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CAPlTULOI 
La personaiidad de Ulieee 
Heureault y m concepcion de La 
politica y el ejercicio del poder. 





rito)nambray~ywipom&dlavenconrtantemsntemie 
~ e d S * ~  

nlrlirlrdru munciadaa por 1- palitieos y obreavadorw wta- 
~ m i r g w s # & h r s a l i d a d . B n u n a ~ ~ c i a d e H ~ u t  
d a d a  al Canhigo Dan Gabriel Moreno del C h r h  en 1682. ile 
intodsnnla como un hambm "vehemente en la forma", pero en el 

como ~ ~ g l i v n  y tenaz*'! 
La cnr twna a la agruii de Heureaux traipamael mar#, de 

m ~ n f e a n p a r i ~  Loa hiaori.doieo que ie han ocripado del eatw 
dio da la figura de Heu?ei~ar, maltan la imagen de hambre valienb 
y Ildercononmado. Emilio Rmdrigusr Demorid lo define como "mom 
de fbrhna, inbligmb y vdarc#oDS.' AmBaico Lugo lo califica como 
m "hombae extraordinario" que"atodw craganb, a todo11 4 6  coa 
flimitada autoridad".@ 
Si hurgamoi un poca en la  vida de mta extraordinaria figmrr, nor 

enamtraremon con una pamona de origen humilde, da pobrsM 4 
dmm. Pem wtaa limitacionee impwmfa por la vida hwnon srrpt. 
ndai gradai a riu grandem cualididea. 

tTuwi Hemam era hiio da J d  Isd, mantaaneni que habda 
-grado a Puerto Plata i principiom del mglo p u d o .  Alli conocib 
a D ' h a e  Heureaux, haitiano, con quien tuvo un hijo natural el 21 
de octubre de 1846, al cual bautizo con el nombre de Hilario Level. 
Mom m b  tarda, el padm reconoceria al nino bajo el nombm de 
Ulirer Hcruiaaux. 
De Ion padrei y de la intsnda de Heureaux no w conoce mucho. 

Ninguno de IPI w a f w  d i a l a  a que me dedicaban aui p d m ~  ni 
por qne hablaa hmigdo a1 palr. Fombona rienala que la m& de 
Fieummiu, J d  h a i ,  era hija de un procer venemlano l iando 
h M r  bva da W, y que el pndre, D'Awae Heurenux, era un 
bombra medo y rarpetpdo.@Por rii parte, EmilioRaHguec Demorid, 
d derime a &a madre, habla de Maria J d a  Lebart, no h e 1  como 
kwn Fombona y otrori hirtoriado='0 



Heumaux no pub m infnacia junto a mi padrw, sinocon M& 
moisslle Rorie, Rwslia Jsui bilis. Psises wr que las padm dal 
niblo, vida la -aria atuaciin economica, lo eatregnron a lw 
c a i d a h  &Mila 
la adoleiicsncia. No re mabs quien era, ni q i l  bada, ni por qid WUe. 
Rcm vivla en Puerta Plata. Por alguna8 nnedotaa d b i  podemoi 
deducir que la protectora de H-ux era una penonu de pcwicibn 

qW COXLtribuyd b-L uii k y educa- 
cion del joven Heuream La madre adoptiva, al parecer, era una 
ganani b e b  M d a ,  que enieiib a ru  protegido el gud.0 por la 
Isaum, ad a m o  a hablax y d b i r  baitante bien el h.ano6r y al 
ingh. C0rmapondenci.s escriba en lenguaa, mando el dicta- 
dor habia &amado la maghtratwa, W m o n i a n  e& aprendi9ajc. 
En 1899, el drlagado comercid norbamrrricano d b i o  sorprendido 
a ru ruperior, luego de una entrevista que habia tenido con el M- 
h t e .  y le miid6 que Heuraaux "ademb de BU lengua nativa habla 
frac& e i n g k  este dltimo b n t a   bien".^^ 

Muy poco renem H ~ ~ r e a u x  de m vida privada y de aus oz4genea 
en iu correepoadencia. Se sak que eu madre adoptiva, Mlle. Roee, 
murio antes & que 41 nlFliariita lou eievadoa nitialea en k vida 
politica nacional. De ou madre natural, Jmfa Invel. enaontramoa 
corraripondenciari diuperiiar. Por ejempia, en 1893 el dictador &be 
a iu madre ruspondiendole una pstici6n de que dada su alta huicibn 
publica deMa rer caritativo y dar Umoenas a loi En- 
miirno ano ericontrnmon otra carta m 1s que Heureanx d b e  a en 
tia, Julia Heureaux, hermana de BU padre, e quien le envia la Duma 
de 150 m. moneda de HPitf.IY 
Eek demonocimiento general acerca de la vida de Ulire~ Heu- 

ruaux ha I d o  objeto de cammhrriaa e inhrpretadanes, de canjetu- 
ras y exclamacionsri. La poblaci6n que lo habia viito crecer, con 
quien habia compartido la dure vida que impone la d a d a ,  re  
c i ~ r p m d l s  que una persona de ese origen alcanzara la maghtratura 
mprema. En 1882, cuando Bd~~baux ~)inviiteporprimeravde aomo 
Prsriidanb de la Republica, ea Puerto Plata, au ciudad natal, la 
noticia h e  recibida y expandida can alegria y aorpreus: "El mucha- 
cho que le banabe el pem a Ranuua Dambrua, Preiidente"18 



Lam poiitbo e in tekdmh no me explicibui ei fhomeno Hm- 
miru "Lilliss. La mrpre~  pnm rlgunw, al d ~ t e n t o g l a ~ -  
ibma ~~troi,rsinsbansnmuisrpdrltair:'~&CboPohasrcaledots 
p r d b c h  d a  hombre* hijo haitimo, nieto, par la m& de un 
prdcar venetolano C..) con un poder tan abroluto? ~Qub hado le 
uilivh umrbntemente dede las avmtnm en la &antera mar, di 
que de guerra de abigeato, haata ai Palado?" 14 

Al dawniacimiento de Ir vida de Heureiaux me pilade otro da 
menta para provocar mai dmmntenta y aorprma. Hemreaux no a6lo 
era de dgen social humilde, eino que ademii m negro, de "pura 
raza wgra", como lo dafino Fomboni~ Haota 1888 IOB Ud- politi- 
ma del palr eran o blancoi o miilatoe y con muy buena poiiei6n 
economica En UM i d d a d  donde prevalsdrui lor valarsi hereda- 
dcm de la Aad&bpalf, un nijo & haitiam y da whmeiia, de d o ~ ,  me 
convierta en iida del pnia 

El color y el naiw de Heureaux fue objeto de burla e incluso iuvio 
de argumenta e aun ndvmmio1 pdlticaa para combeaila Un pan- 
fleb que circulb en loi anoa 90 twtimonia lo que acabamos 
afiirmar: "Fm que d a  ahi arriba, nncho de pomuloo y largo de boca, 
con la nariz dilatada como gato que olfatea ranlre, tomo1 loi ojor, la 
pirl cetrina y la frente achatnda de loa crimhdea natoa L.) m 
Lili8*'.'R 

Algunos obaervadom estaban mrpreadidor de que un hombre 
con la8 c a r a c t e r i d c ~  ilricari de Heureaux podim como 
un lider politico de tal envergadura. En me -tido, loi twdmonf01 
deloa r e p ~ t e n ~ d i p t o m 4 t i c ~ a  del= gobierna fksIieb8y nortea- 
&cano ion muy revdldma.. En 1882, AlphonmGpmu d M 6  
a au rupedor para comunicarle la mtuacibn politica dominicma y el 
mrgimianto de una nueva f&ura politica. A d u m ~  de alabar al joven 
bdm pOr 8iU didades pcrr~>ndei, SU nai~, * 
cribihdolo eomo "un hombrede color, c d  ncgro...".l@ En so carta ae 
percibe un iigem tono de extraiieza de que un hombre "4 ncgni" 
tuviese un tP1 maigo en la poblsdbn. 

Por otra pnrte, en 1889, el Oobiatno nortwmericana d e  a 
R.edsiick Dopriai como el primer nohamkano mcargrida dd 
cmsrdo con h t a  en la Wbl ica  Dominlr?iiiia. Paab deu- de 









mente, dn ~ o n m i ,  entre PqPalloi que harr dsmaoatdo respdda 
ain aandid- ni regimen; y d a n  o no grauncadam de acirwdo coa 
su errnductan.~@ 
Por otra parte, km t6cucas aplicad- a cada mtuaeidm heron 

bmbibn dilucidadan. Si iw@m un m o v h h t o  en contra de ou 
gobierno, Heureaiux d a b a :  "Cuando ie altera al orden casi eiem- 
pre eo n d o  cautmhr y deapuea deaamar Wliamo en la llaga, 
emdacir,impatentisaralormhcnlpibieay t r a t a r d e r a ~ d o s  
dem&dm.8i 

En una accidn iubvemiva siempre hay un rwponiuble principnl. 
A &m, mgun expte~bi al dictador, ea w n r i o  camhtirlq dam= 
tniir10. LM demhs, tquellw que fueron ntmidor por el brinim, 
aunque compliaw, ai.n mwptibiea & rer r e g e n d a  E8 decir, 
awedrloa en defiurnrri del regimen, y en caao contrario, 
neutmlhrlor. 

Lai idear expueotm anteriormente nor permitan afirmar que 
Uliecr Hmmaux era un hombre de E a d o ,  un politico pragmbtico 
que tania un claro wnocirniento de rui objetivo1, nccionsr y 
di-B. 

Algunoa h i i o r e s  anahan la ngura de Hmruiix dude una 
Perepsctiva diferente. Aueguran que en el dictador 1- tmdm paliti- 
cm m tenlan cabida. En siii pnW olvidnn que la experiencia, el 
ejdda dei poder, el enfrentamiento cotidiano a diferenta mitoade 
nei politicas CQllOtittiyen una eocwla importanta m la formacion da 
un Jefe de E s a .  

Harry Hoetink senala que la dictadura de Heureaux eecaractcn- 
raba porque 1) "En el penmniento de Heureanr, eomo tipico dicta- 
dor criollo, apenar cabian principio8 ideolbgicoi.''~ 2) Veia la 
actividmd politica coano m a n i a ,  el aparato politico como un ark 
ficto de trabajo, la e6trudura polItica como un total delicado, pero 
ertlfico..."a") "El papel del Parlamento en la dictadura criolla 
eataba de acuerdo con el caracter no idcoldgico, tuhun.1 del dr- 
tema polftiea"34 

Eltai anrma* me h a n  m laidea de que el caudiilodictadw 
-aje cuya autoridad w le%tirns a travea de la influencia 

qas ekrce iobm 1- d e ,  por la fidelidad de loa rubalternos. Eito 









Uliiiee Heureaux: an nuevo iider 
en la vida politica nacional. 



tmtamn di1 apmrwhur el caim pillticvi ninank para impanme 
cuiaici h(cm. 

En PI Cihari. la ~mdiicdbn mdi Lmwrtante m 1. dd  tnbaea, 
pmducta qipt m poco fue al&rando piupaad~ancia,:~ 
111gmndo cclipnar al hatn y a1 corte de &m. I d  mitafizadon de 
loa libenlm dn* mn d riinnru, del tabaco m 1n emnwlm 
dnminicana 

KI aparente mfmtamirnta nlfional, ncritc vanur sur, no era 
sino una expnnibn de fwrzaa d a b m  e intereaem cnniOaiicoo dife 
nntm qirc ltichrhan pnr mntmiar cl aparato politicv. Hamy Hoetink 
non rxplicn rlnromente cl fenbrnenc, al setialar q9cl: -Rmnmnis, 
~fcuimmfla, tmnlMn:  tcidtir puculen nilr enumetadm mma infiuen- 
das. hiithrirnmnitt dctmninadns. eobm el rqciondiisnsy los linde 
wm del ('iban. la ecnntunia del tahaco que n canvirti4 en rolumna 
m ~ h r a l  del prdw Mona1 p de nu mtrurturn d a l .  la gragrafia 
del Valle de la V t ~ n  &al. Niya ubica& protegida tenia cari nece 
miamen te que cumcrtirlr en d nQclei, de una rqiun aQ(rlcnla miii o 
menm htnnqrenecl: la temiiogla de transporte. que ea un mnmento 
ciricialgdewi6 I t i  direccion del comercio a una mta rcptmtrional 
m4n cerrana aunque menrm arquible luna d a  que dmpue~ me 
ccinaidd mimo parte del Cibaai pnr enton motivrm Ion llmitm w- 
Wnur ivm d nur del palr rre hicieron en riwta medida m b  r l p i d ~ " . ~ ~ '  



















CAPrrULO III 
Ruptura con Luperon 
ci6n del partido azul 

y deetruc- 

El nuevo objetivo politico de Heureaux era deetruirpoliticamenk 
a Luperon, coneenta de que ello entrafiarla la deoaparidon del 
Partido Azul. Recardemoe que Iw partidos poltticos de la &paca no 
eran organizacianea mtructuradan, aino egnipacionee de pereonai 
que giraban en tomo a un Ilder, a un caudillo. De ahi que Heureaux, 
d comprender esta dtuaribn, entre 1884 y 1886 se diepiirio aislar de 
1. encena poiitica a Luperon, quien entoncee -a el lider mhimo del 
Partido M, y el elemento aglutinadar de rui miembros. 

Por otra parte, laa demh hiere- politicae eran pr&&camente 
h i a t m t e o .  Deriaparecido Baez. el Partida Rojo era solo un fan- 
taema El Partido Verde, inagnifieanh desde su nacimiento, pues 
no fue mBe que un conato infructuoso de organizacibn politica, no 
tenia ninguna incidencia en la vida polltica nacional. Ad, puw, era 
claro el objetivo: destruido Luperon, Heureaux se convertirla en el 
eje. en el punto de convergencia de todas las fuerzas politicas. Para 
demostrarlo, tomemo~ la cnmpoaicion polItica de los diferentes gahi- 
netee de i u  gobierno. Encrintraremos, antiguon miembme del P a r  
tido Azul, del Rojo, del Verde. partidarios de Guillermo, y mochos 
intelectuales independienten que haata ene momento no ee habian 
mmprometido con ningtin regimen (Cuadro 4). 

