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Introduccion 

Durante la primera Intervencion Militar de Estados Unidos 
en Republica Dominicana, entre 1916 y 1924, fue caracteristico 
que se activaran movimientos sociales que expresaban 
variantes de la resistencia al programa de los  ocupante^.^ En lo 
fundamental. estos movimientos existian desde los anos previos 
al establecimiento del Gobierno Militar, pero a partir de este 
tomaron una dimension significativamente mayor y adquirieron 
nuevos matices. Por ello, los ocho anos que duro la Ocupacion 
Militar se caracterizaron por la intensidad de los movimientos 
sociales, lo que se puede atribuir a la combinacion de los 
elementos subjetivos que introducia el dominio extranjero con 
el rechazo a la culminacion de los programas de modernizacion 
que venian siendo esbozados en el seno del Estado Dominicano 
desde decadas anteri~res.~ 
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Apartir de 1879, cuando los liberales se hicieron del control 
del Gobierno, todas las administracionestuvieron por proposito 
central aupar una modernizacion al estilo de la existente en 
los paises centrales, logrando tan solo impulsar elementos 
parciales. Vinculado a ello se encontro el caracter atrasado 
del polo capitalista que emergio en esos anos alrededor de la 
industria azucarera. Esta situacion provoco una dialectica tensa 
entre exigencias de modernizacion y la persistencia arraigada de 
formas de vida tradicionales, entre los impetus centralizadores 
y "civilizadores" del Estado y la imposibilidad para hacerlos 
efectivos en todos los espacios de la sociedad. Por encima 
del objetivo de implantacion de un sistema democratico, el 
Gobierno no tenia otro modo de funcionamiento que no fuera 
la dictadura, unico medio de controlar la oposicion de diversos 
agentes, que se expresaba en insurrecciones de caudillos. 

A pesar de este contratiempo, la aparicion de relaciones 
de produccion capitalistas impulsaba tendencias basicas de 
modernizacion, pero sin llegar a contravenir la recreacion de 
relaciones precapitalistas, con la subsiguiente fortaleza de 
agentes sociales tradicionales. Tal resultante de modernizacion 
parcial juzgada fnistratoria por burocratas e intelectuales daba 
lugar a la vigencia de formulas de accion social premodernas. 
Desde el momento en que seguia siendo factible escapar a la 
proletarizacion, la resistencia a lamodernizacion capitalista no 
alcanzaba dimensiones amplias ni intensidad aguda. 

De todas maneras, no dejaron de aparecer movimientos 
sociales novedosos, relacionados con la emergencia de 
cambios en las condiciones de vida. Pero tales movimientos no 
significaban una oposicion abierta a la modernizacion, sino mas 
bien una actitud de refugio frente a las nuevas condiciones o de 
busqueda de la restitucion de las condiciones politicas previas, 
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sin implicar un programa alternativo de sociedad. Se trataba de 
respuestas defensivas inmediatas, de escasas consecuencias por 
su incapacidad de compactar a sectores amplios o heterogeneos. 

Mas que responder a una contraposicion expresa y acabada 
de proyectos politicos o sociales, los movimientos con mayor 
vitalidad tenian la caracteristica de afirmar un sistema de vida 
y de valores que era percibido por los dirigentes del Estado-y 
luego los oficiales norteamericanos del Cuerpo de Infanteria 
de Marina- como contrapuesto a los objetivos aceptados de 
la accion estatal. 

Este ultimo rasgo se asocio, en gran medida, al hecho de 
que la relacion conflictual de lamasa trabajadora y campesina 
con la modernizacion se mantuviese en planos individuales. 
Se trataba, por supuesto, de una senal de continuidad de 
comportamientos propios de una sociedad precapitalista, en los 
que algunos pensadores de la epoca localizaban la quintaesencia 
de los males, el denostado individ~alisrno.~ Cada quien trataba 
de eludir las presiones tributarias, buscaba la insercion 
minima en el trabajo asalariado y, en general, esquivaba las 
consecuencias del proyecto global de modernizacion, que en 
primer lugar comportaba la integracion de la poblacion a la 
logica del mercado. Y, aunque los elementos del capitalismo 
avanzaban, la poblacion tenia medios para escapar a las 
compulsiones estatales y del mercado, puesto que la todavia 
escasa rentabilidad del capitalismo y el no agotamiento de la 
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frontera agricola generaban escasa presion sobre la tierra, lo 
que permitia a cualquiera ocupar lugares  baldio^.^ 

A pesar de las aspiraciones de modernizacion que 
mostraban, los burocratas e intelectuales no dejaban de tener 
conciencia de que no era dado presionar mas alla de ciertos 
limites. Las elites gobernantes percibian que sus intereses 
pasaban tambien por la proteccion de la parcela precapitalista, 
como se infiere de las disposiciones de exoneraciones 
tributarias o de servicio militar concedidas a quienes sembraran 
cafe y cacao. Desde luego, no dejaban de conceder prioridad 
al desarrollo de la gran propiedad, de preferencia exiranjera, 
prototipo de la modernidad. Pero la incapacidad hegemonica, 
expresada en rivalidades sempiternas entre fracciones y en la 
imposibilidad de que el Estado subordinara por completo a los 
agentes locales de poder, ratificaban una debil impronta de las 
funciones transformativas del aparato estatal. 

Esa debilidad estatal motivo que los programas 
verdaderamente ambiciosos no pudieran pasar del papel o 
tuvieran ambitos de aplicacion modestos y frecuentemente 
distorsionados. Un ejemplo de la imposibilidad rotunda de 
aplicar un proyecto se tiene en la Ley Agraria inspirada por 
Emiliano Tejera en 1895, que encontro la oposicion de los 
terratenientes tradicionales y los caudillos locales.' Por igual, 
la Ley de Caminos de 1907, que establecia un impuesto anual 
en trabajo, ofrecio el ejemplo de una disposicion que solo se 
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aplico de manera limitada. Las distorsiones se ejemplifican en 
la Ley de Particion de bs Terrenos Comuneros de 1912, cuya 
aplicacion dio lugar a tantos fraudes que, en vez de resolver 
el problema, contribuyo a agravarlo por la proliferacion de 
titulos falsos. 

Ante la precaria obtencion de excedentes, el Estado 
no lograba los medios para emprender grandes obras que 
contribuyeran decisivamente a la valorizacion de la tierra y al 
fomento de la inversion y los  intercambio^.^ Tras la irracional 
construccion del Ferrocarril Central Dominicano, concluido en 
1897, el Gobierno solo pudo agregarle un tramo, con el fin de 
conectarlo con Moca y, desde ahi, con el Ferrocarril La Vega- 
San~hez .~  Hubo que esperar al apogeo del Gobierno de Ramon 
Caceres (1906-1911), elunico estable entre 1900 y 1916, para 
que se construyeran cortos tramos de carreteras desde Santo 
Domingo y se comenzara la mejoria de los caminos reales, a 
fin de que en algunos de ellos los vehiculos pudieran circular 
durante la temporada seca. 

En contraste con esta persistente impotencia, los 
norteamericanos procedieron a subordinar a todos los 
agentes locales de poder a las necesidades de un plan 
integral de modernizacion. Durante los anos de la dictadura 
militar extranjera se adopto una legislacion que aseguraba 
la regularizacion de la propiedad privada sobre el suelo, 
se hicieron viables las concesiones de franquicias para los 

8. Paul Mutto,.The Illusory Promise: The Dominican Republic and the 
Process of Economic Development, 1900-1930. Tesis doctoral presen- 
tada en la Universidad de Washington, Seatle, 1976. 

9. Michiel Baud. Historia de un Sueno: Los FevvocavnlesPublicos en la 
Republica Dominicanu, 1860-1930. Santo Domingo, Fundacion Cultural 
Dominicana, 1993. 
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inversionistas, se exiremo la presion sobre las masas y se 
impulso un plan de obras publicas que transformo la faz del 
pais. Como era de esperar, la rapidez y fuerza con que operaron 
los invasores conllevo estremecimientos en diversos ordenes.lo 

Esta capacidad ejecutiva no fue ajena al hecho de que 
durante la intervencion militar se registraran cambios 
acelerados en la economia, cuya punta de lanza siguio 
radicando en el sector azucarero. Este paso a gravitar de 
una manera mucho mas potente gracias a una corriente de 
inversiones vinculada a los altos precios entonces vigentes 
en el mercado mundial. La casi totalidad del sector paso a 
manos de corporaciones norteamericanas. Al tiempo que 
la industria azucarera provocaba la contratacion masiva de 
mano de obra asalariada, con la consecuente incorporacion 
de los trabajadores a una economia de mercado, se produjo en 
esos anos una acusada carestia de la vida, dada la restringida 
importacion de bienes hasta el final de la 1 Guerra Mundial y la 
inflacion generada por la elevacion del circulante. El resultado 
fue un marcado empeoramiento en las condiciones de vida de 
las porciones proletarizadas de la poblacion. A ello se agrego 
la desposesion generalizada de las tierras de los campesinos 
en las franjas de desarrollo del sector azucarero, sobre todo en 
la banda sur, desde Barahona hasta La Romana, asi como en 
otros polos asociados a redes urbanas. 

