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PRESENTACI~N 
A LA SEGUNDA EDICION 

Los hombres dignos dejan m impronta 
en el ti-ayecto de sur vidas para que los 

demas los recuerden por m ejemplo. 
ALVARO ANTONIO C-o SANTANA. 

=y 
; iriaco Landolfi, hombre publico, academico e investigador, 

'k.d' desde muy joven le sirvio a su pais desde diversos puestos, 
incluyendo el servicio diplomatico. 

Este ilustre dominicano fue formador de hombres y mujeres, 
desde la tribuna de las aulas de la Universidad Autonoma de Santo 
Domingo,'donde impartio las Catedras de Historia Dominicana 
y de America. Hoy la sociedad le reconoce su inconmensurable 
aporte, a traves del Archivo General de la Nacion, dedicando en 
su honor la 111 Feria del Libro de Historia Dominicana, que se 
celebro del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2016. 

El libro Introduccion al  estudio de la historia de la cultura domi- 
nicana es un aporte sensible al estudio de las raices del pueblo 
dominicano, en tanto parte del concierto de naciones libres del 
mundo como producto de un proceso historico complejo, cuya 
resultante es la nacion dominicana, expresion sincretica de un 
conjunto etnico poblacional con destino comun, comunidad idio- 
matica, identidad y creencias, fruto de la fusion sociocultural e 
historica que caracterizo la conformacion de la Nacion. 
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El autor aborda de forma preclara la cultura autoctona tai- 
na y los efectos del proceso de colonizacion en el espacio de 
La Espanola, sin dejar de lado el modelo de explotacion que se 
implemento y que incidio en el derrotero del futuro inmediato 
de esa poblacion, sometida y condenada a su extincion. Esa fu- 
sion forzada fue la base del intrincado constructo de lo que se 
denominara mas tarde como las raices historicas del dominicano. 
El fenomeno indo-hispanico, o hispano-indio, desaparecio como 
elemento clave del primer contacto entre culturas diferentes, por 
la extincion de la etnia autoctona. 

La obra pasa un balance en direccion prospectiva a dos lineas 
evolutivas: el peso de lo europeo y de lo africano en la confor- 
macion cultural del dominicano y como es percibido este ultimo 
desde la optica de los investigadores; y la percepcion en si de los 
propios individuos en su dimension como elementos nacionales, 
pensantes y actuantes. 

El libro esta conformado por diez capitulos, con un discurso 
ameno y utilizando las herramientas sociologicas, antropologicas, 
filosoficas e historicas. 

Los hechos de 1605-1606 fueron fundamentales en la cons- 
truccion de una cultura de la supervivencia, dentro de la cual 
prosperaron formas de integracion que influyeron en el desgaste 
de la onerosa esclavitud. Fue esta coyuntura la que facilito la in- 
tegracion y fusion de la base del pueblo dominicano, siendo su 
expresion fenotipica el mulataje. 

El Archivo General de la Nacion, en cumplimiento de su 
mision de divulgar y conservar la memoria historica del pueblo 
dominicano, en esta oportunidad, con la publicacion del presente 
libro, resalta el aporte del insigne intelectual dominicano Cariaco 
Landolfi. 



UNAS PALABRAS AL UMBRAL 

'*"2,V" 7" 
,$r: e 

Sta obra surgio de una reflexion obstinada en el transcur- 
" 2  
A so de la investigacion y redaccion de textos de la historia 

de la cultura dominicana puestas a mi cargo en la Universidad 
Autonoma de Santo Domingo para los dos niveles de la asignatu- 
ra en la Facultad de Humanidades, entendida y desarrollada por 
primera vez en nuestro pais con criterios antropologicos tras la 
huella de la herencia social dominicana. 

La tarea de elaborar un programa sin modelos en Santo 
Domingo fue laboriosa originalmente, pero mas lo fue establecer 
la frontera entre lo propio y lo foraneo, particularmente por la 
abrumadora presencia de lo espanol en todas las fuentes nutricias 
de nuestra historia aun pupila de la impronta colonial espanola. 

La argumentacion permanente, ferreamente asentada y jamas 
desmentida de que nuestra cultura -la dominicana- era espanola, 
era y es el labaro en que se apoyaba y apoya, con raras excepcio- 
nes, la inteligencia nativa para argumentar la identidad nacional. 
Nada mas incierto e infundado. 

La cultura -como suma de modos y medios de hacer la vida- 
jamas fue espanola en Santo Domingo, fuera de la lengua y la 
cobertura espiritual, religiosa, si hacemos abstraccion del regimen 
tentacular del imperio y su sistema de dominacion extendido, 
desde aqui y con recursos dominicanos, hasta los limites conti- 
nentales del hemisferio. 
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La herencia social espanola se empezo a difuminar desde 
los dias de la colonizacion de esta Isla: la •átransculturacion a la 
inversa•â que pesquiso Uuan] Perez de Tudela en el expediente 
inicial de Espana sobre Santo Domingo -que [Mario] Hernandez 
Sanchez Barba prefirio llamar de eindianizacion de la Espanola•â-, 
es testimonio contemporaneo de la entidad del problema cultural 
planteado a la investigacion historica actual por la experiencia 
peninsular en Santo Domingo en los albores del siglo m. 

Ni el oro, ni el azucar, ni los cueros, fueron habidos en la 
Isla con formulas del antiguo recetario cultural espanol. Todo 
se improviso tumultuariamente sobre la Espanola incluyendo el 
inventario, una mentalidad del lucro desconocida en la Espana 
coetanea, que llevo a la ruina a un pueblo que le habia ofrendado 
a los castellanos la solicitud de sus mujeres, el vaiven de sus hama- 
cas y el entonces imponderable beneficio de la yuca en el casabe. 
Alimento precario y comodidad singular que fueron responsables 
de la redondez comprobada de la Tierra en las singladuras espa- 
nolas del siglo xvr. 

La Espana actual no tiene nada que ver con la Espana que 
realizo las devastaciones ordenadas por [Antonio de] Osorio, ni 
con la que cedio su soberania al impulso de la Reconquista, o mas 
tarde obtempero al fin con los afanes anexionistas en 1861. Lo 
mismo podriamos decir de la Francia de hoy si recordasemos aho- 
ra el largo batallar fronterizo del siglo m 1  y parte del siguiente 
con el Saint Domingue frances. O en fechas mas cercanas el duro 
y punzante protagonismo del pueblo dominicano en su batalla por 
la soberania realizada a expensas de la expulsion haitiana en 1844. 
Sin embargo, todo este caudal de hazanosidad desfila en estas 
paginas en su cruda y circunstante realidad historica. 

Tengo para mi que solo el conocimiento profundo y veraz 
ensena y orienta. Diseccionar pacientemente el cuerpo social 
dominicano del espanol ha sido a veces tarea ingrata, pero inexo- 
rablemente necesaria. Desmontar la leyenda de espanolidad que 
de viejo nos rige e identifica por imposicion de la ignorancia, ha 
sido el proposito exclusivo de este libro. O dicho mas certera- 
mente: encontrar en el ambito de la cultura lo verdadero y propio 
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dominicano desde la Edad Fundacional. Sin que una sola linea 
de su larga exposicion aliente malquerencia trasnochada, ociosa o 
exacta y justamente, torpe, contra Espana o cualquier otro pueblo 
en relacion conflictiva con el nuestro en el pasado. 

Espana no sabe aun lo que aprendio en esta Isla y debe a Santo 
Domingo. Algo de eso esta dicho en estas paginas. Pero la huma- 
nidad tampoco conoce lo que significo este pueblo -larva entonces 
de un ensayo colonizador parpadeante- en el proceso de su inte- 
gracion planetaria, cuando la Espanola dinamizaba su memoria 
comun datandola con fecha unitaria a golpes de improvisacion. 

Ni los dominicanos conocemos el proceso de nuestra configu- 
racion cultural mas alla del abecedario aprendido en los dias de la 
Colonia, si arguimos a Espana y lo espanol como fabrica exclusiva 
de nuestra identidad, y si hemos brincado alegremente sobre el 
cadaver insepulto de la cultura taina, o ignorado el contenido de 
las culturas negridas que sostuvieron mimeticamente por la raiz 
biologica el arbol de la vida en esta Isla aportando cuotas insospe- 
chadas de originalidad al estilo de vida dominicano. 

Importa adelantar que esta obra no es una historia: es toda una 
teoria de problemas historicos uncidos a la optica antropologica 
y explicados a la luz de la peripecia anecdotica con el objetivo 
metodologico de pesquisar las transformaciones de la sociedad 
dominicana tras la huella hormadora de cultura. De ahi, su tema- 
tica curiosa y singular intentada exclusivamente en relacion expli- 
cativa con las mutaciones del modelo peninsular: lo que pierde la 
herencia espanola en Santo Domingo desde 1492 hasta 1863, y lo 
que emerge propiamente dominicano en ese trayecto. 

De ahi tambien su naturaleza introductoria, y el que surgiera 
interpolada entre dos investigaciones encaminadas a dotar de tex- 
tos a los dos niveles hasta ahora programados para la Historia de 
la Cultura Dominicana en el pensum humanistico de la UASD, 
con el aval unanime del Subconsejo Tecnico de la Facultad de 
Humanidades. Mi agradecimiento sera imperecedero para sus 
componentes que aceptaron con entusiasmo la creacion de la 
asignatura que lleva el titulo de esta obra, con el programa vaciado 
en su indice, y con el proyecto tentativo de que fuera obligatoria 
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en el area de las Humanidades y optativa en terminos universales 
para los restantes pensa de la Universidad Autonoma de Santo 
Domingo. 

Como en toda apertura pionera las dificultades que encontre y 
hube de vencer fueron innumerables y no son para contarse bre- 
vemente. Ni es el caso de vanagloriarme por el deber cumplido. 
Todo lo intente -e intento incansablemente- en el afan desmedido 
por aprehender la cultura dominicana desde su horizonte historico 
discernible, y aun mas alla: traspase los limites profesionales con 
audacia temeraria. Que me perdonen los especialistas por el haber 
discurrido, sin permiso ni credenciales, en sus parcelas. Espero 
sus correcciones con humildad. Porque esta obra es simplemente 
el h t o  primerizo -sin semilla tematica ni suelo teorico abonado- 
de una gran pasion dominicana por lo dominicano. 

Ciudad Universitaria, 
12 de enero de 1977. 



Unidad 1 

4 ~ 

& nexorablemente, ha sido y es una constante preocupativa 
A- en la ordenacion de los valores nacionales la vinculacion de 
estos a una caracterizacion emica; y la cultura, como suprema y 
distintiva jerarquia organica y organizadora de los mismos, ha sido 
arguida con frecuencia como exudacion racial. La misma historia 
de la cultura desde sus origenes programaticos como disciplina 
fue, como alegato antigermanico, una loa a la romanidad abrevada 
en el entronque latino, como ha demostrado Alfons Dopsch en su 
magistral obra Fundamentos economicosy sociales de la czlltura europea, 
al umbral mismo de su solida exposicion, bajo este sugerente titu- 
lo: Formacion de teorias de la cultura a tenor de las tendencias de 
cada epoca. La sustancia teorica en que se fundamenta universal e 
historicamente esta materia embalsa, pues, desde sus comienzos, 
alegatos emicoculturales. •áMontesquieu y Voltaire, considerado 
mas tarde este ultimo -no muy atinadamente- como fundador de 
la historia de la cultura, se mantienen ambos, en lo esencial, en el 
mismo punto de vista romanofilo o, mejor dicho, germanofobo de 
los humanistas•â, dira Dopsch en frase incisiva desarrollada en un 
contexto caudaloso al analizar los criterios selectivos de raigambre 
latina esgrimidos por aquellos y otros prominentes escritores del 
mismo linaje para denostar -sin fundamento en su opinion- a los 
•ábarbaros•â que aniquilaron el Imperio romano, y a su imponente 
forja cultural. 
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La misma historia de la cultura espanola de nuestros dias ha 
enfrentado a Claudio Sanchez Albornoz con las ideas etnicas de 
Americo Castro, segun el formidable alegato del primero que 
ahonda en las raices de lo hispanico mucho mas profundamen- 
te que el autor de Espana en su historia, donde el segundo ve 
el plasma de lo espanol a partir del 71 1 o, en todo caso, en el 
transcurso del siglo VIII, es decir, despues de la invasion arabe 
a la peninsula: se lanza a •ádemostrar -dice Sanchez Albornoz- 
que todo en Espana es resultado del maravilloso desborde de la 
marea arabigo-hebraica sobre los arenales peninsulares•â. Pero 
el fenomeno no es solo europeo -franceses, ingleses, alemanes, 
italianos, etc., asimismo han estado empenados en una u otra for- 
ma en resaltar su herencia cultural como elaboracion racial- sino 
que en Asia y Africa sucede lo mismo: Jawahrlal Nehru intentara 
su •ádescubrimiento de la India•â, su pais natal, y Senghor hara 
lo propio inmerso en su patria africana. Y ambos autores lucen 
ensimismados en el pasado etnico de sus pueblos. Aun los autores 
que como Alfred Weber se abocan al inventario universal de la 
cultura, subrayan a ratos la identidad entre etnia y forja cultural; 
o los que como Leo Mikoletzky eligen la panoramica racial -en 
su caso, la europea- para relievar el adelanto de la humanidad por 
instrumento de su esfuerzo, y asi dira este: •áEs caracteristico del 
hombre europeo el afan de perfeccionamiento•â, y a el se referira 
preferentemente para avalar el aserto introductorio de su Historia 
de la cultura. Otros, como Janheinz Jahn, examinaran con prisma 
occidental las culturas no europeas; y algunos como Alejandro 
Lipschutz y Carlos Federico Guillot enfatizaran el mestizaje ame- 
ricano como fabrica de cultura. Y los habra -como L. Langnas y 
Gaetano Massa- que examinen la humanidad mestiza y a sus tipos 
en el contexto de la •áCivilizacion latinoamericana•â. 

En este mirador seria ocioso desconocer que la historia de la 
cultura nacio condicionada por intereses etnicos locales que, con 
auxilio cientifico en nuestras fechas, preserva la identidad nacional 
y la herencia social de la voracidad deshumanizante de una abru- 
madora tecnologia ajena del todo a las particularidades culturales 
-no siempre paradigmaticas pero entranablemente humanas- que 
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organizan el fuero mas seguro de la soberania y alimentan su 
voluntad decisoria: la autodeterminacion. Asunto de entidad es 
convenir en la necesidad de esa tecnologia resguardando a la par 
las esencias configuradoras de la •áecologia cultural•â, en la equi- 
distancia equilibrada y saludable entre civilizacion y cultura. El 
pueblo danes -para citar un caso- rechazo recientemente en re- 
ferendum memorable las ventajas del Mercado Comun Europeo 
para no mermar su cultura local a expensas de la europeizacion 
economica: prefirio seguir sus •ámodos•â y •ámedios•â tradicionales 
de hacer la vida y asi seguir logrando su relativa modesta riqueza, 
al tentacular aparato decisorio internacional, sus herramientas in- 
terventoras, y el enajenante esquema de una produccion dirigida 
a contrapelo de la habitual y propia. Y eso, corriendo el riesgo de 
ser a s h a d o  por sus poderosos vecinos. 

Esta Introduccion a la cultura dominicana no puede en modo 
alguno ser ajena a esa tendencia universal que determina la pe- 
culiaridad por las raices, particularmente ostentando el riquisimo 
pasado de que se nutre entronques etnicos tan distantes y distintos 
que su simple enunciado, su enumeracion escueta -aun sin ser 
ofrecido el espectaculo traumatico de su configuracion demogra- 
fica y cultural por via del mestizaje en el pueblo dominicano-, es 
bastante para sostenerla validamente distinta de la fundacional, 
caracterizada: el amasijo presumible de •ámodos•â y •ámedios•â cul- 
turales tan diferentes y la supuesta elaboracion sincretica durante 
siglos de sus originales materiales, goza, a priori, de naturaleza 
axiomatica. Ademas de ello, de suyo persuasivo de primera in- 
tencion, hay que agregar que lo caracterologico dominicano no 
solo se alimenta en el orden cultural de esas vetas de humanidad 
diferente encerrada en el escaso escenario isleno por centurias, 
tragicamente primero y caoticamente despues -durante el largo 
periodo intermitente inmigratorio africano-, sino tambien de la 
modificacion sensible del equipaje cultural castellano por muta- 
cion o transformacion desde los dias iniciales de la colonizacion 
y, encima de ello, como factor determinante, la extravica factura 
institucional de una colonia disloca en su relacion imperial a ex- 
tremos de mover al exterminio de sus medios de produccion en 
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1605 y 1606, y a partir de entonces practicamente abandonada 
por la metropoli, para enfrentar luego, con sus propios medios, 
otra invasion transculturadora, la francesa, con las armas en la 
mano y por sucedido general por instrumento exclusivo de sus 
propios hijos mestizos. 

Por todo ello, es imposible desamparar este estudio de pers- 
pectivas raciales. Convencionalmente, lo espanol decide, prevalece 
culturalmente pero definitivamente condicionado por la realidad 
insular desde las fechas colombinas con un plasma aborigen como 
zapata material y social, hasta la ruina biologica del pueblo gen- 
til; y luego con la impronta africana numericamente imponente, 
compartiendo con esta etnia su herencia genetica y aceptando, 
impotente, el trazo insurgente sobre la Isla de los cimarrones 
jamas vencidos totalmente en la confrontacion imperial. La esca- 
sisima afluencia de inmigrantes durante los siglos XWI, ~ I I ,  m y 
el actual, permite suponer, en condiciones de aislamiento y dentro 
de una subrayada precariedad economica, una elaboracion cultu- 
ral genuina, en la cual las instituciones y el proceso sedimentador 
de las categorias sociales y sus correspondientes niveles culturales, 
padecen reveses decisivos en su relacion vincular comparativa con 
los metropolitanos. Asi se destine aun mas la matricula esencial- 
mente espanola avecindada por conquista en la Isla a fines del 
siglo xv. 

La hazanosidad que dinamiza luego de las centurias coloniales 
el arduo batallar por la independencia -episodio singularisimo 
en la historia de America- supone, por definicion, frente a un 
enemigo racial y culturalmente disimil -mas por cultura que por 
raza- la asuncion de la espanolidad perdida como elemento gal- 
vanizador de la epopeya, un atisbo genial de estrategia dialectica. 
Y, finalmente, en la panoramica de esta coyuntura, la absorcion 
de la •ácultura republicana•â permite visualizar una modificacion 
sustantiva del orden juridico-estructural contrapuesta al status 

monarquico peninsular. La Guerra Restauradora vendra a nuclear 
decisivamente en episodio fronterizo las diferencias irreconcilia- 
bles en el orden politico con Espana metropoli. Y seria tema de 
incalculable interes el que persiga el rastro de lo racial en las dos 
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realidades historicas decisivas anotadas: frente al invasor vecino 
del que se alcanza la independencia y la ruptura final con la •áma- 
dre patria•â despues de su aventura postcolonizadora. 

Naturalmente, este enfoque sucinto y tentativo solo pretende 
enfatizar la perspectiva etnica o mas propiamente heteroetnica o 
multietnica que alimenta historicamente el proceso demografico 
y cultural del pueblo dominicano en su largo trayecto formativo. 
El mito forzado en estas fechas de una espanolidad a ultranza no 
se corresponde con la caudalosa y lejana realidad mestiza de esta 
comunidad insular. De ahi que pretendamos ofrecer analiticamen- 
te bajo riguroso inventario -que peca en demasias, detallismos y 
reiteraciones a veces especiosas- al amparo y tutela de criterios 
cientificos y con apego irrestricto a la verdad documental, esa 
realidad multisecular por todas sus vertientes en esta obra. Esa es 
la razon de incluir esta suerte de guia aproximativa en esta unidad 
introductoria que ha sido pensada como escueta formulacion de 
esos criterios orientadores basicos -que en modo alguno preten- 
den agotar tematica tan ambiciosa como la que auxilia cientifica- 
mente este estudio, exclusiva de especialistas-, y que se ofrecen 
con intencion didactica. Su proposito ensamblador -el de esta 
unidad- reune algunas consideraciones elementales indispensa- 
bles para el conocimiento generico de la cultura como realidad 
intransferible insita en el tejido social pespunteado por el prota- 
gonismo historico en la realizacion temporal y por las peripecias 
cotidianas en su desenvolvimiento habitual, en la que cuentan sin 
excepcion posible innumerables elementos locales de rango en el 
proceso de diferenciacion. 

Como la ciencia etnologica parece ser la herramienta mas ade- 
cuada en nuestro caso para hurgar en las raices, extraeremos de 
su sistematica linea de sustentacion teorica, en orden a la cultura, 
guiandonos de una de sus autoridades, Kunz Dittmer, para orillar 
desde ahora por ese derrotero los pasos iniciales de la cultura 
dominicana registrados en este libro; y al asumir la definicion 
dimneriana convalidamos su aserto diferenciador entre civiliza- 
cion y cultura en toda la panoramica examinada que, naturalmen- 
te, necesitara de la ortopedia de otros instrumentos cientificos 
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para entrever por sus esquemas aspectos tan importantes como el 
sicologico, el economico, el sociologico y otros, sin parar mientes 
en la absurda escision interdisciplinaria, de ribetes polemicos, 
sugerida en todas sus aristas magistralmente por Fernand Braudel 
desde el campo genuinamente historico, o por C. Wright Mills, 
en contrapunto de concepciones en el ambito sociologico. Con 
todo, jamas se obnubilara la perspectiva historica -su razon esen- 
cial de ser, su motor y sus carnes configuradoras- que arguye y 
jalona esta cronica introductoria de la cultura dominicana. 

TERMINOS CIENTIFICOS DE LA CULTURA 
Y NUESTRO  CASO^ 

La voz cultura ha sido y es utilizada de diversas maneras. 
Existe multitud de definiciones aceptables. El arbitrio cientifico 
ha domesticado su exuberante naturaleza acomodaticia, su atle- 
tica destreza para colarse exitosamente en toda competencia del 
conocimiento humano que se ve calificado indefectible y como- 
damente en su carga semantica. Su simple invocacion ha servido 
y sirve para sufragar expedientes individuales y colectivos de 
naturaleza variada, proteica; pero evidentemente donde quizas 
mejor se halle justificada como pieza indispensable de laboratorio 
es en la Etnologia, como preocupacion y objeto de su estudio 
asociado a las etnias. Ciertamente, esta disciplina se ocupa de 
los grupos humanos y de sus obras, y aunque embrionariamente 
muy antigua -se poseen relatos etnograficos de egipcios, griegos 
y romanos-, viene a resultar en nuestro tiempo un desgajamiento 
especializado de la Antropologia. Aun asi, sus mas ricos esquemas 
han sido elaborados diseccionando el mundo primitivo. Y esto se 
explica. Sorprender en estado de virginidad en nuestras fechas a 
un grupo humano sin influencias raciales y culturales foraneas, 
•áincontamiado•â de civilizacion, es punto menos que imposible; 
y la realizacion plena de una •ácultura original•â -esta frase no se 
emplea con restrictivo sentido eulologico- dentro de la sociedad 
inserta en la fabulosa red de comunicaciones e intercambios de 
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toda indole que disena y motoriza el circuito de la civilizacion, 
desarticularia los mas elementales supuestos de la aculturacion 
convalidada en sus efectos de uno a otro extremo de la memoria 
del genero humano. 

No fue asi, sin embargo, hace cinco siglos cuando se nucleo 
la base demografica originaria del pueblo dominicano a expensas 
inicialmente de la aventura colombina: la fusion de grupos etnicos 
diferenciados somatica y culturalmente, dos en sus inicios -tai- 
no y castellano-, y luego tres con la aparicion en circunstancias 
compulsivas de la raza negra que amanece adventicia como la 
europea- en el suelo isleno con la empresa colonizadora espanola, 
formula el presupuesto basamental de la cultura dominicana por 
sus raices etnicas. La hipotesis de trabajo que le es insita es me- 
canica y simple: tres grupos humanos mayoritarios racialmente 
disimiles y sin parentesco cultural discernible a la luz de nuestros 
conocimientos prehistoricos, entre los cuales uno era portador de 
los principios de la civilizacion, el castellano, realizan contacto his- 
torico en condiciones diametralmente distintas de las imperantes 
en la peninsula, bajo la ferula del conquistador que somete a unos, 
los tainos, y trae a otros, los negros, en un contexto traumatico en 
el cual no se ofrecen los incentivos habituales -el entorno cultural 
propiamente dicho- a ninguno de los tres pero particularmente 
al mas desarrollado convencionalmente, el de los peninsulares, 
quienes para sobrevivir primero y permanecer despues, deberan 
asumir rasgos culturales aborigenes. En este episodio desquiciante 
por definicion, los espanoles, cronicamente desprovistos de muje- 
res de su raza, tendran que transvasar su herencia en el vientre de 
la india y de la negra, y una y otra en sus turnos influiran quizas 
decisivamente en la prole. No obsta al aserto que esa inexorable 
realidad no haya mordido en la documentacion epocal, lo que, por 
demas, se comprende. 

Rapidamente perece el pueblo autoctono en cifras constatables 
por la magnitud de su descenso biologico. Perviven dos grupos 
etnicos definidos racial, social y culturalmente por la realidad co- 
lonial. La organizacion abusiva de la sociedad esclavista dinamiza 
el mestizaje selectivo: el amo hace suya a la esclava que lo incita, 
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lo que no es obice para la realizacion de la especie entre los negros 
pareados e inducida esta vez la procreacion por el establecimiento 
como negocio en procura de mas capital humano aherrojado. 
Desde luego, seria absurdo ignorar el caudal demografico cuajado 
durante el trayecto de maridaje etnico entre castellanos e indias 
cuyo calculo temporal puede ser espaciado conservadoramente 
en medio siglo aunque en espiral decreciente particularmente a 
partir del ultimo repartimiento oficial de islenos para engrosar 
encomiendas. En las circunstancias en que se produce la forja de 
la sociedad colonial cabe una perspectiva particular del mestizaje 
imbricado racialmente en varias direcciones: la herencia genetica 
debio entonces -como hoy- repartirse caprichosamente, aunque 
no asi la cultural impuesta por los •ádirigentes etnicos•â de la colo- 
nia en terminos de dominio imperial. Sin embargo, no puede ol- 
vidarse que su legado ha sufrido durante todo el lapso fundacional 
mutaciones sensibles cuando no transformaciones de entidad en 
la brega por aclimatarlo a una realidad esencialmente distinta de 
la peninsular en todos los ordenes: desde el habitat hasta el siste- 
ma productivo -esdavista aqui; senorial en Espana- pasando por 
una gama fabulosa, a veces imperceptible en sus detalles para el 
investigador mas acucioso, de realidades vertebradas a contrapelo 
de la herencia social espanola. Expliquemoslo. 

La •áunidad etnica dirigente•â espanola troquelara el injerto 
cultural trasatlantico perdurablemente pero sin trasbordar inte- 
gramente sus bienes culturales a la Isla en ningun momento y si 
modificando los traidos en lo que se insinua historicamente como 
un ensayo parpadeante durante todo el trayecto fundacional. 
Asimismo realizara en precario su utillaje cultural -enriquecido 
con invaluables •áprestamos•â tainos de tanta jerarquia como el 
plantel alimenticio y las tecnicas para haberlo- por arbitrio in- 
franqueable de toda una serie de dificultades padecida en la Isla 
en donde no encontraron goznes apropiados sus resortes civiliza- 
dores. Y la herencia social asi iniciada vendria a tener en el hijo 
del conquistador un trasmisor indefectiblemente distinto -por 
razones biologicas y teluricas- del portador nativo de la cultura 
castellana. El mantenimiento del •áequilibrio endoetnico•â (del 
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griego, endo, dentro; y etnia, raza) presupuesto para la conserva- 
cion optima del legado social e insito en la definicion etnologica 
de la cultura se resquebraja al parear los espanoles con mujeres 
islenas en lo que teoricamente se sugiere una merma creciente 
-por generacion- del patrimonio cultural castellano. Asimismo, 
en ningun caso y bajo ninguna circunstancia -y esto tiene una im- 
portancia colosal en la optica de la cultura- se visualiza en la histo- 
.ria colonial islena la concrecion de los supuestos de realizacion de 
los complejos sicomentales de ninguna de las tres razas sometidas 
al choque ineluctable de sus respectivos equipajes culturales: el 
impacto de la conquista alieno masivamente a los aborigenes y 
el comercio esclavista descuajo de sus parcelas de origen a los 
africanos traidos compulsivamente a vivir bajo normas de con- 
ducta totalmente extranas. En cuanto a los •ádirigentes etnicos•â 
coloniales, sorprendidos y atrapados en un habitat geografico 
lejanisimo entonces y diametralmente diferenciado del propio, en 
donde eran distintos de los suyos el paisaje humano, la realidad 
social y la fisonomia cultural, el impacto arruino sus presupuestos 
medievales desbasando conductas e improvisando otras. 

Importa asimilar en esta perspectiva una explicacion cienti- 
fica de la destruccion del pueblo gentil isleno con el concurso 
de una abstraccion dittmeriana sistematizadora: •áEl ritmo de la 
alteracion y la capacidad de reaccion al cambio de los fenomenos 
culturales estan limitados, entre otras razones por las condicio- 
nes fisiologicas e imposibilidad de un cambio fundamental del 
complejo psicomental en una generacion. Si durante un proceso 
ciclico de los cambios y de las nuevas adaptaciones se acelera 
demasiado su ritmo, con lo cual las tensiones psicomentales se 
pasaran del limite tipico posible para la unidad en cuestion, resul- 
tara de todo ello cierto desequilibrio de varias funciones o incluso 
de la destruccion total de la unidad•â. Exactamente eso sucedio 
en la Espanola: el ritmo brutal de la conquista implemento un 
sistema de trabajo forzado seriado de compulsion en todos los 
ordenes de la vida tan intenso que hizo estallar las tensiones sico- 
mentales de la comunidad aborigen a tal extremo que, finalmente 
y como un recurso de oposicion definitiva al nuevo regimen, esta 
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prefirio el camino masivo de la muerte por vehiculo del suicidio 
colectivo. Aproximadamente solo media una generacion entre la 
intronizacion oficial de la encomienda con Ovando y el ultimo 
repartimiento oficial -o documentado- de indios; y hay que expli- 
car en este contexto lo que se insinua dialecticamente debio ser el 
procedimiento esclavista en la sociedad colonial; se agotaron gra- 
dualmente los nativos en las partes mas accesibles al conquistador, 
y luego, en razzias organizadas con esa misma finalidad fueron 
•ápeinados•â los lugares distantes o inaccesibles mas poblados para 
haberlos. Esta mecanica operacion reiterada es verosimil y las di- 
ficultades entrevistas dentro del embarazo legal de la encomienda 
en la Isla permiten ampliar el compas dituneriano fijado en una 
generacion. Cuando finaliza la encomienda en Santo Domingo 
-casi totalmente diezmado el pueblo aborigen- apenas pueden 
ser calculadas dos generaciones de la ruina biologica del pueblo 
gentil. 

La modificacion alimenticia para blancos y negros y la racion 
infame que dio el encomendero al indio sustituyen la organiza- 
cion cultural que disena por la base el desarrollo normal de la pla- 
taforma biocultural de las tres razas. El casabi y los ajes debieron 
ser dieta abominable para los peninsulares en trance de senorio 
colonial, y aqui se torna critico el expediente cultural hispano: no 
solo sufrira alteracion fundamental -sin otras complicaciones- el 
conjunto sicomental castellano en el trasplante, sino que, ademas 
y durante una decada, deberan padecer estos pioneros ibericos 
de la civilizacion occidental -como los llama entusiasticamente 
[Arnold J.] Toynbee- la reconvencion de sus habitos alimenti- 
cios. Todavia no poseemos elementos de juicio con base docu- 
mental -que quizas nunca obtendremos- para evaluar el efecto 
del cambio de alimentacion en los africanos en la Isla, pero en 
cambio queda el rastro de la preocupacion colonial por codificarla 
desde 1528, y es conjeturable suponerla entonces a tenor con las 
disposiciones legales mucho mas rica en proteinas que la habida 
por ellos en su tierra natal dada la escasez o inexistencia de ganado 
en las regiones de donde eran habidos, y asimismo a su condicion 
social y, en ultimo termino, a la inutilidad productiva supuesta al 



Introduccion nl estudio de la histo~ia de la cultura dominicana 

esquema depredador de la fase agricola casi generalizado en el 
Africa Ecuatorial para la epoca. Todas estas circunstancias apun- 
talan la hipotesis de distinta y deficiente alimentacion de los afri- 
canos en sus paises de origen si por insita realidad social, tambien 
por escaso desarrollo de las sociedades de donde provenian. La 
correspondencia cronologica entre su llegada masiva a la Isla y el 
incremento del ganado vacuno y porcino ayudan a racionalizar el 
aserto. Esta coyuntura favorable no solo no alcanzo al indio sino 
que este se vio constrenido al trabajo forzado mas arduo -desco- 
munal para sus fuerzas- durante el periodo ovandino, y entonces 
es probable que encarecieran sensiblemente los alimentos cuando 
aparecian, especificamente la carne. Concuerda este lapso con el 
del protagonismo inicial de la empresa privada responsable de las 
exacciones definitivas contra la etnia insular: la embestida final al 
aborigen se realiza en un contexto de increhle destemplanza si- 
cologica -cuando no de anormalidad patologica colectiva- de los 
castellanos, y de racionamiento si se quiere de los mantenimientos 
alimenticios en razon aritmetica vincular entre la numericamente 
alta poblacion espanola de la Isla y los efectivos animales traidos 
de la peninsula por la expedicion de Ovando. En este mirador el 
hambre se sugiere dinamo de la ruina biologica del pueblo gentil. 

Por la vertiente examinada no podemos ignorar la transcultu- 
racion microbiana: sera evento de entidad que afectara la salud de 
la comunidad colonial originaria, el intercambio de enfermedades 
y aunque el estado actual de nuestros conocimientos nos impide 
conocer las aportaciones africanas en este sentido, si se han de- 
terminado las que padecia el indio y las que trajo el conquistador; 
y unas y otras debieron incidir desoladoramente en el compor- 
tamiento biocultural de la nueva sociedad. El trueque de las im- 
perceptibles faunas bacterianas aniquilara a legiones de espanoles 
contagiados de bubas y sifilis -condicionando en la herencia sus 
ramalazos-, y llevara a la tumba a la mitad de los ultimos aborige- 
nes acomodados por los Jeronimos en sus utopicos corregimien- 
tos, la viruela. Por cierto que -y sea dicho tangencialmente- nace 
muy tempranamente el famoso •áestigma americano•â referido a 
la sifilis y ubicado en la Isla su origen desde 1494. Durante siglos 
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Cristobal Colon. Fuente: R. J. Didiez Burgos, ARD, Ankli.cis del Diario de Colon. 
Gunnnniy Mnynpain, las primeras isletns desnlbiertns en el Nuevo Mundo, Santo 
Domingo, AGN, 201 5. 

lloveran denuestos •ácientificos•â de toda indole sobre los pacifi- 
cos e ingenuos islenos por el pecado imperdonable de haber sido 
sus trasmisores iniciales. Un estudio de Rafael Ballester Escalas 
disuade, con auxilio especializado, el aserto historico europeo 
asignando por centurias a la llamada isla Espanola la procedencia 
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del treponema pallidum: la formidable epidemia de sifilis que asolo 
a Europa en 1494 -Italia, Francia, Espana, Alemania e Inglaterra- 
no pudo ser impulsada por cohabitacion a un ano escaso del re- 
greso de Colon en 1493. 

En el contexto de un mestizaje asociado a una cadena de 
modificaciones productivas de dudosa procedencia peninsular en 
cuanto a linaje cultural operativo -oro, azucar y cueros en teoria 
sucesiva y/o sustitutiva-, y a una neuralgia politica interna y ex- 
terna -en esta ultima es de singular importancia la que martilla el 
comercio interlope con su base de realizacion antimperial en la 
propia Isla, lo que adecua la situacion a ambos extremos- y la que 
depara con alguna frecuencia los cambios de conduccion de la po- 
litica indiana de la metropoli, es facil deducir que los presupues- 
tos convencionales asignados a la cultura matriz -o de conquista 
como [George M. Foster] prefiere llamarla- no pudieran ser 
realizados por la •áetnia dirigente•â en primer lugar integramente 
y luego, y en precario, sin el concurso relevante de un tejido social 
•áinteretnico•â; y la prole mestiza de tainos y negros germinada 
del espanol y nacida en la Isla del drama materno racial, social y 
culturalmente enfatizado, que no conoce directamente la cultura 
castellana aunque hable su lengua y masculle a Jesucristo si alcan- 
za las aguas bautismales, no podra en ningun caso ser su idoneo 
agente trasmisor. Ademas, el motor de trabajo reunido en la etnia 
negra esclavizada -a cuyo vigor biologico se debe la continuidad y 
propagacion de la especie en la Isla- asumira la cultura esclavista 
de los blancos a contrapelo de todo evento natural y espontaneo. 
La rapida hispanizacion de los negros entrevista por la pesquisa 
linguistica en Rafael Lapesa y en su optica la escasisima influencia 
de estos en el idioma espanol particularmente en las Antillas, solo 
puede afirmarse restrictivamente en el sector avenido al plantel 
colonial; nunca alcanzaria a los insurgentes cimarrones: estos fue- 
ron los que marcaron el contrapunto antimperial en la Isla perma- 
nentemente y hay que suponer logicamente que en sus refugios 
y correrias no empleasen -fuera de la estrategia militar espanola 
aprendida eficientemente incluida la destreza en el manejo de las 
armas foraneas y desarrollada con exito variable- el estilo de vida 
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castellano por razones tan poderosas como obvias, quizas con la 
excepcion de algunos habitos alimenticios y otros insertos en la 
tactica de su preservacion. 

?Fueron bolsones moviles de cultura negra sueltos sobre la 
Isla estos agrupamientos o hay que presumir en ellos transcul- 
turacion forzada indocastellana? ?Insinuan los cimarrones la 
preservacion asi sea solo parcial del legado cultural africano en 
Santo Domingo? De las respuestas correctas a estas interroga- 
ciones depende un fabuloso mirador aun inedito de originalidad 
cultural de nuestro pueblo. No obstante, la asuncion de la cultura 
del caballo por los cimarrones y su coincidencia historica por los 
lugares por donde se escabulle la indiada celosa y escurridiza que 
rehuye trashumante el contacto con los espanoles, numericamen- 
te escasisima pero guardiana postrera de la cultura taina, hacen 
suponer -hasta ahora es solo una hipotesis entusiastica- que la 
fijacion toponimica del pasado prehispanico en todo el territorio 
nacional, asi como la presencia actual de la onomastica vernacula 
de flora y fauna y la nominacion del ajuar domiciliario aborigenes, 
desaparecida la humanidad gentil como portadora eficiente de los 
principios de su cultura a mediados del siglo xm, solo pudo ser 
obra de espanoles, negros y mestizos de las tres razas; y como los 
peninsulares solo viven en la ciudad de Santo Domingo o en las 
pequenas villas y a lo sumo se aventuran en la geografia insular 
hasta el hato propio generalmente cercano, hay que asignar esta 
tarea de preservacion a sectores de la poblacion islena emocio- 
nalmente condicionados en la continuidad de ese patrimonio o, 
cuando menos, conocedores avezados de sus valores y utilidad 
de su empleo aun fueren espanoles o mestizos de estos. Enorme 
trascendencia tiene el suceso aun cotidiano de recreacion e invo- 
cacion del legado aborigen en instrumental y nombres forjados 
sin el auxilio del hombre occidental, o mejor aun, sobrevivientes 
de su embestida civilizadora, y mas aun si convalidamos su pre- 
sencia dentro del singular trenzado de innovaciones procedentes 
de sucesivos injertos posteriores asumidos en un proceso lento 
y desigual que vienen enriqueciendo gradualmente el equipaje 
cultural dominicano. El enigma cifrado en la posibilidad de que 
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10s cimarrones coadyuvaran por su propio interes -en una especie 
de transculturacion indoafricana extraimperial y casos los hubo en 
todo el continente durante la colonizacion espanola- a mantener 
ese entorno cultural primitivo como el propio, constituye uno de 
los retos de mas entidad en la busqueda de nuestra identidad. 

Al enmarcar cientificamente el ambito discernible de lo auten- 
tico o forja propia en la cultura dominicana, no podriamos pasar 
por alto las teorias de Erich Rothacker -sugeridas como proble- 
matica de antropologia cultural- ni dejar de convalidar su esfuerzo 
en procura de advertir la influencia del medio en la concrecion de 
las formas culturales y de objetivizar la cultura como estilo de vida. 
En la retina del sabio aleman se concretiza la realidad cultural en 
contradiccion con el equipo global del hombre -domenado por 
su instrumento- y, por consecuencia principal, la dicotomia -para 
el contradiccion- entre lo universal antropologico y lo particular 
en el hombre permanentemente diferente al este hacer la vida: el 
fuero de la cultura. 

En el terreno de la economia se insinuan de rango las dife- 
rencias abismales existentes entre un desarrollo multisecular de 
inequivoca factura senorial -o feudalizante, a pesar de la incorrec- 
cion historica del aserto en el caso castellano- y la aparicion de una 
sociedad esclavista que pergena en la Isla el conato de un capita- 
lismo incipiente que no solo desvirtua la sustancia patrimonial de 
la cultura de Castilla en orden a la produccion, sino que se atreve 
a pautar por siglos la conducta imperial -y no solo de Espana- 
a traves del patron imperfecto de su realizacion: la ausencia del 
trabajo asalariado es el unico pero que impide su asimilacion al 
capitalismo formal que se alcanza siglos despues. La esclavitud, 
como motor de trabajo relevante e imprescindible, es el rasgo mas 
caracteristico de la nueva sociedad que aceptan e imitan los nuevos 
imperios coloniales adecuar en sus enclaves extraterritoriales pero 
que dejan fuera de sus areas metropolitanas, con la excepcion de 
Portugal. En esta perspectiva se ofrecen tambien otros deslindes 
de trascendencia en los ordenes sociologico, sicologico e histori- 
co en la pesquisa diferenciadora de estas disimiles construcciones 
sociales -peninsula y colonia insular caribena- que escinden el 
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legado fundacional por fuerza de una circunstancialidad aplastan- 
te en el torneo de la supervivencia espanola en la Isla. 

Asi quedan sugeridas aproximadamente las areas cientificas 
por donde pueden cernirse las facetas que integran el expediente 
de la cultura dominicana para afirmarla como entidad particular 
en el contexto hispanoamericano, sin que, desde luego, queden 
agotadas: por cada sesgo de la averiguacion surgiran vertientes 
especializadas; y sin que -valga la advertencia duradera- se pueda 
pretender inventariar con rigidez microscopica su cuerpo difi- 
cilmente aprehensible en el motor sicologico huidizo y hurano 
que la dinamiza, o en su esplendida realidad como estilo de vida 
inexorablemente mimetico al juego de las alternativas y peripecias 
historicas sin casi documentacion especifica sucesivamente coeta- 
nea que lo jalonee y concretice en la evidencia escrita. 

DIFERENCIAS ENTRE CULTURA 
Y CIVILIZACION~ 

La confusion cotidiana en el empleo de los terminos civiliza- 
cion y cultura constituye un habito de anomala sinonimia en el 
mirador estrictamente cientifico a veces exigente: se los emplea 
con equivalencia gemela, se les atribuye la misma significacion co- 
munmente aun cuando el ultimo se adecua casi sin excepcion a lo 
personal y episodico. Singularmente la mayoria de los tratadistas 
que se ocupan del tema de la cultura se creen obligados a senalar 
la distincion existente entre ambas palabras como simbolos con- 
ceptuales. Una de ellas, la voz cultura, posee en el contexto de las 
ciencias humanisticas dos acepciones: una que obedece al origen 
mismo de la palabra (cultivo) y que significa restrictivamente el 
cultivo de las facultades de la inteligencia, apareja el concepto de 
educacion y lo expresa dinamicamente; y otra que disena estatica- 
mente un patrimonio cultural dado en espacio y tiempo determi- 
nados, con sentido historico. El caso de nuestra disciplina. 

Kunz Dittmer en su Etnologia general resalta la distincion en- 
tre civilizacion y cultura en terminos que asumimos plenamente. 
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Veamos sus propias expresiones definitorias primero y de distin- 
go entre uno y otro conceptos despues: •áCultura es el conjunto 
organicamente crecido y acoplado de todas las adquisiciones 
de la actividad del espiritu humano, o sea de todo el saber, po- 
der y de todas las instituciones en los campos de la economia, 
asociacion, mundo de creencias, arte y ciencia, que permiten 
a la unidad etnica que las sostiene realizar la lucha por la vida 
y la conservacion del equilibrio endoetnico•â. El autor agrega 
a seguidas: •áPodemos desmenuzar aun mas este concepto de 
cultura: podriamos dar el nombre de civilizacion al proceso del 
perfeccionamiento -alcanzado a traves de una constante adapta- 
cion- de las habilidades y conocimientos y del acervo de •ácultura 
material•â alcanzados por estos•â. 

Dittmer prosigue explicando contenidos y diferencias entre- 
tejiendo su discurrir con la concepcion etnologica hasta aposentar 
este razonamiento avalado independientemente por Gordon 
Childe, Linton Uohn Linton Myers] y otros-: •áAun entre los 
pueblos primitivos que se encuentran en el nivel cultural mas bajo 
y los pueblos altamente civilizados, existen unicamente diferen- 
cias de grado, y nunca de esencia•â. •áA menudo se sobrestima la 
importancia del progreso de la civilizacion: de hecho, un perfec- 
cionamiento refinado de la tecnica puede muy bien estar unido 
al empobrecimiento y superficialidad de la cultura espiritual, a 
una disminucion de la fuerza creadora del espiritu, en particular 
en el campo del arte, y a una extincion de las fuerzas animicaw. 
El aserto dittmeriano puede confirmarse en nuestro tiempo con 
una experiencia sorprendente: segun un boletin del C 30 b' lerno 
Federal de Alemania (1954) en el pueblo germano habia crecido 
la propension al confort y se habituaba cada vez mas a la compra 
de efectos y utensilios fabricados con ese proposito, mientras se 
hacia menos asiduo a las n~anifestaciones artisticas (conciertos, 
operas, representaciones teatrales) y a la compra de libros; y se 
contrastaba esta tendencia con la inversa prevaleciente en las fe- 
chas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. 

Carro1 Quigley en un formidable intento de codificacion teo- 
rica de la •áevolucion de las civilizaciones•â -erudito, verosimil y 
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convincente- establece la distincion mas importante entre cultura 
y civilizacion -dentro del prisma cientifico- al asignar a la segunda 
una realidad esencial: la de constituir •áuna sociedad productora 
con un instrumento de expansion•â en la que se disciernen diver- 
sos planos culturales que sistematiza en terminos matematicos 
aproximados. Para el toda civilizacion -pocas en total: 24; y en 
cambio, infinidad de culturas- nace de la fusion de dos o mas cul- 
turas, aunque •áde hecho se da, hasta cierto punto, en las fronteras 
de todas las culturas•â. 

Pero esta mezcla cultural casual tiene poca importancia a 
menos que en la zona en que se produce aparezca una nueva 
cultura, la cual, si bien nace de la mezcla, es distinta de las 
partes que la constituyen. El proceso guarda cierta seme- 
janza con la manera por la cual una mezcla de substancias 
quimicas da lugar, a veces, a una substancia nueva y dife- 
rente de sus integrantes. En el caso que nos ocupa, la subs- 
tancia nueva es una nueva sociedad con una cultura nueva. 
Las sociedades que han contribuido a su formacion pueden 
ser civilizaciones o, simplemente, sociedades productoras 
(agricolas o pastoriles) o parasitarias (con caza y pesca). De 
entre los millones de casos de tales mezclas culturales que 
constantemente se dan, solo raramente aparece una nueva 
sociedad. Y mas raro es aun que esta nueva sociedad se 
organice de tal modo que venga a ser una sociedad produc- 
tora con un instrumento de expansion. Cuando esto sucede 
tenemos ya la primera etapa de una nueva civilizacion. El 
hecho de que no hayan existido mas que dos docenas de 
civilizaciones en casi diez mil anos de mezcla cultural de 
sociedades productoras demuestra cuan raro es que tal cosa 
acontezca. 

Las ideas de Quigley referidas al tema que tratamos mere- 
cerian ser analizadas con profundidad y caudal, mas nuestras 
posibilidades calendaricas en su relacion tematica nos lo impiden, 
singularmente siendo esta unidad de la disciplina una simple 
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inaugural de conceptos orientadores. Aun asi no 
podriamos dejar de mencionar sus valiosisimas aportaciones 
para comprender -entre otras- la realidad cultural como especie 
de aislante entre los seres humanos y el ambiente que alcanza a 
diagramar y traducir en ecuacion aproximada: sociedad = seres 
humanos + cultura; la que disuade de la importancia colosal del 
medio ambiente en el curso de desarrollos de una cultura: o la 
que nuclea a la civilizacion desde la base originaria de •áculturas 
no civilizadas•â. Otros autores notables ayudarian a comprender 
la distincion entre los conceptos cultura y civilizacion. La pers- 
pectiva escogida para analizar esta cuestion ofreceria curiosisimas 
interrogaciones si especulasemos con las anotaciones precedentes 
extraidas de Quigley puestas en relacion explicativa con el acto 
inicial del proceso fundacional espanol en el Nuevo Mundo esce- 
nificado en esta Isla, particularmente por el resultado historico en 
los terminos de su compas multisecular: el empalme del destino 
del hombre -la dimension planetaria de la historia- y el apice 
tecnologico de la civilizacion occidental inequivocamente situado 
en nuestros dias en America. Colosal panoramica especulativa 
que desde luego queda restringida a una simple mencion en este 
estudio, sin olvidar que sugiere toda una problematica historica 
susceptible de ser analizada por multiples vertientes: como civi- 
lizacion versus cultura fundamentalmente -y en cierto modo por 
ese prisma se analiza en esta historia el proceso formativo de la 
cultura dominicana-; y como desarrollo posterior del saldo que 
deja el impacto del choque cultural en los peninsulares, el con- 
curso del trabajo africano y otras implicaciones, el surgimiento 
de la matriz de la •ácivilizacion hispanoamericana•â que se nuclea 
a partir de la urbe diferenciada sensiblemente de la espanola -y 
de la europea en terminos generales en su trazado y realidad ur- 
bana, a partir de la ciudad de Santo Domingo; y que, en tierras 
continentales, ostentara su aparato productivo y su instrumento 
de expansion (de penetracion en la vastedad americana) disena- 
dos modesta y parpadeantemente durante el protagonismo de la 
Espanola, mediatizados durante el periodo colonial e inmaduros 
aun en tierra firme, lo que quizas no fuera obice.para insertarla 
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-o cuando menos ensayar su cotejo- en la sistematica de Quigley 
-que primero lo fue anarquicamente de Toynbee-, ya que lo 
politico en la concepcion del primero, Estados y nacionalidades, 
viene a resultar en su multiplicidad arbitrarias formaciones gre- 
garias por sobre las cuales se desplaza la sociedad integradora de 
los planos culturales comunes que arropan a unos y a otras. Tema 
rico en posibilidades interpretativas pero que escapa totalmente a 
la intencion didactica e insita naturaleza tematica de estos apuntes 
preliminares. 

La frase que disena este tema sera repetida con harta frecuen- 
cia en esta historia. Obedece a un atisbo sistematizador de Ralph 
Turner al explicar el nacimiento de la cultura. Para el: 

[...] al contrario de los fenomenos sociales, que son el in- 
flujo mutuo de las actividades individuales por medio de 
la comunicacion de unos hombres con otros, la cultura es 
el contenido de dichas actividades. Asi pongo por caso, en 
todas las sociedades se casan los varones y las mujeres (fe- 
nomeno social); pero la variedad del modo como se casan es 
infinita, y viene a constituir las costumbres matrimoniales 
(fenomeno cultural). Los hombres hacen relativamente 
pocas cosas: se ganan la vida, se casan, cuidan de sus hijos, 
entierran a los muertos, premian a los buenos servidores, 
castigan a los malhechores, matan enemigos, adoran a Dios 
y manipulan la naturaleza. Pero hacen estas pocas cosas 
de muchos modos diferentes; y de vez en cuando adoptan 
maneras nuevas de hacerlas. La cultura es la suma total de 
los modos y medios fabricados por los hombres para hacer 
las cosas. 

Evidentemente, a los dominicanos nos interesa particularmente 
esta concepcion de la cultura y su mecanica de realizacion a traves 
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de los •ámodos•â y •ámedios•â, y no obstante para asumir la realidad 
primitiva en que se halla inmersa la mirada de Turner: las modifi- 
caciones abismales que padece el patrimonio cultural castellano al 
contacto con la sociedad aborigen, la sustitucion en la Isla de los 
tradicionales •ámodos•â y •ámedios•â de hacer la vida en la penin- 
sula en todos los ordenes, modifica sensible y definitivamente la 
herencia social espanola. Los castellanos no solo van a sustituir su 
•áestilo de vida•â -es decir, su cultura-, sino que se veran precisados 
a adoptar y adaptar el utillaje material de los tainos, y a impro- 
visar •ámodos•â y •ámedios•â culturales de entidad, y aun despues 
se veran obligados a reelaborar durante el siglo xvr esos modos y 
medios al calor de las peripecias productivas, raciales y sociales que 
caracterizan la centuria islena. Al asumir la cultura vernacula aun- 
que solo parcialmente y en terminos de supervivencia, sedimentan 
fugazmente una conducta que sera reconvenida tragicamente por 
la arremetida ovandina sin que desaparezca del todo la fisonomia 
•áindianizante•â de la colonia siendo el indio todavia el principal 
reo del trabajo esclavo, y desgajando aun de su vientre la mujer 
islena la prole mestiza del conquistador. Condiciona el episodio el 
velo pudendo de la libertad legal del pueblo autoctono, al amparo de 
cuya medula increiblemente minimizada en los hechos se desatara 
la mas sonada polemica doctrinaria del siglo XVI por instrumento 
de los dominicos. Vendran luego masivamente los esclavos negros 
y otra realidad productiva, el azucar, desdibujara modos y medios 
configuradores de la aurea colonia inicial, y asimismo descuajara un 
estilo de vida para alentar otro mas recalcitrante y desfachatado en 
la conduccion de la esclavitud, esta vez desembozada. 

Los injertos etnicos -vale decir culturales en el contexto 
epocal- amasijados tragica y traumaticamente en un sostenido 
mestizaje racial y cultural se difuminan quizas en la apreciacion 
de los coetaneos ante la permanente perplejidad del conquistador 
inmerso en un ensayo colonizador totalmmte novedoso en el cual 
padecen mutaciones sucesivas desde el primer dia del trasbordo 
americano todos los esquemas peninsulares. Esto es, no alcan- 
zan mencion de los escribas los contrastes -que debieron ser de 
bulto al ser sustituida la etnia nativa por la africana- operados al 
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iniciarse el comercio esclavista. La mencion de la vida licenciosa 
de los ultimos en la ciudad de Santo Domingo en unas ordenanzas 
•ácontra negros•â en 1528, asegura documentalmente el aserto. 

La importancia creciente de los cueros en el mercado euro- 
peo y la competencia mexicana (Nueva Espana) en el negocio 
del azucar, decidiran el crecimiento fabuloso de la corambre y el 
descenso sensible de los dulces. La fabrica cultural que depara el 
nuevo giro productivo no solo desarticula un tanto el estilo de 
vida senorial de los azucareros, sino que crea una peculiaridad en 
el tejido social isleno inmerso en el lucro a espaldas del dispositivo 
imperial indiscutible -la Casa de Contratacion de Sevilla- y con la 
colaboracion gananciosa de otras metropolis politicas que lo eran 
culturales tambien. En esta perspectiva se insinuan de rango las 
aportaciones metropolitanas no espanolas a la sociedad colonial 
de Santo Domingo, y se percibe el nacimiento de realidades socia- 
les y de •ámodos•â y •ámedios•â operativos, ajenos en gran medida al 
troquel fundacional espanol. 

Todo ese discurrir hazanoso se realiza en un contexto cam- 
biante por instrumento de •ámodos•â y •ámedios•â adecuados a cada 
giro de la situacion. Desde luego, el hecho mismo de la adaptacion 
de las instituciones y tecnologias peninsulares al suelo isleno se 
viene realizando con el concurso de las disponibilidades ambiente 
que jamas fueron optimas en ningun caso. De ahi que todo el 
equipaje cultural trasbordado sufriera episodica y globalmente 
merma al ser desliado en Santo Domingo: el Cabildo, la Iglesia, 
la Real Audiencia, la Encomienda, etc. Los diversos ensayos de 
gobernacion constituyen pruebas inequivocas de que los meto- 
dos metropolitanos de conduccion politica parpadean reiteradas 
veces al conjuro de una circunstancialidad critica, imprevista y 
hasta huidiza si se quiere. Los modelos peninsulares -luego de 
la peculiar impronta colombina- son puestos a prueba una y otra 
vez sin exito. El hecho historico mas sobresaliente para convalidar 
el aserto es el de que fue el gobierno colegiado de la Audiencia el 
que finalmente parece haber ajustado mas a la sociedad colonial; 
y en verdad nada se insinua mas distante institucionalmente de 
la cerrada monarquia cesarista espanola del siglo xv~:  diriase su 
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antipoda cultural en el orden politico. La objecion a este razo- 
namiento, que pudiera ser fundada en el principio de autoridad 
universal del monarca sobre todos sus subditos incluidos los de 
esta insula caribena, se ve historicamente desustanciada por la 
praxis imperial atenta y circunscrita generalmente al parecer del 
gobierno local en todo negocio de significacion colectiva para la 
colonia. En terminos explicativos podria ilustrarse la afirmacion 
subrayando que la voluntad omnimoda de un hombre -el rey de 
turno- decidia siempre en primera y ultima instancia si asi lo ape- 
tecia en la Espana peninsular, en tanto aqui y como tribunal de 
apelacion en el escalafon judicial o como corporacion colegiada 
de gobierno, la Audiencia solo resolvia a traves de un consenso 
mayoritario de voluntades. 

La dinamica de esta realidad multiple y cambiante no se agota 
durante el siglo m: la readaptacion continua en los ordenes social 
y material de instituciones, tecnologias y utillajes habidos ya en el 
proceso sucintamente disenado, continuara indefinidamente en la 
aclimatacion de nuevos injertos foraneos y/o en la sincretizacion 
de los propios en la forja acumulativa de la cultura dominicana. 
Cada novedad sera recibida por •ámodos•â y •ámedios•â preexisten- 
tes, cuya gama es tan amplia que va desde lo simplemente mate- 
rial -el escenario geografico y las contribuciones del hombre a su 
entorno-, hasta la actitud, conducta o tendencias colectivas que 
lo habituaran a la sociedad. En el caso de elaboracion propia la 
situacion se visualiza mas esplendidamente aunque la innovacion 
no se corresponda con la asepsia rigurosa prescrita quizas por la 
civilizacion epocal. 

•áModos•â y •ámedios•â propios de hacer las cosas y realizar 
la vida seran siempre indices de diferenciacion cultural entre los 
pueblos desgajados de una misma placenta imperial incluido su 
centro rector de irradiacion civilizadora; en este se operara inexo- 
rablemente el proceso dialectico del cambio concomitante con 
el de sus parcelas coloniales alejando cada vez mas la herencia 
social matriz. Por tales razones y como metodologia para la inves- 
tigacion del rastro cultural diferente y diferenciador sera asumida 
en esta historia hasta donde sea posible la dicotomia presupuesta 
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por esta ley de la Historia, y no solo por dictamen cientifico y 
sus sorprendentes resultados en la busqueda de los materiales 
definitorios de la identidad dominicana, sino tambien como pauta 
didactica para el investigador potencial. 

AUTOCTONIA DEL PATRIMONIO  CULTURAL^ 

El nexo metropolitano impuso con caracter irreversible los 
signos culturales de la dominacion imperial en el Nuevo Mundo. 
Santo Domingo fue quizas la colonia mas profundamente so- 
metida por arbitrio de una circunstancialidad excepcional, a tal 
extremo que desaparecio rapida y masivamente el sujeto historico 
de la transculturacion. La poblacion que al fin se estabiliza en la 
Isla presenta inequivocamente fisonomia y atuendo espanoles si 
hacemos abstraccion de los esclavos africanos. La sociedad gentil 
fue destruida y los inmigrantes forzados que llegan en la ergas- 
tula transoceanica no son en ningun caso portadores de culturas 
competitivas de la castellana. Lo espanol decide el entorno <<civi- 
lizado•â de la comunidad islena tanto por el instrumental material 
de que dispone como por el equipo de abstracciones que domina. 
El patrimonio taino fue literalmente triturado por la maquina 
de exacciones peninsular, y aunque no desaparece del todo, sus 
manifestaciones perviven enhebradas parasitariamente al tejido 
hispanico que adquiere en la Isla inusitadas caracteristicas que lo 
alejan y distraen -sin haber perdido lo sustancial en el trasbordo- 
de lo medular castellano. 

Seria ocioso en nuestro caso trasladar los terminos explicativos 
de la polemica acerca del origen de la cultura a partir de las teorias 
de Adolfo Bastian -para quien toda cultura primitiva respondia 
a las necesidades intrinsecas del hombre y a la •áidea elemental•â 
para satisfacerlas, siendo su elaboracion de conjunto indepen- 
dientes unas de otras-, y las de Federico Ratzel, quien sostuvo 
como criterio fundamental el hecho migratorio inmemorial del 
genero humano como fuente primigenia de toda cultura habida 
cuenta del extraordinario parecido que emparentaba basicamente 



Introduccion nl estudio de la histo~ia de la cultura dominicana 

a unas y a otras, dando origen a la escuela difusionista -enfrentada 
a la evolucionista inspirada por Bastian luego llamada Historico- 
cultural por Fritz Graebner, de solido prestigio en nuestros dias. 
Indudablemente, no son necesarios tales esquemas: la cultura do- 
minicana esta inmersa en la panoramica cultural espanola del siglo 
m en sus origenes y responde asi mecanica e indiscutiblemente al 
progreso pergenado por Ratzel para otras culturas mas profunda- 
mente insertas en el tiempo, pero al ser examinada historicamente 
con algun cuidado se observan desde sus fechas iniciales -luego 
emboscados- singularisimos meandros de particularidad cuyas 
filiaciones dificilmente puedan ser explicadas, como estilo de vida 
o normas conductuales, sin el concurso de las •áideas etnicas•â que 
preconizo Bastian el siglo pasado y revitaliza en nuestros dias y 
bajo otro prisma, Grieger. 

Aun asi importa insistir en que el problema de la autoctonia 
cultural esta sobreseido en Santo Domingo por la realidad his- 
torica incontrovertible, aunque las implicaciones etnologicas que 
promueve el espectaculo del mestizaje, la epoca en que este se 
inicia y el torneo sin fin de traumas que sobreviene por su instru- 
mento descompasado y ajeno a todo modelo cultural, obligarian a 
consideraciones generales sobre el particular. Desoladoramente, 
este topico de colosal importancia esta totalmente indocumen- 
tado y al parecer definitivamente: el hombre africano, el mas 
importante donador de humanidad en la Isla, carece de historia, 
como ha dicho en frase lapidaria Ch. Andre Julien implicando 
en el aserto el rastro arqueologico; y el aborigen insular a quien 
buscamos por sus huellas enterradas dentro y fuera de la Isla, no 
resistio el impacto •áalienigena•â de la cultura occidental, siendo 
dificil establecer del resultado exitoso de la empresa de su recons- 
truccion arqueologica -el problema de su donacion cultural se 
incardina en la historia casi exclusivamente- su influencia en el 
equipaje cultural dominicano mas alla de sus marcas toponimi- 
cas, la nominacion parcial del medio ambiente rural y de flora y 
fauna islenas, y de un algo indescriptible -cientificamente inapre- 
hensible- trasmutado en el estilo de vida de sectores de la vida 
campesina y solo percibido por destilacion intelectual laboriosa -y 
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subjetiva: es mi experiencia- de noticias de la cronica fundacional 
asociadas al espectaculo cotidiano de hacer estos la vida. 

Una abstraccion dittrneriana nos ayudaria a racionalizar de 
modo general el porque se transforma la cultura castellana en 
Santo Domingo: 

El diverso potencial de expansion de los elementos cultu- 
rales nos hace comprender que a una gran distancia de su 
punto de origen no pueden presentar ya la relacion prima- 
ria con su circulo cultural originario, sino que tienen que 
mezclarse con los elementos de otros circulos culturales o 
aparecer en una cultura bajo la forma de cuerpos extranos 
inorganicos. Es, pues, bien dificil delimitar los circulos cul- 
turales exclusivamente por la expansion geografica de una 
serie de elementos culturales -en especial elementos anti- 
guos ya sobrepuestos-, pues a veces no es facil determinar 
su relacion funcional con una estructura organica. 

En nuestro caso -y en el de toda Hispanoamerica- ocurrio 
exactamente eso: la cultura castellana nucleada de •áelementos 
antiguos ya sobrepuestos•â era entonces la resultante de una forja 
historica de superposiciones culturales sobre un sustrato poblacio- 
nal celuiero en donde todavia hoy, en opinion de Pericot Garcia, 
es dificil establecer la primacia cronologica entre iberos y celtas, 
con dos moldes principales en su elaboracion indefinida en las 
fechas del Descubrimiento: el legado romano imbuido de helenis- 
mo (ya Grecia habia penetrado la peninsula a traves del dominio 
cartagines) y la herencia islamica, y entre uno y otra intercaladas 
vigorosamente influencias visigodas. Al aposentarse en la Isla en 
los dias colombinos, a una distancia entonces fabulosa de su •ácir- 
culo originario•â es impulsada en sus portadores a •ámezclarse con 
los elementos•â de otro circulo cultural para sobrevivir en primer 
termino, y luego para decidir la factura colonizadora producira 
singularmente en esta isla aunque el expediente abarco a todas las 
Antillas, en un episodio sin modelo conocido en Espana, la ruina 
total de la cultura receptora. Asi la cultura castellana despues del 
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fugacisimo lapso de •áindianizacion•â luce duena de la situacion en 
la Isla y sus elementos constitutivos en modo alguno se pueden 
visualizar como •ácuerpos extranos inorganicos•â. Y aun un ultimo 
termino especulativo de la abstraccion dittrneriana nos facilitaria 
suponer lo •ábien dificil•â que resulta •ádelimitar los circulos cultu- 
rales exclusivamente por la expansion geografica de una serie de 
elementos culturales, etc•â. Expliquemoslo. 

Por un clasico error que aun perdura en Hispanoamerica se 
viene considerando la cultura castellana como un todo trasborda- 
do al Nuevo Mundo, y lo que es peor y definitivamente anticien- 
tifico, que ni esta ni sus portadores sufrieron mutacion alguna en 
contacto con la realidad americana. Lo espanol, en esta panorami- 
ca inefable, troquela de arriba abajo el mundo de su incumbencia 
imperial a su imagen y semejanza. Esta es la concepcion global 
que todavia obnubila al sector tradicionalista inmerso en el legado 
hispanico en el continente. Nada mas incierto y sin fundamento. 
Toda la herencia peninsular se transforma en America; esto es, la 
que llega, porque jamas pudo Espana verter sobre estas tierras la 
enorme riqueza cultural que atesoraba en la peninsula. Un solo 
ejemplo ilustra el aserto; de mas de un centenar de tipos de arados 
utilizados en Castilla durante la epoca fundacional solo pasan a 
sus provincias ultramarinas, segun Foster, dos o tres. La difusion 
de sus valores culturales en el hemisferio fue sensiblemente me- 
nor que el cumulo de su herencia, y aquellos debieron padecer 
el proceso de adaptacion particular en cada coyuntura de la con- 
quista en razon vincular con la realidad social y las caracteristicas 
ambientales encontradas que resistieron a todo evento el injerto 
foraneo en cada pais hollado por la marea imperial. La historio- 
grafia hispanoamericana sistematiza en nuestros dias hasta tres 
vertientes de la colonizacion espanola en America y esto solo por 
el costado tipologico de la criatura colonial en relacion exclusiva 
con lo hallado y lo fundado, no con las innumerables matizacio- 
nes culturales que produjo en cada parcela americana el dinamo 
transculturador inexorable al mezclarse el mermado patrimonio 
castellano con las recias y particulares sociedades que sobrevivie- 
ron al choque de la conquista. 
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El hombre y la cultura europeos son transformados al preten- 
der -y lograr- enfatizar la horma imperial en el mundo conquis- 
tado. Algunos apuntes cientificos auxiliarian la afirmacion que 
resulta ya axiomatica en el ambito de la culturologia, aun siendo 
simplemente una muestra reducida e inorganica de informacion 
elemental escogida para el proposito. Hace mucho se sabe, por 
ejemplo, que el hombre es el producto de la alimentacion de su 
madre durante el periodo de la gestacion, como lo han afirmado, 
entre muchos L. C. Dunn y Th. Dobzhansky: •áPodemos decir, 
literalmente, que el material que somos •ánosotros•â se deriva de 
la tienda mas cercana•â. La alimentacion materna durante el le- 
targo fetal podria lucir en el aserto cientifico cuestion episodica 
y circunstancial, pero no es asi, ella es la responsable de •álas dos 
docenas de civilizaciones que han existido en los ultimos diez 
mil anos•â, a tal extremo que •átodas ellas, las vivas y las muertas, 
pueden dividirse en tres grupos segun la planta suministradora 
de hidratos de carbono que cultivaban como alimento energe- 
tico: maiz, arroz y grano (trigo y cebada)•â, segun Quigley; y 
Dittrner ve calificado el proceso alimenticio del hombre como 
motor de su ascenso cultural. A este factor ambiental decisivo se 
agrega indisolublemente el de la herencia aunque esta, a la altu- 
ra de nuestros conocimientos, no se le asigna la inmutabilidad 
absoluta que inequivocamente se le venia atribuyendo. Dunn y 
Dobzhansb llegan a estampar al fin de jugosas disquisiciones 
frases tan desconcertantes como estas: •áNo es el color de la piel, 
sino la respuesta al medio lo que se hereda•â, •áCada herencia 
reacciona ante cada ambiente, produciendo una determinada 
estatura*, etc. Asimismo, hoy dia hay concurrencia calificada de 
opiniones en aceptar algunas mutaciones de la herencia del horno 
sapiens por •áseleccion mutativa•â. Dittmer apunta en otra de sus 
obras -realizada conjuntamente con otros especialistas bajo la 
direccion de Herbert Tischner- que segun 0. Rache •álas razas 
negridas deben haberse formado por •áseleccion mutativa•â en 
una region esteparia abierta, con superabundancia de luz y sol 
(tal vez Sudan). Alli surgieron el cabello lanoso, la pigmentacion 
oscura y otras caracteristicas de la piel del negro como medio de 
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proteccion contra el clima. La raza •áetiopica•â muestra asimis- 
mo el cabello rizado y la pigmentacion oscura (desde un tono 
bronceado tirando a castano rojizo hasta el negro), aun cuando 
su craneo y constitucion osea son europidasm. 

Si finalmente quisieramos representarnos asi sea de manera 
imperfecta como se inicia en el nuevo continente la mutacion 
genetica (de la herencia) y la cultural (del ambiente) de la cultura 
castellana en su portador, imaginemos a este traspasando sus genes 
al vientre de la mujer nativa sensiblemente minimizado biologica- 
mente por los efectos de un tropico torrencial, una alimentacion 
totalmente deficitaria y ser objeto selectivo de la fauna microbiana 
local sin haber perdido en el comercio carnal la propia -lo mismo 
le ocurre a la inversa a su pareja-, e inmerso en un entorno cultural 
genuinamente taino en donde nace el primer sujeto historico de 
la transculturacion. Como la herencia no se trasmite por la sangre 
como usualmente se cree sino por celulas del hombre y de la mujer 
encontradas en la copula, pero indefectiblemente condicionadas 
por el contexto general de la salud en uno y en otra, el vastago 
inexorablemente y desde un punto de vista estrictamente teorico, 
sera la suma de debilidades congenitas. Hipoteticamente habria 
que situar al mestizo en hoja clinica bajo escrutinio cuidadoso. Y de 
cualquier forma, aun entre arquetipos de vigor y salud -dificilmen- 
te discernibles en ese momento por el costado paterno peninsular 
en la Isla-, la prole resulto biologicamente debil. El alimento del 
crio a los ojos del padre debio resultar novedad fuera del pecho 
materno, y asi debieron parecerle las demas realizaciones susten- 
tadoras de la vida. El casabi como sustituto alimenticio del trigo 
es un pesimo sucedaneo energetico, y debio resultar su deglucion 
pesadilla para los espanoles que no solo vieron modificada su dieta 
panadera sino la mecanica de su masticacion. Los ajes introdujeron 
una ligera modificacion en la valoracion palatica del peninsular no 
compensada durante cerca de una decada por la falta cronica de 
carne, particularmente de ganado mayor. El bohio sustituyo con 
exito el hogar europeo y la hamaca fue complemento decisivo en el 
nuevo ajuar domestico del forastero, pero uno y otra lo sustrajeron 
resueltamente de su autentico estilo de vida, etcetera. 
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A la luz de la historia insular claro es que el cuadro sucin- 
tamente bosquejado sera integramente difuminado racialmente 
-que no culturalmente: pervivira gran parte de la cultura material 
taina- cuando la negra pase a ser numericamente la madre mas 
importante de la Isla desaparecida la matrona gentil y escasa o 
poco solicitada la castellana como companera. Empero, esto no 
sucedera en el continente, singularmente en el seno de las so- 
ciedades prehispanicas mas desarrolladas, donde el castellano 
desembocara incansablemente su herencia en la indigena sin que 
esta ni su raza desaparezcan. 

En terminos generales puede asegurarse que el portador de la 
•ácultura castellana•â, fuera del peninsular que predomina particu- 
larmente en las ciudades, lo sera en America, mayoritariamente, 
un hombre racial y culturalmente distinto del espanol nativo, en 
el que hay que suponer validamente diferentes los dos afluentes 
poderosos de la particularidad -ambiente y herencia-, y a quien, 
historicamente intercalado entre el conquistador y el conquista- 
do, habria que ubicar culturalmente -!solo por esa circunstancia!- 
en planos fronterizos de dificil cuando no imposible identidad o 
asimilacion con el peninsular. 

La autoctonia cultural, en esta perspectiva, si ciertamente se 
acomoda en nuestro caso en el regazo -hoy universal- de la ci- 
vilizacion occidental, sugiere todo un mirador de independencia 
ajeno al historico nexo vincular con la cultura matriz, espanola. 
O dicho mas concretamente: los principios civilizadores llegan a 
diluirse en la Isla en un estilo de vida tan peculiar que fuera del 
foco urbano del poder colonial, la ciudad de Santo Domingo, el 
resto del pais -antes o despues de la aparicion del Saint Domingue 
frances- se visualizaria como desgajado de una forja cultural no 
necesariamente espanola si no perdurasen para atestiguarla los 
vehiculos instmmentales de la cultura peninsular. Esto, desde lue- 
go, se explica por el alejamiento imperial y el aislamiento insular 
continuos a que sometio a la Isla a partir de 1606, su metropoli. 
Mientras Espana crecia y se desarrollaba o, cuando menos, re- 
cibia incrementos y cambiaba, Santo Domingo, sin produccion 
de excedentes y dependiente del •ásituado•â vegetaba a lo sumo 
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en terminos escasos de supervivencia. Durante ese lapso secular 
se incubaron •ámodos•â y •ámedios•â de factura vernacula prohi- 
jados por la necesidad que produjo, al unisono, su tabla de va- 
lores morales, su propia estimativa, su sincretismo religioso, sus 
primitivas tecnologias de subsistencia y, en suma, su particular 
estilo de vida: su cultura. Y si ciertamente todo esto venia siendo 
trabajado desde el siglo m, basamental y prospero en peculia- 
ridades, el distanciamiento por falta de contacto y la teoria sin 
cuento de las peripecias insulares a partir del siglo m1 modifican 
aun mas la herencia social de suya bien distinta de la peninsular 
desde la centuria anterior. La sociedad hispanoinsular que eramos 
entonces se aferro a su escaso instrumental material -que debio 
ser obsoleto en relacion con el de Espana de la epoca, y esta sola y 
al parecer intrascendente circunstancia la alejaria cada vez mas de 
su metropoli-, y a sus desleidos y/o reelaborados bienes culturales 
en una indescriptible adscripcion al suelo natal en su lucha por no 
ser absorbida por Francia sin que precise en ese esfuerzo colosal 
de la colaboracion metropolitana. 

La cultura dominicana luce autonomia en esas fechas no solo 
en el modo particular de hacer la vida, sino tambien en el de hacer 
la guerra; el lancero y la cincuentena dan carnes desde entonces a 
la futura pretension de soberania, despues; y ese miliciano irregu- 
lar y corajudo y la unidad paramilitar que crea su ingenio deciden 
a fines del siglo xvn la batalla entre los dos Imperios con un instru- 
mento y una organizacion muy disimiles de la de sus companeros 
espanoles y de la de sus opositores franceses. La herencia social 
tenia coraza ya, era autoctona, y el hombre que la disena y que la 
nutre era mestizo multietnico, dominicano de cepa. 

Esa es la historia de la transformacion del patrimonio hispani- 
co en la isla y ya veremos en ella, a cada paso, el sesgo original con 
que el ambiente y las etnias sueltas en ella modifican la tradicion 
espanola que, durante este lapso -que termina si queremos pre- 
cisar en 1606- se enriquece con aportaciones culturales europeas 
no espanolas durante el ejercicio del comercio interlope. El atre- 
vimiento de la comunidad dominicana durante largas decadas en 
su burla al imperio, su amasijada circunstancialidad, los injertos 
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foraneos -y entre ellos la tolerancia religiosa que alimenta su 
recio antagonismo fisonomico con la peninsula- y, en suma, la 
extrema originalidad de la experiencia colonial, formulan en el 
trayecto de esta centuria la incipiente herencia social: las raices de 
la cultura dominicana. 

Notas bib1iograJ;cas y comentarios 
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Santiago de Chile, 1967. En este mirador resultan interesantes obras como 
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SUPUESTOS HISTORICOS, SOCIALES 
Y CULTURALES EN EL PROCESO FORMATIVO 

DE LA SOCIEDAD INSULAR' 

'""'% 

t: x 
ara historiar la cultura dominicana hay que partir de un K hecho fundamental: el descubrimiento y colonizacion de 

la Isla en breve convertida en el foco de irradiacion y penetracion 
espanola en el Nuevo Mundo. De esta suerte fue el primer nucleo 
expansivo de la cultura europea en el hemisferio. Inequivocamente 
los primeros capitulos de la fabulosa transculturacion planetaria 
que emprende la metropoli recentina son los que registran partida 
de nacimiento a la comunidad insular con el motor historicamen- 
te fugaz de la empresa colombina. 

El descubrimiento de America fue un hecho esencial en la 
dinamica de la historia. Los supuestos cientificos venian trabajan- 
do a tientas la mentalidad medieval. La unicidad de los oceanos 
era conocida en teoria por la cartografia espanola. En el orden 
practico la carabela era, como se comprobo en 1492, un vehiculo 
maritimo capaz de recorrer grandes distancias. Poseia la penin- 
sula ademas, un rico expediente de experiencias nauticas: Espana 
(Castilla y Aragon) y Portugal contaban una tradicion maritima 
extraordinaria en la epoca. Los aragoneses en el Mediterraneo y 
los portugueses, mas audaces y diestros, en el Atlantico africano. 

A estos supuestos basamentales debemos agregar asi sea es- 
quematicamente las circunstancias caracterizadoras que definian a 
Espana a fines de 1492. La unidad dinastica de Castilla y Aragon habia 
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Mapa de la Espanola, que indica la distribucion politica que tenia la isla cuando, 
en 1492, la descubrio Colon y las fundaciones de los espanoles en los prime- 
ros dias de la conquista, segun el Diario de la navegacion de aquel marino y 
la Apologetica historia de j+ay B. de las Casas, por Casimiro Nemesio de Moya. 
Fuente: Catalogo de la exposicion "Huellas del espacio en el tiempo insular", Santo 
Domingo, AGN, 201 1. 

Carabela La Ninn. Fuente: R. J. Didiez Burgos, ARD, Analisis del Diario de 
Colon.. . 
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proporcionado fuerzas definitivas a la lucha secular de la Reconquista. 
No obstante, uno y otro reinos permanecian distanciados politica y 
culturalmente. Castilla habia crecido aislada y mirando mas al sur en 
donde florecia la cultura islamica; Aragon desde el siglo m se habia 
constituido en potencia mediterranea. Barcelona era un rico encla- 
ve urbano que asumia las luces del renacimiento italiano en tanto 
Sevilla aletargada era entonces mas historia que ciudad. Realidades 
profundas disenaban resueltamente las diferencias de todo orden y 
la unidad entre ambas unidades politicas era sencillamente contrac- 
tual: habia sido forjada en precario con el matrimonio de Isabel y 
Fernando sin comprometer a fondo el contenido y destino de ambos 
reinos en una empresa comun. Por eso sera Castilla al emprender 
por su cuenta y riesgo los proyectos de Colon la que cargue luego del 
descubrimiento con la tarea colonizadora, y por eso tambien seran su 
cultura y sus leyes trasplantadas al escenario americano las que inci- 
dan mayormente en la forja peninsular ultramarina. No obstante, es 
un hecho historico comprobado en la multiplicidad episodica de su 
ocurrencia la fisura de este planteamiento clasico de la historiografia 
metropolitana. Parcialmente y para los fines de asegurar el aserto, 
digamos que fue a fines del siglo m cuando se autorizo a todos los 
espanoles a venir al nuevo continente, y desde 1493 no tenian estos 
incluidos los propios aragoneses tal prerrogativa: solo los castellanos 
tenian asegurado su transito legal transoceanico. Tal privilegio fue 
aprovechado solo parcialmente: el hecho americano desbordo la 
pretension legislativa desde los dias fundacionales. 

Fijemos nuestra atencion en esa circunstancia. Se insinua 
problematica la asuncion como un todo -el supuesto tradicional 
de la cultura hispanoamericana- de la cultura castellana en su 
lejanisimo conato colonial americano partiendo unica y exclusi- 
vamente del hecho politico: la preeminencia castellana ejercida 
en un contexto decisorio conjunto solo en las apariencias. Isabel 
influira decisivamente hasta su muerte en 1504 en el parpadean- 
te ensayo de la Espanola; luego Fernando, regente de Castilla, 
tratara de aposentar la impronta aragonesa en la Isla. Es decir, 
cuando todavia Santo Domingo no se habia deshijado en su 
expansion radial hacia las otras islas antillanas. Pero ademas -y 
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Carabela Santa Maria. Fuente: R. J .  Didiez Burgos, ARD, Anahis del Diario de 
Colon.. . 

fundamentalmente- hay que ahondar en las variables culturales 
clasistas y otras que se holgaban en la propia Castilla en las fe- 
chas del Descubrimiento, que debieron incidir inexorablemente 
en el esquema poblador primerizo tanto como las caracteristicas 
iniciales del proceso que en manos de Colon, influido en sus anos 
mozos por el mercantilismo italiano, se plasma bien lejano de la 
concepcion colonizadora castellana. 

Efectivamente, ya es una evidencia historicamente diluci- 
dada que el Almirante se propuso establecer en la Isabela una 
factoria comercial recurriendo al patron portugues de San 
Jorge da Mina o al mas cercano a su concepcion economica, 
mas vivamente conocido por el y dependiente entonces de sus 
compatriotas genoveses, radicado en la isla Chios (o Quio) 
inmersa en el mar Egeo y proxima a la costa occidental de 
Asia Menor. La realidad insular trabara sus proyectos pero dan 
testimonio de esa mentalidad y su direccion no solo buenos 
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Carabela Lo Pinta. Fuente: R. J .  Didiez Burgos, ARD, Andisis del Diario de 
Colon.. . 

trechos de la biografia del futuro descubridor, sino su propia 
gestion de empresario sobre la Isla. Indudablemente, esta rea- 
lidad quebranto el trasplante europeo, en terminos culturales, 
desde el inicio de la gestion colombina que quedo interpolada 
por tres corrientes contradictorias: 

la que embalsaba el sistema colonizador castellano con un im- 
petu poblador esencialmente, supuesta como inequivoca por 
nuestra historia tradicional desde el primer asiento colombino; 
la que deparaba el sistema mercantilista de las ciudades italia- 
nas mediterraneas caracterizada por el lucro en los negocios 
bien conocida por el Descubridor a (ueldo durante su juven- 
tud de armadores genoveses en las singladuras de las rutas 
maritimas del Mediterraneo; y 
la sugerida por el esquema lusitano de San Jorge da Mina. 
Estas tres fuerzas caracterizadas y antagonicas van a ser las 
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que incidan durante los primeros anos del trasplante en la Isla 
plasmando parcial y caoticamente los presupuestos culturales 
esbozados, y aportando al fin los elementos decisivos del fra- 
caso de la experiencia precolonial colombina. Analicemos los 
factores formativos de los •ámodos•â y •ámedios•â integradores 
de esta fase inicial de la presencia europea en el Nuevo Mundo 
injertados anomala y neuralgicamente por los dos costados del 
ensayo: el de los barbados extranjeros y su foraneo capitan y 
el del grupo expedicionario y su relacion con la humanidad 
gentil islena. 

La Reconquista obligo a los reinos cristianos empenados en 
ella a adoptar una politica de poblamiento sui generis en Europa, y 
esto asi porque los territorios ocupados al enemigo y repoblados 
constituian una franja siempre peligrosa e inestable entre moros 
y cristianos. Para convencer a los montaneses a bajar al llano en 
circunstancias tan precarias hubo la necesidad de ofrecerles fran- 
quicias especiales. Este es el origen de la democracia municipal 
castellana de los siglos XII, XIII y mediados del xrv: los hombres 
avenidos al peligro espontaneamente tuvieron la oportunidad 
de establecerse bajo principios mas o menos igualitarios. Para 
organizar esos territorios reconquistados se fundaron ordenes 
militares. El sistema adoptado fue simple: los castillos tomados al 
moro eran repartidos entre estas organizaciones y los pobladores 
que venian a vivir bajo estas condiciones eran •áencomendados•â a 
su cuidado y proteccion. Asi surgio la encomienda castellana. 

Colonizar era para los castellanos, poblar. Esta tradicion da- 
taba de siglos cuando llegaron al nuevo continente. El aspecto fi- 
nanciero de estas encomiendas, en opinion de Hernandez Sanchez 
Barba, fue un fracaso: los jerarcas militares generalmente entre- 
garon las finanzas de estos peculiares dispositivos economicos en 
manos judias y asi quedaron ajenos los beneficios obtenidos por 
los peninsulares asentados. En cambio, el mercantilismo medite- 
rraneo de las ciudades italianas tenia toda una concepcion de la 
colonizacion fundada exclusivamente en el lucro, singularmente 
el de Genova, la patria oficial de Cristobal Colon que, como lo 
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ha estudiando Braudel, se disena historicamente en dos periodos 
siendo el segundo concomitante con la epoca observada: una red 
de <<diez, veinte, treinta, colonias•â comerciales •áque se extendian 
alrededor del Mediterraneo•â. Curiosamente, este eminente his- 
toriador frances agrega a seguidas: 

[...] pero el imperio con el que Genova se resarcio de los 
desastres de Oriente sobrevenidos a finales del siglo xv, no 
se edifico alli, sino en los dominios hispanicos, en Sevilla, 
Lisboa, Medina del Campo, Valladolid y Amberes [...l. Su 
carta de fundacion hay que buscarla en la convencion paci- 
fica de 1493, firmada en Sevilla entre Genova y los Reyes 
Catolicos, que reconocia a las colonias genovesas el derecho 
a elegir un consul de su nacion, colulem subditorum suorum, 
y relevarlo a su autoridad. Pero estas colonias occidentales, 
que habian de modelar tan profunda y duramente la mate- 
ria financiera y fiscal de Espana en visperas de su grandeza 
americana, son algo muy aparte; casi no son colonias en el 
verdadero sentido de la palabra, o son, si queremos, colonias 
de banqueros solamente. 

Esta apertura de Genova en Espana -que como veremos con 
algun detalle tuvo profunda influencia en los negocios imperiales 
de la peninsula durante todo el siglo XVI- coincide justamente 
con el segundo viaje colombino y el inicio de la forja europea 
en el Caribe. <Hubo en realidad algun plan preconcebido en 
ajustar alguna suerte de concomitancia calculada entre una y otra 
operacion, incluso con la participacion del trono conjunto caste- 
llano-aragones sabedor del florecimiento y enorme rendimiento 
de las •ácolonias comerciales* genovesas del Mediterraneo? <O 
fue acaso una jugada maestra de Fernando insinuar a la reina la 
aceptacion de la proposicion genovesa estando el y su reino mas 
compenetrados del mundo italiano quizas que del propio castella- 
no? Las respuestas no competen a este estudio, sin embargo, seria 
inefable minimizar esta coyuntura o ignorar las trazas historicas 
de alguna inteligencia en el primer viaje colombino que tejen al 
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flamante Almirante en una red de relaciones personales de interes 
financiero con Florencia -y no con Genova y esto complica mas 
el rastro- como ha demostrado German Arciniegas en Americo y 
el Nuevo Mundo. 

La tercera y ultima corriente en conflicto sobre la Isla subra- 
yada por la joven historiografia espanola, escrutada en la criatura 
colonial colombina y decisiva en su optica en la factura dada por el 
genoves a su protagonismo insular, hay que buscarla en el esque- 
ma de la factoria comercial portuguesa instaurada exitosamente 
por la corona lisboeta en varios enclaves de la costa atlantica 
africana, singularmente la de San Jorge de Mina. Ya veremos en 
su oportunidad que hay un desenfoque mayusculo en el aserto; 
digamos ahora escuetamente que en ningun caso Portugal se pro- 
puso colonizar -penetracion y dominio imperial- en el continente 
negro: su relacion fue topica y singularmente respetuosa de las 
soberanias y jerarquias politicas locales. 

A grandes rasgos estos son los supuestos operativos para el 
planteamiento historico de la transculturacion inicial europea en 
el Nuevo Mundo como hipoteticas lineas de conduccion del tras- 
plante. La apertura de •ámodos•â y •ámedios•â ya experimentados 
-es decir, traidos a la Isla- es valida solo parcialmente en razon 
dialectica de que los mismos, individual o colectivamente, pade- 
ceran la reconvencion neuralgica del quehacer civilizador en la 
Espanola sujeta la experiencia, como veremos caudalosamente, a 
una circunstancialidad excepcional que marcara el tejido social que 
despunta mestizo racial y culturalmente desde el alba fundacional. 
De cualquier modo, solo una de las tres corrientes tiene matriz 
castellana y sera desechada por el genoves: el modelo poblador de 
Castilla -la presunta celula del incipiente conato isleno- no sera 
empleada por el y consecuentemente y durante unos anos queda 
desarraigada por su base la cultura castellana en la Isla. 

Analicemos ahora a la sociedad castellana al filo de 1492. 
Antes de penetrar el esquema de sus particularidades hay que 
subrayar el hecho esencial que distancia el reinado de Isabel de 
los anteriores: la gran guerra nobiliar que despojo del trono a su 
legitima heredera, Juana, llamada historica y maledicentemente la 



Introduccion nl estudio de la histo~ia de la cultura dominicana 

Beltraneja, hija de Enrique TV, hermano de Isabel. La futura gran 
reina asciende al trono en condiciones muy precarias y malquista 
armas en mano -con sangre, fuego y desolacion por largos anos-, 
con poderosos e influyentes nucleos de la nobleza castellana, lo 
que la alecciona singular y permanentemente en su relacion con 
los levantiscos senores de Castilla. Ademas, su matrimonio con 
Fernando fue tarea de excepcionales meritos de la diplomacia ara- 
gonesa: a el no lo querian los nobles castellanos cuando se visuali- 
zo al fin el remate de la infanta •áen la trata de la sangre azul•â. Al 
fondo del casorio una •árevolucion social•â que asolaba a Castilla 
y la renuencia del Papado a dar su anuencia a la boda; se casaran 
sin ella y para mantener la unidad dinastica parpadeante y devol- 
ver la paz al reino crearan la Inquisicion solicitada a Sixto IV en 
1478 y puesta a funcionar en 1480; aunque fueran otras las habiles 
motivaciones de la pareja al impetrar e instaurar la institucion. 
De esta suerte la nobleza fue siendo desplazada de los negocios 
politicos (tuvo que esperar hasta el siglo XVII al regimen de los 
validos para volver a tomar las riendas del Estado) hasta 1492: la 
toma de Granada, el descubrimiento de America y la expulsion de 
los judios, se revierten negativamente para el estamento. El trono 
entonces se dio resueltamente a la tarea de consolidar y preservar 
el orden interno -el caballero se convierte en cortesano- en tanto 
expandia su influencia y soberania en el exterior. 

Resulta riquisima la bibliografia espanola en el estudio de la 
sociedad peninsular de la epoca y a ratos desconcertante el surtido 
de sus enfoques. El de Sobreques bajo la direccion de Vicens- 
Vives alecciona sobre las posibilidades del espectro historico del 
periodo que engloba bajo titulo sugerente -La epoca del patricia- 
do urbano-, arropa el reinado de los Reyes Catolicos y arriba al 
Descubrimiento, a lo largo de todo el 11 volumen de la Historia 
de Espana y America. Seria empresa monografica seguir el rastro 
por esas huellas. Mas sucinto y esquematico Hernandez Sanchez 
Barba aporta conclusiones ilustrativas como estas que permiten 
visualizar la realidad social castellana al filo del 1500: la aristocra- 
cia estaba compuesta por el 1.64 por 100 de la poblacion; los gru- 
pos medios solo por el 3.7 1 por 100 de esta; y los grupos inferiores 
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Isabel 1 de Castilla. Fuente: R. J. Fernando 11 de Aragon. Fuente: R. 
Didiez Burgos, ARD, A~zalisis del J. Didiez Burgos, ARD, Amilisir del 
Dial-io de Colon. . . Dim-io de Colon. . . 

totalizaban el 94.65 por 100 del pueblo de Castilla. •áCon respecto 
a la propiedad, simplemente como aproximacion, puede decirse 
que el 1.64 por 100 de la poblacion dominaba el 95 por 100 del 
suelo; etw. Es facil comprobar, sacando cuentas, que solo el 5 
por 100 del solar de 355,000 kilometros2 que integraban las dos 
Castillas, Leon, Galicia, Asturias, el Pais Vasco, Extremadura, 
Murcia, y los reinos de Sevilla y Jaen, estaba en manos de los 
grupos medios e inferiores. La coyuntura del Descubrimiento 
aparejo asi para la gran masa de desposeidos castellana un nuevo 
cauce para sus energias que con aguzada vision politica aprove- 
charon los monarcas, siendo asi -en el decir de Arciniegas- como 
el pueblo de Castilla realiza la tarea del descubrimiento, conquista 
y colonizacion del Nuevo Mundo. 

Existia en Castilla un regimen municipal cuajado en moldes 
autenticamente democraticos aunque para la epoca visiblemente 
empobrecido en relacion con las dilatadas fechas de su maximo 
florecimiento oscilantes entre mediados del siglo ~ I I  y mediados 
del siglo XIV, siendo singular esta experiencia en sus terminos 
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de vigor y libertad en el contexto epoca1 europeo. La situacion 
dimanaba de un mosaico historico reciamente imbuido de origi- 
nalidad: cada nucleo urbano que se formaba al calor de la lucha de 
la Reconquista reclamaba una constitucion particular que a veces 
se renia con la ley general del reino pero que invariablemente era 
admitida por la corona, asi fuese ligeramente modificada luego de 
discutida y regateada. Estos fueros asi constituidos organizaron el 
perfil de la Espana que descubre a America, particularmente de 
Castilla donde habian alcanzado su desarrollo optimo. Merriman 
estudia los mecanismos que regian la eleccion de las autoridades, 
siendo el voto muy comunmente el instrumento arbitrado para 
la seleccion de candidatos. Se discute en Espana si la democracia 
municipal castellana influyo o no en el proceso fundacional india- 
no. Para el examen culturologico de tal cuestion carecen de interes 
esencial precisiones de tal naturaleza dada la rigida organizacion 
estamental en la peninsula: el absolvente entorno monarquico de 
la marea cristiana desnaturaliza sustancialmente el formulismo y 
operatividad de tales fueros. El poder de la nobleza en los ordenes 
politico y economico subroga los usos democraticos lenta pero 
seguramente desde mediados del siglo m. El molde nobiliar y su 
energico escrutinio no estaran presentes en la empresa americana 
y el pueblo entonces desprovisto de esas ataduras, practicamente 
dueno y senor de su destino, improvisa conductas sin que el hilo 
conductor de la herencia social enmaranado muchas veces quede 
desamparado del todo de la antigua experiencia. 