El enfrentamiento entre Hwreaux y Luprbn ee hizo de manera 
paulatina. h momentos importantea lo caracterizan, loe cuales 
significan victoria para el primero y derrota para el segundo: 











jugaba iu  prestigio, su hegemonia en lu f i lu  de loii red-, y en 
dennitiva la vida mima del partido. Apoyar la parta maa dabu, la 
que temia rnenoe pdbilidndm de ganarla contienda electoral, &ni- 
k b a  iu  derrota como conciliador, y Moyafrenb a H ~ U L W .  un 
megura perdedor. Uhm Heureaux habia mido el Uder victarkm de la 
revolucibn de octubre, el dnioo que pudo anhrntur y derrotar a 
Guillormo, el h o m h  que en el bienio 1882-81 ae habia ganado la 
cmnAanna de km armerciantw y de los azucaremm, al que cai la 
contienda cid da 1881 impuw uuii cnndidator, pm encima de 
lw dama y mpiracionea del propio Lupcobn. Entoncm @bao colo- 
carie en sito conflicto ea contra de He~irriaux? Con candidatura 
unificada o no, U s  serla el 6nico triunfndw la comlacidn de 
hienas estaba a BU favor, la d m b  de Maya era 40 cucation de 
-m 

El apoyo da Lupsibn a la candidatrua de He~ir#iux ha ddo 
analizada por la historiograna dominicana. Algu~is autorihe trahn 
de jwtificarlo anrmando qua por a t e  hsebo "no u le pueue criticar a 
hpcrbn, ya que la populand.d y la fuerza de aquel (Heweaux- 
aM8) eran innegables".~~ Otrai lo ban d a n a d o  admdndale i 
Luper611 la rwponirabiiidad de la derrota de Moya y la mccd6n al 
pode!r de Heureaux. "Lupgbn b.tb de evitar 1. adaibn del partido 
mn m a d i a r  el lidera&lo de iu ahijado politico ei O s n d  Heumux 
Y, al miuno tiempo, oin la rarpo~aMllAnd mticiente pua hacer 
h k  aMsibmcmte a I i u  q h a c h a  de &te''.- 











CAPITULO IV 
La politica de alianzas 

Como hemos expresado en capitulas precedentes, la dictadura 
de Heureaux no surgio como un hecho fortuito sino que fue una 
respuesta a la necesidad de pacificacion del pais demandada por los 
azucareros y comerciantes importadores-exportadores y, por que no, 
por la poblacion misma. 

En este capitulo presentamos cuales eran y como se produjeron 
las alianzas. Es decir, a que sectores favoreda la dictadura y qu4 
politica aplicaba para favorecerles. Dividimos la presentacion en 
dos apartados, el primero es un anAlisis de las condiciones economi- 
cas que se produjeron en el pais de 1850 a 1882, que nos sirve de 
marco general para explicar las alianzas. En el segundo sefialamos 
de manera global la politica proteccionista del gobierno y los acuer- 
dos y relaciones entre el dictador y algunos miembros de ese sector 
de la clase dominante. 

cmdicionee econdmicas que determinaron lee dienrae 

El siglo XIX en Repdblica Dominicana, hasta 1875, se cara- 
riza por una crisis permanente, a nivel politico y a nivel economico. 
Las constantes luchas libradas, primero en contra de los haitianos, 
luego la Guerra de Restauracion y posteriormente las luchas inter- 
nas entre los diferentes grupos sociales por controlar el Estado, 
trajeron como consecuencia una miseria espantosa expandida a io 
largo y ancho del territorio nacional. "La situacion del pais es bien 







fmplemenh de trabajo. Ad lo aonfiere el Adpib 1 del htietilo 1 de 
la I#g mbre Inmigmciin. En dicho articulo ee eepxinca que el 
migrantm m debera "pagar n i n ~ n  impuetata pat la importacion de 
muculos y mwblea de uem pe~umal y de utenailioe de tnbajo".70 2) 
F'ranqmciai en el pago de derechati de expmtdon. Y 8) Lao con* 
~ O M H  de tinrm. En el articulo 2 de la ley citada se eapacinc~ qua 108 
iamigrantee mhn beaaddadoi a titulo de propiauioii de "treinta 
mremde t i ~ d e p r o p i e d a d e a t i l q u e w ~ i e r v ~ d i b y  
que deberan dtivuri.  luego da un ano de ddeneir en el pali".71 

Es- y drao medid- tomadar por el g a M m  impuiaamn gran- 
demente la inmigiaciun. & calcula que para 1878 entruran al pila 
cerca & 4,OOO cubsnw: Inm;uao ss conntata que para ese ano 
habian entrado mierantee procedenbe de muchai pmtm del 
mundac Italia, Emtdm Unidor. Rancia, etc. 

El primsr ingenio fue fundado por Carloa Loynaz, cubano, a 
dl lm del ria Snn M-, en Puerto Plata paro h e  Joaquin Del- 
gado, tambien cubano, el priwn, m conrtrwr un ingenio con una 

n vapor, el Inpenio La Esperanza, fundado en la capital del 
piir en 1874. 
L. indwtrii amarun d a c e l ~  entre 1870 y 1882 

me hnblan n d a d o  alrededor de 30 ingeniar mecanitadom con UM 
i n d b n  total de aproximadamente 6 milloner de dblama, y ya parr 
1887 el nhnam aobrappsaba lom 40 ingenim. 'Tengo que c o d -  
carle, iu  R.i1.elrmma, la exiateacia de una verdadera f i e b  de eehble- 
cm ingenh m div- lugaree de la ida, ojal& que tOdOl mtos 
pbayectom puednn maliaum en eeta p.ls tan mafavill-te 
dota& por la nattuilw9".~ 
La prensa nspddb este praeero. Por ejemplo, m 1874 E1 Porusnir 

publico en iu pdii.ilhr No. 60 del 22 de febrero de e w  ailo un prerir. 
pusirto ~tknado pan 1. initalaci6n de un ingdo. tratando de 
expresri, en mumen, que el codo no era elevada, y motivando con 
a t o  a loi i a v d o n i ~ ~  E1 Bco & Irr Opinibn d a  durante el 
eba 1879 ampliorrspmtajsr aobrelw diferentes fngeniw que funcio- 
naban para la m. M exwmtramoa artfculoi robre 106 inganioe 



de Evuiitn Lunar, Ingenio Cad& del Ingenio Eapemnsa de J. 
de: ingenio Faria de Rafael Martin, -74 

Cada adelanto, cada hrcho de importancia ocumdo en la indtw 
Ha ammmra ctmautuia un verdadera ni- nacional. "Invitamoi 
al p 6 k  a que *te a nu&m muelle. MAi de gieta h q u w  M 
~ i r s e i b i r l a i i n n u m m b l e s b o c o ~ ~ d ~ d 4 l o r ~  
aiar apsranta, Caridad, Canehnda, Santa Tsrsia, h c i h  i 
kiia Vida t...). He aqul un triunfo wpl6ndido h m d o  por eae 
el.rnenta dc la paz que goza d paia Adelante, AdelanteP 

En estas condicionen favorablm re inicia la primera faiis del 
dmamllo azucarera dominicano. Loa capitdr eran aportados por 
el empresario y mw mcios, la tierra, muy barata. he obtenida iniciai- 
mente pw donacioner del Emtado, y m b  tarde por mrrendamimtoa. 

En el plano tecnoldgico loa ingenias inetdadm m el paia @tia 
ron las caracteridicas de 1- Mbricar cubanas, y no incorporaron 
lea maquinas iaduetrialm moderaau. Hmta 1882 M podian calificar 
como aemi-mecaniaadoi. utilizando la clasificacion de Moreno 
Rednais. 

Segun J d  del Cmtillom loir ingeniar semi-mecanizada comia- 
t h n  en "la incomci6n  de la maquina de vapor aplicada en trapi- 
che o molino de hierro, g e n d m b  horizontal. De eata forma, la 
unidad de 1n molienda canetitrilii la hita rsprsaentacidn neta da la 
molud6n i n d d a l  en el proca~ de pmduccidn azucarera. El reato 
del pnmw de fabricacibn permanecia dascanoando en la tecnologia 
manufncturem. Es decir, la waporaci6n y concentracidn de loa 
juma, la cristaliuieidn y la purga del azucar w realizaban conforme 
a loa tradicionalea pmcedhhproadimtmto~ de la rnanufactara mwrera". 

La produmdn riguib un naceneo importan- da 4.000 toneladam 
a&ricua en 1879 paso a 6.000 en 1881 y a 7,MK) m 1682 Y Ya 1888 
dc& la citra de 17 mil. la produccion del azucar d b a  d@had~ 
Ituidamentdrnsnh a la sxporbci6n. Emte m 10 mtomamw 
inau adeianb cuando hmbhtm iobm el annedo- 

El "boom" del d c a r  a- loi anw 1870-1W. Para e& tiltimo 
i i lo loa precios del azucnr llcrnuron loa nivelm maa bajor dd 
hiwcado conocidor haita me momento en la hbtarh ~eucarera. 







muy aupwiomo a las dc 1 ~ 7 %  w rsffiotra un aumento & cid un 
del volumen de expOrtaCi6n de eetm producto9 (Mi'pa 4 y 

Cuadm n y 8). 
Otrw praductoa de ezportacibn muy importantea ea loe anw 50 y 

80, para 1880 eran pr&dcamaats idgnificanter. Noii mfdmor al 
hato y la madera. Tomemos el primer calio. En 1- dios 40 mnitituia 
el principal rendbn de la mnomla dominicana; en l a  anoe 71) su 
pecm M redujo notablemente. No contsainr mn eifram conipletrri 
aobre la evolucidn de la ganaderia, dhponemoi d l o  de informauo- 
nei diqmaai del Miniatedo de Interior y Polida para 100 atloa 1889 
y 1891. De batan podemoe concluir la decadencia del ~anndo vacuno 
y el incremento del ganado porcino, utilizado fundamentalmente 
pard el mniumo interno. Por otra parte, cantamos mn las cifias de 
Iaa expartacionei de loa cueros de rea de loe nnoa 1838 a 1803. Fue el 
d i o  1890 ei que export6 ei mayar volumen de -te producto. 

El descenso de la emnomla hattra se debe a que la mayorla de los 
terrenon utilizados para el ~ a n a d o  fueron dedicadoi a partir de loe 
afim 70 al cirltivo del azuca~ 

En el cau, de la madera, verificmnoa tambih ru decadencia 
como producto de exportacion. La exportaci6n dr maderas no de% 
a p d b :  al amtrurio, fue conatante, aun cuando iu  peso no era muy 
importante con nepecto al conjunto de la6 exportadonea %guia 
prevaleciendo la caoba cano la madera mAs preciada en el extran- 
jero, luego el campachc y la madera d a  (Cuadros 0 y 
10). 

El auge de 1ao exportacioneii no u610 w evidendb en los productor 
tiadicionalee de exporhci6n. sino que impulrb la comedaiizacibn 
de divemw prciductoa nacionalea hacia el extenor. Entre 1888 y 1493 
el paJe exporth 87,071 galones de aguardiente. 305,W galoneo de 
miel de abeja 2.3S.672 galoncri de melado de cana, 7,630racimos de 
pl&banoi, ved* 78,366 galoneo de ion, etc. (Cuadro 111. 
Ea impooible daligar la d c u l t u r a  comercial y la agro- 

indwtria azucarera del procem del comercio exterior. Recdemos 
que el volumen mayor de 1s pduari6n de los principah produetoi 
agcalrs sshba demtinado a la exportacion. Por otra parte, con una 
induatriamuy W l ,  ami inexintente, la; mayoria de lor pmductoi de 
importaci6n eran bien- elaboradori; da ahi el peoo del o a m d o  en la 
econonila do inicana. 

La activi d comercial con el axbnor me hada i travti de 8 
pu-ii con igual numero de adunar.  En el cuadro 12 ile oftbCb el 
valor de Irir importaciooei reaiizadna en mdn una delas adrienas; el 
cnadm1Y rapr#antrrdvaiardelarexpo~nesraalludsiend 





uorteameri-; ia compania i e  llamarla The Weet Indian 
8tmmhip. 

Impwible eeiialar el numero total del movimiento msrldmo en 
1~ diferenta pusrtor dominicanoa. Dhpnemoa de algunar &M 

ofrscidap por ~ ~ t t i n o t .  hgdn dl., en 1881 entraron al pnis 165 bairor 
fran-m. Al d o  iiiguiente, 1882, el ndmero total de ban?ori fue de 
187, las toneladas cargadas fueron 86,956 y el valor de lei mercan- 
dan en fkanma drancerss fue de 5,629.63u. Es decir, que en un &o 
hnbo on aumento de 32 barcoa, Zd,756 tonelada y de 803,280 
Irmmi' 

Hutri ahora hemos hablado del comerda y de los pductos  
agrlaolan demtinadw a la expoFhci6n no aei del mercadointernado- 
nal. dwtino final de los ptaductr>r. 

Para loa aiiaa 80 el principal comprador del azucar era Eiltadoa 
Unidoe. Por ejemplo, de loe 187 barcoa que en 1882 tocaron territorio 
dominicano, 34 provmnlan de Eetadoe Unidos (21.810 toneladad. 
Asimiiimo, en 1 W, de un valor total de :3,207.866.18 peaos dominica- 
no0 importadon, 1.368.SO.57 provenlan delor Eitadoe Unidos. cifra 
que comeponde casi a 18 mitad del valor de 1- importa~ionea.~ 

Ya para 1899 el rnercdo internacional estaba definido de la 
siguiente manera. Eitadoe Unido8 compraba el 58% del volumen 
total de las exportaciones y era. a su vez, como tMla1arn~. el prind- 
pal comprador del azocar dominicano. El 209i de 1- cxportacianse 
eotaba deetinado a Alemania, prindpd comprador de tabaco; el 19% 
a F'ran*, y el 3% reetante a Inglaterra, Eapafia e Italia&' 
Ia paisee con lo8 que ae tenta relaciones comercialea operaban 

en el pair mbre la h e  legal de una serie de acuerduri o tratadoe 
comercialea denominado0 "Acuerdos de Amiotad. Comercio y 
Navegacibn". 