Fue este nuevo contexto lo que genero la emergencia 
de actitudes de resistencia frente a los intereses estatales y 
de las elites sumadas al programa de modernizacion. Los 
movimientos sociales estuvieron, por tanto, contextualizados 

~ o m i n g o ) .  Imprenta ~ i s f i n  Diario, 1939. 
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por las modalidades de resistencia que presentaron segmentos 
variados de la poblacion a los programas de modernizacion, 
que alcanzaron su cenit en esos anos. En lo fundamental, 
empero, tales respuestas expresaban marcos sociales o 
regionales segmentados, pues no aparecieron las instancias 
que permitieran la convergencia de propositos alrededor de un 
programa ampliamente compartido. A pesar de la intensidad 
de los cambios, la resistencia de los agentes sociales no llego 
a erigir obstaculos cruciales para la aplicacion del programa 
modernizador. Los sectores afectados no pudieron trascender 
logicas segmentadas y defensivas que dejaban amplios 
margenes de maniobra a los norteamericanos. 

Tuvo que acontecer que la reivindicacion nacional en 
pos de la restitucion de la soberania compensara los planos 
dispersos en que se expresaban las demandas sociales. Pero 
la capacidad articuladora de las consignas nacionalistas solo 
tenia efectos parciales, resultado de lo cual no se produjeron 
finalmente conexiones entre algunos de los movimientos 
sociales mas representativos. Las formulas mas acabadas de 
la demanda nacional quedaron restringidas a sectores urbanos 
que persistentemente dieron la espalda a los movimientos que 
expresaban resistencia social. Se retroalimento la tendencia 
en el seno de las clases populares a restringir sus demandas a 
los planos arriba considerados, aunque cobraran intensidad. 

Estos desfases entre los mecanismos de resistencia quedan 
tipificados en los cincos tipos de movimientos sociales que 
emergieron durante la Ocupacion Militar. 

La respuesta campesina al Estado 

El primero de los movimientos sociales, desde el punto de 
vista de la oposicion a los programas de modernizacion, fue la 
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resistencia campesina a las presiones estatales. Aunque tambien 
se produjo una resistencia contra los terminos desiguales del 
intercambio, esta no generaba una oposicion activa, sino el 
fortalecimiento de la renuencia a la participacion creciente 
en los mecanismos de mercado. El campesinado no estaba 
dispuesto a variar su patron de producir lo estrictamente 
necesario para la supervivencia. 

Ahora bien, las  reformas implantadas por los 
norteamericanos conllevaban presiones adicionales para 
obligar a la generacion de mayores excedentes. Con tal fin, se 
introdujeron tributaciones novedosas, como un impuesto a la 
propiedad territorial, que obligaba al pago anual de hasta 3% del 
precio adjudicado a la tierra, lo que obligaba a los propietarios a 
acrecentar la produccion o bien vender la parcela. De la misma 
manera, la nueva Ley de Particion de los Terrenos Comuneros 
requeria de sumas importantes para el pago de los tramites 
legales, exacerbo los fraudes y atizo los conflictos en el campo. 

La medida mas resentida fue la puesta en vigencia de la 
Ley de Caminos, segun la cual cada adulto de sexo masculino 
debia trabajar cuatro dias al ano, que podian ser consecutivos 
de estimarse necesario, o bien pagar un impuesto en dinero 
de 2 pesos. Aunque se dejaba la opcion de redimir el trabajo 
con dinero, esto no resultaba facil a una gran masa campesina 
alejada de los focos de expansion del capitalismo. De manera 
que, como lo puso de manifiesto Pedro San Miguel, el impuesto 
fue concebido como una exigencia compulsiva de trabajo al 
campesinado.ll La Ley fue inicialmente aprobada en 1907, pero 

11. Pedro San Miguel. "Exaccion estatal y resistencia campesina en el 
Cibao durante la ocupacionnorteamericana de 1916.24 Ecos, ano 1, 
no. 2, pp. 77.100 Santo Domingo, Instituto de Historia, Universidad 
Autonoma de Santo Domingo, 1993. 
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solo comportaba un dia de trabajo por trimestre o el pago de un 
peso al ano. Es evidente que se buscaba reducir, en la medida 
de lo posible, los costos de la construccion de carreteras, tal vez 
el aspecto mas sobresaliente de toda su obra gubernamental. 

El incremento de la presion tributaria sobre la masa 
campesina tuvo efectos reales porque los invasores disenaron 
medios para compeler a grandes masas al cumplimiento 
de la ley. Entre otras medidas, se confeccionaron listas 
de "prestatarios" por parajes y secciones y se dispuso el 
apresamiento de los campesinos incumplidores; aun asi, 
proliferaron las resistencias, como era la huida de las labores 
por parte de estos trabajadores forzados. 

La mejoria del sistema administrativo, la capacidad de 
imposicion de una fuerza militar extranjera y el proposito 
definido de construir largas carreteras, permitieron hacer 
efectivo el reclutamiento de amplias masas rurales. Antes de 
la Ocupacion Militar, era frecuente que las autoridades no se 
atrevieran a adoptar medidas punitivas cuando las personas se 
negaban a trabajar. Los marines, por el contrario, se emplearon 
a fondo en la aplicacion de castigos, procediendo a juzgar y a 
encarcelar a los infractores. 

La resistencia a. esta modalidad de presion tributaria se 
generalizo, adoptando tintes nacionales. En cada seccion rural 
se contaban por centenares las personas que se negaban a abonar 
sus contribuciones, lo que evidenciaba que los campesinos no 
estaban dispuestos a ser sometidos a un regimen generalizado 
de compulsion, ni a que recayeran sobre ellos los esfuerzos 
de obras que beneficiarian sobre todo a las capas dirigentes 
urbanas. Ante el riesgo de desordenes mayusculos c o m o  
amenazaban producirse o incluso de respuestas sediciosas, 
los gobernantes exiranjeros procedieron a atemperar las cargas. 
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Con todo, la oposicion rural no traspaso el nivel de la 
resistencia individual; fue por eso que Pedro San Miguel la 
califico de "menos conspicua", al contrastarla con la lucha 
armada en el este. Sin embargo, esa resistencia campesina 
a la presion estatal tenia una connotacion de clase mas 
definida que cualquier otra lucha agraria. No se trataba de una 
oposicion politica, en el sentido convencional, lo que explico 
el aislamiento del campesinado de la resistencia nacionalista 
urbana. En el mismo orden, se puede entender que no condujera 
a una guerra clasica campesina; no obstante la oleada de 
expropiaciones y de ampliacion del latifundio, se mantenia 
la trama de equilibrios sociales propios de la economia 
precapitalista, puesta de relieve por Pedro Francisco Bono.lZ 

El incremento de relaciones capitalistas no descarto los 
mecanismos de reciclaje de la sociedad rural tradicional,13 por 
lo que entre los proletarios agricolas se manifestaron mas bien 
formulas de "resistencia cotidiana", de acuerdo a lo teorizado 
por James Scott,14 como lo puso de relieve Catherine LeGrand 
para el Ingenio Ozama.15 Fueron excepcionales los casos en los - 
que la resistencia campesina frente a las expropiaciones tomo 
proporciones colectivas masivas, como sucedio en Campina y 

12. Emilio Rodriguez Demorizi. Editor. Papeles de Pedvo FvanciscoBono. 
Pava la Historia de las Ideas Politicas en Santo Domingo. Santo Do- 
mingo, Academia Dominicana de laHistoria, 1964, pp. 288 y SS. 

13. Luis Gomez. Relaciones de Pvoduccion Dominantes en la Sociedad 
Dominicana, 1875- 1975 Santo Domingo, Editora Alfa y Omega, 1978. 

