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En ocasion de cumplirse el pnmer aniversario del sentido 
fallecimiento del Lic. Cesar Henera el 3 de diciembre de 
1989, y quien fue el antepenultimo director de la Biblioteca 
Nacional, esta prestigiosa casa de cultura, ha programado una 
serie de actividades en honor a su memoria. Y se me ha honrado 
al seleccionarme como charlista invitado para disertar sobre la 
vida y obra del desaparecido companero academico. Cuyo 
ejercrcio fue el magisterio de historiador, periodista, divul- 
gador del libro, de la conferencia o de la charla amigable. 

Por otra le agradezco la gentil invitacion al amigo 
Dr. Antonio Fernandez Spencer por su deseo expreso para 
disertar esta noche en tomo a la vida de "Don Cesar" Ila- 
mado asi carinosamente entre sus intimos y allegados. Para 
nosotros sera dificil en el breve instante desde su nacimiento 
en el eglofico y patriarcal valle de Bani, seguir los pasos de su 
fecunda vida de periodista, historiador, la de hombre publi- 
co y ciudadano ejemplar. 

El espiritu de CCw Henera fue tan limpiamente sincero, 
que toda actividad banal o adulatona contaba con su inme- 
diata repulsa. Si estuviera vivo entre nosotros, y lo califica- 
riamos de "Maestro" acaso habria rehusado ese calificativo 
con gesto hurano, puesto que los hermanos Henera son 
enemigos de las ponderaciones a sus altas cualidades ciu- 



dadanas, aunque son ampliamente reconocidas en todo el 
pais. 

Todavia esta pendiente recoger la vasta produccion de 
Cesar Herrera de sus multiples articulos y ensayos, que aun 
estan dispersos y datan de su mocedad. Ademas, los mul- 
tiples premios y distinciones oficiales, y honorificas de 
institucioiies nacionales y extranjeras que fue objeto du- 
rante su vida, como fruto de su esfuerzo y la tenacidad 
de su talento. Sin contar con su fervorosa dominicanidad 
trasuntada en sus escritos. Ni mucho menos comentar emo- 
cionados su conducta en la vida privada como ejemplar 
padre de familia, de buen esposo y espejo de virtudes en 
sus hijos para que fueran dignos amantes de su pais. 

Cesar Herrera en su larga trayectoria ocupo importan- 
tes cargos publicos. Fue gobernador de la provincia de Azua, 
Director General del Archivo de la Nacion, Consul en Sevilla, 
Director del periodico Ei Caribe, y tambien ocupo la di- 
recaon de la ODC, y la Direccion Generai de Prensa del 
Poder Ejecutivo y en otros que huelgan sus menciones. Su 
paso por ellos fue de alta responsabilidad de liderazgo eje- 
cutivo, de organizacion, de mansedumbre y trato afable y 
de limpieza administrativa. 

EL AMBITO DE UNA ELITE INTELECTUAL 

Podemos afirmar sin equivocarnos, que Cesar Herrera 
en su paso por la vida dejo una estela de pensador excepcio- 
nai, y escritor brillante, y de notable historiador. Y quizas 
uno de los mas altos representativos de la inteligencia domi- 
nicana que haya dado fruto la Republica en el presente siglo. 

La generacion que le toco vivir Cesar Herrera en plena 
madurez de su actividad creadora, fue aquelia donde se 
habian encontrado los remanentes de una alta clase intelec- 
tual surgida despues de los anos de la caida del General Uiises 
Heureaux llamada "La clase formadora de los lineamientos 
tiel repubricanismo", cuyos maximos representantes aun 
vivian, entre ellos un Tulio Ustero, Federico Henriquez y 
Carvajal, Osvaldo Bazil, Eugenio Deschamps, Vaientin Giro, 
Porfino Herrera, Emilio Morel, Manuel de Jesus Troncoso 
de la Concha, Arturo Logrono, ~ a f a e l  Damiron, Vigil Diaz, 
Enrique Henriquez y Fabio Fiallo. Esta habia penetrado en 



