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Me es de grata satisfaccion compartir con ustedes algunas 
ideas en tomo a uno de los historiadores mas importantes de 
la Republica Dominicana en el pasado siglo XX y, a mi juicio, 
el mas representativo de la historiografia conservadora en 
nuestro pais. 

Desde 1988, cuando presente un ensayo sobre el concepto 
historico de la nacion en Pena Batlle, la bibliografia sobre este 
historiador se ha enriquecido con importantes aportes criticos 
procedentes de distintos campos del saber y las Ciencias 
Sociales, ademas de uno que otro testimonio de personas que 
le con~cieron.~ El talento y la fuerza expositiva de nuestro 

1. Conferencia pronunciada la noche del miercoles 11 de julio de 2007 
en el salon de actos de la Academia Dominicana de la Historia. 

2. Miembro de numero de la Academia Dominicana de la Historia. 
3 Entre esas contribuciones estan. Juan Daniel Balcacer et al., El pen- 

samzento de Mqznuel Avturo Pena Batlle, Santo Domingo, UNIBE, 
1988, Soledad Alvarez et al., El debate sobre lasgeneraciones, Santo 
Dom mgo, Fundacion Cultural Dom micana, 199 1 ; Roberto Cassa, 
"Historiografia de la Republica Dominicana", Ecos, Ano 1, No.1, 
1993,, pp 9-39; Andres L. Mateo, Mito y cultura en Ea Era de Tmj ih ,  
La Trinitaria, Santo Domingo, 1993 (hay segunda edicion con una 
presentacion de Frank Moya Pons, Santo Domingo, Editora Manati, 
2004) y Las palabras pevdzdas, Santo Domingo, Editora Cole, 2000, 
pp.49-64; Alba Josefina Zaiter Mejia, La identidadsocial y nacional en 
Dominicana: un analisispszco-soczal, Santo Domingo, Editora Taller, 



autor siguen ejerciendo una especie de atraccion y repulsion 
que es dificil definir fuera de su influjo todavia visible. Tratare 
de acercarme, aun sea de manera parcelada y analitica, a 
varios aspectos que me parecen relevantes sobre su labor 
historiografica, los cuales deben formar parte del debate actual 
en tomo a la critica ideologica de su obra. 

He dividido en cuatro puntos mis palabras: (1) Un esquema 
biografico; (11) Una breve exposicion de su plan general 
sobre la historiografia nacional; (111) Un acercamiento a dos 
controversias que fueron hitos de su programa historico; y, 
finalmente, (IV) Una consideracion sobre el presente y futuro 
de su programa historiografico. Como se ve, he dejado fuera 
la discusion del tema haitiano para tratarlo con mas espacio en 
otro momento por lo dilatado y complejo del asunto. 

1 
Manuel Arturo Pena Batlle (1902-1954) murio a los 52 en 

plena madurez intele~tual.~ Llama la atencion que sobre su vida 

1996; Federico Henriquez Gratereaux, Un ciclon en una botelh. Notas 
para una teovia de la sociedad dominicana, Santo Domingo, Alfa y 
Omega, 1996, y su conferencia Pena Badle y la dominicanidad, 2da. 
ed., Santo Domingo, Taller, 1996 (la ed. 1990); Pedro San Miguel, 
La isla imaginada. Historia, identidad y utopia en La Espanola, Isla 
Negra / La Trinitaria, San Juan / Santo Domingo, 1997, especialmen- 
te los capitulos 2 y 3; Mchel Baud, "Manuel Arturo Pena Batlle y 
Joaquin Balaguer y la identidad nacional dominicana", en: VVAA., 
Politica, identidady pensamiento social en EaRepublica Dominicana. 
Siglos E X  y XY, Madrid, Doce Calles /Academia de Ciencias de la 
Republica Dominicana, 1999, pp. 153-179; Miquel Izard, El rechazo a 
la civiEizacion, Barcelona, Peninsula, 2000, en particular los capitulos 
1 y 5; y mi articulo "Pena Batlle y su concepto historico de la nacion 
dominicana", Ecos, Ano 2, No.3, 1994, pp.11-52. 

4. En la oracion funebre leida en su sepelio, expreso Joaquin Balaguer: 
" (. . . el hombre a quien nos disponemos a entregar en este instante 
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personal, salvo algunos testimonios recientes y las entrevistas 
que puedan hacerse, apenas tengo algunos datos. 

El autor nacio y vivio en el barrio de San Carlos, fundado a 
fines del siglo XVII por canarios que tambih eran sus ancestros. 
En el tiempo que se desarrollo su ninez y preadolescencia San 
Carlos fue teatro de todas las calamidades de la tumultuosa 
vida politica dominicana, al ser antesala de la ciudad de Santo 
Domingo: las guerras fratricidas de los revolucionarios, la 
muerte de soldados y generales, el incendio que lo asolo, 
de todo tuvo que reponerse ese colectivo con dificultades y 
supremos esfuerzos; igualmente el barrio fue testigo de las 
transformaciones de la vida economica: el ingenio azucarero, 
las comunicaciones con el interior, los trabajos de la ampliacion 
del camino de Santiago, convertido en el primer tramo de la 
carretera Duarte, y la construccion de la mansion presidencial 
en sus alrededores; y ya mas tarde, siendo Pena Batlle adulto, 
joven escritor y reconocido abogado, sobrevino el ciclon de 
San Zenon, del que tuvo que resurgir nuevamente dicho barrio. 
Antes San Carlos, o mejor, sus alrededores fueron escenario 
de la Ocupacion Militar Norteamericana de 191 6- 1924 con 
sus campamentos militares y ejercicios de entrenamiento, 
de la que es testigo la hoy desvencijada Escuela Brasil. Mas 
tarde, a partir de 1930, el barrio conocio tambien la presencia 
avasalladora del nuevo hombre fuerte: Trujillo. 

al sepulcro, cae precisamente en brazos de la muerte cuando mas le 
sonreia la fortuna. Juventud talento, jerarquia politica, renombre 
literario, preeminencia sociah riquezas materiales: le faltaba 
a este nino mimado que desaparece en la hora de la felicidad y del 
triunfo por una extrana ironia de la vida?" Aut. Cit., "Supremun vale". 
En Joaquin Balaguer, Discursos, temas historicos y literarios, Santo 
Domingo, 1977, pp. 125-126. 



Sin que echar unamirada sobre lavida de un autor signifique 
que juzgo por solo ella su obra, no resultara ocioso, al hablar de 
un historiador como el que me ocupa, senalar algunos rasgos 
de su persona que de alguna manera impregnaron sus escritos: 
quienes le conocieron lo describen como persona abstraida, 
algo hurano y hasta hosco en su trato con e~tranos;~ tambien 
como una persona generosa y de trato cordial, segun aparece 
en algunas cartas que conozco. Aunque no intimaba facilmente, 
recibia con simpatia la labor y aportes de quienes le rodeaban. 
Su estilo cortes y severo al mismo tiempo, de respetable y 
correcto caballero, contrastaba con el trato desdenoso que no 
pocas veces recibieron sus alumnos en las aulas universitarias. 
Hombre hogareno, forjo su familia en el seno de la tradicion 
catolica que defendio con ardor. Ajeno a tabernas y mentideros, 
propugno por el desarrollo cultural de la sociedad que le vio 
nacer. Alcanzo una vastisima cultura, envidiable todavia hoy. 
Pulcro y trabajador, ordenaba sus ideas escribiendo a mano 
con letra de la mejor caligrafia. Amante de la alta cultura y 
las tradiciones vinculadas a ella, registro y venero todo lo que 
para el significaba progreso cultural dominicano. Polemista 
de fuste y vocacion, busco apoyar sus argumentos en pruebas 
documentales y otras evidencias empiricas, aunque, a decir 
verdad, no siempre lo consiguio. De estilo sentencioso y 
directo, su pluma sacrificaba la belleza ante la claridad. Dotado 
de una inteligencia superior supo distinguir y calibrar, cuando 

5.  Este temperamento parece haberlo heredado de su padre, Buenaventura 
Pena Cifre (a) Ventura o Venturita, quien era extremadamente severo, 
de acuerdo con el testimonio de familiares y otras personas que cono- 
cieron a ambos. Agradezco al Dr. Fernando Batlle Perez y al Dr. Emilio 
Cordero Michel por los testimonios que ofrecieron en el dialogo que 
siguio a la presentacion de esta conferencia. 
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asi se 10 propuso, los alcances practicos de sus ideas. Con 
razon, la cantidad y la calidad de su obra siguen siendo punto 
de admiracion para todo aquel que se aproxima a estudiarla. 