Otra particularidad que luce Espana a fines de la centuria es 
esta: a pesar de tener rasgos fisonomicos feudales no tenia, en 
opinion de Merriman, un sistema feudal verbrado: •á[ ...] puede 
parecer dificil conciliar los extraordinarios derechos y privilegios 
de la aristocracia de Castilla, que acabamos de enumerar, con la 
circunstancia de que no se diese en ella nunca un sistema feudal 
completamente desarrollado. Las condiciones locales -en particu- 
lar la frontera siempre cambiante y la pobreza agricola de la mese- 
ta- eran desfavorables para ello: •áCastilla se doblego a la corriente 
que empujaba al mundo al feudalismo, pero no se abandono a 
ella•â. Como la Inglaterra anglosajona, tenia •ámucho feudalismo, 
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pero no un sistema feudal•â. Porque el acto de la entrega de la 
tierra por el senor al vasallo no venia acompanado regularmente 
en Castilla, durante la Edad Media, por el establecimiento del 
mismo complicado compromiso que, fijando derechos y obliga- 
ciones reciprocas, ataba de manera casi indisoluble a las dos partes 
contratantes en un sistema feudal completamente organizado. El 
proceso era aqui, por lo menos en teoria, mucha mas simple. La 
propiedad, como regla general, era concedida, completamente y 
sin reservas, con la tierra, pero por lo comun la corona no cedia 
con ella su autoridad politica; por lo tanto, el vasallo raras ve- 
ces tenia titulo legal para nada que no pudiera parecerse, ni en 
medida aproximada, a la jurisdiccion que hubiera tenido en un 
pais completamente feudal, como Francia, sobre los habitantes 
de sus dominios•â. El mirador de Merriman situado hasta el 191 8 
lo indujo a tantear frases que insinuan perplejidad en el dominio 
del problema de la feudalizacion de Espana. Esta situacion fue 
desbordada por una copia documental extraordinaria sistemati- 
zada por Sanchez Albornoz primero y Luis G. de Valdeavellano, 
despues: solo en Cataluna -segun ellos- se dio el regimen feudal a 
plenitud en la peninsula. 

Conviene subrayar que algunos factores historicos de ran- 
go desarticulan el tejido social castellano -o mas propiamente 
alteran su funcionamiento tradicional- justo en los dias que se 
nuclea la empresa indiana; y asimismo avances tecnologicos -se 
emplea con exito el canon y la polvora en el sitio de Granada no 
teniendo la ocurrencia, en opinion de Merriman, precedente en 
Espana- que incluyen un funcionariado estatal engarzado den- 
tro de una vision panoramica embrionaria del Estado Nacional, 
modifican sensiblemente el equipaje bajomedieval enriqueciendo 
repentinamente la herencia social. Asi, cuando la real pareja llega 
a consolidar el legado cristiano en toda la peninsula resulta obvio 
que se torna innecesario acudir a los nobles, profesionales de las 
armas que financiaban sus prestaciones en el quehacer guerrero; y 
con la doble apertura interna y exterior -el control de las finanzas 
peninsulares con la expulsion de los judios y el exito de la aventura 
trasatlantica de Colon- el Trono conjunto posee elementos mas 
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que suficientes para domenar cualquier brote desmedido de la 
nobleza. Dentro de los ardimientos palpitantes de esta circuns- 
tancialidad excepcional se disponen a encarar el reto ultramarino. 
En la Espanola, inserta en esa perspectiva lozana, e inmediata, 
se.jugaran una mala carta las pretensiones senorialistas: sera el 
primer escenario de la confrontacion social entre hijosdalgos y 
pecheros aupada hasta la historia por instrumento de Roldan. 

El humanismo espanol no tenia parentesco con el europeo en 
la epoca que estudiamos. Innumerables circunstancias historicas 
caracterizaban la Espana del siglo xv pero una sustancial la in- 
dividualizaba: la larga guerra de la Reconquista. Entre nosotros 
existe una concepcion vaga y deformada de esta interminable 
confrontacion entre moros y cristianos. En la propia peninsula 
se holgo en su unicidad desoladora un criterio parecido durante 
siglos. Porque ni la guerra fue continua ni el pendon de Cristo 
fue invocado permanentemente para sostener sicologicamente 
la embestida antiislamica. Primaron muchos factores en el haza- 
noso sucedido multisecular y en el canamazo historico resaltan 
las puntadas clasistas y los intereses economicos. Porque •áa 
menudo -segun Merriman- los altivos senores se vengaban de 
insultos imaginarios en sus monarcas aliandose con el infiel, que 
les permitia disfrutar de una libertad religiosa completa y de una 
considerable autonomia politica. Ademas, los nobles guerreaban 
entre ellos mismos y •álas terribles querellas, que se prolongaron 
a veces durante siglos, entre las diferentes casas aristocraticas de 
los reinos de la Espana Occidental, fueron una copiosa fuente 
de anarquia e inquietud internas y de impotencia externa•â. En 
cuanto a la caracterizacion de la fe como motor de la Reconquista 
encamada tradicionalmente en uno de sus proceres legendarios, 
el Cid, nada mas aleatorio historicamente: •áEl heroe nacional 
de Espana, Rodrigo Diaz de Vivar (c. 103 5-1099) -en opinion 
de Hans Kohn-, cuyo titulo honorario de •áCid•â se deriva de 
la palabra arabe Sidi, o sea mi senor, peleo frecuentemente al 
servicio de los principes mahometanos; y la leyenda celebra sus 
victorias por igual, ya sean contra los cristianos o contra los ma- 
hometanos•â. Y eso se explica nitidamente en el contexto epocal: 



CIFUACO LANDOLFI 

primaba entonces •ála expresion del espiritu caballeresco, que 
comprendia por igual caballeros mahometanos y cristianos, y no 
de un ideal nacional•â. 

Durante casi ocho siglos se prolonga la brega contra el infiel 
en Espana y en su trayecto se enriquece el patrimonio cultural cas- 
tellano incansablemente. Las raices de esta influencia estan mar- 
cadas irreversiblemente en todas las aristas de la cultura hispanica. 
Mia de cuatro mil palabras de origen arabe la fijan por el costado 
linguistico en el idioma espanol. Seria temerario fechar el compas 
de esta absorcion pero inequivocamente se abre varios siglos antes 
de ocurrir el matrimonio castellano-aragones. La asimilacion se 
efectuo en toda direccion exceptuando quizas la religiosa donde 
se dio un genero de conversion cuyo sujeto fue llamado curiosa- 
mente mulandi. Pero particularmente el empalme se soldo por 
la herencia en el torrente demografico. Para senalar esquemati- 
camente esta situacion especifica digamos con Hans Kohn que 
•ácontadas familias de la aristocracia y muy pocos dignatarios de la 
iglesia no poseian sangre judia o morisca•â en Castilla. Todos estos 
elementos concurren en la formacion de una mentalidad peculiar 
dinamizada programaticamente por una constante nacional -in- 
organica o fragmentaria si se quiere- que no se desintegra ante el 
hechizo del renacimiento europeo. O en otros terminos: en Italia, 
Francia, Paises Bajos, Flandes, Borgona e Inglaterra, entran en 
crisis los modelos de vida tradicionales en tanto en Castilla se so- 
laza el propio con su autentica obra a fines del siglo xv al coronar 
su epopeya multisecular: se confirma lo castellano en su vocacion 
historica y apoyado su pueblo en la apertura atlantica plantea en la 
energia creadora y voluntad cesarea de sus principes su liderazgo 
dentro de la cristiandad. Castilla no sera nunca mas un reino po- 
bre y olvidado en un rincon de Europa. 

El humanismo espanol, por otra parte, no llevara en su equi- 
paje piquetas para demoler el pasado y asi el gotico se extendera 
por el siglo XVI peninsular y al asumir las lineas renacentistas 
italianas que le llegan por Valencia sabra adecuar a su patrimonio 
las nuevas tendencias. No hay, en suma, distorsion ni perpleji- 
dad. Estas y otras circunstancias lo alejaran del contexto europeo 
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consolidando la plataforma de lanzamiento de la gran empresa 
castellana dentro y fuera de la peninsula: el reto a lo desconocido 
con Colon a la cabeza y la asuncion del control financiero del pais 
con la expulsion de los judios avalan el aserto. Insertos en esta rea- 
lidad, desde luego, se pueden perseguir innumerables elementos 
caracterizados del proceso de identidad de la herencia social cas- 
tellana al que inexorablemente habra que sumar a partir de 1492 
novisimos ingredientes como lo fueron entonces el sometimiento 
de la nobleza, el drastico saneamiento del clero perseguido desde 
antes, y la empresa indiana que se cuaja y prospera en esta Isla. 
Este plan maestro de los Reyes que seran horados por Roma con 
el titulo de catolicos antes de finalizar la centuria, se incardina 
en una asombrosa presentida modernidad -que hara •ácortocir- 
cuito•â como dira Sanchez Albornoz- aunque anclara los recursos 
ideologicos a los que recurria -siempre con exito hasta la secesion 
luterana- al antiguo reservorio del cristianismo que, en su caso 
y en el de sus reinos, era el motor dialectico de su crecimiento y 
protagonismo, su razon esencial de ser, si se quiere. En nuestra 
perspectiva esta coyuntura tiene una importancia colosal. 

Jaime Vicens-Vives al iniciar el primer volumen de su Historia 
general moderna y bajo tema generico -Formacion de los valores 
historicos de la Edad Moderna- examina •ála coyuntura renacen- 
tista•â aportando una teoria universal, por su cobertura y aplica- 
cion, definitoria de la periodizacion historica. Para el: 

[...] la anecdota de un sucedido, la efemerides historica, 
por importante que haya parecido a los contemporaneos, 
no tiene valor alguno para deslindar las grandes etapas 
del desarrollo de las culturas humanas. Asi, ni la caida de 
Constantinopla en poder de los turcos, ni el descubrimiento 
de America, ni la misma secesion luterana poseen valor en 
si mismos para jalonar el termino de la Edad Media y el 
comienzo de los tiempos modernos. [...] Es preciso bucear 
en capas sociales y culturales mucho mas profundas para 
hallar la explicacion del cambio de mentalidad colectiva que 
permite diferenciar el Medioevo de la Modernidad. 
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El eminente historiador al examinar •álas diferencias entre el 
hombre medieval y el renacentiSta•â las explica asi: 

Aquel habria tenido una concepcion trascendente del mun- 
do, necesariamente estatica y figurativa, basada en la idea 
de la imperfectibilidad de las cosas humanas. El hombre 
moderno, por el contrario, anclo sus ideales en la nocion 
de la perfectibilidad creciente de la sociedad, vinculada a un 
mundo que podia conocer, interpretar y, sobre todo, domi- 
nar. De aqui una mentalidad inmanente, dinamica y critica, 
que podria valorizarse como la •ápermanente creacion•â del 
sujeto historico, en un deseo, intranquilo e insatisfecho, de 
moldear el mismo su propia existencia. La formula mas sen- 
cilla de expresar tales divergencias seria, pese a su notoria 
incorreccion, mundo teologico, de un lado, y mundo laico, 
de otro. 

Aunque Vicens-Vives no atribuye al hecho americano, de suyo, 
valor para parcelar la historia, expone, como hemos visto, los cri- 
terios tendentes a una sistematica diferenciadora en la edad fron- 
teriza en que el hecho descubridor inunda la retina europea, cuyas 
consecuencias pueden tornar paredanos los dos periodos separados 
inequivocamente por actitudes y conductas que pueden discernirse 
a partir de la experiencia de la Espanola en un cambio radical de 
mentalidad operativa que se larva en los primeros lustros espanoles 
en el Nuevo Mundo. La formidable panoramica que tuvo ante sus 
ojos el maestro le impidio ver la minuscula ocurrencia lejana, pla- 
centa entonces en trance de vida de la cultura dominicana. La hipo- 
tesis que alimenta este supuesto -el nacimiento de la modernidad 
en la Isla- desborda, como veremos en su oportunidad tematica, 
la optica meramente hispanoamericana: se incardina en la historia 
universal. 

Otro de los supuestos culturales que debe ser examinado al 
umbral de esta historia es el que caracteriza el trasplante espa- 
nol en America y une a los pueblos de su estirpe a su influencia 
cultural hasta nuestros dias y presumiblemente para siempre: el 
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idioma, el vehiculo de la dominacion imperial por excelencia. La 
lengua de Castilla venia siendo el instrumento galvanizador de la 
lucha cristiana contra el Islam en la peninsula. A traves de la poe- 
sia epica y desde el siglo x -la opinion es de Rafael Lapesa-Castilla 
venia imponiendo su dialecto cuyo monumento inicial se fecha en 
1140 con el •ávenerable Cantar de Mio Cid•â. La hazanosidad de 
Castilla marca y jalona el itinerario de su lengua vernacula hasta 
1492 con el concurso de innumerables peripecias intelectuales y 
politicas. Pero a pesar del triunfo castellano definitivo en Granada 
el latin seguia siendo la lengua culta del reino y a ella estaba de- 
finitivamente adscrita la reina Isabel que enfatizo la educacion de 
sus hijos por su instrumento. Y con todo de no ser la lengua oficial 
castellana el latin recobro inusitada importancia en esas fechas 
con la tendencia elitista hacia la romanizacion en todas las cortes 
europeas -incluida la de Castilla- a donde tocaba las puertas el 
Renacimiento. Ademas, a la corona castellano-aragonesa le llega 
la hora americana dentro de un formidable mosaico de dialec- 
tos que reune bajo su cetro la combinacion dinastica sin que el 
propio del reino dirigente sirva eficazmente la presupuesta tarea 
unificadora. 

El castellano, como lengua imperial, surge historicamente 
en la Espanola pero interpolado traumaticamente por multiples 
enriquecimientos que van desde la adopcion forzosa de voces tai- 
nas hasta el proceso de avenencia dialectal entre los heterogeneos 
portadores peninsulares de hablas regionales procedentes a veces 
de distantes parcelas del reino que incluia el Pais Vasco, poseedor 
de una lengua de indiscutible peculiaridad. De esta suerte, la Isla 
no solo va a servir de antesala imperial a la recentina metropoli, 
sino ademas, de laboratorio nivelador de su propio instrumento 
de comunicacion, como lo sera en todos los ordenes de su expan- 
sion americana. Aqui nacera la arrogancia espanola por su rico 
idioma con Fernandez de Oviedo y con el y con Las Casas tendra 
el castellano veneros incansables de difusion: con la propalacion 
de las noticias fantasticas que disparan del hecho americano estos 
pioneros de la historia indiana se nuclea en pro y en contra el 
programa planetario de la Espana del siglo XVI con verdades y 
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fantasias amasadas en el barro de la sociedad insular que fuimos 
entonces. Desde luego, el episodio en su apariencia dicotomica 
parece insinuar la hipotesis de que el idioma que traen los con- 
quistadores inicialmente es devuelto a la peninsula con carnes 
distintas, de ecumenicidad. 

Sin lugar a dudas el supuesto basamental de toda forja de cul- 
tura lo disena en la optica cientifica de la historia el sistema em- 
pleado para organizar la produccion; y la base alimenticia, como 
hemos visto, es la raiz de todos los desarrollos de la especie, y a 
partir de ella e insita en su evolucion se producen las adherencias 
culturales de todo genero cuando logrado el suministro regular de 
la manutencion se organiza la herencia social. Los •ámodos•â y los 
•ámedios•â adquieren esta vez relieve singular: su entorno opera- 
tivo conjunto decide la textura y fisonomia del tejido social, y en 
este se realizan restrictivamente las caracteristicas familiares de 
cada actividad productiva caracterizadoras a veces de los sectores 
sociales que intervienen en su realizacion; de ahi que el profesio- 
nalismo en el orden colectivo es una fabrica cultural que moldea 
usos, habitos, costumbres, tendencias y hasta una mentalidad 
inmanente al contexto productivo. Por ese costado los supuestos 
culturales donadores de Castilla se quiebran ante una realidad 
productiva que no va a tener familiaridad con la peninsular si por 
la novedad que viene a entranar en la Isla sucesivamente la busca 
de oro facil, la produccion de azucares y la obtencion indiscrimi- 
nada de cueros, tambien por la disimilitud del motor de trabajo 
utilizado en la Isla: la esclavitud. Con frecuencia se asegura que en 
America trasega Espana los terminos de la produccion feudal y a 
pesar de la profunda incorreccion historica de la aseveracion -ya 
advertida en paginas anteriores-, habida cuenta de que el sistema 
solo cristalizo en Cataluna que no en Castilla ni en las posesiones 
territoriales dependientes de su Corona, el error es mayusculo 
al forzar la figura socorrida -la produccion feudal- a integrar un 
esquema interpretativo y asimilador de la colonizacion castellana 
en la Isla. El feudalismo entrano basicamente la relacion vasalla- 
tica entre figuras de menor a mayor cuantia en la cuspide social; 
relacion que se resolvia en el feudo entre el vasallo y el senor en 
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terminos de servidumbre, jamas de vinculacion esclavista. La 
produccion habida en el regimen feudal se caracteriza en la inte- 
raccion del beneficio en el area del feudo entre el titular de este 
y sus integrantes, que pocas veces -solo en casos de prestacion de 
servicios solicitados al senor que era a su vez vasallo del rey- sale 
fuera de la unidad productiva total que universalmente configura 
por razones historicas, geograficas, economicas y de todo orden, 
el feudo clasico: en el se producia de todo para cubrir las nece- 
sidades de todos. La especializacion productiva sera tardia y no 
mermara sustancialmente este esquema convencional. 

En la Espanola la situacion que produce el descubrimiento es 
totalmente diferente y sus desarrollos la alejaran sensiblemente 
de cualquier parecido asido a la fuerza por la asimilacion teorica 
de los indigenas lugarenos a la condicion de •ávasallos•â de los 
Reyes Catolicos, palabreja predilecta de la gran reina Isabel ca- 
rente totalmente de sentido en el contexto indocastellano insular. 
Con abstraccion hecha del periodo roldanista en el cual es posible 
discernir un alto de alivio para la raza martir -fuera de record 
imperial-, el resto del expediente de la sociedad gentil islena 
sometida es resueltamente de esclavitud incluyendo la fase parpa- 
deante del perfido regimen salarial ovandino, y la final, jeronima, 
de utopica autocivilizacion. Agotada biologica y numericamente 
la sociedad autoctona vendra a ser sustituida por los contingentes 
de esclavos negros racimados en la colonia. Ningun parecido a 
partir de entonces se podra invocar entre el sistema de produc- 
cion instaurado en la Isla y el que regia de uno a otro extremo en 
Castilla; los modelos productivos ultramarinos -que nunca fueron 
trasvasados- no tendran ya nada que hacer en la Espanola. Pero 
ademas, los giros mas importantes de la produccion islena: La 
busqueda de oro en los rios, la ~roduccion de azucar -con un solo 
asidero peninsular en Valencia ya venido a menos o parcialmente 
liquidado cuando se inicia en la Isla la obtencion de los dulces-, 
y la matanza indiscriminada del ganado para obtener cueros en la 
operacion presumiblemente burda de una corambre precipitada, 
en teoria sucesiva y/o sustitutiva de beneficios a lo largo del siglo 
XVI, no tiene modelos en Castilla como realidades que alimenten 
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su estilo de vida, su cultura. Entonces, <como pudieron trasegarse 
los •ámodos•â y •ámedios•â configuradores de la •áestampa castella- 
na•â que se asegura se holgo en la Isla desde el descubrimiento? 

La sociedad islena que se forja inicialmente surge con los for- 
ceps brutales de la esclavitud que si existia esporadica y patriarcal 
en la peninsula pero sin ser en modo alguno determinante en 
su sociedad ni en su produccion, ni en su estilo de vida, ni en 
sus habitos de pensamiento, ni en su conducta colectiva, ni en 
la fisonomia de su herencia al momento del Descubrimiento, 
ni mucho menos en la reunion de los valores de su cultura. En 
Santo Domingo, por lo contrario, la presencia del esclavo es de- 
terminante y decisiva para la formulacion caudalosa de su huma- 
nidad, de su produccion, de sus habitos de vida y de su cultura. 
La multisecular conduccion imperial y clasista de la sociedad 
islena determina el que su patrimonio reuna basicamente una 
suma de bienes culturales metropolitanos pero modificados des- 
de la raiz por la brega traumatica del injerto colonial por mutila- 
cion o modificacion o transformacion padecidas desde las horas 
iniciales del trasbordo, dando lugar a un caudaloso expediente 
diferenciador con el concurso de los siglos de incomunicacion y 
abandono que distancian sensiblemente los supuestos culturales 
escrutados en la tierra peninsular, en el seno de la sociedad cas- 
tellana, dificilmente -cuando no imposible su puesta en marcha- 
realizables en la Isla como estilo de vida. 

Notas bibliograficas y comentarios 

1. Los supuestos culturales pueden apreciarse en panoramica universal y dila- 
tada en el 11 volumen de la Historia de Espana y Ame7ica dirigida por Vicens- 
Vives, mencionada, que incluye consideraciones generales a guisa de balance 
de las realidades peninsulares al tiempo del Descubrimiento e insertos este 
y la forja inicial espanola en la isla aunque en terminos vagos y sumamente 
esquematicos. El titulo de la edicion original publicada en 1957 era Histolia 
social y economica de Espana y America. 

// Existe una densa bibliografia en el examen de aspectos particulares de toda 
esta problematica historica. Examinada con criterio convencional esta la 
obra de Roger Bligelow Merriman: Lafomzacion del Imperio espanol en el Viejo 
Mundo y en el Nuevo, particularmente su primer volumen (La Edad Media) que 
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contiene elementos valiosisimos para comprender -con vision no espanola- 
los expedientes formativos paralelos de Castilla y de Aragon, sus procesos 
institucionales y realidades politicas hasta fcchas cercanas al Descubrimiento. 
Barcelona, 1959. 

// En su Historin socinl de Espnna y de Hispnnonnze~ictr, Juan Beneyto analiza con 
originalidad y lucidez nada convencionales todo el proceso condicionante en 
la peninsula de su trasbordo cultural ultramarino. 

// Tambien con agudeza y originalidad Mario Hernandez Sanchez Barba realiza 
el examen de los supuestos condicionantes en el volumen 1 de su Histol-in 
Uuivemd de Americn. Nladrid, 1961. 

// D e  particular interes resulta un libro de Juan de Contreras, marques de 
Lozoya, Los al-kenes del Inlipel-io: La Espnnn de Fer~zndo e Isabel, para com- 
prender la situacion de los Reyes Catolicos por las raices de la herencia y el 
compromiso dinastico. Pamplona, 1966. 

// Es ilustrativa la panoramica europea presentada por Orestes Ferrara en El 
siglo XVI n ln klz de los embnjndo~es zie7zecinnos, el autor persigue informaciones 
epocales en la entonces documentacion secreta de Su Senoria ofreciendo, 
entre otras, la del traslado de Fernando hasta Castilla, a la sazon prometido 
de Isabel, disfrazado de arriero. Madrid, 1952. 

// En torno al periodo critico que embalsa la realidad politica y economica que 
se espacia entre la muerte de Fernando y la asuncion al trono de su nieto 
Carlos, son admirables los capitulos 1 y 11 del primer volumen de la obra de 
tres: Cndos V y au bnnqzrei-os: Ln vi& economicn en Cnstilln (1 Y1 6-1 Yfi6), de 
Ramon Carande. Madrid 1965. 

// Para entender y sopesar el deslinde de la influencia internacional de Aragon 
en relacion con la de Castilla, es explicativa prolijamente la obra de Jose M .  
Doussinague: Ln politica intemncionnl de Fe~nnndo el Cntolico (Madrid, 1944); 
en ella se alude integramente a la concepcion internacional fernandina y a su 
puesta en ejecucion por el rey aragones durante su protagonismo dinastico. 
Es de esencial interes para visualizar las razones de lentitud y desgano de 
la colonizacion de la isla a fines del siglo xv, y los dos primeros anos del 
siguiente. 

// En sentido general, la monumental biografia de Isabel ln Cntolicn -asi se titula 
la obra- de Tarsicio de Azcona (Nladrid, 1964) es imprescindible para el se- 
guimiento minucioso del rastro de la reina desde su infancia y, en particular, 
los episodios de la guerra nobiliar, matrimonio con Fernando y vicisitudes de 
la pareja, saneamiento del clero 4 < L a  Observancia•â-, y la politica oceanica. 
Asimismo, se pueden rastrear en ella detalles sueltos del contexto dinastico 
postrero esclarecedores de aspectos de la vida colonial de la Espanola, como 
el relativo a la interpretacion fernandina del testamento de la reina. 

// Resultan de interes algunas obras relacionadas especificamente con el dra- 
ma de los Trastamara y el final de su dinastia, especificamente el estudio de 
Gregorio Maranon: Ens~ryo biologico sobir Enrique IV de Cnstilh y nr tiempo 
(Madrid, 1950), donde el autor plantea la posibilidad de que la hija de este, 
Juana -la Beltraneja-, fuese suya y no de Beltran de la Cueva: la intriga que 
alcanzo a ser el argumento decisivo de la desoladora guerra castellana. D e  
otra parte, y para iluminar el periodo de la regencia de Fernando sobre el 
reino castellano, se sugiere imprescindible otra obra de Jose M. Doussinague: 
Un placeso por e7zvenenmiento: Ln mzrelte de Felipe el Hermoso (Madrid, 1947). 
El autor examina las hipotesis acusadoras contra Fernando el Catolico como 
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suegro ofendido por los devaneos del marido de su hija Juana -la razon de 
Estado verdadera no la toca- en el contexto de la neuralgia familiar y nobiliar 
del interregno de la regencia, aunque termina descargando al prominente reo 
de la sospecha. 

// De manera sucinta A. S. Turberville disena los origenes de La Inquisicion 
espanola -asi se llama la obra- tejiendo la base historica de su exposicion con 
la presentacion en conflicto de las minorias etnico-confesionales que integra- 
ban la peninsula: judios, nioriscos. Mexico, 1965. La inquisicion espanola es 
analizada en contexto mas amplio por Hans Kohn: Histol~ia del nacionalismo 
(Mexico, 1949); como instrumento de gobierno conducente a la unificacion 
dinastica y al control de la nobleza. 

// Una vision panoramica del proceso dialectal de la Espana profunda -hasta 
el siglo XI- se puede visualizar en Orkenes del espanol, de Ramon Menendez 
Pidal, Vol. VI11 de sus Obras completas. Madrid, 1950. Mas directamente 
conectada con el tema la Historia de la Lengza Espanola (Madrid, 1962), de 
Rafael Lapesa. En la perspectiva transculturadora del espanol en el Nuevo 
Mundo, la obra de Angel Rosenblat: Hispanizacioa de Am&ica, publicada con 
otros trabajos en Presente y@turo de la Lengza Espanola, Vol. 11. Madrid, 1963. 
En el mismo volumen: El andaluz y el espanol de Amelica, por Rafael Lapesa, 
es definitivo en la comprension del problema suscitado en Hispanoamerica 
por Pedro Henriquez Urena en diversos trabajos reunidos en libro: Sobre el 
problema del andalucismo dialectal de America, publicado en Buenos Aires, 1932. 
Lapesa prueba el entronque peninsular del andaluz desde los dias iniciales 
de la colonizacion en el Nuevo Mundo -a la luz de nueva v mas rica co- 
pia documental de la epoca- contrariando la tesis de Henriquez Urena de 
un paralelismo fonetico en America y Andalucia y no como secuela de una 
transculturacion andaluza. Lapesa califica esa teoria -que desmonta cuidado- 
samente- de •áantiandalucista•â. Tambien es ilustrativo el trabajo de Marcos 
A. Morinigo: La penetracion de los indigenimos americanos en el espanol (publi- 
cado en el mismo volumen), para visualizar en toda su magnitud la influencia 
aborigen, incluida la inicial habida en esta Isla, en el lenguaje de Casulla. 
Con una dimension totalizadora y especifica al caso nuestro, la obra Palabl-as 
indkenas, escrita a principios de siglo por Emiliano Tejera y publicada con 
prologo de Pedro Henriquez Urena, en esta ciudad, en 1935, reune mas de 
3,000 voces usuales en el espanol dominicano. Pequeno diccionario de palabl-as 
indo-antillanas, escrito por Rodolfo Domingo Cambiaso, publicado en 19 16 
y reimpreso recientemente, cumple proposito parecido en proporcion mas 
modesta. La obra magistral acerca de las particularidades de la lengua espa- 
nola entre nosotros, la escrita por Pedro Henriquez Urena: El espanol en Santo 
Domingo (Buenos Aires, 1940), se contrae especificamente a probar que el 
castellano hablado en Santo Domingo todavia en la decada de los anos treinta 
era el mas antiguo de America, aunque sin aportar las premisas historicas del 
aserto irrecusable. 

// En el aspecto referido al feudalismo espanol estructurado en las instituciones 
peninsulares, la obra de Luis G. de Valdeavellano: Curso de Historia de las insti- 
tuciones espanolas: De los ongenes alfinal de la Edad Media (Madrid, 1970), es una 
exhaustiva muestra do~vmental del escaso. desvertebrado v oridnal feudalismo , D 

castellano y de la ubicacion en Cataluna de sus rasgos caracterizadores. En el 
orden restaeuropeo, la obra de F. L. Ganshof: El FeudalZmzo (Barcelona, 1963) 
-publicada con un prologo y apendice sobre Las instituciones Feudales en Espana, 
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escritos por Luis G. de Valdeavellano desenvuelve una vision panoramica ge- 
neral sistematizadora del orden feudal europeo. Dopsch, en su obra citada, or- 
ganiza admirablemente los hitos germanicos del feudalismo. Rodolfo Puiggros 
asume la tesis del feudalismo espanol en el proceso fundacional americano: La 
Espana que conquisto el Nuevo Mundo. Buenos Aires, 1965. 

// Quizas con elasticidad excesiva se podria inferir cierta recreacion del nexo 
vasallatico necesariamente imperfecto en Mexico a partir de la encomien- 
da cortesiana: el ritual formalista v la orrranizacion ierarauica decreciente 

V I 1  

(encomendero-cacique-encomendados) que la disenan en el area del Anahuac 
permiten suponerlo. Ver Silvio Zabala: La encomienda indiana (Madrid, 1935); 
; De encomi&das y propiedad territorial en algunas regiones de la America kpanol; 
(Mexico, 1940). 

// En relacion con la traumatica recepcion de la cultura castellana en la Isla, la 
desaparicion de la raza aborigen y el injerto africano, la obra Raza e historia en 
Santo Domingo, por Hugo Tolentino Dipp, tomo 1 (Santo Domingo, 1974), 
es fundamental Dara evaluar en terminos documentales e inter~retativos el 
proceso inicial del prejuicio racial en la isla, asi como la ubicacion socioet- 
nicocultural de las razas oprimidas en el tejido colonial de la Espanola. Una 
interpretacion exhaustiva de las fuentes documentales conocidas y auxiliada 
por los mas recientes estudios arqueologicos referidos a la sociedad taina, 
intentada por Roberto Cassa: Los tainos de la Espanola (Santo Domingo, 1974) 
sistematiza el estilo de vida- la cultura de la sociedad prehispanica insular. 
Con vision relativamente coetanea Girolamo Benzoni escribio a mediados del 
siglo m: La Historia del Mundo Nuevo (Caracas, 1967). El autor describe dra- 
maticamente -e incluso ilustra con graficas- el sufrimiento de los aborigenes 
y su final y tragico recurso: el suicidio masivo. Un autor contemporaneo, don 
Fernando Ortiz, hace suya la tesis del suicidio colectivo en Afiicania en la mzi- 
sicafolklorica de Cuba (La Habana, 1950). Importa subrayar como bibliografia 
imprescindible para el conocimiento del tema por sus raices documentales, 
la obra de fray Bartolome de las Casas, particularmente su titulo Brevisima 
relacion de la destruccion de las Indias, inserto en Tratados (Mexico, 1965), con 
prologos esclarecedores y certeros de Lewis Hanke y Manuel Gimenez 
Fernandez, Vol. 1. 

// Otra informacion bibliografica -citada o no en el tema- de interes, es la si- 
guiente: Fernand Braudel: El Mediterraneo y el mundo mediterraneo en la epoca 
de Felipe II (Mexico, 1953), Vol. 1. Esta obra es fundamental para penetrar 
las peculiaridades del Mediterraneo en todos los ordenes, singularmente las 
realidades urbanas, el tejido comercial y la cultura peculiar de sus mas impor- 
tantes enclaves. Para examinar el entorno cultural de las ciudades italianas 
y apreciar tentativamente la mentalidad que las dinamiza, la obra La mltura 
del Renacimiento en Italia, por Jacobo Burckhardt (Buenos Aires, 1942). De 
German Arciniegas: Amerigo y el Nuevo Mundo (Buenos Aires, 1955); y Cosas 
del pueblo. Cronica de la historia vulgar (Buenos Aires, 1962). De J. Vicens- 
Vives, su Historia general moderna. Vol. 1. Barcelona, 195 1. 
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Grabado de la epoca, representativo de la desaparicion fisica de la raza gentil. 
Fuente: Cntdogo de ln exposicio7z "Huellns del espacio en el tiempo i7zstdnr". 

Muestra de la crueldad con que los conquistadores trataban a los nativos. 
Fuente: Cntdogo de ln exposicio~~ "Hr~ellns del espncio e77 el tiempo insuln-". 
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SANTO DOMINGO O LA DIMENSION UNIVERSAL 
DE LA HISTORIA' 

unque fue un hecho fortuito el hallazgo de esta Isla en 
la primera singladura trasatlantica de Cristobal Colon y 

un corolario operativo del descubrimiento el establecimiento del 
primer conato colonizador en La Isabela, toda la fabulosa realidad 
historica posterior de expansion y penetracion espanolas en el he- 
misferio se nuclea en Santo Domingo durante largas decadas de 
novisimo protagonismo universal. 

La historia planetaria padecia hasta ese momento una dicoto- 
mia colosal; dos realidades inmensas, hemisfericas, desarrollaban 
y crecian ignorandose reciprocamente sin contacto alguno entre 
las sociedades que en una y otra cara de la tierra configuraban 
sus memorias e implementaban los principios peculiares de sus 
civilizaciones de manera parcial y excluyente, integramente 
parceladas. Con la fundacion de La Isabela se inicia traumatica 
aunque resueltamente el conocimiento de los pueblos del que se 
dio en llamar el Nuevo Mundo; es decir, la experiencia unilateral 
de Espana inaugura el contacto y comercio de todo orden entre 
las dos vastedades hemisfericas teniendo como punto obligado 
de referencia para todo asunto de cualquier naturaleza el enclave 
primigenio de la aventura ultramarina en estas tierras, deviniendo 
asi la Isla por suerte de axioma historico en puente inicial que 
empalma cronologicamente, por lo menos, a ambas realidades. A 
la unicidad que depara al tiempo americano la datacion cristiana 
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Mapa de la Isla la Espanola al ser descubierta, en 1492, hecho por el geografo de 
su Majestad catolica en Paris N. de Fer. Fuente: Catcilogo de la exposicio7z "Huellas 
del espacio en el tiempo insula7-". 

se uniran voraz y sucesivamente otras experiencias mas ricas, pro- 
fundas, duraderas e irreversibles. 

De suyo no es titulo alguno este protagonismo circunstancial 
que el azar deparo a la Espanola; sin embargo, la importancia de 
esta coyuntura jamas podria ser desconocida en el estudio inicial 
de todo el proceso de transculturacion que, iniciado en la Isla, 
germino en tierras continentales durante los siglos de la soldadura 
colonial viabilizando el destino universal del hombre. Y tanto asi 
que el suceso en su multiplicidad episodica repercute extraordi- 
nariamente en la vida europea a la que hace perder su centro de 
gravedad milenariamente emplazado en el Mediterraneo, para 
dar paso al mundo atlantico y a los pueblos europeos asentados 
a sus bordes en una revolucion geopolitica jamas contemplada 
por el hombre. Del desequilibrio de los presupuestos tradiciona- 
les surgira la energia social que ensayara sus poses iniciales en 
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la Espanola, dara animo a los castellanos para constituirse en la 
primera potencia planetaria de la Historia, llenara de atrevidas 
singladuras todos los oceanos y no dejara lugar del globo fuera 
de su optica. Todo eso se amasija febrilmente en el Caribe, sobre 
esta Isla. 

A tenor con algunos presupuestos incontrovertibles en el 
ambito cientifico -esbozados ya parcialmente en paginas ante- 
riores-, los materiales dispuestos tumultuariamente sin orden 
ni concierto en el trayecto descubridor y colonizador de Espana 
constituyen en su conjunto un planteamiento inusitado para un 
modelo tentativo de sicologia medieval sujeto, como hemos visto 
con Vicens-Vives, a la ferrea disciplina del dictamen teologico. El 
hecho de que el pueblo castellano y no sus dirigentes convencio- 
nales insertos jerarquicamente en la nobleza -la que rehuye, por 
lo menos, su responsabilidad en el suceso, como lo ha establecido 
no sin cierta perplejidad al explicarlo Hernandez Sanchez Barba-, 
asuma la proeza, prueba fehacientemente que ante el hecho 
americano el pueblo de Casulla rompio la clausura secular que lo 
mantenia girando en torno a una realidad cuya simbologia caduca 
extinguida su fuente de menesteres y preocupaciones uncida a la 
meta nacional antiislamica, y descubre por si mismo sobre estas 
tierras a golpes de audacia el horizonte de posibilidades que solo 
podra ensanchar fuera de la peninsula riesgosa y desenfrenada- 
mente durante el siglo m. Lo estatico y figurativo quedo atras, 
<ha nacido la mentalidad tipica de los tiempos modernos?, ;sobre 
Europa y con su tejido social o en America con el motor de su 
larvaria sociedad? 

Ya explicaremos bajo tema adecuado como y cuando se em- 
balsan esas energias desbordadas. Digamos ahora esto: con todo 
lo rapidamente que actuara el Trono para disponer una reconven- 
cion de ese entusiasmo colectivo que tratara de drenar en todos 
los frentes europeos Carlos V por el expediente de las armas, el 
hecho americano no solo queda incorporado a la cultura occiden- 
tal sino que viabiliza determinantemente la dimension universal 
de la Historia, o mas aun: la forja por si mismo; y aqui, en Santo 
Domingo, tiene su dinamo inicial y expansivo. Y es con esta 
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perspectiva como supuesto maestro de trabajo que buscaremos 
las particularidades culturales formativas de la sociedad insular 
durante los anos fundacionales. 

LA ((FACTORIA COLOMBINA)) Y SU QUIEBRA' 

La historia convencional venia asignando un papel descollante 
a Cristobal Colon en el proceso de la colonizacion en America. 
En realidad, la historiografia colombina ha tenido desde el mismo 
siglo m unas lineas engrosadoras e interpretativas zigzagueantes. 
El problema de los Colones a partir de la desgracia en que cae el 
primer Almirante -en la que no cree Perez de Tudela y arrima da- 
tos para fortalecer en la base su opinion- por su fracaso economico 
en la Espanola y que arropa a toda su familia momentaneamente, 
larva los terminos de la polemica en torno a su memoria y a su 
obra. En nuestros dias una vision mas sosegada y armada de utillaje 
historiografico mas preciso, desmantela la concepcion romantica 
que se holgo durante mucho tiempo en la estampa del genoves 
como un gobernante fracasado. Nada mas incierto: Colon no fue 
gobierno en la Espanola si asumimos la concepcion castellana de 
la epoca para clasificar su jefatura; aunque tuvo una clara vision de 
su mision supuestamente mercantil y actuo siempre como gerente 
de una empresa monopolista en la que el era la parte actuante y la 
Corona castellana la financiera, sujetando sus actos a la voluntad 
real y consultandola cuando posible dentro de la precariedad insi- 
ta en el contexto de la realidad islena, su protagonismo en la Isla 
no puede ser asimilado a la experiencia de gobernacion castellana. 
En esta perspectiva, los terminos nada diafanos de su mision en la 
Espanola a lo sumo pueden resumirse y asimilarse politicamente 
a los de una tirania al estilo de las en boga en algunas ciudades 
italianas del siglo xv manejada esta vez -como con frecuencia en 
algunas de ellas- por un condotiero afortunado. 

Como preambulo al estudio somero de esta situacion debe 
ser consignado como obstaculo de entidad para la dilucidacion 
y comprension del episodio por todas sus vertientes, la presencia 
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y fuerza de los estereotipos •áhistoricos•â convalidados cotidiana- 
mente en nuestro pais -hay que presumir relativa universalidad a 
este fenomeno retardatario- por un saber obsoleto intronizado 
oficialmente, que desvirtuan integramente el hecho americano 
por sus raices insulares. El tema prestaria sus carnes a una larga 
y medular monografia; fijemos solo sus extremos: nacimiento de 
la empresa y su posterior argumentacion doctrinaria. Ni fue el 
capital judio el que asumio el riesgo de la aventura de Colon, ni 
la evangelizacion fue luego -ni nunca en la Isla- la medula de la 
colonizacion castellana. Paradojicamente fue la Santa Hermandad 
la que aporto los fondos de la primera travesia colombina sin que 
durante todo el proceso dirigencial del genoves -ni luego, como 
veremos exhaustivamente bajo tema apropiado- se llevara a cabo 
la tarea apostolica insita en el compromiso alejandrino de las bulas 
donatarias. Es mas: cuando la Iglesia catolica queda disenada en la 
colonia por los pergaminos de la curia romana y es inventariable 
la presencia de religiosos en la Isla, apenas si quedaban punados 
de indigenas en trance irreversible de ruina biologica. Veamos lo 
primero. 

Durante mucho tiempo se especulo -y se especula todavia- con 
el aserto que presenta a Luis de Santangel financiando la empre- 
sa colombina. Verdaderas teorias historiograficas fueron y son 
formuladas para probarlo. El presupuesto fundamental de ellas 
conviene en que Santangel habia sido un intermediario poderoso 
del capital judio asentado en Espana. Ciertamente, no existian do- 
cumentos probatorios de lo contrario o, en su defecto, de cualquier 
otro argumento demostrativo de la fuente de financiacion cuando 
se deshizo el sortilegio de las prendas isabelinas. Y esto asi hasta 
recientemente: el descubrimiento en los libros de la Contaduria 
Mayor (AGSimancas) •áde las cuentas de la Santa Hermandad en su 
quinta prorrogacion, que corria del 15 de agosto de 1490 al 1 5 de 
agosto de 1492. Lleva la contabilidad de dichas cuentas el escribano 
de racion Luis de Santangel y Francisco Pinelo, fiel ejecutor de 
Sevilla. En dichos libros constan minuciosamente el cargo y la data, 
es decir, las entradas y salidas. Entre las salidas hay una partida me- 
ridiana: 1,157,100 maravedis entregados al obispo de Avila •ápara 



CIFUACO LANDOLFI 

el despacho del almirante•â. Tarsicio de Azcona, quien aporta esos 
datos en la biografia de la reina Isabel escrita por el, no solo des- 
monta la teoria santangeliana del financiamiento colombino, sino 
que consigna otro proveniente de la contaduria del obispo de Avila, 
Fernando de Talavera -confesor de la reina-, en el que se contabi- 
liza la suma por su proposito +<para despachar al almirante•â+ pero 
mermada en 17,100 maravedis. El autor asegura que no encontro 
explicacion para la diferencia, siendo lo fundamental en el contexto 
que se sigue en su libro, esto: Santangel •áno pasa de ser el tesorero 
de una operacion financiera del reino. Recibia con una mano y daba 
con la otra siendo siempre la Corona quien le marcaba el destina- 
tario de las salidas*; y, asimismo, que los fondos de •ála financiacion 
colombina provinieron inmediatamente de la Santa Hermandad, 
y mediatamente de los tres estamentos del reino castellano, que 
colaboraban en los repartimientos que se les echaban para sostener 
dicho organismo. Por tanto, se puede asegurar con toda legitimidad 
que el verdadero financiador de Colon fue el pueblo castellano•â. 

En nuestra fecha el proceso de revision historica ha acunado 
una figura singular para encerrar la gestion colombina en la Isla: 
la factoria comercial. Juan Perez de Tudela, quien acometio la 
tarea revisora por esa y otras vertientes de la empresa espanola 
en America, ha hecho escuela y en Espana y entre nosotros sus 
seguidores lo arguyen sin someter a escrutinio sus aseveraciones. 
Casos sobresalientes alla son los de Hernandez Sanchez Barba 
y Santiago Sobreques: para ellos el montaje colombino discurre 
admirablemente entre las lineas configuradoras de una factoria 
comercial, y solo las adversidades determinaran una transforma- 
cion del proyecto colonizador. Perez de Tudela ha demostrado 
la troncalidad mercantilista del conato colombino a partir de 
las instrucciones del 29 de mayo de 1493, documento real en el 
cual toman caracter juridico •ápara que a todos obligasen•â los 
presupuestos de Colon ante la Corte -en el apice de su prestigio 
en la peninsula-, al umbral ilusorio del trasplante castellano 
en la Isla. Para este autor y sus exegetas la empresa se nuclea 
basicamente con clara finalidad de factoria comercial, lo que 
descarta en la raiz del trasiego europeo en el Nuevo Mundo, en 
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su opinion, la trayectoria colonizadora de Castilla. Se proponia 
crear la flamante metropoli un dispositivo comercial, una fac- 
toria que sirviera de enlace entre Espana y las tierras del Gran 
Kan. Y observan al respecto que en el segundo viaje colombino 
se trasbordan a la Isla cerca de 1,300 peninsulares de los cuales 
solo se cuentan 20 agricultores extraidos de las vegas granadinas; 
y con este argumento cancelan -lo sustancian vigorosamente- 
la pretension historica espaciada por siglos -!entre nosotros 
vigente!- de que esta segunda expedicion del Almirante tuviera 
caracter colonizador. 

El programa trazado por el Trono y su marino afortunado es 
reconvenido dramaticamente por la realidad insular que encuen- 
tran el genoves y su hueste castellana: el Fuerte de la Navidad 
destruido y los cadaveres de los peninsulares regados en el area 
alecciona punzantemente en torno a las dificultades que iban a- 
jalonar el establecimiento ultramarino de Espana. No  obstante, se 
proyecto la Isabda con todas las caracteristicas preconcebidas en las 
visperas: •ámezcla de puerto, astillero, almacen y aduana; en suma, 
una factoria•â. En el contexto de la frase entrecomada Hernandez 
Sanchez Barba menciona la factoria portuguesa de San Jorge de 
Mina, el modelo supuestamente rector en la mente del descubri- 
dor. Esta insinuacion procede de Perez de Tudela y ya es un lugar 
comun de la historiografia espanola mas reciente. El brillante 
historiador peninsular hizo celebre su teoria en una serie de arti- 
culos publicados en la Revista de Indias (del Instituto Fernandez de 
Oviedo) hace unos anos. La asuncion de la terminologia y modelo 
preferido los puso en boga en un trabajo inicial con el tema •áLa 
negociacion colombina de las Indias•â, en donde el ilustre maestro 
dilucida escasamente los valores historicos del termino •ácolonia•â 
y los coloca en el horizonte mental del Descubridor -luego de 
haber ensayado la •áfiliacion de las ideas colombinas en el orden 
colonizador>+, para dictaminar que •ácuando se trata de precisar 
los motivos operantes en el Descubridor, no es un antecedente 
italiano, sino el ejemplo portugues de San Jorge de Mina el que 
se ofrece inmediato y explicito•â. Desafortunadamente, Perez de 
Tudela ni en ese ni en los posteriores trabajos concatenados con la 
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•áfactoria colombina•â -excelentes, en terminos generales- ofrece 
una vision siquiera en un trazo de lo que fue en su momento la 
famosa factoria lusitana de Guinea. Los supuestos operativos que 
analizan son inobjetables y la copia documental inserta a traves 
de una teoria de citas que informan de su competencia, organizan 
una panoramica de singular verosimilitud a su aserto tematico. 
No obstante, todos los presupuestos programaticos a que el pudo 
uncir el analisis de la empresa colombina hasta hacerla converger 
organica y funcionalmente con la factoria portuguesa, se desinte- 
gran al cotejar nuestra realidad islena con la coetanea de San Jorge 
de Mina; y esto, de suyo, es bastante para poner en entredicho por 
esa vertiente su edificio interpretativo. La fotografia descriptiva 
que hace J. H. Perry del emporio portugues de Guinea limita 
-circunscribe, mejor- la presencia metropolitana desde 1482: 

[...] con la construccion de la factoria fortificada de Sao 
Jorge da Mina. Esta famosa fortaleza -cuya sucesora se alza 
aun en el mismo emplazamiento- fue construida por Diego 
d'hambuja, diplomatico, ingeniero y militar, que la hizo 
en un solar adquirido mediante negociaciones con los jefes 
locales, empleando piedras pulimentadas expedidas desde 
Portugal. Tenia una guarnicion de sesenta soldados -no 
siempre completa- y pronto se formo a su alrededor un 
poblado indigena habitado por obreros y tropas auxiliares. 
Su aprovisionamiento resultaba dificil: el suministro de 
agua era escaso, y en cuanto a los viveres, aparte del pescado 
que se cogia alli mismo, y de las frutas y legumbres traidas 
de la Isla de Sao Thome, lo demas venia directamente de 
Portugal; pero el fuerte servia para mantener a distancia 
a los intrusos y cumplio bien su cometido durante ciento 
cincuenta anos. 

Evidentemente, la distancia entre ambas realidades historicas 
es abismal: San Jorge de Mina era un enclave comercial entre 
Portugal y Guinea, a donde los jefes lugarenos concurrian a reali- 
zar sus transacciones con los comerciantes portugueses. 
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El comercio que defendia el castillo de Elmina era princi- 
palmente de oro, esclavos y pimienta, junto con otro trafico 
menos importante, de marfil, goma, cera, aceite de palma, 
algunos huevos de avestruz y otras curiosidades semejantes, 
siendo las principales exportaciones los panos y articulos de 
hierro. El comercio era llevado a cabo principalmente por 
sociedades y por particulares que operaban con licencia de 
la Corona, a la cual pertenecia legalmente el monopolio, y 
que se reservaba el derecho exclusivo de la compra de algu- 
nos generos cuando llegaban a Portugal. 

Seria ocioso tratar de forzar algun parecido entre esta situa- 
cion y la que desencadeno en la isla don Cristobal Colon. Con 
todo, seria temerario no asumir el planteamiento pereztudelano 
para la empresa a partir del segundo viaje colombino cuando aun 
no habia zarpado: el tenor de las instrucciones emitidas por los 
reyes plantean el germen de la duda en torno a la especificidad 
colonizadora de la expedicion y sugieren la intencion comercial 
frutecida al calor de la narrativa -ya obnubilada por el tropico- 
del descubridor. Sin embargo, en esta coyuntura es mas razona- 
ble poner en la mira de Isabel y Fernando la experiencia de las 
Canarias colonizadas a expensas del capitalismo genoves -que el 
mismo autor recuerda-, y no la del conato epidermico lusitano en 
Africa, particularmente siendo el adalid de la empresa americana 
oriundo de Genova. 

Podriamos ir mas lejos todavia y convenir en que se sigue 
desarrollando el esquema de la factoria comercial en los dias ini- 
ciales del segundo arribo colombino a la Isla a pesar de la tragica 
notificacion indigena con las cenizas de la Navidad y las huellas 
de muerte de sus ocupantes. Prontamente todo salio torcido. La 
idilica explotacion del •áCipango•â fue un fiasco y los calculos, una 
pesadilla. Aun asi quizas puedan percibirse rastros de alguna si- 
militud con una factoria comercial en lo tocante a la organizacion 
interna de la avanzada peninsular en la Espanola particularmente 
en los elementos nucleadores del dispositivo y en el esquema ur- 
bano de La Isabela: un enclave portuario, el inicio formal de la 
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Dibujo antiguo de los fuertes St. Jago y Sao Jorge da Mina, situados actualmente en 
la ciudad de Elmina, Ghana, en el continente africano. Fuente: www.es.wikipedia.org 

estructura material para el proposito, el plan de una ruta maritima 
organizada -impulsado desde la peninsula por un compatriota del 
Almirante, Berardi, con el aval del reino-, el sondeo de la riqueza 
local y un ejercito de soldados y empleados castellanos •átodos a 
sueldo de sus Altezas•â, es decir, sin mas horizonte en la Isla que 
una paga que debia sufragar el oro isleno. Hasta ese momento 
la razon social •áAlmirante-Corona•â -la frase es de Perez de 
Tudela- habia costado algunos muertos y unos cuantos millones 
de maravedis, alrededor de cinco, y tenia en su haber solo 300 
•áesclavos tainos•â de los 550 que llevo en sus bodegas Antonio 
de Torres de tornaviaje a Cadiz enviado por el genoves a buscar 
mantenimientos, y un punado de oro de mala calidad. 

El reves de la empresa esta disenado historicamente por una 
circunstancialidad que le es ajena en particular a la •áfactoria co- 
lombina•â y, en terminos generales, a todo contexto de •áfactoria 
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comercial•â: remilgos de conciencia. Como testigos de excepcion 
en su contra estaban de regreso en la peninsula Pedro Margarit 
y Bernardo Boyl, el ultimo •ájefe catalan•â al frente de la Iglesia 
catolica en el Nuevo Mundo. El expediente de Berna1 de Pisa 
escollaba tambien la forja colombina y en pie de protesta general 
por el inaudito tratamiento impuesto por el •ávirrey> a todo el 
vecindario castellano diezmado por el hambre en La Isabela, el 
comun se valio de esos emisarios espontaneos para decir lo suyo: 
el racionamiento de las vituallas a solo aquellos que trabajaran 
incluidos en la nomina niveladora la gente de •ácapa prieta•â -justa 
medida sin modelos castellanos-, el corte poco estetico de narices 
y orejas a los nativos y la conduccion de algunos peninsulares a 
la horca. ;Que extrana factoria comercial! Sin lugar a dudas estas 
noticias frescas traidas a la peninsula por personajes influyentes 
decidieron el cambio de actitud de la mas importante contraparte 
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del negocio indiano: el 5 de abril de 1495 la Corona manda pre- 
gonar y publicar una real provision •áconcediendo franquicias para 
ir a establecerse en la Espanola y para descubrir en las islas y tierra 
firme. Colon, en la optica de los monarcas, esta liquidado aunque 
perdure en ellos admiracion por el y le reserven aun algunas sa- 
tisfacciones. <Que tiempo ha durado su •áfactoria comercial•â? Un 
instante en el cronometro de la Historia. 

Se impone metodologicamente un laconico examen del 
posibilismo interpretativo en esta coyuntura del nacimiento de 
America en el mirador europeo, particularmente para los fines de 
nuestra disciplina. Jamas se dieron terminos comerciales entre La 
Isabela -area restrictiva de la supuesta •áfactoria•â- y la metropoli 
asi fuesen pensados y asentados en la tinta de los documentos. Ni 
tampoco hubo una poblacion dependiente de la •áfactoria•â econo- 
micamente apta -<cuando se pagaron los salarios?- en La Isabela 
que persuada a la distancia multisecular, a falta de documentos, de 
que hubo de alguna suerte relacion economica entre metropoli y 
emporio y dentro de esta actividad mercantil si en el aspecto in- 
dubitable de haber mantenimientos el reparto de alimentos fue la 
formula dramatica de la supervivencia. Es a partir de la experiencia 
ovandina cuando se empieza a discernir a cuentagotas un deslei- 
do paisaje de intercambio. Ademas, tanto la ereccion del enclave 
originario como la penetracion interiorana de la Isla se realizo a 
contrapelo de la soberania local indigena a sones y ornamentos 
de conquista. La esclavitud, por otra parte, fue el sino inequivoco 
del trasplante europeo en la Espanola sin que mediaran tanteos 
de inteligencia con sus autoridades legitimas. Las instrucciones 
que gira el Almirante a mosen Pedro Margarit, su capitan incur- 
sionante en el Cibao, son claras y tajantes al extremo de ordenarle 
-con el supuesto precedente de Caonabo cuando •áacaecio que al- 
gun indio hurto algo•â-: •ási hallaredes que algunos de ellos furten, 
castigadle tambien cortandoles las narices y las orejas, porque son 
miembros que no podran esconder, porque con esto se asegura 
el rescate de la gente de toda la isla, etc•â. Este procedimiento 
no se compadece a ojos vista ni con el portugues de San Jorge de 
Mina ni con el genoves del Mediterraneo: la sustancialidad del 
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intercambio comercial e insita en ella la habilidad o destreza en 
el manejo politico de la gente local disenada en ellos dilatada y 
persistentemente como una constante principalisima, determina 
historicamente el entorno de la figura que califica y situa a am- 
bos expedientes en el ambito de la colonizacion aun dentro de 
su disparidad episodica con tipicidad subrayada como •áfactorias 
comerciales•â. 

<Podria arguirse que todavia dura el protagonismo colombino 
y que sera la revolucion roldanista la que auspicia el principio 
del fin de su mision en la Isla? En otros terminos interrogativos, 
<el hecho historico desborda el presupuesto tentativo de que la 
•áfactoria colombina•â termina cuando los monarcas deciden con- 
tinuar la empresa trasatlantica utilizando el recurso de la empresa 
privada restringiendose a si mismos la posibilidad ilimitada de una 
riqueza colosal entrevista en la corte a traves del discurrir fabuloso 
de su almirante? Esto no tiene sentido: la •áempresa•â -termino 
habilisimo con que el descubridor ampara su hallazgo y su pro- 
tagonismo dirigencial- mercantil, si la hubo, ha terminado y el 
Trono se plantea la perspectiva colonizadora por primera vez. Ya 
no es la Espanola un coto cerrado entre dos socios, uno financie- 
ro e influyente y otro gerencial; es ahora un reto a la ambicion 
imperial nucleada por la sangre entre Castilla y Aragon sin que 
entonces se sepa mucho y seguramente ni de la realidad islena 
ni de las disponibilidades de este espejismo que costaba millones 
y no devolvia ni siquiera intereses. <Como plasmar en terminos 
definitorios la forja colombina en la Isla? 

Todos los elementos convencionales de asimilacion historica 
por via de modelos parecen descartables. Todos los precedentes 
coetaneos metropolitanos contrastados con el hasta este momento 
desenvuelto por Castilla en la Espanola, son frustraneos en la tarea 
asimiladora. La realidad misma del descu5rimient0, su lejania y la 
falta total de experiencia para manipulado incluido desde luego 
el contexto social isleno, aislan el episodio. Genova se sabia de 
memoria el Mediterraneo y Portugal contaba un siglo navegando 
el Atlantico africano; Castilla en cambio recien se asomaba timi- 
damente al oceano en Canarias, islas que obtuvo por negociacion. 
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Con Perez de Tudela podria pensarse que era tardio el expediente 
domestico -el de poblar las areas arrancadas al moro- colonizador 
castellano para influenciar en el conato peninsular americano o, lo 
que es lo mismo, harto desleido a la hora inicial de Nuevo Mundo 
para insinuar las lineas configuradoras del trasplante; entonces, 
<como argumentar la criatura colombina primero y la ovandi- 
na despues con el intermedio enigmatico y fugaz de Bobadilla? 
<Como asimismo visualizar en el orden decisorio de la Corona los 
pasos regios que encadenan resueltamente estas tierras a sus do- 
minios sin unas ideas placentarias del suceso colonial y sus raices 
en las alforjas hazanosas de Castilla y de Aragon? No hay dudas 
para mi de que la forja colombina constituye una experiencia 
peculiar basicamente ajena al fenomeno •ácolonocommercial~~ en 
boga al tiempo del descubrimiento; y tratar de asimilarla -como 
lo intenta Hernandez Sanchez Barba- a un contexto obsolescente 
en la peninsula resulta una deliciosa aventura de la inteligencia 
historica si es que no se le quiere dar autonomia y vigor suficientes 
para valerse por si misma a las puertas de los tiempos modernos 
aun exhibiendo un inventario de peculiaridades. 

La dureza excepcional de Colon en el trato para sus subordi- 
nados -que Perez de Tudela vincula por analogia hipotetica a la 
de un Juan 1 de Portugal en su factoria de San Jorge de Mina-, 
los supuestos invariables en la conducta del descubridor en el area 
de su incumbencia americana, sus regateos inoportunos en orden 
a las finanzas que le corresponden como accionista de la empresa, 
su exigencia incansable de beneficio, los planteamientos, en suma, 
de una organizacion mental fronteriza con mas originalidad de la 
supuesta tradicionalmente y con unos veneros de energia creadora 
definitorios de una concepcion autonoma si se quiere, que en aras 
de la •áempresa•â se atreve a flagelar al pueblo castellano en la Isla 
disciplinandolo en la horca en ultima instancia a los que se atreven 
al over del oro aunque reserve bajo secreto su fortuna personal como 
cualquier capataz cimero de una empresa transnacional de nuestras 
fechas en el contexto de una tirania inserta en el subdesarrollo. 

Finalmente en este aspecto: si la gestion colombina en la Isla 
no tuvo semejanza ni con la factoria comercial genovesa ni con la 
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portuguesa, ni ademas, acuso los rasgos fisonomicos de la colo- 
nizacion castellana, entonces debemos otorgarle tentativamente 
el credito de una forja peculiar que suelda en la base misma de 
nuestra sociedad un racimo de traumas caracterizadores del pro- 
ceso inicial espanol en la Isla que, por lo menos, aleja a la cultura 
dominicana de las restantes hispanoamericanas que no tuvieron 
el cuestionable privilegio de ser fecundadas directamente por el 
genio del Descubridor. Esta zapata abonada tragica e irreversible- 
mente por la humanidad aborigen insular, de extravica filiacion 
ideologica e historica, sera reconvenida muy tempranamente en la 
Espanola en lo que parece un contrapunto dramatico de caracter 
cultural -lo politico se integra como termino coyuntural en este 
extremo- entre el plantel colombino y la castellanidad •áalzada•â 
justo en el primer escalon de nuestra historia. 

Francisco Roldan habia sido prohijado por el Almirante en 
puestos de confianza -alcalde ordinario de La Isabela y luego 
alcalde mayor de toda la Isla- y por esa circunstancia hay que 
presumir en el dotes excepcionales de mando cuando menos. 
Perez de Tudela lo califica de •átaimado y complejo andaluz•â 
en un contexto aspero que recuerda la tonica de Fernandez de 
Oviedo y Valdes, el ilustre coetaneo y valedor intelectual de la 
Conquista, y en nuestros dias y en Santo Domingo a fray Cipriano 
de Utrera, historiador de raza, trabajador incansable, energico y 
veraz de su verdad, portador de muchas luces y mayores sombras. 
Al ilustre historiador peninsular de nuestras fechas le agradan 
mas -y los situa en nomina bastante completa- los castellanos 
dociles e incondicionales de Colon; y en esa perspectiva puede 
ser calculada la distancia que existe entre el trabajo suyo que re- 
coge el aserto -La quiebra de la factoria y el nuevo poblamiento 
de la Espanola- y el que organiza la mojonadura tematica, suyo 
tambien, inicialmente mencionado: todos los argumentos validos 
y lucidos del primero aun aquellos advertidos al trasluz de una 
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vastisima erudicion historica solo alcanzados quizas como revalida 
de situaciones esporadicas a contrapelo de la realidad esencial de 
Castilla en la epoca, se merman por la base en el analisis del caso 
Roldan vinculado en la retina del autor a un carisma espoleado 
por pasiones bastardas. 

Ahora bien, pormenorizar la cuestion en toda su dimension 
al tiempo de polemizar con el gran maestro de la historiografia 
espanola contemporanea no solo escapa al mirador de esta dis- 
ciplina, sino desbordaria tambien por una sola de sus vertientes 
-y en modo alguno principal- su tiempo calendario cronome- 
trado. De cualquier modo, no podriamos pasar por alto sus 
conclusiones que tanto han influido -e influyen- en el proceso 
revisor de la Historia de America, aunque escarbando en ellas 
las de jerarquia y caracterizacion irrecusables. Con esta optica, 
ningun acierto mas afortunado por su embalse historico y sico- 
logico que el del autor al comentar inicialmente en el contexto 
de las demasias del Almirante sobre la Isla, que •áel negocio 
colombino, como su director, se granjearon desde entonces 
-escribe bajo el titulo: La Isabela, factoria colombina- una fama 
de crueldad que revela el abismo entre las dos mentalidades 
protagonistas•â. Aqui se afirma el diferendo que se nutre suce- 
sivamente de las carronas de la experiencia islena que fertilizan 
irreversiblemente antagonismos sociales alentados y aupados 
por Roldan en una habil maniobra en que resalta las prendas 
culturales de la castellanidad preterida, sojuzgada y pisoteada 
por el genoves, con un jviva el Rey!, por bandera y el comun 
del pueblo como hueste insurgente. De arriba a abajo laten 
-dinamizan el sucedido- los presupuestos culturales de Castilla 
alegremente desconocidos por el Descubridor. Y justamente, 
ese es nuestro asunto. 

Perez de Tudela entresaca del tejido lascasiano las hebras por 
donde hay que buscar para entender la •ásublevacion•â roldanista en 
el orden social isabeleno: •ácon la gente trabajadora y marineros y 
demas gente baja y que mas descontenta estaba•â fue que el capataz 
de la vispera engrosa su liderazgo historico, el primero de raigam- 
bre democratica en el Nuevo Mundo en opinion de Enrique de 
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Entrevista del Adelantado (Bartolome Colon) y Francisco Roldan en el fuerte de 
la Concepcion, en 1497. Fuente: www.es.wikipedia.org 

Gandia. •áEl programa de Roldan, seguramente -discurre Perez de 
Tudela- meditado desde muy atras, tiene como centro una idea sobre 
el orden de la colonizacion, de alcance no politico, sino economico. 
El aserto desvirtua otro del autor al inicio del tema enfocado -La 
subversion roldanista- a traves del cual integra la actitud del rebelde 
a dos situaciones no asimilables a ese presupuesto medular en un solo 
trazo: •áParece indudable que lo que movio a levantarse a Roldan fue 
una ambicion resentida contra la superior potestad que el Almirante 
habia concedido a su hermano don Bartolome; sentimiento muy 
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probablemente exacerbado por los impedimentos que el Adelantado 
pretendia poner a los amorios del jinense con la mujer de Guarionex•â. 
El argumento lascasiano es enriquecido por Hernandez Sanchez 
Barba al desarrollar el episodio en conexion vincular con la tradicion 
castellana. Segun el •áparece mas logico que cualquiera de aquellas dos 
razones presentadas por Herrera y Las Casas, pensar sencillamente 
que Roldan se hizo interprete de los sentimientos de la comunidad; 
su cargo inicial -cuya mision consistia, principalmente, en •áandar 
sobre los trabajadores y oficiales para les hacer trabajan>, funcion mas 
propia de un capataz que de un Alcalde Ordinario- bien le permiti- 
ria conocer cuales eran los sentimientos de aquella comunidad de 
trabajadores forzados y comprender en el fondo de su alma cuanta 
razon les asistia. Tambien hay que tener en cuenta que el nucleo de la 
sublevacion fue la Isabela y que, desde un punto de vista social, los in- 
tegrantes de la revuelta fueron trabajadores, marineros y, como dice 
Las Casas •ádemas gente baja y que mas descontenta estaba•â; fueron, 
por el contrario, muy escasos los hidalgos que se sumaron a ella. Ello 
es importante porque revela en profundidad el grado de descontento 
y coloca en primer plano una personalidad -la de Francisco Roldan- 
y una comunidad -la de los trabajadores asalariados del sistema de la 
factoria colombina- que mantienen la primera postura coordinada 
de oposicion a un sistema que les resultaba absolutamente extrano•â. 
Al subrayar el parrafo entrecomado he querido relievar dos asuntos 
de singular interes: 

l. se olvida Hernandez Sanchez Barba lo que lleva dicho paginas 
atras en su Historia Universal de America, volumen 1, que todos 
los componentes de la Isabela eran asalariados del Trono y 
extrae de ellos solo y en su unicidad clasista, a los proletarios 
escasamente acompanados por algunos hildados en la subleva- 
cion, el hecho historico en si -desprovisto de exegetas- revela 
la parcelacion social dinamizada por un nivel cultural; y 

2. la realidad misma de esa comunidad especifica dentro del con- 
texto de la •áfactoria colombina•â •áque mantiene la primera 
postura coordinada de oposicion a un sistema que les resultaba 
absolutamente extrano•â, decide la cuestion en otros terminos: 
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subroga la entelequia cultural clasista a una realidad mas pro- 
funda e inserta en los patrones culturales castellanos. El autor 
lo observa asi con sagacidad y precision en otro pasaje con- 
textual: •á[ ...] el planteamiento de una igualdad en el reparto 
se encuentra en intima conexion con las ideas democraticas 
insitas en la organizacion municipal castellana•â. 

Algunos trazos pereztudelanos conducen el extremo sostenido 
por Hernandez Sanchez Barba aunque dispersos y discretos en la 
frondosa narrativa del autor. Helos aqui. •áSe sumasen o no a la re- 
belion, con Roldan y su programa estaba toda la gente del comun, 
es decir, la inmensa mayoria de los hombres que formaban la co- 
lonia; y sometido o no, el andaluz habia puesto fin virtualmente al 
plan de la factoria indiana. Esta fue la verdadera resultante historica 
de su accion•â. •áColon tropezaba con un decisivo fenomeno que 
se revelaria general en la colonizacion americana: no era posible 
mantener inalterable en las nuevas fundaciones el orden riguroso 
de estratos sociales que procedia del Viejo Mundo•â. No obstante 
para asumir el mensaje de estos textos el que los mismos por ubi- 
cacion y vocacion esten uncidos al prisma singular del historiador. 
Son bastantes elocuentes para abocar el fondo de la cuestion que 
nos preocupa en el episodio Roldan: se produjo una situacion des- 
conocida entre los castellanos asentados en la Isla como reaccion 
a la tutela irritante y desmedida del genoves, que revienta con 
el deterioro de la •áempresa•â en una segregacion espontanea del 
sector disenado en la cronica lascasiana como el proletariado de 
la Isabela. Incongruente resulta -y esto no lo explican los analistas 
del alzamiento roldanista- el balance de la realidad islena en cuya 
cima el Adelantado, don Bartolome disponiendo como disponia 
de centenares de hombres cuyo calculo exagera Perez de Tudela 
cifrandolo en 1,000, no acometiera al rebelde que apenas contaba 
en su hueste 120, cuando mas. Si aceptamos la informacion de Las 
Casas de que la gente de pro no contribuyo a la •ásubversion•â si 
descontamos de la tropa roldanista a algunos hidalgos extraviados, 
entonces se vislumbra al unisono una doble realidad fenomenolo- 
gica: choque cultural a nivel de ideologia y precedente nacionales 
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-los castellanos todos encuentran totalmente extrano el dispositivo 
colombino-, y reconvencion, en el seno de la humanidad expedicio- 
naria, de la estructura social peninsular tramasada. Por este camino 
interpretativo podriamos llegar a cuestionar la validez misma de los 
modelos castellanos de la convivencia sacados de su horma original 
e injertados en la radicalmente diferente realidad de la Isla, no ya 
en la perspectiva de dominio sobre indios y negros sino entre los 
mismos castellanos en horas de conflictiva supervivencia. 

El fugaz panorama historico se complica con el dato dialec- 
tico de la prosperidad demografica de los grupos etnicos como 
tales -avenidos por instrumento de la gesta roldanista a una 
suerte de coexistencia espontanea donde se acoplan en la herencia 
los elementos culturales mas conspicuos de una y otra etnia al 
tiempo de crear una singular estratificacion social. El procer de la 
castellanidad en armas contra la •áfactoria comercial•â revoca, en 
la primera fase de la colonizacion espanola en el Nuevo Mundo 
-que asi suele aun ser llamada la gestion colombina-, el traslado 
de la cultura castellana influida de mercantilismo genoves o de 
impronta colonizadora portuguesa para sustituirla por un foco 
poderoso de transculturacion indohispanica. Quede claro, desde 
luego, que ni el ni sus seguidores espanoles hacen renuncia de las 
ventajas de todo orden que les depara la nueva situacion insinuan- 
dose ya entre su gente la pretension de sustituir en las soberanias 
locales la figura del cacique, aspiracion que confirma en cierto 
modo Bobadilla como acto de gobierno, y que descuaja Ovando 
con una pragmatica cesarista creando una fisura de entidad entre 
los peninsulares avecindados en la Isla; uno y otro a sus turnos 
sobre las ruinas de la forja colombina. 

BOBADILLA Y OVANDO: 
DOS EPISODIOS ANTAGONICOS~ 

Bobadilla vino a la Isla con instrucciones precisas y autoridad 
plena. Constituye un curioso lugar comun en nuestra historia -;y 
hasta en la muy sesuda historiografia contemporanea espanola!-, 
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afirmar como actitud personal las medidas de gobierno tomadas - 
contra los Colones por quien fue el primer gobernador de oficio que 
conocio el Nuevo Mundo. La realidad historica embaraza la pers- 
pectiva de su gestion si, como arguye Perez de Tudela, el Almirante 
recobra ante los monarcas ei prestigio aparentemente perdido y 
alcanza a ser en 1501 el consejero real mas conspicuo de la empre- 
sa indiana, es decir, pocas fechas despues de llegar entre cadenas. 
Bobadilla deviene asi, en la optica epkal, en intkso y desaforado 
personaje que obrando por cuenta propia desquicia de pedestal al 
grande hombre que habia ensanchado la frontera de Castilla has- 
ta el nuevo continente; y en nuestra epoca el obstaculo de mayor 
entidad es el casi silencio de Perez de Tudela al tratar el periodo 
del singular funcionario: lo menciona a reganadientes, diriase que 

lo elude. Porque el hombre 
y su gestion constituyen un 
enigma solo descifrado en lo 
personal y biografico por J. 
Marino Inchaustegui despues 
de diez anos de investigacion 
y luego de rehacer por lo me- 
nos dos veces integramente el 
texto de su biografia: •áPorque 
ERAN TRES LOS PERSONAJES: 

uno el corregidor Francisco de 
Bobadilla; otro, fray Francisco 
de Bobadilla; y el verdadero, 
el comendador frey Francisco 
de Bobadilla•â, como explica 
el autor al umbral de su obra. 
Su actuacion en la Isla sigue 
aun entre brumas sin una 
sola arista de luz documental. 
Claro es que todavia resulte 
incongruente su actuacion 

Francisco de Bobadilla. en la Espanola si es el propio 
Fuente: htt~://www.colonialzone-dr.com/ Almirante recobrado quien 
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persuade en las cercanias del Trono, desengrillado y vuelto a entrar 
en la retina de los Catolicos como el mas entendido en los asun- 
tos indianos, la mas conveniente politica ultramarina a extremos 
de influir decisivamente -la opinion es de Perez de Tudela- en la 
dimension colonizadora que plasmara Ovando. 

Pero evidentemente contrasta el cometido que traia -y se- 
guramente cumplio- el viejo funcionario de la Corona, con el 
protagonismo ovandino en la Isla, y sin embargo, la continuidad 
sucesiva de una y otra ejecutorias no hacen pestanear al Trono que 
las dinamiza y asimila seguramente dentro de un plan politico y 
administrativo bien madurado. Bobadilla no era un improvisado 
en las tareas de gobierno: estaba al servicio de los Reyes desde 1478 
e incluso ocupo posiciones controversiales como el corregimiento 
de Jaen -objetado entonces por la ciudad •ápues tenia privilegio 
de que solo a su peticion se le nombrase corregidor, y por ello sus 
mensajeros tuvieron practicas con el Rey y hasta hubo •áaltera- 
cion•â-, puesto en el que se mantuvo, no obstante la alharaca, por 
regia decision. Lastima es como va dicho que Perez de Tudela se 
ocupe solamente de probar que al tiempo que Bobadilla hacia lo 
suyo en la Isla -escasisimamente informado en su discurrir y eso 
nos priva quizas de alguna valiosa aportacion documental decisiva 
en este asunto estando el autor asomado al pozo mas profundo de 
la informacion indiana- el •áex-virrey> asesoraba decisivamente a 
los monarcas en torno al destino de la colonizacion ultramarina. 

La precariedad informativa, no obstante, no arredra nues- 
tra peculiar concepcion del sucedido que transcurre dentro de 
un breve programa de realizaciones enmarcables en el ambito 
de la terminologia de nuestro tiempo en la frase •ájusticia so- 
cial*. Bobadilla, en llegando a la isla, proclamo la franquicia del 
oro, pregono el pago de las deudas -las del •ávirrey•â y las de la 
Corona-, e inicio pesquisa contra el Almirante y sus familiares, a 
quienes habia devuelto a la peninsula aherrojados y en calidad de 
reos. Se sugiere de peculiar significacion el dato manoseado de 
que el gobernador vino solo con dos naves y escasisimo personal 
de armas. Indudablemente, no se trataba de una expedicion pu- 
nitiva pero careceria de sentido responsabilizarlo exclusivamente 
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tanto del desmantelamiento de la •áfactoria•â como de la politica 
liberal que emprende en la colonia, si pensamos en la enorme 
trascendencia de estos actos de gobierno, su inmediatez y simul- 
taneidad practicamente tan pronto hace tierra en la Isla, si no 
hubiera estado ampliamente amparado por el poder ilimitado 
en el Nuevo Mundo de los Reyes. Y esto asi particularmente si 
asumimos el criterio poco difundido entre nosotros de que el 
gobernador, que venia siendo fogueado en lides politicas y cor- 
tesanas por cerca de un cuarto de siglo, pertenecia a una •ánueva 
clase•â -la de los burocratas castellanos enrolados por los Reyes 
en el tren politicoadministrativo de Castilla como preludio de 
la politica dinastica de sometimiento de la nobleza- definitiva- 
mente adscrita por lealtad inconmovible, el asidero basico de 
su protagonismo e importancia, a los monarcas. Para mi no hay 
dudas: el hombre obedecio instrucciones largamente caviladas 
por el Trono y esto se engarza con precision dialectica con el 
nuevo orden implantado en la Espanola que revertia totalmente 
la plataforma colombina -y ya veremos porque- en el contexto 
operativo de la nueva situacion, en terminos generales; y en el 
orden anecdotico resulta explicativo el dicho que aquel susurra 
al oido de todo el que queria saberlo -segun lo conto Las Casas 
y recuerda Perez de Tudela con otro sentido-: •áaprovechados 
cuanto pudieredes, porque no sabeis cuanto este tiempo os 
durara•â. <Que sugeria Bobadilla en esa frase? La respuesta que 
se insinua -aprovechense que estoy de paso- es suficiente para 
aquilatar el sentido de su mision en la Isla que, por supuesto, 
nadie mas que el conocia en la colonia. No es dificil colegir 
entonces que el funcionario realiza una tarea tendente exclusi- 
vamente a liquidar la estructura colombina rehabilitando a las 
victimas del genoves durante dos lustros aproximadamente, al 
tiempo que acredita una politica de la Corona diametralmente 
opuesta a la seguida hasta su gobernacion con el proposito de 
despejar de escollos la arremetida colonizadora integral, y asi, 
siendo la jefatura insular de Bobadilla solo el primer paso de una 
operacion de singular y definitiva trascendencia, aparece alejada 
-por la finalidad especifica que cumple- o, mas aun, antagonica, 
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Frey Nicolas de Ovando. Fuente: http://pana~nadventure.weebly.com/histo~l 

de la que calzara con su rubrica el recio Comendador de Lares. 
No es una simple especulacion; resulta un exigente resultado de 
interpretacion documental. Y para nuestra disciplina, el sopor- 
te de una diferenciacion cultural -una mas- en el curso de los 
anos fundacionales. Examinemos el aserto en los pergaminos 
epocales. 

La Corona dio ordenes a fiey Niculas Dovando Comendador 
de La~pes de la O~pden e Caballeria Dalcantara por real cedula del 
3 de septiembre de 1501, mediante las cuales se reclamaba al 
nuevo gobernador tomar residencia al funcionario saliente. Por el 
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instrumento real podemos deducir sin esfuerzo que Bobadilla solo 
habia sido como gobernador un testaferro obediente de la politica 
ultramarina del Trono. Veamos sus puntos mas sobresalientes en 
esta perspectiva. 

2. que el y sus oficiales hiciesen residencia ante el, segun lo 
mandaba la ley de Toledo; [...] 7. y otrosi, que se informase 
de su oficio de gobernacion y ejecutado la real justicia; 8. 
que hiciese pregon (que) si alguno tenia queja de ellos, de 
algunos agravios que por razon del oficio hubiesen hecho, 
que lo fuesen a demandar ante el; 9. que hiciese justicia a 
los querellosos; 10. y otrosi (que) hubiese informacion de 
las penas que Bobadilla y sus oficiales habian condenado a 
cualesquier consejos y personas, pertenecientes a la Camara 
y Fisco; 11. que las cobrase de ellos, y las diese y entregase al 
su receptor de las dichas penas, o a quien su poder hubiese; 
12. que cumplidos los 30 dias de la residencia le enviase (a 
Bobadilla) ante ellos, con la informacion que hubiese toma- 
do de como Bobadilla y sus oficiales habian usado del oficio 
de gobernacion; etc. 

El texto mismo de esta cedula debio advertirle a Ovando la 
intencion de los Catolicos y la situacion excepcional del hombre 
que venia a sustituir: todo en el esta admirablemente condiciona- 
do para sacar airoso al peon de confianza y ni por asomo se insi- 
nuan pesquisas relacionadas con el enojoso asunto de los Colones. 
Bobadilla, en mi opinion, oficializo fugazmente el programa rei- 
vindicador de Roldan por cuenta y riesgo de los monarcas. El que 
•áencontraria en Santo Domingo una poblacion de gente pobre, 
descontenta y solicita de novedades, como presa en la islas -como 
lo visualiza Perez de Tudela-, produjo los actos de gobierno con- 
ducentes a la felicidad y prosperidad de los castellanos asentados 
en la Isla sin regatear una sola medida que apuntara a tal extremo, 
auspiciando abiertamente la intronizacion en el proceso funda- 
cional de las Indias espanolas, de la empresa privada como motor 
de la colonizacion en el apice supremo del interes indiano solo 
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superado formalmente en todo el expediente colonial de Espana 
por el poder jurisdiccional del Estado a traves de sus organos de 
gobierno. <Quien iba a quejarse de el o de su gestion? Y ademas, 
para preservarlo en todo caso contra la escasa clientela de la fami- 
lia Colon en la Isla, el o los disconformes con su actuacion debian 
testificar ante el, la parte contestataria decisiva en toda indagato- 
ria. ;Y como le sobraban recursos politicos aplastantes a Bobadilla 
para aniquilar a quienes se atrevieran! 

Bobadilla universalizo el repartimiento de heredades que res- 
trictivamente habia concedido el Almirante a sus acolitos; auspicio 
el vinculo castellano con la sociedad aborigen a traves de multiples 
matrimonios entre peninsulares e indias; desagravio al vecindario 
de sus compatriotas mandando entre cadenas al tirano y a sus her- 
manos; pago cuentas; desarticulo la hacienda privada del c<Urrey>; 
libero de impuestos a los buscadores de oro; despejo, en suma, el 
camino de la autentica colonizacion de la Isla, y en el fugaz trayecto 
de estas escasas pero fundamentales decisiones que historicamente se 
corresponden con otras de los monarcas coetaneos y en la peninsula 
en la tarea de desembarazar su conato ultramarino de la influencia 
colombina en lo que se sugiere como apertura resuelta a otro sistema 
de conduccion colonial, se realiza una simbiosis aparente, maliciosa, 
perfida quizas, entre los esquemas culturales autoctonos y los del 
conquistador peninsular de sospechoso matiz roldanista que permite 
visualizar el periodo con la retina de Hernandez Sanchez Barba que 
lo califica con sagaz y verosimil aproximacion de •áIndianizacion de 
la Espanola•â. Es dentro de ese contexto al parecer auspicioso para la 
raza gentil y definitivamente ganancioso para los peninsulares donde 
hay que escarbar la intencion politica del Trono. <Para que convali- 
dar el programa del rebelde si quizas ya Ovando estaba en la mira de 
los monarcas para sustituir a Bobadilla? 

Bobadilla y Roldan se ahogan juntos en el Caribe durante 
alguna fecha aciaga del mes de julio de 1502, de tornaviaje a la 
metropoli, y con ellos un cacique isleno, •álos presos•â y la tripu- 
lacion de la flota destruida por un violento huracan en el canal de 
la Mona. El mar se traga tambien los documentos inestimables 
del gobernador saliente y los que acerca de este remite Ovando. 
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Durante siglos se especulo que Roldan no habia muerto en esa 
oportunidad. Inchaustegui -de mano de Alexandre Cioranescu- 
suscribe el epitafio del procer en su ultima y fatal singladura. 
Curiosamente, esa expedicion llevaba en sus alforjas las pruebas 
vivas del desastre colombino en la Isla en los testimonios de un 
jefe local indigena, el lider castellano por antonomasia y el in- 
terprete oficial de la avenencia anticolombina. A contrapelo de 
lo creido y expresado por Perez de Tudela, en esta perspectiva 
sugerente podria inferirse que los reyes esperaban esta formida- 
ble evidencia para triturar al Almirante en las fechas en que el 
genoves reclamaba por instrumento legal •áel diezmo, el ochavo 
y el tercio•â, mientras daban cuerda al insigne navegante subra- 
yando en presencia de todos la deferencia real hacia el <<Virrey•â 
destronado. Si Fernando el Catolico no hubiese sido el modelo 
de Nicolas Maquiavelo para El Przizcipe quizas este razonamiento 
pecaria de temerario. 

En una decada a la redonda la Isla -su gente espanola- habia 
sufrido una teoria de peripecias en tanto corria masivamente a la 
muerte la raza aborigen. El pueblo de mestizos que se levantaba 
interpolado entre vicisitudes y vaivenes, posiblemente acorralado 
entre los polos culturales que disena entonces la convivencia en la 
colonia, y los peninsulares sobrevivientes de la •áempresa•â colombi- 
na, el inmisericorde flagelo microbiano y la desoladora precariedad 
del plantel alimenticio de la Isla, no pueden ser asimilados ya, sin 
advertencias historicas y hojas clinicas, al expediente cultural del 
pueblo castellano. En estas circunstancias desembarca Ovando su 
impresionante expedicion en Santo Domingo: vendra a forjar a 
sangre y fuego la horma imperial de Espana en America en contra- 
punto sustancial e inmediato con la gobernacion de Bobadilla. 

Las jornadas de gobierno del Comendador de Lares aparejan un 
imponente historial de realizaciones: la modificacion definitiva de 
las concepciones colonizadoras castellanas; el ensanchamiento per- 
durable de las relaciones metropoli-colonia, con mas seguidas vetas 
de inrnigrantes; la apertura de vinculos comerciales normales esta- 
blecidos a traves del •ámercaderismo estatal•â -como lo ha llamado 
Perez de Tudela- para y dentro del mercado insular; la estabilidad y 
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crecimiento de la plataforma alimenticia que permitira el autoabaste- 
cimiento en los ordenes ganadero y horticola; la creacion de centros 
urbanos dinamizadores del proceso colonizador; la creacion de los 
organismos burocraticos canalizadores de la potestad del Estado; la 
supresion draconiana de toda manifestacion de independencia de la 
organizacion politica prehispanica, asi estuviese subordinada y tutela- 
da por la metropoli; la legalizacion y proliferacion de la encomienda 
con su intensivo y tragico laboreo del oro que marco el declive bio- 
logico definitivo de la humanidad indigena; el trasvase operacional 
de la cultura castellana por arbitrio de utillajes y medios de manera 
irreversible; y la creacion de la ciudad llamada a ser el eje de toda la fu- 
tura expansion espanola en el Nuevo Mundo. Como toda forja social 
impetuosa fueron desbasados los presupuestos convencionales sobre 
los cuales se organizaba la sociedad islena particularmente influida 
de •áindianismo•â en la vispera ovandina: el imperterrito funcionario 
escindio al grupo peninsular avecindado en la Isla entre castellanos 
-los de el, los apeados de su expedicion- e •áindianizados•â -los ve- 
teranos-, dando carnes a una realidad de pecuharisimos contenidos 
hasta ahora totalmente inexplorados que aun a la distancia de hechos 
y pergaminos puede ser examinada en sus dos vertientes en terminos 
antagonicos que, inclusive, pergenan su parcelacion operativa en la 
Isla porque conto para cada bando con focos urbanos polarizados. 
Expliquemoslo. 

La fundacion de la villa Santa Maria de la Vera Paz en el extre- 
mo occidental de la Isla con restos de la hueste roldanista en 1503, 
inicia el contrapunto historico. 

[...] la cual villa yo estuve (Fernandez de Oviedo) el ano 
de mil e quinientos e quince; y era muy gentil pueblo, e de 
gente de honra, y habia en el muchos hidalgos; y porque 
estaba desviado del puerto y de la mar, se despoblo despues, 
y se paso aquella vecindad a otra villa, que fundaron a par de 
la mar, que se llama Santa Maria del Puerto de la Yaguana. 

La Yaguana fue el foco mas activo e importante del contraban- 
do durante el siglo xw, deviniendo de esta suerte en contestataria 
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energica y arriesgada de la politica economica del Imperio espa- 
nol, que veia y entendia a la ciudad de Santo Domingo -la obra 
magnifica de Ovando- con receloso temor de enemiga poderosa. 
Quizas en esta perspectiva se podria intentar una explicacion -in- 
oportuna bajo este tema- del episodio Montoro si asumimos que 
la sociedad inmersa en la operacion del con~ercio interlope crece 
-tal vez como ninguna de las que integran el mosaico poblador de 
Santo Domingo en esa centuria- injertada de autentico mestizaje 
etnico y cultural. Las famosas devastaciones osorianas serian corn- 
prendidas entonces como el primer acto defensivo del colosal im- 
perio que pierde con la Invencible Armada en la penultima decada 
del siglo xvr su arremetida planetaria; y el episodio de resistencia 
de don Hernando como larva independentista insular a deshora. 

Todos y cada uno de los aspectos enumerados merecerian un 
examen particular para pesquisar el trauma del trasbordo cultu- 
ral. Ese estudio se ofrece bajo inventario tematico mas adelante 
aunque es preciso advertir que en el la busqueda fue conducida 
por doble via: la espanola y la insular y la primera luce despejada, 
no asi a la segunda perdida en su casi totalidad la documentacion 
fundacional entre las voraces lenguas del incendio de Drake. Y 
ademas, los ensayos de penetracion historica de ese periodo tanto 
en Espana como en Santo Domingo representan muchas veces 
subjetivas posturas unilaterales y, a menudo, como en el de Ursula 
Lamb en torno a Ovando, se nuclean sobre informaciones epoca- 
les ya superadas. De cualquier modo, lo medular de la impronta 
ovandina debe ser aposentado esquematicamente con uno que 
otro punto explicativo bajo este tema cuyo interes basamental es- 
triba en resaltar la zigzagueante politica colonizadora de Espana 
en la Isla a lo largo de un insolito expediente politico que a ratos 
fue fabrica cultural diferente. 

La sociedad ovandina se acomoda en el mirador historico con 
holgura: se crea con mas de 2,500 personas desembarcadas de las 
27 velas comandadas en la travesia trasatlantica por el flamante 
gobernador designado, segundo •áde los de oficio•â que pasan al 
Nuevo Mundo. Tres navios mas vendran en la retaguardia ocea- 
nica de la imponente flota por demoras al zarpar. Nunca antes se 
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habia impacientado tanto la real pareja porque se hiciera a la mar 
una expedicion al Nuevo Mundo a extremos que resulta intrigan- 
te la desazon de Isabel y Fernando, los monarcas. El guarismo que 
engloba a los participantes-que algunos historiadores aumentan a 
3,000- es, para la epoca colosal como migracion transcontinental. 
Y el surtido humano que hormiguea a babor y estribor de las naves 
garantiza en la letra de los documentos la disparidad cultural de 
estos •ápioneros•â ibericos. Nos interesa resaltar eso: la presencia 
de •áminorias culturales•â que como la de los vizcainos llegaron 
entonces a la Isla en numero importante e influyente, particu- 
larmente la de estos, descendientes •áde los antiguos cantabros, 
que no fueron jamas sometidos completamente por los romanos 
ni por los visigodos y que, como los otros paises vascongados, 
resistieron tenazmente a los arabes y pronto sacudieron su yugo•â. 
Por otra parte, es esencial subrayar que del numero total solo 202 
•ácorrespondian a los casados y sus familias -y la mayoria tambien 
segun afirma no sin orgullo el padre Las Casas, personas nobles 
y principales. Un calculo muy conservador de la solteria masiva 
que llega a la Isla fijaria en mas de 2,000 el numero de hombres 
sin mujer ni familia que se integraran a la Espanola, lo que nos 
induce a maliciar -y Fernandez de Oviedo en un farrago de frases 
en su Historia lo noticia a medias- que aun dentro del puno ferreo 
del devoto y casto Ovando este numerosisimo ejercito fuera una 
fuente inagotable de renovado y neuralgico mestizaje desde los 
umbrales del nuevo estilo de vida colonial. Y esto es asunto de 
jerarquia en nuestra optica. 

Evidentemente, con Ovando pasan a la Isla los elementos 
decisivos del definitivo trasplante castellano. El nuevo pobla- 
miento no solo trae consigo el contingente humano mas nutrido 
sino tambien el arsenal domestico mas imponente conocido en la 
Espanola, y tanto fue asi que desde antes de abordar los navios la 
gente que venia en la expedicion embarazo la flota con demanda 
de cupo que el Trono mismo se vio precisado a limitar: el regateo 
por disponibilidades de espacio per capita trae brega y desasosie- 
go a la real pareja y hasta se pospone la puesta en marcha de la 
flota por estas y otras minucias de rango para los viajeros con un 
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pretexto final que hasta hoy luce convincente en Santo Domingo 
-y no sabemos si su gravitacion actual se enmarca historicamente 
en la peripecia-, el de dejar pasar las fechas navidenas; el ano es el 
1.501. Los pasos de Ovando en la Isla se hacen sentir prestamente: 
la real o supuesta rebeldia indigena en Higuey y en Jangua induce 
al comendador al etno.cidio brutal que aniquila los ultimos focos 
de preeminencia aborigen en los ordenes politico y cultural. Antes 
de partir a son de •ápacificador•â ha trazado con mesura el plano 
a damero de Santo Domingo y puesto a funcionar su maquina- 
ria burocratica con increible rapidez y eficiencia. La guerra •áal 
infiel•â y el supuesto de las •ádos republicas•â, pretextos baladies 
del exterminio -ipuestos en el horizonte mental del goberna- 
dor con enfasis critico por sus ilustrados defensores en nuestro 
tiempo!- motorizaran la tragedia. Para Ursula Lamb la asoladora 
arremetida ovandina en Jaragua iba dirigida tanto a los indigenas 
como al disuelto clan roldanista alli establecido, aunque por un 
error arrastrado en la historiografia colonial, que convalida, situa 
a Roldan vivo, entre su gente y en la accion. Las paces se logran 
y para ratificarlas permanentemente -es suya la opinion- se erige 
Santa Maria de la Vera Paz, con el sentido insito en el nombre 
de la patrona elegida, de verdadera paz entre ovandinistas y rol- 
danistas. <Fue Jaragua de tal suerte un frente de batalla entre los 
castellanos de ultima hora y los •áindianizados•â? <Se habia produ- 
cido una cohesion tan profunda entre los islenos y los peninsula- 
res acaudillados en su tiempo por Roldan que hubo la necesidad 
de aniquilar a los primeros para disciplinar a los segundos? Una 
teoria de interrogaciones podria formularse ante el espectaculo. 
De cualquier modo, la tragica notificacion del Comendador justo 
en el lugar historico escogido por el heroe legendario luego de 
su trashumancia islena para permanecer y fundar, y ante la mi- 
rada encandilada de la jovencisima tropa, debio servir para fijar 
conductas a los gentiles diezmados, a los eindianizadosn y a su 
propia gente seguramente acicateada por los imanes poderosisi- 
mos de la especie en la enervante encrucijada del tropico sin otra 
alternativa que las indias -de loados encantos en opinion de gente 
muy circunspecta- a tanta gente moza, principal y en trances de 



CIFUACO LANDOLFI 

aventura; y justo tambien en donde una hermosisima reina -que 
es sacrificada- hacia danzar a centenares de graciles doncellas al 
ritmo del areyto, y donde algunos espanoles vivian bienhallados 
y felices. 

