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Con la publicacion de esta obra, la Dra. Mu-kien Sang, nos con- 
firma su honda capacidad intelectual, su profundo conocimiento de 
la historia nacidnal y mundial y su evidente logro como investiga- 
dora y escritora. 

Las ideas politicas y sociales en la Republica Dominicana han 
sido ya objeto de investigacion y varias obras, algunas muy buenas, 
han salido a la luz, y donde se ha analizado la historia y la evolucion 
de esas ideas. Pero nos atrevemos a decir que jamas hasta ahora 
hemos podido ver un trabajo tan profundo, completo y acabado de 
las ideas politicas en la Republica Dominicana, como este que esta- 
mos prologando. 

En la presente obra, el liberalismo como teoria politica y social, 
es objeto de un valioso estudio y una cuidadosa diseccion, tanto en su 
lugar de origen, en la Europa del enciclopedismo, como en su evolu- 
cion en America del Nort'e y en las antiguas colonias latinoameri- 
canas del sur de dicho Continente, para llegar a la propia Republica 
Dominicana, donde a mediados del siglo XIX tomo importancia 
practica en las luchas politicas entre los grupos conservadores y pro- 
gresista que se disputaban el poder. 

A la autora se le sugirio originalmente, que escribiera la biografia 
politica de Ulises Francisco Espaillat, contando con lo interesante 
que habian sido sus dos obras anteriores, donde analizaba las figuras 
y gobiernos de dos figuras politicas dominicanas del siglo XIX, 
Buenaventura Baez y Ulises Heureaux, ambos conservadores. Como 
ya habia trabajado con tanto acierto en estudiar esos dos lideres, 
resultaria interesante que escribiera sobre la figura liberal mas re- 
conocida de esa epoca. Pero como ella misma lo confiesa, esa tarea 
reducida no le satisfacia y quiso adentrarse mas en el contexto histori- 
co del personaje, en buscar las fuentes remotas del pensamiento del 
liberalismo y asi nos ha presentado, para nuestra fortuna, una origi- 
nalmente concebida. Entonces, teniendo la motivacion de la historia 
de las ideas liberales de Espaillat, la Dra. Sang nos ha querido presen- 
tar y lo ha logrado con mucho exito, las raices lejanas y cercanas del 
liberalismo dominicano. 

El liberalismo, como idea politica, parece que nace y muere en el 
devenir historico. Mas bien podriamos decir que se duerme a veces, 
para despertarse en otro momento y lugar. A sus inicios, debil pero 



atractivo, fue solo la utopia de las mentes esclarecidas que quisieron 
cambiar el viejo sistema politico feudal y monarquico de Europa. 
Luego paso de la teoria a la realidad, y cuando se convirtio en ban- 
dera de lucha de la burguesia decimononica, donde se enraizo y 
sembro sus reales, dando sosten ideologico a las etapas iniciadas con 
la Revolucion Francesa y a los regimenes parlamentarios que fueron 
la base del capitalismo. 

Entonces paso a la America revolucionaria e independentista, 
donde evoluciono en medio de un ambiente hostil y desnaturali- 
zante, pudiendo apenas probar su efectividad en unos pocos gobier- 
nos debiles y efimeros. Al liberalismo le resulto muy dificil luchar y 
vencer a las rancias oligarquias conservadoras que sustituyeron en 
America a las autoridades coloniales. Ya a inicios del siglo XX, el 
liberalismo perdio sus escasas fuerzas frente al marxismo y a las 
teorias nacional-socialista que dieron cabida a dictaduras ideologicas 
y racistas a partir de los anos 30. A poco lo aplastaron las corrientes 
estadistas y populares de mitad del siglo, pero ahora nos sorprende al 
renacer, reverdecido y modernizado, como el neoliberalismo de las 
presentes decadas. 

Por esas razones, resulta interesante esta obra, pues no se trata de 
la historia de una teoria politica abandonada y obsoleta, sino que el 
liberalismo cuenta hoy con adherentes importantes en el mundo de 
las ideas politicas, economicas v sociales v al oDacarse las fuerzas de 
las ideologias eGremistas, enco&rar Su propio espacio de 
nuevo en el vacio que el ocaso de esas teorias han dejado. 

La obra de la Dra. Sang nos retrata la evolucion del liberalismo en 
America Hispana en general y en Republica Dominicana en particu- 
lar durante el siglo XIX, su aparente fracaso, y como ella dice, su 
inconclusa utopia. Pinta el cuadro real del primitivismo politico que 
surgio en la region tras romperse los lazos que unian a los pueblos de 
America con sus metropolis europeas, y analiza con gran acierto las 
ideas y los proyectos de los grandes pensadores liberales y las que 
quisieron poner en practica los politicos que surgieron en el Conti- 
nente latinoamericano durante la pasada centuria. El libro explica 
los pocos logros y muchas decepciones y fracasos del plan liberal en 
America. Por tanto pensamos que este libro tiene dos razones bien 
im ortantes para recibirse con interes. Es un retrato vivo del pasado fi po itico en nuestro Continente en general y en Republica Dominica- 
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na en particular, y ademas resulta ser un punto de reflexion sobre las 
ideas politicas en el momento actual. 

La salida de este trabajo de la Dra. Sang, debe ser pues, objeto de 
jubilo intelectual. Nos brinda un analisis serio y profundo de unas 
ideas que sustentaron el pasado y aun sustentan las ciencias politicas. 
Nos sirve para recordar la figura eximia de Ulises Francisco Espai- 
llat, no como ideologo frustrado y un politico fracasado, sino como 
el abanderado de ideas positivas siempre frescas y atrayentes. 

Santo Domingo, R.D., septiembre de 1997 
Wenceslao Vega B. 
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Una de las ma ores riquezas derivadas de estudiar la historia del siglo 
XIXes laposibil~deencontrarpista.spara entender hechos del 
a simple vista inexplicables. Sin embargo, a medida que profundizo en 
nuestra historia republicana, si bien encuentro nuwas explicaciones, 
nacen nuevas intmogantes. Crece y se fortalece en m i  la certeza de que 
hemos heredado u n  pasado difinl. 

Desde hace mas de quince anos vengo trabajando la historia politica 
dominicana del siglo XIX, a partir de la optica que ofrece el estudio de los 
caudillos. La primera investigacion que presentea la comunidad intelec- 
tual dominicana venoacerca del dictador dominicano, Ulises Heureaux, 
cuyo regimen f i e  resultado de u n  proceso que combinojktores internos 
(surgimiento de una nueva clase social dominante con el desarrollo de la 
industria azucarera) y factores externos (la necesidud de las potencias 
imperiales de sentar bases en el antiguo dominio espanol).' La segunda 
siguio la tonica de la primera y se centro en la vida politica del caudillo 
profirndumente conservador, dictador ji-ustrado, Buenaventtrra Baez, 
nacido en el agrestesuelo del sur quien mantuvo vigencia politica por mas 
de tres de&.' 

Con ambas investigaciones buscaba hacer las biografias politicas de 
dos personajes de notable incidencia en la vida del pati, enfocadas como 
punto de partida para aportar u n  analisis mas global de la politica y la 
sociedad dominicanas. 

Esta investigacion que presento a la consideracion del lector, f i e  
concebida en u n  primer momento como una biografia, la de Ulises 
Francisco Es aillat. Al profindizar en el trabajo, decidi romper con el 
formato de P as dos investi aciones anteriores. Dos razones me indujeron 
a ello: la primera y quizas f a mas importante, es que Espaillat no tuvo una 
participacion destacada en la vida publica, por lo cual la informacion 
documental es sumamente escasa. Y la segunda, porque u n  cambio de 
orientacion me pertnith reflexionar con mas amplitud sobre el pen- 

Mu-kim Adriana Sang, Ulises Heureaux: Biografw de un dictador, Santo Domingo, 
Ediciones INTEC, 1987. 
Mu-kieQAdriana Sang, Buenaventura Baez: el caudillo del sur, Santo Domingo, Ediciones 
INTEC, 1992. 



samiento politico defendido por las fuerzas politicas enjientadas, al 
tiempo que me ofiech la oportunidad de hacer el balance del siglo XIX 
dominicano, objeto de tantos desvelos y preocupaciones durante quince 
anos de mi vida. 

Me decidi entonces. El camino que emprende& en este nuevo viaje 
por el conocimiento ser& dferente a los dos anteriores. Tomando como 
excusa el pensamiento de Espaillat, he intentado reflexionar sobre el 
pensamiento politico dominicano del siglo XIX, enjientando en el anali- 
sis al 'pensamiento conservador"(para llamarlo de alguna manera), y al 
denominado pensamiento liberal. 

A l  escoger esta alternativa, tuve que navegar por las profundidades 
del pensamiento europeo y latinoamericano. El camino elegido ofiecta 
multiples opciones, inmensos oceanos de conocimientos, imposibles de 
recorrer en u n  tiempo finito. Navegue todo lo que pude por sus aguas, 
hasta que me vi obligada a volvera la orilla para sentarmea escribir. Una 
cosa s i  comprendi y ratifique de mi primera percepcion: no hubiese sido 
posible entender los plantepmientos de Espaillat, de Bono, de Luperon o 
de cualquier otro politico liberal, sin antes conocer, aunque fiese de 
manera general, los sucesos politicos acontecidos en Europa, Estados 
Unidos y America Latina. 

Con esas premisa, analice los precqtos dqfendidos por los liberales 
dominicanos del pasado siglo, partiendo de esepersonajesuigeneris que es 
Ulises Francisco Espaillat. Meadentreen sus inquietudes ypreocu aciones 

pasado siglo. 
! para buscar una explicacion causal deljiacaso del proyecto li eral del 

Ulises Francisco Espaillat, uno de los intelectuales mas solidos de su 
epoca, fue defensor de los postulados liberales y positivistas. Concebta, 
como buen defensor del positivismo, que era necesario poner u n  poco de 
orden al permanente desorden politico de la vida republicana. Durante 
su &mero gobierno de siete meses, Espaillat busco hacer u n  aporte al pah, 
pero jiacaso en su intento, comojiacaso tambien el proyecto del Partido 
Azul, estructura politica que aglutinaba a los liberales dominicanos de la 
segunda mitad del siglo X IX  

Ahora bien, eljiacaso que atribuyo al proyecto liberal no significo u n  
triunfo del grupo opositor, los conservadores, pues este tambien tuvo que 
negar muchos de sus planteamientos y convicciones, tal y como se puede 
evidenciar durantelos difeentesgobiernos dePedro Santana y Buenaven- 
tura Baez. Sin clasificar como esencialmente liberal (dentro de la logica 
y la pasion delos defensores del liberalismo dominicano), y mucho menos 
conservador, aunque s i  profundamente positivista (como esa pleyade de 



dictadores decimononicos que se esparcieron por el territorio latinoame- 
ricano demediados del siglo X I . ,  el unico lider dominicano delsiglo XIX 
que pudo hacer realidad u n  proyecto politico f i e  Ulises Heureaux, %lis ". 
U n  "exito" que se produjo pcias al sacri&io de numerosas vidas 
humanas. 

Es dgci l  explicar de manera coherente esta situacion, pues a veces la 
caotica realidad strpera con creces la lo ica y la mera aplicacion de f modelos y paradigma. Empero se pue e avanzar afirmando que el 
liberalismo del pasado siglo era inaplicable a una sociedad atrasada en 
todos sus niveles, caracterizada por una poblacion que no entendk los 
postulados liberales a causa, entre otras cosas, de su escaso desarrollo social 
y cultural. Los consewadom por su parte, no pudieron consolidar su 
proyecto anexionista (a exc cion de la Anexion a Espana) porque, 
simplificando la explicacion, 'P as mismas potencias t enkn  sus prioridades 
y la Republica Dominicana no era una de ellas. 

Los postulados de Espaillat tienen, en sentido general, la misma 
tonica (y a veces el mismo contenido) ue los de otros pensadores domini- 
canos liberales. En estos politicos-inte f ectuales, o intelectuales-politicos, se 
percibe una notable inflzlencia del pensamiento liberal y positivista 
europeo. El problema, y ahi radica el punto nodal de esta investigacion, 
es que las condiciones materiales espirituales de Europa y Estados 
Unidos, eran muy d;ferentes a las 2 esta parte del mundo, razon por la 
cual los liberales dominicanos enfientaban una contradiccion funda- 
mental: la inconsistencia entre discurso y realidad. 

Despues de 1844, cuando se inicia la Republica Dominicana, los 
liberales intentaban tener una presencia importante en el espectropoliti- 
co; sin embargo, y asilo evidencian los hechos, fueron los consmadores- 
anexionistas, quienes mantuvieron el dominio de la vida politica, a pesar 
de sus multiples fracasos. Acciones puntuales, alianzas infructuosas, 
derrotas y algunos triunfos constituyeron las principales caracteristicas 
del proceso en el cual participo ese punado de hombres sonadores que 
aspiraban a una democracia igual a la de las potencias imperiales que 
enfientaban. 

La investi acion mepermitioacercarmea la realidad desde el prisma f liberal y perci ir algunos aspectos de manera distinta. Al  mismo tiempo 
que estudiaba el liberalismo dominicano del siglo XIXen la decada del 90 
del si lo XX,  a tan solo algunos anos de la llegada de un  nuevo milenio, f vivi a celebracion en nuestro paii, en mayo de 1996, de unas elecciones 
calificadas por todos de democraticas las cuales permitieron la emergencia 
de u n  liderazgo joven, simultaneamente a la salida de los dos grandes 



caudillos de las ultimas tres decadas; fui testigo del derrumbe de los 
socialismos reales; palpe las crisis economicas y politicas en America 
Latina; presencie el debate, auge y caida de politicas neoliberales; d' finalmente, advertielproceso de relativa democratizacion en los paises e 
la region, asi como el cambio de contenido en los discursos de los lideres 
tradicionales (de rrcaudillos", intentan presentarse como lideres dejen- 
sores de la democracia y la institucionalidad), constituyendo todo esto, sin 
lugar a dudas, extraordinarias coincidencias que me depararon las 
circunstancias. 

Sumergirme en el pensamiento liberal para entender mejor el caso 
dominicano, explicarme el caos caracteristico de la vida politica 
dominicana del siglo XIX, y ser al mismo tiempo una ciudadana testigo 
de las complejidades y de los cambios que se producen en su realidad; que 
escucha, lee y se nutre de los planteamientos actuales, me ha permitido 
redimensionar el trabajo historiografico. Hacer una vinculacion entre el 
presente y el pasado ojiece la oportunidad de nutrirse de la fuente misma 
del pensamiento. Es una forma de entender el neoliberalismo, la nueva 
teoria, ya proposito no digo novedosa, que muchos defienden hoy y que ha 
permeado a intelectuales, a gobernantes y a muchos de los que hacen 
opinion publica. 

Es cierto que este es u n  trabajo academico, caracterizado por los 
metodos y procedimientos de la investigacion cientlJfica. Su objeto es el 
estudio de u n  tramo de nuestro pasado, el ultimo del siglo X I X a  partir de 
u n  pensador, u n  politico y u n  gobernante: Ulises Francisco Espadlat. 
Pero esta oportunidad que me brinda la vida es unica e irrepetible. 
Estudiar la fuente del pensamiento capitalista en sus inicios, las ideas que 
dieron coherencia teorica, y con ella, forma y contenido a la practica 
social, en u n  momento en que esa misma sociedad capitalista se redefine 
y se replantea, ha sido una gran casualidad. He tenido la gran opor- 
tunidad de profundizar en el conocimiento del pensamiento liberal del 
siglo pasado, en una coyuntura historica extraordinariamente particular; 
tanto, que muchos intelectuales han senalado que el sistema capitalista 
constituye el fin, el demiurgo de la historia; mas aun, han afirmado sin 
rubor que la prima& del occidente como modelo de integracion y ultimo 
estadio del desarrollo cultural, politico, economico y social es u n  hecho 
indiscutible. Esta coincidencia obliga, una vez mas, a destacar el nexo 
necesario e indisoluble entre el pasado y el presente. 

Los ortodoxos neoliberales de hoy (de nuestro pats y del mundo), 
plantean la idea de libertad como la novedad del siglo. U n  analisis 
profundo de sus postulados evideqcia que no son nuevos, que se inspiran, 



mas aun, reproducen los postulados de libertad prevalecientes en los 
pensadores que hicieron nacer al liberalismo como la teo-na base de la 
sociedad nacida delas entranas delfeudalismo; la misma que hoy se conoce 
como sociedad capitalista, modelo de la sociedad occidental o de la post 
modernidad, para utilizar el termino de moda. 

Como lo demuestra la historia de los paises tercermundistas, nos 
hemos nutrido de las infltrencius externas. El liberalismo del siglo XIX 
nacio en el seno de las vi+ potencias europeas, duenas en ese momento 
del espacio mundial y de u n  nuevo imperio que impuso rapidamente su 
prima&. 

Desde el siglo XV; cuando Espana, seguida por las demus potencias 
europeas, decidioembarcarse en la empresa del descubrimiento, fortalecio 
la formacion de una nueva clase social, la burguesta comercial y la doto 
de una nueva teoria economica, el mercantilismo. La humanidad se vio 
sometida a la encrucijada de u n  nuevo paradigma: elprincipio delfin de 
la sociedad feudal, que significaba el anuncio de la destruccion de esa 
sociedad cerrada y anquilosada. 

Fue en la Inglaterra del siglo X V I  donde se produjo la p r i m a  
revolucion burguesa, y f i e  allidonde Locke y Hobbes crearon sus teortas. 
El absolutismo no f i e  mas que una respuesta a la contradiccion existente 
entre la necesidad de u n  gobierno representativo que respondiera a las 
necesidades de la burguesiu y la existencia de zlna monarqzliu qzle debtd 
pervivir y adecuarse al nuevo orden de cosas. Anos despues aparecieron 
nuevos pensadores, entre los que se encuentran Montesquieu y Rousseau. 
Nin  uno de ellos, con su propia creacion, logro sistematizar en su 
tota f idad elproceso que viviu Francia. Al& a diferencia de Inglaterra, la 
monarquiu f i e  destruida, y con este hecho singular se inicio el largo 
transito hacia una nueva sociedad organizada sustentada en el trabajo 
asalariado, que demandaba y propiciaba la instauracion de una nueva 
organizacion del Estado, cuyo principal sosten ideologico fueran la 
Libertad, la Igualdad y la Fraternidad (aunque el Imperio Napoleonico 
destruyera radicalmente los postulados enarbolados por la Revolucion 
Francesa). 

Durante varios anos me  he cuestionado por quefracaso el liberalismo 
en America Latina, y en terminos mas precisos, porqueocurriolo mismo 
tambien en la Republica Dominicana. Los intentos de los liberales por 
dominar el escenario politico b e r o n  muchos, pero vanos. En el trabajo 
sobre Buenaventura Baez senale, aunque muy timidamente, como, a 
pesar de los discursos y las intenciones, los liberales y los conservadores 
latinoamericanos y dominicanos, teniun practicas politicas comunes y 



una composicion social tambien comun. 
Buscando respuesta a tantos y diversos porques, encontre la obra de 

Leopoldo Zea, 'El Positivismo y la Circunstancia Mexicana': la cual me 
ofiecio pistas para comprender muchas de mis inquiet~des.~ El pen- 
samiento y el desarrollo socio-economico latinoamericano y dominicano 
han estado caracterizados por las in.uencias externas. Si bien se produce 
una combinacion de factores internos que posibilitan el desarrollo y la 
evolucion de las sociedades, en las realidades de los paises tercermundistas, 
los factores externos han sido, y son todavh, determinantes. Reitero una 
posicion anterior: liberales y conservadores latinoamericanos y domini- 
canos se nutrieron del pensamiento politico delos paiies dominantes en ese 
momento (Francia e Inglaterra, en u n  primer momento, y los Estados 
Unidos despues). 

Las novedosas ideas liberales calaron en las capas medias y las elites 
intelectuales quese organizaron para constituir en Republica Dominicana 
y America Latina, u n  Estado nacional, liberal y moderno sustentado en 
la organizacion democratica y representativa. Pero las aspiraciones de 
este grupo estaban ajenas a las prioridades y necesidades de las grandes 
mayorius, integradas a los movimientos revolucionarios (las luchas anti- 
imperiales en contra de Espana, aunqueen el caso dominicanofie contra 
Haito, de manera circunstancial. El nuevo discurso politico carecta de 
contenido para millones de seres humanos sometidos a la marginalidud 
y a la mis& mas absoluta. 

Por otra parte, el hecho de concebir el mundo europeo y norte- 
americano como modelos a seguir, expresaba quizas una incomprension 
de las propias realidades. Posiblemente tambien era el unico recurso delos 
liberales para proponer la construccion de u n  imaginario propio, dife- 
rente en forma y contenido de la realidad heredada. 

En parrafos anteriores senale que el liberalismo jue producto de u n  
momento de la historia; ideologh y filoso& nacidas en el seno de la 
burguesh, el nuevo grupo social que adverso a la rigida y atrasada 
estructura feudal. Quiere esto decir que el discurso liberal dominicano, 
y tambien el latinoamericano, carecta de basesocial, tratandose mas bien 
de una importacion, similara la de los conservadores, quienes aspiraban 
la modernidad mediante la simple anexion. Los liberales y los conserva- 
dores consideraban que los Estados Unidos y Europa eran los modelos a 
seguir. Para 10s primeros lo valido era aplicar sus ideas y sus formas de 

' Leopoldo Zea, El Positivismo y la Circunstancia Mexicana, Mexico, Fondo de Cultura 
Economica, 1985. 



vida;para los segundos era trasladar el modelo social a los mas reconditos 
lugares de America Latina, por lo que propontan, la incorporacion de 
nuestros paises a esas naciones. 

Leopoldo Zea senala que toda concepcion filosofica tienesu verdud en 
su adecuacion a la realidad; realidad que no es permanente, sino historica. 
Refiriendose al positivismo mexicano, version pragmatica de las ideas de 
progreso de la burguesta, el autor afirma que el mismo 'Ifue una expresion 
de una determinada clase social, como lojke el jacobismo (...);pero decir 
expresion, es querer decir instrumento al servicio de la burguesia mexica- 
na en unas determinadas circunstancias".' 

Las fracasadas ideas liberales dominicanas tuvieron presencia y se 
desarrollaron en la muy incipiente burguesta comercial dominicana que 
intento crear una sociedad sustentada en la pequena produccion mercan- 
til agro exportadora. Fracaso el proyecto politico liberal dominicano, 
porque sus ideas no eran coherentes. Sus principales teoricos d$&n en 
aspectos esenciales de la doctrina, como se puede comprobar en las paginas 
deeste trabajo. Fracaso tambienporquesus lideres intentaron formar una 
sociedad a espaldas del desarrollo capitalista internacional, que orientaba 
sus intereses a la produccion sobre otro modelo economico (el sistema de 
plantaciones con trabajo asalariado). Yfinalmente fjdcaso porque los 
politicos liberales no supieron aglutinar en su seno al pueblo que dechn 
defender, el cual no entendta, n i  le interesaba entender, el fundamento de 
sus ideas, sino satisfacer sus necesidades primarias. 

Muchas de las ideas expresadas en esta obra han sido planteadas de 
forma preliminar en articulos publicados en diurios de circulacion 
nacional, a saber, Ultima Hora, el Listin Diario, El Siglo y la revista 
semanal Rumbo. Sintetizar pensamientos e ideas amplias y difi'ciles en 
algunas cuartillas, me permitio sistematizar mejor mis lecturas, pen- 
samientos e inquietudes. 

Este trabajo se divide en tres grandes apartados. La PRIMERA PARTE 
titulada "LAS BASESDEL PENSAMIENTO LIBERAL" consta de tres capz'tulos. 
El Capitulo I "EL LIBERALISMO: S O S ~ N  DE LA NUEVA SOCIEDAD 
 OCCIDENTAL^ se adentra en el contenido de la teorh liberal y sus 
antinomias. Presenta u n  analisis sobre el positivismo como estadio 
posterior y superior, pero al mismo tiempo complementario, del pen- 
samiento liberal. 

El Capitulo II "ESTADOS UNID0S:cLIBERAL Y/O POSITII~~STA ?" busca 

Leopoldo Zea, ibid. 



responder como ypor queesa nacion pudo constituirse en poco tiempo en 
potencia competidora de los grandes imperios europeos y m modelo para 
las nuevas naciones latinoamericanas. 

El Capitulo III "AMERICA LATINA: LOS EJES D I S C O R D A ~ S  DE UNA 
REALIDAD 01 6 TICA " es el ultimo de esa primera parte. E n  61 buscamos 
explicar las grandes encrucijadas conflictos vividos en la etapa de 
formacion de todas de las naciones Y atinoamiricanas. Tambien intenta- 
mos hacer u n  diagnostico del pensamiento de la oca: liberal, positivista f" y conservador de los grandes grupos politicos atinoamericanos que se 
enfrentaron en una guerra cruel por dominar el poder politico. 

La SEGUNDA PAR   de la obra la cual hemos denominado "DIALOGO 
CONEL PENSAMIENTO LIBERAL  DOMINICANO^, consta de dos capitulos. 
El Capitulo I V  "EL PENSAMIENTO LIBERAL DOMINICANO: ENTRE LOS 
POSTULADOS YLA REALIDAD, examina el pensamiento liberal domini- 
cano y sus contradicciones internas. 

El capitulo V "EL CONSTITUCIONALISMO LIBERAL: EL DRAMA DE 
LA ~ ~ F O R I A  Y L A  PRACTICA (1844/1876)", segundo capitulo de la segunda 
parte, apela a la practica politica -expresada en las modificaciones consti- 
tucionales auspiciadas por los liberales- para estudiar como el movimien- 
to liberal se vio irremediablemente subsumido en la logica del caudillis- 
mo, el autoritarismo y elpresidencialismo; a tal punto que hoy, cien anos 
despues de esos procesos, aun padecemos sus secuelas. 

La ER CERA PAR E "UN PROECTO LIBERAL ABORTADO", se aden- 
tra directamente en el tema de Espaillat. El Capitulo VI  %L PENSNIEN- 
7 0  DE ESPAILLA'I ENZQE cRITICAS YPROPUESTAS" presenta y analiza 
los difeentes as ectos, modalidades y temas del ensamiento de Ulises P Francisco Espai lat: sus formulas para solucionar ! as dificultades politicas 
que viviu el pati, entre ellas la teh de la fision o la propuesta de la 
alternabilidad del poder; la tesis de la tolerancia o formula para la 
convivencia entre los grupos adversarios y la tesis de la unificacion de los 
partidos politicos o la eliminacion de laguerra civil. Esbozamos tambien 
sus ideas economicas y sus planteamientos en torno al ro reso. Final- 
mente se presentan sus ideas sociales: caractdticas de /' os I ominicanos; 
la educacion como elemento basico del fortalecimiento democratico y el 
espiritu de asociacion o la garantih de una sociedad organizada. 

El Capitulo V I  ?EL GOBIERNO DEESPAILLA TOEL ENSAYO FRA CASA- 
D O  DE LA POLITICA LIBERAL DOMINICANA, hace una radiografia de la 
experiencia de Espailht en la vida politica practica. Evidenciamos la 
ale& inicial al asumir la Presidencia de la Republica y la tristeza final 



cuando se vio derrotado y enfrentado por el grueso de la misma poblacion 
que lo llevo a la Primera Magistratura. 

El Capitulo "REFLEXIONES FINALES. ENSENANZAS PARA EL 
PRESEN?jFupresenta algunas conclusiones nacidas despues de estudiar esta 
traumatica experiencia. 

Una de las limitantes de esta investigacion fue la de estructurar u n  
discurso coherente con fuentes primarias novedosas, nuevas para la 
autora. Despues de quince anos trabajando la documentacion de los 
ultimos 50 anos del si lo pasado resulto diftcil obtener informaciones 
d$ierentes a las u t i l i z a L  m las dos investigaciones anteriores. 

En el esfuerzo por localizar fuentes diferentes, apoyada por u n  
distinguido miembro de la familia Espaillat, obtuve la documentacion 
diplomatica y comercial de los consules norteamericanos en la Republica 
Dominicana archivada en la Biblioteca del Congreso Norteamericano. 
EstasfUentes me  ofrecieron ehaentos nuevos que mepermitieron conocer 
la realiahd dominicana desde una perspectiva imperial dferente. Sin 
embargo, este valiosisimo material no f i e  tan util como esperaba para 
esta investigacion. Durante varios fines de semana revise cuidadosa-, 
mente la documentacion. Conclui finalmente, no sin pesar, que las 
informaciones contenida en los archivos norteamericanos no modijica- 
ban los planteamientos sustentados en las investigaciones anteriores, muy  
al contrario, los redfirmaban. 

Esta investigacion se realizo gracias a la conf inza que el senor 
Wenceslao Vega (Wences para sus amigos) deposito en m i  persona. La 
historia es simple. En 1990, su hijo Julio Vega, uno de mis valiosos 
asistentes de investigacion para el libro de Buenaventura Baez, le hablo 
con tanto entusiasmo sobre lo que estabamos haciendo, que le motivo a 
solicitarme hacer algo parecido con Ulises Francisco Espaillat. En  abril 
deeseano vino a vermepara pedirme queescribiera una biografia politica 
de ese intelectual santiaguero, antepdsado suyo, que tanta influencia 
intelectual tuviera en el siglo pasado. Mi halago y satisfaccion fueron 
enormes pues desde el primer momento el Sr. Vega manifesto su convic- 
cion deque yo era la persona indicada para el trabajo. Le expliquequeaun 
cuando la investigacion sobre Baez estaba en lafasefina1,faltaba mucho 
por hacer (correccion, revision luego de que algunos amigos leyeran el 
bowadoryfinalmente, lo mas tedioso, diagramacion e impresion). A todo 
esto se sumaba m i  ausencia del paz? por varios meses para participar en la 
Universidad de Puerto Rico como profesora invitada. A pesar de esas 
limitaciones presentadas, el Sr. Vega mantuvo su propuesta en pie y yo la 
acepte. Me pidio entonces que redactara u n  pequeno proyecto con u n  



presupuesto anexo para someterlo a la directiva de la Fundacion Ulises 
Francisco Espaillat y asilo hice. En noviembre de ese ano (1990) sefirmo 
el convenio entre la Fundacion y el IMECpara  la realizacion de esta 
investigacion. Acordamos que inicia& la investigacion cuandojinali- 
zara el libro de Baez y en enero de 1992presentea la comunidad nacional 
esta obra. En abril deeseano medispusea elaborar u n  plan de trabajo para 
iniciar la investigacion de Espaillat. 

Desde aquel abril de 1990, cuando se produjo el primer encuentro con 
el Senor Wenceslao Vega, han transcurrido mas de seis anos. Limitantes 
de toda indole conspiraron para que la investigacion se retrasara. Escribir 
un  libro acerca de un  personaje cuya vida publica transcurrio en la 
segunda mitad del siglo XIX, representaba una gran dificultad para mt: 
pues la vida politica de Espaillat transcurrio paralelamente a la de 
Buenaventura Baez, el personaje que ocu o cinco anos de m i  existencia, 
tratando de describir su tormentosa v politica. Durante la investi- 
gacion de Baez, como le llamo en el argot familiar, utilice abundante 
fiente documental, mucbd de la cual esta incluso resumida en el anexo del 
libro. Debiu entonces para esta nueva obra aportar otras ideas de un  
periodo ya trabajado. La tareafie d;ftci'l. Se convirtio en u n  gran reto. 
Agradezco mucho a la vida haberme dudo la oportunidad de ser m'tica 
conmigo misma y de permitirme revisar mis propios planteamientos. 

El investigador es un  ser humano que vive y padece, como los demas, 
angustias y dificultades. Al igual que los otros. tiene vida personal y 
cotidiana, cuyos problemas se convierten en los verdaderos enemigos del 
trabajo intelectual. Estos reveses se transformaron en nuevos desafios a 
vencer y en oportunidades para crecer. 

No puedo menos que agradecer profindamente a Wenceslao Vega, y 
en su ersona a toda lafamilia Espaillat, porsu confianza plena ysu apoyo P a lo argo de esta investigacion. Personas como el sirven de aliciente a 
aquellos que pretendemos hacer de la busqueda del conocimiento y la 
verdad &nt&ca una forma de vida en este medio tan adverso y precario. 
Agradecimiento tambien porque pacientemente espero, sin ningun tipo 
depresion, a que yo terminara la obra. 

Muchas de las paginas de este libro fueron e s d a s  en la tranquilidad 
de la montana, en una casa quesentimiu, y que mepemzitioaislarme del 
trajin cotidiano, para centrarmea solas en mis pensamientos, en Espaillat 
y en todos los apeles, libros y autores que maneje con esmero. Gracias a 
Carlos Castil o, ues sin saberlo, con su amistad y este importante apoyo 
logEstico, contri P! uyo notablemente a la materializacion del proyecto. 

Esta tercera obra es tambien elfiuto del apoyo que recibidel Instituto 



Tecnologico de Santo Domingo (LWEC), entidad donde prestaba mis 
servicios a la hora de iniciar la investigacion. El contrato de trabajo se 
firmo durante el rectorado del senor Rafael Marion Landais, pero el 
destino ha hecho quefinalizara la obra bajo el nuevo rectorado del senor 
Rafdel Toribio, a quien me unen los mas hermosos lazos de vida que 
persona humana pueda disfrutar. 

Agradezco tambien a la Pontificia Universidad Catolica Madre y 
Maestra ( P U W  por ofrecerme el espacio de esa institucion para 
continuar desarro 1 lando todas mis inquietudes. Es ecial agradecimiento 
al VicewectorEjecutivo del Recinto Santo Tomas 1 eAquino, buen amigo 
y buen j& Radhames Mejh, pues en todo momento supo brindarme 
conjianza y a oyo. Permitio, sin presiones de ningun tipo, quefinalizara 
este trabajo B e investigacion, aun a costa de compartirlo con mis labores 
academicas y administrativas. 

El trabajo intelectual, aun uesolitario, no es una labor estrictamente 
individual. He tenido la dic R a de contar con amigos verdaderamente 
entranables. Mi amigo y colega de siempre, Pedro San Miguel acompano 
mis reflexiones, desesperaciones y angustias en este proceso de investi- 
gacion que duro tantos anos. Mis buenos amigos Juan Daniel Balcacer, 
Jose Chez Checo, Neici Zeller, Juan Tomas Tavares y Emilio Cordero 
hicieron galas de su amistad al leer este texto. y hacer interesantes e 
importantes sugerencias. Los dos primeros son asiduos lectores-criticos de 
mis borradores. Los demas se integran por primera vez a esta dura tarea. 
Margarita Cordero saco u n  tiempo que no disponh y deforma desintere- 
sada me ayudo a pulir el estilo del trabajo. Ida Hernandez hizo las 
correccionesfinales con esmero y dedicacion. A ellos gracias y mi amistad 
eterna. Federico Jovine durante el ano 1996fie u n  valiosiiimo asistente 
de investigacion. Raymundo Gonzalez, acompano el proceso aportan- 
dome ideas y materiales. Agradecimiento tambien a Gema Morrobel, por 
su invaluable apoyo tecnico en la transcripcion de notas y materiales 
vitales. 

No imaginan la alegrh que signifka ara mipoder ver finalizado y 
publicado este trabajo, en u n  medio don L la investigacion es algo ajeno 
a la cotidiunidad de las grandes mayo&, e ind$erente para aquellos que 
pueden y deben apoyar estos esfiemos. He tenido que compartir, como 
antes y como siempre, el estudio de la historia con labores administrativas 
y docentes. He tenido que buscar espacios de uietud para leer y escribir 
despues deagotadoras jornadas de trabajo, uti 9 izando el tiempo destinado 
al descanso. Pesea sus limitaciones y vicios, siento la satisfaccion de verlo 
concluido. Ustedes, amigos lectores, son y seran los unicos jueces. 



La presente obra expresa un  deseo de aportar, exponiendo el punto de 
vista de alguien preocupado por conocer la realidad historica. No tiene 
pretensiones extraordinarias,pues estoy convencida deque el conocimien- 
to es una labor colectiva. Hasta aquiba llegado mi rqflexion. Es posible 
que con el paso de los anos, producto de nuevas lecturas y de la madurez 
que aporta la experiencia, varie m i  percepcion. Lo importante en el 
trabajo intelectual es renovarse constantemente y sobre todo, reconocerla 
tem oralidaddel conocimiento, el riesgo de equivocarse y la responsabili- 
&de asumir con entereza las criticas acertadas, y por quP no, las 
desacertadas tambien. Ustedes contribuiran con sus comentarios a esa 
necesidad de crecimiento m h  y de todos aquellos que buscan tambien 
aprender con y por los demas. 

Mu-kien Adriana Sang 
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CAPITULO 1 

EL LIBERALISMO: 
SOSTEN DE LA NUEVA SOCIEDAD 
OCCIDENTAL 

"El pensamiento no  existe sino como un dialogo con la 
circunstancia. El hombre cuando filosofa sedirige a sucircunstancia 
y le pide le diga en humano lo que ella es. Las formulas filosoficas, 
los metodos, los filosofemas, no son otra cosa que la expresion 
verbal, es decir, humana, de c6mo el hombre entra en relacion con 
su circunstancia, dialoga con ella ..." 

Leopoldo Zeal 

El siglo XIX es uno de los momentos de la historia de la hu- 
manidad que mas profundamente ha marcado el pensamiento occi- 
dental; tanto porque desarrollo un sentido peculiar y superior en la 
interpretacion historica, como por los fenomenos ocurridos en Eu- 
ropa y todo su tin ado de imperios en competencia, los cuales junto 
a los Estados Uni ti' os, se convirtieron, y se autodefieron, como las 
potencias "guias" del resto del mundo.2 

Como senala Diez del Corral es una "epoca sobre la que el pasado 
parece gravitar con fuerza ... Porque el pasado no opera sobre el pre- 
sente determinandolo en una direccion, sino poniendolo ante encru- 
cijada~".~ Ante la presencia de variados caminos, la humanidad quedo 
perpleja. Un sector pretendio combinar las opciones para imprimir 

' Leopoldo Zea, op. cit. 20. 

Sugiero la lectura del libro de Michael Mann, 7beSourcesofSocid Power. 7be rise ofclases 
mi mtwn -mtes, 1760-1914, Volume 11, New York, Cambridge University Press, 1993. 
Esta obra no solo hace un recuento historico sobre el surgimiento del capitalismo como 
opcion politica y economica, sino que plantea un interesantisimo analisis donde vincula 
de forma magistral la incidencia de la variable economica en la conformacion del poder 
politico. 

' LuisDiez del Corral, ElL2berdzFm0Domimri0, Madrid, CMtrodeEstudios Constituciona- 
les, Cuarta edicion, 1984, p. l. Esta obra es un verdadero clasico sobre el tema, y a lo largo 
de los anos se ha convertido en fuente obligada de los intelectuales que desean conocer el 
proceso de desarrollo del liberalismo europeo. 



mayores matices a las posibilidades presentadas. Esa es la riqueza del 
siglo XIX, pero sobre todo, su legado a los que le sucedieron. 

El siglo XIX es el preludio teorico y ractico de la definicion de 
aquello que muchos hombres y mujeres d' e su tiempo prefiguraron y 
sonaron como nueva sociedad. La pregunta era la misma: <como 
debian desafiarse los nuevos cambios? Las respuestas fueron multi- 
ples y contradictorias, y a veces, por que no, tambien conflictivas. 
Sin emba o, en medio de su diversidad, estaba presente un comun 
denomina or, ins iracion motivadora de sus planteamientos. La liber- 
tad, el progreso, % a preponderancia de la ciencia y la fe en el futuro, 
fueron valores subyacentes al pensamiento de todos y cada uno de los 
creadores, padres de las diferentes teorias e interpretaciones nacidas 
como respuesta a la cambiante realidad del siglo XIX europeo. Neo- 
catolicismo, marxismo, positivismo, idealismo y liberalismo figuran 
entre las principales corrientes de pensamiento que se ofrecieron como 
alternativas a los hombres y mujeres del siglo XIX.' 

El neocatolicismo fue una de esas "nuevas-viejas" teorias surgidas 
en Europa ara responder a la filosofia anti-clerical nacida con la Ilus- 
tracion y B el llamado "Siglo de las Luces". A principios del siglo 
XIX, un selecto grupo de escritores religiosos, defensores a ultranza 
de la fe catolica, intentaron modificar la expresion tradicional que 
sustentaba la fe ara encontrar nuevas y diferentes justificaciones que P convencieran a a feligresia separada de la Iglesia. Orientaron su pen- 
samiento hacia el intento de hacer brotar una nueva ideologia susten- 
tada en valores laicos contemporaneos (libertad, progreso, emanci- 
pacion de los desheredados, regeneracion de la especie), pero siempre 
plegados a los principios de la religion. 

Los teoricos de esta corriente sustentaban que la verdad divina 
debia definir los caminos que permitieron construir los destinos de la 
humanidad. Eran criticos de los preceptos que la religion de los 
siglos precedentes prohibia, pues consideraban que la Iglesia debia 
asumir una nueva conducta que posibilitara el progreso de la religion. 

' Me vi en laencrucijada de obviar por un lado este resumen, basandome en el hecho de que 
un material tan amplio, diverso y complejo era tarea de historiadores del pensamiento o 
simplemente de filosofos; ypor el otro, incluir aunque fueran algunos desus planteamien- 
tos esenciales que me permitieran tomar estas ideas como punto de partida para conocer 
el liberalismo latinoamericano del siglo XIX. Opte por lo segundo, asumiendo el riesgo 
de ser parcial, escueta, aventurada y poco profunda. Entiendo que no es posible hablar ni 
del positivismoni del liberalismo latinoamericano, sin antes plantear una panoramica del 
problema. Favor de excusar las imprecisiones que puedan aparecer. 



Defendian la necesaria renovacion dentro de la Iglesia para no verse 
obligados a propugnar, y mucho menos defender, esos valores que 
consideraban difuntos. 

Los cambios propuestos por los neocatolicos a su Iglesia per- 
mitirian tambien que la sociedad no abogara por transformaciones 
profundas ni radicales que implicaran peligro y riesgo. Los princi- 
pales teoricos de este pensamiento fueron Ballanche y Chateaubri- 
and, quienes mas tarde, junto a Lamennais, integraron la trilogia in- 
discutible de esa tendencia teorica. 

A pesar de todos los esfuerzos hechos por estos hombres Y 
hacer crecer en la Iglesia una corriente importante que defen era 
esos planteamientos casi revolucionarios, el neocatolicismo no pudo 
convertirse en pensamiento dominante. El abismo que separaba el 
dogma catolico del espiritu moderno era tan profundo y tan grande 
que no era posible una simple acomodacion. Hubiese sido un injerto 
en un cuerpo inerte. El fracaso del neocatolicismo se produjo en su 
intento por conservar el viek dogma como base de la sociedad mo- 
derna. Su punto mas debil fue su impotencia al tratar de vincular en 
una sola unidad, ciencia y fe, al tratar de crear el precepto de "ciencia 
catolica". Ante la imposibilidad no tuvo mas remedio que aceptar la 
incuestionable dicotomia existente entre el conocimiento cientifico 
y la fe. 

Tambien a principios del siglo XIX aparece el idealismo, version 
mas abstracta, pero mas acabada, del romanticismo aleman. En el 
lenguaje de los idealistas aparece, de forma persistente un grupo de 
palabras que resume la esencia de su posicion filosofica: "Yo", "idea", 
"sustancia", "moral", "espiritu" y "libertad". Su originalidad no es- 
triba en la terminologia en si misma, sino en la totalidad de su vehe- 
mente y realmente hasta grandiosa forma de pensar. Para ellos el 
mundo es algo mas que materia bruta, pues el espiritu libre lo estruc- 
tura y le da sentido. El alma de los seres humanos es algo muy supe- 
rior a su propia naturaleza fisica ya que les permite elevarse y mejo- 
rar para ofrecer algo nuevo al mundo. 

Los pensadores idealistas consideraban que lo mas importante eran 
los valores de la dignidad, la creatividad, y sobre todo de la libertad, 
entendida esta Ultima no como opcion ante alternativas, sino como 
posibilidades y deberes para cumplir el designio divino. El alma hu- 
mana presenta la posibilidad de elevarse en su propia esencia, para 
aportar algo nuevo y mejor al mundo, justamente cuando intenta 
seguir su propia conciencia: 
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"Ahi, pues, mana la fuente creativa en que el hombre es divino y 
el espiritu individual expresa el espiritu general. Y ese manantial 
no puede ser oscuro ni uniforme, porque sur e con luz divina 
ante el entendimiento: tiene racional y ogico en su fluir. 
El mundo solo es tai mun o mas que materia bruta o 
desperdicio, en la medida en espiritu libre lo estructura y 
coloniza (...). En este noble arranque, el espiritu individual se 
conoce como conectado con lo universal, y anhela (..) perder su 
aislamiento y ser solo parte de esa fluencia divina hecha visible y 
autoconsciente en mi yo ..." 

En el universo de pensadores idealistas, destaca, indiscutiblemente 
Hegel, maxima expresion del ensar abstracto, el pensador que con- 
figuro la mente y el lenguaje B e nuestra epoca. "Su gran designio era 
el de una filosofia total, de empuje moral en el mas alto sentido de 
esta palabra, como subida del sur y el mundo hasta la conciencia y la 
libertad ..." 

La mas importante y controversial representacion del pensamiento 
revolucionario fue, sin duda alguna, Carlos Marx, el mas sobresa- 
liente del grupo de intelectuales denominados "la izquierda hegelia- 
na", quienes sostenian que el sistema de Hegel no culminaba con'la 
suspension del progreso historico, sino con una exigencia continua 
de cambio, inmediatamente se hubiese adquirido la conciencia de la 
historia. Utilizando la dialectica hegeliana, Marx invierte el concep- 
to, auspiciando un ensamiento materialista y sobre todo, critico del ? nuevo orden economico cada vez mas dominante en el mundo: el 
capitalismo. - 

A diferencia de los idealistas, y especialmente de Hegel, los mar- 
xistas plantean que la idea, la mente y sobre todo la esencia misma del 
ser humano es el producto de las condiciones concretas en ue se 
desarrolla la existencia (opulencia o pobreza, trabajo o servidum 1 re ...) 

Asi como el liberalismo fue la culminacion de un proceso de c m -  
bios politicos, economicos y sociales gestados en Europa a partir del 
siglo XV, hasta convertirse en la justificacion ideologica de la bur- 
guesia, el pensamiento marxista ofrecio el instrumental teorico e 
ideologico a la clase social antagonica que nacio de la nueva sociedad 
capitalista. El marxismo se convirtio en bandera de lucha del prole- 

- 

Jose Maria Valverde, V i  yMuertedelrtsIdeds, Barcelona, Editorial Ariel, Terceraedicion, 
1993, p. 203. 
Ibidem. p. 214. 



tariado y sirvio de fuente de inspiracion a cientos de movimientos 
sociales, incluso hasta muy avanzado el siglo XX. 

1. El liberalismo: las bases de la nueva sociedad occidental 

"El moderno pensamiento liberal, que lleva a cabo una doble 
lucha, tiene una tesitura especial, creacion de la imaginacibn (...) 
El liberalismo burgues se preocupo demasiado por las normas 
para interesarse en la situacion real que prevalecia. Por tanto 
construyo su propio mundo ideal. Elevado y desprendido, y al 
mismo tiempo sublime, perdio el sentido de las cosas materiales, 
lo mismo que el contacto con la Naturaleza. En ese entramado, 
Naturaleza significa, en gran parte, racionalidad, estado de cosas 
reglamentado por las eternas normas del bien y del mal ..." ' 

El si lo XIX marco el triunfo de la doctrina liberal, nacida en el 
seno de f as potencias europeas. En el proceso de formacion y desa- 
rrollo del denominado libekalismo se cruzaron pensamientos y ori- 
genes con temporalidades y nacionalidades tan distintos, que resulta 
dificil precisar el momento de su nacimiento que va desde el siglo XV 
hasta el XVIII, e incluye pensadores entre los cuales aparecen Maquia- 
velo, Lutero, Tomas Moro y Richelieu y abarca el renacer del arte en 
el Renacimiento y la ebullicion de la Italia mercantil, pasando por la 
reorganizacion del espacio mundial a partir del descubrimiento-en- 
cubrimiento de America. 

Pasamos luego al siglo XVII, momento de la historia en el que 
realmente se marca la fisionomia del pensamiento. Inglaterra fue la 
primera nacion que en el siglo XVII logro realizar su revolucion bur- 
guesas, la primera del mundo occidental, y producto de este momen- 
to de su historia, Locke y Hobbes desarrollan su produccion intelec- 
tual. El absolutismo planteado por Hobbes y luego reformulado por 
Locke, fue una magistral respuesta que combinaba dos factores con- 
tradictorios de una burguesia emergente por un lado necesitada, de 
manera urgente, de crear su espacio politico y su base filosofico-legal 
y por otro de una monarquia que para sobrevivir, debia adecuarse al 

' Karl Mannheim, Zdeologh y Utoph, Mexico, Fondo de Cultura Economica, Segunda 
edicion en espanol, 1987, p. 194. 

"tilizo el termino de "revolucion", aunque Giovanni Sanori sefiale que a este proceso no 
puede denominarsele asi, pues no hubo una ruptura radical con el orden anterior. 
Giovanni Sartori, Ludemocruciu despuesdel comunismo, Madrid, AlianzaEditorial, 1993. 



nuevo orden de cosas. El proceso en Francia fue distinto. Las ensenan- 
zas de Locke fueron apr&didas, ampliadas y modificadas en el siglo 
XVIII. Montesquieu, Voltaire y Rousseau se convirtieron en los ideo- 
logos del nuevo modelo politico. El proceso frances culmino con la 
destruccion de la monarquia. Se inicio un nuevo transito: la configu- 
racion-construccion de una nueva sociedad organizada sobre la base 
del trabajo asalariado. En un principio el proc&o auspicio la reorga- 
nizacion y la reorientacion del Estado, enarbolando la bandera de la 
Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. Triunfante la Revolucion, los 
nuevos duenos del poder se convirtieron en los principales negadores 
de los preceptos planteados por los enciclopedistas, y sobre todo, del 
pueblo que los acompano valientemente en sus luchas. 

El liberalismo puede definirse como la expresion ideologica y 
politica de la nueva sociedad nacida en el mundo feudal de la Europa 
central. Esa nueva economia abierta, destinada a la produccion y cir- 
culacion de mercancias, permitio la acumulacion de capital, posibili- 
tando, por tanto, el desarrollo de nuevos instrumentos de oder. Asi f pues, lo "que se libera es el poder de un sujeto social sobre a sociedad 
misma. Y el orden social nuevo sera necesariamente el de las fuerzas 
que dominan la economia, la politica, la racionalidad, la etica y la 
religion".9 Como teoria y filosofia del pens,amiento, el liberalismo 
nacio en Francia entre 1818 y 1840. Su originalidad reside en que 
aus icio la libre voluntad humana, como principio y fin del progreso f de a humanidad. 

Existe el riesgo, y algunos intelectuales han caido en el, de anali- 
zar el liberalismo como mera interpretacion causa-efecto de la bur- 
guesia y el capitalismo. Muchas veces se pretende reducir a la doctri- 
na con su expresion economica. Algunos entienden de manera 
equivocada, que el liberalismo, especialmente el del siglo XIX, se 
reduce al pensamiento de los economistas liberales. Esta posicion re- 
duccionista y limitada considera a la empresa y al libre mercado como 
la condicion esencial y prioritaria del bien publico. 

El liberalismo es una doctrina sobre los derechos humanos, en la 
cual la propiedad privada es solo uno de ellos. Es necesario tener en 
cuenta la totalidad de esa herencia espiritual y humana, considerarla 
como una vision filosofica del mundo que define la relacion entre el 
individuo y el Estado, para no olvidar que esa relacion implica tam- 
bien una definicion doctrinaria de la libertad moral. 

Andre Vachet, Ld Ideologh Liberd, Madrid, Editorid Fundamentos, 1972, p. 73. 
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El triunfo del liberalismo fue rapido e irreversible, y por sus pro- 
pias necesidades, se extendio a otras tierras, llegando hasta America, 
donde recibe un nuevo impulso ue lo revitalizalo. Como muy 
categoricamente asegura Burdeau, "e 9 liberalismo es una filosofia, pero 
es tambien un momento de la historia"." Laski es mas radical aun 
cuando afirma: "...el liberalismo surgio como una nueva ideologia 
destinada a colmar las necesidades de un mundo nuevo". Se pregunta- 
ba el autor cual era la esencia de ese denominado mundo nuevo y se 
respondio afirmando que: 

"la razon de ese anhelo de transformacion es sencilla. El espiritu 
capitalista comienza a adueiiarse de los hombres para fines del 
siglo XV. Mientras que para la Edad Media la idea de adquirir 
riquezas estaba limitada por un conjunto de reglas morales 
impuestas por la autoridad religiosa, de 1500 en adelante tales 
reglas, y las instituciones, habitos e ideas de ellas dimanados, se 
juzgan improcedentes. Se los siente nada mas como restricciones. 
Se los elude, se los critica, se los abandona francameme, porque 
solo sirven para estorbar el aprovechamiento de los medios de 
produccion. Hacen falta nuevas conce iones que legitimen las 
nuevas oportunidades de riqueza que se p: an venido descubriendo 
poco a poco en las Cpocas precedentes. La doctrina liberal es la 
justificacion filosofica de las nuevas practicas." l2 

El liberalismo tiene como principio fundamental y eje discursi- 
vo, la libertad individual en los planos espiritual, politico y economi- 
co. Nacio como enemigo del privilegio conferido a ciertos indivi- 
duos, solo por el nacimiento o la creencia. Como dice Vachet se 
"definiria filosoficamente como una racionalizacion de la indepen- 
dencia de los individuos, tendente a prote erse de los poderes (...) y a 

K, extenderse en las actividades economicas, 'bradas a la espontaneidad 
de los intereses de cada uno de los hombres en la busqueda de sus 
satisfacciones. En tanto que filosofia, el liberalismo justifica el caracter 
prometeico del individuo, que antepone sus derechos a sus deberes, y 

Despues deuna profunda refiexion opte por hacer una sintesis global de ladoctrina liberal, 
sin hacer analisis profundos de las posiciones particulares de los autores, entre ellos: 
Guizot, Constant, Jouffroy, Bentham, solo para citar algunos. Lo importante en nuestro 
caso es extraer la esencia de este pensamiento para saber cuales de sus postulados fueron 
asumidos por nuestros politicos liberales. 
Georges Burdeau, Le Lyberdlisme, Paris, Editions du Seuil, 1979, p. 47 (Traduccibn mia- 
EhAS) 
Harold Laski, El Liberdlismo Europeo, Mexico, Fondo de Cultura Economica, Quinta 
Edicion, 1977, pp 18 y 19. 



que hace depender a la Iglesia y al Estado de su libre consentimien- 
to•â 13 

En la concepcion liberal, la libertad es entendida como la con- 
fianza en si mismo y el derecho inherente de la persona humana, 
ero regulada y sujeta al orden establecido. Asimismo, la ideolo 'a 8 gberal promueve el disfrute de los bienes materiales como un me o 
ara obtener la felicidad, la confianza en la razon humana para fijar 

!as reglas y el individualismo. El liberalismo, es en resumen, segun 
algunos, una "filosofia del exito".14 Entiendase este exito como sino- 
nimos de propiedad y riqueza. 

Otros autores como Folliet especifican aun mas el significado del 
liberalismo en la vida de la sociedad. Conforme este autor, en el 
plano politico el liberalismo se expresa en la democracia parlamen- 
taria; en el economico, se concreta en el capitalismo industrial; en el 
social en el dominio de la burguesia; en el cultural, en la libertad de 
pensamiento y de e resion; en el moral por el individualismo; en el ? religioso, en el antic ericalismo; y finalmente, en el internacional, en 
el concepto de las nacionalidades.15 

La doctrina liberal enarbola la berfeccion humana como el m&- 
mo ideal de realizacion. Con este planteamiento recurre a la trascen- 
dencia mediante la defensa del bien, como objetivo Ultimo de la hu- 
manidad. La libertad es el otro ideal a alcanzar. Aclaro, esa especie de 
espiritualismo liberal que he planteado debe analizarse desde sus pro- 
pias particularidades, sin confundirlo con el deismo de la vision reli- 
giosa tradicional. Esta logica de pensamiento ha sido fuertemente cri- 
ticada, pues cae en la misma dicotomia interpretativa que tanto critico 
al pensamiento medieval. Asumo el planteamiento de Benichou en 
torno a esta discusion: 

"Frente a la naturaleza y a la nocibn de necesidad natural, la actitud 
liberal esta constituida, de manera semejante, por una mezcla de 
adhesibn Y de reserva, y tiende igualmente a salvaguardar la 
autonomia del hombre. Si el progreso no es mas que el 
desenvolvimiento de nuestra naturaleza, se corre el peligro de 
concebirlo como fatal. quien garantizara entonces que es 
efectivamente progreso, y no desarrollo ciego, y que en el la 

" Andre Vachet, La Ideologid Liberal, Madrid, Editorial Fundamentos, 1972, p.23 
" lbidem. 
" Joseph Folliet, La Trotsieme Rwlution, citado por Vachet, op. cit 



necesidad realiza el valor? Pero por otra parte, no se entiende 
como seria el hombre capaz por si mismo del bien, si el bien no 
estuviera virtualmente implicado en su naturaleza. A la logica de 
la trascendencia y de la superacion responde, en la teoria del 
progreso, la logica opuesta, pero n o  menos fuerte, de una 
realizacion natural." l6 

El liberalismo acepta la existencia del Estado como regulador de 
la convivencia colectiva. Sin embargo en el mismo siglo XIX se 
desarrollo una corriente anti-estatal, que pro ugnaba por un triunfo P del individualismo, del posicionamiento de individuo por encima 
del Estado, conce cion que si bien no auspiciaba la desaparicion de P este, lo somete y e impone limites. La evolucion de la concepcion 
del Estado indica la relatividad del concepto mismo y expresa los 
vaivenes de la burguesia, que lo combate en algunos momentos y los 
apoya en otros. Burdeau senala al respecto que el Estado esta conce- 
bido dentro de la corriente liberal como protector y guardian de la 
sociedad, y que en la medi4 en que el Estado representa la disciplina, 
la seguridad y el orden, la burguesia y las clases medias estaran siem- 
pre de su lado. En fin, el Estado liberal ha sido concebido como un 
mero servidor de la sociedad.17 

Asi expuesto, de una forma tan rapida y sintetica, el liberalismo 
aparenta ser una doctrina coherente, exenta de contradicciones. La 
realidad ha sido y es otra. Como toda creacion humana, la doctrina 
liberal es imperfecta y contradictoria en su propia esencia. Por demas, 
la historia se encargo de cuestionar por si misma muchos de sus pos- 
tulados, algunos de los cuales han tenido que ser revisados y replan- 
teados. 

La primera contradiccion se verifica entre el Estado como regda- 
dor y la libertad absoluta como princi io. El problema fundamental F del Estado liberal, su drama, para uti izar el termino empleado por 
Burdeau18, es el de regular una sociedad y una economia que tienen 
como base fundamental el lucro y la acumulacion de riquezas, que 
por lo tanto niega la posibilidad de leyes y normas que impidan su 
desarrollo y expansion. Por otra parte, en defensa de la libertad, 

'"aul Benichou, El Tiempo de los Profetds, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1984, 
p.21. 

" F. H. Hinsley en su libro El Concepto deSobermh (Barcelona, Editorial Labor, 1972) hace 
una excelente exposicion sobre las diferentes concepciones del Estado y el proceso his- 
torico que ha sufrido el significado del concepto mismo. 
Cf. Georges Burdeau, op. cit. 



diversos sectores sociales demandan tener una participacion, que es a 
veces contradictoria con la clase que ha defendido, sustentado y de- 
sarrollado el liberalismo: la burguesia. 

Las contradicciones del discurso del liberalismo han sido objeto 
de numerosos analisis. Strasser senala que la base del problema esta 
en la esencia misma del pensamiento liberal, pues el Estado y su ejecu- 
tor, el gobierno, solo pueden "estar (...) en las manos de una fraccion 
de la sociedad, cualquiera que sea (...). Una minoria, varias minorias 
(...) en definitiva, un fragmento de la poblacion, yprobablemente un 
fragmento menor".19 Vachet es mas sutil en la critica y le llama "anti- 
nomias" a las contradicciones, pero afirma sin tapujos que el libera- 
lismo es ambivalente en cuanto asocia "un deterrninismo natural, una 
regulacion racional y un individualismo expansi~o".~~ 

La esencia de las antinomias se expresa en la siguiente pregunta: 
superar el conflicto entre defender los derechos humanos y 

abogar por el utilitarismo, cuando uno implica el eclipsamiento del 
otro? Un intelectual contemporaneo, Benichou, planteo que los libe- 
rales del siglo pasado, intentando buscar una filosofia desprovista de - 
argumentos teologicos, se vieron inmersos en una gran e~crucijada," 
para lo cual nos sugiere analizar el debate teorico entre Constant y 
Bentham. Benjamin Constant, por ejemplo, procuro dar salida al 
conflicto, inclinandose mas a la defensa del princi io del derecho que 
al de utilidad. Decia: "El principio de la utilida i (...) despierta en el 
espiritu de los hombres la esperanza de un beneficio y no el sen- 
ti&ento de un deber. (...) El p&cipio de utilidad es, o; consiguien- 
te, mucho mas vago que el de derecho. Lejos de a c f  optar la termi- 
nologia de Bentham, quisiera separar, lo mas posible, la idea del 
derecho de la nocion de utilidad." A pesar del interes de Constant en 
desmeritar la teoria utilitaria planteada por Bentham, la realidad ha 
evidenciado cuan dificil es establecer el limite entre uno y otro prin- 
cipio. diferenciar un deseo de un derecho? (Solo porque el 
derecho tiene un fin reputado legal y el deseo un fin reputado indife- 
rente? 

Los teoricos del siglo pasado asumieron diferentes posiciones frente 
al derecho del sufragio. Las oscilaciones entre el voto directo y el 

l9 Carlos Strasser, Pdrd Utld TeorLa de k Democrdcid Posible, Buenos Aires, Grupo Editor 
Latinoamericano, 1990, p. 92. 
Vachet, op. cit. p. 155. 

?' Benichou, op. cit. p. 24 



indirecto, pusieron en evidencia la indefinicion sobre el tipo de Esta- 
do por el que abogaban. Bentham por ejemplo, defendio en 1809 el 
sufragio limitado, excluyendo a los pobres, a los iletrados y a las 
mujeres. Fue el defensor del denommado "sufragio practicamente 
universal". Tustificaba su vosicion en la necesidad de la prudencia 
como prinGpio, para que no ocurriesen hechos que trajeian distur- 
bios sociales lamentables y dificiles de controlar.22 

Anos despues, James -Mili, otro de los rincipales intelectuales 
liberales del siglo XIX, amplio el universo f e los que podian ejercer 
el sufragio, sugiriendo la formula del "sufragio universal restringi- 
do", ue excluia a los hombres menores de 40 anos, al tercio mas 
empo 1 recido de los mayores de 40 anos, y claro esta, a todas las 
mujeres. Todas esas incongruencias no fueron mas que el resultado 
de las vacilaciones de los intelectuales frente a la paradoja de la liber- 
tad como principio general valido ara los ciudadanos y las ciudada- E nas, lo que implicaba otorgar derec os a un segmento de la poblacion 
inconveniente para los intereses de la burguesia. 23 

' 

Otra de las contradicciones evidente en la doctrina liberal, es la 
que se produce entre la nocion de progreso y justicia. La pregunta 
clave ante este dilema es la siguiente: jcomo combinar la logica del 
denominado progreso con los autonomia, superacion 
humana, virtud y libertad esar de las multiples in- 
te retaciones de pasado, y del presente, 
el % ema sime latente en las sociedades occidentales. Los de la llama- 
da escuela l&torica defienden el valor del hecho en si; los de la escue- 
la filosofica, el derecho como explicacion de la encrucijada. Ahora 
bien, y ahi esta el drama del liberalismo, todos entienden ue el pro- 
greso de la civilizacion es irresistible y puede ser llamado estino del 
genero humano. 

d 
Finalmente, otro de los dilemas-problemas del liberalismo es la 

nocion de soberania. Los liberales, fieles al principio de la libertad 
politica, rechazaban la idea del gobierno absoluto, y proponian la 
doctrina de una libertad condicionada a traves del contrato social, 
que planteaba la sumision de la soberania de cada individuo a la vo- 

z En el libro de Charles Hale, El Liberdlismo Mexicdno en b Epoca de Mora, 1821-1853, 
Mexico, Editorial Siglo XXI (Terceraediu6nen espailol), 1978, apareceun amplio analisii 
sobre el pensamiento de Jeremy Bentham. 

'' J. Bentham, 7he 7heory of Legiskrtion y Joseph Hamburguer, James Mil1 on Universal 
Sufidge dnd the Middk Class. Ambos tribajos fueron citados por Macpherson en La 
Democracicr Liberdl y su Epocd , Madrid, Alianza Editorial, 1982. 



luntad general. Sin embargo, en la practica historica, esa libertad 
expresada de manera tan abstracta, ideal y general engendro una in- 
clinacion dictatorial. resolver ese conflicto? responder, 
de acuerdo a la logica del capital y de la libertad, a quien pertenece la 
soberania y como definir su extension y sus limites? Buscando res- 
puestas a estas graves y profundas interrogantes, los intelectuales del 
siglo pasado intentaron tejer sus ideas y proponer sus teorias al res- 
pecto. Constant, por ejemplo, consideraba que cuando la soberania 
del pueblo es ilimitada, se arroja cie amente a la sociedad humana a 
un grado muy grande de poder, lo cm! constituia, segun su perce cion, B un mal grave. Pensaba que el conflicto se resolveria plantean o que 
la soberania no existe sino en forma limitada y relativa. Decia que la 
jurisdiccion de la soberania del Estado se detiene en el punto en el 
que comienza la independencia y la existencia individ~al.~' Evidente- 
mente, Constant no resolvio el dilema. Lo que si me parece atinado 
en el planteamiento de este autor es su afirmacion de ue nin 
autoridad sobre la tierra debe ser ilimitada: ni la del pue % lo, ni .Y a de 
aquellos que se dicen sus representantes, como tampoco la ley. 

Un autor contemporaneo, Hirisley," confirma, aunque bastante 
mediatizada, la posicion enarbolada por Constant muchas decadas 
antes. Para el el termino de soberania se formulo cuando las circuns- 
tancias pusieron de relieve la interdependencia entre la sociedad politi- 
ca y el gobierno, or lo que el concepto esta intimamente vinculado 
al origen del Esta c! o. La explicacion aunque convincente, no resuelve 
el viejo problema de saber donde radica el poder soberano. A juicio 
del autor, los que adversando la posicion que defiende que el princi- 
pio de soberania radicada en el Soberano, proponen la soberania po- 
pular, buscan tambien una solucion imperfecta. Las posiciones frente 
al viejo roblema de saber donde radica la soberania y cuales son las S esferas e incidencia del poder soberano, evidencia que el concepto 
implica "mas que la exigencia de independencia, que solo haya nega- 
do la existencia por encima de la comunidad de un poder supremo 
semejante al que se ha propuesto mantener dentro de ella".26 

Otro autor contemporaneo, Laski," es rudo con el conflicto teori- 
co de la soberania. Para el la doctrina liberal auspicia una autoridad 

l4 Benjamh Constant, Principes de Politique, en Benichou, op. cit. p. 34. 
l5 F. H. Hinsley, El Concepto de Soberrlnla, op. cit. 
l6 Hinsley, op. cit. p. 137. 
l7 Laski, op. cit. p. 207 y siguientes. 
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2. Del liberalismo al positivismo: fundamental 
o continuacion de una doctrina? 
El conocimiento positivo moderno nacio en los anos treinta del 

siglo pasado como doctrina filosofica y politica; polo contrario del 
neocatolicismo, corriente filosofica que pro onia conservar el viejo 
dogma religioso, incorporandole, para mo B ernizar su lenguaje, las 
nociones de libertad y progreso. Pero el nacimiento del positivismo 
estuvo marcado por la vacilacion incesante entre dos direcciones de 
pensamiento. Por un lado, la defensa del espiritu objetivo de la cien- 
cia tratando de crear en la humanidad un orden de valores subjetiva- 
mente necesarios y por otro, trazar, a artir de la ciencia misma, el 
orden universal del ideal humano. La X 'ferencia entre los dos cami- 
nos no son tan sustanciales como aparentan y como pretendieron 
presentarlos los teoricos de la epoca, pues en ambas, con pequenas 
diferenciaciones, se presenta una vision cientificista, en la que se situa 
a la ciencia como el principio y el fin de todo el acontecer humano. 
Asimismo, las dos opciones definen la configuracion de los destinos 
del genero humano en objeto del saber cientifico. De saber objetivo, 
convirtieron a la ciencia en un dogma casi religioso y por tanto en 
negacion implicita de la libertad critica. 

Los positivistas se enfrentaron a los uto istas y a los marxistas y 
se mantuvieron fieles a la osicion ue estab ecia una distincion entre -9 P lo espiritual y lo temporaP, distinaon que en la logica de la utopia no 
era concebida. El positivismo cerro sus uertas al mundo exterior y 
se mantuvo ajeno al movimiento social ! el siglo y en los casos en que 
pudo tener influencia politica, asumio las posiciones mas moderadas 
y reaccionarias. 

Augusto Comte (1798-1857), se desvincula teoricamente de su 
maestro Saint Simon, y formula su propio pensamiento, convirtien- 
dose en el maximo representante del positivismo. A juicio de Zea29, 
Comte es el exponente principal de una clase social: la burguesia. 

Comte definio al positivismo como "una filosofia de las ciencias", 
nosotros podremos agregarle como "la religion de la ciencia o la re- 
ligion positiva". Segun la concepcion comtiana, la ciencia debe partir 
de hechos, en el sentido de objetos perceptibles, comparables y en- 
lazables con las leyes del universo. Como lo define Ben icho~~~,  en la 
religion comtiana, la humanidad reemplaza a Dios, pero hereda sus 

29 Leopoldo Zea, op. cit, p. 40 
'O Benichou, op. cit. p. 291. 



atributos, al instituir una nueva trinidad: humanidad, cielo y tierra. 
Jose Maria Valverde es menos severo en su critica. A su juicio Comte 
es ex resion "del espiritu frances asustado y escarmentado por la 
Revo Y ucion y por los sucesos ocurridos en 1830 y 1848, pero que, sin 
volverse hacia atras, prefiere consolidar el avance burgues, viendolo 
como un nuevo orden, ya definitivo y e uilibrado, ca az incluso de 

tos de la religion".31 
1 P asumir, terrenalmente y en un presunto umanismo, os sentimien- 

La a f i c i o n  de Valverde parte del propio pensamiento de Comte 
quien planteaba la existencia de una ley fundamental de la historia y 
del progreso. Este Ultimo era analizado a partir de la definicion de lo 
que el llamo los tres estadios (el teologico, el metafisico y el llamado 
estado positivo). A diferencia de los uto istas, los hegelianos e idea- 
listas, los positivistas comtianos no habla ! an de un final de la historia 
donde primaba el Espiritu Absoluto, como defendian los tres prime- 
ros, o el Comunismo como los marxistas, pero si definian que la 
Ultima etapa de la historia era el momento del cientificismo total y la 
organizacion racional del mundo, que en definitiva resulta tambien 
una especie de demiurgo. 

Comte no se atiene a los hechos propiamente tales, sino que bus- 
ca los generales, leyes cientificas previamente establecidas a partir de 
hechos singulares y particulares, para luego interpretarlos. La cien- 
cia es para el algo practico: "Ciencia de donde prevision; prevision, 
de donde accion." Su propia logica lo contradice y su cientificismo se 
convierte finalmente en la configuracion subjetiva de una utopia, de 
la creacion de una sociedad feliz e inmovil. 

Comte considera la educacion como el medio eficaz para crear un 
estado permanente de orden, progreso, libertad individual y respeto 
colectivo. Otro aspecto importante es que considera la revolucion 
como un movimiento politico que arrastra a la sociedad al caos y a la 
anarquia, por lo que preferia un regimen politico que mantuviera el 
orden y el progreso aunque fuese uno dictatorial. 

Uno de los problemas que los positivistas no pudieron solucionar 
fue como compatibilizar las nociones de orden y libertad, dos con- 
ceptos esencialmente opuestos. La burguesia cumplio un papel revo- 
lucionario, al poner en evidencia la obsolescencia del Antiguo Regi- 
men. Ante una ideologia que defendia el orden eterno y sustentada 
en instituciones tambien eternas, y en consecuencia estaticas, la nue- 
- 

'' Jose Maria Valverde, op. cit. p. 246. 
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va clase integrada por los burgueses auspicio y predico la ideologia 
dinamica del progreso. Esta nueva ideologia justificaba la lucha mor- 
tal por tomar el poder politico y social. Triunfante e instalada la 
burguesia en el poder, la ideologia que le sirvio de bandera de lucha se 
convirtio en su propia negacion para garantizar el poder mismo. Como 
afirma Zea: 

"Un progreso sin limites hacia del poder alcanzado por la 
burguesia un poder limitado, expuesto a ser arrastrado en la 
corriente interminable del progreso. Era menester someter a ese 
progreso sin limites a un orden espe-ciai, a un orden que no podia 
ser el estatico de los poderes antiguos. La filosofia de la bur uesia 
habia sostenido el progreso frente al orden estatico g e las 
instituciones catblico-feudales; habia que seguir sosteniendo el 
progreso, pero no en su forma absoluta sino limitada." j2 

En su famosa obra "Cours de Philosophie Positive" 33, Comte 
intento descifrar el dilema. Al afirmar que no podia existir "orden 
sin progreso ni progreso sin orden", quiso demostrar que ambas no- 
ciones pueden coexistir en todo. A juicio de ese maximo represen- 
tante de los positivistas, las ideas de orden "son pro ias del sistemi 
politico-te010 co-milit ar" , entiendase catolico y f t NdaP Por otro lado, 
Comte enten 'a ue las doctrinas del progreso prevalecientes entonces, 
estaban sustenta& en filosofias negativas, como el protestantismo y 
la filosofia de las Luces, ya que ambas, correspondian al estado 
"metafisico de la politica". 

En respuesta a esa politica metafisica, Comte pro one una nueva 
filosofia: la positivista. Para e l  el progreso esta asocia 1 o al orden. Asi, 
lo dinamico en el pensamiento comtiano esta sometido a su esencia 
estatica: el orden y el progreso. Su concepcion se basa en el conven- 
cimiento de la inalterabilidad de la estructura social. La religion, la 
familia y el lenguaje deben permanecer identicos en sus tres estados 
progresivos. Con el paso del tiempo, iran ordenandose mejor hasta 
alcanzar la perfeccion. 

Asi como el liberalismo fue la ideologia revolucionaria que se 
constituyo en motor de profundos movimientos politicos y sociales 
que cambiaron el curso del mundo, el positivismo se convirtio en la 
ideologia del poder, y por tanto, anti-revolucionaria. El liberalismo 

j2 Leopoldo Zea, op. cit. p. 41. 
" Augusto Comte, CoursdePhiiosophiePosihve, Paris 1892, Tomo IV, en Leopoldo Zea, op. 

cit. 



defendio la libertad sin limites. El positivismo creo la nocion de la 
libertad que solo sirviese al orden, pues entendia que ningun ser hu- 
mano era igual al otro ya que cada uno ocupa un determinado lugar 
en la sociedad, definido por el trabajo. En este as ecto enfrenta la P concepcion del Antiguo Orden, que sostenia que a posicion social 
de los individuos estaba establecida a partir de la divinidad o la aristo- 
cracia de sangre. 

La nocion de orden y trabajo prescribia que cada hombre o mujer 
debia reconocer la justeza de su osicion en la sociedad, pues esta 
correspondia a las capacidades in S; viduales. Para Comte y los posi- 
tivistas las clases eran necesarias y todas tenian una funcion ue cum- 
plir; siempre habian existido y seguirian existiendo "homtres que 
dirijan y trabajadores que obede~can".~' Dentro de esta nocion de 
funcion social, tanto los sectores superiores como los inferiores de- 
bian ser conscientes de que su interes estaba siempre subordinado al 
de la sociedad, cuyo bienestar primaba sobre los intereses particu- 
lares. Esta defensa de lo social no niega, a juicio de los positivistas, 
que los sabios y los hombk  mas preparados son los llamados a diri- 
gir el destino de la sociedad, de manera que esta sabia direccion per- 
mita el alcance del mas alto de los progresos. 

En sintesis podemos considerar al positivismo como la filosofia 
de la burguesia instalada en el poder, y como ,respuesta a las nuevas 
teorias revolucionarias del socialismo utopico y del marxismo. Para 
algunos es un arma ideologica de caracter reaccionario. Como bandera 
espiritual de la burguesia, el positivismo es una tendencia idealista 
contradictoria. Su contradiccion radica en el hecho de reflejar los 
intereses de clase de la burguesia al tiempo que pretende ofrecer una 
formula de reforma social. Pero en definitiva el positivismo o "la 
religion de la humanidad no paso de ser una utopia pura, "un sueno 
un orden imaginario para servir a los intereses de una burguesia can- 
sada del desorden que hacia inestables todas sus ~onquistas".~~ 

Lo importante de todo esto son las consecuencias politicas que 
tuvo el surgimiento del positivismo. Segun el modelo comtiano y de 
todos los ortodoxos, la unidad politica solo puede construirse par- 
tiendo de las acciones reciprocas o, en su defecto, de las relaciones 
entre las personas. 

" Ibidem. 
l5 Leopoldo Zea, op. cit., p. 45 



Liberalismo y positivismo se convirtieron en las palabras magicas 
para el pensamiento latinoamericano; constituyeron la fuente de ins- 
iraci6n de movimientos politicos y de teorias explicativas de la rea- 

Edad pero sobre todo se convirtieron en especie de llaves maestras, 
casi magicas, gue S+ los positivistas lathoamerimos, ~0ntribub-h 
a la superacion de sus desgracias, que para ellos no eran mas que la 
negacion de la herencia historica recibida. 



CAPITULO 11 

ESTADOS UNIDOS: Y/O 
POSITIVISTA? 

Entre los temas nuevos que, durante mi estancia en los Estados 
Unidos, llamaron mi atencion, ninguno atrajo mas vivamente mis 
miradas que la igualdad de las condiciones. Descubri sin esfuerzo 
la influencia que ejerce este primer hecho sobre la marcha de la 
sociedad; da al espiritu publico una cierta direccion, cierto giro a 
las leyes; a los gobernantes, nuevas maximas, y habitos especiales 
a los gobernados. (...) "Asi, pues, a medida que estudiaba la 
sociedad americana veia cada vez con m a s  intensidad, en la 
igualdad de condiciones, el hecho generador del que parecia 
emanar cada hecho particular, y lo encontraba sin cesar ante mi, 
como un punto central al queiban a parar todas mis obseivaciones. 

AIexis de Tocqueville' 

1. La formacion de una nacion 
El asombro de Alexis de Tocqueville al llegar al suelo de la nacion 

que hoy se denomina Estados Unidos, sigue estando presente en los 
hombres y mujeres del siglo XX. Sin raices historicas tan profundas 
como el resto de America ese con unto de colonias inglesas, que i luego se constituyeron en una so a nacion, hizo sentir desde su 
nacimiento una presencia signada por sentimientos contradictorios 
de temor o admiracion. 

El asombro inicial se traduce en la pregunta es posible que 
siendo la Ultima colonia en constituirse, haya sido la primera nacion 
en proclamarse independiente? udo erigirse esa joven nacion 
en imperio? (Como es posible que P os lideres e ideologos de su 
independencia proclamaran posiciones tan liberales o revoluciona- 
rias anos antes de la Revolucion Francesa, simbolo indiscutible del 

' Al& de Tocqueville, De b democrdcia en Am& (1835/ 1840), Madrid, Ediciones Orbis 
SA, 1985, p. 17. 



triunfo de la burguesia y su red de posiciones teoricas que daria 
origen al liberalismo? 

Este capitulo intenta res onder no solo a ese conjunto de pregun- P sino que busca tambien encontrar las razones necesarias para 
explicamos por que en tan poco tiempo, la nacion norteamericana se 
convirtio en el modelo, en el referente casi obligatorio de algunos 
intelectuales y politicos latinoamericanos, entre los que se encontra- 
ba, sin ninguna duda, Ulises Francisco Espaillat. 

El siglo XVII tuvo un inmenso significado para el universo 
europeo. La muerte de Isabel 1 significo un reves para el imperio 
ingles. Los grandes progresos alcanzados por las ciencias marcaron el 
inicio de la ciencia moderna, colocando a Euro a y a sus potencias en P una mejor posicion; Galileo, Newton y Boy e, solo para nombrar 
algunos, se colocaron en la cima del saber cientifico. Pero fue el 
triunfo de la Revolucion Inglesa en 1688 lo que marco la gran 
diferencia de ese siglo con los anteriores. Este suceso historico trajo 
multiples consecuencia; la mas importante, sin duda, fue la instau- 
racion de un gobierno constitucional y representativo, permitiendo 
que esa nacion se colocara en posicion ventajosa con respecto a sus 
eternos rivales. 

La solucion del conflicto politico y social permitio a Inglaterra 
definir su politica imperial. A principios del siglo XVII se manifesto 
de manera muy timida, ya que con excepcion de sus muy contadas 
incursiones en el Caribe y de sus esporadicos intentos de ocupacion 
en el norte del Continente Americano, Inglaterra no realizo acciones 
sistematicas y agresivas por la conquista de nuevos espacios. La 
situacion cambio a partir de 1688, ano que da inicio a la instauracion 
de la primera colonia inglesa estable. 

Para los ingleses las inmensas tierras de la America del Norte, 
aunque salvajes y rocosas, eran muy similares a "su pequefia-gran 
isla". Estas condiciones eran presentadas como la tierra prometida a 
los ojos de cientos de miles de artesanos europeos. La tierra, promesa 
incumplida por muchos anos a los desposeidos, se convirtio en 

Invito a la lectura del Anexo 1, el cual, como ya hemos seaalado en una nota anterior, 
resume los principales acontecimientos politicos, sociales y economicos de Europa, 
Estados Unidos y America Latina. En la columna que hace referencia a esa nueva nacion 
que bautizaron como el "Coloso del Norte", podemos ver como pudo resolver sus 
conflictosinternos, para llegar asu"regionnatura1dedominio" y convertirse en laprimera 
potencia imperial por encima de los imperios europeos. 



America en un bien relativamente facil de alcanzar y en sueno 
realizable. El objetivo habia sido poblar ese mar interminable de 
tierra disponible, practicamente libre de ocupacion.' Comenzaron 
por la bahia de Massachusetts, logrando obtener de alli suficientes 
medios de vida. La colonia de Chesapeake fue la ue se consolido J mas rapidamente gracias a un clima favorable al tivo del tabaco, 
una planta que anos mas tarde se convertiria en producto de interes 
mundial. 

En el siglo XVIII casi todos los habitantes poseian un pequeno 
lote de tierra en la Nueva Inglaterra; incluso los criados que servian 
en las colonias de Chesapeake, podan obtenerla cuando cumplian su 
periodo de contratacion. De esta manera, la liberalidad de America 
del Norte, permitio que los ingleses delos mas bajos estratos econorni- 
cos pudieran pasar de criados a hombres libres, y de hombres libres a 
propietarios, y los menos, a especuladores en las tierras mas, lejanas 
del oeste. 

Los colonizadores ingleses intentaron reproducir el modelo de su 
sociedad en la nueva adquisicion americana, pero no pudieron. A 
juicio de Degler, autor de un clasico de la historia norteame~icana,~ 
el intento de crear una sociedad y una economia a imagen y semejan- 
za del senorio feudal ingles nunca pudo tener exito en America del 
Norte. El autor senala que hubo varios intentos fallidos de repro- 
ducir un modelo feudal. Los holandeses intentaron instaurar un 
ambicioso sistema de patrones y terratenientes, cuyas grandes exten- 
siones de tierra, expandidas a todo lo largo del Hudson, serian 
trabajadas por arrendatarios de acuerdo a las practicas senoriales 
europeas. Estos grandes esfuerzos desembocaron en fracaso. Despues 
de 1664 solo quedaban dos concesiones en New Netherland, y diez 
anos mas tarde ya habia desaparecido una de ellas. Durante el 
dominio ingles solo Reasselaeer conservo su concesion, todas las 
demas formaron parte de la Compania Holandesa de las Indias 
Occidentales. 

Otro intento, tambien fallido, fue el de Lord Baltimore, quien 
quiso establecer senorios en Maryland y crear la aristocracia feudal. 

' Utilizamos esa terminologia de "libre de ocupacion", a sabiendas de que la ocupacion de 
ese territorio implico, como sucedio en toda America, un despojo violento de las 
poblaciones aborigenes. 

' Carl N. Degler, Historia de Estados Unidos. Tomo 1. Laformacion de unapotenciz (1600- 
1860), Barcelona, Editoriai Ariel, p. 23. 



Este experimento, si bien no tuvo el exito esperado, dio mejores 
resultados que el holandes. A lo largo del siglo XVII se establecieron 
en la provincia unas sesenta casas cuyos senores se constituyeron en 
una especie de nueva aristocracia catolica. Por ejemplo, el senorio de 
Saint Clement contaba con sus tribunales feudales, pero era el senor 
que verdaderamente administraba la justicia. 

Los fracasados esfuerzos de instauracion de senorios en New 
York y Maryland no fueron obstaculos ni desalentaron a los funda- 
dores de las Carolinas. En 1689 los Estatutos Fundamentales de esas 
poblaciones establecian que ningun siervo podia abandonar las tie- 
rras de su senor sin haber obtenido una autorizacion previa. Es- 
tablecia ademas que los hijos de los siervos seguirian la misma 
condicion por generaciones sucesivas. Esta reglamentacion trajo 
consigo muchas fricciones entre colonos y pro ietarios. En 1698, la 4 Asamblea Popular suprimio el caracter here tario de los siervos, 
pero no acepto la revision profunda de los estatutos. En el siglo 
XVIII, las baronias instituidas dejaron de existir y se convirtieron en 
simples propiedades agrarias. 

En Nueva Inglaterra no hubo ningun intento de experimento 
senorial. En 1623, en Plymouth, fracaso la organizacion de 
propiedades comunales, y en consecuencia, los terrenos fueron divi- 
didos en parcelas. A nuestro juicio, y conforme a los hallazgos de 
Degler,5 estos fracasos fueron el resultado de que en America la 
disponibilidad de tierra era ilimitada, contrario a Europa, cuyas 
instituciones dependian de la escasez. Pero tambien fracaso porque, 
una vez mas, la historia demuestra la inutilidad de los esfuerzos para 
transplantar los sistemas sociales europeos a las tierras libres de 
America. 

La ausencia de un pasado feudal significo la inexistencia de las 
tradicionales clases privilegiadas propias de los senorios feudales, por 
lo cual la sociedad norteamericana no se dividio en clases tan an- 
tagonicas ni tan conservadoras, como ocurrio en las sociedades euro- 
peas de gran herencia feudal. No tardaron mucho tiempo en darse 
cuenta de que el modelo de plantaciones y de esclavitud era mas 
efectivo para el uso de la tierra que los caducos senorios existentes en 
Europa, por lo que a partir de 1619 quedo definitivamente instalado 
el modelo de esclavitud negra. 

* Ibidem. pp 22 - 25. 
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Casteras senala que, si bien en la Norteamerica del siglo XVIII no 
existio una clase noble al estilo ingles, si se desarrollo una poderosa 
oligarquia territorial, compuesta por varias familias que controlaban 
las asambleas de la colonia: los Washington en Vir inia; los Pember- 
ton en Pennsylvania o los Livingstone en New Yort.' La mayoria de 
este grupo, representaba el sector mas conservador de la sociedad 
norteamehna. La ausencia de una nobleza tradicional es tambien 
senalada por Tocqueville: 

"...en America el elemento aristocratico, siempre debil desde su 
nacimiento, esti, ya-que no destruido, por lo menos debilitado, 
de tal manera ue es imposible asignarle una influencia cualquiera 
en la marcha !e los asuntos. (...) America resenta, pues, en su R estado social, el mas extrairo fenomeno. Los ombres se muestran 
mas iguales por su fortuna y por su inteligencia, o, dicho en 
otros terminos, mas i ualmente fuertes que lo son en ningun 

ais del mundo, y que k o hayan sido en ningun lado de los que la 
gistoria conserva recuerdo." ' 

El siglo XVIII marco el despegue definitivo de la colonia. El 
crecimiento poblacional fue grande, sistematico y acelerado. Se cal- 
cula que entre 1700 y 1760 se paso de unas 250,000 personas a 
1,500,000; y segun Rene Duhaes a lo largo de ese siglo la poblacion 
blanca se multiplico por 16 y la negra por 28. Para 1790 la poblacion 
alcanzaba los 4 millones de habitantes. 

Ademas de la oligarquia territorial, en la estructura social de la 
colonia tambien se desarrollo una prospera clase media, defensora a 
ultranza de la ropiedad individual, que en su momento promovio y 
dirigio la revo P ucion anti-colonial. Hubo otro grupo social, minorita- 
rio, compuesto por los artesanos, obreros, trabajadores de los mudes 
y mecanicos que realizaban sus labores en las ciudades. Finalmente 
integraban tambien la estructura social los esclavos negros, los mas 
numerosos y los menos reconocidos. Los esclavos y sirvientes 

Ramon Casteras, Ld Independencia delosEstados Undos deAmerica, Barcelona, Editorial 
Ariel, 1990, p. 11 

' Tocquevilie, op. cit. p. 38 
' Rene Duhae, La socwlogie des migrations aux Euts Unis, Mouton-Paris-La Haye, Ecole 

Pratique des Hautes Etudes et Mouton, 1974, p. 29. Citado por Ramon Casteras, La 
IndependenciadelosEstados Unidosde Nortecunkica,Barcelona,EditorialAriel, 1990. Esta 
obra es una interesante sintesis sobre el proceso de independencia norteamericano. 
  demas de presentar un excelente resumen Abre el suceso hi~orico, induyeuna seleccion 
de pensamientos de los grandespensadores del movimiento, tales como Pahe y Otis, entre 
otros. 
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pasaron, entre 1660 y 1760 de un 4% a un 11% del total de la 

g oblacion. Al terminar la Revolucion, de los cuatro millones de 
abitantes, un tercio no era libre: 600,000 eran esclavos ne ros, 

300,000 sirvientes y 50,000 eran convictos. A partir de esos &tos 
podemos concluir que para 1780 apenas unos 400,000 adultos podian 
considerarse libres.9 

La colonia inglesa en el norte de America debio su grandeza 
economica al hecho de que los colonos impulsaron un modelo que 
tenia como base la economia de mercado, justo en el momento en 
que se producia la gran expansion capitalista. Como en el siglo XVII, 
los habitantes de la colonia continuaron desarrollando un modelo 
economico basado esencialmente en la agricultura comercial. El 
desarrollo de esta actividad determino el surgimiento de un impor- 
tante movimiento social que ropicio el fortalecimiento del sector 
comercial, especialmente en P as ciudades del litoral, cuyas opera- 
ciones llegaron a convertirse en una importante fuente de riqueza. A 
mediados del siglo XVIII, las colonias continentales se habian con- 
vertido en las posesiones inglesas mas valiosas. 

Muchos de los especialistas a f h a n  que las causas generadoras del 
movimiento contra la metropoli inglesa tienen dos explicaciones. 
Por una parte los derechos de representacion exigidos por las asambleas 
coloniales a partir de 1763 ante la agresion impositiva (se crearon 
impuestos al azucar, al te, a las estampillas de correo ...) de la Gran 
Bretana. Por otra, el desarrollo economico de las colonias demanda- 
ba una mayor libertad economica frente al monopolio ingles. Las 
contradicciones se agudizaron cuando se produjo el conflicto a partir 
de 1765. En Massachusetts se organizaron varios congresos para 
protestar en contra de la Ley del Timbre; las resoluciones llegaron a 
ser tan agresivas, que incluso se boicotearon los principales produc- 
tos ingleses. Estas medidas incentivaron la violencia. En marzo de 
1770 se produjo la matanza de Boston y en diciembre de 1773 tuvo 
lugar la celebre jornada llamada "The Boston Tea Party". Para 1774 
las contradicciones se agudizaron, en ese ano se reunio en Virginia el 
Primer Congreso Continental, y un ano mas tarde se reunio el 
Segundo en Filadelfia. El 4 de julio de 1776, lidereados por Benjamh 
Franklin y Roger Sherman, los colonos prepararon la Declaracion de 
Independencia. 

W. Miller, Nuaid historirl de los Emdos Unidos, Buenos Aires, Editorial Nova, 1961. 
Citado por Casteras, op. cit. 



Asi enunciado que el proceso que se inicio a principios 
del siglo XVIII y que culmino un 4 de julio, 76 anos despues, fue 
relativamente facil. La historia ha demostrado que para que el 
movimiento tuviese exito, muchos hombres y mujeres se dieron a la 
tarea de motivar a sectores conservadores, a quienes solo les interesa- 
ba mantener sus margenes de ganancia y continuar con la situacion 
de dominacion de los grupos etnicos marginados y de los estratos de 
menores ingresos. 

Para algunos autores, Degler por ejemplo, la segunda mitad del 
siglo XVIII constituyo para Norteamerica el momento ideal para su 
desarrollo cultural, y aseguran que podria denominarse a ese periodo 
como la Edad de Oro. En 1745, en siete de las trece colonias, se 
editaban 22 periodicos semanales, permitiendo el desarrollo de un 
nuevo espiritu en Norteamerica. Las colonias constituian tambien 
uno de los principales mercados de los libros impresos, llegando 
Boston a ocupar el segundo lugar, despues de Londres, entre las 
ciudades con una mayor produccion y venta de libros: 

"Una nueva sociedad, con frecuencia elegante y culta y que 
seguia el modelo de la cultura europea occidental, se establecia 
firmemente en los limites de las vastas extensiones de America 
del Norte. A mediados del siglo XVIiI ciudades como Boston, 
Nueva York, Charleston y Filadelfia eran como pequefios 
Londres y las fronteras con bosques e indios se encontraba a 
ciento sesenta kilometros al oeste. Pero en la civilizacion europea 
transplantada al Nuevo Mundo estaban brotando las semillas de 
una nueva civilizacion. Es bastante paradojico que, cuando la 
experiencia colonizadora europea del Nuevo Mundo se vio 
coronada por el exito y las colonias britanicas comenzaron a 
prosperar, dejaron de ser europeas." 'O 

No cabe dudas de que el sentimiento independentista norteame- 
ricano fue catalizado por un proceso de desarrollo economico que 
genero contradicciones con su metropoli, pero fue tambien el re- 
sultado de las influencias ideologicas de los principales lideres colo- 
niales, en cuyas filas habia dos tendencias claramente diferenciadas; la 
de los moderados y la de los radicales. Casteras sostiene que la 
Revolucion Norteamericana fue una revolucion burguesa, razon por 
lo cual la larga lucha por la independencia no tenia el proposito de 
transformar el orden social. La Declaracion de Independencia del 4 
de julio de 1776, evidencia que ni en el espiritu de los ideologos ni en 

lo Degler, op. cit. p. 61. 



el de los comerciantes, profesionales liberales o propietarios existia 
una vocacion de incluir el sentimiento ~opular. Influenciados or las 
teorias calvinistas, por Hobbes y especialmente por Locke, ifinie- 
ron una nacion que continuara el modelo economico existente, pero 
sin el amparo de la metropoli. 

Casteras tambien afirma que para valorar el discurso ideologico 
de los ind endentistas norteamericanos es importante conocer el "& desarrollo storico del fenomeno religioso. La religiosidad opero 
como una especie de evangelizacion que sustentaba el uritanismo, k' elemento de notable influencia en la mentalidad de los abitantes de 
las colonias anglosajonas. En la tesis de Casteras son perceptibles las 
influencias del pensamiento de Alexis de Toc~ueville, especialmente 
expresadas en su libro "La Democracia en America". Hablando sobre 
el problema religioso, Tocqueville sustenta que: 

" ... a medida que los hombres se hacen mas semejantes y mas 
iguales, mis importa ue las religiones, aun ue ponikndose 
cuidadosamente aparte $1 movimiento diario % los negocios, 
no ofendan sin necesidad las ideas generalmente admitidas, y los 
intereses permanentes que reinan en la masa; porque la opinion 
comun se resenta, cada vez mas, como e primero y mas 
irresistible los poderes; no hay, fuera de ella, un apoyo tan 
fuerte que permita resistir durante mucho'tiempo sus golpes". l1 

La afirmacion de Tocqueville fue un preambulo de su referencia a 
los Estados Unidos. Estaba convencido que la practica religiosa habia 
permitido el fortalecimiento del sentimiento anticolonial: "En Ameri- 
ca la religion es un mundo aparte donde el sacerdote reina, pero del 
que tiene cuidado de no salir nunca; en sus limites, conduce a la 
inteligencia; fuera, entrega a los hombres a si mismos y los abandona 
a la independencia y a la inestabilidad que son propias de su naturale- 
za y de la epoca." Su mas grande sorpresa es cuando constata que no 
habia visto un pais en el cual el "Cristianismo se rodee de menos 
formas, de practicas y de figuras (...) y que presente ideas mas claras, 
mas sencillas y mas generales, al espiritu humano. (...) Esto se aplica 
al catolicismo igual que a las otras creencias".12 t 

La practica de los ministros y su relacion con los fieles fue 
tambien objeto del analisis por parte de Tocqueville. "Todos los 
sacerdotes americanos conocen el imperio intelectual que la mayoria 

" Alexis de Tocqueville, op. cit., pp 174 y 175. 
IZ Ibidem, p. 175. 



ejerce, y lo respetan. (...) No se mezclan, en absoluto, en las querellas 
de lospartidos, pero adoptan muchas veces las opiniones generales de 
su pais y de su tiempo, y se dejan llevar, sin resistencia, por la 
corriente de sentimientos y de ideas qw arrastran a su alrededor, a 
todas las cosas. Se esfuerzan por corregir a sus contemporaneos, pero 
no se separan de ellos".13 Finalmente concluye el intelectual afirman- 
do que fue de esta manera, "respetando los instintos democraticos 
que le son contrarios y ayudandose de varios de ellos" que la religion 
consiguio luchar "con ventaja contra el espiritu de independencia 
individual, que es el mas peligroso de todos para ella".14 

Aunque el trabajo de Ortega y Medina, ya citado anteriormente, 
se refiere a la tesis del Destino Manifiesto que nacio en el siglo XIX, 
anos despues de haberse proclamado la independencia, en la primera 
parte de la obra se hace un analisis bastante critico de la historia 
norteamericana. Sostienen desde el inicio mismo del primer capitu- 
lo, al que denominaron "Historia de un resent~ento",  que los 
intelectuales de la Revolucion se inspiraron en el puritanismo ingles 
desarrollado en el siglo XVII, corriente que fue, en ese momento, la 
bandera del progreso y de la maxima modernidad. Las doctrinas de 
los peregrinos y de los puritanos llegaron a Nueva Inglaterra entre 
1620 y 1628, constituyendo la fuente de inspiracion del movimiento. 
El autor esta convencido de que las tesis calvinistas calaron tan 

rofundamente en la conciencia de los norteamericanos, tanto, que 
Pas utilizaron como instrumento de reforma social y de fortaleci- 
miento de la moral y la religiosidad puritana.15 

A la solida base ideologica constituida por ese es ecial puritanis- 
mo religioso, se suma la influencia del pensamiento E 'beral, el cienti- 
ficismo de Newton y el modelo propuesto ppr Locke. Y asi, esta 
mezcla de ciencia, religion y pensamiento politico genera encendidos 
debates en las asambleas coloniales. La produccion intelectual de los 
independentistas se caracterizo por su diversidad Y apertura dando 
cabida a todas las ideas e intereses que se debatian en el mundo 
occidental. El movimiento independentista norteamericano 
aprovecho estas circunstancias y preparo una gran produccion 
ideologica que era multiple, variada, y a veces contradictoria. En sus 

'' Ibidem, p. 176 
" lbidem. 
" Juan A. Ortega y Medina, Destino Mdnzjho,  sus rdzones hLndkds y su r d k  teoidgicd, 

Mexico, Aliuiza Editorid, 1989, pp. 92,93 y 94. 



planteamientos se evidenciaba la influencia de la Ilustracion, de la 
ropia historia de su gran imperio colonizador, Gran Bretana, hasta 

Pos mismos intereses economicos de las diferentes clases y grupos 
sociales ue componian la hibrida sociedad norteamericana. Hubo 
que just d icar el nacimiento y luego el fortalecimiento de una con- 
ciencia nacional basada en la ocupacion de un territorio que de hecho 
estaba ya ocupado. Los trabajos de Benjamin Franklin, Thomas 
Paine, James Otis y Thomas Jefferson representan a la intelectuali- 
dad que interpreto la compleja historia de un pueblo-nacion nacido 
en el momento de expansion del capitalismo y en el que el pensamiento 
politico y filosofico de la Europa occidental atravesaba un momento 
crucial para su redefinicion. 

Sin lugar a dudas que Estados Unidos vivio una interesante 
historia tan particular ue matizo su proyeccion, su insercion e 
incidencia en el resto 1 e America y el mundo. Colonizado por 
Inglaterra, el imperio que en pleno siglo XVII, cuando todavia 
Espana se debatia en viejos dilemas de colonizacion al estilo casi 
medieval, pudo realizar con exito insospechado su revolucion bur- 
guesa y formarse como nacion en las entranas mismas de una poten- 
cia imperial que habia sido la cuna motivadora del pensamiento 
liberal a traves de los aportes de Locke. Ese complejo escenario 
marco notablemente la historia particular de la principal colonia 
inglesa en America: 

"El estado social de los americanos es eminentemente 
democratico. Tuvo su carkter desde el nacimiento de las colonias; 
lo tiene, todavia mas, en nuestros dias. "He dicho (...) que reinaba 
una gran i ualdad entre los emigrantes ue fueron a establecerse 
en las oriku de Nueva Ingiaterra. E 4 germen mismo de la 
aristocracia no fue nunca de ositado en esta parte de la Union. 
Nunca se pudieron fundar ab mas influencias intelectuales. El 
pueblo se acostumbro a reverenciar ciertos nombres, como 
simbolos de luces y de virtudes. La voz de algunos ciudadanos 
obtuvo sobre ei un poder que pudo llamarse, quiza con razbn, 
aristocratico, si hubiese podido transmitirse, invariablemente, de 
padres a hijos." l6 

Mientras en la America Hispana el imperio espanol se agotaba 
intentando controlar su modelo colonial, que en el Caribe se habia 
convertido en escenario de enfrentamiento intraimperial; la Ultima 
colonia establecida en el nuevo mundo, considerada por Inglaterra 

lb Tocqueville, op. cit. p.3 1 
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como su principal tesoro, entraba en un proceso irreversible de 
emancipacion, inspirada tambien en la idea de libertad que se ex- 
pandia a todo lo largo del mundo occidental. 

La afirmacion anterior es contraria al pensamiento de muchos,17 
quienes consideran que en 1776 no se habia desarrollado todavia el 
espiritu nacional pues, entienden los que enfrentan la posicion que 
defendemos, lo ue existia eran trece colonias que constituian igual 
numero de esta d os independientes. Sostiene esta corriente que el 
concepto de soberania para los libertadores norteamericanos se ex- 
presaba unica y exclusivamente en la defensa de lo que muchos 
llamaron los derechos naturales, amparandose en perce ciones y 

siempre habia existido una conciencia nacional. 
g justificaciones casi miticas que intentaban justificar el hec o de que 

Volvemos a recurrir a la fuente obligada de Tocqueville. A 
diferencia de los intelectuales que han defendido a traves del tiempo 
la tesis enarbolada por Burgess, entre otros, el intelectual frances 
considera que en "Amerita el principio de soberania del pueblo no 
esta escondido o esteril, como en ciertas naciones", sino "reconocido 
por las costumbres" y "proclamado por las leyes". Mas aun el 
intelectual frances sostiene que la soberania del pueblo fue "el prin- 
cipio generador" del roceso independentista en "la mayor parte de 
las colonias inglesas l e America".l8 

Una revision de las posiciones asumidas por los ideologos de la 
independencia norteamericana permite esclarecer la naturaleza politica 
de las concepciones que dieron origen al movimiento. Comenzare- 
mos por James Otis, un politico e intelectual sustentador de la 
necesidad de separar a los Estados Unidos de Inglaterra, quien es- 
cribio en 1764 un panfleto titulado "Los derechos de las colonias 
britanicas afirmados y aprobados".19 

La lectura del documento escrito por Otis evidencia el contenido 
esencialmente revolucionario y movilizador de este panfleto politi- 
co, secundado por las elites intelectuales y enviado a la Corona de 
Inglaterra. Sus auspiciadgres lo interpretaron de esta manera; esto 
explica que dieran a conocer su contenido no solo a los letrados y 

" Juan A. Ortega y Medina, op. cit. y Burgess, F., Les institutionsdmkicaines, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1974, citado por Casteras, op. cit. 

" Tocqueville, op. cit., p. 41. 
'' James Otis, Losderechos &hcolonbsbritanicdsafirmddosydpobddos (1764), incluidoin- 

extenso pero sin el apendice, con una traduccion de Ignacio Hierro, en la obra de Ramon 
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grandes propietarios, sino tambien a toda la poblacion de la colonia, 
con el fin de concitar su apoyo. 

El trabajo de Otis comienza indicando que, sintetizando las 
diferentes opiniones, el gobierno puede tener cuatro origenes. El 
primero, afirma, estaria sustentado "en la gracia"; el segundo "en la 
fuerza o sencillamente en el poder"; el tercero "en el pacto"; y, 
finalmente el cuarto "en la propiedad".20 La primera opcion la 
consideraba absurda; a la segunda le atribuia el destruir la distincion 
entre lo justo e injusto; enjuiciaba la tercera como quimerica y a la 
cuarta como limitada. De ahi concluia que "a lo largo de todas las 
epocas, el origen del gobierno ha dejado perplejas las cabezas de los 
hombres de leyes y de los politicos, de la misma manera que el origen 
del mal ha desconcertado a teol?~os y filosofos, y es posible que el 
mundo pueda recibir una solucron satisfactoria a ambos temas de 
investigacion al mismo tiempo." 

Otis sostiene que la finalidad del gobierno era hacer el bien a la 
humanidad, y para ello debia procurar la seguridad, la tranquilidad, 
la libertad, la propiedad, pero sobre todo "la feliz alegria de la vida".21 
Buen heredero de ese pasado mitico-historico que definimos en las 
pa ' as anteriores, defendia que el gobierno debia conocer a profun- 
diE la naturaleza humana, pero basarse siempre en la voluntad de 
Dios, "autor de la naturaleza". Por esa conviccion concluia que "la 
forma de gobierno esta por naturaleza y por derecho tan alejada de 
los individuos de cada sociedad que estos pueden alterarla desde una 
sim le democracia o gobierno de todos sobre todos, hasta la de P cu quier otra forma que les agrade." 

(Como resolver entonces esa necesaria garantia para asegurar la 
convivencia entre gobierno e individuos? Otis respondia al dilema 
afirmando que solo podia resolverse a traves de "un pacto expreso". 
A pesar de su conviccion, sabia que la historia podia demostrar 
"abundantemente hasta que punto este derecho se ha ejercido en 
raras ocasiones", pero "una vez que se ha impuesto justamente por 
medio de un pacto, ha sido el fraude, la fuerza o el accidente los que 
han determinado su existencia en centenares de ocasiones". Afirma- 
ba tambien que cuando el pueblo habia conseguido "derrotar a los 
tiranos, estos se veian obligados a permanecer en descanso solamente 
hasta que una oportunidad mas favorable les haya vuelto a colocar en 

20 Ibidem, p. 37 
Ibidem, p. 44 



el poder para abusar de nuevo".22 En su reflexion Otis preciso aun 
mas su concepcion de lo que debia ser el gobierno: 

"Evidentemente es contrario a los primeros principios de la 
razon que un poder supremo ilimitado resida en las manos de un 
solo hombre. Se trata de la mas grande idolatda engendrada por 
la adulacion al or d o  personal que pueda inducir a cualquiera a 
pensar que un so f o mortal pueda ser capaz de acaparar tan gran 
poder si ha estado dispwto a ello desde siempre. He aqui el 
origen de los principes deificados: se consiguio a partir del 
engano de hacer creer al vulgo que sus tiranos eran omniscientes 
y que, por lo tanto, era justo que fueran considerados 
omnipotentes." 2' 

No negaba Otis la influencia intelectual del "Senor ~ocke", como 
el lo denominaba. Utilizaba incluso muchos de sus argumentos para 
justificar su osicion de ruptura con la metropoli: "Cuando se invade 
la propieda B del individuo y se convierten a si mismos en arbitrarios 
poseedores de las vidas, las libertades y las fortunas.de las gentes; al 
reducirlos a la esclavitud bajo un poder arbitrario, eflos se colocan a 
si mismos en un estado de guerra contra el pueblo, al que por tanto se 
le ha de absolver de una posterior obediencia ..." 24 

Despues de reflexionar sobre la esencia y caracteristicas del gobier- 
no y de hacer una apologia de la libertad, Otis se centra en la 
situacion de los colonos de la Nueva Inglaterra, de quienes asegura 
nacieron libres lo mismo que todos los demas hombres, ya sean 
blancos o negros. Confirmando el debate que expusimos en los 
parrafos anteriores, parte de su posicion se sostiene en esa con- 
cepcion puritana de las que hablan Ortega y Casteras. Dice Otis que 
los colonos son criaturas del mismo Creador que sus hermanos de la 
Gran Bretana, y que la naturaleza'los ha colocado en un perfecto 
lugar de igualdad y libertad para desarrollar sus derechos naturales. 

Con estas premisas, Otis se preguntaba: haber libertad 
alguna alli donde la propiedad es arrebatada sin consentimiento? 
(Puede afirmarse con asomo alguno de verdad, justicia o equidad, 
que las colonias del norte estan representadas en el Parlamento? 
(Tiene todo este continente, de cerca de tres mil millas de anchura, y 
en el ue en el y en otros dominios americanos Su Majestad tiene o 9 tendra pronto algunos millones de subditos tan buenos, leales y 

Ibideqp. 45 
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utiles, blancos y negros, como en cualquiera de los tres reinos, la 
posibilidad de elegir a un solo miembro de la Camara de los Co- 
munes?" Tambien cede los gravamenes impuestos a los colonos: 

ni siquiera una minima diferencia por lo que se refiere al 
consentimiento de los colonos si quien les ha aplicado impuestos y 
contribuciones sobre su comercio y sobre otras propiedades es la 
Corona o tambien el Parlamento?" 25 

Otis utiliza en su discurso la nocion de "Derecho de conquista", 
pese a reconocer el legado que los americanos han recibido de su 
progenitor colonial ("Todos nosotros creemos estar muy felices con 
Gran Bretda. Amamos, estimamos y respetamos a nuestra madre 
atria y adoramos a nuestro no es ciego frente a la verdad 

Lstorica y afirma que en virtud de esa vieja nocion se han cometido 
muchos atropellos que han negado el rincipio del derecho natural, y 
en ese tenor pone como ejemplo e caso de Irlanda, una nacion 
victima de la voluntad de Inglaterra. 

P 
A su juicio, la carga impositiva era el peor casti o que Inglaterra 

imponia a la colonia, or eso sugiere la suspension e los pagos, pup 
servirian de alivio y P esahogo a los'colonos: 

d 
"El resumen de mi argumentacion es el siguiente: ue el obier- 

no civil pertenece a Dios; que sus administra 1 ores f ueron 
originalmente todo el pueblo conjunto; que ese pueblo pudo 
habenelo entregado a uien quiso; que esta entrega es fiduciaria, 9 buscando el bien de a colectividad; que en la constitucion 
britanica, esa entrega se ha hecho al rey, a los lores y a los 
comunes, poder legislativo su remo, sa rado e incontrolable no 
solo en el reino, sino tambi & en los a ominios;( ...) que por la 
Revolucion se renovo se establecio con mayor firmeza, y los 
derechos y libertades d; los subditos en todas las partes de los 
dominios fueron explicados y confirmados mas plenamente; 
ue, como consecuencia de este restablecimiento y por los decretos 8 sumion y de union, Su Majestad Jorge ~II es legaimente rey y 

...) que en ninguna parte de los dominios de Su 
Majestad p lrck n imponerse contribuciones sin el consentimiento 
de ellos; que cada parte tiene derecho a ser representada en la 
legislatura suprema o en alguna otra subordinada(...); que las 
colonias son dominios subordinados y que se encuentran ahora 
en un estado tal como para hacer todo lo mejor por el bien de la 
colectividad hasta el punto de que no solo deben continuar en el 

25 Ibidern, p. 70 
26 Ibidem, p. 83 



disfrute de una legislacion subordinada, sino tambikn ser 
presentadas en pro orcion a su numero y a sus posesiones en la 
gran legiilatura de f a nacion; que esto uniria firmemente todas las 

artes del imperio britanico en la mayor paz y prosperidad y lo 
[aria invulnerable y perpetuo." 

Como estaba seguro que Inglaterra no aceptaria nunca aliviar la 
carga impositiva, Otis propuso que la unica solucion era la indepen- 
dencia de las colonias. A su convencida propuesta se sumaron otras 
grandes luminarias del pensamiento revolucionario colonial.28 

Thomas Pai11e,2~ nacido en 1737, en Thetford Inglaterra, donde 
vive los primeros 37 anos de su vida, al llegar a America, se convirtio, 
gracias a su capacidad de trabajo y a su brillantez intelectual, en uno 
de los mas grandes ensadores e intelectuales de la independencia 
norteamericana. Pu B o expresar la complejidad de su pensamiento a 
traves de una serie de panfletos que fueron publicados a lo largo de su 
larga participacion politica. 

Paine llego a America en 1774 y ya dos anos despues se habia 
transformado de simple y oprimido artesano ingles en lider intelec- 
tual de la Revolucion Americana. La influencia de su pensamiento 
politico radico no solo en la novedad de sus ideas, sino y sobre todo, 
en la capacidad de Paine de expresar de forma magistral, viejas ideas 
en forma sencilla y en tono incitador. Fue capaz de escribir articulos, 
incluso en los momentos mas dificiles y de mayor represion, 

ciudadanos e incitarlos a la rebeldia. 
Y lograron cautivar a sus lectores, con el proposito de unir a os 

En enero de 1776 Paine publico el panfleto "El Sentido Comun". 
En este trabajo expuso de forma clara las razones por las cuales las 
colonias debian independizarse de Inglaterra. La claridad de expo- 

l7 Ibidem, p. 97. 
2"uisim~~ hacer justicia con dos de los grandes olvidados de la historiografia norteame- 

ricana. Por esta razon exponemos con cierto detalle los postulados defendidos por 0th 
y Paine. 

l9 Thomas Paine, Escritos Politicos, Mexico, Ediciones Gernika SA, 1991. En este libro, 
publicado inicialmente por la Universidad de Cambridge en 1989, se recogen los 
principales trabajosde Paine: Sentido Comun (1776); Lacrisis Numero I(1791); Loshechos 
del Hombre, Parte 11 (1792); y La E h d  de ki Razon, Primera Parte (1794). Se hace una 
presentacion inicial en la cual se analiza el contexto social y cultural en el que se 
desarrollaron las ideas de Paine. En otro orden, en el libro de Ramon Casteras, citado 
anteriormente en este mismo capitulo, se anexan dos de los principales trabajos de Paine. 
Ademas de "El Sentido Comun", se incluye el valioso folleto "Disertacion sobre los 
primeros principios de Gobierno", escrito en 1795. 





guiarian la nacion hacia el progreso. Por estas razones lo definia 
como "un mal necesario, incluso en la mejor de las situaciones". 
Decia, quizas tratando de justificar su defensa al modelo representati- 
vo, que si por alguna causa el gobierno se conviniera en algo intole- 
rable, "nuestra calamidad se agrava al reflejar que somos nosotros 
mismos quienes proporcionamos los medios de nuestro sufrimien- 
to", pues, siempre dentro de la logica de su pensamiento, los 
ciudadanos deben elegir bien a sus representantes, y si no lo hacen, 
pagan con sufrimientos sus err~res.~' 

Estas concepciones explican su desacuerdo con el sistema 
monarquico: 

"La posicibn del rey lo aisla del mundo y, sin embargo, la 
ocupacibn del rey exige conocerlo a fondo; de modo que las 

en la igualdad de derechos, uno de ellos, el mas importante, era el 
sufragio. Estaba convencido de que el voto debia ser igual para 
todos, no importa cual fuese la condicibn social, pues entendia 

ue "el rico no tiene mas derecho para excluir al pobre del 
grecho de votar, o elegir y ser elegido, que el pobre tiene pan  
excluir al rico; y siempre que una de las dos partes lo intente o se 
lo proponga, sera una cuestion de fuerza y no de derecho. 

es aquel que querria excluir a otro? Este otro tiene 
derecho para excluirlo a 61." " . 

