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Apología a Pedro Francisco Bohó 

E S para mi' motivo de especial satisfaociuri ser incorporado 
como miembro de ncmerú de la. A c a d e ~ a  Dominicana 
de la Historia. Los distinguidos colegas que me otsrgan esta 

distinción pueden contar con que contribuiré, en la medida de 
mis limitadas capacidades, coa las finalidades que- rigen k 
existencia de .estainstitucidn. A 

* h.c 
Y es quemo ha la per;tinenciaa de la improba labór de* 

someter a examen intelectual la tiayecfoX;ia del pueblo ldorili- 
nicano, finalidad señera ile la Academia DominiCaBa la 
Historia, depositai-ia in~~ifuci'o~al de .lo que está. llanfadoa 
proyectarse como preocupacibn del conjunto de la soiiedad. 

. 

El conociniiento del pueblo contiene tantas facetas que, por 
definición, resulta tare,a inagotable, am sea desde el angúlo que 
le otorga legalidad moral: su conexion con los problemas 
neurálg'i'cos del colectivo. Los histo~adoresseguimo~ teniendo 
por delante una amljlias agenda.de tareas de corkcimie&, pero 
que no constituye nuestro patrimonio e%clusiv&coinó 
especialistas. En ese tenor, fios correspondé contnbuk a que ka . 

sociedad adquiera niveles prcigresivó~ de nautocd~~ieacia su 
trayectoria:. Este obj etivo tiene valor intelect~ial intrinsem, al 
tiempo que usos pragmiticcoss. La experiencia aconseja que la 
práctica social no se desligue de $ i'efiexi6n Sbistemattca; y. ésta 
supone realzar la- captaci6n de los procesds en su1gener&1idad y 
Qmensibn temp~rd .  



Estos propo.sitos g o  han estado mentes en lla dinámica de 
existencia de& colectividad domhicargi, habiendo sido expuestos, 
en particular, por algunas.de sus fi~~eiIustrada8. Rescatar ese 
a~érvo, plasmado en elaboraciones conceptuales y esfuerzos 
cívicos, debe perfdarse como uno de los focos de atención de la 
sociedad, puesto que forma parte ineludible de las premisas 
culturales para la reinvindicaoi~n colectiva. 

Me permito, en esta ocasión,, acercame a algunos problemas 
plasmados en una de las producciones sefieras de esta tradición. 
Intentar6 w a  reflexi8n acerca de aristas de: la obra de Pedro 
Francisco Bonó, uno de los dominicanos mas excelsos por la 
nobleza ,y prohdidad de sus ideas. En e1 nos encontramos con 
un espectro de temáticas que, al &o de un siglo, guardan 
impresionante actualidad. Por lo taqt~,  sus elaboraciones deben 
recuperarse como hsmo para -la consideración del presente, 
necesariamente em&uecida por la historicidad. 

Tal vez convenga partir de la c a t e i d a  decisiva que adornó la 
trayestoria deBono: la autenticidad. E a  permite comprender la 
via1idad de UD pensamiento que - desprendía de una .actitud 
íntegra de humanidad y que se plasmó tanto en el estudio de los 
problemas como en la intransigencia frente a concesionqs que 
desvirtuaran lqs principi8eL Leyéadolo , i descubrimos una 
construcción que,.,?rt:ic~la& en aras de contribuir a la felicidad 
del puebl~, se orientaba en sentido ndivergcnte a las propuestas 
de mo&mización qornúnmente aceptadas. 

Bonó te-6 r,e,conucido como ciudadano ejemplar y cumb;re 
de -la exposición de ideas responsables, pues el compromiso 
const.ituí~ en él: una resultante de la autenticidad. Descollb como 
uno de los pr~pulsores de, Ia ~&olución de 1 857 que democb. la  
segun& gdrnEnis;trit~i6n =de Buenaventura Báez. ~i fue fomiito 
que -así la hiciese,, pyes 1s que .se hallaba en juego en ese 
acontecimiento .no era otra. cosa que el ansia de superar el 
a~tori~tarismo del aparato es@&l, con el fin de ajustarlo a los 
cánones de la tradicidn.ideolágica.libera1. Desde esa momento,, 
Bonb brillo como integrante de la que ha sido considerada una 
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triada de precursores del liberalismo cibaeño, junto a Ulises 
Francisco Espaillat y Benigno Filomeno de Rojas. 

La plataforma liberal en el Cibao constimyi, un fenómeno social 
que denotaba el vigor multifacético de un espacio regional, del 
cual se derivaban propuestas superadoras del anacronisxtió de 
factura colonial: en pos de la gestación de un orden modem6. 
De ahi que en el Cibao, y particularmeqte en Santiago, emergiera 
una pléyade. de patriotas a los'que correspondi6 el liderazgo en 

E los afanes por un.sistema democrático. El fenbmeno hizo .tan 
I 

potente que fueron los dirigentes de la Revolución de 1857, 
primer acto del protagunismo oibaefío, se contaron entre quienes 

I revivieron, seis años después, la llamarada que cuestionó el 
colonialismo impuesto por la facción conservadora personaIlmda 
en el tirano Pedro Santana. 

A partir del fermento dejado por la guerra de la Restguración 
se teji6 una propuesta llamada a tener presencia consta& en el 
debate público. La misma alcanzó concreción en la corriente que 
vino a conocerse como Partido Azul, antes denominada-por el 
presidente Gaspar Polanco como .Partido Nacional. 

Bono invariablemente se sintió integrante del agrupamiento 
liberal azul. Sin embargo, desde la Guerra Restauradora comenzá 
a tomar distancias que anunciaban la primacia de La vocaci6n:del 
intelectual sobre el político ,y, como derivacih, cuestionamientos 
crecientes a no pocas de las prácticas de: sus correligionarios. 
Tal distancima expresa un nucleo crucial dela especificidad del 
sujeto: emergió como un visionario capaz de escrutar males donde 
pocos los percibían, asi como de cuestionar con agudeza 
supuestos culturales dominantes. Este sesgo, a .su vez, fiie 
producto de la primacia acordada a la reflexi~n, que le permiti6 
dotarse de un instrumental conceptual riguroso, y que conStihiía 
el reverso de una repulsi611 progresiva respecto . a  las 
consecuencias del ej erciciom del poder estatal. 

Una primera manifestación explícita de esas posiciones fueisu 
renuncia, en medio de la guerra nacional, a las 'funciones 
gubernamentales ante el fusilamiento del depuesto José Antonio 



Salcedo, y su refugio en San Francisco de Macoris, a la sztz6n 
pequeíía aldea en una comarca. que apenas comenzaba a' ser 
c~lonizada. 

Tadavía.acept6: desempeñar la cartera de Justicia e ,Instrucción 
Públicaenl las postrimedas de la segunda administración de José 
Maria Cabral. Pero, por lo visto, renovó su desconcierto cuando 
se hizo patente la ambig~iedad del caudillo azul en relación al 
arrendamiento de la peninsula de Samana a Estados Unidos a 
c m o  de armas y recursos para.enfrentw la insurgencia.de los 
generales que secundaban a Buenaventura Báez. De ahí en 
adelante consolidó. una pertinaz automarginación de la vida 
púb'l'lica, al grado de dejar. de escribir durante nueve años. 

Tras ese silencio desarro116 premisas analíticas antes 
establecidas, orientándolas hacia la critica.al poder piiblico y a lo 
que denominaba '%lases directoras". Alrededor de esta temiitica 
concibií, los trazos sobresalientes de su obra. A fines de la década 
de 1870 principió a redactar ensayos sobre problemas de 
actualidad que de inmediato lo situaron como figura connotada 
de la intelectualidad. Coherente con los contenidos de su 
desidencia, mantuvo incblume la decisiún de no participar en la 
gestióngubemamentaI del Partido .&l. GregoriobLuperón, quien 
desde 1880 se abrogu la potestad de esooger al Siguiente 
incumbente de la presidencia, en tres ocasiones sucesivas hizo 
saber que su candidato era Pedro Francisco Bonó. La selección, 
si bien ratificaba el procerato de Luperón, no expresaba una 
petición individual, sino que. recogía el consenso de lo mejordel 
elemento pensante. Federico Henriquez y Carvajal se halló entre 
quienes apelaron, tal vez aludiendo ya. a la sombra. de Ulises 
Heureaux, ante las ~onse~uencias delicadas que podrían 
sobrevenir de su negativa. 

Esa actitud &ente a la participaciun politica se originaba en el 
juicio de la sociedad de su época, que lo conducia a unaare~iente 
incomp,atiBilidad conlas ejecutorias de sus compañeros. Al mismo 
tiempo, pese a que reconocio el acercamiento táctico entre 
liberales y. consewadores baecistas, descart6 involucrw~e en la 
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< E  - formación de un nuevo. partido, .que ~scatata los contenidos 

TC", 

2;;: inspiradores dg 'las gestas p,atri6ti,casi Por ello rechazó la 
S?>%% 

invitacion que le formularon los j6venes radicales lidereadospor 
&T$> 

%=X Ay-L. 7 Eugenio Deschamps que &rnpier~n, a través de la prensa 
,:p_\ri 
4 b >. independiente y los clubes, contra la degeneracibn de las a l e s .  

h . 
. - . 
-* "+< 

Posiblemente su abstención obedecib al convenchienh de la 
$5 A -- A imposibilidad de-que, en aquel con&&, pudiera emerger una 
* z$+2. 
;@3 [ alternativa a~orde con los principios. A la postre, dio muestras 
; ,g :g  -. 

de hallarse convencido de las limitaciones de su prkdica, lo que 
5 lo llevó de nuevo a,dejar de escribir en 1 885,- legar un conjunta 

de ensayos que constituyen la, obra tnás acabada >de..so~iolegía 
hi stbrica danidcana. Thnseum'eron otrds nutivehaños de. siIen626, 

asta que concibió los .tres .opúsculos del- Cofi%gteso 
extrmparlainenta~io. Este e-scrito, que condensa: sus 
preocupaciones en la tercera etapa de su trayectaria literariq, 
reviste especial importancia porque, +al tiempo que- culmina 
problemáticas que lo acompañaron toksu  vida, contiene sesgo-S 
.novedosos que denotan mayor distan~ia respe,cto a los grupPos- 

Posteriormente Bonb, se tomó en un desconocido, salvo pm. 
sus amig0s.y unos pocos que seguían depositando esperanzasen 
que volviera a incursionar en la.elaboraci6n literaria A pesár de-- 

ía de que se hizo acreedor durante la d6cada.de. 1880, - 
, los in$edectUaleesS5 cuyo núcleo de rdkve estaba - 

por los discipulos de Eugenio María de Hostos, 
racticamente soslayaron susdaportes. 
Habría que cuestionarse si esa omisión abedeci6 Únicamente 

a las dificultades de ordenar una memoria lcolectiva en un medio 
donde se carecia de bibliotecas o delnstihiciones de educación 
de suficiente influencia. Más bien, cabe atribuir ese   des encuentro^+^ 
a que las inquietudes de B d  .se dirigieron hacia un derrbtero 
divergente 81 asumido pQr casi todos los intelectuales ante las 

la aplicaciión del paradigma, culminadas en.:la-.- 
hplantacibn de la di~tadura de Ulises Heureaux:MientrasJBon6 

acratizaci6n. socia!, las .elite$ pensantes .s.e . 



oriefitaban a la consideración &e los ,medios para' establecer un 
régimen.fuerté que acometiera dade aniba la tarea de civilizar a 
la hasa.de1 pueblo. 

Toc6 a, Emilio Rodnguez Demorizi, auxiliado de Laierudiceión 
de Vetilio Alfa~:Durán, rescatar del Olvida loi text6s de bBon6, en 
1964; y,:recientemente, ha com6spondido a mi'amigó Fta~-mundo 
Gonzilez el .rnériro de prdfuñdi& el conooimient6 de his tmia 
do&m.mn ayuda &-~on6 y de~introducimos en lacomplejidad 
de su pensam?ento. Rapundo: Gohlez ha puesto de relieve el 
abanico de temáticas que hicieron de la obra de Bónó la 
dfe-oiiiri cuhinante del pensámientosocial y politia del @o 
m, y ha destacado su ruptúra con la ndrmáti'va que: ubicaba h 
noción acep~da..del ;progreso corno meta de los esfuerzos del 
~dectivo, y: fomiulacidh de una alternativa que atendiera 
pl;imoxdia'Imetlite a las necesidades. de .la masa pobre del pueblo. 

Creo que: i3n ese .seatido trascendente estriba la clave que le 
cónfiere actdidad a la obm de Bon6. Como es logico, la sociedad 
domínicana ha experimentado< enormes cambios en el siglo 
transcurrido desde que Bono concluyó su iiltima publicaoión. 
Empero, sus textos revelan -que rniiltiples faceta$ de su 
iñterpretaci6n y de. su ~~f t ica  .a la realidad mantienen planos 
fundamenh1.e~ de -tige~i'cia. No se trata. solo de que dificilmente 
enc~ritremos superada una obra que comprende tantas cuestiones 
defondo. Es que. estas.se dSgen h ~ i a  un nudi, en el que donfluyen 
debates  mia al es sobre el &$tino de nuestrb colectivo na~ional. 

Todavía hoy, en consecuencia, pata .quien se formule d uso 
pmgmático del.cónocinziento Iist6nc0, la obrande Bonó sobresale 
comotmodelo. Utiliza.hemmientas conceptuales que permiten 
una interpretación: conducente a l a  Eorrriulaci6n de propuestas 
ante los dilehas. En mometitos en que la captación di1 proceso 
histbri~o nacional. ,se 1.1evabti a cabo casi exclusivármexite de 
acuerdo .al Jf~rmat~ :narrativo de 'la política-, Bond htrodujo la 
consideraoi-ón . sociolbgi~a, y lo hizo con bastanté áPitelación a 
los discípulo% de Hostos. Los hostoslanos .dieron lugar a im 
movimiento intelectual que- intentó aplicar los canones de 



razonamiento científico de la fibs~fia positivista; sin embargo, 
los componeptes fallidos de tal esfierzo no fueron ajenos al 
prerrequisito de recolección de datos previa a la interpretación 
sociológioa. Asi, puede afirmarse que los positivistas 
dominicanos, salvo parciales excepciones, razonaron un tanto 
en abstracto o bien, cuando elaboraron textos historiográ,ficos, 
no traspasaron una narración.aj.éna a la interp&tación. 

BO&, en cambio, aunque de fomiacion~autodidacta,'imbui~o 
desde j o v e ~  del conoqimient~ de las teorías sociales y políiicas, 
se consustancia con 1a interpret&6n de los Procesos en. base a 
factores sociales causales. ' l e  interesaba la realidad como 
totalidad, por lo que no adoptó ulia perspectiva egpecializada, 
como podía ser Za del soci~logo feórico.-~ainpóco se adecuó a 
los requerimientos *de detalles empfricos y cronología propios 
de la priciica historiog&fica co~ivencional; smiplbrnente, 
construía marcos referenciales para abordar prdblemas del 
presente. Su obra, tal sentid?, está pemeada por un6 fimiula 
de piiblici-a que le confiere un sello irrepetible. Por ello, los 
rec'ursos expositivos utilizados, fuese la ficción literaria o fa 
descripcibn, integran un.compbnenté met~doMgito importante : 
la empatia en la mirada del pueblo humilde. 

BonO abordo los piocesos con tal' densidad que no puede ser 
evaluado sino como historiador y sociólogo al mismo 'tiempo: 
Su objeto invariable ~e la comprensión de los ordenes causales 
de las relaciones sociales. Al encontr&se.f@iliarlzadb cbn las 
doctrinas filosóficas y sociales modernas, no' le Yesultó difícil 
tomar conciencia de que la empres& solo realiwse a partir 
de la dimensión de la histqicidad. Asi; desde su primer textg 
importante, Apuntes para los cuatro ministerios de la repz2bIicaI 
publicado en 1856, se propuso resolver los requerimient~s que 
oomportaba su intencibn politica, p&flo que ULicio ese escritb 
enunciando una visi8n alternativa de la hsstaria: 

'"Y al decir la historia, no la comprendemos como 
corniinmente se escribe., porque entonces. nipgún d@ ,de 
los que. necesitamos podrám.os recoger, y sólo tendriames 



relrtciones de.basallas, entmimbay mismias de los pueblas, 
%m&$ con la histoFiaGpruUcuh de uao a dos hrnb*. 

cül&ivo, a! . t i imp que c u a l q u l q ' ~ d i f i ~ i 6  de su ninibo 1 

Siempre r tono con el referido 
de ~ ~ n 9  gnm de objetiva8 a 

I 

f&m&kribi , - -  las inteiingan&ii 'd. osmp inhita rté b redidad. 
CumCnzó cixplcmaido las kmse8 p m  el atsblccimitnto de ua 



consustanCia1 al proceso 'histón~~, puesto que se derivaban de 
injustiaias qug habían acompañado el .dominio cblonial &<España. 
Una primera inj uhticia: habia estrib-ad~ en la ide~tifica6ihn .en@e 
grupos sociales y raciales; una se,günda, en 4 monopqlismo; 
mercantilish. La identificación .de ambos tupicosl comq .>se 
comprobará más adelate, resume una sensibilidad que intxodu~e 
matices democráticos al paradigma liberal global,. 

A medida que fue profundizando su peiisamiento, sistematiz.6 
un mayor número de temáticas, que á su juicio canstitu@t la 
quintaesencia de la colectividad. Es -levante que acordwa el 
conjunto. del ré,gimen agrgrio. Inicialmentee lo j wg6 un obsthc,ula 
al avance de la economía el campo; pero,, a medida que 
relativizb las certidumbres liberales, capt6 que e1 subyacía m 
de las bases .d,e los componentes de democracia social presentes 
en Republica Dominicas. Dicho sistema había permitido un 
irrestricto access a la propie@d,. de lo que sobrevino un 

,* auspicioso sentido de iniciativas del pueblo trab.ajador que 
contribuyir a li bermlo de la escrlavitud y lo p<erf116- como: fuente 
generadora de la independencia nacional y de los. -3vanGes 
liistóncos que la acompa.ñaron. 

Gracias - a sus dotes de observador de los prooesos locales, 
inscribió lapr~ble&~tide los tenenos comuneros en.el.trazado 
de lineas evolutivas de las relaciones agiirias. Lo quelbsería 
dificilmente inferible ae, los documentps de propiedad, lo capt6 
Bon6 en base a la familiaridad c-.el medio y a su. i~teres por. lo 
pasado. En su obra están trazadas pinceladas no supera&as:de la 
historia agraria dominicana. Por ejemplo, gracias a su penetración 
vivencia1 con el objeto, aclarú cosas que los documen!os no 
expbcitan, como la división de los sitios comuneros en hatos y 

- ranchos, segiinestuvieranubicad~sentieiras~lanas.consabanas 
o en montañas y bosques. . . 

En esos -sitios habria alcanzado su tipicidad proverbial Jq clug 
para él definía la especificidad del7, f:&pimen sogial do@icqno, 
enmarcado en la vida embrutecida de la colonia, pues facilitaban 

I la mezcla de razas y una esclavitud "de la familia" qire 
1 
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exteriorizaba la caridad, contenido ético de la cultura española. 
~ i c h a  tolerancia sokiiil haeia imposible, de acuetdb a 'su 
elaboraci~fi, "la gueffa.TsociaS' y ~onsti'tuia la causa eficie~te de 
la "supériod&d" de' la Republica Dominicana respecto' -a la 
Repúbli'ca BaAiana. En reverso del análisis, denunciaba el 
prejuicio del ''buen tiempo viejo", por lo que. muchas de sus 
páginas dibujaron la vida niiseriible del esclavo y-del liberto de la 
época cGl6hial. 

. Pero no se própbnia únicamente car*a~;teriza la rerilidad hacia 
el pasádo, sino que= ci$cnitó en la referida tolerancia social -el 
reverso exacto de los bene fíoios enunciados, a saber, <el origen 
de la "pasividad del carhcter nacional" y la causa, por ende, de Ia 
tniseria del país. 

Infería taiesrelaci~nes-amales. de la cmsideracibn de que el 
sistem-a t3~0'niirni'co colonial se habia ~sustent* en la "ganadería 
simple?', vinculada a la despoblación del territorio y a escasa 
dosis de: creatividad. De ahí que admiera de -la combinación del 
de$adllo demogr5fico de'la8 últimas décadas del XVIII con las 
subsiguientes modificaciones de la politica insulx habían llevado 
a la superacibn de la sIxiip,licidad -ese esquema productivo. 

Es dedestaear la complejidad de factores iñtervinientes en su 
análisis socio-hiitórieo, que logra plenitud en la serie de. artículos 
intitül8dos "Apuntes1Sobré las clases trabajadoras dominicanas7', 
publicados en& Vi2 de Santiügo a.pa~dr de1 23 de octubre de 
188.1. si &e:obsewa a Bonó con-el prisma del sociólogo, esta es 
su obra mis.acabada, aunque su plenitud como ensayista q u e M a  
plasmáda. ea"0~hione~~ de-un doWcano7', articulas publicados 

diciéinb~k~ de. 1 883' y enero de 1 8 84 eri f i 2  Eco del Elueblo. 
En1 los ",Apunttes" situó el análisis alrededor del factor 

econumicio,- pero. no se le puede imputar economicismo, como 
Io prueba la f m  en que explicó, con ayuda de procesos 
demógraficos Y' políticos, la evolución del mundo- mal.  . Según 
su hilo expositivo, el. p~blamiento de los sitios aondujo alldobb 
resultado de fonnacidn de aglomeraciones y reaccibn ppkoduotiva 
del pequefío agricultor, fuese por mayor clemanda de - 



1 lassclav,es de las relaciones agrarias queel eoñocfa-por observaci6n 

1 

I 

directa. Esen tom-a':ellas que: gira el-esfhetz~ aiialítico de los 
C b  Apuntes:; .en. que. alude a lamasa campesina de% Iá époé,a.coa la 
cate,goria de "clases trabajadoraP. - % - .  

Identificabaal ~ o n j  unto de la .clase campesina con +un :esqueI?ia 

.. - de producción agrmia de 'tip.o. mercantil, .cuya mdfesfación 
acabada ubicaba en d ~ultivo dekmba'co. Noes que deso~a~iese 
las gradacioni .en el carapesinaao entre;ori.enta&6n-auf:6;t:q;u~ca 
y la mercantil, sino que: utilizaba la redu~cidñ p.ara des&zirC la 
culminación de- un proceso que; al - mi smu ..tiempo, ;contenía 
componentes de lo que debia ser el orden deseabkemh En:las p a g i ~ s  
centrales de los. referidos "Apuntes!' - plasma utia-:deschpcibn 
ant~lógica~ del., func-ionami ento de la est nictura agraria, ~bi~calndo 
su nervio-en la .ación entre la producciória pequefía:escal+q y el 
capital .comerci~ corno factor dinamizador. . -  - - +- - .  - 

Era esta estructura econbmica-laque aséjprtibal~s w s p ~  de 
i .  

democracia social. que, .a su j~icío, se enc~fitrabanl ea- base de 
h constituci6n- del .co,lectivo iiaciohal. Por- :ello, atribúca a la 
producci6n:de tabaco la cuali&d de garantizar- 1ti;estabiI:idad de 
los involucrados, enc~ntrando en ~ s ' - ~ ~ ~ ~ t e h s t i d ~ ~ ~ t & ~ ~ i ' ~ s  las 
condiciones. 6ptirnas para- l a  -wpraducción. :de. l i i .~pixpf ia 
propiedad. Adi~ionalmente; aseveraba -que del tabaco ''viven 
todos", conclusibni a .la- .que llego gracias a-.la minuciosa 
descripción de los efectos i.nducidos; por acxividad .en -e1 



traosp~fle~ y. activid-a-des artgsanales. De ahí. que, definiese 
l 

bpidariamepte al tabaco .como: el."Padr,e de: la P-ahja''. .I 
La defensa del &gimen de la peg~efia-propiedaci, fundamento 

final de la mirada política de Bonb, no lo llevaba a recusar la 
~tr~ducción~ de cbrnp~nent,es, de la modernidad propia .de los 
países. industfiales. ~urante mucho tiempo no cqncibi86 
anxagonismo entre la democracia social dominicana y la 
rnode,dd&, ,. sobre la base de que .la primera podía. crear las 1 
condiciones-Para. . -, - .una;justa asirni-lación .de la segunda. , 

Para fugda-nkr esa oümpatibilidad a~udi6 a. comparar .la 
historia de las dos nacioñestque compart~n la isla, localizando 
diferencias sustanciales entrefndlas orig&&s en los esquemas 
divergentes de régimen colonial. La colonización kmcesa había 
generado abism-os que implicaban polarizacibn .entre grupos 
sociale S identificados a patro~s$3tciales. Emanaba de ello una 

u -ferocidad- entre las GQ ntr aposicione s sociales y poli ticas dentro 
& .la naci8n vecina. De ahi que elaborara el- supuesto de.. que el 
.estidahaitiano se había construido sobre la base del "exclusivsmo 
negro", valladar de las posibilidades del progreso ypor momentos 
dirigidÓ contra el pueblo domiriicano. En contraposici6n can tal 
rasgo, la nación dominicana se había conformado sobre la base 
de la "amalgama de-razas'', por lo tanto abierta a la ventajosa 
relacion con los otros pafse,s. 

El hecho.de que se constituyera unpathos cosmopolita. entre 
los dominicanos implicaba,,para,el, preferencia por la raza blanoa. 
&ora bien, lejos de @preciar racismo en tal predisposición, B d  
la consideraba muestra de apertura-hacia el cambio que requería 
la integración. a las corrientes de la rnodemidad. De manera que 
su sentia~ na~ional resultaba contratante con1 el nacionalismo 
doctnnál haitiano, por lo- qm. apreciaba un. peligro .en los que 
calificaba de "ultranegros- agresi.vos9', quen encontraban en la 
independencia d o m i n i c ~ a . ~  desafio. a(su vooach exclusivista. 

No obstante,, en el nervio de. las cavilaciones de Bonb se situaba 
wa reserva ante las consecueriicias que.podia- acarrear lai'elaci6n 
con el.exterior. Por-eso denuncib, corno uno de los tbpicos - 



cruciales de sus textbs, la vocación de los sectores dirigentesd 
copiar las .experiencias aj mas. Ea más. de una ocasi& señd6 la 
~ r i g i n ~ d a d  como exigencia para la redizacf ón2del. co~er;tivo~ Ea 
misma implicaba que se -restríngiese la- asimilaci im a aqud1;os 
aspectos de 'as experiencias de los paises inrlustr~alesi~ue 
resut'taran apropiados en e1 contexto doniinicino. Era ~caufd a1 
abogar, a lo sumo, por una "copia discreta" de lgs expei-i@mncia$ 
europeas. Como parte de la contrapqslción de estilos 'de 
modemizaeión, por ejemplo, desaprobada las ilusionw en las 
lineas férreas, abogando por la constnicciim y- repa~acibn . @ , 

caminos* l 

En base a >ésa concepcion desan0110 su pri.dica cohtrii: las 
"malas doctrinas" que propodaii e1 abandonó 'del cult&o - ? ,  , - -  .del 
tabaco, aun cuando se fundamentasen en supüestas* - rgz~nes  . L.;,- . 
agronórnicas, p6esto que conllevaban' - , .  'la disminucion o. 
desaparición de la condicióp propietaria de las c1,ases tráÍÍaj&d&as. 

C - Alrededor de ese punto enunciaba ún p~oyecto $1tee&aii~6 . 
+ que 

no solo reivindicaba hacia el f ú ~ o  ellgado pasado*  sin^. &bien 
la creatividad presente en la clase trabajadora,, - - frente g\la 
esterilidad de las "clases directoras". . 

ese a la defensa tenaz de la pequeña p~9pi.edad cCp&.o . - 

basamenta para el orden justo en consecu~ia,;para.e1 ej7exqici,o 
lar, estaba penetrado de la ' l u ~ ~ d ~ ~ ~ . ~ u ~ ;  lo 

r \ncontroveitible . . el, estgbleei~~ien@-&l . . 

capitalismo. Aun cuando visitó . Estados - Unidos en 1 8 5.8 y Europa 
en 1 8 7 5 ,  .hasta la tercera y última fase da su produecióñ literaria 
parece haber concedido relieve a los efectos ,progr~esivo~ d d  

irnen capitalista, no obstante recmocida si;ogi?qi6a con el 

Si bien no abundo en sus consideraciones respecto al 
eo, enunció los rasgos de lo que entendia debía 
acional. Por una parte,.-estimaba indispensable. 