Ahora bien, el etnocidio de Higuey, de Jaragua y de otros luga- 
res de la Isla no estaba consignado en las regias instrucciones -las 
escritas- para el gobernador. Muy por el contrario -como lo ha 
exhumado Perez de Tudela documentalmente- la Corona ordena 
buen tratamiento para los indios y mas aun: que esa buena nue- 
va fuese noticiada al pueblo nativo por vehiculo de sus caciques. 
?Desobedecio Ovando a los monarcas? ?O estamos en presencia 
de la duplicidad complice del funcionario ejecutor de ordenes 
secretas? ;Se forja la colonia por estas dos vertientes dicotomicas? 
<Es este uno de los ingredientes sicologicos de la nueva sociedad? 
?Fue la •ádisimulacion•â -todo un sistema precursor- •áde la cedula 
sucesora1 de las encomiendas por dos vidas•â como lo observo en 
otro contexto fray Cipriano de Utrera quien al pesquisar y com- 
probar que en 1520 fue Rodrigo de Figueroa quien primero uso en 
la colonia el termino •ádisimular•â, una consecuencia espontanea 
y operativa del trauma fundacional? Paisaje humano y social este 
lleno de complejidades y enigmas para el investigador que llega 
a ingeniarse sueltas sobre la Isla tres tendencias poderosas en el 
primer tiempo colonial y despues dos -desaparecida la influencia 
directa colombina- encarnadas en la distancia transoceanica en 
Isabel y Fernando. <Seria posible discernir las lineas particulares 
de cada una de esas tendencias en el tejido social isleno inducidas 
por el disimulo como veneros energeticos y conflictivos suscepti- 
bles de anarquizar y trastocar la herencia cultural castellana pri- 
mero con el injerto genoves y luego con la pretension aragonesa? 
Intentemos una explicacion global como respuesta. 

Descartando a Colon explicado precedentemente en co- 
nexion con su impronta insular descuajada por un antagonismo 
presuntamente fabricado en la Corte por intereses de Estado 
sutilmente atados con firmeza en las manos del rey Fernando, 
al tiempo que la Corona allegaba a su seno al marino excepcio- 
nal en un juego politico de duplicidad exquisita; contamos el 
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antagonismo sugerido entre Bobadilla y Ovando en lo tocante 
a la factura colonizadora que cada uno a su turno imprimen a la 
Espanola -ademas de los aspectos anotados-, el siguiente balan- 
ce explicativo en lo personal de los resortes cortesanos que in- 
tervinieron en el destino insular: Bobadilla era hermano de una 
intima amiga de la Reina, Beatriz, y llevaba a la metropoli cuan- 
do zozobro en el Caribe las cuentas del marino genoves -como 
hemos visto- bien atadas al cordel isabelino por donde subian 
afligidamente apuros de conciencia proindigenas; Ovando, pro- 
minente varon bienquisto con la Corona que alcanza por meritos 
indiscutibles en la orden de Alcantara la Encomienda de Lares 
y rehuye sibilino el tratamiento de Senoria -lo que acomoda a 
los pujos autocraticos de la real pareja- despues de una carrera 
militar exitosa contra el moro, es el hombre ideal para sembrar 
perdurablemente la semilla de Castilla en el Nuevo Mundo; que 
llega y hace lo suyo admirablemente en la retina fernandina, 
renuncia ha poco de morir la Reina, en 1505, atrapado en la 
chismografia local, y Fernando ya regente, aun pretextando en- 
fermedad el funcionario, lo retiene en el cargo hasta 1509, :por 
que? Para mi no hay dudas: Ovando se acomoda a la maravilla 
dentro de la concepcion politica y administrativa del rey regente 
por varias razones de las cuales dos sobresalen singularmente: la 
fabulosa cosecha de oro que alcanza cerca del medio millon de 
ducados de 1503 a 1505, y la energia descomunal del comen- 
dador para someter despiadadamente a la poblacion aborigen 
cuya extincion i? visualiza Perez de Tudela como presupuesto 
operativo de la colonizacion definitiva. Como contrapartida pe- 
ninsular disuasiva del cambio del competente funcionario, el Rey 
-es una especulacion inmersa en el posibilismo politico- espera 
solventar la neuralgia de su Regencia en el Trono de Castilla. 
No tiene prisa el Catolico: bien instalado en la Isla y en posicion 
de confianza tiene al Tesorero Pasamonte galvanizando atencion 
y poder hacia su causa -es un periodo crucial, en su trayecto 
intentara una •áinterpretacion•â muy gananciosa del testamento 
de la difunta Reina en lo tocante a las Indias-, y como el era 
aragones el habil y prepotente peon isleno. 
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El contrapunto es evidente. Es el tercero en menos de tres 
lustros. Sucesivamente se han garrapateado febrilmente sobre la 
Isla tres proyectos en teoria sucesiva contrapuestos: el colombino, 
el disenado brevemente por la gobernacion de Bobadilla, y este 
de Ovando, definitivo en la forja colonial espanola del Nuevo 
Mundo. Los dos ultimos, desde luego, bajo la tutoria irrecusable 
de la corona conjunta aunque sea posible distinguir el rastro de 
una dicotomia dinastica en tendencias de Isabel y discretos pero 
seguros tanteos de dominio del conyuge afortunado que forjo 
sobre la Isla entonces -y se expandio luego por todas las Indias 
espanolas- un peculiar sistema de gobernacion cimentado en la 
confrontacion de personajes y pareceres, maximo ardid de gra- 
vitacion y preponderancia metropolitanas sobre el nuevo conti- 
nente durante los siglos coloniales. En suma, la diferencia abismal 
que separa a ambos ensayos y torna contrapuestas en orden a la 
cultura las gestiones de Bobadilla y Ovando estriba en que durante 
-la primera se llevo a cabo una •áaculturacion a la inversa•â -como la 
ha llamado Perez de Tudela- caracterizada por la asuncion de los 
mas pragmaticos valores culturales autoctonos por los castellanos; 
tal tendencia, como hemos visto, venia siendo cultivada por los 
romanistas, y elevada a jerarquia oficial por Bobadilla incluira el 
esquema politico prehispanico del cacicazgo supuesto a trascen- 
der por via hereditaria al yerno peninsular; en tanto que durante 
la otra no solo se rescata la mutilada y desleida herencia social 
castellana sino que se castra definitiva e inexorablemente -esa es 
la intencion, al menos- la influencia politica y cultural indigena al 
tiempo de consagrar con vitalidad asombrosa y duradera el legado 
cultural hispanico en la Isla bien que dotado de recentina peculiar 
fisonomia, haciendolo saltar con identicos brios y presteza a las 
otras Antillas mayores y luego a tierra firme. 

Establecido el contrapunto esencial veamos ahora sucinta- 
mente las aportaciones de Ovando al patrimonio insular expur- 
gado drasticamente de devaneos indigenistas. De bulto se destaca 
el afianzamiento del dispositivo economico en un contexto de 
multiples vertientes que van desde el fabuloso rendimiento de la 
actividad minera hasta el establecimiento permanente del plantio 
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agropecuario que disenara hasta nuestros dias la medula de la ri- 
queza islena y entonces y despues resuelve el grave problema de 
los mantenimientos. Pero tambien por ese costado fallan algunas 
cuentas alegres de la historiografia peninsular en boga, cuando no 
disipan dudas -como lo hace Perez de Tudela extranandose del 
sucedido-, tal el caso del crecimiento colosal del ganado vacuno 
en la Isla inexplicable a la luz de los datos de la expedicion ovandi- 
na: los efectivos animales traidos por el Comendador dificilmente 
pudieron determinar la multiplicacion explosiva de la especie en 
la Isla para los dias en que Fernandez de Oviedo se quejaba de la 
pestilencia en los caminos por el sacrificio indiscriminado del ga- 
nado para obtener exclusivamente los cueros. •áEn efecto, todavia 
en 15 1 1 no se producia en la Isla azucar bastante para el consumo 
de la poblacion y habia •á!mucha necesidad de algunos ganados!•â 
Y ahi tenemos en un trazo pereztudelano datos que iluminan con 
el concurso de documentacion epoca1 la realidad islena suscepti- 
ble de evaluar el enfasis ovandino en dos de los factores claves aun 
de nuestra economia: la cana de azucar y su conversion industrial, 
y el ganado. De cualquier modo, la simiente estaba plantada y 
particularmente se habian creado los cauces organizativos de la 
produccion vegetal y animal aun dentro de una panoramica esen- 
cialmente aurifera. 

El otro frente productivo, el horticola, no es historicamen- 
te una creacion ovandina: el traspaso de semillas y tecnologias 
fue un hecho permanente desde los dias colombinos aun a con- 
trapelo del terco rechazo tropical de cultivos solo auspiciosos 
en climas templados como el del trigo y el de la vid, o el menos 
exigente del olivo. Bajo titulo particular examinaremos esta 
cuestion de la mayor trascendencia, y asimismo otras de varia 
naturaleza cuyas realidades operativas se afirmaron en la Isla 
durante el protagonismo ovandino, tales como las instituciones 
coloniales y la Iglesia catolica. Como corolario de la coloniza- 
cion espanola en el Nuevo Mundo en su enfasis de permanen- 
cia y expansion que encarna en este periodo para la dinamia y 
realizacion de los focos de penetracion continental, tambien 
bajo titulo apropiado examinaremos la mentalidad prohijadora 
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de la nueva sociedad ensayando la presuncion de una originali- 
dad excepcional que se aleja sensiblemente de la que al tiempo 
se holgaba en la peninsula y, en terminos generales en el Viejo 
Mundo, larvaria quizas, si se quiere, de la que va a motorizar a 
los tiempos modernos. 

Algunas situaciones sueltas inmersas en este lapso y que inte- 
resan a nuestra disciplina deben ser brevemente informadas. Tal 
la preocupacion ovandina por la obtencion de cobre y de oro en 
las minas descubiertas en Puerto Real por un extranjero, y para 
logro de lo cual solicito y obtuvo del monarca el instrumental 
adecuado y un cargamento de esclavos negros despachados el 18 
de septiembre de 1505, de Sevilla. El cobre era imprescindible 
para la acunacion de monedas, pero el oro que habia salido de 
la Isla ese solo ano hacia la peninsula habia banado a la Corona: 
22,286,079 maravedis; suma esta que desbordaba en mucho todos 
los gastos reales incurridos antes y despues del Descubrimiento. 
A la hora del oro facil y abundante -para los de Espana- Ovando 
proyecta arrebatarselo a las rocas. •áEn el fracaso de su empeno 
-dira Perez de Tudela- encontraria Ovando la mayor pena que 
tuvo a lo largo de su gobernacion•â. <Un empeno •ámodernisimo•â 
del funcionario? 

El monopolio estatal solo se afirmo en el palo brasil y en las 
salinas durante el gobierno ovandino; el envio del vegetal a la 
peninsula, su almacenamiento alla y su canalizacion hacia Flandes 
fue al parecer una operacion reiterada que arbitro la Corona para 
pagar importaciones flamencas; las minas de sal, en cambio, fueron 
entrevistas como proveedoras locales para sustituir la importada 
de la metropoli aunque todavia en 1505 se •ámantenia improduc- 
tivo el estanco•â. Todas las demas operaciones productivas estaban 
en manos de particulares aunque gravadas por cargas tributarias 
a la Corona. La empresa privada habia sustituido definitivamente 
el caracter estatal de la aventura indiana que en el futuro rara vez 
sera alimentada por la bolsa real. 

Nuestra historia tradicional asegura el hecho inmigratorio 
sostenido y caudaloso durante la gestion ovandina -algo de eso 
sostiene tambien la novisima historiografia espanola- a extremos 
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que se nuclea argumentalmente la expansion radial hacia las 
otras islas antillanas como necesidad de ubicacion a la poblacion 
flotante residente en Santo Domingo. Perez de Tudela solo ha 
encontrado otro viaje de pasaje colectivo posterior al de Ovando: 
el que condujo Velez de Mendoza desde Sevilla en 1503, aunque 
si vino •áalguna gente suelta y a su costa•â. Como en verdad el 
vecindario de la urbe crecia a trancos y prueba de ello fue el 
crecimiento impresionante de las construcciones domiciliarias, 
hay que suponer que la comunicacion maritima fuese mas agil y 
menos controlada de lo que se arguye a la letra de la documenta- 
cion existente. En este contexto se alcanza a distinguir eficiencia 
metropolitana en el giro impreso esta vez a los abastecimientos 
a la Isla -habia mucho oro en manos particulares para que no 
hubiese sido asi -, y llegan entonces a la colonia •áropa, y ropa 
de calidad, en gran parte de manufactura extranjera (panos de 
Londres, terciopelos, holandas), etcm.; y por el lado de los oficios 
solo se reclamaran a la peninsula •ácirujanos, fisicos y boticarios, 
con sus medicinas•â. 

Sin resquicio de dudas: la sociedad ovandina no solo forja el 
eslabon definitivo que enraiza la base de nuestra cultura irrever- 
siblemente al viejo y tutelar tronco hispanico, sino que ademas 
cuaja en episodio y tradicion el amasijo fundacional con peculia- 
risimo perfil no repetido posteriormente a lo largo y ancho de la 
presencia espanola en el Nuevo Mundo, dando asi a los ya muy 
peculiares ensayos anteriores un revoque distintivo de originali- 
dad. •áPudo tambien ser recordada por los espanoles la etapa de 
su gobierno como una legendaria edad aurea; porque en efecto, 
lo fue para quienes con el apoyo sostenido y el gobierno prudente 
del comendador, consumieron en exclusividad las primicias del 
caudal dorado y del tesoro humano de la Espanola•â. ;Crudo epi- 
tafio de Perez de Tudela al pueblo gentil y a su riqueza aurifera al 
elogiar al regimen ovandino! 
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La Espanola ca. 1508. Fuente: Mapa procedente de la Biblioteca Universitaria de 
Bolonia. 

LA  ENCOMIENDA^ 

Esta institucion fue el eje en torno al cual giro la America 
espanola en los ordenes social y economico; fuente inagotable de 
abusos y raiz de los graves desajustes que aun padecen los pueblos 
hispanoamericanos. No obstante, cabe la advertencia inicial de 
que en Santo Domingo como en las restantes Antillas mayores la 
encomienda no deja herencia traumatica en su actual fenomenolo- 
gia social: su desoladora presencia institucional en el archipielago, 
particularmente en esta Isla, no parcela a la sociedad que se incuba 
accionando despiadadamente a la humanidad gentil que recibe el 
impacto de la conquista sino lo que es peor, la destruye integra- 
mente en un afan de lucro exorbitante, ajeno a la tabla de valores 
genuinamente castellana, en una tragica carrera de latrocinios y 
excesos. Los aborigenes espantados a un tiempo por el denuedo 
abusivo de los encomenderos, portadores dolientes de la trans- 
culturacion microbiana, y alienados por la irracional -para ellos- 
carga simbolica de la civilizacion occidental, deciden en ultima 
instancia agotarse con el recurso supremo del suicidio colectivo. 
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Desde luego, ni todos desaparecieron ni su cultura blanqueo con 
sus huesos en la tierra. Su intenso protagonismo durante las pri- 
meras decadas del siglo m, sin embargo, permite a la encomienda 
figurar como la formula magica del aprovechamiento peninsular 
en la isla; porque no solo sirvio como motor de trabajo propio 
para aquellos que poseedores o no de fuentes auriferas rastreaban 
el metal sin descanso, sino tambien como instrumento rentable de 
labor particularmente para los titulares absentistas de encomien- 
das. De ahi que la obtencion de una encomienda de indigenas 
representara la maxima aspiracion de un castellano bienhallado 
en la peninsula. 

Metodologicamente se impone la presentacion formal de la 
encomienda castellana, supuesto modelo de la insular. Segun los 
especialistas aquella se emparenta historicamente con el patro- 
cinio romano, la servidumbre feudal y mas cerca del descubri- 
miento de America con el regimen de los senorios castellanos. 
Valdeavellano ilustra con precision erudita el entorno jurisdiccio- 
nal, las caracteristicas y la evolucion historica de la encomienda 
peninsular. Silvio Zabala, por el costado americano, ha senalado 
claramente el origen inmediato de la institucion injertada en el 
Nuevo Mundo pero enfatizando el contexto y operacion de la 
encomienda mexicana, al tiempo de precisar sus diferencias con la 
predecesora. Seria ocioso insistir en tal extremo cuyo desarrollo 
entranaria una compleja y caudalosa exposicion. Lo fundamental 
es esto: el encomendado en la peninsula era un hombre libre y 
con frecuencia propietario que producia para si y para los suyos 
siendo la encomienda para el una cobertura jurisdiccional en casos 
optativa. Ninguna de las variables que se dieron en Espana de 
esta institucion puede ser asimilada a la que descuajo al pueblo 
aborigen de la Espanola, fuera del generico rotulo encubridor. 

Demetrio Ramos Perez sostiene en su Historia de la colonizacion 
espanola en America, que la encomienda indiana fue calculada para 
que no tuviera las caracteristicas del senorio castellano en razon 
eficiente del sentimiento antinobiliar de los Reyes Catolicos. El 
aserto luce un tanto temerario a pesar de la sustancia historica 
que lo avala: la realidad dinastica fundada entre las minas dejadas 
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La grafica muestra la crueldad con la que los espanoles trataban a los nativos indige- 
nas. Fuente: Catalogo de la exposicion "Huellas del espacio en el tiempo imular". 

por la guerra del estamento. Pero aun asi el reinado conjunto de 
Isabel y Fernando fue necesariamente filoaristocratico aunque 
impregnado y dinamizado por ideas autoritarias precursoras del 
absolutismo real. Con independencia de ese argumento verosi- 
mil -dialecticamente irreprochable y con dispersas raices docu- 
mentales presuntamente elaborado-, la razon historica esencial 
sugiere mas bien que la institucion nacio anomala y no pudo, en 
el mejor de los casos, ser enderezada posteriormente. El mismo 
historiador divide la encomienda islena en cinco periodos o etapas 
-colombina, ovandina, de las Leyes de Burgos, la de los Padres 
Jeronimos, y la del residenciador Figueroa- sin parar mientes en 
que el ciclo mas importante y quizas mas castellano de la insti- 
tucion en la Isla se realiza de espaldas al imperio: el roldanista. 
La fidelidad de Ramos Perez a la •álegalidad•â imperial de Espana 
durante su intenso protagonismo americano -patriotica tendencia 
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a veces con vislumbres criticos de la historiografia peninsular-, lo 
lleva a una sistematica evidentemente documental: el indio insular 
solo parece haber sido encomendado a una sola vez si asumimos el 
modelo castellano de manera aproximativa y cernimos la cuestion 
por el tamiz colonial, y por lapso fugacisimo durante la gestion 
gubernativa de Bobadilla. Antes y despues fue esclavizado bru- 
talmente con la excepcion altruista del interregno de los Padres 
Jeronimos quienes pretendieron adecuar10 moral y materialmente 
a la civilizacion occidental; y fuera de la ferula metropolitana y en 
las lejanias de Jaragua bajo el liderazgo de Roldan como ensayo, 
el unico, de aculturacion provechosa sobre la isla. Los religiosos 
enviados por el Cardenal Jimenez de Cisneros, a la sazon Regente 
de Castilla, en llegando a la colonia fueron directamente a infor- 
marse del tratamiento dando a los aborigenes al centro mismo 
del etnomonopolio depredador de la raza -el clan de los enco- 
menderos-, invalidando su gestion en agraz; sus pasos luego sobre 
Santo Domingo constituyen historicamente andadura sin tino y 
no tanto por las presiones locales como por el silencio largo -roto 
muy rara vez- de su eminente protector en la peninsula, del que 
tanto se quejan en su correspondencia trasatlantica con el ilustre 
prelado. 

Como sabemos, el tratamiento inhumano aplicado a los islenos 
provoco una reaccion encendida en la orden dominica notificada 
por instrumento de Anton de Montesinos durante el Adviento, 
de 15 1 1 a la gobernacion del virrey Diego Colon. Este episodio 
-como tantos otros- se insinua con jerarquia bastante en la his- 
toria colonial, particularmente en esta disciplina en la cual y por 
razones insitas a su naturaleza se enfoca el tejido social isleno con 
lupa interesada y detallista procurando recuadros resaltantes de 
originalidad cultural, como para estudiarlo bajo titulo particular. 
No obstante, debemos adelantar ahora que la medula doctrinaria 
del famoso sermon debio ser habida en el hontanar de la cultura 
castellana, singularmente en el contexto peninsular de la enco- 
mienda de Castilla presumiblemente iluminados el protagonista y 
sus companeros de habito por el dilatado precedente encomendero 
metropolitano; y esto enriquece la situacion historica en terminos 
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de cultura como fabrica insolita o sin patrones establecidos: los 
dominicos enristran sus acusaciones demoledoras en ambiente 
y circunstancias totalmente diferentes de las peninsulares quizas 
obnubilados por una experiencia que no se habia repetido en la 
Isla -ellos no atacan la institucion; arremeten contra el sistema 
utilizado en su empleo-, y sin contar ellos mismos -hasta donde 
sabemos- con precedentes en su orden durante su largo ministe- 
rio peninsular en tal sentido que pudiera convocar sus energias en 
la reproduccion de una conducta, lo que tambien aleja el episodio 
de su raigambre hispanica. O en otros terminos: ni la encomienda 
que paso a la Isla era copia aun fuera maltrecha de la castellana, 
ni la defensa mas conspicua de los encomendados islenos tenia 
asideros historicos en Espana. 

La realidad humana y social del indio bajo el regimen de las 
encomiendas fue trasladada, agotado este, al ambito de la esclavi- 
tud africana. La secuencia historica de la sustitucion de una raza 
por la otra en el papel de motor de trabajo en la Isla no se percibe 
como negocio distinto en la imagen de la colonia que asciende 
por los documentos, y a tal extremo llega el parecido que los ne- 
gros seran negociados para trabajar a destajo por cuenta de otro 
rentados por sus amos. Perez de Tudela ilustra la situacion por el 
costado indiano: 

Para no desmentir una inexorable regla, tambien las nuevas 
condiciones de afincamiento para la poblacion espanola se- 
rian agravatorias de la suerte del indio. Desde que no todos 
los castellanos podian alcanzar cabida en el repartimiento de 
indigenas, el privilegio habia de convertirse en materia de 
participacion negociable o arriendo. El encomendero podia 
ahora permanecer en Santo Domingo u otra de las villas 
islenas, senorialmente alejado del indio y sus miserias; uno 
de los espanoles que llegaban desheredados cargaria, bajo 
el titulo de •áestanciero•â o el de •áminero•â con negrisima 
tarea -y con la fama consiguiente- de arrancar a fuerza de 
latigo una dificil ventaja a su compromiso economico con el 
encomendero. Se habia roto asi el ultimo lazo que hubiera 
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podido dar un vestigio de humanidad, de mutua compren- 
sion, a las relaciones entre el senor blanco y sus esclavos co- 
brizos. El caracter temporario de la encomienda, que hizo 
posible los •ábarajamientos•â del decreciente rebano indio en 
cada cambio politico de la isla, y la entrada de los cortesanos 
peninsulares en la acelerada siega completarian el cuadro de 
condiciones que habian de conducir al final previsible de la 
tragedia. 

Exactamente acontecio con los esclavos africanos en el extremo 
enfatizado con la diferencia sustancial de que ni desaparecieron bajo 
el espoleo bestial •ádel grupo de encomenderos constituido en facto- 
ria minera•â -segun el mismo autor, que ve sustituida la •áfactoria co- 
lombina•â por este nuevo clan hegemonico en la isla-, ni se arredran 
ni son sometidos integramente al esquema colonial: la cimarronera 
islena anticipa siglos a la lucha antiimperialista en la Isla. 

La sociedad ovandina asume a la vez la conduccion de la en- 
comienda y de la esclavitud sin distinguir ni precisar diferencias 
sensibles entre una y otra. La pupila del encomendero estaba 
encandilada por los destellos aureos para regodearse en minu- 
cias que no fueran articuladas por el beneficio y fue ahi donde 
se puso de resalto el rendimiento africano. La humanidad gentil 
apura hasta las heces la actividad minera -casi podria decirse que 
desaparece junto con el oro superficial- enmarcada en la enco- 
mienda, en tanto que la esclavitud negra y sus reos concurren a 
Santo Domingo con la introduccion vehemente de la granjeria 
azucarera. Es la produccion de los dulces -y particularmente la 
sustitucion de un giro productivo por otro- la que acarrea desde el 
otro lejano flanco oceanico la mano de obra aherrojada. La horma 
conductual donde se tritura al indio va a perdurar pero de suerte 
y modos diferentes: ahora costara dinero el esclavo y habra que 
preservarlo. Importa advertir que durante la gestion colombina 
se vendieron indios dentro de la Isla -como lo observa Perez de 
Tudela-, pero por via de excepcion, y quizas embarazada su venta 
y adquisicion por los pujos legalistas que invalidan entonces la 
operacion esclavista del genoves procedente del sector isabelino 
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Mapa de las Antillas en la epoca colonial. Fuente: Catalogo de la exposicion "Huellas 
del espacio en el tiempo insular". 

desaparecido con la muerte de la Reina. La tarea de haber negros 
fue quizas mas facil pero sensiblemente mas costosa. La hidalguia 
no cuenta para nada en el negocio -como conto esencialmente en 
el repartimiento del indio- de obtener esclavos; el dinero arbitrara 
exclusivamente la posibilidad de alimentar con esclavos propios o 
alquilados la industria azucarera. Ya se ingeniaran las autoridades 
coloniales para crear una partida especial -la de •álos esclavos del 
rey>+ para su usufructo solapado. Pero a la hora de asumir una 
conducta congruente entre indios y negros por la legalidad de su 
procedencia impar, el encomendero -que en realidad ya era amo 
y sus encomendados •áesclavos cobrizos•â- no atino, fuera de los 
legajos notariales, a escindir la unicidad oprobiosa disenada desde 
su trato para el aborigen. Y tanto es asi que el vecindario penin- 
sular de Santo Domingo se molesta notoriamente -ya lo veremos 
con caudal informativo en su lugar tematico- con la asociacion de 
ambas etnias -la india y la negra- en maridaje de infortunio, que 
decide formalmente codificar la tenencia de los esclavos negros y 
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!blancos! sin mencionar en el estatuto esclavista a los indios sen- 
cillamente porque estos no eran juridicamente esclavos. Solo era 
legal el distingo entre unos y otros. 

Es imprescindible advertir, no obstante, que el transito de la 
•áfactoria minera•â a la sociedad azucarera debio determinar una 
serie de mutaciones culturales y la asuncion operativa de expe- 
riencias ajenas al pasado insular inmediato. Este periodo esta 
marcado por la inestabilidad politica y se viene a concretar para 
la nueva industria luego de la intercesion jeronima a su favor. 
Todavia florece la encomienda y el incremento que se obtiene con 
la esclavitud africana en el rendimiento asimila el embalsamien- 
to de cobrizos y negros a una'optica esclavista comun, aunque 
ya para esas fechas sea el robusto advenedizo el preferido por el 
prepotente clan colonial. Como cuna de dramatica adversidad 
universal para los pueblos antillanos, se distingue pristinamente 
como recuadro historico de esta situacion la caceria de indios 
caribes en las pequenas islas vecinas, en lo que se sugiere como el 
preludio de la •águerra justa•â. La diferencia entre los nuestros y 
los alevosamente apresados y traidos como esclavos era resaltada, 
segun Utrera, con marca al hierro en rojo en el rostro de los ulti- 
mos. La encomienda esta inmersa en esta perspectiva en un solo 
supuesto de realizacion: la esclavitud. 

Cuando en 1542 es abolida la encomienda en el Nuevo 
Mundo -lo que provoco una protesta armada de significativa 
trascendencia en el Peru y la consiguiente reconsideracion de la 
medida por parte del emperador Carlos V -ya quedaban pocos 
indios en la Isla-, y aqui y en las otras Antillas fue efectiva la 
disposicion original sin que mediara para su aplicacion mas ar- 
gumento que la ostensible liquidacion demografica de la raza a 
tal punto que sera la propia Corona la que al ano siguiente, 1543 
-y en lo sucesivo hasta 1587- se preocupe de los remanentes 
humanos de la etnia destruida. Desde luego, el tratamiento del 
encomendero -como ha observado Rodriguez Demorizi- si- 
guio igual: las recomendaciones reales no obstaban •ápara que 
el indio siguiese siendo objeto de las arbitrariedades de sus an- 
tiguos amos•â. Ya para entonces su presencia como dinamo de 
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la empresa indiana habia sido totalmente agotada y en cambio 
lucian duenos de su preterita infeliz condicion los esclavos ultra- 
marinos. Al  fondo de este panorama historico late durante largos 
anos la epopeya de Enriquillo en gesto final y heroico de su raza. 
De sus obligaciones contractuales con Carlos V se desprende 
un compromiso oneroso como pique postrero de rivalidad racial 
con los negros, los sustitutos en el grillete y en la serrania de 
los indigenas, duenos los cimarrones de lo que fue tesoro suyo, 
que escinde la compactacion del restante contingente aborigen 
-son pocos los que acompanan al Cacique en la paz de su retiro 
final- y desdibuja a la distancia la leyenda. La encomienda, sin 
embargo, auxilia programaticamente a la sostenida protesta de la 
humanidad gentil a lo largo de su resistencia al sistema opresor, 
y cuaja asi en precario a la sociedad colonial. 

El torneo de traumas de toda especie funde integramente 
el periodo fundacional isleno con la institucion clave del asen- 
tamiento espanol en America, la encomienda, pero con las pri- 
micias desoladoras y tragicas de un experimento inhumanamente 
vapuleado en rapida y contrapuestas fases en el orden interno que 
ni permite la supervivencia de la raza ni alcanza a crear el senor 
indiano tan poderoso o mas poderoso que el propio de Castilla, 
cuando se integra la institucion a la marejada continental espa- 
nola. La ferocidad y sana denunciadas por el padre Las Casas en 
inventario espeluznante tanto como exagerado, son los factores 
condicionantes de la sicologia que despunta en la nueva sociedad. 
Es presumible que la conducta del peninsular llegara condiciona- 
da a la Isla con el Descubrimiento, de resultas de la guerra interna 
castellana y de la lucha final contra la Granada nazarita, pero 
definitivamente ninguno de los dos episodios revistio entidad de 
holocausto masivo, de linchamiento colectivo al termino de las 
contiendas que, es ocioso reiterarlo, no se produjeron en la Isla. 
El unico precedente que quizas podria servir de modelo tentativo 
para entender esta conducta se incardina en colonizacion caste- 
llana de las Canarias iniciada en 1402 por el normando Juan de 
Bethencourt, testaferro distante de la Corona que desaparece de 
la escena canaria -archipielago atlantico como el antillano- antes 
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de tantear la conquista de las islas mayores; y terminada para los 
documentos en 1477 con un acuerdo suscrito en Sevilla entre los 
futuros Reyes Catolicos y Juan de Herrera, el incumbente de los 
derechos insulares canarios, mediante el cual adquieren los pri- 
meros por la suma de cinco millones de maravedis todos los dere- 
chos •áa las islas todavia no sometidas de Gran Canaria, Palma y 
Tenerife•â. Esta historia esta jalonada durante un siglo por la tenaz 
resistencia de los guanches y las razias feroces para esclavizarlos. 
Desde 1403 se venden esclavos canarios en Espana y todavia en 
1477 las tres mayores islas del archipielagos estan sin conquistar 
a pesar de las acometidas intentadas durante todo ese trayecto. 
Los guanches, en la constante atlantica castellana, son las prime- 
ras victimas pero su sometimiento definitivo cuesta un batallar 
sin fin y la guerra contra ellos solo tiene un factor economico 
de resarcimiento: la esclavitud. Y quizas se explique la conducta 
espanola en Canarias por el calamitoso y secular expediente de su 
dificil y sangrienta conquista. No se ha ensayado la vinculacion 
ideologica entre este Bethencourt y Colon que tal vez carezca de 
asideros documentales aunque haya indicios relevantes de cierto 
paralelismo operacional y esto antes de que se afinquen las institu- 
ciones coloniales castellanas en las que vera Silvio Zabala claros y 
resueltos precedentes canarios. Curiosamente, un Las Casas sera 
el primer obispo de esas islas. 

Al examinar esta cuestion por la vertiente conductual hay que 
tener presente a la cultura como conducta sin reparar en la ten- 
dencia cientificista que parcela en estancos el presupuesto social 
del hombre en mosaicos de especialistas cuyos parametros actuales 
de analisis del •átiempo corto•â -en el extremo del compas abierto 
que incluye el •átiempo medio•â y el •átiempo largo•â como expan- 
de la Historiologia francesa de nuestros dias, muy sesudamente, 
el expediente historico- no se aventuran fuera de cierto ambito 
epoca1 cercano y aun asi con suma cautela. Y a este proposito 
importa enfocar y escarbar -aun a despecho de los entendidos- la 
realidad cultural castellana por esa vertiente porque tambien se 
insinua modificada la herencia trasvasada a la Isla: las normas de 
la convivencia insitas en la sociedad castellana no parecen haber 
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constituido durante el periodo fundacional -al menos, visto el 
rastro con los ojos de los informantes coetaneos y avalando en el 
aserto sus resultados historicos- el marco de referencias conduc- 
tual de la normalidad que sistematiza restrictivamente en nuestro 
tiempo la Sicologia, ya que entonces y en Santo Domingo, las 
reglas del juego del conquistador fungen guiadas por el azar como 
arbitro de la herencia social, con demasias inexplicables sin una 
inhibicion colectiva casi completa, y con un impetu criminoso 
descomunal, que llevan a pensar en una conducta espanola eviden- 
temente extravica. Con esta preocupacion quizas fue que penetro 
Francisco Herrera Luque en las raices del legado hispanico de 
su pueblo natal, Venezuela, para encontrar una base multietnica 
deformada en la comunidad original que atiza, casi cinco siglos 
despues, una criminalidad desproporcionada. 

En esta perspectiva es imposible desconocer el papel desqui- 
ciante que jugo la encomienda en la Isla, particularmente si asu- 
mimos como premisa esencial del razonamiento dialectico que el 
poblamiento en Santo Domingo no tuvo, en terminos generales, el 
sustrato social deformado o anormal de unas celulas inmigratorias 
fichadas en la cronica delictual espanola como todavia se arguye 
erradamente. A partir de Ovando vendran escasisimos •áhomicia- 
nos y si, en cambio, grandes pretensiones de senorio dispuesto a 
senorear•â. Al parecer ocurre entonces que el oro ciega a esta gente 
y en rellenar la bolsa sin fondo -y sin tregua-, enflaquece la razon 
uniformada con el proposito explotador como guia, la unica, del 
conato castellano en la Isla. El desvario es de bulto: fue aniquilado 
el motor de trabajo facil y gratuito intempestivamente, con absurdi- 
dad de alienacion. El episodio en su unicidad carece de explicacion 
dialectica y entra asi en el terreno huidizo de la patologia social: no 
darle de comer ni de beber -como dira airado Montesinos- sera 
suplicio total para la raza, inmerecido, cruel o brutal, como se quie- 
ra, pero jamas negocio avenido con la logica esclavista ni en los 
periodos mas negros e historicamente mas remotos de la nefasta 
institucion. Racimo dificil este para una clinica retrospectiva, par- 
ticularmente dentro de la vaguedad con que en la psicologia social 
-en Otto Klineberg, por ejemplo- se disena la patologia social: 
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•á [. . .] los problemas de la anormalidad mental, de la delincuencia 
y el crimen y de las formas de hostilidad entre grupos, reflejada 
en los prejuicios y en la discriminacion, asi como en el conflicto 
industrial•â. !Solo una frase en el campo de su aplicacion! Ahora 
bien, ?fueron prejuicio y discriminacion los elementos sicologicos 
que dinarnizaron la catastrofe del aborigen en la Espanola? La res- 
puesta no parece simple y en cualquier forma solo competencia de 
competentes. Digamos al desgaire que quizas en un plano social 
competitivo podrian darse estos valores negativos de la convivencia, 
mas no es esta la situacion planteada en la Isla: el •áesclavo cobrizo•â 
era, como lo sera el negro despues, una cosa, un objeto, a lo sumo 
una maquina de trabajar; nunca ninguno de los dos en el seno del 
establecimiento colonial sera factor competitivo en la escala de los 
valores sociales; las excepciones a esta regla las arguyen los lideres 
de la resistencia indigena y negra al plantel imperial en otros termi- 
nos -armas en mano- en un contexto no seriado por la normalidad. 
Mas no cabe duda de que se nuclean al fin prejuicio y discrimina- 
cion en el trayecto colonizador -como lo ha probado sagazmente 
Hugo Tolentino D i p p  a tal extremo que alcanzaran al estamento 
nobiliar en la propia peninsula cernido poco tiempo despues del 
afianzamiento espanol en America por el cedazo de •ála pureza de la 
sangre•â. Esto tiene una importancia colosal en nuestra perspectiva 
historica de pueblo mestizo: se infiere de su medula una acultura- 
cion regresiva prohijada en la Isla que va a disenar en Espana -cuyo 
pueblo era a la sazon el mas ligado racialmente a las etnias negridas 
en Europa- la revocacion sustantiva, a nivel politico dirigencial, de 
una constante formativa de la sociedad peninsular, el mestizaje, que 
nacio en Espana y no en America como se afirma sin fundamento. 
Esto lo veremos bajo tema particular. 

Esta semilla ideologica germinara increiblemente en las dos 
caras de la moneda imperial: en America como estigma social de 
innumerables consecuencias y multitud de variables; en Europa, 
como material inapreciable de caracter •ácientifico•â para probar la 
superioridad racial en primer termino, y despues para convalidar 
esa superioridad en todos los ordenes de la naturaleza inequivoca- 
mente •áinferior•â en el Nuevo Mundo, sin que falte al inventario 
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de infundios -que registra minuciosamente y en terminos com- 
parativos al hombre, las especies animales y vegetales, el clima, 
etc.- los condumios morales, singularmente el •álibertinaje•â. 
Todo esto lo ha examinado en las fases finales de su desarrollo 
historico Antonello Gerbi, reuniendo en su obra verdaderas joyas 
antologicas del empinado pensamiento racista europeo, asi como 
replicas a veces brillantes de la ilustracion americana. 

Faltaria ensayar, finalmente, una teoria comparativa de la 
encomienda islena y la que preside y organiza el proceso coloni- 
zador de Espana en las otras Antillas mayores y en tierra firme. 
Este estudio se insinua monografico y ajeno, ademas, a nuestra 
optica especifica. Muy resumidamente podria asegurarse que el 
expediente sera asimismo tragico en el archipielago aunque no 
alcanzo el exterminio del indigena ni la intensidad ni la breve- 
dad que tuvo en esta Isla el protagonismo colonizador. Sobre el 
istmo del Darien Pedrarias Davila -•áel Justadom- inscribira la 
institucion en memorias de fuego y sangre; y es para mi asunto 
de entidad la reflexion de si Balboa, muerto por sentencia de 
este gobernador al termino de una intriga meliflua, fue mas reo 
de la culpa de haber •áindianizado•â su avanzada peninsular en 
Panama arbitrando situaciones de corte roldanista, que de haber 
descubierto el Pacifico. Cortes, a su turno, con una pasantia de 
siete anos en Santo Domingo a cuestas, advertira al emperador 
Carlos de la experiencia de la Espanola y adecuara la encomien- 
da mexicana al entorno de la alta civilizacion que se holgaba en 
el Anahuac. La presencia actual de sociedades con un alto por 
ciento racial puro de entronque prehispanico, prueba que en 
Centroamerica obro el consejo cortesiano; como que la pene- 
tracion espanola por esas tierras fue ordenada por el tinterillo 
de Azua. 

Resuelta y definitivamente: en Santo Domingo ni se integro 
la encomienda castellana, ni es la mentalidad tradicional -en 
cualquiera de sus manifestaciones clasistas- la que dinamiza el 
trasbordo de la institucion de Castilla en la Isla. La desaparicion 
fisica de la raza islena, por otra parte, no puede plantearse en ter- 
minos absolutos por su instrumento, y ni siquiera como realidad 
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Mapa de la Espanola en 1548. Fuente: Catalogo de la exposicion "Huellas del espacio 
en el tiempo insular". 

demografica total: ya apareceran poblados indigenas durante el 
siglo xvr~ cuidadosamente integrados en geografia inaccesible. 
Ademas, en el extremo occidental de la Isla la Yaguana se nutri- 
ra de contingentes de espanoles y mestizos -?y por que no de 
indios?- dentro de terminos de avenencia pautados en sus dias 
por Roldan: y la urbe, como sabemos, devendra en antagonista de 
la ciudad de Santo Domingo, asiento del gobierno colonial. La 
composicion etnica y social de las gentes avenidas al contrabando 
por esta region presenta al filo de 1605 caracteristicas de mestizaje 
indiscutible a la luz de la documentacion de la epoca. Las guarda- 
rrayas osorianas -la primera frontera trazada en la Isla- segregan el 
amplio sector devastado de la cronica colonial terminado el rastro 
pesquisable de la zona en 1606. Los terminos de la encomienda 
en esa amplia franja islena integramente envuelta en la operacion 
antiespanola, debieron ser antes y despues de 1542 distintos de los 



CIFUACO LANDOLFI 

que exprimen aun a fines del siglo xw las hebras delgadisi~nas de 
hutnanidad autoctona superviviente, por el costado oficial. 
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EL TRAZADO RECTANGULAR 
DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO' 

osiblemente del conjunto de las realizaciones ovandinas 
en Santo Domingo ninguna ofrezca mayor interes para la 

culturologia islena que el trazado de la ciudad que ordena y cuaja 
en realidad perdurable el ferreo funcionario a pesar de su escasa 
participacion personal como ha entrevisto Palm en la concrecion 
material de la urbe. El episodio desborda el escaso escenario insu- 
lar para internarse resueltamente en el contexto diferenciador de 
Hispanoamerica: las ciudades fundadas por Espana en el Nuevo 
Mundo seran distintas de las suyas; surgiran con el arbitrio de 
•áregla y compas•â dentro de concepciones urbanisticas planifica- 
das. Santo Domingo que sera la quinta ciudad fundada en la Isla 
tendra las primicias de la novedad entonces revolucionaria de un 
trazado en damero. Palm, quien ha seguido el rastro de las otras 
con lupa arqueologica, no ve en las anteriores donde pudo discer- 
nir el rastro de las trazas de este modelo •áde los nuevos tiempos•â 
como anticipa entonces el perspicaz Fernandez de Oviedo. Y esto 
confirma con otra diferencia fundamental la parcelacion entre el 
periodo genoves y el castellano en la Espanola. 

Asunto de colosal importancia en el ambito de la cultura es el 
papel que juega la ciudad en su desarrollo global; y tanto que ha 
servido para escindir la historia del genero humano. No necesita 
explicacion el aserto: es por el instrumento urbano que se acredita 
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el expediente de la civilizacion. Singulariza la cuestion en nuestra 
perspectiva geografica epoca1 el hecho •áde que las ciudades se 
convierten en un factor social decisivo•â en el que •ála investigacion 
historica europea ve calificada la Edad Moderna•â, como apunta 
Beneyto. En la retina del brillante historiador peninsular el balance 
urbano es inmediato y propio, espanol, y con cadencia secular que 
oscila a partir del siglo m. La mentalidad que dinamiza el proceso 
de crecimiento urbano en la peninsula es subrayada por el con rea- 
lidades sociales y culturales propias del tejido castellano. No obs- 
tante, en su misma Historia social de Espana y de Hispanoamerica, se 
observan curiosos apuntes que insinuan la hipotesis de que fuera el 
espectaculo del Nuevo Mundo el que accionara la transformacion 
de las ciudades espanolas forzadas a crecer al ritmo del fabuloso 
trafico indiano. Es mas, en su discurrir se infiere como corolario 
historico del Descubrimiento el que la economia espanola se estre- 
meciera antes de finalizar al siglo xv -cuando todavia no habia lle- 
gado el oro a raudales a la peninsula y era la Espanola una esperanza 
perdida en el oceano-, al estampar que •áhasta las listas cobratorias 
de la Mesta senalaran ya, sin excepcion, el pago del montazgo de 
moneda a partir del hecho americano, desde 1495m. A partir de esa 
fecha no pasaran diez anos sin que antes Santo Domingo no haya 
dinamizado el escaso entorno sevillano haciendo surgir de su ma- 
rasmo el esplendido motor de la empresa indiana. Sevilla sera el eje 
inicial europeo sobre el Atlantico -Cadiz lo habia sido brevemente 
como embarcadero predilecto de Colon, jalonando el sucedido en 
su multiplicidad sobre la Isla otra diferencia entre las fases genovesa 
y castellana-, cuyo empuje desbanca el presupuesto milenario del 
Mediterraneo como asiento y foco conductor de la Civilizacion, 
eclipsando de paso el protagonismo de las ciudades italianas decisi- 
vo hasta esas fechas; y Santo Domingo, al otro extremo del oceano, 
sera la flamante plataforma que permitira el desplazamiento de la 
Antiguedad: entre estas dos ciudades se teje apresuradamente un 
nuevo traje al hombre medieval que despereza a las puertas de los 
tiempos modernos. 

La ciudad de Santo Domingo no entro en los calculos de los 
historiadores de las urbes hispanoamericanas hasta la aparicion de 
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los importantisimos es- 
tudios de Palm; Mexico, 
con su trasunto indigena, 
constituia el punto de 
partida del •áenigma del 
trazado reticularm, como 
ha observado Foster. 
La remodelacion de 
Technotitlan a partir de 
Cortes auspiciaba la duda 
centrada en la utilizacion 
de los restos de la fabulo- 
sa ciudad de los mexicas. 
Es una evidencia arqueo- 
logica el empleo por las 
mas desarrolladas socie- 

Hernan Cortes. Fuente: http://gutenberg.spiegel. 
dehuchldie-entdeckung-des-erdballs-579 115. 

dades prehispanicas de la linea recta en el trazado de sus ciudades 
construidas, no obstante, sin la complejidad funcional del dame- 
ro. Cronologicamente, la situacion del ensamblaje historico di- 
ficultaba la comprension del suceso. Existian unas instrucciones 
regias de 15 13 -las dadas a Pedrarias Davila por Fernando el 
Catolico- en las que era posible discernir un modelo urbanistico 
ajustado a la concepcion empleada en Santo Domingo, que no 
menciona el documento. Palm entreabre toda una panoramica 
especulativa de jerarquia historica, aunque, obnubilado quizas 
en trance de hallar parentesco europeo inmediato al plano en 
damero de Santo Domingo -obstinacion de consanguineidad 
cultural europea que campea a lo largo de su imponente obra-, 
consigna, como elemento particular de comprension de la fun- 
dacion urbana en la Isla, la reconvencion del plano urbanistico 
arabe en el proceso modelador de la Reconquista. Foster ha 
ahondado mas en el historial de las urbes surgidas en la penin- 
sula con orden a cuadricula durante ese periodo, y ha aportado 
los planos mas importantes y entre ellos, el de Santa Fe, pequena 
ciudad construida por los Reyes Catolicos como simbolo petreo 
de su decision de lucha permanente frente a la Granada nazarita, 
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de la que toma apellido la pequena urbe pensada y construida 
como cuartel militar. Santa Fe de Granada se obstina en la re- 
tina de Palm, quien aduce razones anecdoticas que vinculan a 
Ovando con su conocimiento, como asidero, el mas proximo, de 
precedentes para la construccion de Santo Domingo. El plano 
aportado por Foster, asi como sus explicaciones, sin embargo, no 
concuerdan en modo alguno con la realidad urbana de la capital 
de las Indias cuando surge y avanza en sus primeros desarrollos. 
Segun las ultimas: 

La principal calle longitudinal secundaria esta situada a la 
izquierda del eje central, y hay una calle longitudinal secun- 
daria a la derecha, que tiene a la izquierda una companera 
que apenas se insinua. La gran plaza esta situada en la inter- 
seccion de las dos principales calles transversales que llevan 
a las cuatro puertas originales, y cuando fue construida 
quedo enfrente de la alcaldia, la alhondiga, el hospital y la 
carcel. 

Como se ve, la descripcion del conato santafereno no presen- 
ta ni un solo rasgo familiar -fuera de la linea recta- con la urbe 
islena. La lotificacion es, por otra parte, anarquica y en modo 
alguno responde a la geometrica concepcion de la simetria, se- 
gun su plano; y esto se infiere definitivo en los terminos de la 
comparacion: Santo Domingo si fue planeada con calculado di- 
seno en damero, y sus calles -puede apreciarse hoy perfectamen- 
te- forman manzanas esquinadas en angulo recto respondiendo 
operativamente, con escasas excepciones que la dificil naturaleza 
del terreno obstaculizo, a una idea lucida de la comunicacion 
interna, divorciada, en todo caso, de la que habia plasmado •álos 
planos de los sectores mas antiguos de las ciudades espanolas, 
especialmente las del sur•â, •áque parecen verdaderas telas de 
arana, con sus calles estrechas y retorcidas que desembocan, con 
frecuencia, en callejones sin salida•â. Foster, el autor de la cita, 
observa a seguidas algo de singular interes: •áSi en esta region se 
llega a encontrar una plaza, esta resulta ser de los tres siglos o, 
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simplemente, un espacio abierto y por lo comun baldio, donde 
varias calles se cruzan por casualidad•â. La plaza, como centro 
rector de la vida ciudadana, sera caracteristica principalisima 
de las ciudades hispanoamericanas, y en eso tambien Santo 
Domingo del Puerto de la Isla Espanola -como la nombraban 
los documentos de la epoca- tiene primacia historica, aunque 
esto, con toda la novedad que relieva en el estudio comparativo 
entre las realidades peninsulares y las islenas, viene a resultar se- 
cundario en relacion con el destino que cumple Santo Domingo 
en el empalme ultramarino de Espana con America, y con el 
acontecimiento global de su estructura y fisonomia como acicate 
poderoso de la mentalidad trasbordada a sus orillas, al extremo 
de factibilizar la hipotesis de que en sus bordes recien bocetados 
podria iniciarse el conteo de las fechas decisivas del transito ha- 
cia los tiempos modernos. 

Palm y Foster ven calificado el suceso de la urbe americana 
trazada a cordel para significar un cambio de mentalidad o, cuando 
menos, unas directrices operativas novedosas en el funcionariado 
de la colonizacion si se contraria el legado de <<las telas de arana•â. 
Esta situacion evidencia una modificacion sensible del presupues- 
to urbano trasladado a las Indias jerarquicamente invaluable como 
sustitucion de una constante cultural de la peninsula, de decisiva 
influencia; y cobra insospechada trascendencia si la asociamos al 
hecho historico esencial en las colonias americanas de Espana sin- 
gularmente durante el siglo xvr centrado en la fundacion urbana: 
todos los resortes de la red imperial descansaran sobre puertos que 
esperan de la peninsula el fluido vital de su realizacion y asi seran 
escasos los enclaves mediterraneos surgidos en torno a la riqueza 
mineral. La ciudad espanola, en cambio, generalmente entonces 
vive un horizonte mucho mas limitado, diriase comarcano y solo 
de manera determinante sera Sevilla alimentada por la fortuna y la 
imaginacion indianas. En otros terminos: la vida urbana colonial 
se desarrolla desde el principio en un contexto que recuerda muy 
poco al peninsular, inmersa universalmente en un paisaje natural 
y social disimiles del metropolitano, y acuciada por intereses, 
preocupaciones, perspectivas, suenos y frustraciones insitos a su 
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peculiar naturaleza en todos los ordenes. Santo Domingo jalo- 
na con su principalia en los anos decisivos del injerto europeo 
la apertura de esta coyuntura por dos vertientes: con su modelo 
urbano y este como paradigma de la voluntad del conquistador 
que no se deja arredrar por la naturaleza y la somete; y como fuen- 
te energetica de todos los desarrollos posteriores alimentando la 
empresa expansiva. 

Importa advertir, no obstante, que la revolucion urbanistica 
que entrano la forma de •átablero de ajedrez•â de la ciudad de 
Santo Domingo, no significo una invencion: griegos y romanos 
habian disenado a cordel sus urbes con antelacion milenaria. La 
quiebra imperial de Roma paralizo por siglos la fundacion de ciu- 
dades, y la organizacion politica que le sucede en Europa cuenta 
con un eje centralizador -el castillo- en torno al cual se nuclean 
en su mayoria las ciudades feudales. Pero estaba casi extinguida la 
factura rectangular que a lo sumo en la experiencia fundacional 
urbana germina en pequenas ciudades interpoladas en el camino 
medieval que conduce al peregrinaje frances al culto de Santiago 
a traves de los Pirineos, en Espana, y que tanto Palm como Foster 
visualizan como preludio de la novedad urbana del Nuevo Mundo. 
La invocacion en ambos autores del descubrimiento de Vitruvio 
en Espana esgrimido como asidero intelectual de la concepcion 
urbana americana, no luce como argumento convincente en nues- 
tro caso al menos: la obra del eminente ingeniero y arquitecto ro- 
mano de la epoca de Augusto es impresa sucesivamente en 1486, 
1496, 1497, aun cuando la edicion de 151 1, ilustrada y con •áuna 
reconstitucion de las lagunas del primitivo texto vitruviano•â debi- 
da a Fray Giocondo de Verona, viene a resultar el modelo que sera 
traducido al espanol en 1587. Esta del once es la unica edicion que 
percibe Gregorovius: •ála primera edicion critica e ilustrada•â con 
ejemplar en manos del famoso pintor Rafael -quien la manda a 
traducir a Marco Fabio Calvi de Ravena- en trance de explicarse 
al mundo antiguo y a Roma. El autor de Roma y Atenas en la Edad 
Media y otros ensayos, esboza la atmosfera cultural de la Ciudad 
Eterna en las primeras decadas del siglo XVI. Aceptando como 
hipotesis de trabajo la recepcion en la peninsula de la obra de 
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Vitruvio en 15 11 -en su primera edicion entendible y atendible 
por el cuidado benedictino del sabio de Varona-, sus ensenanzas 
pudieron alcanzar las instrucciones fernandinas a Pedrarias Davila 
en 15 13, pero no a Ovando quien ya habia hecho lo suyo en Santo 
Domingo. 

Bucear en el entendimiento de un hombre asi haya sido muy 
brillante toda una concepcion operativa como la forjada por 
Ovando al trazar la ciudad de Santo Domingo, constituye, al me- 
nos para mi, una linea de investigacion incorrecta. En el caso, su 
conocimiento directo de Santa Fe de Granada -que como hemos 
visto no encaja en el plano regulador de un damero desarrolla- 
do-, no da verosimilitud al aserto. La seleccion del heroe resulta 
dificil en apuro de precision historica particularmente en esta 
panoramica donde es posible inferir mas de una alternativa inter- 
pretativa. La logica reconstruccion del sucedido sugiere dentro 
del mas estricto acatamiento de las informaciones documentales 
coetaneas, una avenencia absoluta entre el jefe expedicionario y 
su hueste civicomilitar, un presupuesto ensamblador comun y la 
concomitancia de propositos practicos -de provecho personal- a 
todos los niveles. La decision de trasladar la urbe, primero -resul- 
ta un pretexto baladi el argumento esgrimido historicamente para 
justificar la mudanza; y mas se insinua como intencion resuelta 
de extinguir el ultimo acto de la accion colonizadora colombina 
desde la raiz-; y despues el programa y la puesta en marcha de 
la edificacion urbana en la otra orilla del Ozama, debieron ser 
asuntos consultados por Ovando con su estado mayor de princi- 
pales, pero nunca hubieran podido ser realizados sin la anuencia 
comunitaria masiva. Ciertamente, si cuestionamos la realidad del 
episodio en su escueta y desnuda circunstancialidad podemos 
colegir por las respuestas que la ereccion de la urbe fue obra del 
comun por su propio e intransferible interes, y acuciado por una 
desoladora adversidad: no encontro albergue adecuado, apenas 
300 espanoles vivian en chozas fabricadas con material deleznable 
en el proyecto urbano colombino. 

Cerca de tres mil personas parloteando su drama y vi- 
vaqueando bajo las estrellas es la estampa que se insinua bajo 
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estas condiciones, como experiencia inicial de la que iba a ser 
la intransigente sociedad ovandina increiblemente inhumana 
quizas por estos aspegerrimos comienzos. Dificilmente pudo 
capitan alguno imponer sus criterios en un clima social como 
el que se visualiza en este proceso, sin el aval de la comunidad. 
:Podria asimilarse esta experiencia a la de la tradicion pobladora 
de Castilla? De ninguna manera si advertimos que no solo se 
trata esta vez de un trasplante lejanisimo, con habitat geografico 
y realidad humana y social disimiles del todo de los hallados al 
paso de la Reconquista, sino que subyacen pujos de contradic- 
cion decisiva presumiblemente enquistados con anterioridad a la 
travesia oceanica en disfavor de los •áindianizados•â, en lo que se 
sugiere historicamente, en llegando la expedicion, como guerra 
civil no declarada. La experiencia, en todos y cada uno de sus 
aspectos, singulariza el episodio y lo abeja resueltamente de los 
veneros culturales castellanos. 

La ciudad de Santo Domingo surge asi dinarnizada por un 
alijo de circunstancias sin precedentes peninsulares. La mentali- 
dad tradicional que se embarco en las otras orillas del Atlantico 
es reconvenida brutalmente a las puertas del paraiso aureo, a pe- 
sar de las alegres reconstrucciones historicas en boga. El deseo 
de obtener oro en abundancia y la prontitud -mas parece en los 
documentos vehemencia demencial-puestos en encontrarlo, no 
puede ser, en esta perspectiva, suplantado por la necesidad impe- 
riosa de abrigo aun en la imponente legion de solteros que llega 
entonces a la Isla y a la que Ovando le encuentra prontamente 
destino guerrero. La forja urbana en modo alguno puede ser 
distraida de este contexto. Seria ocioso, ademas, pretender para 
la ciudad que nace la herramienta conductual de una herencia 
que no encuentra estimulos apropiados para perpetuarse, y asi, 
por caso, la sed de oro pescado en rios y arenas no fue jamas el 
acicate de los pobladores de la Reconquista, la fragua aducida 
coi110 modelo del menester colonizador en la Isla. El parentesco 
singularmente enfatizado parece haber sido traido por los cabe- 
llos ante la magnitud colosal del espectaculo que solo en fechas 
recientes ha sido desempolvado por la historiografia espanola, 
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Mapa de la Espanola en 173 1 .  Fuente: Cntilogo de ln exposicion "Hzlellns del espncio 
en el tiempo insuln7.". 

especificamente despues de los estudios de Palm, y ante la impo- 
sibilidad de arribar a conclusiones coherentes tratando al mismo 
tiempo, sobre todo, de preservar el cordon umbilical metropo- 
litano a todo trance. Grave error seria, no obstante, pretender 
desarticular a estos castellanos desembarcados por Ovando de su 
costra cultural formativa a la cual enriquecen vorazmente con 
vivencias de toda indole y del todo ineditas en la peninsula, y 
que van a legar inexorablemente injertadas a la sociedad insular 
en sus formas instrumentales mas conspicuas. El meollo expli- 
cativo de la situacion -tentativamente parecen haber sido asi la 
neuralgia y sus consecuencias- es este: los peninsulares actuaron 
por cuenta y riesgo de su preservacion en un entorno riesgoso 
y hostil al tiempo de accionar violentamente su afan inmedido 
de logro produciendo la brega fabulosa un amasijo conductual 
individual y colectivo intrincado e inexplicable hoy a la luz le- 
janisima de la epoca: si concomitantemente erigen una ciudad a 
cordel con calles de identicas medidas sin diseno transitado en la 



CIFUACO LANDOLFI 

peninsula, exprimen hasta lo inaudito para haber oro y construir, 
a la sociedad aborigen hasta agotarla biologicamente, y ademas 
alimentan vigorosamente el plasma imperial de Espana hasta 
aventar el proyecto de su futura potencia planetaria; entonces 
los modelos historicos insertados decididamente en un contexto 
medieval y motorizados inequivocamente con otros propositos, 
vienen a resultar frustraneos en la tarea dilucidadora de los 
origenes. 

La influencia decisiva de la factura urbana de Santo 
Domingo, sagazmente advertida por Palm, su calor y color de 
modernidad indiscutibles, sus entonces intensas y fresquisimas 
historias que permiten lucir sobre un pueblo diezmado una for- 
tuna inencontrada jamas en Espana en tan poco tiempo y a tan 
bajo costo, forjan las espuelas del conquistador del continente 
que hace salas de espera en su increible colmena petrea para 
redondear la continentalidad espanola de America. ;Y todo eso 
en poquisimos anos que se cuentan con los dedos de las manos! 
La mentalidad que disena esta proeza puede ser asimilada sin 
remilgos cientificistas tanto por su obra como por los resultados 
de su impronta mas alla de los arrecifes islenos, como paredana 
de la medieval; y refrescando la teoria de Vicens-Vives ponerla 
en lente de observacion historica como precursora de la que 
decidira el transito hacia los tiempos modernos. Desde luego, 
en esta secuencia debe advertirse la rapida declinacion de Santo 
Domingo como reservorio aurifero, y asimismo el hallazgo de 
parcelas mucho mas ricas y dilatadas en la vastedad americana 
que Espana unce a su imperio. Asi, Santo Domingo pierde la 
capitalidad de las Indias desde la apertura mexicana aunque 
mantenga su protagonismo historico durante todo el siglo XVI. 

La medula dialectica de tal coyuntura se incardina en su realidad 
geografica como primera estacion americana de relevo en la ruta 
trasatlantica, y en la naturaleza de su desarrollo social que se 
afirma al mismo tiempo en terminos esclavitud-azucar, funcio- 
nariado competente y rector del area caribena, y peculiar cultura 
fundacional. Cuba, la mayor y mas rica de las Antillas, demorara 
un siglo en suplantarla. 
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El papel extraordinario que juega en este protagonismo la 
ciudad de Santo Domingo es indiscutible; y tanto como lo sera 
en la sicologia del futuro conquistador el signo voluntarioso de 
su damero vial de sorprendente perfeccion en la epoca. Las res- 
tantes ciudades hispanoamericanas fundadas durante el proceso 
de absorcion continental, presentan un plano regulador a cuadri- 
cula. En casos donde fueron aprovechados los cimientos urbanos 
prehispanicos no parece caber dudas -luego de los estudios de 
Jorge E. Hardoy-, de que la linea recta a pesar de estar integra- 
da al esquema urbano precolombino, fue un injerto europeo en 
el plano en damero, y fuera de el nunca pudo ser utilizada a la 
perfeccion por carecer los indigenas de instrumentos precisos de 
medicion. En el caso del remodelamiento de Technotitlan luego 
de asolada en el intento postrero de los mexicas por rescatar la 
ciudad de manos de Cortes, el enigma centrado en la utilizacion 
de sus restos imponentes parece disiparse si convenimos que por 
una u otra razon los naturales debieron cenirse en la ereccion 
de su urbe, modificada sensiblemente durante el siglo xv antes 
de la llegada de los espanoles, a las sinuosidades de un terreno 
rescatado tesoneramente de las aguas del lago Texcoco; ciudad de 
calles de agua y de tierra para canoas y peatones dificilmente pudo 
ostentar una organizacion cuadricular. Si como asegura Palm 
el trazado rectangular emigra a Panama con Pedrarias Davila 
en 15 13 teniendo como modelo no declarado el de la urbe de 
Santo Domingo, su traslado al Peru sera una consecuencia directa 
de esta experiencia habida cuenta de que Pizarro -pasante por 
anos en Santo Domingo- y su hueste nuclean su empresa en esa 
naciente urbe isunica. Mexico y Peru seran los focos expansivos 
continentales mas importantes de la marea espanola sobre el 
Nuevo Mundo, y en ambos expedientes esta viva en sus portado- 
res la imagen galvanizadora del impetu formidable de la empresa 
indiana en su arremetida decisiva cifrada en la urbe caribena y su 
testimonio de perfectibilidad, los resplandores de su opulencia y 
entonces todavia su protagonismo colonial. 
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ADAPTACION AL MEDIO DE LOS PRESUPUESTOS 
CULTURALES EUROPEOS~ 

Hemos ido analizando las peripecias padecidas por el con- 
quistador espanol sobre la Isla e inventariando al tiempo de con- 
signarlas individualmente la modificacion respectiva del equipaje 
cultural peninsular al conjuro ineludible de las circunstancias. 
Naturalmente, la coyuntura episodica incide profundamente en 
la cultura transvasada globalmente, y asi el balance que se otea 
en la profundidad multisecular de la epoca luce integrado en su 
unicidad historica en un contexto fenomenologico de transcultu- 
racion neuralgica. Desarrollemos esa idea. Resulta una evidencia 
conmovedora la rudeza inexplicable con que el extranjero abate 
colectivamente hasta la muerte -y en ese extremo sin proposito 
definido- al aborigen, pero en el mirador epoca1 no luce ociosa 
o confortable la vida del castellano zarandeado por una teoria de 
contrariedades de entidad que moldean su existencia insular a con- 
trapelo de la habitual y propia en la peninsula aun para aquellos 
que no tenian la mas minima comodidad en el suelo nativo. En 
nuestra historia tradicional emerge el espanol como un semidios 
instalado muellemente en la intrincada selva islena consumiendo 
desaforadamente las energias de la sociedad gentil, divertido a 
ratos en cazar indios y en gozar indias. Una reconstruccion sose- 
gada del episodio en su totalidad nos llevaria plantear una teoria 
antagonica -o en todo caso bien distinta- de esa, ingenua y fabular 
que todavia gobierna la imaginacion historica en nuestro pais. 

Como secuencia logica del tema anterior referido a la funda- 
cion de la urbe primada, se expone en este una informacion com- 
plementaria para aducirlo enfaticamente en un contexto universal 
de la accion espanola en la Isla, singularmente en el orden generi- 
co que nos ocupa, el cultural, asumiendo el contenido clasico del 
liderazgo ciudadano como medidor del trasplante, e inmerso en 
el el proyecto colonizador y la mentalidad que lo realiza. Quizas 
asi pueda comprenderse en toda su evidencialidad el panorama 
generalmente deformado en las •áhistorias•â de ayer y de hoy vis- 
to inexorablemente por la miopia documentalista que regatea la 
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esencialidad vital sacrificandola por la amanada correspondencia 
oficial jamas desnuda de interes. 

La diferenciacion entre las ciudades peninsulares y las ameri- 
canas, aducida en paginas anteriores, se enriquece con un apunte 
de Sergio Buarque de Holanda, eminente historiador y ensayista 
brasileno, al este intentar un deslinde sustancial entre la coloni- 
zacion espanola y la lusitana que condujo el proceso colonizador 
de su pais. 

Ya a primera vista, el propio trazado de los centros urbanos 
en la America Espanola, denuncia el decidido esfuerzo para 
vencer o rectificar la fantasia caprichosa del paisaje agreste: 
es un acto concreto de la voluntad humana. Las calles no se 
dejan moldear por la sinuosidad y las asperezas del suelo; 
se les impone el signo voluntario de la linea recta. El plano 
regular no nace aqui ni mucho menos de una idea religio- 
sa como la que inspiro la construccion de las ciudades del 
Lacio y mas tarde la de las colonias romanas, de acuerdo 
con el rito etrusco; fue simplemente un triunfo de la aspira- 
cion a ordenar y dominar el mundo conquistado. El trazado 
rectilineo, con el que se expresa la direccion de la voluntad 
hacia un fin previsto y elegido, manifiesta bien tal delibe- 
racion. Y no es por casualidad por lo que impera de modo 
tan decidido ese trazado en todas las ciudades espanolas, las 
primeras ciudades •áabstractas•â que erigieron los europeos 
en el nuevo continente. 

Como es facil advertir en estos trazos -que deliberadamente 
situamos en este tema para arguirlos como su presupuesto ensam- 
blador- la mentalidad que cristaliza en Santo Domingo el enclave 
organico de la expansion espanola se diferencia sustancialmente 
de la dejada atras en la propia Castilla y, en el ambito iberico, de 
la portuguesa: el eminente brasileno ha estampado previamente 
el contraste ostensible entre estas ciudades trazadas a cordel y las 
edificadas por el portugues en el Brasil siguiendo comodamen- 
te el arbitrio caprichoso de la naturaleza. Y esto significa que el 
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Mapamundi en 183 0, por J. B. Doirson. Fuente: Catalogo de la exposicion "Huellas 
del espacio en el tiempo znsular". 

fenomeno cultural que se produce en Santo Domingo al ser corre- 
gido el modelo urbano insito en la herencia social peninsular solo 
tiene una vertiente, la castellana, y asimismo que los ingredientes 
sicologicos que lo determinan se nuclean en una circunstanciali- 
dad particular. O mas explicitamente: que la experiencia america- 
na del europeo no es por si misma y de manera universal la fuerza 
energetica de la transformacion, el venero animico decisivo para 
la correccion del legado. 

Este asunto reviste singular trascendencia si lo ponemos en 
relacion vincular con la concepcion de Vicens-Vives transcrita 
precedentemente bajo titulo distinto, particularmente en el as- 
pecto definitorio referido a la parcelacion de la conducta y sus 
motivaciones entre el hombre renacentista y el hombre moderno: 

[...] aquel habria tenido una concepcion trascendente del 
mundo, necesariamente estatica y figurativa, basada en la 
idea de la imperfectibilidad de las cosas humanas. El hombre 
moderno, por el contrario, anclo sus ideales en la nocion de la 
perfectibilidad creciente de la sociedad, vinculada a un mun- 
do que podia conocer, interpretar y, sobre todo, dominar. 
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Estos criterios y los de Buarque de Holanda realizan -sin que 
el ultimo se reconozca deudor del historiador espanol- el embalse 
perfecto para el caudal teorico que en ultimo termino nos obli- 
garia a considerar el nacimiento de esta mentalidad •átipica de los 
tiempos modernos•â en Santo Domingo, y no solo porque tuvimos 
el protagonismo inicial de construir una ciudad en damero sin 
modelo transitado en Espana contrariando el paisaje y expresando 
resueltamente el mensaje de una voluntad orientada hacia la per- 
fectibilidad de las cosas, sino tambien porque la sociedad que la 
erige nos persuade de su resolucion de hacer historia -como •ávin- 
culada a un mundo que podia conocer, interpretar y, sobre todo, 
dominar•â-; y, singularmente, porque la fenomenologia social que 
se parapeta detras de estos esquemas desafia el mundo teologico, 
con trasuntos laicos si se quiere, en la confrontacion del poder 
eclesial y el encomendero siendo este entonces la personificacion 
de los intereses economicos en su maxima expresion en todos los 
siglos coloniales de Espana en America como resulta facil advertir 
del cotejo de todo el proceso metropolitano desde la raiz hasta 
su eclipse, en un versus insolito con la sustancia tradicional del 
cristianismo peninsular que pone en entredicho integramente la 
medula religiosa -integradora, vertebral- de la Castilla salida de 
madre sobre la Isla. 

La reconvencion punzante que padece el conato colonial en 
Santo Domingo proviene quizas -o sin quizas- de la aparicion de 
nuevas y mas ricas parcelas en el fabuloso horizonte continental, 
aunque tambien pudo ser factor concomitante el cambio de con- 
duccion de los destinos de Espana a partir de 15 17 con la asuncion 
del trono por un principe flamenco que a pesar de ser nieto de 
los Reyes Catolicos viene a conocer su reino cuando desembarca 
mozo ya en Tazones, Villaviciosa, sobre el litoral astur: el futuro 
Carlos V; Esa circunstancia determino una fisura profunda en 
los desarrollos indianos: en la extranjeridad del heredero y de su 
corte se cifra el termino de la constante isabelina en la Isla, del 
enfasis real sobre su destino, y particularmente de su neuralgica 
realidad contestataria de la sustancia patrimonial desembarcada 
con el descubrimiento. Y aqui necesariamente se encalla el tema 
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en una disquisicion de entidad para refutar algunos conceptos de 
Claudio Sanchez Albornoz. Para el eminente historiador espanol 
•átres desembarcas•â deciden la suerte de Espana: el de los arabes 
en el 71 1 que inicio su dominacion de la peninsula; el del 12 de 
octubre de 1492 •áen la isla de San Salvador -del grupo de las 
Bahamas-, a este lado del Atlantico•â. (El maestro escribe radicado 
en la Argentina). 

Las fuerzas motrices del vivir hispanico -quimera y aventu- 
ra- acumuladas en el curso de ocho siglos de batalla entre 
la cristiandad y la muslimeria hispanicas, habian empujado a 
las tres navecillas andaluzas a realizar el prodigio de descu- 
brir un nuevo mundo e hicieron posible la mas formidable 
empresa de la historia moderna: el trasplante de la civiliza- 
cion occidental a los todavia primitivos pueblos de America; 
y un giro maravilloso en el enfrentar del hombre y de la 
naturaleza, por los viejos grupos humanos de Europa [...] 

Segun sus propias frases; y un tercer y ultimo desembarco, 
el de Carlos de Flandes en Espana en 1.517, arriba consignado. 
El gran error de Sanchez Albornoz no es distinto del de la ple- 
yade de ilustres espanoles que todavia no aciertan a entender la 
transformacion del mundo por su vehiculo durante el siglo x v ~  
cifrando las fuerzas siquicas y emotivas del suceso unicamente en 
la peninsula, y no en America, particularmente en esta pequena y 
oscura Isla del Caribe. El empecinamiento de Sanchez Albornoz 
en situar el desembarco espanol en San Salvador no es corregido 
en su caudaloso discurrir ni por distraccion al conectado con el 
contenido mismo del trasplante europeo en el Nuevo Mundo. 
Yerro colosal, porque <que importancia historica tuvo esa isleta 
en el proceso de transculturacion espanola en el nuevo continen- 
te? Ninguna, sencillamente ninguna. Un simple desembarco, e 
incluso un periodo de colonizacion de cierta intensidad como el 
de Erick el Rojo en Groenlandia durante el siglo x, no representa 
historicamente nada, a extremos de que este ultimo con todo de 
iniciar el contacto itinerante entre ambos mundos solo se recuerda 
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como curiosidad intrascendente. Mucho menos categoria histo- 
rica tiene la ocurrencia sansalvadorena en la primera singladura 
colombina. Pero enfatizar •áese•â desembarco y ponerlo en co- 
nexion explicativa con •ála mas formidable empresa de la historia 
moderna: etc•â. es definitivamente un dislate solo comprensible 
en el contexto apasionado hasta la sinrazon de una inteligencia 
brillante y cultivada. 

Sanchez Albornoz estuvo al borde de explicar la situacion y 
podria inferirse con simpatia que la explica entre los tartamudeos 
de un discurso ostensiblemente desordenado: luego de refrescar 
su vieja tesis del 1930 en el sentido de •áque la empresa espanola 
en America habia sido una proyeccion del medioevo hispano en 
el espacio y en el tiempo•â, y preguntarse en extasis •á<como no 
advertir en el descubrimiento y conquista de America la ultima 
edad heroica del mundo occidental, el ultimo periodo de la Edad 
Media epica?•â, para responderse ufano y cuestionarse nueva vez 
en procura de afirmar su criterio •á<no se manifiesta a plena luz 
el medievismo -cruzada y aventura- de la nuestra?, etc. Aflige la 
brega laboriosa del maestro por armonizar estos criterios delezna- 
bles de ingenuo mecanicismo tradicional con otros mas profundos 
que orilla apenas pues aborda el meollo explicativo entre su fron- 
dosidad expositiva, como este: 

Ni el Renacimiento ni la Reforma igualan la cargazon de 
proyecciones decisivas, hacia el futuro del hombre, con que 
se nos muestra ya hoy la hazana hispana de America. La co- 
laboracion de Espana al engendrar de la Modernidad no fue 
inferior a la de ningun pueblo de Occidente. Pero sin para- 
doja puede decirse que al nacer aquende el mar un mundo 
nuevo y una Espana nueva, y como resultado de su mismo 
alumbramiento, se debilito y anquiloso la nueva Espana que 
en Europa habia nacido poco antes. El embarazo prematuro 
de esa Espana moderna y su prematuro parto de ese mundo 
nuevo contribuyo a enfermarla en plena juventud, con men- 
gua perdurable de su potencia historica y vital. 
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Cubierta de la edicion de 1949. 

La inmediata, flagrante y 
profunda contradiccion que 
revelan los apuntes entreco- 
mados desaniman la inten- 
cion de comentarlos. Sin em- 
bargo, no podriamos eludir 
el analisis por muy somero 
que este sea del pasaje final 
aposentado, cuya sustancia se 
incardina en la panoramica 
examinada. Ciertamente, con 
el parto ciclopeo de Espana 
se empobrece definitivamen- 
te la tierra peninsular y en 
carnes de imperio dilatado 
se consumen las energias del 
pueblo espanol aunque no 
tanto en America como en 

Europa, y desde luego porque le falto a la metropoli el esquema 
socioeconomico indispensable para los desarrollos ambiciosos; 
pero aun asi contribuye de manera decisiva en la formulacion de la 
modernidad que Claudio Sanchez Albornoz ensaya entre frustra- 
neo y literario sin rozar siquiera el meollo de la cuestion, porque 
busca su genesis en la peninsula en tanto traslada el medioevo 
al Nuevo Mundo, y la situacion fue totalmente a la inversa: en 
este hemisferio se fragua una sociedad sin las amarras del pasado 
medieval en tanto en Espana se afirma el legado cultural en la 
solida zapata dinastica de los Reyes Catolicos erigida al calor de la 
brega cristiana como maximo empeno nacional de Castilla hasta 
su maxima intensidad con Carlos V y Felipe 11 que arguyen, como 
causa propia, el destino de la Iglesia catolica en regreso decidido 
al pasado tras el espejismo del Sacro Imperio Romano, la me- 
dula historica de la Edad Media. Curiosamente, Santo Domingo - 
pierde su protagonismo americano con la ascension al Trono del 
primero, que coincide con la proeza de Cortes en Mexico, en ter- 
minos historicos aproximados. •áEl cortocircuito de la modernidad 
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Carlos V de C. s 1 mila. 
Fuente: https: //es.wikipedia.org/nriki/ 

espanola•â -como lo llama tema- 
ticamente Sanchez Albornoz-, 
y en el cual estan implicadas, en 
su discurso, dos fechas claves de 
Espana y de la Isla, 1492 y 15 17, 
y el lapso mas intenso de la vida 
colonial de Santo Domingo, se 
produce en la peninsula de re- 
sultas del fracaso de la Espanola 
como motor excepcional de la 
empresa indiana en America. 
Quizas si se hubiera proyectado 
el modelo isleno singularmente 
defectuoso, con sus brios inicia- 
les y su imperterrita vocacion 
contestataria de esa mentalidad 
medieval absurdamente argxiida 
por las mas altas cifras de la 

historiografia peninsular de nuestra epoca, como fuerza vital que 
plasma el periodo fundacional en la Isla, otra hubiera sido la suerte 
de Espana, de America y del mundo. Porque, al intentar consubs- 
tanciar el ideal mesianico imperial espanol con el plasma catolico 
y al irrumpir prontamente en ese contexto la secesion luterana, se 
aferro Carlos V al dogma por conviccion o simulacion -no obsta 
para aducirlo el saqueo de Roma con tropas luteranas en 1528-, 
y luego su hijo Felipe, fanatico de raza, tambien y mas profunda 
y apasionadamente, se le dio vueltas al reves a las manecillas del 
reloj que en Santo Domingo bajo un sol feroz y entre mestizos, y 
en una brega sin memoria, habian empezado a girar con presteza 
inusitada. 

A partir de la transformacion de la mentalidad castellana en 
presencia de una realidad integramente diferente de la peculiar 
y propia de Castilla, es facil colegir la readaptacion de la heren- 
cia social: el hombre, despojado de estereotipos convencionales 
operantes solo en el pais natal bajo el amparo de una circunstan- 
cialidad intransferible hecha de retazos habituales y cotidianos, 
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procede invariablemente a organizar su conducta guiada por la 
peripecia en forma inequivoca y universal -y a veces angustiante, 
como en el caso de los expedicionarios espanoles en la Isla en 
los dias iniciales de la conquista- en terminos de subsistencia. 
Con esta optica convalidada inexorablemente por la experiencia 
historica, podemos inferir -y para ello poseemos valiosa copia 
documental- que los presupuestos culturales castellanos padecen 
profunda contravencion en Santo Domingo: en la dieta, en los 
habitos, los usos y costumbres, la concepcion misma de la vida - 
aqui de aventura cotidiana; alla de asfixiante regularidad-, la ma- 
nera de comprender el tiempo y el clima como lo deja entrever 
Fernandez de Oviedo en una serie de divagaciones objetivas en 
torno a la realidad americana; en suma, en el estilo de vivir que 
es, sin mas, la autentica cultura. Desde luego, importa recortar 
la temporalidad de este panorama que dura hasta la ereccion de 
la ciudad de Santo Domingo; a partir de su construccion se tiene 
una cobertura material apropiada para el ejercicio de las pecu- 
liaridades culturales peninsulares en un contexto aproximativo, 
aunque el paisaje urbano al ser modificado fundamentalmente 
el modelo europeo opera -es facil visualizar el sucedido mul- 
tiple y sus consecuencias- en beneficio de la logicidad de sus 
beneficiarios o, cuando menos, despejado el horizonte visual de 
sus habitantes con su damero impecable, indujera a suertes de 
reflexion entre lo •áantiguo•â dejado atras, y lo •ámoderno•â ante 
sus ojos. Naturalmente, la abstraccion especulativa se pierde 
si pensamos en el calor sofocante de todo el ano que trastorna 
la costumbre perenne de los estancos climaticos observados y 
sufridos o gozados en la peninsula, con sus modificaciones ter- 
micas y de paisaje revertidas en vestuario, habitos alimenticios, 
diversiones, modos de hacer la vida, en una palabra, para quienes 
ahora en la Isla se defienden constantemente de enjambres de 
mosquitos al tiempo que edifican, obtienen oro, acarician suenos 
de senorio y de aventura, alimentan la chismografia local y van 
forjando cotidianamente la estatura planetaria de la Espana del 
siglo X\.I cuando balbucia sobre el Atlantico su diseno embriona- 
rio. A esta extrana sociedad siempre nos ha parecido que le sobro 
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demasiado tiempo, y por el recuento fugaz e incompleto arriba 
pergenado, a simple vista parece le falto del todo. 

Tenemos una realidad fronteriza imperceptible, como va di- 
cho, pero ineludible en la contabilidad de la fenonienologia cultu- 
ral islena: la que establece la ciudad: a partir de ella ni el bohio ni la 
hamaca seran vivencias universales entre los espanoles asentados 
en la Isla; la situacion se visualiza ahora en terminos clasistas, y 
asi en lo adelante hasta nuestros dias. La edificacion domiciliaria 
formula en Santo Domingo la intrigante dualidad cultural que 
se plasma por la doble vertiente de una herencia social que se 
consolida a cal y canto y exhibe entonces una monumentalidad 
increible, y el hecho de una mentalidad resueltamente diferente 
de la que encharca los siglos medievales de Espana reflejando en 
sus aguas estancadas a la divinidad. En casa grande con escudo 
labrado o en bohio con canas por techo y hamaca terciada vivira 
un espanol diferente, imbuido del sortilegio de la tierra pero pres- 
to al brinco hacia la tierra grande, dispuesto al zafarrancho de lo 
desconocido, transeunte de empresas no siempre imaginarias, de 
paso si se quiere en un afan insatisfecho tras la identidad perdida, 
indiano desde que llega y rara vez de regreso a la peninsula. La 
posicion y la fortuna no constituyen obstaculo para esa realiza- 
cion personal y colectiva parpadeante que nos obliga a observar 
el episodio fundacional con reservas mentales, como negocio de 
locos embravecidos en el logro por la pasion puesta en alcanzar- 
lo asi fuere -coino fue al precio de todo un pueblo numeroso. 
Solo asi se verifica la transformacion formidable que acciona 
todo el contexto peninsular hasta convertir a un oscuro reino 
cristiano occidental en potencia de primer orden en el concierto 
internacional de la epoca, en los escasos anos que corren hasta 
1.501 cuando Roma se fia de los Reyes Catolicos para preservar 
la cristiandad de la nueva oleada islamica, y cuando todavia no 
despuntaba ningun desarrollo valedero en la Isla; y luego, siempre 
a nuestras expensas, con el motor de la empresa ovandina encen- 
dido saltar hacia Puerto Rico y Cuba y el Darien en la expansion 
radial sobre el Caribe que jalona sucesivamente la plataforma de 
lanzamiento de Espana sobre el continente y despues sobre el 
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mundo hasta convertirla en nacion hegemonica, la primera, en 
terminos planetarios. <Como explicar todo esto con el auxilio de 
las experiencias cotidianas y coetaneas espanolas? He ahi el nudo 
que no alcanza a desatar la historiografia espanola contemporanea. 
Porque si como aduce Sanchez Albornoz la experiencia fundacio- 
nal espanola en America fue conducida por los remanentes del 
pensamiento medieval, no hay manera entonces de encontrar el 
secreto historico -el enigma, para el- de Espana. Y a esto contrae 
especificamente el tema examinado; los presupuestos culturales 
traidos por la hornada ovandina, la mas nutrida y prospera que de 
Espana venga a la Isla, si corrige la •áindianizacion•â de los escasos 
peninsulares que habitaban en ella -o al menos lo intenta con una 
pragmatica draconiana: quitar las encomiendas a los veteranos-, 
tambien improvisa modos y medios de realizar la vida que forta- 
lecen la imagen externa de lo castizo y permiten extender hasta 
nuestros dias la masa instrumental de la herencia social, al tiempo 
de modificar febrilmente la parte hipertrofiada ya -el patrimonio 
medieval- de la misma, en un activismo colectivo que cuestiona la 
validez de lo •áestatico y figurativo•â que Vicens-Vives asigna en su 
analisis historico a la mentalidad paredana y anterior a la moder- 
na, en un discurrir espontaneo, vehemente hasta lo absurdo como 
sucede siempre en las grandes aventuras del genero humano, en 
las grandes arremetidas de la Historia. 

Ahora bien, todo esto sucede en la Isla con extraordinaria 
rapidez: de la •áaculturacion a la inversa•â de que nos habla Perez 
de Tudela -de la cual se infiere la indigenizacion de los espanoles 
por lo menos durante una decada-, se sigue la extincion de la raza 
aborigen sin que esta alcanzase la aculturacion espanola enfatiza- 
da como fue la presencia del conquistador ominosamente a traves 
del etnocidio directo e indirecto, lo que a su turno castra de raiz 
toda posibilidad de evangelizacion cristiana -el pretexto de mas 
jerarquia ideologica en el proceso de la absorcion de America por 
Espana- sin sujeto social e historico para realizarla si el pueblo 
•áasimilado•â por la civilizacion occidental perece en la arremetida 
colonizadora. Los pioneros peninsulares de la vispera ovandina 
son, en llegando el Comendador, discriminados, pero ellos llevan 
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en su alforja roida y por vivencias directas los principios de la 
convivencia -cuando menos- con la sociedad gentil; y engrosaran 
el comun castellano cuando el Gobernador dispense a principales 
de entre sus acompanantes de travesia la gracia y granjeria de la 
encomienda tragica, junto con los ovandinistas que no alcanzan al 
reparto. Asi se nuclea la base socioeconomica de la diferenciacion 
clasista a buena distancia de la estratificacion peninsular, y lo que 
quizas sea mas importante en terminos culturologicos: el estado 
llano de la sociedad colonial se formula con un sustrato sicologico 
indianizante; y en esta panoramica hay que presumir conductas y 
actitudes equivocas en este sector peninsular avecindado en la Isla 
en su comercio social con la gente de aposento del Gobernador. 
El lucro -actividad que sera aupada y glorificada por la reforma 
luterana, y que integra desde entonces el patrimonio cultural de la 
modernidad- cimbrea la cuspide del grupo economicamente pre- 
potente que, ademas, se realiza en la Isla de manera historicamen- 
te sorprendente si convenimos en la hipotesis de que se modifica 
presionada por las circunstancias islenas la mentalidad bursatil de 
los castellanos al utilizar la acumulacion aurifera originaria, ago- 
tadas las fuentes superficiales del metal, en la inversion azucarera, 
dando paso a una modificacion trascendental en la concepcion 
de la riqueza, esta vez -y sobre la Espanola- dinamica y progre- 
siva. Moderna, en suma, y bien distinta de la que en la peninsula 
dispersara la fabulosa fortuna indiana en pagos de mercancias y 
servicios comprados fuera de Espana, descapitalizando el hecho 
clave de los tiempos modernos, el descubrimiento de America, 
en un primitivo menester financiero resueltamente inmerso en el 
legado medieval: solo el dominio de un instrumental mas perfec- 
to y el ambito dilatado por fronteras planetarias diferencian a la 
Castilla que incauta el tesoro judio en 1492 -y no sabe que hacer 
con el-, y la que senorea el mundo durante el siglo xv~ .  

La empresa economica en la Isla, minera en primer termino, 
dinamizada por el interes privado no necesariamente adscrito al 
abolengo, en escenario y sociedad distintos de los peninsulares, 
obra lo suyo: aparece el conato -que se queda en agraz por el 
enrarecimiento del oro- del •áclan minero•â como lo ha llamado 
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Perez de Tudela, de filiacion burguesa visto con perspectiva socio- 
logica contemporanea. Luego vendra, con el •áahorro•â aurifero, 
la empresa azucarera que prontamente sumira en la hirviente cal- 
dera de las mieles a la primera inversion europea no espanola en 
los negocios indianos, y asi se contaran italianos y alemanes entre 
los productores del dulce antes de mediados del siglo XVI. A la 
cerrada legislacion castellana le nacen boquetes no institucionales 
muy tempranamente para colar los intereses acaparados bajo la 
dinastia germana de los Hambsburgo. <Que tienen que buscar en 
ese paisaje de intereses, realidades y soluciones el recetario me- 
dieval castellano o los mismos precedentes coetaneos de Castilla? 
Absolutamente nada. 

LA COLONIA 

Entre 1503 y 1.509, es decir, durante la forja ovandina, es que 
surge la colonia islena que empezamos a ser bajo los auspicios 
desoladores de un ritmo de trabajo jamas igualado despues du- 
rante la multisecular presencia de Espana en el nuevo continente, 
que acarreaba a la desaparicion a una raza y a una herencia: la 
de los indoantillanos y a la molicie hispanica tan recalcada como 
remora -la mas firme, profunda y masiva- de la estirpe peninsular, 
y quizas como la mas acusada caracteristica espanola en relacion 
comparativa con la humanidad europea, de insondable raigambre 
cultural. Y esto asi porque no hay manera de entender la ereccion 
de la ciudad de Santo Domingo sin incluir en la fatiga a todos 
los castellanos de la arrogante avanzada espanola de las Indias: 
ni los indios ni los negros conocian un apice del arte de edificar 
y si ciertamente vinieron de la metropoli menestrales -canteros, 
carpinteros, albaniles- y uno que otro maestro arquitecto, entre 
todos los operarios especializados en la construccion no pudieron 
levantar, sumando el auxilio indigena y el todavia escaso africano, 
la urbe petrea que en cortisimos anos desafiara en la imagina- 
cion de Fernandez de Oviedo a la propia Barcelona. <Como se 
hizo todo eso en un santiamen si no fue el comun arremangado 
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el que motorizo la empresa? Ese fardo medieval -la sempiterna 
molicie espanola- tenia su cauce historico y su albanal social: la 
Reconquista y la hueste guerrera, respectivamente, que en ocho 
siglos y en innumerables ejercitos inutilizaron la imaginacion pe- 
ninsular con el espectaculo grotesco de la guerra, la larga espera 
del proximo zafarrancho, el pospuesto saqueo de la mesnada, y la 
ilusion -siglos van y siglos vienen- de una hidalguia que se viene a 
alcanzar fuera de la peninsula despellejando a un pueblo totalmen- 
te desconocido, en acciones y obras totalmente extrapeninsulares. 

Ese es el recuadro historico que se percibe en la dilatada 
panoramica trasatlantica europea de los primeros lustros del 
Quinientos. No hay ya incertidumbre en el trasiego ni la aventura 
se resolvera en la Isla: ahora hay todo un entorno de posibilidades 
abierto inicialmente a las singladuras caribenas. Santo Domingo, 
recien sacada de la fantasia, obra su influjo decisivo desde su solida 
zapata material e institucional: un tinglado de eficientes burocra- 
tas enfatiza la omnipotencia metropolitana en un contexto urbano 
que aspira a la monumentalidad a destiempo. El traslado de los 
esquemas administrativos a la Isla se va realizando sin aspavientos 
pero con seguridad, y en el vortice conflictivo de los intereses 
creados y que siguen creandose incesantemente, el flamante 
Imperio arguye su derecho patrimonial desde una Audiencia que 
surge contestataria de las aspiraciones colombinas, desaparece y 
vuelta a crear formula ininterrumpidamente fisonomia de gobier- 
no a la colonia dentro de la apariencia mancomunada y colectiva 
de su magistratura aunque su realidad -la de su mandato singu- 
larmente conflictivo durante el siglo m- permita suponer, entre 
los hilos de la chismografia local, una palpitante controversia 
domestica, institucional. A esta colonia prirnigenia no le falta de 
nada y tanto tiene que en alimentar el trasiego hacia la tierra firme 
se empobrece definitivamente. El instrumental material que pasa 
a las grandes Antillas y al istmo del Darien ha sido probado y 
usado en Santo Domingo, y la experiencia antiindigena en la Isla 
guia inexorablemente el exterminio de la humanidad aborigen del 
archipielago que solo vive bajo la ferula del europeo, tal como 
aqui, minutos si se quiere de la Historia. Uno y otra seran llevados 
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Trabajos en la colonia. Fuente: Catdogo de Irr exposicion "Hzlellns del espacio e72 el 
tiempo insulnl-". 

por gente de Castilla aclimatada previamente en Santo Domingo; 
y tanta se desplaza en el Caribe desde Santo Domingo que pronto 
luce exhausta la capital de las Indias. Sus portadores van confia- 
dos a su nuevo destino: utillaje y experiencia ostentan el sello de 
garantia de la confiabilidad. Ya el enrolamiento hacia el horizonte 
promisor cuenta con precedente propio y valido en sus extremos 
increibles sin recuerdo ni explicacion historica en Espana: ningu- 
na riqueza se obtuvo jamas con tanta rapidez, ni ninguna ciudad se 
creo con tanta perfeccion ni prontitud, ni con tanta seguridad ni 
cobertura social, ni con tanta y determinante importancia se habia 
enfatuado otra ciudad espanola durante ocho siglos a la redonda. 
Era, sin dudas, un modelo insolito, porque ademas la repoblacion 
en el itinerario de la Reconquista nunca se efectuo en la peninsula 
en el contexto de un cementerio interminable como fertilizante 
de prosperidad y protagonismo. 
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La colonia insular solo va a durar unos pocos anos como foco 
rector del proceso expansivo espanol sobre el nuevo continente, y 
aunque retenga luego durante unos lustros escasos su principalia 
y su importancia estrategica como referencia maritima inexcusa- 
ble en el trayecto entre la metropoli y sus parcelas americanas, 
ya nunca mas se recobrara como joya deslumbrante de la corona 
espanola, y si en el curso del siglo XVII reasume en cierto modo 
su viejo liderazgo historico sera entonces en terminos totalmente 
diferentes: como manzana de la discordia entre los poderes me- 
tropolitanos que se la disputan a Espana, el frances y el ingles casi 
concomitantemente. Sin embargo, en toda la historia de la hu- 
manidad jamas colonia alguna alcanzo tan rapidamente ni perdio 
casi instantaneamente un papel tan determinante en el proceso 
de desarrollo del genero humano: Santo Domingo fue la colonia 
mas importante del planeta durante las dos primeras decadas del 
siglo xw, justo el lapso en cuyo transcurso se descubren los cami- 
nos oceanicos y se alcanza el corazon del Anahuac. Posiblemente 
sin la fabulosa experiencia cortesiana nucleada en Cuba por dos 
veteranos de la Espanola, ni Pizarro ni nadie con fuerzas como 
las que este dispuso para su aventura suramericana se hubiera 
atrevido a encarar la conquista del imperio Inca. Todavia va mas 
alla la presencia de la colonia insular: de la Isla parten los recursos 
belicos mas avanzados de la epoca para poner fin a la guerra civil 
en el Peru, por diligencias de su Audiencia. Da la impresion aun 
entonces de que los hilos de la trama americana se mueven en 
Santo Domingo. Y esto ocurre cuando ya la Isla ha perdido defi- 
nitivamente su singular influencia en el Nuevo Mundo. 