A lo largo de todos sus trabajos3' Paine establecia una dicotomia 
politica entre la monarquia y el gobierno representativo, este Ultimo 
considerado por el como la unica alternativa viable para lograr el 

'' Ibidem. 
J2 Ibidem, p. 28 
" Ibidem. 
" Los escritos politicos mas importantes estaninduidos en la obra que hemosestado citando. 

En su ultima obra "La Edad de la Razon, una investigacion sobre la teologia verdadera y 
fabulosa, 1694" la concepcion puritana y toda la importancia que los pensadores de la 
independencia norteamericana dieron a la religion esta contenida a todo lo largo de este 
trabajo. Esta obra fue m i t a  en un momento muy dificil & la vida de Paine, pues 11 



bienestar y el desarrollo de los derechos ciudadanos. Al final de su 
vida, uede sistematizar mejor su pensamiento politico. Considera P que e gobierno civil bajo el sistema representativo, "tiene cono- 
cimiento sobre todas las cosas y sobre todos los hombres, como 
miembros de la sociedad nacional, bien tengan o no propiedad." Por 
esta diversidad, sigue exponiendo Paine, se "requiere que todos los 
hombres y todo genero de derechos sean representados ... La protec- 
cion de la persona de un hombre es mas sagrada que la proteccion de 
los bienes de fortuna ..." 35 

Thomas Paine, habiendo nacido en el territorio de la metropoli, 
llego a convertirse en uno de los principales motivadores para la 
accion politica en contra de la potencia. Supo combinar, de forma 
perfecta, la teoria politica, los escritos incendiarios con la accion 
efectiva. Si la rebelion tuvo exito, Paine es sin lugar a dudas uno de 
sus principales responsables. Hacemos esta afirmacion, aunque su 
nombre no forme parte preponderante en el discurso ordinario de la 
historiografia norteamericana, quizas porque al final de sus dias, 
aquellos a quienes el mismo les facilito el triunfo, lo marginaron 
cruelmente, y la posteridad no ha sabido recoger sus aportes con 'la 
importancia que se merece j6. 

Otro de esos intelectuales-actores, arquitecto de la independencia 
norteamericana fue Thomas Jefferson, nacido en 1743 en Virginia. 
Como dice Max BeloffY3' para entender como un hombre tan joven 
pudo llegar a convertirse en una de las principales figuras del mundo, 
es necesario analizar su circunstancia personal e historica. Durante 
su juventud se desarrollo la especulacion filosofica francesa del siglo 
XVIII. "Jefferson tenia cinco anos cuando Montesquieu publico el 
Sprit des Lois; siete cuando comenzo a aparecer la Encyclopedie; 

regresar a Europa comienza a enfrentarse con importantes lideres politicos norteameri- 
canos. En 1792 se le acusa desedicion en Inglaterra, logra escapar en 1793 y llega a Francia 
pero alli tambien tiene problemaspues se vive laepoca del terror frances. Es apresado en 
Luxemburgo y liberado un ano despues. Viaja a los Estados Unidos en 1802, y desde su 
llegada comienza a tener diferencias politicas irreconciliables con los federalistas.' Tiene 
que vivir en el mas grande olvido. Muere pobre y marginado en 1809. Cf. Capitulo VEi. 
Paine, Disertacwnsobrelosprimerosp~ncipws&lgobierno (1795), textocompleto incluido 
en la obra de Ramon Casteras, op. cit. 

'' En el Capitulo Viii hago una reflexion-interpretacion de lo que llamo los quijotes 
humanos, dentro de los cuales incluimos a Paine. 

l7 Max Beloff, n o m a  J&on y democrucLz norteamericana, Mexico, Editorial Limusa, 
1989. 



quince en el ano del Tableau Economique de Quesnay; diecinueve en 
el ano de Emilio y el Contrat Social; veintiuno cuando se publico el 
Dictionnaire Philosophique de Voltaire. En el campo de la filosofia 
era la epoca de David Hume. Era la edad de la razon y la era del 
escepticismo." 38 - 

Estas ideas permearon el pensamiento de Jefferson y, como los 
otros revolucionarios contemporaneos suyos, del mismo modo que 
lo iduencio su profunda herencia religiosa, Jefferson creo su propio 
credo moral, inspirado en las ensenanzas de las escuelas estoicas y 
epicureistas, que caracterizaron su pensamiento y practica politica. 
Fue el responsable junto a John Adams, Benjamin Franklin, Roger 
Sherman y Livingston de la preparacion de la Declaracion de Inde- 
pendencia. 

La influencia y el legado de Jefferson trascienden la independen- 
cia norteamericana. Su fructifera vida lo llevo incluso a ocu ar la E Presidencia de la Re ublica, demostrando ser uno de los po 'ticos 
pragmaticos mas bdantes de la historia politica norteamericana. 

Como corolario de esta parte del trabajo, volvamos al texto de la 
Declaracion de Independencia del 4 de julio de 1776 o "Declaracion 
Unanime de los trece Estados Unidos de Arneri~a".'~ A nuestro 
juicio este im ortantisimo documento historico nos aporta una 
vision resumi& del pensamiento de la Revolucion. Alli podremos 
encontrar esa mezcla mitico-racional que caracterizo el pensamiento 
de sus principales ideologos. Inspirados en Locke y Hobbes, la 
defensa del derecho natural esta presente desde los primeros parra- 
fos. La presencia de Dios aparece en el es iritu y la letra del texto, 
especialmente cuando afirman que la iJdad de los hombres es un 
don otorgado por el Creador y no puede ser mancillado ni violado. 
La critica a la monarquia es bien explicita, pero sobre todo es mordaz 
con la Corona de Inglaterra, a la que atribuye ser la causa de los 
principales males y angustias que viven los habitantes de las trece 
colonias. 

Concuerdo con las tesis aue ~lantean aue el levantamiento de las 
trece colonias fue iniciado y &&ollado i o r  las clases medias, y que 
ese movimiento politico tuvo una orientacion esencialmente hurgue- - 
sa, pero como todos los procesos exigia el apoyo de las masas. 

-- - 

'Qidem, p. 16 
l9 En el Anexo 11 transcribimos la Dec&rkOn de independencia por considerarla un 

documentoclaveen la historiapoliticanosolodeNorteamerica,sinodel resto del mundo. 



Indiscutiblemente que las corrientes de pensamiento en boga en 
toda Europa influyeron en los lideres de la revolucion. Sin ex- 
cepcion, todos fueron racionalistas, profundos creyentes en que la 
verdad fundamental era asequible a todo aquel que perseverara en el 
examen cuidadoso del mundo. Todos, tambien sin excepcion, eran 
profundos creyentes en la igualdad de los hombres ante la ley, 
defensores a ultranza del derecho natural, y, por supuesto, fieles 
cre entes en el Sumo Creador, de quien aseguraban, habian recibido 
to B os los derechos que defendian y decian eran usurpados por Ingla- 
terra. 

Los pensadores rebeldes asumieron y propagaron el pensamiento 
euro eo del siglo XVIII, especialmente de su propia Madre Patria. 
Hob es, pero sobre todo Locke, fueron fuentes constantes de ins- 
iracion, y motores para la accion politica. Aprendieron tambien de 

Pos radicales ingleses , "los hombres del Commonwealth", quienes 
abiertamente habian iniciado un proceso de critica mordaz a la 
sociedad inglesa, a la que acusaban de haber burlado el principio del 
"equilibrio" en el gobierno, pues la Corona utilizaba su poder para 
negociar con las posiciones politicas, subyugando asi a toda la 
ciudadania. El arraigado modelo monarquico impidio que esta 
posicion tuviera exito en Inglaterra, pero si se constituyo en fermen- 
to para la colonia, pues los colonos cada vez mas acusaban a la 
metropoli de imponer tarifas insostenibles y sobre todo de deteriorar 
la virtud y la libertad. 

2. La formacion de un imperio 
Casi inmediatamente despues de haberse constituido como nacion, 

Estados Unidos logro definir y sobre todo, desarrollar una filosofia y 
una politica imperial que caracterizo su propia evolucion y modi- 
fico el curso de los recien formados paises latinoamericanos. En 
1803, Thomas Jefferson en su tercer mensaje anual como presidente 
de la joven republica, ofrece las bases de lo que mas tarde seria esa 
politica imperial que sintetizara la vocacion de poder y dominio 
norteamericana: "Separados de las naciones europeas por un ancho 
oceano, y asi tambien de los interes politicos que tan estrechamente 

'O Jose Fuentes Mares, Genesis del expansionismo nortedmericdno, Mexico, Editorial Grijal- 
bo, 1985. Este libro presenta un interesante analisis sobre el proceso de formacion de 
Estados Unidos como nacion y luego Imperio. 
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los vinculan, con productos y necesidades que vuelven tan atractivos 
para ellos como para nosotros la amistad y el comercio, ninguna de 
ellas puede tener el menor interes en agredirnos, y nosotros tampoco 
en perturbarles." 41 - 

Mios despues de la proclamacion de su independencia, y susten- 
tados en su puritanismo religioso, los Estados Unidos asumieron la 
tesis del "Destino Manifiesto" 42 elaborada a principios del siglo XIX 
por Fiske, Strong Burgess. Para defender su propia independencia, Y defendieron y dec araron la superioridad de los anglosajones, hecho 
indiscutible para dirigir la politica y orientar el rumbo de la region. 
La doctrina del Destino Manifiesto defendia el principio de que 
todos los seres humanos nacen iguales y el Creador les otorp unos 
derechos inalienables, tales como la vida, la libertad y la busqueda 
incesante de la felicidad, para lo cual se debian instituir gobiernos 
justos que tuvieran el consentimiento de sus gobernados. Ahora 
bien, si el gobierno negaba estos principios, el pueblo tenia el dere- 
cho de exigir su transformacion. Y dentro de esa logca, los Estados 
Unidos se consideraban entre los elegidos y los paladines de la 
libertad. Enarbolando esos principios se impusieron no solo a las 
jovenes y debiles naciones latinoamericanas, sino tambien a los viejos 
colosos europeos que durante cuatro siglos habian dominado el 
mundo. 

Inspirado en la idea jeffersoniana de la "peculiaridad americana", 
un recien estrenado presidente, James Monroe pronuncia en 1823 su 
celebre discurso en el cual enarbola la tesis de que America, es decir, 
Estados Unidos, tiene un continente para si, declarando oficialmente 
su esfera de influencia. Quincy, el activo Secretario de la Presidencia 
del Presidente Monroe que mas tarde le sucede en la primera magis- 
tratura, en una carta enviada a Anderson el 27 de mayo de 1823 43, 

explica y ejemplifica las particularidades y caracteristicas de la doctri- 
na. Afirmaba el funcionario que si las potencias enjuiciaban el proce- 
so de insurgencia que se vivia en Hispanoamerica como un acto de 
rebeldia contra su legitimo soberano, los norteamericanos, por el 

Thomas Jefferson, TercerMensrtje Anudl, Washington, 17 de octubre de 1803. Citado por 
Jose Fuentes Mares, op. cit., p. 244. 
Hacemos nuevamente referencia al libro, ya citado, de Ortega y Medina, el cual hace una 
interesante presentacion sobre las raices teoricas y culturales de los pueblos y colonias que 
conformaron la nacion norteamericana, que les determino a auspiciar esta singular tesis. 
Ahrnsa Anderson, Washington, 27 de mayo de 1823, citado por Jose Fuentes Mares, op. 
cit., p. 245. 



contrario, lo consideraban como afirmacion y defensa de los dere- 
chos inalienables que ejercian los pobladores de las colonias frente a 
su metropoli. 

El ultimo dominio colonial del continente americano vivio una 
historia agitada y de grandes transformaciones. Como colonia ese 
inmenso territorio alcanzo un desarrollo sin igual en un tiempo 
record. Como nacion, se convirtio en ejemplo y fuente de ins- 
piracion de muchos intelectuales latinoamericanos que veian en el 
proceso historico norteamericano un ejemplo a imitar. Como impe- 
rio logro, tambien en un tiempo que ha dejado atras toda prediccion 
posible, colocarse a la cabeza de los demas imperios, los tradicionales, 
aquellos que gozaban de una vasta experiencia, largos anos de ejerci- 
cio de dominacion y control. Fuentes Mares dice que dos factores 
hicieron realidad ese sueno y esa vocacion de expansion: por un lado 
su capacidad de hacer difundir sus ideas y creencias haciendo uso de 
todos los medios; y por otro, la demostrada eficacia en la adminis- 
tracion, "tan pronto como se esfumo la diferencia entre mitos y 
realidades. Que la eficacia fortalece la validez de las creencias es regla 
de conducta social y ersonal (...)"'pues, sigue diciendo el autor, "la 
creencia, despojada d e la eficacia, termina en el saco vulgar de los 
prejuicios. La historia de los Estados Unidos lleva en si la glorifi- 
cacion de la eficacia". '' 

En el siglo XIX, Estados Unidos y Europa se convirtieron para 
America Latina en referencias y en modelos a imitar, aunque paradoji- 
camente, representaban la terrible contradiccion de lo que se aspira y 
niega al mismo tiempo. Esta contradiccion formo parte del critico 
debate que siguio a la independencia de. las naciones latinoameri- 
canas. Este drama ideologico de los grandes pensadores de nuestra 
America Latina del siglo XIX, tuvo como resultado un pensamiento 
difuso, confuso y contradictorio, mezcla de aspiracion y defensa de la 
libertad, coexistiendo con una tradicion y practica politica autorita- 
rias, negadoras de primer orden de ese deseo no consumado. Las 
paginas que siguen intentan explicar ese fenomeno de nuestra Ameri- 
ca Hispana, un espacio inmenso que vivio sometido por tres siglos al 
poder del mas marginado de los imperios. 

" Jose Fuentes Mares, op. cit. p. 246. 



CAPITULO 

AMERICA LATINA: 
LOS EJES DISCORDANTES DE UNA REALIDAD 
CAOTICA l 

La vida de los campos argentinos, tal como la he mostrado, n o  es 
un accidente vulgar: es un orden de cosas, un sistema de asociacion 
caracteristico, normal, unico, a mi juicio, en el mundo, y el solo 
basta para explicar toda nuestra revolucion. Habia, antes de 1810, 
en la Republica Argentina, dos sociedades distintas, rivales e 
incompatibles, dos civilizaciones diversas: la una, espailola, 
europea, culta, y la otra, barbara, americana, casi indigena; y la. 
revolucion de las ciudades solo iba a servir de causa, de movil, para 
que estas d w  maneras distintas de ser de un pueblo, se pusiesen en 
presencia una de otra, se sometiesen y, despues de largos anos de 
lucha, la una absorbiese a la otra. He  indicado la asociacion 
normal de la campana, la desasociacion, peor mil veces que la tribu 
nomade; he mostrado la asociacion ficticia, en la desocupacion; la 
formacion de las reputaciones gauchas, valor; arrojo, destreza, 
violencias y oposicion a la justicia regular, a la justicia civil de la 
ciudad. Este fenomeno de organizacion social existia en 1810, 
existe aun, modificado en muchos puntos, modificandose 
lentamente en otros e intacto en muchos aun. 

Domingo Faustino Sarmiento, "Facundo". 

Volvemos a hacer referencia al A m o  1. Como hemos expresado nos hemos tomado el 
trabajo de hacer tp resumen sobre los princi ales acon~ecimentos mundiales. En la 
columna de America Latina aparecen los contfnos politicos mas trascendentes, princi- 
palmente los que se generaron a todo lo lar o del si lo XIX. En este apretado resumen 
aparecen interesantes informaciones sobre kos cont&ctos internos de las naciones e q u -  
gentes, las ugnas entre los liberales y conservadores, y su lucha mortal por +sumir el 
control poftico. $ evidencia tambien una tesis que hemos estado sosteniendo (uupuada 
quizas en las posiciones de Don Mario Gongora, ese historiador chileno que le o una 
gran reduccion a la generacion de historiadores latinoamericanos de la anualida8 en el 
semi a o de que el sentimiento naaonal en las naciones latinoamericanas se ha conforma- 
do en contraposicion a alguien o algo, y no basado en la deknsa de lo que en realidad 
somos. Se puede extraer tambien de las informaciones ofrecidas los fracasados intentos 
de unificacion, que culminaron en la fragmentacion politica, fenomeno que se manifiesta 
no solo por el surgimiento y conformacion de un sin numero de pequenq o grandes 
naciones centro y sur americanas, sino tambien en la fragmentacion en las filas mismas 
del poder politico. 
Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, Buenos Aires, Editorial Kapelusz, 1993. p.109. 



Los sucesos historicos siguen la logica de su propio movimiento. 
La sociedad colonial espanola del siglo XIX, siguio el ritmo acelerado 
que le impusieron los sucesos del siglo XVIII. La presion or los P cambios provino desde varias esferas. El orden interno rec amaba 
una reformulacion del modelo, para que la aristocracia criolla pu- 
diese ocupar una posicion mas acorde con sus propios intereses. El 
orden externo imponia, exigia mas bien, reformas en el modelo 
im erial, de manera tal que se facilitara la eficiencia del modelo 
co P onial, y pudiese estar mas coherente con el desarrollo y expansion 
del nuevo sistema economico mundial. 

Estas demandas no fueron complacidas, lo que hizo crecer el 
espacio ganado por ideas que convencian cada vez mas a las elites 
intelectuales de que era posible marchar solos, o por lo menos con 
nueva compania. En vez de propiciar mayor libertad, Espana, 
Portugal e Inglaterra, intentaron fortalecer su posicion imponiendo 
mas controles y refonando su autoridad. La situacion se agudizo de 
tal manera que el descontento fue creciendo hasta desembocar en 
movimientos revolucionarios que reivindicaban la independencia. 

El siglo XIX marco el fin de la era colonial, y por ende de la 
dominacion espanola, dando inicio a la era republicana, con sus 
notables implicaciones de formacion de uq nuevo orden politico y 
economico, pero sobre todo de formas distintas de dominacion 
imperial. Como muy bien expreso en su momento J.B. Alberdi 
'<Con la revolucion americana acabo la accion de la Europa espanola 
en este continente; pero tomo su lugar la accion de la Europa 
anglosajona y francesa. Los americanos de hoy somos europeos que 
han cambiado de maestros; a la iniciativa espanola ha sucedido la 
inglesa y la francesa. Pero siempre es Europa la obrera de nuestra 
civili~acion".~ 

En este capitulo nos proponemos, presentar el pensamiento 
revolucionario latinoamericano, sus influencias, coincidencias, dife- 
rencias y contradicciones. Dividimos la presentacion en tres aparta- 
dos, el primero de ellos desarrolla un analisis historico de la situacion 
latinoamericana despues de la independencia, como se produjeron las 
alianzas, los resultados del proceso y el papel de las potencias impe- 

' Juan Bautista Alberdi, "Bases y puntos de partida para la organizacion politica de la 
Republica Argentina", en Leopoldo Zea (compilador), Pensamiento Positivista 
Lztinoamericdno, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1980. 
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riales en la formacion y consolidacion de las nuevas naciones. Los 
otros dos apartados se refieren propiamente al objeto de nuestro 
trabajo. Dos ejes guian nuestra exposicion: en primer lugar, los 
debates entre conservadurismo y liberalismo, falsedades y verdades; 
y en segundo lugar, el falso dilema entre los liberales y positivistas 
latinoamericanos, como si se tratase de intelectuales que tuvieran 
posiciones antagonicas, y no como mentes brillantes que asimilaron 
los planteamientos de las dos fuentes para propiciar un hibrido muy 
especial. 

1. Encrucijadas y conflictos en la formacion nacional. 

"Creo en la Libertad, Madre de America, 
creadora de mares dulces en la tierra, 
y en Bolivar, su hijo, SeIior Nuestro, 
que nacio en Venezuela, padecio 
el poder espailol, fue combatido, 
sintiose muerto sobre el Chimborazo 
y con el iris descendio a los infiernos, 
resucito a la voz de Colombia, 
toco al Eterno con sus manos 
y esta parado junto a Dios. 
No nos juzgues, Bolivar, antes del dia Ultimo, 
porque creemos en la comunion de los hombres 
que comulgan con el pueblo; solo el pueblo 
hace libre a los hombres; proclamamos guerra a 
muerte y sin perdon a los tiranos; 
creemos en la resurreccion de los heroes 
y en la vida perdurable de los que como Tu, 
Libertador, no mueren, cierran los ojos y se quedan velando." 

Miguel Angel Asturias, Bolivdr. (1955) 

Este hermoso poema del gran poeta y escritor Miguel Angel 
Asturias, exalta la memoria de Simon Bolivar, el heroe de la gesta 
independentista de una porcion del sur de America. Sin negar el 
papel jugado por el libertador sudamericano, la vision casi mesianica 
de los heroes, libertadores y padres de las nacionalidades esta siendo 
analizada de manera critica por la nueva historiografia. 

Durante mucho tiempo se nos han presentado las revoluciones y 
movimientos independentistas latinoamericanos como el resultado 
del esfuerzo sin igual de seres inmaculados, privilegiados y unicos 



quienes en acciones sin par vencieron a las fuerzas espanolas, y 
construyeron las historias republicanas. Pero como el conocimiento 
es dinamico, negador de todo lo estatico, desde hace algunos anos ha 
venido creciendo la posicion que intenta colocar en su justo lugar a 
los actores sociales y su papel en los procesos y hechos historicos. 

Como sabemos, la independencia norteamericana, la primera en 
America, constituyo un hecho historico singular en forma y conteni- 
do, donde los desacuerdos entre metropoli y colonos se resolvio en 
forma mas o menos pacifica. La segunda emancipacion de un pais en 
el continente, la de Haiti, proclamada en enero de 1804, contrario a 
la anterior, fue un proceso largo, san riento y traumatico, que dejo 
tan profundas secuelas, que todavia 1 oy las adece ese pas. Haiti 
debio enfrentar de forma valiente a Francia, e f imperio paladin de la 
libertad y de los derechos humanos, ue sin embargo, resistio otor- 
gar al pueblo sublevado los derechos %. e libertad, fraternidad e ipal- 
dad. Solo por la obstinacion de los sublevados, Francia acepto de- 
volver el derecho natural que deben disfrutar todos los seres por el 
simple hecho de haber nacido. 

El caso haitiano, y en parte el dominicano tambien, no sigue l'a 
trayectoria de las otras naciones latinoamericanas, quizas porque el 
Caribe es un archipielago de islas diversas, una parte aun mas dife- 
rente de ese todo dividido que es nuestra America. 

La experiencia de ~rasil,-aunque arte de la trayectoria de Ameri- 
ca Latina, por haber sido someti 1 o por un imperio distinto al 
espanol, aun ue tan sui generis como este, no tiene las mismas raices 
que el resto i! e las naciones en conflicto. A principios del siglo XIX 
(entre 1807 y 1808), cuando se produce la invasion de Napoleon a la 
Peninsula Iberica, la familia real de ~ o r t u ~ a l  decidio emigrar hacia 
Rio de Janeiro. La corte se instalo en el nuevo mundo,permitiendo 
a Brasil ganar espacio politico, gracias a las nuevas relaciones obteni- 
das a partir de la instalacion in situ de su Corona. Al producirse el 
regreso de los monarcas a Lisboa, se produjo la tentativa de sepa- 
racion de Portugal, que dio lugar a un intenso enfrentamiento arma- 
do. El conflicto llego a su climax cuando el hijo mayor del Rey de 
Portugal, Juan VI, se quedo en Brasil y se proclamo Emperador de 
una monarquia independiente, con el nombre de Pedro 1. 

El resto- de la America Latina vivio una misma circunstancia 
repartida entre cuatro geografias que corresponden tambien al mis- 
mo numero de particularidades de un proceso y una realidad mas 
global: Mexico y Centroamerica; la parte norte del sur de America; 



el mismo sur de la region suramericana y el Caribe y toda su 
compleja diversidad. 

El 16 de septiembre de 1810, mientras las fuerzas napoleonicas 
ocupaban Espana, en Mexico un sacerdote criollo llamado Miguel 
Hidalgo y Costilla ', con un discurso incendiario animo a sus fieles 
del pequeno poblado de Guanajuato a levantarse contra el imperio 
que sometia al pueblo. Armados con cualquier cosa, esa masa pueble- 
rina se dirigio a la capital, pero fracaso. Hidalgo fue aprendo, 
juzgado por la inquisicion, condenado y ejecutado en julio de 1811. 
Pero su muerte no pudo detener la simiente de una violentisima 
revolucion que duraria una decada. En el intermedio de esa larga y 
sangrienta lucha independentista, otro sacerdote, Jose Maria More- 
los, sucederia a Hidalgo al frente del movimiento. El proceso 
revolucionario pudo terminar en 1821 cuando un lider criollo, de 
origen aristocratico, Agwin de Iturbide, pudo consolidar una alian- 
za con el sector popular de la poblacion mexicana, temido por 
espanoles y criollos, porque esa masa amorfa estaba constituida por 
"una chusma de indios y gente de campo, con piedras, con palos, con 

clase ..." y era imposible malas lanzas, sin organizacion de nin 
predecir lo que pensaban y lo que po an hacer. 

Interesante es hacer notar que Agustin Iturbide propuso inicial- 
mente a Espana, quizas inspirado en la experiencia de Brasil, la 
coronacion de un principe espanol como monarca constitucional de 
Mexico, pero como la propuesta no fue aceptada por los espanoles, 
decidio autoproclamarse emperador con el nombre de AgustM 1. El 
imperio de Iturbide duro de 1821 a 1823, y abarco un vasto territorio 
que incluia no solo a lo que hoy es Mexico, sino tambien Cen- 
troamerica. Tras su derrocamiento, la porcion de territorio que hoy 
forma a America Central se separo y se convirtio en una especie de 
Republica Federal. Permanecio asi por veinte anos mas hasta que se 
desintegro, formandose ese grupo de pequenas republicas que hoy 
conocemos. 

El balance del complejo caso mexicano, permite hacer algunas 
extrapolaciones. En el conjunto de naciones que hoy conforman 

Enrique Krauze en el libro que citamos en la nota anterior, hace una interesante 
presentacion del papel jugado por esos senores que el denomina "Sacerdotes Insur- 
gentes". Concluye, refiriendose a Hidalgo, que este no tenia "estrategia militar. Tampo- 
co tuvo una idea clara de la nueva nacion por la que  luchaba..."^. 57 
Es un fragmento de una cita de un testigo del proceso llevado a cabo por Hidalgo, citado 
por: Enrique Krauze, Siglo de Cludillos, Barcelona, Tusquets Editores, 1994. p. 58. 



America Latina, nadie puede negar el importante papel jugado por la 
poblacion mas abandonada y marginada de la colonia (los indios, 
mestizos, negros y mulatos), y con ella toda esa compleja creencia 
mitico-religiosi que escapaba al interes de los criollos. En el caso 
mexicano, el mismo lider liberal Jose Maria Mora denomino al 
fenomeno como una especie de "supersticion" a la que habia que 
temer por la influencia que tenia. Aunque las independencias de 
Mexico y del resto de paises de America Latina fueron coronadas en 
la segunda decada del pasado siglo, los acontecimientos desatados por 
Hidalgo, no concluyeron, pues las contradicciones y los enfrenta- 
mientos de las naciones, entre los grupos etnicos y las clases sociales 
no se ha detenido nunca. Los grupos raciales mayoritarios, pero 
marginados de los beneficios politicos, economicos y sociales, han 
sido victimas de los intereses politicos y sociales de las minorias 
blancas. Liberales y conservadores asumieron posiciones coinciden- 
tes en esta decision politica de preservar sus privilegios como clase y 
grupo etnico y social por encima de esas miserables rnay~rias.~ Las 
palabras de Juan Bautista Alberdi confirman esta afirmacion: 

"En America todo lo que no es europeo es birbaro; no  hay mas 
division que Csta: 1" el rndigena, es decir, el salvaje; 2" el europeo, 
es decir, nosotros los que hemos nacido en' America y hablamos 
espafiol, los que creemos en Jesucristo y n o  en Pillan (dios de los 
indigenas)" 

La lucha por la independencia en la franja norte de America del 
Sur fue lidereada por Venezuela. Bolivar se erige en la figura 

rincipal de la independencia en la region sur latinoamericana. Su 
Pucha no solo a su tierra natal, sino hasta Colombia, Peru y Ecuador. 
El liderazgo de Bolivar no se limito a su excelente capacidad militar, 
sino tambien a la capacidad de orquestar un discurso revolucionario, 
que permitio la incorporacion a las filas independentistas de muchos 
y diversos sectores. 

El sur del Continente suramericano es escenario de conspiracion 
y enfrentamiento a la Corona Espanola. Jose de San Martin, unifico 

Hago un nuevo llamado a analizar el Anexo 1. El caso mexicano es presentado con toda 
la amplitud que permite un cuadro sinoptico. Pero ahi se evidencia el conflicto 
permanente entre las corrientes politicas de esa nacion. 

' Juan Bautista Alberdi, "Bases y puntos de partida para la organizacion politica de la 
Republica Argentina", en Leopoldo Zea (compilador), Pensdmiento Positivktd Ldti- 
nodmericano, op. cit., p. 79 



en ese inmenso territorio todas las voluntades y todo el resentimien- 
to en contra de la metropoli. 

El proceso revolucionario en la America continental, largo y 
tortuoso, tuvo una duracion de aproximadamente 18 anos (de 1808 a 
1826), aunque si se toma en cuenta que no fue hasta 1836 cuando 
Espana admite la independencia de Mexico, su duracion es aun 
mayor. 

El Caribe vivio los acontecimientos a su propio ritmo. En las 
Antillas Mayores cada isla tomo su propio rumbo. La isla de Santo 
Domingo, dividida despues de la ocupacion francesa en el siglo XVII, 
fue mas que sui generis. El oeste ocupado por Haiti, se proclamo 
independiente mucho antes que cualquiera de las colonias espanolas, 
pero negando la esencia de su revolucion, ocupo la parte este en 1822. 
No fue hasta 22 anos despues ue la hoy Re ublica Dominicana creo & P su Estado Nacional, pero a erencia de as demas no lo forjo en 
contra de una potencia imperial. En Cuba los aires d , ~  libertad no se 
sintieron hasta muy avanzado el siglo XIX; y finalmente en Puerto 
Rico, comenzo a erminar la semilla de la independencia, pero 
situaciones partic 3 ares determinarian que la posesion de la isla 

asara de un imperio a otro. El resto de los dos archipielagos que 
gordean a las islas mayores, continuo con su logica de dominacion, 
esclavitud y subordinacion a las demas otencias imperiales, ellas 

P nacion de os pueblos. 
E mismas su uestas reivindicadoras de la 'bertad y la autodetermi- 

El a oyo recibido por los revolucionarios latinoamericanos con- P tinent es, ha sido muy estudiado por diversos intelectuales. Al 
hacer esta afirmacion, me asalta Pieve Chaunu a la mem~ria,~pues 
este historiador frances ha sido uno.de los que mas ha planteado el 
aporte de los franceses e ingleses a los rebeldes latinoamericanos. 
Esta ayuda, sustenta esta tendencia, se ex lica en la necesidad de 
Francia e Inglaterra de ampliar su merca J' o de bienes y capitales, 
requisito indispensable para el desarrollo de sus capitalismos. Sin 
embargo, en un reciente libro publicado en ocasion de Quinto 
Centenario del Descubrimiento de America, se afirma lo c~ntrario.~ 

' Pierre Chaunu, Histoire de 1 'Amktque Latine, Paris, Presses Universitaires de France, 
1961. Este diminuto libro desde su aparicion se convirtio en un clasico y fuente de 
consulta obligatoria de los historiadores que trabajan el tema. 
David Bushnell y Neill Macaulay, El Naimiento de l o s  Ptah Lativotamericanos, Madrid, 
Editorial Nerea, 1989 



Concluyen los autores, historiadores de la Universidad de Oxford, 
despues de hacer una sintesis del proceso, que aunque los latinoame- 
ricanos recibieron ayuda de los europeos, "obtuvieron (...) su inde- 
pendencia fundamentalmente gracias a su propio esfuerzo". Y segun 
su opinion esto explica porque el conflicto tuvo tan larga duracionlO. 
Personalmente la conclusion de estos dos estudiosos no me resulta 
muy convincente pues la presencia de los imperios, incluyendo el 
norteamericano, marco la vida de las nuevas republicas a todo lo 
largo del siglo. 

Hasta aqui hemos visto el desarrollo de los acontecimientos 
desde la optica de America Latina. Pero seria interesante analizar 
como se vivio y como percibio la metropoli la perdida de un territo- 
rio tan inmenso como rico. El hecho de que Espana haya perdido a 
America lo cual significo la desintegracion de la mas grande estructu- 
ra imperial conocida hasta ese momento, debio tener impacto no 
solo en la Corona, sino en la poblacion metropolitana que se benefi- 
ciaba del monopolio impuesto por Castilla desde el siglo XV. Coste- 
loe nos ofrece pistas para conocer esta percepcion. En un estudio, 
tambien realizado en ocasion del Quinto Centenario," se presenta la 
reaccion de la Corona Es anola primero ante el incipiente desacato a 
la autoridad imperial y uego ante el inminente triunfo de los re- 
beldes. 

P 
Uno de los hallazgos mas interesantes del estudio de Costeloe es, 

segun el, la ausencia o la insignificante presencia de una opinion 
publica espanola que expresara en uno u otro sentido su posicion 
frente a un evento de esta magnitud. Afirma el historiador que en su 
exhaustiva busqueda en los archivos no pudo encontrar ningun 
documento mediante el cual algun ciudadano espanol expresara 
sentimientos de desastre nacional o incentivara a la poblacion a 
sacrificarse para salvaguardar la dominacion imperial, por lo que 
infiere que la gran mayoria de los espanoles se mantuvo indiferente y 
no mostro ningun interes por el desarrollo de los acontecimientos. 
La explicacion que nos ofrece el historiador de este singular feno- 
meno, frente a la cual abrigamos dudas, es que en ese momento el 

'O Ibidem. p. 27 
" Michael P. Costeloe, La Respuesrcr d ka Independencia. La Espana Imperial y kas Revolu- 

ciones Hispdnodmericdttd~, 1810-1840, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1989. 



Rey Fernando VI1 habia aplicado una politica fiscal agresiva que 
lesionaba duramente a todos los espanoles. 

Otra razon con la cual Costeloe intenta explicar la indiferencia 
espanola frente a las luchas independentistas norteamericanas, es que 
la Espana peninsular tenia tantos y tan graves problemas que las 
revoluciones latinoamericanas fueron disminuidas a su minima ex- 
presion. La invasion napoleonica de 1808 y las guerras ue esta 3 ocupacion trajo consigo concitaron toda la atencion del pub ico y el 
Estado espanoles. La meta era sacar a los franceses. Pudieron lograrlo 
en 1814, y para ese momento, el germen de la separacion habia co- 
rroido a todas las colonias espanolas desde Mexico hasta Argentina. 

Queda una vez mas demostrada la incapacidad del im erio es- 
panol. En el siglo xv impuso en America su propia Bebilidad 
institucional y su imperfectisimo modelo seudo feudal de esencia 
esclavista. A lo la o de los siglos no pudo controlar las colonias, por 
lo que la autorida 7 de la Corona fue permanentemente cuestionada 
con las multiples alianzas de los colonos con piratas y toda suerte de 
personajes que sin ser del agrado de los reyes, permitian el enriqueci- 
miento de las autoridades coloniales y de los encomenderos. En todo 
caso, cuando el sentimiento de autodeterminacion corroia el pen- 
samiento y sentimiento de las elites criollas, Espana no pudo res- 
ponder porque era incapaz de atender a dos graves problemas: Na- 
poleon y los revolucionarios de America. 

El movimiento revolucionario en America Latina continental, 
triunfo despues de casi dos decadas de incesantes y persistentes 
enfrentamientos. Fue una revolucion caracterizada por largas luchas 
inspiradas y motorizadas por diversos efectos y razones: por sen- 
timientos puros de libertad para algunos, los menos; de resentimien- 
to racial, de busquedas de nuevas alternativas politicas de domi- 
nacion y de gru os sociales ue deseaban enfrentar a la metropoli P controladora de comercio y 1 e toda la vida economica colonial. 

quedo despues de la guerra? materializo el sueno de la 
"Gran Nacion"? La respuesta es compleja y nos puede llevar por 
caminos incomprensibles. Una interpretacion rapida, no arroja un 
resultado halagueno y dificil de entender: el sueno de unidad se 
convirtio en terrible fjagmentacion, en enfrentamientos mutuos para 
consolidar la formacion nacional respectiva. 

Mexico y Centroamerica que iniciaron juntos el camino de la 
libertad y formaron unidos el territorio de un nuevo imperio ameri- 



cano, se fragmento en ocho republicas independientes. Las compe- 
tencias entre las siete diminutas republicas que se formaron en la 
decada del 40 del pasado siglo, confirman con creces la tesis de la 
fragmentacion. 

El sueno bolivariano de la "Gran Colombia" no pudo consoli- 
darse, ni siquiera para dar un respiro a su creador. Bolivar termino 
sus dias abandonado por los suyos y enfrentado por sus adversarios. 
Las dos principales integrantes del proyecto bolivariano, Venezuela 
y Colombia, conformadas en dos naciones independientes y sobe- 
ranas, han pasado toda su historia republicana enfrascadas en enfren- 
tamiento~ fronterizos y de cualquier indole, ratificando con sus 
hechos la tesis de Don Mario GOngoral2 de que las naciones lati- 
noamericanas han configurado su nocion de pertenencia en contra- 
posicion a un enemigo, de negacion o separacion de sus adversarios y 
no afirmando lo que son o han sido. 

El Cono Sur de Sudamerica no vivio una situacion diferente. Un 
conflicto tras otro resulto ser el escenario politico entre las naciones 
despues que roclamaron su independencia. Enfrentarnientos entre P el norte y e sur del mismo continente, porque el Peru se habia 
convertido en una franja disputada como tesoro preciado. Agre- 
siones constantes entre lo que hoy es Chile y Argentina, una tierra 
que los dos dicen oseer; entre Argentina y Brasil, nueva disputa por Id tierra; entre C e, Peru y Bolivia por controlar el dominio del 
Oceano Pacifico. No olvidemos tampoco la cruenta lucha entre 
Peru y Ecuador por una franja de territorio, ni los inconvenientes 
suscitados entre dos naciones que son como una zona de paz en 
medio de enfrentamientos: Paraguay y Uruguay. Esta enumeracion 
de conflictos entre hermanos evidencia la dolorosa fragmentacion de 
America. La historia colonial y republicana ha dividido al continente 
en porciones, grupos y sectores que han crecido y construido sus 
historias a partir de pugnas y enfrentamientos. 

De lo planteado se deriva la existencia de un problema profundo 
que no encontro solucion al producirse la ruptura del nexo colonial y 
formularse el proyecto nacional. A juicio de German Carrera Da- 
mas" el enfrentamiento con el poder colonial y el posterior triunfo 

l2 Mario Gongora, Ensayo Historico Sobre la Nocwn de Estado en Chile en los Siglo XIX y 
XX., Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1988. p 13 y siguientes. 

l' Este historiador venezolano recopilo en dos volumenes conferencias en torno al proyec- 
to nacional que se orquesto en Venezuela. En dichos trabajos presenta interesantes 



de los revolucionarios trajo como consecuencia una dislocacion de la 
estructura de poder interno. Senala el autor que mientras a nivel 
macro las colonias de America Latina se debatian entre un nexo 
colonial y mercantil primero, luego capitalista, en el interior de las 
colonias existia un poder politico, economico y social apoyado en la 
gran ropiedad, la explotacion del trabajo, la opresion y el control 
sociaf A su juicio esta dicotomia impone una dinamica al poder 
politico que supera cualquier interpretacion teorica. El analisis que 
presentamos a continuacion confirma la tesis del historiador. 

(Que paso con el proyecto nacional? Simplisima pregunta que 
amerita una com leja, ponderada y profunda respuesta. No penso 
nunca el cura Hi d algo que su accion aventurada y peligrosa estallaria 
como barril de polvora en todo el continente. Quince anos despues 
de su osadia, America Latina habia logrado romper los nexos con su 
metropoli imperial. 

Inspiradas las elites intelectuales y los comerciantes criollos en los 
modelos democraticos, se unieron al movimiento que lucho contra 
el poder imperial. Los gru os mas conservadores, cuyo poder se 
sustentaba en la posesion Be la tierra, tambien participaron en las 
luchas como unico camino viable para trasladar el poder y el control 
a America. Los marginados de siempre, los indios, negros, mulatos, 
mestizos tuvieron participacion en la contienda cuando sus fuerzas y 
su volumen eran necesarios al enfrentamiento del enemigo. 

Triunfante la revolucion con latentes conflictos internos, se 
inicio a lo que hoy denominamos su historia republicana. Pero la 
simbiosis de sectores sociales, percepciones de lo que se debia hacer 
despues del triunfo del movimiento y el juego de intereses economi- 
cos, hicieron nacer en America formas hibridas de gobierno, ue en 9 lo mas esencial de su contenido y forma negaban con creces e ideal 
democratico que motivo a un sector reducido de los revolucionarios. 

Para lograr la paz publica los gobiernos "democraticos y repre- 
sentativos" latinoamericanos sustentaron su poder en el ejercito, el 
cual se constituyo en el vehiculo mas importante para lograr la 
"democratizacion" de la sociedad. La via militar se convirtio tam- 
bien en una forma de ascenso social, pero sobre todo de dominio y 
control. La paradoja de "uso de la fuerza" para lograr la democracia 

interpretaciones al proceso latinoamericano republicano. Cf. German Carrera D a m ,  
Una nacion Lhmh Venezueh, Caracas, Monte Avda Editores, 1984. Vease tambien 
Venezueka:proyecto nacional y poder socid. Barcelona, Editorial Critica, 1986. 
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y la paz estuvo presente a todo lo largo del siglo XIX en la America 
republicana. 

El control del Estado se convirtio en obsesion de los grupos 
sociales con vocacion de dominacion. Los golpes de estado se 
sucedian como algo normal, las elecciones manipuladas formaban 
parte del teatro de la politica latinoamericana. El caudillismo, 
sustentado en una estructura muy definida de poder regional, que 
controlaba a su vez una gran masa de la poblacion, no solo estuvo 
presente, sino que fue el fenomeno polltico particular de nuestra 
America. 

A este caos eterno que se inicio con la emancipacion, se consolido 
con el triunfo de la revolucion y culmino con la consolidacion de la 
vocacion absolutista en el Ultimo cuarto del siglo, se le suman la 
pobreza, el deterioro de la economia y los intereses imperiales que 
veian en America un mercado virgen de 16 millones de personas, al 
mismo tiempo que un territorio capaz de ofrecerle los productos que 
necesitaban sus mercados. Los planes imperiales eran favorecidos por 
gobiernos fragrles y pobres que demandaban recursos ara fortalecer P sus ejercitos a fin de enfrentar a sus adversarios y deficit fiscal, 
enfermedad endemica padecida por todos los gobiernos. 

Inglaterra y Francia en una primera etapa, y Holanda y Alemania 
muy avanzado el siglo, se convirtieron en los principales aliados de 
los nuevos gobernantes. Explico mejor, las potencias imperiales eran 
aliadas de los nacionales, pero rivales entre si. Con increible rapidez 
los imperios ofrecieron sus ayudas para consolidar sus posiciones, a 
cambio de que se les ofreciera la liberalizacion del comercio.'' 

Al romper con el monopolio colonial espanol, la independencia 
abrio las puertas a los paises latinoamericahos, al tener acceso directo 
a los mercados internacionales, pero no modifico la organizacion 
interna de sus estructuras economicas. Se suplanto el monopolio 
espanol por otros, los cuales amparados en la teoria de la liberaliza- 
cion comercial y en los postulados de la doctrina liberalismo economi- 
co, traspasaron los privilegios de una potencia a otra y de un sector 
social a otro: 

" David Bushnell y Neill Macaulay afirman en su libro que la crisis economica de los anos 
30 del siglo pasado en America Latina, con su consecuente drastica reduccion de 
importacion de bienes elaborados provoco verdadero panico en la bolsa de valores de 
Londres. Cf. El mcimiento de lospdzjes latinodmericanos, op. cit. 
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"Latinoamerica, por lo tanto, hizo una aplicacion selectiva de la 
doctrina economica liberal. Se declaro a favor del comercio 
internacional sin restricciones, pero no suprimio las tarifas 
aduaneras, ni mucho menos actuo, ni siquiera acepto, la critica 

lanteada por Adam Smith contra los monopolios nacionales, 
ros precios y salarios regulados, los arbitrios interiores, la 
vinculacion de las tierras, las manos muertas y los sistemas de 
trabajo forzoso". l5 

El caos del siglo XIX en America Latina se agudizo con los 
enfrentamientos entre los grupos. Amparados en supuestas diferen- 
cias ideologicas irreconciliables propiciaron innumerables movi- 
mientos, guerras, rebeliones, golpes de estado, modificaciones consti- 
tucionales, gobiernos efimeros, dictatoriales o democraticos. Lo 
cierto es que federalistas, centralistas, liberales, conservadores, reli- 
giosos o anticlericales, con pequenas diferencias en practica politica y 
concepciones, se sometieron a la logica del caos, la lucha intercaudi- 
llista y la complacencia ante los poderes imperiales. Como dice 
Beatriz Gonzalez, la formacion nacional en los nacientes estados 
latinoamericanos es un hibrido donde se combinan, "por un lado, 
todos los requisitos necesarios para justificar la existencia del moder- 
no estado burgues sobre la base de la concepcion hegeliana. Esto es la 
unidimensionalizacion y homogeneizacion de todos los factores per- 
turbadores de la unidad nacion al.... Y, por' otra parte, al estar las 
clases urbanas mas interesadas en la integracion del respectivo pais al 
sistema internacional, orientando sus tos hacia los centros del 
poder mundial, tienden a divorciarse ti" e la problematica interior. 
Esto significa que el cosmopolitismo atenua y destruye la idiosincra- 
sia y la conciencia nacionales, teniendo estas que ser construidas a 

anir de un conjunto de mitos e idealizaciones donde se traspongan 
Pos contenidos de una supuesta nacionalidad".16 

Concluyo este asumiendo la tesis de Leopoldo Zea,17 
quien define el proceso latinoamericano, especialmente el transcurri- 
do durante el siglo XIX, como una historia cuya caracteristica basica 
es el conflicto. Las paginas que siguen ejemplifican esta lapidaria 
conclusion. 

Ibidem, p. 56. 
Beatriz Gonzalez Stephan, La hismriografia literarid del liberalLrmo hispanoameruano del 
siglo XIX, La Habana, Ediciones Casa de las Americas, 1987. p. 42. (Premio Casa de las 
Americas). 
Leopoldo Zea (compilador), Pensamiento Positivistu Latinoamericano, op. cit. 



2. o positivistas? El falso 
dilema del pensamiento latinoamericano. 

"La transicion de un periodo a otro n o  es obra facil, ni de poco 
tiempo; da por si sola tarea para muchas generaciones. iC6mo 
cambiar en cincuenta anos, ni en un siglo, las ideas sobre las que 
ha descansado la sociedad durante la vida de muchas generaciones?" 

Jose Victorino Lastarria.'" 

La complejidad del siglo XIX en America Latina es el producto 
de su vrovia historia de dominacion. Controlada durante casi cuatro 

L A 

siglos por una Espana judeo-cristiana, concibe su destino como la 
disposicion-imposicion del poder divino, y no como resultado del 
atraso mismo de su imperio conquistador. No debemos olvidar que 
Espana fue el Ultimo imperio en recibir las ideas de la cultura 
revolucionaria del resto de la Euro~a  occidental. Su emveno en 
defender los prece tos que la convkeron en el reducto' de una 
ideologia y una c P tura sustentada en la ortodoxia religiosa, le im- 
pedia abrirse camino hacia los senderos de la modernidad. 

America recibio el bombardeo intelectual de la Europa moderna, 
que proponia en esencia la organizacion de la sociedad sobre el 
principio de la libertad, y el ejercicio de la dominacion a traves de un 
gobierno sustentado en una mayor apertura, distinta a la centraliza- 
cion del poder ejercida por Espana durante cuatrocientos anos en 
esas colonias del llamado nuevo mundo. Carlos Bosch Garcia19 senala 
que esa estrecha conce cion del mundo impuesta por Espana en sus 
dominios, sometio a P os pueblos latinoamericanos a una postura 
contradictoria de defensa y retirada que la colocaba al margen del 
curso tomado por la historia universal. 

Pero cuando America decide abrir sus puertas a las nuevas ideas 
liberales, no hace sino incorporarlas a su viejo sistema de valores 
representado por cuatro siglos de dominacion politica, economica y 
cultural. El hibrido nacido de este encuentro forzoso de valores 
culturales, es dificilmente clasificable, aunque muchos se empenen en 
llamar liberal al grupo iniciador de la contienda revolucionaria. 
Otros sectores, los que pudieron establecerse en el poder, fruto del 

Jose Victorino Lastarria, "Lecciones de politica positiva", en Leopoldo Zea (compila- 
dor), Pensamiento Positivista Latinoamericano, op. cit., p. 100. 

l9 Carlos Bosch Garcia, "Las ideologias europeistas", en Leopoldo Zea (compilador), 
America Latina en sus ideas, Mexico, Editorial Siglo XXI, 1986. 



triunfo de la revolucion anti-colonial, han sido definidos como 
positivistas. De conservador fue calificado el tercer participante en el 
conflicto, porque su pensamiento defendia la tradicion, pero sobre 
todo, porque sostenia que la responsabilidad de solucionar los pro- 
blemas recaia en las minorias dominantes, excluyendo abiertamente 
a las masas. Despues de leer con detenimiento los planteamientos de 
cada grupo que muchos se empenan en calificar de antagonicos, me 
encuentro con la encrucijada de no poder diferenciar los postulados 
de unos y otros. Una cosa sin embargo es cierta: para ambos grupos, 
Europa y Estados Unidos se convirtieron en modelos a imitar, en el 
oasis esperanzador en ese desierto de caminos y horizontes diversos. 

Bosch Garcia sugiere la existencia de una corriente critica, que 
definia dos caminos de interpretacion en la America Latina de 
principios del siglo XIX, producto de las influencias teoricas del rico 
siglo XVIII. Uno de estos hizo hincapie en los conocimientos de las 
ciencias naturales y la tecnica, influyendo de manera notable a los 
grupos que defendian la produccion agricola ypecuaria. Senala que 
de esta orientacion habria nacido la Revolucion Industrial in lesa, 
cuya tesis de la libertad de comercio se conveiriria en una cfe las 
banderas de lucha de la ideologia criolla, estimulando la ruptura con 
el orden colonial. "Asi se debilitaron las posturas indicadas por el 
orden catolico latinoamericano que se proyectaron en el siglo XIX, 
formando un sustrato de tradicionalismo senorial basico para el 
mundo conservador de America Latina".20 

El otro camino sugerido por los revolucionarios latinoameri- 
canos fue la defensa, en el plano filosofico, de ideas que privilegiaban 
los derechos humanos, la igualdad y la libertad. Pero resos de sus 
propias contradicciones, adecuaron esos terminos y os a licaron f solo a los "senores". Las masas siguieron marginadas y exc uidas de 
ese proceso de transformacion. De un discurso "revolucionario", de 
una propuesta de "revolucion", el proceso fue solo de cambios de 
actores sociales en el modelo de dominacion. Beatriz Gonzalez, 
aunque con un lenguaje taxativo y a veces ortodoxo, define muy bien 
el proceso, las influencias recibidas y confirma ue el pensamiento 9 latinoamericano era una especie de cristal de multip es caras y opciones: 

"De toda la cultura del capitalismo liberal -que no deja de ser 
heterogenea- se seleccionan una serie de elementos que, 
combinados, dan lugar a una democracia aristocratica y autoritaria 

Ibidem, p. 239. 



y a un extremo liberalismo economico. La democracia es 
concebida como el gobierno de los mejores. La participacion de 
las masas populares es vista como anarquia; por lo ue debe ser 
eliminada. El prejuicio clasista se combina con CJ raciai. Se 
proclama la superioridad de la sangre his ana, latina y sajona y la 
de la piel blanca, sobre los grupos crio E os, indigenas y negros 
condenados biologicamente. La explotacion de estos grupos por 
las elites resulta asl justificada y deseada. La inmigracion de 
elementos europeos es concebida como una operacion 
regenerativa de la poblacion nacionai". 21 

Una de las posiciones teoricas mas elaboradas y novedosas es la de 
Bemardino Bravo Lira." Sugiere este autor que las diferentes inter- 
pretaciones sobre el proceso latinoamericano del siglo XIX, aunque 
algunas hayan sido elaboradas por intelectuales latinoamericanos, 
reflejan una vision eurocentrista, no americanista. Estas osiciones, P afirma Bravo Lira, ponen el acento en la vigencia en America Latina 
del ideal europeo ilustrado, olvidando analizar a profundidad las 
consecuencias de la obra de Espana y Portugal en el denominado 
Nuevo Mundo. Afirma que es erroneo dividir la historia lati- 
noamericana en dos epocas: antes y despues de las guerras de in& 
pendencia, como si ambas fueran contrapuestas y no como con- 
tinuidad que en un proceso tortuoso inicia sus transformaciones 
institucionales, economicas, sociales y politicas. Entiende que una 
de esas "continuidades", es decir factores que permanecieron aun 
despues de haberse proclamado la independencia, fue el "ideal ilustra- 
do de gobierno", rastros que perduran mas alla del 1860. Los 
ejemplos sobran para fundamentar su posicion: Juan Manuel Rosas 
en Argentina (1792-1840); en Bolivia un Andres de Santa Cruz (1792- 
1865); Jose Antonio Paez (1790-1873) en Venezuela; Francisco de 
Paula Santander (1792-1840) en Colombia; y en Mexico Lucas Al& 
(1792-1853). Con estas afirmaciones Bravo Lira intenta demostrar 
ue en America Hispana el desarrollo politico despues de la indepen- 

Iencia esta mas ligado a los preceptos del absolutismo ilustrado, que 
a los del liberalismo politico. 

Analizando las ideas de Bravo Lira, se me ocurre pensar en las 
posiciones sostenidas por Veliz.*) He declarado en otras oportunidades 

" Beatriz Gonzalez, op. cit., p. 43. 
Benardino Bravo Lira, El Absolutismo Ilustrddo en Hispdnodmkica. Chile (1760 - 1860), 
Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1994. 

l' Claudio Veliz, La Trddicion Cenm1i.m en Americd Latimi, Barcelona, Editorial Ariel, 
1984. 



que asumo las posiciones de Veliz cuando plantea que la estructura 
politica y administrativa vigente en America Latina despues de 
producirse las perras de independencia, tiene un sello indiscutible 
de centralizacion y autoritarismo cuya raiz no es otra que el centra- 
lismo impuesto por Castilla durante la colonizacion, a consecuencia 
de lo que el denomina la introduccion del "moribundo feudalismo 
politico del reino de I~abel".~' Es sabido que bajo el reinado de 
Fernando e Isabel, Espana tenia la monarquia mas centralizada de la 
Europa de la epoca. Ahora bien, las caracteristicas particulares del 
desarrollo del feudalismo espanol, su arritmia historica para deno- 
minarlo de alguna manera), hicieron que la contradiccion entre la 
burguesia naciente en el viejo continente se manifestara en Espana y 
en sus dominios de manera distinta. 

A juicio de Veliz este fenomeno determino que la America 
Hispana estuviese caracterizada por un fraccionamiento de la aut ori- 
dad, a pesar del control impuesto por el modelo colonial, producto 
del compromiso entre los diversos sectores detentores del poder 
politico en las nuevas tiekras. Centralizacion y fraccionamiento fue- 
ron dos caracteristicas aparentemente contradictorias, que tenian su 
propia logica interna, pues si bien Espana controlaba el poder a 
traves de sus instituciones, la lejania permitio a los conquistadores 
construir su poder mediante pactos tacitos que situaban la soberania 
real en la dominacion de las tierras conquistadas y sus habitantes. 

Asi pues, America Latina heredo de Espana ademas de su cultura, 
las inconeruencias historicas. Sobre esta realidad se edificaron las 
nuevas naciones latinoamericanas, que en el siglo XIX imitaron 
avida y desesperadamente las instituciones politicas europeas, hijas 
de otras realidades v otras circunstancias: el desarrollo de la bur- 
guesia y la consolid~cion y expansion del capitalismo. 

Las influencias del pensamiento europeillegaron hasta America, 
gracias al contacto de los jovenes de alta posicion social que pudieron 
impregnarse de las teorias de moda y de la de modernidad de la 
Europa de principios del siglo XIX. Las nociones de "radicalismo", 
"constitucionalismo" y "anticlericalismo", todas importadas, se ins- 
talaron en una America dividida, hibrida y tradicional. Muchas de 
esas ideas encontraron oposicion entre los sectores fieles al modelo 
monarquico y a la tradicion centralista del catolicismo ortodoxo y 
seudo-feudal de la colonia. 



Pero las diferencias, se vieron determinadas por una logica supe- 
rior a los enfrentamientos ideologicos. Los grupos politicos, libe- 
rales y conservadores, como suele llamarseles, sostuvieron la tesis del 
libre comercio y del libre cambio, aunque en algunos casos, sus 
propuestas se vieran enturbiadas por corrientes minoritarias que 
defendian el proteccionismo economico. 

La realidad se vivia en dos planos superpuestos. Por un lado la 
poblacion, la ran masa de trabajadores, que participaba en el proce- 
so solo cuan % o eran solicitados sus servicios por el senor a quien 
debia obediencia, sin importar la posicion ideologica o politica que 
este defendiera. Su preocupacion era la sobrevivencia y su manera de 
lograrlo era mediante la alienacion y la subordinacion. 

El otro plano era el debate entre las elites politicas y economicas, 
enfrentadas y aliadas entre si que decidieron etiquetar sus posiciones 
y luchar por el control del poder. Ambos grupos se vieron surnergi- 
dos en la logica de la or anizacion del Estado y en la necesidad de 
responder a una deman f a internacional que rompia con los viejos 
esquemas de la dominacion colonial. Decadas completas de enfren- 
tamiento~ y violencia por el dominio politico entre estas elites 
rivales, caracterizaron el periodo posterior a la independencia. 

Con algunas reservas, pero para facilitar la exposicion, sugerimos 
la existencia de dos grupos politicos, uno de ellos dividido en dos 
subgrupos: los liberales que defendian la construccion de un modelo 
basado en una democracia representativa y los conservadores, repar- 
tidos entre quienes abogaban por cambios economicos, no asi politi- 
cos y los que no cedian en la defensa del tradicionalismo hispanico. 
Ambas corrientes del mismo grupo, uno mas conservador que otro, 
abogaban en definitiva por un proyecto que se sustentara en una 
nueva dominacion colonial. 

Presos por una realidad muy diferente a la que se vivio en 
Europa, los liberales intentaron adecuar sus discursos a los aconteci- 
mientos politicos, buscando armonizar la doctrina liberal de origen 
europeo a la realidad latinoamericana. En ese roceso, mantuvieron S siempre aisladas a las clases populares. Defendian el romanticismo y 
buscaban hacer de Latinoamerica un espejo de las sociedades libres 
representadas por Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. 

La primera generacion de los politicos liberales latinoameri- 
canos, defensores del liberalismo romantico, fue sustituida por una 
generacion mas racional y realista, que intento proponer caminos 



distintos y alternativas adaptadas a su propia realidad. A partir de 
1840, nuevas influencias teoricas dominaron el escenario politico. El 
pensamiento positivista llego hasta America, encontrando terreno 
fertil, pues la presencia de la industria y la necesidad del desarrollo 
tecnologico, determino que un grupo de pensadores latinoameri- 
canos viera en esta corriente la solucion para poder encaminar el 
Continente haciallos caminos de la modernidad. Las paginas que 
siguen intentan resumir el pensamiento liberal y el positivista, sus 
puntos comunes y divergentes. 

2.1. El pensamiento liberal latinoamericano: el dilema entre las 
propuestas de transformacion y la encrucijada impuesta por 
la realidad 

"No hemos podido consolidar un gobierno estable ... no poseemos 
marina ni ejercito; no tenemos administracion de, justicia; 
carecemos absolutamente de credito exterior e interior.; no hay 
agricultura ni comercio prospero; faltan caminos puentes, calzadas, 
seguridad, no contamos con hombres de luces que ayuden a 
promover el bien y salvar a la Patria, porque no los hemos sabido 
formar y porque no queremos perdonar a los que gimen en el 
destierro ..." 25 

Como apunta Hale 26 resulta dificil hacer una presentacion cohe- 
rente y sintetica del liberalismo del siglo XIX en America Latina. 
Algunos planteamientos enarbolados por los teoricos liberales, no 
fueron mas que importaciones pura y simplemente o simples adapta- 
ciones de posiciones teoricas, a veces contradictorias. 

El nacimiento de un pensamiento es normalmente el resultado 
de procesos sociales y de una formacion social y economica dada. El 
liberalismo politico nacio, crecio y se desarrollo en sociedades donde 
las fuerzas burguesas presionaban al feudalismo rancio. En Francia, 
por ejemplo, el movimiento de la Ilustracion, surgio en el seno del 
Antiguo Regimen. En Inglaterra, como ya hemos senalado, nace una 
corriente de pensamiento que explica, y a veces justifica, el hibrido 

ESta cita fue extraida de un patetico discurso del presidente del Consejo F.eral de 
Centroamerica, en 1840, despues que los diferentes paises se prodvnan independi.entes y 
deciden romper su pacto de alianza. Citado por Juan A. Oddone, "Regionalismo y 
Nacionalismo", en A m h a  Latim en sus Ideas, op. Ut., p. 213. 

2b Charles A. Hale, EL ~iberalismo ~ e x i c d n s m  la Epoca de Mora. 1821-1853, Mexico, 1978. 



modelo surgido de la Revolucion Industrial. Las mismas naciones 
europeas 'no enarbolaban un discurso coherente. Las nociones de 
libertad individual y colectiva, derechos y privilegios historicamente 
adquiridos en contraposicion al concepto de los derechos naturales, 
soberania pop dar y constitucionalismo constituyen solo parte de los 
discursos conflictivos y diferentes elaborados por esa pleyade de 
intelectuales que configuro su pensamiento a partir de su propia 
realidad. 

America Latina es escenario de un modelo alternativo de orga- 
nizacion social, pero para poder estructurarlo, debe responder a sus 
propias contradicciones. El liberalismo, la teoria cohesionadora de la 
nueva sociedad capitalista, llega a una America diversa de rasgos 
semi-feudales y algunas veces casi esclavistas, que ha sido sometida a 
una economia de mercado por exigencia externa mediante la logica 
de la subsuncion. Esta contradictoria realidad se refleja en el pen- 
samiento liberal y en sus postulados. Para citar un ejemplo, y aqui 
recurrimos de nuevo a Hale, en el caso mexicano dos objetivos 
contradictorios constituyeron el fundamento de los grupos liberal9 
que sustentaron a Mora. Abogaban por la libertad individual, una 
perspectiva diametralmente opuesta a la dominacion impuesta du- 
rante la colonizacion. Segun estos grupos politicos, esta libertad 
debia ser garantizada por un poder politico responsable, que auspi- 
ciara tambien la libre expresion de las ideas y de las creencias. Sin 
embargo, los liberales mexicanos auspiciaban una nacion juridica- 
mente uniforme bajo el mandato de un Estado poderoso. 

2.1.1 Algunas ideas politicas y sociales presentes en el discurso 
liberal 
El radicalismo liberal se abandero de la libertad en todos los 

planos: libertad de comercio, de industria, de opinion, de cultos y de 
eleccion. De ahi su defensa al sufragio universal, pues no podia 
concebir un modelo economico, politico o social que no estuviera 
sustentado en la libertad. 

La secularizacion del Estado y la consecuente separacion de la 
Iglesia h e  una de las ideas defendidas p8r los liberales 
mas radicales. La defensa de este principio significo algo mas que la 
reformulacion radical de uno de los mas importantes valores colo- 
niales heredados. Mexico, personificado por Su mas importante lider 
liberal, Jose Maria Luis Mora, fue sin lugar a dudas, el mas grande 



defensor de esta idea. Segun Perez MemenZ7 esta posicion fue inspira- 
da or la Constitucion de Filadelfia promulgada en 1787, que separo 
am ! as potestades y abogo por la secularizacion del Estado. 

En medio de una sociedad con unas raices profundamente catoli- 
cas, herencia de su metropoli colonial, un grupo de osados liberales 

ropugno por la libertad de cultos, notablemente influenciados por 
!as ideas progresistas de Bentham y Constant, quienes afirmaban que 
la condicion de ser libre implicaba tambien la profesion soberana de 
las creencias religiosas. Los menos radicales defendieron la "toleran- 
cia religiosa", que tambien proponia una apertura para que los 
ciudadanos pudiesen profesar la religion de su preferen~ia.~~ 

Aunque las ideas sobre la libertad de cultos estuvieron presentes 
en los grupos politicos liberales desde principios del siglo XIX, no 
tomaron verdadera importancia legal hasta mediados de siglo, cuan- 
do fueron incorporadas a las constituciones de Colombia, Venezue- 
la, Costa Rica, Honduras, Brasil y Guatemala. Sin embargo, a pesar 
de que los liberales tenian un peso importante en el acontecer 
politico de Ecuador, Peru, Nicaragua y Paraguay, no auspiciaron ni 
defendieron el principio, muy al contrario, favorecieron la intoleran- 
cia religiosa.29 

27 Fernando Perez Memen, Elpensamiento dominicano en la Primera Republica (1844-1861), 
Santo Domingo, Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureiia, 1993. El libro aporta 
una amplia e importante base documental sobre el tema. 
En el libro. va citado. de Fernando Perez Mernen se hace un analisis sobre las influencias ,, 
europeas en el pensamiento liberal dominicano. Por lo bien expuesto que esta el analisis, 
consideramos innecesario hacer una repeticion. Por ejemplo en el caso que nos ocupa, el 
historiador cita en su nota 10 de la pagina 148 una parte del pensamiento de Constant 
expuesto en el Curso de Politica Internacional de Paris en 1825, lo siguiente: "La unica 
medida que sea razonable y conforme a los verdaderos principios por lo que respecta a 
religion, es el establecimiento de la libertad de cultos, sin restriccion, sin privilegios y 
aun sin exigir a los individuos, con tal que observen en lo exterior las normas puramente 
legales, declaren su asenso en favor de un culto particular". 

l9 Perez Memen, op. cit. En el libro aparece una referencia amplia sobre el proceso 
constitucional y las influencias que recibieron las propuestas liberales latinoamericanas. 
Amplia el autor el concepto del Patronato, el cual en la vision enarbolada por el 
regalismo, que era una especie de regalia de la Corona o tambien un derecho del Estado 
por el que se nombraban "los obispos y se presentaban a la Santa Sede para que les diera 
la Constitucion canonica, pero tambien comprendia la dotacion del culto por el poder 
temporal y el Placa o Pase Regio, que era la facultad de dar el Pase o negarlo a los 
documentos eclesiasticos desde y hacia la Santa Sede", p. 111. 



El principio de igualdad ante la ley, tan presente en el pensamien- 
to de Montesquieu y Rousseau, que fue arte importante del discurso I! de los liberales latinoamericanos, imp ~ c o  una ruptura con la vieja 
concepcion heredada de la sociedad feudal, que justificaba las 
desigualdades sociales or privilegios derivados del origen. Sin em- 
bargo, en la practica, & exclusion de las mayorias sociales fue una 
constante en la experiencia revolucionaria y post-revolucionaria. 
Los casos de Peru y Mexico son dignos ejemplos de esta marginacion 
de los pueblos indigenas, principal grupo etnico en la composicion 
de sus poblaciones. 

El principio de la libertad individual tambien formo parte del 
discurso liberal latinoamericano. Las nociones de libertades civicas y 
publicas estuvieron presentes en algunas de las leyes y las constitu- 
ciones republicanas. Junto a este principio se abogo, por la abolicion 
de la esclavitud, un modelo de dominacion colonial que se vio 
matizado por la encomienda y el compadrazgo. Uno de los princi- 
pales defensores de la desaparicion de la esclavitud en la America fue 
Jose Hilario Lo ez, amigo, colaborador de Bolivar y mas tarde uno 
de sus mas gran B es opositores cuando el legendario Libertador descu- 
brio su vocacion autoritaria. Lopez fue el lider liberal colombiano 
que se llevo el merito de haber promulgado en mayo de 1851 la 
libertad de los esclavos.30 

Pero a pesar de los esfuerzos de esos hombres y mujeres que 
entregaron su vida por la libertad, muchas de estas garantias queda- 
ron en el mero discurso y en el mas alto nivel de la teoria juridica. En 
la ractica, la libertad fue coaccionada y negada a la mayoria de la 
po lacion, sometida al poder omnimodo de los caudillos regionales o 
de aquellos que tuvieron mas suerte y lograron controlar el poder 
politico. 

'O Una de las obras mejores y mas completas, a pesar de su dimension, para entender los 
planteamientos de los liberales es la antologia elaborada por Gonzalo Espana, Los 
radicrtles del Siglo XIX, Bogota, El Ancora Editores, 1984. En esta obra podemos captar 
bien la posicion de ese pensamiento liberal que fue "radical por principio, subversiva y 
transformadora y encarno el pensamiento mas avanzado del siglo, como que a su vez 
representaba, a manera de vanguardia en estas tierras lejanas, los ideales revolucionarios 
burgueses que todavia estremecian al mundo" @. 11). En esta antologia aparecen varios 
escritos de los principaies representantes del liberalismo radical colombiano: Miguel 
Samper, Florentino Gonzalez, Anibal Galindo, Manuel Murillo Toro, Salvador Cama- 
cho Roldan, Tomas Cipriano de Mosquera, Jose Maria Rojas Garrido, Maximo Nieto, 
Santiago Perez, Jose Hilario Lopez y Felipe Perez.. 



Otro elemento presente en el pensamiento, no asi en la practica, 
de los liberales latinoamericanos fue la defensa de la creacion de un 
oder politico sustentado basicamente en el poder civil. Empero las 

ruchas intercaudillistas entre los grupos en pugna impusieron la 
logica militar. La presencia de los "generales" en la historia de los 
paises latinoamericanos le imprimio un sello parricular que nego la 
vocacion inicial del ~ o d e r  civil, dejando ademas, una herencia de 
violencia estatal y social, que ha permanecido casi inalterable. 

El sufragio, aunque limitado, a pesar de que sus ideologos no lo 
presentaran de esta manera, fue otra idea presente en el discurso. 
Posiblemente influenciados por Bentham y Mill, fieles defensores de 
la nocion de casi "la totalidad de los ciudadanos", los liberales 
latinoamericanos proponian el derecho al voto, pero restringido a 
los poseedores de propiedades, a los letrados y por supuesto solo a los 
hombres. 

Adelantandose a su epoca, una minoria liberal defendio y propu- 
so el derecho al divorcio. Ejemplo de esta corriente esil colombiano 
Salvador Camacho Roldan. Estos visionarios plantearon, enfrentan- 
dose al principio catolico de la perpetuidad e indisolubilidad del 
matrimonio, que los lazos eternos eran contrarios a la naturaleza 
humana y a la existencia misma del matrimonio como institucion 
social, constituyendo mas bien " una causa de descredito para esta 
civilizadora institucion, y es, a veces, contraria a la moral publica y a 
la buena educacion de los hijos".31 

Pero quizas el mayor error y la mas tragica propuesta liberal, fue 
la creacion del modelo federal, inspirado en la experiencia norteame- 
ricana. El federalismo no solo provoco una fragmentacion de la 
precaria unidad nacional, sino que posibilito el fortalecimiento del 
poder regional sustentado en la fuerza del caudillo, ese lider que 
dominaba en su region y podia llegar a tener mas peso e influencia 
que el mismo poder central. 

La posicion de los grupos federalistas se vio enfrentada por la 
corriente denominada centralista, que defendia una organizacion 
centralizada del Estado. A veces resulta dificil saber cuando los 
centralistas eran liberales o cuando eran conservadores. En Mexico 
por ejemplo Antonio Lopez de Santa Ama, un lider profundamente 
conservador, fue uno de los grandes defensores del centralismo 

'l Salvador Camacho Roldan, "El divorcio", en Gonzalo Espana, Los radicdles del siglo 
XIX, op. cit., p. 144. 
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politico. Como sucedio en la desintegrada America Central, luego 
de separarse de Mexico en 1823, algunos lideres propusieron la 
alternativa "Confederativa", pero la propuesta cayo en el vacio, pues 
el caudillismo se posesiono en sus respectivos poderes regionales, 
organizo sus propios ejercitos e impuso sus propias normas. 

Pese a estas tensiones y al caos imperante entre 1850 y 1880 las 
naciones definieron sus formas de organizacion politica. En 
ese lapso tambien se produjeron serios intentos de reformas politicas 
y legales ue fueron mas la expresion de un ideal que una respuesta a 
una re& B ad dificil y fragmentada. 

2.1.2 Algunas ideas economicas prevalecientes 
Las ideas economicas liberales, como todas las ideas del liberalis- 

mo latinoamericano, nacieron de las influencias europeas. En mate- 
ria economica llegaron a America a traves de los reformistas es- 
panoles, pero sobre todo de las obras de los fisiocratas y muy 
especialmente de la celebre obra de Adam Smith, "La Riqueza de las 
Naciones". Estas ideas gravitaron sobre las luchas por el control del 
poder, una vez proclamada la independencia. 

Triunfante la revolucion, el problema confrontado por los nue- 
vos duenos de la situacion era como poner fin a la rancias, centraliza- 
das y poderosas estructuras de las instituciones coloniales. Era pro- 
poner lo nuevo, novedoso y revolucionario, a una sociedad 
tradicionalmente conservadora y sumergida en un atraso ancestral y 
casi total. 

El centralismo economico impuesto por el modelo colonial es- 
anol, a traves de la Casa de Contratacion. de Sevilla, se fue resque- 

Lajando en la medida en que crecieron las actividades economicas de 
las colonias, aumentando considerablemente el volumen del comer- 
cio, haciendo mas explicita la incapacidad del modelo colonial para 
satisfacer las demandas de una clase criolla que exigia una mejor 
distribucion de los beneficios y una mayor participacion en las 
decisiones economicas. 

De ahi ue sea afirmable que el auge del comercio inicio el 
desplome de 9 centralismo economico colonial. Segun Gonzalo Es- 
pana, la actividad economica se fue convirtiendo en una fuerza 
profundamente revolucionaria y anticolonial, al abrir e integrar a las 
regiones entre si y fortalecer poblados y puertos, motivando la 
instalacion de nuevos agentes economicos como las casas comerciales 



y los bancos. El auge del comercio permitio tambien la apertura de 
los demas sectores productivos, y la integracion de estos a las nuevas 
demandas del sector externo. Influenciados por el pensamiento de 
Smith, los liberales defendieron el concepto del "libre comercio", 
entendido, equivocadamente, segun Villalobos y S a g r e d ~ , ~ ~  como el 
incentivo del comercio con todas las naciones. Como dicen estos 
autores, esta posicion se debio mas que a un convencimiento doctri- 
nario, a una necesidad evidente de incrementar el comercio con otras 
naciones. 

El programa economico liberal propugnaba por grandes y pro- 
fundas reformas que implicaban la colonizacion de las tierras baldias, 
el incentivo a la produccion agricola e industrial y la lucha contra los 
monopolios. Los liberales tambien abogaron por un nuevo sistema 
fiscal e impositivo que no afectara las inversiones y facilitara la 
libertad de navegacion como incentivo al comercio. Desde esta 
perspectiva, fueron resueltos partidarios de la modernidad burguesa, 
simbolizada para ellos por los centros economicos de Europa. Pro- 
movieron el flujo de capitales de esa procedencia, porque entendian 
que era una forma de acceder rapidamente a la modernizacion. 
Defendieron los proyectos de modernizacion de las vias de comuni- 
cacion (ferrocarriles, puentes, carreter as...) para que la actividad 
comercial pudiera desarrollarse libremente. 

Pese a la aparente coherencia del discurso liberal, en la practica 
sostuvieron posiciones contradictorias. Por un lado abogaban por el 
principio del "libre comercio", pero por el otro, defendian la existen- 
cia de altas barreras aduaneras y la permanencia de restricciones para 
la exportacion de productos nacionales, principalmente los metales 
preciosos. La prohibicion del ingreso de productos como ron, cerve- 
za, aguardiente, ropas y sombreros tambien demuestra que los libe- 
rales latinoamericanos tenian una concepcion mediatizada. En buena 
medida eran realmente mas mercantilistas que liberales. 

La incoherencia del discurso economico liberal, solo uede tener P una explicacion: la precariedad, para no decir miseria, de as naciones 
y una hacienda publica en bancarrota. En ese marco salieron a 
relucir dos posiciones: la de los sectores productores y exportadores 
ue propugnaban por una amplia apertura del comercio exterior y la & los sectores que permanecian apegados a las viejas concepciones de 

32 Sergio Villalobos y Rafael Sagredo, El proteccionismo economico en Chile, Siglo XZX, 
Santiago de Chile, Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Canas, 1987. 
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proteccionismo arancelario. Estos defendian su posicion argumentan- 
do que las grandes importaciones habian arruinado a muchos comer- 
ciantes locales. Pretendian, por tanto, un mercado escasamente abas- 
tecido, pero dominado por ellos. 

Villalobos y Sagredo senalan que una u otra corriente eran 
asumidas y defendidas indistintamente en los diversos paises. Afir- 
man que Peru y Chile, esencialmente exportadores de metales pre- 
ciosos (oro plata), prefirieron la orientacion mercantilista y protec- 
tora, dific d' tando el avance del liberalismo. Argentina y Venezuela, 
exportadores de bienes agricolas y ganaderos, que se beneficiaron 
con las grandes franquicias, aco ieron la linea del liberalismo, o del 
libre comercio. Mexico, por e f contrario, rico en minerales y en 
produccion agricola, vivio los inicios de la vida republicana oscilan- 
do entre una y otra posicion. El dilema de los liberales, marcado por 
la indecision entre libertad arancelaria o proteccion, estuvo presente 
a todo lo largo del siglo. 

2.2. El pensamiento positivista latinoamericano o la analogia 
entre el orden y la represion. 

"Libertad, orden y progreso, la libertad como medio, el orden 
como base, y el progreso como fin" 

Gabino Barreda.33 

Los revolucionarios latinoamericanos abrazaron con furor las 
nuevas teorias provenientes de esa lejana y cercana Europa. En la 
primera etapa de la formacion nacional, se acogieron a los principios 
del liberalismo, como sosten ideologico de la emancipacion. Se 
inspiraron y bebieron de esa fuente inagotable de novedosas ideas 
proveniente de Francia, que fue la Ilustracion (Rousseau, Voltaire y 
Montesquieu); llegaron hasta los pensadores ingleses como Locke y 
Bentham de quienes aprendieron, entre otras cosas, el concepto del 
poder civil; pero fue en la fuerza y el espiritu de la Revolucion 
Francesa y de la independencia de los Estados Unidos donde encon- 
traron la clave para iniciar el proceso de su triunfante revolucion. 

'' Gabino Barreda, "Oracion Civica", Opusculos, Discusiones y Discursos", citado por 
Leopoldo Zea, El Positivismo y la Circunstctncia Mexicam, op. cit., p. 69. Sin lugar a 
dudas esta obra es una de las mas importantes sobre el pensamiento positivista lati- 
noamericano. Presenta en dos inmensos tomos, una seleccion de los escritos de los 
intelectuales defensores del positivismo en Latinoamerica. 



Instalados en el poder, fragmentados y enfrentados, decidieron beber 
de nuevos manantiales y enriquecer su pensamiento, encontrando 
eco y respuesta a muchas de sus interrogantes en las ideas del evolu- 
cionismo de Darwin, Herbert Spencer, pero sobre todo en el positi- 
vismo de Comte. 

Como paso en Europa, el positivismo latinoamericano nacio 
despues que las nuevas fuerzas sociales se instalaron en el poder. El 
liberalismo habia fracasado como proyecto politico. La incoherencia 
entre pensamiento y accion, acentuada por la presencia cada vez 
mayor de las fuerzas conservadoras, determino que un grupo de 
liberales se acercaran al pensamiento comtiano como en busqueda de 
respuesta a las interrogantes lanteadas que deseaban transformar. 
Del idealismo burgues, defen d: 'do por los liberales radicales, se paso a 
una mentalidad mas racional y practica, que demandaba lideres que 
estuviesen animados por una actitud critica frente a su realidad, pero 
sobre todo capaces de garantizar el equilibrio entre dos nociones al 
parecer contradictorias: la libertad y el orden. 

El pragmatismo positivista implicaba la defensa a ultranza de la 
nocion de orden, pues para sus defensores libertad no era anarquia. 
Para crear ese orden sonado, era necesario iniciar un proceso de 
destruccion de la herencia colonial, finalizado con el triunfo de la 
revolucion; despues seria destruido totalmente mediante la transfor- 
macion constructiva y creadora de la sociedad. 

Uno de los principales aportes del positivismo latinoamericano 
es su critica mordaz a la herencia recibida. Grandes figuras de la 
intelectualidad, como el gran lider mexicano Mora, abogaron siem- 
pre por la "emancipacion mental", la cual solo podia lograrse si se 
producia una ruptura radical frente al poder politico colonial. Con- 
sideraban, sin embargo, que lo mas im ortante y necesario era el P segundo paso, la emancipacion del espiritu frente a los habitos y 
costumbres impuestos por Espana. 

A juicio de los positivistas, la anarquia sustituyo al viejo orden 
colonial, trayendo como resultado una casi total destruccion y desin- 
tegracion de las sociedades. Su em eno era un nuevo orden, que 
superara las pugnas entre conserva B ores y liberales, entre los parti- 
darios del progreso o del retroceso, entre centralistas o federales. 
Planteaban un nuevo modelo societal basado en una trilogia invenci- 
ble: libertad, orden y progreso. 

El despotismo ilustrado exaltado por los pensadores liberales en 
los albores de la independencia, *ria sustituido por el despotismo 
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positivista, para el cual la libertad derivaria del nuevo orden. Como 
afirmo BarredaY3' la verdadera libertad es aquella en que el hombre 
esta limitado por la sociedad que le ofrece sus leyes, su libertad 
consiste en actuar de acuerdo con esas mismas leyes. Buscaba, como 
todos los positivistas, garantizar este orden. En resumen, el despotis- 
mo positivista implicaba la aplicacion del liberalismo dentro del 
orden y de la ley. 

Los positivistas se enfrentaron a los liberales acusandolos de ser 
simultaneamente utopicos y destructivos. Consideraban que la mi- 
sion de los hombres defensores del liberalismo habia terminado en el 
instante en que vencieron a las fuerzas coloniales, pero sobre todo . .  , a 
los conservadores. Era el momento de la nueva orientacion positivis- 
ta, cuando la nocion de revolucion fue sustituida or la de evolucion, P para entonces construir el nuevo orden que nos levaria al progreso. 
Alberdi, ese gran positivista argentino, auspiciaba la idea de la 
necesidad de alcanzar el progreso para poder ingresar a la civiliza- 
cion. Mora defendia que los latinoamericanos debian vencer el 
retroceso, para lo cual proponia los medios de alcanzar el ideal 
societal: libertad y progreso en contraposicion al viejo lema orden 
publico y religion, ues consideraba al clero y su intolerancia como P retrancas al desarro lo. 

Algunos positivistas, como Villaran, atribuian el origen de todos 
los males, especialmente en el Peru, al pasado colonial. Este autor 
consideraba que el camino para superar esos escollos era la edu- 
cacion. Decia que solo a traves de la educacion podrian los peruanos 
y latinoamericanos superar la herencia de una colonizacion traumati- 
ca. Hostos, el gran pensador positivista puertorriqueno, dominicano 
de adopcion, tambien defendio el camino de la educacion como 
instrumento esencial para la erradicacion del atraso. 

Criticos con la herencia espanola, eran sin embargo, extremada- 
mente tolerantes de las demas potencias. Francia, por ejemplo, era 
considerada por Alberdi como la nacion que marcaba "el mediodia 
de la Europa", pero ademas, decia, el hecho de que esta nacion 
sintetizara el pensamiento europeo permitiria que America Lat,ina 
alcanzara, si se aferraba a ella, la esencia del pensamiento de los demas 
paises del continente europeo.35 No solo Francia, Alemania e Ingla- 
" Barreda, op. cit. 
'' Juan Bautista Alberdi, "Ideas para presidir a la confeccion del curso de filosofia contem- 

poranea", en Leopoldo Zea (compilador). Pensumiento Positivkta Ldtinoamericano, Tomo 
1, op. cit. 



terra concitaban la admiracion de los positivistas, sino tambien 
Norteamerica. Sarmiento era un defensor a ultranza del modelo 
norteamericano: "No detengamos a los Estados Unidos en su mar- 
cha; es lo que en definitiva proqonen algunos. Alcancemos a los 
Estados Unidos. Seamos la America, como el mar es el Oceano. 
Seamos Estados Unidos".36 

Pero la admiracion llego a extremos aberrantes. En su afan por 
hacer transitar a la America republicana por los caminos del pro- 
greso occidental, los pensadores positivistas plantearon, la repo- 
blacion del continente con hombres y mujeres de esas tierras, pues 
entendian que "cuantos mas europeos acudan a un ais, mas se ira P pareciendo ese pais a Europa, hasta que llegue un &a en que le sea 
superior en riqueza, en poblacion y en industria, cosa ue a sucede 9. y hoy en los Estados  unido^".^' Los principales artrfices de esta 
posicion fueron Domingo Faustino Sar~niento~~ y Juan Bautista 
Alberdi. Sarmiento defendia que los nuevos paises de America 
Latina debian hacer como la nacion norteamericana: "repoblar y 
eliminar".39 Para Alberdi lo que no era europeo o norteamericano, 
como los indigenas, era "barbaro" y "salvaje". Ellos se autodefinian 
como una especie de "europeos americanos", pues hablaban espanol 
y creian en Jesucristo, no en Pillan, dios de los indigenas: 

'Ya America esta conquistada; es europea y por lo  mismo 
inconquistable. La guerra de conquista supone civilizaciones 
rivales. Estados opuestos: el salvaje y el europeo, v. gr. Este 

" Domingo Faustino Sarmiento, "Conflictos y armonias de las razas en America", en 
Leopoldo Zea (compilador), Pensamiento Positivista Lutinoamericano, Tomo 1, op. cit. 

'' Domingo Faustino Sarmiento, "Argirbpolis o la capital de los Estados Confederados del 
Rio de la Plata", en Leopoldo Zea (compilador), Pensamiento ... , Tomo 1, op. cit., p. 68. 

" Es importante destacar que Sarmiento fue el autor del Fdcundo, o la apologia positivista 
donde se enaltecia la necesidad de la "cilivilizacion", unica forma de sobreponernos a la 
"barbarie", como hemos citado en paginas anteriores. Para suerte de la humanidad el 
"Facundo" tuvo su antitesis con un hermoso "Martin Fierro" de un Jose Hernandez 
contestario de esa tendencia negadora total de la propia esencia de lo que era y es la 
identidad latinoamericana. Tulio Hdperin Donghi en su libro Jose Herndndez y sus 
mundos, Buenos Aires, Editorial Sudamericana. Instituto Torcuato Di Tella, 1985, nos 
presenta un analisis importante de las circunstancias politicas en que se desenvolvio ese 
periodista visionario critico de la supuesta corriente representante de la modernidad 
burguesa. 
lbidern. 



antagonismo no existe; el saivaje esta vencido: en America no 
tiene dominio ni seiiorio. Nosotros europeos de raza y de 
civilizacion, somos los dueiios de America."." 

Interesado en plantear soluciones a los problemas de la America 
Latina, se preguntaba el intelectual argentino, plantar y 
aclimatar en America la libertad inglesa, la cultura francesa, la labo- 
riosidad del hombre de Europa y de Estados Unidos?". Como buen 
positivista, encontraba tambien las respuestas, y proponia formulas 
simples: "Traigamos pedazos vivos de ellas en las costumbres de sus 
habitantes y radiquemosla aqui. (...) Llenemosla de gente que posea 
hondamente esos habitos. Ellos son comunicativos; al lado del indus- 
trial euro eo ronto se forma el industrial americano. La planta de la P P  civilizacion no se propaga de semilla. Es como la vina: prende de 
gajo".'l 

La receta alberdiana contenia tres elementos. El primero era la 
firma de tratados con naciones imperiales, en los cuales se estipularan 
las garantias de libertad, propiedad, seguridad, transito y adquisicion 
de bienes; luego se definiria un plan de inmigracion, en el cual 
proponia a todos los gobiernos latinoamericanos que las promovie- 
ran. Recomendaba, por las similitudes latinas, la inmigracion medi- 
terranea, y en tercer lugar la tolerancia religiosa. Decia Alberdi que 
America vivia en un fatal dilema: catolica exclusiva y despoblada o 
poblada y prospera, pero tolerante en materia religiosa. - 

El chileno JosS Victorino Lastarria, en sus lecciones de politica 
positiva, corrobora la esencia de las posiciones externadas por - 
Alberdi y Sarmiento, pero es menos severo en sus criticas y mas 
moderado en sus pro uestas. Quizas uno de sus mayores aportes fue . ? la nocion de transicron, pues afirmaba que el momento que vivia la 
America Latina despues de la "epoca heroica de la independencia" era 
la de consolidacion y modernizacion, una tarea que seria cumplida 
en varias generaciones. - 

Asi pues la America Latina vivio durante el siglo XIX en una 
constante ebullicion. A principios de siglo la necesidad de romper 
las cadenas con la madre-metropoli es anola encuentra justificacion 
ideologica y politica en las ideas liber 9 es europeas y en la experiencia 

'O Juan Bautista Alberdi, "Bases y puntos de partida para la organizacion politica de la 
Republica Argentina", enLeopoldo Zea (compilador), Pensamiento ... , Tomo I, op. cit., 
p. 81. 

" Ibidem, p. 83 



norteamericana. Las contradicciones surgidas en el proceso revolu- 
cionario, el caos existente producto de las luchas inter-caudillistas, 
determino que las nociones de orden y progreso nacidas de la privile- 
giada mente de Augusto Comte encontraran en los intelectuales 
latinoamericanos un oasis ex licativo que facilitaria la formulacion P de recetas politicas y economicas que permitirian finalmente la 
construccion del progreso y la modernidad. 

Sustentados en una experiencia traumatica posterior a la guerra 
de independencia, donde primaba el desorden y la anarquia, se 
aferraron a la nocion de orden y de progreso por encima de la 
libertad, y promovieron gobiernos autoritarios y represivos que 
negaron las bellas armas ideologicas ue inspiraron a tantos revolu- 9 cionarios en los albores de la formacion nacional. Los gobiernos de 
"fuero y progreso", denominados tambien "dictaduras positivas", se 
expandieron a todo lo largo de America Latina, constituyendose en 
abanderados de la economia de mercado, simbolo de la modernidad 
y en aliados de las potencias imperiales, pero esencialmente nega- 
dores de la libertad individual y social. 

El transito de liberales a positivistas fue rapido y dificil de 
percibir. Muchos liberales se sumaron a las nuevas ideas y se 
convirtieron en sus principales defensores. En Europa el positivismo 
fue el pensamiento ue cohesionaba la burguesia en el poder; en 3 America Latina, fue e marco conceptual que permitio que un grupo 
de incipientes burgueses intentaran llegar al poder para mantenerse 
en el. Positivistas y liberales o liberales-positivistas no fueron mas 
que etapas de un modelo de importacion de las ideas para una 
sociedad en conflicto. Presentarlos enfrentados es caracterizar un 
falso dilema en el mal llamado pensamiento latinoamericano. 

3. Conservadores y Liberales: grupos antagonicos y similares 
de nuevo cuno. 

"...debe tomarse al pie de la letra la calificacion y la clasificacibn 
realizadas por los opositores de entonces? Hacerlo significaria 
admitir la existencia de variantes doctrinarias capaces de promover 
la fundacion de partidos cabalmente diferenciados y conceder la 
presencia de dos sectores economicos diversos y opuestos por su 
ubicacion en el proceso de creacion y reparto de la riqueza. Una 



revista somera de la ubicacion social de los personajes que dirigen 
los partidos (...) no permite una division tan tajante 

Sin negar la presencia de un pensamiento y un grupo social 
conservador en America Latina, cuyo eje central era la oposicion a 

uier cambio en el panorama politico, social y economico, en- 
tien d~ o que es una ficcion presentar el antagonismo entre el pen- 
samiento la composicion social de los grupos politicos denomina- 
dos liber Y es-positivistas, y conservadores. 

La dicotomica literatura historiografica quiere inducimos a tomar 
partido. Los conservadores fueron definidos como los representantes 
de una oligarquia recalcitrante; mientras los liberales, fueron carac- 
terizados como los defensores del estado de derecho. La realidad, sin 
embargo, cuestiona ese paradigma explicativo. No negamos que 
durante el siglo XIX en las antiguas colonias espanolas, dos grupos se 
perfilaron y se enfrentaron duramente. Uno propugnaba or el 
establecimiento de instituciones liberales y democraticas, e P otro 
buscaba extender el proceso de dominacion impuesto durante la 
colonia, pero con nuevos actores sociales y con nuevas alianzas 
imperiales. 

Los partidismos, las etiquetas ideologicas y el enfrentamiento 
entre grupos, eran, en la gran mayoria de los casos, adopciones muy 
temporales y circunstanciales. Los liberales y los conservadores cons- 
tituyeron grupos politicos que tomaron vida en todos los paises de 
America Latina, pero sus posiciones oliticas no eran similares en 
todas las latitudes: entre ellos hubo fe B erales, antifederales, centralis- 
tas, semicentralistas, proteccionistas, libre cambistas, pro norteame- 
ricanos, pro franceses, pro ingleses, pro alemanes, muestrario de los 
multiples matices de las posiciones politicas que se entretejieron en 
ese mar de aises pequenos, grandes, islenos, continentales, y sobre P todo entre os liberales, positivistas o conservadores. 

Jose Luis Romero, notable historiador argentino de la decada del 
cuarenta, afirmo que una de las tareas mas dificiles para el, cuando 
analizaba el pensamiento politico latinoamericano del siglo XIX, era 
tratar de distinguir un conservador de un liberal." La dificultad se 

'2 Elias Pino Iturrieta, "Estudio Preliminar", en Pensrlmiento Consmrldor del Siglo XIX. 
Antologk, Caracas, Monte Avila Editores, 1991, p. 10. 

" Jose Luis Romero, Situdcwnes e ideologtds en Latinodmericd, Mexico, UNAM, 1981. En 
el libro de Natalio R. Botana, La l ~ d p o l i t i c a  y su historid, Buenos Aires, Editorial 
Sudamericana, Instituto Torcuato Di Tella, 1991, aparece un capitulo dedicado ala obra 



acrecienta cuando se intenta determinar el contenido del pensamien- 
to conservador, por cuanto esta corriente no conto con intelectuales 
capaces de recoger con suficiente especificidad sus planteamientos. 

Nos aventuramos a proponer una definicion de lo que podria ser 
el pensamiento conservador. Podemos afirmar que los defensores del 
conservadurismo se presentan como los guardianes de la tradicion 
hispanica, amantes del orden establecido y acerrimos enemigos de 
todo aquello que significara cambio social. Pero aislada de su contex- 
to, esta definicion podria distorsionar y simplificar la com lejisima aP realidad que pretende reflejar. Coincido con Beatriz Gonz ez cuan- 
do afirma que la doctrina conservadora no tiene un discurso cohe- 
rente, pues son pocos los lideres que se declaran abiertamente conser- 
vadores. Estima la intelectual cubana que el conservadurismo es un 
pensamiento impreciso, plagado de fisura, que aparece oculto, de- 
tras de las circunstancias para poder mantener o defender en cada 
caso lo que le convenga. El conservadurismo se preservo y se ha 
presentado como la negacion del pensamiento, pues aparece siempre 
en forma solapada, incluso en contextos que parecen liberales. Con- 
cluye Gonzalez que por eso debemos afirmar que el pensamiento 
conservador se caracterizaba mas por su vocacion pragmatica de 
adecuarse a las coyunturas, que por su afan teoretico." 

El bloque conservador no fue el resultado de un plan previa- 
mente concebido. Surge de un proceso de acomodacion entre los 
grupos y las piezas que formaban parte del juego politico y economi- 
co. El programa enarbolado por los grupos conservadores era 
sencillo: consideraban que era necesario superar la sociedad tradicio- 
nal, a traves de una redefinicion del papel del Estado. Entendian que 
ante la exigencia de los nuevos tiempos el Estado debia asumir el rol 
de la libre competencia entre los propietarios. 

El pensamiento conservador (de nuevo ex reso mi reserva, pues P no creo que a ese conjunto de ideas sueltas se es pueda llamar asi) se 
sustentaba en la defensa del viejo sistema de valores dominante, que 
se consideraba como el mas genuino, por la legitimidad que segun 
ellos le otorgaba el peso de la tradicion. A juicio de algunos histo- 
riadores, el hecho de que este pensamiento se basara en la defensa de 

de Jose Luis Romero. En este trabajo Botana hace una impresionante sintesis sobre el 
pensamiento del historiador Romero, haciendo enfasis en sus posiciones en torno al 
pensamiento latinoamericano del siglo XIX. 

" Beatriz Gonzalez, op. cit. pp. 40-51. 
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lo existente, es lo que lo justifica, haciendo innecesario organizar sus 
posiciones en una doctrina coherente. Solo cuando constata la fuerza 
& las acciones del liberalismo, el conservadurismo comenzo a sumarse 
al proceso, enarbolando posiciones que le acentuaban aun mas su 
caracter impreciso y contradictorio. 

A nivel politico su formula era simple. Res ecto al Estado, 

puesto por Espana. Elias Pino lo define asi: 
P proponian un gobierno fuerte, pero que negara e centralismo im- 

"Jamas discuten los contenidos de una Carta que pretende formar 
instituciones nuevas en un pais dividido entre hombres libres y 
hombres esclavos, en el cual los derechos ciudadanos son 
monopolios de los individuos alfabetas dueiios de bienes raices o 
de negocios remuneradores, detentadores de diploma universitario 
o con sueldos de elevada cuantia. En funcion de la cantidad de 
ingresos establece la Constitucion el sistema de sufragio censitario 
de dos grados con regimen calificado, que legitima y restringe la 
autoria del nuevo ensayo de republica. En nin Un momento los 
notables se plantean la mudanza de tales post d ados, pues son el 
eje de una trama de estirpe liberal en que apuntalan su calidad de 
propietarios"." 

Como sus adversarios, los conservadores propusieron un modelo 
alternativo de pais y tambien como ellos, niiraron hacia afuera. Las 
sociedades ue han alcanzado metas evidentes de progreso y civiliza- 
cion, son e ? espejo en el cual desean ver despues el rostro de una 
nacion rica y culta. Consideraban que la realidad era producto del 
pasado remoto que los latinoamericanos habiamos heredado. Para 
enfrentar las negatividades de la herencia, proponian una sociedad 
dirigida por las elites predestinadas, las unicas que podian gozar de 
los derechos sociales y ciudadanos. Esta posicion es la que explica su 
rechazo persistente a ampliar el marco de los derechos de los grupos 
menos favorecidos. Exclusion que no impide incorporarlos como 
parte de su estrategia de dominacion. Los caudillos regionales desa- 
rrollaron siempre una politica sustentada en el elitismo y el privile- 
gio de los dirigentes y en la dependencia y utilizacion burda de los 
seguidores. 

Sin embargo, me parece demasiado categorica la afirmacion de 
Gonzalez de que el pensamiento conservador es "la transposicion y 
expresion ideologica de los intereses de la aristocracia feudal-esclavis- 
ta y del clero. Y en este sentido, los que mantuvieron una serie de 

" Elias Pino Iturrieta, op. cit., p. 11. 
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mecanismos (el cobro de diezmos, los mayorazgos, las alcabalas 
regionales), constituyeron las principales fuerzas que obstaculizaron 
la cohesion y por ende, la formacion del Estado Nacional. El poder 
conservador -independientemente de las variables- fue antinacional 
pues retardo el surgimiento de una burguesia nacional y luego se alio 
al capital extranjeron."j - 

Lo mas interesante de todo es que la G m a  autora, en paginas 
posteriores a esta afirmacion, senala la superposicion ideologica y 
politica de los liberales y conservadores, llegando incluso a definir 
que en el proceso se situaron en posiciones similares, denominando 
en algunos momentos grupos politicos hibridos, como el liberalismo 
conservador, o el conservadurismo liberal. 

El trabajo de Enrique Brahm Garcia es muy novedoso.47 Refi- 
riendose a la realidad chilena, el historiador afirma que es necesario 
un reencuentro entre la realidad historica y la fuente, pero antes 
reivindica la necesidad de ser criticos con la herencia intelectual 
recibida . Afirma que en Chile y en la gran mayoria de los paises de 
America Latina existio un conservatismo liberal y un conservatismo 
positivista. Antonio Garcia Reyes (1817 - 1903) fue el principal 
representante de la rimera corriente y Ramon Sotomayor (1830 - a 1903) el de la segun a. 

Cuestiona Brahm Garcia el concepto mismo de conservaduris- 
mo. Afirma que aun cuando en Europa esta corriente de pensamien- 
to politico tenga raices monarquicas y feudales, en America Latina, y 
defiende ara eso el caso especial de Chile, las bases son republicanas. 
Esto exp P ica, segun el, porque las bases del conservadurismo fueron 
fragiles y cambiantes, de acuerdo a las necesidades de la realidad 
misma, y por que conservadurismo, positivismo y liberalismo no 
fueron mas que caras de una misma moneda y fuentes de un nuevo 
caos. 

Elias Pino Iturrieta, un importante estudioso del pensamiento 
conservador en Venezuela, caracteriza el conservadurismo venezo- 
lano de la siguiente manera: 

"Los conservadores son los individuos que acceden ai  obierno a k' artir de 1830 y permanecen en el debido a su invariab e fidelidad 
facia un hombre y hacia un proyecto de modernizacion. 

46 Beatriz Gonzalez, op. cit. p. 52. 
" Enrique Brahm Garua, op. cit. 



Descendientes unos pocos de la aristocracia colonial, figuras 
crecidas en la guerra de independencia o en un pacifico exilio, 
son letrados, burocratas, propietarios grandes y medianos, 
mercaderes y dueiios de esclavitudes que ven en Paez- la garantia 
de una paz estable a travks de la cual se puede construir una 
nacion pujante. Estan seguros de armonizar sus intereses con 
cualquier apetito autoritario (...); y su fe en un vinculo de 
propiedad-progreso-autoridad no los hace vacilar en su asociacion 
con el controlador de las ~nilicias".'~ 

La afirmacion de Pino Iturrieta nos parece muy representativa de 
lo que sucedio en la realidad latinoamericana. En un primer momen- 
to,-como he estado senalando a lo largo de este trabajo, todos los 
sectores de la sociedad (los duenos de la tierra, los comerciantes, los 
letrados e intelectuales), acogieron el llamado de quienes tuvieron la 
valentia de enfrentarse a la dominacion colonial, aceptando, sin 
entender en algunos casos los mandamientos del evangelio liberal. 
Cada grupo social busco la instauracion de un Estado respetuoso de 
los derechos individuales y de la propiedad rivada, pero sobre todo 
intento adecuarse, segun intereses, al imp so y a las exigencias del 
capitalismo moderno. 

3 
Este escenario tan lleno de limitaciones no podia provocar, en 

tan poco tiempo, el nacimiento de dos sectores tan antagonicos como 
afirman algunos estudiosos de la historia. Es cierto que en terminos 
economicos existian posiciones distintas, la de los propietarios y los 
comerciantes, que defendian sus intereses. Pero coincido con los 
autores49 que afirman que no parece tan probable que una realidad 
tan precaria pudiese originar de forma intempestiva la formacion de 
dos grupos diferenciados, cuyos objetivos fueran crear y distribuir 
riqueza, respondiendo solo a sus intereses especificos. Como dice 
Pino Iturrieta "es mas razonable pensar en un esfuerzo comun de los 

" Elias Pino Iturrieta, "Estudio Preliminar", en Pensamiento Conservador del Siglo XIX 
(Anmlogh), Caracas, Monte Avila Editores, Biblioteca del Pensamiento Venezolano Jose 
Antonio Paez, 1991. p. 14. 

" Las obras de Enrique Brahm Garua, Tenaencia Criticas en el Conservatismo despues de 
Portales, Santiago de Chile, Instituto de Estudios Generales. Serie Estudios Historicos, 
1992; y la obra, ya citada de Beatriz Gonzalez Stephan, constituyen sin lugar a dudas dos 
puntos importantisimos de referencia para entender la complejidad del problema. Con- 
servadurismo liberal, liberalismo conservador, son dos simples nociones muy faciles de 
nombrar, que reflejan una realidad profundamente compleja donde esas categorias an- 
tagonicas no son reaimente taies, siio que se entrecruzan formando un pensamiento 
hibrido, reflejo de una realidad aun mas dificil de caracterizar. 



propietarios, quienes incursionan en los dos ramos con el objeto de 
prosperar sin ocuparse de manera excluyente en una a~tividad".~" 

Asumo, como una via que podria arrojar nuevas luces, que el 
deslinde entre conservadores y liberales, mas que de intereses de 
clases, tiene que ubicarse en el plano de los intereses politicos. 
Queriendose resentar como figuras de mundos antagonicos, los 
fundadores de y Estado Nacional, denominados liberales y conserva- 
dores, definen y construyen sus propias rutas para alcanzar el poder. 
Momentos, horarios e itinerarios distintos y peculiares, mas no un 
abismo irreconciliable, fue la marca diferenciada en esos dos grupos 
que decidieron emprender el largo viaje al poder. Todas estas explica- 
ciones no hacen mas que confirmar algunas de las hipotesis que 
hemos venido planteando a lo largo de este capitulo que se hizo casi 
interminable. 

" E h  Pino Iturrieta, op. cit. p. 11 
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CAPITULO IV 

EL PENSAMIENTO LIBERAL DOMINICANO: 
ENTRE LOS POSTULADOS Y LA,REALIDAD 

"Un pueblo sin liberalismo no tiene conciencia de lo equitativo, 
no oye la voz de la razon, niega la justicia y no puede apreciar la 
libertad." 

Gregorio LuperOnl 

1. El liberalismo dominicano y su circunstancia historica 

pues conspirar? (Con que derecho apelan aJa sangre 
donde impera el santo elemento de la razon? Es triste confesarlo. 
Porque hai (sic) hombres que no pueden vivir sin las revueltas 
politicas para usufructuarse de la anarquia. Porque hai (sic) 
hombres que como los ladrones necesitan huir de la luz que los 
enferma, para buscar en la oscuridad el logro de sus funestos 
planes. Por eso hoi es nuestro deber predicar el castigo pronto i 
severo del crimen porque la sociedad necesita verse garantida. 

iriamos a parar i cual seria nuestra suerte si el delito 
quedara impune, i la mala fe hiciera encontrar en la jenerosidad del 
Gobierno la impotencia o la debilidad? seria autorizar 
tacitamente la representacion de esas escenas que nos empobrecen 
i que mantienen al pais i a las familias en continua zozobra?" 

En el siglo XIX la parte este de la isla de Santo Domingo vivio 
quizas uno de los periodos mas convulsionados de su historia. Para 
ser evaluado y estudiado con cierta racionalidad, es necesario escindir10 
en dos grandes mitades: la primera esta comprendida entre 1800 
hasta 1844 y la segunda abarca los anos que van de 1844 a 1899. 

Los acontecimientos de la primera mitad estan condicionados 
por la Revolucion Haitiana y la ciilminacion relativa de su proceso a 
raiz de la proclamacion de la Independencia en 1804. Decimos 

Jose Chez Checo, Ideario akLuperon (1839-1897), Santo Domingo, Editora Taller, 1989, 
p. 209. 
Periodico E1 Porvenir, No. 81 del 19 de julio de 1874, AGN. 



relativa porque la historia de la Nueva Republica se caracterizo por el 
enfrentamiento de los grupos adversarios nacionales; mulatos y ne- 
gros se centraron en una guerra sin tregua ni cuartel, que genero una 
impresionante historia de division y muerte. 

La parte este de la isla, por su lado, vivio los vaivenes de las 
coyunturas ajenas a la suya. Ocupaciones esporadicas, pero sistemati- 
cas, de los lideres haitianos (Toussaint y Dessalines); la materializa- 
cion de un tratado a finales del siglo XVIII (el de Basilea firmado en 
1795) que fue engavetado por anos, dejo a la media isla en un limbo 
juridico extraordinario. Las secuelas de una ocupacion francesa que, 
por la inca acidad de su emisario, culmino con una guerra hatera, 
denomina J a por la historia tradicional como la "Guerra de Recon- 
quista". De "apatridas" a "franceses", volvimos a ser "espanoles" y a 
formar parte de una Espana envejecida y agobiada por multiples 
enfrentamientos en todo el continente latinoamericano, obligandola 
a ignorarnos (juna vez mas!); sumergiendonos en un nuevo limbo, 
caracterizado por tener un claro status juridico, pero un profundo 
abandono, que trajo una vez mas la miseria y el despojo a esta colonia 
en ruinas. 

Una amenaza real o imaginaria por parte de Francia, o la necesidad 
de buscar terrenos para aplicar una politica economica populista, 
determino que tropas haitianas ocuparan el territorio de la parte este 
de la isla en febrero de 1822. Tres meses despues de que un iluso, 
NGez de Caceres, sin fuerza social ni politica, osara "independizar- 
nos" de una Espana que no recordaba la existencia de esta colonia 
caribena. 

Veintidos anos duro la dominacion haitiana en la parte este de la 
isla. Muchos cambios se produjeron en laesfera social y economica 
de un pais practicamente en ruinas. Al margen de las consideraciones 
de algunos historiadores, no es tan facil negar que la politica economica 
boyerista aplicada en los primeros anos de la dominacion trajo como 
consecuencia el fortalecimiento de una pequena burguesia agraria y 
comercial, iniciada algunos anos antes gracias a la introduccion del 
cultivo del tabaco. Esta clase social, aunque algunos digan lo contra- 
rio, fortalecida por el propio Boyer, fue la que anos mas tarde 
conspiro en su contra. 

Factores de indoles distintas, como la penetracion de las ideas 
liberales y el descontento generalizado en toda la poblacion de la 
parte este por la politica haitiana, se sumaron para que la chispa 
conspiradora se encendiera y expandiera por todo el pais. Alianzas 



diversas, disimiles e inverosimiles lograron despojar a Boyer del 
oder. Poco tiempo despues, los dominicanos lograron romper los 

Pazos definitivos con las nuevas autoridades haitianas en febrero de 
1844. Con este singular hecho, se paso a la vida republicana e 
"independiente" de la parte este de la isla, y se inicia la segunda mitad 
de nuestra particular historia del siglo XIX. 

Durante la primera etapa de la "gloriosa" vida republicana inicia- 
da en febrero de 1844, dos grupos enfrentados, entretejidos y diferen- 
ciados se dieron cita para participar en la vida ~olitica de la recien 
formada republica. Un grupo, el que fue denominado como el de los 
liberales, inicio el proceso de independencia, pero se vio habilmente 
disminuido, gracias a la maestria del grupo adversario, los llamados 
conservadores, que asimilaron a su causa a los mas connotados 
lideres liberales del roceso (el nombre de Mella golpea constamente 
la memoria). Aque f los, como Duarte, que presentaron resistencia al 
proceso de subsuncion y asimilacion, fueron enviados al mas cruel de 
los exilios y de los olvidds. 

Las rinas rivales entre los caudillos del momento (lease Santana y 
Baez) no dieron tregua ni paz a la vida politica. Concluida por un 
factor externo producido por acciones internas, como fue la Anexion 
a Espana, el panorama conservador se vio despejado con la desapari- 
cion de Santana y la presencia hegemonica de Baez en 1866. El lado 
rival, los liberales, se recompuso gracias al liderazgo de Luperon y a 
un nuevo germen nacido en las guerras restauradoras. 

Nuevas rivalidades, nuevos enfrentamientos, nuevos movimien- 
tos armados, nuevas imposiciones forzosas y forzadas al poder, 
convirtieron a la republica independiente en un escenario casi fantas- 
tico de discursos vacios en medio de miserias. He ahi la triste historia 
de la segunda mitad de nuestro siglo XIX 

En un articulo de mi autoria titulado "Mi siglo XIX: quince anos 
despues", presento mi posicion-reflexion en tomo a la situacion 
politica dominicana entre 1844 y 1899. Para no caer en repeticiones, 
y viendo que estas conclusiones esbozan muy bien lo que pretende- 
mos exponer como tesis en esta parte del capitulo, he decidido 
transcribir estas conclusiones. He aqui los principales aspectos 
senalados en el articulo citado: 

' En la revista Estudios Socidles No. 9J, enero-marzo de 1994, expongo con cifras la triste 
historia politica de nuestro pais. 
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1) Entre 1844-1 861. Los propiciadores del movimiento para 
lograr la separacion de Haiti fueron los denominados liberales, 
encabezados por Duarte y sus seguidores. Su fuerza politica no pudo 
ser hegemonica. El grupo de los trinitarios se habia debilitado hasta 
tal punto que su principal lider, Juan Pablo Duarte, fue deportado 
solo unos meses despues de haberse pronunciado la independencia. 
Los demas representantes del sector liberal o fueron fusilados, eclip- 
sados politicamente, o subsumidos al nuevo orden olitico, como fue 1: el caso de Mella que no retorna a las filas liberales asta la Guerra de 
Restauracion. El enfrentamiento se produjo entre los propios conser- 
vadores: Pedro Santana y Buenaventura Baez. A pesar de la rivalidad 
existente entre ambos caudillos y de la dificultad para afirmar con 
precision cual de los dos representaba la fuerza de mayor empuje, 

odemos sin embargo, atrevernos a afirmar que fue Santana el que 
rogo una mayor presencia en la vida politica nacional. Si hacemos 
un analisis de la sucesion politica de estos anos veremos que entre 
1844 y 1861, hubo un total de 11 gobiernos, de los cuales Santana 
residio 4 por un total de 10 anos y 5 meses, y Baez solo pudo asumir 

Ya presidencia en dos ocasiones, gobernando por 6 anos. 
2) Entre 1863-1865. Durante estos anos se libraron las guerras en 

contra del gobierno espanol; fue el unico espacio politico en que las 
fuerzas nacionalistas pudieron tener una participacion activa. La 
Guerra de Restauracion permitio la recomposicion de las fuerzas 
liberales y el surgimiento de Luperon como el representante de ese 
nuevo liderazgo que tanto necesitaban sus filas. 

3) Entre 1865-1874. Periodo en el cual se inicia la Segunda 
Republica, encontramos ue los liberales se ven nueva vez eclipsados 9 por la figura politica de Baez. Se producen las pugnas entre Cabral y 
Baez, tal y como acabamos de senalar, y la participacion de los 
liberales a traves de la alianza con el primero. La pugna caudillista de 
este momento se ha denominado eufemisticamente como pugna 
bipartidista entre el Partido Azul y el Partido Rojo. 

4) Entre 1874 y 1878. Buenaventura Baez es el lider en decaden- 
cia, su gloria olitica habia finalizado. Los lideres de empuje eran P Luperon, Gui lermo, Gonzalez ..., estos Ultimos acerrimos enemigos 
del lider azul. 

5) Entre 1878 - 1882. Periodo en el cual el control politico esta 
ejercido por Luperon, luego del triunfo de la Revolucion de Octubre 
en contra de Guillermo. Nace un nuevo lider en las filas de los 



azules: Ulises Heureaux, quien hegemoniza la vida politica nacional 
y hace desaparecer del escenario politico, a su formador y padre 
espiritual: Gregorio Luperon. Ulises Heureaux se constituye en el 
lider politico por excelencia y se eri e como el maximo representante .$ de los intereses de la nueva fraccion de la clase dominante que se 
consolida con el resurgimiento de la industria azucarera. 