1 respeto a la equidad, para que rio se profundizara la 
esulta revelador que Bonó, poseedor de una 
a en temas sociales,nunca utilizase el término 



s~eialismo.. No hay -elementos ~sufi:c~ientes .para explicar la 
restncciiin, aunqu-e. puede ~impubrse a que, finalmente, nmca 
abandonase 'la certeza el61 virni~ssf i~m q$e. depaaba \el sengido 
de propiedad y 10s .componentes democra~cos del liberalismo 
promigenio. ,bclw c@o, en la faSede mi obra, someti6 
a lacritica más dura al~capitalísme, dóminicano, no dejó de alertar 
contra. todo régimen que, al estilo de Espqta,, aplastara la 
indiyidigdad de Ius suj etos, 

L 

Por otra parte, su . negación A N' de la concreción &A capitalism~ 
el pais .se basaba en remar el nervio e~on6mico del paradigma 
'kial, la funci6n regdadomdel mercado- Así, acompañb la defaisa 
de la pequeña propiedad con Ia critica a las hquicias  fiscales 
que re-cibian 1 6  inversio&'stas; p~nderandolas como privilegios 
exorbitantes que ent61pec ían la ma@i del auténticb progreso. 
En ege knor, d e s i d  que la I_bdac.i~n de lng&os a;rnicareros 
hubi@q$ardado elación con'lm @mquicias, atribuféndola a los 
itimi&ntes , - , .  . c,ubmos. El tabaco, , , _  . por- su parte, desprovisto de 
cualquier'btnÚnento deptOf=ccii6tl' éstatal, demospaba el vigor 
~~~kábajo libre en el contexto del mercado sin trabas.' 

~ s t a  recuperaci6n de conceptos liberales se explica porque, en 
fin de cuentas,, el conflicto de B ~ n ó  coa el capitalismo domhicmo 
estaba  centrad^ en sus efectgs pauperizantes y de desigualdad. 
Los d m o s  no t&an una cofibiación excl~~ivamente económica: 
la prolef&iación . . -extrema en la región este- suponia una 
deiwal~'Wi(m tan "btegrdl del ser humano que comtituia una 
amenaza para la supervivencia del colectivo. 

Así como estiiñába *q&e en Europa el pauperismo ~condueían 
al hnarquisnio violento, incompatible con su sensibilidad ética, 
atisbaba-para República Dominicana el pe1igt.o de iuia r e i b a  e 
equivalente 'di: los trabajadores. En este tema se advierte la 
profimdidad de su aproximación a. la realidad dominicana,. ya 
que contiene unregistro empírico -harto escaso en la 
dócwneiitaciión.c~mrin~~ acerca de- lo~c~nflictos entre 'campesinosl 
y agentes- estatales y merca~~tibs. 

Para Bonó estaba da110 que los cainpesinas tenían lar&ón en 
el antagonismo con los citadinos, porque reaccionaban ante el ' 



sorden instituido por la autoridad. Sin embargo, a diferencia 
los socialistas, no presagiaba nada beneficioso de tal conflicto: 
protesta de los trabaj adores dominicanos reproducía 

teticamente el desorden de los grupos dirigentes, sin lograr 
mcturar una acci8n socia1 consciente. Así lo formula en 
piniones de un dominicano": 

"Por mi parte creo que en mi país las más de las veces el del 
campo no ve al de la ciudád como amigo ni como hermano, 
sólo como una carga pesada que.. . pretende sin ningún título 
darse los humos de sehora absoluta y despótica. Si a esto se 
agrega que la autoridad ubicada en la ciudad hace aún mas 
odiosa la cosa, ejerciendo -ms funciones las mas de las veces 
como una verdadera calamidad para el que trabaja, llamándole 
a su presencia para despojarlo, para quitarle su tiempo, sus 
servicios, sus economias, sin que por pudor siquiera escude 
sus expoliaciones con el interés comk,  la medida entonces 

+; se derrama, inuiida el pais de un desorden que en su fondo 
son protestas del trabajador, protestas por desgracia 
calamitosas y al mismo tiempo impotentes, pues son contra 
un mal que seguirá su curso porque, o no se atina en dewbrir 
su origen, o los interesados conociéndolo se han coaligado 
en lo alto de la acera para oscurecer la verdad". 

Resulta discernible que su percepcibn acerca de las 
otencialidades de las clases trabajadoras experimentó 
ariaciones, aunque no dejara de oscilar entre las esperanzas en 

se constituyeran en sujeto altemativq a partir de su funciOn 
eadora del conglomerado nacional, y las dudas derivadas de 

u falta de cultura politica. Aunque normalmente ~mtppuso  la 
sterilidad de las clases directoras cori la creatividad de las clases 
rabajadoras, transitó hacia la consi.deraciun de males 
ransclasistas o transmitidos de un sector o otro. 

Preocupado en identificar el origen de los males, partía de' las 
exiones entre la organización del sistema económico, la 

njusticia, la pobreza y la impotencia del colectivo; pero, en forma 

21 



progresiva, avanzó: hacia im plano intetprbtativo que culminó 
el - Congreso extrapur5a;mentáxio, consi stbríte en hacer dimanar 
la raiz de los males de la cosrinovisi6n colectiva. 

1 El núcleo de esta deficiencia lo encontraba en la "carencia de 1 
un espintu púbLico", a su vez rnanife-i0n. sobresaliente dk la 
"nulidad de las clases dirigentes". En el plan6 de la dilu~idwión 
historiograftca, registraba que d-es.de. que la nacion comenzó a 
corifom~e, colectividad política, a inicios del siglo XIX, 
las .< . clases dirigentes habian arrastrado a las masas. Esto había 
sido .posiblekpor una "krcia" de estas dtimas. que seirernontab a 
a las .. profundidades de la historia: ~isualiiaba, pues, a la sociedad 
dominicana como un congIornexado careate:de cohesión y, por 
19 bnt8, de ~-sióri, a causa del individuali~mu ~Onsustan~ial de 
sus ktégrafites. Como se ve, compartia d tópico del 
uidividuahno, que ya había comenzado a ser tri-Uado por los 
iiate~ectuales y que ,semina siendo de auxilio obligado entre los 
di-ípulos , .  de R-tos. 

Para Bbn6, el pueblo dominicm era sano pero inútil, valiente y, 
p&alelrnént;e, carente de confianza en si mimo. La expresi~n 
mkximi de todo ello a concretaba en la demanda universal' de que 
el gibierno resolviera el conjvm de prooemas, reverso de la 
pasividad generalizada. En tal estado mental situaba la causa 
sustantiva del autoritarismo, a&pe en uno de sus primeros acritos 
también lo vinculb cmilas exigencias de disciplina militarizada del 
mbajo .que,se derivaban del priini tivismo social e htitucional . 

A lo largo de toda su trayectoria siguió identificando el mayor 
mal en la .holgazanen'a mental de 'las 'cclaie~ directoras", que 
impedfa-a sus,úitegrantes adentrarse en el origen de los problemas. 
Ponderaba los componentes legítimos de. la cosmovi sión de esas 
clases como un ideal bello pefo irrealizable, pues no se 
correspondia con la tbnica de Laexistente. Validaba esa conclusión 
al resumir la percep~ibn del estado c m  un ente prksfto, que 
no cumplía con- deber de devolver ,en servicioslos impuestos 
pagados por los ~ampesinos. Apuntaba, en consecuencia, a 
rectificaciones radicales muy ajenas al sentido común sisternatico. - 



No es casual ,.+ que fgnyigase cifmdg el reqyisii~ para.lg wptuq 
de los vicios seculares. en la c.onstjtuaion de la :cl- media como 
en@adI pensiint-, Ante 1a impbtencia de la tsocievd@ :ea su . • 

conjunto, esa sería. la fbmula para que empgiera un age- 
transformati yo: :Las. ideas a esexeSpe~to, empero, no ~ajcan--armn 
demasiada consistencia, pues es@b,a penetrado por la .denuncia 
de -- .la procli\tidad . = . _ _ .  _ del . .. estamento intelectual . . g.pleg~se_gnte 
parabienes . - de . ia - apemra - - al exterio La aptihid.de la cw-rnedia 
quedaría. :suj eta a qva abandonase su e o n f o m i ~ ~ o ~  superficial,: 
pero no 1186 a ofrecer avances de cómo acometer- tal >reto. : , 

Esas elpcubraei~gs-,~uestrqn las *d.as que-,-:e@ foxrha 
progresiva, lo fueron asaltando ante la derivacion- del expe,&ento 
liberal; hacia: m :aut~nt&smo, . . : de . -. -coi;te > ,  , ..... . + o a P ~ ~ . f i ~ g ~ I ~ : Q ~ g ~ ~ r ~ ~ $ G o . \ .  . k . .. . .. . 

De:manera . . .  . bien t$~brq~ic:,iaa: , . . .  . .  . .? .sowid . . . . . . . P;E~b~eniatiz~G~6X1.~e~~, . . .  

nj . de . jcefi$umbxeS ,que, 1 0 0 , h - r ~ ~ a n . a n ~ . ~ ~ O  - ..~.. . has&.?me,di.a.&s2 - ,  .. , . . .  ~ 

e l.<ow . ~ .  afi.o:s, . . . - 80;,., > ,~ .  . , Tal: . .,, . .vez, . .  8%: . . niotimcib~ , . _  . . ,  , .  de,l: Cgfig$&oi, v. 

e x ~ r ~ p a ~ ~ a ~ ~ @ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ n . ~ I ; ~ t i ~ f ; a ,  ,.. -...,-.F. ,,. .. ea . . m, . v r .  .,. . .,. ajuste.de .... , :cuentas;, .... . ,.-_ ,.. ..,. ..., no ,..o.:. , ..... .. 

con las certi,dumbr . .  . es del sistema, . .  sin^,^^ &spiopi gfit i~as ,a 
ellas. . .  .El r,egi&a . de , .  , .  o~ufi&;~-no , - puede .,más . ..,,!.. comsiwo:,iE], , 

- . .  . . .r 

,. . , .  . .  . . . . . - .  .,.. . desengaño ;ante el:, prOggf e$O -@da i , n ~ ~ n ~ ~ ~ v $ ~ i ~ l . e 4  . , a &$&en~ij;i.; ; 

de la dualidad entre progreso y efectos nocivos de la-m~deMdad 
que antes habia s@@enido: Llegó a la c~nc1usiób.d~ que, ya 

p la~ t ; rd~  el c,apit.al.ismo, sustenmdo en los .privilegios, se 
entronizó unal6gica nbg iva, cyya s,upéra~i.~n requeria difi~ales 
soluciones: :En 1 895 concluia que bs expe~mentos :~eealizados-. 
par los dominicanos se habían saldado en el f~ac-&so.. Si antes 

abía de.positado fe eii una interaccibn entre sociedad-y !estadoo 
n ese momento. destacaba la función conyptoia de este ~ l t i m o  
omo:su calidaddecisiva. . . . , 

Sin embargo,. Bonó ilo expresó su ;decepción en. sel. esticto . 
' 

terreno .de Ila teoria politi*, sino. r n k ~ : ~  bien: >en el de la 
pistemologia. Se 7adelant6, oponiend~se rlas.modas~de s,tkiepoca; 

3 fuentes de una verdadmas humilde pero.trascendente. Lleg6 a 



&soCiaci6nt%ntre ética y ~.ono~iih.ientbi. Este. significativo campo 
de prbbtemas, recientemente retornado por Rafael Emilio Y - n  
eri:su, .aagistial discurso :ante la Acatlemia de Ciencias .de la 
~epublica Daminic&iaa, llevO a Don6 a < i k p i r .  en Eontra del 
ateísmo por consideratlo úna-derivacibn de la ciencia moderna 
que no atendia,d requeNniento h m a o  dbl consuelo. Su defensa 
de la religibn expresabala exigencia &e un fundamento etico en 
la~asmoyisi6~ intelectual, el cual había sido vulnerado pm el 
falso p~o*&reo. 

-Esa postrera conclusión contia el coticepto aceptado de la 
ciencia, csulminacii>a de' [a pérdida de ilusioríes en las capacidtudes 
de reforma de los sectores ptotagónicós tradicionales, de hecho 
convocaba a un p r k i p i o  alternativo que:zib a r ~ a ~ e  la historicidad 
y la~rnoral. El universalismo deísta era, a su juicio, propio de la 
capa de los intelectuales, asimilable únicamente a las clases 
superiores. Los pobres req~erían~reglas éticas, de las cuales se 
h8bia divorciado la ciencia. 

Si bien Bono dejaba en suspenso la posibilidad de que .en los 
pahes indu&ales la cie-ia, cumpliera cometidos humanistas, 
l~~decartaba tajantemente paia República D o d c m á .  Esto 10 
llevó a asegurarque la revelación seguía siendo la Unica guia 
para l o s ~ d d . i n c ~ o s ,  el "puertii seguro" para hacer frente a las 
pervef;'si&des Yle la época. Asi pues,-ateismo y c~mpción~quedan 
presentados, m su última etapa, como ekpresiones 
interdependientes de una modernidad ampa~ada en las 
certidumbres de utm ciencia malsana. Tal sentido co.mh, 
resumido .en la oomqción, habría sid~~hterionzado, a partir de 
los estratos superiores, por el conjunto de la población, mediante 
una dinámica a la que pocos escapaban. 

Para este, último Bonó, en crnecuencia, ya no se trataba tanto 
de hacer c.iencia, :sino dé ins<uflar moral por medio de la 
religiosidad. Non:obstas.te, a pesar de la disminución; del énfasis 
en el examen sociol6gico,.rnantuvo inalteradas las temáticas de 
critica a la modernidad. en el terreno económico, puesto que - 



subyacían como fundamento de sy practiea cognoscitiva. En al 
sentido, denunciaba la preferencia pública por el cacao en 
detrimento del tabaco, encontrando al primero "óligaróa7' y al 
segundo "demócrata", a pesar de, los fraudes y de las iñjusticias 
envueltos en su c6rnerc~álización. 

En ese estado de ánimo. primaba el Meres de encontrar 
soluciones inéditas, ajenas al espíritu oientificista y que se 
adscribiesen a la idiosincmcia - .  - - dominicana. Por ello, de coincidir , . 

calurosameqte con Hostos en la crítica a-los efectos.oligi~quicos 
del capitalismo, Bonó se tomá impugnador del positivismo y, en 
concreto, .de la escuela hostosiana, sobre-todo de.spués que los 
discipulos del Mistro pasaron-a ocupar elevadas fun~iones 
públicas. En sus años finales sostuvo una.miva conespondewia 
con Fernando Ai de Meriño, en la que cuincidíi en la denun~ia 
de la ref- edycativa de Hostos. En esos textos privadas B i ó  
si explicitó dudas sobre el paradigmapolítico. La carta a ~ n f í o  
del 31 de diciembre de 1903, culmina con expresiones 
desesperadas: . 

"La sociedad en que vivimos éstá mala, inüy mala. Si Dios 
no nos ve con misericordia estamos perdidos. Con los 
elementos en juego hoy dkno hay ~ornbina~ihi-a ini parecer 
que pueda reconstruir el edificio social destrufdo, restablecer 
la armonía y mantener las j erarquías . El trabajo dominicano 
lo acabaron las teorfas de los ilusos, las santas creencias'de 
la religión cristiana las acabaron las teorias generales del 
siglo, traducidas aquí por la Normal, la d'isciplina, la 
laboriosidad, en fin, todo lo bueno que poseimos havenido 
abajo". 

Esas "teorías generabs del siglo" eran las mismas que él había 
abrazado en su juventud como panacea. Por ello,, siempre 
dirigiéndose a Merino, exteriorizó su desengaiio de- manera 
lapidaria: "Estudiando, observando, padeciendo, gozando, 
viviendo, en fin, entre todas estas manergs de ser mi vida,.nada 
he encontrado que me satisfaga por completo, sólo Jesucristo. 





N visuntiear brechas por dande e't ;cúaglm(~:rad6 domi&ano 

p r  un g<mti& & WBa., hjasl dD 6Camt-wa6 p d y  Ba tllz 1 k. corolario eqmsmdor, ratiflqaba d -inw&le o~t&nid& 



Leer a Bono genera un sen'timiefito inefable de emocióe, de 
~ i t a  con la busipeda &e 116 verdadero y lo bueno. Se nos revela, 
página a página, en la doble' vertiente de investigador 
saeiohist$nco y ciudadano. Y lo más - imp~esionante que- devela 
es que 'arias de ,sus apodas aim no han encontrado .medios de 
resolución.. Par tanto, se xriantiene como fuente de reflexibn, 
llamada a enconttrar corolarios constfuctiv~s hacia el funiro. 

ES par ello que Emilio Rodn~e.zDemc?rizi, pasado presidente 
de -ega Academia, abogó por que la obra de8BonÓ se elevase a 
referente para la constnicción de una patria donde, a su decir, se 
aúnen ia riqueza y la justicia: 

"Que el pueblo dominicano escuche hoy, para su bien, y la 
coloque sobre su fiente y sobxe.su corazón, la palabra de 
Pedro Fr;uicis~o BonCi. 

Que esta nueva fuente .para la historia de la ideas políticas 
en Santo Domingo sea algo más aiin: ejemplo, incentivo, 
inspiracitin. Que debe el que ara arar en la esperanza, como 
decia San Pablo". 



Contestación al discurso de irigreso del Doctor 
Roberto Cassá y Bemaldo de Quirós 

Señor Presidente de la Academia Dominicana de la Historia, 
Señores Académicos, Damas y Caballeros, Amigos todos: 
-- - .  - .  

. - - - 8  :. . ., . - 5  - 
-e :: -r s para mi p t i v o  de honda satisfacción pronunciar estas 

C palabras de, bienvenida y contestación al discurso de 
ingreso en esta Academia del Dr. Roberto Cassá y Bemaldo 

de Quir8ss, quien ocupará un. nuevo sillh en ellas, como individuo 
de número, debido a la atinada modificación de sus Estatutos 
Los méritos del Dr. Roberto Casa y Bemaldiid dt! Quirós, son 
tantos y de tan altos quilates, que resultan difi~iles de enmerar 
y ponderar sin llevar a su rostro el nibor de la modestia que le 
caracteriza, razón por la 'cual me limitare a sefialar en cuanto a 
sus estudios y a su obra se refiere que sus grados academic'os, su 
experiencia docente; la calidad de sus investi-gaciones y la 
concrecibn de esa experiencia y esos conocimientos en libros, 
folletos, articulo$ y ponencias, hacen de él un maestro consagrado 
al noble oficio de desentrafiar, interpretar, recrear y exponer los 
hechos fundamentales de la vida de los pueblos de Nuestra 
América, pero particulamente de la vida &el pueblo 'dominicano 
y de sus grandes conductores; vale decir: un artífice de esa alta 
disciplina a la que damos el justo titulo de Ciencia de la Historia. 
Y claro esta que esos dones del saber historiográficos no podían 
estar ausentes del trabajo que este nuevo recipiendario de ta 
Academia, prepari, sobre el gran ciudadano y eminente pensador 
Pedro Francisco Bonó, que ustedes acaban de escuchar. 



'!Apologia a Pedro Fracisoo .Bonó", consnmye una. obra de 
sintesis magistralen la que bu autor, utilizarido a manera de tiama 
la realidad social: el iaismo' Bonb describe y combate, ilumina 
con mas f h e s  la parábola de su vida, desde que abrazado a la 
utopía lo vemos en el apogeo de proceridad, como actor de 
primera magnitud participando en la Revolucibn del 57, en la 
Constituyente de Moca, en la Guerra Restauradora y en el 
Gobierno Provisorio de Santiago; hasta que vencido por el 
desencanto, busca y confía el predokhio de sus ideas de bien y 
la salvación del pueblo por el que habia estudiado, observado y 
padecido, nq en el esherz.0 humano representado en su época 
por la ciencia positiva, sino en la idea de que la vida ceñida a\ma 
ética rigurosa, única foma de llegar al "puerto seguro" del 
progreso y la felicidad del pueblo, sdlo podia ser alcanzados por 
la revelacci6n. -Újnicamentg Jesucristo, exclama en un último acto 
de cons,tricci0n, consigna Cassa, "es la verdad,, toda la verdad". 

.Leyend.o es@ texto de Cassa, dos conceptos se cruzan y 
envecwn en la mente, deslumbrando nuestra mirada interior y 
llenandoO de congoja elJ espíritu; sonellas éstas: el paradigma y la 
utopía. L P O ~  qué? ¿A qué se debe que la lecturalde "Apología de 
Pedro Francisco -u$', logre produoir en nuestro animo 
reacciopes tan encontradas de destello .y de dolor, aún después 
de su caida? Me apresuro a 'decir que su autor, brinda la 
explicac.ión.de ese .fenómeno, al no disputarle nunca a su 
biogqfiado el rango de paradigma entre los intelectuales 
dominiGanos de la pasada-c.en~~a,~c~mpf:ometidos con el ideal 
de sngqndecimiento y felicidad de, i pueblo. Y agregarnos mas 
por nuestra parte: no fue el autor de "El Montera", quien cayó 
en el empeeo de alcanzar el ideal de una patriamejor, sino aquellos 
frente los que guardi, siempre prudente distancia, quienes antes 
y después de llqgar al poder la hundieron en el caos de la guerra 
fratricida, nada menos que al servicio y a nombre .de un p d e r  
extranjero . 
Y como ? - .  la "Apología a Pedro Francisco Bonó" ha tenido la 

virtud de obligamos a evocar las palabras, paradigma y utopia, 





l 

mala. Si Dios no nos ve con misericordia estamos perdidos. Con 
los elementos ,en juego hoy d@t no.hay-combinaeidn zi mi paremr 
que pueda reconstruir d ediccio social destruido, restablecer la 
amonia, y -tener lasjerarqgas. El trabajo domiriiemo 10 
acabaronlas teunas de los ilusós; las satas,creenciias de la religión 
cristiana la acabaron las teorias gener.aIes del siglo, ctmdiicidas 
aquí por la Normal, !a disciplina, la lab~riosidad, en fin, todo lo 
bueno que p~seiamos ha venido al sue10.''~ 

Pero Cassá, prwiamen., ha condicionado nuestro Animo para 
recibir y hasta comprender este salto de Bonó hacia las supremas 
insténcias ddeDios de los cristianos, cuando consigna: 

"En ese último estado de k i m o  primaba el interés de .encontrar 
soluciones originales que fuesen ajenas al espíritu cientihcista y 
que se adoribiesen a. la idiosincracia d~mini,cana. Por ello, de 
coincidir calurosamente. con Hostos en la critica a los efectos 
oligarquicos del capitalismo, Bond .se tornó impugnador de1 
positivismo y, en concreto, de la escuela.hostosiana, sobre todo 
después que los discípulos del Maestro pasaron a ocupar.elevadas 
funciones públicas, muerto ya Heureaux . . . 3 3 3  

Ahora bien, queremos consignar por nuestra parte, dejando.el 
dato aquí, como en suspenso por la.drdtica diferencia envuelta 
en el, que cuandq Bsn6 abre. su coraz~rr a Me& en la misiva 
del 15 de diciembre de 1903, abrazado a Dios y abjurando de 
sus ideas positiljista, ya hacíamás de 4 meses que Eugenio María 
de .Hostos, victima del mssrn~ derrumbamiento y hundido en el 
mismo desencanto -1 1 de qgosto de ese mismo afio-, abrazado a 
la muerte) habia rendido laultima joma& de su vida. P i  . . . 
¿qué herza poderosa :era capaz de producir esas caidas y esos 
ab.ati&entos? ¿De. donde procedía y que buscaba? Algunos 
indicios se film en la correspondencia de Bond y.Merifio, ya en 
las postrimerías de sus vidas. Por ejemploJ en la sarta del pelado 
del 1"de junio de lhl., después de tratar cosas de la iglesia, 
decía a su destinatario: ''Sobre los asuntos de. la Patria, lo que 

2Cítss$ R.: "Apelogi'a . . .", p. 1 3. 
Cassa, R.: Op. cit, p. 14, 
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- L: debemos es abrigar la eo~viccibn de que, por desgracirf nuestra, 
, 

~ ~ ~ ~ : ~ - -  : .' acabaremos nuestros. dias oyendo hablar inglks ". Y y aym tarde- --. - < 
P; 

',,.' como el 16 de octubre de 1905, luego de referirse 'en pmer-- 
i 3 . i  ? 

3.' término a temas relacionados con Ia .religión, expresa Meriñ-o: 
1%; , 

"Dicho es.to, doy a Ud. mil gracias pbr el interés que le inspira 
"$7 . - mi salud, 2a.cuial no ha vuelto a afvmarsé ni el carapacho Eleva 

trazas de ir recuperando lo perdih. Verdad es que p-n, acabar 'b;3j,j,i 
'L2 ' f L  

de ver la consumttcidn de tanta iniquidadp2dica. lo mejor es :;p-"J-j 
:+A-: pasar pronto (. . .),Nos han cabido tiempo de abominación que 
"=-. han d~judlo en elfondo de toda alma honrada y patri0tica ecos 
827" &$!$ 

--a de dolor; pero elgolpe de gracia que nos han ~raraído, entre otras 
calamidada, la traicibn de julio de 1902 (la tutela, yankes), 
viene a resonar con insufribles vibraciones ea el ocaso de nuestra 
combatida existencia . . . '34 

n esa esquela que-podemos calificar de último grito de un 
triota por la denuncia que enciem y porque, como sefíala don 

milio Rodnguez Demonzi en nota al pie, M e s o  murió .antes 
'cle un &o. -20 de. agosto de 1906- y Bonó 25 días desp$es.- 15 de 

embre del mismo año-, el primero de ellos se ocupa de señalar 
n nombre y apellido la fuerza incontrastable por la que 
guntamos antes, capaz de derribar y abatir gigantes de la talla 

de un Pedro Francisco Bon6 y un Eugenco María de Hastos. 
Pero como de paradimas y utopías, venimos hablando, dejemos 

sea Pedro Herníquez Urefia, victima también de su podeno, 
quien la proyecte ante nuestras miradas con trazos magistrales. 

e así el más universal de los pensadores dominicanosen "La 
tapia de Arnéti~a":~ 
"La primera utopía que se realizó sobre la tierra -así lo creyeron 
hombree de buena voluntad- fue la crea~ióri de ,los Estados 

Unidos de America: recanozcámolo lealmente. Pero a la vez. 
me,ditemos en el caso ejemplar: después de.haber nacido de la 
libertad, de haber sido escudo para las víctimas de todas las 

o para todos los apóstoles del ideal. democrátic6, 
. .,, 1 - .  . - *l 

. .  . : : \ - : ;2  



y cuando acababa de pelear su idtima cruzada, la abolicibn de la 
esclavitud, para librarse de, aquel lamentable pecado, el gigantesco 
pais se volvió opulento p perdi0 la cabeza;. la materia devorO al 
espíritu; y la democracia que se habia constituido para bien de 
todos se fue convirtiendo en la factoría para lucro de unos pocos. 
Hoy, el que fue arquetipo.de libertad,.es uno de los paises menos 
libres del mundo". 

El triunfo del pueblo d o d e a n o  contra Espaih en la Guem de 
la Restapión, c.oincidiendo con la G u e ~  contra la Esclavitud en 
los Estados Unidos (Guerra de Secesibn), convirtió al pueblo 
d o ~ c . a n o  en pamdiigma del pueblo libre, .admirado p respetado 
por todos los luchadores que enla cuenca del Caribe, perseguían la 
libertad de las dos Grandes Antillas (Cuba y Puerto Rico) que a sus 
cosfados, permanecían bajo el dominio colan.ia1 español; y, 
paralelamentea esa grandeza. de los Estados Unidos; destacada por 
Pedro Hemiquez en la forma en que hemos oído; casi coincidiendo 
con el momento en que la opulencia de aquel gigantesco país le hizo 
perdet81a cabeza, permitiendo que la materia devorara al espíritu; es 