Desde luego, la Audiencia no dirige el proceso centelleante 
de la ascension colonial durante su fugacisimo protagonismo he- 
misferico; que sera luego cuando domine el amplio espectro de 
los acontecimientos y entonces en las infulas de los funcionarios 
y por el curso de sus discordias internas se percibe un contexto 
definitivamente distinto del espanol de la epoca. Historicamente 
el enchufe de la situacion se discierne con toda claridad -en ter- 
minos culturales antagonicos- cuando Castilla, contraida frente 
al designio-dinastico de un principe extranjero, urde la que fue 
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llamada guerra de los Comuneros, retraida la medula castellana 
a sus hontanares mas limpidos y profundos, mas cercana que 
nunca al legado medieval. Precisamente entonces, en un cos- 
mopolitismo inusitado que pretendia ensanchar las fronteras del 
mundo contra viento y marea, se inventaba en Santo Domingo 
la Modernidad. Ningun contrapunto se habia ofrecido -ni se 
ofrecio despues- en la historia de los imperialismos. Ni quizas 
de la humanidad. 

Esta es la colonia que fuimos a principios del siglo XVI. El 
parpadeo institucional cristaliza con firmeza en lo que parece 
haber sido el cuartel general de la cultura espanola en America. 
El engendro colombino fue en su oportunidad el catalizador de 
las energias castellanas manifestadas beligerantemente. Roldan, 
el heroe popular, sera el inspirador -y su accion, el modelo- de 
acciones como las de Balboa y de Cortes, y quizas haya vestigios 
de su experiencia en la firme actitud de los peninsulares asentados 
en el Peru que obligo al Trono espanol a reconsiderar su politica 
encomendera luego de la sangrienta contienda civil que tiene co- 
laborador oficioso y burocratico en Santo Domingo. La colonia 
primigenia ha nacido interpolada de peculiaridades que van a 
jalonar su destino multisecular, y en esos anos de su ministerio 
indiano en que sobrevive su principalia mucho mas alla del oro 
escualido que se recoge en sus minas, donara por encima de la 
incumbencia metropolitana recias caracteristicas de originalidad 
al injerto transculturador de Espana. 

Por razones metodologicas debemos examinar brevemente el 
equipaje institucional que se aposenta en ese periodo -y perdurara 
por siglos- en la Isla, para examinar despues la realidad racial y 
los reflejos sociales de la coloracion epidermica en la comunidad 
colonial, lo que reviste una importancia colosal: es en la Isla don- 
de se inicia el ecumenismo espanol mas profundo y trascendental 
para el genero humano, el del mestizaje, la mas extraordinaria 
aportacion del pueblo espanol a la identidad integral del Homo 
sapiens en su etapa definitiva. 
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LAS INSTITUCIONES COLONIAL ES^ 

Las Capitulaciones de Santa Fe constituyeron la placenta 
institucional de la America espanola. Este instrumento pensado 
largamente por Cristobal Colon, a quien se atribuye su argu- 
mentacion y enfatica defensa en horas de negociacion, instituye 
embrionariamente los cargos y funciones que desempenara 
mas tarde quien se alista de almirante para al termino de su 
singladura afortunada emerger como Virrey y gobernador. La 
Historiografia moderna objeta la creencia generalmente acep- 
tada de que Colon, al sugerir el virreinato, tuviera en mente las 
posesiones aragonesas en Italia. De cualquier modo, es signifi- 
cativo que Juan de Coloma, el artifice aragones del documento 
en su redaccion protocolar -quien hubo de suscribir cada una 
de sus paginas para darle validez de cancilleria-, estaba versado 
como nadie en Castilla en la materia: de las relaciones de Aragon 
con sus virreinatos mediterraneos, e inclusive, desde luego, de 
la politica internacional del reino de Fernando. El asunto, en 
esa perspectiva, se incardina, maliciosamente si se quiere, en el 
costado aleatorio mas flaco de la empresa y solo a titulo precario 
conectado a esta: el de la corona aragonesa. •áEn todo caso -la 
opinion es de Ciriaco Perez Bustamante-, estos titulos de virrey 
y gobernador y sus atribuciones, que fueron objeto de muchas 
y muy diversas interpretaciones por parte de Colon y de sus 
descendientes, carecen de antecedentes precisos y claros en la 
organizacion politica y administrativa de Castilla•â. El autor 
examina los criterios historicos referidos a este asunto para caer 
en la cuenta de que en 1493 -es decir, con el hecho americano 
en la retina- la corona castellana asimila a experiencias propias 
la concesion a Cristobal Colon que, en realidad, no habian exis- 
tido, porque, sencillamente, los Reyes al •áextenderle el nom- 
bramiento, no quisieron trasplantar a las Indias las instituciones 
aragonesas, ni siquiera, como en este caso, cuando se trataba 
de organos de gobierno incondicionales de la monarquia•â. El 
asunto esta claro y no parece necesario -particularmente en 
este tema- insistir en ello: desde la raiz el negocio indiano fue 
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Escena comun en el Nuevo Mundo. Fuente: Cntklogo de la exposicioz "Huellns del 
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trabajado durante el reinado de los Catolicos por una doble 
vertiente de influencia politica puesta de manifiesto a los pocos 
meses del hallazgo americano. 

El cargo de almirante, en cambio, si tenia caudaloso pre- 
cedente y protagonismo en la organizacion maritima del reino 
castellano donde existia desde el siglo XIII y venia siendo desem- 
penado desde entonces por la familia Enriquez, y ya para el siglo 
xv dotado de atribuciones jurisdiccionales mas amplias. A pesar 
de ello se justificaria cierta renuencia en asimilar en una misma 
disposicion operativa a ambos almirantazgos fuera, desde luego, 
del abolengo institucional indudable esta vez: por la disimilitud 
de funciones, por una parte, y por la novedad absoluta, de la otra, 
que inaugura la principalia oceanica del genoves subrayada en los 
hechos ultramarinos por una funcion politica insita y superior, 
si se quiere, a la de almirante que, por demas, se ve recortada 
prontamente cuando en 1495 se da rienda suelta al menester 
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transoceanico como actividad maritima independiente de la tutela 
colombina. Singularmente, en esta perspectiva, se aprecia tam- 
bien el enfasis real en acortar las facultades que impensadamente 
se habia concedido al descubridor potencial, en la mas restringida 
area gubernamental: a partir del 30 de abril de 1493 se mutila del 
titulo de gobernador estampado en las Capitulaciones para favo- 
recer a Colon, la palabra •ágeneral•â, circunscribiendo su accion e 
influencia a la Espanola. 

En la brega insular y acuciado por la necesidad de retornar a 
la peninsula, Colon se vio obligado a crear el cargo de Adelantado 
que recayo en la persona de su hermano, Bartolome confirmado 
posteriormente en tal dignidad por el Trono. Desde un punto de 
vista estrictamente historico el flamante funcionario sirvio tareas de 
gobernacion en ausencia del Almirante, y si en verdad no ha sido 
enfocada su mision en la Isla -resaltada en terminos exclusivos de 
conduccion militar por Hernandez Sanchez Barba-, hay que supo- 
nerla moderada a pesar de su fama de hombre energico y temerario. 

Durante el regimen ovandino se estatuyen funciones adminis- 
trativas del orden hacendistico que seran perdurables durante el 
regimen colonial: tesorero, factor y contador, son puestos claves 
sobre los cuales girara todo el desenvolvimiento economico de la 
Isla en lo que parece haber sido un control fiscal pretensamente 
eficaz a partir de la creacion -por pragmatica de 1528- del dis- 
positivo material de su funcionamiento tripartido, con contabi- 
lidad individual para cada una de las funciones, y caja comun de 
seguridad manejada solamente por el arbitrio concurrente de las 
tres llaves en la inteligencia de que cada uno de los funcionarios 
enumerados poseia una distinta e imprescindible para el operativo 
de haber cuentas, y reunidos -y solo asi- abrir el cofre contentivo 
de cuentas y tesoro. 

Hay que destacar sobre este angulo de la cuestion financiera 
la contrapartida peninsular: en Castilla nacen concomitantemente 
los organos de gobierno y administracion de las Indias a partir de 
1.503 cuando surge como una realidad inexcusable de la operacion 
transoceanica la Casa de Contratacion con actividad organica de 
procurar mantenimientos a la colonia, con sede en Sevilla. El 
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Otra escena tradicional del trabajo inhumano al que eran sometidos los aborige- 
nes en la colonia. Fuente: Catalogo de la exposicion "Huellas del espacio en el tiempo 
inszdar ". 

proceso ascendente de esta institucion es asombroso si hacemos 
cuentas: ya en 1508 reune en su seno, ademas de la mision original 
ampliada de avituallar la empresa trasatlantica, la recepcion de 
informes de todas las actividades ultramar erigida en canal buro- 
cratico eficaz para allegar al Trono la informacion economica del 
negocio colonial de la Espanola, unico enclave de la expansion en 
el nuevo continente, y ampliando su cartera en ese mismo ano con 
una dimension que hoy bautizariamos de cientifica con la crea- 
cion del cargo de piloto mayor, que fue desempenado por ilustres 
marinos desde su fundacion. Se funda luego una escuela nautica 
que fue de las mejores de la epoca. Sorprendentemente, el enfasis 
que le da el Trono entonces a la Casa de la Contratacion por in- 
citacion del remoto paisaje caribeno cifrado en Santo Domingo, 
no sera enriquecido sensiblemente con posterioridad de acuerdo 
con las variables crecientes de la politica oceanica e imperial de 
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Espana: enquistada en su viejo menester de exportador-importa- 
dor paraestatal la institucion obnubilara por siglos el panorama 
de la riqueza espanola puesta en el eje de una balanza extrapenin- 
sular, ya que ni la fortuna inetalifera indiana que absorbia, ni los 
generos y otras mercaderias que enviaba a America favorecieron 
nunca el desarrollo economico de Espana. Los metales preciosos 
solo sirvieron para pagar mercancias y servicios comprados fuera 
de la peninsula -muchas veces los grandes cargamentos de oro y 
plata ni siquiera tocaron los puertos espanoles-; y cuando hubo la 
necesidad de sangrar hacia afuera la produccion de vino y aceite 
fabricados en ella no ideo mejor argumentos que prohibir en el 
Nuevo Mundo la siembra de olivares y vinedos. Asi explicada 
someramente la situacion podriamos arriesgar el parecer de que 
el expediente de la famosa Casa de Contratacion sirvio exclusiva- 
mente de iristnimento de fortunas ajenas que solo rnarginalmente 
enriquecio a la oligarquia sevillana y por su conducto al ?i-ono. 
!Extrano destino marcado al mas poderoso centro de operaciones 
bursatiles enclavado en la Civilizacion Occidental por esta Isla 
caribena de singular influencia en el camino de la Modernidad! 

Las instituciones coloniales que no integran este breve in- 
ventario seran examinadas bajo titulo apropiado cada una de ellas 
en razon de su i~nportancia, mas adelante. Solo se ha querido 
bosquejar en este tema la armazon dialectica imprescindible para 
argumentar la realidad colonial desde su raiz institucional y su 
dispositivo administrativo. 
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RAICES AFRICANAS DEL PUEBLO ESPANOL' 

amas podriamos comprender el proceso formativo de la 
cultura dominicana si lo examinamos exclusivamente a la 

luz unilateral del expediente metropolitano que, curiosamente, 
ha obviado aspectos decisivos de la propia configuracion cultural 
espanola habidos ricamente del comercio social y demografico 
afroeuropeo durante ocho siglos por lo menos y por el costado 
conocido, historico. ;Por que Espana pudenda y cristiana niega 
a su abuelo africano? <El viejo ardid de la •ápureza de la sangre•â 
obnubila todavia a los descendientes de los bereberes aupados a 
la grandeza planetaria en el transcurso del siglo m? Las respues- 
tas, desde luego, deben ofrecerlas los espanoles, que a nosotros 
nos interesa demostrar la ocurrencia de la mestizacion negra a la 
inversa en todos los ordenes aqui, en Santo Domingo: la abuela 
generalmente -y no el abuelo- fue la africana y llego esclavizada a 
estas tierras, en tanto alla, en la peninsula, los arabes y berberiscos 
-que no llevaban mujeres en sus mesnadas- •ácasan con hispano- 
godasm y •átoman esclavas gallegas y vascas•â. La figura poderosa 
del hombre de color, conquistador de garra, formula los terminos 
sociales de la herencia; en Santo Domingo, su descendiente re- 
tornara al mestizaje -somaticamente •áblanco•â con caracteristicas 
meridionales o indomeditarraneas-, conquistador como su ante- 
pasado, para poblar la Isla con humanidad desgajada del vientre de 
la india durante un lapso historicamente fugaz, y del vientre de la 
negra despues en forja demografica multisecular. 
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El panorama racial de esta doble circunstancialidad contra- 
puesta, sucintamente apostillado en los trazos anteriores, obedece 
a una realidad mucho mas profunda y ya irreconocible con los 
medidores cientificos a nuestro alcance: la africanidad espanola 
desde los tiempos inmemoriales. Ciertamente, desde un remo- 
tisimo pasado la peninsula iberica fue lugar de reunion inmigra- 
toria entre Africa, Asia y Europa. Los historiadores modernos 
consideraron durante largo tiempo que la influencia africana en 
Espana databa del ano 71 1 de nuestra Era, cuando las huestes 
arabes irrumpieron en ella llevando en sus oleadas conquistadoras 
un sinnumero de africanos de tez oscura. Eso es lo historico, pre- 
cisamente, pero inicialmente esa influencia negrida en Espana se 
pierde en los confines de la prehistoria, al extremo de que no solo 
no ha sido posible fijar ni siquiera tentativamente una cronologia 
de esa influencia, sino tampoco rastrear el caudal cultural aporta- 
do por Africa al acervo general entonces germinante de la cultura 
primitiva peninsular. 

La huella africana ha sido discernida en diversos periodos 
ibericos por el profesor Luis Pericot Garcia. Seria sumamente in- 
teresante seguir el discurrir erudito y profundo del ilustre maestro 
para engrosar el aserto tematico que nos ocupa, pero el asunto en 
si escapa programaticamente al interes especifico de nuestra ma- 
teria que seria satisfecho en sus terminos esenciales con algunos 
trazos medulares -en nuestra perspectiva- de su obra La Espana 
primitiva. 

Uno de los episodios mas curiosos de nuestra .prehistoria 
tiene lugar cuando aparecen en el suelo peninsular unas 
tecnicas de puntas con retoque superficial en ambas ca- 
ras. Se trata de una innovacion que mejora enormemente 
la potencia del armamento y que justifica la hipotesis del 
conocimiento del arco por sus artifices. Gentes armadas 
de arcos y flechas tan poderosos debian tener una evidente 
superioridad militar. Esto explicaria su difusion. Si es cierta 
una hipotesis que hemos propugnado su centro de invencion 
habia sido el Africa, ocupandola toda y pasando el estrecho. 
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El profesor Pericot Garcia, autor de la cita, subraya -como lo 
hara sistematicamente en toda problematica coyuntural a lo largo 
de toda la obra- que la ocurrencia no entrano necesariamente, 
como soporte de realizacion, la apertura peninsular de una etnia; 
y asi agrega a continuacion: •áSin embargo, no puede darse como 
probado que haya sido traido a nuestro pais por una invasion o 
emigracion etnica•â. ?Y como entonces? 

El eminente arqueologo peninsular al examinar el aspecto 
referido al arte rupestre -que se tiene aun por cuna de las mani- 
festaciones artisticas del hombre-, estampa lo siguiente: 

Africa esta llena de arte rupestre: pinturas y grabados en 
abrigos rocosos; en el norte abundan los grabados sobre pla- 
cas. Las pinturas han continuado hasta hace pocos siglos en 
el territorio de los bosquimanos. Se ha podido pensar incluso 
si toda el Africa no habria sido poblada por estos cazadores 
arrinconados hoy en el desierto de Kalahari e incluso si no 
habrian llegado a Europa trayendo arte e industria. Lo cier- 
to es que algunos de los abrigos conocidos, en el Sur, en el 
Kenia, en el Fezzan, recuerdan la tecnica, el estilo, el estado 
de fosilizacion del color, a nuestras pinturas de los abrigos 
levantinos. (Hemos sido los espanoles quienes ensenamos 
el arte a los africanos o viceversa? Si se acepta la edad pa- 
leolitica de los frescos levantinos, el paralelo innegable, con 
Africa, refuerza la tesis del origen africano del Solutrense. 
Pero en tal caso se llegaria a pensar que Altamira tiene una 
raiz africana y no europea. 

Los maravillosos frescos de Altamira son considerados toda- 
via -como lo recuerda el mismo Pericot Garcia- como el primer 
acto de la Civilizacion, y con el ilustre peninsular tendriamos que 
convenir en la paternidad africana de los mismos, y en contra suya 
asegurarlos asi sea al desgaire hipotetico como credito etnico, que 
de otra manera no pudo ser entonces en un contexto etnogeogra- 
fico rigido solo modificado por el recurso de la migracion masiva; 
jamas como ejercicio de inmigrantes aislados. Importa agregar en 
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este aspecto, que esa huella difusa y profunda de lo africano se 
discierne en •ála posicion etnica y cultural de Espana durante sus 
primeros 500 anos•â. 

Al tratar mas adelante los origenes del pueblo ibero, uno de 
los troncos raciales mas caudalosos en la formacion inicial del 
pueblo espanol, Pericot Garcia nos revela al fin la tesis -que venia 
siendo trabajada desde mucho antes- de su procedencia africana. 

Queda el problema mas arduo. El del origen de los iberos. 
Hay dos grandes tendencias. La de los iberos africanos y la 
de los caucasicos. La primera es la que cuenta con mas adep- 
tos y es la que hemos propugnado a traves de estas paginas. 
Los iberos son mediterraneos, descendientes de neoliticos 
venidos con sus puntas de flechas de silex y sus ceramicas 
lisas, de un foco de expansion de pueblos camitas de raiz 
muy antigua, Sahariense, con extensiones hasta Egipto y el 
mar Rojo. Algun contacto que se ha hecho entre el idioma 
iberico, en lo que de el sabemos y lenguas camitas, lo con- 
firmaria. La misma raiz, ibero, reduplicada en el nombre de 
los bereberes, no es argumento despreciable. 

El otro nombre de la peninsula, Hispania, tambien de origen 
inmemorial, es de raiz punica -africana- y significaba en lengua 
fenicia •átierra de conejos•â. Otro elemento de juicio en la valora- 
cion africana de la Espana remota. 

Las raices africanas del pueblo espanol precedentemente sur- 
gidas en inventario apresurado, no pueden ser ignoradas en un 
balance integro de la cultura hispanica, particularmente la aporta- 
cion decisiva y reciente en terminos etnohistoricos de la africania 
que se desmonta del caballo de la trashumancia belica para fundar 
familia masiva en las tierras extremenas, geograficamente mas 
vecinas del Africa, de cuyos descendientes se nutrio al maximo la 
humanidad colonizadora de la Isla. El sucedido peninsular abarca 
ocho siglos de confrontacion politica, religiosa y militar entre 
muslimes y cristianos, pero no termina con la toma de Granada 
el profundo fenomeno de la mestizacion: del 7 11 al 1492 Africa 
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se trasvasa a Espana y funda prole caudalosa, y con la derrota na- 
zarista del califato granadino se pierde para siempre la influencia 
politica, pero costara rios de sangre y el concurso de los siglos la 
dispersion o difuminacion del capital humano invertido por Africa 
en Espana. Cuando Espana descubre America el hombre que se 
embarca en las •ánavecillas andaluzas•â es emica y culturalmente 
un mestizo que tiene la vocacion, la estirpe y la herencia social del 
mestizaje. 

LA ESCLAVITUD DE LAS TRES RAZAS 
EN SANTO  DOMINGO^ 

Tradicionalmente el panorama de la cultura dominicana ha 
sido deducido y asumido unica y exclusivamente por el prisma 
hispanico. El supuesto de realizacion cultural se ha incardinado 
inexorablemente a la forja imperial espanola y a la expansion y 
encarnacion duradera de los presupuestos culturales de la •áetnia 
dirigente*. Naturalmente, de ello se infiere que los espanoles pa- 
saron a Santo Domingo como un todo colectivo en condiciones 
resaltantes de superioridad racial, cuando menos; y no fue asi. 
Curiosamente, nunca se ha hablado entre nosotros de la escla- 
vitud de la raza blanca en la Isla. :Por que? No lo sabemos con 
certidumbre documental, aunque seria presumible situar este 
silencio en un contexto •áracista•â cuidadosamente administrado 
en cronicas y correspondencias del siglo xw, o ubicarlo en el vacio 
que resulta de la hoguera de los legajos de la urbe puesta a arder 
por Drake en 1586. En cambio, si existen huellas coetaneas de una 
legislacion esclavista que incluye a los blancos en Santo Domingo, 
hallada quizas por Utrera en los archivos indianos -e inserta en 
su Historia militar de Santo Domingo, Vol. 1-, decisiva para avalar 
historicamente el aserto. Y si no conocemos la razon eficiente - 
que debio haberla y poderosa- para la inclusion en la esclavitud 
de miembros de la •áetnia dirigente•â, ni detectado caso alguno de 
esclavitud blanca del sexo masculino, existe en cambio documen- 
tacion probatoria de la llegada a la Isla de esclavas blancas. 
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Al examinar el documento legislativo de 1528, que podria ser 
asimilado sin reparo alguno de orden juridico a un autentico codi- 
go de acuerdo con el estilo de la epoca -y de tal suerte habria sido 
el primer •ácodigo negro•â del Nuevo Mundo-, nos topamos a su 
umbral, en lo que se sugiere como •áarticulo 1•â, con una disposi- 
cion universal que inscribe resueltamente en la esclavitud a negros 
y a blancos en Santo Domingo: 

[...] ordenarnos y mandamos que todos los esclavos negros y 
blancos de cualquier calidad que sean, que al presente estan 
en la Isla y vinieren de aqui adelante, que, estando en el 
servicio de los senores cuyos fueren, se hayaren y fueren al 
monte ausentados del servicio de sus senores, sean obligados 
y esta ordenanza los obligue, por el mismo caso, de se volver 
al servicio de sus senores dentro de los quince dias despues 
que hayan huido y alzado, y despues de pasados los quince 
dias si fueren tomados y traidos contra su voluntad, les den 
cien azotes y les echen una argolla de fierro que tenga de 
peso veinte libras y la traiga todo un ano; y por la segunda 
vez que esten ausentes veinte dias, que les corten un pie; y 
por la tercera, estando ausente quince dias, que mueran por 
ello y les sea dado aquel genero de muerte que pareciere al 
juez que lo sentenciare, la cual dicha pena se limite a los que 
de su voluntad se volvieren, y mandamos que se ejecute en 
ellos. 

El pensamiento instantaneo que emerge de la lectura de este 
•áarticulo primero•â es incisivo y tajante: habia esclavos negros 
y blancos en Santo Domingo en 1528. <Por que iba a estampar 
aquello el legislador insular sin una realidad social y racial que lo 
avalara? Dificilmente, si el color de la piel era el distingo somatico 
por excelencia de la dominacion esclavista. Se podria colegir, en 
cambio, que si hubo gradaciones insitas en la institucion escla- 
vista por aquello de •ácualquier calidad que sean•â los esclavos al 
momento de trasgredir la ley colonial, aunque la unicidad de la 
carga punitiva para los infractores abarca por igual en la letra del 
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instrumento a negros y a blancos, sin el mas minimo distingo por 
la coloracion epidermica. Y dentro del contexto de este •áarticulo•â 
se otea la prol)al)ilidad -ajena hasta hoy a la ternatica historica do- 
minicana- del cimarronaje blanco: a fines del siglo s\:~ se visiializa 
una situacion social que justifica la precaucion legislativa del 1528 
si es que para esa fecha no era neuralgia ya la rebeldia presuinible y 
atajada en la legislacion •ácontra negros•â, de los esclavos blancos. 

Desde luego, sabiamos de la esclavitud de indios y de negros a 
la luz de la cronica colonial, pero ignorabamos totalmente la de los 
blancos. Para los fines perseguidos en esta disciplina es oportuno 
reiterar la fisura institucional entre la opresion ejercida contra los 
aborigenes a contrapelo de la legalidad metropolitana mantenitla 
al nienos en uno que otro gesto y en un punado de hermosas pala- 
bras de la reina Isabel, y la perpetuada por convencion de Estado 
que arropo a los africanos y que por el <<codigo negro•â de 1528 
sabernos se ejercito ta~nbien contra los blancos, aunque falten aun 
pruebas episodicas del sucedido esclarecedoras del instrumento 
legal. Con todo lo oscuro que se presentan estas •áordenanzas•â 
en su cornprobacio~~ histbrica en tal extremo, no podriamos de- 
jar de lado su tnencion si, como hemos avanzado y trataremos 
bajo titulo apropiado, el cimarronaje insular se insinua por dos 
vertientes raciales -la negra y la blanca- en el contexto de una 
fenomenologia social que hasta donde alcanzan nuestras pesquisas 
doc~iiiientales no podria ser calificado de dicotornico -fuera de las 
presuniibles areas geograficas de su i~lfluencia respectiva- ni en su 
circunstancialidad desconocida, ni en los terminos de su cultura 
instrumental. 

Precisaniente, esta unidad y los titulos que la engrosan han 
sido pensados con la fiiialidad de organizar tematicamente aspec- 
tos medulares de la mas profunda convivencia hutnaiia en la Isla 
a partir de la herencia mestiza y su vocacion hacia el mestizaje 
del espanol que la descubre y conquista. Y ciertaniente, esa franja 
huinana preterida juridica, politica y socialmente, que no podia 
aflorar en la letra de los escribas epocales si no fuese en terminos 
despectivos, constituyo el plasma demografico de nuestro pue- 
blo, y su manera de hacer la vida, la sustancia original de nuestra 
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cultura, asumida por conveniencia la obligatoria herramienta 
cultural de la metropoli, a la cual modela a veces caprichosamente 
a sus necesidades y al estrecho margen disponible de su propia y 
peculiar existencia ignorada logicamente por conveniencia clasista 
por el poder colonial isleno. Esa humanidad esclavizada llega a ser 
mas numerosa que la que configura la fisonomia conocida -y tras- 
mitida invariablemente hasta nuestros dias- del plantel colonial, 
la unica aparencialmente heredada. En el mirador demografico 
de la epoca se acomoda, pues, la hipotesis de una transculturacion 
peculiar, secreta si se quiere -y en todo caso ajena al designio cul- 
tural metropolitano- que reduce convenientemente los modelos 
culturales peninsulares a los terminos indispensables de la super- 
vivencia; y en su calidoscopica factura estan inmersas las dos razas 
en el trazo de la ley colonial. No sera extrano entonces que el 
Trono a principios del siglo XVII sospeche una realidad social que 
embalsa todas las tonalidades cutaneas que inventa en la retorta 
de la especie el mestizaje, que incluye, desde luego, a negros y 
blancos, y enristre sobre ella el tono energico de una pragmati- 
ca laboral tan singular que, a su simple tenor, se estremecen los 
edificios historicos interpretativos de la presencia de Espana en 
America, particularmente en esta Isla. 

La esclavitud blanca agrega ingredientes enigmaticos a los 
condumios convencionales de nuestra formacion cultural. El ava- 
sallamiento de los indios dio carnes a la mas estruendosa polemica 
intelectual del siglo XVI espanol, y dejo enmarcada la cuestion tras- 
cendentemente: sera fuente de averiguacion posterior la actitud 
nada docil de los dominicos en el caso de los indios de la Espanola, 
y habra quien -ya en nuestros dias- incardine documentalmente 
tal postura particularmente en la figura procer de Las Casas en 
un incipiente anticolonialismo que, por suerte de aproximacion 
geografica y social, podria ser arguido en el proceso historico de 
la comunidad dominicana en relacion explicativa con las jornadas 
antiimperialistas de Montoro en la defensa de la Banda del norte 
de Santo Domingo. Los negros fueron asimismo objeto de un 
analisis liberal coetaneo cuando el 9 de noviembre de 1526 se 
puso en tema de discusion oficial su emancipacion condicional. 
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La Corona ordeno exa- 
minar si convenia que 
los negros •áhabiendo 
servido durante cierto 
tiempo y mediante el 
pago de alguna cantidad 
a sus amos, queden en 
libertad•â, en opinion 
de Saco. Esta vez, no 
obstante, la discusion 
no rebaso el ambito 
restringido de los pro- 
ponentes. Pero la escla- 
vitud blanca -que fue 
universal en el Nuevo 
Mundo- no reporta en 
Santo Domingo, a pesar 
de estar instituida, nin- 
guna realidad conflicti- 
va ni de otra naturaleza 
incluida la de su debate 

Fray Bartolome de las Casas, celebre historiador 
de Indias. Fuente: R. J. Didiez Burgos, ARD, 
AnRlisis del Dido de Colon ... 

domestico en la Isla, en la documentacion conocida. 
Cierto margen de duda entrevisto en el discurrir de Silvio 

Zabala en su ensayo Los Trabajadores Antillanos en el sigo xv~,  nos 
llevaria a suponer en el contexto esclavista isleno, de otra parte, la 
presencia de cierto tipo de esclavitud contractual parecida a la que 
despues senoreo en el Saint Domingue frances, en Barbados, y 
otras, que afectaria a los •áblancos•â espanoles en Santo Domingo 
durante la centuria examinada. Seria labor especializada investi- 
gar exhaustivamente esa situacion en los archivos peninsulares. 
El enfasis poblador se percibe durante las primeras decadas y mas 
discretamente con posterioridad, y no solo en la Isla sino particu- 
larmente en los enclaves continentales, lo que permite suponer un 
interes de Estado en el trasbordo de los espanoles hacia America y 
la ayuda real a la operacion emigratoria durante algun trecho del 
siglo; luego solo el interes particular movera el traslado de la gente 
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comun del pueblo castellano hacia estas tierras que, sin recursos, 
debio quizas ser condicionado por algun arbitrio como el que 
diseno la inmigracion inglesa y francesa hacia el Nuevo Mundo 
en caudalosa proporcion. No seria extrano entonces que Espana 
hubiera trazado la conducta inicial, el modelo, a las otras metro- 
polis que pasan al continente americano en afanes colonizadores 
en los albores del siglo XVII. Desde luego, se trata de una simple 
especulacion insinuada confusamente por el alijo informativo de 
la centuria en orden a la esclavitud, sus interpretes actuales, y la 
restante panoramica historica de la America colonial. 

Por otra parte, Zabala, en el mismo trabajo, prueba la presen- 
cia en Santo Domingo de esclavas blancas. Su texto es insustitui- 
ble. Veamoslo. 

Por despacho del 23 de febrero de 15 12 se permitio la con- 
duccion de las esclavas blancas a San Juan y la Espanola. 
En el ano siguiente, se concedio una licencia a Sancho 
Matienzo para llevar ocho esclavos a la Espanola y permiso 
a cada vecino de la Isla para comprar en Espana una esclava 
para el servicio domestico, en vista de la necesidad que habia 
de servicio, pero habian de ser cristianas y criadas durante 
mas de tres anos en Castilla. El trafico fue apoyado por los 
jeronimos en 15 18, y aumento a partir del ano 1526. El ba- 
chiller Alvaro de Castro, dean de la Iglesia de la Concepcion 
de la Isla Espanola, obtuvo licencia para conducir 200 escla- 
vos, mitad machos y mitad hembras; como pensaba casarlos, 
solicito que, por ese hecho no fueran dados por libres. 

En verdad, el ilustre historiador mexicano nos pone frente 
a una situacion historica enigmatica e inexplorada incluso por 
el, que solo podriamos expresarla en terminos de interrogacio- 
nes sucesivas. :Hubo la posibilidad de incrementar la poblacion 
esclavizada en la Isla por via de la inmigracion desentendida de 
la actividad productiva? <La obtencion de una esclava para que- 
haceres domesticos fue una realidad universal para los colonos 
islenos, y si asi fue, fueron esclavas blancas exclusivamente las que 
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pasaron a Santo Domingo? A la escasa luz documental que nos 
alumbra estas preguntas quedan inexorablemente sin respuestas, 
asi como otras que podrian formularse en tal extremo, sin que 
por ello -por inexistencia de pruebas- se difumine el problema 
historico. Naturalmente, la prematura disposicion clasista de la 
sociedad insular impidio el senorio esclavista a la mayoria de los 
peninsulares asentados en la Isla. 

Quizas fuera temerario especular en torno al paisaje humano 
que debio impulsar el intercambio infortunado de las tres razas 
esclavizadas a hurtadillas del irritable latigo esclavista. Mayor 
seria el riesgo de imprecision si tratasemos de entrever las peri- 
pecias habituales dentro de las estratificaciones disenadas por la 
institucion inhumana por el color de la piel si asumimos como 
hipotesis de trabajo los calculos tradicionales relativos al contin- 
gente africano -cuando ya era la isla •áun pedazo de Guinea•â- a la 
protegida minoria indigena en el esfuerzo metropolitano postrero 
para conservarla, y el numero totalmente ignorado de esclavos y 
esclavas blancos. De los negros se informa muy tempranamente 
que aprenden malas costumbres de los naturales y fuganse con 
ellos a los montes. No hay manera de comprender esta asociacion 
que no sea en terminos de inteligencia entre ambas etnias dirigida 
resueltamente hacia la supervivencia que, huelga decirlo, se incar- 
dina en renuencia absoluta -cuando no malquerencia militante- a 
soportar a la elite colonial esclavista, y que asimismo debio ser 
estimulada, como corolario inexcusable de la voluntad de vivir, 
por el comercio carnal entre ambas razas. 

La situacion que deparo a la isla la esclavitud parcial o limita- 
da de los blancos solo es posible inferirla, pero en modo alguno 
podria ser trabajada hipoteticamente partiendo de una supuesta 
superioridad racial contrapuesta a indios y negros siendo estos, 
unos y otros, sujetos alienados por la prepotencia del amo: la 
pigmentacion cutanea y el entorno somatico de aborigenes y 
africanos debio parcelar instantaneamente el contexto episodico 
de cada peninsular prepotente; y no siendo asi con los esclavos 
blancos -sus iguales en externas disponibilidades naturales- hay 
que pensar necesariamente que contra ellos debio de ejercitarse 
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alguna suerte de prejuicio quizas menos profundo. Quien sabe 
cual. De cualquier modo, se arguye lo desconocido pero con un 
pie firme en el recurso supremo de la historia, el documento, 
y en el se examinan -me refiero a las Ordenanzas de 1528- las 
penas que le cabian a estos •áblancos•â cuando en funciones de 
capataces dejaban escapar a un esclavo negro. Importa advertir en 
este extremo que el estigma de la esclavitud no se arguye contra 
estos auxiliares despoticos, pero el castigo que merecian -hasta 
cien azotes- induce a asimilarlos al espectro esclavista. <Hay po- 
sibilidades de suponer secreto entre ellos y los cimarrones? Para 
el legislador isleno de la epoca, muchisimas, si ponderamos la 
prolijidad detallista con que afirma en el instrumento el operativo 
de rastreo sujetando corto a un tiempo a los infractores y a sus 
policias. Y a tal extremo puede discurrir tersamente el ejercicio 
interpretativo que se llega a la conviccion -y aqui no es propia- 
mente interpretacion: es la letra misma de la ley- de que el propio 
funcionariado peninsular de modesta jerarquia es embalsado en 
las descargas punitivas del •ácodigo negro•â. <Fue gratuito de parte 
del poder colonial encartar10 en la sospecha o existian a la fecha 
precedentes que avalaran su exagerada precaucion? De cualquier 
forma que se hubiese desarrollado el plantel esclavista en la Isla 
hasta entonces, la reflexion a que mueve la •áley>> de 152 8 contra- 
viene integramente el contenido tradicional aceptado y asumido 
por la historiografia dominicana, de la realidad esclavista en Santo 
Domingo durante el periodo fundacional. 

Se sugiere imprescindible en el mirador tematico examinado, 
antes de terminar el andamiaje de sus lineas integradoras, vincular 
esta reconstruccion temeraria con el dinamo demografico sugerido 
en tales condiciones sociales y en ambiente tan propicio como de 
oportunidad y apetito, libre de toda convencion incluida la de la 
libre eleccion y el acompasado ejercicio del amor, lujos de clase 
encumbrada y bienhallada economicamente. Esta circunstancia- 
lidad se insinua dialecticamente universal en las margenes del 
senorio isleno por razones tan inexcusables como poderosas, tales 
como la conservacion de la especie y el d i sh te  del placer carnal 
quizas el unico posible para ese pueblo simbolicamente engrillado 
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y materialmente maltratado por todos sus costados, que engarzan 
el mestizaje por todas las vertientes emicas presentes en la Isla. 
Verdad de entonces con o sin historia documental disponible tanto 
como realidad masiva de hoy estadistica y culturalmente imponen- 
te. Tratemos de reconstruir ese espectaculo etnico fundacional. 

EL PAISAJE MULTIETNICO FUNDACIONAL~ 

Angel Rosenblat ha sacado muchas cuentas para deter- 
minar aproximadamente la poblacion de la Isla a la fecha del 
Descubrimiento, y mas de una vez se ha reconvenido a si mismo 
reduciendo cifras que fueron consideradas originalmente conser- 
vadoras. El paisaje demografico de las operaciones matematicas 
se encandila con las informaciones lascasianas y otras, referidas a 
la densidad poblacional de la Espanola, a tal extremo que el gua- 
rismo ha oscilado de millones a 250,000 personas. Lo fundamen- 
tal en nuestra optica es subrayar la presencia de una poblacion 
numerosa en relacion vincular con una hueste de solteros -mas 
propiamente sin mujer peninsular per capita en la Isla- espano- 
les que de 1493 a 1502 incluida la avanzada ovandina, puede ser 
calculada timidamente en cerca de 3,000 varones en su mayoria 
jovenes. Este ejercito de conquistadores casi en su totalidad no 
disfrutara en Santo Domingo de companera emica sin que cuente 
para nada la preferencia personal: un cumulo de circunstancias 
imposibilito la pareja espanola en la Isla a pesar de la politica regia 
en tal sentido, y asi la india sustituye a la blanca lejana, y con ella 
el varon espanol funda prole erratica por el costado de la filiacion 
legal. De los pergaminos epocales emerge la impresion de que 
este fenomeno fue querido asi por el comun masculino peninsular 
ya que el Trono insistio en corregir la situacion estimulando al 
maximo la presencia en la Espanola de las •áesposas abandonadas•â 
en lo que fue sistematicamente una practica del indiano potencial 
solo excepcionalmente corregida. Es un lugar comun en la croni- 
ca fundacional la letania que acusa de anomalo el apareamiento 
del espanol con la nativa, y asimismo lo es el enfasis sostenido 
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de la metropoli por allanar lo que bien pudo parecer entonces 
un obstaculo de entidad para espanolizar a la humanidad gentil 
americana por el modelo de su herencia social, el matrimonio. 

Huelga decir que por este neuralgico costado de la cultura cas- 
tellana -occidental, en terminos generales-, tambien se contraviene 
el patrimonio trasvasado que, sobre la Isla y al conjuro de su cir- 
cunstancialidad excepcional, adopta un modelo africano, esencial- 
mente islamico y de convivencia carnal, el serrallo, asi solo fuere en 
su fenomenologia caracteristica del orden sexual. No obstante a la 
filiacion divisada en la perspectiva del mundo arabe, la realidad poli- 
garnica entre los aborigenes prominentes pesquisada por Fernandez 
de Oviedo, quien, asimismo, confirma la monogamia universal en el 
tejido social isleno a este tenor •á [. . .] los tenia impuestos de manera 
que en esta isla cada uno tenia una mujer, no mas si no podia sostener 
mas, y los caciques o reyes tres o cuatro e cuentas querian•â. 

Un fugacisimo recuento de las medidas adoptadas por los 
Colones en sus primeras y mas profundas horas de protagonismo 
sobre la Isla arrojaria un balance insolito en relacion con la rigidez 
impresa a la conducta sexual de los peninsulares, por el Almirante 
-y luego, ausente este, don Bartolome, como Adelantado, exage- 
rara la nota-, a tal extremo que adoptando una constante cultural 
taina prohibio a los buscadores de oro haber mujer durante el 
largo periodo de la faena, lo que acarreo las murmuraciones y 
malquerencia del comun de los mineros. 

Y decia que, pues los indios estaban veinte dias primero 
sin llegar a sus mujeres (ni otras), e apartados de ellas, e 
ayunaban, e decian a ellos que cuando se veian con la mujer, 
que no hallaban el oro, por tanto, que, pues aquellos indios 
bestiales hacian aquella solemnidad, que mas razon era que 
los cristianos se apartasen de pecar y confesasen sus culpas, 
y que estando en gracia de Dios, nuestro Senor, les daria 
mas cumplidamente los bienes temporales y espirituales. 

Ido el gobernador a la metropoli, su hermano, en funcion 
de gobierno, incidio mas profundamente en el celo puritano 
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extremado respecto a la conducta sexual de los castellanos. Asi 
las cosas, la burla al conato colombino debio tener sus ocultas 
raices de disconformidad en los secretos imanes de la especie 
tanto como en la ferrea disciplina implantada entre ellos por el 
•áextranjero•â. A esta situacion vino a sumarse el capricho de las 
naturales que •áaunque con los indios eran buenas o no tan clara- 
mente lujuriosas, facilmente a los cristianos se concedian e no les 
negaban sus personas•â. Segun el cronista, esta realidad universal 
fue enfatizada por Anacaona, muy recatada en vida de: 

[. . .] su marido e hermano; pero despues de los dias dellos, 
fue como tengo dicho, absoluta senora e muy acatada de los 
indios; pero muy deshonesta en el acto venereo con los cris- 
tianos, e por esto e otras cosas semejantes, quedo reputada 
y tenida por la mas disoluta mujer que de su manera ni otra 
hubo en esta isla. 

El mestizaje en este contexto debio tener una cuota insos- 
pechada de realizacion furtiva quizas detectado solamente en 
el fruto materno al fin de la gestacion; y asi, bajo los auspicios 
de la docilidad de la mujer islena -o de la atraccion carnal por 
el barbado ya explicada cientificamente en terminos geneticos 
entre etnias disimiles, el mestizo aparece en el escenario de la 
Isla como consecuencia del apareamiento natural, primitivo, 
realizado sin los formalismos insitos en la cultura fundacional, 
al extremo y desenlace de la copula extravica, para integrar una 
prole que vista por el prisma castellano de la epoca concretiza 
materialmente el ciclo perfecto del adulterio de la mujer insular 
con companero nativo. Un mestizaje, en suma, en dos vertientes 
si es cernido por el albur de una valorizacion moral tentativa. 
La especulacion podria persistir en la busqueda de respuestas a 
las interrogantes que sugiere este paisaje demografico definiti- 
vamente inasimilable para ninguna de las dos culturas enfren- 
tadas por la Conquista si convenimos en que sus efectos fueron 
deletereos para la conducta de conquistadores y conquistados 
como evidencian historicamente la inquina ovandina contra los 
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•áindianizados•â y la ruina biologica de la raza indigena pertur- 
bada mas de lo sospechado por el trato preferente de la hembra 
para el varon extranjero. 

Como recuadro de esta situacion dentro de la precariedad am- 
biental desoladora en lo tocante a habitos y costumbres castella- 
nos referidos al status moral de la pareja, los escasos matrimonios 
peninsulares aportaron al Nuevo Mundo el linaje incipiente de los 
criollos, cuyo protagonismo politico tendra en la heredad ame- 
ricana primogenitura excepcional en esta Isla quizas a deshora, 
como lo veremos bajo dictado tematico apropiado. Naturalmente, 
parece obvio que el contingente de mestizos sea entonces abru- 
madoramente superior al de los herederos raciales de la •áetnia di- 
rigente•â. Absolutamente ningun calculo podria aventurarse para 
aproximarnos a cifras ni siquiera tentativas, pero seria ingenuo 
pensar que con la carencia cronica de mujeres hispanas el numero 
de los mestizos no fuera realmente abrumador en comparacion 
con el de los criollos, a pesar de la dificultad que tuvieron los 
primeros en criarse, en opinion de Fernandez de Oviedo, como 
veremos mas adelante. La ruptura que padece el esquema colonial 
•áindianizado•â debio determinar, en esta perspectiva, un reves para 
la prole mestiza sin que necesariamente mediara en el la categoria 
social solo alcanzada bajo el fugacisimo regimen de Bobadilla, en 
terminos insulares. Se insinua en el contexto una clara escision 
fundamentalmente geografica de la progenie peninsular habida 
de las indias, y de ahi que la precision buscada por el rastro para 
aclarar la herencia social de la •áetnia dirigente•â, nos conduzca 
a la hipotesis de que los mestizos debieron tener el espaldarazo 
paterno en el sector levantisco y no avenido resueltamente a la 
pletora imperial ovandina, facilmente discernible en el enclave 
roldanista inicialmente y luego en la amplia franja del contra- 
bando en la costa atlantica. Reflexion que no desvirtua el hecho 
historico sabido la presencia de parejas castellanas en la region y 
la presuncion legitima de prole criolla, y de herencia cultural en 
ella mas firmemente espanola. 

Desde luego, el espectaculo racial indohispanico -o hispa- 
noindio- se difumina gradualmente en la medida en que se agota 
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la raza aborigen y se torna traumauca la convivencia a extremos 
insoportables. El sufrimiento de los suyos en grados increibles no 
pudo de ninguna manera estimular a la nativa a deferir la solicitud 
amorosa o simplemente carnal del colono enfatuado. La especu- 
lacion es espontanea y no necesita de abalorio documental alguno: 
procede o se insinua de la asuncion elemental de la respuesta que 
la naturaleza siquica del genero humano ofrece invariablemente 
en trances de tragedia colectiva. El aserto de don Fernando Ortiz 
al explicar el fracaso de los indoantillanos -<Se suicidaban los 
indios y las madres no parian. Huelga de brazos caidos, de sexos 
caidos, de vidas caidas•â+ no necesita ser explicado. 

En Santo Domingo el periodo critico de esta situacion puede ser 
localizado a partir del gobierno de Ovando, con intensidad crecien- 
te durante el lapso aurifero mas importante de la era colonial -de 
1503 a 15 lo-, y con desenlace historico en las alturas del Bahoruco 
cuando alcanzadas las paces entre el lider aborigen rebelde y Carlos 
V se inscribe, en la tradicion dominicana el epitafio de la raza gentil. 
Para entonces otra etnia inequivocamente mas poderosa en ter- 
minos de supervivencia climatica bajo la maquina inclemente de 
trabajo impuesta por los europeos, empezaba a inyectar a la colonia 
su colorido y su vigor, y con ella y en ella e inserto en el estatuto de 
la esclavitud sin refinamientos legalistas ni pudendos pujos isabeli- 
nos de conciencia, se inicia otro mestizaje mas intenso y duradero, 
definitivo en la concrecion demografica dominicana entonces en 
agraz, que no se podra inferir en los terminos mas o menos precisos 
del otro uncido a dos etnias mas o menos caracterizadas aunque con 
vetas moras y germanas por el lado espanol y gotas caribes por el 
costado aborigen. Ahora el mestizaje se nutre por varias vertientes 
etnicas y de diversos modos en la fragua de la especie. La suerte 
de los cruces raciales se complica en tal forma que se alcanza una 
nomenclatura para distinguir sus frutos por la apariencia somatica 
cuando no se tiene -y dificilmente se tenia entre gente sin genea- 
logia conocida y sin interes alguno por cuestiones de abolengo- el 
expediente familiar convalidador de las raices. 

Ninguna fabrica cultural se insinua en la Isla mas intensa ni 
peculiar ni duradera que el mestizaje. Ensayemos audazmente una 
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reconstruccion de su realidad inicial al tiempo de hipotetizar sus pre- 
sumibles consecuencias culturales en la sociedad colonial primeriza. 

EL MESTIZAJE, SU LABOR INTEGRADORA4 

El mestizaje es un fenomeno demografico y sociocultural 
estudiado restrictivamente en nuestra epoca con el prisma ob- 
nubilado del racismo. El enfasis metropolitano puede percibirse 
descarado o discreto en la perspectiva analitica de la vertiente 
que asume el riesgo intelectual de su busqueda generalmente 
interesada y comprometida. Y la metropoli puede ser hoy la 
supervivencia recortada de un pasado historico imponente o la 
confabulacion racial de una minoria preterida en su pais natal. O 
tambien el alegato de recondita cultura donde una transcultura- 
cion profunda borro los signos de una identidad perdida. Asi se 
incardina la cuestion en terminos politicos preferentemente; rara 
vez en el plano cientifico. Es mas, podria asegurarse que existen 
dos concepciones •ácientificas•â del mestizaje: una a cada lado de 
las dos macroformaciones socioeconomicas en que hoy se divide 
el planeta. La vision socialista del problema es la mas generosa 
aunque inexorablemente esta en vinculacion contradictoria con 
el planteamiento •áimperialista•â de orden racial tradicionalmente 
conectado con una supuesta superioridad que en el panorama de 
las realizaciones del hombre no puede ser minimizado ni descono- 
cido. El mestizo, para los primeros, es una realidad millonaria en 
anos que se pierde en la prehistoria; para los otros, el mestizaje se 
concretiza caudalosa y significativamente a partir de la hegemonia 
ecumenica de los europeos en el proceso historico que singulariza 
el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo. Todos los epi- 
tetos peyorativos imaginables han sido cargados a la cuenta del 
ser humano que responde desde entonces a la tutela exigente y 
desaprensiva del colonizador. El surtido de los matices en el Saint 
Domingue frances -para quedarnos en la Isla- hizo que Aime 
Cesaire al comentar algunas de las combinaciones raciales que se 
producian en el Haiti colonial, precisara que: 
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[. . .] no eran en modo alguno, animales mitologicos, esca- 
pados de un bestiario fantastico, sino seres de carne y hueso 
que eran el resultado de •ácombinaciones paralelas•â: el grifo 
de la combinacion del mulato y de la negra, el marabu de 
la combinacion del cuarteron y de una blanca, sacatra de la 
combinacion del negro y de la grifona. 

Curiosamente, el mestizaje se difumina en la placenta pobla- 
cional de los pueblos europeos que portadores de un desarrollo 
historico excepcional y de un adelanto material consono con esa 
realidad, desbordaron la geografia del mundo antiguo para tras- 
migrar vigorosamente sobre los espacios oceanicos hasta enfatizar 
su dominio politico y economico en todo el planeta. Las razas 
y subrazas que intervinieron en la milenaria incubacion de este 
proceso son inventariadas de soslayo por los teoricos nacionales 
respectivos, en trances de fijar por las raices la peculiaridad cultu- 
ral de su propio expediente. La misma division etnografica entre 
los blancos nordicos y los blancos mediterraneos, somaticamente 
ostensible colectivamente, es tema discreto entre especialistas. La 
contribucion etnica asiatica y negra a la Europa metropolitana - 
mucho mas caudalosa de lo sospechado- ha sido cuidadosamente 
referida a las construcciones eruditas que hoy dia constituyen 
pozos limitados y exclusivos -como informacion circulante- de 
la sapiencia blanca. En esta perspectiva, ningun pueblo mas 
deudor de culturas extraeuropeas que el espanol generosamente 
abonado con sangre y luces africanas y orientales, aunque quizas 
sea el pueblo portugues en Europa el que mas caudal de herencia 
negra posea sin que pueda arguirse lo mismo para el en el orden 
cultural. Precisamente, es en la peninsula iberica en donde todavia 
se discute con mas calor los origenes de su humanidad placenta- 
ria -la que basicamente nos podria interesar del Viejo Mundo-, 
aunque aun el remoto pasado peninsular defienda tercamente la 
tiniebla que ha hecho imposible precisar la precedencia original 
entre celtas e iberos. 

En nuestra optica, desde luego, resulta de entidad tanto 
el meollo de la cuestion racial como eje sobre el cual gira y se 
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levanta la espiral del proceso cultural, como el tejido larvario de la 
sociedad que lo va a desarrollar; y si todavia los pueblos ibericos 
cifran su abolengo mas remoto en la lejanisima presencia de los 
celtiberos, no existe razon valedera para que desconozcamos el 
multietnico canamazo demografico del periodo fundacional isle- 
no asi sea su busqueda temeraria sin casi noticias del proceso. Y al 
asumir esta metodologia generalizada convalidamos a un tiempo 
dos de sus fines universales: la busqueda del mestizo como entidad 
humana diferente somaticamente de los troncos raciales que lo 
realizaron en lo que parece una suerte de regla biologica con es- 
casas excepciones, aspecto que naturalmente escapa integramente 
a nuestro estudio por estar inserto en regiones cientificas como 
la antropologia somatica y la antropometria ajenas a nuestro dis- 
currir culturologico; y el expediente de la transculturacion que 
solo excepcionalmente no troquela de manera distinta los objetos 
culturales aportados en el trueque racial, aunque prevalezcan los 
signos relevantes del grupo dominante, de la •áetnia dirigente•â. 
Importa destacar, no obstante, que la situacion etnografica de 
referencia - la de los celtiberos- solo se arguye para enfatizar la 
vocacion del esfuerzo en profundizar en las raices y como simple 
analogia explicativa; en modo alguno como solucion comparativa, 
ya que el problema iberico se interna resueltamente en la prehis- 
toria en tanto que el nuestro se inscribe en el capitulo inicial de 
la historia de la Isla aunque carezca de documentacion episodica 
el doble curso de la mestizacion global indohispanica y afrohispa- 
nica, sin contar los ingredientes varios que debieron producirse 
en orden a la mezcla racial durante todo el siglo XVI y siguientes. 

Fernandez de Oviedo vio con mas profundidad el fenomeno 
de la integracion racial y cultural en la Isla que su coetaneo Las 
Casas. Restrictivamente, al menos, en uno de los parrafos de su 
Histol-ia General de la Indias, se concatenan ambas situaciones a un 
interes marginal por la prole hispanoindia que se levantaba en- 
tonces en la Espanola. Sobre la intencion en la exposicion de este 
asunto y de otros tratados por el ilustre cronista, no puede haber 
dudas en relacion con su firme, intransigente y a veces absurda 
pretension de superioridad espanola o, si se quiere, de absoluta 
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negacion de los valores indigenas que minimiza increi'blemente, 
particularmente al examinar la cultura taina. 

Porque esta generacion de los indios es muy mentirosa e 
de poca constancia, como son los muchachos de seis o siete 
anos, e aun no tan constantes. E asi creo yo que a algunos 
cristianos se les ha pegado harto desto, en especial a los mal 
inclinados; porque otros muchos hay de mucha prudencia 
y los ha habido en estas partes; mas tambien han venido 
otros aca de tal suerte, que bastaran para revolver a Roma e 
a Santiago, como lo suelen decir los vulgares. Que se deba 
creer lo que digo de los indios, pruebase porque la experien- 
cia e obras de algunos lo mostraron, y por los mestizos, hijos 
de cristianos e de indias; porque con grandisimo trabajo se 
crian, e con mucho mayor no los pueden apartar de vicios e 
malas costumbres e inclinaciones a algunos. 

El valiosisimo apunte de Fernandez de Oviedo, medular para 
la comprension del proceso transculturador en la Isla, sugiere de 
golpe y porrazo una modificacion en la mentalidad castellana. 
Claro es que el cronista no da prendas con facilidad y entreteje 
su discurrir tanto en el texto entrecomado como fuera de el -casi 
hasta finalizar el capitulo 1, Vol. 1- con observaciones que palian 
y castigan su verdad. Pero la dice sin ambages: algunos cristia- 
nos y algunos mestizos padecen del defecto de la inconstancia 
que, en su retina, asimila a parvulos e incardina en el patrimonio 
cultural isleno con energico enfasis negativo. <Que concepto 
tuvo Fernandez de Oviedo de la inconstancia? ?Inestabilidad? 
<Desabrimiento por el orden colonial? actitud remisa frente a 
los deberes cotidianos? Es muy tarde para asignarle al termino 
su valor epoca1 y circunstante sin un contexto explicativo propi- 
cio. Sin embargo, curiosamente, y justo en el trozo examinado 
el ilustre indiano interpola su prosa con objeciones al sistema 
metropolitano encabezando su discurso con una sugerente fra- 
se atribuida segun el a la reina Isabel +<En esa tierra, donde los 
arboles no se arraigan, poca verdad y menos constancia habra en 
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los hombres•â- al referirse a la Espanola, para terminar acusando 
al Trono en su titular el Rey de manera desusada en el siempre 
tan respetuoso de la dignidad real y ampulosamente cortesano, 
por la calidad de las personas venidas a la Isla y las mudanzas en 
ella padecidas. Si quisieramos exagerar la especulacion facilmente 
podriamos visualizar una conducta castellana extravica en la Isla 
a los ojos de este brillante critico que con tanta frecuencia evoca 
sus experiencias y lecturas para interpretar el mundo novisimo en 
que esta inmerso; conducta ajena, si se quiere, a la que el recuerda 
quizas con nostalgia en la peninsula. 

?Por que •ácon grandisimo trabajo se crian•â•â los mestizos en 
la Isla •áe con mayor no los pueden apartar de vicios y malas cos- 
tumbres e inclinaciones a algunos•â? Pregunta de dificil respuesta 
en su primera parte; o mas aun, vivero de interrogaciones en los 
ordenes cientifico y cultural. Esto asi porque no se alcanza ni con 
el arbitrio de la especulacion mas atrevida la reconstruccion de 
una situacion inexplicable que podria abarcar en sus extremos 
terminos de salud deteriorada o desgano materno por una prole 
no querida acusatoria quizas de una debilidad o de un abuso. En 
cuanto a lo segundo, bien claro podria inferirse en el cronista 
asertos de su enemiga por la cultura de los aborigenes, y asi co- 
legir que los mestizos siguen el derrotero cultural materno, en 
tanto lo adoptan muchos peninsulares como norma conductual. A 
pesar de la pobreza en argumentos del texto analizado aparece en 
el evidente el proceso de la transculturacion y como su coralario, 
la mision integradora del mestizaje. 

No se me escapa que el perseguimiento de los materiales 
informativos y sus correspondientes apostillas explicativas e in- 
terpretativas del fenomeno basico -en la optica etnologica- de la 
originalidad cultural se insinua monografico y por ende ajeno a este 
planteamiento sumario de la mecanica del mestizaje como fabrica 
cultural. Y es lastima que solo contemos con un testimonio histo- 
rico en relacion con el caudaloso proceso de la mestizacion insular, 
referido exclusivamente a la vertiente hispanoindia, porque ningun 
argumento seria valedero para negar el supuesto dialectico de reali- 
zacion transculturadora entre espanoles y negras en el transcurso de 
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un mas largo y vigoroso mestizaje. Pero ademas, se insinua posible 
entonces el hecho frecuente de que los varones africanos se cruza- 
ran con mujeres de su raza, y con otras que pudieron ser mestizas 
y, quizas, tambien, con blancas. La especulacion del mestizaje es 
socorrida documentalmente en un contexto de legalidad colonial. 
E1 rey Fernando autorizo el matrimonio mixto entre espanoles e 
indios, el 29 de marzo de 1503, estableciendo la doble combinacion 
del apareamiento en estos terminos: 

[. . .] e que ansi mismo procure que algunos cristianos se 
casen con algunas mujeres indias, y las mujeres cristianas, 
con algunos indios. 

Y anos despues, con exactitud el 5 de febrero de 1515, repetia 
el mensaje a este tenor: 

El Rey [. . .] my voluntad es que las dichas yndias e yndios 
tengan entera libertad para se casar con quien quisieren, asi 
con yndios como con naturales destas partes. 

No  resultaria temerario asignarle al excepcional monarca 
vistas sus ordenes una politica demografica realista en el Nuevo 
Mundo, y en tal sentido no seria razonable amarrar su concep- 
cion a remilgos eticos de conveniencia clasista en el contexto 
deshabitado de la Isla. El casamiento, en este mirador, seria solo 
un recurso formal estampado en el pergamino regio si lo que se 
necesitaba en la Espanola era gente para engrosar la mano de 
obra servil precisamente al despuntar la arremetida ovandina y 
su peculiar regimen de realizaciones materiales. Y no forzaria tal 
coyuntura explicativa la hipotesis de que el cruce entre negros e 
indias fuera discretamente consentido -o incluso estimulado- por 
los intereses que anudaban la base del poder colonial, si ya lucia el 
varon isleno la ruina biologica que tan admirablemente sintetizo 
Ortiz en la frase •áhuelga de sexos caidos•â. 

El •ámulato•â -termino peyorativo acunado por la arrogancia 
colonial- vendra a sustituir en la terminologia metropolitana al 
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de •ámestizo•â cuando su presencia y su importancia demografica 
y social sean ostensibles en el escenario isleno. Ya veremos al exa- 
minar el siglo XVII otros enriquecimientos al nomenclator racial 
porque entonces otras particularidades somaticas singularizan 
aun mas por la apariencia fisica a los diversos grupos de mestizos 
multietnicos. Ocurrira con la prole descuajada del entronque 
africano exactamente igual que con la habida originalmente 
entre castellanos e indias: la parcelacion de los bienes culturales 
por las vertientes dicotomicas de la herencia generalmente en 
acuerdo espontaneo con la circunstancialidad patrocinadora del 
encaste en obvio desenlace episodico. Pero inequivocamente, 
desde el seno de la madre hasta la pubertad -en el comun de 
los casos- este mestizo recibe los elementos circunstantes de la 
herencia social africana respectiva aunque asuma obligatoria- 
mente la norma colonial enmarcado como esta en la institucion 
esclavista. Y asi deviene culturalmente en sujeto interpolado 
entre las dos culturas que ninguna educacion posterior afirmara 
por el costado metropolitano espanol. La teoria generacional 
sucesiva permite visualizar en estas circunstancias un trasfondo 
cultural africano insospechado en los modos y medios de hacer 
la vida en Santo Domingo, si asumimos para convalidar el aserto 
el expediente historico del aislamiento multisecular sostenido 
y concomitante con una pobreza extrema en la Isla, que impi- 
dieron el desarrollo de la esclavitud al tiempo que castraron la 
posibilidad de crecimiento economico de la colonia. O en otros 
terminos: el mestizo del negro jamas tuvo oportunidad en la Isla 
de afirmarse como portador eficiente de la cultura hispanica, 
quizas con contadas excepciones, durante todo el trayecto del 
regimen colonial. 

Finalmente, se insinuan en este tema ciertas precisiones. El 
mestizaje y su labor integradora en la Isla, es una tarea inedita y 
siendo especificamente anu-opologica no se concierta necesaria- 
mente con la historia mas alla de los datos y datas del connubio 
traumatico de las razas en Santo Domingo. O mas aun, desbor- 
daria su busqueda y exposicion el rigido compas cronologico 
del historiador, su filoso escalpelo y, singularmente, su .arsenal 
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de documentos. Se trataria en todo caso de una reconstruccion 
dialectica auxiliada por esquemas tentativos reconstruidos a 
su vez con informaciones mutiladas o deficientes o inventadas. 
Particularmente, es neuralgica en esta perspectiva la carencia de 
fuentes africanas para ilustrar la herencia social de los esclavos 
negros que vinieron a la Isla durante el siglo xm, y sin ese vene- 
ro informativo dificilmente se pueda establecer alguna vez con 
certidumbre cientifica la ingente cuota cultural africana que se di- 
fumina en nuestros modos y medios de hacer la vida, en nuestros 
habitos de pensamiento, en nuestra conducta, que legitimamente 
sospechamos aunque hasta hoy nos falte una teoria comprobada 
de esa influencia. 

Justamente, en ese mirador se sugiere sumamente explicativo 
un apunte de Fernandez de Oviedo en relacion con la cultura 
taina, que desvirtua definitivamente la mas peligrosa calumnia 
colombina urdida contra los naturales islenos. La observacion del 
autor es harto significativa y se incardina en el tema por razones 
obvias: la de bucear el abolengo del patrimonio cultural domi- 
nicano en la herencia social de uno de sus entronques; y la de 
probar, utilizando fuentes informativas coetaneas referidas a la 
humanidad gentil islena, el aserto contenido en el parrafo ante- 
rior. Segun el cronista: 

[...] el mayor pecado o delito que los indios de esta isla 
mas aborrecian e que con mayor riguridad e sin remision ni 
misericordia alguna castigaban, era el hurto: e asi, al ladron, 
por pequena cosa que hurtase, lo empalaban vivo (como 
dicen que en Turquia se hace), e asi lo dejaban estar en un 
palo o arbol espetado, como en asador, hasta que alli moria. 
Y por la crueldad de tal pena, pocas veces acaescia haber 
en quien se ejecutase semejante castigo; mas ofreciendose 
el caso, por ninguna manera, ni por debdo o amistad, era 
perdonado ni disimulado tal crimen; y aun cuasi tenian por 
tan grande error querer interceder o procurar que tal pena 
fuese perdonada ni permutada en otra sentencia, como co- 
meter el mismo hurto. 
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El primer Almirante, como hemos visto en paginas anteriores, 
acuso sostenida y colectivamente a los indios de ser ladrones y 
ordeno, utilizando invariablemente tal pretexto, los mas crueles 
excesos en su contra. Es probable que todo el germen doctrinario 
de la esclavitud de estos indoantillanos tuviera su fuente nutricia 
en esa infamia que utilizo ademas el recurso cierto -en la opti- 
ca miope del cristianismo epocal- de la idolatria de los indige- 
nas para completar el cuadro de la dominacion en terminos de 
justificacion para la violencia profunda e irreparable. Con todo, 
la interpretacion del sucedido historico es de menor cuantia en 
nuestra perspectiva que el corolario cultural que de el se des- 
prende: el robo, tan generalizado entre nosotros, no fue habito 
celebrado o tolerado por la sociedad gentilicia. Historicamente, 
al menos, el robo empezo su ruta de latrocinios y atropellos sin 
cuento en la Isla -y luego en toda America donde se castigaba 
ejemplarmente antes del Descubrimiento- con el arribo europeo 
que aqui no solo saqueo las riquezas al pueblo isleno sino que a el 
mismo, masivamente, lo llevo a la muerte hurtandole sus fuerzas 
hasta aniquilarlo biologicamente. 

Asi, desde luego, la transculturacion hispanica del pueblo is- 
leno fue historicamente imposible. Si aceptaramos la tesis de don 
Fernando Ortiz -la del suicidio colectivo de los pueblos indoanti- 
llanos- deberiamos plantearnos la hipotesis de la supervivencia de 
algunos rasgos de la cultura taina por el concurso de los mestizos 
y de los propios colonizadores, como hemos ensayado en paginas 
precedentes. Es cierto que sobrevivieron algunos nucleos aislados 
de aborigenes diseminados en la Isla, pero asustadizos y delibera- 
damente ajenos al contacto con los espanoles que quizas fueron 
victimas de los aguerridos cimarrones a quienes traspasarian los 
conocimientos practicos de su herencia social. Y asi podriamos vi- 
sualizar hipoteticamente el crecimiento o la perpetuacion hazanosa 
de formas culturales hibridas dinamizadas por la •áetnia dirigente•â 
y la •áetnia insurgente•â en legados abrevados basicamente en la 
tecnica de la supervivencia, en la que eran maestros los insulares. 

Con todo, la hipotesis puede ser trabajada seguramente en 
otra direccion, ya sugerida: la que insinua la formacion social de 
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la colonia con su apice de poder colonial regido por gente que si 
puede ser encartada historicamente como eficiente portadora de 
la cultura metropolitana aunque d i s h t e  de la hamaca y sazone 
su comida con las verduras de la huerta tropical, escasa nume- 
ricamente y por lo general con casa grande y petrea en Santo 
Domingo. A partir de ella y descendiendo por los escalones de 
la piramide simbolica encontrariamos en la fragmentacion social 
coetanea los eslabones del mestizaje surtiendo la diferenciacion 
cultural clasista en el contexto de una fenomenologia que solo 
podriamos imaginar sin que por ello dejara de ser entonces una 
realidad inexorable, hasta llegar a la ergastula esclavista con su 
vivero humano incrementado sistematicamente como negocio, 
y muchas veces, como hemos dicho, alimentado con la esperma 
genesica de la •áetnia dirigente•â. 

La fisura abismal que debio existir entre la clase colonial dirigen- 
te y el pueblo -llamemosle asi para graficar en un todo conceptual 
a la humanidad inserta en la marginacion que en la epoca se surte 
principalmente de la esclavitud y la servidumbre-singularmente 
durante el siglo XVI, operara la segmentacion cultural en la Isla 
sin que el color sea necesariamente el eje de la parcelacion habida 
cuenta del contingente de peninsulares pobres o empobrecidos que 
vivia entonces en la colonia desintegrado del sector economico pre- 
potente y sus familias. Amplia esta conjetura de firme base historica 
la sospecha, con pie documental irrefutable, de la existencia en la 
Isla de esclavos blancos. Y esto, desde luego, esclarece el aserto y 
auspicia generosamente el razonamiento presupuesto en el tema, 
puesto que en modo alguno existe la probabilidad de embalsar con 
un mismo medidor sociologico a amos, dependientes y sirvientes y 
esclavos aun fueren todos de un comun tronco racial. Y menos aun 
si, como sabemos, la •áblanquitud•â era preocupacion de Estado y 
de la gente que lo dirigia para su beneficio, siendo el pueblo his- 
panoinsular forjado en la brega de esta centuria mayoritariamente 
mestizo multietnico y ajeno a la •ápureza de la sangre•â por inexora- 
ble ubicacion en el espectro clasista insular. 

La •áblanquitud•â encarnada en la cima del poder isleno pro- 
hijo la herencia social espanola y pretendio la perpetuidad por 
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el linaje. Este sector de la •áetnia dirigente•â fue el que pretendio 
-como en Espana sus iguales aunque alli con una mas rica gama 
de matizaciones jerarquicas- anudar por el enlate conyugal las 
herencias, y creo para su •áhonra y prez•â los mayorazgos, obvia 
respuesta colonial al comportamiento de la nobleza peninsular a 
partir de las Leyes de Toro, de 1505, que incardinaron la insti- 
tucion al derecho publico. De las proles de estos escasos islenos 
se nutrio el autentico perfil espanol de Santo Domingo. Gente 
con un codigo moral y protocolar exigente muy distinto del de 
los peninsulares del comun y de los que mas abajo sufrian las 
asperezas de un tratamiento denigrante. Los ultimos se mezcla- 
ron con las mujeres a su alcance sin mayores complicaciones que 
la de un techo de yagua montado sobre cuatro horcones y sin 
mayor preocupacion que la de la subsistencia. Asi se fortalecio 
el mestizaje sin desaparecer los signos relevantes de la cultura 
fundacional aunque definitivamente permeada por toda suerte 
de elementos circunstantes y sin la carga onerosa de su realiza- 
cion plena por carecer sus portadores de los medios materiales 
indispensables para su ritual; y asi se enriquecio la cultura insular 
con modos y medios improvisados y a veces provenientes de las 
esencias de otros legados de indudable procedencia y factura et- 
nico~. En este proceso se permuta -es razonable asumirlo asi- la 
herencia social que, ademas, se nutre de una circunstancialidad 
harto diferente de la peninsular en todos los ordenes, y se crea 
a fuerza de mutaciones e injertos una islena de recia caracteri- 
zacion que aunque no alcanza identidad propia en la centuria 
estudiada tuvo en ese siglo, como nunca hasta hoy, probabilidad 
historica de riquisima originalidad. 

La cultura elitista o puramente espanola -hasta donde es 
posible que la hubiera en Santo Domingo- se ira difuminando 
en la Isla con el concurso deletereo de una pobreza que durante 
el regimen colonial fue irreversible a partir de las devastaciones 
de 1605 y 1606, sin mas injertos metropolitanos, luego, que los 
recibidos a traves de la rotacion del funcionariado peninsular y el 
de la pequena hueste militar emplazada en Santo Domingo -no 
siempre llegados directamente a la Isla desde la peninsula-, y en 
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ambos casos quizas con esporadicas excepciones el personal impe- 
rial traia a la colonia manifestaciones culturales acunadas en cada 
quien por el medio ambiente particular formativo y lo regional 
caracterologico resueltamente distinto y enfaticamente local en la 
epoca. No es dificil suponer que entonces hubiera en la Isla una 
cultura prospera abonada por el mestizaje etnicocultural dentro 
de la cual se disolvia por osmosis el muestrario de particularismos 
culturales espanoles que continua o parpadeantemente se apo- 
sentaban en la colonia en el ir y venir itinerante de burocratas, 
oficiales y soldados. 

El mirador cronologico del siglo xv11 no es todavia objeto 
de nuestro estudio. Sin embargo, se imponen desde ahora es- 
tas observaciones que de modo general se afirman en la opti- 
ca historica a traves de recursos de interpretacion a partir de 
la centuria del Quinientos en cuyo trayecto se formaliza en el 
orden natural el mestizaje y se abrevan las aportaciones etnico- 
culturales basicas y formativas de la placenta cultural islena, con 
la finalidad metodologica de engarzar por la raiz el fenomeno 
de la mestizacion que luce a fines del siglo XVII victorioso en el 
torneo biologico en la parte espanola de la Isla cuando su reali- 
dad demografica computada desborda en la casi.totalidad de las 
ciudades dominicanas a la de blancos y negros juntos. Y cuando 
la •áetnia dirigente•â padece un grave colapso al figurar a fines 
de la centuria como solteras la mayoria de las mujeres prepara- 
das por linaje y educacion para perpetuar la herencia social, si 
era entonces el hogar el taller mas importante para impulsar el 
patrimonio metropolitano inmerso aun, por razones imperiales 
atendibles, en pujos de blanquitud gananciosa. Siendo la ma- 
yoria de la poblacion mestiza y viniendo desde atras realizando 
la vida en terminos de subordinacion y marginalidad quedaba 
fuera del estricto control social que deparaba para si el clan go- 
bernante, y fuera de la lealtad superficial oficiosa y satelitaria 
impuesta por la metropoli dentro del modus operandi colonial. O 
dicho en otros terminos: no era necesariamente compromisaria 
de la cultura del poder, espanola a ultranza. 
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EL AREYTO: 

Se colige de todas las informaciones de la cronica indiana la 
singular importancia que tuvo el areyto en las sociedades indoan- 
tillanas. Toda actividad trascendente ocurria entre los aborigenes 
islenos enmarcada en su ceremonial. Todos los ordenes de la 
existencia se arbitraban, en su maxima expresion, con el concurso 
de esta institucion que resumia, integraba y trasmitia la ortopedia 
cultural de las sociedades gentilicias del Caribe insular: la guerra 
y la paz, la recoleccion agricola, las celebraciones o pesares de los 
caciques, la vida social en terminos de prestigio e importancia, y 
hasta la memoria misma de las jurisdicciones autonomas -es decir, 
la historia particular de cada grupo-, eran concitadas y conserva- 
das por el areyto. Pueblo profundamente musical debio ser el que 
senoreo esta tierra antes del desembarco espanol si toda decision, 
acto importante y actividad colectiva debian cenirse a las caden- 
cias integradas del canto y el baile; y si mas alla del rigor forma- 
lista con que ajustaba estrictamente el areyto sus mas conspicuas 
manifestaciones vitales, se producia este sin pretexto alguno de 
rango y si por el simple deseo de jubilo y alegria colectivos. 

Don Fernando Ortiz ha probado con erudicion caudalosa 
y sagacidad profunda que el areyto murio con la raza indoanti- 
llana; y asimismo que todas las reminiscencias restantillanas de 
su musica y coreografia actuales son burdas y carecen de auten- 
ticidad, incluido desde luego el mas conocido -el llamado de 
Anacaona- que, en su opinion, fue una creacion de los juglares 
del rey Cristobal para satisfacer la vanidad del ferreo senor de la 
Citadella que argumentaba su origen por el costado aborigen tal 
como hoy -y esto va por mi cuenta- lo arguyen distinguidos in- 
telectuales haitianos. El dominio de la materia, la documentacion 
exhibida y la coherencia expositiva en Ortiz, tornan invulnerable 
su teoria hasta la fecha. Sin embargo, el ilustre cubano cometio 
un desliz justificado quizas por la unilateralidad de su enfoque 
del legado cultural indoantillano fijo su interes por la vertiente 
musical y singularmente en el areyto, al cual le asigna, con razon, 
caracter medular en las culturas insulares, al presumir que con 
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la desaparicion de este perecio integramente la herencia social 
de los indoantillanos. El autor, antropologo notable y musicolo- 
go erudito, busco infructuosamente en el misterio de la musica 
y coreografia del areyto, y al regresar con las manos vacias dio 
por perdido el tesoro cultural aborigen. A simple vista su aserto 
parece temerario con el aval informativo de su epoca a la luz de 
las investigaciones realizadas hasta entonces, pero lo es mas en la 
medida en que se va estudiando mas profundamente el proceso 
fundacional espanol en estas islas, particularmente el de Santo 
Domingo: si entre nosotros ha resultado frustratoria la busqueda 
del areyto -intentada parcial y defectuosamente- por sus caracte- 
risticas musicales y coreograficas, no lo ha sido, en cambio, el per- 
seguimiento de rasgos culturales tainos en el contexto de la cultura 
dominicana. Y esto probaria lo fundamental: que sobrevivieron al 
areyto aspectos de rango del estilo de vida insular prehispanico, y 
en todo caso que el areyto canalizaba los diversos afluentes de la 
realidad cultural de la sociedad gentil siendo a lo sumo su organo 
difusor mas importante, quizas el unico, pero no necesariamente 
su exclusiva manifestacion como modo de realizar la vida. 

En esta perspectiva careceria de sentido identificar a toda la 
estructura cultural prehispanica insular del Caribe con el areyto, 
y tanto esto es asi que hasta la misma plataforma espiritual no 
aparece concertada -en el discurrir de los cronistas epocales- con 
su praxis e influencia: la vida religiosa indoantillana merece infor- 
maciones particulares a los observadores coetaneos, para quienes 
su ejercicio y supuestos de realizacion conllevaban algunos planos 
de estricta individualidad ritual y material como lo fueron el canto 
personal de la muerte y la tenencia del cemi familiar. Esta realidad 
universal de individualismo religioso en el archipielago antillano 
.fundamenta sobradamente la afirmacion. En otros terminos: el 
areyto pudo ejercer una influencia colectiva determinante sin lle- 
gar a invadir la esfera particular y privativa del isleno, sin arropar 
la suma de sus actividades ni sintetizar sus creencias y maneras de 
comprender y realizar la vida. En este mirador se visualiza el are- 
yto como un instrumento feliz de la cohesividad social, su motor 
mas importante sin lugar a dudas, pero nunca como instrumento 
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galvanizador riguroso, obligatorio y exclusivo de todos los bienes 
culturales islenos. El indoantillano fue esencialmente un hombre 
libre hasta el extremo de aceptar como asunto natural la desvia- 
cion de la conducta sexual y el uso publico entre hombres de la 
prenda femenina, la nagua, e incluso el ejercicio habitual de las 
tareas exclusivamente asignadas a la mujer. A el se le atrajo ha- 
bilmente a las labores comunes con la golosina de la musica y el 
baile. Industrioso por necesidad rigio su vida sin la preocupacion 
por el excedente mas alla de las necesidades del intercambio en el 
regimen espontaneo de la especializacion del trabajo. El esquema 
de su sociedad puede ser discernido con la organicidad apetecida 
para la subsistencia, aunque se aduzca en nuestros dias que en las 
fechas del arribo espanol iba hacia la complejidad productiva. 

La presencia de este tema en la Unidad referida basicamente 
a la constitucion multietnica de la sociedad colonial desde su vieja 
raiz mestiza metropolitana, a traves del examen del expediente de 
la esclavitud de las tres etnias en la Isla y de la forja espontanea de 
cultura que viabiliza el mestizaje, supone un requerimiento for- 
mal: disuadir del concepto caprichoso que enfatiza unilateralmen- 
te que con la perdida del areyto se pierde integramente la cultura 
insular prehispanica. En el recuadro profundo del interes politico 
espanol por avasallar definitivamente a la poblacion gentil en el 
proceso de la colonizacion, se insinua la abolicion del areyto como 
una medida imperial de singular interes por cuanto aquel suponia, 
practicado, la galvanizacion de las fuerzas animicas de la sociedad 
insular. Fue con el recurso de un areyto -el ultimo historicamente 
conocido- que tanto en Santo Domingo como en Puerto Rico y 
en Cuba se dio en fechas muy cercanas unas de otras, respues- 
ta belica final y frustranea a la presencia del conquistador en el 
archipielago, si descontamos el triunfo simbolico de Enriquillo 
al suscribir paces onerosas con Carlos V. Pero en modo alguno 
-y ese fue el error de Ortiz- se pierde por el organo extirpado 
el estilo de vida indoantillano totalmente; que este perdurara en 
los nucleos ajenos a la mano del colonizador, pocos numerosos y 
gradualmente mas escualidos con el transcurso del tiempo, pero 
singularmente esquivos y resueltos en contra de la ferula imperial 
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no debieron aceptar la cultura foranea, de la cual, a lo sumo, como 
los cimarrones coetaneos, adoptarian el dispositivo guerrerista sin 
que este supuesto pueda ser avalado hasta hoy por ningun indicio 
documental: fuera de la hueste aborigen que disintio del cacique 
Enriquillo al este suscribir con el emperador espanol el acuerdo 
de paz dispersa en la Isla y actuante con sus lideres en Samana y 
el Cibao, segun lo afirma Utrera apoyado en documentacion epo- 
cal, no hay constancia de que los grupos sobrevivientes utilizaran 
armas europeas o mas aun, hostilizaran a los colonos espanoles. 

Desde luego, esta vision del problema no es contestataria de 
la vieja verdad historica que presumia con el derrumbe del arbol 
la perdida de los frutos; propone a lo sumo un planteamiento 
dialectico para pesquisar las huellas de la influencia aborigen 
mas alla de la razon eficiente -la desaparicion masiva de la raza 
y consecuentemente de los portadores de la cultura- aducida 
globalmente como fenomeno universal no objetado ni objetable. 
Una simple mecanica deductiva nos llevaria a sorprendentes con- 
clusiones tentativas en el terreno exploratorio con el concurso de 
la duda y de la especulacion hasta hacernos pensar que quizas los 
arboles nos han impedido ver el bosque. Por suerte de ilustracion 
y a titulo provisional podriamos asumir al desgaire una especie de 
paralelo entre la vida espanola y la nuestra insular en cualquier 
etapa de su mancomunidad cultural en el pasado colonial. Este 
seria, naturalmente, el mejor medidor de las profundas divergen- 
cias culturales existentes entre la metropoli y su parcela americana 
primigenia. En la peninsula se visualiza un viejo orden de cosas 
estratificado si se quiere en cada actividad habitual urdida desde 
lejos, enraizada a un preterito inmemorial; y de cada piedra de 
las que organizan el entorno urbano o la mas modesta fisonomia 
aldeana se cuenta una historia, esta marcada una insondable teoria 
de peripecias. En la Isla, en cambio, la situacion es totalmente dis- 
tinta: fuera de la urbe asiento de la capitalidad colonial el paisaje 
que se infiere de los escasos legajos de la epoca evoca un contexto 
mas cercano al mundo aborigen que a la impronta metropolitana 
y sus entonces remotos modelos. E incluso del habitante perdido 
en la marana interiorana insular se podria arguir, recortando el 
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exceso del cronista coetaneo, lo que dice Fernandez de Oviedo 
de los indios ante el espectaculo de su diezmado contingente -y 
luego de asentar un latigazo a los encomenderos absentistas- en 
estos trazos: •áPero esta gente destos indios de si misma es para 
POCO, e por poca cosa se mueren, o se ausentan e van al monte; 
porque su principal intento (e lo que ellos siempre habia hecho 
antes que los cristianos aca pasasen), era comer, e beber, e folgar, 
e lujuriar, e idolatrar, e ejercer otras muchas suciedades bestiales; 
de las cuales e de sus ritos e ceremonias se dira en su lugar ade- 
lante)•â. Salud fragil, pasion por •ácoger el monte•â, comer, beber, 
holgar y lujuriar, son caracteristicas pristinamente distinguibles 
en la sociedad rural de la Isla durante los siglos coloniales y hasta 
recientemente. Ese cuadro recargado por las tintas apasionadas 
y usualmente adversas a los valores culturales islenos, del ilustre 
indiano, podria convalidarse aun mas si aseguraramos -lo proba- 
remos en su oportunidad tematica- que hasta la fe catolica fue 
asumida por el poblador embrionario de la Isla colonizada con 
sincretico enfasis idolatrico. 

La especulacion precedente no carece de fantasia pero en 
modo alguno esta muy lejana de la realidad cultural de la sociedad 
hispanoinsular que fuimos. Naturalmente, solo pretende insinuar 
una presencia indigena mucho mas evidente, fuerte y universal de 
la sospechada en la cultura dominicana, y ofrecida a contrapelo 
del aserto -socorrido y asumido con categoria de epitafio- de 
que con el areyto desaparecio la cultura de los aborigenes. Aun 
en las vetas de nuestro folclor musical la incertidumbre sobre los 
origenes es, descontando las aportaciones espanolas indiscutible- 
mente difuminadas, asunto de entidad y preocupacion entre los 
especialistas: lo negro se presume; lo indigena se descarta. <Por 
que? <Con cual fundamento? Todas las elaboraciones eruditas 
realizadas hasta ahora en las Antillas parten de los supuestos ofre- 
cidos por don Fernando Ortiz y el, fundamentalmente, examino 
la musica cubana, quizas la mas ricamente dotada de influencia 
africana en el Archipielago. 

Hay que tener presente que en Cuba el desarrollo de la es- 
clavitud y su maximo apogeo durante el siglo XIX determinaron 
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una cercania y una relacion mas vividas con el mundo negrido 
y sus culturas que en cualquiera de los otros pueblos del Caribe 
insular incluyendo a Haiti. Y por otra parte, seria falsa la hipotesis 
de unicidad de la influencia africana en todas las parcelas insula- 
res caribenas si, como sabemos, la institucion esclavista tuvo un 
proceso cronologico escalonado repartido en la sociedad colonial 
antillana que fue excluyendo pueblos de su militancia masiva y 
ominosa, y, de tal suerte, y para referirnos exclusivamente en 
este aspecto a Cuba y a Santo Domingo -en otra parte de esta 
Introduccion se analiza con profundidad esta vertiente del tema, 
de innegable independencia-, en la isla mayor los mas numerosos 
contingentes de esclavos fueron llevados durante el siglo XIX, y 
aqui, fuera del siglo XVI y mas tarde en la centuria del Setecientos 
solo esporadicamente llegaron esclavos aisladamente. Es decir, el 
equipaje traido por los africanos durante el siglo XVI culturalmente 
muy surtido por la multiplicidad de naciones de donde procedian, 
debio variar con el concurso de tres siglos y un mas enfatizado 
dominio metropolitano europeo en Africa que en el ochocientos 
habia sido hollada casi en su totalidad por el depredador civilizado. 
O en otros terminos: la cultura africana que emigra en terminos 
forzados a Cuba es distinta de la que se hospeda en esta Isla du- 
rante la centuria fundacional. Sin asumir este inexorable axioma 
dialectico jamas podriamos ensamblar un panorama coherente de 
la herencia cultural negra en las Antillas. 

En la busqueda del areyto Ortiz establecio con brillantez el 
escaso desarrollo musical de los indoantillanos, la pobreza de su 
instrumental y el desconocimiento de su influencia en la musica 
folclorica de Cuba. El rastro aborigen fue castigado permanen- 
temente por el con las ricas sonoridades africanas. Quien fue el 
pontifice en su patria del conocimiento del patrimonio africano 
enraizado en Cuba debio estar obnubilado por la optica unilate- 
ral en que consumio su mirada y atencic'm durante muchos anos. 
Desde luego, don Fernando realizo su mision con absoluto domi- 
nio de la realidad etnico-cultural cubana, su desarrollo historico 
e insitas peculiaridades; que inequivocamente no es la nuestra a 
pesar de estar presentes alla como aqui los elementos etnicos y las 
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contribuciones culturales de una misma procedencia pero elabo- 
rados de muy diversa manera y al compas de un diferente proceso 
social. Arguir los supuestos cubanos en el campo folclorico domi- 
nicano puede constituir aventura de ensayo, divertimiento, o qui- 
zas y en el orden comparativo, ejercicio aconsejable en el deslinde 
y ubicacion de nuestra riqueza folclorica. El aserto no entrana 
rigidez ni exclusion; supone, a lo sumo, celo de autenticidad. 

Todavia los dominicanos no podemos arriesgar una conclu- 
sion con los elementos de juicio disponibles en torno a nuestra 
riqueza folclorica. El trabajo de campo y las depuraciones analo- 
gicas, el escrutinio cuidadoso de las presumibles influencias y el 
destilar paciente de experiencias similares en la region antillana 
y circuncaribe, el cotejo valorativo de las realidades ritmicas y 
melodicas de pueblos de la region donde aun es posible discernir 
mas o menos directamente la presencia cultural aborigen, con las 
nuestras, y en fin, el proceso de ensamblaje de todas estas cons- 
tataciones y su incorporacion definitiva a la abstraccion teorica, 
faltan en Santo Domingo. En todo caso, jamas la ignorancia ha 
servido para apuntalar una teoria: la ciencia al tratar y sistema- 
tizar la experiencia nunca se sirve para dictaminar, de la duda, la 
sospecha o la especulacion en el vacio. Cientificamente, no hay 
manera de reducir el enigma a una categoria discernible y cohe- 
rente. Y esto sucede con el areyto: desaparecido totalmente en su 
forma presumible de realizacion y en su simbologia, su epitafio es 
historicamente valido, no asi el certificado de la extincion de su 
influencia en el orden coreografico y ritmico de la danza vernacu- 
la que pudo sobrevivir mas alla de su vigencia politica arruinada 
la soberania local islena. Ni mucho menos puede inferirse de esa 
perdida la desaparicion total de la cultura insular prehispanica. 
No existe el engarce dialectico imprescindible para enfatizar la 
situacion hasta el extremo tradicionalmente sostenido si faltan las 
comprobaciones que lo avalen. La busqueda del areyto ha sido 
inutil; no asi la huella de la cultura nativa en el contexto de la 
sociedad colonial. 
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EL TESORO DE LA TRADICION  INICIAL^ 

Con las reflexiones reunidas en la exposicion de este tema se 
pretende explicar el aparente vacio de un siglo de ajetrear intensi- 
simo que apenas es remarcado en la historia colonial por algunos 
episodios -particularmente insertos por razones de ocurrencia 
cronologica en los lustros iniciales de la centuria-, y cuya signi- 
ficacion parcial y globalmente hemos analizado como fabrica de 
peculiaridad cultural ajena en buena medida de la desembarcada 
por el tropel fundacional. <Y despues, cuando se mustia el interes 
de la metropoli en la Isla, que paso? Tan oscuro era el panorama 
de los Quinientos que solo fue en fechas recientes cuando se vino 
a completar el cuadro de los gobernadores coloniales en Santo 
Domingo durante ese periodo. No teniamos los dominicanos 
nocion exacta de que habia pasado durante todo ese tiempo, y lo 
que es peor: aun no la tenemos. La merma de la industria azuca- 
rera primero y su declinacion despues, es, para citar un asunto 
medular, una incognita aun sin resolver. Tanto o mas como lo es la 
relativa al entorno material del dispositivo del comercio interlope, 
si descontamos el aspecto fisiologico de su operacion: los modos 
de allegar y trocar la mercancia nuestra con las foraneas en los 
cambiantes centros del trueque. Ni Pedro Henriquez Urena, ni 
E. W. Palm, ni Americo Lugo -pioneros convencionales de la 
historia de la Cultura Dominicana- ofrecen una teoria explicativa 
del vacio fundamental aun rico en interrogaciones de este lapso 
basamental en el proceso formativo de nuestra cultura. Solo M. A. 
Pena Batlle incursiono erudita y sabiamente en el expediente del 
contrabando pero mas atento a los cueros que a los dulces, dejo 
intacta la ignorancia del fracaso de la industria azucarera domini- 
cana del siglo xw. 

Quizas se explique el fenomeno de oscuridad casi total entre 
luces parciales en razon del interes metropolitano que hemos 
asumido los dominicanos para explicarnos a nosotros mismos. 
Todas las grandes construcciones historiograficas de nuestra epo- 
ca intentadas por notables historiadores peninsulares llegan a lo 
sumo, en el conteo de nuestra realidad colonial, hasta la estancia y 
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gestion en la Isla de los Padres Geronimos. Y esto es perfectamen- 
te atendible y dialectico: para Espana las nuevas provincias ame- 
ricanas mucho mas ricas que esta, ya explotada con los recursos 
y vision metalista de la epoca, constituyen en verdad su Imperio. 
Los islenos arguimos historia desde la apertura cortesiana en el 
Anahuac, y tal vez antes: desde el oro facil recaudado en el Darien. 
No obstante, los Quinientos fueron fertiles en Santo Domingo y 
aunque ya la Isla no obnubilaba la retina espanola mas alla de su 
utilizacion como foco de expansion continental, siguio su curso el 
compas de nuestra historia particular ya erigida en capitulo sin- 
gular en el contexto americano -al cual habia servido de umbral, 
taller y pasantia- con mimetico discurrir y camaleonica gestacion 
de modos y medios eficacisimos para la supervivencia economica 
que se diria sin exageracion pretende entonces, subterraneamente 
si se quiere, retener lo espanol como fachada en tanto se realiza 
de espaldas al imperio mercando con los enemigos de la metro- 
poli. Esa realidad, desde luego, es censurada y perseguida por la 
legalidad imperial espanola siendo finalmente destruida por el 
expediente de las devastaciones osorianas. 