Loa mayoaer esfuereoii lor PURO Heureaux en ertablecer rela- 
ciones mn Estados Unidoe. que 61 denominaba "La Gran Nacion 
Americana". paia con el que ae habla firmado en 1867 un convenio 
de amistad y comercio. En 1883 el Gobierno Dominicana solicito al 
Departamento de Estado Norteameric~no la revbibn del Tratado 
Comercial de 1667, con el pmpoaito de negociar una Convencion de, 
Reprodad, en la que se eatabldera, mbre basen de rcripmeided. que 



1~ pductor sxportndm por Re@blka Dominicana pudieran pene 
y d mercado nonamsiamo librm di d&, y viceversa 
yu negodadoar no Ilegnron a tbrmino. En 188s u lo@ al fin, 
e del M e n t a  narbrrmsdcnno Ch- Art- 

P W  la nrma de dicha Chwtmci6n de Reciprocidad. Pero en 18W la 
onrmd&a h e  anulada can el aacenao de Cleveland al gobierno 
pmmer ieaaa  A ente ninvo gabinete Heureanx promme el arren- 

de IiPunbwula y Bahb da 8amanA. pao la popieuta fiic 
*-a. En 1891 w logra por fin, luego de lmam negodacione6. 
u -a de un Tratado de Comercio, por el que ee pmmitli la entrada 
& lm pooductm a cualquiera de los dos mercad- mn pago de d a *  
&m. La Pirma de dicho convenio prwoco hertw reaccionee de lai  
pdenfaa nimpeu. h a  Gobierno8 de Italia. Holanda. Inglaterra, 
pianaa y Alemania levantaron una viva ptseta, argumentando 

la firma de dicho tratado perjudicaba rw intrmes. Por su parta, 
d OoMerno Alemhn amenaz6 con mmpender la compra del b b m .  
Ante eea mituaci6n, Hmreaux wspendi6 unilaterdmenk el tratado, 
provocando tambih viva0 reaccionen del gobierno norteamericano. 
La medida adoptada por Heureaux le wtd la ruepedbn de nago- 
ciadonee por variaa aBoa can loa Eatadoa Unidos. En 1898, siete 
n6oe dmpuee del problema, ee re-iniciaron lae negodacionee para la 
ftrma & un nuevo tratado, pero no concluyeron. PUM Q Heureaux lo 
ameharon en 18W. 

Loa otrw paiaei can loa cualeu ae tenlan relacianm mmsrcialea 
I y ~ l a t m a ,  miacionee eapecificadaa en el Tratado firmado el 12 

de reptimihre de 18n[), Holanda: relacionee eapecificadae en d Tra- 
tido del !2u de noviembrede 1850; Haiti: me fvmaron variosl'ratadoa, 
8 nivei comercial ae firmb uno en 1857: Espaiia: Tratado comercial 
del 19 noviembre de 1875: Francia: Tratado comercial del 21 de 
$do de 1887. el cual modiiicaba d de 1882; Alemania: Tratado 
ihrmado el de junio de lHW, sustituye el de Bremen de junio de 

e Italia: Tratado comercid concluido en lNJ9. 
E ~ O B  acuerdos cantractualeu ecrtabledan el cumplimiento de una 

d e  de ventajaa comercialen asi como el ofrecimiento de facilidade~ 
a 1- nacionalea de cualqdera de la8 partea para hacer invsrsiones 

el comer40 y la induutria. Dichm convenios. aunque mciprms, 
favoreclan mayormente a las potencias extranjtrae y no tanta al 
P d f ~  Can ano facilidades, inmimntm extran jemo pudieron inver- 
tir e inetalam en el paia iin dificultades. 

El "boom" ecanbmim producido en la Repfiblica Dmniaieana a 
Partir del rtsurmiento de la industria azucarera, atrajo a innume- 

capitalistas txtrnnjmi. quicnee vieron en el paii el lugar 



apropiado para reaihar inverrionea en diverme renglonem da la 
economis. Veamw algunoe ejemplos. En 1875 le fue aprobada al 
A.ancba Lambart la explotacion de loa jpanoi y foofator de le ida de 
Alto V h  En 1884 PslPa y Co. h h i o  una fhbnca de licorw. L h  
Bemard en 1888 est.bld6 una abrica de papel. En 1896 se radie* 
ron en d 1. CompafUa 8aman6 Bay Mt Com~~i iyy  la Compe- 
fila Romana 8.y  Frriit, que m dedicaron al cultivo del e la 
g n n ~ E n a i c a i d r a B a a o f k m i m i ~ d e l a a a r n ~  
del pobiermo duianta loa anoe 1-EJ. 

Enti amplia m t a d 6 n  de lai  condicionw econdmicae que 
vivib la Repbblica Dominicana durante la ae(pnda mitad del d ~ l o  
X I X  intenta dsmoritrar lo siguiente: 

1. Que con el roeuiffimiento de la induetrii azucarera en 108 anai 
70 del siglo p d o .  i e  produjeron en el pais gran& transfmnacio- 
nm eeonbmicali y mcialer. 

2. Que los burffri~ee mucamos se convirtieron en la fiaccibn de 
ia c1-e dominante de mayor poda econbmim. 
3. Que como el grueso de la producd6n agricola comercial e*ba 

deatinado al comercio exterior, esto provoco el demarrollo y fortalaci- 
miento de loa comerciantea impartadorea-exportadmea, mnstita- 

. yendaae a t e  mpo, junto con ka bum- ~ZUCB~BK#,  eri el mbr 
mar poderno eeon6mica y politicamente. 

4. Que par tanto 10 dictadura de Hemeaux h e  la expresion poli- 
, tica de -toa -, con loa cualea se eotablecio una alianza que IJG 
1 convirtid en el rwtasita principal de la dictadura. tal y como intenta- 
m a a  demostrar a a m t i n d n .  

'Tenga Is y nea un poco d i  caimasa, -8 intermen edAn bien 
atwguraddP.M 

En el punto anterior hemoci intentado hacer una prwentacibn 
genml de la situacidn economica que vivid el p.la en 1- afioi 
pateriom~ a la fndepmdenda, dtuaci6n que a partir de la decada 
del 70 experimenta m n d e i  traniforniacionea l u e o  de que l e d o -  
jera el murgimimto de la indwtria azucarera, lo cual le permitio ni 
paia entrar en una nueva dinamica 

Con el de~rrollo de 1 i  induitrim azucarera, y el canirecitsnta 
fortnliecimisnta del comercio, se conuilidb una fraccion de la elano 



















La d a d a d  Cambi- Hemanoi era uno de lor piindpah 
aereedo~ei del Eatado. 8n nmnb aparece m la miyoria de lor 
inhrmea. En el de 1885 ea oonmgna QW el Eetado debia a la mpa- 
nia la mtma de 2.5W.65 paraal"%imimno, en novismbrs de 1898 en 
atia informe de la contaduria re d a l a  que el -o le era daudor dm 
8,478.41 p e ~ w . ~ ~ '  
En los iqpjoe de Hacienda y Comercio enconttamoa nummaao 

cartas en lae que el ae&orLuia C a m b h  redama ni gobierno el pmgo 
da divenwr paga& vencidom. E1 oncio NQ 278 del 7 demarzo da 1883 
es una corrmpondenda donde el Contador General de Hacienda 
diala m i  Ministro que el mnor Luh Cambiaa~ haMa prmanbdo 2 
pag- venddw, uno de enero de 1888 por valor da mil F Y 
otra de fhbren, del miomo ano par igual cantidad da dlnero.'oa En 
ag&o de 1888. en el oficio 1,008 Luis Cambiano pmemta do8 nuwom 
pagares vencidos tambien par vahr de 1,000 pewa cada 

Como en canoe anturiom, la forma de pagu utilizada por d 
Gobierno a la d & d  Cambia80 Hermanoa era via lo6 impumtom 
adnanaiem. M, en &uke de 1897 la D i d n  General de Adunm 
d b i a  al Ministro de Hacienda conntmnndo h diepdcionm de 
qm t d o  el pPoducto del puerto de Santo Domingo frie# utihadb 
para pagar la deuda que tenia el gobierno con la aociedad Cambiaso 
Herfnmb&'W 

Empeciril mencion merece la d e d a d  Lithgow Brakhera par 
haber nido una de laa m8s favorecidas por el dgimen. Lar relaciones 
da Federico LithgotrP, uno de lm miembroa de la ~ociedad, can Heu- 
maux permitieran r dich riwiedad h a  una poaicibm privilegiada 

$ -te al gobierno. Federico Lithgow h&a ocupado divcasw puer- 
toi como itncionario del gobienio, primero como dnhtm de guerra y 
marina en el cuatrienb 1888-92. y luego como gakmador de Puerto 
Plata. 

Loa Hefiianoi Lithgow muan la campdiim Lithgow Brotherr 
can domicilio nicial en' Puerto Plata. En 1882 ttindaron el IngsnIo 
San Mamos. en laa drededom de esa ciudad, por cuyos terrenoe 
eomenz6 a funcionar la primera locomotora de tnuiiporta da cana de 
iimcar. 





P a r e m o i a h o n i a ~ t a i l o i a i i r i i n i k l a d i ~ c n e l s Q e t o r  
comctdd. En emb mpa ue ddacn la agtua de Cosme Batllo, 
inmigrante catal8n de oriaern frande, lo que le parmiti6 obtaner el 
gueato de vke&nd ffeuidr aan naientn en Puerto Plata. Era. 
ademh, rsprcsenhnts de 1s #napatifa naviera franceoa. La m - 
ientaci6n de emb ccmpalili la umfcnlii un pcwa importante en el 
eomtrcio. Batlk era en definitiva un intermediario pan  la exporta- 
dbn dt loa producto6 a@mh. 

Cwme ktlle ao d l o  era un amedar del dicbdor, mino que m 
w i e n  au fiel amigo. Existen divemas versiones en las que re 
menta que divmus hombrea condenadoi a mnsrk fueron 1ibSi.adom 
-dar a la intervencidn de htlle. Lar relaciones H ~ o x - B a t l l e  
hemn conddar por la pablacian. Documentar. c u t i a  y v m o l  
indican que almmie de loa colaboradares de Heunaux re diridan a 
Batlle para aoiicitar algona ayuda o pago de servida: 













Y en verdad JoobC~fuemnybenaPciadocon l ~ c o n d o  
m del gobierno. En 1888 n le obrg6 le conaU6n para la imtale 
Qbri de una fabrica de hielo. Al ano &deata, 1887, obtuvo e1 

para la explotiribn de lw boequm y ti- dela Wn Saona, 
y en 1889 M le otorgo la concedbn para la con&ni&n del f m -  
rril norksiir. 

Julio Julia, quien wtenM el cargo de M h b t m  Hacienda y 
Comercio en el biemio 188648, logrd que el Congrwo Nacional le 
d e d i m  libre de Unpuestos Ir introducddn de maquinariar para 
la a l a W 6 n  de la picadura d e t a b .  En 1896 reemitioun decmb 
donde n la parmitia iniitalu dw nuevm ingeniom eni Monta crhty. 

8 m h i ~ a d u d a r d c a r o m a i ~ t a m d & E . D a m o a i t i  
qnien olterit6 el cargo de gobsnudor de SamrnS y porkai-ts 
d da Miniitro de Guerra en era provincia En lW Demorizi fue 
k n a i I d a d o p a r l o s ~ ~ y Y ~ & C o n d ~ m e r o o ~ v o a l  
-o de i n d u  una miquina para la extJaodbn da &te de coco 

h a * ;  y con el icgundo, el -o para la siembra, cultivo y 
m en a a  miima pnwineiP de Iam hVtOl trqkiEalsa Coma el 
Cwpsiadtvbuntiempoenmitir~dserstoi,DemOrUitamia 
qflb no le fwoui ameedidai NO pdiciwiei. Hewesor calmd mr 
dPdpI coa lan dgahntm paiahr~~a "Coma te dije rn mi anterior, no 

-ata a darle un cantavo a loi diputadon parel bpaeho de 
o o r i a  que tsenem dicitada, y que ha Uda dslpiehrrda y publi- 

por 1. h S s  Wicicil que b incluyo. ni# ri uno ha podido 
loofrbi, llrvandnbr ni pu- que ocupan, jurto m emperu de ello1 
-procidid &viendo gratuitamente nwitroi interawi".llg 









d& no p-bp d Y~Q- Pera el verdadero interes de Jimmw eaa 
d mlitar 4 trruimporta & laii mercandai a laa qvrr ru m u p - m  

& intameediaria. A d d n  la emprwa Yaque cobraria un 
-ato i l m o t r a  p w d i l c t w q u e p n m ~ h i ~ ~  
d j  d: **por cid. tonelda de campche. 0.85. Pm cada db 
de harpndes de caoba y apinilln. 1. Por cada m i l h  de canone6 o 
hblm de la. mbw. 0.50. Por cada quintal de cualquier otro pm- 
d&o. 12 112. 

A cambio de eatm bmeficios. Jimencz hizo a Heureaux a&* 
r~nri & au empreen, con una partIcipad6n del 12 142% mbrs loa 
h,txlendai. 

Aunque el comerciante w beneficiaba grandemente de eata 
&nra di que bajo la sombra de Heweaux no podrln dertacatrie 
-o llder politito para hacer rdidad ea8 aapiradonea polfticas. 
m&n por la cual decide combatir el regimen. combate que termina 
mn la i n v d n  del vapor "Fanita" en 1H97. Intento fallido, puea la 
bvaai4n fue derrotada el miama dia que ea produjo: Jimhez pudo 
mcapar mil-& de ina garraa de Liui. Ltm detallee de la 
j~vaii6n d n  tratadoa ampliamente en el Capitulo sobre laa con- 
-onem internas Ion mwimientua de opmidbn. 

Juan Isidm Jim6nez no pudo derrocar la dictadura de Heunaux. 
pero si pudo realizar su  sipirationa pontic.~ a principios del mglo 
XX. tlegando junto a H a d o  Vazquez a dominar la esma politica 
dominicana de lori primaos 20 alha de date aiglo. 
bmo vi&o cm dmplas como ae menifieatan astas alianzai. 