En el mismo articulo me atrevi a plantear una tesis acerca de la 
participacion politica de los liberales. Afirme, y todavia mantengo 
mi posicion, que los liberales, por su debilidad organizativa y su 
escaso poder de convocatoria, no pudieron llevar a cabo ningun 
movimiento politico de importancia sin contar con alianzas de los 
conservadores: 

En febrero de 1844, cuando se produce la independencia o sepa- 
racion de Haiti, tuvieron que contar con los anexionistas o conserva- 
dores. Ello explica el contenido del Manifiesto del 16 de enero de 
1844, que habla de separacion, no de independencia. 

En 1857, aun antes de materializarse la Anexion, encontramos 
que los liberales, en su afan de combatir a Baez, y en respuesta a las 
medidas restrictivas impuestas por este, organizaron un movimiento 
politico de alcance nacional, conocido como la Revolucion de Julio 
de 1857. Debido a que su fuerza politica y militar no era lo 
suficientemente poderosa para derrocar al regimen baecista, se vie- 
ron obligados a aliarse a Santana, quien asume el liderazgo del 
movimiento, logrando dar al traste con el gobierno de Baez y erigirse 
nueva vez como Presidente de la Republica. Esta alianza con Santana 
fue infructuosa, pues los liberales propiciaron un movimiento que 
no pudieron controlar. Anos mas tarde, como sabemos, enfrentan el 
dominio espanol, obra cuyo respoqsable fue precisamente Pedro 
Santana, su antiguo aliado. 

En 1874 los liberales se unen a Gonzalez, antiguo e importantisi- 
mo colaborador baecista, para derrocar derrocar a Baez. Los meses 
que transcurrieron entre 1874 y 1876 fueron una verdadera pesadilla 
para el pais, pues Gonzalez no solo logra proclamarse como Presi- 
dente de la Republica, sino que coloca a los liberales en la mayor de 
las marginaciones. Las pugnas entre los gonzalistas y liberales fueron 
permanentes y sangrientas. Para mostrar con creces esta cruda 
realidad he aqui algunas informaciones. En ese periodo se produjeron 
127 rebeliones, de las cuales 60 fueron organizadas por los liberales 
en contra del Presidente Gonzalez. 



El golpe definitivo del movimiento liberal se produjo en 1888, 
momento en que Lilis enfrenta abiertamente a Luperon, quien, 
buscando frenar las ansias de poder absoluto que tenia el dictador, 
intento competir con el en las elecciones presidenciales de ese ano. 
Renuncio a sus deseos, pues ya para esa epoca Lilis habia organizado 
un aparato politico capaz de vencerlo en las urnas o con las armas. 

De todas maneras, triunfantes o no, aliadas con sectores conser- 
vadores o no, lo cierto es que las fuerzas liberales estuvieron pre- 
sentes en la vida politica nacional. Con una base social escasa, con 
una simpatia exclusiva del muy elitista sector economico vinculado a 
los sectores comerciales y los pequenos productores agrarios, las 
ideas liberales se pasearon por el pais y sirvieron de aliciente al 
movimiento politico liberal. 

2. Las ideas liberales en el ambiente politico dominicano. 

"Es imposible que hombres dotados de razon, puedan vivir 
esclavos; es imposible someter el pensamiento, la conciencia, la 
opinibn, dones preciosos que Dios en su sabiduria infinita, 
regala a los hombres como su mas precioso talisman". 

" Las leyes de la naturaleza estan basadas en la libertad; todos los 
seres que pueblan la tierra, nacen libres, viven libres i el hombre, 
rey de lo creado, no puede, no debe consentir, ser jamas privado 
del beneficio mayor de la naturaleza ..." ' 

Las ideas politicas liberales, primero, y las positivistas despues, 
estuvieron presentes en el discurso de los politicos y de los intelec- 
tuales dominicanos. Lideres de las diferentes corrientes ideologicas 
(si asi podemos llamarles) se presentaban a la poblacion como verda- 
deros defensores de los principios de la institucionalidad democrati- 
ca, de la libertad y del respeto a los derechos ciudadanos. 

Los periodicos de la epoca, principal (por no decir unico) meca- 
nismo masivo de comunicacion y educacion existente, difundieron 
con alegria las ideas tan de moda en el mundo occidental de mediados 
del siglo XIX. Algunos medios informativos sirvieron de canales 
para difundir los preceptos fundamentales del catecismo politico 
liberal. Ideas como libertad, justicia, derechos humanos, respeto a la 
ley y el culto a la Ley Fundamental, la Constitucion, se convirtieron 

Periodico Elporvenir, No. 21 de fecha 25 de mayo de 1873. AGN, Santo Domingo. 
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en verdaderos hitos en el discursos de los politicos y de la intelectua- 
lidad dominicana. 

Husmeando por los lugares posibles, aparecieron algunos escasos 
ejemplares de los periodicos del decenio del 50 del siglo pasado. Estos 
medios de comunicacion se hicieron portadores, muy timidamente, 
de las ideas nuevas que se pro a aban por el mundo occidental 
conocido. El Progreso fue uno B e f' os mas importantes vehiculos de 
difusion de las ideas libertarias difundidas en el pais des ues de la f! independencia. Fue uizas el medio de mayor impacto po itico en la 
reducida poblacion Bominicana que tenia acceso a la lectura. Un 
pensamiento engalanaba cada una de sus ediciones: "El derecho a la 
libertad, marcha siempre a la par con el de la inteligencia y la razon"5. 

Cada numero del periodico se caracterizaba por resenar las heroi- 
cas hazanas libertarias de las naciones latinoamericanas, base que le 
servia para destacar el heroismo demostrado por los dominicanos 
durante las guerras patrias. Mas que una exposicion y analisis de 
ideas politicas modernas, los articulos publicados en El Progreso 
constituian un verdadero llamado al despertar de los sentimientos 
patrioticos. Apelar al patriotismo, motor que hizo posible el triunfo 
en contra de la opresion, era mas importante que educar a la ciudadania 
a conocer sus derechos civiles y politicos: 

"Ho celebra la Republica Dominicana el aniversario memora- 
ble de su gloriosa independencia. El 27 de febrero de 1844 sera 
escrito con caracteres indelebles en los fastos de las naciones 
heroicas". 
"!El patriotismo! he aqui el unico, pero el mas poderoso elemento 
con que contaron los Dominicanos, para operar la obra pasmosa 
de la Separacion inaugurada el 27 de febrero ..." 

La opcion politica por el patriotismo sentimental tiene su expli- 
cacion. A finales de los anos cuarenta y principios del decenio del 50 
del siglo pasado, la nueva nacion dominicana vivia con la agonia 
constante de una posible invasion haitiana. La decision de Soulou- 
que de invadir la parte este de la isla mantuvo a las diferentes 
administraciones dominicanas (Santana primero, Baez despues y 
Santana de nuevo) y a las delegaciones diplomaticas con sede en el 
pais en permanente zozobra '. Con base objetiva para temer por la 

Ediciones del periodico El Progreso, ano 1853. AGN. 
Periodico El Progreso, No. 2 del 27 de febrero de 1853. AGN. 

' Para mas detalles sobre los intentos de invasion de Soulouque, vease la ya citada obra 



amenaza, los gobiernos dominicanos, especialmente los de tendencia 
mas conservadora, eran esencialmente antihaitianos. 

El antihaitianismo de los politicos dominicanos se sustentaba, a 
mi juicio, en un elemento basico: la conformacion del ser domini- 
cano en contraposicion a Haiti. Reitero un planteamiento que he 
ex uesto en diferentes oportunidades. La guerra ha formado parte 
dePdesarrollo nacional de las naciones latinoamericanas; cada una ha 
sido un escenario permanente de conflicto, una tierra de guerra, 
parafraseando a Don Mario Gongora Los conflictos belicos han 
dejado huellas tan profundas que han configurado los Estados, los 
sentimientos atrioticos y las nacionalidades de cada uno de esos 
paises esparci S os a lo largo y ancho del Continente Americano. El 
rescate de la hazana heroica de Santana en la batalla del 19 de marzo, 
presentado de manera destacada en uno de los numeros de "El 
Progreso", no deja lugar a la duda: 

" ....y se puso en marcha para esta Capitai, a la cabeza de un 
ejercito Seybano, no permaneciendo aqui sino el tiem o indis- 

nsable para racionar la tropa y conferenciar con f' a Junta; 
Echo  lo cual se uso en marcha ara el Canton del Sud, donde la 
Providencia le Y lamaba a escri ir la rimera y mas gloriosa 

agina sobre los campos de Composte f a. de Azua, en la celebre 
gatalla del 19 de Marzo, ue junto con la del 30 del mismo, 
fijaron la suerte de la RepU \ lica ..." 

Haciendo un esfuerzo por proponer algunas salidas a la situacion 
politica nacional, los editorialistas de El Progreso propusieron la 
formula de "la armonia y del equilibrio". En el editorial titulado 
"Problema Social" hicieron ademas un ensayo teorico sobre el con- 
cepto de libertad. Los editorialistas afirmaban, sosteniendose en los 
mejores publicistas de la epoca, que la unica via para hacer armonico 
el antagonismo social existente en el pais, "resultivo de la ley del 

"Correspondencia del Consul de Francia en Santo Domingo 1846-1850", Tomo 11. En 
esta publicacion aparece un cojunto de correspondencias muy ilustrativas de la situacion 
que vivio el pais con la amenaza haitiana. Sefida tambien los esfuerzos del gobierno 
dominicano para lograr la mediacion de las potencias imperides. Asimismo, en el 
Capitulo 11 del libro de mi autoria, Buenaventurd Bkez: el cdudillo del sur, op. cit., se 
expone con detalle el conflicto del Presidente Baez con Soulouque. 

' Mario Gongora, op. cit. Vease tambien el Capitulo II del libro de mi autoria sobre 
Buenaventura Baez. Alli aparece desarrollado ese concepto de antihaitianismo en las filas 
conservadoras dominicanas. 

' Periodico El Progreso, No. 2 del 27 de febrero de 1853. AGN. 



individuo que es la independencia, y la ley de la asociacion que es la 
subordinacion y la armonia" lo, era la aplicacion de la formula "com- 
binar y sumar", lo mejor posible, el grado de desigualdad existente en 
la sociedad con una gran dosis de libertad. Segun ellos, el desequi- 
librio social producto de las desiguales condiciones sociales de la 
poblacion, solo podia ser compensado si disfrutaban de una vida 
digna y libre. De esta manera, aseguraban, se evitaban los levan- 
tamientos y las protestas. 

La idea de libertad fue planteada como una de las posesiones mas 
preciosas de la humanidad, que debia ser considerada como "el bien 
de las naciones"." Afirmaban que el concepto de libertad tenia que 
estar acompanado de lo que ellos denominaban "la soberania de la 
razon", ingrediente indispensable para lograr la reconciliacion nece- 
saria entre los intereses contrarios: 

"El gobierno mas perfecto sera siempre aquel que respetando 
como Dios el libre albedrio del hombre, se arme constantemente 
contra las invasiones de una libertad contra otra, sin disolver, 
empero, la sociedad que debe conservar ilesa, marchando sereno 
a su fin, cargado con los intereses conciliados de la unanimidad, o 
cuando menos de la inmensa mayoria." lZ 

El Dominicano fue otro de los ensayos teoricos liberales de la 
decada del 50 del siglo pasado. Definido como un periodico politico 
y literario de la actualidad nacional e internacional, no desmayaban 
sus responsables en resenar los acontecimientos mundiales 13. Pensa- 
ban que quizas esta era la mejor forma de mostrar y ensenar a sus 
lectores las vinculaciones necesarias entre la realidad del pais el 
resto del mundo; un mundo reducido, casi por exclusividad: al 
conjunto de paises que componian la Europa central, espejo sonado 
de los liberales y referente obligatorio para la conceptualizacion de 
las ideas, la definicion de nuestros paradigma y para el diseno de los 
modelos economicos y sociales alternativos a la realidad que se vivia 
en el pais. 

Periodico El Progreso, No. 24 del 7 de agosto de 1853. AGN. 
Ibidem. 
Ibidem. 
Periodico Elhminicano, No. 3 correspondiente al primer trimestre de 1856 aparece un 
amplio reportaje sobre la guerra en Prusia. Resefian tambien la exposicion de la 
industria que se realizo en Francia en ese ano. Este ejemplo fue utilizado como evidencia 
de lo que significaba la modernidad. 



En las paginas de El Dominicano aparecian verdaderas apologias 
al heroismo de los hombres que participaron en la independencia. 
Finalizaban siempre exhortando a la ciudadania a incorporarse acti- 
vamente en la reconstmccion del pais. En un articulo titulado "La 
union constituye la fuerza", se presentaban de manera sintetica las 
principales ideas que constituian el centro de la preocupacion de los 
intelectuales liberales dominicanos. Un primer concepto que resca- 
taban y colocaban como el pilar de las sociedades democraticas, era la 
ley, definida por ellos como la "espresion (sic) de la voluntad gene- 
ral"14. Sin embargo, ahi esta lo novedoso del argumento expuesto, 
afirmaban que cuan d' o esa ley no fuera representativa de la voluntad 
general, "justo es que los ciudadanos tengan el derecho a elevar su voz 
cuando sus efectos esten en disonancia con las costumbres, con el 
caracter del pueblo ..." l5 

~ b o ~ a b k  tambien los intelectuales de El Dominicano por el 
respeto a la opinion publica, llegando incluso a afirmar que podia 
considerarse como el verdadero sosten del poder. Muchos ejemplos 
fueron expuestos para sustentar tal afirmacion. La experiencia de 
Inglaterra fue destacada de manera significativa. Afirmaban que en 
esa gran nacion europea, la primen tarea de los responsables del 
poder publico era "informarse del estado de la opinion y contempo- 
rizar con ella, porque de otro modo perderia la confianza publi- 
ca ..."lb. Estados Unidos no podia faltar en el esfuerzo or destacar 
ejemplos de democracias respetuosas a la labor de los tra 1 ajadores de 
la comunicacion; alli, escribian, la libertad de expresion, era rescata- 
da y destacada porque entendian ue abria paso a " la civilizacion" y . 9 porque de esta manera "la condicion humana" mejoraba "progresiva- 
mente". 

Quizas porque durante la decada del 60 del siglo pasado las 
convulsiones politicas del pais eran tan grandes que no permitieron 
que se siguiera desarrollando la labor educativa iniciada por El 
Progreso y El Dominicano en la decada anterior, lo cierto es que la 
produccion intelectual y la difusion del pensamiento moderno se 
mantuvieron a bajisimos niveles durante esos diez anos. No olvi- 
demos que entre 1860 y 1870 se produjeron importantes sucesos que 
variaron totalmente el panorama politico dominicano. En 1861 fue 

l' Ibidem. 
l-idem. 
l6 Ibidem. 



proclamada la Anexion a Espana, despues de un tormentoso gobier- 
no santanista iniciado en 1858. Dos anos mas tarde se dio inicio a la 
Guerra de Restauracion, que resulto triunfante en 1865. A partir de 
entonces comenzo la dominacion baecista (tercera administracion de 
Baez de 1865 a 1867) y sus consecuentes enfrentamientos con los 
rojos renegados (Cabral, por ejemplo, fue Presidente en 1867) y por 
supuesto con las fuerzas de Luperon. Este proceso de control 
baecista culmino con el periodo de los seis anos de Baez, que se inicio 
en 1868 y termino en 1874. Las ublicaciones que aparecieron 
durante esos diez anos de la decada i' el 60 eran a todas luces pro a- 

del siglo XIX, del regimen baecista. 
B ganda organica, para aplicar el termino de Grarnsci, a una redi ad 

Los anos 70 fueron particularmente fertil en la difusion de las 
nuevas ideas politicas modernas. Paradojicamente es esa misma 
decada la ue presenta las mayores convulsiones politicas y la mayor 
cantidad 1 e enfrentamientos entre los diferentes grupos politicos 
adversarios. Existia un paralelismo innegable entre las aspiraciones 
de orden, justicia y progreso que decian auspiciar los letrados de la 
vida nacional y el interes de los grupos politicos por defender sus 
posiciones politicas e intereses, aun a costa de pisotear los principios 
que decian defender. 

Presentamos a continuacion algunos hechos ocurridos entre 1870 
y 1880; podremos asi, con conocimiento de causa, hacer el contraste 
con los planteamientos enarbolados en el discurso politico de esos 
mismos actores-responsables de las revoluciones armadas, los golpes 
de estados, las modificaciones constitucionales o los intentos de 
modificacion de la Constitucion, las conspiraciones y la destruccion 
moral y politica de sus adversarios. 

Alianzas de grupos 

L. Liberales y baecistas renegados 

Observaciones 

1. Alianza de las fuerzas de Luperon con 
Cabral, un antiguo aliado baecista (1867) 

2. Alianza de los liberales con Gonzalez y 
Caceres para derrocar a Baez (1874) 

3. Salida de Caceres del frente con los libe- 
rales. Asimilacion a Baez. (1875) 



Movimientos armados 
Cantidad Observaciones 

Gobiernos 

Cantidad Observaciones 

Buenaventura Baez (de mayo de 1868 a enero 1874) 
Ignacio Maria Gonzalez (noviembre de 1873 a febre- 
ro de 1874) 
Generales encargados del Poder Supremo de la 
Nacion (enero a febrero de 1874) 
Ignacio Maria Gonzalez (febrero de 1874 a febrero 
de1876) 
Consejo de Secretarios de Estado (febrero a abril de 
1876) 
Ulises Francisco Espaillat (abril a octubre de 1876) 
Junta Gubernativa (octubre a noviembre de 1876) 
Ignacio Maria Gonzalez (noviembre a diciembre de 
1876) 
Marcos Cabral (del 10 a i  26 de diciembre de 1876) 
Buenaventura Baez (diciembre de 1876 a marzo de 
1878) 
Consejo de Secretarios de Estado (marzo a mayo de 
1878) 
Cesareo Guillermo (marzo a julio de 1878) 
Ignacio Maria Gonzalez (julio a septiembre de 1878) 
Jefes Superiores de Operaciones del Movimiento 
Unanime Popular (del 2 al 7 de septiembre de 1878) 
Jacinto de Castro (del 7 al 29 de septiembre de 1878) 
Consejo de Secretarios de Estado (septiembre de 
1878 a febrero de 1879) 
Cesareo Guillermo (febrero a diciembre de 1879) 
Gregorio Luperon (octubre de 1879 a septiembre de 
18801 

" Informaciones ofrecidas en el articulo de mi autoria, "Entre el autoritarismo y la 
aspiracion de libertad", Revista Estudios Socidles, No. 95, enero - marzo de 1994. 
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!Vaya paradoja la que vivimos durante ese convulsionado siglo 
XIX! Mientras los grupos rivales se enfrentaban dura y cruelmente 
entre si, los medios de comunicacion defendian el principio de la 
concordiala; mientras Gonzalez intentaba someter por la fuerza a sus 
adversarios politicos, despues que traiciono la alianza con los libe- 
rales, los medios de comunicacion se presentaban como los princi- 
pales defensores de la democracia y la libertad19; mientras se violaban 
constantemente los derechos ciudadanos (asesinatos abiertos o encu- 
biertos2' y multiples apresamientos violatorios de las minimas nor- 
mas de la jurisprudencia21), la prensa dominicana proclamaba la 
instauracion de un estado de derecho; mientras se dilapidaba lo poco 
que existia del erario, algunos intelectuales dominicanos externaban 
en articulos de opinion las formulas para manejar un Estado con la 
debida eficiencia y el uso racional de sus recursos; mientras la cultura 
caudillista se exp&dia por cada rincon del pais, un grupo de intelec- 
tuales firmaban un documento en el cual aseeuraban Que la era del 
caudillismo llegaba a su fin, al proscribir "el c&dillage (Sic) o el culto 

l8 Vease en el Capitulo VI, la tesis de la "fusion" enarbolada por Espaillat y difundida luego 
por los gonzalistas. 

lq  En el periodico El Demdcrara, No. 1 del 18 de noviembre de 1875, AGN, aparecio una 
noticia que decia: "Para ser fusilada hay una sentenciada joven de 18 anos de apellido 
Aguilar, y cuyo delito es haberle escrito a su novio que esta en la insurreccion, !Que 
horror!". 

2o En nuestra indagacion en los legajos de Justicia e Instruccion Publica fl aparecen 
denuncias de asesinatos politicos. Algunos datos para ejemplificar: 

A finales de h dbcada del 60, durante el ensayo fncasado de dttadura baecisa, se rcgistnron 
multiples asesinatos de Estado; a saber: hilamiento de Juan Franco y el asesinato de JosC 
Graffe, el cual por h iduencia politica de P victima tuvo un gran impacto en la ciudadania. 
Durante la decada del 70 los asesinatos, politicos o pasiodes, estuvieron a la orden del dia: 

- En 1873 fue asesinado el espailol Manuel Folguen, negociante de Santiago, por 
un joven denominado Francisco Bobadilla. El procurador fiscal de la ciudad terminaba la 
carta con una triste cxdunu:ion: jCuantos asesinatos, cuantas desgncias! 

-En 1875 fue asesinado en Puerto Plata, por razones pasiodes, el General 
Inocencia Gomez. 

-Los mayores asesinatos politicos se produjeronen 18i7. En junio de ese ano fue 
asesinado el S&o-Procundor del Ayuntamiento de Hato Mayor. En diciimbre de ese 
ano el Gobernador de Sirrun;i u den&&& por el Gobernadorde El Seybo como asesino 
intelcctwi de cinco presos de la Carcel Publica de esa localidad. 

"Vease los legajos de Justicia e Instruccion Publica siguientes: Legajo 6 del 1868, Legajo 8 de 
1869, Legajo 9 de 1873, Legajo 27 de 1875, ~ega jo  38 de 1877. 

z1 En mis libros sobre Heureaux y Baez aparecen anexos especificos y claros sobre la 
situacion de las carceles y de los presos dwante las ultimas decadas del siglo W(. 



a las personas; aunque tributando respeto y diferencia a los grandes y 
antiguos servidores de la Patria desde 1844". 22 

Esa inmensa paradoja nos envolvio durante esos diez anos dificiles 
de la decada del 70 y muy a pesar de las dificultades objetivas de la 
vida politica y economica del pais, se desarrollo un culto a las nuevas 
ideas politicas que navegaban por el mundo buscando nuevos adep- 
tos. Las figuras de Bono y Espaillat como los grandes teoricos del 
liberalismo dominicano, se destacaron durante esta decada. Con sus 
diferencias profundas en sus percepciones sobre la realidad 
dominicana, ambos intelectuales formaron parte activa de las filas 
liberales, y sus observaciones y propuestas sobre la vida nacional 
gradualmente se fueron convirtiendo en un referente obligatorio, 
tanto de los politicos, como de la ciudadania que buscaba transfor- 
mar la realidad existente. 

La situacion politica dominicana, dominada por el caos, y el 
enfrentamiento entre los grupos adversarios, explica el por ue las 9 ideas expuestas en los diferentes medios de difusion, no solo no 
tenian un hilo conductor, sino que a veces eran mas bien transcrip- 
ciones de informaciones recibidas de otros lares, sin la mas minima 
"criollizacion". 

Tratando de encontrar cierta racionalidad expositiva, podriamos 
aventuramos a afirmar que los temas mas recurrentes durante los 
diez anos que componen el muy convulsionado decenio del 70 del 
siglo pasado, fueron los siguientes: progreso y orden, libertad y res- 
peto a la Constitucion y a la ley. La demanda-queja-aspiracion ex- 
presada en 1875 por un medio informativo, ejemplifican claramente 
nuestra afirmacion: "garanth iprogreso, orden i democracia". 23 

Todos los pensadores coin~idlan en que el primer paso que 
debian dar los gobiernos dominicanos era la preservacion de la 
libertad, definida por muchos como una "aspiracion lejitima (sic) del 
hombre" *'. Una vez que se obtuviera la tan ansiada libertad, sobre 
todo despues de haber vivido la enojosa experiencia baecista de los 
seis anos, el segundo paso era la reconstruccion del pais. Se exhorta- 
ba a los hombres y mujeres que componian la nacion dominicana a 
aportar "nuestro grano de arena a la construccion del magestuoso 

Cf. La Unidn Nacional, No. 1 del 10 de diciembre de 1875, AGN. 
?' Periodico La Opinidn, No. 36 del 29 de enero de 1875, AGN. 
2' Periodico La P a h ,  No. 3 del 14 de abril de 1877. 



(sic) edificio en donde se inscribira con perdurables caracteres de oro 
el Eco catalogo de nuestros derechos d i  hombres libres". 25 

El periodico El Porvenir, organo casi oficial de los liberales 
puertoplatenos, fue insistente en la defensa de la libertad como una 
de las conquistas mas importantes despues de la independencia de la 
Republica. Como lo hizo Espaillat en su momento 26, los editores del 
periodico intentaron hacer una simbiosis teorica entre el precepto de 
la libertad y la fe religiosa. A diferencia del anticlericalismo de los 
liberales puros, la criollizacion del precepto implico una asimilacion 
acritica y sin ningun tipo de cuestionamiento a la religion. Ninguno 
de los intelectuales dominicanos oso plantear una separacion Estado- 
Iglesia, muy al contrario, favorecieron el maridaje ya existente desde 
la colonia entre las dos instituciones sociales. La afirmacion que 
exponemos a continuacion no deja ningun lugar a la duda: 

"La libertad i la Fe en materias de religion i de politica, deben ir 
unidas. Ni la Fe pue+ existir sin la Libertad, es la supersticion, 
la intrasigencia, la muerte de la Religion. La libertad sin la Fe es 
el triste privilegio de desatender nuestros deberes morales. (...) 
"En materias de religion i conciencia (...), ser honrado y cumplir 
con los deberes civiles i domesticos, esa es la ley de la moral 
universal, esa es la base de todas las religiones, i esa es la pauta ue 
todo hombre debe obsemr. Las formulas religiosas corresponBn 
a la conciencia, nunca a la voluntad ajena, porque es 
contraproducente, porque nadie puede imponer ni nadie debe 
tolerar, la presion impuesta en nombre de Dios, ni la voluntad 
forzada en nombre del Poder". 27 

La idea del progreso era una de las preocupaciones mas presentes 
en la intelectualidad liberal, la cual afirmaba, debia ser "una con- 
secuencia natural de la libertad.28 Abogaban por la trilogia: Paz, 
Orden y Progreso, que no podia ser escindida, pues de ser asi, pro- 
clamaban convencidos, se resquebrajaria todo el orden social. "Que- 
remos Paz, Orden y Progreso: pero paz en libertad, orden en libertad 
i progreso en la practica de instituciones democraticas". 29 

La Paz, decian en cada una de las publicaciones, era necesaria pero 
en democracia, pues no podian auspiciar, mucho menos apoyar, una 

Z5  Periodico La Opinion, No. 2 del 4 de junio de 1874, AGN. 
26 En el Capitulo VI de esta obra se analiza ampliamen- el pensamiento de Espaillat. 
27 Periodico El Porvenir, No. 21 del 25 de mayo de 1873, AGN. 

Periodico La Patrid, NO. 3, op. cit. 
29 Periodico La Opinion, No. 2 del 4 de junio de 1874, AGN. 



pacificacion impuesta por la fuena, como sucede en aquellos "pue- 
blos gobernados por un despota o un tirano", que no era mas, 
continuaban afirmando, que "la paz del cementerio". 30 

El Orden exigido era aquel que se estableciera naturalmente en un 
clima de libertad. Negaban el orden "impuesto a la fuerza por el 
sable" o por "la autocracia con su grande i ridiculo aparato". 

Y finalmente, el Progreso, la clave que cerraba la trilogia magica 
del liberalismo dominicano. Entendian que este podia ser conquista- 
do gracias al ejercicio cotidiano de la autonomia, sin tener que 
sacrificar la independencia, "no el progreso que hayamos de contem- 
plar con la coyunda del antiguo ilota al cuello ..." 31 

Expuestas las condiciones para alcanzar el progreso, se requeria 
ahora analizar los otros aspectos necesarios para su materializacion. 
Muchos medios afirmaban que una condicion indispensable era el 
trabajo; ue el pais pudiese contar con muchos "obreros honrados e 
infatigab 't es", 32 para asi poder trillar el camino del progreso de ma- 
nera irreversible. 

En pos de definir el progreso, algunos medios informativos se 
orientaron mas al plano teorico, y en sus exposiciones lo asociaron al 
concepto de civilizacion; es decir, mientras mas nos parecieramos a 
las naciones civilizadas, el camino del progreso estaria asegurado: "Si 
por Progreso se entiende el movimiento progresivo de la civiliza- 
cion, i de las instituciones politicas i sociales, es una verdad como un 
puno, que el pais progresa por mas que se diga lo contrario...". 33 

Progreso y civilizacion constituian una unidad indisoluble. Puede 
decirse ue un pueblo es civilizado, afirmaba el autor de un articulo 1 publica o en El Porvenir, solo cuando haya alcanzado el progreso, 
de eso no cabia duda, concluia categorico. Para no dejar ninguna 
duda, pasaba entonces a ofrecer su propia definicion de lo que 
entencita por "pueblo civilizado". Segun el articulista, podria llamarse 
asi a "aquel en que la cultura moral iguala los grados de benignidad en 
las costumbres i las leyes, i un pueblo civilizado no admitiria jamas 
leyes contradictorias con su estado, puesto que el efecto natural de la 
civilizacion, es de hacerlas desaparecer". 34 

'"idem. 
Ibidem. 

IZ Periodico El Porvenir, No. 67 del 12 de abril de 1874, AGN. 
'' Periodico El Porvenir, No. 125 del 23 de mayo de 1875, AGN. 
l' fiidem. 



Haciendo galas de erudicion y siguiendo con la misma tonica que 
el autor anterior, otro de los articulista de la redaccion de El 
Porvenir, asocio el progreso, como lo habian hecho los demas, a la 
idea del trabajo la civilizacion, y para fortalecer sus planteamientos 
recurrio a los Leamientos de Hobbes y Locke en tomo al tema, 
como forma B e despertar el interes en la necesidad de construir el 
progreso. El trabajo verdadero, aseguraba el.autor, es el que origina 
riquezas, y la buena distribucion de estas nos llevaria necesariamente 
al progreso. Aunque la naturaleza haya sido generosa con la Republi- 
ca Dominicana, si sus habitantes no aprovechan esos dones por 
medio del trabajo tesonero, seguia exponiendo, nunca llegara a alcan- 
zar el progreso. "La abundancia, dice Hobbes, depende del trabajo e 
industria del hombre" escribia el orgulloso articulista. Mas adelante 
exponia con cierto alarde las ideas expuestas por Locke en su "En- 
sayo sobre el Gobierno Civil", en el cual el intelectual ingles intenta- 
ba probar que el trabajo es el ue da su valor a la produccion de la ? tierra. En srntesis, y siguiendo a logica del pensamiento de la epoca, 
el trabajo es lo que produce riqueza y la riqueza trae el progreso y la 
civilizacion: 

"Considere cualquiera la diferencia que existe entre una fanega de 
tierra plantada de tabaco o caiIa de azucar, o sembrada de trigo o 
cebada y otra fanega de la misma tierra de baldio sin cultivar, y 
hallara que la mejora por causa del trabajo es la que le da todo su 
valorD'. 

El otro tema objeto de desvelos y preocupaciones de los intelec- 
tuales del la decada del 70 era el necesario res eto que la ciudadania 
debia tener por la Constitucion, llamada tam E ien por ellos como el 
Pacto Fundamental; un respeto que-debia extenderse tambien a toda 
la legislacion com lementaria. 36 Bajo el titulo "Igualdad ante la ley y 
ante la sociedad, P os editores de La Patria 37 esbozaron una reflexion 
en la cual rescataban el concepto de "igualdad civil". Destacaban que 
por el hecho de haber nacido, una persona adquiria los derechos 
ciudadanos, pero debia regirse por las disposiciones l eees  existentes 
al momento de su nacimiento. Llamaban a la poblacion a respetar la 

Periodico El Porvenir, No. 21 del 25 de mayo de 1873, AGN. 
No abundaremos mucho sobre el tema de la Constitucion, pues en el capitulo siguiente 
hacemos un amplio analisis sobre el constitucionalismo liberal en nuestro pais durante el 
siglo XIX. 
Periodico La Patrid, No. 18 del 11 de agosto de 1877. 



autoridad y defendian que la ley era la unica garantia real que ofrecia 
la democracia para que una sociedad no fuera guiada por una "autar- 
quia". 

Un articulo aparecido en El Porvenir llamo poderosamente mi 
atencion. Con amplio desplie e los redactores del medio informati- 
vo expusieron un amplio tra ajo en el cual se hacia una reflexion 
sobre la ley como concepto. El autor iniciaba su exposicion hacien- 
do uso de una cita de Voltaire: "El ultimo grado de la perversidad es 
hacer servir las leyes para la injusticiayy. 38 Acto seguido pasaba en- 
tonces a exponer sus consideraciones. Decia que la ley era "la 
verdadera garantia de los pueblos, la seguridad del orden y de sus 
libertades" 39. Expuesta su definicion procedia luego a caracterizarla: 

1. Igualdad de todos los ciudadanos ante la ley: "la ley es para 
todos igual: para el que manda y obedece ..." 
2. La ley es la reguladora de la vida social, impide asimismo que el 
gobernante imponga su voluntad. " El hombre se equivoca, y sus 
semejantes no deben sufrir las consecuencias de sus errores...no 
debe autorizar a uno solo, a disponer a su capricho de los 
destinos de los asociados porque es inmor al..." 

3. La ley es la Unica que puede disponer el castigo de aquellos 
culpables que la han violado. "Nadie tiene el derecho de imponerse 
a los demas ni de pretender que le obedezcan ciegamente. Solo 
(sic) la ley tiene ese derecho. La ley (es) la que seaala el castigo, 
pero enseiia tambien su defensa ..." 'O 

El periodico El Tiempo fue mas realista. Su posicion no era solo 
la de reivindicar y destacar las bondades de la ley, sino hacer una 
fuerte critica al estado de atraso que tenia .la legislacion dominicana, 
hecho que dificultaba grandemente la aplicacion minima de sus 
disposiciones: 

"Triste y lamentable es por demas el estado de nuestra legislacion 
civil y penal. Escrita en su mayor parte en idioma estrangero 
(sic), presenta en su aplicacion mil y mil tropiezos y dificultades 
insuperables; y para nuestros jueces que ignoran casi todos el 
frances, se hacen mayores las dificultades y mas grande la 
responsabilidad ... Asi por tener una legislacion exotica en su 
lenguaje y en sus formas esta la sociedad espuesta (sic) a sufrir 

" Periodico El Porvenir, No. 6 del 24 de febrero de 1872, AGN. 
'' Ibidem. 
'O Ibidem. 



grandes perjuicios, or ue una vez juzgado un negocio y adquirida q la sentencia el caracter de la cosa juzgada, pasa esta a ser una 
verdad juridica que no tiene enmienda aunque este en pugna, 
contradiccion abierta con la verdadera verdad ..." 'l 

La llamada "Revolucion de Noviembre de 1874" 42, aquella que 
fue propiciada por los liberales en alianza con los rojos disidentes, 
Gonzalez y Caceres, con el proposito de derrocar a Baez, se encargo 
de difundir las ideas liberales a traves del organo oficial del nuevo 
orden. El ~eriodico XXV de Noviembre, bautizado asi en honor de , I 

la "revolucion" que se produjo en ese mes "glo~oso", se ocupo 
durante varios meses de publicar una seccion fija bautizada con el 
nombre de "Catecismo i>olitico de la ~ e ~ u b l i i a  Dominicana". 43 

Durante mas de cuatro meses la seccion aparecio de forma sist emati- 
ca. La originalidad de la misma no solo estribaba en su contenido, 
sino en su forma de presentacion. Con un formato extremadamente 
simple, preguntas concretas y sus consecuentes respuestas tan concre- 
tamente escritas como l b  preguntas, se abordaron temas de mucha 
profundidad e importancia para el desarrollo politico y democratico 
de una nacion. 

En una de las apariciones de la seccion del Catecismo Politico se 
afirmaba que el buen ciudadano era aquel que conocia sus dgberes y 
derechos politicos y sociales, para lo cual era necesario que se estu- 

" Periodico El Timpo del 14 de enero de 1866, AGN. Esta fue uno de las pocas 
informaciones que encontre de la decada del 60. Al analizar el contenido de la misma, 
decidi incluirla en esta parte del analisis, pues le daba una mayor coherencia expositiva. 

'? En los Capitulos VI y Vllson expuestos ampliamente las acciones de los gonzalistas y las 
contradicciones que se generaron entre este sector social y los liberales. En mi libro 
Buenaventurd BAez :El Caudillo del Sur, aparece tambien una amplia referencia sobre la 
alianza y luego separacion de Gonzalez y Baez. 

" Pudimos rescatar los siguientes numeros del Periodico XXVde Noviembre, en los cuales 
aparece ampliamente resefiada la seccion "Catecismo Politico", a saber. 

. Numero 3 del 24 de abril de 1874. 

. Numero 4 del 1 de mayo de 1874. 

. Numero 5 del 8 de mayo de 1874. 

. Numero 7 del 22 de mayo de 1874. 

. Numero 14 del 10 de julio de 1874. 

. Numero 15 del 17 de julio de 1874. 

. Numero 16 del 24 de julio de 1874. 

. Numero 18 del 7 de agosto de 1874. 

. Numero 19 del 14 de agosto de 1874. 



diase profundamente "e! derecho publico de su pais y el Pacto 
Fundamental del Estado". " Afirmaba el autor del trabajo que cada 
pueblo tiene su propia Constitucion, y que debian ser diferentes, 
porque ese documento, esencial para la vida de la nacion, debia 
reflejar las "circunstancias propias de la localidad, caracter, usos, 
costumbres, religion, cultura, riqueza, clima, produccion, comercio 
e industria de cada uno". 45 

Uno de los aspectos ue mas aparece en el conjunto de publica- 
ciones de la seccion es el 1 e soberania. Se definia que la misma recaia 
en el pueblo, por lo que sus representantes para ejercer la funcion de 
direccion del poder debian respetar la "Autoridad Soberana" que 
residia en los ciudadanos. Basandose en esta definicion, aus iciaban X; el gobierno republicano. Segun los intelectuales que respon an a las 
preguntas de los ciudadanos inquietos, habia dos tipos de "gobiernos 
re ublicanos". Uno de ellos era el aristocratico, donde la potestad 
so g erana estaba restringida a "un corto numero de individuos o a 
determinada clase social"; y el otro, el que defendian los autores, el 
democratico, "que es aquel en que todo o la mayor parte del pueblo 
ejerce la soberania, de manera, que hay mas ciudadanos magistrados 
que ciudadanos simples particulares." 46 

En otra de sus a ariciones, se ratificaba que la nacion dominicana 
estaba comprendi d! a por el territorio de la parte este de la isla de 
Santo Domingo, cuyos limites estaban fijados por el Tratado de 
Aranjuez del 3 de junio de 1777, firmado entre Francia y Espana. '' 
El destacar este elemento, simple al parecer, tenia una connotacion 
politica importante. Recordemos que durante todo el siglo XIX la 
Republica Dominicana y Haiti vivieron una historia de enfrenta- 
mientos por la demarcacion fronteriza. '* Delegaciones de ambos 

Periodico XXVde Noviembre, No. 3 del 24 de abril de 1874, AGN. 
Ibidem 
Ibidem. En una edicion posterior (Periodico XXVde Noviembre, No. 16 del 24 de julio de 
1874) aparece de nuevo el tema de la soberania. Ratifican, al igual que en esa ocasion, que 
la soberania del pueblo dominicano residia "en la universalidad de los ciudadanos". La 
diferencia estribaba en que todos los dominicanos eran considerados ciudadanos, mien- 
tras que en esa respuesta, ofrecida solo unos meses antes, si bien ampliaban el universo, 
no integraba a la totalidad de la poblacion. En esta nueva seccion, se especificaban 
tambien los poderes del Estado Dominicano. Especificaba que en el Articulo 31 se 
establecian tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y Poder Legislativo. 
Cf. Periodico XXVde Noviembre, No. 4 del 1 de mayo de 1874. AGN. 
En mi libro sobre Ulises Heureaux desarrollo ampliamente los conflictos entre Haiti y 
Republica Dominicana a causa del tema fronterizo durante el siglo XIX. 



paises intentaron resolver el problema, pero no fue hasta la primera 
mitad del siglo XX, durante la dictadura de Trujillo, que pudo fijarse 
la frontera definitiva de ambos paises. En ese mismo trabajo se 
establece la division politica del pais. Se afirma que en 1858 existian 
solo cinco provincias: Santo Domingo, Santiago, Santa Cruz del 
Seybo, Azua y Concepcion de La Vega, pero que posteriormente se 
crearon dos distritos maritimos (Puerto Plata y Samana), con las 
mismas prerrogativas que las provincias. 

En otra de las secciones publicadas se especificaba quienes podian 
definirse como dominicanos. Segun la publicacion, las disposiciones 
de 1856 establecian aue ~odian ser considerados baio esa calificacion 
las personas nacidas ;n fa "parte espanola de la isla de padres domini- 
canos; los emigrados dominicanos y sus hijos nacidos en la emi- 
gracion, siempre que no hubieran tomado las armas contra la Republi- 
ca, y tambien eran considerados tales los descendientes de oriundos 
de dominicanos"; pero en la Asamblea Constituyente de 1865 se 
especifico que solo ;e& considerados como domiGcanos "todos los 
nacidos en el territorio de la Republica Dominicana, sea cual fuere la 
nacionalidad de sus adra". La nueva disposicion, siguen explican- 
do, concedia la ciu & dania a los nacidos en el extranjero, hijos de 
padres dominicanos; incluia tambien a los "extrangeros que fijen su 
residencia en la Republica y despues de un ano de domicilio declaren 
querer ejercer los derechos de tal...". 49 - 

u n a  de las afirmaciones mas interesantes consignadas en la co- 
lumna "Catecismo Politico" fue lo referente a los derechos ciudadanos 
y la libertad que debia disfrutar la ciudadania. Aseguraba el autor del 
articulo que la Constitucion consignaba "los derechos naturales y 
civiles de libertad, igualdad, propiedad y seguridad de todos los 
dominicanos". Las libertades garantizadas en ese llamado Pacto 
Fundamental fueron especificadas cuando fue respondida la pregunta 

son las principales libertades garantizadas por la Consti- 
tucion?". La respuesta fue bastante amplia, especificaba incluso los 
articulos en los cuales se estipulaban esas libertades, a saber: "la 
natural, estando para siempre abolida la esclavitud"; "la individual, 
no pudiendo ninguno ser encausado ni reducido a prision sino por 
auto Juez competente"; "la de prensa y la de emision del pensamiento 
sin estar sujeto a censura"; "la de industria, estando abolidos los 

Periodico XXVde Noviembre, No. 7 de1 22 de mayo de 1874, AGN. 



monopolios"; "la de transitar por toda la Republica sin necesidad de 
permiso ni pasaporte ..." 50 

Las Ultimas ediciones de la seccion estuvieron destinadas a las 
funciones del Poder Legislativo; se hablo sobre el papel de los 
diputados y se destacaba la importancia de este poder en las democra- 
cias representativas; se especificaba la forma de seleccion, composicion 
y duracion de los diputados en sus cargos. Otras preguntas giraban 
en tomo a las conveniencias de que un ciudadano ordinario pudiese 
asumir la funcion, destacandose "la inmunidad mas absoluta y la 
irresponsabilidad por las opiniones que emitan en el ejercicio de su 
cargo", segun lo establecia el Articulo 39 de la Constitucion. Ante el 
surgimiento de la palabra inmunidad, preguntaron que significaba en 
terminos practicos. La respuesta no se hizo esperar. Los diputados, 
decia el articulista, no podian "ser detenidos ni arrestados mientras 
gocen de ella, sino por crimen (sic) que traiga aparejada pena aflictiva 
e infamante". 51 

El mismo periodico gonzalista, XXV de Noviembre, introdujo 
tambien en sus ediciones una interesantisima seccion que titulaban 
"La Nueva Utopia", la cual estaba escrita por un intelectual cufo 
seudonimo era "El Ermitano de Pajarito", 52 CUYO proposito era el de 
combatir y derrocar "teoricamente" todo vestigio de oposicion al 
regimen. 

"Como el de Democrito, decia el autor, mi estilo reira a menudo, 
y no llorara nunca como la voz de Heraclito. Como Caton 
moralizare lo mas que me sea posible en ocasiones oportunas 
con un exito austero (...), pues la amoral marcha por un camino 

ue agrada a los pies, mientras que todo pisto, si es culinario, 
lesagrada d pdadar, y si es intelectual traxorna d espiritu." " 

'"eriodico XXVde Noviembre, No. 15 del 17 de julio de 1874, AGN. 
'' Periodico XXVde Noviembre, Nos. 18 (del 7 de agosto de 1874), 19 (del 14 de agosto de 

1874) y 20 (del 21 de agosto de 1874), AGN. 
5Z Despues de ingentes esfuerzos por conseguir la coleccion completa de la seccion, solo 

pudimos localizar las siguientes: 
. Periodico XXVde Noviembre, Nos. 8 (del 29 de mayo de 1874); 9 (del 5 de junio de 
1874); 11 (del 19 de junio de 1874); 12 (del 26 de junio de 1874); y sin numero del mes de 
agosto de 1874. Intentamos buscar quien era el autor de la columna, pero fue en vano. 
Utilizamos la obra de Emilio Rodriguez Demorizi, Seudonimos Dominicmzos, Santo 
Domingo, Editora Tailer, 1982. 

" Periodico XXVde Noviembre, No. 8 del 29 de mayo de 1874, AGN. 



Aquel que osara hacer una critica al nuevo regimen, era recibido 
con una verdadera andanada de contra criticas hechas por el "Ermi- 
tano de Pajarito". Les llamaba "antiutopistas", pues era el momento 
de que las "locas utopias" debian reinar en la Republica Dominicana. 
Terminaba siempre sus ataques utilizando una lapidaria frase. En una 
oportunidad concluyo su exposicion de manera enfatica, afirmando 
que "Los falsos oraculos sucumben": 

decis vosotros, Senores antiutopistas, de esos viajes de 
hombres, negados por vuestros predecesores en las provincias 
del Imperio de los aires, con mejor y mas alto vuelo que el de las 
aguilas y condores?" 

decis, vosotros, tambien de esa gota de agua transformada 
en vapor, igualmente negada, como sueno de loco, y que lleva, 
rapidas como el viento y ligeras como un; pluma, sobre el mar, 
las mas es aciosas naves, y en tierra las mas pesadas locomotivas, 
arrastran 1 o largas lineas de vagones, cargados de mundos de 
mercaderia?" 

Su columna, ademas de servir de resorte al gobierno ante cualqui- 
er critica, era ademas un verdadero canto a la modernidad burguesa 
europea. Cualquier suceso de importancia que aconteciera en algun 
pais europeo ( jsiempre Europa!) era interpretado por nuestro "Ermi- 
tano de Pajarito" como una "utopia realizada". Eran multiples, 
afirmaba, las realizaciones mal llamadas utopicas que permitian el 
avance ineludible de la humanidad. 

"Las utopias realizadas son innumerables; han principiado con la 
humanidad: la siguen y la seguiran en todos sus desenvolvimientos. 
Cadmus, el primero que observo que la multitud de sonidos y de 
articulaciones que los hombres hacen oir al hablar, se reducen a 
veinte y siete elementos, pudiendo por convenciones, ser 
representados por medio de caracteres o letras formando palabras 
visibles y comprendidos por la inteligencia tan bien como los 
que le llegan por el oido, fue (sic) un utopista, y su utopia ha sido 
adoptada por todos los pueblos de la tierra, escepto la Nacion 
China ..." 55 

La columna del "Ermitano de Pajarito" cumplio su funcion, 
permaneciendo en el periodico por un largo periodo. Sirvio de muro 

Periodico XXVde Noviembre, No. 11 del 19 de junio de 1874, AGN. 
fiidem. 



de contencion a los ataques reales o posibles de los adversarios 
politicos de Gonzalez, pero al mismo tiempo, era un medio de 
difusion de la nueva modernidad, sueno anhelado de todos y cada 
uno de los grupos politicos y sociales, enfrentados o aliados, que 
participaban en el escenario politico dominicano. 

Parece que desoyendo las advertencias del ''Ermitano de Pajari- 
to", un grupo de intelectuales, lidereado por Alejandro Angulo 
Guridi, se asocio y formo el eriodico El Democrata. En su numero P inaugural expusieron su dec aracion de principios. Se auto definie- 
ron como partidarios del "radicalismo neto", que en terminos con- 
cretos significa una identificacion "a p G o  cerrado" con todas y cada 
una de "las eternas verdades reclamadas en el acta de independencia P de los norteamericanos, en os famosos derechos del hombre de la 
Francia de 1793" . Otra de las fuentes inspiradoras de este grupo de 
verdaderos liberales, como se auto roclamaban, eran las constitu- P ciones "mas adelantadas" de las republicas suramerianas. 56 

El grupo reunido en tomo al periodico El Democrata se pro- 
clamo desde el primer dia como fiel defensor de la libertad de rensa, 
eslabon importante de la democracia y sosten imprescindib e de la 
libertad del pueblo: 

P 
"Lo que hay es que nosotros no usamos la libertad de la prensa 
como vanguardia de una revolucion armada, sino como la vocina 
(sic) con que uede y debe edirse pacificamente asi la satisfaccion 
de las necesi c! ades materi a f  es y morales de los pueblos, como el 
respeto a todas y cada una de las garantias del estatuto personal; 
no la queremos como ariete envenenado y destructor, sino como 
esas bombas de iluminacion que desde las plazas sitiadas suelen 
arrojarse de noche en el oscuro campo enemigo ..." 57 

El segundo numero del periodico, siguio defendiendo con el 
mismo ardor y devocion el decalogo liberal. En esta oportunidad 
toco el turno al derecho de reunion. Defendieron el derecho de los 
ciudadanos a reunirse tantas veces lo consideraran conveniente. El 
respeto a este derecho era una forma, decia, de cumplir con el 
principio de la libertad. No hay suficiente informacion para 
afirmar si la vida del nuevo medio informativo fue lo fructifera que 
esperaban sus autores, lo cierto es que de todos los periodicos de la 

'' Periodico El Democrata, No. 1 del 18 de noviembre de 1875, AGN. 
" midem. 
" Periodico E1 Democrata, No. 2 del 25 de noviembre de 1875, AGN. 



epoca, este fue el que mas convincentemente presentaba sus opinio- 
nes. 

El ano 1875 fue escenario para el nacimiento y la muerte de 
medios informativos. En diciembre de ese ano encontramos la 
aparicion de La Union Nacional, el cual tenia la particularidad de ser 
un mecanismo de difusion masiva de ideas y una organizacion civil, 
integrada fundamentalmente por intelectuales liberales. Segun cons- 
ta en las bases constitutivas de la nueva sociedad, aparecida en la 
primera edicion del periodico, los miembros de la Junta Directiva 
eran: Manuel de Jesus Galvan, Presidente, Apolinar de Castro, Vice- 
presidente, Pedro Valverde, Tesorero y Jose Joaquin Perez, Secre- 
tario. 

Como los partidarios de El Democrata, los miembros de la 
Union Nacional se proclamaron miembros del partido de "los hom- 
bres que aman la libertad, que no es otra cosa que el orden y la 
justicia; y a ese partido pertenece la inmensa mayoria de los domini- 
canos...". Abogaban tambien por la tolerancia politica, unica forma, 
decian, de combatir los errores, los odios y las ambiciones "que son 
Dor naturaleza intolerablesJJ. 59 
L 

El alborozo generado con la Revolucion de Noviembre, se fue 
esfumando poco a poco. A finales de 1875 comenzaron a producirse 
grandes enfrentamientos entre los gonzalistas y los liberales, situa- 
cion que repercute profundamente en la produccion intelectual de la 
epoca. Despues del derrocamiento de Gonzalez, la inestabilidad 
generada por los consecuentes enfrentamientos politicos por contro- 
lar el poder, determina que la orientacion de los medios informativos 
varie significativamente. La corriente academicista y educativa sobre 
ideas politicas liberales, fue sustituida por una presentacion mas 
practica, acorde con el momento que se vivia. El periodico El 
Abolicionista, abogo, casi como una plegaria, porque los partidos 
politicos y sus lideres asumieran una postura mas sensata, que depusie- 
ran los intereses particulares y enarbolan realmente el bien publico: 

"Gobernar es transijir (sic), y las transacciones son tanto mas 
dificiles cuanto mas afectan a la conciencia del hombre los 
intereses que les sirvan de objeto. Asi los partidos que se mueven 
en el circulo de lo puramente material, los que nada coinciden en 
politica al sentimiento, los partidos practicos, que se avienen 

59 Periodico k Union Ndcional, No. 1 del ,lo de dicembre de 1875, AGN. 



facilmente a las im rfecciones de la naturaleza humana, se hallan 
siempre en aptitu 'Y= de gobernar porque nada les cuesta transijir 
(sic); mientras que los partidos que con la fk en el bien y en el 
pro reso del espiritu se agitan en el dominio de lo moral, 
pre k ieren el ideal de lo justo a todas las realidades del inter b 
e oista, en todas partes son los desheredados del poder, y el 
&co de las pmuciones de los fuertes ..." a 

La gravedad de la situacion, despues de la estrepitosa caida de 
Espdat,  el Ultimo fracaso baecista y la proclamacion de la ~evolu-  
cion de Octubre de 1878, enarbolada por Luperon en contra de 
Guillermo, variaron aun mas la tonica de los medios de comuni- 
cacion. Los liberales abandonaron su timidez inicial, y quizas obliga- 
dos por las propias circunstancias, se lanzaron a ex oner no solo el Z plano abstracto de las ideas propias del liberalismo po 'tico y economi- 
co, sino que osaron plantear sus propias posiciones politicas, enarbo- 
lar publicamente sus propios proyectos politicos y relevar figuras 
ejemplares destacadas en las filas del liberalismo politico domini- 
cano. 

Un periodico a arecido en 1878, denominado El Sufragio, re- P salto de gran forma as virtudes del Partido Azul y el pa el que debia 'f jugar en la vida politica nacional. El autor del articulo enomino esa 
organizacion politica como la unica que habia aportado siempre 
"grandes ideas", pero sobre todo, la ue habia ropiciado las grandes 
acciones transformadoras. Auguran 1 . .  o exito a/' proceso que se inicia- 
ba de dominacion de los azules, senalaron que el Partido Azul debia 
cumplir la mision de los partidos doctrinarios, ara que pudiese ser 
"consecuente con su grandeza de lo que le di6 viL, i poner en todo el 
sello de su orijen (sic), que fue aquella' magnifica epopeya de la 
Restauracion, digna de ser perpetuamente glorificada". 61 Fue califi- 
cado como el partido "verdaderamente nacional", pues desde sus 
inicios lucho siempre en contra de alguna potencia extranjera, "em- 

ezo defendiendo la nacionalidad contra la dominacion espanola, 
gasta conseguir el triunfo, i despues durante seis anos, estuvo con el 
arma al hombro combatiendo la idea funesta de la anexion del pais a 
los Estados Unidos". 62 Finaliza su alabanza recordando ue no 1 debian abandonar el camino correcto, pues era una forma de onrar 
la memoria de Espdat,  "cuyo solo nombre debieran rodar por 

'O Periodico El AbolicionLrta, No. 5 del 20 de enero de 1876, AGN. 
'l Periodico El Sufnagw, No. 1 del 19 de diciembre de 1878, AGN. 
' l  Ibidem 



tierra los infames instrumentos que supeditan la razon i el dere- 
cho". 63 

La dominacion de los liberales iniciada con el triunfo de la 
Revolucion de Octubre 64, seguida por gobiernos lidereados por 
liberales (Luperon en 1879, Merino en 1880, Lilis en 1882 ...), fue 
interrumpida con la renuncia de B i h i  presidente electo para el 
bienio 1884-1 886, el ascenso de Heureaux en 1886, y recibio su golpe 
definitivo cuando en 1888 el nuevo dictador dominicano, apodado 
popularmente como "Lilis", enfrento a Luperon, hiriendo de forma 
mortal al movimiento liberal dominicano. 

6' Sobre este suceso politico dominicano, vease mi libro sobre Ulises Heureaux. 
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CAPITULO V 

EL CONSTITUCIONALISMO LIBERAL: 
EL DRAMA ENTRE LA TEORIA Y LA PRACTICA 
(1844-1876). 

"Todas las constituciones politicas de la Republica Dominicana 
han sido violadas por la mayor parte de nuestros gobiernos." 

Gregorio Luperon 

"Asi como la juventud tiene sus ilusiones, asi suele tenerlas 
tambien la vejez; y la mias consisten en creer que podemos 
esperar mucho de nuestros compatriotas, si las clases directoras 
de la sociedad toman sobre si el empeiio de predicar las sanas 
doctrinas, y -con preferencia a todas ellas- la que recomienda fiel 
observancia del Pacto Fundamental." 

Ulises Francisco Espaillat. 

1. Historia y Constitucion 
La Constitucion se hizo realidad en todo el continente europeo 

en el siglo XIX. A principios del siglo XVIII existio una serie de 
documentos politicos que sirvieron de base para concebir ese mani- 
fiesto de intenciones regulador de la vida social, denominado mas 
tarde como Constitucion. Gracias a procesos singulares en la historia 

olitica de la humanidad, podemos contar con dos verdaderas joyas 
fkn-icas: La Constitucion de 1787 de los Estados Unidos y la de 
1791 promulgada en Francia. Ambos documentos inspiraron diver- 
sos movimientos politicos, conviniendose en modelos constitucio- 
nales liberales. 

El aporte de ambas constituciones del siglo XVIII fue haber roto 
con la supremacia politica de los monarcas y haber instaurado la 
distribucion del poder, con representacion popular, a traves del 
' "Introduccion al Concepto Actual de Constitucion", estudio preliminar aparecido en el 

libro de Ferdinand Lasalle, Quees U M  Comtit~cwn?, Barcelona, Editorial Ariel, 1989, 
p.13. 



Parlamento. Como afirma Eliseo Aja1, esta nueva organizacion del 
Estado, expresada a traves de la Constitucion, es 

"la alternativa de la burguesia para participar en la direccion del 
Estado, limitando los ~oderes  del Rey y desplazando la nobleza, 
pero esta ofensiva politica exige el apoyo del pueblo, o parte de 
el, que la burguesia consigue formulando sus ob etivos como 
generales de la sociedad. El triunfo constitucion a mostrara en 
se uida las diferencias sociales entre burguesia y pueblo que % su yacen a la igualdad de los hombres ante la ley." 

De lo expresado se deriva, que el transito de la humanidad del 
absolutismo politico al liberalismo, supuso una ruptura con el con- 
cepto monarquico del poder y su origen divino. La nueva opcion 
politica asumio que la soberania residia en los ciudadanos, y que ese 
conjunto de hombres (mujeres excluidas) ue componian la nacion 
eran los que podian establecer, a traves de 4 voto, el gobierno de su 
preferencia. Estos puntos de partida estaban consignados en lo que 
hoy se entiende como Constitucion, en la cual se establecia y se 
establece, la forma de gobierno asumido por una sociedad determi- 
nada y como se derivaban, y se derivan todavia, todas las institu- 
ciones que componian los poderes del Estado. 

Este cambio de un Estado monarquico a un Estado burgues no se 
produjo de manera abrupta. Eliseo Aja ubica tres momentos de ese 
largo proceso. El primero, el de las "Constituciones liberales censi- 
tarias" (finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX), se caracte- 
rizo por la supresion del poder absolutista de los monarcas y la 
imposicion y distribucion de ese oder entre el mismo Rey, el 
Parlamento y los Jueces. Proclama E a y reivindicaba tambien unos 
minimos derechos a los ciudadanos. Algunos autores denominan 
este momento historico como el triunfo del constitucionalismo 
monarquico. Un punto que no tiene discusion es que la "igualdad 
proclamada" durante las revoluciones burguesas es sustituida por las 
diferencias sociales subyacentes no solo en el plano economico, sino 
tambien en las disposiciones constitucionales. El voto censitario fue, 
sin lugar a dudas, uno de sus productos. 

El segundo periodo identificado es el que Aja denomina como el 
de las "Cartas otorgadas las Constituciones pactadas", que se 
rodujo a principios del sig i' o XIX. Este momento se caracterizo por E existencia de una doble situacion. Por un lado, la consolidacion de 

la Constitucion norteamericana, gracias a su eficacia en el control 
constitucional de las leyes introducidas en el Tribunal Supremo. Por 
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el otro, en Europa la reaccion de la monarquia fue la eliminacion de 
las Constituciones. 

La situacion en Europa era ambivalente. El liberalismo se impuso 
en algunos estados, en tanto que otros se orientaban hacia monar- 
quias de tendencias absolutistas. Burke, un intelectual con mucha 
influencia en la epoca, se opuso a la innovacion radical que implicaba 
la Constitucion. Justificaba su oposicion afirmando que la Consti- 
tuyente buscaba a licar una especie de tabla rasa con la historia y era 
necesario buscar P a legitimidad en la tradicion. Este segundo mo- 
mento fue corto y las posiciones conservadoras fueron sofocadas por 
el surgimiento de una nueva intelectualidad que las enfrento abierta- 
mente. 

El tercer periodo se inicio a partir de los anos treinta del siglo 
XIX y perduro hasta finales de siglo. Es definido como el momento 
de las "Constituciones que iniciaban la experiencia de la democracia 
y el parlamentarismo". Se buscaba la democratizacion del Estado, 
simbolizada por el sufragio universal, y se promulgaba la ampliacion 
del reconocimiento de los derechos politicos y sociales de los grupos 
sociales menos favorecidos. Constant, Tocqueville, Stuart Mi& 
entre otros, con sus diferencias de apreciaciones y concepciones, 
fueron los principales re resentantes de los intelectuales jovenes que 
defendieron la necesida B de hacer ciertas reformas democraticas. 

La doctrina liberal se complemento con el positivismo juridico. 
A partir de ese momento se desarrollo el concepto de que la Consti- 
tucion era la norma principal del Estado, que establecia y organizaba 
la distribucion de competencias de los diversos organos del Estado. 

Ferdinand Lasalle se inscribe en ese conjunto de intelectuales que 
aspiraron a ampliar el universo politico de la democracia. Sus revo- 
lucionarios conceptos expuestos en una conferencia pronunciada en 
Berlin en abril de 1862, arrojo a la luz muchos problemas y con- 
tradicciones que vivian los estados europeos. Partiendo de una 
simple pregunta, es la Constitucion? Lasalle articula un brillan- 
te discurso, cuyos contenidos conceptuales siguen vigentes mas de,un 
siglo despues. 

Lasalle afirma que las definiciones tradicionales de Constitucion 
normalmente indican lo que hacen y lo que no deben hacer las 
Constituciones; pero no nos informan, ni siquiera minimamente, 
acerca de lo que es ese documento social por el cual se han producido 

Ferdinand Lasalle, op. cit. 
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en la historia de la humanidad tantos enfrentamientos y polemicas. 
Acto seguido procede a ofrecernos su propia definicion: " ... la Cons- 
titucion es la ley fundamental de un pais, sera (...) un algo que pronto 
hemos de definir v deslindar, o, como provisionalmente hemos 
visto, una fuerza aCtiva que hace, por un imperio de necesidad, que 
todas las demas leyes e instituciones juridicas vigentes en el pais sean 
lo aue realmente son ..." 

I 

Establecia Lasalle una diferencia fundamental entre Constitucion 
y Ley. "Ambas, decia, la ley y la Constitucion, tienen evidentemente, 
una esencia generica comun. Una Constitucion para regir, necesita 
de la promulgacion legislativa, es decir, que tiene que ser tambien 
ley. Pero no es una ley como otra cualquiera, una simple ley: es algo 
mas. Entre los dos conceptos no hay solo afinidad; hay tambien dese- 
mejanza (sic). Esta desemejanza (es) lo que hace que la Constitucion 
sea al o mas que una simple ley ..." ' De inmediato reitera su defini- 
cion g e que la Constitucion es por lo tanto la Ley Fundamental. 

Para diferenciar la Ley Fundamental de una ley cualquiera, La- 
salle establecia tres caracteristicas o diferenciaciones: 

1 O. La Ley Fundamental debe ser una ley que ahonde mas que las 
leyes corrientes. 

2". La Ley Fundamental debe constituir la base, el fundamento 
de las otras leyes. Lasalle afirmaba: "La Ley Fundamental, para serlo, 
habra pues, de actuar e irradiar a traves de las leyes ordinarias del 
pais." 

3 O. La nocion de fundamento lleva implicita la idea de "necesidad 
activa". 

Uno de los problemas vislumbrados correctamente por Lasalle, y 
junto con el, todos los intelectuales liberales-positivistas del siglo 
XIX, fue la nocion del poder, sus factores reales, "esa fuerza activa y 
eficaz que informa todas las leyes e instituciones juridica s..." 6 ,  que 
deben ser plasmados en el texto de la Constitucion. A juicio de este 
gran intelectual esta situacion es la que ha provocado las mayores 
dificultades entre los grupos sociales que quieren plasmar no solo una 
concepcion del poder, sino tambien sus propios intereses. "He ahi, 

' Ibidem, p. 83. 
' Ibidem,p.81. 

Ibidem, p. 83 
Ibidem, p. 84 



pues, senores, lo que es: en esencia, la Constitucion de un pais, la 
suma de los factores reales de poder que rigen en ese pais ..." ' 

La lucha por la primacia entre la monarquia, la nobleza, la gran 
burguesia, la pequena burguesia, los banqueros, los obreros, los 
artesanos, entre otros, fue arte del debate del constitucionalismo 
liberal y positivista. El di P ema de como ampliar el alcance de los 
derechos ciudadanos, sin afectar abiertamente los intereses de esos 
grupos sociales tradicionales, por un lado, y establecer ademas la 
necesidad de desplazar constitucionalmente los factores reales del 
poder hacia la nueva clase social dominante, la burguesia, por el otro, 
estuvo presente a todo lo largo del siglo XIX. Y como veremos en las 

aginas que siguen, los vaivenes y contradicciones del constituciona- 
L m o  europeo se reflejaron en toda su dimension en el constituciona- 
lismo liberal latinoamericano, y por supuesto, en el dominicano. 

2. El constitucionalismo ambivalente de la experiencia 
dominicana 
Al escribir sobre el periodo republicano, la historiografia tradi- 

cional doninicana centro su atencion en las campanas militares y en 
las luchas "heroicas". Sin embargo, no formaba parte de su interes 
analizar y conocer cual ha sido nuestra evolucion institucional. Este 
aparente descuido tiene su explicacion. Las instituciones publicas Y 
los grupos politicos no aparecen claramente configurados, o diga- 
moslo de manera diferente, era tal el caos existente que se hace tarea 
casi imposible configurarlos. 

Podemos afirmar que el Estado Dominicano existia solo en la 
forma, am arado en una Constitucion irrespetada por todos los 
grupos po fi iticos y con instituciones politicas de existencia pura- 
mente nominal. La carencia de poder de los gobernantes, la desarti- 
culacion social y la circunscripcion de la unidad a los lazos afectivos 
y economicos entre los caudillos regionales y sus seguidores, no 
puede mas que obligamos a concluir que para 1844 el Estado Dornini- 
cano era una realidad estrictamente formal. 

Pese a estas circunstancias dificiles, algunos gobernantes, especial- 
mente aquellos que estuvieron envueltos en la cultura y la politica 
liberales y positivistas, hicieron ensayos, fracasados en su mayoria, 
por introducir y afianzar los conceptos defendidos por el constitu- 



cionalismo liberal de la epoca. Las diferentes constituciones promul- 
gadas desde 1844 hasta finales del si lo XIX, son expresiones claras de 
tan singular hazana. Conceptos t f es como gobierno republicano y 
representativo, en general ideas y tendencias politicas inspiradas en 
los autores de r a Ilustracion del siglo XVIII, forman parte de los 
caoticos ensayos de la historia constitucional dominicana. Refirien- 
dose a un proceso similar en su Chile natal, Benardino Bravo Lira 
senala que el "constitucionalismo re resenta una nueva transfor- 
macion del Estado inspirada, como e f) absolutismo ilustrado, en la 
Ilustracion. El constitucionalismo se propone como objetivo basico 
reemplazar el Estado absoluto or un Estado ideal, concebido por 
los pensadores ilustrados del si& XVIII como valido para todos los 
tiempos y para todos los pueblos. Pretende establecer un modelo de 
Estado tan perfecto que sea universalmente valido." 

En la que seria Republica Dominicana, la lucha por la indepen- 
dencia estuvo inspirada, mas que en la defensa ideologica de un 
pensamiento politico, en una actitud que se autodenominaba como 
republicana y liberal. Sobra decir que ese ideal republicano res- 
pondia claramente a los intereses de las clases dominantes, consti- 
tuyendose asi en una demanda politica completamente ajena a las 
grandes mayorias. A decir de Julio Heise "...la Re ublica -mucho P mas que el Antiguo Regimen absolutista- permitira afirmar la ma- 
durez historica a que habia llegado nuestro patriarcado." 

El periodo republicano afirmo en nuestro pais el convencimiento 
(aunque se quedo solo en el plano formal) de ue solo una Carta 
Magna podia asegurar el bienestar social de to os los ciudadanos, 

P 
3 

afirmacion notablemente ins irada en las experiencias francesas y 
norteamericanas. La adopclon del constitucionalismo en America 
Latina pone de manifiesto una vez mas la tendencia paradojica de 
nuestra historia. La independencia politica gestada en los albores del 
siglo XIX, implico una de endencia intelectual. La adopcion del 
constitucionalismo fue tam 1 ien el producto de una imitacion de las 
experiencias de los imperios que se percibian como modelos. 

La proclamacion de la inde endencia enfrento a la Re ublica 
Dominicana al grave problema c r  e organizar el Estado y de a i aptar a 

Bernardino Bravo Lira, Hu-toM de las institucwnespoliticfi en Chile e Hispnodmencd, 
Santiago de Chile, Editorial Andres Bello, 1986, p.109. 
Julio Heise Gonzaiez, 150 &os de evolucion institucwnal, Santiago de Chile, Editorial 
Andres Bello, 1989, p.14. 



los ciudadanos a una nueva forma de vida politica acorde con los 
postulados que defendian. Los intentos condujeron a un largo y 
doloroso ~eriodo de anarquia, de sangrientas revoluciones y de 
caudillismo. Esta situacion se mantuvo en la Republica Dominicana 
hasta muy entrado el siglo XX. Como hemos senalado en diferentes 
oportunidades, las fracciones caudillistas ue asumian el gobierno no 
veian mas alternativa que la aplicacion l e  medidas represivas para 
mantenerse en el poder. Esto si nifica que el autoritarismo fue el F rasgo esencial de nuestra evolucion institucional. La agitacion revo- 
lucionaria, las luchas internas de las fracciones dominantes impusie- 
ron, logicamente, una organizacion con una tendencia clara a la 
centralizacion 

La contradiccion entre la Carta Magna y el resto de las disposi- 
ciones legales que la acompanaban, acentuadas por las profundas 
convulsiones politicas y sus secuelas de incertidumbres, caracteriza- 
ron todo el siglo XIX. Se creia en la eficacia de las leyes, pero no 
existia ni en nuestro pais, ni en casi ninguno de los paises de America 
Latina, la tradicion y la cultura civica, mucho menos el sentido de la 
regularidad social, que obligara a los.ciudadanos a cumplirlas. Una ' 
ley o disposicion puede ser teoricamente perfecta, pero practica- 
mente inaplicable. En el contexto dominicano de entonces existia 
una absoluta falta de correspondencia con el medio social. Por otro 
lado, primaba la conviccion de que la organizacion de las institu- 
ciones debia responder claramente a los intereses de las clases domi- 
nantes. 

Los dos factores antes mencionados, desembocaron en la tenden- 
cia a organizar un Estado marcadamente presidencialista y autorita- 
rio. Como afirma Heise, el absolutismo presidencialista, no puede 
analizarse como una simple dictadura o despotismo (sin caer en las 
precisiones teoricas), pues en el juego de lo legal lo que existia en el 
caso dominicano, se podia llamar constitucional. El analisis de las 
constituciones dominicanas nos lleva a afirmar que el presidente 
tenia siempre la precaucion de consignar en uno de los articulos la 
posibilidad de asumir autoritariamente el poder, sin caer en la ilegali- 
dad, pues estaba consignado constituci~nalrnente.~~ 

Arnaldo Cordova " senala que el desarrollo de la institucionali- 
dad diluye la figura del caudillo, pues el presidente adquirio otra 

'O Julio Heise Gonzalez, op. cit. 
" Arnaldo Cordova, Ldfirmcion delpoderpolitico en Mexico, Mexico, Editorial Era, 1972, 

p.49. 
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dimension en la vida politica. Afirma el autor que "el caudillismo y el 
presidencialismo son dos fenomenos distintos que se dan en dos 
etapas de un mismo proceso ..." Respetando sus argumentos, estoy 
en desacuerdo con esta afirmacion. Si hurgamos en la historia lati- 
noamericana y en la de nuestro pais en particular, veremos que el 
presidencialismo, a diferencia de lo que plantea Cordova, no fue sino 
la continuacion del caudillismo. Las contradicciones existentes eran 
de una magnitud tal, que los esfuerzos por organizar el Estado y 
adaptar a los ciudadanos a una nueva forma de vida politica, conclu- 
yeron en un largo y doloroso proceso de anarquia, de sangrientas 
revoluciones que terminaron ratificando el caudillismo, parapetado 
en la legalidad: la figura del presidente. Asi pues la historia republica- 
na hispanoamericana, ha sido un laboratorio propicio para el desa- 
rrollo de los caudillos regionales, quienes al lograr asumir la presi- 
dencia se convirtieron en presidentes autoritarios, amparados por 
una legalidad elaborada a su imagen y semejanza. 

Con sus variantes y limitaciones, el constitucionalismo produjo 
fuertes transformaciones en la concepcion del Estado latinoameri- 
cano. De vivir bajo un Estado autoritario y centralizado (modelo 
colonial), se paso a un ensayo de Estado Constitucional. El resultado 
no fue todo lo feliz que se esperaba o deseaba; la presencia de 
expresiones y voluntades autoritarias diseminadas a lo largo y lo 
ancho del continente, que impusieron, como hemos senalado, su 
autoridad a la propia Ley Fundamental, evocan constantemen.te el 
legado politico de la metropoli colonizadora. 

La adopcion del constit~cionalismo como filosofia normativa de 
la organizacion del Estado no ocurrio de la noche a la manana. Bravo 
Lira12 ubica tres periodos, a saber: el primero llamado como de la 
"adopcion del constitucionalismo", se desarrolla entre los anos de 
1811 y 1860. El segundo periodo denominado "del Estado Liberal 
Parlamentario", que se produce entre 1860 y 1920. El tercero es el de 
"crisis del Estado Liberal Parlamentario", que comienza a finales del 
1920, y, segun el autor, aun sigue presente en nuestros paises. 

En este trabajo nos interesa el primer ~eriodo, es decir el que se 
define como el de "adopcion del constitucionalismo". Durante este 
proceso, las nuevas naciones latinoamericanas centraron sus esfuer- 
zos en implantar un estado constitucional, pese a la dificultad de que 
la organizacion demandada por el sistema parlamentario era descono- 

- 

lZ Benardino Bravo Lira, op. cit., p. 125 y siguientes. 



cida en sociedades normadas por el derecho castellano o portugues. 
Los intentos fueron a veces en vano. Entre 18 11 y 1860 se proclama- 
ron en America Latina mas de ochenta constituciones, pero muy 
pocas udieron ser exitosas. Solo dos casos pueden ser considerados 
verda ir eros exitos en la formacion y consolidacion del Estado Consti- 
tucional. Uno de ellos fue el de Brasil, cuya tradicion legal es de 
origen portugues, y Chile, verdadera excepcion entre los paises de 
herencia hispanica. En ambas naciones se desarrollaron experiencias 
parlamentarias con cierto grado de permanencia. Por ejemplo, la 
Asamblea de Brasil, contemplada en la Constitucion de 1824, fue 
instalada en 1826 y permanecio funcionando establemente hasta 
1889. En Chile el Congreso Nacional, estipulado en la Constitucion 
de 1828, fue iniciado en 1831 y perduro hasta 1891. En las demas 
naciones latinoamericanas solo pudieron gestarse ensayos sucesivos 
de instauracion y fracasos de intentos constitucionales. l3 

La adopcion del constitucionalismo se sustento en varios princi- 
pios fundamentales; algunos, como hemos dicho, reflejan la profun- 
da herencia iberica (Portugal y Espana), muy contrarias al anticleri- 
calismo enarbolado por la Ilustracion y por el movimiento liberal. 
La confesionalidad del Estado fue una de sus contradictorias caracteris- 
ticas; la adopcion de la religion Catolica, Apostolica y Romana como 
religion oficial, refleja no solo una opcion de creencias, sino tambien 
la persistencia del eclesiastico, como un poder paralelo al del Estado, 
situacion tipica de las naciones latinoamericanas. 

La adopcion en las diferentes constituciones del precepto de 
garantias individuales significo, sin lugar a dudas, un avance notorio 
con respecto a los que estaban establecidos en el derecho colonial, 
portugues o espanol. Tanto en la experiencia colonial espanola, 
como en la portuguesa, se establecia la garantia de los derechos 
politicos, asi como la garantia de la seguridad personal y de los bienes 
de los miembros de las colonias. La diferencia estriba en que el nuevo 
constitucionalismo, de inspiracion ilustrada y liberal, establecia, y 
establece todavia, la "universalidad" de estos derechos, sin que medien 
en su ejercicio y aplicacion, ni el origen de las personas ni las 

" Bravo Lira, en el libro Historiu de kzs Instituciones Politicas en Chile e Hispanoamerica, 
citado anteriormente en este mismo capitulo, nos presenta un interesantisimo panorama 
de la evolucion institucional de America Latina. Comienza con el derecho indiano y 
finaliza con la crisis del liberalismo parlamentario del presente siglo. Rico en infor- 
macion, escueto en sus palabras, este libro es una lectura obligada sobre el tema del 
constitucionalismo latinoamericano. 



circunstancias. Sin duda alguna, este precepto significo, un paso de 
avance, a pesar de que, como veremos mas adelante, el liberalismo 
latinoamericano no lo aplico a cabalidad. 

Otro aspecto resaltante de este proceso es la distincion entre los 
poderes ejecutivo y legislativo. Sin negar la primacia del Presidente 
de la Republica, su adopcion implico, por lo menos, una cierta 
disposicion de dividir dos estadios del ejercicio del poder que durante 
el Estado colonial estaban intimamente unidos: gobernar y legislar. 
"Aqui esta la gran novedad y tambien la gran dificultad para el 
establecimiento del Estado Constitucional en los paises de derecho 
castellano y portugues ..." l4  

Pero como se dijo mas arriba, la inco oracion de los preceptos 
del constitucionalismo a la formacion de 'P Estado republicano mas 
que una realidad, fue una aspiracion en casi toda America Latina. A 
pesar de los multiples intentos, lo unico logrado fue una figura 
politico-juridica, que en el plano formal se denominaba Constitucio- 
nal, pero que en la practica no dejo de ser, en su forma y esencia, un 
Estado Absoluto, perfectamente institucionalizado y asimilado por 
los politicos de turno y por las masas. 

El caso dominicano no fue diferente. La realidad era mas fuerte 
que los deseos y aspiraciones de los politicos liberales; mas aun, la 
Carta Fundamental ara usar la terminologia de algunos historia- 
dores) fue presa de 'P as luchas politicas y de los intereses de los 
gobernantes de turno. Entre 1844 y 1876 se realizaron 10 modifica- 
ciones a la Constitucion dominicana; modificaciones que fueron 
producto de una necesidad perentoria de politicos y caudillos de 
adecuar los preceptos constitucionales a los intereses de su grupo 
social. Hoy dia, 1997, se han realizado 26 reformas adicionales, 
totalizando 36 constituciones desde que se promulgo la primera en 
1844. Y, segun parece, el proceso aun no se detiene. l5 - - - 

Los principios del constitucionalismo fueron acogidos por los 
liberales dominicanos, pero en ese juego y proceso, el sector conser- 
vador aprendio la logica del precepto legal, y asumio como los 
liberales, que una de sus principales tareas debia ser la adecuacion de 

" Ibidem, p. 123. 
" En este libro solo abarcamos hasta la modificacion de 1876. Dos razones nos llevaron a 

esta decision. La primera es que Espaillat muere dos anos despues y la segunda es que en 
mi libro sobre Ulises Heureaux hablo ampliamente sobre las modificaciones constitu- 
cionales que se produjeron entre 1882 y 1899. 
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pueblos, una figura juridica que debia "ser sagrada en todas las 
epocas; en sus manos han de perpetuarse las libertades publicas; 
libertad de imprenta, libertad de reunion, de asociacion, etc., garanti- 
zadas por el pacto fundamental." l8 

Espaillat, no escatimo esfuerzos por reivindicar el papel funda- 
mental de la Constitucion en la vida politica del pais. Posiblemente 
inspirado en las ideas de Locke, planteo que la Carta Magna debia 
estipular "la facultad o el derecho que tienen los ciudadanos para 
acusar legalmente a todos los funcionarios publicos, inclusive al 
Presidente de la Republica...". l9 Luperon, por su parte, defendia que 
una Constitucion aplicada honradamente, era la verdadera " garantia 
del pueblo". 20 

Conscientes de la necesidad de auspiciar una Carta Magna ade- 
cuada a los ~ r i n c i ~ i o s  de la anhelada institucionalidad liberal v 
republicana, ~aract~ristica de los gobiernos republicanos y represe& 
tativos, los liberales dominicanos auspiciaron modificaciones consti- 
tucionales para enfrentar el poder de los conservadores. Y en el 
proceso de impugnacion a la pseudo legalidad conservadora, expusie- 
ron claramente los fundamentos teoricos y morales de su conducta: 
"Reformemos la Constitucion, haciendo indiscutible para siempre 
los derechos individuales y las atribuciones concretas del poder y 
colocando entre esos derechos y esas atribuciones la facultad diri- 
mente a la justicia." 21 

Algunos liberales dominicanos justificaron la necesidad de refor- 
mar la Constitucion solo cuando las circunstancias asi lo ameritaran. 
Espaillat, por ejemplo, indicaba que "todas las constituciones del 
mundo han fijado el tiempo y modo en que debe hacerseles enmien- 
das". A partir de ese primer axioma, pasa a explicar los dos elemen- 
tos fundamentales para su proposicion. El tiempo es para el intelec- 
tual santiagues un factor esencial "porque la experiencia es la unica 
que puede hacer conocer los defectos que pueda adolecer"; y el 
modo, decia, permite subsanar "la imprevision, ligereza o torpeza de 
los legisladores". Finaliza su reflexion senalando que no era saludable 
para la estabilidad institucional y politica, someter la Constitucion a 

'"ose Chez Checo, Ideario de Luperon (1839-1897), Santo Domingo, Editora Taller, 1989, 
p. 89. 

l9 Espaillat, Escritos, p. 285. 
Chez Checo, op. cit., p. 89. 

l' Ibidem, p. 90. 
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cambios innecesarios "a la merced del primer grupo que se le antojara 
haber recibido, no se de quien, ni de donde, la inspiracion de haber 
encontrado los defectos y vicios de la Ley Fundamental...". Se opuso 
Espaillat a modificaciones ligeras, por lo que sugirio la adopcion de 
medidas, como lo habian hecho otros paises que establecian " un 
tiempo mas o menos largo por ella misma establecido y despues, cada 
vez que una mayoria determinada de las dos camaras, por ejemplo, 
asi lo creyera necesario." De esta manera, consideraba Espaillat, se 
evitaban cambios "cuando la sociedad menos lo espera" o simple- 
mente no se corria el riesgo de que la modificacion constitucional sea 
realizada o propiciada por personas incompetentes o con interes 
politico muy particular. 22 

Pese a los profundos anhelos de Espaillat y Luperon, vivos 
ejemplos del quehacer politico liberal de la Segunda Republica, el 
constitucionalismo dominicano fue contradictorio, ambivalente y 
zigzagueante. Como senalamos en parrafos anteriores, entre 1844 y 
1876 se rodujeron 10 modificaciones a la primera Constitucion de 
la Repu E lica proclamada en 1844; cuatro de ellas auspiciadas por el 
sector liberal de la politica dominicana, el resto por el grupo politico 
calificado tradicionalmente como de conservador. Durante todo el 
siglo XIX dominicano (1844-1899)) periodo republicano, se hicieron 
18 modificaciones en total, arrojandonos un promedio de una modi- 
ficacion constitucional cada 3.6 anos. 

Wenceslao Vega divide la historia del constitucionalismo domini- 
cano del siglo XIX en varios eriodos. 23 El primero esta comprendi- f do entre 1844, momento de a proclamacion de la Republica y 1861, 
ano en que se consumo la Anexion a Espana. El segundo comprende 
el tiempo de la dominacion espanola a partir de la Anexion y el 
tercero abarca entre 1865 y 1899. 

Es importante destacar, antes de iniciar el analisis del constitucio- 
nalismo dominicano, el proyecto de Ley Fundamental elaborado por 
Duarte y alguno de sus seguidores. No esta muy esclarecido el 
momento preciso en que Duarte y sus seguidores hicieron este 
anteproyecto de Constitucion. Se especula que el documento fue 

Espaillat, Escritos, p. 285. 
Wenceslao Vega, Historia del Derecho Dominicano, Santo Domingo, INTEC, 1996. Esta 
obra presenta un analisis muy completo acerca de la historia del derecho dominicano. 
Inicia con el Derecho Castellano del Siglo XV, prosigue con el Derecho Indiano que se 
aplico en la colonia La Espailola, continua con el Derecho Haitiano aplicado durante la 
ocupacion, y finaliza con el Derecho Republicano que comenzo en 1844. 



elaborado entre mano y junio de 1844. El borrador del trabajo 
estaba escrito en un cuadernillo de hojas azules cocido con hilo 
negro. 24 

De los aspectos mas interesantes de ese proyecto constitucional 
duartista cabe destacar la marcada conviccion liberal plasmada en el 
documento. Segun el texto la Nacion Dominicana "es libre e inde- 
pendiente y no es ni puede ser jamas parte interesante de ninguna 
otra Potencia, ni el patrimonio de familia ni persona alguna propia ni 
mucho menos extrana". 25 Definida la nacion, se procede entonces a 
senalar lo que entienden por soberania, la cual, segun los autores, 
reside esencialmente en la nacion y debera ser concebida'como una 
condicion "inadmisible y tambien inagenable". 

El gobierno concebido por los duartistas fue calificado como 
propio "y jamas ni nunca de imposicion extrana bien sea esta directa, 
indirecta, proxima o remotamente", popular "en cuanto a su origen", 
electivo "en cuanto al modo de organizarse", representativo "en 
cuanto al sistema", republicano " en su esencia" y responsable "en 
cuanto a sus actos". Convencidos de que la descentralizacion admi- 
nistrativa es la mejor forma de "expedicion de los negocios publicos", 
dividieron en cuatro los poderes del Estado: Municipal, Legislativo, 
Judicial y Ejecutivo. 26 

Presos de su herencia historica, como la mayoria de los liberales 
latinoamericanos, los duartistas definieron que*la religion predomi- 
nante en el "Estado debera ser siempre la Catolica Apostolica". 
Enmendaron su opcion agregando al articulo un parrafo especificati- 
vo de la profunda conviccion liberal que tanto decian defender: la 
libertad de cultos y de pensamiento. Una vez definida la creencia 
religiosa oficial, agregaron, que la'misma no debia ir en perjuicio "de 
la libertad de conciencia y tolerancia de cultos y de sociedades no 
contrarias a la mora publica y caridad evangelicas". 27 

El esfueno de los liberales duartistas or proponer una Ley 
Fundamental coherente con el pensamiento f iberal que defendian fue 
sometido al olvido, pues no fue hasta 1889 cuando aparecio publica- 
da en el No 1 de Letras y Ciencias. A los constituyentes reunidos en 

Estas informaciones fueron tomadas del libro "Apuntes de Rosa Duarte. Archivo y 
versos de Juan Pablo Duarte", Santo Domingo, SEEBAC, 1994, pp.222 y siguientes. 
Ibidem, p. 225. 

26 Ibidem, p. 227. 
27 Ibidem, p. 227. 



Asamblea que elaboraron la primera Constitucion dominicana, no 
les interesaba, or razones logicas, conocer el documento del sector P mas radical de os liberales dominicanos. 

La primera Constitucion dominicana fue sancionada en San 
Cristobal el 6 noviembre de 1844, a tan solo 10 meses de haberse 
proclamado la Republica. Don Vetilio Alfau Duran fue muy genero- 
so al evaluar el texto de la primera Constitucion, calificandolo como 
uno "de los mejores estructurados en Hispanoamerica...". 28 

El hecho fue considerado un verdadero acontecimiento politico. 
Las palabras del Consul Saint Denys asi lo atestiguan: 

"La constitucion votada el 6 de noviembre en la ciudad de San 
Cristobal, lugar donde se reunio la Constituyente, y jurada el 12 
de este mes por el Presidente Santana, fue promulgada en Santo 
Domingo, con la mayor solemnidad y la mayor pompa el 24 de 
ese mismo mes. (...) Numerosos bailes, diversiones publicas 
brillantes iluminaciones testimonian el entusiasmo y la alegria d' e 
la poblacion y de su confianza a la sabiduria y el coraje del 
Presidente ..." 29 

Senala Vega que los dominicanos tuvieron un marco de referen- 
cia bastante inusual y sobre todo muy diverso. Segun el autor, un 
sector ilustrado de los dominicanos conocia las dos constituciones 
haitianas que rigieron la isla durante la ocupacion; a saber, la Consti- 
tucion promulgada en 1816 y en cuya modificacion en 1843 panici- 

aron lideres criollos miembros de la Asamblea Constituyente. Tam- 
gien se tenia conocimiento de la Constitucion de Cadiz oromuleada 
en 1812, aplicada durante el Ultimo periodo colonial espkol. S& 
Rodriguez Demorizi, la Constitucion dominicana refleja tambien 
otra notable influencia, pues muchos de los signatarios del Manifies- 
to del 16 de Enero de 1844 conocian a profundidad la Constitucion 
de los Estados Unidos. 30 

Con coordenadas teoricas y constitucionales tan disimiles, los 
resultados de la Constitucion del 1844 eran obvios. La Comision 

2a kistides Inchaustegui y al., Vetilio Alfau Durcin en el Listin Diario. Escritos 0, Santo 
Domingo, Coleccion sesquicentenario de la Independencia Nacional, Editora Corripio, 
1994, p. 98. 

'' Cowespondencia del Consul de Francia en Santo Domingo, Tomo 1, 1844-1846, Santo 
Domingo, Coleccion Sesquicentenario de la Independencia Nacional Volumen X, Edi- 
torial Amigo del Hogar, 1996, p. 222. 

'O Emilio Rodriguez Demorizi, El Acta de Separacion Dominicana y elActa de Independen- 
cia de los Estados Unidos, Santo Domingo, Sociedad Dominicana de Bibliofilos, 1943. 



encargada de redactar el informe preliminar en octubre de 1844, 
recomendo una postura eclectica, que oscilara, como un pendulo, 
entre "idealismo y realismo (...), moderadamente liberal en su tex- 
to...". 31 El Consul Saint Denys, no entendia, sin embargo, Y documento final fuese moderado, mas bien, afirmaba en una e sus 
cartas, que el resultado podia calificarse como una "constitucion 
liberal y amplia". Aplaudio el poder concedido al Ejecutivo, pues 
con esas rerrogativas, el Presidente de la Republica era lo suficiente- 
mente li E re "para tomar acciones", lo cual le permitia disponer de 
"los medios ara el mantenimiento del orden y la tranquilidad para 
honrar el tra E ajo y asegurar el bienestar y la prosperidad del pais ..." 32 

Confesional a toda prueba, la Asamblea Constituyente consigno 
en la Primera Const i t~cion~~ que la Re ublica Dominicana se colo- 
caba bajo el cuidado y "la advocacion ! el Dios Supremo Legislador 
del Universo." Paralelamente, y reflejando las contradictorias situa- 
ciones de los liberales, tambien establecia el principio de la libertad, 
al definir a la nacion )dominicana como "libre, independiente y 
soberana", afirmando ue la soberania residia "en la universalidad de 
los ciudadanos". El go I ierno dominicano fue caracterizado como 
"civil, republicano, popular, representativo y electivo". 34 

El texto de la Constitucion de 1844 ha sido objeto de modifica- 
ciones a traves de la historia. Una historia de conflictos e intereses 
politicos entre caudillos, han convertido al documento en una fuente 
eterna de acomodacion "al capricho y a la coveneniencia del Presi- 
dente de turno...". Las nueve modificaciones constitucionales que 
se produjeron hasta 1876 repiten casi textualmente la definicion de la 
nacion y la caracterizacion del gobierno. La modificacion hecha en 
1854 le incluyo los terminos de "alternativo y responsable". La 
Constitucion Liberal de 1858, introdujo un elemento nuevo al afir- 
mar que la "nacion dominicana sera para siempre esencial e irrevoca- 
blemente libre, independiente y soberana y no es ni sera nunca el 
patrimonio de ninguna familia ni persona". 

" Vega, op. cit, p. 76. 
'? Correspondenc id... Tomo 1, P. 224. 
" Manuel Anuro PeIia Batile. Constitucidn Politicd y Rejivmds Constituciomles, Santo 

Domingo, ONAP, 1981. 
" Sugerimos la lectura del Anexo iii "Cuadro Resumen de las Constituciones Domini- 

canas 1844-1876". Todas las informaciones de este cuadro fueron extraidas de la notable 
obra de PeIia Batlle. 

" Inchaustegui, op. cit., p. 98. 



El concepto de soberania que en las disposiciones de la Consti- 
tucion de 1844, la hacen recaer en la "universalidad de los ciudadanos", 
tambien se reitera. Todas las modificaciones auspiciadas or libe- ! rales o por los conservadores repetian este principio. Sin em argo, la 
modificacion conservadora de 1872 cambia el concepto y senala ue -1 la soberania "reside en la nacion...". Aparentemente los conteni os 
podrian interpretarse como similares, con la unica diferencia de 
haber utilizado palabras distintas para definir el mismo concepto. 
No obstante, entiendo que la diferencia no es semantica, sino conce - 

1 P tual. El uso de la palabra "ciudadano" recupera un princi io de a 
Ilustracion francesa planteado por Rousseau, quien aboga a por la 
soberania del ciudadano, un ser individual que conformaba el con- 
junto denominado ciudadanos. El empleo de la palabra nacion, hace 
uso implicito de un ser social, la nacion, lo cual odria implicar la 
revocacion de la responsabilidad individual de ca & ciudadano. 

Analizar en detale el contenido de varios de los articulos de la 
Constitucion de 1844, permite concluir que aun cuando se habla de 
la libertad como principio y de la soberania como un patrimonio de 
todos los ciudadanos, e4 la ractica los legisladores, los jueces, los P miembros de los Colegios E ectorales y hasta el Presidente de la Re- 
publica, eran escogidos entre los ciudadanos privilegiados, es decir 
aquellos que poseian propiedades o que ejercian una profesion libe- 
ral. Esta posicion elitista de la representacion del Estado se convierte 
en una constante a lo largo de todas las modificaciones constitucionales. 

Otra realidad constatada aqui y en otros paises latinoamericanos, 
es que las constituciones han legalizado el presidencialismo, tema 
planteado por mi y otros colegas en multiples oportunidades. El 
Anexo 111, demuestra que desde 1844, la mayoria de las constitu- 
ciones dominicanas han establecido un articulo especial mediante el 
cual se atribuyen poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo, justifi- 
cando esta inclusion en la situacion de inestabilidad politica que ha 
sido un factor permanente en nuestro pais, especialmente durante los 
primeros anos de la Republica. El famoso Articulo 210 de la primera 
Carta Magna dominicana marco el inicio de esta practica. Otorgaba 
al Presidente de la Republica poderes extraordinarios " udiendo en 
consecuencia, dar todas las ordenes, providencias y -3 ecretos que 
convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna". 36 

Manuel Arturo Pefia Batlle, Constituciones Politicds ... op. cit. 



Las disposiciones del citado Articulo 210 de la Constitucion de 
1844 trajeron diversas reacciones. Las que lo favorecian se produjeron 
basicamente entre los sectores dominantes y los rupos represen- a tantes de los imperios, que veian en Santana un po eroso aliado: 

"El proyecto de constitucion impedia al Presidente nombrar los 
oficiales de un grado superior al de Teniente Coronel, reservado 
este derecho exclusivamente al Congreso. Mis consejos 
prevalecieron y en la constitucion definitiva le otorga al Presidente 
no solo atribuciones am lis,  sino un poder casi dictatorial y sin 
ninguna responsabilida en los casos en que la seguridad de la 
Republica estuviese en peligro hasta que se concluya el proceso 
de paz con los haitianos." " 

El Consul frances Saint Denys destaca, esa contradiccion exis- 
tente entre el Articulo 102, en su parrafo 13, referido alas responsabili- 
dades del Presidente de la Republica y el contenido del Articulo 210. 
Esta dificultad, dice el testigo privilegiado de estos acontecimientos, 
no son mas que una demostracion de la 'precipitacion con la cual 
fueron discutidos y votados los Ultimos articulas de esta carta consti- 
tucional de los dominicanosyy. 38 

Las consecuencias del famoso Articulo 210 fueron tan funestas, 
que decadas despues era aun objeto de debate entre la intelectualidad 
y los politicos dominicanos. Ulises Francisco Espaillat, que en todo 
momento evidencio una vocacion y conviccion democratica fue uno 
de sus mas firmes y acerrimos opositores. 

"Santana electo Presidente mando el pais con aquella constitucion 
y su articulo 210; y ya fuese por su caracter desconfiado, y ya 
porque a ello lo acostumbraran quienes en ello interes tenian, se 
habituo poco a poco a desconfiar de todo hombre a quien se le 
suponia una mediana inteligencia; y de este modo fue creando 

or si mismo el partido de la oposicion. Formado este, no 
&taba mas sino que el mismo se ocupara en darle un jefe; y 
siempre maladroit a pesar de ser bien intencionado, tuvo la mala 
suerte de escoger al Sr. Baez. El caso es que cayo el Sr. Baez, 
subio Santana y siguio practicandose el mismo sistema: el sacrificio 
de un partido al otro." 39 

" Correspondenc id... Tomo i, p. 223 
" Correspondenc id... Tomo 1, P. 223 
" Espaillat, Escritos, p. 38. 



Y tenia razon el intelectual santiagues. Las modificaciones 
constitucionales propiciadas tanto por grupos conservadores como 
liberales, incluian abierta o soterradamente esta disposicion, como se 
evidencia en el cuadro que presentarnos en el Anexo 111. Por ejemplo 
la Constitucion nacida fruto de los cambios introducidos en diciem- 
bre de 1854 por el sector mas conservador, indicaba en su Articulo 
34, acapite 22 que "si la garantia de la paz asi lo requiriera, el 
Ejecutivo queda autorizado para conferir todas las medidas que 
considere indispensables para la seguridad de la Republica...", 40 con 
estas disposiciones se otorgaba nuevamente al presidente las prerro- 
gativas de convertirse en un verdadero "Dictador Constitucional". 41 

Este articulo recuerda, con toda propiedad, el celebre Articulo 210 
de la Constitucion santanista de 1844. La modificacion constitucio- 
nal de diciembre de 1854 expresaba sin lugar a dudas las predilec- 
ciones de los conservadores. Algunos historiadores, como Don Veti- 
lio Alfau, la han denomino como "la favorita de Santana y Baez". " 

Merecen destacarse las modificaciones constitucionales de 1865 y 
1866, ambas propiciadas por el sector liberal, en las cuales no apare; 
cen articulos similares. Sin embargo, el sector conservador que 
asume las riendas del poder dos anos despues en 1868, retoma los 
postulados del Articulo 34, acapite 22, de la Constitucion de 1854. La 
modificacion de 1872, tambien conservadora, reitera las facultades 
excesivas al Presidente de la Republica. En 1874 un nuevo movi- 
miento conservador introduce reformas a la Carta Magna y establece 
en su Articulo 96 que ninguna "comun o provincia podia ser declara- 
da en estado de sitio, sino en casos de invasion extranjera o de 
rebelion armada". La Constitucion de 1875 y el Acta Adicional de 
1876, ambas de inspiracion conservadora, introdujeron un elemento 
nuevo al indicar, en el Articulo 62, que se otorgaban poderes espe- 
ciales al Primer Mandatario de la Nacion, siempre que fueran apoya- 
dos por el Congreso. 

Con respecto a las posibilidades de reeleccion la 
generalidad de las constituciones vigentes de 1844 a 1876, lo admiten 
siempre que hubiese transcurrido un periodo integro. Algunas de 
las modificaciones introdujeron un elemento muy singular, como 
por ejemplo la modificacion realizada el 24 de febrero de 1854, segun 

'O Manuel Anuro Pena Batlle, op. cit. 
" Termino utilizado por Vega en su obra, op. cit., p. 249. 
'Z Aristides Inchaustegui y Blanca Delgado Malagon, op. cit, p. 79 



la cual el Presidente y el Vicepresidente debian ser electos con una 
diferencia de dos anos. La modificacion conservadora del 16 de 
diciembre de ese mismo ano, consignaba ue la eleccion de uno y 1 otro cargo debia realizarse con tres anos e diferencia, no de dos, 
como lo establecia la Constitucion anterior. Cuatro anos despues, en 
la modificacion constitucional de 1858, se volvio al intervalo de dos 
anos. En las constituciones promulgadas en 1865 y 1866 se suprimio 
esta disposicion, pero fue retomada en 1868, al establecer que "el 
Presidente el Vicepresidente seran elegidos con una diferencia de 
tres anos", e cual se retomo en 1872 y suprimida mas tarde en 1874. 

Otro aspecto digno de analizar es el tipo de elecciones consigna- 
do en las constituciones. Los dominicanos responsables de las modi- 
ficaciones constitucionales, estuvieron oscilando entre el voto indi- 
recto, a traves de los Colegios Electorales, y el voto directo, que ellos 
denominaban muy erroneamente universal. Como senala Campillo 
Perez 43, no puede establecerse una cronologia de las disposiciones 
legales en tomo al sistema electoral, pues se oscilo indiscriminada- 
mente entre el voto indirecto y el directo. 

De las modificaciones a la Ley Fundamental durante el periodo 
que nos ocupa (1844 - 1876) encontramos que las constituciones de 
1844, conservadora o liberal moderada (no es facil clasificarla); la de 
1854, en febrero liberal y diciembre conservadora; la de 1868 conser- 
vadora y la de 1872 tambien conservadora, estipulaban el voto 
indirecto a traves de colegios electorales 44. 

La Constitucion del 6 de noviembre de 1844 establecia el voto 
indirecto a traves del Colegio Electoral, compuesto por 64 electores, 
que eran elegidos a traves de las Asambleas Primarias. Los su- 
fragantes de estas asambleas tenian ue ser propietarios, empleados 
publicos, militares o profesionales 1 e las artes liberales, indicando 
por tanto que era restringido ese derecho. 

Las constituciones que establecieron el voto para "toda" la 
ciudadania fueron las de 1865, 1866, 1874 y 1876. Sin embargo, ese 
"voto universal" no era tal, pues si bien amplio el universo de los 
votantes, se continuo excluyendo a la mujer, quien obtiene ese 
derecho en 1942. 

" Cf. Julio Genaro Campillo Perez, Historid Eiectordi Dominicdtu (1844-1986), Santo 
Domingo, Publicacion de la Junta Central Electoral, 1986, p. 79. 

" Las clasificaciones de liberal o conservadora se hicieron basandonos en Peiia Batlle, op. 
cit. 



El voto directo fue consignado por primera vez en la reforma de 
1858, denominada la "Constitucion de Moca". Esta modificacion 
introdujo la figura "de voto directo y sufragio universal, pero res- 
tringido". Para ser elector se requerian requisitos tan discriminato- 
rios como los establecidos en la Constitucion de 1844, que consigna- 
ba el voto indirecto. Los ciudadanos con derecho a elegir debian ser 
propietarios de bienes raices o arrendatarios de un establecimiento 
rural. En caso contrario, debian, por lo menos, ser empleados 
publicos o profesar alguna ciencia o arte liberal, o ejercer algun oficio 
o industria sujeto al derecho de patente. 

La Constitucion promulgada el 14 de noviembre de 1865 es la 
ue mejor expreso su conviccion liberal, al establecer el voto verda- 

!eramente universal. El unico requisito para ser elector era "estar en 
leno goce de los derechos civiles y politicos o residir en territorio de 

ya Republican. Esta disposicion fue reiterada un ano despues cuando 
el 27 de septiembre de 1866 se modifico una vez mas la Constitucion 
de la Republica. Dos constituciones conservadoras (1874 y 1875- 
1876) estipularon el voto directo y el sufragio universal. 

~eiterando la posicion de Campillo Perez, es imposible estable- 
cer un parametro entre lo liberal y conservador. Decir que los 
conservadores propiciaron el voto indirecto y que los liberales auspi- 
ciaron el voto directo, es faltar a la verdad, como quedo demostrado 
en el analisis anterior. Una vez mas se evidencia que el lindero entre 
liberales y conservadores era realmente tenue y dificil de percibir y 
diferenciar. 

En definitiva la oscilacion entre el voto indirecto v directo, v las . , 
restricciones al sufragio impuestas por las constituci&es, ponen en 
evidencia la indefinicion respecto al tipo de Estado deseable para una 
sociedad como la dominicana. El pr;>blema clave era encontrar un 
sistema adecuado para elegir gobernantes y legisladores que formula- 
ran y aplicaran leyes adecuadas a nuestra realidad. Debe decirse, sin 
embargo, que esta oscilacion entre lo censitario y lo universal, no era 
privativa de nuestros politicos, sino tambien caracteristica de los 
grandes pensadores del liberalismo decimononico. 

Los miembros de la Asamblea Constituyente de 1844 ex usieron 
ampliamente sus consideraciones respecto a la "nacionalida a dornini- 
cana", en un capitulo integrado por siete articulos. Establecia que 
eran considerados como dominicanos los nacidos en el pais, "jus 
solis" y los hijos de los nacidos en las antiguas colonias espanolas, "jus 
sanguinis". A juicio de Vega, "este sistema de nacionalidad por los 



dos derechos, el de sangre y el de suelo, ha permanecido en las otras 
constituciones dominicanas, con algunas variantes no esenciales." 45 

Quizas debido a la necesidad que tenia el ais de auspiciar la 
inmigracion para dinamizar la economia, la mo & icacion de febrero 
de 1854 facilito notablemente la naturalizacion de los extranjeros. 
Elimino las disposiciones de la Constitucion de 1844, en el sentido de 
que solo podian ser naturalizados aquellos extranjeros que fuesen 
propietarios de bienes inmuebles de cierto valor y despues de haber 
vivido cierto tiempo en el pais. 

En relacion a la duracion de los periodos constitucionales ode- 
mos observar que hasta 1876, es decir siete de las nueve mokica- 
ciones realizadas a la Constitucion de 1844, fijaban en cuatro (4) anos 
la duracion del periodo presidencial, salvo dos excepciones, la de 
1872 que lo elevo a seis (6) anos y la de 1876 que lo redujo a dos (2) 
anos. 

Uno de los puntos constantes en las diferentes constituciones 
dominicanas es el relativo al territorio. Todas definieron que los 
limites de la Republica Dominicana estan fijados por todo lo que 
antes se llamaba parte espanola de la isla de Santo Domingo sus islas 
adyacentes, estipulados en el Tratado de Aranjuez firma cr o el 3 de 
junio de 1777. La validacion de esta demarcacion fronteriza trajo 
serios conflictos con Haiti, pais que reivindicaba el contenido del 
Tratado de Basilea de 1795, pero sobre todo el principio juridico del 
"utis poseditis", ara exigir como territorio una franja que segun los 
limites del trata ! o de 1777 formaba parte de la colonia es anola. El 
conflicto no fue solucionado hasta el siglo XX. Durante e f siglo XIX 
las pugnas entre los dos paises fueron permanentes y no llegaron a 
ningun acuerdo definitivo. 46 

Despues de analizar de forma comparativa las ocho reformas 
constitucionales sufridas por la Primera Constitucion de la Republi- 
ca de 1844, es importante detenerse en el contenido de la modifi- 
cacion realizada por los liberales en 1858, la llamada "Constitucion 
de Moca". 

'Vega,  op. cit., p. 178. 
'6 En mi libro sobre Ulises Heureaux destino casi un capitulo completo al problema 

fronterizo. Sugiero tambien la lectura del libro de Pefia Batlle, Historia ue la Cueshdn 
Frontwizrl Dominico H d u i d ~  (1946), Santo Domingo, Sociedad Dominicana de Bibliofi- 
COS, 1988. 



3. Un intento efimero y fallido de constitucionalismo liberal 
Manuel Arturo Pena Batlle describe acertadamente las condi- 

ciones politicas y sociales vividas en el pais durante 1857, epoca en 
ue Buenaventura Baez, el presidente de turno, sufria las embestidas 

l e  la Revolucion de Julio de ese ano, inicialmente dirigidas por un 
grupo de lideres liberales del Cibao, entre los que se encontraban 
Benigno Filomeno Rojas, Ulises Francisco Espaillat y Juan Luis 
Franco Bido 47. 

Una de las reivindicaciones enarboladas por los revolucionarios 
era la necesidad de modificar la Constitucion de 1854, pues junto a la 
de 1844, no eran mas que "baculos del despotismo y de la rapina..". 
Consideraban los firmantes del manifiesto que tanto el Articulo 210 
establecido en la primera Constitucion, como el Articulo 35, inciso 
22 de la Constitucion de 1854, "habian sido el origen del luto y llanto 
de innumerables familias; que los gobiernos habian violado la liber- 
tad individual, poniendo presos y juzgando arbitrariamente a los 
ciudadanos.. ." 48 

A finales del ano 1857 se iniciaron las acciones para modificar la. 
Constitucion. El Gobierno Provisional designo un Congreso Cons- 
tituyente que quedo instalado en la ciudad de Moca. Como Presi- 
dente de la Asamblea fue nombrado el diputado por Santiago, el 
liberal Benigno Filomeno de Rojas. En el mes de diciembre se 
presentaron dos proyectos que serian la base para la discusion, uno 
de ellos tenia caracter federal y otro centralista. La Asamblea adopto 
la segunda opcion. Las sesiones de lectura y discusion del an- 
teproyecto se llevaron a cabo durante el mes de diciembre de 1857, 
enero de 1858 y finalmente la aprobacion se produjo el 11 de febrero 
de ese ano. Esta nueva modificacion constitucional fue firmada el 19 
de febrero de 1858 en la ciudad de Moca. 

La vida de esta Constitucion Liberal fue efimera. En julio de 
1858 el sector mas conservador de la politica nacional, dirigido por 
Tomas Bobadilla, Juan Nepomuceno Tejera y Miguel Lavastida, 
entre otros, solicito a Santana que se colocase al frente del Poder 
Ejecutivo y restableciera la Constitucion de 1854. 

" En mi libro Buenaventurd Bdez: El Caudillo del Sur, presento ampliamente los pormene 
res de esta revolucion. En esta oportunidad solo nos interesa para situarla dentro de la 
modificacion constitucional de 1858. 

'Wanifiesto de la Revolucion del 7 de Julio de 1857, citado por Jose Gabriel Garcia, 
Compendio de la Historirt de Santo Domingo, Tomo 11, Santo Domingo, Sociedad 
Dominicana de Bibliofilos, Editora de Santo Domingo, 1979, p. 235. 



El 27 de septiembre de 1858, Santana, el nuevo presidente, de- 
creto el restablecimiento oficial de la Constitucion del 16 de diciem- 
bre de 1854, considerada "como el Pacto Fundamental de la Re ubli- 
ca, y queda restablecida en toda su fuerza y vigor sin pe juicio Be que 
pueda ser revisada en el modo y forma que ella prescribe". 

La denominada Constitucion de Moca, considerada como la mas 
liberal de todas las constituciones, tiene sus particularidades. Por 
ejemplo, establece que la Capital de la Republica y asiento del 
Gobierno es Santiago de los Caballeros. Con esta decision los 
asambleistas rescataban el poder perdido del Cibao, el cual estaba 
tradicionalmente vinculado a la capital. 

Otro aspecto importante fue la opcion por la descentralizacion 
administrativa. El Articulo 2" divide el territorio de la Republica 
Dominicana en tres Departamentos, a saber: El Seibo, Ozama y 
Cibao, dirigidos por un Gobernador designado directamente por el 
Poder Ejecutivo, que a su vez estarian compuestos por Juntas Depar- 
tamentales, inspiradas qUu;as en las Diputaciones Provinciales con- 
templadas en la Constitucion de 1844, las cuales estaban compuestas 
por un Diputado por cada comuna -no por provincia como es- 
tablecian los textos anteriores- electo por voto directo. Ademas de 
legislar para sus respectivas circunscn ciones, las Juntas Departa- 
mentales debian seleccionar a los sena B ores. A juicio de Vega estas 
disposiciones son una copia casi textual de la Constitucion Norteame- 
ricana de 1787 49. 

Fruto de las emisiones monetarias hechas por la administracion 
baecista, la Constitucion de Moca prohibe terminantemente en su 
Articulo 140, la emision de papel moneda. La vocacion descentraliza- 
dora de los liberales cibaenos tambien se expresa en las disposiciones 
del Articulo 139, segun el cual el Ejecutivo no podia imponer 
contribucion departamental o comunal sin el consentimiento previo 
de sus respectivas corporaciones. 

La constitucionde Moca fue un ensa o de un sector liberal 
dominicano, por errumbar la vida politica l el pais por el carnino de 
la democracia liberal. La realidad de la debilidad del movimiento 
liberal quedo evidenciada una vez mas. Santana asumio la responsa- 
bilidad de volver al centralismo politico que se consagraba de forma 
casi perfecta en la otra Constitucion de 1854. 

" Vega, op. cit., p. 258. 
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CAPITULO VI 

EL PENSAMIENTO DE ESPAILLAT: 
ENTRE CRITICAS Y PROPUESTAS. 

Ulises Francisco Espaillat tuvo una participacion importante en 
la vida politica dominicana durante los primeros veinte anos despues 
de proclamarse la independencia. Fue un activo militante en las filas 
liberales, participando primero como revolucionario destacado en el 
movimiento restaurador, llegando a ser uno de los firmantes del Acta 
de la Restauracion en septiembre de 1863 y ocupando puestos rele- 
vantes en el Gobierno Revolucionario. Confeso miembro del Parti- 
do Liberal o Partido Azul, amigo entranable de Luperon, logro 
convertirse, junto a Bono, en uno de los vocercs calificados del 
"positivismo liberal" que defendian sus companeros de partido. ' 

La figura de Espaillat ha trascendido en el tiempo, convirtiendose 
en permanente referencia en la historia politica dominicana. A 
diferencia de sus contemporaneos, su legado historico no es producto 
de hazanas militares en las cuales demostro, como Santana, extraor- 
dinarias dotes guerreras; tampoco de una personalidad arrolladora 
que le permitiera desarrollar un liderazgo de masas, como Luperon; 
ni por la valentia demostrada en el enfrentamiento de sus adversa- 
rios, como Ulises Heureaux. 