Como las valoraciones coloniales todavia perduran en nuestra 
historia y el dilatado periodo es visto casi invariablemente con 
los ojos de la cronica oficial espanola, el interes por descarnar 
lo propio de lo foraneo ha sido practicamente inexistente. A esa 
adversidad se une la carencia de fuentes donde nutrir la curiosidad 
por esclarecer mas alla de nominas frias de adalides y parientes, 
clerigos y funcionarios, lo que sucedio durante ese siglo en la Isla. 
Los archivos locales de Santo Domingo fueron quemados por 
ordenes de sir Francis Drake en 1.586. La memoria de la colo- 
nia, al ser destruido su reservorio mas importante, quedo, para 
cubrir el pasado hispanoinsular, a merced de las informaciones 
indianas almacenadas en Espana, necesariamente fragmentarias, y 
que muy tardiamente, a partir de la mision Lugo en la peninsula, 
empiezan a nutrir con rigurosidad documental el panorama his- 
torico de la centuria bocetado por el ilustre investigador a partir 
de su segunda mitad. Antes se habia realizado el empeno un tanto 
desmayadamente, con serios errores y vision parpadeante. 
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La tradicion inicial islena es aspecto neuralgico de esta histo- 
ria tanto como lo ha sido la busqueda del areyto: una y otra facetas 
presumibles del patrimonio cultural dominicano constituyen su- 
puestos organicos del asiento espanol en la Isla, su aculturacion 
indigena y el intenso periodo de la mestizacion racial y cultural de 
las tres etnias hipotetizados procedentemente por las posibles ver- 
tientes de su realizacion. Hemos analizado el proceso fundacional 
isleno hasta insertar en nuestra particular perspectiva a la sociedad 
ovandina en conexion explicativa con el expediente demografico, 
social y cultural de mestizacion que se cumple para nuestra optica 
occidental asumida convencionalmente a partir del conquistador 
espanol, en la Isla. La riqueza cultural desenvuelta traumatica- 
mente en la Espanola con los bartulos del descubridor fija la cro- 
nologia de nuestra cultura por la data cristiana y asciende por el 
tiempo hasta nuestros dias a traves de una teoria de peripecias que 
suman casi cinco siglos. Lo espanol y organico, simbolico e ins- 
trumental, que se aposento en las visperas del siglo XVI en Santo 
Domingo vino condicionado por la historia y la coetanea circuns- 
tancialidad peninsular someramente esbozadas precedentemente. 
El proposito didactico de la laboriosa exposicion anterior en su 
integridad, supone ociosidad detallista y ardides dialecticos quizas 
imprescindibles para comprender y trasmitir la comprension del 
fenomeno de la cultura como creacion intransferible y cambiante 
de un pueblo, particularmente si este fue constituido por pueblos 
claramente disimiles en su equipamiento cultural a traves de un 
intenso y dramatico comercio heteroetnico. Lo somatico racial 
fuera secundario en esta perspectiva si no hubiera condicionado 
asperamente el desarrollo sociocultural de la sociedad dominica- 
na. De ahi el enfasis -inconcluso desde luego- puesto en ofrecer 
la presumible fenomenologia cumplida en la Isla por el mestizaje 
como fabrica original de un hombre nuevo y distinto y a veces 
distante de sus predecesores. Importa subrayar, no obstante, que 
ese hombre nuevo no necesariamente hubo de nacer en Santo 
Domingo ni ser mestizo de india o de negra. La aclimatacion al 
habitat y al medio social debieron resultar entonces requisitos 
indispensables para la supervivencia a partir de un replanteo total 
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del estilo de vida peninsular en todos los ordenes. La transforma- 
cion del pensamiento y la forma de actuar de los castellanos tras- 
vasados a la Isla examinados anteriormente bajo titulo apropiado, 
prueban una mutacion sensible de orden cultural en el trayecto de 
una circunstante remodelacion continua de un modelo colonial 
que no poseia Espana en los dias colombinos para un contexto 
totalmente inedito como lo fue el inicial americano de esta Isla. 
Quizas historicamente al costo del modelo en vidas y esfuerzos -la 
desaparicion de una raza y la instabilidad institucional, respec- 
tivamente- se deba buena parte de la originalidad cultural que 
exhibe Santo Domingo durante este siglo x v ~  decisivo en la for- 
mulacion de los terminos del legado social y politico dominicano, 
minimizado desde la centuria de los seiscientos a solo un pedazo 
de la heredad insular como consecuencia del epilogo tragico de su 
peculiar factura, en 1605-1 606. 

El tema en estudio es un vivero de reflexiones en torno a la 
cultura fundacional desafortunadamente desguarecido de cober- 
tura documental. Dialecticamente es dificil concebir la proyec- 
cion del conato espanol en el Nuevo Mundo sin el concurso de los 
veteranos de la decada colombina, aunque se obstine en la retina 
historica la sociedad ovandina como motor social por excelencia 
para el asalto continental luego de la expansion radial hacia las 
islas. La transferencia de experiencias debio ser tan importante 
entonces como lo fue la modificacion constante del dispositivo 
colonial a traves de los cambios en el regimen de trabajo impues- 
tole a los indios. Basicamente, para asumir por via interpretativa 
este proceso y comprender en su integridad lo que paso durante 
el periodo fundacional, hay que hurgar en este supuesto de rea- 
lizacion colonial: la comunidad islena fue parcelada por varios 
ensayos escalonados cronologicamente cada uno de los cuales a su 
turno proporciono un novedoso perfil al conato de europeizacion 
de la Isla en la brega por adaptar a la concepcion legal espanola la 
fuerza de trabajo local sobre la cual giro el emporio trasatlantico 
de Castilla, asi fuere al compas de los vaivenes traumaticos de 
las rebatinas por los •áesclavos cobrizos•â. La encomienda como 
tal sirve el proposito en su dramatica unicidad de expoliacion 
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permanente, pero las variables de su utilizacion hacen parpadear 
el proceso colonizador. El tejido social dinamizado por la •áetnia 
dirigente•â se pespunta entonces, a cada paso, del calor de los 
intereses oscilantes de la tenencia de encomiendas; y si fue asi 
no pueden abrigarse serias dudas de que por cada cambio, trans- 
ferencia o modus operandi particular del trabajo servil a nivel 
general realizados, debio de experimentar contrariedad o merma 
la experiencia acumulada que global y casuisticamente nutria el 
expediente de la tradicion inicial. 

El modo de produccion esclavista en su realidad operativa 
tuvo como hemos afirmado reiteradas veces el aval y la ortopedia 
legales de la servidumbre durante la existencia masiva de la hu- 
manidad gentil, y fue resuelto en un contrapunto de situaciones 
proteccionistas que se enmarca historicamente entre el paroxismo 
profetico de los dominicos a partir de la denuncia de Montesinos 
en 1.511, hasta el climax de la polemica indiana fronterizo en la 
confrontacion de Las Casas con Gines de Sepulveda a mediados 
del siglo, en cuyo trayecto temporal es posible que cuajara la 
tradicion inicial en terminos de cobertura ideologica en el am- 
bito isleno; y significativamente, aun bajo el palio de la Iglesia 
catolica es resaltante el enfatico desafio a la implantacion de la 
•ácivilizacion cristiana•â -la frase es clasica- con que enfrentan los 
frailes dominicos el ritmo deshumanizado del proceso colonial. 
El compas cronologico se abre, naturalmente, desde antes con 
el arribo inicial del almirante genoves; y en todos los hitos del 
itinerario insular se realizan sucesivamente modificaciones con 
intencion de correctivos que permiten suponer a cada paso una 
tendencia rectificadora fingida o real que accionada en un escaso 
vecindario de peninsulares asentados en la Isla sugiere el estalli- 
do de algunas crisis en la exhibicion y consumo de los valores 
acumulativos de la incipiente, sociedad -de la tradicion inicial-, 
singularmente la que alcanza rango historico al umbral de la 
expansion radial hacia las otras islas antillanas en 15 11, decisiva 
en el horizonte examinado por cuanto decide el cuestionamiento 
etico de la conquista castellana en ultramar. Asi el esquema fun- 
dacional se modifica sensiblemente varias veces desde la apertura 
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extravica de la •áfactoria colombina•â si le siguen el burocratismo 
estatal de los gobernadores funcionarios, el senorialismo virreinal 
insito en la gobernacion de Don Diego, el regimen triunviral de 
los Geronimos -que plantea el proceso de autocivilizacion de los 
aborigenes-, hasta alcanzar cierta estabilidad en el ordenamiento 
colegiado de la Real Audiencia. Esta panoramica no solo desvirtua 
el presupuesto de unicidad refrendado para todo el proceso inicial 
isleno por la historiografia dominicana, sino que ademas desban- 
da la presuncion -tambien sostenida por nuestros historiadores 
tradicionalistas-, univoca por anadidura, que embalsa a la cultura 
fundacional como un todo vertebrado a espada y cruz. 

Quizas nada explique mejor esta circunstancialidad critica que 
la misma perplejidad del trono castellano en trance de implemen- 
tar un gobierno optimo -o mas exactamente de optimo rendi- 
miento economico- si los supuestos de realizacion del gobierno 
colonial cambian al calor de sus disposiciones reales casi siempre 
alimentadas por una precoz corriente chismografica local que sa- 
tura al Trono con pujos de politizacion y beneficio incansables, y, 
si ademas, intervienen con frecuencia en la factura de la lejanisima 
colonia los arrebatos de conciencia de la reina Isabel y los calculos 
de Fernando en paginas anteriores entrevistos. Y finalmente, si 
esa tradicion inicial zigzagueante que se va formando en la Isla a 
traves del expediente cambiante de la experimentacion padece el 
reves de la esclavitud legal de los africanos alimentada de modo 
totalmente distinto de la otra -que no lo era en los pergaminos- 
que venia diezmando inexorablemente a los aborigenes. No existe 
la posibilidad de esquivar el bulto historico de esta realidad social 
trastornadora de la experiencia acumulada y universalmente tejida 
dentro de una dicotomia irreductible: libertad legal y esclavitud 
real de los indigenas. Los esclavos desembarcados en la Isla de 
entronques negridos cambian radicalmente la fisonomia colonial 
asegurando desde entonces su preponderancia demografica y su 
futuro protagonismo en un versus inicial con la •áetnia dirigente•â 
en el alba de la industria azucarera que su destreza y vigor haran 
posible. Debemos relievar el hecho en su contexto significativo: 
la extraccion minera seco irreversiblemente las reservas biologicas 

PO- 
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de la raza insular, y al punto de su decrecimiento definitivo fue 
sustituida por otra trasbordada en terminos fabulosos que cum- 
ple, en llegando, con otra tarea productiva resueltamente distinta 
que a su turno de desarrollo crea un estilo peculiar de realizar la 
vida, una cultura, disenado por la urdimbre de actividades que 
desembocan en la elaboracion del azucar. Para esos dias Puerto 
Rico y Cuba -y luego el Darien- sangran el vecindario de Santo 
Domingo para nutrir de voluntarios los nuevos focos de la coloni- 
zacion espanola. La simple mecanica de esta corriente migratoria 
interinsular e isunica argumentaria la hipotesis de que la breve 
herencia social acumulada traumaticamente por los peninsulares 
en su trato con los aborigenes de Santo Domingo se trasborda 
y utiliza en los subsiguientes episodios del camino colonizador 
de Espana en el Caribe, al tiempo que se agota alarmantemente 
la poblacion autoctona de la Isla y llegan para relevarla esclavos 
titulares de Africa, iniciandose una novedosa modalidad cultural 
liberada -al menos teoricamente- la conducta del peninsular del 
forzoso regimen de la simulacion, y con ellos y en un ambien- 
te moral desembozado, el de la trata, se inaugura otro proceso 
de transculturacion prohijado si por los aportes pintorescos de 
los portadores de las culturas negridas integrados a la sociedad 
colonial, tambien por el reordenamiento domestico de la econo- 
mia insular ahora azucarera y el nefasto repertorio de actitudes 
que la institucion esclavista forjara desde entonces y hasta el fi- 
nal de la dominacion europea en la clase dirigente colonial. O 
en otros terminos: la tradicion inicial espanola forjada en Santo 
Domingo se desparrama por las islas y tierra firme circuncaribe- 
nas mientras surge en la Isla un nuevo establecimiento colonial 
urdido con otra raza real y legalmente esclavizada sin una sola 
arista de preocupacion por los modos de su explotacion, potencial 
utilizacion o traspaso, en el contexto de otro plantel productivo 
definitivamente distinto del original aurifero. Es decir, se modifi- 
can resueltamente no solo la horma primigenia del haber fortuna 
sino los terminos del control social en el cauce historicamente 
definitivo del comercio cultural con otra raza significativamente 
diferente culturalmente de la diezmada y de la •áetnia dirigente•â. 
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Ademas de las complejidades anotadas se dieron otras de proteica 
naturaleza -politicas, economicas e historicas- que desvirtuaron 
cronicamente la herencia social espanola transvasada en la Isla 
durante el periodo fundacional sin que jamas el legado -formado 
en los terminos examinados- en epoca alguna despues readquiera 
las lineas configuradoras del trasbordo cultural metropolitano a 
pesar del nexo colonial permanente. 
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UNA DIALECTICA DE LA 
CULTURA DOMINICANA' 

n las Unidades anteriores hemos ensayado probar exhaus- 
tivamente las diferencias fundamentales entre la sociedad 

metropolitana y la colonial de Santo Domingo desde los dias ini- 
ciales de la empresa trasatlantica espanola, singularizando el pro- 
ceso en sus elementos integradores para escudrinar en cada una 
de sus manifestaciones la peculiaridad insular a la luz y contraste 
de los supuestos peninsulares de la epoca. El examen de ambas 
realidades se arguye a lo largo de este estudio tras la busqueda de 
nuestra identidad cultural desde el intrincado periodo fundacional 
para sorprender en la zapata historica la medula de la diferencia- 
cion entre la metropoli y su asiento hemisferico inicial. Castilla, 
en esa perspectiva, no pudo formar una colonia a su imagen y se- 
mejanza en Santo Domingo. El aserto dialectico ha sido reforzado 
cientificamente con el proposito especifico de hacer integramente 
comprensible la dicotomia cultural a contrapelo de los signos ex- 
ternos aun duraderos de la filiacion espanola. La herencia social 
-la cultura- fue reconvenida por toda suerte de contratiempos 
a extremos de hacer irreconocible el trasplante fuera del instru- 
mento de comunicacion, la fachada colonial los simbolos y la 
influencia de la superestructura religiosa, quizas desde el umbral 
mismo de la gran aventura planetaria de Espana. Santo Domingo 
entonces quedo rezagada y asi afuera, en terminos de importan- 
cia, de la pleamar oceanica de la primera potencia mundial que 
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conocio la Humanidad. Ademas, su carismatico devenir durante 
el siglo m pronto la sumio en la sospecha imperial -muy bien 
fundada ciertamente- a tal punto que para regresarla al redil de la 
obediencia y conveniencia metropolitanas la Corona abatio sobre 
ella la furia de las •áreducciones•â a sangre y fuego, aniquilandole 
definitivamente su plantel economico ejercido en su relacion ex- 
terior con autonomia precocisima. En esta panoramica historica 
se sugiere timidamente el episodio Montoro como un estallido a 
deshora de una configuracion social discordante de la que seno- 
reaba la peninsula, por no decir un gesto de nacionalismo larvario 
que se venia nutriendo culturalmente de linfas extraespanolas en 
la exhibicion de sus valores y en su peculiarisima manera de ser 
colonia espanola jugando permanente y gananciosamente a todo 
riesgo la ideologica y economica de los adversarios del imperio. 

Este fulgurante hito de la cronica islena en modo alguno 
puede ser atribuido al impetu de un jerarca social lugareno. Es la 
culminacion de un proceso violentado en agraz por la maquinaria 
imperial, que se venia cuajando desde el periodo fundacional, 
como hemos visto, y que tenia como soporte de realizacion una 
cultura -un orden social, un estilo de vida- bien distinta y ajena 
en muchos respectos a la que para esos dias se holgaba proteica 
en la peninsula. Naturalmente, en la configuracion de esa cul- 
tura habian intervenido factores de diferenciacion decisivos, de 
orden material, que venian siendo dinamizados por una sicologia 
colectiva legalmente erratica; es decir, burladora del control insito 
en el regimen colonial. El mirador de ese itinerario secular de 
realizaciones economicas sujeto a cambios de entidad -oro, azu- 
car y cueros- y el espiritu isleno que lo plasma y cubre con su 
andadura versatil, no solo constituye en su conjunto prenda de 
originalidad cultural sino creacion, si se quiere en gran medida, de 
la improvisacion con que los pioneros castellanos -que no Espana 
mosaico entonces de culturas- resuelven la problematica colonial 
primitiva arbitrando desde los dias iniciales una situacion sin 
memoria en la metropoli. Justamente, es en este orden de ideas 
que se insinua la gama productiva insular en relacion vincular y 
explicativa del control social significativamente desaprensivo o 
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totalmente deshumanizado instaurado en la Isla, a partir de una 
actividad minera, la busqueda y beneficio del oro, sin recuerdo en 
la peninsula: los espanoles del siglo xv no tenian nocion -fuera 
de algunos especialistas y ya Fernando el Catolico se ingeniara en 
conseguirlos y enviar algunos a la Espanola- de la faena aurifera. 
El mismo Colon como llevamos dicho asumira rasgos culturales 
tainos y los impondra vehementemente sobre el pueblo trabaja- 
dor castellano que anda ensartando el metal entre los rios. Y esto 
solo es explicable a la luz paradojica de una notable ignorancia 
en lo concerniente a la cultura del oro como fabrica extractiva. 
O en otras palabras, desde el arribo de la civilizacion europea sus 
portadores se afirmaron en la actividad aurifera sin una tradicion 
que avalara su esfuerzo. La cultura insular nace asi condicionada 
por la interpolacion traumatica de la necesidad y la ignorancia en 
el escaso repertorio cultural avecindado en la Isla, y no solo en 
el trajin minero sino en todos los terminos de la supervivencia 
humana al calor de una fragua descompasada accionada por una 
direccion politica violenta y violentadora. 

La violencia colombina colmo la capacidad de resistencia 
emocional de los castellanos bajo su mando y prontamente el 
conato espanol se torno revolucionario bajo la guia de Roldan. 
Debieron transcurrir casi cinco siglos para que en Espana se 
husmeara en el episodio una protesta laboral. Perez de Tudela la 
olfateo a traves de Las Casas, pero en verdad quien la informo en 
su genesis y casi en su tiempo fue Fernandez de Oviedo: los expe- 
dicionarios protestaron por el absurdo colombino -con rango de 
orden ejecutiva- de que no conocieran mujer mientras realizaban 
la busqueda del oro, en lo que fue, en la optica del ilustre indiano, 
una copia fiel y perfecta cuyo seguimiento el atribuye exclusiva- 
mente al Almirante, de un modulo cultural taino en trances de 
naturaleza similar. En este contexto no seria temerario hipotetizar 
que los primeros explotados sobre la Isla fueron los adelantados 
de la •áetnia dirigente•â. La basculacion roldanista hacia esquemas 
culturales castellanos en aprestos de •áalzado•â contra el orden so- 
cial establecido por Colon significo no solo el fracaso del control 
colonial inaugurado sino lo que fue mas profundo y duradero: el 
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germen de la anarquia fundacional por designiounilateral y exclu- 
sivo de autenticos portadores de la •ácultura de conquista•â. A pesar 
de la enorme importancia que el sucedido acredita a un pueblo sin 
tradicion metalurgica como era el aborigen al conceder un •ápres- 
tamo cultural•â asi fuere erratico a otro prepotente, conquistador 
y a todas luces mas desarrollado tecnologicamente que adopta 
una conducta peculiar y no una transferencia de destrezas habida 
de la propia y modesta experimentacion social islena, el balance 
aleccionador, historico, apunta hacia la creacion de una tradicion 
aurifera en Santo Domingo desprovista de supuestos espanoles 
de realizacion. Ciertamente, en Espana habia desaparecido ha- 
cia siglos la actividad aurifera y su tinglado cultural operativo. O 
dicho de otro modo y ya con implicaciones sociales: el primer 
renglon de la produccion insular, el oro, se improvisa tumultua- 
riamente sobre la exacerbacion de los castellanos y la esclavitud 
de los indios primeros, y finalmente sobre los esclavos africanos, 
sin que en momento alguno los dirigentes de la empresa colonial 
hubieran podido recurrir a modelos peninsulares. La economia is- 
lena empieza a ser el resultado de una autogestion de experiencias 
sin apoyo discernible en la memoria del pueblo castellano, ajena 
asimismo a las vicisitudes que encadenan el menester extractivo, al 
regimen de trabajo implantado y a la coloracion moral del ensayo 
caribeno. 

Seria ocioso seguir abundando en torno a la forja cultural 
que horma en la Isla el menester minero: el estilo de vida que 
concretiza la busqueda del oro es entonces totalmente extrano en 
Espana, y el •áclan minero•â -como lo llama Perez de Tudela- que 
gobierna con increible desprecio por la vida humana el coto isleno 
no tiene nada en comun con el senorialismo acantonado en la 
Mesta que dirige y renta la operacion lanera, ni con el latifun- 
dismo agrario, ni, en fin, con la costra financiera castellana que 
parpadea en las urbes maritimas. Es, socialmente hablando, una 
creacion caribena prohijada por la breve pero profunda cosecha 
del oro facil que, como sabemos, se realizo sobre dos supuestos 
diametralmente opuestos: el recogido a cuenta y riesgo de los mo- 
narcas durante la vigencia del proyecto colombino como negocio 
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de Estado identificado totalmente en la epoca con la bolsa real; 
y el habido por el interes particular iniciado por Ovando. Aqui 
resulta oportuno recordar la dicotomia profunda que se opera en 
la sociedad insular en cierne al deshijarse el monopolio estatal en 
multiples acometimientos de la faena extractiva ahora incentivada 
por el lucro particular de los privilegiados, escasos en realidad 
e inicialmente escogidos por el propio Ovando, quienes desde 
luego pagaban tributacion proporcional al Trono a traves de los 
oficiales reales, cuyas atribuciones asi como el organigrama gene- 
ral de la operacion fiscal habia sido disenado por el Comendador 
de Lares. En el lapso comprendido entre 1503-1 505 se enviaron 
a la metropoli remesas por un valor de 445,266.4 ducados; y de 
1505 a 15 10 el oro remesado a la peninsula ascendio a la suma 
de 979,483.8 ducados. Una verdadera fortuna que permitio a 
los Reyes Catolicos adoptar el ducado como unidad monetaria 
desde 1504 y constituyo •ála fuente de capitalizacion inicial y mas 
caudalosa de la edad moderna•â, en opinion de Carande. El perio- 
do posterior, de acuerdo a las cifras de Hamilton -comprendido 
entre 15 11 y 15 15- arrojo un balance calculado en 1,434,664.2 
ducados. La procedencia del metal extraido no se puede precisar 
a la luz de la documentacion disponible, pero sin duda el grueso 
del oro arribado entre esas fechas a Espana habia sido obtenido 
en Puerto Rico, Cuba y el Darien. Quizas esto explique en cierto 
modo el espoleo brutal a que fue sometida la raza aborigen en 
Santo Domingo, escualidas ya las minas conocidas y explotadas, si 
es al filo inicial del periodo cuando se produce la famosa denuncia 
dominica frente al cuadro desolador de las miserias y maltrato 
del indio: Santo Domingo, asiento de la capitalidad de las Indias, 
era el puerto de escala obligada de las singladuras interinsulares 
e isunicas, y los magnates coloniales sabian ya del fabuloso en- 
cuentro con el oro en las nuevas parcelas americanas uncidas a 
su hegemonia politico-administrativa al tiempo que veian decre- 
cer sus ricos yacimientos. Entre 1516 y 1520 el oro enviado a la 
peninsula se calcula en 1,191,83 5.8 ducados, y antes de finalizar 
ese periodo los Jeronimos, gobernantes de la Isla, se duelen de la 
pobreza reinante y se ingenian en arbitrar la granjeria del azucar, 
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estimulandola con un subsidio real. Lo del estado ruinoso del 
vecindario estante en la ciudad de Santo Domingo mueve a dudas 
si asumimos que habia recibido solo en el exclusivo ciclo aurifero 
isleno comprendido entre 1503 y 15 10 valores ascendentes a mas 
de 3 94 millones de maravedis. 

Este primer reves en el proceso economico insular se produce 
justo al entrar en Espana la gran fortuna indiana y senorear el 
conquistador los enclaves de la vastedad americana. Los terminos 
de la produccion aurifera habian cuajado una cultura metalista 
sobre Santo Domingo que -insisto en reiterarlo-carecia de mo- 
delos peninsulares, y aun asi o quizas por ello habia parpadeado 
en por lo menos dos direcciones conocidas. Ahora que se perfila 
la Isla como primer emporio azucarero ultramarino en la eleccion 
de una alternativa inicial ofrecida a su incipiente sociedad como 
remedio a su •ápobreza•â, se nos plantea la necesidad de vincular la 
industria de los dulces que va a ser instalada en Santo Domingo 
con una peninsular donadora del modelo. La busqueda es frustra- 
toria: en la Espana peninsular solo en Valencia quedaban restos de 
una factoria azucarera. Y en general el pueblo castellano no solo 
no tenia tradicion en este menester en sus extremos productivos 
-cultivo de la cana y elaboracion del azucar- sino lo que es mas: 
habia perdido de antiguo la gustacion del azucar a tal punto que 
los primeros cargamentos del dulce recibidos en la peninsula pro- 
dujeron una revolucion en el paladar de los que tuvieron acceso 
a los costos de su estipendio realmente alto. Es decir, la nueva 
modalidad de la riqueza insular cifrada esta vez en la agroindustria 
azucarera no pudo ser operada con el recurso de las experiencias 
netamente castellanas. De ahi que, de manera permanente, fueran 
•átecnicos•â canarios quienes surtieran los ingenios insulares de 
mano de obra especializada; y estos islenos, como hemos visto, 
constituian culturalmente parcela bien distinta y ajena de la cas- 
tellana asi estuvieran metidos por conquista al signo dominador 
de la metropoli. En la perspectiva analizada, no obstante, lo mas 
importante es el hecho universal referido al motor de trabajo: la 
granjeria azucarera se nutrira masivamente de esclavos negros 
distanciando esta realidad social y culturalmente a la metropoli 
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de su colonia primigenia. El medio de produccion esclavista sin 
ninguna cortapisa de orden moral o legal se aleja resueltamente 
del senorial y salarial desenvuelto coetaneamente en Espana sin 
que pueda ser identificado en ningun momento historico con el 
que erroneamente califica entre nosotros de feudal en la Castilla 
fundadora. 

Entre tanto, en la peninsula se desenvuelven normalmente los 
habitos culturales amasijados por la herencia social con el enrique- 
cimiento que supuso el auge de una tradicion nautica que venia 
siendo exigua hasta los dias del Descubrimiento, y que le permite 
exhibir a Espana un poderio maritimo excepcional, concordante 
con su flamante protagonismo internacional al ascender al Trono 
Carlos 1 que ata a las riendas de su flamante senorio una dilatada 
area de soberania politica -dinastica mas bien- sobre la Europa 
continental. Santo Domingo aprende en esas fechas el menester 
azucarero para convertirse en la primera •áSugar Islandm espanola 

Carlos 1 de Espana. 

del Nuevo Mundo, y al 
tiempo que surge la facto- 
ria se adiciona a su contexto 
territorial el hato ganadero 
para provision alimenticia 
de amos, sirvientes y escla- 
vos. El oro ha dejado de ob- 
nubilar la retina de la gente 
principal y la granjeria del 
azucar se convierte en la 
fuente de riqueza obsesiva 
de la Isla. Antes de prome- 
diar el siglo x v ~  habra ya en 
Santo Domingo un plantel 
azilcarero de entidad y si 
er.tonces se exportan junto 
con los dulces canafistola y 
palo de brazil y otros pro- 
ductos agricolas, el grueso 
de las •áexportaciones•â en 
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terminos de beneficio debe ser escrutado cuidadosamente aunque 
se atribuya invariablemente al azucar su fuente principal. Se ha va- 
riado integramente el espectaculo productivo y consecuentemente 
se abren paso nuevas formas de realizar la vida en Santo Domingo. 
En el sector mas encumbrado de la sociedad islena se opera una 
transformacion sensible quizas en trance de relievar la pretension 
senorial, y ya no se agrupa en la urbe petrea sino que construye sus 
palacetes en lugares cercanos a la labor de molienda de la cana y 
fabricacion del dulce, dando pabulo al historiador a pensar que se 
inicia de esta suerte una •ánobleza•â latifundista, y se escinde social- 
mente el grupo siempre mas reducido por la emigracion circun- 
caribe de la •áetnia dirigente•â. El •áclan minero•â que habia osado 
desafiar a un sector influyente de la Iglesia espanola y discutia sus 
prebendas aun en los peldanos mas cercanos del Trono, y asimismo 
habia configurado el perfil isleno de la Espana fundadora, desapare- 
cia de la escena para alimentar quizas con varios de sus prohombres 
el •áclan azucarero•â definitivamente distinto •ánacional•â, social y 
culturalmente. La cultura aurifera cede su puesto a la cultura azuca- 
rera en la primera de las alternativas economicas profundas que va 
a padecer Santo Domingo. La otra, la de la corambre, tambien sin 
modelo conocido en Espana por el desenfado con que se derrocha 
la vida animal sacrificada para alimentarla, tambien produjo una 
revolucion profunda en los habitos y costumbres de los islenos de 
tal magnitud que coloco a la colonia en entredicho imperial y la 
aboco a un proceso transculturador resueltamente antiespanol. 

La produccion de cueros contaba en Espana con una tradicion 
milenaria; sin embargo, alla el enfasis ganadero recaia particular- 
mente en la produccion lanar, en los rebanos y en los vellones, sien- 
do los ultimos durante el siglo m los que constituyeron a Castilla 
en la primera potencia lanera de la epoca. El ganado vacuno era 
escaso y en modo alguno su objetivo especifico era la matanza 
para obtener cueros. En la Isla, sucedio todo lo contrario; el sacri- 
ficio vacuno tuvo una orientacion netamente peletera. La realidad 
profunda del menester economico, troqueladora como ninguna 
del legado cultural, marco a Santo Domingo harto diferente de 
la metropoli y no solamente en el equipamiento, naturaleza y 
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caracter de su produccion, sino en el operativo social dispuesto en 
el contexto de una sociedad esclavista como lo fue la nuestra que 
para sobrevivir debio tomar varios caminos en una zigzagueante 
y hazanosa andadura a contrapelo del contralor tradicionalmente 
supuesto enchufado en la peninsula, erigida y realizada a golpes 
de improvisacion. Mientras esto ocurria en la Isla, en Espana se 
consolidaba el contrapunto entre la agricultura y la ganaderia 
durante esta centuria afinando y afirmando la herencia social solo 
desbordada por el imperialismo ecumenico de sus dos grandes 
cesares Carlos y Felipe y sujeta mas alla de su frontera geografica 
a los vaivenes de una politica dinastica ambiciosa, rica y pobre en 
los altibajos de su preponderancia: seguia siendo por dentro la 
misma, agricola y ganadera, y pierde y no gana cuando se merma 
su industria, pero no cambia. Santo Domingo en ese trayecto ha 
jugado la carta de tres arbitrios substancialmente distintos que 
modifican integramente su fisonomia productiva y revocan habi- 
tos y costumbres uncidos al oro, el azucar y los cueros, y encara 
el desafio al transitar el ultimo de una lealtad cultural y politica 
sin medula economica. La cultura islena, vista en esta perspectiva, 
luce una autonomia precocisima que fue avivada por las peripecias 
sin cuento que atenacearon el discurrir del pueblo isleno dentro 
y fuera del regazo imperial, unas veces sin beneficio y otras de- 
liberada y gananciosamente. Justamente, al ritmo de las ultimas 
surgio la coyuntura del comercio interlope que'auspicio antes de 
finalizar el siglo m la crisis de lo espanol en Santo Domingo. 

La cultura que creo el contrabando fue interpolada de influen- 
cias metropolitanas no espanolas -francesas, inglesas y holandesas 
preponderantemente-, y tuvo su asiento en los bordes de la Isla 
particularmente en su costado atlantico con enclaves urbanos de 
realizacion. Es perfectamente distinguible documentalmente su 
realidad operativa insuflada por aportes multinacionales que se 
allegaron a la Isla en contravencion de los intereses economi- 
cos de la metropoli en el proceso creciente hasta su termino en 
1605-1606, de la comercializacion de los cueros. Facilmente se 
puede visualizar examinando el panorama de la operacion ilicita 
en los terminos explicativos reunidos por M. A. Pena Batlle, una 
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cultura del contrabando, que por enraizada y principal a fines del 
Quinientos presenta caracteristicas muy particulares. Quizas no 
fuera exagerado insinuar que solo el nexo idiomatico vincula a 
estos estantes hispanoparlantes a su matriz metropolitana. Desde 
luego, importa subrayar que esto no sucedia en la ciudad de Santo 
Domingo que aunque vivamente interesada en los negocios extra- 
legales de los costenos arriesgados -como lo probaron los alegatos 
de sus mas conspicuas corporaciones en vispera de las reducciones 
y aun la protesta de su ilustre arzobispo Davila Padilla muerto 
antes de ver la consumacion del desastre-, era el asiento del go- 
bierno colonial. En esta relacion curiosisima es posible inferir 
por las apariencias y experiencias una suerte de regionalizacion 
politicocultural sugerida por el estilo de vida peculiar inmerso 
en la amplia franja del contrabando, diferente resueltamente 
del urbano, a tal punto que la raya imaginaria entre uno y otro 
puede llevarnos a pensar en una realidad dicotomica del legado 
fundacional. A ratos suelen presentarse ambos extremos como 
contrapuntos culturales. Importa elaborar con mas precision el 
aserto a la luz de las ocurrencias historicas. 

La cultura del contrabando no solo fue la resultante de una ac- 
titud de desafio permanente a la legalidad imperial y de esta suerte 
fuente cotidiana de simulacion y mimetismo en todo el contenido 
de la existencia de la humanidad inmersa en su menester riesgoso, 
sino, ademas, de la elaboracion material constante por decadas de 
una realidad nutrida casi exclusivamente por bienes de consumo 
y quizas de servicios marcados por la impronta foranea que, a la 
postre, debio habituar a los costenos no solo a la mercaderia ex- 
tranjera y a su nominacion, sino a lo que debio ser mas importante: 
a la concepcion de la vida, los habitos de pensamiento, la tabla de 
valores sociales de toda especie de los forasteros. No se vislumbra 
en la reconstruccion imaginaria del sucedido habitual de estos 
audaces insulares una sola actividad que no estuviera profunda- 
mente permeada por el comercio interlope y sus agentes. A tal 
extremo -como observo agudamente Pena Batlle- que la teoria de 
Isabel Tudor en torno a la •áposesion efectiva•â negadora de la so- 
berania hemisferica espanola, y las religiosas de Lutero y Calvino, 
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mellaron a fondo la adhesion a la corona de Espana y el plasma 
catolico fundacional, socavando resueltamente la costra cultural 
hispanica quizas irreversiblemente de no haberse producido las 
Devastaciones. Contra ese formidable ejercicio de autonomia 
prematura y audaz se realizaron las reducciones que iran a dar 
contenido mediterraneo -a contrapelo de su inexorable vocacion 
maritima- a la cultura islena cuando la diezmada hueste reducida 
de la Banda del Norte fue enclaustrada dentro del triangulo fron- 
terizo osoriano. Se revoco con el expediente tragico el espiritu de 
independencia economica y quizas politica que se nucleaba entre 
los costenos produciendo la hecatombe la decadencia total que 
invade a la Isla en el seiscientos. Otra cultura, mas primitiva si se 
quiere pero definitivamente mas autentica, sera abonada por el 
desastre: la de la supervivencia. 

Todo el siglo xw isleno luce globalmente en proceso de 
cambio. Nada parece soldarse a la tierra con caracter de perma- 
nencia y las peripecias que organizan los multiples recuadros de 
su mirador secular lo prueban fundamentalmente en los ordenes 
politico y economico. Todo lo contrario ocurrira en el trayecto 
de la centuria siguiente, singularmente en el seno geografico de 
la Isla cuando la gente aferrada a su nuevo destino mediterraneo 

Martin Lutero. Juan Calvino. 
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suscriba con brega y sangre la propia posesion del suelo en una 
muestra de lealtad que se sugiere patriotica -y no aleatoria y de 
trasmano a una hieratica y lejana majestad espanola- en la defensa 
de su heredad que una legion extranjera aun innominada empieza 
a discutirle armas en mano con el recurso de la penetracion ais- 
lada y depredadora en los bordes imprecisos de una region desde 
entonces fronteriza. Durante un siglo fue escaso y ocasional el 
auxilio recibido por esos lugares de la tropa acantonada en la 
ciudad de Santo Domingo en su lucha cotidiana contra los in- 
trusos, creando por consejo de su soledad e indefeccion su propia 
concepcion estrategica, su particular regimen defensivo y singular 
unidad de combate: la Cincuentena. 

Las imagenes retrospectivas de Espana y Santo Domingo 
durante el siglo m no pudieron ser mas disimiles a tal punto que 
jamas sera posible reunirlas en una misma identidad convencional 
a pesar del recurso ineludible en el ambito culturologico de la fi- 
liacion fundacional. Ciertamente, en la peninsula todo se dispone 
y realiza bien temprano en la centuria bajo el signo dinastico de 
los Habsburgo insuflado culturalmente del plasma germanico y 
mas restrictivamente del humor flamenco. Lo propiamente caste- 
llano cae abatido politicamente con la revuelta de los Comuneros 
y la encarnacion del espiritu isabelino en la viuda de Padilla y sus 
seguidores es reducido por las armas y por el internacionalismo 
cortesano que impone Carlos 1, quien fue llamado en Espana 
cuando recien estrenaba la flamante vestidura monarquica •áel 
extranjero•â, como anos antes se habia motejado aqui a Cristobal 
Colon nucleandose en la Isla al conjuro del mote una revolucion 
democratica. En esta perspectiva la diferencia entre ambos epi- 
sodios es holgada en lo adicional solamente, puesto que en lo 
principal se acercan los supuestos interpretativos a la identidad 
de un proposito definido que permite suponer la busqueda y 
concrecion fugaz del •áalma espanola•â -una manera de idealizar 
la manera peculiar de concebir la vida el pueblo espanol- ges- 
tada a traves del fecundo protagonismo de los Reyes Catolicos. 
Desde luego, las motivaciones son distintas en uno y otros casos: 
el genoves hablaba y escribia la lengua de Castilla; Carlos 1 hubo 
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de comprometerse formalmente a aprenderla en el umbral de su 
coronacion, pero el calificativo despectivo de •áextranjero•â en 
las dos situaciones procedia de un rechazo cultural a la jerarquia 
politica comprometida con una suerte de poder decisorio foraneo 
-que envolvio a la isla primero y a la metropoli despues aunque 
en contextos ampliamente diferentes- al que se le suponia razo- 
nablemente enfasis extranjerizante malquisto y no avenido en sus 
momentos respectivos ni en la isla ni en la peninsula. 

La asuncion de Carlos V al trono determino en Castilla 
una transculturacion forzada tal vez remozadora de una cultu- 
ra regimentada desde arriba por el ejemplo y cimentada en los 
hechos de un reinado austero y reformador que venia siendo 
dinamizado por un ideal de grandeza que al fin se alcanza en el 
nieto de los Catolicos. Los aires de desenvoltura que Hernandez 
Sanchez Barba pesquisa en la atmosfera cortesana del siglo XVI 

espanol, para el pletorica de optimismo, y que situa en contras- 
te comparativo. con la de las restantes dinastias europeas, no se 
advierte espontanea y netamente castellana: se insinua mas bien 
como semilla generacional sembrada por el grupo flamenco que 
acompana al jovencisimo principe coronado: seran flamencos los 
dictados de la moda espanola coetanea, los habitos y actitudes que 
imponga el poder cesarista del monarca que fue menos pudendo 
que su hijo Felipe, mas universalista y desde luego castellano por 
adopcion conveniente, y en fin, menos aficionado y enterado de 
las particularidades del reino que debio gobernar exclusivamente 
por razones de hereditariedad. Es decir, en Castilla se padece una 
transfusion cultural que conducida por los hilos de la influencia 
politica y prevalida de la ortopedia indispensable hallada por 
Carlos en los banqueros alemanes que decidieron su eleccion 
imperial, produce sus efectos deletereos sobre lo genuinamente 
espanol sin sujeto politico luego del desmantelamiento de los 
comuneros, y disperso en tropas en todos los frentes del quehacer 
imperial el pueblo castellano mayormente absorto unilateral y 
voluntariamente en la empresa indiana, no percibe o se percata de 
la modificacion que se opera en su estamento dirigente. Aqui, al 
promediar el siglo, inversionistas alemanes habian sentado plaza 
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en la industria azucarera, y antes, •ádesde 1529 se encuentran en 
Cotui una veintena de mineros alemanes, procedentes del cono- 
cido centro minero de Joachimsthal, cuyos reconocimientos al 
servicio de los Welser permiten el hallazgo de cobre, explotado 
desde 1538•â. Aun asi la germanidad accionada por el monarca 
no hubo de engolfarse en la forja cultural islena. Por los trazos 
anteriores podriamos hipotetizar que la cultura propiamente fun- 
dadora padece un serio quebranto en la peninsula -del que tal vez 
salio rejuvenecida- en tanto se alejaba de la raigambre medular- 
mente espanola trasvasada a la Isla con enfasis troquelador por 
Ovando, contravenida a su vez en el Caribe, como hemos visto, 
por una teoria de peripecia que modelan caprichosamente su pri- 
mer asiento ultramarino y deshijan su herencia social. 

Curiosamente, los aspectos mas sobresalientes de la vida del 
comun castellano durante la centuria lucen en el cotejo de las rea- 
lidades historicas entre la metropoli y su colonia insular caribena, 
auspiciados o dinamizados por las experiencias que se obtienen 
en Santo Domingo. La habituacion del paladar al consumo del 
azucar y la sed de aventuras, por ejemplo, proceden de vivencias 
legitimamente islenas. •áOlvidamos ahora la rareza medieval del 
azucar -discurre Beneyto-, que era registrada en los inventarios y 
constituia un obsequio escogido. Entonces fue a sustituir a la miel 
(de ahi que a la cana de azucar se la llame cana de miel, canamiel 
o cana melica). Colon lleva la cana a la isla Espanola, y su cultivo 
ofrece tal riqueza que viene a ser el oro de los territorios sin oro. 
La difusion del azucar aparece como novedad que se incorpora 
rapidamente a la alimentacion. •áCasi no hay cosa de comer -dice 
Panziroli de Pisa- que no lleve azucar•â. En cuanto a la sed de 
aventuras que despierta en el pueblo castellano el espectaculo de 
las Indias traido y llevado con frenesi cotidiano y multitudinario 
en la peninsula, es tan decisiva que incorpora a Espana quizas 
masivamente al deseo de viajar. Con el trafico viajero que des- 
perto el Descubrimiento se impuso •ála economia dinerariam en la 
peninsula. Y aunque es oportuno recordar con Carande que el no- 
madismo iberico es inmemorial, la realidad de la ruta trasatlantica 
abierta entre el Viejo y el Nuevo Mundo y el catalogo de las rarezas 
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encontradas en la isla y el cumulo de historias increibles ocurridas 
a sus temerarios colonizadores, determinan una transformacion 
cultural de rango en el contexto asi aligerado de la cultura caste- 
llana. No seria aventurado arriesgar en este panorama la hipotesis 
de que la influencia que remueve a la Espana multicentenaria de 
la Reconquista procede en sus factores esenciales del Quinientos 
en Santo Domingo. 

En este itinerario retrospectivo resulta enigmatica la ante- 
lacion cronologica de la protesta dominica en la Isla en 151 1 
frente al regimen de trabajo forzado impuestoles a los indios, 
y mas tarde el atrevido sermon de Carlos de Aragon poniendo 
en entredicho a Santo Tomas, al contenido ideologico de los 
movimientos sociales castellanos con un trasfondo incisivo de 
reivindicaciones que apuntaban a la reforma del Estado, y a la 
avenencia erasmista de la jerarquia catolica espanola para cono- 
cer y discutir al maestro de Rotterdam. Singularizo la polemica 
la division de la sociedad castellana y particularmente la de su 
estamento religioso entre partidarios o simples simpatizantes 
de Erasmo y sus opositores y detractores. Curiosamente, los 
dominicos en su mayoria -lo sostiene Marcelino Menendez 
Pelayo- defendian al holandes disidente; en tanto que la to- 
talidad de los •áfranciscanos observantes eran los mas decidi- 
dos en contra de Erasmo, como lo habian sido en Francia, en 
Alemania y otras partes•â. La situacion duro hasta 1527 cuando 
las juntas celebradas en Valladolid presididas por el inquisidor 
general don Alonso Manrique determinaron una acusacion 
contra Erasmo. Mucho alcanzo el veleidoso espejismo de una 
libertad de disension que habia sido quizas promovida por unos 
curas desconocidos en una lejana isla del Caribe que a trancos 
de improvisacion venia creando su propia normativa conduc- 
tual. N o  importa que para esos dias estuviera enclaustrado de 
por vida en la peninsula el de Aragon que sermoneaba en Santo 
Domingo con desenfado del dogma aceptado, que se decia 
primo del Rey Femando y habia echado al desgaire las bases 
de una tradicion religiosa que en el orden social el encontro 
cifrada en Montesinos. 
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Todos estos hitos nos llevan inexorablemente a visualizar una 
realidad cultural formativa totalmente diferente de la tradicional 
aceptada en Santo Domingo, y quizas, audazmente, a preguntar- 
nos en que medida la Espana del Quinientos fue la obra refleja del 
laboratorio improvisado que fue la Espanola. La fenomenologia 
completa del trasbordo espanol a la Isla constituye la nervadura 
tematica de la Historia de la cultura Dominicana, pero si es asun- 
to principal de esta Introduccion el planteamiento dialectico de 
esta realidad cultural en los extremos pendientes del nexo me- 
tropolitano peninsular para disuadir resueltamente la concepcion 
erratica de una identidad inexistente desde los origenes por el ex- 
pediente del paralelo iniciado con la Espana fundacional que solo 
dio entonces lo que pudo dar sobre el Caribe -mar lejanisimo- y 
al conjuro de una circunstancialidad ajena a todo precedente que 
arbitra, inicialmente, la adopcion forzosa de la cultura indigena y 
termina, sin proponerselo, creando una sociedad diferente de la 
suya. Los temas siguientes han sido pensados con ese proposito 
metodologico: subrayar la contradiccion permanente entre el 
Imperio y su Colonia ostensiblemente disenada a lo largo de la 
hegemonia espanola en Santo Domingo. Porque a la neuralgia 
del proceso inicial del siglo x v ~  le siguieron otras pero de distinta 
naturaleza que por razones historicas que seran explicadas dis- 
tanciaron aun mas la herencia social donadora de la insular en el 
regazo miserable de los siglos posteriores. 

Notas bibliograficas y comentarios 

1. Bajo este titulo se intenta una sintesis de la exposicion anterior habida cuenta 
de que el mirador que integra el resto de la obra obedece a un replanteo pro- 
gramatico de la disciplina en terminos de panoramica general, introductoria, 
de la Historia de la cultzlra Dominicana. 

// La magnitud de las devastaciones osorianas ha sido enfatizada por la moder- 
na historiografia dominicana, particularmente a partir de la obra Histo~ia de 
Santo Domingo, de Lugo, citada. 

// Los datos referidos a la exportacion del oro dominicano en el periodo funda- 
cional pueden seguirse en la obra de Cal-ande, citada, Vol. 1. 

// La inexistencia en Espana de la industria azucarera se infiere de la obra de 
Braudel, citada, Vol. 1. 
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// Cuba fue la segunda •ásugar island•â espanola en el Caribe y el nacimiento de 
su industria en terminos de importancia esta consignado en Histo~ia Economica 
de Cubn, de H .  E. Friedlaender. La Habana, 1944. 

// Es en la vision de Palm -Monumentos arquitectonicos, ob. cit., Vol. 1- donde se 
capta por primera vez la escision senorial en el Santo Domingo del siglo XVI, 
por obra del asentamiento territorial. 

// La cultura de contrabando puede perseguirse en la isla de la Tortuga, de M. 
A. Pena Batlle. Madrid, 1952. 

// Hernandez Sanchez Barba, ob. cit., Vol. 1. 
// Los alemanes en la isla en 1538 fueron advertidos documentalmente por 

Palm, ob. cit., Vol. 1. 
// Fernandez de Oviedo situa a los alemanes en la produccion de los dulces. 
// Los entrecomados de Beneyto aseguran el aserto referido a la inexistencia de 

la industria azucarera en Espaiia al tiempo del desmbl-imiento y la colonizncion de 
Santo Domingo. 

// La discusion de Erasmo durante el primer tercio del siglo xvr fue estudiada 
con profundidad y caudalosa erudicion por Marcelino Menendez Pelayo, en 
Histol-in de los hete7-odoxos espalioles. Madrid, 1956. 





SANTO DOMINGO EN LA OPTICA DE LA 
DECADENCIA ESPA~~OLA:  RAIz HISTORICA COMUN 
Y CONSECUENCIAS CULTURALES DIFERENTES EN 

METROPOLI Y COLONIA' 

anto Domingo y Espana se van a pique juntas durante el 
siglo XVII y la desolacion y la pobreza invaden por igual al 

reino castellano y a su primigenia colonia americana dentro de un 
mismo contexto cronologico, y aunque muy distintos -segun la 
argumentacion coetanea- los factores nucleadores del eclipse pe- 
ninsular y la catastrofe insular diriase que encajan como piezas de 
precision los sucesos que vertebran la decadencia espanola con la 
islena a partir de las devastaciones de 1605 y 1606 que tienen tra- 
gica correspondencia en la peninsula con la expulsion de 500,000 
mariscos, de 1609 a 1614, a un alto costo de vidas y bienes. Alla, 
segun arguye aun un sector de la moderna historiografia penin- 
sular, la acometida tuvo un ideal religioso atribuido al •áangelico•â 
Felipe 111 con el proposito de unificar el reino castellano bajo las 
banderas de la fe; en tanto que aqui el movil fue eminentemente 
economico a pesar de los argumentos exhibidos entonces y repe- 
tidos todavia entre nosotros referidos a la merma de la religion 
catolica entre los protagonistas habituales del contrabando. Por 
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dos vias al parecer distin- 
tas entran Espana y Santo 
Domingo a la miseria ha- 
biendose ensayado entre 
nosotros el expediente 
devastador inicialmente, 
aunque el recurso de la 
maquina infernal trituro 
en direcciones opuestas: 
aqui, hacia el flanco in- 
sular presuntamente mas 
propincuo emocional y 
economicamente a Espana 
cuyo centro de irradiacion 
lo constituia la ciudad 

Felipe 111 de Espana. 
de Santo Domingo; en 

las tierras castellanas hacia el Mediterraneo -miles perecieron 
ahogados- como itinerario inexorable hasta Africa. En la Isla se 
aniquila el proceso de internacionalizacion de la sociedad costena 
y de su creciente destreza en los habitos preconizados por el disi- 
dente espiritu europeo en contra de la ecumenicidad propugnada 
por Roma y asumida por los Asturias espanoles desde los dias de 
Carlos V;, y en Espana se realiza la expulsion de los moriscos como 
acto final, si se quiere, de la sociedad espanola, aunque con mo- 
tivaciones coetaneas laconicas y sumarias. La voluntad de Estado 
que dinamiza las Devastaciones islenas de 1605 y 1606 esgrime un 
argumento valido si bien subyacente o mas exactamente secreto: 
que la produccion de cueros de Santo Domingo se canalice por el 
puerto de Santo Domingo hacia el de Sevilla para su comerciali- 
zacion a traves de la Casa de Contratacion. En la epoca, Espana, 
como metropoli, actuo como nacion imperialista en nuestro 
caso; mas no era el propio devastarse a si misma expulsando a 
los cultivadores moriscos: porque arruino su propia agricultura 
desgarrando del cuerpo de la patria los brazos de su prosperidad 
en aras de un ideal -si tal fue- absurdo y extemporaneo en un 
gesto que aun luce aberrante y antihistorico. A los ojos de los 
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historiadores peninsulares la culpa del episodio y de sus desas- 
trosos resultados recae sobre la dinastia austriaca complaciente 
con el estamento nobiliar que refluye, pero en si el sucedido, que 
emborrona la historia espanola, nos permite suponer -y esto es lo 
que interesa a la vertiente cultural que examinamos- que la deca- 
dencia del Imperio y mas propiamente la de Espana si ciertamente 
se inicia con el proceso devastador osoriano erigido en modelo 
del peninsular, sugiere, sobre la peninsula, una sensible dicotomia 
que afectara integramente los contenidos sociales de una y otra 
desgracias colectivas. 

El inicio de la expulsion de la peninsula de cerca de medio 
millon de moriscos a sangre y fuego y a solo tres anos de las 
•áreducciones•â dominicanas, anudan uno y otro episodios en 
un contexto problematico de preocupacion regia: la secuencia 
supone planos de concurrencia en la razon de Estado que pue- 
de ser estirada -a falta de monografias particulares del sucedido 
en su teoria vincular- hasta alcanzar por el costado puramente 
espanol de la operacion represiva alguna suerte de visualizacion 
de ambas situaciones reducidas en la optica del poder al comun 
denominador de mestizaje, contrabando y anticatolicismo, que si 
en el expediente isleno suponia burla sistematica de los intereses 
economicos imperiales permeada de intereses politicos adversos 
a la estrategia peninsular en el Hemisferio; en su propia costa 
mediterranea amen de representar la misma neuralgia financiera 
encamada por el contrabando, apuntaba hacia el contacto con 
un Islam poderoso bajo la jefatura de Ahmed 1, monarca turco 
que representaba una amenaza para la Cristiandad a pesar del 
tratado de Sima-Torok suscrito por el en 1606 mediante el cual 
si bien Austria dejo de pagarle tributo -luego de una guerra de 
fronteras con Rodolfo 11-, Turquia habia recibido, en cambio, 
las plazas de Gran y Canisha, y asimismo Ahmed habia impuesto 
como gobernante de Transilvania a Bociikay, a quien el monarca 
favorecia. No obstante, persistian como dependencias suyas las 
regencias berberiscas de Tripoli, Tunez y Argel, tres posesiones 
emboscadas en el flanco africano del Mediterraneo espanol, vive- 
ros de pirateria y amenaza permanente para las comunicaciones 
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con Napoles y Sicilia. En otros terminos, en la retina espanola el 
costado insular dominicano y la costa valenciana estaban aque- 
jados del mismo mal y se aplico el cauterio a ambas regiones 
ensayandose inicialmente en la Isla. La operacion asi visualizada 
respondio a un interes estrategico de singular importancia para el 
Imperio que empezaba a sentir exhausta su potencia para imponer 
su preponderancia. De nada sirvieron las •áreducciones•â domini- 
canas: la corriente peletera jamas fue reembalsada por el puerto 
de Santo Domingo hacia Sevilla. La expulsion de los moriscos, en 
cambio, cumplio su cometido: •áacabar de una forma drastica con 
el problema que planteaba la existencia de aquella minoria inasi- 
milable y demograficamente progresiva (se trataba de una nueva 
raza muy prolifera)•â. El duque de Lerma, valido de Felipe 111, no 
solo complacio a sus iguales con la medida sino que cobro por ella 
5 millones de ducados. 

En esa perspectiva no parece caber dudas de que el pensa- 
miento que se cristaliza en las operaciones islenas y peninsulares 
de 1605 1606 y de 1609 hasta 1614 respectivamente, obedece 
a una misma concepcion politica surtida por dos problemas de 
identica naturaleza asumidos en su unicidad -a pesar de la fabu- 
losa dispersion de los escenarios a donde van a ser cumplidas las 
medidas extremas- por el Trono como zafarrancho inicial de una 
estrategia a todas luces defensiva truncado a Espana su brillante 
expediente de hegemonia mundial afirmado contra el turco de 
1576 en Lepanto, y mermado en sus posibilidades con la derrota 
de la Invencible Armada en 1588, en las visperas historicas de la 
arremetida osoriana. Los acontecimientos que se comentan ven- 
drian a ser de esta suerte comprendidos como de trascendental 
importancia para la historia moderna de Espana: la decision de 
extirpar sobre la Isla primero y en el propio suelo nacional des- 
pues los focos potenciales de una realidad corrosiva -entendidos 
como frentes de penetracion racial y cultural- de sus valoraciones 
intrinsecas segun la estimativa del estamento dirigente, fue doble- 
mente adversa a los intereses domesticos e imperiales espanoles. 
Las reducciones dominicanas le abrieron las puertas de la Isla 
a la penetracion francesa instalada en el continente desde 1603 
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en Canada y auspiciaron indirectamente la entronizacion de la 
era colonial inglesa desde 1620, fecha paredana del lustro en que 
alcanzo su cenit el regimen espanol del monopolio mercantil, y 
asimismo de la declinacion del tonelaje de su armada que supuso 
la inevitable irregularidad de las flotas que hacian las singladuras 
imperiales. Antes de finalizar la centuria habia decaido tanto la 
metropoli que se vio precisada a suprimir las flotas que hacian los 
cruceros del Plata y de Venezuela, y el de Acapulco a Filipinas. 
No habia cerrado el siglo XVII y Espana estaba terminada como 
potencia de primer orden, sin que aun se haya podido determinar 
la dimension que cupo en el decaimiento imperial la expulsion 
de los rnoriscos explicada aun en nuestros dias parcial y parpa- 
deantemente por la historiografia espanola. Singular coincidencia 
fue, guardando las proporciones, el que la expatriacion morisca 
produjera en la peninsula un fenomeno parecido al que deparo 
a la Isla las devastaciones osorianas: se desplomo su prosperidad 
domestica, prohijo la migracion masiva a la periferia geografica 
peninsular -en Santo Domingo el exodo fue empujado por la 
mano oficial hacia tierras interiores-, y castro la rica posibilidad 
de desarrollos historicamente organicos sobre Africa en terminos 
culturales, politicos y economicos. 

Debemos examinar someramente las circunstancias particu- 
lares de una y otras situaciones explicandolas comparativamente 
a partir de la islena cronologicamente precedente. La quema y 
traslado de los pueblos asentados en el borde atlantico de Santo 
Domingo y el ajusticiamiento de los lugarenos prominentes -mas 
de 70 horcas levantadas con el lugubre proposito cumplido-, prue- 
ban hasta la saciedad el divorcio social existente entre la humanidad 
atropellada y su metropoli. Y eso se infiere facilmente. La Banda 
del norte aunque entroncada cultural y politicamente con Espana 
vivia de espaldas casi integramente al contenido imperial hspani- 
co, se nutria de materiales y vivencias no espanolas mayormente, 
y lo que es definitivo en la forja hormadora de cultura: estos se 
incardinaban como tuetano irremplazable de su supervivencia en 
la urdimbre habitual de un conjunto abigarrado de habitos ilegales 
que se producia consciente y deliberadamente a contrapelo de lo 
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espanol o, mas propiamente, en su contra. El vacio que dejan en 
Santo Domingo las Devastaciones no sera llenado jamas durante 
la era colonial espanola. Enflaquecida totalmente la colonia de 
bienes de intercambio y constrenida su poblacion a menos de un 
tercio del area insular, y en cierto modo dejada al arbitrio de sus 
propias tendencias la gente asi escarmentada, sin nuevos contin- 
gentes de inmigrantes ni ayuda imperial sustantiva, se alejo aun mas 
del troquel fundacional durante el desarrollo de una cultura de la 
supervivencia y el aislamiento, dentro de la cual se holgaron formas 
de convivencia cuando no de plena integracion racial desgastado el 
mecanismo oprobioso de la esclavitud sin sujeto productivo visible. 
Se produjo, en suma, una realidad demografica y social mas intensa 
con el concurso obligado del mestizaje como solucion biologica 
irrenunciable para la perpetuidad de la especia. 

Importa relievar en esta perspectiva la vocacion integracionista 
heteroemica como desarrollo enfatizado por la adversidad de una 
situacion que venia forjandose desde el siglo m y que encuentra 
su prueba documental decisiva al umbral de las Devastaciones: 
•áLa mayor parte de los vecinos y habitantes en la isla por aquellas 
partes es gente comun y mestizos, mulatos y negros: unos que no 
tienen hacienda, ni que perder, y otros muy poca y sin sujeto de 
poderse sacar ni trasponer alguna parte de ella•â. Las frases entre- 
comadas proceden de un Memorial presentado por el Cabildo de 
Santo Domingo, asiento de la proceridad colonial espanola, que 
pretendio entrabar la orden de mudanza de los pueblos costenos 
enumerando 1 1 inconvenientes para consumar la disposicion me- 
tropolitana, solidarizandose indirectamente con el proceder de los 
islenos noroestanos. Y si el texto transcrito insinua la propension 
de aquella gente hacia la nivelacion epidermica, esta se inscribia 
en el canamazo social de un comun economico ajeno al senorio; y 
asimismo, es testimonio elocuente -y ademas aleccionador como 
fuente de interpretacion historica- de una conciencia solidaria 
dispersa pero enraizada en toda la Isla a pesar de las notables dife- 
rencias culturales, politicas y economicas que dividian la sociedad 
colonial practicamente escindida y asentada en dos contingentes a 
los extremos geograficos de la Isla. 
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Esta situacion venia de lejos y en modo alguno era privativa 
de la Banda del Norte: el mestizaje, como hemos estudiado pre- 
cedentemente, se ofrece caudaloso al inicio mismo de la penetra- 
cion europea en la Isla, aunque ciertamente va a agudizarse tras 
la diaspora de los colonos asentados en ella luego de la apertura 
de los nuevos enclaves del dominio espanol en el Nuevo Mundo, 
y final y duraderamente a partir del siglo XVII. Naturalmente, la 
mestizacion •áblanquinegra•â tuvo origenes y realizacion masivos 
al termino reproductor de la mujer indigena. Y asimismo resul- 
ta singular en la epoca el hallazgo documental de recuadros de 
increible originalidad dentro de la institucion esclavista que nos 
permite suponer a fines del Quinientos una relacion entre el senor 
y su esclavo ajena a la clasica estampa estereotipada, como la apa- 
ricion y proliferacion de cofradias fundadas en la ciudad de Santo 
Domingo, y entre ellas, la de Nuestra Senora del Carmen y Jesus 
Nazareno, con constitucion escrita de su ordenamiento, jerarqui- 
zacion y funcionamiento, desde 1592, por cuyo instrumento los 
negros regulaban la entrada de los blancos arbitrando una suerte 
de basculacion por la coloracion epidermica en los terminos de su 
articulo 4: 

[...] se ordena que los morenos que fueren Cofrades no ten- 
gan voto en ningun Cavildo que se hiciere y los Espanoles 
que entraren si quisiesen hallarse en los cavildos tengan voto 
en ellos, pero no han de tener oficio en ella sino tan sola- 
mente han de gobernar la dicha Hermandad y Cofradia los 
Cofrades de color, mulato, quarterones, y mestissos que han 
sido los que fundaron la dicha Cofradia y la han sustentado. 

Quien lea estas lineas fuera de su contexto historico podria 
pensar juiciosamente que los espanoles en el Santo Domingo de 
1592 eran discretamente discriminados por la gente de color que 
reservaba para si y sus descendientes mas directos en el espectro 
racial la proclividad al desempeno de funciones dentro de la co- 
fradia. Desde luego, la enumeracion de las combinaciones etnicas 
sugiere la existencia quizas masiva de sus portadores somaticos en 
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la urbe primada. Cabria preguntarse en este horizonte cultural 
cuales espanoles de la epoca podrian compartir con cofrades ne- 
gros, mulatos, cuarterones y mestizos un organismo multietnico 
con voto pero sin ejercicio de gobierno reservado exclusivamente 
a sus integrantes de color. Nuevamente se visualiza documental- 
mente la realidad clasista en Santo Domingo con abstraccion de 
la simple pigmentacion cutanea si la capilla de San Andres estaba 
entonces ubicada donde hoy se encuentra pero en la epoca urbana 
y socialmente se inscribia en la marginalidad, y si la posibilidad de 
que los espanoles se acogieran a la Cofradia -que esencialmente 
prestaba servicios en nuestras fechas considerados mutualistas o 
de ayuda mutua- sugiere la probabilidad de que muchos o algunos 
de ellos se hallaren en condiciones economicas y sociales pareci- 
das a las de la gente de color. 

Sucedia algo parecido en las costas espanolas entre moriscos 
y castellanos? Claro que si. El caudal de la morizacion tenia con- 
substanciacion profunda con la vida y la cultura espanolas al punto 
de que seria irreconocible lo medular hispanico si ensayaramos 
caprichosamente cernir10 de lo tentacular y omnipresente islami- 
co en la epoca. El comercio multietnico era al parecer formidable 
si como hemos visto entre ambos pueblos, castellano y morisco, 
apuntaba una •ánueva raza•â por lo demas •ámuy prolifica•â que 
intranquilizaba al Trono y mas propiamente a la elite en el poder 
en fechas en que todavia obnubilaba el prejuicio de la •ápureza 
de la sangre•â en el expediente racista mas antiguo de la Europa 
moderna en el tejemaneje por las posiciones de rango en el tren 
administrativo del Estado para surtir la burocracia, a pesar de 
que aun en la Castilla de los Reyes Catolicos -como apunta Hans 
Kohn- •ácontadas familias de la aristocracia y muy pocos dignata- 
r i o ~  de la iglesia no poseian sangre judia o morisca•â. En la Espana 
de 1609 no existia -como acabamos de ver fluia y se soldaba en 
la Isla en las visperas osorianas- un presupuesto de unidad entre 
los componentes del reino. El compromiso nacional -llamemosle 
asi un tanto a deshora- existia larvariamente en Santo Domingo 
a despecho de que los costenos inmersos en el contrabando y 
los habitantes de la ciudad Primada tuvieran culturas -estilos de 
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vida- pronunciadamente diferentes. Quizas la prueba mas contun- 
dente del aserto se colija claramente de la postura del arzobispo 
Davila Padilla, jerarca y pastor de la grey dominicana, al ofrecer a 
la metropoli la alternativa para las despoblaciones propuestas en 
terminos de reprobacion a la medida, si eran celos de creyentes 
preocupados el combustible y la chispa del programa devastador. 
La actitud del prelado tiene rango de proceridad sabiendo el que 
en la Banda del Norte se nucleaba un fuerte brote de protestan- 
tismo desde los dias de su antecesor fray Nicolas Ramos, quien 
escribiera al Rey un largo memorial el 4 de marzo de 1594 con 
estas frases iniciales: 

Esta ysla va por la posta de perderse asi en la cristiandad de 
las obras como en lo que toca a la fe de Cristo, porque en 
seis o siete puertos que ay en ella acuden de ordinario yngle- 
ses o franceses erejes y los vecinos de aquellos puertos y aun 
muchos de esta ciudad tratan con ellos, compran y venden y 
hartas veces comen carne con ellos en dias vedados, estando 
los unos y los otros en sus borracheras y los erejes mofando 
de la abtoridad del Papa y escarneciendo de los sacramentos 
de la Santa Madre Iglesia y diciendo mucho males del Rey 
de Espana y de Indias, etc. 

Era recentina, pues, la queja del mitrado para que la ignorara 
su sucesor que muere, segun Nouel, aquejado de tristeza y pri- 
vaciones en 1604. En Espana, en cambio, no solo fue la nobleza 
el sector social que intervino activamente en la expulsion de los 
rnoriscos, sino tambien la jerarquia catolica azuzando al infeliz 
Felipe 111 asustadizo y contrito a expatriar a los peninsulares de 
color. En otros,terminos: en la Isla la clase colonial dirigente -con 
la excepcion conocida del intrigante Baltazar Lopez de Castro- se 
opuso a las despoblaciones y conto en su esfuerzo con el apoyo 
de la rectoria eclesial islena; y en la peninsula nobles y mitrados 
arrimaron el hombro para arrojar sobre el Mediterraneo hacia 
una suerte incierta al autentico pueblo agricultor de Espana. 
Las consecuencias a uno y otro lado del Atlantico acentuaron la 
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dicotomia cultural que venia cuajandose desde la centuria anterior 
en terminos irreparables. 

La arremetida racista, ;justificada aun en nuestras fechas!, 
condujo a Espana al colapso domestico. Castilla, con una pobla- 
cion estacionaria desde los dias de la dominacion romana, pierde 
un millon de habitantes durante este siglo sin que todavia se haya 
precisado -como ya se establecio en Francia para el mismo tra- 
mo cronologico- la perdida demografica como consecuencia del 
flagelo de las epidemia y estas como el resultado final, biologico, 
del alto precio del trigo, el alimento por excelencia que en los dias 
de los Catolicos con tanto cuidado basculaba Femando hacia la 
peninsula y Flandes desde su posesiones italianas centrando en el 
la clave de su politica europea. Porque no solamente se expulsaron 
los mejores cultivadores con que contaba Espana enraizados en 
la faja levantina, sino a todos los moriscos que habian invadido 
casi totalmente el mercado de trabajo agricola y asi •áenvilecido•â 
el salario del campesino castellano. En realidad, estas gentes 
constituian el motor de la produccion espanola, y si en Valencia 
presentaba perfil propio la comunidad morisca y constituia en 
la region la estampa demografica y cultural sobresaliente, hijos 
suyos transitaban y trabajaban en toda Espana y de ahi que su 
expulsion constituyera una sangria profunda y por mucho tiempo 
irreparable al esquema productivo peninsular al deshijarse de el 
a su fuerza de trabajo entrenada. El espectaculo historico de esta 
situacion se halla en cierto modo anublado por el viejo pugilato 
renovado entonces entre la agricultura y la ganaderia agazapada 
esta en la Mesta a la que se le remozan antiguos privilegios en 
1633, infructuosamente, porque antes de promediar la centuria 
la industria lanera estaba arruinada. Y arruinadas quedaron tam- 
bien las ciudades industriales en el trayecto secular sin que a la 
luz de la historiografia espanola se puedan precisar con claridad 
las razones arguidas para explicar el fenomeno de su quiebra que, 
segun Sobreques, se discierne como consecuencia de las alianzas 
tacticas suscritas por Espana como la Paz de Westfalia, en 1648, 
que obligo al Trono a conceder a los holandeses •áaranceles muy 
desfavorables para introducir generos en Castilla y asi se obtuvo 
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la neutralidad holandeses en la lucha contra Francia. Pero al fir- 
marse la paz de los Pirineos con esta ultima potencia, (1659), se 
concedio a los franceses analogas ventajas, y en 1667, un tratado 
con Inglaterra abrio Castilla a las manufacturas britanicas•â. 

El panorama secular se anuda episodicamente en Espana por 
una teoria de dificultades de todo orden que no solo la lleva a la 
ruina sino a la modificacion interna de su estructura demografi- 
ca en el proceso de traslacion de sus pueblos a tal extremo que 
Beneyto se pregunta si fue en realidad esta migracion domesti- 
ca la que aun contusiona todo el horizonte poblacional espanol 
durante la centuria. Pero cuando se produce inicialmente este 
fenomeno colectivo de migracion? Incuestionablemente, a partir 
de la expulsion levantina de 1609. •áMalas cosechas•â, •ácambios 
climaticos•â y otras razones aducidas para convalidar la increible 
pobreza agricola de Castilla en la epoca fueron quizas factores 
adicionales que incidieron sobre una fuerza de trabajo deshabitua- 
da de la faena intensiva y dura que realizaba el morisco a bajisimo 
salario sobre tierras que no eran las propias, porque el comun 
castellano rapidamente emigro hacia las ricas heredades perife- 
ricas antes cuidadosamente cultivadas ocupando 248 poblaciones 
deshabitadas y dejando 205 abandonadas con un saldo de 13,000 
casas de cristianos sin ocupantes en el exodo hacia los nuevos lu- 
gares. La despoblacion que azoto a Espana estuvo regida por un 
movimiento centrifugo que desolo el corazon peninsular, y si de 
1600 a 1650 menguo en casi un 25 por ciento de sus habitantes 
tuvo •ála particularidad de que la despoblacion fue mas intensa en 
el centro que en la periferia•â. En Santo Domingo ocurrio todo lo 
contrario: la concentracion de la humanidad insular reducida por 
las Devastaciones en el triangulo demarcado por las guardarrayas 
osorianas y el potencial peligro de vivir en las cercanias del mar, 
indujo a los escarmentados islenos a fundar y vivir en el interior 
de la Isla o mudarse a la ciudad asiento de la capitalidad colonial. 

Profundas consecuencias depararan en el orden cultural estas 
dos realidades que asumieron caracter de permanencia en Castilla 
y en Santo Domingo: el pueblo castellano se aboco torrencial- 
mente al litoral de la peninsula y en el trasiego masivo se pierde 
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su mayoritaria y milenaria condicion mediterranea; en tanto en la 
comunidad islena azotada por las reducciones y arisca de la convi- 
vencia maritima despues de su promiscua vinculacion con el mar, 
se acoge el regazo interior de la Isla erigiendo en su aislamiento 
un estilo de vida peculiar. Los nuevos rumbos de los pueblos caste- 
llano y dominicano sobre sus respectivas geografias aparejaron no 
solo una reconvencion historica de entidad y una revalorizacion 
de sus culturas lugarenas condicionadas en cada caso por un en- 
torno y una circunstancialidad diferentes, sino lo que fue decisivo 
en la parcelacion de la herencia social: una inversion duradera de 
los modulos de mando de la sociedad. En Castilla se fortalecio el 
estamento nobiliar y se vuelve al regimen de los validos, enfatua- 
do por el exito del Duque de Lerma, durante todo el siglo XVII 

con los Austrias que terminan con la muerte, sin dejar herederos, 
de Carlos el Hechizado. A partir del 1700 con los Borbones se 
inaugura una nueva dinastia, pero ya estaban reforzadas las bases 
del estamento dirigente, fortalecido el esquema de la propiedad 
territorial, los fueros privilegiados, y en suma, senorea en el po- 
der la clase aristocratica aunque pespunteada entonces mas por 
la fuerza decisoria del dinero que por el aberrante designio de la 
sangre azul. En Santo Domingo -como hemos asentado prece- 
dentemente- fue arruinada integramente la clase dirigencial en 
su sector mas prospero ubicado geograficamente en la Banda del 
Norte, y aniquilada de paso la mentalidad de posesion vapuleada 
crudamente por Osorio quien llevo a la horca a mas de 70 posee- 
dores prominentes. La ruina economica supuso asi un escarmien- 
to para la empresa privada y particularmente para sus magnates en 
la Isla. Jamas podremos calcular ni siquiera aproximadamente el 
dano profundo que se infligio a la sociedad colonial advertida des- 
de entonces del riesgo de la prosperidad individual. Claramente 
se perciben dos situaciones netamente distintas en Espana y su 
colonia a partir de las devastaciones de 1605 y 1606 en ella y la 
expulsion de los moriscos desde 1609 en la peninsula, aunque se 
anudaran en la base objetiva de ambos expedientes un mismo foco 
de perturbacion para el Imperio embalsados a contrapelo de su 
dispersion en la retina del Trono. La cultura fundacional, que 
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venia siendo modificada sustancialmente por el proceso particular 
isleno, se relaja aun mas y se aleja en desarrollo contrapuesto de 
la que globalmente podriamos llamar de la decadencia espanola. 

En terminos historicos en Espana desaparece la •ánueva raza•â 
de los moriscos pero decrece tanto la sementera que estos alimen- 
taban con su esfuerzo y habilidad que el Trono decidio imple- 
mentar urgentemente medidas de emergencia para contrarrestar 
la situacion que llegaron hasta conceder libertad a quien quisiese 
sembrar los terrenos abandonados con tal de dar un quinto al 
senor lugareno. En el Consejo de Estado del reino se trataba con- 
comitantemente la conveniencia de repoblar las tierras abando- 
nadas con griegos, suizos, bavaros, tirolenses, lombardos, islenos 
de las Azores o montaneses de los Pirineos. Indudablemente, la 
blanquitud obnubilaba la razon de Estado. El problema, contem- 
plado en esta perspectiva, no necesita mayor caudal explicativo: la 
expulsion de los moriscos tuvo inmersa una preocupacion racista 
que naturalmente comportaba, ademas, una realidad cultural 
profunda anclada en la herencia africana. La presencia dinamica 
y trajinante de los moriscos en la Espana coetanea, su naturaleza 
•áprolifica•â, su destreza para ganarse la vida •áenvileciendo•â el 
salario agrario, sus profundas convicciones religiosas y su amplia 
y poderosa parentela mediterranea secularmente antagonista del 
pueblo castellano, determinaron en la optica real una obsesiva 
preocupacion que fue resuelta en el lapso 1 609- 16 14 con un saldo 
cruento para la comunidad desalojada y decisivamente adverso al 
propio Reino, como hemos visto. Los expulsados levantinos se 
llevaron en las alforjas habitos y costumbres arraigados por cen- 
turias en el Islam espanol y transportaron a las otras orillas del 
Mediterraneo una jerarquia social que fleto sus propios barcos 
aun a riesgo de ser saqueados por cristianos, para alcanzar el exilio 
forzado. La prueba mas fehaciente que fue el color y no la razon 
religiosa lo decisivo en el trasbordo del pueblo morisco esta docu- 
mentalmente consignado en los multiples episodios surtidos por 
la expulsion de familias enteras que venian de generaciones atras 
abrazadas al cristianismo y fueron empujadas al ostracismo o a la 
muerte por el simple expediente del color de la piel acusador del 
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origen etnico. Mas adelante veremos que Espana seguira afano- 
samente buscando blancos en Europa durante esta y la centuria 
siguiente para repoblar su territorio. 

Si la expulsion levantina iniciada en 1609 aparejo mas blanqui- 
tud al pueblo espanol radicado en la peninsula, las devastaciones 
osorianas enfatizaron el mestizaje en Santo Domingo. Metropoli 
y colonia se iniciaron entonces en andaduras antagonicas por los 
caminos de sus realidades esenciales: sus fabricas demograficas. 
La dislocacion economica afecto el plantel alimenticio en Espana 
aunque no tanto en la Isla desde siempre afirmada en los cultivos 
y las tecnologias agricolas heredados por el ensayo transcultura- 
dor hispanico. La movilidad social visualizada en la peninsula e 
inducida por la sustitucion del rango nobiliar por el poder del 
dinero que se incardina por la via del enlace conyugal en el es- 
tamento dirigente, no tiene correspondencia en Santo Domingo 
desplomado integramente su poder financiero de intercambio. La 
cuestion clasista marca un nuevo paso en Espana asida al carro 
de la burguesia extranjerizante que se consolida como agente 
de comercializacion de productos foraneos quebrada la planta 
industrial peninsular por la extincion de sus medios fabriles, en 
tanto en la Isla sorprende a un agudo observador espanol a fines 
del seiscientos, Francisco Franco de Torquemada, la existencia 
en Santo Domingo de apenas 50 familias nobles •ápor haberse 
extinguido las demas de todo punto, y de las que han quedado, la 
mayor parte esta en mujeres, que por su pobreza, parece quedaran 
sin casarse, llenando solamente lo que toca al demas numero de 
vezinos alguna cantidad de Mulatos y Negros, en quienes estan 
los oficios mecanicos de la Republica*. La •áetnia dirigente•â es- 
panola esta liquidada en Santo Domingo antes de finalizar el siglo 
XVII al extinguirse su expresion clasista senera al solo quedar de 
ella -!curiosidad singular!- solo mujeres que por falta de recursos 
no alcanzarian matrimonio segun el avispado cronista, y por ende 
descendencia. Ningun abismo mas profundo el existente entonces 
entre la •áetnia dirigentes imperial y su sector colonial, presunta- 
mente dirigente, en Santo Domingo; segun los calculos de la epo- 
ca •áa fines del siglo XVII habia en Espana 625,000 nobles, pero es 
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imposible dar cifras que ofrezcan garantias•â. De cualquier modo 
bien cerca del guarismo asentado andaba la poblacion nobiliar 
espanola siendo esa la epoca de su mayor contingente en toda la 
historia del pais ya que al termino de la centuria siguiente habian 
disminuido los nobles y sus clientelas y aumentado la poblacion 
hispana, y al umbral del siglo XIX la gran arremetida contra •álas 
manos muertas•â, el contratiempo de la •águerra de independen- 
cia•â contra Napoleon, e incluso la fabulosa ofensiva legislativa de 
las Cortes de Cadiz en 1812, hicieron mermar la progresion del 
estamento en la metropoli. Es decir, cuando en Espana el caudal 
de •ásangre azul•â era torrentoso como nunca, en Santo Domingo 
se secaba marchita la genealogia paranobiliar americana dinami- 
zadora -como ninguna clase deshijada de la peninsula durante 
todo el trayecto imperial- de la cultura dominante, de historica 
raiz sembrada por el alud de la Conquista. 

En 1681 el arzobispo Fernandez de Navarrete censo la pobla- 
cion insular y los numeros estampados por el prueban fehaciente- 
mente que la humanidad de •ápardos y mulatos libres•â constituia 
mayoria en todas las ciudades del pais exceptuando Cotui sobre 
la suma de blancos y negros juntos. El mestizaje constituia ya 
no solo una esplendida zapata demografica sino lo que es mas 
en nuestra optica: un hecho cultural profundo e irreversible que 
venia auspiciando en el contexto de una hazanosidad historica 
increible una lealtad a la tierra superior a la debida a la titular so- 
berania espanola. Esa amplia franja de •ápardos y mulatos libres•â 
se escurren del escrutinio colonial trasegado a los legajos de la 
epoca: la documentacion islena del seiscientos recoge dimes y di- 
retes, chismografia densa, pleitos y memoriales de gobernadores 
y funcionarios enfrentados entre si, cuentas y cuentos de guerra, 
ir y venir de clerigos, pero inequivocamente todo estos aderezos 
informativos quedaron cuidadosamente insertos en la blanquitud 
-y su preocupacion- que gobernaba la peninsula. Los moriscos 
habian sido expulsados de Espana -es decir, la gente de color- y 
los •ámariscos•â nuestros (en Mexico se dio en llamar moriscos a 
los mestizos de mulatos y europeos durante la colonia) no podian 
ser sujetos activos de la historia colonial dominicana que escribia 
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el privilegio. Pero en la Isla y a despecho de los escribas oficiales 
campean por sus respectos tanto estos mulatos y pardos libres 
como los morenos que organizan las mejores fiestas patronales 
del pais dominicano, a sus expensas, y compran en la fortaleza 
la polvora para los fuegos de artificio subrayando esplendor y 
prestancia a su ocurrencia. Desde luego, en esta panoramica no se 
puede escamotear la presencia de un conglomerado social genui- 
namente criollo que discrepa con algazara del elemento peninsu- 
lar en fechas tan tempranas como las de 1640, a tal extremo que 
el gobernador colonial Bitrian Beaumonte se ve en la necesidad 
de recomendar al Trono luego de un alboroto mayusculo en el 
transcurso de unas elecciones que se elijan •áun Alcalde criollo 
de la tierra y otro espanol-, sin que sea posible determinar si el 
primero debia ser descendiente de peninsulares por esta razon: 
•ácriollo de la tierra•â era el calificativo dado frecuentemente a la 
gente de color nacida en la Isla. 

Santo Domingo atraviesa durante este siglo XVII por el serio 
quebranto economico que postra a su sociedad durante la centuria 
y al tiempo pasa intermitentemente por el expediente sostenido 
de la penetracion de una chusma internacional que le discute des- 
de 1626 la heredad a los lugarenos que abocados al zafarrancho se 
vieron frecuentemente obligados a batirse solos contra un enemi- 
go mucho mejor equipado material y culturalmente: al mosquete 
del forastero le oponen la lanza, a los criterios de un europeo va- 
gabundo y cosmopolita, la simple verdad de la adscripcion al suelo 
nativo, la patria esencial. El duelo singular sera ganado por los 
hispanoinsulares que no se dejan absorber por una dinamica mas 
intensa y agil aunque totalmente antojadiza y discola, al precio 
constante y cruento del sacrificio; y tanta es la brega y tan pecu- 
liar la estrategia de los depredadores que los islenos desbordan la 
misma frontera trazada para ellos por Espana -signo ominoso de 
la autolimitacion colonial en la Isla y preludio de la decadencia 
espanola- creando su improvisado propio ejercito y su unidad de 
combate y vigilancia, la Cincuentena, nutrida fundamentalmente 
por esos •ápardos•â que ignora la cronica oficial coetanea. La con- 
crecion, al fin de la impronta francesa por asentarse en la Isla, del 
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Saint Domingue, le costo al pueblo dominicano, en opinion de 
Fernando Araujo y Rivera quien lo informo de manera indirec- 
ta en una amplia relacion, •áuna quinta, o sexta parte de Gente 
Miliciana, por aver muerto en los encuentros que se han ofrecido, 
asi de valas como de enfermedades, ocasionadas de los trabajos, y 
penalidades de las Campanas, haciendo mucha falta esta gente por 
el honor que le tienen los Franceses, causa de no adelantarse tanto 
como pudieran segun la gran ventaja de sus fuerzas, y Gobierno•â. 

La carencia de comunicaciones, la peculiar esavctura de su 
economia de subsistencia, la confrontacion de sistemas sociales ha- 
bida cuenta de que en el Santo Domingo espanol existia legalmente 
la esclavitud africana asi fuere sin sujeto real operativo en orden a la 
produccion -la esclavitud de los hombres de color aparecera en la 
colonia paredana en 1680 cuando la Compania del Senegal inicie la 
trata, y entonces sera resistida armas en mano por los colonos fran- 
ceses que no la querian a su posesion-, las singulares valoraciones 
morales y el apego a una orgullosa conciencia gentilicia alimentada 
curiosamente por una tradicion anclada en la epoca de los Reyes 
Catolicos, decidio la autenticidad de un estilo de vida bien distante 
y distinto de los muchos que encarnaban entonces la coetaneidad 
espanola. Arguir hispanidad en un contexto de absoluto desamparo 
fue ardid insuperable de esos insulares en trances de defender lo 
propio, porque acorazaba la pretension de soberania local por sus 
extremos mas neuralgicos: mantener la cohesividad del grupo acica- 
teado por la prosperidad vecina y oponerle a esta una contrapartida 
con carnes todavia: el fantasma imperial espanol. Sagaz vision que 
debio tener, inequivocamente, un fuerte asidero emocional colec- 
tivo. Una vez mas importa subrayar en este horizonte explicativo 
que la cultura que realiza toda comunidad cambia inexorablemente 
al calor y color de la circunstancialidad particular que la dinarniza, 
concretiza y rodea. Y asi, aunque el viejo troquel espanol vitalizara 
entonces los esquemas habituales de realizar la vida restrictiva- 
mente en el marco institucional y politico, la vinculacion efectiva 
y afectiva con la metropoli y el seguimiento de patrones culturales 
desbordados en la peninsula permiten sustentar la hipotesis de que 
los islenos fronterizos poseian su propia cultura, venian creando 
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Oliver Cromwell. 

su propia herencia social so- 
bre moldes improvisados de 
hazanosidad, y poseian como 
instrumento de orientacion 
galvanizadora todo un siste- 
ma de afinidades sicologicas. 
Ademas, no puede ignorarse 
en este extremo el cauterio 
barbaro de las reducciones 
aplicado para detener parti- 
cularidades antiespanolas, ni, 
asimismo, la realidad historica 
documentalmente discernible 
de la continuidad de la sus- 
picacia imperial durante este 
siglo XVII sobre la gente redu- 

cida detras de las guardarrayas osorianas, que se alejaba durante 
meses de sus hatos para montear ganado cimarron anos despues de 
las Devastaciones, hasta el punto de mover al Trono a disciplinar 
esta actividad por organo de una reglamentacion que contemplaba 
que estos monteros tuvieran por invariable compania obligatoria al 
realizar sus faenas de rastreo y caza de ganado a efectivos regulares 
de la fuerza expedicionaria espanola estante en la Isla desde 1605, y 
que luce a ratos en la documentacion de la centuria, como ejercito 
de ocupacion. 

La sostenida penetracion francesa de la parte espanola de la 
Isla estuvo al borde de complicarse definitiva e irreversiblemente 
cuando Cromwell envio al Caribe la famosa expedicion histori- 
camente conocida por los nombres de sus jefes Penn y Venables, 
en 1655, disuadida por un punado de lanceros dominicanos de 
afirmarse en terminos de soberania politica en Santo Domingo 
con el proposito largamente reflexionado en Londres de trasladar 
a esta tierra a sus colonos de Virginia. Alvaro Garabito y Luis 
Lopez Tirado -el ultimo procedente de Santiago de donde vino 
acompanado de 100 lanceros- decidieron en reves el abordaje 
insular bajo las ordenes de Juan Francisco Montemayor Cordoba 
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de Cuenca, quien hacia poco habia barrido de franceses la isla 
Tortuga. Justamente, en la episodica individual de este ilustre per- 
sonaje podemos rastrear el plasma de la contradiccion de lo domi- 
nicano versus lo espanol al promediar la centuria. Porque resulta 
desde todo punto de vista intrigante que Montemayor de Cuenca, 
singular estratega de la hispanidad sobre la Isla, a cuyos esfuerzos 
-entrevisto el asunto con el prisma imperial metropolitano- se 
debia el rescate de Santo Domingo para la tutela de Espana como 
magistralmente demostro Pena Batlle, caiga fulminado por el te- 
jemaneje de sus enemigos y la participacion interesada del Conde 
de Penalba, del sitial de proceridad en que sus empenos lo habian 
colocado en el seno de la sociedad insular -claro, en el supuesto 
quizas discutible de una resuelta y fervorosa lealtad del pueblo 
dominicano a Espana-, en el transcurso de un proceso del que sale 
muy mal trecho y abatido. ?Como entender que el salvador de la 
hispanidad en la Isla sufriera por mas de un ano •áhumillaciones sin 
cuento, prision, multas, embargo de bienes, insultos y toda clase 
de vejamenes y malos tratos•â antes de salir para Mexico hacia su 
nuevo destino burocratico, sin que nadie intercediera por el ante 
el ensoberbecido gobernador o apelara a la autoridad del Trono 
que ya le habia discernido el espaldarazo de su agradecimiento 
por vehiculo de una comunicacion elogiosa? 

Audazmente podriamos intentar una respuesta valiendonos 
de una apostilla informativa del suceso: detras de su desgracia 
politica y accionando el laborantismo en su contra se encontraba 
un personaje de los mas influyentes de la colonia, D. Rodrigo 
Pimentel, dominicano que encarnaba en su epoca el espiritu de 
una sociedad colonial desavenida con su metropoli en el cenit 
de su estructura social. El antagonista de Montemayor era de 
rancia estirpe islena y venia cuajando su conducta en terminos 
dudosos, y si publicamente blasonaba de ser amigo del espanol 
en desgracia, lo era a medias, que esa era su costumbre con todos 
los funcionarios peninsulares que llegaban a la Isla y asimismo 
con las dignidades eclesiasticas. Habia estrenado su hoja de ser- 
vicios siendo jovencisimo en la persecucion de esclavos llegando 
entonces hasta Samana en su busqueda, y mas tarde, destinado 
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a enfrentar piratas en Azua, ya de regreso a la ciudad de Santo 
Domingo, se malquista con el gobernador Perez Franco quien lo 
multa y deporta a Espana. Cosas de poca monta al parecer eran 
para este criollo medular pagar 10,000 pesos de plata y residir por 
un tiempo en la peninsula, pero no se aviene al castigo y monta 
en caballo ajeno en un arrebato y lo espolea hasta llegar a Higuey, 
alcanza la costa y llega a Puerto Rico a donde apela ante el gober- 
nador de esa isla sin que le quede al funcionario colonial de Santo 
Domingo mas alternativa que quejarse del atorrante al Trono. 
De todo se encuentra en el expediente de este hombre que abre 
trocha para comunicar la urbe Primada con el interior insular lo 
mismo que envia a buscar con un socio -a quien engana en trace 
de contrabando y desajuste de cuentas- el •ásituado•â a Panama. O 
escandaliza al vecindario enamorando con exito a dona Isabel de 
Ledesma residente a la sazon en el convento de Santa Clara. Al 
fin las autoridades coloniales logran deportarlo a Espana y alli se 
abre camino de regreso para senorear prontamente en la Isla hasta 
los 74 anos cuando muere ostentando la investidura de Alcalde 
reelecto de Santo Domingo siendo entonces cuando negocia la 
paz eterna con la Iglesia: es enterrado en el convento de Santa 
Clara costandole algun caudal esa expresa ultima voluntad sin que 
sea obice para cumplirla la malquerencia del arzobispo Fernandez 
de Navarrete quien oficio a desgano en su deceso y estampo en 
la partida necrologica para significar permanentemente su con- 
trariedad: •áYo no lo enterre; asisti a su entierro e hice el oficio 
en el•â. Rodrigo Pimentel lleno con su vida el siglo XVII insular: 
nacio a su umbral y murio en las visperas de Ryswick. Casi podria 
decirse que colma su existencia el periodo secular asignado a la 
peculiar periodizacion de la cultura dominicana para la centuria 
(1 606- 1698); y asimismo que encarno una personalidad antagoni- 
ca del mas insigne espanol destacado en Santo Domingo en todo 
el seiscientos, Montemayor de Cuenca, a quien Pena Batlle vi- 
sualizo como un Quijote -quizas portador arquetipo de la cultura 
espanola de su tiempo- tal vez pensando sabio y profundo como 
era que la espanolidad en Santo Domingo de mediados del siglo 
xvrr era un espejismo mental. 
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Dificilmente se encuentra otro insular como este don Rodrigo 
en todo el siglo x v ~ r  tan dueno y senor de la heredad colonial 
por si y sus familiares y amigos, tan principal y tan huidizo, tan 
cauteloso y tan sagaz como tozudo y valiente. Definitivamente el 
dominicano mas influyente de su tiempo y de esa suerte intima- 
mente vinculado con el grupusculo senorial que enfatiza en Santo 
Domingo la casta de la •áetnia dirigente•â. Sin embargo, ya en el se 
percibe una independencia excepcional que surte su protagonismo 
politico con la argucia y la habilidad puestas al servicio de su pro- 
vecho personal en detrimento del Imperio. Seria labor monogra- 
fica investigarlo en los archivos espanoles porque es probable que 
ningun coetaneo suyo fuera tan frecuentemente denunciado ante 
las autoridades peninsulares como el lo fue y no obstante ello, y a 
pesar de su vida licenciosa y de sus modos frauhulentos de haber 
riqueza, se sostuvo en la direccion politica de la colonia hasta el 
dia de su muerte como asesor -el mas oido y respetado- de los go- 
bernadores y arzobispos de turno. Arquetipo en suma de una clase 
iniciada en el alba de la colonizacion, en terminos de convivencia, 
en la duplicidad y el disimulo. Precisamente, su participacion en 
la caida de Montemayor de Cuenca luego de haber sido su valedor 
podria ser asimilada en el mirador historico no solo como malabar 
de equilibrista en el juego de intereses en que estaba el Conde 
de Penalba en el otro extremo de la balanza, sino como signo de 
rebeldia frente al hombre que rescato para la hispanidad el predio 
primigenio de la corona espanola en America, que el sabia y sentia 
suyo. Y esto a pesar de que don Rodrigo -nativo de la ciudad de 
Santo Domingo- era titular de uno de los ultimos mayorazgos is- 
lenos, se habia criado en el seno de una relativa opulencia y desen- 
volvia su desenfado en el contexto de una principalia hispanica, y 
por ello no era ciertamente el arquetipo promedio de portador de 
la cultura islena: exactamente representaba un sector reducisimo y 
privilegiado de la comunidad dominican:. que, en la epoca, asienta 
sus reales junto al poder colonial. Curiosamente, los hombres de 
este sector social se extinguen del todo a fines de esta centuria si 
en la optica de Franco de Torquemada solo quedaban mujeres 
de esa estirpe en 1699. El pueblo vivia al fondo de las travesuras 
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de don Rodrigo o peor aun: castigado por ellas. El funcionariado 
colonial desespera ante sus demasias y solo concibe como castigo 
para el la deportacion a la peninsula y cuando lo logra el hombre 
se abre paso en Espana y regresa a la Isla, viste ahora el habito 
religioso y retorna a senorear de nuevo hasta su muerte, sin corta- 
pisas, en la sociedad dominicana. Podriamos cifrar en el la maxima 
representacion del criollismo isleno de la centuria y ya tendriamos 
un hombre singularmente diferente del peninsular. <Que pensar 
entonces de los que no estaban ligados ni por la herencia genetica 
ni por la cultura de clase ni por los privilegios ni por la fortuna al 
nexo metropolitano espanol? 