Salvo por las actividades propias del trabajo que dirigio 
para la demarcacion fronteriza entre las dos naciones que 
comparten la Isla, que le llevaron a pasar largas temporadas 
en la frontera entre 1929 y 1932, pareciera que toda su vida 
transcurrio en San Carlos. El tiempo en la frontera tambien lo 
aprovecho para reflexionar hondamente sobre el significado 
que para el Derecho Internacional y el pensamiento politico 
modernos tuvieron los efectos de la Gran Guerra (1 9 14- 19 1 8). 
Los compromisos culturales que asumio como bandera de lucha 
en Accion Cultural y la Revista de Derecho Internacional, 
ambas hndadas por el, tampoco alteraron ese ritmo de vida. 
El cambio tuvo lugar con su integracion al regimen despotico 
trujillista, en el que descollo hasta convertirse en la principal 
figura intelectual del mismo: puesto y preeminencia que 
nadie le disputo en vida ni despues de  muerto."^ recia 
personalidad valorada en el ambito nacional e internacional, 
como canciller dominicano,' pudo dar pabulo a los rumores 
sobre la inconveniencia de su persona, los cuales sin duda 
llegaron a oidos del tirano, hasta el punto que a este comenzo 

6.  En ello coincidenHector Inchaustegui Cabral, Elpozo muerto. 2da. ed., 
Santiago, UCMM, 1980, pp. 13 1-1 41; Emilio Rodriguez Demorizi en el 
prologo a Manuel A. Pena Batlle, Politica de Tmjillo, Ciudad Trujillo, 
Impresora Dominicana, 1952, y Joaquin Balaguer, Entre h sangre del 
30 de mayo y el 24 de abril, Santo Domingo, 1983, p. 193. 

7. Su paso por la Secretaria de Relaciones Exteriores resulto en una 
verdadera transformacion reconocida por el regimen como el paso de 
una cancilleria "introvertida " a otra "extrovertida ". Cfr. Virgilio Diaz 
Ordonez, Politica exterior de Trujillo, Ciudad Trujillo, Impresora 
Dominicana, 1955. 



a disgustarle su presencia y a hacerle notorios desplantes en 
publico. Poco antes Pena Batlle se propuso abrir su propio 
bufete profesional en la calle 19 de Marzo esquina Salome 
Urena, llevado talvez por un perspicaz sentimiento de que 
estaba al borde de caer "en desgracia ", como se decia entonces, 
o quizas para esperar desde esta nueva trinchera mejores 
vientos. Dejo San Carlos y se mudo a la nueva casa que hizo 
construir en la avenida Francia, hoy sede de la Universidad 
Iberoamericana. Alli, aislado en su biblioteca donde se encerro 
y agravada su hipertension arterial, le sorprendio la muerte el 
15 de abril de 1954. 

11 
Pocos historiadores de nuestro pais han trazado con lineas 

tan definidas sus planteamientos sobre la historia dominicana 
como 10 hizo Pena Batlle. Aunque desde el principio esas lineas 
denotaban una vision de conjunto de la historia nacional, no 
fue autor de compendios, sino de temas monograficos. Esto 
lo convirtio en un autor mas analitico que narrativo. La obra 
compiladora que rea l i~o ,~  en cambio, da cuenta de su amplitud 
de miras en el ambito historico y cultural. 

Como analista sus ideas-fuerza estan bien enlazadas por 
tesis cuyos fundamentos expuso en general de forma clara, 
concisa y contundente. Sus obras abarcan aquellos temas que 
considero claves para entender la sociedad dominicana que le 
era contemporanea. Asumio inicialmente el programa liberal 
del hostosismo en cuya atmosfera se formo, y como tal lo reflejo 
en sus primeras obras, pero pronto asimilo el historicismo en 

8. Los 19 volumenes de la Coleccion Trujillo (Santiago, E1 Diario, 1944) 
publicada con motivo del Centenario de la Republica. 
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boga durante el periodo entreguerras y se hizo partidario del 
espiritualismo culturalista y voluntarista de la concepcion 
psicologica de la hi~tor ia .~ Esto significo un parteaguas en 
su labor historiografica que coincidio con su integracion al 
trujillismo y la creacion de un nuevo programa recusando el 
anterior. 

Sobre este ultimo punto es bueno apelar a su personalidad, 
ya que no era hombre de medias tintas. Incluso cuando juzgo 
llegada la hora de dar su apoyo al regimen, polemizo con 

un neo-socialismo compatible con la absoluta dignidad del 

algunos de los discursos defensores del mismo. En 1936, 
Fabio A. Mota dio a la publicidad un pequeno folleto en el cual 
recogia el nuevo sentido de la obra de gobierno, que el mismo 

individuo mientras su derecho no colide con el mhimo interes 

5 

1 
P 
Q 

3 

$ 

del Estado i con los principios del orden i de la paz publica, 
(..)'?O 

2 llamo "el deberismo publico", en funcion de una doctrina 
# 
E politica ambigua inspirada en lecturas de Henri Bergson, 
; Edmund Husserl y Federico Nietzsche. Escribio Mota su 

a exaltacion de los logros materiales y espirituales del regimen, .- 
.E y en su conclusion caracterizo la obra gubernativa de Tmjillo 
8 con las palabras siguientes: .: 
4 "Es un neo-socialismo nacionalista inspirado en el 
3 domimcanismo, como el nazi, en el germanismo puro; es 

9. Al respecto, vease la exposicion sobre la causalidad historica de 
Gustavo Adolfo Mejia Ricart, Introduccion a la histovia, Instituto de 
Investigaciones Historicas, Imprenta Listin Diario, 1940-1942. 

10. Dr. Fabio A. Mota, Neo-Socialismo. Dominicanismo. Aspectos de 
la obra espivitual del Presidente Tmjillo, Ciudad TGillo, Editorial 
"Caribes", 1936. En el ante-portico de la conferencia impresa senala 
el autor que la misma "esta inspirada, en parte, en algunos articulos 



Pena Batlle habia tomado distancia de este planteamiento 
presente en la atmosfera intelectual del momento, cuando 
expreso: 

' B e  Trujzllo me han Interesado en sus cuatro anos de 
administracion el sentido francamente niet~cheziano que 
ha zmpreso al Gobierno y, como secuela, el hondo arraigo 
nacionalzsta con que ha desenvuelto sus gestzones de 
gobernante. Nz por znclznaczon, m por temperamento nz por 
educaczon lzbresca, yo soy un nietzcheziano delgobzerno nz un 
naczonalzsta cerrado; pero despues de haberlo pensado mucho, 
despues de haber enfocado con reposo todos los aspectos 
de la situaczon me fonne el criterio de que las contundentes 
necesidades del momento en que el General Trujillo advino 
al gobzerno tal vez no hubzeran podzdo conjurarse con exzto 
dentro de la zdeologia que hasta entonces sostuvzeron nuestros 
hombres de Estado, szno medzante la adopczon de un sentzdo 
nuevo y extraordinario de gobierno, que solo un hombre 
singulaq hubzerapodido zmponer ". " 

En efecto, el periodo entreguerras habia puesto de 
manifiesto la quiebra del pensamiento liberal. El Derecho 
Internacional Publico fue el primero que revistio las 
consecuencias del Tratado de Versalles. La agudeza de Pena 
Batlle le permitio vislumbrar los caminos que se abrian al 
pensamiento juridico en la coyuntura internacional. Nadie 
puede negarle la precedencia en esta visualizacion. Pudo 
escoger entonces entre las corrientes que estaban de moda, 

del mas responsub le i brillante periodista de 1 tmjillismo, don Emilio 
A. Morel", etc. 