conjuncion entre los anos 1915 con otra del 1940 formada 
por intelectuales mas modemistas y de mayor vision donde 
se destacaron de manera notab e Joaquin Baiaguer, Ramon 
Emilio Jimenez, Carlos Rafael Lamarche, Pedro Troncoso 
Sanchez, Wenceslao Troncoso Sanchez, Carlos Sanchez y 
Sanchez, Gdberto ~anchez Lustnno, Juiio Ortega Frier, 
Hgctor Inchaustegui Cabral, Franklin Mieses Burgos, Manuel 
Arturo Pena Batlle Sdcrates Nolasco, Emilio Rodriguez De- 
morizi, Max y Pedro Hennquez Urena, Andres Avelino, Pe- 
dro Rene Contin Aybar, Domingo Moreno Jimenez, Juan 
Bosch, Virgilio Diaz Orddnez, Rafael Diaz Niese, Enrique 
de Marchena, Maximo Coiscou Henriquez, Flerida Nolasco, 
Delia Weber, Celeste Wos y Gil, Lidia Veloz, Leonor Felt, 
Melba Marrero, Irma Contreras, Ninon de Brower, Carmen 
Natalia Bonilla, Camila Henriquez y larga seria la lista de 
nuestra clase de altos quilates de la cultura nacional. Detras 
venia naciendo otra joven generacion de escritores, poetas 
y ensayistas entre ellos Virgilio Hoepelman, Mariano Le- 
bron Savinon, Jose Angel SavinOn, Virgiho Diaz Grullon, 
Ennquillo Rojas Abreu, Jose Enrique Hemandez, H. B. 
Castro Noboa, Ivan Alfonseca, Manuel de Jesds Goico 
Gastro, Antonio Fernandez Spencer, sin contar con las 
notabilidades periodisticas con figuras como la de Manuel 
Amiama, Uon Felix M. Nolasco, Ramon Marrero Aristy, 
un P. A. Reyes Vargas, Francisco Prats Ramirez, Rafael 
Vidal Torres, Tomas Hemandez Franco, el joven Rafael 
Herrera que entonces empezaba a despuntar como una 
brillante pluma del periodismo nacional, y Juan Bautista 
Lamarche. De manera que es dentro de esa gran constela- 
cion de letras y pensamiento dominicano fue donde se 
forjo el ambito de actividades donde se fue destacando 
Cesar Herrera como periodista, historiador y conferenas- 
ta. Quizas el mayor fruto de talentos mas notables que 
haya dado el pais, y cuyos ultimos representantes apenas de 
ellos superviven unos cuantos. Hoy se nota un vacio ex- 
traordinario si la comparamos con aquellas mentalidades 
que enarbolaron la mas alta sapiencia dominicana. 

NUESTRA HISTORIA Y EL FACTOR CULTUKAL 

La historia es quizas el ramo del conocimiento que mas 



'pesado hasta el presente en el complejo cultural domnica- 
no. Las diversas expresiones de nuestra cultura muestran 
huellas de sus fuerte carga manifiestas no solamente en la 
que seria normal integracion de sus componentes, sino 
tambien en su presencia en la elaboracion de multiples 
productos cul turales. 

El extenso espacio concedido a los temas historicos en 
nuestras publicaciones, y la habitual apelacion a nuestro 
pasado en actos publicos, y bajo el cuidado oficial en conser- 
var y fomentar el culto a los Proceres nacionales entre otras 
muestras, fundamentan la apreciacion inicial. Y esta cues- 
tion es tan acentuada hasta el punto que parece como si las 
reminiscencias del pasado historico dieran la impresion que 
siempre fue mejor y mas glorioso hasta poner en dudas 
nuestro presente, como algo mal conocido, poco estudiado y 
peor interpretado. 

