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Conoci a Mu-kfen Adrima Sang en 1988, cuando interesada en 
conocer mas la vida de mi abueio, Buenaventura Baez, me llam6 
por telefono y me expiico brevemente su intds de entrevistarme. 
Acepte gustoso no solo concederle la entrevista, sino tambien 
participar en la discusion que habia preparado sobre el primer 
informe de la investigaci6n. Nuestro prLmer encuentro se produjo 
el dia de ia reunion, estaban alli unas 15 personas, todas del area 
de historia y ciencias sociales en general. ~scucht  interesantes 
comentarlos sobre el siglo XiX dominicano, referencia que para 
mi significaba conocer la vida de mis antecesores. 

Despu€s de aqud primer encuentro. Mu-Kien y yo fijamos el ciia 
para realizar la entrevista fomai. Desde el Inicio de nuestras 
reladones, ella supo transmitirnie su entusiasmo para conocer y 
profundizar sobre la historia dominicana del siglo XIX. Me 
explicb las dificultades economicas, pues el INTEC sblo habia 
podido aprobar el financiamiento del primer ano de la 
Investigacion. Mu-Kien, para que conociera mejor como pensaba 
y trabajaba, me entrego un ejemplar de su iibro "ulises Heureaux: 
Biografia de un Dictador". Quedamos en un nuevo encuentro para 
cuando terminara la lectura de su libro, y asi lo hicimos. 

El proyecto de hacer una biografia sobre mi abuelo me atraia 
mucho, pues aunque se han publicado algunos trabajos. ninguno 
de elbs presenta un retrato verldico sobre ia vida personal y 
politica de ese Iider rojo, Buenaventura Baez, con quien a pesar de 
m i m e  lazos de sangre era para mi un gran desconocido. Creo que 
ese desconocimiento se debid en gran parte porque mi abuelo, 
Buenaventura, no queria que sus hfjos se viesen involucrados en 
Ia politica. Por ejemplo, papa, Osvaldo Baez y su hermano, 



Xamon Baez, fueron enviados a estudiar a Europa de 8 y 9 aiios 
respectivamente. Es decir. nunca vivieron de cerca la situacibn 
politica de1 pais, nunca pudieron compartir con su padre ni los 
triunfos ni las derrotas de esa agitada vida politica. 

Termine en pocos dias la lectura del libro de Heureaux que 
escribio Mu-Kien, y me convenci de que no solo era preciso hacer 
algo parecido con Buenaventura Baez, sino de que ella contaba con 
la fomcibn, el talento y el interes para hacerlo. Quena tambih 
que se escr5iera algo veridico, sin apasionamientos que nublaran 
la verdad. Me dije, Mu-Men es una historiadorajoven que no tiene 
motivos pata estar identificada con las posiciones ni a favor ni en 
contra de Biiez, pues no tenia (ni tiene) necesfdad de consemar 
ningiin interes ni familiar ni politico. Concluida mi reflexibn, me 
dispuse a ayudar para que ese proyecto se materializara. 

Hemos tenido encuentros sucesivos. Participe con el INTEC y 
Mu-Kien, en pmucular, en conseguir los fondos necesajios para 
finalfiar la investigacibn y su posterior publicacion. Localict 
documentos y se los entregue. Prosiguieron algunas 
conversaciones, eIIa siempre me inqufria sobre lo poco que sabia 
de la vida de mi abuela (Conccpciiin Machado) y sobre mis 
relaciones con los demas miembros de la familia BAez. 

El tiempo pasa, y ya tenemos ante nosotros la publicaci6n de la 
frrvestigaci6n. He leido el libro con atencibn. palabra por palabra, 
cita por cita. He revisado los cuadros anexos. y puedo decir que 
aprendi cosas nuevas sobre la vlda de ese personaje, de sus acciones 
politicas y de su vida hnlbr. Me he sorprendida de la cantidad de 
documentos consultados, cbmo fueron cuidadosamente seleccio- 
nados para posteriorniente presentar juicios y conclusiones. 

Eista obra, ''Buenaventura Biez: el Caudillo dd Sur" ( 1844- 1878). 
es interesante, escrita en un Ienguaje sencillo, pero sustentado en la 
verdad documental. Creo que en el mismo se presentan ideas nove- 
dosas, que los historiadores deberan retomar para continuar pro- 
fundizandolas. Invito pues a su fectura y espero que la disfnten. 
La acreditada institucion frnancfera denominada Banco Inter- 

continental S. A. fue la patrocinadora de esta obra, con cuyos re- 
cursos se twminb la invesugaci6n mciada por el Intec y se dio a 
la impresfon este trabajo, gesto que agradece profundamente toda 
la descendencia Bgez-Machado. 



Buenrnrcntura Baez fue, sin lugar a dudas, una de las principaies 
@ras politicas de la Republica Dominicana. durante mas de tres 
decadas en el pasado siglo XIX. Muy joven aun, aparecib en el 
escenmio poiitico dominicano destacandose, desde un pmcipio 
como lider, como caudflio identificado con Ias llamadas fflas de 
ios consemadores, afrancesados, especiftcament e. En el decenio 
de los 50 disputo con Pedro Santana el lidtrazgo politico, dicho 
mila propiamente, la lucha por el control del aparato estatal. 
Ronundada la h a n  a EspaAa en 1 86 1, y declarada en 1863 la 
guerra de Restauracibn y su posterior triunfo en 1865, 
Buenaventura Baez reaparece fortalecido, pero con la dura tarea 
de enfrentar a los dtnminados liberaies y las nuevas fracciones 
caudillistas consentadoras surgidas en la contienda. En ese 
ascenso, descenso, d i o ,  triunfo, conspiraci6n y derrota se 
desenvolvio la vida del caudillo del sur, Buenaventura Bbez. 

Pero, &quien era verdaderamente este hombre que logra 
mantener vigencia polftica por mas de 30 anos? Es posible que a 
prbnera vista esta pregunta pueda parectr algo vana., pues desde 
siempre hemos aprendido y aprehendido frases estereotipadas, 
juicios preconcebidos, que alientan un paradigma expilcativo de 
todo el acontecer historico daminicouio. 

Cientoa de articulos en libros y revistas, recopilaciones de 
documentos y eventos cientiucos han aparecido m los iiltimos M) 
iuba sobre la figura de Buenaventura B&z, lo cual nos permite 
vislumbrar k importancia de este personaje. Durante el ejercicio 
de su vida politica, Baez fue tambien objeto de drscuslon. Sus 
enemigos, aquellos que junto a €1 participaban en la larga y 
diciI c m r a  del poder, en sus diierentes activiaades politicas lo 
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calificaban de ilclliserable!, iIngrato!,  mentecato! (l) y muchos 
epitetos &s. Mientras que sus amigos. lugartenientes y toda su 
cltenteh pditica en general, a1 referise a su persona utilizaban 
frases comos las siguientes: "Gran Ciudadano", ''El m& ilustre de 
los hijos de Santo Domingo". "Don Buenaventura Bgez , 
dominicano por cuna, y espanoi por arigen" m. En estos nombres, 
se evidencia la m8s clara adulacion, los elogios interesados con el 
unico interCs de la complacencia. Sus enemigos. por su parte. 
converuan esos elogios en meros insultos, pues la revolucion 
trfunfante y el nuevo maestro de la situacion se ensaiiaban en 
contra del caudillo derrotado. Ninguno de estos juicios. por tanto, 
podd tomarse en cuenta para la elaboraci6n de un retrato 
veridico sobre la persondidad, vida y obra de Buenaventura B h .  
La historiografia dominicana que ha trabajado el personaje, 
tambien ha sido presa de esos antagonismos. En sus obras, mas 
que el analisis expUcativo de los hechos, se presentan juicios 
pre-concebidos. Es ahora el momento de reasumir la historia 
desde una perspectiva distinta. Como dice Luis Gonzales, al 
rtferise a la figura del dictador m a c a n o  PorIlrio Diaz, "Si la 
literatura de Diaz del periodo Diaz todopoderoso admite la 
etiqueta de historia de bronce, la del periodo del acosado debe 
llamarse historia critica, la del momento actual historia 
ecuanime". e). 

Buenaventura Baez fue un caudfllo cuya clientela politica 
estaba fundamentalmente ubicada en el sur del pais. Fue un 
poiitico profundamente conservador, que cifraba el exito de su 
gestion en la proteccion de una nacibn imperial, no importaba su 
ubicacian geografica. Y conforme a estos postulados. oriento sus 
esfuerzos y dirrgib su accibn. Pero esta posidon no era exclusiva 
de BAez ni de los politicos conservadores dominicanos. sino que 
respondia a toda una corriente de pensamiento existente en la 
America Latina durante el siglo WC. Bhez liev6, pues, los vestidos 
de su tiempo, y como otros caudillos latfmoamerfcanos. sufrid y 
fue responsable de las aventuras y desventuras de ese ttempo 
mismo. 

1. CE Emiiio RDdrigua Dtmnrlzl, Papelai de Bucna~rntuxa B k ,  Santo ihmhgo, 
EditoraMontahw, 1969. 

a. IM. 
3. Luii Qo&s. "La Dictadura de Dlaz" en Dictaduras y Dictadarce, Juiio 

Iabastiua MartIn (oompiladar), M-, S@ XXI. UNhM, 1986, p. 182. 



BUEMVENTURA BAEZ: EL DEL SUR (1844-1878) 

Buenaventura Bgez, el hombre y el politico. ha alimentado una 
seudohistoria y una seudo noveustica, parafraseando a German 
Carrera Damas al referise a los juicios e investigaciones que 
sobre el Dictador Vicente Gomez se han presentado en Veneniela 
i4). Hasta el momento no se ha elaborado ningun trabajo en el cual 
se analice la correlacibn del caudillo. can su epoca y su 
circustancias. Los hombres hacen Ia historia, son efecto y causa 
de los procesos histbricos, se hace por tanto, imperiosa la 
necesidad de encontrar el justo punto de equilibrio entre todos los 
factores que inciden en el hecho histbrlco [politico. economico, 
social y personal], sin caer en las grandes generaiizadories que 
impiden ver la participacibn de sus  actores, ni en la 
partIcdarhacibn que no toma en cuenta el contexto, ya para el 
enaltecimiento de los pro-hombres ya para la exposicion de 
diatribas de los anti-heroes, 

Este trabajo se propone en consecuencia, esbozar un camino que 
permita comprender la personalidad y origen social de 
Buenaventura B k ,  ubicado en una sociedad, en un tiempo 
detenninado y en un particular contexto internacional. 
Hemos dividido la presentacion de la investigacidn en tres 

grandes partes. La primera, titulada "Un Retrato de Bfiez". 
contiene tres capitulos: "personalidad. Origen Social y Vida 
Famillar"; "Caudjilismo, Conservadurismo y Anti-haitianismo: 
Lg Trilogia de su Pensamiento Politico" y "La Busqueda del Poder 
(1843-1867)". La idea de esta prnnera parte, es mostrar al lector 
quien era, c&xno pensaba y c a e s  fueron las peripecias politicas 
reabadas por Bgez para mantener la vigenda en el escenario 
politico y obtener el ansiado poder. 
La segunda parte es un intento de contartualtzar el regimen de 

ice seis afios. el cual hemos denominado c m  'El kacaso de una 
Dictadura". Consta tambitn de tres capitulos, "Debudad del 
Estado y Fragilidad del Poder". 'U Politica ImpeM: El Caso de 
Tos Estados Unidos" y finalmente "E1 Caos de una Sociedad o la 
ausencia de una politica econbica''. 
La tercera y ultima parte, titulada 'U Muerte Politica de Baez", 

comprende dos Capitulas. "El Fracaso del Regreso", donde se 
expone como la vuelta ai poder en 1876, aun cuando con elta 
intentb limpiflr su imagen, le pravocb su derrota polItica fkial. El 

4. Gemisn Carrera Damas. "Juan Vlriante ia Evaswa PemmaWd de un 
Dktador" en Jornadas de Historia Crittca, Caracas, Unfv. cmtrai de V u u m l a ,  
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ultimo capitulo, "Bau ante Ia Historia", hace un anaUsis sobre 
los juicios que se han tejido en tomo al personaje, elaborados 
paincipalmente por la Iirstoriografia tradicional. 

Nuestra fuente principal de idormaclbn fue encontrada en el 
Archivo General de la Nacibn de la ciudad de Santo Domingo. 
Trabajamos con los legajos de Interior y Policia, Justicia e 
Instruccion Publica, Guerra y Marina, Relaciones Exteriores y 
Hacienda y Comercio, asi como los periodicos oficiales y no 
oficiales disponibles en el momento. El Ingeniero Jose Rambn 
Baez Idpez-Penha, tuvo la gentiha de facilitarme los originales 
de cartas de la Senora Concepcion Machado, U i i t m a  consorte de 
Bbez, asi como aigunos valiosos impresos. El Ubm de Don Emilio 
RxMguez Demorid 'Fapeles de Buenaventura Bacz" fue sin lugar 
a dudas, una importantisima fuente de informacion. Asimismo, 
utilizamos las correspondencias consulares francesas del 
Archivo de Relaciones Exterlores de Paris, Fhncia, consultadas 
durante una investigacibn anterior (1981-1985) que fueron de 
gran uUiidad para la presente investigacion. 

Aproveche este tiempo para conocer los avances reabados en 
la investigaci6n histbxlca en algunos paises hemanos. Hurgut, 
hasta donde me lo permitieron las circustancias, trabajos 
realizados en historia politica del slalo XIX. en Colombia, Chfle, 
Mexico, Venezuela y Puerto Rico. Estas lecturas permitieron. sin 
lugar a dudas, ampliar el horizonte de este trabajo y por ende mi 
r e f l d n .  Agradezco sobremanera la invitad6n que me cursara 
el Departamento de Hfstorla de la Unbemidad de Puerto nica, 
Recinto Rio Piedras, para ofrecer un curso sobre historia 
dominicana en el Programa Graduado. pues alli enconte un 
ambiente intdectual interesante. y sobre todo un espacio donde 
compartir ideas, inquietudes, dudas, y algunos criterios. De 
manera especial apreso mi gratitud a Bhbara Southard quien 
materializd la invitacibn, a Fernando Pico por confiar en mi 
trabajo y haber sido una especie de "carta de presentacion", y a 
Pedro San Miguel, amigo y colega, quien me aport6 materiales e 
ideas sobre algunas de mis interrogantes. Agradecimiento 
tambien a Lolita Luque, Maria de los Angeles Castro, Ana 
Sagardia y Laura Nater, quienes hicieron que el ambiente 
intelectual estuviese cargado de amistad. Tambien al joven 
estudiante Edwin Montaivo. por ofrecerse a corregir una version 
preliminar de este trabajo. A Alberto Garcia Mentndez, 
historiador, profesor de ia Untversidad Interamenlcana, por su 
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valiosa ayuda y por haberme brindado su amistad. A Josefina 
V8squtz (Jossie). por su valiosa colaboracion en todo lo relativo 
ai aspecto logistim. 

Esta investigacibn pudo realizarse gracias al apoyo del 
INWITUTO TEXNOLOGICO DE SANTO DOMINGO -INTEC-, 
institucibn que me bIidb el primer Impulso moral y financtero. 
En especial al Seiior Rafael Damares Toribio,entonces rector del 
INTEC, pues de manera comprensiva permiti6 que compartiera 
mis labores acedernicas y de investigacion con mis funciones 
a-trativas. 

Especial reconocimiento merece el ingeniero J& Ramon BBez 
Lbpez-Penha, nieto de Buenaventura Bgcz, pues al conocer d 
trabajo que reaiizabzi, deddib apoyarme en muchos senudos. 
Lncalizaudo documentos, soportando largas -as, y sobre 
todo respetando mi labor como investigadora, sin Influir ni 
insinuar ninguna opinion que afectara la objetividad y el apego a 
la verdad. El hg. Baez fue mi padrtno para conseguir los fondos 
necesarios. que me permitieron h a 1  izar la imstigacibn. 

Mi agradecimiento a mis valiosos asistentes, por esos aAos de 
arduo trabajo, par hah r  soportado mis imfstendas y exigencias, 
por su responsabilidad, seriedad y entrega m b  alla del deber. 
Durante 1987-88, cointt con la colaboraci&n de Pedro Jose Aivarez 
y Ramon Mancebo y entre 1989-90. con Marlo Bonilla, Julio 
&Vega y Hector Molina. 

Especial menclon merecen Jose Mamiol, quien leyo el texto y le 
ciio mejor forma. Jose Chez Checo y Juan Daniel Balcacer, pues 
como en mi anterior obra sobre el dictador Ulfses Heureaux, se 
brindaron para revisar la version final. Maria Eugcnia Garcia, 
amiga y colaboradora de muchos atlas y Rosa Garcia 
carifioeamente "Mayub i", ayudaron desinteresada y 
responsablemente en la transcflpcii3n de notas y apuntes a veces 
indescifrables. 
He dejado para ei final dos personas muy especiales en mi vida 

personal y profesional. El profesor Ruggiero Romano, pues aun 
cuando no conme este trabajo en particular, sus sabios consejos. 
cuando fui su discipula. siguen siendo una valiosa y hermosa 
ayuda. Mi esposo y amigo Luis Vargas. por permitirme robarle 
parte de su tiempo, y por aportarme Importantes ideas en largas 
discusiones te61Icas en la intimidad del hogar. 
La presente obra es un esfuerzo de refiexfdn, sistematizacibn de 



algunos criterios y presentacion racional de aigunas fuentes 
documentales. Es tan solo un aporte, un punto de vista mas para 
el conocimiento y la discuslbn de la trayectoria del caudillo 
Buenaventura Baa. 

Mu-Kien Adriana Sang 
Mano de 1990 







Personalidad, Origen Social, Vida FQmiliar. 

'U vida que bajo la accibn de un espiritu libre se 
desenvohrid en el escenario mas de un te- de 
siglo, refitjando maneras propias del ser colectivo 
acaso inconscientemente, es una realtdad tan 
cierta como la misma sociedad que foma parte. Si 
de ella como en ei caso de Buenaventura Bkz. se 
hace un envoltorio y se rotula con una palabra, o 
frase con la cual se pretende catalogar 
definitivamente esa entidad, no por eso queda 
afectado en lo mas muiimo su eterno derecho a ser 
estudiada para que se le juzgue y dasifique segun 
fue ella." 11) 

Edste consenso en el sentido de que Buenavmhra Bgcz fue el 
principal caudillo del sur dei pais, y que junto con Pedro Satrtana 
coanparuo el iiderazga politico durante el decenio del 50 del siglo 
pasado. Sin embargo, sobre la vida personal y politica del 
caudillo eureno no existen amplias investigaciones que esda- 
rezan aspectos impartantes de su vida (CE Cuadro W 11, 
Buenaventura Wez nacio a principios del siglo pasado, en una 
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ciudad del sur del pais. MigueI AngeI Monclus (") afirma que su 
nacimiento se produjo alrededor de 18 10. Emilio Rodriguez 
Demorizi dice que nuestro personaje nacio el 20 de octubre de 
18 12 en Rincbn, Neyba. hoy ilarnado Cabral. versfon que es a su 
vez confirmada por Rufino Martinez. 
Era hijo de Pablo Altagracia B&z, blanco de origen espafiol y de 

una negra esclava Ilamada Teresa Mendez. Era el mayor de los 
siete hifas que procreo la pareja. Los demas eran: Carlos, Fellx, 
Damfan. Atagracia, irene y Rosa. Se sabe tambien que el padre 
procreb con mujeres distintas otros dos hijos: Valeth y Jos& (Cf. 
Cuadro 2). 

Parece ser que la famiiia Bilez-Mendez era muy unida. Los 
documentos consultados asi lo demuestran. Los hermanos de 
B&z observaban una estrecha relacion familiar, y algunos 
ademh de los lazos de parentezco, pertenecieron al clan politico 
del hermano mayor. La relacidn de consanguineidad y de 
estrechos vinculos politicos srgnificaba que toda ia fa& sufria 
las secueks de esa agitada vida publica. Si B&cz partia hacia el 
exilio, le seguian los demas miembros de la famflia. En 
numerosas cartas encontradas en el Archivo de la Fnmiiin BBez. 
descubrimos que por ejemplo, en 1874. luego de la derrota pmvo- 
cada por Gbnzalez, la -ora Concepcib Machado, esnibe a sus 
hijos y les informa que habia recibido carta de la familla que se 
encontraba fuera del pais: 

"Hace cuatro dias que recibi carta de la familfa de 
Aguadillas, Irme tambitn me escribio que habia 
llegado bien a C-, estan Manuel tambien 
y Pablo. .." (4) 

Si algun miembro de la familia no podia partir al exterior, 
permaneciendo en el pais, era objeto de represalias por parte de la 
nueva admMstraci6n, y de las reglas de juego fmpuestas por el 
caudillo de turno: 

C4.Miguel Angel Monclus,El Caudiliismo en la Republica Dominicana, Santo 
Domingo, Editorial CEEC. 1983, p. 2 1. 

(3).Cf. Emilio Rodriguu Dernorie1,Papcks ...y R u i b  Martfn'ez.Diccionarlo 
B i o g d h  Historico Domintcano, Santo Domingo, Editora de la UASD, 1971. 

M. CCMORd 25 de de 1874. AFB. 
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"Felix hace quince dias que lo tienen preso porque 
han fingido una carta de Damian y dicen que le 
hablaba de revoluci6n."18) 

Estas afirmaciones las hizo la sellora Machado, luego que se 
pmdujera el derrocamiento de su esposo en 1874. Tal parece que 
Ios gomalistas no pudieron demostrar la existencia de la 
conspiracibn, pues, segiin aflrma la misma fuente. Ftlix fue 
liberado dias despub. 

Las circunstancias del exilio provocaban problemas para 
mantener la unidad famillar y el espiritu en alto de todos los 
miembros de la familia, pues algunos no resistian los cambios 
bruscos que imponia la situacibn: 

"Su papa y Damian e s t h  en Curwao y segiin me 
han dicho, la f a d a  pasara de Mayagiiez para 
all& aunque no se como se compondran con Rosa 
Bgez, que no puede ver de ninguna manera a 
Cufacao y creo le dilgb& mucho el cambio. .." p) 

Por lo que se ha podido apreciar, la unidad de la famflia 
Baez-Mendez, e fncluso de los dos otros hijos de Pablo Altagracia, 
mantuvieron los lazos mucho desputs de la muerte de 
Buenaventura. Cuenta Don Jost Rambn Bhez, que siendo muy 
nLiio, a px4ncipios de este siglo, su padre (Osvaldo BAez, hijo de 
Buenaventura y nieto de Pablo Altagrada), le hacia visitar a unos 
tios muy ancianos que vivian cerca de la actual calle Padre 
Billini. 

El progenitor de los Bgez murio en 1840, siendo la mayoria de 
sus hijos muy jovenes aun. En su testamento nombrb como sus 
"albaseas testamentarios y cumplidores de ti" (7)  a su esposa 
legitima, Maria Quezada en primer lugar y a Buenaventura, su 
hijo mayor, en segundo. En vista de que ninguno de sus hijos 
habian sido procreados con la Sra. Quezada, su primogenito se 

(5). CCMOR el 30 de abd de 1874. AFB. 
[a. CCMOR ei 19 dc mayo de 1876. AFB. 
M. Teshmcnio de Pablo Altagrada Bgez en Papeles ...p. 508 
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convirtio en el eje central y protector de sus descendientes. En 
1883, en su lecho de muerte y al redactar su testamento, 
Buenaventura Baez asegura que segun lo estabiecia el testamento 
de su padre, siempre habla velado por el bien de sus hernianos: 

"Declaro que desde el veinte y cuatro de octubre de 
184Q dia fatal en que fallccib mi padre, he tenido 
constantemente a mi cargo toda su familla mante- 
niendola tanto en nuestro pais como en el extranje- 
ro lo mejor que he podido segun mis facultades. Mi 
hennano D a m i b  miembro de esta f d a  nacio el 
veinte de febrero de mll ochodentos treinta y dos y 
me lo dejo mi padre de ocho afhs de edad, y el ano 
mil ochocientos cincuenta y ocho contrajo matri- 
monio y entonces no tan solo continut sostenien- 
dole a €1 pasomimente, sino tambitn a su esposa y 
los seis hijos que procre mn..." 18) 

En eI mismo documento, Baez sefial6 tambien que cuando sus 
otros hermanos necesitaron de su ayuda moral y rnatexid, 
siempre los soconio. Por ejemplo, en el momento en que Irme 
contrajo matrimonio procedid a rtgafarle la suma de 
RD$4,000.00 y una casa en la dudad de Santo Domingo. 

Existe una notable coincidencia entre los historiadores acerca 
del orfgen soda1 de nuestro personaje. b s  Bgez constituian una 
familia acaudalada del sur.El padre, Pablo Altagracia, aunque 
nacido en circustancias no muy claras e), pudo hacer una gran 
fortuna. Era propietario de "cortes de madera, hatos, haciendas, 
tiendas, panaderias, alambiques, numerosas casas y recuas, 
contando ademas con mtles de Iibras esterijnas depositadas en el 
Banco de Londm".(lq 

(8l.TesWmnto de Bumawntura BBrz en Pepeks ... p. 486. 
(9). Cuenta Rodrlgutz Demorizi que Pablo Altagrada Bdez e= htjo de SaiEehtz 

Vaiverdc, que en un m o m t o  de desliz pasonat, tuvo rdadonw ilc&rrla, oon la 
esposa del Sr. F'ilpo. El n i h  qque nacio de esta rclaclon, fue lkvado a Sanb 
Domingo, donde aprendid el oficio de pliitero, piidicndo adoptar d de SU 
maestro, un Zrances ctinoddo como Bw. Multo, Pablo AltagCada se trsehdo a 
h a ,  e hizo alll fortuna. Fue propietaria de los kmsos artes de madera 
llamados SIijona, y en 1821 U@ a ocupar el cargo de M e  de Aeua 

1101. Ruho Martinez, Santana y B W ,  Santiago, Republica Dominicana, 
Editorial E1 D W ,  1943, p. 30. 



BUEEIAVENIVRA m EL CAUDILLO DEL SUR (1844- 18m 25 

Esa prfvilegiada posicion econ6mica le permitid al padre 
ofrecerle a su hijo mayor una educaci6n esmerada. por endma de 
las posibilidades dd pais. Buenaventura Baez. fue mviado a 
Paris. kancfa. a realizar estudios superiores. No se cuenta con 
detalles sobre carrera, disciplinas estudiadas ni muchos menos si 
el joven Bgez pudo finakar con &to su estadia en Europa. De 
todas maneras, el hecho de haber podido nutrirse de la cultura 
europea le o W i  una distlnddn entre los demas pobladores del 
pais. Segun la opinibn de muchos de sus conciudadanos, esta 
formacibn recibida le pcmiitIa ser considerado como "el mas apto 
para las &as representadones oficiales respaldado elio por la 
preietenda de su acaudalado paure". (Ir) 

Sobre el nsiw de Buenaventura mez, se puede afirmar que era 
mulato, tez color "aceitunada" (para usar las palabras de 
MoncliI~)~ pelo rizado, estatura mediana y de muy buen vestir, 
reguiarniente usaba barba en las mejillas con el menton afeitado. 
El poeta J& Z o d a  (el autor de Don Juan Tenorio). tuvo la 
oportunidad de conocer y compartir con el caudillo, durante un 
viaje que ambos hicieron a una de las islas de las AriWlas en el 
vapor "Panaman en el afio 1858. De su primer encuentro con el 
poliUco domfnicano, que en ese momento partia una vez mas al 
d o ,  el poeta &e: 

"Ingiriase de cuando en cuando en nuestra 
sociedad, un personaje de color dudoso, de ojo vivo 
y esa tado  y rizado cabello y pretenciosamente 
calzado.. . "I'q 

Por el testimonio de aquelkm que le conaciero~1, parece ser que 
Mez tenia una personalidad fuerte y arrolladora, seguro de si. 
Zorrllla lo dtfinia como un ser arrogante: "que entendia de todo. y 
de todo hablaba y a todos conocia (...), pero aquel casi afeminado 
tan cortts y bfen educada como incomprensible personaje, 
hablaba de la politica. ia iiteratura y los pemnaf es influyentes 
deEspaSlaydelasAr~cosim~~llOcimientoyunaploano,con 
una moderacib y un tacto tan especiales, que descarriaba todos 
km calculas de Barralt (el acompanante del poeta-MAS), que le di6 



por espia de alto copete, por jugador afortunado y por todo, en fin 
menos por lo que era."[lsl 

En 1872. la impresidn de ZorrilIa es confirmada por el 
periodista Josei Maria Izaguime, quien en uno de sus articuIos 
expresa s u  opinibn acerca del politico dominicano: 

"De estura mediana. color y pelo amulatado. 
mirada astuta, caracter en€rgico, algo seco en su 
trato y poco comunicativo, aunque vestido 
correctamente y no aspero en sus modales. Tendria 
cincuenta y ocho alios aproximadamente. Su 
instmccion era bien aseas [sic) pero no carecia de 
talento natural para juzgar de los hombres y de las 
cosas. Se le at&uian condiciones de valor, aunque 
desmeritadas por actos de crueldad." ("1 

No obstante las coincidencias entre los dos testigos, un 
elemento importante es visto de manera distinta. El poeta 
percibid al caudillo como una persona mas que nada 
extrovertida, mientras el periodista, como alguien distante en el 
trato con los dern8s. Es posible que estas aprecfaciones, 
aparentemente contradictorias, hayan sido el producto de las 
circustancias hist6ricas en que cada uno de los observadores 
conocio a Bgez. En 1858. cuando Zorrtlla tuvo la oportunidad de 
encontrarse con el politico, este estaba en el apogeo de su edad 
madura, con todos los brios de su carrera politica: mientras que 
en 1872, cuando el periodista tiene su entrevista, Baez vivia una 
dificil situacion politica. Era el mamento en que su gobierno se 
habla visto en la necesidad de enfrwitar muchos movfmientos 
armados, y el proyecto de Anexidn a loa Estados Unidos se 
evidenciaba como un seguro fracaso. 

En donde si hay coincidencia es al afirmar que Buenaventura 
BPez era una persona carism8tica. que W~ciimente pasaba 
desapercibido en un grupo de personas. La Senora Julia Ward 
Howe, una mujer con mucha preponderancia en la sociedad 
newyorquina de la epoca, cOflOCi6 a Mez y fue tan grande su 
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imprestdn que escribio sobre su persona en un peri6dico de la 
ciudad: 

'El propio Presidente no llegb hasta algunas horas 
desputs. Entonces vino acompanado de un solo 
sirviente. Permitame describirlo brevemente como 
un hombre cordiai y cortes de rostro inteligente y 
voz agradable. Es de estatura regular. de una edad 
que anda entre los cincuenta y los sesenta anos. Su 
tez revela una ligera mezcla de sangre africana, 
perosus ojossonanilesysupdounpacorizado. Es 
ciertamente de distincf6n a menos que su cara 
mienta. Uno no puede saber mucho concerniente al 
caracter en una primera visita, y espedalmente en 
una visita de ceremonia, pero Ia primera 
impresi6n es siempre un elemento importante en 
la fomacidn de esos juicios. y Bgez nos 
impresiono una vez y todas como hombre franco y 
corcuai. Ya lo habiamos visto en Ia Catedral, pero 
su cara, vista de cerca, nos parecio mejor que la 
cara que vimos mas distante.. ."(ls) 

Las Impresiones descritas por aquellas personas que lo 
conocieron en su rol de poutico, son muy similares a las de su 
fhdia. La vitalidad y energia que proyectaba, su caracter abierto 
y Bdrovertido era palpable: "...su papa (...) ahora tiene siempre los 
ojos malos, (...) sin embargo ese mal, no le priva de bailar 
muchisimo, montar a caballo y pasear cmno de 
En el ocaso de su vida politica y personal continuaba pmyectan- 

do esa fmpmhmmte energia. En 1877. en su ultimo periodo presi- 
d e d ,  a pesar de su edad, continuaba ejerdendo cwko en sus aiios 
moaos. La Seiiora Machado se preguntaba camo era posfble que con 
tantas presiones poiiticas mantuviera ese dlnamfsmo: 

'Yo no comprendo como es que e l  a su edad, puede 
s0port;ii una vida tan agItada".(l7) 



Esta vitalidad conjugada con una buena salud. galanteria, 
fineza en el trato. cualidades de las que hacia honor. eran 
producto, sin lugar a dudas, de su origen social y de los anos 
 vicios en Europa durante su juventud. 
La salud de Baez era bastante buena, pese a que padedb algunos 

quebrantos serios a lo largo de m vida. En 1860, por ejemplo, le 
comunica a Damian que sufiia de problemas respiratorios. 
Asfmismo, en 18M, fue operado de las vias intestinales, y 10 aiios 
mas tarde, se sabe que tuvo diacultades de la vista hasta el punto 
de casi perderla. Ya en el exilio, partib a Berlin a consultarse con 
un famoso especlaiista, quien le aplico un tratamiento que le 
mejor6 notablemente. "Su papa esta muy gordo y enteramente 
bueno de los OJOS".[~~ 

Bgez no lcgaiiza ninguna de sus relaciones amorosas, pues 
murio soltero. Su fisico y galante* le hacia tener exito con las 
mujeres de la sociedad de Santo Domingo. De sus muchos amores 
procreo varios hijos naturales, pero los reconodb a todos: 

- PabIo fue hijo de Buenaventura y Altagrada Batista. 
- Manuel y Maria los two can Corina Dupont. 
- Carlos y Manuel fueron concebidos con Teresa Batista 
- F'randsco fue procreado con Josefa Silverlo 
- Feiix era hijo de Camien Cordero, y 
- Osvaldo y Rambn los tuvo con su filtima consorte, la setiora 

Concepcidn Machado. 

Los seis hijos de Buenaventura Baez no salo disfhtamn de la 
proteccidn de su padre mientras estuvo con vida. stno que a la 
hora de su muerte fueron declarados como sus "sucesores y 
universales herederos." 
No se dispone de muchas informaciones sobre la vida fa- 

de Buenaventura Baez, ni de sus relaciones con sus mujeres y sus 
hijos. En el libro de cartas suministrado por el Ingeriiero 
Ramdn Bgez, encontramos algunas alusiones a los demas 
miembros de la famlIia. Por ejemplo. en 1873, la senora Machado 
informa a sus hijos que tenian una sobrina, pues su hermano 
F&ix habia procreado una nifia (18). 

Anos d s  tarde, la senora Machado recrimina a sus hijos por 
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no haberie comunicado que hab'ian comido a sus hermanos los 
hijos de Corina. Tal parece que Bgez no recoILDCIO a estos ninos, 
pues no aparecen en el testamento. La vida de solterla le permitia 
al caudillo conocer y tratar a muchas mujeres, y de estos 
encuentros, nacieron otros ninos, de los cuales tuvo 
coIlOclmient0 muchos zinos despues. como fue el caso de Amella, 
una hija que tuvo con la sefiora Fermina Andujar, a quien a la 
hora de su mate  Ie dejo una casa. 
A partir de las cmespondenclas de la sedora Machado se puede 

deducir la estrecha relacibn de ese nucleo familiar 
(Bgez-Machado) con el clan Bgez-MWez. Innumerables son las 
referencias que aparecen en las cartas sobre los tios paternos, 
primos y sobre todo a la abuela paterna, la madre de Bhez. Se 
d a t a  el interes de los parientes por conocer las actividades 
de losjbvenes Osvaido y Ramon en el sur de FTancia, -dos aili 
por su padre para re* estudios primarios. 
A pesar de las multiple actividades politfcas. Baez estuvo atento 

de la vida de sus hijas. Al enviar a Osvaldo y a Ramon a estudiar a 
Francia, nombrb como tutor al Senor 1. Mendes, y estaba 
pendiente de los progreeos de los niaos m sus estudios, asi como 
de que la pcnsibn para manutencion no faltara nunca. 
El patrimonio de la Familia Baez Mendez se  vi6 

considerablemente afectado debido a varios hechos histdricos 
que provocaron que la fortuna heredada se viese disminuida: en 
primer lugar la invasiOn haitiana en 1844, en segundo lugar la 
guerra de Restauradbn, y, en tercer lugar la activa partidpacidn 
de la f&mih en la poiitica. 

Segun nos dice el propio Buenaventura en su testamento, al 
producirse la iuvasibn h a b a  en 1844, las propiedades de la 

se redujeron considerablemente: 

"Declaro para que conste que cuando los haitianos 
invadieron en el afio de mil ochocientos cuarenta y 
cuatro la Provlnda de Ama, incendiaron la ciudad 
del mismo nombre, destruyendo en totalidad las 
casas de que se componia, matando el ganado y 
11wiindose lasi bestias tanto de Ia sucesion de mi 
padre como las de mi exclusiva pertenaa (...) 
quedando de ese modo reducidas las propiedades de 
la sucesion de mi padre al pedazo de tierra 



conocido con el nombre de Sajona, jurisdiccidn de 
hua, y dos pedazos de tierra mas conocidos 
respectivamente con las demonimaclones de 

Ronundada la Ancxibn a Espana en 1861. y luego declarada la 
Guerra de Restauracion en 1863, se produJo una gran confusfbn tn 
el pais. La familia B k ,  tradicional enemiga de las filas 
revolucionarias que propiciaron la Restauracibn, fue objeto de 
represalias por parte de los nuevos iideres que dirigian los 
destinos del pais, sobre todo cuando el jefe de la familia, 
Buenaventura, se encontraba ausente: 

"...la circunstancia de ser el mayor de los que dej6 
mf difunto padre, el cual, poseyendo en Santo 
Domingo cuantfosos bienes, con titulos Iegitimos 
notorios y que originales conservamos, nos los 
dejb en herencia, y de ellos hemos estado en 
pacifica y no disputada posesi& largos afh, has& 
que por rencores politicos se cometi el inicuo 
despojo de secuestrarnoslos hallandonos 
emigrados y pcrseguidm por el entonces Presidente 
sanmla. (...) 
Fundado el secuestro en la acusacl6n que por 
decreto del llamado Senado Consultor se f i h b 6  
contra mi de haber yo querldo entregar a Espana la 
Republica, acusacibn que (sea dicho de paso) 
contrasta singularmente con las calumnias que 
lanzan en mi descredito los mismos que hacen 
ahora alarde del espaAolismo que se me imputaba 
como delito. parece que debtra haberse hecho como 
acto poiitico y llevarse cuenta y razon de b que se 
conhcaba y de sus productos. ignoro sf asi se ha 
hecho y si al tiempo de Ia anexi6n se dio cuenta al 
gobierno de S.M. de este como de otros depositos y 
pertenendas del Estado:lo que si me consta es que 



varios particulares de los mismos ahora auran en 
altos puestos politicos, militares y judiciales o 
cMles, han participado en el escandaloso saqueo 
de rkas maderas de nuestras posestones." [ll) 

En k correspondencia citada anteriormente, y dirigida al 
Ministro de Ultramar de Su Majestad Catolica (SMC), BBez 
expone la situacion del secuestro de sus bienes. La documentacfbn 
consultada no explica si los mismos fueron o no dtvueltos, 
encotramos cartas, resoluciones y otros documentos, pero no de 
su resolucibn flnal. Ahora bien, si tomamos en cuenta el 
testamento de Baez, se advertM que en el mismo no se hace 
meadbn al asunto, lo que nos da lugar a pensar que la situacton 
fue solucionada en favor de1 caudillo y de su fadia,  

El otro factor que af&6 condiderablemente la fortuna de la 
faxniiia Baez, fue la participacion de muchos de su miembros en la 
vida politica, en especial su lider y guia. Pues si bien es verdad que 
el drsfnitar del poder le permftia a Bhez y su familia aumentar y 
asegurar sus riquezas, no menos cierto es que la misma 
inestabilidad politica, asi como los constantes enfrentamientos 
con sus enemigos politicos, los obligaron a utilizar parte de su 
patrimonio para financiar sus actividades. En 1856, el hermano 
mayor IBuenaventura) esmibia a su hermano menor (Damfanl de 
forma dramatica 10 siguiente: 

"nos estamus arruinando: o tenemos que intentar 
aigo para v o k  a nuestra patria, o es preciso que 
nos pongamos a trabajar..," m 

El testimonio de la seAora Machado es muy elocuente en ese 
sentido. En una carta a SUS hljos, explica como Baez derrotado 
politicamente y casi arruinado econ6micamente, no podia 
atender debidamente las necesidades de su familla: 

",..su papa empezd por pasame una mesada de 
sincuenta (sic) pesos, que aumento a ochenta f...) 



con cuyos ochenta me deJaron us (pero) [...] se me 
fueron rebajando hasta veinte L.) y despub en 
absoluto a nada, wi pase algunas mesti. sin un 
cmtavlto. se alguilb una parte de la casa dd Conde 
y mtaccs me autolizb Ventura, a toniar veinte y 
cinco peuaa que daban mensuaimentc. lo que durb 
poco. pues al vohrtr al poder, y la fmih a ocupar 
la casa, se me acabb. qucdando nuevamente sin 
mPb nada que los ocho pesos que para entonces 
pagaba F e k  por estos baja que ni para el pan. 
chocolate, luz y lavado podian a h m a m e  en los 
trdnta dias del mes, pero asi c c s i s ~  (slc) Ebse 
Ihija de Concha Machado, fruto de su primer 
matrimonio-MAS) y yo m8s de un aiio G..) pero 
aktunadnmmte hay nada debo, porque despues 
que a08 se fumm alpuat &os bnjm (...) y valtm 
m e r r r a n r l l C a ~ ~ ~ . . . w  





soItcitudes. Nos hubieac gustada hakr en bs arcbkOB 
del Goblerno venezolano para conocer con exactitud la 
vimulacibn de 10g Jesurum c m  ei M o r  Guzman Blanco. Las 
Mormadonts de que dlsponanos &tan sob las di0miltadcs de 
I a ~ B a z p a r a r c c u p c m m b i e n c s :  

"LascosasdeJesunimtwivanMtn.y~8ua 
preciso que estt uno de ri6sotros aqui que ha dc 
gastar algo me2 cacrlbc da3de Curatao -MAS) paire 
vMr y se ha de gastar a M  para la familia, no 
podrs. ser que cuando nienos mxrsos tengamos 
gastemos m88 y por necesidad econhmica 
tcndmmo8 al nn que remimos en Curazao para 
g a s t a r ~ y ~ a ~ e w p u m ~ ~  



Le situadbn no mejd.  Por el conttarfo, empe0x-b con el paso de 
los diae. m 1877, el dinero se desvanecia, y la situacidn del clan 
Baez-Menda, por un lado, y de los dilermtes nucleos familiares 
engendradas por Buenaventura atravesaban por una dificil 
situadbn handera. 

"Supapasianpnmuyocupado~sugobiemo(cra 
ia ultima presidencia de Baez cn 1877 -MAS). 
pasando continuamente molestias con los pedidos 
de dinero, y €1, quejandose de no tener un centavo 
ni suyo. ni dd gobkmo para cubrir los gastos de ]a 
Etep6bIlca. la casa Jthiunxn B (si4 concluido con 
mmtme iaa que vfvtmoe con el, pues aunque no ha 
quebrado, todos dicen que es dfnem perdido y todo 
su capital (el de Buenavaitura -MAS) lo tiene m esa 
casa, solo en los gastos de us. no ha habido 
inovaci6n (sic) porque aunque pm3 mandarlos a 
buscar L..) c m  creo que antes habia sacado 
alguna suma que destino para eso, se sahrb de 
comr el r w 4 g 0 . ~ ~  

Cano eucede con la mayoria de los caudillos y dictadores, que 
no establaan a veces, para su propia cowenlencia, la scparadbn 
de los bienes del Estado y los personeles, y por tanto las 
neguAadont8 a titulo &id y personal, el gobierno domtnicano 
fue v M h m  de esa situad& Cuando Bucnavmtura Bhez era 
Presidente de la RcpabUca en el Gobierno de los Seis Aitos, 
m a esa pdctka. Segun ms cuenta Bg& m su testamento, 
criatian obiigacloncs en la Casa Jcsurum a nombre del Estado 
DanbPicaao,peroquela~&clelaCasaaacwisupersana(!!!) 

A la muerte de B&ez, la Casa de los Jesunun adeudaba a la 



lamilin RD814X.755.25, nlonto que no sabmios si fue mhqgado a 
SuSS- 

En vista de los problemas sucesorales, los conflictos con 
a@ms h#manos y las contigendas externas, Buenaventura 
Bgtz deddib ftpmtir la herencia paterna, hecho que aceld la 
etbmizacibn de la fortuna. De todas nmmras, al -en de h 
serios inconvenientes finacieros, la familia Bbez-Mmdu 
continub ocupando un lugar prcvilegiado en la sodedad 
dominbcana. En tl cuadro 3. presentamos la disWbud6n de la 
herenda de los h i p  de Bgu, lo establece el testamento del 
difunto caudillo. 
h hmih B&ee-Mendez conocio k giorla y el fracaso que 

ofracia la vida politka dominicana. Disfhtb del exito, donde 
todos loe hombres de la sociadad ie rendian honores. para luego 
caer en el mas grande o M o .  hasta que una nueva cuyuntura 
politica o sencillamente una nueva revolucion ilevara 
nuevamente al jefe del clan a la posicion cimera: la Presidenda 
de la Repuhka. 
En tsta logica atmpellada de lucha por el poder. muchas veas 

lee -05 se ptrdian y hasta los propios hmtkcs  se dMdian. 
La ambkion, el deseo de subir para domhu~ otros hombres, aa 
mas fuerte que los lau#r de parentezco. y el clan de los BBez 
aperiment6 en carne vlva esta situacion. Recreemos un poca 
camolo-PinUtimiy~-. 
En 1874, Bgez se M obligado a abdicar, luego de que Igarsdo Ma. 

~ , u n o & s u s m 8 s a n c g a d 0 ~ c a l a b o r a d a ~ ~ 8 l o ~  
Las dtfemmhs pofftfcas entre h baedstas y ~~ fumm 
lieradas al piano personal hasta tal grado que si por qpmplo. la 
Setiora Machado deseaba essibirle a sus dos hijos en el 
artranjenitmiaquedepsitar]ascartasenelconeuladoFrancts; 
entonces el consul ermlaba la carta ai consulado de Saiat 
Thomas, y de alli partia a su dcstbo ffnal. Fiarada. Sus hijos si 
que* fcsponder la correspondenda de su madn debian 
utilizar la mfsma via. poniendo una contrasena en d sobre y 
dirigido al consul frances m Santo Domingo. el Senor Marion 
Landals. 

Conccpcion Machado era humana de J& Joaquin Machado, 
quien por sus rekhmcs familiares con la c01lsorte del caudillo 
fue pmmoviuo a la pmkidn de Encargado de Camms durante el 
R&hmn de los Seis Mos.  Desie esas funciones mmdd a m 



Maria G o M t z  y pare saUsfactr sus apetencias perwinalcs de 
y poder, decidid abandonar a su cudado. pas8ndoet a las 

fflas de la oposido11: 

"Como me preguntan por Jod Joa~uin dirC que 
sigue con su pdea. lo mismo Cuino, que esta 
tremendo insultando a todos 106 Baez, sin m8s 
causa que no d a r  ahora en el poder. Asi es el 
mUndOt" m 

La arperlenda de conocer bs pxMkgIos de ostentar el pudcr, y 
luego los sinsaborea de perderlo, con su lcdclltla de enembtades, 
mpturas fanitliares, provocaba a veces la dedusibn y h 
desesperacion: 

"[lo) que apttesco (sic) mas que n m ,  poatnnne al 
lado de ustedes y por sak de todos esto11 emcdoa 
politicos de aqul. que estan cada dia peores, 
poniendo al pais en un estado de miseria y de 
taribles angustias, matandose bs urios a los atrae. 
parientes y amigos, esta situacibrii esta de saiirsc 
huyemi0 tado el que puede...ell 

Es evidente que la situacibn de la vida polftica se mira de 
manera distinta dependiendo de la posicibn que se ocupe. 
Decamwitstopwqu~citonodeiascorrtspond~dciaSenora 
Machado era muy diftrCIlfe, mieniras Bgez era el Jefe del Estado. 
En 1872, en pltno apogeo del Rtgnnen de las Sda Ailoe, la iamiua 
y sus allegados vMgn la &g& del -o: 

"Hoy estan preparando el Palacio para dar esta 
noche el baAe del que le habla mama Dodo en sus 
cartas.. :m 



la practica politica dominicana. en la cual predominaba la 
lucha cauditlista, que es lo milano dcdr el deseo de asumir posi- 
ciones de dinccibn, provocaba. ncccsariamtnte, enfrentamientos 
en el sena de los amigos y de los hnibms. Como dijimos en 
phafcw anteriores, Jaee Joaquin Machado, cunado de Baa, 
ataba casado con una hermana de Ignacio Maxia Conzaiu, que 
era a su vezmadrLrza de Raman Baez (uno & Iosl~iJosde IaSenora 
Machado y de Batz), Por otra lado, Ignacib Maria Gonzalu, 
alkgado de la fa;milra B k ,  ariceadib en su carrera politica al lado 
dei caudillo del sur, pero sus apetendas personales le obligaron e 
montar Uenda aparte, enemlstandose con el clan Bacz-Mendez y 
muchosdcsusallegadoa 

Depuea que se produJo la Revolucion m 1874, organizada par 
G o ~ , l a s f ~ d u ~ m 8 s d e m a i Q s l n n l g f n t t p o d t  
reiacfbn. Segun nos narra la Seflora Machado, hallandose los 
prhctpales miembros de la tannlln B ~ C Z  en ei &o. sufriemdo ya 
ias ralnmldades econ6BPICIIS que senalamos en phgiws anterforts, 
J& Joaquin tratb de aarcarse a su hermana para ayudarfa: 

"No st si les he dicho que & consecuencia de un 
quebranto que tuve el mes pasado vino a verme 
Jost Joaquin y sus hijas y se han quedado 
~ ~ l o e d e s u  casa.."Pl 

La canera por el poder dgdkaba exitos y demotas. y Bgez 
comia esas dificultades, por lo que en los mommtos en que 
presrdia el gobiem. colo& a sus hermanos m importantes 
cargos pGbllcos. Pero el clan sufrio tambien m e s  rnnscs 
politicos: FWfx y Jost futron mutrtos en el enfrentamiento con 
bs Iibtrales y Santana durante la RePoludbn del 7 de Julio de 
1857: Carlos fue asesinado en 1877 producto de un atentado or- 
ganizado por Juan de Vargas. (Vease Cuadro NP 4." FWtidpaclon 
de la Familia Baez en la Admlnlstradbn Publica y en la vida 
polltica"). 

Buenaventura Baez nacio en una epoca comdsionada. VMo y 
muri6 para gobernar. para dirigir los destlnos del pais, pero la 
adversidad se impuso sobm su fortaleza fisica y su vigoroso 
cspiritu. 



CAPITULO 11 

Caudiiltsmo, Conservadurismo 
y Anti-haitlanismo: 

La Trllogia de su Pensamiento Poiuico. 
"...cada uno que proceda como mejor y mas 
conveniente lo crea a sus intereses ..." ('1 

Buenaventura Bbez: un caudtlio tipico dominicano 
El caudfflismo como fenomeno politico en America Latina, ha 

sido objeto de profundas e interesantes discusiones tebricas. Se 
ha afirmado que el caudillismo es el resultado de procesos 
particulares y propios de AmCrica Latina. Otros por el contrario, 
consideran que es  un fenomeno generalfiado en el mundo, que se 
ha producido en diferentes momentos en la historia de la 
humanidad. Consideramos que el caudillismo es un fen6meno 
historico producto de sociedades atrasadas y agrarias. El 
caudillo, ademas de ser un iider, desarrolla y sostiene relaciones 
personales con subalternas, lo cual le pennite asegurar su 
clientela politica. 

"el caudiIlismo es una planta caracteristica de la 
flora politica hispano&ericana aunque no sea 

(1). Carta dede Riris el 16 de mayo de 1863 cm Paca.. p. 448 
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exclusiva, tambfen la ha habido en E s p m .  
Arranca de una anugua tradicion hlspana. Y m e8 
un concepto polltico, es un tipo pslcol6gico. En el 
caudillo importan mucho menos sus priracfpbos 
que sus cualidades de mando; pxedomina la 
adhesfdn ciega hacia ei. de otros hombres que 
estan dispuestos a luchar y morir bajo su 
bandaa'l. 0 

El caudiilo se autodeffnc como coductor del puebb, una espacie 
de ser providcncial, todopoderoso "que se considera un 
h s h m m t o  de ladfvtnbdadenlambmin forma en que10 aanbs 
hCroes de la Iliada, prts~lta a menudo esta chustanda ante sus 
sabditos para movlltzarlos hada donde intenta llevar sus 
bmderas... O. 

Sequedancortaslasnrtup~MfenommOpcrrpaxtede 
los historiadores cuando se lee detenidamente loa tactodJ cscrltos 
por los propios caudillos. Muchos dc estos actores de la historia, 
oondentes de que las gmeradonies futuras juzgafmn sus aodoaes 
intentan justificarse; pero en sus  juicios reaparece 
constantemente la incuntmiblt fuerza de su iidciezgo. Uno de 
estos ejemplos es el General Jose Antonio P&z, jefe milttar y 
poiitico de los Iianuo~ de Apure, quien en 1866 fue objeto de 
duras &ticas por no haber colaborado, en la gesta bollvariana. 
Respondiendo a estas criticas. PBez explica como el triunfo m 
contra de los espanoIes en Apure habia ocurrido gradas el 
%mwo Bata& P i e ,  por b que se pregunteba: 

creyo jam4.s que aquellos hombres. por 
algunos escritores caiificados de sahrajts. 
acostumbradas venerar el nombre del Rcy cano 
d de una divimidad, pudieran jamas decidirse ii 
abandonar la causa que liamaban santa, para 
seguir la de la pairia, nombre que para ellos no 
tenia signtflicacibn alguna? 
Quien crey6. ent01w:es que fuera paeible hacer 



S u s r c s p u e s t a s a e a t a s l a r g a d l ~ a a n o ~ L a c l a v e d c l  
triunfo, segun Paez. cm ei, su magmumw y su capaddad de 
doblegarlasvoluntadea de ese punado de hanbrea fncuitos: 

"Yo logre atraermelos. consegui que sufrieran 
~ t o e y s u m i s o s , t o d a s h s ~ . m d ~  
y escaseces (sic) de le guerra, inspirgnddes al 
minmntiempoamaralaghh,respetoalasvLdas 
y propiedades y veneracibn al nombre de h 
patria."tq 

Su erpiicacion de los hechos era sencilla, pues estaba 
cmmckio de que d triunfo se debio a su capaddad de dimci6n y 
a su cmuicion de lidex autentico, pues habia logrado que lo 
respetaran: "me obedecian gustosos y me querian como a Iunl 
paannm 
M pues, Pgez ea un cjclllplo vivo de lo que fue y sQpuk6 el 

cau- en la America Latina del slgh W(: un politfco capaz 
de crear un mito heroico, al cual sus seguidores, hombres 
agda%h, k debian icaltad y respeto. 

Al ttrmino de las guerras de independencia, el panorama 
latinoamericano era sumamente complejo. Por un lado 
~~01itramaaipaisesdevasfado8por~daetosdelaguura.~ 
que no habian sido tan afectados pudiendo, por tanto, desarroflar 
mejor el sector exportadar a travts de la inyecdon de capitales 
extranjeros, cqmdabmte ingita Esta nueva fraodon de k clast 
dominante, la burguesia exportadora. pudo finandar la 
constftucf6n de gobiernos centralizados y poderosos, como 



Argentina con Rosas, y Chfle con Portales, Iogrando completar 
con exito Ia unificacion de sus mpectlvos paises. En el resto de 
los paises que componian la Amtrica Hispana, el proceso de 
uniflcacibn fue muy lento, produciendose un fortalecimiento de 
los paieres regionales, 

Las guerras de independencia no signiacaron una ruptura de la 
estmctura productiva existente en el periodo colonial, al 
contrario, sobrevlviemn y se expandieron de acuerdo a ias nuevas 
demandas del sector externo. 
El fortalecimiento de los poderes regionales trajo como 

consecuencia que en la etapa post-mvolucionaria, aparecieran en 
la mayo* de los paises luchas intestinas, protagonfzadas por 
caudillos que buscaban controlar el Estado, provocando una 
fragmentacion en la sociedad. La uniflcacfdn solo era posible 
mediante allanzas entre fracciones de la clase dominante y en 
ocasiones alguna potencia imperialista, imponiendo gobiernos 
dfctatoriaies y represivos. 

Con sus diferencfas y particularidades, el caso dominicano fue 
muy sfmilar. Renunciada la separacion de Haiti el 27 de febrero 
de 1844, se inida una etapa donde prevalece la lucha caudfllista, 
con el proposito de controlar el poder politico. Como senalamos 
en un trabajo anterior no fue hasta la consolidacion de la 
Dictadura de Ulises Heureaux I'Wlis") en 1886, cuando se logra 
detener este proceso. En el periodo que nos ocupa (1 844- 1878), se 
puede advertir que Ia figura de 89ez estuvo presente en el 
escenario poiitico por espacio de 34 aAos. 

Hasta 1880. nuestro pais conoci6 muchos caudillos regionales: 
Santana, Luperon, Baez, Csibral, Gonzalez, Guillermo. .. Todos los 
lideres politicos del siglo XIX en Rep. Dom. eran caudiilos. 
Ninguno pudo nunca superar esta condicion. Eran hombres 
fuertes, muy fuertes, d e n t e s .  de pelea. Eran lideres rcgronales, 
con una clientela politica especifica, f&cil de detectar. Eran 
defensores de grupos sociales, de grupos economlcos que 
respondian a determinados intereses. Algunos, los llamados 
conservadores, luchaban y participaban en la vida politica 
convencidos de que la mejor soluciBn para los males nacionales 
era la proteccidn de una naci6n imperialista. Otros, los liberales, 
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eran defensores del Estado de Derecho, pero se vieron 
irremediablemente envueltos en la cultura caudillista, y en la 
Mgica de los caudillos. Los pueblos, como el nuestro. 
caracterizados por el atraso mial. economico y poiitico, por la 
-a y la lucha por la subsIstencla, eran sutxeptlbles de estar a 
expensas de esas voluntades avasalladuras, 

"En cuanto a las fnstituciones, por buenas que sean 
en si misma, no son suficientes. como sucede en la 
desventurada Republica Dominicana, para 
mantener el caracter nacional a gran altura. Son 
los ciudadanos tomados individualmente, y el 
espiritu de que estan dominados, los que 
determinan la situacion moral y la estabilidad de 
las naciones. Los gobiernos son pocas veces 
mejores que los pueblos que gobiernan; pero si las 
masas tienen la conciencia, la moralidad y los 
habitos sanos de la justicia y de la libertad, la 
nacion ser& dignamente dirigida con honradez; si 
por el contrario, son corrompidas. egoistas, 
holgazanes, sin fe en las instituciones, ni respeto a 
la ley, la dominacibn de los dtspotas. de los picaros 
y de 10s malhechores se hace inevitable." (8) 

Con estas afirmaciones de Luperon, podemos concluir cuan 
facii era para un dirigente local, un caudilio, desconocer la 
autoridad del gobernante de turno, romper con la legalidad 
M e n t e  (si es que asi se le puede llamar a lo que existia en la 
Repubiica Dominicana), violarla e imponer su voluntad. Es 
evidente que no todos los caudillos que parllcipaban en la lucha 
politica, buscaban simplemente el lucro y/o el poder, sinb que lo 
hacian convencidos de la validez de sus plantemientos. Pero ellos 
tambfen como los otros, supieron inventivar el culto a la 
personalidad, desarrollaron ese poder magnetico sobre sus 
respectivas figuras. 

De los caudillos regionales, nacieron los dictadores, aquellos 
que lagraron imponerse por e s  tiempo, que superaron a sangre 



-- 

y fuego bs cmhates de aus adwsiuim, km que pu- apkWar 
las guerras y immeueron a su voluntad a los insurrccfos. 
No es de pues, que Buenavmhva Bacz, caudillo dd 
sur. se convirtiera en un gobernante represivo, imponente y 
vbladar de su propia lqpudad. No debe scr s q m s a  tampoco que 
MU, fuera del poder, combatiera sus en#nieoa can las minman 
armas: lucha armada, rcvalucfones ... Como no debera negarse 
que Luptrbn, principal del caudillo Bacz durante el 
-dehSdsAnos,enddtrisade8uiimpios,-ezi 
coaitradtsu~occmIosmtsmnnmmanbmm. 

~ u n a v e r d a d e a E o d d a p m t o d o 8 q u e B ~ B g a h e u n  
caudib de una profunda convlcdbn polttIca conamatiora. 
aun, anadonista. El cansuvadmjsmo y el Bkabmm, fuum be 
mwmknb politicos que acleticron a todo lo largo del slgb XDC 
en toda America Latina. Se ha aceptado que ambos grupos 
correspoaiden a las CORicntcs de pensamiento existentes. aicrnda 
km Iiberales el grupo m8s avanzado idmlogkamente, miauxas 
los otrorr, constituian su antitesis. Este razonamiento esta 
brlllantemcntt arpuesto por Gorizalo Espai5a al a i h m  que: 

"Almargendequeelcu.nwaccldmtadodeIahicha 
hubiera esdndido y enbrtntado intamammte, de 
que hubiaricontadocontrcilclore8 ensusfuasyde 
que algunos de sus miembro8 hubicsm sosteaido 
posturas mias o reacdonarias en determinados 
aspectos, la posicion del conjunto del viejo 
Ilberalismo fue radical por principio, 8ubPaaiea y 
tiansfoxmadora, y encarn6 el pensamiento ni8s 
a v a a a z i d o d e l ~ ~ q u e a m i ~ ~  
a manera de vanguardia en estais tierras kjanas. 
irm idtales rcvoludonarioa burgufscs que todavia 
estrmieci8n al mundo L..) 
taclasedelOLP(x1~neridantes~debascsodalal 
Iibcraiismo radical que chocb contra el viejo 
cstado de coaas, y que con mayores o menores 



altibaja8 mantuvo la iniciatfva poiitica mas o 
mmos desde &dos del siglo hasta el triunfo de 
laFkgtnaadbn.-P) 

A p e k  del aparente consenso existente con las ideas de 
Gonzalo Es* en las uitfmas decadas se ha desarrollado en la 
historiografia latinoamericana una corriente critica que 
rcplantca estos poBtuiado8. Pos ejemplo. -d. holaadh, gmn 
estudiaeo de la hhtoria politica colombiana, dfce al respecto lo 
agllmlte: 

"Durante tres decadas la historiografia politica 
coiombiana del siglo XM ha *do dominada por 
las interpretacfones socio-econdmicas de la 
poiiuca. En estas interpretaciones ha habido 
variadones indtviduales. pero la mayoria de ellas 
comparten dextus rasgo8 comunes: 1) intentan 
explicar el comportamiento politico, y 
particularmente los alineamientos politicas como 

de htericses econtknicos antagbnicos o 
divergentes: 2) xn&s aun, casi todas ellas 
idcntiffcan al partido liberal con una clase 
c0~11crdal emergente y a los conservadores con loa 
terratenientes tradicionales. Este tipo de 
interpretacion es atractivo por varias razones. Es 
compauble con ei inte* de las decadas &entes 
en d enfoque econbmico y sodal de loa escritos 
histbrlcos. En segundo lugar, esta clase de 
formulacidn proporciona una convincente 
simpllficaci6n del hecho histbrico. hacitndolo 
fadl de catalogar y recordar, y y d a  a imbuir a la 
a&Wkd politica del s&lo WC con una cohacnda 
y un -do. Ademas, h patrones descritos 
parecen ser cmgmentes con nuestra imagen de la 
wolucih de h p p u s  sociweconomlcos cufopeos 
(.. .). Este iiltlmo rasgo es particularmente atractfm 
para los autores latinoamericanos, quienes. 
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aunque no son explicita y conscientemente 
mandstas, encuentran sin embargo que su trabajo 
esta modelado por categonas marxistas, si bien 
generalmente en fonna sutfl y semi-consciente." 
r19 

En el anhlisis critico de Safford, es interesante destacar la 
observacion de que no es tan mechico establecer una identidad 
economica entre los liberales y conservadores, pues si bien esto 
nos puede ayudar a comprender la lucha politica, no arpilca 
totalmente el caracter complejo y contradictorio de la reaIidad 
latinoamericana del siglo XIX. 

Nos adentramos ahora en la dualfdad existente entre los 
llamados liberales con los conservadores. Se ha querido 
polarizar las organizaciones politicas, los mal denominados 
partidos pouticos, y se ha dicho que los liberales y conservadores 
participaban en grupos antagbnlcos, sin ningun tipo de 
coimiciencia en eI plano ideoldglco. Sin embargo, Tirado Mejia, 
historiador colombiano, refiriendose a su pais, concluye 
f ustamente 10 contrario: 

"Por supuesto que no todos en el partido 
conservador eran terratenientes y esclavistas, asi 
como nunca el partido iiberal ha dejado de tener 
adherentes vinculados a los intereses de la 
propiedad territorial. Los partidos tienen sus 
ideblogos que expresan intereses y no se puede 
siempre vincular de manera rnecma su actividad 
econoanica con 1- intereses que expresan." (11) 

Es evidente de que la tendencia existente entre las 
oganizaciones politicas. es que las mismas sean expresiones de 
grupos y clases sociales en defensa de sus propios intereses, pero 

(101. Frank R Saiiord, "Acerca de las interpretaciones mdoscbnwiicas de la 
politica colombiana del sigla XIX: variaciones sobre un tcmaw en Anuario 
Cobmbiano de Histolia Sodal y d t  la Cultura, NP 13-14, Unfversidad Nacionai 
de Colombia, Bogo& p. 91 

(1 11. Alvaro nrado Mejia, El Estado y la PdIaoa en Cdombia en el S@& m, 
Colombia, el Ancora Editores, 1981. p. 40 



este esquema debera ser mediatizado, pues ias orgadzaciones 
mismas, los partidos, estan por encfma de la simple relacion 
entre intereses econbmLcos y luchas politicas, sobre todo cuando 
nos referimos a sociedades atrasadas. 
En cuanto a la concepcion ideoldgica de los dos grupos poiitlcos, 

expuestos, como dyimos en organizaciones antag6nicas, tambren 
se han presentado criticas Meresantes. Charles Hale, uno de los 
admiradores y estudiosos mB8 nconcldos $obre el Uberalismo 
mexicano, defensor de los postulados liberales, a f h m  

"He hallado inquietantes pruebas de coalescencla 
entre liberales y ooI1SCNSLaores en una isituadon en 
la que el confiicto ideoIdgico ha sido sicmpn 
considerado como el rasgo prevaleciente. En 
muchas fonnas, los liberales y los conservadorea 
no siempre estuvieron muy dejados. Comparuan 
muchos supuestos comunes, espedalmente tn los 
problemas aodales. Por tanto, el rancio politfco 
consewador, figura significativamente en este 
estudio del liberalismo, parcialmente para 
seihhr, por contraste, las argumentaciones de los 
liberales, pero tambien para sugerir que bien puede 
existir puntos de continuidad en el pensamieto y la 
politica mexicanos, que son m8s profundos que el 
liberalismo y consemadurismo". (la) 

Esta aiirmacion de Haie nos pone en evidencia la contradiccion 
fundamental existente en el propio pensamiento iiberal. La 
defensa de los intereses regionales constituia un obstaculo para 
esa esuuctura estatal centralizada y fuerte, Este tipo de estado 
atentaba contra ios intereses regionales. 

Partiendo de estas ideas, podemos entoces concluifi A 
nuestro juicio, dos podrfan ser las conclusiones preliminans: 1. 
La imposibilidad de establecer una difmndacibn radical entre 
conservadores y liberales a nivel ideologico, 2. La diRcultad de 
hacer una relacibn mecanica entre organizacion politica y 
composicion social. 
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Para el caso de la Republica Dominicana. la tendencia expuesta 
se mantiene. Existian grupos de conservadores. cuyos prhcipaiea 
iideres eran. hasta las postrimerias del decenio del 50, Pedro 
Santana y Buenaventura Baez, caudillos y rivales que 
mantuvieron la hegemonia politica hasta esa fecha. Luego 
surgieron nuevos lideres consexvadores, tales como, Pedro 
GuiIlermo e Ignacio Maria G o d e z .  Por el lado de los liberales, 
encontramos aqueIlos que sostuvieron el ideal de la 
independencia pura y simple al momento de la separacion con 
Haiu (Duarte, Perez, Pina) y los que se destacaron al produdrse Ia 
Guerra de Restauracibn, entre los que se debe mencionar a 
Luperon y Espaiilat. 

Si se analiza el comportamiento del movfmiento liberal y 
consemdor dominicano durante la segunda mitad del siglo XDI; 
podremos observar que en el discurso politfco, la diferencia era 
principalmente en tomo al axmdonismo. En lo que si habia total 
coincidencia entre ambos grupos era en la pectica politica. 
Liberales y consmdores,  rojos o azules, todos, solo conocian 
una forma de enfrentar al enemigo: Ia futrza. 

Volviendo al plano ideolbgico, es  preciso destacar que los 
conservadores dominicanos eran esendalmente anexionisbs. Es 
importante seiialar que esta aparente dicotonomia entre los 
nacionalistas (liberales) y los anexionistas (conservadores) 
respondian a corrientes politicas existentes en Amtrica Latin&. 

Nos atrevemos a preguntanios @o sera una faIsa apredacidn 
de la realidad el exponer como movimientos antagbnicos el 
nacionalismo y el anerdonismo? 

Renato Treves, autor frances, nos dice que los mwlmtentoe de 
independencia fueron ideados y guiados por €lita intelectuaics, y 
que el objetivo de dichos movimientos era la creacion de un 
Estado Nacional Moderno basado en una organizacidn 
democratica, representativa, concebida como la expresion de una 
voluntad politica limitada a las capas cultivadas. Las grandes 
mayorias se vieron obligadas, solo por las circustancias, a apqar 
esos movimientos revolucionarfos, par lo que desconocian el 
discurso de los nacionalistas. Las grandes mayorias no estaban 
en capacidad de asimilar la "ideologia nacfanalfsta", y a lo que 
m8s llegaron estas capas fue a dcsarroiiar u n  "sentimiento 
demOCratic0". Treves asegura que ese eentimiento se codundio en 
un primer momento con sentimfentos locales, y senafa al 
respecto que "en esos primeros aflos se hizo coincidir la 
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nacionalidad con la comunidad, lo cual permitio mas tarde la 
adhesion a los c a u ~ o s  locales que tenian una mentalidad y 
caracteres sicol6gkos y sociales semejantes a los de las grandes 
mayorias." (19). En la reficxion del autor no solo se reconoce el 
caracter ditista de los movimientos naciorialistas. sino que 
ademhs anade una ertplicacibn interesante en la relacibn 
caudillo-clientela politica, al afirmar que esta estrecha 
vinculacibn entre estos dos actores es posible solo por las 
semejanlas entre ambos. Asi pub, encontramos que los iideres y 
defensores del nacionalismo propugnaban por un discurso 
politico que no tenia una base social signifkativa. 

Quierase o no, los liberales y los conservadores, con sus 
seme] amas y diferencias, adversarios poiiticos, tuvieron que 
aliarse para enfrentar al enemigo comun. Y en esta danza la 
comlacd6n de fuerzas estaba a favor de los co~lscmdores, pues 
fueron ellos los que dominaron el escenarlo politico dominicano. 

B g a  fue un. poiitico profundamente conservador, que desde sus 
primeras apariciones pubiicas defendid la proteccfbn de ias 
potencias imperiaiistas como la unica via de salvar al pais. No 
nos interesa entrar en la discusibn moral de que si los 
consemadores eran hambres malos, u hombres buenos con ideas 
malas. Digamos mejor, como dice Peukert (l 4). que los deseos 
dictatoriales de Bh. y de otros caudillos, no explican el plan de 
anexion "tercamente perseguido, cuya realizacidn hubiera 
probablemente significado la introduccibn de una situacion 
relativamente ordenada y democraticamente controlada". Creo, 
como Peukert, que habria que buscar nuevas explicaciones. El 
propio Biez nos da algunas pistas de reflerdbn, cuando expresa en 
1849 su posidon politica. e1 contenido de su pensamiento: 

",,.es mi dictamen que debe activarse y agitarse a la 
mayor brevedad la solucion de la cuesti6n por la 
cual se obtenga la intervencibn de una nacion 
fuerte, aquella que m8s ventajas nos -a, y es 
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la primera cirncustancia de donde a mi ver 
depende la base fundamental de nuestra 
prosperidad. Asi lo han comprendido el Congreso 
Nacional y los gobiernos pasados: cuando una 
Nacibn no puede Ubertarse de insultos; cuando no 
puede tampoco desarrollar los ekmentos de 
prosperidad que en si contiene para progresar, 
hace causa comun con el Estado m& poderoso que 
le apde en la guerra; reservandose siempre la 
administracibn por si misma y que solo se 
diferencia de las allanzas ordinalas en el grado de 
dignidad que establece entre las partes 
contratantes. La historia nos presenta diferentes 
ejemplos, y nada tiene de extraiio a no tener el 
convencimiento de que unas veces el espirltud de 
malignidad, otras el egoismo y otras la 
interpretaciones tortuosas han intermmpido la 
marcha que desde el principio se dio al negociado 
con descredito y mengua de los buenos patriotas 
que desde su origen concibieron las cosas bajo su 
verdadero punto de vista.. ."(181 

Asi pues, para Baez anexibn significaba saivacibn. es decir 
poner fin a la crisis palitfca y econdmica que vivia el pais a 
traves, como dice Peukert, de "la importaci6n de instrumentaos 
estatales de estabilfzacion". Para los conservadores, la proteccion 
de una nacibn imperialista permftia la introduccidn de la 
modernidad. Segun esta logica. la crisis dominicana, de origen 
interno, tenia una solucion extema: 

' la plata no es lo que nos haria falta, lo que 
necesftamos es una proteccibn evidente y bien 
definida para evitar las revoluciones: de otro 
modo, y la experiencia lo ha probado, mientras 
m& elementos tengamos para desamollar el pafs 
mas motivo tiene la arnbfcibn para echarse en los 
trast~rnos."(~s) 
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La dcclaracibn de Baa evidencia que su postura poiitica va m8s 
alla de la mera callflcacion de "oportunismo poiitico", sino que 
respondia a una clara concepeibpi ideologica y a la defensa de un 
proyecto poiiuco, m& aiin, hmaba parte la corriente dominante 
tn  Amtrica Latina que propugnaba un nuevo dominio 
imperiaiista en base a las wdgencias del desarrollo del 
capitalismo fnttmacional. 

El historial politico de Bdez como anexionista comen& en 
1843, Recordemos que cuando se comenzaron a dtfinir las 
alianzas para consolidar d movimiento separatista de Haiti, 
Bgez quien para entonces era el representante de Azua m la 
Asamblea Constituyente con asiento en Puerto Principe, decide 
negociar con el cbnsul frances, el liamado Plan Levasseur, el cual 
$ostenia la necesidad de separacibn de los haltianos, pero con la 
proteccion de Francia. El plan fue apoyado y suscrito por Javier 
Abreu, R de1 Castillo, Juan N. Tejera, M. Rojas, Santiago Dfez, 
ademas claro esta, de Buenavdura Hez. 

Triuniknte el mwimtento de los febmristas y elegido Santana 
como Presidente de la Rtpublfca, B&ez continua con sus  
pretensiones de obtener el protectorado frances. Asi, en 1845, 
fnsiste nuevamente con Lmweur y le dice: 

"Ud. no tiene m& que indicarnos el medio que Ud. 
considere mas conveniente para convencer a la 
Francia de nuestro sincera deseo de coIocarnos 
bajo SU poderosa protecd&n, cual que sea mmsario 
para obtenerla.. .". (i7) 

Durante el gobierno de los seis afios es cuando mayores 
esfuenos despliega para obtener la proteccidn de algun imperio. 
En la segunda parte de este trabajo, presentamos un capitulo en el 
cual se detalla todo lo relativo a la lucha imperial por el dominio 
del Caribe y 10s intentos de Baez por lograr la anexion a los 
Estados Unid-. 



"De Haiti han partido siempre nuestras desgradas. 
La historia de tres cuartos de siglo estA abierta para 
aquellos que sepan ver, y ema en todo tiempo de 
lcccion UW al dominicano que ame su familla y su 
hogar".(18) 

El pensamiento de Buenaventura Bhcz era coherente. 
Propugnaba por la ancxibn a un pais extranjero, una potencia 
imperial, pues consideraba que esta era la mejor solucion a 
nuestros males. Y uno de estos maIes lo constituia. segiin su 
ideologia, lo que el denosnfnaba Ia "amen828 haitiana": "AneBon 
significar8 salvacibn. porque obligara a Haiti a respetar los 
derechos de los dominicanos.. ."(l@) 

Los lideres politicos dominicanos en su mayoria eran 
anti-haitianos, posicion que se fundamentaba en dos elementos: 
1) la confmad6n de un pais sobre ia base de Ia unidad de todas 
sus fuerzas en contra de Haia  y no de una potencia impcriallsta, 
como EspaAa, por ejemplo. Y 2) El sentimiento anti-haitiano 
nacido en el seno de la poblacion, sentimiento que era 
apmtchado por los dirigentes dominicanos para sus campanas 
proselitistas . 

Segiin Bhz, su posicion anti-haitiana estaba justfficada por dos 
factores, el objetivo, es decir, la zozobra constante que vM6 la 
pobIaci6n dominicana ante la posibilfdad de una amenaza 
haitiana: 

", . .los dominicanos jamas han sido invasores, ni 
aun en las tpocas en que fueron m8s crudas y 
encarnizadas las invasiones de los haiuanos. Si 
han habido guerra entre ambos estados, siempre 
hemos sido atacados los dominicanos sin hacer 
otra cosa que defendernos.. .".m 

(181. Boletin Oficial, PerZodico del Cbblerno Domfnloano. Afho S, Ni 272 del 18 de 
jullo de 1u73, ACN, Santo Domingo. 

(19). Boletin Ofldal, Decreto de1 19/2/ 1u73. AGN 
00). Carta de Buenaventura B k z  al dmui fhxsh en Hati.  Anexo a la carta de 

MarIpn Landats del 20 de jullo de 1873. CP. AREP. 
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El otro factor, el subjetivo, sustentada en la posicion racfsta de 
los caudiiios de la epoca. Esto asi, porque la clase dominante 
dominicana, aunque no era absolutamente blanca, se habia 
confomado en base a los modelos ideolcigicos y culturales de las 
potencias imperlailstas europeas, en especial de Espafb, por lo 
que esta clase reRrlndicaba siempre su origen europeo y sus 
ascendencia hispanica: "no somos blancos de pura raza, pero 
jamas s o p a t ~  ser gobernados por negros.. .".el) 
M pues, desde la proclamacion de la indepcndeda o separacion 

de la parte oeste de la isla de Santo Domingo, existen conflictos 
entre ambos puebios, En loB pmeros anos de vida republicana. 
entre ambas naciones E vivid en constante contraddcciones, unas 
vecta de orden W o ,  con guerra o amenazas de gum,  y otras 
con problemas diplomaticos, y sobre todo una permanente 
"guerra fria". 

Durante 1850, se produjo la mediacion mas importante de las 
naciones i m p e r i a .  con ~~presentacibn ofldal en la Repubika 
Dminkam. En ese aAo, transcurria la primera admMstracibn 
baecista iniciada en 1849, y desde que prest6 juramento, Bhez 
aplicb una politica ofensiva en contra de Haiti. Su estrategia 
consistia en atemorizar al pueblo vecino haciendo una 
demostrad& de fuerzas, para lo cual envld todas las flotillas de 
guerra de la Armada Dominicana (que no era muy grande) a las 
costas haitianas. Su tactica t w o  resultados, a tal extremo que las 
delegaciones diplomaticas en ambos paises se vieron en la 
necesidad de mediar. El liderazgo en esas negociaciones estuvo a 
cago de Francia e Inglatem: 

"..,el Gobierno de S.M. ha observado la 
continuaci6n de la Guerra en contra de esta 
republica y e1 presente imperio de Hayti una 
gucm en que no solo ha sufrido la humanidad 
sino que ha tenido igualmente el efecto de retardar 
los progresos y el desamyo (sic) de esta fertii isia. .. 
"...el Lord Palmerson, principal secretario de 
Estado de S.M. (. ..] me ha estimulado L.,) aconsejar 
al Gobierno de que V.E. es el gefe (sic) a poner en 

--- 
Di). Hutttnot Carta W 1 l. Tonm 12, CP AREP. 



obra una cesacfdn de estas hostilidades y 
componer las existentes diferencias con Hayti 
I8kY.P) 

Eh esa minnui comunicacibn, el cbnsul fngits daba cuentas al 
Gobierno Dominicano que el Emperador Soulouque habia 
mostrado '%astante inclinacibn" al cese de las hostilidades. 
expresando ademds que los dominicanos debian reconocerlo 
como soberano absoluto cn la isla, cuya hiivhibiiiuad habia 
jurado mantener, Souloque. segun el cdnsui inglts, prometia 
"mantener leyes e instituciones sin chocar en modo alguno con 
ellosn (M), En la propuesta del soberano haitiam se especificaba 
que los dominicanos tendrian derecho a ser nombrados en 
puestos de mando y contarian con senadorea en la Republica 
uaificada, 

La rcaccibn de BAcz fue naturalmente contraria a las 
pretensiones de Soulouque. El Gobierno Dominicano no aceptd 
nhqurm de las condIdoncs, agumentando que: 

". . .amo Jefe del Estado Dominicano, sostiene esta 
guerra y la sostendra por la obligacion que tiene 
contraida desde que aceptt Ia Presidencia de 
mantener la nacionalidad dominicana y t...) la 
indep#idencia de la ~eptibIlca.".(u) 

interesante es hacer notar al lector. como Baez es categOrlco 
cuando se trata de unificar la Republica Danhkana con Haiti. 
defendiento la tW de la nadonaiidad. Pero si la anadon es con 
una potencia imperidbta. la idea de independencia de la naMn 
dominicana no juega ningun papei en sus argumentadones. 
En 1852, el confiicto seguia latente, pera sin la pasion que lo 

cmcte- dos ailos a W .  En vista de que la situacidn no 
vislumbraba ninguna posibilidad de 801ucibn, dos anos m& 
tarde, m 1854, los cbnsuies frances e lngits decidieron reanudar 
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su labor de mediacibn. determinando para ello "renovar 
esfuerzos" can el fln de reconcilieir a  las naciones beligerantes. De 
esta forma acordaron ofrecer al emperador Soulouque una 
"combinada mediacfon", que de no ser aceptada traeria como 
consecuencias la utflizacibn de buques de guerra de ambas 
potencias. Dichos buques estarian a dispasici6n de sus  
respectivos consulados, hadendo una demostracion de fuenas: 
tomar el territorio haitiano como medida preventiva de nuevos 
choques amados entre HaitI y la RepQblica Dominicana p8). La 
historia se repetia, una vez d s  las potencias tinperlales se 
consideran cn el derecho y el deber de asumir posiciones en los 
asuntos Intcmos de hs naciones d€blks. 

