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Como una especial distincion, los honorables miembros 
de la Academia 'Dominicana de la Historia me han conferido 
el honor de ser escogido para ocupar el asiento que quedo va- 
cante con la sensible desaparicion del eminente academico 
Lic. Emilio Rodriguez Demorizi, quien con erudicion y luci- 
dez presidio por muchos anos esta benemerita institucion, 
consagrando su talento y voluntad tesonera al cultivo de la 
historia. 

Rodriguez Demorizi ha sido el mas fecundo de los histo- 
riadores dominicanos. En una febril actividad intelectual, in- 
cursiono en los mas diversos campos del quehacer cientifico, 
artistico y literario. A el se deben enjundiosos trabajos sobre 
artes plasticas, linguistica, musica, folklore, geografia, narra- 
tiva, periodismo y critica literaria, asi como estudios biogra- 
ficos, para solo citar algunas de las areas de su mayor interes. 

Durante mas de medio siglo aparecieron, con una regu- 
laridad casi cronometrica, sus colecciones de documentos para 
la historia de la Republica Dominicana, que supo no solo or- 
denar y comentar juiciosamente, sino editar con primoroso 
cuidado, en volumenes que hoy forman parte de mas valioso 
legado que historiador alguno haya hecho al pais en este 
siglo. 

Quiero reconocer, senores academicos, que no sera facil 
emular el ejemplo de mi ilustre antecesor, pero el honor que 



me han dispensado al permitirme ocupar su asiento en el se- 
no de esta docta corporacion, compromete enteramente mi 
gratitud hacia ustedes y estimula mi interes en el estudio de 
la historia 

Hoy, 5 de diciembre, dia en que se celebra el Descubri- 
miento de la Isla Espanola o de Santo Domingo, tengo la sa- 
tisfaccion de presentar mi discurso de ingreso y cumplir con 
uno de los preceptos reglamentarios que rigen esta prestigiosa 
entidad, al incorporarme como Miembro de Numero de la 
Academia Dominicana de la Historia. 

EL IMPACTO DEL DESCUBRIMIENTO 

El relevante significado historico y cultural de la fecha 
escogida por Monsenor Hugo Polanco Brito, Presidente de la 
Academia Dominicana de la Historia, para este acto de incor- 
poracion, me ofrece la oportunidad para reflexionar sobre la 
trascendencia univexsal del Descubrimiento de America, m& 
xime cuando dentro de muy pocos anos habra de conmemo- 
rarse el Quinto Centenario del acontecimiento que dio inicio 
al dramatico encuentro de dos continentes y al enriquecedor 
surgimiento de un mundo nuevo. 

Es esta una formidable ocasion para hacer un balance de 
ese hecho historico excepcional, del cual debemos extraer 
ensenanzas que nos conduzcan hacia una mayor conciencia de 
nuestra realidad como pueblo iberoamericano, y arribar asi a 
unas conclusiones que nos permitan asumir un compromiso 
con el futuro, que represente el esfuerzo de todos por labrar 
un porvenir mas digno para la nacion. 

El siglo XV abrio una nueva etapa en la historia de la Hu- 
manidad Fue en esa centuria cuando cerro su ciclo milenario 
la Edad Media, dando paso a las nuevas comentes renacentis- 
tas. El progreso tecnico y los avances en el desarrollo incipien- 
te de la ciencia provocaron decisivos cambios en la mentalidad 
europea, estimulandose el espiritu investigador y el sentimien- 
to critico e iniciandose, ademas, una etapa extraordinaria- 
mente fecunda en las humanidades y en las artes. 

El Descubrimiento de America, ocurrido en las postrime- 
rias de aquel siglo, vino a ser la culminacion de un proceso de 
incesante busqueda de nuevos horizontes ultramarinos y el 



umbral de la Edad Moderna. Las repercusiones de ese magno 
suceso fueron exaltadas por el cronista Francisco Lopez de 
Gomara quien, al dedicar al Emperador Carlos V su Historia 
General de las Indias, inicia su obra con estas conocidas pala- 
bras: "La mayor cosa despues de la creacion del mundo, sa- 
cando la encarnacion y muerte de quien lo crio, es el descu- 
brimiento de las Indias; y asi, las llama Mundo Nuevo ". 

En su dimension europea, el Descubnmiento y todos los 
hallazgos que ocurrieron despues desataron una cadena de 
acontecimientos de indudable trascendencia para la Humani- 
dad. Como apunta el americanista Silvio Zavala en su "Exa- 
men del titulo de la conmemoracion del Quinto Centenario 
del Descubrimiento de America"', hay que tomar en cuenta 
la revolucion cientifica y tecno~ogicaprovocada por este hecho 
singular, que conlleva a poner de relieve la empresa de Cristo- 
bal Colon, la cual, sin ser la primera ni la unica dentro de los 
grandes descubrimientos, tiene su significacion propia que 
merece ser recordada con primacia. 

El Descubrimiento de America sento las bases para un 
mejor saber acerca del globo terraqueo, de las rutas marinas y 
de las dimensiones continentales, asi como de la habitabilidad 
de algunas zonas ignotas, influyendo profundamente en la 
formacion de una idea mas acabada de nuestro planeta y del 
universo. 

De la misma manera que ya en adelante la historia de 
America tendria como hito la indeleble marca hispanica o co- 
lombina -por lo que se suele hablar de epoca prehispanica o de 
periodo postcolombino para senalar un antes y un despues-, 
no es menos cierto que Europa tambien quedo irreversible- 
mente uncida a la realidad americana, incorporandola como 
algo consustancial a su devenir historico. 

Asombra ver el impacto que tuvieron en el Viejo Mundo 
los productos americanos. No solo por el extraordinario vo- 
lumen de los metales preciosos, sino tambien ese aporte 
-cada vez mas valorado- que represento para el regimen di- 
menticio y las costumbres europeas el maiz, la batata, la papa, 

1) Quinto Centendo, No. 12. Departamento de Historia de Ametica, Universi- 
dad Comphitense, Madrid, 1987, pags. 33-40. 
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el cacao, la vainilla, el* tomate y el colorante othenido de la 
cochinilla. 

La extraordinaria novedad de haber llegado a un mundo 
desconocido, revoluciono el sab& y la cosmovision de la epo- 
ca, sacudio las tradicionales concepciones ideologicas, dio 
rienda suelta a la utopia y nutrio la literatura y el arte. Con la 
invencion de la imprenta y el Descubrimiento de America 
-hechos sobresalientes con los que finaliza el siglo XV-, se 
inicio una etapa de renovacion y modernidad que modifico 
el curso de la historia universal. 

Para Alejo carpentier2 , con el descubrimiento, exploracion 
y conquista de America el hombre tomo conciencia plena del 
planeta donde le habia tocado vivir. Con esos acontecimientos 
vertiginosos desaparecian las tierras incognitas de los viejos 
cartografos, los oceanos tenebrosos de las consejas antiguas 
y, de acuerdo con la profesia de Seneca, la Isla de Tule, o 
sea, Islandia, dejaba de ser el limite de la tierra. Se-hizo en- 
tonces clara la esfericidad terrestre y no cupo ya dudas de 
,que al otro lado de la Mar Oceana existia un vasto continente 
que planteaba ala Humanidad una serie de problemas, muchos 
de los cuales empiezan a resolverse en cl siglo XX. 

INTERACCION ENTRE LA TEORIA CIENTIFICA Y LA 
PRACTICA TECNOLOGICA. 