Si a esta importancia de la historia como factor de nues- 
tra vida cultural senalamos el hecho de que la histografia 
es precisamente el cultivo intelectual mas antiguo entre 
nosotros, cabe reconocer sin mas demostracion la necesidad 
requerida para su revision y su estudio sistematico, y la 
misma historiografia dominicana destacando los rasgos bio- 
graficos de los hombres que en distintas epocas fueron sus 
forjadores y su manera de interpretarla. 

CC6mo se ha escrito ia historia dominicana? Por fuerza 
del analisis la pregunta se diluye en multitud de discrepan- 
cias que abarcan todo el quehacer historiografico; desde 
las consideraciones de indoles filosoficas hasta las nor- 
mas de orden estilistica. Su totalidad y su mensaje cons- 
tituye todavia hoy un conjunto de respuestas'no satisfac- 
torias, puesto que aun quedan ideas aferradas a viejos dicta- 
dos interpretativos de ella, surgida despues de la indepen- 
dencia en base a la narrativa y a una cronologia de sucesos 
sin analisfs satisfactorios. Existen hechos nacionales aunque 
reales fueron recogidos por la tradicion oral y pasados a 
nuestra historia como verdaderos y sin discusiones criticas. 

Habiamos llegado a la segunda decada del siglo XX y 
todavia seguiamos discutiendo los meritos del santanismo 
y antisatanismo si era Duarte o Sanchez el autentico Padre 
de la Patria y sus indeseables secuelas de exageraciones. 



Por otra parte, quedaba la historia anecdotica como una 
vieja reminiscencia escrita por politicos y escritores metidos 
a historiadores que hacian literatura sobre temas historicos. 

EN EL ARCHIVO DE INDIAS 

Habia una sensible metodologia precaria y rudimenta- 
ria. Lscasas elaboraciones ideologicas y conceptuales y asi, 
primeramente en aquellos anos nacio el primer paso a la nue- 
va historiografia, introducida por Fray Cipriano de Utrera 
y Americo Lugo (1920-1930), condensada en dos rasgos 
basicos; la obsesion por los origenes de la conquista, las 
instituaones eclesiasticas y politicas del periodo colonial y 
la idolatria por el documento colonial. Este Ultimo elemento 
era que mas supuesta autoridad conferia al historiador. 
Por ese camino siguieron los pasos posteriormente Maximo 
Coiscou Henriquez, Marino hchaustegui y Emilio Rodri- 
guez Demorizi con la edicion monumental de los papeles 
de los archivos nacionales. 

Ya en los albores del 1940 nuestra historia dio un giro de 
ciento sesenta grados. Se dejaron atras las generalizaciones 
interpretativas y las pinceladas magistrales "orteguianas". Se 
entraba en los debidos balances para un nuevo estudio de 
la historia contemporanea dominicana. Apartandose del ru- 
tinario acontecer politico tradicional y de la ordenacion 
cronologica para abarcar los aspectos sociales, economicos, 
internacionales, Juridicos y culturales; es decir, se trataba 
de una nueva revision de nuestro acontecer en todas las ma- 
nifestaciones nacionales e internacionales. 

En los aspectos sociales del pais se destacaron los trabajos 
de Socrates Nolasco, Vetilio Alfau Duran y Carlos Larra- 
zabai Blanco. En los de historia literaria y cultura Pedro y 
Max Henriquez Urena y Joaquin Balaguer. 

Sobre el terna del origen de nuestra nacionalidad, de 
nuestra economia y su dependencia internacional y sus as- 
pectos juridicos implicados en ella, fueron tratados con una 
brillantez excepcional, figurando con sus publicaciones dos 
notables historiadores: Cesar Herrera y ManueI Arturo Pe- 
na Batlle. 