La propuesta de la "combinada medkcibnt' no tuvo los 
resultados esperados, las hostilidades continuaron, y las 
amenazas de guerra no cesaron. Baez fuera del poder, y Pedro 
Santana Investido como Presidente Consititucional, hizo un 
llamado el 29 de noviembre de 1855 a1 pueblo dominicano, en 
especial a los mayores de 16 -S, para que tomaran las amas en 
"defensa de la patria" y declard todo el terriorio dominicano en 
"estado de sitio en vlrtud de que los ejercitas hatianos se 
acemaban a la frontera".p) 

Estos sucesos nos hacen pensar en la tesis de Don Mario 
Gbngora, quien sostuvo interesantes ideas en torno a la 
confoxmacibn de la nacionalidad chilena y la guerra como parte 
del desarro110 nacional. Segun el, el Estado "es la matriz de la 
nacionalidad: la naci6n no exisitiria sin el Ektado, que la ha 
configurado a lo lago de los siglos.. E1 autor define a Chile 
como una "tierra de guerra", en que cada epoca ha vMdo su 
guerra. La guerra tuvo suma Importanda durante la colonizaddn, 
y continub siendo un factor decisivo para la conformacion de la 
nacionalidad en el siglo XIX. se conociemn las guerras de ia 
independencia, la guerra contra Espafia, la Guerra del Pa dfica... 
Para Gdngora, el recuextio que pemaneci6 en las generaciones 
que vivieron las combates "heroicos" han dejado huellas 
profundas en el sentimiento nacional y patridtico que ha 
conformado el Estado y la naciorialidad chilena. 



Aunque no puede ni debe hacerse una wctrapolacidn de la 
realidad chilena a Ia do-ana, esta reflcldbn nos permite 
buscar horizontes distintm de anBUsis. El pueblo damfnicano ha 
sido conformado cultural c ideologicamente en base a un 
sentimiento nacional, cuyo punto de partida es el 
anti-haftianismo. Las luchas libertarlas dominicanas se 
dtsamiiaron en contra de esa nacion hermana, que amparada 
en la idea desarrollada por Toussaint "la isla es unica e 
indivMble", intento por todos los medios ocupar k parte este de 
la isla y unificar todo el teniiorio bajo una sola nacibn: la 
haitaana. 
Por otra parte, la cIase dominante dominicana, abanderada de 

la ideologia y el sentimiento pro-hispAnicos, ha sabido 
aprovechar durante siglos la aituacibn: uniRcar al pueblo en 
t o m  a un enemigo comtin, para que no se evidencien las 
tremendas brechas y diferencias internas, es decir al interior de 
nuestra propia Republica. Por otro lado, tambitn hay que 
reconocer que durante el siglo XLX, los haitlanwl, pmionados por 
sus contradicciones internas, y por las amenazas externas, 
desarrollaron hostflidades que incentivaron mAs ese 
sentimiento de rechazo ya enraizado en la poblacibn 
dominicana. 



La Bfisqueda del Poder (1 843-1 867) 

"...segiin parece la patria es de todos menos de 
noeotroe, quizas asi lo dicen porque nos creen los 
m& timidas, y ellos dirh que la patria es de los 
m8s osados y bandidos.Si las cosas se traen a ese 
terreno, en despredo del derecho y la justicia nos 
fuuzan a a la defensa.. ."(i) B. B k  

La trayectoria politica de Buenaventura B&tz se caracterizo, 
desde sus inicios, por una lucha encatnIzada por permanecer en el 
poder, es decir, por asumir Ia Preeidencia de la Repubka Sus 
prhnems pams en ese sentido los di6 en 1842, cuando fue elegido 
por A m a  como diputado a la Asamblea Constituyente con asfento 
en niexto RPndpe. Scgiin Monc1i19, este hecho niidenda que Bhez 
fue un decidido servidor de los hatianos, pero solo por 
COrWUL1mfa p p i a  (2). 

Como $enniamos en paginas anteriores, Baez partfclpo en el 
m v b i c n t o  polWco que se organizo en la parte este de la isla en 
contra de Boyer, aliado con los liberales, pero unido 
politicamente con los conservadoree. Asi pues, en enero de 1844 
se hace co-participe y co-responsable del Maniiiesto de 
Separadbn de Haiti, pero con la carta de la -don a Francia. 

[lb CartaaDanaanBBrzel 16ckmannde 1885. aiPaptlrs...p. 458 
@J. M o d h  Op. cit. p. 22 
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recordemos, el PIan Levasseur. Los liberales, al conocer la 
existencia del plan, lo acusan de traicionar el movimiento 
separatista, y ante la embestida sc vio en la necesiciad de asilanrc 
en el consulado francts. Junto a tl st a&n sus colaboradares, 
entre ellos, FJ. Abrcu, Valentfn Delgado, Joaquin Del Monte y 
Francisco Ruiz. 

Por suerte para Bgez, el control de la vida politica del pais. 
estaba en manos de los conservadorts, pues los llberales fueron 
aislados y separados de la vlda politica nadoiial. Esta coyuntura 
era favorable a sus intereses, permitiendole asumir importantes 
posiciones durante la primera administracibn santanista: en 
1845 fue nombrado Comandante de Amias en Ama, ese mismo 
ano es elegido Presidente del Consejo Conservador. De 1840 a 
1848, Santana lo eligfb para representar al pais junto a Jose 
Maria Medrano y Juan Esteban Aybar, como delegados onciales 
del Gobierno Dominicano para realizar gestiones con los 
gobiernos de EspaAa, Francia e loglaterra. En 1849, el Congreso 
Nacional, presidido por BAez, reaIiza un homenaje al Presidente 
Pedro Santaaa designandolo como "Libertador de la Patria". 

La prfmera admbWmih  baecbta tuvo lugar entre 1849 y 
1853. Fue en ese perno cuando B W  realizo la ofensfva militar 
en contra de1 gobierno haitiano. 

Bgez aprovechd su primera adminfstraci6n para abrirse un 
espacio politico como lider. Su primera carta fue la de presentar 
un completo programa de gobiem, el cual incluia, entre otros, 
las aspectos siguientes: orgadzacion del ejercito, reforma del 
sistema monetario, seguridad publica, mejoramiento de la 
educacibn pubka, ampliacibn del comercio, fortalecimiento de 
la agricultura, y sobre todo, realizacion de esfuerzos para la 
obtencion del protectorado de alguna nacion wtranjera poderosa. 

Ninguno de los objetivos del programa de gobiem pudieron 
mat eriallzarse , demasiadas contingencias presentadas lo 
impidiwrm, ademas clam esta de que en Bgez primaba su interes 
politico.De todas maneras, el impacto causado por el programa le 
permitio al caudillo ganarse coyunturalmente la simpaffi 
po-, simpatia que a su vez le abrio las puertas con la 
diplomada extranjera con asiento en Republica Dominkma. 

Bgez tocd todas las puertas posibles a fin de ver materiatlzado 
su ansiado proyecto proteccionista, con la consigna de "activar y 
agitar a la mayor brevedad la solucion de la cuestion por fa cual se 



obtuviera la inttrvtncion y proteccion de una nacion fuerte, d;e 
aqueih que mas venfaf a ofhdem.. .".(% Se realizaron muitlplea 
acercamientos con ios ingleses, a trads del Sr. Benjamin Green, 
con Francia via el gerente del consulado frances, V. Piace; y m 
caso de que estos Intentos fracasaran, los tsfutnos se &@rian a 
los norteamericanos. 

Segun Jose Gabrlel Gar~ia[~),en un documento publicado por 
BritannFcus en 1852, aparecid claramente definida la polltica 
oficial relativa al protectorado. AHrma Garcia que en el 
dormmmto se solicitaba -te al gobierno fmm& una 
respuesta urgente a la petidbn de protecci6n hecha por el 
gobierna doPninicano, ya que asi lo demandaba la situacion de 
guerra que el pais con Hafti en esos momentos (recordemos 
la densiva Baecista explicada en ci capitulo anterior). 

La ideologia aneslonista de Bgez se hfio presente a todo lo largo 
de su carrera politica: 1844 con el plan Levasseur (Separacion de 
Halti y prottccibn de Francia], en 1849 con el llamado de "activar 
y agitar" para lograr la proteccion del mejor postor, y en 1862 de 
num se toca las puertas del imperio k t s .  AAos mas tarde, sus 
eafuems se concentrarian en el pmyecto de anexion a los Wados 
Unidos. 

El primer periodo gubernamental de Bgez fue bastante agitado: 
ofensiva en contra de haiti, gestiones de protectorado, y 
consolidacion como iider; que suponia el abrirse un espacio 
pKtico al margen de Pedro sanha. 

Batz entendi6 que para consolfdarse como caudillo y lider 
politico necesitaba diferenciarse politicamente de Santana, 
formando su propia ciimteia politica. 

En febrero de 1853, Bhez finaiizd su primer mandato 
pmsidemial, dendo Santana su sucesor. Para ese momento el 
dhtan&m&nto entre ambos Iideres era un hecho. Bgez tuvo que 
parur al adlio, y de& cualquier lugar del mundo donde estwice 
msidiendo no cscaamb esfuerzos para organizar toda suerte de 
movknierrto a fin de derrocar a su advermio, 
Eh 1865 un grupo de bwdstm hizo estallar una m l u &  en la 

capital y el S ~ b o ,  cuya demanda era el derrocamiento de 

(3)). Bk, Bbee,jc de 1849, citado porJosC M op. dt p. 51, lbnri E 
(4). Cf. Jo& Gabrlel Cada, Compendio ... op. dt 



Santana y el regreso de Baez; al poder.Para suerte del M e n t e ,  
el movimiento fracasb, algunos cabecillas se vieron en la 
necesidad de asliarse (como Francisco del Rosario S-hez), otros 
fueron apresados [Peiietier, JacMo de la Concha, y Ruk) y los 
principales promotores del atentada fueron fusilados (Antonio 
DuvergC y TomBs Concha]. 
En 1856, Santana se vio en la obUgacfbn de abandonar el poder, 

segun algunos por las presiones recibidas del consul espafiol 
Antonio Ma. Segovia, aiiado de BBez. 

Segovia llego al pais en 1855, con la mision de comunicar al 
gobierno dominicano el reconocimiento de la independencia de la 
Republica Dominicana por parte de la corona dc EspaAa de hacer 
entrega del tratado dominico-espanol debidamente ratificado y 
condecorar al Presidente con la Gran Cxuz Isabel La Cat6ba. 
Santana se encontraba en el intwior del pais respondiendo al 

levantamiento de algunos insurrectos, por lo cual designb ai 
vice-presidente ManueI Regla Mota para que recibiera al nuevo 
enviado espallol, quien entenuid ese gesto como un desagravio 
dando origen al enfrentamiento de Pegovia con Santana. 

Las contradicciones generadas entre el consul espafiol y el 
Residente domMcano, se convirtieron en terreno f&rul para los 
baecistas quienes aprovecharon la situacfbn para aumentar sus 
acciones politicas en contra de Santana. 

En 1856, debilitado politicamente, Santana se vio en la 
necesidad de abandonar el poder, siendo reemplazado por Regla 
Mota s610 por unos meses, pues, debido a las presiones de los 
baecistas tuvo que renunciar, dqando el campo libre a Baez quien 
asume la Primera Magistratura por segunda vez, hasta 1858, 
luego de que un nuevo movimiento armado, iniciado por los 
liberales y asumido posteriormente por Santana lo obliga a 
renunciar. 

El mwimiento que CM termino a la segunda a m a n  
baecista se conoce con el nombre de la 'Revoluci6n de Julio de 
1857". No nos interesa aqui hacer un analisis de las razones 
politicas y economicas que llevaron a los liberales a organizar el 
movimiento, el punto de interes nuestro es destacar la 
participacidn de Santana. 
En 1856 cuando Baez asumid el poder, decidio nombrar al 

Jo& Ma. G o d e z  como "agente secreto del gobierno para vijiiar 
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[sic) los actos dcl general Santana en Saint Thomas" lS). La 
sekcci6n del enviado no fue muy para B k ,  pues parece 
que Condes era un hombre de Santana. 

"Cualquiera que son (sic) la intencibn del general 
Santana aqui, pasa por un verdadero caido, 
lamentandose continuamente, so11OzBndo cuando 
habla de su famiua, mucitando como un encargo 
importante un poco de casabe y diciendo que solo 
desea ir a morir a su pays (&l. Tan asquerosa 
conducta por m8s que lleve en si el sello de 
hfpocrecia para quien le conoce, desarma con el 
desprecio que wdta (sic) y yo me hallo bastante 
hierte para un contrario tan bajo.. .".(s) 

Esta correspondenda fue enviada en junio de 1857 .Va1105 dias 
despues, el 3 de juiio del mismo 8n0, POCO antes de explotar el 
can•’iicto, el espia baecfsta aIirma que el caudUo Santana seguia 
suxmgid0ai8~angustiapwsonaI: 

'En sus corrversaciones no se Ie ha escapado una 
sola palabra que pueda revelar un plan y solo me 
dijo que no habia ido a Saniiago a cmprar algun 
tabaco por no provocar las suposiciones del 
gobierno, pues el tenia la desgracia de que se le 
comiderara como enemigo".p) 

Mez, confiado en las informaciones suministradas por su 
informante, no fmagin6 que en el cibao se gestaba un movimiento 
de gran magnitud en su contra. El 7 de julio de 1857, se reunieron 
en la ciudad de Sanuago m grupo de hombres acompanados de ios 
principales comerciantes y propietarios de la zona del Cibao, se 
rebelaron piibiicamente y expmsamn su desacato a la autoridad 
de Batz, proclamando un gobierno provisional. 

15). Comqwndencia del Sr. JosC Ma. Comakz. Ext. Leg. 10 Exp. 19. 1857. 
LG.N. 

o* 
0. 
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La embestida del Clbao fue respondfda con fuerza y rapidez por 
parte de las Nas oficiales, convirtiendo al pab en un verdadero 
campo de b a u a ,  dMdido en dos partes, los del norte y los del 
sur. La Revolucidn del 7 de julio de 1857 fue un movimiento 
nacido en el seno de los llamados liberales. y en vista de su 
incapaciaad militar y poliiica, decidieron aceptar la ayuda de 
Santana. como jefe de la revolucibn y de las tropas rebeldes. La 
guena duro casi un aAo, los gnrpo~ en conficto lucharon con todos 
los medios a su alcance para salir victoriosos, acrecentando la 
violencia y la destniccfon del pais. 

Ante la situacibn, un grupo de diplom&ucos al ver el desano110 
de los acontecimientos, solicitaron a sus  superiores 
orientaciones especlffcas. Como los acontecimientos tenian mas 
velocfdad que la capacidad de respuesta de los respectivos 
gobiernos. ciecldferon dirigirse al Presidente B&ez para hacerle un 
llamado a la cordura: 

"Siento mucho haber observado por la nota de su 
Exelencia de la pasada noche que el gobierno (se 
d e r e  al britanico, pues el consul fngies asumid el 
liderazgo-MAS) no se niega a aceptar los buenos 
oficios que considere mi deber poner a su 
disposici6n. No puedo convenir con S.E. que lo 
complicado de las circunstancias pueden hacer 
innecesarias 6 que una r a z a  cualquiera pueda 
justificar que se proponga una oferta que brinda la 
oportunidad de conseguir un tennlna paciaco a ias 
presentes diferencias y la cesaci6n de la guerra 
civil con todos sus errores, lo que supongo debera 
ser el deseo de S.E. el Presfdente de la Repciblica (se 
refiere a BBez-MASln(9. 

El deseo de mediaci6n de los CllplwngUcos no fue satMecho. Las 
hostilidades entre las partes prosiguieron su agitado c m ,  ni los 
revolucionarios ni el gobierno detuvieran su fe&a lucha. Las 
tropas santanistas dieron el golpe final con el sitio de la ciudad 
capital, las fuerzas oficiales intentaron en vano detenerla, el 
agobio y la desmoralizacion de los baecistas favorecib altamente 
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a los rebeldes. El estado de sitio provoco alarma entre la 
poblaciiin M, por lo que nueva vez bs cbnsules de Inglaterra, 
Espana, Francia y Dinamama intentaron una mediacion. En las 
negociaciones, los diplomaticos reconocieron el triunfo de los 
revolucionarios y le sugcriaxi ai Presidente mido que depusiera 
sus intentos de contra ataque: 

"Los suscritos (...) no teniendo ningun 
conocimiento onclal de la fomaci6n del gobierm 
de la Republica que ha sustituido el de Baez se 
encuentran hoy en la obiigacibn de dirigirse a 
usted, coma comandante en jefe de las tropas que 
ocupan la ciudad para transmitirle una 
reclamad611 que concierne a los intereses de sus 
nacionales. .."e) 

En vista de las circunstancias, y de Ias medidas 
administrativas asumidas por el gobierno provisional. los 
diplom&ticas no solo "median" en el conflicto. sino que 
aprovechan la oportunidad para defender los intereses de sus 
nacionales. La correspondenda, que mas bien es una protesta a 
Santana. refleja un reconocimiento de hecho a h autorkiad de los 
nuevos dueilos de la situacion 

El triunfo de la revolucion fue rotundo, BAez abdica al poder y 
parte rapidamente al exilio. Los cibaefios, promotores iniciales 
del confiicto, se vieron de nuevo opacados, pues la aura de 
Santana era incuestionabk, convlrtiendose en el nuevo 
Presidente de la Republica, y en esta gesti6n aisla politicamente a 
su antiguos aIiados. 

En 1858 Santana vueive a la presidenda, Baez permanece en el 
exilio hasta 1865, Fuera del pais le sorprende la anexion a EspaAa 
auspiciada por Santana en 1861. 

Aunque fue su rival politico el que propicid la anexion a 
Espafla, ideologicamente Baez estaba identtficado con la medida 
Aprovechando las cinrunstandas y su capacidad de negociacion, 
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el caudillo del sur logrd que ia Mina de Espana lo nombrara 
Mariscal de Campo y le otorgara la nacionalidad espanola. 

Pero en 1865, ante la inminencia de la derrota del ejercito 
espaliol. producto de la embestida de1 ejercito restaurador, BBez 
sollcita a la Reina el retiro del alto grado militar, para con eUo 
recobrar la nacionalidad daminicana. Sus argumentos fueron los 
siguientes: 
"Con Ia esperanza de hailar bajo el cetro de nuestra majestad un 

nuevo amparo contra los funestos efectos de las discordias 
civiles, el pueblo dominicano habia aceptado su anwdbn al 
poderosos Reino de Espana. 

No queriendo yo separar mi suerte de la de mis cosapatriotas me 
cosidere en el deber de adherime, como me adheri d los hechos 
consumados sin mi participacion: y vuestra majestad con una 
benevolencia & la cual quedare siempre reconocido, se dtgnb 
apreciar los esfuenos que yo habia hecho en otro tiempo para 
librar la dicha de Ios que ya eran sus nuevos subditos, y me 
conflrib el grado de mariscal de campo de sus tJtrcitos. Hay, 
sefiora. el pueblo dominicano busca otros destinos, y la nacf6n 
espaAo1a se desliga de todo lazo para con ella. 
Hoy tarnbiCn me creo yo en el deber de no separarme de mi p&, 

y deseo pemianecer dominicano, (. ..) de ser una prueba de mi amor 
iiiial. de mi constante adhesion a mi patrla ... 

Permitame senora, que venga a depositar con el mayor respeto, 
a los pies de vuestra Majestad mi dimision al empleo con que et 
di@ investirme.. ."(lq. 

La solicitud fue concedida mediante decrtto Red del 20 de junio 
de 1865, el cual anulaba el decmto del 22 de octubxe de 1863 que le 
conferia a Buenaventura Baez el titulo de Marlscd de Campo y le 
otorgaba la nacfonaiidad espanola. 
Sus aspiraciones se  vieron colmadas con la anexion, pues 

Santana, politicamente aniquilado, fallecib en 1864 
despejandole el camino. Asi logro que en noviembre que 1866 
fuera elegido por tecera vez Residente de k Repiibka, luego de 
haber sido aclamado en una revoluci6n organfzada por sus 
partidarios. 

1101. Cmta de B. Bgcz a Ia Reina de Espaik AF.B. 
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Esta nueva adminbtmdbn fue e f l ,  pues en abril de 1866, 
un gmpo de hombres encabezados por Jose Maria Cabral. 
organi;can un movimiento en su  contra. viendose de nuevo 
obligado a abandonar el gobierno y partir al EEilio hasta 1868, 
rnamento m que inaugura su m de los seis anos. 

El enfrentamiento entre Santana y Bhez tuvo las mlsmas 
caracteristicas de las pugnas caudilllstas que se produjeron en 
Amtrica Launa en el dgh X K  Dos caudillos, representantes de - 
poderes regionales se enfrentan encamfzadamente con el 
propdsito de defender sus intereses y los de las fracciones de 
clases que representaban. La altemabilidad forzada del poder 
entre mbois es una muestra de esa lucha. Si Santana era el que 
tenia la suerte de asumir la Presidencia de la Repubba, no 
desaprovechaba la oportunidad para enirentar politica y 
militarmente a Batz y sus partidarfos. Si por el contrario, el que 
ostentaba la Primera Magistratura era BAez, utilizaba las 
mWms amas que su adversario: 

"UNA PREGUNTA 

que Santana se titula aun general en gefe (sic] 
de los ejbrcitos de la Republica, despues que el 
Senado Consultor ie ha despojado de tal caracter7 

que Santana cree alla en sus adentros ser 
dueno de un e m p b  que se hiderrt dar en el apogeo 
del terrorismo? Nosotros tenemos entendido que 
es muy m a t i v o  el que ese hombre se de aun el 
tratamiento de general en gefe (sic), y se le puede 
considerar como faccioso si continua 
atribuyendose una cuaiidad miiitar de que acaba 
de ser despojado." (11) 

(1 11. i a k u d n .  Periodico Pollaco rmnad No. 1 de1 20 de ncwiembrc de 1856. 
AQN 



Segun los indicios que nos ofrece nuestra consulta de 
documentos. poclemos afirmar que Bgez era mucho mas agrcsiw 
que Santana en s u  combate politico, pues entendia que era 
necesario debilitar constantemente al enemigo a traves de 
ataques sistematicos. Consideraba tambien que era una fbma de 
mantener viva su clientela politica, ofreciendoles argumentas 
para el enfrentamiento con la clientela de su adversarlo: 

"El pueblo dominicano comprende hoy 
perfectamente s u s  verdaderos Intereses; 
comprende que mientras Santana y todos sus 
complices aspiren el aire de la Patria, no hay 
seguridad en las propiedades. no hay seguridad en 
las vidas, no es posible que haya tranquilidad. (...) 
St Santana y sus esbirros, convencidos de sus 
crimenes creyeron hallar mejor defensa 
empunando el estandarte de la revelion (sic) que 
postemandose ante la magestad (sic) de las leyes, 
desgraciados! .. .infelices!. . .ni el poiw de sus huesos 
alcanzarla para saciar la impetuosidad de un 
pueblo que en masas volaria a defender el gobierno. 
A vengar con usura la sangre de tantos fnocentes que 
ha perecido en los patibulos y los males inmensos 
que se han hecho a la naddn ..".[q 

Pedro Santana, que no poseia k capacidad dfseurstva de Baez, 
utflizb otras armas para enfrentarlo. El 3 de julio de 1853 
destierra para siempre a Buenaventura Bgez del territorio 
dominicano, mediante el decreto no. 329, aludiendo que la 
presencia del Mer era "altamente perjudidal" porque "Si bien es 
necesario y conforme a un buen r&bm gubernativo el arpulsar a 
perpetuidad del me10 natd a aquellos inalvfduos que, por sus 
principios trastomadwes y su tenaz anhelo por reducirlos a 
practica en dafio de la sociedad son un obsMcuio al sostcnfmienta 
del orden pubkm.. .".(lq 
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La rfvaIidad entre ambos caudillos, como sabemos. comenzo en 
1853. Antm de esa fecha eran grandes aliados No se ha deflnido 
daramente las causas de estas d i f e .  La historlografia, por 
sus sfmpatfan cm Santana no ha querldo , o no ha podido asumir 
posici6n en tomo J hecho.Como nos dice Emilio Rodriguu 
Demorlzf, 'la historia no ha pomo aclarar del todo las causas del 
rompmcnto entre Santana y Baezn, (1% Sin embargo, en una 
publicacibn aparecida en 1853, poco despues de producirse la 
ruptura, escrita en Paris y publicado en el "Annuaire des D c w  
Mondes", aparece una version sumamente interesante que arroja 
aigums elementos. Segun el autor del aruculo, el primer gobierno 
de Bgez fue altamente positivo para d pais, ya que gobem6 con 
"mucho valor y corduran. Refkitndose a la ruptura afirma: 

" B b  era secundado en esa polltica por el General 
Santana, cuyo prestigio contribuia a unir los 
espiritus en un mismo pensamiento.. . Desgracia- 
damente, esta union no d e b i  durar. La nueva 
eiecci6n presidenciai que ha venido en febrero de 
1853, a otorgarle el poder al General Santana, ha 
cambiado del todo ese favorable estado de cosas. A 
la intimidad tradicional que habia reinado entre 
B&ez y Santana, ha sucedido la m8s violenta 
hostilidad. 
No se explica aun qut motivos han podido 
inspirarle al General Santana el odio que le tiene 
hoy a su predecesor. a no ser que la popularidad 
adquirida por Baez en sus cuatro atios de gobierno 
le sea imputada como un crimen. Por un decreto 
reciente Bgez ha sido desterrado a perpetuidad. Es 
dificil ahora, saber cual sera en adelante, la 
politica del General !hntana''(16) 

Segun el autor del articulo, BBez fue objeto de represalias de 
parte del aparato santanista porque comenzaba realmente a 
perfilarse como un lider de mucha proyecci6n politica, con 



popularidad y simpatia en diferentes wctorcs de Ia poblacion 
dominicana. 

Buenaventura Bdez y Pedro Santana, partlctpaban en el 
escenario politico en funcion de su propios intereses. Ambos 
querian hegemonizar sus fumas, ambos que- dlsfmtar de ios 
privilegios que otorga el poder, por lo que la W d a d  nacida 
entre estos dos caudiuos era lbgica de esperar. ser la 
principal figura politica a la sombra del otro? Para suerte de 
B&z, la anexibn a Espana significb h derrota finai de su 
principal adversario, pero muy a su pesar surgieron otros 
caudillos, nuevos conflictos: Bhez vs Luper6n, B4ez vsi CaM, 
Hez vs. Gonzslez, como premtamos en las pasfnas que siguen. 
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CAPITULO IV 

Debiiidad del Estado y #-agilidad del poder 

Por ser buen dominicano Viva la tropa de Higuey 
en medio de lUs az~anos!"(~) 
'!Por aca no tenemos nobedad (sic) en la salud. pero 
los enredos politicos no se acaban y no sabemos al 
fin en lo que vendran a parar. pues estas jentes (sic) 
no se tran~uiiisan (sic) nunca y parece quieren 
hacer de la politica un asunto comercial, creyendo 
el que no quiere trabajar, que con revoIucionts es 
que d e k  adquirir dinero y buena poski&ft.~) 

Las citas precedentes expresan la realidad politica que se vivla 
en la RepubUca Dominhcana a todo lo largo del siglo pasado. La 
primera es un slogan popular de la clientela politica baecista; la 
segunda, es un extracto de una carta de la seAora Concepcibn 
1Machado. que es un testimonio de la crisis politica y su secuela de 
consecuencfas negativas. 

El 27 de febrero de 1844 es  la fecha elegida para establecer 
fmhnente el nacimiento del Estado DoaninLcano. Mucho se ha 
escrito, mucho se ha drscutido. pero aun quedan importantes 
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lagunas sobre la formacion del Estado(s). De todas maneras, el 
supuesto Estado Dominicano, no exfstia rnh que en la forma. 
Amparado en una constitucibn que no era respetada por ninguno 
de los grupos politicos en confilcto, con instituciones que no 
tenian mas realidad que su nombre, representado por 
gobemantes que no tenian poder de convocatoria en toda la 
nacibn, nacido en una sociedad desarticulada. cuyo unico punto 
de union eran los lazos economicos y afectivos entre los caudillos 
regionales y sus seguidores. El Estado Dominicano, para 1844, era 
una reaiidad estrictamente foxmal. 

El grupo social y politico (los conservadores, dominados 
entonces por los hateros) que asumio el poder de la noche del 27 de 
febrero, se constttuy6 en el representante oiicial de todos los 
dominicanos, pero sin la autoridad suficiente para imponer su 
voluntad y unificar el pais. El 28 de febrero de 1844 se elJgib una 
Junta Gub trnativa Provisional presidida por Francisco del 
Rosarto Sanchez. En noviembre Pedro Sarrtana es elegido como el 
Primer Presidente Constitucional. Finalizado su primer 
mandato, se inicia la "altematibiudad": Consejo de Secretarlos 
de Estado (de agosto a septiembre de 1848). Manuel Jfmtnez 
(septiembre de 1848 a mayo de 1849). de nuevo Pedro Santana (30 
de mayo de 1849 al 24 de septiembre de tac ano], Buenaventura 
B h a  [de septiembre de 1849 al 15 de febrero de 18531, Santana 
otra vez (de febrero de 1853 a junio de 18561, Manuel Regla Mota 
(de junio a octubre de 18561, vuelta al podes de Bgcz (de octubre de 
1856 a junio de 1858). Jost Desiderlo Valverde Uobiemo 
provisional, producto de la revolucion de Julio de 1857, hasta 
agosto de 18581 y Pedro Santana en su altima administracion 
(haeta marzo de 1881). 

atwddn a EspaAa transcurrid de 1861 a 1865, y durante ese 
lapso, como se sabe, los dominicanos vivieron dos anos de 
m t a  lucha, la guerra de Restauraci6n. Durante la Segunda 
Repiiblica, la historla ec repite. Por ejemplo en un d o  ano, 1865 
el pais tuvo 6 presidentes (Gaspar Polanco, Benigno Filomeno 
Rojas, Pedro Antonio Pimentel, Jost Maria Cabral, Pedro 
Gufflermo y Buenaventura Bgez). Lus a91os comprendidos entre 
1866 y 1868 fueron mas "estables", pues solo hubo cuatro 
gobiernos, , uno de los cuales fue hasta cierto punto "dufadero", el 
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de Jos& Maria Cabrd (de agosto de 1866 a enero de 1868) ) (Cf. 
Cuadro  NO.^).(^) 

Despues del Gobiemo de loa Seis afios de Bu~118ventura Baez (de 
mayo de 1868 a enero de 1874). tntre 1874 y 1876, las pugnas por 
el poder se libraron entre los baecistas, los gonzalistas y los 
Ifberales. Se sucedieron 7 gobiernos diferentes, algunos de los 
cuales pemancclcron la irrisoria cifra de 18 dias ( G o d e z  del 5 
al 23 de febrera de 1876 y Mmos Antonio Cabral del 9 al 27 de 
dkdcmbrt de esc m). 
Esta "alternabflidad" fonoza de bs gobiernos y gobemates 

continub hasta 1886, momento m que uiiscs Hcureawc condida 
su dMaaura(q. 
La sftuaeibn descm de manera sinttum, ya que la rtaItdad era- 

mucho m8s indescifrable, nos hace pensar en la ideas 
desarrolladas por Gtorge Buxdeau, quien establece una reWn 
entre formacion del Estado y la nacion 

"En todos los paises antiguos, es la nacion que ha 
constmhio ei Estado, el cual ha formado en los 
espiritus de los ciudadanos y dentro de las 
Instituciones, uniRcados por el sentimiento 
nacionaiista. En los nuevos Estados L..) es e1 
Estado el que debe construir a la nacion. Esto a& 
porque el Estado debe nacer de un esfuerzo nado- 
nal, provocando esto un drama poiiueamtnte en- 
c e d o  m el circulo ~ . . . " . ~ ~  

A partir de esta reflexion, salta a la vista una pregunta: 
podia constituir una naeibn dominicana cm un Estado tan debil 
y e&lchmmte formal? sera como dice Piem Vilar, que la 
n a d h  como concepto ea una categoria histbrica de una epoca 
dctmrilnada, 'la del capitabmo a~ccndtntc"(~)? Si esto es asi, la 
naclbn, el nacionalismo como movimiento politlco son 
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categwfas historicas, que fuemn introducidos a America Latina 
por una necesidad del propio desarrolio del capihdimo. 

Volvamos al caso dominicano. En vista de la enfermedad 
endemica que tenia el Estado Dominicano desde su nacimiento: 
su debilidad institucional, las diferentes hcciones caudillistas 
que asumian el poder, que se reclamaban ser los representantes 
ofklales del Estado, no tenian m& alternativa para pemmecer 
en el poder, aunque fuese por poco tiempo, que apkar medidas 
represivas. Segun algunos autores. las dictaduras o lo regimenes 
represivos constituyen la noma para America Latina, y el Tercer 
Mundo en general, asumiendo como parte del quehacer cotidtano 
la 'Violencia estataln, violencia que podia expresarse de forma 
directa (la represion) o indirecta (la Iegislaci6n, denominada 
como fomas modemas de paternalismo)[s). Camo deeia Gbngora, 
en ei siglo xUc, encontramos gobiernos amparados de una 
constitucibn cuya letra era democrhtica, "pero la reaiidad 
polltica era autoritariaw(@). En ese tenor, Domingo Santamarfa, 
politico chileno, ejempii€ica con su posicion lo que acabamos de 
decir: 

"Se me ha llamado autoritario. Entiendo el 
ejercicio del poder como una voluntad fuerte, 
directora, creadora del orden y de los deberes de la 
ciudadania. Esta ciudadania tiene mucho de 
inconsciente todavia y es necesario dirigirla a 
palos. Y esto que reconozco que en este asunto 
hemos avanzado mas que cualquier pais de 
America. Entregar las urnas al rotaje y a la 
canalla, a las pasiones insanas de los -os, con 
el sufragio universal encima, es el suicidio del 
gobernante, y yo no me &&idare por una quimera. 
Veo bien y me impondre para gobernar con lo 
mejor y apoyare cuanta ley se presente para 
preparar el terreno de una futura democracia. Oga 
bien: futura democracia". (10) 



La represion fue una constante en toda Za vida poiitica del siglo 
MX domlnicarib, m& aun tambien ha prevalecido en el presente 
siglo. h e  gobtniantes de turno, por la misma debllidad de su 
poder, por su propia incapacidad politica y su h i t ado  liderazgo 
tuvieron que recunrir a la videncia. En el cuadro No.6, aparecen 
riiformacioncs reveladoras, que comprueban con creces lo que 
acabamos de afixmar. Inmediatamente una hcci6n caudiliista 
asumia la Presidencia, utiuzaba los mtcanlsmos legales a su 
alcance para combatir al enemigo. Peuro Santana, no bien 
elegido como Presidente, promuiga una resolucion en la cual 
d& traidores a he principales cabeciUas del grupo iiberal 
Duarte, Sgnchez y Mella. Por su parte, B b .  en 1857, mediante el 
decreto 455 ordena poner en seguro arresto al General Pedro 
Santana y lo envia al exillo. 

Se sabe que la represidn estatal puede ejercerse de dtfercntes 
maneras, ya sea en forma masiva o en forma selectiva. 
dependiendo del grado de las contradicdom exlstwtes en el seno 
de la sodedad. Una rewilucibn es enfrentada con mayor fuerza 
que manifestaciones IndMduales de los opositores, por lo que 
tampoco era lo mismo enfrentar un mwimiento local que uno 
con alianzas Internacionales. 
La represion podia expresarse a traves del micdo skoldgico, es 

decir. el discurso persuasivo para atemorizar a la poblacibn, y si 
no daba resultados, se procedia a la accidn "ejemplincadora", 
para uuuzar los temiuos empleados por los lideres de la epoca. 

El apresamiento fue uno de los principales mecanismos 
represivos utilizados por las diferentes administraciones 
baecistas. En los cuadros 7 y 8, hicimos un resumen de los 
prlncipdes expedientes encontrados sobre presos. La 
clasfficacion entre preso =Un o preso politico, tuvimos que 
hacerla de manera arbitraria en muchos casos, pues raras veces 
!as correspondencias exponfan las causas del apresamiento. En 
algunos informes rmdtidos por los gobernadores y alguaciles, se 
enumeran causas muy ufversas, desde el simple robo de una 
gallina, hasta el asesinato por motivas pasiondes o poiiticos. 
Para nuestro caso solo nos ocuparemos de los presos poiitlcos. 

En los cuadros seAaIados, veremos, si se  analizan 
detenidamente, que las informaciones encontradas abarcan los 
dos que van desde 1866 hasta 1878, periodo que incluye los seis 
&S del gobierno de Bkz.  Intentando hacer un anstlisis por 



n@6n, mimos poder concluir que los presos st ~IImntrabm en 
detenninadas zonas, pero no fue asi. Los apresamientos en 10s 6 
anos del gobierno de Baez, se realizaron tanto en la uina norte 
[Santiago. Puerto Plata, Coluf, ta Vega, ttc.), como en el sur IAnia, 
Rincbn, Santo Domingo) y el este (Scybo, Higllcy, San 
Crlslbbal. ..), por lo que sc podria concluir que el regimen baccista 
tenfa opositores en todos los rincones del pais. 

Segiin los datos encontrados, de los 1,184 presas registrados, 
1 eran presos politicos (89.546l y solo 124 (10.59b) eran pmms 
comunes. La mfica anexa es tambih reveladora. Comparando 
los cuadros y la grafica, se comprobar& que 1868 fue el ano en que 
hubo mas represion. alcanzando el mayor niimem de presos. y 
donde la curva de la.grMica alcanza su punto m8s Ato. Esta 
situacibn que se expiica porque es el momento m que Baez de 
nuevo asume el poder, teniendo que enfrentar a los seguidores de 
Cabra1 que luchaban por teintegrar a su Mer en la dhxibn 1- 
destinos del pais, mientras que Lupetbn se aua con fuerzas 
revolucionarias cn las Antillas t inicia su oposicidn 
encarnizada. AsImlsmo, en 1874, momento en que la oposicion 
baecista recobra sus fuerzas, st reactiva la represibn, 
aumentando el numero de presos, y remontando la cuma de la 
gMka selialada. 
Muchos de los hombres apresados fueron fusiiados en las 

mismas c8rceles. y la justjikacion del gobiemo era siempre la 
misma: mento de fuga. Tal como el caso de Goyo Sanchez 
fusilado en 1873, luego de haber sido encontrado en el preciso 
instante en que materldizaba "su fuga". 

El deterioro politico y tconbmico qu existia en el pais se 
evidenciaba en todos Tos brcienes. Los gobiernos aplicaban 
medidas represivas, pero no contaban con los me- suficientes 
para poder ejercerlas sc@n sus dericos. De ahi que la sttuadbn de 
las carceles fuera deplorable. El caso de la c8ircel de Santiago es 
ilustrativo, el juez de instruccidn al ver el estado de esa 
edificacibn escribio a su superior senalando la necesidad 
"urgenusirna de reparar la c b e l  piiblica pues no habia lugar 
seguro para depositar una inbidad de indMduos que e ~ t 8 n  .Jo 
el peso de acusadodones crh3sinalcsqq.(~1) 
La situacion era m h m t e  grave. En 1868, urmo de loa jueces de 



la ciudad de ia Vega dccia que la inseguridad de la caml era tal 
que ios de alli permanecian sdo '%ajo palabra de honor" 
m 

En el cuadro No. 9 hicimos un resumen de todas las 
correspondencias encontradas que tratan sobre la sftuaci6n de 
las c&.mcles dominicanas. De Sanuago a Ama. del Seybo a San 
Juan de la Maguana, la situactbn era la misma, en los gobiernos 
de Baez, de Cabral, de GonzBla, persistia lo mismo: no existian 
camles sufldentcs para la gran cantldad de pmsos, y aquellas 
que te* el calificativo de tales estaban en condiciones que 
dejaban mucho que desear, 

La situ@n de )os presos no era muy diferente. Encontramos 
cicntoe de denuncias de los miamos responsables que explicaban 
en f o m  dmmAtka las penurias de los pfcsoa. En 1866 aparece 
una cmunicaci6n en la cual se dice que los reelusos de la ciudad 
de la Vega no recibian "la racibn semanal que antes se 
acostumbraba para subvenfr a su manutendQi" ('S]. L, situacibn 
no varib en nada cuando Buenaventura B&ez asumid la 
presidencia en 1868, pues lae presos continuamn su i 'ndo  el 
abandono y el desinte* de las autddades gubernamentales: 
"...pues los que se encuentran hoi [sic) presos ni reciben rac16n en 
mcho9diasycuandoseIcsdaunpedaso(sk)decamt,mseles 
da Hatano y viwema (sic)..." (14) 
ata situadbn de precariedad no era producto de una dacisibn 

politica, aino que las circunstancias prnpias del pais, entiendase, 
peimanente crisis econbmica y politica, no les pemtia buscar 
soluciones. El escaso ingreso del Estado, se utilizaba para 
mfrentar F G V O ~ U ~ ~ ~ I ~ C S ,  y era tan exiguo que loa gobernantes no 
podfan darse el lujo de hacer immsioncs cn renglones no tan 
urgentes para sus intemscs politicoe. Esto no contradice el hecho 
de que quizas en el cspiritu de b politicos existiese el deseo de 
r d i m  una rcpmion m8e eflctente. pero la realidad era mas 
fuerte que la voluntad. -08 esto amparados en una Crase del 
propio Baa, quitn en un discurso afznnaba que 'la fuerza no as el 
prindpio de autoridad, pero ai su coadicibn"("j). 



El asesinato y el fusiIamfento eran otras fumas de represion. 
Hacemos distincion entre uno y otro concepto, pues cuando 
hablamos de asesinatos. nos referimos a aquellas personas que 
fueron muertas por razones personales (pasionaies o por robos), y 
aquellas que por razones politicas eran asesinadas en atentados, 
o simplemente en crimenes encubiertos. El fusiiamiento, era 
cuando se tomaba como reos a personas que participaban en 
delitos conspirativos, o que eran apresados en movimientos de 
oposicion; y si eran considerados culpables, se fusilaban. Otra 
coca era la pena de muerte. En estos casos las personas declaradas 
culpables despub de haber pasado por la accibn de la justicia y 
cuyo delito se consideraba como mayor, se les apiicaba la pena 
capital. De todas maneras, con la debilidad de las instituciones en 
el siglo XIX es muy dificil establecer es- diferencias. 

La pena de muerte era algo muy usual en la justicia del siglo 
pasado. Existe una gran cantidad de documentos en los cuales 
muchos peso6 eran procesados y se les apkaba la pena capital En 
elcuadroNo. 10, Mcimosunresumendebs~a(u i i rmaS~es .  
Pw ejemplo, el Senor Barrlentos. durante el gobierno de Cabra1 fue 
fusiiado, aun antes de ser procesado por el simple hecho "de ser 
baectsta y promover mol~ciones"(~~).  Durante el rewen de ios 
sels anos, la practica se continuo, coano se podra apreciar en el 
cuadro cftado. Tal fue le caso de Fhmualdo Casimiro que fue 
ejecutado, aun antes de ser presentado a la jusucia: 

"...en mi oficio iiltimo le dije que hoy le remit'ia 
tres prisfonems y entre ellos un coronel. pero por 
su rrilsma declaracion supe que era uno de los que 
estaba en el Telegrafo, y lo he ejecutado aqui 
mtsmo...".~'~ 

En una carta de uiises Hcureaux escrita en 1878 y diriglda al 
Ministro de interior y Policia, se solicitaba la restauracion de la 
pena capital. En dicho texto se expresa, a nuestro entender una 
cultura y una idedogia vigente en al sociedad de ese momento, 
veamos: 
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"Se hace mesarlo Ciudadano que el Gobierno haga 
refomar la Constitucion del Estado, pues los 
asesinos no quieren escarmentar. Suprlmlr la 
pena de muerte, tanto por delitos comunes como 
politicos, es un mal, pues las sociadades no tienen 
medio de reprimir los desmanes de una y otra 
especb. Esto es el caso: todas las correcciones son 
ilusiorlas i los pemersos solo tunen a la muerte. 
Rmmiendo pues a ud. de los pasos necesarios coa 
el nn de obtener un Decreto poniendo en vigor la 
pena de muerte por delitos politicos 1 por delitos 
comunes. Esto s e d  lo unico que podta salvamos 
del ridiculo en que pretenden colocamos nuestros 
enemigos."[l3 

La carta de Heweaux era clara. Consideraba, como los d e d s  
caudillos, que ia unica manera de mantener el "den" ,  ltase h 
paz de acuerdo a sus Werees, era a p k d o  m~didas de f u m ,  y 
si el amedrentamiento no tenia fnito, se justificaba apkar la 
pena mayor la muerte. 

Pero la muerte vioIenta no era el medio de los poiiucos para 
enfrentar a los enemigos, tambitn era frecuente entre la 
poblacibn civil. En los legqjos de Justicia e instruccion aparece 
una gran cantidad de cartas denunciando asesinatos entre 
diftrentes ciudadanos. En 1873, en el decltve del gobierno de los 
seis afios de Bhz,  el procurador fiscal del Cibao escribe al 
Ministto explicando la situadbn que se vfvioi en esa ciudad: 

"Un joven de esa capital llamado Francisco 
BobadiIla matb de un revoivazo a un joven 
espatiol. llamado Manuel Folguera negociante 
residente en esta ciudad. Por ruego del coronel 
General Gobernador de esta provincia, el 
ciudadano juez de instruccibn suspendib por 
algunos dias la instnicclbn del asesinato de Hato 
Mayor para ocuparse casi exclusivamente del 
nuevo asesino. Anoche sc termino la instnicibn, 



muy completa, muy detallada y nsultd de esta 
instmccion que el dia 2 1 del mes conlente a la 3 de 
la tarde, FkaIicisco BobaciiiIa fue a casa de Manuel 
Folguera y lo mato de un tiro de revoiver con 
premeditacion (. . .] 
Hoy el ciudadano Juez de Instmcci6n ha vueito a 
ocuparse de los asesinos del paisanito. Cuantos 
asesinatos, cuantas desgracias!!! Es preciso que la 
justicia ponga un freno a todos los -os que 
perturban la sociedad!!~(~q 

Lns aseshatos por motivos poLitIcos y personales estaban a la 
orden del dia en la sociedad dominicana. Segun el juez de 
instnaccibn, Manuel Fclix. santanista, fue asesinado por amigos 
de Cabra1 en 1867. Durante la administracibn batcista 
ocurrieron casos stmilares: un tal David, creyendo que Pablo 
Enrique era enemigo del gobierno, lo asesino. Durante la 
investigacion del asesinato, resulto que el Sr. Enrique era un 
informante especiai del Gobierno. Es por dio que en los 
documentos omcfales, al referirse al caso, especifkaban siempm 
que "el difunto (eral partidario de la causa del Presidente E&ed'm. 
Como se poara apreciar, en la sociedad doanMcana se vtvia una 

situadon de violencia generalizada. Por un lado los politicos que 
no sabian expresar su desacuerdo si no era a traves de las 
revoludones, el gobierno de turno, para permanecer algunos dias 
mas en el poder, tenian que aplicar la reprcsfbn; y por otro lado. 
la poblacidn c i d ,  que sometida a esa espiral de violencia, 
expresaba sus diferencias con otros ciudadanos de la misma 
manera que los politicos. En un pais tan pequeno, cm una escasa 
poblacibn Be calcula que para 1870 la poblacion total no 
sobrepasaba los 350,000 habitantes), es lamentable que los 
conflictos entre ias personas solo tuvieran un camino de 
solucion, la fuerza. 

Buenaventura Baez estaba cansciente de que para poder ejercer 
eficazmente la represibn debia contar con mecanismos 
adecuados: c m  el ejercito. Decia que la miltcia era la "brirse de la 

(la), JR 1. Leg. S. 1873. AGN 
m. J.e 1. Leg. 6, 1M8. ACN 
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stgurfdad interior y de nuestra defensa txttrior"(2'). por 10 que se 
requmia urgentemente de "una fonna adecuada y regular" de las 
hienas armadas, ya que estas han sido siempre "la gloria del pais 
y debe ser en lo adelante su custodia"m 

Consciente de la fragtlidad del poder, y de los escasos recursos 
con que contaba el pais para detener las constantes aspiraciones 
de sus enexnigos, necesitaba la fuerza para mantener la paz: 

'Nuestro estado actual es un estado de paz, pero de 
paz aparente L..) y no debemos echarnos 
imprevisamente a descansar sobre nuestros 
laureles. Esto en cuanto al exterior: en cuanto al 
interior sin cuidado de alamar la critica de 
aquellos que piensan sin d m e n  comparativo 
para la aplicacion de una teoria de la democracia 
esta renida con la fuerza armada, y que esta puede 
convertirse en un elemento de tiranfa, dire con la 
conciencia del hombre que desea llenar sus deberes 
sin otra ambicibn que la de saivacion de la patrla: 
que en un pais coano el nuestro en dande las malas 
pasiones se avienen (sic) tan pocos los principios 
orden, la opinidn sola es deficiente para imprimir 
caracter al principio de autoridad; porque las 
minorias alentadas con la idea de un tniunfo por 
sqmsa, estaran en continuo ensayo, confiadas en 
que para vencerlas, sera iiecesarlo recurrir a bus- 
car el concurso de aquella opinion cuando ya ellas 
esten en el c m :  y de ahi una rueda continua de 
anarquia en la que vencedores y vencidos, tro- 
cat$n sus papeles de la maiiana del siguiente dia en 
que libremos la uitima batalla". (2s) 

Con estos postulados B&z procedi6, logicamente, a organizar el 
ejercito. Su primera disposicibn fue la modificacion del 
procedimiento para reclutar las soldados, sugiriendo que se 
reaIizara de manera maslva. Expuestas ias drdenes del caudillo, 



el Ministro de Guerra y Marina instmy6 a sus subalternos para 
que se restiizaran acciones para ampliar el qh i to :  

"(exprest) la necesidad absoluta de organizarlos 
para la mejor regularidad en el senrfcio, pase 
circulares a los Inspectores de AgricuItura para que 
ordenasen a sus alcaldes peddneos forrnuiasen 
cada uno en su respectiva seccibn un padr6n de 
todos los hombres de ella con expresiones de sus 
edades 1.. .) deber ser presentados en este despacho 
todos los padrones a fin de ver los individuos 
pudiesen ser endados [sic) en campaii~as"~) 

En un primer momento, los esfuerzos realbados por el 
Gobierno batcista tuvieron resultados posttfv~. Entre 1868 y 
1874, se intentb no solo aumentar el numero de soldados, sino 
tambItn mantener los depdsitos de armas y municiones 
abastecidos. Segun las informaciones de Guerra y Marina, el 
Goblcrno Dominicano era un gran comprador de armas al 
Gobierno Haitiano, Una comunicacibn del Ministro de 
Relaciones Exteriores moge una de las tantas negociaciones 
realizadas entre ambos gobiernos. En dicha comspondencfa el 
ministro daminicano solicita el envio de 480 fusitee con sus 
respectivas bayonetas, una caja con 9,400 capsulas, carabinas 
Remington y Sharps (38 y 10 unidades respectivamente), 14 cajas 
de cartuchos para Sharpe, cargas para Ranington y cargas para 
Coits.P] 

Se inicib tambien un proceso de reorganlzaddn intema de las 
unidades militares existentes, poniendo mayor tnfasis en las 
zonas del interior del pais, pues era en estos lugans donde d 
ejercito contaba con menos recursos humanos y materltiles: 

"Aprovecho de esta ocacion (sk) para manifestarle 
V.E. que pretendo hacer una ref~rrna en el cuerpo 

de la poiicia rural de esta comCin reduciendo el 
numero de personal de sus aicaldes y el de los 
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ItlIipectorcs, el cual encon# en ese estado cuando 
me hice cargo de esta Gobernacibn y no dudo 
resultara de esta escatimacidn {ilegible) una 
notable mejoria, y que marchara con m8s 
regularidad el servido nual, pero desearia saber si 
los inspectores (...l acreedores a sueldo y en este 
caso cuai es el asignado. .."m 

A pesar de  lo^ esfuenos del gobierno, de los multados positivos 
en los primeros momentos, la situacibn tcon6mica del pais, los 
escasos incentivos para el personal M i a r  y las constantes 
luchas en contra de Ios enemigos dd gobierno, hicieron que el 
ejercito daminicano continuara siendo un putiado de hombres 
sin armas suficientes y sin las condiciones fisicas necesarias 
para reakar sus acUvidades, y nada decir del entrenamiento, 
pues este aspecto era pI$ctLcamente inexistente. Una vez m8s la 
realldedsebnpusombreiosdeaeosde Bgezyswhombres: 

"Sin embargo de todo: otra cosa veo y la que no 
puedo ser indiferente que es (sic) lo que sufre el 
soldado tanto el que pertenece A la guarnici6n 
ordinaria como el acuartelado y solo B prodigios 
puede hacersele permanecer sin racl6n sin que se 
desierte (sic) ."m 

El gobemador de La Vega fue quien escribio el testimonio que 
acabamos de citar, y tenia raz6n. Sendas Mas remitidas por los 
gobcrnadoms de las diferentes pruvincias del pais al W r o  de 
Guerra Marina, en las cuales se nombran a los soldados 
desatores, tgmipltflcan aiin mas la situad& (28). En d cuadro No 
11 hacemus un resumen de l'as wlicitudes de aroneract6n del 
servicio militar . Segun las informaciones recogidas, 108 
soldados pidieron de fonna implorante que se les permitiera 
abandonar el ejtrcito para dedicarse a labores agricolas 123%). 
otros aludian problemas de salud (2696), y muchos mpiicaban que 
tenian serios problemas famllbm [23%). 



Las razones expuestos ratifican las ideas de las paginas 
anteriores. El gobierno baecista, y de hecho todos los iideres 
polittcos que asumian el mandato presidencial. tenia que ejetccr 
la violencia para pennanercer en el poder, pero carecia de los 
medios suficientes para aplicarla segun sus deseos. 

Cuando se consideraba que en el pais existia cierta caima, o 
sencillamente porque los adversarios eran hombres de 
relevancia social, se procedia a expulsarlos del territorio 
dominicano. En los cuadros 12 y 13 exponemos un listado con los 
principales lideres politicos que tenian la calidad de expuisos. 
Durante el gobiemo de los seis anos, pudfmos registrar cerca de 90 
haanbrts, entre los que figuraban Perelra, Luperbn. Mamas Acion, 
Jose Joaquin Perez, Hungria, etc. 
Muchas veces, como medida demagbgica, los presidentes 

decretaban ia amnistia de los exiltados. Como por ejemplo Baez 
promulgd mediante decretos, durante sus gestiones en los anos 
1850, 1851 y 1852, que Manuel Jlxnenez, Juan Erazo, Juan 
Ciriaco, Jose Joaquin PueIio, Wenceslao Guerrero, entre otros, 
podrian regresar Ubremente "a su patriat'. 

Como hemos repetido en diferentes oportunidades, la forma 
m& comh de disentir ante una medida politica, o de expremr su 
enemistad con e1 Presidente de turno, era a traves de las amas. 
En el cuadro No 14 exponemos un resumen de los movimtentos de 
oposicibn que se generaron entre 1856 y 1878. Si se hace una 
lectura detenida se podra constatar la cruenta lucha existente 
mire todos los caudillos. Un Mer asumia el poder, y sus enemigos 
trataban con todas sus fuerzas de derrocarlo. En caso de exito, el 
enemigo triunfante asumia el poder, y el ex-mandatario se 
corwertia en su principal opositor. Juego peiigroso que tuvo como 
consecuencia el caos en el escenario poiitico dominicano. la 
miseria y sobre todo. la perdida de muchas vidas. 

El aiio 1866, fue muy eeqecbl. En apenas doce meses el pab two 
dos gobernantes, y se produjeron seis rebeliones, ademas de la 
denuncia de un supuesto plan conspirativo. BBez fue elegido 
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Presidente en noviembre de 1865. permaneciendo en el poder 
hasta mayo del ano siguiente, cuando se vio en la necesidad de 
renunciar a raiz de la rmolucibn del 24 de abfl iniciada en 
Santiago. S&& hacia Saint Thomas en calidad de expulso, 
dejandole el terreno libre a Jose Maria Cabral, quien se invfsti0 
como Primer Magistrado hasta 1868. 

Durante 10s seis meses que duro el tercer gobierno de Bdez, se 
produjeron cinco rebeliones. Se destacan Luperbn, Timoteo 
Ogando, Benito Mencion y el General Eusebb Manzueta. A f uzgar 
por las informaciones recopiladas, ninguno de estos 
mwfmitntos tuvo un alcance nacfonal, sahro el que se orjgino en 
las Matas de Farfh, en la fiontera con Haiu, que se extendio a 
San Cristobal, BanI y San Jose de Ocoa. 

J& Maria Cabral sucede a B&u, tal y como dijimos en p8irafos 
anttriores, teniendo, como era natural, que enfrentar muchos 
intentos de rebeliones o revoluciones reales, con fuertes 
incidencias en el plano palitrco, militar y econbmico. El enemigo 
m8s importante que la administracion de Cabral tuvo que atacar 
fue, Iagtcamenfe, Buenaventura Bgez y seguid6ns. 

En el referido cuadro 14, se hace mencion de varios intentos de 
los baecistas en el exilio por invadir el tenitorio nacional con el 
prupbito de derrocar el gobierno. Aparecen reiteradas denuncias 
tanto de las amigos del gobiemo, como de comerciantes radicados 
en Saint Thomas, en las que se aflnnaba que Bgez y sus hombres 
se preparaban para una gran m i d n  a fin de desestabilizar el 
-* 

BAez promovft5 dos invasiones, que provocaran verdaderos 
estragos en el seno del gobiemo. En octubre de 1866, 4 meses 
desputs de haber abandonado la presidencia, los baecistas 
realizaron una invasi6n por el Yuna. Los diferentes ministros y 
sus hombres escribieron incontables fnfomcs al Presidente 
Cabral comunicandole las sucesos. El Ministro de Relaciones 
Exteriores escribid a su superior el 20 de octubre de 1866, y 
consignb lo siguiente: 

"El seAot Bgez viene en este vapor (la 
correspondencia no senala el nombre MAa con la 
intencibn de saivar a su hennano Carlos Mez, que 
sus enemigos quieren sacrificar, y el medio segun, 
con que cuentan para lograr su fin es hacer estallar 
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una revolucion en el Cibao, apoyada de un 
mwimiento en Hlgiity que lo hara llegar al poder. 
El amigo de Bgez que me habla de su venida me 
asegura que todos los pasos estan dados y mucho 
dinero regado para el triunfo de la fw01udbn".~ 

La infomacibn obtenida por el Ministro era cierta. En 
correspondencias posteriores se detallan los sucesos. El 
gobernador Politico y Militar de Miches, indicb que los invasores 
pudieran penetrar al territorio dominicano, pero sin el exito 
esperado, ya que no lograron mrpnndtr al gooierno, pues de las 
mismas filas del baecismo saIid la fnformaclon, dandole tiempo 
a las fue- ofkfales a pnpararae para e1 cnfmntarniento. El 28 
de octubre se affrmb en una correspondencia que se h a b a  
capturados a "todos loa espulsos (sic) que desembocaron en esa 
caanun en la costa de Y-" m 

Era obvio el respiro de Cabral y sus hombres con la derrota 
provocada a 10s baecistas, En diciembre de 1866, el Ministro de 
Relaciones Exteriores decia con cierta tranquilidad que 
"solamente los senores Le6n Francisco y To- Andtijar merecen 
obtener el salvoconducto para regresar al pais ya que no 
participaron en la malograda expedicion del Yuna" (31). Dias mas 
tarde. se noURcb que los reos Pablo Bernier. Idelfo1180 Pina y Jose 
Maria Soler, hablan sido juzgados y condenados culpables de 
haber participado en la expedicion (=). 

El baectsmo, a pesar de la derrota, no desmaya en su afan por 
derrocar el Gobierno de Cabral, por lo que desputs de recuperarse 
de la de~ota ,  en 1867 organizo nuevos intentos de invasion. Para 
suerte del Gobierna y desgracia de Baez, Cabral habia infiltrado 
muy eficazamente las filas baecistas, logrando obtener 
informaciones fidedignas: 

"Vengo seiiior Secretario a llamar la atencidn del 
gobierno sobre el sefior Batz que ha regresado de 
los Estados Unidos desde el 17 de este mes 
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[febrmMASl como lo he denunciado a ud. y sigui6 
viaje para Curazao a donde va a hostiilzar la 
RepiibUca: Se@ loa nimas que drr:ulan y que de 
dia en dia van aumentando hasta el punto de tomar 
un alamiente, el senor Bgez ha cox18eguido 
en Estados Unidos dos vapores y dos goletas 
montadas y armadas de americanos, los cuaIes 
unidos a los espulsos (sic) que e l  esta cone~11trado 
(W en Curazao, deben formar una espedLdbn [sic) 
contra un punto de la WpQbllca." m 

La eficacia del informante del Gobierno era evidente. Meses 
desputs de la denunda, en abxli de 1867, el Ministm de Relaciones 
Exkerhrcs, basado en su fuente. expone que el criado de B&z 
(espia de Cabral) le aseguraba que el hdcr rojo habia recibido una 
comunfcadbn en la cual se le daban noticias sobre sus aiiados en 
Santo Domingo. Segun el criado, los sefiores Simon de Nova, 
Lanterio Carrasco (mayoral del hato de Baez) y Manuel Medina 
estaban listos con cerca de 400 hombres esperando las carabinas 
y pertrechos de guerra que ies habia prometido su lider, para 
iniciar la reducidn (M). Las correspondencias durante el mes de 
abr4l no cesaron, y en todas se ofrecen nuevos detalles sobre la 
invasion praptctada por los baecistas. 

El hecho ise materidiz6. En el pe1I6dico del Gobierno, El 
Monitor, aparece, en su secd6n editorlal, la noticia de que el 
Presidente Cabra1 se vi6 obligado a enfrentar las fuerzas 
baecistas por las fronteras del sur. En vista de que el gobierno 
contaba con informaciones, Baez decidid cambiar de tdctica, 
invadiendo por tierra, y no por mar. 

3 1  Presidente de la Republica acompaAado de su 
E.M. y de su cuerpo de cabaiieria saU6 de esta 
capital el jueves 25 de los corrientes (abril-MAS) 
con uirecch5n a las fronteras del sur, llevando por 
objeto preparar a esos pueblos a An de que no sean 
sorprendidos par los baecistas, cuyos planes, 
proyectados nuevamente desde el estrangero [sic), 



convergen segun parece, sobre aigun punto dt ia 
Ilnea.. ." [=) 

Parece que Baez descubrio que dentro de sus hombres habia un 
espia, pues su criado no pudo pasarle la inf~~nacidn al gobitrno 
de1 punto exacto por donde se materiabarfa la fnvasibn. El 
secreto de la infonnacibn, sin embargo, no estuvo muy bien 
guardado, pues a pesar de que Baez espero varios meses para 
desembarcar, el gobiemo estuvo enterado del lugar, pero lo supo 
tan solo algunos dias antes, ya que su informante tuvo 
dikdtades para cumpk con su misi6n delatora.[-) 
El mapimiento se produjo en junio de 1867 por Montecristy y 

Dajabon, a pesar de la cuidadasa p~paradbn de los baccistas, el 
gobierno pudo derrotarlos, por lo menos asi lo expresan las 
versiones oficiales: 

"Tengo la satisfaccidn de informar a ud. 
detalladamente de lo ocurrido en t a n  del 
desembarco de los expuisos Meme Cbceres, 
Vaientin B&eq Pablo Villanueva, Migud Ixwera y 
algunos m& estos tan pronto como ocuparan la 
poblacion empezaron por armar a los indMdu08 
que en ella se encontraban ... Hoy he pnmdido a 
recoger las armas que dejaron.. 
Lx>s indios que le siguieron fueron los siguientes: 
Miguel Lamarchina, Jose Hungria, Domingo La- 
tour, y. .. Pepe Rivera (este Yltimo invoIuntarla- 
mente) ... 
El Gral. V a l a  se embamb anoche con direccion a 
Puerto Plata con el objeto de hacer venir tropas, 
pues se hace indispensable que al salir para 
Dajabon queden todas estas pobIaciones cubiertas 
pues segun informes pueden desembarcarse por 
Estemhondo" . (q 

(m. El monitor. aibo S. Nam dd 27 & abrll de 1887. AGN, 
(38). a Carta dd Oobrmador de m Plata d 12/7/67. J y P. Lcg. 4.1867. M N  
t37). M 
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Las tropas comandadas por Valerlo tuvieron exito. "creo que 
quedaron escarmentados esta vez m& y quc nada ies vden (sic) 
para logra su intenton [w). Cabral pudo gobernar hasta 1868, 
cuando un nuevo golpe propiciado por los baecistas, lleva 
nu- a Buenavtntura B&cz por cuarta vez al poder. 

En tl cuadro 14, al que ya htmos hecho &renda, encontramos 
una reiacidn de los movimientos rcallzaclos por los opoeitorts al 
gobierno de Baa. Como se podrg observar, en el ano 1868, se 
rqisimm 32 rebcllwea, mitad de las d e s  fueron en contra del 
caudfllo del sur. Muchos fueron los intentos de Luperon y Cabral 
por derrocar el recien iniciado gobierno de los seis aiios. pero no 
tudos tuvieron la incidencia esperada. La a s  srgnificativa, a 
nuestro juicio, es la que refiere Eugenio Generoso de Marchena en 
un informe oficial. Cuenta el lider baccista que tuvo que 
enfrentar un gran ataque en Rincbn, Neyba, tn el cual murleron 
muchos miembros del gobiemo. En otra comunicac1bn, 
Marchena sefiala tamMen que habh salido ileso de un atentado 
en su contra organizado enllzua, pues pudo vencer a sus atacantes 
gracfas a su des- m a r .  En 1869, la aposicion antibaedsta 
se rtacuvb. En el cuadro 14 se puede obistrvar que ocurrieron 40 
intentos de enfrentamientos armados, es decir, un promedio de 
3.3 rebeliones por mes. Esta cifra evidencia la debilidad del 
rtgimm en ese momento y la necesidad que two d caudiilo de 
destinar recursos humanos, materiales y financieros para 
combatir los opositores. 

Durante 1870, la oposicldn estuvo "controlada". El dgimen 
habia logrado cierta estabffldad, pw lo que las amenazas fueron 
mhlmris. El cuadro en cuesmn presenta solo 9 intentos de 
movimientos armados. [Para mas informacidn remitimos 
tambien a la lectura de1 cuadro lS), 

A pesar de las mtdMas de seguridad impuestas por el gobierno, 
Cabra1 y sus hombres no desmayaron en organizar movimientos, 
y conspirar en el seno de la poblacion. En 1870, Cabral intent6 
propiciar un levantamiento armado, incitando al pueblo para 
que tonara las armas: 
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"La revolucibn sera tspltndida, porque de su 
triunfo depende la sdvacion de la patria. Bge% es el 
enemigo que combatimos. No es  aceptable su 
admhhtrad6n. porque martfrfia al pais con sus 
abusos, isuei crueldad- i sus actos de tireinia L.1 
En nuestras tilas por consiguiente, caben todos los 
dominicanos. A nadie se le tomara en cuenta sus 
opMones pasadas. Que vengan los que ayer 
disentian de nosotros i los recibiremos como 
hermanos, Cumplido el triunfo de Ia revolucion, 
dejaremos que la mayoria, en uso de sus iberrlmas 
facultades, ellja para la admMstracion publica, 
hombres ilustrados de reconocida honradez i 
patriotimo". la@) 

El llamado de Cabral, aunque explosivo, con recursos y mucha 
oganlzacion, no cont6 con el respaldo de la poblacibn, y segun 
versiones oficiales, no hubo voluntarlos suficientes para 
materialzar la expedicion. En las documentaciones del gobierno, 
se senala, en vista de la seguridad y el control que tenian de la 
situacibn, que las autoridades no debian prestarle mucha 
atencion al llamado de Cabral, pues sus pretensiones serian 
f&iImente desactivadas: 

"Los partidarios de Cabral exajeran [sic) los 
aprestos de la Revolucion, que en realidad me 
aseguran no pueden ser formldablesl'.(qO) 

Asi pues, la oposicidn antibaecista no tuvo mayores 
trascendencias durante 1870, permitiendo el fortalecimiento del 
regimen. En 187 1, la situacion se mantuvo mas o menos igual que 
durante el afio anterior, pues solo tuvieron que enfrentar 12 
movimientos (fnformacfon que es tambien relativa pues 
signiucaba una revoluci6n mensual, pero en relacidn al ano 
anterior, la cantidad era minima). La locaIizaci6n geografica 
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tstm distribuida cn casi todo el pais; en e1 sur (Azuti, Sabaneta y 
San Juan] y en el Cibao (Puerto Plata, Dajabon y Santiago) (41). 

En 1872 solo pudimos encontrar seis denuncias de intentos de 
rcbeHon De nuevo e1 Cibao se conforma como la regldn opositora 
por excelencia. Esta "paz" conseguida por Baez durante los &os 
1870, 71 y 72, producto de las medidas represivas. fut motivo de 
regocijo de las delegaciones diplom8ticas con asiento en Santo 
Domingo: 

"Desde la llegada del s&r Presidente BBez al pais, 
la paz interna no ha sido afectada hasta el 
presente, ni ha ocurrido nada que pueda contrariar 
la buena opinion que existe sobre la nueva 
adminlstracibn. Podemos agregar con satisfwcibn 
que el gobierno ha hecho los esfuerzos posibles 
para hacer progresar el pais y mantener la 
tranquiiidad" .(a) 

Los deseos y aspiraciones de los diplomaticos fueron 
contestados, cuando la "calma" existente se convierte en un nuevo 
periodo de crisis y nuevos enfrentarnientos en el atio 1873. En ese 
solo atio, el gobierno baecista hubo de enfrentar 48 movimientos 
conspirativos y rebeliones. algunos de los cuales provocaron 
serios problemas para la estabilidad. 
Uno de los movimientos mas importantes fue eI que se produjo 

en octubre de 1873 en Monte Crlsty, en la plaza de esa ciudad, un 
grupo de hombres, entre los que figuraban: Juan Antonio 
Polanco, Valerlo, Idelfonso Pina, Agustm Garcia, Octaviano 
Rodriguez, Ulises Heureaux, Tacredo Nouemi, Martin Noueni, 
Tomas Col6n y Gregorio Tanrarez, proclamaron a Buenaventura 
Baez traidor a la patria y le W e m n  sus dimisldn. Por suerte 
para el gobierno, el desacato fue sofocado. 

Como se podra observar en el cuadro 14, la oposicibn se 

(41). Eb importante hacer notat al Iector, como se ver& en el capitulo siguiente, 
que dlvante el Anal de 1870 y 1871, se organhmn protestas en contra del 
intento de mttdbn a los Estados Unidos, pero muchas de estas no taiian el 
alcance de un mwbmicnta armado, raz6n por la c u d  no wt8n incluth en cl 
Nadm 14. 

(42). Rel. Ext, kg. 10, 1- AGN. 



revitaliza desde enero de 1873, pero adquirio mayor fuerza 
durante los meses de septiembre y octubre de ese aiio. A pesar de 
que los ejecutores de las revueltas y conspiraciones eran los 
liberales, el movimiento que realmente prwocb el derrocamiento 
del ~ g h n e n ,  nacio de las propias filas del baecismo, con ignacio 
Maria Gonzalez a la cabeza. Esta claro, que Ias diferentes 
acciones de Luperon y Cabral contribuyeron al debilitamiento del 
Gobiem, pero una vez m&$ los consemadores continuaron a la 
cabeza del control politico del pais. 

La confusion poiitica a mediados de 1873 era grande. Enfrentar 
por un lado a las acciones de los Ilberales, y por otra la dMsidn 
pdunda &tente en sus m, signffleaban para el Gobierno la 
debilidad absoluta, que era incapaz de salir airoso ante dos 
frentes tan poderosos. Los &rigeentes rojos que enfrentaron a su 
lider, fueron Gonzaiez, como ya dijimos, y Ramon (Meme) 
Cgceres: 

'Ya les he dicho que lo qie vieron en ei periodico de 
la Revolucibn que habia traido a Cabral a la 
Residencia eran mentiras, pues la revoluctdn de 
Ignacio Maria Gom&kz. el que era gobernador de 
Puerto Plata y Memt Caceres que son los que 
gobiernan hoy por haber traidonado a su papa, no 
quieren tampoco a Cabral y dicen que pueden venir 
todos los exiliados menos 61, Luperon y 
Pimentel.. .".[a) 

La crisis que vivi6 B k ,  y por -didura ei pais, fue profunda. 
Intentd por todos los medios mantenerse en el poder, teniendo 
que tomar medidas desesperadas, como fueron la de decretar el 
estado de sitio y la suspension del poder a todas aquellas personas 
que ostentaran un cargo publico, atribuyendole la autoridad 
exclusiva a ios militares (que eran, como se puede ver en el Cuadro 
4, sus hermanos1: 

"Por decreto del P.E. fecha 8 del presente mes 
(septiembre-MAS) queda declarado en estado de 

143). CCMOR el 30 de eraem & 1874, AF& 
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sitio todo el territorfa de la Repcibliea Dominicana, 
con lo cual cesan en sus funciones todas las 
autoridades civiles, cuyas funciones las reasumen 
los superiores militares comprendidas en este 
distrito judicial, por consiguiente, le queda a ud. 
notificado que no debe continuar actuando bajo 
nh.lgiin pretesto [sic) en las funciones que le eslAn 
emmmdadasn. (M) 

A pesar de las medidas, la situacion continub d e ~ ~ ~ ~ ~ ~ o s e ,  
la oposicion avanzaba y ganaba terreno. Baez se quedo solo con 
sus hombres m8s ccfcanos, y ante la inminencia del triunfo de la 
tevolucibn. two que renunciar a la Residenda en enero de 1874. 
Inmediatamente se reuni6 la Junta Gubernativa, llamada por los 
revolucionarios, como Junta de Ciudadanos, se eligi6 un 
Gobiemo Provisional, el cual designo a ignacio Maria Gonzaiez y 
a Manuel Altagracia Caceres como los responsables del "Poder 
Supremos de la naclbn hasta la constitucion definitiva del pais" 
la). Una vez mas Bgez parte hada el e-o, hasta 1876, cuando 
una nueva revoluci6n lo poshila como Presidente de la Repubka 
por quinta y ultima vez. 

Entre 1868 y 1873 como se pudo observar, exlsuo una oposicibn 
sostenida en contra de Buenaventura Bkz ,  encabezada por 
Luperon y Cabral. Sin embargo, en nuestra busqueda de 
documentos encontramos la presencia de muchos hombres, 
algunos oividados por la historia, que lucharon arduamente en 
contra del caudillo del sur, como por ejemplo: los hermanos 
Manzueta. Atanasio Suazo, los generales Domingo y Timoteo 
O&ando, entre otros, 

La mayoria de los movanfentos organizad~s por estas hombres 
eran esponthneos, sin criterios organizativos, y sin 



reinvlndicaciones especificas, o para hablar m8s propiamente, 
con el iinico proposito de luchar pgr la vuelta de un caudillo, o 
simplemente destituir al caudillo contrario del poder. La tdctica 
m8s utilizada era la "guerra de guerrillas", es decir, ataques 
organizados por pequenos grupos de manera swpresiva. que 
adolecian de recursos necesarios para comprar armas suficientes 
que pemiftfesen que sus combates tuvieran mayores efactos. 

Se puede inferir una cierta planificacfon, aunque en verdad esta 
situacibn era mas bien h t o  del w. Habia pues una distribucibn 
geografica de las zonas en conllicto. El sur estaba bajo la 
rrsponsabilidad de Tlmoteo Ogando y sus hermanos. y en menor 
medida de Atanasio Suazo. En la linea noroeste, Marcos Adbn y 
J& Cabrera, eran los hombres mas sobresalientes. En el este las 
acciones revolucionarias recaian bajo la responsabilidad de 
Eusebio Manzucta y su f8milia. Jo& Maria Cabral. por su parte, 
se situaba en varias provincias fronterizas, y, finalmente, 
Luperon. atacaba varios puntos de la isla desde el vapor de guerra 
-El Tel&grafo". 

A continuacibn presentamos brevemente la participacibn 
especilica de estos hombrcs en su lucha en contra del rtgimcn de 
Bgez. 

Et Caso de los Hermanos mando 
Los hermanos Timoteo, Andes y Domingo Ogando eran 

oriundos de Pedro Corto, seccidn rural de San Juan de La 
Maguana. F'uemn activos soldados del mcwfmiento restaurador, 
con experiencia militar. De los tres, el f nico sobreviviente fue 
Timoteo. los demas fueron fusilados por las tropas baecistas a 
principios de 1870. 

El lider de los hemianos Ogando era Timoteo, quien por sus 
activas participaciones en los movimientos de oposicibn a los 
gobiernos baecbtas, fue acusado en 1868 de tratar de destniir las 
poblaciones del sur. Los hermanos participaban en cuanta accion 
anti-baecista se desarrollara m la regi6n 

".,,Joae Cabrera se encuentra en el fuerte de 
And- con quinientos hombres y doscientos de 



BUENAVENTURA m EL CAUDILLO DEL SUR (1844-1878) 
- - - - . - - - - 

este lado del no, por el lado de Don Miguel, Los 
jefes del fuerte son TYmoteo, Domingo y Andres 
Qando (. . .) mande gente. municiones y armas, pues 
m o  que esta noche o manana nos atacaran. ..".(&) 

La correspondemia dtada mas arriba. fue escrita por uno de los 
principales hombres de Baez en 1870, y nos muestran cuan 
temidos eran los Ogando. Muchos son los informes de esta 
naturaleza, en los cuales prfma el clamor de aurdlio por parte de 
los baecistas. 

La parucipacidn de los Ogando en Ias fllas anubaecistas ha sido 
&cada como '"un deber cumplido de patriotas." Reflriendosc a 
Timoteo, eI iider de h tres hermanos. Rufino Martinez dice que 
con su muerte desapareci6 "el ultimo sobreviviente de los 
gutrreros dominicanos que habhn sido actores en dd' de la 
libertad de la pabia desde la i~~dependenda".(~"l. 

La familla Manzueta era oriunda de Yamas&, poseedora de 
grandes terrenos, posicion econ6mica que les permitid 
constituirse en un poder regional. Eusebio Manzueta, el mayor de 
los hermanos fue uno de los militares mas importantes de la 
restauracion al lograr d levantamiento de su zona. 
IAJe Manzueta eran partidarios de Cabral, y por tanto grandes 

enemigos de BAez. En 1868, Eusebio se levantd en armas, 
levantamiento que con sus altas y bajas duro 5 atios, hasta el 
momento en que fue apresado y posteriormente fusilado. 

La posicion de ser caudillo regional y el conocimiento de la 
geografia de su regi6n (Yamasa esta ubicada en una zona 
rnonkfbsa), le permitieron a Manzueta mantener el mOvfizLtento 
por iargos anos. Pero el haber regionalhado la guerrilla, lejos de 
la frontera, no podia ni tenia posibilidades de recum'r a la'ayuda 
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de sus aliados nacionales ni extranjeros, permitiendo que su 
fue= Utares  fuesen cercadas par el ejercito baedsta. 
Eusebio Manzueta se vi6 obligado a movilizarse 

constantemente. atacar algunos poblados, tales como IAJs Llanos, 
Jicotea, San Pedro de Macoris, El Selbo y Cotui. Durante los 
meses de la ofensiva final del gobierno, se nombro a los generales 
CesBireo Guillermo, D. Troncoso, Enrlque Cabrera, Caminero y 
Simeon Aveiino, quienes fueron ubicados en las pobIaciones 
atacadas por Manzueta, y cuyas responsabilidades eran las de 
persegufr, atrapar y fusilar a Manzueta: 

"La delegacibn saiib de esta capital el 3 1 de mayo 
L..) y ese mismo dia llegd a Guerra donde tuvo 
conocimiento de la alarma que reinaba en la 
provincia del Seybo a causa de encontrarse el 
General Manzueta con veinticinco hombres en ias 
inmediaciones de Macoristt.('B) 

Los deiegados del gobierna tuvieron que poner todo su empeflo 
en la misidn asignada, y para satisfacci6n de Bacz y los suyos, 
lograron apresar a Manzueta en 1869, pero por un descuido del 
vigiiante, iogra escapar: 

"Desde el momento que el Senor Gobernador de la 
capital anmcid l...) la fuga del nombrado Eusebio 
Evangelista Manzueta, se puso toda la vigilancia 
posible a ver si se puede conseguir su captura.. .". [q 

A pesar de los esfuenos del gobierno, la captura del senor 
Mamueta no se pudo materializar hasta 1873. Los tres hermanos 
fueron capturados, acusados, juzgados y sentenciados a la pena 
capital por los deiitos de "rebelibn a mano armada, maquinad6n 
y atentado contra el gobierno lejitimo [sic). . .". [SO). 
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El caso de Ignacio Aquino 

No conocemos quien era ni que hacia Ignacio Aqufno. pero por 
la dmll~~fentacitin encontrada, podemos concluir que fue un gran 
opaeitor al Gobienio de las seis anus de Baa. 
En junio de 1869, aparece una denuncia del comandante de la 

poblacibn de San Antonio de Guerra, en la cual se senala que 
Ignacio Aquino se habia presentado en el pueblo de Los Wanos 
con 200 hombres comandados por U y vitoreando en favor de 
Cabra1 y LuperOn. 