El Nuevo Mundo no encajaba dentro del contexto de las 
Antiguas Escrituras. El ciego respeto a la autoridad de los au- 
tores clasicos, matizado despues por el cristianismo, fue una 
barrera efectiva que se opuso durante siglos al progreso de la 
ciencia. Todavia en el siglo XV mantenian plena vigencia los 
postulados greco-romanos en materia de geografia, cosmogra- 
fia y astronomia, al grado que el compendio de Ptolomeo 
(siglo 11, d.C.), que habia llegado al ambito cristiano a traves 
de los arabes, conformo la concepcion del universo hasta 
Copemico. 

No fue hasta los aportes de Copernico, Galileo, Kepler y 

2) Sobre La Habana (1912-1930)", Conferencias. Editorial Letras Cubanas. La 
Habana, Cuba, 1987. p& 59. 



Newton cuando cobro auge la teoria heliocentrica en lugar de 
la geocentrica De esta manera, se colocaba al sol como centro 
del cosmos, en vez de la tierra, rebasando asi la interpretacion 
de los textos canonicos. La fe y la ciencia contraponian, en 
aras de la verdad, ante el desafio planteado por los descubri- 
mientos geograficos. Se comenzo a prestar mayor credibilidad 
a la observacion directa que a las concepciones de los antepa- 
sados. El protagonismo del descubridor y el testimonio del 
cronista estaban llamados a dar la Ultima palabra, confirman- 
dose o rectificandose la teoria con la practica. En este sentido, 
tal y como senala Luis Arranz Marquez: "...el siglo XV y la 
epoca de los grandes descubrimientos geograficos de portu- 
gueses y espanoles significaron una conjuncion armoniosa 
entre lo que se sabia o creia y la experiencia de unos hombres 
temerarios llamados descubridores" 

La nueva tierra impuso voces y experiencia renovadoras, 
que irian moldeando profundos cambios en la conciencia 
europea, al margen de las viejas doctrinas que propiciaban 
una concepcion cerrada y providencialista del mundo. 

Esa vision emergente de la cosmografia, ese avance de la 
navegacion, el perfeccionamiento de la cartografia, la supe- 
racion de los presagios, supersticiones y leyendas existentes 
desde la Edad Antigua y aun vigentes durante toda la Edad 
Media, sobre las desconocidas extensiones oceanicas del 
Atlantico y la habitalidad de los tropicos, ese inmenso esti- 
mulo para la indagacion naturalista y antropologica, se deben 
en gran medida al hecho de producirse el Descubrimiento de 
America 

LAS TINIEBLAS DEL OCEANO 

Desde la Antiguedad se fue arraigando la crencia en un 
mundo teratologico, localizado en regiones lejanas a la porcion 
de la tierra habitada y conocida, sin que faltaran en el las re- 
creaciones mitologitas de animales fantasticos y seres mons- 
truosos, como dragones y sirenas, aves fenix y grifos, lo mismo 
que amazonas, antropofagos, centauros, ciclopes y pigmeos, 

3) "Los Viajes de Colon", Cuadernos Historia 16, No. 116. Madrid, 1985, 
ppg. 4. 



junto a bestias marinas que atrapaban y hundian las naves. 
Ante el peso de tal herencia no ha de sorprender que a la 

primera oportunidad se precipitara la imaginacion de los des- 
cubridores y se relacionara o tratara de identificar lo que se 
veia en el Nuevo Mundo con tales portentos. De este modo, 
Colon, deslumbrado por la exotica belleza de las islas que des- 
cubre, confunde lo real con lo ilusorio y hasta es posible que 
le embargara una cierta desilusion cuando, en su celebre carta 
anunciando el Descubrimiento, dice que no habia encontrado 
monstruos, o que aquellas tres "sirenas" que hallo en ese pri- 
mer viaje -que no eran otra cosa que manaties-, lucian me- 
nos bellas que como se solian pintar4. 

ISLAS FANTASTICAS Y TIERRAS MITICAS 

Asimismo, otras fabulas y leyendas que se daban por cier- 
tas, desde la Antiguedad, unidas a la supersticion medieval, 
avalaban la creencia de que en el oceano o Mar Tenebroso se 
localizaban islas y parajes fantasticos, como la isla de San 
Brandan, la isla de las Siete Ciudades y la isla Antilia, que 
evoca la Atlantida de Platon, o se relaciona con las teorias de 
Aristoteles, Estrabon y Ptolomeo, entre otros tantos tratadis- 
tas clasicos y medievales que dejaban entrever la existencia 
de islas y lugares remotos y afortunados mas alla de las 
"Columnas de Hercules". 

En esta misma creencia cobra fuerza el interes de ubicar 
la existencia de lugares biblicos como el Paraiso Terrenal, 
Tarsis y Ofir, entre otros parajes referidos por las Sagradas 
Escrituras y que los geografos cristianos sintieron la necesidad 
de localizar imaginariamente en los mapas de la epoc2. 

Luis Arranz Mhquez, op. cit., y la documentada obra & Juan Gil, Mitos y 
utopias del Descubrimiento L Colon y su tiempo. Aliauza Editorial, Ma- 
drid, 1989. Sobre la referencia de las sirenas y la mitificacion de Adrica, 
ver tambien Jose Juan Arrom, "Manati: El testimonio & los cronistas y la 
cuestion de su etimdogh". ~ d e t h  del Museo &l Hombre Dominicano, 
No. 2, Octubre de 1972, pags. 33-38, y La otra hazana de Cdon. Edicio- 
nes Museo del Hombre Dominkauo, Sauto Daningo, 1979. 

Acerca de estas islas fan&ticas y tierras miticas, abundan los ejemplos en 
Juan Gil, op. cit. Es significativo igualmente el articulo de Fco. Jod Arndz, 
S J., titulado "Aquellas islas de la fantasia", en Mas luces que sambru 
Coleccion V. Centenario, Santo Domingo, 1989, pigs. 19-23. 



EL TEMOR A LAS ANTIPODAS 

Se temia, ademas, por la existencia de las antipodas, que 
suponia la presencia de una zona torrida, de calores excesivos 
y. escasas lluvias, con un antiecumene meridional banado por 
el mismo oceano, sujeto a una gravitacion paralela, por lo que 
esas inimaginables antipodas estarian "suspendidos cabeza 
abajo" y cuya existencia llegaba a considerarse doctrina 
"perversa y peligrosa", sobre todo en aquella etapa medieval 
en que la geografia era esclava del dogma, pues el creer que 
habia habitantes en el plano opuesto del globo era aceptar la 
existencia de pueblos que no descendian de ~ d a n ~ .  

Ante tales convicciones dogmaticas tuvo que enfrentarse 
Cristobal Colon en el Consejo de Salamanca, para defender 
-como bien ha dicho Washington Irvin- la causa del Nuevo 
s un do', o mejor aun, su gran intuicion de buscar el Levante 
por el Poniente, pues ni siquiera el propio Colon se imaginaba 
la existencia de America en medio del oceano. Por lo que no 
es extrano que el Almirante, aferrado igualmente a tales creen- 
cias abonadas por la fantasia, muriese en la conviccion de ha- 
ber llegado al Oriente y llamase Indias a estas tierras. 

Paolo Emilio Taviani, al hablar de como "se disipan las 
tinieblas del oceano", en su libro Cristobal Colon, genesis del 
Gran ~escubrimiento~ , dice: "El miedo de ir a las antipodas 
era algo mas que el miedo a lo desconocido; era una incognita 
que durante siglos habia sido alimentada por la fantasia. de 
todos -cultos e incultos-; una fantasia desenfrenada por fal- 
ta de nociones precisas". 

Agrega Taviani, al discurrir sobre este tema: "Hoy estos 
.simples partos de fantasia parecen increibles, pero en aquel 
entonces hallaban credito no solo en los dibujos y en los poe- 
mas de los artistas, desde Pulci hasta Ariosto, sino tambien 

6 )  En tomo a las objeciones de que Iis rntfpodas estuviaun habiadk, resul. 
ta ilwtrativo d libro de Edmundo O'Gonnan, La invencion de America, 
Fondo dc Cultura Bconhka, Mbrico, 1986, p k .  6064. 