14. James C. Scott. Weapons of the Weak Evevyday F o m s  of Peasant 
Resistance. New Haven, 1985. 

15. Catherine C. LeGrand, "Informal Resistance on a Dominican Sugar 
Plantation during the Tnjillo Dictatorship". Ecos, ano IV, no. 5, pp. 
141.198 SantoDomingo, Instituto de Historia, UniversidadAutonoma 
de Santo Domingo, 1996. 
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Chavon Abajo a partir de los dos anos finales de la intervencion, 
debido a una litis entre dos companias azucareras: el Central 
Romana Corporation y la Casa Vicini.16 

El liborismo 

En la aldea La Maguana, casi en el piedemonte septentrional 
del valle de San Juan (zona suroccidental), en el verano de 
1908, Olivorio Mateo, un lugareno conocido como Liborio, 
declaro estar investido de una mision divina, para la cual Dios 
le habia conferido poderes sobrenaturales. De inmediato, se 
hizo muy conocido entre grandes contingentes de campesinos 
de diversos lugares del pais, sobre todo de las comarcas 
circundantes con San Juan de la Maguana. 

Liborio se dedico a la curacion de enfermedades, lo que 
le granjeo enorme popularidad, y hacia predicciones acerca 
de lo que aconteceria en el futuro. Vinculandola a los avances 
tecnicos de la epoca, anuncio la emergencia de una edad 
siniestra, en que "no se conoceria hijo con pai";17 tras esta 
caida, sobrevendria el retorno de Cristo y la realizacion de su 
reino en la tierra: "el gozo general". 

Conjuntamente con su mensaje religioso, la predica de 
Olivorio Mateo comvortaba la reivindicacion de una moral aue 
rescataba los estilos sencillos y solidarios de lavida campesina, 
dotandolos de connotacion religiosa. Sin que interviniera una 

16. Roberto Cassa. "Campina: un caso aislado de lucha agraria". Isla Abiev- 
ta, Suplemento Cultural de Hoy. Santo Domingo, 14 de julio de 1990. 
Las conclusiones de este articulo estan pendientes de reelaboracionpor 
la obtencion de informacion oral in situ en 1996. 

17. Entrevista a Arquhedes Valdez. LaMaguana, octubre de 1993. El senor 
Valdez era hilo de Olivorio Mateo. 
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contraposicion deliberada con la cultura urbana, dicha moral 
reivindicaba patrones peculiares de la cultura campesina, 
como la no distincion entre lo sagrado y lo profano.18 Por 
ello, el liborismo aceptaba la practica de la poligamia por 
parte de las figuras connotadas y, ocasionalmente, actos de 
lo que se califico despectivamente como "amor libre".19 
Adicionalmente, los liboristas se organizaron en funcion de 
rituales y formulas esotericas, conformando con rapidez una 
suerte de subcultura, en la cual se recomponian costumbres y 
mentalidades consuetudinarias. 

No paso mucho tiempo antes de que las autoridades 
encontraran en la predica liborista una expresion de 
"supersticion" o "salvajismo", una ocurrencia vergonzosa para 
el prestigio de laregion.zO Se hizo, pues, cuestion de principios 
destruir ese culto, porque se estimaba que ponia en peligro la 
estabilidad de la region. En la figura de Olivorio, con razon, 
se identificaba la emanacion de un c~ntrapoder.~' 

18. Lusitania Ma/lartinez. Palma Sola. Opvesion y Espevanza. (Su Geogvajfa 
Miticay Social). Santo Domingo, Ediciones CEDEE, 1991, pp. 144-145. 

19. Hubo otras practicas, como el nudismo festivo, que se menciono en 
varias ocasiones como ignominia propia del liborismo. De seguro no 
tuvo esa connotacion, pero se registro esporadicamente. Por ejemplo, 
en Constanza, una sucursal liborista animada por Juan Pedro Abreu, 
"El h o  del hombre", realizo fiestas nudistas en la vivienda de un tal 
Bullon en el paraje de Arroyo Arriba. Entrevista con Modesto Sude, 
residente en Las Auyamas, Comtanza, diciembre de 1994. 

20. Esta diatriba se fue agudizando en sectores de la elite urbana. Vease 
al respecto, E. O. Garrido Puello. Olivono. Ensayo Historico: Nuevas 
Navvaciones. Santo Domingo, Libreria Dominicana, 1963. 

21. Es la idea valida esbozada por un escritor venezolano, a pesar de que 
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El profeta fue apresado y procesado en 1909, bajo la 
acusacion de ejercicio ilegal de la Medicina, siendo descargado 
en Azua. Meses despues, en 1910, se le volvio a aprehender, 
pero sus seguidores lo liberaron, puesto que estaban preparados 
para la ocurrencia y habian constituido una tropa militar que, 
segun la tradicion, estaba dirigida por criminales profugos 
redimidos por el Mesias. Tras esporadicas persecuciones 
y escaramuzas, el Gobierno de Ramon Caceres renuncio 
a sostener el hostigamiento, llegandose a un entendido en 
1911.22 Por lo visto, a pesar de haber logrado imponer la paz, 
el Gobierno tuvo que aceptar una virtual autonomia local, con 
tal de que no se promoviera la insurreccion. 

De todas maneras, en lamedida en que el liborismo se habia 
orientado a resistir al hostigamiento estatal, se transformo en 
un movimiento social. Es cierto que no aspiraba a transformar 
la sociedad y carecia de un programa dirigido hacia el 
Estado; por el contrario, manifestaba el ya senalado instinto 
del campesinado de mantenerse alejado de la vida urbana. 
En otros terminos, los liboristas no exponian un programa 
contestatario de tipo politico. Atraves de la adscripcion a una 
creenciajuzgada por los detentores del poder como contraria a 
la civilizacion, exteriorizabanun estilo de vida y la disposicion 
de defenderlo. 

La emergencia del movimiento social, por lo tanto, no fue 
el resultado de la afirmacion del estilo tradicional de vida, sino 
de su reaccion defensiva frente a la agresion de que era objeto 
de parte de la cultura urbana de elite. Esa reaccion se situo en 

22. Muchos de los aspectos de las fases de la accion de Olivorio en Jan 
Lundius y Mats Lundahl. "Olivorio Mateo". Estudios Sociales, ano XII ,  
no. 76, pp. 3-87. SantoDomingo, 1989. 
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un terreno cultural y no social-economico, ya que es llamativo 
que la region fuera la mas atrasada del pais en los indicadores 
de las fuerzas productivas. Cierto que en los anos anteriores se 
habian producido cambios en direccion modernizante, como el 
fortalecimiento de las redes mercantiles debido a la instalacion 
de comerciantes extranjeros, la fundacion de los primeros 
potreros ganaderos y el inicio del control moderno de la tierras 
tras la construccion de canales de riego. Pero esas innovaciones 
no alteraron la reproduccion de la unidad c a m p e ~ i n a . ~ ~  La 
atraccion por Liborio quedaba referida a su capacidad curativa, 
de la que se extendia un complejo de componentes espirituales 
que guardaban conexion con la mentalidad campesina. 

En las siguientes guerras civiles, a pesar de su vocacion 
apolitica, Liborio se comprometio con las fuerzas del Partido 
Legalista, una de las formaciones caudillistas de mayor 
incidencia en la region. La figura preeminente de ese partido 
en San Juan de la Maguana era el general Jose del Carmen 
Ramirez (Carmito), quien decidio utilizar la popularidad de 
Olivorio  mate^.^ La forma en que los liboristas procesaron 

23. El tema no puede ahora desarrollarse. Basta indicar que no dejaron de 
producirse otras fracturas de los estilos de vida tradicionales. Entre 
ellos se encuentran la sustitucion de la crianza libre de ganado vacu- 
no, el cese del comercio de ganado con Haiti y la disminucion de las 
lluvias. Aparecieron ciertamente signos de desasosiego, pero no en tal 
grado de que sentaran premisas per se para un movimiento campesino 
directamente contrapuesto a la modernizacion. Desde luego, podian 
registrarse factores de articulacion, los que quedabanplasm~do~ en las 
uremoniciones que trazaba Olivorio Mateo acerca de las comecuencias 
funestas de lo que iria a acontecer. 

24. E. O. Garrido Puello. En el Camino de la Historia, 1911-1967. Nuevas 
Navvaciones. Santo Domingo, Imprenta Arte y Cine, 1977. Entrevista 
con Jose del CarmenRamirez, hjo. San Juan de laMaguana, septiembre 
de 1995. 
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el pacto celebrando un supuesto lazo de compadrazgo entre 
Carmito y el maestro, lo que puede leerse como la alianza entre 
lo terrenal y lo divino o lo poderoso y lo humilde indica que 
carecian de una voluntad expresa de contraposicion social, 
siempre y cuando se les permitiese seguir celebrando su culto 
dentro de una virtual autonomia politica. 

