral, sin tener 
presente la finalidad y efectividad del proceso empresarial. 
8v0. Que las normas protectoras de la actividad humana laboral, deben ade- 
cuarse a una razonabilidad de la vigencia de las que se proyecten, para evitar 
que por una mayor amplitud de las mismas, se origine una desproteccion 
laboral como efecto indiscriminado o negativo del proposito inicial que se 
procura. 
9no. Que la unidad de las normas laborales para su mas efectiva vigencia, 
requiere que en el mismo codigo de trabajo que se adopte, se incorporen los 
organismos jurisdiccionales encargados de la funcion judicial consiguiente, 
como de los procedimientos, para la solucion de las divergencias laborales en 
el mas breve plazo en que pueda demorar la controversia: 

B. EN CUANTO A LA SEGURIDAD SOCIAL: 
Iro. La legislacion dominicana de seguros sociales, cuya previsible evolucion 
futura no permite por ahora su codificacion, debe actualizarse sistematizada- 
mente, despejando de normas de prevision social al Codigo de Trabajo. 
2do. La sistematizacion de la prevision social aconseja homogeneizar las 
tecnicas asegurativas de los seguros sociales y de accidentes de trabajo, de 
modo que sea el trabajador y no el empresario el asegurado. Es conveniente, 
asimismo, potenciar las medidas de prevencion y rehabilitacion del acciden- 
tado. 
3ro. El sistema de prevision social ha de extenderse al mayor numero de per- 
sonas protegidas, segun lo permita la economia del pais. La expansion paula- 
tina debe prever la posible extension futura a todos los trabajadores. 
4to. La proteccion puede avanzar progresivamente hacia una proteccion su- 
nitaria integral que abarque medidas preventivas, curativas y rehabilitado- 
ras; hacia el perfeccionamiento de las actuales prestaciones de incapacidad 
temporal, invalidez y vejez; hacia la instauracion de pensiones y viudedad y 
orfandad; hacia algunas medidas protectoras de desempleo; asi como hacia 
la extension a Ea familia del trabajador, al menos la proteccion sanitaria. En 
tales avances cabria supeditar las acciones protectoras a las posibilidades que 
permitan Ea economia del pais. 
5to. En materia de gestion, alcanzada la loable unidad gestora en el Instituto 
Dominicano de Seguros Sociales, pueden perfeccionarse los procedimientos de 
elaboracion de presupuestos, cuentas y balances con la adecuada depuracion 
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de tecnicas actuariales. La inspeccion de la seguridad social deberia ser ser- 
vida por u n  cuerpo de funcionarios estatales, independientes del personal del 
organismo administrador. 
6to. En la financiacion es aconsejable dar preferencia al sistema de reparto 
sobre el de capitalizacion. La aportacion estatal, que podria consignarse en 
sus Presupuestos Generales, deberia aumentar en mayor proporcion que la 
cotizacion empresarial y de los trabajadores.240 

El CNHE intenta reorganizarse. 
SU programa de trabajo 
El 10 de marzo de 1981 fue conocido el programa de trabajo del Consejo 
para ese ano, el cual fue presentado por la Direccion Ejecutiva y que con- 
sistia en "la creacion de nuevos cuadros tecnicos y, alquiler y ubicacion de 
esos cuadros en u n  local del 5to. piso del edificio Motorambar, donde tiene 
su sede el CNHE. El programa adoptara u n  nuevo formato, para dar cabida 
a las manifestaciones y compromisos institucionales del Comite Ejecutivo, 
tantos aquellos formulados durante la campana que dio lugar a su eleccion, 
como de las inquietudes surgidas en el seno del empresariado".241 
Dias despues, el Secretario del Consejo, Dr. Andres Dauhajre, ofrecio am- 
plias explicaciones sobre cada capitulo del programa. Ademas, el Dr. Gine- 
bra informo que el miercoles 8 de abril habria "un almuerzo, con el Grupo 
Economico del Gobierno, probablemente para tratar lo relativo al tema ener- 
getico y otros topicos de actualidad. El Dr. Ginebra manifesto, tambien, que 
los programas de trabajo requerian la proyeccion publica del empresario y 
que para ello, u n  grupo de empresarios habian donado mas dinero de lo esta- 
blecido, para el desarrollo de estos programas. Ofrecio amplias explicaciones 
de las nuevas instalaciones de la Unidad de Comunicaciones, lo que permitiria 
tomar medidas contra la falsa imagen del sector". Dicho programa fue apro- 
bado a unanimidad.242 
En esa misma sesion tambien fue aprobada la construccion del edificio em- 
presarial, que alojaria en el futuro las oficinas del Consejo Nacional de 
Hombres de Empresa y sus afiliados. Antes, el Ing. Heriberto de Castro 
habia manifestado que "una de las metas de este Comite Ejecutivo es de do- 

240 El Caribe, 16 de marzo de 1981, p.5. 
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tar al Consejo Nacional de Hombres de Empresa, de un  local, no solo para 
el, sino para las asociaciones que lo forman por lo cual, se esta buscando un 
terreno con ubicacion atractiva a la institucion. Informo el Ing. de Castro que 
se ha iniciado conversaciones con la Shell Company sobre unos terrenos (4,000 
metros) de su propiedad colindante con la Asociacion de Industrias de Santo 
Domingo y que ellos estan dispuestos a negociar con el Consejo. Expreso que 
la sede es importante porque los costos de operaciones de las Asociaciones ba- 
jarian considerablemente ypor otra parte el Club de Ejecutivos, estaria en este 
(en el tope). Se pidio que los directivos presentes dejasen saber sus comentarios 
al respecto, incluyendo sus necesidades, que puedan tener y sus aspiraciones 
dentro del edificio. Se informo que la Shell hizo saber que la negociacion po- 
dria ser en base a que se le recompensara el valor del solar con un  espacio de 
1,800 MZ o el equivalente a dos plantas".z43 

Un importante visitante: 
Marcel Granier 
El dirigente empresarial venezolano Marcel Granier visito el pais en el mes 
de abril de 1981, invitado por el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, 
con la finalidad de dictar una conferencia sobre el tema "Experiencia de 
Venezuela sobre la funcion social de la libre empresa", evento que se llevo 
a cabo en el Salon La Mancha, del Hotel Lina, como parte del almuerzo 
mensual de la institucion. 
Marciel Granier era presidente de Radio Caracas-Television y alto ejecutivo 
del Diario de Caracas de Venezuela, asi como del Dividendo Voluntario a 
la Comunidad, una iniciativa de la empresa privada venezolana para ayu- 
dar a resolver diferentes problemas en el pais sudamericano. El dirigente 
empresarial vino al pais invitado por el Consejo Nacional de Hombres de 
Empresa (CNHE), para asesorar en la formacion del Dividendo Voluntario 
en la Republica Dominicana, pero sobre todo para expresar sus ideas en re- 
lacion a la relacion sector privado-Gobierno, tal y como se podra observar 
en la alocucion que tuvo en el Hotel Lina. 
El periodico El Caribe hizo una amplia resena de la intervencion del impor- 
tante visitante. Una lectura detallada muestra que a traves del discurso de 
este invitado, ajeno al debate coyuntural que se vivia en el pais, el CNHE 
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busco dar respuesta indirecta a las acusaciones que habian hecho algunos 
funcionarios publicos, pero ademas era una manera de que una autoridad 
en la materia planteara una vehemente defensa al proyecto liberal del libre 
mercado y la propiedad privada, en contra de cualquier viso de populismo. 
He aqui un resumen de las principales ideas expuestas: 
La empresa privada debe "exigirJ' del Estado que comparta con ella las solu- 
ciones que se den a los problemas que demanda la poblacion y "no tolerar" 
que se le excluya de las tomas de decisiones que afectan la vida economica de 
las naciones. 
Si el Estado se liberara de las empresas que opera y las transfiere al sector 
privado, con excepcion de las vinculadas directamente con la seguridad de la 
nacion, "la calidad de vida de nuestras poblaciones mejoraria considerable- 
mente''. 
La empresa privada ha luchado siempre por servir a la sociedad y contribuir 
a la creacion de condiciones que favorezcan el desarrollo integral del hombre 
por el bien de la comunidad, por lo que tambien debe reclamar al Estado el 
cumplimiento de esa responsabilidad, porque solo cuando el Estado garantiza 
la equidad social, garantiza tambien la estabilidad del sistema. 
Desde hace mucho tiempo la empresa privada ha servido como chivo expiato- 
rio para algunos de los males que aquejan a nuestros paises. 
A la empresa privada se la han atribuido 'usos de influencias para modificar 
determinadas decisiones politicas y economicas, apetitos de poder y hasta in- 
eficiencia gerencial". 
Las izquierdas subversivas han intentado describir a la empresa privada 
como "un sinonimo de la explotacion capitalista, a la vez que se benefician 
con las oportunidades de trabajo que en ellas se les ofrecian y silenciaban 
una accion social de la que se benefician, ante todo, las clases menos favo- 
recidas". 
El reclamo legitimo de nuestro derecho a participar en las grandes decisiones 
economicas de nuestros paises ha sido juzgado como una intromision y las 
protestas por las lesiones que algunos gobiernos infligieron a nuestra supervi- 
vencia fueron interpretadas como u n  desafio al Estado. 
Creo que ningun sector de la comunidad ha sido tan extremadamente celoso 
como el empresario en la defensa de la democracia y de las garantias consa- 
gradas por la constitucion y las leyes de nuestros paises. 
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Esto sucede 'horque desde hace tiempo tenemos clara conciencia de que nues- 
tra prosperidad, asi como la prosperidad del pais entero, estan estrechamente 
vinculadas a la plena vigencia de la democracia y a la afirmacion de sus 
valores esenciales: la libertad y la dignidad de la persona humana entre la 
economia y ante el Estado, en un  marco de orden, seguridad y justicia': 
La empresa privada ha determinado que sus fines superiores son servir a 1, 
sociedad y contribuir a la creacion de condiciones que favorezcan el desarrollo 
integral del hombre y el bienestar de la comunidad. 
La empresa privada no puede quedar satisfecha con su propio aporte y que, 
por tanto, "debe tambien reclamar al Estado el cumplimiento de esa respon- 
sabilidad, porque solo cuando el Estado garantiza la equidad social garantiza 
tambien la estabilidad del sistema". 
Los paises latinoamericanos "la actividad empresarial del Estado suele ex- 
tenderse a practicamente todos los sectores, y con frecuencia, ese gigantismo 
arroja resultados negativos". 
Si el Estado se libera de algunas de esas responsabilidades empresariales y 
las transfiriera al sector privado, si restringiera su actividad de gerente a solo 
aquellas empresas y sectores de produccion intimamente vinculados con la 
seguridad del pais, la calidad de vida de nuestras poblaciones mejoraria con- 
siderablemente. 
El gigantismo del Estado y el crecimiento de la burocracia producen a menudo 
crisis de indecision de graves consecuencias generales, bien sea porque obs- 
taculizan el flujo normal de nuestro desarrollo o porque no corrigen algunas 
practicas negativas. 
Bien sea por demagogia o por estrategia electoral del partido politico que ha 
asumido el gobierno, nuestros Estados suelen ser los portaestandartes de u n  
equivocado concepto de la justicia social. 
La sociedad liberal del pasado entendia por justicia social el reparto indiscri- 
minado del mayor numero de bienes, al mayor numero posible de personas. 
No se trata pues, de convertir el Estado en una institucion benefica ni de recla- 
mar a la empresa privada que cumpla el papel en aquellos aspectos donde el 
Estado fracasa o es negligente. 
Por el contrario, se trata de una accion social complementaria donde el que 
tiene la obligacion de dar, es decir el Estado, se fortalece mediante la accion de 
quienes sienten la responsabilidad de dar, es decir, los empresarios. Los empre- 
sarios tienen el derecho a participar en el diseno de la educacion "y por tanto 
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debemos exigir al Estado la reforma de nuestros sistemas educativos, porque 

la debe servir, ante todo, para crear conciencia en el individuo de 
cuales son los problemas centrales de su tiempo y para ensenarle a adaptarse 
,in traumas a los cambios que le depare el futuro". 
Tenemos derecho a participar de manera plena y amplia en el perfecciona- 
miento de la sociedad y, por lo tanto, debemos exigir al Estado que comparta 
con nosotros, los empresarios, la capacitacion de nuestros recursos humanos 
y el uso racional de estos recursos, formando el mayor numero de gente de la 
manera mas rigurosa posible y mas acorde con las necesidades productivas de 
cada uno de nuestros paises. 
Tambien es imperativo que, a traves del aprendizaje del adiestramiento y 
de un  ambiente de trabajo propicio de los hombres ya formados sientan las 
exigencias de ser mas productores competentes, consumidores conscientes y 
ciudadanos cabales, con conocimiento de sus deberes y derechos. 
El ejercicio de aquellos derechos compromete a participar en todas las solu- 
ciones que nuestros paises reclaman, y a no tolerar que se nos excluya de las 
tomas de decisiones que afecten la vida economica comun. 
A los empresarios privados se les pide 'una y otra vez dedicacion y sacrificio, 
y no hemos escatimado esos esfuerzos, y no es exagerado pretender, entonces, 
que nuestra dedicacion y nuestro sacrificio respondan a objetivos definidos, 
trazados con el concurso de todos los sectores y no simplemente impuestos 
desde arriba". 
La empresa privada ha luchado en toda America ')ara atenuar los efectos de 
la pobreza, derivada de una marginalidad creciente de la acelerada despobla- 
cion del campo y de mano de obra insuficientemente formada". 
Al aumento de los obstaculos los empresarios privados han opuesto siempre 
una mayor responsabilidad. Somos hombres de responsabilidad, pero, 
ta que punto estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad plenamente?, 
pues solemos manifestar nuestra voluntad de union en los momentos criticos, 
cuando el poder del Estado nos margina de sus decisiones o cuando agravia 
nuestros intereses, pero una vez pasada la crisis, esa voluntad de union se 
disipa o se dispersa. 
Somos mas de diez millones de empresarios en America Latina, si por em- 
presario se entiende a quien organiza y combina factores de produccion de 
cualquier magnitud, y tenemos u n  credo comun basado sobre la libertad y la 
justicia. 
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Sabemos que el cabal cumplimiento de nuestros postulados es la unica arma 
solida de que dispone la democracia para hacer frente a los embates cada vez 
mas sostenidos de las ideologias totalitarias, para las cuales los empresarios 
y los trabajadores somos apenas una cifia sin identidad que el Estado borra o 
usa a su antojo. 
Estamos a tiempo de crear nuevas cabeceras de puentes para promover 1, 
sociedad justa y libre que hemos contribuido a forjar y en la que hemos elegi- 
do vivir. No podriamos cometer error mas grave que el de la indiferencia, ni 
sufiir perdida mas costosa que la desunion. Toda negligencia de nuestra parte 
nos hara perder la ocasion historica de encabezar u n  movimiento que compro- 
mete el futuro de nuestros paises, la estabilidad de nuestras empresas y nues- 
tro propio sistema de valores. Se nos suele decir que la empresa privada es un 
poder, pero la verdad es que solo hemos sido hasta ahora u n  poder de produc- 
cion, no de decision. Y si no lo hemos conseguido, es, en buena medida, porque 
hemos creido que la politica podria contaminarnos, y porque hemos preferido 
mantenernos al margen de toda participacion activa en el perfeccionamiento 
de nuestras estructuras sociales. Pero es que por la politica hemos entendido, 
la controversia menuda de los partidos, y no la afirmacion y la defensa de los 
grandes principios en los cuales se ha fundamentado siempre nuestra accion. 
Anadio que "es esa politica de principios la que exige que nos pongamos en 
marcha. O lo hacemos ahora, o no tendremos derecho a lamentarnos luego, 
cuando nuestros valores sean convertidos en tierra arrasada". 
El mas importante aporte que pueden hacer los medios de comunicacion en es- 
tos tiempos es servir de equilibrio de poder al permitirle a la sociedad conocer 
lo que el Gobierno esta haciendo y al Estado saber cuales son los problemas de 
la sociedad. De esa manera se establece una relacion que es m u y  importante, 
y senalo que a su juicio nadie puede cumplir este papel mejor que los medios 
de comunicacion social. 
Aunque los gobiernos les gustaria que no existieran los medios de comunica- 
cion para no oir ninguna de las cosas desagradables que les dicen esos medios, 
pero cuando los pueblos eligen u n  Gobierno es para que este les resuelva los 
problemas y el vocero del pueblo son los medios de comunicacion. 
Si no fuera por los medios de comunicacion en Venezuela no existiera de- 
mocracia, la cual se ha mantenido desde la caida del dictador Marcos Perez 
Jimenez en la decada del 50. El factor principal fue primero, informar a la 
gente para que se diera cuenta de lo que representaba la dictadura y pudiera 
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apreciar lo que podia lograr una democracia, han sido los medios de comuni- 
cacion. 
En momentos en que la estabilidad del Gobierno estaba amenazada, los me- 
dios de comunicacion sirvieron para alertar a los ciudadanos de lo que estaba 
ocurriendo, para compactar al pais en la defensa de sus instituciones.244 
Como empresario poderoso de diversos medios de comunicacion en Ve- 
nezuela, Garnier hace una importante reflexion sobre el papel que debian 
jugar estos medios de opinion en el fortalecimiento de la democracia. Sus 
palabras eran duras y directas. Y sin hacer referencia a nadie ni a nada en 

fue directo en su intervencion: 
Yo creo que la television particularmente ha sido u n  poco el chivo expiatorio 
en los ultimos 25 anos de todos los males del mundo. Si uno oye esos criticos 
de los medios de comunicacion uno podria pensar que antes de la television el 
mundo era u n  paraiso terrenal donde no existia maldad, no ocurrian tantos 
crimenes ni nada malo, y nada es mas falso que eso... lo que ocurre es que la 
television, radio y la prensa libre son un  vehiculo m u y  poderoso para evitar 
que u n  pais caiga en u n  totalitarismo. Entonces, todos aquellos que aspiran a 
ver el pais o sus respectivos paises dominados por alguna ideologia totalitaria, 
ya sea de izquierda o derecha, el primer enemigo que ven es la television, la 
radio y la prensa libre, y buscaran siempre encontrar u n  pretexto para criticar 
y la gente debe cuidar para no caer en esa trampa que le estan tendiendo. 
Desde el punto de vista del mejoramiento de los predios de comunicacion en 
America Latina en relacion con los de Estados Unidos y Europa Occidental, 
Granier duo que entre los Estados Unidos y America Latina, uno de los cam- 
pos que existe menos dqerencia es en los medios de comunicacion social.245 
En relacion con el Dividendo Voluntario para la Comunidad, planteado por 
el doctor Granier, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa anuncio 
la designacion de un Comite Gestor que se encargaria de su organizacion. 
El Caribe, el principal medio aliado al sector empresarial, informaba con 
grandes despliegues la noticia: 
Un comite gestor que se encargara de agilizar los trabajos organizativos del 
Dividendo Voluntario para la Comunidad en la Republica Dominicana, crea- 
do para incrementar la funcion social del empresario en las areas que amerite 
concentracion de esfuerzos.. . 

244 El Caribe, 27 de abril de 1981, pp. 1 y 8. 
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Sabemos que el cabal cumplimiento de nuestros postulados es la unica arma 
solida de que dispone la democracia para hacerfi-ente a los embates cada vez 
mas sostenidos de las ideologias totalitarias, para las cuales los empresarios 
y los trabajadores somos apenas una cifi-a sin identidad que el Estado borra o 
usa a su antojo. 
Estamos a tiempo de crear nuevas cabeceras de puentes para promover la 
sociedad justa y libre que hemos contribuido a forjar y en la que hemos elegi- 
do vivir. No podriamos cometer error mas grave que el de la indiferencia, ni 
sufi-ir perdida mas costosa que la desunion. Toda negligencia de nuestra parte 
nos hara perder la ocasion historica de encabezar u n  movimiento que compro- 
mete el futuro de nuestros paises, la estabilidad de nuestras empresas y nues- 
tro propio sistema de valores. Se nos suele decir que la empresa privada es un  
poder, pero la verdad es que solo hemos sido hasta ahora u n  poder de produc- 
cion, no de decision. Y si no lo hemos conseguido, es, en buena medida, porque 
hemos creido que la politica podria contaminamos, y porque hemos preferido 
mantenernos al margen de toda participacion activa en el perfeccionamiento 
de nuestras estructuras sociales. Pero es que por la politica hemos entendido, 
la controversia menuda de los partidos, y no la a$rmacion y la defensa de los 
grandes principios en los cuales se ha fundamentado siempre nuestra accion. 
Anadio que "es esa politica de principios la que exige que nos pongamos en 
marcha. O lo hacemos ahora, o no tendremos derecho a lamentarnos luego, 
cuando nuestros valores sean convertidos en tierra arrasada7'. 
El mas importante aporte que pueden hacer los medios de comunicacion en es- 
tos tiempos es servir de equilibrio de poder al permitirle a la sociedad conocer 
lo que el Gobierno esta haciendo y al Estado saber cuales son los problemas de 
la sociedad. De esa manera se establece una relacion que es m u y  importante, 
y senalo que a su juicio nadie puede cumplir este papel mejor que los medios 
de comunicacion social. 
Aunque los gobiernos les gustaria que no existieran los medios de comunica- 
cion para no oir ninguna de las cosas desagradables que les dicen esos medios, 
pero cuando los pueblos eligen u n  Gobierno es para que este les resuelva los 
problemas y el vocero del pueblo son los medios de comunicacion. 
Si no fuera por los medios de comunicacion en Venezuela no existiera de- 
mocracia, la cual se ha mantenido desde la caida del dictador Marcos Perez 
Jimenez en la decada del 50. El factor principal fue primero, informar a la 
gente para que se diera cuenta de lo que representaba la dictadura y pudiera 



apreciar lo que podia lograr una democracia, han sido los medios de comuni- 
cacion. 
En momentos en que la estabilidad del Gobierno estaba amenazada, los me- 
dios de comunicacion sirvieron para alertar a los ciudadanos de lo que estaba 
ocurriendo, para compactar al pais en la defensa de sus instituciones.244 
Como empresario poderoso de diversos medios de comunicacion en Ve- 
nezuela, Garnier hace una importante reflexion sobre el papel que debian 
jugar estos medios de opinion en el fortalecimiento de la democracia. Sus 
palabras eran duras y directas. Y sin hacer referencia a nadie ni a nada en 
especifico, fue directo en su intervencion: 
Yo creo que la television particularmente ha sido un  poco el chivo expiatorio 
en los ultimos 25 anos de todos los males del mundo. Si uno oye esos criticos 
de los medios de comunicacion uno podria pensar que antes de la television el 
mundo era u n  paraiso terrenal donde no existia maldad, no ocurrian tantos 
crimenes ni nada malo, y nada es mas falso que eso ... lo que ocurre es que la 
television, radio y la prensa libre son un  vehiculo m u y  poderoso para evitar 
que un  pais caiga en u n  totalitarismo. Entonces, todos aquellos que aspiran a 
ver el pais o sus respectivos paises dominados por alguna ideologia totalitaria, 
ya sea de izquierda o derecha, el primer enemigo que ven es la television, la 
radio y la prensa libre, y buscaran siempre encontrar u n  pretexto para criticar 
y la gente debe cuidar para no caer en esa trampa que le estan tendiendo. 
Desde el punto de vista del mejoramiento de los predios de comunicacion en 
America Latina en relacion con los de Estados Unidos y Europa Occidental, 
Granier dijo que entre los Estados Unidos y America Latina, uno de los carn- 
pos que existe menos diferencia es en los medios de comunicacion social.Z45 
En relacion con el Dividendo Voluntario para la Comunidad, planteado por 
el doctor Granier, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa anuncio 
la designacion de un Comite Gestor que se encargaria de su organizacion. 
El Caribe, el principal medio aliado al sector empresarial, informaba con 
grandes despliegues la noticia: 
Un comite gestor que se encargara de agilizar los trabajos organizativos del 
Dividendo Voluntario para la Comunidad en la Republica Dominicana, crea- 
do para incrementar la funcion social del empresario en las areas que amerite 
concentracion de esfuerzos.. . 

244 El Caribe, 27 de abril de 1981, pp. 1 y 8. 
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En una reunion estuvieron presentes los presidentes de las 40 asociaciones 
afiliadas al CNHE y hubo consenso en el sentido de que el sector privado 
debe participar mas activamente en los planes, proyectos y programas, que 
realizan en forma voluntaria las organizaciones que prestan asistencia a la 
comunidad. 
La instauracion de este comite gestor, constituye un  paso mas del C M  en su 
afan por incrementar la participacion del empresario en el area de la coope- 
racion social y usar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del 
hombre y el bienestar de la comunidad. 
Indica que dentro del contexto de la cooperacion social el sectorprivado nacio- 
nal ha estado dedicando grandes cantidades de recursos y energias 'en esfuer- 
zo ciudadano, en pro de mitigar el desamparo en el que estan sumidos, cual 
lacra desdichada de los pueblos subdesarrollados, miles y miles de nuestros 
hombres mujeres y ninos. 
El presidente del CNHE atribuyo ese florecimiento a que el empresario domi- 
nicano calladamente en la mayoria de las veces, ha sido el nervio motor en la 
creacion, sostenimiento y expansion de esos servicios comunitarios. 
Senala que el Dividendo Voluntario ha creado expectativas entre las entidades 
y asociaciones que laboran por el desarrollo socio-economico del pais. 
De acuerdo a la informacion, el comite gestor estara presidido por el senor 
Marino Auf fant  y junto a el laboraran los senores Antonio Najri, Rogelio Pe- 
llerano, Marcelino San Miguel, Marino Ginebra, Ramon Menendez, Socrates 
Lagares, Victor Espaillat y Fidelina 7horman de Aguilar. 
El Dividendo es un  organismo mediante el cual se invertira parte de las ga- 
nancias netas de las empresas participantes en el proyecto en programas de 
accion social en beneficio de las personas mas necesitadas de la comunidad, 
segun lo ha definido el ejecutivo de Relaciones Publicas del CNHE, Ingeniero 
Bernardo Pichardo.246 

El Consejo y las medidas economicas 
del gobierno de Antonio Guzman 
El presidente Antonio Guzman anuncio un grupo de reformas economicas 
en un discurso televisado el jueves 11 de junio de 1981. Entre las medidas 
anunciadas por el presidente Guzman figuraban las siguientes: 

246 El Caribe, 23 de mayo de 1981, p.10. 
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La prohibicion para la importacion de vehiculos por el periodo de u n  ano. 
La restriccion en la entrega de divisas del Banco Central para traer repues- 
tos para vehiculos y otras mercancias. 

3, Tambien se puso u n  tope de US$100 millones a las importaciones que rea- 
lizaba el Instituto de Estabilizacion de Precios (RVESPRE). 

a se dispuso el establecimiento para la entrega de divisas por parte del Banco 
central de una cuota equivalente al $90 por ciento del valor de las impor- 
taciones de materias primas y de otros insumos realizados durante los anos 
1979 y 1980 por las empresas del pais. 

Las medidas anunciadas, como era de esperarse, tuvieron reacciones en- 
conada~ de parte de los empresarios. A finales del mes de junio de 1981, 

dirigentes del Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE) plantea- 
ron a funcionarios del equipo economico del Gobierno la necesidad de que 
se buscaran soluciones a las posibles interpretaciones para la aplicacion 
de las medidas monetarias tomadas por el Poder Ejecutivo. Los directivos 
del CNHE le hicieron saber al equipo economico gubernamental el interes 
que tenia esa entidad de que a esas ultimas medidas se les buscaran formas 
distintas de aplicacion, que resultaran lo menos lesivas al desarrollo eco- 
nomico del pais. Los dirigentes empresariales expresaron su posicion en 
una reunion que sostuvieron con altos funcionarios gubernamentales el 23 

de junio. 
En la reunion participaron por el Gobierno, ademas de Martinez Aponte, 
el licenciado Carlos Despradel, gobernador del Banco Central, y el doctor 
Bolivar Baez Ortiz, Secretario de Estado de Finanzas. Por el sector priva- 
do estuvieron el doctor Luis Augusto Ginebra Hernandez, presidente del 
CNHE, ingeniero Mario Cabrera, presidente de la Asociacion de Industrias 
de la Republica Dominicana (AIRD); el senor Jose Antonio Najri, presidente 
de la Asociacion Dominicana de Distribuidores de Vehiculos, y los senores 
Jose Turull, Guillermo Roig y Juan B. Vicini, dirigentes empresariales. 
La mayor reaccion negativa del sector empresarial se encontraba, por su- 
puesto, en el seno de los importadores de vehiculos. El presidente de la 
Asociacion Dominicana de Distribuidores de Vehiculos, senor Jose Anto- 
nio Najri, reacciono diciendo que la prohibicion del Gobierno a la impor- 
tacion de vehiculos de motor elevaria los costos de venta y sus repuestos, 
y ademas contribuiria a aumentar el desempleo. Afirmaba que las empre- 
sas distribuidoras de vehiculos habian sido las mas afectadas, y de manera 
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sensible; peor aun, decia, que tambien las recaudaciones fiscales van a ser 
"afectadas grandemente".z47 

para distender las relaciones 
empresarios-Gobierno? 
El 16 de julio de 1981 el Lic. Roberto Martinez, Director Ejecutivo del Con- 
sejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE), propuso un acuerdo de 
colaboracion mutua entre el sector publico y el privado para desarrollar 
un programa que, como el afirmaba, propiciara la solucion de los graves 
problemas que enfrentaba el pais. Proponia que la ejecucion de este acuer- 
do debia ser mediante un programa de corto y mediano plazos ya que el 
Gobierno tendria en la iniciativa privada un leal colaborador. 
En sus declaraciones, Martinez decia que el sector publico tenia que reco- 
nocer en la iniciativa privada, un socio indispensable en el desarrollo y sen- 
tarse con esta en la mesa de trabajo, sin pensar que con ello disminuiria su 
autoridad legitima y su capacidad regulatoria. Recomendaba tambien que 
dentro del programa a desarrollarse a corto y mediano plazo, se definieran 
de manera formal las areas de inversion donde el Gobierno promovia la 
canalizacion de inversion de la iniciativa privada y los estimulos y segu- 
ridades que se ofrecerian para establecer la efectiva materializacion de la 
participacion privada. 
Proponia la creacion de una comision de alto nivel compuesta por repre- 
sentativos de los sectores publicos y privado para elaborar una estrategia, 
recurriendo inclusive al Fondo de Preinversion para la realizacion de los es- 
tudios de factibilidad correspondientes. Tambien recomendaba la creacion 
de un grupo para combatir la inflacion, compuesto por representantes del 
propio Gobierno, el sector privado, el sindicalismo organizado y los grupos 
academicos y que trabajaria en la formulacion de proyectos y recomenda- 
ciones y la aplicacion de estas medidas. 
Otra recomendacion  del-^^ era la sustitucion de importaciones agro- 
pecuarias, orientando recursos del pais, financieros y humanos, hacia el 
desarrollo efectivo de proyectos agropecuarios y agroindustriales, que ten- 
drian la enorme ventaja de que, mientras se crean inversiones rurales, con- 
tribuirian, ademas, al ahorro de dolares mediante la disminucion gradual 
de bienes agropecuarios importados. Hizo hincapie en la creacion de una 
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ventanilla especial, en el sector financiero, para canalizar recursos para el 
desarrollo de los proyectos indicados, los cuales, por el nivel de eficiencia 
y movilidad que requerian habrian de ser ejecutados por el sector privado. 
Advertia que la implementacion de esta propuesta podria complicarse por 

la liquidez del sistema bancario nacional, al sector privado podria pro- 
porcionar~ele, el acceso a las fuentes financieras disponibles en el progra- 
ma de inversiones en capital accionario que posee el Banco Interamericano 
de ~esarrollo, (BID), asi como el programa de la Corporacion Financiera 
Internacional del Banco Mundial. Estas novedosas ventanillas fueron ex- 
,-lusivamente creadas para inversiones privadas, del tipo que el pais mas 
requeria. En adicion a las dos ventanillas mencionadas existia, decia, una 
tercera fuente de financiamiento a traves de la Overseas Private Invesment 
Corporation (OPIO), la cual poseia fondos para inversion en el pais para 
proyectos en los cuales ciudadanos norteamericanos tengan participacion, 
aunque minoritaria. 
Martinez declaraba que el papel esencial del sector privado de la economia 
la creciente intervencion estatal en las actividades economicas, asi como 
las ofensivas ideologicas interesadas, habian dado lugar a que se cuestio- 
nase cada vez con mas frecuencia el rol del sector privado. Por esto, decia, 
el giro que habian tomado las discusiones economicas en nuestro pais se 
apartaban considerablemente de lo que debia ser la norma y la excepcion.248 
Las propuestas hechas por el Director del CNHE no tuvieron la buena aco- 
gida esperada. A pesar de eso, como parte de la tradicional confrontacion 
Gobierno-Empresarios, el doctor Pena Gomez hizo varias acusaciones al 
Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Como se resenaba "el secretario 
general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) dijo anoche que la 
direccion del Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE) estaba 
en una campana politica abierta. Jose Francisco Pena Gomez senalaba que 
el doctor Luis Augusto Ginebra Hernandez, presidente del CNHE, estaba 
pronunciando "mas discursos que Elias Wessin y Wessin y que cualquiera de 
10s otros dirigentes politicos de este pais".249 De manera enfatica, el dirigente 
del PRD decia que era U n  error m u y  grande que ellos estan cometiendo, 
porque en cualquier confiontacion el PRD, desde luego, estara siempre al lado 
del Gobierno, pero los hombres de empresa no encontraran el respaldo nece- 
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sario frente al sector del Gobierno mas popular y mas consecuente, que es el 
agropecuario'1250 
Un elemento importante de la reaccion del doctor Pena Gomez, es que afir- 
maba que el sector empresarial tenia que estar consciente de que debia 
hacer pequenos sacrificios para la consolidacion del proceso democratico 
de la Republica Dominicana, pues, afirmaba, que si no habia reforma, si no 
podia "haber correctivos de las injusticias sociales y economicas de este pais, 
no habra democracia". Ellos, los empresarios, quieren el bienestar, "pero lo 
quieren todo y no quieren desprenderse de nada".251 
Los animos se caldeaban. A pesar de las declaraciones del doctor Pena GO- 
mez, el presidente de la Republica manifestaba una actitud mas conciliado- 
ra. Dias despues de las declaraciones del Secretario General, el presidente 
Antonio Guzman hizo una declaracion calmando los animos, al declarar: 
Tiendo u n  manto de armonia, de amistad y de entendimiento a todos los em- 
presarios. Ha llegado el momento del trabajo, de la union y de no ver antago- 
nismos, ni diferencias, ni nada, sino unidos, todos a trabajar. Este pais no lo 
desestabiliza nada, ni nadie. Pero yo quiero tenderles en esta epoca nueva, en 
esta etapa nueva que esta viviendo el pais, la etapa del petroleo, podriamos 
decir, u n  manto de armonia, de amistad y de entendimiento entre todos los 
sectores de la vida nacional. Yo creo que ha  llegado el momento del trabajo, de 
la union y de no ver antagonismos, ni diferencias ni nada, sino unidos, todos 
a trabajar.252 
Dias despues de esas declaraciones, el Consejo Nacional de Hombres de 
Empresa declaraba publicamente haber llegado a un entendimiento con el 
Gobierno. En efecto, a mediados de agosto de 1981, el presidente del Con- 
sejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE) declaraba que el sector pri- 
vado habia llegado a un entendimiento con el Gobierno, el cual calificaba 
de "abierto, franco y cordia1".253 
El doctor Luis Augusto Ginebra Hernandez encabezo la comision de direc- 
tivos del CNHE, que se entrevisto con el presidente Guzman en el Palacio 
Nacional. Los demas miembros del sector empresarial que participaron en 
la reunion fueron: Mario Cabrera, Heriberto de Castro, Jose del Carmen 

250 Ibidem. 

251 Ibidern. 

252 El Caribe, 27 de julio de 1981, pag. 1 y 8 

253 El Caribe, 13 de agosto de 1981. 



M U - K I E N  A D R I A N A  S A N G  B E N  J O S E  C H E Z  C H E C O  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . , , . . . . . .  

&iza, Hugh Brache, Jose Turull Ricart, Andres Dauhajre y Nicolas Casas- 
novas. 
~1 salir del encuentro, declaro a la prensa que cubria las incidencias que el 
sector privado estaba dispuesto a ayudar al Gobierno "en todo sentido, a f i n  
de sacar hacia adelante el pai~".~54 
LOS directivos del CNHE conversaron con  el presidente Guzman durante 
unos 40 minutos. Fue una  reunion importante, de gran significacion, pues 
permitio que se reanudara el dialogo entre el sector empresarial y el Go- 
bierno. Ginebra califico el encuentro como "magnifico", y, que el jefe del Es- 
tado se habia mostrado "receptivo, ecuanime y creo que vamos a emprender 
jornadas m u y  interesantes para beneficio de todo el paisJ'.Z55 En palabras del 
propio Presidente del CNHE: 
Confiamos que no se producira ningun tipo de fisura dentro de esta unidad 
que estamos alcanzando con el Gobierno. 
Se trataron temas economicos en sentido general, de los mismos que se estaban 
dialogando, y lo ampliamos al sector agropecuario del Gobierno. 
Estamos sumamente contentos con la entrevista con el senor Presidente. 
En el curso de esta semana, probablemente el miercoles, representativos del 
sector empresarial privado se reuniran con el grupo economico del Gobierno. 
Nos sentimos sumamente complacidos con reanudar nuevamente los dialogos 
con el sector oficial. 
Van a terminar los enfrentamientos espectaculares y se iniciara una nueva 
etapa de concordia y entendimiento. 
Estamos conversando con el Gobierno medidas a corto, mediano y largo pla- 
zos. Ninguna medida especijka en particular ha sido la motivacion de los 
dialogos, sino en sentido general de la economia del pais. 
Lo importante de este encuentro entre el sector empresarial privado y el Go- 
bierno e s  la reanudacion de los dialogos y la seguridad de que vamos a llegar 
a u n  entendimiento, ya que por encima de todo estan los intereses nacionales, 
sobre aspectos politicos y economicos". Asimismo especifico que en la reunion 
se le planteo al Jefe de Estado que los dialogos se hagan extensivos al sector 
agropecuario.256 
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La reaccion gubernamental tambien fue positiva. El propio presidente An- 
tonio Guzman pondero con muchos elogios la reunion con los directivos 
del Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE), afirmando incluso 
que los empresarios se habian manifestado en disposicion de colaborar con 
el Gobierno, y que habian ofrecido "ayudar en lo posible en el desarrollo del 
pais".257 
Este encuentro fue indiscutiblemente muy importante. Desde hacia meses, 
los dimes y diretes entre dirigentes del PRD y funcionarios del Gobierno 
eran diarios. El match sector privado versus sector oficial llego a su maxi- 
ma expresion con las medidas economicas anunciadas por el Gobierno. En 
efecto la reaccion de los lideres empresariales al discurso presidencial fue 
contundentemente critica: 
El 23 de julio ultimo, Ginebra Hernandez y el licenciado Silvestre Alba de 
Moya, presidente de la Asociacion Dominicana de Hacendados y Agricultores 
(ADHA) criticaron en u n  almuerzo celebrado en el hotel Lina, las medidas 
economicas y politicas adoptadas ultimamente por el Gobierno. 
Ginebra Hernandez dijo que los hombres de empresa del pais no van a en- 
torpecer ni sabotear las acciones del Gobierno, pero que tampoco permitiran 
"otros sectores" lo hagan 'izi aun empujados por los retos" de quienes quisie- 
ran obstaculizar "el estable proceso democratico que hoy vivimos': 
Indico que los empresarios no renunciaran al dialogo con el gobierno y que 
estaran siempre atentos a la "irrenunciable cooperacion que debemos a la 
legitima expresion de la soberania popularJ'. 
En otra parte de su discurso, Ginebra Hernandez expreso que "hemos critica- 
do, y no vacilaremos en hacerlo de nuevo, los discursos desafiantes e inquietu- 
des de algunos funcionarios del Gobierno". 
Manvesto que los discursos y declaraciones del agronomo Hipolito Mejia, se- 
cretario de agricultura, y el agronomo Eligio Jaquez, director del Instituto 
Agrario Dominicano (IAD), solo llevan una carga de amenazas e incertidum- 
bres a E empresario agricola dominicano.258 
La critica al Gobierno no se centraba en la figura del presidente del CNHE 
sino que tambien participaban otros empresarios que se sentian afecta- 
dos por las medidas gubernamentales. Uno de ellos era Silvestre Alba de 
Moya quien critico de forma agresiva las medidas anunciadas por el Go- 
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bierno, especialmente en materia agricola. Su planteamiento esencial era 
que habia que revisar urgentemente la reforma agraria en el pais ')ara 
rectificar sus errores y orientarla hacia la maxima productividad y rentabi- 
lidad", pero sin "la destruccion de las unidades privadas eficientes". La ad- 
vertencia fue hecha porque a juicio del empresario agricola, el Gobierno 
embestia "contra las unidades agricolas privadas mas productivas y que 
este podria ser el primer paso para la implantacion de u n  sistema socialista 
en el pais.'"59 
Tal como se habia prometido, en la tercera semana de agosto de 1981, el 
Comite Ejecutivo del Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE) se 
reunio por mas de dos horas con los tres principales funcionarios del sector 
economico del Gobierno para discutir una serie de puntos relacionados con 
la situacion economica nacional. La reunion fue celebrada en el despacho 
del Secretario Tecnico de la Presidencia en el Palacio Nacional. 
Al concluir la reunion, que tuvo una duracion de dos horas, el Presidente 
del CNHE, doctor Luis Augusto Ginebra Hernandez, y el Secretario Tecni- 
co de la Presidencia, doctor Ramon Martinez Aponte, dijeron que los pun- 
tos que se trataron en el encuentro no podian ser dados a la publicidad 
porque primero debian que ser presentados el presidente Guzman. 
En la reunion participaron por el sector oficial el doctor Martinez Aponte, 
el Secretario de Finanzas, doctor Bolivar Baez Ortiz, y el licenciado Carlos 
Despradel, Gobernador del Banco Central. Por el sector empresarial privado 
asistieron el doctor Ginebra Hernandez; el licenciado Roberto Martinez, Se- 
cretario Ejecutivo del CNHE; ingeniero Mario Cabrera, Presidente de la Aso- 
ciacion de Industrias de la Republica Dominicana (AIRD), y el doctor Andres 
Dauhajre, Presidente de la Asociacion Dominicana de Importadores. Tam- 
bien estuvieron presentes el ingeniero Heriberto de Castro, vicepresidente 
del CNHE y presidente de la Confederacion Patronal, ingeniero Jose Turull, 
el licenciado Nicolas Cassasnovas, y el ingeniero Hugh Brache.260 
Dias despues, a principios de septiembre de 1981, y en la busqueda de con- 
senso, el CNHE sostuvo una reunion con el Presidente del Senado, Helvio 
Rodriguez. A la salida de la reunion, el Presidente del Consejo Nacional 
de Hombres de Empresa no desaprovecho la oportunidad para arremeter 
contra las actitudes de algunos funcionarios. Senalaba "que la politiqueria 
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y la demagogia rampante son causas del desasosiego y la falta de confian- 
za que siente el empresario dominicano." 261 Al ser preguntado sobre unas 
declaraciones del senador Victor Gomez Berges en el sentido de que en el 
pais habia falta de confianza por parte de los hombres de empresa debido 
a la demagogia politica, el doctor Ginebra Hernandez respondio: "Yo creo 
que el doctor Gomez Berges tiene razon, porque una de las cosas que mas crea 
desasosiego es la demagogia rampante y la politiqueria': 
Quizas llevado por la emocion, o porque se dejara provocar por los pe- 
riodistas, el lider empresarial volvio a arremeter contra el Gobierno y sus 
malas practicas: 
Cuando se predique y practique una politica seria, la credibilidad de los em- 
presarios sera mas firme y habra mayor decision en afiontar los problemas 
nacionales. 
Cuando se predique y practique una politica realmente seria, debe tenerse la 
seguridad de que la posicion y el grado de credibilidad de los empresarios va a 
ser mas firme, y va a haber mayor decision en afiontar los grandes problemas 
que hay  y una mayor amplitud en el cumplimiento de los deberes civicos. 
Realmente, cuando se mantiene una constante demagogia, donde se vive po- 
niendo en precario el derecho de la propiedad, diriamos, para ser mas especljci- 
cos, que eso crea una situacion m u y  dificil para el hombre de empresa, y una 
situacion sumamente aciaga. Ahora bien, confiamos nosotros en la seriedad 
del Gobierno, y eso ya lo hemosplanteado, para que terminen esas manifesta- 
ciones demagogicas que a la postre dan al traste con u n  proceso de desarrollo 
bien definido que necesita el pais. 
En los sectores productivos privados del pais no ha habido "ninguna confusion" 
en relacion con la emision de dinero inorganico por parte del Banco Central. 
Lo que ha faltado es mas bien comunicacion entre los sectores economicos del 
Gobierno para que le expliquen al pueblo en que consiste una emision de dinero 
inorganico. Definitivamente eso es lo que falta para despejar toda duda. Yo creo 
que la emision inorganica la puede hacer este gobierno, porque la han hecho 
todos los gobiernos. Lo que pasa es que eso se maneja con cierta mesura. 
El Gobierno lo ha hecho hasta ahora con mucha mesura, especialmente cuan- 
do se percato de que no podia continuar con esa practica, porque creo u n  mo- 
delo de recesion, que es el que estamos viviendo ahora mismo. 
En todas partes del mundo se usa que los gobiernos que se salen de u n  credito 
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en determinado momento, tienen exigencias economicas que exigen tambien 
que se recurra al dinero inorganico para enfientarlas. 
No es que estamos de acuerdo con la emision de dinero inorganico, sino que 
realmente esta es una operacion que se puede realizar con la mesura debida y 
con los controles adecuados. 
Este es u n  momento que es posible que se necesite o una extension del credito 
a traves de una reduccion del encaje legal o establecer lineas de redescuento 
en los bancos a j n  de que el sector privado pueda hacer uso de creditos que le 
estan faltando ahora mismo. 
Para la reactivacion de la economia es necesario que se use el credito a traves 
de la emision inorganica de dinero.262 
El debate acerca de la participacion empresarial en el debate publico y la 
posicion estatista del gobierno de Antonio Guzman, aunque se calmaron 
por unos meses, volvio con fuerzas en noviembre de 1981. Un tema que 
habia estado en el tapete era si la beligerancia y la pasion en los discur- 
sos de los lideres empresariales respondian o no a una posicion politica, 
o a un partido politico en especifico, en alusion clara a que si el CNHE 
estaba vinculado politica e ideologicamente al Partido Reformista Social 
Cristiano y a su poderoso lider, el Dr. Joaquin Balaguer. Los incidentes co- 
tidianos de ataques mutuos se pusieron color hormiga. Los funcionarios 
y lideres del partido oficial no cesaron en sus opiniones, y acusaban una 
y otra vez a los dirigentes empresariales de que sus ataques al gobierno 
de Antonio Guzman respondian mas a intereses partidarios que de grupo 
de presion. 
Al parecer, para principios del 1982, las relaciones empresarios-Gobierno 
habian mejorado bastante, pues se informaba de la satisfaccion del Consejo 
Nacional de Hombres de Empresa por la labor del Gobiern0.~63 Las decla- 
raciones del Presidente del CNHE, Luis Augusto Ginebra, el primer dia del 
mes de febrero, fueron una muestra mas que fehaciente de como mejora- 
ron las tensas relaciones. Sus palabras fueron pronunciadas a los periodis- 
tas que habian cubierto las incidencias de una reunion entre la cupula del 
empresariado y el equipo economico del gobierno. A su salida, Don Payo 
dijo sentirse optimista y satisfecho con las gestiones que realizaba el grupo 
economico del Gobierno para lograr la estabilidad economica del pais. A 
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juzgar por lo que trascendio de la reunion a puertas cerradas, los temas 
abordados fueron los siguientes: retraso de las cobranzas, la situacion cam- 
biaria y la reapertura de las cuotas para la importacion de materia prima. 
Por su parte, el licenciado Ramon Martinez Aponte, Secretario Tecnico de 
la Presidencia, tambien hablo en los mismos terminos: 
En la reunion se hizo una revision de la situacion cambiaria y se ha explicado 
cuales son las cosas que se estan analizando, si hay solucion a las declaracio- 
nes que hiciera el gobernador del banco central en sentido de las gestiones que 
se estan haciendo con relacion a los atrasos y la inminencia de que reabran las 
cuotas para la importacion de materia prima. 
Nosotros confiamos que con esas iniciativas, que van a f ic t i f icar en muy  
corto plazo y estan m u y  satisfechos los hombres de empresas con las explica- 
ciones que se les han dado, pues se va a normalizar la situacion.264 
En la reunion estuvieron presentes, por parte del sector empresarial: Luis 
Augusto Ginebra Hernandez, Andres Dauhajre, Jose Turull, Jose del Car- 
men Ariza, Mario Cabrera, Nicolas Casasnovas y Gianni Vicini. Por el 
equipo economico, ademas de Martinez Aponte, concurrieron los senores 
doctor Bolivar Baez Ortiz, secretario de Finanzas y licenciado Carlos Des- 
pradel, gobernador del Banco CentraY.265 

La situacion economica del pais, 
las reformas sociales y los empresarios 
Estaba claro que los empresarios estaban preocupados por el debate publi- 
co entre el sector privado y el sector oficial, pero sobre todo, les preocu- 
paba el curso de la economia dominicana. Desde 1981, despues de ver las 
medidas economicas emanadas del Gobierno central, asi como el aumento 
escandaloso de la deuda publica y los gastos corrientes, el sector privado 
decidio pensar con calma la situacion. 
Era frecuente que en las sesiones de la Directiva, se incluyera en agenda un 
analisis de la coyuntura economica. Ese fue el caso de la sesion ordinaria 
celebrada el 29 de octubre de 1981. Para la fecha ya se habian hecho los 
anuncios y se habian producido los enfrentamientos publicos. En esa reu- 
nion, el Ing. Jose del Carmen Ariza tomo la palabra para exponer con lujos 
de detalles el importante tema de las conversaciones sobre el estado de la 
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economia dominicana, que se habia conducido con el Gobierno, sobre todo 
con el equipo economico del gobierno: 
Expreso el Ing. Ariza que tras la reanudacion de las conversaciones con el Go- 
bierno se elaboraron catorce puntos, que debian ser discutidos: con el equipo 
economico del gobierno y que posteriormente el gobierno anadio u n  quinceavo 
punto. Se leyeron los temas en cuestion y se explico que la Comision de Asun- 
tos Economicos del CNHE es una actividad sin precedente en la historia de la 
iniciativa privada, habia desarrollado a nivel tecnico los quince puntos men- 
cionados en el temario, dandole el sentir y las apreciaciones de la iniciativa 
privada a cada uno de los puntos. 
El Ing. Ariza explico que el documento estaba siendo entregado al Senor Pre- 
sidente de la Republica, dentro de la conjdencialidad que el caso ameritaba y 
que el tacto y la etica aconsejaba; que tan pronto el Gobierno respondiese en 
el momento y la forma que deseaba conocer y discutir el documento, enton- 
ces seria de conocimiento general y se entregaria a las asociaciones. Aclaro 
con mucha precision que el Comite Ejecutivo, habia decidido proceder de esta 
manera para asegurar la mas absoluta reserva en asunto tan sensitivo y que 
este Comite se comprometia, tan pronto las negociaciones fuesen iniciadas, 
incorporar a los presidentes de las asociaciones a las discusiones de los puntos, 
de acuerdo al area de trabajo de cada una de todas y contar con la asesoria y 
el consejo de todas las organizaciones involucradas, a j n  de que en las con- 
versaciones con el Gobierno, el Comite Ejecutivo contara con el mayor aval y 
apoyo de cada una de las organizaciones y que nuestras determinaciones con 
el Gobierno, sean el producto mas autentico del sentir empresarial.266 
Al terminar su extensa explicacion, el Ing. Ariza escucho al Ing. Luis Ma- 
nuel Pellerano, Presidente de la Asociacion de Barcos de Desarrollo, quien 
expreso que: 
Por primera vez se sentia altamente estimulado de la forma como el Conse- 
jo habia procedido en asuntos institucionales y que aunque comprendia que 
debia reservarse el conocimiento detallado del documento, deseaba felicitar al 
Comite Ejecutivo y a la Comision de Asuntos Economicos, por tan importan- 
tisimo trabajo.267 
En la sesion del 27 de abril de 1982 fue conocido el proyecto de modifica- 
cion a la Ley de Aduanas que habia presentado a la Camara de Diputados 
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el Presidente de la Republica. Para el analisis de ese tema fue invitado el 
doctor Danilo Noboa, antiguo funcionario de Aduanas, quien explico am- 
pliamente la modificacion realizada en el Proyecto de Ley, discutiendose 
por los miembros de la Junta Directiva presentes, dando lugar a la siguiente 
Resolucion: 
Quedan aprobadas las modificaciones hechas al Proyecto de Ley de Aduanas 
presentadas por la Comision a traves del ComiteEjecutivo de este organismo y 
se recomienda a dicha comision redactar una carta de remision donde se haga 
una breve sintesis de las modificaciones hechas al Proyecto.268 
El proyecto de ley sobre Seguro Social y Accidentes de Trabajo fue objeto 
de conocimiento integro por parte de los directivos presentes en la sesion 
del 6 de mayo de ese ano. Sobre este tema se expidio la siguiente resolucion: 
Se acoge el proyecto de ley sobre Seguro Social y Accidentes de Trabajo, elabo- 
rado por la Comision Laboral y tecnicos especializados consultados expresa- 
mente. El Comite Ejecutivo esta facultado para presentar a los organismos del 
gobierno que correspondan, este documento, como posicion del sector privado 
dominicano. 
Hubo discusion sobre el Articulo 15 de este proyecto de ley, letra d, que trata 
de la representacion del sector privado ante el Consejo Directivo del DSS,  y 
que de acuerdo a nuestro proyecto, debe descansar sobre el CNHE, suscito 
amplios debates. Las organizaciones empresariales de la Region Norte, por 
una parte, y la Asociacion de Industrias de Herrera y de Exportadores por la 
otra, llevaron la parte mas importante de estas conversaciones, por cuanto los 
primeros sostenian que debe consignarse a cada asociacion empresarial, ges- 
tionar y lograr asientos en los organismos mixtos de decision, sin que el CNHE 
centralice esta funcion. Las ultimas dos asociaciones, mantienen posiciones 
exactamente opuestas e invocando los lineamientos generales de la politica de 
unidad empresarial, abogan por confiar en el CNHE, la designacion y repre- 
sentacion sectorial.269 
Uno de los temas que afrontaba el gobierno de Guzman, era la polemica 
publica en torno a que si al pais le convenia o no acudir al Fondo Monetario 
Internacional, dada la situacion que experimentaba la economia del pais. 
En tal sentido, El Consejo Nacional de Hombres de Empresa expreso en 
julio del 1982 que compartia "las opiniones del gobernador del Banco Cen- 

268 Archivos del CONEP, Libro de Actas, sesion extraordinaria No. EX 1-82. 

269 Archivos del CONEP, Libro de Actas, sesion extraordinaria No. EX3-82 
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tral acerca de cuales serian las condiciones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) para otorgarfinanciamiento al pais", y estimaba tambien que la deci- 
sion oficial de recurrir a ese organismo era correcta.270 
Estas posiciones fueron comunicadas mediante una nota de prensa. El ele- 
mento clave de esta comunicacion era el apoyo del CNHE a las gestiones 
que realizaba en ese momento la Junta Monetaria, pero ademas explicitaba 
que compartia los puntos de vistas expresados por el gobernador del Banco 
central, en su carta dirigida al Consejo en fecha 15 de julio de 1982. 
En la nota de prensa el CNHE senalaba que quedaba inequivocamente de- 
mostrado que no era criterio suyo, ante la presente coyuntura, la posibili- 
dad de la devaluacion de nuestro signo monetario, pues, consideraban que 
la misma no aportaba ningun beneficio a la economia del pais. 
En esa nota de prensa se destacaba la carta que el gobernador del Ban- 
co Central, licenciado Carlos Despradel, habia enviado al presidente del 
CNHE, y en la que senalaba los tres requisitos que pondria el FMI para 
facilitar recursos economicos al pais, entre los cuales no incluia la deva- 
luacion de la moneda nacional. De acuerdo a la carta de Despradel, el FMI 
exigiria una revision de la politica de tasas de intereses vigentes con el fin de 
hacerlas mas atractivas al ahorro nacional y al mismo tiempo mas competi- 
tivos con relacion al mercado internacional y evitar asi la salida de capitales. 
Anadia tambien el gobernador que otra exigencia del FMI seria la institu- 
cionalizacion del mercado paralelo de divisas que ha operado por mas de 15 

anos y que actualmente cubre mas de una tercera parte de nuestras compras 
al exteri0r.~7~ 

En defensa del libre mercado 
en el continente 
Ante el derrotero que tomaba el debate publico, el CNHE decidio celebrar 
actividades que resaltaran su posicion como grupo social y economico, que 
enarbolaba sus posiciones y defendia con criterios de independencia los 
intereses de sus asociados. Los empresarios dominicanos se asociaron y 
aliaron con grupos similares de America Latina. Para ese momento, Ameri- 
ca Latina y, especialmente, Centroamerica vivian serios momentos de tur- 
bulencia politica. En Nicaragua, por ejemplo, una vez se produjo la derrota 

270 El Caribe, 20 de julio de 1982, pp.1 y 4. 
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y caida de Anastasio Somoza, el Frente Sandinista de Liberacion Nacional, 
asumio el control del poder, asumiendo un discurso de caracter revolucio- 
nario de izquierda, amenazando con iniciar un proceso de expropiaciones. 
En El Salvador, la guerrilla tomaba fuerza, aunque no habia podido llegar a 
tener la preeminencia de los sandinistas, el Frente Farabundo Marti deses- 
tabilizaba la politica y economia salvadorenas. 
Ante esa situacion fue el caso de la poderosa Federacion Venezolana de 
Camaras y Asociaciones del Comercio y la Produccion (FEDECAMARAS), 
entidad que se sumo a la defensa del empresariado dominicano por el libre 
mercado, en contraposicion al estatismo populista defendido por muchos 
partidos politicos del Continente, algunos de los cuales tenian posiciones 
de direccion del aparato estatal. 
De esta alianza nacio un importante documento titulado "Declaraciones de 
Santo Domingo", suscrito por el ingeniero Mario Cabrera, primer vicepre- 
sidente en funciones del CNHE; el presidente de la Federacion Dominicana 
de Comerciantes (FDC), senor Orlando Mejia, y el doctor Carlos Sequera 
Yepez, presidente de la FEDECAMARAS. 
En el documento las entidades firmantes expresaban que apoyarian todas 
las medidas "economicas de caracter progresista emprendidas por los gobier- 
nos dominicano y venezolano".z7z Abogaban tambien por la independencia 
partidista de las organizaciones empresariales y la defensa del sistema de- 
mocratico. Consideraban que esa independencia partidista contribuiria a 
reducir al minimo el estremecimiento economico originado por las buenas 
pugnas politicas y los eventos electorales: 
Estamos convencidos de que la solucion a los problemas socio-economicos que 
aquejan al mundo solo podria ser alcanzada a traves del desarrollo bajo el 
sistema de libre empresa. 
Expresamos apoyo total a los "heroicos" esfuerzos desplegados por el Consejo 
Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (COSEP), por defender sus le- 
gitimos derechos y propiciar el reencauzamiento liberrimo de la economia de 
este pais. 
Se necesita que los regimenes politicos del hemisferio donde la libertad a la 
actividad empresarial y a la economia de mercado se encuentran restringidas, 
garanticen este ejercicio. 
LaJilosofia de la libre empresa como elemento dignificante de promocion hu- 

272 El Caribe, 23 de noviembre de 1981. 
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mana y motor del desarrollo economico y social de los pueblos, solo puede ser 
lograda del ejercicio de la democracia representativa. 
ConsideramosJundamental favorecer e incrementar las relaciones entre las or- 
ganizaciones obreras y empresariales dentro de nuestros respectivos paises ba- 
sadas en la comprension y el respeto mutuo, como condiciones para lograr que 
nuestras economias progresen dentro de un  ambiente de justicia social' agregan. 
El mejor camino para el desarrollo de las naciones es aquel mediante el cual 
se establecen criterios claros y precisos entre las funciones y responsabilidades 
del Estado, la libre actividad empresarial y los demas sectores de la vida na- 
cional, a$n de lograr u n  equilibrio armonico entre todos los sectores273 
Un elemento interesante que resulto de ese documento es que indicaban su 
voluntad de construir un bloque vigoroso en el plano internacional, la union 
de todas las organizaciones representativas de la iniciativa privada de cada 
una de las naciones del hemisferio.274 Destacaban que el proceso de organi- 
zacion y unificacion de la clase empresarial en torno a sus respectivas enti- 
dades, era la base de su fortalecimiento real y efectivo, y ademas, decian, se 
ponia de relieve, ademas nuestra arraigada vocacion de paz y entendimiento 
para con lasfierzas sociales que gravitan con nuestro pueblos, y que dan como 
resultado el clima de cooperacion social, de promocion humana y de bienestar 
general que todo empresario moderno esta en el deber de propiciar.275 
Los aprestos por una unidad empresarial continental no se detuvieron. En 
efecto, al ano siguiente, el doctor Luis Augusto Ginebra Hernandez pro- 
puso la creacion de una "comision permanente de preservacion de la libre 
empresa" cuya funcion principal seria establecer una vigilancia sistematica 
de las condiciones en que se desenvuelve la vida politica, social y economica 
de cada nacion hemisferica.276 
El organismo, afirmaba el Presidente del CNHE, tendria como atribucion, 
ademas, advertir a los organismos de direccion del Consejo Interamericano 
de Comercio y Produccion (CICYP) de "las situaciones en que se perturbe el 
clima apropiado para el mantenimiento ypreservacion de la libre empresa sin 
la cual es inoperante el sistema democratico representativo".277Estos plantea- 

273 Ibidem. 
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mientos fueron hechos en el discurso pronunciado en la reunion anual de 
los dirigentes de la CICYP. 
Se buscaba a nivel continental, como bien expresaba el senor Carlos Repre- 
sas, presidente del CICYP, que "la lucha que tenemos que llevar, principal- 
mente, es contra el comunismo, porque esa fuerza es totalmente enemiga y 
contraria a la libre empresa y uno de sus objetivos es de~truirla".~78 
Represas tambien expresaba en su intervencion que los empresarios tenian 
que enfrentar a instituciones del Estado que desplazaban a la empresa pri- 
vada, pero tambien atribuyo, y fue uno de los aspectos mas interesantes, 
que muchos de los problemas del sector empresarial privado se debian a la 
falta de coherencia que hay entre los mismos empresarios. Otro elemento 
clave fue su critica dura y contundente a la corrupcion en la administracion 
publica, porque propiciaba problemas en la empresa privada. 