7 )  Vida y Viajes de Qlst6bd Colon. Tercera edicion. Libro Ii, Capido IV. 
Bibfioma ihistrada de Gaspu y Roig. Wnd, 1954, pag. 18. 

8) Instituto Geo&nco dc Agostini, Editorid Delta, Barcelona, 1983, pb. 
117. 



entre los estudiosos. Excitaban la imaginacion de los marineros 
y los dejaban mas que temerosos, aterrados ante los largos 
viajes oceanicos". 

"Las leyendas eran muchas, empezando por la de las Co- 
lumnas de Hercules, el paso abierto hacia el vacio, de los abis- 
mos. La tradicion clasica de las "columnas" habia perdido 
gran parte de su valor despues del Descubrimiento de Madera 
y las Azores". 

"Sin embargo, no se habia extinguido el temor a lo desco- 
nocido; solo se habia hecho retroceder unos centenares de le- 
guas. Y se habian multiplicado, ademas, los inverosimiles y 
espeluznantes fantasmas del oceano, llamado precisamente 
Mar Tenebroso". 

"Se habia ampliado el orbe conocido, pero mas alla quc- 
daba siempre una vastisima incognita: las antipodas ". 

EA UNIVERSIDAD DE LA HISTORIA 

El viaje de Cristobal Colon rasgo el velo del misterio que 
hasta entonces habia ocultado lo desconocido, para dar paso 
a nuevas realidades, produciendose uno de los mayores cam- 
bios de rumbo del acontecer historico. Quedaron atras las 
dogmaticas concepciones del pasado, se ensancharon los sabe- 
res geograficos, se arrinconaron miedos y leyendas, dando ini- 
cio a una era de amplias proyecciones, que abrio de par en par 
el porton de la modernidad que otros pronto continuaron y 
completaron. 

Nuevos espacios, nuevas gentes, nuevas formas y posibili- 
dades de vida se conocieron a partir de este acontecimiento 
de tan relevante significacion. Comenzo entonces la verdadera 
historia universal, o el inicio de la universalidad de la historia. 

EL RENACER DE LA UTOPIA 

Los primeros cronistas y propagadores del Descubrimien- 
to -entre eUos Colon, Vespucio, Cuneo, Angleria, Oviedo, 
Gomara y Ramusio-, al ensalzar estas tierras y a sus naturales 



fueron creando con sus emotivas impresiones9, una reaccion 
de hondas y prolongadas repercusiones, contribuyendo asi al 
nacimiento del mito de una "sociedad idilica", fundamentada 
en la creencia del "buen salvaje"lO. 

El hecho de haber llegado a una tierra nueva y habitada, 
comparable con el Paraiso Terrenal, la Tierra Prometida, 
el Jardin de las Delicias o el Eden, hace que el europeo relati- 
vice su propio pensamiento y su concepto de la sociedad, t b  
mando asi un nuevo giro las teorias que se tenian por ciertas 
y Unicas acerca de Dios, la naturaleza y el mundo. 

Ante la idea de que las sociedades humanas podian ser 
mas justas y disfrutar de un mayor grado de felicidad, viviendo 
en estado de naturaleza, como en los tiempos idilicos de la 
Edad Dorada, cobro fuerza la concepcion de un mundo uto- 
pico entre los humanistas europeos, siguiendo la gran tradicion 
iniciada en la Filosofia griega con La Republica de Platon, 
quien ya en la antiguedad formulaba el ideal de un Estado y 
una sociedad arkonicas basados en la perfeccion de la justicia, 
y se reanuda con la Utopia (1516) de Tomas Moro, o en el 
pensamiento filosofico de Montaigne, quien influenciado por 
La Boetie, inmortaliza en sus ~ n ' s a ~ o s  al "buen salvaje" en el 
capitulo dedicado a Los canivales, reconociendo en los indi- 
genas americanos un sentido de dignidad humana y libertad, 
contrapuesto a la realidad circundante en Europa, sumergida 
entonces en un caos de irracionalidad y violencia. Lo mismo 
sucede en la Ciudad del Sol (1623) de Campanella, asi como 
la Nueva Atlantis (1626) de Francis Bacon, para culminar fi- 
nalmente con el Emilio (1762) de Juan Jacobo Rousseau, 
quien convierte tales ideales en dogma politico. 

9) Con respecto a la actitud & los primeros cronistas ante los indigena y k 
naturaleza americana, v k  Antonello Gerbi, La noaucilaa & Iis Indh 
Nuevas. De Cristbbai Colbn r Gonziio Femiada de Ovicdo. Fmdo & 
Cultum Economica, 1978t y Ricudo Ale&, ias primaas nprc 
senpcioncs grificas del indio americano 1493-1523, Centro & Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Instituto dc Culain Puertorriquena, 
Bucelona, 1978. 

10) Hay una irinteiprctacibn de esa base mirica, r k hrz de Ir realidad latino 
une&uia, en k obn de Carlos Rangel, Del buen Sdvrje d buen revducio 
nario. Monte Avila Editomis, CorPcu, 1977. 



Durante el Renacimiento proliferaban las utopias al caior 
de la fuerte conmocion provocada por el Descubrimiento de 
America en los humanistas. Erasmo de Rotterdam, con su 
Elogio de la locura ( 15 1 l), fue uno de los primeros en incur- 
sionar en los predios de la vision utopica, y la literatura era- 
mista, no solo se convirtio en un movimiento purificador de 
la conciencia europea, sino que influyo notablemente en las 
elites coloniales indianasl1 . 

Pero fue con la obra de Tomas Moro -tal vez el exponen- 
te mas clarificador del impacto del Descubrimiento del Nuevo 
Mundo en el humanismo mas reformador e inconformista- 
cuando definitivamente toma cuerpo y forma la utopia rena- 
centista, convirtiendose su Utopia en la mas importante de 
cuantas se escribieron durante aquel periodo de auge cultural. 
La utopia mcreana se inserta en la comente del mas acendra- 
do humanismo cristiano. Su vision de un mundo ideal parte 
de un analisis de las condiciones socio-economicas de la epoca, 
para plantear la existencia de una sociedad feliz basada en la 
equidad y en el estado de razon. 

Para Moro, la justicia y la felicidad provienen de la instau- 
racion de un orden economico fundamentado en la igualdad 
social en consonancia con la naturaleza, tal y como se conce- 
bia en la teoria del "buen salvaje". Por tal razon, no ha de re- 
sultar extrano que el humanista ingles situe imaginariamente 
en el Nuevo Mundo la creacion de su republica ideal o estado 
utopico. 

LA UTOPIA AMERICANA 

En la practica esta sociedad igualitaria, influida por las 
corrierltes utopistas de la epoca, habia sido ~lanteada ya en el 
marco de la nueva realidad del mundo indigena tras la con- 
quista, por Fray Pedro de Cordoba en Cumana y Las Casas en 

11) En d caso de la isla Esprnoh consultar la obra de Jost AimQnri L. Bk 
blioteca Emmista de Dicgo Mendcz. Riblicrciones & 1i Unive~idad & 
Srnto Domingo, Vol. XXXV, Editora MontaIvo, Ciudad Trujiio, 19451 
al igud que el articulo de Pedro Henriqun Uren., Ensmutis en d Nuevo 
Mundo, en "La Naci6n", de Buenos Aires, del d h  8 de diciembm de 1935 
El resurgimiento de Ir utaph como una consecuencia directa del Descubri- 
miento del Nuevo Mundo lo aplica Gumh Arcinie~ps en su obbm A& 
rica en Europa, Editora Sudunericrnr, Buenos Aires, 1975. 



la Costa de Paiia, y posteriormente en Guatemala. Ambos 
pretendieron aislar a los aborigenes del dominio directo de 
los colonos para crear comunidades perfectas, mediante su 
conversion a la fe cris tiana. 