La decadencia espanola del seiscientos no significo en modo 
alguno una merma sensible en el equipamiento universalista del 
peninsular de la epoca dotado desde la centuria anterior de una vi- 
sion ecumenica que en el orden politico se resentia continuamen- 
te pero sin alcanzar eclipse definitivo ni mucho menos durante el 
siglo MI que presencia, estimuladas por el pugilato con Espana, 
el florecimiento de influyentes nacionalidades europeas. De esta 
suerte la contribucion espanola se dilata en el orbe particularmente 
en el proceso de reflujo de su pleamar imperial cuando Inglaterra, 
Francia y Holanda engrosan la experiencia colonial americana en 
el expediente ultramarino en tanto se fortalecen en el orden con- 
tinental europeo. En Santo Domingo se da una vivencia regresiva 
durante la centuria: habiendo sido el pueblo isleno el pionero de 
la apertura occidental sobre el Hemisferio y habiendo contribuido 
decisivamente en la formulacion de la nueva conducta espanola y 
de su recentino senorio planetario en el transcurso del Quinientos 
pasa a ser, luego de las Devastaciones, una comunidad resentida y 
retraida donde los signos de una conciencia particularizada, de in- 
negable factura local, se hacen presentes en terminos ostensibles 
antes de promediar el siglo MI, quizas por tener ante si pugnaces 
y aguerridos los garfios de otra penetracion metropolitana, la 
francesa, entonces mas propicia o •ámoderna•â que la espanola, o, 
al menos, decididamente mas fresca y dinamica y particularmente 
prospera. Quizas esta suerte de contradiccion esencial ejercio su 
influjo en el colectivo fronterizo isleno de raigambre hispanica 
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para adherirse aun mas al viejo modelo cultural -en trance des- 
esperado de supervivencia- surtido por experiencias desbordadas 
en la peninsula que en pujos de emulacion tecnologica con las 
naciones europeas y forzada por ajetreado itinerario de guerras y 
paces, se habia alejado bastante de su propio troquel colonizador 
del siglo XVI. 

En contraste con esa realidad aun opulenta e importante se 
presenta en una ojeada comparativa el Santo Domingo espanol 
de fines del seiscientos no solo merma i o substancialmente en su 
constitucion colonial originaria sino singularmente diferente en 
su relacion vincular con la cultura donadora. Documentalmente, 
la caracteristica mas sobresaliente del conglomerado dominicano 
entonces la disena la hazana de la supervivencia y dentro de su 
contexto se percibe un desabrimiento enfatizado por los instru- 
mentos claves de la dominacion imperial. Traigamos a convalidar 
el aserto a un testigo epocal, el Lic. Fernando de Araujo y Rivera, 
quien habido sido Oidor de la Real Audiencia asentada en la 
Isla, produjo en 1699 una suculenta exposicion sobre el estado 
de Santo Domingo tratando de acicatear el interes metropolitano 
por su antigua colonia. Segun el: 

[...] toda esta gente, segun lo pide su exercicio tiene su 
vivienda por los montes y Campos casi barbara en unos 
ranchos que hacen para guarecerse, llamados Bugios, que se 
componen de unos horcones en que se arman, sirviendo de 
paredes, tablas de palma que hacen con hachas, y acovijando 
los techos con hojas de ellas para resguardo del sol, y de 
agua. Lo mas del tiempo se quedan sin Misa ellos, y sus 
familias, y apenas cumplen cada ano con los preceptos de 
Nuestra Santa Madre Yglesia. 
Los mas de los referidos lugares estan casi todo el ano sin 
gentes tanto que aun la dicha forma de viviendas no tie- 
nen en ellos, componiendose cada uno de una docena, o 
dos de los tales Bugios, o ranchos; y solo tiene forma de 
lugar la Ciudad de Santo Domingo en la cual la mayor parte 
es de Casas de Cal, y Canto en forma: Y de la antiguedad 
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quedaron sumptuosos edificios aunque los mas estan arrui- 
nados; siendo la Yglesia Mayor y las de quatro conventos 
de muy lucida fabrica. Asi mismo en la Ciudad de Santiago 
de los Caballeros hay una muy buena Iglesia Parroquial, y 
algunas Casas de Cal y Canto, y teja. En los demas solo en 
el de la Vega y en el de Ama son las Iglesias Parroquiales 
de Cal y Canto, y teja fabricados de pocos a esta parte pero 
todas las de los demas lugares referidos son unos Bugios tan 
indecentes, que es cosa indigna el que se permita celebrar 
en ellos; y mucho mas el que siendo Beneficios Curados se 
tenga a Nuestro Senor en semejantes chozas con tanto ries- 
go, y con tanta pobreza y desgovierno, que acostumbrado 
a arder las lamparas con manteca de Ganado de Cerda, y 
produciendo la tierra tanta, apenas hay para mantener las 
tales Iglesias, de que resulta la falta de veneracion que todo 
es ocasionado del mal gobierno, pudiendo tenerlo econo- 
mico para todos segun le tienen los Franceses, como se dira 
en su lugar. 

Estos trazos descriptivos del ilustre funcionario espanol ilumi- 
nan integramente el contexto de la supervivencia hispanoinsular 
en sus extremos materiales y en su cobertura espiritual. Le falto 
decir -y otro coetaneo suyo lo dira por el- que la mayoria de 
las casas de •ácal y canto•â de la ciudad de Santo Domingo, de 
factura secular para entonces, estaban totalmente abandonadas y 
las desiertas del todo, cubiertas de verdor. Desde luego, Araujo y 
Rivera se dolia de ello, fundamentalmente, por la prosperidad con 
que avanzaba el Saint Domingue frances y con vistas a la colonia 
paredana proponia remedios al quebranto de la parte espanola. 

La rusticidad primitiva del entorno cultural del pueblo domini- 
cano no sera significativamente distinta durante la centuria siguiente 
si bien han mejorado entonces los terminos de la economia colonial 
con el incremento de la produccion bajo el estimulo perceptible del 
intercambio comercial cifrado fundamentalmente en la exportacion 
de ganado al Saint Domingue que devolvia en la operacion reite- 
radas manufacturas y esclavos. Esta panoramica se extiende hasta 
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1795 cuando el Tratado de Basilea interrumpe el horizonte estu- 
diado abruptamente; entre tanto puede especularse con propiedad 
sociologica en torno a una constante cultural de la supervivencia 
pespunteada de ingredientes foraneos llegados y aposentados en el 
Santo Domingo espanol de resultas del comercio domestico isleno 
intercolonial. En esta perspectiva se arrecia el contenido diferen- 
ciador entre ambas culturas, la fundacional espanola y la islena, a 
extremos lindantes con lo fronterizo en algunos aspectos. Porque 
no solo se podria arguir la modificacion de la herencia social en 
Espana durante todo ese trayecto explicandola en relacion con la 
nuestra sensiblemente retrasada enzorden material e inmersa en 
un desarrollo lentisimo o vegetativo, sino lo que es mas importan- 
te: la gravitacion en la Espana posterior a la Contrarreforma de la 
superestructura ideologica identificada plenamente con la Iglesia 
catolica. En la sociedad dominicana se ha diluido la praxis de la 
fe de Cristo durante el siglo XVII si aceptamos como validas -y no 
existe argumento historico negador del aserto- las observaciones 
del Oidor; en tanto en la peninsula sigue siendo la Iglesia razon de 
Estado y motor de las andanzas de la dinastia austriaca que, en el 
terreno europeo, es aniquilada por la paz de Westfalia en Alemania 
atornizando el pais de los 
Habsburgo en 350 pequenos 
Estados por su instrumento, 
dos anos mas tarde de haber 
arrastrado a Espana a la impo- 
tencia tras la famosa batalla de 
Rocroi ganada para Francia por 
el duque de Enghien luego ele- 
vado a la categoria de Principe 
de Conde. Paradojicamente, 
la catolicidad habia triunfado 
en Alemania siendo Francia 
-curiosamente dirigida por 
un Cardenal- quien apuntaba 
hacia una politica europea in- 
fluida basicamente por el ideal 

Luis 1 de Borbon-Conde 
(duque de Enghein). 
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nacional, una de las mas importantes contribuciones de Lutero a la 
modernidad, y en contradiccion evidente con la meta ecumenica 
asumida por Espana con el mascaron de proa de la cristiandad desde 
las fechas de los Reyes Catolicos. Westfalia -y aqui la paradoja his- 
torica es perfecta- fue suscrita por principes cristianos; de resultas 
del triunfo catolico en Alemania que pugnaba durante la cruenta y 
larga lucha por la tolerancia religiosa; sin la participacion de Espana 
que se habia desgastado integramente por esa causa durante mas 
de un siglo; y contra la casa de Habsburgo placenta dinastica de los 
campeones de la Contrarreforma espanola. Quizas fuera temerario 
afirmar que el espiritu que prevalecio en el nuevo orden europeo 
habia sido ejercitado por la gente de la Banda del Norte de la Isla: 
su colectivo permitio deliberadamente la tolerancia confesional, 
cino su menester al interes local en detrimento de los del Imperio 
espanol y se realizo con sentido paneuropeo durante su extenso 
contacto con ingleses, franceses y holandeses en la inteligencia de 
la mutua conveniencia. El ensayo, destruido en agraz al umbral 
del siglo que estudiamos, apuntaba hacia una originalidad cultural 
singularisima que prematuramente erigia la convivencia con cierto 
trasfondo laico enfatizado luego en Westfalia. A pesar de estar con- 
cluida Espana como protagonista hegemonica de la vida europea 
y particularmente su dinastia, el mesianismo cesarista ridiculo y 
totalmente caduco en la corona de Felipe IV siguio su rumbo en el 
orden interno peninsular, y ello se produjo sin esfuerzo utilizando 
el viejo compromiso culturalmente profundo entre el Estado y la 
Iglesia que adquiere entonces consubstanciacion medular. Importa 
subrayar que la realidad espanola coetanea concurria plenamente 
con esta circunstancia por lo demas tentacular y antigua en su legado. 
Y esto ni habia ocurrido ni ocurria en Santo Domingo como hemos 
visto en tema particular precedentemente. Formada contrahecha la 
sociedad colonial en el orden religioso a partir del gran fraude de 
la evangelizacion masiva de los indios jamas realizada en la Isla, la 
escasez de operarios evangelicos y generalmente poco idoneos para 
su ministerio, y hasta interpolada de ordenes religiosas inmersas 
en el negocio de las encomiendas, los terminos de su catolicidad 
fueron cuestionados, como sabemos, por una de ellas, la dominica, 
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por vehiculo de fray Anton de Montesinos, quien encaro por el y 
sus companeros de habito el poco cristiano tratamiento aplicado 
a los indios encomendados, abriendo asi una fisura de entidad en 
el esquema parpadeante de la Iglesia insular precisamente en los 
dias en que se fraguaba la zapata fundacional agrietada por un afan 
materialista digno de nuestra epoca. 

Si como informo Araujo y Rivera se percibia una dejadez 
universal en la gente islena por la praxis cristiana, tambien hubo 
durante la centuria del seiscientos pugna de rango entre la iglesia 
y el Estado espanol representado en Santo Domingo por el fun- 
cionariado peninsular dirigente, entre la cabeza eclesial islena y 
la Audiencia a extremos de zafarrancho local y pleito a nivel del 
Supremo Consejo de Indias que fallo, desde luego, a favor de la 
Iglesia. Si esto ocurrio antes de promediar el siglo, a sus finales la 
situacion resulto verdaderamente insostenible: fray Fernando de 
Carvajal y Rivero, arzobispo a quien toco •árecoger los amargos 
frutos de los males que venian acumulandose desde anos atras, 
y que, andando el tiempo, debian necesariamente producir un 
desconcierto general que habia de afectar la marcha regular de 
todos los ramos de la administracion publica, hiriendo de muerte 
no solo los intereses temporales, sino tambien los espirituales de 
los moradores de la colonia•â, 
tuvo que refugiarse en el Saint 
Domingue frances •ápara 
ponerse al abrigo de las per- 
secuciones de que era objeto 
por parte del presidente, el 
maestro de campo D. Andres 
de Robles, con quien no cabia 
bajo un mismo cielo•â. Estos 
episodios particularizarian la 
contradiccion entre la metro- 
poli y su Colonia en el aspecto 
ideologico fundamental du- 
rante el siglo XVII, aunque por 
si mismos y aislados vendrian Fray Anton de Montesinos. 
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a significar incidentes de relativa trascendencia si se los explica a 
la luz episodica de rivalidades jurisdiccionales. Otros, en cambio, 
se perciben en el canamazo social isleno como enigmas de dificil 
solucion historica, como el desgano de los mitrados designados 
en la silla arzobispal dominicana a pasar a la Isla al desempeno 
de la mision pastoral, y otros mas singularmente curiosos para 
el investigador de nuestros dias como la ocurrencia de decesos 
inexplicables de algunos de estos varones ungidos dirigentes de la 
Iglesia insular en llegando a Santo Domingo. Con todo lo dificil 
que resulta asumir esos hechos en su totalidad como frutos de una 
circunstancialidad fortuita, lo es mas todavia entender la enemiga 
que a veces encontraban los misioneros religiosos en el ejercicio 
de su apostolado en la Isla con riesgo y hasta perdida de sus vidas. 
Ayuda a visualizar este extremo escabroso un parrafo inserto en 
memorial escrito por fray Luis de San Miguel y fechado el 14 de 
abril de 1632: 

Para ir de un convento a otro, a los mas cerca por mar, con 
evidente peligro de la vida. Y al religioso que asignan raras 
veces dan viatico y pagan flete por no poder, y ya de limosna, 
ya como pueden pasan donde resuelve la obediencia. El R. 
P. Provincial fr. Adriano de Padilla antecesor del que acabo 
el ano 1630, murio ahogado visitando la Provincia: muchos 
han salido a nada, otros han sido cautivos, otros corridos de 
enemigos. 

A seguidas el religioso explica la extrema pobreza de su orden 
-la dominica- en la parte espanola de la Isla: 

Las camas de casas de novicios son manta o estera sobre una 
tabla. En este convento de Santo Domingo y en otros mu- 
chos de la Provincia, no comen pan de trigo, centeno u otro 
grano, sino unas raices que llaman yucas, como las batatas 
de Espana. Estas, rayadas en rayos, parecen aserraduras de 
palo, bastantemente humedas se hacen al fuego unas tortas 
tan grandes asi como adargas berberiscas y muy redondas y 
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es necesario tener agua en la mesa por el riesgo de ahogarse 
con algun bocado, segun es aspero el pasar. 

Desde todo punto de vista resulta imposible el paralelo entre 
esta situacion islena que se empeora sensiblemente a fines de la 
centuria al extremo increible de faltar la harina para las hostias 
por carencia financiera absoluta de la Iglesia dominicana que asi- 
mismo venia careciendo de ornamentos y vino para consagrar, y 
que en el aspecto politico acusa un contrapunto significativo con 
el gobierno colonial, como hemos visto, y la pujante, influyente 
y todopoderosa Iglesia espanola del seiscientos, poseedora de 
fabulosas rentas y riquisimas propiedades en la peninsula y con 
una hueste de religiosos que se cifra, cuando menos, en 180,000 
miembros, y que algunos coetaneos como Sancho de Moncada 
calculaban en cerca de •ála tercera parte de la poblacion de Espana•â 
•áentrando en ella religiosos y religiosas, clerigos, beatas, terceros 
y terceras, ermitanos y gente de voto de castidad•â. La despro- 
porcion asombrosa entre efectivos humanos y disponibilidades 
materiales habida entonces entre las Iglesia de Espana y de Santo 
Domingo podria ser asimilada desde luego a una cuantificacion 
proporcional sin que jamas llegase en la epoca ni por asomo a un 
equilibrado por ciento asumidos como parametros indispensables 
los caudales demograficos respectivos de una y otra sociedades. 
En el ambito institucional y en cualquier otro orden la compa- 
racion careceria de sentido faltando en el contexto eclesial isleno 
los sujetos comparativos. Naturalmente, esta diferenciacion colo- 
sal entre ambas Iglesias se tradujo en una mas acentuada lejania 
cultural entre la peninsula y su colonia si el organigrama social 
de entonces era dinamizado por el voltaje religioso -fluido deci- 
sivo de la fabrica cultural- formidable en Espana y nulo en Santo 
Domingo. La realidad circunstante obedecia resueltamente en el 
ambito de la cultura imperial espanola al motor eclesiastico, pero 
en Santo Domingo su fuerza no solo era minima en su expresion 
numerica y aptitud economica, sino ajena al tentacular dominio 
inmerso en su presupuesto politico. Es mas, las fisonomias mo- 
rales de ambos pueblos estaban condicionadas intimamente por 
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los patrones conductuales sufraganeos de la actitud religiosa que 
tenia guias visibles y jerarquias poderosas en Espana, en tanto que 
en la Isla la dignidad y autoridad emanadas del habito religioso 
sin que mediara en ello categoria se mermaron increiblemente. 
El caso mas singular fue el de fray Pedro de Oviedo, arzobispo 
de Santo Domingo presumiblemente en funciones desde 1622, 
cuando trato de arremeter contra los vicios y lacras imperantes 
entre los religiosos bajo su autoridad extendido y en el conjunto 
de la feligresia islena, a su llegada a la Isla. 

Y fue caso que, por consecuencia del miserable estado 
economico de la colonia, los ricos, principalmente las 
mujeres, no tenian sus roperos abastecidos a satisfaccion 
de su vanidad, y los de la clase media, mujeres tambien 
en su mayoria, carecian de medio para aparentar en sus 
vestidos la misma fastuosidad de aquellas, y hasta las mas 
pobres, aun contandose esclavas jovenes, si no se ponian 
a tono con las antedichas en las fiestas, no se dejaban 
ver en ellas, principalmente en la Iglesia: como, por otra 
parte, veces hubo en que la penuria justifico el arbitrio 
de ir a misa antes de amanecer por la general falta de 
vestidos convenientes, al cabo, esto se hizo costumbre 
y en todo tiempo las misas de madrugada los domingos 
estaban muy concurridas no ya de mujeres, sino de hom- 
bres que, situandose de frente a ellas y de espaldas al altar 
(cosa que frecuentisimamente se ve aun en nuestros dias) 
convertian los lugares sagrados en parajes de citas y de 
indecoro, al amparo de la escasa luz y defecto de celo de 
los rectores de las iglesias. 

Una medida tomada por el mitrado para erradicar la anoma- 
la costumbre dejo practicamente desiertas las iglesias, y el clero, 
conminado por el para que predicase a favor de su propuesta 
de moralizacion, se nego a secundarlo en su totalidad con una 
sola excepcion: Juan Bautista Maroto, bernardo como el y su 
pariente, 
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[...] quien tan extrano como el propio arzobispo a todo 
nexo social o amistoso con raices de anos, sin atadero nin- 
guno para tenerse por amordazado, solia subir a la catedra 
sagrada con sujecion a la voluntad de Fr. Pedro y nada ciego 
para ver y conocer las verdaderas causas de los males contra 
que declamaba, si bien recogio algun fruto, en cambio se 
concito la enemistad de los senores principales y de cuantos 
se miraban senalados en sus discursos. 

Resumiendo finalmente podemos afirmar que las profundas 
desemejanzas entre la Iglesia espanola y la nuestra en todos los 
ordenes desde los dias fundacionales, se afirman resueltamente en 
el transcurso de esta centuria a tal extremo de que seran dinamo y 
levadura dos siglos despues -como veremos oportunamente- del 
formidable estallido de la guerra de la Restauracion emprendida 
contra la Anexion del pais a Espana. Las peculiarisimas caracte- 
risticas de la practica del catolicismo entre la gente islena inclui- 
da la clase dirigente -de escasisimas posibilidades economicas 
(aparentes o reales) segun el trazo entrecomado precedentemen- 

Fray Pedro de Oviedo, arzobispo de Santo 
Domingo presumiblemente en funciones des- 
de 1622. 

te, de Utrera- seran no 
solo fuente permanente 
de hostilidad para los 
titulares de la silla arzo- 
bispal dominicana, sino 
venero inagotable de 
caracterizacion cultural. 
Por supuesto, esto no 
ocurrio ni por casuali- 
dad en Espana en donde 
justamente a fines de la 
centuria se apretujan en 
un solo haz estamento 
nobiliar y jerarquia 
eclesiastica en el punto 
cenital de compenetra- 
cion entre el Estado y la 
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Iglesia, sin que fuera obstaculo esta circunstancia para que tam- 
bien en la metropoli se encontraran harto relajadas las costum- 
bres, incluidas las de quienes social y politicamente respondian y 
se beneficiaban de este intrincado maridaje. Dificilmente podran 
encontrarse episodios de disidencia colectiva en la Espana del 
seiscientos como ocurrio entre los ministros del culto catolico 
en el Santo Domingo coetaneo en conflicto con la maxima je- 
rarquia en 1622, como hemos visto. Esto supone necesariamente 
una configuracion normativa bien distinta de la metropolitana y 
un caldo de cultivo social predispuesto en el tejido de la feligre- 
sia. Seran herederos culturales de feligreses asi formados y de 
operarios evangelicos destemplados los abanderados de la causa 
restauradora. 

De los segundos hay que decir que su actitud implico en la 
epoca una independencia precocisima frente a la rigida organi- 
zacion piramidal de la Iglesia, que en sus continuadores de 1862 
significo no solo conducta levantisca -a los ojos del Imperio, 
desde luego- sino resuelta adscripcion a la cultura republicana 
en contradiccion profunda con el modelo politico fundacional 
espanol a la sazon coetaneo, monarquico, con mas de 350 anos 
de soberania ininterrumpida en Cuba y Puerto Rico, enclaves 
residuales de las Indias espanolas y reservorios inmediatos de la 
Anexion; y un desafio a la maxima autoridad catolica con sede 
en Roma. 
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etc., de J .  M .  Inchaustegui, Vol. N. 

// La realidad racial inserta en la operacion contra los moriscos se repite to- 
davia en Espana por vehiculo de un texto oficial de •áHistoria de Ensenanza 
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Media•â: Histol-ia de Espana modema y contempo7-unea, de Santiago Sobreques. 
Barcelona, 1969. 

// Los datos relativos a la Cofradia de Nuestra Senora del Carmen y Jesus 
Nazareno, estan consignados en la obra con ese titulo del doctor Rafael 
Bello Peguero. Santo Domingo, 1974. Tambien con un mirador cronologi- 
co y tematico mas amplios, se ofrecen noticias de las restantes cofradias en 
Sociedades, cofiadias, escuelas, yemios y otras corporaciones dominicanas, de Emilio 
Rodriguez Demorizi. Santo Domingo, 1975. 

// Hans Kohn: Histol-ia del nacionalirno. 
// La actitud del arzobispo Padilla fue descrita por Carlos Nouel en su Histolla 

eclesiastica de Santo Domingo. Roma, 191 3 .  Y el memorial del arzobispo Ramos 
fue parcialmente transcrito y comentado por Pena Batlle en la Isla de la 
Tortuga. 

// Los memoriales de Baltazar Lopez de Castro, su comentario y explicacion, 
en Baltazar Lopez de Castro y la despoblacion del norte de la Espanola, de Americo 
Lugo. Santo Domingo, 1974. 

// El curso de la historia espanola del seiscientos ha sido seguido, preferente- 
mente, en el Vol. 111 de la Historia de Espana y Ame~ica, dirigida por Vicens- 
Vives, citada. 

// Beneyto, ob. cit. 
// La relacion de Francisco Franco de Torquemada esta inserta en Relaciones 

histol-icas dominicanas, de F.. Rodriguez Demorizi. 
// El censo del arzobis~o Fernandez de Navarrete. en C h .  
// Los datos consignados en relacion con las fiestas patronales de las cofradias y 

la algazara de los criollos, estan insertos en el IV volumen de la recopilacion 
de Inchaustegui, ya citada. 

// La relacion de Femando Araujo y Rivera esta inserta en la obra de E. 
Rodriguez Demorizi, Relaciones histo7icas dominicanas, Vol. 1. 

// La intencion de Estado de la invasion de Penn y Venables esta consignada en 
la Isla de la Tortuga. 

// Las estampas del Conde la Penalba se encuentran asimismo en la Isla de la 
Tortuga; y las de Rodrigo Pimentel en la obra Dias de la Colonia, de Flerida de 
Nolasco. Santo Domingo, 1974. 

// El pugilato entre el regimen colonial y la Iglesia en Santo Domingo puede 
seguir en Utrera -Universidades- y en Nouel, su ob. cit., de la que se han 
extraido los entrecomados sucesivos. 





EL SIGLO XVIII EN E S P A ~ ~ A  
Y EN SANTO DOMINGO 

a centuria del setecientos sera crucial en el proceso dicoto- 
mico de la cultura fundacional en el Santo Domingo espa- 

nol porque a la fabrica peculiar islena de realizar la vida se agrega- 
ra un nuevo y excitante ingrediente con la pujanza e importancia 
creciente del emporio colonial frances en su vecindad geografica. 
Con precision cronologica se produce al inicio del siglo en Espana, 
seca la herencia de los Reyes Catolicos en Carlos el Hechizado, 
la llegada de los Borbones al trono peninsular. Quizas en ninguna 
parcela del dilatado imperio se avizoro el suceso y se tomaron me- 
didas para limitar si se quiere la presumible influencia francesa en 
los destinos hispanicos, como se hizo en Santo Domingo en fecha 
tan temprana como el 1680. De resultas del Tratado de Ryswick el 
•ápresidente de la parte espanola•â D. Francisco de Segura Sandoval 
y Castillo, escribia y enviaba emisario a su colega fronterizo del 
Saint Domingue •ápara notificarle la paz y proponerle fijar limites 
entre las dos naciones•â. Hubo conferencia y •áse levanto un acto 
que senalo el rio Rebouc como linea de demarcacion•â. Sin mas 
informacion acerca del suceso pareceria que el sagaz funcionario 
se adelanto asi tal vez interpretando el sentimiento colectivo de 
la humanidad hispanoinsular en casi una centuria al instrumento 
definitivo de Aranjuez que las metropolis suscribirian en 1777. 
Porque resulta enigmatico el interes del dirigente colonial espa- 
nol si se tiene presente que el Tratado de Ryswick no especifico 
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taxativamente el problema 
de limites de la isla de Santo 
Domingo sugerido en terminos 
de intencion exclusivamente 
en su articulo IX, que era una 
reproduccion literal del articu- 
lo XVII del Tratado de Nimega 
como observo sagazmente Pena 
Batlle. Particularmente profun- 
diza el enigma la circunstancia 
de que no era secreto para la 
clase dirigente espanola el que 
la casa de los Borbones pasaria 
a gobernar en breve a Espana, 
como sucedio, y tal extremo de 
seguridad habia en esto que el 
rey galo Luis XIV obro con ne- 

Carlos 11 de Espana (el Hechizado). 

gligencia calculada en favor de Espana practicamente acefala por 
las tribulaciones crepusculares del Hechizado. <Por que entonces 
esa prisa en formular una raya divisoria entre las dos colonias si 
incluso Francia habia retrotraido sus fuerzas de todos los frentes 
espanoles por donde habian avanzado durante las hostilidades? 

A este introito necesario del tema hay que agregar que durante 
esta centuria se pueden percibir mas nitidamente las asombrosas 
diferencias entre la cultura metropolitana y la insular, y ahora a 
traves de una documentacion mas caudalosa y estudios especificos 
coetaneos y posteriores hallada y realizados tanto en Espana como 
en Santo Domingo. En terminos culturologicos se divisa en la 
sociedad hispanoinsular autonomia en su estilo de vida remarcado 
en la perspectiva historica por su lejania de la matriz fundacional 
hispanica. Los condumios historicos onomasticos y epopeyicos 
han impedido al historiador dominicano percibir la substancial 
distancia que separa a la comunidad dominicana de su entronque 
tutelar. La pemivencia del nexo politico por instrumento del en- 
chufe imperial fue el alimento exclusivo de la cronica colonial, y de 
ahi que la nomina de los gobernadores •ápresidentes•â intimamente 
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asociada a los problemas fronterizos constituya la medula clasica 
de la historia dominicana en el trayecto secular que analizamos. 
No obstante, ya eramos dominicanos y quizas mas maduros de lo 
sospechado para la gran tarea de la autodeterminacion si hacemos 
abstraccion de una soberania titular enflaquecida por el desinteres 
metropolitano. En esta perspectiva no resultaria ocioso hipotetizar 
algun grado de captacion de esta situacion por parte del Imperio 
espanol en 1795 cuando cedio su posesion a Francia -que parcial- 
mente se venia negociando desde tiempo atras-, aunque el interes 
politico de Godoy fuera razon tan convincente para el traspaso 
como lo venia siendo la ausencia de beneficios presupuestos en 
toda dominacion colonial. Precisamente, en la visualizacion del 
espectaculo europeo dinamizado por la Revolucion Francesa o 
mas exacta y restrictivamente el recuadro de su parte que formula 
la •ánacionalizacion•â de la guerra y obliga a las potencias coali- 
gadas en su contra a improvisar sin exito fuerzas •ánacionales•â en 
realidad inexistentes, podemos encontrar, guardando cuidadosa- 
mente las distancias y en una suerte de comparacion temeraria, 
la precocisima madurez de la sociedad dominicana desde los dias 
en que habia logrado inventar su propia estrategia defensiva y la 
unidad paramilitar que la cumplio a cabalidad, la Cincuentena, 
mucho antes -siglo y medio cuando menos- de que la misma 
Francia •ánacionalizara•â su ejercito siendo entonces la primera 
nacion europea que emprendiera la tarea de integrar su fuerza 
armada con nacionales de su pais urgida como estaba de afianzar 
el proceso revolucionario. 

Frente a la rica cantera informativa del tramo cronologico 
que enfocamos en terminos comparativos entre Espana y el Santo 
Domingo espanol, debemos advertir que el tema se sugiere con 
vocacion monografica indiscutible; metodologicamente, sin em- 
bargo, debemos acometerlo en esta Introduccion con economia 
esquematica, y elegir asimismo los aspectos mas resueltamente 
contrapuestos del proceso diferenciador y sus momentos ceni- 
tales. Por esas razones nos abocaremos al estudio comparativo 
de las culturas espanola y dominicana en las postrimerias del 
siglo cuando el desarrollo diferente permite asumir conclusiones 



CIFUACO LANDOLFI 

basamentales en las visperas de Basilea aun cuando de resultas 
de la cesion se cumpla el hecho transformador mas neuralgico y 
profundamente adverso para la comunidad dominicana: la irrup- 
cion violenta y violentadora de la hueste de Toussaint Louverture 
portadora confusa de algunos elementos de la cultura francesa y 
de la cultura republicana que parpadeaba en la metropoli revo- 
lucionaria, singularmente atolondradas en el mesianismo racial 
del gran dirigente negro que amparado en la soberania francesa 
asumia por si y ante si el presupuesto historicamente profundo de 
la jefatura vitalicia -concordante en lo episodico con el supuesto 
monarquico por excelencia-, al tiempo de pretender la soldadura 
etnicocultural entre ambos pueblos islenos con el metro urdido 
por el cruento dislocamiento de la colonia que el servia con sin- 
gularisimo estilo e indudable beneficio personal. 

Quizas las fuentes reveladoras de las diferencias resaltantes 
entre la cultura espanola y la dominicana a fines del siglo XVIII 

haya que buscarlas en los organigramas productivos de una y otra 
sociedades, y en sus implicaciones universales. Realmente Espana 
no era entonces como generalmente se asegura una de las nacio- 
nes mas retrasadas de Europa -que lo vendra a ser luego-, y bien 
que con lentitud y en un contexto atrofico sin paradoja por la or- 
topedia economica indiana, su sociedad respondia a una medular 
configuracion cultural que venia situando en el eje de gravitacion 
estatal la valorizacion religiosa fundamentalmente, y arrastraba 
por ello el peso muerto de una amplia franja de su potencial hu- 
mano y de su riqueza territorial: el estamento clerical recluia en 
sus filas directa e indirectamente a cientos de miles de espanoles y 
poseia un enorme sector del area peninsular con escaso y relativo 
provecho. Amen de esto, el espanol era todavia y lo seguira siendo 
despues un portador curiosisimo de la cultura de la hidalguia que 
sentia -y lo resaltaba militantemente en todas las manifestaciones 
de su vida- adversion profunda al trabajo manual y a las empresas 
comerciales. La aspiracion maxima de cualquier hijo de vecino era 
en Espana la de alcanzar hidalguia. La razon familiar por el lustre 
era -y siguio siendo quizas hasta este siglo xx- el espejismo en 
que se obnubilaba la aspiracion individual y colectiva del pueblo 
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espanol. En la peninsula no penetro la cultura protestante que a lo 
sumo fue tema soslayado en la gran discusion erasmista -anotada 
en lo medular en paginas anteriores- con el objetivo especifico de 
denostar a Lutero en el seno de torneos eclesiasticos en donde a 
la postre se condeno y exilio la obra del gran humanista holandes. 
Los valores acunados por el reformador y disidente aleman que 
han dado medula a la evolucion del Hombre hasta nuestros dias, 
quedaron a las orillas geograficas de Espana como fenomeno de 
inteleccion colectiva. La licitud de la actividad laboral y comercial 
y del interes individual y colectivo por el beneficio santificados 
en la predica luterana como socialmente validos e importantes, 
produjeron la revolucion indispensable para el progreso de la hu- 
manidad. Al Espana quedar fuera de ese flujo ideologico potente 
y dinamico que aun dentro de las estructuras sociales de la epoca 
que estudiamos realiza inexorablemente su tarea de captacion 
hasta alcanzar su tribuna mas calificada en la Revolucion Francesa 
de 1789, es logico inferir que todo el tinglado estructural espanol 
fuera considerado obsoleto desde afuera y aun dentro de la misma 
peninsula por los espiritus mas perspicaces. Pero fue el caso un 
tanto insolito que dentro de esa cerrada y antigua piramide social 
acaudillada ferreamente en terminos de superestructura ideolo- 
gica por la Iglesia catolica, se produjo el cuestionamiento de esa 
realidad en terminos de salud economica para el pais, e incluso se 
llego a profundizar en el ambito de la legalidad dinastica a partir 
de las reflexiones de Jovellanos a mediados de la centuria. 

Espana y su sociedad en esas fechas pueden ser escrutadas a 
traves de una informacion prolija y caudalosa, de la que nos inte- 
resa inicialmente la relativa a su poblacion. Recogida por sucesi- 
vos censos desde 17 15 -cifrada entonces entre 7.5 y 8 millones de 
habitantes- hasta 1797 cuando el guarismo asciende a 10,541,22 1, 
sin que a ninguno de los dos ni a los efectuados entre ambas fechas 
pueda concedersele un rigor de escrutinio aproximado, aunque 
ciertamente se sabe que de 1748 a 1768 hubo un incremento de- 
mografico de un 15 por ciento anual. El drenaje hacia las Indias se 
calculaba a mediados del siglo en 14,000 emigrantes anuales, de los 
cuales, en toda la centuria apenas si vinieron a la Isla un punado de 
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canarios. Espana recibio en cambio una corriente casi permanente 
de comerciantes italianos, flamencos y franceses, y como ademas 
los Borbones incentivaron el crecimiento poblacional de Espana 
ofreciendo premios a la fertilidad matrimonial y eximiendo de 
impuestos a los cabeza de familia con prole numerosa, dando 
asimismo todo genero de facilidades a los extranjeros que pasasen 
a la peninsula a quienes se les exigia solamente que profesasen 
la religion catolica, a ella pasaron un sinnumero de irlandeses, 
barbaros, flamencos, valones, suizos y franceses que •ápoblaron 
las filas de los Reales Ejercitos y de la Administracion. Hubo asi- 
mismo intentos especificos de colonizacion con extranjeros como 
sucedio aunque con saldo negativo con la •áinmigracion alemana 
para la repoblacion de Sierra Morena•â. Con todo lo inconexo que 
se insinua este panorama no pueden caber dudas de que en la me- 
tropoli todavia en esta centuria se incrementa vivamente, como 
preocupacion oficial, la base demografica del pueblo espanol que, 
como nunca antes, vive absorto en su condicion satelitaria del 
Trono esperando la hidalguia del espaldarazo regio, o a la caza de 
un favor del estamento dirigente. La regimentacion descendente 
es inexorable en este orden social que engancha soldados y buro- 
cratas extranjeros en su estructura de poder quizas para mantener 
a raya y sin beneficio del honor a sus instrumentos coercitivos. 

Antes de seguir el examen de esta situacion espanola disten- 
dida en el transcurso del setecientos debemos regodearnos en el 
contrapunto cultural de mas entidad entre la cultura donadora y 
su deshijado legado insular dominicano desde el siglo anterior, 
m, referido a la constitucion etnica y social de sus portadores. 
Espana recibe aportaciones humanas continuas de diversa proce- 
dencia durante casi dos siglos en tanto desangra la suya y en parte 
el incremento que recibe en el servicio imperial y en la marea sin 
termino que alejaba cada ano de su suelo a miles de espanoles como 
simples viajeros de Indias, y en otras condiciones a otros puntos 
de su dilatado imperio dentro y fuera de Europa. La remocion 
profunda que debio padecer el mestizo peninsular atajado en su 
fabrica demografica por las expulsiones moriscas de 1609 a 1614 
en los ordenes cultural y etnico no puede ser puesta en duda. El 
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trono espanol pide inmigrantes europeos desde el mismo ano 1609 
y los solicita blancos y de confesion catolica, como vimos bajo tema 
apropiado. La situacion se produce despues de haber cristalizado 
su estampa colonizadora en Santo Domingo o mas exactamente 
cuando ya solo venian de la peninsula a la Isla algunos hnciona- 
rios y soldados cada cierto tiempo segun lo aconsejara la tramoya 
burocratica ultramarina del Estado espanol, por lo menos y con 
absoluta certeza desde las devastaciones de 1605 y 1606. El pueblo 
castellano que habia sembrado en la Isla la semblanza de Espana 
tanto con la semilla genetica como con el conjunto de actitudes 
y habitos que constituyen la cultura, habia sido y era removido 
constantemente del escenario nativo peninsular si por la sangria 
indiana, tambien por la llegada a veces masiva de extranjeros que 
se acogen protegidos al regazo de Espana para quedarse en ella. La 
situacion en Santo Domingo era, en cambio, diametralmente dis- 
tinta: sin inmigrantes que incrementaran su mermada comunidad 
y sin horizonte de restitucion economica resolvio instintivamente 
la supervivencia de la especie en el transcurso de un proceso social 
en el cual la •áetnia dirigente•â se dihmino como dinamo cultural 
prepotente en el comercio suculento de la mestizacion en un con- 
texto en donde no es dificil inferir un acercamiento decisivo con 
las culturas negridas diseminadas en la Isla y, consecuentemente, 
un mayor alejamiento de la cultura hndacional que, no es ocioso 
repetirlo, no alimenta mas alla del siglo m al escaso vecindario 
vuelto luego de las Devastaciones estatico escaparate de la epoca 
aurea, singularmente en la ciudad alguna vez capital de las Indias. 
En Espana se incrementa la blanquitud durante dos centurias con- 
secutivas como presupuesto de Estado con el presumible proposito 
de expurgar al pueblo peninsular de cualquier apariencia somatica 
proveniente de la •ánueva raza•â expulsada en su gran mayoria du- 
rante el tercer lustro del siglo XVII, pero al tiempo que se repuebla 
con blancos la peninsula se abona culturalmente la medula tradi- 
cional espanola por vehiculo del unico requisito indispensable para 
franquear las fronteras del reino: la exhibicion de la fe catolica como 
pasaporte espiritual imprescindible. Parece prudente asignar a esta 
escueta formalidad universal un proposito deliberado dirigido a 
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diluir los restos visibles e irreversibles entonces como hoy de la 
cultura aposentada por los arabes en el unico enclave solido y se- 
cular de Africa en Europa. En la Isla el fenomeno inverso diluye el 
legado social trasmitido por el colonizador del siglo x v ~  a partir del 
siguiente dislocando los terminos de la herencia que cuando mas 
prospera se estanca en el sector de los criollos de alguna fortuna 
que con frecuencia concurren por exigencia biologica a la fragua 
comun del mestizaje, y se acomodan por razones inescapables de 
supervivencia a la modorra primitiva de un pasar intrascendente. 

Jamas podriamos comprender claramente esta escision pro- 
funda si no asumimos como premisa cientifica del enfoque histo- 
rico la ley inexorable del cambio y el termino de sus resultados. Se 
transforma Espana en el sentido apuntado por el interes dinastico 
de •áblanquear•â y •ácatolizar•â la poblacion del reino de profun- 
das y opulentas raices africanas. Es una constante de la •ácultura 
del poder•â estamental si se quiere, de dificil o enrarecido lugar 
en la historiografia espanola contemporanea. Al desgaire podria 
sostenerse -a falta de monografias particulares sobre el tema- que 
Espana lucho a brazo partido por incorporarse a Europa y des- 
ligarse de Africa obsesivamente aun despues de sacudir la larga 
dominacion arabe, aunque la remora conservadora de su cultura 
luzca a ratos mas afirmada en el viejo donador africano de sus per- 
files autonomos que en los prestamos europeos que recibe desde 
la impronta visigoda hasta la colonizacion paneuropea puesta en 
marcha por real disposicion desde el siglo XVII sobre su territorio. 
Hasta el mismo catolicismo espanol fue definido como africano 
por Joaquin de Oliveira en obra escrita el siglo pasado, y si asi 
lo captaba el ilustre escritor portugues en el ochocientos no luce 
descaminado suponerlo asi mas visible en la Espana de los siglos 
XVII y XVIII y que ello impulsara a su jerarquia politica a colonizarla 
con catolicos procedentes de otros lugares de Europa. 

El Santo Domingo espanol contaba en 1739 con 30,058 ha- 
bitantes, y 30 anos despues los padrones parroquiales registraron 
una poblacion de 70,62 5 personas. Ya en 1782 el escrutinio demo- 
grafico arrojo la cifra de 119,600 islenos. Ya veremos bajo tema 
particular como decrece sensiblemente la poblacion dominicana 
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durante el fin de la centuria y las decadas iniciales de la otra de re- 
sultas de la emigracion masiva de los dominicanos obligados por el 
Tratado de Basilea a aceptar la soberania francesa o a emigrar. Por 
el momento nos interesa analizar la poblacion islena en relacion 
explicativa con la espanola. Aproximadamente la poblacion domi- 
nicana contaba para fines del siglo XWII apenas el 1 por ciento de la 
peninsular si asumimos parte de las bajas dominicanas durante los 
dos anos que corren a partir de 1795 por efecto de la emigracion, 
si es en 1797 cuando en Espana se cuentan 10,541,22 1 habitantes. 
Bajo ningun concepto luciria contrastar tanto, por tanto en ter- 
minos culturologicos la relacion demografica entre la metropoli 
y su colonia. El computo aislado no reportaria ningun interes si 
escuetamente se adujera que solo el 1 por ciento de la poblacion 
hispanoinsular -asumiendo la legitimidad imperial y cubriendo 
el area completa del Santo Domingo espanol con la optica oficial 
metropolitana- desenvolvia la cultura matriz a una distancia fa- 
bulosa y con escaso contacto de a veces largas intermitencias. Lo 
axiomatico en la teoria etnologica tiene ya pocas probabilidades de 
acierto en esta epoca y particularmente dentro de la urdimbre de 
las comunicaciones ultramarinas. Lo cientificamente apropiado 
seria demostrar que este 1 por ciento de la poblacion •áespanola•â 
por razon de Estado ubicado en la Isla, no responde en la epoca 
a la cultura imperial harto sofisticada y descastellanizada en rela- 
cion proporcional al modelo ovandino -o mas propiamente de los 
supuestos peninsulares impulsores- injertado brava y desapacible- 
mente en la Isla, sin que para el proposito sirva necesariamente 
contabilizar y convalidar las peripecias modificadoras del legado 
durante el siglo XVI, el XVII y este mismo que escrutamos, si no 
fuera por el imperativo metodologico sistematizador. Debemos, 
pues, estudiar asi sea en sus lineas configuradoras los dos pro- 
cesos cumplidos en la peninsula y en Santo Domingo durante la 
centuria. 

La sociedad espanola presenta bien avanzado el Setecientos fi- 
sonomia moderna si adecuamos el termino dentro de la epoca. •áA 
pesar del estrecho control que los monarcas y ministros ilustrados 
impusieron a las clases privilegiadas, que hizo descender el clero 
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en 35,000 individuos desde 1768, y a la nobleza en 242,205 en el 
mismo periodo de tiempo, quedaban todavia, en 1787, 191,161 
eclesiasticos seculares y regulares, 480,589 hidalgos, segun hemos 
dicho, y 500,000 individuos pertenecientes a las profesiones li- 
berales (abogados, escribanos, medicos) o empleados, estudiantes 
y domesticos. Es decir, 1,150,000 personas que vivian de rentas 
propias o del dinero de otro o del Estado, sin producir por si 
mismas, lo que constituia en conjunto un 30 por 100 de la po- 
blacion adulta masculina, proporcion que parecia evidentemente 
exagerada a los economistas y a los hombres responsables de la 
epoca•â. Es el tiempo en que Jovellanos increpa a los espanoles 
con lenguaje descarnado contra •átantas catedras de latinidad y de 
aneja y absurda filosofia como hay establecidas por todas partes, 
contra el espiritu y contra el tenor de nuestras sabias leyes; tantas 
catedras que no son mas que un cebo para llamar a las carreras 
literarias a la juventud, destinada por la Naturaleza y la buena 
politica a las artes utiles, y para amontonarla y sepultarla en las 
clases esteriles, robandola a las clases productivas; tantas catedras 
en fin, que solo sirven para hacer que superabunden los capellanes 
y los frailes, y los medicos, los letrados, los escribanos y sacrista- 
nes, mientras escasean los arrieros, los marineros, los artesanos y 
labradores, <no estarian mejor suprimidas y aplicada su dotacion a 
esta ensenanza provechosa?•â. 

En la Espana del Setecientos la nobleza y el clero siguen siendo 
los poseedores afortunados de la mayor parte del patrimonio geo- 
grafico peninsular si la primera detentaba en conjunto 28,306,700 
fanegas, y si la Iglesia poseia 9,093,400, al filo de 1800. Se calcula 
entonces en 17.5 millones las fanegas poseidas •ápor la clase ple- 
beya•â, a pesar de que la tendencia acumulativa del suelo por parte 
de los nobles por instrumento de los enlaces matrimoniales hacia 
cada vez mas cerrada la posibilidad de crear una clase de pequenos 
propietarios. La aparceria, no obstante, fue una formula socorrida 
de posesion en Cataluna y Valencia que permitio no solo la tenencia 
provisional de tierra sino el ejercicio juridico de su traspaso. •áEn 
cambio, en el sur de Espana, y aun en la Mancha y en Extremadura, 
lo corriente era el tipo de explotacion mercenaria o de latifundio 
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cultivado mediante jornales, que se alquilaban en la epoca de la 
recoleccion de las cosechas. Un proletariado agricola numeroso 
vivia en la Mancha de un modo lamentable, desenvolviendose entre 
la miseria y la practica comun del bandolerismo•â. Como la casi 
totalidad del territorio espanol estaba embalsado legalmente en la 
titularidad absentista, y no solo de resultas de la herencia medieval 
sino de la creciente amortizacion civil y eclesiastica, la situacion 
social de la poblacion rural espanola era realmente lamentable. 

Las manos muertas abarcaban e inmovilizaban la casi to- 
talidad del suelo espanol. En primer lugar, las dilatadas 
posesiones de las catedrales, colegiatas, conventos, iglesias 
y cofradias, sobre las que gravitaban el sostenimiento de 
establecimientos beneficos (obras pias, hospitales, herman- 
dades) o docentes (catedras, colegios, universidades incluso) 
y el sustento de un populoso clero secular y regular. En 
segundo lugar, los bienes comunales o baldios, inmensos en 
las regiones del sur de Espana, las tierras concejiles o bienes 
de propios de los pueblos, capaces de sustentar por si solos 
la totalidad de las cargas del comun y proveer a las atencio- 
nes municipales. Mas de 30 millones de hectareas del suelo 
peninsular pertenecian a este tipo de propiedad colectiva, 
por naturaleza intransferible. Pero, ademas, la propiedad 
individual, pese a no rebasar en conjunto la tercera parte 
de aquella, tendia tambien a estancarse por la institucion y 
costumbre de los mayorazgos o vinculaciones a una misma 
familia. Con todo ello se substraian paulatinamente a la cir- 
culacion cuantiosos bienes, llegando en ciertas provincias a 
ser rarisima la propiedad individual. 

Un poderoso movimiento de opinion se desato en Espana con- 
tra esta situacion, particularmente contra la acumulacion de pro- 
piedad territorial en manos de la Iglesia, concurriendo en senalar 
no solo lo pernicioso de ese proceso sino lo que fue mas audaz en el 
contexto cultural hispanico: •ála ilegalidad de los bienes adquiridos 
por el clero, apelando incluso a todos los recursos de la erudicion 
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historica•â. Los &tos sociales de este cuestionamiento empezaran 
a cuajar en el portico del siglo m. 

Nobleza y clerecia espanolas vivian regaladamente. Del boato 
y la munificencia de la primera existen innumerables documentos, 
ensayos e inventarios. Y si ciertamente ya no influia de manera 
decisiva en el curso politico del pais siempre estaba abierta para 
ella la posibilidad de servir al monarca en su cercania palaciega o 
en posiciones en la administracion domestica o en las vastas pose- 
siones coloniales, y obtener asi beneficios con que acrecentar aun 
mas la riqueza particular poseida. Desde luego, el eje vertebral 
de la vida espanola descansaba en el estamento y todo el sistema 
social giraba en su torno en terminos satelitarios. •áSegun el censo 
de 1797, el estamento nobiliario poseia en la peninsula 15 ciuda- 
des, 2,286 villas, 4,267 lugares, 67 1 aldeas, 612 granjas, 400 cotos 
redondos y 430 despoblados, y si bien a lo largo del siglo XVIII 

no se crearon nuevos senorios, y hasta algunos revirtieron a la 
Corona, todavia al final los municipios de realengos estaban en 
minoria respecto a los que no eran de tal condicion (1 1,291 de un 
total de 2 5,2 30, si bien muchos de los senorios consistian en gran- 
jas, cotos redondos y despoblados•â. A fines del siglo fueron inven- 
tariados 4 1 9  grandes y 525 titulos, entre mas de medio millon de 
personas con hidalguia•â. Cualquiera de esos grandes -el duque 
de Medinaceli, por ejemplo- tenia posesiones tan extensas que 
podia cabalgar dias enteros por tierras de su propiedad, llegando 
su senorio a tal magnitud que en su jurisdiccion mantenia eorga- 
nizada una apelacion dentro de sus distritos•â, lo que significaba 
una fuerza social y economica equiparable, en el orden domestico 
peninsular y guardando las distancias, a la del propio monarca. 

Importa subrayar en este contexto la presencia de una cultura 
de clase vivamente singularizada. La vida en cualquiera de estos 
emporios nobiliarios atados a un tiempo a la riqueza y el poder 
estaba sujeta inexorablemente a un estilo enfaticamente forma- 
lista rico en matices, habitos y actitudes en cuyo sistema nervioso 
los estimulos provenian sin equivoco de un orden piramidal exi- 
gente. El castillo monumental y la tropa de domesticos con y sin 
rango social constituyen la medula del estilo nobiliar. El tributo 
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directo e indirecto sobre el campesino de la jurisdiccion asi como 
el derecho a juzgarlo permiten suponer una tardia feudalizacion 
en Espana, precisamente cuando el estamento no tiene influencia 
decisiva en el Estado pretensamente nacional enrumbado por el 
despotismo ilustrado. Y asi la nobleza constituye el entorno habi- 
tual .de su ostentacion. 

Patino, por ejemplo, se mostro extremadamente obsequio- 
so con sus huespedes y visitantes, nunca pidio cuentas a su 
intendente y prohibio por testamento que le obligaran a 
darlas. El Marques de Ensenada fue considerado un caso 
inaudito de riqueza y prodigalidad, hasta el punto de que 
a su caida le fueron intervenidos e inventariados sus cuan- 
tiosos bienes. Segun datos publicados por Rodriguez Villa, 
sabemos que Ensenada poseia alhajas de oro y brillantes 
por valor de 60,000 pesos fuertes y 276 cubiertos de plata 
blanca, que valian 3,3 12 duros, sin contar la que tenia para 
su servicio de viaje; ademas, cuatro uniformes de marina y 
dos de general, veintiseis trajes y mas de cien camisas y otras 
prendas interiores aun sin estrenar, sesenta manteles de tela 
fina; nueve escopetas hechas por los mejores artifices de 
Madrid; tres mil volumenes modernos en su libreria, relati- 
vos a todas las cosas de navegacion, milicia e historia, muy 
pocos dedicados a la literatura y religion; ciento cuarenta 
cuadros de diversos artistas (Rembrandt, Teniers, Rubens, 
Velazquez, etc., y quince de Murillo); una berlina de cuatro 
asientos y una de dos, dos coches de gala y tres featones 
de campo, con catorce libreas con sus sombreros de punta 
de Espana•â. Todo este boato respondia a una mentalidad 
exacerbada de formar una clase aparte, muy por encima del 
pueblo. 

Ademas de este imponente e importante sector social existian 
otros en la peninsula que completaban el cuadro de la realidad es- 
panola durante el siglo XVIII, contandose entre otros el que seguia 
en principalia e influencia a la nobleza constituido por el clero del 
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que •áse contaban 58,83 3 sacerdotes seculares y 93,397 entre frai- 
les y monjas, representando en conjunto los eclesiasticos y sus de- 
pendientes un l .5 por 100 de la poblacion espanola•â. Para darnos 
una idea de su fabulosa riqueza digamos que sus posesiones •áen 
las 22 provincias de Castilla le daban, entre tierras, casas, ganados, 
censos y dominios, una renta anual de 359,806,25 1 reales vellon•â. 

Curiosamente sera la Iglesia y no el estamento nobiliar quien 
padecera inicialmente en la metropoli la acometida de las luces 
de la frustracion posiblemente porque •átodas las manifestaciones 
de la vida espanola aparecen en el siglo XVIII presididas por la 
Iglesia. En ella se celebran los principales actos familiares (bauti- 
zos, uniones matrimoniales, ceremonias funerarias) de la ciudad y 
de la patria (fiestas patronales, conmemoracion de victorias). Alli 
se hacian las rogativas publicas para impetrar el beneficio de la 
lluvia, o para lograr el final de una epidemia, o para el triunfo de 
las armas espanolas, y tambien para pedir a Dios que concediese 
a un nuevo soberano el don de buen gobierno•â. Y aunque sin el 
horizonte jurisdiccional de la nobleza, la Iglesia poseia al finalizar 
el siglo •á7 ciudades de jurisdiccion episcopal, 260 villas y 135 
de abadengo, y un total de 3,494 lugares, aldeas, granjas, cotos 
redondos y despoblados entre ambas jurisdicciones de la Iglesia, 
o sea la tercera parte de los senorios laicos y algo mas de la cuarta 
de las poblaciones de realengow. Junto a este incontrastable poder 
figuran entonces otros insertos en el esquema urbano siendo el 
mas notable el de la burguesia en la epoca sin las connotaciones 
e influencia que alcanzara durante el siglo m, pero de innegable 
presencia y entorno cultural particularizado si por sus gustos -no 
muy diferentes de los de la nobleza-, tambien por su mentalidad 
con escaso legado tradicional en Espana. La amplia franja social 
que engloba a profesionales, burocratas, militares, estudiantes y 
domesticos como grupos sociales intermedios, cuyo numero es 
calculado en mas de medio millon de personas, permite visualizar 
la dinamia urbana si insertamos al esquema al proletariado y al 
grupo que integraba •ála aristocracia de las clases trabajadoras•â 
constituido por los artesanos. En realidad, de todos los sectores 
sociales enumerados el unico que no respondia a una mentalidad 
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espanola era el Ejercito constituido por gente de diversa proce- 
dencia, ya •áque el unico nexo de su heteroclita nacionalidad era la 
persona del Monarca. Quizas fuese imposible encontrar entonces 
una mentalidad unica y definida entre los componentes de las tro- 
pas espanolas, aunque la presion espiritual de la vida de Cuerpo y 
de una comun dependencia obrara realmente en dicho sentido•â. 

Este fugaz e imperfecto analisis de la sociedad espanola del 
Setecientos muchisimo mas rica y compleja en cualquiera de sus 
aristas que el boceto global ensayado precedentemente, permite 
suponer la fabulosa distancia cultural entre la metropoli y el Santo 
Domingo espanol coetaneo. O mas precisamente: la bifurcacion 
de la herencia social desde los dias en que empezaba a palpitar 
la placenta colonial edificada sobre la ruina biologica del pueblo 
gentil y la esclavitud de otro tan foraneo como el espanol en esta 
tierra, luce tres siglos mas tarde irreversible si solo se conservan la 
lengua -arcaica entonces si perdura su antigua condicion de ins- 
trumento colonizador pesquisada en expresiones del Quinientos 
hasta recientemente cuando Pedro Henriquez Urena demostro 
que el espanol dominicano poseia vocabulario y sintaxis obsoletos 
u obsolescentes aun en 1936-, la religion catolica permeada de 
sincretismos habidos del comercio con otras culturas, y el tingla- 
do institucional parpadeante solo en pie por la indefension de un 
pueblo sobreviviente entre la acometida francesa permanente y el 
mar durante largo tiempo. Desde luego, para probarlo debemos 
organizar un paralelo aproximado en la medida de lo posible da- 
das las diferencias colosales entre la sociedad islena del siglo XWII 

y la metropolitana esbozada en trazos precedentes. Debemos 
advertir, no obstante, que el seguimiento comparativo en modo 
alguno alcanzara ni siquiera segmentalmente el ambito completo 
de ambas sociedades, particularmente por la pobreza increible 
de los estudios dominicanos referidos al pasado hispanoinsular 
reducidos a la cronica tradicional y cuando mas a un atadijo do- 
cumental antologico, con raras excepciones, faltando en todo caso 
la urdimbre esencial y critica del proceso. En este orden de ideas 
supone una advertencia de entidad destacar la imposibilidad de 
referirnos a un modelo espanol de cultura en la epoca -como lo 
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fue el castellano en el periodo fundacional-, en razon de la varie- 
dad de autenticas culturas regionales que de viejo se integran en 
el contexto domestico de lo hispanico superiores como fabricas de 
originalidad cultural al comun denominador politico que en modo 
alguno refleja en las fechas que escrutamos lo que se ha dado en 
llamar cultura nacional. Justamente en este horizonte neuralgico 
del expediente interpretativo de la historia podemos avanzar -lo 
probaremos- que el pueblo dominicano disponia en el Setecientos 
de mayor cohesividad nacional que el espanol, y asi tambien que 
su cultura arropaba, por encima de los particularismos regionales, 
la medula autentica de su fisonomia con poca deuda del mosaico 
rico y rarisimo que surtia -desde antes y despues hasta hoy- el 
reino de •álas Espanaw. La pobreza increible de su entorno ma- 
terial, la escasez cronica de su instrumental y el escaso inventario 
de sus aptitudes y actitudes, no obstante al aserto: eramos no solo 
distintos sino culturalmente mas homogeneos que los espanoles. 

Elegir en la relativamente escasa documentacion dominica- 
na del siglo XVIII la estampa de lo que eramos entonces o bucear 
la verdad en lo escrito por forasteros que visitaron en la epoca 
la Isla, resulta una tarea de alternativas. Dificilmente podemos 
acomodar bajo un mismo prisma los alegatos de diversos autores 
sin cernidos de particulares intereses. Si comparamos la obra de 
Sanchez Valverde con el proyecto esclavista de Emparan y Orbe 
cronologicamente aproximados, nos alerta la distancia ideologica 
entre ellos aun siendo uno y otro abogados de la esclavitud: en 
Idea del valor de la Isla Espanola late sin cortapisas el amor a la tierra 
del criollo; en cambio, la prosa del Codigo de legislacion para el 
gobierno moral, politico y economicos de los negros de la isla 
Espanola, resulta frio termino de un proposito a pesar de su indi- 
recta riqueza informativa. Para el ultimo el pueblo dominicano era 
un colectivo gregario sin ocupacion ni destino, sin que pueda per- 
cibirse en su optica medianamente ni orden clasista ni semblanza 
de jerarquizacion alguna fuera de la impuesta por la metropoli 
por vehiculo de un funcionariado colonial rotativo y la supuesta 
a unos pocos poseedores en precario de escasisimos medios de 
produccion. Y lo que es mas curioso, sin que pueda intentarse 
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una parcelacion elemental entre los dos segmentos basicos de una 
sociedad esclavista -gente libre y gente esclava- en el conato de 
la ley que proyectaba sujetar a rigido control al •ácorto numero 
de esclavos y negros libres que posee, cuya vergonzosa ociosidad, 
independencia y orgullo y los continuados robos y desordenes que 
cometen en sus campinas y haciendas, la han reducido a la pobreza 
y situacion mas deplorable•â. El comun denominador epidermico 
en que juridicamente se embalsa a •áesclavos y negros libres•â en 
el apunte del proyecto legislativo, en su parte introductoria, es 
prueba palmaria de un desenfoque mayusculo o, lo que parece 
mas acorde con la realidad social que se pretendia represar, un 
desconcierto profundo y total de la sociedad dominicana a los ojos 
del prepotente funcionario peninsular. 

La sociedad dominicana del Setecientos era basicamente un 
conjunto de sobrevivientes del siglo m1 incentivado por el inter- 
cambio comercial con el Saint Domingue frances. Culturalmente, 
tomaba a prestamo mas a la colonia francesa paredana que a la 
propia Espana, y si ciertamente la esclavitud regia los terminos de 
su esquema productivo, en modo alguno podria ser medida la ins- 
titucion inhumana en Santo Domingo por el rasero universal en la 
epoca por esto: la explotacion, el rudo tratamiento -a veces cruel 
en el diseno universal de las sociedades esclavistas coetaneas-, la 
limitacion de la libertad y, finalmente, el prejuicio racial, no en- 
grosaban la experiencia dominicana de viejo benigna e institucio- 
nalmente sin sujeto productivo desde mediados del siglo XWI. La 
profunda fisura entre la cultura espanola y la dominicana se afir- 
ma inexorable en esta zapata dicotomica que escinde la herencia 
resueltamente. Desde luego, para el funcionario colonial y para 
aquellos poquisimos hateros que disfrutaban de influencia cercana 
en el poder decisorio isleno, la esclavitud significaba propiamente 
una opcion de prosperidad futura -jamas alcanzada luego por esa 
via- en el Santo Domingo espanol, y aun asi de los ultimos solo 
seis fueron considerados por la Audiencia •ácomo inteligentes en 
la materia•â para asesorar a Emparan en su proyectado codigo 
negro, y todos ellos, con una o dos excepciones, disfrutaban de 
posiciones cimeras en el regimen colonial. Sanchez Valverde, por 
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su parte, ensayo una postura reformista entretejida de patriotismo 
primario emborronado de sabor clasista y de soberbia. Sus ale- 
gatos seran las pautas, a trechos, de otro gran observador ajeno 
al interes metropolitano espanol a pesar de sostener •áopinion 
desfavorable a la cesion de la parte espanola de la Isla a Francia, 
no obstante ser frances y a pesar de haber sido funcionario de su 
patria en la rica colonia de Saint Domingue•â: Mederic Louis Elie 
~Voreau de Saint Mery, antillano ilustre -habia nacido en Fort 
Royal, Martinica, en 1750-, en quien la observacion directa y el 
enfasis cientifico se anudan a una clara posicion esclavista, razon 
por la cual su verosimilitud es indudable en aspectos medulares de 
la sociedad dominicana del siglo XWII. Como informante agudo 
ajeno al interes oficial de Espana y desligado del tinglado colonial 
del Santo Domingo espanol, debemos entenderlo y explicarlo. 
Como ideologo esclavista contemporaneo Moreau de Saint Mery 
midio con sus propios pasos el territorio dominicano y trato de 
aprehenderlo integramente sonando con su prosperidad azuca- 
rera disponiendo mentalmente sobre el ingenios y poblandolo de 
esclavos. Su labor no puede ser juzgada hoy por esa constante 
sistematica planificadora ominosa para nuestro criterio y nuestra 
sensibilidad actuales. Hombre de su tiempo y de su clase, fun- 
cionario del regimen colonial y tecnocrata de su epoca, redujo la 
belleza y fertilidad del suelo dominicano a paisajes productivos 
imaginarios. No obstante, es merito de veracidad en el, el no tra- 
tar de acondicionar a su peculiar estimativa el panorama social 
dominicano en su totalidad, del que habla sin ambages compro- 
metiendo incluso su proyecto esclavista con las tintas francas del 
espectaculo sociorracial y desclasado de la comunidad dominica- 
na, lo que teoricamente apuntaba en contra del objetivo especifi- 
co que perseguia. La comunidad emotiva entre amos y esclavos, 
por ejemplo, y la singular mecanica laboral sin distingo clasista 
en su realizacion entre ellos, asi como la carencia ostensible de 
prejuicios raciales en la mentalidad y desenvolvimiento de la clase 
colonial dirigente -la de los criollos- que vivia en promiscuidad 
con todas las coloraciones epidermicas y los estratos sociales, luce 
a la distancia de los siglos contradiccion de rango en el tratadista 
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frances que se propone inundar de esclavos africanos la parte espa- 
nola de la Isla. A veces no olvido su papel de ideologo americano 
del poder economico metropolitano salvando su responsabilidad 
de critico y observador sagaz abrevando en Sanchez Valverde, a 
quien copio caprichosamente particularmente en asuntos clasistas 
en los que se jugaba la medula de su exposicion interesada. De 
ahi que aspectos fundamentales tratados en Idea del valor de la Isla 
Espanola aparezcan un tanto deformados en su obra, si el clerigo 
escribio empinado en el apice de su sector social aunque mal ave- 
nido con las jerarquias eclesiasticas y a menudo con la metropoli. 
Advertir acerca de Moreau de Saint Mery es prevenir una vision 
complaciente en algunos parajes de su obra, porque en suma hay 
que espigar en el lo que respondio a su apreciacion personal fre- 
cuentemente valiosa en trance de justa aproximacion de lo que fue 
en la epoca la sociedad dominicana, a cuyo examen nos abocamos. 

La herencia social espanola tuvo durante todo el trayecto de la 
dominacion imperial en la Isla -y no obstante para su contabiliza- 
cion la cuantia de su profunda modificacion discernible a lo largo 
y lo ancho de su egida precaria- una clase depositaria: la formada 
por los peninsulares y mas propiamente por sus descendientes, los 
criollos. El supuesto de una hispanizacion profunda de los escla- 
vos africanos y de sus descendientes seria una afirmacion graciosa 
si no se escruta dialecticamente el sistema esclavista visualizando 
su sujeto historico universalmente restringido en Santo Domingo 
a la asuncion de la religion catolica por un numero importante 
de ellos, siendo en cambio mucho menor el numero de los que 
aprendieron la lengua de Castilla -originalmente solo los ladinos 
en la letra de los documentos-, y solo los dociles los arropados 
por el tinglado institucional del plantel colonial por fortuna su- 
mamente laxo. Al termino de la presencia urbana late durante los 
siglos espanoles que llevamos contados en la Isla, la cimarronera 
levantisca y soberana advirtiendo desde innumerables documen- 
tos al historiador de nuestro tiempo contra la pretension totali- 
zadora y absurda de la supuesta absorcion masiva de los africanos 
por la •ácultura donadora•â. El perdon regio para su actividad 
independiente -su larga soberania politica multisecular- llego 
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precisamente en este siglo m11 y tan tardiamente como el 29 de 
noviembre de 1786 cuando se indulta a los •áNegros del Maniel•â, 
en las visperas de Basilea, y dificilmente alcanzo Espana senorear- 
los si todavia en 1810 son divisados por William Walton viviendo: 

[...] en una especie de organizacion republicana, celosos 
unicamente de su seguridad y gobernados por sus propias 
leyes. Alli moran tranquilos, confinados dentro de sus pro- 
pios limites y solo visitan los pueblos vecinos de San Juan y 
Ama, adonde llevan conchas de carey y una superabundan- 
cia de carne curada, o algunas onzas de oro recogidas en el 
cauce del torrente de la montana, y las mecan por polvora 
y vestimentas. Sus mayores lujos, tabaco y ron, los cultivan 
y fabrican ellos mismos. 

Desde luego, la base demografica del pueblo dominicano 
la constituyen los •ápardos•â en quienes hay que ver diluidas las 
dotes biologicas patrimoniales de las razas que concurren al pro- 
fundo y continuo mestizaje insular, y asimismo aprehenderlos 
desde el inicio de la colonizacion como portadores de una cul- 
tura interpolada de prestamos si bien disenada en sus terminos 
esenciales por la cultura del poder imperial. Solo dos corrientes 
de inmigrantes llegaron al Santo Domingo espanol durante esta 
centuria: la de los canarios asentados en numero de 3,594, y la de 
los negros fugados del Saint Domingue y los que son habidos en 
la colonia francesa de resultas del intercambio comercial. A ve- 
ces tambien eran introducidos por las costas del pais dominicano 
o por el mismo puerto de la ciudad de Santo Domingo, sin que 
sea posible determinar su numero. Ya para entonces es posible 
discernir una caracterizacion cultural en el sector de la sociedad 
hispanoinsular abocada al menester fronterizo y a la actividad 
ganadera preponderantemente, diferente en algunos aspectos de 
la que se viene desarrollando en la ciudad de Santo Domingo, 
particularmente prospera para la influencia de la negritud do- 
minicana. La supervivencia del nucleo poblacional fronterizo 
en lucha contra la pretension francesa de avasallarlo se suelda 
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en esta perspectiva al clan colonial que enfatiza la soberania de 
Espana en la capital de la colonia casi exclusivamente por razo- 
nes acumuladas por la adversidad comun mas que por el escaso 
cemento imperial si respondia a un estilo de vida particularizado 
y habia logrado superar la indefension por su propio esfuerzo, en 
tanto en la ciudad de Santo Domingo se vive la penuria del •ási- 
tuado•â desde poco despues de las Devastaciones hasta la cesion 
de Basilea. Durante el siglo XVIII la lucha fronteriza se inicia en 
1701 y marca rastro historico en 1705-1706, 1710, 1712-1715, 
1719, 1721, 1724, 1728-1729, 1731-1733, 1735-1737, 1741, 
1747, 1750, 1752, 1755, 1757, 1761, 1763-1764, 1769-1777 
cuando se suscribe en este ano el Tratado de Aranjuez. Puede 
divisarse sin dificultad la concrecion de una mentalidad de 
frontera propia, dominicana, no espanola, con raiz crecida en 
una realidad patrimonial intransferible con un eje de realizacion 
social inmerso en la jerarquia de los criollos -muchos de ellos 
mestizos- en torno a la cual se galvanizan los •ápardos•â. La tarea 
nacional esta presente vivamente en esta gente en el contexto 
cultural de una actividad productiva, la crianza primitiva de ga- 
nado, con rasgos caracterologicos inconfundibles en el montero, 
hombre excepcional que bosquejo con acierto antropologico 
Sanchez Valverde no solo en sus particularidades, sino tambien 
en el inventario de las diferencias abismales que lo alejaban del 
pastor europeo, y a quien asigna con frases elogiosas el papel de 
soldado de la patria, en tanto Moreau de Saint Mery lo capto 
en su faena cotidiana y riesgosa sin implicaciones clasistas o de 
mando enojosas. En ese paisaje social no lucen dirigentes los 
criollos dominicanos que constituyen el nervio vital de la socie- 
dad que viene escribiendo con esfuerzo deshijado de la ferula 
metropolitana y con el concurso inestimable de esos monteros 
su historia particular al impulso y resguardo de sus intereses 
desparramados y ajenos a todo control egoista. Aun asi, en este 
orden de razonamiento no parece caber duda de que fueran tam- 
bien durante el Setecientos los custodios de la vieja herencia de 
la •áetnia dirigente•â secularizada por la conquista espanola no 
solo por ser geneticamente sus parientes lejanos, sino porque 
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administraban todavia el plantel esclavista que los encubaba 
en la modesta piramide social islena, aunque ellos mismos y su 
realidad circundante y su hazanosa forja lugarena lograda en el 
trayecto de mas de 150 anos -tiempo holgado para perder en la 
teoria de las generaciones sucesivas el nexo familiar originario-, 
fueran ajenos definitivamente al legado cultural recibido si se 
les coteja con los peninsulares coetaneos bajo el prisma exigente 
que singulariza en cada uno de los aspectos de realizar la vida lo 
autentico en el ambito de la cultura. Ciertamente, como resorte, 
el mas importante y ultimo en escala ascendente del espectro 
social isleno, vendrian a resultar estos criollos dominicanos los 
iguales de los linajudos senores espanoles, y absolutamente nada 
en comun exhiben unos y otros si comparamos las estampas 
asentadas precedentemente del estamento dirigente espanol con 
las que reunio del hatero nuestro y de su entorno Moreau de 
Saint Mery: 

El criollo espanol -el ilustre frances se refiere restrictiva- 
mente al dominicano de la epoca-, desde entonces insen- 
sible a los tesoros de todas clases de que esta rodeado, pasa 
la vida sin desear una suerte mejor. Una capital que anuncia 
por si misma la decadencia, lugarejos distribuidos aqui y alla 
algunos establecimientos coloniales a los cuales el nombre 
de manufacturas seria hacerles demasiado honor, hacien- 
das inmensas llamadas hatos, donde se crian animales sin 
cuidados ningunos; he ahi todo lo que se encuentra en una 
colonia en que la naturaleza ofrece sus riquezas a hombres 
completamente sordos a su voz. 
Semejante abandono supone pocas necesidades, por eso los 
criollos espanoles no conocen otras necesidades que las muy 
faciles de satisfacer. Una camisa, una chaqueta y un calzon 
de tela de cuti o terliz; tal es el vestido ordinario del colono, 
que anda muy a menudo descalzo. 
Se encuentran, sin embargo, en la ciudad de Santo Domingo 
y en algunos otros lugares principales, personas que llevan 
vestidos de seda o de camelote, que nosotros llamamos 
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volantes. Pero lo mas a menudo salen con levitones entalla- 
dos que ellos llaman capotes o mantos. 
Las mujeres llevan una especie de basquina o saya exterior, 
de color negro; una especie de corpinos y una camisa que 
no desciende siempre mucho mas abajo de la cintura. Sus 
hermosos cabellos, sin polvos, van trenzados; a veces van 
anudados con una cinta en forma de venda; y un lujo verda- 
dero es, pero que no se usa sino en las grandes ciudades, el 
llevar una cofia o redecilla o sujetar los cabellos con gruesos 
alfileres blancos, adornados con piedras falsas y de colores. 
A veces son flores campestres, pero es facil comprender que 
esa moda no les place mucho. Las mujeres llevan tambien 
aretes en las orejas y los cambian con frecuencia; del Cabo 
Frances (Cabo Haitiano), es de donde vienen esas joyas que 
las mujeres tienen un placer especial en usar con cierta es- 
pecie de coqueteria. 
Los criollos espanoles son bastante sedentarios. Es raro 
que salgan de su isla, lo que ademas el gobierno lo hace tan 
dificil como puede y hasta podria creerse que ellos temen al 
mar, si no se supiera que en tiempos de guerra se dedican 
al corso, que ofrece siempre un incentivo a hombres pobres 
que persiguen buques ricamente cargados. 
El caracter de los espanoles de Santo Domingo es en ge- 
neral una mezcla bastante rara de envilecimiento y de or- 
gullo. Rastreros y serviles cuando es necesario, quieren sin 
embargo aparecer arrogantes. A veces toman prestado, por 
ejemplo, con un pretexto evidentemente absurdo de querer 
preparar un remedio, cosas que pretenden no querer pedir 
y cuya pereza no les permitira jamas devolver. Timidos con 
los que son algo mas que ellos, se muestran desdenosos en 
el caso contrario. Profundamente rencorosos y vengativos 
hasta las puertas de la muerte, no saben, parece, que se pue- 
de ser grande y generoso, aun tratandose de un enemigo. 
En los campos, son las mujeres las que preparan la comida 
y las sirven; muy a menudo ni siquiera se sientan a la mesa 
y comen sentadas en el suelo. Sin embargo, esta especie de 
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distincion humillante, se borra a medida que la comunicacion 
con los franceses se hace mas estrecha y frecuente y es muy 
particularmente en la frontera que pierde su mayor fuerza. 
La moda comienza tambien a influir un poco, por nuestra 
mediacion, en el sexo espanol, al extremo de ponerse en con- 
diciones de sentir cuan dichosos son al conocer esta divinidad 
caprichosa y algunas espanolas de la frontera llevan casaqui- 
nes o jubones, cuya moda han tomado de las francesas. 
Las mujeres se ocupan en la costura; para eso se colocan 
sobre las piernas una especie de cojinete relleno con pena- 
chos de la planta llamada barba espanola, y en el cual fijan 
su trabajo.' 
Las mujeres no viven recluidas como en Espana y no llevan 
el velo o la mantilla sino cuando van a la iglesia, en donde 
nadie se sienta y todas se colocan en un lado y los hom- 
bres en el otro, segun una ley hecha expresamente para las 
Indias espanolas, el 18 de octubre de 1569. En las iglesias 
del campo, las mujeres tienen un pedacito de cuero de ter- 
nera para arrodillarse; en las ciudades es una alfombra. Ha 
habido epocas tan desgraciadas, que hubo la necesidad de 
celebrar las misas antes de amanecer, pues los vestidos esta- 
ban muy poco conformes con la decencia del templo. Aun 
en la actualidad hay pueblecitos en los que ciertas mujeres 
no pueden asistir a la iglesia por falta de mantillas. El velo 
que cubre la mitad de la cara de las mujeres y que ellas llevan 
cogido por sus extremos, les llega a la cintura. Este velo es 
generalmente de estamena negra y de seda cuando las mu- 
jeres son de las llamadas comme il faut, es decir, distinguidas. 

A los trazos entrecomados del sagaz expositor y viajero fran- 
ces elegidos un tanto al azar de su obra Descripcion de la parte 

' Este instrumento, conocido generalmente entre nosotros con el nombre 
de mundillo, quizas un tanto mas perfeccionado en su concrecion material, 
perduro hasta recientemente: recuerdo perfectamente verlo funcionar en las 
manos de mi madre y en las de mis tias que obtenian a traves de su rollo 
central giratorio con el concurso de palillos y alfileres hermosisimos tejidos. 
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espanola de Santo Domingo, se siguen otros probatorios tambien 
de la gran uniformidad de la cultura islena ya en trance de ma- 
durez en el siglo ~ I I .  Los rasgos apuntados se refieren exclusi- 
vamente -como el mismo expresa- a la clase colonial dirigente, 
la de los criollos, constituida por los islenos blancos aunque no 
todos presentaban somaticamente esa apariencia segun su propio 
parecer que apuntaremos luego. Las dos clases restantes estaban 
constituidas -y fueron captadas por su retina- por •álos libertos y 
los esclavos•â. La simplicidad de esta cultura dominicana a nivel 
elitista contrasta vivamente con la peninsular, su emula metro- 
politana, que hipoteticamente la dinamiza y alimenta todavia. En 
terminos generales, se visualiza una costra acumulativa en el estilo 
de realizar la vida estos criollos que totaliza el sector social que por 
el vestuario que capta diferente Moreau de Saint Mery en algunos 
de ellos, los menos y universalmente urbanos, hay que presumirlo 
desgajado en capas, sin que el atuendo de los mas deje de ser -y 
esto no lo dice el ilustre cronista- el mismo de la inmensa ma- 
yoria del pueblo incluyendo a los libertos y quizas a los esclavos. 
Si quisieramos explicarnos el fuerte contraste que disena la gran 
diferencia cultural entre peninsulares de rango y estos criollos - 
siendo los ultimos, como hemos dicho, los supuestos depositarios 
de la cultura espanola-podriamos arguir el fabuloso desnivel eco- 
nomico entre aquellos y estos, para advertir entonces que la grieta 
insalvable que se distingue a simple vista entre habitos y cos- 
tumbres al ser cotejadas las estampas espanola y dominicana con 
profundidad secular, obro su fabrica particularizadora. Modos y 
medios distintos de hacer la vida durante todo el trecho que corre 
desde el siglo m al m 1 1  y particularmente del MI al ultimo, sin 
casi comunicacion con Espana y si en relacion conflictiva con el 
Saint Domingue integrado al intercambio comercial con la parte 
del Este de la Isla en la epoca que estudiamos, auspiciaron una 
transculturacion segmental si se quiere mas efectiva y operativa 
que la escasa coetanea desenvuelta en la Espana del Setecientos, 
a extremos de cambiar habitos profundos por novedosos como lo 
fue el del consumo del cafe cuyo cultivo cruzo la frontera por el 
Dondon y a pesar de haberse generalizado bastante en nuestro 
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pais, para las fechas seguia consumiendose el cosechado en Haiti, 
particularmente en la region fronteriza. Casi todo viene al Santo 
Domingo espanol de la vecina colonia y poco o nada de la me- 
tropoli. Con todo, estuvo siempre lejos la sociedad dominicana 
del desarrollo y la cultura coloniales del Saint Domingue, y asi 
la influencia de esta en su estilo de vida fue relativa y topica a tal 
punto que una ojeada a ambas posesiones en el sector neuralgico 
paredano decide las tintas comparativas. 

La cosa mas sorprendente y la que es tal vez, la mas propia 
para mostrar el caracter de las naciones -es texto del autor 
que comentamos, quien con profundo conocimiento de las 
realidades en una y otra colonias establece las diferencias 
entre ellas con un apunte sicologico singular por lo sagaz y 
exacto-, es ver del lado oeste del Masacre, establecimientos 
en los que todo anuncia una industria activa y goces que se 
extienden hasta objetos de lujo, mientras que del otro lado, 
todo ensena la esterilidad; pues algunas pequenas porciones 
de terreno cultivadas a penas con lo que es necesario para la 
vida animal, no puede destruir la triste monotonia de este 
aspecto. Y esa monotonia reina, en alguna forma, desde 
Samana hasta la orilla oriental de Masacre y a la altura de la 
cadena de Monte Criste parece aumentarse mucho mas. Por 
todas partes se encuentra la miseria y la miseria mas dificil 
de curar, la que esta acompanada por el orgullo. 

N o  obstante, se podria asumir la escasa corriente imitati- 
va procedente del Saint Domingue como modesto motor de 
transculturacion fronteriza advirtiendo, desde luego, que en 
llegando al ambito dominicano se modifica o transforma al 
conjuro de los imperativos de su produccion resueltamente 
disimil de la del occidente insular frances. Con solo ese apunte 
quizas podriamos comprender la solitaria soledad del pueblo 
dominicano y su lejano compromiso con lo fundacional his- 
panico, y tambien con el contexto de la civilizacion europea 
mas refinada del Setecientos asentada a nivel de instrumental 
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y elite social allende el Masacre, y asimismo y por suerte si se 
quiere axiomatica en el plano sociologico, de la reciedumbre 
de lo caracterologico dominicano desde antes y hasta entonces. 
Y ya veremos en su oportunidad tematica y cronologica que lo 
siguio siendo despues. 

Examinemos la realidad posesoria de una sociedad poten- 
cialmente rica que ofrece el espectaculo parejo de una miseria 
general nucleadora por definicion de una configuracion social y 
una cultura ajenas al senorio, particularmente por el costado de su 
sector historicamente dominante y conocido por la unidad de su 
patrimonio, el hato, durante la centuria estudiada relativamente 
prospero. Ciertamente, hubo y perduro un grupo de poseedores 
que galvanizaba el orden social establecido, afirmado en una am- 
plia plataforma latifundista con el factor ganadero como dinamo 
de su influencia y medula de su importancia economica y politica. 
La fabulosa distancia entre estos terratenientes dominicanos y 
sus hipoteticos maestros espanoles en este tiempo o en cualquier 
otro del pasado insular, explicaria decididamente la dicotomia del 
legado cultural. Antes de abocarnos al paralelo explicativo veamos 
-con Saint Mery de guia- que era un hato en el Santo Domingo 
espanol del siglo XWII: 

Un hato es una especie de yeguada, destinada para la cria 
de los animales, y se distinguen en la parte espanola por el 
epiteto o sobrenombre sacado de la especie animal que es el 
objeto del hato. Y asi se dice un hato de bestias caballares, 
un hato de reses vacunas, y por fin, se llama corral, palabra 
que significa cercado, parque, el lugar destinado a la crianza 
exclusiva de cerdos. 

El hato constituia la magnificacion de la propiedad territorial y 
albergaba el objeto clave de la produccion dominicana, el ganado, 
pero al fondo de la subsistencia existia entonces -como todavia 
hoy- la celula productiva de alimentos en el orden familiar de 
extraordinario valor en la epoca en una geografia sin caminos, y 
que enfoca globalmente Moreau de Saint Mery: 
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[...] hay tambien en la parte espanola unas pequenas fun- 
daciones llamadas conucos (lugares cercados para cultivar) 
nombre que equivalia al de habitacion de viveres o plaza 
de viveres en las islas francesas; es la parcelacion ordinaria 
de algunos colonos de poca fortuna, y mas comunmente de 
hombres de color y libertos. 

La asimilacion de algunos criollos -ecolonos de poca fortu- 
na•â- al plano productivo del conuco, el ultimo en la tabla de las 
valoraciones economicas islenas por la realidad de trabajo personal 
insito en el y asimismo por el escasisimo porte de su rendimiento, 
y su embalsamiento social junto a hombres de •ácolor o libertow, 
nos permite sostener en este horizonte secular que examinamos la 
persistencia de una constante cultural avizorada desde el siglo m, 
sin que podamos autenticar documentalmente el aserto ni deducir 
de la expresion del frances indicio alguno que nos ayude a aproxi- 
marnos a la cuantia social del fenomeno referido a la nivelacion 
cutanea por la entidad economica individual. 

En la visualizacion del lugar social que ocupaba el colono es- 
panol en el contexto productivo de la Isla o mas propiamente de 
su ocupacion como •ásenor•â de la tierra, nada mas elocuente que 
el retrato que hace Moreau de Saint Mery de este y sus meneste- 
res en algunos trazos de su obra aqui reunidos en entrecomados 
sucesivos. 

Para la direccion y cuidado de un hato, ademas del propieta- 
rio (que puede sin embargo no residir alli) hay un jefe llama- 
do mayoral; a veces un submayoral y peones o lanceros. El 
mayoral y el submayoral, vigilan para que los animales esten 
reunidos cuando sea necesario, para cogerlos, venderlos, 
etc.; en una palabra, ellos dirigen todo lo que se relacione 
con el hato; y los peones o lanceros se ocupan en todos los 
cuidados que hay que prestar a los animales. 
Pero en la mayor parte de los hatos de la parte espanola el 
propietario mismo es el mayoral; sus hijos son los peones 
o lanceros, a menos que esos empleos sean desempenados 
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o compartidos por algunos negros, y para que se pueda 
juzgar mejor cual es la situacion de semejante estado de 
cosas, transcribo, a Valverde, quien va a decirnos como un 
hatero esta alojado, como vive y cuales trabajos tiene que 
ejecutar. 
El albergue en que se abriga, tanto el como su familia, es 
una choza, construida de estacas y tablas mal unidas, cu- 
bierta de paja, con una sala de 12 a 18 pies en cuadro, en la 
cual hay una mesa, dos o tres taburetes y una hamaca. Para 
acostarse hay una segunda pieza, menos grande que la pri- 
mera y uno o varios lechos, tales como los he descrito antes. 
Si llueve, las goteras que forman los agujeros, dejan caer el 
agua adentro y muy pronto el suelo en el interior, que no 
esta enladrillado y que no se diferencia del campo sino en 
que los pasos han matado la hierba, esta cubierto de lodo. El 
desayuno consiste en una taza de chocolate o de cafe, o de 
infusion de jengibre y un platano asado. En la comida y en 
la cena, hay arroz, raices y frutas del pais, tales como papas, 
names, casabe, platanos y carne a veces fresca, pero lo mas 
generalmente salada o ahumada, pues los huevos y las aves 
son verdaderas golosinas. 

Se impone en este punto del texto de Moreau de Saint Mery 
un parentesis aclaratorio: al transcribir a Sanchez Valverde mo- 
difico caprichosamente el discurso del criollo dominicano desen- 
tendiendose al mismo tiempo de la ubicacion social de la gente 
encartada en ese estilo de vida en donde se situa el propio clerigo 
por su ocupacion y lugar en la sociedad hispanoinsular ajena al 
hato: •áHablo de los Regidores, de los Capitanes, de los Canonigos 
y Eclesiasticos que tienen Ingenios, y Cacaguales•â a quienes to- 
taliza como poseedores ausentes que deben sufrir privaciones sin 
cuento para visitar sus haciendas. N o  es extrano encontrar con 
frecuencia este tipo de distorsion en el escritor frances sin que va- 
lidamente pueda achacarse a intencion especifica lo que pudo ser 
confusion entre el modelo seguido y sus personales apreciaciones 
y experiencias. Para el racionero de la Catedral: 
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[...] los hatos estan fiados todo el ano al cuidado de un 
Esclavo con titulo de mayoral, que no tiene interes alguno 
en la utilidad del Amo y solo procura ganar para su libertad. 
Aunque tenga uno o dos subalternos, digamoslo asi, y el 
quiera desempenar de algun modo su comision, tampoco 
le es facil executarlo, porque no bastan para visitar con fre- 
cuencia todo el terreno. 

El apunte es evidentemente antojadizo y en modo alguno res- 
pondio a la realidad universal del hato ni a la conducta-enfatizada 
como absentista de modo general- de su titular. Ninguno de los 
dos sagaces observadores del estado de cosas del pais durante la 
epoca observada ofrecio una vision clara y concordante en sus 
aristas del cuadro dominicano, particularmente del agreste y pro- 
fundo corazon rural donde entonces se realizaba primitivamente 
la ganaderia. Sin embargo, podra a ratos parecernos mas objetivo 
el frances a quien no cegaba la pasion dominicanista del clerigo, 
aunque modifico siempre a su guia singularmente en asuntos en 
que podriamos ofrecerle el aval de credibilidad aun como ideolo- 
go esclavista mucho mas comedido que el criollo hispanoinsular 
a quien el orgullo y la soberbia de clase obnubilaron a trechos el 
entendimiento. 

El Santo Domingo espanol contaba, en calculos de Sanchez 
Valverde, de doce a catorce mil esclavos, 

[...] que huelgan o trabaja para si casi una tercia parte del 
ano, que ocupan los dias que llamamos de dos y de tres 
Cruces. El abuso de tener Esclavos a jornal, demasiadamen- 
te estendido en nuestra America, inutiliza una gran parte 
de los pocos que tenemos, porque esta es una especie de 
Negros que viven sin disciplina ni sujecion; que saca su 
jornal, la hembra, por lo regular, del mal uso de su cuerpo, 
y los hombres generalmente del robo. Se ocultan y prote- 
gen unos a otros y a los que se escapan de las haciendas. 
Los pocos que trabajan, lo hacen sin metodo y, en ganando 
una semana para satisfacer el jornal de dos, descansan la 
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segunda. Fuera de que lo mas frequente es trampear a sus 
amos la mitad de los jornales asignados. 
Este abuso esta pidiendo no una reforma sino una extincion 
y entero desarraygo dentro de la Capital y demas Ciudades. 

?Decia Sanchez Valverde la verdad? Si y con absoluta claridad, 
pero al proponer remedio drastico circunscribe su optica al ambi- 
to urbano. Desde luego, el racionero sagaz y atrabiliario -curiosa- 
mente perseguido y hecho preso por sus ideas reformistas- dejaba 
constancia de la moral de su clase y ofrecia, sin proponerselo, una 
imagen historica de la sociedad dominica del Setecientos. Y es en 
este momento de su testimonio corroborado por Moreau de Saint 
Mery mas medular y desapasionado, donde cristaliza la fuente in- 
formativa mas propicia al contraste cultural de la realidad social del 
Santo Domingo espanol en relacion explicativa con su metropoli: 
si de suyo el modo de produccion peninsular era sensiblemente 
diferente del isleno, la modalidad particular de la esclavitud en la 
parte espanola de la Isla nos permite ahondar definitivamente en 
el relieve de sus particularidades, singularmente en el contexto 
conductual de la clase dirigente -mas propincua a lo hispanico 
como hemos repetido-caracterizado en el sector isleno depen- 
diente de Espana por un repertorio de habitos y costumbres sin 
tradicion ni memoria en la peninsula. Los criollos ricos -muchos 
de los cuales alegaban entronque racial con el pueblo aborigen 
para disimular los signos visibles del mestizaje en ellos concurren- 
te- vivian y lo sabian a expensas de una explotacion doblemente 
desconocida en Espana de modo general: la esclavitud, y dentro 
de ella, la prostitucion mas escandalosa a los ojos de la mentalidad 
propeninsular mas pudenda en las fechas coetaneas. 

Por otra parte, ningun indicio documental nos permite su- 
poner que en el Santo Domingo espanol se interrumpe la fragua 
demografica en terminos multietnicos durante el Setecientos, o 
mas propia y profundamente debemos suponer la fabrica demo- 
grafica mas dinamica en la epoca en razon del incremento econo- 
mico experimentado en la colonia y la movilidad y crecimiento 
de sus efectivos aumentados, con precision a partir del 1720, con 
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la corriente inmigratoria canaria, aunque precisamente ella no 
significara de momento factor incursionante en el mestizaje que 
puede suponerse, en cambio, dinamico con el establecimiento 
en la parte espanola de la Isla de esclavos negros que entonces 
entraron por la frontera, algunos puntos de la costa y por la 
ciudad de Santo Domingo. En este horizonte podemos inferir 
que los canarios casados y con familias no intervinieron -teori- 
camente al menos y atribuyendo moralidad conyugal intachable 
a sus integrantes- en el proceso de mestizacion dominicano de 
inmediato; lo que si pudo y debio ocurrir con los otros que de 
modo general se integraron a la poblacion hispanoinsular por 
unidades, sin pareja. Aspecto de mas entidad seria el probar que 
los inmigrantes canarios eran entonces el termino de otro mesti- 
zaje desapacible y porfiado entre castellanos y guanches iniciado 
al fin de la conquista de las Canarias a mediados del siglo m, 
pueblo, el ultimo, cuya civilizacion de base neolitica emparenta 
la arqueologia con la bereber. No podemos olvidar en este torneo 
comparativo entre Espana y Santo Domingo que en la metropoli 
todavia se sigue la politica del clareamiento epidermico -como 
hemos visto- en el trayecto de esta centuria si se repuebla la 
peninsula con europeos de diversa procedencia, en tanto aqui 
la estimativa del color estaba supeditada exclusivamente a las 
exigencias biologicas de la especie y a las facilidades sin limites 
de la procreacion extravica, vista esta, desde luego, con el prisma 
exigente de la legalidad clasista. Por lo profundo que resulto este 
mecanismo natural y por su decisiva influencia en el proceso 
transculturador, no se avienen a ensamblar como piezas de un 
mismo engranaje las realidades culturales espanolas y domi- 
nicanas aun dentro de un mayor volumen de comunicaciones 
entre metropoli y colonia, y un relativo apogeo economico de 
la ultima, durante la centuria. Y esto fue asi basicamente por el 
desconcierto absoluto que reino en el Santo Domingo espanol 
en los terminos de su organizacion social a tal extremo de hacer- 
la irreconocible a la luz de la herencia si trataramos de cernida 
y comprenderla por un esquema maestro peninsular, significati- 
vamente en orden a su ergologia y a su establecimiento clasista, 
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perfectamente delimitados en la Espana epocal. Ciertamente, no 
hay manera de enfocar el problema del trabajo y del escalona- 
miento social en la comunidad dominicana con los recursos de 
una panoramica peninsular de la epoca; es mas, si tal hicieramos 
caeriamos en la cuenta de que no se corresponden a tal punto de 
hacer valida la hipotesis de que ya para entonces el legado so- 
cial perdura rudimentariamente en los instrumentos primitivos 
de la edad fundacional y aun asi permeados caudalosamente de 
peculiaridades que solo en lo esencial pueden ser enchufados en 
orden a la cultura a lo medular metropolitano. 