decir, cuando devinoden el poderoso imperio que hoy conocemos; 
precisamente en ese instante, cuando llega a su fm la dictadura, de 
Buenaventum Báez, h d o  témino a la Guem de los Diez-Años, 
Santp D~mingo, patria de los dominicanos, se convktió a su vez en 
escud~ protector da todas las ~ í c t b s : d e  locremanentes del coloniaje 
en América y..esperanza de una nueva utopia: la Confederación de 
las Antillas, cuja realizacibmse vio impedida por la agresibn militar, 
la injerencia política y la dombxiiini financiera de 1osEstados Unidos: 
Qué esa hemosa historia haya8sidommutilada y escaateada "por el 
enípefio iniitil de b~rrarla, e,s cosa que los dominicanos palparnos y 
sufrimos a cada instante. Pero está-ahí, representada por "testigos" 
tan gloriosos, ,comoJo@ Martí, b n ~ n  Emeterio Betances, Antonio 
Maceo y Eugenio María de -Hostos. 

El 25 de agosto de 1884, Eugenio María de H~stos publicó 
en la Revista Científica (niim 15) 'sus ideas sobre la ~oifederación 
de las Antillas, cuyo titulo rezaba: "La que algún día sera una - 

Gran Nacionalidad"; donde, adelantándose a otros pensadores, 



, - - plantea en forma magistral la forma en que funci,onaria esa ."., 
- ' conjuncibn de pueblos, teniendo a la ~epiiblica Dominicana, 
; zA- como núcleo aglutinante, .cuando dice: 

^ S  ' 
" -  * 

1 v?. - " 
"A eso se ir& a eso habráque.ir por la fuerza de las cosas, y .el 

< $ - - m  

: -.m - dia en que eso llegue, la sociead de las Antillas. fonnara en los 
tiempos venideros una nacionalidad de un carácter semejante, y 

-b - 
2 * 3  

.;!E. tan poderosa y tan prepotente y tan viva y tan insinuante en l.a 
:, - -! civilización universal, como aquella sociedad helénica que,- en 1% 
- .- :; u - .  , cuna de las sociédades europeas, ocupó en el mundo antiguo 
:? $7- 
$2: -I,qcE $" una posición geográfica y comercial que en el rnutldo moderno 
%;%no tienen mas que las Antillas". Y a continuacio,n, preguntaba; 5:i->* r = 

"Ahora bien, ja cuál de las Antillas corresponde la iniciativa en 
*:$$ 
:il'?il ; y$R: esa obra, y cual de las tres dispone de los recursos que d l o  da la 
l'h:F :'.'$;J. $: independencia? Necesariamente ha.de ser laúnica de las tres que - 

k&? 
es independiente. ¿Y cuáles han de ser los.recursos que ponga 

A 2:q 
j g'2, 
?( ?i. en juego? Todos, y cualesquiera, a medida que las circmstancias 
,-3~+: s2t?.. 16 reclamen". Luego, lo que no podía faltar: el ideal de perfección 

humana en el mismo corazbn de%Aménca, la utopía: 
;g,! 93 
:$$ - * "Sobre este orden económico-social se establecerá por si -,jG*;;;2:~ 

mismo -un orden jurídico que hará de la noción del derecho y del 
$%+ 
?FG, deber la base de las relaciones politicas, y de cada morador un 
@! ciudadano y de cada ciudadano un hombre libre, y de cada hombre 

s i  3 libre un pihiota contento de su patria y la patria un espect&culg , 

~onsolador para los hombres. "6 @S->, 
No dudamos que Pedro Francisco Bon6, conociera el trabajo 

"# -- 
7 

:$?: de Hostos al que acabamos de referimos, publicado .amo hemos 
8'fZqdicho en 1884, cuando al decir de Cassá, coincidía. +caQ O* -1 

'ixz &J2g; "calurosamente" con el "en la crítica a los efectos oligárquicos " ?@ti del capitalismo'?. Y proclamarnos aqui, que estamos plenamente 
de acuerdo con el pasaje del discurso que comentarnos, cuando 

7 

leemos la afirmación de su autor que a continuación copiamos: 
I. P * ,>. 1- 3f.Y 

"Pero Bonó no tenia madera de resignado. No solo persiguió 
:J +t. 

$$ la redencirín en la trascendencia cristiana, sino que no cejó en 



visualizar bréchas por donde el conglomérade .dominicano 
pudiera eludir un destino .funesto. A tíhilo oontiftgente, .enunció 
la esperanza de que la Confedera~tGn de hAñtil1as'p;iadtera sex . 

el recurso para reconstruir un sentido de identidad colec~iva 
animado por una mískiin. Lejos: de desembocar pues, en un 
corolano c~nservador, BOIIQ d i f i ~ a b a  el ;invariable. contenido 
progresista de su-consmovisibn. Así lo evidencia .su planteamiento 
de.que RepUblica Dominicana estaba llamada a constituirse en el 
núcleo de las Antillas, con la finalidadde lograr laktegraci~n de 
las razas y la di~ignificacidh de 1os"negro;s.'" 

Pero en uno coma en el otro caso: ignorara olconociers Bono 
la'titopía hostosiana de 1884; much'i mis si .larespuesta fuere 
negativa, cabe preguntai; nuevamente ¿qué fue lo que distanció, 
enfrentó y dispersó a tantas ciudadanos. ejemplares, tantos 
luchadores por el ideal de)justicia, -tantos patriotas convencidos, 
penriittendo la labor de zapa del-imperio, que. hoy más que nunca 
arnex~a con la destrucción y oon la ruina a todos los pueblos de 
Nuestra A d i c a  y otras. partes del mundo? A mi entender, esa 
fuerza -llamémosla de alguna forma- radica y se alimenta de la 
falta de memoria histbnca del pueblo, que indiferente al legado 
de sus Furidadores y a los valbres culturales que representan su. 
ide~tidad, resulta presa fácil de tiranos y explotadores extranj eros. 
Otros tendrán. otras respuestas; pero .mientras tanto, quedará en 
lo m á s  hondo del alma mucho de la congoja provocada pro la 
lectura de la "Apologíala Pedro Francis~o BonBq porque a final 
de cuentas, quién les. habla y-mimes de seres -en el mundo, 
guardanda las distancias del tiempo y las excelencias, por . 

habernos abrazado con pasión y a.todo riesgo, a.la.última utopia 
hemos vivido ~e~tamos~ vi~iendo al-fmalizar este siglo- la misma 
o parecida tragedia que vivió en la pasada centuria el solitario de 
San Pfancisco de Macorís. Sé y comprendo que algunos, 
arqueando las cejas, sonreirán. Pero.escuchad, fmahente* a Pedro 
Henriquez Ureíia. testigo excepcional de aquella epoca: 

'Cassá, Roberto; Op. cit., pp 14 y 15. 



famiidablc descr~ncierto m que e agita 1s h d d m r d ,  &lo una 
luz unifica muchas tspirituq,la luz de, una utapia al fúa, m 

y Mhones con furia &blsda sin que apmzca z& 

1 nwmente .U as ~~ de la e x ~ 4 1 m i a  que por .m j u ~ ~  

fruq3ia ), Ei$pmi*p wt* 

'Duarte, J.P.: Ideario, p. 14. 



mmaoi?Elaiti, de los aborige La Española de 

L Cristóbal Colón; la Hispaniola de Pedro Mártir Angleria 
y luego durante varios siglos la isla de Santo Domingo, en 

español, o Saint Dorningue, en francés, para después adquirir su 
nominación actual y convertirse en dos Repúblicas, la Dominicana 
al este y de Haití, al oeste, fue el único lugar del Nuevo Mundo 
habitado por espaiioles durante los primeros quince anos 
posteriores al Descubrimiento colombino de 1492, o lo que hoy 
se llama "el encuentro de dos culturas", y en consecuencia 
considerado como la "Cuna de América", por ser sede del primer 
establecimiento europeo en este Hemisferio Occidental. l o  

Por esa razón mi país fue el primero en tener conventos, 
escuelas y universidades, sedes episcopales, Real Audiencia y 
hasta un virreinato. Lamentablemente este esplendor original se 
fue desvaneciendo a partir de la segunda mitad del siglo XVI, 
hasta alcanzar el pesaroso grado de colonia española decadente 
y pobre, cuando sus incentivos auríferos y su mano de obra 
indígena se fueron extinguiendo, perdiendo así toda 
competit ividad con las tierras continentales albergadoras de 

l*lConferencia pronunciada en el .V Congreso de las Academias 1 beroarnericanas 
de Historia, Santiago de Chile, 1 7 de octubre de 1 996. 

"Pedro Henriquez Ureila; Obras Completas, Tomo VII, "La CuItura y las Letras 
Coloniales en Santo Domin o" %m Santo -_e-- Domingo, Rep. Dominicana, 19799&,22& - - ,  



i r n p e ~ s ; ~ p ~ ~ ~ r ~ ~ ~ g ~ ~ c ~ ~ o ~ ~ e l  < u < .  de [ -  108 .L.: ineas , 9 . de _ _  las, &tecas y 
de otras regibaes > -  , ,  . muy - a p e i b l e s  . - para las ambiciones de los 

', ' c. . ,,- . , ' ' ;T ! : t  conqui&dareg pe&&iut&ii. . . . - . - . - - 9  . 

De acuerdo con el r~coxdado~ humanista don Pedro Hemique2 
Ureña no obstante estas adversas circunstancias "Santo Domingo 
conservó tradiciones de primacia y de senorío, que se mantuvieron 
largo tiempo en la iglesia, en la administración pública y la 
enseñanza universitaria, incluyendo hasta el siglo XIX, la 

" 11 importante tradición de la cultura . 
La historia dominicana comenzrj a variar sustancialmente 

después de mas de cien anos de dominación hispinica sobre la 
totalidad de La Espaola, cuando por causa de una doble 
intolerancia, de índoles económica y religiosa, se ordenó lá 
destrucci6n y traslado de cuatro importantes poblaciones. ubicadas 
en el Norte y en oeste de la ida, llamadas, Bayajá, Yagu~a ,  
Puerto Plata y Montecristi, con el estúpido propbsito de 'kortar 
de raíz7' el contrabando comercial que venían efectuando los 
vecinos de estas ciudades. con aventureros de religibn luterana y 
de ciudadaní'a holandesa, francesa e inglesa, que intercambiaban 
losproductos criollos corno azúcar, cueros, carne, queso y otros 
por mercaderías traídas de Europa, como lencerias, v b s ,  zapatos 
y perfumes. 

Estas despoblaciones ocurridas a partir de 1606 afectaron 
grandemente la prosperidad de la c~loni,a y su comercio . .  

exportador e irnp~rtador, que de esa manera se fué reduciendo a 
un estado de suma indigencia., y pudieron permitir ante el vacío 
de la presencia española en esa zona, de asentarnientos de 
extranjeros primero de manera temporal y luego en fuma mas 
estable, comenzando por el islote de la Tortuga y mas tarde 
internándose en el mismo h b i t o  de la isla hasta constituir una 
colonia gobernada pro los franceses, que fue siendo tolerada 
por los funcionarios de la familia Borbón, que reinaba en Francia 
y en España al mismo tiempo, para m a s  tarde ser reconocida 

"Pedro Henriquez Ureña; Véase cita anterior. 



1 acrecentando como oposición y bandera comba~iya +p@ -13s 
pretensi- expansionistas de~dich~s~frm~eses5;en~bol~~~  con 
gran -firmeza el pabellbn de la ,ouItura .k.sp&ica, y r x u ~ e n d . 0  
fundamentalmente a la-Sstori~grafia. -. 

Unode los iniciadores de Rstacon;ie@ hispbica de caracer 
historiográfico fue.-un hacendado-de: la-,región swefia de Baní, 
llamadQ Luis, Joseph P,&guero, residente en el hato de San 
Francisco y e l :Ro@i~ y fallecido en 1792 en .su lar nativo (se 
desconoce la fecha- de nacimiento), quien se dedicq .a escribir 
dos volúmenes sobre la "Historia de la Conquista de- !?.isla 
Española de Santo Domingo", cuyo primer tomo fechado en 
1762 estaba dedicado a la "traspuntada" de la "Historia General 

I de las Indias", escrita por don Antonio de .Hemera, Cronista 
Mayor del Rey de Espafia y el segundo, escrito en 1-763, para 
además continuar con la historia de H-ra incluir 18 Historia 

1 que sobre el mismo tema había es- don Gonzalo Femández 

I de Oviedu, uno: de los pioneros -de la crónica hisphicica en el 
Nuevo .Mundo. 

Esta histona escrita por un nativo y desconocida por largo 
t iemp en nuestro país, no obstante reposar sus. originales en 
Madrid, 'significa para la parte .española el resurgimieat~ en e1 
siglo XVIII del largo let-argo que había arropada su vida desde 

tiene el propósito de vincular a La Española con::l<~s relatos 
históricos correspondientes tanto a la América Septentrional 
como,-a la América- Meridiwab .. . . in~lu y eqd.0 gobemacic@s::de . . .  

, . 
- . ,: : " . : ! y , '  ' * .  . . , 

. . . ' i  ; -:,, - * .  . . - ,. . . _ ,  7 - 
, < . . .  . . 

, ' -  
5 .  - m : . ,:, , ,-< 4 "  . 
, :. .. , .... , ' .  , . .  . - .  8 j , . , :  : e ' ! . , : , '  

'*Antonio Sánchez Valverde-,Ensayos; ,S?nt~ ;Damingg, ~$8&, 44j&adb, valor de 
Ia Isla EspañoIa", pag. 195 y nota No. 148, de Fray Cipriano de Utrera. ., . . 1 

l - , , z ,$ . - .  ,... - .;.- .. . . .: ,.=,; .- '; ..:,- .-5- . ,. 
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obstante su tejido$ftbt8rarioS 61 friatiuscntoík Pegue~,.~~a&tuye 
"historia ~ompleta" por el- riempo ~ ~ u e  a b r a :  des& 9 u Z  

Descubrimiefi~~ Ka.st8 ; 1 $ ~  pr~pios ~iüss ;ea q~le: el cainpliad~ar 
remata su labór; b) c.oñ~mye un singular %e&maniaIg ai relatar 
acontecimientos queel mismo kgwm-fie wstiw p ~ @ - ~ d d ;  ~3 
Su leaguaje tiene un ~fuUrte. .saber poput~f"-~nb; 
intelectuales do~bs  sino para h ~ t m  m .nds~~& nip.el ~pltg~al; 
lo cual le permite servir ds:W para eshdigs: &;-amhti& 
histórica mientni8 M i d a  una niile~tta.~& iqua mlga:.literatwta 
popular en 10s md50$ m r d ~  &~~tnini~rnas .&E siglar XWJ".  i3 

Pocos aabs deqsa&~s apmm tn el eseenmio hizistan 
d o r n i n i c ~ ~  d R ~ i m ( ~ m  Anttlñicb Vavciriii~~ 739- 
1790) quieti M -1 785 p&IicO en: M&&d $Q übm tiblPdo ' I b a  
del Valoi- de la isla ~s~~ol$Ydesthadb'it:demo&arl&s utilidades 
de que nuestra isla podía obtener la Monarquiade Madrid, a8i 
como para'defender a los espakles criollos o indohispanos. Se 
aaTa de-una ~ b t a  muy rica en datos geográficos e históricos 
aunque :wn p o c ~  kig~r. dentifico, donde se invita a conoser los 
/recurmslnatuIaíie$ --3 - de que? disponía colonia en aquellos iiiíos. 
S&ndhez~lralvefde~.hace mucho hincapié en el fomento de la 
agricultura en favor de "los plantíos de. algodón, café, tabaco, 
cábao, @Sil, etc. y de- los molinos de anjcar'?, tratando de 
' < '  ! .>  

"bis .Joseph Peguem: '~HistatiB. l il a Conqu ii&+de21i Isla-Espanola :deae;Saiito 
Domingo,". Santo Domingo, l975,2 Tomos. En el segundo Tomo, págs. 5 I - 1 37. 

"Luis Joseph Peguero. Obra citada en a~taior,  Tomo 1, 267-271. 
€$Luis Joseph Pegueroi. ubm :Ci tada, Tomo 1, Prólogo por Fray 'Vicente 1 Rubio, 



demostrar que semejante- actividad no: perjudicarja a la  miza 
ganadera, tan abundante en esos.mismos -dias,, qim que por el 

, contrario 18. praporci mar* mayor foment;; a dicho . Fe~D.glón 
pecuario.16 . 

En muchas pams ds su .obra, S-inchez Valverde, arrewe 
contra los fratgqses demostrando-entre ~ t m s  c.osa@, que e,ii~s 
falseaban la verdad d decir que ocupaban la mitad de. la isla, 
argumento que. rebate exponiendo que aquellos apenas tienen en 
su poder unas 882 lengws. ciibicas o. 'uadradas contra 3,175 
lenguas cuadradas deA¡& parte esp.ahla,. asi cómo apenas d ~ 4 1  
a 500 lenguas labraderas.mientras aquí nos quedaban un& 2,775 1 - 

lenguas lgbradaras, o sea cinco y medias ves. mas; En:n.el fondo 
Sanchez Valvqde quería ir el@nando::'s lo.s+f.-ranceses d- la isla 
pensando >en enun gan desamli~,a@eda que Ma m@mgndo:la 
producción ganadera y con elbikcqntranedad de 143- f?mcgses 
que %privzdos de. estos alimentos soaniívar~s, p g @ í ~  mudarse 3 

. otras islas. Pero. en la.practica de la dependencia resultaba,maYor 
entre los. españoles ,que- necesitaban el mercado de. SUS. vecinos 
para poder coloc- ventajos,amentee Su ganado, l7 . - . 

Los .fian,ceses.pqr su parte siempre peiisaronqve si?agri.~ultufa 
comercial era mas rentable>que el hato, r a z h  par 18 cual los 
franceses no auspiciaron la -ación de ese.bips de ecgnorni,~, 
sino de qmnera excepcional. A ella se unía las i~ursiones ~ o n  
fines destructivos hñCían los espaiii>les para evitlar la 
competencia y perder uil mercado segur0.I" 

Sanchez Valverde resulta ser un visallb .sincetu ~ i i a r & ~ e  

I 
manifiesta a su Rey, que "la nación francesa, s in  :eI.agef:aci&n > c  , - 
alguna, obtiene mas% beneficios .de .su colonia de santo; ~ ~ @ h g ~  

, ' -  7 

que la española en todo el resesta del . Continente''. , . Sin .- . embargo, 
defiende a sus ~ompatriotas. de la holglzaneri? que se les F ; --d.i atdbuge, 

-2  
. A *  

1 
. c . ,  -- . .  a 

8 s. , i +.>' J - a  A t -.-S- L m 

lbAntonio Sinchez Valverde, obra citada en No. 3, Capitulo XXW, págs. 271- 
279. 

"Luis Joseph Peguer.0. Obra citada. Pedro, Julio Santiago, "Estudio Pre,1in~inar, 
nota No. 26, pag..XX-XI. . - 

'HV6ase cita anterior. 



así como su vida sobria y austera, llena de penurias, en contrate 
con 10s k c e s e s  quienes disfrutaban de casas hetmosás;  comida^ 
suculentas y buenos fnediós de transpoite. Asimismo rechaza la 
acusación de que sus compatriotas mezclaban su sangre con otras 
razas, para la cual asegura que los españoles son mayores 
conservadores de su pureza quelos franceses, pues estos últimos 
segiin el, "hasta a nivel de Condes y Marqueses se casan con 
mulatas ricas". Ig 

La obra de Sanchez Valveide nunca ha perdido su interés para 
cualquier historiador d~rninicano, dada las muchas noticias que 
nos ofrece de nuestro pais, especialmente cuando estabarnos 
iniciando una etapa de floreciente recuperación en los últimos 
decenios del siglo XVIII. Pero sugran eshe,fzo pd0r el momento 
no logró sus propbsitos de salvar la hispanidad, sino que en 1795 
mediante el Tratado de Basilea, España cedi6 todos-sus derechos 
a 'rancia en la parte de la isla qde le  correspondía de manera 
que Francia quedó como dueña de toda la isla. El Principe de la 
Paz, Manuel Godoy, al patrocinar semejante transferencia, 
contrariamente a la posici6n defensora de Sánchez Valveirde, 
considerb que nuestra tierra "resultaba una maldición para los 
blancos y verdadero cáncer' agariad0.a las entrañas de cualquiera 
que lo poseyera én 10 .adelante, ofreciendo Unicamente a sus 

" 20 dueños, pérdidas y desastres . 
Durañ& medio siglo la suerte de nuestro pais fue sumamente 

variable pues sucedieron hechos bastantes disímiles como lo 
fueron: Cesión a Francia, Gobierno negro occidental,, colonia 
francesa, colonixespañola otra vez(Periodo de la España Boba), 
Independencia frente a Espaiía en 1 82 1, Domiiiaci6n Haitiana y 
pioclamaci6n de la Republica independiente en 1844, todo dentro 
de un flujo de emigraciones de personalidades y familia's 
importantes que retornaban al pais cuando España goberhaba. 

''Antonio Sánchez Valverde, obra c.itada, Capitulo 1x1, págs. 238-246. 
"'José Gabriel Garcia "Compendio de la Historia de Santo Domingo", 4ta. . 

Edicibn, Santo Domingo, 1968, Tomo 1, Pág. 260. 
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historiadores comon apasionada y monhtona, con una redacción 
desalifiada y desagradable, aunque con fmes muy patribticos. Su 
tesis fundament;l es convencer al lector de que- no obstante el 
abandono que Espaila había hecho de su primera colqnis en 
América, es@ se mantuvo fiel a su Madre Patria, por lo cual 
libró serias batallas contra todos sus enemigos, principalmente 
los haitianos, .de origen africano, para mantener su identidad y 
su cultura en  base a la tradicibn hisp8nica.que nmGa pereció. - 

Garcia tuvo algunos sucesores como lo fue don Manuel 
Úbaldo Gómez (1857-1945) autor de un texto educativo 
titulado "Resumen de la Historia de Santo Domingo" y don 
Bernardo Pichardo (1 877- 1924). Sobre este último utilizando 
una redacción poco didáctica y sumamente ampulososa, se 
sirvió de la misma narración de García, pero en forma mas 
elemental pero prolongada hasta 19 16, ano en que o c h 6  la 
Primera Ocupación Norteamericana. Este "Resumen- de la 

c. Historia Patria7', se mantuvo par varias décadas, prácticamente 
como 'el texto mas 8socorrido para la ensefianza de nuedro 
pasado, especialmente para la juventud escolar y como punto 
de referencia para muchos escritores cuandb incursionaban en 
la disciplina his toriogrifi~a. 26 

Moya Pons juzga a esta obra de Pichardo, para nosotros de 
gran po%breza como fuente conocimiento y obra de onsulta, con 
los mismos defectos q u e  le atribuye a Delmonte y Garcig 
"hispanismo, providenci+alismo, antiahaitianismo, cronologismo 
y falta de sentido critico7"' 

Pero la enseñanza de Delmonte y de Garcia fue influyente en 
, muchos historiadores que le siguieron cron~lbgicamente, como 

lo heroa Americo Lugo, Pedro Hefique2 Ureña, Manuel Amiro 
Peña Batlle, Joaquin Balaguer y Emilio Rochiguez Demorizi y 
otras mas que paka evitar una extensibn desmedida de nuestro 
trabajo no vamos a resefiar. 

. . 

W a n k  Maya Pons, Obra citada anterior, págs. 255-256. 
27Véase cita anterior. 



Americo Lugo, ('1 870-1952) W e1 primer historiaaar 
ilornkicaim que .tiene ames6 a-las fuentes óriginales de nü,estm 
historia, los Rrchfvos de. Sevilla, estableciendo así una nueva 
tendencia hist~dogíáfica coino la d'ocurn~ntqlista.~Ha sido muy 
elogiado y re cono cid.^ como ascritor, patriota y persona - 

independiente. También es hispanista, naeilonalista y 
~tihai~anfsta, En su tesis para graduarse de Doctor en-Derecho, 
asume una posioión pekimigta sobre su páüia, cuando considera 
que el Estado Dorniriicaiio, por razbn de la. incapacidad para 
existir lo constituye "un pueblo .que soportó durante un -arto 
de sigloyugo tan ominoso coiho el haitiano". Para él "la oolonia 
ttiodelo de los dias de Eqaiía, pasmo de naciones y delicia de su 
metrupoli, quedii ~duc ida  a/es~<irnbrós con la emigriicíón de la 
florde sus familias; despuds de ve& aqui los franceses y ea su 

99 28 nombre gobernar los negros8esclav& 
L u g ~  lugo  justifica airn mas :su1criteria ,de recordar "que los 

Padres de la Patna salieron, pr~scritos, condenados por haberla 
creado, la influencia política de 10s ~audillos Pedro- Santana y 
Buenaventura Báez: de fepor es del país frente a Haití,, pero 
buscadores {de1 protectorad~s. o anexiones, y qui ene S patrocinaron 
el ejercicio absoluto de. la fuerza,<dl abuso de la pena de muerte, 
la indolencia dk los con.s~lés extrgnjer~s, las misiones con 
prop6sitoS de anexión, la ingra:t1tuil hada los fundadores de la 

7 7  2q .República y liifgltaabqduta delconciencia nacional . 
Por estar eompenetfado con las ideas positivas de don Eugenio 

- María de Hostos, Lugo se manifiesta poco católico, aunque dice 
''que los pueblos ignorantes serán supersticiosos, fanáticos, 
infolerantes, fílqúi-siiiofe,~, pero no seritn, no podrán ser 
religiübs". Asimismo Lugo es muy nacionalista sobre,todo .frente 
a lbs norteamericanos que nos ocuparon militamente -durante 

I 

I ocho anos, 19 16- 1924, y asi se const,ituye en -figura del primera 

"América Lugq, "Antnlogia" por Vetilio Aifau Duran, S w o  Domingo, 1949, - 

págs. 23/29. 
1 
I ' 29Vkase . . cita anterior. 



Sin embargo su amor hispanofilo demuestra continuamente. Por 
eso. exclama en ocasión memgrable " i ' s d v ~  España, wvia fiel 
de la natu~aleza . .Aun es ;fuerza amar tu nombre, para - .  m a r  . lp 
ideal; aun es fuerza gui.aise de ti, estrella*. para no e~traviarse. en 
lo porveniq unieo cámiho cieíto de 1a muerte"? 

Pedro .Henfíquez Urefia (1884-1946) ha sido uno de lbs 
dominicanos mas gbrificados pgi syigran vocaci6n hiimanista, 
por su singular talento y mi rica y variada produccibn firer.aria. 
Para el ilustre escritor mgentino don Jorge Luis, Borges ''El 
nombre de Pedro vinculase también el nombre de América. Sú 
destino prepari, de algún modo esta vincultici6n; pues es verosírnil 
sospechar que Pedro al p i n c i p i ~  engafió su nustalgiamdeJ la t ima  

: -> 

' ~hominicana, sup~njénijola ung provincia de y a  p ~ i a .  mayor. 
Con el tiempo las verdaderas y secretas afinidades que.1,~ regimes 
del continente le fueron revelando políticas, don lkdra nopudo 

--vivir muchos años en su patria, sin embargo mantuvo una 
indestructible dominishidrid, que fue elogiada en o N m @  corno 
estas: "era ex-afiablemente-dominica,no", para.su do~to:.ap&o 
argentino don Juan Mantonavi, "Un dhn icano  que sqpqpensar 
,como un ciudadano .de América7', como -expreso el mej iliano don 
. 3  2 ?* r 

',José Luis Martinez.? ' 
Pero tales conceptos se basaban en que nunca olvidó en sus 

trabajos noticias referentes a su patria y en varias ocasiones 
especificas con suma amplitud en obras como "La Cultura y las 
Letras Coloniales de Santo Domingo", Buenos Aires, 1936; "El 
español en Santo Domingo", Buenos Aires, 1940, y antenomente 
"Literatura Dominicana", Paris, 1.9 17, entre otras.32 

Su mayor devoción la reservó para e1 periodo colonial isleíio 
para así engarzar a su patria con un pasado esencialmente 

'''Julio Jaime Julia. "Antología de Am6rica Lugo", Santá: DomingQ, ,1977, pág.- 
45. 

"Emilio Rodríguez Demorizi. "Dominicanidad de Pedro Henríquez Ureiia'7,A 
Santo Domingo, 198 1. Pág. 19. 

"Nestor Contin Aybar, obra citada, Tomo 111, págs. 166- 174. 
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hispanista, dande proliferaron poetas, prosistas, filulogos, 
educadores y otros intelectuales; Dentro de e- línea coment6 