11. Manuel Arturo Pena Batlle, Previo a la dictahra. La etapa liberal, 
(compilacion, presentacion y comentarios por Bernardo Vega), Obras, 
tomo 11, Santo Domingo, Editora Taller, 1991, p.25 1. 
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como era la creciente validacion del irracionalismo nietzcheano 
y sus diversas variantes, o la fenomenologia de Husserl y sus 
seguidores, pero se decidio por el tradicionalismo hispanista y 
la ortodoxia catolica, representados por las figuras intelectuales 
de Marcelino Menendez Pelayo y Ramiro de Maeztu, mas tarde 
asumidos y defendidos en Espana por la "dictadura naciona2" 
del "Caudillo" Francisco Franco. 

De acuerdo a mi interpretacion, su vinculacion al regimen 
de Trujillo le llevo a contradecir practicamente la totalidad 
de sus afirmaciones precedentes, inspiradas en el liberalismo. 
Resulta no menos que sorprendente la rotunda metamorfosis 
que se nota en sus planteamientos historicos de los anos 40 y 
50.12 Muchos se han preguntado si esta transformacion fue fnito 
de sus convicciones intelectuales o un simple acomodamiento 
al regimen.13 Otros han dicho que el nunca fue trujillista en su 

12 En el discurso de presentacion de Pedro Henriquez Urena en Acczon 
Cultural, en 1932, Pena Batlle se declaro participe de una reforma 
educativa desvinculada de la politica, de la que renegara mas tarde: 
"Nuestra escuela no llena ina funczon soczal findamental y nuestra 
universidad (...) no cumple otro cometido que el de lanzar al mundo 
profesionales mal orientados ( ) Inspzrada por esa honda neceszdad 
de reforma que senala nuestro medo ambiente, lajuventud dominicana 
ha comenzado ya a agruparsepara concretar en &tesis colectzvas, sus 
anhelos de mejormzento: LaAcczon Cultural es un caso caractevir;tico 
de ese fenomeno (...) no persiguejn ninguno de politica activa (...); 
aspzra szn embargo, ( ) a ser un factor- actzvo en la tvansfomaczon 
de nuestras fuerzas culturales y sociales. " Manuel A. Pena Batlle, 
"Palabras de presentacion de Pedro Henriquez Urena en 'Accion Cul- 
tural"', Julio Jaime Julia (compilador), Antologia de grandes oradores 
dominicanos, Vol. 1, Santo Domingo, Mediabyte, 2000, pp. 175-1 77. 

13. Esta pregunta esta a la base de la polemica entre Bernardo Vega y 
Jose Israel Cuello, reproducida en Soledad Alvarez et al., El debate, 
passim. 



intima conviccion.14 Desde luego, aqui no valen las opiniones 
zn pectore. Seria ocioso ponderar los efectos practicos de su 
obra al servicio del despotismo tmjillista en funcion de un 
secreto revelado al oido a un amigo. A la inversa, sus numerosos 
discursos a favor del regimen fueron copiados, glosados y 
repetidos hasta la saciedad y formaron parte de la cultura 
ambiente de la tirania. Pero mas que eso, sin la presencia de 
Truj illo y del estado $u. illista como entidad trascendental, el 
esquema de interpretacion historico de Pena Batlle se volveria 
inconsistente, seria un carton vacio e innecesario. 

Pena Batlle se labro un sitio propio al interior del regimen 
trujillista. Nadie se 10 dio ni le ayudo a conseguirlo. Conforme 
a su pensamiento conservador propuso un programa y 10 llevo 
a cabo en proporciones formidables. De hecho, la validacion 
ideologica del despotismo fue la tarea a la que se entrego 
por entero, despues de su integracion al regimen en 1935. El 
pasado dominicano de revoluciones y pobreza, de abulia y 
personalismo politicos, habia sido criticado con una dureza 
sin igual por el regimen de fuerza creado por el militarismo 
trujillista. La justificacion y trascendencia del regimen se 
explicaban en su teoria precisamente apelando a la superacion 
de ese pasado repugnante. 

Como senalo Andres Mateo en su libro Mito y cultura en 
la Era de Trujillo, Pena Batlle le dio una nueva consistencia 
al discurso trujillista, hasta entonces cargado de negatividad y 
referencias positivas sin unidad de sentido. El mito revalorado 
por Pena Batlle es construido como resultado de una sucesion 

14. Vease al ~especto los articulos del Dr. Luis S. Peguero Moscoso, en 
Soledad Alvarez, et al., E1 debate, pp. 49-57, quien senala que su 
conversion al trujillato no fue sino unamaniobra para salvar a la Casa 
Vicini de la voracidad del regimen. 
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de artificios culturales que hicieron de la odiosa dictadura un 
dechado de virtudes positivas.15 No solo era el progreso material, 
convertido desde entonces en un argumento contundentemente 
solido, enrostrable en todo momento a quienes pretendieran 
siquiera cuestionar al regimen (con lo que descalificaba y 
acallaba cualquier voz critica), sino el progreso espiritual, 
con el establecimiento definitivo de una cultura dominicana, 
cimentada sobre su propia consistencia. 

En su concepto, hasta la llegada de Trujillo al poder, la 
cultura dominicana estaba condenada a la autoderrota. Por 
el contrario, Trujillo habia conseguido superar el estado de 
postracion material y de orfandad espiritual en que se habia 
acostumbrado a vivir el pais en toda su historia, creando 
para ello un Estado fuerte que garantizara la perduracion del 
colectivo. En consecuencia, Pena Batlle sentencio que todos 
los pensadores dominicanos habian sido pesimistas: 

"Todos nuestros escritores politicos, todos los dominicanos 
quepor una razon u otra comentaron el devenir de lafonnacion 
nacional de nuestro pueblo, incluso los poetas como Salome 
Urena, Jose Joaquin Perez y Gastbn Deligne, rezumaron en sus 
escrztos el amargor znvenczble de supeszmzsmo. Nznguno tuvo 
fe en los destinos de la Republzca y todos miraban con recelo 
el desenlace del pavoroso dramapolitico en que se debatia la 
nacionalidad. Sus buenas intenciones no bastaban a serenarles 
el animo patriotico, y vivian consternados ante el continuo 
desgaste de energias que imposibilitaba la integracibn de 
un verdadero regzmen administratz vo, capaz, por si mzsmo, 

15. Tambien vuelve a tratar el tema en Andres L. Mateo, Las palabras 
pevdids, pp. 49 y SS. 



de soportar el normal desenvolvimiento de un Estado bien 
organizado y bzen constitu~do".'~ 

Este diagnostico, por lo que se refiere a la intelectualidad 
dominicana, ha sido retomado modernamente por Federico 
Henriquez Gratereaux, pero, en cambio, parami sorpresa, este 
autor se ha limitado a colocar a Pena Batlle en el pinaculo del 
pesimismo dominicano al considerarlo "heredero directo de 
todo elpesimismo, que fodavia rebrota."17 Este, precisamente, 
es el lugar de donde el mismo se habia borrado, aunque 
Henriquez Gratereaux pretende destronarle de su asiento, 
haciendose pasar por defensor suyo.18 

Alejado del bullicio de "la jerga", como la llama Mateo, 
Pena Batlle creo la mas extraordinaria de las mixtificaciones 
del trujillato: un discurso coherente. Desde su construccion 
ideologica Pena Batlle le proporciono reposo, un basamento 
solido al trujillismo. Lo que hasta ese momento descansaba 
sobre la fuerza de las botas y las bayonetas, se aligero hasta 
subir al cielo. Los crimenes, atropellos y vejamenes de la tirania 
eran lozanas cicatrices de "la Patria Nueva", una pequena 
cuota para alcanzar la fuente inagotable de riquezas y felicidad 
que tanto habiamos anhelado, "El precio de la paz", como 
titulo uno de sus discursos mas celebrados. La libertad era un 

16. "Exaltacion de laEra de Trujillo". EnManuel A. PenaBatlle, Politica de 
Tmjilb, Ciudad Trujillo, 1952, p.192. Incluido en Abelardo R Nanita, 
La Era de Tmjilb, tomo 4 Ciudad Trujillo, Impresora Dominicana, 
1955, pp. 152-167. Este discurso a juicio de Balaguer es uno de los 
escritos mas enjundiosos sobre el regimen de Trujillo. VerMemovias de 
un coriesmo de la "Era de Tmjillo", Santo Domingo, 1988, p. 234. 