El pnmero fue Cesar Herrera, cuando comenzo a desta- 
car el papel internacionaI y juridico que desempeno la Pri- 



mera Real Audiencia de Indias fundada en Santo Domingo 
en 1511. Muchos anos anteriores a los estudios del profesor 
Javier ~a lagon  Barcelo, tambien Cesar Herrera dio una am- 
plia divurgacion a las Leyes de Burgos, seguidas de las pri- 
meras recopilaciones de las Leyes de hdias y sus aplicaciones 
en los territorios ultramarinos de Espana. 

Por otra parte, Manuel Arturo Pena Batlle trillo magis- 
tralmente sobre el origen del Estado haitiano como secuela 
econOm5ca del con.&abando en el Caribe y las consecuencias 
de las devastaciones del gobernador Antonio de Osorio en 
los comienzos del siglo XViL Ambos se especializaron en 
los asuntos de las deudas y las finanzas dominicanas del siglo 
XIX y en los estudios de los limites fronterizos dominico- 
haitianos y sus secuelas posteriores para la futura soberania 
territorial dominicana. 

Hay algo que es significativo tocar en la vida intelectual 
de Cesar Herrera y fue su estadia de tionsul dominicano en 
S e d a  en la 'decada de los anos 19 50. Alli realizo la doble 
mision de diplomatico y de investigador donde dio a cono- 
cer ampliamente la Republica Dominicana, y todo lo rela- 
tivo a su comercio ya su industria. Su presencia gozo de 
alta estima por muchos anos en las esferas del gobierno es- 
panol. 

EL INVESTIGADOR 

Por otra parte, aprovecho parte de su tiempo examinan- 
do los fondos documentales de Santo Domingo en el famoso 
Archivo de Indias; el centro de estudios historicos que 
atesora el mayor acervo de papeles oficiales relativos al do- 
minio espanol en America. 

En el Archivo General de Indias, Cesar Herrera trabajo 
incansablemente por varios anos localizando nuevas fuentes 
de la historia dominicana; especialmente del periodo colo- 
mal y en el Archivo Miiitar de Segwia los pertenecientes a 
la Anexion a Espana. En el de Sevilla reviso nuevamente 
los documentos dominicanos para evitar un doble esfuerzo 
de aquello que habian examinado y publicado otros inves- 
tigadores del pais que habian estado alli, entre ellos; Ame- 
rico Lugo, Maximo Coiscou Henriquez, Fray Cipriano de 
Utrera y Marino Inchaustegui. Pero ademas fueron muy 



signifkativas sus relaciones intercambmndo ideas con los 
mas prestigiosos historiadores espanoles y eminentes ameri- 
canistas, entre ellos con Don Antonio Ballesteros-Beretta, 
Ciriaco Perez Bus tamante, Cristobal Bermudez, Julio Gui- 
llen Tato, con los sacerdotes ~onstantho Bayle, Vicente 
Murga y ~anz.  Este uitimo trabajaba para la Unrversidad 
de Rio Piedras, Puerto Rico, localizando los fondos docu- 
mentales de Puerto Rico; igualmente entablo un gran in- 
tercambio de fuentes infoimativas con el Hermano Nectario 
Maria-ilustre sacerdote hallista encargado de la recopila- 
cion monumental de los papeles de Venezuela por dispo- 
siciones del gobierno de aquel pais. Ademas con la histo- 
riadora norteamericana Ursula Lamb que escribia en aque- 
llos @os una obra sobre la vida del celebre espanol Nico- 
las de Ovando que habia sido Gobernador de la isla. Tam- 
bien con la investigadora Alicia Gould con investigadores 
alemanes, entre ellos a Enrique Otte, especialista en asun- 
tos economicos indianos, y con la investigadora holan- 
desa Elisabeth Pupp Gerts quien trabajaba con los papeles 
en tomo a la penetracion holandesa en las Antilias Meno- 
res. Solo ia mencion de aquelios nombres superan cualquier 
vocablo elogioso de aquellos hombres que eran entonces los 
representativos de la inteligencia espanola en el Instituto 
Gonzalo Femandez de Oviedo. No hay persona mediana- 
mente versada en asuntos de Historia & America que no 
conozca aunque de oidas las tareas ingentes de estos bene- 
meritos investigadores. 