Cuando el despotismo ilustrado quiso reencauzar al Santo 
Domingo espanol por el arbitrio •áracional y cientifico•â de una 
•áreforma•â que lo colocara potencialmente en pie de igualdad 
productiva con el Saint Domingue, echo mano al expediente de 
reeducar a los esclavistas criollos dominicanos a traves de una 
legislacion que reprimiera en todos los ordenes del hacer la 
vida a la gente de color incluidos los libertos. Asi surgio el nati- 
muerto •áCodigo Negro Carolino de la Real Audiencia de Santo 
Domingo para el gobierno economico, politico y moral de los 
negros de esta Isla Espanola•â, redactado por un Oidor decano de 
ese organismo, Agustin Emparan y Orbe, a instancias del minis- 
tro de Indias, a la sazon Joseph Galvez. Ese ilustrado funcionario 
colonial inicio su tarea con el asesoramiento de la Audiencia en 
marzo de 1784, siendo su fiscal quien oficialmente encamino su 
labor senalandole adaptar y acomodar las ordenanzas francesas 
sobre el particular •áa las circunstancias del pais que cultivado 
y ayudado con buenas reglas de policia y gobierno puede ser 
una de las mas preciosas e importantes posesiones espanolas•â. 
Esta sugerencia del fiscal pudo haber influido en el animo del 
magistrado y en los extremos de su labor codificadora que preve, 
por dictamen de la Audiencia, faenas de investigacion tanto en 
archivos como directas a entidades y personalidades coloniales, 
si nos atenemos al fruto de su trabajo por definicion encartado 
en el prejuicio racial y en la plusvalia esclavista. Segun Javier 
Malagon Barcelo -desenterrador en Cuba del funesto proyecto 
y sus concomitancias documentales-: 



CIFUACO LANDOLFI 

•áLas opiniones de los hacendados como las de los versados 
en la materia•â coinciden en sus lineas generales, casi todos 
se quejan del crecido numero de fiestas que existen, pidien- 
do que se reduzcan. Consideran que ante la decadencia de 
la ganaderia no se les puede facilitar la cantidad de carne 
que, en el proyecto de ordenanzas, redactadas por el cabildo 
en 1768, y que toman como patron para sus respuestas, se 
estipulaba. Piden se prohiban el uso de armas a los negros 
esclavos y libres. Senalan la necesidad de proveer a los 
esclavos una cedula que les sirva de identificacion; que se 
prohiba arrendar tierras a los negros libres y que sean estos 
agrupados en determinados lugares o ciudades. 
Esto podemos decir -agrega Malagon Barcelo- es la parte 
contraria al negro, pero hay respuestas en los varios infor- 
mes favorables a el, como la de que se le permita celebrar sus 
fiestas y tener sus diversiones; que se cree una enfermeria u 
hospital en cada hacienda para atenderlos. 

A todo lo cual habria que anadir: 

[...] ciertas normas de orden publico como la relativa a 
la creacion de rondas encargadas de vigilar las ciudades y 
campos; caja de reparaciones por los danos que sufran los 
duenos por perdida del esclavo como consecuencia de pena 
por delitos cometidos por este; para mantener cuadrillas 
que recuperen los esclavos huidos, cimarrones, etc. 

Todavia podriamos extendernos mas en torno a las conside- 
raciones del erudito historiador espanol -unas aportadas por el 
y otras transcritas del legajo documental que compulso en Cuba 
cuya totalidad debio trascender a la obra de recopilacion-, para 
enmarcar quizas un tanto mas lo que los documentos explican: 
Emparan tuvo, ademas, como fuentes informativas nucleadas al 
calor de la realidad insular, las primeras ordenanzas contra ne- 
gros del siglo m, y otras ordenanzas redactadas con el mismo 
fin en 1768, que entre discusiones y dilatorias no tuvieron nunca 
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efectividad, porque en esa ultima ocasion el fiscal de la Audiencia, 
que lo era el licenciado Herrera, considero vigentes las antiguas y 
pidio al cabildo •áque informara sobre su inobservancia•â, siendo 
perfectamente claro para el escrutinio historico de hoy que en la 
retina de ese jurista si eran ociosas las existentes por mas de dos 
siglos por incumplimiento, otro tanto ocurriria con las flamantes 
redactadas entonces. Luce con diafanidad de manuscrito autenti- 
co bien conservado la realidad social en la parte espanola de la Isla 
inmersa en el estatuto esclavista, universal en el imperio espanol 
americano pero sin sujeto operativo en la sociedad dominicana, si 
las ordenanzas de 1 52 8 se •áobservaban•â en 1768 y 16 anos despues 
los •áhateros•â piden que se desarmen a los negros libres y esclavos, 
se les provea de una cedula de identificacion, se les reubique en 
•ádeterminados lugares y ciudades•â y se cree para ellos un orden 
policial inexistente. Sin esfuerzo de la imaginacion se insinua ex- 
travagante y sin sentido el proposito de remozar la esclavitud en 
Santo Domingo en visperas de Basilea, precisamente cuando se 
estudiaba en Madrid la cesion parcial de la colonia a Francia por 
el costado atlantico de la Isla hasta Samana. Aqui reside quizas el 
interes oficial de la metropoli por reforzar la institucion escla- 
vista entre los dominicanos, aunque con precision no podriamos 
afirmar si lo primero no fue el resultado del enfasis esclavista 
fmstraneo por instrumento del proyecto de Emparan, quien, 
como la mayoria de los funcionarios peninsulares que sirvieron 
el regimen colonial en Santo Domingo, particularmente durante 
esta centuria, estuvo obnubilado por la prosperidad colosal del 
Saint Domingue. Justamente, es con vistas a la ferrea regimenta- 
cion francesa de la colonia vecina con que se proyecta el Codigo 
Negro, sin parar mientes -por ignorancia, con seguridad- en el 
proceso historico cumplido en el Saint Domingue, cuyo estatuto 
esclavista habia sido originalmente menos cruel e infamante de 
lo que era en 1784, y desde su promulgacion en 1685 servia de 
fuente ordenada y legal del mestizaje, la manumision y libertad de 
los esclavos, a extremos de que en la medida •áque la gente libre 
de color fue escalando posiciones en la sociedad de la colonia, 
fue haciendose mas hondo el rencor y la envidia de los blancos 
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de escasos recursos (epetits blancss) contra ellos•â, quienes ya en 
las fechas que estudiamos venian siendo azuzados por las matro- 
nas francesas que se veian en numero creciente afectadas por los 
enredos extraconyugales de sus esposos con hermosas mulatas 
haitianas, circunstancia no exenta de picardia que contribuyo po- 
derosamente a la lucha racial en Haiti. 

El codigo redactado por Emparan constituye un documento 
de inapreciable valor como testimonio historico si escarbamos 
con algun cuidado de la realidad social dominicana que plasma, 
la preocupacion del burocrata eficiente imbuido de la mentalidad 
imperial espanola que, no obstante, por el camino de la precision 
hace concesiones increibles -en parrafos o frases descriptivos, 
desde luego- a la medula cultural islena indisoluble de la patologia 
colonial existente: iguala a blancos y negros en casos especificos 
en detrimento del supuesto clave de la dominacion presupuesta 
exclusivamente a la •áetnia dirigente•â, y loa sin proponerselo el 
boato de los •ánegros y pardos primerizo esclavos y libres•â que en 
sus •áentierros y funerales van acompanados del mismo aparato 
que los de las personas blancas o por mejor decirlo, los de las 
personas mas visibles de Europa•â. Debemos explicar ambas situa- 
ciones. La primera embalsa a •áespanoles vagamundos, mestizos, 
negros y mulatos•â en la Ley 1/12 -que invoca una ley general del 
Reino para sus dominios americanos-, para que estos •ásean impe- 
lidos a salir a las plazas publicas a alquilarse por un jornal diario; 
cuya sabia practica ha acelerado los progresos de la agricultura 
en la provincia vecina de Caracas con los recursos que ofrece a 
los labradores pobres, pero aplicados e inteligentes•â. La situacion 
presentada como ejemplo y la invocacion de una legislacion ge- 
neral para las provincias americanas•â -la Ley l ,  titulo XII, Lib. 
VI de la Recopilacion de estos Dominios•â-, sujetan el hecho do- 
minicano a una problematica continental de desclasamiento de la 
•áetnia dirigente•â en dias cercanos al proceso de la independencia 
politica suramericana. En cambio, la referida al grado de libertad 
y ostentacion de los negros circunscribe la conducta que se pre- 
tende desarraigar al escenario dominicano y mas restrictivamen- 
te a la ciudad de Santo Domingo, adonde numerosas cofradias 
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discurren libremente y lucen en el texto del codigo duenas de la 
urbe si para prohibir •átodas las demas concurrencias y bailes de 
negros y esclavos y libres que no se hagan en las plazas, calles o 
lugares publicos en los dias festivos y durante el dia•â, el legislador 
apela a weinte y cinco azotes de latigo a cada uno en la picota y 
veinte y cinco pesos mas de multa, al que los consintiere en sus 
casas o patios•â. 

La explicacion del codigo de Emparan merece un desarrollo 
monografico ajeno a esta esquematica introduccion al estudio 
de la Cultura Dominicana, porque los apuntes esclarecedores 
de las figuras delictivas que organiza descubren una humanidad 
mal avenida con las informaciones documentales y testimonios 
coetaneos engrosadores de modo general de otra fisonomia del 
Santo Domingo espanol. Sobre la colonia se desarrollaron desde 
el siglo m por lo menos dos fenomenos de integracion cultural: 
el primero y mas solidamente vinculado a la metropoli con su foco 
de realizacion en la ciudad de Santo Domingo, y otro plasmado 
a contrapelo de los intereses imperiales en la Banda del Norte. 
El ultimo, al ser desintegrado por las devastaciones osorianas, se 
diluyo en el corazon mediterraneo de la Isla sin que las huellas 
de la diaspora forzada puedan establecerse a la luz de la escasa 
informacion sobre la gente y los pueblos creados para acogerla si 
posteriormente impetran al Trono una y otra vez permisos para 
mudarse y si gran parte de su contingente se difumino en poblacio- 
nes enclavadas en el Cibao. Alli y en el disperso frente fronterizo 
se cristaliza la •ácultura de la supervivencia•â, fundamentalmente 
ganadera y con un heroe anonimo en su concrecion cotidiana: el 
montero, hombre a quien se divisa nitidamente desde el primer 
tercio del siglo m1 y que ya a finales de la centuria habia consumi- 
do parte de sus caudales demograficos en la lucha contra el depre- 
dador occidental. En la ciudad se los tenia colectivamente como 
•áPastores holgazanes•â segun Sanchez Valverde que los reivindica 
luego de explicar prolijamente los terminos sobrehumanos de su 
tarea diaria con esta frase lapidaria: •áPocos centenares de estos 
holgazanes eran los que triunfaban en el siglo pasado y triunfa- 
rian en este de millares de Estrangeros DOTADOS DE SUPERIOR 
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ACTMDAD Y GENIO•â. (Las mayusculas en el texto del autor). 
El montero disena entonces una realidad cultural singularmente 
diferente de la que realiza y transmite la ciudad murada, asiento 
de la capitalidad colonial, y hombre de tierra adentro con brega 
de ganados particularmente cimarrones no encaja en el modelo 
elegido de produccion esclavista presumiblemente favorecido 
por los intereses metropolitanos agazapados detras de la optica 
de Emparan, relacionado intimamente con la industria azucarera, 
y ni a este ni a aquellos les interesaban la proceridad del esfor- 
zado patriota fronterizo, o mas precisamente venia a representar 
un obstaculo a sus calculos galanos inducidos por el espejismo 
haitiano. Es mas, en este orden de ideas cabe la presuncion de 
atribuir a esa particular tendencia la seleccion y numero de los ha- 
cendados consultados por Emparan y previamente senalados por 
la Audiencia para asesorar la tarea codificadora, sin que sepamos 
si de los seis magnates que informan al ideologo esclavista hubiera 
entre ellos algun amo y montero. Ni la independencia entrevista 
entre esos hombres de vida tan dificil y riesgosa en su doble papel 
de producir y hacer la guerra, ni los terminos de la ganaderia -que 
solo beneficiaba al Saint Domingue que hacia provision abundan- 
te de carne y cuero a bajo costo-, ni, en fin, la ocupacion ilimitada 
de la tierra por el ganado, resultaban beneficiosos para la industria 
azucarera de manera particular, aunque de modo general eran ad- 
versos a la economia de plantacion que sometia a rigido control 
la humanidad esclava, rendia mayores beneficios y abria el •ádesa- 
rrollo colonial•â en terminos competitivos con el Saint Domingue. 

Esta estampa es totalmente ajena a la sociedad hispanica del 
Setecientos. Desde arriba el guarismo irrisorio de poseedores 
opulentos en la colonia caribena prueba la distancia astronomi- 
ca con la metropoli: solo 6 -por lo menos de confianza para el 
regimen colonial- en tanto que en Espana la hueste dirigente 
la integraban 242,205 nobles, y a esto habria que agregar la dis- 
tancia insalvable entre los regimenes de produccion esclavista, 
el nuestro, y senorial el peninsular, con aire de enfeudamiento 
tardio, improvisado e inorganico. Y anadir por el otro costado 
de la principalia e influencia, el de la Iglesia catolica, dinamo de 
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imponderable energia en la sociedad coetanea, la dicotomia exis- 
tente entre sus organigramas diocesanos desde los dias fundacio- 
nales, que entonces acentua, asi como la peculiar praxis cristiana 
de los islenos y la subjetiva direccion del culto por sus pastores, 
marasmo de circunstancias entre creyentes y oficiantes. En otros 
terminos, la clase social supuesta depositaria de la herencia social 
-a la que ya hemos visto en trajines de realizacion habitual- luce 
distinta y lejana del sector dirigente de la sociedad peninsular, y 
no solamente en habitos, actitudes, mentalidad poseedora, utillaje 
domestico, cultivo personal, cuantia y administracion de bienes, 
terminos de relacion con los subordinados, gustos y preferencias, 
etcetera, sino ademas inmersa en un ejercicio economico ajeno 
en la epoca al interes de explotacion colonial insito en el proyec- 
to Emparan. Tal vez huidiza de un control imperial directo que 
afectara los vagos titulos de sus posesiones y la influencia politica 
lugarena nodriza entonces del futuro caudillismo dominicano. 
Si el plasma de lo hispanico no es discernible con claridad en 
esta gente, icomo asimilar entonces que fueran portadores de 
su legado el enorme ejercito de negros esclavos y libres, pardos 
primerizos y mestizos sin ocupacion ni destino sugerido por el 
legislador esclavista de 1784 si de los •áquince mil negros y pardos 
primerizos que poco mas o menos poseera la Isla Espanola entre 
esclavos y libres•â •ásolo estan empleados setecientos y sesenta en 
los diecinueve ingenios de este fruto que hay actualmente en la 
Isla y trescientos y catorce en otros tantos de hacer melados?•â Es 
decir un poco menos de la mitad de la poblacion total dominicana 
calculada por Emparan en 36,000 habitantes, de los cuales no 
podemos perder de vista a los •áespanoles vagamundos•â conmina- 
dos por el Codigo al trabajo forzado y reunidos traumaticamente 
con negros y mestizos, como vimos arriba, siendo este articulo 
del instrumento el que provee larvariamente de todo el material 
explicativo del horizonte social dominicano desde 1609 cuando 
el Trono alarmado por la inactividad absoluta de la Isla dicto una 
pragmatica compulsiva en terminos parecidos en fecha 26 de mayo 
al entonces gobernador Diego Gomez de Sandoval. La enorme 
trascendencia que tiene este documento a la distancia de 175 



CIFUACO LANDOLFI 

anos, cuando se vuelve a repetir su argumentacion y a enumerar 
a los sectores sociales comprometidos en la apelacion compulsiva 
de la potestad imperial, siendo, ademas, su objetivo de identico 
proposito -aunque en 1609 no contaba para el sucedido: •áse a yn- 
troducido esta ociosidad a que en ninguna mas de las republicas se 
da lugar•â-, prueba una profunda realidad cultural omnipresente 
con dos siglos despues a la que habria que buscarle su origen his- 
torico en la escision del estamento colonial en los dias de Ovando 
cuando el fundador separo del beneficio de la explotacion de los 
aborigenes, exclusivo de la •áetnia dirigente•â, a los peninsulares 
indianizados. Claramente se precisa tanto en 1609 como en 1784 
la existencia de un contingente de espanoles arropados por la cul- 
tura islena necesariamente transculturada desde antes de la inter- 
vencion del Trono a tres anos del expediente devastador osoriano, 
con influencias presumiblemente indigenas y negridas si el paisaje 
moral donde se encontraban entretejidos respondia al espectro 
completo del mestizaje isleno y si entonces no constituian, para 
el escrutinio metropolitano, agentes de transculturacion espanola 
como modelos a seguir para la humanidad aborigen restante, ni 
para la trasegada en la ergastula esclavista. Se trataba en ambos 
casos, desde luego, de •ágente vmilde y pobre•â y no de hidalgos, 
a quienes hubiera dispensado la real potestad el ocio consagrado 
en la peninsula como insito al rango social. Estos espanoles de 
acuerdo con su extraccion debian trabajar o servir a otros es- 
panoles -los de nombres y lustres y fortunas de la Espanola-, y 
desde luego, no formar abigarrado conjunto con negros, mulatos, 
mestizos y •ácambhigos•â. Para que ello fuera ostensible en 1609 
en la Isla con entonces una escasa poblacion europea si asumimos 
los guarismos del censo osoriano de 1606, el numero de los que 
configuraban el comun amasijado en la pragmatica real debio ser 
importante. Dialecticamente no hay posibilidad de ubicar a esos 
blancos ni a sus descendientes dentro del esquema patrimonial 
hispanico si su comercio habitual, el mundo de sus relaciones e 
intereses, y logicamente su •áhabitat social•â se integraban al de la 
gente de color cuyos modelos de conducta recriminaba el Rey en 
su mandato. Sin esfuerzo imaginativo alguno podemos visualizar 
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un estilo de vida distinto y perjudicial -en la retina del Trono- de- 
sarrollado en la Isla por los espanoles y sus descendientes encar- 
tados en el documento que, como introito significativo, recrimina 
a las autoridades imperiales encargadas del gobierno colonial el 
mal suceso que pretende remediar. O en otros terminos: para el 
Rey y sus consejeros muchos peninsulares realizaban la vida en la 
Isla sin acuerdo a la herencia social espanola o, mas propiamente, 
en mengua de sus intereses ultramarinos. La cultura fundacional 
en esta perspectiva es corregida -al menos teoricamente- en las 
fechas en que el •áblanqueamiento•â era decretado en la metropoli 
con la expulsion de los moriscos -iniciada justamente ese ano de 
1609- cuando se vapulea crudamente a los espanoles estantes o 
nacidos en Santo Domingo que conviven socialmente con mula- 
tos, mestizos y •ácambhigos•â. El cauterio aplicado en 1605 y 1606 
no habia tenido todavia en 1784 exito como corrector tangencia1 
de la mecanica demografica pespunteada de pujos racistas y de 
remodelacion social en Santo Domingo, donde una cultura recia- 
mente permeada de particularismos desafiaba dos siglos despues, 
sin proponerselo como rechazo consciente, el rumbo iniciado por 
la •áetnia dirigente* ultramarina en su propio solar nacional. 

Ciertamente, inferir la misma situacion en la Isla a 175 anos 
de distancia sin la ortopedia de elaboracion alguna y solo con 
el concurso de una legislacion •ácontra negros•â, presupone una 
constante cultural en el Santo Domingo espanol que se emparen- 
ta documentalmente con la esclavitud blanca y con el cimarronaje 
de sus portadores culturales de raigambre original hispanica, 
desde el siglo m ,  en un troquel circunstancial evidente con la 
esclavitud de los negros y la real de los nativos islenos; constante 
que evidencia asimismo la realidad demografica mayoritaria de 
su portador en el •ápardo•â en el transcurso del siglo XVII, y que 
se explica sin mayor esfuerzo en los extremos de su realizacion 
secular: aislamiento cronico de la metropoli y la existencia ve- 
getativa de un plantel economico raquitico. En el Setecientos 
mejora en el Santo Domingo la economia colonial y se integran 
a su sociedad corrientes migratorias procedentes de Canarias y 
del Saint Domingue y de otros lugares constituidas, las ultimas, 
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por esclavos negros. Los ultimos canarios en venir llegaron en 
1764 en numero de 2 13, es decir, 20 anos antes de que Emparan 
presentara su proyecto de Codigo, constituyendo entonces, segun 
calculos desprendidos de los que el ofrece de la poblacion total 
dominicana a la sazon, mas de un 10 por ciento de su monte total 
si solo alcanzo a enumerar el esclavista 36,000 dominicanos, y los 
canarios asentados en un siglo a la redonda -del 1684 a 1764- a la 
fecha de su •ácenso•â llegaron en los inventarios de la gente trasbor- 
dada a Santo Domingo a 4,137. Importa advertir, no obstante, en 
el horizonte poblacional que examinamos que la cifra ofrecida por 
Emparan no se corresponde con la del ultimo coteo general de la 
poblacion dominicana efectuado en 1782, es decir, dos anos antes 
de el realizar su trabajo, que arrojo 119,600 habitantes; y asunto 
singular entonces: no se separo a los esclavos del guarismo signi- 
ficante del colectivo total como se habia hecho en 1769 cuando se 
contaron 70,629 habitantes repartidos en 61,729 hispanoinsulares 
y 8,900 esclavos. Sera materia para demografos explicar el descen- 
so asombroso computado en 1819 cuando el total demografico 
suma en el Santo Domingo espanol solo 7 1,223 habitantes a solo 
37 anos del conteo del 82, apenas entrevisto por los historiadores 
como el termino de la tragedia desatada por el Tratado de Basilea 
en 1795, que comentaremos mas adelante. Emparan utilizo -o 
le fueron ofrecidas- cifras aproximadas al conteo demografico de 
1739 cuando integraban la poblacion dominicana 3 0,158 personas 
sin que tampoco entonces figurasen en nomina aparte los escla- 
vos. El seguimiento de estos numeros por el rastro documental y 
las ecuaciones demograficas quizas no sean decisivos en la pano- 
ramica cultural dominicana si la gente de este pueblo y su cultura 
al filo de 1819 seran el producto de la mas azarosa y punzante 
elaboracion historica del Continente. De momento nos interesa 
destacar que de 1739 a 1764 solo pasaron a la Isla 2,811 canarios 
y que la mayoria de ellos fue ubicada en pueblos de expresa fun- 
dacion para asentarlos, siendo el caso mas desconcertante el de 
San Miguel de la Atalaya fundado, segun noticias obtenidas por 
Utrera, en 1768, cuatro anos despues de recibir, segun los datos 
hasta ahora conocidos, la ultima emigracion canaria, apareciendo 
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con O habitantes en el censo de 1769 y, con 12,000 trece anos mas 
tarde, en 1782. Puerto Plata, tambien proyecto urbano acometido 
desde la raiz como asiento de canarios, es otro caso que desazona 
al investigador si su realizacion se inicia en 1736 -desmonte del 
paraje •ápara edificar la iglesia y la mitad de los bohios•â- y ha 
poco de llegar •ácomenzaron a enfermar los canarios y a huirse del 
paraje, y, al fin, rellenados muchos parajes inmediatos y no des- 
montados todavia que contenian charcos de aguas muertas muy 
peligrosas, mejoro la situacion de todos, no sin haber tenido que 
defenderse Castro y Mazo de muchas inculpaciones que preten- 
dian hacerle responsable de la muerte de cantidad de canarios•â. 
En este ultimo caso no nos interesa tanto que el conato urbano 
tuviera a pesar de las vicisitudes que afronta 500 habitantes en 
1739 habiendo solo llegado 40 familias en 1736,25 en 173 8 y 27 
en 1739 a la parte espanola de la Isla, con 493 integrantes en total 
y en el supuesto harto vago de que todos fueran a parar a Puerto 
Plata, lo que hace dificil la cristalizacion del medio millar aun 
sin descontar •ála muerte de cantidad de canarios•â y los fugados 
del paraje. Esto ultimo si cuenta en nuestra perspectiva porque 
conlleva suponer desacomodo y brega para asentar a los canarios 
que inicialmente llegan a la ciudad de Santo Domingo en 1684 
siendo entonces los primeros, fundan •ário arriba de la Ozama, en 
tierra baja; las aguas enfermaron a los mas y muchos murieron•â; 
y durante esta centuria los vemos luchando a brazo partido para 
asentarse fuera de los muros de la ciudad a contrapelo del cabildo 
secular y de los duenos de tierras labrantias que se negaron a fa- 
vorecerlos durante mas de 30 anos, hasta que al fin lograron crear 
pueblo aparte entonces conocido como el de los Islenos y hoy, 
integrado a la ciudad capital, como barrio de San Carlos. 

Los canarios no se insertaron con facilidad en la sociedad 
dominicana y curiosamente los grandes propietarios y los digna- 
tario~ religiosos que constituian el cabildo secular de la ciudad 
de Santo Domingo, asiento del gobierno colonial, se negaron a 
favorecer su vocacion y actividad comun mas desarrollada, la agri- 
cultura, con el pretexto sin sentido para la epoca de su indefension 
de ser atacada la ciudad, y hasta regatearon a los inmigrantes la 
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magnifica pretension de edificar sus hogares de mamposteria ccy 

cuando estos consiguieron licencia para tener de piedra, siquiera 
fuese solamente su iglesia, hubo muchas contenciones, pero el 
pleito quedo en favor de los canarios, que habian sobrellevado con 
teson tanta contradiccion y el peso cruel de pagar subido arriendo 
de las tierras que labraban•â. Muerte masiva en el proceso de acli- 
matacion y dificultades obstrusivas encontraron estos pioneros 
de la recolonizacion de Santo Domingo durante el siglo XVIII, 
teniendo a veces que fugarse de los lugares escogidos para su 
asiento o dar la batalla para quedarse en el de seleccion propia. Lo 
enigmatico en este expediente escabulle toda reflexion: ?por que 
la clase colonial dirigente no los acoge y los ayuda si los colonos 
representaban inequivocamente un remozamiento de lo hispanico 
aun siendo canarios? En modo alguno su presencia vendria a ser 
competitiva del sector social encumbrado y supuestamente mas 
propincuo a la hispanidad. La teoria de suposiciones que insinua 
esta incongrua conducta se desvanece ante la hipotesis de mas 
entidad frente al espectaculo de inasimilacion de los canarios por 
el estamento colonial preponderante: el dueno y senor, el •áamo•â 
criollo, luce en el Setecientos transculturado, plegado por fuerza 
de la herencia social a la conducta colectiva de los dominicanos 
incuestionablemente no espanola no obstante ser su forja obra de 
sus ascendientes en gran medida aunque injertada en el trueque 
secular de experiencias hormadas en estilo de vida con las de in- 
dios primero y negros despues, y en ese contexto es posible inferir 
en el el rechazo a un retorno del modelo peninsular en •ásu•â socie- 
dad. Y esto fue asi en la urbe, como ya vimos, y en el ambito rural 
si los hacendados consultados por Emparan, los mas allegados a la 
costra colonial, solicitan que a los negros •áse les permita celebrar 
sus fiestas y tener sus diversiones•â. 2Eran las propias ya y desde 
cuando? La interrogacion no es caprichosa si convenimos en que 
nada era mas adverso a los intereses de los amos, al menos teori- 
camente, que el calendario festivo de la negritud dominicana con 
93 dias al ano de jolgorio, tal como lo informaba en carta fechada 
a 12 de marzo de 1784 Ignacio Perez Caro, justo en los dias en 
que se auscultaba la opinion de los esclavistas por instrumento de 
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Emparan en trances de vertebrar el codigo negro, como preocu- 
pacion -la suya- por la prosperidad de la colonia. Debemos expli- 
car el curioso mecanismo eclesiastico de estas celebraciones a la 
luz de unos trazos de Utrera: 

Segun el Sinodo de 1683 las fiestas de la iglesia eran de una, 
de dos y de tres cruces. Las de tres obligaban a todos los 
fieles; de las de dos estaban exceptuados, por privilegio de 
Paulo 111, los negros, mulatos y esclavos; las fiestas de una 
cruz solo obligaban a guardarlas a la •ágente blanca y euro- 
pea•â. A pesar de estas limitaciones, los esclavos disfrutaban 
de excesivo numero de dias en que podian sustraerse a sus 
faenas, en perjuicio del adelantamiento de la Isla. 

Seria ocioso preguntamos a quienes beneficiaba el •áadelanta- 
miento•â de la colonia, y asumir, en consecuencia, como •ácompli- 
cidad cultural•â -llamemosle asi- los terminos de la convivencia 
social sin excluir la posibilidad -o mas bien apuntarla- de una 
simbiosis folclorica de autentica fisonomia en el proceso de la 
fabrica cultural dominicana. En este ambiente singular de rico y 
heterogeneo contenido el injerto de una emigracion •áeuropea•â - 
de agricultores por anadidura, pretensos antagonistas de los mon- 
teros- debio ser de dificil y traumatica aceptacion en el ambito 
de los hateros. Cuerpo extrano en su conjunto el de los canarios 
en una sociedad nivelada caprichosamente por el impetu festivo 
generosamente ejercitado, la posesion precaria y una produccion 
disenada por la improvisacion cotidiana en su mayor continente: 
el ganadero. 

Finalmente, nos resta examinar el entorno productivo vi- 
siblemente diferente en Santo Domingo del supuesto modelo 
peninsular desde los dias de la fundacion colonial hispanica y 
desde entonces distanciado del metropolitano hasta y despues 
del setecientos. Si hemos ensayado precedentemente la fisura 
existente entre los sistemas senorial y esclavista de produccion, 
debemos subrayar ahora sus consecuencias en el ambito de las er- 
gologias respectivas dominicana y espanola a la luz y contraste de 
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sus peripecias productivas. La parte espanola de la Isla producia 
fundamentalmente ganado y azucar durante esta centuria. Segun 
Sanchez Valverde los colonos del Saint Domingue hacian parte de 
sus cargamentos anuales a Francia con 50 o 60 mil cueros que eran 
obtenidos •áde los ganados que les vendemos para la subsistencia•â. 
El ilustre criollo se lamenta de que no se aumente nuestro •áco- 
mercio con otros quince o veinte mil que por falta de extraccion 
dexamos perder, o echamos en cosas para las quales sirven otras 
materias•â. La crianza de ganados totalmente primitiva es en la 
epoca la ocupacion principal de los hispanoinsulares y el oficio de 
montero el mas importante de la comunidad dominicana, siendo 
significativo en su ejercicio desde antes -y lo sera mucho despues- 
el haber y cazar bestias cimarronas. Los hombres dedicados a este 
menester fueron excepcionales por su valor y su destreza en su 
lucha diaria contra la naturaleza y contra los incursionantes fron- 
terizos. La produccion azucarera era alimentada por 19 ingenios 
que mantenian enrolados como fuerza de trabajo a 760 esclavos, 
en tanto otros 19 producian melados con 3 14 esclavos, lo que hace 
suponer por la variedad de operaciones entrelazadas -siembra, re- 
coleccion y transporte de la cana, molienda y purificacion del cal- 
do y termino final de cristalizacion- en el primer caso, y teniendo 
presente el utillaje mecanico primitivo y precario, una utilizacion 
intensiva del esfuerzo humano en areas de siembra relativamente 
pequenas y al final del seriado factoril frutos escasos de menos 
de 300 toneladas actuales, por ano. Las reflexiones de Emparan 
sobre este aspecto de la economia colonial son ilustrativas a un 
tiempo del interes subyacente de su proyecto esclavista y de las 
peculiaridades de la esclavitud en el Santo Domingo espanol. 

La utilidad publica y privada parece que exige que se apliquen 
al cultivo de este h t o  y de los demas, que van insinuados, 
todos los brazos que no sean absolutamente necesarios para 
los frutos menores y servicio domestico de las familias, con 
lo que lograran los hacendados el aumento de fuerzas que no 
pueden esperar de sus caudales, tomando a jornal diario los 
negros y pardos primerizos que no tengan labranzas propias 
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o no esten actualmente ocupados en ellas en las temporadas 
que las plantaciones de cana, zafra y demas operaciones del 
azucar exijan mayor numero de negros de los que poseen, 
cuya providencia sera de la mayor importancia y utilidad a 
la Isla Espanola y su comercio; etc. 

Pasaje singular del Codigo Carolino: aleccionador a la par del 
modesto bulto de la riqueza privada de los hacendados -la que 
exhibian siempre con morigeracion increible quizas calculada -y 
del espectro ocupacional por la coloracion epidermica insinuando 
la posesion de la tierra por gente de color. En realidad, solo lucen 
esclavos en la pieza legislativa de Emparan 974 encadenados a la 
tarea azucarera, de los •áquince mil negros y pardos primerizos 
que poco mas o menos poseera la Isla Espanola entre esclavos y 
libres•â. A todos los demas incluyendo a los •áespanoles vagamun- 
dos•â debia compelirseles •áa salir a las plazas publicas a alquilarse 
por un jornal diario•â. Desde luego, el Codigo fue una reaccion 
insolita contra este estado de cosas ya medular en la sociedad do- 
minicana, a tal extremo que luce a la distancia de dos siglos fi-uto 
del desvario, receta de alienado. 

<< [. . . ] Si se introdujera en la Isla el uso del arado tan provechoso 
para las labores del campo [.. .]•â. Con esta frase intercalada en un 
ampuloso periodo de la legislacion examinada se da cuenta de que 
en 1784 el arado era desconocido en las faenas agrarias dominica- 
na. Probablemente ninguna de las afirmaciones e informaciones 
tenga mas valor antropologico que esta dicha al desgaire por el 
funcionario alucinado por la plusvalia esclavista. Herramienta de 
rancio abolengo civilizador y trascendental utilidad en el proceso 
social del hombre, el arado amanecio en Santo Domingo con la 
impronta cultural espanola aunque mermada en su proteica di- 
versidad innovado el escaso repertorio de las tecnicas agricolas 
prehispanicas de la sociedad gentil. Tres siglos despues era con- 
sejada su introduccion en la Isla que irradio su realidad y empleo 
al Hemisferio. Lo anecdotico resulta esta vez irrefutable prueba 
del grave enrarecimiento de la herencia social espanola en Santo 
Domingo y, de paso, hermetismo colosal en el Setecientos de la 
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cultura islena si en su trafico permanente con el Saint Domingue 
frances -pais colonial tatuado ya por el ir y venir de los arados en 
todas direcciones- no lo habia procurado. Por suerte de corolarios 
se pueden inferir dos asuntos de entidad: que el cultivo de la tierra 
se hacia con el auxilio de la coa, instrumento superviviente de la 
cultura aborigen como tantos otros de empleo generalizado aun 
en nuestros dias, asumida masiva e ininterrumpidamente por los 
hispanoinsulares; y asimismo -y en esa misma panoramica- una 
adscripcion total, profunda e interclasista del pueblo dominicano 
a la crianza y caza del ganado excluyente inconsciente o delibera- 
damente de las tareas agricolas. 

En Espana el siglo m11 es decisivo para su retraso comparati- 
vo. La peninsula se queda rezagada del progreso tecnologico que 
envuelve a la Europa atlantica y capitanea Inglaterra a pesar de los 
esfuerzos del Despotismo Ilustrado por hacerla entrar en el cauce 
competitivo. Todo llega a ella tardiamente, si llega, y solo a tra- 
ves del esfuerzo de tecnicos aislados y maquinaria de fabricacion 
foranea alcanza algun progreso. En el orden productivo se afirma 
la agricultura y cultivos como la patata (la papa nuestra) y el maiz, 
ambos de origen americano, se vulgarizan durante la centuria 
abriendose paso en las diversas regiones espanolas, sin que por 
ello el hambre y la miseria dejen de senorear el paisaje agrario 
peninsular por lo menos hasta promediar el siglo. El rendimiento 
del suelo constituye el grave problema agricola de Espana que usa 
todavia el arado romano y •ádejaba la tierra al sistema de ano y 
vez•â. •áLos censos del ultimo tercio del siglo nos indican la exis- 
tencia de 214,000 mulas, 139,000 caballos y 237,000 asnos, cifras 
exiguas para un pueblo de cerca de 2,000,000 de labradores. Por 
esta causa, la cosecha apenas triplicaba la simiente•â. Con todo, 
a partir de 1763-1765 se expande la agricultura espanola debido 
fundamentalmente a la tendencia alcista de los precios que acentua 
su condicion de pais cerealistico: •áEl trigo, la cebada y el centeno 
ocupan las tres cuartas partes del territorio espanol en regimen de 
monocultivo•â. Con este solo apunte podriamos decidir el torneo 
comparativo entre la metropoli y su colonia: en Santo Domingo 
la casi totalidad de la geografia dominicana esta a disposicion del 
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ganado marcado y montaraz entonces, justo cuando en la penin- 
sula se intenta por ultima vez el contrapunto entre labradores y 
pastores para quedar los ultimos definitivamente vencidos y con 
ellos la •ácabana nacional•â y su producto clave, la lana, a pesar de 
la basculacion -bien que interesada si fue movida por la regalia de 
un millon de reales- de Carlos IV a su favor dejando en libertad a 
la Mesta •ála determinacion de las tierras roturables•â. 

El siglo m11 fue auspicioso en la peninsula para el incremento 
de la pesca incentivada por disposiciones oficiales a partir de 1737 
con la instauracion de la Matricula del Mar cuyas ordenanzas 
reunidas once anos mas tarde •átuvieron la virtud de agrupar a la 
gente de mar y de darle un monopolio sobre las actividades mari- 
neras: pesca, carga y descarga, y navegacion, con la contrapartida 
del servicio de la flota de guerra del Estado•â. Entre nosotros hubo 
tambien un resurgimiento de las actividades relacionadas con el 
mar aunque en modo alguno referidas a su provecho normal: el 
corso vivifico la vida urbana de la ciudad de Santo Domingo por 
el incremento anomalo del botin sin que por ello el comun de 
los dominicanos dejara de sentir miedo al mar, como lo observo 
Moreau de Saint Mery y comentamos precedentemente en trance 
explicativo como quizas secuela cultural del expediente devasta- 
dor osoriano; y sin que la resurrecta actividad peninsular en gran 
escala afectara en lo mas minimo la curiosa cultura mediterranea 
de los dominicanos ni en la faena maritima ni en los habitos ali- 
menticios modificados en la Espana coetanea por el recurso del 
pescado y la industria de la salazon que lo conserva, moderna en 
la epoca. 

Durante esta centuria el maquinismo quedo a las orillas de 
Espana y esa adversidad determino el retraso substancial de la 
metropoli que, no obstante, debio concurrir al incremento de la 
produccion con un utillaje deficiente y obsoleto multiplicando la 
mano de obra para dar solucion al problema de la demanda que el 
incremento poblacional y la incorporacion creciente al consumo 
de un mayor numero de peninsulares exigian, particularmente 
en la rama textil que inevitablemente enrarecia el sistema arcaico 
del artesano y el telar tradicional. Es al ritmo de esta coyuntura 
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que el Despotismo Ilustrado asimila la leccion francesa y asume 
el colbertismo •ásumando al antiguo criterio de monopolio me- 
dieval el nuevo de intervencionismo estatal•â concretizado por los 
ministros de Felipe V en las Manufacturas Reales con el com- 
promiso convergente del Estado Espanol y •álos capitales de la 
nobleza castellana•â. Sera un fracaso la prueba como hazana de la 
inversion combinada y como fuente de trabajo salarial gravitando 
vigorosamente sobre el erario publico el reves economico de su 
rendimiento, que revierte en politica pugnaz el descontento de los 
obreros sometidos a ferreo control en las famosas Manufacturas. 
De esta experiencia nos interesa senalar no tanto la disposicion 
de la clase dirigente peninsular en el ensayo economico, sino 
lo que fue mas importante en su teoria de consecuencias: a la 
postre terminaron las fabricas en manos de los •áCinco Gremios 
Mayores de Madrid•â •áque arrendaron todas las fabricas reales de 
panos por diez anos•â. El contrato asi formalizado fue terminado 
en 1767 porque no era negocio para los trabajadores textiles. 17 
anos despues de este suceso en Santo Domingo un iluso esclavista, 
Emparan, movido por el Gabinete de Madrid pretendia enfatizar 
la esclavitud con el espejismo azucarero por brujula frustranea 
de su actividad codificadora. Ninguna distancia mayor entre una 
herencia social que evolucionaba resueltamente en Espana con 
compromisos que van a ser historia al alborear el siglo XIX, y que 
en Santo Domingo cobijaba un status descompasado, el de la cla- 
se dominante, unica beneficiaria del nexo metropolitano y que a 
pesar de ello luce deshijada de la matriz fundacional no obstante 
ser causahabiente del legado por la doble corriente integradora, 
genetica y posesoria, que la obligaban a definirse como heredera 
oficial del patrimonio politico y espiritual de la metropoli. En 
suma -y finalmente- nada en comun se vislumbra en el cotejo de 
las culturas espanola y dominicana durante el siglo XVIII fuera de 
los instrumentos de comunicacion y de coercion de la dominacion 
imperial. 
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BASILEA: LA RUPTURA DEL 
NEXO METROPOLITANO. 

SUS CONSECUENCIAS' 

os dominicanos disponemos de escasisima informacion 
en torno a lo ocurrido en Basilea -antes y despues de su 

negociacion- en 1795 entre Espana y Francia fuera de que ple- 
nipotenciarios de una y de otra convinieron en Suiza un tratado 
por medio del cual la primera cedia a la segunda el resto de su 
soberania en la isla de Santo Domingo. El instrumento, sin em- 
bargo, tuvo honda repercusion en la vida europea ya que permitio 
la consolidacion momentanea de la Revolucion Francesa, auspicio 
en la peninsula una acentuacion progresiva del deterioro monar- 
quico y fomento en Hispanoamerica el divorcio definitivo de la 
metropoli dentro de un concierto de circunstancias medularmen- 
te ultramarinas. Godoy, el favorito de la Reina y maxima figura 
del gobierno espanol, fue ascendido al rango de Principe de la Paz 
como premio por esta hazana diplomatica que convertia a su pais 
en mediador entre el regimen revolucionario frances de una par- 
te, y de la otra Portugal, Napoles, Cerdena, el Ducado de Parma y 
los •ádemas Estados de Italia para que se restablezca la Paz entre la 
Republica Francesa y cada uno de aquellos Principes y Estados•â. 
Tan apurado estaba el gobierno de Paris por concertar estas paces 
que envio un emisario, que no llego a tiempo, para desistir de su 
demanda de la parte espanola de la Isla. Y si ciertamente Espana 
estaba invadida por tropas francesas no menos cierto es que el 
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Directorio resistia un critico estado de confrontacion internacio- 
nal que aflojo sensiblemente como consecuencia inmediata de lo 
resuelto en Basilea. 

La monarquia espanola santifico entonces la causa revolucio- 
naria en avenencia paradojica con un contrapunto radical de la 
medula de su presupuesto dinastico en el contexto de una con- 
ducta quizas explicable como ardid de supervivencia, en tanto los 
dominicanos pagamos con nuestra •áidentidad nacional•â la conso- 
lidacion momentanea de la Revolucion Francesa siendo al mismo 
tiempo los primeros en experimentar amargamente su influjo en 
Hispanoamerica a traves de un expediente devastador muy supe- 
rior en perdidas y desgracias al osoriano de 1605 y 1606. Tierra 
pionera esta insular en servir de tubo de ensayo a las explosiones 
politicas e ideologicas europeas, fue otra vez caldo de cultivo de 
las ideas transformadoras: primero tumultuariamente por instru- 
mento de Toussaint y luego encausadas -bien que a la distancia 
y sin influencia directa- por la voluntad y el genio de Napoleon, 
en lo que resulto finalmente una adaptacion precaria de pragma- 
ticas cesaristas desde 1804 afianzadas por el regimen de Ferrand 
descabezado por un movimiento de fuerza justo al filo historico 
del gran sacudimiento de los pueblos hispanoamericanos en 1808, 
tras la busqueda de su autonomia en las fechas de las primeras 
jornadas espanolas por la •áindependencia nacional•â contra la 
invasion francesa dinamizada por el interes familiar bonapartista 
luego de las abdicaciones vergonzosas de Carlos W y de su hijo 
Fernando en Bayona. 

Tampoco los dominicanos sabemos -y quizas no lo sabremos 
nunca- lo que ocurrio en el pais del 1795 al 1808. Someramente 
se ha ensamblado el marco episodico de esta decada increible a 
la luz de la informacion documental mas inmediata, y sin dudas 
nadie se ha aventurado a penetrar la marana de sus realidades y 
consecuencias mas alla de copiar documentos coetaneos y revistar 
concepciones clasicas univocamente deformantes de la historia 
y de la conciencia nacional dominicana. Dos o tres ensayistas y 
uno que otro historiador han entrevisto el fenomeno profundo 
que produjo el Tratado de Basilea en el Santo Domingo espanol. 
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Entre ellos, seneramente, Manuel Arturo Pena Batlle, quien dejo 
un opusculo curiosisimo acerca del tema: El Tratado de Basilea y 
la Desnacionalizacion del Santo Domingo espanol•â. La caudalosa 
erudicion historica, el robusto talento y la singular perspicacia 
de este dominicano orgulloso se entraban en la explicacion e 
interpretacion del sucedido al extremo de arguir brillantemente 
la identidad •ánacional•â del pueblo dominicano para 1795, en un 
alarde dialectico sin par en su generacion, para negarla de mano 
de un espejismo hispanofilo de la comunidad dominicana, la 
Reconquista de 1808, que solo fue en esa oportunidad habilidad 
suprema -ejercitada con exito desde principios del siglo xsa- 
puesta a elegir entre la absorcion por Francia y la conservacion 
de sus propios intereses; y ahora, al umbral del siglo m, atrapada 
entre el nacionalismo haitiano triunfante del poder mas opu- 
lento de la epoca y los restos del ejercito expedicionario frances 
parapetado sin alternativas en la ciudad de Santo Domingo, y 
luego de la sangrienta advertencia de Dessalines en 1805 contra 
dominicanos y franceses. Historicamente la degollina se inicio el 
25 de junio de 1794 contra espanoles cuando Toussaint despues 
de comulgar en el burgo de Mermelada •áse encamino a Petite- 
Riviere, despues a Dondon, despues al Gros-Morne. Por todas 
partes hizo degollar concienzudamente las guarniciones espano- 
las, a excepcion de las de Gonaives, donde los soldados espanoles 
de Su Majestad Catolica tuvieron tiempo de retirarse al puente 
de Ester•â. Es decir, la sociedad dominicana desprovista de su li- 
derazgo tradicional compuesto por la clase emigrante, tenia ante 
si, sumados, el horror de la guerra racial y piques sangrientos de 
rivalidad nacional intrincados gravemente si como sabia Espana 
habia tomado partido en el problema neuralgico de la colonia 
francesa y asumido el padrinazgo de dos rivales del •áprimero de 
los negros•â: Jean-Francois y Biassou. En otros terminos, la cesion 
de Basilea se produjo en un contexto de confusion extrema pes- 
punteado de intromision espanola en el vecino pais aun colonial 
entre facciones de la negritud en armas y si se quiere de pugilato 
entre el gobierno espanol en Santo Domingo y el notable diri- 
gente revolucionario, revertidos peligrosamente en 1808 ante la 
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cronica incomunicacion de Ferrand con el regimen bonapartista. 
Era previsible lo peor porque la inquina venia de lejos. 

Justamente, en el ano de 1795 se quejaba amargamente al 
Principe de la Paz el gobernador de Cuba, Luis de las Casas, de 
la ocurrencia del capitan general del Santo Domingo espanol, de: 

[...] embiar a este Puerto al General (asi lo denomina) Juan 
Francisco y todos los caudillos de los Negros auxiliares que 
desde el principio de la guerra abrazaron el partido del Rey. 
Esta noticia ha llenado de terror a los habitantes blancos 
de la Ciudad y de la Isla, cada vecino cree ver el momen- 
to de la insurreccion de sus esclavos, y el de la desolacion 
universal de esta Colonia en el momento de la aparicion 
de estos personajes esclavos miserables ayer, heroes hoy de 
una revolucion triunfante, opulentos y condecorados; tales 
objetos no son para ser presentados a la vista de un Pueblo 
compuesto en la mayor parte de hombres de color que viven 
en la opresion de un numero mas corto de blancos; nada se 
grava con tanta viveza en lo comun de los hombres como 
las percepciones que reciben por el sentido de la vista, y no 
es facil prever a que grados llegaria la impresion o tal vez 
fermentacion que causaria en el populacho y gente de color 
la presencia de Juan Francisco, condecorado con la faxa 
que sirve de insignia a los Oficiales Generales del Ejercito 
y Armada del Rey, con gran sequito de sus Generales y 
Brigadieres subalternos, revestidos de las insignias corres- 
pondientes a las graduaciones que el ha dado, deslumbrado 
con un fausto asombro de magnifico coche de seis caballos, 
gran tren de casa, mesa & a muy superior al que ha visto ja- 
mas este publico en el Gefe y cabeza principal de la isla, etc. 

La reaccion del jefe colonial espanol de Cuba nos da la medi- 
da del grado de alarma que cundio en esa isla por el proyectado 
viaje de los lideres militares haitianos y de sus huestes que habian 
abrazado la causa de Espana aun siendo como eran instrumento 
de poderio de Espana y no como los que seguramente vendrian 
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a cumplir lo pactado en Basilea ideologicamente contrapuestos 
y social y racialmente fanatizados. La situacion no pudo ser mas 
angustiosa para aquellos dominicanos que se creian portadores de 
la herencia social espanola a nivel dirigente. La comunicacion de 
Las Casas precedentemente entrecomada en su aspecto medular, 
h e  fechada a 16 de diciembre de 1795, cinco meses despues de 
suscrito el Tratado de Basilea con data historica de 22 de julio 
de ese ano. La sociedad hispanoinsular era a la sazon custodiada 
por esos contingentes negros integrados por exesclavos del Saint 
Domingue, estando aun surtido su plantel economico por la escla- 
vitud. La consustanciacion de lo hispanico en el Santo Domingo 
espanol habia desbordado el prejuicio racial de la •áetnia dirigen- 
te•â en el trayecto de su forja cultural y se erigia con medula propia 
en 1795. 

Jamas podriamos entender el laberinto historico de estos dias 
en la Isla si no dilucidamos el aberrante horizonte racial que ence- 
guecia entonces la retina antillana. En el pais dominicano dirigia el 
gobierno colonial un viejo veterano peninsular, el general Joaquin 
Garcia Moreno, a quien le habia salido la estrella en la charretera 
en la brega insular. Para el resulto negocio lucido y normal la 
absorcion para la causa espanola de los lideres militares haitia- 
nos y sus tropas, y al sobrevenir el Tratado de Basilea proyecto 
el viaje de estos a Cuba sin inmutarse. <Como entender entonces 
la abismal diferencia con que Garcia asimila a los haitianos y Las 
Casas los rechaza freneticamente? La respuesta a esta pregunta 
clarifica definitivamente el panorama cultural hispanoantillano de 
fines del Setecientos: la •áetnia dirigente•â espanola rentaba holga- 
damente el prejuicio racial a traves del esclavismo enfatizado en 
Cuba; en Santo Domingo, en cambio, era para la mayoria de los 
infelices insertos en su dispositivo un espantapajaros legal sin car- 
nes en la realidad productiva que ni los explotaba ni los sujetaba 
a rigor alguno fiera de los encartados en el infierno de la caldera 
azucarera. Es mas, en la parte espanola de la Isla venia sucediendo 
algo totalmente anomalo si se nos ocurriese mirar el paisaje moral 
dominicano de la epoca con los ojos de un hacendado cubano 
coetaneo: en esta parte de la Isla se venia dando asilo y libertad 
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a los esclavos fugados del Saint Domingue frances a extremos de 
provocar aprestos guerreros tal generosidad jamas comprendida 
por los colonos franceses. Esa singularisima corriente migratoria 
islena se inicio a partir del ultimo tercio del siglo m ~ ,  y el •ápueblo 
fundado con los negros huidos de franceses en el gobierno de don 
Francisco de Segura Sandoval, era ya en 1684 objeto de estudio 
sobre si habia de tener cura propio y mantener alli un teniente 
cura agregado en su ministerio a la parroquia de Santa Barbara•â. Y 
todavia mas profundamente: es tema inedito en su imprescindible 
substancialidad monografica en la Historia de America la reper- 
cusion de esta conducta totalmente desembozada y audaz en los 
dias del brigadier Garcia en el movimiento de opinion que deter- 
mino la insurreccion venezolana contra Espana que ha entrevisto 
parpadeantemente y proyectado de modo general el historiador 
John E. Fagg. Ciertamente, en el marco temporal distendido 
entre 1795 y 1808 se precipita el contenido revolucionario que 
dara al traste con la soberania espanola en el continente como re- 
sultado de la alianza de Espana con Francia a partir del Tratado de 
Basilea, porque las liberalidades que gasto Godoy en la peninsula 
difuminaron la identidad entre Espana e Hispanoamerica, siendo 
quizas lo determinante en la fisura insalvable el miedo de los ricos 
criollos blancos a una politica elastica con los hombres de color, 
y esta solo se habia desarrollado colectivamente y con caudalosa 
significacion en el Santo Domingo espanol, y en las fechas inme- 
diatamente anteriores y posteriores a Basilea constituia alarma y 
escandalo en el vecindario caribeno. 

Los encuadramientos historicos nos son imprescindibles; no 
asi los desarrollos particulares del proceso en su teoria sucesiva en 
tanto no sean decisivos para la comprension del horizonte cultural 
dominicano. De ahi que en el manejo de las fuentes de este episo- 
dio practicamente desconocido en nuestro pais por suerte de una 
sistematizacion que organice sus materiales autenticos y ayude a 
su integral inteleccion, enfaticemos lo medular aun a riesgo de 
repetirnos. Santo Domingo tenia en 1795 un expediente cultural 
reciamente particularizado no solo en relacion con Espana sino 
con la restante America espanola. Y esto se explica facilmente: 
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habia gozado de relativa independencia desde el siglo XVII y si 
ciertamente constituia a fines del Setecientos una sociedad sateli- 
taria del mundo peninsular metropolitano, este le habia permitido 
desenvolverse -por incuria, abandono o simple desinteres- sin 
embarazo de proconsules, y si, en cambio, la habia ayudado a 
resistir la miseria con los fondos anuales del •ásituado•â proceden- 
tes de caudales indianos de la real hacienda. Singularmente, la 
comunidad dominicana del siglo XWII estaba mas integrada con 
el Saint Domingue frances que con la propia peninsula a traves 
de un comercio fronterizo mayor y mas suculento en todos los 
aspectos que el maritimo y esporadico que realizaba con Espana. 
La cultura colonial del pais vecino la habia permeado parcialmen- 
te si damos credito a Moreau de Saint Mery: instrumental, modas 
y bienes de consumo de diversa naturaleza cruzaban la frontera 
con el intercambio que devolviamos con ganado en pie en una 
relacion de dependencia economica parecida en cierto modo a la 
actual entre los paises industrializados y los subdesarrollados, a 
pesar de ser el Saint Domingue un productor tropical como lo 
eramos -y somos- nosotros, en razon de su desarrollo tecnologico 
y el auge de su incremento manufacturero. Desde luego, la pro- 
duccion estaba definitivamente parcelada en dos campos disimiles 
y complementarios a ambos lados de la frontera. La hipotesis de 
trabajo mas calificada para comprender el destino dicotomico de 
las dos poblaciones insulares afirmadas etnicamente en el origen 
africano a partir del ultimo lustro del siglo XVIII, se nuclea en esa 
realidad biforme de la produccion islena: el cultivo intensivo de 
la tierra y el pastoreo que decidieron respectivamente las tintas 
tenebrosas de la esclavitud en la colonia francesa y la libertad in- 
creible de los esclavos dominicanos. La cuestion, naturalmente, 
es para ser examinada particular y monograficamente, pero para 
ilustrar por una sola de sus aristas -la unica que emparentaba 
culturalmente a ambos pueblos- la profundidad abismal entre 
uno y otro esquemas productivos, sirva el paralelo del exclusivo 
punto de contacto entre ambas colonias: su produccion azuca- 
rera. La poblacion esclava que movia los 792 ingenios con que 
contaba Haiti, las 3,150 anilerias, las 3,117 plantaciones de cafe, 
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etc., ascendia en 1789 a 799,642 esclavos, la mayor parte de ellos 
concentrada en la produccion del dulce que en ese ano produjo 
una exportacion total, entre azucar blanco y crudo, ascendente 
a 162,253,306 libras. En el Santo Domingo espanol solo lucen 
esclavos •áempleados•â -en la letra del Codigo Carolino, es decir, 
en 1784- 760 en la fabricacion de azucar y 314 en la obtencion 
del melado, 1,074 en total, de un conjunto de 15,000 •ánegros y 
pardos primerizos que poco mas o menos poseera la Isla Espanola 
entre esclavos y libres, etc•â. 

Pena Batlle al plantear la emigracion que desolo al pais domi- 
nicano a raiz y por consecuencia del Tratado de Basilea, consigno 
que •ámas por su significacion cuantitativa nos aterrara la emi- 
gracion por su contenido cualitativo. El desajuste de la econo- 
mia dominicana, tiene su origen el aquel forzado desbande de la 
poblacion•â. Ciertamente, el •ádesbande•â de la sociedad colonial 
que eramos entonces se produjo en varias direcciones porque no 
solamente •áse perdio•â cerca de la mitad de nuestra poblacion, 
sino que el sector que no quiso o no pudo emigrar a las vecinas 
parcelas circuncaribes de Espana se vio abocado de 1795 a 1809 
a un replanteo intenso de ubicacion en el territorio zarandeado 
hasta el paroxismo por los sucesos que cristalizan finalmente en la 
Reconquista. Este doble proceso arruino totalmente el primitivo 
organigrama de la riqueza dominicana, que no su economia ociosa 
durante todo el periodo. Asumir el secreto peculio del contingente 
social que arrostro el exilio, que nada habia aportado al desarrollo 
colonial y ni siquiera a la manifestacion individual del senorio - 
como tan sagazmente lo observo Moreau de Saint Mery- como 
sujeto integrado de bienes economicos, fue, es y sera desliz en un 
enfoque riguroso de la cuestion. Los caudales privados si existian 
entre los criollos en cantidad apreciable, jamas incentivaron la 
escualida economia dominicana; y en todo caso, la emigracion 
partio sin sus recursos inventariables en el orden productivo ba- 
sicamente afirmados en el ganado, unica prenda substanciosa del 
intercambio comercial de la colonia. Por otra parte, la emigracion 
tuvo la dual caracteristica cuantitativa y cualitativa por sus termi- 
nos abrumadores -muchos emigrantes cargaron con servidumbre 
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esclavos-, aunque evidentemente significo el sacrificio de la 
clase dirigente colonial. Emigro el sector social mas influyente 
y cercano a Espana por razones obvias, que ira a mendigar en el 
vecindario caribeno tierra y ocupaciones durante anos de incerti- 
dumbre y angustias. Si quisieramos graficar con frase de nuestro 
tiempo bien que de modo imperfecto la situacion que se produjo 
entonces, podriamos decir que Santo Domingo padecio una •áfuga 
de cerebros* especializados en el procesamiento habitual de lo 
que venia siendo tenido por tradicion espanola. Obviamente, el 
colectivo dominicano que se quedo en la Isla tenia poco o ningun 
compromiso material y espiritual con Espana: historicamente se 
constituyo en la reserva autentica de la dominicanidad. 

En el trabajo analizado Pena Batlle sugirio el plasma de lo 
nacional en estos terminos: 

Nosotros somos media isla geografica y una isla cultural y 
politica. La Ley fundamental, el elemento basico de nuestra 
formacion social son la inestabilidad y la inquietud. La na- 
cionalidad dominicana se integro en un inconfundible am- 
biente de recelo y desconfianza que nos obliga a vivir sobre 
el escudo en funcion constante de combate y vigilancia. La 
colectividad dominicana no tuvo reposo ni espacio moral 
para darse a la tarea de su propia formacion. Vivio como le 
permitieron los otros que viviera: en agonia de no perderse 
para siempre. 

A seguidas expresa: •áPerdernos era dejar de ser espanoles. 
Ninguna agrupacion hispanoamericana corrio como nosotros 
este riesgo*. <Quienes eramos espanoles en 1795, los emigrantes 
que empiezan a salir desde ese mismo ano hasta el 1801 masiva- 
mente y luego aisladamente? ?Se podria afirmar con el que •áel 
movimiento nacionalista de don Juan Sanchez Ramirez contra los 
franceses y, desde luego, contra los haitianos, tuvo sus raices en los 
sentimientos sociales creados por la tradicion en Santo Domingo, 
que tan visibles hizo el Tratado de Basilea?•â ?A cual tradicion 
se quiso referir Pena Batlle? <Cual motor •ánacionalista•â calento 
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Fernando WI. 

el movimiento de Sanchez 
Ramirez? Extrana obnu- 
bilacion de Pena Batlle si 
asumimos el episodio de la 
Reconquista en su desnuda 
realidad historica iluminada 
por las anotaciones de Utrera 
al Dia~~io del que se dijo autor 
Sanchez Ramirez, que en- 
marcan la hazana del cotuisa- 
no en el tejido documental, e 
incardinan el sucedido tanto 
en el ambito domestico como 
en el contexto protagonico 
de la pretension inglesa en 
su precisa circunstancialidad. 
Asimismo reducen incogni- - 

tas y aclaran el episodio las obras de M. Lemonnier-Delafosse y 
Gilbert Guillermin. Intentar una explicacion siquiera somera de 
la Reconquista nos abocaria al estudio tangencia1 del ciclo brevi- 
simo pero luminoso por sus resultados en la historia americana, 
ensayandolo en relacion explicativa con la marea libertadora que 
amanecia entonces en el Hemisferio, adonde encaja el recuadro de 
Sanchez Ramirez a caballo y estrafalariamente vestido desfilando 
victorioso por las calles de Santo Domingo llevando en los brazos 
el retrato de Fernando VI1 en lo que puede parecer escuetamente 
estampa del Juntismo por esa sola imagen. Debemos advertir, no 
obstante, que en Santo Domingo no se podia producir el fenome- 
no casi general de las Juntas hispanoamericanas porque faltaba el 
sujeto social prominente que argumentaba fidelidad fernandina 
como simbolo de la legalidad y permanencia de sus propios in- 
tereses en el apice de una transformacion profunda que parecia 
irreversible con la invasion francesa a la peninsula si Napoleon 
proyectaba -y con tal finalidad reunio la Corte de Bayona de 
1808 a 18 12- encauzar los principios de la Revolucion Francesa 
hacia las Indias espanolas adecuandolos a la realidad hemisferica. 
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La clase dirigente dominicana -ya lo hemos estudiado- emigro 
masivamente antes de padecer en carne viva las consecuencias 
del Tratado de Basilea, anticipo historico de lo que previeron los 
hispanoamericanos continentales. En esa perspectiva Sanchez 
Ramirez no senorea el rango de la proceridad, pero sus circuns- 
tancias, las del Pais atenaceado a diestra y a siniestra, las criticas de 
la peninsula, justifican su accion aunque desprovista del tuetano 
•ánacionalista•â de lo que fue a lo sumo primicia de nacionalidad 
en busqueda de la autonomia relativa tradicional de que habia 
disfrutado la colonia bajo la dominacion imperial espanola, y fijan 
su hazana en el ambito de una querencia clasista aniquilada por los 
acontecimientos islenos en mas de una decada que Ferrand, dic- 
tatorialmente, amenazo de muerte por las bases de sus restantes 
influjo e importancia economica: la Iglesia catolica y la posesion. 

En cuanto a •álos sentimientos sociales creados por la tradicion 
en Santo Domingo•â, el mismo autor se encarga de matizar magis- 
tralmente el contrapunto existente desde el mismo siglo basamen- 
tal, el m, entre Espana y su colonia insular. Metodologicamente 
debemos examinar la cuestion desovillando la premisa penabatllista 
partiendo de Sanchez Ramirez para adecuar los terminos escla- 
recedores en correspondencia con su discurso. La leyenda de una 
Junta de Bondillo democratica bocetada con ribetes de reunion 
popular tan socorrida en nuestra historia cede el paso, en la optica 
del capuchino encandilada de legajos, a un cuartelazo •ásin nin- 
gun valor legal en su tiempo ni en el presente•â tras el cual los 
dominicanos en armas •ábien pensaron en no darse por Jefe en 
campana a Ciriaco Ramirez, espanol de nacimiento, presupuesto 
que la guerra a franceses era obra y esfuerzo de nativos domi- 
nicanos•â. Sanchez Ramirez •áno era mas que un infeliz mulato, 
inculto, tardo para entender las ordenes que desde el principio le 
tenian dadas, sujeto que se apoyo en la voluntad de sus soldados 
para ser levantado y exaltado al oficio de Comandante del ejercito 
espanol•â. En estos trazos de Utrera podemos discernir el origen 
de la Reconquista como accion desencadenada, y la ficha racial e 
intelectual de su dirigente principal. Larvas para un estudio mas 
profundo que convergen, sin embargo, en un curioso amasijo al 
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parecer ininteligible si bocetamos al termino de la •áproceridad•â 
del dominicano el efectivo liderazgo de Ciriaco Ramirez, quien, 
luego de consolidarse la victoria espanola en Santo Domingo, no 
solo fue dejado en •ádeshonroso anonimato•â •ásino que fue tenido 
por faccioso y perseguido y encarcelado por tal, y no solamente a 
el y a su hijo mayor se les dio cabida en el escalafon del Ejercito es- 
panol, sino que por Real Orden de julio 18 14 se pidieron informes 
circunstanciados de todos los que contribuyeron a la Reconquista, 
etc•â. Si a esto sumamos el singular desinteres con que la metropoli 
escucho las reclamaciones de su hijo benemerito Sanchez Ramirez, 
segun sus propios alegatos empobrecido en financiar la empresa, 
tendremos como balance historico de la situacion a los artifices de 
la Reconquista perplejos y atrapados en su propia obra al punto 
de permitirnos reflexiones audaces obligados a pensar hoy si en 
18 14, fecha de la real orden, se cuestionaba en Espana la sinceridad 
de estos •áespanoles•â y la de la comunidad dominicana enchufada 
al destino imperial con el concurso decisivo de Inglaterra, nacion 
favorecida con el corte de la caoba por el mismo Sanchez Ramirez 
antes de cristalizar la Reconquista y dentro de un contexto de 
pugilato con Toribio Montes, gobernador de Puerto Rico, en el 
desarrollo de una conducta de duplicidad y disimulo susceptible de 
interpretaciones. 

<Constituyo el movimiento de Sanchez Ramirez la expresion 
de una conciencia cultural dominicana de abolengo multisecular? 
<Fue la Reconquista un episodio singular en el contexto hispa- 
noamericano del Juntismo? <Fue su carburante ideologico un 
residuo de los •ásentimientos sociales•â acumulados en la huma- 
nidad dominicana durante la dominacion espanola o una protesta 
armada de una clase en desbandada con hijos adoptivos de ulti- 
ma hora como Ciriaco Ramirez y Sanchez Ramirez? <Fue una 
respuesta •ánacional•â a la intervencion francesa paradojicamente 
mas legitima con Toussaint en 1801 que con Ferrand en 1804 
que debio procesar y ejecutar un golpe militar para asumirla? 
Tentativamente, todas las respuestas pueden ser afirmativas, pero 
no deja de ser significativamente enigmatico el balance de la so- 
ciedad hispanoinsular al filo de 1808 si convenimos -con vista a la 
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emigracion de la clase dirigente colonial- que los espanoles en su 
mayoria y los criollos nacidos al amparo de la tutela metropolita- 
na habian abandonado el pais de 1795 a 1801 y posteriormente, 
gobernando Ferrand y ante el desafio de Dessalines, la plaza de la 
ciudad de Santo Domingo se habia quedado en 1805 unicamente 
en los hombres capaces de defenderla y la poblacion dominicana 
de color, y ya para entonces era una realidad ominosa el domi- 
nio expedito de los caminos insulares por las huestes haitianas. 
Por otra parte, el organigrama del poder colonial espanol habia 
sido cambiado profundamente por Ferrand en un proceso de 
transformacion que oscilo entre la desposesion de los propieta- 
rios ausentes y el control del culto catolico minimizado por sus 
ejecutorias en los ordenes liturgico y posesorio. Esta transcultura- 
cion cesarista francesa descanso en la sustitucion de los esquemas 
legales tradicionales de raigambre hispanica por la codificacion 
traida al pais en 1801 por Louverture, afirmada por el gobernador 
frances. En suma, la intervencion de Francia, fortuita y benefica 
en esas fechas, se cuajo precariamente en moldes revoluciona- 
rios y militaristas ajenos totalmente a la cultura hispanoinsular 
particularmente en el neuralgico aspecto del trabajo. Quizas la 
ergologia colonial de la nueva metropoli concito la malquerencia 
universal de los dominicanos que no habian podido emigrar -so- 
cial y culturalmente gente de color y blancos desclasados proclives 
a un empadronamiento esclavista-, sin que podamos determinar 
por el testimonio de los mismos franceses que dejaron muestras 
literarias de sus observaciones como J. B. Lemonnier-Delafosse 
y Dorvo Soulastre, quienes eran de ellos los mas hispanofilos: si 
las •ácriollas blancas rodeadas de esclavas•â en estampa del Saint 
Dimingue -espejismo presumible en el primero-, o la gente que 
asistia +<oficiales de la guarnicion, muchos ninos, los vecinos, 
casi todos hombres de color•â- a las procesiones de Cuaresma, en 
apreciacion del segundo. No pueden caoer dudas de que quedo 
en Santo Domingo restos del antiguo liderazgo social, lo dificil es 
ubicarlo por el rastro documental conocido en la urbe primada o 
en los lugares del senorio respectivo de los grandes latifundistas. 
En terminos generales, puede afirmarse que el descontento fue 
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universal a extremo de galvanizar a la poblacion dominicana en 
un colectivo integramente antifrances porque Ferrand no solo 
enfatizo la esclavitud -que habia disuelto Toussaint legalmente-, 
sino que desposeyo a los criollos emigrantes mediante su decreto 
del 22 de enero de 1804, creando la Administracion de Bienes 
Nacionales. Su desconocimiento de la cultura dominicana -nu- 
trida esencialmente por su mas caracterizado presupuesto •ána- 
cional•â en la lucha fronteriza contra franceses, que implemento 
la administracion colonial espanola dando asilo y libertad a los 
esclavos fugados del Saint Domingue- determino la quiebra total 
de sus esfuerzos y el fracaso de su empresa temeraria, entonces, 
y su merito historico indiscutible centrado exclusivamente en 
la preservacion, bien que de manera indirecta y por necesidad 
inexcusable, de la identidad nacional dominicana frente al ataque 
devastador de Dessalines, aun le es regateado. 

Importa reiterar en este confuso panorama que de Espana 
solo debio quedar entonces el buen recuerdo de la metropoli 
del •ásituado•â y de los gobernadores inocuos emborronado por 
la cesion de Basilea, si para esos dias llevabamos cerca de dos 
siglos de independencia interna y soberania limitada por nues- 
tro propio esfuerzo en la frontera, aunque sin el aditamento, 
extrano totalmente en la epoca de la autodeterminacion. Esa 
mentalidad -y no otra- dinamizara ya a deshora la Anexion a 
Espana por Santana en 186 1; y la misma mentalidad dominicana 
que obro lo suyo en 1808 contra los franceses y 13 anos des- 
pues contra los propios espanoles al irrumpir la Independencia 
Efimera en 182 1, reverdecera en la Guerra de la Restauracion 
cuando la metropoli con su imponente despliegue institucional y 
material efectue una autentica reconquista historicamente fugaz, 
en la busqueda de la independencia total obtenida en 1844 del 
enemigo sucesor de los franceses en el occidente insular ocu- 
pante del pais dominicano desde 1822. En menos de medio siglo 
sacamos a los espanoles dos veces de Santo Domingo y la ultima 
auspiciando definitivamente su desplome imperial en America y 
Asia. En ambas oportunidades se soldaron los sectores sociales 
supervivientes del gran exodo iniciado en 1795 culturalmente 
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disenados por los estilos de vida forjados por la vida urbana en 
Santo Domingo y la monteria en el area rural. En la ultima mas 
que en la primera el horror a la esclavitud en la gente de tez 
oscura y la logica aprehension de los poseedores de la tierra en el 
Cibao, Sur y Este del pais cuajados en haz monolitico contra los 
unicos y ultimos esclavistas azucareros caribenos del periodo, los 
espanoles, lograron con el total respaldo del clero nativo abatir 
el poderio espanol como nunca enfatizado en el Nuevo Mundo 
luego de su desmoronamiento total en los enclaves continentales 
e istmico. Anticipemos al desgaire que sera el ultimo capitan 
general de la Colonia, Jose de la Gandara, quien se encargara de 
probar como un consumado antropologo que la cultura espano- 
la y la dominicana eran incompatibles, pero sobre todo que no 
existia entonces identidad alguna entre una y otra. 

Regresemos a Pena Batlle para intentar reducir con el aval de 
su propio pensamiento la flagrante contradiccion entrevista en su 
discurso, parcialmente comentada. 

La independencia dominicana, como fenomeno social no 
tiene paralelo en el Continente porque comenzo a produ- 
cirse dos siglos antes de que despertara en estas tierras una 
conciencia politica de autodeterminacion. Por lo menos 
desde mediados del siglo xvr (1 550) La Espanola se enfren- 
to al serio problema que le creo a las autoridades y a los 
pobladores del contrabando que de los productos tropicales 
de nuestra tierra hacian los navegantes de las naciones coa- 
ligadas contra Espana: Inglaterra, Holanda y Francia. 

En este texto Pena Batlle presiente el fenomeno profundo de 
la transculturacion no espanola que hemos analizado en este libro 
con optica sectorial; intuye el proceso y le da partida de nacimien- 
to aunque con escaso rigor cronologico, guiado tal vez por Pedro 
Henriquez Urena, quien trazo -en •áLa cultura y las letras colo- 
niales en Santo Domingo•â- la frontera imaginaria al filo de 1550; 
y advierte asimismo el cambio pero sin situarlo ni desarrollarlo 
en su realidad sociologica ni en sus soportes etnicos y culturales, 
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Concilio de Trento (1545-1563). 

ejes inexorables de la situacion que senala, y que fue cocida a fue- 
go lento durante dos siglos en el vientre de la mujer islena en la 
fragua del mestizaje con el amplio telon de fondo con que vino a 
cubrirla el aislamiento metropolitano a partir de las devastaciones 
osorianas en 1605 y 1606, donadoras graciosas, con el discurrir 
del tiempo, de la identidad nacional dominicana. Naturalmente, 
la experiencia vivida por la comunidad insular durante el siglo m 
fue decisiva en la formulacion caracterologica de una conciencia 
-o tal vez mas exactamente de una sicologia- no espanola de la 
sociedad colonial. Genialmente el mismo autor retrata de un 
plumazo la circunstancialidad especifica de esa formacion social 
resueltamente diferente -como hemos comprobado en paginas 
anteriores- de su donadora peninsular. •áMientras duro el pro- 
blema del comercio los espanoles-dominicanos vivieron tiempos 
de profunda inquietud. Aqui se vivia, desde luego, en funcion de 
peligro, en continua accion de riesgo. El disimulo y la duplicidad 
tenian que ser, por imperio de las circunstancias, el fondo del 
paisaje moral de la convivencia. La vida se hacia sin contenido 
espiritual, sin reposo ni descanso. El habitante que comerciaba 
con herejes -y eran la inmensa mayoria- vivia al margen de la Ley 
y de sus deberes religiosos. No era ni hereje ni catolico. Su vida 
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entera daba a la angustia de un comercio que si lo enriquecia, no 
le permitia disfrutar de su riqueza, porque debia esconderla para 
simular miseria. El dominicano de entonces hizo de la fatiga y 
de la infamia regimen ordinario de su existencia. La sociedad se 
ajusto sobre normas completamente extranas a la moral de su epo- 
ca•â. Luego de esa luminosa reconstruccion el autor cae a seguidas 
en una justificacion de las despoblaciones osorianas que quizas 
por no sentida es erratica hasta en el equilibrio sintactico de las 
dos frases que la encierran: •áSolo la incontrastable influencia de 
la Contrarreforma espanola impidio que retornara al estado de 
naturaleza. Para ello tuvo que reconcentrar10 en la porcion de 
la isla que hoy es nuestro pais•â. Es perdonable en Pena Batlle su 
concepcion historica a la luz del conocimiento de las fuentes -en 
las que abrevo apasionadamente- de su tiempo. Los documentos 
probatorios del particular interes economico de la corona espa- 
nola en esos sucesos fueron publicados por J. M. Inchaustegui 
en 1958 cuando ya habia muerto el ilustre historiador; y de ellos 
hemos hecho mencion: reembalsar la produccion de los cueros 
por el puerto de Santo Domingo para beneficio de la metropoli 
y no para enriquecer a sus adversarios. En cuanto al presupuesto 
politico que dinamizo el expediente de las •áreducciones•â, si bien 
es cierto que la Contrarreforma latio al fondo de toda la conducta 
espanola a partir del Concilio de Trento (1545-1563) -organiza- 
do y dirigido en sus conclusiones con una doble finalidad en sus 
intenciones: preservar a la Iglesia catolica, fundamentalmente la 
espanola, del colosal movimiento protestante; y asegurar con el 
concurso de ese instrumento entonces decisivo la pleamar impe- 
rial de Espana-, tambien lo fue en el caso especifico dominicano 
el interes clasista peninsular por erradicar de Santo Domingo los 
factores de la creciente disolucion del patrimonio castizo en sus 
miras, tal como ocurria en la peninsula, gravemente aquejado alla 
de mestizaje morisco y en la Isla de mestizaje diverso, en un afan 
de •áblanquitud•â que constituyo un versus resuelto a la antigua 
negritud espanola desembarcada en los tiempos historico por el 
conquistador arabe del 71 1, siendo, como hemos afirmado, pie- 
zas de un mismo problema estrategico las devastaciones islenas 
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de 1605 y 1606 y las peninsulares de 1609 al 1614. Si el funda- 
mento dogmatico del Concilio de Trento fue sustancialmente de 
lucha contra el protestantismo llevado a cisma en todo el mundo 
catolico por Lutero, <por que se expulso a los moriscos que no 
participaban ni por asomo de este gran movimiento religioso? El 
sueno de la unificacion espanola descanso en tres supuestos ali- 
mentados generosamente por el Trono: la Iglesia, el Imperio y la 
raza; y todos tres -y no solo la Iglesia- estaban en esa perspectiva 
deteriorados en Santo Domingo en 1605. 

Dialecticamente son irreprochables los argumentos esgri- 
midos por Pena Batlle al sintetizar la vida insular durante el 
Quinientos, prolijamente documentados por el en una de sus mas 
importantes contribuciones a la Historia Dominicana: la Isla de 
la Tortuga, obra publicada en Madrid un ano antes de que edi- 
tara el opusculo que comentamos. El panorama que distiende el 
insigne escritor cambio radicalmente al extinguirse el comercio 
interlope tras la brutal arremetida osoriana como resultado de la 
despoblacion del litoral isleno. Se alcanza a ver nitidamente sus 
dos vertientes desoladoras: la ruina total de la Banda del Norte 
y la concentracion de la poblacion castigada en el triangulo for- 
mado por las guardarrayas trazadas por el gobernador. Se inicia 
entonces la humanidad hispanoinsular en el status del aislamien- 
to y de la lucha fronteriza contra los depredadores sistematicos 
encartados historicamente en el bucanerismo que el autor mejor 
que nadie estudio y explico en sus carnes documentales, hasta la 
conversion del foco subversivo en colonia francesa. En este tra- 
yecto se improvisaron a como dio lugar tuetano y nervadura de 
la conciencia dominicana sobre moldes de realizacion cotidiana 
muy peculiares sin apenas el concurso de Espana que cuando llego 
ocasionalmente a socorrernos fue aprovechada su ayuda malicio- 
samente sin fervor ni agradecimiento colectivos, y si con reservas 
a nivel de individualidades sobresalientes por parte de los criollos 
tal como vimos en trance de hipotesis culturologica con el destino 
de Montemayor de Cuenca -del que se lamenta amargamente 
Pena Batlle- luego de sus hazanas ejemplares. ;Como entonces 
identificar •áesos sentimientos sociales creados por la tradicion en 
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Santo Domingo, que tan visibles hizo el Tratado de Basilea•â si 
el patrimonio hispanico se difumina racial y culturalmente en la 
comunidad dominicana al conjuro de una circunstancialidad neu- 
ralgica y particular sin siquiera contar para la pervivencia efectiva 
de la herencia social espanola con el motor metropolitano solo 
nominal en la Isla si era la capital de la colonia el unico regazo 
del escasisimo funcionariado peninsular y su puerto el atracadero 
exclusivo y esporadico del •ásituado•â <Como entender esos •ásen- 
timientos sociales•â espanolizantes a ultranza en 1808 y en divor- 
cio total de Espana en 182 1, apenas 13 anos despues, en el gesto 
patriotico y unanimemente secundado de Nunez de Caceres? 

El carisma catolico fue para Pena Batlle la receta univoca para 
responderse a si mismo cuestiones historicas que no alcanzaba a 
resolver su racionalidad cultivada y exigente, pero el como nadie 
en su generacion avizoro en el nebuloso pasado insular el profun- 
do cataclismo de la cultura espanola. En fechas de 1952 -ano en 
que vio la luz publica su opusculo reiteradamente citado- escribio 
un prologo admirable en observaciones sagaces y en contradiccio- 
nes a la obra La Compania de Jesus en Santo Domingo durante 
el periodo hispanico, del ilustre jesuita Antonio Valle Llano. 
Recordando a Marcelino Menendez Pelayo preguntaba •á<Como 
es posible que hablemos en espanol? <Como es posible que los 
dominicanos seamos catolicos? <Como es posible que escribamos 
poesia, sintamos amor por el arte y nos regocijemos de la vida?•â 
Pero al responder el cuestionario de viejo formulado por el insig- 
ne maestro santanderino y recreado por el, se apoyo en el labaro 
de la fe como ortopedia explicativa y salvadora. <Pero no hemos 
visto, de su propia pluma, el trazo flamigero donde aseguraba con 
fuerza expresiva demoledora que durante el siglo x v ~  no eramos 
ni catolicos ni herejes y que entonces haciamos la vida sin su- 
jecion a ninguna norma etica y sin contenido espiritual alguno? 
<Cuando cambio esa situacion? Nunca, porque la Contrarreforma 
no paso de ser asunto eclesial y universitario en la Isla durante su 
larga resonancia en el trayecto dinastico de Felipe 11, su autentico 
campeon, y las reducciones osorianas se van a producir justo al 
reiniciarse el regimen de los validos, es decir, al tomar las riendas 
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Felipe TI. 

del poder la nobleza castellana 
ausente de la direccion politica 
del Reino desde los dias de los 
Reyes Catolicos, pudiendoselas 
considerar zafarrancho clasista 
orquestado desde el adveni- 
miento al trono de Felipe 111 y 
con el el valimiento del Conde 
de Lemos en 1598, justo cuan- 
do se reciben -con exactitud el 
20 de noviembre- los famosos 
memoriales de Baltazar Lopez 
de Castro. •áLa perspicacia 
politica y la experiencia guber- 
nativa del gran Monarca de El 
Escorial no habian permitido 
que se produjeran en la Isla 
Espanola los desgraciados su- 
cesos que al fin se registraron 

entre 1605 y 1606. Felipe 11 no nacio para que le gobernaran, sino 
para consumirse el en la direccion y gobierno de sus posesiones. 
Una medida tan grave como la que propuso Baltazar Lopez de 
Castro en 1598 fue examinada en 1573 por el propio Felipe 11, y 
al fin la desecho hasta su muerte•â. En este texto de la Isla de la 
Tortuga Pena Batlle no llama por su nombre el regimen que su- 
cede al de Felipe 11, pero armado del dato contundente conviene 
en que el gran campeon de la Contrarreforma, Felipe 11, desecho 
hasta su muerte la barbara solucion metropolitana sugeridale para 
erradicar el problema insular. <Fue entonces asunto de fe o de 
negocio y clase la destruccion de la Banda del Norte? 

Hemos afirmado arriba que nunca cambio la conducta religio- 
sa de los hispanoinsulares. El aserto tiene el aval de testimonios 
sagacisimos consignados durante los siglos m ,  m ~ ,  m11 y XIX 

por una pleyade de hombres ilustres que por curiosidad u oficio 
fijaron su atencion sobre el ejercicio habitual de los creyentes 
dominicanos. El arzobispo Ramos enfatizo a fines del Quinientos 
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con la autoridad de su mitra el deterioro de la praxis catolica entre 
los insulares. Ya vimos algun pasaje de su memorial. Al promediar 
la centuria siguiente, con precision en 1650, el jesuita Andres de 
Solis informaba a su orden, luego de un viaje de inspeccion en la 
Isla en diligencias de establecer la Compania en Santo Domingo 
-adonde murieron el y su companero de viaje victimas de una 
epidemia-, asuntos de entidad para entender la falta de apetito 
por la fe en la sociedad dominicana, al tiempo de ofrecer rasgos 
de la conducta social islena que concurren en lo fundamental de- 
formante de la tradicion islena en lo tocante a la praxis cristiana. 
Desde luego, hay que tener presente que su pericia amaestrada y 
dirigida para influir en la clase dirigente no lo autorizaba a deslus- 
trar el sujeto calculadamente previsto por la Orden para afirmarse 
en la Isla si no hubiese sido inexcusable su descarnada sinceridad. 
Un siglo mas tarde Moreau de Saint Mery se liara lenguas entre 
sarcastico y burlon de la singular concepcion catolica de los domi- 
nicanos y de su disimulo y duplicidad puestos a elegir por la nor- 
mativa universal de la Iglesia entre la pureza establecida conven- 
cionalmente y su propio estilo de vida, su cultura. Y una centuria 
despues, el ultimo capitan general de la Anexion, el general Jose 
de la Gandara, echara la culpa de la revolucion restauradora tanto 
al odio popular al •ásantanisino•â asumido por la metropoli como 
compromiso ineluctable en terminos de reaccion colectiva -que el 
entendia previsible- contra el despota anexionista, como al clero 
catolico nativo sin sujecion a sus jerarquias foraneas ni al meollo 
dogmatico de la Iglesia, encandilado por la liturgia romana por 
primera vez escenificada a plenitud en la Isla en 1862 -;370 anos 
despues del Descubrimiento!-, y disgustado profundamente por 
las disposiciones administrativas diocesanas ajenas a los intereses 
individuales de sus componentes. Importa advertir en este liori- 
zonte cultural que examinarnos de manera fugaz e inventarial, que 
las opiniones asentadas solo constituyen una muestra por siglo del 
volumen que puede reunirse para apuntalar el aserto de inequivo- 
ca vocacion monografica. 

No hay que insistir en ello: los •ásentimientos sociales•â incu- 
bados en el Santo Domingo espanol en el trayecto colonial a que 
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alude Pena Batlle, evidenciados para el por la cesion de Basilea 
y su respuesta •ánacionalista•â en 1808 con Sanchez Ramirez a la 
cabeza, fueron -y lo hemos comprobado ampliamente- ardimien- 
to de una causa genuinamente dominicana con raices antiguas y 
robustas que solo respondian a lo hispanico en terminos lejanos, 
formativos, y de ordenacion satelitaria del mundo metropolitano. 
La Espana Boba que se dice entre nosotros fue la que retorno 
con la Reconquista, lo venia siendo desde el siglo XVII, pero dejo 
de serlo en 1795 y se paso de lista de 1809 a 182 1: durante este 
periodo final de su influencia en Santo Domingo solo llegaron a 
la colonia reconquistada algunos pesos a pesar de haberse com- 
prometido el Trono a enviar un •ásituado•â de 300,000 pesos al 
ano. Siempre sera dificil explicar que paso en tan breve tiempo y 
que de doloroso fue para acidular la convivencia con la soberania 
politica anorada y recien reverdecida por el esfuerzo de la clase 
social preponderante constituida por los hateros naufragos en la 
Isla del exodo masivo -o substitutos improvisados de los emigran- 
tes-, si fue el procer de la Independencia Efimera pupilo politico 
de Sanchez Ramirez desde el 1810, cuando menos, si entonces lo 
designo su Asesor y Teniente de Gobernador, y si la conspiracion 
contra Espana desarrollada por este fue obra de anos. De singu- 
lar importancia resulta precisar en nuestro estudio este recuadro 
enigmatico de la historia dominicana. Las opciones previsibles 
al desembarazarnos de la tutela simbolica de Espana inoportu- 
namente eran solo dos: la Gran Colombia y Haiti, y abrazamos 
la causa de la primera sin el mas ligero asidero asi fuere moral 
que justificara el paso trascendental del rechazo metropolitano, 
ni de la asuncion de la ajena soberania en terminos tentativos de 
protectorado. En esa coyuntura el motor economico cede el paso 
en la reconstruccion historica a la realidad cultural: la falta del 
•ásituado•â exacerbo mas al funcionariado peninsular enviado a 
Santo Domingo que a los dominicanos; en cambio, la clase social 
que recibe el beneficio de la reincorporacion a la metropoli como 
resguardo a sus supuestos intereses esclavistas, luce, con raras 
excepciones, ajena y distante del senorio imperial hispanico. {No 
era esta exactamente la depositaria de la herencia social espanola? 
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Debemos averiguarlo respondiendonos estas preguntas: ?quienes 
eran •áespanoles•â en 1795? <Quienes lo seguian siendo en 1809? 

Examinaremos la cuestion en relacion explicativa con la rup- 
tura del nexo imperial, el reservorio cultural isleno y la accion 
que culmina en Palo Hincado, esto es, de 1795 a 1808, para luego 
intentar una evaluacion caracterologica de lo dominicano en el 
contexto de la •áEspana Boba•â. Con la unificacion de la Isla bajo 
la soberania francesa el Directorio logro una •ápaz casi blanca•â 
-la opinion es de Andre Fugier- y Godoy, su artifice espanol, fue 
ungido al rango de Principe de la Paz. Rara vez se habia logrado 
un acuerdo tan rapido y fructifero entre las dos naciones fronteri- 
zas en Europa y America, curiosamente desde cuspides de poder 
totalmente disimiles y a precio tan bajo: el aniquilamiento de unas 
jerarquias coloniales que no respondian en Santo Domingo a sus 
prepotentes modelos espanoles. La consternacion que produjo 
la noticia de la cesion entre los criollos dominicanos resulta re- 
trospectivamente invaluable. Se les desplomaba el edificio social 
tercamente construido a base de sangre, sudor y lagrimas durante 
dos siglos, y el espejismo de una metropoli solicita al remedio de 
sus quebraderos economicos, se torno repentinamente pesadilla 
increible. La copiosa documentacion de este periodo recoge al- 
ternativamente la jeremiada lastimera y el arresto varon y altanero 
con respetuosa sordina allegado al Trono. Al desbande se junto 
la cobardia de un arzobispo y la perplejidad de las autoridades 
coloniales. Las ordenes impartidas en la ocasion por el poder 
metropolitano fueron claras y precisas: las de partir casi ensegui- 
da -solo se daba un ano por termino para la evacuacion- y para 
ello aguardaba la flota comandada por Aristizabal. Cuba estaba 
senalada como refugio del exodo. Desde el primer momento 
surgieron en la inspiracion colectiva otros paisajes al ostracismo 
forzado, y entonces y a la luz de esas circunstancias, definitivo. El 
Ayuntamiento de la ciudad de Santo Domingo solicito un plazo 
mas amplio, de tres anos, y la apertura de la emigracion hacia 
Puerto Rico y Venezuela, excluyendo a Cuba del itinerario de la 
evacuacion con reflexiones sombrias. La situacion era sumamente 
grave porque en el Santo Domingo espanol acampaba un ejercito 
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de aguerridos haitianos asimilados a la soberania espanola, y era 
de temerse una reaccion peligrosa de sus componentes al darse el 
paso efectivo de la colonia a Francia. Asi al menos lo entendio el 
Regente de la Audiencia al dirigir una comunicacion a Eugenio 
Llaguna el 3 de noviembre de 1795 informandole entre otros 
asuntos, el siguiente: 

Como nada se ha prevenido sobre nuestros Negros auxilia- 
res, y son algunos miles de hombres armados que disgustados 
con nosotros pudieran en el dia causarnos muchos danos, y 
aun impedir que pudiesemos verificar la entrega de nuestras 
Posesiones a la Francia, nos dio este asunto mucho cuidado, 
pero habiendosele instruido al General Juan Francisco, con- 
testo que se resignaba gustosamente a cuanto S. M. disponia 
y lo mismo toda su gente y que todos querian ser vasallos 
de S. LM. y de ninguna manera subsistir entre franceses, y 
que todos estaban prontos a embarcarse prontamente para 
donde este Gobierno los quisiese dirigir: V. E. sabe, que por 
su  ministerio se les hicieron las ofertas de proteccion y li- 
bertad, que por el mismo conducto les vinieron las Medallas 
de distintivos para los Jefes, y otros benemeritos y las demas 
gracias que se les ofrecieron en el Real nombre, y que S. M. 
estaba ya comprometido, y viendonos en caso tan apretado 
ha sido preciso para salvar muchos inconvenientes tomar 
la resolucion de conducirlos a la Habana de donde podran 
pasar a la Isla de Pinos, y emplearse en Agricultura y para 
su mayor subordinacion los acompana el Padre Don Josef 
Vasques que desde los principios lo ha gobernado; Yo no 
he podido discurrir otro arbitrio en caso tan apurado y de 
tantos riesgos. Los franceses acaban de proclamar nueva- 
mente la libertad borrando enteramente la esclavitud por 
inadmisible en su Republica y con esta providencia luego 
que posean la Isla Espanola con el mismo transito por el 
ministerio de su ley seran libres tambien los esclavos que 
posean los espanoles etc. 
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Esta comunicacion esclarece el trasfondo de la cultura do- 
minicana a fines del Setecientos, ayuda a comprender la cesion 
metropolitana al regimen revolucionario de Paris, y finalmente 
auxilia una inteleccion del critico periodo colonial hasta 182 1. 
Reflexionemos en parrafo aparte su contenido e implicaciones. 

El Santo Domingo espanol estaba practicamente intervenido 
por un ejercito haitiano cuyos jefes habian sido fervorosamente 
acogidos por el gobierno hispanoinsular, y distinguidos de ma- 
nera sobresaliente. El mismo Toussaint Louverture habia sido 
incluido en la nomina de preseas que se les concedio a los otros 
segun consta en comunicacion del gobernador Garcia al duque 
de Alcudia fechada a 18 de febrero de 1794, cuando aun no se 
divisaba ni de lejos la solucion de Basilea. Era una situacion de 
privilegio para los hombres de color unica en Hispanoamerica. 
En el pais dominicano existia legalmente la esclavitud pero los 
exesclavos del Saint Domingue frances acogidos a su hospitalidad, 
imponentes en numero y armamento y constituidos en ejercito, 
sin fuerza espanola en la Isla que los arredrara o mas exactamente 
estando los hispanoinsulares a su merced, al parecer no percibian 
la esclavitud de sus hermanos de raza, y mas aun, creian factible 
conservar su condicion privilegiada en cualquier posesion espano- 
la de America; y desde luego, en modo alguno podriamos imaginar 
que ello pudiera ser asi visto el escandalo con que Las Casas recibe 
la noticia de su proyectado traslado a Cuba. En esta perspectiva 
luce un embarazo colosal para el gobierno espanol la situacion 
de su precaria colonia de Santo Domingo por lo menos desde 
1794, ajena definitivamente a todo el restante contexto esclavista 
hispanoamericano. Debimos ser entonces en la optica del trono 
peninsular una oveja negra que amenazaba seriamente al resto de 
la manada, y de esta suerte la proposicion del Directorio frances 
vino a resolver luminosamente la solucion de la invasion francesa al 
territorio espanol y los apuros diplomaticos de Godoy en el frente 
europeo, si particularmente ello era posible cediendo a Francia la 
neuralgia que crecia en la vieja colonia de Santo Domingo, que 
ademas prometia convertirse en modelo peligroso para el resto de 
su imperio indiano. El episodio revela, en otro orden de ideas, una 
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realidad precursora en el orden historico susceptible de menguar 
el merito indiscutible de Toussaint Louverture como libertador 
de los esclavos dominicanos si su medida fugaz luce contrapesada 
en la sociedad hispanoinsular desde mucho antes de su marcha 
imperiosa en 1801 por una esclavitud nominal que habia pasado 
desapercibida por quienes de su misma raza e ideales avalaron la 
conducta de los dominicanos, armas en manos y sin contrapartida 
militar espanola suficiente, a extremo de creer que la situacion 
de sus hermanos era pareja en todas las posesiones de Espana y 
preferir la emigracion a juntarse con sus antiguos amos asi fuere 
en pie de una igualdad legal que le costo la vida al •áprimero de 
los negros•â y auspicio, cuando fue denegada violentamente, la 
independencia haitiana bajo otro liderazgo. 