El nombre de Espaillat, esta necesariamente vinculado al pen- 
samiento politico liberal de su epoca. Pero mas que pensador, Espai- 
llat ha sido, y es, un verdadero simbolo de la pureza en el ejercicio 
politico y del profundo sentido etico del quehacer politico cotidiano. 
En el periodico El Porvenir aparece una semblanza que sintetiza los 
valores que pautaron su accionar politico. Senala el articulista que lo 
mas impactante de la figura de Espaillat es que desde cualquier plano 
que se le analice se destacan "la honradez, la bondad y el patrioti~mo".~ 

En el Anexo N presentamos una sintesis de la vida politica de Ulises Francisco Espaillat. 
En e~aseexponenlasprincipales actividadespoliticasenlas cuales nuestropersonaje tuvo 
participacion. Vease tambien el Anexo V donde se expone una cronologia detallada de la 
vida del intelectual. 
"El Modus Vivendi de Espaillat, por un Yankee (seudonimo)", publicado en El Porvenir 
el 2 de julio de 1876, en Pdpeles & Esp&i&zt ..., p. 34. Buscamos en el libro de Emilio 



Sus llamados permanentes a la concordia y a la busqueda de solu- 
ciona en bien del pais, le convinieron en inagotable reserva moral 
en medio de la voragine cruel y despiadada de la lucha por el poder. 
Federico Garcia Godoy3 es elocuente en la descripcion de nuestro 
personaje: 

" Tenia cincuentitres anos y parecia un anciano de sesenta, 
encorvado, rernaturamente enve ecido, con la cabeza cubierta 
de blancos ! ilos, como si en el! a se hubiera amontonado la 
co iosa nevada de dolores infinitos ... Su rostro enflaquecido, 
p' 8 'do; sus mejillas (...) hundidas; sus ojos de amortiguado fulgor 
como cansados de contemplar en torno suyo bajezas e ignominias, 
le prestaban cierto pronunciado parecido con uno de esos santos 
del catolicismo (...) Cuando pasb cerca de mi me descubri con 
religioso respeto como otras personas que se encontraban a mi 
lado ... Aquel vencido era el simbolo augusto de la virtud 
republicana hecha carne que pasaba ..." 

Espaillat fue un severo critico de la realidad heredada, pero era, 
ante todo, un gran sonador de una sociedad mejor. Critico cuando 
analizaba los acontecimientos nacionales; propulsor de suenos para 
motivar la transformacion y la dignificacion de la herencia historica 
recibida, su critica mordaz al ejercicio de la politica, entendida como 
conveniencia de unos cuantos, y al desenfreno en el ejercicio del 
poder de la mayoria de los caudillos de la epoca, le gano la admi- 
racion no solo de sus contemporaneos, sino tambien de las genera- 
ciones posteriores que han encontrado en sus escritos elementos de 
profunda sabiduria. Manuel Rodriguez Objio le reconoce su for- 
macion y lo define como uri hombre "de vasta inteligencia, de 
instruccion poco comun y de una rectitud a toda prueba". Decia que 
Espaillat eri tan apasionado defensor de sus pd"cipios y 
eticos, que a veces llegaba a ser tan cruel "como el politico que 
obedece a un sistema", pero matizaba al mismo tiempo su juicio 
cuando se referia a su bondad, calificandolo como un ser verdade- 
ramente "humano hasta la generosidad". ' 

Rodriguez Demorizi, Seudonimos Dominicanos, Santo Domingo, Editora Taller, 1982, 
para ver si aparecia el nombre real del "Yankee", pero fue una busqueda inutil. 

' Emilio Rodriguez Demorizi, "Ulises Francisco Espailiat y Benjamin Franklui", en Pqeles 
de Espaiffat, Santo Domingo, Biblioteca Espdlat, Centenario de la Restauracion de la 
Republica, Vol. iii, Editora del Caribe, C x A, 1963, p. 35. De ahora en adelante 
indicaremos el libro asi: Pdpeles ... 

' Manuel Rodriguez Objio, "Juicio acerca de Ulises Francisco Espaillat", en Papeles ... p. 52. 



En una de sus alocuciones, Max Henriquez Urena repite el 
paralelismo entre Espaillat y Benjamin Franklin que mucho tiempo 
antes habia hecho Manuel de Jesus Galvan. A su juicio ambos 
personajes proyectaban una imagen de patriotas austeros que con- 
servaban una gran reserva moral, valioso ejemplo para sus seguidores. 

"...Espaillat presentaba fisonomicamente e intelectualmente, una 
sorprendente semejanza con Benjamin Franklin. En efecto: si su 
rostro evocaba la imagen del austero patriota y moralista 
norteamericano, tambih encontramos en uno y otro la misma 
pureza moral, la misma precisibn del razonamiento, la misma 
clarividencia practica de las cosas, el mismo don del 'buen sen- 
tido' ". 

Graduado en matematica, agrimensura, musica y medicina, 
desarrollo su ejercicio profesionJ como de una de las 
farmacias mas prestigiosas de su natal Santiago. Con una solida 
formacion academica, pero opuesta a su verdadera vocacion politica 
e intelectual, se constituyo en figura cimera del pensamiento politico 
dominicano. 

Espdat  represento esa corriente de intelectuales latinoameri- 
canos surgidos despues del triunfo de la Revolucion Independentista, 
que recibio multiples influencias, desde las ideas iniciales de la Ilus- 
tracion, pasando por el puritanismo norteamericano, hasta las varia- 
das corrientes del liberalismo y del positivismo ortodoxos. Herede- 
ro, como sus homologos, de una realidad caracterizada por la lucha 
caudillista, se vio en-la necesidad de asumir posicion: Su activa 
participacion dentro de las filas liberales, le permitio desempenar 
diferentes cargos que le hicieron fortalecer sus convic~iones.~ 

Exiliado en 1858 por su posicion critica frente a los conservado- 
res, partio a los Estados Unidos. En su peregrinar por otras tierras 
decidio fortalecer sus convicciones politicas e intelectuales. Durante 
su estancia en el extranjero a rendio como lo hicieron Marti, Hos- 
tos, Alberdi o Sarmiento, de Y os diversos modelos imperiales, bebio 
de sus fuentes y se convirtio en critico mordaz de algunos de ellos, 
Francia por ejemplo, y en defensor a ultranza de otros, como Ingla- 
terra y Estados Unidos. Uno de sus amigos interpreto muy bien ese 
viaje a la patria de Franklin y Jefferson: 

Emilio Rodriguez Demorizi, "Ulises Francisco Espaillat y Benjamin Franklin", en 
Pdpeles ... p. 34. 
Cf. Anexos IV y V. Hacemos alli una sintesis de la vida politica del intelectual. 



"Hacia poco tiempo que habia regresado a su pais; venia nutrido 
con la doctrina republicana; acababa de ver una sociedad 
perfectamente bien constituida bajo esta forma de gobierno,. y 
cuando todos sus compatriotas creian imposible la marcha pacifica 
y progresiva de su pais, y la idea de anexion ganaba terreno, el 
tenia fe en las instituciones democraticas, y se opuso tan 
tenazmente a la anexibn a Espana cuanto era posible hacerlo en 
aquella epoca ..." ' 

Nacido en el primer cuarto del siglo XIX, Espaillat se formo en el 
calor de las transformaciones sociales y politicas. Las bases sobre las 
cuales se estructura su pensamiento, se sustentan en elementos tipica- 
mente liberales e ilustrados. Anos despues anade el es iritu positivo 
im regnado por la influencia comtiana que tanta in uencia ejercio P X 
en a intelectualidad latinoamericana. Se nutre del racionalismo euro- 
peo de finales del siglo XVIII y principios del XIX y demuestra su 
desprecio a las posiciones ideologicas del Antiguo Regimen, consti- 
tuyendose en gran defensor de las posiciones republicanas. Sin 
embargo, y ahi no niega la esencia de la tradicion heredada, es un 
defensor de la fe catolica, la cual se obliga a compartir, a veces con 
suma dificultad, con el espiritu anticlerical de la Ilustracion. Defen- 
sor de la modernidad y de la civilizacion occidental, supo combinar 
forzosamente, la fuerte y tradicional herencia hispanica. 

Como critico de la realidad heredada y sonador de un futuro mas 
promisorio, bebio de los manantiales que le presentaban las nuevas 

teorias, 
endo asi el camino que tiempo atras habian ya trazado 

otros inte ectuales liberales-positivistas de America Latina. 
Luchador por una Republica Dominicana enrrumbada por los 

caminos del progreso, propulsor de la modernidad, se convierte en el 
paladin civilizador y gran defensor del expandido, y en algunos casos 
manido, concepto de "civilizacion". Esplillat se constituyo, sin lugar 
a dudas, en el Sarmiento dominicano. Asume, como el intelectual y 
politico argentino, la dicotomia entre civilizacion y barbarie, llegan- 
do, como su homologo, a predecir la catastrofe si el pais no era 
guiado por el sendero del progreso material y espiritual, el Unico que 
a su juicio ayudaria a superar los profundos y graves problemas 
sociales, economicos y culturales. 

Quizas atraido por la novedad y el arrojo de pensadores como 
Sarmiento, Barreda, o Alberdi, llego a negar sus propias raices etni- 

' Dr. S. Ponce de Leon, "Espaillat", Revista Clio, No 107, ano 1956. 
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cas, culturales y sociales, para proponer un nuevo ser dominicano, 
sustentado en valores propios de las sociedades desarrolladas, las 
mismas que sus companeros de afiliacion politica habian enfrentado 
duramente decadas atras. 

La pasion de sus planteamientos abogando por una Republica 
Dominicana moderna, ha hecho que muchos autores lo comparen 
con Sarmiento. Rodri ez Demorizi, por ejemplo, encuentra en gu ambos hombres increlbles similitudes: agentes morales de la so- 
ciedad, maestros de maestros, gobernantes los dos, aunque nuestro 
Sarmiento haya tenido tan pobre fortuna en su funcion de Primer 
Mandatario de la nacion; defendian la educacion como el c&no mas 
seguro para construir la modernidad y abogaban por la difusion de la 
cultura a traves de los medios de comunicacion. 

Durante su gestion como gobernante, Espaillat intento poner en 
practica sus convicciones. Por ejem lo, el Ministro de Educacion de P su efimero gobierno, Manuel de Jesus Pena y Reynoso, abogo por la 
revolucion de la cultura, convirtiendose en un quijote cultural en un 
pais de analfabetos. 

"El axioma de Sarmiento, la necesidad de la escuela, es algo asi 
como un leit motiv en los escritos de Espaillat, en los que no 
aparece un agreste Facundo, porque habia sido darle limitacion a 
su obra: porque su Facundo era el ueblo dominicano, sin una 
posible personificacion, amorfo, !isgregado, disperso en sus 
paginas , pero que todos podemos reconstruir idealmente". 

Despues de casi dos decadas de batallar politico, Espaillat decidio 
en 1875 escribir sus reflexiones. Bajo el seudonimo de Maria, lego a 
la comunidad intelectual dominicana una sintesis completa del pen- 
samiento liberal de tintes positivistas. El periodico El Orden de 
Santiago, se constituye en la pieza clave para la difusion de sus ideas. 

Este proceso de reflexion sobre la realidad dominicana y sus 
posibilidades futuras se vio interrum ido en abril de 1876, cuando 
asume las funciones de Presidente de P a Republica, despues de haber 
aceptado el clamor popular. Las contingencias, superiores a las 
posibilidades de solucion en un marco de respeto a las leyes, como lo 
mandaba la firme conviccion politica liberal y positivista de Espai- 
llat, pondrian un rapido final a su gobierno. 



Las huellas de esta experiencia fueron tan profundas, que Espai- 
llat no pudo volver a ser el de antes. Decidio entonces apartarse para 
siempre de la politica y se sumergio en el olvido de su ciudad natal. 
Las grandes propuestas para solucionar todos y cada uno de los males 
de la sociedad formuladas en 1875, se convirtieron a partir de ese 
momento, en pesadillas y lamentos. Muere en 1878 de difteria, pero 
su partida no tiene mas explicacion que su dolor profundo por la 
traicion de sus antiguos amigos y aliados, y por una realidad caotica 
que a sus ojos no tenia ninguna posibilidad de solucion. 

La muerte de Espaillat marco profundamente a la intelectualidad 
liberal de la epoca. Habia fracasado una esperanza. La poetisa Salome 
Urena de Henriquez no solo lloro su muerte, sino que le canto a la 
trayectoria de su vida y le exigio al pueblo recompensar su sacrificio 
con homenajes, aunque fuesen postumos: 

"Quisqueya, tu que un dia 
le alzaste en triunfo a presidir su suerte 
y admiraste su honor y su hidalgia 
ven, y en su tumba vierte 
las lagrimas de amor, las bendiciones 
que merecen los grandes corazones. 
Inclinate y escucha: 
del seno de esa tumba esclarecida 
se eleva conmovida 
voz que la union y la concordia clama, 
y los males deplora de tu lucha, 
y al goce de la paz tus hijos.llama. 
Restana tus heridas, 
de la civil discordia fruto aciago; 
levanta tus miradas abatidas; 
mira del porvenir el fiero amago 
que amenaza tal vez con golpes ciertos 
convertir tus ciudades en desiertos 
y tus campinas en sangriento lago. 

Ah! si el dolor pudiera 
del yugo redimirte con que fiera 
la furia del error tu frente oprime, 
de tus timbres gloriosos en ultraje, 



hoy ofrecieras al varon sublime 
la paz del porvenir en homenaje. 
(4 
Mas yo, que en mi quebranto 
la esperanza del bien por ti aliento, 
y conmovida tus victorias canto 
y tu dolor lamento, 
sigo esperando con tenaz porfia 
de paz el claro dia, 
y rindo al justo en despedida eterna 
de ardiente gratitud lagrima eterna. 

Combatido mortalmente por los baecistas, los gonzalistas y 
los cesaristas, Espaillat sufrio una derrota tan terrible que se sometio 

S 

a un mutismo mortal. Su sabiduria se vio frustrada. Sus propuestas se 
convirtieron en espadas de Damocles. El 2 de mayo de 1878, 
Cesareo Guillermo, uno de los tantos que lo combatieron, entonces 
Presidente de la Re ublica, decreto nueve dias de duelo y luto P nacional en honor de ciudadano Ulises Francisco Espaillat. Justifico 
la medida porque consideraba que "las virtudes civicas del ciudadano 
Ulises Francisco Espaillat fueron durante su intachable existencia un 
dechado digno de ser propuesto a la veneracion de sus conciu- 
dadanos.. ." 

4 Un ano despues de su muerte, Federico Henriquez y Carvajal, 
llora ante su desaparicion e invita a recordarlo como el patriota 
abnegado y el intelectual a toda prueba: 

" Senores; un monumento nacional debe decir al mundo lo que 
fue ese patriota abnegado, primer presidente civil de la Republica; 
debe ensenar a la posteridad a que venere la memoria del integro 
magistrado "que llevo siempre sobre su corazon los males de la 
patria", i por cuya libertad i progreso paso las vigilias del sabio i 
del patriota .... ! Pero, senores, el monumento mas digno de 
Espaillat, mas perdurable, el que le sera mas grato, lo ha erigido 
en todo corazon honrado el amor de sus compatriotas. (...) 
La Republicana, mientras no le falte alientos para ello, vendra en 
los aniversarios de su muerte a rendirle homenaje de indeleble 
afecto, a meditar en las virtudes que le enaltecieron i ha dejado en 

Revista Clio, No. 107, ano 1956. 



pos, como estela luminosa de su vida, ese dominicano celebre, 
que tuvo por divisa: abnegacion, justicia i patriotismo". ' O  

Recogido en articulos de periodicos, en cartas a sus companeros 
de batalla y en discursos pronunciados en multiples ocasiones, el 
pensamiento de Espaillat esta plasmado en ese legado disperso y 
diverso. Gracias a su paciencia y a su gran vocacion de documenta- 
lista, Rodriguez Demorizi realizo un excelente trabajo de recolec- 
cion de ese material diseminado por todas partes. Los historiadores 
disponen asi de un texto clave para conocer las entranas del pen- 
samiento liberal-positivista del siglo XIX dominicano. La esencia de 
las ideas de Espaillat esta expresada en sus articulos de prensa publica- 
dos en el ano 1875 por el periodico El Orden, los cuales fueron 
recogidos en la obra "Escritos". l1 

Las paginas que siguen analizan las principales vertientes de su 
pensamiento. Hemos dividido la exposicion en tres grandes bloques. 
El primero aborda sus ideas politicas, desde su concepcion de la 
democracia, hasta sus propue&s para solucionar las d&ersas crisis 
politicas. El segundo bloque analiza las ideas economicas, dictadas 
por su profundo sentido de la modernidad. Finalmente el tercer 
bloque trata sobre sus ideas sociales, destacando su defensa a ultranza 
de la necesidad de una profunda reforma educativa que incluyera un 
programa de difusion de nuevas ideas a traves de los medios de 
comunicacion. Incluimos ademas otras importantes ideas suyas res- 
pecto a la mujer y a la juventud. 

'O "Discurso pronunciado por Federico Henriquez i Carvajal, Presidente de La Republica, 
en los funerales del Primer Aniversario de la Muerte de Ulises Francisco Espaillat", en 
Revista Clio, No. LIV, ano 1942. 

l L  UlisesFrancisco Espaillat, Escritos, Sociedad Dominicana de Bibliofilos, Santo Domingo, 
1987. 



1. Las ideas politicas 

1.1. La defensa de lo nacional, enmarcado en una politica de 
apego a los valores y modelos imperiales 

El nacionalismo, como dice Gellner,12 y por ende el concepto 
mismo de nacion, esta necesariamente vinculado al desarrollo histori- 
co. Su contenido tendra diferentes acepciones de acuerdo al momen- 
to particular que viva el grupo social que se analiza. Nacio en las 
postrimerias de la sociedad agraria, la cual, por su esencia misma, no 
propiciaba el principio de lo nacional, ni la convergencia de unidades 
culturales y politicas, mucho menos la homogenizacion de la cultura. 

Sin negar lo antes dicho y sin contradecir la temporalidad del 
concepto, podemos arriesgarnos a proponer una definicion, afirman- 
do que el nacionalismo es un principio politico que aboga por la total 
congruencia entre unidad nacional y politica. Implica, en otras 
palabras, la legitimidad politica, por encima de las diferencias etnicas, 
porque tiene un caracter eminentemente universal. l 3  
* 

pero mas alla de la elaboracion conceptual, la realidad ha demos- 
trado que el nacionalismo ha servido como mator inspirador de 
grandes luchas de determinados grupos politicos y sociales. Como 
dice Gellner, cuando esto ha sucedido es porque se ha desarrollado el 
sentimiento nacionalista, capaz de motorizar las mas increibles ac- 
ciones que generan el surgimiento de un movimiento nacionalista. l4  

En el caso latinoamericano, y por ende tambien dominicano, el 
movimiento que enarbolo la bandera del nacionalismo estuvo repre- 
sentado por las elites ilustradas, integrantes del denominado sector 
liberal. 

lZ Ernest Gellner, Naciones y Nacionalismos, Mexico, Alianza Editorial, 1983. Este libro 
ofrece unareflexion sobreun tema tan profundo comopolemico. Partiendo deun esbozo 
sobre la definicion de Estado y Nacion, Gellner nos transporta por el dificil camino que 
han transitado los movimientos nacionalistas y el nacionalismo como pensamiento 
politico en el mundo hasta hacer una tipologia de nacionalismo, concluyendo con 
interesantisimas afirmaciones como es su convencimiento de la temporalidad del concepto 
y su necesaria vinculacion con la cultura. 

" Juan A. Oddone, en su trabajo "Regionalismo y Nacionalismo" en America Ldtina en sus 
Ideas, op. cit. afirma que tanto el regionalismo y el nacionalismo se resisten a las 
afirmaciones y definiciones categoricas, haciendo aun mas dificil la posibilidad de arribar 
a una caracterizacion universal de ambos conceptos. 

'' Ibidem, p. 13 



Los intelectuales latinoamericanos, liberales puros, conservado- 
res de profundas convicciones, liberales moderados, conservadores 
liberales, todos, nutrian sus acciones en la fuente externa. Ulises 
Francisco Espaillat no escapo a esta corriente, muy al contrario, no 
solo se nutrio de sus doctrinas, sino que llego a un grado tal de 
racionalizacion, que hasta supo "criollizarlas" para luego difundirlas. 

Defensor de la libertad y la nacion como espacio de desarrollo del 
ciudadano, , Ulises Francisco Espaillat auspicio, como . . la inmensa 
mayoria de sus contemporaneos, un proceso contradictorio, tanto, 
que en su esencia misma ne~aba a muchos miembros de ese territorio 
que el habia defendido como su Estado-Nacion, no solo la posibili- 
dad de formar parte, sino hasta de alcanzar la categoria de ciudadanos. 
En su intento por guiar el pais por los caminos del "progreso" y la 
"civilizacion", los intelectuales latinoamericanos del siglo pasado se 
convirtieron, nuestro Espaillat tambien, en negadores de su propia 
cultura. El Sarmiento dominicano en uno de sus trabajos, reflexio- 
nando sobre lo que aprenderia un extranjero en nuestro pais decia: 

copiara en el nuestro? El uso del machete, o mas bien del 
revolver, el andar descalzo, comer el debilitante sancocho, y 
jugar gallos, bailar merengue y dejar para manana lo que debia 
hacerse el dia anterior". l5 

Confeso admirador del modelo representado por las potencias 
imperiales, caracterizado por progreso material, politico y cultural, 
pretendia, o por lo menos proponia, construir la nacion dominicana 
civilizada, a imagen y semejanza de aquellas. Y asi, todo lo que no 
representara una imagen similar, debia ser transfigurado o destruido: 

"A proposito de la malisima carne que comemos, me acuerdo de 
una mistificacion que experimente siendo todavia nina. A mi me 
gustaba mucho oir discurrir a los sabios, y un dia un amigo de la 
casa me dijo: 'vea u. nina que en Inglaterra se come bued 
beefstake? 'Porque hay buena carne es verdad?' 'No senorita, 
me dijo (...) porque tienen buena constitucion y buenas leyes'. 
Despues he oido y aun oigo con frecuencia, que el pueblo 
dominicano necesita leyes especiales (...) y yo deduzco que debe 
ser cierto, porque los ingleses deben comer buena carne, porque 
necesitan buenas leyes, los dominicanos deben comerla mala, 
porque para ellos deben hacerse malas leyes". l" 

lS Espaillat, Escritos, p.123 
Ibidem, p. 57. Recordemos que Espaillat escribia con el seudonimo de Maria, por eso es 
que al hablar en primera persona lo hace utilizando el genero femenino. 



Su acerrima critica al modus vivendi y operandi del dominicano 
y su profunda admiracion por el modelo imperial fue una constante 
en su pensamiento, como lo demuestran sus escritos. 

"Tambien necesitamos mejorar este ramo -la ganaderia- (para 
que todo aquel) que se desvela tanto en ayudar a esta pobre 
sociedad, pueda seguir trabajando sin que se le agoten las fuerzas, 
encontrando buena carne en el mercado ..., como se come en 
Inglaterra, tanto en la mesa de mi amiga Juana, que es riquisima, 
como en la de los obreros, que son pobrisimos. !Que ingleses! 
!Que gentes! Buena carne, buenas leyes! !Todo se lo han tomado 
para si!" l7 

Profundo admirador de esas grandes naciones que habian podido 
hacer el despegue, que habian podido guiar, como el mismo Espaillat 
lo definia, al pueblo por los senderos del progreso, enaltecio algunos 
procesos, desacralizo otros. Defensor apasionado del modelo an- 
glosajon, no pudo ocultar nunca esa admiracion ciega por el pueblo 
ingles: 

"iOh! !Inglaterra, patria de mi querida Julia las buenas leyes, 
donde el amor patrio es enfermedad endemica, y donde jamas se 
deja para manana lo que de hacerse tiene! Cuanto debes quizas a 
la superioridad inconstestable de tus ganados! del mismo modo 
que nosotros tal vez debemos todos nuestros desaciertos e 
incongruencias a la rniserabilidad de nuestro sancocho!" l8 

Admiraba en esta nacion, no solo su nivel socioeconomico. sino 
tambien la organizacion de su gobierno, pero sobre todo la superio- 
ridad de su raza, en contraposicion, a la nuestra, la cual, a su juicio, 
estaba hecha de un material de mala calidad, de dificil c6rrecckn: 

"Ahora bien; el pais presenta por dicha grande la division que 
desean los autores de derecho constitucional. Un pueblo joven, 
y tanto que apenas principia a entrar en la adolescencia, que una 
catastrofe inesperada viene a removerlo por completo, y que 

uede hacer el apel de Camara de Representantes con toda 
Fogosidad, toda f a impaciencia, todos los deseos impetuosos, y 
todas las ilusiones, toda la imprevision, con todo el empuje que 
se necesita para desarraigar las doctrinas pasadas de moda (...), 
emquje que vemos y admiramos en los aglosajones que deben 
segun se dice a la superioridad de su raza y que los cibaenos han 

l7 Ibidem, p. 93 
lS Ibidem. 



adquirido a fuerza de luchar por crear, y siempre crear, y que 
nosotros ni admiramos ni sabemos explotar". l9 

Quizas porque fuera un hijo digno de su metropoli, separandose 
de su proteccion antes que en Europa se consolidara la revolucion 
burguesa, o porque a pesar de sus multiples dificultades, lograron 
superar sus contradicciones y erigirse en imperio y modelo de las 
recien formadas naciones latinoamericanas, los Estados Unidos tam- 
bien se convinieron para Espaillat en un referente ideal. 

"Transportemonos a los Estados Unidos de Norte-America. 
Alli, como aqui y en todas partes, la vida no es otra cosa que una 

- lucha perpetua entre sus necesidades y el modo de satisfacerlas; 
lucha que vemos exhibida en el campo de las ciencias, del 
comercio, de la industria .... de la politica." Z0 

Entre las cosas que admiraban a Espaillat esta la forma en que 
Estados Unidos supero sus contradicciones internas. Sumergidos en 
una guerra fratricida, la nacion completa vivio las profundas;ecuelas 
de este hecho. Sin embargo, y ahi Espaillat no escatima elogios, esa 
nacion logra integrar las regiones enfrentadas, y motivar e incorpo- 
rar a sus hombres y mujeres a la tarea de la reconstruccion. Segun 
Espaillat, los resultados fueron mas que positivos: 

"En los Estados Unidos de America, durante su prolongada y 
i antesca guerra civil, la nacion tuvo que agar contribuciones 
a ulosas. Con todo cada capital de Esta f o, cada ciudad, cada 

aldeita aumento su presupuesto para generalizar mas la educacion 
publica. Por eso esta bien alli, donde nunca se dejan las cosas 
para manana. El manana nuestro, por el contrario, nunca llega, 
y es que todo lo dejamos para ese dia". 21 

Liberal y positivista confeso, Espaillat pondero siempre a las 
naciones que invertian en educacion pues, segun afirmaba constante- 
mente, la construccion del progreso se sustenta en un profundo 
proceso educativo del pueblo. A su juicio, la nacion norteamericana 
habia entendido este principio y desde que se instauro la paz, luego 
de la tormentosa guerra interna, sus gobernantes se empenaron en 
elevar la educacion del pueblo. Esta opcion produjo en Espaillat un 
sentimiento de deslumbramiento. Al respectp escribia: 

l9 Ibidem, p. 170 
Ibidem,p.214. 

Z1 Ibidem, p. 73 



"Durante la guerra civil de los E.U. de Norte America, se adopto 
como principio que lo que se gastara en la educacion del pueblo, 
eran economias que se hacian, en mzon a que la ilustracion de las 
masas haria imposible la guerra mas tarde. Pero alli la educacion 
del pueblo esta muy adelantada, y la guerra que ellos temian, era 
cosa lejana; al paso que la ilustracion del pueblo, entre uds., esta 
por principiarse, y los temores que los asedian son de momento; 
por consiguiente, sin despreciar la educacion popular, que debe 
desarrollarse hasta donde lleguen los medios, es preciso emplear 
otro medio mas rapido en su accion y en sus resultados, y este es 
la predicacion". 22 

Partiendo de la experiencia norteamericana, Espaillat abogo por 
una alianza pueblo-gobierno en la tarea de la educacion popular. 
Entendiendo que los gobernantes no eran los unicos responsables, 
alento la integracion de sus conciudadanos a las tareas educativas, 
enarbolando la necesidad de "despertar el espiritu publico", 
proposicion desconocida para el sistema politico criollo. 

Para Espaillat en Estados Unidos se habia producido una verda- 
dera alianza entre gobernantes y gobernados, hecho insolito para el 
pueblo dominicano, caracterizado por la desidia y el enfrentamiento 
entre los grupos y sectores. Segun sus convicciones solo asi, es decir 
mediante la union, podrian realizarse las grandes tareas y materia- 
lizarse los anhelos: 

"No pienso yo que el objeto seria venir a estudiar las necesidades 
de los pueblos para que el Gobierno los remedie, aunque algo se 
puede y debe hacerse, pero si principalmente para ensenar a las 
autoridades y al publico el modo de despertar el espiritu pubico, 
que en nuestro pais no se ha conocido todavia. Si hay algo bueno 
en los E.U. de America es esto. Alli la Aldea no espera que la 
Ciudad de la cual depende en cuanto a la jerarquia gubernamental, 
venga a establecerle escuelas, ni a levantarle puentes. Un dia el 
mas avispado de los vecinos invita a los demas a reunirse. Lo 
hacen, y a la hora fija, discuten la conveniencia de plantear la 
mejora y se propone y desde luego se botan los fondos. La 
ciudad hace lo mismo, respecto a la Capital del Estado, y este 
igualmente respecto a la Nacion entera. Poco le queda al Go- 
bierno que hacer. Aqui no han faltado Di utaciones Provinciales P que son los Congresos de los Estados de a la, pero nos ha faltado 
siempre el espiritu de localidad que es lo principal. Mucho he 
batallado desde mozo para lograrlo, y me parece que esta sera la 
princi al palanca que debe emplear el Gobierno y la prensa 
perio ! ica para levantar el pais." 23 

22 Ibidem, p. 88. 
23 Ibidem, p. 210. 



Con menos de cien anos de haber nacido como nacion y con una 
cona historia colonial, Estados Unidos, a juicio de ~ s ~ a i l l a t ,  ofrecio 
libertad completa a sus ciudadanos. Mientras afirmaba esto, se pre- 
guntaba hay aqui?". 24 Agrega que la nacion norteamericana, 
supo tambien organizar su Estado, definiendo claramente las estruc- 
turas de sus instituciones politicas y sociales. Despues de la guerra, 
como vimos en los parrafos anteriores, los grupos enfrentados unifi- 
caron sus fuerzas, ~econstruyeron el pais y difinieron la educacion 
como la base de formacion de los ciudadanos. 

Convencido defensor del dictamen de las urnas, Espaillat admira- 
ba a las naciones que garantizaban ese ejercicio de soberania del 
pueblo; admiracion que crecia si el proceso se hacia en orden, pero 
sobre todo, si se respetaba la decision de la mayoria expresada en "las 
luchas eleccionarias", unica forma de ventilar el porvenir de las 
familias, sin importar el bando al que pertenecieran. En ese torneo, 
decia Espaillat cada participante "hace esfuerzos inauditos por ganar 
la batalla, porque esta representa para ellos, los empleos, concesiones, 
embajadas y toda suerte de posiciones ventajosas ... el modo de vivir".2s 

Una de las cosas de 1; experiencia democratica de los Estados 
Unidos que mas entusiasmo le provocaba era la legitimidad politica 
de sus gobernantes. Recordaba siempre que en la Republica Domi- 
nicana, la mayoria de sus presidentes habian sido impuestos por 
golpes de estado y revoluciones, y casi nunca por la decision expre- 
sada en las urnas 

"Los aspirantes a los puestos que dependen de la eleccion del 
pueblo, trabajan incesantemente para hacerse conocer de la nacion 
del modo mas ventajoso posible, ya sea por sus talentos, ya por 
su honradez y buenas costumbres. 

Nadie ignora esto en nuestro pais, pero lo que no se sabe es que 
en los Estados Unidos pasaria por impostor cualquier persona, 
por respetable que fuera, si contara que en nuestra patria, cuando 
un aspirante desea llegar al poder emplea un medio mas sencillo, 
aunque en extremo indecoroso, cual es el de las revueltas. N o  se 
admirarian tanto de la poca dignidad del pretendiente, cuanto de 
la extremada ignorancia del pueblo, que se presta torpemente a 
ser el instrun~ento de su propia desgracia". 2 h  

" Ibidem, y. 357. 
Ibidem, p. 215 

j 6  Ibidem. 



En la eterna agonia que le provocan los contrastes entre sus 
pensamientos y emociones, Es aillat se lamentaba de que Republica 
Dominicana fuera la antitesis f e esa nacion. A diferencia de Estados 

un ;dOs '~  
aun despues de haber librado una hermosa lucha por su 

indepen encia, Republica Dominicana habia vivido casi siempre una 
historia de atropellos y violencia. Espaillat se avergonzaba de la 
conducta de nuestros congresistas y de la violacion sistematica a la 
Constitucion y las leyes. 

un suedo quizas que la Republica Dominicana, la sonrojada, 
la vilipendiada, la azotada de ayer, dirija la vista, no a su pasado, 
en su mayor parte compuesto de humillaciones, sino al pais de 
los hombres libres, a los Estados Unidos de Norte America, y 
contemple la conducta de los senadores de aquella gran Republica, 
que no temieron incurrir en las iras del poder, denunciandolo 
ante la Nacion, por haber violado la Constitucion del Estado? 
(...) Alli en aquel pais educado politicamente, en donde no existe 
una prensa numerosa, libre independiente e ilustrada; donde el 
ciudadano y aun el,extranjero, no tiene que amoldar su 
pensamiento a leyes de imprenta; alli donde siempre ha imperado 
la ley, y el presti io del que la aplica; donde no se tienen noticias 
de que un PresiLnte haya osado cometer una tropelia, y en 
donde la razon de Estado no figura en el diccionario politico de 
la nacion; no hay ni puede haber mucho merito en oponerse al 
desbordamiento del Poder." 27 

En el espejo de su imaginacion y de sus suenos, la nacion norteame- 
ricana, era vista como un modelo ideal, donde lo real era mediatizado 
por las ilusiones y aspiraciones. Sin negar cierto grado de veracidad y 
certeza en sus analisis, es obvio que Espaillat peco de unilateral en su 
posicion. Olvido que esa misma nacion imperial, quizas usando la 
herencia recibida de Inglaterra, definio desde el inicio un modelo de 
sumision de las naciones aue estaban en su esfera de influencia. 
Fueron los Estados Unidos fos que no conformes con la amplitud del 
territorio que abarcaban las 13 colonias emancipadas, se dieron a la 
tarea de conquistar el oeste a costa del sometimiento de muchos 

ueblos. Fue esa misma nacion, pretendidamente respetuosa de la 
Ebertad, la que, en un enfrentamiento desproporcionado, arrebato a 
Mexico parte de su territorio. 

Del mismo modo en que fue benevolo con los anglosajones, fue 
severo y duro con los galos y latinos. Inglaterra, progenitora de su 



modelo ideal, no tuvo que sufrir la rudeza de sus posiciones. Francia, 
por el contrario, no tuvo la misma suerte: 

"En Francia se espera todo del Gobierno. En los Estados Unidos 
no se espera de Qe mas que la direccion general de los negocios, 
la fuerza, la iniciativa reside en la Nacion, de la cual pasa al 
Gobierno". 28 

Decidido antifrances, analizaba este modelo con una firmeza 
extrana y una pasion tan fuerte, que sorprende a sus lectores la 
unidimensionalidad de sus sentimientos y posiciones. Llamo a los 
franceses haraganes, indisciplinados y desenfrenados afectos a los 
placeres mundanos: 

"En esa brillante epoca de la historia de Francia (...) el frances 
podia considerarse como el ser mas dichoso de la tierra; y podia 
mirar con desden a todas las naciones del Orbe, a quienes la 
Providencia no habia querido proporcionar un Soberano igual al 
su o. Con efecto: los ciudadanos de Francia, o mejor dicho, los 
sU ditos de S. M. El Emperador de los Franceses, no tenian que 
tomarse la pena de pensar mas que en diversiones y pasatiem os, 
puesto que el amo se ocupaba, de dia como de noche, en cu rir 
de gloria su reinado, y por consiguiente la Francia. Gloria aqui, 
gloria alla, gloria por todas partes. La Fran,cia estaba organizada 
en el interior como una orquesta respetada y temida en el 
exterior. La nacion habria sido muy necia en tomarse el trabajo 
de pensar". 29 

Aun reconociendo el aporte de Francia a las nuevas concepciones 
del poder y que inspiraron en gran medida los procesos sociales del 
mundo occidental, la importancia y significacion de su revolucion en 
la historia de la humanidad y finalmente su grandeza cultural, Espai- 
llat critico a~asionadamente el apetito desmedido de poder exhibido 

or Napoleon durante los anos de su Imperio y abordo con particu- 
%r cinismo el analisis de la situacion: 

"Sono, como hemos dicho, la hora de las decepciones, y la 
Francia sobrecogida, espantada, horrorizada al ver que habia 
quien se atreviera a atacarla en su propio suelo sin temer por ello 
las consecuencias de las iras del que se habia habituado a mirar 
como a un Dios; la Francia, la civilizada, la guerrera, la 
pundonorosa, la orgullosa Francia, que anos antes habia 
pretendido la Ley al Universo entero, (...) !El sistema de la 

'' Ibidem, p. 195. 
" Ibidem, p. 192. 



centralizacion la habia enervado! el patriotismo en 
Francia? NO: pero el regimen que le impuso el autocrata, para 
conservarse en el poder, la habia enervado, y los franceses habian 
perdido el habito de ocuparse de los asuntos politicos, 
descansando, confiados en que su amo vigilaba y se ocupaba por 
ellos". 'O 

Critico de la situacion colonial de la America Latina, Espaillat 
fue un opositor aguerrido de Espana. Aceptaba con reservas la 
herencia recibida, pero propugnaba por la superacion de sus limita- 
ciones. Defendia lo defendible de esa Espana responsable de las 
desgracias de un pueblo que no asumia conscientemente la tarea de la 
reconstruccion, sino que se acomodaba como podia a la realidad, sin 
sentir la necesidad de transformarla. Esa conviccion fue quizas el 
motivo esencial del intelectual santiagues para ser rudo con el impe- 
rio que el destino trajo a estas tierras: 

"De Espana vinieron mis padres; sangre espanola circula por mis 
venas, de lo cual me enorgullezco; pero por lo misino que de 
espaiioles desciendo, tengo o sus mismas faltas o identicas virtudes. 
Tengo, como ellos, el mismo amor a la independencia de mi pais, 
y el mismo odio de toda dominacion extranjera. Como ellos, 
preferiria sepultarme bajo las ruinas de la patria, antes que ver a 
esta, esclava de otra nacion. Quiero a los espuioles y los he 
querido siempre ... como amigos, pero para esto es indispensable 
que exista igualdad". " 

Buscando justificar sus propias creencias para conectarlas, aun 
fuesen contradictorias, con su modelo ideal, Espaillat realizo el 
esfuerzo de combinar, de forma eli rosa, las herencias hispanicas P con las nuevas ideas que defendia tan apasionadamente. Espana, 
imperio que sustento su dominacion escudada en el supuesto ideal de 
la "evangelizacion", que domino el llamado nuevo mundo durante 
los siglos XV, XVI y XVII, que comenzo a decaer en el XVIII, y fue 
finalmente derrotado en el XIX, por el triunfo de los movimientos 
nacionalistas, dejo una huella imborrable en la cultura de America 
Latina: su profunda creencia religiosa. 

"El hombre no puede vivir sin creencias, y. una sociedad de 
incredulos ni ha existido, ni uede concebirse que llegue a 
existir. Si Uds. van abandonan B o la creencia de sus padres, 

'O Ibidem, pp. 193-194 
'' Ibidem, p. 43 



ponen en su lugar? cual mejor? "En nuestra opinion, el Unico 
yedio, sin despreciar los demas, que uede dar a Uds. un resultado 
grande, a la par que eficaz, es en aY tecer la idea religiosa. Los 
grandes sentimientos se hermanan, y levantando la religion, el 
amor patrio revivira. Esta es obra de un clero patriota. Uds. no 
carecen de sacerdotes ilustrados, y en cuyos corazones aun no se 
ha extin uido el fuego sagrado de los primeros tiempos. He aqui k una nob e y digna mision." l2 

Los modelos imperiales defendidos por los liberales latinoameri- 
canos, Espaillat entre ellos, habian sido los espacios donde esas 
nuevas orientaciones religiosas nacieron y se desarrollaron, producto 
de sus propias contradicciones sociales, y en respuesta a un modelo 
atrasado representado por Espana. Las luchas intraimperiales se 
convirtieron desde el siglo XVII no solo en un proceso de domi- 
nacion por el espacio fisico, sino tambien ideologico. El enfrenta- 
miento entre lo nuevo, incluido el cuerpo doctrinal politico-religioso, 
enarbolado por la burguesia naciente, y lo viejo representado por una 
Espana anquilosada y aferrada a su vieja estructura de feudalismo 
atrofiado, estuvo presente durante varios siglos. Los nuevos modelos 
societales habian vencido las viejas posiciones y se convirtieron en 
los caminos que las demas naciones debian seguir. Espana quedo 
reinando en un mundo de recuerdos, pues para finales del siglo XIX 
su imperio se redujo al control de Cuba y Puerto Rico. 

Buscando el equilibrio entre la Espana criticada y la venerada 
Inglaterra, y sobre todo entre su admiracion casi desenfrenada por el 
mundo anglosajon y su firme conviccion religiosa, no desmayo 
Espaillat, hasta que lo logro, en buscar una vinculacion entre esos dos 
puntos: su profunda religiosidad y defensa al dogma cristiano, por un 
lado y la veneracion, casi irracional de esa Inglaterra, ejemplo de la 
modernidad burguesa, por el otro: 

"Tu no ignoras que el pueblo ingles es esencialmente religioso; 
por consiguiente, no te son desconocidos los grandes esfuerzos 
que ha hecho y sigue haciendo ara llevar la luz del Evangelio a 
las mas apartadas regiones del g Y obo, y lo mismo se puede decir 
de los misioneros catolicos; y nadie se atreveria a poner en duda 
que las misiones han hecho un bien inmenso a todos los pueblos 
salvajes donde han penetrado. En nuestra opinion, uds. deberan 
tener verdaderos misioneros ocupados exclusivamente en predicar 

Ibidem, p. 87. 



la palabra divina en todas las ciudades, pueblos y aldeas, y hasta 
en los hogares mas aislados y lejanos". " 

Encarnacion criolla de Sarmiento, Espaillat auspicio la inmi- 
gracion como recurso importante para la solucion de los males. 
Pero la propuesta de introducir migrantes europeos o norteameri- 
canos al amplisimo territorio latinoamericano, no fue exclusiva de 
los positivistas liberales. No niega esta afirmacion que la idea fue 
mayormente difundida gracias al trabajo intelectual del positivismo, 
especialmente del argentino. El conservatismo liberal, encarnado 
por el chileno Antonio Garcia Reyes3', tambien acogio y defendio la 
propuesta como si fuera suya. Una vez mas se evidencia que la 
frontera entre lo liberal y lo conservador a veces es tan tenue, que se 
dificulta la tarea de caracterizar uno y otro sector. Decia Garcia 
Reyes que se debia propiciar la inmi racion europea a los pueblos del 
continente para aprovechar la "sa % iduria y prosperidad" de esas 
grandes naciones. Afirmaba sin tapujos que era preciso favorecer la 
inmigracion, de manera tal que pudiesen llegar a esas tierras "po- 
blacion europea con capitales, europeos, con industria europea...", de 
esta manera, decia, evitamos ue se prosiga la condena de esas 3 hermosas regiones a "la desolacion en que hoy se encuentran". 35 

Nuestro Sarmiento, ((nuestro Garcia Reyes? (nuestro Alberdi? 
(nuestro Barreda? (nuestro Paez?) parece que adopto como si fueran 
suyas estas propuestas que se difundian en los paises latinoameri- 
canos, desde Argentina, pasando por Chile y llegando hasta Vene- 
zuela. Espaillat defendia la inmigracion como la salvacion de la patria 
y la solucion de las miserias. Mediante el contacto con ellas, nuestra 
poblacion se convertiria, como por arte de magia, en trabajadora 
incansable: 

"La inmigracion para nuestro ais seria la prosperidad; el porvenir; 
la vara ma ica de Moises; la endicion del cielo. El aumento de f E 
poblacion levaria aparejado un numero considerable de ventajas 

l3 Ibidem,p. 88. 
" Refiero nuevamente la obra de Enrique Brahm Garcia, Tendencias criticus en el conservrt- 

tlrmo despuesde Portales, op. cit. El analisis del pensamiento de Garcia Reyes es excelente. 
El autor nos transporta por caminos dificiles, pero llevados de forma sencilla y directa, 
permitiendo entender ese dificil teorema intelectual de lo liberal y lo conservador. 

" Citado por Brahm Garcia, op. cit., p. 39 



positivas, y la desaparicibn consiguiente de muchos inconvenientes 
que hoy tienen por unica causa la relativamente grande 
extensibn del territorio comparada con la exi uidad de su f poblacibn. Y en una palabra, la civilizacion comp eta del pais o 
paises a donde afluya. Son tales estas ventajas, que a rimera 
vista parece incontrovertible que la inmigracion sea utifhima a 
cual uier pais o donde afluya, y asi es la verdad. Los Estados 
Uni 1 os de Norte Arnkrica deben, en ran parte, su sorprendente 
prosperidad a la constante inmigraci n que de todos los puntos 
del Globo ha afluido alli ..." 36 

-1 

Es aillat fue un ardiente defensor del derecho de los migrantes. 
l'rop&or del derecho a la vida digna basada en el trabajo honrado, 
no escatimo esfuerzos para abogar por la necesaria aplicacion de un 
plan de inmigracion, de facil sustentacion juridica, ya que a su juicio 
"las leyes de la Republica Dominicana han sido siempre favorables a 
los extranjeros ..." 37. La inmigracion de oblacion norteamericana o 
europea constituia un pilar fundarnent P en ese proyecto: 

"El extran ero, sea quien fuese, tiene derecho lo mismo que el i natural de pais, a vivir de lo que su trabajo le proporciona ... El 
Universo es del hombre, y tan perfecto derecho tiene el aleman a 
vivir aqui como yo en Alemania. El derecho de conspirar no lo 
tiene ni uno ni otro, puesto ue es un crimen y no un derecho; y 
menos aun le es permitido 1 nacional, puerto que &te deberla 
tener mas respeto a las Instituciones de su pais. (...)" 

Si alguien osaba senalar alguna dificultad a su propuesta, siempre 
tenia la solucion al alcance de la mano. Incluso defendia la interven- 
cion de los extranjeros en la politica criolla. A los opositores de esta 
participacion, les respondia que el las veia con tan buenos ojos "que 
hasta los autorizaria, si para ello tuvieran la delicadeza de limitarse a 
emplear los medios legales, que son los decentes, influyendo en las 
elecciones por medio de sus amigos y relacionados." Si la presencia y 
participacion de estos extranjeros significaba un adecentamiento en 
el ejercicio de la politica, con mas razon "les concederia de ese modo 
el derecho de influir en los negocios politicos, y eso sin perder su 
cualidad de extranjero." En consecuencia defendio el efecto positivo 
que esta participacion tendria sobre los dominicanos: 

lb  Ibidem, p. 121. 
'' Ibidem, p. 131. 
" Ibidem,~. 131. 



"Que influyan, pues, cuanto quieran en los comicios electorales, 
para que de las urnas salga el candidato que mas convenga a sus 
intereses: ya sea Regidor, Representate de la nacion, o Presidente 
de la Republica." Advertia, sin embargo que ese derecho no les 
facultaba para "fomentar conspiraciones", pues a su juicio "me- 
dia la misma distancia (..) entre las operaciones de una honrada 
casa de comercio y las pillerias de un gitano." 39 

Conforme a Espaillat, la apatia caracteristica del dominicano solo 
podia ser enfrentada con la inyeccion de una fuerte dosis de entusias- 
&o y de iniciativas. ~ o ~ r a r i o  solo era posible si se transformaba 
nuestra herencia cultural a traves de la inmigracion. 

es pues lo que nos hace falta para hacer y ser algo? La 
fuerza de iniciativa. Pero esto nos lo daria la inmigracion, he 
oido decir. Detengamonos un momento. Yo no se hasta donde 
puede ser cierto lo que el Senador Schultz de los Estados Unidos, 
aduio remecto a la influencia enervante de ciertas zonas. aun 
sobre las &as mas otentes de la tierra. Esos son asuntos que ni E yo comprendo, ni e podido estudiar; asi es que solamente me 
ayudare de lo que he oido respecto a otros paises, de lo que he 
visto yo mismo en el nuestro, y del libro aquel que tengo 
siempre abierto.. ." 'O 

Espaillat estaba convencido que la asimilacion cultural era algo 
positivo. La modorra y la apatia se combatia con el trabajo duro y el 
entusiasmo por el progreso, para lo cual, decia, era necesario que los 
dominicanos generaran vinculos con trabajadores de otras latitudes, 
de tal manera que pudieran aprender el dificil ejercicio del amor por 
el trabajo. Argumentaba que no habia "un solo extranjero que llegue 
a los Estados Unidos, que no se vuelva americano ...." Esa persona, 
nacida en otras tierras, lograba impregnar su vida cotidiana de "la 
misma actividad; la misma fuerza creadora; el mismo empuje ..." de 
esa nacion donde se defendia el precepto "Time is moneyn.'l 

Pese a defender a ultranza la migracion, y su consecuente influen- 
cia en la transformacion de nuestra cultura, caracterizada, segun el, 
por el ocio, no descartaba, sin embargo, el peligro de una influencia 
negativa: migrantes provenientes de otros ambitos culturales, pueden 
llegar al pais y aprender y asumir nuestra forma de ser, en vez de 
provocar el proceso contrario. Para evitarlo sugeria un proceso de 

Ibidem, p. 131. 
'O Ibidem, p. 132. 
" Ibidem, p. 123. 



doble dimension, donde se recreara la cultura del trabajo. Por eso 
afirmaba elocuentemente que debiamos ensenar "a trabajar a nues- 
tros campesinos. No debemos pretender gobernar cuatrocientas mil 
almas mientras no sepamos hacerlo con las doscientas mil que com- 
ponen nuestra poblacion". 42 NO conforme con esta formula, y 
convencido de los riesgos implicitos en una reaccion contraria a sus 
planteamientos, no escatimaba palabras ni esfuerzos para exaltar la 
necesidad de auspiciar una cultura del trabajo, que en esencia era la 
contra cultura de la holgazaneria, caracteristica esencial, segun la 
vision de Espaillat, del modus vivendi de los dominicanos: "Haga- 
mos vivir, que no revivir, puesto que nunca ha vivido, esta sociedad; 
y entonces comunicaremos nuestro ardor a todos los que nos ~isiten".'~ 

Aclarado el principio de la migracion extranjera como acicate 
transformador, Espaillat se centro entonces en definir la procedencia 
ideal de los inmigrantes: "@il es la nacion de todas las de Europa de 
donde nos convendria mas traer inmigracion?" Multiples respuestas 
tenia esa simple pregunta. Los espanoles, decia nuestro pensador, no 
convenian "porque tal vez acertamos a traer de esos fanaticos carlis- 
tas, que tanto mal han hecho y siguen haciendo a su pobre patria". 
Seguia su diagnostico descartando la inmigracion procedente de 
Italia. Consideraba que los italianos eran "tocadores de orgullos y 
amoladores", mas aun, los llamo "perezosos", aunque reconocio que 
en "algunas de las republicas hispanoamericanas" probaron con ellos 
y les fue muy bien. Continuaba con su diagnostico, tocando el turno 
a los franceses. Al referirse a ellos sus palabras se tornaron sorpresiva- 
mente agresivas y mordaces: "Menos todavia -advertia a sus lectores- 
porque nos van a mandar de esos rabiosos comunistas.. ." Finalmente 
concluyo que la nacion ideal para enviar migrantes era Alemania. De 
ellos, afirmaba, "no hay nada que objetar". 44 

Su plan no contemplaba solo la procedencia, sino tambien el 
oficio. "Yo quiero que hagamos venir no modistas, ni hacedores de 
abanicos; ni obreros de fabricas de fosforos y alfileres, ni floristas, ni 
fundidores de tipos, ni nada de eso ..." Al parecer una experiencia 
anterior marco profundamente su opinion. Segun dice Espaillat, en 
el ano 57 se auspicio la inmigracion desde Francia, con resultados 
desastrosos. De ahi que Espaillat abogara por una migracion que 

'Z Ibidem, p. 100. 
'' Ibidem. 
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permitiera el aprendizaje de tecnicas productivas que dinamizaran la 
agricultura "hombres especiales que nos ensenen a establecer los 
regadios (...) Otro u otros que nos establezcan pozos tubulares, que 
parecen los mas economicos ... Uno que nos ensene a hacer pastos 
artificiales ... otro que nos ensene el modo de recoger de los mejores 
consecheros de tabaco la buena semilla ..." 45 

Cuando alguien resaltaba el peligro que entrana ara los extran- P jeros venir a un pais donde la violencia era parte de a cotidianidad, 
Espaillat tenia tambien para ellos una racionalizada res uesta: "Ni a 
los nacionales ni a los extranjeros -escribia airado- de g e parecerles 
extrano que aqui se robe y se asesine, porque esto acontece en todas 
partes". Ademas de esa justificacion, propuso que las autoridades 
dominicanas hicieran esfuerzos por transformar a los criminales, 
convertirlos " en soldados, para que vengan a defender las institu- 
ciones patrias!" 46 

Su convencimiento de la conveniencia de crear e instaurar un 
plan de migracion era t k  profundo, que intento definir todos sus 
pormenores. Propuso planes alternativos en caso de que la mi- 
gracion europea ideal fuera dificil de materializarse. Saludo con 
entusiasmo la presencia en nuestro pais de ciudadanos procedentes de 
Cuba y Puerto Rico: 

"Un saludo cordial a los inmigrantes cubanos y puertorriquedos 
que se hallan entre nosotros, a los cuales deseo ver llegar pronto 
a la mas prospera y floreciente situacion. Mucho bien pueden 
reportarnos, y nosotros les debemos algo en compensacion ..." " 

Entendia que la isla que Puerto Rico, tierra del eden, podia 
convertirse en la alternativa mas facil y rapida para solucionar y 
satisfacer nuestra necesidad de migrantes y aplaudio el esfuerzo del 
gobierno dominicano de buscar en ese sentido. En su opinion, la 
migracion puertorriquena resultaba, ademas de barata, ventajosa por 
cuanto la cercania de la isla era Higiey, y excluia la necesidad de un 

roceso de adaptacion climatologico de los inmigrantes. Quizas asi 
Pos cultivadores "a quienes la pobreza estimule a salir de su pais y el 
ofrecimiento de terrenos les convide al nuestro" 48, se animarian a 
llegar a la Republica Dominicana. 

Ibidem, pp. 136-137 
46 Ibidem, p. 125. 
" Ibidem, p. 100. 
" Ibidem, p. 323. 



Previendo el fracaso del plan para atraer migrantes alemanes, a 
los que consideraba ideales, Espaillat, concibio un plan alternativo. 
Observando el esfuerzo desplegado por muchos para atraer a los 
puertorriquenos, diseno una estrategia a fin de orientar la pene- 
tracion de ese capital humano. Elaboro una propuesta de desarrollo 
agricola, basado en la fuerza de trabajo proveniente de la vecina isla, 
contentiva de los siguientes elementos: 

1. Reglamentar el uso de los terrenos del Estado "entre los 
inmigrantes pobres que uedan cultivarlos por si mismos". De esta 
manera, decia convencl Si o, los campos ganarian en instruccion prac- 
tica "sobre todos los generos de cultivos y en nuevos modos de 
facilidades para ganar el pan, si llegaran a establecerse haciendas en 
grande como por aqui". 49 Consideraba ue el plan era factible 
por ue el empobrecimiento del campesina o uertorriqueno era el I B 
pro uno  de un uso intensivo y extensivo CE la tierra y la larga 
explotacion de los terrenos. De radicarse en el pais podrian trans- 
mitir sus tecnicas, mientras obtenian buenas cosechas, porque la 
fertilidad de la tierra era tal que bastaba con "arrojar la semilla". 50 

2. Disenar una estrategia para que los campesinos dominicanos 
recibieran la "instruccion agricola" que pudieran "traer esos labra- 
dores, por ser la ignorancia de las mas triviales nociones lo que tiene 
nuestra agricultura atrasada." 51 

3. Desarrollar el comercio, abrir "esos puertos que hoy son 
inutiles, pero que principiaran por dar entrada a las maquinas de 
todo genero que habran de introducirse en cuanto un capitalista se 
penetre de las conveniencias que brinda Higuey para las empresas 
agricolas en grande escala". 52 

En resumen, en el plan de contingencia elaborado por Espaillat, 
lo importante era abrir las fronteras a los extranjeros, recibirlos "con 
los brazos abiertos, facilitandoles el modo de encontrar trabajo, (...) 
hacerles justicia cada vez que la necesiten, proporcionales el modo de 
educar a sus hijos ..." 53 De esta manera, el progreso del pais estaria 
asegurado. 

'' Ibidem, p. 323. 
hidem. 

" Ibidem. 
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Uno de los elementos mas interesantes del pensamiento de Es- 
paillat es su profundo nacionalismo, que contrasta con su admiracion 
desmedida por los modelos imperiales anglosajones. Las posiciones 
de Espaillat reafirma nuestra tesis de la importacion de las ideas 
sostenida por los liberales, no la imposicion de los modelos como 
querian los conservadores. 

Espaillat fue un acerrimo critico y opositor activo de la Anexion 
a Espana materializada por Santana en 186 1: 

"Estudiando con calma e imparcialidad los primeros momentos 
de la anexion a Espafia, podriamos clasificar las diversas, 
impresiones que produjo, del modo siguiente: acogida con jubilo 
por una fraccion que en ella vio el modo de mediar; recibida sin 
jubilo asi como sin imaginacion por la generalidad, que en aquel 
hecho, tan ines erado como poco deseado, entrevio alguna P compensacion a o que acababa de perder.. ." 

Enfrento a los baecistas en sus intentos infructuosos Y en su 
capacidad de manipulacion para intentar materializar su proiecto de 
anexar el pais a Estados Unidos. Los critico duramente, sin importar- 
le que 1; nacion que buscaban como protectora represen;aba el 
modelo societal que tanto anhelaba. Convencido de que en la 
construccion del destino de los dominicanos debia estar en sus 
propias manos, no escatimo nunca esfuerzos para enfrentar a los 
conservadores anexionistas: 

"...Nosotros no quisimos, como nacion, conducir nuestros 

negocios, r ellos fueron los que nos condujeron, hasta hacernos 
cometer e desliz mas fuerte y el desatino mas grande que haya 
podido cometer un pueblo: la pomposa anexion. (...) NO 
quisimos conducir nuestros negocios y los amigos del Sr. Baez 
los condujeron a su gusto (...). No quisimos conducir nuestros 
negocios, y estos nos fueron conduciendo a nosotros, hasta el 

unto de que ya ibamos a desaparecer para siempre en el torbellino 
kunado anexion a los Estados Unidos." 55 

El analisis de Espaillat trascendia las fronteras de lo estrictamente 
nacional o dominicano. Entendia que el interes desmedido de Esta- 
dos Unidos en la Republica Dominicana constituia un mensaje de su 
politica imperial en el Caribe. De materializarse, afirmaba el teorico, 
el control de la zona hubiera estado irremediablemente en sus manos: 

Ibidem, p. 247. 
Ibidem,~. 151. 



vieron, no sospecharon siquiera, que la anexion de Santo 
Damingo no era mas que el preludio de la anexion de la isla de 
Cuba y de la de Puerto Rico y demas islas vecinas? Quizas hayan 
olvidado, y esto es muy importante, que la anexion de Cuba a los 
Estados Unidos ha sido siempre muy popular en la Gran 
Republica. Como punto de comparacion, de que haremos uso 
mas tarde, nos permitiremos recordar que el ano 58 el Congreso 
Americano paso una resolucion, autorizando al Gobierno para 
que propusiera la Compra de la isla de Cuba a Espana." '6  

Su convencimiento se reafirmaba cuando analizaba la situacion 
de las Antillas Mayores. Su defensa de la modernizacion de las 
sociedades latinoamericanas, de la civilizacion occidental y su exalta- 
cion apasionada del modelo norteamericano, no le impedia ser un 
critico objetivo del apetito de poder, dominacion y control que 
manifesto desde siempre la joven nacion imperial. La indiferencia de 
Estados Unidos frente a la lucha librada por Cuba en contra de 
Espana, confirmaba sus sospechas. 57 

"No se si vemos mal, pero nos parece adivinar las causas de esa 
indiferencia de la cual se queja con justicia nuestro colega. La 
anexion de Cuba a los Estados Unidos es en extremo popular 
alli, y esta es la razon porque el reconocimiento de la beligerancia 
encuentra eco en el pueblo (...) Estos (Estados Unidos-MAS) que 
preven que si Cuba logra su independencia demasiado pronto, 
como le seria mas facil constituirse y gobernarse como quiere la 
razon y quiere el derecho y entonces -!Adios Anexion!- no hay 
que pensar en ella. Mientras que prolongandose indefinidamente 
la lucha, la pobre Cuba quedara en un estado tal que dificilmente 

odra hacerlo mejor que Venezuela u otras de nuestras bulliciosas 
Rermanitas. ~ s t a  tactica, si es admisible como creo, nos da la 
solucion del indiferentismo con que el Senado de Washington 
contempla las desgracias de Cuba, desgracias que lo son en 
realidad para los filantro os, pero que dejan de ser consideradas 
como tales para los Hom E res de Estado que tienen otro modo de 
sentir y otros ojos para ver las cosas." 

Afirmaba convencido que a la politica americana le convenia la 
destruccion de la economia cubana, sustentada principalmente en los 
ingenios de los peninsulares, "para hacerles improductiva la posesion 
de la Isla y despues, cuando haya conseguido la suspirada cuanto justa 
independencia", continuara autodestruyendose, para que en el mo- 

56 Ibidem, p. 173 
Ibidem, p. 101. 
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mento en que la presidencia del Estado se convirtiera en una verdade- 
ra manzana de discordia, y las calamidades la agobiaran, solicitara 
formar parte "de la Union Americana" . 59 

Las reflexiones que siguen intentan esclarecer esa aparente con- 
tradiccion en el pensamiento de Espaillat, y al mismo tiempo que 
posiciones asumio frente a la idea hostosiana, defendida por Lu- 
peron y Betances, de convertir a las Antillas en una sola nacion. 

1.2. La defensa de lo nacional, la Liga de las Antillas y los 
modelos imperiales de un pensamiento? 

" En las Antillas Mayores hay un esbozo de nacionalidad y de una 
nacionalidad tan natural, por inasequible que hoy parezca y aun 
por invisible que sea a tardos ojos, que ninguna otra ha hecho la 
naturaleza tanto esfuerzo por patentizar su designio. Cuba, 
Jamaica, Santo Dominp, Puerto Rico no son sino miembros de 
un mismo cuerpo fracciones de un mismo entero, parte de un 
mismo todo. .." 

Eugenio Maria Hostos 60 
Eugenio Maria de Hostos, ese peregrino de America como lo 

llama Angel Lopez Cantos ,61 fue quizas el promotor principal de la 
unidad antillana. Es el el ideologo de la posicion que sustenta que la 
diversidad de nacionalidades antillanas no era mas que una ficcion, 
pues todos los paises com artian una unica nacionalidad, una misma 
geografia, una misma geo Y ogia y una misma historia. 

"En donde acaban las PequeBas, empiezan las Grandes Antillas. 
Son cuatro, escalonadas de menor a mayor, y colocadas 
verticalmente, de este a oeste, al istmo americano. La mas 
oriental es Puerto Rico, como la han llamado los avidos espairoles; 
Borinquen como la llamaban los indigenas y nos complacemos 
en llamarla los criollos. La mas occidental es Cuba. Entre una y 
otra, la victoriosa Haiti-Santo Domingo. Enfrente de esta, al sur, 
Jamaica. Al pie de todas esas islas, el orifano mar que las zahiere. 

59 Ibidem, pp. 102 y 103. 
60 Eugenio Maria de Hostos, Ldperegrinacwn ak Bdyodn, citado por Amable Rosario en 

"Percepcion de la dominicanidad de Eugenio Maria de Hostos", Revista E n - E n ,  No. 
1, Vol, 1, 1972. 
Angel Lopez Cantos (editor), Eugenw Mdrh de Hostos, Madrid, Ediciones de Cultura 
Hispanica, 1990. 



Arriba, el sol febricitante de los tropicos, cobijandolas, el cielo 
mas lim io, mas puro y mas amable; purificandolas, el ambiente 
mas em 1 alsamado, la brisa que da mayor embriaguez y con mas 
deleite pueden los pulmones aspirar". 62 

Las ideas hostosianas de crear una sola Republica de las Antillas, 
inspiraron el movimiento lidereado or Lu eron, Betances y Nis- 
sage Saget. El resultado fue la form&cion f e  un proyecto politico 
denominado "La Confederacion de Las Antillas", o "Liga Antillana", 
cuyo objetivo era detener el interes de dominacion y control mani- 
fiesto por las potencias imperiales en el Caribe, especialmente los 
Estados Unidos. Esta alianza politico-estrategica de largo plazo, 
tuvo sus implicaciones en el corto plazo, por cuanto buscaba la 
creacion de naciones libres en Puerto Rico y Cuba, Ultimos rema- 
nentes del coloniaje espanol, y el enfrentamiento de la dominacion 
conservadora de Baez en la Republica Dominicana. 63 

Contrario a lo que udiera esperarse, Espaillat fue un severo 
critico del proyecto po !i' itico defendido por sus amigos liberales 
dominicanos y por su amigo puertorriqueno. Veia muchas dificulta- 
des. para su materializacion, quizas por su profunda lealtad y admi- 
racion al modelo anglosajon, concretado en la experiencia de los 
Estados Unidos, por su desconfianza sobre las posibles reacciones del 
imperio espanol, o por su vasto conocimiento de la realidad haitiana. 
Sean cuales fueran las razones, lo cierto es que Es aillat no era afecto, P mucho menos defensor del proyecto de creacion de una Liga An- 
tillana. 

"...la idea de la 'Liga Antillana' puede llevarse a efecto algun dia, 
ue sera cuando la Gran Bretana de su permiso, lo que no seria 

8ficil, y asi ue el Gobierno espanol abra ios ojos, lo que no es 
tan facil ni 2 es erarse pronto, en razon a que los ojos de la f mayor parte de os reyes tienen cataratas. "La valla llegara a 
establecerse, no hay que dudarlo. En esta gran Confederacion 
estaran los franceses de Guadalupe y Martinica, que no conozco; 
los haitianos, que conozco demasiado; los cubanos, a quienes 
voy conociendo, por verlos ocu ados en el trabajo de destruccion 
que con toda probabilida ~f continuaran des ues de la 
emancipacion; los ingleses de Jamaica y demas islas E ritanicas; y 

62 Ibidem, p. 89-90. Tomado de la Revista de Santiago, del lo de mayo de 1872. 
" Andres Ramos Mattei, Betdnces en el ciclo revolucwnrtrw rtntillano 1867A875, San Juan, 

Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriquena, 1987. Este libro hace una excelente 
sintesis sobre ese intento de los liberales antillanos de ampliar y unificar sus esfuerzos y 
sus fuerzas para enfrentar el poder de los conservadores y de las potencias imperiales. 
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nosotros ... !Soberbios elementos, or cierto, para construir una 
sociedad mixta que deba servir b: valladar a las aspiraciones e 
invasiones de la raza Anglosajona!", 64 

Entendia nuestro intelectual que el Caribe representaba una 
ieza estrategica importante para las aspiraciones de dominacion de 

ras potencias imperiales. Por un lado estaba Espana, un imperio 
decadente que se aferraba al mantenimiento de su poderio en Cuba y 
Puerto Rico: 

"Los voluntarios daran las Ultimas pinceladas a la suspirada 
independencia de Cuba, y despds que dejen (...) a la infeliz 
metropoli, que mas que odio, es digna de toda compasion, y 
despues que hayan concluido de desprestigiar a Espaila, haciendola 
patrocinar una lucha que sera prolongada cuanto ineficaz e 
improductiva (...) que no principiara sino el dia en que pierda a 
Ultima de sus coloni as..." 

Por otro lado, estaba la presencia desde el siglo XVII de Inglaterra 
y Francia y en menor medida Holanda, bien posicionadas, gracias al 
control de estrategicas posesiones en el diminuto archipielago de las 
Antillas Menores y las Bahamas. Finalmente se encontraba Estados 
Unidos, nacion-imperio que despues de resolver sus conflictos inter- 
nos, definio su zona de influencia, comenzando por el Caribe. El 
analisis de Espaillat en ese tenor es impresionante 

"Para dar una idea de la grande importancia que entre los politicos 
de aquel pais (Estados Unidos-MAS) tiene la adquisicion de la Isla 
de Cuba, citaremos algunos de los argumentos que se adujeron en 
el Congreso de la Union. Dijeron entonces que todos los hombres 
de Estado del pais se habian encontrado de acuerdo sobre la 
conveniencia, y mas que esta la neceidad para la seguridad de los 
Estados Unidos, poseer la isla de Cuba; ue todos los politicos P americanos habian dicho que mientras la 1s a de Cuba perteneciera 
a una potencia de segundo orden, cual lo era Espaiia, ningun 
motivo de inquietud podian abrigar los americanos; pero que el 
dia en que la Isla de Cuba cayera en poder de una Nacion de 

rimer orden, seria una amenaza constante a las instituciones de L Estados Unidos; ya que por la misma razon de que la Isla de 
Cuba pertenecia a una Nacion relativamente menos poderosa, 
podia tarde o temprano caer, por cualquiera circunstancia, en 
poder de otra de primer rango, y que entonces el peligro era 
inminente". 

64  Esc~itos, p. 269 
Escritos, p.270 
Ibidem, p. 174 



Ante una realidad asi, la Liga de las Antillas, estaba condenada al 
fracaso. Eran demasiados adversarios juntos en una pequena zona. 
El paso del tiempo dio la razon a Espaillat. Cuba logro su indepen- 
dencia a finales del siglo XIX, luego de una larga y terrible guerra, 
que trajo como consecuencia la emigracion hacia otras islas de mu- 
chos capitales cubanos. Republica Dominicana fue beneficiaria de 
este estallido, pues a finales del decenio de los 70 del siglo pasado la 
industria azucarera resurgio con la inyeccion de los inversionistas 
cubanos. Puerto Rico, despues de largas transacciones entre Espana 
y Estados Unidos, paso a ser posesion del nuevo imperio. El sueno 
de unidad e independencia de Betances quedo solo en esperanzas y en 
esfuerzos loables que no pudieron materializarse. Jamaica permanecio 
como posesion inglesa. El concierto de pequenas islas que componen 
los dos archipielagos restantes fue repartido entre Estados Unidos, 
Inglaterra, Francia y Holanda. Firme en su creencia de que la 
factibilidad de la Liga Antillana era nula, Espaillat propuso su propia 
estrategia: 

"No tendremos guerra, por lo menos la guerra de fusiles y 
canones, pues en cuanto a la otra guerra que nos puede hacer ese 
heterogeneo triunvirato de naciones, esa no la podremos combatir 
sino con la inteligencia. La de Haiti, propagando indefinidamente 
la instruccion popular y dando la superior en nuestro propio 
pais. La de los Estados Unidos, levantando el espiritu nacional. 
De la Espada nada tenemos que temer, aunque es verdad que los 
Excelentisirnos de los vecinos antillanos nos pueden hacer la 
guerra de las intrigas". 67 

El Unico Estado de las Antillas que parecia no provocar angustias 
ni preocupaciones a nuestro intelectual era Haiti. Una nacion, de 
cuya realidad se decia un gran conocedor. Aun despues de haber 
vivido los conflictos entre Baez y el Emperador Soulouque y la 
amenaza constante de invasion por parte de este ultimo; habiendo 
experimentado el proceso de alianza de los conservadores haitianos y 
los conservadores dominicanos (Baez aliado a Salnave), y de los 
acuerdos tacticos y estrategicos entre los liberales de ambos paises 
(Luperon con Nissage Saget, aliados en el proyecto de construccion 
de la Liga Antillana y de Cabral, amigo-aliado de Geffrard), Espaillat 
era firme en su creencia de que Haiti no representaba una amenaza 
para la Republica Dominicana. Sustentaba su posicion en el deterio- 

Ibidem, p. 266-267 
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ro de la politica interna de ese pais, aunque no dejaba de reconocer 
que la fuente de conflicto estaba siempre presente: 

"De Haiti nada tenemos que temer. Por lo menos, si algun 
temor pudieramos abrigar de parte de aquella vecina nacion, no 
seria de naturaleza de aquellos que podrian disiparse con el 
esfuerzo de las armas. Haiti no nos declarara jamas la guerra, y 
prefirira siempre el trueque de mercancias por reses y andullos al 
de carabinazos por sablazos. Pero esto no quiere decir que Haiti 
no tenga su politica que si la tiene y, si me lo permitis, lo 
dejaremos aqui apuntado, aun cuando no sea mas que con el fin 
que de os sirva algun dia de tema para un estudio. Haiti tratara 
siempre de unirse a nosotros, y por motivos tan poderosos 
algunos, que me veo tentado a decir que -para conseguirlo- lo 
haria hasta con la condicion de ser nuestro subordinado. Y es 
que Haiti ha visto ya dos veces su independencia en peligro, y 
para precaver su muerte, le ha de aguijonear el deseo de inmiscuirse 
en nuestra politica de un modo muy directo. Ya podeis ver que 
contra esos temores son inutiles los fusiles y los machetes, y 
solamente se pueden conjurar con mucha ilustracion, pero mucha, 
muchisima y muy geheralizada." 

La posicion de Espaillat con respecto Haiti no era de alianza, sino 
de distancia tactica y estrategica. A su juicio, esa nacion debia buscar 
sus propios caminos, de forma independiente de la Republica 
Dominicana. Entendia que una historia de tantos y tan grandes 
enfrentamientos internos no le posibilitaban ocuparse de su vecino. 
La historia posterior no le dio la razon al intelectual santiagues, pues 
los conflictos, especialmente el fronterizo, estuvieron resentes hasta 

bajo el regimen de Trujillo. 
f el final del siglo XIX, encontrandose finalmente la so ucion en 1937, 

Del analisis de las posiciones de Espaillat se desprenden algunas 
ideas interesantes. Convencido positivista y confeso admirador de 
las potencias imperiales, no defendia sin embargo, ningun proyecto 
de anexion que anulara la soberania nacional. Amante de la paz y el 
trabajo, no apoyaba ningun proyecto politico que significase tomar 
las armas, mucho menos enfrentar a los colosos imperiales. Progreso 
economico, social, politico y paz, construida y sustentada en la ardua 
tarea del trabajo cotidiano, constituyeron los dos ejes principales de 
su pensamiento. 

6a Ibidem, p. 268. 



1.3. El fortalecimiento de la justicia o el principio de la 
institucionalidad 

"La ley y solamente la ley esta llamada a salvar esta sociedad. Es 
preciso, es indispensable que la Justicia sea una verdad." 

Espaillat. 

Liberal a toda prueba, defensor apasionado de la institucionali- 
dad y el respeto que tanto ciudadanos como gobernantes deben 
guardar ante la ley; intransigente en la defensa del principio que ese 
ejemplo de respeto irrestricto al orden establecido ue tanto necesi- 
taba el pueblo dominicano, debia ser ofrecido por ? os gobernantes, 
no se cansaba de proclamar que las autoridades debian ser las prime- 
ras en prestar su obediencia. 

Pero la realidad burlaba sistematicamente sus expectativas. Su 
lamento era grande cuando constataba que la impunidad era parte de 
la cotidianidad politica y social dominicana. Gobernantes violadores 
de la Constitucion y las leyes y delincuentes comunes se paseaban 
ante todos como si nada hubiesen cometido, porque estaban seguros 
de que la violacion a las normas establecidas no eran castigadas ni 
condenadas por la sociedad. 

"Hasta hoy hemos tenido el dolor de presenciar el desconsolador 
espectaculo de una sociedad que no veia mas crimen que el 
disentimiento en opiniones politicas, que no tenia por enemigos 
de la nacion sino a aquellos que no pensaban de igual modo que 
otros, dejando asi a los malhechores campo ancho para hacer a 
esta pobre sociedad todo el mal que uerian, seguros de hallar 
siempre ampias garantias en la impuni 1 ad de sus crimenes." 69 

Ante el caos y la violacion sistematica de las leyes, no abogaba 
por la instauracion de una justicia efectiva, ca az de someter a todos, ? sin distincion de banderias politicas osicion social ni color de la : P  
piel. Sus bien intencionados propositos a veces caian en el mas 
grande de los vacios. Mientras mas profundo era su lamento, mas 
vehemente era su predica y mas fuerte su desconfianza: 

"Hace treinta ailos que venimos repitiendo que la administracion 
de la justicia es la base de toda sociedad ... Ya nuestro pueblo se 
sabe eso de memoria, y hasta creo que le ha sucedido lo que al 
herrero de Pamplona, que a fuerza de trabajar el oficio, lo 

6' Ibidem, p. 301. 
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olvido; y digo esto porque, si mi vista no se me ha empaiiado, me 
parece que ya como que vamos distinguiendo poco entre lo 
bueno y lo malo. Tambien se ha agregado que no tenemos 
personal para formar tribunales." 'O 

Pese a su decepcion, producto de una realidad que parecia no 
tener asomos de solucion, Espaillat continuaba defendiendo con 
pasion y entereza sus convicciones. No desmayaba en proclamar la 
necesaria limpieza del Poder Judicial, porque entendia que a traves de 
el podrian detenerse las tropelias y atropellos sistematicos a la Cons- 
titucion, a las leyes, pero sobre todo a la condicion esencial de los 
derechos ciudadanos: 

"La buena administracion de Justicia ha sido siempre considerada 
como la base fundamental de todas las sociedades, aun en las 
primitivas; el elemento de orden por excelencia; el medio mas 
propio para ir restableciendo en nuestro pais el principio de 
autoridad, casi reducido ya a una vana sombra; y el presente mas 
precioso, en una palabra, que el Gobierno podria hacer a los 

ueblos. Estos y otros muchos pensamientos ni son nuevos ni 
[an dejado de emitirse y repetirse a menudo. No ha sido, pues, 
por falta de indicaciones, ni mucho menos por carencia de 
conocimientos sobre la materia, que este ramo importantisimo 
de la publica administracion puede hallarse en tan lastimoso 
estado de abandono. Otras razones debe haber habido para ello; 
y dejando a un lado la no poco poderosa de que las continuas 
revueltas, que ha experimentado el pais, han traido periodicamente 
al escenario de la politica infinidad de personajes que bien habrian 
merecido que la Justicia les hubiera arreglado las cuent as..." 'l 

Asi dejaba establecida la premisa de respeto a la ley, y en caso de 
violacion, aplicacion de la justicia, considerada por el como "la 
primera condicion necesaria para que pueda marchar la Sociedad". 72 

Espaillat propuso como mejorar ese poder del Estado dominicano, 
siempre debil e irrespetado. La primera de las garantias era la 
confianza que debian tener los ciudadanos en que el crimen no 
quedaria impune, para lo cual se requerian "buenas carceles para que 
los criminales no se burlen de la sociedad ..." 73 

La segunda condicion era la existencia de una policia rural efi- 
ciente. Reconocio que su creacion y mantenimiento no costaba 

70 Ibidem, p. 93. 
71 Ibidem, p. 243 
7z Ibidem, p. 95. 
7J Ibidem, p. 91. 



mucho, ni podia compararse con lo "que gastan las naciones civiliza- 
das, a las cuales queremos parecernos...", pues si hacemos la com a- P racion, sencillamente concluiriamos que "en este pais no hay policia". 
Sin embargo, decia el intelectual, con sus limitaciones, la policia rural 
habia podido cumplir "siempre con la celeridad mas maravillosa, si 
atendemos a las circunstancias topograficas del pais ..." 74 

Espaillat reconocia una dificultad en la aplicacion y materializa- 
cion de sus propuestas: Republica Dominicana era un pais pequeno, 
con una poblacion de unas trescientas mil personas; integrado por 
algunas ciudades pequenas, bordeadas de comunidades rurales que 
pernoctaban en sus alrededores para sobrevivir, y cuyos habitantes 
eran tan pocos, que todos conocian sus origenes familiares, sus 
procedencias y afectos. Estas caracteristicas dificultaban el ejercicio 
de la justicia como principio y como institucion social y politica. 

"Ya sea porque el caracter de nuestros com atriotas sea 
naturaimente bondadoso; ya porque las penas in P amantes sean 
de suyo repulsivas a la humanidad en general; ya porque a causa 
de la pequena oblacion del pais, casi todos se conocen y se 
tratan como si f ueran miembros de una misma familia, el caso es 

ue la condena a trabajos publicos es contraproducente aqui, 
Jespertando por lo regular el sentimiento de compasion, y por 
consiguiente el de la repulsion a la autoridad. No  veo ningun mal 
en que se trate siempre a los presos con decencia debida a su 
clase." 75 

Reconociendo estas dificultades, no desmayo en abogar con mas 
fe por una justicia imparcial. Defendio el principio de la presuncion 
de inocencia, como gaantia de que nadie fuera injustamente senten- 
ciado. Preferia la liberacion de LI culpable, siembre que existiera la 
duda de su culpabilidad, antes que la condena de un inocente. Todos 
los culpables debian ser igualmente castigados, sin importar origen 
social, posicion politica ni color de la piel. De no ser asi "podria 
inclinarse al lado del amigo o del gobernante; en favor del rico con 
detrimento del pobre, o en perjuicio o provecho de cualquiera que 
lleve uno de esos apellidos politicos que tan poco honran a los 
partidos personales". 76 Estas afirmaciones denotan, una vez mas, la 
grandeza humana de Espaillat, caracteristica que lo convirtio en un 
ser excepcional, capaz de permanecer a traves del tiempo. 

" Ibidem, p. 95. 
'' Ibidem, p. 97. 
76 Ibidem, p. 276. 
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"Hay, segun he oido decir a un jurisconsulto que quiere que se 
salven cien criminales, mas bien que se condene a un inocente. 
Los hombres de la epoca, empero encontraron que el principio 
mismo vuelto al reves, era mas conforme, si no con los eternos 
principios de la justicia y la razon, por lo menos con el sentimiento 
de la propia conservacion y se dijeron: vale mas (para nosotros) 
que se condenen cien inocentes, si se ha de salvar un solo cri- 
minal. Y el principio ha seguido y aun encuentra partidarios." 77 

Por esta conviccion profunda decia que para aplicar la justicia se 
necesitaba "una espada para castigar con ella al delincuente y una 
balanza para pesar en ella lo que sea favorable o adverso al acusado". 
Al finalizar este pensamiento, exclamaba con tristeza que ojala "que 
todos los tribunales, y principalmente los Consejos de Guerra, tuvie- 
ran en sus salones un cuadro de la Justicia". 

Su acentuado humanismo le hacia temer que inocentes pudiesen 
ser condenados, pues la justicia, aun cuando se aplicara con verda- 
deros criterios institucionales, al ser ejercida por seres humanos, 
podia dictar un fallo eq&ocado. De ahi entonces su oposicion a la 
aplicacion de la pena de muerte. En su exposicion de argumentos 
senalo claramente cuatro razones, a saber: 

"1. Porque uno no debe ser tan torpe, que. ponga en practica 
aquello mismo que le aprovecha a su enemigo. 

2. Porque la pena de muerte es un castigo contraproducente. 

3. Porque cuando la Sociedad se decide a castigar un crimen con 
otro crimen o se halla muy atrasada o es muy perversa. 

4. Porque no creo que se le pueda conceder a la Sociedad para 
librarse de su enemigo, el derecho que tienen los ciudadanos 
individualmente; y a aquella menos que a estos. Parece una 
aberracion del entendimiento humano, que las leyes hayan 
permitido a cada ciudadano la facultad de sacrificar al individuo 
que amenaza su existencia, y la sociedad, que es la reunion de 
todos los ciudadanos, se lo ha permitido a si misma." 79 

El respeto a la ley, decia Espaillat, era la unica garantia de los 
ciudadanos, sin importar en absoluto sus preferencias politicas. De- 
fendio este principio desde siempre y lo puso aun mas de manifiesto 
cuando se le solicito aceptar la primera magistratura de la nacion. 

" Ibidem, p. 38. 
'"ida. 
79 Ibidem, p. 231. 



Condenaba y atacaba sin piedad a quienes decian que el castigo para 
ciertas personas era imposible, pues pertenecian "al partido que esta 
en el ~oder",  o, sencillamente, "porque son buenos peleadores". Se 
desesperaba ante tal creencia y exclamaba con energia "jesto no 
puede seguir asi!". Continuaba su replica diciendo que "por mas que 
algunos pretendan asegurar que este sea un medio de robustecer a un 
partido", cometian un "gravisimo error". Estas afirmaciones de 
algunos ciudadanos, no hacian mas que reafirmar sus primeras apren- 
siones. Decia que "si los partidos politicos aqui se han ensanado 
tanto, ha sido debido en su ma or parte a este ruinoso modo de 
entender la justicia". Convenci B o de la justeza de sus planteamien- 
tos, concluia que solo renunciaria a esta defensa, si "la mayoria de los 
hombres de bien desaprueban mi modo de pensar", de ser asi, 
afirmaba resi nado, "renunciaria desde luego al encargo de gobernar 
el pais: no ha % ria honra en ello". 80 

Reconociendo las poderosas dificultades para que en una so- 
ciedad como la nuestra se ejerciera una verdadera justicia, Espaillat 
fue firme en su defensa. La ley era la garantia de la convivencia 
ciudadana; su violacion debia ser castigada, de manera tal que sirviera 
de ejemplo a los proclives a irrespetarla, auspiciando el desorden, la 
violencia y los privilegios. 

"Es mas que una aspiracion, es una verdadera sed, es una necesidad, 
es un vacio, y aspiracion que no se ve realizar, sed que no se ha 
pensado en extinguir, necesidad que no se ha sofiado en satisfacer, 
vacio que, quizas, estemos aun lejos de llenar. Esa aspiracion, es 
la de ver sentir una buena Administracion de Justicia; esa sed r expresa e sentimiento que experimentan los seres organizados 
en lo fisico? igual en todo al sentimiento moral que experimentan 
las sociedades en casos dados; esa necesidad es el termometro por 
el cual medimos el grado de utilidad de la patria en la estabilidad 
y progreso de las sociedades, y ese vacio es indicio de que una 
sociedad justa sin jueces es una sociedad que se pudre, por mas 
que se quiera ocultar por medio de los balsamos y de los aromas. 
Es una sociedad que se va hundiendo por mas que lo queramos 
ocultar, y ese vacio es el presentimiento que se observa siempre 
en toda sociedad que principia desmoronarse." 

Fiel a sus convicciones, Espaillat solo desmayo en su continuo 
batallar por el mejoramiento de la justicia dominicana, cuando se 
refugio en su hogar santiagues y se rindio a los brazos de la muerte. 

'O Ibidem, p. 360. 
" Ibidem, p. 182. 
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1.4. La idea de libertad, premisa del hombre social. 

"La principal aspiracion en mi entender es la nobilisima aspira- 
cion de la libertad ..." 

Ulises Francisco Espaillat 

El pensamiento de Ulises Francisco Espaillat, no era novedoso ni 
original en el contexto latinoamericano, pues formaba parte de una 
nueva corriente que se expandio a lo largo y ancho del continente, 
pero si era un discurso diferente en este pais antillano, sometido a los 
atropellos de los caudillos de turno. Fiel a sus convicciones abogaba 
por una sociedad en la cual primaran los principios liberales y 
positivist as. Los dos ejes del pensamiento positivo estuvieron siem- 
pre presentes de forma explicita o implicita en sus reflexiones. Las 
nociones de orden y progreso aparecian de forma sistematica en sus 
trabajos. 

Pero a diferencia de los positivistas puros, Espaillat, tambien 
liberal a toda prueba, agrego un elemento al discurso, que era 
innegociable para el. Convirtio el binomio en una trilogia insupe- 
rable: orden si, pues la Y r r a  solo habia generado caos y muerte; 
progreso si, porque el pus necesitaba superar su estado de profunda 
miseria; pero necesitabamos tambien libertad, sin la cual las otras dos 
condiciones perderian su verdadera dimension. Libertad era para Es- 
paillat un tesoro preciado que debiamos defender y conservar. La de- 
nominaba una "excelsa Diosa" tan imprescindible que todos los de- 
mas cultos (orden y progreso) se convertirian en "farsas y herejias". 82 

"La principal aspiracion en mi entender es la nobilisima aspiracion 
de la libertad, palabra terrible que ofusca a cuantos presten culto 
a la rutina. Esta clase de seres no pueden comprender, 
idesgraciados! que los pueblos no pueden vivir, ni desarrollarse 
sin este vital elemento que como indispensablemente el aire, lo es 
a nuestros pulmones, como la savia a las plantas, el agua a los 
peces." 

Su defensa de la libertad entraiiaba una concepcion del devenir 
historico. Para el la historia habia demostrado que los pueblos "han 
sido libres, prosperos y felices, siempre que han pagado tributo a la 
virtud. Por el contrario, seguia reflexionando, otros pueblos "han 

I2 Ibidem,~. 181. 
'' Ibidem, p. 182. 



perdido su libertad y hasta su independencia, y han llegado a ser 
desgraciados cuando las riquezas los han tornado viciosos.. . " 

N o  tenia temor de enarbolar el principio de la libertad como la 
premisa basica para la construccion de un orden social justo. Se mo- 
faba de aquellos que pensaran que defenderla podia constituir un pe- 
ligro, un elemento disociador del orden y de la estabilidad politica: 

"La libertad no favorece tanto como se cree la extension de las 
malas doctrinas ... Una palabra dicha al oido, en el misterio de 
una sociedad secreta, puede ser peligrosa; pronunciada en publico, 
cae en el ridiculo y en el desprecio." 

Criticaba duramente a esos que enfrentaban sus posiciones. Los 
llamo ilusos, ciegos, desgraciados, incapaces de comprender que 
"cuando no hay libertad, hay trabas, y que cuando hay trabas la 
sociedad no adelanta ..." La imposibilidad de avanzar hacia la cons- 
truccion de una sociedad libre. afirmaba. imdicaba el sureimiento de , I " 
fuertes "conmociones sociales, porque el movimiento es una ley 
incontrastable asi en el orden moral como en el material". 86 

No comprendia como politicos.que se decian defensores del bien 
social, no odian asumir, mucho menos defender "que la libertad es Y la condicion necesaria del hombre, su condicion propia en la vasta 
escala de los seres que componen esta creacion; condicion que tiene 
merecida y adquirida por su incontestada superioridad sobre todos 
ellos, y si no fuera por esto, por la digna lucha que viene sosteniendo 
la humanidad desde los primeros tiempos de las sociedades". 

En su pensa.miento-no podia haber espacio para la duda. La 
libertad era la premisa para una vida social feliz; la justicia, como 
vimos anteriormente, constituia el mecanismo ideal para preservar la 
libertad en el marco del orden y respecto a la ley; y la educacion, era 
la garantia de que esa condicion de ser libre que debian disfrutar los 
ciudadanos no fuera guiada por caminos indeseados, objeto de renci- 
llas y enfrentamientos. 

"Con esta triple sed de libertad, de justicia y de saber creo 
firmemente que se salva facilmente una sociedad, con tal que los 
hombres que han recibido cierto grado de educacion se pongan a 

" Ibidem, p. 283. 
" Ibidem, p. 229 
a6 Ibidem, p. 181 
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la cabeza de la triple cruzada de conservar ilesa la libertad 
adquirida, de hacer que la administracion de la justicia sea un 
hecho y que la ensefianza llegue en breve a ser tan extensa a 
cuantas personas haya en el pais que se encuentren en estado de 
recibirla." 

Sabia Espaillat el peligro que significaba abogar por la libertad 
absoluta como principio en una sociedad como la nuestra, caracteri- 
zada por la violencia politica, el irrespeto a las leyes, pero firme en 
sus principios de liberal consumado, consideraba que era necesario 
empezar a sembrar la semilla de la libertad, pues "las ideas son como 
las plantas, que unas fructifican temprano y otras tarde, habiendo 
entre las Ultimas algunas cuyos frutos no son cosechados sino por 
generaciones venideras". 89 

Consciente de la fragilidad del Estado Dominicano, cuya estabili- 
dad pendia de un hilo, entendia el temor de algunos gobernantes de 
auspiciar el principio de la libertad. Esto no impedia insistir en su 
posicion. "No creo ue 19s gobiernos deban tener miedo a la libertad, 
por ser esta la que 1 a fuerza y robustez a los pueblos, de los cuales 
adquieren los gobiernos su propia fuerza. El Jefe de un Estado 
compuesto de ciudadanos afeminados e ignorantes , tiene forzosa- 
mente que ser absoluto y debil al mismo tiempo, mientras que sera 
fuerte y liberal el que rija una nacion compuesta de ciudadanos viriles 
e  ilustrado^".^^ 

Como respondiendo a las inquietudes provocadas or esta afir- 
macion, se preguntaba si en el pas existia la libertad: "& hay aqui?" 
Se respondia con un triste "Si", pero unicamente "la de ir a las 
elecciones el dia que debamos nombrar un Presidente; pero si sale 
electo el candidato del bando contrario, diremos que no quedamos 
conformes, y nos armaremos". Despues de esta auto respuesta, 
volvia a preguntarse "(Es esto libertad?" Se respondio con un jNO! 
tan rotundo y profundo como sus propios lamentos.91 . - - - 

Esta defensa de la libertad le llevo a una concluyente condena a 
su antonimo: la dictadura. Estas convicciones, sumadas al caos de la 
realidad politica dominicana le hicieron desarrollar las ideas que 
sustentarian su posicion, como veremos en el punto siguiente. 

" Ibidem, p. 185. 
O9 Ibidem, p. 186. 
90 Ibidem, p. 357. 
9' Ibidem, p. 357. 



1.5. Condena a la dictadura y defensa de la democracia 

"!La dictadura! Palabra terrible, seiiores, que envuelve en si nada 
menos que la muerte de la libertad y la infelicidad de todo un 
pueblo y sin embargo, palabra trivial para algunos ..." 92 

El autoritarismo reinante en la Republica Dominicana, el caos 
existente a causa de las revueltas, el fallido intento de constituir una 
dictadura por parte de los baecistas, la influencia del liberalismo 
europeo en America Latina y la asuncion de los liberales dominica- 
nos de muchas de sus tesis, determinaron un apego a los valores de la 
democracia representativa y un rechazo, casi visceral, de las formas 
autoritarias de poder. 

Ulises Francisco Espaillat ha sido, sin lugar a dudas, uno de los 
mas firmes defensores de la democracia representativa como forma 
de gobierno. Opositor rotundo de las formas autoritarias de ejercer 
el poder, cuya maxima expresion es la dictadura, enfrentaba dura- 
mente a todos aquellos que osaran defenderla e imponerla: 

"!Desgraciados estos cuando aquellos ue los dominan no 
encuentran otros medios de gobernar que ? os del terror! Veamos 
con todo si la dictadura se ha hecho necesaria a consecuencia de 
la incapacidad e ineptitud del gobierno, como se le ha hecho 
entender. .." 
"En nombre, pues, de los sagrados derechos de la humanidad, en 
el de la garantia de los ciudadanos de la Republica, y en el de la 
dignidad del hombre ultrajada, protesto contra la proposicion de 
establecer la Dictadura ..." 

"Los tiranos jamas han princi iado por donde concluyen. Se 
principia por poco, hasta hacer f o todo. El pueblo se regocija en 
un principio, porque ven en el Jefe de Estado un criado en vez de 
un amo, dispuesto siempre a satisfacer sus mas insignificantes 
caprichos; por un lado se va desarrollando la ambicion de hacerlo 
todo, y por otro lado se va perdiendo el habito de ocuparse de 
sus propios negocios; hasta que, al fin, logra la nacion transformar 
su complaciente servidor en un autocrata." 93 

La plegaria de Espaillat no nacio solo de una profunda convic- 
cion de los principios liberales. Vivia el ciudadano dominicano uno 
de los mas duros momentos de nuestra vida politica. Por error 

- 

92 Espaillat, "Contra la Dictadura", en Escritos, p. 197 
9J hidem, pp. 191 y 198 



tactico, por lo menos asi lo ha evidenciado la historia, Espaillat y 
todo el concierto de liberales dominicanos, apoyaron a Gonzalez y 
su grupo de ex-baecistas. Los gonzdibtas, vestidos esta vez de presun- 
tos liberales, intentaron demostrar que habian asumido e intemaliza- 
do los ~ r inc i~ ios    oli tic os aue defendian los liberales criollos. En sus 

I I  

trabajos abogaban por la p;omocion de las ideas y acciones a traves 
de los medios de comunicacion de masas. Acogieron la plegaria de 
Espaillat en favor de la democracia y sobre todo en contra de su 
antitesis, la dictadura: 

"La situacion del ais esta lejos de ser bella, y yo no veo para esta 
desgraciada Repu E lica ninguna perspectiva de tranquilidad. Las 
cosas hoy dia son mas complicadas que en la epoca en que el Sr. 
Espaillat estaba en el poder. 

El Sr. Gonzalez (...) ha rechazado la Dictadura, ofrecida por la 
ciudad de Santo Domingo, aludiendo que el no aceptaria la 
oferta si esta no cuenta con el consentimiento de la mayoria de la 
poblacion. Otras localidades, con el proposito de poner fin al 
estado de sitio que los ahoga y los arruina, se adhirieron al 
movimiento de Santo Domingo y proclamaron la Dictadura de 
M. Gonzalez ..." 9' 

Despues de la "triunfante" revolucion gonzalista en enero de 
1874, el gobierno abogo por la instauracion de la "democracia", 
princi io que se decian defender y por lo tanto iniciaron una carn- i' pana e denuncia de los deseos dictatoriales de los baecistas. 

El periodico La Opinion95 durante varios numeros publico una 
serie de articulos en los cuales enfrentaban a aquellos que defendian 
las formas autoritarias de ejercer el poder. Segun la fuente desde 
Santiago se alzaban unas voces que decian: "jel pueblo en un momen- 
to de efervecencia (sic) ha pedido la Dictadura!", al Santisimo 
agradecian que ya, despues del "triunfo de la democracia" habian 
olvidado la palabra. Acusaban a Santana y a Baez de ser "dictadores 
disfrazados" que no se habian atrevido "a cargar sobre sus hombros 
el peso enorme de la Dictadura". A su juicio, ninguno de estos 
lideres tenian las cualidades que exige el denominarse como dictador. 
"Si, porque para ser dictador, se esta obligado a ser un genio (sic), 
genio (sic) para el mal o genio para el bien". 96 

" Huttinot, CartaNo. 5 del 8 de noviembre de 1876, Tomo 12. Correspondencia Politica. 
Republica Dominicana 1873-1877. AMREP 

95 Ld Opinion, No. 16 del 10 de septiembre de 1874. AGN 
96 aidern. 



Evidentemente, despues de atacar a sus enemigos, asumian como 
premisa valida e incuestionable la vocacion democratica de su lider. 
"Por tanto ... rechazamos la exajerada (sic) idea de proclamar la dicta- 
dura, la rechazamos por amor a nuestro pais, por adhesion al presi- 
dente, jeneral (sic) Gonzalez ...". Consideraban como correcto la 
politica trazada por el gobierno gonzalista, expresada en el programa 
de la revolucion gonzalista, que era, a juicio de los redactores, la 
unica forma de aplicar y practicar la democracia, pues la "dictadura es 
el asesinato del Manifiesto de Noviembre" . 

Con esta defensa no tuvo Espaillat que agotar nuevos esfuerzos 
para combatir la dictadura, Gonzalez habia hecho el trabajo por el. 
La realidad le enrostraria este error tactico, pero seria ya muy tarde. 
Poco tiempo despues explica y hasta justifica su accion, llegando 
incluso a afirmar que muy a pesar de las insistencias e insinuaciones 
del lider verde, y despues del triunfo del Movimiento de Noviembre, 
no quiso "formar parte del Gabinete del Presidente Gonzalez", y ni 
siquiera acepto "ser miembro de la Junta de Fomento ..." 97 

Libertad, orden y progreso, trilogia en el pensamiento de Espai- 
llat que encontraria su verdadera dimension en un regimen democraii- 
co que auspiciara el principio de que el pueblo debia ser el verdadero 
soberano. Quizas influenciado por el concepto nisoniano de la 
soberania, otorgando a cada ciudadano la milesima parte que le 
correspondia de ese poder compartido, o quizas porque estaba cansa- 
do de un ejercicio centralizado del poder, de una practica politica 
donde solo el Poder Ejecutivo tenia todas las garantias y concentraba 
para si todas las decisiones, Espaillat no desmayo en albergar una 
democratizacion del principio politico del poder. El pueblo, decia, 
debia tener cierta participacion en la toma'de decisiones. La practica 
de que sean otros los que decidan por el, ha sido, segun sus plan- 
teamientos, madre de muchas desgracias y fuente de alienacion: 

"Desde el instante que un pueblo se habitua a que el Gobierno se 
lo haga todo, no hay mas pueblo, este deja de ser soberano, y se 
torna en esclavo. La centralizacion de los negocios publicos y las 
libertades publicas son cosas incompatibles." 98 

En esa misma tonica, Espaillat, retomando el pensamiento duar- 
timo, no solo combatio las formas autoritarias del poder para abogar 

97 Escritos, p. 355. 
98 Ibidem, p. 190. 



por un ejercicio democratico del mismo, sino que en su defensa de la 
democracia fue coherente hasta la saciedad. Consciente de una 
tradicion centralista del poder, herencia del imperio conquistador, 
Espaillat auspicio la descentralizacion administrativa en el gobierno. 

"No es mi animo acumular poder en manos del Ejecutivo, sino 
extenderlo a todos los Centros Municipales para que lo ejerciten 
en el fomento de los intereses comunales. A esto nunca podra 
conceder suficiente atencion el ojo del Gobierno, que los ve de 
lejos y en choque muchas veces con otros que exigen no menos 
cuidado." 99 

La descentralizacion, entendia Espaillat, suponia que el gobierno 
central otorgara mayor poder a los municipios. Pero aplicar esta 
politica suponia un alto nivel de conciencia por parte de los gober- 
nantes, pues debia ofrecer las facilidades economicas y politicas para 
el exito de la experiencia municipal. 

"Por eso toca a los Municipios arbitrar los medios de servirlos 
con las mejoras a cuyo planteamiento estan llamados. Tocales 
agitar el progreso en su comun, contando con que jamas les 
faltara apoyo en mi gobierno, que tendra por objetivo esta 
tendencia." Jamas les faltara libertad de accion fundada en la ley 
de bien general." '" 

El peligro era doble. Por un lado una vocacion centralista del 
gobierno central, herencia hispanica, como ya dijimos, pero refona- 
da por una tradicion clientelista de la cual hacian galas los lideres- 
caudillos dominicanos. Por el otro lado, una descentralizacion 
absoluta, en un pais de escaso desarrollo politico y cultural podria 
reforzar el clientelismo y caudillismo regional, y con esto, restar 
poder al caudillo mayor, el Presidente de la Republica. A sabiendas 
de estos peligros, no desmayo Espaillat en seguir abogando por una 
democracia descentralizada que implicara un ejercicio del poder 
repartido en toda la geografia del pais: "Quiera el cielo que los Mu- 
nicipios se penetren de la grandeza de su mision y todos los ciuda- 
danos del deber de prestar su cooperacion a sus esfuerzos, y entonces 
sera el momento de verdaderos placemes para la Republica". 'O1 

Lo cierto es que durante toda su vida, Espaillat no hizo otra cosa 
que clamar por la instauracion de un orden democratico en ese pais 

Ibidem, p. 312 
lW Ibidem, p. 312. 
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que lo vio nacer y que tanto amo. Sus deseos se vieron constante- 
mente contrastados con esa vocacion autoritaria, y esas expresiones 
de la violencia cotidiana de la politica de nuestro pais. 

1.6. La tesis de la fusion o la propuesta de la alternabilidad del 
poder. 
- 

La necesidad de alianzas entre las fuerzas politicas que estaban 
vigentes en la Republica Dominicana del Ultimo cuarto del pasado 
siglo, constituia una preocupacion del segmento de la poblacion que 
buscaba controlar el poder, y que hoy denominarnos sociedad polni- 
ca. La dificultad principal era como establecer acuerdos en una 
realidad caracterizada por el inmediatismo, pues era tal el caos que las 
perspectivas futuras carecian de contenido. 

La violencia siempre presente a todo lo largo de la historia 
republicana del siglo XIX, y sus secuelas de pobreza y abandono, 
determino que en los anos 70, se replanteara, aunque fuese en el 
discurso, la forma de hacer politica. Ulises Francisco Espaillat en su 
articulo "La fusion y la situacion de los Partidos", 'O2  despues de hacer 
un diagnostico de la situacion, propuso la "tesis de la fusion", que 
contenia una interesante propuesta politica. 

Como punto de partida senalo "el deber de todos los ciudadanos 
de sostener el orden actual de cosas, impidiendo toda conmocion, 
cualquiera que esta sea, que es el unico medio de lograr que se 
reponga la fortuna publica, se ilustre la nacion, se organice la justicia 
y triunfe". 'O3 Sostenia que a traves de la "fusion" se ponia en practica 
el derecho que tienen todos los miembros de la sociedad de no ser 
perseguido si no daban motivos para ello, y en los casos de que fuese 
necesario el castigo debia ser aplicado or jueces competentes, pues la 
ley no podia ser sustituida por la "vo f untad de los mandatarios". 'O4 

Continua desarrollando su interesante idea senalando que a traves 
de la "fusion" todos los pretendientes a los cargos publicos, incluyen- 
do la tan ansiada Presidencia de la Republica, debian esperar para 
cuando les tocara su turno, sin provocar incidentes politicos que solo 

rovocan malestar en la nacion. "Esperar, esperar y que de la boca de 
ras urnas electorales sea que salga el nombre del favorecido, no de la 

'O2 Espaillat , Escritos. 
lo' Ibidem, p. 50 
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boca de los fusiles (...) que 4 anos son nada comparados con la 
eternidad.". 'O5 Pero, (estaban en disposicion de esperar esos cuatro 
anos los aspirantes a la Primera Magistratura? (Aceptarian la volun- 
tad expresada en el voto, claro esta, siempre y cuando se respetasen 
los procedimientos y normas establecidas? 

El impacto del trabajo de Espaillat cundio en todos los sectores 
sociales y politicos. La prensa no solo se hizo eco de su propuesta, 
sino que la difundio y la amplio. Los politicos tambien asumieron la 
tesis y la hicieron suya, pero solo con el proposito de lograr satisfacer 
sus intereses. 

Los gonzalistas, que habian derrocado, en alianza con los libe- 
rales, al Presidente Baez en enero de 1874 'O6, enarbolaban como 
bandera de lucha "la fusion", planteamiento politico que, segun ellos, 
sintetizaba al "Programa Revolucionario de la Revolucion de No- 
viembre". Establecian una unidad entre fusion y gobierno, ya que, 
segun ellos, cual uier accion orientada al mejoramiento de las condi- 
ciones de vida de !l a sociedad dominicana implicaba "el cumplimiento 
del programa de Noviembre". 'O7 

El periodico XXV De Noviembre, nombre que fue dado en 
honor a la "gloriosa revolucion" lidereada por Gonzalez, reprodujo 
durante un largo periodo articulos alusivos al tema de la fusion. Para 
no otorgarle la paternidad de la tesis a Espaillat, no desmayaron los 
gonzalistas en plantear un origen diferente, casi biblico, que raya a 
veces en lo absurdo. Aseguraron que la "fusion" no era "coetanea de 
este siglo", pues esta habia nacido "con el primer destello de luz, a la 
primera rafaga que ilumino y refresco en el encantador Eden a 
nuestros progenitores". los Confundieron los partidarios de Gonzalez 
lo que era un rograma de gobierno, una tesis politica y la realidad de 
la presencia B el hombre sobre la tierra, ya como un proceso normal 
de la evolucion de la humanidad o como accion divina. 

No obstante, a pesar de sus elucubraciones que nos llevaron por 
caminos insospechados y dispares (para no calificarlos de otra ma- 
nera), los gonzalistas, llegaron finalmente al contenido politico de lo 

'OS Ibidem, pp. 49-50 
'* Detalles sobre este proceso pueden encontrarse en el Capitulo VI de este libro, y pua  

conocerlo mas ampliamente, el lector puede dirigirse a la obra, tambien de mi autoria, 
Buenaventurd Bliez: El Caudillo del Sur. 
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que era su interpretacion de la tesis. Consideran que la fusion impli- 
caba armonia politica, como la "fusion social, el equilibrio domesti- 
co". Comparaban la fusion politica con la social, haciendo un parale- 
lo entre el matrimonio y la politica. Una nota tan jocosa como 
sorprendente fue el encontrar en sus escritos el uso permanente de 
teorias y situaciones de la vida cotidiana que no tenian ningun nexo 
con el planteamiento politico. Recurrieron, por ejemplo, a teorias 
fisicas, como la ley de la gavitacion universal "formula del binomio 
de Newton"; a las creencias religiosas, al senalar que la primera 
fusion "fue la de Adan y Eva, fusion tiernisima, origen de otras 
fusiones. De entonces aca, cada generacion se ha fusionado y cada 
siglo ha ofrecido al mundo ese programa hermosisimo". 

Ahora bien, lo mas sorprendente es el paralelo establecido entre 
lo que ellos llaman "fusion social y fusion politica", y asi en su deseo 
de justificar y explicar lo injustificable e inexplicable, analizan el 
matrimonio y el papel de las suegras en ese proceso de "fusion 
social". Entienden que para que exista armonia en el matrimonio la 
suegra no debe tener mucho peso en la relacion, pues en caso 
contrario, se pierde la armonia domestica, "...picaras suegras !como 
dificultais el equilibrio del hogar, como interrumpis la fusion!". Y, 
concluye el autor de tan sorprendente articulo, "Queda sentado que 
para la fusion matrimonial debe suprimirse la suegra". 

Por fin, despues de leer con detenimiento tan largas, increibles y 
jocosas justificaciones introductorias, llegan entonces al tema cen- 
tral, la fusion politica. Se preguntaban entonces para la fusion 
politica que debe suprimirse?" Antes de contestarse la pregunta (que 
de hecho no lo hacen), proponen como premisa la paz y la sumision 
del ciudadano al gobierno, siempre y cuando este cumpla con su 
deber. Como ya expresamos en parrafos anteriores, fusion era para 
ellos equilibrio, aceptacion pasiva de las premisas, paz sin enfrenta- 
mientos e inexistencia de oposicion politica, porque TODO estaba 
escrito y previsto en el tan nombrado Programa de Noviembre. 

"El ciudadano que obtiene un empleo se fusiona con el Gobier- 
no. El que la opinion publica favorecio con sus sufragios y le 
nombra diputado, se fusiona con su pueblo. El comerciante que 
utiliza los esfuerzos al labrados se fusiona con la a ricultura. El k apostol de una idea, santa, generosa y humana, se usiona con la 
democracia. El periodista que vende todos sus periodicos se 
fusiona con sus suscriptores. El maestro de escuela que tiene 



muchos alumnos se fusiona con la pedagogia. La nina que oye y 
acepta las alabras carinosas, los obsequios de un pretendiente, 
esa niiia g usca la fusion, quiere cumplir el programa de 
Noviembre." 'O9  

(En que consistia el Programa de Noviembre? He indagado en 
mis notas de libros, en la documentacion de los archivos, en fin en 
todo lo que estaba a mi alcance y no he encontrado el contenido del 
mencionado programa. Es posible que este ensando en un progra- P ma a imagen y semejanza del siglo XX, pues o cierto es que ninguna 
fuerza politica dominicana presento un rograma politico definido, 
a excepcion, como veremos en el capit o VII, del intento de Espai- 
llat y sus ministros. 

J 
Los baecistas, principal fuerza politica despues de la Restau- 

racion, no quisieron estar fuera de la moda de la epoca, por lo que 
tambien se inscribieron en el discurso de la fusion, hecho que pro- 
voco recelos, protestas y hasta enfrentamientos de parte de sus 
enemigos, principalmente'los gonzalistas. En el articulo "La Fusion, 
la Prensa. El ex-Ministro Gautier" que aparecio en el Periodico La 
Opinion,l1•‹ organo de la Sociedad La Juventud, se hace una fuerte 
cntica a una hoja suelta titulada "Justificacion" firmada por Manuel 
Maria Gautier, en la cual el autor expresa su adhesion publica a la 
"tesis de la fusion" y a la necesidad de concordia. Los autores del 
articulo afirman que el autor del panfleto no tiene la calidad moral 
para hacer esos planteamientos ya que este se ha caracterizado siem- 
pre por ser un fiel defensor del baecismo, responsable de todos los 
males que vivia el pais. 

Como sabemos en nuestra historia politica el revanchismo entre 
los lideres politicos ha sido una dolorosa constante. El lider criticado 
en el articulo del periodico La Opinion es Manuel Maria Gautier, 
uno de los intelectuales "organicos" (para utilizar la expresion de 
Gramsci) del Gobierno de los Seis Anos de Buenaventura Baez (1868- 
74), y posteriormente, uno de los principales colaboradores de la 
dictadura de Heureaux. Fuera del poder, e intentando ganar prepon- 
derancia politica escribe el panfleto proponiendo la "fusion" de las 
fuerzas politicas dominicanas en aras de mejorar la situacion, pero al 
momento de escribir el articulo (enero de 1875), apenas algunos 
meses despues del triunfo de la revolucion anti-baecista, las heridas 

'Oq Ibidem 
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provocadas por la politica de Baez ll1 estaban muy abiertas y plantear 
la formula de la "fusion" era una verdadera bofetada. 

Dice el articulo del periodico La Opinion, firmado por el conjun- 
to de los que integraban la redaccion de ese medio informativo, que 
no era posible creer en.el arrepentimiento externado por Gautier 
pues aunque expresaba su verguenza "del pasado ... A la verguenza 
que deben inspirarnos nuestros errores, (pues) todos hemos contri- 
buido a esas guerras civiles que deben avergonzarnos ... A la conde- 
nacion de nuestros errores". Para Gautier el arrepentimiento no 
debia ser solo de los responsables de los hombres que asumieron 
posiciones de direccion en los pasados gobiernos, sino de todos los 
dominicanos. Pero a juicio de los autores del articulo !cuan facil era 

ara el politico convertirse y borrar su pasado de victimario, mas aun 
[acer pecadores a sus propias victimas! 

Senala tambien la redaccion del periodico que despues de que ese 
medio expreso su desacuerdo con la propuesta del lider rojo, este los 
habia calificado de intransigentes. Coincidian en el planteamiento 
esencial de que era necesario propugnar por la "reconciliacion de los 
partidos sobre la base del amor a la Patria; i del horror a las ini- 
quidades del pasado. .. ", el problema era de quien procedia la propuesta, 
puesto que la incredulidad de los redactores provenia de la falta de 
sinceridad del arrepentimiento de Gautier, falta que segun su parecer 
era mas fuerte que el contenido mismo de su discurso, pues el 
conjunto de hombres que representaba Gautier habian sido parte del 
"funesto pasado" ya que todos ellos hicieron "el papel de subordina- 
dos, ora como militares, ora como funcionarios publicos". Claro esta 
para los redactores de La Opinion, solo la verdad, el amor patriotico 
y el arrepentimiento era patrimonio de los gonzalistas, actores de la 
"felicisima Revolucion de Noviembre" que fue la mas "enerjica (sic) 
protesta contra aquel odioso rejimen (sic) de tirania i crueldad ..." 

Tal parece que el respeto y la aceptacion de las diferencias politi- 
cas y/o ideologicas de sus enemigos estaban ausentes. En la decada 
del 70 los lideres de todos los litorales politicos dominicanos decian 
haber asumido la "tesis de la fusion" que, en sintesis, planteaba 

'" Recordemos las principaies medidas: 
. El intento de anexion a los Estados Unidos en 1869 
. El arrendamiento de la peninsula y bahia de Samana 
. La firma del Emprestito Harmont 



simplemente la necesidad de la concordia, la busqueda comun de 
soluciones a los problemas nacionales y el olvido de los intereses 
personales o de grupos en pos del interes general. Pero ayer, quizas 
igual que hoy, las rencillas, los recelos y la lucha irracional y desme- 
dida por asumir el oder primo, olvidando los principios que decian P defender. La "fusion" fue pues un nuevo mec.mismo de justificacion 
de lo viejo. 

La "fusion" como propuesta politica tiene vigencia permanente 
en todas las sociedades y en todos los tiempos. Ojala que esa sincera 
aspiracion expresada por Espaillat pueda ser algun dia realidad. 