Durante el enfrentamiento, Aqulno pudo apresar al coronel 
Akjandro Beiio. al alcalde Elias Mella, al Lic. Benito Tavarez con' 
su hijo, y al comandante de armas Bernabd Sandoval (81). Segun 
la denuncia, Aquino penetrb en la poblacibn con sus 
"latroguerrerosn (para usar la denominacion utiiizada en la 
correspondenda), bajo el desorden mAs completo y ltdepilIando a 
todos aquellos baecistas, atropellandolos, golpehdoles las 
mujeres.. . ".(SS). Cuando el gobierno supo del atentado, dispuso 
efectivos militares que pudiesen contrarrestar a los rebeldes. 
Previendo que la pobladdn pudiese colaborar con Aquino, de 
manera sorprendente, el gobierno ordeno "quemar hasta los 
ranchos que en esos intermedios hubierctt (531, lo que signiikaba 
que cualquier lugar o persona considerado sospechoso seria 
enfrentado sin contemplaciones. El gobiemo pudo dar con el 
escondite de Aquino, y los atacd por sorpresa. Durante el ataque, 
Aquino, junto a su lugarteniente Quezada, fue apresado. Los 
demas insurrtctocp murieron en el acto. 

El caso de Manuel Altagracia Cticeres @feme) 

Manuel Altagracia Chres ,  oriundo de h a ,  pasd muy joven a 
residir al Cibao, regi1311 donde desarrollb su liderazgo. Sus 
primeros pasos en la poiitica Ios realiz6 bajo la proteccibn de 
Buenaventura B d a .  Con C1 particip6 en diversas actividades 
conspirauvas. En 1867, fue uno de los principales cabeciilas del 
kvantamiento de Monte Cristy en contra del gobiemo de Cabral. 



Al iniciarse el regimen de los seis afios, ocup6 importantes 
cargos en la administracion pQblica desde delegado del gobierno 
en el Cibao, hasta vice-presidente de la Republica. Siendo un 
importante funcionario del gobierno comenzo a tener 
aspiraciones politicas propias, por io que en 1873, se cmviruo en 
uno de los principaics adversarios. Fue. junto a Ignacio M. 
Gonzslez, responsable del derrocamiento de Baez. Pero en 1874, se 
distancia de GonzaIez. conWtiendose en su  enemigo, y en un  
arrepentido baecista, como veremos en pagfnas posteriores. 

El caso de Jos& Maria Cabral 

Jose Maria Cabral, oriundo de San Cristbbal, fue un activo 
participante de los movimientos de independencia y 
restauracibn. En el decenio del 60 se convierte en uno de bs 
principales colaboradores de Baez, pero en 1866, rompe con el 
caudilio, constituyendose en uno de sus mas fuertes adversarios. 

Mucho se ha hablado sobre las causas de la separacion entre los 
caudillos, pues como sabemos, Cabral se aIi6 con Luperbn, y 
juntos realizaron importantes conspiraciones en contra de Baez. 
La alianza de estos hombres, ha sida explicada por algunos 
historiadores, y en sus juicios, se nota claramente el deseo de 
justificar a Cabral: 

"El politico revolucionario no se habia podido 
liberar de la sugestidn de sometnniento al antiguo 
caudiiIo, y favorecib disimuladamente su 
reemplazo por Buenaventura Belez. Ello da la d n  
de habhele  designado para un Ministerio de la 
nueva admhistracion. convencido de su desairado 
papel. Reconociendodose ya can sufidente estatura 
para ser por si lo que deseaba ser, y no fnstnimento 
de la voluntad de Baez, se le separo 
definitivamente." (84) 

Luperon, en sus Notas Autobio-cas, explica lrts razones que 
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le motivaron a aliarse al antiguo baecista, y aunque le causa de 
traidor, reconoce que asume "las ideas patrioticas": 

"Ellos tenian entera la conciencia y 
comprendieron que donde no existe el sublime 
sentimiento del patriotismo, ese ano sagrado de la 
patria con todos los deberes y sacrificios, hay 
ciudadano, sino patrias". 

A pesar de la larga exposicion realizada por Luperbn en el 
proceso de alianza-enfmntamiento-alianza con ex-baecistas no 
se puede percibir claramente su opinibn. Alude a cambios 
ideologicos, en los cuales estos hombres se convirtieron de 
entreguistas a patriotas. Veamos que nos dicen los documentos al 
respeci o. 

En nwiembre de 1865. Cabral. Eusebio Manzueta y Marcos 
Adbn, entre otros, propiciaron la entrada de Baez al pais. Estos 
hombres liderearon un activo mwimiento civico, con el objetivo 
de lograr el retorno del lider rojo. pues consideraban que 
solucionaria la crisis politica que vivia el pais. Pero en 1866, 
comenzaron a surgir las diferencias entre los promotores del 
nuevo gobierno baecista y el lider. Segun un d o  publicado en 
El Monitor, se dice que Cabra1 traiciono el regimen porque en 
algunas medidas de1 gobierno, se afectaban,intereses de 
famillares muy cercanos. Concretamente, un sobrino de Cabral 
habii sido acusado de provocar disturbios: 

"En los desordenes ocurridos en la comun de San 
Cristobal, y en los que aun en la actuaiidad e s t h  
en piei en las fronteras S. O. se ha tomado su nombre 
por bandera, y como en el primer punto su sobmo 
Marcos Cabral fue el conifeo de la rebelion, de aqui 
las apreciaciones en el publico que no podran 
esconderse a su penetracion. El gobierno no parte 
de suposiciones, y por tanto Uene en suspenso su 
juicio: pero si cree necesario advertirle que su 
licencia como general de la Republica espedida (sic) 



por cuarenta y ctnco dias, ha esperado y que en las 
cfrcunstancias que se atraviesan u. esta en el caso 
de presentarse a esta capital, asi no sea mas que 
para desmentir con su presencia siniestra 
apreciac~s".  tm) 

Las palabras del Monitor expresan la posicion oficial, pero 
como se puedt apreciar. no sobrepasaron la stmple exposici6n de 
diatribas, no presentan ningUn argumento politko de peso. Como 
tampoco las posiciones anteriores (de Luperon y Martinez) 
multan convincentes. Creo que el rompimiento de Bgez y Cabral, 
y la posterior allanza de este Ultimo con el lider azul. responden 
mas a una lucha de intereses intercaudilllstas. 

Reducida la revolucion "regeneradora" que destituye a C a W  y 
postula a Baez en 1868, el enfrentamiento entre ambos lideres se 
agudiza. En noviembre de 1869, uno de las espias de Baee le 
a m e  al Presidente que Cabral habia sido capturado y fusilado, 
pero la denuncia era completamente falsa. En un primer 
momento, los baedstas, creyendo en la veracidad de la notdda, h 
ceiebraron con jCibIfo: 

"Con indisible satisfaccfbn he recibido la atenta 
commlcacidn de V. de fecha 15 del cmente t...) 
por la cual, se ha senrido participarle la noticia de 
la captura y fusilamiento de la persona del Gral. 
Cabral, J otros mas perturbadores del reposo 
~~( 'l 

La alegria se d e m e c i d  cuando Cabrd apareci6 nuevamente 
m el escenario poiiuco, al intentar invadir por la frontera del 
sur, acdbm que sq@n parece, tenla el apoyo de la Confederaci6n 
Antillana. E;sto asi por una comunicaci6n proveniente de Saint 
l 'hms, dirigida a Cabral, e intefcepada en un buque de vcia que 
se a Barahona: buque que estaba consignado al Senor 
David Hatche, quien fue apresado y fusiiado por haber sido 
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encontrado culpable del delito de realizar actividades 
clandestinas y por haber introducido al pais barriies de 
pbhrora. [=) 

Cabral representaba una obsesion para los espias, fos militares, 
y los dirigentes poiitfcos baedstas. Las correspondencias Uovian 
al MMstro de Guerra y Marina: en ellas se informaba de 
rumores, movimientos y aciividades dhtusas relacionadas con el 
adversario: 

"Anoche Negaron los espias de San Juan y me han 
dicho que el cabedila Cabral habia ocupado a San 
Juan, en cuyo punto tiene ciento cincuenta 
hombms., .".(q 

El gobierno de B&ez no podia demostrar debilidad ni miedo. En 
sus pubiicaciones se informaba a la poblaci6n de las grandes 
victorias sobre cualquier intento de Cabral para debilitar el 
gobierno. Un ejemplo de ello es  la noticia aparecida en el Boletin 
Oficial informando al pueblo de la &tosa campafb rcaiizada por 
el General Juan de Jesus Salcedo: 

"...pero lo cierto es, y espliquenlo (sic) como 
quieran, que en las Matas dominan las armas del 
gobierno [. . -1, que en diez y seis prisioneros sobre 
cuarenta caballos y la correspondenda recibida 
Uiumamente por Cabral estan en nuestro poder, y 
que el "caco" no se ve donde pone el pie en esa 
carrera que como golpe de gracia Ie da el valiente 
generai Salcedo.. .". m 

Cabral e.stuwi en el exilio duraate los seis a o s  del Regimen 
baecista. Volvio ai pais luego del derrocamiento de B&z, 
participando en los gobiernos sucesivos y ocupando varios 
ministerios. 



El caso de Gregorio Luperon o el principal adversaria 
de Buenaventurn B&ez 

Como hemos expresado a todo lo largo de este tfabajo, Gregcaio 
Luperbn fue decididamente el adversario nilmero uno de 
Buenaventura Bgez. En sus notas Autobiograilcas resume las 
razones de su posici6n politica: 

'Temor, crueldad y baecismo eran sinonimos, y la 
Republica estaba herida de muerte. Ningun 
ciudadano podia vMr en la patria sino a condicion 
de ser baecista, porque Bhez se convlrti6 en un 
mdhechor de Estado L..) 
"Se vituperaba sin miramiento al patriotismo, y se 
castigaba a los dudadanos que se respetaban, como 
si fueran criminah. ..m con su inaudita tiranla 
y sus desfileros, no debi esperar otra cosa de la 
revolucith, que tenia por fuerza aparecer para 
castigar tantos ultrajes y atropellos l...). Fue tan 
terrible como implacable en el curso de su 
calamitoso gobierno de los seis m, hasta llegar a 
hacerse cdebre en la crueldad, y no hay notoriedad 
de tirania en-ca mas lugubre y funesta que la 
suya1I.(B'1 

Para suerte de Luperon, en Puerto Rico se Labk gestado un  
movimiento revoIucionaria que reirnrindica la lucha en contra de 
hs posiciones conservadoras en todas las Antiiias, y asi como la 
necesidad de luchar por la unificacion de ese conjunto de islas. En 
ese tenor, Eugenio Mana de Hostos es uno de los promotores e 
idebIogas de esta idea. Segun el humanista puertorriqueno, no 
existen nacionalidades entre los antillanos, sino una iinica 
nacionalidad, ya que comparten geol6gicamente un mismo 
pedazo de costra continental; geqgraflcamente estan ubicados en 
los mismos paralelos; fIsicamente tienen la m i m a  estructura e 
historicamente las mismas raices: 
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"En las Antiilas Mayores hay u n  esbozo de 
nacionalidad y de una nacionaiidad tan natural, 
por inasequible que hoy parezca y aiin por 
invisible que sea a tardos ojos, que ninguna otra 
ha hecho la naturaleza tanto esfuerzo por 
patentizar su designio. Cuba, Jamaica, Santo 
Domingo, Puerto Rico no son sfno miembros de un 
mismo cuerpo, fracciones de un mismo entero, 
parte de un misma todo".PI 

Asi, con estos fundamentos, se comienzan a dar los primeros 
pasos para la creaddn de la Confederacion de las Antillas. Otros 
lideres se unieron a este movimiento como Luperbn y Nissage 
Saget, entre otros. Uno de los objetivos de la confederacfbn fue el 
tratar de detener el interes de las potencias imperiallstas en el 
Caribe, en especial Ins Estados Unidos, asi cano la de propiciar 
la creaciiin de naciones &res en aquellos lugares donde aiin 
prevaiecia el coloniaje esp-1 como Puerto Rico y Cuba. 

Las activldadts conspirativas de Luperbn en contra de Bgez. 
contaron con el apoyo moral, material y financiero de la 
confederacion, en especial. de su lider. Ramon Emeterio Betances. 
Andrts A. Ramos Mattei, sostiene que el lider puertorriquello 
participo casi directamente en las principales acciones del lider 
dominicano: 

"Betances continuaba firme y consecuente en su 
pacto de ayuda reciproca con Luperdn que ambos 
ya habian acordado desde por lo menos mayo de 
1868. La Unico, que ahora daba una muestra 
inequivoca de que su compromiso iba mas aila de 
las palabras, facilitando a Luperon dinero para la 
consecusibn de la gaerra contra B&z en Rep~blbca 
Doniinicana. Betances pues, seguia convencido de 
la necesidad de contribuir a establecer un regimen 
democratice de gobierno en la Republica 

(62). Eugenio Mmia de Hostos. La peregro.Mct6m de Boyocm citado por Amabk 
Rosarlo en "Pempcion de la domintcanidad de Eugenio Maria de Hostos". 
M t a  EME EME iW.1, Vd I. 1972 



Dominicana que luego impulsara la independencia 
de Puerto Riro".tSg 

La alianza entre los lideres antillanos, si bien signlficb una 
sblida colaboracibn, en ttrminos de sus objetivos politicos 
finaies no fue fructifera, pues. como veremos en el capitulo 
siguiente, la avanzada de los Estados Unidos era mas fuerte que 
esos ideales revolucionarlos. 

De todas maneras, con el resplado de estos lideres, 
especiahente Betances. inicia Lupcron su larga lucha en contra 
del baectsmo entre 1869 y 187 1 (Cf. Cuadro 17). LQS fundamenh 
de las desavenencias estan expuestos en el Manifiesto del 17 de 
Abrii de 1869. En e1 mismo, un grupo de d a d o s  dominicanos 
repudian publicamente el recien Iniciado gobierno baecista 
soiicitando la destitucldn del Presidente dominicano y 
manifestando su fixme decfsibn de mantenme fkme en la lucha: 

"Por todas cuyas razones los que suscriben al 
cmpuiiat las m a s  juran no deponerlas hasta 
librar al pueblo domMcana de esa anomalia 
po1iticaquerfgesusde~hoyporhayyquepor 
antonomasia lleva por nombre Buenaventura 
saez". P] 

B&ez y sus colaboradores sabian de los mOYimicnto8 de Luperbn 
y su grupo, por lo que aun antes de hacerse pcibko el Madksto, 
un espia de Baez informb sobre la posibilidad de que Luperh 
estuviese cmspirando: 

"En este m e n t o  seran las tres de la tarde, acabo 
de recibir oficio del Comandante de Armas de 
Moca, cn que me participaba que Luperon y los 
suyos han desembanado por Estembalza. Cabrera 
ha aparecido por Capotilio espafiol y Cabra1 por 



Barahona; en el acto tomo Iqs medidas 
convenieatesn.Igb) 

Las informaciones del espfa eran ciertas. Mientras un grupo de 
hmbres desarrollrtban ataques en diversas dudades del interior 
de1 paIs, Luper6n atacaba de& el vapor Tl TelC- 

"El dia prfmero de este mes se presentb esta 
mafiana un buque de vapor con bandera 
venezolana pidiendo senal'de prActica y seflal de 
averia. Como era de ley saii6 el pracuco con cuatro 
marinos y-apenas hubieron (sic) estos llegado a 
bordo, cuandola bandera venezolana fue cambiada 
por h dominicana. Esta operacibn reveld al 
momento una traicion sobre la buena fe del 
servicio maritimo y todo quedd confirmado 
cuando vohi6 J bote del practico con solo irno de 
los dnco rnarlnos que pasaron a bordo y un legajo 
de Luperon de varios impresos y manuscritos que 
han sido enviados al superior gobierno. En vista de 
este proceder, la autoridad mandb a enarbolar un 
pabellon colorado en la asta del castillo como 
contestacidn a Luperbn y seguidamente sono un 
cano1382(1 del TeRgrafo con bala que fue mntestada 
del mismo modo.. ."(QB) 

A partir de ese momento, hubo una actividad constante de 
hperbn, por lo menos hasta que el regimen pudo conseguir una 
m i m a  consolidacf6n. Producido el conflfcto descrito 
anteriormente, el iider azul continub en su a f h  de derrocar a 
Baez, intentando atacar de nuevo, esta vez, con el objetivo politico 
de tomar a SamanB. En este .evo movimiento, segun la 
denuncfa, Luperon navegaba en el Tdegrafo con unos dncuenta 
hombres, y se afirma, con cincb piezas de artille* 

"El seflor Bwmardo Peflzi nos da la noticia que a a 
bordo se encuentra Juan Abad, Luperbn, Chuchu 
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Ricardo y como cincuenta hombres 
comprendiendo los maquinistas, trlpulacibn, etc. 
(...l. Las piezas de artilleria son cinco. tres de 
caiibre de 18 rayadas y dos a ocho ..."m 

Es evidente, como hemos expuesto, que el ano mas activo de Ia 
oposicibn luperoncfsta fue sin lugar a dudas el afio 1869, 
especialmente entre las meses de mano a junio. Podernos dar 
cuenta de que se intento propiciar rebeliones en las ciudades de 
SamanB. Monte Cristy, Puerto Plata. Ama y Barahona, ciudad 
esta que fue ocupada por los rebeldes por varfos dias, con el 
objetivo de desconcertar a las fuerzas baecistas, desembarcar 
armas y municiones para los combatientes que intentaban 
desplazar al +en. 

La caida y captura de Salnave, permitio que Luperon pudiese 
establecerse libremente en Haiti, cerca de la frontera, 
especificamente por los lados de Dajabon. Luperon y todos los 
adversarios baecist as, recibieron la ayuda de las nuevas 
autoridades haitianas, incluso otogandoIcs armas y municiones 
para sus expediciones: 

"El Gral (...) M. Mhdez, jefe de la columna que 
opera sobre las Damas (, ..) dice a esta delegacion lo 
siguiente: (.. .) que al General Luper6n le habian 
ofrecido e1 gobferno haitiano dos mil hombres que 
(. . .1 iban a buscar para venir a atacarnos".(69 

A pesar de los medios, las alianzas, la voluntad politica, la 
capacidad militar ... los liberales no pudferon dar al traste con el 
gobierno de Bhz. Eiio evidencia una vez mas que las ideas 
liberales, las ideas del antiilanismo. aunque hermosas, eran 
inaplfcables en la convulsionada, critica y dificil realfdad 
politica, swhl y economica de &e pequeno pais. 



-VENTURA RAEC EL CAUDILLO DEL SUR (1844- 1878) 

Las u l ~ a s  entre dornhfcanos y haitlanos para 
propiciar movimientos polittcos 

A pesar de las diferencias existentes entre los dominicananos y 
los haftianos. se produjeron aliazas entre los lideres politicos de 
ambas naciones con el propbsito de combatir y derrocar sus 
resp&ivos a m o s  poLitlcos. (Cf. Cuadro 16) 
Las constantes crisis politicas del puebia dominicano. eran muy 

sidares a las del puebla haitiano. El juego del poder. y las luchas 
inter-caudillistas eran un comun denominador para ambos 
conglomerados. El General Jose Maria Cabra1 era un aliado de 
M r a d  en Haitr; juntos lucharon para impedir el ascenso de Baez 
en Republica Dominicana y el de Salnave en Haiti A su vez, estos 
iiltimos mantenian estrechas relaciones politicas para combatir a 
sus respectivos enemigos. Asi, en este juego de alianzas, se 
desarro116 una cruenta lucha entre 1867 y 1869. 

Para 1867 Jost Maria Cabra1 y Fabre Geffrard eran los 
Presidentes en, Republica DominLcana y HaM respectivamente. El 
lider haitiano t e d a  serios prob1emas poiiticos porque Salnave 
habia desarrollado una ofenslva en su contra, por lo que la 
oficialidad dominicana tuvo que participar de manera activa 
para impedir el derrocamiento del Presidente de Haiti. 

Wa legado a mi conocimiento que Sainave debe 
salir de aquel puerto (se refiere a las islas 
hircas-MAS) hoy dia de ia fecha con cargamento 
de amias y pertrechos de guerra. En consecuencia 
(. . .] he tomado las medidas l.. .) a Rn de capturar la 
embarcaci6n e impedir el desembarco de Salnave 
m las costas de este distrlto".I89 

La amenaza de Salnave atemorizaba a Gefnard, pem sobre todo 
a Cabrai. Ef Ministro de Interfor y PoWi dominicano tenia 
comunicaci6n directa con su homblogo haitiano. pues la 
situacion se habia d W o  como critica: 

'Wafiana sale Salnave en compania de otros 
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haithnos con un cargamento de armas y polvora y 
pertrechos con dlreccion a nuestros puertos 
(Republica Dominicana-MAS) . Este (Baez-MAS) 
regres6 de New York y debe encontrarse en 
Curazao. A su paso por Saint Thomas se entendid 
con el Club Haitiano que aIli existe. Por 
consiguiente Salnave. Laft y todos los suyas obran 
de acuerdo al Partido de Baez y si nos descuidamos 
nos meten al (Ilegib1e) para dentro".m 

A pesar de Ios esfuenos de GeErard. ayudado por Cabra1 y sus 
hombres, Salnave triunfo en su revoluci&n, obligando al 
Presidente haitlsuio a renunciar de su cargo e investirse como el 
nuevo soberano: 

"...el presidente Geffrard se rettrd de Puerto 
Principe (...) abdicando al poder L..). El gobiemo 
debe comprender cuando ha pasado y debe pasar, a 
consecuencia de las intrincadas relaciones y 
amistad de Baa con Salnave".ps) 

En vista de las circunstancias, Cabrai tratd de acercarse al 
nuevo presidente haftiano: S-, por su parte. entendia que 
Ias relaciones dlplaUn8ticas cordiales entre ambas naciones eran 
comenientes para sus Mmsts. En julio de 1867 le propuso a su 
hom6logo dominicano que aceptase recibir una comision 
espadal "para promover los prebnhams de un tratado de paz, 
amistad y cancrclo entre las dos Rep6biicasm m, invitacl&n que 
fue aceptada por Cabral. La comisidn haiUana estaba integmda 
por Linstant Pradine, jefe de la delegacion, U. Latontant. C. 
Lecomte, D. Doncet, St. Aude y D. Ouilh. Durante la entrevista, 
Linstant le aseguro a Cabra1 que los deseos del Presidente Sainavc 
eran los de abrlr una nueva era que permitiese "a las dos 
Rcpubkas desamlIar libremente su corntrcio, su industrla y 
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prosptridad".17al. Cabral a su vez contestb que las palabras del 
Presidente haiuam y la actitud dtmostrada podian c a t w e  
con dos palabras "muy satisfactorio". ya que ello perrnltia que se 
dieran los primeros pasos para "establecer la m&s cordial 
inteligencia entre ambos paises".p4) 
Como sucede en la mayona de estas relaciones diplom8ticas. 

las entrevistas no sobnpasan el mero termino de lo protocolar. 
El general Cabral no tuvo tiempo ni siquiera para darle el calor 
naccsarlo a tan importante propuesta, pues el 31 de encm de 1868 
fue desplazado del poder por Buenaventura Mez. 

Por el lado dominicano y haitiano la estabilidad estaba 
"aaegumda". y apTOvechando Ias buenas relaciones entre ios dos 
politicos, se logra firmar en 1869 un convenio de colaboracion 
mutua, cuyo proprbito principal era el de asegurar la "paz" entre 
ambas naciones: 

"Considerando: que la insurreccion contra el 
gobierno legitimo de la Rqnlblica de Haiti y la de 
igual sentido contra el gobierno legitimo de Santo 
Domingo, han hecho causa comun para hostfllaar 
respectivamente a ambos gobiernos es de orden 
publico que los gobiernos legitimos se apoyen 
tambien legitimamente para sostener sus 
iristftudo~ies...".(~) 

Para desgracia de Bgu. el gobierno de Sdnavc h e  efimero, pues 
no pudo resistir las presiones de sus opositores. y en enero de 
1870, casi ues afkm despu& de haber asumido el poder, fue 
derrocado producto de una d u c i o n .  Baez se enter6 del suceso a 
traves de Domingo VM, general encargado del campamento de La 
Palma, ubicado en la fmntera con Haiti: 

"E1 Presidente Salnave se encuentra derrotado 
tambibn con varlos hombres que andan esptrsos 
(sic). Dicho presidente anda buscando las veras del 



rio. El cabecilla Cabral se encuentra en las salinas 
con trescientos hombres.. .".P) 

Salnave, que en otro tiempo habia apoyado a Baez ofeciendole 
ayuda material, financiera y moral, cayo en manos de Cabral, 
intentando buscar refugio en la frontera. y solicitando de fonna 
implorante la ayuda de los baecistas. E1 gobfemo d-cano 
negb. aunque no de fwma explicfta, el apoyo, pues ingnoro la 
soiicitud del Iider derrotado. Salnave cayo preso por una tropa 
comandada por Cabrak 

"...dos espias de neiba (...) me dijeron que Cabral 
habla saiido de alK para San Juan, llevandose 
ochenta prisioneros de los que coji6 (sic) con 
Sainave y a este lo mandb para Haiti con doce 
generales mas tambien presos.. .".m 

El General Sflvain Salnave fue entregado a las autoridades 
haitianas y fusflado en Haiti el 15 de febrero de 1870. Esta 
"ruidosa caida" como ha W c a d o  el incidente Jos6 Gabriel 
Garcia, pq. tuvu mucha resonancia en el plano internacional. Se 
acusd a Cabral y sus hombres haber aceptado la suma de RD$ 
5,000.00 pesos ohcidos por el gobierno de Haiti como precio de la 
cabeza de Sahave. Cabrai paso a la palestra pubiica pues con la 
accion fue acusado de haber violado d dtrecho alasilo y e1 respeto 
a la neutralidad territorial. El propio Luper6n protestb 
publicamente, senalando incluso que Cabral y sus hombres 
aceptaron "oro por sangreu.(q 

'Yo protesto, pues, una y mil veces contra tan 
vergoTlzOs0 acto; yo protesto, y como uno de tantos 
caudillos del Partido Nacional, hoy proscrito (...) Y 
protesto tan alto para que el mundo en general y el 

(78). G y M. IEO. 8.1869. ACN 
m. M. 
Va. Jose Gabricl Carda, Op. Cit,  p. 681 
V91. Luperdh Notas... Tomo E. p. 157. 
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La polftica tmperlat E2 caso de 
los Estados Unidos 

"Fue entonces cuando un pequefio remoiino en la 
odia rocosa, las aguas mas claras y mansa le 
permitia distinguir a la muvU sardina inrnM, 
pue las olas levantaron sin quererlo eila. 
Poco deseoso ahora de fijar sus ojos en seres 
pequefbs, el tiburon, sin embargo, lo tuvo a gracia 
y entretenimiento. Y descubrio, ademas, que la 
sardina Wtaba de nenriosidad, casf electrizada, a 
pesar de propbitos de firmeza, con cierto orguno 
de si. los ojillos fijos en el tiburon. i a  fiera, con 
mas experiencia, con rApida fmaginacidn de 
asaItante descuartizador, lo adivfn6 todo. La 
sardina se moria de -do. Carcajadas de g8garas 
le salieran. El tiburdn se divertia con el 
sufrimrcnto Infernal de k -." (=) 

Los pueblos del denominado hoy dia Tmer Mundo, han sido 
desde el siglo m, cuando los reinos europeos se lanzaron a la 
empresa del descubrimiento y la colonizaci6n. presa de las 
necesidades econdmicas y politicas de las potencias imperiales. 

[U. Juan Jose h b d o .  Fuhk del TLbwi6n y la SardL1iL Buenos Mree, E. 
e b a ,  1985, p. 13 



En los finales del sigla XV y prlnciplos de M, cuando sus 
mercados demandaban una serIe de productos, irrumpieron en el 
nuevo mundo, destruyendo a su paso un proceso, sociedades que 
seguian la iogrca de sus propias contradicdones. Desde entonces, 
Espana. Francia, Inglaterra, Holanda y m88 tarde Alemania, se 
dieron a la tarta de distribuirse. de acuerdo a sus capacidades 
militares, el espacio terrestre.(l) 
Los pueblos descubiertos, conquistados y colonizados han 

construido su historia a partir de los vaivenes de las politicas 
imperiales, de sus pugnas, de sus alianzas, guerras, derrotas y 
triunfos. Como bfen dice Leopoldo Zea, hcmos heredado una 
historia que ha sido una "invencibn occidental". 

"AmQlca fuera de la historia que historia? De 
h historia por excelencia. suele contestarse. Y por 
historia se entiende la historia que se inlcia en una 
pequem parte de Europa, la parte occidental que 
comprende a un pequeno gmpo de puebios entre los 
que se destacan Inglaterra, Francia y Holanda, y 
mas tarde Alemania. Historia que se inicia a 
mediados del siglo XVI y aicanza su apogeo en el 
siglo XiX. Una historia que se convierte en 
universal por la capacidad de esos pueblos para 
expandixse por todo el mundo. Mundo que queda 
Incorporado, subordinado, a los fines de la 
historia propia de esos pueblos".P) 

Hemosas y veridicas paiabras del historiador, escritas en 1957 
y que casi en el ocaso del sigio mantienen su vigenda. En el siglo 
XiX, se incorpora una nueva nacl6n en la lucha por la 
distribucion del espacio del mundo: Estados Unidos, imperio que 
a pesar de su juventud como repiibka independiente, se p e m  
desde sus inicios, coxno el coloso rival de las demas potencias 
fmperiaies. La lucha por el predomjnio mundial, no seria mas 
entre los imperios tradicionales, pues el nuevo imperio, cxpreso 
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su clara vocadbn de poder, de dominad6n del mundo, en especial 
Amtrica Latina, que por su  cercania, consiueraban como su 
patrimonio lbgico y natural. 

kancisco Bulnes, diputado y senador del Congreso Mexicano 
durante la dictadura de Porfirio Diaz, lIamado como "l&nfant 
terrible" del rC@en poxfhta. visIumbrb muy claro la lucha de 
poderb entre las naciones imperiales, y el papel que 
desempcnaban las jovenes naciones Iatinoaxnerfcanas en ese 
juego de poder. Sostenia Buines que la situacf6n de laa potencias 
imperiales a M e s  de1 sigio XlX y principios del XX fmpcdia una 
canqufsta miiadora, por la tanto Ia nueva estxategia de estas 
nadones, aun cuando mantuvieran sus obfctivos de vencer, a c e r  
y conservar, seria mas diplom&tica y cufdadosa '!bocado por 
bocado o sea nacion por naci6n, que harian entonces las 
demas naciones hispanaamerfcana8?" La respuesta que el m f m  
autor se daba demuestra un reabmo sorprendente, y a veces, por 
qut no, dmatfsta. Argumentaba pues, que estas naciones "se 
callarlan guardando la mayor compostura en el temno oficial, y 
a lo m8a en 188 comarcas desdadas be lo privado col~arian de 
guardia sus simpatias:(@. 
M& adelante, Bulnes justifica su juicio afirmando que las 

naciones son como las personas, es de&, "adictas Warnente a 
sus intereses", pues, segun el autor, ambas poseen "pasiones, 
simpatias y benevolencias entre si, cuando asi Io exigen sus 
intereses eeon6micos." Incluso es tan temerario en sus 
planteamientos, que no es temeruso en ahriar que la ley entre 
fuertes y d€biies es siempre impuesta par el primero. [=) 

Bulnes, testigo de las luchas entre los imperios, y responsable de 
dictar la poiitica en materia de Relaciones Exterlores en Mexico 
cn epoca del podhiato, visiumbrb correctamente el derrotero que 
seguirian las pugnas entre las potencias, pues predijo que en el 
conflicto entre Estados Unidos y los imperios europeos, 
especialmente Espana, en los finales del pasado siglo, el 
triunfadur mia  sin lugar a dudas, el "coloso del norte". Segun U, 
"el peligro iinicb y formidable para AmQ-ica Latina son los 



Estados Unidos". i6). Esto asi. porque el conjunto de paises que 
componen la America Hispana constituye un "exelente cuente 
comercial, pues compra en los mercados extranjeros. Bulnes 
fue. sin Iugar a dudas un hombre conocedor de la politica 
internacional, que nos leg6 un adisis preciso y visionario para 
su epoca. Como lo d e h e  Tulio i-ialperin Donghi "profeta 
necesariamente no escuchado, porque es insobornablwiente 
veraz'' (9. Veamos ahora los hechos. 

En el slglo X M ,  el imperio espanol ilaqueaba. sus tradicionales 
rfvales, Francia, Holanda e Inglatem, ganaban terreno en su 
tradlconal espacio geograiico: AmCrica Latina. En 1789, cuando 
se desarrollaron las contradicciones ea Francia, y el posterior 
Munfo de la burgesia, Espaiia sinti6 y presintio mucho mas su 
debilidad. M Conde de Florldablanca. responsable de dictar la 
politica exterior del imperio espanol, percibid los 
acontecimientos de la Revolucibn Francesa, como un peligro 
inminente para la estabilidad poIitica de su metropoli y sus 
respectivas colonias. Decfa ei Conde que los acontecimientos de 
jub de 1789, corwettian a Francia en "el cn#afgo mas grande y 
m8s temible que pueda tenert' m. Los temores de Fiorfdabianca 
eran valiuos, pues los postulados de la mluc ion  calaron en un 
sector importante de la poblaci6n criolla de las colonias 
hispanoamtricanas, pues como sabemos, en los albores del sigio 
XIX, h6r lca  Latina se coiTvirti6 en un verdadero campo de 
batalla. donde las insurrectos demandaban. por lo menos a ntvel 
de postulados, .la creacfbn de naciones independientes y de 
Estados Soberanos. Asi pues, despejado el camina de la sombra 
del hnptrro espaflol, las nuevas naciones se convirtieron en un 
importante atractivo para las potencias europeas, pues 
oomtltuian un mercado importante de capital y mercanda. Elio 
explica por qut el movlmicnto independentista contb con el 
decidido apoyo de lce kmceses y Iss ingleses. 

Pero ninguno de los imperios europeos tradicionales logrb 
ubicar correctamente el aleame que tenia la vocacion imperial de 
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la nacion que en 1776 habia proclamado la independencia de las 
13 colonias de su antigua metrbpoii, Inglaterra. La politica 
expansionista de los Estados Unidos. se orientb hacia la 
conquista del oeste, la lucha territorial con Mexico y la 
penetracibn silente, pero firme, de las nuevas naciones 
constituidas. Segun Paterson ('O). la expansi6n continental de los 
Estados Unidos comeiizo en las decadas posteriores a 1815. pues 
durante la defensa de su fntegrlaad territorial, durante la guerra 
contra Gran Bretana, procedib a conquistar la Florida, Texas, 
Oregbn y logro la cesion de una parte de Mexico, obteniendo una 
importante expansion fisica [1,263,301 millas cuadradas) y 
comercial. pues con Ia fncorpo&n de esos nuevos mercados 
(incluyendo h W c a  Latina), las exportaciones aumentaron de 
5 3 m i l l o n e s d e d ~ s e n 1 8 1 5 a 1 5 9 ~ n e s e n 1 8 4 7 .  

Evidentemente, esta expansion no era fmto del azar, sino de 
una poutica clara y definida por parte de los gobernantes e 
ide6logos norteamericanos. Paterson afinna que ya en 1813, el 
presidente Jefferson habia d e W o  una politica de no-conflicto 
con Europa, "pues Amexlca tiene un c w t e  para P a r a ~ " I " .  

Esta decidida politica expansionista logra su mWma 
ncpresibn con Monrae en 1823. La Doctrina de Monroe se 
convixtib, segun Alstynwi en una "daclaracibn oficial en el 
hemisferio occidental, donde los Estados Unfdos definieron 
ciammente su dera de infiuenda" (la]. La posicion de los Estados 
Unido8 frente a los paises latiaoamericanos, es justificada por 
bielectuales mrttameflcanos tales cwno Flske, Strong y Burges, 
quknts elaboraron la tesis del "Destfno MUesto", en la cual se 
declaraba Ia superioridad racial de los anglosajones, 
superioridad que les pemitia dirigir la dvlllzacion politica en el 
mundo moderno, y sobre todo, la de cumplir el deber de tener una 
poiitica colonial (lsl. 

Asi pues, Monroe, en su doctrina, recoge y expresa toda una 
ideologia existente en el pueblo norteamericano. Su pensamiento 
sepuadesfntet f iarenesteextmctodesu~ 
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"b debemos, por tanto, al candor y a las amistosas 
relaciones existentes entre los Estados Unidos y 
esos poderes para declarar que consideramos 
cualquier pretension por su parte de extender su 
sistema a cualquier porcldn de este hemisferio 
cano peligmo para nuestra paz y seguridad. Con 
las coronias o dependencias de cualquiera potencia 
europea no tenemos que interferir ni 
interferiremos. Pero con los gobiernos que han 
declarado su independenda, y la han mantenido, y 
cuya independencia hemos reconocido con gran 
consfderacibn y sobre principios justos, no 
veriamos ninguna interposldbn con el proposito 
de oprimirlos, o dominarlos por cualquiera otra 
manera su destino, por cualquier potencia europea, 
sino a la luz de una manifestacibn de una 
disposicidn de enemistad hacia los Estados 
unidosn. [14) 

America Latina fue motivo de pugnas entre los poderosos. su 
rfqueza natural y humana -como asegura Bulnes- fue la 
principal responsable. Tanto para los norteamericanos como 
para los europeos, la defensa de la "independencia" de estas 
nuevas republicas, m8s que una cuestion de principios, fue de 
supenthiencia. Sin embargo, para algunos autores, la Doctrina 
Monroe fue la "salvacibn de Amtrica". Segun la opinion de 
Menacal, por ejemplo, dicha politica contuvo "las axnbidones de 
las potencias europeas de conquistar territodos americanos.. ." 
( lal. Pero a nuestro juicio, lo que sucalid fue una sustitucion del 
imperio dominador, el cual en vez de estar al otro lado del 
Atlarrtfco, comparua un mismo mar, y un mtsmo continente. 

En definitiva, la Doctrina de Monroe expresa ciaramente dos 
prindpbs fundamentales: el defensm, pues senria de muro de 
contencion a las aspiraciones exp- de los europeos; y el 
ofensivo, los Estados Unidos. encubiertos bajo el manto de 
defensores de los nuevos estados. buscaban claramente el 
dominio y el control de esa parte del mundo. 
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Dentro de ese contexto se inscribe la politica Lnteniacional del 
Caribe en el siglo XTX, llamado por algunos autores como "el 
Mediterraneo amerlcano". A decir de Waldo Frank, los paises 
ubicados en America C e M  (Mexico, Guatemala. El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panama), y en las Antillas 
Mayores (Cuba, Republica Dominicana, Haiti y Puerto Rico), 
constituian la frontera entre los Estados Unidos y la Amerlca 
Hispana, frontera que el coloso del norte fue absorbiendo 
progresivamente.t~6). 

El Caribe ocupaba una posidbn geopoliuca de importancia. El 
mar Caribe, enlace con el Atlantico, entitndase con Europa, era 
un punto estrategico para el dominio de todo el continente 
americano. En el siglo m, "el Mediterraneo americano", y por 
ende sus islas, se constituyeron en un centro de actividad, 
mavjiidad y contacto entre esas partes de1 mundo (17). Como 
hemos senalado, hasta mediados del siglo MX, Europa tenia el 
dominio por excelencia de la vida economica y politica del nuevo 
continente, y por ende del Caribe. En un prlmer momento, los 
duefios y sefiores de ese espacio, fueron Espana y Portugal, m& 
tarde, el liderazgo fue asumido por inglatm, FrancSa y Holanda. 
Pero en el siglo XiX, aparece un nuevo N: los Estados Unidos. 
En ese tenor, Orlando Pem, en un intcrcsante ensayo sobre la 
correlacidn existente entre territorio, Estado y dominacf dn 
imperial, sostiene que la comlidadon de los Estados y de sus 
territorios en la -a Hlspana ha dependido en gran media de 
"una extrema dependencia con respecto a diversas infiuencias 
externas" ('9. afirmando tambien que para analizar la politica en 
el continente americano es necesario estudiar profundamente 
"las huellas concretas que las doctrinas politicas 
interamericanas de los Estados Unidos han podido dc~ai ' (~9.  
La presencia norteamericana en el Caribe, en especial en Cuba, 

Repciblica Dominicana, Haiti y Puerto Rico, di6 lugar a graves 
tensiones con EspaSla, Inglaterra y Francia, mperios que desde 
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1843. veian con gran preocupacidn las maniobras diplom~ticas 
del gobierno de los Estados Unidos, pues sentian, con justa mbn, 
de acuerdo a sus fntereses, que peiigraba su hegemonia en esa 
zona. Para esa fecha, se habia iniciado un proceso de 
enfrenbmknto directo entre el llamado "coloso del norte" y el 
imperio espalioI, con el pmpbsito de arrebatarle a la segunda sus 
Mtimas colonias en el Caribe. Segiin Franco, en una primera 
etapa, el enthntamiento se encubrio bajo la rivaiidad comercial, 
pero luego la lucha se llev6 de manera abierta, obligando a 
Espaiia a cederle Puerto Rico a los Estados Unidos, como sucedio 
en las postrimerias del pasado slgio. 

La batalla por el dominio del Caribe era fundamental para la 
politica expansionista de los norteamericanos, pues desde 
siempre las Antillas (Mayores y Menores) fueron un mercado 
preferente para el desarrollo del comercio. Marcello Carmagnant. 
analrzando la agresividad norteamericana, concluye que este 
punto constituia un pn'mer eslabbn del expansionismo, pues 
conseguido este objetivo, se proseguiria a la conquista del cono 
S&. 

Espai?a, aI ver que pelllpaba su Hegemonfa en el Caribe, intentd. 
pero sin anotarse muchos -tos, contener la avanzada 
norteamericana. Refond la seguridad en Cuba y Puerto Rico. y 
desuno parte de sus mejores hombres para que conocieran el 
terreno y la situacion, para que propusieran una nueva politica 
exterior en la zona de conflicto. El 13 de diciembre de 1852. la 
Corona espanola designb al SeAox Marlano Torrente como 
"Intendente Honorario de EJ€rcito para desempeilar la Comisi6n 
reservada en Hafti y Santo Domingo". y segun establecia el 
nombramiento, debia guardar suma precauci6n, manteniendose 
de incognito. Su misidn seria la siguiente: 

I .  Depurar todos Ios puntos relativos a los 
proyectos de imasi6n de Cuba y Puerto Rico 
vaifendose de la ayuda de los agentes consuiares de 
Francia e Inglatema. 
2. Enviar a la Corona las noticias importantes de 
manera periodica. 
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3. Elegir en cada Iugar un espaiiol como 
informante. En su nombramiento se le especifica- 
ba que en Republica Dominicana, el comerciante 
Juan Abrll. era un candidato ~ d e a L ( ~ ~ )  

Torrente, a travh de sus informantes y colaboradores, logro 
conversar con los principales lideres de los lugares en cuestion. 
Luego de sus entrevistas, y del estudio de la documentacion 
disponible, elaborb un voluminoso informe, reservado al 
Gobierno Colonial de Cuba, y concluye, erradamente. que los 
Estados Unidos no podian utilizar los territorios de la Republica 
Donainicana y Haiti para malizar sus planes de anexarse a la isla 
de Cuba. 

Ante las recomendadoncs y com1usiones de Torrente, Esp- 
tomb nuevos brios con el objeta de "intentar nuevas aventuras 
que 8010 le siwieron para acelerar su propia xuina como potencia 
colonial" ('21, como sucedio en 1861, cuando acepta ia propuesta 
de Pedro Santana, de anexar la Republica Dominicana para 
convertirla en colonia espanola. Contigencias internas en 
Republica Dominicana, debido fundamtntalmente a las 
incorrectas medidas administrativas tomadas por el gobierno 
espaiiol, debfiluad e incapacidad para enfrentar tantos frentes en 
conflicto, precipitaron el fracasa del proyecto 8~~~~10nista.m 

Las luchas intra-imperiales prosiguieron, las potencias 
europeas daban sus ultimos coletazos para detener la firme 
marcha de los norteamericanos, y en esta contienda, Espana fue 
la perdedora por excelencia, pues no tenia capacidad para resist.fr 
la embestida. 

La RepUbUca Dominicana, como las d t m h  naciones tan 
fragires como eiia, estaban presas entre su propia debilidad 
institucional y los intereses y decisiones de las potencias 
imperiales. L a  representantes de esas naciones, se creian con el 
deber y el derecho de presemr sus intereses, por io que se 

Di]. Ct Jose L. Franco. Op. C i t  pp. 3#359 
&a]. m. p. m 
[as]. Cf. Luis Alvarcz awninad6n Cdonlal y Guerra Popular. 1861-1865. Sauto 

Domingo, Ed. de la UASD, 1m. En la lniroduccidn de .su libro, senaia cn su 
primera tesis, &mo fue variando la posicion espafioia de la "politica del 
deahtcrta manifiesto" a una ootalmte diferente en 1865, la cual mnsidvaba 
la posicion estrat&@ca de Santa Domingo y su valor geopoutico. 



consideraban con toda la potestad para participar activamente en 
la toma de decisiones de la vida politica interna. Esta situacion 
sumada a la inseguridad de los gobernantes dominicanos, les in- 
dujo a apiicar una politica de "acercamiento" hacia las potencfas 
imperialistas. con el propbsito de solicitar desesperadamente 
ayuda y refugio para combatir las adversidades. 

"La Republica Dominicana ha acudido pues a 
algunas naciones poderosas de Europa pidiendoles 
su medfacibn para obtener una paz duradera y 
honraaa: y al hacerlo asi ha creido que procedia 
autorizada tanto por el espiritu cristiano y 
cMiizado de nuestro siglo, como por el interts bfen 
entendido de esas mismas (ilegible), poseedoras de 
establecimientos coloniales en el archipielago de 
las Antfflas. Y en efecto, el resultado de semejante 
mediacibn, no ha sido esttril, pues dado que no ha 
producido la paz que se deseaba, ha pmlmgado la 
tregua aigunos &m".(31) 

Es cierto que la cita anterior, extraida de una carta de Ram&n 
Mella. enviado plenipotenciario del Gobierno de Santana en 1854 
a Europa, responde a una coyuntura particular del pais, pues la 
independencia, segun ellos, peligraba ante la constante amenaza 
de los haitianos. No obstante. refleja una politica de los 
gobernantes de buscar una aIianza desigual con las potencias 
imperiales. 

La Republica Dominicana, parte de LIM pequena isla del Caribe, 
sufri6 en su propio territorio los efectos de los conflictos 
intra-imperiales. Si uno de los imperios entendia que el gobierno 
dominicano de turno le habia relegado a un segundo plano, 
porque segun el punto de vista del representante diplomatico, se 
habia fa~recido a otro. las protesta8 se ha- presentes. Este fue 
el caso del Marques de Vflurna, espanol. que escriblo disgustado a 
Ram6n Mella, porque este habia tocado tambien las puertas del 
Gobiem Frances para solicitarle ayuda y protecci&n: 

(241. Carta de lbmon Meiia a riu MaJatad Cotohca. tiel.Ext. kg. 7, 1854, AuN. 



BUENA- BAEC EL CAUDIILD DEL SUR (1844- 1878) 

"De mis conferencias con el Ministro Imperial 
Droyn de Wurys. he podido comprender que la 
Republica D0mhica.m -a y prospere libre de la 
dominacibn del poder de Haiti y del Gobfemo de los 
Estados de la Unan. Mayor deseo e Interes tiene 
Espana en que esto se verifique, pues no podria 
tener mejores vecinos en sus posesiones de las 
M a s  [...) 
Ni Ia Francia ni la lnglatma permitiran que la 
Repubiica Dominicana aumente la dominacion de 
los Estados Unidos. Solo la Espaila tendria, por 
medio de una reconcilfaclbn y por antiguo derecho 
posibilidad legal de reanudar y mejorar las 
condiciones de paises que pertenecen a una misma 
famUa".P61 

Espafia negaba la capacidad de las otras potencias Imperiales 
europeas de consolidar la independencia, pero sobre todo de 
detener el avance irreversible del coloso norteno, enemigo comun 
de las naciones europeas. Espaila se atrfbuia el patrimonio 
basado en la historia que compartia con la Republica 
Dominicana. 

Los gobiernos dominicanos vivieron entonces en la constante 
zozobra de mantener el equillbiro de fuerzas entre los intereses de 
las potencias europeas, pero la capacidad de maniobra de los 
Estados Unido8 pudo mas que los deseos de Espalia y sus rfvalers. 
El punto que presentamos a continuacion, explica el intento de 

anexion a los Estados Unidos, ideado por Baez. Pretendemos 
demostrar primero la complacencia del gobierno dominicano 
ante los deseos expa~l~ionfstas de los norteamericanos, asi como 
las contingencias internas (la oposicion por parte de un 
importante sector de la sociedad dominicana} y la externas (las 
contradicciones al interior del Senado norteamericano). 

25. FkL Ext. I*g. 7.1854. AGN. 



El intento de Anexibn a los Estados Unidos: un caso 
de domInacidn Imperial 

"La adquisfcibn de Santo Domingo esta en 
consonancia con la 'Doctrina de Monroc"; es una 
medida que favorece la seguridad nacional; ahnna 
nuestro justo derecho a ejercer una influencia 
detemiinante sobre el gran tMfc0 comercial que 
en brwe fluira de Este a Oeste mediante el itsmo de 
Darien: robustecera nuestra marlna mercante: 
praveefi nuevos mercados para los productos de 
nuestra agricultura, de nuestros talleres y abricas 
y hara de inmediato insoportable la esclavitud en 
Cuba y Puerto Rico (. . .) terminara con un confUcto 
de c x k m h i o  l.. .) y es (...l un paso hada Ia grandeza 
que la inteligencia, la industriosfdad y el espfrltu 
de empresa de loB Estados Unfdos".Ipe) 

Dos elementos coincidieron en el tiempo y en el espacio para 
que la idea de anexar la Repiiblica Dominicana a los Estados 
Unidos fuese un prcsyacto con posibaidades de viaM]izarse: por un 
lado el hecho de haber asumido Buenaventura Baez la Presidencia 
de la Republica Dominicana. lider con una tradicional 
trayectoria anexionista; y por otro, el interCs del nuevo 
presidente norteamericano, Ulysses Grant, quien desputs de 
finalizar la Guerra de Secesibn. y ya en el periodo de 
reconstrucci&n de los Estados Unidos se habii propuesto 
reasumir la pozitica expansionista, perdida durante los aAos de 
enfrentamientos internos. 

El proceso de dominacidn por parte del imperio 
norteamericano, habii despertado el interes de los politicos 
antillanos especialmente aquellos que defendian la ideologia 
anexionista. en parte porque estos hombres "admiraban las 
instituciones y el figirnen de vida de los Estados Unidos, o que 
buscaban al menos estabilidad y seguridad bajo la sombra de "la 

L261. Mensaje dei Rreidente U. Ora* d 31 de mayo de 1870. dtgdo por Charlea 
Callan Tansill. Los &?cuba Unkios y San& Donririga 17-1873. Un roy,rtulo 
en lo utplom=b del m, Santo Domingo, Editora de santo ihmtqp,  1977. 
p.491 
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Gran Republica". (. . .] Cierta falta de confianza en las propias 
fue- para conquista y realizacidn de la Independencia. sIrvf& 
q u W  de trasfondo psicologico a esta posicfbnw. (a7). La cita que 
acabamos de exponer es del historiador Alberto Garcia Menendez. 
con quien corncidimos, pues como el, pensamos que las 
tendencias anexionistas persistieron en las Antillas durante los 
ultimos afios del decenio dd60 de1 sigo pasado. y cuya base era 
fundamentalmente ideolbgica. Los hombres participan en la 
politica con d proposito de defender sus intereses. ya sean los de 
su grupo, clase social. idbedes. conseivadores, anexionistas o 
independentfstas, todos integran fuerzas. que basadas en 
principios ideoIbgicos o intereses. luchan por imponer su 
posicion, y sobre todo, dominar el escenario politico. 

La coyuntura era favorable para los planes anexionistas de 
Buenaventura Mez y su grupo, por lo que desde casi el primer dia 
de prestar f uramento, dedfco grandes esfuerzos para acercarse a 
los norteamericanos. La posicfbn geografica, considerada como 
estratr5gica. sus riquezas naturales @otenciaiidad agricola y 
abundantes mfnerales] y la escasa poblacibn, constituian un 
importante atractivo para los Estados Unidos. Weston, en su obra 
sobre el imperialismo norteamtricano, sefiala que muchos 
politicoa de ese pais, se interesaron en la Republica Dominicana, 
porque descubrferon su poskcibn prM1egiada en el Caxlbe, sobre 
todo con los deseos existentes de unir el Atlantico con el faciffco, 
y que mejor para 1- esos propositos que controiar las zonas 
alcdafias al cand de Panama p). 
Con esos elementos a su favor, inicia Baez su "gran proyecto de 

poiitica externa" (para utfllzar la expresibn de Julio Peukert- 9, 
y desde diciembre de 1868 da 10s primeros pasos. logrando 
suscrfbir un Convenio de colaboracibn mutua entre los Estados 
Unidos y Republica Dominicana. base imprescindible para 
cuaiquier negociacion futura. El gobierno dominicano aprwechb 
todos los medios a su alcance para hacer propaganda a tan 
importante aconteclmicnta: 
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'Merente al contrato que el Gobierno ha iirmado 
con el gobierno de la Uniirn todos los boletines del 
NO93 que me iiegaron los he distribuido en todos 
los amigos en las diferentes secciones del distrito y 
les he recomendado a todos (. . .) comprender los 
beneficios que nos traera Ia proteccion que nos 
ofrece Ia poderosa Republica de los E . U . " ~  

El objetivo de Buenaventura Baez era anexar la Ftepubllca 
Dominicana a los Estados Unidos, y hacia esa meta puso todo su 
empeno. Entendi e1 poiitico que debia atraer simpatias e interes 
a la Republica Dominicana por parte de los inversionistas 
norteamericanos, utiiizando para ello una politica de apertura, 
ofreciendo facilidades para invertir, o en su defecto, favoreciendo 
misiones exploratorias sobre la capacidad productiva del pais. Se 
destacan los seiiores General Wiliiam Cazneau y el Coronel 
Joseph Fabens. quienes desde la epoca en que Pedro Santana era 
Residente de la Republica, habian visto en esta tiena un lugar 
prfviiegiado para desarrollar sus intereses. Estos seiiores tenian 
una gran habilidad para relacionarse con las altas esferas. tanto 
dwiinicanas como norteamericanas, como se ve14 mas adelante. 
En 1859, sostuvieron entrevistas con Santana, a quien le 
propusieron que les concediera un terreno, propiedad del Estado 
Dominicano, para iniciar un proyecto, el cual, segun Fabens y 
Cazneau . propiciaria la  migracidn de ciudadanos 
norteamericanos desde los Estados Unidos hacia la Repfiblica 
Daminicana. Otros de los proyectos propuestos al Presidente fue 
el desarrollo del transporte de carga "mediante el uso de 
caravanas de camellos" . Lamentablemente, para los dos 
norteamericanos, la anexi6n a Espana y la guerra de 
Restauraclbn, interrumpieron abruptamente las negociaciones. 
Desaparecido Santana ffiica y poiitlcamente. Fabens y Cameau 
orientaran sus esfuezos para atraerse al lider, que a sus juicios, 
tenia las mayores posibilidades de dwiinar el escenario politico 
doailntcano: Buenaventura Bkz. 
Cazneau y Fabens encontraron en el lider rojo un interlocutor 

vWdo a sus intereses. En 1868, el Residente Baez prmulg6 un 

w. I ~ P .  ~rg.9, rseam. 
(3 1). Cf. CharIes Cdan  Tansill. Op. Cit. 
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decreto que comedia a los dos norteamericanos la potestad de 
realrzar un examen geologko y una exp1oracion minerologica en 
todas las provincias y distritos del pais, a cambio del "estudio", se 
les oto- una quinta parte de las tiernas sometidas al examen, 
con el derecho a seleccionarlas y separarlas. Dice CaUn Tansill. 
que la concesibn era tan ambivalente que podia prestarse a" las 
interpretaciones mas liberales de los que disfrutaban sus  
privilegios, y Cazneau y Fabens pronto decidieron que incluidas 
en la concesion estaban las t i e m  pubiicas tanto minerales 
como amolas.  En el caso de minerales encontrados debajo de la 
superficie de tierras fuera de d-0 publico, los concesionarios 
tendrian el derecho de llegar a un entendimiento con los 
propietarios de la s~perflcie".(~) 

Se habia unfdo la ambicion de Fabens y Cazneau, dos 
inescrupulosos aventureros, con el deseo de anexar el pais de 
Buenaventura Hez, quien habm visto en estos hombres, personas 
favorables a sus objetivos, por lo que complacid sus deseos de 
manera muy "halagadora" para ellos, y perjudicial para el pais. 
Para 1869. ya Fabens habia logrado la cesidn a perpetuidad de 
1,683 pies frente a la bahia de Samana. Era tambien el agente en 
la Repubiica Dominicana de la SpoRord, Tereston and Company, 
la cual el 15 de junio de ese silo obtuvo una concesibn que le 
permitia establecer una lhea de vapores entre la ciudad de New 
York y bs puertos dominicanos. Asimismo, Fabens estaba ligado 
a la Harmont and Company, compania con la que el Gobierno 
Dominicano negociaba un importante emprestito, y por sus 
senricios recibio la suma de 1,000 libras esterIInas. 

En 1869 se inicfii formalmente el proceso, largo y torturoso, 
entre Estados Unidos y Republica Dominicana con el fin de 
propiciar la anexion del segundo al primero. El Presidente 
Ulysses Grant, quizh por un convencimiento de que la nacfon 
presidida por tl, debia aplicar la Doctrina de Monroe, quizas 
porque intereses personales le hicieron magnfftcar el proyecto, 
destino casi tres anos de su mandato a hacer realidad la mexibn. 
Contingencias internas en la Republica Domfnicana, y presiones 
del Senado americano impidieron su materializacion. A decir de 
Charles CalIan Tansil. el fracaso fue producto de la torpeza de 
Grant y de su incapacidad para negodar con sus sub al temo s.^ 



Fabens y Cameau habian logrado atraer la atencan del 
Presidente Grant. quien h m b r u  cano "Agentes Especiales del 
Departamento de Estado", y cuya mkWn seria la de investigar en 
la Republica Dominicana las posibilidades para el proyecto de 
anexiiin y del arrendamiento o venta de la peninsula y bahia de 
Samana. Evidentemente. sus recomendaciones fueron altamente 
favorables. El lo de abril de 1869, Fabens escribio un informe al 
Secretario del Prtsidente, el Sr. Ffsh, comuntc&ndole la 
factibiiidad de realizar cualquiera de los dos proyectos: 

"...la confianza y Ia esperanza sonrien a cada 
ciudadano y la agricuitura y el come& surgen de 
nuevo de su inactividad. ..La deuda interna y lo 
debido al Sr. Jeremm (sic) y otros es de poca 
importancia ya que no asciende ni a la suma de 
$700.000. No se ha concedido ningbn territorio a 
perpetuidad a ningun individuo ni corporacion L..). 
Repecto a la bahia de Sanma, no cabe dudas de que 
es la mejor en el mundo, y que pronto ser$ la 
Gibraltar del nuevo mundo.. .La anexion de este 
pais a los Estados Unidos sena una adquisicion de 
gran valor...".P) 

Otro o b m d o r ,  a favor de la a n e n ,  tambitn aportb su cuota 
para despertar el &ter& del Gobierno norteamericano en el 
proyecto. Se trato de Edward m e ,  Jr, quien en abril de 1869, 
escribe al Secretario de1 Presidente, palabras realmente 
positivas: 

"...el pueblo de Santo Domingo esta casi 
unanimemente a favor del propuesto plan y, en 
cambio, adquiririamos la posesibn de un 
continente sin iguales en cuanto al terreno y al 
clima y cuyas ventajas comerciales superan 
cudquier comparacion.. .". Ps) 

(34). Citado pw Callen T d .  Op. Cit. p. 418 
(35). IM. p. 420 



Las favorables opfniones de los dos obsewadores, obligaron a 
Flsh a nombrar un agente espedal. al general OrPlllc Babcock. Un 
incidente entre Bgez y Fabens en junio de 1869, en eI cual el 
Presidente Dominicano expuso al secretarlo norteamericano que 
el seAor Fabens se tomaba atribuciones que no le competian, 
aceleraron el nombramiento. Asi pues, Babcock fue -do a la 
Republica Dominicana en Julio de ese afm, y se le dieron las 
instrucciones siguientes: 

1 .Obtener informacibn precisa sobre poblacibn, 
pueblos, capaddad a$ric&, etc. 
2. InformaciSn "plena y exacta en cuanto a la 
disposicion del pueblo de esa RepUbllca hacia los 
Estados Unidos, el caracter del Gobierno [.. .) si es 
estable o si est& en peligro de ser derrocado".(q 

Ebbcock estwo acompaiiado tambien por Fabens [quien a pesar 
de la protesta de B3ez fue incluido en la comisi&n), el Senador 
Cole de California, y el "Magistrado" O'SuUivan. Durante las 
negociaciones. el Gobierno Dominicano designo a Manuel Maria 
Gautier, quien convencio a la delegacidn de que se ffnnara un 
anteproyecto. el cual fue titulado como "Base Confindencial". Este 
anteproyecto contemplaba. entre otras cosas, los siguientes 
puntos: 

1.La firma de un tratado de Anexibn entre el 
Presidente Baez y el Presidente Grant. 
2~kuerdo entre las partes de realizar la anadon, y 
3 . b ~  Estados Unidos liquidarian la deuda publica, 
otorgando para ello la suma de 1,500,000.00 
d d h s  al tesoro dominicano. 

La diplomacfa norteamericana estaba dividida. Aigunos 
senadores ponian en tela de juido la lealtad de Fabens y Cazneau, 
asi como la capacidad de negociaciun de Babcock, por lo que las 
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presiones al Presiente Grant no se hicieron esperar. sobre todo de 
CharIes Sumner. el senador de Massachusetts. Asimismo. la 
optntbn pubiica se entero de la negociacibn. y tambien se dMdii3. 
El Senor Bennet, propietario del Herald de New York envio al 
Sefior Randolph Keim a Republica Dominicana, cuya mision 
seria la de recoger informaciones favorables al proyecto de 
anexidn para darlas a conocer a los lectores de su periodico. 

Ante Ias diferencias en Washington. y la propaganda existente a 
favor y en contra del proyecto, deteminaron que en noviembre de 
1869, ya casi al final de s u  mision, Babcock, propusiera Ia 
drvision de la negociacion en dos partes, cada una de ias cuales 
estaria avalada por un tratado: 

1.Un tratado general que contemplaria la anexion. 
y mientras durara el proceso de negociacibn, el 
Gobierno Dominicano no podria otorgar concesion 
ni a personas particulares nf a compainias. 
2.Un segundo tratado que estableceria el 
arrendamiento de la peninsula y bahia de Samana 
por un periodo de 99 -0s. En dicho acuerdo se 
contemplaria la posibilidad de que los Estados 
Unidos compraran el territorio en cuestion., si asi 
lo consideraran conveniente. 

El 28 de noviembre de 1869, Babcock consigui& la autorlzacibn 
del Senado para firmar el Convenio de Arrendamiento de la 
bahia y peninsda de Samana. Parece que fue modiffcado el 
numero de anos, pues segun las informaciones oficiales 
domMcanas el arrendamiento seria por un periodo de 50 anos. 
El referido Convenio se fimib, y el gobierno dominicano recibib 
la primera partida por dicho concepto, Babcock le entrego a Baez 
la suma de 150.000 ddares, y el 4 de diciembre se la bandera 
americana en Samana: 

"La Republica Drnninicana acuerda la inmediata 
posesion y ocupacion, en clase de arrendamiento a 
los Estados Unidos de America de todo el territorio 
comprendido en la penXnsula y bahia de Sarnana. 
(...) Los Estados Unidos tendrgn, poseeran y 



ocuparan esa porcion durante un periodo de 
dncuenta allos...". (57) 

Las impiipcaciones poiiticas de esta mediua fueron muchas. 
Algunos observadores y anaUStas politicos de la &oca, sedalaron 
que con este arrendamiento, se estaban dando los primeros pasos 
para una domhiacibn mas fuerte de los norteamericanos en las 
asuntos internos del pais. En tal sentido, Huttinot, cdnsui frances 
en la Republica Dominicana en 1877, decia anos despues de la 
h a  de1 convenio, que: 

"(..,) en razbn de la prcudmldad, y de los elementos 
que disponen los norteamericanos. estos pueden 
mantenerse en Ia fsia. Si lievan por ejemplo. de 5 a 
600 mil soIdados, estos podrian extenderse sin 
dlfkultad por toda la isla, la cual no tardaria en 
convertirse en americana. Y bajo el pretexto, en 
cualquier crisis que se presentara, el gobierno de 
los Estados Unidos podria tener una base naval en 
Samana que daria muestra de autoridad. Sin 
embargo, estas ventajas no las tendria una 
potencia europea, pues las enfermedades y las 
dificultades de todo tipo que se presentarian 
impiden que se vea a Santo Domingo como un 
lugar atractivo". 

La obsewaclon del cbnsul frances refiIeja la impotencia de las 
potencias hnperiaies tradicionales (Francia, Espaila, Ingiaterra y 
Holanda) f m t e  a Ia nueva potencia que se perfiiaba como la mas 
fmportante, y que estaba situad9 en una posicibn geografica 
mucho mBs favorable, debido a su cercania con los paises 
latinoamexicanos. especialmente la regibn del Caribe. 

En los legajos de Relaciones Exteriores, hay reseaas 
reveladoras de que hubo en primera instancia una reacci6n 
favorable por parte de la ciudadania norteamericana a la 
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del convenio. Segun la opW6n del cdnsul nortemaricano (la 
referencia del Ministra dominfcano de Rclacianes Exteriores no 
stAala su nombre, pero creemos que en ese momento estaba el sr. 
Pwy), la poblaciun de la ciudad de New York asi como una buena 
parte del Congreso. vela con buenos ojos la negociacion e incluso 
senalaba que muchos mercaderes. sobre todo ingleses, habian 
soldtado el cambio de nacionaiidad, debido al arrendamiento y 
la posible merddn a los Estados Unidos, pues se desrrollaria la 
actividad comercial.(sa) 
La idea de la firma de dos tratados independientes, habi sido 

propuesta por Babcock en vlsta de las contradicciones existentes 
al interior del Congreso Americano. Como ya se habia realizado 
la primera etapa, los esfuenos se concentrarian ahora en lograr 
la aprobacion del Tratado de Amd611: 

"La idea de los dos tratados consistia en esto: Un 
tratado secreto que fuera ante el senado y uno que 
seria presentado al pueblo. Yo traje a Washington 
dos minutas. un tratado para la Anexion y el otro 
Convenio para ei arrendmiento de Samana como 
garantia por el rimen, y las armas anucipadas. 
Este convenio contenia artIculos que se referian al 
tema de la en otras palabras, que los dos 
estaban construidos de manera que se referian 
mutuamente. El Presidente BAez dijo que no 
deseaba referir el tratado de anadon a su Senado, 
sino que deseaba referir el tratado de mexi6n a su 
pueblo; pero antes de que 01 pudiera recibir dinero 
de nuestro gobierno, tenia que tener la apmbacion 
del Convenio para el arrendamiento de S a m d  
por su Senadon. I'Ot 

El 1870 fue crudal para loB senadores nortemericanos que 
estaban a favor de la anaibn, para ei Presidente Grant y sobre 
todo pata el Presidente Baez. Para favorecer los -05 de los 
congresistas pro anexi6n, se decidid realiear en la Repablica 
Dominicana un plesbiclto, a trav€s del cual el puebio domintcatlo 
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expresaria por la "libre votacfbn", si deseaba o no la anexion a los 
Estados Unidos. Segun las fuentes oficiales. la opinion fue 
&amante favorable, pues solo obtuvieron 19 votos en contra, 
mitntras 29,496 votantes apoyaron el pmyecto. Las nsuitados de 
la votacibn reflejan cuan bien "controlado" por los baecistas 
es& dicho proceso pksblcltarlo. 

Por el lado de los Estados Unidos, la opinibn de los congresistas 
estaba muy dividida. No obstante, pensando que el voto seria 
favorable, Grank sometio el Tratado de Arxzdbn al congreso de su 
pais, El senador Sumner, Presidente del Comite de Reladones 
EHteriom del Senado, rindio un i d w m e  adverso al proyecto. Sus 
argumentos, en sintesis, fueron los sigulentts: 

1 . h  propuesta de anexion favorecer48 logicamente 
posteriores adquisiciones en el espacio caribeno 
por parte de los Estados Unidos, pero provocaria 
serias compiicadones con otras potemias. 
2.Existian pocas posibilidades de otras 
intervenciones por potencias europeas en los 
asuntos intemos de la Repiibiica Dominicana, por 
lo que una anexion en esos momentos era 
innecesaria. 
3 . h  el caso de que se aprobara el proyecto de 
anexi&n, los Estados Unidos quedarian como 
deudores de una deuda publica mayor de lo 
previsto. 
4.U anexi6n aumentaria la guera civil en la 
Republica Dominicana. 
5.Por ~Iltfmo, la anexih alteraria el predominio 
de la raza de color en las Antillas, y en 
cmecuenda, seria una injusticia (41). 

Los argumentos de los senadoree en favor del proyecto, se 
pueden sintetizar en la exposici6n dei senador Morton, quien 
afirmaba que de producirse la anexfbn, los Estados Unidos 
contarlan con "un vasto territorio abierto a la mano de1 arte, la 
denda y la industria y caril desprovisto de habitantes". Para 



Morton, la Republica Dominicana contaba con un potencial 
natural artraordinarlo,puts, segun €1. era "dificii dar un estimado 
del inmenso valor territorial y geogr* de la isla". Babcock, 
para corroborar los argumentos de Morton, expuso una gran 
cantidad de productos agricoks y minerales a fin de que los 
senadores palparan con sw propios ojos el valor de1 pais que se 
queria anexar. Apesar de los esfuenos, en mano de 1870, el 
Congreso Norteamericano desaprobb el tratado por vencimiento, 
pues se necesitaban Ias dos terceras partes para su aprobacion, y 
la votacibn habia sido de 28 votos a favor y 28 votos en contra. 
Fabens fue nombrado por el Gobierno Dominicano como 
"Ministro Plenipotenciario y Embajador Extraordinario", 
decision tomada por Bgez muy a su pesar, pues aun con las 
djierencias y contradicciones existentes entre 10s dos hombres, 
Fabens Ie resultaba una pieza importante m las negociaciones. La 
vision del enviado especial del Presidente domfnicano sobre la 
derrota del proyecto es muy interesante. Atribuye que muchos 
senadores que estaban a favor del proyecto habian faltado, segun 
el, debido al "caluroso dia", De los 16 ausentes, aseguraba, 12 
votos estarian a favor del pmyecto, y solo 4 en contra (42). Pero 
tambien reconoce que la protesta de Cabral apoyada por 9 mil 
firmas habrian influenciado la decision del Senado: 

"...es fmportante decirle que una protesta en contra 
de la anad6n firmada por Cabral y 9 rnii personas 
mas fue hecha circular entre los miembros del 
Senado, y esto tuvo quizas algun peso en su 
deCisibn..."p). 

Es evidente que la protesta de Cabral habia apoyado la po~icion 
de Sumner, quien en su exposicidn previb la posible agudizacion 
de la guerra CM, por io que muchos senadoxs va- su voto. 
DedmoB esto porque a pesar de la opinidn de Callan Tansfl de que 
Grant "fue singularniente torpe en el papel de estadista" m se 
aventuraria a un fracaso tan rotundo, sin antes haber sondeado 
la opinion de los senadores. 

w. Rel. m trs, 2L 1870. AGN. 
(43). Ibid. 
t44. Callan 'Isnsfl, Op. cit. p. 401 
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No obstante Ia derrota a la po&cion pro-anexfonista. los 
defensores de la idea continmn con su propbsito. En mayo de 
1870 organizaron una importante exposicidn en Washington 
sobre la Republica Dominicana con el proposito de motivar a la 
ophibn piibilca norteamerfcana. Al mismo tiempo, Fabens daba 
cuentas a Baez de todos los movimientos que se producian entre 
10s senadores. En una de sus multiples correspondencias, le 
asegurb a Manuel Maria Gautier, el responsabIe ante el gobierno 
dominicano de la anexfon, que el Presidente Grant y sus "amigos" 
le habian asegurado que la decisIdn del Sanado contitilia tan solo 
una "repulsa temporal", y le aconsejb a U y ai Presidente Baez, que 
no perdreran la fe, pues el prcyecto seria una realidad (a). 
Pero asi como los promotores de la idea de anexion iniciaron un 

proceso de motivacibn de la opinion publica, los adversarios no 
permanecieron tranquiios. EI cbnsul dominfcano en Safnt 
Tbomas. envi6 al Ministro Gautier un ejemplar del periiidico 
"New York Weekly JournaI of Commerce" del 30 de funfo de 1870, 
donde aparecia un articulo que rechazaba abiertamene el tratado 
de anesi6n. El cbnsul, el Sr. Victoria, aseguraba en la carta que 
acompanaba el periodico, que esta publicacion "tan adversa a los 
intererses de nuestro pais", alegraba grandemente a '?os enemigos 
del gobierno". los cuaies contaban tambien con una gran ayuda 
del gobierno haitiano 
En el articuIo de1 citado periodico se dice que la redaccion en 

pleno estaba "sorprendida con las revelaciones en el Senado 
acerca del asunto de Santo Domingo". El periodista consfderba 
que Grant no actuaba por infiuencla del dinero. pero si le condena 
que actuo con "poca prudencia y juicio". La critica mas severa del 
articulo es la acusacion de que Baez. Grant, Babcock y Fabens 
hacian negociaciones secretas sobre la anezion. Aciisa el diario a 
Babcock de aprovechar sus relaciones con Grant para 
compromettrlo en un proyecto que desde el principio era un 
fntento Eallido (47): 

"El General Grant, Presidente de los Estados 
Unidas, prometio de forma privada. usar toda su 

(4q.kLW.Iag. 21.1870.AON 
(48). M Eih k& 18.1870. AGN 
(47). 



influencia con el propdsito de que la idea de 
anexiun de Republica Dominfcana a bs Estados 
Unidos, adquiera mayor popularidad entre los 
miembros de Congrwo L..) y asegura de que no hani 
m8s cmunicacimes hasta no estar seguro de que 
sera aprobado por la mayona".(q 

Segun el periMico, a pesar de su promesa, Grant no cumplio el 
"acuerdo voluntariamente asumido", a tmves de1 S-r Babcock 
pues como dijimos en parrafos anteriores, comunico al Congreso 
sobre la ihna del convenio, antes de la aprobacion del Senado. El 
diarlo afirma que una de las tantas comisiones que viait6 Ia 
Republica Dominicana hizo una importante denuncia y no se le 
habh puesto m u n a  atencib. Este fue el casa de un nacional 
norteamericano, apresado por las autoridades dominicanas. y 
segun la comisiOn, injustamente detenido. El apresado, un se- 
de nombre Hatch, fue acusado por el gobierno baecista de haber 
ayudado en forma directa algunas de las revoluciones 
promovidas por los opositores al egimen. Segun el diario tanto 
Fabens como Babcock estaban al tanto de la situacion pero 
permanecieron callados con el propbsito de lograr d objeavo, 
actitud que, segiui el diario contd con el apoyo dente de Grant. 

En didembre de 1870, segun una carta de F a b a  a Gauucr, el 
Presidente Grant, apeld la declsibn del Congrtso narteamcricam, 
para lo cual nombro una comision que visitaria nuevamente k 
Republica DomMcana. a fin de conocer en dctaUe ei parecer de 
los ciudadanos dominicanos[48). La comision eetwo integrada 
por el sefior Howe, conocido filantropo; Wade, ex-senador, y, 
White, Rector de la Universidad de CorneU. Esta delegacidn 
espedal del gobitrno norteamericano liegb el 24 de enero de 187 1, 
siendo recibida con las m& altos honores de pmte del Gobiemo 
Dominicano, La cornisidn elaboro un largo informe donde se 
expone todo lo relamo a la economia, politlca, educacion y 
condiciones naturales, asf como entrevistati a ciudadama 
dominicanos y norteamericanos sobre sus opfnbnes respecto a la 
anexion. 
Es widente que los resultados expuestos por la comisibn, 
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favorecian los intereses politicos de Bgm y Grant. Concluyeron 
los comisionados en que el pueblo estaba a unanimidad 
famoreciendo la anexlbn. 

"Para sorpresa de ia ccmisi& en casi todas las partes del pais, 
aun en las areas mas rcmbtas, se e m t m  con que fa gente estaba 
al corriente de la cuesuh de la a n d n  a los Estados Unidos y de 
que hab i i  conversado y discutido sobre ella con inteiigencia, to- 
das las d a s ~ ~ ,  en todas partes de la Fkpublica, fumn consultadas 
l...) y en todas partes habia el acuerdo general en declarar que su 
unica esperanza de g w  de paz, y prosperidad permanentes csta 
en la anexion al pueblo de la9 Estados unidosn(Wi. 

La comisibn minimizb el impacto de las revueltas y 
movimientos armados organizados por los opositores a BBez; a 
pesar, cano demostramos en las p-as subsiguientes. de que 
tuvieron un fuerte impacto en la politica baecista. Definio la 
comision estos movimIent08 como producto de la ambici6n de 
iideres que agitaban la poblacibn para que participara en 
ninsignrflcantes g u e m  civjies", aunque reconoce tambien que 
muchas veces logran "cowtttlrse en revol~dones''[~~), 

Reconocer la existencia de las revoluciones no fue obstaculo 
para que la conilsibn afirmara con mucha seguridad de que 
"encontraron un gobierno organizado y en completo 
fundonamLent~~(~];  y que por lo tanto el Rnsfdente Baa "cuenta 
con el respeto de una gran mayoria del pueblo &minicano por sus 
capacidades administrativas y con la fuerte adhesion de ~nuchos 
de los principales hombres del pais, quienes lo consideran como 
el Bnico estadista de entre ellos que puede conservar ia nacfbn 
contra las hcdonts intams y contra los enemigos de fuera"(q 

En cuanto al potencial agricola, la comision reconocid que la 
RepCibiicii Dominicana era una de las regiones m8s ftrtilea que 
hay sobre la hz del mundo", pl dbda tamben que e sorprendib 
con la "maravillosa cxhuberancia de sus bosques", colinas, riscos 

(50). Informe de la wmisibn de Inveat@cibn de be EUA en Sta. Dgo. en 1871, 
Ciudad Tnijflio, Editora Montaivo, -Academia Dominicana de la Historia. 
1m. p 8% 

w. m, p. sa 
0. M. 
m. Wd. 
W)). M. p. 77. 
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perpendiculares y puntas escarpadas "cubiertas por una espesa 
vegetad&n"(~). 

Con respecto a los recursos mtnerales, la comision senalb en el 
informe que los geblogos de la expedicidn confirmaron la 
existencia de hierro, cobre. oro, lignito, sal gema y petroleo. 
Tambien hizo referencia a la situaci bn educativa dominicana, 
concluyendo que el pais no contaba con un sistema educativo 
eficiente. Senda tambien la inexistencia de suficientes planteles 
escolares para satisfacer Ia demanda de la pobkcion en edad 
escolar. 

No obstante, la comfsi6n destaca la capacidad del pueblo de 
hacer frente a esas precariedades, por lo que aseguraba que 'M 
promedio de la capacidad nativa es buerio"(q. 

En definitiva. a pesar de la tan sonada "objetividad de la 
comisidn", es evidente que la finalidad del informe era presentar 
al Presidente Grant un apoyo para su decisi6n politica: las 
dificultades f i e r a s  y politicas en RD. fueron mintmlzadas. 

En todo el texto se evidencia una clara intencion de favorecer el 
proyecto de anexibn, presentando a los Estados Unidos como un 
"pueblo amigo" con "intereses comunes" a la Republica 
~ o m i n i c a n a ( ~ ~ ) .  

A pesar de que la comision asegurb la unanimidad del pueblo 
apoyando la mexibn, el escritor Jost Gabrfel Garcia publicd un 
documento refutando el informe de los comisionados, acusando- 
los de una "odiosa parcialidad subordinando a las miras interesa- 
das de Bgez. apoyados por su complice el Presidente Grant. todas 
las consideraciones que la rnaia f€ ha podido inventar para cubrir 
el expediente de la ruidosa invesfigaci6nt'm. 
Ni Baez ni Grant prelaron atemibn a los argumentos de G m i a .  

Todo lo contrario, el Presidente norteamericano en su discurso de 
presentacibn del informe al congreso norteamericano ratifica y 
m i t a  las conclusiones de la comisih, afirmando que el fnforme 
"no hace m& que sostener todo cuanto ahora he dicho nspecto a 

O, ibid, p. 83. 
(m. mid, p. 73. 

O. Ibid, p 69. 
(58). Jose Gabrlel Gardri. "Brew W u W n  de1 Informe de los C o m b s ~ o s  de 
Sto. Dgo. "en Informe... Op. Cit p. BOg 
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la productibilidad y salubridad de la Republica de Santo 
Domingo, de la unanimidad del pueblo a favor de la anexibn a los 
Estadoa Unidos y de su caracter paciac0"(~8). 

A pesar de los esfuenos del Presidente Grant, del informe de la 
comisi6n, el Congreso norteamericano no modifico su decisi6n. 
Veamos ahora en detalle cuaies fueron Ias contingencias intemas 
que tuvo que enfrentar Baez. 
Cuando los enemigos del Gobierno baecista, sobre todo Luperbn 

y Cabral, se enteraron de los planes del Presidente Baez, 
comenzaron de inmediato a rnovlliza~se y a realizar protestas 
desde e1 exilio. Desde Jamaica, hicieron piiblica su reacci6n y 
expresaron su desacuerdo, acusando a Baez de intentar vender el 
pais a los norteamericanos: 

"Remito a ud. L..] dos ejemplares del sr. Tholnas 
Fidente (. ..) por eilo se impondra de Ia protesta que 
l...] lanzan Lupert5n y Cabral so pretexto de la venta 
disque (sic) se ha hecho del pais a los 
norteamericanos.. . "(q . 