La cosecha de aquella gran estadia de Herrera por Sevi- 
lla fue eminentemente fructifera. A su regreso y luego de 
terminada su mision oficial, hizo entrega al Archivo General 
de la Nacion veinte gmesos tomos empastados con el mayor 
acopio hasta la fecha de los papeles oficiales de la guerra 
de la Restauracion tanto espanoles como de los partes ofi- 
ciales dominicanos y que aun permanecen sin publicar y que 
ninguna institucion se haya preocupado por reproducirlos 
ni divulgarlos. Esa habia sido su parte compromisoria que 
se habia comprometido Cesar Herrera con el Gobierno 
Dominicano. 

Para su archivo particular hizo transcribir d e s  de lega- 
jos de nuestra historia colonial, pagados de su propio peculio. 



articulos utilizando la forma directa y concretas en sus en- 
f oques. 

Poseia una memoria prodigiosa, fuera de serie y una 
intuicion genial en la busqueda de documentos. Gracia a 
ella logro iocalizar en los archivos espanoles lo que otros 
colegas no habian localizado. Por ejemplo; las recopilacion 
documental mas completa sobre la guerra del ~ahoruco, es 
algo digno de encomios. Esos papeles ineditos estan todavia 
sin publicar y pondran en un situal mas alto el importante 
papel politico que jugo ese indio quisqueyano. Los datos 
primogenios sobre los primeros origenes de la Universidad 
de Santo Domingo y sobre el origen de la Bula de ereccion 
constituyen otras nuevas revelaciones desconocidas hasta 
la fecha 

Cesar Herrera tenia la virtud del buen trato humano sabio 
y collqirensivo su personalidad acompanada de su gran corpu- 
lencia impresionaba a primera vista pero ya en el trato creaba 
una corriente de confianza y simpatia y en el habla irradiaba 
autoridad sin imposicion, ni en el gesto ni la palabra. Nunca 
le escuchamos hablar mal de nadie, puesto que su discrecion 
era cabal. Le placia de dar consejos practicos a quienes lo 
solicitaban y predicaba dando ejemplos en cada caso. Pues 
no hay que dudar que el amigo desaparecido conocia a ca- 
baiidad las caracteristicas psicologicas de los hombres del 
pais, como si fuera un psicologo y el mejor politico. 

El cultivo de la amistad fue una de sus caracteristicas. 
Era amigo de los amigos, por donde paso, fue dejando una 
constelacion de simpatia cargada de gratos recuerdos, como 
individuo particular y como funcionario publico. Aparte 
de esas cualidades, era un conversador que cautivaba y 
habia desarrollado una gran vocacion de servidor como 
algo ingenito heredado de sus mayores, era una cualidad 
innata. Tambien enemigo de las injusticias sociales y atro- 
pellos; y cuando ocurrian los sufria calladamente hasta 
con asco e indignaci6n. 

En la vida de funcionario, Cesar Herrera trato por todos 
los medios posibles de evitar que donde el trabajara surgie- 
ran chismes y actitudes disociadoras utilizaba todos los me- 
dios de la concordia. En la politica ayudo a despejar dudas 
de muchas personas que fueron acusadas y perseguidas m- 



Y hoy constituyen el mas rico patrimonio informativo y de 
caracter inedito sobre la historia colonial de Santo Domingo. 
Y por su igual la confeccion de un formidable fichero de 
datos. 