Y eso fue, precisamente, lo que los norteamericanos no 
estuvieron en disposicion de aceptar. A poco de proclamar el 
Gobierno Militar, en enero de 1917, enviaron una expedicion de 
la Infanteria de Marina a San Juan, acompanada de remanentes 
no disueltos de la Guardia Republicana, con el fin de apresar a 
Olivorio Mateo y sus acompanantes, bajo el cargo de negarse 
a acatar la orden del desarme. 

La negativa de los liboristas a entregar sus armas se puede 
interpretar en el sentido de que el componente terrenal del 
movimiento se habia asentado solidamente, constituyendose 
en una especie de Gobierno local paralelo. De acuerdo a 
versiones de los hechos, fueron los jefes militares encargados 
de la seguridad del profeta quienes lo conminaron a resistir y 
a no aceptar ningun ofrecimiento de paz. 

Ante la amenaza militar, los liboristas se replegaron a las 
montanas, donde perpetuaron su estilo de vida durante cinco 
anos, manteniendose en un estado de insurgencia defensiva. 
Para sus cabecillas resultaba innegociable gozar de las 
atribuciones que les daba la posesion de armas de fuego, lo 
que se puede entender como la toma de conciencia de que con 
ellas garantizaban el respeto a sus practicas. Solo desde ese 
angulo adversaban el programa de centralizacion politica que 
enarbolaban los norteamericanos. Siguiendo los parametros 
definidos desde el principio de la eclosion del culto, parece 
seguro que Liborio no predico contra los norteamericanos, 
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aunque es posible que en algun momento los asociara con 
Satanas." 

Es sintomatico que, como parte de la mentalidad 
campesina, los liboristas no sacaran consecuencias politicas de 
la persecucion de que eran objeto por parte de los invasores, 
pese a tener conciencia de que eran reprobos.Z6 NO parece 
haberse producido el minimo interes de Liborio por conectarse 
al nacionalismo antiimperialista, que tenia en San Juan a un 
conjunto de jovenes que, desde el periodico El Cable, lanzaban 
diatribas contra Liborio que no tenian nada que envidiar a las 
de los dominadores exiranjeros. 

Tal vez hay que tomar en consideracion que la region en 
la que el Mesias seguia recibiendo semanalmente a centenares 
de peregrinos era la menos expuesta a las transformaciones 
promovidas por los norteamericanos. En sentido opuesto a 
lo que ocurria en al este, la resistencia en el sur constituia 
una variable dependiente del atraso estructural. Las elites 
intelectuales del suroeste, por tanto, no relativizaron su 
vocacion por el progreso y vieron en el culto popular una traba 
afrentosa para la region 

Olivorio Mateo fue acribillado en la Cordillera Central el 
27 de junio de 1922, lo que se considero un sonado exito para 
los ocupantes. Su cadaver fue expuesto en la plaza central de 
San Juan, con el proposito de que se borrara su memoria. Este 
objetivo no fue logrado, puesto que no tomaba en cuenta la 

25. En esto coinciden todos los entrevistados que pudieron escuchar los 
sermones cotidianos de Liborio, en ceremonias denominadas "conrue- 
das", que se celebrabantemprano en la manana. Por ejemplo, entrevista 
con Ana Maria Luciano, Mao, mayo de 1993. 

26. Asi se tiene patentemente en la entrevista al liborista Julio Morillo, La 
Maguana, octubre de 1995. 
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dimension religiosa del movimiento. Liborio habia anunciado 
que seria asesinado, pero alertaba que en realidad nuncamoriria 
y que retornaria. Varios seguidores declararon que habian 
recibido el alma del profeta, lo que les permitio recomponer 
el movimiento, dependiente de la conduccion por una figura 
dotada de carisma. 

Ahora bien, aunque el culto se recompuso, desde el 
momento en que el Mesias desaparecio dejo de ser considerado 
una amenaza para el Estado. Al cesar la persecucion, los 
liboristas se restringieron a mantener el culto. La accion 
ulterior del liborismo expresaba asi lo que ya estaba presente 
en la figura del maestro: la dualidad entre una contestacion 
implicita, producto de la afirmacion de un sistema cultural, y 
una vocacion conservadora de contemporizacion con el poder, 
producto de la misma cosmovision cultural. 

Los "gavilleros" 

Desde los primeros anos del siglo XX, cada vez que se 
producian cambios de Gobierno, los caudillos locales respondian 
con una insurreccion. La situacion se agravaba por la frecuente 
ocurrencia de guerras civiles entre la agrupacion politica en el 
poder y los seguidores de la oposicion. Todo ello motivo que 
el pais atravesara una epoca de cronica inestabilidad politica. 

Esa constante situacion de escaramuzas dio lugar a que 
estos caudillos, que se autodenominaban generales, obtuvieran 
un enorme ascendiente. Esto se debio a que, dada la debilidad 
del Gobierno, los caudillos se hicieron figuras preponderantes 
del sistema politico en el escenario rural. Desde su posicion 
de fuerza, ellos pactaban con liderazgos nacionales de base 
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urbana, buscando consolidar sus posiciones y beneficiarse de 
ellas a traves de prebendas gubernamentales. 

Cuando estaban alzados contra el Gobierno, esos caudillos 
en la condicion de "revolucionarios", para sobrevivir tenian que 
acudir a practicas que los ponian en el filo del bandolerismo. 
Tal comportamiento se exiremaba si quedaban aislados al frente 
de pequenas partidas de irregulares. Esto se producia cuando 
no habia un estado generalizado de guerra civil, situacion esta 
en la cual los "revolucionarios" contaban con tropas poderosas 
y tenian que ser reconocidos por el gobierno como expresion 
de una fraccion politica. 

Cuando enfrentaba insurgentes irregulares, el Gobierno 
procedia a calificarlos de "gavilleros", esto es, bandidos, a 
sabiendas de que obedecian a un movil politico, aprovechando 
los actos delictivos ocasionales aue cometian. Esto no 
amilanaba a los insurgentes, quienes en todo momento seguian 
reclamando su condicion de "revolucionarios". En verdad. 
sus acciones no se asimilaban a las de bandoleros, sino a las 
de politicos que perseguian el poder. Ahora bien, el ejercicio 
del poder contenia multiples facetas delictivas, lo que, en 
sentido inverso, facilitaba que los papeles entre el Gobierno y 
la revolucion fueran  intercambiable^.^' 

Todas las tropas se basaban en la extorsion a los 
campesinos. Esto no impedia que los caudillos a menudo 
lograran postularse representantes de la comunidad por medio 
de sus dotes guerreras y su capacidad para comunicarse 
con los medios dirigentes urbanos. Su vinculo con la masa 

27. Maria Filomena Gonzalez Canalda. "Gavilleros, 1904-1 9 2 4 .  Ecos, ano 
IV, no. 5 ,  pp. 129.140 Santo Domingo, Instituto de Historia, Universi- 
dad Autonoma de Santo Domingo, 1993. 



Movimientos sociales en la Ocupacion Militar Norteamencana ... 

campesina se establecia por medio de relaciones primarias, 
que incluian practicas tradicionales como el compadrazgo. 
Estos personajes fueron ganando tal protagonismo durante los 
primeros anos de siglo, que fueron calificados por una porcion 
de la intelectualidad como el peor de los males.z8 No cabe duda 
de que, en conjunto, constituian una fuerza formidable que 
estorbaba los programas oficiales de "paz y progreso". 

En terminos relativamente comparables con el liborismo, 
los caudillos no se proponian explicitamente impedir la 
modernizacion, a no ser en los puntos que contravenian su 
incidencia en el sistema politico. Al menos formalmente, 
no cuestionaban los propositos estatales; ahora bien, en 
sentido inverso, los jefes nacionales tampoco podian vulnerar 
ambitos de conveniencias de los caudillos menores, ya que 
en estos sustentaban su incidencia. En fin de cuentas, todos 
los dirigentes politicos nacionales se constituian en jefes de 
caudillos, a causa de las alianzas que entablaban. 

Por eso resulta comprensible que, por encima de los 
intentos de centralizacion de los continuos aspirantes a 
dictadores, ninguno, con excepcion de Caceres, se propusiera 
desarraigar el caudillismo. Amenudo esos presidentes efimeros 
habian desempenado funciones de jefes locales de su parcela 
o una posicion militar preeminente en su partido. Parecia 
que el Estado se habia tomado impotente para someter a los 
poderes regionales, situacion que contribuyo a la decision de la 
Ocupacion Militar, pues en esa situacion de caos no era factible 
lograr la hegemonia de una fraccion nacional que permitiese 
la aplicacion de un programa de estabilizacion. 

28. PelegrinCastillo. La IntewencionAmencana. SantoDomingo, Imprenta 
Listin Diario, 1916. 



CLIO, ano 85, no. 191. Enero-junio de 2016. 