Conflictos con la Asociacion 
de Industrias de Herrera 
En la sesion del 29 de octubre de 1981279 se discutieron las desavenencias 
existentes entre el Consejo y la Asociacion de Industrias de Herrera, repre- 
sentada por el Ing. Cesar Nicolas Penson, quien en esa reunion expuso la 
posicion de la entidad que representaba: 
Se hizo eco de una apreciacion que algunos empresarios poseen acerca de la 
participacion del Consejo en forma directa en las actividades que otra asocia- 
cion afiliada despliega en favor de la teoria del economista Milton Friedman;z80 
expreso que la Asociacion de Industrias de Herrera ve con preocupacion, por 

278 Ibidem. 
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280 MILTON FNEDMAN (1912-2006). Fue un estadistico, economista, profesor de la Universidad de 
Chicago. Fue el gran defensor de la doctrina sobre el libre mercado. Realizo contribuciones importantes 
en los campos de macroeconomia, microeconomia, historia economica y estadistica. En 1976 fue 
galardonado con el Premio Nobel de Economia por sus logros en los campos de analisis de consumo, 
historia y teoria monetaria, y por su demostracion de la complejidad de la politica de estabilizacion. 
Una de las contribuciones mas importantes de Friedman a la economia es su estudio de la funcion de 
consumo. A diferencia de Keynes, que decia que el consumo de un periodo dependia exclusivamente 
del ingreso del mismo periodo, Friedman postulo que este dependia del ingreso permanente, es decir, 
del ingreso a largo plazo. Este nuevo enfoque tenia un enfasis en las expectativas y proyecciones de 10s 
consumidores. Junto a Edmund Phelps, corrigio la curva de Philips. Introdujo el rol de las expectativas 
en este modelo, lo cual permitia la posibilidad de elevada inflacion y desempleo alto a largo plazo. 
Esta prediccion fue comprobada empiricamente en los anos setenta por la estanflacion en los paises 
desarrollados. 



cualquier linea que en adopcion o simpatia, que de esas teorias economicas pue- 
da desplegar el Consejo, podria crear malestar en el seno del empresariado que 
no compartan esos criterios.281 
El Presidente del Consejo tomo la palabra para responderle al Ing. Penson: 
Explicandole que el Consejo habia sido cuidadosamente parco en estas activi- 
dades que se desplegaran en el pais para: conocer las teorias. Dio cuenta que 
en u n  acuerdo con la Camara Americana de Comercio, el Consejo adquirira 
las cintas del seminario recien celebrado en La Romana, donde empresarios, 
entre los que se incluyen directivos del Consejo, participantes a titulo personal, 
discuten y critican las formulas economicas del profesor Friedman.2a2 
Mas aun, el Dr. Ginebra ilustro la posicion del Consejo, diciendo que invita- 
ba a una sesion especial donde se pasarian las cintas, con los aspectos mas 
importantes de las teorias economicas aludidas, pero la poca asistencia a 
la actividad, demostro que las asociaciones afiliadas, pues solamente acu- 
dieron tres, no tenian interes en conocer los detalles de estas exposiciones: 
Nuevamente puso al servicio de las asociaciones, que asi lo quisieran, las cin- 
tas que estaban proximas a ser adquiridas por el Consejo y que formaran 
parte de su videoteca, para uso y conocimiento de los integrantes. Termino su 
palabra diciendo que deseaba poner de manijiesto, que el interes de las actua- 
les autoridades del Consejo era unicamente academico y que no debia cerrarse 
a ninguna corriente economica del mundo. Anadio que con ello no se adheria 
a ninguna corriente, ni recomendaba al empresariado dominicano, sino que 
mas bien, su interes era conocer y dar a conocer, cuantas expresiones y teorias 
economicas se produjeran, para aumentar el caudal de conocimientos, opcio- 
nes que el empresariado dominicano debe tener a la mano.283 
Al finalizar la intervencion del Presidente del CNHE, el Presidente de la 
Asociacion de Industrias de Herrera, nuevamente tomo la palabra para re- 
ferirse a las quejas de su Asociacion de que las Agendas del Consejo, sobre 
todo las referentes a la Junta Directiva, deben estar mas tempranamente 
en manos de los Presidentes. Ante la opinion critica, el Director Ejecuti- 
vo respondio concediendole la razon al Ing. Penson, y explicando que la 
Direccion Ejecutiva estaba reclutando personal adicional para darle la im- 
portancia y el caracter que ameritaba el organismo superior de direccion del 

281 Archivos del CONEP. Acta de la Sesion Extraordinaria No. 13-81. 
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Consejo y que se haria el esfuerzo para que sesionara mas regularmente, se 
comprometia a que las sesiones estuvieran precedidas de los documentos para 
estudio para estudio de los Presidentes.284 

Programa tripartito 
de viviendas 
El 5 de agosto de 1981 la Junta Directiva conocio los detalles del Programa 
Tripartito de Viviendas. En tal sentido, el Ing. Mario Cabrera, coordinador 
del equipo que tenia a su cargo el plan, senalaba que se pretendia obtener 
unos quince millones de dolares (US$15,000.000) de una sociedad mutualista 
de construcciones de los Estados Unidos, que estaria avalada por la Agencia 
para el Desarrollo Internacional (AID), el Banco Nacional de la Vivienda y el 
Secretariado Tecnico de la Presidencia. Explicaba el Ing. Cabrera que el movil 
de este programa era dotar de viviendas, de bajo costo, financiadas a veinte 
anos, a traves del sistema mutualista de ahorro y prestamo de la Republica 
Dominicana, teniendo como depositario al Banco Nacional de la Vivienda.285 
Afirmaba que el objetivo del plan era dotar de "viviendas higienicas y bien 
construidas para los obreros y empleados del Sector Privado, reunida en torno 
al Consejo y cuyo costo unitario no excediera a los ocho mil quinientos pesos 
(R08,500.00)''.286 El Ing. Cabrera explicaba en la reunion, que el programa 
seria confeccionado para beneficiar a los obreros y empleados que ganasen 
hasta trescientos setenta y cinco pesos (RD$375.00) de ingreso familiar. En 
el proyecto tendrian cabida todos los empleados y obreros de las empresas 
matriculadas a las asociaciones afiliadas al Consejo. 
Un elemento interesante que destacaba el Ing. Cabrera es que si el proyecto 
tenia exito, podrian conseguirse mayores fondos, pudiendose llegar a la 
cifra de cuarenta millones (US$40,000,000.00). Explicaba que los intereses 
serian comerciales, de acuerdo a los prains-breins de los Estados Unidos. 
Expresaba, ademas, que los empresarios debian cubrir la diferencia de los 
intereses, es decir, e l  diferencial del interes tope legal de la Republica Do- 
minicana el 12% y el interes existente a Ea firma del contrat0".~87 Manifesto, 
finalmente en la reunion: 

284 Ibidem. 
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El empresariado debia, a sus respectivos beneficiarios, proveerles ya sea de fi- 
nanciamiento o en donativo de mil quinientos pesos (RD1,500.00) por unidad, 
que es el costo del pago inicial de las viviendas, (aclarando) que eso es una 
premisa a elegir por cada uno de los patronos, cuando determinen el numero 
de empleados que deseen ser beneficiados dentro de sus respectivas empresas. 
Entrego para fines de conocer el grado de interes que tiene el sector por este 
programa, una hoja encuesta, confeccionada en el CNHE, para que cada una de 
las asociaciones afiliadas entregase a sus matriculas. Explico la importancia que 
tenia esta encuesta, determinando que podrian ser entregadas a las Asociacio- 
nes y estas al Consejo o remitirlas al BNVpara que ellos las remitiesen al equipo 
de la ALD, que se encuentra estableciendo las premisas basicas del acuerdo.288 
Consta que la Junta Directiva quedo impresionada de los pormenores del 
acuerdo y prometio extender a sus respectivas matriculas los formularios 
de datos que habia entregado el Ing. Mario Cabrera". 
Meses mas tarde, el Ing. Cabrera expresaba que se buscaba que la Junta 
Directiva autorizara al Presidente del CNHE a suscribir este documento, 
el cual, aclaraba, n o  era, e n  modo  alguno, u n  acuerdo de prestamos, sino u n  
acuerdo de intencion, que seria llevado a Washington, para la obtencion de 
los compromisos financieros preliminares y que posteriormente en termino de 
noventa dias (90), tras la firma de este acuerdo de intencion se prepararia el 
documento para el acuerdo de prestam0.~89Aclaraba e n  esa reunion el Ing. 
Cabrera que este acuerdo de prestamos tendria que ser conocido nueva- 
mente por la Junta Directiva antes de su formalizacion final. 

El CNHE y 
el azucar dominicano 
El apoyo dado por el Consejo Nacional de Hombres de Empresa e n  favor del 
azucar que exportaba Republica Dominicana se resenaba con estas palabras: 
El Consejo Nacional de Hombres de Empresa ( C N l E )  respaldo los plantea- 
mientos hechos por diversos sectores del pais a f i n  de que Estados Unidos con- 
ceda u n  trato preferencial al azucar dominicano, que incluya una cuota anual 
no menor de 800,000 toneladas. 
El CNHE senalo que la cuota anual debe estar exenta de los impuestos de im- 
portacion recientemente aplicados en el mercado norteamericano. 

Ibidern. 
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El Consejo exhorto a las 'Tuerzas vivas de la Republica" a que se pronun- 
cien publicamente en favor de esta solicitud que califica como una causa "tan 
atendible y justa como necesaria para el desarrollo economico, el ordenamien- 
to del pais y la preservacion de la institucionalidad democratica". 
En u n  comunicado, firmado por el comite ejecutivo del CNHE y treinta y siete 
asociaciones y federaciones patronales de todo el pais, el consejo afirmo que 
"somos la unica nacion productora que no disfruta de acuerdo preferencial 
alguno que proteja sus exportaciones de las fluctuaciones del mercado". 
En su calidad de organismo cupula del sector empresarial de la Republica 
Dominicana, anade el comunicado, "e1 Consejo Nacional de Hombres de Em- 
presa deja constancia de su protesta ante el hecho de que las autoridades de los 
Estados Unidos, han aplicado u n  impuesto proteccionista al azucar importado 
por ese pais".290 
En el comunicado publicado en la prensa nacional el CNHE expresaba su 
alarma por la circunstancia de que dicha medida ignore por completo los 
justos y reiterados argumentos que dan cuenta de nuestra confiabilidad como 
suplidores estables de u n  producto agricola estrategico como el azucar, asi 
como de otros renglones al mercado de los Estados Unidos.291 El comunicado 
del CNHE tambien afirmaba que: 
El impuesto a la importacion de azucar en los Estados Unidos reduciria nuestros 
ingresos de recursos en moneda dura y aun mas deficitarias las operaciones de las 
empresas nacionales productoras del dulce, lo que conduciria inexorablemente a 
un  empobrecimiento sistematico de todos los estratos economicos del pais. 
La incidencia de la industria azucarera radica en que su desenvolvimiento 
lesiona, directa e indirectamente, a todos los sectores de la produccion, es decir 
el privado, el estatal y el laboral. 
Un impuesto a la importacion por parte de los Estados Unidos reducira el pre- 
cio final de las exportaciones dominicanas ya que en el pais esta el principal 
mercado de los azucareros de la nacion. 
El impuesto a la importacion de azucar en los Estados Unidos reduciria nues- 
tros ingresos de recursos en moneda dura y haria aun mas deficitarias las 
operaciones de las empresas nacionales productoras del dulce, lo que condu- 
ciria inexorablemente a u n  empobrecimiento sistematico de todos los estratos 
economicos del pais. 

290 El Caribe, 2 de octubre de 1981, p. 1 y 4. 
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La medida perjudicara directa y sensiblemente a los sectores senalados, con 
consecuencias catastroficas en los esfuerzos que se realizan, tanto a nivel pri- 
vado como publico, para resolver los problemas naturales de una sociedad en 
desarrollo como la nuestra.292 
Ademas del Comite Ejecutivo del CNHE firmaban el comunicado la Aso- 
ciacion de Bancos de Desarrollo, Asociacion de Bancos de la Republica Do- 
minicana, Asociacion de Hipotecarios de la Construccion y la Asociacion 
de Ejecutivos de Ventas y Mercadeos de Santo Domingo, la Asociacion de 
Empresas Industriales de Herrera, Asociacion de Fabricantes de Conservas 
del Agro, Asociacion de Fabricantes de Embutidos y Procesados de Carnes, 
Asociacion de Industrias de la Republica Dominicana, Asociacion Interame- 
ricana de Hombres de Empresa, Asociacion de Representantes de Agentes 
de Productos Farmaceuticos y Asociacion de Suplidores e Industriales de 
Materiales de Construccion, Asociacion Dominicana de Anunciantes, Aso- 
ciacion Dominicana de Distribuidores de Vehiculos y Efectos para el Hogar, 
Asociacion Dominicana de Industria Textiles, Asociacion de Productores de 
Ron, Asociacion Nacional de Hoteles y Restaurantes, Asociacion Nacional de 
Jovenes Empresarios y la Camara Dominicana de Aseguradores y Reasegu- 
radores, Camara de la Construccion, Camara oficial de Comercio, Agricultu- 
ra e Industria de Santiago; Federacion Dominicana de Colonos Azucareros, 
Asociacion de Embotelladores de Bebidas Gaseosas, Asociacion de Fabrican- 
tes e Importadores de Productos Agroquirnicos, Asociacion de Hacendados 
y Agricultores y la Asociacion de Industrias de la Republica (Region Norte), 
Asociacion de Navieros de Santo Domingo, Asociacion de Representantes de 
Firmas Extranjeras, Asociacion de Supermercados, Asociacion de Producto- 
res de Leche, Asociacion de Tenerias, Asociacion Nacional de Importadores, 
Camara Americana de Comercio, Camara de Comercio Dominico-Japonesa, 
Camara Oficial de Comercio, Agricultura de Industria del Distrito Nacional y 
la Confederacion Patronal de la Republica Dominicana. 
El comunicado fue publicado para defender y apoyar el pronunciamiento 
hecho por el presidente de la Gulf and Western Americas Corporation, 
ingeniero Carlos A. Morales Troncoso, quien sugeria que el pais gestio- 
nara ante las autoridades de los Estados Unidos una cuota preferencial 
superior a las 800,000 toneladas a un precio similar al del mercado nor- 
teamericano. Senalaba Morales Troncoso que a diferencia de otros paises 

292 Ibidern. 
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productores, y que a pesar de ser el azucar el principal producto de ex- 
portacion dominicano, el pais no contaba con acuerdos preferenciales en 
materia azucarera que protegieran los precios del dulce de los vaivenes 
del mercado mundial. 
A la posicion de Carlos Morales tambien se sumo la Federacion Dominica- 
na de Colonos Azucareros (FEDOCA), y la Camara Americana de Comer- 
cio se pronuncio a favor del planteamiento del ingeniero Morales Troncoso, 
advirtiendo sobre las consecuencias que podria tener para el pais un desca- 
labro de la industria azucarera. 

El CNHE y la Colegiacion 
de los Periodistas 
Desde sus inicios, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa manifesto 
su oposicion a la colegiacion obligatoria de los periodistas, al considerar 
que era violatoria de la Constitucion de la Republica. En tal sentido, en 
octubre de 1981, el Comite Ejecutivo del Consejo Nacional de Hombres de 
Empresa (CNHE) y las 39 organizaciones que integraban la entidad en ese 
momento, solicitaron al Senado que rechazara el proyecto de ley que crea- 
ria un colegio obligatorio de periodistas por estimar que era inconstitucio- 
nal. La posicion fue del CNHE fue hecha publica en un documento que fue 
entregado al Senado. La alarma vino porque el proyecto de ley habia sido 
ya aprobado por la Camara de Diputados: 
Un colegio obligatorio de periodistas que exija el requisito de que una persona 
sea miembro del mismo, sujeto a condiciones impuestas por una ley, para 
emitir su pensamiento, como escritor asalariado, es violatorio del parrafo seis 
del articulo ocho de la Constitucion, senala el documento. 
Elproyecto de ley, de ser aprobado, violaria la libertad de asociacion al obligar 
a los periodistas a asociarse al colegio como condicion para ejercer el oficio. 
De convertirse en ley, la pieza violaria flagrantemente el articulo 8, inciso 
11, de la Constitucion cuando otorga facultad a organismos del colegio de 
prohibir a sus miembros en falta, el derecho a ejercer el periodismo, o sea que 
autorizara a impedir a un  trabajador realizar el trabajo que le proporciona los 
recursos indispensables para la subsistencia suya y de su familia. 
El proyecto, tal y como ha sido aprobado por la Camara de Diputados, evi- 
dentemente lesionaria derechos adquiridos por algunos periodistas, lo que es 
contrario al articulo 47 de la Constitucion. 



En el proyecto de la Camara Baja se incurre en el dislate de otorgar al Tribu- 
nal Disciplinario creado por el mismo facultad de tribunal judicial encargado 
de aplicar parte de la ley y de imponer sanciones tan graves como es la de 
prohibir, cuando lo crea procedente, a u n  periodista trabajar en su oficio', 
anade el documento. 
El CNHE critica ademas el impuesto que crearia el proyecto, de ser convertido 
en Ley, para gravar a los medios de comunicacion en beneficio del colegio. 
El impuesto creado en el proyecto recaera en ultima instancia sobre el con- 
sumidor dominicano que tendra que financiar la asociacion de este grupo de 
profesionales, lo que seria claramente u n  acto de injusticia, recargar a u n  
sector de la poblacion para el beneficio de otro. 
La Constitucion, en su articulo 41, establece que: "todo proyecto de ley recibido 
en una Camara, despues de haber sido aprobado por la otra, sera fijado en la 
orden del dia". Es facil demostrar fehacientemente, por el curso que se le dio al 
proyecto en la Camara Baja, el mismo quedo ')endiente" de aprobacion en la 
primera legislatura a que fue sometido, y en Ea segunda legislatura no fueron 
seguidos los tramites constitucionales hasta convertirlo en ley o rechazarlo. 
No es que el CNHE se oponga a la superacion moral, economica e intelectual 
de los periodistas. Todo lo contrario; este consejo saludaria con beneplacito, y 
apoyaria con calor y entusiasmo cualquier iniciativa encaminada a tan loable 
propositos. 
A lo que nos oponemos con vigor y con la responsabilidad que ha caracteri- 
zado a esta entidad desde su fundacion, es a que para alcanzar la superacion 
de la clase periodistica se vulneren los canones constitucionales, porque con- 
denamos energicamente y jamas podriamos aceptar como valida la tesis que 
sostiene que el fin justifica los medios. 
En consecuencia, seria una temeridad del Congreso Nacional votar una ley 
que como la que ha motivado esta comunicacion, estaria destinada de ante- 
mano a ser fuente de discordias y de perturbacion social, y a ser declarada 
inconstitucional por los tribunales competentes, los que se verian conmi- 
nados a aplicar el articulo 46 de la Constitucion de la Republica, senala el 
CNHE. 
El articulo 46 de la Constitucion dice que 'Son nulos de pleno derecho toda la 
ley, decreto, resolucion, reglamento o acto contrarios a esta c o n s t i t ~ c i o n " . ~ ~ ~  

293 El Caribe, 20 de octubre de 1981, pp. 1 y 4. 
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Firmaron el documento el presidente del CNHE, doctor Luis Augusto Gi- 
nebra Hernandez, y los miembros de su Comite Ejecutivo; y los presidentes 
de la Asociacion Dominicana de Anunciantes, la Asociacion de Bancos de 
Desarrollo, la Asociacion de Bancos de la Republica Dominicana, la de Co- 
rredores de Seguros, la de Distribuidores de Vehiculos y Efectos del Hogar 
y la de Exportadores. Tambien firmaron los Presidentes de la Asociacion 
Dominicana de Industrias Textiles, de Productores de Leche, de Producto- 
res de Ron, de Tenerias, de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo, de Empresas 
Industriales de Herrera, de Fabricantes de Conservas del Agro, de Fabri- 
cantes de Embutidos y Procesados de Carne, de Fabricantes e Importadores 
de Productor Agroquimicos y de Hacendados y Agricultores. Igualmente, 
firmaban el documento los presidentes de las Asociaciones de Industria de 
la Republica Dominicana y de la Region Norte, Interamericana de Hombres 
de Empresas, de Hoteles y Restaurantes, de Jovenes Empresarios, de Na- 
viero~ de Santo Domingo, de Fabricantes de Productos Quimicos, Cosme- 
ticos y Afines, de Representantes y Agentes de Productos Farmaceuticos, 
de Representantes de Firmas Extranjeras. Firmo tambien el presidente de la 
Camara Americana de Comercio de la Republica Dominicana. Asimismo, 
firmaron los presidentes d las Camaras de Aseguradores de la Republica 
Dominicana, de Comercio Dominico-Japonesa; de la Construccion; Oficial 
de Comercio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional, y la de Santia- 
go; y la Confederacion Patronal de la Republica Dominicana. Se sumaron 
a la peticion la Federacion Dominicana de Colonos Azucareros; de la Liga 
Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Prestamos; de la Asociacion 
Nacional de Importadores, de la Asociacion de Bancos Hipotecarios de la 
Construccion; de la de Supermercados y la de Embotelladoras de Bebidas 
Gaseosas de la Republica Domini~ana.~94 

El CNHE y la ayuda 
a comunidades pobres 
Un importante programa de caracter social emprendio para esa epoca el 
Consejo, tal y como resenaba el periodista Bernardo Pratt. Segun la re- 
sena periodistica, el vicepresidente del Consejo Nacional de Hombres de 
Empresa (CNHE) habia anunciado que la entidad implementaria una serie 
de programas de ayuda a las comunidades pobres del pais, programa que 



se desarrollaria a traves de la Iglesia Catolica, y que procuraba mejorar las 
condiciones de salud y educacion en aquellos lugares con mayor necesidad 
de asistencia, especialmente en la region sur del pais. Los fondos proven- 
drian de un desayuno con caracter benefico que tenia como proposito: asis- 
tir a monsenorRenaldo O'Connor, obispo de San Juan de la Maguana, una de 
las diocesis mas pobres del pais, a realizar su gran deseo de llevar al hombre 
de esa pobrisima region del pais, no unicamente el pan del cuerpo, sino tam- 
bien el pan del espiritu.295 
El ingeniero Cabrera en la rueda de prensa realizada para anunciar el pro- 
grama y el evento que le daria inicio, decia este era un esfuerzo del empre- 
sariado dominicano: 
Como cristianos todos, movidos por nuestra sensibilidad social y cristiana en 
un  acercamiento a la iglesia. Perseguimos, igual que monsenor, el desarrollo 
integral del hombre para lograr su dignidad, eliminando su ignorancia, ypre- 
parandolo para su superacion humana, capaz de ganarse el pan de su familia 
dignamente y de acercarse a Dios, duo el dirigente empre~arial.~96 
Por su parte, el obispo O'Connor tambien hablo en la rueda de prensa. De- 
cia que la Iglesia estaba interesada en la integralidad del ser humano: 
No solamente en el espiritu del hombre, sino tambien en su formacion, su desa- 
rrollo humano. Nos preocupa tanto ver tanta pobreza, donde la gente su$-e no 
solamente del alimento, sino de la salud y la mayorparte es analfabeta. Uno tie- 
ne programas, pero siempre, la lastima es que uno necesita aportes economicos 
para tener programas, y por eso nos atrevimos a venir a pedir la ayuda de este 
grupo de hombres de negocios, de comercio. Tenemos muchos planes, porque la 
diocesis es grande, duo el obispo, y agrego que somos un  sacerdote por cada 23 
mil fieles, y tenemos ocho parroquias. Tenemos, por ejemplo, seis dispensarios 
donde repartimos medicamentos a lospobres, y uno a cada rato tiene que buscar 
materia para repartir.z97 
Despues de que monsenor O'Connor concluyo su exposicion, el Secretario 
del Consejo Administrativo del Consejo Nacional de Hombres de Empresa 
explico los detalles del desayuno que esa entidad organizaba a favor de 
la diocesis del Sur. Andres Dauhajre decia, antes de dar los detalles del 
evento, que los empresarios nos consideramos solidarios con la iglesia, con el 

295 El Caribe, 25 de noviembre de 1981, pp. 1 y 4. 
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espiritu de Puebla, de comunion y participacion optando por los mas pobres. Y 
que en ese espiritu, habian querido cooperar con las necesidades de la dio- 
cesis de San Juan de la Maguana, para lo cual el CNHE habia organizado un 
desayuno para el dia 8 de diciembre, dia de la Inmaculada Concepcion. Pero 
seria un desayuno especial, pues era mas bien un ayuno, pues sera de un 
trozo o mendrugo de pan y un sorbo de vino, a un precio verdaderamente 
un poco elevado.298 

Proyecto de Ley 
sobre Seguro Social 
Hacia el mes de mayo de 1982 se conocio un proyecto de ley sobre Seguro 
Social y Accidentes de Trabajo. En tal sentido, la Directiva del Consejo 
aprobo la siguiente resolucion: 
Se acoge el proyecto de ley sobre Seguro Social y Accidentes de Trabajo, elabo- 
rado por la Comision Laboral y tecnicos especializados consultados expresa- 
mente. El Comite Ejecutivo esta facultado para presentar a los organismos del 
gobierno que correspondan, este documento, como posicion del sector privado 
dominicano.299 
El articulo 15 de dicho proyecto, letra d, que trataba de la representacion 
del sector privado ante el Consejo Directivo del IDSS, de acuerdo con el 
proyecto del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, debia descansar 
en esta ultima institucion. Como solia ocurrir en algunos asuntos, el tema 
suscito amplios debates, pero mas que nada reflejaban las diferencias entre 
algunos sectores empresariales: 
Las asociaciones empresariales de la Region Norte, por una parte, y la Aso- 
ciacion de Industrias de Herrera y de Exportadores, por la otra, llevaron la 
parte mas importante de estas conversaciones, por cuanto los primeros soste- 
nian que debe consignarse a cada asociacion empresarial, gestionar y lograr 
asientos en los organismos mixtos de decision, sin que el CNHE centralice 
esta funcion. Las ultimas asociaciones, mantienen posiciones exactamente 
opuestas e invocando los lineamientos generales de la politica de unidad em- 
presarial, abogan por confiar en el CNHE, la designacion y representacion 
sectoria1.300 

298 Ibidem. 

299 Actas del Consejo, Sesion Extraordinaria No. Ex2-82, 6 de mayo de 1982 
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Jorge Blanco 
y los empresarios 
El Gobierno de Antonio Guzman habia terminado. Con el suicidio del pre- 
sidente Guzman, a inicios de julio del 1982, Jacobo Majluta, el Vicepresi- 
dente, asumio por 43 dias la jefatura del gobierno. Se habian celebrado las 
elecciones generales en mayo de 1982, resultando ganador Salvador Jorge 
Blanco, el archirrival del finado presidente Guzman. El 16 de agosto de 1982 
el nuevo Presidente de la Republica Dominicana tomo posesion. 
El sector empresarial tenia dudas, era natural. En los dos gobiernos ante- 
riores del PRD, hubo serias dificultades y grandes enfrentamientos con sus 
administraciones. Recuerdese que en 1963, las diferencias con el profesor 
Juan Bosch fueron tan grandes, que el propio empresariado llamo a una 
huelga general. Durante los cuatro anos de gobierno del presidente Anto- 
nio Guzman, las tensiones eran permanentes, a pesar de los esfuerzos de 
ambos sectores por limar las asperezas. Sin embargo, a pesar de la "cordiali- 
dad  aparente, habian dos visiones encontradas y enfrentadas: el estatismo 
frente al libre mercado. 
Con la llegada del nuevo gobierno, tambien perredeista, los recelos de uno 
y otro no terminaron, al contrario, se acrecentaron. Tan grandes eran las 
reservas, que aun antes de asumir el mandato el nuevo presidente, las con- 
tradicciones se manifestaron de forma cruda y descarnada. 
Intentando limar las asperezas, el presidente del CNHE dijo en una declara- 
cion publica que confiaba en que el presidente electo, doctor Salvador Jorge 
Blanco, asi como su equipo de asesores economicos, tendria la sensatez y 
capacidad para enfrentar la situacion economica de la nacion. 
Un elemento que enrarecio el ambiente politico fue el informe especial 
que la Direccion Ejecutiva preparo en fecha 13 de julio de 1982, y que fue 
conocido por la prensa nacional. La directiva del CNHE aseguraba que no 
compartia la opinion del Director Ejecutivo en el sentido de que el derro- 
tero que llevaba la economia dominicana era hacia la devaluacion del peso, 
pues los "ideologos economicos del doctor Jorge Blanco son partidarios de la 
devaluacion de la moneda dominicana".301 
El desmentido publico a la opinion del Director Ejecutivo se hizo despues 
que el Presidente del CNHE recibiera una carta de Salvador Jorge Blanco, 
como presidente electo, que expresaba: 

301 El Caribe, 20 de julio de 1982, pp.1 y 4. 
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Al regresar del extranjero, leimos con sorpresa u n  informe o anal is ispubl i~ad~ 
en la prensa nacional, atribuido al secretario de ese Consejo, doctor Roberto 
Martinez, que afirma, entre otras cosas que 'es bien sabido, las declaracio- 
nes que los ideologos economicos del presidente electo, son partidarios de la 
devaluacion como una forma de hacer fiente al grave problema de nuestro 
desequilibrio interno y externo. 
Nuestra sorpresa aumento con el comunicado publicado por el C m ,  que 
pabulo a la mendaz afirmacion anterior. 
Lamento profundamente todo esto, pues hemos tratado de sostener relaciones 
cordiales, respetuosas y comunicativas con el Consejo, asi como con los demas 
grupos y asociaciones de distintas naturaleza en toda la Republica'. 
El Consejo esta obligado a rendirle culto permanente a la verdad para laborar 
mejor su prestigio y no a costa de la actitud o conducta ajena, basada en la 
afirmacion o imputacion mendaz como la contenida en el informe del secre- 
tario del CNHE. 
Usted visito nuestra casa a raiz de nuestra eleccion, acompanado de otros dis- 
tinguidos miembros del Consejo y nosotros estuvimos en la sede del CNHE y 
no hicimos ninguna referencia sobre la devaluacion de la moneda. 
No h a y  por tanto, en nuestros breves contactos con el Consejo o en declaracio- 
nes publicas o en conversaciones privadas, ninguna actitud de nosotros o del 
grupo de asesores, que permita senalarnos como partidarios de la devaluacion 
de la moneda dominicana, porque somos sencillamente contrarios a una linea 
de politica economica de tal naturaleza, por las funestas consecuencias que la 
misma puede producir en el pais.302 
Como era de esperarse, el desmentido no iba a satisfacer a los partidarios 
de Jorge Blanco. Hatuey Decamps, a la sazon Presidente de la Camara de 
Diputados, hizo una declaracion publica en la que calificaba de "mentiroso" 
el informe del CNHE. Continuaba diciendo que la posicion del CNHE no se 
compadecia con el tratamiento que le habia dado el presidente electo y el 
equipo que lo habia estado acompanando: el CNHE debe saber que no esta 
jugando con "tierra y barro", sino con candela y por eso debe tener el debido 
cuidado en funcion de las responsabilidades que tiene.303Se habia iniciado un 
nuevo match entre el sector privado y el sector oficial. 

302 Ibidem. 

303 El Caribe, 22 de julio de 1982, pp. 1 y 6. 
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El gobierno de Jorge Blanco 
(1982 1984) y su politica economica 
El 16 de agosto de 1982 Salvador Jorge Blanco pudo al fin alcanzar su sueno 
de juramentarse como Presidente Constitucional de la Republica para el 
periodo 1982-1986. Como bien lo expresa en su discurso de toma de pose- 
sion, inicio su mandato con muchas singularidades: sucedia a un gobierno 
de su propio partido y fue juramentado por un sucesor sui generis, Jacobo 
Majluta Azar, vicepresidente elegido en 1978, que habia asumido la presi- 
dencia ante el tragico suicidio de Guzman, y senador electo por el Distrito 
Nacional, y ese mismo dia, elegido como Presidente del Senado y por ende 
de la Asamblea. 
Sin saberlo, Salvador Jorge Blanco anunciaba lo que le sucederia en su go- 
bierno. Dos elementos se destacaban. En primer lugar el enfrentamiento 
permanente que tuvo el Presidente con el Congreso, principalmente con el 
Senado. Asi como el habia utilizado su condicion de senador como escenario 
politico para edificar su liderazgo politico, utilizando como punta de lanza 
la oposicion al gobierno de Antonio Guzman, interponiendose en muchas 
iniciativas legislativas presidenciales, Jacobo Majluta repitio la historia. 
El nuevo Presidente del Senado convirtio su posicion en una voceria en 
contra del gobierno de su propio partido, interfiriendo y hasta detenien- 
do importantes proyectos de desarrollo. El caso mas sonado e importante, 
como podra verse en paginas posteriores, fue la Presa de Madrigal. Ma- 
jluta, como Jorge Blanco en su momento, tenia tambien aspiraciones pre- 
sidenciales. Necesitaba fortalecer su liderazgo, y calculo que para lograr 
sus objetivos debia enfrentar abiertamente al Gobierno. En segundo lugar, 
habiendo anunciado al pais con algarabia que en su gobierno se trabajaria 
con etica y trasparencia, bajo el lema de "manos limpias", finalizo sus dias 
acusado de corrupcion, e incluso la imagen que se mantiene en el imagi- 
nario colectivo es que su gobierno fue uno de los mas corruptos, pero que, 
a diferencia de los anteriores, habia democratizado la corrupcion. Al  final 
de sus dias como gobernante, la prensa daba cuenta de la venta masiva de 
exoneraciones de vehiculos, como una muestra de la expansion a lo largo y 
ancho del pais de la masificacion de la corrupcion. 
La labor de la oposicion politica, representada en ese momento principal- 
mente por el Partido Reformista, y muy en menor medida por el Partido 
de la Liberacion Dominicana, salido del PRD con Juan Bosch a la cabeza, 
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era muy facil. El Partido Revolucionario Dominicano se batia en duelo in- 
terno y eterno. Para derrotarse no necesitaba que la oposicion ejerciera su 
funcion. 
Proveniente de Santiago, y formando parte de una familia reconocida de 
esa ciudad, Jorge Blanco emergio en las filas del PRD como un lider con 
muchas posibilidades de ascenso. A decadas de distancia de los hechos, al- 
gunos intelectuales se preguntan si era necesario que adoptara esa postura 
durante sus cuatro anos como senador. 
En sus discursos de campana planteo en reiteradas ocasiones, la necesidad 
de hacer una transformacion democratica a todos los niveles: economica, 
politica y social. Pero al llegar al poder, las realizaciones del nuevo gober- 
nante fueron muy distintas. En efecto, durante los cuatro anos del nuevo 
gobierno del PRD, el pais estaba sumido en el caos, la crisis politica, eco- 
nomica y social. 
La crisis economica se produjo, entre otras cosas, por la inflacion y el saldo 
negativo en la balanza comercial y la balanza de pagos. La paralizacion de 
la economia por falta de incentivos era evidente. Estaba claro que la politi- 
ca economica de endeudamiento acelerado y desmedido de Guzman habia 
traido sus consecuencias. 
El tercer gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) atravesa- 
ba por una situacion economica dificil, cuya caracteristica esencial era una 
inflacion galopante, que habia iniciado en 1981 y que obligo al presidente 
Jorge Blanco a adoptar las primeras medidas restrictivas. Para ese ano de 
1981 la crisis presupuestaria era tan grande que obligo al Gobierno a adop- 
tar las primeras grandes medidas de austeridad. Pero todo se complicaba 
con el aumento de los precios del petroleo, trayendo consigo el encareci- 
miento de los productos de primera necesidad. 
Un elemento importante fue que la crisis economica se combino con el 
malestar social, lo que contribuyo a que en sentido general se unieran vo- 
luntades contra las negociaciones con el FMI y las politicas economicas 
que venia aplicando el gobierno de Jorge Blanco, alejando asi al PRD de sus 
bases de sustentacion. 
Las palabras del Gobernador del Banco Central durante el gobierno de Jor- 
ge Blanco son muy ejemplificadoras. Bernardo Vega comienza su reflexion 
haciendo una comparacion de la crisis economica de 1930 y la de 1982: 
Asi vemos como crisis del sector externo de iguales proporciones, han afectado 



en forma m u y  diferente a las principales variables economicas del pais. En 
,1930 se incremento el desempleo y la economia decrecio, pero con estabilidad 
de precios. En la segunda crisis, probablemente no aumento el desempleo ni 
se paralizo la economia, pero si aumento considerablemente la inflacion y, en 
consecuencia, bajo el nivel de vida de muchos grupos sociales y se empeoro la 
distribucion del ingreso. que la diferencia? Sencillamente porque en 1930 
no teniamos moneda propia y no podiamos defendernos de los efectos de la 
depresion importada ajustando el tipo de cambio. En el periodo 1982-1985, con 
moneda propia, el ajuste recayo sobre la politica cambiaria provocando infla- 
cion pero posiblemente desempleo. Pudimos, por supuesto, haber optado por 
mantener el tipo de cambio existente en 1982, no transfiriendo mas productos 
al mercado libre, pero solo a traves de paralizar la economia, reduciendo el 
circulante, creando u n  gran desempleo, permitiendo que continuaran crecien- 
do las importaciones y manteniendo las exportaciones y la produccion agrico- 
la estancadas, cerrando los ingenios, reduciendo los ingresos de los productores 
de cafe, cacao y tabaco, eliminando el sector turismo (por resultar antiecono- 
mico frente a una moneda internacionalmente sobrevaluada) y desestimulan- 
do las inversiones en zonas fi-ancas y las remesas de dominicanos ausentes. El 
resultado habria sido menos inflacion pero mucho mas desempleo ...304 

La industria, acostumbrada a la proteccion estatal, gracias a la ley de Ba- 
laguer de proteccion industrial, ante la crisis evidencio su ineficiencia. El 
Estado no solo habia demostrado su incapacidad de recaudacion, sino que 
ademas habia sido el responsable del aumento escandaloso de la deuda 
publica, estaba acorralado. A Jorge Blanco no le quedo otra 
alternativa que aplicar una politica de austeridad y, sobre todo, la firma de 
un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en abril de 1984, hecho 
este que implicaba la aplicacion de una politica de ajustes estructurales. El 
resultado mas patente fue la devaluacion en mas de un 300% del peso con 
respecto al dolar: 
En 1982 ... se exploraron y se evaluaron todas las alternativas de posibles po- 
liticas cambiarias: la ampliacion del mercado libre por el lado de las impor- 
taciones; tipo de cambios mas realistas para las exportaciones; u n  acuerdo de 
ajuste estructural con el Banco Mundial; acuerdos de facilidad ampliada o de 
stand b y  con el Fondo Monetario Internacional; la legalizacion de u n  tipo de 

304 Bernardo Vega, En la Decada Perdida, Santo Domingo, Fundacion Cultural Dominicana, 1991, p. 19 
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cambio multiple ... Despues se hizo evidente que no podia haber renegociacion 
con la banca comercial sin u n  acuerdo con el FMI y que en consecuencia se 
buscaria u n  acuerdo con ese organismo, se descarto la alternativa de los tipos 
de cambio multiples, por ser de conocimiento publico que no serian aceptables 
por ese organismo. Se adopto la idea de prohibiciones de importacion que afec- 
tarian a unos US 100 millones de dolares de mercancias .... En consecuencia, 
se opto por ir estrechando por etapas el radio de accion de la paridad oficial, 
tanto por el lado de las exportaciones como por el lado de los pagos, hasta Ile- 
gar el momento en que todos los pagos estarian en el mercado libre, tal y como 
realmente sucedio 28 meses despues de planteada esa estrategia.305 
La politica de ajustes trajo consigo inestabilidad social, teniendo su maxima 
expresion con las pobladas de abril de 1984, cuando el Gobierno anuncio 
la firma con el FMI. Tal y como registra la prensa de la epoca, la poblacion, 
de forma espontanea salio a las calles para protestar. Ante la inminente 
inestabilidad, Jorge Blanco no tuvo mas remedio que enviar a las calles a 
las tropas militares a fin de reprimir el estallido social. La baja 
acelerada de la simpatia popular hacia el Gobierno y, sobre todo, el saldo 
de un centenar de victimas. Volvamos de nuevo al inicio del gobierno de 
Jorge Blanco. 
El lunes 23 de agosto de 1982 fue convocada la Junta Directiva para conocer 
de los diecinueve (19) proyectos de leyes sometidos por el nuevo Gobier- 
no Constitucional, a las Camaras Legislativas, el 16 de agosto. El Primer 
Vicepresidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, Ing. Mario 
Cabrera, dio por iniciada la sesion. Estaban presentes los siguientes direc- 
tivos: Dr. Andres Dauhajre; Ing. Heriberto de Castro; Ing. Jose del Carmen 
Ariza; Lic. Francisco Gonzalez; Dr. Nicolas Casasnovas; Ing. Jose Turull; 
senor Hugh Brache; Lic. Virgilio Malagon A., Presidente Asociacion de Bie- 
nes Raices; Lic. Ramon Hungria, Presidente Asociacion de Empresas Indus- 
triales de Haina, Inc.; senor Sergio Almanzar, Presidente de la Asociacion 
de Fabricantes e Importadores de Productos Agroquimicos, Inc.; Dr. Luis 
Martinez Pina, Presidente de la Asociacion Interamericana de Hombres de 
Empresa, Inc.; Dr. Franklin Lithgow, Representante Miembro Cooperador 
de la Junta Directiva; Ing. Cesar Nicolas Penson, Presidente Asociacion 
Empresas Industriales de Herrera, Inc.; Dr. Rafael Fco. Bonnelly, Presidente 
Camara Dominico-Japonesa; senor Manuel Tavares, Presidente Asociacion 

305 Ibidem, pp. 20-21. 
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Suplidores de Materiales de Construccion; senor George Yordan, Presiden- 
te Asociacion Anunciantes; Lic. Aquiles Farias Monge, Asociacion Bancos 
Hipotecarlos de la Construccion; senor Jose Manuel Lovaton, Presidente 
Asociacion de Hoteles y Restaurantes; senor Cesar Bodden, Presidente 
Asociacion Representantes de Firmas Extranjeras, Inc. 
El objetivo de la reunion era hacer un analisis profundo sobre el impacto 
economico que tendria el paquete de medidas introducidas al Congreso, 
para lo cual la directiva del CNHE invito al Lic. Luis Alvarez Renta, Asesor 
Financiero del Poder Ejecutivo, quien fue a la reunion para explicar, en su 
calidad de representante del Presidente de la Republica, el deseo de las au- 
toridades de que la iniciativa privada estudiase los proyectos de leyes, y a 
su vez, ante cualquier duda o pregunta, utilizaran los enlaces establecidos 
entre los dos sectores, ya sea con la propia persona del Jefe del Estado o 
con asesores economicos, para discutir los puntos encontrados, todo esto 
con vistas a propiciar una rapida armonizacion de los objetivos de ambos 
sectores. 
El ingeniero Mario Cabrera, en su calidad de Vicepresidente en funciones, 
explico a los miembros presentes el movil de la reunion. Recabo las opi- 
niones de cada uno de los directivos a fin de que se levantara un consenso 
sobre el metodo que debia regir el conocimiento, estudio y opinion sobre 
cada una de los proyectos legislativos. Recalco el animo del Comite Eje- 
cutivo y la permanente disposicion en que se encuentra de recabar todos 
los criterios y auxilios de las asociaciones afiliadas, en la determinacion de 
posiciones de la institucion. Acto seguido, inicio la lectura de los topicos 
a que se contraen cada uno de estos proyectos. Luego del conocimiento 
individual de cada uno estos textos, su naturaleza y esencia, se explico la 
siguiente Resolucion: 
Resolucion No. 51: Los proyectos de leyes identijkados por los numeros presen- 
tados por las correspondencias del despacho del Presidente de la Republica, a 
los Presidentes de las Camaras, seran remitidos a las Comisiones de Trabajo 
especializadas en cada caso, para su estudio e informe al Comite ejecutivo, tal 
como se describe a continuacion: Proyectos 1 al 6 y 19: Comision Juridica; pro- 
yectos 7 y  13: Comision Labora1;proyectos 8 al 12 y 14 al 18: Comision Asuntos 
Economicos. 
Los presidentes de asociaciones o sus delegados autorizados, fueron facultados 
para incorporarse a los trabajos de las Comisiones que sean de su interes, a f i n  
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de aumentar el caudal de participacion en los mismos. Los coordinadores de 
las comisiones habran de recibir, a titulo ad hoc, el concurso de estos dirigentes 
empre~ariales.30~ 
Para esos dias, el empresario Mario Cabrera en un encuentro de FORUM 
hizo una exposicion acerca de las "Implicaciones que para el empresariado 
nacional tiene la nueva politica economica" donde analizaba la situacion que 
creaba el ascenso de un nuevo gobierno en el pais y planteaba lo siguiente: 

DISCURSO DE MARI0 CABRERA 
EN EL EVENTO DE FORUM 
El discurso pronunciado por el ciudadano Presidente Dr. Salvador Jorge Blan- 
co, al dirigirse a la Nacion en su mensaje de juramentacion el 16 de agosto 
pasado, provoco u n  amplio consenso entre todos los dominicanos, respectivo 
de su simpatia politica, al enunciar como bases fundamentales para el desa- 
rrollo de nuestro pais, los principios de austeridad, moralidad y trabajo en la 
vida publica dominicana. El sector privado y empresarial del pais ha avalado 
este serio compromiso ante la Nacion y ha ratificado su disposicion de asistir 
con cuanto este a su alcance para hacer realidad este proposito del Ciudadano 
Presidente de rescatar la Nacion del estancamiento, por no decirfianco dete- 
rioro, en que la ha encontrado. 
El sector privado hace suyas a plenitud la determinacion presidencial de 
afianzar principios basicos en la conducta moral de la sociedad; la estabili- 
dad del sistema democratico, con su corolario de libertad de accion para la 
empresa privada, los sindicatos y medios de comunicacion, y la vigencia de 
un  regimen de seguridad para las inversiones, como medio licito y logico de 
obtener una rentabilidadpara todo el que se arriesgue, a iniciar determinados 
proyectos economicos. 
Esta sera la primera medicina que se pone a prueba para curar esta Nacion 
de su enferma economia. En otras palabras austeridad, moralidad, trabajo 
y confianza, son los propositos enunciados por el Ciudadano Presidente, que 
mueven al sector privado de nuestro pais a expresar la convergencia de sus 
puntos de vista con los lineamientos definidos por el Jefe del Estado en su dis- 
curso de inauguracion. 
Es dentro del contexto de las implicaciones que tiene para el empresario na- 

306 Archivos del CONEP, Libro de Actas, sesion extraordinaria No. EX3-82. 



cional la politica economica definida a traves de los Decretos promulgados 
por el Poder Ejecutivo, del paquete legislativo depositado por el Ciudadano 
presidente de la Republica el 16 de agosto pasado en el Congreso Nacional, 
de la politica economica implicita en las decisiones que se estan adoptando 
a nivel del Gobierno Central, y de las instituciones autonomas y descen- 
tralizadas, que el sector privado desea analizar las mismas para aportar 
juiciosas observaciones y adecuarlas en lo posible, con nuestra dosis de ex- 
periencia, hacia la consecucion de los objetivos basicos enunciados por el 
Presidente de la Republica. 
Aceptamos pues, con sumo agrado, la sugerencia del empresario Lic. Camilo 
Lluberes Henriquez, de u n  dialogo intersectorial para impulsar nuestra recu- 
peracion economica. 
Dentro del conjunto de Decretos promulgados por el Poder Ejecutivo, exis- 
ten algunos que, sin duda, podrian provocar contraccion en la demanda, lo 
que evidentemente conduciria a una reduccion en la produccion nacional, no 
unicamente de importaciones. No estamos discutiendo los imperativos de la 
reduccion salarial implementada a nivel de todo el sector publico, pero dicha 
reduccion, al implicar una disminucion en el poder adquisitivo, generaria el 
efecto contraccion antes aludido, y pagarian igual los que rinden adecuada- 
mente a su remuneracion, como los supernumerarios y los que no trabajan, a 
que han hecho referencia Ji-ecuentemente connotadas Jiguras publicas. 
Dentro de nuestras necesidades de austerizar, el sector privado ha aceptado 
las restricciones de determinadas importaciones, cuya oferta puede ser suplida 
por la industria y el agro nacional generandose asi sustitutos de esas importa- 
ciones y u n  mayor uso de mano de obra y materia prima nacional. 
Ante una suspension total de importacion de u n  ano con que se afecta deter- 
minados productos, hubiesemos considerado preferible que se implementara 
un  regimen de cuotaspara los mismos o que se aumentaran los derechos aran- 
celarios que los gravan. 
Uno de los sectores que en las dos ultimas decadas ha alcanzado u n  mayor 
desarrollo en nuestro pais es, sin duda alguna, el sector publicitario, el cual 
ha visto con cierta preocupacion la centralizacion en u n  solo departamento 
de todos los recursos promocionales que manejaban el Gobierno Central y las 
instituciones autonomas y des centralizadas. 
Este paso, justificado por la necesidad de austerizar, podria evidentemente 
conducir a u n  uso discriminatorio de cuantiosos recursos. 
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Amplio apoyo a su vez, han generado en el sector privado las iniciativas desti- 
nadas al establecimiento de u n  programa especial de seguro de credito agrico- 
la y ganadero, como asi mismo, la designacion de la Comision que estudiara 
la creacion del Fondo Nacional de Financiamiento a las Exportaciones, activi- 
dades estas con amplias repercusiones en el desarrollo del sector empresarial. 
Dentro del paquete de medidas adoptadas a traves de los Decretos presidencia- 
les, hemos seguido con gran interes la obligacion para los departamentos del 
Gobierno de pagar puntualmente los servicios publicos; la declaracion de l a  
alta prioridad nacional del desarrollo de la zafia azucarera del Consejo Esta- 
tal del Azucar 1982-83, y la creacion de la Subdireccion General de Aduanas 
en la ciudad de Puerto Plata, asi como la obligacion para CORDE de adoptar 
planes trimestrales de trabajo. 
En el presente caso, las medidas dispuestas mejorarian los ingresos de algunas 
instituciones autonomas, evitandose la necesidad de emisiones "inorganicas" 
para financiar los deficits de las mismas y, en otros casos, las iniciativas to- 
madas repercutiran favorablemente en la economia del pais y por ende en las 
operaciones del sector privado. 
Vivo ejemplo de este caso es el de la CDE, que si pudiera cobrar con inmanca- 
ble apoyo gubernamental sus acreencias multimillonarias y el consumo regu- 
lar de todos sus usuarios sin distincion, no necesitaria de mas subsidios opera- 
cionales, ni emisiones inorganicas y seria nuevamente sujeto de credito para 
continuar sus planes de desarrollo hacia medios de generacion mas economi- 
cos. Debemos respaldar esta disposicion presidencial, ya que los que pagan a 
la CDE no pueden continuar subsidiando a los que consumen y no pagan. Lo 
que llamariamos u n  impuesto indirecto a los cumplidores, que de no alentar al 
Senor Presidente a su correccion, podria representar una duplicacion de tarifa 
en los proximos 10 anos, amen de apagones, tras apagones ... 
A l  abordar el paquete legislativo, que fiera depositado por el Poder Ejecutivo 
el 16 de agosto en el Congreso Nacional, resulta inevitable externar la preo- 
cupacion del empresario nacional en cuanto a las implicaciones que tendrian 
algunos de los proyectos de ley sometidos, y sus consecuenciaspara el desarro- 
llo y consolidacion de u n  sector privado, que opere dentro de los canones cons- 
titucionales que garantizan en nuestro pais la libertad de empresa, comercio 
e industria. 
Estamos conscientes de que, como lo senalara el Ciudadano Presidente, Zos 
signos de estos tiempos indican que 'la etapa de las medidas simpaticas quedo 
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atras'. Pero deseariamos enfatizar como una cuestion de principios que el sec- 
torprivado dominicano, el cual en los ultimos veinte anos ha dado pruebas de 
que esta irrevocablemente comprometido con el desarrollo nacional, ha tenido 
un  comportamiento altamente disciplinado en el manejo y operacion de sus 
negocios y finanzas. 
Crear una clase empresarial en apenas veinte anos despues de 1961 ha reque- 
rido de esfuerzos, sacrificios y una vocacion de servicio sin limites para dotar 
al pais de la infraestructura industrial y comercial que hoy tiene. 3usto es se- 
nalar, porque hay  que reconocerlo, que esto ha sido posible en gran parte, por 
el decidido apoyo del sector publico. Nos hemos permitido hacer este pream- 
bulo porque al discutir las implicaciones que para el empresariado nacional 
tiene la nueva politica economica, las fuerzas vivas de la Nacion deben estar 
conscientes de que cuando el nuevo Presidente de la Republica expreso que 
"Sin ser alarmistas, el pais esta en una bancarrota economica y financiera, 
caracterizada por una virtual cesacion de pagos, con grandes deficit presu- 
puestarios en el Gobierno Central y en todas las instituciones autonomas del 
Estado", califico en u n  acto de responsabilidad sin paralelos en la historia de 
nuestro pais, al sector publico como el gran responsable de la crisis economica 
porque atravesamos. 
Permitaseme hacer ahora algunas consideraciones en torno al paquete legis- 
lativo antes de entrar directamente a ponderar las consecuencias que tiene el 
mismo para el sector privado. 
La politica de crecimiento expansivo del gasto corriente seguida en los ultimos 
4 anos, abultada en cuanto a la partida de servicios personales se refiere, ha 
conducido al sector publico una situacion de estrangulamiento que practica- 
mente elimina las posibilidades de generar ahorros internos para capitalizar- 
los hacia el desarrollo, abstraccion hecha del fenomeno provocado por la pa- 
ralizacion de determinadas obras publicas financiadas con recursos externos, 
ya que no existen los fondos de contra partida requeridos. 
Podria afirmarse que el ingreso extraordinario de personal supernumerario 
en el Gobierno Central, como en las instituciones autonomas y descentraliza- 
das, ha causado u n  sobredimensionamiento de las necesidades del Estado que 
parece ha generado la filosoJia fiscal y tributaria que ha inspirado el paquete 
legislativo sometido al Congreso Nacional. 
Dentro del marco de referencia en que han sido sometidos los proyectos de ley 
que tienen impacto tributario, uno de los parametros ha sido captar nuevos re- 
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cursos sin que parezca recibir identica ponderacion los destinos de los mismos 
con el clima de inversiones y la confianza necesaria que requieren. 
Una economia de mercado implica una filosofia basada en el binomio inver- 
sion-beneficio. Financiamiento disponible, recursos humanos altamente cali- 
jcados y sobre todo voluntad para generar riquezas. 
De ahi que el sector privado haya visto con honda preocupacion Ea formula- 
cion de anteproyectos de ley que prohiben la distribucion de beneficios, que 
limitan la reinversion de capital, que aumentan para determinadas categorias 
el pago del Impuesto Sobre la Renta, aun cuando estemos de acuerdo en el re- 
ajuste de determinadas categorias, ya que limitar las reinversiones, congelar 
salarios en el sector privado y prohibir la distribucion de beneficios, no son 
argumentos que a los ojos del sector empresarial podrian generar la confianza 
necesaria para crear u n  clima de inversion productor de empleos, en sectores 
tan riesgosos como los de la agricultura y la agroindustria, hoy promovidos 
como nuestro nuevo modelo de desarrollo. 
Nadie cuestionaria el efecto que sobre todo el sector industrial y comercial del 
pais tendria la medida que grava, con 10 por ciento todas las importaciones, 
exceptuandose las senaladas dentro de dicho proyecto de ley, ya que el mismo 
provocaria efectos, inflacionarios, aumentos en los costos de produccion, etc. Con- 
vendria que se observara que, en el caso de medicinas y algunas materias primas 
esenciales, el tributo podria representar, el doble o e1 triple de los niveles actuales, 
sin considerar que muchos estan sometidos al regimen de Control de Precios. 
Asi mismo creemos que autorizar el pre-pago de derechos de importacion me- 
diante decretos, previendose la posibilidad de que medidas de este tipo puedan 
ser prorrogadas por via administrativa, seria transferir hacia otros poderes del 
Estado facultades inherentes al poder legislativo. 
El caso especij5co del pre-pago de los derechos arancelarios, amen de conside- 
rarlo de m u y  pobre perspectiva recaudadora, implicaria la virtual, desapari- 
cion de los Almacenes Generales de Depositos, privarse el fisco de los ingresos 
tributarios correspondientes, como ademas del congestionamiento y perdidas 
de mercancias en los puertos del pais resultante de la desaparicion de los al- 
macenes fiscales. 
Las modij?caciones propuestas al regimen vigente de aduanas y dentro del 
contexto actual de grandes reestructuraciones a las importaciones, prohibicio- 
nes y cuotas de importacion de materias primas; parecerian en cierta forma 
extemporaneas, ya que aunque desde hace largos anos todos los sectores del 
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pais han coincidido en que se deberia eliminar la liquidacion provisional de 
los derechos de aduanas, su implementacion en los momentos actuales, tal 
como ha sido concebida en el anteproyecto de ley sometido, otorgaria a los 
colectores poderes decisorios de valoracion m u y  extensos; ademas de que el 
plazo de cinco (5) dias para valorar, liquidar y pagar los derechos luego de 
haberse hecho la verificacion, es u n  proceso sumamente lento que retardaria 
el des-aduanamiento de las importaciones. 
No es necesario recordar que en u n  pasado reciente, el sector de la construccion 
fue en cierta forma penalizado, entendiendose que dentro de la nueva politica 
economica a efectuarse, el mismo recibiria u n  tratamiento prioritario corno 
una via de "acelerar" esta industria. Esa meta figuraba dentro del programa 
de Gobierno para reactivar dicho sector. Sin embargo, observamos con cierta 
sorpresa que la presentacion del proyecto de ley sobre ganancias de capital en 
la propiedad inmobiliaria, como el Impuesto a la Propiedad, vendrian a vul- 
nerar el clima necesario para incentivar el sector de la construccion, temiendo 
algunos que virtualmente paralicen el mismo. 
Tenemos por lo tanto varias observaciones que podrian adecuar10 a los pro- 
positos enunciados. Es bueno enfatizar que, de hecho, la construccion es uno 
de los pocos sectores de la economia nacional que pueden ser "acelerados" 
de inmediato, independientemente del hecho de que la aplicacion de las dos 
referidas leyes a la propiedad inmobiliaria no generaria, a corto plazo, los 
ingresos fiscales que con tanta urgencia requiere el sector publico. 
Sin duda alguna, el Paquete Legislativo seriamente analizado tiene repercu- 
siones dificiles de estimar a corto, mediano y largo plazo. Desconocemos por 
ejemplo, el monto de los ingresos fiscales que el sector publico esperaria recibir 
por su aplicacion, si fuesen aprobadas todas estas leyes. Igualmente, como 
y con que criterio se aplicarian los ingresos generados, surgiendo dudas en 
cuanto a que proporcion seria orientada hacia gastos corrientes y cual hacia 
gastos de capital. 
Parece conveniente que para estar debidamente edificados se sometiera al 
Congreso Nacional una exposicion de motivos con una evaluacion exhaustiva 
de los efectos en cuanto a 1) reduccion del poder adquisitivo, 2) encarecimiento 
del costo de la vida; 3) inflacion y 4)  contraccion en la economia. 
Luce evidente que por el escaso tiempo disponible entre el 16 de agosto y la fecha 
actual el gobierno se ha visto en la imposibilidad de conocer a fondo las propues- 
tas que los sectores laborales y empresariales del pais, estan haciendo con miras 
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a minimizar las repercusiones adversas al empuje desarrollista de la nacion que 
este paquete legislativo podria contener. Hasta para los proyectos con los que el 
sector privado ha estado en total acuerdo, se ha considerado oportuno someter 
algunas observaciones constructivas para su perfeccionamiento. 
Independientemente de las anteriores apreciaciones derivadas de las medidas 
emanadas del Poder Ejecutivo, existen otras implicaciones que el empresariado 
nacional quisiera ponderar, en cuanto a la nueva politica economica se refiere. 
La Junta Monetaria en la semana recien transcurrida autorizo una importan- 
te emision para hacerle fiente a compromisos de la deuda externa vencida, 
como a los deficits del sector publico. Estas decisiones de una u otra forma 
limitaran las facilidades crediticias disponibles para el sector privado con su 
resultante perjudicial para este sector, en primer termino, y para toda la ca- 
dena reproductiva de la economia, culminandose en los propios consumidores. 
En la practica, curioso es observar que estas emisiones se convierten en gra- 
vamen -otra carga indirecta, a la que contribuyen mas quienes mas tienen- 
por su efecto depreciador del signo monetario dominicano. No recuerdo haber 
escuchado nunca una opinion de calificados economistas al respecto. 
Otras areas dentro de la nueva politica economica que se esta implementando 
y sobre la cual el empresariado desea enfocar su atencion, es la posible nego- 
ciacion con el Fondo Monetario Internacional para la obtencion de u n  prestamo 
'Stand-by". El sector privado desearia estar representado en las negociaciones 
que se lleven a cabo con el F M ,  con el solo proposito de contribuir con su expe- 
riencia y deseo de dinamizar la economia, pudiendo ostentar dicha representa- 
cion algunos de los miembros de la Junta Monetaria que representan al sector. 
Permitanme ahora adelantarles una reflexion de caracter general. Veo la nue- 
va politica economica definida a traves de cuatro importantes instrumentos: 
uno, el discurso del Ciudadano Presidente el 16 de agosto; otro, el conjunto 
de Decretos el Poder Ejecutivo; en tercer termino el paquete legislativo que 
actualmente se encuentra en poder de las Camaras y, cuarto y ultimo, las 
resoluciones adoptadas por la Junta Monetaria. 
Advierto, sin embargo, que estas medidas no han estado complementadas por 
otras de razonable viabilizacion, como son las propuestas tendientes a inducir 
a los dominicanos ausentes a traer sus ahorros al pais para aplicar esos recur- 
sos a Ea construccion de viviendas, y como tambien la posible elevacion de las 
tasas de interes que se pagan a los ahorrantes dominicanos. 
Entre tanto, el sector privado ha tomado nota de que "el plan de austeridad 



tiene u n  caracter limitado, hasta tanto nuestra economia se recupere y sea re- 
estructurada", como apuntara el Presidente de la Republica, identificandonos 
plenamente con su juicio de que "nuestra recuperacionfinanciera debera estar 
basada en los tres pilares de la austeridad, la moralidad y la mistica". 
Como sector privado asumimos el reto de nuestro desarrollo, conscientes de 
las implicaciones que para el empresariado nacional tiene la nueva politica 
economica; y favorecemos el encuentro con el sector publico para propiciar la 
unidad dentro de la diversidad. 
Cuando se afirma que "este pais no genera las divisas de antes y que no po- 
demos seguir gastando lo que no tenemos", afirmamos categoricamente que 
tenemos una sola solucion: Producir mas y exportar mas. Esto solo es posible 
dentro de una economia de mercado, basada en  el precepto constitucional de 
libertad de empresa. El marco de la nueva politica economica deberia reafir- 
mar esos sanos principios.307 
La situacion economica heredada, y sobre todo el debate entre los dife- 
rentes sectores sobre la conveniencia o no de la firma con el FMI, volvio a 
relucir menos de un mes despues de haber asumido al poder. En efecto, a 
principios del mes de septiembre de 1982, el Consejo Nacional de Hombres 
de Empresa expreso su posicion sobre la emision de dinero inorganico y 
que entendia que lo hacia porque esa era la unica via que tenia el Gobierno 
para cubrir los deficits de sus instituciones. Luis Augusto Ginebra Hernan- 
dez decia: 
El Gobierno tiene que tomar medidas heroicas para poder enfi-entar los defi- 
cits de la magnitud de los que encontro el presidente Salvador Jorge Blanco al 
asumir la jefatura del Estado. 
Hay que compadecer en este sentido al Presidente de la Republica, que (espe- 
ro) tenga la habilidad de su Gobierno de dinamizar la economia del pais y de 
cubrir las necesidades que le dejo como herencia la administracion anterior. 
Comparto con las recientes emisiones hechas por el Banco Central, las cuales 
sumaran mas de RD$250 millones de los proximos cuatro meses, opino empe- 
ro, que en el futuro habra que cuidarse. Tengo la seguridad que los propios 
asesores del Gobierno lo saben m u y  bien, pero no habia otra salida para cubrir 
las necesidades actuales.308 

307 FORUM 6, "Implicaciones de la Nueva Politica Economica", Frank Moya Pons, Editor, Santo Domin- 
go, 1982, pp.51-58. 

308 El Caribe, 29 de septiembre de 1982. 
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En torno a las negociaciones que iniciaria el Gobierno con una mision del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) que habia llegado dias antes al pais, 
el doctor Ginebra Hernandez dijo que el Gobierno tenia una situacion su- 
mamente dificil. Pero, ademas, hizo algunas duras criticas: 
El gasto corriente sumamente elevado aunque el Presidente, y el Gobierno estan 
haciendo un  gran esfuerzo por reducir el gasto corriente del Estado y tratar de 
ajustarlo a los ingresosfiscales. Lamentablemente, tendria que despedir 40.000 

o 50.000 empleados publicos, lo que resulta sumamente criminal y doloroso ... 
El Gobierno tiene que continuar en la trayectoria que lleva actualmente de re- 
ducir, dentro de las posibilidades que tiene, el gasto corriente, a fin de utilizar 
los pocos recursos que le puedan quedar para la inversion publica. 
Yo creo que el Presidente Jorge Blanco tiene u n  reto con la situacion actual 
m u y  grande y grave, pero es u n  hombre con una gran capacidad de trabajo, 
m u y  bien intencionado, con u n  gran equipo de colaboradores, y tenemos una 
gran confianza y esperanza de que el pais podra echar adelante con el esfuer- 
zo que se esta realizando actualmente. 
La recuperacion economica del pais 'es una responsabilidad compartida, y 
cada uno debe asumirla, tanto el sector publico como el sector privado, y de 
esto esta consciente el Gobierno. 
Nosotros lo hemos reiterado en diferentes ocasiones, que estamos dispuestos a 
asumir nuestra cuota de responsabilidad, y creo que el Gobierno tambien esta 
en esa tesitura y si los dos sectores nos ponemos de acuerdo y tenemos consen- 
so sobre como asumir nuestras responsabilidades, creo que se van a obviar u n  
poco las dificultades ...309 

El doctor Ginebra Hernandez produjo sus declaraciones al ser entrevistado 
antes de que el Comite Ejecutivo del CNHE sostuviera una reunion en la 
tarde de ayer con el Secretario de Estado de Industria y Comercio, licen- 
ciado Jose del Carmen Marcano. 
En la reunion con el licenciado Marcano participaron, ademas, el ingenie- 
ro Jose del Carmen Ariza, Presidente de la Asociacion de Industrias de la 
Republica Dominicana (AIRD); el ingeniero Mario Cabrera, Vicepresidente 
del Consejo de Hombres de Empresa; el licenciado Roberto Martinez, Direc- 
tor Ejecutivo del CNHE, y el ingeniero Jaime Doroly, tambien directivo del 
CNHE. Estuvieron ademas, el ingeniero .Heriberto de Castro, Presidente de 
la Confederacion Patronal de la Republica Dominicana, licenciado Francisco 



M U - K I E N  A D R I A N A  S A N G  BEN J O S E  C H E Z  C H E C O  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  

Gonzalez, directivo de la Asociacion Dominicana de Exportadores (ADOEX- 
PO), el ingeniero Hugh Brache y otros empresarios e industriales que forma- 
ban parte del Comite Ejecutivo del Consejo de Hombres de Empresa.310 
El aguerrido Presidente del CNHE finalizo su presidencia en 1982. Fueron 
anos activos, en los que tuvo que lidiar con dificiles situaciones, con el Go- 
bierno y con el propio sector privado. 

El relanzamiento del Consejo 
y aquellos tiempos dificiles 
Entrevista realizada por Mu-kien Sang Ben, el 29 de mayo de 2014, a Antonio 
Najri (Don Papia):. 

usted decia sobre los pronunciamientos? 

Como tu dices que una de las publicaciones que se van a hacer son los pronun- 
ciamientos, hay uno que lo hicimos despues de Balaguerperder las elecciones en 
el 1978. Fue muy  importante y para mi tiene un  particular interes. Despues de 
terminadas las elecciones, hubo un  corto periodo de indecision en la entrega el 
poder y los empresarios de Santiago lanzaron u n  comunicado m u y  irrespetuoso 
con Balaguer, que no se lo merecia y nosotros aqui lanzamos uno con el mismo 
proposito que lo hizo el sector empresarial de Santiago, que era apresurar a Ba- 
laguer a definir la situacion y a reconocer. El de nosotros fue en terminos muy  
diferentes porque el no se merecia lo que hizo el sector empresarial de Santiago, 
esa es mi opinion y la de nosotros aqui en la Capital puesto que no f i i  yo que lo 
hice. Fue todo el sector privado que lo hizo. Hay un  pronunciamiento en el que 
tienen que estar todas las instituciones, comenzando por el Consejo Nacional 
de Empresas como es natural, que es el organismo rector o cupula, porque con 
ese comunicado comenzamos por reconocerle a Balaguer sus aportes y despues 
hablarle del problema y finalmente pedirle que acabara de resolver la situacion. 
Muy diferente al de Santiago que comenzo de una forma agresiva. Te lo comen- 
to a ver si entre los documentos aparece ese. Hasta me gustaria leerlo de nuevo. 

Se compilaron todos los discursos. Ese es muy importante porque la posi- 
cion del CONEP marca un hito en esa crisis politica que hubo en el 78. 

Como en todas las cosas, tu lo sabes, hay opiniones, conceptos e ideas que 
chocan porque son distintas. Yo te digo con honestidad y sinceridad que creo 
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que la gestion de Balaguer fue m u y  positiva en el desarrollo. Esa es mi  opi- 
nion, ya que lo vivi desde el primer momento y participe con la Asociacion de 
Industrias y despues con el Consejo. El Consejo de Empresas se lanzo despues 
que Balaguer termino o el relanzamiento, porque existia desde el 63 pero era 
u n  organismo dormido, era u n  gigante dormido. 

Hableme un poco de cuando usted se inicia como presidente del CONEP y 
en que circunstancias. que ano fue? 

Como presidente del CONEP asumi en noviembre del 78. Ah i  tengo una foto 
con el presidente Guzman y Majluta. En el 63 hay cuatro instituciones em- 
presariales entre las que estan, la Camara de Comercio que permanecio como 
unica durante anos y la Confederacion Patronal de la Republica que se crea en 
el 48 cuando la Republica Dominicana firma los acuerdos en Ginebra con la 
OIT (Organizacion Internacional de Trabajo) en donde se establece la libertad 
sindical, que no fue u n  realidad nunca durante el regimen. 

era parte de la Confederacion Patronal? 