A mediados del siglo XVI, esta utopia fue ensayada por 
Vasco de Quiroga con los pueblos-hospitales en Michoacan, 
lo mismo que por Fray Jeronimo de Mendieta, Fray Juan de 
Zumarraga y Fray Pedro de Gante, en otraspartes de Mexico. 

Posteriormente fue formulada por el franciscano Fray Luis 
de Bolanos y llevada a su perfeccion con la organizacion social 
que realizaron los jesuitas en las reducciones guaranies del 
Paraguay, donde se intento materializar el sueno de construir 
una "republica teocratica, una ciudad de Dios en la selva". 

UTOPLA Y LIBERTAD 

Tambien en La tempestad (1623) de Shakespeare encon- 
tramos la imagen del "buen salvaje", como sinonimo de per- 
fecta integracion y armonia entre el hombre y la naturaleza, 
asi como de igualdad entre los seres humanos. En esta obra 
del celebre dramaturgo ingles resurgen los grandes topicos re- 
nacentistas de la utopia filosofica, los margenes del conoci- 
miento humano y la vinculacion entre individuo y naturale- 
za. Shakespeare, como muchos de sus coetaneos, quedo ma- 
ravillado por los resultados de los viajes y descubrimientos 
iniciados a finales del siglo XV, de donde tomo esa imagen 
del "buen salvaje", asociada a la igualdad, a la libertad y a la 
felicidad de los seres que viven cerca del estado de naturaleza, 
que es -tal y como ha dicho un ilustre pensador latinoameri- 
cano- el concepto mas importante que surge del hallazgo del 
nuevo mundo*. 

Muchas de estas ideas ya senaladas se dejarian sentir en los 
enciclopedistas franceses, especialmente entre Montesquieu, 
Voltaire y Kousseau, influyendo asi en los planteamientos 
ideologicos de la Revolucion Francesa13. 

12) Artum Uslar Pktxi, "El mito americano". La otra America. Editorid Alian- 
za. Madrid, 1974, plg. 31. 

13) Acerca de la concepcion rntropdogica de Vdtaire, Rousseau y otros pensr 
d m s  dd sido XVIII, remitimos al lector a Michele Duchet, Anaopdogia 
e historia en el siglo de Irs luces Siglo XXI Editores, Mexico, 1975; Urs 
Bittcrli, Los "dvajes" y los "civiiizados". El encuentro de Europa y Ulae 
mrr. Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1982. 



En un ciclo de retorno, estas ideas ingresarian a America 
y formarian la doctrina del movimiento emancipador que 
profirio las independencias de nuestras naciones, bajo la forma 
revolucionaria de los derechos naturales del hombre. 

LA RIQUEZA AMERICANA Y SU IMPACTO EN EUROPA 

Por otra parte, la abundancia de los metales preciosos 
extraidos de America -de las minas de Guanajuato, Popayan, 
Potosi y Zacatecas, entre otras- se tradujo en un alza de pre- 
cios en la Europa del siglo XVI y estimulo el mercantilismo y 
el comercio mundlal, acelerando el proceso de acumulacion 
de capitales, fundamental para el desarro110 del capitalismo 
moderno. Por lo que acertadamente el filosofo y economista 
Ad'am Srnith, apunto, en su obra An Inquiry into the Nature 
and Causes of the Wealth of Nations (1776), que: "El descu- 
brimiento de America y el del paso a las Indias Orientales por 
el Cabo de Buena Esperanza, son los acontecimientos mas 
grandes e importantes que se registran en la historia de la hu- 
manidad"14. 

Como bien senala Eari J. Hamilton en el prefacio de su li- 
bro El tesoro americano y la revolucion de los precios en Es- 
pana, 1501-1 650: "Ningun otro periodo de la historia ha ex- 
perimentado tan grande incremento proporcional en la pro- 
duccion de metales preciosos como el ocurrido en los comien- 
zos de la conquista de Mexico y Peru. Una pequena parte de 
tesoros se obtuvo en las Antillas antes de 1520, pero los mas 
descabellados suenos de los conquistadores quedaron supera- 
dos al ser descubiertas las fabulosas minas del continente, en 
Nueva Espana, Peru y Nueva Granada. Derramados sobre 
Europa en cantidades gigantescas, el oro y la plata americanos 
precipitaron la revolucion de los precios, la cual a su vgz influ- 
yo de forma decisiva en la transformacion de las instituciones 

14) Con relrcib a los conceptos de Adam Smith en cuanto al desarrollo dd 
capitalismo, los descubrimientos y k foRllPa6n del macado rnundiai, vease 
Josep Fontana, Historie Anilisis del pasado y proyecto social. Capitalismo 
e historio: La escuela arcocesa, cap. 4. Editorial Critica. Barcdona, 1982. 
Pags. 7a-97. 



sociales y economicas en los dos primeros siglos de la Edad 
~ o d e r n a " ~ ~  . 

En cuanto a la contribucion del area del Caribe a este cau- 
dal de riqueza, sobre la cantidad de oro extraido durante las 
dos primeras decadas de la epoca colonial, el historiador ame- 
ncanista Guillermo Cespedes dice que: "Una estimacion total 
podria cifrarse en no menos de 30,000 kilos, cantidad muy 
superior a la totalidad de la produccion de Europa en esos 
anos y tambien por encima del total de oro recogido por los 
portugueses en Africa", senalando este autor que "la mayor 
parte de la produccion, quizas el 80010 del total, provino de 
la isla ~ s~ano l a " '~ .  

LA DIETA AMERICANA 

En el aspecto del aporte nutricional de America al viejo 
continente, cabe resaltar la importancia del maiz como forraje 
y alimento humano, asi como de la papa, la cual se adapto 
adecuadamente a las condiciones climatologicas y al suelo de 
Europa, contribuyendo de manera particular a la reduccion 
del flagelo ocasionado en la poblacion por las ciclicas harn- 
brunas17 . 

De igual forma, la preferencia por los productos america- 
nos, entre los cuales se hallaban tambien el cacao, el tomate y 
el tabaco, ademas del azucar de cana -que aunque conocida 

15) Editorial Arid, Barcelona, 1975. p k  9. 

16) Historia dc America Latina i, La Conquista. Alianza Editorial, Madrid, 
1985, phg. 314. Otros datos relativos a lo produccion aurifera y sus u- 
racteristicas en la isla Espanola se encuentran en Frank Moya Pons. Des 
pub de Col6n Trabajo, sociedad y politica en la cconania del ora A l b  
za Editorial, Madrid, 1987. 

17) A este respecto, resulta de interk c o d t a r  el trabajo & A k d o  W. Crosby 
"A@ulairai infhience of America in Europe", ponencia presentada el 8 
de dicianbrr de 1988 en ia conferencia "Encuetro de Dos Mundos". La EB 
panola, Umbd de Am&ica", celebrada en la Univddad Nacional Pedro 
Henriquez Urena 



ya, se elaboraria en gran escala en los ingenios antillanos y 
brasilenos18 -, no solo cambiaron los habitos alimenticios dd 
Viejo Mundo, sino que fue factor de motivacion importante 
para la implantacion de nuevas tecnicas de cultivo y sistemas 
de tenencia de la tierra, que harian posible la revolucion agri- 
cola y el aumento demografico en ese continente. Estos he- 
chos constituir 'an, en buena medida, la antesala de la revolu- 
cion industrial y de los grandes movimientos democraticos. 