1.7. La tesis de la tolerancia: formula para la convivencia entre 
los grupos adversarios. 

"Si yo insisto sobre la necesidad de practicar la tolerancia, es 
porque en ella es que pueden encontrar su convivencia todos los 
partidos politicos del pais, y porque ella es la que puede apagar los 
rencores, y destruir ese antagonismo que -si acaso- por los consejos 
de la politica rutinera puede servir momentaneamente para 
mantener un equilibrio peligroso- es al mismo tiempo un obstaculo 
insuperable al progreso moral y material del pais." 112 

El 4 de enero de 1876 aparecio, firmado por Don Ulises Fran- 
cisco Espaillat en el periodico La Paz de Santiago un importante 
manifiesto bajo el titulo "A mis Conciudadanos". El documento es 
un intento del politico e intelectual santiarnes de exponer sus consi- 
deraciones en ;elacion al movimiento gestaba para proponer 
su candidatura a la Primera Magistrasura del pais: 

"Tiempo hace que oigo decir que -para algunos grupos mas o 
menos numerosos del pais- soy el candidato constitucional para 
la Presidencia de la Republica en las proximas elecciones, y esto, 
que llegaba a mis oidos como un vago rumor, al cual me mostraba 
indiferente (...), ha ido tomando en los uitimos tiempos una 
forma mas acentuada ..." 11' 

Lo mas importante del documento es su posicion en torno a la 
aceptacion de su candidatura, pero este punto no es objeto de nuestro 
analisis en esta parte del libro, pues esta ampliamente tratado en el 

Espaillat, Esnitos, p. 357. 
"' Ibidem, p. 353 



capitulo siguiente. Nos interesa ahora destacar la propuesta-tesis que 
trae consigo el documento. - 

El manifiesto inicia haciendo un analisis profundo de la corta, 
pero traumatica vida politica dominicana. Comienza su reflexion 
con la independencia de la Republica, pasando luego por el movi- 
miento restaurador hasta llegar al momento en que escribe sus notas. 
Como en todos sus trabajos, refleja su preocupacion, enojo y descon- 
cierto por una cultura politica que solo sabe rendir culto "a la 
revolucion", pero sobre todo al ejercicio antietico del quehacer 
politico, como habia afirmado poco tiempo antes de escribir ese 
manifiesto: "Llamamos aqui politica a la falta de toda nocion de 
gobernar, y a la sobra de intrigas sucias, inmorales e indecentes". 114 

Reitera Espaillat, viejas pero actuales, muy actuales apreciaciones 
sobre la vida politica. Analizando el historial de gobiernos que se 
habian sucedido en el pais, precedidos por movimientos armados, 
golpes de estados o enfrentamientos de toda indole entre los adver- 
sarios y/o aspirantes al poder, afirmaba que todos los detentores de 
los poderes publicos solo habian hecho uso de sus prerrogativas para 
sus beneficios personales: 

"Todos los gobiernos que ha tenido el pais se han ocupado, no de 
gobernarlo, sino de mandarlo y para ello han empleado el 
sistema adecuado, que es el miedo; han sido exclusivistas, es decir 
que mandaban con algunos agraciados, en perjuicios de los que 
no lo eran, y estos eran perseguidos; que el sistema ha ido como 
ciertos pasajes en la musica, crescendo, crescendo, hasta llegar al 
escandalo." 115 

El desaliento ante la impotencia de mediar entre las "dos fuerzas 
opuestas (que) vemos en juego", era una constante en sus pensamien- 
tos. Decia que el pais se caracterizaba por la presencia de estos dos 
grupos, por un lado "los que instigan porque el gobierno se incline en 
favor de uno u otro partido" y por otro, "la del mismo gobierno, que 
se pugna por mantener el equilibrio." Esta logica mortal de enfren- 
tamiento~ constantes, ademas de traer consigo odio y destruccion, 
parecia un proceso interminable. Ante esa evidencia, no desmayaba 
nuestro politico en proponer, como siempre, alguna solucion. La 
situacion a todas luces dificil, no aplastaba sus esperanzas. Conside- 
raba que las dificultades podian solo ser "un gran inconveniente", 

11' Ibidem, p. 44. 
'15 Ibidem, p.49. 
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pues lo que para un "hombre vulgar" puede presentarse como pro- 
blema, "se torna en un elemento favorable en manos de un habil". 
Aclarada la dicotomia, pasaba a hacer su propuesta. Decia que 
cuando una nave tiene que pasar por un vendaval, para poder llegar a 
tierra firme, el timon tenia que ser tomado por "un capitan habil, 
diestro y prudente." 116 

Las dificultades en la sociedad dominicana se producian no solo, 
segun Espaillat, por una sed insaciable de poder, sino tambien por esa 
herencia ancestral que conformaron dos tipos de ciudadanos: "Los 
indiferentes, a la cabeza de los cuales es justo que coloquemos a los 
egoistas". Ambos grupos no han hecho mas que profundizar el 
estado de agitacion y la zozobra. A ellos dirigio nuestro personaje un 
breve pero elocuente discurso: 

"Senores egoistas, que me infundis miedo y aun pavor, que os sea 
permitido ver con indiferencia el progresos intelectual, moral y 
material de vuestro pais; que os sea licito desdedar toda noble 
idea que no sea la de ganar dinero que todo os sea indiferente, 
menos las revoluciones, cuyo principal resultado es menoscabar 
la riqueza publica. De todo lo demas nos encargaremos los 
visionarios y visionarias; .pero por Dios! encargaos vosotros de 
predicar en contra del oficio de revolucionario". 117 

Y en ese rosario de lamentos, solo faltaba una propuesta mas. No 
desmayaba nuestro politico en proponer siempre alternativas de 
solucion. Al permanente estado de violencia y enfrentamientos 
entre los denominados "partidos", solo quedaba una alternativa: el 
empleo de la tolerancia. A partir de entonces propone su formula: 
La tolerancia o la posibilidad de convivencia entre los adversarios. 

Decia Espaillat que la libertad solo podia existir en aquellos 
paises "en que se ha eregido un altar a la tolerancia; donde se le quema 
incienso a esta sublime virtud y se le tributa constante y respetuoso 
culto; donde ella forma la base del credo de los partidos politicos; 
donde ella es la reguladora de su conducta." En esos paises de alto 
desarrollo politico, de respeto a las leyes y a la decision de las 
mayorias, se habia desarrollado ese sentimiento. Los adversarios 
politicos eran capaces de "tolerar el triunfo legal del partido contra- 
rio" porque sin resquemor alguno se resignaban y sometian "al 

'16 Ibidem, p. 53. 
lL7 Esc~itos, p. 54. 



mandato de la ley". Esta accion, segun Espdlat, no tenia otro nom- 
bre que el de tolerancia, que no era mas que tener la capacidad y 
entereza de poder "admitir a los hombres que han figurado en los 
distintos artidos oliticos del pais, con tal que se encuentren inden- 
tificados E oy con i' os principios del partido que los acoge ..." 118 

El convencimiento de Espaillat en su formula era porque a su 
juicio la ractica de la tolerancia era la unica garantia para la supera- 
cion de P os "rencores" que han dejado como huellas dolorosas las 
tantas guerras. Afirmaba sin titubeos que esa formula politica per- 
mitiria tambien la destruccion de ese ancestral antagonismo que se 
habia apoderado de los dominicanos, que desequilibraba constante- 
mente a la sociedad, convirtiendose en un obstaculo para el progreso 
moral y material del pais. 

No planteaba en modo alguno la eliminacion de la lucha politica, 
porque como en una oportunidad dijo: "Creo firmemente que la 
oposicion es tan necesaria a los Gobiernos, como el aire a nuestros 
pulmones, como la disciplina a los ejercitos, como la luz a la naturale- 
za toda." 119 Su propuesta implicaba un redimensionamiento de la 
accion de los partidos politicos y sus lideres. Contrario a lo que al- 
gunos pensaban, Espdlat en lugar de proponer la desaparicion de las 
organizaciones politicas, sugeria su permanencia, siempre y cuando 
su accion se desarrollara en un marco de respeto a la ley y a los 
adversarios. 

Advertia que la clave para triunfar, o evitar una derrota mortal 
en el batallar cotidiano de la vida olitica, sobre todo en los periodos 
eleccionarios, era que los parti f os debian "tratar de organizarse, 
unificandose, para lo cual es indispensable que concurran todos 
armados de la tolerancia." 120 

Cuando nuestro intelectual proponia la "unificacion" como un 
elemento clave en la aplicacion de su formula de la "tolerancia", no 
queria expresar la homogenizacion absoluta y total de los criterios. 
De ser asi, estaria su profundo conven- 
cimiento de la que tanto defendio. 

y sus lideres 

11' Ibidem, p. 357 
'19 Ibidem,p. 256. 
'20 Ibidem, p. 357. 



encierra el pais, y que tengan intereses analogos, y a todos los demas 
a quienes atraiga el valor intrinseco de sus doctrinas politicas". lZ1 

Para demostrar la validez de S& posiciones, cito algunos ejem- 
plos. Decia que muchos hombres despues de haber luchado heroica- 
mente defendiendo la independencia del pais, se vieron en la obli- 
gacion o "tuvieron la mala suerte de combatir contra esa misma 
independencia, arrastrados, mas que por sus convicciones, por las 
circunstancias fatales en que se encontraban". Se preguntaba, si algun 
ser humano, reconociendo su error politico de haber tomado posicion 
equivocada en una situacion determinada, no debia ser comprendido 
y perdonado. Las preguntas debiamos hacer nosotros? 
beriamos cerrarles las puertas?", lastimaba constantemente su con- 
ciencia. Su respuesta era clara, NO. Todos somos capaces de rectifi- 
car, y en el caso particular de esos hombres, la mayor parte de ellos 
"prestan un firme apoyo a la situacion, con el prestigio que les dan 
sus antecedentes y con la firmeza de sus convicciones." 122 

El concepto de "unificacion" fue mas tarde elaborado y presenta- 
do como "formula politica", que serviria de complemento a "la 
formula de la tolerancia". Las paginas que siguen intentan esbozar 
esa Ultima propuesta de Espaillat. 

1.8. La unificacion de los partidos politicos o la eliminacion de 
la guerra civil. 
Asi como el orden, el progreso, la libertad eran constantes en las 

reflexiones de Espaillat, la violencia politica, expresada en las multi- 
ples revoluciones y movimientos armados constituyeron una ver- 
dadera obsesion en las reocupaciones del intelectual santiagues. La J> realidad que vivia el pais no era para menos: 

"No es reciso vestir sotana y haber pasado un curso de Teolo ia, 
para sa ! er que es una accion criminal la que cometen aque f los 
que, bien resguardados por su posicion, inducen a los ilusos a 
entrar en revoluciones. Las perdidas sufridas son otros tantos 
robos, y las muertes que sobrevienen otra cosa pueden ser si 
no verdaderos asesinatos? Y notese que no hay excusa en la 
medida de la participacion, pues muchas veces basta un imper- 

lZ1 Ibidem, p. 357. 
lZ2 Ibidem, p. 357. 



ceptible gesto o una ligera sonrisa para decidir a una persona de 
condicion inferior.', 12' 

No podia entender nuestro Espaillat el porque la politica desper- 
taba tales pasiones en los involucrados, que no pudiesen medir las 
graves consecuencias que significaban para el pais. (Por que esa 
actitud tan irracional? se preguntaba constantemente. No alcanzaba 
a encontrar una respuesta razonable: 

"Com rendo, como vosotros, que el fuego de las pasiones, mal 
apaga i' as aun, podria en un momento encender de nuevo la 
guerra civil y sumir el pais en los mayores horrores. Mas aun: 
comprendo que el ais reclama con urgencia algunas reformas; 
pero no se me oc u f  ta que para llevarlas a cabo no solamente es 
indispensable que haya mucha abnegacion y decision de parte 
del nuevo Gabinete, sino tambien que este cuente con el firme, 
constante y leal apoyo de los principales hombres del pais." 12' 

No alcanzaba a comprender las razones para tantas discordias y 
desavenencias entre los adversarios politicos. Las diferencias se 
resolvian recurriendo a la muerte, como si morir fuera "una verdad 
muy trivial", que no guardaba importancia para los demas.125 La 
violencia y la division entre los dominicanos era una verdad tan 
fuerte como aterradora. Un gran y profundo grito de alarma se 
percibio en sus pensamientos. Decia que no debia dejarse que la 
discordia se apoderase de los dominicanos, porque "py! de todos (...) 
si la division se introduce entre nosotros". Ante ese escenario de 
horror, intentaba Espaillat sonar con la diferencia, entretejer pro- 
puestas de esperanzas que albergaran luces ante semejantes desgra- 
cias: "Seame permitido expresar aqui el deseo de ver estrechamente 
unidas en pensamiento y en accion a todas las sociedades politicas de 
la republica, trabajando perseverantes en bien de la Patria y de cada 
uno de sus Miembros en particular". 126 

Se cuestionaba tristemente como era posible que los lideres politi- 
cos introdujeran un enfrentamiento tal entre los partidos, porque lo 
unico que ese proceso "produce en el corazon humano" no son mas 
que "mutaciones demasiadas funestas". Seguia cuestionandose sin 

Ibidem, p. 71. 
12' Ibidem, p. 297. 
Iz5 Ibidem, p. 2 15 

Ibidem, p. 256. 



respuesta precisa ni convincente, jcomo es posible que a sabiendas de 
esas graves consecuencias, seguiamos dando cabida a acciones de esa 
naturaleza?. De continuar asi, afirmaba Espaillat, se habra afectado 

rofundamente al elemento virgen de la sociedad, representado por 
fa juventud. lZ7 

Decia nuestro intelectual que si con la historia reciente de miseria 
y violencia, todavia ninguno de los politicos, "con pocas excep- 
ciones", habia llegado al momento de sacrificar algunos intereses 
particulares o de grupo, lamentablemente entonces el unico camino 
que le quedaba al pais, era sufrir de nuevo "otras revoluciones fatales 
para que ambos partidos vean la necesidad de hacer el sacrificio de sus 
respectivos intereses." lZ8 

De las criticas y lamentos profundos, paso Espaillat a su otra 
dimension: la formulacion de propuestas de solucion. Defendia que 
la unica forma de detener las revoluciones era mediante la unifi- 
cacion de los partidos: 

"...unifiquemos los partidos; ara esto es tan solo necesario que 
la administracion venidera se i ase sobre los principios de la mas 
estricta justicia. Que de hoy mas no haya en nuestro infortunado 
suelo mas diferencia entre los ciudadanos ue la que existe entre 
la v imd  y el vicio. Que de hoy mi nolaya  ue castigar mas 
que a los criminales, y que las fuerzas de la socie 3 ad no se agoten 
en las persecuciones politicas, ara ue puedan consagrarse 
exclusivamente a la resolucion & pro 1 lemas sociales que con 
urgencia reclama el creciente y rapido incremento de la 
desmoralizacion de nuestras clases.'' lZ9 

Ahora bien enunciar la formula parecia muy facil, aplicarla no 
tanto. La pregunta logica que nos surge es, jcomo hacer viable esta 
propuesta?. Efectivamente Espaillat penso que su formula originaria 
esa y otras inquietudes, para lo cual estructuro sus respuestas. 

La primera condicion que exigia la aplicacion de la "unificacion" 
era que "los hombres mas connotados de ellos, que hasta poco se 
habian considerado como enemigos" debian cambiar radicalmente su 
percepcion. De adversarios, pasarian a "ser considerados todos 
como amigos de la patria". Esa razon bastaba para modificar esas 
viejas rencillas provocadoras de tantas divisiones y sufrimientos. 

12' Ibidem, p. 257. 
I2%idem, p.294. 
Iz9 Ibidem, p. 297. 



La segunda condicion era guiar la accion bajo los principios que 
establece la justicia. Decia, por ejemplo, que si en la formulacion del 
presupuesto nos guiaramos por los mismos princi ios de justicia, el 

de ser generoso, es preciso ser justo." 130 
B Estado podria marchar mejor. "Antes que dar, se ebe pagar. Antes 

La tercera condicion era definida asi: "El reposo y concordia de 
los buenos de todos los partidos y el exterminio, por medio de la ley, 
de los elementos perniciosos de la sociedad...". Para que esta condi- 
cion pudiera materializarse se hacia necesario poder contar "con el 
espiritu conciliador del Jefe del Estado y su Gabinete", pero sobre 
todo "del mutuo sacrificio que se haga de los pasados rencores, por el 
convencimiento del mal profundo que a la sociedad se le sigue con 
cada conmocion politica, orla incesante aparicion de elementos que 
debian estarse regeneran B o en las penitenciarias...". 131 

La cuarta y Ultima condicion que ponia Espaillat para que su 
formula de "unificacion de los partidos " triunfara, era que todos 
debiamos poder contar "con el sacrificio tambien que de pequenos 
intereses haga la nacion, como justa remuneracion de los agravios 
que todos hemos hecho a nuestra desgraciada patria". Todos, los 
partidos y la sociedad, " estan ansiosos de garantias. Esta es la 
verdad, afirmaba categorico. Los primeros, a juicio de nuestro 
intelectual, necesitaban " verse al abrigo de las persecuciones arbitra- 
rias", y los demas, y todos juntos exigen "que la propiedad y la vida 
se vean protegidas contra ladrones y asesinos." 132 

Con esta unificacion no pretendia Espaillat eliminar las diferen- 
cias entre los grupos politicos, muy al contrario. Esas diferencias 
eran para el, simbolos de riqueza humana. Consideraba que uno de 
los principales soportes de la democracia eran justamente los dife- 
rentes artidos politicos, pero ojo, no se referia a los grupusculos 
inverte E rados constituidos por una clientela politica guiada por un 
caudillo. 133 

Se preguntaba incesantemente posible todavia restablecer 
el imperio de la ley en un pais en donde la autoridad no ha tenido a 
menos andar en tratos con el cabecilla de una rebelion; donde ha sido 

"O Ibidem, p. 297 
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tan debil que ha tenido la mayor parte de las veces que dar garantias 
a los que en nombre de un caudillo cualquiera acababan de perpetrar 
horrendos crimenes, mientras que t ~ o  podria dar esas mismas ga- 
rantias ni a la propiedad ni a la vida del ciudadano pacifico y 
honrado?" La respuesta a su pregunta no se hizo esperar: "Creo que 
si", respondio tristemente, ratificando una vez mas ue en la Republica 

adversario para los demas. 13' 

a l  Dominicana la ley era una mera ilusion, un.ide para algunos, un 

En una oportunidad planteo la posibilidad de sanear la vida 
politica, de q;e el juego libre de las :deas prevaleciera antes que la 
violencia, mediante la constitucion de verdaderos partidos politicos 
"partidos decentes, decorosos, que se ocupen, no en fomentar las 
rencillas ni los odios, sino en resolver los graves problemas de que 
depende el porvenir de la patria ..." 135 

Su ro uesta de unificacion finalizaba con un llamado general a P la pob acion, no solo al pequeno grupo que se dedica a la tarea de 
hacer politica, sino tambien a todos aquellos que componen el 
conjunto de la sociedad: 

"Formemos un partido: el Partido Constitucional. Ensenemos a 
ese Partido, que sera un verdadero partido politico, que sus 
deberes se reducen tan solo a la practica de un precepto: el de 
respetar y hacer respetar la Constitucion del Estado, la cual 
ensena ue el Presidente de la Re ublica debe ser nombrado en 
las asam \ leas primarias bajo el S 2 ragio de los ciudadanos." 

Con su propuesta de "Unificacion de los partidos", finaliza Es- 
paillat sus analisis-critica-propuestas de la vida politica dominicana. 
Sus formulas, novedosas algunas, criollizacion- dominicanizacion de 
otras tantas, reflejan su profunda preocupacion por un pais convul- 
sionado, agobiado por una agitada y violenta vida politica; agobio, 
convulsion y violencia que trascendieron la temporalidad de su vida, 
llegando hasta nosotros como amarga herencia de urgente transfor- 
macion. 

13' Ibidem, p. 30 1. 
Ibidem, p. 301. 
Ibidem, p. 230. 



2. Las ideas economicas 

2.1. La idea del progreso: formas de incentivo a la economia. 

"El progreso es lento en todas partes; no marcha a saltos, sino 
progresivamente." 

Ulises Francisco Espaillat. 

Uno de los aspectos mas interesantes del pensamiento del siglo 
XIX es su reconocimiento a la necesidad de definir y desarrollar 
politicas publicas que posibilitaran el desarrollo de &a economia 
anquilosada por un modelo colonial obsoleto y centralizador que 
impedia el desarrollo de las nuevas fuerzas sociales. Se ha aceptado y 
repetido hasta la saciedad que el movimiento independentista, de 
clara influencia liberal, mas tarde vositivista, intento adecuar su 
programa economico alos ostulados de los fisiocratas, pero muy 
especialmente a las ideas B e ese economista inspirador de tantas 
teorias economicas, Adam Smith. 

En el discurso de los gobiernos criollos que nacieron a raiz dd 
triunfo de la independencia se abogo por la instauracion de un "libre 
comercio". Desde que los revolucionarios asumieron el control 
politico de las antiguas colonias decretaron la libertad comercial con 
todas las naciones. Esta decision fue el producto no de las influencias 
"teoricas" de los fisiocratas, como han sostenido algunos, sino que 
obedecio a la necesidad real que tenian las nuevas naciones de aumen- 
tar el trafico comercial, pues no podemos olvidar el muy limitado 
comercio existente impuesto por el modelo colonial espanol. 

La observacion que hacen Villalobos y Sagredo13' es interesante. 
Senalan los historiadores que esa apertura de los puertos no fue 
necesariamente una medida liberal, sino que obedecio al interes que 
tenian los sectores dominantes de participar en el mercado interna- 
cional. La afirmacion es confirmada cuando evidenciamos paralela- 
mente la aplicacion de otras medidas economicas, tales como altas 
barreras aduaneras y restricciones en la salida de los productos 

"' Sergio Villalobos y Rafael Sagredo, El proteccionirmo economico en Chile. Siglo XIX, 
Santiago de Chile, Instituto Blas Canas, 1987. Esta obra es un excelente analisis de las 
posiciones aveces contradictorias que asumio el movimiento liberal latinoamericano. Su 
posiciones oscilaban entre un llamado al libre comercio y una defensa soterrada o abierta 
del proteccionismo. 
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agricolas y minerales. Una vez mas se pone de manifiesto que los 
politicos y gobernantes estaban bien lejos de asumir una verdadera 
posicion liberal. 

Ahora, si bien es indiscutible la afirmacion que hacen los histo- 
riadores chilenos, no menos cierto es que la realidad de pobreza que 
se vivia en todo el continente condicionaba la aplicacion practica de 
cual uier osicion teorica. Las precariedades existentes a todos los 
nive P es y f a quiebra de la hacienda publica fueron fuertes condicio- 
nantes y limitantes para el diseno de una politica economica coherente. 

Las opiniones estaban divididas. Un grupo, representando basi- 
camente al sectoE exportador, propugnaba por una amplia apertura 
comercial, otro grupo defendia el viejo modelo, mas que por convic- 
ciones propias, por temor a los cambios. Este sector proponia un 
mercado local mal abastecido, pero controlado por ellos. Una cosa si 
estaba clara para ambos grupos: la conciencia de que era imprescindible 
mejorar las condiciones economicas, e insertarse al mercado interna- 
cional, sin tener que competir con las otencias. Estas necesidades f reales, muy reales, determinaron que as medidas economicas pro- 
mulgadas fueran liberales en el discurso, pero en su esencia marcada- 
mente proteccionista. 

ES& gravitacion entre un discurso economico liberal y una prac- 
tica proteccionista, estuvo presente a todo lo largo del siglo XIX; mas 
aun, a juicio de Villalobos y Sagredo, fue una practica que se aplico 
desde finales del siglo XVIII hasta muy avanzado el presente siglo 
XX. Esta incoherencia se explica porque la imposicion del liberalis- 
mo fue una tarea pesada, a pesar de que en la teoria se presentaban 
magicas recetas, de aparente facilidad en su ejecucion. Lo cierto es 
que en el plano del comercio internacional y en el de la proteccion 
industrial se libraron grandes batallas teoricas, enfrentamientos politi- 
cos y decisiones vacilantes y contradictorias en algunos gobernantes. 
Mientras se vociferaba por todas partes la libre concurrencia, en la 
practica, los gobiernos y sectores empresariales, mantuvieron en 
esencia las medidas proteccionistas. "La aplicacion de una verdadera 
doctrina liberal implicaba una verdadera aventura, llena de riesgos, 
que no se sabia como podia concluir ..." 138 

'" Ibidem, p. 46. Sugiero como referencia las lecturas de las siguientes obras: 
a) Los radicales del siglo XIX. Escritos politicos, Bogota, El Ancora Editores, 1984. Esta 
obra es una antologia de textos importantes escritos por los radicales colombianos. La 
polemica del libre cambio y proteccionismo esta muy bien expuesta. 



En el caso dominicano la situacion no fue diferente. Para 1875, 
momento crucial en la definicion del pensamiento espaillatista, la 
precariedad economica era una constante permanente que no resen- P taba posibilidades inmediatas de solucion. En la decada de 70 del 
siglo pasado139, la economia dominicana era esencialmente agroex- 
portadora. Dos productos se disputaban la primacia: el tabaco, que 
ocupo los primeros sitiales entre aproximadamente 1850 y 1875 y el 
azucar que desde que se reintrodujo se perfilo como el producto rey 
de la exportacion, posicion que alcanzo a principios de la decada del 
80, desplazando sin piedad a su rival. Los otros dos productos que 
cobraron cierta preponderancia fueron el cafe y el cacao. Los viejos 
productos tradicionales derivados del hato y de los cortes de madera, 
quedaron rezagados ante la dinamica de los otros. 

El hecho de que el pais se sostuviera por la existencia de una 
economia agroexportadora, implico el surgimiento de un fuerte 
sector social compuesto por los comerciantes im ortadores-exporta- P dores, grupo este que fue ademas sosten economico de un estado 
dominicano en quiebra, imponiendo, gracias a su poder economico y 
politico, politicas economicas favorables a la apertura comercial. 

Aunque lo economico desempenaba un paqel central en el pen- 
samiento de Espaillat, fue sin embargo el mas debil y menos elabora- 
do de sus trabajos teoricos. Como los demas intelectuales de su 
epoca, nuestro autor vivio el drama de la vacilacion entre las dos 
posiciones: la que sustentaba el libre cambio, coherente con su 
opcion olitica y teorica y la proteccionista, o la imposicion de su d realida . Un factor se anadia a esa ambivalencia, las caracteristicas 
culturales de los dominicanos, la cual, decia Espaillat, era uno de los 
mayores obstaculos que se interponian en el sendero hacia el ro- 
greso. Lo Unico que estaba claro en Espaillat era la necesida i! de 
mejorar la economia del pais y para lograrlo, cualquier camino 
escogido era valido. 

b) EnriqueBrahm Garcia, op. cit. En la exposicion del pensamiento economico de los dos 
conservadores objeto de su estudio, evidencian las vacilaciones entre las dos posiciones. 

'" En mi libro sobre Ulises Heureaux hago un amplio analisis de la situacion economica 
dominicana desde 1844 hasta 1899. Con cifras demuestro el desplazamiento del azucar 
sobre el tabaco, y las consecuencias sociales y politicas que tuvo ese fenomeno economico. 

"O En torno a este asunto refiero al lector tambiCn a mi libro sobre Heureaux. Demuestro 
la vinculacion de ese sector social con los diferentes gobiernos, la cual se solidifica y 
consolida definitivamente durante los aiios de la dictadura lilisista. 



Como representativo de esa mentalidad ilustrada tipica de su 
epoca, el desarrollo de la economia era considerado por Espaillat 
como la base del progreso y el camino mas ex edito ara superar la 
pobreza y alcanzar esa ansiada civilizacion. Asi lo exc ama a en cada 
oportunidad que s le presentaba 

P b  

"Que huya, en fin, la miseria de todos los hogares: que prospere 
el pais; que todos sus moradores lleguen a serricos como Creso. 
Esta bien. El oro es un elemento de corrupcion, pero lo es 
tambien de cultura." 14' 

Aun cuando Espaillat era un amante del progreso material, base, 
como lo definian siempre los positivistas, de la civilizacion, entendia 
las particularidades propias de su realidad. Humilde hasta la saciedad, 
fue un severo critico de esos lideres politicos que se atrevian a negar 
su propia esencia, quienes, en su intento por reproducir la imagen de 
su espejo anhelado, Euro a, co iaron de ella tambien sus modelos ? p mundanos. Escribio un &a sorprendido una constatacion evidente a 
todas luces: 'Yo he observado que los hispanoamericanos on algo 
dados a la ostentacion ..." 14* 

Comparaba la vida de un pais con la vida de cualquier persona. 
Decia que si una persona era pobre, debia "vivir pobremente, y de 
modo que su estado no se empeore mas a fuerza de gastar lo que no 
puede". Recomendaba a las personas de recursos limitados, "con- 
ducirse de modo que tenga un sobrante, no para derrocharlo en 
fiestas, sino para hacerlo productivo". Asi mismo, decia, los respon- 
sables de los gobiernos debian conducir la nacion. Entendia que una 
de las tareas basicas de los gobernantes debia ser el incentivo al 
ahorro publico, pues si un pais gasta todo lo que consigue muy 
dificilmente podra "salir de la condicion en que se encuentre." 143 

Reconocia Espaillat que en el pais existia una cultura que fomen- 
taba la actitud negativa hacia el trabajo, que no era mas que dejadez, 
esa pereza constante que se habia apoderado de los dominicanos, o 
como el lo definia "ese dolce far niente que nos ha hecho mirar todas 
las cosas con la mas criminal indiferencia". 14' 

Escritos, p. 1 15. 
Ibidem, p. 154. 
Ibidem, p. 154. 

14' Ibidem, p. 107. 



Sin duda alguna esa actitud se acrecentaba y fortalecia por la falta 
casi total de conocimientos, "no sabemos nada", constataba triste- 
mente Espdat ;  y lo peor de todo, seguia lamentandose, era que 
admirabamos esa terrible condicion "i... de vemos pobres!". La falta 
de educacion. afirmaba con mucha seeuridad. era "nuestra mavor 

O , 
pobreza", pues aun cuando los hombres y mujeres quisieran abando- 
nar la modorra que los ha caracterizado siempre y estuvieran dis- 
puestos a labrar la tierra, nuestra principal fiente de riqueza, no 
podrian realizar una buena labor. Se preguntaba, jcomo labrar bien 
la tierra, si "no conocemos el arado; no sabemos aparejar un animal; 
no sabemos evitar que el Yuna en sus crecientes se lleve la mayor 
parte de los animales ..." ? 145 

, 

Despues de constatar esas amargas verdades, que tanto le angus- 
tiaban, pasaba, como era usual en su logica expositiva (critica, luego 
propuesta), a proponer el modus vivendi y el modus operandi que 
debiamos auspiciar los dominicanos. Convencido proponia y afir- 
maba que el trabajo era la clave para enfrentar la apatia: 

"Glorifiquemos, pues, el trabajo.. En nuestro pais, y por causas 
que no debemos investigar aqui, se viene teniendo en deshonra el 
trabajo, mientras que en sociedades muy adelantadas se honran y 

f orifican hasta llevarlos a los rimeros puestos los hombres que 
an principiado la carrera de a vida ocupados en las faenas mas 

rudas y aun humildes." 146 

f 

Advertia nuestro autor sobre el peligro que podriamos correr si 
no asumiamos con prontitud la cultura del trabajo. De no hacerlo, 
afirmaba con una seguridad que espantaba, nosotros mismos nos 
enrrumbaremos "inevitablemente a una corrupcion completa", nos 
haremos "sordos a la voz de la razon", y nunca podremos pagar "el 
debido tributo a esa virtud, fuente y origen de todas las demas": el 
trabajo. La unica salida que teniamos para guiar el pais por los 
caminos del progreso, era, afianzandonos, aferrandonos "al trabajo, 
al cuidado y la mision de sacar el pais de apuros, y aun de apartar a 
nuestra sociedad del mal camino que ya muchos vienen trillando". 
Todos y cada uno de los ciudadanos, los pobres, los campesinos y los 
hacendados lo unico que aspiran es a la "tranquilidad" y al "orden". 
El pais, aseguraba a viva voz, tiene una unica aspiracion: tener "paz", 

"' Ibidern, p. 107. 
""idem, p. 317. 



porque en su intima conviccion "quiere progreso. En buena hora: 
desarrollemos el trabajo, y el trabajo nos dara todo esto". 14' 

Reconocia las dificultades existentes para desarrollar y em ren- B der esa nueva cultura, la del trabajo, pues "unas veces es impro ucti- 
vo para unos, otras, falta totalmente para muchos". Sin embargo, 
afirmaba a seguidas, "los terrenos abundan", y ese era un elemento 
esencial e imprescindible para desarrollar nuestras propias riquezas. 
No olvidaba la complejidad del problema, pero era, y como siempre 
no dejaba de a arecer en su ensamiento esa actitud positiva ante las 
cosas, "resolu E le". Afirma ! a con entusiasmo, que si utilizabamos 
"los recursos ue posee nuestra sociedad para darle el necesario 
ensanche al tra 1 ajo, mejorando la suerte material del pais, y mogi- 
reando al mismo tiempo las masas", podriamos cambiar los destinos 
del pais.148 

Reconstruyamos. Tres ideas estuvieron presente en el discurso 
economico de Espaillat. El progreso material y cultural para la 
Republica Dominicana erd el sueno de su vida, la maxima aspiracion 
que debian tener los dominicanos, unica forma de superar esa pobre- 
za heredada. Dentro de su estructura de pensamiento, para alcanzar 
el progreso se necesitaba una condicion previa: la paz y la tranquili- 
dad de todos los dominicanos. Significaba dentro de la logica espai- 
llatista, detener la violencia, la guerra civil y los enfrentamientos 
cotidianos entre los ciudadanos dominicanos. Una vez alcanzada la 
paz debiamos entonces abocamos a desarrollar la cultura del trabajo, 
condicion indispensable para superar esos males sociales heredados y 
que nosotros mismos hemos incentivado, provocando aun mas danos 
en nuestra sociedad. 

Resuelta esas tres premisa basicas de su pensamiento, Espaillat, 
como siempre, propone los caminos que debiamos emprender para 
alcanzar ese anhelado progreso. Asumiendo la realidad dominicana, 
un pais esencialmente agricola, poseedor de un potencial extraordi- 
nario sustento su pensamiento economico en el desarrollo de la 
agricultura, por considerarla como "la fuente de la riqueza publi- 

y en la pecuaria como su complemento. Alentaba siempre a 
los trabajadores del campo, asumia como una plegaria en la cual 
anunciaba la buena nueva acerca de la imperiosa necesidad de trabajar 

Ibidem, p. 317. 
""idem, p. 361. 
u9 Ibidem,p.319. 



la tierra para que esta nos bendijera con sus frutos: "Sembremos; pero 
no hojarascas; sembremos cosas utiles. Sembremos con lo que podre- 
mos sembrar ..." 150 

Definia a la agricultura como la mas "facil, la mas Util, la mas 
prodi a y la mas fecunda" de todas las actividades economicas, que el 
en su f enguaje decimononico, denominaba industrias. Acogiendose 
quizas al pensamiento de Bono, que aus iciaba la pequena produc- 
cion mercantil simple, Espaillat defien 1 e la creacion de unidades 
carn esinas independientes. Consideraba que ese modelo era el "mas 
nob f e" porque proporcionaba "esa independencia de posicion que 
tan bien cuadra a los ciudadanos que quieran permanecer libres e 
independientes." 151 

Propuesto el camino, hecha su definicion inicial, pasa entonces al 
analisis de la realidad. Se preguntaba, pues no alcanzaba a compren- 
der, y aqui volvia a su vision critica de la cultura dominicana, jcomo 
era posible que en el pais existiesen "doscientas galleras y ni una sola 
Sociedad de Agricultura?" 152 Tres fueron los principales problemas 
evidenciados por Espaillat que detenian el desarrollo agricola domi- 
nicano, a saber: 

1. La inexistencia de caminos adecuados para transportar los 
productos y la falta de medios de regadio constituian para nuestro 
intelectual obstaculos esenciales para el desarrollo agricola domini- 
cano. "Agricultura sin caminos y sin agua, no es Agricultura, o por lo 
menos seguira siendo la Agricultura primitiva, la de los indios, por 
ejemplo." 153 

2. Otro problema mencionado por Espaillat fue la falta de cono- 
cimiento de nuestros agricultores (ii De nuevo la constante de la falta 
de educacion!!). Se sembraba por mera intuicion o por tradicion, 
pues no existia un personal preparado que incentivara la aplicacion 
de nuevas tecnicas de siembra. "Pocas veces nos hemos detenido a 
contemplar los escasos conocimientos que en este importante ramo 
posee el pueblo", escribio en una ocasion. No alcanzaba a compren- 
der, como era posible que la agricultura siendo la principal actividad 

Is0 Ibidem, p. 319. 
"' Ibidem, p. 317. 
Is2 Ibidem, p.156. 
"' Ibidem, p. 33. 



economica del pais, mas aun de miles de dominicanos, se encontrara 
"en un estado completamente primitivo".15' 

3. Otro roblema grave coi  el chal debiamos enfrentamos, si era E verdad que uscabamos el desarrollo agricola, era la falta de recursos 
monetarios, la falta de capital, para utilizar su lenguaje, por eso decia 
en cada ocasion que se le presentase que era ." ... incesante el clamor 
de que -para darle el desarrollo requerido- nos hacen falta los capi- 
tales ..." 155 

hacer entonces ante tres problemas de tal magnitud? se 
preguntaba nuestro Espaillat. Su res uesta no se dejo esperar. Elevo P su voz para solicitar ayuda a todos os que pudiesen hacerlo. Hizo 
publico su reclamo y nunca desmayo en repetirlo cuantas veces fuese 
necesario: 

"Solicito, pues, vuestra inteligente cooperacion, para que me 
ayudeis a fomentar la agricultura, quizas la unica mina real y 
positiva entre tantas como tenemos, y para eso no os propondre 
que creemos catedras cientificas, costosas de por si, y por el 
momento extemporaneas. En esto, como en muchas otras cosas, 
debemos procederde lo mas sencillo a lo complicado, de lo 
pequeno a lo grandioso, contentandonos por lo pronto con 
obtener un pequeno progreso que traera logicamente en pos de si 
otro progreso, hasta llegar (...) al punto que desde anos atras 
hemos intentado escalar en vano." lS6 

Varias fueron las soluciones propuestas por el para la superacion 
de esos tres graves inconvenientes, que se presentaban a nosotros 
como simples, a veces no tan simples, trabas a superar. Veamos: 

Consideraba en primer lugar que la principal dificultad presenta- 
da, es decir, la falta de instruccion agricola, podia ser superada, para 
lo cual proponia tres formas de enfrentarla: 

a) Desarrollar, lo que ahora denominamos, el capital humano, y 
que Espaillat, como previendo la tendencia de la posteridad, magis- 
tralmente acuno en su lenguaje. Sin esta condicion, decia nuestro 
intelectual, cualquier decision y esfuerzo quedarian fuera de contex- 
to. Quizas visionario del futuro, Espaillat definio que nuestra 
principal deficiencia era la falta de conocimientos, por eso propuso 

15' Ibidem, p. 319. 
IS5 Ibidem, p. 319. 
lS6 Ibidem, p. 319. 



que debiamos 'propender con ahinco a crear este capital tan emi- 
nentemente productivo ..." 15' 

b) Para desarrollar el capital humano se necesitaba la instruccion, 
difundir aquellos conocimientos necesarios para transformar esa 
agricultura aun primitiva en algo moderno, acorde con los avances 
de la ciencia. Decia que en el caso de que fuera imposible establecer 
esas "catedras de aquellas ciencias que tienen aplicacion a la agricultu- 
ra ...", por lo menos debiamos crear "escuelas practicas de hacernos 
ricos, y eso por medios nobles y honrosos." 1 5 ~  

C) Desarrollar las vias de comunicacion , pues ellas constituian 
una '"condicion esencial para que pueda deiarrollarse la riqueza 
publica". 159 

Definio sus ~rioridades economicas. El tabaco fue la principal de 
ella, quizas tambien inspirado en la tesis de Bono, elaboro un discur- 
so extraordinariamente coherente respecto a ese producto, concebi- 
do por el como el principal cultivo del pais, no solo por lo que 
representaba en volumen de exportacion, sino por esa inmensa 
cantidad de pe uenos campesinos involucrados en su proceso de 
produccion. E 7 tabaco, y de nuevo se inspiraba en Bono, era el 
simbolo de la democracia, por eso, decia: "Deberiamos arreglarlo y 
cuidarlo como a un verdadero nino mimado ..." 160 

Proponia la fundacion de "una sociedad de agricultura", cuyo 
proposito principal, casi exclusivo, fuese "aclimatar en nuestro pri- 
vilegiado suelo -y se nos presenta una brillante oportunidad de 
probar lo que es- el cultivo del tabaco de olor de la isla de Cuba y del 
modo y segun el metodo que alli se emplea".161 A juicio de nuestro 
Espaillat, "el cultivo del tabaco de olor, semilla de Cuba", era algo 
tradicional entre los campesinos de nuestro pais, principalmente en 
las comarcas del Cibao, aunque tambien se conocian en la capital. 

Fiel a su principio de la "democracia economica", que en termi- 
nos concretos significaba el desarrollo del tabaco como unidad 
economica y productiva, abogo porque la inmigracion cubana, que 
habia comenzado a afluir a la Republica Dominicana en los anos 
setenta del pasado siglo y que se habia envuelto en la produccion 

15' Ibidem, p. 319 
Ibidem, p. 319 

ls9 Ibidem, p. 93 
Ibidem, p. 128 

16' Ibidem, p. 319 
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azucarera, variara sus prioridades e intereses economicos y comen- 
zara a ver el tabaco como una prioridad de sus inversiones: 

"La inmigracion cubana ha afluido a este pais al igual que a otros 
de la America, y sin embargo, mientras que en Jamaica y otros 
lugares se cultiva ya en escala regular y con las condiciones que 
en la isla de Cuba la preciosa planta que en gran parte la ha 
enriquecido, aqui estamos todavia por discurrir si convendra 
establecer una hacienda donde se ensaye el metodo que tan 
buenos resultados ha dado en la vecina isla. !Cosa extrana y 
como que parece que rueba la existencia de una mala suerte, que 
asi persigue a los pue g los como a los individuos!" 162 

Su propuesta de una politica economica centrada en el desarrollo 
del tabaco como producto eje de la economia dominicana, si bien 
respondia a una conviccion de que ese producto debia ser el sosten de 
la democracia dominicana, en ella estaba presente una lucha regional, 
mejor dicho una defensa de la region que habito durante toda su vida: 
el Cibao. Bono y Espaillat fueron cibaenos de orgullo y defendian e 
incluso justificaban teoricamente ue esa region representaba, sin 1 ninguna duda "la gran maquina que aya de sacar el pais del estado de 
postracion en que se encuentra, la solida caldera donde el vapor 
comprimido violentamente por escaparse al dar el necesario 
impulso a todo el sistema...". Para ellos el Cibao, mas bien el Cibao 
central, debia ser el motor del progreso, mientras que la capital, 
Santo Domingo, debia asumir el papel de "regulador, la valvula de 
seguidad por donde escaparse el exceso de fuego". 

No tuvo suerte nuestro personaje, como tampoco su fiel amigo 
inspirador de sus ideas, Pedro Francisco Bono. La inmigracion 
cubana que en bloque llego a nuestro pais en los ultimos treinta anos 
del siglo XIX entendio muy bien las demandas del mercado interna- 
ciond, las potencialidades dominicanas y los margenes de beneficios 
de los diferentes ~roductos agricolas aue ~od ian  desarrollarse en la " A A 

Republica ~om&icana; por eso, casi desde sus inicios definio como 
su prioridad al azucar, tanto, que se convirtio en un imvulso extraor- 
dinario para este &e desde hacia casi tres' siglos estaba 
marginado y subordinado a los demas productos agricolas, especial- 
mente el tabaco. Como sabemos, el azucar desplazo sin mucho 
esfuerzo a todos los productos agricolas tradicional& de exportacion, 

Ibidem, p. 319. 
16' Ibidem, p. 171. 



convirtiendose en la piedra angular de la economia dominicana hasta 
muy avanzado el siglo XX. - 

Dentro de su logica agricola propicio Espaillat el cultivo de otros 
productos tales como el algodon, el cafe y el cacao. De estos dos 
Ultimos productos decia que ya habian ganado, a fuerza de muchas 
desventuras, su espacio en la economia dominicana, y que era inne- 
gociable e indiscutible que ambos cultivos debian seguirse producien- 
do en aquellos terrenos "que le son propios", pero sobre todo 
adecuados al tipo de cultivo. Sin desvirtuar su opcion por el tabaco, 
decia que debiamos, en cuanto fuera posible, mejorar la calidad de 
estos productos. 

Propiciaba Es aillat el cultivo de otro producto, el algodon. 
Insistia en que se ! icieran esfuerzos para aclimatarlo a algunas pro- 
vincias, "pues, si no es un articulo capaz de enriquecer a los que se 
dediquen a el, por lo menos seria suficiente para proporcionar un pan 
a tantos que no tienen con que comprarlo". 16' 

La Ultima de sus propuestas en el mejoramiento de las condi- 
ciones de vida de los trabajadores del campo, era la ganaderia, 
complemento, segun decia, de la agricultura. 

"Con justisima raz6n se ha dicho y vuelto a decir,que la crianza 
de ganados seria para nosotros una inagotable fuente de riquezas; 
fuente casi agotada hoy por varias causas, entre las cuales figuran 
en primera linea, las jaranitas (revoluciones), a las cuales hemos 
sido inclinados hasta poco ha (sic), y la falta de conocimientos 
especiales en este ramo ..." 165 

Para desarrollar la actividad ganadera proponia lo siguiente: 
a) Prohibir la venta del ganado hembra, "con excepcion de las 

esteriles". 
b) Recomendaba razas especificas para mejorar la calidad de la 

carne y la leche. "En cuanto a la introduccion de razas de ganado 
recomiendo las ingles as..." Sin embargo veia un grave problema en 
esta propuesta. Se preguntaba si "seria preciso llevar alla los pastos de 
Inglaterra". Su respuesta era contestada con otra pregunta, mas 
terrible aun que la anterior (sic) Uds. piensan introducir 
otras razas de ganado para que reemplacen a las existentes?" Conti- 

lb' Ibidem, p. 333. 
Ibidem, p. 107. 

"Qidem, p. 328. 



nuaba con su logica mortal de lamentos y criticas, pero tambien de 
respuestas, algunas de las cuales no eran mas que nuevos lamentos 
"!Es decir, razas que puedan seguir viviendo cuando ya los pastos 
destruidos por las secas no pueden suministrar el alimento necesario! 
He consultado a un buen Agronomo y me ha dicho que no conoce 
razas de esa especie". 16' 

c) Pero su critica no se quedaba alli, pues Espaillat siempre 
buscaba salida a su propio laberinto de pasiones e ideas. Pro uso 
desarrollar actividades tendentes a la "mejora de pastos" , de tafma- 
nera que se facilite "el pastoreo del ganado".168 Decia que aun con la 
baja calidad de las razas de nuestros ganados, si utilizabamos el 
sentido comun, " mejorando todo lo posible los pastos, no tan solo 
por medios de la introduccion de otras yerbas, cuando proveyendose 
de agua...", podriamos quizas obtener buenos resultados en la gana- 
deria. Otra formula que proponia era "...hacer ir un Agronomo que 
ensene a mejorar los pastos ..." 169 

Volvia hacia su punto de partida. Desarrollar la agricultura, a 
pesar de todos los roblemas, porque consideraba que lo esencial era P que nos preocupasemos mas por estos temas "y todo lo que se 
relaciona con la riqueza rural, tan desaprovechada entre nosotros", 
los cuales, aspiraba con mucha fe, pudieran constituirse en la esencia 
"de la propagandas en toda la Republica". De esta forma "recogeria- 
mos en vez de revoluciones el desarrollo de la inclinacion natural a 
poseer ..." 170 

Finalizado el desarrollo del eje basico de su pensamiento economi- 
co, la agropecuaria, siguio desarrollando otros aspectos que comple- 
mentarian el proceso que permitiria alcanzar ese progreso economi- 
co y cultural, preocupacion eterna de sus pensamientos y acciones. 

~a industha dentro del pensamiento ;spaillatista er; un comple- 
mento esencial para el desarrollo agricola. Consciente de nuestra 
incapacidad financiera para desarrollarla, proponia, muy al compas 
de su propuesta de inmigracion, la inversion extranjera en esos 
renglones de la economia que los dominicanos eramos incapaces de 
desarrollarlos. No cejo nunca en proponer la formacion de "ricas 

16' Ibidem, p. 157. 
16%idem, p. 328. 
169 Ibidem, p. 157. 

Ibidem, p. 328. 



companias" para que vinieran a explotar nuestras riquezas mineras, 
de tal suerte que estas inversiones fueran inyecciones de modernidad, 
y asi, como por encanto, pudieramos abandonar el atraso, la pobreza 
y la ignorancia: 

"Formense, pues, ricas companias que venga a explotar nuestros 
textiles, y que la prosaica enjalma, con que el borriquero adorna 
el lomo del paciente asno, se transforme -como por encanto- en 
blancas y brillantes fibras que rivalicen en finura y delicadeza 
con el aristocratico batista." Muy santo y muy bueno. Que los 
infatigables quimicos agoten su ingenio en descubrir el modo de 
extraer los rincipios colorantes de losvegetales que los contienen, f y aun de os que no los contienen, y que grandes capitalistas 
monten fabricas en las cuales el docil e impetuoso vapor haga 
mover poderosisimas maquinas que despedacen, trituren y 
pulvericen los pobres lenos que la Providencia hizo nacer y 
crecer en nuestros bosques. Nada mejor. -Que las velas afluyan 
por millares a nuestros uertos en busca del precioso guano, 
desperdicio de millones c! e seres organizados que ya no son , y 
que la industria del hombre transformara manana en sabrosos y 
nutritivos alimentos, atestiguando asi la sabiduria y omnipotencia 
del criador, el poco fundamento del orgullo humano y su 
injustificable presuncion." 171 

Consciente de las implicaciones de la modernidad, Espaillat de- 
sarrollo el aspecto financiero, la tercera parte de su trilogia economi- 
ca. Partio, como era habitual en su logica expositiva, del analisis de la 
realidad. Dos elementos resaltaban en sus reflexiones: 

a) En la Republica Dominicana no ha existido el credito, y "si ha 
tenido alguna apariencia de vida, esta ha sido efimera, como 
dependiente de la arbitrariedad que permitia emitir papeles 
destituidos de garantia, y desconocer luego su valor, ya bajo el 
mismo gobierno que los daba, ya bajo el que le sucedia". 

b) Vista la quiebra de la hacienda publica y la necesidad ue 
tenian el Estado Dominicano de buscar dinero facil y rapi 1 o, 
aunque no fuese seguro y mucho menos confiable, los diferentes 
gobernantes, faltos de credito " que es la equiparacion de los 
gastos a las entradas", con un deficit fiscal alarmante, se dedicaron 
a emitir monedas de forma indiscriminada, recurso mas expedito 
para "cubrir esa diferencia y aun excederla". Las emisiones 
monetarias fueron en grandes "cantidades de papeles", "que 
nadie conocia el control", se hicieron tan frecuentes que los 
Presidentes como por arte de magia "soltaban los diques a la 

"' Ibidem, p. 115. 

218 



emision". Percibio y sintio la desconfianza del comercio, un 
sector del cual formaba parte. "Cuando el comercio se apercibia, 
negaba su confianza a los papeles en proporcion al aumento." 
Los conflictos con el comercio fueron tan graves y frecuentes 
que en un momento determinado el gobierno tuvo que desconocer 
esa "moneda que antes le salvo de apuros". 172 

Varias caminos vislumbro nuestro personaje para solucionar el 
problema financiero dominicano. Uno de ellos era su propuesta de 
que el gobierno reconociera de una vez y por todas que debia "cerrar 
para siempre ese camino ..." de emisiones alegres de monedas que no 
hacian mas que aumentar la ruina del fisco. 

Una vez reconocida y asumida esa verdad, debia tomar una serie 
de medidas. La primera, y quizas mas importante, era la de nivelar 
"los gastos con las entradas, luego negandose a efectuar erogacion 
alguna que no se halle presupuesta." Conforme a esta decision debia 
"reducir los gastos ordinarios y suprimir, en lo posible, los extraordi- 
narios...". Resaltaba Espaillat como un punto oscuro y peligroso la 
practica clientelista de la politica. Recomendaba que el gobierno 
debia suspender de una vez y por todas "las dadivas ya establecidas 
como regl as..." 173 

Muy consciente estaba nuestro intelectual de lo que decia, es- 
cribia y no cesaba de reclamar, pues una suspension de las politicas 
clientelistas, traeria como logica consecuencia el deterioro politico 
del caudillo de turno. Por esas razones, en una ocasion, al abogar en 
su alocucion por la suspension definitiva de las dadivas politicas, 
termino su reclamo confirmando la aprehension latente de ese "res- 
petable gremio" a quien se dirigia. A pesar de la tension, siguio con su 
reflexion, por encima de las dudas y oposiciones de sus interlocu- 
tores. Sabia Espaillat que muchos pensaban, con justa razon, que con 
esa solicitud, lo que se buscaba era materializar "su ruina" politica.'" 

La paradoja y la encrucijada estaban planteadas. De continuar 
con las politicas clientelistas, afirmaba aunque sin utilizar ese termi- 
no, se aseguraba el futuro politico de los caudillos, pero se labraria "la 
bancarrota definitiva de la Hacienda Nacional, y de que esta es mas 
inminente mientras menos apoyo preste a un Gobierno que quiere 
ser honrado para reparar los males que han venido acumulando con 
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su desparpajo los anteriores." lT5 La encrucijada presentada tenia para 
Es aillat un solo camino: la honradez, la recuperacion de las finanzas 
pu /! licas y la suspension definitiva de esa compra de simpatias por 
parte de los caudillos politicos dominicanos. 

Sensible, quizas mas sensible de lo deseado, Espaillat, reconocia 
las terribles dificultades de la realidad. Una hacienda quebrada, un 
pais pobre, un (unos) gobierno (gobiernos) avidos de recursos para 
realizar sus acciones, constituian realidades objetivas que debian ser 
superadas. Las soluciones buscadas fueron peores que los males, pues 
las emisiones monetarias indiscriminadas arruinaron aun mas al 
fisco, y los prestamos internacionales (recordemos el fracaso de la 
Harmont en 1869 con Buenaventura Baez) habian sido meros insul- 
tos a la inteligencia humana, pues hasta ese momento las experiencias 
habian sido mas que ruinosas para el pais. 

Busco entonces alternativas de solucion. Hizo esfuerzos por 
proponer un camino que al tiempo que facilitara la inversion del 
dinero, permitiera mejorar la economia de los mas necesitados, y 
representara el ingreso de ciertas sumas de dinero al Estado. Encon- 
tro una alternativa, ideal para su forma de pensar: "las cajas de 
ahorro", consideradas por el como "verdaderos bancos", pero "con la 
diferencia que estos son fundados por capitalistas, con la mira de 
sacar gran partido del dinero, mientras que las primeras son estableci- 
das en provecho de la clase pobre...". Segun Espaillat estas "cajas de 
ahorro" crearian en la poblacion dominicana, habituada, contradic- 
toriamente a la pobreza extrema y al despilfarro, "el habito de la 
economia". El incentivo al ahorro era la mejor forma, segun nuestro 
personaje, de "disminuir los vicios en general", y sobre todo de 
"formar pequenos capitales que mas tarde iran a dar vida a un gran 
numero de indust rias..." 176 

No conforme con su propuesta, quizas porque no tuvo mucho 
eco, decidio entonces proponer otro camino para solucionar el 
problema financiro: "Deseo que el respetable gremio comercial me- 
dite sobre la conveniencia de formar un Banco de Anticipo y Recau- 
dacion...". La preocupacion de ue se le pusiera coto "a la necesidad 
de toda clase de emision de pape 3 es que -aunque convidando con una 
ganancia imaginaria- separa la de las transacciones la parte de nume- 
rario que no pasa por las manos del empleado gastador", lo llevo a 
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hacer esta propuesta. Sus soluciones no sobrepasaron el campo de los 
deseos, pues no fue hasta 1888, despues de multiples intentos fallidos, 
que se pudo formalizar la creacion 'de un Banco. 177 

Muchas de las propuestas economicas de Espaillat, intentaron 
aplicarse durante su gestion. En el capitulo siguiente hacemos 
referencia al programa economico de su gobierno, el cual intenta 
recoger esas soluciones expuestas de forma dispersa en diversos 
articulos aparecidos de manera esporadica durante el ano 1875. Las 
contin encias politicas fueron tan fuertes que no solo le impidieron H aplicar as, mas aun iniciarlas. Muchas de esas soluciones casi magicas 
fueron recogidas anos despues por un disidente liberal:  lise es Heu- 
reaux. 

3. Ideas sociales 
Desde que comenzamos este capitulo hemos estado haciendo 

referencia a muchas de las ideas que expondremos en este apartado. 
Hemos considerado importante incluirlas de forma sistematica, 
aunque condensadas, porque entendemos que constituye un eje cen- 
tral del pensamiento de Espaillat esa conviccion suya de que los 
dominicanos eramos (somos) apaticos al saber, al deseo de progresar, 
pero sobre todo, amantes, muy amantes, mas que amantes, de la 
diversion y la vida facil. 

Lo mas interesante de todo esto es que Espaillat, a pesar de ser un 
profundo convencido de esa limitante que como el definia era casi 
endemica y cuasi congenita de los dominicanos, nunca desmayo en 
hacer propuestas alternativas que nos hicieran superar el atraso. Para 
contrarrestar esa adicion a la vagancia proponia desarrollar e incenti- 
var el amor al trabajo. La ignorancia, la falta de conocimientos para 
mejorar la calidad de las labores agricolas, comerciales o industriales, 
sol'o podian combatirse a t ravk  de la instruccion. Esos habitos 
culturalmente daninos (claro esta dentro de la concepcion de Espai- 
llat), como los juegos de gallos, podian ser transformados por medio 
de amplios programas culturales que desarrollaran en la poblacion 
dominicana el gusto por otras opciones, mas refinadas y cultas, la 
musica clasica por ejemplo, de tal manera que podamos abandonar el 
gusto por ese escandaloso merengue. La buena carne inglesa per- 
mitiria eliminar los malignos efectos que producen el desastroso 
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sancocho .... Y asi, cada ingrediente negativo encontrado, tenia en el 
pensamiento espaillatista, su antidoto solucionador. 

Dentro de esa logica comparativa del espejo o los reflejos de la 
sociedad ideal que tanto aspiraba y la cruda realidad que tantas 
preocupaciones le provocaba, Espaillat vivio en un eterno conflicto 
personal, politico e intelectual. Esa situacion le hizo ser a veces 
erratico e incluso cruel a veces en sus apreciaciones sobre la cultura 
dominicana. Sus ideas sociales son un reflejo fiel de esos vaivenes 
intelectuales y animicos de nuestra figura. 

3.1. Caracteristicas de los dominicanos 

"Los dominicanos tenemos algunas cosas que en realidad nos son 
particulares; tales como la de creernos mas valientes que todas las 
demas razas de la tierra, e inferiores, al mismo tiempo, respecto a 
todas las demas cualidades; en hacer apreciaciones a cual mas 
inexactas sobre las cosas de nuestro propio pais ..." 178 

Conocedor profundo de la historia dominicana, lector compul'si- 
vo y admirador incuestionable de esas nuevas ideas liberales y posi- 
tivistas que se expandieron como polvora por toda America, Espai- 
llat entendia perfectamente que la situacion dominicana era el 
producto de una historia colonial de marginacion y exclusion. Fui- 
mos abandonados por Espana colonizadora, porque su prioridad era 
atender las necesidades de los virreinatos del continente, entre ellos 
los de Mexico y Peru. Fuimos excluidos de los pocos, muy pocos, 
beneficios coloniales, pues estos no llegaron casi nunca a las colonias 

- 4 .  

antillanas. 
La situacion de pobreza que vivia el pais en el ano de 1875, 

momento crucial en el desarrollo de su pensamiento, no era resulta- 
do del azar. Cien anos de miseria habia atravesado la isla despues de 
que Osorio cumpliera el mandato real de las devastaciones en el siglo 
XVII. Nuevas miserias con la "Espana Boba", luego que la parte Este 
"recupero" su condicion de colonia espanola gracias al "triunfo" de 
los luchadores de la "Reconquista". Veintidos anos de dominacion 
haitiana, una guerra de independencia, siguieron caracterizando el 
doloroso trayecto de la historia nacional, proceso que culmino con el 
enfrentamiento intraregional, intracaudillista y dicen algunos, in- 
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terideologico, pues existian posiciones ideologicas distintas. Lo 
cierto es que la situacion que se presentaba era el logico producto de 
coordenadas extremadamente dramaticas. Toda esa historia, desde 
que llegaron los espanoles hasta ese 1875 de crudas luchas politicas 
entre grupos adversarios, podia entenderla muy bien Espaillat. 
Tenia la formacion y la inteligencia para saberlo, interpretarlo, y 
mas aun, proponer nuevos caminos. 

Lo que no alcanzaba a entender Espaillat, y creo que nunca llego 
a hacerlo, era el por que, si los dominicanos estabamos sumidos en el 
fango, en la miseria profunda, en la violencia, no haciamos nada para 
salir de esa situacion; muy al contrario, segun la optica de Espaillat, 
era tal nuestra inconsciencia que en vez de sacudirnos ante la domi- 
nacion o el sometimiento, eramos capaces de volver sumisamente al 
poderoso que nos maltrataba: 

"Pero, es el pueblo dominicano para ciertos hombres? 
Todo lo peor que puede haber sobre este laneta: perezoso cual 
ninguno, revoltoso corho ningun otro, am icioso sin igual, pillo 
sin comparacion, inconsciente como lo que tan mal lo han 
apreciado y juzgado. uso puede hacer de la libertad un 
pueblo como este? Esto han dicho y diran los sabios miembros 
de la rutina ..." 179 

Su conviccion de que un orden justo y bueno era tan fuerte, que 
en medio de la voragine que se desprendia de las crueles luchas 
politicas por arrebatar el poder al grupo adversario, hizo su opcion y 
no desmayo nunca en defenderla: 

"Sin embargo, preferimos pasar por visionarios prefiriendo el 
calificativo de teorico al de explotador, el de iluso al de 
corrompido, y optando por el papel de victima entre el de esta y 
el de verdugo".180 

El desconcierto de nuestro Espaillat se acrecentaba cuando veia 
que si uno de los ciudadanos dominicanos alcanzaba a sacudirse esa 
modorra existencial heredada, tomaba conciencia de su propia reali- 
dad, decidia combatir con la desidia y trata6a ion insis- 
tencia y entusiasmo de aunar esfuerzos con otros ciudadanos, propo- 
niendo soluciones practicas y concretas a algunos de los multiples 
problemas basicos que tenia el pais, solo obtenia como recompensa 
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de ese esfuerzo la burla, la indiferencia y los enfrentarnientos de 
aquellos que se sentian atacados con su posicion. 

LA situacion era mucho peor a h . - ~ n  medio de sus (nuestras) 
desgracias, los dominicanos eramos seres capaces de reimos de ellas, 
tanto, que podiamos hasta celebrar con fiestas su llegada. Quizas 
reflejando en esas opiniones su propia experiencia, mejor dicho sus 
propias frustraciones, escribio desalentado lo siguiente: 

"Que la agricultura es la fuente de la riqueza publica; que las 
buenas vias de comunicacion son la primera palanca para 
promover el aumento de la produccion; que la instruccion 
publica es esto y lo otro. Y la agricultura sigue en el mismito 
estado de atraso; y los caminos han seguido de mal en eor; y en f cuanto a la instruccion publica, se ha desarrollado e deseo de 
aprender, ,y esto de una manera sorprendente, pero no estamos 
como estabamos; y asi seguiremos, si no procuramos hacer 
maestros y maestras; y al fin tendremos que echar mano de los 
primeros que se nos presenten, aunque sepan menos ue sus 9 alumnos. Y no tenemos una sola caja de ahorros donde a clase 
pobre pueda depositar sus pequeiias economias aprendiendo 
indirectamente a ser menos viciosa, y contribuyendo de un 
modo insensible, pero seguro, el aumento del capital de la 
Nacion; pero en cambio tenemos muchisimas casas de disipacion. 
No importamos arados ni ninguna clase de instrumentos de 
agricultura; pero en cambio, traemos grandisimas cantidades de 
revblveres. Y marchamos como borrachos, dando de a ui y de 
alli; consumiCndonos poco a poco por esa (...) enferme ad, que 
tal lo es, y que se llama el dolce far niente." 181 

B 
Su asombro se fue convirtiendo en enojo con el paso del tiempo. 

En medio de sus lamentos, como hemos repetido en multiples 
ocasiones a lo largo de este trabajo, Espaillat era capaz de hacer 
fuertes criticas a la realidad heredada, pero era tambien capaz de 
proponer inmediatamente, soluciones, o alternativas de solucion, y 
cuando las soluciones eran muy dificiles de vislumbrar, al menos 
sugeria ideas para que los demas pudiesen tener ante si caminos 
diferentes para enfrentar sus problemas. Pero a fuerza de criticar- 
reponer-&icar, y ver que laviolencia politica permanecia, que las 

fuchas entre los caudillos se agudizaba en vez de disminuir y que la 
miseria acrecentaba, se preguntaba una y otra vez, como buscando 
sin resultado una respuesta satisfactoria: 
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";Cree usted Dor ventura. aue en una sociedad adormecida como 
1; nuestra, qk no despieka de su habitual letargo sino para 
asistir a algun baile, ir a los gallos (a las academias) o a hacer una 
revolucion; donde todo esta por hacerse, y donde se espera ue 9 las cosas se hagan por si mismas, sea empresa facil conmover as 
gentes y decidirlas a hacer algo en pro de la comunidad, por mas 
que, trabajando en provecho, en su porvenir y el de sus fa- 
miliares?" lu2 

Se preguntaba que hacer ante una sociedad que se sumergia en la 
mas cruel indiferencia, que era sorda a los reclamos y propuestas que 
formulaban muchos. Desconcertado y sin respuesta se encontraba 
nuestro Espdlat cuando constataba que despues de haber escrito y 
"vuelto a escribir", para usar sus propias palabras, no encontraba 
respuestas ni resultado alguno a sus sugerencias, ni siquiera para 
disponer de una sola muestra de aliento que le permitiera continuar 
en su predica infinita: 

"Digame francamente Maria, despues que ud. haya escrito y 
vuelto a escribir sobre la administracion de justicia y las 
penitenciarias, sobre las escuelas normales y las cajas de ahorro; 
sobre la agricultura sin riego y sobre las necesidades de sacar agua 
de las entranas de la tierra, so pena de ver esto transformado 
dentro de poco en un verdadero desierto, y despues que ud. haya 
agotado, en una palabra, el repertorio de toda clase de mejoras 
(. . .) que puedan sacar la sociedad dominicana del estado de ridicula 
apatia en que vive perfectamente satisfecha; despues que ud. haya 
escrito centenares de articulos, y que eche de ver que el pelo se le 
va encaneciendo, las arrugas rincipiando a afear su rostro, la 
vista cansandosele y el animo f f  aqueandole; entonces le pregunto, 
que averigue ud. que las cosas estaran como se estan ahora, 
principiara ud. en las mismas letanias?" lE3 

Desalentado por momentos, no desmayo en sus convicciones. 
Prosiguio haciendo propuestas y trabajando por el pais. No fue hasta 
el final de sus dias que Espaillat dejo que le arroparan las desilusiones. 
Mientras mantuvo la esperanza en las posibles transformaciones que 
podrian producirse en su querido pais, los desconciertos, confusiones 
y turbaciones que le provocaba la apatia del pueblo, eran transito- 
nos. Su espiritu, su deseo de ver materializar muchos de sus suenos 
se impusieron a las frustraciones. Siguio, como antes y como siem- 
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pre hasta el final de sus das, haciendo analisis de la realidad y 
continub tambien en esa practica de caracterizar el ser dominicano, 
"lo dominicano", como el lo definia. 

La violencia permanente desarrollo, afirmaba Espaillat, un falso 
A 

sentimiento de valentia, rasgo que se constituyo, segun su con- 
cepcion, en una de nuestras principales peculiaridades. "Los domini- 
canos, decia, tenemos algunas cosas que en realidad nos son peculia- 
res, tales como la de creernos mas valientes que todas las demas razas 
de la tierra, e inferiores, al mismo tiempo, respecto a todas las demas 
cualidades, en hacer apreciaciones a cual mas inexactas sobre las cosas 
de nuestro propio pais ..." la4 . 

Intentando no defraudar su actitud positiva ante la vida y el 
destino de su patria, concluyo sus reflexiones sobre el ser domini- 
cano, y afirmo sin miramientos, que a pesar de todos los pesares 
eramos seres que en medio de nuestras propias desgracias habiamos 
aprendido, a fuerza de muchos tropiezos, a amar nuestra libertad: 

"No creo que nuestro pueblo sea tan perverso como se le ha 
querido suponer, ya sea con las miras de tiranizarlo, ya con las de 
ocultar una profunda y vergonzosa ignorancia en politica. Creo 
pues, que la principal aspiracion de nuestra sociedad es de la 
libertad." 

En ese vaiven de esperanzas y desesperanzas se desenvolvio el 
sentimiento, mas que pensamiento, de Espaillat sobre sus conciu- 
dadanos, esos seres que les toco el gentilicio de dominicanos, que 
tantos momentos de preocupacion provocaron en Espaillat durante 
toda la trayectoria de su vida. 

3.2. La educacion: elemento basico del fortalecimiento 
democratico. 

"En el curso de la historia de nuestras nacionalidades, en el seno 
de las sociedades latinoamericanas, la obra, aun incauce de las 
corrientes directoras del espiritu de los pueblos, ha recibido a 
veces el impulso que siempre ha necesitado para realizarse, por el 
esfuerzo de hombres de pensamiento que han sido al mismo 
tiempo hombres de accion; hombres que han sabido conservar la 
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limpidez de su espiritu, el estoicismo de su virtud, la integridad de 
su personalidad simbolica, en la lucha fatigosa e incesante con el 
medio rebelde, contra los intereses creados, contra los esfuerzos 
de la rutina por detener el movimiento renovador; apostoles que 
han exaltado y sostenido con vigor heroico los derechos del ideal 
incorruptible." 

Al leer estas reflexiones tan dramaticamente concluyentes de 
C a d a  Henriquez Urena me asalto a la memoria, de forma casi 
inmediata, la figura de Ulises Francisco Espaillat y la trayectoria de 
su vida. Despues comprendi que como el existieron otros tantos que 
intentaron vivir consecuentemente con las ideas que defendian. En 
cada pais de America nacio un ser humano que asumio como suya la 
tarea de la modernidad positiva, la cual, a pesar de sus muy peligrosas 
conclusiones, contribuyo al progreso del Continente, pero sobre 
todo se interpuso a la dominacion conservadora, tan profundamente 
arraigada en toda la geo rafia latinoamericana. Una de las tareas que 
ese grupo de intelectdes aefinio como de altisima prioridad en el 
proceso de reconstruccion y modernizacion de America, fue sin 
duda alguna la educacion. - 

Benito Juarez paso a la historia mexicana como uno de los 
principales politicos defensores del orden y .el progreso. Formo 
parte de esa gran masa de politicos latinoamericanos que hicieron 
suyos los postulados de las teorias positivistas y liberales. Como 
buen seguidor de estas posiciones, defendia que la educacion consti- 
tuia el principal instrumento para la superacion del atraso. En 
diciembre de 1867, pocos meses despues de haber asumido la presi- 
dencia, formo una comision de alto nivel cuya mision era la de 
proponer una reforma educativa amplia y prof&da a todo el sistema 
educativo mexicano. Esta comision estuvo integrada por los mas 
brillantes intelectuales mexicanos del momento: Eulalio M. Ortega, 
Pedro Contreras Elizalde, Ignacio Alvarado, Francisco Diaz C. y 
Gabino Barreda. 

De este grupo de hombres se destaca, sin lugar a dudas el nombre 
de Gabino Barreda, ese gran positivista mexicano, de solida for- 
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macion academica. Como dice Leopoldo Zea, Barreda "hace de la 
historia de Mexico un eslabon de la historia de la humanidad, se& 
la tesis del positivismo comtiano". 188 Por esa dimension trascenden- 
tal dedicamos algunos parrafos especiales a ese singular intelectual 
mexicano. 

El proyecto educativo de Barreda parte de varias premisas. Una 
de ellas, la libertad, es considerada por el, unicamente como un 
principio Util. Ese precepto, dice el intelectual mexicano, aunque 
forma parte del credo liberal, tiene sus limitantes, pues en determina- 
das circunstancias necesita de ciertas regulaciones. La segunda de las 
premisas que defendia Barreda, quizas la que mayor pasion concitaba 
en sus pensamientos, era la planificacion educativa, unica forma, 
defendia convencido, de poder combatir la anarquia de los mexi- 
canos. De esta manera, afirmaba, se le proponian a los mexicanos 
nuevas creencias, ya que para el logro de un orden social nuevo y 
diferente se hacianecesario el abandono de toda concepcion sustenta- 
da en el escepticismo y la intolerancia. La tercera premisa partia del 
hecho de ue lo importante en ese proceso de transformacion de la 
mentalida B de los mexicanos, no era la imposicion de las nuevas 
ideas, sino sobre todo el convencimiento sobre la justeza de las 
nuevas ideas y posiciones. Convencimiento antes que imposicion era 
la maxima de Barreda, un principio que quiso aplicar nuestro Espai- 
llat en la Republica Dominicana. 

Partiendo de esas tres premisas, Barreda propuso su Plan de 
Instruccion Publica 189, en el cual plasmaba su conviccion de que la 
educacion era el mejor sosten ara el establecimiento de una sociedad 
diferente. Orden era para e Y su palabra magica. Decia que solo 
cuando en las mentes se desarrolle el orden, cuando en el espiritu 
reine el orden, podra existir orden en las sociedades. En su modelo 
educativo favorece la instruccion publica, pues no solo se instruye a 
los mas pobres, sino que es la garantia para que se mantenga la paz 
social. 190 

18%idem, p. 57. 
SUS trabajos fueron publicados bajo el titulo de "intruccion Publica", publicado en el 
Tomo 1 de la Revista Positiva, Mexico, 1901. Cf. Leopoldo Zea, El Positivismo .... op. cit. 

Is0 En una carta que Gabino Barreda le envia en octubre de 1870 a Mariano Riva Palacio sobre 
la instruccion preparatoria, se resume el pensamiento educativo de ese gran pensador 
positivista mexicano. Convencido positivista, ddensor de laeducacion como instrumento 
expedito para el orden social afirmaba: "No basta para uniformar esta conducta con que 
el Gobierno expida leyes que lo exijan; no basta tampococon que senos quiera aterrorizar 



Las ideas de Barreda, aunque fue quizas el intelectual que mas 
desarrollo su pensamiento y significo un hito en el pensamiento 
educativo latinoamericano, no constituyeron un patrimonio exclusi- 
vamente suyo. Otros ensadores latinoamericanos, al igual que el, P intentaron seguir y ap icar en sus respectivas naciones el pensamien- 
to comtiano en materia educativa. Como muy bien afirma Camila 
Henriquez Urena, en nuestra America Latina aparecieron muchos 
intelectuales que como el defendian el positivismo como un credo 
incuestionable: 

"Tales fueron Sarmiento, el luchador formidable, estadista' y 
educador; Luz y Caballero, fecundo en la obra y magno en el 
ejemplo; Jose Antonio Saco, vigoroso y multiple en la actividad; 

magnetico, perseverante en el 
Marti, espiritu de vuelo soberano, heroe 
y en el campo de batalla ..." 19' 

Todos ellos intentaron hacer adaptaciones a sus realidades, y en 
ese proceso de "criollizacion", nacieron algunos hibridos muy espe- 
ciales y dificiles de descifrar. Los positivistas no fueron los respon- 
sables de esos fenomenos. La tradicion caudillesca, muy enraizada en 
la vida de nuestros pueblos, la presencia de un sector conservador 
con suficiente poder politico, economico y social, enemigo de los 
cambios que supusieran una perdida de sus privilegios, se presenta- 
ban con adversidades tan grandes que era dificil, muy dificil que el 
pensamiento positivo puro pudiese desarrollarse. 

Las nuevas ideas educativas, con sus violentos opositores, se 
esparcieron por el continente desde Mexico hasta Argentina, atrave- 
sando de forma zigzagueaste el Caribe y America Central. Jose Pedro 
Varela, de Uruguay, en su libro "La Legislacion Escolar", publicado 
en 1876, enfrento abiertamente a los caudillos y a ese grupo de seudo 
intelectuales que el ironicamente denominaba los "doctores". Estos 

con penas mas o menos terribles, o halagar con recompensas infinitas en la vida futura, 
como lo hace lareligion. Para que la conducta practicasea, en cuantocabe, suficientemente 
armonica con las necesidades reales de la sociedad, es preciso que haya un fondo comun 
de verdades de que todos partamos, mas o menos deliberadamente, pero de una manera 
constante. Este fondo deverdadesque nos han deservir de punto departida, debe presentar 
un caracter general y enciclopedico, para que ni un so lo hecho de importancia se haya 
inculcado en nuestro espiritu sin haber sido antes sometido a una discusion, aunque 
somera, suficiente paradarnos a conocer susverdaderos fundamentos.". Cf. LeopoldoZea 
(compilador), Pensamiento Positivista Latinoamericano, Tomo 11, op. cit., p.15. 

lP' C a d a  Henriquez Ureiia, op. cit., p. 16.,, 



dos grupos antagonicos, en una alianza sorprendente, enfrentaron a 
los positivistas con el unico proposito de conservar sus privilegios. 
Su analisis resulta conmovedor: 

"A pesar de esto, la influencia del contacto con los centros de 
civilizacion mas adelantados, se ha hecho sentir tambien, como 
en la vida economica, en la vida politica (...). Es al llegar a este 
punto que se engrana en el rodaje de los caudillos lo que se llama 
entre nosotros los Doctores. Es decir que una instruccion 
extraviada por falsos principios, se une a la ignorancia secular de 

para continuar la obra de nuestras 
tanto mas sensibles, cuanto que ni los 

como clases, obran con el proposito 
del mal proceder, sino, al contrario, res ondiendo a sentimientos 
patrioticos, pero extraviados. Un do E le esfuerzo es necesario 
realizar, ues, para destruir la ignorancia de las campanas y de las P capas in eriores de la sociedad: el otro para destruir el error que 
halla su cuna en la universidad y que arrastra en pos de si a las cla- 
ses ilustradas, que intervienen directamente en la cosa publica."192 

El Caribe hispanico se sumo tambien a esa corriente. Enrique 
Jose Varona, un intelectual cubano, educador nato, enarbolo cbn 
pasion los principios positivistas y liberales de la educacion. Abogo 
por la creacion de un estado y una educacion anticlerical. Con 
extremada vehemencia defendio la posicion de que no se proclamara 
una religion oficial, pues el resultado de esa opcion "traeria como 
corolario una clase sacerdotal privilegiada; es decir, organizada para 
resistir con todo su enorme poder a las innovaciones del pensamien- 
to, por las cuales se transforman y mejoran las sociedades ..." 193 
Propiciador del axioma "libertad y progreso", buco  por todos los 
medios que la educacion fuera el soporre para su materializacion: 
"...educar, desde un punto de vista comprensivo, no es nada menos 
que intervenir en la adaptacion del individuo al mundo circunstante 
y a la sociedad, facilitarla y dirigirla, para procurar que la ineludible 
ley de seleccion se convierta en instrumento de progreso personal y 
colectivo. Con este dicho esta que el problema de la educacion, la 
manera, los procedimientos, el contenido y el fin de la educacion han 

192 Jose Pedro Varela, Ld Leghldcwn Escohr, en Leopoldo Zea, Pensamiento Positivista 
Latinoamericano, op. cit., p. 45. 

19' Zea, Efpensdmiento ..., Tomo 11, p. 34 



de cambiar forzosamente con el transcurso y las vicisitudes (sic) del 
tiempo ..." 19' 

Las otras dos naciones que compartian con Cuba la herencia de 
una historia en comun, Puerto Rico y Republica Dominicana, parti- . .  . 
ci aron tambien en esa fiesta positiva y positivista por una nueva 
e 1 ucacion. Gracias a Eugenio Maria de Hostos, ese "atleta infatiga- 
ble del bien y el mal en la contienda ruda, firme en el empeno, 
intachable en la conducta",195 los habitantes de esos dos lares, no 
estuvimos marginados de ese proceso que en su momento significaba 
casi un canto, a veces un grito de lamento, al deseo de transformacion 
social auspiciado por algunos sectores sociales. A juicio de Camila 
Henriquez Urena el papel de Hostos trascendio la geografia de esas 
dos pe uenas naciones del Caribe, su papel fue tan trascendente 
como e 'f que desempeno Barreda en Mexico. 

Hostos fue contemporaneo de Espaillat, pero a diferencia de este 
tuvo el privilegio de vivir a todo lo largo del siglo XIX. La muerte le 
so~rend io  en 1903, despues de una prolifera vida intelectual y 
polit ica. 

El pensamiento hostosiano es vasto, rico y diverso. Se destaco no 
solo como un teorico de la educacion positivista caribena, sino 
tambien como un profundo pensador de politica y sociologia, y mas 
aun, como un intelectual capaz de concebir proyectos que guiaran la 
accion del movimiento liberal antillano, como vimos en paginas 
anteriores. 

Hostos recibio influencias de movimientos filosoficos muy di- 
versos, el positivismo comtiano y el neokantismo, pero no seria 
justo ni exacto ubicarlo como un simple receptor de influencias e 
ideas. Camila Henriquez Urena lo define como "un racionalista y 
.umonista, con fases de idealismo y de finalismos etico inspirado en 
Kant y con el apoyo de una fe profunda en la ciencia y en el metodo 
moderno." 196 

19' Ibidem, p. 65. 
El pensamiento educativo hostosiano fue profundamente estudiado por Camilia Henri- 
quez UreIia; del cual la Comision del Sesquicentenario de la IndependenciaNacional hizo 
una reedicion. No hacemos una gran referencia al pensamiento de Hostos porque esa no 
es la intencion de nuestro trabajo. Buscamos solo ubicar en su justo contexto las ideas de 
Espaillat, y en este particular caso, las ideas educativas de Espaillat. Cf. C a d a  Henriquez 
UreIia, op. cit. 
Ibidem, p. 52 



Sus ideas pedagogicas fueron ex uestas de manera dispersa en 
varios trabajos 19'. Hostos defendia e l' dogma "Educar la razon segun 
la ley de la razon" porque estaba convencido de que la razon es a 
quien se dirige el esfuerzo del conocimiento, pues es como una 
especie de organizacion completa, "un verdadero organismo cuyas 
partes todas estan intimamente relacionadas entre si ..." 19* 

Entendia Hostos que la educacion individual permitia el desa- 
rrollo del individuo y su adaptacion al medio; una adaptacion que 
contenia tres esferas vitales, a saber: la moral, la intelectual y la fisica. 
Estas esferas debian a su vez encauzar el desarrollo natural en ar- 
monia con los fines e ideales de la sociedad en que se desenvolvia. 

Abogo Hostos por una pedagogia cientifica-que se sustentaba en 
seis elementos: el preestablecimiento de los conocimientos que han 
de comunicarse, el estudio y conocimiento de las funciones y activi- 
dades de la razon; seguir el orden natural de la razon; aplicacion de 
un metodo que permita la aplicacion sucesiva de los conocimientos; 
prefijarse un sistema ue permita segui;r el ritmo impuesto por la ro- 
pia naturaleza y, fin 9 mente, el desarrollo del metodo natural B e la 
razon que contiene modos, "medios o metodos particulares que son 
y deben ser en realidad los recursos practicos a que se apele para apli- 
car el sistema filosofico que se haya concebido y para exponer el m& 
todo natural, o lo que tanto vale, el conjunto de medios de que la na- 
turaleza se ha valido para organizar el entendimiento humano y para 
dirigirlo en busca y adquisicion de nociones y conocimientos". 199 

Podriamos continuar exponiendo el rico legado hostosiano en 
materia educativa, ero no es nuestra intencion. Un analisis exhausti- B vo de las ideas pe agogicas de Hostos implicaria una investigacion 
especial sobre el tema, e incluso en los ultimos anos varios trabajos en 

"' Carnila Henriquez Ureiia dice al respecto: "Tarea de gran dificultad es la de reunir en 
sintesis la doctrina educativa de Hostos, porque, como queda dicho, el notable educador 
no formulo en obra alguna suexposicion completa. Hemos tratado de construirla con los 
datos recogidos en sus obras pedagogicas, especialmente las breves lecciones de Ciencias 
de la Pedagogia y la Historia de la pedagogia; las Memorias sobre educacion, escritas y 
presentadasen Chile; elpequeflolibro Losfrutosde laNormal,elProyectode Ley General 
de Ensenanza Publicaen Santo Domingo y sus discursos y articulos sobre educacion.", op. 
cit., p. 73. 

19' Eugenio Maria de Hostos, "Ensayos Didacticos", Edicion conmemorativa del Gobierno 
de Puerto Rico, La Habana, 1939, pp. 9-17. Cf. Angel Lopez Cantos, Eugenw Mmu de 
Hostos, op. cit. 

19' Hostos, "Ensayos Didacticos", en Angel Lopez Cantos, op. cit., p. 30. 



torno al tema han sido publicados por investigadores dominicanos y 
extranjeros. Solo pretendiamos exFoner parte del pensamiento edu- 
cativo de Hostos como ambientacion al es iritu educativo positivista 
que se genero en nuestro pais, y que eY, sin duda alguna, fue el 
principal propulsor. 

A pesar de que para 1872 Hostos ya habia escrito y publicado 
algunos trabajos en materia pedagogica en Chile, como por ejemplo 
"La ensenanza cientifica de la mujer", realmente desarrollo su 
actividad educativa en la Republica Dominicana en la decada del 80 
del siglo pasado, algunos anos despues de haberse producido la 
muerte de Espaillat. 

Espaillat se nutrio de esos autores contemporaneos suyos que 
fueron responsables de las reformas educativas en muchos paises de la 
region. Supo nuestro intelectual intuir, enriquecer su reflexion, 
fortalecer algunas ideas, desdenar otras tantas, gracias al bullir perma- 
nente de esa batalla-reflexion pedagogica que se libraba en el conjun- 
to de paises de America Latina. 

Haciendo un balance al pensamiento de Espaillat, su reflexion 
tendio mas a la formulacion de propuestas politicas. El ambito 
economico, como vimos en el punto anterior, y el desarrollo de 
propuestas de orden social fueron mas escasas y menos elaboradas. 

Asi como la idea del progreso era una constante repetida hasta el 
cansancio en cada uno de sus trabajos y en cada una de sus alocu- 
ciones, la necesidad de educacion de los pueblos del mundo para 
trillar el camino hacia esa civilizacion tan ansiada, la falta de edu- 
cacion del pueblo dominicano, la precariedad del sistema educativo 
dominicano, la falta de preparacion de los trabajadores de la ensenan- 
za, tambien ocupaban un lugar preponderante en sus discursos. Sin 
embargo, no elaboro ninguna propuesta importante en materia edu- 
cativa, muy diferente a las muy bien elaboradas tesis propuestas en 
materia politica. 

No escribio ningun tratado educativo, pero sus reflexiones, dis- 
persas, es cierto, constituyen una fuente de referencia sobre las ideas 
educativas presentes en la intelectualidad liberal-positivista dominicana 
del siglo XIX. A decir verdad ningun intelectual dominicano de la 
epoca supo o no pudo, elaborar propuestas concretas ni acabadas 
para reestructurar y reorientar la educacion dominicana. La tarea la 
realizo Hostos en la decada del 80, para lo cual utilizo, sin ninguna 
duda, los analisis y reflexiones de nuestro Sarmiento. 



Su reflexion educativa partia de lo que el denominaba esa "noble 
aspiraci6n de nuestro pueblo", esa "sed de ensenanza" que por no ser 
cumplida se mantenia inalterable a traves del tiempo, y que era mas 
intensa "en la clase pobre de nuestro pais ..." 2w En un intento de auto 
responder a sus propias conclusiones, de que los dominicanos se 
habian acostumbrado a la ignorancia y a la miseria, afirmo en una 
oportunidad que "nuestro pueblo ha sido siempre mal juzgado por 
nacionales y extranjeros", pues muchos se habian dado a la tarea de 
decir "cosas poco halaguenas". Una de esas afirmaciones, continuaba 
Espaillat su reflexion, era que los dominicanos constituian un pueblo 
"muy apatico, y que ve con demasiada indiferencia la instruccion". 
Se so rendia de esa conclusion, 'la cual, en momentos de su propio 
ciclo T epresivo el mismo sustentaba, afirmando a toda voz que muy 
por el contrario "a nuestros conciudadanos los devora el deseo de 
aprender.'' 201 

La realidad sin embargo daba razon al Espaillat pesimista. En los 
legajos de Justicia e Instruccion Publica, aparecen testimonios que 
crudamente niegan esas afirmaciones alegres del deseo de aprender de 
los dominicanos. En una correspondencia del Sr. Jose ~ o a ~ & n  
Ramirez, responsable del Ayuntamiento de Jarabacoa, exclamaba 
con tristeza que la escuela de la comun no habia podido comenzar el 
17 de agosto de 1867, tal y como lo habian dispuesto las autoridades 
de educacion, porque los padres no habian mandado sus hijos a la 
escuela. Rogaba el funcionario para que las autoridades correspon- 
dientes instruyeran al Comandante de Armas de la comunidad para 
que obligara "a aquellos habitantes a presentar sus ninos ..." a la 
escuela. 'O2 La situacion se repetia en poblados mas lejanos. En 
Samana, por ejemplo, Jose Acosta, Gobernador de la provincia en 
1867, escribia a las autoridades educativas que las escuelas de la 
comun habian podido comenzar el ano escolar, pero con muchas 
dificultades "motivado a que los padres demuestran mucha indiferen- 
cia para enviar sus hijos, advirtiendo que estos son de los campos 
pues los del pueblo estan ya todos en clase." 203 

Buen discipulo de los postulados del positivismo liberal domini- 
cano, Espaillat afirmaba, como otros tantos, que "los conocimien- 

'O0 Escritos, p. 186. 
201 Ibidem, p. 117. 
'O2 Justicia e Instruccion Publica., Legajo 4,1867, AGN, Santo Domingo. 
20' Justicia e Instruccion Publica., Legajo 4, AGN, Santo Domingo. 



tos" formaban "parte del capital de una nacion". Y como axioma 
indiscutible concluia su reflexion diciendo sin rubor: "Es cierto que 
tratandose de individuos aislados, no puede asegurarse que las rique- 
zas hayan de acompanar a los hombres de talento o instruidos, pero 
hablando de una nacion, puede establecerse como axioma que -si es 
ignorante- no saldra nunca de la miseria". 204 

Reiterando su conviccion de ue la modernidad civilizadora 
requeria de un profundo proceso e 1 ucativo para construirse, man- 
tenerse y sobre todo para ser dirigida, abogo siempre porque los 
buenos gobernantes y todos los que junto al mandatario se ocuparan 
de "la cosa publica", se convirtieran en defensores de ese proceso de 
modernizacion, para lo cual era imprescindible que desarrollaran y 
cultivaran "con todo esmero sus facultades intelectuales." Agregaba 

1 ue esos gobernantes ademas de "instruidos e ilustrados debian ser 
eben ser jovenes (jovenes de espiritu)", ues nada era mas natural P que ese trabajo se le encomendara "a aquel a porcion que mas se haya 

distinguido por sus desvelos y constante aplicacion al estudio." 205 

Asi definimos su punto de partida, los principios que guiaban su 
pensamiento positivista: educacion para salir de la pobreza, edu- 
cacion para gobernar el pais, educacion para alcanzar la civilizacion; 
y pasamos ahora al diagnostico de la educacion dominicana, ese cruel 
contraste en la realidad y la aspiracion. 

La precariedad existente, la pobreza repartida a todo lo largo y 
ancho del pais, constituia para nuestro intelectual el problema mas 
grande. Se preguntaba Espaillat (como educar en un pais tan pobre? 
La premisa, el punto de partida estaba claro y no habia ningun 
cuestionamiento de su parte: "El pais quiere ademas que la instruc- 
cion publica se desarrolle, y se difunda hasta ponerla al alcance de 
todas las clases de la sociedad. esta pretension, y este querer estan ,Y muy puestos en razon." Despues de esa declaracion de principio, el 
problema se presentaba en como hacerla realidad. Ante la inminen- 
cia de un problema de tal magnitud no tenia Espaillat respuesta 
alguna, solo inquietudes, muchas inquietudes. "Pero la instruccion 
publica, debidamente organizada, cuesta mucho; y el pais esta suma- 
mente pobre; y esta pobre, porque ni trabajan todos, ni el trabajo 
tiene, para ser productivo las condiciones precisas que debe tener". 206 

'O4 Escritos, p. 271. 
'O5 Ibidem, p. 113. 
'O6 Ibidem, p. 317. 



Y tenia mas que razon Espaillat. Los legajos de Justicia e Instruc- 
cion Publica no lo dejan mentir, al contrario, ofrecen una dimension 
de realismo alarmante a la realidad educativa dominicana del si lo 
XIX republicano. Uno de los problemas principales era el an&a- 
betismo, tan grave era que para encontrar sustituto, las autoridades 
no reparaban, ni era su preocupacion, el saber si los candidatos o 
aspirantes a la posicion de maestro tenian los conocimientos basicos 
de las asignaturas a impartir. Les preocupaba unicamente conocer si 
eran hombres de buena reputacion y sobre todo, si esos futuros 
maestros por lo menos sabian leer y escribir, ya que "no es muy 
abundante en este pais ..." 207 

Advirtio ~ s ~ a j l a t  que siendo la instruccion publica un ramo tan 
im ortante para el desarrollo de las naciones, no debia "permanecer P mas en ese estado de atraso y de cuasi estacionamiento ...." 208 En esta 
oportunidad los testimonios le dieron total y absolutamente la razon. 
De nuevo hacemos referencia a las declaraciones del Gobernador de 
Samana. Decia el politico samanense que el problema educativo de 
esa provincia no era por falta de profesor, pues el que tenian les 
cumplia bastante bien. Las dificultades, afirmaba, eran de otra 
indole, por ejemplo, explicaba en su misiva, la falta de "un relox (sic) 
y una campana no le permite fijar justamente las horas de clase; seria 
mui (sic) necesario de una y otra cosa para el exacto cumplimiento de 
su deber...". En otra comunicacion se solicitaba con premura el 
suministro "de moviliario (sic) y enseres necesarios" para las escuelas 
de San Jose de las Matas, Guayubin, Sabaneta, Monte Cristy y 
Dajabon. 209 

El pago de los maestros y funcionarios docentes era otro grave 
problema. Algunos maestros eran pagados por los ayuntamientos, 
pero en el caso de otras provincias obres o no, la situacion se hacia P mas dificil. En Santiago, por ejemp o, la administracion local pagaba 
el salario de algunos docentes, pero hacia falta ayuda para el pago de 
los Directores de la Escuelas. "...se hace indispensable que la nacion 
supla por algun tiempo el costo de sueldos de los directores de 
Escuela, que seran cinco ..." 210 

?O7 Alcaldia de Sabana de la Mar. Justiciae Instruccio Publica, Legajo 5, exp. 1. Junio de 1867. 
AGN, Santo Domingo. 
Escritos, p. 248. 

m Justicia e Instruccion Publica., Legajo 4, AGN, Santo Domingo. 
Justicia e Instruccion Publica., Legajo 4, AGN, Santo Domingo. 







generalidad de la Nacion compuesta en su mayor parte de 
proletarios. Aqui como en todas partes existen grupos que se 
ocupan de dirigir y encaminar las masas; con la diferencia de que, 
en otros paises, esos grupos trabajan a la luz del dia, ex oniendo P ideas y pensamientos, con los cuales persuaden a as clases 
inferiores, a quienes conducen a la casa de Ayuntamientos a 
ejercer los actos de la soberania popular; mientras que aqui, 
trabajan sordamente y en medio del misterio, como si fuesen 
criminales; y sin excusa ninguna en esta situacion, que a todos 
permite la libre discusion." 2u 

Convencido de que en la mayoria de los casos las masas se 
movilizaban en torno a la voluntad de un caudillo "por pura 
ignorancia". 218 Por esta razon, no habia otra salida que su educacion 
politica para poder superar esa conducta de seguir ciegamente la 
voluntad de un politico a cambio de casi nada. Este convencimiento 
de Espaillat fue qizas su mayor aporte, su nota diferente, en.relacion 
a los otros intelectuales que no vislumbraron en la educacion formal 
la clave para la superacion de sus males. 

3.3. El espiritu de asociacion o la garantia de una sociedad 
organizada. 
Uno de los fenomenos mas interesantes de los Ultimos treinta 

anos del pasado siglo fue la conformacion de diversas sociedades 
masonicas, asociaciones culturales, logias, entre otras, que permitie- 
ron que un sector urbano de la sociedad pudiese tener una percepcion 
diferente de la sociedad dominicana. 

Para una sociedad desintegrada, cuyos habitantes estaban inmer- 
sos en la angustia cotidiana de su propia subsistencia, que no habian 
podido desarrollar otros habitos culturales que los que le proporcio- 
naban su roce con la sobrevivencia, el surgimiento de asociaciones 
constituian sin lugar a dudas un salto cualitativo.219 Por esta razon no 
podia Espaillat pasar por alto este acontecimiento, el cual represen- 
taba para el un paso hacia el desarrollo y el despertar de una concien- 
cia ciudadana adormecida por tanto tiempo: 

2L7 Ibidem, p. 253 
218 Ibidem, p. 253 
219 En mi libro sobre Ulises Heureaux hago amplia referencia sobre las asociaciones nacidas 

en el pais a finales del siglo XIX. Senalo tambien el papel que jugaron estas agrupaciones 
no solo en el fortalecimiento de la dictadura, sino y sobre todo, en el enfrentamiento de 
esa misma dictadura. 



"Desearia poder ex resar cuan inmensa ha sido la satisfaccion 
que ha experimenta S o mi alma, al saber yue se fundb una sociedad 
mas (La Uni6n Nacional) en la Republica. La situacion ha 
conseguido un ejCrcito mas, los rincipios y el derecho, un 
abogado mas y la patria, una ta g la mas de salvacion. No 
podriamos, sin incurrir en la nota de ingratos, dejar de tributar el 
mas cumplido elogio a los batallones de valientes que el gobierno 
paga para que sostengan y sellen con su sangre las instituciones 

ero es muy indispensable convenir en que los ejercitos ";; 
poco para impedir, por si solos, la vuelta de las 

revoluciones, que son por desgracia el triste privilegio de los 
pueblos que no han completado su educacion politica." 220 

Embriagado por ese signo, que tanto significaba para el, no 
desmayo nunca en aprobar el surgimiento de organizaciones sociales 
de los ciudadanos cuyos objetivos atuvieran enmarcados en el bienes- 
tar social y cuyas acciones buscaran suplir parte de las deficiencias de 
un Estado Dominicano permanentemente en bancarrota. Repetia 
una y otra vez que ese espiritu de asociacion que se habia despertado 
constituia sin temor a equivocacion "una de las principales palancas 
ue pueden y deben emplearse para promover el adelanto y progreso 

!e un pais. Este es pobre, pero puede y debe ser rico." 
Propugno siempre por el &tablecimiento "hasta en los lugares 

mas apartados del pais" de "innumerables sociedades literarias". De 
esta manera, afirmaba convencido, contribuiriamos "a suavizar las 
costumbres". Estas instancias organizativas de la sociedad civil que 
pro ician el amor por las bellas artes, constituian a su juicio "un 
po 'f eroso elemento de civilizacion". Proseguia su reflexion afirman- 
do que en nuestro pais ese fenomeno era aun mas importante que en 
cualquier parte, porque solo "nos han ensenado a odiarnos reciproca- 
mente". *" Algunos anos despues, esa aspiracion de nuestro intelec- 
tual santiagues se vio colmada. Muchas de esas sociedades sirvieron 
para enfrentar politicamente algunos caudillos, aunque algunas de 
ellas se vieron mancilladas al apoyar los deseos desmedidos del 
regimen autoritario de Lilis. 

no Escritos, p. 353. 
n1 Ibidem, p. 115. 

Ibidem, p. 115. 



3.4. Los medios de comunicacion, vehiculos de difusion de la 
cultura. 

emprender la ardua, dificil y enojosa tarea de instruir 
al pueblo? El mejor medio es el periodico en las verdaderas 
condiciones de tal. La Republica no ha carecido nunca de ellos; 
pero ha sucedido con estos como con ciertas plantas, que nacen y 
aun crecen para en seguida marchitarse y morir. 

Santiago Perez nacido en 1830 en Colombia, fue un periodista y 
educador, representativo del ala radical del movimiento liberal co- 
lombiano que formulo uno de los trabajos mas importantes del 
pensamiento latinoamericano en defensa de la libertades publicas, 
especialmente la libertad de prensa. Fue tal su encono en contra de 
las medidas represivas del gobierno de su pais en contra de los 
intelectuales y periodicos que osaban criticar sus politicas economi- 
cas, que no pudo oner limites ni a sus juicios ni a las consecuencias 
que podrian traer P e sus palabras. Decia que una de las cosas que mas 
molestaba al gobierno colombiano era que periodicos como "La 
Regeneracion" tuvieran vigencia, aun despues de que sus respon- 
sables fueron arrestados y multados. Publicaciones como esas desper- 
taron el gusto por la lectura y encendieron las creencias de ideas 
nuevas, como la libertad de pensamiento. Por esta razon afirmaba 
Perez de forma concluyente, que no podia haber "mordaza ni tan 
grande ni tan fuerte que pueda a un mismo tiempo hacer callar a 
todos los colombianos". El manifiesto le valio el destierro por mu- 
chos anos de su pais amado. 224 

La intelectualidad liberal, positivista o radical, fue ganando cierto 
espacio politico en America Latina, especialmente en lo que se refiere 
al uso de los medios de comunicacion de masas. Para principios de 
los anos 80, segun la proyeccion de Santiago Perez, se podia afirmar 
que en Colombia habia un periodico por cada departamento, lo cual 
constituia una verdadera hazana; unos de corte liberal como El 
Democrata, El Avisador o El Telegrama; otros de corte conservador 
como El Esfuerzo de Medellin, pero todos, con la expresion y 

n3 Ibidem, p. 116. 
n4 Santiago Perez, "El proceso de la Regeneracion (en defensa de la libertad de prensa)", 

tomado de Santiago Perez, Seleccion de Escritos y Discursos, Publicacion de la Biblioteca 
de HistoriaNacional, Volumen LXXXI, 1950, Archivo de 1aBiblioteca Nacional, en Los 
radicdles del siglo XIX, escritos politicos, op. cit. 



difusion libre de sus ideas, habian contribuido a la educacion politica 
de la sociedad colombiana. 

Un pais tan pequeno como el nuestro, con una poblacion que no 
sobrepasaba las 370,000 personas, con un alto indice de analfabetis- 
mo, no se quedo atras. Para 1880 pudimos registrar la existencia de 
mas de 14 periodicos, entre los que podemos citar: La Opinion, XXV 
de Noviembre, El Porvenir, El Tiempo, El Orden, El Dominicano, 
La Patria, El Sufragio, La Union Nacional, El Eco de la Opinion, El 
Democrata, El Correo del Ozama, y El Abolicionista. 

Estos medios de comunicacion, aunque limitados a los centros 
urbanos y a las elites instruidas, se convirtieron en verdaderos ve- 
hiculos de la difusion de la cultura y en transmisores de ideas nuevas 
y frescas en una sociedad anquilosada y maltratada por un caudillis- 
mo regional preponderante. 

Acogiendo o reproduciendo las ideas expresadas por Espaillat en 
sus articulos de opinion, el periodico El Democrata abogaba por una 
ampliacion de los beneficios de la educacion. Dos preguntas simples, 
pero ~rofundamente complejas en las respuestas que demandaba, dio 
inicio a su reflexion: donde vamos?" se pregunto inicial- 
mente el articulista. Luego prosiguio su discurso afirmando que era 
practicamente imposible responder esa pregunta sin antes contestar 
otra: "De todos los habitantes de la Republica sabemos 
leer?" No era posible definir bien hacia donde nos dirigiamos contan- 
do con una poblacion que en su mayoria era analfabeta. Sin embargo, 
en la espera de que se resolviera definitivamente el grave problema 
del analfabetismo, el autor afirmaba que mientras tanto se podian 
difundir y ensenar "doctrinas sencillas y sanas que le impongan de 
sus deberes y derechos, nociones simples que esten a su alcance ..." 225 

El principio de la libertad fue difundido por cada uno de los 
medios que salieron a la luz en ese momento de expansion del 
pensamiento liberal y positivista. El Porvenir se hizo eco de esa 
nocion y durante varias semanas mantuvo una columna fija bajo el 
titulo de La Libertad, en la cual condenaban la esclavitud, sencilla- 
mente porque era (es) imposible "someter el pensamiento, la con- 
ciencia, la opinion ..." ya que estos constituian, dones "preciosos que 
Dios en su sabiuria infinita regala a los hombres como su mas 
precioso talisman ..." 226 

El Democrata, No. 2, 25 noviembre de 1875, AGN, Santo Domingo. 
El Porvenir No. 21 del 21 de mayo de 1873, AGN, Santo Domingo. 
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Los medios dominicanos participaron de forma entusiasta en el 
principio de difusion de las ideas y con ello se hicieron eco de 
importantes postulados liberales: el respeto a la libertad y a las leyes, 
por un lado y la educacion como vehiculo del progreso, por el otro, 
se fueron convirtiendo en corolarios indiscutibles de una labor 
editorial que buscaba convertir a la Republica Dominicana en un 
centro respetuoso y amante del nuevo orden. Quizas entusiasmado 
por ese sorpresivo exito, Espaillat no escatimo palabras ni entusias- 
mo para afirmar que muchos autores "razon tienen en medir la vida 
de una nacion por el numero de sus periodicos, y por la frecuencia 
con que estos ven la luz publica ..." "7 

Fiel al principio de la imperiosa necesidad que tenia nuestro pais 
de que se difundieran por los cuatro costados ese conjunto de ideas 
novedosas que combatirian esa cultura del caudillismo, del clientelis- 
mo politico, de la apatia y la ignorancia, Espaillat abogo, como lo 
hizo Perez en su Colombia natal, por el establecimiento de "un 
eriodico en cada localidad, por insignificante que esta sea". Si para 

rogarlo, decia, era necesario que multiplicaramos "las asociaciones 
que deban establecerlos, propagarlos Y sostenerlos", no debiamos 
dudarlo, solo hacerlo. No teniamos mas alternativa, "algun esfuerzo 
debemos hacer para salvarnos." 228 

Los periodicos tenian una funcion social de vital importancia 
para Espaillat, puesentendia que constituian un mecanismo clave 
para el aprendizaje y la concientizacion de los ciudadanos, ya que 
"quizas sea la conviccion, y no la voluntad, la que nos haga falta". A 
su juicio los periodicos eran "los medios mas rapidos, eficaces y 
seguros que podriamos emplear para propagar y difundir las san& 
doctrinas, preservando asi a la nacion de las asechanzas de los agitado- 
res." 229 

Era tal su profundo convencimiento del rol que debian jugar los 
medios de comunicacion de masas, como los periodicos, que llego a 
afirmar que un pais no podia "progresar sin periodicos, por mas 
favorables que sean todas sus condiciones ..." Comparaba las so- 
ciedades en las cuales abundaban los medios escritos de comuni- 
cacion y las que por el contrario carecian de ellos, asegurando que la 
primera marchaba mucho mejor que la segunda "como el pesado 

n7 Escritos, p. 73. 
22a Ibidem, p. 229. 

Ibidem, p. 229. 



andar de la tortuga comparado con la veloz carrera de un corcel 
arabe ..." 230 

Establecido el incuestionable principio, Espaillat procedio a hacer 
sus criticas primero, sus propuestas despues. Expreso en alguna 
oportunidad su preocupacion por la desaparicion de algunos me- 
dios. Insto a las autoridades a investigar las causas que han podido 
"influir en matar entre nosotros este gran elemento de civilizacion ..." 
Algunos, indico en su analisis, atribuyen esa desaparicion a los 

intereses politicos de algunos gobernantes, quienes "toleraban sola- 
mente los periodicos que se resignaban a ver, no con sus propios ojos, 
sino con los del poder". En su analisis introdujo un elemento objeti- 
vo, los periodicos constituian un mal negocio, "debido al pequenisi- 
mo numero de personas que saben leer ..." 231 - 

Otro elemento que a su juicio influencio notablemente en la vida 
efimera de algunos periodicos, natimuertos por naturaleza, era la 
incomoda presencia del "antinacionalismo deinuchos, que han dado 
en no hallar bien sino lo que se hace en el extranjero." Continuando 
con su linea de pensamiento, indico que otro factor que debemos 
tener muy en cuenta para entender la corta vida de algunos medios es 
la violencia civil. "No deja de haber tampoco quienes crean que las 
frecuentes discordias civiles han sido parte de haber matado el erio- 

uizas no les falte razon." Se hizo eco Espail P at de 
laopinion diSrno, 1 e otros que opinaban ue "si los periodicos que ha tenido 
el pais no han tenido larga vida se 1 a debido a que las materias de que 
han tratado no han sido del gusto de la generalidad, o mejor dicho, a 
que no se ha sabido comprender las verdaderas necesidades de la 
Nacion." 232 

Y como siempre, no podia Espaillat quedase en la mera critica de 
la situacion, hubiera desnaturalizado su propia existencia. Propuso, 
como lo hizo en otras oportunidades, que se realizaran acciones 
concretas para que la labor periodistica en nuestro pais se viese 
colmada de triunfos. Unos triunfos que de materializarse, serian de 
todos los ciudadanos. 

Propuso las siguientes medidas: 

Ibidem, p. 117. 
Ibidem, p. 117. 

"Z Ibidem, p. 117. 



1. Crear una asociacion de los trabajadores de medios de comuni- 
cacion: "Me parece que el unico medio que hay para lograr establecer 
el periodismo sobre bases solidas es fundarlo por medio del espiritu 
de asociacion, es decir, creando una gran sociedad con miembros en 
toda la Republica, con el objeto de contribuir y hacer contribuir a los 
demas al sostenimiento de un periodico que se estableciera con todas 
las condiciones requeridas para asegurarle una circulacion nume- 
rosa." 233 

2. Proponia como su plan maestro la creacion de un periodico 
base que fuera la palanca, el impulso para el surgimiento de otros 
medios. "Mi plan seria crear un solo periodico, ya fuese redactado 
aqui o en la Capital; y probablemente en este ultimo punto, donde 
hay ya creados mayor numero de elementos; para dar a ese solo, los 
recursos y la vida, en una palabra. Una vez este robustecido, seria el 
progenitor de todos los demas que se publiquen mas tarde y que 
sepan reunir las condiciones que pueden exigir las necesidades del 
pais." 234 

'3. Ese primer medio, generador de otros mas, debia, a juicio de 
Espaiuat, "ser muy grande y salir dos veces por semana por lo menos. 
Saliendo mas frecuente, la vida que el comunicaria a la sociedad, la 
recibiria a su turno de esta, y siendo grande, seria variado; condicion 
importante para satisfacer todos los gustos." 235 

4. El contenido del periodico debia versar sobre asuntos "escogi- 
dos con esmero" para "no dar cabida en el periodico a inserciones de 
autores que no sean de primera clase; serian otros tantos modelos que 
podriamos presentar a la juventud estudiosa." 236 

5. Una condicion indispensable que debia preservar el periodico 
era "la moral y la decencia" , pues entendia que al "publico debemos 
ocuparlo con asuntos en los cuales encuentre algun interes por 
pequeno que sea; pero jamas con cosas personales ..." 237 

Una vez expuesto su plan, Espaillat, explcaba con un entusiasmo 
contagioso que si se lograba, "a fuerza de trabajo y perseverancia" 
publicar un periodico "en las condiciones que hemos apuntado", y 

13' Ibidem, p. 117. 
214 Ibidem, p. 189. 
235 Ibidem, p.189. 
236 Ibidem.p.189. 
l'' Ibidem, p.189. 



que la vida del mismo fuese tan siquiera de un ano, "podriamos decir 
que habi-emos logrado' crear el gusto por la lectura, y habremos 
asegurado la existencia a cuantos periodicos haya en lo sucesivo ..." 238 

Cuando finalizo su analisis, luego propuesta, expreso un axioma 
como conclusion. Exhorto a todos los ciudadanos con capacidad de 
hacerlo a comprar los periodicos, pues, decia, ademas "del provecho 
que de ello habreis de sacar necesariamente, contribuireis a hacer 
posible la perfeccion en esta clase." Era ambicioso en su pretension: 
"Compradlos todos, exclamaba con un contradictorio dejo de amar- 
gura y alegria, no reclamamos vuestra indulgencia para nosotros 
solos." 

Invitaba a todos los que contaran con los recursos necesarios a 
"hacer vivir todas las publicaciones nacionales, todo producto de la 
inteligencia que salga a la luz en nuestra patria", pues, aseguraba era 
"el modo de estimular a los obreros del progreso a trabajar en vuestro 
propio bienestar." Fiel defensor de la educacion intento incentivar 
los periodicos, porque estaba convencido que detras de ellos vendrian 
"las escuelas, a estas seguiran los colegios y las Universidades ..." 23? 

Como expresamos en paginas anteriores, Espaillat supo, o por lo 
menos pudo, combinar su convencimiento de la justeza de los plan- 
teamientos liberales y su profundo sentir religioso. Fiel a sus creen- 
cias, abogo por la difusion de las verdaderas ideas religiosas, las que 
incentivarian la fe de los creyentes. Para lograrlo senalo que el 
instrumento mas idoneo, de acuerdo a las exigencias de la moder- 
nidad de la epoca, era un periodico. No se avergonzo de plantearlo 
publicamente, a sabiendas de que muchos de sus homologos eran 
firmes defensores de la libertad de cultos., y sobre todo aguerridos 
criticos de los privilegios de la Iglesia Catolica: 

"Funden, y a la mayor brevedad, un periodico dedicado 
exclusivamente a difundir las sanas doctrinas religiosas, reviviendo 
la fe, ya pronto a extinguirse. Entonces, y solo entonces, podreis 
contar con que la palabra divina, salida de los labios del discipulo 
de Cristo, no seraperdida, como lo es hoy, que se oye de tarde en 
tarde, en un modo en extremo distraido, y por un numero de 

' 

fieles comparativamente pequeno. El periodico religioso llevara 

2'a Ibidem, p. 190. 
Z'9 Ibidem, p. 190. 



al hogar mas apartado del pais las sanas ideas, los principios de 
moral, el amor al projimo y la caridad, base fundamental del cris- 
tianismo, y lo que los periodicos politicos llevara a cabo la revista 
religiosa. Esto no es nuevo. La sociedad moderna, mas que nin- 
guna, debe sus adelantos a la influencia directa del clero." "O 

Si alguna vez Es aillat tuvo un planteamiento coherente fue en la 
urgente necesidad P e difundir la cultura. Tres medios concibio para 
ello: la educacion formal, la educacion politica y los periodicos. 