Todos estabamos en la Confederacion Patronal porque las asociaciones em- 
presariales se hicieron socias, las industrias mismas. Con la Confederacion 
Patronal asi como se crean los sindicatos, se crea u n  sindicato empresarial que 
es la Confederacion Patronal de la Republica, pero en aquel tiempo t u  sabes 
bien que todo dependia del interes del Gobierno y nosotros eramos parte pero 
desde afuera, m u y  afuera, porque, para darte una idea, hubo u n  presidente 
de la Confederacion Patronal de la Republica que era u n  empresario porque 
tenia una granfinca de cafeporBarahona, era u n  productor de cafe por lo que 
era u n  empresario, pero ese senor era u n  militar, fue jefe de la policia y fue 
presidente de Ea Confederacion Patronal. 

se llamaba? 

Prefero no mencionarlo. El sector empresarial Jue cauteloso, fue prudente du- 
rante ese tiempo en no crear nada que lo sujetara de una vez al interes del Go- 
bierno y tuvimos siempre una posicion m u y  prudente. Despues que desaparece 
el regimen de Trujillo entonces se funda la Asociacion de Industrias en el 62, que 
yo fui vicepresidente y presidente despues. Se funda la Asociacion de Hacenda- 
dos y Ganaderos que la presidio Silvestre Alvarez de Moya mucho tiempo, fue 
una gran persona. Son esas cuatro instituciones las que existen cuando se funda 
el Consejo Nacional de Hombres de Empresa. sabes como opero el Consejo 
de Empresas esos anos? Desde el 63 que se Junda hasta el 68 que se relanza de 



verdad, cada ano, anualmente elpresidente de cada una de esas instituciones era 
elpresidente del Consejo de Empresas, rotativamente, pero la institucion estaba 
ahi dormida, sin tocarla, sin darle ninguna vida, ni hacerle nada, aparecian las 
cuatro empresas pero el Consejo de Empresas dormido, hasta que finalmente los 
empresarios se deciden a lanzarlo como se hizo en el 78 y que yo presidi. 

estaban con usted en la directiva? 

En ese momento, ya para ese tiempo habian otras instituciones, estaban por 
ejemplo la Asociacion de Importadores que la presidia Andres Dauhajre, estaba 
la Camara de Comercio Americana, porque todas las instituciones empresaria- 
les se hicieron socias del Consejo de Empresas, la Camara de Comercio Domi- 
nico-Americana y todos ellos, los presidentes, fueron parte de la junta directiva, 
uno de ellos fue Andres Dauhajre. Roberto Martinez entro como Secretario Ge- 
neral. Estaba la Asociacion de Comerciantes de Santiago tambien, la Asocia- 
cion Industrial de Herrera, todavia les llamamos los muchachos de Herrera. 
Los veo de vez en cuando, siempre me trataron de mucho carino, por cierto 
que renunciaron del Consejo de Empresas y tambien Andres Dauhajre siendo 
yo presidente. Yo tuve tres renuncias. La otra empresa que renuncio fue la Ca- 
mara de Comercio Americana, en u n  conflicto en el que no querian clasificar 
a una empresa americana con la Ley 299 y ahi ellos tuvieron ese problema, los 
de Herrera renunciaron porque chocaban con la Asociacion de Industrias de la 
Republica y Andres Dauhajre como presidente de la Asociacion de Importadores 
chocaba con los intereses de los industriales tambien, porque los industriales, el 
comerciante quisiera que aqui no hayan industrias para ellos poder importar 
del mundo entero, eso es asi. Eran problemas propios de los intereses. 

usted lidio con eso? Don Andres no volvio al Consejo. 

Si. Volvio. Los tres volvieron. Despues Andres se retiro mas tarde. Hubo u n  
segundo retiro pero despues de m i  presidencia. La Asociacion de Importadores 
renuncio tambien. Y hubo conflictos porque chocaban los intereses. 

usted se llevo con el gobierno de Antonio Guzman? 

Yo te voy a decir una cosa, te voy a contar algo m u y  importante. El Consejo 
de Empresas se lanza precisamente al cambiar el gobierno, de partido politico 
logicamente, no cambia el gobierno, cambia el partido politico, porque el PLD se 
lleva 12 anos delpoder. El Consejo de Empresas se relanza, precisamente, porque 
el sector privado estaba temeroso del cambio politico. Nunca fuimos mejor tra- 
tados, el sector empresarial, que en el gobierno de Antonio Guzman. 
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Lo esta diciendo usted, que conocio muy bien el gobierno de Balaguer. 

Nuncafuimos mejor tratados. Hay que reconocer al PRD, al gobierno de Guz- 
man, porque se suponia que podia haber u n  choque. Y asi, en la idea de mu- 
chos empresarios y de muchas instituciones empresariales ese era el pensa- 
miento, pero yo maneje una situacion que rompio con todo eso rapidamente 
y entramos en un  periodo de relaciones como debe de ser, de buena actitud. 
Yo le di un  almuerzo a Jose Francisco Pena Gomez siendo yo el presidente del 
Consejo de Empresas. Se lo hicimos en el restaurant que estaba en la Maximo 
Gomez, el Chantilly. Fue u n  almuerzo publico. Me lo agradecio toda la vida. 
Me mando una carta bellisima que la tengo por ahi. El Consejo de Empresas, 
no yo, pero con la aprobacion de la junta directiva. Hubo muchos empresarios 
que despues criticaron, no publicamente. Iban a hacer u n  comunicado y por 
suerte no lo hicieron. De u n  grupo de empresas, no de instituciones sino de 
empresarios diciendo que ellos no participaban, ni estaban de acuerdo. Pero 
senores, Balaguer mismo se puso celoso. Despues fui a Miami a verlo y se 
puso celoso. Y yo le dije, pero Presidente, los empresarios no podemos estar 
enfrentados con el Gobierno, tenemos que buscar una buena relacion con el 
Gobierno, pero imaginate tu, un  empresario que tiene que ir todos los dias a 
una oficina publica a resolver un  problema, si lo ven como u n  enemigo que 
llega no le van a resolver. Tenemos que manejarnos de una forma razonable 
sin dejar de perder nuestras posiciones, hay que saber manejarse. 

personas fueron? 

No eran tantas las personas pero habia periodistas, fue publico expresamente. 
Habiamos muchos involucrados. Estaba lleno de empresarios de aqui, de San- 
tiago y de todas partes. Te hablo de eso porque el relanzamiento del Consejo de 
Empresas realmente se hace preocupado por el cambio de gobierno, del partido 
politico. Porque el empresariado fue balaguerista siempre. Que no me venga 
nadie con cuentos. Es una realidad. 

La Ley 299 fue la que favorecio el empresariado. 

Con el perdon de todos, esa ley la hice yo con Clara Ravelo. Esa ley me la pi- 
dio Balaguer en la reunion que se hacia en el Palacio todos los miercoles de la 
Comision Nacional de Desarrollo presidida por el presidente Balaguer y con la 
asistencia del Embajador Americano que se sentaba al lado de Balaguer y del 
Director de Ea AlD aqui al lado del Embajador Americano. Balaguer le encargo 



a unos empresarios que se hiciera la Ley de Incentivo Industrial y alpoco tiempo 
se presentaron con un libro gordisimo, que la llevaron a la Comision de Desarro- 
llo, se lo paso al Embajador Americano, lo miro al igual que Balaguer, el de la 
ALD dijo si tambien y lo tiraron. Balaguer me dijo a mi, yo te hago responsable 
de que se haga una Ley de Incentivo Industrial como debe de serporque esa no 
puede ser, era un libro m u y  gordo. Un grupo y yo trabajamos, pero la autora 
principal fue una cubana que se llamaba Clara Ravelo, muy preparada que 
estaba en Fomento, era empleada contratada por Fomento. Entre Polibio Diaz, 
que era el consultorjuridico, Clara Ravelo y yo hicimos esa ley. 

ustedes tomaron en cuenta la Ley de Incentivo Industrial que hizo Tru- 
jillo? Porque hubo varias leyes de incentivo industrial. Tambien hubo una 
de Bosch. 

Hubo una que se hizo durante el Triunvirato. Y que Bosch practicamente la 
lanza como la ley numero 4 que sale publicada en el Listin Diario el 24 de 
septiembre de 1963, un  dia antes del Golpe que se dio contra Bosch. Esa fue la 
que adapta el Triunvirato y la usa y la lanza despues pero todo eso desapare- 
cio naturalmente al venir la Ley 299. Clara Ravelo murio en un  choque en la 
Churchill con Kennedy. 

Volviendo al tema de la Ley de Incentivo, en la epoca de Antonio Guzman 
Ley de Incentivo Industrial siguio vigente? 

Completamente, sin tocarla. Jorge Blanco la quiso cambiar y nos opusimos. 
Inclusive hubo dos funcionarios del gobierno de Jorge Blanco que estuvieron 
apoyandonos y finalmente Jorge Blanco la dejo sin tocar. 

eran esos dos? 

Jose Antonio Najri, mi sobrino, Ministro de Industria y Comercio, y Orlando 
Haza que era Secretario Tecnico de la Presidencia. Esos dos fincionarios estuvie- 
ron apoyando la actitud empresarial y se quedo todo tranquilo, no se modifico. 
Fijate que todavia hoy existe. Zona Franca se rige por la misma hoy todavia. Lo 
demas ya era innecesario porque todo ha cambiado de tal manera que nosotros, 
que somos una empresa textil, toda la materia prima esta exonerada por ley, no 
por un  acuerdo especial sino por acuerdos internacionales y ha ido cambiando y 
cambiando. AquiM. Gonzalez por ejemplo, una firma, quizas la mas importan- 
te en Republica Dominicana en el rango textil, toda su materia prima esta exo- 
nerada mas por acuerdos internacionales que por una ley de incentivo de aqui. 
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fue la gran dificultad que usted tuvo que enfrentar cuando fue presi- 
dente y cual fue su gran triunfo? 

No triunfos. La dificultad si. Te adelante. Habia conflictos de intereses. Yo tuve 
tres renuncias. Y yo concilie a todos los renunciantes y volvieron y regresaron. 

O su gran satisfaccion. 

Mi gran satisfaccion si. Que pudo la institucion desarrollarse, cubrir sus pro- 
positos y susfines, siempre en buena armonia con los intereses de todos, con 
buena armonia con el sector politico y con el gobierno de turno. Eso si, no 
tuvimos dificultades ni problemas nunca. Al  contrario, nos otorgaron todo. 

Me cuentan los otros presidentes del CONEP que se tuvieron que emplear 
a fondo. era su rutina en el CONEP? Porque usted era presidente de 
M. Gonzalez tambien. usted se hacia para cumplir con todo? 

Yo era presidente de M. Gonzalez, presidente del Country Club y presidente 
del Consejo. Tenia las tres presidencias. Habia tiempo. Porque aqui habian 
tres vicepresidentes que tenian los mismos poderes mios. E1 fundador de esta 
empresa, Maximino Gonzalez, delego en m i  en el ano 44 todos sus poderes 
cuando yo entre como socio. Luego hubo tres vicepresidentes. El presidente 
actual de la compania era u n  vicepresidente, otro casado con una hija de 
Maximino que murio era vicepresidente y otro ingeniero textil que tambien 
era familia y murio era vicepresidente. Yo delegue en ellos tres todos mis po- 
deres como presidente. Manejar M. Gonzalez, ellos la manejaban. El Country 
Club no me ocupaba mucho tiempo y al Consejo yo le dedique tiempo durante 
ese periodo inicial de confrontaciones del que hemos hablado. 

Otra cosa que me dicen los presidentes del CONEP es que muchas de las 
cosas que hacian tuvieron que poner el dinero porque el CONEP nunca 
tenia fondos. 

El CONEP se manejo siempre con el aporte de u n  pequeno grupo poderoso, los 
mas poderosos economicamente que aportaban los recursos porque las demas 
instituciones se fueron haciendo socias y aportando pero con eso el CONEP no 
tenia suficientes recursos si no fuera por el aporte de esas cinco o seis empresas 
que aportaron sumas importantes. Te digo, Roberto Martinez Villanueva me 
dijo u n  dia cuando estabamos conversando, imaginate el venia del gobierno 
de Balaguer de cargos y funciones m u y  elevados, que con que le iban a pagar. 



que usted que le respondio? 

Bueno, el dinero va a aparecer y aparecio. Habia u n  grupo de empresarios 
pandes,  de los mas poderosos, que hacian permanentemente sus aportes, 
entre ellos estaban don Fernando Viyella, Enrique Peynado, el Grupo Vicini, 
los Bonetti, habia u n  grupo numeroso que aportaron, porque asi fue desde 
que comenzamos con la idea de lanzar el Consejo de Empresas. Si no era asi, 
ya que el Consejo tenia que establecerse simultaneamente con que recursos 
lo hacia. Y se necesitaban recursos porque para pagar u n  Roberto Marti- 
nez Villanueva por ahi t u  tenias que comenzar y los gastos y el que murio 
hace poco que fue el Secretario casi toda la vida, Frank Castillo, gente asi 
teniamos personal capacitado y competente pero naturalmente los recursos 
vienen de ese grupo. De otra manera con lo que pagaba una empresa que se 
asociaba no era suficiente. 

Y mas con el nivel de Roberto. tiempo duro con la Secretaria Ejecutiva? 

Varios anos. Despues de m i  vino Payo Ginebra. Roberto paso los anos con el 
tambien y creo que duro como seis anos. 

Yo lo voy a entrevistar. 

Vale la pena. Damele u n  abrazo y dile que te cuente lo que le paso en Holanda 
con la reyna Guillermina. 

Como presidente del Consejo, justed fue a algun viaje con el Presidente 
Guzman? 

Si. El me invito a la toma de posesion del Presidente de Venezuela, Herrera 
Campins. Yo fui como Presidente del Consejo, Ramon Emilio Jimenez era el 
Canciller, Ramon Baez, Secretario de Industria y Comercio y Payo Ginebra 
tambien fue. Y f u e  invitado tambien este que fue presidente de la Asociacion 
de Comerciantes y despuesfindo u n  Banco, en ese viaje a Venezuela, y tu- 
vimos una buena sesion de trabajo en ese viaje. Despues yo fui a Mexico a 
un  intercambio, pero no con Antonio Guzman. No lo acompane mas. Como 
Presidente del Consejo si fui  a Mexico, Roberto @e. 

que otros grupos empresariales ustedes comenzaron a tener relaciones? 

Mexico, Venezuela y Puerto Rico. En Puerto Rico tuvimos m u y  buenas relacio- 
nes y m u y  buenos intercambios. 
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con los organismos internacionales? 

Bueno, durante m i  presidencia hubo algo m u y  interesante que fue la reu- 
nion con el -CICYP- Consejo Interamericano de Comercio y Produccion, un  
organismo que pudimos haber conseguido la sede pero se requerian ciertas 
cosas que no aparecieron. Tuvo siempre su sede en Montevideo. Yo asisti a dos 
reuniones y varios empresarios me acompanaron, en Nueva York sobretodo, 
desayunamos en la Casa Blanca con el presidente Lyndon B. Johnson. Porque 
ese organismo se forma y se crea pero se le daba cierta importancia, y esa 
reunion en Nueva York fue m u y  importante. Habiamos muchas personas no 
solo de Santo Domingo, sino de otros paises tambien. 

quienes lo acompanaron? 

El papa de Manuel Diez, Manolito Diez y don Gustavo. Manolito y yo tenemos 
una historia. Y yo pude haber conseguido la Republica Dominicana como sede 
del CICYP, pero se necesitaba una empresa de mucha categoria, para darte 
una idea, en Mexico, que estuvo la sede una vez, era el presidente en Mexico de 
Nestle, porque se necesitaba una institucion asi que aportara a ellos cantidad 
de personal y de cosas necesarias y yo aqui trate de conseguir con Carlos Mo- 
rales que era presidente de Central Romana, el acepto la vicepresidencia pero 
no se pudo obtener la sede, el si fue vicepresidente internacional del CICYP y 
viajo bastante y me duo que para presidente tendria que viajar demasiado y 
no tenia tiempo. No llegamos a tener la sede aqui. 

Por lo que usted me dice, su presidencia fue clave para el relanzamiento del 
Consejo. Porque tenia unos anos dormidos. 

Si. No hay  duda. Despues vino Puyo. Creo que fueron dos periodos. Yo nunca 
acepte ser dos veces presidente. Aqui  en M. Gonzalez nada mas. En el Country 
estuve dos anos pero porque la presidencia era de u n  ano y cambiaron los es- 
tatutos para extender el periodo y coincidio con mi  presidencia. Fui el primer 
presidente por dos anos. Con el Consejo de Empresas termine. Con la Asocia- 
cion de Industrias termine. 

termino con el Consejo se mantuvo vinculado? En alguna comi- 
sion o algo. 

No necesariamente en comision pero me mantuve vinculado siempre. Y en 
muchos casos participe como conciliador tambien. 



llego a conocer a Frank Castillo? 

El trabajo conmigo en el Consejo. Antes de ser el Director Ejecutivo estuvo alla 
dentro del sta$ Era una gran persona. 

fue su vinculo con Roberto? Usted fue que lo llevo alla. 

Muy bueno siempre. Excelente. 

estaba el local del CONEP en esa epoca, cuando usted fue presiden- 
te? Yo conoci al Consejo en la Torre donde estaba Santo Domingo Motors. 

AhiJue donde comenzo el Consejo de Empresas. De ahi se mudo para la Torre 
Empresarial. 

estuvo 30 o 40 anos ahi? 

Creo que lo cambiaron despues porque Santo Domingo Motors, que era el due- 
no de ese edificio, necesitaba ese espacio y el Consejo de Empresas se mudo, 
pero no recuerdo donde. En m i  presidencia estuvo ahi y la primera presidencia 
de Puyo tambien. 

Yo recuerdo que en el 80 estaba ahi. personas trabajaban en el 
CONEP? 

Yo fui del 78 al 80. Los primeros dos anos. Eran pocas, ahora hay muchas mas 
personas. Habia una secretaria, Angela se llamaba. 

~Dilcia no estaba ahi? 

No. Conmigo no. En mis tiempos no. 

usted cree que debe ser el papel del empresariado de cara al futuro? 

El empresariado tiene que continuar como fundamento de su propia razon 
de ser, dentro de un  plan de desarrollo y de crecimiento. Necesariamente te- 
nemos que mantener una relacion armoniosa con las instituciones del Estado 
que pueden ser parte de ese proposito tambien, de ese concepto fundamental, 
porque el empresario es u n  elemento que significa que debe tener desarrollo y 
ser creativo y que no debe perderla nunca y de tener otra idea de las cosas y 
de tener crecimiento y desarrollo constante y la misma prueba de eso es que 
si usted toma una empresa cualquiera y el que la dirige eso es lo que trata de 
hacer. A nivel individual y personal esos mismos conceptos tienen que regirse 
a nivel de las instituciones empresariales. Entonces tienen que continuar, y 
te voy a decir aqui entre nosotros, he visto con m u y  buenos ojos a Manuel, 
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nuestro actual presidente, ese, para mi, de todos los que han pasado por ahi, 
ha sido uno de los mas eficientes, no porque sea hijo de Manolito, ni porque 
este ahora, no. Esa tiene que ser siempre una posicion que no se puede cambiar 
ni abandonar y que tenemos que seguir creciendo, desarrollando, creando y 
siempre buscando al sector oficial, sus instituciones que coinciden con nosotros 
para que se unan a ese mismo proposito de manera que puedan avanzar con 
mas facilidad y con mas rapidez. Una institucion empresarial es como una 
empresa, como es este que el presidente esta ahi quemandose las pestanas 
para ver como aumenta sus ventas y eso es a nivel de instituciones tambien 
tenemos que mantener u n  crecimiento y u n  desarrollo y una relacion para 
m i  siempre, y lo dije, es que siempre hay que ser asi, con el sector oficial, con 
el sector politico porque tenemos que trabajar juntos para lograr u n  mejor 
desarrollo. 

son los grandes desafios del empresariado de hoy? 

Bueno yo te voy a decir que los de hoy son los mismos de antes. 

Ahi han coincidido todos. 

Lo que hay es que mantener eso. Claro, mantener ese mismo concepto, ese mis- 
mo principio, dentro del avance tecnologico tan extraordinario que ha habido 
en el mundo, sumarse a eso y manejarse dentro de ese desarrollo que hay hoy 
en dia que no teniamos antes, pero la posicion es la misma siempre. No veo otra 
manera. 

los mismos problemas para la empresa? 

Si, son los mismos problemas. 

son, a su juicio? 

Hablando sinceramente, nosotros por ejemplo, en el sector nuestro, u n  sector 
m u y  dificil, esta empresa y otras que existen luchamos con situaciones de 
competitividad, en este caso me rejero, pero en general la luz es uno de los 
mas graves, el costo de la energia electrica es horrible, impide el desarrollo, 
impide el crecimiento, eso se pudo haber resuelto y eso hay que resolverlo de 
alguna manera, que sea mas accesible y menos costosa, son costosisimas en 
todas las actividades empresariales, en la industria textil es fatal. Nosotros 
competimos con Centroamerica, que de acuerdo con el DR-CAMu exportan a 
Santo Domingo, por cada 1000 pesos que elios exportan a aqui nosotros ven- 
demos 200 en el textil me refiero, en otro sector no es igual. 



grandes dificultades que tienen los empresarios? 

Otra que ha sido algo que ha existido es tambien, hablando con toda since- 
ridad, es la presion fiscal, no en cuanto a la ley propiamente, sino a la inter- 
pretacion de la ley, porque hay  que cumplirla. Y ocurre frecuentemente que 
los fiscalistas Ea quieren interpretar a su modo y a su interes. Esta empresa 
le gano u n  pleito de 8 anos al Estado en los tribunales. Una cosa es la presion 
fiscal para hacer cumplir la ley y otra es la parte interpretativa. Esa parte in- 
terpretativa siempre ha sido preocupante. Y existe y ha existido y va a existir. 
Esa es una de las partes preocupantes. Todo el mundo sabe, principalmente los 
empresarios, que tienen que cumplir la ley. 

pleito fue en contra de la DGII? 

Si. Despues de 8 anos hubo el fallo. Te cito el caso pero muchos deben haber 
pasado por la misma situacion. Ahora mismo teniamos otro que parece que lo 
detuvieron porque parece que iba a ser unfi-acaso. Ese conceptojscalista a veces 
no es su forma de manejarse. A m i  me decia u n  funcionario del Gobierno hace 
muchos anos, que la oficina de las instituciones fiscales, estaban impregnadas 
de u n  antiempresariado. Me lo llego a decir u n  funcionario del Gobierno. Te voy 
a contar de la epoca de Trujillo. Hubo un  Secretario de Hacienda que era un  abo- 
gado de San Francisco Macoris, m u y  inteligente, m u y  simpatico, muyprepara- 
do y le han puesto un  7% de impuestos a la produccion, eso era directamente 
al fabricante, no era al importador, ni al vendedor detallista, era directamente 
a la produccion, cosa m u y  extrana que pudiera pasar, pero paso. A las bebidas 
gaseosas, a las bebidas alcoholicas, a todo lo que se producia y yo estaba en 
la Comision que se designo para visitar al Secretario de Hacienda y exponerle 
nuestra posicion y con una correspondencia y todo. Nos recibio. Ya sabia a lo 
que ibamos. No leyo lo que le llevamos. Solamente nos dijo una cosa ustedes 
que proponen en sustitucion?Porque es asi. Porque a mi  lo mismo m e  da, sacar- 
selos del bolsillo izquierdo que del bolsillo derecho. Ese concepto fiscalista. 

que ustedes le respondieron? 

Aqui  esta, esto que h a y  que quitarlo y lo quitaron. A m i  me extrano mucho 
que ocurriera porque gravar la produccion no tenia sentido, u n  7%, claro, t u  
sabes que los aranceles eran m u y  proteccionistas. Es una realidad. Aranceles 
de u n  100 por 100 y muchisimas cosas mas. A u n  asi, dentro de u n  concepto 
desarrollista y se puede decir que en u n  momento se vio algo en el regimen que 
habia ese interes, no podian comenzarse grabando la produccion, eso no, eso 
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lo dijo u n  senor que era, u n  abogado de San Francisco de Macoris. Finalmente 
lo quitaron, no duro mucho. 

Esa presion fiscal ha sido una constante de todos los gobiernos. Ese es el 
pleito de nunca acabar. 

Pero es que no solamente se crean los impuestos, sino es la interpretacion que 
a veces el sectorjscalista quiere usar, porque la ley h a y  que cumplirla, si a ti 
te dicen que tienes que pagar el ITBlS de u n  18% h a y  que pagar el 18%, ahora, 
h a y  evasion. Si h a y  evasion, esas cosas h a y  que perseguirlas. Pero una  cosa es 
la evasion y otra cosa es la interpretacion. A h i  es donde siempre esta el aspecto 
chocante y que t u  lo sientes y que ha sido una constante como t u  dices. 

Como ha sido una constante lo de la electricidad. Ya usted ha dicho dos, 
que hay un tercer problema? 

El costo de los combustibles tambien. Es terrible. No  solo la electricidad. Una 
empresa cualquiera, aqui tenemos entre camiones, camionetas y vehiculos 
tenemos 12 y salen todos los dias a la calle y llevando mercancias al Cibao. El 
costo de los combustibles es otro elemento oneroso para la produccion, para el 
desarrollo. No  h a y  duda. Y t u  consumes petroleo, porque no es solo gasolina, 
tambien se consume gasoil para las plantas, ademas de la electricidad. El costo 
de la electricidad es m u y  oneroso, no hay  duda, para el desarrollo del sector 
productivo. 

cree que el tema electrico se va a resolver? El Presidente dijo que lo 
iba a resolver en dos anos. 

Quiera Dios que lo haga, pero es complicado. Porque ha sido tan abandonada 
su solucion. Siempre se lo dije a Balaguer, el fallo en eso. El estuvo a tiempo, el 
pudo haber hecho algo que fueran las pautas a seguir y quizas jamas hubie- 
ramos llegado a este nivel que estamos hoy. N o  es facil arreglar eso. 

que le contestaba Balaguer cuando usted le decia eso? 

Si. Vamos a ver. Pero se iba por otro lado. No  se hizo la inversion, que si se hace 
la inversion en ese momento, se hubiera continuado probablemente en ese mis- 
mo proposito y nunca hubieramos arribado a donde hemos llegado. 



Presidencia 
de Hugh Brache 
1982 1984 

A finales de 1982 fue elegido, por un periodo de dos anos como era habi- 
tual, un nuevo Comite Ejecutivo que habia participado en las elecciones 
integrando la plancha "Unidad Empresarial7', compuesta de la siguiente ma- 
nera: Ing. Hugh Brache, Presidente; Ing. Mario Cabrera, ler. Vice-Presiden- 
te; Ing. Felix Garcia, 2do. Vice-Presidente; Dr. Andres Dauhajre, Secretario 
General; Ing. Heriberto de Castro, Tesorero; Ing. Jose del Carmen Ariza, 
Vice-Tesorero; Lic. Francisco Gonzalez,Vocal; Ing. Hector Jaquez,Vocal; Ing. 
Cesar Nicolas Penson, Vocal, y Sr. Marino Ginebra, Vocal. 
Al concluir su periodo como Presidente del Consejo, el Ing. Luis Ginebra 
Hernandez pronuncio unas palabras. Aseguraba que en su intervencion 
que no militaba en ningun partido ni tenia intenciones de dedicarse a la 
actividad politica nacional, como lo habian acusado a lo largo de su presi- 
dencia. 
Posteriormente, ya en su calidad de empresario, concedio una entrevista al 
periodico El Caribe. Una de las primeras cosas que aseguraba que era: 
Absolutamente falso lo que se ha dicho en estos dias de que yo pertenezco al 
grupo de los cien del Partido ReJormista. Los nexos que tengo con relacion al 
reformismo no son mas que de caracter afectivo y es en la persona del propio 
Balaguer, quien es m i  amigo personal, fue m i  profesor de derecho y me dio 
u n  tratamiento gentil y considerado, y yo he sido consecuente con esa demos- 
tracion de afecto, dandole m i  respeto y admiracion, tanto por sus cualidades 
como extraordinario politico, asi como sus excepcionales facultades como in- 
telectual de gran sensibilidad. 
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lo dijo u n  senor que era, u n  abogado de San Francisco de Macoris. Finalmente 
lo quitaron, no duro mucho. 

Esa presion fiscal ha sido una constante de todos los gobiernos. Ese es el 
pleito de nunca acabar. 

Pero es que no solamente se crean los impuestos, sino es la interpretacion que 
a veces el sectorfiscalista quiere usar, porque la ley hay que cumplirla, si a ti 
te dicen que tienes que pagar el ITBIS de un  18% hay que pagar el 18%, ahora, 
hay evasion. Si hay evasion, esas cosas hay que perseguirlas. Pero una cosa es 
la evasion y otra cosa es la interpretacion. Ah i  es donde siempre esta el aspecto 
chocante y que tu  lo sientes y que ha sido una constante como tu  dices. 

Como ha sido una constante lo de la electricidad. Ya usted ha dicho dos, 
que hay un tercer problema? 

El costo de los combustibles tambien. Es terrible. No solo la electricidad. Una 
empresa cualquiera, aqui tenemos entre camiones, camionetas y vehiculos 
tenemos 12 y salen todos los dias a la calle y llevando mercancias al Cibao. El 
costo de los combustibles es otro elemento oneroso para la produccion, para el 
desarrollo. No hay duda. Y tu  consumes petroleo, porque no es solo gasolina, 
tambien se consume gasoilpara las plantas, ademas de la electricidad. El costo 
de la electricidad es m u y  oneroso, no hay duda, para el desarrollo del sector 
productivo. 

cree que el tema electrico se va a resolver? El Presidente dijo que lo 
iba a resolver en dos anos. 

Quiera Dios que lo haga, pero es complicado. Porque ha sido tan abandonada 
su solucion. Siempre se lo dije a Balaguer, el fallo en eso. El estuvo a tiempo, el 
pudo haber hecho algo que fueran las pautas a seguir y quizas jamas hubie- 
ramos llegado a este nivel que estamos hoy. N o  es facil arreglar eso. 

que le contestaba Balaguer cuando usted le decia eso? 

Si. Vamos a ver. Pero se iba por otro lado. No se hizo la inversion, que si se hace 
la inversion en ese momento, se hubiera continuado probablemente en ese mis- 
mo proposito y nunca hubieramos arribado a donde hemos llegado. 
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de Hugh Brache 
1982 1984 

A finales de 1982 fue elegido, por un periodo de dos anos como era habi- 
tual, un nuevo Comite Ejecutivo que habia participado en las elecciones 
integrando la plancha "Unidad Empresarial", compuesta de la siguiente ma- 
nera: Ing. Hugh Brache, Presidente; Ing. Mario Cabrera, ler. Vice-Presiden- 
te; Ing. Felix Garcia, 2do. Vice-Presidente; Dr. Andres Dauhajre, Secretario 
General; Ing. Heriberto de Castro, Tesorero; Ing. Jose del Carmen Ariza, 
Vice-Tesorero; Lic. Francisco Gonzalez,Vocal; Ing. Hector Jaquez,Vocal; Ing. 
Cesar Nicolas Penson, Vocal, y Sr. Marino Ginebra, Vocal. 
Al concluir su periodo como Presidente del Consejo, el Ing. Luis Ginebra 
Hernandez pronuncio unas palabras. Aseguraba que en su intervencion 
que no militaba en ningun partido ni tenia intenciones de dedicarse a la 
actividad politica nacional, como lo habian acusado a lo largo de su presi- 
dencia. 
Posteriormente, ya en su calidad de empresario, concedio una entrevista al 
periodico El Caribe. Una de las primeras cosas que aseguraba que era: 
Absolutamente falso lo que se ha dicho en estos dias de que yo pertenezco al 
grupo de los cien del Partido Reformista. Los nexos que tengo con relacion al 
reformismo no son mas que de caracter afectivo y es en la persona del propio 
Balaguer, quien es mi  amigo personal, fue m i  profesor de derecho y me dio 
un  tratamiento gentil y considerado, y yo he sido consecuente con esa demos- 
tracion de afecto, dandole m i  respeto y admiracion, tanto por sus cualidades 
como extraordinario politico, asi como sus excepcionales facultades como in- 
telectual de gran sensibilidad. 
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Jamas me he inscrito, ni ha sido mi  decision en ningun momento estar en la 
politica y todo cuanto se diga en ese sentido es falso. Si abogue en una ocasion 
por la participacion politica del empresario, es porque creo que mientras mas 
se robustezca el pluralismo dentro de la democracia, mas efectivo es el sistema 
democratico. Yo si demostre mis simpatias y propugne porque todos los em- 
presarios lo hicieran, por el candidato de su simpatia, y creo que eso es parte 
de una convivencia democratica y armonica.3lj 
Durante el acto de entrega a su sucesor, el Ing. Hugh Brache, el presidente 
saliente, Ing. Luis Ginebra Hernandez fue objeto de un homenaje. En ese 
acto el Ing. Ginebra agradecio el reconocimiento y aprovecho la ocasion 
para hacer grandes exhortaciones: 
Exhorto a los empresarios privados a aceptar el reto que nos impone la crisis 
del momento que vivimos, para que acabemos con la incertidumbre paralizante 
que empana por doquier el porvenir de la nacion ... debemos aceptar el reto que 
nos impone la crisis del momento que vivimos, asumiendo plenamente nuestras 
responsabilidades de enfrentarnos con decision y energia a la pobreza y al des- 
empleo que padece nuestro pueblo, invirtiendo sin temores en nuestro pais, para 
que mediante esas demostraciones de confianza acabemos con la incertidumbre 
paralizante que empana por doquier el porvenir de la nacion. 
Tenemos que armarnos de serenidad y espiritu de justicia para que ofrezcamos 
a nuestra sociedad la posibilidad de superar huelgas y reclamos desorbitados. 
Patronos y obreros, y hasta los desempleados, tenemos que cerrar $las para 
que el gobierno pueda cumplir la suprema tarea de dirigir la cosa publica con 
responsabilidad y con responsabilidades de exito. 
Nuestra crisis y sus soluciones no son una cuestion de partido, ni siquiera de 
simpatias, sino de supervivencia. Si lo hacemos, contribuiremos de manera 
compartida con los poderes publicos a redimir nuestro pueblo de sus penurias 
y miserias, la patria nos lo agradecera, y nos haremos dignos de su gloria, no 
esclavos del fracaso de una nacion rica en hombres, en recursos y en sanas y 
justas esperanzas. 
El discutido discurso312 si no fue una pieza retorica de meritos sobresalientes, 
no puede menos que reconocerse que fue una clarinada de alerta que sacudio y 
alento al empresariado privado y creo en el Gobierno u n  estado de conciencia 

311 El Caribe, 6 de diciembre de 1982, p. 4. 

312 Se refiere aI discurso que pronuncio el 3 de junio de 1980 en la denominada "Cena de la Unidad 
Empresarial". 
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acerca de unas realidades que discurrian peligrosamente dentro de un  clima 
de indiferencia, tolerancia o simple desconocimiento. 
A esa toma de posicion siguieron otras declaraciones y discursos, en su ma- 
yoria polemicos, que devolvieron credibilidad y respeto a la empresa privada, 
cuyo devenir parecia debatirse entre el abatimiento y la clandestinidad frente 
a fuerzas que aparecian desafiantes avasalladoras e irrespetuosas del equili- 
brio y esencia del sistema plural que nos garantiza la democracia en que se 
apoyan el gobierno y el partido politico de gobierno de ahora y de entonces. 
Sinceramente que en ese aspecto m i  colaboracion, discutida o discutible, m e  
deja la satisfaccion de haber actuado con franqueza y valor en una lucha justa 
y oportuna, aunque no siempre exenta de errores, tropiezos de la condicion 
humana y de mis propias limitaciones, pasiones y creencias. 
"Hay u n  punto de especial importancia que deseo aclarar con toda honestidad 
y franqueza", expreso. 'Se  trata del tema del empresario y la politica y mas es- 
pecljLicamente de mis simpatias politicas personales, expresadas abiertamente 
durante momentos ciertamente delicados, en el transcurso de m i  actuacion 
como presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Tengo la sin- 
cera conviccion de que el empresario, como todo ciudadano consciente, debe 
tener compromisos politicos". 
Uno de esos compromisos que debe ser unanime, solidario, incuestionable, es 
el compromiso con el sistema capitalista democratico, el cual es el marco en 
que se hace posible el surgimiento y desarrollo de la libre empresa. Quienes 
renuncien a ella son unos liquidadores del sistema, unos traidores a la propia 
causa y unos renunciantes a su propio destino, en tanto y cuanto se definan 
como empresarios y acepten el pleno compromiso de serlo con integridad. 
Creemos tambien, que el empresario debe tener sus simpatias partidistas con 
los grupos organizados y con los lideres que a su juicio representan la mejor 
opcion para que el poder sea manejado de manera optima en funcion de los 
mas altos intereses nacionales, como se los configura cada quien segun su 
inteligencia, sus simpatias, y sus afinidades. 
Recomiendo y abogo por u n  empresario comprometido con un  perfectible sis- 
tema capitalista y democratico y con unas definidas simpatias partidarias, 
pero tambien reconozco que es sabio que el ciudadano presidente del Conse- 
jo Nacional de Hombres de Empresa tiene que tomar vacaciones partidarias 
mientras dure su mandato en la organizacion cupula del sector privado domi- 
nicano para que no se produzcan las mismas conjeturas del pasado, produc- 
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to de la febrilidad que acompanan nuestros procesos electorales cargados de 
pasiones observantes. Ese fue mi  aprendizaje y esa es m i  conviccion. Por eso 
las oji-ezco como e l f i t o  sazonado de una experiencia repetible en lo personal, 
pero que debemos cuidar y evitar por el lado institucional. 
Me permitio reconocer publicamente el triunfo del doctor Salvador Jorge Blan- 
co 48 horas despues de transcurridas las elecciones, en una expresion de civis- 
mo poco comun en nuestras latitudes y oji-ecerle al Presidente electo nuestra 
colaboracion e invitarle a visitar el Consejo donde le expresamos que las sim- 
patias y pugnas politicas habian sido sepultadas en las urnas el 16 de mayo. 
Me fue grato y confortante admitir que aunque el doctor Jorge Blanco no fue 
m i  candidato, no tuve ni tengo reservas para reconocerlo como m i  Presidente 
de la Republica, reconocimiento ganado por la legitimidad del origen del po- 
der y porque su gestion como gobernante lo coloca en u n  sitial de respeto y de 
obligada cooperacion de la ciudadania responsable, en toda accion emprendi- 
da para lograr el bienestar de la nacion. 
No fue politica de m i  gestion que fueran dados a la publicidad los documentos 
internos del Consejo, que en varias ocasiones provocaron escandalos periodis- 
ticos, senalo que 'aun a riesgo de filtracion del contenido de documentos de 
trabajo hasta la prensa, eso no debe limitar nuestros esfuerzos por conocer y 
discutir todo lo que pueda interesar y afectar al desarrollo na~ional.3~3 
En su intervencion tambien senalo los logros principales de la gestion de dos 
anos del Comite Ejecutivo del Consejo que dirigio, a saber: rescatar la res- 
petabilidad del concepto y de la actividad de la libre empresa, contribuir a la 
integracion, unidad y solidaridad del empresariado dominicano, la incorpora- 
cion efectiva y el dialogo constructivo y permanente con las organizaciones 
empresariales de Santiago y la region Norte, asi como la produccion de docu- 
mentos para la discusion de topicos de interes para el desarrollo del pais.314 

Francisco Jose Castillo. 
Nuevo director ejecutivo 
En agosto de 1982, una vez se produce la renuncia del Lic. Roberto Martinez 
Villanueva, fue designado el Dr. Francisco Jose Castillo Caminero, quien 
permanecio como el principal ejecutivo del grupo empresarial por casi 30 

anos, hasta su fallecimiento en el 2012. 

313 El Caribe, 14 de diciembre de 1982, pp. 1 y 4C. 

314 Ibidern. 



El Dr. Castillo Caminero era un hombre muy bien formado. Habia estudia- 
do derecho y economia de la Universidad Autonoma de Santo Domingo 
(UASD), y luego partio hacia la Universidad Catolica de Lovaina en Belgica 
y a la de Georgetown en Washington, D.C. para obtener el nivel doctoral 
en el area de economia. 

Los incentivos a 
la economia dominicana 
Para la epoca volvio a discutirse la problematica de los incentivos en la eco- 
nomia dominicana. El Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales, insti- 
tucion sin fines de lucro que dirigia el historiador Frank Moya Pons, dedico 
uno de los encuentros que organizaba periodicamente bajo el nombre de 
FORUM. Las exposiciones y debates eran recogidas en publicaciones del 
mismo nombre, editadas por el mismo Moya Pons. En tal sentido, la nume- 
ro 7, de 1983, entre los diferentes trabajos recogio dos, de la autoria de per- 
sonas que estarian poco tiempo despues muy ligadas al Consejo Nacional 
de Hombres de Empresa. La primera exposicion, de la autoria de Francisco 
Jose Castillo, se titulo "La Orientacion del Desarrollo". La segunda exposi- 
cion era de Jose del Carmen Ariza que la titulo: "El Sistema de Incentivos y 
el Marco Juridico Institucional del Desarrollo". La ponencia del que luego 
seria el Director Ejecutivo del CNHE era importante porque situaba el de- 
bate economico de la decada de los 80. Por ello la transcribimos. Decia asi: 
Yo voy a introducir este interesante tema, haciendo una especie de historia 
bien apretada de lo que se podria denominar la evolucion de las teorias del 
desarrollo economico, con lafinalidad de que este marco de referencia que yo 
pueda presentarles, sirva para que las ponencias que habran de escuchar esten 
englobadas dentro de lo que se podria denominar un  rigorismo academico en 
terminos economicos. Yo he titulado la introduccion La Orientacion del Desa- 
rrollo: Un Debate Recurrente'. 
La Republica Dominicana, al igual que la inmensa mayoria del mundo en de- 
sarrollo, se encuentra en estos momentos en el centro de un  interesante debate 
en torno a cuales medidas de politica economica deberian adoptar nuestros 
gobernantes, con la finalidad de orientar la economia hacia u n  proceso de 
crecimiento y desarrollo economico autosostenido. 
En realidad, esta discusion no es nueva. Se fundamenta en las dqerentes con- 
cepciones y escuelas de pensamiento economico que desde hace anos plantean 
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solucionesparticulares respecto a como debe alcanzarse el desarrollo economi- 
co y social de nuestras naciones. Lo que podria constituir un  ingrediente nuevo 
en el debate, es el hecho incuestionable de que nos encontramos atravesando 
una etapa delicada en las relaciones economicas internacionales y de que los 
grandesparametros que hasta el momento han regido las mismas, estan cam- 
biando con una velocidad insospechada, al interior de lo cual se destaca de 
manera primordial los cambios en los precios de los energeticos; u n  reflujo en 
la corriente de intercambio, como resultado del proceso inflacionario que vive 
el mundo industrial, lo que ha erosionado el poder de compra de las principa- 
les economias desarrolladas y en desarrollo, reproduciendo dicho esquema a 
nivel internacional, por intermedio de los terminos del intercambio. 
Por otra parte, estamos en presencia de fenomenos estrictamente de caracter 
politico que condicionan la actividad economica de la region e inciden de ma- 
nera determinante en las fuerzas productivas de indoles internas. 
Creo que seria altamente provechoso presentar la evolucion de las teorias del 
desarrollo economico, sin dejar de resaltar que la nocion de desarrollo, en su 
concepcion mas actualizada, se desdobla en crecimiento economico de una 
parte, y en cambio social de otra parte. Para que un  proceso de desarrollo sea 
durable se precisa que el mismo cuente con u n  impulso simultaneo y simetrico 
de los conceptos de crecimiento economico y del cambio social. 
Conviene precisar que entendemos por crecimiento economico, el incremento 
de la produccion de bienes y servicios per capita, lo que involucra u n  aumento 
permanente y sostenido de la productividad. Esta, a su vez, fortalece la capaci- 
dad de ahorro, la acumulacion de capital, el incremento de nuestra capacidad 
para importar y exportar, ademas de los cambios en otras magnitudes econo- 
micas. Asimismo, la concepcion del crecimiento lleva implicita una mejoria 
en la calificacion de la mano de obra y en la habilidad para que la economia 
en su conjunto se organice. 
Por otro lado, la moderna teoria del cambio social comprende transformacio- 
nes estructurales de la sociedad y en cierta medida en el modelo de motivacio- 
nes de la poblacion. 
En la etapa de postguerra, la concepcion del desarrollo fue basada exclusiva- 
mente en factores de indole economica. Mas tarde, la insercion en ese esquema 
de analisis de los sociologos indujo a reflexionar sobre consideraciones tam- 
bien de tipo social. En lo que sigue, no incursionare sobre este enfoque que 
estimo reservado a los profesionales indicados. 



se podria afirmar que hasta los anos '50, los modelos analiticos del crecimien- 
to hacian enfasis exclusivamente en el factor de produccion capital. Recorde- 
mos el conocido modelo Harrod-Domar, el cual establecia la discutida relacion 
matematica capital-producto. Las estimaciones de la misma arrojaban u n  co- 
eficiente igual a 3, lo que suponia tres unidades adicionales de capital por una 
unidad adicional de produccion. En hecho, la funcion de produccion se reducia 
a una sola variable explicativa: el capital. 
La inaplicabilidad del esquema anterior a los paises en desarrollo, aunque 
alcanzo u n  exito relativo en las economias desarrolladas, se revelo inadecuado 
en el largo plazo. Ademas, en los paises en desarrollo los que es practicamente 
inexistente una oferta elastica de obra calificada, este tipo de modelo es in- 
sostenible. Sin embargo, estimo que a pesar de que el modelo senalado no se 
adecua correctamente al tipo de sociedad en desarrollo, su formulacion favo- 
recio la toma de conciencia de que para lograr los objetivos del desarrollo se 
requiere de una acumulacion intensa de capital. 
Despues del ensayo anterior y ante el hecho de que el factor mituano consti- 
tuye una variable estrategica para el desarrollo, se produjo un  punto de in- 
flexion en el analisis del tema. Los estudios realizados sobre la vinculacion 
entre la calificacion de la mano de obra y el crecimiento, fundamentalmente 
en los Estados Unidos y en Holanda, contribuyeron al citado cambio. Sin em- 
bargo, posteriormente se produjeron senalamientos que consideraron que la 
inversion de capital humano mediante una formacion prolongada, no signi- 
ficaba necesariamente que el mismo fuese u n  promotor del crecimiento, en el 
largo plazo. 
De ahi surgieron las tesis de Rosenstein-Rodan, Radgnar Nurkse y Scitovsky, 
los cuales hacian enfasis en la necesidad de promover u n  desarrollo conco- 
mitante de todos los sectores. Se argumento que debido a que en u n  pais en 
desarrollo, la demanda y la oferta de productos industriales es limitada y el 
mercado sumamente estrecho, la unica forma de romper el circulo vicioso 
seria mediante u n  incremento simultaneo de 14 demanda y la oferta de todos 
los sectores de la produccion al mismo tiempo. Lo esencial de u n  desarrollo 
equilibrado es que el crecimiento simultaneo se opere de conformidad con las 
relaciones de complementariedad que existen en las funciones de produccion, 
asi como en las de consumo. 
Los argumentos de estos autores se fundamentaban, ademas, en la evolucion 
de los terminos del intercambio internos o intersectoriales. Asimismo, esti- 
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maban que un  tal crecimiento genera las economias externas necesarias para 
todos los sectores. Igualmente, consideraban que el desarrollo equilibrado se 
dirige a beneficiar a los paises en desarrollo, debido a su incidencia social y 
politica. 
Frente a este enfoque, Albert Hirschman planteo un  desarrollo desequilibrado, 
en vista de que las economias en desarrollo carecen de integracion entre las 
diferentes ramas de la actividad industrial, de donde la estrategia de desarro- 
llo deberia centrarse en aumentar la integracion vertical y horizontal interin- 
dustrial. En caso de integracion vertical, la produccion del sector autonomo 
seria incorporada como factor de produccion en la rama industrial derivada. 
La capacidad superflua creada en el sector autonomo resultaria finalmente 
en una expansion del sector derivado. En caso de integracion horizontal, por 
el contrario, la produccion del sector derivado seria empleada como factor de 
produccion en el sector autonomo. En cierto sentido; Hirschman se inclina por 
la integracion horizontal, ya que produciria u n  mayor desarrollo. 
Vinculado a estos dos ultimos enfoques, tambien se plantea la cuestion de la 
prioridad de atender el desarrollo de la infraestructura o concentrar los recur- 
sos en inversiones directamente productivas. 
Los que favorecen la primera opcion estiman que lo esencial de la infraestruc- 
tura consiste en que ella ofrece insumos a los otros sectores productivos que de- 
bido a su localizacion se construyen internamente y no pueden ser sustituidos 
por la importacion. Tambien se senala que la adopcion de una infraestructura 
ejerceria u n  efecto de arrastre sobre el comercio, la industria y la agricultura, 
ya que la misma constituye de hecho una subvencion encubierta a los sectores 
directamente productivos, en razon de las economias externas que de ella se 
derivan. Sin embargo, los partidarios de la segunda opcion consideran que 
mas bien las industrias directamente productivas son la que hacen surgir la 
infraestructura, debido a su gran dinamismo. 
Las teorias anteriormente formuladas contribuyeron signijkativamente al 
estudio y mejor comprension de los mecanismos del desarrollo. Sin embargo, 
las mismas no tomaban en consideracion las enormes diferencias que separan 
a los paises en desarrollo entre si, tal y como fue demostrado en diferentes 
analisis, entre ellos el de Ranis y Fei. Por esta razon, las referidas teorias se 
aplicarian mas bien a economias de mayor desarrollo relativo. 
Raul Prebisch, antiguo Secretario General de la UNCTAD y persona clave 
de la Conferencia de UNCTAD en Nueva Dehli, en Febrero de 1968, trata de 
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explicar el desarrollo de America Latina, el cual ha sido presentado en tres 
periodos distintos: el desarrollo hacia afuera, el desarrollo hacia adentro y el 
desarrollo hacia la integracion. 
Prebisch analiza la especializacion en la exportacion de productos basicos y la 
politica monetaria. Plantea la existencia de u n  Centro (paises industrializados) 
y de la Periferia (paises en desarrollo). Este autor, seguido igualmente por Sin- 
ger, Myrdal y Seers, considera que la especializacion internacional sobre la base 
de la teoria de las ventajas comparativas, ha favorecido a los paises industria- 
lizados. Cuestiona la perfecta movilidad de los factores de la produccion y el 
modelo de libre competencia. Estima que ciertas caracteristicas estructurales y 
factores monopolisticos han hecho que la citada teoria favorezca a los paises in- 
dustrializados. Entre esos factores menciona la debil elasticidad de la demanda 
respecto al ingreso de los paises industriales por productos basicos de los paises 
en desarrollo; asimismo, considera que el progreso tecnico tiende a sustituir a las 
materias primas. Estima tambien que las estructuras casi monopolistas de los 
mercados de productos actuan igualmente en favor del Centro. 
De esta concepcion Raul Prebisch concluye que la especializacion internacio- 
nal en materias primas resulta para la Periferia en una deterioracion cons- 
tante de los terminos del intercambio, lo que entrana u n  aumento sostenido de 
las importaciones contra u n  valor casi constante de las exportaciones; y que la 
evaluacion diferencial de las elasticidades con respecto al ingreso en el Centro 
y en la Periferia, hace que la propension a importar productos de base del Cen- 
tro aumente. De ahi que el estime que se hace necesaria la industrializacion 
basada en la sustitucion de importaciones, apoyada en altos aranceles para 
los productos importados. 
Otros autores, principalmente vinculados a la Fundacion Getulio Vargas, es- 
timan que tal opcion se ha revelado no conveniente e incluso le han calificado 
de "desarrollo fi-ustrado': 
Al interior de ese proceso de discusion se ha producido u n  debate entre par- 
tidarios del desarrollo con inflacion y los que propugnan por una estabilidad 
monetaria u n  tanto ortodoxa. A los primeros se les ha llamado estructuralis- 
tus, a los segundos, monetaristas. Para los estructuralistas, la inflacion es u n  
proceso que acompana el crecimiento ypor lo tanto es exogeno con respecto al 
mundo monetario, ya que es propia de los paises en desarrollo, en los cuales el 
fenomeno de urbanizacion y las innovaciones rapidas del modelo de consumo 
Provocan distorsiones en la funcion de produccion. 
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Para los monetaristas, el equilibrio monetario, el equilibrio de la balanza de 
pagos y el: crecimiento economico son compatibles. Estiman que la inflacion 
erosiona el poder de compra de la moneda y en consecuencia inhibe la tenden- 
cia al ahorro. Un proceso inflacionario persistente estimula las inversiones no 
productivas y especulativas, y favorece la canalizacion de fondos de inversion 
hacia el exterior. 
Mas tarde, la controversia mencionada en los parrafos anteriores perdio im- 
portancia y surgio la teoria de la intensificacion del comercio internacional 
entre los paises en desarrollo por intermedio de la extension supranacional del 
mercado, vinculada a una industrializacion coordinada, a escala continental. 
De ahi surgio la idea del desarrollo basado en la exportacion de productos 
manufacturados, sobre la base de una reestructuracion fundamental de la 
division internacional del trabajo. 
En nuestros dias se ha revivido el debate, esta vez haciendose uso de los mo- 
delos de desarrollo de determinados paises asiaticos, tales como Corea del Sur, 
Taiwan, Hong-Kong y Singapur, cuyas economias han centrado la industria- 
lizacion en las ramas exportadoras, sin prescindir de una politica selectiva y 
eficiente de sustitucion de importaciones, con el Estado pautando las medidas 
adecuadas de politica economica e incorporando a dichas estrategias el papel 
de la inversion extranjera y de la cooperacion economica internacional. Tam- 
bien se estan ejecutando modelos totalmente abiertos en determinados paises 
latinoamericanos. El resultado de estas alternativas esta aun bajo estudio. 
En fin, como se podra advertir, la dilucidacion actual de nuestra problematica 
no es nueva y creo que la misma resulta conveniente, ya que la confrontacion 
de las diferentes opiniones y esquemas alternativos en torno al desarrollo, nos 
conducira irremisiblemente a orientar nuestra politica economica hacia aque- 
llos objetivos que le garanticen a la nacion, u n  crecimiento y desarrollo eco- 
nomico acorde con su dotacion interna de recursos, con su relativa capacidad 
disponible de ahorro interno para enfrentar todos los proyectos que se requiere 
ejecutar y, sobre todo, de conformidad con nuestros valores intrinsecos de pais 
soberano, en el que cada dia toma mas cuerpo el criterio de la conveniencia de 
una democracia amplia yparticipativa.315 (Paginas 13-18). 
La segunda exposicion era de Jose del Carmen Ariza y fue titulada "El Siste- 
ma de Incentivos y el Marco Juridico Institucional del Desarrollo". La trans- 
cribimos a continuacion, con la salvedad de que los Cuadros, la Bibliografia 

315 Revista FORUM, No. 7, 1983, pp. 13-18. 



y el Debate sobre la misma pueden consultarse en la misma revista FORUM. 
La exposicion dice asi: 

1. Antecedentes 
En el devenir de los ultimos meses y acentuandose de manera significativa 
en las ultimas semanas, reflejandose a traves de las noticias recogidas por los 
medios de comunicacion social de nuestro pais, podemos afirmar que subyace 
un  conflicto confuso entre dos sectores importantes de nuestra sociedad. 
La falta de consenso entre partes representativas del sector privado y funcio- 
narios de la administracion oficial se ha evidenciado en torno a temas que 
van desde el mas polemico como es el que se refiere a modificaciones juridicas 
planteadas al regimen de incentivos a la produccion ( y  mas especijcamente 
a la. Ley No. 299 de Proteccion e Incentivo Industrial) a otros menos caldea- 
dos, pero que tambien han sido motivo de disenso, como son algunos de los 
cambios planteados al regimen tributario y recaudatorio. Las posiciones mas 
distanciadas residen en torno al analisis de los cambios propuestos a la Ley 
299, ya que los argumentos de ambas'partes lucen m u y  aposicionados y han 
encontrado incluso otros sectores que han hecho partido con ellos. 
En cuanto a los temas tributarios y recaudatorios, nos luce que las posicio- 
nes son mas cercanas y que por ende las diferencias son de indole cosmetica. 
Como es logico inferir, es mas facil lograr u n  consenso en los temas ultimos, 
porque la resultante del mismo no va a significar una perdida significativa 
de posiciones. N i  de recursos que sea mas valiosa que la armonia resultante 
de u n  acuerdo. 
En el caso de la Ley 299, el consenso es mas dificil de lograr, pero creemos que 
un  compromiso serio de las partes puede ser obtenible, ya que en esta situa- 
cion esta envuelta la transformacion substancial y abrupta del marco juridico 
institucional dentro del cual la actividad industrial, y mas espec$camente la 
correspondiente a sustitucion de importaciones, desenvuelve sus funciones de 
inversion y produccion, que en resumen constituyen su vida economica. 

II. El nuevo modelo economico 
El sector oficial, animado por las orientaciones de sus representantes mas 
conspicuos y tratando de cumplir promesas electorales, ha empezado a ejecu- 
tar un, programa de trabajo dirigido principalmente a: 
1. Rehabilitar la economia interna del pais, queriendo corregir los desequili- 

brios que se han ido acentuando cronicamente en los ultimos anos y que 
principalmente se enfocan en los deficit de las instituciones autonomas del 



C A M B I O S  DE I 'ARADIGMAS 1 9 7 8  1986 

. . .  . .  . . . . .  . . . 

Estado y en el gasto publico del Gobierno Central, donde ademas de dicho 
deficit se han producido cambios m u y  significativos en la composicion de 
dicho gasto (la variable mas importante ha sido la de los gastos corrientes, 
ya que como podemos observar en el cuadro No. 1, en el. ultimo quinquenio 
la tasa relativa del crecimiento de dichos gastos con relacion al quinquenio 
anterior aumento en u n  58.4%). Asimismo, para dar una dimension abso- 
luta del deficit en las areas descentralizadas y central podemos mencionar 
estimados del Banco Mundial que para el ano 1982 la estiman en 700 millo- 
nes de pesos, de los cuales el Gobierno Central responderia por 370 millones 
y los otros 330 serian repartidos entre el CEA y la CDE, con 250 millones e 
LNESPRE, CORDE y las demas con el resto. 

2. Crear una mistica motivadora simultaneamente con los correctivos eco- 
nomicos. A ser introducidos en el sector publico, mediante una tactica de 
efectos catalizadores multiples al: 
a )  desempenar una intensa y ardua jornada de trabajo y de sacrijicio per- 

sonal, proceder que se observa en los mas destacados dirigentes oficiales 
y en especial en la persona y familia del Presidente de la Republica. 

b) adoptar como bases de la filosofia de trabajo de la gestion, el apego 
a una actitud de severa austeridad dentro de las areas de influencias 
mas directas del Poder Ejecutivo (dentro de las limitaciones que se im- 
puso al mantener invariable la nomina de empleados del sector prefi- 
riendo rebajar los sueldos de aquellos servidores que devengaban mas 
de RD$500, a reducir los empleos creados a priori -estimados en un  
70% adicional a los niveles existentes en 1977). 

c) propender a penalizar energicamente las acciones dolosas dentro de 
la administracion del patrimonio del Estado, empezando, aunque con 
suma precaucion, una accion de identificacion y sometimiento a las 
autoridades judiciales de aquellos casos obvios de peculado. 

3. Rehabilitar la economia externa y recuperar el credito internacional de 
nuestro pais, como consecuencia del efecto "poner la casa en orden, prime- 
ro''. Esta accion que no podia esperar mas, ya que indicadores tales como: 
vencimientos de deuda externa para 1982 de 458 millones, atrasos en pagos 
de 370 millones y proyeccion de deficit comercial de 31 0 millones, suponen 
y de hecho han dado lugar a la concertacion de convenios con entidades 
financieras internacionales y paises amigos, para que las reservas netas 
del pais que al 31 de octubre eran negativas en 200 mil millones, mejoren 



substancialmente antes de cerrar el ano y para que la balanza de pagos 
pueda resarcirse en parte de u n  deficit proyectado para 1982 por encima de 
los 440 millones. 
El Fondo Monetario Internacional ha sido la agencia que ha servido como 
instrumento basico para resolver el problema externo, aunque al hacerlo, 
ha sugerido medidas rectificadoras que entendia debian implementarse 
como prerrequisito a su asistencia financiera. Estas medidas correctivas de 
la economia interna y de disciplina externa han coincidido con el progra- 
ma que a esos fines ha implementado el Gobierno hasta ahora. Creemos 
que en este sentido y para bien del aparato productivo, la mayoria de las 
medidas sugeridas por el FMI e implementadas por el Gobierno, tienden a 
restablecer el equilibrio interno y externo de la economia dominicana. 
La tasa de cambio del peso dominicano se ha mantenido dentro de niveles 
manejables fiente a la crisis generada y al proceso de ajuste desarrollado para 
conjugarla. Comparando con otras economias y situaciones similares, salvan- 
do las debidas proporciones, las medidas tomadas para conjurar los deficits 
del sector externo han traido resultados positivos y favoreceran la reapertura 
del credito internacional de la nacion hacia instituciones financieras menos 
restrictivas y gradualmente hacia la banca comercial internacional. 

2. Dinamizar la economia interna, tratando durante el proceso que las cau- 
sas diagnosticadas por los analistas del sector oficial, como creadoras de 
las distorsiones y desequilibrios anteriores, tiendan a desaparecer y que, 
por otro lado, mediante medidas adicionales que han sido hechas publicas 
a traves de: discursos del Poder Ejecutivo, comparecencias publicas de los 
funcionarios calificados del Gobierno, decisiones administrativas tomadas, 
en diversos centros de formulacion de politicas sectoriales y el paquete de 
leyes enviados por el Poder Ejecutivo a las Camaras, se reorienten las es- 
tructuras de nuestro sistema economico, queriendo senalar con el espiri- 
tu  de estas medidas las areas de la produccion nacional cuya actividad 
economica merecen, de acuerdo al parecer del Gobierno, la reasignacion 
de mayores recursos para su monitorizacion. A l  mismo tiempo en que la 
potencialidad de los sectores de la produccion para dinamizar el aparato 
productivo ha sido revisada, y se han dado los pasos para incentivar unos, 
tales como la agroindustria, el turismo, la pequena y mediana industria de 
exportacion, la artesania, las zonas fiancas, la mineria, la construccion y el 
comercio, y desincentivar el sector industrial sustitutivo de importaciones, 
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algunas areas del sector financiero y tendiendo a mantener en el status 
anterior a todos los demas sectores. 
Este nuevo modelo de desarrollo economico no puede promover todas las 
inversiones, que necesita el pais con recursos provenientes del gasto publi- 
co, ya que por esta via el fisco esta constrenido por el alto componente de 
los gastos corrientes y por el programa de austeridad a que se ha sometido 
(lo que obviamente le impide aumentar las inversiones subiendo, el nivel 
del gasto a base de mayores imposiciones que las que ha previsto o por via 
de endeudamientos desproporcionados). El sector oficial en su planificacion 
ha, obviamente, basado gran parte de la generacion de los recursos de esa 
inversion, sin la cual no puede dinamizarse el desarrollo, en las fuentes 
privadas domesticas y extranjeras y en los prestamos internacionales. 
A l  diseno del modelo le ha favorecido en parte el ambiente internacional 
que mueve a los paises influyentes geopoliticamente a liberar recursos a 
traves de las agencias internacionales y por via de acuerdos multi, bi o 
unilaterales para ser utilizados en los paises que se encuentran dentro de 
sus zonas de influencia. 
Como es obvio, el dinamismo que se imprimiese a la economia a traves de 
este modelo, traeria consigo otra meta que ha enfatizado el Gobierno y que 
es mas bien u n  sub-objeto resultante de la motorizacion de la actividad 
economica. Nos referimos evidentemente a la generacion de empleo, que no 
es otra cosa que el factor trabajo, el cual conjuntamente con los otros dos 
factores, el capital y los recursos naturales alimentados por una tecnologia 
adecuada (que no propicie la obsolescencia y la consecuente ineficiencia 
por la aberracion que se ha generalizado en algunos sectores contra los ni- 
veles de inversion de alta densidad de capital), con los organizadores de la 
produccion y a traves de las unidades productoras, evacuaran finalmente 
conjugados por la actividad productiva los bienes y servicios de consumo y 
capital, que llevados a los mercados nacionales e internacionales, produci- 
ran las divisas y los pesos con que compensaremos esos factores producti- 
VOS basicos y ahorraremos los recursos internos que conjuntamente con 10s 
canalizados a traves del sistema financiero internacional permitiran inver- 
tir en nuevos proyectos y ampliar empresas existentes con el fin de acelerar 
el crecimiento economico autosostenido a la mayor velocidad que permita 
el sistema economico. Las reformas sociales convertidas en sub-objetivos 
derivan tambien de manera eslabonada o inducida de todo este proceso. 
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IU. Percepcion en el sector industrial 
~1 sector productivo privado ha experimentado sentimientos encontrados en 
esta coyuntura. Si bien ha analizado el modelo economico que se desea im- 
plernentar y lo ha encontrado coherente, realista y acorde a las necesidades 
del pais, por otro lado experimenta la sensacion de no haber sido considerado 
como capaz de entender dicho modelo y por consiguiente con u n  ente que no 
esta lo suficientemente evolucionado para interpretar la coyuntura en que nos 
encontramos en sus vertientes nacional e internacional, ni tampoco para cola- 
borar con el diseno eficiente y efectivo del modelo socioeconomico que requiere 
el pais en estos momentos. 
Pareciera escaparse a los ojos de quienes asi razonan que el sector productivo 
ha apoyado a la gestion recien iniciada y ha exhortado a los sectores politicos, 
laborales y a todos los sectores vivos del pais, a cooperar para que dicha ges- 
tion culmine con exito para el bien de nuestra Republica. 
Por ende, y por tener u n  claro sentido de la modernizacion del pais, de sus 
estructuras, de los roles del Estado y del sector productivo privado en la sacie- 
dad, mal que bien podriamos tratar de obstaculizar las soluciones viables a 
nuestros grandes problemas nacionales. 
Participando en la elaboracion del consenso nacional entendemos que el inte- 
res de la comunidad se fortalece, ya que al constituir el sector uno de los facto- 
res vitales de la actividad economica, contribuye a evitar que el sector oficial 
por si solo con el peso intelectual, la responsabilidad y las consecuencias que 
entranarian los resultados del modelo, enriqueceria la gama de alternativas a 
ser estudiadas, dada nuestra condicion de especialistas practicos del desarro- 
llo; y por ultimo y mas importante aun, nos convertiriamos en compromisa- 
rios de las soluciones resultantes, aumentando consiguientemente la proclivi- 
dad al exito de las mismas, minimizando, el conflicto, fenomeno que desgasta 
recursos. De lograr esta compenetracion, no constituiriamos la excepcion, ya 
que en periodos criticos tambien lo han hecho otras sociedades avanzadas o en 
proceso de desarrollo. Venezuela, Espana, Estados Unidos, Alemania y Japon, 
son solo algunos ejemplos. 
Nos apena admitir ademas que de manera generalizada se ha promovido una 
imagen publica del empresario industrial que pareciese responder a una es- 
trategia para debilitar publicamente su posicion y hacerlos finalmente reos 
que deben ser penalizados desincentivando sus actividades y retirandoles el 
tratamiento contractual de un  regimen juridico que ampara sus actividades, 
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disminuyendo adicionalmente su rentabilidad o propiciandole perdidas en al- 
gunos casos. 
Asi hemos escuchado y leido exposiciones que implicita y explicitamente'se 
han convertido en acusaciones. De todas ellas analizaremos las que pueden 
definirse y estudiarse con mayor objetividad para aclarar nuestra imagen y 
contribuir a edificar la opinion publica. 
Se ha acusado al Directorio de Desarrollo Industrial de usar sus atribuciones 
para: 
1. obstaculizar la instalacion de capacidad de planta adicional, favoreciendo 

a las empresas establecidas, eliminando la posible competencia y propi- 
ciando el monopolio; 

2. obstaculizar el desarrollo de la pequena empresa por la excesiva burocracia 
que conllevan las evaluaciones de los proyectos y por el costo excesivo de 
los tramites y estudios que se preparan para optar por la clasificacion; 

3. clasificar con criterios poco rigurosos empresas que 'utilizarian tecnologia 
de capital intensivo, que generarian poco valor agregado, que emplearian 
poca mano de obra, que no contribuirian al desarrollo regional, cuyo efecto 
neto sobre la balanza de pagos seria negativo y que utilizarian preferente- 
mente materias primas importadas. 