A su vez, en el escenario americano, los animales traidos 
por los europeos, como el caballo y el asno, ampliaron las 
posibilidades de transporte de persona y de cargas, acortando 
distancias y salvando obstaculos. Del mismo modo, el buey y 
la vaca incorporaron su fuerza, carne, leche y cueros, al igual 
que la oveja, que sumo su lana. wcicjqalmente, el cerdo, la 
cabra, la gallina, fueron otras de lis fuentes nutricionales que 
se agregarian a la zoologia local, sin desdenar otros renglones 
alimenticios, tales como el trigo, la uva, la naranja, el limon, 
e! arroz, el guineo, y mas tarde, el cafe y el mango. 

LA INTEGRACION TRICONTINENTAL 

En el caso de Africa negra, el Descubrimiento represento 
una verdadera hecatombe para ese continente magico. Cerca 
de viente millones de esclavos africanos fueron sustraidos de 
su lar nativa durante los tres siglos y medios que duro el siste- 
ma esclavista, siendo obligados a trabajar bajo dramaticas 
condiciones en plantaciones, factorias y minas explotadas por 
los europeos y sus descendientes en el Nuevo Mundo. 

Los esclavos negros eran capturados en las latitudes com- 
prendidas desde el rio Senegal, al noroeste, hasta el territorio 
de Angola al sur del rio Congo, muchas veces como conse- 
cuencia de los enfrentamientos entre sus reyes y jefes tribales, 
para luego ser vendidos a mercaderes arabes y transportados 

18 En cuanto a la cana de azucar y su importancia sacioeconomica para lo isla 
de Santo Domingo Qnuite el periodo colonid, v a  a Frank Moya Pons en 
"Hacia una Nueva Economir Surge el Azucar (1519-1522)". La Espanola 
en el Siglo XVi, 1493-1520. UCMM, Segunda Edicion, Sautirga, 1973, 
pags. 243-268. Ipalmentc, a Jose Chez Checo y Rafael P d t a  Brito, en 
Azbcar, Encanienb y Ouos Ensayos Historicos, Ediciones Fundacion 
Garcia Arevilo, Santo Domingo, 1979. 



en largas caravanas hasta la costa, desde donde eran embarca- 
dos a-America, principalmente por traficantes portugueses y 
holandeses, quienes a su vez fueron seguidos por los ingleses y 
franceses y, de manera ocasional, por suecos, daneses y pru- 
sianos19. 

Por otro lado, el intento trafico de esclavos, a quienes de- 
nominaban por su color "piezas de ebano", dio origen al "co- 
mercio triangular" entre Europa, Africa y America, mediante 
el envio de materias pnmas y mercancias manufacturadas, en 
un ciclo que tnvolvia a los tres continentes. 

A su vez, los ingleses, atraidos por las noticias del arbol 
del pan y en interes de obtener un alimento adecuado para 
los esclavos que laboraban en sus posesiones antillanas, explo- 
raron en el siglo XVIII las lejanas islas hawaianas del Pacifico, 
introduciendo por esta via el pan de fruta en nuestra zona 
tropical. 

EL APORTE AFRICANO 

La presencia africana en la actual fisonomia americana y 
particularmente en el Caribe es incuestionable. El esclavo ne- 
gro en America no solo aporto el fruto de su esforzado trabajo, 
sino que de forma gradual se fue incorporando a la sociedad 
colonial, tanto en el aspecto racial como cultural, enrique- 
ciendo, entre otras cosas, el folklore nacional, especialmente 
en los campos de la musica y la religiosidad popular. Ademas, 
numerosos productos agricolas africanos fueron cultivados 
con exito en America, como en los casos de la cana de azucar, 
el platano, el guineo, el name y el cafe2'. 

19) Para ampliar las caracteristicas de la esclavitud en La Espanola, remitimos 
al lector a la obra de Carlos Esteban Deive, La Esclavitud del Negro en 
Santo Domingo (1492-1844), 2 tomos, Edriones Museo del Hombre 
Dominicano, Smto Domingo, 1975. TambiCn Ricardo Alegria, "Los ori- 
genes de la esclavitud negra", publicado en la obra Descubrimiento, Con 
quisca y Colonizacion de Puerto Rico, 1493-1599, Coleccion de Estudios 
Puertorriquenos, Barcelona, 1969, pags. 98-114. 

20) Para una ampliacion de este tema, resulta ilustrativo el libro Africa en 
America Latina, bajo la relatoria de Manuel Moreno Fraginds. Unesco 
Sido XXI Editores, Mexico, 1977. 



ASIA EN AMERICA 

Asia tambien establecio contacto con America a traves 
del Pacifico, en especial con el "Galeon de Manila", que 
enlazaba las posesiones espanolas de las Filipinas con el 
puerto mexicano de Acapulco, abriendo paso a la influencia 
oriental, la cual se dejo sentir en las modas, la alimentacion, 
las artesanias y el arte popular del virreinato de la Nueva 
Espana. Estimulandose, asi, el intercambio con China, me- 
diante el comercio de seda, porcelana, especias, marfil, jade 
y articulos laqueados, entre otras manufacturas. 

De igual manera, durante el siglo XIX, con la prohibicion 
de la trata negrera pasaron a America millares de peones asia- 
ticos, mayormente chinos, llamados culies, que laboraron en 
los mas variados oficios. Aun en la actualidad, muchos pueblos 
asiaticos, al igual que otras sociedades subdesarrolladas, ven 
en America y sobre todo en los Estados Unidos;una opcion 
de libertad y de reinicio de una vida economicamente estable, 
alejados de sus convulsionados paises. Como tambien sucedio 
con los pilgrims del Mayflower, en el siglo XVII, que huian 
de las persecuciones religiosas y sociales en Inglaterra y encon- 
traron en el Nuevo Mundo espacio para el desarrollo de sus 
comunidades. 

SIMBIOSIS CULTURAL 

Bien podemos decir que con el Descubrimiento se encon- 
traron dos mundos disimiles en su cultura material y espiritual, 
fusionandose y transformandose desde entonces, por lo que 
ya nada volvio a ser igual que antes. De la confluencia y mutua 
inte;riiccion entre lo europeo, lo indigena y lo africano, se 
forjo esa realidad distinta, que es hoy America. 

Como acertadamente lo senala Arturo Uslar Pietri en su 
obra La otra ~ m e r i c a ~ ' ,  el rico proceso de encuentro y mez- 
cla de los europeos, indios y negros en el continente america- 
no es lo que determina la originalidad de los hispanoamerica- 
nos. Para el escritor venezolano, el mestizaje cultural ha sido 
fecundo, poderoso y creador, pese a las pugnas feroces, la re- 

21) "El mestizaje creado?', op. cit., pag. 21. 



sistencia pertinaz y la sumision lograda con la fuerza de las 
armas Por eso, en s 1 1 bro En busca del Nuevo  und do^^, 
Uslar Pietr ad~ ie  te que pox un incomprensible y anti histori- 
co conceptc de pureza, los hispanoamencanos han visto la 
condicion de su mestizaje como un sello de inferioridad, sin 
detenerse a considerar con orgullo que precisamente en este 
aspecto estnba lo mas val oso y original de su condicion hu- 
mana. Es por asi decnlo, el ingrediente que le confiere un 
caracter distintivo a su personalidad social. 

Infructuos~ tarea seria hoy tratar de separar lo que la 
histona misma se ha encdrgado de integrar armoniosamente 
en el amplio abanico etnico que caracteriza el perfil americano. 

SANTO DOMINGO. 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

A Santo Domingo le toco ser la antesala de ese portento- 
so hecho que constituyo la conjuncion de ambos mundos, 
con sus secuelas de mestizaje, transculturacion y sincretismo. 
Fue en este territono insular de La Espanola donde por pri- 
mera vez se verifico la fusion de las tres razas que habrian de 
formar el crisol americano. 