Muchos caudillos, como es logico, se mostraron opuestos 
a la intervencion, pues esta perseguia abiertamente minar las 
bases de su influencia. Pese a que la mayoria de ellos captaron 
que no era posible tomar las armas, su inconformidad con lo 
que acontecia era tan evidente que muchos fueron apresados 
como sospechosos de conspiracion, tal como sucedio con 
el ya mencionado general Carmito Ramirez. En algunos 
lugares, se registraron esporadicos intentos de levantamientos, 
pero no tuvieron exito, y los "revolucionarios" optaban por 
"presentarse", a la usanza de antano, o fueron eliminados al 
poco tiempo. Sin embargo, a diferencia de la pasividad a que 
se vieron forzados en la generalidad del pais, en el este varios 
caudillos se insurreccionaron tan pronto llegaron las tropas 
 norteamericana^.'^ 

Tras la muerte del presidente Caceres en 191 1, esta region 
se habia tomado en el epicentro del tipo de accion denominada 
"gavillerismo", como se ha visto, la guerrilla irregular de 
jefes politico-militares de raigambre rural contra el Gobierno. 
La polarizacion de la insurgencia cronica en la region no 
fue ajena al empuje de la modernizacion economica en la 
industria azucarera. La formacion de masas proletarizadas 
y empobrecidas acrecento la existencia de contingentes 
disponibles para los caudillos levantiscos. La propension 
a la "vagancia", considerada en la resistencia campesina 
a las presiones estatales, se conectaba con la insurgencia. 
En segmentos considerables de los trabajadores emergia 
disconformidad con la disciplina laboral del capitalismo. 

29. Gregorio Urbano Gilbert. Mi lucha contva el invasovyanqui de 1916. 
Santo Domingo, Editora de la Universidad Autonoma de Santo Domin- 
go, 1976. 
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La temporada de "tiempo muerto", tras finalizar la zafra 
canera, en verano y otono, contribuia a incentivar el atractivo 
por la guerrilla. En ese contexto de convulsiones, cobraba 
cuerpo el delito comun, a menudo en conexion directa con 
mecanismos elementales de formacion de capitales. Al 
haber riquezas circulantes en las zonas rurales copadas por 
la plantacion canera, los caudillos insurrectos obtenian los 
recursos para sostenerse. Los agentes economicos vinculados 
a la plantacion azucarera, como colonos, comerciantes y los 
mismos duenos de los ingenios, fueron compelidos a abonar 
contribuciones a los alzados, una parte de los cuales pasaban 
a operar con modalidades mafiosas. 

Fue en virtud de estas peculiaridades que, en enero de 1917, 
varios caudillos, encabezados por Salustiano Goicochea, se 
negaron a rendirse ante las tropas ocupantes. Algunos otros 
ya habian sido eliminados con prontitud, como ocurrio con 
Juan Calcano. Al rendirse el jefe supremo, un mes despues, 
fue sustituido por Vicente Evangelista, quien reunio una tropa 
de unos quinientos hombres que puso en jaque a los soldaos 
del Cuerpo de Infanteria de Marina invasor. 

Evangelista trato de inspirarse en un motivo politico 
convencional, presentandose como embrion de un Gobierno 
que rescatara la soberania nacional. En realidad, creia combatir 
contra un Gobierno mas, lo que explica que aceptara el 
expediente de la "presentacion" a cambio de la Gobernacion de 
San Pedro de Macoris, siendo fusilado a las pocas horas de llegar 
a esta ciudad. Sus seguidores, que habian sido teoricamente 
seleccionados para ingresar a la Guardia Nacional, fueron 
arrojados en las prisiones, y los que se negaron a rendirse o se 
retiraron a sus hogares fueron sometidos a represion criminal. 
Los marines desplegaron una persecucion terrible contra todos 
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aquellos sospechosos de ser "gavilleros", sembrando el terror 
mediante crimenes, incendio de viviendas, violaciones de 
mujeres y torturas. 

Al poco tiempoinicios de 1918resurgio la insurreccion 
con mas fuerza, hasta convocar cerca de 2,000 combatientes. 
Empero, a diferencia de la inicial compactacion alrededor 
de Evangelista, en lo adelante los insurgentes quedaron 
divididos en multiples cuadrillas, algunas de las cuales fueron 
prontamente aniquiladas. Ramon Nateras, uno de los viejos 
generales, quedo como el cabecilla mas reconocido, pero con 
una tropano muy superior a las de otros; como Mayito Reyes, 
Martin Peguero, Ramon Batia y Cabo Gil. 

Esta guerrilla coincidio con el apogeo de la expansion 
latifundista que practicaban las companias azucareras y 
terratenientes dominicanos vinculados a medios mercantiles 
y burocraticos. Crecio la pobreza de los campesinos cada vez 
mas proletarizad~s.~~ Esto podria sugerir, a primera vista, que 
en la medida en que las companias azucareras ya se habian 
apropiado de enormes extensiones de tierra, la insurgencia 
se conformo en contra de la desposesion y la proletarizacion. 
Las entrevistas practicadas en mi investigacion, sin embargo, 
arrojaron un balance concluyente que descarta la validez de 
tal h ipo t e~ i s .~~  

El mal llamado gavillerismo se estructuro al margen del 
problema de la tierra. Mas aun, esos rebeldes no estorbaron la 
expansion del latifundio canero, pues unicamente se preocupaban 
por que los ingenios y los grandes propietarios les abonaran 

30. Entrevista con Barbara Mojica, octubre de 1984 

31. Por ejemplo, entrevista conprietico Ozuna, GuayaboDulce, noviembre 
de 1984. 
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las contribuciones periodicas que les permitieran sostenerse 
en los montes. De hecho, el estado de guerra en la region fue 
usado por los especuladores inmobiliarios para apoderarse de 
muchos predios, como acontecio con la "reconcentracion" 
de septiembre y octubre de 1918 que obligo a los habitantes 
de la zona rural a ubicarse en campos de concentracion o 
ciudades, provocando que miles de ellos se vieran forzados 
a traspasar sus derechos sobre la tierra que trabajaban. 

Aun asi, se puede identificar el afianzamiento de 
articulaciones entre la estructura social regional y la 
insurgencia. Por una parte, se incremento la proletarizacion, 
lo que ampliaba la masa disponible para la insurreccion. 
Aumentaron las riquezas circulantes, lo que facilitaba la 
comision de pillajes y extorsiones por parte de los alzados. El 
"gavillero" se asimilaba, en gran medida, a una tipologia de la 
sociedad tradicional en decadencia: un humilde desarraigado, 
ubicado en resquicios laborales inestables, que se aferraba a los 
simbolos prevalecientescomo tener armas de fuego y acceso 
a varias esposas  mostrando una belicosidad enfatica por 
defenderlos; se auto visualizaba, pues, como un "peleador" o 
"gallard~".~~ La presencia del dominio exiranjero polarizaba una 
confrontacion en el orden etnico-nacional contra los "blancos".33 

Asi pues, la desposesion de la tierra no era lo que conducia 
a la insurgencia. Aunque muchos rebeldes habian perdido sus 
tierras o eran inmigrantes de otras comarcas del pais, tenian 

32. Explicacion de Ramon Vasquez, en entrevista. Los Llanos, julio de 
1984. La tipologia ha sido comprobada a traves de semblanzas prepa- 
radas para una investigacion en curso. Detalles adicionales en entrevista 
conRamon Silvestre, quien conocio avarios insurgentes. Guaza, Ramon 
Santana, agosto de 1996. 

33. Entrevista conNicolas Guillen, Guaza, Ramon Santana, agosto de 1995. 
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otras motivaciones. Las frecuentes expropiaciones y maniobras 
fraudulentas con los traspasos de las tierras, a menudo producto 
de la venta voluntaria de derechos de los propios campesinos, 
motivaban que en general los perjudicados renovaran el 
comportamiento individual. Cada uno trataba de mantenerse en 
su predio o conseguir un espacio no reclamado, de preferencia 
en la mi~rnaregion,~~ optando por emigrar a zonas mas remotas, 
sobre todo en la Cordillera Oriental. 

En todo momento el nucleo de la accion de los revolu- 
cionarios no traspaso al umbral de la politica. Ahora bien, de 
ser originalmente la expresion de caudillos, la insurgencia 
se transformo en un medio de autodefensa de quienes eran 
catalogados de sospechosos de colaborar con los guerrilleros. El 
movimiento armado paso, en consecuencia, a tener sentido en 
si mismo, al margen de cualquier motivo politico y social. Este 
giro, patente desde fines de 19 18, en los momentos de su maximo 
esplendor, en la practica lo despojo de las consignas nacionalistas 
que, ocasionalmente, decian esbozar algunos de sus lideres. 