17. Federico Henriquez Gratereaux, Un ciclon, p. 11 0. 

18. Esta parece ser la pretension de su discurso "Pena Batlle y la domini- 
caridad, publicado como folleto aparte e incluido como apendice en 
Un ciclon, pp. 217-237. 
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concepto que el pueblo dominicano debia aprender bajo la luz 
de los nuevos principios de orden y disciplina sociales que la 
autoridad del regimen ensenaba cotidianamente.19 El trabajo 
forzado, el acaparamiento sin limites del producto nacional, 
eran el resultado del relajamiento de un pueblo que habia 
perdido la costumbre del trabajo asiduo y reparador, males que 
requerian del ejemplo del empresario dinamico y el trabajo 
disciplinado ofrecidos por el dictador. 

Trujillo habia alcanzado todos estos frutos desde sus 

Gracias a su aporte el abigarrado amasijo barroco de la 

primeros anos de gobierno. De ahi que gran parte de su trabajo 
al servicio del tirano estuvo pautado por la tarea de legitimar 
politicamente el regimen. A el debio el regimen la mejor y 

ideologia trujillista se vio de pronto transportado hacia las lineas 
sencillas y rectas del clasicismo que dibujaban la conciencia 
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pura de la nacion creada por completo en el siglo XVI, como 

2 mas contundente argumentacion basada en la legitimidad del 
# 
E logro.20 Seria de un cinismo monstruoso que el no haya creido 
; en nada de esto. Quienes lo defienden alegando que todo era 

a una farsa no se dan cuenta de que, a los ojos de Pena Batlle, esta .- 
-E era una manera inaceptable de defensa. El mismo la hubiera 
8 reprobado. Comprender a Pena Batlle significa entender que 
.E 
E el dedico todas las fuerzas de su genio a la fundamentacion 4 
3 conservadora de la nacion y a la justificacion del despotismo, 

19. "El fundamento de la libertad es la autoridad Pero ambas cosas li- 
bertady autoridad dependen del magno principio de la sociabilidad". 
M.  A. Pena Batlle, Politica de Trujillo, p. 40. 

pues en ello residia la verdad de su teoria de la nacion. 

20. Vease mi articulo "Ideologia y mundo rural: 'Civilizacion y barbarie' 
revisitados". En Estudios Sociales, Vol. XXIX, No.106, octubre-di- 
ciembre, 1996, pp. 39-47. 



recordo Emilio Rodriguez Demorizi a su regreso de Grecia en 
los anos 40, interpretando el programa de Pena Batlle. Asi se 
establecio una ecuacion entre el regimen despotico trujillista 
y lo que el denomino "raices de nuestro e s p i r i t ~ " ~ ~ ,  estas 
ultimas reducidas a dos elementos: hispanidad y catolicismo, 
ambos situados en el siglo XVI, aunque tomados en su version 
mas ortodoxa y tradicionalista, esto es la procedente de la 
Conh-arreforma. Y esta tesis implicaba una reinterpretacion 
completa de la historia nacional: 

111 
En el ambito historico, el programa de Pena Batlle quedo 

plasmado en su principal obra, La Isla de la Tortuga (195 l), 
y expuesto de manera resumida en el ensayo sobre El Tratado 

"(. ) Una conczencza social, no podra crearse en Santo 
Domingo por sistemas contrarios a la idiosincrasia hispanica 
y catolica delpueblo dominicano. Si deseamos verdaderamente 

21. La frase repetida insistentemente procede del titulo del ensayo de Guido 
Despradel i Batista, Raices de nuestro espiritu, leido como conferencia 
en la Sociedad Amantes de la Luz de Santiago de los Caballeros, el 25 
de abril de 1936. No obstante las conclusiones de ambos autores son 
muy diferentes, ya que para el ensayista vegano lo que nos une a la 
tierra es lo indigena y no lo espanol que considera importado al igual 
que lo africano. 
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22. Pena Batlle, "Prologo". En Antonio Valle Llano, S. J., La Compania de 
Jesus en Santo Domingo durante elpenodo hispanico, CiudadTmjillo, 
1950, pp. 14-15. 

2 creur un ideal de civilizacion para vincular en el los factores 
# 
E de nuestra apreszon naczonal obligados estamos a exaltar 
i 
g aquellos dos valores esenciales de nuestra constituczon. 

a Hacer otra cosa equzvaldrd a secar las raices de nuestro .- .E e ~ p i r i t u " . ~ ~  
8 
.: 
4 :: a 
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de Basilea y la desnacionalizacion del Santo Domingo espanol 
(1952). 

De entrada debo indicar indiquemos que el programa de 
Pena Batlle incluyo como elemento central la formacion de una 
i i ~ ~ n ~ i e n ~ i a  social", acorde al momento politico que vivia el 
pais. Esta apareceria como consecuencia logica de la actuacion 
del regimen, que el juzgaba en perfecta sintonia con los "jugos 
de la naczonalidud'. Tal era el sentido de la labor historiografica 
destinada a dar una interpretacion conservadora de la nacion 
dominicana. Para ello habia que colocar en el centro de dicho 
programa la pregunta por la identidad dominicana. Pena Batlle 
establecio que el resultado tmjillista contenia en si mismo todos 
los hitos historicos forjadores de la nacion. Para ello se valio 
de una "operacion hzstorica", para usar la expresion de Michel 
de Certeau, que bien podriamos llamar la memoria intuitiva del 
poder. El autor que estoy analizando nos ocupa conocia bien las 
consecuencias de su discurso historico. Pese a lo ambicioso y 
riesgoso del proyecto, Pena Batlle no se arredro. Pero durante 
su realizacion exh-avio el camino de la historia. 

"Ningun pasado se sostiene como tal, szno en tanto 
es re~ordado" .~~ Quienes vivimos el presente atribuimos 
sentido a los hechos del pasado, los valoramos, le damos o no 
trascendencia, significado social. Es asi como nos acercamos a 
la los hechos historicos, vemos sus dimensiones y proyecciones 
actuales, desde una apelacion a nuestro sedimento real de 
identidad. La memoria es un proceso de trabajo cultural que 
confronta continuamente aquel sedimento: una dinamica de 

23. J. Assmann, "El lugar de Egipto en la historia de la memoria de Occi- 
dente". En Gerhart Schroder y Helga Breuninger, comps., Teoria de la 
cultura: un mapa de Ea cuestion, FCE, Buenos Aires, 2005, p.56. 
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las reconstrucciones y recusaciones que pueden describirse 
conforme a los terminos de la memoria, es decir, recordar y 
olvidar. Pero tanto el recuerdo como el olvido son selectivos; 
esta selectividad suele estar asociada a diferentes situaciones 
experimentadas como traumaticas o gozosas por los sujetos, 
siendo asi reprimidas o recusadas o, por el contrario, anheladas. 
En el caso de Pena Batlle, se trata de un criterio de selectividad 
ajustado a la vision del pasado requerida desde la memoria 
intuitiva del poder. 

Al mismo tiempo, esa apelacion al pasado desde el presente 
que constituye la memoria es una busqueda de respuesta a la 
pregunta por la identidad. El que recuerda siempre es un sujeto 
individual o colectivo. Como tal la memoria esta comprometida 
con la identidad, que requiere del pasado como hente que da 
sentido y orienta en los valores. La memoria por tanto va unida 
a la funcion de legitimacion de una identidad. Sin embargo, 
"memoria" e "historia" no son identicos. Hay que distinguir 
entre ambas actividades del espiritu. Historia en griego significa 
"indagar", o sea que debe dirigirse a la investigacion por la 
curiosidad que busca la verdad cientifica (con los limites e 
imprecisiones que ella pueda tener), y no llevarse solo, como 
hace lamemoria, por la necesidad de legitimidad y orientacion 
en  valore^.^ 

Por esta via el programa de Pena Batlle conducia a una 
Filosofia de la Historia y no a una reconstruccion cientifica de 
la misma. El desplazamiento hacia la teleologia, en su caso, 
fue siempre presentado como una consideracion sociologica, 
conforme a la concepcion metafisica que de la misma se habia 
formado. 