Luperon y Cabral modimmn sus fuerzas al interior del pais. 
En San Francisco de Macorb, el General Cayetano de la Cruz se 
opuso al proyecto y fue apresado por haberse expresado 
piibllcamente al respecto. Otros que manffestamn su desacuerdo 
corrieron la misma suerte. Ante la sftuaddn, el gobierno tratb de 
m i a r  la opinion pUbiica, buscando el consenso y apoyo entre los 
generales. Este fue el casa de Me& Caceres, quien se adhire al 
movimiento y se convierte en uno de sus prindpales defensores: 

"A las doce de la manan8 del dia de ayer tubo (sic) 
efecto una reuniiki general con los vecfnos de esta 
comiin y (. ..) han resuelto unirse para siempre a la 
Gran Republica de los Estados Unidos de America y 

(58). MenaaJc del k t d e n t c  de loa'Estados Unidas c o m  el informe de la 
comban de estudio envfeda a la isia de Santo Dtnnhqp. En IiiTwm... Op. Cit. 
p 51. 

m.LP.k& 1 1 K N  
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al efecto, dan amplia autorbacibn al superfor 
gobierno para el fin qmsado..  ."[Bl). 

Otros generales que declararon su  adhesidn al proyecto de 
ancrdbn fueron Juan NuAez, de Santiago de los Caballeros; Juan 
Acosta. de SamanA; 1. Rodriguez, de La Vega etc. Los adheridos 
debian comunicar al Ministro de Interior y PoUcia la 
"solidaridad" y el "respaldo" suyo y de sus hombres. Pero el plan 
de a n d n ,  encontrb femientes opositores al interior del pais: 

". . .un tal Luis M a t i  de la jurisdiccion de Puerto 
Plata se habia unido a varios otros y puesto en 
Cantoncito en el lugar llamado Guainamoca L..) 
con eI pretexto de protestar contra las manifesta- 
ciones que ha hecho ya todo el pais.. ."(dl). 

Caceres, quien en comunicacion anterior habia aftrmado que 
en su jurfsdicci6n Ia poblacian habi  proclamadao su acuerdo, 
nos dice luego que las protestas iban tomando cada vez m8s 
cuerpo: 

"Nuestros enemgos. el movimiento de esta plaza y 
la palabra anexibn, pronunciaba a cara 
descubierta han promovido una propaganda 
general de desagradable aspecto por un momento, 
de pelgmas collsecu- tarde..."m. 

AsidSrno, el General Gregorio Tavarez se sublevd por la 
"cuestibn americana", s@n sus propias palabras, y se aadhfrio a 
la causa de Luperbn. Cabra1 y Pimcntel. Las accciones de 
preotestas no pudieron detenerse. Al contrario, se nitenSin.caron 
tanto que el Gobierno tuvo que variar su poiitica de Imposicibn 
por una un poco mas disuasiva. El cambio fue ~0119iderado por los 
adversarios como tenue y poco significativo, por lo que 
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mantuvieron su firme decision de oponerse al proyecto. Juan 
Nuncz, gobernador de Santiago,. deda en una comunicacion que 
el mwimiento era practfvamente incontrolable". 

"Por carta particular (privada) me anuncia el 
gobernador de Puerto Plata que por pasquines 
reiterados d i  salen diariamente, se le avisa que 
pueden dar fuego al resto de aqueiia ciudad y que 
sus chispas alcanzaran a esta (Santiago-MAS) 
cuando vengan los amexicanos no encuentren mAs 
que e~c~mbros y cenlzas..."P) 

Parece que la amenaza no tenia solo el objetivo de 
amedrendamiento, o que la carta del gobernador tenia una vision 
futurlsta, pues sels meses m8s tarde. en agosto de 1871, la ciudad 
de Puerto Plata fue devorada por un incendfo: 

'Las llamas han reducido a cenizas una gran parte 
de la poblacidn (..J se quemo toda la calle del 
comercio desde el naciente hasta la playa (...) a mi 
modo de ver este fuego no fue obra de la casualidad, 
y si un trabajo de los encubiertas enemigos de la 
admInfntracf0n actual.. . "p). 

Con las constantes amenazas de los enemigas del gobierno 
baecfsta, y la oposici6n de Sumner y otros congresistas en los 
Estados Unidos, Bgez decidio abandonar el proyecto de anexi&n. 
Decisibn que le trajo nuevas presiones al caudillo, pues sus 
allados, que tenian la esperanza de ver realizado9 muchos de sus 
suenos, comenzaron a expresarle su inconformidad al iider. 

"Los partidarios del Senor Presidente se muestran 
muy exigentes por obtener todo aqueilo que les fue 
prometido t...). 

(64). G Y M. bd 9. AGN 
(65).IYP.M 13ffiN 



El SeAor Presidente me ha expresado de manera 
muy confidencial (. ..) que tl conservaba todavia la 
esperanza de ver malfiada la anexton I. .J. 
Le aconseje que a pesar de todo. debia poner en 
orden las finanzas. y hacer algunas concesiones a 
la opWi6n publica y sobre todo de actuar como sf el 
no tuviera nada que esperar del gobierno 
americano. .."O. 

Las paiabras del c6nsul franc&s en 187 1, el Sr. Marion Landais 
son muy reveladoras. Por las documentaciones oficiales 
francesas, hemos podrdo deducir que Ia reiacibn del c6nsul 
frances y la familia Baez eran muy estrechas. La influencia del 
diplom&tfco francts sobre el politico dominicano era 
determinante. Segun la comspondencia citada, Baez abandone 
en parte el proyecto de anexion porque, juntos, concluyeron que 
continuaria siendo un fracaso, ya que la situacibn politica en el 
pais no era favorabie, como tampoco en los Estados Unidos. 

En vista de que el proyecto de anerd6n no pudo prosperaf. Baez y 
sus d a d o s  norteamericanos, decidieron entonces, desarrollar 
las relaciones comerciaies entre ambos paises. Por ejemplo en 
1873. Ia CompaAia Spofford Brothers de New York, especializada 
en la fabricacion de armas, logro cuantiosos negocios con el 
gobierno, gracias a la intemnciidn de Fabens: 

"De acuerdo con sus deseos he realizado la negocia- 
cion de la compra de fusiles y municiones para el 
gobferno dominicano (...)sin embargo, me ha sido 
imposible conseguir la cantidad p e a . .  ."(q. 

Lo interesante dt esta compania, es conocer que la fluidez de sus 
negociaciones con el gobierno dominicano, se debia 
fundamentalmente a que muchos de sus accionistas lo eran a m 
vez de la CompaAia de la Bahia de Smuna, que controlaba todo el 
negoclo relativo al arrendamiento, y tambien, los Spofford eran 

[m. W o n  Lrrndate. Lettre 10. CP. Rep. Dom. 1886-1872. AREP. [traduccion 
Ma-MAS) 

@7). GYM. ll.1873.ffiN 
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los mismos negociantes que en 1869 habian obtenido valiosas 
concesiones del gobreno. Como B&ez tenia que enfrentar 
continuamente a sus adversarios politicos, lo mejor que 
pensaron los inversionistas norteamerkanos, fue constituir una 
compania abastecedora de amas. Segun los documentos los 
seflores mencionados a continuacibn eran inverslonistas en las 
mismas companias: Gray, Ames, Clews, Stewart, Samuels. 
Garrinson. Pullman. Stocreweoit. BatIorrrr. Schucjardt . . . (Bg . 

La complacencia de Baez con un sector de los empresarios 
norteamericanos, provoc6 problemas con otros que deseaban una 
parte de los beneficios que ofrecia el gobierno dominicano. Asi 
pues, la rivaiidad entre los inversionistas norteamericanos no se 
him esperar. En una carta ihmda por un gmpo de dudadanos de 
10s Estados Unidos, que se d e M m  como hombres de negocios (la 
fuente no especifica los nombres), se le exige al Senado 
Domfnicano el rechazo de la solicitud elevada por los sefiores 
Schumaker y Caneans para que se les otorgara 200,000 acres de 
tierra para constnrir una via f h a  que uniria las ciudades de 
Santo Dominigo y Ama. La misfva en cuestion le recuerda al 
Senado Ia clausula NO 5 del corwenfo de 1869, que deja sentada la 
prohibicidn a otorgar concesiones sobre terrenos hasta que el 
Congreso asumiera j-n sobre los territorios P@). 

A pesar de Ias rencillas internas entre los mismos 
norteamericanos, el arrendamiento fue una mlldad, un objetivo 
alcanzado por la adminbtracidn baecista. Pero no bien se 
iniciaban las inversiones, cuando en 1873, Ignacio Maria 
GoUez y Manuel Altagracia Chceres tMeme), se rebelan en 
contra de su jefe politico, obligandolo a renunciar en enero de 
1874. Con el advenimiento ai poder de Gonzaiez, comermron a 
peiigrar los intereses de 10s norteamericanos, pues muchos 
baecistas perseguidos por los gomalistas se vieron en la 
necesidad de refugiarse en Samana, logrando la proteccion de la 
compania arrendataria: 

"La negociacion que el anterior gobierno celebrara 
sobre la penhsda de Semrinfi viene a dar caracter 

[sic] a aquella parte de nuestro 



territorio, presentando graves pe~udiciales  
intereses (sic) de la admhhtracidn L..) a diario sc 
trasladan individuos a escudarse del dominto de la 
autoridad y de la ju sticia..."r/Ol. 

Ante tal sltuacibn, el gobierno de Go- decidio rescindir el 
contrato el 23 de mano de 1874. El 30 de ese mes, el Senado 
dominicano ratiflco Ia decisidn del Ejecutivo, y exigid a la 
compania el abandono del lugar en un plazo de 24 horas, y a 
arriar la bandera norteamericana para en su lugar izar la 
dominicana. La rcaccidn norteamericana fue de protesta, 
lbgicamente, y e1 buque de guerra de los Estados Unidos, 
Canandaimal, llegb desde Mayagucz a presionar al gobierno 
dominicano, y sugerirle que depusiera su actitud. Asimismo, el 
director de la compania, el Sr. Howe, fonnallzd una protesta al 
gobierno dominicano: 

"La Compania de la Bahii de Samana, por este 
medio protesta solemnemente contra la acddn del 
gobierno provisional de Santo Domingo el cual, 
sin visos de derecho alguno o de fustitkaci6n de un 
derecho internacional, violentamente y por 
ejercicio de la fuena arbitraria, se ha aduefiado de 
la propiedad de la Compafiia (.. .) este gobierno 
hecho en desafio contra la protesta ya hecha en la 
capital a su propio riesgo y peligro (...) fa compatiia 
apelara al gobierno de E. U. para que refuerce su 
reclamo de danos completos.. ,"pl) 

El gobierno dominicano se mantuvo nrme en su decision, y 
justificb la accion aludiendo a una falta de pago de la segunda 
anuaiidad. Los norteamericanos siguieron presionando, iiegando - - - 
a radicalizar sus medias: 

"...a reserva de dirijir (sic) queja ai ministro 
Relaciones Exteriores de Washington sobre 
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conducta del vapor de Guerra de los Estados Unidos 
'Waschesett" disparando cafionazos durante la 
noche en a bahia de Samana, he oficiado al Sr. 
agente comemial de aquella nacion, en esta dudad, 
comunicandole a nombre del gobierno que dirija 
una nota al comandante de dfcho buque, 
signiAc8ndole la inconveniencia de tal practica 
sin m e n t e  en los puertos de la Republica."TM) 

A pesar de las presiones, el gobierno de Gonzalez mantuvo su 
posicibn, dejando sin efecto el contrato, y los nacionales 
norttamericansa twieron que partir. Los sucesos acontecidos 
durante los anos comprendidos entre 1868 y 1874 nos obllgan 
hacer la reflexidn siguiente. Por el lado de los dominicanos, 
consideramos que la decision de Gonzslez. m&s que una medida 
politica basada en creencias ideologicas, fue un acto en contra los 
baecistas. Gonzaiez ni Bhez defendian los Intereses nadonallstas, 
muy al contrario, su prhuca politica estwo siempre del lado de 
los conservadores. Por su parte, Buenaventura Bdez habia 
fracasado en el gran proyecto politico de toda su carrera: anexar 
la Reptlbltca Dominicana a los Estados Unidos. 

En cuanto a los Estados Unidos, existen algunos aspectos 
inexpiicablcs. A nuestro juicio, el fracaso de la ancxibn se debio 
mas que a las protestas internas en el pais, a la dMsibn existente 
entre los poiiticos norteamericanos. Era el periodo de la 
reconstruccion, persistian recelos entre el norte y el sur. Si los 
norteamericanos hubiesen estado de acuerdo en lo relativo a la 
anezdon de la Republica Dominicana, no les habria importado en 
modo alguno ias posibles presiones internas. pues contaban con 
los suficientes recursos militares para someter al orden a los 
insurrectos. Un factor que quizas lnfiuy6 en la decisi6n fue el 
Uderazgo limitado del Presidente Grant, quien ha trascendido 
como una especie de %€me de la guerra", pero "desconocedor 
absoluto de la politica'"). 

Posiblemente tambien los norteamericanos. habian 
establecido otras prioridades, no solo en el Caxlbe, sfno tambien 
en otras fronteras 1IiBs lejanas como Asia, por ejemplo: 



"En conclusibn, podemos observar que el 
expansfonfsmo norteamericano tuvo una larga 
historia. Comenzb antes de la Guerra de Indepen- 
dencia con un carsicter territorial, estimulado por 
la presibn de factores economicos y sociales. La 
rivalidad con Francia, Inglaterra y EspaAa cubrio 
gran parte del siglo XM. y se acentuo en el terreno 
comercial y en los intentos de penetracion 
economica y politica en el Caribe. hacia fines de 
siglo. este expansionismo afiadio nuevas miras: Ia 
conquista de los mercados asiaticos y la completa 
hegemonta en el Caribe"P41. 

El abandono de la bahii de Samana por los Norteamericanos 
no significb una perdida de su interes por la Repilblica 
Domhicana, pues la dominacibn en el Caribe era un fmperauvo 
de su politica imperial como lo demuestra la historia misma en 
nuestro pais. En 1896, se habian constituido en el principal 
mercado de los principales productos agricolas de exportacion y 
controlaban las finanzas dominicanas a traves de la San 
Domingo Improvement. Y ya en 1907, con la firma de la 
Convencion Dominico Americana, durante el Gobierno de Rambn 
Chceres, se consoiida el proceso de dominicacion. Los politicos 
norteamericanos vislumbraron que era necesario esperar una 
copntura mas favorable, pues existian otras prioridades en el 
Caribe mismo, como Cuba y Puerto Rico, que merecian mas su 
atencibn. 



CAPITULO VI 

El caos de una sociedad: la incosistencia de 
una politlca economica 

"Por ac8 no tenemos nobedad (sic) t...) solo si en la 
miseria y el arranque. que es el grito general, nadie 
tiene un medio, ni el que tiene que vender vende 
nada, no hay donde ganarlo. todos, todos, se 
quejan de la falta de recursos." (l) 

La segunda mitad dd  siglo WC, hasta 1886, estwo caracterizada 
por una permanente crisis politica: las guerras civiles. las 
conspiraci6ne8, los asesinatos y apresamientos dan una muestra 
de la eituacibn, provocando serios inconvenientes en el 
desamilo y consoiidacidn del deba Estado Dominicano, por lo 
que los gobiernos eran f a f l e s  y efimeros. La crisis politica 
agudizaba a su vez la miseria, pues RepUbiica Dominicana, desde 
principios de siglo no mejoraba su situaci6n economica. El 
panorama era pues, mas que desolador; dos palabras pueden 
resumir esa critica realidad: ei caos y la miseria. 

Al mismo tiempo, existia un imperativo extemo. la presion de 
las potencias imperlalistas para que Republica Dominicana 
aportara su cuota al d e m i i o  del mercado exterior, necesidad 
perentoria de la qanslon capitalista. El comercio exterior se vi6 
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por tanto. afectado, por la terible inestabilidad politica; o m& 
"explicitamente entre el ciclo exportador depresivo, la caida de 
los ingmsmo fiscales y las guerras cMlesn.P1 
Los liberales, conservadores, anesionistas o indepcndcntistas, 

todos. defendieron el vfncuJn con el mercado mundial como una 
cuestidn fundamental y de principio. pero mbre todo como un 
medio para la supenivcnda. "En este ~ n t i d o  ambos (se refiere a 
los conservadores y liberales-MAS) fueron versfones de una 
esperanza en el advmimiento de la modemiaad capitallstaW[?. La 
afirmacion anterior explica porqut durante el efimero regimen 
de Cabd, en 1867. se realizaron notables esfuenos por atraer 
inversionistas extranjeros que permitieran la diraamfiacidn de 
la economia. Como decia el c6nsul i?m&s Marion Landais, "todo 
.a de mal en peor, la miseria se acredenta dia a dia" (4). y ante la 
siuacibn, explicaba a su superior, que el superior gobierno 
tomaba medidas desesperadas para enfkcntar la crisis, como lo 
fue la promulgaclbn de una nueva ley sobre migraciones. Segun 
dicha ley, el Congreso le otorgaba Ia potestad al Poder Ejecutivo 
de contratar cualquier empresa agricola, de colonizacion o de 
emigracibn, ya fuesen compafiias o psmas fndMdudes. En ia 
publicacion de la ley se seAal6 su c-ter de urgenda ya que se 
habia visto la convenenela "...de abm los puertos de la Ftepubllca 
a todas las industrtas, A todos los capitales y todos los 
individuos utiles que deseen establecerse en el pais con el objeto. 
de trabajar a la sombra de su bandera y de la libertad y garantias 
que le ofrecen sus leyes''[8). 

La definicibn de una politfca de apertura a la inversion 
extranjera no fue arclusiva del gobierno de Cabral, pues casi desde 
el instante mismo en que nace el Estado Domfnicano se ofrecian 
onerosas concesiones a cuanto extranjero estwiese motivado en 
invertir. Consientes de la potencialidad agricola y de la enorme 
rfqueza minera de la Republica Dominicana, los gobenantes no 
fueron Wdos en o k e r  esos recusue como carnada para atraer 
inverslomtas. En el cuadro 18 presentamos las concesiones 
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otorgadas por los gobiernos entre 1848 y 1878. Por ejemplo, en 
1858. durante la Residencia de Pedro Santana, se le concedio a 
los senores Bullot (vizconde de Keveguen) y Barrot (baron de 
Monteur) "el derecho de explotar las minas de carbbn 
petenedentes al Estado que se encuentren en las inmediaciones 
de la peninsuia de SamanB. por 40 m. La cxplotacibn del guano 
donde quiera que se hallen en las posesiones de la Repubiica por 
20 anos. La explotacion de los bosques del Estado que el gobierno 
juzgue a bien disponer, por 20 anos. La explotacion de las minas 
de plata. oro, cobre, mercurio y otros metales que se encuentre en 
terreno del Estado por 40 aiiosn[6). A cambio, los iwersionistas se 
compmnetian a otorgar un 10% de los beneficios obtenidos en la 
mplotadon del carbbn y de ias minas, y el mismo porcentaje 
sobre e1 valor de cada guano cosechado, ad- hacer un avance 
de un xnfll6n de francos en un plazo de 4 meses, desputs de 
finnado el contrato. 

La lista de concesiones es larga, como se podd apreciar en el 
mencionado cuadro 18. El "Siberal" gobierno de Cabrai, continub 
con ia misma politica. gemplo de ello es la promulgacion del 
decreto 991, comediendo a Cazneau y Fabens la explotacion de ias 
minas de cobre; igualmente, al Sr. Folsom la explotacion de una 
mina de petroleo en Higiierito. Y durante el regimen de los seis 
anos del "conservador" Buenaventura Bgez, la practica no 
desaparecib, al contrario, favorecio especialmente a los 
inversionistas norteamericanos, como pudimos apreciar en el 
capitulo anterior. 

Otro mecanismo para ampilar las relaciones comerciales y 
atraer capitalistas, fue la formalizaci6n de convenios y tratados 
con importantes paises europeos. El 12 de septiembre de 1859 se 
f h n b  un tratado con Inglaterra; con Holanda se consolid6 el 
comercio a traves de la firma del convenio de reciprocidad del 20 
de noviembre de 1850, y con Bpafla fue firmado otro el 19 de 
noviembre de 1875. "Estos acuerdos L..) establecian el 
cumpllrillento de una serie de ventajas comextiales, asi como el 
ofrecimiento de fadiidades a los nacionales de cuaiquiera de las 
partes para hacer ifiversiones en el comercio y la industria. 
Dichos convenios, aunque mxipmos, favorecian mayormente a 
las potencias extrarijaas y no tanto al pais. Con esas facflidades, 



inmigrantes extranJeros pudieron inverur c fnstalarse en el pais 
sin dificultad."P] 

La politica de apertura al mundo exterior practicada por los 
conservadores y liberales, nos vuelve a situar en la discusibn 
entre el iiberaiismo y el conservadurismo, pues, como dice 
Palacio, refMendosc al caso de Colombia, existia en estas fuerzas 
politicas el consenso de "mantener el nexo con el mercado 
mundial, expresando sin temores o vergaenzas un 
intemacionalismo franco y nitido. Pero sus dfivergencias en 
cuanto a la forma poiitica del Estado, esto es, a las formas que 
deberian revestir sus relaciones al dominio sobre las demas 
clases sociales, fueron asperas al llegar a la zona peligrosa de la 
interpretacfdn del "mandato del pueblou o sea al definirse d 
problema de la legitimidad politica.. .Y8) 
Asi entonces. para pexmanecer en el poder, las pre- 

siones de la pobladdn a causa de la miseria existente y codgular 
una clase dominante factible a sus intereses, los gobernantes de- 
fendian en su discurso el proteccforiismo economico pero en la 
pr&tica propiciaban la apertura hacia los mercados internado- 
naies. Al igual que en Rcpiiblica Dominicana, muchas naciones 
lationamericanas vMeron el enfrentamiento entre conserva- 
dores y liberales. Pero mas que una lucha ideloiogka por definir 
las poiiticas cconbmlcas, en el periodo de reorganizacibn de la so- 
cledad despues de la independencia era la deAnfcion de altemati- 
vas que permitieran la superacibn de las dificultades y penurias 
ccondmtcas existenes. Asi pues, el supuesto de unos y otros era la 
necesidad de vfncuiarse con el mercado mundial. Como dice Vil- 
hiobos, "La precariedad y pobreza de los recursos. asi como las 
necesidades de la hacienda publica, canuicfonaron fuertemente 
las medidas y politlcas cconOmicas. de ahi tambien la falta de 
unidad y muchas veces coherencia en los actos gubernativos, ios 
cuales desataban polemicas. .."m. 

El mundo europeo. pmeramente, y luego el norteamertcano. 
eran vistos como los espejos a imitar, por lo que el fomento de 
politicas que permitieran estrechar vincuios, eran bien redbidas 

17).Mu-KLenkSIrng.Op.Citp48. 
(8). Palacios. Op. Cit p. 28 
(9). Scrgio Vfllalobos y Rafael -o. El protecchlsmo econ6mlco en Chlle. 

Si& XiX San- de Chile, InaURito Bias Caiian, 1967. p. 11 
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por todas las fuerzas poiiticas. Asi pues, se d-6 el desarrollo 
econbmico dominicano sobre Ia base del crecimiento "hacia 
afuera", por lo que la dependenda economica (no asi, politica) no 
era vista como un factor negativo, sino como una relacidn 
necesaria y prestigiosa que elevaria la condidbn econbmica y 
social de pais. Se decia tambien que para fomentar el comercio, 
era necesario desarrollar ia alp.fcultu-a y la mineria, para podw 
competir con productos provenientes de otros paises 
latinoamericanos. 

Pero ia realidad adversa era mas fuerte que las ideas, pues los 
diferentes gobienuis, aun cuando favorecian y trabajaban por 
Iograr una importante corriente mfgratoria. la miseria existente 
seguia presente y lo estuva hasta muy entrado el Ultimo cuarto de 
slglo pasado. La amarga ddaraci6n del alcalde de Higiley es una 
exciamacion alamannante sobre la miseria existente: 

"...no hay quien compre por fdta de dinero hoy, 
tanto que en estos dias se puso en venta un caballo 
y una baca Isicl para un pago y despub de haberle 
hecho un gasto judicial al deudor, el caballo que 
estaba tasado por 25 no hubo quien lo pusfese & 
que en 6.50 y la baca (sic) nadie le puso precio 
circunstancia que me hizo suspender la venta, y 
hoy m tiene el deudor con que satisfacer ni aun sus 
costoB.. . ['q 

Desde 1844, aAo en que nace la Republica Dominicana, hasta 
aproximadamente 1883, @oca del despegue de la industria 
azucarera, Ia mfseria se acrecentaba producto de la crisis politica. 
La agricultura era fundamentalmente de subsistencia, cuya 
producion estaba destinada al consumo interno. aIkmaci6n que 
no niega la existenda de una debii agricultura comercial, cuyo 
desarrollo se vi6 afectado por las guerras cides. 

La produccih de la agricu1tura comercial se destinaba al 
comercio eicterior, los principales productos de exportacion eran: 
el tabaco. el cafk el cacao, la madera y otros frutos diversos. 
Tambien se exportaba ganado y cueros muy preciados en los 



mercados europeos. El cuadro 19 nos presenta el monto de las 
exportaciones de los principales productos. Entre 1868 y 1872, 
como nos demuestra e1 referido cuadro, e1 producto con mayor 
volumen de exportacion era el tabaco, pues de 83,080 quintales 
exportados en 1868, ascendio a 98.542 en 1870. La caoba mantuvo 
un promedio estable, aunque con vaivenes; en 1868 se exportaron 
1,059 patos (unidades), en 1869 1,183; en 1870 1 , 2 5 6 ~  en 1872, el 
volumen solo awnentb en unas 600 unidades por endma de1 ano 
anterior f1,863). La mismo sucedid con los cueros de res, para 
1868 se exportaron 24,656 cueros; en 1870 26,204 y en 1871 
24,961. En el cacao, sin embargo conoci6 un aumento bastante 
considerable, de 372 quintales exportados en 1868, subio a 41 7 en 
1869 y a 771 quintales en 1872. 

Ademas de estos productos, se exportaba cedro (en 1872 se 
erwiaron al comercio internacional 4,797 pies), carey, espinilio, 
ahnidon, algodbn. resina, guano, cobre, cueros de cerdo, cerdos, 
astas de res, gengibre, m e s ,  frfjoles, m&. andullce, pUtanos* 
quineos, gallinas. tmms dhrcrsos de madera, etc. [d. Cuadro 19). 

-tia un escaso desarroiio de1 mercado interno, a excepcibn 
de algunos frutos menores que se producian. camerciaiizaban y 
consiimian en el pais. No exlstian industrias manufactu~eras que 
satisficieran las demandas de bienes manufkcturados, por lo que 
tenian que importarse. El cuadro 20 es una presentacidn 
esquematica de las disposicfones gubernamentales en tomo al 
comercio exterior entre los anos de 1844 a 1880 . Como se podra 
apreciar los diferentes gobernantes tuvieron que legislar de 
manera sistematica para favorecer la importacibn de esos 
importantes bienes de consumo interno. En mayo de 1846, se 
rebajb en un 25% el arancel de algunas mercancias tales como: 
arroz, bacalao, frijoles, cafC, azucar, papas, mantequilla, harina, 
queso, etc. Meses despues, en diciembre, se exonerd de los 
derechos de importacibn, a esos productos. En 1847, OCUirid lo 
mismo, pues la sal, importante producto para el mercado 
domtstico, habia escaseado, obligando al gobiemo a modificar el 
derecho de importacion, rebaj8ridolo considerablemente. 

En el cuadro 2 1, registramos el mavimiento maritimo para el 
afio 1872. Segun las c m  entraron al pais unos 506 buques que 
trajeron mercancias por un volumen total de 70,987 toneladas, 
por un valor de $2,398.4 15.12 pesos. Los buques provenian de 
Estados Unidos, Inglaterra, Espaiia, Holanda, Francia, Italia, 
Dinamarca y Alemania. El puerto de mayor actividad comercial, 
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como se puede apreciar en cuadro 21, era el de Puerto Plata. pues 
de los 506 buques que tocaron las aguas dominicanas, 222 
llegaron a ese puerto, Los otros puertos en importancia eran: 
Santo Domingo, para csc ano 1872 licgaron 153 buques; le siguen 
Monte Cristi (66), Saman8 (49) y h a  1 161. La gran actividad en el 
puerto de Puerto Plata es facilmente cxplicabIe, pues coma 
pudimos ver el prlncipai producto de txportacibn era el tabaco, 
-te producido en la zona norte o Cibao. (d. Cuadros 
2 1 y 22). 

El cuadro 23 nos ofrece cifras sobre el valor de las 
importaciones entre 1868 y 1872, y si se analizan detcnfdamente, 
podremos comprobar que a pesar de Ia crisis, la activldad 
comercial era relativamente dinamica. En 1868 se importaron 
pruductos manufacturados por un valor de $1,109,410.23 pesos; 
en 187 1 el valor a l c d  la suma de $1,341,340.17 y ya para 1872 
casi se duplica (@,398,415.12 pesos). 

A pesar del relativo aumento de la actividad comercial, la 
situacibn econbmica de la poblaci6n en general no mejor& de 
manera swcattva. Asimismo, el Estado Dominicano padecia 
del mismo mal, las arcas del Estado eran exbiidas, tanto que no 
aleamaban ni para pagar las compromisos contraidos. En 1864, 
ante las presiones de algunos comerciantes y acreedores, d 
gobiemo two que pagar en especie a los seflores Antonio U-, 
Manuel Maria Ricardo, Justiniano y Pedro Curiel, a quienes se les 
adeudaha casi 1,000.00 pesos. 

Por un decreto del EJccutivo se determino saldar esta deuda con 
semes de tabaco. entreg&ndoles unos 200 serones que 
exporbrhn a Haitia su cuentayricSgo (la]. 

Las limitaciones del fisco eran tan graves, que los mismos 
ministros tenian que reconocer la situacibn, sln proponer ninglin 
tipo de soluci6n, como expresa el Ministro de Hacienda del 
Gobrerno de Cabral: 

"Ya comprendenis sin mucho esfuerzo los apuros 
en que debe encontrarse el tesoro a cada paso, 
debiendo hacer frente de presibn d erogadones 
impresehdibles contando para ello con entradas 



tan eventuales como son las de aduana, en las que 
marcha de frente el credito de1 comercio. con las 
insegurldades de las cosechas, con las continuas 
fluctuaciones del papel moneda y con las 
endemicas osciiaciones de la politica. Los gastos 
son positivos como un guarismo. ias entradas para 
atender a aquellos son ilusorfas y fugaces como los 
celajes que vemos c o m  por el ftnnamento!'(l~ 

Como se puede evidenciar a partir de estas declaraciones. el 
Estado Dominicano no contaba con recursos. La principal fuente 
de ingresos eran los aranceles aduaneros por conceptos de 
importacibn y exportaclbn. El cuadro 24 confirma lo dicho 
anteriormente: en 1869. durante la administracibn baccfsta. de 
los $680.944.26 pesos recolectados, $64 1,774.80 pesos provenlan 
de los derechos aduaneros [94.2%1, y solo $39.169.46 pesos (5.8%) 
fueron recibidos por e1 Estado por concepto de cargas nnposiuvas 
directas a h poblacion. La tendemia se mantuvo durante todo el 
regimen de los seis afios, pues en 1870, las ingresos aduanales 
representaron el 94%, frente a un 6% de otros in&riesos: y ya para 
1872. la pmporcion aumentd a un 96.1% contra un 3.996. 
La situacion era como un circulo vicioso. Por un lado no 

contaba e1 Estado con los ingresos suficientes para cubrir sus 
gastos, y por e1 otro, tampoco podia buscar alternativas 
impositivas via la poblacion. pues esta carecia de recursos 
econbmicos: 

' los  dominicanos (...) por sus hgbitos, su nidole y 
leyes, no reconocen casi ninguna contribucion 
directa para atender a las erogeidones del Estado. 
La unica renta valiosa de este, es la contribuciun 
indirecta que se percibe en sus aduanas por 
derechos de importacion y esportacibn [sic) y es 
principaimente sobre esa entra& que debe basarse 
su ley de presupuesto." I1g 

(12). El Monitor No. 87 del 4 de mrtyo de 1867. AGN 
(13). ibid. 



HJEWVENIURA BAEZ: EL CAUDIIaX) DEL SUR (1844-1878) 155 

ObIQados por Ias penurias, los gobernantes tuvferon que jugar 
con los derechos aduanales, subi~ndolos en aigunos momentos, 
bajhdobs en otros, pues no se podia afectar demasiado los 
intereses de los inversionistas extranjeros y de los propietarios 
de las casas importadoras y exportadoras. Si acudimos al cuadro 
20, se puede apreciar esa posiciiiai d a n t e  y poco en&rgica. Se 
decretaban timidas medidas para aumentar aunque fuera 
minimanente los ingresos del fisco. Desde 1844 se empezo a 
legislar, en diciembre de ese aRo se d m t 6  que los buques debian 
pagar sus derechos en monedas fuertes; en mayo de 1845 se dtcto 
la ley sobre e1 regimen de aduanas, donde se estipulaban las 
tarifas par toneiadas importadas y exportadas. En junio de 1860. 
se pramulg6 la ley sobre Comercio MarItimo, que establecia el 
precio de los derechos de puerto por toneladas, por Earo, entrada, 
anclaje. etc. Buenaventura Baez, utiiizo la misma practica, como 
fue en el ano de 1870 decretando que las Iiquhiaciones de los 
derechos aduaneros se efectuarian de la siguiente manera: 25% en 
meMIco. 25% en titulos de deuda piiblka y 5096 en vales emitidos 
par Haclaida. 
La escasez de recursos era bn grande que no se podia pagar los 

salarios de los funcionailos: 

"Sin embargo de que considero las demasiadas 
atenciones que ocupan a Ud. no puedo menos de 
recurrir a su superior autoridad. haciendole 
presente que no teniendo otro haber para mi 
subsfstencia que el sueldo que me esta asignando, 
este no he podido cobrarlo desde el le de 
agosto,tambien sin satisfacerse el de junio de este 
alion ('4). 

Lo mimo sute can loe diputados y senadores, 

"He elevado al conocimiento del gobierno todos los 
particulares que dejd transcrltos y me cabe el 
honor de participar a Ud. que se han pasado las 
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brdenes correspondientes para que se atienda con 
urgencia por las oficinas del fisco al pago de las 
obiigaciones de esas seliores diputados ..." (16)'). 

Lo peor del caso es que fruto de la permanente crisis politica, el 
gobierno se veia en la necesidad de destinar la mayor parte de sus 
ingresos a los gastos de guerra. La situacion era eterna. En 1846, e4 
Administrador General de Hacienda, le escribe al ministro de 
Guerra y Marina informandole que el dinero existente se habi 
consagrado exclusivamente al ramo de la guerra [le). 

En 1855 se senala que debido a una urgencia, el Presidente 
habia instnitdo para que se entregara todo el dinero disponible al 
Ministro de Guerra ('TI. En 18661 1 aAos despues, el Ministro de 
Hacienda respondio a los reclamos de subalternos que souctaban 
el pago de sus salarios. que habian recibido brdenes superiores de 
no pagar lo adeudado pues "el Estado no tiene slno fondos 
indispensables para las erogaciones de guerra."(l9. 

El cuadro 26 evidenda con creces lo que acabamos de afirmar. 
En el mismo se contabilizan los gastos del gobiemo baecista para 
1872. La proporcion es sorprendente, los mfnisttrias de Interior y 
Policia y Guerra y Marina, representaban el 10.19% y 72.47%. 
respectivamente, de los gastos totales del gobierno para el ano de 
1872. Mientras en Justicia e instmccton solo se destino el 5.72%, 
en Hacienda y Comercio 11.39% y en Relaciones Exteriores un 
0.23%. 
Ese cuadro nos ofrece tambien los gastos del Gobierno baecista 

en el rengl6n de guerra para los afios de 1868 a 1872. De 
$44 1,857.19 pesos invertidos en gastos militares en 1868, sublb a 
$687,382.05 pesos en 1869, disminuye en 1871 a $509,462.23 
pesos; y vuelve a subir en 1872 a la escandalosa suma de 
$647,939.10 pesos. Esta situacibn se expiica por los 
enfrentamientos con los enemigos del gobierno, tal y como 
presentamos en el capitufo N. En 1871 hubo un periodo de "cierta 
estabilidad pdiiticat, por b que la imersi6n en gastos militares s+z 

(13. AGH. LC. #14. 1867. ACIN 

(le. AGH. LC. # 1. 1848. AON 
[l?). AGH. LC. W 2.1855. &N. 
(18).liel. 186a.m. 



reduce. [Para m8s informaciones al respecto, remitimos a la 
lectura del cuadro 25, ademas del que hemos utilfiado. el cuadro 
26). 

El cuadro 27 sintetiza las disposiciones de los diferentes 
gobiernos en tomo al gasto piiblico, entre 1845 y 1880. El 
presupuesto aprobado por el Congreso Dominicano en 1849. 
consigna para gastos de guerra y para ios cuerpos que mantienen 
el orden publico un total de $709,997 pesos, de un monto global 
presupuestado de $959,750,81, es decir mas de las tres cuartas 
partes del pmupuesto global de la nacion El presupuesto de 1852, 
sigue la misma pauta. De $3,880,172 pesos presupuestados para 
todo el pais. se detiriaron Q2,697,172 pesos solo para el ministerio 
de Guerra y Marina. Las informaciones que nos ofrece el citado 
cuadro son muchas, y todas, absolutamente todas siguen la 
misma poiitica. Los gobiernos de los liberales. de los 
conservadores y cudquiera que asumiera el poder. tenia que 
destinar la mayor parte de sus ingresos a los gastos de guerra, 
situacion que les impedi desarrollar e incentfvar la agricultura, 
como eran sus deseos, y mantener un iriventivo permanente a los 
inversiontstas extranjeros, pues esta claro que la ineatabilidad 
poiitica, con sus secuelas de guerra civiles, amedrentaban a 
cualquier extranjero que deseare instalarse en el pais. 
Las presiones de las guerras civiles, Ias Iimitaciones para 

obtencidn ingresos via impuestos directos e indirectos y la 
imposibilidad de dinamizar la economia atraves del incentivo a 
la agricultura, obiigaron al gobierno [mejor dicho a los gobiernos) 
a recurrir a las emisiones monetarias y al pr&tamo ya sea a 
t raes  de firmas extranjeras o comerciantes locales. Es clara, que 
estas desesperadas medidas, en vez de aminorar la situacidn de 
crisis existente, la agudiz6. El peribdico El Patriota, en un 
interesante articulo publicado en 1865, anaiiza la terrible 
sftuacibn: 

"En el estado de pobreza, de miseria que nos ha 
dejado la sangrienta y destructora lucha sostenida 
contra el espanol, cualquier gasto innecesario por 
pequeilo que sea, por insfgniflcante que parezca, es  
una remora que ponemos & nuestro bienestar 
futuro. (.. .) Todos en su esfera de actividad y todos 
casi por igual grado necesitan concentrar sus 
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recursos y utiihr el poco c ~ d i t o  que puedan 
disponer, no ya para acometer empresas que 
repleten de oro las anchurosas arcas sino para 
vivir pobremente, comiendo hasta mejores dias. el 
triste pan del oividado de la fortuna. Ahora bien, si 
a un pueblo que se encuetra en tal situacion, se le 
arranca gran parte de lo poco que le ha dejado la 
aniquiladorea rmIucit3n sufrfda, para destinarla 
a un consumo tal vez innecesario; sf del escaso 
producto de su trabajo se le cercena la mas m e  
parte para entregarla a los que quizas, ni con 
mucho, compensan los sacrificios exijidos @o es 
lanzarle en la via de las revoluciones? es 
tocarle en lo mas vivo, trayendo al acalorado 
pensamiento comparaciones perjudiciales, hif as  
solo de la euisperacibnr' (lq 

En eI articulo citado, el periodista propugna porque se 
abandone la lucha politica, que solo conlleva a la destruccibn. y 
que por el contrario, los gobernantes y todos los ciudadanos 
luchen por mejorar la situacion economica, incentivando a los 
hombres aque participen en el trabajo productivo, aunque para 
c01lseguh.10, se necesite un  tiempo de sacrificios. 

Pero las aspiraciones del periodista, sus palabras y propuestas 
no fueron escuchadas. Como hemos visto en el capitulo N, 
despues de las guerras de Restauracion, la lucha LntercaudiUista 
prosigui&, como los mejores tiempos en que Santana y Baez se 
arSputaban el Wer. 

Desde 1844, se uUIiz6 e1 mecanismo de las emisiones 
monetarfas para suplir los gastos estatales, prActica que fue 
continua durante todo el siglo XIX y muy avanzado el XX (sol. En 

(19). El Patrbta Plo, 8 del 12 de octubre de 1865. AGN. 
(20). Para obtener mayores infofmeciones,  mit timos a la Lactura del capitulo 

WI"h politica financie& del libro UUses Heurwn~~ de un dktadx 
en el mismo se sinte- ia prob1eMuca de la moneda, tomando en cuenta las 
opiniones de importantes invest&adorcs ?radfcio& y modernos, talcs coim 
Jose Ram6n hbad, Antonio de La Rosa, Jaime Domingua y Julio C. Estrella 
entre otros. Como se podri apreciar el problema de las emisiones se agudrzaba 
par la inexistencia de un sistema monetario naciond, pues m el pais 
circulaban monedas de paises diversos con d o r e s  y p r o w  distintos. 
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1844 se emitieron $150,000 pesos en papel moneda en 1848. 
$300,000; en 1856 $500,000; pero el aAo m& sorptwi.dendente fue 
el 1857, durante la administracidn baecista. pues en esa fecha se 
reaiizarbn cuatro emisiones por un valor total de $14,400,000 
pesos con el objeto de "cubrir gastos de emislbn" de 
administraciones pasadas. La fiesta de las emisiones continuaba 
su agitado curso, la practica era comun en todos los gobernantes. 
en 1860 se emitieron $10,000,000 pesos, en 1865 se pusieron a 
circular la misma cantidad de billetes, y en 1866 se volvieron a 
realizar tres emisiones, por un  valor total 8400,000(21). 
ia practica continuo durante los afios siguientes. En 1870, 

dwante el de bs sels aAos de Buenaventura Mez, se hizo 
una nueva emisibn que causd estragos en la economia, pues el 
peso dominicano se habia devaluado tanto que n i  los 
comercfantes ni los empleados querian recibir el dinero, y 
exigiendo sus pagos en moneda fuerte. principalemete el peso 
mexicano de oro. La situacion fue tan grave, que los periodicos se 
hicieron eco, criticando la justificacibn del gobierno de que por 
falta de numerarlos se habm recurrido a la emision. Veamos que 
dice el editoriaiista del Peri6dtco El Labarante de octubre de 1870: 

'Zo que en dias pasado dijimos sobre emision de 
papel moneda. como necesidad traida por la 
situacion econbmica del pais ha encontrado 
impugnadores, si no en el estadio de la prensa, en 
las conversaciones famillares a lo menos. No nos 
sorprende en manera alguna la impugnacion; pues 
harto acostumbrado estamos a ver divergencia de 
opiniones en todas las materias: pero si 
hubitramos agradecido que entrando los 
disrdentes en razonada polemica nos convencieran 
ellos si estl  de su parte el error y tuviesernos la 
fortuna de hacerselo conocer. Bien sabemos que 
todas las situaciones economicas pueden tener 
varias soluciones; pero creemos que el paMotismo 
bien entendido no consiste en impugnar todas las 
que se escogiten [irilegible-MAS), sino en proponer 
las que se tengan por mejor es".^) 

(2 1). Cf. C o W n  de lqes y dixretus del Congreso Dominicarao. 
P2). El Iabarantc no. 6 del 13 de octub~e de 1870. AGN. 
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Corno se puede apreciar, el articulo citado es una respuesta del 
gobierno baecfsta ante las criticas aparecidas en periodicos 
nacionales. Se pretendia convencer a los lectores, de que las 
autoridades oficiales dominicanas no tenian mas alternativas 
que recurrir a la emision monetaria para hacer frente a las 
constantes necesidades de dinero. Como las opiniones 
desfavorables a la medida continuaron, el mismo periodico tuvo 
que publicar un nuevo articulo, explicando mas ampliamente las 
ventajas de la medida: 

"Nuestro apreciable comunicante dice, que ya se 
conocen aqui bastantemente las ventajas y 
desventajas del papel moneda; que la sola 
circustancia que pudiera hacer impopular la 
emisibn es la facilidad que tendria otra 
administracian d algunos comerciantes de varlar 
el valor de los billetes emitidos desprtstijiandolos 
(sic). como ha sucedido ya otras veces, y que. en su 
concepto, esa clase de moneda seria bien recibida si 
el comercio y el Gobierno se comprometieran a 
reclbfrla siempre por su valor nominal mientras 
estuviesen en drculadbn. 
Convenciendo nosotros en casi todo los puntos 
enunciados por el comunicante, diferimos 
sinembargo (sic) de su opM6n en cuanto a la 
inmoviridad del valor que se senaie a los billetes; 
pues a m& de ser imposible despojar al valor de su 
cuaIidad m8s esencial La.) creemos que se 
perturba- las leyes econlimicas del cambio y 
podria sobrevenir una crisis perfudicadisima al 
comercio". (M) 

Se reconoce pues que habia problemas con el cambio 
monetario, pero se defendia la medida por ser la unica solucibn 
viable, segun eilos, para resoIver ei problema inmediato de la 
necesidad de mursos. 

m). El Laborante no. 8 del 27 de wtubre de 1870. AGN. 
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"En nuestra humilde opinion, hay en Santo 
Domingo circustancias favorabilisismas para 
garantir una emisibn de papel, por mas que se 
empedtn en negarlo personas que no han 
estudiado a fondo el asunto.,?.(24] 

Como medida economtca positiva, para h baeclstas, se sugeria 
que se continuaran las emisiones, pero que se garantizaran los 
biiietes tmitidos con valores inmuebles, llamadas por ellos como 
"bienes nacionales", que yacian improductivos mejor 
empleo pudieran tener por ahora que garantir el papel que se 
 emitiese"?(^^). Sugeria tambien otra manera paralela para 
garantizar d papel moneda emitido, y era una especie de mcaida 
combinada t'cmitir por ejemplo la suma que se quiera en billetes 
de A cien pesos, pagaderos por cupones anuales con su interes 
correspondiente; ei pago se haria en oro proporclanado por las 
aduanas del pais, de modo que estas pegaran m cfnco ados el 
valor emitido y los intereses que hubiese devengado este."(q La 
propuesta del periodista baedsta no tuvo eco, se siguio CIllfUendo 
moneda sin ningun tipo de respaldo, quizAs porque los 
comerciantes y propietarbs de bienes muebles  ve- pwbles 
pemlidas ya que las emisiones eran completamente ai.tffbdales. 

Las emis8lones monetarias traian serios problemas, la 
pobladbn dtsconflaba de esos bilietes: 

"...el papel moneda circulante nadie lo quiere 
recibir, lo cual hacia dificil y bastante imposible 
las transacdones comcrciaies.. ."(q 

Asimismo, los politicos aprovechaban la situacldn para 
especular a su favor, y afectar los intereses de los enemigos. Tal 
fue el caso de Ama, donde los politicos obligaban a pagar 
impuestos "informalesHa los comerciantes declarados como 
enemigo8 del num 0rdenIls) 



Por otra parte. los comerciantes aprovechaban la situacidn 
para especular. pues el caos representaba una muy buena 
oportunidad para aumentar sus riquezas: 

"Las innumerables perjuicios que trae consigo el 
abuso ilimitado del comercio en cuanto toca al 
papel moneda dominicano, mueve al gobierno a 
llamar la atencibn de ud. sobre este particular; 
suplic~dole que hoy mismo [. . .) haga comparecer 
en su bufete {sic) a los senores comerciant es...m 

Otro de los problemas que resultaba de las emisiones 
monetarias indiscriminadas era la devaluacibn del peso 
dominicano. En algunos momentos abundaba tanto papel 
moneda sin respaldo y sin valor que los gobiernos se vieron en la 
necesidad de indnerar billetes: 

"Debiendo continuar la icineracidn (sic) de los 
.billetes emitidos durante la Guerra de 
Restauracibn y teniendo plena confianza en que 
ud. se prestara a esta operaclbn, he creido 
conveniente nombrarie miembro de la Comision 
de icineracidn.. . "(q 

Las constantes problemas surgidos, con las emisiones 
monetarias motivaron que los gobernantes legislaran 
sistemfiticamente sobre tales practicas. En el cuadro 28 
presentamos un resiimen de las principales disposiciones 
gubernamentales en tomo a la moneda entre 1844 y 1880. Por 
estas informaciones podemos concluir que las medidas eran 
circustanclaies, sin mas criterio que la solucidn inmediata a una 
situacibn, sin preveer los males futuros. La fragilidad del 
gobierno era tal que lo importante era resolver el presente, el 
futuro seria el presente de las gobernantes posterioms, quizas sus 
enemigos. 

(as). AGH. LC. 8. I W .  M, 
(301. AGH. LC, 14. 1887. =N. 
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Antes la abundante circulacldn de monedas extranjeras, en 
1854 se fij6 el cambio a mzdn de 50 pesos nstcionales por un peso 
fuerte. Un ano desputs se retirb de circulacidn los billetes de 5.00 
pesos a causa de que los billetes de 1.00 y 2.00 que d e b i  amorti- 
zarlos no estaban impresos. En 1870 la devaluacion del papel mo- 
neda dominicano era tal, que el gobierno tuvo que fijar d cambio 
de 400 pesos daminlcarios por un m fuerte. Id. cuadro 28) 

Durante el gobierno de los seis anos de Baez el Congreso 
Dominicano autorizb al Ejecutivo a emitir moneda en m& de 
cuatro ocasiones. E1 26 de abril de 1872, aprobo la emisi&n de 
4100,000 pesos en tituios de deuda piiblica. Meses mas tarde, en 
noviembre, autoriz6 la imprcsibn de $100,000 pesos adicionales, 
en proporcion de un 25% sobre los derechos de importacibn y 
exportacion. Sin embargo la practica de mision monetaria fue 
menos *ente durante este regimen pues como dice Juiio C. 
Estrella, Bdez sustituyd Ias emisiones indiscriminadas por la 
contratadbn de ernpr6stitos. el) 
Los comerciantes constituian los prestamistas locales por 

emelencia. En todas las administraciones se utiUzu esta pdctica, 
en 1867 desputs de largas negociaciones, el gobierno de Cabra1 
logro que el comercio local se constituyera en prestamista del 
gobierno: como Pedro Perdomd que prestd 500.00. Miguel 
Cannona 500.00, Enrique Coen 100.00, Miguel Pou 500.00, 
CamMaso 500.00 y Brenes 200.00.(~) 

Muchas veces, los comerciantes, aprovechandose de la 
situacibn de debilidad del gobieno trataban de especular. Por 
ejemplo, se establecia el monto del prestarno, pero no se 
especificaba el tipo de moneda, trayendo graves confiictos de 
intereses: 

"No hay disposkibn del gobierno que legisle la 
clase de moneda con que se deben efectuar Ios pagos 
queseadeudanalasmdelf lsco ..."m . 
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Como los prestamos locales eran de menor cuantia, por ejemplo 

el prestarno consignado por Cabral, al que hicimos alusion 
anterlonnente era solo de $8,400 pesos; por lo que se realizaron 
esfuerzos con compaAlas extranjeras para negociar emprestitos 
internacionales en moneda fuerte y de mayor cantidad. En 1864 
se intentb firmar un acuerdo con el seAor Montas por valor de 
$500,000 pesos fuertes a un interes anual de 3095 "que seria igual a 
descontar de la suma principal 80% y seguir pagando 6% anual. 
La proposicibn que este gobierno hizo en fecha ante- para 
contratar el empr&tito fue recibir un valor de 7.34 por $12 cuyo 
multado daria 421/2; es decir obtener 571/2 y reconocer una 
deuda de $100 fuertes" (M)- E, vista de la dmistancias, el gobierno 
no acepto la propuesta porque no convenia "a ios Meres del pais". 

Se invfrti6 mucho dinero del erario pfiblico para contratar 
emprt stitos internacionales. La administradbn de Cabral fue 
muy activa en ese stntido, pero sin lograr los mejores resultados: 

"Adjunto remito a ud. un giro por tres mil pesos 
fuertes a favor de los Sres. Fontana y Co~npaAia de 
San Thomas que hace el Sr. Jacobo Pereira 
comisionado del Gobierno para contratar un 
emprtstio en el estrangem (sic) afin (sic) de que se 
sirva aceptarlo y cubrfrlo. .." 

El unico que logro el objetivo de contratar un cmprtstito de 
cierta envergadura fue Buenaventura Baez con la Harmont and 
Co., pero como veremos mas adelante. el presidente cayb en una 
muy buena red de conflictos y negociaciones oscuras, cuyo Cinico 
perdedor fue el pais. Antes de pasar a exponer ias largas, tortuosas 
e interesantes negociaciones de Bfiez con la compatiia Hamont, 
veamos los intentos de este en oportunidades anteriores para 
conseguir dinero en el extranjero. En mano de 1866, el M e n t e  
BAez le infonna al Congreso Nacional que se habk contrario un 
emprestito con la Compania Jesunim and Son, de Venezuela, por 
valor $25,000.00 pesos con el objetivo de "mcojer (sic] el papel 
moneda emitido por los gobiernos de Ia r ~ o I u c i 6 n ~ ~ ( ~ ~ ) .  E1 
articulo primero del acuerdo decia asi: 

(34). &H. LC, 8. 188A AON 
(35). m. LC. 14 1867. rnN 
(36). El Monitor No. 32 del 10 de niarw de 1888. AON. 
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'En virtud a la rcaoluci6n tomada por el gobierna 
del protectorado de acuerdo con el comercio de las 
providencias del Cibao, que fija ti cambio del papel 
moneda emitido durante el periodo r e v o l u c l o ~ o  
a *o mil unidades por un peso fuerte de plata u 
oro, se pone a disposicibn dcl ministerio de 
Hacienda, la suma de veinte mfl pesos fuertes en 
m e m o  para Uevar a cabo la conversi6n del papel 
moneda emitido por los diftrentes gobiernos de la 
Revolucibn, al enunciado tipo de cinco mil 
unidades por un peso fuerte de plata u m..." (57) 

En 1871, a traves de su aliado Fabens, quien habla sido 
designado, como ya sabemos "Ministro Plenipotenciario" en los 
Estados Unidos, se intentd realizar otro emprbtito. Para que el 
Senor Fabens tuviese la investidura legal necesaria, Bhez, ademas 
de los titulos anteriores, lo nombrb como "Encargado de Negocios 
de la Repi3aUca en los Estados Unidos de Amerlca" el 16 de a W  de 
1870. Baez inshuy6 a Fabens para que contratara un emprestito 
por valor de US$150,000. dbkres. Las negociaciones del 
funcionarlo fueron positivas, y su ejecucion estaba estipulada 
para julio de 1971. El emprestito fue financiado por los seAorcs 
Jay CooK and Co., y debia ser pagado en tres oiAos con interes "a 
razdn de 10% anual, pagadero semi-anualmente, y ademiis se 
comprometen a que si todo el principal e interes de dicho 
emprestito quedare insoluto al vencimiento, redituar8 el fnteres 
a la rciz6n de 10%) anual hasta su pago." m. El prestamo no se 
hlm sin garantias claro esta, y que mejor para la cornpatiia 
acreedora que la peninsula de SamanA y su bahia. "Como 
garantia colateral de dicho Empdstito, e1 Gobierno de la 
Repdblica Dominicana afecta por este en h r  de los Seflores Jay 
Cook y Co. tanto de la renta debida sobre la bahia de Saman& 6 
que en adelante resultan a deber, i el Gobierno de los Estado 
Unidos, cuando fuere bastante pagar el principal e intereses 
dicho emprbtito i ha librado su orden sobre el Tesoro de !os E.U. 
para el pago de lo dicho a los enundados Jay Cook y Co."ts@). 



La pplitica de los emprestitos fue contestada por algunos 
intelectuales y politicos dominicanos: 

"No somos de 10s que desconocen la 
inconveniencia de los emprestitos, por el 
contrario, los creemos sfempre ruinosos, por 
ventajosas que sean las condiciones bajo las cuales 
se contraigan; y cn esto hacemos m8s que seguir las 
doctrhas de los econoi.;nistas de mas nota: sin 
embargo hay casos de ecepcibn (sic) como se ven 
todos los dias en que ks naciones acuden a este 
medio, porque de taI naturaleza pueden ser sus 
apuros que prefieren pasar por los gravamenes 
anexos a esta clase de compromisos a soportar una 
situacidn demasiado embamsatt. ['o] 

A su vez, el gobiemo baadsta, justificaba sus acciones y trataba 
de dar explicaciones coherentes y lbgicas a sus medidas 
anacieras: emisibn y emprestito. 

"Si, pues, falta numerario, es fue- hacer el 
emprestito en otra clase de valores y como solo el 
papel puede supiir el om, para el asunto de que se 
trata, venimos a preparar en que es preciso 
emitirlo & menos de hacer d empr€stito en el 
extrangem IW.  
Un emprestito extrangero [si4 seria precisamente 
a i n t d s  y como en ultimo resultado, el Eqtado no 
es otra cosa que un poder habiente de la Republica, 
esta seria la que habria de pagar capital e 
interes.. 

M pues, con oposiciones internas, con intentos de motivar a la 
poblacibn de la justeza de sus acciones, Bgez inicib las 
negociaciones para contratar el Empr€stito Hannoni, el cual ha 

(40). E1 ?lempo. 110.7. del 22 de febrero de 1866. AGN 
bl]. El iabmk. No. 6 del 13 de octubm de 1870. AGN 
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pasado a la historia dominicana por ser uno de loa m8s onerosos 
en el siglo XiX. b s  primeros contactos con la Harmont se 
realharon en la segunda mitad de 1868, y para ello Bgez dispuso 
que el Senor Mendes, uno de sus hombres de confianza, viajara a 
Paris como delegado especial del gobierno, c m  ia tarea de reaiizar 
y ser reponsable de Ia negociacidn del emprestito. Las 
cwrespondencias entre el emisario especial del gobierno y el 
Presfdente B h z  eran muy comunes. En agosto de 1868, las 
posibiiidades de conseguir el contrato se toniaron oscuras debido 
a la situacibn poIitica: 

"Me creo en el deber de enviarle copia de un 
documento que acabo de recibir y que desmiente 
toda Ia propaganda negativa que los enemigos de la 
situacidn buscan propagar sobre la situad6n en la 
Republica Dominicana.. 

En un principio, la compania Harmont tenia dudas sobre la 
negociacidn con el Gobierno Dominicano, pues existian 
funcionarjos que no la aprobaban, por lo que Baez recurrlb a sus 
relaciones con la Cia. Jesunim & Son a fin de que intercediera 
ante el Sr. Harmont. Este intento no tuvo buenos resultados 
debido a diferencias personales de Mendes con el Sr. Jesunim. 
Ante esto Mez -6 a su colaborador que utiIlzara todos los 
medios a su alcance para el a t o  de la negociacion: 

"No ha sido en Londres, sino en Parls, debo recibir 
su notificacibn sobre los tradados con su 
correspondiente aceptacion. (. ..) 

No ha sido can el Sr. Harmont personalmente que 
he tratado el asunto, slno con la Compania 
Harmont. Esta compania es considerablemente 
grande, de ia cual algunos de sus miembros fomian 
parte del Parlamento de Inglaterra. Me falta solo la 
constatacion para saber si el Sr. Harmont puede 
firmar y esta autorizado para negociar 
dehitivamente a nombre de esa casa. .."lw) . 



@ 17 de septiembre, ante la inestabtlidad politica nacional. el 
Sr. Harmont le escribe a Mendes preocupado por la situacion. 
Consideraba que la negociacion no podrla continuarse debido a la 
presfiin de los enemigos del gobierno. Mendes responde el mimo 
dia la carta, asegmlndole que no habi razones para preocuparse, 
pues en le Republica Dominicana todo estaba "tranquilo" y %ajo 
control": 

"Le he dado todas las pruebas de que la Repubika 
Dominicana esta perfectamente tranquila. 
Asimismo, por las pruebas que le he presentado. 
usted podri comprobar que yo soy el agente 
especial del Presidente Bgez, m& aun del Cuerpo 
Legislativo, y por consiguiente, del pais... Envieme 
por tanto copia authtica y legallzada del acta de 
formacidn de la sociedad que usted se llama al 
representante de la misma, y si en verdad usted es 
el representante autorizado para convenir las 
negociaciones.. ."[a) 

las dificultades entre Mendes y Harmont continuaron casi 
durante los meses que prosiguieron a septiembre de 1868. Baez, a 
pesar de las dudas y la desconfianza existente en su agente 
especial sobre la cm*, lo presionb de tal manera que acelerd 
el proceso sin verlacar la solidez de la casa y la caiidad moral de 
sus principales funcionarios. Esta situacibn esta bien expkada 
por el cbnsul Marion Landais, quien al conocer las dificultades. 
intento persuadir a Bkz, sin lograrlo: 

"Le hice saber a1 SeAor B&z el inconveniente que 
habi si se precipitaba en la negociaci6n, a pesar de 
que reconozco la necesidad de dinero que tiene en 
este monento. Le dije que esta era una empresa 
Co. Hannunt-MAS) muy particular, puesto que los 
accionistas no le ofrecen ninguna garanfia.,."(~) 
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BAez no escuchd nt las razones de Mendes ni las del cbnsul 
frances, pues su necestdad de dinero era tal, que no le importaba 
c u b  oneroso fuera el contrato para d pais, con tal de solucionar 
la situacfbn en el corto plcwi. Asi pues, el lQ de mayo de 1869 se 
di6 por terminada la negociaddn con la firma del emprestito con 
k CcanpaAia Harmorrt, de Zxnidrcs. El monta total era de S20.000 
E, de las cuales 100,000 S, estaban destinadas a banqueros por 
concepto de comisibn y compensaciones por los riesgos que 
podria incurrir la compaflia; y Ias 420,000 E restantes se  
entregarian al Gobierno DomMcano de la forma siguiente: 
50.000 libras tsterilnas a la firma del contrato y el resto, seria 
completado antes del 31 de diciembre de ese mismo aiio. El 
Gobierno puso como garantia una hipoteca sobre el pais, sus 
aduanas, m4s concretamente, las de Santo Domingo y Puerto 
Plata, que eran las mas importantes del pah. En el contrato se 
establecia que la Co. Harmont nombraria un inspector en cada 
puerto. Ademas. se le concedio una hipoteca sobre los 
yacimientos de hulla y los bosques de la peninsula de SamanB. El 
interb del citado prestamo era de 6% anual, m& una comision de 
1% en libras esteriinas, por concepto de amortizaciones. 
La firma del emprestito provocd protestas de parte de bs 

tradictondes opositores de Bgez, por 10 que el gobiexm se dio a Ia 
tarea de explicar a la poblacion que el convenio era realmente 
ventajoso para el pais 

'Vamos a hablar del emprtstito que es hoy la causa 
de la enfermedad y delirio de la minoria (...) 
Reallaar un emprestito de gran seriedad no es lo 
mismo que dar decretos para hacer que la prensa 
vomite papeletas, llamese mariposas o camellos. 
I...) Esto es muy claro como lo est& igualmente el 
Prospecto de cmision de Londres, el cual toda 
persona que sepa leer y tenga la mas minima 
noddn de aritm&ka lo comprender4 y vera que es 
un emprtstito de los m&s baratos que han podido 
obtenerse (.. .) 
Pero los patriotas economistas de Curazao no io 
han entendido asi; en su mtmetica vieja el m8s es 
menos y el menos es mas y por eso entendieron por 
precio de cmisibn al salir el emprWito que era de 



7096 de descuento y bajo este prfma se pusieron a 
hacer d-cibn.."(q 

A pesar de la propaganda a favor el empr€stito, reveses de 
distinta indole p- el mas rotundo de ios fracasos en la 
negociacih, Parece ser. pues no contamos con pruebas muy 
contundentes, que los norteamerhms presionaron al gobitmb 
baedsta sobre la negociacibn. Recordemos que para 1869, se 
estaba en el proceso de lograr la anexion de la Republica 
DosaMcana con ese p&. Antes las presiones, Bgez se vio en la 
obiigadbn de declarar caduco el contrato. En csc momento, d 
Tesoro nacional so10 habia percibido la primera partida de las 
420,uOO& es decir, 50,WOS. Las 350,000E restantes no se 
mencionaron, ni volvieron a aparecer hasta 1888, cuando 
Heureaux trato de conseguir un nuevo emprbtito internadonal, 
el emprestito de la Westendarp, pues dicha compaAIa habia puesto 
amo condidbn e1 saldo de la deuda Hannont. Quiere decir, que el 
emprestito Harmont, con lo oneroso que era en si mismo, nf 
siquiera el pais recibid el dinero, y tuvo sin embargo que pagar la 
deuda. La peor del caso, es que B4ez rescindio el contrato, el 20 de 
julio de 1870, con el fin de obtener la ansiada anm6n, proyecto 
que tampoco se materializo. 
B h ,  evidentemente, experimtntb un rotundo fracaso, durante 

esta, su penU1tima gestion gubernativa, pues a pesar de haber 
pemanecido seis anos en el poder, ninguno de sus grandes 
prayectos pudo materlallzarse. 

(48). Boletin Oiieial No. 89 del 25 de Septiembre de 1889. Anexo de le 
CQrneponderaciadt-Ma CP.Tome 11.Mu3P. 



TERCERA P m E  

MUEIiTE POLITICA DE BAEZ 
(1875 - 1878) 





EL FRACASO DEL REGRESO 

El pueblo esta agitado y cada cual comenta el 
acotencimiento a su manera, pero el juicio de todos 
en general puede resumirse en estas dos palabras: 
ULTIMO SUSPRO'' 

Buenaventura Bgez. 1876 ('1 

El 5 de febrero de 1874, Ignacio Maria Gonzalez asume por 
prfmcra vez la Presidencia de la Repubiica, luego del triunfo que 
ia rewilucibn organizada por y secundada por Meme Caceres, 
diera al traste con el Mgirmn de los seis &s. 

La situacibn politica genera1 del pais continuaba con su 
tortuoso proceso de inestabilidad, a pesar de que el ascenso de 
Gondlez se produjo gracias a una alianza entre 10s azules y los 
verdes [el supuesto Partido Verde lidexeado por el nuevo 
Presidente), alianza que se sustentb en la proclarnacion de la 
necesidad de anteponer los intereses del pais por encima de los 
partidarios. Pera la unidad de las fuerzas poiiticas se reaiizaban 
una vez mas sobre bases muy dkbiles, por lo que el interks 
particular, de poder y riqueza, astwo por encima .de las 
declaraciones de principios, 
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Manuel Altagracia Caceres, Meme, ex-baecista. aliado a 
G o d e z  en la revuelta que derroc6 a Buenaventura Baez en 1874, 
enseguida manifestb su intds de convertirse en drilgente de los 
destinos de la nacfbn. A principios de ese ano, mientras 
comparti con Gonzalez el titulo de "Generales Encargados del 
Poder Supremo", se organizaron las elecciones presidenciales. 
presentandose ambos "generales" como candidatos a la 
presidencia de la Republica. En la contienda, salio victorioso su 
opositor. Ante la situacibn, Chceres decide volver a las filas del 
Partido Rojo, declarandole a s u  antiguo jefe politico su 
arrepentimiento y su probada lealtad. En un manifiesto pubiico 
intenta justificar su trayect orla politica, primero como baecista, 
luego como enemigo de los baecistas, posteriormente como 
aspirante a Ia presfdencia y finalmente como baecista 
nuevamente: 

"Semi a la administracion pasada (se refiere a la de 
Baez-MAS) con el honor que cumplia a un militar 
pundonoroso, mas aun, con el entusiasmo de un  
partidario decldido a un orden de cosas que se hizo 
tristemente necesarfo. a causa de nuestras 
discordias y de nuestros antiguos erroms, aunque 
siempre procurando con mis hechos y con la 
influencia que me daba mi posicion oflcial, traer a 
un mismo punto a los otros. extinguir las 
odiosidades de partidos, como el tinico medio que 
creia conducente a restablecer la paz general 
precursora del pgreson. p) 

Mtis adelante, CAceres trata de justificar las razones de su  
decision de presentarse como candidato presidencial, y como los 
demas politicos, declaro que esta accibn se sustentaba en el deseo 
de contrfbuir al desarrollo del pais: 

"No me pertenezco, no pertenezco a ninguna 
persona, ni opinibn determinada, ni a partido 
alguno determinado f...) pertenezco al pais en 

(a. Wtetadbn que hace el Oencml Manuel Altagrada C&eeres. en Gaceta de 
Santo DPmhgo Ng 4 de1 3 de kbrem de 1874. AGN 
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generai y solo distinguire al hombre del orden y al 
hombre del bien".P). 

Bumiaventura Baez era, en 1874, un politico derrotado y casi en 
el olvido: sus filas se habian practicamente desintegrado, muchos 
de sus seguidores habian resueltos sumarse a Gonzalez, el nuevo 
caudillo, el lider de moda, el que representaba mayores 
posibWdes para satisfacer sus apetencias poiiticas. Asi pues. 
cuando Ckeres se pmsento ante el iider mjo en Saint Thomaa &te 
no tuvo mas remedio que accgerlo y aceptarlo dentro de sus filas. 
Cgctres era de los pocos m e n t e s  del baecismo que tenia las 
posibilidades ~ a i e s  de recomponer el Merazgo perdido de Baen La 
alianza reconstituida entre las dos lideres fue objeto de burla en el 
seno de los azules y de los verdes. En el periodico El Orden de 
actubre de 1874, aparece un articulo titulado 'Reconciiiadbn", en 
el cual de forma ironica se informa del encuentro: 

"El G e n d  Caceres dirijio (sic) sus pasas hacia el 
gefe (sic) de la dinastia y con el alma agobiada de 
dolor se e&& por disipar todas las prevenciones 
que contra su conducta hubiera.,.Baez oyo la 
narracion (...) y Bngiendo creer sincero todo cuanto 
degaba Caceres para justiffcarse, aizi3 las manos 
al cielo, le estrecha fuertemente en sus brazos y 
edam& Estas perdonado, ven connilgo ..."(4)). 

Los gonzallstas, muy correctamente previeron que de esta 
alianza se fortaleceria la oposicion baedsta; razdn por la cual 
inmediatamente conocieron los sucesos. volcaron todas sus  
ener@as en organizar una campana de d m d i t o  contra de BW. 

n D o t n i n i c ~ !  Mez y Caceres, & pesar de todas las 
protestas, estan incesantemente tramando nuevas 
intrigas, para perturbar nuestra tranquilidad: 
Sabtdlo y estad Wus".(61. 



El fortaiecimiento de las fuerzas baecistas, sumado a la 
debiIidad del Estado, llevaron a GonzBlez a recompomr sus 
fuerzas politicas, y a dictaminar la creacion de un gobierno 
sustentado sobre la represion En septiembre de 1874, a solo ocho 
meses de haber asumido la presidencia, obligb al Congreso 
Nacional a nombrarlo como "Encargado Supremo de la Nacion 
por voluntad de los Pueblostt, y solicito que se le atribuyeran 
poderes extraordinarfos. 

Los temores de Gomhlez eran bien fundamentados, por una 
parte la oposicibn baecista se restablecia. y por otra, los liberales 
en vista de la pretensiones dictatoriales de Gonzalez decidleron 
romper el pacto de no agresion, lazAndosc a combatir al 
Presidente. Pero es la oposicion proveniente de las Mas rojas que 
W afecta la estabiiidad del regimen razon por la cual Gonzaiez y 
sus hombres intentaron por todos los medios de debilitarlos, a 
traves de la calumnia: 

"El Gobierno de Baez dejb impunes los espantosos 
asesinatos mandados a ejecutar por el pro-consul 
Vakntin Baez (...) prohibio perfndlcos y persiguio 6 
los defensores del pueblo y del derecho, encarceib 
ciudadanos honrados y B eminentes patriotas, sin 
formacibn de causas, secuestr6 propiedades. 
invadid el sagrado hogar domestico, no hubo 
garantias individuales (...] en vez de infundir la 
confianza en los habitantes, esparcio la alarma y 
el terror, y destmyo los mismos derechos que 
ofrecib santiiicar. .. PI 

En el cuadro NQ 14 se presentan los principales movimientos de 
oposicion organizados por los baecistas y los liberales. Si nos 
detenemos en las inoformaciones, podremos concluir que 
durante la administracion de Gon&lez se produjemn muchos 
intentos de rebeliones. Contabilizamos unos 102 movimientos, 
monto que nos da un promdedio de 4.2 revueltas por mes, de los 
cuales 42 fueron propiciados por los baecistas y 60 por los 
liberales. Sin lugar a dudas, los enfrentamientos con los 
opositores debilitaron el regimen gonzalista, p m a n d o  la 
renuncia del Presidente Gonzalez. 
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En este vacio de pder prowxado por la salida de Gomalez, los 
liberales intentaron fortalecer su  lfderazgo, logrando que su 
candidato presidencial ganara las elacciones en el mes de abril de 
1876: Ulises Francisco Espdat. Las ideas del nuevo Presidente. 
muy avanzadas para la realidad politlca del pais, no tuvieron la 
acogida nectsaria ni por el puebio. nf por supuesto, los baecistas. 

Los tradicionales consemdores, en especial los baecfst as, 
desde agosto iniciaron ataques militares al Gobierno del 
Residente Espaillat, coano se podx$ observar en el cuadro 14. 
Entre agosto y octubre de 1876, en solo tres meses. el gobierno 
hubo de enfrentar 14 mwhmientos armados, de los cuales seis se 
produjeron en agosto, seis en el mes siguiente y dos en octubre. 
Estas convulciones obligaron que el nuevo presidente 
abandonara el poder. 

Ante la renuncia de Espaillat, una Junta Gubernativa asume 
temporalemte la direccibn de los destinos del pais. Dicha junta 
estaba compuesta por Pedro Garrido, Jost Castro, Pablo 
Viilanueva, entre otros. Las filas baecistas aprovecharon esta 
situacian para organizar una ofensiva anaI y de esta forma ilevar 
por quinta y m vez a su lider a la Presidencia de la RepiibItca. 
Segun las infomaciones eumIntStradas por el cuadro 14, la Junta 
tuvo que actuar r&pidamente a fh de detener la avanzada 
baecista. Por ejemplo, el 19 de octubre, Cesareo Guillemo, 
entonces delegado de la Junta en la region este, informa a sus 
superiores de las miiltiplts actividades que tuvo que reailiar para 
enfrentar a los partidarbds de B k .  
~n ese preciso momento y aprovechando la confusion, Gorizalez 

logra dar un golpe de estado a la junta y asume una vez mas la 
presidencia en noviembre de 1876. pero por muy poco tiempo. 
pues a los 18 dias, es derrocado por M m  Cabral, quien a su vez 
es desplazado pcz Baez el 27 de diciembre de 1876. 
Desde julio de ese aIb, 10s baecistas bajo la consigna de viva 

Mezl infdaron un proceso de manipulad6n de la opfnion publica 
recolectando flrmas de hombres iiustns de todo el pais que 
respaldaran y proclamaran el regreso del lider rojo. Los 
firmantes, politicos, comerciantes, profesionales y el pueblo en 
general de las principales dudades del pais, expresaron su 
adhesi6n al movimiento revolucionario que proclamaba la 
vuelta al poder del " C m  Ciudadano Don Buenaventura Baez" (d. 
Cuadro w 29). 
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E1 movimiento estaba sostenido por Baez, quien se encontraba 
en el exiiio. Alentaba a sus seguidores y hacia publica su nueva 
politica, en la cual m o m i a  sus errores pasados y aseguraba que 
no incurriria jamas en ellos. pues la realidad lo habia hecho 
reilaonar sobre todo, retractarse: 

"Aqui en el destierro, & solas con mis recuerdos, 
alimentando mi entendimiento con la buena 
doctrina de esa amiga leal que se llama la ciencia. 
me he dedicado & estudiar detenidamente la corta 
historia de Ios acontecimientos poiiticos en Santo 
D omf ngo . 
Aqui he meditado, del mismo modo, sobre sus 
largas y continuas Iuchas fratricidas: y 
comparando sus desgradas de m t a  y dos ai;los de 
vida independiente, con la tranquila y feliz que se 
goza en otros paises, en que sus conciudadanos 
respetan las instftmiones, he llegado & 
comprender que el remedio a nuestros males se 
encuentra en la Ubertad, solo en la practica de la 
verdadera iibertad, que no es otra cosa que la 
myecdon a la ley. 
Tamblen he examinado los cuatro periodos de mi 
mando, y confieso francamente que si pudiera 
sellalarse algun error. seria hijo no de mi 
voluntad, sino de la circustancias, siendo 
escusable (sic) no solo por el atraso del pais L..) sino 
por la continua y lamentable lucha en que hembs 
M o ,  combatida ya por nuestra independencia ya 
con enemigos interiores creados por impaciencia 
aigunas veces y otras por ignorancia (...] 
No negare que durante e1 Ultimo periodo de mi 
mando. twe la debilidad forzada de no impedlr que 
se cumplieran las leyes severas L..) me encontrt en 
la dura precision de defenderme y lo hice (...) 
Deploro sin embargo, con toda mi alma, cuanta 
sangre he vertido (. . .) 
Este abuso que ha contribuido en parte a la mina 
de Santo Domingo debe cesar... Solo tengo que 
agregar que si la espontanea voluntad de la 
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mayona de mis <~1nciudadamos me designares una 
vez mas para la primera magistratura de Ia nacion, 
mi pro&rama administrativo e s t d  de acuerdo con 
las indicaciones que dejo expresados, 
empefiandome principalmente por el desarrollo de 
la instruccion publica, en ia organizacion honrada 
y equitativa de las rentas del Estado, en la mejoria 
de las vias de comunicacibn y en el fomento y 
adeianto de la fndustrlan.[7) 

Esta nueva estrategia politica de Bdez, donde modifica 
profundamente su discurso y la organizada campafia de sus 
seguidores, presentandolo como la saivacibn de la crisis tuvo, 
resultados positivos, pues como dijimos en pamf'os anteriores, 
en dickmbre de 1876 pudo ser elegido por quinta vez Presidente de 
la RepUbW, en esta ocasion, segun parece, con un notable apoyo 
de la poblacsn. 

Cuando el "Clamor de los pueblos" fue escuchado, y aceptada 
formalmente la proclamaci&n del nuevo presidente, una 
deIegacibn ofichi parti6 hada Curazao para acompaAar a Bhez 
en su regreso al pafs. La esperanza de la poblacion de lograr cierta 
paz pubiica se vio cifrada en este nuevo gobierno baedsta, aunque 
como se podra apreciar en paginas Siguientes, esa expectativa 
duro muy poco tiempo. 

Baez lleg6 al pais el 22 de didembre de 1876, y descendiendo del 
buque que lo transportaba, proclamo un discurso ante la multitud 
que io aclamaba. El testimonio de la seflora Machado, en el cual 
dewxibe el singular acmtecimrento es muy elocuente: 

"...le han recibido Tnanifestando mucho contento y 
animacion en todas, aun en aquellos que eran sus 
enemigos, se les advierte la esperanza de que el 
pueda anegar un poco esta tierra y le felicitan, 
felidtandose de tener fe en que se consiga algun 
tiempo de tranquilidad, que Dios Io permita, pues 
la cosa no ser& facil, en un pais ya tan 
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desmoralizado y sin poder tener confianza 
absoluta en -un hombre. Le han puesto algunos 
bafles y anoche hubo en casa de Clarita Leiva, uno 
que pusieron varios jbenes  y viejos para 
obsequiar al Gran Ciudadano, quiera el cielo que 
este entucfasmo (sic) les dure.. ."[g 

Como era la costumbre, cada vez que el cabeza de familia 
asumia la Presidencia, los familiares, los miembros del clan 
Mez-Mendez, abandonaban sus casas en el destierro y voh6an de 
nuevo ai ppais. Segun Ia Sefiora Machado, durante el mes de 
dicembre comenzaron a llegar los hermanos : Valenun arrib6 el 
21 proveniente de nierto Rico, Pablo seguia en Puerto Cabello y 
las mujeres continuaban en M a m e z ,  pero ya habia escrito 
informando que iiegarlan a prfncipios de enero de 1877. 

Al prestar juramento, el nuevo Presidente expuso los principios 
fundamentales en que sustentaria su Gobierno. Anxm6 que su 
meta principal era la de obtener la i.nstanuacion de un Estado de 
Derecho ' W s  claro, a conservar el orden social sin esclavizar a .  
individuott (9. A pesar de que BAez intento por todos los medios de 
restablecer su imagen publica, proponiendo un gobierno de 
"consensot', basado en la idea de que el pueblo trabajase unido en 
pro de rescatar la economia del pais, fomentando la agrkultura y 
la industria, y sobre todo abogando por la '"partidpaclbn politica 
de k ciudadania en iguaidad de condicionestt (lo), su iiderazgo 
estaba muy condicionado por ei fracaso del regimen de los seis 
aiios. Asimismo sus principaies enernigos politicos, ildereados 
por Luperbn, decidieron asumir una posicion m& activa en 
contra del gobierno, y no desmayaron, junto a los tradicionales 
lideres conservadores, en luchar por debiiita. el nuevo gobierno 
bacdsta. Asi pues, h &es [Luperon y sus seguidas), ios verdes 
o "rojos dester?idosW [Gonzalezl y los nuevos Meres, nacidos de la 
contienda y tambih sedientos del poder (como Guillermo), 
iniciaron de farma sistemWca actividades conspiraths. Baez, 
cwno sabemos, asumib la presidencia en diciembre de 1876, y ya 
en enero de 1877 tuvo que enfmntar los primeros conatos de 

IB}. CCMOR el 8 de aiero de 1877, AFB. 
@). La Patrlia del S2 defuho de 1877. ND 14. f f i N  
(101. 
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rebelion, por suerte para Baez, durante los seis meses de 
su gobierno. pudieron destruirlos: 

"Su papa esta ocupadisirno como siempre, con este 
gobierno, que ahora tiene todo el trabajo l...) pues 
aunque demtan los enemigos y mandan muchos 
presos, no pueden abandonar el teatro de la guerra. 
porque vuelven a las mismas t.. .) el pobre Ventura, 
no se como a su edad resiste tanta fatlga, como la 
imaginaclbn y el desconsuelo de ver su tierra tan 
commpida". I1l1 

En el cuadro 14 se  resumen los principales mwimientos 
organizados por los enemigos del gobierno. En enero de 1877 
aparecen comunicaciones denunciando dos intentos de fnvasibn, 
uno  por Monte Crfsty y otro por Puerto Plata, con el fin de iiewar a 
Luperbn al poder. En febrero, los lugartenientes baecistas 
i n f m b a n  sobre cuatro nuevos brotes revolucionarios, uno de 
los cuales, segiin ellos, tenia el apoyo moral, econbmico y militar 
de los haitianos. De mano a diciembre registramos 40 denuncias, 
de ias cuales provenian de Puerto Plata. Dajabbn, Jarabacoa, La 
Vega, Sarnana. Santiago, San Francisco de Macoris, Monte 
Crlsty, etc. Si nos detenemos en las irnlormaciones que nos afme 
el citado cuadro, la rnayoria de la ciudades en rebelion estm 
ubicadas en el Cfbao o region norte, tradicional baluarte de los 
liberales, por lo que se puede deducir que la vanguardia de la 
oposicion anti-baecista estuvo en manos de este grupo, se 
destacan con los principales cabecillas Benito Moncion, Cabra1 y 
Luperdn. Los verdes o gonzallstas tambih tuvieron una 
participacibn destacada en estas conspiraciones, por ejemplo. en 
octubre, el gobernador de Puerto Plata senala que un grupo de 
revo1ucionaricw habii estado incidentando el regreso de Gonzakz 
al poder. 