Recordemos que, Pedro Henriquez Urena, en su ensayo 
La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo (1936), 
recoge para Santo Domingo la designacion de "Cuna de Ame- 
rica", por haber sido el unico lugar del Nuevo Mundo habita- 
do por espanoles durante los quince anos inmediatos al Des- 
cubrimiento, y el primero en el que se implanto la cultura eu- 
ropea. Nuestra isla fue, en efecto, la primera en ostentar bla- 
sones antiguos y emblemas academicos. Aqui se edificaron 
villas y ciudades con un trazado mu). similar al de las espano- 
las, se levantaron iglesias, hospitales, escuelas y viviendas que 
evidenciaban la voluntad colonizadora de Espana, su austeri- 
dad y su poderio. 

Tuvimos, antes que ningun otro territorio en America, 
sedes episcopales, un tribunal de la Real Audiencia, la mas 
vieja universidad del continente y toda una pleyade de cronis- 

22) Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1969. pag. 13. 
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tas, teologos, poetas y medicos que habrian de proyectarse 
ulteriormente a las posesiones coloniales de Tierra Firme. 

Con sobrada razon exclamo en 1750 Fray Bartolome de 
Villariueva: "Todas las cosas de la ciudad de Santo Domingo 
de la Espanola son primadas". Felipe 11, a su vez, la llamo 
"llave, puerto y escala de todas las indias", subrayando con 
esta honrosa designacion el hecho de iniciarse aqui la luminosa 
historia del continente2'. Por lo cual se impone, con caracter 
prioritario, que se otorgue a la ciudad de Santo Domingo el 
merecido reconocimiento de ser considerada Patrimonio de la 
Humanidad 

,EL ESPLENDOR COLONIAL 

La implantacion de a huella espanola en la Isla de Santo 
Domingo no produjo una cultura de oropel, como tampoco 
lo fue el resultado de la presencia c dturil de Espana en otros 
iiigares, como Mexico y Peru, donde surgi ian mas tarde los 
enclave urbanos de mayor notabilidad en el continente. 

El arte colonial en la America hispanica, lejos de ser una 
simple imitacion de modelos europeos, es el resultado de un 
lntenso y prolongado mestizaje culti ral, por tanto, recoge las 
e,aracteristicas y el vigor de esta nueva realidad 4 las reminis 
cencias y rasgos del gi tico, el plateresco y el mudejar se sobre- 
ponen las expiesiones del barroco hispanoamericano, patente 
en el vigoroso estilo arquitectonico que exhiben los templos 
y monumentos de las centenarias cmdades de Puebla, Tlaxcala, 

L3 ) Emilio Rodriguez Demorizi, Discurso en la inauguracion del 11 Congreso His- 
panoamencano de Historia. Editora Montdvo, Ciudad Tmjiiio, 1957; ver 
tambien su obra Espana y los comienzos de la Pintura y la Escultura en 
America Prologo por el Marques de Lozaya, Graficas Reunidas, S A, 
Madrid, 1966; asi como Bernardo Pichardo, Reliquias Historicas de La EEP 
panola, Segunda edicion Editorial El D m o ,  Sanaago, Rep. Dan. 1944; 
Joaquin Bdaguer, Guia emocional de la Ciudad Rmanaca, Santo D d @ ,  
1974. En relacion a las edificaciones coloniales de Santo Domingo, vhse 
la documentada obra de Brwin Wdter Pahn, Los Monumentos arquitecto- 
nicos de la Espdola, 2 toma, universidad de Santo Domingo, Barcelona, 
1955; Maria Ugarte, Monumentos coloniales. Publicaciones del Museo de 
las Casas Reales, Barcelona, 1977; y Eugenio Pera  Montas, Monumentos 
arquitectonicos y arqueologicos de la Rephblica Daninicana Instituto 
Panamencano de Geografia e Historia, Mexico, 1984. 



Cuzco y Quito, que constituyen las vertientes artisticas cul 
minantes del genio criollo en America, durante el periodo 
colonial. 

En el plano historico, filosofico y literario ahi estan las 
creaciones que nos legaran el Inca Garcilaso de la Vega, Sor 
Juana Ines de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcon, tres escntores 
hispanoamericanos que supieron colocarse, por sus cronicas, 
poemas y obras teatrales, a la altura de las mas altas cumbres 
del barroco espanol. 

Con lo cual podemos colegir que la accion de Espana en 
America procuro ser, en lo esencial, una obra de trasplante 
poblacional, una empresa de fomento cultural palpable en el 
.legado de la lengua castellana, de la religion catolico, de la 
agricultura y de las instituciones politicas, administrati<as y 
culturales, cuya trascendencia ha llegado hasta nuestros dias, 
conformando costumbres y tradiciones que son parte sustan- 
tiva de la identidad hispanoamericana, aunque matizada por 
las caracteristicas de cada region en particular. 

Esto asi, porque Espana supo incorporar a la emergente 
sociedad colonial, la experiencia, la expresividad y la idiosin- 
crasia propia del mundo autoctono americano, cuya presencia 
-aun viva y palpitante en vastas zonas del continente- marca, 
junto al valioso aporte africano, la diversa y particular origi- 
nalidad que exhiben los paises iberoamericanos, producto de 
ese intimo y prolongado proceso de transculturacion mediante 
el cual dos o mas pueblos participan, fusionandose sin perder 
su cultura y fisonomia racial unicas. 

EL LEGADO ABORIGEN 

Si bien es cierto que la cultura europea se volco desde el 
principio sobre la cultura aborigen, fue tambien en nuestra 
isla donde los europeos quedaron profundamente influidos 
por las costumbres nativas y donde aprendieron los primeros 
vocablos autoctonos que, con el transcurrir de los anos, no 
solo pasarian al castellano, sino que alcanzarian una amplia 
aceptacion universal. 

Como bien dice don Emilio Tejera, en su obra Palabras 
Indigenas de la Isla de Santo Domingo (1935) : "en esta isla 
vivieron, y de aqui salieron a realizar su temeraria empresa, 



casi todos los hombres que conquistar01 el continente, y 
cuando en la fauna y en la flora de los paises recien descu- 
biertos encontraban algo igual o parecido a lo que habian 
conocido en la espanola, le aplicaban los mismos nombres 
que habian aprendido en ella Muchas de estas voces sustitu- 
yeron, al menos en las regiones ocupadas por los conquista- 
dores, a los nc nbres aborigenes, y llegaron hasta Espana de 
tal modo que hoy millones de habitantes de las tierras donde 
senorea el noble idioma de Castilla pronuncian cada dia las 
mismas palabras que usaban hace siglos los primitivos mora- 
dores de esta isla. Cacique, hamaca, maiz, sabana, tabaco y 
muchos otros vocablos que ahora forman parte del lexico 
espanol, son voces indigenas de Santo ~ o m i n ~ o ~ .  

Ninguna otra palabra como hqracb,.expresa mejor en va- 
nos idiomas la incontenible fue* de los vientos tropicales. 
Vocablos como casabe, batata, aji, evocan la significacion que 
tuvo la dieta aborigen en los nuevos habitos que adquirian los 
conquistadores en la realizacion de su empresa. Del mismo 
modo, los terminos bohio, hamaca, barbacoa y batea, eviden- 
cian el grado de asimilacion de las tecnicas Tainas por parte 
del colonizador. Por otro lado, la palabra canoa seria recogida 
por el notable gramatico Antonio de Nebrija en su Diccionario 
Castellano (1493), a solo un ano del Descubrimiento, simboli- 
zando asi la incorporacion temprana del lexico americano a la 
cultura europea. 