24. Cfx Ibidern, pp. 56-57. 
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Examinare ahora dos casos de aplicacion del mencionado 
procedimiento historico: 

a) Caso 1: Pena Batlle contra Hostos 

Para hacer a un lado a Hostos y despejar el camino de la 
construccion de una nueva "conczencza social domznzcana" 
se sirvio Pena Batlle de uno de los discipulos del Maestro 
y colaborador aventajado: el doctor Americo Lugo. Aquel 
hombre, representativo de los ideales democraticos y liberales 
de Hostos, ya debilitado por el padecimiento que le llevo a la 
tumba, recibio en su lecho de enfermo el libro prologado por 
Pena Batlle como una lapida. LaHzsioria de SantoD~mingo,~~ 
que subtitulo EdadMedia de lalsla Espanola, parte de la cual 
fue publicada en la revista Clio, daba globalmente un mentis 
al prologo que achacaba al pensador de padecer una "grave 
contradicc~on".~~ Una carta de finales de los anos 40 que 
publico dona Flerida de Nolasco da cuenta de la perseverancia 
de Lugo en sus ideas democraticas y liberales, asi como de sus 
criticas al regimen im~erante.*~ 

Todavia en 1945, Pena Batlle consideraba alentadora la 
obra del insigne puertorriqueno al afirmar: 

25. Vease Americo Lugo, Histovia de Santo Domingo (1550-1 650,. Edad 
Media de la Isla Espanola, Ciudad Trujillo, 1952, con una semblanza 
del autor escrita por Pena Batlle. 

26. Al respecto, vease a Roberto Cassa, "Teoria de la nacion y proyecto 
politico enAmerica Lugo". EnAmerico Lugo, Obras escogidas, tomo 
1, Santo Domingo, Ediciones Fundacion Corripio, 1993, pp. 13-80, 

27. Flerida de Nolasco, Pedro Hennquez Urena y otros ensayos, Santo 
Domingo, 1966. 



"Con la unzca excepcion de Eugenzo Ma. de Hostos, 
maestro amado de los domznzcanos, las cabezas seneras del 
continente no han mzrado la encruciJada en que nos debatimos 
los hijos de esta tierra."28 

A este no pudo atribuirle pesimismo. En cambio, cinco 
anos mas tarde, en el Prologo que escribio para el libro del 
sacerdote jesuita Antonio Valle Llano,29 le acuso de liberal, 
de anticatolico, positivista y de haber estado imbuido de 
espiritu antihispanico; y aun le colgo el sambenito de habernos 
preferido haitianos. Como conclusion, Hostos habia hecho 
"mucho mal" a los dominicanos. Y por estar al servicio del 
mal debia ser apartado de la construccion de una verdadera 
L ' ~ o n ~ i e n ~ z a  soczal" dominicana. Justificaba sus ataques 
diciendo que "alguien debia comenzar la tarea reparadora", 
cuyo reverso ponia de relieve el mito trujillista. 

En esta ocasion encontro una voz que nunca pudo rebatir 
ni el ni sus proselitos. Se dejo oir en el diarioLaNacion con la 
independencia y gallardia que solo podia exhibir un discipulo 
directo de Hostos. En efecto, Joaquin Arismendi Robiou quebro 
el silencio culpable: 

"No crei nunca, i de ahi mi sorpresa, que al cabo de tantos 
anos hubiera dominicano que desconociera el merito de la 
dominicanista i virtuosa obra que aJi72es del siglo pasado, 
realizo aquella vieja Escuela Normal i mucho menos podia 
creer que fuera esta la obra de un talento como el del senor 
Pena z de ahi mz dolol; porque con este joven me ocurre lo que 

28. "Carta a Jorge Manach. En Politica de Tmjillo, pp. 94-95. 

29. "Prologo". En Antonio Valle Llano, S. J., La Compania de Jesus, pp. 
8-15. 
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me sucede con C;UstmoAdolfo Mejia, jovenes intelectuales de 
estas dos ultimas generaciones, por quienes, sin conocerlos 
como he dicho, he sentido siempre avidez de conocer de sus 
publicaciones cada vez que he tenido noticias de ellas".30 

Comenzo con un juicio general para el cual se sirvio de un 
recuerdo de Hostos sobre una tormenta y una metafora: 

"Contemplado este fenomeno, quiero conservar bien su 
recuerdo, me decia (Hostos), porque me ha parecido recordar 
de tempestades morales por causa del choque de zdeas, 
opzmones z sentimientos contrarios que guardan con el cierta 
semejanza. 'j3'  

Robiou vio en el escrito de Pena Batlle "dos corrientes, 
opuestas, racional la una, pasional la otra."32 Continuo 
indicando "los primeros parrafos del Prologo, parrafos 
acusadores de un notable espiritu investzgador ", que pondero 
largamente. Anadio: 

"Desdichadamente, la segunda fuerza o corriente que 
ofrecia resistencia o entraba en lucha con la primera -la 
racional- es una fuerza pasional tan furi bunda, tan impetuosa, 
tan fanatica que, al tiempo de deslustrar el merito de la primera 
parte, ha constituzdo la desgracia de la obra. 

Refirio como Pena Batlle habia expresado con desmesurada 
simpatia religiosa su predileccion por la escuela jesuitica de 
la que anoraba "uno o mas Colegios bien ajncados en esta 
parte de la isla ", ya que por su falta lamentaba no poder contar 

30. J. Arismendi Robioy Leyendo y recordando, Santiago, Editorial El 
Diario, 1951, pp. 11-12. 

31 Ibidern, p. 21. 

32. Ibidern, p. 22. 

33 Ibidern, p. 22. 



con una "tradicion social en nuestro p a i ~ " . ~ ~  Se extrano del 
procedimiento empleado por Pena Batlle, pues, 

"el reconoctmiento de los benefictos de estas instituciones, 
no deben tmponer la obltgacion de desconocer ni de abomtnar 
de otra obra cultural ~ualquiera".~~ 

Considero finalmente que el Prologo "no es propiamente 
un juicio, ni mucho menos un estudio ~ritico":~" 

"Pero, cuando los prejutctos embotan las facultades de la 
mente, ella pasa la vtda dando tumbos i traspies; formulando 
j~tctos I hactendo afirmaciones antojadizas como las que se 
leen aqui. Como resultado de tal estado, se pasa por encima 
del respeto que se debe a hombres i hechos que lo merecen, i 
cuando no es el denuesto que se emplea, se falsea la verdad 
hasta el extremo".37 

A su juicio, el ataque contra la obra de Hostos sindicada 
de haber hecho "mucho m a r  a los dominicanos era fmto del 
fanatismo y el ultramontanismo do mi ni can^.^^ 

Mas adelante se adentro Robiou en la critica del Prologo, 
o mejor, de las imputaciones que hacia Pena Batlle a Hostos. 
Constesto punto por punto las mismas, senalando falsedades 
y yerros, hasta llegar a poner en solfa algunos de sus 
planteamientos. Despues de senalar el caracter ateo de las 
ensenanzas de Hostos, Pena Batlle imputo simpatia calvinista 
a la Moral Social: 

34. Ibidem, p. 23. 

35. Ibidem, p. 24. 

36. Ibidem, p. 25. 

37. Ibidem, p. 24. 

3 8. Ibidem, p. 52. 
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"Digame en que pais del mundo se puede ser i no ser al 
mzsmo tzempo. podria yo ser ateo z protestante a la 
vez7 Porque el ateismo rechma toda concepcion rehgzosa, i 
el protestantzsmo, como toda religion, es el fundamento z la 
expresion de toda creencia en Dios, que el ateismo niega. i Usted 
no considera como lo considero yo, que esto debia haber sido 
mejor pensado para no producir esta incongruencia?" 39 

Y en otro punto: 
"Fijese, S I  no, en esto: que como 'sus doctrznas 

constitucionales no eran de raiz dominicana, el senor Hostos 
no enseno Derecho en Santo Domingo '. ha oido usted 
cosa mas peregrina?" 40 

Aun senalo mas contradicciones e inconsistencias: 
"'La ocupacion norteamericana de 1916 enterro para 

siempre la obra del senor HOS~OS : i a renglon seguzdo dzce: 
'el movimiento que znzczo el senor Hostos en 1880 perdura 
todavia, despues de setenta anos 'i  'a la distancia a que estarnos 
todavia se ensena en Santo Domingo a la manera hostosiana ' 
(...). Mi entendimiento no da para poder comprender una 
fraseologia tan profunda como esta. Que una cosa que ha sido 
enterrada, vzva todavia ( . ) Bueno, mz estimado amigo, yo me 
doy por 