amargamente la ocupacidn haitiana de 1822-1 844, la cual 
provocó "la ida de todo d que pudo irse hacia tierras extraiias 
así como la ruina de edificios universitarios, religiosos y 
administrativos. Para definir tan triste situacih repite lo que doiia 
Ana Osorio calificb "Cautiverio babilónico". Pero Mgo en sus 
escritos se anima a1 reseñar que la civilización española no había 
muerto en Santo Domingo, pues todavla Be lefa y se comentaba 
el "Pamaso español de Sedano y el Cantar d e l u o  Cid y la Poesia ' 

anteriores del siglo XV", o se haoían represeataoiones dramaticas, 
se escribia especialmente versos para celebrar cualquier 
solemidad religiosa, elementos que al fin condujeron a la 
nacionalidad dominicana, y su liberación del doniinio impopular 

" 33 que mantuvieron los haitianos por veintidós años . 
Continuando con nuestra exposición nos encontramos con un 

gran erudito, investigad~r, históriador eminente, académico 
esclarecido, como expresa uno de sus panegirista$," al tributar 
homenaje a la memoria del Lic. Manuel Amuo Peña Batlle (1 902- 
1954), quien a su muerte bastante prematura dejó una notable 
producción intelectual, especialmente efi el campo histmiográfico 
en el cual se destacan "La Isla de la Tortuga", "La cuestibn 
fronteriza dominico-haitiana'', "La rebelión de Bahonico" y 
"Transformación del pensamiento politico". 

Peña Batíle está considerado como uno de los dominicanos 
mas inclinados hacia, el hispanismo y mas contrario a la presencia 
haitiana en nuestro país: Por eso cuando comenta la posición 
que debió observar un dominicano sobre el Tratado de Basilea, 
causante de la Cesibn a Francia por parte de Espafia, a f m a  que 

""Pro Hemiquez Ureña, obra citada, págs. 339-34.  
''Manuel Arturo Peita Batlle, "Ensayos Históricos", Compilación' y presentación 

Juan Daniel Balcicer. Obras I., Sanro Doiningb, 1989;pxesentaci9n,~pag. VI I,mopi~iiin - 
de¡ Lic. Virgilio Díaz OrdoAez, en representaciiin de 1a.Academia Dpminicana de. . 

tiiwria en lo$ funerales de P-a Batlia , , . 



nuestroscompatriotas "no por timoratos o por pusilanimes, sino 
por ineludible disposición de su propio ser sociali estaban 
obligados a sostener ante el acontecimiento una actitud 
conservadora, tradicionalista e hispánica". Por eso agrega que 
"la única rnanera.de llegar alguna vez a.la independencia la vieron 
los dominicanos de aquella epoca en .la conservación de sus 
formas sociales tradicionales. Nuestra independencia tiene 
configuración conservadora. Es el resultado de un fenumeno de 
introspeecibn social. El contacto con el materialismo haitiano 
nos ena~enó muchas de nuestras modalidades originarias, pero 
en lo recóndito de nuestras esencias hispánicas se mantuvo y se 

3 9  35 mantiene inalterable . 
Para Peña Batlle todas las desgracias sufridas pot el pueblo 

dominicano se inician con la despoblacibn de ia banda noroeste 
de la isla la cual pérmitió "establecimi@us extraño a la cultura 
hispánica en nuestro suelo'!. Por eso en todos sus esoritos se 

wUadvierte su contrariedad a ~ t e  este liecho que culminó. con el 
tiempo en la formacidn de la vecina República negra de Haití, 
que por su comportamiento antagónico siempre había constituido 
para Peña ~ a t l l e  un gran problema contra la seguridad nacional 
y sobre todo en sus fronteras comunes. De ahi que surjan sólidos 
conceptos sobre un exaltado nacionalismo, un fervoroso 
hispanismo, un apego al tradicionalismo y una fe extraordinaria 
en el catolicismo. 

Estas manifestaciones colocan a Peña Batlle dentro de una 
corriente conservadora en la cual se le considera como figura de. 
primera magnit~d.~" 

Correpondiendo a las tendencias de su época, duante la cual- 
hizo galas de nacionalismo antihaitiano que exaltaba can gran 
despliegue la Era de Trujillo, cae dentro de ellas apesar de su 
versatilidad en la obtencibn de documentos de diversos temas, 
uno de los escritores mas proliñcos de nuestra historiografia, el 

- -  v.-:;,- ., .- - 
A 
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m- " .  ,"2y .? ' - 2 -  . 

""Obra citada en anterior, pág. 69. , 1 1  - .  - -  - 

= , . '  
"0 bra citada, págs. 89- 1 47. iir -Sr .. 



Lic. don Emilio Rodriguez Demorizi (1 906- 1986.); quien fuera 
Presidente de la Academia Dominicana de la Historia durate 
treinta y un a s ,  o sea desde su eleccion en 1955 hasta-la hora 
de su muerte. 

Don Emilio produjo unos 119 volúmenes de los cuales para 
sus aportes a la bibliografíanacio~ali~~~ hispánica y antihaitiana, 
nos dejó "Guerra Dominico-haitiana"; "Docu~entos para la 
historia de la República Dominicana", en cu@o tomos, "Papeles 
del General Santana", 'tRelac!iones Dominico-Españolas"', 
"Invasiones Haitianas", "Antecedentes de la Anexión a España", 
"La Marina de Guerra Domhkana", "Santana y los poetas de su 
tiempo", "En tomo a Duarte", "Homenaje a Mella", "Acerca de 
Francisco, tiel Rosario Sánchez" y otro 
En la introducción a 'su obra "Guerra Dominico-Haitiana" 

expresa que."ninguna de las antiguas colonias de Espafia tuvo 
que luchar en circunstancias mas adversas que el desdichado 
pueblo de la parte española de la isla de Santo Domingo, la .cual 
durante siglos fue propicia víctima de la parte occidental, primero 
francesa y después haitiana. El océano separaba a las colonias de 
la Metrópoli, demasiado debilitada y distante para apagar la 
hoguera ile la libertad, encendida por sus propios hijos. En Santo 
Domingo fue distinto. Continuas invasiones y depredaciones y 
luego veintidbs &S de tiranica opresión que abrieron las arterias 
de la Patria al torrente de las emigraciones; y la ferocidad de un 
pueblo numeroso de raza africana y de mayores recursos 

33 3a econbmicos que el nuestro . 
En otra ocasión al referirse a la Anexión a España realizada 

en 186 1, nos dice "que. los verdaderos culpables de la Anexión 
fueron los politicos hatianos. Hechos, documentos reveladores 
apenas conocidos. y opiniones bien severas aportan los claros 

"Revista CLIO, Enero-Diciembre 1986. Num. 143. "Bibliografía de Emilio 1 
Rodriguez Demorizi", por José Israel Cuello, pigs. 43-53. 

.''Emilio Radriguez Dcmorizi. "La Guerra Dominico-Maitiana", Santo Domingo, . 
Advcflcncia, pág. 5 .  



elementos de prueba. Desde 1 856, vencidos los haitianos en los 
campos de batalla, comprenden que es otro el camino .en su . 

fnistrado empeño por conquistar la parte española de. la isla. En 
vez de tanzar sus feroces ejércitos por los campos ya 
ensangrentados por Toussaint, Dessallnes y Critóbal, comienzan 
a prestar auxilios militares a.los enemigos de.Santma", y agrega 
"para evitar *el aniquilamiento de nuestra hispanidad, Santána 
"destmyb" d Estado Dominicano. La Anexión impidib quizás, 
la última invasión haitiana,. cuya victoria o cuyo fracaso nadie 

3, 39 podría predecir . 
La última personalidad que vamos a tratar es la del Dr. Joaquín 

Balaguer, quien nacido en 1906, actualmente disfmta de sus 
noventas años de edad y de un liderazgo político como jefe del 
Partido Reformista Social Cristiano. Ha sido Presidente de la 
República en varios periodos, 1960- 1962, 1966- 1978, 1986- 

C .  

1996. Como destacado partidario de la tiranía de Tnijillo, 
Balaguet se embarca en la misma comente del  nacionalismo^ 
antihaitiano, y en un simpatizante del hispanismo y del 
catolicismo. Por cierto en sus gobiernos la Iglesia Católica 
d i s f b  de numerosos reconocimientos y encargos, incluyendo 
desde luego el campo de la historia y la convervación del 
patrimonio nacional colonial y republicano. 
En su libro "La isla-- al reves", Balaguer. considera que "el 

imperialismo haitiano, el cual comenzú siendo un arma de defensa 
coarta las grandes. naciones colonizadoras de Europa, 
especialmente de Francia y España, degenerb en un plan dirigido 
contra la independencia de Santo Domingo y contra la población 

3 9  40 americana de origen hispánico . 
Y aunque sostiene. mas adelante la posibilidad de una 

''Confedeiación de ambos pueblos", vanos capítulos de la obra 
tienden a demostrar la poca similitud que siempre ha existido 

.''Ernil i o Rodriguez Demorizi, "Antecedentes de la Anex ion a España", Santo 
Domingo, 1955, phgs. 7 y 15. 

4nJoaquin Balaguer, "La isla al reves", Santo Domingo, 1983. Pág. 32 
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entre ambas naciones. Asimismo presentáuna cronología y muy 
completa de "las invasiones y actos vandáli~os realizados por 

39 41 Haiti contra la.Repiiblica Damiriica, .desde 1 625 'hasta 1 9 10 . 
Balaguer por otro lado pone en relieve el amor del.pueblo de 

Santo Do&go hacia lo espafiol, aferrándose a ese abolengo 
como +un medio de defenderse de la labor desnaturalizante 
realizadas por. el imperialismo haitiano". Por eso alega que.%no 
hay -fortaleza -mas-inexpugnable que el espiritu, pues-nuestra tiem 
abandonada de España,.secuestrada durante 22 años por Haití' 
de la civilización europea, hundiendo despues por espacio de 
casi una centena en la amargura, Santo Domingo subsiste aun 

39 42 como nación española- . 
También Balaguer ha escrito libros-sobke poesias, literatura y 

grmatica, pero muchas de sus obras son de carácter histórico 
inspiradas regularmente en el relato y examen de sucesos 
politicos, como son "Los Próceres Escritores", ''El Centinela de 
La Frontera", "Las Memorias de un Cortesano", "Los 
Carpinteros", "La Palabra Encadenada" y su gran homenaje al 
Padre de IaPatria Juan Pablo Duarte, en su muy difundida obra 
titulada "El Cristo .de la Libertad''. 

Pero lamuerte de Tmjillo y con ello la apertura en la República 
de nuevas &entes culturales, di6 paso a una comente empeñada 
en censurar la, historiografia tradicional y su carácter nmativó, 
rechiizando de plano todas las concepciones divulgadas por la 
tirania, espéc ialmente. las relativas al hispanismo, el racismo, .el 
cato 1 icismo, y el providencialismo, para en .su lugar enaltecer "la 
preponderante y decisiva contribución de la raza africana en la 
creación y formación de nuestra verdadera sociedad, 
fundamentalmente mulata, y por ello digna de ser desprovista de 
falso "blanquizaje" que se le había venido atribuyendo. 
secularmente". También en estos mismos imbitos, 
historiogáficos, se ekhinú la teoria de que "nuestro clásico y 

4'0bra citada en anterior. Págs. 223-23 1 y 235-237. 
420bra citada, pág. 63. 



mayor enemigo, era la vecina RepUblica de Haití, para sustituirlo 
por otros adversarios mas poderosos, los Estados Unidos de 
America y el imperialismo Yankee". Con estos preceptos surgió 
la denominada "escuela cienti fica", utilizando como i e t ~ d ~ l ~ g í a  
la del materialismo histórico, propio de la historiogafia marxista. 
Desde luego esta comente y otras que se han.manifestado con 
otros criterios y con un deseo de profundizar en el estudió de 
nuestra realidad nacional, no serán objeto de comentarios en el I 
presente trabajo, que aquí termina, reservando para otra ocasibn 
el análisis de los conceptos innovadores que auspicianlas nuevas 
generaciones de mi Patria. 

Dr. Julio Genao Cahipillo PBr& 

..- 

I 



~spaillat: La Realidad Nacional 
y los ~ o d e l o s  Políticos Imperiales 

Lic. Mu-KEIN ADRIANA SANG (A.Di H.)17 

D ese0 agradecer profundamente la oportunidad que me 
ha ofrecido l a  ~ c a d e m i a  Dom.inicar¡á+-de la Historia, 
en la persona desu Predidente, eI Dr. Juli6-GeriároCanipille 

Pérez. 
- Compartir con -tedes; un sel>ecto publi&, estas idea.$-.niIñiiida~ 
solitariamente durante tantos años para una investiga~ion que- 
no parecía tener fin, constituye un hito importantisirno en la .vida 
personal y profesional .de alguien qüe'desea ha& su .aporte$ dl 

- 3  . .  
dificil mundo de la h i s h a  política dodnicana. - i 

Esta conferencia a la que he.títilado '"Espaiiliit: La ~ei&d%d 
Nacional. y los Modelos Ponticos Imperiales", 'forma-,parte 
del Capitulo Vr, "El pehsamiento de Espáillat entre ciltidas y 

7 

propuestas"; d i  una investigacion mas ampiia, que'en pfincipio 
he bautizado con el titulo: "El fracaso de la utopia liberal", la 
cual esta ya en su fase final. Y la que espero pueda salir a la 
luz pública a principios del próximo ano. Ojalá que con sus 
observaciones ustedes me ayuden a profundizar en mi 
reflexibn, y sobre todo a enriquecer este trabajo, que no tiene 
mas pretensi6n que la de ofrecer un perfil del pensamiento 
positivista y liberal dominicano, a partir de Ulises Francisc 
Espaillat. 

- 

'*)Conferencia pronunciad ademia Dominicana de Ia Historia, el martes 
1 3 de agosto de 1 996. 



La figura de Espaillat .- trascendido en el tiempo y espacio, 
convirtiéndose en un p a n e n t e  personaje de referencia en la 
historia polítt~a d~&c-. A diferencia .de sus contemporáneos, 
su legado en la hi~toriano fue el producto.de sus grandes hazañas 
militares, ni tampoco por su personalidad arrolladora que le 
permitió desarrollar un liderazgo de masas. El nombre de 
Espaillat, está necesariamente vinculado al politico 
liberal de la epoca. Pero más que pensador, Espaillat ha sido un 
verdadero símbolo de la pureza en el ejercício politico y de ese 
profundo sentido ético del quehacer cotidiano de la política. 

Sus llamados permanentes a la concordia y a la búsqueda de 
soluciones .en bien del país, le hicieron erigirse coiqo: una fue@ 
ínagotiible de reserva moral en-medio de esa vorágine cmely 
desiiadada imp~níad caos existente en la lucha por el pbw.  
Fue un severo critico de esa realidad heredada, pero era, ante 
todo, un gran sokidor de la sociedad que aspiraba Critico cuando 

I 

analizaba los hechos que acontecían en el pais. Propulsor & 
I suefios para motivar la transfomc;ibn y la dignificacibn de la 

hereacia histbrica rebibi&. Su critica mordaz 'al ejercicio de la 
I 
I politica, entendida c,omg tqveniencia de unos cuantos, y al 

desenfreno en el ejeroicio del poder demostrado por la mayhría 
I de los .caudillos de la época, le hizo ganar la admiración no sblo 

de sus. contemporáneos, sino también de las generaciones 
posteriores que han encontrado en sus escritos elemgetos de 
profunda sabiduría. 

. Nacido en $1 primr cu& del siglo XIX, Espaillat se fom* 
e,n el calor de las t ~ns fomc iones  .sociales y politicas. Su 
formacion y las bases que. estructuraron su pensamiento, s2e 

1 
I sustentan en elementos tipicamente. liberales .e ilustrados. ~ f i o s  

I más tarde añade el e.spíritu vp~sitivo impregnado por la influenoia 
Comtiana que tanta presencia tu& en la intelectualidad 

1 

'I latinoamericana. Se nutre del racionalismo europeo de finales: 
I del siglo XVIII y principios del XIX. Demuestra desprecio a las 

posiciones ideolólgicas del Antiguo Régimen, constituyéndose ' 
en gran defensor de las posiciones Republicanas. Sin embargg, y 



abi no llega l a  esencia de la tradición heredada, en un defeñsor 
de la fe catblica, la cual obliga-a c'mpartir, a veces coa suma 
dificultad, con. elstespírihi-anti~clerial de la ilustración.-Def&nsor . . 

de la modernidad y de la civil'za~ión como ldsmodelos a seguir, 
supo combimr -for~osamente, la -Fuede 'y tradicional herenc'ia 
hispánica. 

Luchador de sueños por una nueva República Domínicána 
emmbada por los caminos- del progreso, propulsor de. la 
modernidad,. se- convierte en el paladin civilizador y :gran defensor 
del expandido y e n  akgunos a s o s ,  manido. c o n c e p  de 
"civilizacon". EspGllat se constituy6, sin lugar a dudas, en el 
sarmiento dominic+no. ASW~, comp el intélec~al y polítim 
argentino, la. dicotomia entre civilizacibn y barbarie, llegando, 
como su h<imblogo, a la catástrofe ~i no se guiaba-$ 
país por el sendero. del progreso mter.ia1 y espiritual, el ~ n j p o  

- - que a su jdcio nos ayudaría a superar nuestros profund0s.y graves 
problemas sociales, economic~s y ~ulturaIes. 

La pasión de sus planteamientos abogando por uqa Republica 
Dominicana moderna, ha hecho que muchos autores lo c u m p  
oon Sarmient~. Demonzi, por ejemplo, encuentra en ambos 
hombres increíble similitudes: agentes morales de la sociedad, 
maestros -de maestros, gobernantes los .dos, aunque. nuestro 
Sarmiento, haya tenido tan pobre fortuna eq .su &cien lgomo 
Primer Mandatario de la nación; .defendian la e-duca~Í6n como-el 
camino mas seguro para construir la modernidad, y abogaban 
por la difusión de la cultura a través de los medios de 
comunicaci8n. 

Despues de casi dos décadas de batallar polltico, EspailIat 
decide en 1875 escribir sus reflexiones. B a ~ ó  el seudónimo .de 
Maria,. lega a la c~munidad intelectual dominicana-una sintesis 
completa del pensam i enb, liberal de tintes posi.tivistas, tm ea 
boga en la época. El peribdico El Orden de Santiago, se constituye 
en la pieza clave para la difusi~n de su pensamiento. 

Recogidos 'en artículos de .periódicos, en cartas a sus 
compañeros de batalla y en discursos pr~nunciados en múltiples 



' , 
43Cf. UIises Francisca Espaillat, "Escritos ", Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 

Santo Domingo, 1.987. En lo adel'ante sera indicada comq Escritos, . . . 
Lw&pailla't,8 Escritos . . p. 123 



progreso material, político y cultural; pretendia, o por lo menos 
propoaia, construir su. propia nación civilizada, para 10, 'cual, 
colocaba constaemetlte la..imagen de sus imperios admirados 
como espejos a imitar. Y así, todo aquello que- no refleja :una 
imagen similar, debía ser borrado o transfigurado, aún a w t a  de 
su propia destruccih: 

"A propbsito de la malísima carne que comemos, me 
acuerdo de una mistificacibn que experimente siendo todavía 
niña. A mí me gustaba mucho oir discurrir a los sabios, y unm 
día un amigo de la casa me dijo: 'Vea u. niiía ¿por qik en 
Inglaterra se come buen beefstake?' 'Porque hay buena 
came ¿no es verdad?' 'No sefmita, me dijo (. . .) porque 
tienen buena constitución y buenas leyes'. Después he oído 
y aún con frecuencia, que el pueblo dominicano necesita 

. leyes especiales (. . .) y yo deduzco que debe ser ciert~, 
porque los ingleses deben comer buena came, porque 
necesitan buenas leyes, los dominicanos deben comerla mala, 

q!J 45 porque para ellos deben hacerse.malac leyes . 
Su lamento y sobre todo a c e h  critica por el modus vivendi 

y operandi del dominicano, y su profunda admiración por el 
modelo imperial era uiia constante en su pensamiento. Estuvo 
presente a todo lo largo de sus escritos. 

"También necesitamos mejorar este ramo -la ganaderia- 
v p a r a  que todo aquel) que se desvela tanto en ayudar a esta 

pobre sociead, pueda seguir trabajando sin que se le agoten 
las fuerzas, encontrando buena came en el mercado. . ., 
como se come en Inglaterra, tanto en la mesa de mi amiga 
Juana, que es riquísima, como en la de los o ~ ~ ~ T Q S ,  que son 
pobrisimu,~. ¡ ~ u e  ingleses! iQué gentes! ~uen&rne, 

- 5 7  46 buenas leyes! iT~do se lo han tomado para si . 



Profundo admirador .de esas grandes naciones, que habian., 
podido hacer - 1  degpegue,.qge. l.bía.n podido guiar, como e1 
mism~ &spail!at- lo definía, al pueblo-por los senderos del. 
progres-o; enalte~ib algunos prckesos,? desacralizb otros. Defensor 
apasionado del. modelo anglosajón,, . k no pudo ocultar nmGa es& 
admiraci6n ciega por el pueblo ingles: 

iOh! j Inglaterra, patria de.mi querida Julia las buen* leyes, donde 
el amor p a ~ o  es enfermed;d,em!émioa, y donde j.amás se deja 
para mañana lo que de hacerse tiene! Cuánto debes quizás a la 
supeiiori&d incontestable de tus. gan&s! del mismo modo que 
nosotros tal vez debernÓ,s todos nuestros, desaciertos e 

47 inc pngniencias a la mis er abilidad de nuestro saqco>~ho .. 

Admiraba en esta naci&n, no: s0lo el .aivel sucio-económico 
a lcan id ,  sino también la orgaqizací6n de su gobierno, pero 
sobre t ~ d o  .la superiorida&. de su raza, en- contraposición, claro 
esta .de: la nuestrai la cual, a su juicio, estaba formada por un 
maitexin:l de-mala calidad, de dificil-corieecch: 

"Ahora bien; el país presenta pof dichagrande la división 
que desean los -autores de derecho canstitucional. Un 
pueblo joven, y tanto que apenas- principia. a enwar en la 

m riddes~encia, 'que una catástrofe inesperada viene a 
removerlo por completo, y que puede hacer el papel de 
Ckgara de ~epresentantes con toda fogpsidad, toda la 
impaciencia, todos los deseos impetuosos, y todas las 
ilusiones, toda La imprevisibn, con todo el empu~e que se 
necesita para desmigar las doctrinas pasadas de moda (. 

. . .), empuje qie vemos y admiramos en los anglosajones 
que deben segun+ie dice a la superi~ridad de su raza y que 
los eibaeiibs han adquirido a fuerza de luiha por crear, y 
siempre crear, y qie  hosotros~iii admir,amtno ni s a b k s  

7, 48 explotar . 



orque fue un hijo digno de sus progenito1res, 
separandose de su protección antes que en la misma Ewopa - 
consoli&a. e17proceso de su propia revolucibn burguesa, a porque 
a pesar de sus múltiples dificultades, logró no sólo superar sus 
propias corimdic~iones, sin.o.tatnbi6n erigirse corno imperio, más 
aún, convertirse en .modelo a seguir por ese p p o  de recién 
formadas naciones, Estados Unidos se convirti6 en otro modelo 
deal para Espaillat. 

'LTran'sportémonos a los Estados Unid'us de Norte-América. 
Allí', como aqui y en todas partes, la vida no es .otra cosa 
que una lucha perpetua entre sus necesidades y el modo de 
satisfacerlas; lucha que vemos exhibida en el campo de las 

' 3  49 ciencias, del comercio, de la industria. . . . de la política . 

Una de las cosas que mayor admiraci6n pmducía ed Espaill'at 
. era la forma en que esa nación habia superado sus contradicciones 
internas. ~umergido en una guerra sin cuartel, en la cual los 
ciudadanos nixtearnericanos se enfrentaron dura-y ccnielmente, 
la nacibn completa vivi6 las profundas seaelas de esteT hecho. 
Sin embargo, y ahí Espaillat no escatima palabra para expresar 
sus elogios, esa nación logra integrar las regiones enfientada.~, y 

- 

motivar 'e incorporar a sus hombres y mujeres a la tarea de 
reconstrucci6n. Los resulta ún nuestro  persona^ e, 
más que positivos: 

"En los Estados Unidos de América, durante su prolong* 
y gigantesca guerra civil, la nacibn tuvo que pagar 
contribuciones 'fabulosas. Con todo cada capital de Estado, 
cada ciudad, cada aldeita aumentb su presupuesto para 
generalizar más la educacibn pública. Por eso esta bieqafii, 
donde nunca se dejan las cosas para mañana. El mañana 
nuestro, por el contrario, nunca llega, y es que todo lo 

3 9  50 dejamos para ese dia 



Liberal y positivista confeso, Espaillat no.dej o nunca deadmirar 
a las naciones que hacían inversión en educación, pues, segh 
afinnaba constantemente, la~con~tnicción del progreso estaba 
sustentada en un proceso educativo profundo del pueblo. A su 
juicio la-nacih norteamericana había entendido este principio, y 
desde que se inició el camino de la paz, luego de la tormentosa 
guerra interna, sus gobernantes hicieron inversiones en la 
educación del pueblo. Esta opción de los detentores del poder 
produjo en Espaillat un sentimiento de profunda admiración. 
Soñaba que este proceso pudiese ser realidad en su propia tierra. 
No escatimaba sus elogios cuando escribia sobre el tema: 

"Durante la guerra civil de los E.U. de Norte América, se 
adoptó como principio que lo que se gastara en la educación 
del pueblo, eran economías que se hacían, en razin a que la 
ilustración de las masas haria imposible la guerra más tarde. 
Pero allí la educacióñ del pueblo está adelantada, y la guerra 
que ellos temían, era cosa lejana; al que la ilustración 
del pueblo, entre uds., está por principiarse, y los temores 
que los asedian son de mome~to; por consiguiente, sin 
depieciar la educación popular, que debe desarrollarse hasta 
donde lleguen los medios, es preciso emplear otro medio 
mas rapído en su acción y en sus resultados, y éste es la 

95 51 predicación . 
Con menos de cien años de haber nacido, y con una corta 

historia colonial, Estados Unidos, a juicio de Espaillat, supo 
ofrecer libertad completa a sus ciudadanos. Mientras afirmaba 
esto, se preguntaba en contraposición "¿la hay aqui?? ~a nación 