En la medida en que solo podian preocuparse por 
salvaguardar sus vidas, los guerrilleros tuvieron que extremar 
componentes delictivos en sus acciones. En ese orden, tuvieron 
que aceptar una presencia mayor de individuos cuyo objetivo 
podia radicar en acciones delictivas. Adicionalmente, como 
resultado del estado cronico de violencia, se ampliaron las 
partidas de bandoleros, algunas de las cuales podian ser 
confundidas con las de los guerrilleros que se proclamaban 
originalmente revolucionarios. Al final, las interpelaciones 
patrioticas contra el ocupante cayeron en el olvido y el 

34. Entrevista con Presbiterio Caridad, Gato, julio de 1996. 

O 
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movimiento guerrillero entro en una prolongada agonia 
degenerat i~a .~~ 

Esas caracteristicas de la insurgencia, tornaron comprensible 
que no pudiera postularse como nucleo de una alternativa 
nacional a los ocupantes. El propio Gregorio Urbano Gilbert, 
participante en los primeros meses del movimiento y luego 
combatiente con Sandino en Nicaragua, quedo con una opinion 
adversa de Evangelista y muchos de sus companeros, a quienes 
no reconocio talante patriotico. 

Como producto de la situacion descrita, los guerrilleros no - 
lograron captar el apoyo activo de la generalidad de la poblacion, 
a pesar de que esta resentia profundamente las arbitrariedades 
de los ocupantes. La interpretacion mayoritaria entre los 
pacificos consistia en que habia dos Gobiernos en pugna, 
por igual culpables de violencias, ante los cuales era forzoso 
mantener una colaboracion aparente. Para mucha gente se hizo 
imposible distinguir quien entre los alzados simplemente se 
dedicaba arobar o aviolar las mujeres; a ello contribuyo el que 
no pocos integrantes de las cuadrillas insurgentes incurrieran 
en esas practicas cuando se desperdigaban en pequenos grupos 
para abastecerse de alimentos. 

Fue excepcional el comportamiento de Ramon Nateras, 
quien en su Canton en El Famiel hacia subir todos los dias la 

35. En esto se muestran de acuerdo casi todos los entrevistados, quienes no 
dudan en afirmar que nunca oyeron a los jefes hablar de temas politicos, 
Eta opinion, empero, puede estar condicionada en parte por la edad de 
los entrevistados en el momento de los hechos, normalmente entre los 
8 y 20 anos. Entonces, como ratifican, a los muchachos los mayores 
no les permitian enterarse de los asuntos politicos De todas maneras, 
no cabe duda de que en lo fundamental la opinion da cuenta correcta 
de los hechos que ocurrian en la cotidianidad. 
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bandera mientras se entonaba el Himno N a ~ i o n a l . ~ ~  De acuerdo 
a una version recogida por un intelectual que vivio de cerca 
lo sucedido, Nateras intento infructuosamente conectarse con 
intelectuales nacionalistas  urbano^.^' Mas comun fue el formato 
defensivo de jefes insurgentes honorables, pero sin preocupacion 
politica; tal parece haber sido el caso de Cabo Gil, quien 
operaba al norte de El Seybo, incapaz de abusos e intransigente 
con los delincuentes de toda laya, a quienes ejecutaba. 

Pero lo mas frecuente era que se tratase de jefes con 
un origen politico, que incurrian en acciones vandalicas de 
despojo o reclutamientos forzosos y toleraban que algunos de 
sus subordinados forzaran mujeres, como se comprueba en los 
relatos acerca de Martin Peguero o Juan Ubiera (Muniningo). 
En la zona de Higuey, extremo oriental de la isla, proliferaron 
bandas estrictamente criminales, que sembraban un terror 
indiscriminado, como la de Jose Pina, al grado de que tuvieron 
que ser enfrentadas por los moradores armados de armas blancas. 

Como ha sido ya analizado, a la guerrilla oriental le falto 
sentido politico de direccion,38 producto de la desconexion 
tajante respecto al mundo urbano. Aunque los nacionalistas 
urbanos admiraban las hazanas de los "gavilleros" los 
consideraban un movimiento cargado de bandolerismo, y 
los incluian en sus juicios peyorativos sobre la sociedad 
rural. La generalidad de la opinion publica urbana se mostro 

36. Entrevista con Julio Ibarra Rios, Santo Domingo, febrero de 1997. 
Obtuvo la informacion de su abuelo, comerciante del Batey El Jagual, 
firme partidario de Natera, a quien visitaba en el Canton en que se 
encontraba para llevarle ayuda. 

37. Clodomiro Moquete. "Los gavilleros". Vetas (Separata), ao 111, no. 20. 
Santo Domingo, 20 de julio de 1996. 

38. Melchor ConfinAlfau. Hato Mayor delRey. Santo Domingo, 1991 
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hostil a la insurgencia agraria, a pesar de tener como motivo 
de movilizacion politica la condena de los desmanes de los 
soldados invasores.39 La ausencia de un colectivo politico- 
intelectual insurrecto, resultante en cierta medida de la falta de 
vocacion subversiva entre los  nacionalista^,^^ y sobre todo de 
sentido politico moderno en la jefatura guerrillera, confino al 
movimiento en marcos tradicionales, contribuyo a su parcial 
degeneracion delictiva e impidio que de el emergiera un 
cuestionamiento de la Ocupacion Militar que contuviera una 
propuesta de sociedad. 

El gremialismo 

Como ya se senalo, durante la Ocupacion Militar se 
registro una combinacion entre acrecentamiento numerico 
de los trabajadores y carestia de la vida. Esas condiciones 
favorables para el surgimiento de un movimiento obrero 
organizado, se conjugaron con otras igualmente propicias, 
como la preocupacion institucional de los ocupantes por regular 
los asuntos laborales y la conexion que entreveian los nucleos 
mas estables de trabajadores urbanos entre las dificultades que 
padecian y el Gobierno de Ocupacion Militar. 

Poco despues de producirse la intervencion se amplio una 
tendencia que habia resurgido meses antes, consistente en la 

39. Es sintomatico que la opinion la valide julio Ibarra Rios, quien destaco 
acciones aisladas de apoyo a los imurgentes, como el envio de medicinas 
o la curacion de heridas por parte del medico Dr. Francisco Moscoso 
Puello y el farmaceutico Rafal Kidd, en San Pedro de Macoris. 

40. Empero, los, insurgentes fueron consistentes en la suspicacia respeto 
a los urbanos. Se dio el caso de un joven contable de la Casa Ricart 
que se unio a la guerrilla, fue apresado y fusilado por el cargo de espia. 
Entrevista a testigo que prefirio guardar el anonimato. 
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fundacion de gremios. No se trataba de sindicatos, sino de 
asociaciones por oficios, centradas en actividades de ayuda 
mutua.41 Este objetivo de las asociaciones de trabajadores 
explica que organizaciones con propositos todavia mas 
restrictivos c o m o  las logias de "Oddfellows", los clubes de 
obreros y artesanos y las sociedades mutua1ista~"~fueran las 
que lograron mayor arraigo, puesto que se ajustaban con mas 
precision a los horizontes mentales prevalecientes. 

El gremialismo y las otras formas de compactacion de 
trabajadores urbanos habian aparecido durante el despotico 
regimen de Ulises Heureaux (ultima decada del siglo XIX), en 
gran medida incentivadas por el dictador, puesto que permitian 
el control de los nucleos de trabajadores y la intermediacion 
organizada en los eventuales conflictos. Los primeros gremios 
de oficios-zapateros, carpinteros, sastres, cigarreros, carreteros, 
choferes, albaniles, carniceros, panaderos, estibadores y otros- 
pasaron por etapas ciclicas de agonia y disolucion con otras 
de recomposicion. 

Fue durante la Ocupacion Militar que se generalizaron 
estas organizaciones y, sobre todo, surgieron mecanismos 
coordinadores. El hecho de que entre grupos de trabajadores 
se generalizara la organizacion es muestra de la emergencia de 
nociones primarias de un movimiento clasista. Tal giro puede 
atribuirse a la convergencia de tres factores: la expansion 

41. Manuel de Jesus Pozo. "Historia del Movimiento Obrero Dominicano, 
1900-1930,I y E. Realidad Contempovanea, ano 1, nos. 1 y 2. Santo 
Domingo, abril-junio y julio-septiembre de 1976. 