LA GENESIS DEL INDIGENISMO 

Otro de los aspectos que hacen de Santo Domingo un 
centro de especial significacion para America y el mundo, es 
el hecho de que aqui surgio la ideologia indigenista y la resis- 
tencia indigena: ideas y acciones con que se trato, desespera- 
damente, de defender a los aborigenes y de preservar la cultu- 

24) Recogido por Emilio Tejen en In-nignos, tomo L Sociedad Daminici 
na de Bibliofilos, Bucelonq 1977, p b .  XII-XIIL En cuuito a 1s influencia 
de los vocablos indigenas en el casallono, vease tunbih Pedro Henriquez 
Urena, Para la historia de los indignismos. Buenos Aires, 1938; s i  cano 
"Indipnismos", en El Esprnol en Santo Domingo. Cap. VII, Buaos Ai- 
res, 1940; 119129. Lo mismo que en d libro de Manuel Ahru, Ea 
pano y America Cara a Ora. Editorid Bd10, Vdencia, 1975. 



ra nativa, sin que pudiera intuirse entonces que, a parhr del 
Descubnmiento de Amenca, unos y otros, conquistadores y 
sojuzgados, dominadores y subordinados, se verian envueltos 
en un transformador proceso de transculturacion, mediante 
el cual ambos grupos, en uno y otro lado del Atlantico, se 
vincularian para siempie 

.Los aborigenes no se entregaron a su triste suerte ni so- 
metieron su voluntad a la ferrea dominacion del conquista- 
dor. '~ucharon por sobrevivir y oponerse a las penosas tareas 
que les habian sido impuestas en las minas y las plantaciones, 
twtando de mantener sus creencias y sus idolos, sus costum- 
bres alimenticias y su lengua 

Si bien es cierto que su poblacion fue diezmada por el 
impacto de la conquista, siglos despues el heroismo y las des- 
venturas de la raza autoctona de Quisqueya, resurgen en la 
exaltacion de los poetas, narradores y artistas que, desde el 
sigo XIX e impregnados por el romanticismo, evocan el pasa- 
do indigena como expresion de filiacion telurica y simbolo 
de identidad, para asumir con el indigenismo una posicion 
nacionalista. 

El Enriquillo de Manuel & Jesus Galvan (1 882), las Fan- 
tasias indigenas de Jose Joaquin Perez (1877), el poema Ana- 
caona de Salome Urena (1880), el "Caonabo encadenadoyy, 
del escultor Abelardo Rodriguez Urdaneta, o la "Prision de 
Caonabo" del pintor Luis Desangles son solidas muestras del 
indigenismo dominicano, que hoy tienen su continuidad en el 
trabajo creador de artistas plasticos, de diestros artesanos y 
de distinguidos escritores, como lo prueban las obras Indios 
de Juan Bosch (1935), Ciclos de nuestro origen de Claudio 
Soriano (1980), Marcio Veloz Maggiolo con su novela para 
ninos De donde vino la gente (1979), y la obra teatral de Juan 
Carlos Mieses titulada La cruz y el cetro (1985), en la cual 
aparecen los conquistadores espanoles encarnados en la 
ferrea personalidad de Nicolas de Ovando, enfrentados a la 
poblacion indigena, representada por la hermosa Anacaona 

A su vez, la arqueologia -ciencia que en los Ultimos anos 
ha alcanzado en el pais una verdadera madurez profesional- 
ha estudiado sistematicamente los vestigios culturales de las 
etnias aborigenes que poblaron la isla, ofreciendo una vision 
retrospectiva sobre los modos de vida durante el pasado pre- 



historico, tal y como expuso el fenecido arqueologo Emil 
De Boyrie Moya en su bnllante discurso de ingreso a esta 
Academia de la Historia, titulado La Posicion Cultural de 
Santo Domingo en la Arqueologia Indo ~ n t i l l a n a ~ ~ .  

.LA DEFENSA INDIGENA 

En La Espanola, la resistencia indigena a la conquista aso- 
mo desde el primer viaje descubridor. En el Golfo de las Fle- 
chas, segun expresion de Emilio Castelar: "...cayo alli la pri 
mera sangre india vertida en tales encuentros", sucediendose 
a menudo los enfrentamientos, desde la destruccion del Fuer- 
te de la Navidad por obra de Caonabo, hasta que el indomito 
cacique Enriquillo logra doblegar a los esforzados combatien- 
tes castellanos en la escarpada sierra de Bahoruco, concertan- 
do hacia 1533 un acuerdo de paz con el emperador Carlos V, 
en un gesto sin precedentes en la historia americana. 

En cuanto a los derechos de los indios, estos encontraron 
en los dominicos a sus mejores aliados. Los valientes frailes 
-oponiendose con denuedo a la comun opinion de quienes, 
apoyandose en un antiguo postulado aristocratico, pretendian 
negar a los indios su plena condicion humana, y por tanto un 
trato equitativo, reduciendolos a la servidumbre-, empren- 
dieron la defensa de los nativos en aquel celebre sermon de 
Montesino, que puso en jaque no solo la autoridad de los en- 
comenderos, sino tambien la legitimidad de la propia con- 
quis taZ6 . 

Hombres como Pedro de Cordoba, Antonio Montesino, 

25' Clfo, Ano XXV, No. 112, Santo Domingo, 1975. Ver tambiai Mucio Ve 
Ioz Maggiolo, Arqueologia Rehistorica de Smto Domingo, McGraw-Hill 
Far E s a n i  Publlshcr(s), Ltd, Singqurr, 1972; Manuel W O n  k d o n &  
y Fanando Mor* huccr, Antropologia y Arqueologia Qisquyuir, 
Univewidad Autonomo de Santo Domingo, 1967. 

26) Acerco de lo actitud d& por Ir comunidad de los frailes dominicos en 
defensa de l a  indigenas de Ir Isla Espanol., v a  Fray Bartoland & Las 
Casas, en su conocida obra Historia de hs Indias, al igud que Fray Juan 
Manuel P h n  o. P., Estos son hambres? Ediciones Fundrion G a d o  
Arevalo, Segunda Edicion, Skito Domingo. 19881 .aimirnio, Fny Vkenmc 
Rubio a P., en Froy Pedro de Cbrdoba. hd r r  & los Dominicos & Am& 
rica. Casas Redes, Nbm 18, Santo Domingo, 1988. 



Bernardo de Santo Domingo Bartolorne de las Casas y el te& 
logo y junsta Francisco de Vitoria, representaban la otra cara 
de la conquista espanola. Su lucha por la justicia y la libertad 
en America, su apoyo a la causa de los oprimidos y sus cam- 
panas en favor de los indios constituyen una conmovedora 
demostracion del eqpiritu que animaba a los primems e\ ange- 
hzadores. 

Los frailes llevaron sus  protesta^ y argumentaciones hasta 
la Corona, logrando que se dictaran leyes que regulasen los 
derechos de los aborigenes y las relaciones entre estos y los 
espanoles. Aquel acto de justicia no solo contribuyo al reor- 
denarniento juridico entre la metropoli y las posesiones ultra- 
marinas, sino que dio apertura a un encendido proceso de 
autocritica de hondas repercusiones en Espana y America. 

CONQUISTA Y AUTOCRITICA 

Espana fue, para decirlo sin ambages, la Unica potencia 
colonialista que permitio la critica de su propia dominacion 
en territorios ultramarinos. Ninguna otra metropoli, antes 
ni despues, predujo tan acerbo cuestionamiento de su hege- 
monia colonial. Para ir aun mas lejos, no seria desmesurado 
afirmar que en esos energicos postulados humanistas en- 
contramos la semilla de lo que luego serian las luchas liber- 
tarias en favor de la independencia de nuestros respectivos 
paises. 