En la ultima parte de su folleto, Robiou expreso nuevamente 
su dolor por el Prologo de Pena Batlle: iccDesdichada hora en 
que vio esta pieza la luz"! 42 

39. Ibidem, p. 33. 

40. Ibidem, p. 41. 
41. Ibidem, p. 40. 

42. Con la muerte de Pena Batlle, Robiou se apeno sinceramente. Asi se 
lo comunico el propio Joaquin Arismendi Robiou a don Vetilio Alfau 



He glosado tan largamente el escrito de Robiou por la 
relevancia que tuvo el hecho de la refutacion del mito, nada 
menos que utilizando como instrumento la memoria subversiva 
del recuerdo directo. No la memoria oficial, dogmatica, 
producida por la intuicion del poder. En carta a Rodriguez 
Demorizi de octubre de 1950 reafirmo Pena Batlle su postura 
militante: 

"Elposittvzsmo szn atenuantes de moderacion era bundera 
de combate contra lo espanol y contra lo catolico y nosotros, 
como expresion colectiva, solo podemos vivir de esas dos 
fuentes nutrzcias. Esa es mi opinion baszca sobre el asunto y 
de ahi no me saca nadie. (. . . )No  soy antipositivista, pero creo 
que en nuestro pais, dada su hzstorza cultural el posztzvzsmo 
puro, como lo introdujo Hostos, era un peligro serio".43 

iA confesion de parte, relevo de pruebas! 

b) Caso 2: La mutual Duarte y Santana 

Otro empeno de Pena Batlle en el marco de su ambicioso 
programa conservador fue la de armonizar a las figuras 
antagonicas de Duarte y Santana. Esta pretension constituye 
una de sus mas sorprendentes operaciones historiograficas. Y 
aunque 10 dibujo en su estudio sobre "Emiliano Tejera", su 
escorzo resulto fallido. 

De acuerdo con el historiador holandes Michiel Baud: 
'LPena Batlle no tuvo tiempo parafinalizar su analisis de 

la historia de la isla en el siglo XlXy no tuvo la oportunidad 
de elaborar sus ideas sobre el desarrollo del nacionalismo 

Duran. Agradezco a Salvador Alfay hijo del fallecido historiador, por 
esta noticia que escucho de labios de su padre. 

43. "Cartas de M. A. Pena Batlle", Clio, No. 99, 1954, pp. 91 -96. 
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dominicano. Sin embargo, indico los probables contornos de 
su analzsis en algunos estudzos cortos. Su analisis se centraba 
alrededor de dos personas."44 

El analisis en este caso es coherente con su concepcion 
psicologista a la que me he referido antes. Un aspecto que 
llama la atencion es que al igual que sucedio con Hostos, 
donde utilizo a Lugo, para alcanzar a Duarte ha empleado 
como puente a la egregia figura de Emiliano Tejera, liberal 
moderado e indiscutible patriota, quien fuera responsable de 
modelar, junto a Federico Henriquez y Carvajal, la admiracion 
y veneracion sincera del Padre de la Patria. 

Segun Pena Batlle, Juan Pablo Duarte fue "el verdadero 
y unico fundador de la conciencia nacional dom~nzcana".~~ 
Le atribuyo haber traido consigo, a su regreso de Espana, con 
21 anos, "un sedimento de la cultura tipica de la hispanidad 
capaz deponer en movimiento las ansias independentistas de 
los  dominicano^".^^ 

A esa hispanidad atribuyo 
"su firmeza en usar los elementos historicos de laformacion 

colectiva del pueblo dominicano para amasar con ellos, frente 
a Haiti, el contenido cultural de nuestra independen~ia".~' 

44. M. Baud, "Manuel Arturo Pena Batlle y JoaquinBalaguer". En WAA.,  
Politica, identidad, p. 166. 

45. Una tesis similar habia expresado JoaquinBalaguer en 1939 conrespec- 
to aHostos: "La cultura nacional es, en sus aspectos esenciales, obra de 
Hostos (. . . ). Las proyecciones de su genio iluminan desde hace mas de 
cincuenta anos la conciencia dominicana". Discursos escogidos, Santo 
Domingo, 1977, p. 180. 

46. Pena Batlle, "Emiliano Tejera" (prologo), Emiliano Tejera. Antologia. 
Ciudad Trujillo, Libreria Dominicana, 195 1, p.22. 

47. Ibidem, p. 22. 



Por otra parte, aunque reconocio "la integridad del ideal 
zndependentista de Duarte, sostenido contra Espana en 
1864",48 justifico la anexion a Espana y a los anexionistas, ya 
que segun su logica "lo hacianpreszonadospor czrcunstancias 
de indole social".49 El argumento central apunta hacia un 
inconsciente colectivo, pues para el: 

"Ellos (los anexionistas) se movian impulsados por 
una serle de conszderaczones y sentimientos prevtos al 
planteamiento del zdeal de la independencia pura y simple, 
pero que envolvian, sin disputa, todo el complejo de cultura y 
de civilizacion, " etc.jO 

Podria tratarse de la influencia de Gustavo Le BonS1 o 
simplemente de una proyeccion al colectivo dominicano de su 
concepcion psicologica de la historia.s2 En su concepto: 

48. Ibidem, p. 22. 

49 Ibidem, p. 23. 

50. Ibidem, p. 23. 

5 1. Este es uno de los epigonos de Comte que derivo hacia el irracionalismo. 
Su Psychologie du Socialzsme, en la que se expresa de la manera mas 
arbitraria sobre los paises latinoamericanos, obtuvo una gran recep- 
cion entre los intelectuales del continente americano, incluido nuestro 
pais. 

52 A este proposito, Max Horkheimer en Histona, metafizca y escep- 
ticismo, Madrid, Alianza Editorial, 1982, p 38 senala refiriendose a 
Maquiavelo, para quien "los caracteres de los hombres son el ultimo 
matenal explicatzvo del curso de la Hzstovia, ya que estan constztuidos 
por elementos anhicos constantes: los instintos y las pasiones eter- 
namente mmutables. Pero esta concepczon es dogmatica. No toma en 
consideracion que los elementospsiquicos yflsicos que deteminan la 
estructura de h naturaleza humana son parte integrante de la realidad 
historica, y por ello no deben ser tomados como entidades vigzdas, 
invariables, que de una vez para siempre puderanjjarse como ultimo 
factor- explicatzvo ". 
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' Za  unica manera de llegar alguna vez a la independencia 
la vieron los domznzcanos de aquella epoca en laconservaczon 
de sus formas sociales tradiczonales. Nuestra zndependencza 
tzene confzguraczon conservadora. Es el resultado de un 
fenomeno de introspeccion social. 

Se advierte en estas afirmaciones el grave yerro de Pena 
Batlle y su desconocimiento de la historia espanola del siglo 
XIX, la epoca precisamente que motivo la recusacion del 
pensamiento espanol hecha por Marcelino Menendez Pelayo 
en su obra sobre los Heterodoxos Espanoles. Hacer depender 
la ideologia revolucionaria de Juan Pablo Duarte de "de un 
sedimento de cultura tipica de la hispanidad' o "todo un 
complejo de cultura y de civilizacion" o sujetar su ideal de 
independencia a una pretendida "configuracion conservadora, 
de zntrospeccion soczaZ", no es mas que una mistificacion. Esto 
ultimo por la sencilla razon de que la hispanidad no habia sido 
inventada todavia; faltaba aun para la llegada de un Ramiro de 
Maeztu. Aquello de sentirse "presionados por circunstancias 
de indole social' no pasa de ser pura retorica ante la oquedad 
de su planteamiento sobre la ideologia de la independencia 
dominicana. Le falta sustancia, sino seriedad a la tesis. Sin 
embargo, la misma resultaba util desde el punto de vista de la 
memoria intuitiva del poder. 