Paiamw ahora a dcearrollu & n o  pudo Heureaux llegar a conver- 
h e  en uno de 1- hombw maa rima del pata. 

htmaux eatabe conaciente que para poder obtener riqwkna 
debh aprovechar la cayunturi que re le preientaba: ostentacidn del 
podv y apoyo de lor rector# podcrou)~. Las rnpimcionao del dicta- 
dor no ae limitaban al *te de loa pridegioa que brinda el poder 
Wtica. aino que arnblcionaba hmbien diifnitar de era poder que 
brida el dinero. Para dio contaba con un medio dicae: el E W o  y 
bdru iua inetifpcioneo. 

ElwddEIuinpuafinripanonaiahadamugdii l ir i lh 
wPu&n da l u  y t n a i d m  corrrcrcialai del 
Erbda y d i  aqudlma nilitadnm um fha parw~aha. "En cuanto a] 
rrtfvo, t45a que luchar OOLl i n c a n v h t w  de variado caractsr, 

lw una de h ~ b n  natural da muchoo inimor al 













CAPITULO V 









ABACERO, ABACfAt cxprcyp~l la posibilidad de exirtcaeio de 
mupimcionm e faitipycn medidam para d-xk o en i u  
dafrctn. p m  ponme m alerta. Pm rjemploABANIC0, aiifniflraba: 
"Me avisan p-nm iim a qulnra dny fe, que en la juriadic- 
&n de m mando no d o  ee mnripira, aino que ademlia llegan lar 
COMS ai artrsmo de que me mtan ~amrrandn ama, en ciertoi 
puntm. ib n e a w h  aigihament~ avcrfffiier llo que hayn de c i e  
para vm m pockm- apirdcrarnos de etw dephito".~m 

En la wcd(5n de npracioneii militarea encontramnn una gran 
-a de claves. Msnliajee que demandahan infcirmacionea divermi 
a b r e  tipo y ndmcta clc armar mn que contahan Iru fumas det 
g o b i m o  (BANASTO. por tjernploi. O ~ q u e o r d r n a b a n l a ~  
eidn drl iliremi~r, m n  REUELIf y HHMJA que informan ntimem 
de rnuclrLiR y hwido~ tanto del ~oh i rmo c m t i  del ~ncmijw. BERNE- 
GAL, HFAWIA. entre otrair. informahtin wibre los prbionmiw. y anl 
d v a m e o t e -  Podla m esto enteraru e1 dictador de la iituncibn 
de iua t roqm~ ea medio de las luchas 

Luego encontramr la d n  referente a loa uAmartelamientm 
y k n c i a m i e n t d .  En esta primcra parte npamn tambien 
iseciones wbre a m t t ~ ,  remiaihn de prmm y captura. MQe adclnnt~ 
ee &ve a la aed6n de guerra al refcrim a ioil munidon~a y 
pertrechori. Eot. ircccihn define e travei de aua clavm 1m tipae mar 
ueadow de aimu: RGOLWA ( R m n r n i n ~  franch. C'alih 43i. 
EGO'IX (RemminHun axnericano. ('nIibreliib7o). RWTINA (Hmp 
o htbdl americano. Calibre Mi, de.  TnmbiCa errtaban runsignudaa 
hm foiurrecciona p Codlamicrnto~. las tidenes dc libertad. mnfinri- 
mimki y rnpul~ib. 
De la parte p o H h  pammu. a la ecnnI)mira ccm la scuu*ii,n de 

anirrtntcion. Fa dla me mnmgnun claven pura denominar 1 ~ n  
m* mas Unpcirtnnte~ qw c i d n b a n i  lrwr p i > n  iIANAI)A!!I, 

-os (LANCARA). lag libras e~terlinm ~IAVC'HAL lun 
wafhhta f WNCHEROi. entre otras. 

~ C R D  re pnscnta la ueccibn de mharrca y clewrmharme y viai- 
bis de la nmta. Paia CRta existiun 57 yirl11hm km m*nriijcli 
* b ~  en torno R la necddnd th mantener ltw p u - ~  Y Ittcir.ontas 

?'@ti*Q. pn impedir dnrmbanoi guemlkn. aiit ccmw 1n 
-dad de mntn)lnr ttdci huqur. km, n frawata que diwmhar- - Qii 1- puertw. 



Luego enwntramoi una uata de deliterrada (27 n o m b ) ,  entre 
lua cualea podan- encontrar a Luperon (REACTIVO), Caiimira N. 
de Moya (READINA), H. Vazquez (REBOUA), stc Dmpuk encon- 
tnmos 1,088 nombra con ear mpectivpri clnvea, ditribuidom por 
provinciar y comune~. Den- de -toa nmbm encontramor seres- 
h, comercianter e indu~trialea, J. B. Vicini (SAJON), Tomb 
Cocco (SELEPTICO). Colaboradoma como Pedro Pepin (SARA- 
ZUETE). Perronai derwaomtxee inbleetaihr como U. Bid6 ($ATE- 
NAZOI, Arturo Pdltrano (SACUNTALA). En iaa ciidmm 28 y 27 m 
consignan commchtsi e industnalm, politicar e inblectrih.  

T-hien crfiban consignada8 las ciudiider, provincias, comu- 
m, cantonm y par*. Igualmente loa paiaem can loa que habia 
importanter relacionsr, Holanda WLRICA), E~tadoi Unidor 

, (UMBI), Ha. CJIDIN6i. 
Con rwsumon podernon bnai una idea general del contanido 

dd Ctkiigp Telegrafico de Uiiaea Hwreaux y drunoi cuenta de la 
racionalidad de ru elaboracion y de la capacidad rnmtrnda para la 
pnvidbn de lar, auceroi p o i i h  y mur m p d v a i  roiuuoner. 

Entramoi ahora a dwurollai 61 otra demento clave, awipa- 
ntnte de la reprddn nefwrmal de loa El w o  de lom 
colabomdma w puede evidenciar a lo largo de toda la dichdun, 
amcebido por H-UI. jmrthdo de un anabb del tipo de hombre, 
que a m juicio, padla mlaborar con el g o W .  "...hay trcr ciasei de 
i m i g # ; ~ c o m p n i m t i d o s c a n d C a M m w h a i h m d ~ ~  
q u e s i t a i l e o n e l ~ b i e r n o p a t l g o ~ a r d e m i i i f a ~ ~  hhu& 
i s taaer i#pwimMIl - t rrnd l l imdo-~~-  





maquinaria funesta. cubierta de mieterioi cuyo dnico obj&vo m el 
de f d t n r  d trabajo a un gmmaaje diaboiico Ilamada Uliiai 
Beureaolc. 

Por 8u parte Jtuio A Crosr Beraa cinihn la rehci6n Heumnun- 
wlabomdwaa n partir de la tsorla de la politica clienkdiita. Para 
dicho autor ia reiacion patron-ciientela ae bma m lae curacteristi- 
CM aignienW. e1 pitrimoniaiiimo, el autoritgriun~~ el prebenda- 
lima y la lealtadt14* donde el "demarrallo pontim que m manif& 
en k Repdblii  Dominiana como el pnioen, de integracion nade 
nal que me logro mediante el paro del clienblimo de eanglomrrado 
al phmidal, el eud is uticuk dd tope hacia abaj~".~~~SegtlnCmoa 
k a r ,  1. anificetcion lagrada por Heureaux w hiro n partir de una 
waiicibn de loa liderea m&nalem en tomo a iu persona Conrudem 
mm que la srirtencia de colaboradareal de pemonnm identincadai 
con el regimen de turno no w privilegio de relacionei clientdhtm, 
aino que er propio de lar relacio- & pd- por ejemplo. en mbi- 
nm demdtictm, de eociedadea dem&ticas, loa goberaaatea w 
rodean de hombrer idetntificadw con m poiitica. 

En la relacion ~reawt/cdaboradorcg encontramos muchas de 
lai carectaIaticaa ~ n l a d a a  por Cmm Beram. No obmtante, cmemoe 
que erte mecanismo de dominacion creado por Heureaux eobrepaii 
la mera relaci6n patron/ciiemte Fue racional y organizada: por irni 
parta mtuiba el dictador pernonao de BU entera confianza ea lai 
principales cargoa publicos, 1- cualea eran colaboradorea en tanto 
en cuanto se idenuficaban y defendian e1 regimen, pero eran a BU w 
nrncioriurkm gubemamentalee, nmparadw legahnmrte. Por oti. 
parte. encontrama aqwllos colmboradarrri incdgni- aqwllaa p e ~  
aonm de la poblacion que rendian aervicior a la dictadura en c i r c u ~ =  
tanuaa ~ i n d a m .  E i  eete grupo al que podriimori &nominar 
dientela politica de Heumux. 
La reiaci6n de Heureaiu con mi colaboradorea era claramente 

v m  el dictadw m d mprbr, e1 jeh da quien emanaban lu 
&deneo y miUonae que &Mui m cumglidaa Incenuvaba Hem- 
reaux k confiuua, la comankaci6n mn rmervai de todno lai dtw 
cionsl en que m viaian envuelbor iur colaboaadorer, para ello Isi 
rwordaba nIsmprs que "en politica la mmm para con el iupaim no 
ai admftida porque implica duda de la codanaa y de los vinmlom 
qoe unen d wperhr eon el mb1utamo'*.144 Eib in#ntivo 8 la cm- 





















L u r n i l i r ? i . i ~ i u i l ~ P l i d b n c a a i t r n b W  
l I M I ; r l ~ r d s 1 r w ~ Q b n d d ~ e i c i b i e p t c r s n t a b . ~  
minentrnrante. Ea 18&3 u pmumw la ley de conwripdn, qur 
ehblrd. la obligatmhdd del d u o  militar, para qnadi! ea el 
v a d o . ~ m g e i i . q u m ~ ~ u m e b d e c a p c r c i t a ~  
d t m  donde n Isr enmeliara i 1# fowaa la diipptina d t a r ,  la 
tactica, la hiipoai. de lm g w m  y m piiw adem8u la hirbirin 
Mchnl.  Propupuba p? m h a 0  militar obli@atoaimy #ananl; 
decia que en lor 1- don& no m ad, d wwido mfiitar re 
ejecirtabs por capricho, b m i d  como canmencia la ubedieneii 
mgUgsnb. Para LupePrda tiir paZi coma Reptblica Dwninicaaa, 
dotado par la naturaleza tmntnm riqusacu natmak. n d t a b s  
mnuqrenciadaun ejercito fbrteyoqganizadoparaproteguclp& 
& bm atranjerw pad- y de loa enemigas, 
~n di, d R-U= a w da i n d a  y ~allcii .  

inauzaba en m Meunaria 1- dificultadea de orgai.isacibn del e j b  
c h  y proparo al- msdidai para rolucionir al p r o b a  un Allo 
cb 1. miniracian aino tambien delreclutrinimita: *..,cmdeurgem- 
d i  faidvr anhd Coagrew,Nacional la wnvenieacia daquew lama 
w i  lay d o  la poli& gpbernitivr por ea& volunbrJai 
m km prtndpaimsntiordepobl~ deia RepbMci;, dertinando m 
l l f ~ i j l e e u i a m i t d d e l i m p # b t a t e f d d p c m ~ t o d c ~ ~  
a w e e - m d i e p o d t f - r s d u e i r k r ~ u a r p b i m i l i t . n i  
pemmmtei, y llenarme l u  dgmdiii dd ~ ~ t u n ~  mircba 
mil fadlriMnbs hdhdoae ligara y da arta duracibn la carga por 
t d k , p a n n p l ~ ~ d i i d a n i d e ~ a d p d b l i e a y  iaddenaa 
dsl -do m inorganbdon cdectiva decwrpm demilicimda 
-lln.'n 
En wa miama Memoria Hwiei;ur proppso 1. formacion dcl 

Cuerpo de Berenon o Poiida Nocturna, con d objeto de amg9iriir a la 
poblan411 urbana. Ni cst. -#t. ni Ir anterior heron iplidaii  
dumnb mi (rabirrrno deMeriLio, ni en el & BiUni, pera tampoco en lor 
dlfamhii pdodor del pmpio Heureuux. 

Le dic&d~m iiliiiata tmii en iu  ieno una cantmdiecian c m  
~ i l a ~ d e J e ~ p w u n i p a r k , p a i a p a d s r  
rn(LIItewrlarwpmd6nndhbadaun cuerpammadamganizadop 
quipada psro al miamo tiempo ncceeitaba de loa oo labmku 
ralantdm para aplacex rcklicmea 
Lsi dincul- fmaaeirnr gobierno baelan que la contra- 

dt Ir #nti&d vemur 1 i  calidad me W a  prwwtr i d a  



















J d  Lucid d h b  a Pablo &pulveda, m &da pas6 al 
E. M. y luego a upiar a loa explim. 









Mto de la Iwha de lm pntridsi dominicanoa, que tdam Win 
&&der. Pmm n que el dictada tenia la inflwmcia del pansri- 
d t o  de la epoca, romo Fwtcl& Coulnnge~, qmen deda m 1870 
qm "h pirtrici ea 4u& que ae amaS'.lY4 Ea indiscutibh qw Heu- 

mupo imprqnmr dircPmm de we rcat&niento necesario 
psra drpertar en la jmMri6n el amor i la patria: "lo que hoy 
m, lo que htnor creddo. lo que bemoa mejorado del raor mm- 
m de 1m tpocrs turbulentm a era de tstabilidid y de - 

todo lo debanos a  la pas y la razh  y el patri6tiimo wi 
&en que consagmnoi a m manteniminrto cuantar lherzrra mora- 
]m y materialea h ~ v a m c ~  podido acopiar en l- d h  de bonanta 
mnddOPll.lH'' 

Este mentidento & pertenencia a una nacibn. a una patria fue 
tnnntivrada mn el hamenaje constante a lcm h m  de la indepen- 
dencia y de la rcrtaurdbn. l a  de lm ''Padteu de la 
Patria". Juan Pablo Duarts, h m d n  M a t h  Mdla y Francim del 
Roaario 8anchca. conntltuytmn piezar rlavco en el discursa lilbiaa. 
Homenaje cuyo prapbiito era el de incentivar la idea dela nsmiidad 
6 mar, fortaimr p defender la nacibn: "Volvamar a la vista hacia 
el pasado. hacia ere ayer de m& de d a  centuria que Ilamuremoe 
27 de F e h  du lM4 y nbarqmma en caqfnnto fa mtuacibn de 
nueatra naciente nacionalidad: por un lodo la a u d a  mneral de 
medb para la organiitcrcih -lar de e j h i t o  y armadno. ni para 
gaoveer a !M irensidider mbr urqentea y pmntoriam L.. 1 luem la 
mw&d del -unto en es- mateil y en mas regiones que parecian 
prci8cadcirr. numtra =timo fonado oiiilnmitntrr t...) y nn o h n t s .  

ne ceao que mi puede llamame. de ema confualhr de triatnar y de 
rgonlar L..) au@6 aplbndido de luz y de victoriar una nacionali- 
da& una patria de nueatm amam y de naeatro o r ~ W . 1 ~  

Ea importan te dntricar la idea expnsada en ei diicurro: la redi- 
trcibn de ma gran abra, la creacih de una naciin bajo mnrucionea 
de extremar dificultadem, hszatia que cmistitula un ejemplo para 
tod# Iws dominicanoa. 8q@n Jalaiixd. conaul~~~ fhmh en Santo 
knirirro, ue a n i v d o  del 27 de F e h .  dia de la Independencia. 