3.5. El papel de la juventud y de la mujer en el pensamiento de 
Espaillat. 
Teni claro Es aillat que 1 juventud representaba el futuro "...y si 

el porvenir de la R umanidad no dependiese de la juventud, (de quien 
dependeria, pues?" Consideraba que el progreso que ha hecho la 
humanidad a traves de la historia, entendida esta como "la relacion 
cronologica de las luchas qbe el hombre ha tenido ue sostener para 
arrebatar a la naturaleza y uno a uno cada paso que 'L a dado en la via 
del progreso", y, seguia diciendo, lo logico es que sean los jovenes los 
principales responsables de esa transformacion, y no aquellos "cuyas 
fuerzas se encuentran agotadas." 241 Esta afirmacion nos lleva, dentro 
de la logica espaillatista a asegurar que el impulso que necesitan las 
sociedades para avanzar y se r luchando debia venir de los jovenes, 
mas aun son ellos los llama os a "salvar la patria". 242 

Haciendo uso de sus conocimientos de la historia universal, 
recurrio al "derecho constitucional". Segun Espaillat, dentro de esta 
Optica se recomienda que la Representacion Nacional "se componga 
de dos Camaras". La primera integrada de "Jovenes y por con- 
siguiente fogosos" y la segunda de "ancianos y naturalmente calmo- 
sos". Establecida la composicion pasaba a definir la mision de cada 
una de ellas. La primera, "que llamaremos de los Re resentantes" 
tendria como funcion la de "empujar al carro social, !i' levandolo lo 
mas a prisa que pueda; por eso la componen los hombres de los brios 
y de las semi-ilusiones"; mientras ue la funcion de la segunda seria la 
de "moderar, a guisa de freno, el 9 emasiado ardimiento de la prime- 
ra, pasando y meditando con calma las proposiciones hechas alli." 243 

Ibidem, p. 87. 
2" Ibidem, p. 112. 
''? Ibidem, p. 113. 



Convencido de la certeza y justeza de sus planteamientos , ?' quizas res ondiendo a los osados que intentaran criticarla, afirmo 
que esa i S ea no era "hija del diablo", pues la habian propuesto 
"hombres muy sabios". Ratificando sus convicciones, decia que "si el 
Congreso se compusiera de un solo cuerpo y este compuest~exclusi- 
vamente de viejos, no habria que pensar en que el carro se moviera; y 
si por el contrario lo constituyeran solo los jovenes, nos veriamos 
expuestos a verlo caminar tan aprisa que, de tumbo en tumbo, 
vendria pronto a hacerse anicos." 244 Y tenia mucha razon nuestro 
politico, lo ideal era lograr la perfecta combinacion de la energia de la 
juventud, con la experiencia de la vejez. 

Uno de los aspectos mas interesantes de Espaillat fue su concien- 
cia acerca de la marginalidad de la mujer dominicana, y su inca- 
pacidad de expresar sentimientos opiniones, ya que estaba someti- 
da a una cultura basicamente machiista, negadora de su esencia como 
ser humano: "Todo se le ha quitado al bello sexo, hasta el derecho de 
elegir, y, como si no bastara ya de opresion y tirania, hasta de bai- 
lar!" 245 

Reconocio nuestro intelectual el importante papel desempenado 
por la mujer a traves de la historia: "La mujer fue el elemento que 
sirvio para civilizar la Europa barbara de la Edad Media", mas aun, 
convencido estaba nuestro Sarmiento que las mujeres seran las que 
algun dia salvaran "definitivamente la sociedad. 246 

Para superar esa condicion de marginalidad y subordinacion 
recomendaba nuestro Espaillat dos mdidas urgentes: 

1. La integracion de las mujeres a las asociaciones sociales que 
tanto se gestaban en esos anos. "Las asociaciones religiosas darian a 
uds. otros resultados, entre otros el de crear, si aun no lo esta, el 
espiritu de asociacion. Quizas se notaria que, en los principios, 
solamente las mujeres se prestarian a formar parte de estas so- 
ciedades; pero en eso no perderiamos nada". 247 

2. La aplicacion de un proceso educativo especial destinado a 
educar a las mujeres. "!La educacion de la mujer! Eso se queda para 

2" Ibidem, p. 169. 
Ibidem, p. 169. 

24s Ibidem, p. 80. 
2'b Escritos, p. 88. 
247 Ibidem, p. 88. 



gentes como los norteamericanos, que no piensan mas que en vi- 
siones. Es verdad que, bien educada la mujer, la familia andaria 
mejor, y bien gobernadas, las familias, la administracion del Estado 
seria la cosa mas sencilla del mundo." 248 

Una de las cosas mas interesantes del pensamiento de Espdlat 
fue su notable capacidad intelectual para abordar temas diversos, 
complejos y rofundos. La politica internacional con sus con- 

[ secuentes imp caciones en la vida del pais; la politica local en especial 
el enfrentamiento permanente entre las diferentes fuerzas politicas; 
la economia, sus problemas y sus soluciones en el plano agricola, 
industriales o financieros, ocuparon gran parte de su !roduc&n; la 
situacion de la mujer, el papel de la juventud, la difusion de la cultura 
a traves de los medios de comunicacion y el papel que debe jugar la 
educacion en el desarrollo de un pais; todos, o casi todos los ambitos 
de la vida social estaban presentes de forma constante en sus preocu- 
paciones. Un punto de partida y llegada guiaba .su reflexion: la 
libertad, considerada por el como el principio y fin de la convivencia 
humana. 

Al leer estas paginas que retratan el pensamiento de ese hombre 
culto, nacido en una cuna mas que acomodada en una comunidad 
pueblerina caracterizada por su ventajosa posicion economica en el 
pais, que supo imponerse a las embestidas de las circunstancias, nos 
pudimos dar cuenta de dos elementos, claves a mi entender para 
conocer y colocar en su justo lugar la figura de Espdlat. El rimero es 
que nuestro intelectual no solo era un critico mordaz de la realidad 
heredada, sino que era capaz de partir de la critica para llegar a 
elaborar sus propuestas de solucion. Y ese elemento a mi juicio, es lo 
que le coloca en una posicion cimera dentro de la intelectualidad 
dominicana del siglo pasado. El segundo elemento es que Espaillat 
era realmente un ser virtuoso en la mas amplia y compleja acepcion 
de la palabra. Ningun interes personal mediaba en su intervencion 
intelectual o politica. Su preocu acion basica era el pais y sus posibles 
salidas, como lo demostro a to B o lo largo de su fructifera vida. 

Ibidem, pp. 70-71 
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LIBERAL 



CAPITULO VI1 

EL GOBIERNO DE ESPAILLAT O EL ENSAYO 
FRACASADO DE LA POLITICA LIBERAL 
DOMINICANA 

1. Los antecedentes de una decision dificil 
Reitero algunos de los planteamientos ue he ex resado a lo lar- 

go de este trabajo. Despues de 1844, iniciada 7 a Repub P ica Dominicana 
de manera formal, los liberales dominicanos intentaron tener una 
presencia importante en el espectro politico nacional; sin embargo, y 
asi lo evidencian los hechos, fueron los conservadores-anexionistas, 
los que mantuvieron el dominio de la vida politica, a pesar de sus 
multiples fracasos. Acciones puntuales, alianzas infructuosas, derro- 
tas y algunos triunfos constituyeron las principales caracteristicas de! 
proceso en el cual participo ese punado de hombres sonadores que 
aspiraban una democracia al igual que la de las potencias imperiales 
que ellos mismos enfrentaban. Este grupo politico practicamente 
desaparece hasta que se produce el brote rebelde con la Guerra de 
Restauracion. 

La unidad, a veces coyuntural, entre las fuerzas politicas es parte 
de la vida politica misma. El exito de la Independencia se debio, en 
gran medida, a la alianza entre liberales y conservadores. De no ha- 
berse producido, el movimiento en contra deBoyer hubiese fracasado. 

La mentalidad colectiva ha recogido la "Gesta de la Independen- 
cia" como un acto heroico de los dominicanos, personificado en la 
trilogia de los "Padres de la Patria", idea que ha permanecido sin 
ninguna modificacion durante largas decadas en la mente de los do- 
minicanos. Pero esos denominados "Padres de la Patria", fueron tam- 
bien sujetos y objetos de la realidad politica y social. Ramon Matias 
Mella "cooptado" por las fuerzas conservadoras lidereadas por San- 
tana, llego a convertirse en uno de sus hombres de confianza. En 
1854, por ejemplo, fue a Europa como enviado plenipotenciario del 
gobierno santanista, con el proposito de obtener el apoyo de las po- 
tencias imperiales, principalmente de Espana. Por su parte Francisco 
Sanchez del Rosario, nego sus vinculaciones liberales y se sumo al 



movimiento conservador, pero afiliado a Buenaventura Baez. Su 
carta de apoyo de la candidatura de este caudillo es muy elocuente en 
ese sentido.' 

La Guerra de Restauracion fue tambien exitosa por las alianzas 
politicas, alianzas que mas que nada fueron espontaneas. Asumo la 
tesis de Luis Alvarez Lopez 2 ,  en el sentido de que si bien en los 
inicios del movimiento primo el sentimiento liberal de crear una 
nacion libre e independiente y para ello debian enfrentar el poder 
colonial, no menos cierto es que todos los sectores de la sociedad 
(incluidos los conservadores) se unieron en el esfuerzo de derrocar al 
ejercito es anol, una evidencia de que el poder politico no estaba en P manos de os liberales, esta vez en las de Baez, ya que Santana estaba 
fisica y politicamente aniquilado. 

Otro caso interesante de resaltar es el de Jose Maria Cabral. Sien- 
do un importante activista en la Independencia y la Restauracion, se 
paso a las filas baecistas (recordaremos conservadora, antihaitiana y 
ane-xionista) convirtieidose en uno de los hombres de confianza del 
caudillo del Sur, Buenaventura Baez. Segun los baecistas, Cabral se 
paso en 1866 a las filas de Gregorio Luperon, porque no pudieron ser 
satisfechas sus apetencias de poder, pero sobre todo, porque a un so- 
brino suyo no fue complacido con "ciertos pedidos". Sin embargo, la 
explicacion que sobre el hecho ofrece Luperon es muy distinta. A 
juicio del lider azul, Cabral volvio al movimiento liberal porque 
renacio en ese antiguo aliado, y en ese momento nuevo aliado, "el 
sublime sentimiento del patriotismo". 

El 2 de enero de 1874 se produce el fin del llamado Gobierno de 
los Seis Anos de Buenaventura Baez, luego de verse obligado a pre- 
sentar renuncia ante la evidencia de su incapacidad para enfrentar la 
revolucion auspiciada por dos de sus antiguos colaboradores, Ignacio 
Maria Gonzalez y Manuel Altagracia Caceres (Meme) y por un sec- 
tor importante de los liberales, que en alianza tactica y conyuntural, 
se unieron a los dos ex-baecistas con el proposito de derrocar al ene- 
migo comun. Gonzalez y Caceres, lideres principales del movimien- 
to, se autodesignaron, desde el 25 de noviembre de 1873, como los 
responsables del gobierno provisional, practica muy usual en la his- 

' No niega la afirmacion la inmolacion de Sanchez anos despues por su papel destacado en 
la Guerra de Restauracion. 
Cf. Luis Alvarez Lopez, Dominacion Colonialy Guewa Popular. 1861-1865, Santo Do- 
mingo, Edicion de la UASD, 1986. 



toria politica del siglo pasado, y se hicieron llamar los "Generales 
Encargados del Poder Supremo de la Nacion". 

~a-situacion del pais ieguia su ritmo acostumbrado de inestabili- 
dad politica. Las pugnas entre Meme Caceres y Gonzalez coronaron 

lideres no desmayaron en satisfacer sus aspi- 
al intentar cada uno obtener el triunfo 

1874. De este enfrentamiento salio 
triunfante Gonzalez, al obtener una votacion de 15,533 votos contra 
4,209 de Caceres. El total de votos computados en esas elecciones fue 
de 19,949, es decir que Gonzalez obtuvo el 77.8% de los votos, mien- 
tras su principal opositor solo alcanzo el 4.7%. Los demas contrin- 
cantes en la contienda fueron Espaillat con apenas 93 votos, ademas 
de una veintena de aspirantes que alcanzaron en conjunto la irrisoria 
suma de 114 votos. 

Antes de proseguir con nuestro recuento, hagamos un alto para 
interpretar un poco el incidente-enfrentamiento de ambos lideres. 
Caceres fue uno de los hombres de mas capacidad militar que estuvo 
al lado del lider rojo Buenaventura Baez. Su articipacion en el le- 
vantamiento de Montecristi en contra de Ca ral, otrora su aliado 
politico, es una evidencia de esa destreza, pero inducido por Gonzalez 
y sus propias apetencias de poder y riqueza, 'se levanto en contra de 
Baez en 1874, revolucion esta que provoco el fin del "Gobierno de 
los Seis Anos" del lider rojo. 

Por otra parte, Ignacio Maria Gonzalez, cunado de la ultima con- 
sorte de Baez, pudo ocupar importantes posiciones en la vida politica 
gracias a esta relacion familiar. ' Fue el organizador, contando con el 
apoyo militar y politico de Caceres, del movimiento que junto a los 
esfuerzos de los liberales, derroco a Baez del poder en 1874. Como 
expresamos en el parrafo anterior, al triunfar la revolucion Gonzalez 
y Caceres fueron designados como los jefes del gobierno, pero grave 
problema se presentaria. iOh, apetencias de poder que se hacen siem- 
pre presentes! Ambos se consideraban adecuados para alcanzar la 
primera magistratura, y entonces de estrechos aliados se convierten 
en ferreos enemigos enfrentados. 

' Cf. Julio Genaro Campillo Perez, Historia Electordi Dominicam. 1848-1986, Santo Do- 
mingo, Junta Central Electoral, 1986. 

' Para conocer mas en detalle sobre los pormenores de la vida familiar entre la familia de 
Ignacio Maria Gonzaiez y la ultima consorte de Baez, la Sra. Concepcion Machado, cf. 
Mu-Kien Adriana Sang, Buetktventurd Bliez: El Caudillo del Sur (1844-1878), op. cit. 



Comienza el enfrentamiento, se celebran las elecciones, y resulto 
Gonzalez victorioso. Entonces, (que otra alternativa tenia Caceres si 
no era volver humildemente al regazo de su antiguo protector y lider? 
Asi pues, por exigencia de Baez, tiene que escribir un manifiesto publi- 
co en el cual pide mil perdones y ex one diez mil justificaciones so- 
bre los vaivenes de su trayectoria po ! tica 5 .  SU nueva afiliacion politi- 
ca le hizo ser objeto de burla por parte de los.gonzalistas, como podra 
evidenciane en un panfleto en el cual escribian en tono burlon que el 
"Gefe (sic) de la Dinastia" (Baez-MAS) le habia dicho, despues de 
haber escuchado la plegaria de Caceres, "Estas perdonado, ven con- 
migo, hijo mio". 

Volvamos al caso que nos ocupa. Triunfante Gonzalez y derro- 
cada la fracasada dictadura baecista, muchos de los hombres mas prorni- 
nentes del pais, en especial los liberales y entre ellos Ulises Francisco 
Espaillat, intentaron alentar10 para que, con las dificultades propias 
de la realidad del pais, realizara un gobierno acorde a los intereses 
nacionales. La propuesta del grupo liberal tomaba como punto de 
partida la concordia, la union y la fraternidad. Expusieron publica- 
mente su apoyo a la "gesta liberadora" en contra del caudillo del sur: 

"Una sola (sic) opinion reinaba en el ais. Una sola (sic) 
conviccion existia. Una unica necesida l se hacia sentir. La 
opinion, la conviccion, la necesidad de unir en un solo (sic) todos 
los partidos, trayendo otros hombres al poder. Habeis tenido el 
indisputable merito de comprender este deseo. Habeis tenido el 
arrojo de elevar vuestra voz contra el coloso." ' 

Posteriormente, los deseos y aspiraciones de los liberales fueron 
traducidas en propuestas concretas; propuestas, que como sabemos, 
no tuvieron ningun impacto positivo: 

"A la necesidad de destruir y derribar es consiguiente la de edificar 
de n w o  y sobre otras bases. La primera parte de la obra esta 
concluida. Para eso teneis ahi ese terrible pasado, verdadera 
cacocracia, que debeis estudiar para no copiar sus faltas. (...)" 

"No os lisonjeis. La tarea no es facil. No debe haberseos ocultado 
ue el gran plan del gobierno pasado, plan por cierto inmoral, 1 de mandar sin presupuesto, sin leyes. Ya veis que no podreis 

Cf. Manifestacion que hace el General Muiuel Altagracia Caceres en Gaceta de Santo 
Domingo, No. 4 del 3 de febrero de 1874. 

"f. El Orden del 4 de octubre de 1874, No. 9, AGN 
' Espdat, Escritos. p. 201 



gobernar de ese modo. No podreis desarraigar tantos abusos de 
la noche a la manana ... V 

Los deseos de los liberales, expresados en esta misiva escrita por 
Espaillat, cayeron en el vacio. El gobierno de Gonzalez no pudo 
realizar las reformas esperadas. Es posible que la realidad fuese supe- 
rior a sus deseos v ~osibilidades. Las caracteristicas de su ~artici- 

/ I I 

pacion politica siguio la tonica de la epoca: un lider provocaba un 
golpe de estado, y desde el "interinato" organizaba elecciones, se pre- 
sentaba como candidato y por "azar" de la vida, resultaba siempre el 
ganador de las elecciones. Ignacio Maria Gonzalez, a pesar de sus 
multi les intentos, no pudo dominar el escenario politico. La forma P por e conocida para alcanzar la tan anhelada Primera Magistratura 
era mediante la usurpacion violenta del poder, ya sea a traves de golpes 
de estados o revoluciones armadas. Gonzalez, baecista, anti-baecista, 
lilisista y anti-lilicista, fracaso a pesar de sus multiples intentos de 
constituirse en opcion de poder. Su historial politico, que sintetica- 
mente presentamos a continuacion asi lo evidencia. 

La llamada "cacocracia", es decir, la participacion de los "cacos" o , 
rebeldes estuvo presente en los dos escasos anos que pudo permane- 
cer Gonzalez en el poder. Tuvo incluso que enfrentar un atentado en 
contra de su vida, apenas 3 meses despues de haber instaurado su 
gobierno. En abril de 1874, en El Seybo, el Gobernador de la provin- 
cia informa a su superior del atentado contra el Presidente de la 
Republica, y aconseja que no se de propaganda al hecho, pues de lo 
contrario la noticia se extenderia como polvareda e incentivaria a los 
demas opositores del regimen, lo cual seria muy perjudicial para los 
intereses de los gonzalistas. 

Caceres volvio a las filas del baecismo y se convirtio en su princi- 
pal opositor, responsable de los movimientos politicos mas impor- 
tantes que buscaban debilitar al "orden establecido". Por su parte, los 
liberales comprendieron que el nuevo gobierno no era defensor ni de 
sus intereses, mucho menos de sus ideales, por lo que se organizaron 
para combatirlo, tanto a nivel militar como mediante una campea 
de descredito. Una de las principales criticas al gobierno gonzalista 

S Ibidem, p. 202 y siguientes 
' Cf. Legajo 20, Interior y Policia, AGN 



fue el despilfarro y la corrupcion, elementos claves del apoyo de este 
sector publico para el gobierno.1•‹ 

Asi pues, el recien estrenado presidente asumio la presidencia el 5 
de febrero de 1874 y pudo permanecer en el poder hasta 23 de febrero 
de 1876, sin haber cumplido con el tiempo constitucionalmente es- 
tablecido, que era de 4 anos. Durante los dos anos que pudo sobre- 
vivir el gobierno de Gonzalez, tuvo que enfrentar 59 movimientos 
armados (34 en 1874 y 25 en 1875). Intentamos, con las informa- 
ciones disponibles, hacer un analisis geografico de los movimientos, 
y nos dimos cuenta que los mismos se produjeron en los 4 puntos 
cardinales: desde Santo Domingo a Puerto Plata, del Seybo a Azua y 
de Dajabon a Santiago. Se destacan como principales cabezas de las 
revueltas, Cabral, Luperon, Benito Moncion, por el lado de los lla- 
mados liberales y, por el de los conservadores, evidentemente Meme 
Caceres y todo el grupo de baecista. l1 

Tenia pues el Gobierno dos grandes frentes de oposicion; por un 
lado los baecistas, cuyo's actos habian cobrado mas fuerza para el re- 
torno de su lider y por el otro los liberales encabezados por Luperon, 
figura clave de la opinion liberal que el gobierno debia enfrentar. En 
una comunicacion de fecha 24 de enero de 1876, el Gobernador de 
Puerto Plata, General Ortea, informa que habia recibido noticias de 
la captura de Luperon, hecho, dice la misiva, que todos deseaban y 
esperaban. Cuenta que cuando las tropas se acercaron a la casa del 
lider azul, este habia cerrado rapidamente la puerta y grito a toda voz 
"que sabia venian a asesinarle pero que estaba dispuesto con toda su 
familia al sacrificio, vendiendo caras sus vidas".12 No sabemos si el 
apresamiento fue una realidad o no, lo cierto es que el pais vivia una 
espiral de violencia incontrolable. 

Por las informaciones que disponemos, los liberales se organizaron 
en contra del Presidente Gonzalez, a partir del ultimo trimestre de 
1874. Los documentos oficiales dan cuenta de que en septiembre, 
desde Saint Thomas, Luperon estaba en comunicacion con sus 
seguidores y los instruia, con asombrosa precision, a fin de que estos 
impidieran cualquier levantamiento de los baecistas, pues a su juicio 

'O En el libro sobre Buenaventura Baez explico con detalle el proceso de alianza y ruptura 
entre Caceres y Gonzalez y entre Caceres y Baez. 

'' Sobre la vuelta de Caceres d baecismo y sobre las informaciones sobre las revueltas o 
movimientos armados que citamos fueron obtenidas de mi libro sobre Baez. 

l2 Legajo 36, Interior y Policia, AGN 



seria perjudicial para el ~ a i s  y sobre todo para su grupo. Por ejemplo, 
en una comunicacion informa que el Padre Morenza es un mensajero 
de Baez y lo acusa de conspirar. l3  En 1875, varias son las cartas y 
telegramas firmadas por Jose Maria Cabral, a la postre Comisionado 
Especial del Gobierno en las Fronteras del Sur, en las cuales denuncia 
planes conspirativos de los baecistas para organizar un movimiento 
nacional cuyo proposito era traer a Baez desde el exilio. 

La violencia estaba expandida por todo el pais. Ciertas son las co- 
rrespondencias de los responsables provinciales del gobierno solicitan- 
do armas y municiones: "El comandante de armas de Sabaneta comu- 
nica la necesidad de municiones y armas en aquellas plaza porque en 
la seccion de el (sic) Pino hay una reunion de hombres capitaneados 
por el General Nicolas Geronimo, coronel Pedro Rodriguez ..." l4 

Las acciones rebeldes, como explicamos, provenian de los cuatro 
untos cardinales y eran organizadas por los baecistas y los liberales, 

Iaciendo dificil al gobierno organizar una estrategia de enfrenta- 
miento, por lo que se vieron en la necesidad de responder solo a las 
acciones untuales. El deseo del triunfo o el aferramiento al poder, P obligo a os gonzalistas a actuar feroz y desesperadamente: "Pelea- 
remos hasta hacernos duenos de sus posesiones o ellos de nuestras 
vidas". l5 

Lamentablemente para Gonzalez y su grupo, el pais estaba en su 
contra, viendose en la obligacion de negociar. Los lideres politicos 
(baecistas, gonzalistas y luperonistas) se reunieron y acordaron aban- 
donar las armas siempre y cuando el Presidente renunciara al poder. 
Como era costumbre, fue designado un Consejo de Secretarios de 
Estado cuya mision principal seria la de organizar nuevas elecciones. 

Despues de la salida forzosa del poder del Presidente Gonzalez, el 
Consejo de Secretarios de Estado, que goberno entre el 23 de febrero 
y el 29 de abril de 1876, compuesto por reconocidas figuras politicas, 
entre las cuales se encontraban: Pedro Garrido, Jose de Jesus Castro, 
Pedro Bonilla, Juan B. Zafra y Pablo Villanueva, se sumergio en la 
tarea de organizar elecciones "libres". De inmediato el sector liberal 
intento ganar el espacio politico perdido, luego de su alianza infruc- 
tuosa con Gonzalez durante los enfrentamientos en contra de Baez 
en el Gobierno de los Seis Anos. 

'' Cf. Legajo 22, Interior y Policia, AGN. 
" Legajo 12, Guerra y Marina, AGN 
l5 Legajo 30, Interior y Policia, AGN 



2. La alegria y el drama de una decision casi obligada 
En el intento de recomponer las fuerzas liberales, y aprovechan- 

do las circunstancias de una nueva convocatoria a elecciones, muchos 
de los lideres comenzaron a buscar una figura politica que no fuese 
cuestionada por ningun sector social o politico, y en esa busqueda 
surgio la figura incuestionable de Ulises Francisco Espaillat. 

Desde principios de febrero de 1876, el ueblo dominicano se 
volco de manera masiva a respaldar la candi I atura del lider liberal. 
Numerosos son los manifiestos, las cartas de adhesion y las promul- 
gaciones publicas de intelectuales, hombres de negocios, delegaciones 
diplomaticas y de representantes de la Iglesia Catolica, intentando 
convencer a Espaillat de que aceptara su nominacion. 

Una de las comunicaciones mas significativas fue la del fraile Ro- 
cco Cocchia, Obispo de Orope, Delegado y Vicario Apostolico, quien 
en carta dirigida a Espaillat destaco sus virtudes y sobre todo su vida 
digna "no falta mas que un hombre que por sus procedentes, su in- 
teligencia y honradez sea a todos una garantia d d  provenir. Este 
hombre, senor, yo lo veo senalado por la opinion publica en la perso- 
na de usted." l6 Espaillat respondio la carta y expreso la terrible reali- 
dad: mi insuficiencia, que me aconseja (sic) que retroceda ante la in- 
mensa responsabilidad que me aguarda y el grito de la patria, expresada 
por la voz de sus hijos mas preclaros, que me pide acepte un puesto 
desde el cual pueda resolver el problema de la paz y la tranquilidad 
del pais." 

En el Anexo VI exponemos un listado con las solicitudes publicas 
que hacia un sector importante de la poblacion para la postulacion de 
Ulises Francisco Espaillat en las elecciones de 1876. En la mayoria de 
estas proclamas se hacia referencia a sus condiciones personales, y 
sobre todo a las posibilidades de que con su presencia pudiese salvar 
al pais de la fuerte crisis politica. Desde los cuatro puntos cardinales, 
llovian los reclamos. En el sur, la Sociedad Union Nacional de San 
Juan de la Maguana fue mas que elocuente al hacer la solicitud: 

"No es posible que os mostreis indiferente a las suplicas de los 
hombres que desean salvar el pais. 

Carta del Fr. Rocco Cocchia, publicada en el periodico Pdz, No. 24 de Santiago el 16 
de marzo de 1876, en Emilio Rodriguw Demorizi, Pdpeles & Espdilfat, op. cit. 
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En estos momentos que nos amenaza un gran cataclismo olitico P ue.puede hundir el pais en el abismo, debeis atender a los c amores 
!el Sur, salvando la Republica"? 

En el norte, llovian tambien los reclamos. En Puerto Plata el 
Presbitero Mena y Portes, haciendo uso de su influencia y de su 

osicion, solicito encarecidamente el ciudadano Espaillat su postu- 
Lcion a la Presidencia de la Republica: 

"Pues bien, seiior: como a juicio mio y de todos los hombres 
reflexivos el unico remedio al cumulo de desgracias que nos afligen 
es que U., prestandose a seguir la voluntad suprema de los pueb- 
los, acepte el puesto principal del Estado que en esta ciudad y 
fuera de ella se preparan aquellos a acordarle en las urnas 
electorales, (...) hay motivos para temer que U. rehuse aquel 
importante puesto, yo, Seiior, suplico a U. de la manera mas 
encarecida que (...) se haga superior a toda consideracion y admita 
la magistratura suprema que el voto popular se dispone a 
conferirle; pues tal conducta comparte de U. es, Seiior Espaillat, 
lo unico que puede salvar no^".^^ 

Una de las manifestaciones de apoyo que sin lugar a dudas fue 
decisiva no solo para que Espdlat aceptara, sino para definir una 
legitimidad importante en el seno de la poblacion, fue la de Gregorio 
Luperon, quien lo describe como un "hombre bueno", que es mas 
que ser inteligente, que es mas que ser culto, y teniendo todas esas 
cualidades juntas, la primera se hace eminentemente poderosa". l9 

Espdlat Tenia dudas de aceptar la propuesta, el temor del fracaso 
y el peligro que entrana la logica de la politica de que una muchedum- 
bre puede proclamar a alguien un dia, otro puede ser cruel hasta la 
ignorancia si ve sus intereses peligrar. S. Pmce de Leon, un venezo- 
lano, natural de Merida, amigo de Espaillat, intuyo su situacion y lo 
expreso asi: 

"Temia fracasar si aceptaba la presidencia de la republica, a causa 
del estado de anarquia en que se encontraba el pais y de los grandes 
abusos que era necesario extirpar; y por otra arte, el patriotismo B le imponia el deber de arrastrarlo todo, e sacrificarse si era 

l7 "De la Sociedad Union Nacional. Carta a Espaillat el 8 de marzo de 1876", En Papeles ... 
p.97. 

' T a r t a  de Pedro Mena y Portes desde Puerto Plata el 7 de marzo de 1876, en Pdpeles ..., 
p.93. 

l9 Gregorio Luperon, "A mis conciudadanos", en Pdpeles ..., p. 86. 



preciso, y aceptar la honrosa eleccion que habia merecido a sus 
compatriotas. Recibia de todos los pueblos de la republica 
instancias para que aceptase ese puesto; y nosotros, que veiamos 
en el un lazo de union para todos los partidos, la segura prenda 
de la reconciliacion nacional, la efectividad de las garantias 
constitucionales, el manejo honrado y la economia de inversion 
de las rentas nacionales, la recta administracion de la justicia, y el 
legitimo imperio de la ley; nosotros que le conociamos 
profundamente, que admirabamos en el tantas nobles cualidades, 
unimos nuestras instancias a las de sus compatriotas: el acepto, y 
al aceptar nos dijo: 'Cuidado si fracaso U. tiene tambien una 
gran responsabilidad'. Nosotros nada objetamos a esta es ecie 

P.$ 
E de solidaridad que el ueria establecer, quiza para explorar asta 

que punto nos ins ira a confianza el omenir, pues aun ue nos E 9 parecia que el pais aspiraba a un go ierno como el de sefior 
Espaillat, y sabiamos que el gabinete que el constituyera seria 
capaz de responder a todas las exigencias del patriotismo, no 
estabamos tan confiados que no abrigasemos serios temores ..." 20 

Ante los reclamos no tuvo Es aillat, aun con sus reservas, que 
aceptar la postulacion, dudiendo lhecho de que no puede defraudar 
a esos hombres y mujeres que le han solicitado el sacrificio: 

"Cuando tantas personas distinguidas me exigen que acepte el 
encargo de dirigir los destinos de la Nacion, no puedo negarme, 
y contando desde ahora con el valioso contingente que pueden 
prestarme sus consejos y su elevada posicion social, acepto, mas 
por el deseo de dejar probado que uno se debe a la patria, que 
porque crea ser a esta de alguna utilidad." 21 

El 24 de marzo de 1876 fueron celebradas las elecciones generales 
de la Republica y Ulises Francisco Espaillat, como era de esperarse, 
salio triunfante de manera arrolladora. De un total de 26,410 votos, 
obtuvo 24,329, es decir el 92% de las votaciones. En la contienda 
participaron 61 aspirantes a la Presidencia de la Republica, donde 
algunos obtuvieron la irrisoria cifra de 1 voto (Juan Pablo de Castro, 
Francisco Fajardo, Juan Julia, Mariano Cestero, solo para citar al- 
gunos); los menos desfavorecidos fueron Luperon (559 votos), Ma- 
nuel Maria Gautier (452 votos) y Wenceslao Figuereo (254 votos); 
Baez y Galvan apenas obtuvieron 10 votos cada uno; Meme Caceres, 
Jose Maria Gautier, Jose Maria Cabral y Juan Isidro Jimenez apenas 
totalizaron 277 votos entre los cuatro. 

Z0 Dr. S. Ponce de Leon, "Espaillat", en Revista Clio No. 107, ano 1956. 
Z' Espaillat, Carta al Senor Rocco Cocchia el 28 de febrero de 1876, en Papelesde Espaillat. 

op. cit. 



El 15 de abril de 1876 el Consejo de Secretarios de Estado, encar- 
gado del Poder Ejecutivo, comunica oficialmente a Espaillat su elec- 
cion como Presidente Constitucional de la Republica, y define el hecho 
como un verdadero "triunfo de la democracianz2. Dias despues la 
Arqdiocesis de Santo Domingo, en la persona del Obispo de Orope, 
Fr. Rocco Cocchia, expresa su adhesion publica al gobierno recien 
electo, aludiendo de que la Iglesia tiene el deber de ofrecer al Supre- 
mo "sus votos y acciones de racias por todos los Gobernantes", razon 
por la cual el apoyo de los fe t greses y los religiosos a Ulises Francisco 
Es aillat, "hombre de tantas prendas privadas y publicas", 23 era un 
de E er y una obligacion. Las adhesiones al nuevo presidente no se 
hicieron esperar. Politicos e intelectuales, adversarios incluso al Parti- 
do Azul, se expresaron publicamente en favor de Espaillat. 

La noticia del triunfo arrollador de Espaillat fue acogida con sumo 
ben lacito por la poblacion. Los medios de comunicacion se hicieron 
eco 3' e la buena nueva y se regocijaban a si mismos del triunfo de la 
civilizacion, de "lo noble, lo justo (y) lo patriotico". 24 Las pancartas 
de !Viva la legalidad! !Viva el ilustre ciudadano Ulises Francisco Es- 

aillat, Presidente Constitucional de la Nacion! Fueron colocadas en 
Pas vias de mayor circulacion de las principales ciudades del pais y 
constituian un presagio de lo que debia pasar. 

Las delegaciones extranjeras tambien se regocijaban del triunfo 
del ciudadano Es aillat, muchas de las cuales reconocian la victoria E arrolladora y la o tencion de la mayoria absoluta en las v~tac iones .~~ 
Otros respaldaban los planteamientos que el candidato presidencial 
habia externado durante la campana. Los gobiernos imperiales con- 
sideraban que aquellos estaban acorde a los intereses de sus naciones 
y a los del pais, razon por la cual externaron publica y oficialmente 
su adhesion recordando siempre que "la linea politica y el deseo del 
nuevo gobierno sea el de favorecer el comercio y la industria". 26 

Por otra parte, las delegaciones diplomaticas y dominicanas en el 
extranjero, tambien celebraron el triunfo de Espaillat, muchos por 
convencimiento y otros por conveniencia, como se evidencia en la 

22 "Al Elegido", en Pupeles ..., p. 133 
2' Carta de Fr. Rocco Cocchia, Obispo de Orope a todos los parrocos el 18 de abril de 1876, 

en Pupeles ... p. 137. 
24 "Hurra" publicado por El Nacional el 28 de febrero de 1876, en Pupeles ..., p. 76. 
25 Cf. M. E. Daloz, Lettre No. 10 de 18 de abril de 1876, Conespondencid Polihca, Republi- 

ca Dominicana (1873-1877), Ministerio de Relaciones Exteriores, Paris, Francia. 
26 Lejago 30, Relaciones Exteriores, AGN 



afirmacion siguiente: "celebrare altamente el advenimiento al poder 
del Senor Espaillat (que) esto sea un motivo que la paz reine en el 
pais eternamente ..." 27 

3. Las peripecias de un gobierno noble en medio de una 
realidad mortal 
El 19 de abril de 1876, una Comision de alto nivel emprendio 

viaje desde Santo Domingo a Santiago, a bien de acompanar al Presi- 
dente hacia la Capital para prestar juramento. Delegaciones de diver- 
sos puntos del pais se unieron a la Comision Oficial. El 22. de ese mes 
partio Espaillat hacia Santo Domingo y en cada ciudad por donde 
pasaba, la caravana era recibida con entusiasmo y alegria. Cuenta la 
cronica espaillatista que en La Vega se dieron cita los mocanos, fran- 
comacorisanos y santiagueros y el nuevo Presidente fue recibido con 
todos los honores: 

"En todo este transito hemos observado ue los pueblos desean 

P 9 orden y az, y esperaban una y otra cosa de nuevo gabinete ... Oh! 
creanme o Udes., la dignidad nacional se despierta en todas partes, 
el ciudadano empieza a ver en el trabajo bienestar y honor y el 
pais puede salvarse ..." 

A las 10 de la manana del jueves 27 de abril llego Espaillat a la 
Capital, acompanado de Manuel de Jesus Pena, J. Hungria y Jose 
Gabriel Garcia, ademas de la Comision Oficial que salio en su busque- 
da. Cuenta la cronica de la epoca que al llegar fue recibido por una 
multitud acompanada de musica y de una salva de 21 canonazos. Dos 
dias despues Espaillat, presto juramento en un acto celebrado en el 
Palacio Presidencial, en el que estaban presentes los miembros de la 
Camara Legislativa, los Secretarios de Estado, la jerarquia de Ayun- 
tamientos, los jueces del Tribunal de Primera Instancia, el cuerpo 
diplomatico acreditado en el pais, intelectuales, politicos y represen- 
tantes del poder economico. 

El discurso de toma de posesion es una pieza importante de la 
historia politica dominicana. Elementos, que son constantes en su 
pensamiento, salen a relucir con toda la crudeza del momento. Des- 
de las primeras lineas aparece la razon basica de su aceptacion a una 

27 Legajo 30, Relaciones Exteriores, AGN 
Carta de Manuel de Jesus Pefia a los redactores de Ld PIZZ el 25 de abril de 1876, en 
Pdpeles ..., p. 146. 



posicion que habia desdenado otras veces: la crisis politica y los ho- 
rrores que conlleva la guerra civil, producto de la concepcion de los 
buenos "peleadores" de los partidos politicos son considerados into- 
cables, pero sobre todo por la concepcion errada de entender la justi- 
cia. A su juicio la miseria, el deterioro de la Hacienda Publica no era 
otra cosa que el producto de las incesantes revuelcas". 

Hecha esta primera declaracion, expone principios en los que 
sustentara su gobierno: la garantia es la palabra clave de su discurso. 
Considera que el respeto a la ley permitiria que los asociados puedan 
sentir la garantia para la convivencia mutua: 

"Los gobiernos y sus em leados deben dar garantias a los P asociados, haciendo que la ey sea debidamente cumplida. (...) 
Es reciso que hagamos cesar esta funesta practica, y que en 
ade f ante todos sin excepcion alguna puedan vivir bajo las garantias 
que la ley concede a los ciudadanos pacificos, cualquiera que haya 
sido el partido en que hayan figurado." 29 

La realidad del pais en 1876 era tan caotica como dificil. El Presi- 
dente de la Camara Legislativa, el Sr. A~olinar de Castro30, en la 
ceremonia de juramentacion del Presidente, expuso con cortapisas la 
situacion. Desde el inicio, sus palabras fueron mas que elocuentes al 
senalarle a Espaillat las dificultades para llevar a cabo su mision. A 
nivel politico le senalo que aun pervivian las rencillas entre los dos 
partidos politicos, enemigos irreconciliables, pues a pesar de ese pro- 
ceso de integracion y acercamiento que se habia iniciado a raiz de su 
postulacion, todavia no habia "estrechado sus vinculos de su concor- 
dia". Aboga en sus discurso porque los hombres sigan a los "caudi- 
llos de la fuerza". La justicia, es a juicio de.de Castro, una especie de 
ilusion que aun con cuerpo de leyes bien escritas y justas, "no llena el 
vacio que el pueblo siente y que la propiedad reclama". 

El panorama presentado por el Presidente de la Camara Legislati- 
va a nivel economico no era tampoco muy halagueno. Entiende que 
la hacienda publica requiere de grandes esfuerzos y sacrificios, pues la 
deuda externa e interna es tan elevada que el pais no puede hacerle 
frente aun cuando se destinaran todos los ingresos provenientes por 
los impuestos aduanales, determinando que el pais no dispusiese "de 
credito solido en el interior ni en el exterior". Esta ausencia de credi- 

l9 "Mensaje al Congreso", en Escritos, p. 359. 
'O 'Juramento Presidencial", en Papeles ..., p. 156 y siguientes. 



to no depende "de sus limitadas rentas; nace de las diferentes compli- 
caciones de su deuda y de la inadecuada inversion de sus entradas."31 
Reclama atencion a la agricultura, a la industria y al comercio. Sugiere 
que se reduzcan a su minima expresion las barreras arancelarias pues, 
a su juicio, es la unica forma de ensanchar la industria y atraer el 
capital extranjero. 

En el lano social senala de Castro que la instruccion publica es P lo que mas reclama atencion: "Desatendida, casi abandona a los po- 
cos recursos municipales, sin obedecer a una direccion constante, ni 
estar regida por un plan uniforme, vive languideciendo." 

Reconoce de Castro que tantas reformas, como las que reclamaba 
la situacion del momento, requeria del concurso "de los hombres que 
identificados de los intereses del presente, anhelan por la felicidad 
general" 32. Pero, como podremos ver en las paginas que siguen, tam- 
poco pudo Espaillat, aun contando con una popularidad no conocida 
en la historia politica dominicana hasta ese momento, realizar el sueno 
de la paz socid y politicl ni la reconstruccion economica. 

En las declaraciones ~Ublicas v ~rivadas todos, o casi todos los 
A ' $ hombres y mujeres expresaron no solo su adhesion al nuevo gobier- 

no, sino tambien su disposicion para trabajar en su favor. Sin embar- 
go, algunos notables, que vieron quizas las dificultades de la tarea, no 
aceptaron asumir responsabilidades publicas. En un articulo publi- 
cado por el periodico local de Puerto Plata,33 se sugirio la consti- 
tucion de lo que ellos llamaron "El Ministerio Popular" integrado 
por Manuel de Jesus Pena, Jose Gabriel Garcia, Gregorio Luperon, 
Pedro Francisco Bono y Luis Durocher. Los dos Ultimos agradecieron 
la intencion del autor del articulo, pero rechazaron tal designacion. - 

El gabinete estuvo com uesto por Manuel de Jesus Pena como Y Ministro de Interior y Policia; Manuel de Jesus Galvan como Minis- 
tro de Relaciones Exteriores; Jose Gabriel Garcia fue designado en la 
cartera de Justicia e Instruccion Publica; Mariano Cestero en Hacien- 
da y Comercio, y Gregorio Luperon fue nombrado como Ministro 
de Guerra y Marina. La participacion de Luperon en el gabinete, si 
bien fue aceptada por la generalidad de los ciudadanos, provoco cier- 
ta suspicacia en algunos diplomaticos. A juicio del consul frances, 
esta seleccion evidenciaba con creces "el papel que el (Luperon-MAS) 

" Ibidem, p. 157 
'2 Ibidem, p. 159. 
" Cf. El Porvenir, No. 169 del 26 de marzo de 1876, en Papeles ... 



desempenaba en la politica local", pero sobre todo demostraba la "ten- 
dencia al control que se le asigna".34 En otros trabajos hemos expre- 
sado la concentracion de poder en la figura de Luperon y su condi- 
cion de caudillo, aun cuando sus aspiraciones, deseos y linea politica 
lo contradijeran, pero la realidad fue superior a sus fuerzas. 

El programa de gobierno se regia sobre la base de la honradez, el 
trabajo, el progreso y la concordia. Honradez para el manejo de los 
fondos publicos, trabajo para combatir la pobreza, encontrar el or- 
den y lograr la paz y concordia para la reconstmccion colectiva del 
pais, sin excluir a ningun sector. 

seP la interpretacion del consul frances de la epoca, el progra- 
ma gu ernamental se podia sintetizar en la concesion de mayor liber- 
tad, una libertad compatible con la ley, asi como de limitar el gasto 
publico al nivel de los ingresos (constituidos por los derechos de en- 
trada y salida de las mercancias y de los barcos, que tocan territorio 
dominicano) y a partir de entonces iniciar el proceso de reformas 
economicas: suprimir las funciones publicas inutiles, incluyendo a 
los militares, "que cambian a su antojo el presu uesto sin otra ventaja P que satisfacer su vanidad frente a la poblacion y sentirse criaturas 
detentoras del poder". Resalta tambien el consul "la inmediata mo- 
ralidad en la administracion de la justicia y en los diversos servicios 
publicos". 35 - 

Los espaillatistas, como evaluo muy cercanamente el Consul 
frances, estaban convencidos que para sanear las finanzas publicas se 
necesitaban suprimir todos los gastos indispensables (exponian como 
prioritarios el ejercito y la empleomania gubernamental, siempre y 
cuando esta fuese necesaria en el tren administrativo) y para elevar la 
productividad, sugerian la creacion de fuentes de trabajo, a traves del 
desarrollo del fomento de la inversion extranjera, como veremos en 
su politica exterior, y el desarrollo de la agricultura. 

La agricultura era vista por Espaillat como la "fuente de la rique- 
za publica", pero lamentablemente "se encuentra entre nosotros en 
un estado completamente primitivo". 36 Consideraban como indis- 
pensable para fomentar este sector productivo el estudio de los prin- 
cipios y reglas de la agronomia en las diferentes zonas geograficas, de 

" Cf. E. Ddoz, Lettre No. 11 del 19 de mayo de 1876, op. cit. ~raduccion MAS). 
" Cf. Daloz Lettre No. 11 del 19 de mayo de 1876, op. cit. 
36 Espaillat, Escritos, p.318. 



tal manera que estos principios fuesen aplicados en el cultivo de los 
frutos de acuerdos a las caracteristicas de los campos. Decidieron 
incentivar a aquellos productores que aplicaran los consejos tecnicos, 
a traves del reconocimiento "segun sus merecimientosJJ. Planteaban 
tambien el diseno de una estadistica agraria, la cual se realizaria ano- 
tando " aulatina y esmeradamente los moradores de cada casa, con . P expresion de su sexo, edad y educacion", asi como la especificacion de 
su condicion de ropietarios legitimos o no, "que porcion de terre- P nos poseen, que abranzas han hecho, que crianza han fomentado, y 
cual es el precio aproximado de sus fin~as".~' 

consideraban-, muy acertadamente, que de este modo podrian 
conocer mas o menos exactamente los bienes propiedad del Estado y 
cual era la verdadera politica agraria, que incluyera la reparticion de 
tierras a los miembros meritorios del ejercito y el fomento de una 
verdadera politica migratoria. Al respecto, una de las principales 
leyes promulgada por el Presidente Espaillat fue la ley sobre con- 
cesion gratuita de terrenos del Estado, promulgada el 8 de julio de 
1876 38. El proposito de la ley era el desarrollo de la agricultura, pues 
como la definian "era la base del desarrollo de la riqueza del pais", 
utilizacion de los terrenos baldios del Estado para sembrar productos 
cuya produccion fuese destinada a la exportacion, y finalmente in- 
ducir la produccion de los principales productos agricolas (azucar, 
cafe, cacao, tabaco y algodon). La ley establecia que todos los domi- 
nicanos y los extranjeros dedicados a la agricultura, tenian el derecho 
de ocupar aquellos terrenos del Estado que no estuviesen habitados 
ni ocu~ados;siempre y cuando fueran a s'er utilizados wlabores agri- 
colas. El procedimiento para el otorgamiento de los terrenos estaba 
incluido en la misma ley.-segun el ~ n i c u l o  3, los interesados debian 
hacer una solicitud al Administrador o Delegado de Hacienda en la 
cual debian especificar cantidad, cultivo y lugar del terreno solicita- 
do. En el Articulo 5 de la ley se especificaba de que en caso de que 
fuese aceptada la solicitud se le entregaba el titulo justificativo de la 
posesion de la tierra. En el Articulo 6 se especificaba que al cabo de 
un ano el beneficiario debia presentarse ante las autoridades compe- 
tentes y mostrar el fruto de su trabaio. En caso de que los resultados 
f~esen~ositivos se les otorgaba el ti'tulo definitivo del terreno. 

" "Fomento de la agricultura", en Pdpeles ..., p. 183. 
'' Cf. Pdpeles ..., "Ley sobre concesion de los terrenos del Estado". 



La situacion economica del pais, y en especial de las finanzas publi- 
cas, preseataban una situacion mas que precaria. Segun el nuevo 
Ministro de Finanzas, el Sr. Mariano Cestero, cuando asumio el car- 
go no encontro "un centavo en el Erario", pero si un "semillero y 
compromisos y adeudos pendientes". Lo peor de todo, cosa usual en 
la politica financiera del siglo XIX dominicano, era la escasez de in- 
gresos fiscales, mas aun cuando los pocos existentes estaban designa- 
dos al pago de compromisos anteriores "por largo periodo". Clasifi- 
caban las deudas en dos tipos: aquella incluida en la ley de Credito 
Publico, dificil de aplicar, y la moderna conformada por los sueldos 
devengados, suministros, prestamos y gastos originados a partir del 
27 de enero de 1876. ~ro~onian'entonces una profunda reforma 
economica, que en sintesis planteaba lo siguiente: 

1. Unificacion de la deuda, y se pagaria utilizando el 20% de los 
ingresos aduanales. Dichos ingresos se repartirian para el pago de los 
titulos de la deuda unificada (10%) para remate de esos titulos ('+'/O), el 
6% para sueldos y suministros y del 80% restante, utilizar 10% para 
gastos de evolucion. 

2. Para reducir los egresos fiscales, aplicar una reduccion de L& 

25% de los sueldos y salarios superiores a los 100 pesos, y un 20% a 
los demas. 

3. Creacion de una Junta de Credito Publico compuesta por 
personalidades nacionales y extranjeras, cuya funcion seria principal- 
mente controlar el pago de la deuda. Dicha Junta deberia difundir 
publicamente sus acciones, para que no pierda su credibilidad en la 
poblacion. 

4. Modificacion de la Ley de Credito Publico, considerada injusta 
perjudicial y dificil de aplicar. 

Como se proponia la concordia, consideraba el Presidente Espai- 
llat que era necesario la organizacion, moralizacion y disciplina del 
ejercito y de todo el tren administrativo. La Justicia era, a juicio del 
gobierno, la que imponia mayores desafios. Para desarrollar sus ro- P puestas, los responsables hicieron una evaluacion de la situacian y 
consideraron que los problemas principales eran los siguientes: 

1. Los delincuentes y los criminales "gangrenados del cuerpo so- 
cial", debian ser tratados para su regeneracion. 

2. Los trabajos publicos, practicados por la justicia dominicana, 
los ratifica en su condicion de delincuentes y de marginados sociales, 



razon por la cual se debia disenar un programa de trabajo que los 
inserte a la sociedad. 

3. La morosidad de la administracion de la justicia constituye un 
estorbo para su buena marcha, por lo que se disenaria un programa 
para el aceleramiento de la justicia. 

Asumida la responsabilidad de dirigir los destinos del pais, a menos 
de 30 dias de haber prestado juramento, el Presidente promulgo un 
decreto de amnistia que ponia en libertad a todos los presos politicos, 
inclu endo los militares hasta el grado de Comandante, a los pre- 
veni os criminales y anulaba la condicion de expulsos a los oposi- 
tores del gobierno que se encontraban fuera del pais.39 Esta disposicion 
estaba sustentada en su politica interior, la cual se regia por tres grandes 
principios, a saber: 

1. No debe crearse ningun gobierno sino por medio de las elec- 
ciones, pues consideraba que todo gobierno impuesto por la fuerza 
constituia un mal inmenso, ya que utilizaria la fuerza para sostenerse. 

2. No debe apoyarse un gobierno sino para la o inion publica, 
que es la que permitiria desarrollar la conciencia en e P pueblo ya que 
el "gobierno no es otra cosa que la representacion que la suma de la 
soberania, de la conciencia, de la voluntad nacional ..." 

3. No debe derrocarse ningun gobierno, sino demandandolo ante 
la Suprema Corte. 40 

La politica exterior tambien fue evaluada y disenada. El descredi- 
to internacional fue el principal problema detectado, producto de 
una politica de endeudamiento, por lo que decidieron "no consentir 
(...) la continuacion de los abusos que nos han conducido a tan la- 
mentable extremo . . ." " Y asi, sustentados en las ideas de progreso y 
libertad decidieron fomentar, favorecer y apoyar a las empresas na- 
cionales y extranjeras que desearan invertir en la agricultura o la in- 
dustria y por lo tanto a "desarrollar la riqueza nacional". 

Estas propuestas fueron aplaudidas por los sectores mas avanza- 
dos de la sociedad, pero en algunos permanecia la duda, como lo 
expresa el periodico El Nacional cuando se pregunta "jsera posible 
responder que alguna vez el espiritu reaccionario fomente revueltas 
que amenacen el porvenir de la patria?" 42 El consul frances en una 
l9 Cf. "Amnistia", en Pdpeles ..., p. 165 
'O Cf. "Politica Interior de Gobierno", en Pdpeles ..., pp. 171-174 
" "Politica Exterior", en Pdpeles ..., p. 178. 
'Z El Ndciondl, No. 97 del 6 de mayo de 1876, en Pdpeles ..., p. 164. 



larga misiva a su superior expresaba su inquietud sobre el exito del 
programa de gobierno y su asombro ante la confianza en el cambio, 
expresada por el Presidente y su gabinete, pues a juzgar por el obser- 
vador, los involucrados no ex resan preocupacion alguna por "los 
medios disponibles y la posibi Y idad de ejecucion" de este programa, 
ambicioso y dificil de ejecutar.43 

De la algarabia inicial, se paso a los embates de la realidad. Espai- 
llat asumio la presidencia en abril, en mayo se presentaron las pro- 
puestas concretas para superar los males encontrados (el llamado Pro- 
grama de Gobierno) y ya en junio de ese ano llovieron las presiones, 
nacia la im otencia ante los problemas y la incapacidad del gobierno 
de respon J' era cada uno de ellos. En una interesantisima carta a Jose 
Manuel Glas, el Presidente define la situacion de una forma jocosa y 
alarmante, se definia como el "encargado de administrar una quie- 
bra", pues las demandas eran eternas permanentes, "deudas de aqui, 
deudas de alla. Reclamos de aca, rec i' amos de m'& alla." En la misma 
misiva se autodefinia como el "gran Paganini, sin tener como este el 
talento de tocar el violin y sin tener con que comprar uno si las ganas 
me vinieran de comprar uno para solaz de mi espiritu, o tormento de 
mis oidos, pues el Erario no puede todavia pagar un sueldo a nadie". 
Se preguntaba "... por que habia de tocarme a mi esta epoca de 
penuria?" 44 

4. El ocaso de un intento fallido 
La situacion se agravo porque el pueblo que una vez lo apoyo, 

volvio a los fueros caudillistas y a la lucha civil. Las demandas por el 
regreso de Baez por un lado, y de Gonzalez por el otro, se hicieron 
cada vez mas severas. El gobierno asumio el poder a finales del mes 
de abril de 1876, solo tres meses de haber asumido el poder se desata 
el primer desacato a la autoridad. En efecto, los Gonzalistas liderea- 
dos por Juan Nuesit, Gabino Crespo, Benedicto Almonte, Juan de 
Jesus Salcedo, entre otros, lanzaron un manifiesto que denominaron 
"Proclama de la Revolucion" y fundamentaron su accion senalando 
que el " ueblo entero no quiere someterse a un gobierno impuesto, P como e del Sr. Espaillat, bajo el manto ridiculo de una figurada 
legalidad". 45 

" Cf. Ddoz, Lettre No.  11, op. cit. 
" Espailiat, Escritos, p. 324. 

"Proclama de la Revolucion", en Pdpeles ... p. 203. 



El gobierno de Espaillat tuvo que enfrentar en sus siete meses de 
gobierno 38 movimientos armados. Desde mayo llovian las denun- 
cias de los representantes locales .de la autoridad gubernamental. El 2 
de mayo, Gabino Crespo, un reconocido gonzalista, recibio desde 
Juana Mendez un cargamento de armas y municiones para enfrentar 
al gobierno.' En ese mes registramos ocho intentos de conspira- 
cion, en las informaciones de los gobernadores o comandantes de 
armas. Es interesante hacer notar ue es en el Cibao, cuna de Espai- 
llat y de los liberales, donde se pro 9 ucen los primeros movimientos: 
Puerto Plata, La Vega, Santiago, Dajabon y Samax~a.~' La situacion se 
tornaba dificil para el gobierno. En una carta el Gobernador de San- 
tiago, General Jose Desiderio Valverde, notifico a su superior que el 
General Ulises Heureaux comunico que el enemigo, lidereado por 
adeptos de Gonzalez, Gabino Crespo Eusebio Gomez, habian to- r mado adentrandose al pais por Haiti, as comunes de Dajabon, Ma- 
cabon, Escalante y Manga, y ue se disponian a llegar a Monte Cris- 
t . Desesperadas las fuexzas o 4. d e s ,  solicitan con urgencia "el envio de tropas, armas y pertrechos ues dentro de sus iropas han surgido 
ya deserci~nes".~~ Continua P a misiva solicitando que el gobierno 
enviara de inmediato al General Luperon hacia Puerto Plata, bastion 
liberal y objetivo politico importante de los gomalistas. 

Durante el mes de junio encontramos cuatro denuncias de revuel- 
tas, y al igual que durante el mes de mayo, las mismas se rodujeron 
en el Cibao, especificamente en Santiago, cuna de Esp J at. Los li- 
deres de los movimientos conspirativos fueron Francisco Ortea, Pablo 
Villanueva, Laureano Santos, Pascual Ulateo y de nuevo, Gabino 
Crespo. Por el lado de los liberales, la direccion para contrarrestar a 
los insurrectos estaba comandada por Benito Moncion, Ulises Heu- 
reaux y el General Jose Maria Cabral. A partir de ese momento los 
baecistas se hicieron presentes sin tanto exito como los gonzalistas, 
quienes tenian la posicion mas aguerrida. 

Importante es destacar como en medio de los conflictos, el Presi- 
dente Espaillat obligo a sus gobernadores a a licar la ley de amnistia 8 promulgada en ese mes de junio. E1 Goberna or de Santiago, el Gene- 
ral Valverde, en una correspondencia fechada el 13 de ese mes infor- 

U Cf. Legajo 33, Interior y Policia., AGN 
" Cf. Cuadro No. 14, "Movimientos de Oposicibn, 18561874", ea Mu-Kien A. Sang, 

Bue~venturd k. E1 Caudillo del Sur, op. cit. pp 252 y siguientes. 
" Legajo 35, Interior y Policia, AGN 



ma al gobierno el haber cumplido la orden de amnistia, poniendo en 
libertad a los presos politicos que ocupaban la carcel de esa ~iudad.'~ 
Esta decision evidencia 'el convencimiento del Presidente Espaillat 
acerca del principio de la libertad politica y el respeto a la ley. Sobre 
este tema volveremos en las paginas que siguen. 

Continuemos con nuestro recuento sobre la caotica situacion 
provocada por los opositores del gobierno. En el mes de julio pudi- 
mos contabilizar 7 movimientos. Durante este mes persiste la vio- 
lencia y el desconocimiento de la autoridad en las poblaciones 
nortenas; La Vega, Santiago y Dajabon continuaron siendo los esce- 
narios de enfrentamiento. Gabino Crespo, objetivo politico de las 
fuerzas oficiales, persistia en su labor de desestabilizacion, y segun las 
informaciones se habia escondido junto a otros adeptos en las sierras 
cercanas a Juana Mendez. Se informo tambien que las principales 
ciudades de la region estaban en posicion de reberlarse. Al rosario de 
rebeliones y desacatos se anade la ciudad de Moca, que hasta el mo- 
mento habia permanecido al margen del movimiento. 

Agobiado por las presiones politicas y economicas, Espaillat in- 
tenta renunciar al poder en julio, pero no lo hace. Dice Don Emilio 
Rodriguez Demorizi que por no "abandonar a sus amigos en el mo- 
mento de peligro".50 En su comunicacion no publicada hasta despues 
de su muerte, Espaillat alude que estaba convencido de la necesidad 
del pais en la "sed de justicia", pero que otra sed devora la sociedad "la 
sed del oro". 51 

La situacion se torno tan dificil para el gobierno que el Presidente 
Espaillat el 31 de julio, apoyandose en el Articulo 62 de la Consti- 
tucion que facilita al Ejecutivo hacer uso de las disposiciones del Articu- 
lo 38, inciso 20 (en "los casos de conmocion interior a mano armada, 
en los de rebelion o invasion de enemigos, y cuando el Presidente de 
la Republica este informado de que hay algun proyecto contra la 
seguridad del Estado...") y del articulo 97 de la Constitu~ion~~, soli- 
cito a la Camara decretar el estado de sitio. 

Durante el mes de agosto prosiguio la espiral de violencia iniciada 
en el mes de mayo, cinco movimientos fueron constatados. Las.po- 

'' Cf. Legajo 33, Interior y Policia, AGN 
'O Emilio Rodriguez Dernorizi, nota al pie p. 373 de Escritos. 

"Al Congreso", en Escritos, p. 372. 
'' Manuel Arturo Pefia Batlle, Constitucion Politicd y Reformas Constituciomles, Santo 

Domingo, ONAP, 1981, p. 444. 



blaciones del Seybo y Azua se integraron al movimiento. La autori- 
dad gubernamental no podia ya determinar a quienes respondian, 
aunque si estaba claro que el objetivo politico de estos insurrectos era 
re oner en la Presidencia a Gonzalez o a Baez, lo cual indicaba que 
a emas del ataque al orden legalmente constituido, estos se enfrenta- 
ban entre si. Los observadores no podian determinar las referencias 1 de los insurrectos "no podemos hacer conjetura a quien eneficia un 
movimiento revolucionario tan masivo y diverso, como tampoco 
saber uien lo dirige. Unos dicen que es a favor de Baez, otros a 
Gonz 9 ez. Lo unico cierto es que el ataque es ante todo a la adrninis- 
tracion del Presidente Espaillat y de sus mini~tros" .~~ 

La inclusion masiva de los baecistas colmo la paciencia del gobier- 
no, tanto que en la misiva del Presidente al Congreso la justificacion 
fue el pronunciamiento en Azua de una rebelion cuya demanda era el 
grito de !Viva Baez! Los gonzalistas, por su parte, se enojaron aun 
mas con el Gobierno, pues les habian subestimado su participacion y 
su estrellato en esa caotica, desordenada y violenta mal llamada re- 
volucion: 

"Sabeis por que se propaga que la revolucion se hace a nombre de 
Baez? Bien! Nosotros vamos a decirlo. Es a fin de ue el valiente 
General Miches, el General Cabral y otros jefes 1 e reconocida 
importancia y que son adictos de Gonzalez (...). N o  os in uieteis 

or esas propagandas ridiculas de que se sirve un G o  ierno 
[amboleante y sin apoyo." 54 

1 

La denuncia de los gonzalistas senalando que Marcos Cabral era 
uno de sus adeptos, representaba un serio reves para el gobierno. 
Parece ser que los gonzalistas estaban equivocados sobre las preferen- 
cias politicas de ese general, pues el 10 de septiembre de ese ano, el 
mismo General Cabral explica a su hermano Melchor que su adhesion 
era hacia Baez, pero que habia decidido abandonarlo, por lo que ya 
no pertenecia a las filas baecistas. Indica que habia tomado la de- 
cision en vista de que "esta revolucion (la de los adeptos a Baez) se 
presenta con un color nuevo, ostentando una idea liberal...". En la 
misma correspondencia invita a Espaillat a que renuncie pues esta 
"desacreditado del todo y no posee recursos de ningun tipo". 55 La 

" Daloz, Lettre 15 del 28 de agosto de 1876, Tomo 12, Correspondencid Politicd., Archivo 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Paris, Francia. 

" Proclama de Revolucion. op. cit. 
" Legajo 35, Interior y Policia, AGN 



informacion era falsa a todas luces, pues como veremos en pagina 
posteriores, fue Cabral el que produjo el golpe de gracia al gobierno. 

La confusion era algo cotidiano. Las fuerzas leales al Presidente, 
donde tambien se tejian aspiraciones e intereses, se vieron igualmente 
envueltas, como puede evidenciarse en una comunicacion que desde 
Dajabon envia Heureaux en la cual acusa a Benito Moncion de com- 
plicidad con los lideres de la "cacocracia" Crespo y Gomez, declara- 
dos enemigos de E~pai l la t .~~ La denuncia quedo en el vacio y las 
contradicciones con los enemigos comunes eran superiores. La his- 
toria se encargo anos despues de traslucir las verdaderas razones de su 
acusacion. 

En se tiembre se agudizo la crisis. Testigos de la epoca afirma- 
ban que e f  gobierno se encontraba extenuado, sin recursos para hacer 
frente a "tal estado de cosas", sin dinero si quiera para pagar a los 
soldados. Desacreditado frente a los comerciantes, a quienes les soli- 
cita reiterada e infructuosamente algunos prestamos para atender las 
urgencias, pero sin la garantia de pago. 

Las correspondencias denunciando nuevos movimientos se hacian 
reiterativas. El caos se expandio en los cuatro puntos cardinales; las 
informaciones lejos de senalar intentos organizativos de rebeliones, 
revelan que el pais se convirtio juna vez mas! en un verdadero campo 
de batalla. Cuenta, por ejemplo, Casirniro N. de Moya que en La 
Vega hubo un combate de mas de hora y media de duracion, y que las 
perdidas de vidas humanas y el deterioro de la poblacion era inmen- 
so.57 Asimismo, el Gobernador de Samana, el Sr. Cameron, informa 
que el enemigo avanzaba no obstante el enfrentamiento producido 
con sus tropas, pues habia logrado apoderarse de la poblacion de Ma- 
tanzas. A su vez, el Gobernador del Seybo, Ramon Hernandez, senala 
que las fuerzas leales al gobierno habian sido derrocadas, y que los 
baecistas habian tomado Bani. En Puerto Plata la situacion fue un 
poco diferente, gracias a la pericia militar de Heureaux y Federico 
Lithgow, quienes pudieron preservar las secciones de Charo del Obis- 
po, Los Cafes, Los Ranchos y Bajabonico. En Cruz de Boyero el 
"bandolero" Antonio Landestoy intento incendiar la poblacion para 
expresar su oposicion al Presidente Espaillat. 

" Cf. Legajo 33, Interior y Policia, AGN 
" hidem. 



La situacion se hizo tan critica que algunos de los mismos defen- 
sores del gobierno se retiraron ante su incapacidad de responder a las 
presiones. El 22 de septiembre el Ministro de Hacienda y Comercio, 
el Sr. Mariano Cestero, envio su renuncia como titular de esa cartera. 
Senala en su correspondencia que durante los cinco meses de ejerci- 
cio "no he tenido tiem o de reglamentar nada, y el pais no ha estado P en condiciones de reg amentarse. Halle la Hacienda exhausta, des- 
baratada, adecuada; comprometidas sus entradas y estas bien pobres". 
Es tal su desaliento que mas adelante no da pie al aliento cuando se 
refiere a su sucesor, "cuya suerte lamento y a quien deseo buena 
fortuna ..." 58 

Las consecuencias de la renuncia de Cestero fueron muchas, pues 
era hombre de confianza no solo del Presidente de la Republica, sino 
tambien de un sector importante de los grupos diplomaticos y sobre 
todo de inversionistas extranjeros. Este fue el caso de la Compania 
Franco Americana, de capital frances, que vino al pais para extraer, 
procesar y exportar el campeche. El 27 de septiembre de 1876, el Sr. 
Huttinot, Consul frances en Santo Domingo, explicaba a su superior 
que los inversionistas dudaban en proseguir. En la misiva no se ex- 
presa claramente, pero puede interpretarse que la renuncia de Ceste- 
ro se debio a las diferencias con la citada compania.59 

Otros colaboradores, a diferencia de Cestero, expresaron su apoyo 
permanente al Presidente; las correspondencia de Pedro Francisco 
Bono, Merino, Luperon y otros estuvieron presentes alentando y 
colaborando con el Presidente Espaillat, otrora favorito de los domi- 
nicanos. 

En la Gaceta de Santo Domingo, el Presidente en un Ultimo in- 
tento de buscar la paz hizo un llamado publico al pueblo general para 
que se asumiera, como estaba convencido, la concordia como el ca- 
mino de la tranquilidad: 

"Dominicanos de todos los partidos! Ayudadme a restablecer el 
orden y buscad en la legalidad el camino de afianzar el pais y el 
honor de nuestro nombre. Para ese efecto podreis recurrir a 
todos los medios legales en una lucha eleccionaria, cuando, 
restablecida la paz, sea posible, ya por la prensa, o por las reuniones 

Renuncia de Mariano A. Cestero, en Pdpeles ..., p.241. 
59 Huttinot, CartaNo. 1 del 27 de septiembre de 1876, Tomo 12, Correspondencia Politicd, 
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Pudimos contabilizar 14 movimientos entre octubre y diciembre, los 
mas, organizados por los baecistas que no desmayaban en su afan de 
rescatar a su lider y los menos por algunos liberales que no aceptaban 
su derrota. El desconcierto se expandia a lo largo y a lo ancho del 
pais: 

"La situacion del ais es lejos de ser bella, y no veo para esta 
desgraciada repub{ca ninguna perspectiva de tranquilidad. Las 
cosas hoy dia son peores que durante la epoca en que Espaillat 
estaba en el poder." 

Gonzalez busca desesperadamente recomponer su liderazgo y logra 
subir al poder el 11 de noviembre, pero solo por el irrisorio lapso de 
18 dias. En su intento por ganarse la simpatia popular rechaza la 
oferta de sus partidarios de instalar una dictadura, y un manifiesto 
publico fechado el 20 de octubre, insiste en su posicion argumentan- 
do que solo aceptaria constituirse en dictador si es aceptado por la 
mayoria de la poblacion; 

"DOMINICANOS: como ciudadano, como soldado, como 
amigo, aqui estoy dispuesto a obedecer el mandato popular. Mi 
alma reboza de gratitud por las pruebas de efecto que habeis 
expresado (sic) hacia mi persona, y no creare digno de ese afecto, 
ni de la Patria que me dio vida y cuyos prosperos destinos me 
son tan caros ..." 

Cuando Gonzalez fue elevado al poder, algunos evaluaron el 
triunfo con algarabia, otros, como el Consul frances con franco descon- 
cierto. Huttinot se preguntaba muy acertadamente "i Podra Gonzalez 
convertirse en el dueno de la situacion?", y se respondia "evidente- 
mente no", pues a su juicio el dinero que necesitaria para poder apli- 
car algunas reformas no lo encontraria, ya que la crisis economica era 
tan grave que no habia donde buscarlo. Continuaba su reflexion dicien- 
do que la politica hasta el momento aplicada, que hoy nosotros clasi- 
ficamos de clientelista, se convertiria en una camisa de fuerza ya que 
sus "amigos, aquellos que han contribuido para su retorno al poder, 
esperan en vano, la recompensa por sus meritos ..." 64 

62 Huttinot, Carta No. 5 del 8 de noviembre de 1876, Tomo 12, Correspondencia Politica, 
Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Paris, Francia. (Traduccion MAS). 
Ignacio Maria Gonzalez, Dominicunos, Manifiesto del 20 de octubre de 1876, anexo a la 
carta No. 4 de Huttinot fechada el 5 de noviembre de 1876, Tomo 12, Correspondencia 
Politica, Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Paris, Francia. 

" Ibidem. 



Las alabras del Consul fueron como presagios, o la realidad era P tal que os resultados eran facilmente detectables. Los baecistas lo- 
gran imponerse y G o d e z  es derrotado el 9 de diciembre. Mientras 
tanto eligen un gobierno provisional jotro mas! dirigido por Marcos 
Antonio Cabral quien guarda o rotege (no sabriamos como clasifi- 
car ese proceso) el poder hasta la egada del lider rojo el 27 de diciem- 
bre de 1876. 

E 
Durante el gobierno provisional de Marcos Antonio Cabral, Es- 

paillat decide finalizar con su cautiverio en el Consulado frances y el 
19 de diciembre se dirige a Cabral (autodenominado como "General 
de Division de los Ejercitos de la Republica y por la unanime volun- 
tad del pueblo del Presidente de la Junta Provisional de Gobierno") i solicitandole e permiso para salir del pais hasta que su presencia de- 
jase de ser "un inconveniente a la marcha regular de la presente situa- 
cion". La respuesta del gobierno provisional fue inmediata y por el 
contrario, Cabral expreso que su presencia no era considerada peli- 
y a  para el pais , y que por el contrario era necesaria en el seno de su 
a~nil ia~~.  En diciembre 20, Es aillat se despide publicamente de la 

laiores profesionales: 
P ca ital y anuncia su retiro de a vida politica y su reinsercion a las 

"Me despido de la Ciudad Capital, de la que he sido huesped 
durante siete meses, donde he sido acogido con extremada 
benevolencia, y donde tambih he recibido innumerables prueba 
de simpatia y aprecio de sus cultos habitantes." 

"Al dejar el puesto en donde no tuve tiempo para realizar algunas, 
siquiera, de las muchas y legitimas aspiraciones de esta sociedad, 
deseo con toda sinceridad que el ciudadano, que debe 
reemplazarme, logre el fin que yo no pude alcanzar." 66 

5. Interpretacion de la experiencia 
- - 

Lo cierto es que la experiencia de esos siete largos y accidentados 
meses vividos como Presidente de la Republica, dejaron en Espaillat 
un amargo sabor de lo que era la vida politica dominicana. De la 
ilusion inicial que provo& su designaci6n como candidato a lapresi- 
dencia, y su conviccion de que podria contribuir a guiar el pais por 
senderos de progreso y paz: 

65 Cf. ES&OS, PP. 377-378. 
"Despedida", en Escritos, p.379. 



'Yo esperaba en aquellos das glorias y angustias a la vez que la 
Providencia se iba a com adecer de nosotros, y que pasados f aquellos momentos de dur simas .pruebas, el ueblo dominicano 

reconstruccion por otro ..." 67 

P habria podido entregarse al descanso por un ado y al trabajo de 

paso a la falta de esperanza y al sentimiento de derrota y frustracion: 

" ... ud. ha contemplado con el interes del amigo el estado de mi 
alma, y la ha visto enferma; ha examinado mi corazon, y ha 
descubierto en el una herida rofunda que jamas podra 
cicatrizarse; ha comprendido, ha a a vinado todas mis decepciones 
y se ha conmovido; ha querido proporcionar un alivio a los 
sufrimientos de mi  espiritu,,^ sin quererlo, ha levantado un 
extremo de la lapida que cubria todas mis ilusiones". 

La verdad es que esa carta de Espdlat a Luperon es muy elocuente, 
sobran los comentarios. La pre ta que se impone ahora es (por 
que fracaso el gobierno de Espailf$<Por que ese grupo de hombres, 
inspirados por los sentimientos mas sanos no pudo hacer realidad ese 
proyecto politico a todas luces progresista, para acunar algun termino? 

Para responder a tan dificiles y complicadas preguntas utilizare 
dos caminos. Uno, que sera fuente para el siguiente, es buscando 
pistas en las ex licaciones de los actores y observadores de la epoca; y P el otro, es a la uz de la experiencia y de las informaciones que nos da 
la historia misma, encontrar nuevos caminos. Reconozco la posibi- 
lidad de que en vez de ser dos interpretaciones paralelas, puedan ser 
complementarias. 

Un amigo de Espdlat, que citamos en paginas anteriores, el Sr. S. 
Ponce de Leon, interpreta la derrota de su amigo como el fruto de la 
incomprension de los dominicanos y de la incapacidad de entender el 
proceso del progreso: 

"Ese gobierno asi constituido, y presidido por Espaillat, debia ser 
ara todos los dominicanos prenda de paz, y segura fianza de una 

puena administracion. Pero el genio del mal debia frustrar tantas 
esperanzas, e im edir la realizacion de muchos y buenos pro eaos B que habrian ?&do cambiar la faz de1 pais. Una revoluci n que 
no fue patriotica ni pudo ser le 'tima, que no debio encontrar 
eco en la conciencia publica, que !f ebio ser rechazada por la nacion 

67 "Al Genera Gregorio Luperon", Escritos, p. 261. 
" Ibidern. 



en masa, si lo que esta queria era un gobierno en que estuviese 
representado el orden (sic) administrativo, la legalidad, el 
patriotismo, la inteligencia y la energia necesaria para establecer 
el dominio de la ley; esa revolucion, decimos, derroco el gobierno 
del senor Espaillat, a los seis meses de existencia; y debemos 
manifestar que una de las causas que dio pabulo a la revolucion 
fue la supresion de las gratificaciones; esa disposicion tan moral y 
tan necesaria, que debia bastar para enaltecer a cualquier gobierno, 
fue lo que mas poderosamente contribuyo a su caida." 69 

Los observadores extranjeros vieron con extremada preocupacion 
el desarrollo de los acontecimientos. Durante el ano 1876 el gobier- 
no frances estuvo representado inicialmente por Daloz, que salio del 
pais a cumplir nuevk misiones, siendo susthuido por ~ u t t i n o t ,  un 
diplomatico bastante agudo en sus reflexiones y analisis. Ya en julio 
de ese ano el Sr. Daloz informaba a sus su~eriores la dificil realidad. 

I 

A su juicio el descalabro del gobierno era de esperarse, pues la situa- 
cion economica parecia "algo irremediable", hecho esto que le pro- 
voco, segun el testimonio del consul, la impopularidad del gobierno. 

A juicio de ambos observadores, por demas no imparciales ya,  
que defendia los intereses de Francia,' otra de las razones que acele- 
raron la caida del gobierno fue el exagerado nacionalismo expresado 
por el gobierno que provoco temor en los inversionistas extranjeros 
y cierto recelo en los gobierno extranjeros que no incentivaron la 
inversion en el pais de parte de sus nacionales: 

"El Presidente y sus ministros expresan constantemente que 
cuentan mucho con los extranjeros, mensajeros de prosperidad 
(...), pero al mismo tiempo el tratamiento que siempre les ofrecen 
esta lejos de ser igualitario, pues los procedimientos de los 
miembros que estan en el poder y que se inspiran de un amor 
pro io y nacionalista exagerado, que provocan contrariamente f el a ejarniento de trabajadores extranjeros y de comerciantes." 'O 

Esa misma tonica es respaldada por los otros diplomaticos franceses 
con asiento en el pais. En opinion del Agregado Comercial de esa 
nacion imperial, el comercio importador-exportador estaba en manos 
de extranjeros (espanoles, franceses e ingleses, principalmente), pero 
las vejaciones y las contribuciones forzosas impuestas por el gobier- 
no, producto de las guerras civiles habian limitado su desarrollo; com- 

69 Dr. S. Ponce de Leon, op. cit. 
'O Daloz, Lettre 12, op. cit. (Traduccion MAS). 



prendian los diplomaticos, sin embargo, que los diferentes gobiernos 
se veian en la necesidad de recurrir a la contribucion oblipatoria del 
comercio para poder hacer frente a unas finanzas publicas en 
bancarrota. 71 

Jose Gabriel Garcia, historiador, liberal, decidido defensor del 
gobierno de Espaillat y miembro de su gabinete, escribio su interpre- 
tacion de los sucesos. '* Defendio el programa de gobierno, destacan- 
do principalmente, la politica disenada en materia de educacion, re- 
laciones internacionales y finanzas. Reconoce a lo largo de su trabajo 
que la tarea era dificil, sobre todo en el plano economico. Resalto 
como positiva la posicion del entonces Ministro de Hacienda de sus- 
pender todas las transacciones encaminadas a la obtencion de resta- P mos internacionales, pues el interes del gobierno era rescatar e credi- 
to publico. Asimismo, en su texto posterior a los acontecimientos, 
siguio haciendo suya la decision de aplicar una politica de concordia 
con todos los ciudadanos, a fin de que el colectivo de la sociedad se 
identificara y trabajara eh pos de la reconstruccion del pais. 

Al igual que nosotros, Garcia se regunto el por que de ese rotun- 
do fracaso de una politica orienta& a mejorar las condiciones del 
pais. Fue muy certero en su interpretacion. Veamos: 

"...la opini6n publica no estaba re arada para llegar a la unidad 
de ideas y prop6sitos que requer f' an Y a consolidaci6n de la paz y el 
restablecimiento del orden, por mas que los antecedentes politicos 
y sociales del Jefe de Estado, y al Crkdito de sus Ministros, inspiran 
plena confianza a las dases pudientes e ilustradas; porque la masa 
comun del pueblo, esa clase desgraciada que no entiende de 
sacrificios, sino de ventajas prestaba con facilidad atencion a las 
insinuaciones revolucionarias.. ." 7' 

En paginas subsiguientes el historiador liberal sigue su interpre- 
tacion de los hechos y alude que el deseo del gobierno de que la po- 
blacion renunciara "a la esclavitud del caudillaje" para que se inte- 
grara a una sociedad basada en la ley honrada como "miembros de 
una nacion libre y civilizada", tampoco fue entendida, mucho menos 
asumida7'. 

7' Ci. Corresponden& Comercial, Tomo 13, Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Paris, Francia. 

72 Cf. "Administracion de Espaillat" en Papeles ... pp. 254-281. 
" Ibidem, p. 260. 
74 Ibidem, p. 263. 
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Dos elementos importantes se destacan en la conclusion de Garcia. 
El primero es que en materia de olitica el credito publico, es decir, P las condiciones de honradez y e desinteres por el bien publico no 
son suficientes para el exito de un programa que ha sido disenado en 
favor de, ero no con el conjunto de la poblacion. El segundo es la P concepcion elitista prevaleciente en el conjunto de intelectuales y 
politicos liberales, de hecho, presente en America Latina, que se con- 
sideraban con el patrimonio de la verdad y la civilizacion, en contra- 
posicion de la barbarie prevaleciente en el pueblo inculto e inciviliza- 
do. El mismo Daloz, Consul frances en Santo Domingo, interpreta 
este fenomeno muy correctamente cuando senala que la revolucion 
organizada en contra de Espaillat, aun cuando se contestaba la politi- 
ca economica, la realidad indicaba que el Presidente no era popular 
en la mayoria de la poblacion, y que por el contrario, el Partido Rojo 
O baecista era sumamente numeroso, "principalmente en los sectores 
de la clase 

Sigamos con la exposicion-interpretacion de los hechos por parte 
de los actores del momento. Una importante opinion es sin lugar a 
dudas la de Gregorio Luperon, lider del Partido Azul y responsable 
del diseno del proyecto politico liberal, asi como, evidentemente, de 
las participaciones politicas de los partidarios de sus filas. Definio a 
Espaillat como un hombre "de merito real, escritor publico, pensa- 
dor profundo, insigne proclamador del dogma de la razon libre y de 
la autoridad de la inteligencia humana ..." 76 

En sus memorias Luperon rechaza y se defiende de la acusacion 
de corrupcion que le hicieran sus enemigos por haber aceptado de 
parte del presidente la suma de RD$170,000.00 77, aludiendo que la 
misma era una vulgar calumnia a su persona y a la de Espaillat. De- 
fendio hasta la saciedad su honradez y la del gobierno que apoyaba. 

Sobre el fracaso del gobierno liberal de Espaillat, aludiendo al 
hecho de que el lider azul no "era simpatico" porque no era "gitano 
politico ni derrochador de las rentas del estado ..." ,78 se preguntaba el 
por que los pueblos optan por determinados gobernantes, 
porque tienen los gobiernos que merecen?" 

'' Daloz, Lettre No. 8 del 19 de febrero de 1876, Tomo 12, Correspondencia Politica, 
Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Paris, Francia. 

76 Luperon, Notas ..., Tomo 11, p. 64. 
Cf. Luperhn, Notas ..., Tomo 11, pp. 300 y siguientes. 

7y Ibidem, p. 327. 



"Si es cierto que el Gobierno de una nacion es el reflejo de los 
individuos ue la componen, el orden de la naturaleza misma de 
las cosas pu 3 licas, el caracter colectivo de una Nacion (...) El 
pueblo digno y noble, sera gobernado noblemente, y el ignorante 
y corrompido lo sera como tal. " 79 

Conclusion demoledora la de Luperon. Posiblemente sea una 
reinterpretacion aleccionadora de los hechos. Lo cierto es que el 
proyecto liberal dominicano no udo consolidarse. En 1878, dos 
anos des ues de la caida de Es ai lat y poco despues de su muerte, 
los miem ! ros del Partido Az 8 , como unica forma de mantener una 

resencia en el escenario politico dominicano desencadenan una de 
Pas revoluciones de mas impacto y terribles consecuencias economi- 
cas: La Revolucion de Octubre en contra de Cesareo Guillermo, 
Ultimo reducto de los conservadores. Triunfante la revolucion, se 
intenta instaurar el dominio de los liberales a traves de gobiernos 
presididos por diferentes lideres de las fils del Partido Azul, pero 
fracasa. En 1888, Ulises Heureau, miembros disringuido de su filas, 
aplasta el proyecto e impone otros, atendiendo a nuevos intereses. 

Uno de los principios defendido por Luperon, Espaillat y todos 
los liberales era el logro del apoyo de la poblacion a traves de la co- 
municacion diafana y expresa, via los medios masivos de comuni- 
cacion social. Pero ninguno de ellos se pregunto como podia ser 
viable un proyecto liberal en una sociedad caracterizada por el atraso 
(recordemos que fue durante la dictadura de Heureaux que el pais 
conocio ciertos adelantos de la epoca, tales como, vias ferreas, telegrafo, 
telefono y la luz electrica), con una tradicion centralita y un desa- 
rrollo espantoso de la violencia en todo el conjunto de la sociedad. 
Quizas, como dijo el Sr. Ponce de Leon, "la generalidad de los com- 
patriotas no comprendio al Sr. Espaillat, ni supo nunca lo que valia 
ese ciudadano de singular merito. Era modesto, nunca hacia alardes 
de su ilustracion o de sus virtudes, y llevaba sin embargo, en su frente 
el sello de la inmortalidad". Incomprendido y aislado, finalizo su 
vida politica en la mas profunda de las soledades. 



CAPITULO 

REFLEXIONES FINALES: 
ENSENANZAS PARA EL PRESENTE. 

"Dejanse de poner aqui los llantos de Sancho, sobrina y ama de 
Don Quijote, los nuevos sepitafios de su sepultura, aunque San- 
son Carrasco le puso este: 

"Yace aqui el hidalgo fuerte 
que a tanto extremo llego 
de valiente, que se advierte 
que la muerte no triunfo 
de su vida con la muerte. 

Tuvo a todo el mundo en poco; 
fue el espantajo y el coco 
del mundo en tal coyuntura, 
que acredito su ventura, 
morir cuerdo y vivir loco." 

Y el prudentisimo Cide Hamete, dijo a su pluma: 

"Aqui quedaras colgado desta espetera y deste hilo de alambre, ni 
se si bien cortada o mal tajada, pedola mia viviras luengos siglos, 
si presuntosos y malandrines historiadores no te descuelgan para 
profanarte." 

Miguel de Cervantes y Saavedra. Don Quijote de la Mancha 

Don Quijote partio de un lugar de la Mancha acompanado, como 
buen hidalgo, de su leal mozo llamado Sancho, para enfrentar "los 
agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sinrazones que 
enmendar y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer". Sin preve- 
nir a ninguno de sus allegados sobre su rapida y firme decision, paltio 
raudo y veloz una manana. Sin que nadie lo viese, "se armo de todas 
sus armas, subio sobre Rocinante (...) , tomo su lanza, y por la puerta 
falsa de un corral salio al campo, con grandisimo contento y alboro- 
zo de ver con cuanta facilidad habia dado principio a su buen deseo.. ."' 

Miguel De Cervantes, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de ki Mdnchd, Pamplona, Edi- 
ciones Larraiza, 1966, p. 26. 



A traves de ese inusitado viaje por su mundo conocido y descono- 
cido a la vez, Don Quijote enfrento valientemente tod& las situa- 
ciones plagadas de injusticias, defendio siempre a los desposeidos; se 
batio con energia con los molinos de viento, vistos por el como 
enormes dragones que se le interponian en el camino y le impedian 
cumplir con el designio de ser el caballero andante de los infelices. 
En su largo trayecto por los multiples senderos de esa Espana medie- 
val, dejo a su paso profundas ensenanzas sobre la bondad, la valentia, 
la honradez y el sentido del deber. 

Despues de largos anos cabalgando en contra de las injusticias y 
los molinos de viento, Don Quijote enferma y muere acompanado 
de sus leales companeros: Sancho, como siempre y como era de espe- 
rarse, hasta el final estuvo fielmente a su lado y su sobrina que tanto 
lo admiro, cuido y amo. Solo y con numerosos recuerdos de su hidal- 
guia, Don Quijote abandona este mundo de locura y ensuenos que 
defendio con tanto ahinco e intrepidez. 

Las ensenanzas que Miguel de Cervantes y Saavedra nos lego a 
traves de la restante y languida figura del Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, c af aron profundamente. La historia se ha encargado de pre- 
sentarnos, en tiempos y lugares dispersos y disimiles, a muchos 
Quijotes, responsables de multiples hazanas tan sublimes como 
"quijotescas". Igual que ese caballero andante de la Es ana medieval, 
personaje de esa legendaria obra, los quijotes del mun S o han luchado 
en sus tierras para transformar sus propias herencias. La obra de 
Cervantes ha sido y es, sin lugar a dudas, un verdadero y eterno a- 
trimonio de la humanidad. Sus lecciones de bondad, moralida S y 
amor a los demas han permanecido en la memoria colectiva, gracias a 
la presencia de esos quijotes humanos esparcidos por el mundo. 

Cuatro inmensos quijotes humanos son presentados en la parte 
final de este libro: Thomas Paine, Emmanuel Sieyes, Juan Pablo 
Duarte y Ulises Francisco Espaillat. Es nuestro homenaje postumo, 
sencillo y profundo, para agradecerles cuanto hicieron por nosotros, 
la humanidad que siguio sus pasos. Fueron verdaderos forjadores de 
suenos. Cada uno, en sus epocas y lugares, concibieron las utopias de 
sus momentos, demostrando con sus hechos que lo utopico no es 
imposible ni irrealizable. Con el ejemplo de sus vidas han puesto de 
manifiesto que la utopia facilita la interpretacion critica de la rea- 
lidad, del presente recibido, permitiendo mas tarde, la conformacion 
de su contraimagen, que no es mas que la configuracion del futuro 



deseado y sonado. De esta afirmacion se desprende, como bien afir- 
ma Cabodevilla, la inmensa fuerza subversiva, anticipadora y revolu- 
cionaria de las utopias. * 

Nuestro Pedro Henriquez Urena al reflexionar sobre la situa- 
cion de la America Latina de los anos veinte, enarbola, como con- 
clusion sorprendente, la necesidad de que en nuestra America se defi- 
nan nuevas utopias, a fin de construir un ser americano de caracter 
universal, "por cuyos labios hable libremente el espiritu, libre de es- 
torbos, libre de prejuicios.. .". Con extraordinaria agudeza intelectual 
prefiguro su contraimagen de America y propuso que el conjunto de 
paises que la compone "conserve y perfeccione todas sus actividades 
de caracter oriyal", unica manera, afirmaba convencido de "unir y 
sintetizar las os tendencias, para conservarlas en equilibrio y ar- 
monia". Una nueva utopia para America supondria segun el intelec- 
tual, el surgimiento de "hombres, magistrales, heroes verdaderos de 
nuestra vida moderna, verbo de nuestro espiritii.. .." 

De acuerdo con Cabodevilla y reinterpretando ese deseo incon- 
cluso de Pedro Henriquez Urena, pensamos en este homenaje-refle- 
xion sobre el desempeno de cuatro hombres que han trascendido el 
tiempo y se convirtieron en referencias casi obligatorias, mas aun en 
simbolos de virtud y pureza de la historia universal. Ahi radica lo 
grandioso de la condicion humana, ser ente critico y sonador al mis- 
mo tiempo, en una doble dimensionalidad que en vez de ser contra- 
dictoria, es complementariamente creadora. 

El primero de nuestros quijotes humanos que presentamos es a 
Thomas Paine, uno de esos valientes aventureros ingleses, que du- 
rante la voragine desencadenada en Inglaterra para ocupar la Ameri- 
ca prometida, zarpo desde su tierra natal para llegar a los predios de 
ese suelo americano que adopto enseguida como si fuera suyo.Trece 
colonias que estaban ubicadas en una parte de ese gran territorio con- 
uistado, lo acogieron y lo convirtieron en uno mas de sus pobla- 

lores. La explotacion de la metropoli se fue convirtiendo en mas 
insoportable cada vez. El disgusto se expandia por doquier y Paine 
asumio para si la ola opositora al imperio explotador. Incorporo al 
movimiento su talento, su palabra capaz de movilizar al mas indife- 

Jose Maria Cabodevilla, Ferid de Utophs. Estudio sobre Irzfelicidulad humam, Madrid, 
Biblioteca de Autores Cristianos de la Editorial Catolica, 1974. 
Pedro Henriquez Ureiia, "La utopia de America, en Obrds Completr2s, Santo Domingo, 
Ediciones UNPHU, 1978, p. 240. 



rente de los ciudadanos, convirtiendose asi en el verdadero instigador 
de la libertad y la independencia del imperio opresor. 

Paine entendio que el interes de los~revolu~ionarios norteameri- 
canos era el de romper con Inglaterra para encontrar un terreno de 
accion universal. Este sentimiento fue rapidamente asumido por el 
ingles y en 1776 publico su famoso folleto "Sentido Comun", el cual 
se convirtio en una especie de himno para los opositores al regimen 
imperial representado por Inglaterra. Sus palabras se constituyeron 
en el canto adecuado para justificar y aportar esas razones validas que 
determinaban y explicaban la imperiosa necesidad que tenian las co- 
lonias de separarse de la Madre Patria (Cf. Capitulo II).' ' 

Su vida politica estuvo plagada de sucesos encontrados, pues de 
ser un instigador de suenos en 1776, fue acusado en 1792 de sedicion, 
viendose obligado a huir de la In laterra que amo y luego enfrento. 
De alli paso a Francia, y para m a.f a suerte suya, los Girondinos, sus 
aliados, perdieron el control de la Convencion, asumiendo el poder 
los Jacobinos radicales. Los nuevos duenos de la situacion, pidieron 
al revolucionario que abandonara sus posiciones politicas y se colo- 
cara a tono con la nueva situacion. Paine no se retracto de sus ideas, 
como le habian pedido encarecidamente los Jacobinos. En 1793 fue 
enviado a prision en la Francia revolucionaria, y diez meses mas tar- 
de fue liberado. 

En 1802 pudo regresar a los Estados Unidos. Alli encontro que 
los lideres de la revolucion, a quienes promovio y ayudo en la FeSta, 
habian instrumentalizado el proceso. Decidio entonces hacer publica 
una carta acusando abiertamente a George Washington, en la que le 
enrostraba su indiferencia mientras estuvo en prision en Francia pa- 
gando una sentencia injusta. La polemica se agravo tanto, que fue 
acusado y denominado como el "anticristo de la Republica y el ene- 

Al Sentido Comun le sucedieron otras publicaciones, no menos importantes: El Bien 
Publico que se publico a finales de 1780; sus famosas cartas aparecidas en la Providence 
Gazette de Rhode Island, en las cuales defendia el derecho del gobierno nacional a re- 
clamar impuestos a los estados individuales; su obra economica "Disertaciones sobre el 
Gobierno, los Asuntos Bancarios y el Papel Moneda", publicada en 1786, en la que 
argumentaba la necesidad de crear un Banco de Norteamerica y fomentar el desarrrrollo 
del comercio; en 1792 publica Los Derechos del Hombre (tomos 1 y II), un tratado de 
filosofia politica que enfrenta abiertamente a Burke, y reafirma sus argumentos de la 
obsolescencia de un sistema monarquico: y, finamente en 1797 publica Justicia Agraria, 
en esta obra argumenta la necesidad de que se aplicara una justicia economica y redistri- 
butiva. 



migo del nuevo orden". Se convirtio en el principal flanco de ataque 
de los fededistas. Su popularidad como movilizador de masas e 
instigador de ideas revolucionarias, fue convertida en un estigma que 
lo llevo al abandono total y a una muerte solitaria en 1809. 

"Mientras el filosofo no exceda los limites de la verdad, no le 
acuskis de ir demasiado lejos. Su cometido es senalar la meta, y por 
lo tanto es necesario que llegue a ella. Si por el camino, osase 
plantar su estandarte, podria llevar a equivoco. El deber del 
administrador, por el contrario, estriba en acompasar su marcha, 
de acuerdo con la naturaleza de las dificultades (...). Si el filosofo 
no llega al final, no sabe donde se halla; el administrador no el 
final, no sabe adonde va." 

Emmanuel Sieyhs, Q~le  es el T h e ~  Estado? 

El 14 de julio de 1789 una masa desesperada, instigada por unos 
revolucionarios miembros de la elite intelectual de la Francia 
monarquica gobernada por los Luises, de forma espectacular irnun- 
pio abruptamente a la Fortaleza de La Bastilla. Asumio el control wi 
grupo de lideres revolucionarios que habian sabido movilizar a una 
masa despavorida y sedienta de justicia. Este hecho constituye, sin 
duda alguna, aunque sea de forma simbolica, el fin de la dominacion 
de la monarquia francesa y el triunfo de un nuevo discurso politico 
basado en la libertad y los derechos humanos. 

Esta accion, conocida como la "Toma de La Bastilla", coronada 
ese 14 de julio y que nadie discute, marca un hito en la historia politi- 
ca de la humanidad, no fue el fruto del azar, ni de acciones inespera- 
das e insospechadas de una figura humana caracterizada por su so- 
brenatural naturaleza; fue, por el contrario, el resultado de un conjunto 
de acciones organizadas por muchas voluntades que se unieron para enfrentar y destruir el Antiguo Regimen, simbolo de la opresion y 
negador absoluto de la libertad individual y colectiva. 

El AbbeEmmanuel Sieyes, el segundo de nuestros quijotes hu- 
manos, fue obligado por su familia a estudiar en el seminario de Saint 
Sulpice. Luego fue trasladado a Saint Fermin, donde fue ordenado 
como sacerdote en 1772. Pero, guiandose por la pasion que le provo- 
caba la economia politica, la politica y la metafisica, dejo a un lado su 
labor pastoral. En 1788 sale a la luz su primera obra politica "Ensa- 
yos sobre los privilegios", que tuvo tanto exito que fue reeditada un 
ano despues. Partia su reflexion afirmando el principio de que un 



privilegio no era mas que una "dispensa para quien lo obtiene y 
desaliento para los demas. Si es asi reconoced que los privilegios son 
un triste invento ara los demas". Abogaba por una ley que fuese 
universal a todos P os ciudadanos, y que sin distincion eliminara to- 
dos los rivilegios, por considerarlos "injustos, odiosos y contradic- 
torios $fin supremo de cualquier sociedad p~litica".~ 

Su ensayo mas importante fue "Que es el Tercer Estado? publica- 
do en 1789, el cual sin ser voluminoso, se constituyo en un documen- 
to ins irador de muchos revolucionarios. El Abbe argumentaba en g esta o ra que ese denominado Tercer Estado o Estado Llano (com- 
puesto esencialmente por la burguesia) representaba tambien a la so- 
ciedad francesa con el mismo derecho que el orden jerarquico, el cle- 
ro y la nobleza. Ataco abierta y firmemente los privilegios 

cargos publicos y religiosos. 
Y' disfrutaba la nobleza, grupo social que acaparaba tambien todos os 

Despues de lanzar al publico sus revolucionarias ideas capaces de 
movilizar grandes masas, Sieyk intento tener una vida activa luego 
del triunfo de la revolucion. Como diputado del Tercer Estado trato 
de impulsar leyes que fueran la expresion de esa libertad por la que 
tanto lucho, pero sus aspiraciones y deseos fueron enfrentados por 
adversarios poderosos. Buscando ganar un espacio politico, media- 
tizo sus posiciones politicas. De ser un Jacobino radical, enarbolo en 
1790 ideas mas moderadas; pero, a pesar de sus esfuerzos, tambien 
fue enfrentado por los nuevos detentores del poder. Por milagro 
salio ileso de un atentado. Se alisto entonces en el triunvirato consu- 
lar que aupo el nacimiento de ese lider negador de los ideales liberta- 
rios de la revolucion: Napoleon Bonaparte. Gracias a su conciencia 
critica, pudo entender rapidamente que esa opcion politica era mor- 
tal para las ideas que una vez defendio. En 1800 su estrella politica 
empezo a declinar. Por enfrentar al propio Bonaparte, fue desterra- 
do en 1816, hecho que perduro 14 largos anos, pudiendo retornar a 
su Francia amada en 1830, muriendo seis anos despues, en 1836. Su 
muerte pudo haber tenido razones fisicas que aceleraron un proceso 
que se habia iniciado producto de la indiferencia con la que le pago el 
pueblo frances, sus antiguos companeros de lucha, en ese momento, 
los nuevos duenos de la situacion y el abandono al que se vio someti- 

Emmanuel Sieyh, "Ensayos sobre los privilegios", en Que es el Tercer Es#&. Ensdyo 
Sobrelos Privilegios, Barcelona, Oikos-tau, s.a., 1989, p. 29. 
Ibidem, p. 31 



do por sus antiguos companeros de congregacion y las autoridades 
eclesiasticas, de esa iglesia que ya habia sido subsumida por el status 
del nuevo poder imperante de la Francia post-napoleonica. 

"La politica no es una es acibn; es la ciencia mas pura y la 

tabla." 
rd mas digna, despues de la ilosofia, de ocupar las inteligencias no- 

"Arrojado de mi suelo natal por ese bando parricida ... he arrastrado 
durante veinte aiios la vida nomada del proscripto." 

"Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los 
buenos y verdaderos dominicanos seran siempre victimas de sus 
maquinaciones." 

Juan Pablo Duarte y Diez ' 
Juan Pablo Duarte y Diez, tercer quijote humano, dominicano y 

nuestro, nacio un 26 de enero de 1813 en la ciudad de Santo Domin- 
go. Gracias a la privilegiada posicion economica de su familia, pudo 
beber desde muy joven y desde el lugar mismo donde se originaban, 
las nuevas teorias politicas que dominaban el mundo. En 1828 em- 
prende su viaje hacia Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Espana. 
"En Euro a curso disciplinas filosoficas, historicas, juridicas, geogra- fI ficas y po ticas, ademas dio con marcado provecho un curso comple- 
to de filosofia ... Fue en Barcelona, lugar de su mas larga permanencia, 
donde realizo mayor cantidad de estudios ..." S 

Embriagado hasta la saciedad de las nuevas teorias politicas, Duar- 
te llego nuevamente al pais en 1832 con el firme proposito de hacer 
su aporte en el proceso de emancipacion y construccion de lo que 
seria la nueva nacion dominicana: libre y soberana. La respuesta al 
cuestionamiento que le hicieron al llegar al pais, acerca de cuales co- 
sas fueron las que mas le habia gustado en sus viajes refleja claramente 
su vocacion politica. Duarte sin el menor asomo de duda respondio 
categorico: "los fueros y libertades de Barcelona, fueros y libertades 
que espero demos nosotros un dia a nuestra Patria". 

Su primera accion politica se vio materializada a traves de La Tri- 
nitaria, una organizacion politica clandestina que tenia como objeti- 
' Estas citas fueron extraidas de la obra de Angela Peiia, Asiera Duurte, Santo Domingo, 

Editora Lozano, 1996. 
' Ibidem, pp. 18 y 19. 

Cf. Pedro L. Berges, "Cronologia de Duarte", en Jorge Tena Reyes (compilador), Duarte 
en L historiogru. dominicunu, Santo Domingo, Coleccion Sesquicentenario de la Inde- 
pendencia Nacional, Editora Taller, 1994, p. 20. 
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vo politico de "implantar una Republica libre, soberana e indepen- 
diente de toda dominacion extranjera que se denominara ~epublica 
Dominicana ..." lo, lo cual suponia, como primer momento tactico el 
derrocamiento del gobierno haitiano. 

La agresiva actividad politica de Duarte y el exito de las ideas 
independentistas en el seno de la poblacion, lo convirtieron en un 
verdadero lider. Los haitianos por un lado entendian ue su presen- 
cia en el pais significaba un peligro para su fragil estabi idad olitica. P Los conservadores por el otro, sabian que debian contar con a fuerza 
de los liberales para poder tener exito en la gestion de separacion. 
Despues de haber proclamado la necesidad de la independencia rubri- 
cando con su sangre la consigna, Duarte junto a otros lideres liberales 
desconocen a la autoridad haitiana. Las represalias del gobierno hai- 
tiano hacen que Juan Pablo Duarte, Pedro Alejandro Pina y Juan 
Isidro Perez tengan que partir al exilio en agosto de 1843. 

La salida del pais de los tres lideres politicos no desacelero el pro- 
ceso, pues como todos sabemos, despues de haberse firmado el Mani- 
fiesto del 16 de Enero de 1844, el 27 de febrero de ese ano fue procla- 
mada la Independencia de la Republica. Duarte todavia en el exilio, 
regresa al pais en marzo de 1844. 

Resueltos los conflictos con el gobierno de Charles Herard, 
despues de haberse producido las batallas de Ama y Santiago, comien- 
za el enfrentamiento entre las dos corrientes politicas. Comienzan 
las pugnas entre Santana y Duarte. El General Santana habia ganado 
la primera batalla para fortalecer su liderazgo al marginar a los demas 
conservadores del proceso y al disolver la Junta Gubernativa en julio 
de 1844. Duarte era el unico obstaculo que quedaba. 

Desde el Cibao, Duarte se rebela en contra del poder santanista. 
Durante tres meses mantuvo en vilo al gobierno, hasta que en sep- 
tiembre de ese ano es enviado nuevamente al exilio, bajo la grave 
acusacion de "traidor a la patrian.\' 

Un largo peregrinaje por tierras diversas fue este segundo y ulti- 
mo exilio de Duarte: de Hamburgo, llega a Saint Thomas, de alli a las 

'O Ibidem, p. 22. 
" Cf. Correspondencia del consul de Francia en Santo Domingo 1844-1846, Tomo 1, Santo 

Domingo, Coleccion Sesquicentenario de la Independencia Nacional Vol XI, Editora 
Amigo del Hogar, 1996. Veame las paginas 107, 114,123, 133, 140, 144, 146, 147, 149, 
150,162,163,172,185,188,197 y 223. En este grupo de correspondencia aparece deta- 
llado el enfrentamiento entre Duarte y Santana. 
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selvas del Brasil, hasta que logra volver a Venezuela en 1862. Murio 
relativamente joven. Contaba con 63 anos cuando le sorprendio la 
muerte en su largo exilio en Caracas. A pesar de que durante su 
juventud vivio y participo en la politica convencido de que en la 
Republica Dominicana debia constituirse en una nacion libre, inde- 
pendiente y soberana, apenas pudo permanecer un total de 26 anos 
en su tierra bien amada. Sus convicciones politicas y filosoficas le 
obligaron a olvidar el confort de su cuna. Exiliado en multiples oca- 
siones, tuvo que refugiarse en donde lo acogieran. Deambulo por 
muchos lugares inhospitos. Su sustento lo procuraba como mejor 
pudiese, y para ello fue vendedor de efectos religiosos algunas veces, 
sirviendo de profesor de lenguas extranjeras, de dependiente en' pe- 
quenos comercios, o como simple obrero en una fabrica de velas, 
otras tantas. 

Al final de sus dias, cuando palpo que la dominacion conserva- 
dora en la Republica Dominicana se habia fortalecido, se interno en 
la selva, se aislo de sus colaboradores y se sumergio en el mas profun- 
do de los mutismos. Decidio entonces que el exilio seria su modus 
vivendi. "En Caracas, cuna del hispanoamericano mas grande, Simon 
Bolivar, paso el resto de sus dias, pobre y desvalido, lamentando las 
desgracias de la Patria hasta su postrer suspiro, el dia 15 de julio de 
1876." l2 

"...el pais esta moral y materialmente arruinado. Las fuentes de 
sus riquezas se encuentran agotadas. El trabajo, tan poco 
productivo hasta ahora, viene a ser casi nulo con las movilizaciones 
constantes de las tropas; el sudor del pueblo, que debia dedicarse 
a fomentar la instruccion publica y a mejorar el lamentable estado 
de la agricultura, se consume improductivamente en gastos de 
guerra ..." 

'Yo crei de buena fe que lo que mas aquejaba a la sociedad de mi 
pais era la sed de justicia, y desde mi advenimiento al Poder 
procure ir apagando esa sed eminentemente moral y regeneradora. 
Pero otra sed aun mas terrible la devora: la sed de oro ..." 

Ulises Francisco Espaillat " 

'' Manuel Ubaldo Gomez, "Juan Pablo Duarte", en Jorge Tena Reyes (compilador), op. 
cit. p. 625. 

" Espaillat , Escritos, p. 372. 
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La actividad politica de los liberales se reactivo en 1863, luego de 
que un grupo de hombres y mujeres se levantaran en Capotillo en 
contra del repimen espanol. Un Santana desesperado habia provoca- 
do la Anexion a Espana, proceso que significo su propia sepultura 
fisica y politica. 

A partir de entonces el pensamiento politico de los liberales se 
reactiva gracias a los aportes de un grupo de intelectuales que se die- 
ron a la tarea no solo de producir conocimientos, sino tambien de 
difundirlos. La caracteristica basica de este grupo de hombres es que 
ademas de su actividad intelectual, supieron vincularse organicamente 
a la vida politica, hecho que les permitio vivir dimensiones nuevas, 
tanto para su practica partidaria como para su produccion meramente 
intelectual. 

Ulises Francisco Espaillat, el cuarto quijote humano, fue uno de 
los frutos mas importantes del liberalismo cibaeno. Nacido en una 
acomodada cuna de Sanya o, inicia su participacion en la actividad 
politica durante la Guerra f e Restauracion. Su juventud, su dinero y 
su capacidad intelectual fueron puestas al servicio de la causa liberal, 
entendida por nuestro Espaillat y por el grupo de liberales, como la 
causa de la Patria. 

A mediados de los anos 70 del siglo pasado, Espaillat desarrolla su 
produccion intelectual. La escuela positivista se encargo de sellar su 
pensamiento. Ante la embestida de un problema, nuestro intelectual 
santiagues encontraba siempre una rapida factible solucion. No 
existia una sola dificultad que no fuera perci 1: ida por el solo como un 
obstaculo, pues, imbuido por la voragine del liberalismo y positivis- 
mo del siglo pasado, presentaba siempre como una alternativa libera- 
dora alguna formula especial que elaboraba en el laboratorio de su 
espiritu. 

En 1876 tuvo Espaillat la oportunidad de aplicar sus "formulas 
magicas" tanto para la vida politica nacional como para enfrentar los 
graves problemas economicos y sociales que vivia el pais desde su 
nacimiento como nacion. La algarabia inicial que habla provocado 
su eleccion como Presidente de la Republica, se fue convirtiendo en 
escepticismo, frustracion y enfrentarnientos. Siete meses despues de 
haber sido electo, se ve obligado a renunciar. 

Un Espaillat profundamente triste y solo se aisla por siempre en 
su Santiago natal. Las formulas y recetas que habia tejido durante su 
activa produccion intelectual, fueron guardadas con recelo por sus 



amigos y sus adversarios. Varias decadas despues se rescataron para 
que la postendad conociera la labor del mas sonador de sonadores 
or una nacion patria moderna, democratica y respetuosa de los va- 

Pores de la libertad y la justicia. 
Thomas Paine en Estados Unidos, Emmanuel Sieyhs en Francia 

y Juan Pablo Duarte y Ulises Francisco Espaillat aqui, en esta Republi- 
ca Dominicana nuestra, fueron cuatro seres excepcionales que nos 
regalo la humanidad. Vivieron para ser acerrimos criticos y morda- 
ces de la realidad que recibieron como herencia historica. No dejaron 
nunca de ser grandes instigadores para que las masas mas desprotegi- 
das y marginadas de la sociedad se integraran a las luchas libertarias. 
Pero ante todo fueron verdaderos e incuestionables forjadores de sus 
propias utopias. 

Este cuarteto de seres especiales que nos regalo la humanidad, 
sufrieron las consecuencias de sus opciones politicas. Verdaderos criti- 
cos de su realidad, no abandonaron nunca esta condicion, poniendo- 
la de manifiesto cuando el proceso por el que se sacrificaron y ofre- 
cieron lo mejor de si para materializarlo, fue instrumentalizado por 
el grupo que lo apropio y se hizo dueno de la situacion. Ese grupo de 
usurpadores del poder y de ilusiones, fue convirtiendose gradualmente 
en los nuevos verdugos de sus propios hermanos y adeptos. 

Pueden algunos afirmar que estos cuatro hombres universales 
fueron profundamente ilusos, pues a pesar de haber sacrificado gran 
parte de sus vidas, no pasaron de ser tristes perdedores de la historia 
y de la humanidad. Muchas razones justifican esta afirmacion. Ex- 
cluidos y marginados de sus propios suelos, porque sus posiciones 
criticas implicaban un cuestionamiento al status establecido; invoca- 
dores de un es iritu de lucha capaz de movilizar masas insensibles, 
fueron renega os or ellas mismas, cuando un nuevo discurso politi- 
co de adecuacion 5 nuevo orden sustituian ese conjunto de ideas revo- 
lucionarias que habian cumplido con su cometido historico. 

Podria tambien definirse el fracaso que evocan algunos en el he- 
cho de que ninguno de ellos pudo formar parte del poder politico de 
forma permanente, o por ue sus ideas quedaron esparcidas en libros, 
articulos o panfletos, sin I legar a materializarse. Pienso por el con- 
trario, que esa dimension inconclusa de sus vidas, constituye justa- 
mente su "triunfo". Todos ellos han permanecido en la memoria 
colectiva como referentes constantes del conjunto de seres humanos, 
como lo hicieron ellos en sus propias circunstancias, que buscan tam- 



bien hacer sus aportes en la construccion y reconstruccion de la his- 
toria. 

Los consejos de Don Quijote'a Sancho sobre la buena forma de 
gobernar, siguen siendo referentes permanentes para los gobernantes 
que han asumido su rol con el sentido etico del deber. La nobleza de 
Paine, de abandonar sus raices, para adoptar como suya la lucha de 
un pueblo, mantiene vivo el ideal de solidaridad humana. La firme 
conviccion de Siey6.s de que los privilegios constituyen lapeor de las 
enfermedades sociales, mantienen vivas las posiciones cnticas hacia 
los que desde el poder intentan vivir como los nobles privilegiados de 
la Francia monarquica. La defensa apasionada de Duarte de la 
necesidad de reconocer la autonomia de los pueblos en la eleccion y 
construccion de sus propios destinos, debera permanecer en la con- 
ciencia de los que niegan en la teoria y la practica las posiciones que 
buscan someter las voluntades individuales o la voluntad colectiva de 
una nacion. La eterna preocupacion de Espaillat de que la politica 
debe ejercerse en el marco de la etica, ha sido, y es, un referente criti- 
co que ha trascendido el tiempo y el espacio. 

La historia nos ha legado seres humanos excepcionales, quienes 
labrando con su sacrificio su transito, han ofrecido a la posteridad el 
fruto de su esfuerzo, han roto el marco de la temporalidad y se han 
convertido en imagenes universales y de todos los tiempos. 

Parafraseando a nuestro inmenso Pedro Henriquez Urena, es 
importante ahora que hablemos de la Republica Dominicana; una 
nacion que vive en la actualidad "en uno de los momentos activos de 
su vida nacional, momento de crisis y de creacion". l4 Un sector im- 
portante de hombres y mujeres que comparten esta media isla del 
Caribe, y sigo utilizando las palabras del intelectual refiriendose al 
caso de Mexico, estan "haciendo la critica de su vida pasada", para ver 
si pueden (podemos?) pro oner una "vida nueva", afirmando nues- 

ii P tro "caracter pro io" y dec arandonos aptos para crear y recrear nues- 
tro "tipo de civ zacion". l5 

Asumiendo estos postulados propongo la reinterpretacion critica 
de la historia republicana. La independencia dominicana fue un pro- 
ceso dificil de concebir y ejecutar, con unas complejidades a veces tan 

Pedro Henriquez Ureda, op. cit., p. 233. 
l5 Utilizo con mucha reserva el termino civilizacion, prefiero mas el de cultura, pero como 

queria seguir la logica del pensamiento de Pedro Henriquez Urefla, lo incorpore en mi 
discurso. 
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caoticas que ni la racionalidad ni la logica ~ueden  ofrecer explica- 
ciones coherentes; un suceso politico en el que ~articiparon grupos 
sociales diferentes en ideologias e intereses, los liberales, por un lado, 
plagados de ilusiones y carentes de poder; los conservadores por el 
otro, propietarios del poder que otorga el dinero, pero ajenos y ene- 
migos a los suenos de libertad. cuyo unico fin era el destruir el poder 
haitiano definido como su enemigo comun. 