No en vano nacio en Santo Domingo lo que el emi- 
nente historiador Lewis Hanke denomina con acierto, el 
primer clamor por la justicia en la conquista de ~ m e r i c a ~ ~ ,  
cuando gracias a las denuncias de Cordoba y Montesino se 
cuestiona la validez moral y juridica de la conquista y se 
abclga por el respeto a la integridad social de las etnias indi- 
genas oprimidas. 

Ese planteamiento que, en una accion sin precedentes 
en los anales del humanismo cristiano, reconoce el derecho 

27) L w s  Hanke, La lucha por la justicia en la conquista de America. Editorial 
Sudunericano, Buenos Aires, 1949; y Estudios sobre Fray Bartolorne de 
las Casas y sobre la lucha por la justicia en la conquista espanola de Ameri- 
ca Universidad Central de Venezuela. Carocas, 1969. 



No se trata de una romantica resurreccion del pasado, co- 
mo tampoco de imaginar candidamente un nuevo orden ideal. 
Debemos, pues, plantearnos seriamente la necesidad de una 
vision de futuro, pragmatica y coherente, para emprender 
sin vacilaciones -como bien ha senalado Uslar Pietri-, la 
tarea de planear, a la luz del desequilibrio entre recursos y 
necesidades, un proceso armonico que asegure la supervi- 
vencia y el bienestar del ser humano30. 

El propio Rey de Espana, en el discurso que pronuncio 
el 11 de octubre de 1984, puntualizo que: "La magna labor 
cumplida en quinientos anos no debe inducirnos a una con- 
templacion estatica de las merecidas glorias de nuestras na- 
ciones. Nuestro balance ha de ser tambien riguroso. De tal 
balance habremos de extraer las conclusiones que nos con- 
duzcan a cooperar cada vez mas estrechamente en lo cultural 
como en lo economico, en lo tecnologico como en lo educa- 
tivo, para mejorar dia a dia la condicion de nuestros pue- 
blos". 

En tal sentido, el pasado no debe verse con sentimiento 
de culpa, o como un obstaculo. Gracias al pasado poseemos 
hoy un presente, sobre el cual debemos apoyarnos como pun- 
to de partida, para alcanzar lo que queremos y podemos ser, 
si comprome temos la voluntad y la capacidad colectiva para 
su logro. 

FUNCION DE LA HISTORIA 

La historia, considerada una disciplina medular de las 
ciencias sociales, cobra una dimension especial en la actua- 
lidad. Examinando con rigor los procesos historicos, incre- 
mentamos nuestra comprension de la dinamica social y po- 
demos arribar al esclarecimiento de los mas acuuantes gr* 
blemas de nuestro tiempo, revelando las legitimaciones en 
que se apoya la aceptacion del presente. "Porque la historia 
-dice Leopoldo Zea- no es un puro acumular hechos histo- 
ricos, es, tambien la toma de conciencia de los mismos, la 
busqueda de su sentido"31. 

30) aaM.naxn es hoy", La Otra America, op. at p6g 224. 

31) America en la Historia, Editorial Revista & Occidente, Madrid, 1970. p i e  49. 



El hombre, a juicio de Jose Ortega y Gasset, se va ha- 
ciendo en la serie dialectica de sus experiencias y la mision 
de la historia es precisamente desentranar los enigmas de 
ese sistema de las experiencias humanas, que forman una 
cadena inexorable y unica. El pasado nos vincula al presente 
y nos permite proyectar el futuro, y la historia -ciencia 
del pasado- es la Unica ciencia del futuro, en el sentido m& 
preciso en que una ciencia del futuro es posible. En suma, co- 
mo apunta Ortega, d hombre no tiene naturaleza sino 
historia; el hombre necesita una nueva revelacion y esta solo 
puede provenir de la razon historica32. 

La historia tiene algo de visionaria, pues ve la realidad 
en movimiento, en tension hacia metas nuevas, en transi- 
cion hacia nuevos ideales. Quinientos anos es un buen trecho, 
es un largo camino, es disponer de un apreciable cumulo 
de experiencias y de visiones, para cimentar el presente y 
forjar el manana que deseamos alcanzar. En tal sentido, re- 
cojo el pensamiento de su Santidad el Papa Juan Pablo 11, 
al -afirmar que: "Reflexionar en el pasado es cargar con la 
responsabilidad del fu turos'. 

199 2 : REENCUENTRO IBEROAMERICANO 

Para concluir, deseo evocar las palabras pronunciadas 
por S. M. el Rey Juan Carlos de Espana, en la inauguracion 
de la Conferencia Iberoamericana de Comisiones del Quinto 
Centenario, celebrada en San Juan de Puerto Rico el 26 
de mayo de 1987, cuando dijo que: "...hoy, unos y otros 
perseguirnos el mismo objetivo, de cara a 1992 y mas alla. 
como hacer que nuestra comunidad se inserte de una manera 
mas decidida y mas activa en la realidad internacional de 
nuestro tiempo". 

Ya antes, Pedro Henriquez Urena en su vision utopica 
concibio a America como " patria de la justicia", sobre la 
cual decia que: 'Za  unidad de su historia, la unidad de pro- 
positos en la vida politica y en la intelectual, hacen de nues- 
tra America una entidad, una magna patria, una agrupacion 
de pueblos destinados a unirse cada dia mas y mas". Enfati-. 

32) Historia como sistema. Coleccion Austral. num. 1440, Eva=-Wpe, Mo 
chid, 1971. 



zando, asimismo, que: "Nuestra America se justificara ante 
la humanidad del futuro cuando, constituida en magna 
patria, fuerte y prospera por los dones de la naturaleza y 
por el trabajo de sus hijos, de el ejemplo de la sociedad don- 
de se cumple la emancipacion del brazo y de la 

Pienso que uno de los desafios que plantea la conmerno- 
racion del medio milenio de nuestra existencia historica 
consiste .en lograr que la comunidad iberoamericana for- 
mule una estrategia global de desarrollo e integracion re- 
gional. De la misma manera que en 1992 habra una comu- 
nidad europea sin ataduras de fronteras economicas y poli- 
ticas, las naciones americanas, en esta coyuntura de pro- 
fundos replanteamientos geopoliticos, deben esforzarse para 
hacer mas efectiva la cooperacion y mas intimas las relacio- 
nes, en un marco de democracia y respeto a los valores na- 
cionales de cada pueblo en particular. 

En lo que a nuestro pais concierne, debemos plantearnos 
la celebracion del Quinto Centenario del Descubrimiento de 
Am,enca con un sentido de oportunidad concreto y opti- 
mista, con una mayor confianza en nosotros mismos, im- 
buidos del profundo significado de universalidad y mo- 
dernidad que represento este! hecho historico, con el pro- 
posito de abrir las puertas a nuevas y fecundas formas de 
acercamientos mul tilaterales. 

Llenos de fe, voluntad y coraje, navegantes y coloniza- 
dores arribaron a estas tierras y, amalgamados con los pobla- 
dores indigenas y los esclavos africanos, forjaron un Nuevo 
Mundo. Estas fibras espirituales deben estar presentes para 
cincelar un destino promisorio para la Republica Dornipi- 
cana en el concierto de las naciones americanas y de la co- 
munidad internacional, hoy cada vez mas interdependientes; 
en un mundo donde la economia, la tecnologia, las migra- 
ciones y las comunicaciones han estrechado las dimensiokes 
del planeta. 

El reto esta lanzado. A nosotros, historiadores de hoy, 
nos toca contribuir a la busqueda de las soluciones urgentes 
que nuestra sociedad y nuestro tiempo reclaman a la luz 
de las experiencias del pasado.- 

33) La Utopia de AmCnca. Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1978, pags. 5 y 11. 