42. Sobre las fechas de fundacion y duracion de dichas sociedades, vease 
Emilio Rodriguez Demorizi. Sociedades, Cofmdias, Escuelas, Gvemios 
v otvus Comovaciones. Santo Domingo. Academia Dominicana de la 
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acelerada del numero de asalariados a causa de la coyuntura 
de rapido crecimiento economico; la carestia de la vida, que se 
expreso en protestas y huelgas sin precedentes; y lamotivacion 
nacional que politizaba la accion de clase. 

Se trataba todavia de un movimiento precario, no ajeno 
a lo novedoso de la formacion de nucleos definidos de 
trabajadores en las ciudades y sus origenes rurales recientes. 
En realidad, el gremialismo no surgio sobre todo entre 
trabajadores asalariados, sino mas bien entre artesanos por 
cuenta propia o sustentados en mecanismos transicionales de 
subordinacion de los  asalariado^.^^ En cualquier caso, se trataba 
de un movimiento bastante marginal, no concordante con las 
claves de conformacion de la estructura social dominicana, 
todavia abrumadoramente rural. Frente a las decenas de miles 
de liboristas o las cuadrillas de centenares de "gavilleros", 
los gremios contaban con membrecias tipicas menores al 
centenar. Comentaristas de la epoca denunciaban su limitada 
representatividad, al considerar que el movimiento servia para 
la promocion de los intereses de los lideres, muchos de ellos 
no originarios de la clase trabajadora. 

De todas maneras, durante la Ocupacion Militar 
Norteamericana se produjo una ruptura clave, tanto por el 
numero de gremios fundados como por su encuadramiento 
federativo. Primero aparecieron las federaciones provinciales 
y posteriormente, en 1920, se fundo la Confederacion 
Dominicana del Trabajo. Para ese ano, la afiliacion ascendia 
a 90 gremios, que abarcaban a la mayor parte de las cabeceras 

43. Wiifredo Lozano. "Artesanos, burocratas y comerciantes. Los traba- 
jadores del calzado a la hora de la industrializacion en la Republica 
Dominicana". Anales del Caribe, no. 6, pp. 172.217 LaHabana, Centro 
de Estudios del Caribe, 1986. 
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de provincia.44 Estas formulas novedosas de organizacion 
apuntaban auna relacion mas amplia con la sociedad global que 
la que deparaba la practica estrecha de gremios por separado. 
Ahora bien, la politizacion todavia presentaba alcances 
modestos, por lo que el movimiento gremial seguia atenido 
a una logica corporativa estrecha. Un veterano de las luchas 
obreras es categorico en afirmar. el contraste entre un mayor 
sentido de clase en tiempos previos y una mayor conciencia 
politica po~teriormente.~~ 

En lo fundamental, la politizacion se redujo a los 
dirigentes y a un numero restringido de miembros activos, 
que se contaban entre los sujetos mas preparados de su 
clase, puesto que tenian a veces origenes en la clase media 
o estaban dedicados a ocupaciones artesanales que no eran 
incompatibles con elevados estandares de cultura. Es revelador, 
sin embargo, que no se extendiera entre ellos una ideologia 
de tipo socialista, que solo se dio en casos excepcionales y 
mayormente entre exiranjeros. Esto fue una senal de que la 
vigencia del movimiento respondia a la resistencia primaria de 
los trabajadores frente a la extorsion a que se veian sometidos. 

La apertura del gremialismo hacia la sociedad se fraguo 
a traves del acercamiento hacia el nacionalismo, llegando a 
quedar el naciente movimiento obrero en posicion subordinada 
a la movilizacion nacionalista. Esa imbricacion le dio especial 
fuerza, y contribuyo a que las demandas expresadas en huelgas 

44. Roberto Cassa. Movimiento Obvevo y Lucha Socialista en 1aRepublica 
Dominicana. Desde los Ongenes hasta 1960. Santo Domingo, Funda- 
cion CulturalDominicana, 1990, p. 109. 

45. Entrevista con JuanNiemen, SanPedro de Macoris, agosto de 1985. 
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pioneras contaran con un apoyo bastante entusiasta en medios 
urbanos de clase media. 

Como ocurrio con el propio movimiento nacionalista, la 
connotacion patriotica del movimiento gremial disminuyo al 
terminar la Ocupacion Militar Norteamericana. La generalidad 
del movimiento se retrotrajo a planos de apoliticismo gremial. 
De ahi que se hiciera funcional el atractivo de una parte de los 
lideres por establecer relaciones con la American Federation 
of Labor (AFL), de posiciones compatibles con el fenomeno 
imperialista. En el extremo contrario, la aparicion de denuncias 
contra la AFL se asocio a la emergencia de precarias posiciones 
socialistas para finales de la decada de 1920, que sin embargo 
no parecen haber calado en la masa y ni siquiera entre las 
cupulas de los gremios y federaciones. 

En sintesis, el gremialismo no pudo lograr gran alcance y 
no traspaso el economicismo primario o quedo transitoriamente 
condicionado por la movilizacion nacional. Se trataba de un 
movimiento que expresaba alineamientos recientes, todavia 
precarios, ajenos a las mentalidades prevalecientes en las 
masas. En consecuencia, tuvo escasa incidencia social y todavia 
menor capacidad transformativa. 

El nacionalismo 

Despues de un desconcierto desgarrador que dejo la 
intervencion en la intele~tualidad,~~ y que tuvo por reverso 
la indiferencia irresponsable del liderazgo politico, que 
no advirtio las consecuencias del hecho y siguio atenido a 

46. Expresion sobresaliente de la misma fue el libro de Federico Garcia 
Godoy. El Devrumbe, 2da edicion. Santo Domingo, Editora de la Uni- 
versidad Autonoma de Santo Domingo, 1975. 
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objetivos particulares inmediatos, emergio un movimiento 
politico de nuevo tipo, que se centraba en la compactacion 
nacional contra los ocupantes. 

A pesar de que destacadas figuras de la intelectualidad 
asumieron funciones preclaras en la reaccion nacional, esta no 
pudo tomar cuerpo de inmediato por los efectos de la Ley de 
Censura, que castigaba severamente las criticas a la Ocupacion 
Militar. Sin embargo, tambien fue cierto que la efectividad de 
la censura constituyo una variable dependiente del desconcierto 
que se apodero de la generalidad de los sectores mas lucidos 
frente a los problemas que se presentaban para la recuperacion 
de la perdida soberania estatal. Una especie de indiferencia 
arropo a una porcion del pais, al tiempo que la burguesia 
comercial se sumaba a los anuncios de prosperidad que traian 
los precios altos y las reformas impuesta por los ocupantes. 

Inicialmente, la oposicion urbana a la invasion quedo 
confinada a las gestiones diplomaticas y a las diligencias 
que realizaba el presidente depuesto Francisco Henriquez y 
Carvajal por movilizar a la opinion publica en varios paises. 
Precisamente, producto de las criticas que se suscitaron en 
varios paises latinoamericanos y Espana fue que, a fines de 
1919, el Gobierno de Washington accedio a atemperar la 
censura, lo que incidio de inmediato en reavivar la oposicion 
a la Ocupacion Militar desde inicios de 1920!' 

En ese momento, caracterizado por la prosperidad 
provocada por las exportaciones de azucar, se constituyeron 
-o se reactivaron en la mayor parte de los municipios del pais 

47. Bmce J. Calder. "Varieties of Resistance to the United States Occupation 
of the DominicanRepublic, 1916-1924. Secolas, vol. M, pp. 103-119, 
1980. 
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las Juntas Nacionalistas. Se trataba de entidades que reunian 
a figuras tradicionalmente prestigiosas en el aspecto social o 
cultural, junto a sectores reemergentes juveniles de la clase 
media, que les daban la tonica radicalizada. 

Mientras tanto, los norteamericanos crearon una Junta 
Consultiva, compuesta por los jefes politicos tradicionales, 
con el fin de obtener un arreglo de desocupacion favorable 
a sus intereses. La moderacion de los politicos tradicionales 
fue desbordada por el nacionalismo militante, que se potencio 
mediante la creacion de la Union Nacional Dominicana 
(UND), en febrero de 1920. En particular, la nueva entidad 
se negaba a aceptar cualesquiera condiciones impuestas por 
los norteamericanos para proceder a la desocupacion, con lo 
cual, a su vez, radicalizaba el propio movimiento nacionalista, 
que a traves del presidente Henriquez habia estado abierto 
a concesiones. Frente a las exigencias expresadas por el 
presidente estadounidense W. Wilson, gano fuerza la consigna 
de la "desocupacion pura y simple", levantada por la UND. 