Como ha sucedido otras veces, el poder se impuso a los suenos, la 
utopia de libertad y creacion se convirtio en terrible pesadilla para 
los trinitarios, los defensores pura y simplemente de la independen- 
cia, no de la separacion auspiciada por los conservadores. Los inten- 
tos de Duarte por recuperar la fueiza de su grupo, fueron mas que 
vanos. Santana se impone, vence militar y politicamente a sus adver- 
sarios. A partir de entonces el panorama fue dominado por esos 
caudillos politicos aliados a intereses europeos que impusieron un 
nuevo modelo de dominacion. El viacrucis de los liberales por recu- 
perar el terreno perdido fue largo y doloroso. No lograron crearse su 
propio espacio politico. La dominacion conservadora sacudia sus 
intentos. Los triunfos efimeros solo les permitian recuperar el alien~ 
to para nuevas acciones. La utopia liberal quedo dormida y latente. 
Los suenos de libertad fueron postergados, y hoy, mas de 153 anos 
despues siguen siendo validos. 

Creo que llego el momento de asumir y definir nuestros propios 
suenos desde una posicion critica con nuestro pasado, que nos permi- 
ta aprender de nuestros fracasos y nuestros errores, para no repetir- 
los. Pero busquemos tambien en nuestros triunfos y en nuestros 
aciertos la fuente eterna de inspiracion. Sigo pensando que la nueva 
utopia deber ser la construccion de una sociedad mas humana, justa, 
verdaderamente democratica y participativa. Debemos crear nues- . . . . . .  4 .. . 
tro propio imaginano, para ver si de una vez y por todas eliminamos 
de la faz de nuestra historia esa herencia caudillista, autoritaria, ex- 
cluyente y discrirninatoria. 

Estoy clamando por esos suenos en medio de un presente con 
mucho grado de incertidumbre. Ahora mas que nunca necesitamos 
ser criticos con este presente dificil que hemos recibido, para enton- 
ces forjar nuestras esperanzas, definir nuestros suenos y construir 
nuestro futuro. Que la tenacidad y la fuerza demostrada por esos 
jovenes sonadores que definieron su compromiso politico a traves de 
las filas liberales, nos sirva siempre de motivacion e inspiracion pxa  



forjar la herencia de esos miles, millones, de jovenes que se abren 
camino tras nosotros. 

Ulises Francisco Es aillat, como verdadero y buen Quijote hu- 
mano, murio triste y so P o en su ciudad natal, con un sentimiento casi 
absoluto de abandono. A pesar de la temporalidad y de las criticas 
que puedan formularse a muchos de sus planteamientos, la preocu- 
pacion constante de Espaillat, su maximo ideal, de buscar caminos 
para errumbar su patria amada hacia el verdadero bienestar colecti- 
vo, sigue siendo de una actualidad indiscutible. 

Espaillat fue, es y sera siempre una fuente inagotable de reserva 
moral, un verdadero simbolo de pureza en el ejercicio de la politica y 
un autentico paradigma para instar a los politicos a ue conviertan 
su quehacer cotidiano en un monumento a la etica po 7 itica. Rescato 
de nuevo las palabras escritas por Federico Garcia Godoy cuando 
nuestro Quijote, nuestro Sarmiento, nuestro Espaillat, paso por su 
lado: 

"...Cuando paso cerca de mi me descubri con reli oso respeto 
como otras personas que se encontraban a mi e ado .... Aquel 
vencido era el simbolo augusto de la virtud republicana hecha 
carne que pasaba ..." l6 

Y es justamente en este ejemplo de la virtud humana y politica 
donde radica la riqueza de los planteamientos de nuestro Espaillat. 
Es la razon por la cual hemos querido rescatar su memoria, mas de 
cien anos despues de su partida. 
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ANEXO 1 

LIBERALISMO Y SU CIRCUNSTANCIA POLITICA 
sINTESIS Y CRONOLOGIA DEL SIGLO MX ' 

Europa y 
Estados Unidos 

1800 

/UI.X~OSDO&COS, ~OCiales 
y economicos 

. En Francia Napolehn es 
nombrado Primer 
Consui. Inicia su 
proceso de conquista de 
todaEuropa. 

America Latina 
Republica Dominicana 
y Haiti 

. En 1799 estalla guerra 
civil en la parte oeste de 
la isla, colonia h c e s a  
de Samt Domingue. 

. Napolebn nombra a 
Toussaint Gobernador y 
Comandante en Jefe del 
Ejercito de Francia en 
Saint Domingue. 

. Se inician los conflictos 
entre Toussamt y 
Napolebn. 

. Toussaint prepara la 
invasion de la parte este 
de la isla. 

l Para Europa, Estadosunidos y America Latma seiitilizaron los siguientes textos. Leopoldo 
Zea (Compilador), en Pensamiento Positivista Latinoamericano, Caracas, Biblioteca 
A y a d o ,  1980. Eiiestelibroaparecelltlmteresantismio anexo, elaboradoporelDepaaamaiSo 
Tecnico dela Biblioteca Ayacucho, que fue denominado Cronologia, en el cual apareceuna 
interesantisima r e f a c i a  sobre los principales sucesos politicos ocunidos en America 
Latina y lo que ellos liaman "mundo exterior". Estas informaciones fueron la fuente basica 
para elaborar esta sintesis. Vease tambiai B w d  Grun, The Timetables of Hbtory, New 
York, Simon & Schuster/rouchstone, 1991. Este libro es un excelente trabajo de smtesis 
historica a nivel mundial, muy importante para este tipo de analisis. Utilice tambien una 
interesante cronologia aparecida en la obra de David Bushnell y Neill Macsulay, El 
nacimiento de los paises latinoamericanar, M d 4  EditorialNem SA, 1989. Para el caso 
dela Republica Dominicana sehizo en base a Las obras, manuales y libros detextos escritos 
por losreconocidoshisioriadoms dominicanosRobexto Cassa, FrankMoyaPons, Valentina 
Peguen>y FranklinFanco. Ademas, ciar0 estade~smvesti&acionespersonalesrealizadas. 



1 Estados Unidos 
1 Europa y 

. Senmda la banca 
h c e s a .  

. En Rusia el Zar Paul 1 es 
asesinado. Le sucede 
Alexanda 1, quien reina 
hada 1825. 

. Gran aumento de la 
poblacion europea: 17.2 
millones en Italia, 1 O. 5 
enEspafiay 10.4- 
Inglaterra. Londres es la 
ciudad mas poblada con 
864,OOOhabitantes. . 

. En Estados Unidos 
l'homas Jefferson es 
electo Residente. 

1 Aspectos Culturales 

. En esa decada Haydn y 
Beethovai producen 
importantes piezas 
musicales. 

. En esa decada Tumer, el 
pmtor mgles maestro en 
el manejo de la luz 
reaiiza sus mejores 
obras. 

. Goya pinta su famosa 
obra las dos majas. 

. Napoleon es nombrado 
Presidente de Italia, y es 
designado Primer 
Consuladhitam. 

America Latina 
Republica Dominicana 
y Haiti 

. Enenero de 1801 
Toussaint invade la pase 
este de la isla. 

. El 26 de a m o  de 1801 se 
produce la capitulacion 
de la ciudad de Santo 
Do*. 

. Se produce la miticacion 
de la isla, este y oeste 
bajo el mando de 
Toussaint. 

. Se produce la invasion 
h c e s a  por la Bahia de 
Samana. 

. Entre 1802-1804 se 
produce la ocupacion 



Europa y 
l tados  Unidos 

. Francia completa la 
ocupacion de Hanover. 

. En 1803 Ohio se 
canvieate ai Ertado de 
los Estados Unidos . 

. Estados Unidos compra 
un extemo temtorio que 
va desde el Golfo de 
Mexicohasia eloeste, 
incluyendo Luisiana y 
Nueva Orleans. 

. Lazare Camot escribe Los 
principias 
fundamentales del 
equilibrio y del 
movimiento. 

. Lamarck realiza iins 

importanteinvestigacion 
sobre la oqanizacion de 
los cuerpos vivos. 

America Latina 
Republica Dominicana 
y Haiti 

militar b c e s a  a la 
parte este de la isla de 
Santo Domiugo. 

. Se produce una 
sangrieniaguerraenire 
h e s e s  y negros de la 
parte oeste de la isla. 

. Apresan y asesinan a 
Toussaint. 

. Dessalines sucede ai el 
liderazgo a Toussaiut. 

. Se puso fin a la guerra 
franco-haitiana. 



Estada Unida 7 

. Espaiia declara la guara a 
losbnt8nicos. 

. JeEerson es electo de 
nuem Presidente de los 
Estadosunidos. 

Desarrollo Tecnoloeico. 

. SammierdescUbIela 
m o h .  

. Davy descubre un nuevo 
metodo para la 
preparacion del potasio 
y la soda. 

AswctosCulturrrles 

. Chateaubrirmd escribe su 
novela romantica Rene. 

. La mdustria del algodon 
en higtaterra empleaba a 
mas de 90,000 
empleados. 

America Latina 
Lepublica Dominicana 
Haiti 

. El lo de mero de 1804 
Dessalinesproclama la 
independencia de la 
antigua colonia ~ c c e s a  
de Samt Do* y la 
denomino Republica 
Haitkla. 

. Ferand ocupa Santo 
Domingo. 

. Dessalines y Cxktbbal 
intentan mvadir la parte 
este de la isla como 
forma de dentar al 
emisario de Napolh, 
Ferrand 



Europa y l Estados Unidos 

Napoleon se auto 
proclama didador al 
siqrrimir el Senado. 

Introducen el Codigo 
ComercialenFrancia. 

Es fimdada por Jacob 
Albngbt la Asociacion 
Evangelica de los 
Estadosunidos. 

4spectos Culturales 

Alexander Von Humboldt 
y Bonpland publican en 
3 0 volumedles su obra 
Viaje a las regiones 
equinocciales del nuevo 
continente. 1799-1804. 

Se recrudecen los 
aifiaitamiaitos entre 
Francia y Espana. Se 
produce la rebelion en 
Madrid 

Napoleon prociama la 
abolicion de la 
Inquisicion en Espana e 
Italia. 

~ e c t o s  Culturales 

Goethe escribe la primera 
parte de Fausto. 

. La familia real pomiguesa 
se auto exilia en Brasil 
por la ocupacion 
Napoleonica. 

Republica Domhiicana 
y Haiti 

. Se organUa la resistaicia 
de los hateros en contra 
de la ocupacion 
h c e s a .  Juan Sanchez 
M e z  lider del 
movimiento triunfa en 
1809. 

. El 7 de noviembre se 
produce la celebre 
batalla de Palo Hincado. 
El ejexcito fiances fbe 
aniquilado. 

. El 27 de noviembre de 
1808 Senchez cerca la 
ciudad de Santo 
Domingo. 



Europa Y 
Estados Unidos 

. Se proclama la guerra 
entre Francia y Austria. 

. Abraham Lmcoln es 
electo Presidente. 

Desarrollo Tecnolopico, 

. Lamarck realiza en 1809 
su investigacion acerca 
del sistema de los 
animales sin vertebras. 

America Latina 

. Se produjo el Primer 
Grito de Independencia 
en Chancas, Bolivia. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. Los ingleses apoyan a 
SanchezRamuez 

, Bloquean la ciudad por 
mar, durante casi ocho 
meses, tiempo que dura 
laGuerrade 
Reconquista. 

. En julio de 1809 los 
franceses, agobiados por 
el cerco, deciden 
rendirse ante las tropas 
de su Majestad 
Britanica, que ya habian 
desembarcado en la 
ciudad 

. El 11 de julio de 1809 los 
ingleses toman la ciudad 
de Santo Domingo, bajo 
el mando del 
Comandante Hugh Lyle 
CarmichaeL 

. En agosto de 1809 los 
ingleses aitregan la 
plaza a Juan Sanchez 
Ramurez 

. Entre 1809 y 1822 se 
produce el periodo de la 
Espana Boba en la parte 
este de la isla de Santo 
Domingo. 

. Cuando termino la Guerra 
de Reconquista la parte 
este quedo sumida en 
una pmnmda miseria. 



Europa y 
Estados Unidos 

Desarrollo Tecnolopico 

. Gall y Spia2heim 
publican Amtomia y 
Jisiologia del sistema 
nervioso. 

A s D e c t o s ~ l e s  

. David Ricardo desarrolla 
sus principales aportes 
en el pensamiento 
e~plomico. 

. Nace Chopin, muere en 
1849. 

. Rossini compone la 
Opera La Cambiale di 
Matrimonio. 

. El Presidente Willian 
Heuy Harrison desafia a 
los indios de Indiana, en 
Estadosunidos. 

. Amadeo Avogadro aea la 
hpotesis de la 
composicionmol~ular 
de los gases. 

. Nace ai Hungia el 
compositor FranzLiszi. 

America Latina 

. En Mexico el cura 
Hidalgo se rebela en 
contra de la metropoli 
espanola. Es asesinado 
en 1811. 

. Paraguay se independiza 
de Espana. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. Se produjeron varios 
mtentos de 
sublevaciones, con el 
proposito de combatir el 
abandono que se habia 
recibido de los 
espanoles. La rebelion 
de los italianos y la 
revueita deDonFennin 
fueron dos ejemplw de 
esteproceso. 

. Mientras tanto en la paite 
oeste de la isla, la 
Republica de Haiti, se 
habia producido iaia 

escision tan pmiimda 
que se dividio el pais e a  
dos republicas 
mdependiaites. 
Cristobal alnorte, Petion 
al sur. 



Estados Unidos 

. NapoleOn intenta invadir 
a Rusia en junio de ese 
ano. Llega en diciembre 
demtado y conun 
ejercito c o m p l ~ e n t e  
disminuido (de 550,000 
hombres que salieron 
solo llegaron 20,000). 

. En Estados Unidos 
Luisiana se convierte en 
Estado. 

. Se celebran elecciones en 
Estados Unidos y gana 
James Madison. 

Desarrollo Tegiolopico 

. Cwier desarrolla la 
investigacion sobre las 
osamentas de los 
cuadnipedos. 

. Beethoven compone sus 
celebres smfonias No 7 y 1 N08. 

. Nace el novelista ingles 
Charles Dickens. 

America Latina 

.TambienVenezuela en 
1812fuereconquisiada, 
reliberada en 18 13, 
nuevamulterecuperada 
en 1814 y finalmente 
liberada en 1821. 

. En Mexico, Morelos 
proclama la 
independencia de la 
Nueva Espana. 

. Simon Bolivar se 
convierte en dictador en 
Venezuela. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. Se produjo la llamada 
"Rebelion de los 
negros". 

. A la muerte de Sanchez 
namkx gobernaban 
interinamente la colonia 
el Coronel Manuel 
Caballero y JoseNimez 
decaceres. 

. La miseria proseguia, El 
Situado se habia 
agotado. En ese ano 
decidieron emitir papel 
moneda, que al poco 
tiempo habian perdido 
su valor en un 75%. 

. Enmayo de 1813 
designan a Carlos 
Urrutia como 
Gobernador de Santo 
Domingo, quien h a  
nombrado por la Junta 
de Gobierno de Sevilla. 
Pe~naneciohasta 1818. 



Europa y 
Estados Unidos 

. Napoleon abdica al trono 
y se exilia en la isla de 
Elba. Luis XViii entra a 
Paris y toma el trono 
haciendo uso de sus 
derecaioshereditanos. 

. Berzelius desanoiia su 
teoria sobre las 
propo~iones y las 
acciones quimicas de la 
electricidad 

1 Aspectos Culturales 

. Goya pinta sus celebres 
cuadros, El 2 de mayo 
de1808 yEl 3deMayo 
de 1808 

. Se inicia el periodo de los 
"100 dias". Napoleon 
sale de Elba y trata de 
gobemar nuevamente. 
Abdica h q o  por 
segunda vez Luis XVIII 
vueive a Paris. 

America Latina 
Republica Dominicana 
y Haiti 

. En ese ano Mexiw se 
declata mdepardiaite de 
Espana. 

. Brasil insta- un imperio 
independiente. 

. La situacion de miseria 
continuo durante la 
decada. 

. Durante el gobierno de 
Unutia la situacihno 
cambio. Espanano 
podia mandar dinero a la 
wlonia. 

. Mientras tanto en la 
Republica de Haiti, 
persistian los m o r e s  de 
invasion francesa. Se 
produjeron dos intentos 
vanos ai 1814 y 1816. 
Ambas tentativas fueron 
descubierias a tiempo 
por los haitianos, 
quienes estaban 
convencidos de que los 
intereses de los grandes 
blancos, antigos 
plantadoreshceses, 
jugaban todavia un 
papel importante en la 



1 Europa y 
1 Estados Unidos 

. En ese aiio Austria, 
Inglaterra, Pnisia y 
Rusia forman una nueva 

. Fresnel realiza su 
investigacion sobre la 
r&ccion de la luz. 

, Pmut desmila sutesis 
sobre la relacion aitre 
gravedad y peso 
atomico. 

. En Estados Unidos 
Indiana se convi& en 
Estado y al aiio siguiente 
lo hace Mississipi. 

. James Monroe es electo 
Presidente de los 
Estadosunidos. 

Desarrollo Tecnologico 

. Brewsier invaita el 
caleidoscopio. 

America Latina 

. Argaitina se declara 
mdepaidiente. 

. Jose de San Martin 
mando el ejercito que 
c d  los Andes para 
llegar a Chile, para 
reanimar al movimiento 
mdependaitista. 

Republica Dominicana 
y Haiti 



Europa y 
Estados Unidos 

En Estados Unidos 
I . o i s  se convierte en 
Estado. 

. Los Estados Unidos 
adquieren los territorios 
de Florida. En ese ano 
logran que Alabama 
tambien se convierta en 
otro Estado. 

. Se produce la Revolucion 
en Pomigal. Demandan 
la mstalacion de una 
constihicion 

Desarrollo Tecnolonico 

, And16 Ampere crea las 
leyes de la accion 
electrodmamca. 

America Latina 

. Chileproclama su 
mdependeacia. 

. En Veaeaiela se establece 
laprimentJunta 
mdependide. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. Desiguan a Sebastian de 
Khderlan como nuevo 
gobernador de la colonia 
de la parte este de la isla 
de Santo Domingo. 

. Kinderlanheredo la crisis 
financiera y trato de 
buscar ayuda de Cuba, 
pero obtuvo muy pow. 

. Sm embargo hubo cierto 
desarrollo agricola. En 
el Cibao se cuitivaba el 
tabaco, la madera ai el 
sur y los hatos en el este. 

. En Peru i u e m s  
expedicionarias al 
maudo de Jose de San 
Martmdesembarcan 
caca de Lima para 
comenzar la Uitima fase 
de la lucha por la 
independencia peruana. 

. En la parte este se siente 
la presion y el avance de 
las guerras de 
independencia en 
America Latina. La 
Corona habia recibido la 
denuncia de que 
corsarios sud- 
americanos, que estaban 
al servicio de Boiivar, 
merodeabanlas costas 
de la colonia. Se decidid 
la movilizacion militar 



Republica Dominicana 
y Haiti 

de Santo Domingo para 
mantenerla vigiiancia 
enlas costas. 

. En Haiti, por suparte, 
Boyer, que sucedio a 
Petion ei la parte sur de 
Haiti, logra darocar a 
Cristobal y unificar el 
pais. 

. Persistian los rumores de 
que en 1820 habia una 
disposicion de que los 
~cesesiuteitarirm 
invadir nuevamente la 
isla, a partir de la isla de 
Martinica,pues decian 
los rumores que a las 
costas de esa isla habian 
llevado varios barcos 
i6canceses que serian 
utilizados en la invasion. 

. Ante las constantes 
amenazas y denuncias, 
falsas y verdaderas, en 
diciembre de 1820 se 
inicia uua f w t e  
campana haitiana que 
inteitaba propagar la 
idea de la necesidad de 
la miticacion de la isla. 

. Los habitantes de la parte 
este, recibian desde 
sudamerica 
motivaciones para que 
lucharan en contra de la 
dominacion espanola. 



r Europa y 
Estados Unidos 

. Se inicia el reino del 
tmrmtreGrecia y 
Turquia. 

. James Monroe inicia su 
segundo mandato como 
Presidente de los 
Estadosunidos. 

, Missouri se convide en 1 Estado de los Estados 
Unidos. 

&erica Latina 

. Peniproclama su 
indepaidencia de 
Espana, seguida por ' 

Guatemala, Mexico y 
Panama. 

. Agustm Iturbide asume la 
jefatura del movimiento 
indepaideairista de 
Mexico y forja una 
coalicion. La resistaicia 
espaiiola se desmorona. 

~qublica Dominicana 
y Haiti 

. En febrero de 1821 
apafecennuevos 
rumores de invasion 
francesa a la isla de 
Santo Domingo. 

. Jose NUnez de Caceres 
decide eai?entar al 
Gobierno de Kmderlan, 
quh nunca dio 
importancia a la 
conspiracion. 

. Se desigaa al sustituto del 
gobernador espanol, al 
Sr. Pascua1 Real, quien a 
diferaicia de su 
antecesor si creia ai la 
conspiracion. 

. El 8 de noviembre Andres 
Amarante proclama la 
indepaidencia de 
Espana ai las provincias 
delnoroeste. 

. Por su parte JoseNunez 
de Caceres proclamo a 
su vez ai Santo 
Domingo la 
independencia de la 
parte este el lo de 
diciembre de 1821. Crea 
el Estado independiente 
delHaiti-Espanol. 

. Por su parte un sector 
defaisor de la causa 
haitiana (denominado 
Partido Pro-Haitiano) 
publica una serie de 
manifiestos a favor de la 
d c a c i o n  de los dos 
estados. 



( Europa y 
1 Estados Unidos 

. Grecia adopta una 
constitucion liberal y 
republicana y proclama 
sumdependencia. 

1 . Turquia invade a Grecia. 

. Nace Ulysses S. Grant, 
quien se convirtio mas 
tarde en presidente 
norteameaicano. 

. En Estados Unidos 
Monroe proclama su 
famosa doctrina 
"America para los 
Americanos". . 

A m e c a  Latina 

. Iturbide se corona 
Emperador de Mexiw. 
Tiene que abdicar en 
1823. 

. En 1823 Bernardo 
O'Higguis, liberiador de 
Chile es obligado a 
abandonar la jefatura de 
gobierno y marcha al 
d o .  

Republica Dominicana 
y Haiti 

:El 11 de enero de 1822 
Boyer anuncia Ia 
ocupacion de la p i t e  
este de la isla. 

. El dia 6 de febrero de 
1822 llega a Baui y dos 
dias despues ocupa la 
capitaL 

. Se d c a  nuevamate e1 
territono de la isla bajo 
el mandato de Boyer. 

. El 9 de febrero promulga 
un decreto a el que 
anuncia la abolicion de 
la esclavitud. 

. El 26 de agosto de 1822 
designa Boyer una 
Comision Investigadora 
de la t a a c i a  de la 
tierra. 

. En noviembre de 1 822 
realiza varias 
confiscaciones a bienes 
de la Iglesia y de 
grandes propietarios. Lr 
tierra confiscada es 
luego repartida entre los 
esclavos negros. 



1 Europa y 

. Los egipcios cripturan 
Creta. 

. La Camara de 
Represetantes eligio a 
John Quincy Adams 
como Presidente de los 
Estados Unidos, cuando 
ningimo de los cuatro 
candidatos obtuvo la 
mayoria enias 
eleccionesnacides. 

America Latina 

. Mexico se convierte en 
una Republica 
Indepaidiente. 

. El Salvador, Nicaragua, 
Honduras y Costa Rica 
forma la Confederacion 
de Provincias Unidas de 
Ceitroamenca. 

. Simon Bolivar se 
proclama Emperador del 
Peru 

. En Peru se produce la 
Bataiia de Ayacucho, 
ganada por los patriotas 
de lss tierras altas del 
sur del pais; se trata del 
ullimo de los grandes 
edh tmien tos  de la 
lucha por la 
indepeidencia en el 
Contmente Americano. 

. Mexico adopta una 
wnstitucionliberal 

. Bolivia se mdependiza de 
Peni 

. Se produce la Revuelta 
del Uniguay , apoyada 
por Argimtiua, contra el 
gobierno brasileaio, lo 
que conduce a una 
guerra mire Brasil y 
Argentiua. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. Apare4xnlosprimen,s 
vestigios de 
conspiracion en contra 
de Boyer. 

. E1 8 de julio de 1824 
promulga la ley sobre 
derechos de propiedad y 
bienes del Estado y de la 
Iglesia. Esta ley sella la 
enemistad de Boyer con 
la Iglesia Catolica y los 
hateros. 

. El lo demayo de 1825 
promulga el Codgo 
Rural, cuyo objetivo era 
lograr que la economia 
recobrara los niveles de 
productividad perdidos 
en la revolucion. 



Estados Unidos 

. MueieelreydePortugal 
y es sucedidopor Don 
Pedro IV. 

. Rusia declara la guerra a 
PeIsia. 

. En Estados Unidos muere 
Thomas J&erson. 

America Latina 

. Banardmo Rivadavia, 
lider del Partido Liberal 
Unitario se conviate ai 
elPrima Ministro de la 
Provincia de Bueaios 
Aires e inicia un 
pgrama de dormas 
liberales. 

. Eu Argentina el Congreso 
adopta una constitucion 
centralista,con 
Rivadavia como 
presideate. Una violenta 
reaccion federalista le 
obliga a dimitir al ano 
siguiente. 

. Se realizo el Congreso 
Panamericatloai 
Panama. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. El Codlgo Rural tuvo 
serias dificultades para 
su aplicacion, pues 
gaiero serios conflictos 
con sectores poderosos. 

. Francia reconoce la 
Indepaideacia de Haiti 

. Francia propone la firma 
de m tratado de 
reconocimiento de la 
indepaidencia, pero al 
mismo tiempo la 
imposicion de pagos 
especiticos de la deuda 
de Haiti con ese imperio. 
Entre 1825 y 1826 el 
Estado haitiano pago 
varias cuotas. 

. Boyer tiene que d e n t a r  
una oposicion dura de la 
elitepolitica y 
economica haitiana. 



Europa y 
Estados Unidos 

. El Duque de Welluigton 
se convierte ai Primer 
Mniistco de Gran 
Bretana. 

. Se celebran las elecciones 
presidenciales en 
Estados Unidos. Andrew 
Jakcson desafia a Jahn 
Quincy Adams. 

America Latina 

. Uruguay teamina la 
guerra con Brasil. Las 
dos naciones acuerdan 

UWY se 
convierta en m pais 
indepaidiente. 

. Teamina la guerra &e 
W t i n a  y Brasil. 

. En Mexico se produce 
una revolucion liberal. 
Vicate Guerrero se 
convierte enPresidaite. 

. Se proclama la abolicion 
de la esclavitud en 
Mexico. 

. En Argentina Juan 
Manuel de Rosas 
comienza suprimer 
periodo como 
Gobernador de la 
provincia de Buenos 
Aires, asumiendo 
poderesdictatoriales. 

. Diego Pohles el hombre 
fuerte de los 
conservadores toma el 
poder en Chile. 

. La bataiia de Carabobo 
sella la mdepaidencia de 
Vaiemela. El Congreso 
de CUcuta estableceuna 
constitucionfonnal y 
adopta la ley del 
nacimiento libre. 

Republica Dominicana 
y Haiti 



Europa y l 
Btados  Unidos 

Desarrollo de la ciencia: 

. Besseltrabaja en la 
mediacion de la 
distancia estelar. 

. Daguerre fotografia con 
proceso de revelado. 

. Scheiden desarroiia la 
teoria celular. 

. Schwanu descubre la 
celula anjmal 

Desarrollo de las artes v la 
literatura 

. Ranke publica Historia de 
Alemania durante la 
Reforma. 

America Latina 

. La cesion de Venezuela 
da lugar a que se hice el 
proceso de disolucion 
formal de la Gran 
Colombia. Ecuador se 
separa a i  ano siguiente. 

. Movimientos politicos 
liberales en America 
Latma, buscaban 
posicionarse: 

En Ecuador se produce 
una nueva revolucion 
"liberal" encabezada por 
Valdivieso. En 1840 
Espana reconoce su 
mdependencia 

En Chile se produce una 
expedicion 
regeneradora. Bulnes 
logra derrotar la 
confederacion peniano- 
boliviana 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. En enero de 1830 Espana 
reclama la devolucion 
de Santo Domingo. 

. El Arzobispo Valera se 
convierte en uno de los 
principales opositores 
del regimen de Boyer. 
El religioso tuvo que 
salir del pais. 

. Los conflictos politicos y 
sociales se traducen en 
problemas economicos 
bastante serios. 



Europa y 
Estados Unidos 

Giobextipubhca 
Inlroduccion al ertudio 
de la filmo@. 

B b c  publica Esplendor 
y Miwia de las 
Cotr4sanas. 

Chopin y Wagner 
preseaitan sus obras. 

Leibig publica De la 
quimica aplicada a la 
agricultura. 

Proudhm publica j Que 
es la pmpiedad? 

Aspectos~)liticos, sociales 
y economicos. 

En Espaiia ocurre el fiu de 
laguaracarlista.Don 
Carlos se asila en 
Francia. Seproduce la 
insurrecciondeBlanqui. 

En Francia se inicia el . . 
mnusterio de Ouizot. 

En Inglaterra hay 
agitacion por el grupo 
de los caxtistas. Se 
produce la ocupacion de 
Hung Kong. Para esa 
fecha Inglaterra tiene el 
control del 30% del 
comercio mtemacional 

En Aus&ia Federico 
GuiUemo se convierte 
en Rey de Pnisia. 

America Latina 
~ e ~ u b l i c a  Dominicana 
y Haiti 

En Peni surge una 
revolucion ai contra de 
Orbegoso. Instalan 
como Presidente a 
Gamarra. 

Crisis de la federacion en 
Centromeaica. Se 
separan Nicaragua, 
Honduras y Costa Rica. 

En Argentiaa se produce 
sublevaciones ai contra 
del dictador Rosas. 
Francia apoya a Rivera, 
uno de los memigos de 
Rosas. 

En Mexico Bustamante 
enfrPada a los generales 
federalisias Urrea y 
Mejia. 

Actividad intelectual. 

En Mexico, durante el 
gobierno de Mora se 
publico "Revista politica 
de las diversas 
administraciones que la 
Republica Mexicana ha 
tenido hasta 1837". 

Cane y Lama fimdan en 
Montevideo El 
Iniciador. 

Echevaria publica Codigo 
o Declaracion de 
Principios del Dogma 
Socialista. 

Villaverde publica la 
primera parte de su 
novela "Cecilia Valdez". 



EstPdoa Unidos America Latina 

1838 
. En Estados Unidos Iowa 

se separa de la Union. 

. Nace el Partido 
Abolicianista en Estados 
Unidos. 

.Nace Eugeaio Maria de 
Hostos 

Republica Dominicana 
Y I%aiti 

. Se manifiests uaa 
oposicion abierta al 
regimen de Boyer por 
p& de los lideres del 
Parlamento. 

. Entre 1834 y 1838 D w t e  
y Jose Maria Sena 
realizan uaa gran labor 
de agitacion en contra 
del gobierno haitiano. 
Es el momento de 
mayor adivismo polifico 
de Duarte. 

. Los comerciantes 
haitianos estan en contra 
del regimen de Boyer. 

. Se produjo una reduccion 
sisnificativa de la deuda 
haitiana con Francia. 

. Surgimiento del 
movimieato liberal '%a 
Trinaaria", encabezado 
por Juan Pablo Duarte. 
Auspiciaba la 
independencia "pura y 
simple" en contra de la 
dominacionhaitiana 
(1822). 



Europa y 
Estados Unidos America Latina 

Repubiica Dominicana 
y Haiti 

Se produce el 
levantamiento libecal y 
la abdicacion de la 
Regenta Cristins. 

Aspectos~oliticos. sociales 
V economicos. 

. Fuerbach desarrolla su 
obra La Esencia del 
Cristianismo. 

. Caida del gabinete liberal 
en Ingiatenri. 

. Se mstsla el monar- 
quismo constitucio- 
nalisia en los reinos 
escandmavos. 

. EnEspana seproduceel 
levantamiento contra 
Espartero en Cataluna. 
Aparece el Partido 
Republicano. 

. En Po-1 domina un 
movimiento liberal 
modaado. 

. Se desarrolla iina poiitica 
de "entendmiiento 
cordial entre Inglaterra y 
Francia". 

. Se produce una gran 
miseria enIrlanda. 

Muere el dictador Francia 
del Paraguay. 

. C o m i m  la actividad 
intelectual y politica de 
Sarmient0,quiai 
desterrado de Argentina, 

. El 7 de mayo de 1842 se 
produce un gran 
temanoto. 



1 . Francia desarrolla la 

1 Europay 

guerra en contra de 1 Marniecos. 

I 

America Latina 

ilega a Chile,y funda el 
diario El Progmo. 

. Lastarria micia la 
polimica eitre clasicos 
y romanticos. Publica 
El Mendigo. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. El lo de septiembre de 
1842 se produjo el 
Manifiesto de Les Caye 
en contra de Boya. 

. E1 21 de noviembre de 
1842 se organiza un 
movimiento en contra d 
Boyer que auspiciaba 
que Charles Herard, 
fuera el sustituto. 

. El 27 de enero se 
formaliza ia alianza de 
los liberales 
dominicanos con los 
revolucionarios 
haitianos. 

. Charles Herard encabeza 
la revolucion en contra 
de Boyer, y triinifa. 

. En Haiti, una revolucion 
derroca a Herard; la 
presidencia es asumida 
por Phiilipe Guerrier A 
sumuerte ascieide al 
poder el 'Tmperador 
Soulouque". 

. Una revolucion de 
mulatos en Haiti 
dirigidos por Charles 
Herard derroca a Boyer 
ai Haiti. 

Movimiento de los 
trinitarios, en alianza 
con los sectores 



Europa y 
Estados Unidos 

. La mdustria t d  en 
Uigtatem al- gran 
desawlio; ia produccion 
alcanza los 17,s 
millones de husos. 

. Fijacion de la hntm 
entre Estados Unidos y 
Canada. 

. Reconocimiento juridico 
de los sindicatos en 
Estados Unidos. 

, Triunfo de Knox Polk en 
Estados Unidos, candi- 
dato de los estados es- 
ciavistas y anexionistas. 

America Latina 

. En Ecuador, luego de 
Flores pur al rebelde 
Obando, se Einna un 
canveniopararespetar 
los k i t e s  de 1835. 
Estalla en Guayaqyi un 
movimiento liberal en 
contra de Flores. Se 
imponeiiaa 
C<nistituciQde caracter 
liberal. 

. DesdePeruGamam 
invade Bolivia para 
impedirla restauracion 
de Santa Cruz Es 
demotado por Ballivian, 
quien con este triunfo 
asume la presideacia de 
Bolivia. Gamam muere 
en ese aifirentami~to. 
Se prodwe el caos. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

conseavadoreshatems, 
derroca a Herard y se 
emancipa de Haiti 
Santana encarcela a los 
principales jefes 
liberales. 



Estados Unidos America Latina 

Levantamiento popular en 
Portugalcontra Thomas. 

Agitacion en contra de 
Irlanda. 

Austria se anexa a 
Cracovia. 

Se firma el tratado entre 
Estados Unidos e 
Inglaterra. 

. En Brasil, luego de la 
ruptura del emperador 
brasileiio con los 
liberales, los 
conseavadores retoman 
el controi. Estallan 
fuertes revoluciones 
libeaales. 

. En Argentina la Liga del 
Norte, anti-rosista, es 
destnuda. Estallan 
revoluciones liberales. 

. El Salvador se desllga 
ddidivamente de la 
mexistente Federacion. 

.Espanareconocela 
indqaidencia de Chile 
y Venezuela. Se 
disuelve la 
Cd&ciOn de 
America Central. 

. Presiones de Inglaterra 
para que se desconozca 
el Tratado de Amistad 
firmado entre Chile y 
Espaiia. 

. Irisampublica el 
periodico El Cristiano 
Emnie. 

. En Chile se finida la 
Sociedad de la Igualdad. 

. En Chile L a d a  
Gandarillas edita la 
Revlsta Catolica. 

Republica Dominicana 
y Haiti 



Europa y 
l t a d o s  Unidos 

. Cmiente migracion 
irlandesa a Estados 
Unidos. 

. Renovacion del Convenio 
Clay sobre la esclavitud 
ei Califomia. 

. ManrserefbgbenParisy 
alliescribeManuscritos 
Economicos-Filosoficm. 
Luego escribe sus Tesis 
sobre Fudach.  Escribe 
Mheria dela Filosofm. 
Al ano siguiente, jimto a 
Eageis se publica el 
Manijbto Comunista. 

. Engels escribe Situacion 
de la clase o b m  en 
Inglatwra. 

. Dumas escribe sus 
celebres novelas Los 
Tres Mosqueteros, La 
Dama de las Camelias. 

. Zorrilla escribe Don Juan 
Tenorio. 

. Michelet escribe Historia 
de la Revolucion 
Francesa. 

. Ranke publica Historia 
Alemana de la Epoca de 
la Reforma. 

America Latina 

. En Mexico. Santa Ama 
asume la Presidencia. El 
Congreso, domimdo por 
los reformistas, resuelve 
la desamortizacion de 
los bieaes eclesiasticos. 
Santa Ama es derrotado 
por los estadounidenses 
=La Angostura. 
Levantamieaito liberal de 
GomQ Farias, a quien 
Santa Ama separa de la 
presidencia. Al h l  
Santa Ama tiene que 
renunciar. En 1848 cede 
a Estados Unidos, Texas 
y Nuevo Mexico. 

. Se organiza el Partido 
Conservador en Mexico. 

. Se declara formahnente la 
independencia del 
Paraguay. Se elige a 
Carlos Antonio Lhpez 
b i d d e  

Se &e el Congreso de 
Plmipotenciarios, donde 
participan Bolivia, 
Chile, Ecuador, Nueva 
Granada y Peni. 

Republica Dominicana 
y Haiti 



Estados Unidos 7 

. Stuart Mil1 desarrolla su 
libro Shtema de Lkica 
y publica Principiar de 
Economia. 

. Kierkergard publica 
Diario de un seductor y 
El concepto de la 
angustia. 

. Comte desarrolla 
Dhnrrso sobre el 
espuitupositivo. 

. En Francia se produce la 
Revolucion de Febrem. 
Caida de Luis Felipe. 
hoclamacion de la 
Segunda Republica. 
Insunecciones 
proletarias en jmio. 
Eleccion de Luis 
Bonaparie. 

America Latina 

Vida Cultural 

. Bello publica Analisis 
ideologico de los 
tiempar de conjugacion 
castellam, y Gramatica 
de la Lengua Castellana 
destinada al uso de los 
americanos. 

. Baralt edita'Raumen de 
la Histoda de 
Venezuela. 

. Alberdi publica El 
Gigante Amapolas. 

. Se inicia la era de los 
"Caudiilos Barbaros" en 
Bolivia. 

. E1 Congreso Americano 
acuerda un Pacto 
Dehsivo de las cinco 
naciones, contra 
mtervenciones 
extranjeras. El Pacto no 
fue ratificado luego pgr 
los Estados. 

. Ingiaterra se apodera del 
puerto San Juan en 
Nicaragua. 

Republica Dominicana 
y Haiti 



Estados Unidos l------ 
r-6T 

. Se proclaman importantes 
leyes: ley electoral 
(Frimcia), ley sobre 
jornada de 10 horas en 
industrias textiiespara 
m y  eres y adolescentes 
@Uw=a). 

Republica Dominicana 

.La produccion de algodon 
alcanza los 1,85 
millones de Kg. 

. Para 1850 la poblacion 
europea alcanza los 270 
miilonesdepersonas. 

America Latina y Haiti 

. Paez se declara Residente 
de Venezuela y logra 
sdocarunfuerte 
movimiaito liberaL 
Monagas disuelve el 
Congreso. Revolucion y 
triinifo de Paez en contra 
de Managas. 

. Un Congreso de 
represeitantesen 
Nicaragua concreta la 
formacion de una 
Representacion 

, Nacional 
caitroamalcena. 

. El Geaieral Hedn, un 
conservador, asume la 
presidencia de 
Colombia. Auspicia la . 
reforma educativa. En 
ese mismo ano el 
Geieralliberal Hilario 
Lopez asume tambib la 
presidaicia. 

. Soulouque se proclama 
"Faustiuo I", Emperadoi 
de Haiti. 



. En Estados Unidos eliges 
a Filmore como 

, Para 1850 elcenso arrojo 
23,26 millones de 
habitantes en Estados 
Unidos. 

. De Cristoforis crea la 
maquina atmosf&ca de 
baicina can carburador. 

. Whitworthcreaelsisteana 
u n i d  de roscas. 

, Thomas Cook organiza el 
PIjmer viaje turistico. 

. Mayer desanolla el 
principio de 
conservacion de la 
aiergia. 

. Lawes pataita el 
procedimitmto para 
producir supeifosfatos. 

. Se mstala m telegrafo 
Morse entre B a h o r e  y 
Washiugion. 

. Kalbe crea el acido 
acetico smtetico. 

. Keller invaita la celulosa 
para la preparacion del 
papel. 

. Faraday desarrolla sus 
estudios sobre la 
polarizacion de la luz 

. Galle observa el planeta 
N-o de acuerdo a 
los calculos de Le 
vema. 

America Latina 
Republica Dominicana 
y Iiaiti 



Europa y 
Estados Unidos 

. En Inglaterra se produce 
la primera mtervencion 
quirurgica con anestesia. 

. Fizeaudesarmlla 
impoitantes eqaIencias 
sobre la velocidad de la 
luz 

. Francis desamolla la 
turbinahidraulica radial. 

. Monier realiza las 
primeras experiencias 
con hormigon armado. 

. Se mstala el primer cable 
submarino entre Dover y 
Calais. 

. Classius desarrolla la 
Segunda Ley de 
Termodinamica. 

. Se producen algunas 
reformas liberales en 
PoltugaL 

. Golpe de Estado de Luis 
Bonaparte en Francia. 
Disuelve la Asamblea y 
senombra Presidente 
Viialicio. En 1852 
restablece el Imperio. 

. En 185 1 el c a s o  ingles 
arroja que ese pais tenia 
17.928miUones de 
habitantes. 

. 220 mil irlandeses 
emigran a los Estados 
Unidos. 

America &atina 

Continua el dentamiento 
entre conservadores y 
liberales de America 
Latina. 

. Los conservadores 
colombianos dirigidos 
por Julio Arboleda 
inician un levantamiento 
contra Lopez, pero es 
sofocado. 

. Urbina es nombrado Jefe 
Supremo del Ecuador. 

. Se h a  el tratado de 
aliariza entre Comentes, 
Montevideo y Brasil. 
Uquiza c m  la Banda 
Onda1 levanta el sitio 
de Montevideo y marcha 
sobre B l o s  Aires. 

Republica Dominicana 
y Haiti 



Estados Unidos 

AsDectos Culturales 

. Juan Donoso Cortes 
escribe su Ensayo sobre 
el Oitolicismo, el 
liberal hmoy el 
socialismo. 

. V d  escribe suRigoletto. 

. Schumann escribe 
Hermann y Dorotaa. 

. Se celebra la primera 
exposicion universal en 
Ingiaterra. 

Desarrollo Tecnologico 

. Monier patenta el s i s t k  
de hormigon armado. 

. Se funda el Banco Credit 
Mobilier ai Paris. 

Aspectos Culturales 

. Comte escribe su 
CatecismoParitivhta. 

. Ihering publica Phcipios 
del derecho romano. 

Desarrollo Teconogico 

. Kelvui desarrollo el 
principio de la 
disipacion de la energia. 

America Latina 

. Otro hcaso de Naxciso 
Lopez en Cuba y es 
fusilado ai ese ano. 

. Juan Bautista Alberdi 
publica Idea ypuntos 
de pliida p m  la 
organizmionpolitica de 
la Republica Argentina. 

. Lastania publica su 
Diario Politico 

. Se proclama la abolicion 
de la esclavitud en 
America. 

. El ejercito de los Estados 
Unionisias invade 
Guatemala, pero es 
derrotado por Canen, 
quien es designado 
Presidente. Se inicia el 
gobierno de los 
conservadores aitoda 
America Central. Jose 
Trinidad Cabanas, 
Presidente de Honduras 
trata de reconstruir la 
Union Centroamericana, 
invade a Guatemala, 
pero es derrotado. 
Carrera es nombrado 
Presidente Vitalicio de 
Guatemala. 

Republica Dominicana 
y Haiti 



Europa y 
Estados Unidos 

. Rusia y Estadosunidos 
reclaman el acceso al 
Japon 

. Pierce es electo 
Presidente enEstados 
unidos. 

. W o s  Unidos adquiexe 
los temitorios del sur de 
Arizona a Mexico. 

Aspectos Culturales 

. Gobmeau escribe su 
Ensayo sobre la 
desigualdad de las 
mzm. 

America Latina 

. Fracasa invasion de 
Flores ai Ecuador. . 

. Derrota &Rosas en 
Argmh, 4ui- 
abandona el pais y se 
estableceea 
Southampton. Se 
nombra a Urquiza 
Director ProvisionaL 
Buenos Aires se separa 
de la Confederacion y 
no participa del 
Congreso, que se reune 
enSantaFe. EaEstado 
de Buenos Aires dicta su 
Canstitucion. Urquiza es 
electo Presidente 
Constitucional de 
Argentina. 

. La independencia de 
Paraguay es reconocida 
por Argentina. 

. En Ecuador se organizan 
las elecciones 
presidaiciales; los 
conservadores se 
abstienen y los liberales 
se dividen (radicales y 
moderados). Triunfa 
Obando el candidato de 
los moderados, quien 
pmclama una 
Constitucionliberal, 
federal y democratica: 

. En Uruguay Giro rechaza 
los tratados b d o s  por 
Lamas con Brasil, pues 
implicanimportantes 

Republica Dominicana 
y Haiti 



Eatadoa Unidos C 
. Liebex escribe La 1 Libertad Civil y el 

. Negociaciones catre 
Rusia e Englaterra para el 
reparto de Turquia. 

. Ocupaciaa rusa de los 
principados del 
Danubio. 

. En Espana se pducai 
grandes movimientos de 
los conservadores 
moderados y los 
liberales. Escandalos 
por la conducta de la 
Rema. 

America Latina 

cesiones de su tdor io .  
La Asamblea ratifica los 
acuerdos. Reauncia de 
Giro. 

. Ante la renuncia de 
Arista, ealMexico, 
Alaman ofiece a Santa 
Anna la Presidencia de 
la Republica en nombre 
del Partido Conservador. 
Santa Anna acepta y es 
nombrado Presidente de 
Mexico conpoderes 
ilimaados. 

Aswctos Culturales 

. Se inicia la celebre 
polemica intelectual 
entre Samiiento y 
Alberdi 

. Nace Jose Marti. 

. Se produce el golpe de 
estado del Geaieral Melo 
en Colombia, que 
estableceuna dictadura. 
Liberales y conserva- 
dores se alisu para 
darocarlo y triunfan. 

. En Uruguay el Come1 
Vaiancio Flores es 
electo Presidente. 
Continuan los 
enficatamicatos entre 
blancos y colorados. 
Flores pide apoyo del 
Brasil. Con apoyo de los 
principales caudillos, 
Pereira es electo 
Presideate. 

Republica Dominicana 
y Haiti 



Estados Unidos 7 
. Francia e Inglaterra 

declaran la guerra a 
Rusia. 

. Formacion del Partido 
Republicano, en Estados 
Unidos. 

. Discurso de Lincoln en 
contra de la esclavitud. 

h e c t o s  Culturales 

. Se declara el Dogma de la 
Inmacuiada Concepcion 
de la Vi-. 

. Se desarrollan los 
principios de la 
termodinamica y se 
desamilala geometria 
no-euclidiana. Se 
produce acero con 
conveitidores. 

. Se construyen los 
fecrocarriles sobre los 
Alpes y en la India. 

. EnEspana seproduceel 
predominio liberal en las 
Coltes Constituyentes. 
Cae el gobiemo del 
GaieralEspartero. 

. Se producen graves 
atentados en contra de 
NapoleOn IIi en Francia. 

. Gobiemo de Lord 
Paks tonen  
Inglaterra. 

America Latina 

. En Mexico se produce la 
Revolucion de Ayutb en 
contra de Santa Atma. 

. Castilia encabeza ea 
Arequipa una revolucion 
liberal contra Echenique 
y declara abolida la 
esclavitud y el iributo 
indigna en P d  

. Fracasa una revolucion 
oiganizada por liberales 
y conservadores en 
Venezuela. Seproclama 
la abolicion de la 
esclavitud. 

. En Colombia proclama 
como presidente al 
comav~dor Mallarino. 

. En Mexico Santa Anna 
abandona el pais por 
negocios turbios con los 
Estadosunidos. 
Comonfort,deteaidencia 
liberal, es electo 

. El General 
noiteamericano Waker, 
apoyado por los 

Republica Dominicana 
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Europa y 
Estados Unidos 

. Se produce la primera 
hueiga g e n d  en 
Espana. 

. O'Donnel reemplaza a 
EspaaeroenEspana. 
Fracasa el levantamiento 
liberal. Gobiemo de 
Narvaez. Se produce la 
disolucion de las cortes. 

America Latina 

liberales, con una fuerza 
mercaisrianumerosa 
interviene en 
Centroamgia. 

. En Peru se produce la 
victoria de Castilia. Se 
instala el "Gobieano de 
la moraiidad" de 
taidencia liberal. Se 
r e h e  la Convencion 
Nacional, electa por 
voto popula~ directo, 
que designa a Castilla 
PresidenteProvisionaL 
Division de la 
Convencion entre los 
defaisores de Castiua y 
los Constitucionalistas. 

. En Bolivia Belzu anuncia 
surenuncia . Le sucede 
su yerno el General 
Cordova, quien a su vez 
logra derrotar a Linares 
en las elecciones de ese 
ano. 

Aspectos Culturales 

. Harera funda el diario El 
Catolico con el ' 

proposito de combatir 
las ideas liberales ei el 
P e d  . 

. Walker logra vencer a las 
fuerzas de Costa Rica y 
Guatemala y se 
proclama Presidaite de 
Nicaragua. 

Republica Dominicana 
y Haiti 



Europa y 
Estados Unidos 

En P-1 se produce la 
caida del movimiento de 
la "Regeneracion". 

Francia e ingiaterra 
niman un tratado con 
Rusia. 

Se fimra la "Cmvencion 
M a n a c i d  sobre la 
Guerra Naval". 

Guiiiermo de Pnisia 
asume la regencia de 
Federico Guillermo IV. 

9sDectos Culturales 

En 1856 ToqueviUe 
escribe El Antigiro 
Regimen y la 
Revolucion. 

Inglaterra conoce la mas 
grave crisis nnancieta. 

Se produce un mcremento 
de la expansion colonial 
en procura de conquista 
denuevos mercados. 

Ingleses y franceses 
ocupan a Canton 

Se realiza el prima. g m  
c a s o  espanol Arroja 
una poblacion de 1 5 
millones de espanoles. 

Se proclama una 
Constitucionesclavista 
enKansas, Estados 
Unidos 

America Latina 

. En Peru se debatela 
rdorma a la 
Constitucion Se 
apniebannalmaiteuna 
Constitucion liberal y 
&&e. 

. Seproclemanueva 
Conditucion en Ecuador 
y se f~tifica el poder de 
Urbiua. Robles sucede a 
U r b .  

. Jose Tadeo Monagas es 
electo Presidente de 
Venezuela. 

Aspectosculturales 

. Jose Antdo Torres 
escribe la Indepen- 
dencia de Chile. 

. En Colombia continua el 
dominio conservador. 
Enesteanoeselectoel 
wnservador Mariano 
O s p h  wmoPresidaite. 

. En Mexico se promuiga la 
ConstihxionLiberaL El 
wnsavadnrismo 
mexicano se pronuncia 
en Tacubaya 
desconociendo la 
ConstItucioit Zuloaga, 
conservador, sustituye a 
Comdolt. Juarez 
organiza un gobierno en 
Veracruz Por supade 
Miramon, jefe de las 
fuenasc~servadofas 
en elnorte wnquisia el 
liderazgo del ejercito y 

Republica Dominicana 
y Haiti 



h e c t o s  Culturales 

. Flaubezt publica Madame 
Bovaly. Baudelairelas 
Flores del Mal. 

. Pasteur desarrolla sus 
estudios sobre la 
femientacion por los 
mi~r~~rgan imos .  

.Kekuledescubrela 
tetravalencia del 
carbono. 

. Se produce papel con 
pulpa demadera. 

. En Erpafui, O'Domell 
retoma al gobierno e 
intenta reorganizat la 
Union L i b d  

. Napoleon y Cavour 
acuerdanacciones 
conjuntas en contra de 
los austriacos. 

. Orsini organiza atentado 
en contra de Napolehn 
m. 

. Inglaterra elimina la 
Compania delas Indias. 

. Comercio de China 
abieato a los mgieses y 
b c e s e s .  Se reglamenta 
el comercio del opio. 

. Se d t u y e  la compania 
del Canal de Suez. 

America Launa 

es nombrado Presidate 
sustitiito de Zuloaga. 

. Lasfuerras 
centroameaicanasunidas 
derrocan a Walker quien 
se refugie en Estados 
Unidos. En ese &o 
C0miem.a el periodo de 
los 30 anos del dominio 
conservador eii 
Nicaragua. 

. Se reforma nuevamente la 
Constitucion y se reeiige 
a Monagas. 

. En Chile se produce uaa 
revolucion liberal en 
contra de la candidatura 
de Montt, quien triunfa 
en las elecciones y dura 
un decenio. Se produce 
la segunda revolucion 
liberal, pero no logra la 
participacionp~pular~ 

. En Venezuela, liberales y 
conservadoresinician 
uaa revolucion en contra 
deMonagas, liderados 
por el General Castro. 
Se establece en Valencia 
la ConvaicionNacional 
que sanciona uaa nueva 
Constitucion. Los 
liberales radicales se 
separan del movimiento 
y organizan un nuevo 

Republica Dominicana 
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Europa y 
Estados Unidos 

Aspectosculturales 

. Se produce la adhesion de 
los paises al sistema 
m&co decimal de 
1795. 

Se declara la guerra 
espanola ai contra de 
Manuecos. 

. En Francia se produce la 
ruptura con los 
catolicos. Se inicia la 
e4apa liberal del 

America Latina 

levantamiento. Crean 
una junta patriotica y se 
designa cogo jeie a 
Falcon. 

. Se sanciona la 
ConstitucionFederal de 
Colombia. Se crea la 
"Cdedgacion 
Glanadiua''. 

. Waiker mtenta invadir de 
nuevo pero fiacasa. Es 
ejecutado =Costa Rica. 

. EnPenisediscutela 
amnistia a los partidarios 
de Echenique, que ai un 
primer momento tenia 
resistencia de los 
liberales. Fue aprobada. 
Se producai tambien 
intaisos debates sobre la 
cuestion religiosa, que 
cmcluyai con la 
decision de solo aceptar 
a la reiigion catolica, 
pero con la supresion de 
los diezmos. 

. Despues de nueve meses 
de sitio Castiila toma 
Arequipa y es electo 
Presidente de Peru 

. Se nrma un tratado entre 
Guatemala y Gran 
Bretana en el cual se 
entrega al segundo el 
td tor io  de Belice. 

. El General Robles, de 
Ecuador, instala su 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. Se inicia el gobierno del 
progresista Fabre Gerard 
ai Haiti. 



1 Europa y 
1 Estad& Unidos 

Imperio. Se produce la 
ocupacion de Saigon. 

. Piarnonte y Cerdeiia 
declaran la guerra a 
Austria con el apoyo de 
Francia. 

. Fortalecimiento del 
e j e ~ i t o  p i a n o  w n  
m e r m o  
Hohaiu>llern. 

. Se firma un tratado 
comercialentreFrancia 
eInglaterra. 

. Se rechaza la propuesta 
de los Estados Unidos 
para adquirir a Cuba. 

. Estados Unidos reconoce 
al gobierno de B d o  
Juarez 

. Se inicia la guerra en 
contra de la esclavitud. 

Aspectos Culturales 

. Damh desarrolla su 
teoria sobre el &gen de 
las Especies. 

. Stuart Mili escribe Sobre 
la Libertad. 

. Marx escribe en 1859 su 
Critica de la Economia 
Politica. 

America Latina 

gobierno en Guayaquil, 
mientras Garcia Moreno 
se subleva en Quito. 
Franco d e n t a  a ambos 
y seproclama en 
Guayaquil como Jefe 
Supremo. Urbina y 
Robles tienen que 
refugiame en Chile. 
Franco se alia con el 
peruanoCastilla. Garcia 
Momo, iider del 
Partido Civilisia solicita 
la proteccion de Francia. 
Enfientamientos @re 
Peru y Ecuador (1859- 
1860). El General Flores 
es colocado por Garcia 
Moreno al k t e  del 
ejercito que combate a 
los peruanos. El peruano 
Castilla wnquista a 
Guayaquil, la cual es a 
su vez recOnquistada. 

. En Argentina, tropas de la 
Confederacion, dirigidas 
por Urquiza, denocan a 
las de Buaios Aires, 
encabezadas por W. 
Se fuma el Tratado de 
San Jose de Flores que 
fija las condiciones de 
reincorporacion de 
Buenos Aires. 

. Estalla en Chile el tercer 
movimiento liberal esta 
vez con gran 
participacion popular. 
Pero el gobierno toma 
cont~ol de la situacion. 

. Mientras se extiade la 

Republica Dominicana 
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Europa y 
Estados Unidos 

Ocupacion espanola en 
Tetuam 

Revolucion en Sicilia y 
Napoles dq@ por 
Garibaldi; ambas 
regiones se incorporan a 
Italia. 

Se restablecen en Himgna 
las mstihiciones 
autonomas. 

Lmcoh es elegido 
Presidente de los 
Estadosunidos. 

America Latina 

revolucion federal en 
Venezuela, Castro, 
Tovar y Gual se alternan 
la Residencia. El jefe de 
los federaiistas, el 
GaiebalZamora derrota 
en Santa Ines al ejercito 
constauci~t  

. En Mexico Mamon se 
er& como diciador. 
Intaita asaltar a 
Veracruzpero fracasa. 
Se producen los 
,Manifiestos de Juarez y 
Miramon. Sesancionan 
las leyes de Reforma. 

AsDectos Culturales 

. Lastarria funda el 
"CiIcdo de Armgos de 
las letras". 

. Mosquera se declara 
"liberal" e inicia un 
levantamiaito en Cauca. 

. En Mexico se produce la 
derrota deanitiva de 
Miramon. Triunfo de las 
reformas liberales. 

. El liberal Gerardo Barrios 
es electo Presideiie en 
El Salvador. 

. El Presidente de Peru 
eiige un nuevo 
Congreso domiuado por 
sus partidarios y 
presidido por B. Herrera. 

Republica Dominicana 
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Europa y 
Estados Unidos 

Se produce la Gueara de 
Secesion en Carolina del 
sur. 

Desarrollo Tecnolopico 

SpekeGrant descubren 
los &uentes del Nilo. 

Se realiza el Primer 
Congreso Intemacionai 
de Quimia. 

Se inicia el reinado de 
Luis 1 de Pomigal. 

Victor Manuel es 
proclamado Rey de 
Italia. 

. GUillennoIes 
proclamado Rey de 
PIusia 

. Se suprime la 
servidumbre ai Rusia. 

Desarrollo Tecnolo&o 

. Reis mventa eltelefono. 

America Latina 

Intenta presentar un 
proyecto de 
Constitucionde caracter 
autoritario, pero es 
rechazado. 

. En Argentina, Mitre es 
electo Gobernador de 
Buenos Aires y Derqui 
Pmidente de la 
Confederacion Se 
reforma la Constitucion 
a fin de posibilitar la 
rejncorporacion de 
Buenos Aires. 

. Tovar es electo Presidente 
Constitucional de 
Venezuela. Paez, quien 
habia regresado de los 
Estados Unidos es electo 
Ministro de Guerra. En. 
ese ano muere Zamora. 
Continua la guerra. 

. Paez mstaura la dictadura 
envenezuela. 

. En Argentina se 
producennuevos 
enficeaitamiaitos entre la 
Confederacion y Buenos 
Aires. Mitre derrota a 
Urquiza. Elejkito 
porteno comienza a 
ocupar el interior del 
pais. 

. En Chile J. J. Perez es 
electo Presidente. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

El18demanode1861 
se proclamo la Anexion 
de la Republica 
Dominicana a Ekpana. 

. Santana esnombrado 
Capitan General de la 
Provincia de Santo 
Domingo en mayo de 
1861. 

. Entremayo y juuio de 
1861 se organizan 
expediciones y 
levantamientos en contra 
de la Anexion. 



Estados Unidos 

Europa y 

Desarrollo Cultural 

. Stuart Mil1 escribe Sobre 
el Utilitanrmo. 

. En este mismo ano 
Proudhon escribe Teona 
del Impuesto. 

. Dostoievski publica. 
Recuenlos de la Gasa de 
lar Muetfr. 

Republica Dominicana 

. Bismarck es nombrado 
Primer Ministro en 
Pmia. 

America Laha  y Haiti 

. Canera interviene en 
HQMhiras, enm 
contlicto entre 
Guardiola ylaIgiesia, ' 

acentuando asi la 
influencia guatemaiteca. 

. Los constitucionalistas de 
Mexico ocupan la 
capital. Se produce la 
separacion de la Igiesia 
y del Estado. Se 
suspende el pago de la 
deuda. Las partidas 
conservadoras 
mantienen la guara. 
Asesinato de los lideres 
libeaales. El General 
Forey designa un 
Ejecutivo y una Junta de 
Notables que emiten su 
dictamen sobre la forma 
de gobierno. 

. En Colombia Mosquera 
entra en Bogota y asume 
la presidencia. Expulsa a 
losjesuitas. La 
oposicion conservadora 
es dirigida por Julio 
Arboleda. 

. En Bolivia se produce la 
revolucion de Liaares, 
que marcha al exilio. Se 
produce una matanza de 
los partidarios de Belzu. 

. En Venezuela se desata 
una guerra a muerte 
e n t r e ~ i o n a l i s t a s  
y federalistas. Antonio 
GuPaan Blanco y Pedro 

. En agosto de 1861 
Santana pierde 
autoridad, se disgusta 
con el Gobiemo 
Espanol. Renuncia en 
enero de 1862, pero 
espera hasta la llegada 
de su sucesor. 

. La renuncia se produjo 
porque los santanistas 
no fueron favorecidos 
por el Gobiemo 
Espanol 

. En julio de 1862 Felipe 
Ribero Lemome es el 
nuevo jefe de la colonia. 



Europa y 
~ s t a d o s  Unidos 

. Prusia se niega al acceso 
de Austria al Zollverem. 

. Lasalle funda la 
Asociacion de 
Trabajadores Alemanes. 

. En Estados Unidos, 
Lmcoh libera a los 
esclavos en los estados 
rebeldes. 

Desarrollo Tecnologico 

. Foucault mide la 
velocidad de la luz 

. Bernard descubre el rol de 
losnervios vasomotores. 

Desarrollo Cultural 

. Victor Hugo publica su 
celebre novela Los 
Miserabler 

. Desarrollo del 
impresionismo con 
Manet 

America Latina 

Jose Rojas firman el 
convenio de Coche. Se 
instala la Asamblea 
Ccnistihryaite. 

. Mitre es electo 
presidente.deArgeitina. 

. Por el Tratado de Soledad 
el gobierno mexicano 
logra el retiro de Espana 
eInglaterra, Miramon 
realiza gestiones en 
Paris y logra la 
intervencionhcesa. 
Las tropas fimcesas 
inician su accion, pero 
son dmtadas en 
Puebla. Juarez ocupa la 
ciudad de Mexico. 

. En Colombia. se sanciona 
la Constitucion de 
Rionegro y se crean los 
Estados Unidos de 
Colombia. La 
Constitucionintenta 
limitar la autoridad 
presidenciai. Se generan 
conflictos c m  el 
Ecuador por el apoyo 'de 
Mosquaa a los liberales 
ecuatorianos. 

. En Bolivia, Acha, uno de 
los jefes de la revolucion 
contra Linares es electo 
P res ide .  

. Barrios intenta organizar 
una alianza federativa 
centroamericana pero 
C m r a  se opone. 

. San Roman sucede a 
Castilla en la 
Presidencia dePeni 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. Medidas del Gobierno 
Espanol le crean 
conflictos c a l a  
poblacion: 

1) Conflictos con los 
dominicanos por 
nombrar espanoles en 
los principales cargos 
militares. 

2) Conflictos con los 
campesinos por la 
imposicion del sistana 
de bagajes. (Consistia en 
requisar sm garantia de 
devolucion todos los , 
animales de carga que 
las tropas espanolas 
necesitabanpara realizar 
sus laboresmiiitares, 
aunque dichos animales 
estuviesen utiluados en 
labores productivas. 

3) Conflictos con los 
comerciantespor 
restringir sus relaciones 
internacionales, para 
favorecer solo a Espana, 
para lo cual fijo 
impuestos a las 
mercancias y barcos que 
no fueran espanoles. 

4) El gobierno se nego a 
pagar y amoitizar el 
papel moneda, en 
especial las que estaban 
deterioradas. Tal como 
lo prometio Santana 

5) Conflicto con toda la 
poblacion por crear 
nuevos impuestos. 



Estados Unidos 

. Protectorado h c e s e n  
Camboya. 

. La Guerra de Secesion de 
Estados Unidos impacto 
fuettemaite a la 
industria textil Inglesa. 

. Creacion de los bancos 
nacionales por los 
nordistas de Estados 
Unidos. 

1863 el proceso de 
'-ciondel sur". 

America Latina 

. En Paraguay muere el 
Presidente Carlos 
Antonio Lopez Le 
sucede suhijo Francisco 
Solauo. 

. En Mexico los franceses 
capturan a Puebla luego 
de uu sitio de 62 dias. 
Juarez abandona la 
capital. Entran los 
~anceses. 

. En Bolivia, Acha inicia 
una politica de orden y 
progreso y fomento 
e c ~ n o m i ~ ~ .  

. Muere San Roman en 
Peru y lo sustituye 
Pezet. 

. Falcon es electo 
Presidentede 
Venezuela. 

. En El Salvador derrocan a 
Gerardo Barrios, quien 
en 1865 intenta 
recuperar el poder, pero 
es capturado y fusilado 
en Nicaragua. 

h e c t o s  culturales 

. Aparecenimpoltantes 
publicaciones: 

Paima publica Anales 
de la Inquisicion en 
Lima. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

6) Conflicto con la Iglesia 
Catolica que vio en 
peligro su auioridad. 

7) Hubo discriminacion 
racial entre espanoles y 
dominicanos. 

. Los conflictos 
determinaron que 
poblaciones del interior 
se sublevaran: en Neiba 
se produjo un mtento de 
rebelion e1 3 de febrero 
de 1863. Y en Santiago 
se produjo otro conato e: 
24 de febrero de ese ano 

. Los dommicanos recibe-n 
ayuda de Geibrd, 
Presidente de Haiti. 

. La Guerra de 
Restauracioncomiaiui 
formalmente el 16 de 
agosto de 1863 con el 
Grito de Capotillo. 

. En septiembre de 1863 
los dominicanos logran 
ocupar la ciudad de 
Santiago, luego de un 
gran dentamiento con 
los espanoles. 

. El 14 de septiembre de 
1863 se elige al 
Gobierno Provisional. 
Como Presidente fue 
designado el General 
Jose Antonio Salcedo. 



Estados Unidos 

Se fUma el Tratado de 
Viena (austro-pniso- 
danes). 

Seiimdaen1864la 
Asociacion 
Internacional de 
Trabajabs.  

Se celebra la Primera 
Inte~lllcionalen 
Londres. 

Se crea la Cruz Roja 
Internacionalen 
Ginebra. 

Salen a la luz las 
Enciclicas Papales 
conbra el libre 
pensamiento. 

Se producen serios 
c d c t o s  entre Lincoln 
y el Congreso de 
Estadosunidos. 

En Estados Unidos, 
Shenaan ocupa Atlanta 
Y h r g i a .  

America Latina 
Republica Dominicana 
y Haiii 

Arana sale a la luz wn 
Ruinas. 

Hostos publica su 
celebre obra. La 
peregrimcion de 
&ryoan. 

. En Mexico la Junta de 
Notables ofirece la 
corona a Ma>rimiliano 
de Austria, quien acepta, 
luego de llegar a 
acuerdos con Napoleon 
m. Juarez es perseguido 
por los franceses. Instala 
su gobierno en la 
fimtera. 

. Manuel Murillo Toro es 
electo R e s i d e  de 
Colombia;, aplica una 
politica de civilismo 
liberai y pacificacion. 

. La escuadra espanola 
ocupa la isla de Chincha. 
Se produce una 
agitacion general en 
contra del 
gobiemo.peniano. Lo 
acusan de inepto y 
tolerante. Los espanoles 
refuemm su flota. Se 
instala en Lima el 
Congreso Americano al 
que pertenecen Bolivia, 

. Los dominicanos 
utilizaron la "guerra de 
guemlla", tacticamilitar 
que deswnceh al 
ejercito espanol, el cual 
perdio en casi todos los 
&tamidos. 

. La Corona espanola, 
intentando recuperar el 
terreno, designa a Carlos 
de Vargas como nuevo 
Gobernador. 

. Aprincipios de 1864, 
intentando recuperar e1 
terreno, designan al 
Geieral La Gandara 
como nuevo 
Gobernador. 

. En sepriembre de 1864 se 
realizanlas primeras 
negociaciones de paz 

. En octubre de 1864 el 
General Gaspar Polanco, 
otro lider de la 
Restauracion, derroca a 
Salcedo. Polanw se 
autodesigna jde  del 
nuevo Gobierno 
Provisional 

. Santana se alista al 
ejercito espanol Es 
designado en el 
Campamento de 
Guanuma. 

. Santana es d e d o .  
Muere el 14 de junio de 
1864 



Europa y 
Estados Unidos 

. Reehgen a Lmcoln. 

Desarrollo Cultural 

. Fuste1 de Coulanges 
publica La ciudad 
Antigua. 

. Spencer publica su obra 
Principios de Biologia. 

. Se reconoce el valor legal 
del cheque en Francia. 

. E1 Congreso 
norteamericano vota a 
favor de la abolicion de 
la esclavitud. 

. Asesinan a Lincoln en 
Estados Unidos 

Desarrollo Cultural 

. Aparece la novela de 
Tolstoi Guerra y Paz. 

America Launa 

Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Chile, 
Argentina y Peni Se 
solucionan los limites . 

entre Bolivia y PeA 

. Se sanciona la 
ConstitucionFederaL 

. Chilerompe relaciones 
conBolivia. 

. En Ecuador, Garcia 
Moreno derrota a los 
sublevados en 
Guayaquil y realiza una 
i k t e  represion. 
Jeronimo Camon es 
electo Presidente. Se 
h a  el tratado Vivanco 
Pareja, humiilantepara 
Peu 

. Flores asume la 
Presidencia deuruguay. 
Firma junto a Brasil y 
Argeitina el Tratado de 
la Triple Alianza. 

. En Bolivia, Melgarejo 
depone a Acha e inicia 
una sangrienta 
dictadura. Belai vuelve 
y obtiene grandes 
victorias, pero es 
asesinado. 

. Al concluir el periodo 
ConStihLcionai, Juarez 
decide continuar en su 
cargo de Presidente de 
Mexico. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. En enero de 1865 
derrocan a Polanco. 
Eligcn a Benigno 
Filomeno de Rojas 
como Presidente 
ProvisionaL Luperon fue 
elvicepresidente. 

. El 27 de febrero de 1865 
el Gobierno Provisional 
restablece la 
Constitucion Liberal de 
Moca de 1858. 

. E1 3 de marzo de 1865 las 
Cortes de Espana 
decretan el abandono de 
Santo Dommgo. 

. En marzo de 1865 Rojas 
es sustituido en el 
Gobierno Provisional 
por Pedro Antonio 
Pimaitel, quien a su vez 
es derrocado en agosto 
de ese ano. Le sucede 
Jose Maria Cabral, 
denominado 'El 
Protector". Cabral 
permanece en el poder 
hasta noviembre de ese 
ano 1865. 



1 Europay 

Estados Unidos 
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America Latina 
Republica Dominicana 
y Haiti 

. En Peru, Pardo encabeza 
una revolucion y se 
constituye dictador. 
Forma un gabinete de 
imionnacional. 
Declam junto a Chile la 
guerra a Espana. Nicolas 
Pierola, Ministro de 
Hacienda deBalta, 
suprime el sistema de 
consignsciones del 
guano. 

. Se declara la "Guerra del 
Paraguay". Estepais 
declara la guerra a Brasil 
y a Argentina por no 
haber autorizado el paso 
de tropas paraguayas por 
su territorio. Atacan la 
ciudad argentina de 
Comentes. Los 
brasilenos le obtienen 
impoitantes victorias. 

Aspectos culturales. 

. Salen a la luz las obras 
siguientes: 

V. Considerant Cuatro 
cartas al Mariscal ' 

Bazaine. 

Zaldumbide: El 
Congreso, don Gabnel 
Garcia Moreno y la 
Republica. 

J.V. G o d l e z  publica 
las biografias politicas 
de Vargas, Tovar y el 
Geieral Rivas 

. El 10 dejulio de 1865 los 
espanoles comammn a 
embarcarsepara regresar 
a Cuba, hierto Rico. 
Otros, los menos 
regresaron a Espana. 

. A finales del mes de julio 
de 1865, no quedaba un 
solo funcionario ni un 
solo militar del 
Gobierno de Anexion. 
La Guerra de la 
Restauracion duro casi 
dos anos. 

. Consecuencias: 

a) Economicas 

. el pais quedo desvastado.' 

. la agricultura quedo 
arruinada, especialmte 
la de las ciudades 
motoras del movimiento 
(Santiago, Monte Cristi 
y Puedo Plata). 

. En el Cibao el Unico 
producto que sobrevivio 
fue el tabaco. 

. El gobierno tuvo que 
hacer uso de nuevas 
emisionesmonetarias 
que disminuian el valor 
del peso dominicano. 

. Se acentua la 
regionalizacion 
productiva. 

Al norte: 

. El tabaco constituia el 
fundamento de la 
economia. 



Europa y 
Estados Unidos America Latina 

Republica Dominicana 
y Haiti 

Al sur 

. La principal actividad 
economica eran los 
cortes de madera, pexo 
tambik se cultivaba 
aaacar. 

Al este 

. La actividad principal 
siguio siendo el hato 

. Paralelamente se criaban 
ganado vacuno y 
porcino, se cultivaban 
viveres para la auto 
alimentacion 

. La produccion de los 
principales productos 
estaban destinados a la 
exportacion Esto 
permitio que el sector 
comercial se 
constituyera en una 
poderosa clase social, 

. Fragmmtacionpolitica. 
La Guem de la 
Restauracion fortalecio 
el poder de los caudillos 
regionales. Se puso de 
m e s t o  el &en- 
tamiento politico aitre e 
norte (liberales) y el sur 
(los conser-vadores). 

. Mayor uagd~dad del 
sistemapolitico. Para 
ese momaito, ni los 
liberales ni los 
conservadores tenian e1 
control politico. 

. El Estado Dominicano 



Europa y I 
Estados Unidos 

. Se desata la polemica 
mtemacionaleaitre 
proudhonianos y 

. Se aceleran los conflictos 
entmAustriayPrusia. 

. Venecia se une al reino de 
Italia. 

. Se produce el "Black 
Friday", en Londres. 

. El Congreso 
Norteamericano asegura 
la igualdad civil a los 
negros. 

. Se funda el Ku-Klw- 
Klan. 

. Nobel inventa la 
diuamita. 

America Latina 

decreto que concede la 
libatsd a los esclavos 
que sirvan a la guerra 
del Paraguay. Se abre el 
Amamnas a la 
navegacion 
internacional. Se firma 
un tratado para delimitar 
los limites con Bolivia. 
Se prohibe la venta 
separada dematrimonios 
esclavos y limitacion de 
edad para la separacion 
de padres e hijos. 

. En Colombia Mosquera 
es hecho prisionero. 
Asume Santos Acosta. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

estaba debil y arruinado. 

. Resumen: 

. El pais tuvo 5 presidentes 
dominicanos (2 de ellos 
representaban a los 
Gobiernos Provisionales 
paralelos al Gobierno de 
Anexion). 

. En diciembre de 1865, 
por disputas entre el 
sector liberal, un 
conservador, 
Buenaventura Baez 
asume el poder, por 
tercera vez, hasta mayo 
de 1866. 

. Entre mayo de 1866 y 
mayo 1868, momaito a 
que Baez inaugura su 
gobiemo conocido como 
"Los Seis anos de 
Baez", hubo cuatro 
gobiemos distintos, dos 
de los cuales fueron 
colegiados. Un 
triunvirato integrado por 
LuperOn, Pimentel y 
Garcia (de mayo a 
agosto de 1866) y iina 

Junta de Generales, 
todospro-Baez, 
integrada por Hungria, 
Gomez y Luciano. 



Estados Unidos 
Europa y 

. Se bugura el primer 
cabletrasatlantico. 

Desenollo Cultural 

. Dostoievskipublica su 
celebre novela Crimen y 
Oistigo. 

. Marx desarroila su 
celebre obra El Capital. 

Republica Dominicana 

Se inicia el proceso de 
forialecimiaito de los 
EstadosNacionales. 

Se produce el 
compromisoaustro- 
hungaro, constiiucion de 
la doble monarquia. 

Estados Unidos compra 
Alaska a Rusia. 

Se crea la Constitucion 
Federal del Canada 

karrollo Teaolopico 

Marinoni invaita la 
prensa rotativa. 

America Latina 

Chile fuma can Bolivia un 
tratado para delimitar las 
fronteras y para dividir 
las exportaciones de 
guano. 

. Fusilan a Maximiliano y a 
Miramhen Queretaro. 
Entra Juarez a la ciudad 
deMexico. 

. Apartir de la mitad de la 
decada del sesenta del 
siglo pasado se forman 
los partidos politicos: El 
Partido Rojo o 
Conservador lidereado 
por Baez, y el Partido 
Aail o Liberal lidereado 
por Luperh. 

. El periodo comprendido 
entre 1866 y 1868 se va 
a caracterizar por un 
h t a m i e n t o  entre 
Luperh y Baez. 

. Apartir de 1867 se 
reproducen los 
&aitamiaitos entre 
liberales y 
conservadores por el 
control del poder. 

. Durante el segundo 
gobierno de Cabra1 
(septiembre de 1866 a 
enero de 1868) se 
hicieronnegociaciones 
paralafirma deun 
tratado de paz con Haiti 
en julio de este ano. 

. En Haiti a principios de 
1867 Gefliard, iider 
liberal haitiano, fue 
derrocado por Silvain 
Salnave, fuerte aliado 
baecista. 



Europa y 
Estados Unidos 

. Se disuelve la seccion 
h c e s a  de la 
Internacional 

. Surgen serios conflictos 
en Espana: revolucion, 
huida de Isabel, y Prim 
se erige como dictador. 

. Se declara el derecho de 
voto garantizado a los 
negros ai los Estados 
Unidos. 

Desarrollo Cultural 

. Aparecen los primeros 
restos del hombre de 
Cromagnon 

. Se funda la Escuela 
Practica de Altos 
Estudios en Paris. 

. Se producen tensiones 
diplomaticas entre 
Francia y Prusia. 

. Surgen fuertes tensiones 
entre Austria y Prusia 
por la cuestion espanola. 

. Inauguran el Canal de 
suez 

. En Estados Unidos es 
electo el Presidente 
Grant. 

America Latina 

. En Mexico Juarez es 
reelecto. 

. Sarmiaito es electo 
Presidente de Argentina. 

. En Cuba se proclama el 
Grito de Yara. 

. Panama &a un tratado 
con los Estados Unidos 
sobre la constniccion del 
Canal de Panama, pero 
no quedo concluido. 

. En Uruguay las tropas 
aliadas ocupan 
Asuncion. 

. Ignacio Manuel 
Altarnirano publica 
Revistas Literarias de 
Mexico. 

. Lola Rodriguez de Tio 
pone las letras a la 
Borinqu&, himno 
nacional de Puerto Rico. 

. Se desata la llamada 
Revolucion Liberal en 
Nicaragua, iniciada por 
Maximo Jerez 

. Se h a  el segundo 
tratado sobre el Canal de 
Panama, pero tambien es 
incompleto. 

. En Venezuela se produce 
la primera presidencia 
de Guzman Blanco. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. El 29 de marzo de 1868 
regresa Baez al pais, 
luego de su exilio. 

. El 2 de mayo de 1868, 
Baez asume por cuarta 
vez la Presidencia de la 
Republica. El 18 de 
junio de 1868 promulga 
un decreto que facuitaba 
a las autoridades a 
fusilar a los adversarios 
del gobiemo que fueran 
apresados en el acto. 
Inmediatamente sube al 
poder instaura la 
Consitucion 
Conservadora de 1854. 

. La oposicion liberal se 
reactiva en contra del 
gobiemo. Los lideres 
principales eran, ademas 
de Luperon, los 
hermanos Ogando, 
Cabrera y Cabral. 

. Se realiza el Emprestito 
Harmont, la mayor 
estafa que ha recibido el 
Estado Dominicano. Se 
firmo un contrato por un 
prestamo de 420,000 
libras esterlinas, de las 
cuales el pais solo 
recibio 50,000, pero 
tuvo que pagar el total 
de la deuda mas los 
intereses. 



Estados Unidos 

Desanollo Cultural 

Veme publica Veinte Mil 
L&S de Viaje 
Submarino". 

Se declara la guexra entre 
Francia y Pmia. 

America Latina 
Europa y Ir 

. Se realiza el primer censo 
nacional argentino. 
Arroja la ciua de 
1,737,076habitantes. 

. En Bolivia se produce la 
caida de Melgarejo 

. Alzamiaito de Las Villas 
en Cuba. 

. En Uruguay se produce 
la Revolucion de las 
Lanzas.Espana 
reconoce la 
independaicia 
uniguaya. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. Se mtenta anexar el pais a 
los Estados Unidos. 

. E1 Tratado de Anexion 
fue firmado el 29 de 
noviembre de 1869. 
Para q u e h e  ratincadc 
necesitaba la anuencia 
del pueblo dominicauo 
medianteunplesbicito y 
que fuese aprobado por 
el Congreso 
Norteamericano. 

. El plesbicito fue 
realizado, y como se 
esperaba, fuermi 
aprobadas las 
negociaciones para la 
Anexion 

. E1 !&=nado Nofieame 
ricano conocio la 
propuesta y ai vez de 
aprobar, decidio enviar 
una comision 
investigadora a la 
Republica Dominicana, 
para ver si era 
conveniente para los 
Estados Unidos esa 
anexion propuesta por 
Baez 

. En Haiti, el aliado 
Baecista, Salnave fue 
dearocado por Nissage 



Europa Y 
Estados Unidos 

7 
. Capihda en Sedan 

Napoleon iil Caida del 
SagundoImpeno. 

. Gambebta proclama ea 
Paris un gobierno de 
d&sa nacianal. 

. Alemanes sitian a Paris 

. Agitacion en Irlanda 

. En Erpaea asesinan a 
Prim, y Amadeo Saboya 
se erige Rey de Espana 

. La extraccion de p 6 1 e o  
inicia la era de la Nueva 
Revohicion Industrial. 

. Rackefelller h d a  la 
Standard oilcompany. 

. Se produce el armisticio 
fianmpnisiano. 

. Creacion del Imperio de 
Alemania en Versaiiies. 

. Revolucion en Paris: 
semana sangrienta de La 
Comuna. 

ectos economicos y 
sociales. l &- 

. Se otorga el estatuto legal 
de los Tradednions en 
Inglaterra. 

.Aparecenimportantes 
obras: 

El Ongen del Hombre 

America Lntina 
Republica Dominicana 
y Haiti 

. En Paraguay se pone fin a 
la -, que significo 
destnicciondel 
desarrollo economico y 
mueite de la poblacion 

. Estreno de la Opera de 
Carlos Gomes O 
Guamni en el Teatro 
Lirico de Rio de J a n d .  

. En Cuba fusilan a un 
grupo de eshdiantes que 
ccaunociona a la opinion 
publica. 

. En Costa Rica se 
promuiga 
cmstitucionliberal, la 
cualpermanece hasta 
1949. 

. Vicente Cuadra es electo 
Presideate enNicaragua. 

. En Venezuela se desata 
un gran c d c t o  &re 
GuPnanBlanwy la 
Igiesia. 

. En Brasil el Vizconde de 
Rio Bmco  organiza su 
gabmete. En ese ano se 
proclama la ley de 

, En mero de 1871 llego la 
primaa comision 
investigadora del 
Seiado de los Estados 
Unidos. Regreso meses 
despues c m  un mforme 
favorable a la Anexion. 



Europa y 
Estados Unidos 

La Reforma Intelectual y 
Moml de Raan. 

Dios y el Estado de 1 Baimin 

1 Rimas deBecquer 

. Don Carlos se proclama 
Rey de Espana. 

. Se realiza el Congreso 
Internacional de La 
Hay a. 

. Se produce la amnistia de 
los sudistas en Estados 
Unidos. 

. Aparecen importantes 
obras literarias y 
cientificas: 

Estudios de Sociologia 
de Spencer. 

Gmndes Comentes de 
la Litemtum Europea 
del Siglo XUlde 
Bmdes. 

La Monarquia de 
Daumier. 

. Secrea la Oficina 
Internacional & Pesas y 
Medidas. 

America Latina 

Vi- para los 
esciavos nacidos a partir 
del 28 & septiembre. 

. Asesinan a Melgarejo en 
Peni 

. Juarez es reelecto 
Presidente en Mexico. 
Porfirio Diaz se opone. 

. E~azmiZZaiiarhres 
electo Presidente de 
Chile. 

. Se produce una rebelion 
conservadora en 
Honduras. 

. Gran levantamiento 
campesino en El 
Salvador. 

. M. Pardo es el primer 
Presidente civil en P d  

. Muete Juarez en Mexico. 
Sube a la Presidencia 
Lerdo Tejada. 

. En Bolivia J. Hemandez 
publica Martin Fierro. 

Republica Dominicana 
v Haiti 



Europa y 
Estados Unidos 

. Se produce la abdicacion 
de Amadeo 1 en Espana 
y se proclama la 
Republica. 

. Se impone el 
monometalismo en 
EstadosUnidos. 

Aspectos Culturales 

. Nuevas obras se dan a 
conocer a la wmuuidad 
intelectual: 

Se edita dehitivamente 
El Capital de Carlos 
Marx 

Veme publica La Vuelta 
al Mundo en Ochenta 
Dirrs. 

Desarrollo Cientifico 

. Aparece la primera 
maquina de escribir. 

. Alfonso XII se proclama 
Rey de Espana. 

. Inglaterra adquiere las 
acciones de Egipto del 
Canal de Suez. 

America Latina 

. Espaiia ejecuia a los 
revolucionarios cubanos 
del "Virgiuius 

. El General Barrios, en 
Guatemala, confisca a 
las iglesias y expulsa a 
las congregaciones. 

. Se p d t e  el'matrimonio 
civil en Venezuela. 
Muere el General Paez 
en Nueva York. 

. Peni y Bolivia h a n  un 
Tratado Secreto en 
contra de Chile. 

. Mexico es atacado tanto 
por los conserhdores 
como por los liberales. 

. Se promulga la ley que 
proclama la abolicion de 
la esclavitud en Puerto 
Rico. 

. Se produce un mcremento 
importante de migrantes 
hacia Argentina. 

. Marti escribe su obra La 
Rqiiblica Espanola 
Ante la Revolucion 
Cubana. 

. Se promulga una nueva 
Constitucionen 
Vaiezuela. En este ano 
se produce la ruptura 
con la Santa Sede. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. El 19 de febrero de 1873 
logra arrendar la Bahia y 
Paiinsula de Samana a 
losnorteamericanos. 

. Se reactiva la oposicion 
antibaecisia. E1 25 de 
noviembre de ese ano, 
se proclama el 
Movimiento Unionista 
lidereadopor uonzalez, 
antiguo colaborador 
baecista. Fueuua 
alianza entre liberales y 
el sector conservador 
opositor de Baez. 

. El movimiento nombro a 
Gonzalez para que 
constituyera el Gobierno 
Provisional. 

. Baez tiene que renunciar 
al poder en enero de 
1874. 

. Se organiza una nueva 
const i tuye.  



Europa y 
Estados Unidos 

Democratas reconquistan 
lamayoriaenelcon- 
gresoNoiteamericano. 

Aspectos Culturales 

, Se fimda la Union Postal 
Intednacioaal aiBedna. 
En este ano se realiza la 
primera exposicion del 
movimiento 
mipresionista. 

. Se mstala el MHiisteno 
Disraeli a la caida de 
Gladstone ai Inglatem, 

. Se realiza el Congreso de 
Gotha, que reune a los 
partidos obreros 
alemanes. 

. Se produce el umfiicto de 
Bisma~ckconFrancia. 

. Alemania expulsa a las 
congregaciones. 

Aspectos Culturales 

. Aparecen obras de 
importancia: 

Ana Karenina de 
Tolstoi 

Carmen de Bim 

Los Remeros de 
Aqenteuil de Manet. 

America Latina 

. En Peni legislan el cobro 
de impuestos a Chile por 
las industrias de 
Atacama. En este ano 
firman m tratado con 
Brasilparahacermiihias 
collcesionesde 
teantorio. 

. EnPuatoRicoPrimode 
Riveca es sustituido 
como Gobernador por L. 
J. Sanz 

. En Argentma vaice la 
revolucionmiuista. 
Aveheda es electo 
Presideite. 

. Tomas EsLrada Palma es 
electo Presidaite de 
Cuba. Se producen 
disidaicias al intexior 
delmovimiento 
revolucionario cubano. 

. Se crea la Universidad de 
Guatemala. 

. Se registra un auge de las 
exportaciones caf* 
taleras en Costa Rica. 

. Asesinan a Garcia 
Momo ai Ecuador. 

. EnBrasil sepromulga la 
ley del Servicio Militar 
Obligatorio y se fimda la 
Sociedad para el Cubo y 
la Difuiion Positivista. 

Lpublica Dominicana 
y Iiaiti 

. Se promulga iaia nueva 
Constihicionenmano 
de 1875, la cualno es 
muy diferente a la 
conservadora. 



Europa y 
Estados Unidos 

. Se disuelve la Primera 
In ternacid  

. Se inicia la Guerra de 
Tixquia en los Balcanes. 

. Surge en Rusia el 
Movimiento 'Tierra y 
Libeatad". 

Aspectos Culturales 

. Aparecen importantes 
obras: 

Origenes de la Francia 
Contemporanea de 
Tame. 

Lm Aventums de Tom 
Sawyer de Mark Twain. 

America Latina 

. EnPenihwsala 
revolucion de Pierola 
contra Pardo. 

. En Mexico se produce en 
Sonora ima rebelion 
ya* 

. En Uruguay se produce el 
des t im de los 
principistasyla 
revoluciontricolor. 

. En Pueato Rico sube el 
p e r a l  conservador 
Segundo de la Poitilla. 

. En Argentina se agiadiza 
la crisis financiera. 

. Se produce una rebelion 
liberal en Honduras. 

. Se produce una 
revolucion liberal 
lidereada por 
Veintimilla en Ecuador. 
Al ano siguiente se 
producen motines en su 
contra. 

. En Mexico se produce la 
rebelion de Poifirio Diaz 
en contra de Lerdo de 
Tejada. 

. Anibal Pmto es electo 
Presidente de Chile. 

. Latorre inicia la decada 
de la dictadura . .  . 
-enuniguay. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. En febrero se celebran las 
elecciones. Gana Ignacio 
Maria Gonzalez Dura 
hasta febrero de 1876. 

. La alianza con los 
liberales serompio. 
Estos asumen el 
liderazgo de la 
oposicion. 

. Gonzalez crea un nuevo 
partido, E1 Verde, con 
muchos remanentes del 
baecismo. Le 
denominaban 
despectivamente'los 
rojos destenidos". 

. Su gobierno se 
caracterizo por ser 
autoritario y represivo. 



1 Europa y 
1 Estados Unidos 

Desarrollo Cientifico- 
Tecnologico 

1 . Bell muenta el telefono. 

. Koch descubre el bacilo 
del anbrax. 

4 a r e c e  el primer motor a 
explosion construido por 

America Latina 

. Se produce el tercer 
levantamiaito de LOpez 
Jorda en Argedm. En 
ese mismo ano el vapor , 

"Frigorinque" hace su 
primer viaje llevando 
carne argentma a 
Europa. Se promulga 
tambiai en ese ano la 
ley de Inmigracion y 
Colonizacion. 

. Bartolome Mitre publica 
su obra Historia de 
Belgrano y de la 
Lndependencia 
Argentina. 

. Hilarion Daza se 
convierte ai dictador de 
Bolivia. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. Mediante la nrma del 
acuerdo politico 'Zl 
Carmelo" ea febrero de 
1876, Gonzalezraiuncia 
y no se le imputaria 
ningun cargo. 

. Se elige un gobiemo 
provisional mtegrado 
por el Consejo de los 
Secretarios de Estado. 

. En marzo de 1876 se 
celebran elecciones y 
gana arroiladoramaite el 
liberalulises Francisco 
Espaillat. 

. Los rojos se edificaron 
como los principales 
opositores del gobiemo 
liberal. 

. Un sector de los a d e s  se 
coloco en las nlas de la 
oposicion por no estar 
de acuerdo con las 
medidas del gobierno. 

. En julio de 1876 sitian la 
capital. Gorizalez 
liderea el estado de sitio. 

. En octubre de 1876 
Espaillat renuncia a la 
presidencia y se retira a 
Santiago, su ciudad 
nataL 

. Despues de la renuncia de 
Espaillat, aitrelos meses 
de octubre a diciembre 
de 1876, el pais tuvo trei 
gobiemos provisionales: 
una Junta Gubernativa 
que duro un mes ei el 
poder, otro gobierno de 
Gonzalez que duro 



~ s t a d k s  Unidos 

Europa y 

- 

- 

- 

. Se desata la guerra niso- 
turca. 

. Se mganiza el Partido 
Liberal en higlatem. 

America Latina 

. En Cuba Estrada Palma es 
hecho prisionao, V. 
Garcia se inviste como 
Presidente, quien 
pacifica las Villas. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

meios de 30 dias, y el 
Ultimo, de Marcos 

. Antonio Cabral, de solo 
16 dias en un gobiemo 
transitorio hasta la 
iiegada de Baez 

Resumen 

Hubo 7 gobiemos, 
incluyendo el final de 
los dos anos de 
Gonzalez y el principio 
del Ultimo gobierno de 
Baez 

Ignacio Maria Gonzalez 
goberno dos de los 7 
gobiemos. 

De los 12 meses del anO, 
7 estwiemn bajo la 
direccion de Espaillat. 
Los otros seis gobiemos 
se distribuyeron en los 
cmcomeses restantes. 

El 27 de diciembre de 
1876 se inicia el quinto 
y Ultimo gobierno de 
Baez Fue uno de los 
regimenes mas 
aclamados. Contaba con 
un gran apoyo. 

Los liberales se 
constituyannuevameite 
en la oposicion 
organizada en contra del 
baecismo. 



Europa y 
Estados Unidos 

Republica Dominicana 

. Hayes es electo 
Presidente deEstados 
Unidos, y retira las 
tropas del sur. 

As~ectos Culturales 

. Se traduce al ~ a n c e s  La 
Filarofm del 
Inconscienie de 
IIutmarm 

Desarrollo Cientific* 
Tecnologico 

. Edison mvata el 
microfono y el 
fonografo. 

. Los Estados Unidos 
utilizan porprimera vez 
los vagones fngori€icos. 

. Humberto 1 es 
proclamado Rey de 
Italia y Leon XIiI es 
designado Papa. 

. Se firma el Tratado de 
San Stefano, por medio 
del cual los turcos 
entregan Chipre a 
Inglaterra. 

. Se proclaman leyes anti- 
sociales ai Alemania. 

America Latina y Haiti 

. Se promuiga el decreto de 
Barrios en Guatemala 
que reconoce el trabajo 
fonoso del mdigena. 

. Eligeai a Pedro J. 
Chamorro como 
presideate enNicaragua. 

. Se produce una gran 
crisis nnanciera en Peru. 

. En 1877 PoIfino Diaz se 
inviste como miden te  
de Mexico. 

. En Chile se produce iina 
*gran crisis fiuanciera. 

. EnUruguay semiizala 
gran reforma educativa 
de Varela. 

. Se organb el primer 
sindicato argentmo 
Union Tipografica. 

. Manuel Femandez Juncos 
funda en Puato Rico el 
periodico El Buscapie. 

. Se firma el Pado del 
Z a j h  Cuba y se pone 
fin a la Guerra de los 
Diez Anos. Espana 
concede la 
representacion en las 
cortes. 

. Se inicia la construccion 
del Canal de Panama por 
una compania francesa. 

. El 2 de marzo de 1878 
Baez huye al extranj ero 
abandonando su 
Gobierno. Despues de 
ese Cacaso no vuelve a 
taerparticq>acion 
politica importante. 
Muere en Hormigueros, 
Puerto Rico en 1884. 

. A la renuncia de Baez se 
designa al Consejo de 
Secretarios de Estado. 
Dura solo unos dias, 



Europa y 
Estados Unidos 

h e c t o s  Culturales 

. Proudhon publica La 
Justicia y Nietzsche 
Humano, Demasiado 
Humano. 

Desarroiio cientifico- 
Tecnologico 

. Edison y Swan inventan 
la lampara electrica. 

. Utilizan la hulla blanca, 

America Latina 

. Ignacio de Veintimilla es 
electo P r e s i d a  
Constitucionalde 
Ecuador, con facultades 
extraordmarias. 

. En Peru asesinan al ex- 
presidenteManuel 
Pardo, lo cual genera 
grandes teaisiones 
politicas. 

. En Mexico serealiza una 
enmienda COIlSfitUCional 
que prohibe la re- 
eleccionpresidaicial En 
ese ano tambien fiacasa 
la rebelion de Escobedo 
en contra de Diaz. 

. En Peru se producen 
serias tensiones con 
Chile, pues se viola la 
enmienda del 74, 
imponiendo impuestos a 
las exportaciones de 
Antofagasia, la cual 
ocupan junto a Atacama. 

. En Colombia se instala el 
gobiemo libeml 
independiente de J. 
Trujillo. Se inician las 
construcciones del 
ferrocarril del Paci•’ico. 

. En Bolivia se producen 
serias tensiones con 
Chile, pues se viola la 
enmienda del 74, 
imponiendo impuestos a 
las eqortaciones. 

. Lasiarria escribe 
Recuerdar Liternrios. 

Repubiica Dominicana 
y Haiti 

pues es destituido por 
Gonzalez, quien impone 
supoderhasta mayo de 
ese ano, pues Cesareo 
Guiliermo lo destituye, 
el cual solo puede 
permanecer dos meses, 
pues Gonzalez lo vuelve 
a derrocar, en suultimo 
intento por asumir la 
presidencia. Durahasta 
septiembre de 1878. Es 
a su vez derrocado y se 
nombra un Consejo de 
Secretarios de Estado. 

Resumen 

Hubo 8 gobiernos. 
Algunos solo perdmron 
unos dias. 

Ninguno de los 
gobiemos perduro mas 
de cuatro meses en el 
poder. 

De los ocho tres fueron 
gobiemos colectivos: 
dos Consejos de 
Secretarios de Estado y 
una Junta de Jefes 
S ~ o r e s .  

Gonzalez se impuso en 
dos ocasiones, y 
Guiiiamo tambien. 

. Aparece la obra 
Enriquillo de Manuel de 
Jesus Galvan. 



1 Estados Unidos 

[ Europa y 

. Se produce la alianza 
audmalemana. 

1 

. Se consolida la Tercera 
Republica Francesa. 

. Se consolida militar e 
industrialmenteelReich 
germano. 

. Se iuicia en toda Europa 
la difusion de sistemas 
de eiseiianza laica. 

Aspectos Culturales 

.Ibsen publica Casa de 
Munecas y Dostoievski 
Lm Hermanos 
Kammazov. 

Desarrollo cientince 
Tecnologico 

Pasteur descubre el 
principio de las vacunas. 

America Latina 

. En Cuba se produce la 
Ilamada"Guerra 
Chiquita". 

. Se promulga una 
Constitucion liberal y 
positivista en 
Guatemala. 

. En ese ano se promulgan 
leyes anti-ejidales enEl 
Salvador, produciendose 
un proceso de 
concentracion de la 
tierra en las llamadas 14 
familias. 

. Guzman Blanco es de 
nuevo electo Presidente 
devenezda. 

. En Brasil Pinheiro 
Machado funda el 
Partido Republicano 
Riograndense. 

. En Mexico se produce 
una sublevacion de los 
marinos en Veracruz, 
pero fiacasa. Diaz hace 
su famosa orden 
"matalos en caliente". 

. Latorre se erige 
Presidate 
Constitucional de 
Uruguay, pero renuncia 
en 1880, afirmando que 
"lo uruguayos son 
ingobanables". 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. En febrero de 1879 
Cesareo Guillermo 
asume por tercera y 
Ultima vez la 
Presidencia de la 
Republica. Instala una 
wtual dictadura. 

. Se reorganiza la 
oposicion liberal. 
Luperon organiza su 
celebre "Revolucion de 
Octubre de 1879". 

. Luperon instala un 
Gobicmo Provisional, 
presidido por el, en 
h i t o  Plata, su ciudad 
natal. Traslada allila 
sede del Gobierno 
Central. 

. El sitio que LuperOn 
organizo a la capital 
hizo que Guillermo 
renunciara el 6 de 
diciembre de 1879. 

. Luperon es el Presidente 
Provisional. Gobierna 
desde mieito Plata. 

. Designa a Ulises 
Heureauxcomo 
Delegado del Gobierno 
en Santo Dommgo. 

. Con la salida de Baez el 
Partido Rojo se debilita. 
No constituyen una 
opcion de poder. 
Algunos lideres 
baecistas se integraron a 
las filas de Gonzalez y 
m e m o .  



Europa y 
Estados Unidos 

Se produce la guerra 
angl+boer. 

En ese ano se producen 
elecciones liberales en 
Inglaterra: Gladstone 
reemplaza a Disraeli. . 

En Francia se promuiga 
un decreto en contra de 
las congregaciones. 

En Estados Unidos se 
funda la Compania del 
Canal de Panama. 

Lwectos Culturales 

Menaidez y Pelayo 
publica Hivtona de los 
Heterodoxm Espanoles. 

Rodin esculpe su famosa 
esculiura El Penrador. 

)esarrollo cientitic+ 
tecnolopico 

Ebert descubre el bacilo 
de la tifoidea. 

Invencion de la bicicleta. 

America Latina 

. En Cuba se produce una 
abolicion "gradual" de 
la esclavitud. 

. Sale el primer cargamento 
bananero de Costa Rica 
a New York. 

. Se promulga una 
constitucion liberal en 
Honduras. 

. En Guatemala, la region 
Alta Verapaz se 
convierte en una gran 
productora de cafe, con 
capital aleman. En este 
ano Barrios es electo 
Presidente 
Constitucional. 

. En Brasil Joaquin Nabuco 
funda la sociedad 
brasileiia contra la 
esclavitud 

. En Colombia se instaura 
el gobierno de R Nunez, 
quien promuiga una 
importante ley de 
instruccion Publica, 
levanta el destierro a 
obispos y deroga la ley 
de Inspeccion de Cuitos. 
En ese ano se inicia la 
era del Cafe. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. Se fortalece el Psrtido 
Azul. 

. Se reforma nuevamente la 
Constitucion de la 
Republica. Se le 
introducenrefonnas 
liberales. 

. En 1880 se funda en 
Santo Domingo la Liga 
Antillana para procurar 
la mdependaicia de Las 
Antillas. 

. Se organizan nuevas 
elecciones. En junio de 
1880 Fernando Axturo 
de M d o  es electo 
Presidente de la 
Republica. 

. M e d o  toma posesion en 
septiembre de ese ano. 
Es el primer gobierno 
liberal electo en las 
mas .  

. Se designa a Ulises 
Heureaux como 
Miuistro de Interior. Su 
pericia durante la 
Revolucion de Octubre 
le hicieron digno de esa 
designacion. 



1 Estados Unidos 
1 Europa y 

. MuereDisraeli. Salisbiny 
es el lider conservador. 

. Alejandro 11 es asesinado, 
asciende Alejandro m. 

. Se renueva la alianza de 
los Tres Emperadores 
Empeos. 

. Gariield es electo 
Presidente de los 
Estados Unidos, pero 
muere poco tiempo 
despues. 

h e c t o s  culturales 

. Ribot publica Las 
Enfmneabdar de la 
Memoria. 

America Latina 
Republica Dominicana 
y Haiti 

. En Puerto Rico 
Baldorioty inicia una 
campana en La Cronica 
para instaurar un 
gobierno propio. 

. En Arptina se inicia la 
presidencia de Roca, 
quiai gobierna con el 
lema "Paz y . . 
AdmmisLracion". 

. Eugmio Maria de Hostos 
funda la escuela Normal 
de Puerto Rico. 

. Chile domina el Pacifico, 
' sus acciones de guerra 

se d a i d e n  a Lima. 

. En Brasil gobiernen los 
liberales. Se produce la 
primera eleccion por 
voto directo, con 
exclusion de los 
anaIfabetos. 

. En Argentina se produce 
un incremento del 
latifundio, a traves de la 
venta de territorios por 
ley d e t d o r i o s  
conquistados al indio. 
Se intenta un tratado de 
Wes con Chile. 

. Santa Maria asume la 
presidencia en Chile y 
abre una etapa de auge 
economico y fomaito de 
la educacion. 

. El30demayode 1881 
M d o  promuiga su 
celebre Decreto de San 
Fernando, que establecia 
que todo aquel que haya 
sido apresado con las 
armas en las manos 
luchando ai contra del 
gobierno, podia ser 
fusilado al momento del 
apresamiento. 

. En julio de 1881 algimos 
lideres remanentes del 
baecismo se levantaron 
enarmas. Guiiiermo 
tambien mtento 
recuperar el terreno 
perdido. 



Estadoa Unidos r=- 

. Se forma la Triple 
AlianzaentreAustria, 
Alemania e Italia. 

. Se produce la 
intervencion inglesa en 
Egipto y la italiana en 
Entres. 

America Latina 

. En Peru se producen las 
bataltas dechomllos y 
Miraflores. Se produce 
la ocupacion de Lima. 

. Seproclama la 
Constitucion 
vaiemiana, inspirada en 
la suiza. Se produce 
tambikel arbitraje 
espailol por litigios 
fimterizoscon 
Colombia. Se instala el 
telegrafo Bogota - 
caraw. 

. En Mexico se producen 
serios conflictos con 
Guatemala por asuntos 
hnterizos por las 
regiones de Chiapas y 
S~COI~USCO. 

. En Cuba se promuiga la 
Condtucionespaiiola 
de los notables. 

Aspectos Culturales 

. Andres Beiio publica 
Filasofia del 
Entendimido. 

. Jose Marti nmda la 
Revfita Venezolana. 

. En Argeauna se funda La 
Plata, capital de la 
provincia de Buenos 
Aires. 

. En Peru c o m i m  el 
proceso de unificacion y 
reconstnicciontras la 
derrota ante Chile. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. En septiembre de 1882 
finaliza Merino. Se 
organizan las elecciones. 

. Ulises Heureaux gobierna 
de septiembre de 1882 a 
septiembre de 1884. 

. A1fInaliz.r se orgdnizan 
lasnuevas elecciones 



Europa y 
Estados Unidos 

. Los h c e s e s  ocupan 
Indochina. Se desata la 
guerraihnco-china. 

Aspectos Economicos 

. Se promulgan las leyes 
sobre la ensenanza 
primaria en Francia. 

. Se expulsa a los judios de 
Rusia. 

. En Estados Unidos se 
promulgan las primeras 
leyes sobre emigracion. 

Aspectos culturales 

. Koch descubre el bacilo 
de la tuberculosis. 

. Se fimda la Emancipacion 
delTrabajo, primera 
organizacionmarxista 
rusa, creada por 
Plejanov y Akselrod en 
suiza. 

. En ese mismo ano 
Kautsky fuuda la Die 
Neue Zeit. 

. Nietzsche publica As i 
hablaba Zamiustm. 
Bourget esmi  Ensayos 
de Sicologia 
Contemporanea. 

America Latina 

. En Mexico se produce la 
incorporacion de los 
cientificos con la 
dictadura de Poriino 
Diaz. 

. En Uruguay el General 
Santos se proclama 
Presidaite. 

. Prospero Femaudez 
Oreamuno se proclama 
Jefe Supremo en Costa 
Rica. 

. Aspectos Culturales 

. Villaverde publica en 
Cuba su celebre novela 
Cecilia Valdes. 

. El periodico La Nacion, 
de Cuba, nombra a 
M a d  su corresponsal en 
New York. 

. Asesinan en Rio de 
Janeiro al redactor del 
Corsario, Apulco de 
Castro. En ese ano Jose 
Do PatrocmeO funda la 
Confederacion 
Abolicionista. 

. J3 Argentina se producen 
las campanas de 
ocupacion de territorios 
indios en el Chaco 
argentino. Se iuicia un 
fuerte proceso de 
devaluacionmmetaria. 

. Chile anexa a Tarapaca y 
ocupa Tacna y Anca por 
diez anos Las riquezas 

Republica Dominicana 
y Haiti 

para el bienio 1884- 
1886. 

. Division en el Paitido 
Azul por la nominacion 
presidenciaL Un grqo 
proponia a Segundo 
Imbert como presidente 
y a Moya de Vice 
presidente. El otro grupo 
defendia las 
candidaturas de 
Fmcisco Gregorio 
Billini a la Presidencia y 
a Woss y Gil a la 
Vicepresidencia. 

. Por prhera vez, desde 
1880, enelperiodo 
liberal se presentaron 
dos boletas. 

. Gana de forma dudosa la 
segunda opcion. 



1 Europa y I 1 fitadcis Unidos 

Maiendez y Pelayo 
esaibe Hzktoria de las 
Ideas Esteticas en 
Espana. 

Desarmiio Cientinco 

. Depez realiza el primer 
transporte de e iag ia  
electrica a distancia. 

America Latina 

salitreras pasan a manos 
deinversionistas 
mgleses. Se produce la 
expropiacion de los 
tenitorios araucanos del 
sur de Chile, tras la gran 
sublevacion india. 

. Se h a  el Tratado de 
Ancon en Peru para 
ponex fin deainitivo a la 
ocupacion de Lima. En 
ese ano sube al poder 
Iglesias. 

. En Venezuela se decreta 
la concesion a la 
Compania Hamilton 
para explotar ''bosques y 
asfaltos". . 

. Eligen a Adan Cardenas 
como Presideate de 
Nicaragua. 

. Se inicia el movimiento 
nacional ecuatoriano de 
la "Restauracion". 

Aspectos Culturales 

. Vicente Fidel Lhpez 
publica Hzktoria de la 
Rephblica Argentina 

. Se funda el periodico 
liberalpuertomquaio El 
Clamor del Pais. 

Se produce la abolicion 
de la esclavitud ei la 
provincia de Ceara, en 
Brasil 

En Mexiw se reforma la 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. En septiembre de 1884 se 
juramata BillUii como 
Presidente de la 
Republica. 



Europa y 
Estados Unidos 

As~ectos Economicos 

, Se promulga ai Alemania 
la ley de Segm Social y 
Accidentes & Trabajo. 

. Se promulga la ley 
Waldech Rousseau que 
regulariza a los 
sindicatos =Francia. 

, Se legalizan una vez mas 
las sociedades obreras 
ai Francia. 

. Se produce una crisis 
bursatil ai New York. 

Aspectos Culturales 

. Apartxenimpoitantes 
obras: 

Spencer El Hombre 
Contra el Estado. 

Engels El Ongen de la 
Familia, la Propiedad y 
el Estado. 

G.B. Shaw Manfiesto 
de la Sociedad Fabiam. 

Desarrollo Cientifico- 
Tecnolo~co 

Los hermanos Renard 
construyen el globo 
dirigible. 

Pearson idea la turbina de 
vapor a reaccion. 

Maxim fabrica la 
ametraliadora. 

Eastrmm crea la pelicula 
fotografica en rollos. 

America Latina 

ConsMucionpara 
permitir la reeleccion de 
Diaz Se promuiga un 
nuevo codigo minero 
que facilita la 
penetracionextranjera. 

En Cuba se produce uua 
gran crisis echomica. 
En este aiio, Gomez y 
Maca  dingai el 

I movmiiedlto 
revolucionario desde el 
d i o .  

. En Puerto Rico, 
* RFajardo Iquierdo es 
electo Gobernador. 

. EnNicaragua, RigoMo 
C a h  y Anseimo 
Rivas fundan el primer 
diario de ese pais Diano 
de Nicaragua. 

. En Brasil se produce el 
dominio conservador. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

, Un ano despu6 renuncia 
Billiai. El 
Vicepresidente de la 
Republica, Alejandro 
Woss y Gil, asume el 
mando del Poder 
Ejecutivo. 

. Se divide el Partido Azul. 
Heyreaux rivaliza con el 
liderazgo de Luperon. 



Estados Unidos 

. Se declara la guerra 
servio-bulgara. 

. Alfonso Xiu es 
p l a m a d o  Rey de 
Erplma. 

. Los italianos ocupan 
Massua y los ingleses a 
Nigeria. 

Aspectos Economicos 

. Se crea la De Beas & Co. 
que controla la mineria 
de Anica del Sur. 

. Se crea el Partido Obrero 
Belga y la uuion 
cooperativa de 
sociedades francesas de 
CoDsUmO. 

. Eligen a Cleveland como 
PresidentedeEItados 
Unidos 

Aspectos Culturales 

. Aparece el Tomo Ii de El 
Capital, compilado por 
E4@. 

. Pasteur vacuna contra la 
rabia. 

. Nordenfet construye un 
submarino. 

. Tambiai Daimer mventa 
lamotocicleta. 

America Latina 

. La concesion venezolana 
Hamilton es transferida 
a New York y Bamudez 
Co. 

. E1 Presidente Bamos 
proclama la Union 
Centroameaicana. Se 
oponen Costa Rica, 
Nicaragua y El 
Salvador. Los 
guatemaltecos mvaden 
El Salvador. Muere 
B&. La Asamblea 
revoca el Decreto 
Presidencial 

. Los marines ocupan 
Colon, Panama. 

. En Mexico se promuiga 
la ley de Colonizacion. 

. Una hccion del 
liberalismo colombiano 
se levanta en contra del 
gobierno federal; la 
guerra trae sesias 
consecuencias a nivel 
economico. 

. En Ecuador se promulga 
la pena de muerte. 

Republica Dominicana 
y Haiti 



Europa y 
Estados Unidos 

. Se firma el Tratado de 
Bucarest sobre la 
cuestionW0-bulgara. 

. El 1 de mayo de 1886 se 
produce la huelga de los 
obreros de Chicago por 
una jornada laboral de 
ocho horas. La policia 
acusa de a t a d o  a sus 
lideres. Se funda ese &o 
la Federacion de 
Obreros Americanos. 

DesmUo Cientifico 
Tecnologico 

. Hertz descubre las ondas 
electromagneticas. 

. Se construye el primer 
fmcarrii ai China. 

America Latina 
tepublica Dominicana 
r Haiti 

. En Brasil se funda la 
SociedadPromotora de , 

Inmigracion. 

. En Argentina eltgena 
Juarez Celman como 
Pres ide .  

. En Chile eligen a 
Balmaceda como 
Presidente de la 
Republica. 

. Se produce la cuita y 
Ultima eleccion de 
Guzman Blanco en 
Vaiezuela. 

. Se promulga ima 

Constitucionliberal en 
El Salvador, pero en ese 
proceso tambien se 
auspicia la fuerui 
publica para controlar la 
vagancia. 

. En Colombia reeligen a 
Nuiiez, quien pmmuiga 
una Constitucion 
centralista. 

. En Cuba se promulga la 
abolicion definitiva de la 
esclavitud 

. En Peni, Iglesias raiuncia 
del poder. En este ano 
Caceres entra tri-e 
a Lima y es electo 
P r e s i d e  

Aspectos Culturales 

. Se crea la Escuela 
Nacional de Belias Artes 
enBogota. 