Se ha acusado especllficamente al sector industrial de: 
1. no haber correspondido mediante las labores de produccion al sacrificio 

fiscal en que incurrio el Estado cuando le concedio sus exenciones. por no 
haberle devuelto a traves del valor agregado a la economia ni a traves de 
otros efectos positivos, los privilegios otorgados a traves del regimen de 
incentivos, constituyendose en cambio en un  factor erosion de la carga 
tributaria; 

2. traficar con las materias primas exoneradas; 
3. propiciar la evasion de impuestos; 
4. producir articulos caros y de baja calidad. 
Como se observara, se han desestimado aquellos otros senalamientos que se 
consideran emotivos o basados en interpretaciones ideologicas de sistemas dis- 
tintos al que vivimos, por razones obvias. 
Mas adelante pasaremos a evaluar cada una de estas argumentaciones y a 

hacer nuestras consideraciones. 
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N; El sistema de incentivos y la conformacion de un marco juridico 
desarrolhta 
Estimamos haber superado la etapa de considerar que el proceso de desarrollo, 
que a su vez comprende al crecimiento economico mas las reformas de na- 
turaleza social que dicho crecimiento induce y absorbe, debe ser espontaneo. 
A nuestro entender todos aceptamos que este proceso debe ser inducido con la 
aceleracion optima que permitan las estructuras politicas y economicas del 
pais para que la redistribucion de riquezas e ingresos a producirse se haga de 
la manera mas justa y racional. 
Por todo ello podemos inferir que para lograr que el proceso sea autosostenido 
debe motivarse a su protagonista y al mismo tiempo principal beneficiario 
del mismo, -al ciudadano dominicano- quien debe esforzarse a traves de su 
trabajo e inducido por una buena labor de concientizacion, en emplear al 
maximo sus condiciones fisicas e intelectuales para implementar esa gran es- 
trategia nacional que esta destinada a beneficiarlo a el, a sus dependientes y 
a sus congeneres. 
Para ello, el debera percibir que su contrato social, o las reglas de juego con 
las cuales el Estado ha reglamentado su vida, son un  paquete coherente, desde 
la Constitucion de la Republica hasta cada una de las piezas adjetivas del 
Congreso, que lo encauzaran e impulsaran a acometer acciones positivas para 
su futuro, el de los suyos y el de su pais, y le protegeran contra situaciones 
adversas e injustas. 
Lo mismo se traslada, salvadas las proporciones, mas espec$camente al nivel 
del sistema economico y de sus organizadores. 
Generalmente, el Estado propicia la intensificacion de la actividad economica 
a traves de la industrializacion, por haber sido este sistema de produccion, 
desde la revolucion industrial europea, el instrumento sui-generis para mul- 
tiplicar la manufactura de bienes por unidad de tiempo, en magnitudes no 
igualables por otro proceso, ya que al basarse en el empleo de las materias 
primas procedentes de los sectores primarios, insumos procedentes del sector 
secundario, utilizando la especializacion y la division de la mano de obra 
mediante la conjugacion de elementos mecanicos, quimicos, energeticos, inte- 
lectuales y de organizacion, reduce el costo unitario de los bienes producidos y 
por su efecto multiplicador los hace mas facilmente accesibles al consumidor. 
Este proceso no puede desarrollarse sin ahorro, bien sea propio u obtenido en 
calidad de prestamo, ni sin u n  mercado que adquiera sus productos. Como 
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condicion previa, debe tener acceso a las materias primas que transformara, 
asi como a la ciencia y tecnologia. 
Como quiera que se organice, partiendo desde el trabajo artesanal, pasando 
por los diferentes grados de sofisticacion industrial, se constituye en una con- 
dicion 'sine qua non' del desarrollo economico. 
Kuznets demostro, tras intensos estudios realizados y publicados en 1959, que 
existe una estrecha correlacion entre esta y el crecimiento economico que nos 
indicaba de manera precisa, que previamente al desarrollo industrial los in- 
gresos personales eran bajos y se derivaban principalmente de la agricultura 
y del comercio, que una vez introducido el proceso, esos ingresos crecian ace- 
leradamente y provenian en menor proporcion de la agricultura y en mayor 
proporcion de la industria y el comercio. Por ultimo, comprobo que despues 
de haber madurado el proceso industrial y haber inducido todos los electos de 
arrastre hacia el sector primario (agro, mineria, etc.;) y hacia el sector terciario 
(comercio, construccion y servicios), efectos, que se conocen con la clas$cacion 
de "hacia adelante y hacia atras", los ingresos de la poblacion eran los mas altos 
y provenian en u n  porcentaje pequeno de la agricultura, importante de la indus- 
tria, pero mas importante del comercio, los servicios y las profesiones liberales. 
En esta ultima etapa los ingresos per capita pasaban a corresponder a los de una 
economia industrializada o desarrollada. 
La industrializacion promueve la urbanizacion, ya que sus economias exter- 
nas atraen otras industrias y mano de obra que se agrupan en comunidades 
que derivan de alli sus ingresos y eslabonan actividades economicas comple- 
mentarias, ampliando cada vez mas el mercado y concentrando la poblacion 
en centros urbanos. 
De lo anterior se desprende que el sistema economico necesita de motores para 
desarrollarse. De todos ellos hasta ahora ha sido el sector industrial alrededor 
del mundo el que se ha senalado como el mas dinamico. 
Naturalmente, u n  desarrollo armonico exige que si se incentiva todo u n  pro- 
ceso no se concentre en u n  solo sector el papel catalizador del Estado como 
rector del desarrollo economico. De ahi que en la Republica Dominicana, y 
otorgandole a cada sector de la economia la importancia relativa que tiene, 
se ha estructurado a traves de muchos anos todo un  marco juridico institucio- 
nal que provee incentivos a todos los sectores de la produccion nacional y es 
por ello que hemos visto como a partir del ano 1955 se trata de estimular la 
inversion privada en la economia a traves de u n  primer instrumento impor- 
tante de incentivos. 
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5. La legislacion sobre zonasfrancas y la actualizacion de la antigua ley de 
exoneraciones, (1 955). 

La estructuracion del marco de estimulos se continua acentuando en los si- 
guientes anos: 
6. Ley 5894 sobre el sistema de ahorros yprestamos (1962). 
7. Ley 4, de proteccion industrial (1963). 
8. Ley de Financieras (1 966). 
9. Ley de Incentivo Industrial y Proteccion Industrial (19681, (sustituye a la 4). 
10. Ley de Incentivo Agropecuario (1970). 
11. Ley de Zonas Francas (1 970) (ampliada). 
12. Ley Minera(l971). 
13.Ley de Incentivo Turistico (1971). 
14. Ley de Bancos Hipotecarios(l971). 
15. Ley 221 de Incentivo a la Pequena Empresa y a la Artesania (1971). 
16. Ley 456 de Almacenes Fiscales de Deposito (1973). 
17. Ley 861 de Inversion Extranjera (1 978). 
18. Ley 69 de Promocion de, Exportacion de Productos N o  Tradicionales (1979). 
19. Ley de Agroindustria (1981). 
20. Leyes de Seguros (con piezas que datan de 1939, 1948, 1955, 1964, 1966, 

1969 y 1975). 
Los beneficios que se han derivado de este conjunto de piezas juridicas y su 
impacto sobre el desarrollo pueden escucharse en las palabra de u n  eminente 
economista que, sin referirse a ese marco juridico de manera expresa, analizo 
nuestro crecimiento economico en base a una muestra, de 35 anos, el Profesor 
Hen y C. Wallich en su conferencia del 28 de octubre de 1982 en el Banco Cen- 
tral de la Republica Dominicana, dijo: 
Estos 35 anos han sido u n  periodo de gran progreso economico. Si se me per- 
mite citar algunos de los datos que estuvieron disponibles para los econo- 
mistas, incluyendome a mi, que bajo la direccion de Jesus Maria Troncoso, 
participaron en el bosquejo de la legislacion de la banca central, que se inicio 
en 1945, puedo destacar que el nivel de exportaciones era de $44 millones, las 
importaciones $18 millones, los ingresos del Gobierno $27 millones, y el me- 
dio circulante, en la medida en que pudo estimarse estadisticamente, era de 
alrededor de $34 millones. El ingreso nacional se estimaba en $174 millones, 
y en unos $80 sobre una base per capita. Estas cifras, eran, por supuesto, las 
mismas en pesos que en dolares. 
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A l  examinar esos mismos datos al dia de hoy, notamos que se ha producido 
u n  enorme crecimiento, aun cuando debe tenerse en mente que la inflacion ha 
elevado el nivel de precios alrededor de cinco veces, y reducido el valor real de 
las magnitudes citadas a una quinta parte. 
Los ultimos datos (1981) muestran exportaciones de $1,188 millones, impor- 
taciones de $1.445 millones, ingresos del Gobierno de $1,081 millones, y una 
masa monetaria de $746 millones. El Producto Nacional Bruto fue de $7,384 
millones, y en terminos per capita, de $41,321. La tendencia secular ascenden- 
te es bien clara y su empuje ha sido m u y  poderoso. 
Todo esto se ha logrado, ademas, con un  valor internacional estable de la 
unidad monetaria y una inflacion no mayor que la que se ha registrado en 
las economias de los principales paises que mantienen relaciones comerciales 
con la Republica Dominicana. Verdaderamente yo diria que esto no hubiera 
podido lograrse sin esa estabilidad. 
Creo que esta es la mejor forma de calzar el tema desarrollado en torno a la 
necesidad de u n  regimen de incentivos coherente con los objetivos de creci- 
miento economico y progreso social del pais, elaborado en base a legislaciones 
adjetivas por el Estado como encarnacion juridico-politica de los intereses de 
la colectividad y guardian de la vigencia del orden indispensable para el de- 
sarrollo. 
De aqui dimana el razonamiento de que el contexto juridico- economico del 
desarrollo se elabora estructuralmente y se concibe a largo plazo, por lo que 
cuando se perciben distorsiones en el mismo, que deriven de imperfecciones 
no previstas en las piezas juridicas que lo conforman, el ajuste de estas debe 
llevarse a cabo de manera gradual, ya que las actividades economicas que 
se desarrollan en torno a determinadas reglas de juego crean efectos de es- 
labonamiento y arrastre hacia atras y hacia adelante que requieren que la 
reorientacion sea dosificada dentro del mediano plazo para mantener bajo 
control los efectos primarios y secundarios que de inmediato originaran esas 
modificaciones. Desde luego, "para casos graves y sin alternativas, remedios, 
si son solo heroicos -que vengan-". En nuestro caso no creemos encontrarnos 
ante esta situacion. 
Muchas de las piezas mencionadas (que no son todas las que conforman 
nuestro marco juridico-institucional desarrollista) han sido exitosas. Otras 
lo han sido menos y otras no han servido sus fines. Muchas se han  regulado, 
otras modificado y otras derogado, pero despues de estas acciones, en ningu- 
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no de estos casos se han producido situaciones conflictivas ni dificiles, que 
nosotros podamos recordar. La preferencia hacia u n  tratamiento gradualis- 
tu y pragmatico, versus el tratamiento de choque para realizar modificacio- 
nes sobre pautas trazadas a largo plazo, ha comprobado ser empiricamente 
mas beneficioso. 

K El paquete de leyes en el Congreso 
"Este importante grupo de medidas que sometio el Poder Ejecutivo al Congreso 
lo podemos reagrupar en tres areas: 
1. Tributaria 

1.1 Nuevos 
1.2 Adelantos 
1.3 Aumentos 

2. Modificacion del Regimen de Incentivo Industrial. 
3. Juridica y Ordenamiento Institucional. 
En el area tributaria los impuestos nuevos que se proponen son a traves de los 
proyectos '1 1' del 10% ad-valorem; '19' de la propiedad inmobiliaria; y '15' de 
placas de automoviles. Los que propugnamos por adelantos recaudatorios son 
el '9: de modificacion de plazos de pago del Impuesto Sobre la Renta y el '12' 
del prepago de los derechos de aduana. Los que propugnan por aumento de 
impuestos son el '8' de plusvalia, el '10' que limita las deducciones de la renta 
neta imponible del Impuesto Sobre la Renta para las personas Jisicas y el '17' 
que aumenta las escalas de pago de impuesto sobre la renta para la segunda, 
tercera y cuarta categorias. 
En el area juridica y de ordenamiento institucional el Senado de la Republica 
recibio los proyectos del '1' al '6: todos relacionados al topico descrito, asi 
como el '16' sobre el funcionamiento de las aduanas y el '7sobre la austeridad 
de salarios. 
En el area referente a la modificacion del Regimen de Incentivo Industrial, se 
identifican cuatro: el '101 de reduccion y limitacion a u n  tope de los beneficios 
a ser reinvertidos en el sector industrial; el '13' de incentivo al empleo que 
elimina la reinversion para las empresas existentes; el '14' que incentiva la 
inversion local en zonas francas; y el '18' que modifica la Ley 299 de Incentivo 
y Proteccion Industrial. 
Dentro de este gran paquete de medidas, concentraremos nuestro analisis por 
razones metodologicas al area referente a la modificacion del regimen de in- 
centivo industrial. 
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VI. Analisis de los proyectos que tienden a modilficar el regimen de 
incentivo industrial 

1. EL PROYECTO NO. 10, REDUCCION Y LIMITACION A UN TOPE DE LOS BENEE- 
CIOS A SER REINVERTIDOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL. 

En este caso recomendamos: Que se eleve a un  40% el porcentaje contemplado 
en el Art. 1 del referido Proyecto, cuando se trate de reinversiones que se efec- 
tuen en la ciudad de Santo Domingo. Asimismo, para favorecer el desarrollo 
regional, sugerimos que se eleve a un  total de 50% las exenciones y deducciones 
que se realicen por concepto de reinversiones realizadas en el interior del pais. 
Basamos nuestra sugerencia en que el Proyecto de Ley estaria reduciendo a un  
20% de la Renta Neta Imponible la posibilidad de reinversion para el desarro- 
llo industrial, lo que implicaria de hecho una disminucion de un  60% sobre los 
niveles estipulados por las leyes vigentes. 
Somos de opinion que la funcion de inversion, conjuntamente con las de pro- 
duccion y consumo, constituyen u n  requisito indispensable para el desenvol- 
vimiento de la actividad economica. Resultaria m u y  dificil motorizar y dina- 
mizar la estructura economica nacional ni generar los puestos de trabajo que 
se requieren, si no se estimula adecuadamente la inversion. 
De ahi que, una de las acciones que mas debemos estimular bajo cualquier 
programa de recuperacion economica es la reinversion, por su conocido efecto 
multiplicador. De hecho, el mecanismo de la reinversion es una herramienta 
anticiclica empleada universalmente. Por ende, si por otras consideraciones 
ajenas a su valioso rol se desea controlar su uso, no debemos, segun nuestra 
opinion, suprimir dicha funcion economica, sino supervisarla eficientemente. 
Por otra parte, la posibilidad de que una empresa existente puede expandirse 
y ampliar sus operaciones para mantenerse al dia fi-ente al dinamico avance 
tecnologico de u n  mundo cada vez mas complejo como el de hoy, evitando asi 
la obsolescencia del sector productivo nacional, debe constituirse a nuestro 
entender en una meta deseada dentro de la politica industrial a definirse. 
Por otro lado, tal y como esta concebido el Proyecto de Ley, se generaria una 
competencia inequitativa entre empresas nuevas y las existentes que deseen 
expandirse con miras a aprovechar adecuadamente las economias de escala, 
sin poder garantizar que el privilegio que se estableceria en favor de la nueva, 
resultaria en un  efecto neto positivo en cuanto al nivel degeneracion de empleo. 
Este Proyecto de Ley, en su concepcion actual, incidiria determinadamente en 
el ritmo de inversion del sector industrial, lo que habria de repercutir desfavo- 



rablemente en el proceso de crecimiento del sector. En todo momento es con- 
veniente tomar en consideracion que seria dificil profundizar nuestro actual 
nivel de desarrollo si no se da u n  impulso adecuado a la inversion y si esta no 
asume el rol dinamico que debe jugar en el proceso de desarrollo industrial, 
con todas las implicaciones sociales que de esto se deriva. 

2. EL PROYECTO 13, O DE INCENTIVO AL EMPLEO, QUE ELIMINA LAS REINVER- 

SIONES EN EL PARA LAS EMPRESAS EXISTENTES. 

Seria conveniente que el articulo 1 del Proyecto sea clarificado en  el sentido 
de determinar si los efectos de los incentivos se aplicarian a los anos 1982 y 
1983, o si las empresas podrian calificar para acogerse a ellos cualquier ano 
que siga a su promulgacion. Igualmente, convendria clarificar la situacion de 
los incentivos cuando haya aumentos sucesivos en Ea planilla de la empresa 
en anos posteriores al acogerse a la Ley. Tambien seria aconsejable u n  sistema 
que permitiera que las empresas pudieran determinar a corto plazo que le ha 
sido aceptada la deduccion sin tener que esperar a que se presente su declara- 
cion final de impuestos del ejercicio. La fijacion del ejercicio fiscal a cubrir es 
de importancia fundamental. 
En lo concerniente al Art. 2 del Proyecto, seria aconsejable una redaccion me- 
nos estricta, ya que ese enunciado podria dar cabida a una eliminacion del 
alcance de la deduccion y daria pie a que se interpretase incluso que el nuevo 
empleado no puede tener lazos familiares con otros empleados o accionistas. 
Ademas, la situacion planteada en dicho articulo daria lugar a u n  trabajo 
significativo de control y seleccion sobre la nueva empleomania que pudiera 
surgir. 
En el Art. 3 del Proyecto de Ley  que analizamos, el cual recoge una  modiJli- 
cacion del Art. 13 de la Ley  No. 299 Sobre Incentivo y Proteccion Industrial, 
sugerimos que se incluyan como entes pasibles de acogerse a los beneficios 
exoneratorios del impuesto sobre la renta, a las empresas existentes con sus 
proyectos de ampliacion, tal y como se establece en  la actualidad. 
Las motivaciones de esta inclusion fueron senaladas anteriormente y reitera- 
mos que las mismas se caracterizan por la necesidad de incrementar y moder- 
nizar constantemente los bienes de capital industrial, en u n  mundo cada vez 
mas innovador y que requiere de la incorporacion de tecnologias acorde con 
el estado actual del desarrollo industrial. Asimismo, nuestra argumentacion 
se basa en una concepcion dinamica del papel que le toca jugar a la inversion 
en el desenvolvimiento de todo proceso productivo que conlleve la insercion 
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del progreso tecnico en la industria. Los puntos citados en paginas anteriores 
conservan toda su validez y actualidad en esta ocasion. 
Consideramos que para cumplir con Ea declaracion a la que se hace referencia 
en el Art. 4 del Proyecto de Ley, bastaria una certificacion al respecto de la 
Secretaria de Estado de Trabajo. En terminos generales, salvo las consideracio- 
nes senaladas, estimamos conveniente el indicado Proyecto de Ley. 

3. EL PROYECTO 14, QUE INCENTIVA LA I N V E R S I ~ N  LOCAL EN ZONAS FRANCAS. 

En relacion con el proyecto de Ley Num. 14 consideramos que el mismo es 
una feliz iniciativa que tiende a fomentar el desarrollo de las zonasfi-ancas 
industriales. 

4. EL PROYECTO 18, QUE M O D I ~ ~ C A  LA LEY 299, DE INCENTIVO Y PROTECCION 

INDUSTRIAL. 

No tenemos objecion en cuanto a la modificacion introducida en su Primer 
Articulo. Apoyamos dicha medida, la cual corrige u n  tratamiento discrimina- 
torio respecto a los inversionistas nacionales en zonasfi-ancas. 
En lo que respecta al Articulo 2 del citado Proyecto, proponemos que losparra- 
fos que se agreguen lean como sigue: 
Parrafo 1. Las exoneraciones de impuestos de importacion de materiasprimas 
y otros insumos de que gozan las empresas clasificadas en las Categorias '2" 
y "C" conforme a la Ley 299 se haran extensivas, a partir de la promulgacion 
de esta Ley, en el mismo nivel o porcentaje de exencion que haya determinado 
en el pasado o determine en el futuro, para cada materia prima o insumo, el 
Directorio de Desarrollo Industrial, a todas las empresas industriales similares 
del mismo sector que esten o sean clasificadas por dicho Directorio. 
Parrafo II. La Direccion General de Aduanas aplicara el mismo nivel de exo- 
neracion a todas las importaciones que hagan de rubros iguales las empresas 
industriales de u n  mismo sector clasificadas conforme a la Ley, de acuerdo a 
una relacion oficial que elabore el Secretario Ejecutivo del Departamento Tec- 
nico Industrial, donde apareceran detalladamente todas las materias primas e 
insumos que se encuentren exonerados por resoluciones precedentes o futuras 
del Directorio de Desarrollo Industrial, luego de ser debidamente aprobadas 
por el Poder Ejecutivo, en cuya relacion se indicara el nivel o porcentaje de 
exoneracion que haya sido determinado o determinara dicho Directorio. 
Proponemos el Parrafo 1 citado precedentemente en lugar del indicado en el 
Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, en razon de que este hace extensivo a 
cualquier persona Jisica o moral que califique como importador nacional, las 



exoneraciones de impuestos de importacion sobre las materias primas y de- 
mas insumos de que disfrutan las Categorias '%"y  '%" de la Ley No. 299. 
Nuestra posicion al respecto es que esa extension no es adecuada ni razonable, 
ya que significaria que cualquier importador se acogeria a los beneficios, de la 
Ley, sin que en ningun momento, dentro de las actividades que este desarrolle, 
medie el proceso de transformacion de materias primas que constituye u n  
punto esencial para que una empresa pudiese acogerse a los beneficios exo- 
neratorios de esta pieza legal, tal y como se establece en el Art. 2. Asimismo, 
esta medida inhibiria uno de los objetivos fundamentales de la Ley No. 299, 
que persigue que las empresas clasificadas propendan a una integracion hacia 
el origen. 

VII. El proyecto 18 y la busqueda del consenso. Argumentaciones del 
sector industrial 
'Despues de haber expuesto en la seccion anterior (m) nuestra opinion sobre 
este proyecto, sugiriendo modificaciones al texto del mismo y despues de ha- 
ber tratado la Seccion Iu, al describir la percepcion del sector industrial en 
relacion a la evaluacion de su rol ante el proceso de desarrollo del pais, hemos 
querido retomar este, conectado con las argumentaciones en relacion a dicho 
proyecto 18, por considerar que la busqueda de un  consenso serio y equitativo 
se impone ante las alternativas de: 
1. modificar significativamente la Ley 299 (derogarla implicitamente) al ha- 

cer que gran parte de su texto y mecanismos internos pasen a ser letra 
muerta, o, 

2. confrontar denodadamente los proponentes de los cambios en el Congreso 
sin tratar de darle satisfaccion a las preocupaciones que los movieron a 
legislar asi. 

Hagamos primero la defensa de aquellas acusaciones que logramos identificar 
en la Seccion Iu del trabajo. 
1. Para esos propositos recordemos que el DDI esta integrado por cuatro re- 
presentantes del sector oficial, siendo el Presidente del mismo el Secretario 
de Industria y Comercio y cuatro representantes del sector privado. El sector 
oficial esta representado en las Secretarias de Industria y Comercio, Finanzas, 
Tecnica de la Presidencia y la Corporacion de Fomento Industrial. 
El privado, por su parte, en la Asociacion de Industrias de la Republica Domi- 
nicana, Inc., la Camara Oficial de Comercio, Agricultura e Industria de San- 
tiago, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, Inc. y la Camara Oficial 
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de Comercio, Agricultura e Industria del Distrito Nacional. Esto implica que 
cuando se acusa al DDI, no solo se inculpa al sector privado, sino tambien a los 
representantes del sector publico y al Presidente del Directorio. 
2. La capacidad instalada de produccion, como argumento para impedir la 
instalacion de una empresa competidora, fue utilizado en el pasado con raras 
excepciones. En dos de los casos, las empresas que lo invocaron y obtuvieron 
apoyo fueron empresas oficiales (caso de la Industria Nacional del Vidrio y 
de la Fabrica de Pinturas PLDOCA), en el caso de las empresas privadas que 
lo han esgrimido, no recordamos ninguna que haya tenido exito. Lo que si 
lograron fue retrasar Ea fecha de instalacion de las competidoras, alegando 
un  periodo de tiempo minimo para incubar la inversion y consolidarse (casos 
Cedelca y Aguilo). En otro caso, a pesar del alegato hecho por todo u n  sector, 
la empresa competidora se instalo (caso Johnson). 
3. Debemos reconocer que la pequena empresa tiene recursos limitados y pu- 
diese resultar oneroso para el desenvolvimiento de su economia incipiente, 
pagar lo que pudiese representar u n  estudio de clasificacion. El tramite admi- 
nistrativo de analisis y recomendacion del estudio si debe hacerse en todo mo- 
mento, dado el caso que es en base a ese escrutinio que el DDI concede la cla- 
sificacion y otorga las exenciones que debera ratificar o no el Poder Ejecutivo. 
En relacion a ambos argumentos, ya se ha planteado en el Directorio yparece 
gozar de acogida favorable el que el Departamento Tecnico Industrial elabore 
para las pequenas empresas, formularios de solicitud mas simplificados que 
no requieran de la presentacion de estudio previo. Que dicho departamento 
promueva esos servicios gratuitos de manera publica, sirviendo adicionalmen- 
te como orientador. 
En el caso de las microempresas y pequenos empresarios, cuyo obstaculo para 
competir y desarrollarse se centra primordialmente en sus debilidades de or- 
ganizacion, disciplina empresarial y capacidad financiera que les impide im- 
portar materias primas directamente, hemos planteado que la solucion a estos 
problemas de adiestramiento, asistencia tecnica y financiamiento podria en- 
contrarse en la modificacion de la Ley 221 para la pequena empresa y la arte- 
sania, o en la creacion de una legislacion especializada destinada a suplir esas 
necesidades del micro y pequeno empresario. El INFOTEP y la ~orporacion 
de Fomento Industrial 'podrian formar parte de esa respuesta especializada 
formando una institucion o ligazon interinstitucional a la que la ~sociacion 
de Industrias de la Republica Dominicana, asesoraria decididamente. 
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4. Creemos que reglamentando la ley podemos lograr que se disminuya el po- 
der discrecional que posee el DDIpara conceder sus clasificaciones mediante 
u n  sistema de puntuaciones objetivas, a traves de matrices preparadas con los 
criterios optimos de los efectos que se desean obtener de la inversion, asegu- 
rando equidad y certeza en la evaluacion de cada caso. 
5. No se puede evaluar la gestion productiva del sector industrial en base a 
datos inexactos y a objetivos que al nacer la ley nunca se ticfinieron dentro de 
contexto del tiempo como metas espec$cas. 
6. Estamos dispuestos a responder a cualquier denuncia responsable contra 
industrias clasificadas que esten actuan4o al margen de la ley, apoyando la 
aplicacion de las sanciones que indica la misma y aquellas otras a las que 
sean sujetas dentro del marco de nuestros codigos civiles y penales. 
7. Nuestra disposicion a cooperar con el Departamento de Normas y Control 
de Calidad es irrestricta. 
Existen otras argumentmiones que podernos responder con datos mas precisos 
y utilizando las estadisticas que hemos logrado recopilar. 
1. Es cierto que la carga tributaria del pais ha disminuido para el 1981. Sin 
embargo, no hemos podido encontrar una disminucion tan drastica como la 
que se habia anunciado de u n  7%. De acuerdo al cuadro No. 1 anexo, la carga 
tributaria en 1981, era de 10.0% . En ese calculo no incluimos las tasas como 
ingresos tributarios, de haberlo hecho la relacion IT/PLB es igual a 10.1%. En 
su ultimo discurso, el Poder Ejecutivo demostro con cifras contundentes como 
la disminucion de la base tributaria puede recuperarse, al mencionar los ejem- 
plos de los superavit, de septiembre y octubre de 14 y 26%, respectivamente. 
Mayor eficiencia recaudatoria y fiscalizacion efectiva de evasiones restable- 
cen la base disminuida, asi como la austeridad exoneratoria en renglones no 
productivos. 
2. (De acuerdo al Cuadro No. 3), es interesante observar que si dentro de los 
ingresos tributarios los impuestos sobre importaciones han reducido su com- 
posicion porcentual de 46.0% a 25.0% de 1970 a 1981, los impuestos sobre mer- 
cancias (Rentas Internas) o impuestos sobre produccion y venta de ciertos pro- 
ductos industriales, aumentaron su composicion porcentual de 22.6% a 32.3% 
y los impuestos sobre ingresos de 21.2% a 25.6% en el mismo periodo. 
3. Tambien es interesante observar (de acuerdo al Cuadro No. 4) que el im-  
puesto sobre la renta de las sociedades se incremento de 615 millones en 1977 
a 115.8 millones en 1981 y que al comparar dichas cifras con los ingresos tri- 
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butarios, nos dicen que su participacion dentro de estos ultimos aumento de 
11.7% a 15.8% para ese periodo. 
4. Es significativo observar Ea contribucion del impuesto sobre la renta de so- 
ciedadesfi-ente a las demas categorias de ese mismo impuesto. En el periodo 
1977-1981 el por ciento de su incidencia dentro del grupo fue de 62.3% (Vease 
Cuadro No. 5). 
5. Por otro lado, es interesante aclarar (que como puede observarse en los Cua- 
dros 6 y 6-A) que de 900.4 millones de pesos en mercancias importadas con 
exoneracion en 1981, solo 200.7 millones fueron exoneradas como materia pri- 
m a  para las empresas clasificadas en la Ley 299: Los restantes 699.7 millones 
correspondieron a otros renglones entre los que se encuentran leyes, contratos, 
convenios, concesiones especiales, resoluciones, organismos oficiales, organis- 
mos autonomos, embajadas, religiosos y colegios, ayuntamientos y vehiculos. 
Como podra observarse, la incidencia de esta exoneracion parcial de materias 
primas fue tan solo el 22.3% del total. Por otro lado el porcentaje que repre- 
senta el sacrificio fiscal del quinquenio, de acuerdo al Cuadro No. 8, es igual 
a 10.2%, cuando se compara con la totalidad de ingresos tributarios de ese 
mismo periodo, cifi-a que no creemos haya sido la variable mas determinante, 
como se ha afirmado, de la erosion de dichos ingresos. 
Asumiendo que la tasa arancelaria promedio de acuerdo al estudio de pro- 
teccion efectiva, asciende a 48.%, podernos afirmar que los impuestos aran- 
celarios exonerados y los realmente pagados fueron del orden de 53.0 y 13.3 
millones en 1977 y de 73.5 y 18.4 millones en 1981, respectivamente. (Vease 
Cuadro No. 7). 
6. Tambien interesa hacer notar que para 1980 (de acuerdo al Cuadro No. 81, 
los impuestos sobre la renta a pagar por las empresas acogidas a la Ley 299 
eran 32 millones, que de estos fueron realmente pagados 20 millones, por lo 
que la exencion concedida fue de 12,O millones equivalente a u n  315% del total, 
patron que se ha mantenido desde el ano 1977 hacia aca, por lo que para este 
ultimo quinquenio podemos estimar que los impuestos a pagar representaron 
el 24% del total del impuesto sobre la renta de sociedades, los impuestos el 15% 
y los exentos u n  9% solamente. 
7. Si sumamos los impuestos exentos de materias primas y de la renta de 
acuerdo al cuadro No. 8, observaremos que para el ano 1977 esta suma fue de 
59.1 para las empresas industriales clasificadas por la Ley 299 y para el ano 
1981 fue de 83.9; si ademas estudiamos la serie del quinquenio obtendremos 
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que el sacrificio fiscal absoluto fue de 320.3 millones, lo que representa u n  
10.2% de los ingresos tributarios en ese quinquenio. 
Si asumiesemos que el promedio del sacrificio fiscal de este ultimo quinquenio 
se hubiese mantenido, cifia que sabemos esta sobreestimada sobre lo real, ya 
que los parametros del periodo 68-76 son evidentemente menores, al multipli- 
car el promedio por los 14 anos de vida de la ley obtendremos el total, tambien 
sobre-estimado del sacrificio fiscal de la ley 299 hasta el dia de hoy es de: 64.06 
millones x 14 anos = 896.84 millones 
Si por otro lado, basandonos en los calculos estadisticos realizados por el au- 
tor, que nos dicen que las 915 empresas que se han clasijkado durante estos 
14 anos en la Ley 299 han invertido 1,270.9 millones, y han generado 99,274 
puestos de trabajo, podemos inferir tambien, que pagando u n  salario prome- 
dio de $40316 semanales, con una carga de labor de 25%, asumiendo 14 sueldos 
al ano, remuneramos u n  promedio de $3,033.33 al ano por puesto de empleo 
(cifia m u y  conservadora), lo que agrega un  total anual para 1981 de 301 mi- 
llones de pesos, lo que nos haria inferir que solamente con los sueldos de 1981 
hubiesemos devuelto el 34% del sacrificio fiscal de 14 anos, sin contar los otros 
13 anos de salario. Otra inferencia mas potable nos dice que solo los salarios 
pagados en 1981 representaron 3.6 veces el sacrificio fiscal de ese ano. 
Todo esto sin contar los 1,270.9 millones de inversion, ni todos los efectos de 
arrastre y eslabonamiento economicos y sociales que este regimen ha generado. 
Despues de estudiar este detallado analisis, aboquemonos a evaluar con equi- 
dad el rol que ha desempenado el sector clasificado bajo la Ley 299, el sector 
industrial o de transformacion al que se ha pretendido descalificar como uno 
de los motores desarrollistas, evaluamos tambien la industrializacion en si 
como el multiplicador mas conspicuo de los instrumentos del sistema econo- 
mico y finalmente a todos los sectores productivos del pais primarios, secun- 
darios o terciarios, que operando bajo el contexto juridico general y bajo legis- 
laciones especllficas para su propia actividad, han logrado forjar, como decia 
el Profesor Wallich en su charla antes citada, una clara tendencia secular de 
enorme crecimiento economico. 
Con nuestro justo valor, estamos dispuestos a aceptar el reto del nuevo modelo 
economico y social que se ha planteado ante el pais, a traves de la democra- 
cia participativa, utilizando el mecanismo del consenso y reconociendo el rol 

316 El salario minimo legal es de $125/rnes o lo que realmente equivale a $33.65 semanales, sin incluir 
carga de labor o beneficios marginales. (Nota del autor). 
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fundamental del Estado como rector de la concertacion economica y como ca- 
talizador de los cambios que han de operarse en las estructuras de la economia 
y de la sociedad.317 
Al comentar esa exposicion, afirma Moya Pons que estas dos ponencias 
fueron claves para elevar el nivel del debate entre el sector privado y el 
sector oficial: 
De ahi en adelante, el lenguaje utilizado por los industriales ante el Congre- 
so o el Poder Ejecutivo mantuvo siempre este elevado tono academico para 
no ofender al gobierno y para evitar cometer los mismos errores del Consejo 
Nacional de Hombres de Empresa durante el gobierno de Guzman. Median- 
te una combinacion m u y  inteligente de presentaciones academicas, gestiones 
de cabildeo, discursos publicos y afirmaciones respetuosas, la Asociacion de 
Industrias, dirigida por Jose del Carmen Ariza, navego por las turbulentas 
aguas del Congreso y enfrento exitosamente la nueva administracion de Sal- 
vador Jorge Blanco, manteniendo buenas relaciones con el nuevo gobierno.318 

El CNHE y 
el  Gobierno 
Las relaciones entre el Gobierno y el sector privado mejoraron notable- 
mente, como se afirmaba anteriormente. El CNHE se declaro abiertamente 
defensor de la institucionalidad democratica del pais, por esta razon en- 
frentaba con pasion todas las acciones y afrentas en contra del orden legal 
y legitimamente establecido. Amparado en este precepto, el presidente del 
Consejo Nacional de Hombres de Empresa CNHE, ingeniero Hugh Brache 
ataco de frente la denuncia del Partido Comunista Dominicano (PCD) so- 
bre un supuesto golpe de Estado y la aparicion de un documento publico 
del llamado Frente Patriotico General Pedro Santana, al que las Fuerzas 
Armadas calificaron de subversivo.319 
Con la intencion de mantener las buenas relaciones entre los empresarios 
y el Gobierno, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa decidio invitar 
al Presidente de la Republica a la Cena Empresarial que ofreceria el 9 de fe- 
brero de 1983. En la sesion del 19 de enero de ese ano, el senor Bernardo E. 
Pichardo, uno de los organizadores de la cena, ofrecio amplias explicacio- 

317 FORUM7, Santo Domingo, 1983, pp. 21-61. 

318 Frank Moya Pons, Empresarios en conflicto ..., opcit., pp.327-328 

319 El Caribe, 21 de enero de 1983. 
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nes sobre los detalles organizativos. En dicha sesion se plantearon, ademas, 
opiniones diversas de como fortalecer la unidad del Consejo y mejorar las 
relaciones con el Gobierno. Se hicieron varias sugerencias: 

El Ing. de Castro intervino a fin de recabar apoyo en el sentido de que las 
Asociaciones divulgaran el evento entre sus miembros. 
Marino Auffant opino que al ser esta la primera Cena Empresarial de ese 
Comite Ejecutivo, revestia gran importancia para la imagen del CNHE, 
la fuerza que representase el empresariado dominicano y que indepen- 
dientemente de anunciarse por las vias normales, debia existir promocion 
de persona a persona, nombrando ciertas comisiones para comprometer 
a una cantidad de empresarios a que asistieran a la misma. Agregaba, 
tambien, que se hiciera enfasis para que entre los asistentes se viera una 
representacion amplia del empresariado del interior. A este respecto infor- 
mo  el senor Jose Miguel Bonetti, que su empresa y don Tomas Pastoriza, de 
la Financiera Dominicana, adquiririan u n  cierto numero de invitaciones 
para empresarios de regiones del pais que no fuesen de Santiago, La Vega, 
Puerto Plata, La Romana y otras ciudades de cierta importancia, a fin de 
que fuesen incentivados a asistir, ya sea invitados directamente por la Fi- 
nanciera Dominicana o por cualquier otra institucion, sin tener ellos, como 
pequenos empresarios, que desembolsar el costo de esta invitacion. 
El senor Jose Miguel Bonetti anadio que cada asociacion debia comprar al 
menos 10 invitaciones pagadas de antemano al CNHE, y distribuirlas entre 
los miembros que conformaban su directiva, asegurando asi una asistencia 
de unas 1,000 personas. 
Hugh Brache, respaldo las palabras del senor Auffant, sobre la importancia 
de la unidad empresarial, para definir y orientar, siendo esta una brillante 
ocasion para que el pueblo dominicano comprendiera lo que en realidad 
era el empresariado nacional, su fuerza y su importancia.320 

La cena empresarial del CNHE fue efectuada, tal como se habia planifica- 
do, el dia 9 de febrero, a las 8:00 de la noche, en el hotel Melia Dominica- 
na. En el acto, el Ing. Hugh Brache pronuncio un importante discurso ti- 
tulado, "Responsabilidad historica del empresario en el momento actual", 
en el cual se referia al papel del empresariado en la vida democratica y 
la relacion armoniosa que el sector privado debia tener con el Gobierno. 
Uno de sus puntos centrales era la necesidad de que en el pais se creara 

320 Archivos del CONEP, Acta de la Sesion JD-01-83. 
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un clima de confianza para reactivar la economia nacional, pero advertia 
que eso no se lograria solo con leyes y decretos presidenciales. He aqui 
algunas de las ideas mas importantes del discurso del nuevo presidente 
del CNHE: 
Una tenaza economica implacable estrangula nuestra precaria economia. Estu 
crisis solo se supera con el esfuerzo conjunto del Gobierno y los empresarios. 
En el sistema que todos anhelamos y reclamamos, debe ser atendida como una 
obra resultante del esfuerzo comun de gobernantes y gobernados. 
La conjanza que debe crear el gobierno para reactivar la economia es dificil, 
cuando en forma casi amenazante, hay quienes quieren y exigen a nuestros 
gobernantes recursos de que no disponen, y p o r  otra parte se prostituye al per- 
sonal administrativo o judicial erosionando las bases mismas de la confianza 
que pedimos. 
Los empresarios estan conscientes de que nuestro pueblo sigue sumido en una 
desgarradora pobreza que representa u n  reto moral y un  desafio inescapable 
para todo dominicano digno. 
Vendran dias tan duros que someteran a prueba nuestra confianza y nuestra 
fe, pero no olvidemos que en estos casos, la adversidad nunca sobrevive, solo 
sobreviven los pueblos que tienen el coraje, Ea determinacion de sobrevivir. 
Recientemente Alejandro Or- la  me decia que en ninguno de los paises como 
el nuestro habia la menor posibilidad de lograr poner en marcha u n  desarrollo 
sostenido en base al esfuerzo de los hombres de empresa solos, ni tampoco en 
base a los gobiernos por si solos. 
Solo unidos podriamos lograr el gran ascenso economico de nuestros pueblos. 
Asi pensamos los hombres de empresa. Tenemos fe en que juntos podemos 
lograrlo. 
Hay que vencer obstaculos y hacer ejercicio permanente de colaboracion y 
buena voluntad. Tenemos que despejar el camino con el esfuerzo conjunto del 
gobierno y de nosotros los empresarios. 
Es conveniente reflexionar acerca de las experiencias universales en la apli- 
cacion de control de precios a productos y servicios basicos, y aseguro que en 
periodos inflacionarios jugar con rigidez en precios es u n  juego peligroso. Hay 
paises que por decadas y decadas han controlado la produccion agricola in- 
cluyendo los precios al productor, y hoy se encuentran en la triste situacion de 
importar miles de millones de dolares en productos alimenticios de los Estados 
Unidos, pais este, modelo de inigualable productividad agricola lograda en 
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base a estimulos al productor y apoyo moral sin limites al empresario agricola 
privado. 
La Republica Dominicana es un  pais eminentemente agricola que no podria 
subsistir sin la importacion de millones de dolares de alimentos. En periodos 
inflacionarios que nosotros no controlamos, jugar con rigidez en precios, es u n  
juego peligroso. Muchos paises similares al nuestro han tratado en buena lid 
de controlar inflexiblemente ciertos precios, y todos sin excepcion al fin y al 
cabo han tenido que hacer fi-ente responsablemente a explosiones de precios 
con terribles consecuencias, sociales. Esos paises actualmente, tras las expe- 
riencias vividas, han optado por u n  sistema de ajustes moderados de precios 
ajustados periodicamente. En Mexico el transporte de tren subterraneo cuesta 
un  centavo de dolar, ypese a esto esta nacion que flota en un  mar de petroleo 
debe $80 mil millones de dolares a bancos extranjeros. Casos como estos nos 
llevan a pensar que costoso resulta a los pueblos sus errores de controlar rigi- 
damente el precio de productos y servicios. 
Las soluciones de esos problemas no son sencillas. La solucion justa, racional y 
perdurable, solo podra lograrse mediante u n  dialogo sereno, cordial y movido 
por u n  fraternal empeno de no permitir que se impongan condiciones injustas 
que solo conduciran a que el pais continue sumido en el marasmo de produc- 
cion y desempleo en que ha vivido. 
De nada vale u n  precio artificialmente bajo para un  hombre sin trabajo. Es casi 
imposible sustraer nuestro pais de la corriente de costos crecientes que se cierne 
sobre el mundo. No nos quedemos en el limbo esperando el ajuste explosivo de 
los precios cuando estos son comprimidos por fierzas ajenas al mercado. 
La ley del seis por ciento preocupa a los empresarios, no por su monto, sino 
porque no entendemos como se implementaria efectivamente y con equidad 
en nuestro medio. Las autoridades nos senalan que tenemos un ano para que 
se analice a fondo y que mediante u n  reglamento adecuado, resultejnalmen- 
te viable y equitativa para toda la comunidad. 
Los empresarios que llevan su contabilidad en forma bien organizada, se que- 
jan con razon de que las autoridades del impuesto sobre la renta siempre aco- 
san a las empresas mas meticulosas porque es mas facil fiscalizarlas, lo cual 
contrasta negativamente con la tradicion de condonar deudas a los usuarios 
de la energia y del agua que no pagan sus deudas a tiempo. 
Por ser algo que tiene mucha importancia desde el punto de vista de la tri- 
butacion y el bien comun, queremos ampliar algunos conceptos que hemos 
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escuchado y leido en relacion con lo que se ha denominado el ' s a ~ r i f i c i o j s c ~ ~ '  
por los incentivos ofrecidos para el desarrollo, en cuyos conceptos se enfatiza 
la perdida porcentual relativa de ingresos del Estado en funcion del P.N.B. 
Esa es una cara de la moneda, pero muchas veces se olvida que las leyes que 
estimulan nuestros sectores productivos llevan implicitas l a  politica de que el 
Estado accede a sacrificar determinados ingresos con el proposito de promover 
y alcanzar los objetivos del crecimiento y del desarrollo economico. 
No  h a y  obstaculos insalvables para la nacion dominicana, aunque haya cons- 
t renimiento~ locales e i n t e r n a ~ i o n a l e s . ~ ~ ~  
En el discurso que duro una hora, senalo tambien algunos elementos que 
podrian ayudar a la recuperacion economica del pais. Uno de ellos, sena- 
laba, era el dialogo y la voluntad de participacion que se ha establecido 
entre los sectores oficial y privado. Y, especialmente, la esperanza que se 
presentaba en el horizonte, con el plan del presidente Reagan para Cuenca 
del Caribe. El resto del discurso se centro en las dificultades internas del 
pais, y en la necesidad de propiciar el dialogo, no el enfrentamiento: 
Afortunadamente no todo anda mal en nuestro pais, porque contamos con un  
recurso fundamental: la paz en libertad. Este es el recurso escaso por excelen- 
cia en nuestra America. Nosotros, gracias a Dios, tenemos paz, paz para vivir, 
para trabajar, y ante todo, para entendernos. 
Elpais cuenta con u n  ambiente de libertad y con gente capaz, ambiciosa y tra- 
bajadora, pero anadio que 'nos hace falta creer, saber y aceptar con conciencia 
hacia donde vamos y como vamos a alcanzar nuestras metas. 
Seria sumamente provechoso que se formulasen preguntas como: crecido 
razonablemente nuestra produccion real?, empresas han surgido al 
amparo de las leyes de incentivos?, ha sido el orden de magnitud de 
nuestra inversion productiva como resultado de tales leyes?322 
El presidente Jorge Blanco llego al acto a las 8:30 de la noche acompanado 
de su esposa y un grupo de funcionarios del Gobierno. Fue recibido por el 
ingeniero Brache y su esposa Mercedes Carmen de Brache. Tambien reci- 
bieron al Presidente, otros integrantes de la directiva del CNHE, entre ellos, 
los ingenieros Mario Cabrera, primer vicepresidente; Felix Garcia, segundo 
vicepresidente, Heriberto de Castro, tesorero; y Jose del Carmen Ariza, vi- 
cetesorero, entre otros. 

321 El Caribe 10 de febrero de 1983, pp. 1 y 6B. 

322 Ibidem. 
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Alfabetizacion y 
Reforestacion Nacional 
El Consejo, como se ha visto a lo largo de este capitulo, busco desarrollar 
nuevos programas que evidenciaran que sus funciones iban mas alla de la 
mera defensa de los intereses economicos. Buscaba con estos programas 
poner en evidencia que el CNHE tenia conciencia de que asumian con con- 
ciencia la responsabilidad empresarial para ayudar a los sectores menos 
favorecidos. 
En la sesion del 17 de marzo de ese ano, fueron expuestos dos proyectos 
para los cuales el Presidente del Consejo solicito la colaboracion de los 
empresarios: la Campana de Alfabetizacion y el programa de Reforestacion 
Nacional. Resaltaba en su intervencion que esta colaboracion contribuiria 
a la creacion de la nueva imagen que queria proyectar el Consejo. En la re- 
union, el Ing. Brache narro sus entrevistas con monsenor Lopez Rodriguez 
y la Secretaria de Estado de Educacion, Bellas Artes y Cultos. 
El tema fue objeto de amplios debates. Por ejemplo, Jose del Carmen Ari- 
za tomo la palabra para explicar con detalles los lineamientos a seguir 
para alfabetizar ese gran porcentaje de analfabetos que poseia nuestra 
poblacion. Expuso cifras e hizo alusion a la tara que representaba para el 
desarrollo del pais el analfabetismo de sus ciudadanos. Explico sobre las 
campanas ya iniciadas por la Secretaria de Estado de Educacion para ra- 
mificarse en 27 provincias con los programas, teniendo en cada provincia 
una persona encargada responsable de ejecutar y dirigir el programa El 
Ing. Ariza se apoyo en material grafico (cuadernillos y otros metodos), 
los cuales serian usados por los maestros. Cito algunas experiencias he- 
chas por alumnos del Colegio Loyola en tres parajes del pais. Lanzo al 
aire la pregunta: puede hacer el sector empresarial? Se respondio 
a si mismo diciendo que se habia creado una Comision, pero que todavia 
no estaba completa. Invito a representativos de asociaciones afiliadas al 
CNHE para que aportasen tiempo, dinero y personal en el programa de 
alfabetizacion. 
Al  final de esta detallada exposicion pidio turno el Ing. Cesar Nicolas Pen- 
son, Presidente de la Asociacion de Industrias de Herrera, para esbozar 
brevemente el exito que ha tenido dicha asociacion y el Colegio Loyola, 
auspiciando un programa al efecto de manera silenciosa, a fin de no opacar 
la labor que viene desplegando la Secretaria de Educacion, haciendo hin- 
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capie en que Herrera habia logrado esto sin grandes recursos, solamente 
con el deseo de conjurar el grave problema en el cual todos estabamos en- 
vueltos. Finalmente, el Presidente, Ing. Brache, expuso que no era necesario 
seguir ningun plan sino que cada empresario podia asumir el compromiso 
de alfabetizar dentro de sus empresas.323 
Agotado el tema, el Ing. Mario Cabrera introdujo el punto relativo al pro- 
grama de cooperacion para la reforestacion del pais. Motivo el programa 
hablando ampliamente sobre la devastacion de la zona sur y se preguntaba 
en su exposicion, que podria hacer el empresariado. Consideraba que era 
necesario que el CNHE cooperara en todo lo posible. 
El tema desperto vivo interes en la concurrencia. El Sr Sebastian Mera feli- 
cito al Comite Ejecutivo porque en ese dia se habian tocado tres de los mas 
serios problemas que afectaban al pais. Solicito ser tomando en considera- 
cion para formar parte de cualquiera de las comisiones de trabajo. 
El Sr. Cesar Bodden pidio un turno para explicar que desde hacia mas de 
diez anos el tenia como mistica que se dedicaran los domingos para que 
cada persona sembrara una planta. Expreso tambien que estaba en dispo- 
sicion de quien lo solicitase de donar de mil a dos mil plantas de cerezas 
anualmente. 
El Dr. Enrique Porcella encomio la labor que estaba desplegando el CNHE 
diciendo que entre los tres puntos expuestos el mas importante, a su juicio, 
era el de la reforestacion. Pidio ser incorporado a la Comision del programa 
para la reforestacion. 
Por su parte, el Dr. Alcibiades Ovalles, de la Asociacion de Comerciantes 
de Santiago (ACS) y Camara de Comercio de Santiago, dijo ser miembro 
del Plan Sierra y tambien pidio unirse a esa Comision. Propuso llevar los 
programas de reforestacion usados en el Plan Sierra, a fin de evaluar cuales 
podrian usarse en el organismo privado. 
El Ing. Brache abundo sobre la prevencion de los incendios, un area que 
podria ser de impacto ponderar para no dispersarse y concentrarse en una. 
Se debia trabajar, decia, desde la prevencion, la preparacion de suelos y el 
uso de diversos equipos, que todavia eran desconocidos en el pais.JZ4 

323 Archivos del CONEP. Acta de la sesion ordinaria JD-02-83. 

324 Ibidem. 
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La imagen 
del Consejo 
La nueva Directiva del CNHE queria mejorar la imagen publica de la ins- 
titucion. Buscaba mejorar las relaciones con el sector oficial, evitando los 
enfrentamientos a toda costa. Y ademas, estaba consciente que debia pre- 
sentarse como un organismo que ademas de defender con justa razon los 
intereses de su grupo, tambien trabajaba por ayudar al pais en importantes 
programas sociales. 
En relacion con ese asunto, el Ing. Brache, junto a toda la Directiva, deci- 
dio solicitar a una empresa especializada que se hiciera una campana de 
imagen. En la sesion del 17 de marzo el Ing. Luis Manuel Pellerano presen- 
to el programa de imagen del CNHE ponderando los tres aspectos de las 
posiciones que el CNHE debia adoptar sobre los problemas reales para la 
defensa del sistema en el cual creian y proyectando la imagen del Consejo 
a nivel nacional en encuentros en diferentes regiones del pais, a fin de dar 
a conocer estas tres posiciones que eran: Compromiso con el sistema que 
defendemos; la cobertura del Consejo y la imagen del empresariado. 
La propuesta del Ing. Pellerano tuvo bastante acogida de parte de los miem- 
bros de la Directiva presentes en esa sesion. Por ejemplo, el Ing. Mario 
Cabrera expreso que respaldaba este proyecto, ya que podria convertirse 
en puntos de contactos para los propios empresarios a nivel nacional.325 

El Presidente de la Republica 
visita la sede del CNHE 
El 5 de junio del 1983, a las 11:OO a.m., en el local de la institucion, sito la 
Ave. Abraham Lincoln 1056, la Junta Directiva, la Comision Consultiva del 
Consejo Nacional de Hombres de Empresa y un nutrido grupo de empre- 
sarios recibieron en la sede del Consejo al Presidente de la Republica, Dr. 
Salvador Jorge Blanco, su Sra. esposa, la primera dama, dona Asela Mera 
de Jorge y funcionarios de su gobierno para dialogar sobre la situacion 
economica nacional. 
El encuentro se inicio con unas palabras del Ing. Hugh Brache, Presidente 
del CNHE, quien dio la bienvenida al Presidente de la Republica, Dr. Salva- 
dor Jorge Blanco, a su distinguida esposa, dona Asela Mera de Jorge y a los 
seis funcionarios que acompanaron al ciudadano Presidente. Despues de 

325 Ibidem. 
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los saludos protocolarios, hizo una exposicion detallada de las inquietudes 
del sector empresarial en lo concerniente a las negociaciones con el FMI, el 
problema energetico y la necesidad de que se continuara haciendo uso de la 
politica cambiaria como instrumento de incentivo de las exportaciones tra- 
dicionales del pais. Tambien el Ing. Brache se refirio a las repercusiones que 
estaba teniendo en la actividad economica nacional la decision de la Junta 
Monetaria, relativa al traspaso de las cartas de creditos y de los dividendos 
de las empresas extranjeras al mercado libre de divisas. Igualmente, destaco 
el impacto desgarrador que estaba produciendo en la poblacion el proble- 
ma del traspaso de las medicinas al mercado libre. Finalmente, el Ing. Bra- 
che expuso sobre el problema de la confianza y la necesidad impostergable 
de que esta se reforzara, ya que era basica para la reactivacion economica y 
la canalizacion de fondos de inversion hacia actividades productivas. 
Al terminar, hizo uso de la palabra el presidente Jorge Blanco, quien hizo 
un recuento pormenorizado de las negociaciones llevadas a cabo con el 
Fondo Monetario Internacional, la razon de la suspension y el vinculo es- 
trecho que existente entre el otorgamiento de mayores niveles de incentivo 
a las exportaciones tradicionales y la valoracion de la factura petrolera en 
base a un tipo de cambio, primeramente, intermedio y luego en funcion del 
que debia regirse en el mercado libre de divisas. Despues de las explicacio- 
nes, solicito la colaboracion de los empresarios para enfrentar la crisis eco- 
nomica y expuso sus consideraciones sobre la misma y sobre otros topicos 
de interes nacional. 
El senor Jose Urena, Presidente de la Asociacion de Bancos de la Republica 
Dominicana, intervino para tratar el tema de las cartas de credito y su 
repercusion en el sector bancario. El Ing. Jose del Carmen Ariza tambien 
incursiono en relacion con las cartas de credito y su impacto en el sector 
productivo y la situacion conflictiva que crea entre dos sectores miembros 
del Consejo. Tambien hicieron uso de la palabra el Ing. Fernando Periche, 
Presidente de la Asociacion de Bancos de Desarrollo; el Sr. Jose Miguel Bo- 
netti, Representante de las Empresas Cooperadoras; el Sr. Juan Arostegui, 
Presidente de la Camara Oficial de Comercio, Agricultura e Industria del 
Distrito Nacional; Fernando Ferreras, Presidente de la Asociacion de Fabri- 
cantes e Importadores de Productos Agroquimicos; el Sr. Betances, Presi- 
dente de la ARAF; el Dr. Nicolas Casasnovas, Presidente de la Federacion de 
Colonos Azucareros y otros distinguidos empresarios. Todos ellos expusie- 
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ron al Presidente de la Republica sus inquietudes en torno a sus diferentes 
sectores de actividad y a los temas tratados por el Senor Presidente. 
De parte del sector publico intervinieron, ademas del presidente Jorge 
Blanco, el Lic. Hatuey de Camps, Secretario de la Presidencia; el Lic. Hugo 
Guilliani Cury, Secretario de Estado de Finanzas; el Lic. Jose Santos Tave- 
ras, Gobernador del Banco Central, y el Dr. Milton Messina, Asesor Eco- 
nomico del Presidente de la Republica. Todos expusieron consideraciones 
sobre sus diferentes areas de competencia. Todos ellos intentaron aclarar 
las dudas, pero sobre todo justificar la posicion gubernamental.326 

La cuestion 
laboral 
Uno de los temas recurrentes en la agenda del pais tenia que ver con el Co- 
digo Laboral. Ante intentos de modificacion del concepto de prescripcion 
laboral por parte del Congreso, el CNHE senalo las consecuencias que aca- 
rrearia afirmando que podria llegar a campos que crearian un  verdadero caos 
en las relaciones de nuestra sociedad, abriendo caminos a la interpretacion 
antojadiza de la ley y a la posibilidad de un regimen despotico.327 
La posicion de los hombres de empresa en torno a las dos piezas legisla- 
tivas sometidas al Congreso por el Poder Ejecutivo, estaba explicitamente 
expresada en una comunicacion enviada al presidente de la Camara de Di- 
putados, doctor Hugo Tolentino Dipp y al presidente de la Comision Per- 
manente de Trabajo del organismo legislativo, doctor Almanzor Gonzalez 
Canahuate. 
El CNHE planteaba, tambien, que la aprobacion del proyecto que pretendia 
extender la aplicacion del auxilio de cesantia concedido a los trabajadores, 
podria crear una nueva presion inesperada sobre la economia de las empre- 
sas, haciendolas crear obligaciones sobre las cuales no han hecho las debidas 
reservas que a su vez seria otro factor para destruir la economia naciona1.328 
En su comunicacion, el CNHE sostenia que en relacion a los textos pro- 
puestos para modificar los articulos 638 y 639 del Codigo de Trabajo, aun- 
que estimaban que los plazos vigentes para las prescripciones laborales, 
eran suficientes para internar toda accion frente a los Tribunales laborales 

326 Archivos del CONEP. No. 5, Junta Directiva Ampliada, 5 de junio de 1983. 

327 El Caribe, 26 de abril de 1983, pp. 1 y 6 A. 1 '" ibidem. 
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por cualquiera de las partes, cosa probada fehacientemente por los hechos, 
ya que no constaba que ningun derecho invocado habia dejado de ser pre- 
sentado y conocido en justicia porque se le hubiera impedido a la brevedad 
de los plazos actuales. Sin embargo, consideraban que seria satisfactorio 
uniformar estos plazos a un maximo de tres meses, que ha sido considerado 
por todas las legislaciones laborales vigentes en el mundo como el breve 
plazo, para enmarcar la prescripcion en materia labora1.329 
En relacion al articulo que sustituia el 660 del Codigo de Trabajo, y pre- 
tendia la derogacion implicita de los articulos 658, 659 y 660 vigentes, que 
eran los 658 y 659 propuestos, el CNHE se oponia a que fuese aprobado, 
ya que pretendia la creacion de una prescripcion sui generis en la legisla- 
cion dominicana. Esa legislacion podria definirse como "una prescripcion 
con plazos indelfinidos o flexibles, siendo esta innovacion una Jisura ajena a 
nuestro derecho y u n  concepto que hace vacilar las bases con los que ha sido 
construida nuestra legislacion labora1".330 
Argumentaban los empresarios que entre los principios fundamentales que 
perseguia el Codigo se consagraba el de la cooperacion entre el capital y 
el trabajo, "como base de la economia nacional y resultaria ilogico permitir 
que la amenaza de una accion del patrono contra los trabajadores o de estos 
contra aquellos, pudiera prolongarse durante largo tiemp0'13~1 'En verdad, 
decian, esta modilficacion del concepto de prescripcion en nuestro derecho es 
involutiva, es decir, que marca u n  proceso negativo y crearia en el marco de 
la economia nacional una anarquia e inseguridad que no se compensa con el 
bien supuestamente buscado7:33z 
Consideraban que si la pieza era aprobada por las Camaras Legislativas, 
la modificacion, una salvaguardia "tan importante para la concordia social, 
como es Ea prescripcion laboral, seria desnaturalizada y podria ser utilizada 
como fuente creadora de u n  clima de anarquia7'.333 
En relacion al proyecto que buscaba modificar el articulo 72 y 84 de la 
legislacion laboral vigente, y que con su modificacion buscaba extender el 
auxilio de cesantia, el CNHE expresaba en su comunicacion dirigida a 10s 

329 Cf. Ibidem. 

330 Ibidem. 

331 Ibidem. 

332 Ibidem. 

333 Ibidem. 
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diputados que el acapite uno del articulo numero 72 que seria modificado, 
establecia que el auxilio de cesantia se aplicaba para un trabajo continuo de 
tres a seis meses, opinaban que dicha posicion era contraproducente por- 
que limitaba las posibilidades de los trabajadores para adaptarse al empleo 
y a la productividad, ya que acortaba el plazo de prueba dentro de la empre- 
sa, lo cual conllevaba a mayor rotacion de personal y limitaba la formacion 
dentro de la empresa. En relacion al acapite tres senalaban que debia man- 
tenerse el limite para el auxilio de la cesantia. De aprobarse, ese articulo 
podria crear obligaciones inesperadas sobre la economia de las empresas. 
Como era de esperarse, los sindicatos apoyaban todas las modificaciones 
propuestas. Por ejemplo, la Confederacion Autonoma Sindical Clasista 
(CASC) expresaba en una comunicacion enviada a la Comision que estu- 
diaba los referidos proyectos que favorecian plenamente la modificacion 
del Codigo de Trabajo y aprovecharon para criticar la no aprobacion del 
proyecto sometido en 1978 por el entonces diputado Henry Molina, que a 
su juicio constituia un instrumento de defensa para los trabajadores. 
En torno a la misma problematica y transcurridos varios meses, el Con- 
sejo Nacional de Hombres de Empresa y la Confederacion Patronal de la 
Republica Dominicana manifestaron el 3 de noviembre de ese ano que no 
se oponian a un posible aumento de las contribuciones economicas de las 
empresas a los programas de seguridad social, siempre que resultase en 
mejoria de los servicios ofrecidos a la clase trabajadora. 
Las organizaciones expusieron sus consideraciones durante una mesa re- 
donda celebrada en el Club de Ejecutivos, en la que se conocieron las mo- 
dificaciones al Nuevo Modelo de Seguridad Social. Por parte de la de la 
Confederacion Patronal participo Francisco Cabreja, Vicepresidente de la 
entidad. En su intervencion argumentaba que el proyecto de ley sobre se- 
guridad social tenia muchos aspectos que perjudicaban la esencia y el futu- 
ro no solamente de la empresa, sino de la Republica. Afirmaba tambien que 
el empresariado dominicano no se oponia en modo alguno a la mejoria de 
programas de seguridad social para los trabajadores dominicanos: 
A lo que si se opone el empresariado, es a programas de seguridad social mal  
concebidos, que en vez de llevar a cabo una  mejoria, todo lo que logren, por 
su mala estructura, sea el perjuicio en si de la empresa. La actual legislacion 
sobre seguridad social, a su entender, no funciona y durante los 35 anos de 
existencia de la misma, las recaudaciones para su funcionamiento han sido 
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escasamente obtenibles. Los fondos de seguridad social hoy en dia no son debi- 
damente utilizados para beneficio del trabajador y los empleados no acuden a 
los centros del Seguro Social, lo que lleva a las empresas a implementarplanes 
medicos privados. 
No nos oponemos a la mejoria de la seguridad social e incluso no nos opon- 
driamos a un  posible aumento de los costos de la seguridad social a la empre- 
sa, siempre y cuando eso resulte en una verdadera mejoria de los servicios al 
trabajador.334 
De parte del CNHE intervino el doctor Pablo Nadal, Asesor laboral del 
Consejo Nacional de Hombres de Empresa, quien dio a conocer los puntos 
de la entidad que representaba: 
Entre esos puntos se cuenta que el auditor del Instituto Dominicano de Seguros 
Sociales IDSS dependa directamente del Consejo Directivo del organismo, el 
cual tambien tendra facultad para nombrar a los subdirectores generales del 
IDSS. Tambien se acordo introducir en el proyecto de ley u n  articulo mediante 
el cual los balances del IDSS serian fiscalizados por contadores publicos pri- 
vados y que los estadosfinancieros sean publicados en la prensa nacional. Las 
organizaciones que agrupan a los empresarios lograron igualmente que las 
cotizaciones para el seguro social sean solo sobre el salario normal y que las 
mismas incluyan cuotas sobre accidentes de trabajo. Asimismo, el aporte del 
Estado debia ser de u n  40por ciento del Impuesto de Transferencia Industrial o 
su alternativa, pagaderas mensualmente en los primeros diez dias del mes.335 

Ley 74 sobre el Impuesto 
a las Transferencias de 
Bienes Industrializados (ITBI) y otros impuestos 
Tradicionalmente el Estado Dominicano ha tenido una enfermedad ende- 
mica: la falta de recursos frescos. Desde su nacimiento en el siglo XIX, 
busco siempre la manera de sostener el aparato estatal caracterizado por su 
sobrepoblacion, gracias a las practicas clientelistas. Tres formas contaban, 
y cuentan todavia, los diferentes gobiernos que han asumido la direccion 
de la cosa publica: la emision monetaria sin respaldo, los prestamos nacio- 
nales e internacionales y los impuestos en sus diferentes variedades. 
En 1983 estaba en el tapete una nueva modalidad impositiva: la Ley No. 