En una de estas conspiraciones, especialmente la accidn 
orgarirzada por el Gral. de Vargas, fue asesinado Carlos Bhez, 
hermano del Presidente. hecho que sin lugar a dudas radicalizo 
mas la ofensiva represiva del gobierno. El objethro poiitico del 

(1 1). CCMOR el 6 de noviembre de 1877. AFB 



atentado era el de propiciar un golpe contundente ai gobierno 
para desmoralido: 

"Hace tres dias que hemos tenido la triste noticia 
de que a Carlos le han asesinado en Ama, quedd 
aili como gobernador interino y ellos siempre 
c o ~ d o s  en su valor. no se cuidd de tener a su lado 
nf a sus hijos hombres, que son cuatro, y 
durmiendo en su hamaca, se aprovecharon de 
entrar a su casa y quitarie la vlda, miminahente. 
siendo unos seis o doce que llamaron diciendolo 
que habia alboroto en el pueblo y al abrir la puerta 
le tiraron aboca (sic] de jarro, cayendoles todos a la 
w!z..n(lZ) 

La sftuacidn no se presetentaba facil para Bgez. Esa la crisis 
mas profunda que vivia el caudillo en toda su carrera politica, 
pues en sus anteriores gobiernos, no habia coIlOCidO golpee tan 
directos y contudentes. 

Desputs del atentado de Azua, ia fhmlila Baez se simiid en un 
tremendo pesar, sabia que sus dis m el gobierno estaban 
contados, que la demota era -ble, y por lo tanto el cldllo y 
la desintegracibn del cian seria pronto un hecho co~~~umado: 

"...ya pueden considerar como e s t d  la familla y 
especiamente Dodo, que paracia era el hermano 
que m8s queria, y siendo una muerte tan 
desastrosa, para m8s sentirlo, dicen que los 
asesinos fueron pagados para matarlo, que a tl se 
lo avisaron y no hlzo caso, este pais, esta cada dia 
m8s cornanpldo...".( 19 

Despues de locP acontecimientos, miembros de la famUia B&tz se 
lamentaban ahora que d jefe del clan hubiese aceptado el volver a 
la presidencia: 

(12). CCMOR el 26 de nwtanbre de 1877. AFB 
(131. lbid 
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"...yo siempre disgustada de ver a Ventura en tl 
(poder-MAS], pues no es vida lo que tiene y no se 
como soporta tantas fatigas a su edad sin 
enfermarse mas L.) bien querria yo no verle en el 
poder, que me inquieta tanta gente canallla".[14) 

Buenaventura Baez y sus seguidores lucharon hasta el fin para 
no dejarse arrebatar el poder, tesoro preciado por todos los Meres 
politicos dominicanos. A pesar de la embestida de los liberales, 
Ignacio Maria Gonzales fue el que pudo recomponer mas 
rapid~3IM?nte sus fuerzas, pues en enero de 1878 organbO la gran 
demiva que daria al traste con el gobiemo de Bgez. 

La famfUa Bgez, que vivia la tragedia del exilio y la persecuci6n. 
resentia aUn mas que el trludkdor hubiera sido GorizBl.ez, pues 
anos a W .  habia traicionado a su antiguo jefe politico. El nuevo 
duetio de la situacion re& esfuerzas en distintas direcciones. 
reagrupando sus seguidores al interior del pais y solicitando 
ayuda a los haitlanos: 

"Ignacio no se esta qukto y se ha ido para Hafty a 
ver si ofreciendoles una parte de este territorio a 
los maAeses le alludan (sic) a tumbar a Baez. y 
como tambien escribe a varios de aqui, 
ofrecicndoles dinero, que no tiene ni para 61 
mismo, quien sabe si le creen sus ofertas y donde 
po&h ir las cosas, porque en esta tierra no se debe 
contar con nadie, por muy grandes que sean las 
protestas que hagan de adelidad".(lg 

La situadbn se agudlzo mas, parece que, para pesar de la seilora 
Machado, Gonzaez consiguio la ayuda soiicitada. En el Cibao, 
nuevos conatos de rebellbn fueron organizados, agudizando la 
debilidad del gobierno baecista. 

" . . .los asuntos pollticos van mal, cada dia peor, sin 
saber en lo que puedan venir a concluir estas 



revoluciones, que se aumentan y vienen 
acercandose a la capital, pues aunque hasta ahora, 
se les derrota siempres. vuelven a parecer (sic) y 
continuan en las luchas que hacen perecer 
bastante, por lo que pueden considerar como estara 
su papa de ocupado y con la cabeza caliente aqui 
solo, porque Damian y Valenun, pexmanecen en el 
Cibao, guerriendo (sic) tambien, porque hay 
diferentes partidos. que cada uno quiere ser 
Presidente y es un barullo que enos mismos no se 
entienden ni saben lo que quieren [. ..) quien sera de 
los revoltosos que Iograra la Presidencia por dos 
diis, pues a cualquera que sea, le vuelven a tumbar 
y s u c e s w e  iran tumbando y poniendo.. ." (lq 

Parece que la Seiiora Machado tenia agudeza para analizar los 
sucesos poiiticos, o simplemente era una realidad tan evidente 
que ella no him mas que exponerla con sus propias palabras, 
escritas en febrero de 1878, y que predecian con precision 
pasmante lo que pasaria despues. 

A finales del mes de febrero de 1878, a pesar de los intentos de 
Bdez y sus hermanos, la oposicion era mas fuerte, teniendo el 
lider rojo que abandonar deflnitavamente el poder. El 2 de mano 
se eiigid un Consejo de Secretarios de Estado compuesto por Jose 
Maxia Cabra1 y Jose Montolio; tres dias desputs (mano 5), 
Ignacio Maria Gonzalez promueve un golpe de Estado, 
designandose como presidente hasta mayo de ese ano pues una 
revolucion organizada por Pedro Guillermo le obliga a renunciar. 
Gonzaiez no conforme, conspira de nuevo y en juiio derroca a su 
vez a Guillermo, asumiendo una vez mas la presidencia hasta el 2 
de septiembre, cuando una conspiracion liberal denominada 
*movfmiento un8mlme popular" le obliga a abdicar, astimiendo el 
pcder un nuevo Consejo de Secretarios de Estado, pero solo por 
cinco dias, pues Guillermo vuelve a atacar y se postula como 
b i d e n t .  el 27 de befrero de 1879, esta vez hasta octubm, cuando 
nuevamente los Uberales realizan una revolucibn de gran 
envergadura (la RevoIucion de octubre de 18791, pudieron al fin 
controlar e1 poder. Se Wian los sucesivos gobiernos M a l e s :  

(le). CCMORci 8 de Scbm de IB78. AFB 
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L u p d n  ( 1879), Merino [ 1880-821, Heureaux ( 1882-841, Billlni 
(1884) y, Woss y Gil [1885), hasta que Heureaux desmembra el 
supuesto Partido Anil y todos los de- partidos y Verdel. 
implantando un regimen de fut1~8 hasta su aseshato en 1899. 

El demamiento de BAez no supuso camblos sfgnificatfvos en 
el panorama politLco dominicano de la segunda mitad del s@o 
XIX. Las luchas caudmistas eran superiores a los intereses de los 
lideres: B h z ,  Luperon, G o d e z ,  Gufflermo.. . o cualquiera que 
decidiera participar en ellas. EI fracaso poiitko de B&ez s@ifk& 
Ia denota definitiva del baecismo, pero sobre todo el fin de 
aquellos politicos conservadores que abiertamente propugnaban 
por un proyecto anexlonista. La reaiidad del pais, y m& aun, de 
las potencias imperialistas, habia trazado nuevas formas de 
dependencia, mas sutiles, pero no por eUo menos eficaces. 

A pesar de que para 1878 Baez era un politico aniquilado y en el 
olvido. algunos de sus &les seguidores continuaban propugnando 
por su regreso al poder, sus enemigos veian en esas acciones 
desesperadas una sombra, una especie de fantasma. En 
septiembre de 1878, Ulises Heureaux hombre de confianza de 
Luperon en ese momento, reconocia el peligro, pero no se 
amedrentaba, pues sabia que los intentos serian iniiWes: 

"Siento en extremo que Ia mente del '%aecismol' sea 
levantar en estas provincias [se refiere al 
Cibao-MAS) el estandarte revolucionario, pues, 
mediando entre otros partidos la consiliaci6n (sic), 
estarian nuestros enemigos libres de minarse, i 
el pais exento (sic] de lamentar nuevas desgracias, 
persistiendo ellos en luchar fuera del terreno legal, 
haciendo uso de las armas, sera la mina completa 
del pais, pues la guena ser& sin tregua L..) SarrUago 
ha sido en todo tiempo eI baluarte contra la tirania 
de Bam y se pmpane estavez como siempre, a ser la 
verdadera "Esparta ~oninicana". (lq 

Los intentos de esos reductos baccistas no tuvieron ningun 
&cto, pues su lider y sus prindpales hombres habian partido al 
wdio. o se habian dispersado en los mas reconditos lugares. 

(13.1. y P. Lq. 42. 1878. AGN 



%a. viejo. enfermo y derrotado habia partido hacia el exillo en 
mano de 1878, dejando a su paso una vida pubifca que fue mas 
que nada un torbellino. con algunas alzas, y muchas bajas en su 
tortuosa carrera politica. Habia fracasado en sus principales 
proyectos: la anexion y el arrendamiento de la peninsula y bahi 
de Samana, el emprestito Hannont. y sobre todo, en constitutirse 
en un dictador. Sus mu1tipIes intentos de penamecer en el poder 
fueron demtados por sus adversarios. Partio a Mayaguez, Puerto 
Wco. aili fntent6 vivir en Ia tranqulidad del exilio. pero su ruina 
personal y financiera, agudlzamn su muerte. En mano de 1884, 
murio en Hormiqueros, segun algunos de una apoplegia, segun 
otros, de un sincope cardiaco. Este era tan solo un deceso fisico. 
politimente, hacia seis aiios que Buenaventura Baez habi sido 
aniquilado. 



B&ez ante la historia 

"No me refieras lo que tan sabido tengo, Ya 
Santana esta juzgado; El Marques de la Carreras 
Como el htroe de Marengo Fue un tirano 
desalmado. 
Pero fue un heroe tambih, Un grande, insigne 
patriota, 
Buscb de la patria el bien (..J 
Huyendo del yugo haitiano, y del atroz vandalismo 
que Bgez hoy personifica, Nos entrego al pueblo 
hispano El erro por patriotismo, Baez es quien lo 
justifica". ( l l  

Buenaventura Bhez fue el caudiilo de mayor trascendencia que 
cm& la regibn sur del pais durante el s@o XIX Fue tambien. 
como se sabe, presidente de la Repubiica en cinco ocasiones, 
responsable de decenas de reviieltas armadas, de cientos de 
apresamientos, destierros y fusilamient os... Fue, por tanto, uno 
de los principales actores de la vfda poiitfca dominicana por mas 
de tres decenios. Esta parucrpacion destacada ha m a d o  que 
su vida y accion politica sean referencia obligatorfa para el 
estudio del siglo XiX dominicano. 



La vida y accion poiitica del caudillo del sur, han sido juzgadas. 
anabdas, y muchas de las ideas expresadas han trascendido en 
el tiempo y el espacio, Hemos querido presentar de manera breve, 
algunos de estos juicios, los cuales han sido elaborados por 
reconocidos historiadores dominicanos. 

El trabajo de estos intelectuales ha constituido una base 
importante para los historiadores de las nuevas generaciones. La 
historia, como las demas ciencias, como la sodedad misma, sufre 
constantes cambios. La historia deber& enriquecerse, y sobre las 
ideas y opiniones elaboradas, han de nacer otras nuevas, surgiran 
nuevos enfques y puntos de vistas que permitiran un mayor y 
mejor conocirnieno sobre el hecho histbrico. porque "toda obra 
histbrica es una mezcla de lnformacibn, creacion, critica y 
homenaje a los que nos precedieronw.(?. 

Durante el ultimo cuarto del siglo pasado, y los primeros 
cincuenta anos del presente, en la Repubiica Dominicana ha 
habido una pleyade de importantes intelectuales con una gran 
produccibn historiografica. Sus trabajos son necesariamente 
fuente de informacion para las generaciones presentes. Pero esta 
historia tradicional dominicana se  ha caracterizado por la 
presentacidn de algunos hechos histbricos. politicos 
fundamentalmente. a la luz de una lbgica eminentemente 
positivista y pro-hispanica, donde se resaltaban, a veces 
magnificados, algunos de los actores sociales, mientras que a 
otros se les relegaba al oIvido. Eran, sin la menor duda, grandes 
documentalistas, pero su misma concepcibn del quehacer 
historico, les impedia encontrar las razones causales de las 
contradicciones que se evidenciaban en la realidad estudiada. 

Esta comente historiografica no era exclusiva de la intelectua- 
Bdad domfnicana; mas bien estuvo presente en todos los paises de 
nuestro continente. Refiriendose al caso puertorriqueilo. Maria 
de los Angeles Castro, deffne a los historiadores tradicionales de 
la generacih del 40, y dice que: "Sus versiones hist6ricas se apo- 
yan en fuentes prfmarias, principalmente en papeles oficiales del 
Estado y periodicos, y en una notable erudicW.(q 

(2). "El respeta al trabajo ajeno" (editorial), Iucvlsta OP. CIT. N 4., Centro de 
Investigaciones Wtetorhs.  Facultad dc Humanidades. Uniwraidad de Puerto 
Wm. W t o  de E a  Piedras. 

(3). Matia de los A q e k  estro,  'I)e Salvador Brmi hasnz la houlslma" htsm 
wi m p l u n h m h b  y uno cittba', tn OP. CIT. No 4. p. 26 
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La autora seAala que el apego a la verdad documental los Ueva a 
la coracIusidn de que la verdad historica es unica, hmpidienddes 
"orientar sus trabajos con hipbtesis previas" (41. Otra interesante 
observacidn de Ca~tro  es referente a la hispanofilia que 
caracterka los escfltos de este grupo de historiadores: 

"En el empeAo de reafirmar la estirpe hispanlca de 
la cultura puertorriquena t...) se olvldb o aminord 
el contexto colonial.. 

En Puerto Rico, como en la Repubiica Dominicana, el discurso 
tifst6rhco se presentaba bajo la optica del bien y del mal sin hacer 
analisis objetivos de la realidad. y sobre todo con la gran 
preocupaci6n de salvar y justificar a los hombres, los lideres 
politicos, considerados como heroes y culpar y condenar a los 
anti-htroes: 

"Pourb alegarse con razbn que existe cierta 
ambivaiencia en la presentacibn de los crioilos 
reformistas [liberales) siempre enfwntados a los 
peninsulares retrdgrados (los conservadores) en 
una lucha de buenos y maios pero al repartirse el 
peso de las "culpas" estas caen mas sobre los 
actores que sobre el sistema colonial y la sociedad 
que los propuIsaba". I81 

En este juego de "culpas" y "discuipas'lpas" se ~IISCXW el juicio que ha 
elaborado nuestra historiografia tradicional. Condenados y 
exculpados, semi-condenados y semi-exculpados, justificados y 
criticados hasta Ia sacfedad, ha sido el resultado de estos anahis. 
Baez es el prototipo de los grandes condenados de la historia. La 
condena de Santana, sin embargo, ha estado mediatizada; su 
figura ha sido condenada por aigunos, pero justincada por otros 
mas. Se ha hecho un paralelismo s u b  estos dos caudiih en el 
cual Ia paaion'ha sustituido la razbn, el anabb politico. Se ha 
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oividado que Santana y B&z, como actores socialea, eran 
producto de una epoca. de una sodedad y una cultura. dominante 
especifica. Se ha olvidado que ambos eran caudillos, que 
respondi a determinados Intereses economicos y sociales. Mas 
aun, se ha olvidado que eran hombres, solo eso, ni santos ni 
dlablos, que buscaban a cualquier precio la gloria y el poder. 

A continuacibn presentamos algunos de estos juicios. Por 
razones de espacio y de tiempo, hemos hecho una seleccion, de los 
autores que consideramos mas importantes, no tanto por su 
produccidn histariografica, sino por los Juicios expresados en 
tomo al parelismo de los caudillos. 

Santana y Bkz,  para Miguel Angtl Monclus, fueron caudiiios 
que lucharon por defender ardientemente sus intereses. sin 
responder a criterios politicos definidos. mucho menos a 
programas de gobierno: 

"Los dos hombres que de por si no acusaban 
diferencias en relaclbn con asuntos de estado 
alguno; que no te* programas de gobierno, no 
expresos ni tacitos, ni m&odos a ese respecto, a no 
ser la intencidn de mantenerse en e1 poder, y que 
por afiadidura. coincidian en la ideologia 
antinadonal, se separaron unicamente por causas 
de intrigas hguadas al calor de burdos egoismos 
personales.. .". (7) 

En su reflexion, Moncius anaiiza ambos caudiiios en sus roles 
como gobe~lillltes, concluyendo que ambos coincidian no solo en 
el plano ideol6glc0, sinb y sobre todo, en la forma en que ejercian 
el poder: 

"Durante los diez y siete anas de la primera 
Republica, Santana y Mez alternaron cinco veces 
en el poder. Gobeniaron con unas arcas escuididas, 
a base de constantes emisiones de papeletas en 
descredito creciente y la capacidad econbmica del 

M. Miguel Angel Mnnciim. Op. Cit. p.25 
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prus se mantuvo igual, o poco mas o menos, de 
como la mantuvieron los haitiams.. ." 

Las opiniones del autor son a todas luces interesantes, pues no 
srguen el patron tradicional de analisis. La mayoria de los 
autores coincide en que tanto BBez como Santana eran 
anexionjstas, pero diferian en sus respectivas bases de apoyo. 
Segun esta corriente de pensamiento, Santana era 
ideoldglcamente mas atrasado que Baez, pero a1 compararlos, e1 
primero sale rn8s favorecido, como veremos en los pafiafos que 
siguen. 

Ruffno Martinez es  uno de los historiadores mas 
representativos de esta posicibn, decimos esto sin dejar de 
reconocer su fecunda labor como bibgrafo de los personajes d s  
relevantes del pasado siglo. Ai referirse a los caudillos seiiala lo 
siguiente: 

"Bk, con el espiritu mas pulimentado, y que 
comprende y sabe apreciar los fenbmenos del 
mundo y de la vida social. es inferior a Santana 
por la naturaleza moral, por eso es este un hombre 
de mayor estatura de tal manera que aun cuando 
yema, queda por encima del otro, que tiene 
condenda de sus pecados. 
En BAez hay un hombre que necesita realizar a su 
gusto indiferente ai que diran, y se atreve a cosas 
investido de alta representacfon oficial, de que se 
sonrrojana Santana con o sin representaci6n 
alguna. No se atreve este a mequindades en lo 
privado, aqueI para su ayuda de c h a r a  es a veces 
insoportabIe".(g 

Las opiniones emitidas por Martinez no dejan mucho que 
comentar. Ellas son una prueba m8s que durante largos anos 
hemos hecho historia, hemos construido un discurso sobre la 



base de calificativos moraies. sobre la base de que nuestros 
pueblos necesitan constniir htrots, orientacibn que ha 
dificultado la reconstniccion objetiva dei pasado. 

Otro autor que enjuicia severamente Ia a u r a  de Bhez es 
Leonidas Garriia Lluberts. En su articulo titulado "Baez al servicio 
del Imperialismo frances"(% afirma que desde siempre, el 
caudlllo era un fiel representante de los intereses de la metrbpob 
francesa, razon por la cual, era 16gko que renegara de las ideas 
nacionalistas defendidas por Duarte. 

En otro articulo Garcia presenta un paralelismo entre los dos 
caudillos, en el cual deja ver claramente su mensaje antibaecista, 
le acusa de traidor y de haber usado m€todos no convenientes en 
el enfrentamiento de sus adversarios politicos, en especial de 
Santana: 

"Divorciado politicamente del General Santana 
Bdez no vacfld en emplear como medio para 
derribarlo del poder un procedimiento sumamente 
antipatriotico. Aprovechandose de la mala 
voluntad que habia cobrado el cbnsul Segovia e 
Izquierdo al General Santana por los rumores que 
corrian de estar en negoclaciones secretas con los 
norteamericanos, los amigos de B&ez con 
avenencia de este Lnefable agente consular, se 
inscrlbian cmno stibditos espanoles fundados en 
una acomodatida interpretacion de un articulo del 
tratado dominico- espafiol, para escapar a las 
persecusiones del '%ufante general Santana". Esto 
unido a las constantes reclamaciones por supues- 
tos daiios irrogados a los nacionales espanoles, 
que tambien intentb Segwia como medio de hos- 
tilizar al gobierno dominicano intimfdo de tal 
modo al espantadizo Santana, que este optb por la 
fuga, renunciando vergonzozamente a la Presiden- 
cra, lo que facUio las demas maniobras que con- 
dujeron a Baez en el poder".[ll). 
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El inddente a que hace referencia Garcia Lluberes, se produjo en 
1856. mientras Santana era Presidente de la Repirbiica. Esta claro 
que BAez utilizaba las alianzas que considerara convenientes 
para el logro de sus objetivos politicos, y Segovia fue un aliado 
d s .  A juzgar por las informaciones de que disponemos, Baez 
entendio que debia mantener a su favor a los c6nsdes radicados 
en el pais, pues constituian piezas claves a s u s  planes 
anexionistas. VoIviendo a las opiniones de Garcia Lluberes en 
torno a la figura de los caudillos, es evidente que el autor expresa 
criticas a Santana, senalandole cierta incapacidad politica en las 
negociadones, pero tambien es verdad que su critica esta dirfgida 
fundamentalmente a Bgn, a quien acusa de ser un politico capaz 
de prestarse a cualquier acto de deslealtad si ello convenia a sus 
fnterescs. 
Sin lugar a dudas, el analisis mas prejuiciado en tomo a la 

ilgura de Baez es el de Sumner Welles, quien coincide con los dos 
autores anteriores. pero le aiaade u n  nuevo ingrediente, el 
racismo: 

"La revolucion intentada por Baez fue inspirada (se 
d k r e  a la rwuelta de 1855 MAS) por los cbnsules 
de Inglaterra y Francia, y cuando fue sofocado el 
mwimiento sus jefes hallaron refugio inmediato 
en los consulados europeos. Francia e Inglaterra 
e s t b  en cooperacion con el partido de los negros 
encabezados por Bhez con miras a convertir la isla 
entera en una dependencia Icolonial africana. 
Ninguno de h jefes negros fue ejecutado.. ."('2) 

Describiendo los hechos, Welles expresa su antipatia clara al 
'hegro" Buenaventura BBez. Olvida el autor que la Republica 
Domhicana es un pais compuesto por una extraordinaria mezcla 
racial, y que mas que el negro puro, predominaba el mulato. 

Jost Gabriel Garcia, autor de una obra clhsica, material 
obligatorio de consulta, "Compendio de la Historia de Santo 
Domingo", fue uno de los testigos principales de la politica 
dominicana del sfgio pasado. Es posible que sus juicios hayan 

(12). Siurwtr W e i h  U V h  de Naboth -Hago, Ed. El diario, 1939 
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&ido en los historiadores de Ias generaciones posteriores. pues 
si se comparan, v e m o s  sorprendentes puntos de coincidencia. 
En un opusculo publicado en 1872, "Apuntes sobre la vida politka 
de Bdez", expresa sus criterios, todos cargados de la emotividad 
que se vive al calor de los acontecimientos. Para Garcia, la 
"inmoralidad" evidenciada en la practica poiitka del caudillo era 
producto de la "impureza de su vergonzoso origen1'l13). pues 
recordemos que los hermanos Bhez fueron concebidos con una 
esclava, y a su vez, el progenitor, Pablo Altagracia Baez, habia 
sido hijo de un desliz de un importante personaje dominicano de 
finales del siglo XVm. Basado en estos criterios. Garcia, dice que 
por lo tanto Buenaventura H e z  fue "consecuente con su cuna. 
demostrando en el curso de su vida publica y privada que m podia 
concebir ni producir sino inmOralidade~".l~~) 

Reflrltndose a Santana, es mucho menos severo, pues le 
reconoce al Ildw ha-. gran capacidad militar: 

"Como en 1843 y 1844, tampoco en 1849 le salieron 
a luz sus planes anexionistas, porque el general 
Santana pudo despejar la atmbsfera politka, y 
librib al pais de la absorciibn haitiana con la 
admirable derrota dada a las tropas de Soulouque 
en los campos de las carrieras"(15). 

En su mas importante obra. t t C ~ p e n d l a  de la Historia de Santo 
Dmingo", Garcia mantiene la tdnlca de su discurso en tomo a 
Baez. Por efmiplo, en 1856 Baez asume la presidenda, luego que el 
Presidente Manuel Regla Mota renunciara al cargo. Este 
incidente. para el historiador fue el triunfo de un hombre que 
tendi a confundir "la libertad con la anarquia, mala mancra por 
cierto de perfeccionar la obra de1 27 de febrero.. ." (le). En toda su 
exposicidn se evidencia una vez mas que el lider rojo tenia como 
base fundamental para sus acciones politicas: el engano y la 
mentira. 

Sorprende Ia opinion emitida por Jose Rambn Esteiia en su 

[13). Jose GabritI GarcL Apuntes sobre la vida p o b  de Bgez en Papek... p. 
314. 

( 14). bid 
[ls). ibid. 
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"Historia Grsfica de la repiiblica Dominicana", pues nos presenta 
un sfmpiista m-, que a diferencia de los anteriores, esta a 
favor de Baez, como se podra apreciar en el texto que citamos a 
continuacibn: 

"Deseaba (Baez-MAS) que los dominicanos 
vivieran tranquilos y satisfechos aunque para ello 
hubiera que someterse a una potencia extranjera y 
sacrfacar la independencia de la patria". [17] 

No podia faltar m una presentacibn sobre juicios a personajes 
Rafael Abreu Licafrac, quien en 1894 pubkb una importante 
obra titulada "Consideraciones acata de nuestra independencia y 
sus prohombres" (la) nos presenta una vision interesante. pues 
aunque influenciada de la corriente hlstorlogrsfica de su -a. 
es bastante severo en sus criticas. ReffriCndose al proceso de la 
independencia en 1844, Licairac afirma que el elemento militar 
pred-6 al poiitico. de ahi la preminencia de Santana frente a 
los liberales. Instalado ya el primer gobiemo constitucional con 
Santana a la cabeza, d autor hace severas criticas. sobre todo 
cuando se refiere al articuIo 210 de la constitucion de 1844, el cual 
aulbuia poderes plenipotendarios al primer mandatario: 

"Las faisas teorias de aquelIa epoca concernientes 
al pmipio de autoridad, que. segun los mas. debia 
reposar en la solidez de un gobierno fuerte. 

duro y parsimonioso en la apiicacibn de 
las leyes...".p) 

At conclufr sobre Santana lo califica como un personaje de 
contradicclones. por un lado lo define como un ''hombre de 
gobierno por su buen sentido prActlco (. . .) por su severidad y 

(16). Jost Gabrlt1 Gamh Cmpedb de Historb de Santo DOm@m OP. Cit. p. 
103 

(17). Jod R d n  Eiteiia HfstorIo G* de la RepWica Ikmtrlcruicr, Santo 
Domingo, Editora Taller, 1986, p. 172 

(181. Ratael Abreu Licairac,CmsMeracdwies acem de nuestra hdepa&mfa y 
s u s p ~ s 1 ~ W S t o .  D @ . B o n a ~ E d . ,  1973 

{19]. mid., p. 36. 



energia y por la rectitud e incansable actividad de su bien 
templado caracter". y por otro lado, "duro. @tolerante y violento 
en el ejercicio del mando", cualidades que Ic restaron "el brillo de 
sus relevantes acciones como patrlotaH.(lo) 

Licairac presenta un amplio aniliisis de los postulados idco- 
logicos defendidos por Su. El autor, defensor a toda prueba del 
proyecto liberal. es un critico consumado del proyecto anexionis- 
ta y conservador, y lo que es mas notable, expiica e1 fenomeno 
politico dominicano. Dice al respecto que el caos reinante era 
producto de la "Educacibn politica social heredada de nuestros 
antiguos dominadores. los espa~oles. ..".(ll) pues 'la antes colonia 
espafiola vegetb. por espacio de sigios. en la m8s crasa ignoranda. 
Sus habitantes despreocupados. ap8ticUs e Indiferentes al progre- 
so que invadia las colonias inglesas, francesas y holandesas, 
yacian inertes en el casi feudaltsmo.. .".m 

Esta hmncia colonial traJo como consecuencia que ai crearse 
la Republica Dominicana, se erigid un "pedestal al personahsmcf 
ps]. Su conclusidn en ese sentido es bien p-, dice: 

"Asi como Santana, por ejemplo, personiilcb la 
dictadura en nuestro primcr gobierno, habriala 
personificado cualquiera otro de nuestros 
prohombres si en lugar de aquel hubitrale 
correspondido el mando. Esta eso fuera de duda y 
por encima de cualquiera otro consideracidn de 
indole apasionada.". p4) 

Licafrac fue sin lugar a dudas un historiador que entendia que 
los personajes [h&oes y lideres) son producto de sus contextos 
particulares, de fenbmenos a veces no controlados por 
voluntades. 

Otro importante autor que no debe dejar de mencionarse es a 
Miguel Angel Garrido y su obra SiIuetas p). La obra, pequeila, 

(m. M., p. 97. 
nil. m., p. 101. 
m). ibid., p. 103. 
(231. mid., p. 108. 
(241. Ibid., p. 109. 
[as]. Miguel Angel &mida, SBuetas, Sb. Dgo. Editora Montahio, 1974. 
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presenta biografrafias de los principales actores politlcos de s#o 
WC. Rijuicia a Baez como sigue: 

"...hombre enerjico (sic), altivo y serio, de 
ilustraci&n no comun, convencido de sus 
cualidades de mandatario y de sus clarividencias 
de politico orgulloso, arisibcrata. absorventc. 
ambiciosa, tenfa sobre Santana y sus prohombres 
las ventajas de una racionalidad superior y 
sufestivo (sic) ascendiente de su persona que se 
entraba sutil y certera en el animo publico para 
convencerle de la discreclbn de sus piricedimientos 
gubernamentales, y del necesario continjente (sic) 
de sus ideas en el intrincado laberinto de los 
errores del pasado". m 

Finaliza su semblanza sobre Baez con palabras muy 
contundentes: 

"Bgez no tiene perdbn, sobre su tumba estan 
escritas sus p4jinas (sic) de sangre y sus 
infidelidades politicas.. . ". (2') 

El juicio de Garrido sobre Santana es tambien severo. pero le 
reconoce sus triunfos y aportes al nacimiento de nuestra 
Repubka, definiendo10 como "un coloso de la victoria" tm). pero 
su trayectoria politica se vio manchada, segun Garrido, por la 
anexion, hecho que le hizo descender "repentinamente al 
sepulcro" m, convirtiendose en un Robespierre ''curtfdo por la 
ignorancia, basto y suave, pero con toda la mwculosa gravedad de 
lo femu para remiver sus desrgnios".~ 

Hemos dejado para el flnal a Emilfo RodrSguez Demorizi, quizaa 
el historiador con la mayor produccion intelectual, sobre todo en 



lo referente a la recopilactbn de documentos. Gracias a su 
posici6n positivista. y a la defensa de que el historiador es un 
organizador racional de la documentacion, podemos contar hoy 
dia con sus obras, fuentes indispensables para cualquier 
invcstigacibn sobre el siglo XiX. Su libro, "Papeles de 
Buenaventura Baez", aunque es una interesantisima y util obra, 
d e j a  su parchlfiaclbn en tomo al persanaje, posicibn que se 
evidencia desde la primera pagina: 

"Mientras la vida, para Santana. fue lucha y 
adversidad. para Baez fue un placentero dlsf'te, 
en toda su plenitud, ya en el Poder o bfen en el 
exilio. como lo muerda el celebre autor de Don 
Juan Tenorfo, qufen gazb de su opulenta mesa de 
Saint Thomas e hizo el elogio de los vinos. y quien 
de haber llegado a Santo Domingo. habria podido 
hacer las alabanzas de sus caballos y de su bella 
mansion de la calle El Conde".[sll 

Rodrigua Demorizi nos ofrece una cxpkacion convincente de 
porque nuestros historiadores han absuelto la politica 
anerdonista de Santana, y condenado la de Baez: 

"Sin embargo, tras la muerte Santana ha sido m i s  
afortunado que Buenaventura B&z. lo que sgnifi- 
ca que la Anexion a Esp- es juzgada -en esa no 
escrita sentencia que el pueblo va elaborando en el 
curso de loa arios- con menor rigor que el reproba- 
do proyecto de conversi& de la Repubiica en colo- 
nia de Norte Amerlca de creciente e incontenible 
mestizaje. o en simple vertedero de su d l s c m -  
da poblactr5n negra". 

En su breve reflexion expuesta en el prblogo, o como el lo 
denomina "liminar", el autor considera que el veredicto del 
pueblo es acertado, pues los dominicanos debemos reMndlcar la 
herencia de la rnetr6poH espafioh, madre de nuestra cultura: 
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'Y no emd el puebb en su solemne veredicto. 
Porque no era lo mismo el retorno al maternal 
regaza de Espana, que el anonadamiento de la 
Nacfbn bajo el predomfnfo de otro pueblo de 
lengua. de costumbre. de religibn y de raza 
distinta".(=] 

La hbpanhfUa resalta los valores culturales hispanicos en la 
conformacibn de la conciencia nacional de los latinoamericanos, 
ohridando que nuestros pueblos han sido el producto de varias 
culturas, y de varias Se rewata a Espana como Ia madre de 
nuestra formaclan como pueblo. pero se oMda que esa misma 
nacibn imperial fue la que detuvo el proceso social de aquellas 
sociedades en el siglo XVi, cuando impuso a los pobladores 
wlginales, una raza, una lengua. una religion.. . 

Podriamos continuar exponiendo las opiniones y juicios de 
otros autores no menos importantes, pero nuestra intencion ha 
sido la de destacar el prejuicio existente en tomo al analisis de las 
grandes figuras politicas. Este trabajo ha intentado explicar 
politicamente el fenomeno 89ez en su contexto, pues sin negar la 
responsabiildad de los actores en los procesos en que participan, 
estamos convencidos que las contradicciones surgidas en las 
sociedades. tienen explicaciones causales que van mas aila de 
nuestros deseos y aspiraciones. 
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CUADRO FP 1 

Cronologia Politica de Buenaventura Baez 

ARO HECHO 
1812 Nace Buenaventura B k ,  en Rincon. 

Sale a estudiar a Europa. 
Sindico de Ama. miembro de la Asamblea 
Constituyente como Diputado por la pravinck 
de Azua. 
Suscribe el Manifiesto de Separacidn de Haiti 
con el apoyo de Francia. 
Es elegido Presidente de la Republica. 
Santana asume el poder. Ruptura definitiva 
entre Santana y Wez. Inicio de las luchas 
caudillistas entre ambos lideres. 
Fnistracibn del rnovinriento revolucionario 
que debia estallar en la Capital y el Seybo para 
llevar a BAez a la Presidencia y derrocar a 
Santana. 
Segunda arlmfnistraci6n de Bgez. 
Se inicia la revoluclbn de julio de 1857, en la 
cual libtrales y hateros se unen para derrocar a 
Bgez. 
En el e. Visita varias capitales del mundo. 
Reorganiza su movimiento. 
Tercera Administracibn de Bdez. 
Jost Maria Cabral asume la presidencia. BBez 
organiza la oposicibn. 
Cuarta AdmMstracidn de B h .  Se inicia el 
gobierno de los 6 
Contrata el emprestito Harmont . 
Se Mda la "Revoluci6n del 25 de noviembre" 
lidereada pw Ignacio Mana Goxuidez. 
Renuncia a fa. presidenda, 
Quinta y tiltrma adminrstracidn de Baez. 
Muere en Hormigueros, Mayagiiez, Puerto Rico. 
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Bienes de Buenaventura BAez 
[Segun Testamento) 

1. CASAS 
1) Casa en la Caiie Untverskiad. 

2) Casa de la Cdk Mendez Vigo (I~DqagiIez3. 

3) Casa de la CaRe Salud P 14 Caile Clmipie 
y la de la Calle Candelaria. 

41 Casa en Mayaguez, CaIle M W e z  Vlgo NP 
61. 

5) Una casa - sin definir 
61 Casa en MayagUez, antigua propiedad de 

JosC Machado. 

11. TIERRAS 
1) nenas de Paiominio, Bahoruco y Puerto 

de Barahona. 
2) Tierras de la Peninsula de SamanB. 

31 Temnos Tabara Adba, [Azual. 
4) nerra con el nombre de Aleman, Sajona 
Y Peralta 

5) Conuco del EJido de la Comun Azua. 

III. INVERSIONES EN DiNERO 

Pegada a la de su 
hermana Rosa Baez. 
Teresa Camoin (so- 
brinal. 
Altagracia y Rosa- 
rio Camoin (sobri- 
nas). 
Osvaldo y Ramon 
mez. 

Pablo y Manuel 
B g a .  

Pablo y Manuel 
Baez 
Fax Bgez. 
Osvaldo y Ramdn 
Bgez. 

11 39 acciones a 250.00 en el Banco de Salnt Dejadas a Osvaldo y 
Thomas Ramon BBez. 
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21 45 acdonesdeIaCo. dehnamntos 
Maritimos. 

3) 2,000.00 pesos wi acciones cmphtito 
Mejicano. 

iV. DEUDAS PENDIENTES DE PAGO A 
BUENAVENTURA BAEZ 
(Segun testamento) 

1) Abram y Jacobo Jesumn (en C1rfaza01. 
2 Francisco Fontana [Saint Thomasl. 
3) Antonio Delgado (Mayaguez) . 
4) Calixto Delgado (Mayagiiezl 
51 Juan Mercades [Mayagiiez). 
6) Eugenlo Hostos IMayaguez). 
7) Jose Meret (Mayagdlezl. 
8) Rafliel y Jose Martinez &iayagilal. 
9) EYgueroa (Maya@-l. 
10) Palmer y m e z .  

V. PROPIEDADES DE BUENAVENTURA 
BAEZ. A NOMBRE DE DAMUiN BAEZ 

1) nema y Ganado 
-nema de Devia 1AniaJ 
- La Estancia en Pajarito 
-La Hacienda de GCiibia 
- Estancia Agustina 
- Ganado en La isabela y el Higuero 
-nema de Abn5u y sus animaies 
-Tierras Camino de Santa Cniz. 

110270.88 pesos. 

8.480.00 pesos. 
16,250.00 pesos. 
9,500.00 pesos 
2.500.00 pesos. 
2m.00peso~. 
1,000.00 ptsos. 

1,035.00 pesos 
600.00 pesos. 
1,000.00 peso& 

FuENIE: Papeles de Buenaventura BBez. 
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CUADRO nP 4 

PAKI'ICIPACION DE LA FAMILLA BAEZ EN LA 
ADMINISTRACION PUBLICA Y VIDA POLITICA 

DOMINICANA 

NOMBRE PARENTESCO OBSEWAClONES 

Damih Bgtz hermano 

hermano 

hermano 

1868-74 Gobernador Civil y 
miiitar de Ama. 

1876 Deiegado del Gobierno en el 
Cibao. 

1857 SenadatdeAzua 
1871 Concesionario de las 

salinas de Bani. 
1877 Asesinado por Manuel de 

Vargas. 

1854 Destenado por Santana. 
1857 M& en la Revolucion de 

Julio de 1857. 

y o  &B. B ~ Q  1854 Con 12 afios de edad es 
enviado al e d o .  

hermano 1868 Secretario de Relaciones 
Exterlores. 

1871 Gobernador de Ania. 
187'2 Presidente de1 Congreso. 
1876 Ministro de Interior y 

Policia. 
1877 Ministro de Guerra y 

Marina. 

1856 Perscguido por San- 
1857 Muere en Barahona al 

oponerse a Ia Rwolucibn 
de Julio de 1857. 

FUEME Emuio M* Dumm Papeiea de Bucnwenhua Bgcz. 



CUADEmm'6 

Oficializadon de Cambios de Gc 

D e m t o  del P.E. comrocando CXtraordinaTiamcnte loe 
cuerpua colegiadores (...) para reclbir el juramento 
constltudonai del Prtsidente de la Rtpubiica. Manuel 
JiIrl&nu. 
ikcrcto del C.N. "ficuitando al C d .  Pedm Santana a 
conttnuar con los poderes de que le Lmistkmm bs pue- 
blos". 
Ei P.E. comoca al CC.EE. para ekglr presidtnte & la 
TCtpf~bllca tn virtud de la renuncia sometida por el 
General Padre Santana 
Decreto del J.C. anulando los grados mllltarts 
ConZeridos por tl ex-prtsidentc JWntz del 13 de abril 
al 29 & mayo de 1849. 

*HaWendo llegado a m h  maoa~i los decrctoa que el Gral. 
D. Vaiverde ha +ido con kcha 8 dc km wmicntta 
amvhmdo las Guardias Ndonaks. e imponiendo pe- 
nas tigumms. arbItrarfa?s y opuesbs a su miama 
UtucW, para obligar a los pacifle09 habitantes de 
aquJhs pmvincb a que se pongan en lucba contra SUB 
conciudadanr#r m las pmvlncias &l sur. 

Manuel 

Santiago Es- 
paiiiat, ekgi- 
&8 paa el CM. 

CN. 

Pedro Santa- 
MI=- 
del C.N. 
Puim Santa- 
na. 
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Lavega 1 
Azua 

San Crtstliba 
santa Domingo 

Sub-Total 

Santo DoaOrngo 1 
Santiago 1 

Puerto Plata 1 
Azua 

bv* 
aseybo 

Sub-Total 1 
La v* 

Santo Doaniago 
saman& 
Santlago 

Rie* Plata 
HSeybo 
Sub-Total - 
smtiago 

Rierta Plata 
LFiamAnB 

Axua 
Sub-Total 

1 

En- los pems  de hma, el Scytm y W t o  
se encontraban los Scfiores David Hatch 
(posterlomente condenado a muerte por lntroduci 
pblvora), Ignacio Aquino y 
Htredia. 

Entre los prem de Santiago se encontraban el 
~ a n u c l  Mciia y hs tpmbien Gtalcs. Fco. O O m a  
Rambn Guzman impllcadois en la trama del 
H e  mntm el gobierno. 

Entre estos presos politicos estan Rupcrto 



Puerto Plata 
kv* 
Santlago 

Sub-Total 

Santo Domingo 
La vega 
Azua 

Santiago 
varias Prwincias 

Sub-Total 

Varias Provincias 
7 

Entre loa presos ac encuentrzin Celedino AdOn 
(muerto en "intento de fuga'l. el Gral. Brigman, 
Tlmoteoogando, EulogroCmkL Gral. JuantXh=y 
Telbfmu Cabral. 



CUADRO W 8 

LISTA DE LOS PRINCIPALES PRESOS POLITICOS REGI!SIlUDOS EN LAS 
FUENTES CONSULTADAS 

NOMBRE 

JoBt Ma. Tejada 
Gral Juan de Js. Salecdo 

Cral. Benito Moncibn 
Wencesiao Aivarez 

MaJdmo G m u h  
Gral. Salcedo 

Grai, B. Monci&n 
Gral Carlos Baez 

AnaeImos (sic) de la cm 
DaJnlain Baez Preso mlitico 

brofwl 
mia de Z39a 
Preso Politico 

I W  

FUENTE 

&N. Just e uist. Iie& 5 
El Monitor, (hikiico 0f.) N. ailo 61 

1 1 91 w .. " 1. 

AGN, Guerra y Marina 
U",. 

AGN, Int ., e, y ,. Pol. m ., kg. 4 
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Proyecto de Digitalizacion 
Academia Dominicana de la Historia 

NOMBRE 
Alijo Caslmm 

~ 8 S w i a  
Manuel SBuick 

Grcgorio kllciano 
Flnecio Garda 
JuandehRoaa 
M a n u c l ~  

Gral. Vaknth Rrcz 
Carlae B B a  

Gral. Jose Fca Rincon 
Santiago Ermetl(!gado 
Antonio Hemhdcz 

Manuel Hiiario 
Francisco Nufitz 

Gral. ValcntIn Eertz 
Capitan TeMk NMez 

Manuel Martlme 
AndrCsCnie 

coronel Fal. Cniz 
Coronel Vicente M o d  
Cmn. Tomas Diaz 
" Fo1180 Retnom 

" Juan Ramon Ciarcia 
Jacinto Acosta 

Grai Eulogb Curiel 
M O r t e g a  
Antonio Liri 

Benito Toribio 
Pedro de la Cniz 

Atent. contra gdb. 
Revolucionario 

el 

n4 

n 

Faccfoso 
h p .  Gral. J Goma 

Preso Politic0 
u w 

* m  

n u 
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Proyecio de Digitalizacion 
Academia Dominicana de la Historia 

C6mpL Juan Comez 
Revolucionarlo 

F'mw PoliUCo 
w 

AGN, Int y fbL k& 37 
* II *e * 
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Relacion de Presos por numero y aiio 

N P R t s g g  





Puerto Plata stiiata el Juez del Tribunai de Ira. instancia la necesidad de 
arreglar la carcci que se deterioro. 

Sabana dc la Mar Indsttncia de c&rcel. Gobierno no debe constnrltla pues el 
municipio w tkne recursos. 

Santo Estado alarmante de la carcel CM. Necesidad urgente de 
Irrpararla- 

JtlP- -4 
1887 

J e I P - W S  
1867 
J t l P -  -5 
1867 



I I I  
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Juan Franco 

A@& pro ac mantuvo la sentencia. 

Se hace constar que rechib btndidbn antes que b fusilaran. 

Wtar insubordinado, 

Ewtado  sin ser juzgado. 

Profugo captltrado y asesinado. 

Miiitar insurrecto. 

Fusilado por haber sldo encontrado cuipabk del delito dc 
mnspiracibn. 
Condenado y luego indultada 

Inaumcto. 

Condcnadoa a la penar mayor por el Consejo dc Guerra. luego de 
haber sldo encontrados culpables de la conspiracibn en 
Bajahorum y Altamlra. 

codcm&~ a la pena capital y cuya 8cntenda lut ejecutada en el 
mismo dia. Razones lideres de movimientos rwolucknarto. 

Fusilado por las tropas baecistas con plena p b  ptiblica. 



eaADiILO 11 

SOLICITUD EXONERACION DEL SERVICIO MILITAR 
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CUADRO 14 

MOVIMIENTOS DE OPOSICION 
1856 - 1874 

00 
FE- BER- LU- -- 
cm NO MOVIMIENTO OAR TE 

m PERIODICO wunco "LA ACUSA- 
CION CULPA A SANTANA DE INNU- 
MERABLES ACTOS DE CORRUPCION Y 
DEL MAL MANEJO DE L06 FONDOS PU- 
BUCOS QUE EXISTZAN EN LAS ARCAS 
NACIONALES CUANDO BAEZ FUE DER- 
IWCADO. 

EL PER~WICO EL nEwo RE~CHAZA ms 
WIENTOS REVOUICIONARI06 PORQUE 
Ammm CONTRA LA PAZ Y EL PRO- 
GRESO ESTABlECLDQ POR EL GRAL B. 
BAEZY su GOBIERNO 

B. BAEZ EN CARTA ENVIAaA AL CONSUL 
FRANCES EN SAN70 DOMINGO, -RE- 
SA LA NECESIDAD DE SACAR A SANTA- 
NA DEL PAIS POR CONOCER "SUS IN- 
TENCIONES BIEN DEMOSTRADAS". 

EL SR. JOSE MAIUA GONZALEZ, 
"AOENTE SECRETO" DEL 
GOBIERNO EN SAN TOMAS, INFORMA 
QUE EL COMPO#rAMIEMO DE SANTA- 
NA NO DENOTA EL HECHO DE QUE SE 
ESTA FRAGUANDO UNA CONSPlRACION 
PARA DERROCAR EL GOBIERNO. SIN EM- 
BARGO. LAS CONSTAMES REUNIONES 
QUE ESTE MANTlENE CON DOMlMCA- 
N06 PRO- DE m DOMIN- 
GO, PUi3R'iO PiATk Y PuERTu REO;  Y 
CON MIEMBROS DE LA CASA COMER- 
CIAL IK)GCHIELD DEBEN SER TOMAuuS 
MW EN CUENTA POR EL GOBIERNO DO- 
MINICANO. 

PEWOD- 
COmLY 
SEMAN." 
LA ACU- 

=c." 

PL 
TIEMP., 

P.POLLlT 
OW=;YM 

NO. 

SfiD.DG0 IEG. 
mx. 

m.10 
AGN. 

SAN 
TOMAS *"lo  
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GQ 
FE- BIER- 
CHA 

u -  F'tJEN- 
MOVIM[EmO GAR Te 

4-557 " ELSRVICIDEUA. CONSULDOMWlCAWO SAN 
EN SAN 'NIMAS, INFORMA AL GOBIER- mMAS " " "  10 
NO QUE -ANA MEGA SU PARTICI- 
PACION EN IXi6 ACTiDG SuBVERSN06 Y 
REVOLUCIONARlOS QUE ESTAN SUCE- 
DlENDO EN m DOMINGO. 

CONSUL BRPTANICO EN SANTO DOMIN- STO, 
00 -AL GOBEERNO SUS BUENOS DGO. 
OFICIOS ANlE LA FlEcIFNrE REVOLU- 
CION. 

" CONSUL BIUTANICO EN SANTO DOMIN- STD. 
GO EXPRESA SUS BUENOS DESEOS DE 
QUE LA GUERRA CML CESE Y SE RE- 
TORNE A UN ESTADO DE PAZ Y TRAN- 
QUILIDAD. 

15-2-58 " CONSUL DOMINICANO EN SAINT TO- SAN 
MAS PROMETE AL GOBIERNO CONSE- TOMAS " " " 11 
GUIR ARTICULO$ Y PERTRECHOS DE 
GUERRA PARA FACILlTAR LA COMPLE- 
TA ELMNACION DE LOS GRUPOS FAC- 
CIOuQS RESTANIES (A CUENTA DE EM- 
P R E ~ S I .  

26-12-65 " TROPAS DEL GOBIERNO LEGITIMO AL EL MONITOR 
MANDoDET.QSBEMRMGENER&ES m 1 ~ 0 . 2 1  
MiGUEL LOVERk J, DE JS. SALCEDO Y 
EL CORONEL LUfS GUZMW VENCEN A 
LOS REVELDES COMANDADOS POR 
WERON. B. MONCTON Y SALNAVE EN 
LA EMBOSCADA, QUINIGUA Y GUAYU- 
BiN Y BANEi3A COMO PMWE DE iAS 
DEWiOTAS SOBRE iDS FACCI- QUE 
"HABW ALZADO LA CABEZA" EN PTO. 
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GO 
FE- BIER- LU- FUEN- 
C M  NO MOVIMIENTO TE 

PLATA. SUS PRiNCIPALES AUTORES SE 
HAN FUGADO AL IXIRANJERO. 

21-1-66 " EL PERIODICO EL TIEMPO ACUSA A 
LUPERON DE TRAIDOR A LA PATRIA Y ELTZEM- 
PRO-HAITLANO, AL ASOCIARSE A B. 
MONCION Y A SALNAVE Y ORGANIZAR 

mm. 3 
REBELIONES EN CONTRA DE LAS 

m1 

AUTORIDADES. EXmJCA QUE A PESAR 
DE QUE ESTE GRAL. HA LUCHADO EN 
OCASIONES ANTERIORES PARA DE- 
FENDER LA LIBERTAD NACIONAL. EN 
LA ACTUALiDAD SE HA CONVERliDO 
EN UN PROPULSOR DEL HAIWWiSMO Y 
EN IJW AMENAZA A LA NACION. 

55-86 " B. BAEZ, EN DISCURSO AL CONGRESO m. 
NACIONAL, EZ[PLICA COMO LAS FLJER- m 
ZAS REBELDES, m s  DERROTADAS 
EN L11 UNEA NOROESTE, HAN SIDO 
DESFUGADAS DE LAS PROVINCIAS 
DEL SUR, DONDE ESTOS PRACXICABAN 
ACTOS VANDALICOS Y ANTINACIO- 
NALSS CONTRABANDEANDO ME-- 
CM Y VnLIZANDO LA MONEDA HCUTIA- 
NA TAMBiEN PLANlEA BAEZ QUE EN 
SU GOBERNO NO SE INMISCUYE EN 
CUESTIONES DE NINGuN OTRO PAIS. 
SIN EMBARGO. COMBATE A LOS HAI- 
M O S  QUE SI INTENTAN ME?ERSE EN 
IAS C U r n O N E S  DOMIMCANAS. 

26-4-66 " EL PEIUODICO OFICIAL EL TIEMPO, EX- STO, 
PRESA AL PUBLICO: APENAS LA ATEN- AGN,EL CION DEL GOBfERNO SE ENCUENTRA 
FIJA EN LA INSURRECCION DE LAS TiEMP.N 

FRONlERAS DEL SUR, CUANDO ESE 0 . 1 4 ~ ~ 0  

PARTIDO mOTANlE, ACEFALO Y POR 1 

SUPUESTO SIN CARACTER, QUE UA- 
MAMOS DISIDENTE, TRAMA UNA NUE- 
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GO 
FE- BIER- LU- FUm- 
CHA ND MOVIMIENIY) CLAR TE 

VA REVOLUCION EN SAN CRiSTOVAL 
[SIC], DE CONCLRTO CON ESTA -AL. 
PERO' UNA REVOLUCION lNMORAL NO 
SOiD EN SI MISMA SINO TAMBXEN EN 
SUS TENDENCIAS. 

DETENCION DEL GRAL -E PEDI#) 
GUrUERMO EN EL CONSULADO FRAN- 
CES DE MMlU DOMiNCO. 

EL TRIUNVIRATO DE UIPEIEON, PIMEN- 
TEL Y GARClA MANIFIESTA A LA PO- 
BLACION LA NECESIDAD DE OLVIDAR 
GOBIERNO6 PASADOS Y ''NO RECONO- 
CER NINGUNA BANDERIA QUE SIGNI- 
nguE INDIVIDUALIDADES Y A ROBUS 
TECER EL P E N S b M I m  DE UX QUE 
SE HALLAN AL FRENTE DE LOS 
ASUNTiOS PUELICOS... 

"EL GOBIERNO HABIA RECIBIDO OPOR- 
TUNOS AVISOS SOBRE LA EXPEDICION 
DE GRUPOS BAEZISTAS Y EN CONSE- 
CUENCIA TENiA TOMADAS CUAN'iXS 
MEDIDAS DICTABA LA COYUNTU!?& 
PARA EL CASO DE QUE SORPRENDIESE 
DESPREVENIDA LA POBLACION DE 
H I G m . .  ." "PARA DICHO DESEMBARCO 
EL DIA 24 DE OCTUBRE POR P R O m  
8I.E ANDUVO EL GOBIERNO MANDANDO 
?RES BUQUES ARMANDOS, YA LA OOLE- 
TA QUE IES 'IRAIA DE CURAZAO SE HA- 
BIA MARCHADO, DEJANDOLES EN 
TIERRAC0NAIX:UNOSARMAMENK)GY 
POLVORk.." 

SPD. AGN. 
m JUST.E 

NST. 
m. 

m. EL 
MONT. 
m& 

0F.OOB. 
DOMAN 
02m 

a 

sn 
DCKX AGN.EL 

MONTA 
m2m. 

8& 

14-2-67 " ENELSEYBO, UNCOFiISEJODEGUERRA SIiD 
REUNIDO, CONDENA A LA PENA DE DCK). AGNJ. E 
M U E m  AL GRAL PEDRO GUILLERMO, 1NST.P.L 
ACUSADO DE COMANDAR IA ~ E U O P I  .8 



Mu- km A- m 

A MANO ARMADA QUE TWO LUGAR EN 
HATO MAYOR EL DIA VEINiE DE ENERO 
uLnMo. 

EL GRAL PEDRO GUILLERMO "..MELA m. 
IMPiDRANDO FuEURSOG EN GRAC L." MKX 
smm LAFACULTAD QUE LE CONCEDE 
EL AKlICULO IQ DE LA CONSTmJCION 
DE LA REPUBLICA EL RECURSO ES 
DENEGADO. 

WECVTAN AL GRAL PEDRO GUILLER- SIiD. 
M0,JUNMAJOSEM~AYASECUNDI- DQO 
NO BElEN A LAS 9:00 AM, EN -EN- 
CIA DE UN GRAN NUMEIEO DE TEEOPAS. 

AlERTAENIACIUDADDExAVEOAPOR m. 
LA ESCAPATORIA DEL PRESO POiAiCO DGCX AGN. 
kiANUEL RODWOUEZ CHIVO, QUIEN INT. Y 
TIENE PARllDARIOS EN DICHA RE- Pa 
GmT. m.5 

EL MONITOR MANIFIESTA QUE SK>. 
..."BASTAMES ESPERANZAS CONCIBrO DGO. ALZN. EL 
tA TURBA DE LOS PAKnDARfOS DE MON. W. 
R4EZ AL UEOAR LA NOnCIA DE QUE GPB 
SAN CRISTOBAL SE HABIA SECUMDADO DOM. 
AL MOViMIENXl DE AZUA; PERO ESAS 
ESPERANZAS SE DESVANECiERON EN 
EL TERMINO DE UNOS INSTAN- 
TES..."A UTORTDADES GUBERNAMEN- 
TALES ASEGURAN CONTROLAR LAS 
PERTURBACIONES EN MONTE PLATA, 
EN AZWLY EN MONIE CRIsn. 

27-5-68 " EL GENERAL JOSE RODRIGUEZ CLI- LA VEGAAGN 
SANTE INFORMA AL MINISTRO DE JUS- JUST. E 
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA SR FE- TNm'. P. 
L E  ULA. DEL MONTE SOBRE tA LE26 
REMISION A SANTO DOMINGO DE 
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VARIOS ENEMIGOS DE S. BAEZ. 
CORONEL JOSE U PIMENiEL, Y LOS 
SRES. D A M W  MEDINA Y MANUEL DE 
LOSANGELES. 

10-6-88 " EL SR VICIOHA, CONSUL DOMN'ICANO ST. 
EN ST. 'IXOMAS INFORMA AL QOBIERNO T H O W  AGN. 
QUE LUPERON NIEGA AN'iE LAS WTO- RELEXT. 
RIDADEu DE ESA ISLA SU PARTICIPA- LEC. 19 
CION EN ATENTADOS CONTRA EL GO- 
BIERNO.TAMBIEN INFORMA QUE 
klAMFESTO AL WEERNO DE DICHA 
ISLA LA PRONTA LLEGADA DE PRUE 
BAS PARA EL ARRESrO DEL MENCIO- 
NADO FALXIOW. 

20-7-86 " EL COMANDANTE DE ARMA$ DE M- 
MONTE CRISIY ADVfERTEALASAUTO- - =* 
RIDADES G U B E M W m N T . .  SOBRE GUERY 
LA LLEGADA A DE "40 HOM- MAR. 
BRES,ADEMASDELosQUEALU SEEN- m. 5 
CONTRABAN, DE U)S ENEMiGOS DEL EXP, 2 
GOBIERNO" SUGIERE EL ENMO DE MAS 
TROPAS PUES SON POCOS LOS HOM- 
BRES QUE QUEDAN EN EL FUEKCE DE 
JUANA MERIDES. QUE U3S OTROS SE 
HAN RENDIDO ANTE SUS ENEMIGOS 
ms CAcOS [src)". 

21-8-86 " EL GOBIERNO DE LA VEGA GRAL JOSE LA 
RODRIOUEZ CLISANTE, INFORMA m* 
ACERCA DE LA CAPTURA DE VARIOS IN- GUERY 
DMDUOS COMPLICADOS EN -1- MARLE 
NACIONES EN CONTRA DEL WBiERNO, G. 4 EXP. 
CWOS RESPONSABLES SON LOS CONO- 3 
C m  ENEMlG06 DEL GOBIERNO, GRAL 
JOSE MAURiCIO FERNANDEZ Y GRAL. 
LEANDRO MANZUETA: EL GOBERNA- 
DOR ADVIERIE IA NECESiDAD DE RE- 
CURSOS PARA MAMENER UNA FUER- 
ZA DE 50 A 60 HOMBRES BIEN 
ARMADOS CON EL OBJETO DE 



MANTENER EL ORDEN EN ESTA 
CIUDAD Y EN LAS COMUNES DE MOCA. 
MCORIS Y c m  (SIC). 

24-8-68 " EL GRAL M. CACERES INFORMA DE LA PTD. 
CAPTURA DE LOS LLAMADOS F'EDERI- HATA ffi. 
CO ANDRES Y LUIS REYES WON, PAR- m. Y 
IICIPAMES DE UNA PROYECTADA RE- PDL LEG. 
BEUON "SIN CARACTER POLlTICO PERO 7 
DE TENDENCIAS CONTRARIAS AL ORD- 
EN WABLECIDO". 

" DESDE CURAZAO, EL CONSUL DOMINS- CURA- 
CANO INFORMA SOBRE IX)S PREPARA- ZAC) """ 19 
nvoo QUE WeALIzA EL GRAL CABRALY 
UN GRUPO DE DOMINICANOS EN JAC- 
MI% PARA INVADIR TERRITORIO DO- 
MINICANO. 

17-1 1-68 " EL CONSUL DOMINICANO EN SI'. THOM- ST. 
AS INFORMA AL GOBIERNO HABER RE THOMM " " " 
ClBIDO NOTICIAS DE C M l X S  ENVIA- l9 
DAS A ESTE WNlU DONDE SE MEN- 
CIONAN DECISIONES EN EL EJERCiTO 
POR FALTA DE PAGA, TAMBIEN MEN- 
CIONA EL DESCOKIENKI DE CIEKiUS 
HABITXNIES DE IA OWlTAL A CAUSA 
DEmS1~EMPRESIFTiOSFORZOSOG" 

27- 11-69 " EL GENERAL CACERES EN CAKTA ENVI- PTO. 
ADA AL GOBERNADOR DE PWEKK) PLA- HAIA " " " 4 

TA DESCONOCE LA DECTITUCION DE 
QUE HA SIDO OSJETO @EL CARGO DE 
COMISIONADO ESPECIAL DEL DIsTnTK) 
DE P U E m  PLATA) Y LE ACUSA DE DE- 
SACATO A LA LEGITIMA AUTORIDAD. 
DE ESlX FORMA DICHO GENERAL EM- 
PIEZA A MANWJBTm SUS CONTR4- 
RIERADESCONELGOBlEWIJODE~ 

3-12-68 " ELGOBERNADORDELASANlXtASHO- m- 
UNDESAS, MANIFIESTA AL GOBIER- W HO- 
NO: "HE SIDO INFORMADO DE QUE iAND. " " "  19 
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m 
FE- BIER- LU- FUEN- 
CHA MOVIMIENTO TE 

GREGORIO LUPERON HA REGRESADO A 
SAINT THOMAS Y QUE LUEGO DE DIS- 
W A R  CON UlROC LJDEEZES DE LA CON- 
SPIRACION, ES NUEVAMENTE SOSPE- 
CHOSO DE PLANES Y MAQUINACIONES 
EN CONTRA DEL GOBIERNO DOMINICA- 
NO, SIN EMBARCO EL CONSUL DOMINI- 
CANO EN ST. THOMAS, SR VICTORIA. 
ME EXPRESA QUE NINGUN PASO HA 
SiDO LLEVADO A CABO POR LO QUE NO 
HA tOGRAD0 OBTENER PRUE3AS EN 
<30NrRADEEsms~RES"  

27-1 1-68 " EL MINISTRO DE HACIENDA, EN COMI- m. 
SION ESPECIAL EN LA CIUDAD DE m A  " ""7 
WERTO PLATA, INFORMA AL MlNiS 
TRO DE WJXRLORY POLICIA, SOBRE U 
LlECtADA A ESTE P U E m  DE LA GOLE- 
TA CAPOTILLO PROVENIENTE DE LAS 
ELAS TURCAS Y DICE: "LLEGO AQUI EL 
SR SEGISMUNDO ROUBIU Y ME INFOR- 
MO SOBRE LA DMSION DE LOS CONS- 
PIRADORES EN DOS BANDOS CAPITA- 
NEADOS EL UNO POR GRAL LuPERONY 
EL m POR PIMENI'EL, QUIENES SE 
DISPUTAN ENTRE SI A CUAL PRIMERO 
HAGA UN DESEMBARQUE, TENIENDO 
PUESTO LA MIRA EN EL LUGAR DENOM- 
INADO LCI ROMANA POR LA PARE DEL 
SUR Y ESTAS COSTAS DEL NOKIE. LAS 
lENDENCIAS SEGUN SE ESPRESA (SIC) 
EL MISMO ROUBIU, CON DE DESTnUC- 
CION Y MUERTE PARA TODO EL QUE 
TENGA PENSAbnIENTOS BAECISTAS" 
AUEMAS INFORMA QUE DICHOS LI- 
DERES REBELDES HAN SIDO FINANCIA- 
DOS DESDE AQUI DEWIR0.$4,000.00 E- 
sosFUEKiESALUPEriOMY $1.000.00A 
PIMEN'lEL SIN SABER QUIENES LO HA- 
CEN. TAMBIEN INFORMA SOBRE LOS 
MEiOllOS DE PROPAGANDA 
USADOS POR LOS FACCIOSOS PABA 
"DESTRU[R LA BUENA OPIPnON DE QUE 
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OC, 
FE- BIER- LU- FUEN- 
CHA NO MOVIMIENIYi GAR TE 

GOZA EL GOBERNO. POR ULTIMO AD- 
VIERTE AL GOBIERNO PUES "HAY UN 
DESAFECTQ GRAMDE Y LA POBtACION 
AL MENOR MOVIMIENTO A QUE SE LAN- 
ZARA AU3UN ILUSO DE LAS FIGURAS 
DE LUPERON NO VACILARIA EN SEGUIR 

" EL SR F. A. OOMEZ EN CAKTA AL MINI- GUAYA- 
STIEO DE WIERIOR Y POLICIA INFORMA: CACA- 
"HOY. .. HA ILEGADO FRANCISCO DE LA NES " " " 9 

CRUZ DE GUAYUBIN Y ME COMuMCA 
QUE EL COMANDAWIE NICOIAS CERO- 
NIMO HA DERROTADO VERGONZOSA- 
MENTE A CABRERA".LOS COMAN- 
DAMES FACCIOSOS QUE ACOMPARA- 
BAN A CABRERA ERAN "LiiJS, PIQUITO, 
RAMASO, AQulNOY SEVERO Gomz 

" LUPERON DESEMBARCA POR ''ESTE- m. AGN. 
ROf3ALZA" iEG. 6 

" APARECE EL VAPOR TELEORAFO" EN m0 
ESTA CIUDAD Y -0NEA HACIA EL KATA " " SG. Y 
FUEMl3. MARINA 

" LUPERON TOMA POR ASALTO EL FUE- SAMANA " " " " 
BU) DE ww!+uL 

10-6-69 " SE DAN A CONOCER LOS NOMBRES DE MONTE 
LOS TRIPULANTES DEL VAPOR WreLE- CMSlY " 6 " " 
GRAFCT' Y EL NuMERO DE PIEZAS DE 
AllTIUEWAQUE CONTIENE. 

25-6-69 " SE INFORMA DEL COMBATE NAVAL SAMA- 
ENTRE tA GOLETA "CAPOTILLO" Y EL NA 
VAPOR "IELEGRAFO", REPORTANDOSE 
TRES MARINOS DEL GOBIERNO MUER- 
TOSYVAWOSHERIDOS. 

29-6-69 " EL 'TEliEGRAFO" SE APARECE FRENIE 
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a3 
FE- BIER- LU- FUEN- 
CHA NO MOVIMIENTO GAR TE 

& WEKIYi TORTUGUERO Y DISPARA AZUA 
TRES a O N A Z O S ,  Y TIROS DE PUSIL, 
MUERE UNJCWENCITO. 

EL GRAL CAMINERO, INFORMA QUE EL SABA 
VAPOR 'TPiLECHAFO" ES SURTiDO DE NADE 
CARBON POR UN "BALANDRO" I A W  " 6 " "  
VENEZOLANO EN LA ISLA Y SE 
INFORMAQUEHANAPRESADOELBOTE 
DEL GRAL. BOTEIlX). 

FELIX M. DELMONTE. INFORMA DEL STO. 
RUMBO TOMAW POR EL TEIEGRAMi AL #10 
MINISTRO DE OUERRA Y MAluDh DICE 
QUE DICHO VAPOR APRESO EN 
PALENQUE LA BALANDRA 
"VAJILLOW. 

FAMILIARES DE PERSONAS QUE "10 
FUERON OBLIGADAS POR LUPERON, INT. Y 
ABORDA EL "TELEGRAFO" PIDEN AL POLICIA 
GOBIERNO QUE SE LES SUMINISTRE 
1NFY)RMACION. 

SE ENCUENTRAN EN BARAHONA BARA- 
VEMITRES BARRILES DE POLVORA Y EDlU " 5 G  Y 
DOCUMENTOS SUBSTRAIDOS POR MAR. 
LUPERON EN EL ATAgUE A SAMANk 
ESTOS DOCUMENTOS SON 
ENCONTWWOS EN CASA DEL SR. 
MViD HATCHE. 

DESPUES DEL DECRETY) QUE DECLARA m " 5 " " 
AL VAPOR TELEGRAFO" Y A 

LUPERON, SON FUSItADOC EN AZUA EL 
ORAL. BELISARIO CURIEL Y EL 
TENIENIF, CORONEL JOAQUlM VOLTA 
POR INVADIR TERRITORIO 
DOMINICAWO. 

J. CAMINERO INFORMA SOBRE LA "" "8 
NECESIDAD DE ENCONTRAR LUGAR 
DONDE AUNAR AL GWL. ALEJANDRO 



CHEVALIER HERIDO EN LAS FRONTE- 
RAS DEL SUR "CUANDO LUCHABA EN 
DEFENSA DE "LA LLEGADA Y AGIDME- 
RACION DE INDIVIDUOS DE LA ISLA DE 
PUEFtlD RICO A LAS CIUDADES DE SAN- 
TIAGO Y PUERTO U T A  CON ANIMO DE 
INICIAR ALLi CIERTAS IDEAS HOSTILES 
AL GOBIERNO ACTUAL Y FAVORABLES A 
IDS ASPIRANTES AL PODER". EXPLICA 
QUE EL MOTIVO DE ESTO. ES QUE "LA 
ADMINlSTRACION ATVTEWOR LES HA- 
BIA OFRECIDO UN NUMERO DE HOM- 
BRES Y RECURSO6 PARA DERROCAR AL 
GOBIERNO E3-PL&OL DE HJEXiO REO. 

30-1 1-69 " SE INFORMA QUE LUPEEEON ESTA EN SIIXX m. 
CAponLI.0 (FRANCES) CON ARMAS Y iEG. 8 G. 
MUNICIONES Y QUE HAY UN GRAN MO- Y MARI- 
VIMlEPiPK) DE SOLDADOS HAiTIANOS NA 
EN JUANA MENDEZ. 

" EN CAnTA DEL CONSUL DOMINICANO SI'. 
EN ST. THOMAS At MINISTERIO DE THOMAS AGN. 
RELACIONES EXIERIORES SE INFORMA m 
IA LiXWM DEL ABOGADO WmlDCOCK Enr. 
EL CUAL REPRESENTARA AL ESTADO U n  21 
DOMINICANO EN EL JUICIO CONTRA EL 
TELESRAFO. 

" CAREA DEL GOBERNADORDE LAVEGA WIUY AGN. 
DONDE SE INFORMA. .. " HABIENDOME JUSC. E 
SIDO PRECISO TRASMDAIIME A ESFA INST. 
COMUN DEL COTUY CON EL FIN DE iEG. 8 
AVERIGUAR POCiTiVAMEME (SIC) 
RESPECTO DE LX)S MANZUETA XA VER- 
DAD, CAPTURAR A SUS AUCILIADORES 
[SIC) Y TOMAR TODAS AQUELLAS MEDI- 
DAS CONDUSENTES (SIC) AL CASO. 
PARA EVlTAR CUALQUIER TENTATIVA 
Y SORPRESk.. 
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EL PARTICULAR, SR RICARDO LA- 
MATHE. EN CARTA AL ST. SGO. MINIS- 
TERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA, SOLICITA A ESTA AUTORI- 
DAD IA AGiILZACION DEL PROCESO SE- 
GUIDO AL SFLGUSTABO (SIC) AUE, DE 
QUIEN SE DICE ES AGENIE Y CORREDOR 
DEL GENERAL LUPERON Y SU COMITI- 
VAH POIZ HABER WTENTADO !WQUEAR 
A VARIOS AMIGOS DEL GOBIERNO 
AWiRDODEUNBUQUE. 

EL GENERAL J W E  MARiA CABRAL EN 
CARTA PUBLICA A LOS' CiUDANOS DE 
LA REPUBLICA DOMINICANA SE PRO- 
NUNCIA EN C O m  DEL PRESIDENTE 
BAEZ, CRITICANDO LA ADMINISTRA- 
CIONDEECTEPORZX)SABUSOSYAG 
TOS DE n R m  CON QUE SE ~ R I -  
ZA AL PAIS, DE ESTA FORMA UN 
UAmDO A tOS DOMINICANOS m- 
TANDOLES A ALIARSE A LAS FUERZAS 
REVOLuCIONARlAS* 
T M I E N  EXPRESA LA VALENTlA CON 
IAQUEELY ~ G E M B A L E S M A R C O S  
ADON,AM)RESYTZMmOGANDOSE 
BATfERON CONTRA LAS TROPAS DEL 
GOBIERNO DERROTANDOLAS EN LAS 
REmoNES FRONIERIZAS 

EL SR VIClDEZLk CONSUL DOMlNiCANO 
EN ST. THOMAS INFORMO SOBRE EL 
ENVIO DE POLVORA Y ARMAS A S4NTO 
DOMINGO. TAMBIEN EXPONE RECIBIR 
NOTICIAS DESDE HAITY (SIC] DONDE 
ES VImEUo QUE 'ZOS PAWnDARIOS 
DE CAuRAL EXAOERAN IX)S AP- 
DE LA REVOLUCIOW. POR ULTIMO IN- 
FORMA QUE UX3 ENEMIGOS FOLlTiCOS 
RADICADOS EN ST, THOMAS. SIGUEN 
UTILIZANDO LAS AiZISBAAS TACTICAS 
DE PONER EN CIRCUWION TODA 
CLASE DE NOTICIA QUE PUEDA 

SIiGO AGN. 
JUST. E 

INST. 
PUBL. 
Im.8 

sr. 
THOMAS AGN. 

REL, 
m* 
m. 4 
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PERJUDICAR LA POLlTICA DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA . 
SE WEClVA EN EL GUARICO UNA 
REUNION DE EMLIAM~U mmcos Y 
SE TEME A UNA ACRESON. 

DOS GENERALES HAlTIANOS INFOR- 
lMAN QUE LUPERON.SEGUNu0 IMBERT 
Y OTROS, INTENTAN CONTROLAR EL 
PAiS EN UN MES. 

EL GRAL. JUAN GOMEZ A LUPE- 
RON QUIEN SE HALIABA EN SABANETA 
Y L n ) m R w m  

EL ORAL JUAN GOMEZ ATACA A LUPE- 
RON QUIEN SE HALIABA EN SABANETA 
YIX)mRlwm 

EN URiX RECIBIDA POR EL MINISE- 
RIO DE REWIONES EXiEiuORES DES 
DE NUEVA YORK, SE INFORMA ENInE 
mRAsCOSASAcERCADEQUEELG0- 
BIERNO NORTEAMERICANO CONDENA 
LA ACTITUD DEL GOBIERNO DE HAlTf 
ENLOQuERESPECrllAAiAAWDAQUE 
ESTE ULTIMO ESTA PRESTANDO A IX>S 
REBELDES DOIimMCAM06. 
TAMBIEN MANIFIESTA LA BUENA 
-IDA QUE TIENE ENfRE LOS MIEM- 
BROS DEL SENADO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS EL GOBIERNO DE BaEZ A PE- 
SAR DE LAS "OCUPAClONES DE i# 
SENADORES HA'IiCH. SUMMER Y PEN- 
NY". 
POR ULXlMO INFOm DEL NOM8RA- 
MIENTO DE J05E QlNRBi?A COMO ViCE 
AGEN'E COMERCIAL DE LOS EEuu EN 

mATk 

EL GENERAL VALENIIN W R E Z  RAEZ 

NEW 
mix 
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GO 

INFORMA A ESTE MlMmERIO SOBRE 
EL IZEOOCUO DE iAS POBLAGIONES DEL 
SUR ANTE LA DERROTA QUE LAS 
TROPAS DEL GOBIERNO DIFLWGiEROM 
SOBRE iDS ENEMIGOS EN SABANETA.." 
GRANDE HA SIDO EL REGOCIJO QUE 
AQUI HEMOS EXPERIMENTADO AL 
s A e E R Q U E ~ V ~ D E L N O # L E  
AS1 COMO NusuTRos ,  HAN TEMDO 
OCASION DE MEDIR SUS ARMAS CON 
LOS ILUSOS Y DARLnS TAN TERIUf3LE 
LECCION, fIAC:IEM)(iVERALmDE 
LA REPUBLICA LA IMPOTENCIA DE 
A g u .  .." ..."ESPERAMOS QUE ESrO 
LE SIRVA DE Y ABRAN 
SUS OJOS A LA LUZ DE IA  VERDAD Y 
COMPRENDAN QUE NO SOLO LA 
bi[AYORIA DEL PUEBLO SOSTIENE AL 
GOBIERNO SINO iA n C I O N  DE LA 
DMNA PROVIDE3UCIA..". 

EN CARiX DEL CONSUL DOMiNiCANO 
EN ST. THOMAS, mrRE OTnAS COSAS 
SE LEE LO SIGUIENIE: ''ME HA FAVORE- 
CluO LA INlERESAMe COMUNiCACION 
DE V. H%XADA 27 DEL PASADO, INFOR- 
MANDOME DEL ENCUENTRO ENTRE 
LAS FUERZAS DEL GOBIERNO Y LAS 
QUE ATACABAN LA FRONIFlRA REPU- 
BLICA DOMIMCATJA AL MANDO DEL 
GENERAL LUPERON, HABIENDO SIDO 
ESTAS ULTigAAS COMPLETAMENTE 
DERROTADAS Y PERSEOUIDAS. FELICI- 
TO AL GOBIERNO POR DICHO TRIUNFO 
COMO POR EL QUE -N SUS 
F U E R Z A S C O M n A I A S D E L G O ~  

EN CARIA AL MINISTERIO DE RELA- 
CIONES EnIEIUOKES DESDE WASHING 
TON EEUU SE tAS IN- 
CONTABLES AMONESTACIONES DE 
QUEHASID0OeJEIDELGOBIERNO~- 
llANO POR OOOPERAR DIRF;CTA E tNDI- 



FE- BIER- LU- FuEN- 
CHA NO MOVIMIENTO GAR TE 
- 

RECTAMENTE CON LA REVOWCION DE 
CABRAL EN CONTRA DEL GOBIERNO 
DOMIMCANO. 
EXPLICA QUE "MIENTRAS ESTUVIESE 
PENDIENTf3 LA CUESnON ANEXION' EL 
WBIERNO NOMEAMEFuCANO SEGUIRA 
APOYANDO EL ORDEN ESTABLECIDO 
POR EL GRAN CIUDADANO B. BAEZ, 
..." SIN EMBARGO PROSIGUIENDO EN 
EsrA VI& NO PUEDE DECIRSE QUE EL 
F;JECUINO DE LOS EE.UU HAYA CON- 
TRAlDO NSNGUN OTRO COMPROMISO 
PARA PROTEJER (SIC) A LA REPUBLICA 
DOMMCANA COMO PARECE EXPSNER 
USIED EN SU CAKTA.." 

" EL DEPARMMENiO DE ESTADO DE IX)6 
EE.UU EN CARTA ENVlADA AL MINIS- 
TERIO DE RELACIONES EnI;FRIORES. 
FELICITA AL WBiERNO DOMINICANO 
POR LA VICTORIA SOBRE LAS TROPAS 
ENVASORAS DEL GENERAL JOSE MARIA 
CABRAL Y RECUPERACION DE IDS TE- 
RRITORIOS DE SAN JUAN. 

" EN CARi'A DE CONCEPCION MACHADO ? 
A SUS HWOS OSVALDO Y RAMON. 
EZPUCA: "...POR LO QUE USTEDES LE 
DICEN EN SU CARTA SOBRE CABRAL, 
VEMOS QUE HASTA POR ALLA SE 
HABLAN MENTIRAS SOBRE ESO. WES 
NO CREO QUE ESE SUJETO SE HAYA 
MOWDO DE ESTOS LADOS DE HAYTI, Y 
HACE POCOS DLAS ME DICEN QUE 
ESCAPO DE MILAGRO, PORQUE HUYO 
MUY PRONTO DE uNA RONDA, QUE LES 
DEJO HASTA UIS ESPEJUELOS, LAS 
~ U E L A S  Y m S I ~ O N  (SIC) ... DE 
AQUI LE CONOCEN MUCHO Y TODO iA 
TRAJERON AL GOBIERNO..." 