. En 1886 Casimiro N.de 
Moya se levanta en 
contra del recien electo 
ResidenteHemux, 
acusandolo de haber 
ganado en fiaudulaitas 
elecciones. La 
revolucion de de Moya 
duro de julio a octubre 
de 1886. 



Europa y 8 Estados Unidos 

, Se realiza la Primera 
Conferencia Imperial 
Inglesa. 

, En este ano se elige a 
Sadi-Camot enFrancia. 

. Se ejecuta a los cinco 
dirigentes obreros 
anarquistas de Chicago. 
Provoca una gran 
conmocion en el mundo. 

Desarrollo cientitic* 
tecnoloPjco0 

. Invencion del neumatico. 

America Latina 

. En Brasii, nuto del viaje 
de Don Pedro JI a 
Europa, comiam la 
tercera regencia de 
IsabeL E1 Club Militar 
comunica a la Regente 
que el ejercito se niega a 
participar &I la captura 
de esciavos iugit~vos. 

. En Argentina realizan el 
primer censo en Buenos 
Aires. Arroja unos 
433,375 habitantes. 

, En Chile se inicia el 
proceso de 
debilitamido del poder 
presidencial para dar 
predominio al 
parlamento. En ese ano 
se forma el Partido 
Democratico. 

EnPeru s e f m u n  
tratado de limites con 
Ecuador. 

. Eligen a Carazo como . 
Presidente deNicaragua. 

. En Mexico se promulga 
la ley que hace 
obligatoria la instruccion 
primaria. En ese ano se 
instala el telegrafo catre 
ese pais y Guatemala. 

. En Colombia se nnna el 
primer Concordato con 
la Iglesia Catolica. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. h aiero de 1887 Ulises 
Heureaux asume la 
Presidencia de la 
Republica hasta su 
m u d e  en 1899. 
Comienza la dictadura 
deUlises Heureaux. 

. Un elemento importante 
de senalar es que la 
regionalizacion 
economica que existia, 
cambia con la 
introduccion del azucar. 
Este producto cambia la 
composicion economica 
y social. Desplaza el ' 

liderazgo economico del 
tabaco. Este grupo 
social dominante que se 
conforma se convertira 
en el sosten de la 
dictadura de Ulises 
Heureaux, Lilis. 

. En 1887 Heureaux 
modifica la 
Constitucion, ampliando 
el periodo presidencia 
de dos a cuatro anos. 
Unos diez anos despues 
realiza una nueva 
modificacion a la 
Constitucion, ca la cual 
se eliminaba la traba de 
la no reeleccion 
presidencial para un 
tercer mandato. Con esta 
nueva modificacion el 
presidente podia 
reelegirse de manera 
mdefbida. 



Europa y 
Estados Unidos 

Se provoca el conflicto 
germano- 
norteamericano por las 
islas de Sarnoa. 

. En este ano asciende 
Guillemo ii. 

. Muere Luis 1 de Pomigal. 

Enestedoseorganizael 
Congreso de Paris y se 
fimda la Segunda 
Internacional. 

Aspectos Economicos 

Se promulga la Enciclica 
Libertas. 

Se crea en ese ano el 
Instituto Pasteur. 

. Se produce la huelga de 
los estibadores en 
Inglaterra. 

America Latina 

. En Cuba se realiza la 
primera zafra azucarera 
con mauo de obra 
asalariada. 

. En Uruguay se restaura el 
Ilamado"principismo" 
tras uua decada de . .  . 
militanSrno. 

. Romualdo Palacio es el 
nuevo Gobernador de 
PiLerto Rico. Se inicia 
una persecucion en 
contra de los 

, autonomistas. 
Baldorioty es hedio 
preso. 

. En sepromuiga la ley 
Aiaea que establece la 
abolicion de la 
esclavitud en todo el 
Imperio. Pedro 11 
regresa al Brasil. 

. En Argentina se produce 
una M e  devaluacion 
de la moneda. 

. En Venezuela se produce 
una nueva rebelion de 
Crespo. Rojas Paul es 
electo Presidente. 

. Se mstaura la burguesia 
cafetalera ai Costa Rica. 
En ese ano la Compania 
Universal del Canal 
Interoceanico se declara 
ai quiebra. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. Heureaux logra constituir 
un gobierno sustentado 
en la lealtad a su 
persona. Se mcorporan a 
lasnlas lilisistas, 
antiguos paitidarios de 
los rojos, los verdes y 
los azuies. Ignacio 
Maria Gonzalez, lider 
verde y Manuel Maria 
Gautier, brazo derecho 
de Baez, son solo dos 
ejemplos contundentes 
de esta afirmacion. 

. En 1888 se aprueba el 
Emprestito de la 
Westeidorp, por valor 
de 770,000 libras 
esterlinas al 6% 
pagaderos en 30 anos. 
De esta suma 142,860 
libras fueron utilizadas 
para saldar la deuda del 
Emprestito HaIartmont 
firmado durante los seis 
anos de Baez El resto 
fue utilizado para 
subvencionar su costoso 
aparato politico y abona1 
la deuda mtema que 
t d  con diferentes 
empresarios. 

. El emprestito fue 
negociado por 
Marchena, en 
Amsterdam, Holanda en 



Europa Y 
Estados Unidos 

. Se establece el primero de 
mayo como fecha de 
conmemoracion de la 
reivindicacion de la 
jornada detrabajo de 
ocho horas. 

. Eligen a Hamson como 
Presidente de Estados 
Unidos. 

En ese aIio se consuuye el 
primer rascacielos en 
New York. 

Aspectos Culturales 

Se organiza la primera 
Exposicion 
Internacional de Paris. 

, En ese aiio se inaugura la 
Tom Esel. 

Aparecen las obras: 

Elementos de 
Sociologia" de 
Durkheim. 

El Apoyo Mutuo de 
Kropotlrin 

E m q o  Sobre los Datos 
Inmadiatos de la 
Conciencia de Bagson. 

Desarrollo Cientific+ 
Tecnologico. 

Eastman invmta la 
fotograna en celuloide. 

America Latina 

. En Mexico se produce 
una nueva reeleccion de 
Diaz. 

. En Uruguay se produce el 
"miiagro"industria1. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

junio y ratiftcado por el 
Congreso Dominicano 
en octubre de 1888. 

. El gobierno puso como 
garantia la 
administraciondelas 
aduanas dominicanas, 
hasta un tercio del total 
de mgresos. 

. Durante las elecciones de 
1888, Luperon intenta 
imponer su candidatura, 
pero decide retirarla. En 
un manitiesto hecho 
publico en julio de 1888 
explico las razones de 
esta decision. Indico que 
se retiraba por la 
violencia politica que 
habia impuesto Lilis, 
porque sus partidarios 
estaban profugos, 
presos, muertos o en el 
exilio, y sus Comites 
Electorales eran 
reprimidos duramente; 
y, finalmeite porque no 
tenia garantias de que se 
realizaran elecciones 
limpias, pues estaba 
seguro que Heureaux 
compraria la may oria de 
votos. 

. Se produce la ruptura 
entre Heureaux y 
Luperon, quien sale del 
pais y no vuelve hasta su 
mueite. 

. La salida al exilio de 
Luperon significo la 
consolidacion del 
liderazgo de Lilis, y la 



America Latina 
Republica Dominicana 
y Haiti 

d m t a  definitiva del 
proyecto liberal 
formulado en 1844, 
ratificado en 1865, 
intaitado imponerse ea 
1878 y derrotado 
definitivamente ai 1888 
con la salida de 
Luperon. La derrota fue 
tan fuerte que la 
oposicion liberal no 
recupera sus fuexms 
hasta muy avanzada la 
dictadura en 1896. 

. La salida de Luperon 
s@w tambien el 
control del pais y la 
consolidaciondel 
modelo politico de la 
dictadura de Heureaux. 

. Los liberales en el exilio 
intentan mvadir con la 
ayuda del General 
Hyppolyte, Presidente 
de Haiti y antiguo aliado 
de Heureaux. Fracaso la 
invasion por una 
inteiigaitemaniobra 
politica de Las:  ayuda 
al gobiemo haitiano para 
contrarrestar sus 
opositores a cambio de 
que ellos retiraran la 
suya a los dominicanos. 

. Uno de losmayores 
problemas que tuvo Lili! 
fue la regulacion del 
mercadomonetario 
dominicano, pues 
circulabanmonedas de 
todos los paises con 
valores y propiedades 
distintas. Esta situacion 



Estados Unidos America Latina 
Europa y 

. Se proclama la Republica 
de Brasil, luego de que 
el Emperador fiera 
depuesto por tropas al 
mando del Coronel 
Botelho de Maganies. 

. Una delegacion Argentma 
asiste al Congreso en 
Paris que funda la 
Segunda Internacional. 

. En Peru se i igna el 
Contrato Gracepara la 
explotacion del guano 
por 66 &os y para la 
constniccionde 
faocarnles. 

. En Venezuela se funda el 
PafiidoDemOcrata. 

. Se h a  el Pacto 
Provisional de Union 
entre El Salvador, 
Honduras y Guatemala 

. Eligen a Roberto Sacasa 
como Presidente de 
Nicaragua, y con el 
concluyen los 
denominados "30 anos 
de los conservadores." 

. En Colombia se 
desarrolla una campana 
de represion 
periodistica. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

dificultaba el control y 
seprestaba muy 
facilmente a la 
especulacion. 

.Despues de una larga 
negociacion, se logra la 
instalacion del Banco 
Nacional de Santo 
Dommgo, de capital 
frances. Esta entidad 
tenia, ademas de las 
funciones normales de 
un banco comercial, la 
aplicacion de la politica 
fmanciera del gobierno 
y regulador del mercado 
monetario. 

. Se ofrece la Bahia y 
Penmsula de Samana a 
losNorteamericanos, a 
cambio de ayuda 
economica y militar. 
Manuel de Jesus Galvan 
era el responsable de las 
negociaciones. Los 
liberales se manifestaron 
en contra. A esto ayudo 
tambien la oposicion de 
algunas potencias, entre 
ellas Alemania. El 
intento fracaso, a pesar 
del esfuerzo del dictador 
por lograrlo. 

. Se logra que el Gobiemo 
Norteamericano designe 
un encargado de 
negocios en Santo 
Domingo. Produjo una 
reforma arancelaria que 
declaraba libre de 



Europa y 
Estados Unidos 

, Bisrnarck abandona el 
poder, que queda 
manos de Junkers. 

Aspectos Economicos 

, Se celebra la Conferencia 
de Berlin sobre la 
proteccion del trabajo. 

, Quiebra el Banco Baring 
en Londres. 

Hay crisis economica a 
nivel mundiai 

Durante la presidencia de 
McKinley seproclama 
la ley Shennan, una 
legislacionanti-tnist, 
permite las tantas 
aduaneras 
proteccionistas. 

Aspectos Culturales 

. CesareLombroso escribe 
El Delito Poliiico y la 
Revolucion, Zola La 
Batia Humana y Wmdt 
susistema de Filosofi. 

America Latina 

. Se celebra la Convencion 
Cubana ai Cayo Hueso. 

Aspectos Culturales 

. Jose Maiti escribe La 
Edad de Oro. 

impuestos a 26 articulos 
mdustriales 
noiteamericanos, a 
cambio de la entrada de 
una serie de articulos 
dominicanos a territorio 
norteamericano. La idea 
era buena para el 
mercado dominicano, 
pero no convenia a los 
intereses de las demas 
potencias imperiales. 

. $e crea la Union 
Panamericana por 
iniciativa de los Estados 
Unidos. 

. En Brasil se realiza el 
segundo Censo Nacional 
quearroja 14,333,915 
habitantes. En este ano 
se crea el Partido Obrero 
de Rio de Janeiro. 

. En Argentina se funda la 
Union Civica, primer 
partido de wde  
moderno. En ese ano se 
produce una revuelta en 
contra de Jukez 
Celman, quien renuncia, 
y sube al poder Carlos 
Peiiegrini. En ese ano se 
celebra por primera vez 
el Primero de Mayo. 

. En Chiie se produce una 
gran crisis economica. 
Ese ano Balmaceda elige 
un nuevo gabinete. 

. Se f im un nuevo 
Emprestito con la 
Compania Westaidoq. 
El dinero del prestamo 
debia ser utilizado ai la 
construccion del 
fmcarril que uniria las 
ciudades de Santiago y 
Puerto Plata. Diversas 
razones implicaron una 
disminucion en los 
ingresos aduanales, lo 
cual implico que el 
prestamo no resultara 
como esperaba la 
compania, pues esta no 
pudo recaudar el dmero 
calculado para amortizar 
la deuda. Esta dificultad 
implico que no pudiera 
pagar a sus accionistas 
ni tenedores de bonos. 

. Esta situaciontrajo como 
consecuencia la quiebra 
en 1892 de la 
Westendorp. La San 
Domingo Improvemait 
compra las acciones en 

Republica Dominicana 

- 

- 

- 



Estados Unidos 

. S e h  los acuerdos 
anglo-italiano sobre 
Abisinia y el acuerdo 
colonial anglo-lusitano. 

. Fracasa el golpe de 
Estado a Boulanger, 
q u k  luego se suicida. 

. Se funda el Buro 
Internacional de la Paz 
=Berna. 

. Se proclama la Enciclica 
Renm Novanmi de 
LeOnXm, importante 
porque inicia un 

America Latina 

. En Peni Morales 
Bennudez, adicto a 
Cacetes, es electo 
Presidente. 

. R Adueza Palacio es 
electo Presideite de 
veiezuela. 

. Ezeta produce un golpe 
de Estado en El 
Salvador. 

. Se modifica la 
Constitucionmexicana 
para permitir la 
reeleccionpresideicial. 

Aspectos Culturales 

. Se funda la Escuela 
Nacional de Beiias Artes 
en Rio de Janeiro. 

. Deodoro Da Fonseca es 
electo Presidente del 
Brasil. Disuelve el 
Congreso, lo cual 
provoca la revolucion de 
la Marina lidereada por 
el Almirante Custodio 
Jose de Melo. Deodoro 
tiene que renunciar y 
asume la presidencia el 
GaieralFloriano 
Peixoto. 

. Se produce la sentencia 
arbitral dictada por 
Espana para solucionar 
los limites de Colombia 
convenezuela. 

Sepublica Dominicana 
r Haiti 

1893 y se wnvierte en 
la principal generadora 
de recursos a la 
Republica Dominicana. 

Heureauxfumaun 
tratado de reciprocidad 
con los Esiados Unidos. 

. La h a  de este tratado 
ocasiono reacciones en 
contra del gobierno 
aleman, por lo que no 
pudo ponerse ei vigor. 



Estados Unidos 

momeito de nueva 
actitud de la Iglesia 
Catolica ante las 
cuestiones sociales. 

Desarrollo Cultural 

. Se descubre el 
Pitecantropo de Java. 

. Se publica la obra de 
Ibsen Hedab Gabler. 

Desarrollo Cientifico 

. Se wnstniye el 
transiberiano. 

. Michelin patenta el 
n e d t i w .  

. Se produce la wnvencion 
militar franco-pxusiana. 

Aspectos Economicos 

. Francia decreta tarifas 
proteccionistas. 

America Latina 

. En Argentina se produce 
una de las peores crisis 
fmancieras; se 
suspenda los pagos. La 
crisis determina la 
creacion del Banco de la 
Nacion. En ese ano se 
produce la llegada del 
Geieral Mitre. Se realiza 
tambiai el Primer 
Congreso de 
Trabajadores 
Argmtmos. 

. Se produce una division 
en el Partido 
Auionomisia 
Puertorriqueno. 

. En Chile el Congreso se 
subleva en wntra de 
Baimaceda. Seproduce 
la bataila de Cochon que 
obliga a la renuncia de 
Baimaceda, esteno 
resiste la situacion y se 
suicida. El Almirante 
Montt es eledo 
Presidente. 

Desarrollo Cultural 

. Marti publica Versos 
Sencillos y Los Pinos 
Nuevos. 

. En Brasii se produce la 
insurreccion en Rio 
Grande do Sul 
(Revolucion 
Federalista). Mato 
Grosso declara su 

Republica Domi 

. Eugaiio Genen 
Marchaia se p 
para las eleccii 
presidenciales 
como era de a 
gana el torneo 



Europa y 
Estados Unidos America Latina 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. Escandalo ai Francia por 
la quiebra de Lesseps. 

Desarrollo Cientifico 

. Ford construye suprimer 
modelo de automovil. 

Loraitz descubre los 
electrones y Schleich la 
anestesia local. 

independencia bajo el 
nombre de Republica 
Trasatlantica. 

. En Colombia reeligen a 
NuIiez 

. En Argentma eligen a 
Saez Pena como 
Presidente. En ese ano 
se funda el Partido 
Obrero Argentino. 

. En Puerto Rico se 
produce una seria crisis 
del a h r  y del cafe. 

. Se produce una 
revolucion liberal en 
Honduras. Bonilla es 
proclamado como 
Presidente. 

. Ocurre la batalla 
Cu~i11yuqui contra 
indios ai Bolivia. 

. EnUruguay Batlle y 
Ordonez propone la 
organizacionpolitica 
basada ai clubes 
populares. 

. J. Crespo se proclama 
dictador en Venezuela 

Desarrollo Cultural 

. Guido y Spano p i d e  
E1 Ataieo en Buenos 
Aires. 

. Nace Cesar Vallejo. 

Con esta decision 
marchaia edenta a 
Heureaux. 

. D= Marchena al perder lar 
elecciones se levanta en 
armas en contra del 
gobierno. Fue apresado 
en diciembre de 1892 y 
fusilado en diciembre de 
1893. 

. Los que intentaron 
solidarizarse con de 
Marchaia fueron 
duramenteenfieitados 
por el dictador. Este fue 
el caso del gnipo de 
Azua, cuyo intento de 
sublevacion fue 
sofocada drasticamente. 

. Ante la litis con el Banco 
Nacional de Santo 
Dommgo, la San 
Domingo Improvemait 
sustituyo a esa entidad 
en las funciones 
economicas quereidia 
al pais. 

. El conflicto con de 
Marchaia genera fuertes 
contradiccionespues 
este era el representante 
del gobierno ante el 
Banco Nacional de 
Santo Do*, banco 
de capital frances. De 
Marchaia usa sus 
poderes, impide que 
Lilis se apodere de unos 
fondos. El dictador 
decide entonces violar el 
sello y escudo del 
Banco. A partir de ese 



Europa y 
Estados Unidos America Latina 

Dominicana 

momento se genera un 
umtlicto mtemacional 
que culmina con la 
ruptura de relaciones 
diplomaticas y 
comerciales aitre 
Francia y la Republica 
Domniicana. 

. Las relaciones se 
restablecen algunos ano! 
mas tarde, pero el 
Gobierno Dominicano 
fue el perdedor pues 
tuvo que pagar todas las 
mdenmizaciones 
impuestas por el 
gobierno h c e s .  

. Con la crisis con Francia 
la dictadura pierde 
terreno con las demas 
potencias imperiales qw 
tenianimportantes 
intereses en el pais: 
Alemania, pues era el 
comprador mas 
imporiantede tabaco; 
Estados Unidos que era 
el aliado comercialmas 
importante del pais y en 
menor medida Espana y 
los demas paises de 
Europa que se 
beneficiaban de algunos 
productos de 
exportacion Esta 
situacion le impidio 
tambien obtener nuevos 
prestamos 
mtemacionales. Su 
credito politico estaba 
llegando al fm. 



Europa Y 
Estados Unidos 

SeproducelaOuarade 
MeliUa, elptectorado 
h c e s  ea Dahomey y la 
ocupacion de Siam. 

La Camara de los Lores 
rechaza la autonomia de 
Irlanda. En ese ano se 
funda el Partido Laboral 
Ingles. 

Seproduce la 
insurieccion de los 
jovaies checos en Praga. 

Se produce tambiai la 
masacreenArmelia. 

Se leconocen en Nueva 
Zelandia los daechos 
poiiticos de la muja. 

, Se elige por segimda vez 
a Cleveland como 
Presidente de los 
Estadosunidos.. 

. Se proclama la abolicion 
de la ley Sherman y se 
pmduce el protectorado 
de H a w u  

America Latina 

. E1 Almirante Custodio de 
Melo bombardea Rio de 
Janeiro. 

. El &o de 1893 se conoce 
enlahistoria 
colombiana como uno 
de los mas conflictivos a 
nivel politico. 

. En Argentina se presenta 
un serio conflicto con 
los radicales. 

. En Puerto Rico se 
realizaron elecciones; 
los autonomistas no 
paiticiparon. 

. Se produce el recono- 
cimiento de la soberania 
britanica s0breBelic.e. 

. Las fuetzas liberales en 
Leon declaran a Zelay a 
como Presidate en 
Nicaragua. 

. En Mexico se p d a  a 
Limantour, Ministro de 
Hacienda, como el 
artifice del milagro 
economico del 
pobirismo. 

. En Cuba se produce la 
division del Partido 
Union Constitucional y 
se forma el Partido 
Reformista. 

. En Venezuela el Partido 
Liberal da a conocer un 
imporiantemanifiesto de 
oposicion. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. La San Domingo 
Improvement umcede 
nuevos emprestitos al 
gobierno de Heureaux. 
El monto de los mismos 
era de 1,250,000.00 de 
dolares por un lado y, 
2,035,000 libras esterli- 
nas por otro. El pro@- 
sito de los prestamos era 
para amortizar la deuda 
publica, tanto interna 
como externa. 

. La politica de prestamo 
de la compafiia 
americana era tan 
onerosa que los 
prestamos aumaitaron 
mas el endeudamiento 
del Gobierno 
Dominicano. 

. A partir de 1893 la 
dependeicia economica 
con los norteamericanos 
es mas que evidente. 
Con la presencia de la 
San Domingo 
Improvement no solo 
dommaban el capital 
financiero, smo que 
t d n  el control 
absoluto de las aduanas, 
principal y casi Unica 
fuente de ingresos del 
Estado Dominicano. 
Tambik se habian 
convedido en el 
principal mercado del 
azucar. Asimismo, 
Heureaux otorg6 el 
monopolio para el 



Estados Unidos 
Europa y 

. Asesinan a Sadi-Camot. 

1 

. Se produce el Proceso 
Dreyfus. 

. En ese ano Nicolas 11 se 
proclama como Zar de 
Rusia. 

America Latina 

Desarrollo Cultural 

. Nace Vicente Huidobro. 

. S. Brau publica Puerto 
Rico ysu Historia. 

. Por primera vez la 
produccion de cafe 
alcanza los veinte mil 
kilos. 

. En Argentina se producen 
incidaites con Brasil por 
cuestionesfiontenzas. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

transporte de pasajems y 
carga entre New York y 
Santo Dommgo a una 
compania de capital 
norteamericano, la linea 
de vapores Clyde. 

. Una de las mayores 
dificultades del dictador 
fue su mconsi*aicia 
con la politica exterior. 
Esta aparente mconsis- 
taicia se debe a que a 
pesar dehaber decidido 
privilegiar al gobierno 
norteamexicano, no 
podia evitar los 
conflictos que se 
genaaban con las otras 
potencias, que eran a su 
vez rivales de los 
Estados Unidos y muy 
celosas ante cualquier 
posibilidad de perdida 
de terreno y poder. 

. Ya para fmales del siglo 
XiX las potencias 
imperiales europeas 
habian perdido casi toda 
su intluencia en Americi 
Latma, en especial el 
Caribe. 

. Los liberales mtentan de 
nuevo invadir el pais en 
m a m  de 1894. 
Buscaron el apoyo de 
los haitianos a traves del 
PresidenteHyppolyte. 
Fracaso cuando 
Heureaux negocia con 
su homologo haitiano. 



Estados Unidos 

. Se produce la guerra entre 
China y Japon que tiene 
graves wnsecuencias en 
todo el mundo. 

. Se edita el tercer volumen 
de El Capital. 

. Aparece la obra Reglas 
del Metodo SociolOgico 
deDurkheim. 

Desarrollo Cientifico 

. Yersin descubre el bacilo 
de la peste y Roux el 
sumo antidifteriw . 

. Aparecen las obras: 

El Estado Judio de 
Hertzl; La Maquina 
para Explorar el Tiempo 
de Wells; En Torno al 

America Latina 

Laudo arbitral con el 
PresidenteCleveland, 
quien era favorable al 
Brasil. 

. En Puerto Rico se produ- 
cen motines poP&res 
por el arresto de los 
autonomistas Munoz 
Rivera, Femandez 
Junws, Mariano Abril. 

. Bonilla esnuevamente 
electo Presidente de 
Honduras. 

. J. Iriarte Borda es elegido 
Presidente de Uruguay. 

. Tacna y Anca pasan a 
poder de Chile sin que 
ninguu plesbicito sea 
convocado. 

. En Venezuela Crespo es 
nuevamente electo 
Presidente. Genera un 
serio c d i c t o  con la 
Guayana Britanica. En 
ese ano se produce un 
gran terromoto en ese 
pais. 

Desarrollo Cultural 

. Nace Jose Carlos 
Mariategui. 

. En Colombia se produce 
una nueva revuelta 
liberal, esta vez dirigida 
por Santos Costas. 

Republica Dominicana 
y Haiti 



Europa y 
Estados Unidos America Latina 

Republica Dominicana 
y Haiti 

Casticismo deunamuno 
y Valle-Inclanpublica 
Femeninas. 

. Se celebran los primeros 
juegos Oiimpicos en 
Ataias. 

Desarrollo Cientifico 

. Roentgen descubre los 
Rayos X 

. Lumiere fabnca el primer 
aparato cinematografico. 

. Se organiza la primera 
expedicionhacia los 
polos. 

. Se h a  el acuerdo niso- 
ausidaco sobre la region 
de los Balcanes. 

. Continua la expansion 
coloniaL Inglaterra 
coloniza el Sudan y los 
h c e s e s  a Madagascar. 

. Los italianos son 
denotados m M c a  
(Abisinia). 

Desarrollo Cientifico 

. Marconi invmta la 
telegrafia sin hilos y 
Becquerel descubre la 
radioactividad 

. En 1897 se produce el 
conflicto greco-turco al 
unirse Creta con Grecia. 

. En Puerto Rico se conoce 
un repunte del movi- 
miento separatista. 

. Se firma el Pacto de 
Amapola &e 
Honduras, Nicaragua y 
El Salvador para una 
comunpolitica exterior. 

. En Cuba se produce la 
segunda guara de 
independencia. Jose 
Marti muere en Dos 
Rios. 

. En Venezuela hubo un 
' intento de asesinar al 

Presidentecrespo. 

. En Colombia se divide el 
Partido Conservador. 

. Maceo muere en Cuba. 

. En Chile se producen 
grandes aprestos belicos 
para resolver la cuestion 
fronteriza con 
Argentina. 

. Se produce la Batalla de 
Huanta en Peru y 
mueren 500 campesmos. 

. Espana concede la 
autonomia a Puerto 
Rico. 

. Se organiza una nueva 
expedicion, conocida 
como "La mvasion del 
Fanita" bajo la dkc&ion 
de Juan Isidro Jimaiez. 
Heureaux derroco el 
movimmmto la misma 
noche del desembarco. 
Se dice que este intento 
conto con el apoyo del 
gobierno americano. 

. Se produce una gran 
crisis financiera entre 
otras cosas por la 



. Se funda el sionismo en 
Badea. Se celebra el 
PNnaCongreso 
IntemaciaaalIsraelita. 

. MacKiuley es electo 
Presideate deEstados 
Unidos. 

. Ferdmand Bmetiere y 
Marcelin Bertheloi 
desarrokn la celebre 
polemica sobre el 
'%acaso de la ciencia". 

. En ese ano apareciemn 
importantes obras: 

De Desmouiins, A Que 
se Debe la Superioridad 
de los Anglmajoner. 

De Ellis, Esfudio Sobre 
Sicologia Sexual. 

De Wells El Hombre 
Invbible. 

1 Desamiio Cientifico 

. Braun invento los tubos 
derayos catodicos. 

.EnesteaiioLorentz 
detini6 la twria del 
electron. 

. Adlex realiza el primer 
vuelo en aeroplano. 

. Se reabre el caso Dreyfus 
en Francia. 

. Surge el Partido 
Socialdemocrata en 
Rusia. 

America Latiua 

. En Uruguay se produce la 
segunda insurreccion 
nacionalista de Apancio 
Saravia. 

. Eloy Alfaro incorpo~a 
mdios a la ciudadania 

. Gren Br&& somde a 
arbitraje su dispuia con 
Venezuela. 

. Se produce el auge del 
c a d o  peruano. 

Desanollo Cultural 

. Rodo publica La Vida 
Nuwa. 

. Eligen a Campos Salles 
como Presidente del 
Brasil y Santos Dumont 
asciende en suprimer 
dirigible. 

tepublica Dominicana 
r Haiti 

politica fiscal del 
Dictador, un aparato 
politico muy costoso, 
una situacionmonetaria 
inestable y lanecesidad 
de lucrarse Lius y sus 
amigos. 

. Lilis logra un nuevo 
prestamo internacional 
con una compaiiia de 
Europa. El monto del 
mismo asceidia a 
600,000 libras esterlinas 



1 Estados Unidos 

Europa y 

. Espana entra en guerra 
con los Estados Unidos. 

1 

. Se firma la Paz de Paris. 

. Cesion de Fhpinas, 
F w t o  Rico y las islas 
Guama los Estados 
Unidos por un valor de 
20 d o n e s  de dolares. 

. En ese ano se produce la 
anexion definitiva a 
Hawaii. 

Desarrollo Cultural 

. Le Bon escribe su 
Psicologia de la 
Muchedumbre; Rosa 
Luxemburgo su celebre 
obra Reforma y 
Revolucion. 

Desarrollo Cientifico 

. Los esposos Curie 
descubren el radio y 
Bordet el suero 
hemolitico. 

. Se realiza la Conferencia 
de la Paz en La Haya. 

. Se firma el Acuerdo 
anglo-ruso para dividirse 

1 china. 

America Latina 

. En Colombia eligen a 
Sanclemente como 
Presidente. 

. En Argentina eligen 
nuevamente a Roca 
como Presidente. 

. En ese ano aparece el 
primer ascensor en la 
ciudad de Buenos Aires. 

. Estados Unidos invade y 
anexa a h i t o  Rico. 
Eligen al General 
Brooke como 
Gobernador. Se organiza 
el Consejo de los 
Estados Unidos en 
Amapala. 

. Eligen por segunda vez a 
Zelaya como Presidente 
de la Republica. 

. Se produce la 
"explosion" del Maine 
en La Habana; guerra 
hispanoamericana. Se 
produce la 
independencia de Cuba. 
Espana renuncia a la 
soberania. 

. En Venezuela Andrade es 
electo Presidente. 

. Aparece el primer 
automovil en Lima. 

. Estalla una nueva guerra 
civil en Colombia: la de 
los mil dias. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. El objetivo del 
Emprestito era el de 
abonar la deuda interna, 
pero solo alcanzo para 
pagar a los comerciantes 
e industriales de Santo 
Domingo y San Pedro 
deMacoris. Los 
empresarios del Cibao se 
disgustaron mucho y 
elevaron suprotesta al 
mandatario. 

. Se organiza el complot de 
Mon Caceres y Horacio 
Vasquez, que triunfa al 
dar muexte al dictador el 
26 de julio de 1899. 



Europa y r r  Estados Unidos 

Se realiza la Convencion 
hco-mglesa sobre el 
sudaa 

Se realiza el segundo 
Proceso Dreyfus. 

Se desata una gran 
revueita en Filipinas en 
contra de los 
norteamericanos. 

Desarrollo Cultural 

Aparecen importantes 
obras: 

Tolstoi: Rerumccion; 
Zola: Fecundidad; 
Bosanquet: Teoria 
Filmoflca del Estado. 

America Latina 

. Estados Unidos imponen 
el mgles como idioma 
oficial en P u d o  Rico. 

. htectoradonotteam~ 
ricano en Cuba 

. Atacama es tmitorio 
favorable a Chile, y no a 
Argentina. 

. Se produjo el fallo de la 
Comision de Limites 
entrevaiezuela y Gran 
BretaSia. 

Republica Dominicana 
y Haiti 

. A la muerte del dictador 
el Vice presidaite, 
.Wenceslao Figuereo 
asume el control, pero 
renuncia un mes 
despues. 

. E1 Consejo de Secretarios 
de Estado es nombrado 
para representar el 
Ejecutivo. Declina poco 
tiempo despues. 

. Una Junta Popular le 
sustituye por unmes, 
hasta septiembre de 
1899, cuando Juan 
Isidro Jimenez asume la 
presidencia. 

Balance de la dictadura 

. Al igual que los 
gobiernos anteriores 
Lilis utilizo la emision 
monetaria, ademas de 
los prestamos 
mtemacionales para 
subvencionar los gastos 
corrientes del gobierno. 
Esto trajo como 
consecuencia un 
aumento escandaloso de 
la deuda publica. Se 
calcula que a la muerte 
del dictador la deuda 
publica alcanzaba los 35 
millones de dolares. 

. Uno de los aspecto a 
destacar de la dictadura 
de Lilis es que 
desarrollo una politica 
social bastante avanzada 
para la epoca: 



Europa y 
Estados Unidos America Latina 

Republica Dominicana 
y Haiti 

a) Se instalo la luz 
electrica. 

b) Se construyeron 
ferrocarriles que 
hmizaronla  
economia amreaa .  

c) Se instalo el telegrafo. 

d) Se inicio un proceso de 
modernizacion de la 
incaestructura vial del 
pais: se construyeron 
puentes y carreteras para 
unir las regiones del 
pais. 

e) Aun con las contradic- 
ciones que tuvo con 
Hostos el padre de la 
educacion moderna de la 
epoca, a quien envio al 
exilio, invirtio en la 
educacion del pais, a 
traves de la construccion 
de escuelas. 

. La base social de la 
dictadura estaba 
sustentada ai los 
siguientes sectores: 

a) Los azucareros, nueva 
clase dommante que se 
consolido a paitir de 
1883. 

b) Los comerciantes 
importadores- 
exportadores 
favorecidos por el auge 
economico que trajo el 
aaicar. 

c) Los aliados politicos, 
grupo politico 
merecedor de todas las 



Estados Unidos America Latina 
Republica Dominicana 
y Haiti 

Europa y 

medidas de 
enriquecimiento via el 
Estado a cambio de 
lealtad total 

I 

. La oposicion politica de 
Lilis estuvo centrada en 
los tabacaleros, grupo 
socialmarginado 
despues del auge del 
azucar y tradicional 
sector soporte del grupo 
liberal. 

. Ulises Heureaux 
desarrollo muchos 
intentos para resolver el 
problema fronterizo con 
Haiti. Desde el inicio de 
su gobierno, hasta casi el 
momento de sumuerte, 
nombronumerosas 
comisiunes, buscando 
un arreglo. Llego 
incluso, en 1893, a 
solicitar la participacion 
del papa, quien declino 
por considerar muy 
conflictivo el asunto. 
Los dommicanos 
reivindicabanun terreno 
que se mcluia en el 
Tratado de Anmjuez; los 
haitianos por su parte se 
acogian a la figura 
juridica del "Jus solis". 
El conflicto no pudo 
llegar a termino hasta la 
diciadura de Trujillo, en 
193 7, cuando se nrma el 
convenio dennitivo de 
demarcacionfionteriza 
entre las dos naciones. 



Europa y 
Estados Unidos 

. Asesinato de Humbeato y 
ascenso de Manuel Iu. 

. Expedicion internacional 
contra PekIu. 

. Los &meses ocupan el 
Tchad y los ingleses 
Pretoria y Transval. 

Aspectos Economicos 

. Se produce la fundacion 
del Labour Party , de la 
Federacion Gaieral de 
Trade Unions en 
Ingiaterra y de la Union 
General de Sindicatos 
Cristianos ea Alemania. 

. Se realiza el V Congreso 
de la Internacional 
Socialista eiparis. 

. Se crea la Asociacion 
Internacional para la 
proteccion legal de los 
obreros. 

. En este ano se proclama 
la ley Millerand sobre la 
duracion de la jomada 
de trabajo. 

Desarrollo Cultural 

. Freud escribe su celebre 
obra La Intepretacion 
de los Suenos. Cmce da 
a conocer su obra 
Materialismo Historico 
y Economia Marxista. 

Desamilo Cientifico 

construye el  prime^ 
dirigible. 

America Latina 

. William Hunt es 
designado Gobeanador . 
Civii y Colonial de 
Puerto Rico. 

. Estados Unidos impone a 
Nicaragua y Costa Rica 
los tratados Hay-Corea 
y Hay-Calvo para 
adquirir la ruta del canal. 

. Se firma un tratado de 
M e s  argentino- 
chileno por la zona de 
los Andes. 

Republica Dominicana 
y Haiti 



PRIMERA PARTE 

LAS BASES DEL PENSAMIENTO 
LIBERAL 



ANEXO 11 

DECLARACION u ~ V ~ I M E  DE LOS TRECE 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA l 

Cuando, en el curso de los acontecimientos humanos, se hace necesario 
para u n  pueblo disolver las ligas politicas que lo han unido con otro, y 
asumir, entre los poderes de la tierra, u n  sitio S arado e igual, al cual 
tiene derecho segun la Leyes de la Naturaleza y e "P Dios de la naturaleza; 
el respeto debido a las opiniones del gbero humano exige que se declaren 
las causas que obligan a ese pueblo a la stparacion. 

Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen 
iguales, que estan dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, 
entre los cuales se cuentan el derecho a la Vida, a la Libertad y el alcance 
de la Felicidad; que para asegurar estos derechos, los hombres instituyen 
Gobiernos, derivando sus justos poderes del consentimiento de los 
gobernados; que cuando una forma degobierno llega a ser destructora de. 
estos fines, es u n  derecho del pueblo cambiarla o abolirla, e instituir u n  
nuevo gobierno, basado en esos principios y organizando su autoridad 
en la forma que el pueblo estime como la mas conveniente para obtener 
su seguridad y felicidad. En  realidad, la prudencia aconsejara que los 
obiernos erigidos mucho tiempo atras no sean cambiados por causas 

igeras y transitoriar; en &o, la experiencia ha demostrado que la 
humanidad esta m h  bien dispuesta a sufir,  mientras los males sean 
tolerables, ue a hacerse justicia aboliendo las formas de gobierno a las f cuales se ha la acostumbrada. Pero cuando una larga cadena de abusos y 
usurpaciones, que persiguen invariablemente el mismo objetivo, hace 
patente la intencion de reducir al pueblo a u n  despotismo absoluto, es 
derecho del hombre, es su obligacion, arrojar a ese gobierno y procurarse 
nuevos guardianes para su seguridad jutura. Tal ha sido el paciente 
sufimiento de estas colonias; tal es ahora !a necesidad que los obliga a 
cambiar sus antiguos sistemas de Gobierno. La historia del actual rey de 
la Gran Bretana es una historia de agravios y usurpaciones repetidas, 
que tienen como mira directa la de establecer una tiraniu absoluta en 
estos Estados. Para demostrar lo anterior presentamos los siguientes 
hechos ante u n  mundo que no los conoce. 

' Tomado de Ramon Casteras, Lb Independenciu de los Estddos Unidos de Norteurnerud, 
op . cit. 



estos Estados. Para demostrar lo anterior presentamos los siguientes 
hechos ante u n  mundo que no los conoce. 

El Rey se ha negado a aprobar las leyes mas fivorables y necesarias 
para el bienestar publico. 

Ha prohibido a sus gobernadora sancionar leyes de importan& 
inmediata y apremiante, a menos que su ejecucion se suspenda hasta 
obtener por completo a prestarles atencion. 

Se ha rehusado a aprobar otras 1 es convenientes a grandes comarcas 
pobladas, a menos que esos pue P los renuncien al derecho de ser 
representados m la Legislatura; derecho que es inestimable para el pueblo 
y terrible solo para los tiranos. 

Ha convocado a los cuwpos legislativos en sitios desusados, incomodos 
y distantes del asiento de sus documentos publicos, con la sola idea de 
fatigarlos para cumplir con sus medidds. 

En repetidas ocasiom ha disuelto las Camaras de Representantes, 
por o o n m e  con firmeza viril a sus intromisiones en los derechos del 
pueb P o. 

Durante mucho tiempo, y despues de esas disoluciones, se ha negado 
permitir la eleccion de otras camaras;por lo cual, los poderes legislativos, 
cuyo aniquilamiento es imposible, han retornado al pueblo, sin limitacion 
para su ejercicio; permaneciendo el Estado, mientras tanto, expuesto a 
todos los peligros de una invasion exterior y a convulsiones internas. 

Ha tratado de impedir que se pueblen estos Estados; dificultando, 
con ese proposito, las Leyes de Naturalizacion de Extranjeros; rehusando 
aprobar otras para fomentar su inmigracion y elevando las condiciones 
para las Nuevas Adquisiciones de Tierras. 

Ha entorpecido la administracion de justicia al no aprobar las leyes 
que establecen los poderes judiciales. 

Ha hecho que los jueces dependan solamente de su voluntad, para 
poder desempenar sus cargos y en cuanto a la cantidad y pago de sus 
emolumentos. 

Ha fundado una gran diversidad de oficinas nuevas, enviando a u n  
enjambre de funcionarios que acosan a nuestro pueblo y menguan su 
sustento. 

En tiempos de paz, ha mantenido entre nosotros ejercitos permanentes, 
sin el consentimiento de nuestras legislaturas. 



Ha influido para que la autoridad militar sea independiente de la 
civil y superior a ella. 

Se ha asociado con otros para someternos a una jurisdiccion extrana 
a nuestra constitucion y no reconocida por nuestras leyes; aprobando sus 
actos de pretendida legislacion: 

Para acuartelar, entre nosotros, grandes cuerpos de tropas armadas. 
Para protegerlos, por medio de u n  juicio ficticio, del castigo por los 

asesinatos que pudiesen cometer entre los habitantes de estos Estados. 
Para suspender nuestro comercio con todas las partes del mundo. 
Para imponernos impuestos sin nuestro consentimiento. 
Para privamos, en muchos casos, de los beneficios de u n  juicio por 

jurado. 
Para transportamos mas alla de los mares, con el fin de ser juzgados 

por supuestos agravios. 
Para abolir en una provincia vecina el libre sistema de las leyes 

inglesas, estableciendo en ella u n  gobierno arbitrario y extendiendo sus 
limites, con el objeto de dar u n  ejemplo y disponer de u n  instrumento 
adecuado para introducir el mismo gobierno absoluto en estas Colonias. 

Para suprimir nuestras Cartas Constitutivas, abolir nuestras leyes 
mas valiosas y alterar en su esencia las firmas de nuestros gobiernos. 

Para sus ender nuestras propias legislaturas y declararse investido 

sean. 
J con facult es para legislamos en todos los casos, cualesquiera que estos 

Ha abdicado de su gobierno en estos territorios al declarar que estamos 
fiera de su proteccion y al emprender una guerra contra nosotros. 

Ha saqueado nuestros mares, asolado nuestras costas, incendiado 
nuestras ciudades y destruido la vida de nuestro pueblo. 

A l  presente, esta transportando grandes ejercitos de extranjeros 
mercenarios para completar la obra de muerte, desolacion y t iranh, ya 
iniciada en circunstancias de crueldad ypefidia queapenas si encuentran 
paralelo en las &oca mas barbaras, y por completo indignas del Jefe de 
una Nacion civilizada. 

Ha obligado a nuestros conciudadanos, aprehendidos en alta mar, a 
que tomen armas contra su pais, convirtiendolos asi en los verdugos de 
sus amigos y hermanos, o a morir bajo sus manos. 



Ha provocado insurrecciones intestinas entre nosotros y se ha 
erforzado por lanzar sobre los habitantes de nuestras fronteras a los 
inmisericordes indios salvajes, cuya conocida disposicion para la guerra 
se distingue por la destruccion de vidas, sin considerar edades, sexos ni 
condiciones. 

En todas las fases de estos abusos, hemos pedido una reparacion en los 
terminos mas humildes; nuestras suplicas constantes han sido contestadas 
solamente con ofensas repetidas. U n  pdncipe, cuyo caracter esta marcho, 
en consecuencia, por todas las acciones ue deftnen a u n  tirano, no es el I adecuado para gobernar a u n  pueblo li re. 

Tampoco hemos incurrido en faltas de atencion para con nuestros 
hermanos britanicos. Los hemos enterado, oportunamente, de los esfuerzos 
de su legislatura para extender una autoridad injustificable sobre nosotros. 
Les hemos recordado las circunstancias de nuestra emigracion y 
colonizacion en estos territorios. Hemos apelado a su justicia y 
magnanimidad naturales, y los hemos conjurado, por los lazos de nuestra 
comun ascendencia, a que repudien esas usurpaciones, las cuales, 
inevitablemente, llegaran a interrumpir nuestros nexos y correspon- 
dencia. Ellos tambien se han mostrado sordos a la voz de la justicia y de 
la consanguinidad. Por lo tanto, aceptamos la necesidad que proclama 
nuestra separacion, y en adelante los consideramos como el resto de la 
humanidad; enemigos en la Guerra, amigos en la Paz. 

En consecuencia, nosotros, los representantes de los Estados Unidos 
de America, reunidos en Congreso General, y apelando al Juez Supremo 
del Mundo en cuanto a la rectitud de nuestras intenciones, en el nombre, 
y por la autoridad del buen pueblo de estas Colonias, solemnemente 
publicamos y declaramos, que estas colonia Unidas son, y de derecho 
deben ser, Estados Libres e Independientes; que se hallan exentos de toda 
fidelidad a la Corona Britanica, y que todos los lazos politicos entre ellos 
y el Estado de la Gran Bretana son y deben ser totalmente disueltos; y 
que, como Estados Libres e Independientes, tienen poderes suficientes 
para declarar la guerra, concertar la paz, celebrar alianzas, establecer el 
comercio y para efectuar todos aquellos actos y cosas que los Estados 
Independientes pueden ser, por su derecho, llevar a cabo. 

Y ,  en apoyo de esta declaracion, confiando firmemente en la 
proteccion de la Divina Providencia, comprometemos mutuamente 
nuestras vidas, nuestros bienes y nuestro honor sacrosanto.. 



ANEXO 111 
CUADRO RESUMEN DE LAS CONSTITUCIONES 

DOMINICANAS 
1844 - 1868 

06 NOVIEMBRE 1844 (C) 

Nacion 

Libre, independiente y soberana, con gobierno civil, republicano, 
popular, representativo y electivo. 

Soberania 

Reside en la universalidad de los ciudadanos 

Poderes del Estado 

El ~jecuti"~: Presidente. El Poder Legislativo (Tribunado y el 
Consejo Conservador). ' El Poder Judicial se delega a los jueces. 

Presidente de la Republica 

Electo por voto indirecto cada 4 anos, debia tambien poseer bienes 
raices. No podia ser reelecto, sin haber pasado un intervalo de 
cuatro anos. Articulo 210 otorga poderes extraordinarios 
"...pudiendo en consecuencia, dar todas las ordenes, providencias y 
decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna". 

Asambleas Primarias y Colegios Electorales 

Las Asambleas eligen a los electores de cada comun para ser 
enviados a los colegios electorales y elegir los regidores de los 
ayuntamientos. ' Los Colegios Electorales se componen de los 
electores nombrados por las Asambleas Primarias de las comunes. 

Revision de la Constitucion 

Puede efectuarse si las dos terceras partes del Tribunado asi lo 
solicitan. 



CUADRO RESUMEN DE LAS CONSTITUCIONES DOMINICANAS 
1844 - 1868 

25 FEBRERO 18545 a) 

Nacion 

Se define como libre, independiente y soberana, con gobierno 
republicano, democratico, representativo, electivo, alternativo y 
responsable. 

Soberania 

Reside en la universalidad de los ciudadanos y se ejerce por tres 
Poderes delegados. 

Poderes del Estado 

El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente. El Poder Judicial se 
delega por los j ue~es .~  El Poder Legislativo se ejerce por dos 
Cbmaras, una de Representantes y otra de Senadores.' 

Presidente de la Republica 

Sera elegido, por voto indirecto, por un periodo de 4 anos. Al igual 
que la anterior, para ser electo debera poseer bienes raices. El 
Ejecutivo, estara integrado por el Presidente y el Vicepresidente de 
la Republica. Ninguno podra ser elegido Presidente sin el intervalo 
de un periodo integro. El Presidente y el Vicepresidente seran 
elegidos con una diferencia de dos anos el uno del otro. 

En el Articulo 82 se especifica que el Poder Ejecutivo no tiene mas 
facultades que las que estan conferidas por la Constitucion y las 
Leyes. 

Asambleas Primarias y Colegios Electorales 

Como la anterior, creaba las Asambleas Primarias y los Colegios 
electora le^.^ 

Revision de la Constitucion 

Debera hacerse a solicitud de las dos terceras partes de la Camara 
de Representantes. 



CUADRO RESUMEN DE LAS CONSTITUCIONES DOMINICANAS 
1844 - 1868 

16 DICIEMBRE 1854 (C)9 

Nacion 

Se denne como la reunion de todos los dominicanos asociados bajo 
un mismo pacto politico. El gobierno dominicano sera republicano, 
democratico, representativo, electivo, alternativo y responsable. 

Soberania 

Reside en la nacibn y no puede ejercerse sino por los poderes que 
establece la Constituci6n: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Poderes del Estado 

El Poder Ejecutivo se ejerce por un Magistrado, denominado 
Presidente de la Republica, y por un Vicepresidente. El Poder 
Legislativo se ejerce por un Senado Cons~l tor .~~ El Poder Judicial 
se delega en los jueces. l1 

Presidente de la Republica 

Sera elegido, por voto indirecto, por un periodo de 6 iuios. Al igual 
que los anteriores para ser electo debera poseer bienes raices. El 
Ejecutivo, estara integrado por el Presidente y el Vicepresidente de 
la Republica. Ninguno podra ser elegido presidente sin el intervalo 
de un periodo integro. El Presidente y el Vicepresidente seran 
elegidos con una diferencia de tres &os el uno del otro. El Articulo 
34 establece las funciones, deberes y derechos del Ejecutivo. 

En el acapite 22 se especifica que si la garantia de la paz asi lo 
requiriera, el Ejecutivo queda autorizado para conferir todas las 
medidas que considere indispensables para la seguridad de la 
Republica Sin embargo, especifica que los abusos cometidos 
seran responsabilidad de las autoridades que los cometieran. 

Asambleas Primarias y Colegios Electorales 

Como la anterior, creaba las Asambleas Primarias y los Colegios 
Electorales. l2 

Revision de la Constitucihn 

Se hara cada 10 iuios o antes si el Poder Ejecutivo, en acuerdo con el 
Senado Consultor lo estimase conveniente. 



CUADRO RESUMEN DE LAS CONSTlTUCIONES DOMINICANAS 
1844 - 1868 

19 FEBRERO 1858 (L)" 

Nacion 

Se define que la nacion dominicana sera para siempre esencial e 
irrevocablemente libre, independiente y soberana y no es ni sera 
nunca el patrimonio de ninguna familia ni persona. 

Soberania 

La soberania reside en la universalidad de los ciudadanos y se 
ejerce por los poderes que establece la Constitucion: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. 

Poderes del Estado 

El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la Republica, y 
por un Vicepresidente. El Poder Legislativo se ejerce por un 
Congreso compuesto de un Senado y una Camara de 
Representantes. El Poder Judicial se delega en los jueces.14 

Presidente de la Republica 

Sera elegido, por voto directo, por un periodo de 4 anos. Para ser 
electo debera poseer bienes raices. El Ejecutivo, estara integrado 
por el Presidente y el Vicepresidente de la Republica. Ninguno 
podra ser elegido Presidente sin el intervalo de un periodo integro. 
El Presidente y el Vicepresidente seran elegidos con una diferencia 
de dos anos el uno del otro. 

Asambleas Primarias y Colegios Electorales 

Por primera vez se establece el voto directo y el sufragio universal, 
pero restringido. Para ser elector se exigia: ser propietario de bienes 
raices o arrendatario de un establecimiento mal;  ser empleado 
publico u oficial; profesar alguna ciencia o arte liberal o ejercer 
algun oficio o industria sujeto al derecho de patente. 

Revision de la Constitucion 

Se hara por disposicion expresa de la Camara de Representantes y 
admitida por las dos terceras partes partes en tres sesiones 
consecutivas. 



CUADRO RESUMEN DE LAS CONSTITUCIONES DOMINICANAS 
1844 - 1868 

14 NOVIEMBRE 1865 (L)15 

Nacion 

Se define que la nacion dominicana es y sera para siempre libre e 
independiente. 

Soberania 
Reside en la universalidad de los ciudadanos y se ejerce por los 
poderes que establece la Constitucion: Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. 

Poderes del Estado 

El Poder Ejecutivo se ejerce por un Magistrado, denominado 
Presidente de la Republica. Elimina la vicepresidencia. El Poder 
Legislativo se ejerce por un Congreso compuesto de un Senado y 
una Camara de Representantes. El Poder Judicial se delega en los 
jueces. l6 

Presidente de la Republica 

El Presidente de la Republica sera elegido, por voto directo, por un 
periodo de 4 anos. El Ejecutivo, estara integrado por el Presidente. 
No podra ser elegido de nuevo Presidente sin el intervalo de un 
periodo integro. No establece ningun .articulo que otorgara poderes 
especiales al Presidente. 

Asambleas Primarias y Colegios Electorales 

Se establece el voto directo y el sufragio universal. El unico 
requisito para ser elector era "estar en pleno goce de los derechos 
civiles y politicos y residir en territorio de la Republica". 

Revision de la Constitucion 

No podra revisarse, solo se podra hacer enmiendas y adiciones. 



CUADRO RESUMEN DE LAS CONSTITUCIONES DOMINICANAS 
1844 - 1868 

27 SEPTIEMBRE 1866" (L?) 

Nacion 

Se define que la nacion dominicana es y sera para siempre libre e 
independiente con un gobierno civil, democratico, republicano, 
alternativo y responsable. 

Soberania 

La soberania reside en la universalidad de los ciudadanos y se 
ejerce por los poderes que establece la Constitucion: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. 

Poderes del Estado ' 

El Poder Ejecutivo se ejerce por un Magistrado, denominado 
Presidente de la Republica. El Poder Legislativo esta compuesto 
por un Congreso18, y el Judicial tendra las mismas caracteristicas 
que la anterior. 

Presidente de la Republica 

Sera elegido, por voto directo, por un periodo de 4 anos. El 
Ejecutivo, estara integrado por el Presidente y el Vicepresidente de 
la Republica. Ninguno podra ser elegido Presidente sin el intervalo 
de un periodo integro. 

Asambleas Primarias y Colegios Electorales 

Se establece el voto directo y el sufragio universal. El unico 
requisito para ser elector era "estar en pleno goce de los derechos 
civiles y politicos y residir en territorio de la Republica". 

Revision de la Constitucion 

Para proceder a la reforma del todo o de algunos de los articulos de 
la Constitucion se debia plantear en dos sesiones distintas con 
intervalo de tres dias, con la aprobacion de las dos terceras partes 
del Congreso. 



CUADRO RESUMEN DE LAS CONSTITUCIONES DOMINICANAS 
1844 - 1868 

23 ABRIL 1868 (C) l9 

Nacion 

Se define como la reunion de todos los dominicanos asociados bajo 
un mismo pacto politico. El gobierno dominicano sera republicano, 
democratico, representativo, electivo, alternativo y responsable. 

Soberania 

Reside en la nacion y no puede ejercerse sino por los poderes que 
establece la Constitucion: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Poderes del Estado 

El Poder Ejecutivo se ejerce por un Magistrado, denominado 
Presidente de la Republica, y por un Vicepresidente. El Poder 
Legislativo se ejerce por un Senado Consultor. El Poder Judicial 
se delega en los jueces e incluye a las mismas instancias que las 
anteriores 

Presidente de la Republica 
Sera elegido, por voto indirecto, por un periodo de 6 anos. Para ser 
electo debera poseer bienes raices. El Ejecutivo, estara integrado 
por el Presidente y el Vicepresidente. Ninguno podra ser elegido 
Presidente sin el intervalo de un periodo integro. El Presidente y 
el Vicepresidente seran elegidos con una diferencia de tres anos. 
En el acapite 22 del Articulo 34 se especifica que si la garantia de 
la paz asi lo requiriera, el Ejecutivo queda autorizado para conferir 
todas las medidas que considere indispensables para la seguridad 
de la Republica. 

Asambleas Primarias y Colegios Electorales 

Las Asambleas eligen a los electores de cada comun para ser 
enviados a los Colegios Electorales y elegir los regidores de los 
ayuntamientos. Los Colegios Electorales se componen de los 
electores nombrados por las Asambleas primarias de las comunes.21 

Revision de la Constitucion 

Se hara cada 10 anos o antes si el Poder Ejecutivo, en acuerdo con 
el Senado Consultor lo estimase conveniente. 



CUADRO RESUMEN DE LAS CONSTITUCIONES DOMINICANAS 
1866 -.la76 

14 SEPTIEMBRE 1872 (C) 

Nacion 
Se define como la reunion de todos las dominicanos asociados bajo 
un mismo pacto politico. El gobierno dominicano sera republicano, 
democratico, representativo, electivo, alternativo y responsable. 

Soberania 
Reside en la nacion y no puede ejercerse sino por los poderes que 
establece la Constitucion: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Poderes del Estado 

El Poder Ejecutivo se ejerce por un Magistrado, denominado 
Presidente de la Republica, y por un Vicepresidente. El Poder 
Legislativo se ejerce por un Senado Consul t~r .~~ El Poder Judicial 
guarda las mismas caracterisiicas de todas las anteriores. 

Presidente de la Republica 

El Presidente sera elegido, por voto indirecto, por un periodo de 6 
anos. Para ser electo deberh poseer bienes raices. El Ejecutivo, 
estara integrado por el Presidente y el Vicepresidente. Ninguno 
podrii ser elegido Presidente sin el intervalo de un periodo integro. 
El Presidente y el Vicepresidente seran elegidos con una diferencia 
de tres anos el uno del otro. En el acapite 22 del Articulo 34 se 
especinca que si la garantia de la paz asi lo requiriera, el Ejecutivo 
queda autorizado para conferir todas las medidas que considere 
indispensables para la seguridad de la Republica. 

Asambleas Primarias y Colegios Electorales 

Las Asambleas eligen a los electores de cada comun para ser 
enviados a los Colegios Electorales y elegir los regidores de los 
ayuntamientos. Los Colegios Electorales se componen de los 
electores nombrados por las Asambleas Primarias de las 
comunes.24 

Revision de la Constitucion 

Se hara cada 10 anos o antes si el Poder Ejecutivo, en acuerdo 
con el Senado Consultor lo estimase conveniente. 



CUADRO RESUMEN DE LAS CONSTITUCIONES DOMINICANAS 
1866 - 1876 

24 MARZO 1874" (C) 1 
Nacion 

La nacion dominicana es y sera siempre libre e independiente, y su 
gobierno esencialmente civil, republicano, democratico, bajo la 
forma representativa. 

Soberania 1 
Reside en la universalidad de los ciudadanos y se ejerce por los 
poderes que establece la ~oktitucion: Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. 

Poderes del Estado l 
El Poder Ejecutivo se ejerce por un Magistrado, denominado 
Presidente de la Republica. Se elimina una vez mas la 
vicepresidencia. El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso 
compuesto por 31 diputados elegidos por voto directo, a razon de 5 
por cada provincia y 3 por cada distrito. Duraran cuatro anos en 
sus funciones. El Poder Judicial se delega en los jueces, alcaldes de 
co-munes, tribunales de comercio, tribunales de Primera Instancia, 
Consejos de Guerra y la Suprema Corte de Justicia. 

1 Presidente de la Republica l 
Sera elegido, por voto directo, por un periodo de 4 anos. Al igual 
que la anterior, para ser electo debera poseer bienes raices. El 
Ejecutivo, estara integrado por el Presidente . No podra ser 
reelegido sin el intervalo de un periodo' integro. El Articulo 62 
especifica que el Presidente no tendra mas facultades que aquellas 
conferidas por la Constitucion y las leyes. En caso de que la Capital 
fuese ocupada por el extranjero o que hubiese una conmocion 
armada, podra ejercer sus atribuciones fuera de su jurisdiccion. En 
el Articulo 96 se sefiala que ninguna comun o provincia podra ser 
declarada en estado de sitio, sino en casos de invasion extranjera o 
de rebelion armada. 

I Asambleas Primarias y Colegios Electorales l 
El Articulo 80 establecia las elecciones por el voto directo y el 
sufragio universal 



CUADRO RESUMEN DE LAS CONSTITUCIONES DOMINICANAS 
1866 - 1876 

Revision de la Constitucion 

Para la moficacion de la Constitucion se determinaba que se hiciese 
en tres sesiones distintas, con intervalo de tres dias por lo menos, y 
que las tres cuartas partes del Congreso aceptara la necesidad de la 
reforma. 

09 MARZO 1875 y Acta Adicional del 1876 16(C) 

Nacion 

La nacion dominicana es y sera siempre libre e independiente, y su 
gobierno republicano, democratico, bajo la forma representativa, 
alternativa y responsable. 

Soberania 

Solo el pueblo es soberano; el cual delega esa soberania en tres 
poderes segun las reglas establecidas por esta Constitucion. Estos 
poderes son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. 

Poderes del Estado 

El Poder Ejecutivo reside en el Presidente de la Republica. El 
Poder Legislativo se ejerce por la Camara de Diputados, elegidos 
por cuatro d o s  por voto directo, a razon de dos por cada pro&cia 
y uno por Distrito. El Poder Judicial se ejerce por una Suprema 
Corte de Justicia, por tribunales y juzgados. 

Presidente de la Republica 
Sera elegido, por voto directo, por un periodo de 4 anos. El 
Ejecutivo, estara integrado por el Presidente. No podra ser 
reelegido sin el intervalo de un periodo integro. El Articulo 62 
otorga poderes especiales, siempre y cuando cuente con el apoyo 
del Congreso. 

Asambleas Primarias y Colegios Electorales 
Establece el voto directo y el sufragio universal. 

Revision de la Constitucion 
Para la moficacion de la Constitucion se determinaba que se hiciese 
en tres sesiones distintas, con intervalo de tres dias por lo menos, y 
que las tres cuartas partes del Congreso aceptara la necesidad de la 
reforma. 



NOTAS 
' El Tribunado se compone de i5 dputados, tres por cada provincia. Para poder ser electo el 

candidato debia serpropietario de bienesraices. Funciones: la iniciativa detodas las leyes, 
especificamente, aqueilasrelativas a impuestos, ejercito, &a, elecciones, secretarias de 
estado. El Consejo Conservador se elige de los Colegios Electorales; esta constituido por 5 
miembros, lpor cada provincia, y se eligen por 6 anos. Al  igual que los anteriores debia ser 
propietario de bienes raices. El Consejo Conservador debia sancionar todas las leyes 
acordadaspor elTribunado. ElpsidentedelConsejo era a suvezelPresidentedelCongres0. 

Jimeces arbitros, Alcaldes de Comunes, Justicia Mayores de Proviucias, Tribunales de 
Consulado y de Apelacion, Consqjos de Guerra y a una sola Suprema Corte de Justicia 
residenteenla Capital. ElTribunalsecomponedei5 dputados, trespor cada provincia. Para 
poder ser electo el candidato debia ser propietario de bienes raices. Funciones: la iniciativa 
de todas las leyes, especificamente, aquelias relativas a impuestos, ejercito, guardia, 
elecciones, secretarias deestado. 

' Los ciudadanos con derecho a ser sufriigantes en las Asambleas Primarias debian poseer 
bienesraiceso ser empleadospublico so seroficialdelejercitoo seapataitadopore1ejen:icio 
de alguna industria o profesion o ser profesor de alguna ciaich o ser arrendatario. 

Las funciones de este organismo son las siguientes: elegir los miembros del Tribunado, del 
Consejo Conservador, elegirelPresidentedela Republica y hacer las listas delos individuos 
que seran elegidos para los cargos de Magistrado de la Suprema Corte de Justicia y de los 
jueces de los tribunales inferiores. 

Esta Constitucion se hizo por iniciativa del grupo liberal. .Fue objeto de disputa entre los 
diferentes sectores politicos. 

Ademas delosjueces incluiaua los alcaldes decommes, tribunales de comercio, tribunales 
de Primera Instancia, Consejos de G u e t ~ ~  y la Supuna Coite de Justicia. 

' La CbdeRepresentantes secomponede5 diputados por cada provincia, deberanposeer 
bienes raices y residir en la Republica Dominicana. Time las mismas funciones que el 
Tribunado. Son elegidos por eleccion mdll.ecta. La Camara de Senadores se compone de 2 
senadorespor cada provincia, y sonelegidospor los Colegios Electorales. Sus funciones son 
las mismas que el Consejo Conservador. El Presidente del Senado, preside tambitk el 
Congreso Nacional. 

Para ser dagante  en las Asambleas Primarias se requeria, entre otras, las condiciones 
siguientes: ser propietario debienes raices, empleado publico, oficialdel ejercito, patentado 
por el ejercicio de una profesion o mdustria, profesor o anaidatario por seis anos de un 
establecimiento. Funciones: elegir el numero de electores por cada comun, elegir los 
regidoresdelos Ayuntamientos, etc. Los ColegiosElectorales secomponen delos electores 
nombrados por las Asambleas PNmarias delas Commes. Fuuciones: elegirlos miembros de 
la Camara de Representantes y del Senado, elegir al Presidaite y  residente de la 
Republica, elegir los miembros de las respectivas dputaciones provinciales, y formar la 
nomina de los mdividuos con cualidades para asumir los puestos del Poda Judicial. 

La Constitucion defebm de1854 fuemodificada 10 meses despuespor iniciativa de Pedro 
Santana, quienpor Decreto de1 25 de septiembrede eseano convoco alcongreso concaracter 
de urgencia para modificar la Constitucion. 



' O  Se compone de dos mdividws por la Provincia Capital, dos por la de Santiago de los 
Caballeros y uno por cada una de las demas provincias. Duraban seis d o s  y podian ser 
reelectos indefinidamente. Tiene la iniciativa de las leyes junto con el Ejecutivo. 

Alcaldes de comunes, tribunales de comercio, tribunales de Primera Instancia, Consejos de 
Guerra y la Suprema Corte de Justicia. 

l2 Para ser d a g a n t e  en las Asambleas Primarias se requeria, entre otras, las condiciones 
siguientes: ser propietario de biaies raices, empleado publico, oficial del ejercito, patentado 
por el ejercicio de una profesion o industria, profesor o arrendatario por seis aiios de un 
establecimiento. Funciones: elegir el numero de electores por cada comun, elegir los 
regidores de los Ayuntamientos, etc. Los Colegios Electorales se componen delos electores 
nombradospor las Asambleas P~r iasdelascomunes .  Funciones: elegirlosmiembmsde 
la Camara de Representantes y del Senado, elegir al Presidate y Vicepresidente de la 
Republica, elegir los miembros de las respectivas diputaciones provinciales, y formar la 
nomina de los mdividuos con cualidades para asumir los puestos del Poder Judicial. 

" La Constitucion dediciembrede1854fuemodificada cuatro anos mas tardepor iniciativa de 
ungrupodeliberales, quienesmotivados por las disposiciones del gobiemo baecistadeemitir 
papel moneda, amparados por la Constitucion de diciembre de 1854, consideraron que este - - 

amparo legal era atentatono a los intereses de los liberales cibaenos, por lo que decidieron 
propiciarunanuevamodificaciona la Constitucion, despues deltriunfo dela Revoluciondel 
7 de julio de 1857 que dio al traste con el gobiemo baecista. 

l4 Ademas delosjueceselPoder Judicialestaba tambienintegradoporlos alcaldesdecomunes, 
tribunales de comercio, tribunales de Primera Instancia, Consejos de Guerra y la Suprema 
Corte de Justicia. La Camara de Representantes esta integrada por los diputados elegidos en 
las AsambleasElectorales enrazon deunoporcada comun, y seeligencada 4anos. ElSa~ido 
se compone por los senadores nombrados por las Juntas Departamentales, en r a h  de uno 
por cada provincia. Duraban seis anos y podian ser reelectos indefinidamente. Tiene la 
k c i a t i i d e  las leyes junto con el ~j&vo. 

l5 La Constitucion de Moca de 1858 fue modifiicada por miciativa de Jose Maria Cabral, 
Protector de la Republica, expresada en el decreto del 17 de agosto de 1865. 

l6 El Poder Judicial abarca ademas a los alcaldes de comunes, a los tribunales de comercio, 
tribuuales deprimera Instancia, Consejos deGuemi y la Suprema Corte de Justicia. El Poder 
Legislativo se ejerce por un Congreso compuesto de un Senado y una Camara de Represen- 
tantes, la cual se constituyepor los diputados elegidos enlas Asambleas Electorales enrazon 
de tres por cada provincia, y se eligen cada 4 anos. El Senado se compone por los senadores 
y se componeenrazon deuno por cada provincia y unopor cada distrito maritimo. Duraban 
cuatro anos. Tiene la iniciativa de las leyes junto con el Ejecutivo. Para ser electos no t& 
obligacion de poseer propiedades. 

l7 Unanueva revolucion que derrocaba a Baez del poder, propuso una nueva modificacion a la 
Constitucion, pues el presidente derrotado habia impuesto la Carta Magna de diciembre de 
1854, lamisma queregia cuando seprodujola Anexion. Elnuevo texto, es casiuna copia del 
de 1865. 

l8 El* Poder Legislativo se ejerce por un Congreso compuesto de vemticuatro diputados, 
elegidos por voto directo, arazoncuatroporcadaprovincia y dosporcada Distrito. Seelegian 
por 4 anos. Tiene la iniciativa de las leyes junto con el Ejecutivo. Para ser electos no t d a n  
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obligacion de poseer propiedades. 

l9 Al ser derrocado Cabral, un gnq30 denotables baecistas decidio convocar al Congreso para 
proponer una nueva modificacion a la Constitucion, pues segun especificaban en el decreto 
de1 23 de abril de 1868, la Constitucion de diciembre de 1854 "reune en si las condiciones 
indispensables para garantir todos los derechos y libertades publicas ..." No obstante 
modificaronalgunosarticulosdela misma, aunquela esencia deltexto constitucionalquedo 
intacta. 

" Se compone de dos mdividuos por la Provincia Capital, dos por la de Santiago de los 
Caballeros y uno por cada una de las demas provincias y distritos maritimos. Tiene la 
iniciativa de las leyes junto con el Ejecutivo. 

*' Para ser suuagante en las Asambleas Primarias se requeria, entre otras, las condiciones 
siguides: serpropietario de bienesraices, empleadopublico, oficial del ejercito, patentado 
por el ejercicio de una profesion o industria, Iirofesor o arrendatario por seis anos de un 
establecimiento. Funciones: elegir el numero de electores por cada comun, elegir los 
regidores delos Ayuntamientos, etc. Los Colegios Electorales secomponen de los electores 
nombrados por las Asambleas Primarias delas Comunes. Funciones: elegir losmiembros de 
la Camara de Representantes y del Senado, elegir al Presidente y Vicepresidente de la 
Republica, elegir los miembros de las respectivas diputaciones provinciales, y formar la 
nomina de los mdividuos,con cualidades para asumir los puestos del Poder Judicial. 

* La modificacion anterior se adaptaba a los intereses baecistas, sin embargo, durante la 
presidencia de Baez, sepropusieronnuevos cambios a la Constitucion. 

" Se compone de dos mdividuos por la Provincia Capital, dos por la de Santiago de los 
Caballeros y uno por cada una de las demas provincias y distritos maritimos. Tiene la 
iniciativa de las leyes junto con el Ejecutivo. Duran en sus funciones seis anos. 

l4 Para ser d a g a n t e  en las Asambleas Primarias se requeria, entre otras, las condiciones 
siguientes: ser propietario de bienes raices, empleado publico, oficialdel ejercito, patentado 
por el ejercicio de una profesion o mdustria, profesor o arrendatario por seis anos de un 
establecimiento. Funciones: elegir el numero de electores por cada comun, elegir los 
regidores de los Ayuntamientos, etc. Los Colegios Electorales se componen de los electores 
nombrados por 1asAsambleas Primarias delas Comunes. F~ciones:  elegir los miembros de 
la Camara de Representantes y del Senado, elegir al Presidente y Vicepresidente de la 
Republica, elegir los miembros de las respectivas diputaciones provinciales, y formar la 
nomma de los mdividuos con cualidades para asumir los puestos del Poder Judicial. 

2' Al asumir la presidencia de la Republica Ignacio Maria Gonzalez comenzo un movimiento 
que propugnaba por la modificacion de la Constitucion, argumentando que el pacto vigente 
representaba los intereses delos baecistas. 

26 Este texto es practicamateel mismo que el de 1874, con algunas pequenas, muy pequenas 
modificaciones. En marzo de 1876 decreto un Acta Adicional que modificaba los Articulos 
53 y 109. Estuvo vigente hasta octubrede 1876, cuando fue desconocido por elmovimiento 
revolucionario que asumio el Poder en esa ocasion. 
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ANEXO IV 

ULISES FRANCISCO ESPAILLAT: 

Ulises Francisco Espaillat nacio en Santiago de los Caballeros, 
Republica Dominicana, el 9 de febrero de 1823. Era hijo de Pedro 
Ramon Espaillat V. y de Maria Petronila Qulliones Tavares. 

Espaillat, Don Ulises, como era conocido por la sociedad 
santiaguera del siglo pasado, pertenecia a una de las familias mas 
importantes del Cibao. Era nieto de Francisco Espaillat Virol, un 
ciudadano frances que emigro a la parte este de la isla a mediados del 
si lo XVIII. La fortuna y la posicion de la familia Es aillat se debio f S a a capacidad de negociacion de su tronco, alcanza a inicialmente 
"incursionando en el negbcio de hatos y crianza de ganados ...".' 

Ulises Francisco Es aillat era uno de los hombres mas r arados 
no solo de la sociedad h Santiago, sino del pais. Ademas B T  el titulo de 
medicina obtenido bajo la direccion de su tio el Dr. Santiago Espaillat, 
dominaba perfectamente el frances, las matematicas y la musica. Se 
destaco no solo como un hombre instruido que incursiono en la 
politica, sino que era considerado ademas como uno de los 
investigadores mas importantes de la historia natural en nuestro pais. 

A artir de 1844 se inicio en las actividades comerciales en su B ciuda natal, desarrollando actividades en negocios de farmacia, 
destilacion de aguardiente y panaderia. Al cabo de unos anos (se 
calcula que al final de la decada del 50), logro desarrollar un gran 
establecimiento farmaceutico en asociacion con su padre, el cual 
funciona aun en la ciudad de Santiago, en el mismo lugar donde fue 
fundada (hoy Calle Del Sol esquina calle Mella) con el nombre de 
Farmacia Espaillat. 

En 1846 contrae matrimonio con su prima hermana Eloisa 
Espaillat, con quien procrea seis hijos: Teofilo, Augusto, Maria 
Dolores, Adela, Sofia y Rafael de Jesus. 

' Julio Genaro Campillo Perez, Francisco Espailkzt y el Desarrollo del Cibao, Santo 
Domingo, Instituto Dominicano de Genealogia, 1985, Pag. 19 
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Ulises Francisco Esoaillat formaba parte de una familia 
importante, no solo porque' tenia una privilegiada posicion economica, 
heredada de su abuelo Francisco, sino porque jugaban un papel 
destacado en la vida politica y social del pais. Por ejemplo, su tio 
Pedro A. Ouinones fue eleeido en 1837 di~utado de la comun de 
Santiago. Asimismo su tio Francisco ~ n t o n i o  Espaillat fue elegido, 
aunque declina posteriormente, miembro del Consejo Conservador 
(Senado) en 1845. Su tio Santiago Es aillat Velilla fue elegido el 6 de 
julio de 1849 Presidente de la Repub ica, de acuerdo a los resultados 
de los escrutinios nacionales. 

P 
Si bien es cierto que la tradicion familiar, su posicion economica 

y social constituyeron condiciones objetivas para que Espaillat se 
destacara como politico en la vida nacional, no menos cierto es que 
Espaillat ha pasado a la historia por sus meritos ropios. Partici o P P desde muy joven en la vida politica nacional, En 844 fue uno de os 
lideres de la Batalla del 30 de Marzo, dos anos mas tarde, junto a 
Benigno Filomeno Rojas crean el movimiento cultural "Sociedad 
Patriotica de Fomento". En 1849 toma partido en el movimiento 
santiagues que lucha en contra del Presidente Jimenez y que proclama 
a Santana. 

En la decada del 50 acepta asumir posiciones publicas, asi, por 
ejemplo en 1852 fue nombrado Interventor de la Aduana de Puerto 
Plata, y ya para 1854 asiste al Congreso Revisor de la Constitucion en 
calidad de tribuno o diputado por la Provincia de Santiago. En 1857 
asume una posicion politica definida en contra del gobierno baecista. 
Durante la Revolucion del 7 de julio ropugna y es uno de sus 
principales actores en la instalacion de f Gobierno Provisional del 
Cibao firmando el Manifiesto Revolucionario. Es designado por el 
nuevo gobierno en la Comision de Interior y Policia. 

En octubre de 1857 es elegido diputado por Santiago para el 
Soberano Congreso Constituyente. Al mes siguiente disiente con la 
orientacion que le da Santana al gobierno provisional y escribe 
senalando la tendencia dictatorial que se vislumbra en el organismo. 
A pesar de sus diferencias, fue elegido en diciembre de ese ano primer 
Vicepresidente del Soberano Congreso Constituyente. 

En 1858 preside la Junta Constitucional defensora de la nueva 
Constitucion votada en Moca. Cuando cae el gobierno de Valverde 
y asume Santana la presidencia, sale del pais en exilio personal junto 
a los demas lideres de la Revolucion del 7 de julio, hasta 1859. 



En 1861 firma el documento de adhesion a la Anexion a Espana, 
hecho que ha sido justificado por los historiadores porque "numerosas 
figuras representativas de dicha ciudad (Santiago) se ven en la misma 
obligatoriedad politi~a".~ En este proceso es incluso seleccionado 
para ocupar el cargo de Segundo Teniente Alcalde del Ayuntamiento 
de Santiago. 

En 1863 se retracta de su posicion anterior, participando en el 
movimiento restaurador, participacion que le significo el ser apresado 
y condenado al exilio, aunque luego fue indultado. 

En septiembre de 1863 firmo el Acta de Independencia en contra 
del dominio espanol, participa en la instalacion del gobierno 

rovisional, y es seleccionado para desempenarse como miembro de 
ya Comision de Relaciones Exteriores. Para esa misma fecha se une al 
grupo que dirigen un rupo de restauradores a la Reina Isabel 11 de 

de la Republica. 
f Espana para el cese de a guerra, el fin de la Anexion y la instalacion 

En 1864 continua con sus actividades revolucionarias en contra 
del imperio espanol. En abril de ese ano se entrevisto con Juan Pablo 
Duarte. Un mes despues, debido al fallecimiento de Mella es designado 
como Vicepresidente del gobierno restaurador, cargo que ocupa hasta 
enero de 1865. 

En 1866, triunfante el movimiento restaurador, renuncia su 
investidura de General de Brigada. En octubre de ese ano el Presidente 
Cabra1 lo designa Secretario de Estado de Justicia e Instruccion Publica, 
pero no acepta. 

En el decenio del 70 del siglo pasado fue un gran opositor al 
regimen baecista, sobre todo por su actividades conspirativas en contra 
del proyecto de Anexion a los Estados Unidos que proponian Baez y 
el Presidente Norteamericano. Fue apresado en dos ocasiones, en 
1872 y 1873, y llevado a la carcel de Santo Domingo. 

En 1876 un movimiento nacional, auspiciado principalmente por 
la sociedad de Santiago, lo propone como candidato presidencial. En 
abril de ese ano la Camara Legislativa lo proclama como ganador de 
las elecciones con una votacion a su favor de 24,329 votos. 

Jullo Genaro Campillo Perez, Ulises Frdncisco Espadkzt y sufimilh, Santo Domingo, 
Instituto Dominicano de Genedogia, 1988, Pag. 29 
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El gobierno de Espaillat apenas duro siete meses, pues en octubre 
de 1876 tuvo que darse., para recibir el salvaconducto en diciembre. 
De este punto hablaremos mas adelante en el Capitulo VI. 

Dos anos despues, en abril de 1878, fallece victima de la difteria. 
Sus restos fueron trasladados al Panteon Nacional el 16 de agosto de 
1976. 



ANEXO V 

ULISES FRANCISCO ESPAILLAT 

CRONOLOGIA 

1823, febrero 9 
Nace en Santiago de los Caballeros, hijo de Pedro Ramon 
Espaillat Velilla y de Maria Petronila Quinones. 

Estudia ingles, frances, matematicas, agrimensura, musica, 
se dedica con mayor ahinco a la historia natural. Luego se 
hace medico bajo la direccion de su tio Dr. Santiago Espai- 
llar. Ejerce el cdmercio y despues establece un botica. 

1845 
Contrae matrimonio con su prima Eloisa Espaillat. Por este 
ano, en union de Benigno F. de Rojas, funda en Santiago una 
Sociedad Patriotica de Fomento. 

Miembro de la Diputacion Provincial de Santiago. 
1849, mayo 21 

Junto con los principales ciudadanos de Santiago firma el 
Manifiesto en pro del General Pedro Santana y en contra del 
Gobierno de Jimenez, acusado de haber "dejado poner la 
Patria en peligro". 

Se esfuerza en traer a Santiago, para labor en la instruccion 
publica, a diversos intelectuales de Santo Domingo. 

1852, octubre 14 
El periodico La Espanola Libre, de Santo Domingo, informa 
que ha sido nombrado Interventor de la Aduana de Puerto 
Plata. 



1854, enero 16 
Asiste como Tribuno -Diputado- al Congreso Revisor de la 
Constitucion, presidido or Benigno F. de Rojas. Espaillat 
fuedesignado integrante $ la comision redactora del 
de Constitucion. 

1857, julio 8 
Firma, junto con el General Jose Desiderio Valverde y demas 
prohombres de Santiago el Manifiesto de la Revolucion 
contra el Gobierno de Buenaventura Baez. Designado 
Comisionado de Interior y Policia. 

1857, agosto 10 
Designado miembro de la comision redactora del decreto de 
convocatoria de la Constituyente. 

1857 
Se empena en que el Dr. Fernando A. de Merifio se traslade 
de Santo Domingo a Santiago con el objeto de trabajar en el 
adelanto intelectual de la juventud en esa ciudad. 

1857, octubre 28 
Desde el cuartel de Los Caimitos le propone al Gobierno de 
Santiago dictar un decreto de amnistia en favor de los 
partidarios de Baez, a fin de darle termino al asedio de Santo 
Domingo. (La proposicion fue desestimada). 

1857, noviembre 20 
En comunicacion al gobierno de Valverde expone sus ideas 
contrarias a la dictadura. Regresa a Santiago. 

1857, diciembre 7 
Diputado por Santiago en el Congreso Constituyente de 
Moca. Designado Primer Vicepresidente. 

1858, febrero 
Preside, en Santiago, La Junta Constitucional, creada con el 
proposito de defender la Constitucion de Moca. 

1858, agosto 
A la caida del Gobierno de Valverde, antes de la llegada del 
General Santana a Santiago, y temiendo ser perseguido, se 
traslada a Puerto Plata junto con Pedro F. Bono, de donde 



pasa a Turk Island y luego a los Estados Unidos de America, 
donde demora unos cinco meses. 

1861, mano 24 
Junto con otros ciudadanos que, como el, serian proceres de 
la Restauracion, firma, apremiado por las circunstancias, el 
Acta de Anexion a Espana. 

186 1, diciembre 7 
Contra su volutnad acepta del General Santana el nom- 
bramiento de Segundo Teniente Alcalde del Ayuntamiento 
de Santiago. 

1863, febrero 21 
En Guayubin y Sabaneta, patiiotas encabezados por Lucas 
Evangelista de Pena, Gregorio Luperon, Benito Moncion, 
Santiago Rodriguez, Juan Antonio Polanco y otros, se alzan 
contra Espana. 

1863, febrero 24 
En Santiago es secundado el movimiento del 21. Espaillat, 
participante, es hecho preso. Condenado a 10 anos de expa- 
triacion, luego indultado. 

1863, agosto 16 
En Capotillo, Cabral, Rodriguez, MonciOn y otros patriotas 
inician la Guerra de la Restauracion. 

1863, agosto 31 
El gobierno espanol le nombra, por Real Decreto de la 
Reina, Consejero de Administracion, cargo que no acepto ni 
desempeno. 

1863, septiembre 14 
Firma, en Santiago, el Acta de Independencia. Es encargado 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno Provi- 
sional de la Republica, instalado en este dia. 

1863, septiembre 24 
Junto con otros proceres firma la exposicion a S.M. la Reina 
de Espana -redactada por el- encaminada a obtener el cese de 
la guera. Empenase en organizar, dirigir y moralizar la 
guerra restauradora. 



1864, mano 6 
Publica en el Boletin Oficial de Santiago, su patriotica carta 
al Arzobispo Monzon. 

1864, mano  11 
En razon de sus servicios a la Republica en armas es designa- 
do General de Brigada, investidura renunciada al finalizar la 
guerra. (Por enfermedad de Ramon Mella ocupa la Vicepre- 
sidencia de la Republica). 

1864, abril 4 
Duarte llega a Santiago. Espaillat, que preside el Gobierno, 
le recibe. 

1864, mayo 12 
En vista de la escasez de armas de fuego, ordena hacer lanzas, 
y dice que cualquier arma es buena en manos de un valiente. 
Expide el decreto en que afirma que "todos los dominicanos 
son soldados de la Patria", y que todos los dominicanos de 15 
a 60 anos de edad estan en la obligacion de tomar las armas 
en su defensa. 

1864, junio 15 
Por muerte del General Matias Ramon Mella, ocurrida en 
Santiago, es designado Vicepresidente del Gobierno. 

1864, agosto 24 
Renuncia del gabinete del Presidente Salcedo, y de la vice- 
presidencia. 

1864, agosto 31 
Nuevamente designado Vicepresidente. 

1864, septiembre 14 
Para anular la propaganda de ue, tomada por los espanoles 9 la plaza de Santiago terminana la guerra restauradora, for- 
mula una circular demostrando su falta de fundamento; en la 
cual exhortaba: "que cada cual se mantenga, pues, firme en el 
puesto que el honor y la confianza de la Nacion le ha 
designado, teniendo fe en la energia, decision y firmeza del 
Gobierno". 



1864, septiembre 30 
Por su iniciativa se dicta el decreto de convocatoria de una 
Asamblea Nacional revisora de la Constitucion. 

1864, octubre 22 
En su proclama a los dominicanos, en su calidad de Vicepre- 
sidente, dice que el espiritu nacional, reanimado, se apresta 
a consumar la grande obra de 1aRestauraciOn; que "la marcha 
rogresiva de la Libertad en el suelo americano es ya un 

%echo Consumado. .." 
1865, enero 21 

Preso en la Fortaleza de San Luis, Santiago. 
1865, abril 

Confinado a Sarnana por el Gobierno de Pimentel. 
1865, mayo 1 

S. M. la Reina db Espana sanciona la ley que deroga el Real 
Decreto del 19 de mayo de 1861 por el cual se declaro 
reiicorporado a Espana el territorio de la Republica. 

1866, febrero 26 
Renuncia a la investidura de General de Brigada que las 
circunstancias del momento le habian obligado a aceptar en 
los dias de la guerra restauradora. 

1866, octubre 3 
Nombrado por Cabral, Ministro de Justicia, no acepta. 

1867, enero 22 
No ace ta formar parte de la Comision que debia pasar a 
Haiti, esignada por el Presidente Cabral. 

1872 
B 

Preso en la Torre del Homenaje, de Santo Domingo, por su 
oposicion al Gobierno de Baez, empenado en convertir la 
Republica en posesion de los Estados Unidos de America. 

1873, septiembre 26 
Arrestado por el Gobierno de Baez, es conducido a Santo 
Domingo y encerrado en la Torre del Homenaje. 



1874, enero 
Derrocado Baez logra su libertad, y a mediados de mes 
regresa a Santiago. 

1874 
Declina el Ministerio que le ofrece el Presidente Gonzalez. 

1874, mayo 10 
En carta a Don Carlos Nouel aboga por el mejoramiento del 
servicio de correos y por el despertamiento del espiritu 
publico. 

1874, junio 10 
Declina el nombramiento de Miembro de la Junta de Fomen- 
to de la Provincia de Santiago. 

1875, abril 11 
Inicia la publicacion, en el periodico santiagues El Orden, de 
los memorables articulos que suscribio con el seudonimo de 
M a h ,  recogidos luego, en 1909, en la obra Escritos de 
Espaillat, la mas brillante exposicion de las ideas democrati- 
cas en la Republica, asi como de sus aspiraciones de progreso 
y bienestar general. 

En su articulo A nuestros amigos de los campos estimula al 
campesino a incorporarse a la vida ublica. Senala que la 
clase campesina es superior a la ur ! ana en numero y en 
importancia e influencia. Y en su articulo La ganad& 
aboga por la creacion de una Escuela Normal por la impor- 
tancia de ganado de raza. 

1875, junio 5 
En carta a la Sociedad Liga de la Paz, en que acepta el 
nombramiento de Miembro Honorario de la Liga, aboga por 
el imperio de la Ley en la Republica. Senala a los Estados 
Unidos de America como el pais modelo en cuanto a 
instituciones democraticas se refiere. 



1875, junio 6 
En su articulo El meren ue aboga porque haya un Himno 
Nacional que no excite e f odio contra Espana, Francia, Haiti 
y los Estados Unidos de America "Quiero solamente que 
enaltezca el amor a la Patria y a sus instituciones". 

1875, septiembre 4 
En carta a la Sociedad Liga de la Paz expone sus ideas civiles. 
(El periodico santiagues La Paz, del 25 de septiembre, dice 
que esa carta es considerada como la "Cartilla del buen 
ciudadano"). 

1875, septiembre 14 
Dice ue la Guerra de la Restauracion no fue hecha "a los 
hijos !e Espana, sino a la dominacion extranjera". 

1875, septiembre 19 
La Sociedad Amantes de la Luz, de Santiago, teniendo en 
cuenta sus singulares meritos, "y sobre todo su conciliadora 
carta del 4 de septiembre a la Liga de la Paz", le otorga el titulo 
de Miembro Honorario". 

1875, septiembre 20 
En carta al periodico La Paz aboga porque, en vez de 
hostilizar a los espanoles, se les convide "a cooperar con 
nosotros en la reorganizacion de esta sociedad". 

1875, noviembre 19 
En carta a Manuel de Jesus Galvan le expresa su aceptacion 
de Representante de la Sociedad Union Nacional ante la Liga 
de la Paz. Aboga por la educacion politica del pueblo 
dominicano. 

1875, diciembre 31 
En carta a Galvan expone su pensamiento de que "el deber de 
salvar la Sociedad le esta encomendado a ella misma mucho 
mas que a los gobiernos". 

1876, enero 13 
En carta de gracias a la Sociedad Amantes de la Luz por el 
nombramiento de Miembro Honorario, expone largamente 
sus ideas para el adelanto material y espiritual del pais. Alude 
al magno pensamiento de la Liga Antillana. 



1876, enero 18 
' Dice que se propone publicar un estudio acerca de la Ane- 
xion a Espana, en el que demostrara que tanto el pueblo 
dominicano como el espanol fueron "inocentes del crimen 
cometido". 

1876, enero 27 
Figura entre los ciudadanos de la Liga de la Paz, en Santiago, 
que formulan el Acta de Acusacion, dirigida al Congreso, 
contra el Presidente Gonzalez, por actos inconstitucionales. 
Es la llamada "Revolucion de Enero", primera ocasion en 
que un gobernante dominicano es apartado del poder civil- 
mente, por las vias constitucionales. 

1876, febrero 7 
Junto con otros ciudadanos de Santiago firma un acta relativa 
a la creacion de una Junta Constitucional Ejecutiva para la 
observaricia de la Constitucion en toda la Republica. 

1876, febrero 15 
En carta a Casimiro A. de Moya expone los inconvenientes 
que se oponen a su aceptacion a la Presidencia de la Republi- 
ca. Observa que el pais debe pasar aun por otras revoluciones 
fatales para que los partidos vean la necesidad de hacer el 
sacrificio de sus respectivos intereses. 

1876, febrero 22 
Monsenor Rocco Cocchia, Delegado y Vicario Apostolico, 
le pide aceptar su postulacion como Presidente de la Republi- 
ca. Otras personalidades e instituciones de todo el pais le 
escriben en el mismo sentido. 

1876, febrero 23 
La Sociedad La Republicana, de Santo Domingo, le dice que 
no ha vacilado en colocar su nombre al frente de su periodico 
El Nacional, como el candidato del pueblo en las proximas 
elecciones presidenciales. 

1876, m a n o  2 
En vista de que se le proclama candidato presidencial, el 
General Luperon declara en documento publico que su 
candidato es Espaillat. La Sociedad Amantes de la Luz le 
solicita aceptar su postulacion. 



1876, mano 3 
Responde a Amantes de la LUZ que aceptara la postulacion 
ofrecida. 

1876, mano 23 
Luperon, Eu enio.Maria de Hostos, Pena y Reynoso, J.M. 
Arzeno, Emi fi ano Martinez, Domingo Mallol, Ricardo O. 
Limardo, Juan Garrido P., A. Hernandez y Rodolfo Gau- 
tier, le envian las civilistas resoluciones de la Convencion 
Electoral de Puerto Plata, en cana redactada por Hostos en 
que se dice que "la urna electoral es el unico sucesor legitimo 
y pacifico de las balas". 

1876, marzo 27 
En su contestacion a Luperon, a Hostos y demas les dice que 
acoge la idea de que "la urna electoral es el unico 'sucesor 
legitimo y pacifico de las balas". Dice que los gobiernos no 
deben tenerle miedo a la libertad porque es ella la que da 
fuerza y robustez a los pueblos. 

1876, abril 15 
El periodico El Nacional, de Santo Domingo, dice: "Hoy a 
las 4 de la tarde ha sido proclamada solemnemente por la 
Camara Legislativa el ciudadano Ulises F. Es~aillat Presi- 
dente de la Republica, por la absoluta mayona de mas de 
24,000 votos. Manana sale para el Cibao una comision con 
el objeto de participarlo a aquel ilustre ciudadano". 

1876, abril 19 
En carta a los Encargados del Poder Ejecutivo les dice; "No 
tardare en ir a encargarme de un Poder que no he solicitado, 
y que solo me propongo emplear en ponderar al bien de la 
Patria". 
Llega a Santo Domingo a las 10:00am., acompanado por M. 
de J. Pena y Reynoso, Jose Joa uin Hungria, J. G. Garcia y 
la Comision del Congreso y 2 el Ayuntamiento que fue a 
buscarle. Es solemnemente recibido. 

1876, abril 29 
Presta juramento como Presidente de la Republica ante el 
Presidente de la Camara Legislativa. Pronuncia su discurso 



inaugural como Presidente de la Repubica. Expone en sin- 
tesis su programa de gobierno. 

1876, abril 30 
Primer Consejo de Gobierno. Toma las primeras resolu- 
ciones, de libertad y justicia. 

1876, mayo 3 
Por su iniciativa se decreta una amplia y general amnistia a 
los presos politicos. A los gobernadores de Santiago y La 
Vega les dice que uiere que su gobierno sea acreedor en lo 
futuro al dictado 1 e justiciero, pero no al de arbitrario. Se 
resuelve disolver el Estado Mayor del Presidente de la 
Republica. 

1876, mayo 7 
Al Presidente del Ayuntamiento de San Cristobal le dice que 
anhela que los Ayuntamientos ejerzan una accion libre y 
desembarazada que les permita por si mismos crearse recursos. 

1876, junio 10 
En su exposicion "Al Comercio" aboga por su auge, por la 
creacion de un Banco de Anticipo y de Recaudacion. 

1876, junio 30 
En una exhortacion publica encarece a sus conciudadanos 
empenarse en que ningun delito quede impune. 

1876, julio 8 
Promulga la ley sobre concesion gratuita de terrenos del 
Estado. 

1876, julio 15 
Declara en estado de sitio las provincias del Cibao. 

1876, julio 22 
En el Mensaje al Congreso, renunciando a la Presidencia, que 
no llego a despachar, dice: "Yo crei de buena fe que que lo mas 
aquejaba a la sociedad de mi pais era la sed de justicia, y desde 
mi advenimiento al Poder procure ir apagando esa sed 
eminentemente moral y regeneradora. Pero otra sed aun mas 
terrible la devora: la sed de oro". 



1876, agostro 1 
Encarga de la Secretaria de Estado de Interior y Policia, 
interinamente, a Eliseo G d o n .  

1876, agosto 3 
Declara en estado de sitio la Capital de la Repubica. 

1876, agosto 18 
A Pedro F. Bono le dice que a pesar de la revolucion "el 
gobierno seguira siempre S; prog$una de libertad y justicia. 
La prensa gozara de la libertad que ha tenido". 

1876, septiembre 23 
En vista de la revolucion se dirige al pueblo pidiendole 
ayudarle en el restablecimiento del orden. 

1876, octubre 5 
En presencia de una asonada militar, expresa que no quiere 

ue por su causa corra mas sangre. Se asila en el Consulado 
l e  Francia. 

1876, diciembre 6 
Ignacio M. Gonzalez, derrocado de la Presidencia, se asila en 
un consulado. El dia 9, Buenaventura Baez es proclamado 
Presidente de la Republica. El dia 10 Gonzalez se embarca 
hacia Mayaguez. 

1877, febrero 11 
Escribe a Galvan, aludiendo a las vicisitudes pasados: "La 
semilla se sembro, y tarde o temprano producira sus frutos". 

1878, abril 10 
En su Ultima carta conocida declina el nombramiento de 
Representante del Gobierno en el Cibao, consecuente con su 
determinacion de apartane'de la vida publica. 

1878, abril 21 
Muere, en su pueblo natal, a consecuencia de una difteria. 
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ANEXO VI 

APOYO PUBLICO PARA LA CANDIDATURA 
DE ULISES FRANCISCO ESPAILLAT 

1876 

Nombre 
-- --- 

Rocco Cocchia, Obispo de Orope, 
delegado y Vicario Apostolico 

Sociedad Republicana. Firmas de Jose 
Joaquin Perez, Juan Tomas Mejia, Manuel 
Pina, J.E. Rodriguez, Juan J. Sanchez, 
Jose J. Pellerano, M. Peynado, Juan E. 
Jimenez, J. Clodomiro Alfonso, Francisco 
Gregorio Billini, Francisco Hemandez y 
R. Rodriguez. 

M. A. Cestero, Jose Joaquin Perez, 
Francisco G. Billini, Jose Gabriel Garcia, 
J. Tomas Mejia, Rafael Abreu. 

Periodico El Nacional, No 87, No 88, 
No 89. 

Maximo Grullon 
"Manifestacion" 

Fecha de 
divulgacion 

22 de febrero 

23 de febrero 

23 de febrero 

28 de febrero 
18 de marzo 
1 1 de marzo 

29 de febrero 



Nombre 

Sociedad Patriotica y Literaria Amantes de 
la Luz. Firmada la declaracion por: M. 
Lopez, Manuel de Jesus Pena y Reynoso, 
Juan F. Sanchez, Ramon A. Almonte, 
Ulises Francisco Bido, Juan de Jesus 
Ricardo, Manuel de Jesus Curiel, V. 
Acevedo, Rafael Munoz, Manuel de Jesus 
Silverio, M. Monsanto, Manuel Maria 
Gonzalez, Juan A. Garcia, Lucas de 
Castro, J.N.Hungria, F. A. Gonzalez, J.B. 
Pichardo, Ramon Escoboza, Medrano 
B o d a ,  M.A. ~oren; ,  E. Almonte, P. M. 
Escoboza, A. Gil, Jorge Curiel, Jose F. 
Pimentel, Felipe N. Cordero, J.J. Hungria, 
Pedro E. Curiel hijo, Manuel de Jesus 
Tavarez, M. J. Gratereaux, Domingo 
Sherio y Jose de Jesus Alvarez. 

Gregorio Luperon 

Pbro. De Mena y Portes 

Sociedad Union Nacional 

Club Patriotico de San Cristobal: firmado 
por F. Garcia, A. Nanita, M. J. Baez, Angel 
M. Reynoso, Jesus Chanlatte y Juan B. 
Quezada 

Fecha de 
divulgacion 

2 de marzo 

2 de marzo 

7 de marzo 

8 de marzo 

8 de marzo 

18 de marzo 



I Fecha de 
Nombre 1 divuigacion 

Sociedad Politica Liga Nacional de 
Samana. Firmado: Federico Henriquez, J. 
Fondeur, T. Joubert, R Martmez, J. 
Hamilton, E. Hamilton, T. Bascome, R 
Brea, J. Bodden, Evaristo Demoria, M. 
Castillo, Rolando Marhez, M. Ramirez, J. 
G. Bosch, Gregorio Rivas, Manuel de 
Jesus E. Tio. 

12 de marzo 

La Bandera Electoral Vegana: Casimiro N. 
de Moya, Cristobal de Moya, Joaquin E. 
de Moya, S. Arturo de Moya, Samuel de 
Moya, Rodolf'o de Moya, Idelf'onso 
Moncion, Juan E. Ariza, Pablo de la Mota, 
Jose Concepcion Taveras, Jose Vallejo, 
Esteban Maria Vallejo, Vicente M. 
Vallejo, Norberto Tiburcio, Manuel 
Alvarez, Esteban Valencia, etc. 

14 de marzo 

Eugenio Maria de Hostos. ' l a  Plataforma 
de la Convencion" 

26 de marzo 
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ANEXO VI1 

DEL ANO 1876 

Decreto 
Numero Fecha Contenido 

Declara nulo de ningun valor o efecto 
el contrato celebrado en Paris el 1 de 
mayo de 1875 entre el representante 
de la Republica Sr.Jose Maria Glass 
y M. Lambert 

El Consejo de Secretarios de Estado 
queda encargado del Poder Ejecutivo. 

Encarga al Gral. Pablo Villanueva del 
Ministerio de Guerra y Marina en 
sustitucion del Gral. Jose Lamarche. 

Nombra al Sr. Joaquin Delmonte 
Comisionado especial cerca del 
Presidente de la Republica de Haiti. 

Dispone el traslado de la Camara 
legislativa a la ciudad de h a .  

Convoca extraordinariamente a las 
Asambleas electorales para eleccion 
del Presidente de la Republica en 
vista de la reuncia del Presidente 
Ignacio Gonzalez. 

Cierra la sesion extraordinaria de la 
Camara Legislativa que motivo la 
acusacion de los ciudadanos de 
Saqtiago en contra del Presidente. 



1 Decreto , Numero 

1504 

Fecha Contenido 

Autoriza al Ministro de la Guerra a 
tomar medidas para poner las 
provincias del sur en Estado de 
Defensa. 

Admite la renuncia del Gral Pablo 
Villanueva en el puesto de 
Comandante de Marina y Guerra y 
designa a Jacinto Peynado. 

Aprueba los actos consumados por la 
Junta Constitucional y la Aurriliar del 
Poder Ejecutivo. 

Nombra a sus Ministros 

Nombramiento del Ministro de 
Justicia a encargarse de la cartera de 
Relaciones Exteriores y al Encargado 
de lo Interior a encargarse de la de 
Guerra y Marina en ausencia de su 
titular. 

Fija las fuerzas permanentes para el 
ano 1877 en. 1200 hombres. 

Encarga al Ministro de Justicia de la 
Cartera de Guerra y Marina 

Autoriza al Poder Ejecutivo a hacer 
coleccionar las leyes y decretos 
votadas por el bienio 1875 y 1876: 

Cierra las sesiones ordinarias de la 
Camara Legislativa 

Convoca la Camara Legislativa para 
sesion extraordinaria el 3/7/76 



Decreto 
Numero Fecha Contenido 

Aumenta 475 plazas mas el 
contingerite de fberza senalado por el 
decreto el 3 1/5/76 

En la ausencia del Encargado de lo 
Interior se encargara el Ministro de 
Relaciones Exteriores 

Autorha al Poder Ejecutivo para que 
use las facultades que le otorga la 
Constitucion en el inciso 20 del 
Articulo 38. 

Suspende en todo el territorio de la 
Republica las garantias que trata el 
Articulo 38, inciso 20. 

Encarga interinamente al ciudadano 
Eliseo G d o n  de la Cartera de lo 
Interior. 

Encarga interinamente del Ministerio 
de Guerra y Marina al General Jacinto 
Peynado y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la Cartera de 
Justicia e Instruccion Publica. 

Nombramiento del Sr. Juan Bautista 
Zafia como Ministro de Hacienda y 
Comercio. 

Autoriza al Poder Ejecutivo a 
transigir en el pleito entablado a la 
compania Franco Dominicana con 
motivo de la liquidacion y pago de los 
derechos que la misma Compania 
adeuda al gobierno. 



Decreto 
Numero 

1571 

1572 

1573 

Fecha Contenido 

La Junta Central Gubernativa nombra 
delegados auxiliares del Poder en el 
Cibao. 

Anula los articulo 2,3 y 4 de la 
Convencion h d a  en Puerto Plata 
el 21/10/1876. 

Nombra cuatro Secretarios de Estado 
en el orden siguiente: Interior y 
Policia, Agricultura, Justicia e 
Instruccion Publica, Hacienda y 
Comercio y Guerra y Marina. 

Crea un Consejo de Estado en 
seMcio permanente. 

Nombra a los ciudadanos que 
formaran el Consejo de ~ g a d o .  

Faculta al Poder Judicial a continuar 
en el ejercicio de sus funciones. 

Anula la resolucion del Gobierno del 
ex-Presidente EspaiUat por la cual 
fueron extranadas del pais las Senoras 
Amelia Baez de Cabra1 y Altagracia 
Baez de Guerrero. 

Encarga interinamente de la Cartera 
de hacienda al Ministro de lo Interior 
y policia. 

Nombra 2 Consejeros de Estado: 
Pedro Maria Pineyro y Francisco 
Travieso. 



Decreto 
Numero 

1583 

Fecha Contenido 

~ c e ~ t a  las renuncias hechas por los 
Ministros de lo Interior (Jose de Jesus 
Castro) y el de Justicia (Pedro T. 
Garrido). 

Reorganiza el Ministerio designando 
nuevo Secretario de Estado de 
Interior y Policia y Secretario de 
Estado de Justicia e Instruccion 
Publica. 

Nombra al Gral. Wenceslao Figuereo 
delegado de la Provincia de h a  

Nombra 4 ciudadanos con el caracter 
de Secretario de Estado. 

Encarga interinamente de la Cartera 
de lo Interior al ciudadano Valentin 
Ramirez Baez 

Nombra el Secretario de Estado para 
el despacho de los Negocios de la 
Administracion Publica. 
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ANEXO VIII 

CONCESIONES OTORGADAS EN 1876 

Decretos 

1487 

Fecha Contenido 

Declara nulo, de ningun valor o 
efecto la concesion de privilegio 
exclusivo para establecer un Banco de 
emision, descuento, etc. ortorgada el 
14/7/1875. 

Concede privilegio al Sr. Crosby para 
la construccion de un muelle y 
enrrakda en Puerto Plata. 

Interpreta la clausula 5ta. de la 
concesion a favor del Sr. Crosby para 
la construccion del muelle en Puerto 
Plata. 

Concede a los senores Cambiaso 
Hermiwos un ano de prorroga para 
principiar los trabajos de la mina de 
cobre segun la concesion del 19 de 
marzo de 1867. 

Concede privilegio a Pedro 
Prud'Homme y Henry Mendez para 
explotar la mina de cobre. 

Concede a la empresa "Compagnie 
Generale Trasatlantique" la extension 
para sus vapores de todo derecho del 
puerto y tonelaje. 



- -  

Decretos 1 Pecha 1 Contenido 

06/07/76 Concede al Ayuntamiento de San 
Francisco de Macoris la autorizacion 
para vender 20 solares. 

03110176 Concede a Cambiaso Hermanos el 
derecho de explotar el Guano de Alto 
Velo. 



ANEXO IX 

DISPOSICIONES REFERENTES A LOS MOVIMIENTOS 
DE OPOSICION ANO 1876 

Decreto 1 Fecha 

Convocatoria a la Camara Legislativa 
para reunion extraordinaria a fin de 
decidir sobre acusacion firmada en 
contra del Presidente en Santiago. 

Conceder amnistia general a los 
presos y detenidos politicos en 
cualquier punto de la Republica. 

Concede amplia y general amnistia a 
los prevenidos politicos que se 
encontraran a disposicion del 
gobierno. 

Conmuta la pena de muerte al reo 
Quintin Martin A. 

Concede amnistia al General Tomas 
Ruiz. 

Concede amnistia al General 
Sonforojos Marmolejos. 

Declara en estado de sitio las 
provincias del Cibao. 

Hace extensiva la amnistia decretada 
el 3 de mayo al ciudadano Francisco 
Jimenez. 



1 Decretos 1 Fecha 1 Contenido 

1581 2311 1/76 Anula todas las leyes y decretos 
dictados por el gobierno anterior 
declarando en. estado de sitio, parcial 
o total, a la Republica. 

1589 27/12/76 Concede amplia y completa amnistia 
a todos los dominicanos. . 



ANEXO X 

PRINCIPALES MEDIDAS SOCIALES 

Decreto Fecha 

3 1/03/76 

Contenido 

Dar un voto de gratitud nacional al 
pueblo de Santiago por haber 
inclinado a la nacion a que 
abandonara la guerra. 

Dar un voto de gratitud nacional a los 
miembros de las Juntas 
Constitucionales Ejecutivas y 
Auxiliar del Poder Ejecutivo. 

Dar un voto de gratitud Nacional al 
General Jose Desiderio Valverde, 
Gobernador de Santiago. 

Crea una Junta Medica en la ciudad 
de Santiago compuesta por tres 
miembros. 

Erige en canton el poblado de Las 
Damas, segun los limites establecidos 
en su territorio. 

Erige en comun el canton de Sabana 
de la Mar, segun los limites 
establecidos en su territorio. 

Erige en comun el poblado de San 
Antonio de Yuna. 



Segrega la seccion 'El Junco" margen 
derecha del Yuna, de la comun de 
Cotui e mcorporada a la de San 
Antonio del Yuna en la fonna que 
prescribe la ley. 

Decretos 

Anula por causa de utilidad publica el 
privilegio otorgado al Sr. Santiago 
Geraldino el 5 de agosto de 1876. 

l l 

Fecha Contenido 



ANEXQ XI 

PRINCIPALES MEDIDAS ECONOMICAS DE 1876 

Decreto 

0810 1/76 

Contenido 

Declara nulo, de ningun valor o 
efecto el contrato sancionado por la 
Camara Legislativa en fecha 2 1/71 
1875 para la contratacion de un 
emprestito sobre el credito de la 
racion por 5 millones y medio de 
pesos. 

Pone a disposicion del Poder 
Ejecutivo el deficit del presupuesto 
de ingresos, para atenciones 
ordinarias no incluidas en el 
presupuesto de gastos. 

Dispone que los administradores de 
hacienda de Puerto Plata y Monte 
Cristy no reciban otros documentos 
de la parte de oro que los de la 
evolucion. 

Deroga la calificacion de la Junta 
Clasificadora referente a los titulos de 
la deuda interior consolidada, con 
interes, presentada por el Consul de 
S.M. el Rey de Italia a la 
Administracion de Hacienda de esta 
Capital en los dias 4 y 3 1 de agosto 
de 1875. 



1 Decretos 

Junta Constitucional Ejecutiva y la 
Auxiliar del Poder Ejecutivo. 

Fecha 

03/04/76 Manda que los comprobantes que se 
presenten en apoyo de cuentas sean 
barreados y taladrados, despues que la 
Camara de Cuentas los haya 
examinado. 

Contenido 

20/04/76 Anula el acuerdo del Poder Ejecutivo 
que mando a cesar el cobro de 
impuesto municipal sobre reses y 
cerdos que se extraen del Seybo para 
consumo en otras provincias. 

1 

Reconoce la deuda nacional 
contraida por las fuerzas patrioticas 
de las fronteras del sur y del norte 
con los comerciantes de Saint 
Thomas y otros de la Guerra de Seis 
Anos. 

19/05/76 

Declara que la deuda interior 
comprende la denominada 
"Consolidada" por "remanentes" de k 
revolucion y la moderna por sueldos 
y gastos. 

Aprueba las cuentas de los 
administradores de hacienda de Santo 
Domingo, h a  y El Seybo, 
mandando a exigir la responsabilidad 
de los demas. 



Decretos 

1557 

Fecha 

24/07/76 

Contenido 

Senala pensiones a algunas viudas y 
huerfanas e imposibilitados. 
-- - 

Vota el credito suplementario de 
RD$6,000.00 a la seccion 1 del 
Capitulo 12 de los presupuestos en 
ejercicio de 1876 a 1877. 

Cierra el puerto de Ama al comercio 
exterior. 

Anula el decreto de 1/8/76 
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Valle-Inclan 381 

Jallejo, EstebanMaria 425 
tallejo, Jose 425 
Jallejo, Vicente M. 425 
Jalverde, Jose Desiderio 270,408,412, 

43 7 
talverde, Jose M- 18,29 
Valverde,Pedm 119 
Vareia, Jose Pedro 229,230,357 
Vargas 344 
Vargas, Carlos de 342 
Varona, Enrique Jose 230 
Vasquez, Horacio 383 
Vega,Julio 9 
Vega, Waiceslao (Weices) xvii, 9,10,135, 

137,138, 141,143,144,146 
Veintimilla, Ignacio de 354,358 
Veliz., Claudio 70,71 
Venecia 346 
Venezuela 57,60,64,70,75,80,89, 167,' 

174,291,306,309,315,316,317,322, 
324,325,331,333,334,337,338,339, 
341,343,348,350,352,359,364,367, 
369,372,374,376,378,380,381,382, 
383,384 

veracniz 333,337,359 
Verdi 328 
Veme, Julio 349,352 
Versailles 350 
Victor Hugo 340 
Victor Manuel de Italia 338 
Vieia 342 
Villalobos, Sergio 79,80,206,207 
Villanueva, Pablo 257,270,275,427,428 
Villaran 82 
Villaverde, Cirilo 317,363 
Virginia 37,38, 50 
Vivanco 343 
Vizconde de Rio Branco 3 5 0 
Voltaire 20,51,80,112 



W 

Wapner 317 
Waker 331,332,334,335 
Washington(ciudad) 53,174,326 
Washmgton(fhilia) 37 
Washmgton,George 286 
WeiiingtOn, Duque de 3 1 5 
Wells 380,382 
Whhwth 326 
Woss y Gil, Alejandro 363,365 
Wmdt 3 73 

Y 

Yersm 180 

z 
e, Juan Bautista 257,275,429 
Zaldumbide 344 
zarnora 337,338 
Zahtu,Erraauiz 351 
Zea,Leopoldo 6,7,15,28,30,31,56,60, 

67,68,80,82,83,84,227,228,229,230, 
299 

Zelaya, Jose Santos 378,383 
Zelia:,Neici 11 
Zeppelin 387 
Zola, Emile 373,384 
Zollverein 340 
zorrma 323 
Zuioaga 333,334 



hlu- Kieii baiig \r iiii (itwiiipc iladit 
ron lo  func ionar ia  dc i i i i po i  t:rnttb\ 
iiictituci~nes. Fue Diiec~oi n F j r r i i i i  A ( I r  

IH Oficina de Desarrollo dt4 I ristiiiiic~ 
I'ec.iirtl6gkode Santo Uon~irigo (lh 1 f i C  J 

\ Otrcial dt ('oinuiiic~iciii e Inf'orniacicin 
del Progiaii i*~ dt. \ 'rcioi ic\ l i~idn. p<ii ,I 
e l  Desarrollo i I'RIUDI t t i  Kepiihlit w 
I)ominicana.Actu&enie ri  la 1)irecioi a 

Ejecutiva del Proyec* piim el Apo! o n 
I n i c i a t i v r i c  D e m o c r a t i c a \ ,  c o11 

I'inlincianiiento de la Agencia p a r a  cI 
I ) r \arro l lo  I i i t r rnar iona l  i 1 \ \ l l) i 
.idniinkt cido poi In IBIICMM, cii~itl.rtl 

wi co i110  cm Ia quc i;tiiihiin \c dewinpc- 
profwo ra 



Espail lat y e l  L iberal ismo 
Dominicano del Siglo XIX 