Bin lugar a dudan un elemento que pmnila una wheuidn mhi 
fati1 de la poblaci6n en torno al paatrilado de la nacion y de la pntria 
fue el peligro de la amenaza baitirna. Haiti habia dominado el pnia 
duran te 22 anm, fue contra eee @e que ~8 librbla lucha indepndm- 
hta, por lo que hiiit6iicplllent.e el pueblo dominicano mentia iu  
preiiencia tan cercana como una amenasa a la. eetabilidad de k 
nacidn. Eets elemanto ibs muy bien utilizado por la diCtPdara, lle- 
gando incitl~i a utilizarlo en cama de eriaiu politima inbmaa. En el 
capitulo mbre Lee Contradicciontm Extemar dmnillamoi 
smplismrnte el problema de Haiu. Hemos querido d o  ienalar 
&o utilitd la dictadura un conflicto hintorico como fama de un% 
dad nacional. de impulro prra la creacion y afi indeata en ia 
pobladdn de l a  valoi$b patrim y nacionalutai. 

El dictador mupo exploter muy bien IOB velarsi que jugaban un 
papel importante en la dpoca: el naciondhmo; esta era en el Cgla 
XXX la bandera de lucha de la burgwda latinoamericana que aca- 

$ baba de n w ,  idea que fue aprovechadn m e 1  regimrrn liliaieta para 
unificar el pais y obtener la aimpua popular. 

Otre idea demarrollada en el diacumo poiiticb de Heureaux era la 
LEGALIDAD. con ella pretendia dar la apaiisrscia de qocl todo el 
andamiaje del eatado funcianaba aamts a loa preceptos ustabld- 
doe por la democracia reprewntativa. 

El Eatado Donninicano setaba conatituido por tren pdem: d 
Ejecutivo, el Legjalativo y el Judicial. El primero de loa tm sstabi 
encarnado, como ya i e  eabe, par Hsureaux quien habia sido e lddo 
pot pueblo de h a  "libre y democr4tica". El poder Legblitiwr, 
cmatkido por el Con- Nadond, rsprasentaba mpueetamente 
el centra de ema democracia dominicana. razon por la cual el dictadar 
en tadoa sus diiictmw hacia alardw de & n o  respetaba lai decisb 
neo da dicho poder. En 1888 durante la smih ordinaria del Can- - 
si. Qinrbr W m a "  















1883, h pri- ~o~rmotora tranrpothndo merrandai cargad= de 
bowrea da axucar. gartid de la plantad& de &n Maircas hacia 
P u d  Platr, 1- loa Ureii um rum ag~dw dbidoi. t o r n a h  
con razh por el pueblo como un Ilimnmlmto al trabajo de lol 
obPcr# de la ciltiliradbnn.*'. 

Pera fue en lM, cuando realmente el paii contb con un verda- 
dero fmmcadl, cuyo hyecto ibidwda &mini hanta Santiago; en 
wta pdmera etapa me CQZUkPy6 el t3.sywto WachetLa Vega, can 
una lon&~d de mm 1Xl kilbmctror. La condzuccibn estuvo bajo 1i 
mapanmbilidad de la Compaiua Eaaweaa AA Baird-Glaagow. "En 
Semana Pudt percibir el progmm que ha tenido t...) lw lo  que d 
femiearril paaa por m territarioi'.~18 

Mom deapuea m ronitruyciriwi dor rrimalee m i i  de wte 
rril. Fa 1H&5 el ramal que iba dede la Sima haata &n Fnnciiiao de 
&&a: el otro fue conmtruido 10 aiior despdi de la muerte de 
Heureaur. en 1909. g recorria el trayecto de la Cauya8 8 8aicedo. 

En 1890 nraon iniciadon lor trabajos del ferrocarril Puerto Plata- 
Santimo, el "Fermcaml Central I~ominicano". El financiamiento 
mtuw a c m  de la CompanZa Holandesa Weatendaip. El entm 
iiaems provocado por a t m  transfmadonta en el datema de 
trnmporte era colectiy la pirenia re hito eco de es- trabajae. El 
periodico puertopiatdio El Pumenir abrid una d o n  llamad8 
' m b a w  del F ~ ~ ~ a r r i l " .  en la que dia a dia se infcmnaba al 
publim de ion pciimenorcr de la mnatrurd6n del femcaml. En m 
edicf6n del 23 de febrero de 1891 d u d a  mn benepl8cito la llegad. 
del 1n1;ceniero Chotteau. puer con m llegada m aceleraria al trabajo. 
En octubre de eae ano. d peri6dico celebra, y ie hace eco del en* 
mimo popular. lam avancm que rehabian logriido en lae trabajoide 
conrkiiccidn, en eupecial la colocacidn del puente rnbre el do  h a  
M a m :  "El dbado paoado eegtin lo anundamoe, h e  mlocado el 
pwnte del rlo 8an M a m .  A la operncibn de la colacacibn que 8 
muchw int4irsMba pmencim, h t i o  una mdtitud de pemnar de 
~mbuii  ieror que fueron tranrportadaii en un trm a las diez de 1i 
manana. f...) Por lo que rcispmh a naeatraa, cuanto podembri decir- 
que d puente de referencia nw parece una obra ma&m en todo1 mi 
rnmorw detailem. y que por BU fanna que memeja un tunel pavmrets lar 
mayorea ieguridadea para el Mnaito de h via y el pnm de 1- 
b C g * ' . f  ll 





En l ~ e x i s t b n a l g u w i e e r v i c i o 1 p a r a t r r n i ~ ~ ~ e i o r  an 
d~~dalilemrcairil~-IaV~,~mhadasntraner 
btm, p o t q ~ s  "quidm no hay aun motrimisntab&nnfr para 8- 

ner e& d c i o * ' . a ' @  De toda6 mnnarai sitc d c h  m i m o  dn 
timoporte de pasajema par v i u  fermviariaa d m  lu uxpectau- 
ver en 1n p o b l d n  de quemuy ponto el mivicio m4.a mod&do. 

Diirrnte loa dior de ~01~10lidacion &la dictadura m issli#ian 
otrar o b  de inhatructun muy impodmtcr. Son notabler la 
trabajas rcaliradw para mejorur lar dar decomunicaci6n tsmstm, 
como loi camina y laa mmhma. En 1887 al Poder Ejecutiw, con, 
huyo loa puentrr de Arroyo de Nibaje y d Gotabita en Santiago. En 
1800 fue cunahuido el Puentr "Heunaux" sobre d do Osama en la 
capital. 

Otras d n w  rsalludaa en wa mentido fwlon lomtrabajm para 
la constnrcQ6n del acueducto de Santo Domingo en 18% Poeterior- 
mente el Poder Ejecutiva orden& L. eomtrrrcciibn del acueducto de 
Santiago de loe Caballemi (decreto Y lw), tambien d de San P e h  
de IUacmim (decreto 3170). y R d m e n b  el de 1. ciudad de 8inI 
(dacrato 31851. Mmirmo ei Poder Ejecutivo. mediaate cantrato con 
el Se!i~t Tomas D. Mordes, ordeno la co-6a de un Marcrdo 
P u b k  en en 18W. megan el d la consfrPcdbn a o d d r h  
en "cuntro casillas (. ..) becham con buen gusto, da m d m  didi, con 
cabttiua blanqueada y pintadu, un enrejado de maAera tndW 
pintado y un pozo can b d  m munportrria".m 

La obra qoislli de mayor impacto h e  k inet.laei6n del alum- 
b i i d o ~ . d d e o m i r a ~ e n h o a ~ t r l a p r i n d p i ~ ~ ~  
daudn del 90, mceio que fue comentado par todo1 lw media da 
camunicudon con mucha alegria. En 1696ieeo~oael primerpm~u- 
pueda en el que hieran incluidm Ioe (tmtae del ilpmbrada e i e d r h  
d Ayuntamiento de la Capitel. Dicho preaupussta dcanabii fi 

8pmside"2!41~mejieanoiman.uiimalgLbn&debps~n~ 
W3 diar&~ para atender ioa mitoir dei dumbrado elBcfricon'P 









formaba wi lae h m n  de Drrscho, Medicina y Cimjla, Fumrcia, 
C i d -  MatamBficai, Nbntiea y Pilmofla. Por la prenea de I i  

alg[nnoi de loe egraeadoe del Instituto hadan m i  andam, 
donde i n h n b s n  al p6blico 1. pcmdln sur atuloi, elemento 
clave para acreditar la capacidad n d a  en sus wrvieioe pmfb 
aioadcr. En 1894 eparetcen dbrrdm anunOor del Lic. M. Garda 
Rodrigueai, abogado notario, asb como de los ee6orea E. Minino, farc 
mndutico, propietario de la Famuda Botica de la Salud del mnar 
Enrique Cohen tambien farmacbutico y propietario de la Fannade 
La Fe, todoe radicadota en San@ Damingo. 

LQII eventor ducativ~8 aran ncogidoa con rumo beneplMto pair 
la prensa nacional. En su editorial del 27 de enero de 1887, &1 
MensqjrrOm aa rofim de manera triunfalista a la pressntacibn de la 
teQi de licenciatura de los renoreii Paulino A. Caatillo, Carlos 
Alberto Zafra, J d  Pantaledn Cutillo y Francisco Hmdquez y 
Carvajal. obteniendo los titulo11 de farmacia y medicina. 

Por otra parte hincionaba tambih el Instituto da Senoritar, 
dirigido por Salame Urdia de Henliquez. En 1807 se eelebrb la 
primera graduacion de dicho inatitutq lar graduandar fueron h 
nar Maria Feltt, Luiaa O m a  Pdlerano, Mercedes h u r a  Aguiar, 
Ana Joaefa Pudo, Altagracia Henrlquee M o m o  y Catalina Pou. 
Eeta inautuuh formaba inititutricea, con, evidentemente, una for= 
maci6n tradicional para la mujer. 8in embargo, conitituyb un punto 
Unporbnta en la educaci6n del sexo femenino. "Sois la6 primerea 
repreaentanteu de vuwtro -o que venb en vueeka patria a d a -  
mur de le sacisdad d derecho de serh litil fuera del hogar. y venli 
paspsradrin por eefrienoi de la =eon hacia lo verdadero, por eofueP 
me de la voluntad hacia lo bueno ..."aaH 

Era muy claro, pum, d prograo efectuado en el brea de la Inititw 
dbn Wblica Dominicana. Eute premio w convirtio en una verda- 
dera punta de lanza del dictador para damo~trar permanentemente 
las e m f u ~ s  de BU gobierno m pro del progreno general de la nacion. 
En la mayoria de iaa aiocucionw oncialer. la educacibn uilla niem- 
pm a relucir, exaltando los ptogreeoa e indatiendo en la neceridrid de 
continwt con au avance: "Tenemos que continuar dando impulao 
e f k u  i la instnrccidn pablica. Ew no ea &lo un deber delr adminir- 
traci6n ea g e n d .  mino de tOdOI los que pertenecemos a la genera- 



&I del gpnenir. En La Bpcica en que vivimori un pueblo colacada 
-o se halla el pueblo dominicano, tiene que estar preparado Uib 
mdmente para entrar en 18 campana de la civibdbn L..) 
b m d o  honor n BU &n y tradicionsi".~ 
la erogeeidn de dccrstoii y remolncionei tendentes a organizar e 

im-r lu edDeaci6n eaalitafiva y cuantititivamente, constituye 
-S rnwstra impattarita dd sitial que dio la dictadura a la 
&cadbn: 

En 1883 el Demeto 21S9 dbpouo que 6% del i rnpue~Q de Lmpab- 
&n de materialea de conetniccjon fuera dwtimdo a la inetmceibn 
pablica. Tambien el decreta 2102, el cual deatinaba el tobl del 
impuesto mbre patentee p a n  financiar la instniacibn pQblica. 

En 1800 la Redudbii 2885 diqwo que Joe fondo8 de la 1nata-u- 
&n Publica fhm adminietradoo por la Junta Superior ds 
E a t u d i ~ r . ~  

A nivel del mejoramiento de la calidad de la c n d i a r m  encontra- 
moi la msolucibn 2162 de 1888 con la que se dirpuw el estableci- 
danta de catedra8 cimtfficaa en Puerto Plata y Santiago, anexaa al 
Inrtituto Rofeslonal. En 1864 se dict.6 una ley donda ne reglamen- 
bba la organizadn y el -en de funcionnmianta de lar eeciiehri 
pdnmnaa, iar noctu lp~~  para arteianoa, lar escuela8 ruperioree, 1- 
acwlan de arteta y ondor, lae wcuelaa normalea. el seminario y al 
htituto Rofeeional. Una de lar diepoeicionea maa importantea fue 
el Wlamento del 2 de octubre de 1884, e1 can1 mtablece un &tema 
da -lar niralea indepcdientei de laa municipaler. a cargo & 
maeatior arnbulantea nombradon por el Poder &CU~~VO y pagad- 

$ por el Eatado. 
Como expmmmm en pagina8 anterioren, la dictadura no d o  

b p d d  la educucibn fbrmal. ea decir, via el detema aduativo, nno 
que impulao t.mbiQn la no-fonnal, incentivando y apoyando a lar 
hatit&onm alturalea y de beneficencia consideradas por la dicta- 
dura a m o  "ajmtee (sic) de educacion p o p ~ l u " . ~ ~ ~  
h inatitucionee de bmdbncia  eran asociadoneo de d c t e r  

privado, nncidaa en el reao de una comunidad determinada cm el 
piop6mto de renlimr actividaden de hnsficio comunitario, j.a 
?ma ayudar a lw mai neceritadoi, para dar c l ~ i e r  de altabatiza- 
cibn, o sarW de dinpniario medico. o para crear drculw de iectura. 
Dichaiinrtitaeim tuvieron nu marimodsmarmllo en el dsccnfode 









h e  reformae conetitucionalee o 
la democracia aparente 















El C a l d o  E k b d  -m. adanAm dd Podri Ejberitivo (Prsd. 
dsn~s y VicePrwidente) a he miembrar dd Cmemao y aiu -1- 
h. loa Megirtradw de la Suprema Cartcde J u r t i c i a p l o i t r i ~  
int-. 