A. F. 
BAEZ 
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CO 
FE- Lu- F m N -  
CHA EJD MOVIMIENTO TE 

EL GENERAL J. NUmZ INFORMA AL SiCO. AGN. 
MiNISTERIO DE GUERRA Y MARINA GUERY 
SOBRE EL FUSILAMIENTO DE 30 MAR. 
HAlTIANOS Y DOS DOMINICANOS CWA IEG. 10 
CABEZAmERAELGRAL~LECONiE 
EN EL LUGAR DENOMINADO GUARICO 
EN LA LINEA NOROESTE. TAMBlEN 
SOUCITA KEFUERZOS. PEKZRECHOS Y 
ARMAS PUES ESTA ESPERANDO ..." LA 
ULnMA ViSPTA DE Lo6 CAPOTZLLEROS 
AL MANDO DEL GENERAL PIMENTEL..." 
POR ULTIMO SUGIERE ESTADO DE 
ALEFtTA POR LAS REGIONES DE AZUA 
DONDE SE ESPERA ATAQUEN LOS 
FACCIOSOS. 

EL MWISTERIO DE GUERRA Y MARlNA m. """ 10 
ES INFORMADO POR MEDIO A CARTA 
ENVIADA DESDE SANTIAGO POR EL 
GENERAL J. NU$EZ DE LA LLEGADA A 
PUER'iO PLATA DE 300 UTlLES DESDE 
EL W O R  PARA SER DISTZUBUIDOG 
ENi'RE IAS TROPAS DEL WBiEIWO EN 
DICHA CIUDAD Y EN LA LINEA N.O. VIA 
ESTA COMUNICACION TAMfJIEN SE 
INFORMA DE LA HUIDA DE VARIOS 
GENERALES HAITIANOS Y 
DOMWICANOS QUE H A B W  INVADIDO 
LA EiEPuBLICA RESULTAMX) MUE#K> 
ELGRAL m 

EL SR k BID0 SECRETARIO DE LA AON. 
OOBERNACION DE SANTIAGO, EN IPPT. 
CAnrA AL GOBERNADOR DE ESTA YPOL. 
PROVIMCIA, INlWREvIA DE SU LLEGADA m. 18 
A LA UNEA CON M W  DE REUNiR 
GENIF PARA SOFOCAR IA REVOLUQON 
QUE SEGUN DICE AMENAZA A ESTAS 
REGIONES. MANIFIESTA:. .."PARA EL 
EFECTO NECESmmos m C I o N E S  Y 
PROVISIONES ..." 
EN CAKTA DEL GOBERNADOR JEFE DE JUA- 
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OE) 

FORT UBERTE A LOS LIDERES 
REVOKJCIONARIOS JUAN A. POLANCO Y 
B E m  MONCION EN JUANA MENDEZ 
SEIEEmQUESIGUE: .. .lTENuOAMI C O N O C ~  QUE US- 
TEDESESTANENARMASENDEFENSA 
DE SU PATRIA Y QUE EN CASO DE QUE 
USIEDES NECESfiEN MUNICIONES DE 
GUERRA O DE BOCA DE CUALQUIER 
ESPECIE PARA LA MANUTENCION DE 
SU TROPA, USTEDES PUEDEN CON 
TODA CONFIANZA MANDAR DONDE M1 
A JUANA MENDEZ QUE +IODO LB SERA 
INMEDiATAMWiE ENIREQADO A SUS 
EMMDOS. EN FIN UB DESEO A US- 
'IEDESuNBUENEXlIOENELTRRINFO 
DESUsARMASPORSERIACAUSAQUE 
USlEDES DEFIENDEN MuY JUSTA Y 
m.." 

EL GOBIERNO HAlTUNO LE OFRECE A 
WTPEIEON 8,000 HOMBRES PARA ATA- 
CARPORIAFRONIERA. 

LOS GENERALES GOMEZ MONCION Y 
CRESPO, DERROTAN A LUPERON EN 
DAJABON. 

EN CA#rA AL MiNISTEWO DE INIERiOR 
Y POWCiA ENVfADA DESDE SANIIAOO 
P O R E L O O ~ R O F ? A J . ~ S E  
INFORMA rx, QUE SIGUE: ..." EL PRINCPIO DE LUPERON ES 
ASESENARYROBAR.." 

EL EDIK)RIAL DEL BOWEF/IIN OFICIAL 
COMENTA ACElPCA DE LOS MOVIMIEN- 
T O B ~ E N C O N l R A D E L G O -  
m: 
"EN EFECTO, QUfEN DUDA QUE TODOS 
L O S ~ D E E S T A T I E R R A H A N P R O -  
CEDIDO SIEMPRE DE IA TENDENCM 
DEL OCCIDWXE A DOMMCANOS?. DE 

IAS DA MN. 
m. 10 

O. Y MAR 

DAJA- 
BON "11"" 
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00 
m- BIER- LU* FuEN- 
CHA ND MOVIMI- 1E 

HAITI HAN PARTIDO SIEMPRE PIZIES- 
Tn06DESGRACIADOS. LAMSTORiADE 
'IRES CUARIW DE SIQIX) ESTA ABIER- 
TA PARA A Q W S  QUE SEPAN VER Y 
SEIN~RA EN TODO nmm DE -ION 
AL DOMINICANO QUE AME A SU F M -  
LIAY SU mMR.." 
"SE AVERGUENZA UNO DE VER QUE 
MALOS DOMINICANOS C O ~ M P I D O S  Y 
DEGEPIERADOS HAGAN CAUSA CON EL 
ENEMIGO COMUN, PACTANDO SOBRE 
EL D-O FUTURO DE LA PATRIA, 
SIRWENDO SUS INTERESES CON 
DESCAROY OSADIIL.." 
"...ESA ES, PUES, LA OBRA DE CABRAI, 
UrPERoN, DE PiMEMEL, LA OBRA DE 
TODOS SUS SATELITES, ESA ES LA 
OBRADELASESPARASYIAPUIMADE 
IA -IA NO TIENE OTIai NOM- 
BRE..: 

EN mcUL0 TITUUIDO LA PRENSA SllX 
HAPIlANk SE COMENTA LO PUBLICA- m 
DO POR EL PERlODICO HATIUNO "IA IN- 
DEPENDENCIA", MANIFESTANDO QUE 
LDQUEESTEWBLICAAcERCADEm 
SuCEDiDO EN IA FRONFERk PROVOCA 
IRA. ESTE PERIODICO WBLICA: "SE 
ASEGURA QUE EL ENCUENTRO ENIRE 
IA FACCION CAPITANEADA POR EL 
GENERAL J. A POLANCO Y ULS TROPAS 
DEBAEZ,SEDECIDfocoIi;TTizAESTEUt 
mo.  

EL SR. VICE-NSUL DE S.M,B. CON Fi'. AGN. 
FECHA 13 DEL MES ACTWU, uWORlklA WT,Y 



A LAS AUiT)RIDADES HABER RECIBIDO 
INSTRUCCIONES PARA NO DAR ASILO 
EN EL CONSUIAuO A LOS REFUGZADOS 
POLmcm. 

17-9-73 * EL PERIODICO "BOLMIN OFICIAL" EN 
ARiiCULO WBIdCADO EN ESTA FECHA. 
EXPRESA: QUE IDS FACCIOSOS ATA- 
CAN POR LA LINEA NOROESTE UTILI- 
ZANDO TACTiCAS SUCIAS Y CORRUP- 
TAS COMPRAN00 HOMBRES PARA SUS 
ntAs A QWENES NO IMPOKTA LA cm- 
SA DE QUE SE TRATE SOLO IMPO#rA 
QUE..." EN EIIX) GANEN M, D W O  QUE 
LE MANDA CON EXIGENCIA SU VIDA U- 
CENCIOSA Y HOLGAZANk.." 

4-10-73 " XX)SGENERALESSALX:EDOYPACHECO SIC). 
EN CARTA ENVfADA A MINISTRO DE DUl 
GUERRA Y MARINA APRUEBAN SEGUIR 
AL PIE DE LA tETRA tAS INSTRUC- 
CIONES DEL MCE-PRESIDENIF: DE i A  
REPUBUCA DOMlMCANA REFERENIES 
AL ENVIO DE -AS A LOS GENE- 
RIUEs DE U OPOSICION, ENiRE - 

tIEIZMAN06 EL GRAL GABI- 
NO. POIANCO Y <rraos CON EL FIN DE 
PERSUADIRLES A QUE DEJEN LAS AR- 
MAS, Y PROMEiiENDOLES UN SAtVO- 
CONDUCTO QUE GARANnCEN UNA 
VIDA PACIFICA EN SUS HOGARES, 
SIEMPRE QUE JUREN FIDELIDAD AL 
~~. 

AON. 
c m % Y  

MAR. 
11 

30-11-73 " CARTA DE FAUSTINO OARCIA A IGNA- GUA- 
CIO GuAYUBIN MA GONZALEZ:. .."EL YuBW AGIt 
ESTADO DE ESM REVOLUCION ES 3Ri- INT. Y 
LLAME, PERO FUNESTOS RESULTA- POL. 
DOS AGUARDAN SU TRiUNFO, AYER LM3c 18 
PASE A DATABON A MiS DIIdGENClAS 
PRlVADAS,Y TUVEELGUm DETENER 
UNA ENIIlEVISTA CON EL GRAL ULICES 
ERO (SIC] AMiGO IN'i?MO M I 0  Y DE MIS 
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GO 
FE- BIER- LU- FuEN- 
CHA NO MOVIMIENTO GAR TE 

HERMANOS Y nAJ0 ESTA AMISTAD ME 
HA COMUMCADO EL PROYECTY) DE 
ABOLICION QUE MAQUINA BAEZ CON- 
TRA LA REVOLUCION ACTUAL. .." 
"CABRAL Y BAEZ. SE COMiJMCARON 
POR EL SUR CABRAL ACERCA SUS 
FUERZAS A AZUA PARA QUE TAN 
PRONTO COMO iA REVOLUCION PASE 
DE SANIgACO... UNIRSE A LAS FUER- 
ZAS DEL GRAL W. FJGUEREO, COBERNk 
DOR DE AZUA Y MACHAR HACiA LA 
CAPiTAL A RECIBIR LA ABDICACION DE 
Rmz.." 
"EL GRAL ULICES (SIC) POR LOS 
GRANDES INCO- QUE SE LE 
PRESENTAN Y NO QUERIENDO TOMAR 
PAnI.E EN NINGUNA COSA PUBLICA, 
SEGUN brfE LO tEA M F E S T A D O ,  NO 
HA ACATADO ESTA DISPOSICION" 
"YO CREO QUE ESTE GRAL ES u'iiL POR 
SUS GRANDES CONOCIMIE- Y VA- 
i D R  QUE SIEMPRE HA DEMOSTRADO... 
SE N I E G A A A C O M P ~ O S  POR cm- 
TAS RAZONES QUE NO CREO NECESb- 
rUAs DECIR PERO NO DUDO QUE SI 
USTED IE ESCRIBE, EL TOMARA PAKIE 
EN NUESInA GIX)RIOSA REVOLUCION' 

1- 12-73 " CAKTA DEL GRAL JUAN N m Z  GOBER- 
NADOR DE SANIlAGO AL MINIS?ERIO 
DE iNiERiORY -CM F. COCCO. 
"...VISTO QUE LAS MASAS Y ESE GRAN 
PUEBIX) QUE NUNCA SE EQUNOCA NO 
QUIERE COMO PRESIDENTE AL SR 
BAEZ. CREO HABER CUMPLIDO Y LLE- 
VADO UNA SAGRADA OBLTGACION, AB- 
DICANDO EL MANDO EN EL HONOIlABiE 
AYUNTAMIENTO DE ESTA COMUN Y RE- 
TIRANDOME A MI CASA DE JACA- 
GUA . !' 



Mu- kien A d M m  Sang 

DOR DEL SWBO AL MlNiSTEiUO DE 
INiERIOR Y POLICLA; 
"...PONGO A SU CONOCIMIENTO QUE A 
ESTA FECHA SE ENCUENTRAN EN 
ESTA COMUN CABEZA DE PROVINCIA, 
SOBRE LAS ARMAS CUATROCIENTOS 
HOMBRES ENTRE EL- 100 ARMADOS 
Y MUNICIO MDOS..." 

19-1-7 GONZ EL GRAL. CABRAL ENWA A LOS GENE- STO. 
RALES LUIS NAVARRO. JOSE DOLORES DGO. AGN. 
m, -LO BAnSTA Y JOGE IGNA- LM3.20 
CIO MORON CON 200 HOMBRES A INS- INT. Y 
PECCIONAR EL ESTADO DE COSAS, OR- POL 
DENANDOLES DISPARAR SI SON ATA- 
CADOS. 

19-1-74 " ATRACA UN VAPOR MOLES PROCE- mr>. 
DENTE DE HAIII, LLEVANDO A BORDO 
AL GRAL LUPERON CON DESTINO A EU- 
ROPA Y SE 'IY)MAM LAS MEDIDAS NE- 
CESARtAS DE ACUERDO AL MANIFIES- 
TO DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 1873, CON 
EL OBJETIVO DE NO DEfARIX) DESEM- 
BARCAR. 

" SE INFORMA QUE SE HAN REUNIDO EL mio. 
GRALAGIEOMPnOYIX)ICCOI#)NELESPE- PTA. 
DRO RODRIGUEZ, F'ERMiN REYES Y 
ANASTASIO MONCION EN EL LUGAR 
DEL PINO. PARA ATACAR AL COMAN- 
DANTE DE ESTA PROVINCIA, GRAL. F. 
O m U L  

21-4-74 " SE CONOCE EN ESTA CIUDAD DEL EL 
ATENTADO CONTRA EL PRESIDENTE m """" 
DE IA REPUBWCA, Y SE SOLICITA 
EVi'iXR LA PROPAGANDA DEL =O. 

" SE INFORMA QUE EL GRAL. JUAN HG. 
ALEJANDRO ACOSTA HA DICHO QUE 
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FE- BIER- LU- FUEN- 
CHA ND MOVIMlEMY) GAR TE 

TRAMA UNA RWOLUCION CONTRA EL 
GUBIERNO DE IGNACIO M. CABXAL Y 
QUE ESTA DEBERlA ESTALLAR EN 
UNOS MESES. 

14-7-74 " IA INSURRECCION DE LA TORRE, TER- LA 
MINO CON LA ENTREGA DEL REBELDE m " 24 " " 

-10 CURIEL, Y LOS DEMAS ACOM- 
PARANTES. 

" EL GRAL. JUAN NUPiTEZ CON 30 HOM- SAN 
BRES A C A M U D  SORPRENDIERON EL LUIS 
FUERE DE SAN LUIS. Y DESWES DE 
TOMARIX) PUSO EN LBE#rAD A LOS 
PRESOG. 

" SE EMPRENDE C O ~ A Q U E P O R E L  SAN 
DOMINIO DEL FUERTE DE ESTA LUIS """" 
CIUDAD QUE HABIA CADO EN PODER 
DE LOS REBELDES, LOS CUALES 
ABANDONAN LA FOrnALEZA DEJANDO 
~ L O s M u E W r O S A L G R A L . J O A N  
NumEz. 

" EL SR MAXIMO GRULLON DELEGADO STI[)o 1*!201w11 
DEL GOBERNO EN EL CIBAO SE QUEJA 
ANTE LA COMISON ESPECIAL DEL GO- 
BIERNO EN ESTA REGION, CALIFICAN- 
DO DE "INCRE3BLE" EL ARRECIX) DE DI- 
CHA COMISION CON EL REBELDE CA- 
ClDUB PARA QUE ESTE SAfXZA DEL PAIS 

11-8-74 " SE INFORMA DE QUE A ESTA CIUDAD AmA "21""  

LLEGAN COMUNICACIONES DESDE EL 
CIBAO PARA QUE ALGUNAS PERSONA- 
LIDADES DESTACADAS, mMEN LA INI- 
CIATIVA CONInA EL GOBIERNO. 

10-8-74 " ESTALLA EN ESTA CIUDAD UNA PO- 
BLADA QUE m G I A  LA ENTREGA DEL w 20 n M 

SR. PABLO PICHARDO A QUIEN ACUSA- 
BAN DE SER COWLICE DEL GRAL,. 
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GO 
m- BIER- LU- FUEN- 
CHA NO M O V I M ~ ~ ~  C;AR TE 

JUAN NU!bZ, CUANDO ESTE ATACO LA 
FOWTALEZA. 

EL PRESiDENTE DE LA REWBLICA, SE 
QUEJA POR LA WESTA EN LIBEKTAD 
DEL CIUDADANO SANTIAGO RODRI- 
GUEZ, AL CUAL CALIFICA DE AGENTE 
DE CACEKES. 

SE INFORMA QUE EL COR. UICAS MIE- 
SES ESTABA EN COMUNICACION CON 
GENTE DE BONAO PARA ESTABLECER 
UN CANIY)M PERO QUE A FALTA DE 
GEN33 SE SOMETIERON A LAS ALPrORI- 
DADES. 

n GRAL REBELDE RAMON PA~CHECO SE 
ENCUENlRA INCITANDO REBEUON EN 
n sm DEL PAIS. BIAN~A 

EL GRAL LUPERON ENViA UNA NOTA 
DESDE SAiWT THOMAS ADVI#IIENDO 
IA PRESENCIA DEL PADRE MORENZk 
A QUIEN ACUSA DE LLEVAR COMUNI- 
CACIONES DE BAEZ CON EL FIN DE 
CONSPIRAR 

LOS GENERALES NICOLAS AGRONIMO, 
PEDRO RODRIGUEZ, ANASTAuIO MON- 
CION Y FERMIN REYES, SE REUNEN 
PARA HOSllIAR AL GOBIERNO. 

EL GOBERNADOR INTERINO DE ESTA 
CIUDAD PROHIBE PROPAGANDAS PO- 
LKlw c o m  LAS AUmRIDADES. 

SE INFORMA QUE UN MOVIMIENTO M- 
MADO SE PMNEAnA EN ESTA CIUDAD, 
PARA ATACAR DE IX)S 10 DIAS. 

SE EMBARCAN DESDE P U E m  RICO 

DAJA- 
BON "m"" 
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m 

PAULA. TRAYENDO UNA MISION DE 
BAEZ. 

GRULLON DELEGADO DEL GO- 
BIERNO EN LAS PROVINCIAS DEL CI- 
BAO, INM>RMA AL MINISTRO DE GUER- 
RA Y MARINA SOBRE LA CONSPIRACION 
DESCUBIERTA EN LA LINEA NOROESlF 
Y A CERCA DE LA DESnTUCION DEL 
GENE-RAL BENlTO MONCION m R  OOM- 
PLICIDAD EN ESTA REVUELTA 

EL COMANDANTE DE ARMAS DE 
SABANETA COMUNICA LA NECESIDAD 
DE MUNICIONES Y ARMAS EN AQUELiA 
PLAZA PORQUE EN LA SECCION DE EL 
PINO HAY UNA REuNiON DE HO?dBRES 

POR EL GENERAL NEO- 
IAS GERONIMO, CORONEL, PEDRO RO- 
DWGUEZ, FLAMIRO REYES Y ANASIIA- 
CIO MONSION (SIC) Y "AL EFECTO NOS 
PIDE MUNICIONES Y HOMBRES CON 
QuE ATENDER EL SO'iENIMENiO [SIC) 
DEL CUERPO MILITAR DE AQUEUA 
PLAZAn* 

C M U S  NOUEL INEY)RMA SOBRE PARTE 
RECIBIDA DEL CTE. DE ARMAS DE 
MGUEY ACERCA DE QUE EL GENERAL 
RAFAEL GARRIDO MANIFESTO EN 
CASA DEL GENERAL JUAN ALEJANDRO 
ACOSTA SOBRE LA PRONTA CAIDA DEL 
WBIERNO DE IGNACIO MARlA GONZA- 
LEZ, PUES "SE ESTABA TRAMANDO 
UNA REVOLUCIOW 

LAS AUTORIDADES DE LA GOBEEWA- 
CION Y DEL CUERPO JUDICIAL EN LA 
CIUDAD DE SANTIAGO MUEVEN CON EL 
OBJETIVO DE TRAZAR UN PLAN DE 
MEDIDAS ENCAMINADAS A RESOLVER 
LOS PROBLEMAS DEL WBIERNO CON 
LOSDEsMzcms. 

SIGO. AON 
GUERRA 
E. 12. 

1884 

ELSBO AGN 
JUSTiCI 

AE 
INST. 

PUBLICA 
m 0  

10 

SEO. AGN. 
m. Y 

K L  IEG. 
22 



.- 

c;Q. 
BIER- Ur- FUEN- 

CHA NO MOVLMIENTO GAR TE 

14-7-74 " EL CTE. DE ARMAS DE MONTE PLATA MlE 
INFORMA HABER SIDO OBJETO DE UW PTA AGN. 
INIEiViO DE ASESMATO POR PAKlE DE GERRA Y 
PERSONAS "QUERIAN SUSTiTuIRME MARINA 
CON MIRAS A LOS INTERESES m. 12 
PARliCULARES DE DOS O TRES". 

15-7-74 " EL ClE. ARMAS DE MONTE PLATA M- haE 
FORMA SOBRE uN ALZAMENIY) EN LAS PTA 
PROVINCIAS DEL CIBAO ACAUDILLADO 
PORLusGmFu?EzYPOREtGENERAL 
M. CACEIZES DE UB CUMES SE IGNORA 
PARADERO. TAMBIEN MANIFIESTA 
QUE LAS TROPASDESDE LAvmAHAS- 
TA CEVtC06 Y DESDE MACOXiS HASTA 
ALMACEN TUNA" ESTAN ACONTANA- 
DOSi 

17-7-74 " EL CTE. ARMAS DE SAN CRISTOBAL m 
INK)RMA "AYER EN LA TARDE SE ME 
DIO CONOCIMIENK> DE Q E  ANOCHE 
D E B W O S  ATACAR ESTA PLAZA 
[m'l'm DOMlNOo) Y P R O N U N C ~  ESIE 
PuEBLo SIN SABER POR QUIEN; Y SIN 
~DECREERYOSEAUNAPROP- 
AGANDA PARA ALARMAR LA POBU- 
CION ME PREPARARE CON A W N A  
GENTE EN MI COMPARM DE CONFIAN- 
ZA COMO TAMBIEN ME ACOMPMO 
TORA M NOCHEC EL GENeRAL CABRAI, 

" DESDE SAN CRiSTOBAL. SE INFORMA SAN 
AL MINISTERIO DE GUERRA Y MARiNA CBAL 11 11 II 

SOBRE UN PRONUCIAMIENTO TRAMA- 
DO P O R  GRUPOS BAECISTAS EN CON- 
TRA DEL GOBIEIWO DE GON- DI- 
CHO ALZAMIENll3 SE U.AW3l.A A CABO 
DE SABADO A DOMINGO E INCLUIRIA 
LAS POBLACIONES DESDE SAN JUAN 
HASTA ESTA POBLACION 

" EN CARTA DEL JEFE COMUNAL DE C E  
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Go 

VICOS SE MANIFIESTA: "ACAuO DE RE C m -  
CTBIR EN ESTE MOMENTO UNA COMU- - II 4, II 

NICACION DEL GOBERNADOR DE SAN- 
TIAGO DONDE ME PARliCIPA QuE ENLA 
(SIC) MARANA DEL DIA 5 LA FORTALE- 
ZA DE SANTIAGO FUE ATACADA POR 
uN PEQUEm GRUPO DE HOMBRES 
APODERANDOGE DE ESTA, PERO D E S  
PUES DE UN CONSTANTE T i R m O  
DENTRO DE LA POBiACION, FUGARON 
DEJAMXl BARiOS [SIC) ENDOS (SIC) EN 
UIS CALLES, EL GENERAL NEPOMuSE 
NO (SIC1 m 0  Y SON PIONEROG 
LOS CIUDADANOS GRAL GENARO PER- 
PIl!hN, RAMON ALMONTE Y CORONEL 
JOSE FEidU. EL GRAL. JUAN GOMEZ Y 
JUAN DE JESUS TARSEDO (SIC) MAL- 
CHAN (SIC) PARA MOCA CON CIEN HOM- 
BRES PARA ATACAR A MEME (SIC) QUE 
SE ALIA [SIC) APOSTANDO EN LA ALMI- 
TA JUWSDICCION DE MOCA". 

17-8-74 " KJEaE DE CANlOlVAL DE CEVICOS IN- 
FORMA:"... CONESTAFECHAACABODE 11 11 11 

RECIBIR UN OFICIO DEL JEFE COMUNAL 
DE COrW DONDE ME COMUNICA QUE 
ELWGARDE PIEDRAI3LANCAHACIDO 
[SIC] SORPRENDIDO POR UN NUMERO 
DEENEMIG06,mSQUESEALLAN(SIC) 
AFODERADOC DE CWO LUGAR (SIC). 

19-8-74 " EL MINISIXI DE WlERlOR Y POLlCIA LE m. 
ENVIA AL MINISTRO DE JUSTICIA LAS DCKX AGN. 
COMUNICACIONES DE LOS REVOWCIO- JUST.E 
-OS SORPRENDIDOS EN BONAO. TNSTRU 
PARA DE ECTA FORMA SE HAGA LA CCION 
INSTRUCCION DE LA SUMARIA CO- PU3C 
RRESPONDIENTE A LOS FNDMDUOS LW3. 10. 
QUE EN EIldS APARECEN. 

2 1-8-74 " EL JEFE CANlDNAL DE CEVICOS INFOR- CEVI- 
MA SOBRE LA RENDICION DEL C06 AGN. 
NOMBRADO Y SUS TROPAS ASi COMO GUERRA 
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G[, 
FE- BIEH- LU- FUEN- 
CHA NO MOVIMIENTO TE 

TAMBIEN AL CORONEL FELICIAPlO DE 
LOS SANTOS Y SU GENTE. ESTOS 
FUERON CAPTURADOS Y ENVlADOS A 
LA PROVINCIA DE LA VEGA Y SE HA 
IDGRADO UN ESTADO DE CALMA EN 
ESTOSMIGARES. 

Y MARI- 
NA, 
m 12 

EL PERIODICO EL ORDEN CRiTiCA LAS SiEO luar, 
CARTAS-MANIFIESTOS DEL GRAL. PEIUODI 
MEME CACERES DESDE EL EXILIO A COEL 
LOS CIUDADANOS DOMINICANOS. EX- ORDEN, 
PUCA QUE IA STNACIOM E INCONFOR- 51130. 

DEL GRAL CACERES CON n oo- 
BIERNO ACTUAL SE DEBE A QUE ESTE 
"PRETENDIA" MAS PODER TRAS LA 
DERROTA DE BAEZ Y COMO NO LOGRO 
MAS QUE SER EL CO~SIONADO EN n 
CIBAO DOLIQLE HAHABER TZWCIONA- 
DO A BUENAVENTURA BAEZ Y HABER 
PERDIDO fAS ELECCIONES* 

EL COMNDAN7E DE ARMAS EN MACO- MACO- 
RIS INFORMA SOBRE UNA CONSPIRA- RIS AGN IN- 
CJON-ALZAMIENTO TRAMADA EN LA TERIOR 
'ZAGUNA 1 GWABO- DULCE &El", POR POLICIA 
EL EX-COMANDANTE DE ARMAS RA- LEG23 
MON CASTaLO Y POR EL ALCALDE PE- 
DANEO LUIS RODRIGUEZ. TAMBIEN 
AGREGA QUE APRESO AL NOMBRADO 
AMBROSIO MANZUETA ENCARGADO DE 
ESPIAR A DICHOS FACCIOSOS PUES 
TRAICIONO iA MISION QUE SE IE ENCO- 
MENDO DELATANDOSE. 

EL OOBERNADOR DE LA VEGA ENVIA A 
SANTO DOMINGO CON SU CORRESPON- 
DIENTE CUSTODIA Y EXPEDIENTE 
ANEXO A SRES. EULOGIO DE VERAS, 
CORONEL MANUEL DE LORA SOLIS Y 
LEON TAaARES [SIC) ACUSADOS DE 
COPlSPERAR EN CONIBA DEL OOBIERNO. 
MANIFWXA QUE "... AUNQUE TODOS 
NIEGAN LA PARACIPACKlN QUE TIE- 

LA 
m m. 

JUSTICI 
AE IN- 

STRUCCI 
ONPUB- 

Li-LE 
G.10 
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GO 
FE- BIER- Lu- FIJEN- 
CHA NO MOVIMIENTO GAR 'IE 

NEN EN LOS ACTUALES ACONTECI- 
MIENTOS, TAZ, ES LA ACEVERACION DE 
SUS DENUNCIADORES (SIC) QUE APE- 
NAS ME DEJA DUDAS DE SU COMPIdCI- 
DAD..." 

EL GRAL JOSE M. CABRAL ANUNCIA SJ. AGN. 
QUE A FIN DE MES SE PREPARA UN LEG. 25 
MCWIMENlO A FAVOR DE BAEZ INT. Y 

POL 
EL GRAL IGNACTO M. GONZAXEZ, PWW- PETI 
DENTE DE LA REPUBLEA IMPARTE T m  "26"" 
INSTnUCCIONES SECRETAS PARA CAP- 
TURAR AL CORONEL JOSE ALTAGRACIA 
CUEIU). 

SE DiIERCEPTA UNA COMUNICACION 
DECDEELEXiWMEIEOENiAQUESE SEYBo "%"" 
COMUNICA EN EL ME3 DE JUNIO ES- 
TUARA UNA RWOLUCION EN EL CI- 
BAO PARA TRAER EL EX-PRESIDEN'IE 
m. 

EL GRAL JOSE M. CABRAL, COMISIONA- SnJ* 
DO ESPEClAL DEL GOBIERNO EN ULS 
FRONIERAS DEL SUR DENUNCM QUE 
EL GRAL TIMOTEO OGANDO HA VIOLA- 
D O E L ~ Q U E L E F U E I ~  
EN LAS MATAS. , 

SEINFORMAQUEuNMOVlMIE~EN AZIA "26"" 
AZUA, COMANDADO POR EL GRAL. 
MANUEL MENDEZ, FUE DE•˜mmADO. 

EL GOB-R DE LA VEGA J.C. POR- 
TALAnN INFORMA QUE A ESA CIUDAD 
UEOO UN COMISIONADO DE LA M E -  
DAD AMANIES DE LA LUZ PROVOCAN- 
DO REUNIONES PARA PRUFONER RE- 
iWRMAS A R A N C E W ,  PERO "AQUI 
W M O  EN LOS DEMAS PUEBLOS NO 
TWO ECO PROPAGANDAS (SIC) QUE 
TODOS COMPRENDIERON COMO AiXO 

AGN. IN- 
TERlOR 
Y POW- 
cyl LE- 
W O  26 



FE BIER- LU- m- 
CHA NO MOVIMENIY) - TE 

PREPARATORIO PARA UN MOVIMIENTO 
R E v O L U c I O ~ 0 " .  

" EN W A  DEL GOBERNADOR DE PUER- PTO PTA AGN. 
TO PLATA, F. OR'lEA, AL MlNISTRO DE INTERIO 
RWFlFuOR Y POLICIA APARACE LO QUE RY PO& 
SIGUE. "ES MI liuMlL.DE DEClSION QUE CIA. LE- 
EL SR M E 2  Y SUS AJENIES CONVEN- GMO 27 
CIDOS DE SU IMPORTANCIA I CON EL 
FfN DE PONER ~RPERCIMIENTOG A 
LA CONTRATACION DEL EMPRESTITO, 
IMAJINARON (SIC) ALGUNA INTENTO- 
NA AUNQUE ESTA NO DE OTEEOS RES& 
TIDOS QUE DE DAR FUERZA A SUS 
PROPAGANDAS EN EL FX'WWGERO I 
ATEMORlZAR A LOS ACCIOlUlST' DE 
EuT#IPAYPORESOcmQUEIASNUE 
VAS QUE 'IENGO n HONOR DE ELEVAR 
A S. S. CONSIDERAIESE". 

19-8-75 " EL GOBERNADOR DE SAMANA EN SNA. M. 
CAKTA DE INTERIOR Y POLICSA DICE: INT. Y 
"SE SABE CON CERIEZA QUE HAY UNA POLICIA, 
TRFMEElDA REVOLUCION EN PLAElTA . ZEXIAK) 
CONTRA EL GOBIERNO, EN FAVOR DE 90 
BAEZ, EN LA CUAL TENEN PUR 
PROPAGANDA, QUE EL GOBIERNO EiA 
VENDIDO EL PAIS POR SIETE MILLONES 
DE PEsOs., SE DICE CON CEKIEZA QUE 
EL FOCO SALE DE MATANZAS, Y QEJE EL 
GOLPi3 SE DARA AQUI Y EN MOCA PARA 
ACCEDIAR (SIC) A SANTIAGO..." 

20-8-75 " NOTIFICAR DESDE AZUA EL ENVIO DE AZUA AEN. 
UNA SUMARIA INSTRUIDA AL SR. JUSTTCI 
GRAL. EULOGIO MENDEZ QUIEN SE EN- AE iNS- 
CUENTRA BAJO EN ESTA CIU- TWC- 
DAD POR PREFERIR AMENAZAS SU- CION 
BERSNAS EN COWRA DEL GOBIERNO PUB, 
DEL PRESIDEN33 GONZALEZ. m 1 1  

20-8-75 " EL COMANDANTE DE ARMAS DE 
MACOEUS INFORBrlA QUE "SE SABE CON 
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m 
FE- BIER- LU- FWm- 
CHA ND MOVIMIENTO GAR TE 

CERTEZA QUE HAY UNA TREMENDA M C m  m- 
REVOLUCION EN PLANTA CONTRA EL INT. Y 
GOBIERNO, EN FAVOR DE BAEZ; EN LA POL. 
CUAL nmm POR PROPAGANDA QUE m. n 
EL GOBIERNO HA VENDIDO EL PAIS POR 
SIETE MILLONES DE PESOS. SE 
DICE ...O UE EL FOCO SALE DE 
MATANZAS, QUE: EL GOLPE SE DARA 
AgUI AL MISMO TIEMPO QuE EN MOCA 
PARA ACCEDIAR A SANTIAGO" 
TAaiBIEN MCINmESTA QUE ''LOS BAEZ 
SALIERAN DE MAYAGUEZ PARA ST. 
T H O W  Y SE SABE QUE CONSPlRAN 
EN COMuNiCACION CON ALGUMOS DEL 
PAIS. 

2 0 ~ 5  EL GOBERNADOR DE PUERTO PLATA m. ffi. 
INFORMA HABER INTERCEPTADO INT. Y 
COMUNICACION DE LOS #W, 
CONSPIRADORES DONDE SE m. n 
DEMUESTRA QUE EL CAPITAN 
GENERAL DE PuERlU RICO DEBiDO A 
FALSAS NOllCIAS RECIBIDAS DESDE 
AQUI ESTA DANDO PROTECCION A 
BAEZ PARA DERROCAR A GONZALEZ 

2-75 " ELGOBERNADORDEIAVEGAINFORMA """  
AL MINISTRO DE INTERIOR Y POLI- 
CW'EL CRIDARANO C0MAM)AN'iE DE 
ARMAS DE MACORIS CON FECHA DE 
AYER ME PAWIICIPA QUE n CORONEL 
PANtXiTO m DESPuES DE HABER 
SORPRENDIDO Y TOMADO A MATAN- 
ZAS SE RETIRO CON SU JENTE (SIC), 
QUE~100H0briBRESMAS0ME- 
NOS, A LA BOCA DE NAGUA DE CWO 
m DESAPARECIO QUIZAS CUANDO 
SUPO WL NmCIA DE HABER ABOKTA- 
Do EL PLAN QUE TENIAN PREPARADO 
EN ESTAS PROVINCIAS". 

25-8-75 " EL GOBERNADOR DEL SEYBO MANI- m u H n 

FiESTA EN =A A E S E  EL MIMSTE- 
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C10 
FE- BIER- w- FUEN- 
CHA NO MOVIMIENTO GAR TE 

RIO LO QUE SIGUE: " EL GENERAL DU- 
RoCHE A QUIEN MANDE CON UNA ES- 
CORTA (SIC) SOBRE MATANZAS A CABO 
DE REGRESAR DE COMISION. NO HA- 
BIENDO PODIDO PASAR DE LOS TE- 
RRENOS DONDE DURMlO ANOCHE. LAS 
NOTfCIAS QUE TRAE SON DE QUE DES- 
DE EL JUEVES PASADO SE PRONUNCIO 
MATANZAS: QUE HAJ (SIC) MAS DE 200 
HOMBRES SOBRE LAS ARMAS, QUE 
ESPERAN UN BUQUE CON -N- 
TOS Y QUE EL COMISARIO RURAL DE 
IX)6 TERRENOS SE FUE PARA LA REVO- 
LUCION CON TRES HOMBRES. AQUi SE 
DICE QUE EL MOVWIENTO VIENE DE LA 
LdNEA HE PEDIDO GENTE A SAVANA 
[SIC] DE LA MAR PARA FOKHFiCAR 
ESTA PLAZA Y IX) AVISO A UD. PARA 
QUE PUEDA RAR SUS DOS POCISIONES 
A CUBRlR ESA m'. 

EL GOBERNM%lR DE AZUA INFORMA AL AZuA 
MiNiSTERIO DE INTERIOR Y POLIClA 
SOBRE LA POSWILJDAD DE ALZAMIEN- 
TOS EN LAS PROVINCIAS FRONI'ERIIZAS 
POR LA POCA VIGILANCIA QUE EXISTE 
EN EUAS.TAMBIEN ADVIERT'E A LAS 
AUTOFUDADES SOBRE POSIBLES CONS- 
PIRACIONES LIDEREADAS POR EL PRO- 
FUGO JUAN GOMEZ EN LA LINEA NO- 
ROESTEMANIFIESTA QUE "LAS PRE- 
'IENSIONES DEL FZRuZ ENEMIGO DE iA 
PATRIk EL SR BAEZ, NO PODRAN SER 
REALI:ZADAs". 

EL-R DE SANIIAiLFO, GENER- SIGO 
AL JOSE D. VALVERDE, MANIFlESTA AL 
GOBIERNO DE tA APARENIE TRANQUI- 
LIDAD QUE SE NOTA EN P R W N -  
CiAS DEL C M ,  "SE VISLUMBRA QUE 
EXISTE EN ELLAS CIERTA 
DESCONFIANZA, CIERTOS TEMORES 
QuE ATRiBWE AL FIMSIMO TRtBMO 



BuENAVEMIURA BAEZ a CAUDILLO DEL SUR (1844- 1878) 203 

m- BIER- LU- Fl.JEN- 
C M  NO MOMMIENTO CAR TE 

QLfE LLEVAN ENTRE MANOS LOS 
ENEMIGOS DENTFtO Y FUERA DEL PAIS. 
INTRANSIGENTES SIEMPRE EN SUS 
IDEAS Y TORCIDAS ASPIRACIO NES..." 

12-1 1-75 " IA GOBERNACION DE SANTIAGO ENVLA m 
AL MINISTEMO DE JUSTIC M... "UNA JUST.E 
LISTA DE LOS MILATARES QUE E S A -  INST. 
EN EN ACTMDAD DE SERVICIO O QUE PUBUG. 
GOZABAN DE SUELDOEN ESTAPROVIN- 11 
CM ANTES DE LDS ULnMOS ACONTE- 
CIMIENTOS REVOLUCIONARIOS. IBTO 
PARA SATISFACER UN DESEO DEL 
JUEZ DE INSiRuCCION DE IA CORiE EN 
LA CAUSA SEGUIDA AL GRAL. JUAN W- 
kiEZ".DE LOS MILITARES ACUSADOS 
EN DICHA 'IRAMA GOZABAN DE SUEL 
IX) iDS SIGUIENIFS: 

GENERAL SUNEsiRE F'RANCO 
GENERAL JuAN PABLO PICHARDO 
GENERAL FRANCISCO A GOMEZ 
CORONEL SEVERO URElh 
CORONEL MANUEL SANCHE2 
SAFK;ENK) PRIJDENCIO DEL ROSARIO. 

1-75 :I ELGO~RDESANTIAGOINFOR-  SIGO, """" 
MA AL MINiSTRO DE JUSnCIA SOBRE 
EL ENVIO DEL EXPEDIENTE DEL RE- 
BELDE APRESADO JUAN GOhilEZ TAM- 
BIEN MAMMESTA QUE GRACMS A 
VARIAS CAPTURAS SE HA DELATADO 
TODO EL MO- CONSPIRADOR Y 
SE IMPIDIO LA CONTINUACION DE LA 
TRAMA DEL ENEMIGO. 

24475 " EL SECRETAWO DE INlERIOR Y POLICIA m. 
WM)RMA SOBRE LA NECESIDAD DE m "" "" 
QUE LA JUSTICIA REQUIERA A LOS 
GENERALES Y ENTIENDE QUE ESTOS 
-ORES ECTAN COMPLICADOS EN LA 
TR4MA. 
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12-10-75 " EL GOBERNADORDE uANTLAW ZUIANI- SIiTiO lYaJ 
FIESTA EN CARTA A ESTE MiMSTERIO 1NT.Y 
U) QUE SIGUE: .. ."ESTAN PRESOS EN POL 
ESTA EL CAmTAN TEOFILO m, LEG.26 
HERMANO DEL GRAL. EVANGELISTA 
NuNEZ, MANUEL MAKIINEZ. u A M  ME- 
JLA: EL PRIMERO ENTREGO AL SEGUN- 
DO CUATRO CAJAS DE MUNICIONES. 
COMFN~ENDO 144 PAQUEXES, 1440 n- 
IEOS, ESTE A LA ESPOSA DEL TERCERO 
DE DONDE US LIEVO AM)lUB CRUZA 
CUAYACANES. PARA ENInEOARIX>S A 
m C o m ~  FRANCISCO CRUZY VI- 
CEPJTE MOREL AHORA NOS DEDICA- 
MOS A BUSCAR EL DEPOSITO DE SUS 
IMUNICIONES, 

-75 " EL SR JOSE D. VALVERDE, GOBERNA- Sr00 m 
DOR DE SWllMO INFORMA AL MINIS- 1NT.Y 
TRO DE INTERIOR Y POLiCiA SOBRE KL 
SOSPECHAS DE DESEMBARCO POR 1M]iSO 
PARTE DE IX)rS BAECISl'AS EN LA BA- 
HIA DE MATANZAS. AL MISMO ?iEMPO 
COMUNICA QUE ECTA EWi'ERADO DE 
QUE EL CONSUL DOMINIGANO EN S ' .  
THOMAS 'mm FRECIJEmzS CONVER- 
SACIONES CON EL SR DAMIAN nAEZ 

, EN ESTA ClUDAD.TAMBIEN COMUNICA 
QUESE1IENELACEKLEZADEQuEUP3A 
CASA COMERCIAL FRANCESA ESTA su- 
PLlENDO CON RiFLES AL SR B. BAEZ. 
POR UtTIMO INFORMA DE UN POSIBLE 
DESEMBARQUE POR LAS COSTAS DE 
AZUA, PERO AL MISMO TIEMPO AD- 
VIEm Y SUGIERE NO FtARSE DE ESTA 
INFORMACIION PUES PODRIA SER iDS 
WCISTAS TRATANDO DE CONFUDIR 
A tAS AUTORIDADES. 

51-8-75 " EL COMISIONADO DEL GOBIERNO EN 1A 
ULE PROVINCIAS DEL c m 0  INFORMA WGA m I B  

ACERCA DE LA TRANQUILIDAD REI- IEG.25 
NAME EN MATANZAS LUEGO DE QUE 
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CQ 
FE- BIER- Lu- FUEN- 
CHA NO MOVIMIENTO GAR TE 

LPiS TROPAS DEL GOBIERNO OCUPASEN 
DICHO LUGAR. TAMBIEN MENCIONA LA 
BUSQuEDA DEL PROFUGO PANCHITO 
m EN TODA ESTA REGION. 
SE NOnFICA DESDE SANIYSX30 QUE EL "" 

CORONEL FRANCISCO NUREZ [a) LEJG.30 
PANCHITO ... "ESTA EN TRES AMANAS I 
MARCHA m VEZ PARA MATANZAS 
PERO CON POCAS FUERZAS ARMADAS 
DE CARABINA ... PARECE QUE MUCHA 
GENTE SE LE HA HUIDO A PANCH1TO 
WREZ SE HAN ESCONDIDO PARA 
PRESENTARSELE A EL A SU LLEGADA" 
AFiRMA QUE ESTA AClTTUD SE DEBE A 
QUE EL MENCIONADO CABECILLA HA 
FUSiADO A ALGUN06 REBELDES QUE 
NO HAN QUERIDO MARCHAR CON 
Eum. 

ELGOBERNADORDESANTZAGOMANI- """" 
MESTA HABER CAPRJRADO AL RE- 
BELDE M. DE JESUS GABRIEL COM- 
PLaCE DE PANCHITO -2 Y HABER 
OBTENIDO LAS SlGUIENlES DECIARA- 
CIONES DE DICHO PRISIONERO: "QUE 
EVANGELISTA NU~EZ Y RAMON PA- 
CHECO ERAN i D S  ENCARGADOS DE 
SECUNDAR LA REVOLUCION EN SANK) 
DOMWOO, BOWAR W N E Z  EN EL 
ESE, JUAN GOMEZ EN PUERK) PIAIA 
JOSE RODRTGUEZ CLIWNTE EN MA- 
CORIS, P A B m  PICHARDO EN SANTIA- 
GO Y 'IUMICO GOMEZ EN GUAYUBM. 
QUE UN TAL JOSE, COMANDANTE DE 
P l E K l U  PLATA ERA EL QUE DE= SU- 
MNISiRAR FONDOS A LA REVOLUCION 
Y QUE DEL 19 AL 20. DIA PARA EL CUAL 
ESTABA PREPARADO TODO DEBIA 
ILWIARuNAGOmACONPERTRECHOS 
A LAS COSTAS DE MATANZAS. *'HE 
DESPAC- AHORA MISMO AL GE- 
NERAL -RIEL DE LA CRUZ A LA CA- 
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BEZA DE DOSCIENTOS I PICO DE HOM- 
BRES PARA REFORZAR A MACORIS, DE- 
BlUTADo POR LA JENTE (SIC) QUE SE 
HA DESPACHADO DE ALLI PARA MA- 
TANZAS". 

EL GOBERNADOR DE SANAAW, JOSE 
DESDENO VALVERDE INFORMA SOBRE 
LOS ACONTECIMIENTOS POLI'IICOS 
ACAECIWS EN LA REOION DEL CIBAO: 
"SEGUN NOTICIAS QUE HE AVERIGUA- 
DO, EL ENEMIGO TIENE POR SUYOS 
DESDE MATANZAS HASTA LQS CA- 
CAOS Y POR CONSIGUIENTE E%-- 
MOS HASTA HACERNOS DUEfiOS DE 
SUS POSESIONES O ELU>S DE NUES 
TRAS VIDAS". TAMBIEN MANIFIESTA 
ENSUCAEiAHABERSEENIERADODE 
QUE PANCHi'iO N U m  NSiU) A UN 
AMIGO DEt  WBIERNO Y QUE JUAN VI- 
UAtONA MARCHA SOBRE UN -N 
DEtOSENEMlG06ENLA80CADELWO 
SAN JUAN.POR m LADO EL GENERAL 
ZOIU) VALERIO DEWRO DE ESTA CO- 
MUNiCACION DICE HABER CAeTURADO 
A LOS CABEXIUAS iU3BELDES DANIEL 
WARA,  TELESFORO HERNANDEZ, Y 
TELESFORO CABRAL, AL MISMO TIEM- 
PO DICE ANDAR 'TRAS LAS HUELLAS" 
DEL GENERAL J06E RODRIGUEZ CLI- 
MN'E E ISIDRO RUIZ 

EL GO3ElUUuOR DE PIATA EN PTO. 
CARTA ENVIADA AL MINISTRO DE IN- PIA 
TEEUOR DICE LO QUE A CONTINUACION 
CITAMOS: 
"...EL JuEVES, LA SOCIEDAD POLPIlCA 
'Lt~DELAPAZ:mBOCO(sIC)UNMrr- 
ING (SIC] PARA TRATAR LA CuESiiON 
DEL EMPRESTIM..." ..." EN LAS 
DISCUSIONES TOMARON PARTE EL 
GENERAL LUPERON, -NI0 BREA, 
JUANGARRIDOIPICHARWYOTROG". 
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24-1-76 " EL'SR GOBERNADOR DE PUERIU PIA- 
TA, GENERALOWEA INFORMADE lDS 
ACONIiEIAiIIEMOS OCURRIDOS EN SU 
JURISDICCION A SU LLEGADA DE LA 
CAPrr'& 
EXPLICA LA EXlSTENCIA DE "UNA 
PROPAGANDA MAS GRAVE DE TODAS 
lAS QUE HASTA HOY HABIAN SIDO 
PROPAGADAS POR IX)S ENEMIGOS DEL 
ORDEN ..." 
ESTA TRATABA SOBRE EL TRATADO 
DOMINICO-ESP~L Y DECIA QUE "EL 
OOBlERNO ACABA DE ANEXAR EL PAlS 
AAgUEtIA POTENCIA, SU DOhmADo- 
RA INGRATA DE AYER .." 
"SIGUIENDO IAS ORDENES DE MI SU- 
PEEZIORGO~OREcUWUENIASCO- 
MUNES A t E D w  A ESTA CIUDAD A 
LA MAYO= DE SUS HABilMTES Y 

EXWQUE LAVERDADERA SIGNIFI- 
CACION DE DICHO TRATADO Y A P W -  
TE- TODO QUEDO SOLUCIONA- 
DO..." 
EL SR. ORTEA PROSIGUE SU CARTA 
-ANDO QUE ..."A FIN DE ILE- 
VARA TEIZMINO IAS ORDENES QUE RE- 
CIBI DEL GOBIERNO,.. HICE REDUCIR A 
PIUSION AL SR FEDERICO m G o M  1 
m c o m o  ENVIE AL COMISARIO 
DE POLICIA CON VARIOS AJEEPIES (SIC) 
1 CUATRO MfMEIEOG DE TROPAAVEIU- 
FICAR IA CAPTURA DEL SR LUPIP;RON 
...' "...CONIRA rX, QuE -DE ESPERAR 
ESE GENERAL DESDE QUE ViO APROK- 
I W E  AL JEFE DE LA POtICiA CON 
SUS HOMBRES, CERRO A TQDA PRISA 
LAS PUEKTAS DE SU CASA ... GRITAN- 
DO A ESTE FuNCIONARiO DESDE UNA 
DE LAS VENTANAS ALTAS DEL EDIFI- 
CIO "QuE SABLA WNUViJ A ASESIR- 
lllARtE PERO QllE ESTABA DIS- 
CON TORA SU FA- AL SACRLFI- 
CIO.vEm- CARAS SUS WMS" 



Et WBE-R DE POEKIO PUTA IN- 
FORMA SOBRE ECNFREEKT- DE 
LAS TROPAS DB ESTA JUIZISDICQON 
CON CERiOSORUWS DE REBELDES 
HAuiENDO W O C A D O  LA HUIDA DE 
C A ; S I T O D O B E L I D S Y W A V A -  
RiOS. TAMBIEN INFORMA QUE DICHA 
PRSMNCU CUENTA "CON UNA FUERZA 
DE lo00 H O M u m  SOBRE US ARMAS, 
WEWDO DIWuWiO A DEFENDER EL 
OOglERNO ~ r n 0 ' .  

1/3-78 " EL OOBERNADOR DE AZUA EL SR J, 
U I N E R O  EN CAKTA AL MINISlZRiO PEA " " " S9 
DE INTERIOR Y POLiCU MANIFIESTA: 
QuE EL GENERAL JOgp: CABRAL 
INFORMO ACERCA DEL MOVIMIENTO 



REVOLUCIONARIO ACAECIDO EN DAJA- 
BON, MOME CRISn Y GUAWBIN QUE 
FUERON PROMOVIDOS POR EL EX- 
MINISTRO ELISEO G R W N  Y POR LI- 
LISTAMBIEN EL SR CAMINERO INFQR- 
MA SOBRE LA POSIBLE PRONTA LLEGA- 
DA DEL GENERAL VALENTIN PEREZ Y 
UPJA GAVILLA CON IDEAS HOSTiLES 
PARA CON ESTA CiuDAu. 

EL GOBERNADORDEL SEYBO INFOKMA: EL 
"AYER HA OCURRIDO EN ESTA CIUDAD * " " 32 
uN MOVIMiENi'O QUE RECURRIDO EN 
MEEnNG, PROCLAMO GOBIERNO PRO- 
VISOWO A LA JUWTA CONSIRVCIONAL 
DE SNI lAGo.  

EL PRESIDENTE DE LA CAMARA LEGIS- m. 
IATNA, SR A P O U  DE CASTRd IN- DGO. 
FORMA AL MINISiERiO DE INlERIOR Y 
POUCiA QUE LA CXWUU QUE PRESIDE 
RWXBiO COMuNiCACION DEL GENERAL 
EUGENIO VAtERIO COMANDANTE DE 
LAS C O L ~ S  EXPEDICIONARIAS so- 
BRE LA CAPITAL JUSIlFICANDO LA AC- 
TITUD DE SUS TROPAS DE RETiRARSE 
A SUS HOGARES COMO FORMA DE FA- 
VORECER DE MANERA PACIFICA EL 
mVIlMIEKIiO 
CONSTITUCIONALISTA QUE SE ESTA 
IlEVAPllDOACABO. 

EL GOBERNADOR DE INFOR- SAMA 
MA QUE LAS TROPAS DEL GENERAL M """33 
OLEGARIO TENARES HAN APLACADO 
UN PROVICIONAMIENMIO LLEVADO A 
CABO EN EL PUESrT) MIIJTAR DE m 
UN GRUPO DE CIUDADANOS DE LA CIU- 
DADDELAVECAENCAIZTAENVIADA VEDA """34 
AL G O B E I U ' R  DE ESTA PROViNCiA 
RECHtWW IA OCuPACION MIISTAR DE 
LA COMJN DE COTUI, ORDENADA POR 



m 
BIER- LU- FUEN- 

CHA NO MOW- GAR 'ii% 

LAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DE 
ESTADO. PUNTEAR QUE DICHA OCU- 
PACION INTENTA DESCONOCER LA 
JUNTA c O N s m c I O N A L  EJECUTIVA 
CREADA EN MNliACo. 'Y ESTO, YA EN 
MOMENTOS DE CIERTA TRANQUIW- 
M, NO TIENE RAZON DE SER.." 

14-3-76 " EZ OOBE-R DE m PIA'M LJ. m. 
MELIR INFORMA AL MINISTRO DE """32 
WTERIOR Y POLICIk"C0N EL OaJETO 
DE PONER EN ANTECEDENES DE LA 
SITUACION, DEL COMANDANTE DE 
ARMAS DE MATANZAS, DESPACHE DE 
ESTA CIUDAD UNA RONDA DE ONCE 
JOVENES DEL WEBLO QUIENES AL 
UEGAR AL LUGAR DE TRES AlVlARRAS 
FUERON SORPRENDIJXS Y HECHOS 
PWSIONEROS POR FRANCISCO NmEz 
AL GiuTD DE VIVA BAEZ, ASESINAMlO 
AL CORONEL VALENTiN ROCA, Y SIN 
SABER HASTA LA FECHA LA SUERTE 
QuE LE HAYA CABIDO AL JEFE DE LA 
RONDA CMTE. BRAULIO ABREU Y LOS 
DEMAS QUE U3 ACOMPAlhWN. 

15-3-76 " ELGOBERNADORDE SANITAGO GRAL. *"M33 

JOSE VALVERDE INFDRM4 A ESSE MI- 
NISTERIO QUE LAS COMUNES DE =- 
W A  Y EL BONAO HAN LEVANQWO EN 
FAVOR DEL GENERAL CACE=, IMrOR- 
MA QUE LAS TROPAS DE IA PROVINCIA 
DE LA VEGA ESTAN SOMETIENDO A 
ESTA ULTIMA A IA WELTA A LA LE- 
GALiDAD." 
PUN'IEA LA IMPOSIBILIDAD DEL EN- 
VIO DE TROPAS DESDE ESTA CIUDAD 
HACIA SAMANA PUlrS A PESAR DE HA- 
BER VENCIDO AL GENERAL JUAN GQ- 
ME2 EN LAS COMUNES DE GUAYUBIN, 
SAaANETA Y tAS MATAS. ESTAS D E  
BEN PERMANECER AL ACECHO DEPEN- 
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FE- BIER- LU- FIJEN- 
CHA NO MOVIMIENTO GAR TE 

DIENDO LA LINEA N.O.. PUES "ESTA 
LLAMA SERIAMENTE NUESTRA ATEN- 
CION. " 

" EL GOBERNADOR DE SANTIAGO, GRAL. m. " " " 33 
JOSE DESIDERIO VALVERDE MANIFIES- 
TA AL MMISTRO DE IKIERIOR "QUE LA 
TRANQUILIDAD REVIVA EN TODA LA 
REPUBUCA" PIANIEA TENER c o m -  
IADQS POR COMPLETO IDS ALZAMIEN- 
?r);S DE CACERES Y JuAN WMEZ. EN-. 
TZENDE QUE LA LLEGADA DE CARiDS 
3AEZ A LA CAPITAL ES UN SIGNO DE 
TRIUNFO DE LA CONsmVCIONWDAD 
PUES TODOS ESTOS IFimNmS INDI- 
CAN QUE SE "QUERIAN CONTRNuM 
LAS ELECCIONES Y ENCENDER LA 
GUERRA C M L  EN EL PAIS." 

20-3-76 " EL SR F. RODHGUEZ URDANEEA, W- SAMA- 
BERNADORDESAMANAJNFORMASO- m """33 
BRE EL ENFRENTAMIENTO DE TIEOPAS 
DEL GOBIERNO CON EL GENERAL PAN- 
CHm N m E z Y  sus SEGUIDORES, RE 
SULTAETDO VARIOS MuEKIOS. 

283-76 " EL GENERAL UllSES HEREAUX INFOR- " "" 93 
FriA A LA GOBERNACION DE SAN'ilAGO 
SOBRE SUS ACTMDADES COMO CO- 
MISIONADO EN LA LINEA NOROESTE. 
EXPLICA QUE LE HA SlDO DENUNCIADO 
UNA INVASION A ESEOS LUGARES POR 

- PARTE DE LOS GENERALES GABINO 
CRESPO Y JUAN COME2 Y POR LO QUE 
SOLIClTA Avf'oRIZACION PARA PERSE- 
G ~ Y N o P E R M m R Q U E ~ S L E  
SORPRENDAN. 
INFORMA HABER COEPTACTADO AL 
GENERAL JuAN ISIDRO JIMENEZ EN 
MONTE CRISTY, EL CUAL SE HA 
-IDO PARA CuBRIR Y GUARNECER 
DICHA PfAZk 
POR ULTIMO SOLICITA EL EMrIO DE 
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C10 
FE- BIER- LU- FUEN- 
CHA NO MOVIMIENTO CaAR 'IF. 

TROPAS PARA FOWTACECER LAS QUE 
U1 SE PREPARAN Y PONE EN CONOCX- 
MIENTO AL PENSAMIENTO EN CABO 
HAITIANO DEL SR. VICENTE TREMOL. 
QUIEN SE ENCARGABA DE COMPRAR 
POLVORA A LOS FACCIOSOS DE GOMEZ 
CRESPO. 

29-3-76 " EL GENERAL ULISES HEREAUX INFOB GUA- 
MA A LA COBERNACION DE SANTIAGO YUBIN " " " 31 
QUE TODO ESTA CONTROLADO EN LAS 
COMUNES DE LA UNEA, SIN EMBARGO 
SOLICITA EL EMrIO DE PERTREDIOS Y 
DINERO EFECTIVO ($5001 PARA EL SOS- 
TENIMIENIY> DE LA TROPA. TAMBIEN 
MANIFIESTA LA PuESTA EN LIBERTAD 
EN HAtn DEL SR TREMOL QUIEN COM- 
PRABA POLVORA A LOS FACCIOSOS E 
INF'ORMA EL ENVIO DE+TROPAS EN BUS 
CA DE QUIEN SE SOSPECHA ENiiURA 
AL PAIS. 

29-3-76 " J.C. PORlXAnN, OOBERNADOR DE LA LA 
VEGA EXPLICA QuE LOS GENERALES VM;A "" "33 
FACCIOSOS TOMAS RUIZ Y H. BRTGMAN 
MANnENEN LQS COMUNES DE MOCA Y 
LA VEGA EN CONSTANIE S O U ~ B R ~  m- 
DICA QUE DICHOS ENEMIGOS INTEN- 
TAN ESTABLECER UN CANTON EN ES- 
TOS ALREDEDOFtES FORZANDO A LOS 
VECINOS DE ESTAS LOCALIDADES A 
U r m S E A W .  

31-3-78 " EL GOBIERNO DE SANIlAW INFORMA SI130 """S 
AL MiNISTRO DE INTERIOR Y POLICM 
SOBE IA DISTWBUCION DE IAu FUER- 
ZAS EN LA LINEA MOROESTE CON EL 
HN DE GUARNECER ESTAS COMUNES 
DE LOS POSIBtES ATNUES DE LOS 
REmL'DESGO1IIEZY c m .  
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G o  

NOCIMIENTO DE LOS ACONIECIMIEN- 
'TOS DE LA COMUN DE MOCA SmuN ME 
PARnCIPO AYER EL GENER4L GUERRE- 
RO LOS FACCIOSOC HAN PODIDO RE- 
CURRIR FORZADAMENTE HASTA CIN- 
CUENTA HOMBRES Y ADEMA$ SE DICE 
QuE PANCHITO NU$EZ HA LLEGADO A 
LA COSTA CON ALGUNOS.. ." 
 GOBERNADORD DE SANTIAGO I ~ R -  LA 
MA AL MINISTRO DE INTERIOR Y POLI- m " " " 33 

CIASOBRE LA LU?CAUA DESDE EL CAM- 
PAMENTY) DE "PUESTO GRANDE DE 
UNA COMPARIA CAZADORES AL M- 
DO DEL GENERAL VALERlO Y OTROS OFI- 
C w S. 
TAMBIEN COMUNICA QuE EL ENEMIGO 
SE HA MARCHADO DE LOS LUGARES 
ALEDMW A DICHO FwEsm GRANDE, 
H A B l E N D O D E J A D O V A l i I 0 6 ~ Y  
fIEWDOG. 

" EL GENERAL VALER10 INFORMA AL GO- m- " " " 33 
BERNADOR DE SANTIAGO "CIU- 
DADANO, DESPuES DE LA DERROTA 
QUE DIMOS A iDS FACCIOSOS ESTA 
MANAN& UMAS DE MIS lWNDAS GUE- 
RRILLERAS SE ENCONTRO CON UNA 
PARTIDA Y DESPUES DE UN BUEN SOS- 
TENIDO FUEGO CAYERON EN NUESTRO 
PODER VAMOS P i u S I O m  ENIT4E EL 
LOS EL CAPTI'AN PANTALEON VENTU- 
RA" 

" ELWBERNADORDESANIIAGOINFOR- -0 """33 
MA A EL MMISiERiO DE iNTERIOR Y 
POLICIA SOBRE iA PERSECUCION QUE 
ESTAN LLEVANDO A CABO LAS 
FUERZAS UNLES AL GOBlERNO SOBRE 
ELENEMIGODEQUIENSESUPONIAIBA 
A ESTAR ACANTONADO EN "EL &O DE 
ESTANCM DEL YAQUE" PEXO QUE SiN 
EM3ARW HA HUIDO. DICE QUE LAS 
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m 
FE- BIER- LU- FUEN- 
CHA NO MOVIMiEN'TK3 SE 

FUERZAS LEALES CUENTAN CON 700 
HOMBRES, 500 AL MANDO DEL GENE- 
RAL VALERIO Y 200 COMANDADOS P9R 
EL GRAL. FERNANDEZ. 

" ELGOBERNADORDE SAmuGO INMIR- m. """33 
MA SOBRE LOS A C O ~ I M I ~  EN 
TODA LA REGION DEL CIBAO MMFES- 
TANDO QUE LAS FUERZAS QUE DE- 
FIENDEN EL GOBIERNO LEGF!'iMO SE 
HAN SEGUIDO INCREMENTANDO EN 
NUMERO. TAMBlEN COMUNICA EL 
APRESAMIENTO DE VARIOS CABECI- 
LLAS FACCIOSOS QUIENES DICEN 
ESTAR WDEREADOS POR U)S GENE- 
RALESOABINOcRESWYJuANGOMEZ 
POR u L n M o  EXPLICA QUE ES c m  LA 
ORIENTACION DE ESTE MOViMIENM) 
PUES SE HAN WIERCEPTADO VARIAS 
CAKTAS DE PROPAGANDA QUE DICEN 
"VIVA BAEZ". 

" ENCAKTADELGOBERWIDORENlERINO m. 
DEPUE#K)PiATAGENE~FEDERiCO PW """35 
LITHGOW SE EXPLICA "SEGUN ME 
ANUNCIA EL CONSUt DOMWICANO EN 
CABO HA€TIANO, EL COMITE REVOLU- 
CIOPiIARIO HA RELEVADO AL COMAN- 
DANTE DE ARMAS DE JUANA MENDEZ, 
POR HABER FACILITADO ARMAS Y MU- 
NICIONES AL GENERAL GABHVO CRES- 
PO..." 

" EL SR FRANCISCO R AMIAMA EN C M -  m. 
TA AL PRESIDENTE DE LA REPuBLICA JEO. " "" 34 
VIA EL MINI!SElUO DE INIERIOR Y PO- 
LICiA INlWRMA SOBRE LA NECESIDAD 
DE ACCION COWUECTNA POR PAKIE DE 
LAS AUTORIDADES EN CONi'RA DE LA 
"CUADRILLA DE ASESINOS DEL G m  
RAL LUIS NAVARRO... " AL MANDO DEL 
NOMBRADO SOLOTO GUVENES SE PA- 
SEAN POR LA CIUDAD DE AZUA, M- 
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Dbs CON CARABINAS Y SABLES Y m- 
TALMENTE AL MARGEN DE LA LE- 
GALIDAD. 

" EL GOBERNADOR DE PUEKIY) PLATA N- PTQ 
FORMA DE LA UEC;ADAESTA CIUDAD PW " " " 35 
PROVEMENTE DESDE LA LINEA NO- 
EEOESlE DEL GENERAL ULISES HEU- 
REAUX C W O  O3JETO HA SIDO EL DE 
DENUNCIAR LA CONSPIRACION PLA- 
NEADA POR LOS OKIEA PARA TOMAR 
ESTA PLAZA. EL GENERAL HEUREAuX 
DICE HABERSE ENTERADO AL INTER- 
CEPTAR UNA COMUNICACION DEL CA- 
PITAN JUAN F'iGUERO PARA EL CRlADO 
D E L O S A R i E A E N ~ P L A T A  

16-5-76 " ELGOBERNADORDE LAVEGAINFORMA IA 
A ESTE MINISTERIO SOBRE IA POSIBI- m " " " 33 
LiDAD DE QUE DETALLE UN GOLPE 
PARA EL DIA 20 DEL CORRIENTE. EN- 
TIENDE QUE ESrO PUEDE SUCEDER DE- 
BIDo A ". .. LAS PROPORCIONES QUE VA 
TDMAM)O LA FACCION EN LA LiNEA Y 
EN EL DI- DE WEKiD PLATA ..." 
'Y Y ALORIOGO 'IRABAJO DE E L B  
DESDE JUANA MENDEZ Y EL CABO..." 

17-6-76 " EL SR L. J. MELEN, GOBERNADOR DE m. 
Pvewrr, PZATk INFORMA QUE LA LIGA m# 
DE LA PAZ DE MOMTECRISTI. EN 
MEEXING GENERAL 
QuETWO LUGAR MNOCHE DEL DIA 15 
DEL CORRENIE DESCONOCE 
RIDAD DE LA CdWARA LEGISLA'A DE 
LA REWBLICA EN DOCUMENTO DE 
PROTESTA ENTREGADO AL AYUNTA- 
MIENTO DE DICM CIUDAD. 

24-5-76 " EL SR J. C. PORTAZATLN GOBERNADOR 
DE Ui VEGA, INFORMA M QUE SE """ 33 
TRANCCRiBE: ". ..SECuN EL PARTE QUE 
CON FECHA DE AYER ME COMUNICA EL 
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00 
FE- BIER- LU- FUEN- 
CHA NO MOWMIENTO GAR TE 

GOBERNADOR [SIC) DE LA PROVINCIA 
DE SAWIlAGO, LA REVOU1ClON DE LA 
LWEA CAPITANEADA POR EL REVOLU- 
CIONARIO DE GABINO CRESPO, HA M- 
MADO SERIAS PROEiORCIONES A JUZ- 
mmu n ?ERRENO QUE OCUPAY IAS 
FUERZAS DE QUE DISPONE, CON LAS 
QUE EL 20 DE ES'iE MES AMENAZABA 
LA POBLACION DE GUAYUBlN. 

18-5-76 " EL GOBERNADOR DE SAMANA J. SAMA 
RODRIGUEZ URDANETA INFORMA AL """33 
GOBIERNO SOBRE W. LEVANCAMiENTO 
OCURRIDO EN SU JUIUSDICCION A 
TRAVES DEL CUAL LOS ENEMIGOS DU- 
ROCHER BRAuLiO ALVAREZ Y ANDRES 
PEREZ LE HICIEIEON DEPONER EL MAN- 
DO ACLARANDO "MVA LA REFORMA 
MUANUEVA". ESTE MoWMENTO, DE- 
NOMINADO, PRONUNCIAMIENTO DEL 
Y U N A F U E C O ~ A D O P O R L A S  
FUEIZZAS LEALES AL GOBIERNO, PER- 
M m E N D O  QUE LAS "AmRIDADES LE- 
GIIIMAS" RETORNEN EL MANDO DE ES- 
WLUGARES. 

24-5.76 " EL GOf3ERNADORDE PUERlU MT& EN PlrD. 
CAKIA EMrlADA A MINISTERIO. FTA 
INFORMA SOBRE EN ENVIO DE UNA 
"COLUMNA DE CAZADORESn CON DFa- 
TINO A LA NOROESlE, DONDE EL 
GENERAL ULfSES HEUREAUX MANI- 
FIESTA QUE ..." LAS COSAS SE VAN 
COMPLICANDO CADA VEZ M..." EL 
SR GOBERNADOR MANIFIESTA TAM- 
BIEN LA NECESIDAD DE ARMAS Y DE 
DINERO WES EXISTE LA POSIBlLIDAD 
DE: QUE HAYA QUE ENVtAR MAS HOM- 
BRES EN DICHOS U#ZAR1IX 

26-5-78 " EL GOBERNADOR DE SANTIAGO, SIGO. """35 
GENERAL JOSE DESIDERIO VALVERDE, 
INFORMA A ESTE BiiIINImo SOBm 
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m- BIER- Lu- FIJEN- 
CHA NO MOMMIElmO GAR TE: 

PARTE RECIBIDA DESDE LA LINEA 
NOROESTE DONDE EL GENERAL WSES 
HEUREAUX INFORMA QUE LAS COSAS 
SE COMPLiCAN YA QUE EL ENEMIGO 
nENE EN POSESION LAS COMUNES DE 
DAJABON, MACABON, ESCALANTE Y 
MANGA, m GEPlERALES GABINO CRES- 
PO Y EUSEBiO GOMFZ, PROVENIENTES 
DESDE HAITI, HAN TOMADO DICHAS 
PLAZAS Y SE APRESTAN A SEGUIR HA- 
CIA MONTE CRISTY. SEGUN EL IN- 
FORME DELGENERALllLIS ELENEMIGO 
nEm CERCADAS LAS TROPAS Y AL 
MOMENTO DE ESCRIBIR ESTA CARTA 
TRATABAN DE DESPUIZARSE DEL RIO 
QUE SIRVE DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA. 
SOLICITA CON uRGENCiA EL ENVIO DE 
TROPAS. ARMAS Y PEmREcHOS PUES 
DENTRO DE SUS TROPAS HAN SURGIDO 
YA ALGUNAS DESERCIONES. 
POR OTRO tAD0 EXPllCAAL GOBIERNO 
IA NECESIDAD DE TENER MUCHO CUI- 
DADO CON PUERTO PLATA Y SUGIERE 
EL ENVIO DEL GENERAL GREGORIO 
LUPEMN A DICHA PLAZA. TAMBIEN 
ADVIERIE LA URGENCIA DE LA LLEGA- 
DA A MONTE CRISIY DEL GENERAL CA- 
BRAL Y SUS TnOPAS. 

" EL GOBERNADOR DE P U E O  PLATA Pm. 
INFORMA QUE: POR CAKTA DEL CONSUL m 
DOMINICANO EN CABO H A I W O  SE 
m DE QUE DICHO SWOR EiA CON- 
SEGUIDO CON EL GOBIERNO HMiiANO 
LA ORDEN PARA HACER TRASIADAR A 
WERTo PRINCIPE A LOS SERORES 
FRANCISCO ORTEA Y PABLO VI-- 
VA POX OTRO LADO INFORMA 'iENER 
PRESO AL SEROR LAUREAPgO ShidlOS, 
ESPMOL DE NACIMIENIO, QUIEN ES 
CRiADO DOMESnCODEiD!3ORTEk 



298 Mu- klen Adriana Satyl 

00 

EL GOBERNADOR DE SATJlTAGO INFOR- 
MA A EL MINISTRO DE INIGRIORY POLI- 
CIA HABER SOFPRENDlDO A UN "CLUB 
REVOUICIONARIO,.." REuNiDO EL DIA 6 
EN LA NOCHE. DICHA REUNION ERA 
PEZESIDIDA POR EL GENERAL PASCUAL 
UATEO, QUIEN JUNIIi CON IX)S DEMAS 
PARTICIPANTES. SE ENCUENTRA RE- 
CUnDO EN LA PRISION. 

EL GOBERNADOR DE SANTIAGO, SR. 
JOSE D. VALVERDE. INFOEMA AL 
GOBIERNO HABER CUMPLIDO IA ORuEN 
DE AMNISIIA, PONIENDO EN LIBERTAD 
A CASI TODOS LQS PRESOS POWnOOS 
QUE OCUPABAN DICHA CAI#:H, 

EL GOBERNADOR DE SNTWGO INFOR- 
MA HABER RECIBIDO PAiUE DEL G E  
NMUU. B. MONCION DESDE LA UNE& 
DONDE ESTE AFIRMA ESTAR PERSI- 
GUIEMXIAL GENERAC OABlNO CIZESPO. 
TMIEN DICE ENVIAR COmA DE LAS 
PROPAGANDAS USADAS POR Lo6 FAC- 
CIOSOS DONDE SE MANIFIESTA QUE 
ESlE (B. MONCIOM LUCHABA EN CON- 
TnA DEL GOBIERNO. 

EL MINISTRO DE GUERRA Y MAIUNA, 
INFORMA EL MINISInO DE INTERIOR: 
"...DICE A ESTE MIMSTEEUO EL GENER- 
AL JOBE MARIA CABRAL, COMISIONA- 
DoDELGOBIERNOENELSURIX>QUEA 
LEIRA COPIO. "CiUDADANO MIM[STEK). 
A LCL CARRERA LE ESCRIBO ESTAS LE- 
TRAS. GONZALEZ ORTEA Y VI- 
VA, ESTAN EN PUERTO PRiNCIPE. EL 
GUARtCO SE HA LEVANTADO CON ALEX- 
IS NORD. EN MIRABALE HIIN nRmo EL 
ARMA Y SE DICE QUE EN CAHOBAS 
TAMBIEN LO HAN HECHO. GONZAtEZ 
REXOLUCIONA EN UNION DE LDS BAEZ, 
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m- BIER- LU- FUEN- 
CHA m MOViMIENTO GAR TE 

PA#IICIPE TODO ESTO AL GOBIERNO 
FIRMADO JOSE MA. CABRAL. .." 
EL GOBERNADOR DE LA VEGA INFY)RMA 
AL GOBIERNO: "DESWES DEL DESCA- m 
LABRO QUE SUFRIERA LA FACCION 
CRESPO EL 23 DEL MES EXPIRADO EN 
EL m0 DE BAUARAR CREIAMOS ES- 
CARMENTADOS A LOS PErnRBA- 
DORES DEL ORDEN DE ESAUNEA, PERO 
DE NUEVO APARECE LA FACCION 'i0- 
MANDO LA PLAZA DE SABANETA EL 
DIA IRO. DEL COFMEWTE.." 
TAMBIEN INFORMA QUE TANTO EL 
GENERAL C. CRESPO COMO LOS GENE 
RALES JUAN GOMEZ, CHECO Y OTROS, 
ESMN A LA CABEZA DEL MOVIMIENM 
E -ANDO MVADIR A GUYUBIN O 
LASILLATAS" 

EL GOBERNADOR DE LA VEGA INFORMA iA 
AL MIMSiEiuO DE MERIOR: V m A  
"ACABO DE FtECIEIR UN PARiE DEL 
CIUDANO GOBERNADOR DE 
SANIIAGO... EN EL QUE ME DICE: QUE 
MIENTRAS EL GENERAL B. MONCION 
TOMABA EL DIA 7 DPE. (SIC] A SABANE- 
IA SIN OBSTACULO AU)UNO EL GENER- 
AL GABINO CRESPO, SORPRENDWY 'm- 
MABA A GUAYUBiN QUE HABIA 
QUEDADO CON ESCASAS FUERZAS Y 
SEGUIDAMENTE HABM PASADO A 
POSESIONARSE DE "JAIVON" DERRO- 
TANDO ANIES GENERAL JUAN DE DIOS 
IEODRiGuEZ QUE SE ENCONTRABA AL1 
CON ALGUNAS JuNTAS (SIC) ..." 
Eb, GOBERNADOR DE SANTIAGO INFOR- m- 
MAQUE -0 DE QUE IDS ENEMIGOS 
COMANDADOS POR G. CRESFO Y JUAN 
GOMEZ, HAN TOMADO A GUAWBIN Y 
VARIAS POBLACIONES ALEDAfiAS, 
ESTAS SE APRESTAN A INVADIR A 
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m- BIER- LU- FUEN- 
CHA NO MOVIMIENTO GAR TE 

SAKIIAGO Y A LA VEGA POR LO QUE 
ESTAN INTEMTAPjDO RECURRIR UN 
EJERCrrO EN ESTOS LUGAFZES. 

EL GENERAL ULlSES HEUREAUX IN- 
FORMA DESDE DAJABON CONOCER DE 
LA COMPLIClDAD DEL GENERAL BENI- 
TO MONCION CON LOS GENERALES 

Y GOMEZ. Y DICE QUE W R  SU 
TRAICION ..." ES TAN CRIMINAL COMO 
Eaw GENERAIES.. ." 
POR OTIEO IADO INFORMA TENERA LAS 
AUTORIDADES DE JUANA MENDEZ. 
COMPROMEnDAS A ENTREOAR A LOS 
FACCIOSCS QUE SE ENCUENIREN EN 
ESTA COMUNIDAD Y QUE ESTA EN ES- 
PERA DE m. TAMBiEN MANIFIESTA 
LA NECESIDAD DE ARMs%S, MUNI- 
CIONES, PROVlSIONES Y DINERO PARA 
LAS OPERACIONES QUE ESTA REALI- 
ZANDO EN ESTOG LUGARES Y EN tA 
UNEA DICE 'IENER INFORMES DE QUE 
GABINO CRESPO ESTA ESCONDIDO 
JUMFOCONmOSENLASIERRA 

EL GOBERNADOR DE IA VEGA WFORMA 
A ESTE MMISTERIO "... ACABO DE SER 
INFORMADO DE QUE UNO DE LOS 
FERNANDEZ, HA PUESTO UN CANION 
EN LA PUESTA DE P U W  PARA 
CORTAR IAS c0MuMCAC10NES CON LA 
PROVINCIA DE SANITACO..." ".., TAMBIEN HE SIDO 1 NFORMADO DE 
QUE EN LA PROViNClA DE MOCA H[A 
HABlDO UN PRONUNCIAMIENTO.. ," 

EL GRAL. CABRAL, JEFE DE OPERA- 
CIONES EN EL SUR INFDRMA A LA CO- 
LUMNA EXPEDICIONARYI SOBRE LA 
CAPiTAL SOBRE EL C O m L  DE LAS 
POBLACIONES DE BANl SOLIClirA QUE 
iA OPERACION DE TOMA DE AZuA 
DEBE HACERLA OTRO GENERAL PUES 
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FE- BIER- LU- FLlII;N- 
CHA ND MOVIMIENTO M Te 

ESTE NO DESEA P E W  FRENTE A SU 
HERMANO. EXPLICA QUE "...tos REVO- 
LUCIONAMOS HAN JURADO MORIR O 
VENCER EN LA CONnENDA Y NADA AB- 
SOLUTAMEWi'E LES DETENDRA EN SU 
CAMINO. .." 

.I1-76 " LOS CIUDADANOS DE SAN JOSE DE S*Ios. 
000A POR MEDIO A ACTA FIRMADA SE m ""m 
PRONUNCIAN EN CONTRA DE BUENA- 31 
VENNRA BAEZ Y DE ULISES FCO. ES- 
PAILUI.T Y EN FAVOR DEL PRESIDENIE 
IGNACIO MA. GONZAmz. 

M& 
912-76 C EL GRAL. QUIRl'lYN DIAZ INFORMA AL AZUA " " m- 

M. A. CABRAL QUE TANTO SAN J W  
COMO LA "LINEX" SE HAN PRONUNCIA- 
DO EN FAVOR DE ESTE. ADVIEm CO- 
NOCER EL HECHO DE QUE "...LUPERoN 
ESTA LIGADO CON EL 
PRESiDENIE Hiu'MNO Y QUE ESTE LE 
HA OFRFCW) SU A=. ." 

27-12-76B.R TOMA DEL PODER POR PAKI'E DEL -- 
GRAL. BUENAVENIURABAEZ 

J. 
23-1-76 Q& EL VICE-PRESIDENTE DE LA JUNTA m. " "m* 

CENTRAL GUBERNAMENTAL DE ESTA S 
PROVINCIA, GRAL. ISIDRO ORIlW IN- 
FORMA SOBRE LA PA#I'IDA DE UN 
BUEN GIWPO DE HOMBRES EN UNA GO- 
LETA HACIA CABO HAITlANO LLEVAN- 
DO CONSIGO ARMAS Y MUNICIONES 
DONDE LOS GENERALES H E U W U X  , 
LiTSGOW Y LlMARDO PREPRARAPJ UN 
MOViMiEivro QUE ATACARIA iA UNEA 
NOROES'IE DEL PAIS. ADVIERlE AL GO- 
BIERNO SOBRE LA POSIBILtDAD DE 
AllQuE Y SOiiCi'iAFONDOS Y ARMAS. 