334 El Caribe, 4 de noviembre de 1983, pp.1 y 5-B. 

335 Ibidern. 



74 sobre Impuesto a las Trasferencias de los Bienes Industrializados. Un 
impuesto directo al consumo, tal y como se practicaba en algunos paises 
desarrollados. 
La nueva ley, por supuesto, fue objeto de preocupacion de los hombres de 
empresas. En efecto, en la reunion del 19 de agosto de ese ano el Conse- 
jo Directivo del CNHE analizo ampliamente la legislacion. Al respecto, el 
Presidente del CNHE, Ing. Hugh Brache, tomo la palabra para introducir el 
tema, tal y como consta en el acta de ese dia: 
Manifesto y puntualizo sobre la preocupacion del CNI-IE en cuanto a la efica- 
cia e implementacion de la ley No. 74, pensando en la posibilidad de que en 
algun momento el Gobierno enmiende esta, aunque ya es ley y tiene la idea 
de que la Presidencia no desea cambiarla. Informo que en una proxima fecha 
el Dr. Francisco Castillo, Gerente General del CNHE, viajara a varios paises 
latinoamericanos como Costa Rica, Panama, Mexico y otros, desde donde nos 
traera informacion sobre la aplicacion de esta ley en algunos de ellos, para 
luego depurarla y concluir en algo concreto, y estarpreparados con ideas bien 
documentadas para poder hacer sugerencias al Gobierno. 
Hizo hincapie en que en noviembre la referida Ley entra en vigencia. Informo 
que probablemente vendrian mas reuniones sobre este mismo tema, cediendo 
de inmediato el turno al Sr. Juan Arostegui, Presidente de la Camara Oficial 
de Comercio del D. N, quien especifico que en la Camara existe gran in- 
quietud sobre como va esta ley a trabajar. Dijo que ellos han consultado con 
ciudadanos colombianos tales como ex ministros de Finanzas de ese pais y con 
Camaras de Comercio de paises donde funciona esta misma ley. Se implanto 
en Colombia en 1967sustituyendo el impuesto sobre la renta y el sistema que 
usan solo esta implantado a u n  nivel, el de los productores e importadores. 
Trabaja con u n  solo nivel industrial y exportador segun afirmo. Alli existen 
otros impuesto para otros renglones aduanales. En Colombia, la ley citada es 
considerada de mas facil aplicacion que el impuesto sobre la renta, pagan- 
dolo solo dos niveles y su funcionamiento es bueno. Tambien informo que la 
Camara ha hecho u n  estudio a ver si dicha ley puede aplicarse en la misma 
forma aqui. El Ing. Brache comento que la ley es u n  poco complicada en su 
sistema y pidio comentarios a los presentes.336 
Las reacciones de los miembros directivos presentes no se hicieron esperar. 
Todos los que participaron en la reunion expresaron sus ideas, pero sobre 

336 Archivos del CONEP. Acta No. JD-03-83. 
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todo su desacuerdo con la intencion gubernamental de obtener mas recur- 
sos frescos. He aqui algunos comentarios y observaciones: 
1. El Ing. Mario Cabrera pregunto al Sr. Arostegui sobre las escalas y si se 

podia referir a niveles arancelarios. El Sr. Arostegui informo que para los 
productos de primera necesidad era cero; a los productos necesarios para 
importacion yproduccion, 6%, 15% a otros renglones de no utilidad y 53% 
para los articulos de lujo. 

2. El Sr. Felipe A u f a n t  dijo que este tipo de impuestos se habia originado en 
Europa con el Mercado Comun Europeo y que se habia creado en sustitu- 
cion de la produccion de aranceles, diciendo que basicamente la idea en 
nuestro caso, es crear u n  impuesto adicional al de los aranceles. 

3. El Sr. Cesar Bodden dijo que a el le parecia que Colombia no era el mejor 
ejemplo por la gran evasion de impuestos que existe en ese pais. 

4. El Ing. Ernesto Vilalta comento que la peticion de documentos para crear 
u n  banco de datos lo veia m u y  bien. Afirmaba que lo que se estaba bus- 
cando era recaudar de donde no se esta recaudando. Dijo que la contabi- 
lidad no era m u y  complicada, debiendola llevar cualquier empresa que 
vendiera mas de $60,000.00 al ano. Agrego que la aplicacion era m u y  
complicada, mas para el Gobierno que para los empresarios y que nuestro 
caso era m u y  diferente al de Colombia y otros paises. El proposito del 
CNHE, en este caso, debe ser ensenar a sus miembros a aplicar y usar esta 
ley, porque hagamos lo que hagamos sera aplicada y tenemos que vivir 
con ella.337 

Despues de escuchar las observaciones, el presidente, hizo hincapie, en que 
los empresarios debian edificarse mucho sobre la ley porque "la loi c'est 
la loi" y hay que cumplirla. Propuso que se consideraran opciones y para 
ello sugirio que cada uno de los presentes expusiera sus impresiones por 
escrito, ya que segun expresara el propio Presidente de la Republica, no 
habrian modificaciones hasta que no se demostrara que debia modificarse o 
enmendarse. A pesar de que la impresion que daban los funcionarios es que 
no se aceptarian enmiendas. Ante las opiniones del presidente del CNHE, 
tomo la palabra el ingeniero Ariza, quien expreso lo siguiente: 
Hay que pensar que estamos bajo dos tipos de regimenes de auditorias: el 
oficial y el del FMI. El FM esta preocupado por los desequilibrios ocasionados 
por los deficits en las recaudaciones aduanales. 

337 Cf. Ibidern. 
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El FMI recomendo cambios en las estructuras de las recaudaciones para que 
sean menos erraticas, siendo las mas rentables los impuestos sobre la produc- 
cion; esta fue la recomendacion del FMI. Trato tambien sobre la evasion del 
impuesto sobre la renta, preguntando al final que con cual de estas dos pre- 
misas debe estarse de acuerdo; con la del FMI o con la del Gobierno?. Tambien 
afirmo que mientras no se prueben las evasiones, porque los empresarios que 
cumplen con sus obligaciones deben pagar por los evasores, ya que el sector 
empresarial al acumular riquezas contribuye con el desarrollo economico del 
pais, debiendo pon la tanto -el empresariado- reclamar un  trato menos veja- 
torio. Hizo hincapie en que no estamos en contra de cualquier ley impositiva 
sino en su apli~acion.3~8 
Por su parte, Alcibiades Ovalles tomo la palabra para senalar que la ley 
era un hecho consumado y que se debia estar preparado para recibirla. Los 
que no pagaban impuesto sobre la renta en ese momento pasarian a ser 
tributarios de esta ley y del impuesto sobre la renta. Consideraba que el 
empresariado dominicano debia buscar asesoramiento porque la mayoria 
va a pagar el 6% y no le sera transferido por lo complicado de la aplicacion, 
y sera al empresario organizado que se le cargara y como sera obligatorio 
pagarlo, debe prepararse alguna mecanica para que el empresario organizado 
confeccione su contabilidad, ya que habra que llevar una por separado, de 
manera que ese 6% pueda ser reembolsado y tener un  mejor tratamiento para 
el Impuesto Sobre la R e n t ~ . 3 3 ~  
Acto seguido tomo la palabra el Sr. Marcelino San Miguel 11 quien comento 
que mundialmente, y en base a estudios hechos por sus asesores, el ITBI 
parecia sencillo por la forma en que se presentaba. En ese informe, decia, 
se podian contestar casi todas las preguntas que existian sobre la ley. Con- 
sidero que lo dificil sera el que alguien se escape de pagar, porque si se deja 
de pagar una, habra que pagar la otra, pero lo mas preocupante es que haya 
ese Impuesto en adicion a los demas. En Chile esta es la unica forma en que 
el Gobierno recauda sus erarios. Asi obtienen su recaudacion el impuesto del 
IVA. Este impuesto funciona eliminando los demas.340 
El Sr. Felipe Auffant tomo la palabra para decir que lo mas delicado de 
ese impuesto era lo siguiente: el pais no habia tomado medidas radicales 

338 Ibidern. 

339 Ibidern. 

340 Ibidern. 
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en el pasado, hace 6 u 8 anos. Finalizo su intervencion con una sentencia: 
Debemos pagar todos los impuestos, ya que lo que tenemos por delante es una 
bajada de ingresos, resultando u n  encarecimiento de los productos para las 
companias comerciales que tienen credito y que ya tienen situacionesfinan- 
cieras dificiles por el pago adelantado de los impuestos por mercanciasfiadas 
a largo plazo. Considera que los efectos van a ser negativos, trayendo por ende 
una contraccion economica.341 
El Lic. Jose Adam expuso la opinion de los importadores. Recordaba en su 
intervencion que en 1966 se habian creado cuotas de importacion, supri- 
miendo asi la asignacion de divisas de parte del Banco Central. Esta no fue 
una solucion, dijo con enfasis, sino la creacion de un problema. Conside- 
raba que en teoria el gobierno cree que era u n  buen impuesto, u n  impuesto 
justo pero no desoigan los injustos. Pero en realidad, era un impuesto in- 

9 

flacionario. Agrego que todo impuesto que se aplicaba en un pais y que 
llegara a los contribuyentes debia ser fiscalizado, en caso contrario, seria 
discriminatorio: 
El Gobierno necesita dinero y ha estimado que este impuesto producira 90 

millones de recaudacion. Debe de inmediato hacerse u n  estudio y ofrecerle al 
Gobierno otras alternativas, ya que la base de todo esto es que se le ha infor- 
mado al Presidente que con esto las recaudaciones subiran. Dijo que la subva- 
luacion en la aduana esta bastante controlada. Este impuesto hara descender 
la productividad en la Republica dominicana y es inflacionario, porque los 
inventarios van a pagar el 6% por adelantado, mas el credito. Debe exponerse 
claro al Presidente el desastre que sera la aplicacion de esta ley.3d2 
El Sr. Jose Francisco Martinez, de la AIHE, se refirio al caso de las impor- 
taciones en Chile y por que no era aplicable en la Republica Dominicana. 
Silvestre Alba de Moya, por su parte, senalaba que la ley no debe pararse y 
que en Chile habia permitido evitar todos los demas impuestos. Aseguraba 
que los empresarios debian obtener informacion de como funcionaba en 
aquel pais para presentar alternativas al Gobierno. 
El Sr. Vilalta quiso aclarar que el no estaba tranquilo. Dijo que lo impor- 
tante era conocer como seria aplicado. Consideraba que el impuesto seria 
sumamente inflacionario si no sabiamos como se aplicaba. Senalaba que 
en Chile se habia tenido el inconveniente de que era impuesto unico, pero 

341 Ibidem. 

342 Ibidem. 
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trajo como consecuencia la quiebra de muchos negocios. Por otro lado, ar- 
gumentaba, se podrian modificar los aranceles. Dijo que asi los inventarios 
no serian grabados y agrego otras explicaciones sobre el pago del impuesto, 
anadiendo que los que vendieran menos de $60,000 al ano no tendrian que 
justificar ingresos.343 
El 8 de noviembre de ese ano informaba el Presidente del Consejo, Ing. 
Hugh Brache, que 
Las gestiones que se habian realizado para que el ITBl fuese instrumentado de 
conformidad con las recomendaciones que al respecto hizo el Consejo. Sobre 
el particular, el Ing. Brache hizo una amplia explicacion de cual ha sido la 
estrategia seguida por el Consejo y de como se habia podido lograr, parcial- 
mente, que el ITBI se implementase de conformidad a las aspiraciones de los 
miembros del CNE-IE. No obstante, el Ing. Brache senalo que estan aun pen- 
diente de resolver algunos aspectos practicos de la puesta en ejecucion de la 
medida adoptada por el Presidente de la Republica sobre el ITBI y garantizo a 
los presentes que el Consejo ha estado realizando esfuerzospara lograr que se 
cumplan optimamente las aspiraciones del sector empresarial344 
El tema del ITBI era una preocupacion permanente del Consejo. Meses 
mas tarde, en la sesion del Consejo Directivo, del 27 de marzo de 1984, el 
Ing. Brache comunicaba a los asistentes la estrategia escogida por el CNHE 
para tratar de influenciar a las autoridades en torno al ITBI. Informaba del 
viaje del Gerente General a Panama, Costa Rica y Mexico sobre el particu- 
lar, asi como de las gestiones que se habian llevado a cabo con los diferentes 
funcionarios del Estado. Finalmente, el Ing. Brache comunico que como 
resultado de todas esas acciones surgio un anteproyecto alternativo al ITBI, 
que se denominaba el Impuesto a la Comercializacion de Bienes Indus- 
trializados, el cual habia sido entregado al Presidente de la Republica por 
el intermedio del Secretario de Estado de Industria y Comercio, Lic. Jose 
Antonio Najri. Brache explicaba en su informe al Consejo, que la estrategia 
del CNHE de proceder discretamente se mantenia, ya que esperaban que el 
ITBI podria ser sustituido por el Proyecto propuesto por el CNHE. Como 
tactica, no se consideraba conveniente repartir entre los asistentes copia 
del Anteproyecto para evitar que se pudiese producir alguna mala inter- 

343 Ibidem. 

344 Archivos del CONEP. Acta No. JD.04-83 
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pretacion y que esto fuese en perjuicio de los esfuerzos que habia venido 
realizando el CNHE en esta materia. 
Finalizada la explicacion-informe del Presidente, la senora Fidelina n o r -  
man de Aguilar intervino para senalar que habian problemas muy serios 
para la aplicacion del ITBI, ya que, por ejemplo, en el caso de las empresas 
embotelladoras de bebidas gaseosas las mismas estaban exentas, pero que 
sin embargo para algunos articulos que usaban como insumos esas empre- 
sas se estaba cobrando el impuesto. 
Ramon Menendez intervino para afirmar que el problema del pais no con- 
sistia en imponer nuevos impuestos sino en cobrar los existentes y mejo- 
rar la eficiencia de la burocracia. Jose Adam, de la Asociacion Nacional de 
Importadores, intervino para dar las gracias al CNHE por las gestiones en 
torno al impuesto administrativo conocido como "ad valorem". 
La Lic. Luisa De Windt de Taveras intervino para informar a los presentes 
que, en el caso de que se tuviese que pagar el ITBI, habia titulos valores, 
como el Certificado de Abono Tributario y el Certificado de Credito Impo- 
sitivo, que podrian ser aplicados al pago del ITBI, y que estos titulos se con- 
seguian a precios razonablemente mas bajos que a los de su valor normal. 
Sobre el impuesto "ad valorem", en esa misma sesion, el Ing. Hugh Brache 
hizo un recuento de las gestiones que habia realizado el Consejo en torno 
al mismo, muy especialmente en su ultima reunion con el Presidente de la 
Republica en Santiago de los Caballeros. El Ing. Brache informo que habia 
solicitado al Presidente la desaparicion de esa disposicion administrativa, 
o por lo menos flexibilizar su posicion al respecto. Brache explicaba a 
los presentes, que en las reuniones con el Presidente se habia sostenido 
que el mayor freno que se le pudiese haber puesto a las importaciones 
era el alza en la prima del dolar y que si en adicion a esto, se establecia 
un impuesto como el del "Ad valorem", no solo habria un colapso de las 
importaciones, sino tambien una merma considerable de los ingresos fis- 
cales como resultado de la baja en las recaudaciones aduanales. Informo 
a los presentes que el Presidente se habia limitado a escuchar los plantea- 
mientos del CNHE. 
Por otra parte, en esa misma sesion, el presidente del CNHE, el Ing. Brache 
informaba de las gestiones realizadas ante el Presidente de la ~epublica 
para la obtencion de un "Fondo de Contingencia" para atender la situacion 
por la que atraviesan las pequenas y medianas empresas, como era el caso 
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de las de la Zona Industrial de Herrera. Senalaba que el propio Presidente 
de la Republica habia designado una Comision integrada por los ingenieros 
Mario Cabrera, Jose del Carmen Ariza y el Lic. Francisco Gonzalez, quienes 
negociaron con el Gobernador del Banco Central, Lic. Bernardo Vega, un 
prestamo por RD$50 millones de pesos concedidos para tales fines por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
El Ing. Jose del Carmen Ariza explico a los presentes lo relativo al prestamo 
para la Reactivacion Industrial, el cual podria llegar hasta RD$150 millones 
de pesos, y que seria destinado a las industrias sustitutivas de importacio- 
nes y las que importan materias primas. El indicado prestamo sera para ca- 
pital de trabajo de las pequenas y medianas empresas y afirmo que el mis- 
mo favorecera en su gran mayoria a las pequenas y medianas empresas. 345 

El CNHE y 
la pequena empresa 
El CNHE intentaba representar a todos los sectores empresariales, desde 
los mas grandes hasta los mas pequenos. Esa fue la motivacion para rea- 
lizar, en octubre de 1983, un encuentro empresarial celebrado en Rancho 
Mar, Puerto Plata, con el proposito de poner en marcha en esta provincia 
un programa de acercamiento entre pequenos empresarios y organismos 
financieros, a fin de estimular iniciativas regionales de inversion para mo- 
torizar el desarrollo y generar empleos. El llamado fue acogido con entu- 
siasmo, pues al encuentro llegaron mas de 500 pequenos empresarios. 
Al encuentro participaron unos doce bancos financieros del sector privado 
que aprovecharon ese espacio para iniciar contactos con solicitantes de 
prestamos interesados en iniciar o ampliar negocios, grandes y pequenos, 
en las mas variadas areas. 
En la reunion salio a relucir que las quejas principales expuestas por los 
agricultores, los tecnicos y los artesanos de escaso capital giraban en tor- 
no al papeleo burocratico y a las exigencias de los organismos financieros 
para otorgar los prestamos, y que en la generalidad reclaman garantias in- 
mobiliarias que los solicitantes no tenian la capacidad de ofrecer. La queja 
tuvo sus frutos, pues el presidente del Banco Continental de Desarrollo y 
asesor del CNHE, ingeniero Luis Manuel Pellerano, explico los mecanismos 
de financiamiento, plazos y tasas de interes, e hizo la firme promesa de 

345 Cf. Ibidem. 
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que, dependiendo de cada caso y su impacto en el desarrollo las fuentes de 
financiamiento serian mas flexibles. 
Segun informaba su Presidente, el CNHE planeaba celebrar nuevos en- 
cuentros empresariales en Barahona, Bani, San Pedro de Macoris, La Ro- 
mana, La Vega, Moca y otras ciudades importantes del pais. Al tomar la 
palabra para iniciar el encuentro, el Hugh Brache anunciaba con alegria 
que habia llegado la hora de que los empresarios pasen de las palabras a la 
accion promoviendo el desarrollo a nivel nacional con acciones concretas, por 
ejemplo haciendo posible u n  contacto directo entre los interesados en invertir 
y las fuentes dejnanciamiento,  sin mucho protocol0.3~~ 
El encuentro tuvo efectos positivos de inmediato. Uno de los mas signifi- 
cativos fue que muchos interesados en lograr financiamientos se pusieron 
de inmediato en contacto con variadas fuentes que pudieran proporcionar- 
selos publicas y privadas, con cuyos representantes pudieron establecer 
conversaciones. 
Producto del encuentro, el Director Ejecutivo de la Asociacion para el De- 
sarrollo de la Pequena Empresa (ADEMI), Pedro Jimenez, prometio exten- 
der las actividades de esa entidad a la ciudad de Puerto Plata: 
En cinco meses de operaciones, la ADEMI haPnanciado mas de 400proyectos 
-maximo hasta 3,000 pesos- para el desarrollo de pequenas empresas, desde 
vendedores de pu tas  y hortalizas en triciclos, hasta sastres, mecanicos, pana- 
deros y otros productos de bienes y servicios que tanto esa Asociacion como el 
CNHE describen como empresarios, pese a su modestia economica.347 

El sector empresarial 
y la Junta Monetaria 
Como se sabe, el Banco Central de la Republica Dominicana fue creado el 
9 de octubre de 1947 durante la Dictadura de Trujillo, de acuerdo a la Ley 
Organica No.1529. Inicio operaciones el 23 de octubre de ese mismo ano, 
instituyendose como entidad descentralizada y autonoma. 
La Junta Monetaria, organo superior del Banco Central, tenia en ese mo- 
mento como funcion principal la de determinar las politicas monetaria, 
cambiaria y financiera de la Nacion, asi como aprobar el programa mone- 
tario y dictar el programa monetario y sus reglamentos. 

346 El Caribe, 17 de octubre de 1983, p.2-C 

347 Ibidem. 
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Todas las decisiones que emanaran de la Junta Monetaria afectarian directa 
o indirectamente a las empresas dominicanas. Las acciones de la Junta eran 
monitoreadas muy de cerca por la directiva del CNHE. Como lo demuestra, 
por ejemplo, el acta de la sesion celebrada en noviembre de 1983, en la que 
el Dr. Andres Dauhajre informaba a los directivos del Consejo acerca de la 
evolucion del Mercado Paralelo y Libre de Divisas. En su informe indicaba 
que en todo momento la posicion del Consejo Nacional de Hombres de 
Empresa habia sido que el mercado continuara siendo libre, pero no anar- 
quico, con un minimo indispensable de reglamentaciones, que obedeciera 
a expectativas normales, a u n  costo aceptable y con una entera garantia en su 
fluidez. Enfatizaba en su intervencion, que en todo momento la posicion del 
Consejo habia sido de que no desaparecieran los sectores que actuaban en 
el Mercado Paralelo y Libre de Divisas, que existiera la equidad en lo que se 
referia a las medidas para todos los sectores envueltos, y, por ultimo, que 
no hubiese intervencion oficial en el mercado, pues agravaria la situacion. 
En su intervencion, el Dr. Andres Dauhajre hizo un recuento pormenori- 
zado, partiendo del momento mismo en que se habia puesto en vigencia el 
Decreto 1083. Senalaba particularmente que en ningun momento el CNHE 
habia sido consultado previamente sobre la conveniencia de poner en prac- 
tica ese Decreto y que luego de que el mismo habia entrado en ejecucion se 
habian celebrado diferentes reuniones entre los sectores envueltos a fin de 
tratar de estabilizar la prima y dar una solucion equitativa para todos los 
involucrados.348 
El tema volvio a ser objeto de discusion en la sesion del 24 de enero de 1984. 
El Presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa informaba a 
los demas miembros del Consejo Directivo que las recientes medidas que 
sobre el Mercado Libre habia adoptado la Junta Monetaria, consistente en la 
suspension de la Comision de Cotizaciones, con lo cual se unificaba el merca- 
do, permitiendo la libre flotacion del dolar norteamericano. Considero el Ing. 
Brache que esta medida es favorable y sobre todo coherente con los principios 
de la libre empresa.349 
Cuando finalizo la intervencion del Ing. Brache, los senores Ing. Jose del 
Carmen Ariza, Andres Dauhajre y Jose Miguel Bonetti, ampliaron las ex- 
plicaciones de las medidas tomadas y el comunicado expedido por el Banco 

348 Archivos del CONEP. Acta No. JD-04-83, del 8 de noviembre de 1983. 

349 Archivos del CONEP. Acta No. JD-01-84. 
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Central. Todos manifestaron sus inquietudes y opiniones sobre la situacion 
conocida por la Junta Monetaria: 
Finalmente, por unanimidad se aprobo dar u n  respaldo publico a los represen- 
tantes del sector privado en la Junta Monetaria y se estimo publicar una nota 
de prensa o comunicado, expresando lo oportuno y conveniente de las medidas 
y que el sector privado las acogia favorablemente.350 
En consecuencia, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE) 
y otras tres asociaciones empresariales coincidieron en respaldar las re- 
soluciones emitidas por la Junta Monetaria y afirmaron que se requerian 
otras medidas para lograr la recuperacion economica del pais. Tomada la 
decision, los directivos de las principales organizaciones empresariales de- 
cidieron externa publicamente su posicion, enfrentando sin reparos a la 
posicion oficial: 
El presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, ingeniero Hugh 
Brache, expreso que es "alentador" el observar que se inicia u n  proceso tenden- 
te a corregir las "dislocaciones economicas", pero anadio que la crisis actual 
no se resuelve con "un expediente tan sencillo". 
Por su parte, el presidente de la Asociacion de Importadores, doctor Andres 
Dauhajre, califico de "correctas" las disposiciones de la Junta Monetaria, por- 
que, a su juicio, tratan de normalizar una situacion que se habia tornado irre- 
gular y que eso permitira adoptar otras medidas que se necesitan en el campo 
fiscal, monetario y cambiario. 
Asimismo, el presidente de la Asociacion de Industrias de la Republica Do- 
minicana, ingeniero Jose del Carmen Ariza, dijo que la ccracionalidad en la 
economia" solo puede lograrse a traves del "ajuste de precios que vendra ne- 
cesariamente en base a una coherente politica economica, fiscal y cambiaria". 
Mientras, el presidente de la Asociacion Dominicana de Exportadores, inge- 
niero Jose A. Turull, indico que las exportaciones no pueden verse solamente 
desde el punto de generacion de divisas sino que hay  que contemplar tambien 
otros factores.351 
Dando seguimiento a las medidas adoptadas por la Junta Monetaria, el Ing. 
Hugh Brache, Presidente del Consejo, en la sesion de la Junta Directiva 
del 27 de marzo de ese ano introdujo el tema, externando la preocupacion 
existente por la tendencia de las divisas en el mercado. Solicito al Dr. Dau- 

350 Ibidern. 

351 El Caribe, 25 de enero de 1984, pp.1 y 4. 
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hajre que informara con detalle, quien tomo la palabra e hizo un recuento 
pormenorizado del comportamiento del mercado libre de divisas luego de 
que las autoridades monetarias adoptaran medidas que habian conducido a 
la suspension de la Comision de Cotizaciones y demas acciones vinculadas 
al mercado cambiario. 
El Dr. Dauhajre senalo que las expectativas que se tenian se habian cumplido; 
y que en la actualidad se estaba esperando el resultado de las negociaciones 
con el Fondo Monetario Internacional. El Dr. Dauhajre informo a los presentes 
sobre las diferentes opiniones que se han externado sobre el mercado libre de 
divisas y senalo que lo mas conveniente y coherente, con el sistema de libre 
empresa, es preservar la libertad del mercado y evitar cualquier tipo de in- 
tervencion oficial o privada que atente a la fluidez del mismo y provoque el 
traslado del mercado.352 
La intervencion del Dr. Dauhajre trajo muchas reacciones. Las manos se le- 
vantaron al unisono. Todos querian expresar algunas ideas. Por ejemplo, el 
Sr. Ramon Menendez externo su opinion en el sentido de que el documento 
que habia publicado la Junta Monetaria en ningun momento mencionaba 
incentivos a las exportaciones tradicionales del pais, y que el entendia que 
esto constituia un  contrasentido, ya que estas exportaciones eran las que ha- 
bia estadofinanciando la economia del pais desde hace anos.353 
A la intervencion del Sr. Menendez, le siguio la del Sr. Jose Urena, quien in- 
tervino para plantear los problemas que se estaban presentando como resul- 
tado de las restricciones al credito y disminucion del medio circulante. Tam- 
bien indico que debido a lo anterior los bancos comerciales estaban cayendo en 
una situacion de total desencaje, expresando profundas preocupaciones sobre 
elfuturo del sector bancario.354 
Ante la inquietud, el Sr. Brache senalo que seria quizas conveniente la rea- 
lizacion de una reunion entre economistas y banqueros, para estudiar am- 
pliamente la mencionada situacion. Entonces le otorgo la palabra al Sr. Jose 
Miguel Bonetti quien informaba a los presentes que las negociaciones que 
se llevaban a cabo con el Fondo Monetario Internacional se realizaban por 
un equipo del Gobierno y que la Junta Monetaria no estaba participando. 
Que esa comision la encabezaba el Secretario de Estado de la Presidencia. 

352 Archivos del CONEP. Acta No. JD-02-84 del 27 de marzo de 1984. 

353 Ibidem 

354 Ibidem. 
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Informo asimismo que se desconocia cuales iban a ser los requerimientos de 
traspaso de productos del mercado oficial al mercado libre como resultado de 
las exigencias del FMI. Tampoco se conoce los porcentajes que se aplicaran a 
los diferentes productos tradicionales. Reitero que la capacidad de maniobra 
de la Junta Monetaria es m u y  limitada, ya que probablemente se traera a 
su seno u n  acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para fines 
de ratificacion y que en ese caso solo tendriamos la disyuntiva de firmar o 
negarnos a ello, lo que implicaria la designacion de una nueva Junta que si 
ratificaria el mencionado acuerdo.355 
El Dr. Nicolas Casasnovas pidio la palabra para afirmar que los azucareros 
no habian recibido ningun tipo de incentivo que estuviese acorde con la 
contribucion que ellos hacian a la generacion de divisas del pais. Estimaba 
que para el ano siguiente la generacion de divisas del pais se situaba en 
un punto critico, ya que la produccion azucarera disminuira notablemente. 
RatiJico que la Junta Monetaria deberia tomar decisiones al respecto, incluso 
antes de la conclusion de u n  acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya 
que el sector azucarero esta en una posicion sumamente 
Por su parte, el Sr. Taboada formulo algunas inquietudes en relacion con la 
apertura de cuentas corrientes en dolares por parte da la Junta Monetaria. 
Significaba que en ese momento ya existian. 
Sobre el tema de la Junta Monetaria, el Dr. Jose Antonio Martinez senalo que 
a su juicio existia un grave problema en la representacion del Sector privado 
en la Junta Monetaria. Consideraba que los productores tradicionales apenas 
estaban representados en el organismo. Por otra parte, el Dr. Martinez se 
refirio a los problemas que enfrentaban los sectores cafetaleros y cacaoteros 
del pais, indicando que los incentivos cambiarios no estaban siendo aplicados 
de manera adecuada y que el sector de productores tradicionales habia sido 
quien durante anos venia subsidiando el resto de la economia. 
El Sr. Fernando Viyella tomo la palabra para explicar a los presentes sobre 
la situacion que estaban confrontando las empresas de fertilizantes debido 
al incumplimiento por parte de las autoridades de las cuotas que se le ha- 
bian asignado. Indicaba que en este momento no sabian que hacer, ya que 
no tenian informaciones sobre si tendrian que recurrir o no al mercado 
libre de divisas. 

355 Ibidem. 

356 Ibidem. 
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Sin embargo, el Lic. Hugo Guilliani hizo una breve intervencion para ex- 
presar que, a su entender, el papel que habia observado la Junta Monetaria 
habia sido muy claro y preciso. A su juicio, en el seno del sector empresa- 
rial existia una profunda confusion, debido a que no estaban conscientes 
de hacia donde iba el pais con las medidas que proponia el Fondo. Sugirio 
entonces que el CNHE documentase a sus miembros sobre los programas 
del Fondo Monetario Internacional. Asimismo, considero como falta de ex- 
periencia y de vision empresarial el que se produjeran divisiones en su 
seno, ya que esto no favoreceria a nadie. 
El Ing. Jorge Abbott hizo uso de la palabra para expresar que a su juicio era 
necesario que el CNHE tratase de influenciar al FMI para ver la posibilidad 
de pagar en moneda nacional la deuda externa. 
Por otra parte, el Sr. Raul Torres considero en su intervencion que se le de- 
bian otorgar incentivos adicionales a las empresas establecidas en las zonas 
francas industriales. El Sr. Torres indico que se habian sostenido contactos 
con sectores gubernamentales en procura de un incentivo carnbiario a esas 
empresas. 
Continuando el conocimiento de los asuntos tratados en la sesion anterior, 
la Junta Directiva, el 3 de abril de ese mismo ano, hizo el siguiente analisis: 
El Sr. Jose Miguel Bonetti se dirigio a los presentes para expresarles que, des- 
pues de haber oido en la reunion pasada de esta Junta Directiva las diferentes 
opiniones de los asistentes en relacion los incentivos cambiarios que debian 
ser otorgados a los productos tradicionales, y luego de conversar y conocer 
el sentir de u n  gran numero de empresarios de gran significacion en nuestra 
economia, deseaba proponer a la Junta que se considerase la posibilidad de 
que el Consejo se dirigiese mediante carta, al Senorpresidente de la Republica, 
para expresarle su deseo de que se otorgasen los mayores incentivos cambia- 
rios posibles a los productos tradicionales de exportacion, azucar, cafe, cacao y 
tabaco, con el objetivo de que los mismos llegasen directamente a los produc- 
tores, los cuales han sido la base de nuestra economia y los que han sostenido 
nuestro signo monetario durante anos.357 
La propuesta de Bonetti conto con el apoyo de la gran mayoria de los pre- 
sentes. Por ejemplo, el Dr. Jose Antonio Martinez senalaba en su interven- 
cion de respaldo, que la mocion del Sr. Jose Miguel Bonetti, procuraba la 
union de todo el sector empresarial. 

357 Archivos del CONEP. Acta No. JD-03-84 del 3 de abril de 1984. 
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El Sr. Francisco Garcia, en representacion de la Asociacion Nacional de 
Jovenes Empresarios, senalo que la posicion de ANJE era que a todos los 
productos de exportacion se les diera el mismo tratamiento. Fundamen- 
talmente ANJE opinaba que si se iba a fijar una posicion al respecto, se 
deberian tambien incluir otra serie de aspectos. Paso de inmediato a dar 
lectura a una carta que en ese momento hacia entrega al Consejo Nacional 
de Hombres de Empresa. El texto de dicha carta es el siguiente: 
La politica monetaria seguida por los gobiernos dominicanos en la ultima de- 
cada, tendio a incentivar las importaciones y desincentivar las exportaciones. 
Como resultado de ello, tanto el deficit en el sector externo como los grandes de- 
ficits en el sector publico fueron en gran medida financiados con prestamos ex- 
ternos. Estos endeudamientos no permitieron a la tasa de cambio en  el mercado 
libre reflejar el desequilibrio interno y externo. En  otras palabras, nos endeuda- 
mospara no permitir a nuestra economia reajustarse, haciendo mas rentable las 
importaciones y menos rentables las exportaciones. Entendemos que se deben 
eliminar los obstaculos a las exportaciones y motivar u n  cambio en la demanda, 
orientando el consumo interno de productos a otros no exportables. 
En  esa medida, debe ir el Banco Central pasando al mercado paralelo todos 
y cada uno  de los renglones de importacion, exceptuando el pago de la deuda 
externa ya contratada. 
Por consiguiente, y en vista de la situacion economica actual, ANJE considera 
pertinente formular las siguientes observaciones: 
1. Que se adopten medidas para reducir el deficit fiscal del Gobierno Cen- 

tral y de las instituciones descentralizadas, y mejorar sus mecanismos de 
recaudacion fiscal. Se debe poner especial enfasis en  la reduccion de los 
gastos corrientes del Estado. 

2. Que se eliminen los obstaculos cambiarios (aumento de los incentivos) a 
todas las exportaciones, de forma que los productores nacionales tengan la 
capacidad de aumentar su produccion y generacion de divisas para el pais. 

3. Que se mantenga el actual sistema de mercado libre de divisas a traves de 
la banca comercial y la banca de cambio con los mecanismos apropiados 
establecidos por las autoridades monetarias. 

4. Que se revise la politica de control de precios de tal forma que no  se desin- 
centive la produccion nacional. 

5. Que se limiten las&nciones de AESPRE a la sustentacion de precios agricolas 
y se reduzcan sustancialmente sus actividades comerciales o importadoras. 



6. Que se revierta la tendencia actual de aumento del credito al sector publico 
y se orienten mayores recursos al sector privado, poniendo enfasis en pro- 
gramas de financiamiento al sector productivo. 

7. Que se mantenga el Acuerdo de Facilidad Ampliada con el Fondo Moneta- 
rio Internacional en  las condiciones mas  realistas para el pais. 

8. Que se activen proyectos prioritarios que cuenten con facilidad de f inan-  
ciamiento externo. 

El Ing. Brache intervino para agradecer a ANJE el gesto que acababa de 
realizar, ya que esto contribuiria enormemente a la dilucidacion de la pro- 
blematica economica del pais. Sin embargo, el Ing. Brache consideraba que 
era preferible dedicar todos nuestros esfuerzos a la carta que se estaba dis- 
cutiendo sobre los productos tradicionales de exportacion y, mas tarde, una 
vez se hubiese firmado el acuerdo con el FMI y el Consejo fijara una politica 
global en torno a la situacion economica del pais, entonces se conoceria en 
ese momento la posicion planteada por ANJE. 
El Lic. Frederich Berges considero que no debia analizarse solamente la posi- 
cion de los productos tradicionales sino que tendriamos que ver el otro lado 
de la moneda, es decir, el petroleo y sus derivados; estimo que el problema 
debe analizarse dentro de un espectro particular como seria el relacionado 
con la tasa de interes, la crisis del sector bancario, en fin, debemos tomar en 
consideracion otros aspectos de la problematica economica nacional. 
Luego de escuchadas las opiniones de los presentes, el Ing. Hugh Brache 
sometio a votacion la mocion de enviar una carta al Sr. Presidente de la 
Republica, en la cual se le solicitara el otorgamiento de los mayores incen- 
tivos cambiarios posibles para los productos tradicionales de exportacion, 
en razon de que los mismos habian sido y eran todavia los que mantenian 
nuestra economia y constituian la base de nuestro signo monetario. La mo- 
cion fue aprobada a unanimidad.358 

FMI, revueltas sociales 
y el CNHE 
Los efectos de la firma del acuerdo con el FMI no solo preocupaban al sec- 
tor empresarial. Las centrales sindicales, los grupos campesinos y los ba- 
rriales tambien se manifestaban. Para estos sectores la mayor preocupacion 
era el aumento de precio de los productos de primera necesidad. 
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En abril de 1984, se produjeron grandes olas de protestas protagonizadas 
durante tres dias. Los sectores barriales se lanzaron a las calles a protestar 
por los altos precios de los alimentos de primera necesidad, la devaluacion 
del peso dominicano y sobre todo la firma de un acuerdo con el Fondo Mo- 
netario Internacional (FMI). 
Recordemos que durante los meses de enero y febrero del 1984, la situacion 
economica del pais se habia vuelto insoportable. La inflacion se disparo en 
u n  700% y se produjo aumento de los precios de los productos basicos, estos 
factores unidos a otros provoco una explosion popular espontanea de enormes 
magnitudes. El lunes 24 de abril de ese ano el pueblo se lanzo a las calles y la 
policia los enfiento durante tres dias, finalmente las protestas mermaron con 
la muerte de mas de cien personas y miles de presos.359 
Todo comenzo el lunes 23 de abril de 1984, cuando los barrios marginados de 
la capital y de las principales ciudades del interior del pais, iniciaron, de ma- 
nera espontanea, protestas provocando un levantamiento popular que cul- 
mino tres dias despues con un saldo oficial de mas de 125 personas muertas. 
El levantamiento popular, bautizado por el profesor Juan Bosch como 'hobla- 
da", estuvo precedido de mas de u n  ano de denuncias y protestas en todo el 
pais por parte de los Comites de Lucha Popular (CLP), dirigidos por la izquier- 
da, y las comunidades Cristianas de Base (CCB), influenciadaspor sacerdotes 
catolicos militantes de la Teologia de la Liberacion, en contra las negociacio- 
nes que el gobierno del expresidente Salvador Jorge Blanco realizaba con el 
Fondo Monetario Internacional (FIW), que estrenaba en America Latina la 
llamada 'Politica de Shock".360 
La prensa de la epoca publico con detalle las protestas. De acuerdo con los 
reportes periodisticos, los movimientos se iniciaron en los barrios popu- 
lares de Simon Bolivar, Cristo Rey, Gualey, Villa Juana y Villas Agricolas, 
el movimiento paso a Los Mina, Villa Duarte, Herrera y Los Alcarrizos y 
zonas aledanas. Para el mediodia se informaba que las violentas protestas 
se habian extendido a municipios de Santiago, San Francisco de Macoris, 
La Vega, Sanchez Rarnirez, Salcedo, Puerto Plata, Valverde, San Juan de la 
Maguana, Barahona, San Cristobal, Peravia, San Pedro de Macoris, La Alta- 
gracia, La Romana, El Seibo y Hato Mayor. 

359 Rafael Alonso Rijo, "Se cumplen 30 anos de la poblada de abril", El Caribe, 23 de abril de 2014, http:/l 
www.elcaribe.com.do/2014/04/23/cumplen-30-anos-poblada-abril-1984#sthash.EtcZtlSL.dpuf 

360 Ibidern. 
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Las negociaciones con el FMI no se detuvieron con la poblada de abril. 
Todavia en mayo se estaban haciendo aprestos y negociaciones. Ante el 
proceso, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE) hizo un lla- 
mado a la Junta Monetaria: 
Solicito de manera formal a la Junta Monetaria buscar las vias necesarias que 
propicien u n  cambio de actitud en las exigencias del Fondo Monetario Inter- 
nacional (FMI), para que sean revocadas las resoluciones mediante las cuales 
se traspasaron al mercado paralelo las cartas de creditos y los atrasos de pagos 
de dividendos a empresas extranjeras. En u n  comunicado emitido ayer por el 
CNHE, se indica que las medidas economicas adoptadas por la Junta Mone- 
taria el jueves 'Son las de mayor trascendencia e impacto negativo en la vida 
economica yjnanciera del sectorprivado".361 
El comunicado de los empresarios fue publicado el 11 de mayo, luego de 
una reunion de poco mas de dos horas en el local del CNHE en la cual par- 
ticiparon el gobernador del Banco Central, licenciado Bernardo Vega, y el 
Secretario de Estado de Industria y Comercio, licenciado Jose Antonio Najri. 
La reaccion de los empresarios se produjo despues que la Junta Monetaria 
habia emitido dos resoluciones en las cuales disponia el traspaso al merca- 
do paralelo de divisas de todas las cartas de credito ya negociadas y las no 
negociadas, las cuales, constituian unos US$100.0 millones, y de los pagos 
de dividendos de empresas extranjeras, los que se estimaban ascendian a 
unos US$60.0 mill0nes.3~~ El Comunicado del Consejo Nacional de Hom- 
bres de Empresa, decia: 

CONSEJO NACIONAL DE HOMBRES DE EMPRESA 
CNHE 
COMUNICADO 
El Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Inc., externa publicamente su 
profunda sorpresa y preocupacion ante las disposiciones adoptadas por la 
Junta Monetaria del Banco Central de la Republica Dominicana, las cuales a 
nuestro juicio constituyen las medidas mas severas que se hayan tomado en 
relacion con el mercado cambiario. 

361 El Caribe, 12 de mayo de 1984, pp.1 y 4-A. 

362 Ibidem. 
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Los anteriores senalamientos se fundamentan en lo siguiente: 
1. Las decisiones del Banco Central afectan de manera drastica las operaciones 

que habian sido formalmente autorizadas por dicha institucion bancaria y 
cuyas consecuencias son devastadoras para las empresas afectadas. 

2. Las indicadas medidas inciden sobre mercaderias que en su mayoria ya 
habian sido vendidas con precios calculados en base a una tasa de cambio 
a la par, lo que implica u n  desconocimiento flagrante de compromisos y 
practicas normales existentes en el mundo de los negocios. 

3. Las implicaciones que tendran las referidas medidas sobre la economia 
nacional repercutiran perjudicialmente sobre la marcha de las empresas, 
muchas de las cuales iran irremisiblemente a la quiebra, en caso de no 
encontrarse alternativa viable al respecto, con todas sus consecuencias eco- 
nomicas, politicas y sociales, y principalmente su honda repercusion en el 
nivel de empleo. 

4. El credito, la confianza y la credibilidad en la Nacion dominicana de parte 
de suplidores y bancos extranjeros se vera notablemente afectado, todo lo 
cual redundara en perjuicio de la imagen del pais en el exterior y p o r  ende 
en el ritmo de actividad economica. 

5. Es sumamente preocupante que decisiones de esta naturaleza hayan sido 
el resultado de imposiciones de parte del Fondo Monetario Internacional, 
sobre todo si tomamos en consideracion que los Acuerdos con el referido 
organismo internacional tendrian por objeto sanear los desequilibrios in- 
ternos y externos del Estado y en consecuencia propiciar una mejoria del 
credito internacional del pais, con miras a reorientar la politica economica 
de la Nacion hacia metas sanas y autosostenidas de crecimiento y desarro- 
llo economico. 

Las medidas economicas adoptadas por la Junta Monetaria del Banco Cen- 
tral, son las de mayor trascendencia e impacto negativo en la vida economica 
y Jinanciera del sector privado y representan u n  constrenimiento de signi- 
ficacion para que el flujo de inversion extranjera se acelere, tal y como es 
necesario para el desarrollo del pais, ademas de que constituye una barrera 
practicamente insalvable para que nuestro pais pueda aprovechar, de manera 
profunda y efectiva, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Es mas, signifi- 
can graves perjuicios al aparato productivo nacional. 
Por otra parte, es una preocupacion sentida de todo el sector empresarial la va- 
lidez juridica que podrian tener las medidas adoptadas por el Banco Central. 



Por las razones antes senaladas, este Consejo Nacional de Hombres de Empre- 
sa. Inc., solicita de manera formal a la Junta Monetaria del Banco Central, 
buscar las vias que propicien u n  cambio de actitud de parte del Fondo Mone- 
tario Internacional, que hagan posible una inmediata rectificacion de tales 
decisiones, en el entendido de que estaremos siempre prestos a colaborar en la 
consecucion de medidas que redunden en beneficio de todos los sectores de la 
vida nacional". 

Fuente: El Caribe, 12 de mayo 1984 

Un mes despues, en junio de 1984, el Consejo Nacional de la Empresa Pri- 
vada estimaba que el pais no tenia otra opcion viable que pudiera ser mas 
satisfactoria que firmar el convenio con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), para la ejecucion del segundo ano del llamado Facilidad Ampliada. 
Hicieron publica su posicion mediante un comunicado que fue publicado 
despues de una reunion de mas de tres horas con el Presidente de la Repu- 
blica. 

CONSEJO NACIONAL DE HOMBRES DE EMPRESA 
COMUNICADO 
El Consejo Nacional de Hombres de Empresa, Inc. informa por este medio a la 
opinion publica que durante el encuentro sostenido hoy con el Presidente Sal- 
vador Jorge Blanco y seis de sus principales funcionarios, el sector empresarial 
llego a la conclusion, por el cumulo de las informaciones recibidas de que es 
necesario e impostergable que el gobierno reanude y culmine exitosamente las 
suspendidas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. 
El CNHE entiende que por el momento no hay  otra opcion viable que pueda 
ser mas satisfactoria. 
Los empresarios consideraron, asimismo, que el progreso y la reactivacion 
economica del pais no son sostenibles a menos que las exportaciones reciban 
suficientes incentivos cambiarios, particularmente el azucar, el cafe, el cacao 
y el tabaco, productos que tradicionalmente han constituido el soporte de la 
economia nacional. 
Sin embargo, los sectores publico y privado coincidieron en que el otorgamien- 
to de estos incentivos cambiarios esta estrechamente vinculado a que se valore 
la factura petrolera a una tasa de cambio preferencial o intermedia, que lesio- 
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ne lo menos posible al sector transporte y a los usuarios de este servicio, para 
los cuales consideramos se deben tomar medidas compensatorias. 
Los asistentes estuvieron de acuerdo en que una medida de esta naturaleza fa- 
vorecera positivamente a los productores agricolas, quienes durante decenios 
han visto el resultado de sus esfuerzos convertirse en beneficio de los habitan- 
tes de nuestras zonas urbanas. 
Sobre el traspaso de las Cartas de Credito al mercado libre de divisas, dispues- 
to por la Junta Monetaria, el sector publico y el sector privado consideraron 
que tal medida es acreedora de u n  sereno estudio que permita determinar y 
eventualmente minimizar las implicaciones que de ella se derivan, sobre todo 
en lo concerniente a aquellas mercaderias y materias primas importadas que 
fueron retiradas de las aduanas y vencidas a u n  cambio a la par. 
En la agenda figuro el problema de las medicinas, actualmente en el mercado 
libre de divisas, que los empresarios entienden ha sido una de las sacudidas 
mas dolorosas de las recibidas por la poblacion, especialmente por los sectores 
mas carentes de recursos. En ese sentido, hubo gran receptividad y preocu- 
pacion por parte del Presidente de la Republica y sus colaboradores quienes 
indicaron que se busca una solucion viable a dicho problema. 
Hubo consenso en cuanto a estudiar, por parte del sector oficial, la posibilidad 
de ofrecer u n  tratamiento preferencial en la aplicacion del impuesto ad-valo- 
rem para las maquinarias y los equipos agricolas e industriales indispensable 
para la modernizacion y dinamizacion de la agroindustria. 
En este encuentro, celebrado por iniciativa del Presidente de la Republica y 
que el sector empresarial acepto complacido, se abrio u n  dialogo fianco y 
abierto entre los Presidentes de las Asociaciones Afiliadas al CNHE y los mas 
altos funcionarios de la Nacion, todos los cuales tuvieron la oportunidad de 
exponer los problemas que aquejan a sus respectivas membresias. 
La reunion de hoy fue una  de las mas fiuctgeras en los ultimos anos entre el 
sector empresarial privado de la Nacion y los mas calificados representantes 
del Gobierno. 
Los empresarios tambien recibieron con beneplacito una iniciativa del Presi- 
dente Jorge Blanco para celebrar todos los meses u n  encuentro como el de hoy, 
sea en  la sede del CNHE o en el lugar que decida la mas alta autoridad de la 
Nacion. 

Fuente: El Caribe, 6 de junio de 1984, pp. 1 y 4. 
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Para tratar el problema del mercado paralelo de divisas, el presidente Salva- 
dor Jorge Blanco sostuvo una reunion con los directivos del Consejo Nacio- 
nal de Hombres de Empresa (CNHE) con el proposito de buscar una solu- 
cion viable a los inconvenientes que habia originado el traspaso al mercado 
paralelo de las cartas de creditos y dividendos. El encuentro se desarrollo 
por espacio de unas dos horas y en el mismo estuvo presente el Gobernador 
del Banco Central, licenciado Jose Santos Taveras. 
Al termino de la reunion, el ingeniero Hugh Brache, presidente del CNHE, 
manifesto que solo pudieron cambiar impresiones con el ciudadano Presi- 
dente de la Republica. 
La reunion se produjo a raiz de la publicacion del comunicado en el que el 
CNHE pidiera a la Junta Monetaria buscar las vias que propiciaran un cam- 
bio de actitud en las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
para que fueran revocadas las resoluciones mediante las cuales se traspa- 
saron al mercado paralelo las cartas de credito y los atrasos de pagos de 
dividendos. 
Por su parte, el gobernador del Banco Central, doctor Santos Taveras, in- 
formaba a la prensa que en la reunion con el CNHE, el presidente Jorge 
Blanco habia escuchado las quejas que le manifestaron por impresiones, 
quizas fuera de tono, de algunos funcionarios que parece que no se habian 
cuidado de expresar sus sentimientos particulares. 
La presencia del funcionario hizo que los periodistas hicieran muchas pre- 
guntas sobre la situacion economica del pais: 

se ve afectada la Republica Dominicana al incrementarse la tasa de 
interes impuesta por los bancos norteamericanos? 
Nosotros de acuerdo a los niveles de endeudamiento que tenemos ahora mis- 
mo, cada medio punto que aumenta la prima de New York, representa entre 6 

y 7 millones de dolares, que tiene que pagar mas el pais. El mejor parametro 
para medir lo negativo que para nosotros es eso, que cada medio punto repre- 
senta 6 o 7 millones de dolares, si la prima o tasa esta hoy al doce y manana 
al trece, ahi perdimos doce millones. Eso es terriblemente fuerte, para toda 
America Latina es una carga sumamente fuerte y tremenda. Es una desventa- 
ja que tiene el negociar deuda externa con tasa variada. Si la tasa fuera fija, 
ya uno no tiene esa inseguridad de esa variacion, apunto. 
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que solicito al Presidente que lo sustituyera de la presidencia de la 
Junta Monetaria? 
Esa es una inquietud institucionalista que he tenido, porque yo trato de ser 
coherente con las cosas que yo entiendo. Cuando yo estaba en Finanzas, enten- 
dia que la presidencia de la Junta Monetaria debia recaer en el secretario de 
esa cartera. Hay una ley sobre eso. Hay algunas cosas de orden practico que 
me han aconsejado, se mantiene la presidencia, en otros paises, en el goberna- 
dor. En el sentido practico de la funcion en si, eso lo va a decidir el Presidente 
Jorge Blanco con los legisladores, porque tiene que ser una ley.363 

Llamado 
a huelga 
En mayo de ese significativo ano de 1984, todavia quedaba el sabor amargo 
de las protestas y de las muertes. Preocupados por la desestabilizacion que 
podia producir una paralizacion de la economia, el Consejo Nacional de 
Hombre de Empresa (CNHE) de la Republica Dominicana, a traves de su 
Comite Ejecutivo, envio a la prensa un comunicado para condenar y califi- 
car de improcedente el llamado a huelga hecho por las principales centrales 
sindicales del pais, se apelaba tambien a la sensatez y a la concordia: 

CONSEJO NACIONAL DE HOMBRES DE EMPRESA 
CNHE 
COMUNICADO 
El Consejo Nacional de Hombres de Empresa, Inc., entiende que la actual si- 
tuacion por la que atraviesa la economia nacional es sumamente delicada y 
requiere de una alta dosis de ecuanimidad, moderacion y cordura, para que 
unidos, la Nacion dominicana enfrente exitosamente el mayor reto que se le 
haya presentado en los ultimos decenios de su vida republicana. 
Creemos que el disentimiento es parte esencial del sistema democratico, pero 
estimamos que el mismo debe ser ventilado mediante el dialogo y la nego- 
ciacion. Por eso consideramos improcedente u n  llamado a huelga, sobre todo 
en momentos en que en el Congreso Nacional existen iniciativas legislativas 
que podrian favorecer a la clase trabajadora y a los menos pudientes del pais, 
independientemente de que los empresarios hacen u n  gran esfuerzo para ga- 

363 El Caribe, 18 de mayo de 1984, p.4. 



rantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo, no obstante la precaria 
situacion de muchas empresas. 
Reconocemos que el proceso de reajuste economico en que nos encontramos 
exige sacrificios y disciplina de todos los dominicanos. 
Sin embargo, la paralizacion de la actividad economica y productiva, median- 
te paros o huelgas, no es el mejor camino para lograr ese objetivo. Trabajemos 
todos en la busqueda de soluciones. 
Exhortamos, pues, al dialogo, y a la concordia permanente. Demos tiempo 
para que se puedan implementar, en un  ambiente de serenidad, las medidas 
correctivas que puedan incidir en u n  mejoramiento de las condiciones de vida 
anheladas por todos los dominicanos. 

Santo Domingo, 9 de mayo de 1984. 

Por otra parte, 13 asociaciones empresariales expresaban tambien su pre- 
ocupacion por las nuevas paralizaciones de labores anunciadas. Estas ins- 
tituciones, como lo hizo el CNHE, tambien publicaron un espacio pagado 
haciendo un llamado a la reflexion a las cinco centrales sindicales y a la or- 
ganizacion campesina promotores de la huelga: reflexionar profundamente 
a sus organizadores en torno a los lamentables danos producidos a la familia 
dominicana en la ultima semana del pasado mes de abri1.364 
Entre las 13 organizaciones que expresaban su preocupacion por la po- 
sibilidad de un nuevo paro de labores figuraban: la Asociacion de Indus- 
trias de la Republica Dominicana, Region Norte, la Asociacion de Empresas 
Industriales de Herrera, la Asociacion de Empresas Industriales de Haina, 
la Asociacion de Comerciantes e Industriales de Santiago, y la Asociacion 
de Fabricantes de Productos Quimicos y Afines. 

La situacion laboral del pais 
y el tema salarial 
El pais era un verdadero caldo de cultivo: inflacion, devaluacion del peso, 
protestas, descontento social y demandas de los sectores trabajadores para 
un aumento de salarios. Para esa epoca se discutia, tambien, la situacion 
laboral del pais y los proyectos vinculados a esta reforma. La situacion so- 
cial y economica del pais eran temas recurrentes en las agendas del Comite 
Ejecutivo y de la Junta Directiva. 

364 El Caribe, 9 de mayo de 1984, p.l. 
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La reunion del 10 de mayo de 1984 es un ejemplo de la preocupacion que 
estaba presente en el liderazgo empresarial, como lo evidencian las notas 
del acta de ese dia. En la reunion, el Ing. Brache pidio al Sr. Silvestre Alba 
de Moya que hablara en torno al alza salarial a nivel del campo, quien al 
hacer uso de la palabra, consideraba que no era el momento oportuno para 
hablar de aumento de salario en ese sector. El Sr. Carlos Bencosme estuvo 
de acuerdo con esa posicion. Y ademas informo que en ese momento el 
estaba pagando a sus trabajadores por encima del valor que se estipulaba 
por esos servicios. Sobre este punto tambien estuvo en total acuerdo el Sr. 
Fernando Viyella. 
A su vez, el Ing. Heriberto de Castro informaba a los asistentes acerca del 
Proyecto de Ley para un Nuevo Regimen de Seguridad Social y sobre las 
diferentes reuniones y seminarios que en torno a ese proyecto se habian 
producido. 
Por su parte, el Sr. Alberto Ellembogen explico los problemas que se ha- 
bian suscitado en la adquisicion de medicamentos. Dijo que en el pais 
no habia medicamentos y que el IDSS habia conseguido facilidades para 
adquirir medicinas por US$1,000.000.00 a una firma extranjera, las cuales 
se pagarian en 6 meses y luego, si hubiesen recursos para pagar, se con- 
vertiria en una especie de prestamo a un 5% o 6% de interes anual. Tam- 
bien informaba que el Instituto Dominicano de Seguro Social prestaba 
atenciones a familiares de los trabajadores y les concedia medicamentos 
aun sin corresponderles, ya que es al Estado a quien le competia pagar 
un por ciento mensual por concepto de cotizacion a la Seguridad Social y 
nunca lo habia pagado. 
Sobre otro tema, el Sr. Frank Cabreja explico que la situacion de ese mo- 
mento era gravisima y que las companias de Seguros con representacion en 
el pais, tendrian que retirarse. Dijo que habia llegado el momento en que el 
Consejo debe definir su politica. 
El Ing. Brache informo a los presentes, especialmente al Sr. Cabreja, que en 
reunion pasada se habia determinado que el Comite Ejecutivo del Consejo 
no iria al Congreso. Dijo que en esa ocasion decidieron que un sector se 
ocuparia a nivel del Congreso y el Comite Ejecutivo solo lo haria a nivel 
del Ejecutiv0.~65 
Otros dos aspectos relacionados con la cuestion laboral que se discutian 

365 Archivos del CONEP. Acta JD-No.04-84. 



para esa epoca tenian que ver con la Inamovilidad Sindical y con el Nuevo 
Regimen de Seguridad Social. 
En relacion con el Proyecto de Inamovilidad Sindical, el Dr. Pablo Nadal 
hizo una exposicion pormenorizada del contenido y de las repercusiones 
que tendria para el sector empresarial y para la actividad economica nacio- 
nal el proyecto de ley. 
Una de las preocupaciones de los empresarios era el tema del despido. La 
principal inquietud era si el despido solo podria hacerse por causas graves, 
y ademas, como y quien determinaba las causas de despido de un trabaja- 
dor. A las inquietudes, el Dr. Nadal respondio que un Juez del Juzgado de 
Trabajo o las Camaras Civiles de Trabajo. 
La pregunta que se hacian todos era como presionar al Congreso. Entonces 
el Dr. Francisco Jose Castillo informo a los presentes que el Comite Ejecu- 
tivo del Consejo habia resuelto que las Asociaciones, independientemente, 
hicieran cartas, comunicados y telegramas respaldando publicamente las 
acciones emprendidas por el sector laboral de esta entidad. 
Ante la informacion, el Lic. Silvestre Alba de Moya propuso que se elabora- 
ra un documento serio, ponderado y completo y que se hiciera llegar a las 
Camaras, asi como al Presidente de la Republica. Documento que debia ser 
apoyado por todas las Asociaciones afiliadas al Consejo. Dijo ademas que 
era al Consejo y mas bien a sus Directivos a quienes les correspondia hacer 
todas las gestiones que fuesen necesarias, y no abstenerse a lo que indepen- 
dientemente cada una de ellas pueda hacer; pero planteaba que el esfuerzo 
conjunto de los Directivos del Consejo, apoyados por Asociaciones, tenia 
mas fuerza y podia dar mejores resultados. La propuesta, a juzgar por los 
documentos, no fue aprobada. 
Acerca del tema de la Seguridad Social, el Dr. Francisco Jose Castillo infor- 
maba a la sala acerca de todas las gestiones que habia venido realizando 
tanto el Consejo como la Comision Laboral y Asociaciones Afiliadas ante el 
Gobierno, las Camaras Legislativas y otros organismos del Estado. 
El Dr. Nadal tomo la palabra y expreso en su intervencion que no habia 
ningun estudio actuarial que amparara el proyecto de ley, ni siquiera el que 
habia preparado el Arq. Hernando Perez Montas, a solicitud del Consejo 
del IDSS. Entre otras cosas, el Dr. Nadal informaba a los presentes que 
ese ano se habian producido serias irregularidades en el Seguro Social. El 
Dr. Nadal explicaba que el Proyecto de Ley no tenia respaldo ni tecnico ni 
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internacional y aconsejaba que debia negociarse o llegarse a un acuerdo 
sobre el mismo. 
El Dr. Luis Fernandez Martinez, de la Asociacion de Igualas Medicas, opi- 
naba que habia llegado la hora de salir a la prensa creando una comision 
que se ocupara de dar la publicidad necesaria para que se conocieran las 
desventajas de ese proyecto de ley. 
Una de las participaciones mas importantes de la reunion fue la del Dr. 
Salvador Pittaluga. Inicio diciendo que tenia una queja a la forma de actuar 
del Consejo muy directa y dura: 
Muy  aparte de los carinos y amistades que existen; dijo que cree el Consejo 
esta desorientado en cuanto al problema de la seguridad social, ya que estar- 
nos siendo atacados con u n  deliberado plan politico para destruir al sector 
privado y sustituirlo por u n  esquema socialista. Afirmo que si se aprueba el 
Proyecto de Inamovilidad Sindical, a los 6 meses las empresas tendran que 
cerrar; cree que se estan preparando para destruir el sistema. Manifesto que 
estaba las 24 horas del dia al servicio del Consejo, sin ningun tipo de interes, 
que no&era el de buscar soluciones a los problemas que aquejan actualmente 
al sector. 
En cuanto a la llamada ley de seguridad social, el Dr. Pittaluga afirmo que 
hace algunos meses la Asociacion de Igualas Medicas le llamo para propo- 
nerle que les ayudara en la parte de publicidad y el acepto dirigir con ellos 
una campana de concientizacion sobre la seguridad social. Informo que se 
han reunido con los directores de periodicos, han visitado al Dr. Balaguer, al 
Dr. Jorge Blanco; elaboraron un  corto filmico que ha costado dinero, pues la 
campana del Gobierno esta ya emprendida.366 
El primero en reaccionar fue el Lic. Frank Cabreja quien tomo la palabra 
para decir que el control del seguro social debia estar en manos de quienes 
cotizaban, y ahi es donde estaba el tranque; que lo fundamental era que 
el proyecto no contaba con ningun respaldo tecnico lo que la Comision 
Laboral habia podido comprobar. Tambien que el costo de la contribucion 
de nomina estaba subvaluada: 20% patrones y empleados y que se podria 
aumentar en cualquier momento a un 50%. A su vez, el Dr. Fernandez Mar- 
tinez dijo que ya era tiempo de hacer publicos los detalles de este proyecto 
de ley y la posicion del sector empresarial. 
Ante las inquietudes, el Dr. Francisco Jose Castillo leyo una comunicacion 

366 Archivos del CONEP. Acta No. JD-06-84. 
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dirigida al Senado de la Republica. En respuesta a la correspondencia en- 
viada, el Senado estaba dispuesto a recibir al empresariado despues del 
16 de agosto. Los presentes estuvieron de acuerdo con el contenido de la 
comunicacion. 
El Ing. Mario Cabrera le solicito al Dr. Pablo Nadal un resumen de su pre- 
sentacion en torno a ambos proyectos de leyes, para que se enviara a todos 
los miembros del Consejo, y estos a su vez lo estudiaran e hicieran concien- 
cia de la gravedad de tal situacion. Tambien instruyo al Sr. Estrella Veloz 
para que posteriormente a este envio realizara entrevistas a los Presidentes 
de Asociaciones y les solicitara su opinion sobre ambos temas y publicara 
las mismas. 
La reunion termino con unas palabras contundentes del Sr. Wilson A. Rood, 
Director Ejecutivo de la Camara Americana de Comercio, quien senalaba 
que sin duda ambos proyectos de leyes afectarian decisiones de inversio- 
nista~ extranjeros que deseaban invertir en el pais en las areas turisticas, 
zonas francas y agroindustria. Agregaba que, como el Gobierno estaba 
tratando de fomentar proyectos de inversiones en las indicadas areas, es 
contraproducente la aprobacion ahora de esos Proyectos.367 

CNHE y el fomento 
de las inversiones 
En una coyuntura economica de inflacion y de movimientos sociales perma- 
nentes, en el seno del empresariado existia tambien la preocupacion sobre 
el clima de inversion. La pregunta que resaltaba en el ambiente era: 
ambiente favorable para la inversion? debia promover las inversio- 
nes privadas? Gobierno? sector privado? Todos, absolutamente todos, 
desde el sector oficial hasta los empresarios estaban de acuerdo en que las 
inversiones eran, y son todavia, importantes para el desarrollo economico de 
un pais. Por esta razon, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE) 
hizo una declaracion publica que fue publicada en el boletin Carta Mensual, 
organo de informacion de esa entidad correspondiente a su segundo numero. 
Lo primero que aparece en la primera pagina de la publicacion fue la de des- 
tacar los esfuerzos que realizaban 'Cada vez mas acentuados ... los hombres de 
negocios para fomentar las inversiones productoras de riquezas".368 

367 Ibidern. 

368 El Caribe, 9 de febrero de 1984. 
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Decia la declaracion que el grupo de empresarios representados en el 
CNHE ponderaba muy positivamente estas conquistas del sector. El articu- 
lo, titulado "Los Aportes del Empresariado Nacional" enfrentaba a las voces 
criticas contra el empresario dominicano, sobre todo por aquellos grupos 
que ')parecen desconocer su  papel estelar en pro del desarrollo nacional y la 
generacion de empleos''. Para refutar estas criticas, el CNHE senalaba en el 
articulo que habia "numerosos empresarios que a pesar de la dificil situacion 
de sus negocios, han mantenido sus nominas sin alteracion, en  u n  esfuerzo 
digno de encomio, para evitar u n  mayor desempleo".369 
"Otra gran parte, con confianza en  el futuro, ha ampliado sus inversiones 
movilizando recursos, en lugar de apelar al facil expediente de mantenerlos 
estacionarios sin correr ningun riesgo'', agrega el comentario. 
Afirma que "en cuanto a la generosidad, suman  millones de pesos los que el 
cmprcsnrio nncionrrl proporciona anualmente a instituciones beneficas, sin 
cuyo concurso su situacion seria mas  diJici1". 
Indica que "no es necesario entrar en detalles, pero sin lugar a dudas tales 
aportes significan una gran ayuda para el Estado, por cuanto alivian el su- 
frimiento de millares de conciudadanos que carecen de elementales recursos 
economicos". 
Dice que "los criticos siempre ven el lado negativo de las cosas, sin ponderar 
el sincero deseo del empresario para que el progreso nacional sea cada dia 
mayor, en  beneficio de todos".370 
La publicacion no fue suficiente para el Consejo Nacional de Hombres de 
Empresa (CNHE). Quizas eran muchas las voces que le exigian y reclamaban, 
por lo cual decidieron elaborar un comunicado que hicieron publico en los 
principales medios escritos de la epoca y que fue publicado el 22 de mayo 
de 1984. La esencia del texto empresarial fue salir en defensa de la iniciativa 
privada en la Republica Dominicana. El texto del comunicado decia asi: 

En las ultimas semanas, a proposito de la crisis economica que afecta el pais, el 
empresariado nacional -y particularmente el Consejo Nacional de Hombres de 
Empresa- parece haberse convertido en u n  verdadero pararrayos de las criticas 
desaprensivas que con frecuencia suelen formularle los mas diversos sectores. 