En cambio, Duarte se empapo de las doctrinas politicas 
que agitaban la vida politica de la Espana liberal del primer 
tercio del siglo XIX y su ideologia revolucionaria nunca fue 
racialista (que asi entiende 10 social Pena Batlle) ni muchos 
menos conservadora. El profesor Gimenez Fernandez, en un 

53. Manuel Arturo Pena Batlle, El Tmtado de Badea,  p. 40. 



estudio fundamentaP4 sobre las ideologias de la independencia 
en America,55 se refirio a las doctrinas populistas que fueron 
la base del liberalismo espanol de los anos veinte y treinta del 
siglo XIX. Refiriendose a la metropoli espanola, senalo que 
tras la reaccion conservadora que siguio a Bayona (1808) que 
desconocio la Constitucion de Cadiz y entronizo nuevamente 
el absolutismo (1820), sobrevino el triunfo del liberalismo 
anticlerical de las doctrinas populistas. 

Se formaron asi dos sintesis doctrinales: una fidelista y otra 
republicana, la ultima triunfo politicamente. Por su caracter 
republicano y democratico, esta ultima corriente fue la abrazada 
por el joven Juan Pablo Duarte. En cambio, Pena Batlle se 
apoyo en la concepcion del absolutismo oficial de los borbones 
y su acentuado regalismo, que estuvo siempre enfrentada con 
"la persistencia de la concepcion populzsta". Sobra decir que 
el liberalismo espanol, incluso anticlerical, era profundamente 
religioso, aunque tolerante hacia otras creencias. Esta apertura 
fue un signo del liberalismo democratico decimononico, y 
todavia fue mucho mas acentuado antes de proscribirse el 
socialismo en Europa. 

54. Manuel Gimenez Fernandez, "Las doctrinas populistas en la indepen- 
dencia de Hispanoamerica", Anuario de Estudios Americanos, tomo 
I I I ,  Sevilla, CSIC, 1946, pp. 517-666. 

55. Segun Gimenez Fernandez, la "base doctrznal general y comun de 
la insurgencia americana, salvo ciertos aditamentos de influencia 
localizada, la suministro (...) la doctrina suareziana de la soberania 
populal: tendencia -pegectamente ortodoxa dentro de su inflexion 
voluntarista- de la teoria aquiniana del Poder Civil, que exige (al 
contravio de la heterodaia pactista) una coyuntura existencial, para 
que revierta al comun del pueblo la soberania constitucionalmente 
entregada a sus organos legitimos". Ibidem, p. 521. 
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Pasare rapidamente a la segunda persona en que centro 
Pena Batlle sus analisis. 

"El otro heroe de Pena Batlle era menos predecz ble": nada 
menos que "el rudo terrateniente Pedro Santana, quien era 
vilipendiado por muchos dominicanos por haber vendido el 
pais a Espana en 1861. La complejidad del pensamiento de 
Pena Batlle se evidencia claramente en su interpretacion de 
este epzsodzo de la hzstorza domin i~ana" .~~  

Sobre Santana expreso Pena Batlle los juicios mas graves 
y reprobatorios en su importante Historia de la deuda publica 
dominicana en la Primera Repu blica, publicada en 1940- 194 1, 
aunque escrita bajo esquemas liberales: 

"Elprestigm y el ascendiente personal del GeneralSantana 
estaban en decadencza y resultaban inejcaces para sostener la 
politzca de errores y desatinos que habia desarrollado desde 
su advenimzento ~ l p o d e r " . ~ ~  

Agrego que: "(. . . ) el descuido y la negligencia con que 
se manejaron los fondos del Estado"58 bajo los gobiernos de 
Santana, fue lo que motivo discrepancias entre el Congreso y 
el Ministerio de Hacienda, Comercio y RREE. 

Denuncio la actitud despotica de Santana cuando en 1847, 
ante la protesta de Juan Nepomuceno Tejera, gracias a 

"la influencia que ejercia Santana en todos los ordenes 
de la vida gubernativa, impuso la solucion propuesta por el 

56. M. Baud, "Manuel A. Pena Batlle". En WAA., Politica, identidad, 
p. 166. 

57. Manuel A. Pena Batlle, "Historia de la deuda publica dominicana en 
la Primera Republica", 2da. Parte, Boletin del Archivo Geneval de la 
Nacion (BAGN), Ano 4, Nos. 14-16, enero-junio, 1941 p. 14. 

58. Ibidern, p. 15. 



Ministro de Hacienda, llevando los acontecimientos hasta 
el punto de obtener del Consejo Conservador un decreto de 
descargo a favor del referido Ministro, en el cual se declaro 
procedente y justzficada la medida que tomo el gobzerno de 
convertir en papel la existencia de onzas de oro que tenia la 
Republica depositada en sus arcas". j9 

Afirmo que Santana, resentido seriamente con los 
inconvenientes que venia sembrandole la oposicion en el 
Congreso 

"no pudo llevar a termino feliz su proyecto de reformas 
por lo que se vio en la necesidad de deponer el mando y 
abandonar el campo de la lucha convencido de su desprestigo 
y de su impo ten~ ia .~~  (. . . ) La unica revolucion cientiJica y 
bien zntenczonada que se produjo durante los dzez y siete 
anos que constituyen el periodo de la przmera Republica fue 
la revoluczon del 7 de j u l ~ o . ~ ~  

(. . . )Las causas y la intencion originarias de la revolucion 
del 7 de julio se vieron bien pronto desnaturalizadas por 
determinados agentes de la revolucion misma que llegaron 
a convertzrla en nuevo asidero de paszones y de odzos 
personalzstas. Basto para ello la llegada al pais del general 
Santana (...) Las dotes mzlitares del general Santana y el 
favor indiscutible de que gozaba entre las tropas regulares 
parece que fueron el motivo que asistio a los hombres del 7 

59. Ibidem, p. 17. 

60. Ibidem, p. 19. 

61. M. A. Pena Batlle, "Historia de la deuda publica dominicana en la 
Primera Republica", 3ra. Parte, BAGN, Ano 4, No.17, agosto, 1941, 
p. 192. 
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de julio para poner en manos tan peligrosas los destinos de 
la rev~luc ion .~~  

Desde el momento mismo en que el Gobzerno Provisional 
puso algeneralSantana alfrente del movimiento revoluczonano, 
en contradiccion con el manzjesto del 7 de julio, estaba 
invirtiendo todo el ideal de reforma perseguido. (. . . )A nuestro 
entendeq el manq?esto del 7 de julio obligo a la revolucion no 
solo a combatir la posicion actual de Baez, sino que la enfento 
tambien al sistema absolutzsta de Santana, tan pelzgroso 
y tan retrogrado como el de su rzval. Desde la madrugada 
misma del 28 de febrero se dividio la ideologia politica de 
los dominicanos en dos bandos, uno el bando conservador 
y reaccionario de los Bobadilla, los Baez y los Santana, y 
el otro el bando lzberal y avanzado, que dzrigieron Duarte y 
Sanchez. Venczo el primero con la asonada del 12 de julzo de 
1844. Desde ese momento se aduenaron del campo los intereses 
egoistas del grupo triunfado6 con alternativas entre Baez y 
Santana, dos hombres funestos de la misma escuela politica, 
que habian hecho delpais y del gobierno instrumento de sus 
ambzczones y de sus odios. La lucha que sostuvieron.. . [fue] 
siempre znfecunda e znutz 

A juicio de Pena Batlle, Santana era: 
' I  Un hombre que por sus antecedentes, por su misma 

estructura moral, por su incapacidad mental, por sus ideas 
y sus opiniones muy bien conocidas del pais, no pudo nunca 
zdentzjcarse con el proposito de reforma doctrinarza y de 
jlosoJia politzca en que descansaba el movzmzento armado 
del 7 de julio. Ese hombre, Santana, mas arraigado en la 

62. Ibidem, p. 193. 

63. Ibidem, pp. 193-194. 



conciencia popular, mas conocido en el pais, con ejecutorias 
mas largas que las de Baez, era el enemzgo natural e instintivo 
de las zdeas avanzadas y debio znspzrar mayores recelos 
que el mismo Baez (. . . ) Santana ( . . . ) signlJicaba tam bzen el 
triunfo de las ideas absolutistas y del mas atrasado sistema 
de gobierno. SignlJicaba el triunfo del mismo sistema de Baez, 
porque estos dos hombres, separados solo por la ambicion 
y los intereses, vivian unzdos por las zdeas y por la mzsma 
aspiracion p o l i t ~ c a " . ~ ~  