nortemmfica~, decía nuestro intelectual, supo además organizar 
su Estado, definiendo claramente las estructuras de sus 
instituciones politicas y sociales. Después de la guerra, como 
vimos en los párrafos anteriores, unificaron sus fuerzas los 
antiguos grupos enfrentados, reconstruyeron el país, definieron 



2- < . . ,  km:., 
que la gducación era la fuerza y la be.parti,la f m  -ciópde~sus 4 : ciudadanos; y luego, se propusieron la tarea ..de. o anizar su. 
propio Estado. q ~ z  

~okveicid?. defensor del di&gmen d,q 1;s mas, Espaillat 
admiraba a ras naciones que h b i k  definido ese ejerci~io de la 
soberaniadel&eblOi una adrniracih que crecía sise1 progem se 
hacia en orden, poo sobreiodo, si se repetaba ia decisión de esa 
mayoría expresada en 'las I,U&~S *ciona~:asG, única f m a  de 
ventilar el porvenir de las familias,. s 'h importar el Ban& al que 
pertenecieim. ~n esa lucha, dice Esp,aillat cada. parti~ip- en - 

el torneo dihace esfüii&os inauditos para ganar labatalla, porque 
es& representada p~ , ~ I I O S ~  k;s e'mplkos, qncqsiones, embajadas 
y toda suerte de posicines.ve~ta~osas. . , el modo de vivi?';" 

Una de21ascosas.qrie m& Uamaba su atención-mhixperiencía 
-. democrática de les Estados Unidosera el hechmde que sus 

gobernantes eran -e1 resultado de la. decisión de >!a niayoria del 
pueblo soberano. Recordaba siempre que .en l a .  República 
Dominicana, la mayoria de sus Preidentes hábiari sido impuestos 
por golpes de estado y revoluciones, y casi nuncafpor la-decisión 
expresada en las urnas. 

"Los aspirantes a= los puestos que depende de I;a eleGbi6ión 
del pueblo, trabajan.incesantemente para hacerse conocer 

. de la nación del modo. más ventajoso posible, .ya- seav g9r 
-?Y 54 sus talentos, ya por su honradez. y buenas costümbres~ . 

En la eterna agonía de Jos contrates de sus pensarnientus y sus 
emociones, Espaillat .se lamentaba de que nuestro país fuera la 
antítesis .de. esa nación. A diferencia.de. su venerado Eitados 
Unidos, la República Dominicana, aun~despu~s de haber !ibrado 
una hermosa luchapor su inde~~endenciay por la.inshum~i6n8 de 
un Estado de derechos, había vivido casi siempre . una 1 . 2  historia @e 
atropelbs - .  y violencia. Su lamen& .era~pr~fimd~.I Se awxgonzaba 

- 
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a&, indisciplinados y desenfrenados afectos a los placeres 
mundanos: . . 

"En esa brillhte epoca de la hisroria- & Francia (. . .) el 
francés podía c~nsiderarse como el ser más: dic:hioso de la 
tierra; y podía miar con désdén a todas Ias >naci.ones del. 
Orbe, a quienes la Providencia 'nÓ habia querido 
proporcionar un Sobei&no igual al- suyo. 'Con efecto: los 
'ciudadanos de Francia, a mejor dicho, los súbditos de S. 
M. El Emperador de 10s France~es,, no te@a.que iomarse 
la pena de pensar más que en divé~siones' y pasatiempos, 
puesto que el aho se ocupaba; di  día como de noche, en 
cubrir de .gloria reinado, y por consiguiente la Fiiancia. 
Gl~ria  aqui, glqia allá, gl~ria por todas partes. ~ a . ~ r a ~ o i a .  

. . estabasorganizada en el interior como una. qrquesta repetaba, 
y temidaen el exterior. La nacibn habria sido muy-necia en 

99 s7 to-e el trabajo de pensar- . 

Sin negar el apórte de Francia a las nuexai cbncepcioritx del' 
poder y las consecuentes posidofies políticas que hábía recibido 

- - - 

la humanidad, y que un -grupPo~ :de hombres y mujer&: h hatiían 
hecho hente tle Iiispir&ión piara los gian'des procehs .&lales 
que auspiciaron en sus respe-vas sociedade~: sin poaer obviar 
la importancia y significa~iún de la Revolución Framesa-en la 
historia de la humanidad; y, finalmente sin poder ocultar .la 
grandeza cultural de Francia a través de .historia, l ; BSpail#at no 
podia ocultar su pasiónal criticar y enfrentar el apetito desmedido 
de poder quecon tantas galas exhibib Napqleón d y r ~ t a l ~ s  afios 
de su Imperio, negando así 1,a esen~ia de-ese praceso :inspirador 
de la libertad, bandera de. lucha de tantos hombres. y . mujeres, . - .  n -  

como lo fue.la Revolución Francesa. Quizas por eso su cinismo 
Y rechaza p~ ppdia ser menor de esa nueva Francia mancillada: 

"Sonó, como hemos dicho,-la hora de las decepoiones, y la 
Francia sobrecogida, espantada, ho~~orizada al ver que habia 



quien se atreviera a atacarla en su! propio. suelo sin temor 
por ello las consecuencias de las iras del que se había 
habituado a mirar como a qn Dios;< la Francia, la. civilizada, 
la guerrera, la pwdonur~sa, la orgu1Josa Francia, que años 
antes había pretendido la Ley al Universo entero, (. . .) iEl 
Sistema de la centralizaciun [a había enervado! ¿Faltada el 
patfiotismo en Francia? NO: pero el régimen que le impuso 
d autkrata, para conservarse en e1 poder, la habia enervado, 
y los franceses habían perdido el hábito de ocuparse de los 
asuntos políticos, descansando, confiados en que su amo 
vigilaba y se ocupaba por 

Critico con el imperio colonizador de la America Latina de 
sus desvelos, Espdllat fue un opositor aguemdo de España. 
Aceptaba criticamente la herencia recibida, pero propugnaba por 
la superacion de sus limitaciones. Defendía lo defendible de esa 

- 

España responsable de las desgracias de un pu'E6lo que no a d a  
con conciencia la tarea de la re-constqcción, muy al contrario, 
se acomodaba como podía a su ~a l idad,  sin sentir la necesidad 
de la transformáción. Esa convicción fue quizás el motivo esencial 
del intelectual santiagues pqa  ser nido conese imperio que el 
destino trajo a estas tierras: 

"De España vinieron mis padres;. sangre española circula 
por mis venas, de lo cual me enorgullezco; pero por lo mismo 
que de espaiioles desciendo, tengo o sus mismas faltas o 
idénticas virtudes. Tengo, como ellos, el mismo amor a la 
independencia de mi país, y el mismo odio de toda 
dominacibn extranjera. Como ellos, preferiría sepultame- 
bajo las ruinas de la patria, antes que ver a ésta, esclava des 
otra nación. Quiero a los españoles y los he querido 
siempre. . . como amigos, pero para esto' es indispensable 

'9 59 que exista igualdad . 
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Buscando la justificación de sus propias creencias, para 
conectarlas; aún fuese estas contradictorias con el modelo de 
sus sueños, Espaillat realizó un esfuerzo por hacer esa 
corrhinaciini peligrosa entre esas herencias recibidas del imperio 
hispánico y esas nuevas ideas que defendía hasta la saciedad. 
Espaiia, impafio que sustentó su dorninacih en una colonizEición 
escudada en un supuesto ideal de "evangelización", que dominó 
el llamado nuevo mundo durante los siglos XV, XVI y XVTII, y 
comenzó su período de decadencia en el XVLII, llegando a su 
derrota final en el XIX, justamente con el triunfo de los 
movimientos nacionalistas, dejó una huella imborrable en la 
cultura de América Latina: su profunda creencia religiosa. 

"El hombre no puede vivir sin creencias, y una sociedad de 
incrédulos ni ha existido, no puede concebirse que llegue a 
existir. Si Uds. van abandonando la creencia de sus padres, 
¿cuál ponen en su lugar? ¿Y cuál mejor? "En nuestra opixzibn, 
el único medio, sin despreciar los demás, que puede dar a 
Uds., un resultado grande, a la par que eficaz, es enaltecer la 
idea religiosa. Los grandes sentimientos se hermanan, y 
levantando la religión, el amor patrio revivid Esta es ,obra 
de un clero patriota. Uds. no carece de sacerdotes ilustrados, 
y en cuyos corazon"es aim no se ha extinguido el fuego sagrado 

3- 60 de los primeros tiempos. He aquí una noble y digna misión . 

Los modelos imperiales que defendían los 1ib.eraIes 
latinoamericanos, Espaillat entre ellos, habia sido los espacios 
donde esas nuevas orientaciones religiosas nacieron y se 
desarrollaron, producto de su propias contradicciones sociales, 
y en respuesta a un modelo atrasado representado por Espaila. 
Las luchas intra-imperiales se convirtieron desde e! siglo XVrI 
no s610 en un proceso de dominación por el espacio físico, sino 
tambien ideológico. El enfrentamento entre lo nuevo, enafbolado 
por la burguesia naciente y con ello su cuerpo doctrinal en lo 
político y religioso, y lo viejo representado pro una España 
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anquilosada y amsada que se aferraba a su vieja estructura de 
feudalismo atrofiado, .estuvo pre sen@ durante varios siglos. LOS 
nuevos modelos soeiililes habían vencido las viejas posici6nes y 
se convirtieron en los caminos que las demás naciones debían 
seguir. España quedó reinando un mundo de recuerdos, pues 
para finales del siglo XM su imperio se redujo al control de 
Cuba y Puerto Rico. 

Encarnación criolla de Sa-mientos, Espailllat, auspició la 
inmigtación, como recurso importante para la solución de los 
males. Pero la propuesta de' introducir rnigrantes europeAos o 
norte.americrinos '1 amplbimo territorio que compone el 
con-nente latinoamericano, no fue exclusiva de los p~it iv is@s 
liberales. No niega esta afirmación que la idea fue mayormente 
difundida gracias al trabajo intelectual del positivismo, 
especialmente del argentino. El conservatismo liberal, encamado 
por el chileno Antonio García Reyes6' , tambien acodo y defendid 
la propuesta como si fuera suya. Una vez más se evidencia que 
la frontera entre lo liberal y conservador a veces se hace tan 
tenue, que se nos dificulta la tarea de caracterizar uno y otro 
sector. Decía el político chileno que se debia propiciar la 
inmigración europea a los pueblos del continente para aprovechar 
la "sabiduria y propendad" de esas grandes naciones. Afínnaba 
sin tapujos &e era preciso favorecer la inmigración, de manera 
tal que pudiesen llegar a 'esas tierras "poblaci6n europea con 
capitales, europeos; con industrias europeas . . .", -de esta manera, 
decia, evitamos que se prosiga la condena de esas hemosas 
regiones a la desolación en que hoy se enc~entrad"'~. 

Nuestro Sarmiento, (¿me stro Garcia Reyes? Lnuestro Alberdi? 
¿Nuestro Barreda? jnuestb Páei?) parece que adoptó como si 

"Refiero nuevamente lh .ibrá de Enrique Brahrn Garcia, "Tetzde~cias criticu.~ 
en el .cott'set'vafi~rmo después be Pmajes, op. cit. EI análisis del pensamiento de 
Garcia Reyes e~~excelente. El autor nos transporta por caminos dificiles, pero Ilevad8s 
de forma senciIla y directa, permitiendo entender ese dificil teorema intelectual de- 
lo liberal y conservador. 

"Citado por Brahm Garcia, op. cit. p. 39 



fueran suyas estas propuestas que se difundían en los países 
latinoarnencanps, .de.& Argentina, pasando p - ~ r  Chile y llegado 
hasta Venezuela. Espaillat. defendía la inmigración comola salvación 
de la patria, la solución de las miserias, o la palanca necesaria para 
convertir a nuestra población, como por arte de( magia, en 
trabajadores incansables, despues, claro está, de que se conectaran 
con esos migantes salvadores de todos nuestros males: 

"La inmigración para nuestro país seria la prosperidad; el 
porvenir,; 1a vara mágica deMoisés; la bendición del cielo. 
El aumento de poblacih llevaria aparejado un número 
considerable de ventajas positivas, y la desaparición 
consiguiente de muchos inconvenientes que hoy tienen por 
única causa la relativamente grande extensión del territorio 
comparada con la exigüidad de su población. Y en una 
palabra, la civilización completa del país o países .a donde 
afluya. Son tales estas ventajas, que a primera vista parece 

% 

incontrovertible que la inmigración sea utilisima a cualquier 
país a donde afluya, y así es la verdad. Los Estados Unidos 
de Norte América deben, en gran parte, su sorprendente 
prosperidad a la constante inmigración que de todos los 
puntos del Globo ha afluido alli. . ."63 

Defendía Espaillat el dere~ho de los migrantes. P~opuls~r del 
derecho a la vida digna basada en el trabajo honrado, no escatimó 
esfuerzos nuestro personaje para abogar por la neoesaria 
aplicaci~n de un plan de .inmigración, de fácil sustentación 
jurídica, ya que a su juicio "las leyes de la Repúb'li~a Dominicana 
han sido siempre favorables a los extranjeros. . . ,  "64 

Defensor a ultranza del progreso, defmía, hacia o convertia 
en algo fdcil los caminos para alcanzarlo. La inmigración de 
población norteamericana o europea constituía un pilar 
fundamental en ese proyecto: 



"El extranjero, sea quien fuese, tienederecho lo mismo que 
el natural del pais, a vivir delo que su tabajo le proporciona. 
. . El Universo es del hombre, y tan perfecto derecho tiene 
el.aleman a vivir aquí como yo en Alemania. El derecho de 
conspirar no lo tiene ni uno ni otro, puesto que es un crimen 
y no un derecho; y menos a h  le es permitido al nacional, 
puesto que éste deberia-tener más respeto a las Instituciones 
de su país. (. . . .)"N 

Si alguien osaba señalar alguna dificultad a su propuesta, 
siempre tenia la solución al alcance de la mano. El que le planteara 
la posibilidad de que uno de esos migrantes se inmiscuyera en 
los asuntos políticos del pais, Espaillat salía en defensa de su 
posición. Contrario a los que la condenaban, nuestro político las 
aprobaba y las veia con tan buenos ojos "que hasta los autorizaría, 
si para ello tuvieran la delicadeza de limitarse a emplear los medio 
legales, que son los decentes, influyendo en las por medio de sus 
amigos y relacionados." Decía que si la presencia y participacibn 
de est6s extranjeros significaban un adecentamiento en el ejercicio 
de la política, con mas razón "les concederia de ese modo el 
derecho de influir en los negocios políticos, y eso sin perder su 
cualidad de extranjer~.''~~ 

Sostenía gspaillat que la. apatía que caracterizaba al dominicano 
sólo podía ser enfrentada con la inyección .de una fuerte dosis de 
entusiasmo y de iniciativas. Para lograrlo $610 era posible si se 
producía la transfomacibn de nuestra herencia cultural a través 
de la inmigración. 

"Qué es pues lo que nos hace falta para hacer y ser algo? La 
fuerza de iniciativa. Pero esto nos lo dada la inmigración, 
he oído decir. Detengámonos un momento. Yo no sé hasta 

- donde puede ser cierto lo que el Senador Schultz de los 
Estados Unidos, adujo respecto a la influencia enervante 



de ciertas zonas, afin sobre las razas más potentes de, la 
tierra. Esos son asuntos que ni yo comprendo, ni,he podido 
estudiar; así es que solamente me ayudaré de lo que ha oído 
respecto a otros paises, de .lo que he visto yo mismo en el 
nuestro, y del libro aquel que tengo siempre abierto. . . . "67 

Estaba convencido ese intelectual nuestro que la asimilación 
cultural era algo positivo. La m o d ~ ~ a  y la apatía se combatía 
con el trabajo duro y el entusiasmo por el progreso, para lo cual, 
decía, era necesario que los dominicanos generaran ví~culos con 
trabajadores de otras latitudes, de tal manera que pudieran 
;aprender el' dificil ejercicio del mor por el trabajo. Argumentaba 
que no habia "un solo extranjero qué llegue a los Estados Unidos, 
que no se vuelva americano. . ." Esa persona, nacida en otras 
tierras, lograba impregnar su vida cotidiana de "la .misma 
actividad; la misma fuerza creadora; el mismo empuje . ." de esa 

; - nación donde se defendia el precepto "Time is rn~ney."~~ 
Esclarecido el Principio de la migración extranjera como 

acicate de la transformación, Espaillat se cedtró entonces a definir 
la procedencia ideal de los inmigranies: "¿Cuál es la naci6n de 
todas las de Europa de donde nos convendria m5is traer 
inmigración?'. Múltiples respuestas tenia esa simpre pregunta. 
Los españoles, decia nuestro pensador, no nos convenian "porque 
tal vez acertamos a traer de esos fanáticos carlistas, que tanto 
mal han hecho. y siguen haciendo a su pobre patria. . .". ,,Seguía 
su diagnóstico y lleg6-hasta Italia. Consideraba que los italianos 
eran "tocadores de orgullos y amoladores", más aUn bs llkmo 
"perezosos", aunque reconoció que en ''a&pas de las repúblicas 
hispano-americanas" probaron con ellos y les ha ido mqy bien. 

- Continuaba con su diagnósticos y tocó a los franceses. Sus 
palabras al referirse a elios se tomaron sorpresivamente agresivas 
y mordaces: "Menos todavía, adve-a a sus lectores, porque 
nos van a mandar de esos rabiosos comunistas. . . -". Finalmente 



concl~yó. que la nti~ión ideal-para enviarnos. rnigfantes era ' 

39 69 Alemania. De. ellos, iifiimaba; 'ho hay nada qwoBjétar . 
En su plan no se contemplaba sólo la procedencia, s i ~ o  también 

el oficio. 'Yo quiero que hagamos .venlr:ng modistas, ni'hacedorés 
de abanicos; ni obreros de fábricas de fósforos y alfileres, ni 
floristag, ni fundidqres de tipbs,,ni . m fiada de eso. . .' Part%t?.qiie. 
una experieñiia anterior marcó y conviccidn. . 

Segúnnos dice ~s~ail1";it en el .&o 5 7, aqspicib una h&raci6n 
desde ~iancia (iDenuevo ella!), 13 mal en vez & traer resultados 
pisiiivos fue &$S, bi.en desastrosa.. 

Sn co~vicciSn por la c~ea~ibn  e instauracibn de un plan de 
mig~aci<6n ,era tan profunda, que int'enti, definir todos sus 
pormenores.. Propuso planes alternativos en caso de que la. 
migraciheuropea ideal fuera dific,il de ejecutarse.. Saludó con 
entusiasmo la - presencia. , .- en nuestro pais de ciudadanos' 
procedentes de ~ & a  y Puerto Rico: . 

"Un salud6 cq.fdia-1 a los inmigrantes cubanos y 
pue~orriqueiios que se hallan entre nosotros, a los males 
deseo ver llegar pronto a la mas prospera y floreciente 
situacióq. Mucb0:s bi-en pueden.r&portamb~, y nosotros les 
debemos algo en compensación. . . 3970 

fitendiagque la isla que todosL conocenios como Borinquéii, 
tiekrti del edén, podfi convertirse en la-altemáti'va más facil y 
f&pj& paia d o l & i ~  y satisfi~ernue~tra: n.ecesidadde migrantes. 
~ p l a u d i ~ '  el esfuerzo del Gobierno Domini~m de buscar eii 
Puerto Rico la. inmigración. Defendía la razoiuibilidad' de la 
propt.ks~~,por&e resultaba barata y veiitajosa pQr la cercada. 
Confesaba que SU inmediaci~n con Higüey, permitia que los 
dgrantes-no. tuvieran que adaptarse a u n  nuevo clima, y quizas 
así los cultivadores "a quienes .la pobreza esfhul& a silk de SO 

('3 71 pais y el offe~imierit~ de tenenos les convidé al nuestro . 

hgIbid, p. 134 
7flIbid, p. 1 00 
711bid, p. 323 



Ante. las posibles dificultades para la aplicación del plan de la 
migración ideal, la alemana, Espaillat, se dispuso entonces a 
concebir un plan alternativo. Observando el esfuerzo desplegado - ,  

por muchos para atraer a los puertoniqueiios, diseñó una 
estrategia a fin de orientar la penetración de ese capital humano. 
Elaboro una propuesta de desarrollo agrícola, teniendo como 
sosten básico de su desarrollo la fuerza de trabajo proveniente 
de la vecina isla, la cual incluía elementos como los siguientes: 
1. Reglamentación de los terrenos del Estado. 2. Diseño de una 
estrategia para quanuestros campesinos recibieran la "instrucción 
agrícola" que pudieran ''traer esos labradores, por se la ignorancia 
de las más triviales nociones lo que tiene nuestra agricultura 
atrasada."'* : y 3. Desarrollo del comercio. 

Y asi como la propuesta inicial, o el plan de contingencia, lo 
importante para nuestro intelectual era abrir las fronteras a los 

- - extranjeros, recibirlos "con los brazos abiertos, facilitándoles el 
modo de encontrar trabajo, (. . .) hacerles justicia cada vez 
que la necesiten, proporcionarles el modo de educar a sus 
hijos. . . , y de esta manera el progreso del país estaría 
más que asegurado. 

Esta apretada presentación sobre un s810 aspecto no representa 
más que, una pequeña muestra del legado de un pensador 
profundo, que en poco tiempo pudo sistematizar el conocimiento 
de la realidad y devolvernos su reflexión en propuestas concretas. 

Corno dij irnos anteriormente, su año más fnictífero fue el 1 8 75, 
pero se vio interrumpido en 1876, cuando en abril de ese año 
asume las funciones de Presidente de la República, después de 
haber aceptado y escuchado un verdadero clamor popular. Su 
paso por el Poder Ejecutivo fue efímero, las contingencias 
presentes eran superiores a las posibilidades de solucibn en un 
marco de respeto a las leyes, como lo mandaba su profunda 
convicción política liberal y positivista. 



Las huellas.de esta témble experiencia fueron fan grandes y 
profundas, q & ~ o  pudo volver a ser el des antes. ~ecidió'ap-e 
para siempte de la política: Se sumergió en el ol'vido de su ciudad 
natal. Las grandes propuestasipara solucionar todos y cada uno 
de -S males de la sociedad formuladas en 1 8 75, se convirtieron. 
a partir de ese momento, en pesadillas y lamentos. Muere en 
1878 de difteria, pero la verdadera razón de su partida no tienen 
más e~plicacion que su dolor profundo por la trai~irón de sus 
antiguos amigos y aliados, y por una wlidad eaótioa que no 
presentaba ante sus ojos ninguna posibilidad de solución. 

La muerte de Espaillat dejO profundas huellas en la. 
intelectualidad liberal.de la época. Había fracasado una espemm. 



El Señor Hostos en Santo Domingo 
AMERICO MORETA CASTILLO (A.D.)(*) 

R eferimos al gran educador puertorfiqueño que habltb 
entre nosotros me óbliga a ' pensar en -+u%as 
generaciones de dominicanos -que bari bebiao: en  .su 

pensamiento la inspiración paraysus vidasn y en ia hdis~,~tible 
C r 

.~mpertancia que Bún tiene-81 cbn~cimiento de biografiti :de 

.este prbcer de estatura conthehtal con cuyolnbmbre.se bautizo 
una montaña en la Pata-gonia -Chileha, un municibio en nués tra 
geografía, asi com@tnmerogás calles'e institúcioaes educitiivas 
efi toda h e r i c a .  l m 

Vamos a exp*iier algunos rasgos de la vida del .gran hombre, 
especialmente, 10s relatiiros a su presenkia .en la Rep3ibl~a 
Dominicana, pero antes de adeiitrarh~s. en es~os--:~sp6ctos 
debemos presentar una sintesis de las ideas p6dag@giiew y 
sociológicas del Maestro borinqueño. 

. * 

Síntesis de las Ideas Pedagógicas 
y Sociológi~as de Eugenio Man;2.de Hostos y Boailla . - 

El Sefíeñor Hostos a través de. t s  moderna$ .corrientes 
pedagógicas hli cobrado vigencia de- nuevo en. nué~tro pds, 
aunque puede afirínar que desde su- pennanen~ia: en-'Santo 
Domingo a tinales del siglo, pasad0.y priséipias delpreseIíte Siglo, 

- 
(*) Conferencia dictada en ia ~cldernia DoGinic~a de.vjstqria,, eJ 5 de junio 

de 1996. 



nunca nos ha abandonado, y aunque hubo voces disidentes con 
su pensamiento, como fue el caso primeramente del Padre Billini, 
el cual reconoció piiblicamente que estuvo equivocado y adopto 
metodologia hostosiana en el Colegio San Luis Gonzaga, y a 
más de medio siglb.de distancia, de Manuel A m o  PeÍia Batlle, 
esas actitudes se debieron a situaciones muy concretas de luchas 
de intereses. Los sacerdotes que atacaron a Hostos porque 
defendían las ideas de la Iglesia sobre el Escolasticismo frente a 
Laicismo y al Liberalismo; Peiia Batlle porque defendía las-ideas 
del Régimen de Trujillo como las que tuvo en su momento Ulises 
Heureaux, conscientes de sus derechos y deberes como 
propugnaba el Hqstosianismo, que llegó a ser una fuerza tal de 
control social, que cuando algún discípulo de Hostos desvirtuaba 
las enseñanzas del Maestro, el pueblo exclamaba la frase burlesca: 
"¡Miren Ios~ hostosianos! (Emilio R~dnguez Demorizi, Frases 
Dominicanas, Colección Pensamiento Dominicano, Editora 
Taller: Santo Domingo, 1980, Pág. 1 5 1). 

Peña Batlle detractaba al ~ a e s &  Hostos, porque sus enseñanias 
no se ajustaban a la concepciOn Catóica e Hispanista de la Historia 
Dominicana que propugnaba el Régimen de Tmjillo, y decía que el 
señor Hostos se había inspirado en el Calvinismo, en la cultuia 
Protestante. Sin embargo, las ideas pedagógicas hostosianas y su 
pragmatismo en la ensefianza, que parecen extraidos de los textos 
de Pedagogía actuales, nunca renunciaron a la enseñanza de Religion, 
no como doc.trina sino como Historia de todas las Religiones, con 
una visión ecumenista que estuvo muy avanzada para la época, y 
que s610 ha encontrado ecos, en la Doctrina del Concilio Vaticano 
Segundo que transformara la Iglesia Católica. 

Aunque por actitudes ultramontanas al Sebr Hostos se le 
negaron los oficios religiosos al . morir, - luego de vencer la 
resistencia inicial, este estuvo reconciliado y reconocido por sus 