Apartir de la celebracion de la Semana Patriotica, en mayo 
de 1920, se desato una inmovilizacion continua, con la cual la 
poblacion urbana puso en claro su repudio al regimen militar. 
Paulatinamente se fueron creando nuevas organizaciones, en las 
que sectores particulares, como mujeres y jovenes, se sumaban 
a la campana nacionalista. Se perdio el miedo a la censura y 
la represion, resultado de lo cual fueron sometidos a prision 
varios intelectuales, lideres obreros, periodistas y activistas 
del nacionalismo. 

El liderazgo partidista tradicional se encontraba a la 
defensiva, lo que quedo de manifiesto en la aceptacion de los 
resultados de la conferencia de Puerto Plata, de diciembre de 
1921, donde se ratifico la intransigencia fiente al requerimiento 
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de los norteamericanos de que se reconociera el conjunto de 
sus actuaciones y de que quedaran misiones con funciones 
dirigentes sobre las fuerzas armadas y el sistema f i nanc i e r~ .~~  

Tras la reiteracion de la negativa a las condiciones de los 
ocupantes, incluso tras ser atemperadas en el plan expuesto por 
el presidente Warren Harding, de mediados de 1921, en marzo 
de 1922 el Lic. Francisco J. Peynado comenzo a exponer una 
propuesta de desocupacion que de inmediato gano la aceptacion 
del gobierno de Estados Unidos y de los jefes partidistas. En 
junio de ese ano, se produjo un entendido formal entre el 
gobierno de Washington y los dirigentes politicos, que dieron 
asi la espalda a lo reconocido pocos meses antes en Puerto Plata. 

El plan de Peynado estipulaba que el pais reconocia 
expresamente solo una parte de las ordenes ejecutivas. Tambien 
descartaba le presencia de misiones estadounidenses en el 
gobierno dominicano e introduciaun mecanismo de transicion, 
consistente en que los politicos notables designaran un 
presidente provisional que llamaria a elecciones; el triunfador 
en estas quedaria ya como presidente legitimo, encargado de 
regularizar las relaciones con Estados Unidos. 

El Plan Peynado fue formalizado en septiembre mediante 
acuerdo con el Secretario de Estado de Estados Unidos Charles 
E. Hughes. Como es logico, los nacionalistas lo rechazaron, 
aunque una porcion de intelectuales se inclino a aceptarlo, aun 
fuera con matizaciones. En esa posicion incidio la constatacion 
de que la oposicion a dicho plan yano obtuvo el mismo apoyo que 

Santo bomingo, imprenta de J. R. Vda. Garcia, f922, pp. 312-316. 

u 
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en el caso de los anteriores Planes Wilson y Harding. Amedida 
que se perfilaba una solucion que auguraba la desocupacion, 
los nacionalistas iban quedando aislados. El partidismo 
tradicional volvio a copar las preferencias de la generalidad de 
la poblacion, ya segura de que la desocupacion era un hecho. 

El nacionalismo comenzo entonces a redefinirse como 
un movimiento diferenciado, el germen de una nueva parcela 
politica, lo que se consumo al crearse el Partido Nacionalista, 
en 1923, presidido por Americo Lugo, quien habia sido 
la figura mentora de la UND. Se produjo una suerte de 
deslindamiento, que en cierta manera culminaba los perfiles 
del nacionalismo. Este paso a ser un movimiento con una 
doctrina que implicaba el rechazo al imperialismo en pos de la 
construccion de un estado nacional plenamente soberano, que 
garantizara el enrumbamiento del pais por la senda del progreso. 
Estos propositos se terminaron de definir con la publicacion 
del programa del PN, redactado por L ~ g o . ~ ~  El documento 
esbozaba el objetivo de tina democracia que garantizara la 
autodeterminacion nacional, basada en un sistema economico 
que articulara un sector capitalista sujeto a controles con 
un regimen generalizado de la pequena propiedad. Asi, los 
intelectuales recuperaban la tradicion democratica y radical, al 
tiempo que buscaban medios de adaptacion a las circunstancias, 
para estructurar un orden que garantizara el progreso y se hiciera 
compatible con la justicia. 

49. Vease Americo Lugo. "Declaracion de principios del Partido Nacio- 
nalista", Obvas Escogidas, 3 vols. Santo Domingo, 1993, pp. 13-26. 
Las implicaciones de dicho programa estan ponderadas por Antonio 
Avelino Garcia. Reflexiones sobve alunas cumbves delpasado ideologico 
dominicano. Santo Domingo, Editora E1 Tiempo, 1995, pp. 198 y SS. 
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Aunque las ideas nacionalistas tenian precedentes 
importantes, se habian mantenido confinadas al ambito de la 
intelectualidad, por lo que, como movimiento, el nacionalismo 
habia surgido como fenomeno inedito. Tuvo este caracter 
no solo por animar una movilizacion de masas contra la 
dominacion extranjera que desplazo los enmarcamientos 
politicos tradicionales, sino porque tambien se introdujeron 
componentes ideologicos antes ausentes. 

En todo caso, el nacionalismo oscilo entre la consigna de 
retorno al viejo orden independiente, al margen de contenidos 
precisos, y la exigencia de que se estableciera un sistema 
novedoso, que permitiera la superacion de la frustracion 
sempiterna de las aspiraciones nacionales. En particular, 
sectores del nacionalismo se trazaron una perspectiva 
antimperialista, como parte de una radicalizacion que apuntaba 
a otras consecuencias. Pero la radicalizacion solo se produjo 
de manera parcial. En lo fundamental, el nacionalismo no 
trascendio las bases conceptuales de la tradicion liberal, aunque 
las llevo posiblemente a sus consecuencias e ~ i r e m a s . ~ ~  

Cuando, lograda la desocupacion, perdio el favor de la 
mayor parte de la poblacion urbana, el movimiento dejo de 
tener potencialidades transformativas. Ciertamente, fue el 
promotor de la desocupacion, pero no pudo incidir en evitar 

50. Se obtienen esas conclusiones mediante la revision de las obras de los 
intelectuales oertenecientes al movimiento. Vease. oor eiemolo: Federi- 

, L  , 
coHenriquez y Carvajal. Nacionalismo. SantoDomingo, Imprenta de J. 
R. Vda. Garcia, 1925; Jose Rafael Bordas. Fvente alImpenalismo. Santo 
Domingo, Imprenta E. M. Casanova, 1923; Felix E. Mejia Alvededov 
y en contva del Plan Hughes-Peynado. Santo Domingo, Imprenta La 
Gran Libreria Selecta, 1922; Luis Conrado del Castillo. Medios Ade- 
cuados pava Consewav i Desavvollav el Nacionalismo en la Republica 
Dominicana. Santoi Domingo, Imprenta de J. R. Vda. Garcia, 1920. 
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la reinstauracion del sistema de protectorado financiero. Aun 
asi, represento lo mas proximo a una propuesta de hegemonia 
nacional-popular, solo que restringida a los medios urbanos 
mas politizados. Su influencia no pudo llegar a la masa rural, 
la cual, como se ha visto al analizar otros movimientos, seguia - 
operando de acuerdo a parametros prepoliticos. Y tal falta de 
eslabones entre la masa rural y el nacionalismo fue el factor 
determinante en la recuperacion de vigencia de los politicos 
tradicionales, situandose el futuro presidente Horacio Vasquez 
como el garante de la continuidad del legado dejado por los 
ocupantes  norteamericano^.^^ 

Los limites clasistas del movimiento nacionalista perfilaron 
su posterior evolucion. Los aspectos democratico-radicales 
quedaron supeditados a la busqueda de la construccion de un 
estado autonomo, lo que implicaba tomar partido no solo por el 
desarrollo capitalista, sino tambien por eventuales soluciones 
autoritarias. 

En fin de cuentas, la intelectualidad nacionalista no lograba 
dar solucion al dilema entre autodeterminacion y desarrollo 
economico moderno, puesto que en lo fundamental no sometia 
a critica el modelo de civilizacion de los paises centrales, su 
nacionalismo encontraba limites que, por b demas, contribuian 
a mantenerlo ajeno a las dinamicas de las clases popula re~ .~~  No 
es de exiranar que buena parte de los intelectuales nacionalistas 
terminaran convertidos en funcionarios de la dictadura de 
Rafael L. Trujillo, que tuvo por uno de sus contenidos mantener 

5 1. Juan Isidro Jimenes Gmllon Sociologia Politica Dominicana, 181 44- 
1966, vol. 111. Santo Domingo, Editora Taller, 1975-1980, pp. 15 y SS. 

Dominicana de la ~ i i t o r i a ,  1986. 
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la aplicacion de los programas modernizadores de los ocupantes 
de 19 16. Del nacionalismo tampoco pudo emerger una voluntad 
nacional-popular, como alternativa a los programas oficiales 
de modernizacion. 
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