Con la aplicaci6n del voh indirecta padir fkumenb 
contdnr I i u  ddonem, yn qw lai miennbrai Jedom para mm& 
fuir d Colegio Electoral eran mieccianidoi de acuerdo m iw i n b  
RDR Laa A ~ m b l s u  Primarkm m n  hcnbien coatioldai por iu 
h o m h ,  h gobernudoma, loe jefen c o m u a h  y los jefm can- 
1- "kmih ud... no rildru elscto". "Intexvendr( en 1. dmd6n y 
iddi4n electae m i e m b  de la dttUici6aw.*4@ 

Porotra part4.endortltulo44meamplirelpdada~cial 
de 2 a 4 ano.. Eee miamo articulo reghmentb la mmlecdh, al rrbr. 
lar que: "El M & n t a  de la Rcpdblica L..) ser rwleeta pua rl 
psriodo inmadiato, pcro qu* i n h u  arzMgPida para -par t 
&den& p o ~  nueva eld6n. a no m que huMemn f n n i c e  
cuatro anw contadcm dede el dia en que ced en el &mi& de iir 
f h d n n u " . 2 4 i  

Con esta moditiradbn nsalvia otro problema; podia mtoncw 
Hetareeux participar en lar e ldonea de 1888 oin ninguna && 
tad, y coano la madificaci6n ae laniizo par. aplicame a partir de cw 
periodo, pudo gobernar heda 1892, y preaentare como candidab 
para el miatiieaio 18%&1897. Pena Bntile dice que ww modificaciun 
de Heureaux f'w becha en realidad para un periodo de 9 anoa. 

M. a n r i h  de 1887 me promulga la nueva wnstituci6n; m 
febiao del ano iiuuiente, 1888, w celebran 1.6 elacciom, y Ibgicn- 
mente Uliaei Heureaux multo victorioso. En m Men- el Com 
m el 27 de febrero de 1888 oe refiere a la mdifhcibn de la 
consdtuci6n de sata manera: "La mdtuci6n r e f d a  y p m &  
&a el 17 de noviembre Qltimo ha Udo aceptada por lo8 pwbloscom 
rnuautraa da bmrplbcito (..J. Antm de la taaoirma era objeta de gra- 
ven refiexionem para todoe las que wr dnvelan por el bien pablica ia 
idea de una nueva campana el&oral bajo el d~tema del 110t0dhcia 
(...l. Hay puw que convenir en que Irr miarma obcdecio a una idm 
elevada b u d o  un datema cleccionario arm6dco con la demom 
c i i  moderna. puerto que ea d adoptado por la Gran RepQblia 
Arnericena",YW 

Anos mas tarde. en 1896, Heumux pl~nrl0vi6 otra reformi n 1ii 
Conitituci6n, dai =mm mcvtivsrr~n erta acci6n. En mmlugar,  d 











loa tributoa limpudom y -m). Loii a f h  m qw r e  iegirbuoo 
rnayorea hgrmua iii#w 186)3 y 1891. Si dem&~amoi la dh glohd, 
g si tmamoe loe detallea que nom ofrecen loa informm de la Cinara 
de Caeatar de embnceo. veremo, que los mnyoisi ingmoi prove 
ainn da lni nduanari. Twiemw a m o  ejemplo el ano 1888: da loi 
l,499,5%.0Q pwor, 1,334,M.70 irienm periabidao por 1m adoiniii, 
muna que reprewnta el 86% del totd de iagrwoe. Lor impuemtoi 
director a- nlcanxnbnm bcifm de 19,-,73, sr decir el 1 3 %  del 
total. Antei de p& con nuertro analimia de lae cundroe 87-39, 
hagamm un p u d n t a b  y ~ t e m c m  la encrucijada m que ae 
encontraba el gobierno parn dearandar imprrertor. 

El cundm 40 pmentm un reainnen de 1ae prindpalw di-* 
wr Ejecutivo respecto a la pmpcibn de impumtar. No paila el 
gobierno imponer impueah a la poblacion, puer mMa que eata no 
podria ropoitailoi. Tampoco podla imponaloe a loa empleadar del 
wctor Hbiico. ya que iunqw sran ualarlidoi. p9dlwdo pagar un 
impueata mbre rrw i n w  msnmdu o anarilem, ern tal la ciiilr del 
fiBCQ que loa anlarioe eran pauados con meeu de ratsua. Ln wmm- 
pondmda NQ 280 del 5 de maya de 1ui56 ea un ejemplo deello. En ella 
el director & la CBmanr de Cuentas aolicita con -&a al Mini~tm 
de Hacienda y C o m d o  la euma de 2.784 poi para p m r 8  mmm 
de mido11 ntrisadw n mur empleadoas" 

Pnr otra m. tampoco podia imponer irnpuestori a Ion comerc 
Eiantci, pwr, como huwe visto U o s  constituian un iector impar- 
tanbdekclauedaaainanbqw~aalr6gimen,yemndemAa 
una de la i  principnlea iwntei de financinmiento del gob9eriio. 

M, mts la irituacion, Heureaux tuvo que limitar lar medid- y 
dirpoaicionea paro la perrwpei6n de impuwtoo. En el cuadro 40, 
podamm evidenciar qw en divemu ocadonea e) gobierno re vio 
obligado a establecer mayorea mcargoi a loe dmchw de importe. 
cion (Dscistae 2292,2388 da 1885, anta otm). Entaba Qtllbdenta de 
pw no podia aumentar loa d h  n la exportncidn, pom con ello 
afeetarli al conjunto de k econoda naciond Rscademon (Cap. 
iv) que la agricultura comercial eataha destinada faariamental- 
meate a la ~xportaeidn. No o.hntm, en 1889 tuvo que imponer un 
impwata de 1M) p s ~ i e  a cada quintal de tabaco exportado. Aunque 
a bien cierta que, en memi, el prrao de loa mmgoe demoaron en 
bimpmbcionw~ Eisaaiaimoailo~~mulgblaleydeatripcelsem 
h que w imponia el pago de pn 596 mbre el valor da lom aruwh de 
N o .  En ep. mimna ley qwduon librea de dsrscho loa equipa y 





n&~imiento de ha m;inrai ofidnsr gubernnmenblw. lai 
diiai de loa afioci 1892 y 18M reflejan exactamenta la rnipma mttrn- 
dbn. Coma ranahmw en pagina# anteriorea (Cap. V) una de h e  
principalea preoeupadanse de la dictadura era el mantener eqd- 
40 el ejercito naciund y itm diferenta arganbdanen locaki, 
rada que explica ei porque m dutinabn di de un MW6 del dinero 
del funcioaaniiento de la adminhtracion Mblica IR loa Minuterior 
de IntSriw y Polida, y Ouwn y Marina. Eita polftica coincidio con 
L de loe gobiemm anteriorea al de Hemraaux; m, como clloi, la 
dictadura debla tambih e n h t u  inerursccioner y ievueltaa En el 
psrSodo de eetabilidad, aun d o  ruibia que en al panorama poli- 
tica no h d a  ningon -en virible de ineetabiiidad, manbnIi 
&bidamente equipadoi 6ua aroenalea como medida preventiva. 

En el regl6n "otros gastua" de los Gaet4n1 M a n t e a  (Cuadro 38) 
ee computaron cgresor que no tenian ni&n concepto en )os infor- 
m a  de la Camara de Cwntau En 1888, &2&W5,244.00 pericni con&- 
mdoa m lor gmtua carrimteii, aparecen 1,166,MM.60 dennidai en el 
informe J l o  como "movimienfor de fondoi". Ottw informe6 prs~ni. 
tui trmbden otror montoi que fueron mitraldar del fhw ohjmtln- 
4 6 n .  Recardemos 10 que han011 reiterado en variaa ocdonm, que 
una gran parte de loa in-i fkalw m deatinaban a hacer b d *  
nar d aparato politico de Heureaur, asi como tambien pani su wo 
ps~eanal. El desvio de eas gran suma en 1888 ae arplica porque fue 
en w ano pmchmente cuaado m organiza, initala y consolida la 
red de loa calabmadaise. 
Una eonmpodada dei Tseomro de Hacienda dirigida d 

Mniitro de eae remo en septiembre de 1899, doo mbsae deapueu de1 
d a t o  de Hsmmwt, ofrem una explicaci6n exhauntiva de como 

hacia el deavio de fonda: "El gial, Heunraux que pimce EN enron- 
h b e  dempre dcintida recuracm acoetuxnbaaba a jirnr (de) 
8 t h  e w e  fondoe (rs xwnere al depbrito de bmrh deeunado a 
abrir h ~ e i d o s  & los exnplaador pfibli~n-MAS), en totalidad o en 
paite, rinnpre que tenia al- apura para nur negacios pmrticulareo. 
iepondihiddae siempre tardiamente o cuando 1- empleador de loe 
mtcumn apremiaban para el pagode sus habersr. En mesei paiedoi 
m atrazamn (&) hnto loa pague que la Womia eutuyo largo 

cobfisnda loe m e l h  da un mei con loa recnmm que m'Ma 
Pma pagar otro mw.,.'"M 

Al find de la el empleedo juetifica BU participa- 
d6nmilaAdrmmtr . . acion de Heureaux ~ n a a b ~ o  entera- 











~ ~ p o i r h W p W p L d d p ~ q ~ h ~ t m d p r c i i ~ -  
* ~ w n l e & ~ q t i 6 l a ~ d e h i 1 i 0 b a i l n m M t r i k u  
a ~~~acrmditpjbrno&Iwpine ip i trnpioblwni ip ir i l i  
a p k d d n  de b ley. 

A 1. Rtfamri de lllgl Je &ukm n w n r  medidas, intanbor 
vatiaieerr(ii~rritlciondeiamonridi.&lCi97w~ll~hmalgriiht 
mbre la m d a  nrckind. Dicha demb f37S)mblece lu mane 
dai d e m d ~ ~  tamo ndbnilsir a ma 1. de nl~~el ,  la de dpa 
finnea L. & bmnce y Lor buietem del Blnoo Norional de h t o  
Dwhgo, 8 e e s t a b l e c e t u m ~ n q u e l a o ~ d e ~  mrbmrii- 
~ l r i l . . t l i b m ~ y I s ~ ~ l a ~ a ~ r n c l  
maFcada incluio para ha einssoeiaaiam dd.141. En 1 M  m t h  
o ~ a ~ 1 ~ 1 1 t r + 1 p r i o m n d r a ~ , y y i c n l ~ a n \ m e i a I a ~ &  
de b manda de aro y ia cunml.ci(in de la rnmedu nileltmal. 

Comvmaohii~wan mnehwlmh~mtordeHstrnrtugar~ 
lu la m o d a .  p m ~  ftmm inteataa inWm. M pais &ui6 vivhdo 
el mirars c m ,  piwimicron lar c i d d a -  de vdndar manediu 
eoa doraii y pmpiedadea dimtintar. peipiltswrdo la mpseplarS6n y 
dinftiltandn -deniente lar mln iimplc~ trmnmccionea 
m c c d d c m  

bim~aaie~rpirittv~iiobr,lrmtrueibn&L~cdina 
mmhh de marro de ai&nnefa para &#CrPOIIar el punto que nai 
fafanilr:lcueniiri~~~~moii.tuiaaParomtwide~adeiiarrs 
U.r M a m c n k  numm de inteolh. ea necwuio qw h.- 
rnos un. introdPiOPI(ILI psia explierrr cuiil fue in initltucion clave mi 
kirirriiimvrmomrtirtu&Wwnant:ElBsrrcoNnciddt&trto 
~ ~ m d e m t i c 3 i o i ~ f l w  d e ~ w A i s d u r i a b i 1 i  
dictidtmBit.iihcu~ndomapdoparfinaearunairriRituE~qiia 
d a r i g i r  b - d a n e a  tirrantirnn dd uobiema. k n d  
d.d da -r ipn b.aco eihivo Irtanta m 1- #~krarntolii rhmlMcii- 
m el p h m  ~~o •áIIUtitueid en 1u44. 

Irprinwrbrncah~porBlwm1m~onib~FrIn# 
de New Y& Se fe dcrinnrin6 h c o  NucfnnaI y hli 

canto hiticionu e m W .  cambia y deptiilto. 8610 fria- 
~ p o r 4 ~ . ~ ~ . m  l m P , W e z I n i t i c r n n e v u ~ -  

puo armchr 1. Ibhi. de Samnnh p r  SO.00[3 con d 
pwpeiib&tomsreiil6~tol~inslmuonbumiqip,tuoSsl#lp 
hcdtd deamtiien. 

~ h L ~ d e 1 ~ a k A b i n i ~ d k i s h i d a m n  
d/PI intembm pnra la crssEiaa de nn b, En 1874 m~ iaieiwm 
m- #rn iam &m. h a d o  dei Monte, Lhnb Reb, C, 
e , G .  13irbby J . W . & U ~ m p ~ d k n w 1 r s g U ~ ~ o . U n  



una desmi, en 1876, d gobierno 0-6 la euaeeiibn a Gaorgem 
[YGlnvw para m a r  el Banco Naciwml de &.rito Domingo, psiu 
nunca me Ihg6 i redixar. 