1.M. 
1 1-11-78 G TOMA LA MDENCIA EL GRAL. IGNA- 

CIO Mk GONauEz 
INC. ARIST. 
OP. cm. PP.7 
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EL GRAL. MARCOS CABRAL. EN CARTA MA 
ENVIADA A SU HERMANO EL GRAL. 'lXNZAS " " 
MELCHOR CAERAL, VUELVE A SUPLI- IBG. 35 
CAR A ESTE SU RENUNCIA A LA CAUSA 
QUE DEFIENDE, PUES NO DESEA 
"ENCONTRARSE FRENLE A FRENTE A 
su CARABINA.." 

EL GRAL. RiVERA INFORMA A ESTE MTE- 
MINISTERIO SOBRE LOS MOW- CFUm "" 
CONSPIRATIVOS QUE PREPARAN EN IEG.34 
JUANA MENDEZ LOS CIUDADANOS 
"MAXIMO GRULLON, JUNICO JULVA Y 
uN CUBANO..." 

EL GRAL. J. S. ACOGTA INFORMA A ESTE SAMA 
MINISTERIO DE LA ADEESION AL PRO- NA " "m. 
HuNCiAMiENTO DE LA JuNTA DE LAS 33 
CIUDADES DE PUEm PLATA Y SAN- 
mGO. 

EL GRAL JUAN P. PINA PRESiDENIE DE S J. " " IEO. 36 
LA JUNTA GUBERNATIVA EN EL SUR IN- 
FORMA A iDS MIEMBROS DE LA JUNTA 
GUBERNAMENTAL EN SANTO DOMIN- 
GO: "... COMO YA HEMOS DICHO A US- 
TEDES EN COMUNICACION ESIiD 
SE PRONUNCIO EL DIA 5 Y SE NOMBRO 
UNAJUNIACOMPUESTADE~GENE 
RALES JUAN BTA. TEJEDA, KO. MORE- 
NO, JUAN P. PINA, ANDRES CUEW, Y 
DE LOS CIUDADANOS AMCETO PINA 
MIGUEL VALENZUELA Y FEDERICO LA- 
CRANCE..." "... COMO EL GRAL. CABRAL 
HABIA DECIDIDO OPOCICION, SE REII- 
RO A VELADERO PROPAGANDO QUE 
ERAMOS BAECISTAS, PO- BAEZ Y 
OONZALEZ ESTABAN UNID05. EN ESTE 
CASO SE NOS DECLARO -1006 Y 
NOS HACE OPOSICION SISTENAnCA 
EN IAS FRONi'ERAS.. . " 
..IMPUIRAMOS QUE USTEDES MAN- 
DEN VOLANDO A PUERTO PRiNCIPE, 



BUeElAWNWRA aAEz: EL CAUDIW DEL SUR (1844-1878) 303 

<xr 

PARA QUE EL GOBIERNO LE HAGA DE- 
PONER tA AC'iTlUD QUE HA TOMADO 
CONInA EL MOVIMIEKIY) ENTUSIASTA 
DE TODO EL SUR, PROCUIMANDO AL 
GRAL. IGNACIO MA. GONZALEZ. 

EL GRAL. CESAREO GUiLLER?dO, EN 
CARTA ENVIADA A ESTE MINISTERIO. 
INFORMA SOBRE SUS ACTMDADES 
PARA COkiBATIR LAS PROPAGANDAS 
EN FAVOR DE BAEZ EN LA RMiION ESiE 
DEL PAIS. MANIFIESTA HABER DIS- 
PERSADO A LOS FACCK)SQS ENVIAN- 
DOLOS W O  VIGILANCIA A DISTINTOS 
PUNIiOS DE LA NACION. TAMBIEN MEN- 
CIONA COMO C A B E C W  A IDS CIU- 
DANOS WENCESLAO CESTERO. QUIEN 
SEGURAMENTE APOFtTA RECURSOS 
PARA DICHO MOVIMIENTO. RAMON 
cAsnuo Y JUAN GL. MENCIONA QUE 
QWNES MANEJAN DESDE LA CAPI- 
TAL EL MOVIMIENTO SON JOSE RUIZ Y 
EtGRAL.lEONGLAS. 

EL SR JUAN E. AHZA, MIEMBRO DE LA 
JUNTA GUBERNATNA ESCRtBE A SAN- 
TO DOMINGO, INFORMANDO DESDE LA 
CIUDAD DE MOCA IX) QUE SIGUE: "... EN 

MOMENiD ACABAN DE LLEGAR 
IAS COMUNICACIONES OFiC WES... DE 
iDS PRONUNCMMENXS POR EL GRAL. 
GONZWEZ. DE SAN JUAN. NElVA (SIC), 
Y EL SERCADO [SIC]. ME APRESURO A 
OOMUNICARtE A UDS, PARA SU SATIS- 
FACCION. EN EL MiSMO MOMENTY) HA 
WEADO EL PARE DE HABER ENIRA- 
DO LAS TROPAS DEL CUARTEL GENE- 
RAL A SANTiAGQ Y M A N A  PASARA 
tA JUNTA CON M O R E S  FUERZAS A 
OCUPARLAS..." 

EL GOEElWAuOR NiERiNO DEL SEYBO 
INFORMA: ... REMrn A UD. A D J m  
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5 10-76 J.G. 

LOS D0CUMENK)S.. . PARA QUE POR 
ELLOS SE IMPONGA EL GOBIERNO DEL 
VERDADERO CARACTER QUE TIENE EL 
PRONUNClAMiENTO DE SAN PEDRO DE 
MACORIS..." 

CAiDA DEL GOBIERNO DE ULISES FCO. 
ESPAILLAT E INSTAURACION DE UNA 
JUNTA GUBERNATIVA, PEDRO T. GAR- 
RIDO, JOSE DE JS. CASINI, JUAN B. ZA- 
FRA, PABLO LOPU VILLANUEVA JOSE 
CAMINERO, FIDEL RODRIGUEZ URRA- 
NETA Y m ARIZk 

EL SR ACOSTA GOBERNADOR DE SA- 
MANk INFdRMA A ESTE MINISTERIO: ... "POR EL POBLADO DE MATANZAS LOS 
TENACES VECINOS DE MACORIS, D E  
SEANDO MAMENER AL OOBERNO DEL 
EXPRESIDENTE ESPAiLLAT, HAN 
ASALTADO CANTONES Y SIN QUERER 
DERRAMAN SANGRE HERMANA, HAN 
SIDO DERROTADOS HASTA LA BOCA 
DEL GRAN EISIERO. JuRiSDICCION DE 
ESTA PROVINCIA, DONDE SE HAN HE- 
CHO FUE- Y COMO AQUEUDS, ES 
DECIR LOS ENEMIGOS DE LA REVOfRI- 
CION HAN LLEGADO DEBXDO A LA CO- 
BARDIA DE LOS DE TRES AURONAS Y 
MATANZAS A TOMAR PONCION DE 
ESlE ULTIMO m PIUAM)O 1 (SIC) 
DESVASTANDO. .." 
EL GRAL. CASIMIRO N. DE MOYA, G0-  
BERNADOR DE LA VEGA INFORMA A 
ESTE MINISTERIO: "...ES LA uNA DEL 
DIA Y SE ACABA DE DAR uNA DERROTA 
AL ENEMIW POR UNA GUERRIUA AL 
MANDO DEL VALIENTE CORONEL TO- 
MAS CONCEPCION.,, AQUEL REUNIDO 
YA EN NUMERO RESPETABLE MARCHA- 
BA COBRE ESTA POBLACION POR EL CX- 
MINODEMOCALLEGANDOMuYCEXCA 

SAMA 
NA ""m 

a 
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DE LA OFULU DEL RIO, CON INTEN- 
CIONES DE ACAMPAR AHI, MAS HA- 
BIENDO PENETRADO A TIEMPO SUS 1N- 
TENCIONES. SE DESPACHO ESA 
GUERRJUA, LA CUAL, DESPUES DE 
HORA Y MEDM DE COMBATE HA CON- 
SEGUIDO D W A R L O  DISPERSAN- 
m..." 

12-10-78 " EL GOBERNADOR DE SR L. SAMA 
GAMERON IEIFO- ..." PUEDE DE- NA ""E. 
CIRSE QUE TENGO AL ENEMIGO AL 33 
FRENIE, PUES m RExOLTOS06ACAN- 
'TONWOS EN EL RINCON DE YASICA, SE 
HAN APODERADO DE MATANZAS... ... 'YO ESTOY CON ESTE MOTIVO ORGA- 
N T W O  UNA COLUMNA PARA A LA 
MAYOR BREVEDAD POSIBLE CAER SO- 
BREEUDSALEFECKILEMANIFIESTO 
QUE CAREZCO DE ARMAS Y P E m -  
am&.." 

2W76 " " " EL SR RAMON HERPIAM)EZ GOBERN- m 
DOR DEL SEYBO INFORMA A ESTE MI- 
NISTEWO:.. ."ANOCHE~IBIELOFICIO ""LEC 
DE ESTE MiMSiERiO... EN EL CUAt ME 9 
ANUNCIA UD. EL FRACASO ACAECIDO A 
LAS TROPAS MANuADAS POR EL G E  
NERAL MELECIANO, LAS CUALES DES- 
PUES DE OCUPAR A MATANZAS 1 (SIC). 
LAS TABLAS, FUERON SORPRENDIDAS 
Y DERROTADAS POR EL ENEMIGO QUE 
TOMO NUEVAMENTE A BAM.. . 
IX) CUAL AUNQUE ES DIGNO DE (A- 
MENTAR NO POR ESO ME HACE DUDAR 
D E L m  DE NUESTRA CAUSAQUE 
ES LA CAUSA DEL DERlEHO..." 



SECCIONES DE "CHARO DEL OBISPO", 
"LOS CAFES", "LOS RACHOS". Y 
W r n R R I C w .  
INFORMA QUE ESTAS TROPAS. JUNTO 
CON LAS DEL CORONEL FRANCISCO 
CARCIA DESCANSAN JUNTAS PARA 
UTEOOMAFaCHAR 

EL GRAL. MELCHOR CABRAL EN CARTA CHJZ 
AL MiMSlERIO DE INTEWOR INFORMA: iE ..." SON LAS 3 DE iA TARDE, ACABAN m "" 
DE LLEGAR LOS CIUDADANOS ENRI- E.? 
QUEZ (SIC] IANDESTOY 1 (SIC) LARIRA- 
CO PIMENTEL PARA QUE SALVE AL 
PUEBLO QUE EL BANDOLERO ANiONIO 
CASIILIX) QUlERE WCENDIAR.." 

EL GRAL. MARCOS CABRAL EN CAKTA BANI " "IEX3. 
E W A  A SU HERMANO, GRAL. MEG 95 
CHORCABRALEXHICA~YANOPER- 
TENECE A LAS FILAS DE BAEZ, Y 
"..ESTA REVOLUClON SE PRESENTA 
CON UN COUlR NUEVO. OSTENTANDO 
lJWIDEALiBERAL,QUEXXAliDSQUE 
DESEAN EL FXIF:RMiNiO (SIC] DEL PAiS 
PUEDEN RECHAZARUL.." 
INCiTA POR MEDIO DE ESTA MSIVA A 
QUE RENUNCIE EN SU DEFENSA AL 
GOIUERNO DE ESPAILIAT...."PUE ESTE 
ESTA DESACREQiTADO DEL XDO, Y NO 
POSEEIZECURSOSDENiNCuNTiFW. 

EL-RDELSEYB0,ENCAKIA m 
ENVIADA A ESTE MrNISTEIuO m- SEYm "" 
MA SOBRE IAS MAQUINACIONES REVO- I#3. 35 
LUCIONARIAS DEL CORONEL, CESARW) 
QUE GUILLERMO EN CONTRA DE LAS 
AUTORIDADES GUBERNAblEFlTALES, 
QUIENES HAN TRATADO EN VANO DE 
CAPTURARLE. 

27-&76"""ELGOI3EIZNADORDEL~ACUSARE- EL 
CIBIR iA COMUNICACION DEL M i N i S i E  " " 
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RIO DE INTERIOR Y POLICIA DONDE SE 
INFORMAN DE LAS VICTY)RIAS DE LAS 
TROPAS LEALES SOBRE LAS DEL GE- 
NERAL SALCEDO EN LA VEGAY SOBRE 
LOS ENEMIGOS ACGNir)NADOG EN LAS 
PROXIMDADES DE SANTIAGO. 
EN ESTOS ENFRENTAMIENTOS MUERE 
ELORAL. SMCEDo. 

30876""" EL GOBE-R DEL S m O  INFORMA m 
CONOCER SOBRE EL OFICIODONDE SE "" 

MAMFESTA IA DERROTADE LQS FAC- IM3.35 
CI- EN SAN CRISTOBAL CO-A- 
DOS POR EL GRAL. MARCOS CABRAL Y 
SOBRE IA M U E R E  EN m ENEREN- 
TAMiENTOS DEL CABECILLA GRAL. 
AEnNnN DLAZ. 

31-8-76"""EtCOBERNADORDELAP~VINCIADE LA 
ukVECkGRAL.O.TENARESINFORMAWGA "" 
SOBRE IAS AMENAZAS RECIBIDAS POR IEG 35 
CUENTA DE LOS REBELDES JUAN M. 
FERNANDEZ Y ELIAS FERNANDEZ, 
QUIENES SUGlEREN LA RENDICION DE 
IAS AUTORDADES DE ESTA CNDAD, O 
DE LO CONTRARIO LA ATACARAN Y LA 
IiOMARAN POR LA FUERZA. 
 POR^ IADO, INFORMAQUE CONOCE 
SOBRE DISPUTAS ENTRE LOS PRINCI- 
PALES LIDERES O P O S I C I O N I ~  BAEZ 
Y GONZALEZ EN TORMO A LOs ATAQuFS 
YAIATOMADELPODER.. 
POR ULliMO EL GOBERNADOR SOLiCiTA 
BWARECIDAMENIE EL ENVIO DE FON- 
DOS Y ARMAS PUES LOS COMER- 
ClANTES "NO QUIEREN, Ni PuEDEN 
PRESMR MAS SU CONilNGENlE..." 

EL GOBERMADOR DE SAMANAL. GAME- SAMA 
RON, INFORMA A ESTE MINISTERIO: NA ""E. ..." DE SAN FRANCISCO A+iE DICEN QUJ3 33 
EL GRAL. SALCEDO CON SU GENTE A 
FAVOR DEL PRONUNCIAMIEN'PO SE 



PRESENTO EN AQUELLA POBLAC1ON 
PARA PRONUNCWZLA, PERO QUE SUS 
HABITANTES SE RESISTIERON, SOSTU- 
VIERON UNA HORA DE PELEA Y SACIO 
DERROTADO EN PREZIPiUDA FUGA EL 
ENEMIGO.. ." 

18-9-78 " " " EN CARTA DEL GRAL. EUGENIO IA 
MICHES JEFE DEL CUAKIEL GENERAL VEOd "" 
DE LAVEGA AL GOBIERNO DEL i5i3.31 
DE SAMANA SE LEE LO SIGUIENTE;. .." 
CIUDADANO. NUESTRAS TROPAS 
DESDE AYER OCUPARON A MOCA, 
HABIENDO EVACUADO ESE PUMTO EL 
GRAL. JUAN DE JS. SAXEDO CON IX)6 
MW POCOS QuE LE ACOMP- ..." 
"EN EL CIBAO, TENGO EL GUSTO DE 
ANUNCIARLE QUE LA REVOLUCION 
ESTAVENcmPORmDAs PARTES.,." 

19&76 " " ELGRALFRANCISCOOKlEkGOBEIZNA- SGQ "" 
DOR DE EN INFORME POR- Ux3.90 
MENORIZADO AL MlNISTERIO DE IN- 
TERIOR Y POLICiA MANiFIESTA ESTAR 
SIGUIENDO LA PISTA DE LOS FACCIO- 
SOS ~ L I Z A N D O  ESPIAs QUE SE !N- 
TERNAN EN LOS LUGARES DONDE DI- 
CHOS OPOSnT)RES MORAN. 
ENlIENDE QUE A PESAR DE LA TRAN- 
QUILIDAD APARENTE EN ULS PRUWN- 
C M  DEL CIBAO, DEBEN TOMARSE 
MEDIDAS QUE IMPIDAN CUALQUIER 
ACCION DE KDS ENEMIGUS DEL GOBIER- 
NO. 

27-1 1-77 B. EL GRAL. DUROCHER INNIRMA HABER 
DERROTADO AL CANMN DE LOS n) AGN. 
FACCIOSOS EN "JOVERO" QUE ERA MT.Y 
CAPITANEADO POR RAFAEL PEREZ Y 
W D E I A C R U Z  
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26-12-77 B EL GOBERNADOR DE PUERTO PLATA PTO.. 
IPIFORMA "EL PRESIDENTE DE LA u II 

COMISION DEL GOBIERNO ME DICE LO m. 40 
SIGUIENTE: "SON M 1 1  DE LA m ACABAMOS DE RECIBIR UNA 
COMUNICACION DEL GRAL E W I O  
CURIEL, EN LA CUAL ANUNCIA QUE EN 
LA ACCION QUE TUVO LUGAR AYER EN 
EL AGUACATE, QUEDO MUERTO EL 
CABECILLA CANDIDO DE VAROAS, 
RESULTANDO UN MUERTO Y UN 
HERIDO DE PARTE DE LOS 
DEFFaVSOREs DEL GOBIERNO"... 

~ 1 2 - 7 7  B EL GRAL. EVANGELISTA N U ~ E Z  SI~GQ '"' 
INFORMA QUE LAS TROPAS DEL m. 39 
GOBIERNO CAPITANEADAS POR B. 
MONCION, SE ENMZENTARON A WIC 
TROPAS FACCIOSAS DE ORTEA Y 
CAMINERO, TRIUNFANDO SOBRE 
ESTAS QUE HUYERON DISPERSAR POR 
m MOMES. SE WFORMAADEMAS DE 
LA IlVIPO#rANTE CAPTURA DE GRAL. 
CABRERA UOSE] JEFE DE CONFIANZA 
DEOONZALEZ. 

11-n RELGRAI,DUIEOC~~ERINFORMAQUELA -A- 
COLUMNA EXPEDICIONARIA SOBRE 11 11 

LAS MONT- DEL SEYBO. HAN SIDO IMj. 38 
DERRmADASSINPODERUX)RIURSEEL 
OBJETIVO DE INVESTIGARLOS A 
ENFRENTAR LAS TROPAS DE MARCOS 
CABRAL EN ESPERA DE ELLAS EN WIS 
LLANURAS DEL ESTE, 
TAMBIEN SOLICITA ARMAS Y 
MUNICIONES PARA SUS HOMBRES. 

14-1 1-77 B EL GRAh D. BAEZ -A HABER PTO. 
RECIBiDO PARE DE LA DERROllA QUE m# u u 

SUFRIERON U)S FACQOCOS CAPITA- m. 37 
NEADOS POR ISIDRO ORTEA Y JOSE 
~ E N L A C O M U N D E M A O .  
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EL COMANDANTE DE ARMAS INFOR- 
W E N  LA MADRUGADA DE AYER FUE NAO " "LEC. 
SORPRENDIDA ESTA POBLACION POR 37 
EL ENEMIGO,ADUE~NDOSE DE ELLA, 
WES EL GEJE (SIC] DE OPERACIONES 
l U B 0  [SI) QUE ABANDONAR A CAUSA 
DE QUE Ui DEJARON SOIX). EL CAuELF: 
DE ARMAS I ~ W N O  SE FUE ..." 
"HO* COMO A LAS DOS VOLVIO A 
TOMARSE LA POBMCION, A LA CABEZA 
DE ELiA EL AYUDANTE: DE ESTA PLAZA 
RAMON GONZALEZ Y JOSE ALMONTE 
INSPECTOS DE ESTA, CON LOS 
MILITARES QUEPUDO REUNIR..". 

PLES APRESAMlErnS Y ASILAMIEN- PTA " "m. 
T06ENIX)QUERESiBClXAIX)SREXO W 
LUCIONARIOS DE E'K). PLATA 

EL GRAL. VALENITN RAMIRES BAEZ. LA 
JEFE DE LA COLUMNA EXPEDICIONAR- MOA " " LEC. 
IA SOBRE LAS PROVINCiAS DEL CInAO, 37 
ESCRIBE A ESTE MINISTERIO: 
"FEUCITAMOS AL GOBIERNO POR LA 
ELJXCION QUE HICIERA EN EL CIUDA- 
DANO MARCOS k CABRAL, PARA DIRI- 
GIR LAS OPERACIONES DEL ESTE. 
CUANIY) POR LA DERRUiA DADA AL 
ENEMIGO EN HATO MAYOR EL 
vEImCfNcO". 

EN CARTA DE EVANGELISTA NU- A SKXk 
LAS AUTORIDADES DE SANTO DOMIN- m. 39 
GO, SE IEE m SIGuiEMi2 "PONGO A SU 
CONOCMENiD QuE YA LA FNCION DE 
GONZALEZ HA ASOMADO NUEVA- 
MENTE ENCONIWWDOSE EN EL PUES 
TO WLITAR DE MAO CAFITATSEADA 
PORIX)6OKIEA.YCAMINEROS"... 

EL GRAL. BAEZ INFORMA SOBRE EL 
"ESTAW DE LAS COSAS' EN LAS PRO- 



m- BIER- LU- WEN- 
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MPlCIAS DEL CIBAO: "AYER.,. EN LA m- "" 
-A NE OCUPADA LA CIUDAD DE LM;. 37 
LA VEGA POR LAS TROPAS LEALES AL 
GOBIERNO COMANDADAS POR LOS 
GENERALES JUAN WMEZ (SIC) N O N  
PACHECO ..." "EN m. PLATA DESDE EL 
26 UNA FACCION CAPITANEADA POR 
SEGUNDO IMBEKF, VICTOREANDO A 
LUPERON HA LEVANTADO EL ESTAN- 
DARTE DEL DESORDEN Y LAS AUTORI- 
DADES DE ESA PLMA.. HAN TENIDO 
QuE FtEDUCIRSE A iA F O R T ~  

1-10-77 B.B. EL GRAL. EVANGELISTA NUREZ INFOR- m " " 
MA HABER ENVIADO FUERZAS SUFL LEC. 39 
CIENTES PARA APLACAR A LOS RE- 
BELDES EN EL DISTRlTO DE PTO. 
PLATA. 

51@R &.B. EL GOBE-R DE PTO. PLATA INFOR- m. 
MAQUE LOS CABECILLAS AZULES QUE PTA 
)tABIAN INCITADO LA REVOLUCION EN 
PTY). PLATA SE ENCUENTRAN ASILA- 
DOS EN DIFERENIFcs CONSUIADOS EN 
DICHA CIUDAD. MENCIONA QUE GON- 
ZALEZ HA SIDO EL PRINCIPAL CABECI- 
U D E S D E  EL EXiERiOR 

23-9-77 RE EL GRAL. DAMIAN BAEZ INFORMA SO- m. 10 11 

BRE LA CONFISCACION DEL BERGAN'liN IEG. 37 
HOLANDES "PAQUETE DE LA HABANA" 
POR CONTENER ENTRE SUS CARGA- 
MENTOS ARMAS Y MUMCIONES QUE 
SERIAN ENTREGADAS A LOS REVOLU- 
CI0~06..." 

24-977.B. B. EL GRAL JOSE M. CABRAL JEFE DE IA a J. 
UNEA SUR, INFORMAHABER RECiBIDCl 
COMUNICACION DESDE HMTi. DONDE 
SE INFORMA DE LA DERROTA 
INFLlNGIDA EN MONTE CRiSiY SOBRE 
tAS TROPAS DEL FACCIOSO TOMAS 
ARIAS..." 



312 Mu- kien AdrIana Sang 

GQ 

27477 B. B. "LOS HABITANTES DEL DISTRiTO DE PTO. 
PTO. PLATA EN NUMERO CONSIDERAN- Fi'A " " IM;. 
BLE CAPrl'ANEADOS POR LOS GENE- 9B 
RALES ZACARIAS DE LUNA. NILARIO 
SANCHEZ. LUIS MATIAS Y SECUNDO 
IMBEKT SE PRESENTARON A LAS PUER- 
TAS DE ESTA SALA CAPPrULAR Y HAN 
MANIFESTADO DESCONOCER LA AUlD- 
HDAD DEL GRAL. BAEZ, PARA CWO 
EFECTO PiDEN DEPONGAN ARMAS LAS 
AUTORIDADES MILITARES DEL AC- 
TUAL ORDEN DE COSAS A RN DE EVI- 
TAR LA EFUSION DE SANGRE ..." 
EN CARTA DEL GRAL. VIUANUEVA A 
LAS AUTORIDADES DEL MiNISTERIO 
DE WfERIOR 

11-9775.B. EL GRAL. BAEZ INFORMA : "A LAS m 10. 

NUEVE DE LA NOCHE DEL 6 ACTUAL, m. 37 
lu3CIBIO LA COMISIOM EL PARi'E DE 
QUE EN LA -A DEL 6 FUE 
ATACADA LA PLAZA DE MONTE 
CRISTY, POR TOMAS ARIAS CON 
CUARENi'A DE SUS SATEU'TES, n R 0  
QUE A POCO RATO ESA PANDILdA FUE 
VERGONZOSAMEMIE ACOSADA DE LA 
POBLACION HASTA DONDE HABLA 
LLEGADO, SUFRIENDO PERDIDA DE 
SuS MEJORES HOMBRES QUE PAlWlON 
CON LA MUERTE EL CRIMEN DE SU 
AUDACIA.. 

8977 8. B. LOS GENERALES JuAN 00MEZ TOMAS LA 
VlUANUEVk LA VEGA JOSE FELIU, m "" 
JUAN P. PICHARDO, REuMDOS EN LA m. 40 
SALA DEL AYUNTAMIENK) 
DE tA PROViNCIA DE IA VEGk 'KlMAN 
LA DESISION DE ABANDONAR LA 
CIUDAD DE LA VEGA, Y DEJARLA A 
MERCED DE IXlS REVOLUCIONARIO6 Y 
ACANTONANDOSE CON LAS FUERZAS 
LFALESENELCAMIN0REALDEL.M- 
?iO CERRU"... COMO MEDIDA mIEnCAY 
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RAZONABLE PARA EL SOSTENiMIENIY> 
DEL GOBIERNO Y EXERMINIO DE LA 
FACCION" 

1-7i E E. EL SR. FiDEL RODRIGUEZ INFORMA 11 11 

'ACABO DE RECi3iR UN PARTE QUE LEG. 37 
DICE AS1 ... "EN ESTE MOMENTO EL 
CORONEL FLORENCIO CAMILO ME 
COMUNICA QUE HOY A LAS DIEZ DEL 
DIA TOMARON LOS ENEMIGOS LA 
WBLACION DE LA-.." 

31-7-77 E B. EL GOBERNADOR DE LA VEGA SR TO- 
MAS VILLANUEVA WFORMA AL MINIS- m 11 m 

TEMO DE INIERIOR:. .."SOLAMENlE U m. 38 
COMuN DE JARABACOA ES LA QUE SE 
ENCUENTRA DESORDENADA POR LOS 
BANDIDO5 NORBEma n e l n C I 0  Y CAN- 
DIDO VARGAS, QUE CIEGOS POR SUS 
PRESUMIDAS ILUSIONES, SE HAN LE- 
V- EN AQuEL LUGAR; INFELICES 
QUE SE PRECIPTrAN POR EL SENDERO 
ANCHUW360 DE IA PERDICION..." 

7-977 B. B. EL GOBERNADOR DE SANlIAGO, GRAL. SIiOO. II 11 

EVANGELISTA NUREZ ESCRIBE: IM3. S 
"...ESTE DESPACHO HA SIDO INFORMA- 
DO POR PERSONAS FiDEDTGNAS QUE EL 
FACCIOSO TOMAS AWAS SORPRENDIO 
EL PUEBm DE MONTE CWSTY AL AMA- 
NECER DEL DIA CINCO DEL MES QUE 
C O m ,  PERO FUE R E C W A  INMED- 
IATAMENTE POR UiS LEALES Y VA- 
UEMZS DEFENCORES DEL GOBIER- 
NO..." 
"PLACEME TAMBIEN COMUNICARLE 
QUE YA SE ENCUENTRA PRESO EN 
ESiA CARCEL PUBLICA EL NOMBRADO 
NICOLAS CASTfLLO CAPTURADO AYER 
ENSABANETACONUNACARGADE MU- 
NICIONES QUE WNTTMA 360 CAPSU- 
LAS, DOS WAS DE nms DE CARABI- 
NAY l , M X I P r m N E S ~ P 9 R E C  



GRAL MAXIMO G R W N  AL GRAL. CAN- 
DIW DE VARGAS,.." 

22-7-77 B. B. EL GRAL EVANGEWSTA PNNEz INFOR- m ll u 

MA DE IA DERROTA SUFRIDA POR LX);S IEX3. SQ 
FACClosoS QUE COMANIZADOG POR EL 
GRAL MIGUEL A PICfiARDO WlENXA- 
RON TOMAR LA POBiACION DE LICEY. 
MAWlESA QUE DE iDS SEGUIDORES 
DE ESTA REVOL- LA MAYORLA SE 
ENCUENTRAN DISPERSOS Y OTROS 
APEIESAI)oS- 

287-77 R B. EL GRAL. DUIIOCHER INFORMA: "CON SAMA- 
FECHA 25.. OMCIE A MINISTERIO NA ""- 
ENVIAR A LOS SRES. GRULLON Y 38 
FONDEUR A LAS ORDENES DEL 
GOBIERNO POR HABER DESCUBiERIO 
iA INIENTWTONA QUE T e W  Y HOY 
REMm AL GRAL. m QUE 
ERA DE LOS PRINCIPALES PUES 
TENIAN CONQUISTADO A ALGUNOS DE 
LOS HABITANTES HACIENDOLES 
CREZR QUE tAVEGAY MOCAESTABAN 
DE-..." 

i7+n B. a EL COMAM~ANTE DE ARMAS DE SAN S. 
FCO. DE MACOFUS, INFORMA: "EN ESTE M- ""IW;. 
MOMENTO ACABO DE RECIBIR UN 37 
OFICIO DEL GOBERNADOR DE LA . 
PRoVINCIk COMUNiCANDOiE QUE LAS 
TROPAS DEL GOBIERNO HAN SIDO 
DERROTADAS POR t06 ENEMIGOS DE 
JARABACOk SIN SABERSE DEL GRAL. 
JUAN PABLO PICHARDO. GEFE (SIC) 
SUPERIOR DE LA COLUMNA.." 

57-77 B. B. EL COMANDANTE DE ARMAS DE JARA- 
JARABACOA INFORMA SOBRE LA TOMA m* * " =. 
DE ESTA POBLACION POR PAKE DEL 38 
GRAL. CANDIDO DE VARGAS, QUlEN 
COMANDANDO UNA FUERZA DE 50 
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m- BIER- LU- FUEN- 
CHA ND MOVIMIENIO GAR TE 

HOMBRES SE APODERO FACILMENTE 
DE ESTA WMUN. 
TAMBIEN EXPLICA DE LA LLEGADA A 
LAS CERCANIAS DE ESTA PLAZA DEL 
GRAL -10 CIWEL, CON UNA FUER- 
ZA DE 100 HOMBRES PARA COMBATiR 
DICHOS FACCIOSOS. 

157-77 a R EL GRAL -10 CRuEL NFORMAAL JARA- 
O O B E ~ R D E U V E C A A C E R C A D E  BAiC. ""=. 
LOS REFIEGAS CON LAS TROPAS 38 
REBELDES Y LA HUIDA DE ESTM 
"HACIA LA LOMA", TAMBIEN INFORMA 
DE VARiOS HERIDO6 DEiWRO DE LAS 
TI#IPASDELGOBIERNO. 

187-77 R B. EL GOBERNADOR DE SAMANA INFOR- JARA- 
MA A ESTE WPJISTERIO: "EL #>RTADOR M- """" 

DEL CORREO ES EL CIUDADANO AN- 
DRES TRONCOSO, EL CUAL ES UN SO- 
LEMNE PWOPAGANDISIA DE LAS C m -  
TURAS DE LOS GONZALES Y GRU- 
WX)NeSY'IIENEOllEOmmANO,sON 
FIGURAS DE POCA IMPO#rANClk PERO 
NO IES F M A  ELVALOR POR INCULCA- 
CIONES DE CACUS...". PLANIEA 
LA IMPO#rANCIA QUE TIENE CONTRO- 
LEN A ESTE nm DE PROPAOANDES. ..". 
"QUE SOm BUSCAN EMBWHIWHAR AL 
PATS POR TODAS PARiES PARA PONER 
AL GOBlERNO EN UN CONFLiCTO Y 
COMO V. NO IGNORA IA CUESnON OON- 
ZALEZGRUUBNY MJPERON 'IODO A MI 
MANERA DE VER ES LA MISMA.." 

W R B. EL ~~ DE GUERRA GRAL. PABIX) m " " IM;. 
VILLANUEVA INFORMA DESDE DAJA- 37 
SON Qrn m Em3RADo QUE AL FAC- 
CIOSO TIMOTM) OGAMX), PAKnO DES- 
DE HAIn CON DESTINO A LAS 
PROVINCIAS DEL SUR. ... *A LEVANTAR 
LA BANDERA REVOLUCIONARiA EN ESA 
PAlUE DE LA REPUBLICA.." 



29677 B. B. EL GRAL. W. PACHECO INFORMA SOBRE 
REWELTAS PUBLICAS CAUSADAS POR 
LOS CIUDADANOS GENERALES JUAN 
ISIDRO O#IEA Y MANUEL MARIA A L  
MONTE EN LA CIUDAD DE m. RATA 
EXPLiCA QUE LAS AUTORIDADES NO 
CONOCEN EL MOTIVO DE DICHAS RE- 
WELTAS PUES AMBOS GENERALES 
HABIAN HECHO ANTERIORMENTE 
. .."OSTENSIBLES PROPUESTAS DE 
FRANCA Y DECIDIDA ADHESION AL 00- 
-0 DEL GRAN CIUDADANO,. :' 

67-i7 B B. D W  BAEZ INFORMA: '%A NUEVA 
FACCION DE ORTEA, SEGUN LOS 
PARTES RECIBIDOS AYER TARDE, 
CONFlIZMAN LlbS HERIDAS GRAVES DEL 
CABECIUA MANUEL MARIA ALMONTE 
ASI COMO U\ DE J. ISIDRO 0- EN UN 
BRAZO Y DE UTRW QUE SE IGNORAN 
SUS NOMBRES: QUE EL GRAL. BAUL 
OPERABA SIEMPRE EN PERSECUCION 
DE LOS FACCI0606 DISPENSANDOLOs 
EN LO6 MONlEs..." 

4-6-7i B. B. EL SR DUROCHER GOBERNADOR DE 
SAMANA INFORMA DE LA CAFTuRA 
DEL SR -0 QUEN AL 
INTERROGARLE MNFESTO QUE SU 
MSION ERA LA DE PRONuNCiAR ESTA 
POBiACiON Y ESPERAR LA LEGADA DE 
LOS GENERALES EUGENIO OAVIL Y 
C E S A R E O G ~ .  

30677 B. R EL GENERAL DAMIAN BAEZ INFORMA 
..."HETENIDO NOSICIAS POR PERSONAS 
LLEGADAS DE SABANETA QUE LA 
PANDIfaA DE MERODEADORES DE LA 
FRC,lWERA N.O, SE HA REFuOiADO DE 
NUEVO EN HART, LEVANDOSE CONSIGO 
A SU CAPITAN BENITO MONCION EN 
LITERA A CONSECUENCIA DE UNA 
GRAVE ENFERMEDAD 1 (SIC) QUE SOLO 

m. 
PTA ""m. 

38 

SAMA- 
NA ""=. 

S 

sxm 11 $1 

LEO. 37 
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FE- BIER- LU- FUEN- 
CHA ND MOVIMIENIY) GAR TE 

LE AcOMPA~AN ULTIMAMENTE 
QUINCE INDMDUOS..." 

208-n R B. W. PACHECO INFORMA A ESTE m. 
MWHERIO DESDE LA CIUDAD DE FiO. PTA " " IM;. 
PLATA SOBRE LAS DERROTAS Y LA 98 
MlIDA HACIA HAITI DEL GRAL, BENM'O 
MONCION. POR OTRO LADO, DICE 
CONOCER DE LA PRESENCIA EN LA 
VECINA REPUBUCA DEL GRAL. IGNACIO 
M,  GONZALEZ, QUIEN HA TENIDO 
VARlAS CONVERSACIONES CON LAS 
AUTORIDADES DE LA VECINA 
REPUBLICA. 

16577 B. B. EN CAKTA DEL GOBERNADOR DE m. PTO. 
PLATA, SR W. PACHECO AL MINISTRO PTA "" LEX;. 
DE INTERIOR Y POLICIA SE LEE LO 38 
SIGUIENIE: 
"...EL SR FRANCISCO BAKLY)IX)MY (SIC) 
CONSUL DOMINICANO EN EL CABO EN 
UNA CARTA PAKITCULAR QUE ME 
DIRIGE ME DICE fX) SIOUIENIE: "CON EL 
VAPOR DEL 3 DEL COiuWNIE, UlEOO A 
PuERiD PRNCiPE MMuMO GRULLON Y 
DICE QUE EL GOBIERNO HARIANO LE 
HA DADO $10.000 PARA CONTMUAR 
A06nLIZANDO LA P m  DOMINICA- 
NA,.." 

-577 R B. EL GRAL DAMlAN BAEZ iNFOR?dA.."EL SiGQ *u 

GRAL. CABRERA POR SU OFICIO IMi. 37 
FECHADO 26 DE LOS CORRIENTES 
DESDE GUAYUBIN, PARnCiPA QUE EL 
25 POEl LA MANA FUE SORPRENDIDO 
POR EL ENEMIGO Y DERROTADO, 
TENIENDO QUE REFUGIARSE EN 
GUAYUBIN DONDE PERMANECE Y YA 
HA SIDO REFORZADA POR TROPAS DE 
ESTA LOCALIDAD..." 



GQ 
FE- BIEH- LU- FUEN- 
CHA NO MOVIMIENTO CM3 TE 

BEKNADOK DE SWTMGO PARA JUNTO 
CON LAS TROPAS DEL GRAL. GABINO 
CRESPO ATACA ESTA POBLACION QUE 
ESTA EN MANOS DEL GRAL. BEMTO 
MONCION. EXPLICA QUE SUS FUERZAS 
Y LAS DEL GRAL. CRESW FUERON VEN- 
CIDAS YA EN UNA OCASION AL TRATAR 
DE DEFENDER LA FOBLACION. 

1247i  B.& EL GOBERNADOR DE PTO. PLATA mR 11 *1 

INFORMA A ESTE MINISTERIO QUE "EL IEG. 39 
SR. MAXIMlLIANO HIJO DEL GRAL. 
W M O  G R W N  VIVE EN JUANA 
MENDEZ Y ES AGENTE DE LOS 
REVOLT060S DE iA LINEA. SU PADRE 
WVE EN FOKT UBERiE..." 
LOS HAiTiANOS NO RESPETAN EL 
TRATADO NI T-O U) PACTADO 
ENTRE LA COMISION DEL GOBIERNO Y 
EL JEFE HAmANO DE LA m.," 

1 M W  B. R EL COMANDANTE DE ARMAS DE DATA- 
DAJABON I N F O m  AL GOBERNADOR = " "=- 
DE SANTIAGO LO QUE AQUI SE 9B 
TRANSCRIBE: ..." EL GOBIERNO 
HAiTIANO HA MANDADO A (SIC) 
BUSCAR A (SIC] LUPERON PARA QUE 
HAGA CABEZA EN LA REVOLUCION. EL 
MINISTRO HAITIANO, EN SU ESTADIA 
ENELCABOiXDklOALOS M 
QUE SU GOBIERNO TENIA DINERO Y 
PE#IYZECHOG PARA E W . .  ." 

22~r -n  B. B. EL SR JOSE LOPEZ, JEFE COMUNAL S. m. 
INIERINO DEL WNA, INFORMA A ESTE DEL- " " 
MINISTERIO: "...EN E S E  MOMENTO... IM3. 37 
HEMOS RECIBIDO UN CORREO DEL 
CORONEL JOSE FiDEL RODRiGuEZ QUE 
SE ENCUENTRA EN HIGUERO M I M O  
DE CO?W Y MACORE MW PIaDXiMO AL 
RIO YUNA ANUNCIANDONOS QUE EL 
COTUY ESTABA EN PODER DEL 
ENEMIGO.. ." 
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6-5-77 B. B. EL GRAL. EVANGELISTA NUNEZ EXPLI- 
CA: ..." INFORMES DEL GRAL. CABRERA 
NOS DICEN QUE EL GRAL. MONCION CON 
D M  O DOCE MtWUiEROS SE HALlA EN 
EL LUGAR LLAMADO LOS PINOS SEC- 
CION DE DAJABON. REDUCIDO A IMPO- 
TENCIA Y AL PIlLAJE..." 

19-2-77 B, 3, EL CONSUL DOMINICANO EN CABO HAI- 
TlANO INFORMA A LAS AUTORIDADES HAITIA- 
~ S O B ~ L A A W M Q U E P R E S -  ND ""W. 
TA A LA CAUSA REV0LUCIOblARl.A EL 38 
GOBIERNO HAlTIANO. DICHA AYUDA 
CONSISTENE EN DINERO. ARMAS Y 
PERlREHu6 DE GUERRAY ESTA SIEN- 
DO SUlliINISIRAaA POR EL MiNISlEluO 
DE GUERRA Y MARINA DE HMii. SR 
AUGUSTO M O m .  
mRcrlT#)LADOADMEmDELAKsI- 
BiLIDAD DE QUE MlPEIEON INIENne UN 
DESENIRARCO POR UIS COSTAS DE 
MOWE CRISn EN U)S DIAS V E N D E  
E#)6. 

2&2-77 B.B. EL GRAL. DAMIAN BAEZ PRESIDENTE DAJA- 
DE IACOMISION DEL GOBIERNO EN LAS m " " m9 
mEOVlNNCIAS DEL CIBAO, INFORMA DES- 38 
DE DAJABON ID QUE SIGUE: "...AQUI 
REINA LA MAYOR TRANQUILIDAD, LOS 
CABECILLAS MONCION Y RAMON TA- 
aARE [SIC) SE HAN REFUGIADO EN TE- 
m R i 0  HAJTZANO. EL PRIMERO EN 
CAPOTn.tO FRANCES Y EL OTRO EN 
JUANA MENDEZ.." 

12-3-77 R B. INFORMAN DESDE MONTE CRISTI m. 
SOBRE LA DETENCION DE VARIOS PTA ""IEG. 
PROPAGANDISTAS 1 [SIC) PERTURBA- 37 
DORADEiAWiEiXCAPOTILU3. 

28-3-77 B. E EL GRAL. EVANGEIPTA MUmEZ, GOBER- m 11 11 

NADOR DE LA PRUmCIA DE SMTM- m. 37 
GO. INFORMB AL MINISTRO DE INTE- 



RIOR Y POLICIA: ..."W3 AQUI IA COMUNI- 
CACION QUE HE RECIBIDO DEL COMAN- 
DANTE DE ARMAS DE GUAYUBIN..." "EN 
ESTE; MOMENIY) ACABA DE LLEGAR UN 
PARE DE DAJABON ..." 'WOY A LAS SEIS 
DE LA TARDE SAUO EL GRAL. CABRERA 
CON UNA FUERZA DE CUARENTA HOM- 
BRES Y EN EL WGAR DE UX ARROYOS 
FUE SORPRENDIDf3 EL ENEMIGO. EL 
CUAL FUE DISPERSADO COMPLETA- 
MENIF: DEJANDO EN NUESTRO PODER 
D O S ~ , T R E S ~ D O S , U N C A -  
BISLLO, SIETE HAMACAS, CUATRO CA- 
RABINAS. UN REMINOTON. CAPSUW, 
P A Q U m S  PISTORES Y DOS REVOL- 
VERES. ENTRE L06 HERIDOS UNO ES 
MEME R M O N  BLANCO Y JULlAN AG 
CANTARA DE NUESTRA PARTE SOLO 
UN HERIDO..." 

16-2-77 B. B m GENERALES GABINO CRESPO Y J. 
RODRiGUEZ EN CARTA ENVIADA 
DESDE GUAYUBIN AL GOBERNADOR 
DEL DISTRITO DE WEWZY) PLATA, 
iNFORMAN: ..."HOY A LAS SI= DE IA 
-A DERROTE COMPLETAMErn 
ENELLUGARLlAMADOJUAMOOMEZA 
IAS GENERALES MONCION. TABARES 
(SIC) Y SUS ADEPIiOS..." "...DOS HORAS 
DURO ESTE COMBATE CAUEANDO AL 
ENEMIGO I R R E P ~ W E C  PERDIDAS, 
ENTRE ELLAS LA MUERTE DE UN 
MILITAR DE ESA JOSE B E m  Y LA 
CAPTURA DEL GRAL PABm PEREZ. POR 
NUESTRA PAR'I'E UNICAMENTE UN 
CORONEL MUERTO: ESTE ERA 
EVANGELISW GOMEZ (DE MAQ] ..." 
TAMBIEN A TRAVES DE ESTA MISTVA, 
L a  GEmmAmS CRESEFO* Y RODRIGum 
RECONOCEN A -0 GRULIXlN COMO 
Pi?iNCI:PAL JEFE DE ESTOS REVOLUCIO- 
NARIOS E INSTAN AL GOBIERNO A RES- 
TMLECER TRATADOS QUE PERMITAN 
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19-2-77 B, R EL SR. FRANCISCO BERTHOLOMY EN 
CARTA DESDE CABO HAITIANO HMTLA 
INFORMA AL GOBIERNO DE W E m  NO ""IEG.? 
PLATA SOBRE LOS CIUDADANOS 
DOMINICANO6 QUE SE ENCUENTRAN 
EN E S A  SIENDO ESO!% MANUEL DE 
JESUS RICARDO, GRAL. FEDERICO 
Li'TiiGOU TeSORERO DE LA ACTUAL 
REVOUICION, UnS MAIZION. DON 
ALEJANDRO LLENAS, EN JUANA 
MENDEZ SE ENCUENTRAN MA2uMO 
GlWLiDN, BEMlO MONCION Y EL GRAL. 
UUsEs HEUREAUR QUIENES ESTAN 
SIENDO AYUDADOS ECONOMICA- 
MENTE POR EL MINfSTRO HAITIANO 
A U G U m  MONTAS. TAME3IEN EXPLICA 
EN LA CMtT4 QUE..." EL PUEBtO HAY- 
W O  [SIC] EN GENERAL ESTA IRRI- 
TADISMO CONInA EL ACTUAL GOBIER- 
NO POR EL MIEDO QUE nENE DE QUE 
VENDA rA REPUBLICA DOMINICANA.. " 

2-1-?7 B. B. EL GRAL. -0 CRESPO INFORMA SO- 
BRE POSIBILIDAD DE "CIU'lU REWOW- PTA "* IMi. 
CIONARIO" EN GUAYUBM Y MONTE 38 
CRISn, MANIFIESTA QUE SE CREE DI- 
CHO MOVIMIENTO ES EN FAVOR DEL 
G ~ ~ N .  
EXPLICA QUE LAS PROPAOANaAS QUE 
SE HAN ENCONTRADO CIRCULANDO, 
DICEN QUE BAEZ AuLLAW LA NACION 
AmSEE.UUYDEQUEESTAALIADOA 
LWERON. 

3-1-77 RB. EL GOBERNADOR INTERINO DE m 11 11 

SANTIAGO SR. RAMON GUZMAN LM3. 39 
INFORMA C0N-R DE LA iLEGADA A 
FTO. PLATA DE LAS AUTORIDADES 
CMLES DE LA PR0VINCi.A DE MONTE 
CHsrY QUIENES HAN WFESTADO 



QUE EL DiA 1RO. "...HABIAN DADO ALLI 
EL GRITO REVOLUCiONARiO A FAVORDE 
MJPERON..." 

10-2-77 E 3. EN CARTA DE DAMIAN BAEZ. PRESI- m 
DENXE DE LA COMISION DEL GOBIERNO PTA " " IM;. 
EN iAS PROVINCIAS DEL CIBAO. SE LEE 37 
LO SIGUIEM'E: . .."WO CUBIERTA TEN- 
GO EL HONOR DE ACOMPAklR A USTED 
CoPrCI DE UNA NOTA OFICIAL QUE ' IWO 
POR COMrENEWE DIRIGIR A ESTA CO- 
MISION EL SR GOBERNADOR DEL CAW) 
HAKMNO, EN MSTA DEL MOVIMIENTO 
REVOLUCIOUARlO ACAUDiLiADO EN LA 
LINEA N. O. POR BENITO MONCION. 
RAMON TABAREZ, PABIX, PEREZ Y TO- 
MAS ARIAS QUE PROTEGIDOS POR 
-0 G R W N  VMDOR EN JUANA 
MENDEZ. LAS SUMINISTRA ELEMEN- 
TOS DE TRANQUILIDAD PUBLJCA..." 

53-78 C. TOMA DE iA PRESIDENCIA POR PARE 
DE IGNACIO M. GONZAlEZ 

11-1-78 B. B. EL GRAL. DAMIAN BAEZ. COMUNICA 
QUE LA SITuACION POid'TiCA EN LAS 
PROVINCIAS DEL CIBAO SE ESTA 
DESPEJANDO BASTANTE. 
PUES SE HAN LOGRADO ATAQUES 
SOBRE LAS "MADRIGUERAS" DE LOS 
FRINClPALES GRUPOS FACCIOsOG. 

CAMBIO DE GOBIERNO. SECRET. OON- 
SEJO DE SECRETARIOS DE EWADO: 
JOSE M. CABRAL I[N'IER. POL) Y m- 
CARG. DE GUER Y MAR). DE ESTADO 
JOAQuiN MONTALVO WSTIC. E iN!3'l'. 
PUB. Y ENCARGADO DE RELAC. EXTE- 
RIOR) Y DE HACiENDAY COMERCIO. 

INC. ARiSi'. OP. 
c. PP.7. 

INC. AFusr. 
OPUSCVT 



CUADRO NP 1s 
DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES EN TORNO A LOS MOVIMIEWm 

DE OPOSICION 1848- 1873 

DIECRmu 

Decreto de C.N. concediendo amnlstia a los dominicanos 
"espuisos" (sic) del Mtorio de la Fiepublica. 

. 1' Se declara solemnemente la amnistia en favor de los 
sefiorts Francisco SBnchez. Rarnbn Mella. Juan Pablo y Vicente 
Duarie. Padre e N o .  Pedro A Pina, Juan J ienez  y Juan Isidro 

COEERNo 

C.N. 

Decmto del P. E. acusando al Gral. Pedro Santana de negarse a 
entregar el mando de h frontera sur al Gral. Antonio Dwerge y 
de Azua para derrocar al gobiernoO "Por estos motims el gobierno 
ordena: que el Gral. Pedro Santana sea puesto en estado de 
acusacion y Juzgado como conspirador y traidor a la patria.. ." 

Manuel 
Jimenez 

Decreto del J.S. convocando los miembros de los cuerpos 
con excepcion de Juan Nepomuceno Tejer* Pedro 

t. Bobea, Pedro Pina, Tomas Concha, Jwe M. Serra y Pedro 
Pablo Bonilla para elegir presidente de fa Repiiblica. 

FECHA 

Pedro Santana 

El P.E. Organiza el ministerio publico: Pedro E. Pelletler. 
Ministerio de Jusucia e Instruccion Piiblica. Miguel Lavastida, 
Secretada en los despachos de Int. y Pdicia m. Cniz Moreno. 
I.Eadeda y Comerclo. Guerra y Marina. 

Pedro Santana 





Jose Deslderh Vahrwde, Domingo D. Plehardo, Federi 
Juan E. Ceara. Benigno Fiiomeno RoJas, Ulises 
Pedro Fco. BonA Antonio Hernandez. 

B. Curlel. Jose M. Lhpez. Juan Atvairez, Sebas 
cormcuenda del pnunciamlento que tuvn lu 

por k cual p m v i s i d  una de las 

De1 G. P. del Cibaa prohibiendo toda manifestaclbn hosU 
Injuriosa a las parlldartos de la administracion de SBea. 

Decreto del P.E. declaran& en estado de siuo la ciudad d i 3 . h  
Santiago de los Caballeme. 
"Considerando: que ha estallado una conspiraci6n a man 
armada en la cabeza de la prwinda dc Santiago de 1 
caballeros, a cuyo frente aparecen los traidores Generales 
Domingo Nallol. Jose D. Vdvetde, Jose M. Lopez..." i 
Decreto del G.P. del Cibao abriendo loB puerta de Monte 
Puerta Plata y Matanzas al Libertador y demas dominicano 
proscritos por el ex-presidente Bacz. 

Decreto del P.E. llamando a las armas a todos los dominican 1 B.& indistintamente. 
"Considerando: que ha estallado una taccibn a mano armada 
que el gobierno esu en la obllgacton de re primirh..." 

I Decreto del G.P. del Cibao declarandase Gobierno Proviclonal 
Ja Repflbfica. 









Baa y toda ~IIS puebb & la kp6Uca m, pstar8n obediencia 
a otro gobierno que al instalado en esta dudadm. 
Segundo: "El gobierno residira, en clase de triunviros. los 
General- M r o  Ant. Pimentel. Cregork Luperon y Federico de 
Js. Carda, 

Decreto de h Junta Centrai Gubernativa ddarando bhueado e f b  bia. Cabn 
puerto de ia CapStal. 
Art. la "Se declara bloqueado el puerto de la ciudad de Santo 
Domrngo, Capital de la Republica. unico punto que ocupa el 
Gobitnio del G d  Ja& M. CabralH. 

Decmto del P.E. declarando en estado de sitio toda la provincia 
deAaua 

Decreto del S.C. declarando piratas al Vapor Te1&grafon,su jefe 
Wc) y la gente que le 
"Por cuenta el P.E.. por drgano del ciudadano Ministro de lo 
Interior, ha presentado a este alto cuerpo diversos documentos 
d i t i v o s  que el emigrado Gregorio Luperon, acompahado de 
otros hcclosos como el, infestan las costas de la Repubiica 
Dominicana a bordo de un vapor armado. ea cuyo tope arbolan 
[sic) la ensena nacional. 

Decreto del P.E. conmutando la pena de muerte al rto David 
Hatch "... owirnuthdade la pena en la del -un dd destiem". 

Decreto del S.C. declarando fuera de ley al General J& M a h  
Cabral. 1 

Decreto 
1129 



l 

"Considerando: "Que el Senor J* M. Cabral. colocado en las 
gargantas y desiiiaderos del lugar nombrado "polo". 
capltancmdo una partida de latro-@meros fronterizas. vino a 
interponerse al paso del Gral. Silnave. sus ministros y estad 
Mayor. sefioras y -os que formaban el grupo de inoiknstvos 
rehtgrados, a quienes hfio entrega maniatados al h r  de s 
a-. 

ResoIuctbn de la Junta Revolucionaria. nombrando ai General B. t99ez 
Ignacio Marfa Cone8kz. Jefe Supremo de la Rwalucibn. 

Decreto de Gob. Prcrvisiaal. desconodendo toda consesion (sic). i% BBez 
empleo que emane del Gobierno de Mez. despu&s del 25 de 
noviembre i11timo. 



W n P  1s 

MEDIDAS OFICIALES PARA ENFJXENTAR INVASION HAITIANA 

l 
Declaratorkx 
". .. La Junta Gubernativa Provisional de la 
Dominimna L.) no esta en la intencion & expulsar a 
b que se hallan en la anterfor categoria (los 
parte occidental y los de origen francts 
park espaiiola)' (...) tambitn declara: que la esclavitud ha 
desaparecido para siempre del teritorio de la RepSiblica 
Dominicana, y el que propaiare lo contrario. sera considerado 
c m  cleh-te, ptraeguido y castigado d hubkrc lugar. 

Deciaracib de guerra a muerte a la Riepablica Haitlana: Art. 1 Junta 
"I3cclaramos solemnemente y en toda forma, guerra abierta por Gubernativa 
mar y tierra a la naddp haitiana. .." Provicional, 

Bobadilla 

Decreto del P.E. prohibiendo toda comunkaci&n con los Pedro Santan; 
haitianos por circunstancias de la Cuem. 

Dtcreb del C.N. lbmando a las armas a todos los dominicanos y Manuel 
ordenando al Gral. mrrvllizar todas las fuerzas posibles del Seytio Jimenez 
y presentarse a las drdenes del pnddente de la RgrUblica para 
tnfi.entar Ias circunstancias de la Ltwas6n aaltlana 

FECHA 



CUADROFP r7 
PARTICIPACION DEL GENERAL GREGORiO LUPERON J3nJ MOVIMIENTO DE 

OPOSICION ANTIBAECIWA 1869- 1874 
FECHA 
9/3/ 1868 

5/6/ 1- 

9/6/1- 

10/6/lsSe 

Puerto Plata 

SlmanA 

LUGAR MOVIMIENM) DE OPOCICION DE LUPEIEON 

Sabanadela 
Mar 

"Esterobaiza" 

Aparece el vapor TeEgdo" en esta ciudad y canonea 
hada el fuerte. 

Lu@n desembarca por "Esterobalza" 

Lupen3n toma por d t o  el puebb de Samana. 

Se dan a conocer los nombres & los tripulantes del 
=por 'Telegrafon y el numero de piezas de artilleria que 
contiene. 

Se informa del combate naval entre la Coleta "CapotrlloW 
y el vapor Teltgrafa", reprtandose tres marinos del 
Gobierno muertos y varios heridos. 

Tekgrafd se aparece frcntt al Puerto Tortugucro y 
tres canonazos. y tiros de fusiL muere un 

ovencito. 

El General Caminero, iniorma que el Vapor Teltgdon 
es surudo de carbon por un "Balandrow venezdano en la 
Isla Saona y se Morma que han apresado el bote del 
General BoteIlo. 

FUENTE 
kG.N. LRg. 6, Doc. 19, 

Guerra y Marina. 

U . N . ,  Le& 5 m. 3 
C l l e r r a y ~  

AGN. Leg 5, Exp. 1 
GutrrayMarlna. 

AG.N.Ie&&&p. I 
Guerra y Marina 

anto Domtngo AG.N. k& 6 EKp. 3 
Guena y Marina 

Felix M. Delmonte, informa del rumbo tomado por d 
"klQrafo" al Ministro de Guerra y Marina. Dice que 
dicho vapor apres6 en Palenque la "Balandra" 
"Navaj 1110". 



Famlllares de ptraonas que fueron obligadas por G.N. kg. 10Interlor 
Luperion abradan d Tel&grafom piden al Gobierno que se y Policia, 
les suministre informacibn. 

Se encuentran en Barahona veintitres barriles de 
Mhra  y documentos substraidos por Luperon en el 
ataque a Samana. Estos documentas son enccmimdos en 
casa del Sr. David Hatche. 

Se informa que LupcTon ha desembarcado en Halti y AGA. IR&. 10. InteriE 
conjuntamente con el ej€rcito haitlano, se une al I y Eolkza. 
Central Cabral. 

AGX 5 Exp. 4 
Guerra y klarina 

Despues de1 Decreto que declara "piratam al Vapor 
'TeIegrafoo" y a Lupe.ron son fusiladas en Azua el General 
Beiisario Curlel y el Teniente Coronel Joaquin Volh por 
''invadir* el territorio dominicano. 

AG.N. ieg S-. 5 
Guerra y Marina 

Se efectfm en el Guarlco una reunidn de adlladoei AG.N. Le& 9- 3 
polrtfcoByse~aunaagre&16n. l Guerra y Marina 

Se iniorma que Lumn esta en CaptiUo @mn&] con 
armaz~ y municiones y que hay un gran movimiento de 
iwlaarh h a i m  enJuana Mendez, 

AC3.N. Le& 8 1 
Guerra y Marina. 

Sdxmeta Fd General Juan Gbma ataca a tuperdn quien se hallaba AGN. Leg. 13 Interla I m Sabaneta y lo demtai. l y Poiicia 

anta Dodngo Dos generales haitianos informan que Luperbn, 
Segundo Imbert y otros, intentan contm1a.r d pais en un 
mes. 

L a  Damas 

AEJ?. Le& 13, lnterlc 
y Policia 

El aobbno haitiano le ofkeee a Iniptrbn 8.000 hombries A G N  Itr%. 10 6 
para atacar por la hnera. I Guerra y Marina. 

Dajabon Lus generales Gomez Mondbn y Crespo. derrotan a 
Luper6n m Dajabon. 

A G N  Ir%. 11 Exp 9 
Guerra y kilarina. 



CONCESIONES: INDUSJXIA, COMERCIO, MINAS Y 
AGRICULTURA 

N9 FECHA m- 

140 65-48 CON EL OWETIVO DE PROMOVER LA INDUSTRIA Y EL 
E M W  DE CAPITAUS, SE DECUFW EL IABOREO EN 
IAS MINAS COMO UNA INDUSTRIA LIBRE Y ABIEWA 
A LA SOLICITUD DE CUALQUIER INDIVIDUO. LOS QUE 
DECIDAN HACERLO EN TERRENOS DEL ESTADO, 
DEBERAN DIRIGIRSE DONDE EL MINISTRO DE 
HACIENDA CON EL FIN DE HACER ARRENDAMIENTOG. 
CONVENIOS O PACTOS. ESTE CONVENIO NUNCA 
DEBERA EXIGIR MAS DE UN 5% DE MAS MATERIA 
BENEFICIADk 

394 18-555 EN VISTA DEL DESEO DE PROMOVER EN EL PAXS LA 
INDUSTRIA MI- SE CONCEDE AL SR TEODORO 
HENEKEN n m-10 DE EXPOKTAR mm DE DE- 
RECHO LOS MINERALES QUE PUEDAN ENCONlRARSE 
EN SUS TERRENOS EN LA COMUN DE SAN CRISTOBAL 
Y EN LA PENINSUU DE SAMANA, EMBARCAR EN 
CUALQUIER PUN]IO QUE JUZGUE CONVENIENLE YA 
SEA EN BUQUES NACIONALES Y EXIRANJEROG E IN- 
TRODUCIR LIBRE DE DERECHOS DE IMPOEZTACION 
LAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS QUE JUZGUE NE- 
CESARIAS PARA EL USO DE LAS MINAS. 

570 1510-58 SE CONCEDE A LOS SRES. BULLOT, VIZCONDE DE 
KERVEGUEN, BARROT Y BARON DE MONTYlUR U) 
SIGuiEME 

- EL DERECHO DE EXmMTAR LAS MEElAS DE CARBON 
PERTENECIENTES AL -0, QUE SE ENCUENInEN 
EN LAS INMEDIACIONES DE LA PENINSULA DE 
FAMMA POR 40 A f b .  

- LA m C I O N  DEL GUANO DONDE QUIERA QUE 
SE HALLE EN M KSlESIONES DE LA REPUBLICA POR 
20 AROS. 

- LA FXPLOTACION DE L@ BOSQUES DEL ESTADO 
QUE EL GOBIERNO JUZGUE A BIEN DISPONER POR 20 
Amos. 
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N* FECHA CONTENIDO 

- LA ~ A C I O N  DE LAS MINAS DE PLATA. ORO. 
COBRE, MERCURIO, Y OTROS METALES QUE SE 
ENCUENTREN EN TERRENOS DEL ESTADO POR 40 
AROS. 

iDS RESERiDOS SE~~OF~ES SE COMPROMETEN POR SU 
PARTE A: 

i TRASMITIR LAS ANIXRIORES CONCESIONES A iD!3 
CAPITALISTAS INGLESES Y FRANCESES PARA 
OBMVER DE ELLOS UNA ADHESION DEFINITIVA. 

= A TENER REPRESENTANTES EN STO. DGO. Y 
SANTIAGO. 

- A JUSTIFICAR UN CAPITAL BASTANTE CRECIDO 
PARA LA EXPLOTACION DE LAS MENCIONADAS 
CONCESIONES. 

= A PAGAR AL GOBIERNO UN MAXIMO DE UN 10% 
SOBRE LOC PRODUClO!3 DEL CARBONY DE UIS MINAS 
CONCEDIDAS Y QUE FUEREN EXPWMDAS. 

= A PAWR AL GOBIERNO UN DERECHO DE UN 10% 
SOBFZE EL VALOR DE CADA QQ. DE GUANO 
COSECHADO. 

=A PAOAR UN DERECHO POR EL ARRENDAMIENTO DE 
LOs BO3QUES, SEGUN iA EXiENSION E IMPO#rANCSA 
DEL TERRWO. 

= A ABRIR UN CAMINO DE SANTIAGO A PUEnIY) 
PLATA. 

= A HACER UN AVANCE DE UN MiLLON DE FRANCOS 
AL GOBIERNO DOMINICANO EN UN PLAZO DE 4 
MESES. 

LOS TRABAJOS DEBERAN INICIARSE EN UN FLAZO DE 
3 @OS DESPUES DE LO CUAL TODO QUEDARA 
ANULADO. 

GOBIERNO -LA INInZODUCCTON UBRE DE 
DERECHOS DE TODAS M MAQuiNAS E 



N* FECHA CONiENiDO 

INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LA 
EXPLOTACION Y LA UBRE E2PORTACION DE LAS 
MATERIAS QUE HAYAN DE EXPOIZTARSE. 

SE CONCEDE A W S  SRES. CAZNCANO Y FABENS LA 
EXPLOTACION DE LAS MINAS DE COBRE EN MONTE 
MATEO, SAN CFuSniBAL. DEBERAN PAGAR UN 5% 
DEL PRODUCTO AL GOBIERNO Y 10 FRANCOS POR 
CADA KM CUADRADO DE LA SUPERFICIE. SE DECLAR- 
AN LIBRES DE DERECHOS IX>S INSTRUMENTiOG NECE- 
SARIAS PARA DICHA EXPLOTACION. 

SE CONCEDE AL SR. ARTHUR FOLSOM LA 
EXPLOTACION Y EXPLORACION DE UNA MiNA DE 
PEXROW EN HIGUERPrO DEBERA PAGAR AL TESORO 
WBLICO UN 5% DEL PRODUCTO NETO Y A LOS 
PROPIETARIOS DE LAS nERRAS UN 2%. DEBERA 
EMPKEAR LA MAYOR CANTIDAD DE MANO DE OBRA 
DOMIMICANA AS1 COMO PAGAR 10 FRANCOS AL 
TESORO WBUCO POR KM CUADRADO DE SUPEW;ICIE. 
LOSINSTRUMENTOS NECESARIOS QUEDAN UBRES 
DE DERECHO DE TMPOKTACION. 

SE DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE 
OPOSICiON POR EL SR. DAMIAN BAEZ 
A LA CONCESION DE tAS MINAS DE PETROLEO 
OTORGADAS AL SR A#NRO FOLSOM. 

CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO ALVARO 
FERNANDEZ PARA ESTABLECER LJMS SAUNAS EN 
LA ISLA BEATA POR 20 MOS. DEBERA PAGAR 5% 
DEL PRODUCTO AL GOBIERNO Y QUEDAN 
EXONERADOS LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS 
PARA TAL INDUSi'RIA 

CONCEDE AL SR FELIX MONTECATITNI IA EXPLOTA- 
CION DE UNA MINA DE COBRE EN CUAUX). DEBERA 
ABONAR 596 DEL PRODUCTO NE30 AL GOBIERNO. 
NOTA: CUALM) SE ENCUENInA EN SAN CRiSiOBAL. 
~MENi'OSLIBRESDEIMWESTOS, 

MODIFICA LA LEY DE kiINAS EN LA PAKIE QUE DEBE 
P E n C I B I R E L G O ~  
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- EL COBRE PAGARA $1 m. POR CADA TON. DE 
MINERAL BRUTO. 
- ELOROY IAPIA3APAGARAN DOBlJE DERECHO. 
- EL CARBON MINERAL, EL HIERRO, EL PLOMO Y EL 
ZINC, OCHENTA CEmAVOS FiE. POR TON, - EL GUANO $2.50 FIE. 
- EL -LEO PURIFICADO, 2 CENTAVOS FIES. POR 
G 
DICHO PAGO SE IEARA AL CONTADO ANTES DE LA 
EXPO#r~ION DE LOS MINERALES. 

1085 24-10-67 CONCEDE A LOS CAMBIASO Y CIA. IA EIWMTACION 
DE UNA MINA DE COBRE EN BOCA DE CUAYO JURIS- 
DICCION DE SAN CRISiOIBAL. DEBERAN ABONAR POR 
ESTE CONCEPTO $1. FIE. IWRTDN. EXPWMDA 

1- 11-12-87 CONCEDE A LOS SRES. CAMBIAZO Y CIA LA 
EXPLOTACION DE LA MINA DE GUANO DE 
MURCIELAGO EN UNA CUEVA INMEDiATA A IAS DE 
W A  ANA, QUEDANDO LIBRES DE DERECHO LX)S 
INSTRUMENfOS NECESARIOS. 

11s 28-7-69 ANULA LA CONCESION AL SR. ARTHUR FOLSONI 
HECHO POR EL GOBIERNO PASADO PARA LA 
EXmMTACION DE LA MINA DE PEiROLEO EN iOS 
TERRENOS DE VIA HIGuERFTY) Y AGUA HEDIONDA 
FORSERESTOSDEPI#)PIERADDEDAmwBAEz. 

1292 24-5-74 HABIENDO TRANSCURRUX) EL PLAZO FWADO DE 1 
a0 SE ANULA LA CONCESION DADA A JULIO GRAND 
GERARD Y V. TROUSSEL, PARA EXPLO*LACION DE 
TEIFniES EN BANI Y OCOA 

laSS 28-574 CONCESION POR 15 MOS PARA EXPLOTAR PtANTAS 
TEZPIiLES EN iDS TERRENOS EALDIOS DE STO. DGO. 
Y AZUA A U)6 SRES. ALEXiS LiCMRAC Y FRANCISCO 
BRILME. 

1297 3M-74 CONCESION POR 15 ANOS PARA ELABORAR EL 
AZUCAR DE C m  POR MEDIO DE MAQUINAS DE 
VAPOR A LOS SRES, mDERIC0 RAMIREZ Y 
FRANCISCOBEn:CIMCENLDS'IERRWOSDEL~ 
C O m f D O S  EN iA OMUN DE GUERRA. 



N* FECHA CONIENIDO 

CONCESION AL SR. J06E FRANCISCO GARCIk C m -  
NO. PARA ESTABLECER EN LAS INMEDIACIONES DE 
LA -Y CUALQUIER OTRO LUGAR DE IA REPU- 
BLlCA, HACIENDAS PARA ELABORAR AZUCAR DE 
CANA. 

CONCESION AL SR DAVID MTCH PARA EXPLCrrAR 
LAS 8 MINAS DE SAL GEMMA DENUNCLADAS Y 
RECONOCIDAS EN NEYBA. ESTE DEBERA EXPOKi'AR 
PORLO MENOS 25.000TON. DE SAL ANUALMENIF.. 

CONCESION AL SR B.F. CLARK PARA DISECAR 
PLATANOS Y OTROS FRUTOS, POR MEDIO DE 
MAgUINASmREL'IEmmoDE 5m06. 

CONCESION AL SR JOSE Jomurn DEL MONIE, EL 
PRMLECIO EIuCLUSNO PARA LA FABRICACION DE 
ALMiDON EN lDDA LA PROVINCIA DE STO. DW. Y 
P O R E L ' I E R M I N O D E S ~  

CONCESION A LOS SRES. JUAN SAJOUS Y C U  EL 
PRIVILEGIO EXCUJSNO PARA LA ELABORACION DE 
CA~CAOPOR~AI?CSENIAPROVINCIADE~.DGO, 

CONCESION AL SR W. R 'IHORMAM EL PRIVILEGlO 
EXCLUSIVO PARA ESMBLECER EN iA CAPfiAL, UNA 
FABRICA DE POLVORA. LA EMPRESA VENDERA AL 
GOBIERNO TODA POLVORA QUE NECESITE CON UN 
10% DE DESCuENiU DEL PRECIO QUE SE PAGUE EN 
E.U. Y DEBERA DEP06fiAR ?ODA POLVORA EN EL AR- 
SENAL DE LA PLAZA Y NO PODRA VENDERiA A PAR- 
ncu- SIN DAR CONOCIMENIO AL WBERNA- 
D a t  

CONCEDE AL GRAL. JOSE CAMINERO EL PRIVILEGIO 
EXCLUCNO PARA EU80??An CACAO POR MEDIO DE 
UNA MAguINA DE VAPOR POR EL TERMINO DE 5 
AmosENELSEYBOYSAMANk 

CONCEDE AL SR IGNACIO OONZAtEZ IAVASliDA 
POREL-DE2OAROS, ELPRlVIIEOIODEEX- 
l'mmR IAS PIAmAS TEZETILES EN LOS TERRENOS 
BAII)IOS DEL oommo EN IAS PFmvlNCIAS DEL CI- 
BAO Y m DISTRITDS DE SAMANAY m. HALk 
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N* FECHA CONIENIDO 

CONCEDE AL SR JOSE MARIA REY EL PRNILEGIO 
EXCLUSIVO PARA USAR LA M A Q U M  DE VAPOR DE 
S U  IMrENCION PARA DESCARGAR CAFE POR EL 
TERMINO DE 15 ANOS. NO DEBERA VENDER LAS 
FANEGAS QUE DESCASCARE A UN PRECIO MAYOR 
DE 25 CENTAVOS LA FANEGA 

CONCEDE EL PRIVILEGIO AL GRAL. JACINTO 
PEYNADO PARA ESTABLECER UNAS SWNAS EN LA 
ISLA BEATA Y EXPLOTARLAS POR 15 ANOS 
DEBIENM) PAGAR UN 546 DE DICHO PRODUCiU AL 
ERARIO. 

CONCEDE A LOS SRES. FELIX E. SOLER Y MMWlN 
RODRIGUEZ EL PiUViLEGIO EXCLUSIVO PARA 
ESTABLECER UNA MAQUINA DE ASERFZAR 
M A D W Z A S E N S ~ ~ . D G O . P O R E L ~ O D E ~ ~ ,  
DEBIENDO SATlSFACER LAS NECESIDADES DE 
DICHO AKITCUIX> EN LA PRCWINCIA. 

CONCEDE AL SR. DOMINGO RODRIGUEZ. EL 
PEUVILEOIO EIELUSIVO PARA LA FABRICACION DE 
WUiRU,LOS Y TEJAS DE TY)DAS CLASES, POR EL 
TERMWO DE 6 MOS.  DEBERA SATISFACER iAS 
NECESIDADES DE LOS ARTiCULOS EXPRESADOS 
Qm SE TENGA DI LA PROViNClk 

CONCEDE AL SR LEONARDO DEL MOME, CONSUL 
DOMINICANO EN N.Y., EL PRMLEGIO EXCLUSIVO 
PARA ESTABLECER UNA LINEA TELEGRAFICA 
EN'mEm.PUITA,SANTZAGO,LAvEGA,YMOCk 

CONCEDE A LOS SRES. CAMBIASO HOS. EL 
PRIVILEGIO EXCLUSIVO DE PRACTICAR LA 
INDUSTRIA DE EXTRACCION DE MATERIAS 
COLORANES DE LAS MADERAS DE n m  EN LA 
PENINSULA DE SAMAUA POR UN PIAZO DE 26 

CONCEDE A iDS SRES. JUAN PABm DE GASTRO, C.. 
DE H. l3vExTz Y JUAN KO. TRAVIESO, EL PIUVIfiEGIO 
EX!LUSiVO DE EXPLOTAR LAS PLANTAS TEXHLES 
QUE rmEDEN HALMRSE EN iOS TERRENOS BAlDIOS 
DEL GOBIERNO EN IA PROVINCIA DEL SEYBO Y POR 
E L ~ A Z O D E  20mOS. 



Mu- Men Adrlana Sang 

N* FECHA COMENIDO 

CONCEDE A tOS SRES, MIGUEL POU Y CIA., EL 
PFuWLEGIO EXCLUSIVO PARA ESTABLECER UN 
DEPOSITO DE MEVE EN SNiU DOMINGO CON UN 
PLAZO DE 10 MOS DEBIENDO ATENDER EL 
CONSUMO DIARIO DE LA POBLACION Y NO 
EXCEDIENDO EL PRECIO DE LA lIBRA DE NIEVE DE SO 
CENTAVOS m. 

CONCEDE AL SR MARliN WCHE, COMERCIANTE, EL 
PRIVIIEGIO EXCLUSNO PARA EXRAER EL INDICO 
DE LAS mANTAS QUE LO PRODUZCAN POR UN PLAZO 
DE 6 m O S  Y EN LAS PROVINClAS DE STO. DGO., 
AZUAY EL SEYBO. 

CONCEDE A LOS SRES. JAIME RATK) Y JUAN A 
COHEN EL PRIVILEGIO EXCLUSIVO PARA 
ESTABLECER UNA FABRICA DE POR 8 m. 
CONCEDE AL SR JOSE ANTONIO B O N U  Y ESP* 
EL PRIVILEGIO EXCLUSIVO DE ESTABLECER uNA 
=QUINA PARA MANUFACTURAR PAPEL EN LA 
CAPITAL Y CON SUCURSALES EN LAS DEMAS 
PRWiNCiAS POR EL HAZ0 DE 20 m-. 
CONCEDE AL SR CARLOS NO= Y POR UN PIAljO DE 
1sAmos. ELPR~VI~EOIO DE E X P I # I A R E L ~ E  ENIA 
PROVINCIA DE AZUA POR MEDIO DEL 
PROCEDIMiENiD QUE QUISIERA VnLIZAR 

CONCEDE A LOS SRES. MIGUEL POU Y CIA. Y 
GREGORIO M. WNZALEZ EL PRMiECIO EXCLUSNO 
PARA ESTABLECER UNA MIQUINA CENTRAL EN 
AZUA PARA LA ELABORACION DE AZUCAR CON UN 
PLAU) DE 2 S m .  

CONCEDE AL SR MEWHOR CABRAL, EL PRMLEGIO 
DE m A R  EL -E EN TODA LA PROVINCiA DE 
~ ~ O . Y P O R E L ~ D E  1s- 

CONCEDE AL SR. MARDOCHEE WlMBERT LA 
AUTORlZACION EXCLUSIVA PARA EXPLOTAR UB 
CAPAS Y VETAS DE GuANO, O DE 
CAL,, ENLAI!3LADEALTAVEIAPOR26~OS. EL 
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CONCESIONARIQ DEBERA EXPOKTAR ANUALMENTE 
UNA CANTiDAD NO MENOR DE 10,000 mN. 

CONCEDE AL SR R M. LEYBA EL PRIMLEGIO PARA 
ESTABLECER UNA MAQUINA PARA ASERRAR MADE- 
RAS EN SANTIAGO POR EL TERMINO DE 10 MO. 

CONCEDE AL SR TOMAS VEUZQEZ, EL PRMLEGIO 
PARh ESTABLECER EN LA COMUN DE BANI UNA 
MAQUINA CENTRAL PARA LA ELABORACION DE 
AZUCAR POR 25 m. 
DECLARA NULA LA CONCESION OTORGADA AL SR T. 
VQLTA PARA EXPLOTAR W N A S  EN KA SILA BEATX 
POR HABERSE CUMPLIDO EL PLAZO PARA SU 
INICIACION. REVALIDA LA CONCESION DADA AL 
GRAL. JACWrO m EL 16-12-74. 

CONCEDE POR EL TERMINO DE 15 m O S  AL 
CIUDADANO JOSE ANTONIO ROCA, EL PRIVILEGIO 
EXCLUSIVO PARA FABRICAR WUiRIUAlS Y TEJAS DE 
TODAS C W E S  POR MEDIO DE UUA MAQUINA DE 
VAPOR Y EN LA PROVINCIA DE AZUk 

APROBACION DE LA CAMARA LEGISLATIVA DEL 
CONVEMO PARA LA CONCESION DE LOS GUANOS, 
G U W ' l W O  FOSFATO DE CAL DE LA ISLA DE ALTA 
VELA AL SR MORDOCHEE LAMBEKT. 

CONCESION AL GRAL. JOSE CAMINERO PAnA 
ESTABLECER UNA MAQUINA CENTRAL PARA 
ELABORAR AZUCAR DE C M A  EN EL WERTO 
M- DE PAJARITO POR EL 'iERMlNO DE 25 Amo6. 

EXIlENDE A 10 m EL PRMiSCIO CONCEDDO AL 
SR B. F. CLARK PARA LA DISECACION DE PLATANOS 
Y OTROS FRUTOS DEL PAIS MEDIANTE U 
REXUEiON NO. 1329 DEL 17 DE OCTUBRE DE 1874. 

CONCESION AL SR. EUOENIO OONZALEZ DEL 
-10 EXCLUSIVO PARA ELABORAR CACAO POR 
MEDIO DE UNA MAQUINA DE VAPOR POR EL 
TERMINO DE 10 &OS EN LA PROVINCIA DE 
SANTlAGO. 



CONCESION A iDS SRES. ISAIAS FRANCO Y FERMIN 
GONSSARD DEL PRIVILEGIO EXCLUSIVO DE 
ESTABLECER UNA CERVECERIA EN LA CIUDAD DE 
S T O . D G O . f O R E L ~ D E  10MOS. 

CONCESION AL SR JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ 
PARA uTiLIZAR EXCLUSWAMENTE SU APARATO 
INVEWTADO PARA FABRICAR LADRTLUiS POR UN 
-DE 1 5 m .  

DECLARANDO NULA LA CONCESION A FAVOR DE 
GEOROE GiAVIS Y lMlUEL B. DA CUNHA REIS , PARA 
EL ESTABLECIMiENTO DEL ''BANCO NACIONAL 
DOMINICANO* POR INCUMPLIMIENM DE LOS 
'lmumN06 ACORDADOS. 

CONCEDE PRIVILEGIO AL A.H. CROSBY PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN MUELLE Y ENRAMADA EN 
m. PLATA CROS3Y lENDRA DERECHO A COBRAR 
P O R E L ~ D m . + ~ .  

CONCEDE A CAMBIASO HNOS. PRIMLHX;IO POR 1 M0 
PARA EXPLOTAR LA MINA DE COBRE DESCUBIERTA 
EN ''CUAZaX)". 