Ese academico ilustre llamado Cesar Herrera Cabral, re- 
cientemente fenecido, paso por la vida en este pais como la 
de un ciudadano excepcional. Desaparecido en el vigor maxi- 
mo de su talento y representaba en el concepto de cuantos 
le conocieron como un representativo de la mayor genera- 
cion de hombres del pensamiento que haya dado fruto ia 
Republica en el presente siglo. 

cesar Herrera, desde su situal de la Academia Uomini- 
cana de la Historia y en todos los cargos de alto funcionario 
publico fue una solida garantia de capacidad y moralidad 
Fue el mejor de los colegas academicos; el mas franco, y 
el mas constante investigador en los puntos mas dificiles 
sobre la historia nacional abordando los esclarecimientos 
de las primeras instituciones civilizadoras que implanto Es- 
pana en nuestra isla, a lo que equivale a decir las 
del Nuevo Mundo. 

Pero el talento de Cesar Herrera fue algo excepcional 
entre nuestros investigadores por su rapidez y capacidad de 
elaboracion conceptual y la inquietud por el estudio critico 
y filosofico de los textos, para determinar la extension y 
profundidad de ellos y rapidamente elaboraba un resumen 
de su contenido. 

Era enemigo de ias generalizaciones e interpretaciones 
a la ligera sobre cualquier tema historico. Preferia la tematica 
separada y concisa, como una parte de un proceso, donde 
podri'an luego surgir otros datos que pudieran cambiar por 
completo el panorama del asunto tratado. 

EL HUMANlSMO DE CESAK HERRERA 

Poseia un poder de sintesis asombroso y completo 
como pocos historiografos. En dos r, tres plumadas magis- 
trales envolvia el concepto de un trozo de historia veridica 
luego de un examen de los documentos bajo la maceracion 
de su cerebro de investigador. Era cautivamente el don de la 
exposicion en sus trabajos ya fueran en conferencias y/o 



justamente de ser antitrujillistas y lo salvo de la muerte 
o de carcel, puesto que era un hombre responsable, veraz 
y sumamente humano. 

Su casa fue un faro de luz orientadora en sus dias de 
descanso sabatino. No habia ocasion que no tuviera visitas 
de amigos del interior y de sus viejos amigos que llegaban 
hasta el lugar acogedor de su biblioteca, por el simple deseo 
de hablar con el, o consultar alguna actividad que se desa- 
rroliara en las prosperas comarcas badejas y recomendaba 
medidas de utilidad, como si fuera el amigo una especie de 
" I Go bemador Honorifico de Bani". 

Su biblioteca, aunque modesta, en espacio era riquisi- 
ma por sus obras bien seleccionadas y bajo un ambiente 
acogedor. 

Lbando en los meses de octubre y noviembre del ano 
pasado cayh enfermo, fueron muchas las llamadas a la Aca- 
demia de la Historia, y al mismo Listin Diario por personas 
y amistades que preguntaban sobre el estado de salud -y 
aunque cada dia sabiamos que se agravaba-, se les decia 
que habia logrado una mejoria, confiando en que el ilus- 
tre miembro aqdernico podria reintegrarse pasado algun 
tiempo, y volver a sus provechosas labores intelectuales. 

iksgraciadamente mas que el reflejo de aquella realidad 
era una piadosa mentira, puesto que apenas si alcanzaba a 
exmesar la triste realidad y eramos incapaces de acomodar- 
nos a la idea de perderle de un modo tan inesperado. 

En efecto, al ser internado en la Clinica "Abreu" de esta 
capital, el amigo dejo su mesa de trabajo en su biblioteca, 
para entrar en un lecho que no habria de abandonar con vida. 
Abierto quedo su despacho, con un original de una obra 
que se proponia a publicar en tomo a las universidades de 
Santo 1)omngo y La Habana. Abierto se quedo el texto 
medito con una cartulina marcando las paginas como si sus 
ojos hubiesen aun de posarse sobre ellas, y asi permanecio 
hasta despues de su muerte. A un lado los cuantiosos carta- 
pacios, entre libros y revistas que llenaban los cajones de su 
mesa de trabajo. 