Sin que medie ninguna explicacion, Pena Batlle sacrifico 
en bloque todas las afirmaciones y juicios precedentes, para 
decir en carta a Rodriguez Demorizi en 1950: 

"El caso de Santana debe estudiarse y considerarse en 
si mismo, objettvamente, szn pasion y szn espiritu sectarista. 
Los enemzgos del hombre se valen de toda patrana para 
desacreditarlo, pero no logran destruir con su odio la posicion 
que ocupa en la formacion delpais. Considero de todo punto 
necesaria y util la labor que estas realizando para documentar 
la gran figura del Libertador. Hace falta realmente una 
aportaczon documental para interpretar correctamente la 
obra de Santana. Esa labor es tuya y tuya esta llamada a ser 
tambien la figura nueva de nuestro gran politzco ". 65 

Con ello daba a entender que la documentacion sobre la que 
apoyaba sus juicios adversos era insuficiente para "interpretar 
correctamente la obra de Santana". Todavia mas: 

"Contra los quepzensan quesantuna engano a Espana, creo 
yo que fueron lospolitzcos espanoles quzenes se valieron de la 
genuina e zntuztzva postura hispanica de Santana para realzzar 

64. Ibidem, p. 194. 

65. "Cartas de M.A. Pena Batlle", Clio, No. 99, p. 96. 
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en 1861 -momento o p o r t u n ~  el acto de reincorporacion que 
desde 1844 dzligenczaba el caudillo sin que el Gabinete de 
Madrid dzera oido a sus instanczas ". 66 

En todo caso, las afirmaciones de Pena Batlle dejaban en 
terminos historicos toda la dificultad en pie; ni convencen 
cuando se refieren a Duarte ni tampoco cuando 10 hacen 
a Santana. En efecto, la imposibilidad de esa mutualidad 
procede de ambos personajes, pero sobre todo de Duarte, cuya 
ideologia republicana, liberal, democratica, catolica y sobre 
todo respetuosa del pueblo haitiano, nunca fue compatible con 
la ideologia despotica, personalista y anexionista de Santana. 
La unica posibilidad hasta ahora de hacer un planteo similar 
estuvo ligada al regimen despotico trujillista, como una forma 
de exaltar el mito de un nacionalismo basado en el militarismo, 
el autoritarismo y el hispanismo. 

IV 
Como se ha podido ver, lo que comenzo como un programa 

historiografico termino en una mitologia nacionalista de corte 
esencialista. La propuesta, conservadora y retrograda, quedo 
expuesta en su forma mas completa en el ensayo que titulo El 
Tratado de Baszlea y la desnaczonalzzaczon delSanto Domingo 
e ~ p a E o l , ~ ~  publicado en 1952, dedicado a Joaquin Balaguer. No 
obstante, el apogeo del neoliberalismo conservador trajo como 
consecuencia la revitalizacion de dicho programa en la decada 

66. M. A. Pena Batlle, Prologo. En Emiliano Tejera, p. 25. 

67. El titulo mismo procede, como en otras ocasiones, de la historiografia 
liberal. Vease la cronologia de Jose Gabriel Garcia en el capitulo ini- 
cial de su Compendio de la Historia de Santo Domingo, tomo 1, Santo 
Domingo, Editora de Santo Domingo, 1979. 



de los 80, cuando aparecieron voces en la prensa y libros que 
reprodujeron los planteos de Pena Batlle glosados, aunque sin 
citar todavia sus escritos. 

Pronto fue emergiendo como el pensador decisivo detras 
del nuevo conservadurismo. Sin embargo, la prosecucion del 
programa de Pena Batlle en los anos ochenta tuvo su inicio 
formal no en los escritos que volvieron sobre algunas de sus 
tesis, sino en un hecho simbolico: el traslado de los restos de 
Pedro Santana al Panteon Nacional en el mes de julio de 1978. 
Este paso adelantado por Balaguer fue su ultima contribucion 
a la concepcion conservadora de la nacion en los Doce Anos. 
La reparacion historica requerira, en su momento, devolver los 
restos de Santana a su lugar en la iglesia parroquia1 del Seibo, 
adonde pertenecen. 

Aparte del libro clasico LaIsla deLa Tortuga, que contaba 
con varias ediciones antes de los anos 80, el conjunto de la 
obra de Pena Batlle fue puesto de relieve con la celebracion 
en el ano 1988 de una feria del libro dedicada a su memoria. 
Recuerdo que en dicha ocasion, en protesta, Juan Bosch se 
nego a participar en la misma, lo que causo no poco revuelo. 
Ese mismo ano empezaron a publicarse sus Obras por parte 
de la Fundacion Pena Batlle, creada por sus herederos con 
este proposito.68 

68. El primer tomo de las Obras aparecio en 1988, bajo el titulo, Ensayos 
historicos, con un prologo de Juan Daniel Balcacer; el tomo segundo 
que he citado arriba, preparado por Bernardo Vega; el tomo tercero, Ins- 
titucionespoliticm, Santo Dom ingo, Taller, 1996, con una presentacion 
de Balcacer; y el cuarto, La rebelion del Bahomco, Santo Domingo, 
Taller, 1996, que incluye ademas de la presentacion de Balcacer, la 
conferencia "Enriquillo y Boya" de fray Cipriano de Utrera, base de 
la respuesta de Pena Batlle. 
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que atribuir el atractivo que ejerce el pensamiento de 
Pena Batlle en los intelectuales conservadores de hoy? que 
a mas de cincuenta anos de su muerte mantiene esa especie de 
rectoria de la historiografia conservadora? Probablemente la 
explicacion reside en la fuerza del mito nacionalista que sento 
el criterio de que la fuerza autoritaria del Estado representa la 
unica solucion para la convivencia pacifica en la Republica 
Dominicana. Este ha sido el resultado de la memoria intuitiva 
del poder como procedimiento historiografico. 

Adelantare, pues, un nuevo programa historiografico 
"como rectzjcacion de los mitos nacionales", que apunte a la 
comprension del desarrollo historico del pueblo dominicano 
y asi a la construccion de una mejor humanidad. Como 
comprendio ya Ernest Renan en el siglo XIX: 

"El olvido historico, incluso el yerro historico, constituyen 
factores sustanciales en la formacion de una nacion, y -por la 

Como historiador del presente tengo la responsabilidad 
de desmontar ese mito. Acaso para ello deba desarrollar un 
nuevo programa humanistico para entender que la diversidad 

69. Cfi Juan Felix Pepen, La! nacion que Durrrte quiso, Santo Domingo, 
Centro Cultural Poveda / Ediciones MSC, 2004. 
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2 no representa una imposibilidad metafisica para la existencia 
# 
E de la nacion. Que lo dominicano puede estar cimentado, como 
i 
g lo vio Duarte, en "elprincipio de la unidad de las razas': que 

a para el Padre de la Patria representaba un principio sagrado .- 
.E al igual que la invocacion a la Santisima Trinidad de Dios 
8 Omnipotente o el lema sacrosanto de iiDios, Patriay Libertad?? 
.E 
E como me recuerda Monsenor Pepen en una actualizada lectura 4 3 del ideal d ~ a r t i a n o . ~ ~  



misma razon- el avance, elprogreso de la historia como ciencia 
es, con frecuencza, un pelzgro para la nac~onalzdad".~~ 

Como ha indicado recientemente Eric Hobsbawm, "esta 
es, creo, una bella tareapara los historiadores: ser un peligro 
para los mitos na~ionales".~~ Por amor y por deber, como diria 
don Federico Henriquez y Carvajal, no puedo menos que estar 
de acuerdo. 

70. Citado enEric J .  Hobsbawm, "La hstoriografia como rectificacion de 
los mitos nacionales". En Humboldt, No. 127, 1999, p. 53. 

71. Ibidem, p. 53. Tambien del mismo autor: Sobre la historia, Barcelona, 
Critica, 2002, p. 50: "La historia, entendida como ideologia y&ente 
de inspiracion, tiene una gran tendencia a convertirse en un mito que 
hace posible la autojushJcacion. Corno demuestra la histovia de las 
naciones y los nacionalismos modernos, ninguna venda cubre mas los 
ojos que esta". 