369 Ibidem. 

370 Ibidern. 



Esas criticas, generalmente acompanadas de los mas variados epitetos deni- 
g r a n t e ~  y peyorativos, ya no solamente provienen de los tradicionales grupos 
enemigos de la libre empresa, sino tambien de politicos que dicen creer en la 
democracia y de funcionarios que, dada su influencia en los sectores oficiales, 
deberian ser mas comedidos a la hora de enjuiciar las actuaciones de los em- 
presarios. 
Hasta ahora habiamos permanecido callados ante tales manifestaciones pu- 
blicas, externadas a traves de la prensa e incluso los canales de television y 
radio del Estado, en momentos en que lo prudente hubiera sido u n  llamado a 
la conciliacion. 
Pero no: siempre es mas facil criticar injustamente al empresariado, que reco- 
nocerle publicamente su colaboracion y significativo sacrificio al aceptar le- 
yes, resoluciones y disposiciones administrativas cuyo impacto en la economia 
y en las finanzas del sector privado han sido, en muchos casos, devastadoras 
e incluso contrarias a las practicas y normas basicas que rigen el manejo ade- 
cuado de las unidades productivas en una economia mixta. 
Esos criticos de nuevo cuno, olvidan tambien que el empresariado nacional 
ha participado y continua participando en acciones conducentes a mejorar 
el clima de negocios del pais y en la promocion de programas de cooperacion 
internacional, multilateral y bilateral, como son los esfuerzos realizados para 
la aprobacion del Programa para la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, las 
reuniones con funcionarios destacados del Banco Mundial, del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (BLD), de la Corporacion Financiera Internacional, del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), de la Agencia para el Desarrollo Inter- 
nacional (AlD) y los propios funcionarios del Estado. 
Esos esfuerzos, que deberian ser publicamente reconocidos, siempre han es- 
tado guiados por los principios que se ha trazado el empresariado, de colabo- 
rar de manera entusiasta en la reactivacion economica de la Nacion domini- 
cana como un  prerrequisito indispensable al sostenimiento de la economia de 
libre empresa. Sin embargo, solo ha habido criticas, ningun reconocimiento. 
Es por esa razon que para los empresarios es motivo de profundo desaliento, 
preocupacion e indignacion la frecuencia con que un  numero de funcionarios 
del Gobierno -reducido por cierto, pero de indudable influencia- vienen refi- 
riendose de manera desaprensiva al sector empresarial, como si se tratara de 
un  plan orquestado conducente a la desaparicion de la iniciativa privada en 
la Republica Dominicana. 
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Independientemente de que carece de logica, es una injusticia atribuir res- 
ponsabilidad al sector empresarial por una serie de situaciones que son el 
resultado del proceso de ajuste economico impuesto por las circunstancias. 
El Consejo Nacional de Hombres de Empresa, organismo cupula del em- 
presariado nacional, ha aguardado pacientemente, con tolerancia e irrestricto 
apego a sus principios y normas de actuacion, para realizar este pronuncia- 
miento publico. 
Pero la tolerancia tiene u n  limite, especialmente cuando se trata de atribuir, 
injustamente, Ea responsabilidad de la actual situacion a u n  sector cuya coo- 
peracion y diafanidad son intachables, y ahi esta el record. 
Es totalmente inadmisible el proceder de ese reducido grupo de funcionarios, 
cuyas actuaciones difieren diametralmente de las del Presidente de la Repu- 
blica, quien siempre ha observado y mantenido una postura de altura y caba- 
l leros~dudfier~ie u1 empl.csariado nacionnl. 
Es hora ya de que esos funcionarios reflexionen y comprendan, de una vez por 
todas, que el empresariado desea que le dejen en paz, para poder continuar su 
trabajo constructivo y creador en la busqueda de solucion a los graves proble- 
mas nacionales. 

Fuente: El Caribe, 23 de mayo de 1984, pp.1 y 5A 

Participacion del empresariado 
en la sociedad 
Contrario a como habia sucedido en alguna etapa de la administracion del 
presidente Guzman, el presidente Salvador Jorge Blanco decia en reitera- 
das oportunidades que "sin una participacion activa del sector empresarial 
seria imposible la solucion de los problemas que aquejan al pais." Una de 
sus participaciones mas importantes en ese sentido fue el discurso pronun- 
ciado en la cena anual de la Camara Americana de Comercio, celebrada en 
el Salon La Mancha del hotel Lina. 
Ademas de defender la participacion del sector privado, era de esperar que 
el Presidente de la Republica Dominicana defendiera las politicas economi- 
cas del Gobierno en materia de proteccion del sector privado. He aqui algu- 
nas de las ideas mas importantes del largo discurso, de mas de 40 paginas 
que leyo Salvador Jorge Blanco en la cena empresarial: 
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El Gobierno hace los esfuerzos necesarios para que el sector privado pueda 
jugar el papel dinamico que las circunstancias historicas lo obligan a subsistir 
y desarrollarse armonicamente. 
Nuestro sistema democratico esta conjgurado de manera tal que el sector 
privado de nuestra economia juega u n  papel signijcativo en el desarrollo na- 
cional. 
El sector empresarial tiene u n  papel activo y responsable en la defensa y en 
el fortalecimiento de nuestro sistema. Debe aportar soluciones y contribuir 
mediante la intensijcacion de sus actividades en la creacion del mas idoneo 
clima de seguridad social y empresarial como lo demanda las actuales cir- 
cunstancias. 
Entendemos las criticas, somos m u y  respetuosos de ellas, pero al mismo tiempo 
comprendemos el valor que en una sociedad democratica, el derecho a disentir 
sirve para enriquecer las futuras decisiones y al mismo tiempo se constituye 
en u n  hermoso tributo al dialogo democratico. 
Estamos ante una crisis nacional y en gran medida es el resultado de una cri- 
sis mundial que pone a prueba nuestro sistema democratico y que en la tarea 
de buscar soluciones, el gobierno requiere la cooperacion de todos los sectores 
de la vida nacional. 
La clase empresarial debe colocarse junto al Gobierno, mano a mano, en la 
patriotica lucha de encarar y recuperar los efectos de la crisis que nos agobia, 
para enfrentar con firmeza el presente y asegurar el porvenir de nuestro desa- 
rrollo economico y social, tarea comun del gobierno y del pueblo con sus clases 
y sectores productivos inseparables y armonicos del capital y del trabajo, ins- 
trumentos indispensables para la paz y la justicia social. 
El Gobierno de Concentracion Nacional es la mejor garantia para que el sector 
empresarial pueda desarrollar sus actividades dentro de un  clima apropiado, 
por lo que pueden tener la seguridad de que seguiremos tomando las decisio- 
nes de apoyo a la produccion sin consideraciones de orden politico, porque nos 
hemos trazado como meta, la recuperacion nacional. 
La Resolucion del 17 de abril de la Junta Monetaria ha estado encaminada a 
que los empresarios deudores de divisas en virtud de la Ley 251, entreguen las 
mismas al Banco Central, que seria una forma para aumentar las reservas del 
Banco Central y de que este pueda hacer fiente a sus compromisos al margen 
de aspectos legales o juridicos. 
El total de solicitudes de divisas al 17 de abril de este ano, era de 256.8 millo- 
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nes de dolares, y anadio a seguidas, que las medidas adoptadas por la Junta 
Monetaria el pasado 10 de mayo consistieron en reconocer como atrasos las 
obligaciones amparadas en cobranzas, giros y remesas de dividendos con pe- 
sos depositados, para las cuales se efectuara en su momento el oportuno canje 
de divisas a la paridad oficial, todo lo cual suma 96.1 millones de dolares. 
En la actualidad, el Banco Central realiza un  conteo para determinar el mon- 
to de recursos adicionales requerido para paliar un  poco las necesidades de$- 
nanciamiento de las empresas con cartas de credito amparando la adquisicion 
mercancias llegadas al pais, que no fueron reconocidas por la Junta Monetaria. 
En la Carta de Intencion de enero de 1983, donde se describen las politicas 
a implementar en ese ano, se afirma que se traspasaran al mercado libre de 
divisas unos 85.0 millones de dolares (40.0 millones en el primer trimestre y 
15.0 millones en cada trimestre subsiguiente). Esos traspasos fueron realizados 
al pie de la letra y esa cifra de 85.0 millones de dolares fue acordada pues se 
estimo que ese monto seria lo suficiente como para equilibrar la balanza cam- 
biaria oficial de ese ano. En consecuencia, las cuotas de divisas que quedaron, 
dentro de las cuales se permitian abrir cartas de credito, fueron por montos 
compatibles con el equilibrio de la balanza cambiaria de ese ano. 
Anticipando la necesidad de efectuar traspasos adicionales, dada la situacion 
cambiaria, en enero de 1984 se traspasaron todas las materias primas industria- 
les al mercado libre otorgando solo, a partir de esa fecha, el Banco Central divisas 
para petroleo, medicinas, trigo, avena, las importaciones alimenticias del Insti- 
tuto de Estabilizacion de Precios (INESPRE), papel de periodico y fertilizantes. 
No se efectuaron traspasos al mercado libre de esos siete rubros a principios 
del ano porque precisamente el Gobierno estaba negociando con el Fondo Mo- 
netario Internacional la posibilidad de incluir estos rubros ya fuera en la pa- 
ridad oficial o en una paridad intermedia. 
Las cuotas de divisas para los rubros antes mencionados, excepto el petroleo 
para el primer cuatrimestre de 1984, ascendieron a 67.0 millones de dolares, 
pero de las mismas solo pudieron ser utilizados 54.0 millones de dolares y de 
esa suma 34.0 millones de dolares corresponden a importaciones con l a  divi- 
sas pagaderas en 1984. 
A partir del 17 de abril no se han otorgado divisas para nuevas cartas de cre- 
dito exceptuando el petroleo. Los empresarios afectados deben recordar que 
la situacion hubiese sido mucho peor, de no haber el Estado asumido el pago 
de la deuda del sector privado en la renegociacion que tuvo lugar a finales de 



1983. De no haber realizado el Gobierno esta renegociacion, la situacion se 
hubiese hecho insostenible mucho antes. 
El Fondo Monetario Internacional llego, no inmediatamente con los dolares 
que necesitabamos, sino con una teoria, cuya aplicacion era condicion previa 
para soltar el dinero. Esa teoria era que necesitabamos aceptar el hecho de 
que nuestra economia estaba grandemente distorsionada; que los precios de 
los bienes importados y de nuestra produccion local estaban desajustados por 
una trabazon de subsidios abiertos y disfrazados que estimulaba el consumo 
de dolares y desalentaba su generacion; que el Gobierno no podia seguirfi- 
nanciando sus excesos de gastos con financiamiento interno, con inorganicos; 
que este pais pobre y pequeno, exportador de materias primas, no podia seguir 
permitiendose el lujo de seguir importando mas que lo que exportaba, ya que 
la crisis internacional y nuestra deuda externa habian cegado la fuente de los 
dolares prestados facilmente, excepto los de paises amigos y los de algunas 
instituciones internacionales. 
Los paises con enormes ingresos de dolares, pero con distorsiones similares 
a las nuestras, han tenido tambien que ajustar sus economias, por ejemplo, 
Mexico, Brasil, Argentina y otros mas. 
Si el ajuste si se hace bien -lo cual implica hacerlo equitativamente- se hace 
una sola vez. Hacer u n  ajuste insuficiente, lo que no es sinonimo de hacerlo 
instantaneamente, conlleva al peligro de caer en una espiral inflacionaria como 
la que aqueja a varios de nuestros paises hermanos desde hace muchos anos. 
El ajuste afecta a todos, empresarios, obreros, empleados, amas de casa, cam- 
pesinos. A unos los beneficia inmediatamente, como es el caso de los produc- 
tores para la exportacion; a otros los perjudica momentaneamente, como es el 
caso de los consumidores en general y de los productores basados en materia 
prima importada, o de los comerciantes importadores.371 

La unidad cuestionada en el Consejo Nacional 
de Hombres de Empresa 
Desde hacia varios anos, la Asociacion de Empresas Industriales de Herre- 
ra habia mostrado, a lo largo de los anos, sus profundas diferencias con la 
orientacion que los directivos de ese momento dirigian el Consejo. Recuer- 
dese que en una oportunidad, unos meses antes, los representantes de esa 
entidad habian expresado sus diferencias porque a juicio de ellos se habia 

371 El Caribe, 24 de mayo de 1984, pp.1 y 6-A. 
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asumido una defensa a ultranza de las ideas neoliberales, especialmente de 
las ideas del grupo de economistas de Chicago. 
Las diferencias parece ser se hicieron cada vez mas grandes. El 27 de mar- 
zo de 1984 la Asociacion de Empresas Industriales de Herrera renuncio 
del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. En la sesion de la Junta 
Directiva de ese dia se dio lectura a la comunicacion enviada asi como de 
la respuesta que le habia dado la Junta Directiva del CNHE, solicitandole 
que recapacitara. Pero mantuvieron su decision. Entonces tambien se dio 
lectura a la carta mediante la cual la Asociacion de Herrera ratificaba su po- 
sicion. Igualmente, se procedio a dar lectura a la comunicacion de renuncia 
como miembro del Comite Ejecutivo del Ing. Cesar Nicolas Penson. 
Finalizada la lectura de las tres comunicaciones, el presidente de la Junta 
Directiva, el Ing. Hugh Brache elogio el comportamiento del Ing. Cesar 
Nicolas Penson como Presidente de la Asociacion de Empresas Industriales 
de Herrera, indicando que a pesar de que existian disensiones en el seno 
del CNHE, estas se dirimian en un plano de altura, lo que enaltecia al sector 
empresarial y preservaba su unidad. 
El Ing. Mario Cabrera, ler. Vicepresidente del Consejo, intervino para ex- 
presar que se sentia profundamente satisfecho con el desenvolvimiento de 
la reunion, ya que se habian ventilado los problemas por los que atravesaba 
la economia nacional en un plano de absoluta ponderacion y mesura. Hizo 
una exhortacion a la unidad empresarial, senalando que en los momentos 
criticos como los que atravesaban era cuando mas unidos debian estar. 
El Ing. Brache informo a los presentes la designacion del Ing. Luis Manuel 
Pellerano, como vocal del Comite Ejecutivo, en lugar del Ing. Cesar Nicolas 
Penson Paulus, renunciante. Tambien comunico las designaciones del Ing. 
Jorge Abbott y Raul Torres, como miembros representantes del CNHE ante 
el Directorio de Desarrollo de Industria y Comercio, asi como la del senor 
Rafael Medina Pena en el Consejo de INFOTEP.372 
La salida de los empresarios de Herrera no paso desapercibida en los medios 
de comunicacion. Dias despues de haberse materializado, los periodistas 
abordaron al Presidente del Consejo. La pregunta esperada fue pronuncia- 
da: division entre los empresarios? y su respuesta fue contundente: 
"no hay ningun sector ni agrupacion en la vida nacional que tenga la unidad y 

372 Archivos del CONEP. Acta No. JD-02-84, Nota importante: tiempo despues, la Asociacion volvio a 
formar parte del CONEP. 



la solidaridad que tiene el Consejo''.373 El Ingeniero Brache siguio hablando y 
afirmaba con seguridad: "Si usted compara el Consejo, el empresariado domi- 
nicano con los partidos politicos, gremios periodisticos y profesionales, ninguno 
tiene la unidad de propositos tan claramente definida y unificada como los 
empresarios".374 
En relacion a la salida de la Asociacion de Empresas de Herrera, el pre- 
sidente del CNHE dijo que ellos habian cogido su camino ')pura y sim- 
plemente por una diferencia de estrategia de estilo, tienen sus intereses m u y  
particulares que defender, nosotros, tenemos u n  universo de intereses. Los em- 
presarios de Herrera como el CNHE estan enteramente de acuerdo, en asuntos 
que resultan de fondo, en asuntos fundamentales, como lo son la perseveran- 
cia y la supervivencia de la libre empresa".375 

Decreto en torno al impuesto 
sobre la renta: otro punto de debate 
El 25 de septiembre de ese ano, la Junta Directiva del Consejo conocio del 
Decreto 2289 que introducia modificaciones al Primer Reglamento para la 
Aplicacion de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Ing. Ariza ofrecio a los 
presentes una explicacion amplia, profunda y detallada de la situacion que 
habia llevado a la emision del Decreto, reconociendo en su exposicion las 
motivaciones que, a su entender, habian tenido las autoridades para adop- 
tar tal medida. 
Hugh Brache explicaba en la reunion que el decreto 2289, emitido por el 
Poder Ejecutivo el 30 de agosto, a traves del cual se agregaban varios pa- 
rrafos al articulo 84 del Primer Reglamento para la aplicacion del Impuesto 
Sobre la Renta, tenia que ser objeto de consultas con tecnicos en materia 
impositiva para plantear al Presidente de la Republica la preocupacion del 
sector empresarial. 
Despues de la explicacion, los asistentes expusieron sus opiniones en rela- 
cion con el tema, haciendo hincapie en que los motivos del senalado De- 
creto eran para aumentar las recaudaciones fiscales del Estado y que se 
seguia insistiendo en que la carga tributaria del pais era baja. Escuchadas 
las diferentes opiniones de los asistentes se resolvio: 

373 El Caribe, 25 de mayo de 1984, p. 1-C. 

374 Ibidem. 

375 Ibidem. 
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Redactar una  comunicacion al Senor Presidente de la Republica, la cual seria 
firmada por todos los Presidentes de las Asociaciones afiliadas y aquellas otras 
entidades empresariales que asi lo deseasen, solicitando la derogacion del De- 
creto No.2289 de fecha 30 de agosto del en curso, mediante el cual se introdu- 
cen sustanciales modificaciones al Primer Reglamento para la Aplicacion de 
la Ley Sobre el Impuesto de la Renta.376 
Refiriendose al tema, dias despues, el Presidente del Consejo Nacional de 
Hombres de Empresa (CNHE) hizo unas declaraciones a la prensa diciendo 
que causaba profunda preocupacion en el empresariado u n  decreto que faculta 
al director del Impuesto Sobre la Renta para estimar de oficio el tributo imponi- 
ble a los ingresos de u n  periodo no declarado por el contribuyente.377Finalizaba 
su intervencion preguntando y preguntandose: '>es necesario aumentar los 
impuestos?".378 
El CNHE decidio tambien enviar una nota de prensa exponiendo la posi- 
cion oficial de la entidad sobre el decreto 2289. Decia en la nota enviada a 
la prensa, que estaban en desacuerdo con la medida porque: 
Cuando las verificaciones practicadas a la declaracion jurada incrementen 
la renta imponible en mas de u n  50 por ciento o' cuando las perdidas se con- 
traigan en mas de u n  50 por ciento por dichos ajustes, la direccion de Im- 
puestos sobre la Renta podra presumir la no  contabilidad del contribuyente y 
estimarle de oficio su renta imponible de los periodos subsiguientes ya presen- 
tados a la fecha de la notijicacion de las verijicaciones.379 
Consideraban, ademas, que el nivel de vida del contribuyente podria esta- 
blecerse en funcion de la magnitud de sus gastos y de las manifestaciones 
exteriores del status economico, tales como residencia, automoviles, naves 
o aeronaves, edificaciones, acciones y depositos bancarios. Los empresarios 
reunidos en el CNHE revisaron con atencion el parrafo del Decreto en el 
que se establecia el procedimiento de estimacion de oficio, "como conse- 
cuencia de la no presentacion de la declaracion jurada del contribuyente, no 
podra detener esa estimacion con la presentacion de dicha declaracion".380 
Decian los empresarios que el decreto tambien establecio que, para los fines 

376 Archivos del CONEP. Acta No. JD-07-84. 

377 El Caribe, 3 de octubre de 1984, pp. 1 y 4-B. 

378 Ibidem. 

379 Ibidem. 

380 Ibidem. 



de la parte capital del articulo 105 de la ley, "se considerara que existe error 
grosero, sin que esta consideracion sea limitativa, cuando las verificaciones 
practicadas a las declaraciones juradas arrojen una renta imponible superior en 
por lo menos un  20por ciento a la declaracion por el contribuyenteY'.381 

El CNHE y la dinamizacion 
de la economia: un discurso para la historia 
El ambiente economico del pais estaba enrarecido. La necesidad eterna y 
urgente del Gobierno de recibir dinero fresco, las protestas sociales y las 
reformas a diversas leyes, preocupaban grandemente al sector empresarial. 
Las organizaciones empresariales aprovechaban cualquier escenario para 
exponer sus ideas. 
El Ing. Hugh Brache, Presidente del Consejo Nacional de Hombres de Em- 
presa, dicto en el almuerzo mensual de la Camara Americana de Comercio, 
celebrado el 24 de octubre de 1984 en el Gran Hotel Lina, la conferencia "El 
Empresario, su Politica y la Crisis Nacional" donde se hicieron importantes 
planteamientos sobre la situacion economica del pais, la necesidad de su 
dinamizacion y la funcion del Consejo de la manera siguiente: 

DISCURSO "EL EMPRESARIO, SU POLITICAY LA CRISIS NACIONAL", 
ING. HUGH BUCHE, PRESIDENTE 
DEL CONSEJO NACIONAL DE HOMBRES DE EMPRESA 
ALMUERZO MENSUAL DE LA CAMAU AMERICANA 
DE COMERCIO, 24 DE OCTUBRE DE 1984 
Para m i  constituye u n  motivo de profunda satisfaccion poder utilizar e1 esce- 
nario que mensualmente ofiece esta distinguida Camara Americana de Co- 
mercio, para compartir con los presentes algunas inquietudes que conciernen 
a todos los dominicanos. 
Especialmente me referire a aspectos particulares de nuestro empresariado, en 
una epoca tormentosa y de pronunciados cambios. 
Siempre es util y provechoso intercambiar impresiones y experiencias con 
amigos que puede que tengan diferentes concepciones pero que estamos uni- 
dos en el ideal de la libre empresa. Ese es el signo de los tiempos y ademas 
constituye la esencia de las sociedades democraticas. 

381 Ibidem. 
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Particularmente, al concluir mi  periodo de servicio en el Consejo Nacional de 
Hombres de Empresa considero mi  deber compartir con ustedes algunas de 
mis experiencias. 
Para nadie es u n  secreto que vivimos tiempos dificiles y de que nuestros siste- 
mas de creencias y valores estan siendo sometidos a fuertes pruebas. Nos con- 
suela que no somos los unicos, ni los primeros, ni tampoco seremos los ultimos 
en percibir y sentir esas emociones. 
La Republica Dominicana es u n  pais en vias de desarrollo, con todas las im- 
plicaciones que una situacion de esa naturaleza conlleva. Pero ciertamente no 
es una nacion desafortunada y plagada de contradicciones etnicas ni dividida 
por factores culturales que sean reminiscencia de nuestra vida colonial. 
Tenemos muchos y graves problemas; pero no por ello somos una colectividad 
sin esperanza. Mas bien nos hemos constituido, con el pasar de los anos, de 
una nacion llena de optimismo en una comunidad de incertidumbre ypreocu- 
pacion frente a un  nuevo estilo de vida que deberemos adoptar y al cual nos 
resistimos sin darnos cuenta. 
Nuestros problemas datan desde antano y se agravaron con los acontecimien- 
tos historicos vividos por el pais en la denominada 2 r a  de Trujillo': aunque 
debemos reconocer: que a la desaparicion de dicho regimen se alimentaron 
expectativas excesivas y u n  tanto ingenuas. Nos hicimos la ilusion de que 
una vez liquidada la dictadura todos nuestros males desaparecerian como por 
encanto. 
M u y  pocos dominicanos atribuyeron a la nueva realidad que viviria el pais 
despues de 1961 la importancia y la oportunidad que se nos ofrecia para en- 
rumbar la economia hacia metas de superacion, y aprovechar el clima demo- 
cratico que se nos presentaba para dedicar toda nuestra capacidad creativa y 
de esfuerzo personal a mejorar los elementos que contribuirian positivamente 
al crecimiento y al desarrollo economico autosostenidos. 
El Estado Dominicano y su expresion politico-administrativa, el gobierno, fue- 
ron observados y evaluados como todopoderosos. La concepcion paternalista 
del Estado calo en nuestro sistema de valores, sin que se tomara en consi- 
deracion que las acciones de estos instrumentos politicos tienen una clara y 
definida expresion economica. 
Hoy estamos viviendo u n  proceso de ajuste economico, cuyo ciclo descendente 
se comenzo a vislumbrar a j n a l e s  de 1973. El ajuste de hoy, debio iniciarse en 
1974 cuando la era de la energia barata y abundante inicio su fin. Entonces las 
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distorsiones eran menos profundas y las politicas de reorientacion eran menos 
dolorosas. Pero como sucede con todas las situaciones humanas, vacilamos, 
nos ofuscarnos y pospusimos decisiones. 
Para esa epoca habiamos empezado a saborear una vida mejor. Una clase me- 
dia pujante aparecia por vez primera en nuestro pais y resultaba demasiado 
duro ponerfin a signos de progreso notable que habiamos esperado por tantos 
y tantos anos. 
En ese ano de 1974, cuando el galon de gasolina costaba RD$0.68 centavos, 
produjo u n  escandalo subirlo de su precio anterior de RD$0.42 centavos. 
En u n  seminario que celebramos para analizar la crisis energetica y sus con- 
secuencias yo hacia una observacion comparando nuestra situacion con perio- 
dos anteriores de nuestra historia. Decia lo siguiente: 
Sin duda que somos una sociedad distinta, menos precaria, pero precisa que 
hagamos u n  alto y realicemos una toma de conciencia porque en cierto sentido 
somos mas vulnerables; El confort nos ha hecho perder esa habilidad instin- 
tiva que teniamos de alertamos ante los riesgos, hemos perdido esa capaci- 
dad feroz de austeridad y nos rodean espejismos embriagantes. Embriagantes, 
porque si miramos al norte, tenemos la opulencia Americana, al este tenemos 
nuestros prosperos hermanos de Puerto Rico y al sur, tambien hermanos ricos: 
Venezuela y su petroleo. A l  oeste, Haiti, no miramos, quizas porque el cuadro 
que veriamos mostraria pinceladas que nos recuerdan nuestra dura, nuestra 
propia realidad y nos lastima verlos. 
"Nos ha gustado la cultura prospera y comoda que nos rodea, y esta bien, creo 
que ha sido u n  estimulo civilizante en muchos aspectos y que nos ha inducido 
a superarnos. Pero subitamente esta imprevisible contingencia del alza del pe- 
troleo amenaza la relativa euforia que disfhtabamos y nos lanza u n  reto que 
no podemos evadir. Si se hace evidente que no disponemos de la fuerza eco- 
nomica para hacer fiente a la situacion, recordemos a nuestros antepasados y 
cambiemos de estrategia. Contemplemos la resistencia sobre una base moral y 
comunitaria, sometiendonos todos a una prueba de solidaridad dominicanista 
plena de madurez civica". (fin de la cita). 
Han transcurrido 10 anos desde ese seminario y sin duda ustedes comparten 
el sentir de que es valida la sugerencia de fomentar la solidaridad dominicana 
y nuestra madurez civica. Han pasado 10 largos anos y ahora lo importante, 
lo que urge destacar, no es la existencia y busqueda de culpables, sino que se 
impone mirar el pasado, sin sentimiento de culpa pero con reflexion, para que 
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podamos visualizar el futuro sin preocupaciones angustiosas y por el contra- 
rio con optimismo, llenos de energia creativa y con planteamientos y acciones 
concretas. 
Nos estamos acercando al ajuste final de nuestra economia. 
Estamos tendiendo hacia la uni$ormidad del tipo de cambio. 
Acabamos de hacer un  ajuste bastante traumatico en el precio de los energeticos. 
Todo eso esta bien, pero el ajuste estructural por si  solo no resuelve nuestros 
problemas, solo nos sanea, nos hace viables nuevamente, con aptitud para la 
vida. 
Ahora se necesita con urgencia extrema un  complemento: El crecimiento. Esto 
solo lo podremos lograr si pasamos a la reactivacion economica. Creemos que 
muchas distorsiones presentes en nuestra economia han ido desapareciendo. 
Pero todavia nos falta la eliminacion total de las distorsiones, con el objeto de 
facilitar una asignacion eficiente de los recursos disponibles. 
El esquema de incentivos esta funcionando. Lentamente se esta operando el 
traslado de recursos economicos y financieros de actividades economicas con 
problemas reales de exito hacia otras areas productivas de gran impacto en 
el empleo, en la balanza de pagos y en el nivel de precios internos. Sus efectos 
beneficos se sentiran en el mediano plazo. 
Otras actividades, con altos grados de proteccion y de facilidad operacional se 
estan reorientando y estan pasando a etapas mas dificiles y sofiskicadas, las 
que tendran una repercusion positiva en la planta productiva y en la genera- 
cion y ahorros de divisas. 
Estamos ante signos incipientes unos, y con pujanza notable otros, lo cual evi- 
dencia en forma dramatica el vigor arrollador de la empresa privada cuando 
recibe los incentivos necesarios que emanan de una politica gubernamental 
claramente definida y desarrollista. 
Ningun dominicano que visite a Puerto Plata, La Romana, Macao, Punta 
Cana y a la misma ciudad de Santo Domingo puede dejar de percibir que el 
turismo, a breve plazo, ocupara el primer lugar como fuente de ingresos al 
pais, me refiero igualmente a la provincia de Azua a la cual ya se le perfila 
u n  futuro lleno de esperanzas, ypienso en la agroindustria que al fin arranca 
con la pina, el algodon, en inmensos cocales y plantaciones de palma afiica- 
na para sustituir importaciones de grasas comestibles; ejemplos de empresas 
privadas en accion, varias de ellas en asociacion con el Estado, el cual aporta 
tierras que tenian productividad marginal. 



Otro aspecto digno de mencion es el potencial exhibido por las zonasfiancas 
en las cuales pasamos de 17,900 a 24,500 empleos del 1982 a 1984 y para las 
cuales se han clasificado ya unas 49 nuevas industrias en el Directorio de 
Desarrollo Industrial. El significado de estas zonas se hace dramatico, si cal- 
culamos que por cada empleo directo generado, surgen 3 empleos indirectos. 
Hago estas observaciones para reiterar una vez mas que la clave de nuestra 
reactivacion economica dependera de la existencia de u n  permanente clima de 
confianza plena y un  continuado programa de incentivos, los cuales induciran 
u n  estallido de actividad creadora en todos los ambitos de la nacion. 
Es reconfortante observar estos brotes de renacer en las actividades econo- 
micas, pero no me mal interpreten, no hemos completado la eliminacion de 
las mas graves distorsiones que aun existen en nuestra economia. Falta la 
unificacion de la tasa de cambio para todas las exportaciones e importaciones 
incluyendo la de las zonas fiancas. 
Nos queda todavia un trago amargo, muy amargo, particularmente por su 
efecto sobre el costo de los derivados del petroleo, que a su vez afectan prac- 
ticamente todas las ramificaciones de la produccion nacional. Cuando esto 
suceda tendremos que reconocer y aceptar que no se puede castigar mas al que 
trabaja en el campo, al productor de tabaco, cacao, azucar y cafe: estos son los 
hombres y mujeres que han sostenido la vida economica de la Republica por 
decadas, desajando revoluciones, soportando estoicamente depresiones econo- 
micas e implacables castigos de la naturaleza y sobreviviendo solo a base de 
coraje y teson, contra toda la logica de la historia. 
Este ajuste final producira irritacion y dolor, producira iniquidades en el ca- 
mino: todo eso es evidente, angustioso e inevitable. Parece que no tenemos 
alternativas, y si las hubiere, se estima que siempre serian mas costosas en 
terminos economicos y humanos. 

mas nos falta? Faltan algunas definiciones y medidas que hagan posi- 
ble el "amanecer" definitivo de la sociedad dominicana y que conduzcan a la 
creacion permanente de u n  ambiente de negocios e inversiones, y al reforza- 
miento de la necesaria e imprescindible "confianza" entre los inversionistas 
dominicanos y extranjeros. 
De ahi que, siempre hemos creido que debe hacerse u n  uso ponderado e inte- 
ligente de la herramienta tributaria, ya que una economia para salir de los 
acuciantes problemas que le agobian debe ser estimulada eficientemente de 
manera justa. No vale nada hacer acopio de esfuerzos y voluntades si el proce- 
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so de conduccion de una politica no toma en consideracion adecuadamente los 
incentivos para que los seres humanos se organicen, produzcan y distribuyan 
racionalmente los bienes y servicios que requiere una poblacion que cada dia 
tiene mayores necesidades y aspiraciones. 
Se precisa de una "concertacion o pacto social deliberado" que haga posible 
la coincidencia de objetivos entre los sectores publico y privado, imprescindi- 
ble para el fortalecimiento y dinamizacion de una economia mixta como la 
dominicana. Echemos una mirada al Japon "vencido" en la Segunda Guerra 
Mundial y constataremos que sus logros han sido posibles gracias a la sim- 
biosis entre los hombres de empresa, los lideres politicos y el acervo cultural, 
cienti$co y tecnologico de sus universidades, o bien, dirijamos nuestra mirada 
al sudeste asiatico y analicemos los alcances obtenidos por Corea del Sur, para 
citar solo u n  ejemplo, que exporta mas de 20 mil millones de dolares, y hace 
solo 15 anos exportaba menos que la Republica Dominicana. 
Hoy la Republica Dominicana esta en los umbrales de su gran oportunidad y 
tiene por delante u n  gran reto: llegar al siglo 21 con una mejoria de la calidad 
de la vida, dotar a las presentes y venideras generaciones de mayores oportu- 
nidades de empleo, y de desarrollo cultural y economico. 
Ahora bien, esto no se lograra con lamentaciones, resentimientos frustrantes 
o simplemente bajando la guardia. Eso solo es posible con el trabajo de todos 
los que han logrado hacer fortuna, y los que aun tienen esa oportunidad. 
Debemos convencemos y hacer conciencia: h a y  u n  estilo de vida que termino, 
porque si bien algunos en particular pueden sostenerlo, la sociedad dominica- 
na, el pais como u n  todo, no lo resiste, todo se traduce como deciamos antes, a 
normas economicas y financieras. 
Sin embargo, tenemos muchas opciones por delante, a mas de las ya mencionadas. 
Se nos ofiece la oportunidad sin precedentes de hacer u n  aprovechamiento 
oportuno e inteligente de la iniciativa de la Cuenca del Caribe del Gobierno 
Norteamericano. Ademas, estamos localizados geografkamente en un  pun- 
to estrategico y de interes para las naciones del mayor desarrollo relativo, y 
nuestra ubicacion dentro de u n  mundo multipolar es privilegiada. 
Somos u n  punto de destino atractivo para las inversiones extranjeras, sobre 
todo si enfocamos las mismas con el realismo que debemos tener al aproxi- 
marnos a u n  siglo 21 en pleno desarrollo de avanzados conocimientos cientifi- 
cos y tecnologicos y en presencia de u n  esquema geopolitico que nos favorece 
y en el cual tiene un  gran papel la negociacion. 



Tengo una fe profunda en el destino de la Republica y en elflorecimiento de la 
libre empresa en nuestro pais, tengo la masfirme conviccion de que este estilo 
de dialogo permanente entre empresariado y gobierno que iremos perfeccio- 
nando hasta institucionalizarlo, puede llevarnos a concertar una politica de 
desarrollo dinamica y agresiva que no nos convertira en una Corea del Sur 
de la noche a la manana, pero si en un  pequeno poder economico en todo el 
Caribe. 

jAsi se empieza y asi tenemos que empezar! 
Sabemos que este novel estilo es a veces recibido con u n  poco de escepticismo 
por algunos espiritus pesimistas, pero esto no debe sorprendernos, es casi natu- 
ral, porque si miramos nuestra historia veremos que la tradicion no ha sido el 
dialogo sino mas bien la revolucion esteril, el golpe de estado o la vocingleria 
que ahoga la razon y la energia creadora. Los tiempos han cambiado y hemos 
cambiado nosotros. Mis experiencias incluyen testimonios vivos que avalan la 
validez de mi  fe en que superaremos todos estos males que hoy nos abruman. 
En plena depresion de los anos 30 yo era u n  joven exiliado sin pasaporte. En 
esos tiempos no habia seguro de desempleo ni mucho menos el concepto de los 
derechos humanos. Siempre he dicho que no me converti en u n  resentido radi- 
cal porque tuve fe, fe inspirada por u n  lider genial llamado Franklin Delano 
Roosevelt que en esos dias oscuros ofi-ecia a los hombres un  "nuevo trato" y 
nos repetia, y repetia, que tuvieramos confianza en el futuro, que no teniamos 
por que temer, que solo deberiamos tener miedo al miedo mismo. Lo demas es 
historia, la lucha fue m u y  dura para todos los que vivimos esos anos azarosos 
e inolvidables, pero la fe nos dio la esperanza y la perseverancia requerida 
y hoy vemos con asombro el avance que ha realizado los Estados Unidos de 
America y con ellos la humanidad. 
La presencia del Santo Padre en nuestro pais me trae a la memoria otro ejem- 
plo del poder de la fe. Durante el mes de agosto estuve con m i  esposa Ninia 
en Polonia y p o r  una de esas coincidencias felices pude vivir y entender mejor 
cuales son las raices de este hombre increible, pude sentir la intensidad avasa- 
l l a d o r ~  de su fe y la de su pueblo. 
Saliamos de Varsovia para Chestocova donde se encuentra la Virgen Negra. 
Para los polacos, esta Virgen es la esperanza, es la fe, es Polonia. Coincidimos 
con la peregrinacion anual que va a pie de Varsovia a Chestocova, a mas de 
200 kilometros y lo que mas nos llamo la atencion fue ver como iban familias 
enteras, ninos todavia en su cochecito empujados por sus padres y tambien 
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iban los abuelos. Cuando llovia cubrian el nino con u n  plastico. Aquella pere- 
grinacion de kilometros y kilometros, de ninos, jovenes y ancianos formaban 
u n  cuadro conmovedor. 
Llegamos a Chestocova y despues de visitar el Santuario de la Virgen, pasa- 
mos al lado de la iglesia, a u n  recinto religioso donde se conservan reliquias 
recibidas a traves de los siglos. 
Pero cual no seria nuestra sorpresa al ver un cuadro de cuerpo entero de Lech 
Walessa, el lider sindicalista del movimiento de Solidaridad. Frente a este cua- 
dro, en una urna de vidrio, estaba el pergamino donde le conceden a Walessa 
el premio Nobel de la Paz. El lo habia llevado como una humilde ofrenda a 
su Virgen. 
"Observar los rostros de los ninos, los hombres y mujeres y los ancianos cuan- 
do desfilaban Ji-ente a esta oJi-enda, es comprender por que este pueblo martir, 
repartido en varias ocasiones por sus vecinos de Rusia, Prusia y Austria, ocu- 
pado por mas de 100 anos y destrozado sin misericordia por los nazis, nunca 
perdio la esperanza de ser libre. 
Es imposible amputar la esperanza y la fe. Despues de esta vivencia compren- 
do mejor la personalidad de su Santidad Juan Pablo 14 comprendo mejor su 
compasion por los que sufren y su indomito coraje. 
Por mis conocimientos del potencial de nuestro pais y nuestra gente, por estas 
cosas que he vivido es por lo que tengo fe. 
Pero hay  algo mas, tambien tengo fe en la fe de ustedes, los empresarios, que 
me escuchan porque pese a todas las quejas y criticas que a diario oimos, na- 
die ha desertado. Aqui  estamos todos, ningun empresario ha abandonado el 
pais, y el pueblo dominicano puede contar con que hemos escuchado el noble 
mensaje de Juan Pablo II y cumpliremos a cabalidad nuestro deber de luchar 
sin descanso por ofrecer una vida mas digna a cada dominicano. 

La Politica del Consejo 
Es conveniente y oportuno que los que integramos el sector empresarial, parti- 
cularmente los que pertenecemos al Consejo Nacional de Hombres de Empre- 
sa, conozcamos en toda su amplitud y dimension los fundamentos sobre los 
cuales se estructuro la politica del Consejo para esta dificil etapa de nuestra 
vida republicana. 

de seguir adelante, veamos que es el Consejo? 
Se trata de la organizacion cupula del empresariado privado dominicano, en 
la cual se agrupan mas de 40 asociaciones del sector privado que representan 
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activos por cientos y cientos de millones de pesos. Y algo que no es de cono- 
cimiento m u y  generalizado, pero que tiene extraordinaria importancia, es el 
numero de organismos, comisiones, directorios, y consejos de la administra- 
cion publica en los cuales estamos representados. 
Hay mas de 30 organismos de esa naturaleza entre los cuales puedo mencionar: 

Junta Monetaria del Banco Central 
Directorio de Desarrollo Industrial 
Directorio de Inversion Extranjera 
Consejos Directivos de: CORDE, CEDOPEX, 
LNDOTEX, IINFOTEP, Seguro Social, C.F.I., 
Rosario Dominicana, etc. etc. 

El diseno y la conduccion de la politica de una institucion como el CNHE requie- 
re m u y  sobria y serena ponderacion porque no solo agrupa en su seno intereses 
encontrados, sino que sus numerosas vinculaciones a la conduccion de tantas 
instituciones publicas, hace inevitable, aunque m u y  saludables, los conflictos 
inherentes a toda actividad colegiada. 
El diseno de una politica en cualquier tipo de actividad que nos ocupe, esta 
intimamente vinculado a los objetivos que se desean alcanzar, y toma m u y  en 
consideracion el entorno dentro del cual esa politica se pretende instrumentar. 
La politica empresarial parte de principios filosoficos generales bien definidos, 
los cuales son de aplicacion universal, pero la misma debe estar acorde con las 
realidades particulares de cada nacion, de cada situacion, y en consonancia 
con las circunstancias historicas que le toca jugar a las instituciones dentro de 
u n  sistema democratico participativo. 
A l  abocarnos a la elaboracion de la politica del Consejo, nos enfuentabamos a 
una serie de interrogantes en torno a la politica economica que mas convenia 
seguir a la Nacion en general y al empresariado en particular. 

era la realidad que vivia nuestro pais, cuales eran las circunstancias 
era el estado de nuestras finanzas como nacion? 

Tres de los miembros de nuestro Comite Ejecutivo pertenecian a la Junta Mo- 
netaria y conociamos m u y  a fondo la magnitud del desastre economico que 
nos venia encima. Participe a finales de la administracion pasada, conjun- 
tamente con los colegas Andres Dauhajre y Jose del Carmen Ariza, en las 
negociaciones que los tecnicos de nuestro Banco Central sostuvieron con los 
bancos comerciales sobre el atraso en el pago en dolares a estos, por las cartas 
de credito que dichos bancos habian honrado en el exterior y que el Banco 
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Central no habia podido pagarles. Se acordo u n  programa mensual de abonos 
parciales para cubrir los atrasos en base a las proyecciones de nuestro flujo 
de divisas. El colapso de nuestros ingresos en dolares continuo en forma tan 
drastica que este compromiso no pudo honrarse, es mas, no se ha honrado 
aun. Continuaba la caida de los precios de nuestros principales rubros de ex- 
portacion incluyendo el sector minero y se hacia cada vez mas evidente que la 
depresion economica que se extendia por todo el mundo seria profunda, que 
era imposible predecir su duracion, y que no habia forma de aislamos de sus 
consecuencias. 
Como es obvio, toda la situacion anterior tendria su expresion en lo social y 
en lo politico. En este ultimo aspecto, enfrentabamos una situacion dificil, ya 
que los diferentes partidos politicos habian enarbolado programas de gobierno 
notablemente apartados de la realidad economica que deberiamos afrontar los 
dominicanos casi de inmediato. 
A todo esto se sumaba el problemu de que asumia el poder un nuevo gobierno, 
que por mejores intenciones que tuviera y por inteligentes que fuesen sus co- 
laboradores, tenian todas las desventajas de enffentar una situacion de grave 
crisis con u n  equipo administrativo inevitablemente inexperto. Justo es sena- 
lar que necesitaban paz, necesitaban tiempo. 
Ante esta realidad insoslayable y ffente al panorama economico desgarrador 
que se nos presentaba, jcual era la posicion a adoptar por los empresarios do- 
minicanos, posicion esta que deberia propender en todo momento a preservar 
el regimen democratico y la paz social? 
El sistema, a nuestro entender, estaba corriendo grandes y profundos riesgos. 
No debemos olvidar que la democracia y la paz social son el prerrequisito in- 
dispensable de la libre empresa y del consiguiente desarrollo economico. 
Solo en donde estan dados estos elementos puede fructi$car un  clima propicio 
al ahorro y la inversion y p o r  ende, al aumento de los niveles de empleo, de la 
produccion, y de la productividad. Solo en un  clima de esta naturaleza podria- 
mos atraer los capitales indispensables para la motorizacion de la economia 
nacional para u n  desarrollo equilibrado y para incrementar la tasa interna 
de formacion de capital imprescindible para que la nacion dominicana pueda 
alcanzar estados superiores de crecimiento con desarrollo. 
Pero, ademas de esta, debemos hacer conciencia de que las politicas en cual- 
quier pais son instrumentadas por seres humanos y que igualmente las mis- 
mas afectaran en uno u otro sentido a otros seres humanos. 
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De ahi la necesidad de entendernos, de crear un  clima de confianza reclproca 
que viabilice el dialogo y permita la adopcion de una politica concertada, 
que busque la unidad de principios y objetivos y que haga posible que los 
diferentes sectores de la actividad economica recorran los mismos caminos y 
escuchen la musica en base a la misma partitura. 
No conozco otro medio que no sea el entendimiento y la conjanza plena para 
lograr estos objetivos. 
Ante estas realidades, eran entonces las prioridades que determina- 
rian nuestra politica? 
Primero, era vital preservar la institucionalidad democratica y evitar un co- 
lapso del regimen legitimamente constituido. En una sociedad democratica 
se pueden cometer errores, pero la libertad permite corregirlos. Hay que estar 
claros en eso! 
Luego, era evidente que una nacion dividida no podria resolver los proble- 
rnus que surgen de una depresion mundial y resultaba inconcebible que el 
empresario asumiera la postura comoda, y sin duda suicida, de no participar 
en todas las oportunidades que tuviera de contribuir a disenar la politica de 
nuestro pais y cimentar un  clima de confianza en nuestro destino. 
Tambien, habia algo que nos preocupaba seriamente: la calidad del debate 
nacional. Nuestro pueblo estaba cansado y angustiado por la violencia verbal 
que caracterizaba nuestros debates; por la agresividad hiriente que inyectaba- 
mos al plantear nuestras diferencias de criterio y era natural que sectores cada 
vez mas amplios de nuestra sociedad se preguntaran: esto la democracia? 
Se hacia necesario que se introdujera un  estilo de dialogo caracterizado por la 
reflexion por la caballerosidad, y por un  profimdo sentimiento de la necesidad 
de aceptar serenamente nuestras diferencias y preservar la unidad requerida 
para sobrevivir en estos tiempos de tempestad economica, politica y social. 
Sumado a estas realidades inmediatas e inminentes, pesaba sobre la concien- 
cia de nuestros empresarios mas maduros, el recuerdo de la depresion de los 
anos 30, durante la cual se desplomo de manera horrible nuestro nivel de vida 
y surgio un  largo periodo de angustias y humillaciones sin limites, impuestas 
por la tirania mas despiadada que registra nuestra tormentosa historia. 
Despues, ponderamos el tema de la politica partidista. Todos estabamos per- 
suadidos de que seria m u y  beneficioso para el pais el que empresarios ejerzan 
cada vez mas el derecho ciudadano de participar en la actividad politica. Ellos 
darian una nueva dimension al acervo cultural y politico de la nacion y serian 
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u n  saludable aporte en las actuales circunstancias en las cuales nuestra sacie- 
dad esta sometida a tremendas presiones sociales que en ocasiones impulsan 
a la concepcion de proyectos de soluciones magicas, verdaderos castillos en el 
aire que resultan siempre fiustratorios para nuestro pueblo porque son ab- 
solutamente imposibles de realizar. La presencia empresarial contribuiria a 
respaldar a todos los ciudadanos ypoliticos que estan conscientes de que la de- 
magogia es u n  cancer que mina y corroe las raices de la autentica democracia. 
Creo que he sido bien claro en este aspecto de la actividad ciudadana de cual- 
quier empresario. 
Ahora precisa que deje igualmente clara la politica del CNHE y particular- 
mente de su Comite Ejecutivo. Para esto debo enfatizar que interpreto correc- 
tamente el sentir de los empresarios, en el sentido de que nuestras institu- 
ciones, si bien tienen por sus trabajos manifestaciones politicas, las mismas 
tienen que ser definitivamente apartidistas. Sus propositos y finalidades las 
hacen instrumentos de negociacion y puentes de dialogo y conversacion con 
las autoridades legalmente constituidas, con las que estuvieron, las que estan 
y con las que estaran. 
La politica partidista definitivamente no tiene cabida ni justiJicacion a ni- 
vel institucional. Afirmo de manera categorica que en esto, todos estamos de 
acuerdo en el seno del Consejo, y es la unica politica que garantiza hoy, ma- 
nana, y siempre la unidad de todo el empresariado de la nacion. 
Una vez definida lo que pudieramos llamar la medula de nuestra politica y 
establecidos los contactos necesarios, empezamos a tratar con el gobierno los 
diferentes problemas que afectaban al empresariado dominicano. N o  busca- 
bamos el consenso unanime, solo pretendiamos disminuir al minimo el di- 
sentimiento y la confiontacion y enfatizar los puntos coincidentes dentro del 
marco de una realidad tan objetiva como el sol y es la de que, vivimos y nos 
desenvolvemos dentro del marco de una economia mixta, y todos los sectores 
de la vida nacional nos necesitamos mutuamente porque interactuamos den- 
tro de ese marco y escenario de posibilidades. 
En otras latitudes geograficas, este estilo de dialogo entre empresariado y 
gobierno esta siendo instrumentado desde hace anos e incluso forma parte 
integral de la vida de esos pueblos. Mencionamos solo a titulo de ejemplos a 
Alemania, Estados Unidos de America, Japon y los paises escandinavos. 
La politica trazada por el Comite Ejecutivo del Consejo no tiene una expre- 
sion de confrontacion publica ni mucho menos de manifestacion publicitaria 



M U - K I E N  A D R I A N A  S A N G  BEN . J O S E  C H E Z  C H E C O  

. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  . 

externa, sino que es mas bien ejecutada a traves de la negociacion directa, 
institucional, desprovista de estridencia, deliberadamente panca, sin ocultar 
que en ocasiones hayamos tenido que manifestar a la Nacion Dominicana 
nuestras opiniones ypareceres sobre topicos que les concierne sobre los cuales 
se encuentra cimentada la base medular de la sociedad dominicana. 
Creo sinceramente que esta politica ha dado sus frutos y ha establecido los 
lazos imprescindibles del entendimiento y de la confianza entre los sectores 
publico y privado, los cuales estimamos y aspiramos a que sean permanentes. 
Evidentemente, es sumamente dificil poder evaluar una gestion administra- 
tiva de u n  instrumento empresarial, si solo se la analiza dentro de una pers- 
pectiva de corto plazo. 
Lo importante, lo definitivamente medular es visualizar la permanencia de 
las instituciones, la garantia de sus intereses y el alcance de los objetivos para 
los cuales esta constituida, dentro de un  espectro a largo plazo y dentro del 
contexto de una politica empresarial global. 
Reconozco que es definitivamente complicado percibir la bondad de una poli- 
tica como la mencionada en medio de una crisis economica mundial y de u n  
indefectible e impostergable proceso de ajuste economico local como el que 
vivimos. 
En los momentos de crisis, la depresion y la desesperanza rondan nuestras 
acciones. Pero los lideres responsables no pueden darse el lujo de obnubilarse 
ni de perderse en los detalles. La mision de ese tipo de hombre, este situado en 
el sector publico o en el privado, es la de orientar y encaminar las acciones de 
sus representados por los caminos del exito y del triunfo permanente, no de la 
victoria efimera o tactica. 
Nuestra mision fundamental es preservar la libre empresa y el bienestar co- 
lectivo. En los momentos de grandes crisis surgiran quienes deliberadamente 
traten de apartarnos de esos objetivos. Aqui  el liderazgo responsable debe re- 
doblar su lucha y apuntar hacia las metas que son esenciales y de dejnitiva 
permanencia. 
No deseo dejar de reconocer que en el ejercicio del liderazgo y en la conduccion 
de las instituciones dentro de un  regimen democratico, siempre habra un  estilo 
personal que dara a las mismas una connotacion y u n  sello particular de con- 
formidad con el temperamento y la forma de ser de los hombres a quienes les 
toque tales tareas. Seria una lastima que se malinterprete como complacencia 
el estilo sereno y ponderado que las circunstancia han requerido de nosotros. 
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Todos los dominicanos tenemos el deber de contribuir a la necesaria recupera- 
cion y reactivacion de la economia nacional. En estos esfuerzos, al sector em- 
presarial le toca desempenar u n  rol protagonico y a los hacedores de la politica 
economica les cabe el papel de forjadores y garantes del marco institucional 
dentro del cual se desenvuelven las actividades economicas en una nacion. 
Como Ji-uto de la labor realizada, ya ha llegado el momento en que podemos 
delinear y realizar proyectos en los cuales tenemos cifradas grandes esperan- 
zas para la dinamizacion de nuestra economia. Enumeramos algunos a con- 
tinuacion. 
Hemos aprobado iniciativas que contribuiran a mejorar la calificacion de los 
recursos humanos del sector, con miras a que su contribucion al desarrollo del 
pais sea mas auspiciosa y elocuente. De ahi que hayamos iniciado las gestio- 
nes con nuestros buenos amigos de la Agencia Internacional para el Desarrollo 
de los Estados Unidos (AID) a j n  de dar inicio a un  programa de mejoramien- 
to gerencial, el cual aunque al principio es bastante modesto, nos permitira 
identificar proyectos de mayor envergadura y cobertura operacional. 
Los cambios que se estan registrando en el mundo requieren de una mentali- 
dad empresarial renovada, dinamica y acorde con el momento historico que 
vive el desarrollo de la America Latina y las relaciones economicas internacio- 
nales. Dentro de ese contexto estamos en conversaciones tambien con la AD 
para estructurar u n  programa que promueva la produccion, la inversion y las 
exportaciones. 
Hace pocos dias nos visito el Dr. Fernando Naranjo, Ex-Ministro de Desarrollo 
Economico de Costa Rica y hoy Director Ejecutivo de la Coalicion Costarricense 
de Iniciativas de Desarrollo (CIATDE). Esta institucion del sector privado esta 
realizando una admirable labor en dicho pais. Por la dedicacion y dinamismo 
de sus empresarios, recibieron de la AD un  aporte inicial de US$l1.0 millones de 
dolares. Fueron fascinantes sus comentarios sobre el proceso de ajuste economico 
a que tuvo que someterse ese pais hermano, en el cual la desvalorizacion de la 
moneda paso de aproximadamente 8 colones a 45 colones por dolar. 
Los empresarios de ese pais han seguido una politica similar a la nuestra y 
el Ji-uto de esta colaboracion entre empresariado privado y gobierno, se ha 
manifestado en las decisiones que sin duda alguna estan estimulando la recu- 
peracion costarricense, y de las cuales citamos las siguientes: 
1. Eliminacion total de impuestos a las exportaciones. 
2. Prohibicion por ley de la creacion de nuevos empleos en el sector publico. 



3. Disminucion del deficitfiscal como porciento del PIB de un  14% a u n  3%. 
4. Redefinicion de la politica de Seguridad Social, la cual muchos estiman como 

una de las causas de la crisis actual de Costa Rica. 
Estamos tan bien impresionados con los logros de Costa Rica y con el papel 
que esta desempenando alli la empresa privada, que proximamente una mi- 
sion de nuestro Consejo visitara ese pais para sostener intercambio de impre- 
siones y experiencias a Jin de agilizar el establecimiento de algun mecanismo 
similar en nuestro pais. 
En Costa Rica y Guatemala, y proximamente en Panama, se ha disenado con 
la cooperacion del prestigioso Instituto Centroamericano de Administracion 
de Empresas (INCAE) una modalidad de dialogo entre los sectores publico y 
privado para analizar sus areas problematicas, con el objeto de lograr un  con- 
senso en interes del pais, siguiendo una metodologia academica similar a la 
del "estudio de caso" de la escuela de negocios de la Universidad de Harvard. 
A estos encuentros, generalmente de dos dias de inmersion total, han asistido 
los primeros mandatarios para darle mayor realce y estimulo. 
Todo lo expresado anteriormente no quiere decir, de manera alguna, que entre 
los sectores publico y privado exista una completa uniformidad e identidad de 
criterios en torno a las medidas que se han adoptado y que se adoptaran para 
enfrentar la crisis que afecta a la nacion dominicana. 
Tenemos posiciones encontradas y existe disension entre ambos sectores en as- 
pectos particulares de la politica economica que se instrumenta. Por ejemplo, 
no h a y  homogeneidad de enfoque en materia de politica fiscal, sobre todo en 
lo que concierne a la aplicacion del impuesto sobre la renta, aunque hemos 
aceptado con serenidad numerosas cargas tributarias adicionales como nues- 
tro aporte de sacrificio a la solucion de la crisis nacional. 
No opinamos de la misma forma ni enfocamos desde la misma perspectiva el 
regimen que promueve Ea actividad economica en el pais, especialmente en lo 
que se refiere a los niveles de incentivos y estimulos a la produccion nacional. 
Tenemos diferencias de fondo respecto a los proyectos de leyes laborales, par- 
ticularmente los de inmovilidad sindical que no han dado resultados en otros 
paises del mundo y con el Nuevo Regimen de Seguridad Social, sobre todo si 
tomamos en cuenta que en este ultimo caso el Estado, desde la creacion del 
Seguro Social, nunca ha contribuido a su financiamiento y en ocasiones mas 
bien ha drenado el mismo poniendo en riesgo las finanzas del IDSS. 
En consecuencia, tenemos desacuerdos de significacion pero esto no nos ha im- 
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pedido que mantengamos u n  dialogo con dignidad y una colaboracionJ;anca, 
pero realista, y acorde con los intereses estrategicos mas legitimos de nuestro 
pueblo con los cuales se identifica el empresariado nacional. 
No obstante las diferencias, es justo reconocer que este esfuerzo por entender- 
nos ha encontrado una contrapartida valida y receptiva en las autoridades 
nacionales y podria constituirse en u n  logro de trascendencia historica que 
permita la institucionalizacion de u n  dialogo permanente entre los sectores 
publico y privado, lo que irremisiblemente conducira a una concertacion de 
voluntades en favor de la nacion dominicana. La caballerosidad exhibida en 
nuestras relaciones ha sido de una enaltecedora reciprocidad. 
Quiero enfatizar ante ustedes que las palabras que les dirijo en este momento 
sobre los esfuerzos que hacemos por entendernos, coinciden de manera auspi- 
ciosa con la celebracion en este dia del 37 aniversario de la Organizacion de 
las Naciones Unidas, institucion mundial que aloja en su seno opiniones tan 
disimiles, pero cuyo objetivo central es la busqueda del consenso y el entendi- 
miento entre las naciones para promover la solucion pacifica de los conflictos. 
Estamos a punto de entrar en los umbrales del tercer milenio y a diario nos 
maravillan fabulosos avances tecnologicos. Sin lugar a dudas, ya las naciones 
de avanzada han entrado en una tercera revolucion industrial cuyas conse- 
cuencias conduciran a nuevas formas de lo que llamamos civilizacion. 
Yo vivi el comienzo y el fin de la gran depresion de los anos 30 y veo perfilarse 
u n  nuevo salto de progreso de la humanidad, u n  salto de tal magnitud que sin 
duda superara el dramatico desarrollo del periodo de la post-guerra. 
Ante esta realidad, es absurdo pensar que con nuestros viejos esquemas men- 
tales podremos ni siquiera entender lo que esta sucediendo y mucho menos 
aprovechar para nuestro pueblo este nuevo amanecer que se avecina. 
Es absurdo pretender que podamos, como nacion, disenar a priori una politica 
especifica para sobrevivir y prosperar en u n  proceso de cambio que nos lleva 
a u n  mundo nuevo lleno de riesgos y oportunidades. Necesitamos enfocar esta 
situacion con mente abierta, con la creatividad y el pragmatismo que carac- 
terizan a la clase empresarial y con fe en nuestra capacidad de anteponer el 
bien comun a nuestras pasiones y ambiciones. 
Esta no es tarea de posible realizacion por los empresarios solos, ni por ningun 
gobierno por si solo, repito que solo unidos lograremos nuestra meta. 
Dialogar sobre decisiones que afectan nuestro destino bajo las terribles tensiones 
quegenera una crisis economica desgarradora y un  ambiente politico de incesan- 
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te con$-ontacion es una tarea imposible si no hay  una conciencia clara y un estilo 
que permita que el dialogo sobreviva y se fortalezca dia a dia para permitir una 
politica adecuada a los tantos problemas que enfrentaremos. De ahi que sea im- 
prescindible un  ambiente de concordia, de caballerosidad, y sobre todo de mutuo 
respeto entre los gobiernos que el pueblo dominicano elija y el Consejo Nacional 
de Hombres de Empresa, ya que juntos tendremos la terrible responsabilidad de 
superar las crisis y garantizar a la nacion dominicana una vida mejor. 
Ha sido y es en esencia la politica del Consejo Nacional de Hombres de Em- 
presa, sentar las bases de u n  dialogo institucional, conjuntamente con el Pre- 
sidente de la Republica y su equipo economico, para garantizar la superviven- 
cia de nuestro sistema capitalista democratico, que es la mas solida garantia 
de la libre empresa, para promover la busqueda afanosa de formulas para 
rescatar a nuestro pueblo de la miseria endemica en que ha vivido por siglos y 
para mantener el raro privilegio de seguir viviendo en paz con libertad en u n  
tercer mundo enloquecido por las penurias. 

Fuente: Publicaciones del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. 

Mario Cabrera el presidente electo 
y el ajuste de la economia 
Correspondia elegir un nuevo Presidente. El periodo del Ing. Brache llega- 
ba a su fin. La posicion activa del empresario Mario Cabrera lo hizo me- 
recedor del cargo. Fue electo a finales de 1984 y asumio en enero de 1985. 
Inmediatamente se supo de su eleccion, los medios de comunicacion lo 
abordaban en cada evento que participaba.382 
Eso fue lo que ocurrio en diciembre de aquel ano, un mes despues de su 
eleccion. Los periodistas lo abordaron y le preguntaron su opinion sobre 
la crisis economica que vivia el pais. Su respuesta no tuvo desperdicios. 
A continuacion presentamos las principales ideas expuestas, que en aquel 
momento tenian gran interes: 
La crisis economica impone la adopcion de u n  programa de reajuste econo- 
mico, pero (el) "rejuegoJ'en su aplicacion ha empeorado la situacion hasta tal 
punto que el pais en$-enta serias limitaciones de su credito internacional. 
Tenemos que tomar esos reajustes debidamente, m u y  rapidamente, y sufi-ir 
las consecuencias que haya que hacer y terminar con esta agonia que esta 
desangrando al pueblo dominicano. 