En 1880. durante la premidencia de Merino, la firma M.C. G d i o n  
piopuio fannsir un h m  con un capital de 600.000 psroe. F 
tampoco me dha. Omante la primera m@6htum de H-ux 
aelleg6 a n r m a i u n ~ ~ t o c o n 1 i C a  B l o d o t p n r a i a d n d e  
ua h w  cm un @tal de 12 d o n s i  de &mma La muerte de 
Bbndot impidii la materl.liucibn del acuerdo. M o r  r n h  tarde. en 
1886, minnugiiib el Banco Camerdal hindndo por Y. Mendsr, el cual 
m cred con un capital de 70,000 m, fiuicionb ~610 hsita 1689. 

El pPimrr banco oficial de emiribn que t a n  dnmcibn gfunciona- 
miento edabiecl fue el Bsnro Nacional de Ssllto D o d n i ~ ,  d o  

concssidn del Gobiemo Dominicano el 26 de navirmnbre de 
1888. y que mmeMd a funcirmu el O de noviemh de 1889. Dicho 
banco era iuii aucunal de Credit MoWlier de F h d a .  La concemdn 
del ~obierno tenia una duraci6n de 50 .iloa 

El Banca Nacicmal de Sunto Domingo tenla como mponrnbles a 
loa 8eaoree Paul Rittsr. Gerente, y W. Llawdlyn. gecRtario General. 
El gobierno deeign6 como Inmpectoa. primero a Amable Dnxniidn, 
quien mi tarde fue swtituido por Eagenio Generoro de Marchena. 
La autoridad mrrima del banco era el ConKfo de Adminintracibn 
con d e  m Paris. El capital del banco w a6 en 2 milloaee de 
m. Lar obiigacioner de la inititucian con el gobierno m n  lar, 
iyoiailtim 1) Apertura de un crddito de 100,000 pasar mexicanor. 2) 
Entrega del 60% de 1- utilidadw rerultantes de la acuiid6n de I i  
moneda met4lica. 
Por #u parte. el banco tenia la capaddad de emitir billetes hask 

el doble de m efectivo en caja. Mchoi buleten bndrian cimlaabn 
iegal, pero no toadrian c u m  fwzwo. y a p r w e n W n  da loa billetes 
ierlan convertiblw en mcWico. 
ia amplisddn del cipitnl del h c o  w haria en baae alai smiMb 

nai de accimea por parte de loa mnceaionuioe. k prhem emiii6n 
de acdoaee debia eer inferior a loa 800.000 pemm, el banco podla 
iniciar iaa operadoneo d iseabsba una a m a  de por lo menm 
~ p o o p a # ~ i = .  

w n   lo^ taiminaa doi mntmto, al cabo de un ano el banco debia 
abrir mamah en audadei del interior, talm como Sonihigo, 
harta Plata, Monte Crirty y Samana. Euta ciauaula del contrato no 
fb m p l i d i ,  par lo qw el gobierno de Heureaux impwo una ran- 
bbn a la inatitucb. Sanda que o b w  a b h i 6 n  dei contrato 

En la re9iiion del coaveaio (junio de 1881) ee diipend d 



banco de la instalacion de las sucursales y se acordb el otorgamient, 
de un emprestito al gobierno por 150,000 pesos oro. Parece que hubo 
dificultad para cumplir con el emprPstito, por 10 que en diciembrede 
11191 Heureaux vuelve a wncfitciar con el banco. alli se  .icordb queel 
gobierno debia entregar a la institucion la suma de 127.500 pesoscn 
hojas de S U ~ ~ ~ O R  y bonosde la deuda publica con un 5% de descueng, 
a cambio el hamo entreif~ria el efwtiro; mrrespondiente. 

Antes de pasar a andixair Ea- ~acfin&~ &1 Banco como agente 
emisor de dinero, wfialemn~ qw 'Ia f-n&1t1~d1)n era un gran acreedor 
del gobierno. Asi, el b m r n  ganaba no  d a  par el servicio de 1, 
emisibn,tsina tambik 1m swde los prt$stamou. C ~ r r e s p o ~  
dencia entre el qobieiraar y kasj610tfiAdades del banco aparecida en los 
archivos del gclbi-crnt~ son mtimonio del papel importante que 
jugahn cl bnnrtr en 1.1 fin~nriwmirnto de1 gobierno. 

Luego de e ~ t e  1nrg-n prreRmhula. piasemrm a analizar propiamente 
las emisiones monetarias. Quislmus presentar los dos aspectos dd 
problema ya que nas darlan una comprension mas amplia del por- 
que se emitinn tantrts billetes sin valor. El primer aspecto era la 
problemiiticn mcinetaria dominicana: y el segundo. las multiples 
negf~ciacionew de 1m diferentes gohic?rntts para lograr la creacion de 
un banco que sirviera de instrumento regularizador de la moneda, y 
tambien de agente emisor. El Banco Nacional de Santo Domingo, el 
primer banco dc~ emisibn que funcionb con cierta estabilidad. nace y 
desaparece con In dicttidura de Heureaux. rvidenciando que la ineti- 
tucibn fue ronc&ida en funci6n de los intereses de la dictadura. 

Las emisiones  monetaria^ que se realizaron en la segunda mitad 
del siglo pasado en Republica hminicana .  se hicieron sin tomar en 
cuenta las reglas necesarias de regularizeicibn que garantizaran 
una cierta estabilidad del sistema monetario. Los difwentes gobier- 
nos recurrieron a las emisionc:~ de moneda como el rtscurso m88 f t l d  
para resolver las criticas situaciones que vivia el fisco. 

Degde agosto de 1844.5 meses despues de proclamada la indepen- 
dencia. se emitieron 150.00() pesos. ].as emininnes prosiguieron: 
entre 18.18 y 1849 se realizaron 4 nuevas emi~iones por un valor total 
de 3.175.000 pesos nacionales (Cuadro 42). Los billetes emitidos se 
llamaban "pesos nacionales". que competian con los "pesos fuertes" 
en condiciones desventajosas. Como la emisiiin de los pesos nacio- 
nales se hizo en volumen exagerado. la depreciacibn fue inmediata: 
de 7 pesos nacionales por 1 fuerte. se paso a 50 por 1. 

De todos los gobernantes antecesores a Heureaux el que mas 
utilizo el recurso de la emision fue B. Bhez. En 1857. no obstante el 
saldo comercial positivo, fruto de la  gran produccion de tabaco, en 



,,# de valorizar y estabilizar la moneda de papel. aprovechando los 
WBOS que hablan entrado al pals, BIez solioita al Poder Legisla- 
tivo la autorizacion para hacer una emiisibn ds  S millones de pesos 
flcionales. De dicha cantidad 8c dmtinarlan 4 al reemplazo de los 
billetes deteriorados y 2 a a b r i r  las g1&stos die emisibn. El retiro de 

bille- deteriorados de laui &danes no se h b  eepe- 
m por lo que los $millones m la raaea monetaria. 
A pesar de la depreciacjlth del papd maneda, las emiciiones prosi- 
+ron de manlara cam isURtPrrnrmpida. En 1860 [Cuadro 42) se emi- 
t imn 10 millona de pea~s, manta de den te ei se toma la realidad 
dd pais: "Este hecho vha a pmduEirresultadae completamente con- 
trarios a la solucion del problema iexietente en aquel entonces, toda 
vez una de las medidas indicadas para consolidar el valor de la 
moneda en las condiciones dominantes por mtonma debia consistir 

cualificar su circulacion y no en aumentar su d i 6 1 1  india- 
criminadamentem.264 

Este anhlisis de la situacidn que noR ofrece J. C. Estrella es muy 
claro, los gabernantes de la epoca en vez de estabilizar y valorizar la 
moneda nacional, lo que hadan era depreciarla mIs. Fue tal la 
depreciacion que de 50 pesos por 1 peso fuerte al final de la decada 
del 40. paso en 1860 a cotizame 300 pesos por 1 fqerte, y ya para 1870 
el cambio se hacia a 600 por 1. Evidentemente esta situacion provoco 
un gran descontento en la poblacibn y un estancamiento en las 
operaciones comerciales. 

El regimen de Heureaux continuo con la misma politica. Con la 
instalacidn del Banco Nacional de Santo Domingo, podia el dictador 
tener una fuente de ingresoa y usodecl9ditos pudiendo asi cubrir los 
deficits presupuestales. 

Las emisiones de billetes hechas por el banca estaban respalda- 
das por su convertibilidad an methlica. Un documento sin fecha ni 
titulo aparecido en el fsgajo 89 de Hacisnda y Comercio, expresa 
Que esa convertibilidad era lo que le daba la  aprobacion y confianza 
del publico a los billetee del banco. "La que earacterixa al billete del 
banco sea que legalmente tenga curso foru)~) ,  sea que sea aceptado 
como equivalente de la monedamet$lica, por consecuencia de un uso 
universalmente admitido, es, por un lado, su transmisibilidad abso- 
luta de una a otra mano como seria transmisible una moneda de oro 
0 de plata, y por otra parte el derecho absoluto que tiene el portador 

2&(. Julio C b r  E~trella. La fnoncda. la banca. y IM finanzas en k Republica l k ~ m r n  cana. 
Tomo 1. Santiago: UCMM, 1971. p. 53. 
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cAPmIX)IX 
Las contradiccionee internas: 
los movimientos de opoeidon 





























Qtroi hiiforindormm ni rjsuiem nehiaa el b. Obor. como 
I ) s r n ~ ~ ~ q ~ h o e r i p d b n s ~ ~ ~ ~ d 8 ~ d ~  

del dictador Ulirsi Heureaux. dedo b que di- atoi 
al animaique Jim(na~ no ~ ~ b a r d 6 , d r r o q u e m d M ~ a  mi 

b u c o  en b i i e q u e d a d e ~ ? N o o b t u i b 9  1- acontecimianbol 
o o l h & ~ n ~ o r r u u # r i e d e n v n r ~ e p o n a s a m ~ h  
b veracidad de &a aLErmad6n. m q d  me dirigid 61, rjcndo el jefe, 
y no anvib a uno de m u i  i u b d ~ o ~ ?  &Pa que cuando no p d t i j o  d 
~novolv i6a lacoataa~mrrrs iaauacamp~cmrP 

No w importante entrar ahara en el debate & d Jb&nee era en 
d d  m cobarde o no. lo que d queremoii hacer con esta o-a- 
&neademomtmrunamm&relcarA&sdtadealgunol 
autoni ai enjuiciar loe k h m .  Como Heureaux re -tu como la 
perte negativa del conflicto, y toda srir advmaiioi coma la parte 
poritiva, entre elloa JimCnee, ea pum n d o  ju~ticii.ar lar aaeib 

de e h e  individnaa. Particularmente. cmmmm que Jimhez 
oca@ de la rcweita, abandonando e i w  compaiictoi. Por d d s ,  
mb pcironaje nunca ha rido conocido en la hirtoria como un honi- 
bre que me deatad por au valentia, o por mm dmtacadm participad* 
m en jornadm de l u c h a  como 1aa que ubr6 d pwblo dominicano a 
tbdo k 1- del dgio XIX. 
La invanih del F d t a  m importrnb, no por d hecho en ai  

mismo. puom oolno vimw nie un *a- mino pcwqw m la  a p d 6 n  
del derrotero fiaal de la dictadura, donde 1 u  cantradiceiansr inter 
au I1ucha polftica de km advcnariob par tomar el podar9 ineritiefae 
dbn de loll comadintm a1 ver afectadom rw in-1 y de i a ~  
conhdieciohea extmm~ (Francia, denpub del mnfucto de 1893 
habia perdido tadi la confianza m el dictad= h t a d n ~  Unidoli no 
veia maa ea Heureaux la prrsona capru de p o t a g e r a u s i n ~ ) ~  
unieron para derrocar la dictadura. 

Aunque no hubo una a c u d o n  oiidal del gobierno domiaicsno 
contra el goWcrno norteamericano de haber colabondo con loa 
i n v m .  d ae m 6  un revuelo politico importante a tmvb de una 
8 d e  de articulas apamidoii en el periildb 161 TcMfom en ICN que i e  
hacen denuncias espedncaa en contra del gobierno crtedounfdemm 
Por ejmnplo en au edici6n del 2 de julio de l89Wu w dice claramente 

Moraici -uno de loa principaler Udem del movimiento- sc 
M al mhcmtda de v a  norteamericano para proponerle el 
%imta p l m  1) C d o n  de lae bnhim de Slmanti y M n n z d l o  a 
bbdrw Unid- para que la i  mlrmaa fherm utilizadar para BU 

W. WT~Ir~ad.lP6irai&l~.AriRoakruudil1a~julln&1~1kuiirr~.hun1-. 



m a u m  m i l i ~ e n l a p l i t e r r a c o n ~ y  3)Acambiode&, 
] o r a p o s i b r a ~ l a a r p s d i d d n q w ~ a a l G o b i ~  
-cano. 
m otrar insonnaciom a p m d d u  tunbibn enal Tc1J~n.0, 

6 de julio de 1898,"' f'aeel Winirtro d e M a r h  mrktameri .o al qm 
el vapm Fanita. En la d e n d a  apamcen detr jr impot~ 

-tea que inttmtabin avidenciar la veradd&de la inro maci6n, 
Por ejemplo, ae d i d a  que la ambarmch tenia una =~addad da 
M toni?lndw, que he conrtmida en Wihnington ea 1868, qw pmh 
~ a l a C a m ~ C 1 ~ , l a d  h i r o e l ~ d  kmay. 
~ o ~ v e , l a r d n i ~ c i u ~ p e l ~ m t a n r o a h  
paiticipacibn del gobierno norteundcum mon muy prdaarr. 
Un periaica comercial, en una d e d a d  cuyo g a b k  era u- 

dictadura, no maria publicar les tipo de infoamacionw nin mntat 
can el apoyo del gobierno, y xua8 a h ,  da que m a  fnenta oncial dd 
gabisrno le ofkeci-a ame da- tan pmcka 

l , ~  denunciam pm~ocaaan un Aierte movimi.anto a nivel de opi. 
aibn publica fn-onai. Por ejemplo, el pai6dic0 New Yo* 
H e d i  d i z a  loa hechor de eita rnaners "h IEatadoi Unidw u 
ban d o d o  tontamente ea una mtuacibn & v a b i l i d r d  paa 
gravw U o e  m Santo Domingo, como ~ u l t a d o  da lu d e n -  
operadonea nlhsterm del vapor Fanit~a''.~* 

El Hemld continu6 publicando ut lcah en 108 que amaba al 
gobierno amnlliicano de ranguinaiio y despota. El artidhta inten- 
taba tambien juatlficat la puticfpdh del B O ~ O  norteamerfr 
ano, jrirtiacacionoa que hicieron aun maa vivar las acmacianes de! 
gobierno daminicano: "El empe60 del H e d d  m hacer creer que d 
gobierno norteamericuno hami& engafbdo, y que lae tripulantee del 
Rnita edaban a meldo de ese miamo gobierno, smi inocentes de 
toda wmplicidad y aeviaron cona- pwfiiema a tener parte en 
lo lrpsdi&n's.J13 

hglin una cartm del fr- en Republica Dominicana, la 
vhdaddn de la expdicihi con el gobierno norteumericano era tal 
QW pducid. la invuiba, "re anunciaba en New York la calda del 
8 0 k 0  dominicano y el aaerinato del General H ~ o u " . ~ ~ ~  

Paa otra pub, 41 New York J o W  publica tambien la notida 
con grandcstitdmm. En e l a r t l c i i l o . l a ~ d e h a c e r u n ~ g e ~  







Las contradicciones extemas 
Dor aapectoa constituyen eete capitulo. Primeramen& tratare 

mwi aquellas diferencias que tuvo la didadurn con lai potenciar 
extranjeras con el pmpbaito de demostrar c6mo la cai& de Heu- 
mux no sdlo hrs el climax de mtradiccionea generadas ea el mno 
de la sociedad dominicana, les aontradiocionm intarim, dna que 
h e  tambidn al d t a d o ,  aunque rn menor medida, de una de 
contradiccioneo con potencias imperialiatas, especialmente 
Randa. 