CONCEDE A PEDRO HOMlME Y HENKY MENDEZ EL 
DERECHO DE EXPWTAR LA MINA DE COBRE DE 
"MANO MATUET'. 

CONCEDE A LA EMPRESA COMpAiSIA GENERAL TRA- 
SA HORFIQuE, LA m N S I O N  PARA SUS VAPORES 
DE TODO DERECHO DE PUEl7lO Y TONELME Y UNA 
SUBVENCIOM DE 150 MENSUALES A CAMBIO DE 
TRANSPORTE GRATulTAL LA CORRESPONDENCiA DE 
LA RD. A SUD-AMERICA Y EUROPA 

CONCEDE AL AYUNTAMIENTO D SAN FCO. DE 
MACORIS LA AUTORIZACION PARA VENDER 20 
SAUWOS PARA CONSRUIR EL CEMENTO DE ESTA 
CIUDAD. 

CONCEDE A CAMBIASO HNOS. EL DERECHO DE 
~ E L G t J A N O D E A L T O V E U L  
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CONCEDE EL PRlVILEGIO A CROSEY SMITH Y OTR06 
PARA ESTABLECER UNA VIA DE TRANSPORTE 
ENTRE Pro. PLATA Y STO. DGO. PARA PROVECHO 
PEEOHOPORSO~OS. 

CONCEDE A H. MENDEZ Y H. NOVEL POR 25 Amo6 
PARA INTRODUCIR Y ESTABLECER UNA MAQiJiNA 
"EXTRACTORA PERFECCIONADORA" PARA LA 
LIMPIEZA DE LA BOCA DEL RIO OZAMA Y LA 
EXPKXWION DE ARENAS AURIFERAS EN EL VAPOR 
DEL NORIE. YUNA Y HAYNk 

CONCEDE A k H. CROSBY PARA ESTABLECER UN 
PUENIE EN EL WO OZAMAY EL COBRO DEL DERECHO 
DEL USO DEL PUiWiE. 

CONCEDE A ISIDRO RODRIGUEZ PARA QUE 
CONTINUE UTILIZANDO EL MOLINO DE 
DESCASCARAR CAFE DE SU EXCLUSIVA INVENCION 
Y DIFERENTE AL DE Mk REY. 

CONCECENDO PRMX.EGI0 AL SR BORIGHONE PARA 
ESTABLECER EL ALUMBRADO POR MEDIO DE GAS 
HIDROGENO CARBONO EN STO. DGO., Pro. PUTA, 
SANTIAGO, AZUA. SAMANA Y LAS ALDEAS MAS 
IMPOnrANTES SITUADAS A 2 Kmn. DE E S T U  
CIUDADES Y FOR 30~06. 

CONCEDE A S. W. FARRAND PARA ESTABLECER 
FMRiCAS DE JABON Y VELAS DE SEBO EN STO. 
DGO.AZuA, SEYBOY SAMANAPQR 1 5 w .  

CONCEDE A AH. CIEOGBYA =LEER DOS FAIEOS, 
EN LA MONA Y EN m. PLATA Y A COBRAR POR 
E;SIiDS DEF4EHOS DE USO. DESPUES DE 20 m iDS 
FAROS SERAN PROPlElMu DEL GOBIERNO. 

CONCEDIENDO PERMISO A A  HOWARD CROS3Y PARA 
HACER LOS ESTUDIOS NECESARIOS EN LA PLAZA 
POZA DEL RiO OZAMA PARA LIMPIARLO. 

CONCEDE EL -10 A &D. OSuUiWN POR 50 



9es Mu- Men A&Wul S- 

CONCEDE A ALBA LAROZE EL PERMISO PARA 
LEVANTAR UN PUENTE DE HlERRO SOBRE EL RIO 
JAINA Y CONSTRUIR UN l'RANVM O FERROCARRIL 
DESDE EL PUENIF; A LA ADUANA DE ESTE PUERlQ. 

CONCEDE A RAFAEL RAMIFZEZ B. EL PRIVILEGIO DE 
ESTABLECER EN ESTA CIUDAD, UNA FABRICA DE 
NIEVE AKfiFIcIAC* 

CONCEDE EL PRMLEGIO AL SR JUAN MIRANA PARA 
CONSTRUIR UN MUELLE Y ENRAMADA EN EL 
PUERTO DE TORTUGUERO. TENDRA DERECHO A 
COBRAR W R  EL USO DEL MUEWE. 

CONCEDE A A.H. CRUSBY EL PRIVILEGIO PARA 
m E R  UN FARO EN CABO E- A 20 A I b S  

CONCESION A W. P. CLYDE PARA ESTABLECER UNA 
LINEA DE VAPORES COMO IWiRE NEW YORK Y LOS 
PUERTOS DEL PMS POR 10 Amos, ASi COMO 
TERRENOS PARA DEPOSITAR CARBON O HACER 
ALMACENES. 

CONCEDE EL PRMLEGIO A CROSBY Y LEE SMTK 
PARA EL E S W E L E C i M i E ~  DE UNA LWEA FERREA 
DE VAPOR DE DOMINGO A LAS MARCENES 
DEL YUNA O ALGUN PuERTO DE LA PENINSULA DE 
SAMANA. LA CONCESION ES nIR SO MOS. 

CONCESION AL SR BEACHER PARA ESIABLECER EN 
NEYBA EMPRESAS UTILES COMO CANALES DE 
Rmm,vrrrspwrrieAs,m, r n R 5 0 A m S ,  

CONCEDE PERMISO A FCO. X AMIAMA PARA 
lMTRODUClR POR CuAiQuiER PuERiO DEL LTIORAL 
DE AZUA iDS APARATOS Y DEMAS ACCESORIOS A 
LAS MAQuiMAS CENTRACES PARA FAVORECER A 
m6 AGRICULTORES. 
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EXPLOTAR O HACER LA VETA O FILON DE 
C m  Au- EN "MANA", SAN CRIsniBAL. 

CONCEDE A J. B, SECAY A STRAUSS EL DERECHO DE 
EM>LOTAR LAS ARENAS DEL RIO ISABELA Y LOS 
ALUViONES- DEL V '  DE DICHO RiO. 

CONCEDE A FCO. X BiLLlM EL EDIFlCIO DE SAN 
ANDRES PARA ESTABLECER UNA CASA DE 
BENEFiClENCIA EN STO. W O .  LA CONCESION SE 
HAcEPORTIEMPOlLIbLITADO. 

INDEMNIZAN AL SR k H. CROSBY LOS GASTOS 
HECHOS EN DOS CONCESIONES. UNA PARA 
INSTALAR UN FARO EN Pro. PLATA Y OTRO EN LA 
SAONA, LA INDEMNIZACION FUE DE $2 1,400. 



CUADRO 19 

VALOR DE LAS EXPOKTACIONES (1868-72) 

X TABACO qq 

IQ X TABACO 

X CAOBA mil 

IQ X CAOBA 

X CUEROS RES Uds 

IQ X C.R 

X CERA qq. 

19 X CERA 

X MORA tons. 

IQ X MORA 
X CAMWCHE tone. 

IQ X CAMP. 

X GUAYACAN tons. 

IQ X GUAY. 
X CUEROS CHIVOS uds. 

IQX CUERO CIINO 

X MIEL DE ABEJA gals. 

IQX MIEL DE ABWA 

X MEtADO gls 
IQ X MELADO 
X RESES uds. 
IQ X RESES 
X CERDOS uds. 
IQ x eERDOS 



Cont. cuadro 19 
a08 

X CEDRO pies O 

IQ X CEDRO O 

X AZUCAR qq. 776 1 

19 X AzUCAR 100 

X CAREY lbs. 554 

18 X CAREY 100 

X TABACO TORCIDO miies 192 

IQX TAB. TORCIDO 100 

X ESPINILLO pies 5 125 

IQ X ESPIN. 100 

X ALMIDO N ban?les 1789 

IQ X ALM. 100 

X CAFE qq. 3487 
IQXCAFE 100 
X CACAO qq. 372 

IQXCACAO 100 

X ALGODON qq 38 

IQ XALGODON 100 

X RESINA qq. 201 

IQ X RESINA 100 

X GUANO tons. 2 19 

18 X GUANO 100 

X COBRE ViEJO qq 43 

IGX COBRE V. 100 

X ROM na O 

18 X ROM O 

X CUEROS CERDO uds. 88 

rg x c m 0 6  C. 100 

XASTASRESuda. 5546 

1gxASTAsREs 100 



XVERA tons. 

IQ X VERA 
X BRASItETE tons. 
rg x BRAS. 

X GENGIBRE lbs. 
IQ X GENGIBRE 
X PALO GRICRI pies 
18 X PALO GRIG. 

X CARNE VACA badea 

IGX CARNE v. 
X COCOS uds. 
rg x cocos 
RAMES viverea liarrlles 
IGX mAMES 

X CARNEROS uda. 
IGX CARNEROS 

X D M D M  lbs. 
IGX D M D M  

XFWOLES bevrlles 
IGX FRTJOLES 

X MAIZ barrllea 
1% x MAIz 
X ANDWOS n.a. 
rg XANDUYOS 

X PLATANOS u&. 
IGX PLATANOS 

X GUINEOS RACibiOS n.a. 24 

IGX GUINEOS RAClMOS 100 

X GALLJNAS uds. 500 
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IGX GALLINAS 100 O O O - 

X TR0ZX)S MADERA ha, 
IGX TROZOS MADERA 
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CUADIEO a0 

DISPOSICIONES EN TORNO AL COMERCIO 
EXTERIOR 

N* FECHA CONENIDO 

SE ABRE AL COMERCIO EXTERIOR EL PUERTO DE 
TORTUGUERO DE AZUA, SIENDO LIBRES DE 
DEFtECHOS TODAS LAS MERCANCIAS EXPOFtTADAS 
POR EL MISMO, EXCEPTO LA MADERA DE CAOBA. 
FECHA DE APERiURA 1 DE JULIO. 

SE ABREN AL COMERCIO -0 A PARTiR DEL 
1RO. DE AGOSTO DE ECTE Amo, LAS PUERTAS DE 
MONTE CRISn Y SAMANk 

CON EL OEJETNO DE EVITAR EL AGIOTAJE CON UIS 
MONEDAS, A PAFtTlR DEL 1-8-44 LOS DERECHOS DE 
IMPORTACION DE LAS MERCANCIAS QUE VENGAN 
DEL EXTRANJERO SERAN SATISFECHOS E N  
MONEDA NACIONAL. DICHOS DERECHOS SE 
FIJARAN A 16% SOBRE EL VALOR ESTIMADO DE LA 
TARIFA. LOS DERECHOS DE EXFOKTACION SERAN 
PAGADOS EN MONEDA NACIOW Y REOULADOG P9R 
LA TARIFA #2 DE LA LEY DEL 26-5-27 A EXCEPCION 
DE IA CAOBAY EL ESPINIW QUE PAGARAN $12 POR 
MILLAR DE PIES. LOS DERECHOS DE TONELADA, 
ANCWE Y AGUADA TAMBIEN S E  PAGARAN EN 
MONEDA NACIONAL. 

EL DERECHO DE TONELADA PARA LOS BUQUES EX- 
TRANJEROS QUE VEN- A LOS PUEKlDS NACIO- 
WES QUE VAYAN AL EXTRANJERO SE PAGARA EN 
MONEDA FUEKIF: A RAZON DE 1 PESO POR TONEUI- 
DA. 

SE PROHIBE LA EXPOKTACION DE TODA CLASE DE 
MONEDA EN ORO, PLATA Y COBRE, AS1 COMO DE 
METALES YA SEA EN BARRAS, PLANCHAS O BAlO 
cuALQUIEROTRAmRMA. 

LEY SOBRE REGIMENES DE ADUANAS: SE 
ESTABIJXEN LOS PASOS A SmUIR TANK> PARA LA 
IMPORTACION (ENTRADA DE LOS BUQUES, 
MAmmSm Y CLASIFICACION, COmwBANDo E 
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NQ FECHA CONIEMDO 

iNTERPRETE) Y LA EXPORTACION IDISPOsICION SO- 
BRE LA EXPORTACION Y CABOTAJE). SE DECURAN 
FRANCOS DE DERECHO DE IMPORTACION FUSILES, 
CARABINAS, PiSTQLAS. SABLES, BALAS Y DEMAS 
AKnCULQS Y VESTUARIOS DE GUE- LAS MAQUI- 
NAu DE AGRICULTURA E INDUSTRIA; INSTRUMEN- 
TDS PARA EL EJERCICIO DE LAS CIENCIAS, ETC;r. 
EL INTERPRETE PERCIBIRA DE ACUERDO A LA 
SIGUIENTE TARIFA: 

EL DERECHO SE AGUA SE COBRARA COMO SIGUE: 

EL CABUiAGE COUi PUEDE HACERSE POR BUQUES 
DE CONSTnUCCION DOMINICANA QUE HAYAN 
OBTENIDO SU PATENTE DE NATURALIZACION A 
MENOS QUE EL SEA PEidGEEOSO DE MANERA 
QUE LOS ANTES SERALADOS NO PUEDAN IR 
DEBEPIDO PAGAR DE ACUERDO A LA TONEIADA. 

36 29545 FWA LOS ARANCELES DE IMPO#rACION Y E;iEPOKI'A- 
CION. ENiRE LX)6 DE EXPOKIIICCION ENCONTRAMO& 

43 JUN-45 CURRIGE~NOsERROIiES EN fX)GARANC- EL 
DERECHO DE CAOBAY ESPINILLO ES 18 PESOsY NO 
13 CENlAVOS, m. 



DEBIDO A IA ESCASEZ DE CABOTEROS [ENCARGA- 
DOS DE HACER EL CABOTADE) POR EL ESTADO DE 
GUERRA. SE PERMKiRA A LOS BUQUES EXIlWWE 
ROS RECIBIR CARGAMENKS DE FRUTOS EN EL PAiS 
PAGANDO AL ERARIO PUBWCO POR ESTE PERMISO $4 
EN MONEDA NACIONAL POR CADA 'IONEEADA DE SU 
PARTE. 

EL DERECHO DE CONSIGNACION QUE O O m  EL 
2 1/2% SOBRE LOS DERECHOS DE IMPOKTACION 
SEGUN EL REGIMEN DE ADUANAS SE PAGARA l/4 
CON MONEDA FUERE A DIFERENCIA DE LA i 12 QUE 
REGIA ANiERIOR?dENiE. LA OTRA 3/4 PMUES SE 
PUEDE PAGAR EN MONEDA NACIONAL A RAZON DE 
40iAOMADEORO. 
SE LE REBAJA UN 25% AL ARANCEL DE AlXiuNAS 
MERCANCIAS: ARROZ 75 CTS.. EL 80.. BACAIAO, 
MAhmQUIUA, CME, AZUCAR, m. 
LOSBUQUES EnIRANjEROS QUE W i ' R O D U ~ S A L ,  
DEBERAN PACAlRUN DERECHO DE $4 POR CADA BA- 
RRIL CON EL OBJETWO DE PROTEGER LA PRODU- 
CCION NACION4L 

SE DEClARAN UBRE DE IMPOrnAcION POR SER DE 
IRA. NECESIDAD, IBS A#IICULOS SIGUIEM'E3 HA- 
RINA DE TRIGO, HARINA DE MAIZ BACALAO, ARROZ 
CARNE DE PuEIECO Y DE VACA, F'RiJOJES Y MAIZ EN 
GRANO. 

POR SER LA SAL MAnINA UN ARiiCULO DE GRAN 
CONSuMO SE MODIFICA EL PAGO POR DERECHO DE 
IMPORTACION DESCENDiENDO EL MISMO A #1 PESO 
NACIONAL POR BARRIL 

CON EL OWETNO DE EVITAR EL AGIO'IWE DE LA 
MONEDA LOS DERECHOS DE IMPORTACION Y 
CONSIGNACION SE COBRARAN EN MONEDA 
NACIONAL EN BASE AL ARANCEL DE ADUANAS 
EXCEPTUANDO LOS DERECHW DE FUNILLA, LOS 
CuAiES SE PAGfinANA W N  DE 4 POR UNO (l), ES 
DECIR, AUMENTANDO EN TRES T- MAS EL 
MONTO. LOS BUQUES EXllUNJEROS SEGUIRAN 
PAGANDOSE EN MONEDA FUERTE. 
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N* FECHA CONLENIDO 

120 7-7-47 LEY WBRE COMERCIO -0: 

-SOBRE HABILrrACION DE PUERTOS: ESTAN 
HABILITADOS PARA IMPOKTACION Y EI(POKTACI0N 
LOS WEKIY)G SANTO DGO., AZUA PTO. PLATA, Y 
SAWWA. S E  HABILITA PARA LA EXPORTACION EL 
PUERTO DE MONIE CRiSTY. 

- D E I X ) S D ~ D E P U E K I i D :  
=ANCWE aoo 
=ENIRADA 4.00 
= PRAcnCO EcUANDO IA TOMEN) 6.00 
= AGUADA (CUANDO IX) TOMEN DONDE 
HAYA FIE) 1.00 
=~1%SOBRETCrUPLDEIX);SDERECHos 
= PLANCHA (CUANDO LA USAN 4.00 
= INTERPRETE C O m R M E  A SUS OVENCIONES 
= POR CADA TON. LOS NACIONALES VENGAN DEL 
JzxmmmRO 0.50 

m II 1I I 1  II * II 1.00 
ELOS EXTRANJEROS PARA PODER CARGAR EN LAS 
COSTAS PORTONELADA 0.50 

ESTOS DERECHOS SE REPARTIRAN EN Ul FORMA 
SIGUIENTE: - IDS DE AGUADA Y PLANCHA EN LAS CAJAS DEL 
AYUNTMIENTO 
-AL MERPREE LO QUE LE CORRESPONDA - RESTY) A LAS CAYAS DEL USURARIO PUBLICO 

QUEDAN EXENTOS DE tOS DERECHOS EXCEPiD 
AGUADA Y PRAlXiCO: 

iUS BU- DE GUERRA 
LOS B U Q W  DE DESCARGA F O R A m  EXC. 

DE Lo8 DERECHOS DE IMPOKIACION: 
i iBS DERECHOS DE LDS ARANCELES AD-VAU)IZEM 
SE W U L A R A  SOBRE EL PRECIO PUESTO EN EL 
MANIFIESTO. EN CASO DE SUB-VALUACION EL 
1-R PODRA COMPRAR DICHO AMICULO 
PDR EL ESTWADO POR C m  DGL GOBIERNO, 



DISFQSICIONES GENERALES: 
-LAS MERCANCIAS NO ESPECIFICADAS EN EL 
ARANCEL NO PAGARAN NINGUN DERECHO DE 
IMPORTACION EXm#rACION 
-IA IMPORTACION DE METALES PRECIOGOS ESTA 
FIBREDETO;WDERB330. 

DEL INTERPRETE: 
SERAN NOMBRADOS POR EL PODER EjECUINO 
COBRARAN DE ACUERDO A iAS TONELADAS DEL 

ev8m 

121 7-7-47 MODIFICA IX)S ARANCELES DE IMPORTACION Y EX- 
PORTACION. USTA POR CUISIFICACION. EL TABACO 
HWAS PAGARA O. 50 M. QQ. 

122 BS-4 SE CONTINUARA HACIENDO EL COBRO DE LOS 
DERECHOS DE IMPORTACION Y EZLPORTACION 
SEGUN LOS ARANCELES DEL 29 DE MAYO DE 1845, 
PERO LOS DERECHOS DE IMPOKTACION SE PAGARAN 
EN SU 'iViALiDAD EN MONEDA NACIONAL A RAZON 
DE 6 X 1. ES DECIR AUMENTANDO 5 TANTOS AL 
MONTANTE DE LA - LOS EFECTOS QUE SE COBRA SU DERECHO 
AD-VALOREM Y LOS NO ESPECIFICADOS EN EL 
ARANCEL. PAGARAN UN 12% SOBRE LA FA- 
REDUCIENDO SU I M P O W  EN MONEDA NACIONAL 
AL 1OX I .  - LAS JOYAS PAGARAN UN 5% 
- LOS ARTICULOS DE GUERRA NO PAGARAN 
DERECHO DE MPORTACIION. 

199 85-48 Los DEFtEcHoS DEMmLLE SERANPAGAMSPOR EL 
PIEOPIETAIUO DE L05 EFECTOS INInODUCID06 Y NO 
POR CUENTA DE BUQuES. LiBERA DEL PAGO DE 
ANCLAJE Y ENTRADA DENTRO DE CIERTAS 
CONDICIONES A COS BUQUES PROCEDENlES DE 
1SIASTURCAS.BAHAMASY~ANIIWIAS. 



AUTORiZA AL PODER EJECuTiVO A PAGAR EN VIGAS 
LUS ARANCELES PARA EL PAGO DE DERECHOS DE 
iMPOKi'ACION Y P3CPOKTACION. M. ARANCEL SERA A 
RAZON DE 25% SOBRE EL AVAL0 DE IA MERCANCM 
EN MONEDA FUERTE O EN PAPEL MONEDA A RAZON 
DE 10 POR 1 FLETE, O EN LA NUEVA EniIISION DE 
BILLETES DE TESORERIA A RAZON DE 2 1/2 POR 1 
FLETE. 

LOS DERECHOS DE IMPORTACION QUE ERAN 
PAGADOS SEGUN LA LEY 149 DEL 27 DE JUNIO DEL 
48, SE PAGARAN AHORA 25% EN MONEDA FUERTE Y 
LAS OTRAS TRES CUARTA PARTES EN MONEDA 
NACIONAL A -N DE $20 POR $1 FLETE. 

ABRE AL COMERCIO EXTMNERO EL P U E m  DE LA 
ROMAN4 EN LA PROVINCIA DEL S-. 

iDS DERECHOS DE IMPOKTACION SEGUIRAN SIENDO 
COBRADOS 114 PARTE EN MONEDA FUERTE Y EL 
REsTo EN MONEDA NACIONAL PERO A RAZON DE $40 
POR $1 FLETE, DEBIDO A QUE EL AGIO SIGUE 
CAUSANDO GRAVES PERJUCIOG AL -0. 

LOS BUQuES DE LAS POTENCIAS (EE.UU., FRANCIA E 
INGLATERRA) DEBERAN PAGAR LOS DERECHOS Y 
iDS CONSULES DEBERAN VELAR PORQUE AS1 SEA 

LOS IMPORTADORES QUE NO LIQUIDEN LOS 
DERECHOS DE SUS MERCANClAS ANTES DE LA 
WUDA DEL BUQUE EN EL CUAL SE PRODUJESE LA 
IMPORTACION PAGARAN UNA MULTA DE UN 10% 
SOBRE EL VMDR ?rrrAL DE LDS DERECHOS 

LOS CONSIGNATAWOS DE LDS BUQUES PAGARAN A 
LOS PRACTiCOS LA MiTAD DEL DERECHO QUE 
SE- LA LEY, MIENTRAS QUE LA OTRA MITAD 
SEGUIRA FIGURANDO E N  LA PLANILLA. LOS 
PRACTICOS DARAN A LOS MARINOS QUE LES 
ACOMPANAN $1 PESO DE LOS $3 QUE PERCIBAN, 
ATRiBUYENDOSE $2 POR SU TRABAJO. 
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N* FECHA CONIENlDO 

DEBIDO A LAS FLUCTUACIONES DE LA MONEDA 
NACIONAL LOS DERECHOS DE EXPOKTACION SERAN 
LOS SIGUIENTES: 
CERA BLANCA, EL gQ. 
MONEDA FLETE @ 1.50 
-"AMARILLAOPRIETA " " 1.00 
-CUEIEOSDE~UD.  " " 0.06 
- n C A B R A S , ~ O c E R D O S , I p o c l  0.08 
- CAOBk ES- EL MILLAR 5.00 
-CAEIIPECHE, GUAYACAN, O MORA, u4 TON 1.00 - RESNA DE GUAYARAN, EL QQ O. 50 
-=ES UNA MONEDA FLEIE 2.00 
-CEE(DOUNO" " 0.60 
-cmNEsosYCABRAS,UNO " " 0.50 
TAWCAOENHOJAS. QQ. " " 0.50 

ESTOS DERECHOS SE COBRARAN COMO LOS DE 
IMFOlTiACION, A A N  DE $40 NACIONALES POR $1 
m. 
MODIFICA EL ARANCEL DE IMPORTACION 
DISMINUYENDO LOS DERECHOS DE VARIAS 
MErZCANCIAS. LOS CUALES ERAN MUY EUlBORADOG 
Y DESiNCENTNA&AN LA IMPO#rA.CION Y At MISMO 
TIEMPO INCEN'iiVABAN EL CONTRABANDO. 

DEBIDO AL INCENDIO PRODUCIDO EN AZUA QUEDAN 
LIBROS DE iMPOKiACION POR EL PUEKIT) DE DICHO 
PUEBLO: TABLAS. TEJITAS, TABLlTAS, CLAVOS, 
ZINC, ALDABAS, CARiONES Y CERRADURAS PARA 
PUERTAS. SE DA UNA SUMA DE $100,000 
NACIONALES PARA LAS FAMILLAS POBRES. 

DEBIDO A UNA NUEVA DEPRECIACION DE LA 
MONEDA NACIONAL LOS DERECHOS DE 
IMPORTACION Y EXPORTACION SE PAGARAN A 
RK?DN DE $50 NACIONALES POR $1 

SE CONCEDE LIBRE EXPORTACION DE LOS 
MINERALES QUE S E  ENCUENTRAN EN S U S  
TERRENOS AL SR. TEDDORO HE-. ADEMAS SE 
CONCEDE LIBERTAD DE INTRODUCIR SIN PAGO DE 
DERECHOS LAS MAQUINAS Y H E W I E N T A S  
NECESARIAS PARA SU EMPRESA 
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NQ FECHA COMENIDO 

400 3-5-55 LEY SO- COMERCIO MAWIIMO: 

1) HABILITACION DE PUERTOS: QUEDAN 
HABILITADOS PARA IMPOiTi'ACION Y EXPORTACION 
i,US PUERTOS STO. DGO., PiO. PLATA, TOFUUGUERO 
DE AZUA SAMANA Y LA ROMANA. SE HABILITA 
SOLO PARA EXPORTACION EL WERTO DE MONTE 
CRISTY. 

2) DERECHOS DE PUE- TODOS LOS BUQUES 
DEBERAN PAGAR IXIS SIGUENIES DERECHOS: 

- FORCADATONElADA $1 PESO P9RFLmE 
-POR D E m H O  DE FAROS POR CADA TONEIADA 6 
CENTAVOS FLETES - L O S ~ P O R C A F # ; O S E N I A ~ P O R  
CADA TONE W A  50 CENTAVOS FLETES 
- POR ANCLAJE, POR CADA TONELADA 6 CENTAVOS 
m s  - POR DERECHO DE PUWCHA, 2 PWOC FLETES n)R 
DIA - POR MUELLE 1% DEL TOTAL DE DERECHOS DE 
IMPOKTACON Y EXPO#fA6:ION - mR DERECHO DE INTWlPRETE, POR CADA BUQUE 
HASTA 100 TONELADAS 2 PESOS FLETES. DE 101 
TONELADA PARA ARRIBA 4 FLETES - AL M O k  =A 100 TONEIADAS 2 PESOS FlEu. 
DE 101 TON. ENADEiAViE 4 PESOS FIES. - ALMEDICODESANIDAu2PESOSFTES. - #IRAGw4'1PESOFlE,POR~ - LOS BUQUES QUE NO HAYAN EFECTUADO 
TRATADOS DE COMERCIO Y NAVEGACION, PAGARAN 
SU CENTAVOS MAS POR l0N. - m BUQUES DE MENOS DE U1 m Som PAGARAN 
TONELADA, MuELtE Y PERMISO PARA IR A CARGAR 
AiACOSTk 
- QUEDAN EXENTOS DE PAGO DE DERECHO LQS 
BUQuESDE GuERRA 

3) FIJA LOS PROCEDiMiENTOB DE LA ENTRADA DE 
ImBuQuEs 



N* FECHA COMi'l3NiDu 

AD-VALOREN SOBRE EL PRECIO DE F m  PREVIO 
JURAMENM DEL INTRODUCTOR 

5) VERWlCACION DE XAS MERCANCIAS INTRODUCI- 
DAS 
6) DEIZECHOS DE EXKlRTACION 
7) DEL iN'TEWREE 
81 DEL CABOTAJE 
9) SOBRE BUQUES 
10) SOBXE COMICOS 
1 1) SOBRE RESGUARDO 

404 8-7-55 LEY SOBRE ARANCEU2-S DE MPOKTACION Y EXPOR- 
TACIOM 

- PARA EL COBRO DE LOS DERECHOS DE 
IMPORTACION SE COBRARAN LA PLANILLA EN 
CONFORMIDAD CON LOS AVALUOS EN MONEDA FIE. 
ESTABLECIDO6 EN DICHO ARANCEL A RAUlN DE UN 
25% SOBRE EL AVALuO. - EFECTOS NO ESPECIFICADOS EN EL AFlANCEL Y 
QUE DEBEN COBRARSE AD-VALOREM 'IAMBIEN IA 
HARAN EN RAZON DE UN 25% SOBRE PREZ10 DE 
COSTO EN FACTURA O ESnMACION WEPIUANDO 
LOS SIGUIENTES QUE DEBERAN PAGAR UN 5% 
JOYAS Y ALfWAS Y UTENSILIOS DE ORO Y PLA'IIA, 
~YPIEDRASPRECIOSAS. - QUEDAN UBRES DE DERECHO DE IMPOKTACION: 
LOS INSTRUMENTOS DE GUERRA, MAQUINAS DE 
INDUSTRIA Y AGRTCULTURA, LOS MINERALES, LOS 
UBROS, LAS TEJAS, lXi6 iADRatOS. i3E. 

405 8-7-55 LISTADO DE LOS ARANCELES DE IMWRTACION QUE 
REGIRAN DESDE AHORA EN ADELANTE EN LAS 
ADUANAS DE LA REPUBLICA 

406 8-7-55 ARANCEL DE EXPOKTACION: 
=cERABIANCAELQg. $1.50 

=CUEROS DE RES, uNiDAu 0.08 
= IABACO EN WAS, EL a. 0.50 

408 23-S55 CORRIGE EWK)RES QUE CONlTENE EL ULTIMO 
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ARANCEL DE IMPOIZTACION DEBiDO A LA PREMURA 
CON QUE FUE IMPRESO. 

DEBrrXl A LA ESCASEZ QUE SE EXPERiMENTARON 
EN EL SUR DE L4 REPUBLICA R3R EL HURACAN DEL 
26 DE: L06 CORRENTES, SE DECLARAN UBRES DE 
fMPORTACION POR LOS PUE- DE LA ROMANA, 
STO. DGO. Y AZUA LAS SIGUIEMYB MERCANCIAS: 
HARINA DE TRiGO Y MAIZ,W,  BACALAO, ARENQUE, 
MACARELA, FRIJOLES, AZUCAR PARDA, ARROZ, TA- 
BLAS Y TABIlTAS. LA MISMA TENDRA UN TERMINO 
DE 90 DIAS. 

SE CIERRAN LOS PUEKI'OS DE AZUA, LA ROMANA. 
SAMANA, Y MONTE CIUSn AL COMERCIO EXERIOR 
HAsm NUEVO AVISO. 

CON EL OBJEiTVO DE FOMENTAR IA EXPOFtTACION 
DE GANADO VACUNO SE DECLARA LIBRE DE 
DERECHO DE EXPORTACION EL GANADO VACUNO 
MACHO. QUEDA PROHIBIDO EL DE LA m 
DICTA MEDIDAS QUE ASEGUREN EL CUMPLIMiEMO 
DELASLEYESrnY 4 0 4 S O B R E C 0 M E I E C I 0 ~ 0  
Y ARANCELES DE IMPORTACION RESPECTIVA- 
MENTE. 

SE ESTABLECE UNA PRORROGA PARA EL PAGO DE 
m DERECWOS DE IMPORTACiON CON EL 0-0 
DE AUXZWAR EL COMERCIO NACIONAL. 

LAS MADERAS DE CAOBA DE 16 PULGADAS PARA 
ARRIBA, ESPINILLOG Y HORQUETAS DE CUALQUIER 
DIMENSION PAOARAN e1 2 PESOS FI'ES. POR CADA 
MaLARDEPEES 

SE AUMENTA AL D U W  EL DERECHO DE PERMISO 
ACORDADO A LOS BUQUES EXIXAWEROS PARA 
TOMARCMGUEMOSENLASCOSTAS. 

QUEDA PROHIBIDO PARA i.A EXPORTACION EL 
GANADO VACUNO. CON EL OBJETNO DE AIENDER A 
LA SUBSISFENCIA DEL PuEBfX) 
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N* FECHA 

SE DECLARAN LIBRES DE DERECHOS, LQS COMESTI- 
BLES, ARMAS Y PEKIRECHOS DE GUERRA QUE SE IM- 
POWAN POR LOS PUERT'OS DE TORTUGUERO DE 
AZUA Y LA R O W k  

BLOQUEA TODOS LOS PUERTOS DEL PAIS EXEP- 
TIJANDO EL DE LA CAPITAL CON MOTNO DE LA IN- 
SURRECCiON DE iAS FACCIONES DEL CiBAO. 

RENUEVA LA RESOLUCION #S14 CERRANDO Lo6 
P U E m  DE PTO. PLATA TORT'uGuERO DE AZUA Y 
LA ROMANA 

LOS DERECHOS DE PIJE- SEGUIRAN COBRAN- 
DOSE SM3UN iA LEY #4uO DEL 30 DE JUNIO DE 1855. 

PARA EVITAR EL CONTRABANDO Y ASEGURAR EL 
ORDEN Y LA TRANQuiLiDAD PUBLICA SE CiERRAN 
WIS PUERTAS DE SAMANk LA ROMANA Y MONTE 
C R t s n .  

SE PROHIBE EL CXBOTAGE POR MEDIO DE BUQUES 
-ROS CON EL O m  DE PROTEGER LA 
MMuNA MERCANTE DE LOS CONLnABANDOS. 

SE MANDA DEVOLVER A i.DS CONSIGNATARIOS EL 
DOBLE DERECHO DE PERMISO QUE PAGARON PARA 
CARGAR EN LAS C06TAS DE LA REPuBIiCk 

ARANCELES DE IMPOKTACION Y E X P O ~ I O N .  IAS 
MERCANCIAS QUE NO FIGURAN EN EL USTADO 
PAGARAN UN 30% SOBRE EL PRECIO DE COSiD EN iA 
FACTURA. PAGARAN SOLO UN 5% RELOJES, PIEDRAS 
PRECIOSAS. QUEDAN LIBRES DE DERECHO: SABLES 
YWPADASDE--DE 

GUERRA, MAQUINAS PARA LA AGTUCULTURA E 
INDUSTRIk LIBROS, MINERALES, TEJAS, TefJrrAS, 
LADRLm6, m. 
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ARANCEL DE EXPORTACION 

Aarm ELQQ. 0.12 1/2 
CUEAOS DE RES, UNID. 0.08 
TABACO EN HOjAS 0.50, ETC. m., 
ORDENA QUE PLAZOS FiJADOS PARA EMPEZAR 
A COBRAR EL ARANCEL DE LA RESOLUCION #638 SE 
EMPIEZAN A CONTAR A P M R  DE ESTE DIA 
(7/3/m 

ABRE EL PUEKKi DE MONne CRISTY PARA LA EXPOR- 
TACION DE GANADO VACUNO CONFORME A LA LEY 
SOBRE ARANCELES DE IMPORTACION Y EXPORTA- 
CION. 

LOS BUQUES DE LAS NACIONES AMIGAS, CON L06 
QUE LA REWBLICA NO TIENE CELEBRADOS TRATA- 
DOS, PAGARAN LQS DERECHOS A S W O S  A LAS 
NACIONES MAS FAVORECIDAS. 

LOSBUQUESQUEEWUENGAUADODEBERAN 
DECLARAR EL NUMERO DE CABEZAS QUE LLEVARAN 

LEY SOBRE COMERCIO MMuTiMO. 

HABILITACION DE PUEKSO& SM. DGO., 'IOKiUGUE- 
RO DE AZUA, PTD. PLkTA, SAMAFIA, Y LA ROMANA 
PARA ImHTACION Y EXPOmACION, MONTE CRIS- 
TY PARA EXKMYiCION DE GANADO VACUNO. 

DERECHODE-. - mm* IPESOFIE. - POR FAFEO, mR CADA= 6 CENTAVOS FIES. 
- nIR P l u c m O  l' " " " 

- POR ENIRARA " " " 

- PORANmAJE*m'l"* 
- POX MUELLAGE. 1% SOBRE EL TOTAL DE 
DERECHOS DE IMIOKCACIONY EXPOKLACION - P o R P L A N C H k 2 ~ F L E S . P O R D l A  - POR INTERPRETE, POR CADA BUQUE 100 
TON. 2 PESOS FTES,, DE 100 TON. PARA ARRIBA 4 
PESOStiTES. 



- POR VI- CADA BUQUE H&lX 190 'ION., 2 PESOS 
FIES. DE 101 TON, PARAARRIBA, 4 PESOS FIES. 
- POR MEDICO DE SANIDAD. 2 PESOS 
- POR AGUADA, 1 PESO FTE. POR BOCO Y ESTAN 
EXENTOS DE TODO DERECHO LOS BUQUES DE 
GUERRA# 

POR LA NECESIDAD DE ASEGURAR EL MANTENI- 
MlENTO DE LAS TROPAS QUE SE MOVILIZAN EN EL 
PAIS, SE PROHIBE A PARfIR DE JULIO LA EXPORTA- 
CION DE GANADO. 

SE CERRARA A PARilR DE ENERO DEL M0 PR-O 
AL COMERCIO EXiRANJERO Y DE TRAVESlA EL 
PUE#TD DE LA ROMANA 

DEROGA EL DECRGTO NO. 887 SO- PEEOHlBICION DE 
EXPOHTACION DE CiANADO VACUNO. 

CON EL ORiFiNO DE IMPEDIR QUE LOS REVOUICIO- 
NARIOS RECIBAN AUMLdO POR LAS COSTAS. SE m- 
QUEAN TODAS LAS CO-AS DE LA ISLA Y SUS 
AGUAS WRALES.  

ACLARA QUE EL BLOQUEO DE LAS COSTAS SOLO 
COMPRENDE tOS PUEnIY)S. RADAS Y ENSENADA 
QUE NO OCUPEN LAS TROPAS DEL EJERCITO. SON 
LIBRES U)C DE STO. DGO. SAMANAY PlD. PLATA 

EL PAGO DE LOS DERECHOS DE EXPORTACION 
DEBERA HACERSE EN h4 ADMINISTRACION DE 
SANTlAGO Y PAGADEROS EN DINERO FE. 

SE REBAJA EL DERECHO DE EXPORTAION DE: 
- TABACO DE 1 0  REALES FES. EL QQ. 4 REALES 
m. 
- C A O B A P A G A R A ~ ~ ~ F E S .  ELMILIAR 
- CERA PAGARA 3 CENTAVOS FTES POR LdBRA 
QUEDAN EXlWiOS DE DERECHOS DE IMPORTACION 
ToDAs LAS MERCADERIAS QUE SE INTRODUZCAN 
DEmRAAL31 DEMARM)PIWXudOO 



A PARnR DE 1 DE ABRIL LAS MERCANClAS 
PAGARAN: 
= L A S Q U E S E M P ~ P O R M A R U N  1586SOBREEL 
AVALUO 
= L A S Q U E S E I M P A K I E N P o R ~ U N 5 % " * " *  

LOS DERECHOS DE IMPORTACION SE PAGARAN A 
MRAD EN METAIdCO Y M W  EN PAPEL MONEDA 

POR CAUSAS DEL COMERCIO iLiCFTO SE PROHIBE 
TODA IMPORI'ACION Y EXPORTACION POR LOS PWR- 
TOS QUE POR DISP'OSICIONES ANTERIORES SE PER- 
MITIAN. SE DECLARAN UNICOS PUE- PROVISIO- 
NALES PUERTO CABALLO, MATANZAS, BARAHOUA Y 
I A R o ~  

MANDA QUE LAS PLANILLAS DE IMPORTACION Y 
m # r A C I O N  SEAN PAGADAS EN MONEDA FZE. DE 
ORO Y PUTA Y PODRAN SER PAGADAS EN METALICO 
O BILLETES DE CAJA AL CAMBIO CORRIENTE DEL 
COMERCIO. LOS DERECHOS RESTANTES DEL 
C O m E I O  ECiERiOR SE PAGARAN EN METNCO. 

SEGUIRAN BLOQUEADOS U)S PUESTOS Y COSTAS 
DEL TERiU7DRiO DOMINICANO PUES HASTA QUE SU 
=AD OTRA COSA NO DETERMINE CONITNUA- 
RA IA GUERRA ENTRE ESPAl?A Y SANK) DOMINGO. 

CON EL ABANDONO DE MJEsTRM TIERIIAS DE LX>S 
ESPmOtES Y DEBIENDO TOMAR IMPULSO LAS 
TRANSAOCIONES C0MERCIAtES.Y DEBIDO A LA NE- 
CESIDAD DE FONDOS DEL GOBIERNO, SE COBRARA 
UN 25% DE DERECHO DE IMPOKTACION EN VEZ DE 
UN 15%. 

CONSIDERANDO QUE ES NECESARIO MANTENER 
COMO UNICOS P U E m  HABILES LQS DE MONTE 
CRISTY, PUEm CABALLO. BARAHONA Y MATAN- 
ZAS POR LA DESOCUPACION DE LAS TROPAS 
ESP~OUIS ,  SE DEROGA EL D m  NO. 843 DEL 16 
DE MAYO PASADO, HABILITANDO LOS PuE#K)G QUE 
S- IA IEY DE COMERCIO UARPnMO DEL 30 DE 
JUElIO DE 1855. 



NQ FECHA CONIF.NiDO 

SE PONE EN VIGOR IA LEY DE COMERCIO -0 
NO. 658 DEL 28 DE JUNIO DE 1860, LA DE WEDK:ION 
DE PATENTES DE NAVEGACION NO. 34 DEL 27 DE 
MAYO DE 1845 Y LA DE ARANCELES NO. 638 DEL 7 DE 
FEBRERO DE 1860. 

CON EL OnJElWO DE RECONSTRUIR LAS CIUDADES 
DEVASTADAS DURANTE LA RESTAURACION, SE 
DECLARAN LIBRES DE DERECHO DE IMPOKTACION 
POR DOS MESES: TABLAS, LADRILOS, TEJAS, ETC. 
SlEMPRE Y CUANDO SE HAGA POR LA ADUANA DE 
PTO. PLATA 

SE DECLARA EL PUERTO DE MONTE CRISTY 
HABILITADO AL, COMERCIO ElmAwERO. 

DEBIDO AL EXIGUO DE LAS TRANSACCIONES 
HECHAS POR EL PTO. DE MOiViE CRISTY, SE DEROGA 
EL DE- 881 DEL 7 DE OCTUBIZE DE 1865 

POR LA NECESIDAD QUE TIENE EL EVARIO DE 
MONEDA FTE. PARA CUBRiR COMPROMISOS EN EL 
EXTRANJERO, ADEMAS DE LOS DERECHOS DE 
P U E m  QUE SE COBRAN EN MOPlEDA FTE., TODAS 
LAS IMPolWACIONES SE COBRARAN l/ PARi'E EN 
MONEDA FLE, Y EL RESiO EN PAPM. MONEDA 

DEROGA LA 912 DEL 27 DE MARZO DE 1866 QUEDAN- 
DO A OPCION DE LOS IKLYIODUCTORES PAGAR LOS 
DERECHOS DE IMPOKTACION EN MONEDA FIE. NA- 
CIONAL. 

161 1-66 SE DECLARA EN TODA SU FUERZA Y VIGOR EL 
DEC- NO. 881 DEL 7 DE OCTUBRE DE 1865 QUE 
ABRE EL PUERIO DE MONE CRiSTY AL COMERCIO 
ExTwNJEm. 

1015 12-4-67 POR FALTA DE FONDOS PARA SAIISFACER TWTO 
LA DEUDA ACTUAL COMO UB CASTOS CORWENliB 
SE AUMENTAN Los DERECHOS DE IMPO#rACION Y 
E1[POKCACION A UN 40% SOBRE EL AFORO. 

1020 16-4-67 CON EL OBJEKl DE m R  ABUNTlANCIA DE MATE- 
RIAL PARA LA TECHUMBRE, SE DECLARA LIBRE DE 
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DERECHO EL ZrmC POR 5 MOS POR LOS PuERTOS DE 
LA REPUBUCA 

QUEDAN m DEL PAGO DE DERECHO DE PER- 
MISO PARA IR A LAS COSTAS, LOS BUQUES QUE EX- 
PORTEN SAL WWNA SIEMPRE QUE NO EMBARQUEN 
O T R O S ~ Y P O R E L ~ D E ~ ~ ~ ~ .  

SE HABIUTAAL COMERCIO EXiRAWERO EL WE#rO 
DE SAN PEDRO DE MACORIS, JURISDICCION DEL 
SEYBO. 

SE PROHIBE DAR PERMISO PARA TOMAR CARGA A 
LOS BUQUES EXTRANJEROS CUYO PAITE SEA 
MENOR DE 50 TON. 

MANDA QUE LUS DERECHOS DE IMPORTACION Y 
EXPORTACION SE PAGUEN EN DINERO FTE. O EN 
PAPEL MONEDA AL CAMBIO DE $6 POR $1 FIE. 

NOMBRA UNA CObIISION PARA LA CLASIFTCACION 
DE LA DEUDA WBUCA Y EXPEDICION DE rrrOLO!3 
DE $10 ACEPTABLES EN UN 25% DE LOS DERECHOS 
DE IMPORT'ACIONY EXPO#rAClON. 

SE MODIFICA EL ARANCK DE IMPORJACION Y SE 
MANDA A QUE tAS MERCANCM IMPOnTADAS DE 
EUrZOPAY 
EE.UU. PAGUEN 15% MENOS QUE LAS m E D E N ' i E S  
DE IAS ANIILZAS. 

DEBiDo A QUE EL HuRACAN QUE 'IUVO LUGAR AYF,R 
ARRASO CON LOS CAMPOS, S E  PROHIBE LA 
EXPOKi'ACION DE TODA C M E  DE PROVISIONES Y 
ARliCULOB DE CONSuMO, 

LAS RESES PAOARAN $4 PESOS POR CABEZA EN EL 
ACTO DE EXPORTACION PARA ASEGURAR LA 
ALIMENTKION DE LA POBtACION, EL CACAO Y EL 
CAFE EN GRANO PAGARAN M) CENCAVOS EL QQ, 

LAS LIQUIDACIONES DE LOS DERECHOS DE 
ADUAUAS, SE AFECTARAN DE LA MANERA 



SIGuiEWiE 25% EN METALICO, 25% EN TllVLOS DE 
LA DEUDA WBLICA Y 50% EN VALES DE LOS 
EMiTiDOS PQR LAS ADUANAS DE HACIENDA. 

CONSIDERANDO LA ESCASEZ ACTUAL DE CARNE SE 
PROHIBE LA EXPORTACION DEL GANADO DE 
MATADERO DE CUALQUIER ESPECIE QUE SEA. 

SE DECLARAN LIBRES DE DERECHOS DE IMPOKTA- 
CION POR EL TERMINO DE 10 MESES EN PTO. PIAm Y 
SANTIAGO, LAS SIGUXENiES PROVISIONES: ARROZ, 
MAIZ, HARINA DE MAIZ. F'RIJOLES, BACALAO, MA- 
CARELA, ARENQUES AHUMADOS. ARENQUES EN 
SALMUERA MANTECA Y CARNES SALADAS. ESTO 
SE HACE DADA LA ESCASEZ A CONSECUENCIA DE 
LA SEQUiA 

SE MANDA A COBRAR LOS DERECHOS DE 
MPORTACION Y ElcPoKTACION UN 50% EN VALES O 
TITLlLOS SIEMPRE Y CUANDO NO HAYAN SIDO 
EMITIDOS POR LA ADMINISTnACION BAEZ Y UN 50% 
EN ORO Y PLATA 

LOS DERECHOS DE PUERTO DE LOS BUQUES QUE 
ENTREN POR LA PENINSULA DE SAAiIANA SE 
COBRARAN SEGUN LA IEY DE COMERCIO WWRlMO 
EFO.658. 

=AA QUE LAS MERCANCIAS QUE SE REPA#IEN 
POR LA PENINSULA DE SAMANA PAGUEN LOS 
MISMOS DERECHOS DE ARANCELES QUE POR LOS 
DEMAS WE#rOS. 

INCREMENTO EN 25 CENTAVOS EL M. EL TABACO 
QUE SE EXPOmA MEDLANlE BUQUES DE VAPOR 

POR CAUSA DEL ESTADO DE PENURIA EN QuE SE 
E N m m R A  EL GOBIERNO. IDS DERECHOS DE 
IMPO#rACION Y EXPORWCION SE PAGARAN EN 
PROPORCfON DE UN 50% EN WiUUB DE LA DEUDA 
WBLICA DE IAS ANTEWORES ADMINISTRACIONES 
Y EL 5 M  EN MONEDA DE PIATAY ORO. 
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NQ FECHA CONiZNiDO 

1311 74-74 MANDA QUE LOS DERECHOS DE IMFORTACION, 
ELXPORTACION Y PUERTO SE PAGUEN EL 25% EN 
VALES, nmms O ACREENCM Y EL RESTO EN 
MONEDA DE ORO Y PLATA. 

1327 510-74 DEmELDECW3TONO. 1311DEL7DEA130STC)DE 
1u74. DE AHORA EN ADELANIE LOS DERECHOS DE 
IMPOKTACION Y W K I A C I O N  SE COBRARAN DE LA 
FORMA SIGUIENTE: 25% EN VAiJE-S, TITULOS O 
ACREENCIAS CONTRA IA NACION, 25% EN 
DOCUMENTOS POR SUMIMSTaOS EN EFECTNO A LA 
ACTUAL ADMINISTRACION Y EL SO96 EN MONEDA DE 
O ~ Y ~ L O S D E R E C H O S D E P U E m Y P E R M I S O  
A iA COSTA, SE SlAnSFARAN EN SU TOTAUDAD EN 
EFECINO. 

1- 7-1 1-74 DECLARA LIBRE DE DERJEHO DE IMPOKTACION POR 
TODOS LOS PUE#IY)S DE LA REPUBLICA, LAS 
PLANCHAS U HOJAS DE HIERRO GALVANIZADO 
PROPIAS PARA TECHuMBRE DE CASAS. 

1341 I c l l - 7 4  POR SER UN PELIGRO LA EMPORTACION Y LIBRE 
VENTA DE ARMAS DE GUERRA, SE PROHIBE DICHA 
ACCION LA C W  SE SUSCRIBIRA SOLO AL ESTADO. 

13#1 10.12-74 MANDAAQUEEL296DERECAtZbiOQUESECOBRAEN 
LA CAPITAL DESTINADO AL PAGO DE LOS 
VAPORES-CORREOS, SE HAGA EXTENSIVO A LAS DE 
SAMANAY PTO. PLAm ESTE RECARGO SE COBRARA 
DE CONTADO EN MONEDA DE ORO Y PiATk 

1-2-75 LEY DE ARANCELES DE IMPORTACION Y 
EXPORTACION 

- L05DERECHOSSECOBRARWA~NDEUN4096 
SOBRE EL A V U O  EN MONEDA FIE. PAGARAN SOLO 
UN 5% ALHAJAS. JOYAS, UTENSILIOS DE ORO Y PIA- 
Tk HEDRAS PRECIOSAS, EiC. SE DECMFuWBRES 
DE DERECHO LAS MAQUINARIAS PARA AGRICULTU- 
RA E INDUSTRIA, LOS 1NSTW.M- DE G U E W  
m. 
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ARANCEL DE EXEOKfACION 
= CAOBA, M I W  DE PIE3 5.00 
=CUEROSDERES,UNIDAD 0.061/4 
=TAuACOENmXIAS.ELQQ. 0.50 
iCAFEELQQ. 0.50 
=mxo,ELQQ. 0.50 

SPROHIBE LA MATANZA Y TRAFICO POR LA 
FRONTERA DEL OANADO VACUNO HEMBRA, CON EL 
OBJETiVO DE PROTEGER LA CRlAmk 

LOS iNTERVENK)RES DE ADUANAS SE REUNIRAN 
CON L06 COMERCMN'IES IMPCiKTADORES A FiN DE 
ESTUDiAR Y PROPONER REFORMAS EN R E U I O N  A 
L06 ARANCELES DE IMPO#rACION. 

S E D E C W U W L I B R E S D E D E R E C H O S P O R ~ ~ ~ ~ ~ ~  
WRILlXlS,  TEJAS Y PlANCHAS U HOJAS DE HIERRO 
CALVANIZADO NECESARIOS PARA LA CONSTRUC- 
CTONY 'IECHADuMBilE. 

EM,NERA DEL PAGO DE iA MITAD DE IXXS DEFtECHOS 
DE P u E m  POR EL PAGO DE 10 m O S  m BUQUES 
QUE SE CONSTRuYEN EN EL PAIS Y CONSERVEN U 
BANDERA DOMINICANA. 

ABRE EL W E m  DE BARAHONA AL COMERCIO 
EXTERIOR, AL SER ESTA LA S W D A  NATURAL DE 
GRAN PARiE DE LOS PRODUCTOG DE tA PROVINCIA 
DE AZUA 

SE PROHIBE LA MRODUCCION A PA#nCULARES Y 
AL COMERCIO LA INTRODUCCION DE W O E S  Y 
AKIICUiDS DE GUERRA BAJO PENA DE COMISO. 

DEBIDO AL ESTADO DE REBELION DE LA PROVINCIA 
DE AZUA SE CiERRA AL COMERCIO EIPZERIOR EL 
PuERiO DE LA MISbAA. 

15B2 23-11-78 A N U L A E L D E C m  NO. 1559 DE 1 DEAGOGTO DE 
1876 SOBRE CiERRE DEL PUEKK) DEAZUA. 
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N* FECHA CONIENIDO 

EL 3% DE iDS DERECHOS DE ADUANA SE PAGARA E 
MONEDA DE COBRE DE LA EMITIDA POR EL 
GOBIEIWO. 

SE HABILITAN LOS PUERTOS DE LA ROMANA Y 
PUERTO VIEJO DE AZUA PARA EXPORTACION DE 
OAUADO MAYOR DE PATA HENDIDA, 

SE CIERRA EL PUERiO DE PK), PLATA AL COMERCIO 
EN GENERAL Y LOS BUQUES QUE A EL ARlUBEN 
Q U E a A N S W E i O S A ~ u E O ,  

SUSPENDE Lo6 EFECTOS DEL DECRETO ANTERIOR 
ABRIENDOLE EL PUERTO DE PTO. PLATA AL 
com10  GENERAL 

DE LAS 70 UNIDADES QUE DEBEN PAGARSE POR 
DERECHO DE IMPOKTACIONES PARA OASTO PUBLICO 
SE ACEPTARAN EN PTO. PLATA Y MOMZ CRISTY 
SOLAMENTE 20 UNIDADES EN DOCUMEN'iOS 
-RES DE iA RESOLUCION DEL NORE. 

A CONSECUENCIA DE LA ESCASEZ DE GANADO SE 
DECLARA EXPIRADO EL PERMISO PARA EXPORTA- 
CION DE OANADO W O R  DE PATA HENDIDA 

SE PERMITE iA EXPOKTACION DE GANADO MAYOR 
DE PATA HENDIDA POR LOS PUERTOS DE AZUA, 
MOrVTE CRlSTY, Y PrO. PUTA DURAME UN Amo. SE 
PAGARAN POR DERECHO DE EXPOKTACION 4 PESOS 
CADARES, 

1731 50-12-78 QUEDA PROHIBIDO TODO COMERCIO D E  
IMPOKl'ACION Y EXPOKTACION CON LA VECINA 
REPUBLiCA DE HAITI POR HALLARSE EN SUSPENSO 
LA CLAUSIJIA DEL TRATADO DOMINICO-HMlUNO. 

1740 24- 1-78 EXONERA DE IDS DERECHOS DE MATLUCULA, FARO, 
MUELLE Y ViSiTA DE SANIDAD A LOS BUQUES 
MEEICAWiES CON BANDERA DOMINICANA POR EL 
PLAZO DE 15- 

1789 13-6-79 DESDE EL 1 RO, DE JULIO QUEDARA SUPRIMIDO EL 
RECARGO DEL 696 CON QUE ESTAN GRAVADAS IAS 
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N* FECHA CONI'ENIDO 

MERCANCIAS A SU INTRODUCCION POR LAS 
ADUANAS DE LA REPUBLICA 

SE HABILITA EL PUERTO DE LA ROMANA AL 
C O ~ O E X l E W O R  

EL 70% DE LOS DERECHOS DE IEAF'OWT'ION SE 
PAGARA A 15 DIAS DE PLAZO SI NO PASA DE 50 
PESOS m., A UN MES SI NO ALCANZA A 100 PESOS 
Y A 2 MESES DE ESTA SUMA EN ADJ3lANE. 

SE IMPONE UN RECARGO DE UN 2% A LAS MERCAN- 
CIAS PROCEDENIES DEL EXIBANuERO PARA UIUI- 
ZARSE EN EL PAGO DE LA DEUDA FXRAWERA 

LOS DERECHOS DE lMPOF?TACION SE PAGARAN EN 
METALICO EN IA FORMA DESIGNADA POR EL 
DECRETO NO. 1- DEL 12 DE ENERO DE 1877. 

POR HABERSE DESCONOCIDO LA ALRYIRIDAD DEL 
GOBIERNO EN PTO. PLATA, SE CIERRAN LOS 
PUERTOS DE PTO. PLATA Y MONTE CRISTY AL 
COMERCIO EN GENERAL, 

SE ANULA LA RESOLuCION NO. 1808 SOBRE CIERRE 
DE LXi6 POE#I'os DE PTO. PiATAY MONTE CRiSIY. 

ARANCEL DE EXPOXiACiON 

- CAFE, EL QQ. 0.75 - CKAD, EL QQ. 0.75 
- MUCAR, EL QQ. 0.25 
- CAOBAY ESPlNUO, MILWZ PIES 5.00 
- C m D E R B , L A U D .  0.10 - TABACO, EN HWAS . 0.75 

TODOS LOS BUQUES DE VAPOR QUE LLEGUEN A IX)6 
PUEKiDS DE LA REWJBLiCA PAGARAN 
=PORCARATONEUIDA 1-00 
= POR FARO. POR CADA IIDNELADA 0.01 
= FORPRACnCO " " 0.01 
 POR^" " 0.01 
=PORAwuME " 0.01 
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= FOR PLANCHA POR DIA 2.00 
=PSRwTP;pRmE. rnRVAmR 4.00 
=PORViSiiXn "4A0 
=PORMEDKX)" "4.00 
= P O R A d ; ~ m R B O C a Y  1.00 

SE PERMPre LA EXPORM.ClON DE GANADO VACUNO 
M A R  Y CmRiO POR TODOS LOS PUERTOS 
HABILITADOS Y POR LA LINEA FRONTERIZA LOS 
DERECHOS A PAGAR SERAN 2 FTES. POR RES MAYOR 
Y O20 CENTAVOS LA MENOR 

SE DECLARA PUE#IY) FRANCO PARA U4 C O M P A ~ U  
INTEROCEANICA EMPREaARLA DE LA APEIITURA 
DEL ITSMO DE PANAMA EL PUERTO DE LA 
REPUBUCAQUE EIUIECO(XIA. 

SE WEVA A UN 2% EL 1% DE DERECHO DE MUELE 
QUE ESTA ORDENADO COBRAR SOBRE LOS PROVEN- 
70s DE IMPOKTACION. 

LUS DERECHOS DE IMPORTACION SE PAGARAN 
HASW $200, A OCHO DIAS; HASTA $1000 A QUINCE; 
$5,000 A 30 DIAS Y DE $5,000 EN ADELANTE A 60 
DIAS. 

SE PERMITE LA EXPO#CACION DE GANADO VACUNO, 
MAYOR Y MENOR POR TODOS LOS PUE- HABU- 
TADOG Y POR LA LINEA FRONTERIZA 

LOS INTERVENTORES DE ADUANAS PUEDEN 
ADMMIR EL PAGO AL CONTADO DE tOS DERECHOS 
DE IMPORTACION HASTA $200.00 

1893 18-10-80 MODIFICACION DEL ARANCEL DE EXWKTACION 

1- 31-1 1-80 SE HABILIIA EL PUEKID DE SAN PEDRO DE MACOWS 
PARA EL WbAERCIO DE EXPORWCiON. 

lm 27-12-79 TODOS LUS BUQUES DE VAPOR QUE LLEGUEN A m 
PUERlDS DE LA REPUBLICA PAGARAN: 

= POR CAuA TONEIADA 1 .O0 
= EYIRFARO, PoRCADArnELADA 0.01 
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1827 7-1-80 SE PERMPTE LA EXPORTACION DE GANADO VACUNO 
LANAR Y CABRIO POR TODOS LOS PUERTOS 
HABILITADOS Y POR LA LINEA FRONTERIZA. IX)S 
DERECHOS A PAGAR SERAN 2 FIES. POR RES MWOR 
Y 0.20 CENiAViOS LA MENOR 

1828 15-1-8 SE DECLARA PuERTO FRANCO PARA LA C O M P ~  
INTEROCEANICA EMPRESARIA DE LA APERIVRA 
DEL ITSMO DE PANAMA EL PUERTO DE LA 
REPUBllCAQUEELLAmcalA 



TONIELADAS Y VAIDRES IMPO~AJ30S  POR 
NACIONALIDAD DE LOS BUQUES. 1872. 

DOllRINfcANA 

U.S.A. 

INGiESA 

ESPANOLA 
ALElK4N.A 

DANESA 

FRANCESA 

HOLANDESA 

ITAUANA 



BUQUES, TONELADAS Y VALORES IMPORTADOS 
POR PUEIiTOS DE ENTRADA. 1872. 

ADUANA BUQUES % TONELADAS % I M P O ~ A D O S  % 



CUADRO= 

VALOR DE LAS IMPO~ACIONES. 1868- 1872. 



ANOS 

DERECHOS 

DE ADUANA 

$ 

CUADRO= 

INGRESOS DEL ESTADO 1868- 1872. 





378 Mu- Men Adriana m 



BAE: EL CAUDIUX) DEL SUR 11844-1- 



Mu- klen Adrlana SanEl 

CUADRO 27 

DISPOSICIONES DEL GOBIERNO EN TORNO AL 
GASTO PUBLICO 

N* FECHA CON'lENIDO 

4 28-2-41 FIJA LOS GASTOS PUBLICOS PARA EL ARO 
ECONOMICO 1-7-45 Y 30-6-46 EN. 

- JUSTICIA, WSTRUCCION PUBLICA Y RELACIONES 
n=aJ 

- INIEFIIORY mIJCrA 60,736,OO - I w m N D A Y  COMERCIO 43,528.00 
-GUERRAYMARINA 1,000,000.00 

lWML.....b 1 , 1 9 ~ 0 0  

4-7-45 LOS MILITARES EN ACTIVIDAD SOLO TENDRAN 
DERECHO A PERCIBIR DEL TESORO PUBLICO SUEL 
DOS Y RACIONES s E ~ O S .  EL EJERCrrO EN 
CAMPAmA SERA EL MAS ACREEDOR A LO ANTES 
S E h U D O ,  LOS MUTARES QUE NO ESTAN EN AC- 
TVIDAD RE SERVICIO S E N  ACREEDORES SOLO A 
IA MlTAD DE SU SUELDO EN EL MEJOR DE LOS CA- 
SOS. 

22-5-46 DlSTRIBUCION DE FONDOS ENIRE LOS EMPLEADOS 
DE DIVERSOS RAMO& TODOS IX)S IWNCIONARIOS Y 
EMPLEADOS CMLES TTENEN EL MISMO DERECHO A 
LUS SALARIOS. NO DEBE HABER NINGUNA 
PRIOIZIRAD EN a PAW DE UNOS Y OTROS. 

26-5-46 m PUBLICOS PARA EL Amo ECONOMICO 1-6-48 
Y 30-7-47: 
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111 as848 ~PiWRFEOOAiAIEYDECZASTOPuBiiCONO.85DEL 
1846-47 PARA ELMO ECONOMICO DEL 1847-48. iDS 
RESPECTiVOS MNSTERIOS SE QUEDARAN CON 
LAS DOTACIONES ASIGNADAS POR AQUELLA LEY 
EXCEPTO: 
- DE Lo6 36,000 PESOS FiES. SE DEDUCIRAN 25,300 
QUEDANDO ASlGNADO A HACIENDA PAnA 
RELACIONES ElPIERTORES $10,000.00 Y A INIERIOR 
Y POUCIA $700 FES. PARA IMPREVISTOS. 
- A INTERIOR Y POLICIA PARA RACIONES Y SUEL 
DOS DE LAS 5 COMPANMS DE POLICiA EXIS- 
TENTES, 25,780 FIGURARAN EN EL PRESUPUESTO 
DE GUERRA, 10,000 PARA CASTOS DE VIATICOS EN 
LAS PROVINCIAS; 1,200 PARA CASIOS EXTRAOR- 
DINARIOS DEL P.E.; Y 20,000 PARA REPARAR LA 
CARCEL CENTRAL DE LA CAPITAL. 
- SE LE ASIGNA A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
9,000 ANUALES. 

117 2-7-47 LAS CUENTAS APROBADAS POR EL CONSEJO 
ADMINISTRATNO DEL DISTRITO DE SANTIAGO, 
CORRESPONDIENTES AL 2DO. TRlMESTRE DEL 1845 
Y LAS DE LAS PROVINCIAS DE SID. DGO., SANI1A00, 
LA VEGA, AZUA, SEYBO. -A, Y FiO. PLATA 
DURANlE EL ANO ECONOMICO DEL 1-7-45 AL 30-646 
QUEDAN APROBADAS. 

14-7-48 PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GAS'IDS DE JULIO 
DEL 1848AL30DEJUNiODE 1849: 

MmmA Mxwx 



N* FECHA CONTENDO 

172 1 3 1 M  ASIGNA LA SUMA DE $12,000 PESOS NACIONALES 
AL COLEGIO SEM[NARIO ANUALMEME. 

200 25-8-49 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS IRO. DE 
JUNIO - 3 1 DE DICIEMBRE 1 849 
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9-10-49 MODIFICA EN ALGUNAS SECCIONES EL 
PRESUPUESTO DE JUMO-DICIEMBRE DE 1849. m R  
EJ. SE AGREGAN 2.000 HOMBRES MAS A LA GUERRA 
AFlECTANDOSE IEXA CON $339,974. 

15551 CON EL OBJETO DE RETIRAR DE CIRCULACION EL 
PAPEL MONEDA EMITIDO DESDE 1844 SE 
AUTORIZA AL PODER EjECUTlVO A TOMAR UN 
EMPRESIITO POR 2 W N E S  DE PESOS EFECINO. 

30-4-52 FIJA LOS SUELDOS DE LOS EMPtEADOS PUBLICOS 
DEL ORDEN CIVIL Y MILITAR. LAS MAYORES 
EROGACIONES VAN HACM EL ARZOBISPADO Y EL 
GRAL. LlBEKTADOR CON $1,000 NACIONALES. 

MONEDA FiE. MONEDAiUC. 

85-53 PRORROGA EL PEZESZJPUESTO DE CASiOS PLBUCOS 
DEL l@JO ECONOMICO -0R DESDE EL 1RO. DE 
ENERO PASADO HASTA LA APAR1:CION LEGAL DEL 
NUEVOPRESUPUESTD. 



N* FECHA CONiENiDO 

15-2-53 MANDA HACER A ESPENSAS DEL ERARIO UNA 
ESPADA CON PC)MO DE ORO PARA EL LIBEKTADOR 
GRAL. P. SANTANA Y PONE A DISPOSICION DEL 
MISMO 16.000 PESOS FIES. 

242-53 PONE A DISPOSICION DE LOS ALTO6 FUNCIONARIOS 
UNA SUMA ADICIONAL A SUS SUELDOS PARA SUS 
GASTOS PAWrrCULAFZES. AL PRESIDENTE 2,000 
PESOS NACIONALES. 

1 1-5-53 LEY DE CASTOS PUBLICOS PARA 1853: 

21-8-54 SUELDOS ALTOS FWNCIOMOG: 

- DE LA REPUBllCA 72,000 
ANUALES - VICE PRESIDENTE DE tA REP. DOM. 38,000 " 
- SECRETARIOS DE ESTADO 36,000 " 
- MDEMBR06 DEL SENADO 3,000 MEMSUAlES 

12-9-54 SE APRUEBAN LAS CUENTAS GENERALES DEL 1853 
Y SE DESCARGA AL CONTADOR GENERAL Y A LOS 
ADMINlSTmOREs PAnITCUWSRES EXCErnAN- 
DOALDE PiO. PIATA 

INGRESOS: MONEDA FIE MONEDA W. 



BUENAVENIURA EAEZ EL ~ U D I ~  DEL SUR (1944- 1878) 

N* FECHA CONIENlDO 

407 6-7-55 TOMANDO EN CONSIDERACIOM EL SIGUIENTE 
PRESUPUESiO DE INGRESOS: 



N* FECHA CONlENIDO 
- - -  

SE iE ASIGNAN PARA m m PuBiiCOS DEL PRESENTE ANO: 

13-5-58 SE APRUEBAN LAS CUENTAS GENERALES DE U 
ADMINISTRACION DE HACIENDA CORRESPON- 
DIENTES AL 1854, DESCARGANDO A U)S MENIES 
CONTABLES DE LA ADMINISLRACION. 

496 30.5-57 SE APRUEBAN LAS CUENTAS GENERALES DE LA 
REPUBLICA CORRESUNDIENIES A U36 EIEIECiCi05 
DE 1855Y SEDESCAIEOAALCONTADORGENERALY 
DEbAAS FUNCIONARIOS R E S P O N S A B ~  D E L F I W .  

495 4-7-57 EL PRESUPUESI'O DE GAS'IDS PARA EL ARO 
WX)NOMICO 1857-58 SERA EL SIGUIENIE: 

INIERIORY POIlClAY AGRiC. 
JvSnCiA, m. Y REL m. 
HAClENDAY COMERCIO 
GUERRA Y MARINA 

TOTAL GENERAL 

MONEDA 

536 93-50 SE AUTORIZA AL P.E. PARA ABIUR UNA DEUDA 
NACIONAL INIERIOR PARA CONSOLIDAR EN ELLA 
ToDAS LAS OBLIGACIONES, VALES Y PACARES QUE 
SE HAYAN EMITIDO EN LOS DIFERENIES PuN'iOu 
DE LA REPUBLICA ESTA DEUDA SERVIRA PARA 
cUBWRmC"iZASTOSOCASI0~PORIAGUERRA 
C M L  

537 1 1-3-58 SE AUTORIZA AL PODER EIECUTVO A CONlRATAR 
UN E-, DENInO O m R A  DEL PAIS, POR 
]9500,000 PESOS FIIEKIES, CON EL 0-0 DE 
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N9 FECHA CO- 

HACER FRWE A LOS m S  DEL ESTADO, DADA 
iA EXHAUSTA SITUACSON EN QUE HA WESTO EL 
lESORO WBLiCO LA ADMINlSTRACION DEL EX 
PRESIDEME BAEZ 

SE DESTACAN C U L E S  SON LAS FUNCIONES DE LA 
HACIENDA PUBLICA Y LOS OBJETIVOS Y 
REGIMENES DE LA MISMA. 

REGLAMENTO D K  MODO Y LA FORMA DE EllPISlQN 
DE IX)6 IiIULQS DE DEUDA INiERiOR DE 686. ESTOS 
SERAN DE TRES CLASES: DE $50, 20 Y 10 m., 
CAWEMDOGE POR 25,000; 10.000 Y 5.000 PESOS 
DEL PAPEL QuE SE AMORTiZA. 

LEYDECiASK)GPUBLICOS 

SNGRESOSAL22 DE WlUBnE 

FUERTES NACIONALES 

DERECHO6 DE TONELADA $2Q,OO0.00 
" "  PERWSO %m00 

" " F m  700.00 
" " EMRADAS, ANCLAJE, PRAC., ROL, Y OTRAS 

A DEDUCIR: 
I N i E E S E S  DEUDA IMXRIOR 80,000 AL 6%~ 4,800.00 
DESC- 6% I M P O ~ I O N E S Y  EXWRl'. 
PARA AMOFUEZAR DICHA SUMA 16.800..00 



N* FECHA CONlENfDO 

~Y~ 
JUSTYCIA E INST. PUB. 
HACIENDA Y COMEEIO. 
GUERRA Y MARlNA 

TODOS LOS EMPLEADOS DE HACIENDA 
CORRESPONDIENTES AL ANTERIOR GOBIERNO, 
DEBERAN RENDIR UNA CUENTA MINUCIOSA DE iA 
CONI'ABILIDAD Y MAHWO DE FONDOS. 

PO8 FALTA DE FONDOS SE CREA UNA DEUDA 
NACIONAL COWSOLIDADA CON INTERES DEL 69u 
ANUAL CUYO MONTY) NOMINAL NO EXCEDA DE 
200,000 PECOo FImmEs 

PRESUPUESTODE EGRESOS DEL+ 1-11-lsSsAL30DE 
JUNIO DE 1888. 

INTERIOR Y POLICIA 
JuSnCIA E INST. PUB.. REL. m. 
HAClENDA Y COMERCIO 
GUERRRA Y MARMA 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 

26-1066 POR LA PENURIA DE IAS ARCAS DEL ESTADO. IDS 
SUELDOS DE m EMPLUDOS SE ABONARANAL 2 X 
1, PERO SOLO SE PAGARAN EN EFECmVO 2/3 
PARTES, REXONOCIENDOSE LA OTRA TERCERA 
PARTE POR MEDIO DE UN VALE QUE SE 
AMORTIZARA CUAMX) MElORE DICHA PENURIA 
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N9 FECHA CONCENlDO 

978 18-1266 PRESUPUESrO DE EGEZESOS DEL 1- 1-67 AL 30-8-67 

IrnRIOR Y FOLICM 
JuSnC. m. PUB., Y REL. m. 
WCTENDAY COMERCIO. 
GUERRA Y MAFum 

990 17-1-67 FWA EL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL 
PERIODO 1 DE ENERO - 30 DE JUMO DEL 1867 EN 
8174,874.36Y EL DE lhiGREWS EN$188,572.34 

1010 20-3-67 SE AUTORIZA AL PODER EJECUTNO A CONERATAR 
UN EMPRESlVO POR $100.000 PESOS FIES. EN 
SAiNT THOMAS PARA HACER FRENTE A LAS 
SiTVACIONES APRElMIANTES. 

1013 5467  SE AVIY>RiZA AL PODER EJECUTIVO A CONTRATAR 
UN EMPRESTITO HASTA LA CANTIDAD DE 
$4000,000 LIBRAS ESTERLINAC, CUYA CIFRA SERA 
EMPLEADA EN MEJORAMIENTO DE CAMINOS, 
CANALTZACION DE NOS, AHANZAMIENTO DEL 
CREDITO PUBLICO, FOMEN'iU DE LA AGRICULTURA 
Y DEMAS INDUSTRIAS. 

1023 50-487 SE AUTORIZA A LA CAMARA DE CUENTAS A 
EXAMlNAR Y FINIQUITAR UIS CUENTAS DE LA 
REPUBLICA DESDE EL 16 DE AGOSTO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 1866. 

1036 22-6-67 EL PODER EJECUTIVO TOMARA TODAS LAS 
MEDIDAS N E C E W A S  PARA QUE QUEDEN 
CENTRALIZADAS LAS CUENTAS GENERALES 
HASIAEL31DEDICEMBREDE 1866. 

1052 13-56? AFUCACION DEL m U P U E S l 0  DE LA REPUBLICA. 
am ECCWOMICO QUEDAFIJADO DEL 12 DE -o 
AL 30 DE JUNIO DEL* SIGUEME. 



N* FECHA CONIENIDO 

DERECHOS DE iMIiOKT'AClON 
" " M m R m a O N  
PAPEL SEUADO 
PATElrFTES 
D E R E K S  DE 
" " REOISTRO Y ARRENDAMENIO DE 
B1ENES NACIONALES 
RlxARma%A??ANcEL 

r n R I 0 R Y  POLrCUl 
JUSnCIA E INST. PUB. 
HACIENDAY COMERCIO 
GUERRA Y MARINA 

SE MANuA PONER EN DESUSO LAREIENCION DE IA 
TERCERA PARTE DE LOS SUELDOS DE LOS 
EMPLEADOGPUBLrcus. 

NIEGA LA APROBACION DEL CONTRATO DE 
EMPREsnro ENIRE EL CfOBIERNO Y SmORES 
E M W  ERLANGER Y LA Ck BANQUEROS POR SER 
ONEROSAS LAS CONDICIONES. 

SE AUTORIZA AL P.E. A CONTRATAR UN 
EMPRESiiXl HASTA LA SUMA DE 2 MILLONES DE 
PESOS FIES. PARA U- EN LA PROMOCION DE 
LAS INDUSTRIAS NACIONALES. 

SE RECONOCE COMO DEUDA NACIONAL $37,145.80 
PESOS FiES.. POR MON'RI DE CAPiTAL E INIEIUB 
QUE SE DEBE A KS SRES JESURUM Y ZOON. 

SE CONTRATA UN EMPRESTITO CON LOS SRES. 
HARMONT Y Cm, POR 420,000 LIBRAS ESIERLINAS 
DESEAiIBOISANDO ESiOS 60,000 IIBRAS EL DIA DE 
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N* FECHA CONENIDO 

IA FIRMA Y EL RESM DURANTE EL umMo SEMES- 
TRE DEL COFWEN'iX MO. EL GOBIERNO PAGARA 
58,900 LERAS AL m0 POR 25 C O N S E C ~ O S .  

1 139 1-5-88 EL GOBIER'40 SE OBLEA A PAGAR A IDu SRES. HAR- 
MAiV $100,000 LIBRAS EST. COMO COMPENSACION 
DE DES== Y RIESGOG Y m CA-DAD DE CO- 
MISION. 

1143 l-S-@ EX SENADO RATIFICA EL EMPRESnTO HARMONT 
EN TODAS SUS PARlES Y APRUEBA EL MISMO. 

1144 1-568 EL SENADO RATIFICA EN TODAS SUS PARTES EL 
APENDICE AL CONTRATY) DEL EMPRESllTO POR EL 
CUAL SE CONCEDE $100,000 LIBRAS, EST. POR 
COMICION A LOS SRES. HARMONT 

1178 2-7-70 SE DECLARA CADUCADO EL EMPRESTSTO HAR- 
MONT POR NO HABER LLEGADO A TIEMPO EL IER. 
DESEMaOLSO Y POR ENCONTRARSE EL PAIS EN SI- 
TUACION MUY DISTINTA A LA QUE SE ENCONTRA- 
3A CUANDO SE ESTIPULO TAN CALAMITOSO CON- 
TRATO. 

1205 24-2-72 PARA EL PAGO DE LOS $25.000 PESOS ADEUDADOS 
A JESURuM Y UXIN, EN FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 
1865 Y CON INTERESES A RAWN DEL 4.5% HASTA 
EL 7 DE m B R E  DE 1866 Y DE 696 DE ESA FECH4 
EN ADELANTE SE DESTINARA EL 10% DE LAS 
E-AS DE LAS ADUANAS DE STO. DGO., EL 15% 
DE iA DE PTO. PLATAY EL 10% DE LA DE SAMAMA 

1312 17-8-74 REGUiA LOS GASTOS DE iA ADMINISTRACION 
PUBLICA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

- LOS EMPLEADOS CMLES Y MILITARES COBRAR- 
AN DE LA SIGUIENTE MANERA: LOS QUE GANAN 
HASTA 50 PESOS NO SUFRlRAN DESCIJENIW. DES 
DE 50 KASTA 150 tNCLuSIVE SE LES REDUCIRA EL 
3u% Y DE ESTA SUMA EN ADELANIE, EL 40 %. ESTO 
EN CUANTO A LOS EMPLEADOS QUE LES FUE AU- 
MENTADO EL SUELDO. m QUE NO LES IWE AU- 
MEMADO EL SUELDO. DEi%N- EL MISMO 



392 Mu- klm A- 
--- 

N9 FECHA CONEMDO 

INT1EGRAMENTE. NO HABRAN GAS= EXl3AOR- 
DiNAiuOS A MENOS QUE IX) EXiGIERA UN CASO DE 
GLJERRk 

SE AUTORiZA AL MINISTRO DE HACIENDA PARA 
CONTRATAR EN EUROPA UN EMPRESTTTO POR 3 
M I U N E S  DE PESOS, 

SE CREA UNA JUNTA LIQuiDADORA DE LA DEUDA 
PUBLICA EN LA CAPITAL CON EL OBJETIVO DE 
DETERMINAR EL MONM DE LA MISMAY LA MEJOR 
FORMA DE PAGARLA. 

A DEDUCIR: 

- 2596 DE m D-IDS DE IMPORIXIONY mKCACION 
ADMISIBLES EN TiTuUX DE LA DEUDA 187,500.00 - 1W DE REFERIDO PARA AMOKnZAR IA DEUDA 

56,250.00 
243,750.00 
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NQ FECHA CONlXMDO 

EN RESERVA PARA GASTDG ~ O R D I N A R I O S :  

INTERiOR Y POLICM 
JUSnCiA E INST. W B  

HACiENDA Y COMERCIO 
GUERRA Y MARINA 

RATIFICA EL PRESUPUESTO DE SUELDO DE LOS 
DIPUTADOS EN $150 AL SER 16 Y NO 12 COMO 
MANDA LA CONSilTuCION. 

LA CAMARA LEGISLATNA APRUEBA EL EMPREsV- 
TO CONTRATADO CON EL BANCO NACIONAL DE STO. 
DGO. POR VALOR DE 5,500.000 -S CON UN M- 
TEIlESDEuNrn. 

QUEDAN APROBADAS LAS CUENTAS RENDIDAS 
POR IR6 ADMINISTRADORES DE HIU:iENDA DE 51'0. 
DGO., AZUA SEYBO, LA VEGA Y LOS DISTRITOS 
~ 0 s  DE PTO. PLATA Y SAMANA. 

PRESUWESTO DE INGRESOS Y m. 