382 El Caribe, 24 de diciembre de 1984, pp. 1 y 4 
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Como muestras de esos reajustes: la imposicion del impuesto ad-valoren, el 
aumento en la prima del dolar y una serie de reajustes que han llegado en u n  
plazo lento, a los cuales se ha tenido que ir acostumbrando el pueblo. 
Algunos reajustes que tenian que venir no fueron mas que u n  rejuego de toma 
de decisiones y desafortunadamente fueron causantes del empeoramiento de 
la situacion, al grado que la situacion economica de la nacion se ha dete- 
riorado a tal punto que no es sujeto de credito y nos vemos con importantes 
limitaciones de credito i n t e r n a ~ i o n a l . ~ ~ ~  

Balance del ano 1984 y 
presupuesto para el 1985 
El 11 de diciembre de 1984, en la reunion convocada por la Junta Directiva 
para analizar el presupuesto del ano 1985, el Ing. Hugh Brache hizo un re- 
cuento sobre los resultados de la reunion preliminar e informal que sostu- 
viera el Comite Ejecutivo con el equipo economico del Gobierno. De parte 
del sector oficial informo que habian participado: el Lic. Hugo Guilliani, 
Gobernador del Banco Central de la Republica Dominicana; el Lic. Manuel 
Cocco, Secretario de Estado de Finanzas; el Lic. Jose A. Najri, Secretario de 
Estado de Industria y Comercio, y el Dr. Milton Messina, Asesor Economi- 
co del Presidente de la Republica. Un punto clave de la reunion fue el tema 
de las negociaciones con el FMI, asi como los requisitos solicitados por los 
paises acreedores miembros del Club de Paris. 
Escuchadas las explicaciones, se procedio a sostener un interesante inter- 
cambio de impresiones en relacion al paquete impositivo que incluia el Pro- 
yecto de Presupuesto y Ley de Gastos Publicos para 1985. Escuchadas las 
diferentes opiniones y conocidas las alternativas que tenia el empresariado 
ante la crisis economica que vivia la nacion dominicana, la Junta Directiva 
decidio: 
Delegar en el Comite Ejecutivo del CNHE la responsabilidad y la potestad de 
llevar a cabo negociaciones con las autoridades nacionales en relacion con el 
punto unico de la Agenda, siempre dentro del marco de soluciones equitativas 
y justas para los diferentes sectores que forman parte del CNiYE.384 
Previo a esa reunion, algunos empresarios, entre ellos el presidente electo, 
Mario Cabrera, hicieron duras criticas al presupuesto y al paquete imposi- 

383 Ibidem. 

384 Archivos del CONEP. Acta No. JD-09-84. 



tivo incluido en el presupuesto, argumentando que el ano de 1984 fue muy 
dificil, de duras pruebas para el sector empresarial, pues hubo un aumento 
en los costos de produccion, pero sobre todo se habia creado un panorama 
muy incierto para el futuro inmediato, debido al anuncio de nuevas medi- 
das economicas a partir del ano siguiente, 1985, producto de las negociacio- 
nes con el Fondo Monetario Internacional (FMI): 
Segun datos oficiales, los indices de inflacion en 1984 aumentaron en un 34 por 
ciento hasta el 30 de septiembre pero los empresarios estiman que f i e  mayor, 
asi como que hubo un  incremento desproporcionado en los costos, provocado por 
los impuestos, aplicacion de medidas oficiales bancadas, el aumento de salarios 
decretado en mayo y otras medidas que provocaron, incluso, la reduccion de 
personal en sectores industriales medios como la zona de Herrera. El 1984 ha 
sido u n  periodo de muchos ajustes para todo el sector empresarial. 
El sector agropecuario tuvo u n  buen ano aunque sufrio aumentos en los costos 
de los insumos. En la pecuaria las soluciones a sus problemas llegaron tardios, 
como en el caso del precio de la leche, mientras el sector importador 'ha tenido 
que ajustarse a serios aumentos de costos y, por tanto, la comercializacion en 
la Republica Dominicana sufrio importantes aumentos de precios para los 
consumidores.385 

385 El Caribe, 27de diciembre de 1984, pp. 1 y 4. 
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Presidencia 
de Mario Cabrera 
1984 9 8 6  

El Comite Ejecutivo electo para el periodo 1984-1986 quedo integrado asi: 
Ing. Mario Cabrera, Presidente; Ing. Jose del Carmen Ariza, ler. Vicepresi- 
dente; Ing. Hector Jaquez, 2do. Vicepresidente; Ing. Heriberto de Castro, 
Secretario; Sr. Juan Jose Arteaga, Tesorero; Ing. Luis Manuel Pellerano, Vi- 
cetesorero; y Lic. Silvestre Alba de Moya, Sr. Johnny Arostegui, Sr. Jaak 
Rannik, Sr. Jean Hache y Sr. Carlos Bermudez, Vocales. 

La Iniciativa para 
la Cuenca del Caribe 
Uno de los temas economicos muy debatidos en 1984 tenia que ver con la 
llamada "Iniciativa para la Cuenca del Caribe". En tal sentido, el Consejo 
Nacional de Hombres de Empresa publico el opusculo "Como Aprovechar 
los Beneficios de la Iniciativa Para la Cuenca del Caribe en la Republica 
Dominicana", escrito por Rafael Fermolle, Consejero para Asuntos Comer- 
ciales Embajada los Estados Unidos en el pais. 
Por su importancia, se trascriben los aspectos fundamentales de dicho 
trabajo que rezaban asi: 
Desde el primero de enero de 1984, la Republica Dominicana y otros paises 
de la region se encuentran en una posicion privilegiada para aprovechar los 
beneficios de la entrada libre de aranceles al mayor mercado del mundo como 
resultado de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Los beneficios que puede 
recibir la Republica Dominicana como resultado de esta iniciativa del Presi- 
dente Ronald Reagan son muchos. Pero estos beneficios no estan solo en poder 
penetrar ese gran mercado de los Estados Unidos, sino tambien en los bene- 
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ficios futuros que se puedan derivar de la comprension de como se promulgo 
esta ley en los Estados Unidos y la filosofia que sirve como base al plan. En este 
articulo trataremos de presentar los puntos fundamentales de la Iniciativa 
para la Cuenca del Caribe (ICC) y algunos consejos de como los dominicanos 
tanto como individuos y como pais se pueden beneficiar de esta legislacion. 

1 .  La libre empresa: filosofia basica del plan 
Muchos dominicanos, norteamericanos y personas de otras nacionalidades 
han estado preguntando en que negocio podrian invertir para aprovechar las 
oportunidades brindadas por la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. La ma- 
yoria desean adquirir una lista de productos en que existan las mejores opor- 
tunidades para obtener resultados optimos en inversiones. Desgraciadamente 
la cosa no es tan facil. Este tipo de preguntas inmediatamente denotan que el 
que las hace debe de recapacitar mucho sobre lo que quiere hacer y sobre lo 
que esta pidiendo. 
La libre empresa es la filosofia que sirve como base a la Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe. A l  sector privado se le reconoce como el factor dinamico en 
el cual se debe de basar el proceso de desarrollo economico de cualquier pais. 
El estadismo, segun las experiencias en muchos paises, no ha sido la solucion 
magica a los problemas economicos de las naciones. La empresa privada es la 
unica que consistentemente ha podido generar el dinamismo para poder brin- 
dar soluciones rapidas y duraderas a problemas economicos basicos como el 
desempleo. La ayuda externa de gobierno a gobierno ha ayudado y continua 
ayudando a palear los problemas economicos, pero por lo general, solo brinda 
soluciones pasajeras a problemas que solo pueden tener soluciones perma- 
nentes con la participacion activa y dinamica de la clase empresarial en u n  
programa de desarrollo economico. 
La libre empresa es la base filosofica para la Iniciativa de la Cuenca del Cari- 
be. Desgraciadamente no se ha explicado bien o se ha mal interpretado lo que 
esto significa. Junto con las oportunidades del sistema de libre empresa para 
el empresario privado tambien hay  riesgos. Por eso no se puede preparar ni 
existe una receta magica o lista de las mejores oportunidades con relacion a la 
ICC, aunque si se pueden sugerir ciertas estrategias para empresarios. 
Nadie puede asegurar que u n  proyecto de inversion va a ser rentable y dar 
beneficios a los inversionistas. Es precisamente la base filosofica de la libre 
empresa y de la ICC, que el empresario esta dispuesto a arriesgar su tiempo, su 
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trabajo y su capitalpara tomar un riesgo con la fe de que su empresa dara be- 
neficios. Esto no significa que exista seguridad de que la empresa sera rentable 
o que el Estado debe ni puede proteger al empresario y al inversionista. La po- 
sibilidad defiacaso es parte obligatoria de la posibilidad de obtener beneficios. 
Todas las inversiones tienen dos metas contradictorias, que son maximizar 
ganancias y disminuir en lo mas posible el riesgo de fiacaso. Por lo general, 
mientras mayor el riesgo mayor tambien el monto de posibles ganancias y 
viceversa. Por eso el inversionista o empresario siempre tiene que llegar a un  
compromiso entre estas dos metas contradictorias. 
En los Estados Unidos por ejemplo, segun la Administracion para Pequenas 
Empresas, (Small Business Administration) un  organismo del Gobierno Fede- 
ral norteamericano que brinda financiamiento y asistencia tecnica a peque- 
nas empresas, anualmente se crean en los Estados Unidos unas 600,000 nuevas 
empresas. En cuestion de doce a dieciocho meses mas del 50 por ciento ha 
fracasado. Cinco anos mas tarde menos de u n  diez por ciento todavia existen 
con sus mismos propietarios iniciales. En algunos negocios como por ejemplo, 
los restaurantes, el 92por ciento fiacasa en menos de un  ano de establecidos y 
esto sucede en el pais que tiene la economia mas fuerte y dinamica del mundo 
y es precisamente por eso. Porque la gente puede conseguir sin mucho papeleo, 
permisos oficiales, trabas burocraticas, etc. arriesgarse a ganar o perder en 
una empresa. Asi comenzaron las companias de telefonos, automoviles, com- 
putadoras y tantos otros inventos que pudieron parecer aventuras o locuras 
en un  principio. Otras miles de ideas que no resultan factibles fracasan. Aun 
cuando una idea o invento es bueno, por mala administracion una empresa 
puede fracasar. 
El empresario es una persona que tiene que conocer a fondo el producto o el 
negocio en que va a invertir su tiempo, su trabajo y su capital. Es tambien un 
individuo en parte inclinado al riesgo y a la aventura sin ser aventurero. Es 
una persona tenaz y persistente que esta dispuesto a luchar para sobrepasar 
las mil y una barreras que se encontrara en su camino para obtener beneficios 
de sus esfuerzos. Nada ni nadie puede garantizar que una inversion va a dar 
resultados positivos. 
Para que los paises de la region puedan obtener maximos beneficios del ICC 
se debe de brindar todo tipo de facilidades a los empresarios para que estos se 
decidan a amigar sus capitales y esfuerzos con la fe de que obtendran bene- 
ficios de sus inversiones. Como no se puede asegurar la rentabilidad de una 
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empresa, lo unico que se puede hacer es dar las facilidades para que las nuevas 
inversiones no fracasen por motivos fuera del control de los empresarios. 
Barreras proteccionistas, en muchos paises han creado empresarios que pue- 
den subsistir, aunque sea temporalmente, a pesar de su ineficiencia. En el co- 
mercio la adaptabilidad a las condiciones del mercado de cualquier producto, 
es uno de los elementos principales que dictan el fracaso o la rentabilidad de 
una empresa. Cuando las empresas viven dentro de barreras proteccionistas, 
donde se les aseguran sus monopolios y ganancias en el mercado interno no 
existen incentivos para exportar ni esta adaptabilidad necesaria para poder 
competir en u n  mercado libre. que trabajar exportando si se puede vivir 
comodamente explotando un  mercado interno? Estas situaciones se deben de 
cambiar para aprovechar mejor la ICC. 
No hay  u n  modelo analitico que adecuadamente tome en consideracion todas 
las variables que pueden dictar la rentabilidad de una empresa. Conceptos 
como ventaja relativa, absoluta o comparativa en u n  mercado determinado 
son m u y  dqiciles de valorar. A fin de cuentas es el empresario el que dicta 
la rentabilidad de su empresa. Por eso no existe una formula magica Mude 
in USA de como obtener beneficios de esta legislacion. La formula magica es 
la libre empresa. Se puede asegurar que los paises con u n  sector empresarial 
dinamico podran obtener los mejores bene$cios por medio del mayor mercado 
y la diversificacion de los productos de exportacion. 

2. En que consiste el plan 
La "Iniciativa para la Recuperacion Economica de la Cuenca del Caribe", que 
es el nombre oficial de esta ley, comprende la exencion de derechos arancela- 
rios a todo articulo cultivado, producido o manufacturado por u n  pais benefi- 
ciado por u n  periodo de doce anos cuando entran directamente a territorio de 
la jurisdiccion de aduanas de Estados Unidos. Solamente articulos cuya suma 
de costo o valor de los materiales es producido en uno o mas de los paises be- 
neficiados, mas los costos directos de las operaciones de elaboracion realizados 
en dicho pais o paises beneficiados no es menor del 35 por ciento del valor 
tasado de dicho articulo en el momento de ser importado a territorio de los 
Estados Unidos seran beneficiados a los efectos de esta ley. 
La exencion de derechos arancelarios no se aplicara a: 
1. Articulos textiles y de confeccion sujetos a acuerdos internacionales sobre 

textiles Calzado, bolsos, -articulos de viaje, articulos planos, guantes de tra- 
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bajo, y prendas de vestir de cuero no designados en la fecha de entrada en 
vigor de la ley como articulos elegibles a los efectos del sistema generalizado 
de preferencias conforme al Articulo V de la Ley de Comercio de 1974. 

2. Atun, preparado o conservado de cualquier manera en envases hermetica- 
mente cerrados. 

3. Petroleo o productos derivados del petroleo previsto en la parte 10 del cua- 
dro 4 de la TSUS. 

4. Relojes de bolsillo, de pulsera y similares y piezas de estos relojes (inclui- 
das cajas y pulseras) de cualquier tipo incluidos, entre otros, los mecanicos, 
digitales de cuarzo o analogos de cuarzo, si dichos relojes o piezas de relo- 
jes contienen algun material producido en algun pais con respecto al cual 
se apliquen las tarifas de derechos arancelarios de la columna de TSUS. 

3. Preguntas y respuestas tipicas sobre el plan 
va a ser el beneficio inmediato para la Republica Dominicana en ter- 

minos de divisas? 
Como resultado de la ICC, la Republica Dominicana no tendra que pagar 
aranceles por su azucar exportada a los Estados Unidos. De inmediato esto le 
representara al pais u n  ahorro de unos US$28,800,000 dolares, o sea u n  ahorro 
de $0.028125 centavospor libra o $62.00por tonelada metrica de azucar. Tam- 
bien se ahorrara unos $176,000 dolares en las exportaciones de carne, a razon 
de $0.02 centavos por libra. En las exportaciones de crema de coco se ahorra- 
ran unos $260,000 dolares, que es equivalente a un  ahorro de 4 por ciento ad 
valorem. En general, aunque no aumenten las exportaciones, la Republica 
Dominicana recibira solamente en ahorros, al no tener que pagar impuestos 
en su exportacion agricola a Estados Unidos de unos $30 millones de dolares 
en 1984. A esto se suman otros miles de dolares en ahorros en las exportaciones 
de caracter industrial. 
Ademas, como parte del plan y del sistema de cuotas para suplir azucar al 
mercado de los Estados Unidos, la Republica Dominicana continuara reci- 
biendo enormes beneficios. Por ejemplo, en el ano fiscal de 1984, de una cuota 
global de 2.67 millones de toneladas metricas, a la Republica Dominicana se le 
ha asegurado 470,914 millones. Mientras que en el mercado mundial el azucar 
tiene u n  precio actual (principios de enero de 1984) de entre 7 y 8 centavos por 
libra, el precio que pagan los Estados Unidos por el azucar Dominicana es de 
mas de 20.5 centavos por libra. 



cuales articulos se incluyen en el plan? 
Todos (menos los ya mencionados arriba como excluidos). 

que significa esto? 
Significa que todos los productos habidos y por haber y en las mentes de in- 
ventores desde el principio del mundo hasta que este termine, mas todo lo que 
este presente en todas las enciclopedias publicadas y por publicarse en todos 
los idiomas del mundo. O sea, no existe una lista ya que habria que incluirlo 
todo menos unos pocos productos mencionados ya. 

cuales presentan las mejores oportunidades? 
Bueno, es en este momento en que hay que introducir a esto al 'empresario/in- 
versionista: Por favor, leer otra vez la seccion sobre la base filosofica del plan. 
Todo depende del poder de mercadeo, la constancia, inteligencia, etc. que ne- 
cesitan empresarios en cualquier lugar del mundo para establecer u n  negocio 
rentable. 
El mercado en los Estados Unidos es un  mercado de mas de 230 millones de 
personas con u n  poder adquisitivo de mas de 1,415,844,000 de dolares anuales 
o mas de 11,000 dolares per capita. En este mercado se puede vender cualquier 
cosa y no se deben de limitar los empresarios dominicanos o inversionistas 
extranjeros a lo que ya se produce en este pais. 
Por ejemplo, hace unos siete u ocho anos a u n  empresario americano se le ocu- 
rrio meter unas piedras pequenas dentro de unas cajitas de carton venderlas 
como 'hiedras mascota" o "pet rocks". El chiste resulto y vendio cientos de 
miles de dolares de las 'hiedras mascotas". Despues se le ocurrio sacar un  libro 
de "como cuidar y darle mantenimiento a su piedra mascota" y vendio varios 
cientos de miles de dolares mas con su libro. 
Mas recientemente, para la navidad esta de 1983, otro empresario saco una 
linea de munecas que vienen con papeles de adopcion como si fueran bebes 
verdaderos. Para anadir a todo esto, los empleados de la fabrica se visten 
como enfermeras, parteros y medicos en u n  hospital. La propaganda demues- 
tra todo esto en fotografia. Resultado, la gente se arrebataba las munecas que 
se vendian carisimas en las tiendas por todos los Estados Unidos. Las famosas 
"cabbage patch dolls" resultaron ser la sensacion de estas ventas navidenas. 
Lo mismo que se puede ganar dinero vendiendo aguacates, cafe, azucar, o 
cualquier otro producto tradicional, se puede ganar con otros inventos. Por 
eso es que se necesita al "empresario privado". A l  hombre o mujer con idea y 
espiritu de aventura. 
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Ningun empleado publico de ningun pais le puede brindar la "receta" para 
beneficiarse con la entrada libre de aranceles al mercado norteamericano. La 
base filosofica del plan es precisamente que se le de la oportunidad al empre- 
sario a que utilice su poder para desarrollar sus ideas sin trabas burocraticas 
estatales. 

nuevos requerimientos aduanales para los productos exportados 
bajo el CBI? 
Las regulaciones interinas para el CBI fueron publicadas en Part 7, Federal 
Register del 5 de enero de 1984. Los importadores y exportadores tienen 60 

dias para presentar comentarios. Las regulaciones finales se publicaran en 
abril, una vez que se tengan en consideracion los comentarios de las personas 
interesadas. 
Por el momento solo es necesaria una declaracion del exportador en la que se 
describe los productos y se certifica que fueron producidos o manufacturados 
en el pais u otros paises beneficiados o en territorio de Estados Unidos. CE- 
DOPEX tiene ya u n  formulario elaborado que llena estos requisitos. 

4. Una posible estrategia empresarial 
Una posible estrategia para escoger productos para analizar el mercado es 
la siguiente. Los aranceles norteamericanos son por lo general relativamente 
bajos en la inmensa mayoria de los productos, y en 1982, u n  7% de las impor- 
taciones no petroleras a los EE.UU. provenientes de la region del CBI, entraron 
libres de aranceles, bajo el programa del Sistema Generalizado de preferencias 
(GSP). El promedio de los aranceles es alrededor de 4 a 6 por ciento ad valo- 
rem. (Esto es porque no se usan como en otros paises como fuente principal de 
recaudacion de impuestos para el Estado). Pero existen casos que los aranceles 
son mucho mas altos. Es en estos productos precisamente en que el margen de 
ahorro sera superior para los productos hechos en los paises beneficiados por 
el plan. O sea, es en estos productos en los que la Republica Dominicana y los 
otros paises beneficiados tendran aparentemente la mayor ventaja compara- 
tiva contra productos de otros paises no beneficiados. 
Por ejemplo, las flores frescas pagan u n  arancel de ocho por ciento. Colombia 
es en el presente el suplidor principal de flores ji-escas para el mercado de 
Estados Unidos. La Republica Dominicana tambien exporta flores en mucho 
menor volumen a ese mercado. Las flores de la Republica Dominicana ahora 
no pagaran el arancel de ocho por ciento mientras las de Colombia y de otros 
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paises no beneficiados por la ICC si lo pagaran. Sin embargo, el margen de 
ocho por ciento pudiera no ser suficiente para competir con Colombia, si los 
productores en ese pais tienen una tecnologia superior o un  clima mejor o 
mejor conocimiento del mercado norteamericano, etc. Estas ventajas, si exis- 
tieran, pudieran invalidar la ventaja Dominicana de no tener que pagar el 
arancel. 
Sin embargo, los melones cantaloupe pagan u n  arancel de 29 por ciento. Los 
productores de otro pais no beneficiado como por ejemplo Mexico, aunque ten- 
gan una tecnologia superior a la dominicana o mejor conocimiento del mer- 
cado norteamericano, posiblemente no puedan con esto invalidar una ventaja 
tan grande como u n  29por ciento de precio interior, o sea, la ventaja compa- 
rativa en este producto de los paises beneficiados por el plan para el Caribe es 
m u y  superior a lo que pueda dar una tecnologia mas avanzada. 
Tornando la lista del universo de todos los productos que se importan en los 
Estados Unidos y, arbitrariamente separando los productos que pagan mas de 
14 por ciento de aranceles sacamos una lista mucho mas reducida (por cierto 
la lista del universo de productos importados es del tamano de una guia de 
telefonos de Santo Domingo). La lista es arbitraria porque el arancel de 14por 
ciento no es una cifra magica. En algunos productos puede que con una ven- 
taja menor se pueda derrotar a la competencia mientras que en otros pudiera 
hacer falta una ventaja competitiva m u y  superior. 
Antes de presentar esta lista de productos y servicios hay que hacer otras acla- 
raciones importantes. La lista contiene todo tipo de productos y de servicios, 
se esten produciendo o no produciendo en Republica Dominicana. Ademas 
pudiera ser que no sea factible producirlos tampoco por razones geograficas, 
climatologicas, etc. Ademas, otro factor importante es que otros paises de la 
zona tambien beneficiados por el plan, pudieran tener mejores condiciones 
para producir estos productos. Finalmente, como ya se menciono anteriormen- 
te, u n  empresario no debe limitarse a lo que ya existe. La idea basica del plan 
es que se instalen nuevas fabricas, que se planten otros productos agricolas, 
que se dinamice la economia. La clave del plan no es continuar con lo mismo 
sino aumentar la diversidad de la produccion agricola e industrial de la zona. 
(Nota de los autores: A continuacion en el ensayo se expone un  cuadro con los 
nombres de los productos, sus respectivos codigos, los aranceles que quedaban 
eliminados para los paises beneficiados por la ICC y el valor, en US$ de las 
importaciones de Estados Unidos en 1981). 
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5. Perfiles de mercado 
Existen varias fuentes de informacion sobre perfiles de mercados en los Esta- 
dos Unidos. Por ejemplo, la Organizacion de Estados Americanos (OEA) ha 
publicado una serie de estudios o perfiles de mercado de unos 50 productos 
en los Estados Unidos. Estos incluyen el mercado de marmol, utensilios de 
madera para la cocina, encendedores, guitarras, plomo para vidrieras, limas 
fiescas, cianotipo y papel diazoico. La oficina de la OEA en Santo Domingo 
tiene estos perfiles y tambien los ha suministrado a la Secretaria de Industria 
y Comercio, CEDOPEX y la Oficina Comercial en la Embajada de los Estados 
Unidos. 
El Departamento de Comercio de los EE.UU. en Washington tambien es una 
buena fuente de informacion. En el departamento hay oficiales que se espe- 
cializan en todo tipo de productos o grupos de productos industriales. Ellos 
pueden ser una buena fuente de informacion sobre la produccion domestica 
en los EE.UU. asi como sobre la produccion mundial y la competencia para 
entrar al mercado americano. Por lo general estos oficiales no hablan espanol, 
pero la Embajada Dominicana en Washington podria asistir a empresarios 
que necesiten este tipo de informacion. Tambien, hay u n  oficial encargado 
de coordinar actividades del Departamento de Comercio (telefono (202) 377- 
3637) con el Consejero Comercial en la Embajada Americana aqui. El podra 
tambien ayudar a encontrar en el departamento en Washington a los especia- 
listas de productos. 
El Departamento de Comercio tambien tiene 48 oficinas regionales que pueden 
responder a preguntas espec$cas sobre exportaciones a regiones geograficas 
de EE.UU. Tambien hay  u n  Centro de Negocios (Caribbean Business Center, 
room 3027. U.S. Department of Commerce, Washington, D. C., 20230) con el 
telefono 1-(202)-377-2527 en el que varios funcionarios pueden responder a 
preguntas de empresarios. 
Tambien existen listados computarizados de los productos que la Republi- 
ca Dominicana y todos los demas paises del mundo exportan a los Estados 
Unidos y viceversa. Por ejemplo, los datos sobre el comercio de 1983 estan 
disponibles hasta fines de noviembre. Hay una gran cantidad de productos 
dominicanos que se exportan al mercado americano que la mayoria de los do- 
minicanos ni saben que se producen aqui. Por ejemplo: entre los casos exotico 
existen: rosas frescas, brocoli, corbatas de seda, refrigeradores, capacitadores 
electricos, cadenas de oro, cepillos de dientes y goma de mascar. 
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Para la produccion agricola y el mercado norteamericano, la oficina del A t -  
tache (Agregado) Agricola en la Embajada Americana puede asistir a loca- 
lizar a los expertos sobre la materia en el Departamento de Agricultura en 
Washington APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service), que es la 
organizacion del Departamento de Agricultura que brinda adiestramiento en 
cuarentena, en fumigacion e identificacion de insectos de importancia eco- 
nomica tambien desde hace varios meses u n  oficial regional basado en Santo 
Domingo. Este oficial puede dar asistencia a empresarios y a oficiales domi- 
nicanos sobre requisitos sanitarios para los productos agricolas que entran en 
EE .UU.... 
Aunque toda esta informacion esta disponible, en realidad es el empresario/ 
inversionista el que debe de hacer su propio estudio de mercado, analizando 
todos los datos en las distintas fuentes de informacion y despues haciendo sus 
propias averiguaciones. 
Una cosa que se debe tener en cuenta es que todos estos sistemas tradicional- 
mente han existido para asistir a los exportadores norteamericanos y no para 
asistir a la importacion a Estados Unidos. La ICC es u n  plan especial que ha 
cambiado las estructuras tradicionales. Asi que todos estamos aprendiendo 
juntos. 

6. Observaciones generales 
Hay muchos factores que se deben de estudiar antes de desarrollar u n  produc- 
to o de hacer una inversion. Solamente u n  empresario que dedique tiempo y 
capital a investigar el mercado puede tomar una decision inteligente. Este es 
u n  campo tambien en el que el sector publico y privado pueden y deben de 
trabajar en conjunto de manera de no tener que reinventar la rueda a diario y 
reducir el gasto de recursos limitados. CEDOPEX, por ejemplo ya ha iniciado 
estudios para asistir a empresarios en aprovechar los beneficios del plan. La 
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (AID) ya ha 
brindado fondos considerables a CEDOPEX, precisamente para hacer este tipo 
de estudios. La AID tambien esta asistiendo a organizaciones del sectorpriva- 
do en otros campos relacionados con el desarrollo de las exportaciones. Para 
poder explotar este mercado hay que hacerlo en gran volumen, no solo para 
poderjustificar la gran inversion en equipo, sino tambien para poder competir 
en el mercado internacional. 
Por ejemplo, para poder exportar jugos de citricos en grandes cantidades h a y  
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que sembrar los arboles primero y toma de tres a cinco anos para obtener 
produccion. Lo mismo se aplica a los jugos de otras Ji-utas tropicales. E1 pais 
beneficiado que tenga los empresarios que se movilicen mas rapido y el menor 
tipo de problemas causado por burocracias y trabas gubernamentales sera el 
que obtendra el mayor beneficio en este campo. 
En los Estados Unidos desde hace varios anos se ha creado u n  fuerte movi- 
miento popular a favor de la proteccion del consumidor y de promover la 
salud Jisica del individuo. Esto ha resultado. por ejemplo, en que se forzara 
a las companias que producen cereales y otras comidas para ninos y adultos 
a que reduzcan el contenido de sal y azucar en sus productos ya que estos se 
consideran nocivos a la salud. Mas recientemente cuando los comerciantes de 
cafe comenzaron a producir anuncios para promover el aumento en el uso del 
cafe por gente joven se han encontrado con demandas judiciales y presion al 
gobierno para que separen los anuncios. Desde hace varios anos el consumo de 
cafe viene cayendo por considerarse que la cafeina no es buena para la salud. 
Desde hace anos no se permiten los anuncios de tabaco en television. Todo esto 
es bueno y malo para los empresarios dominicanos. 
Mientras por u n  lado la preocupacion norteamericana afecta varios productos 
tradicionales dominicanos, tambien abre grandes oportunidades. Como resul- 
tado de este mismo movimiento ha aumentado la demanda porjugos defiutas 
naturales ya que los consumidores tratan de reducir su consumo de refrescos 
que contienen estimulantes como la cafeina. Esto ha creado un  gran mercado 
para los jugos de frutas tropicales. Anadiendo a esto la exencion a aranceles 
bien altos (de 42 a 50 por ciento) como resultado de la CC, las oportunidades 
de obtener buenos beneficios en este campo son excelentes. 
Para poder competir en el mercado internacional hay que tener buenos pro- 
ductos de calidad uniforme y aceptable, a buen precio y hay que ajustarlos 
a las demandas del mercado. El productor no puede imponer sus productos y 
costumbres en los demas. Por ejemplo en Japon se maneja a la izquierda y los 
timones de los vehiculos estan a la derecha de los vehiculos lo mismo que en 
Inglaterra. Para poder competir en el mercado internacional los japoneses se 
vieron forzados a producir vehiculos con el timon a la izquierda para poder 
ser manejados a la derecha. Es obvio que lo han hecho m u y  bien ya que han 
podido capturar una gran porcion del mercado internacional. Si hubieran que- 
rido imponer su costumbre lo mas logico es pensar que no lo hubieran logrado. 
Ningun pais vive en u n  vacio. Todos los paises de la Cuenca del Caribe, y hasta 



M U - K I E N  A D R I A N A  S A N G  B E N  J O S E  C H E Z  C H E C O  

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , . . . , , .  . . . , ,  

Cuba, que no esta beneficiada por la ICC, estan tratando de atraer inversionis- 
tus. La produccion agricola de la zona es similar. Obviamente la competencia 
para capturar el mercado de Estados Unidos asi como otros mercados es fuerte. 
Los empresarios no invierten sobre bases morales o gustos personales sino so- 
bre la base de rentabilidad y estabilidad relativa. El pais con los empresarios 
y los sistemas administrativos mas eficaces obtendran los mejores beneficios. 
La Republica Dominicana no es el unico pais que necesita mejorar su balanza 
comercial y aumentar sus exportaciones. Todos los paises de la zona van a 
competirfuertemente. Los Estados Unidos mismos terminaron el ano 1983 con 
e!peor deficit comercial en su historia, el cual alcanzo mas de 65 mil millones 
de dolares. Desde 1978 los Estados Unidos han tenido un  deficit comercial 
cumulativo de mas de 400 millones de dolares con la Republica Dominicana 
y en 1983 solamente este deficit fue superior a 200 millones de dolares. Con la 
excepcion de Espana, la Republica Dominicana sufrio por otro lado grandes 
deficits comerciales con casi todos los otros paises con que comercia. 
Los Estados Unidos tambien tiene problemas economicos y trata de resolver 

problemas como deficit presupuestario y alto desempleo. Aunque en el ultimo 
ano y medio la economia norteamericana ha estado mejorando y se ha logra- 
do disminuir el desempleo, existen serios problemas. Hay  pobres, y hay des- 
empleados, hay  ancianos e invalidos que necesitan asistencia, y h a y  empresas 
que se encuentran al borde de la quiebra. Varias regiones del pais estan viendo 
sus industrias tradicionales como el acero desaparecer. 
En una situacion como esta, el Plan para el Desarrollo Economico del Caribe, 
propuesto por el Presidente Ronald Reagan y aprobado por el congreso de los 
Estados Unidos representa u n  sacrificio y tambien demuestra u n  gran coraje y 
fuerza moral en momentos en que mas de 9 millones de americanos estan des- 
empleados. Es un  caso historico y raro en que u n  pais decide unilateralmente 
quitar sus aranceles para permitir la entrada libre de impuestos a productos 
de una region. 
Ahora la responsabilidad historica esta en las manos de los empresarios en 
sector privado y en los oficiales del sector publico de los paises beneficiados 
para aprovechar esta gran oportunidad. Los Estados Unidos continuaran dan- 
do asistencia como siempre, ademas de ayudar en la implementacion del plan. 
Pero en realidad el resultado del plan esta en las manos de todos los ciudada- 
nos de los paises beneficiados, en este caso los dominicanos. (Publicaciones del 
Consejo Nacional de Hombres de Empresa). 
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La situacion 
economica nacional 
Uno de los grandes temas que abordaba el Consejo Nacional de Hombres 
de Empresa era el seguimiento de la economia nacional. Casi inmediata- 
mente de haber asumido la presidencia, convoco al Consejo para el 15 de 
enero de 1985. Desde el inicio de la reunion, el Sr. Mario Cabrera, informo 
del viaje que habia hecho a Puerto Rico, invitado por el Presidente de la 
Republica, y cuya comitiva fue integrada por otros altos funcionarios del 
Gobierno. La Comision asistio a la toma de posesion del nuevo Gobernador 
de Puerto Rico, Rafael Hernandez Colon. 
El viaje habia sido una oportunidad unica para conversar con el Presidente 
de la Republica Dominicana sobre la situacion del pais. El Ing. Mario Ca- 
brera informo a los presentes los pormenores de las conversaciones, muy 
especialmente las relacionadas con la Ley No.936 de Puerto Rico, la cual 
provee una serie de recursos economicos que parecerian factible podrian 
ser utilizados para el intercambio comercial entre los dos paises. 
En otro orden, tambien informo de su conversacion en relacion con los Pro- 
yectos de Leyes sometidos a las Camaras Legislativas. Dijo que a solicitud 
de monsenor Lopez Rodriguez habia cursado una visita al Presidente de la 
Republica en compania del Dr. Andres Dauhajre y del Gobernador del Banco 
Central y del propio monsenor Lopez Rodriguez, quien en la reunion expli- 
caba que la iglesia estaba siguiendo de cerca el problema economico y social 
que vivia el pueblo dominicano, sobre todo despues de la exposicion que 
hiciese a la Junta Monetaria el Gobernador del Banco Central, Lic. Hugo Gui- 
lliani, y la cual fue puesta en conocimiento de monsenor Lopez Rodriguez: 
En la conversacion con el Senor Presidente, se hizo enfasis en la urgencia de 
que se$rmase el Acuerdo con el FMI lo mas pronto posible. Asimismo, se hablo 
sobre los proyectos de leyes que fueron recientemente rechazados por el Senado 
de la Republica, y las consideraciones que al respecto tenia el empresariado. 
Tambien se converso sobre la carga tributaria. El Ing. Mario Cabrera, presidente 
del CNHE, expreso al Senor Presidente de la Republica la disposicion del empre- 
sariado de colaborar en la busqueda de alternativas de solucion a los problemas 
que aquejan a la economia dominicana, siempre dentro del marco de garantizar 
un  adecuado clima de negocios y mantener la estabilidad.386 

386 Archivos del CONEP. Acta No. CE-01-85. 
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En la reunion, tambien, el presidente del CNHE hizo un recuento sobre las 
diferentes reuniones que habia sostenido con los miembros de la Asocia- 
cion de Cosecheros de Productos Tradicionales (APROTEX), muy especial- 
mente la sostenida en la manana de ese dia. Informaba que APROTEX tenia 
planeado hacer publica una carta en la cual reiteraria su posicion sobre el 
recargo cambiario transitorio del 36%, y senalaba que al dia siguiente se 
sostendria una reunion en los locales del Consejo con los representantes 
del sector privado ante la Junta Monetaria. Reitero la disposicion de mon- 
senor Lopez Rodriguez de mediar en la busqueda de una solucion satisfac- 
toria para los diferentes sectores, pero dejo bien el prelado claro que era 
probable que el sector empresarial debia aceptar algunos gravamenes como 
su aporte a una salida al impasse. 
Silvestre Alba de Moya explico su inquietud expresando que sentia que 
en esos momentos no existia una orientacion clara en el seno del CNHE y 
sobre todo de saber a ciencia cierta si el Estado necesitaba o no recursos 
adicionales como este arguia. 
Jose del Carmen Ariza intervino para exponer sus puntos de vistas. Expre- 
saba que debian tener sumo cuidado en la posicion que asumiera el CNHE, 
sobre todo dada la connotacion politica que estaba tomando el debate de 
la situacion economica en esos momentos. Afirmaba que estaba claro que 
existia una especie de enfrentamiento entre una vision estatista y otra pri- 
vada.387 
El 24 de enero de 1985 se produjo una nueva reunion de la Directiva. El 
Ing. Mario Cabrera, Presidente del CNHE, informo a los asientes sobre la 
reunion sostenida en ese dia con el Directorio de Desarrollo Industrial de 
la Secretaria de Estado de Industria y Comercio. Alli se conocio "La Politica 
de Incentivo Industrial", mediante la cual se intentaba modificar por via 
administrativa el regimen que estimulaba al sector productivo de la nacion. 
Informo a los presentes que se habia decidido presentar a este Directorio 
una exposicion escrita que habia sido verbalmente presentada en la re- 
union por el Ing. Jose del Carmen Ariza, presidente de la Asociacion de 
Industrias de la Republica Dominicana. 
Un punto que motivo mucho a los presentes fue el discurso pronunciado la 
noche anterior por el Presidente de la Republica, Dr. Salvador Jorge Blanco. 
Analizaban en detalle las diferentes implicaciones que tendrian las medidas 

387 Ibidern. 
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anunciadas por el Primer Mandatario de la Nacion para el sector empresa- 
rial nacional. 388 

Se modifica 
la Ley 299 
El 5 de febrero, en la sesion del Comite Ejecutivo del Consejo, el Ing. Ma- 
rio Cabrera rindio un informe al Comite Ejecutivo sobre la modificacion 
propuesta, por via administrativa, de la Ley No. 299 de Incentivo y Proyec- 
cion Industrial. Indicaba el Presidente del CNHE que como resultado de la 
reunion del Comite Ejecutivo con las Asociaciones Empresariales Indus- 
triales la semana anterior, comunico al Lic. Jose Antonio Najri, Secretario 
de Estado de Industria y Comercio, la posicion del empresariado industrial 
dominicano, y que habia transmitido al Secretario Najri la disposicion del 
empresariado industrial de estar abierto a la busqueda de alternativas al 
problema, pero a traves de otros instrumentos juridicos que no fuesen las 
leyes de incentivos, ya que se estimaba que debia preservarse en todo mo- 
mento la estabilidad juridica de las leyes. Ademas, el Presidente del CNHE 
informo que las exenciones o exoneraciones no eran mas que correctivos 
cambiarios a un arancel que se estimaba anacronico.389 
En esa reunion, el Ing. Mario Cabrera informaba tambien acerca de los 
pormenores de una reunion en su casa, en la que tambien estaba presente 
el secretario Najri y el Presidente de la Republica. En esa reunion, en la cual 
participaron siete importantes empresarios del pais, se hablo al Presidente 
de una serie de topicos de cierta importancia para el empresariado y se con- 
verso sobre los problemas que acarrearia una modificacion abrupta y admi- 
nistrativa de la Ley 299. Tambien significo que se expuso al Presidente de la 
Republica los motivos filosoficos que tenia el empresariado nacional para que 
se preservara el esquema que estimula la actividad economica en el pais, en 
particular el recogido en la Ley 299.390 Indicaba tambien que el Presidente de 
la Republica habia entendido los planteamientos, pero les comunico la im- 
periosa necesidad de que se proveyese al Gobierno la suma de 29 millones 
de pesos, ya que segun explicaba existia una brecha por ese monto. 

388 Archivos del CONEP. Acta No. CE-02-85 del 24 de enero 1985. 

389 Archivos del CONEP. Acta No. CE-04-85 del 5 de febrero de 1985. 

390 Archivos del CONEP. Acta No. CE-06-85 del 19 de febrero de 1985. 
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Por otra parte, el Ing. Mario Cabrera, Presidente del CNHE, comunicaba a 
los asistentes la llamada que habia recibido de Jose Antonio Najri, Secre- 
tario de Estado de Industria y Comercio, a fin de solicitarle que las asocia- 
ciones empresariales publicasen un comunicado llamando a la cordura y a 
la sensatez ante la situacion por la que atravesaba el pais. La mocion fue 
aprobada.391 
En la sesion del 5 de marzo, ademas de sostenerse una interesante conversa- 
cion en relacion con la Situacion Economica Nacional, se converso sobre los 
temas que podrian ser tratados en la reunion que al dia siguiente se sosten- 
dria con el Gobernador del Banco Central de la Republica. Luego de escuchar 
las diferentes opiniones de los presentes se estimo conveniente que se tratase 
con el Gobernador los temas relativos a las Cartas de Credito, a los asuntos 
Tributarios y al recargo del 36% que actualmente retiene el Banco Central a 
las empresas radicadas en las Zonas Francas Industriales del pais.392 
En la sesion del 16 de abril de ese ano, el Ing. Mario Cabrera, Presidente del 
CNHE, presento un informe de las actividades realizadas por la institucion 
durante el primer trimestre de 1985 y las gestiones que se habian efectuado 
en relacion con diferentes topicos del interes del empresariado nacional. En 
tal sentido, "hizo un  recuento de las gestiones que el Comite Ejecutivo realizo 
en torno a la situacion presupuestaria de la nacion y a los diversos proyectos 
de leyes que fueron sometidos a las Camaras Legislativas".393 
En esa misma sesion, el Ing. Cabrera hizo un recuento de las reuniones sos- 
tenidas por el Comite Ejecutivo con las autoridades monetarias del Banco 
Central. Destacaba en su informe que estas reuniones tenian por finalidad 
conocer la situacion de la economia dominicana a la luz de las medidas que 
unificaron el mercado carnbiario, a fin de que el sector empresarial pudiese 
tomar decisiones adecuadas en el campo de las inversiones, asi como cono- 
cer en detalle el impacto de las mismas sobre todo el sector.394 
En otro orden de ideas, el Ing. Cabrera explico la visita que cursara al Pre- 
sidente de la Republica, Dr. Salvador Jorge Blanco, acompanado por el Ar- 
zobispo y otros empresarios. Al respecto, el Presidente del CNHE hizo una 
explicacion de lo tratado en esa reunion. Tambien explico a los asistentes 

391 Ibidem. 

392 Archivos del CONEP. Acta No. CE-07-85 del 5 de marzo de 1985. 

393 Archivos del CONEP. Acta No. JD-01-85 del 16 de abril de 1985. 

394 Ibidern. 
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la iniciativa de la Conferencia del Episcopado Dominicano de promover un 
dialogo entre Representantes del Gobierno, los Trabajadores y el Empresa- 
riado, con los auspicios de la UCMM: 
EI Presidente del CNHE comunico a los presentes cual habia sido la posicion 
del Sector Empresarial en el encuentro con los trabajadores y el Gobierno y 
senalo que como resultado de ello solo habia hecha una lista de puntos de 
interes, entre los cuales figuro: Proyecto de Ley Minimo, de Seguridad Social y 
otros temas de interes general. 
El Ing. Cabrera explico a los asistentes que el principal objetivo de la convoca- 
toria a la Junta se debia al Proyecto de Ley sobre Salario Minimo que cursa en 
las Camaras de Senadores. Al  respecto explico cual era la posicion que el CNHE 
habia mantenido. Asimismo, destaco la reunion que el Comite Ejecutivo sosten- 
dria el miercoles 17, con el Presidente del Senado y los miembros de la Comision 
Especial que tiene a su cargo el conocimiento de dicho proyecto de Ley.j95 
En ese tenor, Jose del Carmen Ariza, a solicitud del Presidente del CNHE, 
intervino para dar una explicacion pormenorizada de las repercusiones que 
tendria para la sociedad dominicana de aprobarse el Proyecto de Salario 
Minimo, tal y como habia sido aprobado en segunda lectura por la Camara 
de Diputados. Destacaba el impacto inflacionario que produciria el mismo 
y la agudizacion de los problemas economicos que se derivarian.396 
Continuando con el informe sobre las actividades realizadas, el Ing. Mario 
Cabrera, Presidente de la institucion, informaba el 29 de agosto de 1984 
acerca de las diferentes reuniones que el Comite Ejecutivo habia realizado 
con el Secretario de Estado de Finanzas, Mision del FMI, exembajador Ro- 
bert Anderson y Gobernador del Banco Central. 
Despues de las informaciones, Virgilio Malagon, representante de la Aso- 
ciacion Dominicana de Corredores Profesionales en Bienes Raices, Inc., co- 
mentaba que no creia que podamos tener un presupuesto de 2,500 millones 
de pesos, ya que el Congreso no lo aprobaria. 
Silvestre Alba de Moya solicito la palabra para comentar que el le habia ' 
dicho al exembajador Anderson por que no se agregaba otra D' a su expo- 
sicion que indicara la DISCIPLINA ADMINISTRATIVA, pero este le habia 
contestado que de eso no podia hablar, que era un asunto de la competencia 
de los dominicanos. 

395 Ibidem. 

396 Ibidem 
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Un punto importante que se trato ese dia, fue la solicitud del Presidente, el 
Ing. Mario Cabrera, a los presentes sobre la necesidad de aumentar la coo- 
peracion economica al CNHE y el aporte extraordinario de todas las empresas 
afiliadas para cubrir el costo del Estudio que realiza la firma Melvin Munon 
& Asoc., sobre el Sector Informal de la 
Aprovecho tambien el momento para informar sobre su viaje a la isla de 
Puerto Rico, donde habia participado en una serie de reuniones con el Se- 
cretario de Comercio de ese pais. Recibio todas las informaciones necesarias 
de la existencia de un fondo, dentro del programa Plan Reagan del Caribe, el 
cual fue denominado 936 por un valor de 7 mil millones de dolares, que de- 
beria ser utilizado lo antes posible, de lo contrario serian devueltos a Estados 
Unidos. La delegacion dominicana estaba integrada por 30 personas.398 

Modificacion de los 
Estatutos del Consejo 
Para esa epoca se considero que debian adecuarse los estatutos del Consejo 
Nacional de Hombres de Empresa a los nuevos tiempos. El tema fue tratado 
en el Consejo, en la sesion 19 de marzo, que habia sido presentado el 25 de 
febrero de 1982 al Comite Ejecutivo, por una Comision integrada al efecto 
por los senores Jose A. Turull, Marino Espinal, Jose Alfonso Puig y Gui- 
llermo Roig. Luego de escuchar las opiniones de los asistentes se resolvio: 
Resolucion No.10. Aprobar el indicado Proyecto de Estatutos para que el 
mismo sea sometido a ratificacion a una Asamblea General Extraordinaria 
de miembros que se convocaria proximamente para tales fines, con la unica 
excepcion del Art. 84 que debera rezar de la manera siguiente: 
Art. 84. Los miembros del Comite Ejecutivo, los Coordinadores y Vicecoor- 
dinadores de las Comisiones de Trabajo, el Director Ejecutivo y los empleados 
del Consejo no podran desempenar ninguna funcion o cargo publico, electivo, 
con excepcion de los honorijkos o docentes. Tampoco podran desarrollar poli- 
tica partidista alguna. 
Cuando uno de ellos decidiese optar por cualesquiera de las posiciones men- 
cionadas debera solicitar licencia al Comite Ejecutivo, el cual le otorgara y 
designara en consecuencia su sustituto.399 

397 Archivos del CONEP. Acta No. JD-04-85 del 29 de agosto de 1985. 

398 Ibidern. 

399 Archivos del CONEP. Acta No. CE-08-85 del 19 de marzo de 1985. 
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El 16 de abril, finalmente, el Ing. Cabrera sometio a la consideracion de los 
miembros de la Junta Directiva el proyecto de modificacion de estatutos del 
Consejo. Destacaba el Presidente del CNHE que el proyecto de estatutos 
habia sido aprobado en todas sus partes por las asociaciones y que tan solo 
habia un articulo que habia sido objeto de diversas controversias, el No. 84. 
Inmediatamente, el Ing. Cabrera dio lectura al articulo. Una vez escuchadas 
las diferentes opiniones al respecto se resolvio: 
Resolucion No. 6 que solo se envie a la membresia del CNHE copia del Articulo 
Numero 84, ya que los estatutos fueron sometidos en diversas oportunidades 
en el pasado. Asimismo, que se convoque la Asamblea General Extraordina- 
ria para el dia 28 de mayo, a fin de conocer la indicada modificacion de los 
estatutos.400 
Tal como se habia acordado, el 28 de mayo de ese ano fue convocada la 
Asamblea General Extraordinaria. De nuevo se modificaban los Estatutos del 
Consejo Nacional de Hombres de Empresa que figuran transcritos en el Ca- 
pitulo 1 de esta obra, siendo la segunda vez, ya que la primera data de 1964. 

De dicha Asamblea Extraordinaria se levanto la siguiente acta: 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
PARA LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS 
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Do- 
minicana, siendo las 10:OO horas de la manana del dia 28 del mes de Mayo del 
ano 1985, previa la correspondiente convocatoria formulada de conformidad 
con las previsiones estatutarias de lugar, reunieronse los Miembros del Consejo 
Nacional de Hombres de Empresa, Inc., en sus Oficinas, situadas en el Septimo 
Piso del Edificio marcado con el numero 1056 de la Avenida 'Xbraham Lin- 
coln" a esquina Avenida 'yohn F. Kennedy" de esta ciudad, con el proposito de 
celebrar una JUNTA GENERAL EX?IRAORDINARLA para conocer del Proyecto 
de Modificacion de Estatutos de dicha Entidad Empresarial, segun consta en el 
"ORDEN DEL D&" de esta JUNTA. El lNG. MARI0 CABRERA, en su calidad 
de Presidente, ocupo la Presidencia; y el ING. I-1ERTBERTO DE CASTRO, en su 
condicion de Secretario, ocupo la Secretaria. 
A continuacion el senor Presidente procedio a verificar la existencia del quo- 
rum, establecido con la asistencia de sesenta (60) Asociaciones y Miembros 

400 Archivos del CONEP. Acta No. JD-01-85 del 16 de abril de 1985. 
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Cooperadores, asi como el cumplimiento de las demas formalidades estatuta- 
rias de lugar. 
De inmediato el senor Presidente leyo la 'XGENDA" de esta reunion, la cual 
dice textualmente asi: 
PUNTO ~ C O :  Conocimiento y decision sobre un  Proyecto de Modificacion 
de los Estatutos del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, Inc. 
RESOLUCION NO. 1: La Asamblea General Extraordinaria aprobo la agenda, 
tal y como fue presentada por el Presidente del CNHE". 
De inmediato el senor Presidente expuso, que desde marzo de 1963, el "Consejo 
Nacional de Hombres de Empresa" habia venido laborando con los mismos 
Estatutos, aunque en algunas reuniones de su JUNTA DIRECTlVA y de la 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA se habian aprobado algunas Re- 
soluciones que buscaban sus estructuras internas a las nuevas realidades que 
vive hoy la Institucion. 
Por las razones citadas, el 29 de Enero de 1980 el Comite Ejecutivo de enton- 
ces constituyo una Comision para realizar u n  Anteproyecto de Modificacion 
y Reestructuracion de los Estatutos del C m ,  la cual estuvo originalmente 
integrada por los empresarios JOSE A. TURULL, Coordinador; GULLLERMO 
A. ROIG; MARLNO ESPLNAL; JOSE ALONSO PUIG; JUAN M A h T E L  PELLE- 
RANO; RAMON ME@NDEZ; Y JOSE M. TRULLOLS. 
Finalmente, por razones atendibles a dicha Comision quedo reducida a los em- 
presarios: JOSE A. TURULL, MARLNO ESPLNAL, JOSE ALONSO PUIG, GUI- 
LLERMO ROIG y el LIC. JUANMANUEL PELLERANO como Asesor Legal. 
El 26 de febrero de 1982 se finalizo el aludido Anteproyecto de Estatutos, el cual 
fue presentado en esa ocasion a la consideracion del Comite Ejecutivo de en- 
tonces, sometiendo los mismos a la decision de varias JUNTAS DIRECTNAS 
del CNHE, las que aprobaron la casi totalidad de su articulado con excepcion 
del ARTICULO 84, sobre el cual no existia consenso unanime, aplazandose el 
conocimiento de dicho Anteproyecto para una oportunidad mas propicia. 
El  16 de Abril de 1985, la JUNTA DIRECTNA del 'CONSEJO' aprobo un  lla- 
mado a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para conocer el Proyecto 
de Modificacion de los Estatutos del CNHE elaborado por la Comision antes 
mencionada. Dicho Organo de direccion del 'CONSEJO' decidio que debido a 
que existia u n  consenso sobre la casi totalidad del Proyecto, solo se remitiese a 
la membresia copia del 'ARTICULO 84'parafines de decision, conjuntamente 
con el texto global del Proyecto, lo que se hizo mediante convocatoria del 26 de 
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Abril de 1985firmada por el ING. MARI0 CABRERA, de conformidad con el 
'ARTICULADO 20' de los Estatutos vigentes. 
En razon de que con la convocatoria se remitio una redaccion del 'ARTICULO 
84' del Proyecto de Estatutos, se sometio primeramente el mismo a la consi- 
deracion de los asistentes. Una vez escuchadas las diferentes opiniones al res- 
pecto se resolvio por unanimidad de los presentes aprobar el indicado Articulo 
con la redaccion siguiente: 
'RESOLUCION NO. 2: Se aprueba la redaccion del 'ARTfCUL0 84' como si- 
gue: ARiriCULO 84. Los Miembros del Comite Ejecutivo, los Coordinadores y 
Vicecoordinadores de las Comisiones de trabajo, el Director Ejecutivo y los em- 
pleados del Consejo no podran desempenar ninguna Juncion o cargo publico, 
electivos o designados, ni ser candidatos a cargos electivos, con excepcion de los 
honor$cos o docentes. Tampoco podran desarrollar politica partidista alguna. 
Cuando uno de ellos decidiese optar por cualquiera de las posiciones men- 
cionadas debera solicitar licencia del Comite Ejecutivo, el cual la otorgara y 
designara en consecuencia su sustituto'. 
A solicitud del W G .  JOSE DEL CARMENAREA,  se sometio a la ASAMBLEA 
una mencion en el sentido de agregar al 'ARTICULO 36' el siguiente parrafo: 
PARRAFo: La Directiva electa tomara posesion durante Ea primera quincena 
del mes de Enero, subsiguiente al dia que hubiese sido escogido por el Comite 
Ejecutivo al fijar la fecha de la ASAMBLEA ELECCIONARLA'. 
Asimismo el LNG. JOSE DEL CARSIENARIZA propuso que para que se pudie- 
se dar cumplimiento a lo que dispone el Codigo de Comercio, el 'ARTICULO 
68' deberia rezar como sigue: 
ARTIcULO 68. El ejercicio economico anual del 'CONSEJO' termina los dias 
30 de Septiembre de cada ano. 
Una vez escuchadas las diferentes opiniones de los integrantes a la ASAM- 
BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA y de los Asesores Legales presentes, se 
resolvio por unanimidad: 
RESOLUCION NO. 3: Agregar al 'ARTICULO 36' el siguiente parrafo: 
La Directiva electa tomara posesion durante la primera quincena del mes de 
Enero, subsiguiente al dia que hubiese sido escogido por el Comite Ejecutivo al 
f i a r  la fecha de la Asamblea Eleccionaria. 
RESOLUCION NO. 4: Aprobar que el 'ARTICULO 68' diga como sigue: 
ARTICULO 38. El ejercicio economico anual del Consejo termina los dias 30 de 
Septiembre de cada ano". 
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El LNG. G U T L L E W  A. ROIG intervino para proponer que como resultado 
de esta importante ASAMBLEA de hecho se habian aprobado los nuevos Es- 
tatutos del 'CONSEJO', y que, por lo tanto, procederia una Resolucion de la 
misma impartiendo la aprobacion de todo el articulado del Proyecto de Esta- 
tutos con las enmiendas introducidas por esta ASAMBLEA, y autorizando, 
asimismo, al Comite Ejecutivo y/o a su Presidente, a proceder a la tramitacion 
correspondiente, a fin de lograr la aprobacion de los nuevos Estatutos por 
parte del PODER EJECUTIVO. Una vez escuchadas las opiniones se resolvio a 
unanimidad de los Miembros presentes los siguiente: 
RESOLUCION NO. 5: Aprobar el articulado total del Proyecto de Estatutos 
sometido a la consideracion de la ASAMBLEA GENERAL EXTRtlORDLNARlA 
del 'CONSEJO: con las enmiendas correspondientes a los 'ARTICULOS 36, 
68 y 84' de los mismos, adoptadas en esta ASAMBLEA y autorizar al Comite 
Ejecutivo del 'CONSEJO' y/o a su Presidente, a tramitar la aprobacion de los 
nuevos Estatutos por parte del PODER EJECUTIVO. 

Fuente: Archivos del CONEP. ACTA No: JD-02-85 del 28 de mayo de 1985. 

En cumplimiento de la legislacion vigente de la epoca, despues del Decreto 
presidencial, el Presidente del Consejo, Ing. Mario Cabrera, el 5 de noviem- 
bre de 1985, publicaba en la prensa nacional el siguiente aviso: 

CONSEJO NACIONAL DE HOMBRES DE EMPRESA, INC. 
AVISO DE MODIFICACION DE ESTATUTOS 
De conformidad con las disposiciones de la Ley No.520, del ano 1920, sobre 
Asociaciones que no tienen por objeto Beneficios Pecuniarios; y del articulo 42 
del Codigo de Comercio, se hace saber, que el Poder Ejecutivo mediante Decre- 
to No.655-86 de fecha lero. de agosto de 1986, aprobo la modificacion de los 
Estatutos de esta Asociacion, resuelto por la Asamblea General Extraordinaria 
del 28 de mayo de 1985. 
Los Estatutos modificados senalan, de manera principal, que su domicilio se 
mantiene en esta ciudad, que su duracion es indefinida pudiendo ser disuelta 
por decision de una Asamblea Extraordinaria de sus Miembros; que sus dos 
objetivos primordiales, que nunca seran de caracterpecuniario, lo constituyen 
la defensa, el desarrollo y la diversificacion de la economia nacional basados 
en el sistema de la libre empresa, asi como la representacion, dignificacion y 
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defensa de sus Miembros, contando para el logro de sus fines con los medios, 
facultades y deberes previstos en sus estatutos; que son Miembros del Consejo, 
las Asociaciones, Camaras y Federaciones, asi como las Empresas Coopera- 
doras admitidas; que sus organismos de direccion son, la Asamblea General, 
la Junta Directiva y el Comite Ejecutivo; que la Asamblea General puede ser 
Ordinaria o Extraordinaria; que la Ordinaria debera sesionar una vez al ano, 
durante el mes de noviembre y habra quorum con la mitad mas uno de las 
Asociaciones Miembros y de las Empresas Cooperadoras que se encuentren al 
dia en el pago de sus cuotas; que los acuerdos de las Asambleas Generales se 
adoptaran por el voto afirmativo de la mitad mas uno de los presentes; que la 
Junta Directiva es la Autoridad Superior Permanente del Consejo, esta com- 
puesta por el Comite Ejecutivo, por las Asociaciones Empresariales Miembros 
y por los Delegados de las Empresas Cooperadoras y es presidida por el Presi- 
dente del Comite Ejecutivo; que el Comite Ejecutivo tiene la direccion, Admi- 
nistracion y gestion permanente del Consejo y de sus intereses, esta integra- 
do por u n  Presidente, dos Vicepresidentes, u n  Secretario, u n  Vice-Secretario y 
cuatro Vocales electos cada dos anos por la Asamblea General Ordinaria; que 
tambien integran el Comite Ejecutivo un  Tesorero y un  Vice-Tesorero electos 
por el grupo de las Empresas Cooperadoras; que el Comite Ejecutivo se reu- 
nira ordinariamente todos los meses y extraordinariamente las veces quesea 
necesario previa la correspondiente Convocatoria; que el quorum requerido 
para sus reuniones sera de la tercera parte de sus Miembros y sus decisiones 
se adoptan a mayoria de votos; que el Presidente es el titular Ejecutivo del 
Consejo y en esa calidad preside el Comite Ejecutivo, la Junta Directiva y la 
Asamblea General de Miembros; que su voto es decisivo en caso de empate; 
que representa el Consejo en todos sus actos publicos y privados y ante cual- 
quier autoridad, persona o entidad; que firma toda clase de correspondencia, 
contratos, convenios y todos los avisos debidamente autorizados; que cuida 
del cumplimiento de las disposiciones de la Asamblea, de la Junta Directiva 
y del Comite Ejecutivo; que representa en Justicia al Consejo y esta facultado 
para solicitar al Poder Ejecutivo la aprobacion de las modificaciones de los Es- 
tatutos; que las funciones de los demas Miembros del Comite Ejecutivo estan 
senalados en los Estatutos. 
Copias Certificadas y Registradas del Decreto del Poder Ejecutivo No. 655-86, 
antes indicado, asi como del Acta de la Asamblea Extraordinaria tambien ci- 
tada, han sido depositadas en las Secretarias del Juzgado de Paz de la Quinta 
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Circunscripcion del Distrito Nacional y en la Camara Civil y Comercial de la 
Quinta Circunscripcion del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacio- 
nal en fecha 5 de noviembre de 1986. 

El empresariado y 
la democracia 
Los anos 80 fueron de muchas transformaciones en el mundo. Se desmoro- 
naba la Cortina de Hierro, la Guerra Fria era casi una historia, el socialismo 
como realidad se debilitaba, el comunismo como proyecto politico entraba 
en crisis en el mundo, y en la mayoria de las naciones de occidente se 
apostaba a la democracia. El empresariado no podia quedarse atras, debia 
adecuarse a los nuevos tiempos, debia adecuar el discurso a las demandas 
del momento. 
En ese tenor se inscribe la importante conferencia que dicto, a principios 
de diciembre de 1985, el Dr. Luis A. Ginebra Hernandez, pasado Presidente 
del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, sobre la "Participacion del 
Empresario en la Educacion para la Democracia". La disertacion formaba 
parte de una serie de almuerzos mensuales auspiciados por la Asociacion 
Pro Educacion y Cultura (APEC). 
En su exposicion el doctor Luis Augusto Ginebra Hernandez expresaba que 
muchos empresarios dominicanos tenian miedo de expandir sus inversiones 
por la indefinicion que existian en las reglas de juego de la actividad eco- 
nomica, hecho este que ha trastornado el clima de connanza y convertia al 
futuro en una interrogante misteriosa. Estas son las principales ideas de esta 
conferencia trascendente por el momento y trascendente por su contenido: 
Mientras no desaparezca ese miedo y los empresarios no unifiquen susposicio- 
nes publicas y criterios, no se pondra fin al creciente numero de gravamenes 
que en algunas ocasiones constituye una ')enalidad al trabajo productivo". 
Los empresarios que estan acalambrados por el miedo que paraliza toda ac- 
cion creadora, no permite una extension de la economia y estimula la fuga de 
capitales. 
Se le teme al Estado, porque las reglas de juego se cambian o se mutilan. Esa 
situacion se produce porque se ha trastornado la indispensable conJianza para 
la inversion, lo cual torna el futuro incierto. 
Esa situacion se produce paradojicamente Ji-ente al surgimiento de una nueva 
clase empresarial dinamica y creadora, pero aseguro que los empresarios han 
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perdido su voluntad de lucha y se han tornado vulnerables ante una perdida 
de su cohesion como ente social equilibrante y sector de poder complementario. 
Actualmente los empresarios no son escuchados cuando demandan la rec- 
tificacion de errores en la politica economica y cuando solicitan que se detenga 
la expansion estatal en la actividad economica que actualmente se mantiene y 
aumenta a proporciones comparables con las de u n  cefalopodo gigante. 
Se nos carga de tributos para seguir malgastando nuestro dinero, reduciendo 
nuestras posibilidades de inversion, y no protestamos, sencillamente porque 
nos debilita y paraliza el miedo. 
Mientras grupos de profesionales hacen huelgas, el gobierno obliga a los em- 
presarios a tributar para aumentar los sueldos de sus servidores y esos recur- 
sos mas que una contribucion al bienestar social constituye una penalidad al 
trabajo productivo y lo toleramos sin protestar por miedo. 
Actualmente a los hombres de empresas dominicanos les falta definir aspectos 
de identidad, la creacion de u n  codigo de etica generalmente aceptado, asi 
como incrementar la unidad y cohesion para pensar, actuar y responder como 
una sola clase. 
La nueva clase empresarial dominicana esta representada, en su expresion 
promedio, en el almacenista y pulpero banilejo, personaje que aumenta ante 
el crecimiento del mercado de las oportunidades.401 

Acuerdo del Consejo Nacional 
de Hombres de Empresa y USAID 
Un importante acuerdo entre el Consejo Nacional de Hombres de Empre- 
sa y la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de 
America fue firmado en los primeros dias de agosto de 1986. El acuerdo 
contemplaba el otorgamiento de 313 becas para PHD 1 Maestrias y Cursos 
Cortos, para estudiar en universidades de Estados Unidos, o en algunos 
terceros paises tales como Honduras, Brasil, Mexico y Costa Rica. 
Para optar por las becas de doctorado, los interesados debian ser avalados 
por una universidad nacional como UNPHU, INTEC o UCE, que figuran 
como reconocidas por la AID, ya que las demas tienen acuerdos con otras 
universidades norteamericanas. En cuanto a los cursos de maestria y entre- 
namiento de corto plazo, la recomendacion deberia provenir de las empre- 
sas asociadas o no al Consejo. 

401 El Caribe, 4 de diciembre de 1985. 



El programa iba en consonancia con los esfuerzos que hacia el empresa- 
riado dominicano para tratar de especializar tecnicos del sector privado en 
aereas especificas que pudieran representar ahorro de divisas: 
Una vez conocidos todos los pormenores sobre el Acuerdo de Donacion, se 
sometio a los asistentes el mismo para fines de ratificacion. La Junta Direc- 
tiva resolvio: Refrendar como al efecto REFRENDA, el Acuerdo de donacion 
de la AID No. 517-0216 Proyecto de Adiestramiento para el Desarrollo del 
Sector Privado, suscrito el 5 de agosto, 1986, entre el ing. Mario Cabrera, Pre- 
sidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, Inc., y el senor Henry 
H. Baesford, Director de la Agencia para al Desarrollo Internacional da los 
Estados Unidos de America, el cual figura anexo a la presente RESOLUCION, 
por cuanto el mismo redundara en provecho de la iniciativa privada y del 
desarrollo nacional.402 
Este largo capitulo IV hemos visto una historia empresarial caracteriza- 
da por varios elementos. En primer lugar los constantes enfrentamientos 
entre los dos gobiernos del PRD, el del presidente Guzman y el presidente 
Jorge Blanco. Estos permanentes conflictos del sector privado y el sector 
oficial tenian una dificultad de principio: la vision estatista de los funcio- 
narios y la defensa apasionada del sector privado de la libre empresa y el 
libre mercado. 
A estas dificultades se sumaban tambien los graves problemas sociales y 
economicos que vivio el pais. El aumento de la deuda publica durante los 
cuatro anos del gobierno de Antonio Guzman. La crisis economica que 
conllevo a la firma con el Fondo Monetario Internacional, que a su vez 
trajo consigo grandes y masivas protestas sociales. El empresariado inten- 
to tener una participacion activa, presentando y presionando para que las 
reformas economicas no fueran demasiadas drasticas para que sus inver- 
siones no se vieran muy afectadas. 