opositores eclesiásticos de. los primeros tiempos, asi sucedió tanto 
con el Presbítero Francisco Xavier Billini, como con ~ o n s e &  
Fernando Amiro de Meriño, quien reconoció lo positivo de la 
labor del Maestro y cuando recién salido de la Presidencia éste 



ultimo, aUn corno Presbítero, llegó a ser Rector del lnstitqto 
Profesional, por propuesta que hiciera el propio Hostos en 
articulo que publicara en 1882, y íos discípulos del Seilor Hostos 
fueron de los primerós alumnos de dicho astablecimiento, 
Eugenio-María.de Hostos fue el primer profes~r de disciplinas 
jun'di~as básicas~como son el Derecho Constitucional y el derecho 
Internacional Público además de la Ecofzcimia Política. 

Meriño reconoció siempre y respetó los méritos de aquel 
pedagogo. Incluso coincidió con él en luchas Civieas,, como 
cuando ambos intercedieon para obtener- la libeftad del 
Generalisirno Máximo Gbmez, quien había. sido apresado en la 
admhistraci6n de Alejandro Woss y Gil, por intrigas del candidato 
Heureaux y por el arribo de un cargamento de amas consignado 
a Gómez para 'ser utilizado en Cuba, el-apresamiento acaedó el 

. , 2 de enero de 1886 (Emilio Rodriguez Dernorizi , Papeles 
Dominicano de .Maximo Gómez, Editora Corripio: Santo 
Domingo, 1985, Pág. 338). 

E1 puente entre Hostus y Meriño fue el General Gregorio 
Luperón, protector de Hostos y miembo del Partido Aml junto 
a Merino (Emilio Rodnguez Demorizi , Papele3 de Mohseiior 
de Meriño, Editora Taller: Santo Domingo, 1 983,.pág. -253): 

El Maestro Hostos concebía que el niiio debía ser educado 
desde la cuna, pero respetando el desamollo.individual vista por 
él como un proceso de desarrollo .del interior al exterica. Todo 
conocimiento debe descansar sobre uno anterior con elcuaI.puede 
relacionarse, ya que en la consciencia del edncandc! hay 
representa~iones almacenadas que han del servir de base a las 
ideas nuevas, en este sentido, se conecta el Maestro Hostos con 
los criterios pedagbgicos .de Pestalozzi, enfacanda aii la 
importancia de despertar el interks del nifio,. provocando de ese 
modo la observacibn y esttmuland;o.así la asociación de<ideas. 

No era partidario de la memoria mecánica, y que <el niiío 
conociera el mundo a través de las,concepciones de otro, sino 
que mediante una metodologia activa, descubieca el niño el 
mundo a través del contacto. c ~ n , ~ l a  ,realidad. 



Hostos: fue representante de la tendencialCientífica o Positivista 
en la Educacion, era partidario de que había que despertar la 
inteligencia, enseñar a pensar y a interpretar lalnaturaleza de la 
cual formamos parte, logrhndolo a través de la educacibn 
científica. En la mayor parte del siglo XIX no se concebía, ni en 
los programas educativos, ni en la vida social el puesto que tiene 
actualmente la Ciencia. 

Fue al margen de ese proceso educativo que durante ese siglo 
se desarrolló el despegue de la actividad científica y de la 
investigación en el mundo. El señor Hostos formaba parte de 
ese grupo de investigadores y pensadores dentro de los cuales 
advertimos a Luis Pasteur, los esposos Curie, cada uno en su 
amb i to ~ognoscitivo. 

Para Hostos la ciencia es la interpretación de la naturaleza 
física, moral e intelectual y reduce la ciencia a tres grupos 
generales de conocimientos: la naturaleza exterior, la naturaleza 
humana y la naturaleza de las sociedades. 

El Maestro quería socializar la escuela y organizarla en su 
interior para proyectarla a la calle, a la familia, a la sociedad, al 
país. Se quejaba de que el instinto de corporación, inmanente en 
los seres humanos, se descuida hasta el extremo de que la escuela 
se disuelve cada dia a la hora de retirarse de las aulas profesores 
y alumnos. Por eso estableció un proyecto para combatir esta 
tuptura, 'ncluyendo el periodo de vacaciones, donde los 
profesores visitarían peribdicamente los hogares y la escuela 
reuniría a los alumnos en excursiones y distracciones de carhcter , 
patriótico o doméstico, e incluso pensaba en expediciows 
escolares a los paises vecinos. 

La jornada de clases en la Nomal se hacía en dos tandas: tres 
horas en la mafiana y tres horas en la tarde, y fue tanto el interés 
de 1 o S alumnos dominicanos que habilitaron voluntariamehte el 
sábado para actividades escolares. 

Era partidano de que en las escuelas se establecieran bibliotecas - 
para discípulos y maestros, ya que concebia que se educara con 
el ejemplo, asi como el profesor era un investigador, los alumnos 



también investigarían. Los profesores tenían el deber de preparar 
sus clases, nunca improvisar. 

Pedia que los maestros dieran conferencias semanales abiertas 
al publico en general, tanto así que a sus cátedras de Sociología 
y Derecho Constitucional del Instituto Profesional, dictadas en 
la antigua Capilla de la Tercera Orden Dominica, anexa a las 
ruinas de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, asistían 
profesionales y piiblico interesado en incrementaban de este modo 
sus conocimientos (Emilio Cesáreo Joubert, Cosas que Fueron 
(Autobiografia). 

Fue uno de los precursores de la escuela para padres, que 
tienen como objetivo la formacián de los padres para incidir de 
este modo en los hijos, concibiendo la integración de estos a la 
escuela, hasta llegar a f m a r  Consejos de Vigilancia para cuidar 

. y coadyuvar al funcionamiento, bienestar y progreso de los 
planteles. 

El veía en la educación el remedio de todos los males sociales, 
quería que las escuelas se multiplicaran en número y calidad, 
deseó fomentar la enseñanza industrial, técnica, en agricultura, 
en artes y oficios, así como también las escuelas de comercio, 
siempre pensando en el desarrollo integral del individuo y la 
incidencia que esto tendría en el medio social. 

Quería que se tuviera en cuenta a la mujer como individuo, 
como un ser de conciencia y razón para poder desarrollar una 
mujer completa e integrada a la sociedad, con pleno conocimiento 
de sus derechos y deberes. Recordemos que Hostos consideró 
que la mujer tenía como educadora de sus hijos su puesto natural, 
concebia al hogar como la primera escuela. La mujer era institutriz 
hsustituible de la infancia. La maestra para e1 era el porvenir, 
hablaba hoy y se le escuchaba mañana en el pensamiento de los 
discípulos. 

Para el Maestro, formar hombres y mujeres de conciencia era 
el fin supremo de la educacibn, y para hacer la enseñanza lo mas 
patriótica y humana posible, era obligatorio en cada escuela la 
transmisión de los fundamentos de moral y de civismo. 



Creía que la educación. seria l'á fuente de fegeñefaeión .de 
nuestra sociedad y enfrentó el nuevo siglo la soasigna de 
"Civilización o. Muerte", unle~na que aunque emca el subtitulo 
de la: obra Facundo: "Civilizacidn o Barbarie?' que escribiera ;el 
pensador argentino, Domingo Faustino Sarmiento5 para nosotros, 
este Iema es una invitacih a la superación a trave's del estudio 
para redimir al pueblo dominicano, y una advertencia a 10s. 
liberoamericanos, especiaberite a los antillanos de confedemos 
en libertad y civilizamos, o perecer enmaflos de los irnperidismos 
que avizoraban el siglo XX, especialmente el Norteamericano, 
quecera considerado por su forkdeza y su importan~ia geopolítica 
c m  una verdadera amenaza para nuestros, pueblos. Aunque 
Hostos no fue un enemigo del pueblo norteamericano, sino por 
el contrario, un admirad~r de sus instituciones, entre ellas el 

: Constituci~nqlismo de 1.0s Padres Fundadores de esa gran 
Democracia y el Nomalismo que fuera la comente pedagógica 
que decisivamente ap*, cuyas ideas captara en las obras de 
Horacio Nann. El Seiior Hostos llegb a expresar: "Entre los 
promulgadores de las verdades pedagbgicas, los más eficaces. 
han sido los nortedcanos",  reconocii, también-la importan~ia 
que ti.ene la educaui0.n de la gran nacibn . del Norte, -al expresar: 
"Es verdad que si hay un país en el mundo en donde sea una 
tradición social y política que el fundamento de la crivilizaciun es 
la educación piiblica, ese país son los Estados Unidos" (Camila 
Heñríquez Urefia, Las, Ideas Pedagógicas de Hostos, 
P&Iicaciones de la Secretarla de Estado de Edwa~ión, Biblioteca 
Pedro Hedquez ,Ureña, Volumen V, Editora La Moderna, Pág. 
114). 

El Maestro tenia un, pensamiento ecléctico, no se le podn'a 
encasillar ni como positivisa, no como pragmitico, ni como 
krausista. Sin embargo, quienes han reflexionado sobre. sus ideas, 
advierten en él influencias claras de Juan Jacobo Rousseau, 
Enmanuel Kant, Augusto Comte, Heberto Spencer, Juan Enrique 
Pestaloz~i y Federico Froebel, su pensamiento político y 
sociológico era esencialmente bolivaríano, aunq.ue aplicado 
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esencialmente el ambiente antillano. Hoy gracias a vision / 

como Hostos se pueden rescatar ideas respecto-- ufia hermandad 
o confederación de estados.ioberanos del. C a e ,  del Mar de las 
Antillas, del mismo Mar donde Cuba y Puerto .%G-o be un 
paj aro las dos glas, pero de esa misma ave, es Santo.Domingo,, el 
corazbn: . 

Notas Bibliografícas del Maestro 
Eugenio Maria de Hostos y B o d a  

En el Pantebn Nacional de Santo Domingo, antiguoGonvento 
de los Jesuistas, está el sarc6fago en piedra, con loza-de:mbol 
gris, que sencillamente dice "EUGENIO MARLA DE HOSTOS 
Y BONILLA, Apóstol de Bien, DiscipuIo de la verdad. . . ", este 
sencillo mausoleo guarda los restos de uno-de 10s hombres-más 

.- importantes en las historia- de ¡a Educaoiun en América y en 
, 

nuestro país. . 

Hijo de la dominicana, MARIA HILAR-IA .BONILILLA 
CINTRON y del Notario puertorriquefio, EUGENIO :DE 
HOSTOS y RODRIGUEZ, fue'el sexto y antepenúltimo hijo de 
este matrimonio, y naci6 el 11 de enero de 1839 en la Hacienda 
de Río Cañas, cercana al pueblo de Mayagüez, #en el occidente 
de Puerto Rico. 5 %?gr%J 

El abuelo patemo de EUGENIO MARIA D.E HOSTOS, 
JUAN JOSE DE HOSTOS Y DEL CASTILLO; era tamtjikp 
Notario y había nacido en Cuba, en Cmagüey, el 30.-de mayo..de 
1750, habiéndose casado en Sarita Domingo, el 11 de octubre 
de 1 773 con la'dominico-cubana, MARIA ALTAGRACIA 
RODRIGUEZ Y VELASCO, pasando ,a Puerto & c ~  eb'e~ a60 
1 795, cuando emigraron muchas familias con - .  motivo derTratado 
de Basilea que cedía a Francia la parte Espziñol$ de la ~ s i a  de 

. . 
Santo Domingo. 

Al pasar a esa colonia espanola el Notarió JUAN JOSE DE 
HOSTOS agregó. una "H" al apellido "OSTOS", quedando 
convertido desde entonces en "HoST'OS" con "H", que es la 



Aprendió a leer el Maestro Hostos en 1847, en la escuela de 
Doña Rafaela, único nombre con el cual se conoce a la educadora 
cuyas primeras enseñanzas tuvieron que haber influido en el 
insigne educador. 

Continuó su formación en el Liceo de Jerbnimo Gbmez de 
Sotomayor en San Juan de Puerto Rico, a partir del 1847; y en el 
año 185 1 es matriculado en España en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de Bilbao, donde permaneció probablemente hasta el 
1856. 

Regresa a Puerto Rico, y en el aíío 1857 se matricula en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid. Su 
madre, falleci~ en Madrid el 28 de mayo de 1862. 

En 1863 inicia desde España su lucha mas concreta pro la 
libertad de Puerto Rico. Fue miembro de la Sociedad 
Abolicionista de la Esclavitud y publicó en Madrid su primer 
libro, la novela: "La Peregrinación de Bayoin", a juicio del autor 
se trata de: "un grito sofocado de independencia por donde 
empezó su vida piíblica." 

En 1865 está en Madrid cuando la revuelta estudiantil de La 
Noche de San Daniel. En 1868 pasa de Barcelona a Paris donde 
hace contactos con liberales españoles de los que fundaron la 
Primera ~ e ~ u b l i c a .  La noche del 20 de diciembre de 1868 
pronunció en el Ateneo de Madrid su célebre Discurso contra el 
Régimen Colonial de Espaiia en America, y en septiembre de 
1869 vuelve a París y de allí a New York, y publica en la prensa 
neuyorkina una serie de artículos dedicados a la República 
Dominicana. En 1870 ingresa a la Sociedad de Instrucción, a la 
Liga de Independientes, y a la Sociedad de Auxilios a los Cubanos. 

En 1870, a borde del vapor Arizona, sale de Nueva York hacia 
Sudamerica, visitando: Cartagena de Indias (Colombia), y 
cruzando el itsrno de Panamá, navega por el Pacífico hasta el 
Callao (Peni), Lima, Chorrillos (Perú), Valparaíso )(Chile) y 
Santiago de Chile. En todos esos lugares, dicta conferencias, 
escribe en la prensa y funda sociedades culturales y de apoyo a 
la Independencia de Cuba: como la Sociedad de Auxilios para 
Cuba y la Sociedad de Amantes del Saber. 
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recreativo para los alumnos. Como muestra de mi melomanía 
está la frase: "Después de Beethoven, el silencio". (Emilio 
Rodriguez Demorizi, Frases Dominicanas, Colección 
Pensamiento Dominicano, Editora Taller, Santo Domingo, 1 980, 
Pág. 79). 

En estos años se libra una polémica en los diarios dominicanos 
y en los establecimientos publicos en relaciiin con la enseñanza 
hostosiana y los partidarios de la enseiianza religiosa en la escuela. 
Hostos concebía que la educación religiosa debía ser materia del 
hogar y de la Iglesia, no de la escuela donde cabía estudiar el 
fenómeno religioso desde el punto de vista histórico y no 
dogmático. La Escuela Hostosiana no era una escuela contra 
Dios o atea, no con Dios o religiosa, sino una educación laica, 
respetuosa de todas las creencias. El mismo Hostos mantenía 
firmes valores religiosos, no obstante ser un libre pensador. La 
tradicibn capitaleda ha denominado a una de las imágenes de la 
Catedral de Santo Domingo como el Cristo de Hostos, porque 
se dice que diariamente el Maestro visitaba la Iglesia y oraba 
ante esta ímagen que estuvo muchos años en la Capilla de 
Bastidas, nave Sur de la Santa Basílica de Santa María de la 
h ~ a m a ~ i ó n .  Esta polémica volverá a producirse nuevamente 
en la Tercera y última etapa de Hostos entre nosotros, cuando el 
Presbítero Rafael Conrado CasteIlanos se oponía radicalmente 
al proyecto de Ley de Enseñanza. 

El 19 de enero de 188 1 se instala en Santiago de los Caballeros 
la Escuela Normal, preside el acto como Presidente de la 
República entonces, Fernando Amiro de Meriño. 

El 28 de septiembre de 1884 se invisten los primeros maestros 
normalistas: Francisco J. Peynado, Félix Evaristo Mejía, Agustin 
Fernandez, Lucas Gibbes, Jose María Pichardo y Arturo 
GrullDn. 

El 24 de noviembre de 1885 llega al país el Generalísimo 
Máximo Górnez y Hostos le da la bienvenida a nombre de la 
juventud capitaleiía, el acto que se inició 'un una serenata, fue 
celebrado en Ia Villa de San Carlos en donde Gómez vivi6 en esa 
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época (Emilio Rodnguez ~em~rizc'?a~elks Domini-canos de 
Nlaxirn~ dómez, Editora Corripio: - Santo Domingo, 1.985, Pág. 
337). 

El 2 de febrero de 1886 i e  inviste el segundo gnipo.de maestros 
nomialistas, y asiste el Padre Billini, pien declaró: "La Escuela 

t 'l Normal e s  una ~erdadera' fuente de moral 'y de progreso. . . , 
con esto queitó zanjada la idea de que se estaba creando una 
"Escuela sin Dios". 

El Il 'de'  abril de 1887 se gradúan las primeras maestras 
normalístas: Leonor Feltz, Luisa Ozema Pellerano Castro, 
Mercedes Laura Aguiar, h a  Josefa Puello, Altagracia Hemiquez 
Perdomo y Catalina Pou, alumnas del Instituto de Señoritas 
dixigido por Salomé Ureña de Hemíquez, el señor Hostos ley6 
el 8disc,urso .de orden. 
En julio de 1-887 salio de viaje de vacaciones al interior del 

p&s eii el vapor Simana, visita Sán~hez, Villa Rivas, La Vega, 
Moca y Puerto Plata, regresando a Santo Domingo ,el 7 de 
septiembre de 1887. 
En agosto de 1888 funda en Santo Domingo la Escuela 

Nocturna para la Clase.,Obrera, importante esfuerzo de educación 
dé sectores populares- y publicó la Moral Social, text6básico & 
la Escaela H~stosiana que forma parte de su Tratado de Moral. 

En esemismo año lo requiere el Gobierno de Chile para trabajar 
en la refomia de la enseñanza allí, llegando a Valparaíso el 4 de 
febreio de 1889, fue Rector del Liceo de Chillen, Presidente 
Honorario de la A.cademia~Carrasco Albano. 

El 1 de enero de l'g90 recibe un Manifíesto de agradecimiento 
de la sociedad dominicana por su labor educativa en Santo 
Domingo y por dedicarse en Chile. a dar a conocerJ y hacer amar 
a k liepublicá Doniinicana. 

Dirige en Chile el Liceo Miguel Luis Amunátegui desde ¡890 
hasta 1898. Imparte~DerechoConstitwion~l en la Universidad 
de Santiago de Chile, dirigib el Congreso Pedagbgico, el Centro 
de Profesores y,,el Ateneo. Mantiene corresp~ndehcia ccmsus 
amigos y discípukos dominicanos. - 
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El Gobierno Chileno lo comisiona para que estudie el Instituto 
J 
H 

de Psicología Experimental en los Estados Unidos y sale para 
Nueva York el 27 de abril de 1898. Pas6 por Caracas y Curacao. 

El 2 de agosto de 1898 fundó la Liga de Patriotas 
Puertorriqueños, y fue aclamado como Presidente, saliendo el 2 
de septiembre de 1 898 hacia Puerto Rico vía Curagao, y el 23 de 
octubre de 1898 fundó en Juana Diaz (Puerto Rico) el primer 
capitulo de la Liga de Patriotas y el Instituto Municipal. En ese 
momento hace los grandes esfuerzos para enfrentar el nuevo 
status de Puerto Rico y revolucionar su ensefianza, intenta crear 
una institución educativa en Ponce y que se modifique la situación 
semi-colonial a través de un plebiscito, su tentativa fracas. 

El 21 de diciembre de 1898 sale para Nueva York, donde 
preside la Comisión de Puerto Rico y se dirige a Washington y 
se entrevista con el Presidente Mac Kinley y regresa a Puerto 
Rico en l. 899 desilusionado. Estando en Puerta Rico se le llama 
para que reorganice la enseñanza en la República Dominicana y 
acude al llamado de sus discípulos. 

Llega a Santo Domingo el 6 de enero de 1900 y en junio lo 
nombran Inspector General de Enseñanza Pública, recorrió el 
país, fundó la Escuela de Maestros, la Escuela de Agricultura 
Practica y las Colonias Agricolas en La Vega, dos escuelas 
graduadas y dos suplementarias en Moca, una Escuela de 
Comercio en Santiago de los Caballeros y otra en Puerto Plata. 

El 4 de julio de 1902 lo nombran Director General de 
Enseñanza y Director de la Escuela Normal de Santo Domingo, 
y el 11 de agosto de 1903 en medio de una noche de tormenta, 
como cuando nació, murió en su estancia "Las Marías" en la 
avenida "Independencia" de la capital dominicana el gran 
educador, siendo las 1 1 : 15 de la noche. 

Al ser sepultado originalmente en el Viejo Cementerio de la 
avenida Independencia de Santo Domingo, su colaborador, el 
educador Federico Henríquez y Carvajal, Presidente Fundador 
de la Academia Dominicana de Historia, dijo en la oración fiuiebre 
al Maestro Hostos, la frase: " jOh América Infeliz que sólo sabe 



de tus 'grandes vivos cuando ya son tus grandes muertos! " (Véase 
Emilio Rodriguez Demonzi, Camino de Hostos,. Phg. XXXII. 
Siñ embargo, una versión diferente de esta fiase de Hedquez y 
Carvajal aparece en Frases Dominicanas: "iTnste de la América 
que. sólo sabe de sus grandes vivos cuando ya son sus grandes 
muertos!'', sugiriendo que la misma es original del chilena 
Guillermo Matta) (Frase de Federicq Henriquez y Carvajal,, 
recogida por Rodríguez Demorizi, Fraces Dominicanas, 
Colección Pensamiento Dominicano, Editora Taller: Santo 
Domingo, 1980, Pág. 89). 

Los restos mortales del Maestro estuvieron originalmente 
en un nicho propiedad de la familia Rodríguez Tejera, luego en 
1925, son exhümados, se les rinde homenaje y pasan al panteón 
de la familia Hostos-Ayala, de aqui fueron depositados detris 
de la Capilla de la Tercera Orden Dominica, al pie de la estatua 
sedente del Maestro, obra del escultor Sicre, el que hizo la 
estatua de Martí en La Habana, y que actualmente esta en la 
Plaza de la Culhira. De la parte trasera de la Capilla que fuera 
Patio de la Nomal, finalmente pasaron los restos.al Panteón 
Nacional, donde yace con otros grandes de la Patria que b 
recibió congratitud, porque Hostos n6 es sólo de Puerto Rico, 
sus cenizas son patrimonio de América y del Mundo. Cuatro 
de sus siete hijos heron dominicanos. Quedaron aqui sus 
despa~ os, y de- sus discipuios han pasado ya cinco generaciones, 
pera la abra y las. ideas de.Eugenio María de Hostos y Bonilla 
-han quedado en nuestxa Historia para no ser olvidadas: i Hasta 
mañana, Maestt'o!. . . 
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Heman&y.Gorjón, 
~ & e  de Empresa y Hombre de Presa 

1 español Hernando 
historia colonial de 
piadoso, protector de 

Gorjón se 
Santo Domj 
la enseñanza 

le ha conocido en ' a  
.ngo como un hombre 
y la cultura y amigo de 

los pobres, por donar sus bienes para La ereccibn de un colegio, 
un hospital para indigentes y una iglesia. En realidad, Gorjón fue 
un hombre de empresa y de presa que,.como "seíior de ingenio" 
estaba en la bancarrota, lleno de deudas y que por ello vio la 
donación de su unidad productora de anicar, ubicada en la villa 
de Azua, junto a sus tierras, cultivos, hatos, equipos, instrumentos 

1 

y esclavos, la manera de evitar que sus acreedores le ejecutaran , 

dichos bienes. Después de su muerte, acaecida en enero de 1547, 
los bienes fueron vendidos en publica subasta pero sus I 

adquirientes (miembros del cabildo eclesiástico, regidores y 
funcionarios burocráticos) no pagaron los tributos e intereses 
que se obligaron a satisfacer y, con la galopante depreciación de 
la moneda, el colegio tuvo corta vida y el hospital para pobres y 
la iglesia jamás se construyeron. 

En este trabajo intentaré demostrar que Gojón actuó, más 
por el interés de mantener su posicih econbmica y de lograr el 
prestigio social que no tenía por estar excluido de la cúpula de la 

11 oligarquíaesclavistacolonial,queporsentimientoshumanisticos 

ciada en Ia Academia Dominicana de Historia, el 21 de 
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y píos. Para sustentar esta.?hipátesis utilizaré varias fuentes 
documentales primarias del Archivo General de Indias, 
reproducidas por Cipriano de ~trera ,  J. Márino Incháustegui, 
Ambnco Lugo, Roberto Marte, Justo L. del Río Moreno, Emilio 
Rodríguez Demorizi, Luis Joseph Peguero, la Colección de 
Documentos Inéditos de Indias, Luis Arraz Márquez y Carlos 
Esteban Deive. 

Igualmente usaré fuentes primarias inéditas de dicho archivo 
sevillano. Unas, encontradas por el investigador Genaro 
Rodnguez Morel, integradas por cartas de Go jón a personas 
ligadas a él por lazos comerciales o juridicos que figuran comg 
anexQs a su ,tr&aj jo inéditoH@nando.&y5n, escrito en Sevilla 
en i 9.90, Otras recogidas por e1 historiador e, investigador César 
Hemera < A . n - .  Cabql, 'lelativas al p1e.h de ~ o j ó n  con laiglesia cate&l 
sobre d~eqmas. . 
- . Agradezco ,a ~ ~ n a r o  ~odriguez ~ o r d  la ggntileza de habirme 
he~ho-conocer -m ensayo de investiga,cibn y, m&. a h  .autoririzarme 
ausar~1os:ducmeptos él, encqntra&s & la secci6n.de Justicia, 
Legajo -S43, 80-pondiente .a l a  Aydiexia de la Casa de 
C~atra~qiÚn ,de Sevilla. &i mismo agradez~o a.Fabibia César 
Hema &u@; habeme facilitado el expediente encontrado por 
suipa&e, , . Cesar H-~a ~ a b ~ a l ,  en la sección .de Justicia 16. 

Hemando Gpjón nació ,las Cumbres de San Bartolomé, 
Huelva,, Andal~cia~ en 148 2.. Aunque Cipriano de Utrera afirmó 
que habíanacido en Medina del Campo, Valladolid, Castilla la. 
Vieja, cometió un error que muchos otros histo~adores han. 
continuado repitiendo hasta la fecha74. En el año .de 1502, con 

"EA catta de Hemando Qbij6n Bi' Luik  de,.~eroado, su apoderado y solicitador 
ante larcorte, despue~de.ia: muerk~.del <anterior,. ~edro. Víll irnueva, fw hada ep Santo ' 
Domingo, el 15 de julio de 1543, le confi8, al referirse a los requisitos exigidos para 
investigar su linaje para poder ser nombrado comendador de la Orden de Santiago: 
"C' . .) de dMdí :  fsuf-~~iural .  e naei4.ks en l& GUmhes de San Bártolome, tierra de- 