El aegmdo aipecto ee refiere a los conflictoe dtentea entre la 
m b l i c a  Domidama y Hniti, conflictos que fharrni hsiredado~, no 
pmvocadoi por el dictador, La analhiaoe en doa vertientea, por un 
lado las problemas hntaruos, loa que i e  nguhanin luego de pra- 
clamada la independencia en 1844. Y por otro lado, la facilidad que 
encontraban loa o p o i ~  politicae de arnboi gobiernos para M- 
gime en el paie vecino. 

El confikh que tuvo la dictadura de Heurssux can el gobierno 
fiaiicb en 189U fue de una magnitud tal que al final del mimo, el 
dickdor quedd condenedo a l a  ojos de lae dmi8s potenciar 
extranjcoar. 

Las intcrciei eronbmicm de Francia en el palr ataban en el 
comercial, y, sohre todo en el financiero. a wves del Banco 

Nadonal de Santo Domingm El conflicto se genero prscUamentc 
m diferenciaa e U g h  entre Hemareaux y el Banco. Un incidente 
particulir di6 origen al conf'cto. Recordmnm que en 1WY (d. Capi- 







i r t i i a c i d a i m t r l q w b M ~ d t u b d i n v i f a d J a i u s n t i  
Ubrnn i ir W w k  a lerr o o i t s r I I & r h i i i i ~ ~ " ~  

El gobierno h d r  movi1M tambdin atrpi potenciar unlgu 
(Italia, Eipdis y Eihdw Unidor) pan h m  pmdbn d Gobierao 
Dommicano. El 10 de f&xero, el c6nd  eedbib al Mi- c a m d  
~ b P w ' ~ ~ m b ~ d e l p s r r r i t i i t i n a a C ' ~ b . ~ ~ ~  

dominicnaai, y que ae mperaban lue buooi de guerra man* 
ler y d ~ a r i a i . ~  En m tenor, ei M M W  de Gwrra M 
&be a au colega, el Miniitro de Ralacionm E d a m ,  qw coa- 
templaba, d la situicion mi lo ameritaba y d Libran me lo pedia, 
diiiplis6 pasiconalmente a in Repdblica Dominicana.3" 

M, pues, del 16 al 19 de bsbmm de 1893, h d a  en 188 coeitu . . &mwmmsr 2 W fkani.lwu, uno italiano y uno euqtanol No 
obhnte, Hemmux no i e  amedentrd con d a  prueba de h a ,  y 
aintinuo aigie4ndo el pago dei dinero, y al ver que la demanda no era 
satbfech, el 22 de frEW da 18024 envi6 aae smirarioe a incnubr d 
dinero, violando d o  y &OI del conmulado &m&. "Iirvokio= 
narim de Sento Domingo han vioiado el domicilio de la S o c W  
Franceia rompiendo el d o ,  y obiigando al cumnl i refugiarme un 
o t m  coanuldw".~  

Importante em dmtacar aqui que el gobierno frand movilud 
pmts de su flota y de dgwm nadonea d g a a  como fwma de 
demoetrarle a Heureaux que tanfan ruparioridad militar, era en 
ddnitiva una forma de &6n, evitando tomar una d i d a  
extrema. No obmtante, Heureatax rompa el eecudo coiriular y tomad 
dinero. Li atuaci6n citaba planteada, la & llega a eu clirnar: 
"Honor nacional unnprometido. &Por qu6 el crucero no a d a ?  Un 
pam m& y el asunto eetarla ganado por rimpk iumn. Tengo paue 
baa L.) que d gobierno dominicano mularia ein violencia. F'ranaa 
si muy querida de Loi dominicanoa. La d 6 n  del banco ha sido un 
eadndalo pdMico L..) Comandante del crucero actuaria cmmigo, el 
e&& de acuerdo. Influencia francsia pardida para eismpre ii yo no 
bngo la ultima paisbra en el nounto. Opinion pdblica tknceoa y 
extranjera P favor de noiotroa".:* 
E- blegmma anviado por el conliul del 24 de febrero, t, dedr, 

d~ dim *es de la incautacitm de loi fonda, refleja 1. gravedad 
de la dtuacion y la niiie intanacional que habia provoesda H a -  





oPdrab J ~ t i e m n p o l a e j s c r i c l o n d d ~ d e C ~ v d i l r  
dweugb.B 

Inexpiicablemd~~b el gobierna aun coitocisado la 
c i h & d e b i i i d d d e H e u r u u x a a t e d c o d k t o , ~ d ~ b ~  
dolninIcanodequelor~yLvfdir&loianr?iminlruitin~ 
srtibnn m psligni, y qtm el g o M m  dominicuui idtmba a 

N~crvor rsnJor diplombtiam mrghmn coa irt. iewacion. gl 
Miniitm & Raircionu Ertdolm d o ~ o ,  mediante e 
rmviadad@debsbnn ,~ le sb i ioadt i . t c i i~df~ tgoonr i .  
&mbmdpaiimataimcraioraobreludenandrihechtupapd 
wk-* 

h & e i  11 defeboerade1~ie~6u~reiini6n~dlocil&~ 
~ ~ h a i t i u u l a B u i t o ~ . e n d i l l h a ~ p P i t i d p i b  
ron la cbnnilem de Itrlia, h d o r ,  N i i a ,  Venezuela, Eupaua, 
Hola~da ,  Iktador Unid&, Bilgica, Mnunarca, M a ,  M- 
h d n ,  N- h&&ua, Colombia, Hondiuu, M y Ha. t 
reuni6a Olala amo objativo qru lor diplomAti#ir prmentaa iwpan. 
di- r lir -tu &den- "1) 8i, en general, loi inhrwa 
n a d o n a l e a ~ ~ y i \ u v i d v r r t a n d o i m i l m a m b g a n a ~  
doi mlaibpWica Daminicrni(...)yd, anparticp)rr,hano~ 
m~obaacion.l#ihncemmymividurintemoalpvrntlr 
camunatdm.e) h E I ~ c o m r t r d e d g h m o d o a l w a g a n b i ~  
t i a a i o l y v r a t m c a n m l u a d d ~ a a q u r e l p n e b b ~  
hag.injiuirdoparmdia&ccrndoa~po*cl~llMaiparlu 
& ( - ) a l a E i k m c i a , a m ~ ~ o r r u ~ , y ~  8ilreanrli 

, dmpuer del Wla abrolutdo pmnmadado iadmcarga 
l~g0~~ordfnbrmrildrlapavinda&8antoDomiineo,ydki 
o a n i t r o n o , ~ q w e l & . B o i r m i i n l U W O i t u i i o r m p i u r a  
~ d s ~ p . ~ r i p y m , n i & n a d i s , p a n d l c t o b ~ k i .  
e u # e n w n o & l o i v a ~ ~ & l a C o . ' I k u t l Q n t h a  
ndidm del aho anterior".* 

















quien d n  ncnpadoe mm tarritoiioi. Dwde la amparaaun de a m h  
paiwi no ie han trasado lon lldtcii da rmursra.da&Utivs, y en lor 
mmerttw da canflictw h i  dda el m& fuerte al que ha aplnrbdo al 
maa abil, El p r o b a  ea mBi grave toda*. pwe cada pali tlms 
mBi terreno que ei que doi puden ~ e r n m m t a  ocupu, 
haciendo emto efin m b  d a d  tratar ato1 Hmited'.a~ 

El conml: entaba en la dertD: ninguno de t6e gobim01 era capm 
de proponer una mlud6n defhitivn a la cuestion de hitcs. Era 
evidente que, en tQmrinoi hirtdricos loa dominicanoa tarian 1 i  
raebn, dtuadh que lw daba una paeid6n & fuerza h t e  a loa 
haitianw. Elte er quMr el motivo que explica por que loa diferenbi 
gobiemm dmhhnnae crearon inmetentcrmenb comiriona pura 
rsoolvar el problema En el periodo 1874-1880 heron envidar a 
Haiti vririam mmiriona, paro todm hmmron; aal lae miUonw de 
M a n d  A. H d ~ u e t  y Marco A. Cabral no llegaran a fdiz temino 
en 1878. Al ano dguienta el gobierno dominicano envi6 en comiiium 
a lm d i o r a  Felipe Ddvila Ferndnder de Caatra y Manuel de J W  
Galvln, quien- propuaieroa al gobierno haitiano la demarcacion 
de una nosva Unea fkontab, y para ello cada paie nombrnria r i  
cwiidom espddeu, wpomables de la fijacibn de la iIontwa El 
Gobkno Haitiano no accptb la proptleata. 

Dorante l i  dictadun de Heumau loa intentos fnerrm mnchor 
En 1882, bajo la preiidencia de Saiombn en Haiti, aeintentomdkr 
una mouiiicaci6n al tratado de 1874, robm todo en la intapPetiidb 
de la fhw del d c u l o  4 "pomaionee actualer". La delegacion domi- 
ni- entendia que la Iiraw debia intwpmbme no en terminai 
lar poeieeionw da "una y otra de las partem wntmtmtu m d 
momento de l a b  del tratado, rino m el momento del ano 1864 en 
que b ejdrciba haitianor y dominicana re hallaban en p h a i  
boctilidadiw",r~ Por mu parte, la delegacion haitinna mmidaribr 
que !a fraae "ai@&aba la pmmih de loa temtoriw de ambm 
naciones m d momento de la firma del tFatado".441 





La delegadon oficial de amboi gobiemoe eet.ha fonnnda por 
Dsmeiver Dei- y Dalberaar Jean Jomeph por Haitl; y F.ml.tirno 
Tejera y De Fardnbach por la RapQblica Dominicana. 
Parece ier que debido a una earta eaviada al Papa por nno deloi 

ddegadori haitianoe, Delonne. en la que se le exida al Papa que el 
arbitraje no d o  debia rsiolvm la intarpetiadbn del Tratndo de 
1874, sino todo lo relativo a la cuestion fronteriza, el Papa se niega a 
arbitrar la diiipnta. mnridmando qw me intcabba imponerle condi- 
cione~, limitando au papel. Una vez mea quedaba mn solucidn el 
problema de la itbnhra. 

En abril de 1898, Heureaux ae reune con el presidente 8am de 
Haiti, acuerdan hicar nuwm intentoti para que el Papa arbitrara la 
disputa. Se acordo Aaemnr que, en el cam de que la negociacidn no 
pudim llegar a feliz -no en un ano, la Repfiblici Dominicani 
cederla el territorio a Haiti a cambio de indearnioacibn de un mil lh 
do dbluee; aaimiemo, el g o b i i o  dominicano entraparia la aiimide 
800 mil d61are1e a l~ pampiebrior hiatianoa que heron c0nAu:adol 
en 1844 en el momentu de proclamarme la Independencia. 

La muerte le llego a Hmmaurt antes de la deciai6ri del Papa. Fue 
m 1935, durante la dictadura de T'rujillo, cuando oe pudo al fiii 
wlucionar el problema fronterizo: wluci6n en la que Haitl queda 
oinnpre en poder del tezntoiio en conflicto (Mapan 7 y 8). 

El otro problema importante que tuvo que enfrentar Heunraux 
con l a  hdtianoii fue can mpecto a laopoaicibn pohtica de cada uno 
de loa globiernoi de 1- reapectivoii paisw. La cercania y la inexiaten- 
d a  de una h n t c l .  real facilitaban el d g i o  de loa opositome. 
Durante he anoi de la dictadura lilirista, muchw de mu enmnigm 
poilticos utilizaron a Haiti como baec de operaci6n para iue conipi- 
raciones, o para sacapar de alguna pcrilccucih mbernamsntal. Lo 
mimo ocurria con loa opositorw, a loe diferentes gobieruw haitia- 
noa a quienea la Rapabiica Dominicana lee ofireda un lupar meguro 
de h p o  y para la organizacion de movimiantoe revolucionarh. 

En- 1879 y 1902 Haiti tuvo 4 gobernariba: Salombn (187418881, 
]LbSithe(1888-188B), Hpppolitef 1889-1886). y e1 General 8am11896 
1902). 

Estoa cunbioi de gobernantw no m redizaban por lo g e n d  pm 
p d b ,  &o a trav&u de golpea de eatado o ravolucionem que 

Llwaban al traita al gobierno de turna M, pueu, la dtua&n OW- 
mba a lw gobernanteu de cada pala a 11- e acuerdor en loa que i e  
hpdins la cunapiracibn en Hui rmpecuvari dominioi. 

Como de 1882 a 1899 q k  dominaba la ercenapoUticrnacionrl 
ara Hmmamx, la opoiicib a m mbimao podim MI rnai f6dlmimb 
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