El hombre que acompano al relanzamiento 
del Consejo en aquellos tiempos dificiles 
Entrevista realizada por Mu-Kien Sang Ben, el 15 de julio de 2014, a Roberto 
Martinez Villanueva: Primer Director Ejecutivo del CONEP, la conformacion 
de "la cupula empresaria1"y su rol en la sociedad. 

402 Archivos del CONEP. Acta No. JD 1-86 del 8 de agosto de 1986 
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tu llegas al CONEP? Me dijo don Papia que el fue que te contrato. 
fue ese proceso? Porque tu fuiste el primer Director Ejecutivo, el 

primero en tener la responsabilidad de organizar en la institucion. 
edad tu tenias en ese momento? 

Yo fui el Ministro mas joven del Dr. Balaguer. En la transicion del 78, siendo 
yo el Director Ejecutivo de lo que es hoy el CEI-RD, con rango de Secretario, yo 
era el benjamin de la administracion de Balaguer. 

tu llegaste al Ministerio ya en el 86? 

Como Ministro de Industria y Comercio. Pero yo fui un  director de Exportacio- 
nes con rango de Secretario de Estado. Luego de la perdida del poder por parte 
del partido reformista, en la transicion del 78, camino de la toma de posesion 
de don Antonio Guzman y habiendo tenido una oferta de trabajo por parte 
del Vicepresidente electo, el Sr. i2iajluta, que me visito al despacho del Director 
del CEI-RD, en ese entonces CEDOPEX, yo recibi la oferta de permanecer en el 
Gobierno. Me di cuenta de que el Vicepresidente Majluta tenia una vision de 
Estado m u y  terminada, m u y  bien afinada y que segun me expreso queria que 
tres personas permaneciesen en el gobierno de Guzman, al menos un  tiempo 
en la administracion, que se comenzaba en mes y medio. Uno era Jose Farias 
Cabral, Director del LNDRHI, otro Fernando Periche Vidal, Gobernador del 
Banco Central y el otro yo. Era una forma de asegurar posiciones tecnicas 
importantes ante un equipo que tenia muchos anos fuera del ejercicio. Yo fui 
a consultar al Dr. Balaguer, porque siempre he sido un  hombre del sector pu- 
blico y amo la funcion publica, la oferta me llamo la atencion y Balaguer me 
dio entera libertad y con palabras muy  bonitas me estimulo a que lo aceptara, 
indicando que el pais estaba por encima de todo y que este equipo necesitaba 
ayuda, etc. Antes de responderle al Lic. Majluta, recibi una llamada de don 
Fernando Viyella, el papa de Elena, con quien bregando en mis funciones 
publicas yo habia conocido y desde luego a Elena y a su esposo que era com- 
panero mio de la escuela de La Salle, Jose Manuel Paliza. Fernando Viyella 
me dice que a un  grupo de dirigentes empresariales les interesa hablar con- 
migo. Me concerta una cita y van don Marino Auflant, don Papia Najri y don 
Fernando Viyella una tarde a tener una conversacion conmigo. Las palabras 
de don Fernando Viyella eran mas o menos las siguientes: Queremos crear un  
cuerpo dirigencial del sector privado y ahi escuche por primera vez la palabra 
"cupula> una cupula empresarial y esto es algo nuevo para el pais y tenemos 



de alguna manera que producir los estudios que permitan conocer a u n  grupo 
gestor, conocer de que se trata y como se hacen estas cosas y hemos pensado 
que t u  podrias interesarte en esto. Mi cabeza estaba en la otra cosa, esto me 
saco u n  poquito de esquema, pero al igual que ahora con el tema haitiano, esto 
me pico, me motivo, me produjo esa sensacion de desafio que a m i  me gusta 
tener. Antes de responderle yo hice contacto con dos experiencias de cupula 
empresarial que me vinieron a la cabeza que habia leido no recuerdo donde, 
una era la espanola y otra era la mexicana. Adicionalmente y p o r  unos tratos 
que durante el gobierno del Dr. Balaguer durante 12 anos, en m i  calidad de 
Director Ejecutivo del CEDOPEX en aquel entonces, yo habia tenido contacto 
con la cupula empresarial venezolana, FEDECAMARAS. 

Tu fuiste que trajiste a FEDECAMARAS al pais. Se hizo una cena a la que 
vino su presidente ... 

Si. De unos mecanismos de cooperacion. Toda esa estrategia nacio de ahi. 
Entonces yo por iniciativa propia tome el avion y fui a conocer esas tres ex- 
periencias. 

no pagado por ellos sino por ti? 

Pagado por mi. Yo no tenia idea de lo que era una cupula empresarial y la que 
mas me gusto fue la experiencia mexicana y sobretodo la organizacion inter- 
na de lo que era una cupula empresarial. Un gran lobby de influencia y de 
homogenizacion de conceptos y de filosofias de desarrollo y de la sociedad que 
supone estas cosas. Eran los anos finales de la Guerra Fria. El problema ideolo- 
gico se sentia con mucha fuerza y habia todo u n  gran componente ideologico 
en el tema de la libre empresa. Por lo tanto la experiencia mexicana fue para 
m i  la mas provechosa. Y me sente a escribir. Escribi lo que era una especie de 
anteproyecto de conformacion de una cupula empresarial y la forma como esa 
cupula podia financiarse partiendo de esa experiencia de nada, nosotros no 
teniamos ningun tipo de antecedentes ni ese tipo de cosas. Aquellos senores me 
senalaron que don Papia Najri seria mi  interlocutor, entonces yo le presente 
m i  primer borrador como al mes y medio de ellos haberme visitado. Ya habia 
concluido el gobierno Balaguer, habia llegado al poder el gobierno de Guzman 
y ya habia desistido de la idea habiendo manifestado al Lic. Majluta que yo 
habia declinado la oferta. De hecho Fernando Periche continuo en el Gobierno, 
u n  gran amigo tambien. Me dedique de lleno a esto. 
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es tu formacion? 

Yo soy economista de base y me especialice en desarrollo economico, en pla- 
nificacion de proyectos. Lo que se hacia en esa epoca, maestria en Mexico. 
Me envio el Banco Central por cierto, Diogenes Fernandez. Entonces yo en ese 
momento, ya siendo casi finales de septiembre del ano 78 le entrego el primer 
borrador. Yo hacia como una especie de mezcla de que el tema de la incorpo- 
racion de las asociaciones empresariales tendria que pasar por u n  proceso de 
incorporacion pro-bono pero que este esfuerzo habria de ser financiado por los 
promotores de la idea, entonces me invente los socios cooperadores y encadene 
la condicion de socios cooperadores con una especia de poder de voto superior 
a lo que seria una incorporacion de una asociacion empresarial. 

Es un poco como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los de- 
mas. 

Si. Era una forma de crear, de atraer al seno de esta cupula a todas las orga- 
nizaciones empresariales que estaban a su vez divididas en dos, las institucio- 
nales y las particulares. 

estuviste 78-86? 

No. 78-82, con la llegada del gobierno de Jorge Blanco y ahi te puedo terminar 
con una historia escalofi-iante. La cosa es que yo hago mi  primer borrador y lle- 
go a la oficina de don Papia Najri, un  personaje maravilloso. Despues me decia 
no lo he leido, lo voy a leer. Como al tercer o cuarto intento don Papia me dice 
lo lei. Es mas o menos lo que nosotros queremos formar. Me di cuenta de que 
me estaba hablando el representante por excelencia, tenia mucho poder en ese 
momento, de lo que yo llamaba el Club de los Ricos. Y entendia que esa formula 
donde los socios que aportan los recursos tienen u n  poder de voto mayor que el 
que simplemente tiene una asociacion por el hecho de pertenecer, era una for- 
mula viable para ellos. Cuando yo paso ese primer cedazo, octubre por ahi, me 
cita una tarde, no habia oficinas, todos los trabajos se estaban haciendo en mi  
casa o me prestaban u n  cubiculo en la Asociacion de Industrias en la Sarasota. 

Lo que me dijo don Papia es que el 78 el asume un relanzamiento del CO- 
NEP. El Consejo Nacional de Hombres de Empresa porque estaba muerto 
el Consejo. 

Cuando yo veo que paso como la primera prueba y que mas o menos acepta 
mi  trabajo, con el unico que yo trataba era con don Papia, todos los demas 



actores que formaban parte de los socios cooperadores y algunos que m e f i e -  
ron a plantear esa idea, desaparecieron de m i  vista y a mi  me tiraron entero 
en los brazos de don Papia. Muy sabio, me manejaba perfectamente bien. Una 
tarde me dice Ilegate a ver a Birrito Bonetti en la Camara de Comercio del 
Distrito que el te va a ensenar unas cosas. Me parece hoy. Me parque0 como 
a tres cuadras, nunca habia ido a la Camara de Comercio en el segundo piso 
y me entrevisto con el. 

En la zona colonial. 

Se trataba de una figura que era amigo de m i  papa, su difunta esposa era la 
mejor amiga de mi madre y me recibio como un  hijo y entonces yo le explico 
lo que yo queria hacer. Yo le digo que tengo esto. Y me pregunta: i y  como tu  
vas a trabajar con ellos? Bueno, no lo se todavia, me han ofrecido que desarro- 
lle el proyecto y yo considero que vamos a ir paso a paso, por lo menos estoy 
compenetrando con hacer el proyecto y he pasado por la experiencia de estos 
tres paises y me ha salido como u n  arroz con mango. Yo creo que esta figura 
que yo le estoy montando puede caminar por lo menos de manera temporal, 
porque si nosotros estamos pretendiendo crear una cupula de asociaciones y 
federaciones y esas cosas, que necesita recursos para sostenerse, sobre apor- 
taciones directas, cuando no hay tradicion eso va a hacerficcion, queremos 
hacer una cosa verdaderamente impactante, trascendente, sostenible, etc. Y 
se me ha ocurrido esto de los socios cooperadores. Me dice, si a m i  me parece 
bien la cosa. Mira, llegate ahi a ese deposito que hay unos archivos oxidados y 
sacate unos papeles ahi y es la primera vez que yo, cuando abro esos archivos, 
leo las palabras Consejo Nacional de Hombres de Empresa yo no tenia ni una 
idea de ese primer episodio que tu  me acabas de decir, de los 60. Yo no sabia 
que eso existia. Yo en los 60 estaba en los Estados Unidos estudiando mi ca- 
rrera. Yo no tenia idea y mucho menos del episodio Bosch, ni los episodios del 
Club Ejecutivo. Cero, nada. Yo entro alli virginalmente y comienzo a sacar. Y 
yo iba todos los dias, como por una semana y media, sacando papeles viejos 
llenos de polvo y donde yo me encontraba con esa situacion. Y alli habia algu- 
nos documentos muy  simples, estatutos, ese tipo de cosas. 

Ya se habian hecho dos o tres conferencias de los empresarios ... 

Era m u y  esporadico y ademas casuistico. Obedecia a situaciones particulares 
y entonces se activaba aquello, pero no eran organizaciones empresariales, 
eran individuos, empresas. Cuando comienzo a organizar toda la cosa, me 
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llevo algunos papeles para completar lo mio, veo que ya hay  un  nombre, y le 
pregunto a don Papia le parece si le dejamos el nombre? y me dijo: Si, ya 
eso esta hecho, no inventes nada nuevo y copio el nombre. Tomo contacto con 
u n  viejo amigo, Luis Miguel Geraldino, a quien hace muchos anos que no veo, 
que es publicista, talentosisimo y le digo, mira, yo estoy trabajando con esto 
con la esperanza de que me contraten porque tengo que ganarme la vida de 
alguna manera y me han ofrecido esto y esto es lo que yo tengo. 

mientras tanto tu no estabas cobrando? 

No me estaban pagando nada. Yo me pase seis meses trabajando sin paga. Y lo 
de la paga tambien te lo voy a relatar. Viene entonces Luis Miguel Geraldino, 
ahi en su casa de Gazcue el tenia u n  estudio, una empresa m u y  lucrativa en 
esos anos y tenia u n  estudio privado con su mesa de dibujo y todo, es el que 
toma el nombre y crea el logo, el de las fechas. A l  yo explicarle, lo desarrollo, 
le dio las direcciones, los colores nacionales, etc. Porque el papel timbrado que 
don Birrito Bonetti me confia, era u n  papel timbrado simple, nada en parti- 
cular y ahi nace el logo. Geraldino me obsequia el trabajo porque yo no tenia 
con que pagarlo yporprimera vez me lo reproduce a color y yo lo pongo como 
u n  capitulo de mi  presentacion, este seria el logo. En esto me pongo a pensar y 
digo, es hora de que yo le presente mis honorarios a estos caballeros, yo siem- 
pre he sido malisimo en esas cosas, me da una verguenza, nunca he sabido 
hacer eso y se me ocurre visitar a nuestro mutuo y queridisimo amigo Luis He- 
redia Bonetti y Luisito me recibe en su oficina y m e  dice es lo que te trae 
por aqui, muchachito? como era el y le explico. Me dice esta oficina brega con 
todos ellos y te voy a dar u n  consejo, presentale u n  contrato de trabajo. Mira, 
Luisito, a m i  me da verguenza, yo tengo tres meses trabajando en este estudio, 
en este proyecto y nada. Me pregunta te han ofiecido algo? Le digo: No. 
Y me dice i Y t u  le planteaste algo? Le respondo: No. Entonces me ha preparado 
u n  proyecto de contrato que yo se lo lleve a don Papia m u y  orgulloso. Si el supo 
en ese momento o no, que fueron otras manos que habian elaborado esta cosa, 
no me dijo nada pero la sabiduria de don Antonio Najri no se le puede haber 
escapado que habia todo u n  talentazo detras de este proyecto de contrato. La 
realidad es que era u n  contrato profesional comun y corriente. Un documento 
que Luisito hizo y yo le agradeci enormemente porque yo no sabia como hacer 
u n  contrato de trabajo profesional. Yo habia sido empleado publico todo el 
tiempo y no sabia como hacer esas cosas. A m i  m e  dio hasta muchisima ver- 
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guenza entregarlo. Y ese contrato estuvo sobre el escritorio de don Papia como 
dos meses mas y cada vez que yo iba a adelantar mi  trabajo yo lo veia ahi y yo 
no me atrevia a decirle, pongale atencion a esto mio. Y me solicitaban cambios 
y correcciones ypasaba el tiempo, hasta que una tarde me convoca, ya yo me 
sabia el caminito de su empresa M. Gonzalez que queda cerca del rio Ozama. 
Ya me conocia a todo el mundo y me convoca y me dice, toma ya lofirme, sin 
decir mas y recibo el contrato firmado, eso si, para adelante. Y le digo, bueno 
don Papia, el estudio, el proyecto. Me dice lo vamos a hacer, eso mismo que 
t u  estas escribiendo hace tiempo lo vamos a hacer. Ahora, dedicate a buscar 
u n  local. Mira, por cierto, Barletta en la Santo Domingo Motors, que se murio, 
don Amadeo Barletta, el ultimo piso Barlettica lo esta alquilando, el es enllave 
mio, juega poquer, el me dijo que el despacho del papa lo estan alquilando, 
yo creo que ese seria buen sitio, ve a verlo y despues t u  me dices. A h i  arranco 
yo al septimo piso de la Torre Ambar, llego alli y me causa u n  profundisimo 
efecto, entrar a esos despachos, tenia el septimo piso completo, como a esta 
hora, una tarde cualquiera y me encuentro con este templo de aquel mega mi- 
llonario con raices en tres o cuatro paises del Caribe incluyendo a Cuba, que 
se llamo Amadeo Barletta, al que yo nunca vi, jamas lo vi. Todas las paredes 
estaban llenas de los mementos de este senor, de su vida. Incluyendo con la 
nobleza europea y con todos los Rockefeller, a ese nivel, la disputa sucesoral de 
la familia Barletta y Vicini y todos esos parientes de este senor habia llegado 
con tal fuerza que habia hecho imposible que nadie le pusiera la mano a esos 
papeles. Y yo entro alli, con esas ventanas cerradas, con esas cortinas corridas, 
porque me han mandado para evaluar la posibilidad de que ese @ese, debido 
a que don Papia habia conversado con su hijo Barlettica, que luego fallece por 
cierto. Yo no tengo la menor idea de lo que eso cuesta, de nada, solo que eso 
podria ser y regreso al dia siguiente y le digo me gusto el lugar. Yo creo que 
tiene las condiciones para hacer esto, con vision de futuro, es grande, pero mas 
adelante hacemos una sala de conferencias. Llamo a m i  hermano Cristian que 
es arquitecto y suena y m e  dice ponemos una mesa alli y una mesa alla y aqui 
se puede hacer esto y aquello. Y alli, se decide que sea la oficina. Bueno, vamos 
con el mobiliario de esta cosa y a m i  me ha tocado ponerle la mano a todos los 
papeles y a todos los efectos personales del senor Barletta, porque sus familia- 
res, enfrascados en sus problemas sucesorales uno y otro no se permitian, y yo 
lo que soy es u n  advenedizo, estoy ahi por accidente y digo busquenme una 
caja de carton y comienzo a meter todas aquellas cosas incluyendo los papeles 
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personales de el, de su escritorio, de sus gavetas y lo sello, le pongo que es de 
don Amadeo Barletta y lo llevo personalmente al despacho de Barlettica en 
el primer piso donde vende los carros la Santo Domingo Motors y le entrego 
los papeles y recuerdos profesionales y de trabajo de todas las empresas de 
su papa. Yo mismo descolgue los retratos y todo. Solito, no tenia a nadie ni 
nada. Comence asi y presento las primeras ideas de la remodelacion de todo 
aquello, a don Papia, por supuesto. Don Papia lo ve bien y me dice, buscate un 
arquitecto pero joven, hay que hacer una cosa moderna, un  despacho para mi, 
para el presidente, un  despacho para ti que eres el director o serias el director 
ejecutivo, ya mi  contrato estaba firmado, y contabilidad, sala de reuniones, 
cafeteria, etc. Y me busco a Apolinar Fernandez de Castro, cuyo padre que 
acaba de fallecer, un  medico cardiologo prominente, vegano, de carrera en la 
Capital, era Luis Fernandez Martinez, no vinculado a mi, de otros Martinez 
y Apolinar egresado de Italia, talentosisimo, me crea el diseno. Lo llevo, dos o 
tres dias despues don Papia me dice: Esta aprobado. Vamos a hacer u n  serru- 
cho, a buscar el dinero, vamos a poner el dinero para esto y se hace. 

O sea, el primer discurso que dio don Papia, que Guzman asistio ... tu 
estabas nombrado como Director Ejecutivo? 

Si. Yo estaba flamante porque el cargo se inaugura conmigo. El primer Direc- 
tor Ejecutivo. 

Pero lo que quiero decir que cuando el da ese primer discurso que fue muy 
importante.. . 
Si. Ese discurso se produce en el otono del 78. 

Porque tu me estas hablando de octubre, todo paso ahi mismo. 

Todo pasa en el otono y el invierno de ese ano. En ese momento ya yo tenia el 
local, pero no tenia remodelacion. 

Entonces tu organizaste el evento. Fue grande. Asistio el Presidente. 

Te voy a decir comof ie  ese evento. En esos dias comienza a moverse u n  poco 
la cosa despues de todo lo que te he narrado de que nofirmaban lo mio, de que 
no aprobaban el proyecto, que dicho sea de paso nunca recibi una aceptacion 
formal de un  proyecto. Yo lo presente encuadernado, un folleto y nunca me 
dijeron aprobado, o cambiale algo en la pagina 8. Solo fue: dale para adelante, 
dale para a lla. 
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Como buen funcionario publico: aprobado, firmado y sellado. 

Creo yo porque yo entregue un estudio con espiral. La cosa es que ahi comien- 
zo a trabajar. La remodelacion viene al ano siguiente, 79. Entonces comienzan 
y me dicen, vamos a hacer una primera cena. Vamos a ofrecerle al Presidente, 
al nuevo gobierno una cena y vamos a plantear nuestro punto de vista. 

El me entrego el discurso de esa noche. 

Ese discurso lo redactaron varias personas. Yo ahora mismo no recuerdo bien 
las diversaspersonas que lo redactaron, pero Pablo Nada1 era uno de ellos, ahi 
varios cerebros trabajaron en el discurso, pero por supuesto las ideas matrices 
fueron de don Papia. Yo estaba nuevecito y me dicen: Vamos a organizar esto. 
Se habla con Angel Montero, el Gerente General del Lina, un  espanol m u y  
bien plantado, muy  buena persona y buen amigo de don Papia y este era que 
me dirigia. Me dice: Vete a hablar con Angel Montero, ahi nos conocemos, 
concertamos todo el asunto, le llevo las cotizaciones, don Papia las aprueba, 
de todo, la comida, bebidas, comidas, todo. Y me dice, bueno a quien es que 
vamos a invitar? Yo le digo: Don Papia yo no se. Mira, llegate a donde Birrito 
y donde Salvador Paradas, que es el Director Ejecutivo de la Asociacion de 
Industrias ahi en la Sarasota y vete a hablar con la gente de Santiago de la 
Camara de Comercio. Entonces yo hablo con toda esa gente y me dan la lista 
de sus socios. Todo esto inventando. Hablo con 3ose Miguel Bonetti, le digo que 
hay  que hacer una lista, pero yo lo que tengo es retazos. Llamo al jefe de In- 
formatica de alla y me entro en una megaoficina, todo de la Manicera, gigan- 
tesca. Me impresione muchisimo. Ahi  comenzamos a elaborar una lista unica 
del sector privado en la Republica Dominicana. A medida que yo avanzaba, 
mas me entusiasmaba. Yo venia inventando algo que trascendiera la cena. 

quien te organizo la logistica? Porque tu estabas solo, tu no tenias ni 
una secretaria. 

Yo no tenia nada. Yo fui buscando favores. Yo fui donde Parada, la gente de 
la Camara de Comercio, el mismo Lina. Y ahi vino u n  angel guardian, que 
hoy es fotografo, era el hombre de relaciones publicas del papa del actual pre- 
sidente del CONEP, de Manolito Diez en Petroquimica, Herminio Alberti. Se 
convierte en uno de mis angeles guardianes y se mete en la organizacion de 
esa cena y me ayuda en toda la parte logistica. 
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El organizo en la epoca de Balaguer el concurso de Miss Universo en el 76. 

Herminio me acoge y convierte la oficina de Petroquimica de el en la unidad 
gestora de toda esta cosa. Producimos una lista unica en la Manicera, tentati- 
va por supuesto, llena de imperfecciones pero habiamos eliminado duplicida- 
des y trabajaba con una matriz que yo prepare con el nombre de la empresa 
y su principal ejecutivo y donde estaba la empresa ubicada y ahi mapeamos 
porprimera vez lo que es el sector privado dominicano de entonces. Yo adverti 
en ese momento una carencia grande en vista de lo que seria una verdadera 
cupula empresarial de iniciativa privada desde la optica en la Guerra Fria de 
una posicion ideologica de libre empresa. La carencia era que el sector comer- 
cial no estaba presente. A h i  me comence a enredar, a familiarizarme con la 
vieja rencilla entre el sector comercial importador y el sector industrial gene- 
rador de riquezas, transformador, y una interfase que es aquella caracteriza- 
da por los "muchachos" de Herrera, la Asociacion de Industriales de Herrera, 
que ni eran industriales 100% ni eran importadores, eran 'Yancotiradores", 
pero eran los poseedores de las ideas mas innovadoras, del aire mas fresco. 
Les decimos los muchachos. Yo me acerque a ellos de inmediato, la lucha por 
incorporarlos fue a sangre y fuego. Como se trata de gentes de m i  genera- 
cion, tenian conmigo una corriente de afecto, de simpatia y de amistad. Con 
Jose Turull, sobretodo, me decia cupulita. Y habia otro sector, el de Andres 
Dauhajre. Ese viene, medico cirujano, inteligentisimo, comerciante, formaba 
parte del sector importador, Asociacion Nacional de Importadores, que si en- 
tra confiando en su destreza. Era u n  hombre extremadamente cordial, m u y  
humano, pero m u y  diestro. Y sabia funcionar m u y  bien, digamos, coexistir 
con los intereses industriales 100% y sabia que habia una controversia entre 
u n  modelo y otro pero evitaba caer en la trampa de la lucha abierta, entendia 
que era mejor estar dentro que colocarse en la acera del frente. No asi Herrera. 
Herrera queria la confrontacion abierta y la lucha de las ideas. Algo que el 
sector industrial no estaba en condiciones de propiciar y sentia que en la me- 
dida en que le abria a los muchachos la valvula para sostener en la naciente 
organizacion una controversia de naturaleza doctrinaria, y de enfoque sobre 
desarrollo y sobre preferencias estatales en materia de politica economica en 
esa misma medida esto se iba a convertir en u n  gallinero que no nos ibamos 
a entender jamas y el proyecto iba a peligrar. En ese sentido, Papia Najri fue 
u n  maestro y como el pudo apretar y aflojar, hizo por supuesto, el interlocutor 
principal era Jose Turull y Jorge Vilalta y Cesar Nicolas Penson, entonces 



ellos al principio no entraron en nada, no querian entrar en nada y a m i  m e  
causaba cierta hilaridad porque yo recordaba perfectamente que algunos de 
ellos eran hijos de los industriales como el caso de Jose Turull, emparentado 
con Jose Miguel Bonetti, amigos, afectuosos. 

Y Tony Isa Conde estaba casado con una Najri. 

Si. Entonces todas esas situaciones, yo me encontraba nadando en eso. 

Despues que tu te fuiste ellos acusaron al CONEP, cuando se fueron, de 
que estaba de acuerdo con los Chicago's Boys. Y acusaron de neoliberal a 
la cupula y se fue Herrera. 

En esos dias vertiginosos, gelatinosos, de quien sale, quien entra, quien va 
a quedarse en calidad de que. Yo recuerdo que Herrera me criticaba abier- 
tamente diciendo que habia hecho un  arroz con mango aqui porque estaba 
poniendo al sector industrial convertirse en la fuerza hegemonica de esto y 
nosotros somos sencillamente la estructura formal pero no mandamos porque 
el que manda es el que paga y yo les dije: que quieren ustedes? 
quieren correr antes de caminar? O no estamos creando una institucion para 
que en el mediano plazo nosotros podamos consolidarla y que las asociaciones 
y las federaciones tomen conciencia de su fuerza y poder hacer entonces u n  
verdadero nucleo de organizaciones y no de empresas. Tenemos que comenzar 
de alguna manera y este grupo esta dispuesto a pagarlo. Lo esta jnanciando. 
La carencia mayor la detecte yo por los comerciantes mayoristas y minoristas 
que estaban nucleados alrededor de una estrella que surgia con mucha fuerza 
que se llama Jose Urena (Nene Urena) y en la medida en que yo ibaformando 
estas cosas, iba adelantando con todas sus dificultades. Nene Urena estaba 
creando esta poderosisima estructura adosaba al Banco de Comercio que era 
irresistible tentacion, mayoristas y detallistas, accionistas del Banco de Co- 
mercio y el tambien presidente del Banco pero al mismo tiempo como el jefe de 
la organizacion de empresarios de la Republica, decenas de miles automatica- 
mente, muchos de los cuales eran compradores de los industriales, Manicera, 
Petroquimica, Colgate Palmolive, etc. Y ya que hablamos empresas extranje- 
ras, quiero destacar que don Papia tambien me dirige a una persona que era 
u n  hombre de m u y  buena pasta, que era el Gerente General de Nestle, era u n  
individuo que ya habia estado en varias partes del mundo, era u n  hombre con 
mucha vision y era u n  gran negociador y gracias a el, que tenia experiencias 
de cupulas empresariales, de organizaciones a nivel nacional, a sindicatos na- 
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cionales, el me ayudo a que algunos se moderaran u n  poco y tambien me trajo 
a las demas empresas extranjeras, sobretodo Colgate Palmolive que ejercio en 
ese momento una fuerza m u y  grande para que el trabajo saliera. 
Y vuelvo a la cena. Sale la lista unica gracias a Herminio y a la Manicera y 
comienzan a salir las invitaciones. Faltando tres dias para la famosa cena, 
estoy en el Lina con Angel Montero, viendo como las mesas se organizarian 
y el podium, ya habiamos mandado a imprimir, a confeccionar la primera 
bandera con el logo que Geraldino me habia regalado. Estamos comenzando 
con esas cosas, Herminio, Angel Montero y yo, cuando se aparece un  dirigente 
empresarial de los industriales importantes y me dice, fuera de control, que 
por que yo habia invitado a determinado personaje, un  empresario de San 
Cristobal que habia sido politico al mismo tiempo. Yo lo conoci como politico 
y fui el primer sorprendido cuando lo vi en las listas y por que no invitarlo. 
Y me dijo que si ese senor iba, el saboteaba todo y se iba a suspender la cena. 
Aquello fue para mi  uno de los momentos mas amargos y mas injustos, por- 
que que sabia yo de esto? 

que hiciste? con don Papia? 

Yo no sabia que hacer, yo estuve a punto de agredirlo, estuve a punto de perder 
los estribos, cogi mi  carro privado, no tengo un  chele, en ese tiempo yo vivia 
a cuatro o a cinco cuadras del Lina en Gazcue, yo no se como se me ocurrio 
a las 12 o 1 del dia, dar media vuelta e irme a pies a m i  casa. Yo deje el carro 
botado, yo no podia manejar. Cuando llegue a m i  casa ya yo estaba mas en 
control. Casi corri esas cuadras, entonces fui a hablar con don Papia y se lo 
dije. El mal rato que yo he pasado con esto, yo estoy tomando las listas que 
yo he encontrado. Don Papia me dijo que las controversias son asuntos de las 
propiedades rurales. Se produjo en el 78. Definitivamente se le echo agua al 
vino y de ese tema no se volvio a hablar. 

fueron los dos? 

Yo le pedi que no fuera. Yo tome la iniciativa de hablar con ese senor, a quien 
luego lo he visto mucho y por cierto siempre ha sido m u y  cordial conmigo. El 
me dijo que salia de viaje, que de todas maneras tal vez no iba a ir. Encontre 
las palabras para decirle. Yo no sabia que habia tocado una fibra que en ese 
momento era m u y  sensible, que se yo. Porque si se ponia la lista de 400 o 500 y 
se elegia este si, este no, bueno y que es esto. Entonces ahi se produce esa cena. 
Esa fUe la entrada en escena de la cupula empresarial por primera vez, en la 
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que se explico de que se trataba este asunto, se hace la remodelacion, oficinas 
maravillosas para ese momento. 

Yo las visite personas comenzaron a trabajar contigo? 

Cuatro personas. Cristian Mota, Jefe de Contabilidad, que fallecio. 

LFrank Castillo entra contigo? 

El me reemplaza. 

no estaba trabajando en el CONEP antes? 

No. El era Subsecretario de Industria y Comercio. Frank siempre u n  amigo 
m u y  querido. 

despues que te constituiste se formalizaban las reuniones de las Juntas, 
de los Comites? 

Se comenzaron a afinar. El estudio era bastante completo. Yo logre atinar en 
la composicion de los socios cooperadores con los miembros digamos ex  oficio, 
presidentes de las asociaciones y que se logro gracias a la enorme capacidad de 
convencimiento de Papia Najri, enorme para que aceptaran estos mecanismos 
entre unos y otros. 

Esta historia tu la construiste, pero yo la estoy analizando treinta y seis 
anos despues. El me dijo que los sindicatos tenian sus sindicatos, nosotros 
teniamos que sindicalizarnos. Me decia en su lenguaje muy llano. Cuando 
los empresarios me llamaron era para que los organizara porque el Consejo 
Nacional de Hombres de Empresa CNHE estaba muerto. Me dijo, Roberto y 
yo fuimos que lo revitalizarnos. Esas fueron sus palabras. 

No existia. Fue algo que se creo para una finalidad puntual. 

Se elegian los Presidentes pero realmente comienza a funcionar a partir de 
ustedes. que tu te vas? 

Antes de yo decirte por que yo me voy, quiero decirte que llego u n  momento 
con Payo Ginebra, donde creamos una verdadera fierza. 

Don Papia sale en el 80 y en ese ano entra don Payo. Yo tengo un analisis 
de que los problemas del gobierno del PRD con el CONEP era una cuestion 
ideologica fundamental. 

Por eso es que te digo que este es el momento de la lucha ideologica. Llega don 
Payo Ginebra y ya hay  una vision mas terminada. 
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Antes de que don Payo Ginebra asumiera, el hizo una cena de confraterni- 
dad que tu tambien la organizaste. 

Si. Yo la organice. 

Y en esa cena, don Payo hace un discurso durisimo defendiendo la libre 
empresa. 

Esa era la figura. La libre empresa. Incluso el Director Ejecutivo por Mexico, 
que es u n  intelectual, yo lo traje a Santo Domingo y este senor se sienta con 
don Payo y con el Comite Ejecutivo y comienza a meterle las ideas destiladas 
de la lucha ideologica de Mexico del Consejo Coordinador Empresarial Mexi- 
cano, con Luis Echevarria, que era a muerte. 

Otra lucha en la que estuviste fue en la modificacion de la Ley 299. 

Ya eso fue cuando yo era Secretario de Industria y Comercio. Ah i  me toco 
eso. Dejame decirte rapidamente que Mexico ejerce mucha influencia en mi, 
yo me leo todo el material de la controversia, dos o tres lideres empresariales 
de Monterrey, ahi es que esta la elite empresarial mexicana, son objetos de 
atentados, uno de ellos, el mas prominente de ellos, el presidente Echeverria 
fue impedido de ir a los funerales, era una confrontacion ideologica fuerte, con 
componentes de sangre. 

O sea que lo que tu estas planeando es que lo que se libro aqui no fue ex- 
clusivo de la Republica Dominicana, sino que habia una tendencia en el 
mundo de la libre empresa contra el estatismo. 

Si, pero sobre todo, de libre empresa, ante u n  sesgo en buena medida desco- 
nocido por los empresarios dominicanos despues de doce anos, es decir, ellos 
estaban aprensivos sobre la suerte economica del pais, a la llegada del PRD. 
Es u n  PRD teorico que se vende como socialista. Estamos en Guerra Fria y el 
tema socialista era un  tema de campana y un  tema glamoroso que despertaba 
profindos recelos y resentimientos y suspicacia a la cupula empresarial domi- 
nicana. A los capitanes de la empresa dominicana. En ese momento es cuando 
viene Mexico invitado por mi. Y le digo a mis directivos, que esas son las 
personas que le ensenaron el ABC. Vamos a oirlos y traen todas las cosas. Ah i  
viene u n  modulo de seguimiento a los medios, que Payo Ginebra m e  aporta 
los recursos para establecerlo en el CONEP y en dos ojcinitas del piso 9 y ahi 
comienza af incionar u n  observatorio que lo dirige u n  economista que yo ha- 
bia conocido, Chago Santana, totalmente apolitico, que trabajaba en Finanzas 



y yo lo conoci el durante los anos de carrera, era una figura anodida de Hato 
Mayor. Una de las mentes economicas era Chago Santana y logro atraerle 
y con la asesoria de los mexicanos, produce este modelo de preparacion de 
planteamientos macroeconomicos y de seguimiento con asesoria mexicana de 
nuevo con manifestaciones. Porque se estaba dando el hecho de que los direc- 
tores de los programas radiales sobre todo, eran los que realmente controlaban 
lo que se hacia en todo el continente y el pais y no los duenos de las emisoras. 

En tu epoca un empresario que era jefe de comunicacion. 

Nosotros creamos esa unidad y la misma m e  permitio alimentar al Comite 
Ejecutivo con propuestas edificantes, siempre dentro del sello de libre empresa. 
Bueno, es lo que el gobierno del PRD esta proponiendo?Algo en reforma 
agraria, bueno, esto se puede hacer. Y teniamos digamos u n  Gobierno sombra. 

Eran muy duros los enfrentamientos. Hatuey de Camps les dijo a ustedes 
de todo. 

Si, pero eso paso. En esos meses duros donde la inmersion que hace el PRD como 
gobierno es tan seria, nosotros salimos con una especie de gabinetes sombras. Y 
producimos una o dos posiciones al mes, en documentos importantes. 

Se cita una exposicion que tu ofreciste en un FORUM sobre la libre em- 
presa. Tu hiciste una conferencia sobre libre empresa y el desarrollo que 
nosotros por el contenido casi la transcribimos entera. 

Entonces ahi se crea la verdadera fortaleza de la administracion Ginebra. La 
contenian sus discursos. Cuando Don Payo deja la presidencia dije yo no soy 
anti gobierno, yo soy u n  defensor de la libre empresa. La verdad es que era u n  
brillantisimo expositor y u n  hombre con u n  valor infinito. 

relaciones con don Payo fueron tan buenas como las de don Papia? 

Si. Fraternas. 

trabajaste con ellos dos? 

No. Tambien con Hugh Brache. Salgo bajo Brache. Los tres me trataban como 
u n  hijo, aunque Brache fue poco tiempo. 

Tu gran aporte a este proceso no solo fue darle una estructura fisica, sino 
tambien una estructura ideologica. Dar un marco conceptual que guiara la 
accion de esa cupula empresarial. 
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Habia mucha majaderia. Cuando uno lo mira a traves del tiempo, lo mismo 
podria decirse del golpe de Estado de Bosch, lo que suscita el golpe de Estado 
son las cosas que con este dedo hacia en el 66 y no pasa nada. Me refiero a 
proyectos de leyes y ese tipo de cosas. Transformacion. Claro, en ese momento 
el Gobierno se manejaba con una gran imprudencia y con una velocidad que 
desaconsejaba Ea cosa. Y claro don Puyo se convirtio en el valladar. Entonces 
yo recuerdo incluso haber hecho stickers para los bumpers. 
Toda aquella cosa era la lucha ideologica, que iba pero lo que quiero descri- 
birte es algo desconocido, y es que esta unidad de seguimiento a los medios, 
detecta que existe una dicotomia, entre ADORA, miembro del CONEP, due- 
nos de emisoras y los directores de los medios. Estos despotricaban en contra 
del sector privado, en noticieros particulares de la libre empresa y ahi tome 
contacto con Pepe Justiniano, que era presidente de los duenos de emisora, y 
le plantee a boca de jarro la situacion. Y Pepe Justiniano era un hombre m u y  
simpatico, m u y  grande, corpulento, me recibio. Le expreso, y los noticieros 
podian ensenarle las facturas, que era Brugal que esta dando, es Bermudez, 
la Manicera, y con el dinero de los empresarios se les esta diciendo "vendepa- 
trias> se esta creando toda una nebulosa. Toda una nebulosa que es contraria 
al espiritu de concordia, verdadero de un  regimen. Entonces nosotros comen- 
zamos a hacerles entender que si bien tenian rating, causaban un  efecto nega- 
tivo, permicioso sobre el clima de empresa. Esa era mas o menos la dinamica. 
En uno de esos episodios, se producen dos o tres informes controversiales ..., 
teniamos el pais mapeado. 

Si, es una forma objetiva de saber.. . 

Se produce ahi, se crea u n  centro de poder formidable para uso exclusivo de 
la dirigencia. Los informes que sometia siempre eran profesionales. Esto es un  
gremio, esto es lo que esta pasando. Habian estas distorsiones, como te digo, las 
grandes empresas sostenedoras del Consejo, defensoras de una ideologia, de una 
politica, estaban poniendo su dinero para que la poblacion a traves de estos me- 
dios las odiara. Con la aprobacion del Comite Ejecutivo, Luis Caminero produce 
un  estudio formidable a nivel nacional, de cuales eran las figuras de mayor 
respeto en los dqerentes municipios y comunidades del pais que perteneciesen a 
la empresa privada. Hizo el levantamiento de todo esto y produce los nombres 
que luego llevo al Dr. Balaguer, a Pena Gomez, no alcance a Bosch y se guardan 
la opinion. La idea no despego, pero nos sirvio para saber el posicionamiento de 



lasfiguras mas respetadas. Este trabajo terminaba con un  resumen y trataba de 
extrapolar a aquellas figuras provinciales y municipales para crear un  nombre. 
Si en el 83, el Mayimbe, Fernando Villalona, se hubiese postulado para la presi- 
dencia gana. Ese el grado de percepcion que se tenia. El estudio lo socialice con 
los partidos. Ese es otro de los hitos de cuando se produce esto. termino? 
Estos estudios se convirtieron en rutina, yo les entregaba a los siete miembros 
del Comite Ejecutivo. Y en un momento dado estamos en la parte final de la 
campana del 82, Hugh Brache ya estaba asumiendo la presidencia. Tenia una 
personalidad muy  calida, fue presidente de Pan Pepin. Un hombre m u y  cordial. 
Habia sido empresario en Venezuela, en exilio durante Trujillo. Pero no era u n  
hombre de trinchera como lo era Puyo Ginebra, una personalidad diferente. Y en 
la transicion se produce una filtracion de un documento interno hacia el gremio, 
para consumo estricto de la dirigencia del gremio. Era un  documento senalando 
que se hacia inminente una vez tomara decision, la adopcion de medidas de 
politicas publicas. Chago Santana y yo proyectabamos los efectos que sobre el 
mundo de los negocios en aspectos financieros y bancarios. Yo me asombro por 
la manana cuando leo algo que yo habia ya diseminado a manos a siete direc- 
tivos dos o tres dias antes y me quedo sin palabras, cuando voy a Panificadora 
Pepin, trato de ver a don Hugh y el no me recibe. A los tres dias lo veo y me 
dijo esto es el acabose, aqui nos afecta profundamente a nosotros. El equipo del 
Presidente Electo se siente muy  mal, entonces dije yo me siento peor, porque yo 
soy hoy un  empleado de un  gremio. 

nunca supiste como se filtro? 

No. Jamas. Fue un  escandalo dos o tres dias corridos, cuando estoy solo en m i  
despacho llega Rafael Flores Estrella de parte de Jorge Blanco. Jorge Blanco 
amigo de mi  familia paterna. Un hombre que desde pequeno me habia visto. 
Conocio a mi  padre cuando hizo el estadio Cibao, mi  tio era vecino de el, 
yo iba continuamente, me conocia. Me arrullaba. Decia que era u n  atentado 
contra su inminente toma de posesion. Esos eran actos para que el no llegase 
al poder. Flores Estrella y yo fuimos amigos, nuestras antiguas esposas ha- 
bian tenido amistad. Cuando Rafaelito me entrega esa carta yo sentia que 
me moria. Lo unico que le dije fue, Rafaelito, me han convertido en el primer 
enemigo politico del Presidente Electo, entrando. Yo no he hecho nada malo, 
como parte de los trabajos continuos, estoy diciendo cuales serian los efectos 
de las posibles medidas que se debian tomar. 
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Que de hecho las tuvieron que tomar. 

Yo tenia los papeles. Yo me senti m u y  herido. Rafael me dijo que el me exigio 
que te trajera esta carta. Yo cogi esa noche para donde Hugh Brache y le dije: 
mire lo que me ha pasado. Yo pongo mi  renuncia. Yo no puedo quedarme aqui 
habiendoseme acusado de sedicioso. Julio del 82. A l  dia siguiente convoco al 
Comite Ejecutivo y presente m i  renuncia para liberarlos a ellos de u n  posible 
enemigo del Gobierno. Se produce la llegada de Frank, mi  amigo querido, 
eso fue en el medio de ese escandalo. Me fui a trabajar la profesion y tuve la 
suerte de que Camilo Lluberes tambien fallecido, en ese momento, al mes, me 
dijo que trabajara con el, el corretaje de empresas azucareras y me recomendo 
con una empresa parisina, y gracias a Camilo trabaje hasta el 86 que regreso 
al Gobierno. Mi relacion con el Consejo Nacional de Hombres de Empresa 
termina con ese escandalo. Lo primero que decido al llegar al Gobierno fue 
propulsar la modificacion de la Ley de Incentivos porque estabamos atras. 
Que habian sido mal empleadas y no habian producido el efecto deseado. Yo 
decia, yo tengo la autoridad moral para esto, yo ni soy comunista, ni soy re- 
sentido, ni soy ladron, ellos me conocen m u y  bien. Entonces precisamente por 
mis vinculos con ellos, ya me conocian. 

tu fuiste Secretario Tecnico con Balaguer? 

A mi  me toco toda Ea reforma. 78-91 algo asi. 86-88 Industria y Comercio. 
Luego Finanzas y despues Secretario Tecnico. 
En ese momento de Industria y Comercio yo me hacia esa autojustificacion 
y decia, si alguien puede lograr eso soy yo. Y yo le decia a esa cupula empre- 
sarial miren, Joaquin Balaguer les dio esta muleta, que el se la quite, porque 
fue el que en el 66 se las dio. Pero hay  un  episodio maravilloso de la cupula 
empresarial de decencia cuando ese proceso se produce, porque aquello se es- 
taba malversando y dos o tres dirigentes empresariales, incluyendo a Andres 
Dauhajre, se solidarizaron conmigo de una forma tal y me dieron las energias 
para desmontar eso. Algo que nadie habia podido hacer. Y Frank me ayudo 
mucho tambien. Me ayudo por detras para que muchas mentes se abrieran. 
Hacemos u n  pacto de solidaridad que lo redacto yo. Se hacen las negociaciones 
tripartitas y finalmente el pais resurge, se oxigena la economia, gana mas 
dinero que nunca y la organizacion madura y se convierte en esa estructura 
Oermanente. 
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Aquellos momentos dificiles ... 
y la defensa de la libre empresa 
Entrevista realizada por Mu-kien Sang Ben, el 29 de julio de 2014, a Mario 
Cabrera: 

que circunstancias usted llega al CONEP? Porque usted participo en 
la Directiva por mucho tiempo antes de ser presidente, incluso usted fue 
vicepresidente en varios periodos. Cuenteme sobre la entrada suya. 

Yo he participado casi en todas las directivas de las entidades del sector em- 
presarial, entre ellas la Asociacion de Industrias, la Camara de Comercio y 
finalmente en el CONEP estuve en varias posiciones. Fui simplemente u n  
miembro vocal, despues fui subiendo, fui tesorero, despues vicepresidente dos 
veces, porque por diferentes circunstancias, el que se queria de presidente en 
ese momento no era el vicepresidente, que hubiese sido yo, sino uno mas com- 
pasivo en ese momento que fue Payo. Cuando subio Antonio Guzman. Que 
dicho sea de paso, con Antonio Guzman pudimos conversar y nos fue mucho 
mejor en muchos temas que teniamos que tratar con el voluntariado que con 
otros presidentes anteriores que eran mas conflictivos. Viviamos encontrados 
con Jorge Blanco que fue el que me toco a mi. 

A usted le toco duro. 

Una epoca dura. A m i  me toco Balaguer y Jorge Blanco. 

Cuando usted subio a la presidencia, ya Roberto habia renunciado. 

Si, Roberto duro mucho tiempo cuando Payo. 

Pero no cuando estaba usted. Roberto renuncio en el 82. 

Si. Y despues fue Frank Castillo. 

usted le toco contratar a Frank? 

Si. Era Vicepresidente. 

fue ese proceso de eleccion de Frank? 

Yo siempre he sido m u y  democratico. Lo que se hace ahi lo hacemos entre to- 
dos. Muchas veces los directores toman decisiones personales, pero yo siempre 
busco la opinion de todos aunque al final la decision la tome el presidente, 
no es que sea el voto mayoritario ni ese sentido, pero uno escucha a todo el 
mundo. Es el sentir. Porque cuando uno dirige una entidad como el Consejo de 
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Empresas tiene que ser la representacion de todos los sectores, no de u n  solo. 
Asi que yo no podia hablar ahi como industrial. 

tomo la presidencia en enero del 84, aunque fue electo en noviem- 
bre del 82? Eso fue en la historia un momento muy dificil del CONEP, 
Roberto me conto que se filtro un documento del CONEP y le llego a Jorge 
Blanco, donde un 'Ihink Tank que dirigia Roberto habia un planteamiento 
sobre la situacion economica del pais y decia, como de hecho se firmo dos 
anos despues, que habia que firmar el acuerdo con el Fondo Monetario y 
que el recibio una carta de parte de Salvador, fue antes de tomar la presi- 
dencia, el renuncia en agosto, pero antes del 16 de agosto, el recibe una car- 
ta entregada por Flores Estrella, firmada por Jorge Blanco donde el lo acusa 
de conspirar en contra de su gobierno. fue ese proceso? se 
filtra ese documento? 

A todos nos tenia muy  confusos ypreocupados de como eso se filtro y eso no 
ocurrio una sola vez. 

Porque el me dice que nada mas se hicieron 12 copias. 

Una de esas copias sejltro. 

Una copia completa. Que momento tan dificil. 

;Y que momento tan dificil entre nosotros mismos! 

Claro, porque todo el mundo dudaba de todos. 

Ahora, como se hacian fotocopias, todo el mundo tenia sus copias. Pero eso se 
estilaba mucho. Jorge Blanco siempre vivia con una intriga de que siempre 
estaban en contra de su gobierno porque a el le llevaron un  chisme grandisimo 
cuando yo no era todavia presidente, pero era el candidato a la presidencia. 
Y a el le trajeron de una visita de la Camara Americana de Comercio de los 
Estados Unidos, habian invitado al CONEP a que los acompanaran y a otra 
entidades, y en ese viaje yo iba en representacion del CONEP y fue Marcelino 
San Miguel en representacion de la Camara Americana de Comercio y fue 
otro, pero Marcelino ya se habia significado mucho porque hablaba con el 
Embajador americano en ese entonces y lo acusaba de estar parcializado con 
el Gobierno en diferentes cosas. Entonces cuando fuimos a Washington, la 
mayoria de los que estaban supuestos a ir, dado que sabian cual era el tema 
que se iba a tratar, porque les interesaba saber al Departamento de Estado 



que era lo que habia en el medio y la participacion de Marcelino que yo no 
lo sabia, ya era obvia, empezaron a cuestionar y se ausentaron muchisimos 
y se excusaron muchisimos y tuvimos que ir Marcelino y yo que eramos los 
que habiamos tenido presencia ante la Camara Americana de Comercio con 
su gente y su director ejecutivo a las entrevistas que se habian concertado. Y 
en las entrevistas era u n  cuestionamiento de la Republica Dominicana, de la 
participacion del Gobierno, de la participacion de dona Asela ... Barajaba la 
cosa y hacia quedar bien la situacion, tanto asi que al terminar me dice el se- 
cretario general de la Camara Americana de Comercio en los Estados Unidos: 
usted se manejo como un  maestro, porque lo manejo como tenia que ser. No 
evadio una pregunta, la contesto sin ofender, si meter chismes, ni lios. Se es- 
tilaba mucho. Cuando llegamos a la Republica Dominicana, ya Jorge Blanco 
tenia un  supuesto telegrama que le habia enviado un  allegado de alla, de que 
nosotros andabamos conspirando en el Departamento de Estado y haciendole 
dano a su gobierno, etc. Y nos callo encima con el ojo de la cerradura que te- 
nia, Daniel Adriano Gomez. 

Yo constato a traves de las documentaciones, la prensa, que el PRD, desde 
Bosch hasta Jorge Blanco, menos con Hipolito pero se da, hay una vision 
en contra del CONEP quizas porque ellos defendian el estatismo, la vision 
estatista del Estado, de control de la economia y el CONEP abogaba por la 
libre empresa. usted cree que es el fondo? 

Ese es el fondo. 

Porque los enfrentamientos con el gobierno de Antonio Guzman fueron du- 
ros. Usted lo vivio. Hatuey de Carnps, Pena Gomez, el propio presidente. 

Depende de como se conceptualizaba el Estado. El Estado autoritario totalita- 
rio o el estado democratico. 

El Estado interventor o regulador. usted entonces sorteo desde el 83 
hasta el 85, dos anos muy dificiles? En el 83 todas las crisis economicas, en 
el 84 la firma con el Fondo y la poblada. 

Haciendo lo que se podia. Lidiando la situacion real como se podia, con juicio 
y paciencia. Hay que tratar de ser siempre conciliador y buscar una solucion 
a las cosas. Y ese es el papel que uno tiene en estas instituciones. Buscar una 
solucion a los problemas. 
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En ese momento de usted buscar una conciliacion, porque hubo varios do- 
cumentos y comunicados de esa epoca que nosotros los ponemos en el 
libro, firmados por toda la Junta Directiva. La Junta Directiva y el Comite 
Ejecutivo, pero en algunos casos solo la decision de Junta. usted 
llegaba al consenso? 

Se llegaba al consenso discutiendo las cosas alli. Lamentablemente de alli 
como en todas las ocasiones siempre algo se sale, pero la presion se lograba 
que saliera en consenso, era siempre unanimidad. Nunca hubo descontento. 

como usted se hacia? Porque usted tuvo que bregar con las diferencias, 
eso fue mas tarde la salida, porque por ejemplo, don Papia me decia con 
el caso del grupo de don Andres Dauhajre, el papa de Andy, ellos salieron, 
volvieron y entraron, la Asociacion Nacional de Exportadores. Ellos entra- 
ron pero siempre estaban dando la batalla interna. 

Eso era como Herrera. 

Los muchachos de Herrera que ya no son tan muchachos. 

Es que eventualmente los intereses son los mismos. No es cuestion de prota- 
gonismo. A nosotros no nos importa quien se lleva el protagonismo. Si esto 
nos conviene a todos vamos a unirnos. Mi papel siempre ha sido conciliador, 
buscando una solucion. Con Herrera que lo digo de chiste, u n  presidente en esa 
epoca fue Jose Turull y el decia no se preocupen senores que yo me entiendo 
con el rubito de Moca y ese es m i  Hotmail para los chistes, rubitodemoca. 

Yo entiendo la diferencia de la Asociacion Nacional de Exportadores, ellos 
abogaban por la libre circulacion de mercancias y los productores aboga- 
ban por medidas politicas que apoyaran la industria en la produccion de 
bienes y servicios. Lo que yo no entiendo es la logica de Herrera, porque 
fueron muy duros, ellos entraban, se salian y al final se quedaron. Trate de 
buscar la logica de su posicion. 

Son etapas de protagonismo, pero afortunadamente todos coincidimos en lo 
mismo. 

Muy interesante. En presencia sin quizas un grupo emergente. lo 
ve asi? 
A veces no se consideraban lo suficientemente activos. Lo tomaban con cierta 
calma y los mayores actuan con mas prudencia y menos acalorados que la 
juventud, asi que las canas dicen algo. 



Muy interesante su percepcion, yo no lo habia visto asi. Porque el CONEP, 
como me decia don Papia, fue la organizacion de los empresarios tradicio- 
nales y Herrera, un grupo emergente, necesitaba espacio, entiendo su logi- 
ca. su experiencia con el asunto de la poblada, la negociacion 
con el Fondo, el papel que usted jugo en esa parte? 

El papel que jugue yo fue el papel que jugamos todos los empresarios, todos lo que 
haciamos era buscar y conciliar la conveniencia del pais y calmar a los politicos 
que se estaban defendiendo de lo que les podia afectar politicamente, nosotros 
teniamos que pensar en la nacion, en la economia. Si la nacion no esta en una 
situacion economicamente sana vamos a ir empeorando. La situacion economica 
estaba peor, el ingreso per capita estaba peor, la inflacion estaba empeorando. 

quien era su interlocutor? Porque uno de los problemas que yo eviden- 
cie en la documentacion es que a veces con el gobierno de Jorge Blanco no 
habia un interlocutor, tan valido, no valido, receptivo es la palabra. 

Es que como usted acerto, al principio eran conceptos diferentes como lo enfo- 
caba el Gobierno y como lo enfocaba el empresariado y tener u n  interlocutor, 
teniamos muchos, yo hablaba con Hatuey, hablaba con los otros ypasaba que 
llegar a Jorge Blanco no era dificil, pero no nos entendiamos. 

Y cuando la mision del Fondo estaba aqui que se iba a firmar, ustedes tuvie- 
ron contacto con ellos segun tengo entendido. 

Si, pero ellos consultaban mas bien con los economistas. 

economistas los asesoraban a ustedes en ese momento? 

Muchos. Siempre teniamos a Carlos Despradel, a Bernardo Vega, en fin, a varios. 

Una pregunta que les he hecho a todos, Frank Castillo estuvo desde el 82 

hasta su muerte el otro dia y fue una pieza clave en el CONEP. 

Frank fue una pieza clave y una union entre los presidentes del COMP. 

Usted fue el primero que trabajo con el comenzo ese dialogo y la 
confianza? Porque no era lo mismo, como me decia Celso: Cuando yo llegue 
con Frank ya habian pasado varios, ya Frank estaba curtido. Pero a usted le 
toco el principio que era muy joven en ese momento. 

Frank era u n  hombre m u y  bien preparado y conciliador. En ese sentido tenia- 
mos un  gran parecido. Y nos sentabamos a hablar y siempre deciamos que ha- 
bia que buscar una solucion. 
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Cuando usted selecciono a Frank otros candidatos? 

Si. Como siete. Habia dos o tres candidatos y escogimos a Frank. 

 usted lo entrevistaba? 

Por considerarlo el mas apto. Y no f i e  decision mia, como le digo, yo siempre 
fui m u y  democratico y las decisiones se tomaban entre varias personas. Entre 
los que estaban en las diferentes directivas, porque el COhEP es asociacion de 
asociaciones. Conciliar todos los intereses. Los importadores, los exportadores ... 

Los comerciantes, los productores. 

Cuando las restricciones de las divisas, a veces habia muchos que considera- 
ban que las cosas no se deberian defender institucionalmente, porque ellos lo 
podian arreglar y resolver de esa manera y a veces teniamos conflictos con 
esas empresas, entre nosotros mismos. Pero se ha logrado y hemos madurado 
mucho en ese sentido. 

fue la situacion mas dificil que usted tuvo que manejar y se siente 
satisfecho con su solucion? cual fue su peor problema que usted no tuvo 
la solucion que esperaba? 

La mas dificil f ie conseguir que Jorge Blanco entendiera que nosotros no era- 
mos sus adversarios, sino simplemente teniamos que mantener la posicion del 
empresariado y que poco a poco se fueron conciliando las cosas, de hecho se 
firmo el acuerdo con el Fondo Monetario y una serie de cosas. Despues al final 
estabamos que nos reuniamos con frecuencia como se debe reunir el Ejecutivo 
y el sector empresarial. La mas dificil siempre fue el control monetario. El 
control monetario de que no se lograra inflacion porque cogieramos muchos 
prestamos y los prestamos se gastan, se endeuda mas el pais sin que sea de 
una forma reproductiva. 

Bueno, en el gobierno de Jorge Blanco hubo un aumento bastante amplio, 
grande de prestamos, de endeudamiento. Y el control de divisas un 
problema serio? 

Siempre. Buscando que sea razonable, porque la realidad es que las divisas 
se generan es cuestion de cuanto t u  exportas y cuanto t u  importas. Si te en- 
deudas y empiezas a importar porque tienes dinero, entonces ahi caes mas 
en deuda. 
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Hace 30 anos que ya fue presidente. Le hago esta pregunta para evaluar. 
usted podia lidiar entre la funcion de un ejecutivo importante de 

una empresa y atender su negocio y ser directivo del CONEP? 

La gente no sabe el sacrificio que se hace o que tienen que hacer los empresa- 
riados que se dedican a este tipo de instituciones y a los negocios propios. Tu  
tienes que estar muy  sustituido, tus socios comprender que por tu  tener ciertas 
condiciones que has ido a parar ahi ellos tienen que contribuir con ceder a la 
persona que sea para que haga la labor que se necesita. 

usted hizo, porque en ese momento estaba en Lavador? 

Si, pero yo tenia los asociados y los asociados tenian que cubrir. Todos tene- 
mos que cubrirnos. Es como ahora, tiene que ser cada uno. Hay que brindarle 
apoyo y respaldo. 

usted sintio que su negocio se vio afectado? 

Todos los negocios y tambien te caen encima con las penalidades por estar 
lidiando con una situacion, te caen encima los politicos. Nos cayeron encima 
varios casitos. 

En terminos financieros y mas en el momento en el que usted asumio el 
CONEP que apenas tenia cuatro anos institucionalmente fuerte, con cierta 
estabilidad tuvo que poner mucho dinero de su bolsillo? 

De mi bolsillo no. La empresa, como todas las empresas contribuia pero yo 
personalmente no. 

Porque algunos me decian que los viajes se los pagaban los presidentes. 

Si, algunas cositas asi si. 

Pero eso es dinero. 

No es lo mismo que poner dinero para otras cosas. Muchos viajes si los pagaba. 
Que los pagaba yo o me  lo pagaba la empresa. 

Pero que no salia del CONEP. 

No tenia. 

usted hizo para continuar? Don Papia fue el inicio de la institucio- 
nalizacion. Roberto me contaba del primer local. ustedes se hicieron 
en esa parte? 
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Pasamos el sombrero. Entonces aumentamos la cuota para que todas institu- 
cionespagaran ypasamos el sombrero. Y el empresariado tiene que creer en lo 
suyo. El que no cree en lo suyo esta perdido. Realmente se ha llegado al gran 
convencimiento de la institucionalidad, porque al principio daba trabajo, la 
gente queria arreglar lo suyo como sea y los que estan ahi nada mas estan 
arreglando lo suyo y eso no es asi. 

Usted que viene del sector industrial, usted se sentia evaluado por 
la parte del sector comercial, exportador? 

Bueno, dejeme decirle, yo me sentia m u y  vinculado porque tenia parte comer- 
cial, parte industrial yparte agricola. M u y  compenetrados. Asi es que hablaba 
con todos y realmente buscaba que el sentir de cada cual lo trajera al CONEP 
porque de lo contrario no es u n  foro de todas las instituciones. 

Despues que usted salio del CONEP usted se sintio? Ya entregue! 

Nunca me he desligado. Siempre ha estado presente y te invitan como pasado 
presidente y uno va y da sus opiniones y sus consejos. 

Me dijo Manuel Diez que tuvo una reunion con los pasados presidentes. 
Eso es muy bueno porque esta la experiencia y la historia de gente que han 
lidiado con situaciones. 

Los tiempos cambian y las situaciones son diferentes. Algunas gentes dicen es 
lo mismo, no. A veces se parecen, tienen similitud pero no pueden ser mane- 
jados igual, tienen que ser manejados por las directivas actuales y si escuchar 
la decision de los otros. 

Don George fue que lo sustituyo. 

Don George y don Hugh fueron dos grandes aportes al empresariado domini- 
cano porque eran m u y  conciliadores. 

usted evalua el CONEP 50 anos despues y 30 anos de usted haber 
sido presidente? 

Creo que el CONEP ha sido exitoso. Los mentores tienen que estar m u y  felices 
con lo que se ha logrado y con lo que se esta haciendo porque yo veo que cada 
vez se ira institucionalizado. El empresariado en general esta consciente de 
que tiene que apoyar una institucion central para que una los intereses del 
poder. Una sin conflictos porque no es peleando. 



Usted cuando asumio la presidencia, era una sustitucion de don Hugh, una 
generacion a otra. La nueva generacion empresarial, la ve lo sufi- 
cientemente preparada para asumir el reto tambien? 

Muypreparada, porque ya llevan todos estos anos de esta Biblia que nosotros 
no tuvimos. Nosotros veniamos de la epoca reciente de Trujillo. N o  habia ins- 
titucionalidad. Lidiar con Balaguer no era facil. Habia que saber lidiar con el. 

Con Balaguer se hizo la modificacion a la ley 69 de Proteccion Industrial 
toco trabajar con la Ley? 

Muypoca participacion en esa parte. Yo estuve tambien en la ley laboral. 

los anos 90 o en la anterior? 

En la primera. 

La entrevista termino de forma muy amigable. 





Vicepresidente de la Republica Jacobo 
Majlula, mientras saluda al presidente 
del CNHE, Antonio Najri durante 
presentacion oficial del Consejo. 
Hotel Lina, 1978. 

Presidente de la Republica Antonio 
Guzman Iiernandez, Cardenal Octavio 
Antonio Beras, vicepresidente de la 
Republica Jacobo Majluta y Antonio 
Najri presidente del CNHE durante la 
presentacion formal del CNHE en el 
Hotel Lina, 1978. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



CAMBIOS D E  PARADIGMAS 1978 1986 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

El presidente Antonio Najri mientras 
recibe una delegacion internacional. 
Ano 1980. 

El presidente del CNHE, Antonio Najri, 
junto a empresarios y otros lideres 
importantes del pais. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



El expresidente Balaguer, Mario 
Cabrera y Antonio Najri mientras 
conversaban momentos antes de 
la reunion con el CNHE con el 
presidente del Partido Reformista. 

El presidente Najri mientras 
ofrece discurso. Observa el 
Dr. Luis Augusto Ginebra. 

MU-KIEN A D R I A N A  SANG BEN m J O S E  CHEZ CHECO 

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



CAMBIOS DE PARADIGMAS 1978 1 9 8 6  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Luis Augusto Ginebra Hernandez, 
presidente del CNHE, como orador 
principal del almuerzo mensual de 
la Camara Americana de Comercio, 
en Santiago, 1981. 

El Ing. Heriberto de Castro felicita 
al Dr. Luis Augusto Ginebra, 
presidente electo del CNHE, 1980. 



MU-KIEN A D R I A N A  S A N G  BEN JOSE CHEZ CHECO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Entrega del reconocimiento al Dr. Luis 
Augusto Ginebra Hernandez, presidente 
saliente. Observan Mario Cabrera y 
Hugh Brache, presidente del CNHE. 
Hotel Lina, 1981. 

El Dr. Luis Augusto Ginebra es felicitado 
por su reconocimiento del CNHE, 1981. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



CAMBIOS D E  PARADIGMAS 1978 1 9 8 6  

, , , , ,  . . . . . . .  . . . . . .  . . . .  

El Dr. Luis Augusto Ginebra, presidente 
del CNHE, durante una de sus 
importantes reuniones. 

El director del Instituto Nacional de Formacion 
Tecnico Profesional (INFOTEP) mientras 
conversaba con los maximos directores del CNHE 
que le invitaron a su sede para ofrecerle respaldo 
a su gestion en el adiestramiento y capacitacion. 
Figuran el presidente del CNHE, Mario Cabrera, 
el presidente saliente Hugh Brache y el Ing. 
Heriberto de Castro, secretario general. 



M U - K I E N  A D R I A N A  S A N G  B E N  . J O S E  C H E Z  C H E C O  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Hugh Brache, presidente del 
CNHE, periodo 1983-1985. 

Mario Cabrera, presidente del CNHE 
ofrece declaraciones solicitando el 
aumento de la produccion nacional. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