Sevilla, a donde el freyre o comendador tiene que tornar la información del linaje de 



apenas 20 &OS de edad75,, llegó a Santo Domingo acompaando 
al gobernador Nicolás de Ovando, según declaf8 en un memorial 
escrito en 1-520.76 

Con toda probabilidad, Go jón participó en la "pacificación" 
del cacicazgo de-Jaragua formando parte de las huestes de Diego 
Velbquez. Se avecindó en la villa de Ama y en 15 14, canforme 
al "Repartimiento de Albuqqerque", le fueron encomendados 
5 1 aborígenes bajo el cacique Gonzalo de Nigao, entre ellos 30 
de seMcio, 7 nabonas, 8' iriejos y 5 Es ,decir, que ya en 
15 14 explótaba indios bajo la brutal encomienday, puesto que 

donde vengo," Archivo Geqeral de Indias, en lo adeIante AGI. 743. No. 3 Pie? 'N0.-2. 
En Genaro Rodriguez Morel. Hemundo Goqbn. Inédito. Sevilla, 1990. Anexo No. 7. 

Gorjón también declaró en su testamento, Teproducido por Cipriano de Utiera en 
" 'Testamento y codiciio de Hernando Gorjbn'l, Ciio, No. 80, Año XV~Cjulio.diciembre 

de 1947); p. 62, haber nabido en las Cumbres de San Bartolome. Resulta inexplicable 
que un investigador tan meticuloso como Utrera no corrigiera la infamación que 
ofreció en su obra Universidades de Sanriago de la Paz y de Santa %mis de Agüino 
y Semirtario Conciliar de ¡a ciudad de Santo Dumitzgo de la IsIa Espafiuh, Santo 
Domingo, 1932, p. 20, al aseverar que Gorjcín nació en Medina del C,ampo. Esta 
errada información fue reproducida por Peter Boyd-Bowman en su obra [rtdr'ce 
geobiogrbficu de cua.rentu mil pobladora espafioles de Américo en siglo P.. 
Tmo 1,1492-1519. Bogotá. Iististinito Caro y cuervo, 19i54, p. 149, en base!a la citada 
informacibn de Utreftt, a quien cita. Puesto que en ese autor; han' abrevado muchos 
investigadores, el error de>Utrera se ha venido reproduciendo hasta hoy día. 

La fecha de nacimiento de Gorjón la he deducido de una infomiaci@i que dio a 
Pedro de Villahueva, en carta fechada en Santo,Dorningo, el' 15 de agosto de f 542: 
"yo he sesenta allos." (AGI. Justicia. 743. No. 3, Pieza No. 1 En Rodrígu-ez Morel. 
Op. cit,, Anexo No. 4). Es decir, que si en agosto, de 1542 tenia 60 aiios de edad, 
debio nacer en e1 ano de 1482. 

75Si naci6 en 1482, cuando lleg6 a Santo Domingo en 1502 tenia 26 &os. Ver 
nota anterior (No. 1) con relacibn a su edad. 

76En memorial del 15 de noviembre de 1520, reproducido por Emilio Rodriguez 
Demorizi en Los donoirricos y las encomietzdas de indios ea la Isla Espai?c7la. Santo 
Domingo. Editora del Caribe, 1971 (Academia Dorninicaná de la Hietoria), pp. 12- 
14. En el Misma, Garjón afinhii que "cuando vino en 1502 a la Isla, hallo poblados 
tres pueblos (. . .)". Ver también Colección de documenios 'inedilos be Indias 
(CODOIET), Za. serie, Vol. 1 . Madrid, 1864, pp. 428.429. 

7p'Repartirniento de Albuquerque, 1514": AGi. ~abonato. Legajo 172. Ramo 4. 
En Luis Arraz Maquez. Repartimmentos y encomiendas en 'la Isla ESpañola. Madrid. 
Graficas Loureiro, 199 1, p. 542. cuadro "Encomenderós por ciudades.y encomiendas. 
Azua". (Fundaci6n Garcia Arevalo. Serie Documental, Vol. 11). 
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en Ama y susl -alrededores- no existian yacimientos awiferos, 
ufaizb+a los indios encomedadds an.'la pr~duccibn ag-tí~oh, 
aprovechando la feracidad del suelo y las facilidades de riego de 
la región. Y no le fue mál, según .Deive, ya que 

"(. . .) había empleado su capita¡ -acufxlufado durante SU 
epoca de encornendero- en la consbuccibn de un ingeni~."~~ 

Prueba de ello es que para 151 5 se hab-8 aliado a Al-o 
Gutiérrez de,Aguilon. -quien teda experiencia cultivando c& 
de azúcar y produciendo melado en La Vega- para formar una 
empresa comercial que edificb un trapiche en Ama.79 

Recientemente, el citado amigo, e investigador Genaro 
. Rodriguez Morel me irifom6 que ha% descubierto en el Archivo 
General de, Indias que: 

"Ya efi 15 i 5 Gorjon tenia un ingenio de agua en Ania, a 
orillas del arroyo Bahomco o Barran~o.''~~ - 

Aunque parece haber una confusión relacionada con la exis- 
tencia de un trapiche o un poder8so ingenio de agua -pirdiec 
bber 1; posibilidadde que poseyera ambos- lo evidente es que 
GoiJón explotaba abongenes en 1515 y que, junto a su so& 
Gutierrei .de Aguilón,; producía mielesy anícar en Ama. 

De 1520 a 1536 he encontrado poca infdrmacióñ sobre las 
actividades de.Gorjón, .salvo que le fueron prestados por la corona 
400 pesos- de oro para aviar su ingenio. )?S importante señalar 
que, confoinie a la opinihn del investigador Justo L. del Rio 
Moreno, a los dueños de ingenios y trapiches se. les hacia cada 
dia más dificil cubrir los gastos8 del llamado avío (pertrechamienfo 

''Carlos Esteban Deive. La Española y /a esclavitud del indio. Santo Domiygo. 
Impresora Amigo del Hogar, 1995. p. 190. (Fundacion Garcia, Arévalo. Serie 
Documental, Vol, 11 1.). 

74"Cargos h ~ ~ h u s  del licenciado VadilIo." AGI, .Justicia. 59 ff- 159~;-1597v.. Eii 
Justo L. dd  Río Moreno. Los itzicios de la agricul~ura europea en el Nuevo Mundo, 
1492,-1542. Sevilla. Grhficas del Guadalquivir, 1992, p. 306. 

'"Cpnversación telefónica con el investigador Genaro Rodrlguez.More1, residente' 
en ~ e ~ i l l a ,  -Espana. 



de los instrumentos de producción y fuena de trabajo esclava) 
para mantenerlos funcionando, ya que, 

"a panir de 1520 la tónica general fue el endeudmeshto. 
De esa situacibn s810 se salvaron los azucareros en 
rnornentos muy concretos de buenos precios, pues fueron 
habituales los bajones desde mediados de la década de 1529, 
costando cada vez mas trabajo rec~perarse."~[ 

Por esa situac?ón, los "señores de ingenio" vieron sus activos 
disminuidos y obligatoriamente estuvieron forziidos a endeudarse 
mas allá de sus posibilidades y a vender anicar"a la floryy o de 
zafras futuras, lo que, naturalmente, redujo el precio del dulce y 
aceleró la baja de su valor. 

- -  El citado autor, al analizar los préstamos que hacían los 
mercaderes a los "ieñores de ingenio" para los gastos de avío y 
de adquisicibn de esclavos, afirmó que 

"el caso de Hemando Gorjon es muy ejemplar (. . . ) 
adeudaba a Rodrigo de Marchena 1,378 pesos (. . .), 
abonando sus deudas con azúcar y cañafistola. Pero Gorjón 
era- un individuo- sumamente curioso.. Cuando no podía 
resarcir sus compromisos, buscaba el doble entrampamiento 
como método remunerador, es decir, solicitaba pr6stamos 
o censos de un mercader y postenomente tenia ,que volverlo 
a hacer con un segundo mercader para satisfacer al 
primero"" 

Como Gorjón mantenia una cadena de dudas que cada dia 
aumentaba mas y no cumplía totalmente sus compromisos, los 
acreedores lo demandaron para que pagara. perdió, de esa 
manera, el crédito y el buen nombre c.omo "señor de ingenio". 
Para 1535, ante el constante endeudamiento y la urgencia de 
nuevos recursos econ6micos, "10s prkstamos cada vez fueron 

HIDel Río Moreno. Op. cit., p. 379. 
nc"Pleito de Hernando GoxJ',bn con Rodrigo de Marchena." AGI. Justicia. 16. No. 

2. Pieza No. 3. En del Rio Moreno. Op. cit., p. 399. 



'Al afio siguiente, e1 arzcibisp6;y gobemadcir Alonso de 
~ u e n m a ~ ~ x  hizd ka-~lia&6hhl rey enlá que s.eñal6 que eorj h 
tenía un buen itijenio e n  ldinia cofi .más ge il4'esclav0s y 1.70 
i4dio.s. 85 - C>msidp las cifras de 2e~clavos. ec indios un poco alta, 
sobre todo parque.el ingknjo y s ~ s  .faexidades -nyn~q -@vi- 
más de 1740-esclavos y porque, ademhs, .en t53 6 era inexistente 
laencomienda y el trabajo fomoso de .los aborígenes de la Isla ,de 
Smto Domingo, a menos que no &eran indios esclavizados dé 
las Antillas Menores, l?.~eninsula de: YucatAri O Tiena Fimie. En 
esos &o&ent;os, la s i t u a ~ i * ~  económica de )Ggrj Sn no era del 
todo buena, a pesar de la opinibn del obispo Fuemayor, ya que 
cediii a 

"mgo Epez de Madragh, vecino . de . Santo Domingo9 parte 
de su i&ni~, (. . .) cm más de -1 SO',españoles y negros Tg6 

En o k s  Ijalabriis, t-endió. paite su ingenio- por la crisis 
e~uno'dca. que-,atravesaba y su creciente endéudamieríto debido 
a sus 'malas artes en lis nego~ios. Gorjijn no $olamente:mtaba 
eñdeu&ixd<in hasta la .coronilla, sin pegar capital ni intereses 
ahdadbs sinb \quet&rnpoco pagaba el diezmo. 

Al finalizar el afio 1 5 3 9, adeudaba de diezmos 2 90 pesas oro, 
c9iresp~ndiente.s a los. años 15 37,1,,1 5 38, y 153,9. Al ser demandado 

. = I  

'"GGI. Santo doming~. 74.iRamo 2. DoG.~.,N;D. 89A.,# En del..Río Moreno. Op. oit;, 
p. 401: 

""huíci~ enbe R o d i p  de Marchena y I-lembd.0 ~orjón!' AGI Justicia. r6. N$ 
2. Pieiíi ho. 5. EII del RB Moreno. Op. cit., p. 403. 

H5'?Relaciiin &rey de*'Alonso d~ Fuenrnay~r.~' En Luis Joseph Peguero. Hisforia 
de la conquista de Zu isla espaibla de Santo Domingo. Tomo T. Santo Domingo. 
Mu&ú de las Caias Reales, 1975. p. 219. 

nhAGI. Reales Ordenes. Audiencia de Santa Domingo. Est. No. 78. Caja No. 2. . 
Leg. No. 1. Flo. 125. En' "Col eccibn Lugo". .Boleth del Avchr'vo GeneYnI dé fa 
Nacibn (BAGN). No. 17, Aiio IV (agosto de 1.9411, p. 233. 



por el canónigo Die.go del Río, fiel de los bienes del obispado, 
fue condenado al pago de dicha suma en el plazo de nueve dias. 
Go jón apeló la sentencia ante el arzobispado de Sevilla y este 
ratificó la condena.87 Con subterfugios de todo tipoga, Gorjon se 
las arregló para no pagar y, todavía en 1542, Alonso de 
Fuemayor lo conminaba a cubrirlos, por lo que confesó a su 
apoderado Pedro de Villanueva que 

"En todas mis cartas e hecho saber a vuestra merced como 
soy injustamente molestado por el seiíor obispo de esta 
cibdad e isla."89 

Por su incumplimiento, nuevamente fue demandado por el 
cabildo eclesiástico y condenado a pagar los años a d e ~ d ~ d o s . ~ ~  

..Ante su desesperada situación, para evitar caér preso por deudas 
y ver sus bienes embargados, recum6 al ardid de donarlos para 
erigir con ellos un colegio, un hospital para pobres y una iglesia 
anexa, a cambio de varias mercedes que le permitirían conservar 
dichos bienes en vida, alejarlos de la accibn de sus acreedores y 
ascender sociahente con la aureola de piadoso. 

Donaciún de los Bienes de Gorjón 
El 17 de marzo de 1537 Go jón otorgó un poder en favor de 

de Villanueva, su apoderado ante la corte, para que 

7"Pleito de Hernando Gorjon con la iglesia catedral sobre diezmos de ingenio." 
1. Justicia 1 6. CoIecci6n de Cksar Herrera Cabrat, pp. 1 1,  5.1 , 69 y 75. 
"El arriba citado. expediente constituye una muestra de rnrnllerias de. ~GorjO,n 

ra evadir el pago de los diezmos con-un asombroso cinismo solicitó que Ia ermita 
tenia el ingenio, "de madera y cubierta de Cogollo de.caria montcsrt", fuera 

considerada una iglesia, igual que la de las ciudades, para descontar del diezmo que 
ia pagar, salario que daría al cIérigo que solicito;, hasta seilakq la misma era 

necesaria para instruir "en la fe a los en e negritos chiquitos" que servian 
en el ingenio. "Pleito AGI. Justicia.16. Colección Merrera, pp, 42 y SS. 

"Carta de Hernando Gorj8n a Pedro de Villanueva. Santo Domingo, 25 de mano 
e 1542. AGI. Justicia 743. No. 3. Pieza No. 1. En Rodriguez Morel. Op, cit., 

"OACI. Patronato Real. Est. 47. Caja No. l .  Leg. No. 16. En "CoIecci6n Lugo". 
Año Y (diciembre de 1938), p. 259. 



consintiera con el emperador la institución de un colegio, 
hospital para menesterosos e iglesia con sus bienes inmuebles 
y muebles, a cambio de varias mercedes y privilegios *e 
solicitb: LOS bienes donados y el ofrecimiento de gastar 80,000 
pesos para tales fiees fueron los siguientes: ingenio de agua-de 
Azua con s i i ~  afiex'idades, sa lae  pailas, sala de purga, fabrica 
de moldes y almacén; una sierra de agua para aserrar madera; 
un molino de agua para moler maiz 0 trigo; una fragua de 
herrero; 8 caballerias de tierra con riego, con partes de ellas 
sembradas de caña de anícar, yuca, maiz, batatas y6 plátanos; 
mil árboles de caiiafistola; cientos de naranjos; 140 esclavos; 
1.6 cgríetas; 25 yuntas de bueyes; 3,000 vacas &n sus &as; 
3,000 ovejas y carneros; instrumentos de trabajo y viviendas. 
~~steriormente incluy 6 la p&e que le correspondía del galeh 
"San Francisc~"~ Z; 180 yeguas compradas a crkdito a Alonsu 
Martin Portillo93 -y 2 hatos de vacas, en La Vega y otro en 
San Juna de l a7~aguand4  

¿Por cuales c.amas Gorjóa don6 esos bienes? Aunque nunca 
contrajo matrimonio ni tuvo descendencia, según Utrera, muy 
mordaz en sus juicios, pudo ser porque era 

"de los muchos que teqían a cargo de su conciencia (de 
qué, ~ienleal hace mencibn) invertir cristianamente los bienes 
allegados por vías poco escmpulcisas a expensa de los 
infelices naturales de la tierra que desde el principio le 

gg,g-: "4""r;tl' P g $  
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"AG~.  Signaniia. Patronato Real. Legajo No. 173. No. 1. Ramo 8. En J. Marino 
Incháustegui. RealeJ. Cédulas y correspondencia de gobernador. d~ hnto Dorni)zgoO 
Tomo 1 (1516-1541). MBdrid. Gráficas Reunidas, 1958. pp. 225-233. 

92Carta de ~ e r n a ~ d o  Gorjón a Pedro de Vil lanueva. Santo Domingo, 25 de rnarzQ 
de 1542. AGI. Justicia. 743, No. 3. Pieza No. 1. En Rodriguez Morel, Op. cit. 
Anexo No. 2. 

"Carta de Hernando Gorjbn a Pedr 
1543. AGf. Justicia. 743, No. 3. Pieza No. 2. En Rodriguez Morel. Op. cit. Anexo 
N6. '3.- 

"Carta de, Hern Pedro- Vil lanueva., S-ti, Domi amo. 
de 1542: AGI. Justicia. 743, No. 3. Pieza No. 1. En 'Rodriguez Morel. Op. cit. - 

Anexo No. 3. - 



ehcoinendaron de los que comprara despues, :gégún..la 
3?95 - costumbke de la época,, - i A 

Patéce que Utrera -ri6 estabi áfej ado de la .realidad, Gorjón, 
endeudado hasta el limite de su capacidad eCínBmi-;3 , k ~ h d e ~ ~ a d . ~  
Por nopagar losdie~iios, afectado en sus unidadesprgductivas 
por los,i$clones y temporales que dafiaren sus cultivo e 
instalaciones; explotador de indios &mendados dela. isla, de 
indios yucatecos ycamp~ch~os que traia p su galeimy ennegros 
esclavos; que no pertenecía al selectísirno gnipo de la.oligarquia 2 i 

escla~ista coloqial ni al núcleo, clerical, ni pertenecía a orden 
alguna de cabalkía; que -bici-aba pmov&e spci&xente 
y deseaba ardientemente dejar de ser perseguido pqi sus d@s 
y pillerias, queriendo lavar su pasado y convetiirse en hombre 
pio, en un'Mecenas, en un fi1&trioPo, ofreció a-la c'6ro.na su? 

. . bienes para la erección dé unkdegio, un hos@Cfd jiaiá $&res y 
una iglesia d e x a  al: misrho .96 Para ella sollicit6 vanas ,&rcedes, . -  

sin las cuales no hubiera podido sobrevivir la emba2azosa 
situaciún económica que arrostraba: 

Mercedes concedidas a Hemando Go jón 
El 3 1 de mayo de 1 540, el consejo de Indias aceptb la donación 

de bienes hecha por Go jón; solicitada por su apoderado Pedro 
de Villanueva, y las mercedes suplicadas. El 14 de agosto del 
mismo aiio, por Real Cédula, le fueron aprobadas las siguientes 
mercedes: 

- La exenci6n de impuestos de alrnojaririfazg~~ tributadi~n, 
alcabala y otros sobre los equipos, herramientas, ma- 
teriales y artículos de uso y de consumo que requiera su 
ingenio; 

- La exención de pago del .dienio;sobre los bienes, colegio, 
hospital e iglesia; 

v5Utrera. Universidades . ., p 20: 
""Rodriguez Morel. Op. cit., p. 14. 



- El perdh o quita de deuda sobre el prdstarno de 400 
pesos de oro que le comedi6 la corona para aviar el ingenio.; 
- Una licencia para introducir, libre de derechos, 150 
esclavos negros; 
- La autorizací6n para intmducir.anualmente 3,000 ducados 
de plata para pagar a los oficiales, artesanos y obreros que 
trabajaran en la erección del colegio, hospital e iglesia; 
- La concesión del derecho de patronazgo del colegio, 
hospital e iglesia; 
- Ser armado caballero de las espuelas doradas de la Orden 
de Santiago, con las prerrogativas y exenciones que 
conllevaba; 
- Que el papa daría la hospital las gracias e indulgencias de 
que di S fmtaban los hospitales madrilefbs; 
- 3,000 vacas de los hatos que el rey tenía en la isla, una vez 
que comenzara el colegio, hospital e iglesia; 
- Que el papa elevada en colegio a nivel de universidad, 
con hquieias y exenciones simílares a los de la Universidad 
de Salarnan~a.9~ 

Con todas esas rnerce-s Gorjon ascendería socialmente y 
podria salvar su nombre, muy en estredicho por su mala fama de 
no pagaf los diezmos ni sus deudas, sus pillerías y habito de 
juego. En efecto, Gorj6n insistió hasta su muerte para que el rey 
acabara de amarlo caballero de la Orden de Santiago y para que 
le enviaran 6 reposteros con su escudo de armas. Convirtiese en 
comendador le daria ~restigio porque, segun sus palabras. 

/ 

"Venido el abíto del Señor Santiago, porque en estas partes 
ay pocos comendadores de la orden del Sefior Santiago si 
no son algunos que van de paso (. -. .). 

. - 

P7AGI. Signatura. Patronato Real. Legajo No. 173. No. 1 Ramo 8. en Incháustegui. 
Op. cit., pp. 229-23 1. También en CODOIN, 2da. serie. Madrid, -1925, pp. 293- 
294. 



, Efectuando lo del abitu, se a de sacar un traslado autorizado 
del privilegio y escencíodes y libertades que tienen los 
comendadores. de dicha h ~ d e n . ' ' ~ ~  

En definitiva, Gorjón disfiutaria no solmente de las mercedes 
que le otorgb la Real Cédula de agosto de 1540, sino m b i é n  de 
las que le ~orrespondedan cuando lo convirtieran en comendador 
de la Orden de Santiago. En otias palabras, podn'a ser un'hombre 
inmune a toda persecución judicial y un "verdadero señory3 
español. 

A pesar de Iiis pérdidas que produjeron los ingenios F@Piches 
amarems en las #décadas de 1520 y 1530, a pa&k d ~ .  1543 )a 

-- situación ccomenzo a cambiar y a'paswirdades productivas 
empezaron a obtener beneficios. Los ingeni~s,,~omo el b Goji>n, 
que no rendía cconbqicamente, continqaba bod@ieiid~agicar 
porque "el prestigio que ofrecía la propiewefa .ii;nppOoGt G*''99 

Puest~ que Gorj ón ten;'a fama de pícaro, el re y, por ~ e i l  C6duia 
del 29 de octuoie ile 1540, orden8 a Fuemayor. 

"Yo os encargo que próveais i u e  He& Go jon ompla . .  

todo-aquell~ que Pedro de ~ilianueva se obligó a - c ~ ~ l i r  
en su nombre. 37\00 

L ,  

El monarca teníaraz6n .de sentirse preooup,ado por . l~$  bienes 
que Gorj bn habia donado, ya que sus deudas crecfm de;mmera 
alarmante. El 20 de marzo.de 1542, Alvarado Caballero escribió 
al monarca que, aunque habia recibido .dut01i~aci6fi real p& 

- 

- ,  
98 Carta de Hernando Gorjbn a ,,iiis.de Mercadq. Sant-o Qomingp, f 5 dg, julio de 

I ,- 

1543. AGI, Justida. 743, No. 3. pieza ko. 2. En Rodriguez Morel. C l i  Op. cit. Anexo 
No. 7 .  

"Del Rio Moreno. Op. cit., p. 361. 
FMReaI Cédula del 29 de octubre de 1540 gnviada a A'lqnso de Fuenrnayor, AGI. 

Santo Domingo. 868. Lib. 1, f. 28 1 v. En Utrera. "~&ne& del, ingenio. de Hernando 
Gorjón:*' crio. No. 8 1. ~ i l o  X V ~  (enero-&nio;de I B4B), .p. 4,,;N6ta ,Nolo. 7. 

l 



dar a Gorjón 400 pesos de oroy mil vacas, "deve mucho y acaso 
lo querrá para cubrir  deuda^."'^' En ese mes de mano, la situación 
económica de Gorjón era desesperante. En carta a Pedro de 
Villanueva le confesó que 

'las grandes persecuciones que han venido siete &os a; 
(desde 1535-ECM) creo que nodexan algar cabeza; 371 02 

Agregó que estaba 

"pagando ahora cierta deuda que devo a causa de muchos 
esclavos que he comprado para e l  dicho ingenio y por las 
pérdidas que me an venido me sobran después de Ios 
bienes." [O3 

El alto costo del aviamiento del ingenio incrementaba el 
progresivo endeudamiento de Gorjbn y 

"el aumento de las cargas hipotecarias (. . .) ahogó mas aún 
a los azucareros porque pagaron altos intereses o 
comprometieron sus moliendas a precios irrisorios. 99 104' 

Fue en ese momento cuando G o j h  hizo su testxnento ante 
el escribano Rui Diaz Caballero y seis testigos, señalando y 
disponiendo de sus endeudados bienes.Io5 El activo de su 
patrimonio esta descrito anteriormente en esta ponencia y no 
era el mismo de 1537, ni tampoco lo sería al momento de su 
muerte a comienzos de 1547. Por lo pronto declaró tener 110 
esclavos de ambos sexos y 25 negritos y negritas. De los esclavos 

£O1 Carta de Alvarado Cabal Iero al rey. Santo Domingo, SO de marzo de 1 542. 
Cartas 2. TomoA1100, Folios 4 2 ~ 4 4 ~ .  En Roberto Mate. Sanlo Domingo en ¡os 
manuscritos de Juan Bauíisfa Muñoz. Barcelona. l.  G. Manuel Pareja, 198 1. p. 
394. (Fundaci6n Garcia Arkvalo, Serie Documental, Vol. 1). 

IoZCarta de Hemando Gorjiin a 'Pedro Villanueva. Santo Domingo, 25 de marzo 
de 1542. AGI. Justicia. 743, No. 3. Pieza No. 1. En Rodriguez Morel. Op. cit. 
Anexo No. 2. 

lo" bidem. 
'"Del Rio Morena. Op. cit., p. 386. 
loSAGI. Santo Domingo. 49. En Cipriano de Utrera. "Testamento y codicilo de 

Hernando Gorjbn". Clio+ No. 80. año XV (junio-diciembre de 1947), pp. 58-59 



adultos solo siete llegaron a viejos,y casi todos estaban enfemios 
93 106 de "males de los pies, con llagas, tuertos - o - mancos . 

A principios- :de 1544, antes su creciente quiebm, Gorjbn 
aienzo a -hacer pillllerias, a suuír encarcelamientos por deud- 
a ver deorecer el calor d6 los biefies-donado~,,Entre los cargos 

1 fiscal lo acusó de apropiarse de.ciertos 
adoGorjón en Santa Bárbla, Ama, 
d sobre ellos.107 En esos momentos 
Sevilla le embargaron diez cajas de 
52 cueros de res que habia enviado 

Para agravar sus desventuras y ante el hecho de que-no había 
menzado 1s constmcci6~~del colegio, hospitiil e igiésia, .lit Real 

sin indicar dh  y mes, q~ Gorjón 

"al presente esta preso en la cárcel por deudas que debe (. . 
iene su hacienda y las deudas 
ultoso que - haya > de cumplir lo 

1 aiio siguiente, en 1543, el gobernador Alonso Lbpez de 
errato contest6 al monarca, ante su provisibn de indagar si 
orjón había empezado el colegio, el ho la iglesia, que en 

. . 

"esta preso por deudas. (. . ,.) según sus deudas condificultad 

'"AGI. Escribanía. 1-8. Pieza No. 2, ff. 325. en 'del Rio Moreno.. Op. cit., p. 

'"AGI. Justicia 59. No. 1, f. 1593. En del Rio Moreno. bp: cit., p. 335. (Santa 
Barbola, nombre de regiun y de ingenio,de Melchor Torres). 

'oHRodrig~~z Morel. Op. cit., p. 3. i .!,, 

IwCarta de Ia Real4 Audiencia al rey, sin día ni mes del aiio 1.544,. respondiendo 
a la Real Cédula del 31 de octubre de 543. AGI. Santo Domingo, 49. En Utrera., 
"Almoneda., . . ", p. 4, Nota No. 5 .  

'''Carta del Lic. Alonso Lopez de Cerrato a Carlos Y. Santo Domingo, 23 de 
abril de 1545. Cartas 2. Tomo NI 1 l .  Folios 95-97. Eh Marte. Op. cit., p. 41.1. 



Estas dos citas muestran, sin lugar a duda alguna, que Gorjbn 
&uardii prici6n por evadir el Pago de deudas de dos ocasiones: en 
1544y 1545. otras veces estuvo en prisión por ese motivo? 
No he podido averiguarlo, pero no dudo que por ser un pillo 
redomado en otras oportunidades hubiera sido huésped carcelario. 

Ahora bien, LaCaSD Go j b n  tenía mala suerte en los negocios y 
nunca podía recuperarse de sus perdidas y deudas, o existía otra 
causa que le impedía sólucíonar sus problemas económicos? 
Pienso que esta interrogante queda respondida con una afmación 
que Gonzalo Fernández de Oviedo hizo al rey, al.rnanifestarle 
que la casa de Gorjón "era un garito de Tablas y Naipes."It1 
Pienso que ahí podría radicar el problema, ya que Gorjón era 
jugador, con toda seguridad perdidoso, porque de otra manera 
es inexplicable su permanente falta de capital; su creciente 
endeudamiento; su habitual falta de pago y cumplimiento de los 
compromisos económicos y su morosidad en acatar lo acordado 
de fundar el colegio, hospital e iglesia. 

Ante las perspectivas de que no cumpliera con lo que había 
ofrecido, el rey, por Real Cédula del 28 de abtil de 1545, ordenó 
a López de Cerrato que, en vista de que Gorjón tenía 

'Yan mal recaudo en hacer el Colegio y Ospita1 a que está 
obligado, provereis que no transporte ni empeñe cosa alguna 

9,  112 de lo que tiene cedido y aplicado a dicho Colegio y Ospital . 
Esta disposición da a entender, claramente, que la corte no 

confiaba en Gorjón por su turbulento pasado y falta de 
cumplimiento para con sus compromisos. 

'''Carta de Gonzalo Femandez de Oviedo a Carlos Y. Santo Domingo, 12 de 
abril de 1554. Cartas 24. Tomo A11 14, FoIios 1D4v.- 10% En Marfe, Op. cit., p. 
434. El juego de tablas reales era muy parecido al ohquete, juego francés antiguo 
introducido en España, semejante al de damas en el que se utilizaban dados y se 
empezaba poniendo peones en todas las casillas y se ganaba haciéndolos pasar, con 
arreglo a ciertas condiciones, por delante del lado contrario. 

''ZReal Cedula fechada en Valladolid, el 28 de abril 1545, enviada al gobernador 
Alonw, López de Cerrato. AGI. Santo Domingo. 868. Lib. 11, f. 33v. En ~trera  
"Almoneda . . ." p. 4, Nota No. 8.  



Muerte de Gugun y Estado de sus Bienes 
Dos áños y tres meses después, el 25 de eqero de 1547,. e1 

gobernador Alonso- López de Cerrato anuncib al monarca que 
Hernando Gorjon habia fallecido en la ciudad de Santo 
Domingo.lH A! morir tenia algo más de 65 anos de edad.'14 En 
h indicada comwcaci0n, López de Cerrato senala. 

"yo despacho un alguacil a Ama a tornar posesión del 
ingenio y a ponerlo en cobro; dízen que deja poco menos. 
deudas que hazknda. 791 15 

La realidad era que el ingenio de ~&j_jón se había convertido 
en una ruina. cuando ya coma la almoneda del mismo, Eópez de 
Cerrato informú al rey que dicho ingenio. . . 

"qued~ cuando murió Gorjun la cosa mas perdida que se 
puede pensar, pgrque ni tenía una caña, ni un novillo paFa 
comer, ni una herramienta y Iósiiegros. d.esnudos en caries, 
que hacía cuatro anos que na les daban camisas ni 
zaragüelles, ni manta; yo los he proveido de vestir y 
dgsernpeñado los que estaban vendidos, y pagadas. las 
soldadas al mayordomo y ciñciales, y hecho poder cuatro 
suertes de cañas y comprado doscientos y treinta n~villos, 
y todo se ha proveído de lo que el ingenio ha mdlido (.<.. .) 
porque como dije, e1 no tenía una d a ;  y aun he labrado 
una casa con una torre para defensa del mayordomo y 
rrente.''I16 

.arta de AIonso Lopez de Cerrato a Carlos l .  Santo Domingo, 25 de enero de. 
1547. AGI. San. Domingo 49. ' ~ n  Utrera. "Te'starnento. . .", p: 55 .  

'I4Carta de Hernando Gorjón a Pedro Villanueva. Santo Dqmiqgo, 15 de agosto 
.en la que informii que tenia 60 años de edad. Por lo tanto, en enero de 

1547, cuando murió, ienía 65 aiios y 5 meses de haber nabido. AGI. Justicia. 743. 
No. 3. Pieza No, 1. En Rodriguez Msrel. Op. cit.,, Anexo 4. 

"'Carta de Alonso Lbpez de Cerrato al emperador. Santo Domingo, 25 de enero 
de 1547. kG1. Santo-Domingo '49. Ej Utrera. "Pstamento . . ."., p. 55. 

liTarta de Al~nso López de Cerrato~al rey. Sánto Domingo, 18 de diciembre de 
1547. AGI. Santo Domingo 49. En Utrera. "Almoneda + . ."., p. 6 Nota NO. 19 y en 
Marte. Op. cit., Cartas 13. tomo NI 1 1, Folio 2 13v., p. 4 18 



I 

Tan endeudado estaba Gorjón al morir, que de inmediato sus 
acreedores comenzaron. a reclamarle a, la Real Audiencia el pago 1 

de sus obligaciones, sin impomrles las prioyidades que tenía el l 

rey sobre los bienes del difunf:~. Más a h ,  fueron nombrados 1 
tres procuradores de. dichos biep,~~.,  :uno .de ellos el .>alcaide de la 
Fortaleza del Ozamg, el cronista ~ m a b  ~emández de. 0viedP, 

l 

~ 
quienes fberbn instruidos, por Real Cédula, para que dispusieran ~ 
de e1l.o~. l 

"debiéndose panef en censo el ingenio y sus dependencias ~ 
o venderse, y su renta ponase en depúsito de personas legas, I 

99117 llanas y abonadas. l 
l 

El escribano publico de Ama, Francisco de Ribas, realizó un 
inventario y si se compara el listado que hizo con lo que existía 
en 1537, al rnorne.0 de donar sus bienes, o ep 1540, cuando 
dictó su testamento, se e~idenciail varias cosas: 1) hs carretas y 1 
los bueyes eran menos; .2) las 3,000 y tantas vacas con sus crías 1 

se redujeron a 870 cabezas; 3 )  de las 3,000 ovejas y carneros 1 
solamente quedaban 700 y;- 4) de los 140 esclavos había 90, de 1 
ellos 47 hombrés, 26 niujeres,. 11 &grillos y 6 negrillas. La 1 
edad de estos esclavos era bien siritomática del es& de detenoro. 
del ingenio. De los 47 hombres 32, equivalentes al 68%, tenían 
más de 4~ años de e&d, entre ellos' 1'8 con más de 60 años. De 
las 26 esclavas.19, representando el 72%, tenian mis de 40 años 
de edad, entre ellas 4 con edades de 70 y 90 años. D; los 11 
negrillos 6,  (el 55%), eran menores de 8 años y de las 6 negrillas 
5, (el 83%j, eran menores de 8 años.llg 

. ,  

Sd'a interesante, en otra ocasión, hacer un análisis estadístico 
del niimero de esclavos mayores de edad, de ambos sexo% que 
tenían lesiones físicas (tuertos, mancos, sin piernas, con llagas 

H7Utrpm. Universidad. . ., p. 24; 
''K"Almoneda del ingenio.de Kernando Gorjiin." AGI. Signatura. Patronato Real. - 

Leg: No. 73: Nq, 1. Ramo 8. En Incháustegui. Op. cit., pp 236-243. 8Tambii6n en- 
Utrera. "Almoneda . . -", pp. 8-1 1. 

lfqIbidern. 



en las piernas, pemiquebrados, etc.) para dejar bien en claro si 
Gorjón era piadoso y caritativo con los seres humanos que 
prodycían en sus explotaciones agrimlas y hatos. 

Venta y Destino de los Bienes de Gorjón 
Después de cumplirse los requisitos legales de pregonar. la 

venta del ingenio y demks bienes de Gorjón, el 12. de enero de 
1548, ante el escribanom de la Real Audiencia y en-presencia del 
gobernador López de Cenato, se inició e¡ proceso &, venta de 
los mismos. En el folio 15v. del documento levantado al efecto 
se lee en el margen izquierdo el precio de la primera puja y el 
monte de las deudas de Gorjón. Esta anotación decia: 

"3 postura en 18,000 pesos. de oro y mas depagar los 11,000 
pesos que se .deven. 531 20 

Como podrá notarse, las deudas dejadas par Gorjón 
representaban el 61% del valor de la primera pujla, lo .que 
emuestra que por sus malos negocios, adversa suerte-y perdtd-S 

en el juego estaba en verdadera bancarrota. Los participantes en 
N la venta al pregbn llevaron el precio hasta 23,200 pasos y a quien 

le frieron adjudicados ¡os bienes subastados fue Juan de Medrano, 
$ racionero de la catedral, quien se comprometió y obligi, a pagar 

las deudas y cumplr con las condiciones establecidas en la 
almoneda. IZ1 En opinión de Utrera, Medrano erá un . 

3q pk "sujeto de bajo estofa moral: difamador de mujeres, según 
el oidor Vadillo (en AGI. Justicia 57); clérigo maleante, 
fornentador de inquietudes y disenciones. -en el cuerpo 
capitular, y por ello fue deportado a ~ s ~ á ñ a  bajo partida de 
registrb en 1 5 56. AGI. Santo Domingo ,49,71. 33 122 

En realidad, este personaje con tal "cumculm" no adquirió 
ara sí los bienes de Gurjón, sino que acfu6 como testaferro de 

120"Alrnoneda. . ." En incháustegui: Op,,cit., p,. 244. 
"[ Ibidem,, pp. 246-247. I 

'"Utrera. "Almoneda . . .", p. 39, 

1-09 



los c&nigos Alonso. de Monsalve y García dela Roca, quienes 
se hicierondueños de las dos terceras partes, mientras Medrano 
conservó la restante tercera parte.lZ3 -La pillería perseguia a 
Gorjon a h  después de muerto, ya que, sus bienes 

"fueron vendidos enmuy buenamoneda, y esta estaba puesta 
y tepartida a interés entre personas solventes del Cabildo 
seculw, industriales, agficultores y; sobre todo, entre los 
que eran paniaguad~s de los señores del Cabildo. todos 
ellos, casi en general, o no pagaban los intereses vencidos, 
o pagaban tarde y en mala moneda. 99 1 24 

La depreciación de la moneda, que se 'sceler~ a partir de 1 55 0, 
y la deshonesta conducta de 1- miembros del cabildo secular de 
n6 pagar nunca los intereses, de satisfacerlos. kan tardanza y 
hacerlo con @era devaluado, hizo que las rentas que se confiabas 
obtener no se lograran patagoder erigir el colegio, el hospital y 
la ig1e~ia.l~~ Pero eso no fue todo: el ingenio y los bienes de 
Gorjón se detenoraron a un grado tal, que en 1550 

"toda lti hacienda que el dicho Hemm Gorji>n dexo, no 
puede.valer mas de hasta diez y seis mil pesos. 7 7 1 2 6 '  

Es decir, que en qenas dos años esos bienes se depreciaron 
en más de-7,200 pesos o en casi una tercera parte, a lo que se 
agregó la necesidad de construir nuevas etlificaciones para. las 
casas de molienda, sala.& pailas y casa de purgar del ingenio, de 

'"Juan de Medrano. Declaración de la Real Audiencia. Santo Domingo, 12 de 
enero de 1548. En "Almon~ds . . .". ~nchiusie~ui. Op. cit., pp. 245-247- 

IZ%Jtrera, Universii;lades,. . ., p. 39. 
'2%arh.al reydel presidentede la RealAudiencia, Greg~rio~Gcinzalez de Cuenca. 

Santo Domingo, SO de julio de 1577. AGI. Santo Domingo. $0 En Utrera 
"Documentos para la historia,de la moneda provlncsial de la Isla Espaiíqla. "BAGN. 
No. 62, Aiio Xl1 (julio-septiembre de 1 9401, p. 303. También en U-ra. "Almoneda 
. * :', p. 1 a. 

12hReal Cédula del 19 de diciemb- de 1550. AGI. Signatura. Patronato Real, - 
Legajo No. 173. Ramo 8. En Incháustegui. Op. cit., pp. 259. También en Utrera. 
Unive~sidades . . ., p. 34 y en "Coleccibn Lugo". BAGIV. Nos. 34-35- Afio VI1 
(mayo. agosto de 1944), p. 224 



Se& U ~ e r a j  que trató a Fuemayor con i r ó n i d e s P  .-* y 10, 
consideró un truhán>, . _ 

"el &obispo hubo, para pagar de cobtado la chmpfa que 
hizo, degravarríontrib~t6~elpropibin:geriio."~~~~ - - 

. ?  

~ s t e  sacerdote, . . _  . . gobernador y presidente de l i ~ e k l  &~di&cia, 
- se 'dedicó .a nosatisfacer !as @liga~iong:s qge. cqntraj; , , para 

comprar el ingenio, ya que, ''en materia de deu& q~~teqiq q q o  
con que pag&'130 E& fiaaiosa conducta de ~ u ~ ~ a ~ & - ~ ~ ~ e l ~ r ~  
d dqrrumbe y la- quiebra ,de Los bienes de Go jOni bif;&s. .que 
recibieron el golpe de graciacuando, en 1560,. fueron adq&idos I 

por el mayQr granuj a de todos ,. Me1c.h~~ !de TQIT~~:~, qw 
5513) pilló el ingenio basta dejarlo que no lo conocieran luego:. J - ,  - 

s .  

Así cÓncluyo, dentro de los estrechos IírrUtes de es& @@bajo, 
parte de la historia dq lqs bienes .de Hemando ~ o r j ó n  y de su 
ingenio, llama,do santiago de la Paz. 

1 .  I 

Conclusióq , a . . . S - . . -  . J . 8 L  . t L  ... + 

.He(matrdo .G,oiJbn ao fue un .ho&bre 2pi&osq y goqio 
se le considera en la .hi si& de Santo Do@goO - .  Donb sugl~i,em 
para erigir mL~oI~gio, un h~spita1 para p o b ~ s  pununa~gl,esia.p@~que 
estabaíen banoamta y tan lleno de.dehdap R&r sus ~o~pxomicos 

IZ7E bidem. 1 I 

-'ZHWtrerad F~Almond,a . . .", p. ,]h. 
J2Y bidern. 
''"bidem, p. 17. 
13' 1 bidem. 



y los diezm~s no pagados, por 10s;~malas negocios realizadas y 
pérdidas ea el juego, que con las mercedes reales recibiría a 
cambio podria solucionar sus apremiantes problemas económicos 
y ascender soctalmente a la estrecha cúspide de la sociedad 
colonial la época. 

2.- Garj6n -f&lleció en enero de 1547 sin haber construido el 
colegie, el hospital para< indigentes ni la iglesia, abnunado por 
-cuaKtiosas ileudas y dejando su ingenio y explotaciones 
agropecuarias en muy mal estado. 

3.- Si acaso Gorjón realizó algún acto pío en su vida fue 
dos días antes de fallecer cuAandq el 23 de enero de 1547, 
dicto su codicilo que modificó el testamento de 1540. En 
virtud del mismo, declaró libres y exentos de todo cautiverio 
y sii3eción a sus esclavas Geromica, Nemencia y 'Catalina, 
mujerLdel esclavo. Jum Vaquero, a quien también manumitio. l 32 
Igualmente, en este condicilo ordenó que8se pagaran salarios 
a empleados de su ingenio que por nueve afios no habían 
recibido paga alguna. También mandó que de las 'wntas del 
ingenio se le diera cada año una dote de 150 escudos de oro 
a dos doncellas pobres. 133 

4.- Por su conducta y forma de vida, calificaría a Hemando 
Gorjon como un hombre de empresa, pero Eundamentahente, 
un hombre de presa. En tal sedido, quizás podna ser comparado 
(guardando, claro esta, las diferencias de tiempo y proceso 
histbrico que les tocó vivir) con los Vanderbilt, Rockefeller, 
Mellan, Ford, Morgan, Pullman, Carnegie y otros que pasaron a 
la'posteridad.corno creadores de las grandes fortunas de los 
Estados Unidos de. America y modelos del deSarrollo capitalista, 
y también como grandes pillos y explotadores del sudor ajeno, 
envüeZt8s en un piadoso manto por los bienes que donaron a 

t3LUtrera. "Testamento . . .", p. 66. Este Juan Vaquero se hizo famoso 
posteriormente corno jefe de una cuadrilla de cimarrones que, diestros jiríetes, azot6 
Ios ingenios y trapiches del suroeste y suroeste de la isla, al centrar sus ataques 
contra esas unidades productoras de. azúcar. 

13.11bidem., p. 60. 



instituciones educativas, religiosas, ~ulffirales y de salubridad o 
a otras por ellos creadas. 

5 .- Once años después de la muerte de Hemando Gorj6n qued4 
formalmente erigido e inaugurado el Colegio Santiago de la Paz 
o Colegio de Gorj ón, con categotia de eistudio y universidad. SU 
vida,.q*h i@ a la de su ideblogo, fúe muyturbdenta y agitada, 
Concluyb por convertirse en un seminario conciliar. 



.Panteón ' Nacional 

, N ombre de los prbceres que allí reposan y lugar de 
ubicación de sus restos mortales 

, - 

A. Prebistek: 
1.  Ulises Fco; Espaillat (9/2/1823 A 25/4/1#878); Parte bentral 

al fondo, 

B. Lawl Izquierdo: 

2. Juan Sanchez Ramírez (1 762 - 1 8 1 1). 
3. José Niiñez de Caceres (1 772 - 1 846J 
4. María Trinidad Sánchez (1 794 - 1845). 
5.  Socorro he1 Rosario Sbchez (1830 - 1899). 
6. Balbina de Peiira Vda. Sánchez (1 8 19 - 1895); 
7. José M& Séfra '( Í 8% - 188 8.). 
8. Pedro ~lejanilrinó pina (20/11/1820 - 24L%/1&70). 
9. h g e l  Perdomo (1.8'19 - 188.1). 
10. J&é Joaquín Puello 11 808: - 1 847). 
11 .  Gabifio'Puello (1.816 -1847). 
12. ~elltr hilaría ~ u i a  (1 81 2 - 1 8981). N m 

1 3. Juan Nepomucerio Ravelo (1 8 15 - 18.85). 
14. General Antonio Duverg6 (l%0?- 1855). 
15:~niilibPrud'Homme (1856 - $932-). - 



16. José Reyes (1 835- 1945). 
17. General Gaspar ~olanc6 (1818 - 26/11/1867). 
18. General José Mana Cabra1 (12/12/18 19 - 28/2/1899). 
19. General Gregoririo Luperón (8/9/1839 - 20/5/1897) 
20. General Benito Moncion (29/3/ 1 826 - 10/2/1878). 
2 1. Cayetano Abad Rodríguez (1 7/8/18 13 - 7/9/ 1 906). 
22. Juan Isidro Pérez, In memorian, (1 8 17 - 1 868). 

E. Capilla Abierta (Lado Izquierdo). 
41. Salome Ureña de Henríquez. ( 2  1/10/1850 - 6/3/1897). - 



42. Pedro Henriquez Uieiía. (29/7/1884 - 1 1 /5/1946). 
43. Francisco Henríquez y Carvajal. (1 4/2/ 1 859 - 6/2/ 1 935). 
44. Federico Hemiquez y Carvajal. (1 61911 848 - 4/2/1952). 

l 
I 1 

I 

F. Capilla de Crucería (Lateral Izquierdo) 
45. Eugenio Maria de Hostos. Inscripción en La lápida: Apóstol 

de la Verdad y el Bien (1 889 - 1903). ~nhumado: 30/6/1985. 

Patronato de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. 
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sesiunes aeqiémicas: 

D umnte .el pxerípd Mayo-,Agosto 1996 la-' Junta. 
Directiva de- la Ackdemia cel'ebró cuaico -sioae$ 

.,. orainarias en.'e'l curso de las cuales se trataron -di~-bs 
asúnfos, ente ellos algunos de dportancia qué he-relatan tixi la 
misma seccion. Las ssiojles ~~~~~~~~~~~~~lbs dias 12 y 14 de 
judo, 17 y 26 de julio. 

Conmemoración de'iin Bicentenario. , - 

Tal como dijimos en el numero anterior de CLIO, el lro: 
de mayo recién pasado, se efectuó. un acto- comiexhorativo 
de Bicentenario de la rebeliiin.de.10~ esciav'9s.que fdb6I;abah 
en el ingenio de Boca de Nigua> hoy en ruina$ y efi'-eSa ep~ka; 
propiedad del Marques de Iranda, don  ha^ Bautista 
Oyarzabal . . . 

En esta celebración participaron como~auspiciadores nuestra 
Academia, el Museo ~acional de' Histor3a y aeopfia, $ I;i>ga 
Munioipal Dominicana y d Centio Comtuiitariode- @últurá- y 
Desahllo -de Nigua . ~icieron uso de la palabra del ~.fesi;dehte 
de 18 Acadeinia, Dr. ~diq ~ e n m  C ~ p i l l o  P6ie=, e i SeCritarto 
General de la Liga MüÍkipal Domiiiic&ia, hg. Julio: Mari&ez 
Rosario; D-. Vilma Benzo de Fener, nirectora del Museo 
Nacional de Histcina y Geogmfia y acadedica ~orrespondiente, 
elpdisertañte sobre la efemerides, 'D~'hai leO: Julian, Juez de La 
SUprema Corte de JustLcizi y 'ackdknii'co correspondiente, y 



fuialmente el profesor Dano Solano, en representación de la 
comunidad de Nigua. 

Disertación sobre Hostos 
En la sede de nuestra institución, el académico correspondiente 

Lic. Américo Moreta Castillo, dicti, el día 5 de junio una 
conferencia sobre el recordado educador antillano don Eugenio 
María de Hostos, ante la asistencia de numeroso público. Esta 
conferencia se incluye en la presente edicibn de CLIO. 

Camaval en fiestas patrias 
Nuestro Presidente, Dr. Julio Genaro Campillo Pérez, participó 

en una acto auspiciado por la Pastoral Juvenil, que dirige el padre 
Luis Rosario, para solicitar al Poder Ejecutivo, la celebración 
separada de los festej os de Carnaval de los dias 27 de febrero y 
16 de agosto, consagrados como fechas patrias, a fm dde revestir 
de mayor solemnidad estas ultimas, con actos culturales 
apropiados. El Dr. Campillo Pérez consideró atinada la sugerencia 
acordando además sus deseos de las fiestas patrias también sean 
eximidas de actos politicos, como ha venido ocurriendo 
tradicionalmente, pues estos últimos deslucen y colocan en un 
plano muy secundario las efemkrides patribticas, que de esemodo 
pasan bastantes desapercibidas para el pueblo dominicano. 

65 Aniversario de la Academia 
Con la rnagnifica cooperacibn de la Secretaría de Estado de 

Educacih Bellas Artes y Cultos, y mediante un solemne y 
concurrido acto efectuada el dia 1 3 de agosto recién pasado, fue 
recordado el 65 aniversario de la Academia con la sesión p a c a ,  
la cual fue presidida por el titular de ¡a cartera, Dr. Jose hdré : s  
Aybar Sánchez y nuestro Presidente, Dr. Julio Genaro Campilio 
Pérez. - 

El Subsecretano de la misma cartera, Dr. Jorge Tena Reyes, 
pronuncio un hermoso discurso para poner en ckulaci6n las., 
sigu,ien'es obras publicadas por dicha Secretaria de Educaci6n. - 



1 Francisco Xaviev Billini: "RecopilaciQn de Mons. Hugo 
Eduardo Polanco Bnto". Cuatro Tomos: 1: Anales, C.artas y otros 
escritos; II Educativas, y religiosas; III La Crbnica 1982; IV La 
Crbl~ica 1883. 

1 Emilio de la C w  Hemosilla: "Los Restos de Col~$'(Ha.~.ia 
1 el Final de la Polémica). 

I A seguidas se escuchó la conferencia de la noche dictada 
or la Académia correspondiente Dra. Mu Kein Adiana Sang 

I ken, sobre el tema "Espaillat: La realidad nacional y los 
modelos políticos imperiales", cuyo texto se reproduce en 
este CLIO. 

Continuando el programa sepuso en circulación el-No. 154 
del CLIO, dedicado a la memoriade nuestro fenecido Pasado 
Pre~idente~Mons. Hugo E. Polanc~ B&o y que recoge adefiá6 
el discurso del académico numerario Lic. José  hez Checo. AI 
final fue servido un variado bufett acompafiado de licores y 
refrescos, ofrecido por la Secretaría de Educación, Bellas Artes 
y Cultos* 

; reglamentos 
Basado en que el Decreto Original que creó la Academia el 

1, el cual consagraba 13 miembros de -número. 

I en fa sesión orcharia efectuada el 1 9 de. junio de 1996, se dictó 
la Resolucib No. 1-96 que dispone que la cantidad de nUembrGS 

e número sea de 13, e igual cifra para los académicos 1 correspondientes, creándose el silldn letra N. 

-2 

:gam 



Nuevos académicos coirespondientes 
En la sesión ordinaria del 17 de julio de 1996, fueron acogidos 

como miembros correspondientes, los señores Dr. Marcio Veloz 
Maggiolo, Dr. Amadeo Julian y Lic. Franklin Franco Pichardo, 
para llenar loidos primeros las vacantes producidas por ebascenso 
a la membresía de número por los académicos Lic. José Chez 
Checo y Lic. Juan Daniel Balcácer y el ultimo para ocupar el 
nuevo miembro correspondiente creado por la Resolucibn 1-96 
ya mencionada. 

Galaia de presidentes 
Con la cooperación de la familia de Mons. Hugo E. Polanco 

Brito, quedó formada la Galeria de Presidentes de nuestra 
Academia al colocarse los retratos de dicho académico como el 
del Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, hechos al 61eo por el 
reconocido pintor Glauco Castellanos. De ese modo constituyen 
dicha Galena los pasados Presidentes Dr. Federico Henriquez y 
Carvajal (1 93 1 -1944), Dr. Manuel de Js. Troncoso de la Concha 
(1 944.1955), Lic. Emilio Rodríguez Demonzi (1 955-1 986) y 
Mons. Hugo E. Polanco Bita (1986-1995). 

Fundación Rodnguez Demonzi 
En sesión extraordinaria efectuada el 19 de junio de 1996 por la 

FmdaciQn W g u e z  Demorizi, con la presencia de; la representante 
de la familia, Lic. Clara Rodnguez Demorizi, se acordó modificar 
los.siguientes asEiculos de los Estatutos de dicha organkación: 

Párrafo IV sobre los objetivos de la Fundación, Artículo 2 
sobre la constitución de la Fundacih, Artí4culo 5 sobre ,el 
domicilio social de la Fundacih, Articulo 8 sobre el gobierno y 
administración de la Fundación, con la Junta Directiva compuesta 
por 3 acadhicos de número, Lic. Clara Rodríguez o quien ella 
designe y 3 miembros independientes, y Artículo 20, sobre - 
actividades de la Fundacibn. 

Estas modificaciones fueron sometidas por la vía 
correspondiente al Poder Ejecutivo para fines de aprobacibn 



joficidl; lo cual -resultó mediante Dareto Noi 548-96, de feóha 
24 de Octubre de 1996 (Gaceta:Qficial No. 9-937). - - 

. a 

t . - . . . . 

Reglamento para CLIO - .  , . .  

Se aprob.6 en .la sesicín del día. 1 7 de julio-un.nuevo reglamento 
para. la p&licarjibn dde. CLIO, -que se reproduce en eitaiedi~idn. 

~ecreto preien~ial : - - . . 

En la sesión del 26 de julia .fue decidido difigi.ree af n ~ q ~ o  
Presidente de la República, Dr. .Leone Fem-hdeg, sotiditindole 
que dispusiera a1:gynas- modificabibnes al Decret~ No. 1 86, 
dictado por el Poder Ejecutivo, el 23 de julio de 193 1 quecreó 
nuestra academia. De acuerdo a e- s~licit@.; 

Se modifican !~usArticuloc S, 4 y 5 del . -  .men~iqna@.Decreto v L  7 y 
se incorporan dos nuevos articulas para derogarlel ArtArti-lo 6 y 
declarar como si7d.eL de la Academia su. bca l  actual, Casa de las 
A c  Jernias, ~ e r ~ e d e s  No 204, ~ o g a   nial, al, Santo-Domingo, 
R. D. 

El mencionado ~rtículo3 dispondría .el a w n t o  dela actual 
membresia hasta 1 8 nue~arios, ariin~Iusive y 24-correspondientes, 
inclusive. El nuevo Artículo 4 consignada la eleccih - 89 30s 
sus ti tuos* ,de y qcagtes, por votaciijn de mayo& abs-~lg&i. y el 
nuevo . ~rt i cu lo  , 5 est-ableceria la iocl-uaibn de. la .Ley: < d .  de . 

Presupuesto y  ast tos Piiblicos, partidas para. cubr.ir las 
necesidades más importantes. de la Academia, en materia. . , de 
actividades y-publicaciones. 

Medalla académica 
En todos los actos públicos los miembros de la Academia están 

usando la medalla de oro dispuesta por el Articulo 14 del 
Reglamento con las inscripciones correspondientes al anverso y 
el reverso. 

V Congreso Iberomericano de Academias de Historia 
Los miembros de la Academia recibieron oportunamente 

información sobre el V Congreso Iberoamericano de Academias 



' de Historia, a efectuarse.en la ciudad de Santiago de Chile, los 
días 14- 1 8 de octubre' del 1996. 

El Presidente Dr. Campillo Perez asistió a dicho evento dada 
la necesidad de participar que tenia nuestra Academia, en 
cumplimiento de las Estatutos de la Asociación Iberoamericana 
de A~ademias de Historia. El discurso pronunciadu por nuestro 
Presidente en esa oportunidad se incluye en el presente volumen 
de CLIO. Además nuestro Presidente envi6 a los miembros de 
numero los trabajos presentados por las delegaciones de Puerto 
Rico, El Salvador, Perú y Brazil por el interés que tienen dichos 
trabajos con relación a la historia dominicana. 

Ingreso del Dr. Roberto 'Cassa 
E1.9 de diciembre ingresó formalmente como miembro de 

número de nuestra institución el joven y destacado intelectual el 
Dr. Robeito Cassá quien agotó e1 tema titulado "Apologia a Pedro 
Francisco Bono". El discurso de recepción lo pronunció el 
acadbmico Dr. Francisco A. Henríquez Vasquez, cuyo texto 
también se publica en este CLIO, al igual que el del Dr. Cassá* 

Nombramiento del académico Vega 
Nuestro &erilbro de número Dr. Bemardo Vega fue designado 

Embajador den la República Dominicana ante el gobierno de los 
Estados Unidos, con sede en Washington, D. C. Nuestras 
congratulaciones y nuestros deseos del mayor de los kitos! !. 
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Este libro se terminó de imprimir 
en el mes de agosto de 1997. 

en- los talleres del Banco Central 
de la Repiiblica Dominicana. 