Por lo que va explicado no parece dificil colegir que lo pactado 
en Basilea tuvo el proposito por el costado espanol de romper el 
nexo metropolitano con su colonia porque proveia al gobierno 
peninsular de soluciones importantes en los frentes domestico e 
imperial: al amputarse la pobrisima provincia al cuerpo ultramari- 
no de sus posesiones a lo sumo se recortaba minimamente el de su 
hegemonia americana, nada perdia y ganaba en cambio estabilidad 
en el foco caribeno de innegable configuracion demografica y cul- 
tural negrida, al tiempo de surgir como mediador en el conflicto 
del Directorio con todo el costado meridional de Europa desde 
Italia hasta Portugal, sacando al unisono las tropas francesas del 
solar nacional. Jugada maestra de Godoy, singular estadista jamas 
comprendido en Espana. La Revolucion lo habia empujado a en- 
tender rapidamente el signo de los nuevos tiempos -cuya carga 
transformadora en la misma peninsula solo se ha medido a la luz 
del conservatismo mas exigente- cargados de protagonismo popu- 
lar y de incipiente nacionalismo politico. La Revolucion Francesa 
habia dado desde 1793, en opinion de Andre Fugier, el paso mas 
importante con vistas a consolidarse: •ánacionalizar•â la guerra. La 
creacion de un •áejercito nacional•â era algo totalmente descono- 
cido en Europa hasta entonces. La utilizacion compromisaria de 
hombres del pais en los contingentes de la fuerza armada no se 
respondia con la urdimbre de los intereses dinasticos que soldaba 
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las bases del poder nobiliar europeo. Nada mas curioso a los ojos 
de nuestro tiempo que las composiciones militares mercenarias de 
las alianzas politicas contra el gobierno revolucionario de Paris, 
o nada mas absurdo que las trampas y fullerias de los dirigentes 
de las naciones coaligadas, entre ellos mismos, contra el proceso 
transformador frances. No es del caso examinar esta cuestion en 
sus particularidades para enunciar la hipotesis de que el gobierno 
espanol -seneramente Godoy- pretendiese al improvisar refor- 
mas profundas tales como la particion de los grandes latifundios 
que afectaba por igual al estamento dirigente, la nobleza, y a la 
Iglesia, comprometer al pueblo espanol en su politica aliancista 
con Francia mejorando de paso su suerte con el proyecto agrario 
que •ánacionalizaba•â la propiedad, en un intento calculado de 
preservar la monarquia -ocupando al pueblo espanol en su propio 
interes- del contagio republicano tan adverso a los privilegios de 
la clase que Godoy servia en el cenit del trono. El porque no fue 
comprendido por los potenciales beneficiarios de su programa es 
algo que no nos interesa. Que si lo es senalar que era propicio el 
panorama distendido ante la retina del poder metropolitano para 
asumir por el la reflexion de un conato de perturbacion de singu- 
lar importancia estrategica en el Caribe, particularmente a la luz 
de las concomitancias estremecedoras de la guerra racial del Saint 
Domingue con implicaciones de un •ánacionalismo negro•â que 
empezaba a contar con Inglaterra, enemiga comun que sera de 
Francia y Espana a partir del Tratado de Basilea, y ya en operacion 
en la Isla desde 1793 contra los franceses. El gobierno colonial 
hispanoinsular se hallaba trabado en la pugna, y para el gabinete 
de Madrid no debia lucir airosa una solucion de la situacion con 
el padrinazgo sobre sus hombros de un sector importante de ese 
nacionalismo negro bienhallado en Santo Domingo bajo la tutela 
del Rey y la direccion inmediata del general Garcia. 

La contrariedad de este problema insoluble sobrevenia ape- 
nas unos anos despues del fracaso del Codigo Negro redactado por 
Emparan y debian estar presentes los argumentos de las autorida- 
des insulares para posponer indefinidamente su aplicacion, siendo 
irrealizable definitivamente para la Monarquia y sus mandantes 
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ultramarinos una reeducacion colectiva del pueblo dominicano 
tras el espejismo de enfatizar la esclavitud en la colonia. Para 
entonces era irreversible el expediente social de la promiscuidad 
racial largamente socorrido por el abandono metropolitano y 
sus perturbadoras consecuencias para el orden esclavista sin su- 
jeto economico durante cerca de dos siglos en Santo Domingo, 
adonde se habia constituido un colectivo atipico y negrizante 
resueltamente distinto del resto del cuerpo imperial de Espana 
en el Continente. En esas fechas debio ser patente para los fis- 
gones del ordenamiento colonialesclavista una realidad nacional 
dominicana danina para los fines de explotacion previstos para 
el area por Espana en sus colonias insulares del Caribe si basica- 
mente la produccion tropical y singularmente azucarera debian 
cobrar auge tras el naufragio economico del Saint Domingue, en 
Cuba y Puerto Rico, tal como sucedio durante el cuarto de siglo 
enmarcado entre 1790 y 18 15 en la Antilla mayor donde se cuajo 
en el trayecto su estructura productiva duradera constituyendose 
concomitantemente en la plaza esclavista mas importante de la 
region: su riqueza exportable desbordo el calculo mas optimista 
y su poblacion esclava sumo a la existente un pueblo de 122,056 
infelices durante el periodo senalado. El Santo Domingo espanol, 
en cambio, era una plaza esclavista irremisiblemente perdida para 
la metropoli, con una tradicion nacional prematura iniciada con- 
tra la misma Espana durante el siglo XVI pero inequivocamente 
fortalecida y desarrollada en la lucha fronteriza contra los fran- 
ceses en el transcurso del siglo XVII y buenos trechos del XVIII. El 
•ásalvaje•â que decide la lucha en 1692 en la batalla de la Limonada 
entre Francia y Espana y a favor de la ultima era un hombre 
distinto del peninsular que apenas lo abastecia, en terminos de 
soberania politica, de una proteccion nominal y lejana. Ademas, 
no parece dificil inferir que en la balanza de Basilea debio sobre- 
pesarse la larga tradicion antiesclavista tangencia1 y gananciosa de 
los dominicanos que venian ofreciendo abrigo y libertad desde 
el siglo XVII a los esclavos fugados del Saint Domingue, situacion 
equivoca y paradojica si no hubiera tenido como ortopedia de rea- 
lizacion un regimen interno de conducta esclavista cuando menos 
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paternal sin que por ello sus lacaras y defectos abismales puedan 
ser exculpados por la posteridad. Sobre este aspecto del tema el 
racimo de interrogaciones que debemos formularnos es rollizo 
pero sin frutos de retorno por lo exiguo del arbol documental. 
2Existio en la Espana de 1795 la impresion generalizada en los 
circulos influyentes de ese nacionalismo dominicano deshijado de 
su entronque espanol, avalado por el aislamiento cronico en que 
fue dejada la comunidad hispanoinsular a sus propias tendencias 
y cuajado en carnes de mestizaje racial y social profundo? <Como 
pudo asimilar sin secreto temor la corte espanola la presencia y 
buen entendimiento del ejercito de los •ánegros auxiliares•â in- 
tegrado por miles de exesclavos haitianos en tierra de insulares 
•áblancos•â? <Fue una paz •ácasi blanca•â como asegura Fugier con 
optica europea o una paz negra vista con los ojos coetaneos de 
esta Isla, la de Basilea? <Como despejar la tupida nebulosa que 
oscurece el horizonte historico dominicano en la critica coyun- 
tura de fines del siglo X ~ I I  si el gesto final de la Corona al tratar 
de renegociar el Santo Domingo espanol por la Luisiana mucho 
mas extensa y rica entinta aun mas el panorama de este negocio 
antillano hispanofrances? 

De 1795 a 1808 se transforma profundamente el contenido 
demografico, social, cultural, economico y politico de la Isla a 
ambos lados de la frontera supuestamente borrada por el Tratado 
de Basilea. No solo el Saint Domingue padecio el cataclismo 
desatado en su seno por la Revolucion Francesa: nuestro pais, 
integrado en su orbita, tambien experimento aunque en menor 
medida el espanto de destruccion y el exodo, y sufrio asimismo 
por instrumento de las invasiones haitianas el flagelo de las razias 
etnicas. De la colonia vecina no solo se ausentaron aterrorizados 
los blancos franceses y sus descendientes de la misma estirpe, sino 
tambien un gran numero de mulatos que emigraron hacia Cuba 
y Francia. La muerte masiva senoreo el trayecto de los aconteci- 
mientos y solo en el antiguo Saint Domingue perecio un tercio 
de los antiguos esclavos. Los dominicanos experimentamos una 
baja sensible en nuestra poblacion sin que jamas lleguemos a sa- 
ber con exactitud o aproximacion el monto de la sangria por la 
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enraizada desorganizacion colonial espanola. En ambas colonias 
emigro o fue aniquilada total o parcialmente la clase dirigente, 
pero entre nosotros no se produjo nunca la guerra racial ni la 
lucha social cobro dramaticidad alguna: una que otra excepcion 
esporadica y circunscrita confirman el aserto. La explicacion his- 
torica solo tiene una cantera disponible de hipotesis para entender 
la dicotomia profunda entre la conducta dominicana y la haitiana, 
en la vieja organizacion cultural hispanoinsular y el ensamblaje 
social que prohijo el mestizaje en el tejido casi imperceptible de 
una economia miserable. La relacion estrecha que guardan los 
sucesos islenos durante este periodo constituye desde luego un 
supuesto inexorable jamas abordado en su integridad dialectica 
mas alla de los piques de rivalidad nacional entre ambos pueblos 
constituidos ya en naciones soberanas y aferrados extravicamente 
a valoraciones epidermicas totalmente inutiles, anticientificas y 
aberrantes si a uno y otro lado de la raya divisoria la negritud fue, 
es y sera patrimonio comun. No obstante, el color juega en la 
epoca observada un papel importante, decisivo e historicamente 
determinante, pero invariablemente supeditado a la estratifica- 
cion social, al juego metropolitano de las potencias europeas y al 
desarrollo economico insito en cada una de las parcelas coloniales. 
El episodio singular constituido en eslabon forzado de unidad 
de ambas comunidades por instrumento del Tratado de Basilea 
revela, particularmente en el Saint Domingue, la irrecusable vera- 
cidad del aserto: la secuencia de las tres revoluciones del color -la 
blanca, la mulata y la negra- son respuestas insulares al curso de 
los acontecimientos en Francia, y todas tres fueron movidas por 
los intereses de clase uncidos al motor de la prosperidad colonial. 
Su importancia en la perspectiva de esta disciplina nos obliga a 
desentranar sumariamente sus particularidades e implicaciones 
en el vecindario antillano para agilizar la comprension del fe- 
nomeno de la indivisibilidad de la Isla, las estrategias raciales, la 
conveniencia del mercado internacional a nivel de esclavitud, y 
principalmente la transformacion que padece el Santo Domingo 
espanol en terminos culturologicos con el exodo de su elite co- 
lonial dirigente. Podra parecer -y de hecho lo es- un parentesis 
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en nuestra exposicion el desarrollo fugaz de las estampas mas 
sobresalientes del Saint Domingue frances y sus concomitancias 
caribenas bajo el liderazgo de Toussaint en las fechas en que el no- 
table caudillo planeaba -preferentemente para su beneficio perso- 
nal- la autonomia de la Isla, porque siendo el pueblo dominicano 
el otro polo disponible para el concierto de la chispa que debia 
desbrozar la noche colonial -coyuntura que comprendio en su in- 
tegridad el lider haitiano-, los acontecimientos politicos que este 
impulso estuvieron subordinados estrictamente a ese presupuesto 
cuando menos desde 1799, constituyendo materia prima aun sin 
elaborar de nuestra historia politica sus resultados inmediatos y 
posteriores, los cuales incidieron vivamente en la herencia social 
dominicana alterando los supuestos tradicionales del hacer la vida 
nuestro pueblo. 

La desavenencia entre negros y mulatos -entonces los blan- 
cos ya no cuentan en el balance del poder colonial- en el Saint 
Domingue fue fragilmente arbitrada por los funcionarios france- 
ses, y culmino en ruptura a raiz de acreditar Louverture un repre- 
sentante personal en Washington -el blanco norteamericano M. 
Bunel- y suscribir el 13 de junio de 1799 una Convencion comer- 
cial y maritima secreta con Inglaterra. Rigaud, el lider mulato de 
mas arraigo, fue acusado dos dias despues por el Jefe colonial de 
contrarrevolucionario y embestido por las tropas de Dessalines, 
Cristobal y Laplume. El dirigente mulato acudio a la proteccion 
del gobernador de Cuba, Someruelos, •áacusando a Toussaint de 
toda clase de crimenes y de su alianza con ingleses y americanos, 
asi como denunciando que se proponia reunir la parte espanola 
de la isla a la francesa colocandola bajo su mando•â. Fue efectiva 
la solicitud de Rigaud que fue provisto de armas y municiones 
en Santiago de Cuba pero infructuosamente: vencio Louverture. 
El apunte clarifica la realidad del liderazgo del •áprimero de los 
negros•â en el ejercicio de un carisma autonomista, y singulariza la 
ocupacion del pais dominicano como termino final previsible en 
su proyecto. En esta encrucijada islena no puede dejarse de lado 
la sospecha de que un mismo problema embalsara ambas cuestio- 
nes a uno y otro lado de la linea fronteriza disuelta teoricamente 
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desde 1795: la actitud desafiante de Rigaud y la absorcion defi- 
nitiva de los dominicanos. Rigaud y muchos de sus conmilitones 
mulatos tocaron las puertas de Cuba antes de 1801, y se les dio 
asilo con excepcion de su jefe. La aceptacion de estos mulatos no 
fue tarea diplomatica facil: Rigaud habia enviado un emisario a La 
Habana, Luis Poutou, quien llego a la isla el 16 de agosto de 1800 
en mision complementaria de otra que debia realizar en Paris con 
el mismo objetivo, y Someruelos luego de entrevistarse con el or- 
deno a Sebastian Kindelan -quien sera el penultimo gobernador 
espanol de la Reconquista en Santo Domingo y se desempenaba 
a la sazon como gobernador en Santiago de Cuba- dar asilo a los 
mulatos haitianos derrotados por Toussaint, pero enterado de que 
el propio Rigaud se dirigia a la isla modifico sus ordenes en •áofi- 
cio reservado•â instruyendolo en el sentido de habituallarlo en el 
mar sin permitirle tocar tierra cubana, y si insistia en desembarcar 
mantenerlo a el o a su comitiva en encierro, argumentando que 
era un general rebelde y existian vinculos estrechos entre Espana 
y la Republica Francesa. 

La providencia que dejo insinuada ha de tomarse con 
Rigaud -es el parrafo final de su oficio- y su comitiva, como 
con los demas emigrados de color, es casi semejante a la 
que se practico aqui con los Caudillos Jean Francois y Jorge 
Biassou, que con la Tropa de su cargo sirvieron de auxiliares 
en nuestro Ejercito de Santo Domingo, los que hecha la 
paz con la Francia fueron remitidos a esta Plaza, pero no 
habiendosele admitido y enviado a los destinos que tuvo por 
conveniente esta Capitania General, merecio la aprobacion 
de S. M. sin embargo de haber quedado aquella tropa bajo 
la Soberana proteccion [. . .] , etc. 

Los mulatos fueron asimilados en su mayoria, no asi su lider 
que debio refugiarse en Francia. Esa experiencia nos prueba fe- 
hacientemente que la cuestion del color estaba supeditada en el 
apendice imperial de Espana en el archipielago antillano, en la 
epoca, al status social y principalmente al acatamiento irrestricto 
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del plantel esclavista. •áMillares de mulatos -muchos de ellos 
encarnizados enemigos de la abolicion de la esclavitud- se refu- 
giaron en las ciudades orientales de Cuba, donde continuaron sus 
practicas esclavistas y discriminatorias•â. 

Toussaint Louverture, uno de los hombres mas avispados y 
avisados de su tiempo, debio saber perfectamente que la carta 
que se jugaba era decisiva si habia traicionado a la Republica 
Francesa -de seguro informada de sus pasos por instrumento de 
Rigaud-, acreditando un representante personal en Washington 
y firmando un convenio comercial secreto con Inglaterra, y por 
ello forzo la ocupacion del Santo Domingo espanol por encima 
de toda consideracion jerarquica o conveniencia metropolitana. 
Antonio Chanlatte +<mulato y ardiente partidario de Rigaud a 
quien enviaba informaciones contrarias a Toussaint durante la 
guerra civil•â- era a la sazon el comisario del gobierno frances 
en la parte espanola de la Isla, y por conveniencia de partido se 
habia sumado a las gestiones del general Garcia y de influyentes 
dominicanos ante la Corte de Madrid y el regimen bonapartista 
para posponer indefinidamente la cesion de la colonia. Con in- 
formaciones •áfalsas y tendenciosas•â Toussaint presiono omino- 
samente a Roume con el proposito de ocupar el Santo Domingo 
espanol, y para notificar su decision a las autoridades espanolas 
envio a la ciudad de Santo Domingo al general Age. La presencia 
de este ayudante del jefe militar haitiano desato una tormenta en 
el vecindario de la antigua capital de las Indias, y para salvarlo de 
la ira popular Garcia lo devolvio escoltado hasta la frontera. Ya 
era una evidencia para Toussaint el tejemaneje hispanofrances, y 
para librar de obstaculos el camino de su mesianismo politico, y 
en vista a la oposicion de Roume a realizar su proyecto de ocu- 
pacion, quien habia anulado su decreto de autorizacion luego del 
fracaso de Age, encerro a su superior en Dondon y organizo la 
expedicion al pais dominicano. Era el dueno de la Isla y Santo 
Domingo espanol la victima inmediata de su dominio y senorio 
absolutos. Su calculo genial solo fue desbordado por la soberbia 
de Napoleon: Francia en guerra, Inglaterra duena de los mares, su 
aijada secreta, y su comercio asegurado por la gran nacion islena 
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y por los norteamericanos en el contexto de una jefatura negrida 
camaleonica y sutil entre blancos y negros del Saint Domingue 
-corren los dias del trabajo casi forzado para los negros que llevo 
al esplendor nuevamente a la colonia francesa, que son asimismo 
las fechas de rebeliones esporadicas de los antiguos esclavos que lo 
obligaron a tomar drasticas medidas represivas-, quedandole solo 
por completar la insularidad de su posesion y para ello Espana y 
Francia lo habian provisto de solucion desde 1795 con el Tratado 
de Basilea. No fuimos mayor dificultad al jefe colonial •áfrances•â 
celoso en las apariencias de los derechos metropolitanos en el 
trayecto de su paseo militar hasta la ciudad de Santo Domingo, 
pero sus hazanas en la sociedad dominicana advirtieron vivamente 
a sus integrantes del destino que les esperaba: el asesinato en masa 
del batallon Fijo por los caminos del Sur fue prueba elocuente 
y aleccionadora. Toussaint volvio grupas hacia su pais el 29 de 
enero llevandose de tornaviaje un apreciado trofeo cultural de 
los dominicanos: la banda de musica del Fijo cuyos componentes 
por su ocupacion salvaron la vida de momento. En las cuentas de 
Francisca Valerio en relacion testimonial de estos sucesos dirigida 
al presbitero Francisco Gonzalez Carrasco, cinco dias despues 
de la partida de Toussaint llego a la ciudad de Santo Domingo 
una flotilla francesa compuesta por dos navios con el proposito 
de asumir directamente la posesion espanola •ásupuesto que ellos 
la habian tomado en el nombre de la Republica, y que Bonaparte 
les daba la libertad, y a los empleados el honor mas no el mando•â. 
Los haitianos se atrincheraron y presentaron batalla inutilmente, 
y aunque en la prosa de la dama testigo la resena de los sucesos 
parpadea y se complica, se infiere que los franceses, con el con- 
curso dominicano, se hicieron fuertes en la plaza a expensas de la 
derrota haitiana. 

La advertencia de Napoleon no paso desapercibida a los ojos 
de Louverture y su ejercito de ocupacion salio del pais dominica- 
no el 8 de marzo y dias despues de ese mismo mes convocaba el 
hombre fuerte del Saint Domingue una •ácomision constitucio- 
nal•â integrada por 10 miembros, a razon de 2 por departamentos, 
nombrada por •áeleccion de segundo grado•â en la que participaron 
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4 dominicanos: Juan Mancebo y Francisco Morillas -fallecido 
poco despues de su •áeleccion•â- y Carlos Roxas y Andres Munoz. 
La comision se reunio el 22 de marzo de 1801 -lo que prueba 
que su concepcion y puesta en obra fue un acto determinado por 
las informaciones llevadas a Haiti por las huestes de Toussaint en 
relacion a la llegada y conducta de los franceses a la ciudad de 
Santo Domingo-, y adoptando el nombre de •áAsamblea Central•â 
trabajo hasta el 9 de mayo siguiente. El 8 de julio se promulgo la 
primera constitucion politica autonomista de la Isla si Toussaint 
orillando la tutela colonial asumia por su instrumento la goberna- 
cion vitalicia de la Isla, y si por si y ante si la proclamo, enviandola 
luego a Paris con Vincent en octubre de ese ano para su sancion 
por la metropoli, cuando ya se organizaban flota y ejercitos que 
vendrian a recobrar en diciembre de ese mismo ano la prospera 
colonia sin otro objeto historico como su consecuencia que la mi- 
na total de Haiti, el infortunio final de Toussaint y el nacimiento 
de la Republica vecina germinada sobre el osario de mas de 50,000 
soldados europeos. 

. Cuando llego Louverture al Santo Domingo espanol encon- 
tro un liderazgo social diferente del existente en las visperas del 
Tratado de Basilea. El desbande de la clase colonial prepotente 
se habia iniciado desde 1795 y dos anos mas tarde se habian mu- 
dado en otros enclaves espanoles del Caribe poblaciones en masa 
como la de Montecristi, y otras, como las de Hincha, Banica y San 
Miguel de la Atalaya, las mas importantes del costado fronterizo 
en terminos demograficos y productivos, habian tomado el camino 
del exodo dentro de la misma Isla atravesando su lomo orografico 
para establecerse principalmente en la region oriental, sin que el 
rastro documental pobrisimo nos permita fijar monto y peripe- 
cias del sacrificio apenas inducido dialecticamente por breves y 
dispersas informaciones coetaneas. En el sexenio que transcurre 
de 1795 a 180 1, en suma, se habia verificado una radical transfor- 
macion del pueblo dominicano tanto por la eleccion voluntaria 
del exilio como por la reubicacion de imponentes nucleos pobla- 
cionales que huyeron al menos de las rutas tradicionales entre las 
dos colonias como la de Cotui, paso obligado entonces para llegar 



CIFUACO LANDOLFI 

por tierra al pais desde la franja atlantica haitiana, y senorearlo. 
La situacion colonial en terminos culturales era singularmente 
distinta si asumimos como valida la presuncion de que en 1795 
la segmentacion clasista prohijaba un liderazgo a pronunciado 
desnivel con la sociedad integrada por todos sus estratos, porque 
la espanolidad pretendida por algunos criollos, quizas los mas, se 
ufanaba de la herencia -interesadamente, desde luego- en el apice 
de la piramide social con el supuesto irrenunciable senorio con que 
el regimen monarquico espanol apanaba a su clientela islena. La 
cultura senorial habia sido barrida en Francia donde la revolucion 
habia terminado para siempre con el regimen feudal y justamente 
el Tratado de Basilea suponia, con la cesion de la parte espanola 
a la soberania francesa, el termino del privilegio, particularmente 
en el aspecto neuralgico que lo constituia desde su raiz en la Isla: 
la esclavitud. La lucha racial del Saint Domingue debio advertir 
seriamente a los escasos esclavistas dominicanos de su tragico 
destino en las fechas en que Francia asumiera el control absoluto 
de la Isla, pero ademas -y de manera principal-, eran ellos quienes 
venian sosteniendo la guerra fronteriza contra los franceses de la 
colonia paredana, y asi el liderazgo social que defendio a sangre y 
fuego la heredad espanola de la absorcion foranea desde el primer 
tercio del siglo X ~ I I  en la inhospita y cambiante frontera insular 
entonces disenada por la escaramuza o el combate, debia resis- 
tir con el cambio de la potestad metropolitana un golpe mucho 
mas profundo y doloroso por cuanto entranaba al mismo tiempo 
perdida de la principalia social y de sus recursos humanos inventa- 
riables en el sistema esclavista, y ademas acatar de golpe y porrazo 
al enemigo secular como nuevo senor soberano. La emigracion 
puede ser entendida en esta perspectiva como una desoladora 
marcha •ápatriotica•â y si se quiere de protesta, mucho mas que una 
adhesion incondicional a Espana de la clase dirigente dominicana. 
Los esclavistas que se quedaron en la Isla fueron escasos y hay que 
presumirlos enraizados en la cultura de la supervivencia y ajenos 
tal vez al beneficio que pagaba la explotacion del esclavo. Como 
quiera, la flamante experiencia suplantaba radicalmente la vieja 
atadura peninsular y las ventajas del status social afirmadas en el 
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orden satelitario nobiliar y dinastico ultramarino, dando paso al 
esquema republicano -que en esos dias forjaba sin descanso una 
peculiar cultura de la convivencia- operado entre nosotros por 
enemigos tradicionales, dinamizado por un proceso revoluciona- 
rio formidable, y trasladado al pais dominicano por quien obnu- 
bilado por el color habia hecho degollar 5,000 blancos de ambos 
sexos en el Saint Domingue, en cuentas de Pamphile de Lacroix 
asumidas sin pestanar por Jean Price-Mars. 

Son escasas las informaciones que se tienen del camino domi- 
nicano de Toussaint Louverture hasta llegar a la vieja capital de la 
colonia espanola, pero fue rapido y escasa la oposicion. Cuando 
sobreviene su decision de empalmar la soberania francesa sobre 
la Isla para su beneficio politico, ya estaba destruido el armazon 
social trabajosamente forjado durante centurias de aislamiento, y 
paradojicamente son los mulatos haitianos en contradiccion pug- 
naz con el caudillo negro quienes pretenden entrabar su camino 
triunfal hasta el Santo Domingo espanol: Rigaud advirtiendo 
a Someruelos y solicitandole ayuda militar para combatirlo, y 
Chanlatte escribiendo al gabinete de Paris acerca de los incon- 
venientes de todo orden que surgirian con la ocupacion del pais 
dominicano, siendo ambas gestiones inmediatas: una en 1800 y la 
otra en 1801. A la voz de alerta dada a la metropoli francesa por 
ellos se sumo la del general Kerverseaux, el mas sagaz de los au- 
xiliares republicanos de la epoca destacados en la Isla. Su parecer 
es, a 175 anos de externado, un testimonio de vivaz observacion y 
sabia prudencia, singularmente rico en terminos explicativos de la 
gran diferencia existente en esas fechas entre el Saint Domingue 
y nuestro pais. Pero como hemos visto, la experiencia republicana 
inicial traida por Toussaint fue al unisono atolondrada y fugaz. 
La asuncion directa de la colonia que eramos por Francia se 
opero a solo dias de la aventura insular de Louverture cuando 
ya declinaba el programa revolucionario frances y la estrella de 
Bonaparte senoreaba solitario el panorama continental europeo. 
De esta suerte, el esquema colonial que asume y desarrolla Francia 
en el Santo Domingo espanol, inmersa ya en el ferreo control 
militar y politico de Napoleon, es conservador en extremo si no 
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reaccionario del todo: tuvo por norte de realizacion el decreto 
del Primer Consul del 20 de mayo de 1801 poniendo al Saint 
Domingue -del que ya constituiamos parte- en el estado en que 
se encontraba antes de 1789, es decir antes de la Revolucion. En 
este clima moral desenvolvio sus tareas de gobierno el general 
Kerverseaux que asciende a la direccion de la parte espanola de la 
Isla en un versus dramatico con Paul Louverture, en el contexto 
de la emigracion final de los restos de la clase colonial dirigente y 
el espectaculo infernal al fondo insular, por occidente, de la gue- 
rra nacional haitiana contra los franceses. 

El 12 de diciembre de 1803 el general Ferrand destacado en 
Montecristi emprendio la marcha hacia la capital de la colonia, 
Santo Domingo, con proposito inquebrantable de hacerse fuerte 
en la antigua parte espanola. Lo logro y establecio un regimen au- 
tocratico afirmado en la concepcion napoleonica de la Revolucion 
Francesa ya en visperas del Imperio. Sin casi comunicaciones con 
la metropoli desarrollo una administracion eficiente si convenimos 
en la precariedad absoluta de recursos que invalido cronicamente 
su gestion. Amparado en la legislacion revolucionaria transformo 
profunda e irreversiblemente el esquema juridico hispanoinsular 
modificado tentativamente por Toussaint Louverture, a pesar 
suyo y de lo ordenado por el •áarticulo 111 del decreto del 13 de 
Brumario, ano 10, y los despachos ministeriales posteriores•â que 
prescribian •áel mantenimiento de las •áleyes, usos y divisiones, 
tanto eclesiasticas y civiles como militares que existieren prece- 
dentemente bajo el dominio de S.M.C.•â en la parte Este de Santo 
Domingo•â. La emigracion masiva de la clase ilustrada imposibi- 
lito el cumplimiento de esta sabia disposicion de Bonaparte, deci- 
diendo la carencia absoluta de abogados dominicanos la perdida 
irreversible de nuestro estatuto legal y de sus instituciones de raiz 
hispanica, siendo posible fijar en 1801 la adopcion, originalmente 
forzosa, del derecho frances por la comunidad dominicana, porque 
•ála falta absoluta de esta clase de sujetos, por efecto de la emigra- 
cion, hacia impracticable la conservacion de semejantes tribunales 
en la integridad de sus atribuciones•â. La constitucion asimismo 
de los tribunales con mayoria de ciudadanos de origen frances o 
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haitiano, y la presencia en ellos de interpretes judiciales, mojona- 
ron el camino de la completa transculturacion juridica francesa 
afirmada definitivamente en 1822, siendo atribuible su afianza- 
miento al regimen de Ferrand, aunque en el tiempo que corre 
de 1809 a 182 1 se hicieron esfuerzos por restituir la heredad a su 
vieja organizacion legal sin exito captado por el rastro documen- 
tal, y si ya desde 1795 habia sido decretada su acefalia institucional 
con el traslado de la Real Audiencia a Puerto Principe, en Cuba, 
con efectividad de hecho cumplido en 1799, y si ademas pocos 
fueron los letrados que regresaron al Santo Domingo reintegrado 
a Espana; es decir, sin su fuente mas alta de caracterizacion ni sus 
profesionales mas conspicuos; y finalmente, sin el sujeto social 
que venian dando medula al quehacer judicial en su vertiente mas 
alcurniada y prospera -la presumible en el contexto de los grandes 
intereses creados-, exiliado en su casi totalidad el sector dirigen- 
cial de la sociedad dominicana que habia alimentado por siglos su 
fisiologia institucional. El aserto es valedero por lo menos desde 
1789 para la ciudad de Santiago de los Caballeros en el testimonio 
de Gaspar de Arredondo Pichardo, quien oriundo de esa ciudad y 
graduado de abogado abrio su tienda de defensor publico en ella 
para •áejercer esta noble facultad, a beneficio casi de los pobres, 
de los parientes y encarcelados; porque no estaba mi subsistencia 
pendiente de este ministerio, ni alli hacia su producido la suerte 
de ningun letrado•â. 22 anos mas tarde ya no quedaban alli le- 
trados, segun el testimonio del religioso Jose Maria Banchs. En 
la ciudad capital la situacion no fue distinta y aun despues de la 
Reconquista gente de toga e importancia social busco posicion en 
el tren burocratico colonial, estando inserto en el, fuera de Santo 
Domingo, como fue el caso del Lic. Manuel Lopez de Umeres, 
en 1819. 

No parece dificil asumir la diferencia evidente que distancio al 
liderazgo social de 1795 del que impetra armas en manos la rein- 
corporacion del Santo Domingo espanol a la orbita imperial espa- 
nola en 1808. El asunto reviste la mayor entidad porque revela en 
terminos generales una conducta -o cultura si asi lo preferimos- 
permeada de particularidades que historicamente convalidaron la 
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rapida madurez del sentimiento nacional dominicano en algo mas 
de una decada, y ya desembozado y energico, resueltamente anti- 
espanol. Debemos, sin embargo, precisar las lineas configuradoras 
de las realidades sociales que se suceden entre nosotros de 1795 
a 1801 y de ahi en adelante hasta 1809. La perspectiva esta alum- 
brada ligeramente en el orden documental por algunos trabajos 
coetaneos que aunque invariablemente interesados -memorias de 
dolidos dominicanos o cantos de prosperidad futura de inteligen- 
tes observadores franceses-, permiten una reconstruccion tentati- 
va (en espera de mayor caudal informativo si aun nuestra historia 
vive su etapa documental) de esos periodos al parecer distanciados 
por la presencia y actuacion de los haitianos en 1801 y 1805 bajo 
bandera ajena y propia respectivamente, pero conflictiva y neu- 
ralgica una y otra vez, singularmente por esta razon: a partir de 
la cesion de Basilea se fueron del pais dominicano, como hemos 
repetido, quienes se encontraban en el apice del senorio colonial 
con escasas excepciones, pero quedaron muchos blancos o casi 
blancos sin nada que temer o que perder y a la expectativa ganan- 
ciosa de un cambio radical en la fisonomia colonial dominicana si 
todavia la Revolucion Francesa, que venia a ampararlos con sus 
leyes renovadoras, lucia en apogeo. Hoy no pueden caber dudas 
sobre el particular si recordamos a los peninsulares vagabundos 
que Emparan quiere forzar a salir a las plazas a alquilarse por un 
jornal, y si por otra parte, el mestizaje venia borrando somati- 
camente la herencia multietnica en el conglomerado del Santo 
Domingo espanol; ademas, dentro de la mecanica social sui gene- 
ris del pais existian numerosos hateros avenidos con la gente de 
color si la libertad disenaba el entorno casi general de la poblacion 
en 1795: Solo tres anos mas tarde en calculos de Dorvo Soulastre 
-quien atraveso la Isla con una expedicion francesa durante el mes 
de abril de 1798-, contaba •áde 125,000 individuos•â, de los cuales 
•áel numero de hombres libres alcanza a 110,000•â. Quizas para 
algunos de ellos los principios revolucionarios no representaban 
mayor alternativa si la igualdad y la confraternidad -y hasta la 
libertad insita por necesidad en las faenas del pastoreo- de que se 
ufanaba el proceso transformador frances, venian siendo medula 
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constitutiva y cotidiana en su curiosa sociedad que hizo estampar 
a Soulastre que •ápor extravagancia que podra parecer asombro- 
sa, los espanoles estuvieron en todo tiempo, muy alejados de los 
principios de nuestro Codigo negro•â. Para este observador la 
emigracion era un problema a resolver si la repoblacion del Santo 
Domingo espanol se reitera en su exposicion, y si es notorio en el 
recuento de su itinerario la falta a lo largo de todo el camino de 
pobladores que cuando asoman a su retina viven en chozas -aun 
gente principal en su apreciacion- y racialmente diferentes. Es 
decir, muchos dominicanos de caudales en tierras y ganados no 
sintieron mayor temor por la nueva soberania con excepcion de 
los que vivian cerca de la frontera, particularmente en Dajabon, 
aunque tambien en Neiba, Las Caobas, Banica y San Juan, luga- 
res a donde se vendio el ganado a precio muy alto a los ingleses 
•áa tal punto que hoy (mediados del ano 5) el ganado vacuno ha 
disminuido sensiblemente en numero y que actualmente sea raro 
en estos lugares; pero este vacio sera muy pronto colmado si la 
confianza de los hateros renace con el gobierno frances•â, segun lo 
consigna Pedron •áex-ordenador de Santo Domingo•â en memoria 
publicada en 1800, quien habia estampado en parrafo anterior, de 
manera general, la situacion: 

Cuando la decadencia de la agricultura y la despoblacion, 
los hatos experimentaron tambien una disminucion, y el 
numero de los animales cimarrones aumento por el aban- 
dono que ciertos propietario hicieron y por la dificultad de 
reunirlos, a lo menos de tiempo en tiempo, a la vista del 
hombre. 

Debemos precisar matices en la recepcion de una nueva sobe- 
rania politica por los dominicanos en y despues de 1795: si para 
los engolfados en el privilegio la situacion es desde el principio 
una adversidad catastrofica, para los que se quedan, aunque resen- 
tidos economicamente por el malestar universal que quebranto 
la economia colonial, la nueva metropoli no irritaba su protago- 
nismo social ni les hacia temer represalias de orden racial. Parece 
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axiomatico el aserto puesto que de no haber sido asi la mejor 
solucion debio parecerles la que tomo la mayoria de los esclavistas 
dominicanos. Ese, al menos, debio ser un pensamiento unanime- 
mente reflexionado por quienes abrazaron con entusiasmo -o sin 
el, pero sin oposicion llevada al paroxismo- la solucion de Basilea. 
Asi, pues, la emigracion tuvo dos vertientes: la que ocurre a nivel 
de clase dirigente, que pensamos abrazada a un ideal •ápatriotico•â 
muy particular pero no extrano en el contexto hispanoamericano 
de la epoca; y otra, a simple nivel del color, exacerbada por el 
prejuicio exhibido a partir de 180 1 por las huestes de Toussaint 
y arrojada al extravio enloquecedor por Dessalines en 1805. El 
horizonte historico asi dilucidado nos auxilia tentativamente en 
la comprension del fenomeno doblemente curioso de rechazo de 
los franceses en 1795, con la expatriacion de la elite colonial, y la 
calida recepcion de ellos en 1801 despues de la experiencia vivida 
con la ocupacion de Louverture; y posteriormente, el odio masivo 
a los franceses -todo ello en un punado de anos historicamente 
imperceptible- en 1808 cuando se anhela el retorno de Espana y 
se lucha asperamente para lograrlo. 

El testimonio de Arredondo Pichado es una muestra inestima- 
ble para visualizar el espectaculo racial desatado por el arquitecto 
insular de la indivisibilidad de Santo Domingo, si no es suficiente 
el escenificado por el personal y directamente en la plaza de Santo 
Domingo con la finalidad de pasar a cuchillo a sus habitantes 
blancos, de ambos sexos y todas las edades, disuelto, segun la 
creencia popular por un cambio atmosferico inexplicable, despues 
de enfrentar la numerosa concurrencia enmarcada en un ferreo 
muro militar, con gestos y actitudes provocadoras, cuando ya con- 
taba la hazana de haber aniquilado el batallon Fijo y se aprestaba 
a forjar la soldadura etnica prevista en sus calculos como soporte 
de realizacion de su proyecto politico. El testimonio del jurista 
cibaeno, desde luego, hay que cernir10 de la inexorable parcialidad 
que debio insuflar y regir su alegato. Por el sabemos que ya en 
1798 circulaban noticias alarmantes en Santiago y que pronta- 
mente se sumo a ellas la aparicion profusa de pasquines que como: 



Introduccion nl estudio de la histo~ia de la cultura dominicana 

[...] ensaladillas [...] corrian de un extremo a otro de la ciu- 
dad, llenos de insultos y de invectivas contra los ministros 
del altar, que ofendian tambien el decoro de varias familias 
de representacion y demasiado conocidas por su reputacion 
y virtudes. 
Esto se observo -agrega- por algunas almas justas como un 
presagio de futuras calamidades, o como un trueno sordo 
que acercaba la tempestad sobre nuestras cabezas. 

Sin resquicio de duda, el expositor afirma la presencia en 
Santiago de •ávarias familias de representacion y demasiado co- 
nocidas por su reputacion y virtudes•â estantes aun en la Isla en el 
98, es decir, de gente como el de origen y fortuna conocidos, que 
asimilaron la cesion de Basilea. Segun su discurrir las provocacio- 
nes subieron de grado y hubo necesidad de integrar unas patrullas 
nocturnas para vigilar la ciudad a falta de tropas regulares. Asi 
las cosas transcurrieron hasta el 12 de enero de 1801 cuando al 
mando del Moyse llego la ocupacion •áfrancesa•â que fue resisti- 
da por las armas infructuosamente, refugiandose en el monte la 
poblacion de la ciudad, solo restituida a la urbe tras un decreto 
de amnistia. Segun cuenta, para celebrar la entrada de Moyse se 
ofrecio fiesta y en ella: 

[...] se me hizo la gran distincion por el bastonero de sacar- 
me a bailar con una negrita esclava de mi casa, que era una 
de las senoritas principales del baile porque era bonita, y no 
tuvo otro titulo ni otro precio para ganar su libertad, que la 
entrada de los negros en el pais con las armas de la violencia. 

Agrega a seguidas Arredondo, obnubilado por la cultura del 
color, lo que a el y a los suyos resulto intolerable: 

Infinitas veces provocaron los oficiales de esta tropa, lan- 
ces en que buscaban el movimiento mas insignificante de 
un blanco para romper con un deguello, con un incendio, 
o cualquiera otra maldad que les autorizase al pillaje y al 
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saqueo, de que nos preservo la divina providencia, dando- 
nos un sufrimiento y una prudencia sin la cual habriamos 
seguido la suerte de nuestros paisanos de la parte del Sur, 
que por el resto de la isla andaban errantes, testificando 
con su miseria su desgracia, llorando este el padre, aquel a 
su hijo, unos a la esposa sacrificada brutalmente, y otros al 
inocente inmolado en la punta de una bayoneta, donde se le 
esperaba despues de tirarlo al aire. 

Si como lo mas seguro el autor hablaba por su clase, la convi- 
vencia •áfrancesa•â estaba definitivamente acidulada, a pesar de que 
en 1798 para no ir muy lejos, fue saludada al paso de la hueste del 
general Hedouville -de la que era miembro Domo Soulastre- por 
el pueblo santiagues •áperfectamente bien, aunque los sacerdotes 
del pais, asi como todos los de la colonia en general, hubieron em- 
pleado toda clase de medios para indisponer a los habitantes contra 
nosotros•â. Los haitianos se encargaron de convalidar la aprehension 
del clero nativo y de los dirigentes criollos al parecer -en opinion 
soslayada del autor- desafectos a la soberania francesa. 

Louverture pasara por Santiago fugazmente y ordenara la 
municipalidad en triunvirato con un blanco, el alferez Antonio 
Pichardo, un mulato, el tendero Antonio Peres el pardo honra- 
do Casimiro, capitan de morenos en el Gobierno espanol•â, pero 
antes, como siempre lo hacia en todo itinerario, hizo llamar al 
cura -que lo era a la sazon Juan Vasquez- para que oficiara un te 
deum. A este picaro religioso debemos la mejor estampa del Santo 
Domingo espanol de la epoca: 

Ayer espanol naci, 
a la tarde fui frances, 
a la noche etiope fui, 
hoy dicen que soy ingles, 
!No se que sera de mi? 

Segun Arredondo Pichardo el lider negro hizo volar la cabeza 
de su sobrino Moyse en la boca de un canon por no cumplir el 
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deguello que tenia decretado sobre ellos para el dia de Corpus. 
Fue suerte, en su opinion, que Toussaint dejara en la plaza a un 
general mulato de jefe, Clerveaux: 

[...] de quien los naturales merecimos bondades, segun- 
dandole el general de Brigada blanco Mr. Pageot, que evito 
cuanto le fue posible nuestras desgracias, y particularmente 
el deguello decretado, que hubiera sido atroz y consumado 
en un dia en que a todos nos cogia arrodillados en la plaza, 
adorando al santisimo, que en menos de nuestro cura salia 
de la parroquia para seguir la procesion, y que solo se espe- 
raba la senal del jefe negro por medio de un panuelo blanco, 
para ejecutar el sacrificio, siendo este uno de los grandes 
beneficios que tuvimos que agradecer al general Pageot que 
supo y pudo evitarlo, en medio de su compromiso con aquel 
gobierno, por la diferencia de color. 

El autor prosigue su discurso amargamente: 

[...] permanecimos tolerando una igualdad que veiamos 
acompanada por todas partes de la ignominia y de la cruel 
amenaza, pues ya se adelantaban los oficiales negros a 
pretender relaciones con las principales senoritas del pais, 
comprometiendo a cada paso el honor de las familias y la 
tranquilidad que acabamos de perder, algunos pudieron 
lograr la salida de la isla para otros puntos de la monarquia 
espanola a fuerza de sacrificios personales y pecuniarios, 
humillandose a las concubinas de aquel monstruo con 
gratificaciones cuantiosas, para que mediasen en la conse- 
cucion de un pasaporte, que era todo lo que se pretendia, 
para alejarse de un gobierno sostenido solo por la tirania, y 
donde el primero de los delitos e n  ser blanco y haber tenido 
esclavos. 

Con los entrecomados anteriores queda probada la realidad 
historica de una doble vertiente migratoria a partir de 1795 y 1801 
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respectivamente, dinamizadas una y otra por la cesion primero 
y la ocupacion despues, siendo la ultima movida fundamental- 
mente por la cuestion racial puesta en carne viva definitivamente 
por Dessalines en 1805, tambien documentada por el jurista 
Arredondo con el hilo conductor de su protagonismo personal a 
traves de los episodios que integran el Cibao a la posesion directa 
de Francia por el paso de Ferrand, y termina con el deguello de 
Santiago decretado por Dessalines. 

El liderazgo social que permanece en el pais despues de la 
cesion de Basilea, esta constituido como el anterior por hateros 
principalmente pero -hasta donde se conoce documentalmente 
esta realidad- solo unos pocos eran verdaderamente ricos, po- 
seedores de extensos territorios, como los casos en Santiago de 
Francisco Antonio Espaillat y Agustin Franco de Medina, frances 
de nacimiento el primero e ilustre afrancesado el segundo, sin que 
la clientela senorial hispanica disene el perfil de la segunda ciudad 
en importancia del pais mas alla de una principalia habida de la 
cuna y a veces de la virtud durante el interregno que se espacia de 
1795 a 180 1. Singular, sin embargo, resulta en esta panoramica el 

hallazgo de datos biograficos que vinculan resueltamente a Juan 
Sanchez Ramirez a los lideres negros Biassou y Jean Francois, 
bajo cuyas ordenes actuo en los dias oscuros en que las tropas 
auxiliares sostenian el estandarte espanol en la contienda belica 
fronteriza, siendo hombre principal de Cotui con hueste propia y 
lugarena de lanceros, y quien, como sabemos, sera historicamente 
el responsable del eclipse de la soberania francesa. Poseedor te- 
nido por rico en la region, este cibaeno fue •áde los patriotas que 
trabajo con mayor asiduidad en el sentido de animar las masas 
cibaenas a enfrentarseles con valor a las huestes franco-haitianasm. 
Los empenos dominicanos por impedir entonces la ocupacion del 
pais fracasaron, pero Sanchez Ramirez no fue •ámolestado por 
Toussaint, ni mucho menos por el general Clerveaux, su teniente 
en las provincias del Cibao, quien conservandole el destino que 
desempenaba, le guardo todas las consideraciones debidas a su 
rango, procurando tenerle siempre grato y no ofenderle en lo mas 
minimo•â. El cotuisano se retiro a sus tierras dedicandose a •ásus 
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trabajos de madera y otros 
de agricultura que tenia 
abiertos en las tierras de 
su propiedad•â, ocupandose 
ademas de ejercer las fun- 
ciones de escribano publico 
que •ále ofrecia la ventaja 
de poder estar siempre en 
contacto con los campesi- 
nos mas enraizados•â. Estos 
datos vendrian a probar que 
la economia colonial no pa- 
decio un golpe mortal con 
la Emigracion, ni, al pare- 
cer, la sociedad dominicana 

Juan Sanchez Ramirez. quedo tan disminuida ni 
carente de dirigentes que se 

obstaculizara del todo el engarce de viejo armado de los intereses 
creados, aunque si quizas se insinua accionada desde un nivel social 
menos prepotente, o mas exactamente basculada por un sector de 
clase que buscaba en la accion el haber meritos para la consagra- 
cion, siendo sin dudas el caso de Sanchez Ramirez el mas notorio 
pero solo uno de tantos: la nomina de los reconquistadores es un 
muestrario completo del aserto. En terminos de protagonisnlo 
social el mismo adalid de la Reconquista es un ejemplo vivo de 
la afirmacion desde que se inicia, jovencisimo, en la actividad de 
las armas contra el gavillero Miguel Robles, y luego, aun sien- 
do poseedor de fortuna con pretension de liderazgo pero sin el 
aval de un arbol genealogico digno en la epoca de senorio que el 
se propuso crear a partir de su matrimonio con mujer principal 
oriunda de su pueblo natal. 

Los testimonios epocales apunta a informar inequivocamen- 
te el retorno de la esclavitud con el regimen de Ferrand, y las 
evidencias son concluyentes en tal sentido, particularmente en la 
ciudad de Santo Domingo adonde el gobernador frances enfati- 
zaba su gestion. El retorno de Espana proveia el mismo sistema y 
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de eso estaban seguros Sanchez Ramirez y sus conmilitones. No 
existia, pues, contradiccion esencial desde el punto de vista de los 
intereses que anudaba la conspiracion contra Francia que -pre- 
ciso es subrayarlo- hacia apenas 7 anos habia sido recibida con 
verdadero jubilo por los restos de la desmantelada jerarquia social 
dominicana, en la inteligencia de que la •áRepublica blanca•â venia 
a restaurar el orden y la paz anarquizados por los •áfranco-negros•â 
del occidente insular. De cualquier modo, siempre sera dificil des- 
entranar el episodio dentro de una simple sistematica racional a 
la luz de la documentacion conocida, porque en 1799 -para citar 
un caso que anubla el horizonte examinado-, cuando aun la nueva 
soberania no cubria efectivamente el Santo Domingo espanol, el 
autor de la Estadistica de la Parte Espanola de Santo Domingo, 
1800, C. Lyonnet, se referia reiteradamente al jornal como eje del 
sistema laboral dominicano, siendo al respecto definitivamente 
claras frases como esta: 

El jornal de un hombre a quien se emplea en el cultivo de 
las tierras, a los cortes de arboles o a otras ocupaciones ru- 
rales, es ordinariamente de cuatro reales de plata, que son 
proximamente cincuenta y tres sueldos torneses. Y a veces 
se encuentra quien trabaje mas barato. 

Y esto fue escrito por su autor cuando todavia teoricamente 
existia la esclavitud en el pais dominicano si fue Toussaint quien 
en 1801 liberto legalmente a los esclavos de la parte espanola de 
la Isla, y aunque Lyonnet alude alguna vez en su exposicion a la 
•áocupacion de Toussaint•â, la referencia no concuerda cronologi- 
camente con la fecha de edicion de su folleto: Paris, 1800. 

Las reflexiones sagaces de este observador frances de transi- 
to en Santo Domingo, constituyen prendas inestimables para la 
comprension del fenomeno profundo que sacudio a la comunidad 
hispanoinsular a partir de 1795. Por ejemplo, por un apunte suyo 
sabemos de la disminucion sensible de la produccion dominicana 
en esas fechas, particularmente la exportable a la autentica parte 
francesa de la Isla, que entonces el calcula en 11 mil cabezas: 



Introduccion nl estudio de la histo~ia de la cultura dominicana 

[...] los envios que se hacen de esta clase•â. •áCada cabeza, 
comprendiendo los gastos de conduccion y de pasaje, valia 
de veinticinco a treinta pesos. Los espanoles les proveian 
ademas, los caballos, mulos, carnes ahumadas, sacos y sogas 
(hechos con plantas filamentosas), cueros y un poco de taba- 
co. Todos estos efectos reunidos, formaban un total de tres 
millones, de los que ellos reservaban una gran parte entre 
nosotros, para pagar los articulos de necesidad y de lujo que 
compraban. 

En  parrafo posterior Lyonnet circunscribe su aserto a la reali- 
dad que percibe en estos terminos: 

[...] como esta guerra habia ocasionado la destruccion de 
los hatos, los proveimientos no alcanzaban sino a la terce- 
ra parte de lo que eran anteriormente. Como los cultivos 
habian experimentado tambien una gran disminucion, por 
la partida de muchos propietarios, se deduce de esto que la 
colonia caera muy pronto en un estado como si no existiera, 
si un sistema regenerador tardara mucho en establecerse. 

Asimisino el autor senala bajo titulo breve pero especifico, el 
escaso valor de la tierra en el Santo Domingo espanol, 

[...] puesto que actualmente se pueden comprar de muy 
buena calidad, a seis francos la fanega. Este precio tan bajo 
es la consecuencia de la prohibicion hecha a los extranjeros, 
antes de la revolucion, de establecerse en la parte espanola; 
y tambien porque los propietarios, inseguros de su suerte, 
han buscado la manera de vender para marcharse. 

En  otro apunte clarificador asegura que: 

[...] en esta colonia no se usa el arado, aunque este podria 
ser muy ventajoso para los campos que se destinan para 
sembrar tabaco, maiz, arroz, papas y otros productos. El 
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conservatorio de artes a peticion del ministerio de la mari- 
na, hizo confeccionar modelos de arados que debian serme 
enviados. La infelicidad de los tiempos presento un obsta- 
culo a un proyecto tan util. •áA pesar de que la carencia del 
precioso instrumento contaba siglos en el Santo Domingo 
espanol, por el testimonio de este observador sabemos que 
el tabaco dominicano era tan bueno como el cosechado en la 
Habana, y el arroz cultivado y recogido en el pais •ásuperior 
al de las Carolinaw; y hasta el trigo, segun el, se producia 
de calidad entre nosotros: •áHe comido en Santiago pan fa- 
bricado con el trigo indigena y puedo asegurar que era igual 
al mejor pan de Europa. 

Por las apuntaciones anteriores podemos imaginar un cuadro 
de la realidad dominicana del fin del siglo m11 definitivamente 
distinto del bosquejado por Sanchez Valverde, Moreau de Saint- 
Mery y otros observadores en el trayecto del ultimo tercio de esa 
centuria. Se habia producido un vacio profundo con la ausencia 
forzada del liderazgo social mas prominente de la sociedad hispa- 
noinsular reflejado necesariamente en la produccion, el valor de 
la tierra y las costumbres que entre iguales venian siendo bastante 
liberales, singularmente las que regulaban la conducta femenina. 
La transformacion profunda puede avizorarse en los terminos de 
una singular reforma agraria -y tambien urbana- que propone 
Pedron tambien en 1800, en una suculenta memoria, luego de 
consideraciones de entidad para entender la suerte de relativa 
nivelacion social que aparejo la critica circunstancialidad desatada 
por la cesion a Francia en la sociedad colonial que eramos en- 
tonces constituida por •áhabitantes naturalmente sobrios; por lo 
general poco ricos, y donde muchos son pobres; el comercio no 
era considerable•â. La situacion en su retina reviste, asumida por 
nosotros, tintes mas sombrios si para el 1800 importabamos •ácafe 
y cacao, un poco de azucar -entonces articulos ya tradicionales de 
la produccion dominicana-, y si el resto de las importaciones se 
reducian a este escaso inventario: 
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[...] telas blancas, grises y crudas de todas calidades, sobre 
todo bretanas, muselinas, panuelos e indianas de todas 
clases, hilos varios; tejidos de lana y tela de seda (principal- 
mente la prunelle, el tafetan negro y gro de Tours) vinos de 
Burdeos tintos; y vino de Malaga. 
Lo poco que se consume -agrega Pedron- se paga con ta- 
baco, madera de caoba, y el aguardiente que alli se venden, 
con el monto de los derechos de importacion y con los 200 
mil pesos que el Gobierno introduce, un ano con otro, para 
pagar las tropas. 

N o  cabe duda de que cada observador tiene entonces su propia 
receta y organiza sus calculos a veces interesadamente presentan- 
do una misma panoramica desde diversos angulos o con datos que 
sobre un mismo aspecto de la vida dominicana de la epoca llevan 
hoy al desconcierto al investigador que aspira encontrar en la 
documentacion coetanea claras y precisas aristas de convergencia 
en la informacion recogida y trasmitida. N o  obstante, a veces se 
entretejen observaciones y opiniones que engrosan como afluen- 
tes una realidad determinada, e iluminan aspectos de entidad del 
horizonte cultural dominicano que examinamos. Asi, por caso, el 
tema de la tierra, sus poseedores y el traspaso de la propiedad 
-elocuente para entender el abismal desequilibrio que padecio 
la sociedad colonial-, fue ensayado unanimemente con mayor o 
menor lujo de detalles. Pedron contribuyo mas que ningun otro a 
esclarecer este aspecto. 

Casi todas las tierras de esta parte -segun e1- han sido con- 
cedidas a particulares. Ha habido hombres de tal manera 
favorecidos por el Gobierno y la forma (el numero es creci- 
do) que poseen hasta cien caballerias de tierra (la caballeria 
de 5g2/3 cuadrados de la parte francesa) y otros tienen mayor 
cantidad. Hay muchas tierras para vender y no son caras; se 
encuentran algunas excelentes, a escoger, a 100 pesos la ca- 
balleria y a mucho menos, si se compra un gran numero de 
caballerias todas juntas. Los ciudadanos Chevalier, Barbien 
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y Mongendre, adquirieron de un solo particular, en el ano 
6 mas de 40,000 cuadrados en el Este de Puerto Plata, por 
6,000 al contado. 

El autor menciona a dos de los terratenientes dominicanos 
mas opulentos, Bartolome de la Riva y Antonio Coca, para su- 
gerir la compra de sus •áterrenos en las montanas•â y poblarlos 
con inmigrantes europeos, proponiendo al mismo tiempo un plan 
agricola bastante moderno en su instrumentacion: proveer a los 
agricultores alli asentados de semillas y •áasegurarles su alimen- 
tacion hasta la primera cosecha•â, y aconsejando otras medidas 
complementarias. 

Una manera de operar la division de los grandes terrenos, 
sin injusticia y sin sacudimiento, es la de proporcionar a 
la agricultura un estimulo, tal como el de que los traba- 
jadores se inclinen a comprarlos a un precio que pueda 
determinar a los grandes propietarios a desear venderlos y 
eso no es imposible. Otro medio, mas rapido, es obligar a 
esos propietarios a hacer deslindar sus tierras y a dedicarlas 
a la agricultura o a convertirlas en hatos en un plazo fijado, 
observando que es necesario una gran extension de terreno 
para los hatos. 
 muchos propietarios no tienen titulos justificativos de su 
derecho para poseer. Otro medio para obligar individual- 
mente a vender, seria el de imponer contribuciones sobre 
las tierras, mas las no trabajadas que las otras, tanto por cien 
cuadrados en los cuarteles de cultura, y tanto por 500 cua- 
drados o mas, en los terrenos mas apartados y que debian 
ser dedicados a los hatos. 

Los entrecomados anteriores son muestras clarificadoras del 
estado general del catastro dominicano coetaneo, de la precarie- 
dad juridica de la posesion y de la ociosidad de las tierras del pais 
que entonces, segun el mismo expositor, por lo menos una cuar- 
ta parte de su extension estaba inexplorada: •áen la cual ningun 
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hombre vivo todavia, haya puesto el pie, ni siquiera los cazadores 
ni los negros fugitivos•â. 

Pedron amplia sus observaciones en el sector urbano de la 
parte espanola de la Isla y es factible espigar en sus trazos una in- 
formacion tentativa en relacion con la propiedad zarandeada por 
el vendaval revolucionario singularmente en la ciudad de Santo 
Domingo, aunque el autor generaliza una que otra vez el feno- 
meno sin precisar su magnitud ni entrar en detalles que hubieran 
sido de imponderable valor para su plena captacion. 

En cuanto a las pequenas y grandes porciones de terrenos, 
solares, casas que pertenezcan a los corredores, las leyes 
indican los medios de hacerlos volver al poder de la nacion, 
haciendo pagar rentas a aquellos que tengan derecho sobre 
sus entradas, y en seguida se dispondra como de aquellos 
que no han sido todavia concedidos a nadie, es decir que se 
les vendera a los que ofrezcan mas. 

<Que tantas porciones grandes y pequenas de terreno, solares 
y casas •ápertenecian•â a los •ácorredores•â y por que? Si habia un 
procedimiento para •áconcederlos•â, <por que Pedron prefiere 
que sean vendidos al que ofrezca mas? <De quien o quienes eran 
esos bienes inmuebles que presumiblemente en gran numero se 
hallaban en la situacion legal descrita en 1800? <Es dificil inferir 
que los mismos se hallaban ubicados principalmente en la ciudad 
de Santo Domingo? El autor trata de explicarse al extender su 
discurso sin lograr mayor claridad. 

Esta venta de solares pertenecientes al Estado en los cuales 
los particulares hayan construido en las ciudades y pueblos, 
sera energicamente provocada por todos aquellos que 
esperen aprovechar sus adquisiciones. La razon que ellos 
daran sera principalmente la necesidad de hacer dinero a 
la Republica, y la perspectiva de un gran mejoramiento en 
esos solares, en los que seran edificadas casas mas bellas y 
solidas que las que alli estan. 
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?Se produjo una situacion anomala y universal de adquirientes 
de facto en todas las ciudades del pais? ?Estuvo esta prohijada 
por la partida de los legitimos duenos enrolados en la Emigracion 
que dejaron en manos de •ácorredores•â y •áadministradores•â los 
inmuebles de su propiedad? La respuesta, al parecer, la ofrece 
Pedron en parrafo inmediato en estos terminos: •áPero esta venta 
hecha precipitadamente, no montaria a mucho dinero y no apro- 
vecharia sino a los adjudicatarios y a los administradores. Eso 
seria precipitarse, intempestivamente a agotar una fuente que 
solo podria aumentar con el tiempo•â. Seguidamente la incog- 
nita parece desvanecerse con esta reflexion del autor: •áPor otra 
parte, esos solares estan ocupados por personas pobres que no 
podrian adquirirlos sin estar preparados, que serian reducidos a 
la desesperacion. Esos desgraciados son numerosisimos. He ahi 
una verdad importantisima que seria ocultada por todos los espe- 
culadores•â. La •áreforma urbana•â que proyecta Pedron plantea 
un ultimo problema de interpretacion cuando el asegura que •áno 
obstante, antes de vender esos solares, seria conveniente practicar 
las mensuras a fin de corregir las irregularidades que forman en 
las calles y reservar para las vias publicas las partes edificadas o no 
que las obstruyan•â. Claramente se colige de estas apuntaciones 
la existencia en 1800, en todas las ciudades del pais, de una le- 
gion de poseedores en precario constituida por •ánumerosisimos•â 
•ápobres•â que no podian legitimizar la posesion individual de 
facto. La Emigracion habia puesto fin a la Era colonial espanola 
en Santo Domingo, y desde luego, la cultura imperial -bien que 
harto difuminada en el pais como hemos venido comprobando- 
sufrio un colapso irreparable. Sanchez Ramirez en esta perspec- 
tiva no fue mas que el mascaron de proa de una nueva clase que 
venia a retaguardia de la principal, con asiento en la posesion 
territorial y criada en el menester hatero pero en escala menor, 
segundona en la herencia espanola y supuesta a suceder a aquella 
en la posesion, el beneficio y la direccion politica de la comunidad 
dominicana, que tenia ya en las ciudades pioneros asentados; o, si 
preferimos, sector de clase que se abalanzo sobre los despojos del 
senorio desahuciado por el Tratado de Basilea, pero con ideas y 
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comportamiento propios, definitivamente mas ductil y maliciosa, 
duplice y simuladora, y posiblemente su compromiso clasista con 
la nobleza dirigente en la peninsula era no solo secundario sino 
humillante antes de la cesion, y es conjeturable tambien que sus 
soportes de realizacion venian cuajandose por conveniencia en la 
frontera hipotetica entre lo espanol y lo que va a definirse con 
el concurso de los acontecimientos que precipita en el trayecto 
de la primera mitad del siglo XIX, como dominicano, en terminos 
culturales. 

Importa advertir que la reconstruccion historica de la 
Reconquista de 1808 merece un tratamiento monografico cau- 
daloso aun no intentado y ajeno a esta Introduccion esquematica 
de la Historia de la Cultura Dominicana, y por ello resultaria 
imposible exponer asi sea en sus lineas configuradoras el nucleo 
de problemas de interpretacion que auspicia el espectaculo y sus 
implicaciones aberrantes antes y despues del desenlace proespa- 
nol de 1809. Asimismo no puede pasar desapercibido el hecho 
desolador de que carezcamos todavia de la documentacion auten- 
tica imprescindible para intentar desentranarlo con la rigurosidad 
metodologica y el rigor historiografico aconsejables para la tarea 
basica: el escudrinamiento de las realidades inmediatas que galva- 
nizaron la identidad nacional. Sin embargo, por suerte de inven- 
tario apresurado debemos organizar algunas noticias susceptibles 
de facilitar la inteleccion del proceso aun a sabiendas de que 
fueron en su gran mayoria apreciaciones personales de viajeros 
o funcionarios interesados, o procedentes de la documentacion 
oficial metropolitana cuya veracidad debe ser asumida con sumo 
cuidado, o, en fin, habidas en las fuentes tradicionales de nuestra 
historia universalmente indocumentada. 

La conspiracion que alienta Sanchez Ramirez contra la do- 
minacion francesa no podra ser entendida mientras obnubilen el 
mirador historico los materiales forjados por las generaciones que 
le sucedieron en el usufructo de la posesion islena asi fuere pre- 
cariamente. Esta concatenacion de intereses prueba por el hilo de 
la herencia que la sustenta la inmersa conveniencia clasista en el 
supuesto de la hispanidad. Nunca se ha abordado entre nosotros 
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la doble vertiente historica de los sucesos metropolitanos que 
decidieron la •árevolucion•â de la Reconquista, ni se ha estudiado 
a fondo el compromiso ingles en la hazana del cotuisano como 
aspecto episodico de la politica hispanoinsular de Inglaterra en 
los dias de Miranda, de la ocupacion militar britanica de Buenos 
Aires, y en fin del poderoso movimiento alentado por el gabi- 
nete de Londres para asumir la soberania espanola en las Indias 
iniciada precisamente en el Caribe a fines del siglo m11 con la 
toma de Trinidad, el asalto a Puerto Rico -rechazado por el 
gobernador Ramon de Castro-, y la ayuda a los revolucionarios 
haitianos. Sanchez Ramirez utilizo al gobierno insular de Jamaica 
como resorte -que fue vital y decisivo- para sus propositos no 
muy claramente definidos en ningun momento de su vida. El pro- 
ceso reconquistador fue largamente madurado pero estallo pocos 
dias despues de la entrada de las fuerzas napoleonicas en Espana a 
raiz del levantamiento del pueblo espanol contra las abdicaciones 
graciosas de Carlos IV a favor de su hijo, el futuro Fernando VII, 
y la de este en beneficio de la flamante dinastia de los Bonaparte. 
Entra asi el suceso isleno en la dinamica revolucionaria penin- 
sular y podria parecer a simple vista un recuadro de la actividad 
belica contra los franceses, pero fue mucho mas en el contexto 
de la fenomenologia social que motoriza el movimiento de la 
resistencia en la metropoli, a pesar de que un liderazgo popular 
alla y aqui imbrican el panorama hasta constituir en haz histori- 
co indisoluble al parecer los episodios respectivos, quizas como 
jamas antes se habia ofrecido en la historia colonial dominicana, 
porque tanto la guerra de la •áindependencia nacional•â en Espana, 
como la Reconquista en Santo Domingo, fueron resultantes del 
fervor y la cohesion colectivos contra el frances, pero a uno y otro 
lado del Atlantico la situacion revistio una diferente y profunda 
argumentacion historica: en la peninsula fue obra de caracter 
nacional por la primera vez, en tanto en Santo Domingo resul- 
to la reafirmacion de una constante secular, tambien de indole 
nacional, pero dinamizada esta vez por una direccion politica sin 
abolengo tradicional -improvisada por los acontecimientos de la 
cesion de Basilea-, y con un telon de fondo insular autonomista 
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por el costado haitiano influyente por necesidad ineludible en la 
toma de decision de los hateros segundones si la eliminacion de 
Francia en la Isla era cuestion de vida o muerte para la emergente 
nacionalidad vecina, y ya Dessalines habia dado pruebas palma- 
rias de ello en 1805. Justamente, es entonces cuando se complica 
visiblemente lo episodico personal de Sanchez Ramirez con el 
curso de los acontecimientos haitianos si habiendo servido bajo 
las ordenes de Biassou y Jean Francois como capitan de lance- 
ros, respetado por Toussaint Louverture y su lugarteniente en el 
Cibao, es perseguido y escapa •ápor obra de milagro de caer en 
manos de Dessalines•â. Y tambien cuando entra el proyecto de la 
Reconquista como afluente de un movimiento emancipador que 
muda entonces sus primeros pasos en la America Latina, con un 
trasfondo negrido que se inicia con la ayuda de Petion y termi- 
na para la epopeya con la bravuconada de las tropas de Sanchez 
Ramirez en la Puerta del Conde cuando almorzaban -en gesto 
postrero de cortesia de los franceses, luego de suscrito el acuerdo 
final de evacuacion- los generales Barquier y Carmichael con el: 
crvinieron a prevenir a los generales respectivos, que las milicias 
nacionales espanolas y los negros franceses de Bambi al servicio 
de don Juan Sanchez Ramirez, querian forzar la guardia y entrar 
en la plaza sin respeto a las convenciones que les prohibian la 
entrada•â. La reprimenda de Carmichael al lider de la Reconquista 
en esa oportunidad -recogida por Guillermin- se inscribe, como 
el hecho mismo, en una circunstancialidad embarazosa si Bambi 
venia fungiendo -segun Lemonnier Delafosse- de jefe de la van- 
guardia de los reconquistadores en el sitio de la ciudad de Santo 
Domingo, y si Sanchez Ra~nirez durante el largo asedio habia 
elegido como cuartel general el asiento que habia sido en Galard 
de Dessalines, en 1805. 

La Reconquista fue un fiasco total para la clase social que la 
habia realizado casi a sus expensas, tanto por el hecho principal 
de su reconocimiento por el gobierno metropolitano sumamente 
cauteloso en darle su anuencia despues de haber recibido fria- 
mente al comisionado de Sanchez Ramirez, Domingo Munoz del 
Monte, como en el haber posiciones por los meritos alzados en la 
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brega riesgosa: estas fueron discernidas con criterio prepotente 
por el emisario de la Junta de Sevilla, Francisco Javier Caro. El 
historiador Jose G. Garcia ofrecio una vision clara de la situacion 
que creo este •ácomisario regio•â en estos terminos: 

Discipulo don Francisco Javier Caro de la escuela absolutis- 
ta, y ligado por estrechos vinculos de familia a los hombres 
que por conveniencia se aliaron a los franceses, lejos de dejar 
satisfechos con su manera de obrar a los soldados de la re- 
conquista, contribuyo a justificar el disgusto y el desencanto 
que desde temprano habian principiado a experimentar, a 

consecuencia de la imposibilidad en que se veia don Juan 
Sanchez Ramirez de cumplir las promesas que, contando 
con el apoyo de Espana, les habia hecho al empujarlos a la 
revolucion. Es fama que en vez de dar ensanche al espiritu 
publico ensayando una politica expansiva, se propuso el 
imprevisivo comisario matar toda idea de independencia y 
soberania popular, y que, dando a sus disposiciones y me- 
didas gubernativas el colorido de la mas severa restriccion, 
restauro el anejo regimen colonial, haciendo retroceder el 
pais a los ultimos anos del pasado siglo con el planteamiento 
de las mismas leyes que lo regian al momento de la cesion, 
sin pararse a meditar que la comparacion entre ese estado 
de cosas y el que los franceses inauguraron, debia ser poco 
provechosa a la dominacion espanola, que para consolidarse 
de nuevo estaba obligada a transigir con los derechos que en 
el terreno de la libertad habian los quisqueyanos adquirido. 

Caro patrocino en el cenit de la gobernacion colonial a su 
parentela y se las ingenio para que tambien sus amigos ocuparan 
posiciones de relieve e influencia, y sordo a las advertencias de 
Sanchez Ramirez: 

[...] se dejaba influir por el elemento conservador de Santo 
Domingo, el cual habia quedado dueno del poder por obra 
de don Francisco Javier Caro, y llevaba su intransigencia 
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hasta el extremo de tener a menos verse gobernado por el 
hombre que le habia devuelto la posicion y las riquezas que 
a la larga habria perdido en la expatriacion o bajo el dominio 
de los franceses. 

Este apunte de Garcia -hombre del siglo de la Reconquista- 
clarifica integramente el proceso social que culmina en la 
Independencia Efimera. La imposibilidad material de Espana de 
sufragar el •ásituado•â desde el mismo ano de la reincorporacion 
de Santo Domingo a su egida imperial por causa de los estalli- 
dos revolucionarios en Mexico y en Venezuela de donde debian 
provenir por partes complementarias iguales los 300,000 pesos 
senalados para ese objeto a las cajas reales de una y otra provincias 
sublevadas, y la principalia de Caro en el orden politico, fueron 
obstaculos de la mayor entidad a los planes de Sanchez Ramirez; 
ademas, el caudillo de la Reconquista debio enfrentar, ya mortal- 
mente enfermo, la revolucion sucesiva de blancos y negros que 
entinto en sangre la flamante soberania espanola y distancio defi- 
nitivamente a la •ánueva clase•â de la metropoli postiza que habia 
ido a buscar. 

La llamada guerra de la •áindependencia nacional•â se espacio 
en la peninsula de 1808 a 1814. Cuando Napoleon se convencio 
de la dificultad insalvable de ganar la guerra espanola negocio 
con Fernando su retorno al Trono, en 1813, ya demasiado 
tarde. El •áDeseado•â entro en Espana por la frontera francesa 
profundamente disgustado con la representacion popular que 
se nego a tratar con Bonaparte en tanto el estuviera retenido 
por el Emperador. Al ascender al poder abolio la Constitucion 
de 1812 y ejercio la regia facultad dictatorialmente. En Santo 
Domingo gobernaba a la sazon Carlos Urrutia, estrafalario 
funcionario que ejercia en su turno la mision de gobernar ca- 
prichosamente. Corren los dias en que la cercania de Bolivar en 
Haiti desvela a las autoridades peninsulares de la parte espanola 
de la Isla, y asimismo, de acontecimientos tumultuarios en la 
region del Este que la documentacion colonial coetanea asimila 
al contrabando. Poco o nada sucede fuera de las extravagancias 
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del gobernador que exclusivamente se apoya en la escasa hueste 
militar que sostiene el status imperial: trata de uniformar -pro- 
piamente vestir, que muchos hacian el servicio semidesnudos- a 
los hombres que servian en la tropa arbitrando un trueque con el 
comercio de Puerto Rico, o abre una labranza para su beneficio 
personal frente al palacio de los capitanes generales, al otro lado 
del Ozama, para apercibirse directamente de su funcionamiento, 
son dos muestras descollantes de su gestion. En el aspecto cul- 
tural solo es digno de mencion la reapertura de la Universidad 
y cierto reavivamiento de la actividad religiosa. El 5 de enero de 
18 18 llego a la Isla su sucesor, el brigadier Sebastian Kindelan, 
quien, como primera medida de gobierno, puso a circular papel 
moneda en billetes: 

[...] de a un real, de a dos, de a cuatro y de a un peso, pero que 
este recurso le duro muy poco tiempo, porque despreciado 
como de costumbre el agente de cambio, hasta el punto de 
llegar a recibirse al cuatro por uno, y eso con dificultad, fue 
preciso retirarlo nuevamente de la circulacion, etc. 
El ensayo trajo mayor frustracion para los empleados -suel- 
distas, en el lenguaje de la epoca- y comerciantes, po- 
quisimos en realidad, y asimismo desalento totalmente la 
produccion agropecuaria ya profundamente deteriorada 
en toda la colonia. Como noticia de tanto en los primeros 
meses de su gestion figura la consagracion del arzobispo 
Valera, lo que desde luego afirmo la raiz tradicional del 
regimen colonial en la ciudad de Santo Domingo. Sin em- 
bargo, a dias del suceso se produjeron desordenes de im- 
portancia en Santiago escenificados por algunos de los que 
figuraran en la nomina de mayor jerarquia politica de la 
Independencia de 182 1; movimiento que se venia traman- 
do en la casa de Nunez de Caceres •ácomo controversia 
cientifica•â en animadas tertulias nocturnas que llegaron a 
poner en grave situacion al funcionario; •áy segun refiere la 
tradicion, no faltaron conatos revolucionarios en Samana 
y en las fronteras del Sur, inclinadas a malearse despues 
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de la muerte de Petion e ingreso al poder del presidente 
Boyer•â. 

La escasa documentacion hasta ahora reunida referida a este 
periodo o mas propiamente su aparicion selectiva en repertorios 
incompletos, nos impide visualizar con profundidad escalonada el 
espectaculo de la Reconquista, que de modo general dejo como 
saldo una grave crisis politica y financiera, una mas acentuada 
depauperacion cultural, y la fermentacion propicia por el flan- 
co fronterizo de la soldadura politica que intentara con exito el 
pueblo haitiano. Desde luego, en esta panoramica fugaz no puede 
ignorarse la contradiccion esencial en el orden social trabajada 
por las circunstancias peninsulares desde 1808, y con antelacion 
en Santo Domingo desde 1795, con la cesion de Basilea: desde 
una y otra fechas es el pueblo respectivo el personaje central del 
drama historico que en Espana y en Santo Domingo busca en su 
profunda medula cultural la argumentacion de su particular pro- 
tagonismo. La metropoli y su colonia padecen por igual la ruptura 
del pacto constitucional en 1814: alla de cerca con un monarca 
engreido y con gobernadores desaprensivos la parcela recobrada. 
Rapidamente maduro la conciencia popular de las sociedades es- 
panola y dominicana en pocos anos, singularmente en los dos de 
vigencia de la Constitucion gaditana. Pero a uno y otro lado del 
Atlantico la hazanosidad respectiva dicto en cada caso la solucion 
historica al termino de una breve pero intensa elaboracion social: 
Rafael del Riego mutila en enero de 1820 los suenos de grandeza 
de Fernando VI1 al reclamar el fuero constitucional del 1812, 
impidiendo su gesto el embarque del poderoso ejercito dispuesto 
contra la insurreccion suramericana; y Jose Nunez de Caceres 
desata el primer conato de independencia en Santo Domingo en 
diciembre de 182 1. El golpe militar en la peninsula abrio las puer- 
tas a la conspiracion dominicana auspiciando un clima de libertad 
suficiente para dar escape a los sentimientos colectivos embalsa- 
dos por el poder metropolitano. Al promediar el ano 20 ya Santo 
Domingo era un hervidero de pasiones politicas encontradas. 
Justo en junio de ese ano el ciudadano Andres Lopez de Medrano 
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dirigia un •ámanifiesto•â a sus •ácompatriotas•â con motivo de unas 
elecciones parroquiales. El documento es una prueba elocuente 
del grado de excitacion de la convivencia y del progreso de las 
ideas igualitarias en la sociedad dominicana. 

Al aproximarse estas -Lopez de Medrano se refiere a las 
elecciones parroquiales-, que es el punto a que me contraigo 
en su estension, se suscito un partido dominante que tenia 
por titulo el •ádel pueblo•â, por divisa •áel interez mas justo•â 
y por modelo el que presentan Inglaterra, Francia, Norte- 
America y nuestra nacion misma en los amplisimos terri- 
torios de su imperio. Apenas se concibio y se sospecharon 
las orbitas sobre que giraba, se proyecto frustrarlo por los 
medios mas opuestos a la moral, armonia y civilidad. El dolo 
y la calumnia fueron las fuerzas motrices que emplearon los 
contrarios. Digeron para arredrar a los pusilanimes, para 
alucinar a los incautos y para disminuir la firme cohesion 
que estaba alimentada por una torpe y abominable intriga; 
que se habia fraguado contra la nobleza, clero y catalanes; 
que se despreciaba a los militares, se desechaba a los jefes 
y solo se admitian a los de la mas infima estirpe; que era 
necesario tachar a uno de sus miembros de subversivo, nada 
mas que porque repartiria listas con el dictado de ciudada- 
nos; que se corroboraba con los votos de jovenes que no 
teniendo veinte y cinco anos no estaban en el ejercicio de 
ciudadanos; como si el genuino sentido de la Constitucion 
que solo lo expresa para las elecciones pasivas no superase 
en sana logica apuradas sutilezas: que bajo el pretesto de 
esos actos se trabaja para otra cosa, se echaban los cimientos 
de la anarquia, con otras audaces suposiciones que irritan al 
pundonor menos delicado y al mas tranquilo filosofo. 

En sucesivos aspectos de esta exposicion lucida y habil -en la 
cual se reconoce la realidad esclavista a tenor con una energica 
proclama de Kindelan del 10 de junio de ese ano, mencionada 
sutilmente- se recogen las vertientes mas espinosas del problema 
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social dominicano ensimismado a fondo en la lucha de clases, y 
en el cual la libertad del esclavo parece ser el mas importante ter- 
mino de su expresion, pero no el unico si los componentes de la 
clase media y los trabajadores figuran en el alegato del exponente 
como agentes activos de la •ádemocratizacion•â repentina de la 
comunidad dominicana en un versus politico con la eenvegecida 
nobleza•â. 

Por lo mismo ignoro los motivos de que se irrogue infe- 
rioridad a los nuevos capitulares. Sin apoyarse en aquellas 
comparaciones, que suelen mirarse capciosamente, ni agra- 
viar a alguien, de lo que dista mi asercion, hallo que en ge- 
neral los del antiguo Cabildo no son de mejores cualidades 
que los del constitucional, a no ser que el haber comprado 
esos oficios, segun he apuntado, y en ellos la finca de sus 
atribuciones, instituya una razon de disparidad, que no se 
encuentra en substancia. Aun cuando se pudiera oponer en 
controvertido alegato que eran de los que viven de un tra- 
fico, que utilice a la sociedad, de un taller, de una pulperia, 
de un almacen, es incontrastable que no los rebajaria este 
concepto, asi como tampoco los elevaria el ser de otro des- 
tino. El Zapatero, el Talabartero, el Herrero, el Tonelero, el 
Carpintero, el Albanil, el Sastre, el Pintor, el Musico, todo 
laborioso, todo artista, puede ser tan escelente Ciudadano 
como un Consegero de Estado, y un Diputado en Cortes. 

Parrafo aparte merece la mencion de los •ácatalanes•â en la 
exposicion de Lopez de Medrano, quien no evade mencionar 
discretamente su selecta estirpe en contraposicion cautelosa con 
la •ánobleza envegecida•â, ni subrayar su lugar de vanguardia en 
el proceso social que vive entonces el pueblo dominicano notifi- 
cado drasticamente en la vispera electoril por Kindelan, a quien 
orillo con cuidado el expositor. Veamos las cuentas del capitan 
general antes que el filon catalan injertado a Santo Domingo en 
la epoca: el gobernador aludio taxativamente a la existencia •áde 
gente de varios colores y condiciones: hay blancos, hay pardos, 
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hay morenos, y en estas dos ultimas clases hay libres y esclavos•â, 
y los incardino en la Constitucion gaditana como instrumento 
esclavista proveedor de la distancia legal en sus diversos grados 
a traves •ádel cuarto miembro del articulo 5 cuando dice •áque 
son Espanoles los libertos desde que adquieran la libertad en la 
Espana•â: y todos saben que libertos son aquellos que salen o se 
redimen de la exclavitud por cualquiera de los medios legitimos. 
Los hombres libres y los libertos, sean pardos, sean morenos, son 
Espanoles, pero no Ciudadanos, mientras no obtengan en las 
Cortes la carte de tal, por las causas y en los terminos que expresa 
el articulo 22, y los esclavos ni son espanoles ni son Ciudadanos•â. 
Kindelan tenia ante si una delicada situacion social en el orden 
interno y una fragil frontera con Haiti, en un contexto neuralgico 
que contaba en el asiento imperial una perturbadora realidad re- 
volucionaria. El gobernador tenia escasas o ninguna probabilidad 
de exito en Santo Domingo y asi lo debio comprender para solici- 
tar reiteradas veces su traslado a Cuba de donde habia salido para 
cumplir la dificil mision en la Isla, que enfrentaba. La poblacion 
de color dominicana se movia con agilidad y destreza en 1820 y 
eso se explica facilmente por la advertencia que explaya el capitan 
general en su proclama: 

El objeto del Gobierno -expresaba el funcionario- en ha- 
ceros esta esplicacion, es evitar que vuelva a representarse 
la desgraciada escena del 29 de agosto del ano pasado de 
mil ochocientos doce, en que Jose Leocadio, Pedro de Seda, 
Pedro Henrique y otros muchos libres y esclavos seducidos 
de los malos, o alucinados de las mismas falsas ideas de li- 
bertad, y de igualdad, se atrevieron a perturbar el sociego 
publico. Acordaos del pronto, y ejemplar castigo que se 
ejecuto en todos ellos, condenados a perder la vida en un 
patibulo para escarmiento de otros facciosos. 

Importa advertir en este momento que la revolucion de los 
negros dominicanos a que hace mencion Kindelan, antecedida 
por la de los •áitalianos•â fue instrumentada en sus inicios con una 
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maniobra falsamente legal que induce a pensar, como supuesto de 
realizacion, en la elaboracion de un plan sofisticado y complejo 
ajeno totalmente en su operativo y puesta en marcha a la violencia 
descarnada desatada en el Saint Domingue -aunque esta fuera 
su objetivo final-, sugiriendo el episodio la hipotesis de que este, 
desde sus diligencias organizativas, obedeciera al viejo modelo 
conductual isleno entrevisto en paginas anteriores y disenado 
basicamente por la duplicidad y el disimulo. Tampoco podemos 
olvidar que esta proclama de Kindelan se produjo a solo dias de 
los disturbios de Santiago, el profundo malestar en el Sur, y las 
dificultades que enfrento Nunez de Caceres con el gobierno co- 
lonial por las •átertulias cientificas•â -conspirativas en la realidad 
historica- que celebraba por las noches en su casa. 

La escasez de luz documental precisa sobre estos aconteci- 
mientos no nos impide imaginar que se trataba de un amplio 
colectivo nacional en movimiento contrapesado por algunos fac- 
tores aferrados al orden colonial, que asidos a uno y otro lado del 
espectro politico al rasero constitucional gaditano, embarazaban 
excitaban aun mas a la sociedad dominicana. En el discurrir de 
Lopez de Medrano estan presentes de manera mas o menos 
precisa con la excepcion de los catalanes a los que alude vaga 
y si se quiere contradictoriamente. iQuienes eran estos y que 
tanta fuerza especifica tenian en el Santo Domingo de 1820? 
Memorias coetaneas los mencionan de pasada, sin enfatizar su 
presencia ni conferirles mayor significacion, lo que dificulta 
asumir su influencia como dinamo que injertara peculiaridades 
a la sociedad dominicana. Asi por caso Pedron menciona cuna 
Compania de Catalanes•â que •áhabia construido un poblado que 
esta hoy completamente destruido•â cerca de Cotui, que quizas 
podriamos identificar con el almacen tabaquero que reunia 
y canalizaba la hoja por la via fluvial del Yuna operante desde 
1774 y erigido por contrato entre el gobernador Solano Bote 
y la Real Compania de Comercio de Barcelona, utilizado, con 
rastro firme en la documentacion, hasta 1790, y constituido, 
segun Utrera, por: 
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Juan Pablo Duarte. 

[...] un establecimiento construido junto al Yuna, para que 
fuese almacen de los tabacos que por cuenta del Rey se 
compraban para las Reales Fabricas de Sevilla: constaba de 
un edificio de piedra y otros varios para los e~npleados y 
peones que se mantenian de puesto para el transporte de los 
serones por el rio procedentes del interior del pais, y para 
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pasarlos a pontones chatos y embarcarlos para su deposito 
en la Capital. Su nombre original: San Rafael de Angelina, 
en honor de la esposa del mismo Solano, dona Rafaela 
Ortiz; abandonado el sistema de transporte, y destruida la 
negociacion desde los dias de Toussaint, hubo conato de 
restablecerse el lugarejo, conocido tambien con el nombre 
de La Factoria, y se conserva carta de don Juan Sanchez 
Ramirez, de 13 de julio de 18 10, avisando a la Regencia del 
Reino que algunos vecinos le habian pedido se les permitie- 
se poblar en Angelina. 

Ya en 18 12 los catalanes dominaban el sector espanol del co- 
mercio de la ciudad de Santo Domingo, y en 1820 constituian 
para Lopez de Medrano -politico activo y sagaz- una preocupa- 
cion que no acierta a definir: los ataca sutilmente o los defiende 
sin que a ciencia cierta se pueda inferir de su exposicion una ac- 
titud precisa de su parte en relacion con ellos, ni se encuentren 
datos que revelen la magnitud social de esos catalanes enquistados 
en Santo Domingo. Por el sabemos que colaboraban •áalgunos 
en el Ayuntamiento como ya se ha visto en cuatro de ellos•â, y 
•áno se atribuiria a la predileccion que se han granjeado por sus 
buenos comportamientos, sino a la parte que habian tenido en 
las elecciones.•â El expositor llevaba sentado -corno hemos visto- 
que el •ápartido del pueblo•â, al que el de seguro pertenecia, se le 
achacaba tener ojeriza a los nobles, clero, militares y catalanes. Sin 
duda, en 1820 los catalanes constituian la avanzada peninsular so- 
bre Santo Domingo, y esto no podia ignorarlo Lopez de Medrano 
que llama a sus •ácompatriotas•â a imitar •ácon emulacion loable a 
los generosos catalanes, y demas habitantes de la peninsula que 
han desplegado su entusiasmo con la tanida trompa de la heroi- 
cidad, con el estandarte de la libertad, y de un modo que deshace 
como al humo el rastrero orgullo, que es la mas fuerte barrera 
a su desarrollo•â. No se equivoco. La presencia y fuerza de esta 
minoria espanola repercutira hondamente en los acontecimientos 
dominicanos inmediatos y futuros: Pers y Buenjesus en Santiago 
y la ciudad de Santo Domingo, respectivamente, obstaculizaran 
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la Independencia Efimera, 
pero del hogar de un cata- 
lan nacera el adalid de la re- 
dencion dominicana, Juan 
Pablo Duarte. 

La proclama de 
Kindelan y el manifiesto de 
Lopez de Medrano se pro- 
ducen en un escenario social 
de sustrato racial negrido en 
su mayor contingente, con 
la proeza haitiana encandi- 
landole los ojos con figuras 
tan relevantes como la de 
Petion -en quien Bolivar 

Jose Nunez de Caceres. 
busco apoyo y lo encontro-, 
en un contexto economico 

angustiante, con la coyuntura revolucionaria que supuso el golpe 
de Riego en Espana, y con la brega apasionada de los patriotas 
suramericanos a lo largo del macizo continental andino. Dorvo 
Soulastre consideraba en 110,000 los hombres libres de un total 
de 125,000 habitantes que contaba la poblacion dominicana en 
1798. Poco despues Pedron establecia su proporcion racial con una 
observacion sicologica insita en sus calculos: 1/4 de negros, 1/4 de 
blancos (casi todos criollos) y el resto mulatos o mestizos, debien- 
do observarse que mas de la mitad de estos ultimos pretenden ser 
blancos y viven como tales, sin reclamacion ruidosa de nadie y los 
otros confesando la mezcla de su sangre•â. El exodo de blancos se 
acentuo con la llegada de Toussaint Louverture en 180 1, pero llego - 

a su punto cenital a raiz de la invasion de Dessalines, sin que la 
Reconquista en ningun momento fuera estimulo suficiente para 
el regreso de los emigrados en numero apreciable. Asi, pues, hay 
que presumir necesariamente que ese 25 por ciento de blancos 
calculado en 1800 se habia reducido considerablemente en 1820 
si documentalmente se evidencia que en el trayecto de la Espana 
Boba se continuo esporadica y lentamente la Emigracion frente 
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a la f'stracion absoluta que deparo a la comunidad dominicana 
el regimen colonial restablecido. La afirmacion de la esclavitud 
en esa coyuntura fue una torpeza incalculable si no obedecio a un 
malestar profundo solo entrevisto fugazmente hasta ahora en la do- 
cumentacion conocida. El movimiento de Nunez de Caceres -que 
secunda Lopez de Medrano entre otros dirigentes criollos- fue el 
termino de una elaboracion politica solo posible en el tejido social 
hispanoamericano de la epoca en Santo Domingo por su entintada 
y peculiar cultura del color, si para realizarlo fue imprescindible el 
concurso de los morenos libres que constituian la unica fuerza de 
que disponia la metropoli en el pais, llevando al secreto de la cons- 
piracion a Pablo Ali, •ámoreno libre frances•â, su jefe y eje militar de 
la conjura antiespanola, y quien fuera garante de la vida de Nunez 
de Caceres durante el efimero ensayo de autonomia politica. 

La abolicion de la esclavitud no fue contemplada por el •áActa 
Constitutiva del Gobierno Provisional del Estado Independiente 
de la Parte Espanola de Haiti•â, a la que no alude en ningun caso. 
De manera vaga establecio en su articulo 9 la ciudadania para 
•átodos los hombres libres de cualquier color y religion que sean 
nacidos en nuestro territorio, o aunque lo sean en pais extranjero, 
si llevaren tres anos de residencia, o fueren casados con mujer 
natural•â. Si asumieramos la opinion de Felipe Fernandez de 
Castro -antagonista de Nunez de Caceres en todos los ordenes-, 
convalidariamos su testimonio en el sentido de que sectores nu- 
mericamente importantes de la gente de color de la ciudad de 
Santo Domingo fueron adversos desde el primer momento al 
movimiento emancipador: 

l...] las hermandades y cofradias concurrieron en aquella 
y las sucesivas (oraciones de fin de dia) para largo tiempo 
a actos publicos de devocion que despues se extendieron 
con toque de campanas para impetrar, decian, la clemencia 
divina en la suerte que les amenazaba. 

La documentacion relativa al suceso permite sostener la hi- 
potesis de que tanto en el campo de los criollos como en el de los 
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hombres de color existia una escision prohijada por la distincion 
artificial inicialmente incardinada en la sociedad dominicana por 
el estamento militar creado en el transcurso de la Reconquista, 
entrevisto con pujos prepotentes. Solo asi se comprende la divi- 
sion -si es que no fue argucia del mimetismo conductual isleno- 
entre la gente de color que se nucleaba en partidos antagonicos: 
el de la hueste militar cuya participacion habia sido decisiva para 
echar a Espana, y el integrado por las hermandades y cofradias 
que suspiraba por la metropoli; situacion quizas explicable entre 
los criollos. 

Nunez de Caceres habia padecido en carne propia un versus 
irritante con un alto oficial espanol y quizas intuia el grave mal 
que se emboscaba en la tendencia subyacente de prepotencia del 
sector militar en la sociedad dominicana. Este episodio y la suma 
de experiencias en el trayecto conspirativo contra Espana habidas 
por el lo llevo a consignar en el articulo 34 del Acta Constitutiva 
lo que seguramente constituia la espina clavada al movimiento 
emancipador: 

Por ahora, y entretanto no se forme un nuevo arreglo de 
los cuerpos militares del Estado, haciendo cesar la odiosa 
distincion que hasta ahora se ha querido sostener entre el 
soldado y el simple ciudadano, y que ha sido en todos tiem- 
pos el origen de divisiones y partidos en el Estado, perma- 
neceran los mismo que hay en la actualidad, gobernandose 
por la ordenanza general o los reglamentos particulares 
en cada uno excepto el fuero privativo de los nombrados 
cuerpos privilegiados, que cesara por entero y en todas sus 
partes, dependiendo los individuos de dichos cuerpos de la 
jurisdiccion de la capitania general. 

El apunte constitucional clarifica integramente el contenido 
militar de la Independencia Efimera: una fuerza constituida por is- 
lenos, morenos y pardos libres en su casi totalidad, era cuanto tenia 
Espana en la colonia recobrada si descontamos una escasa oficiali- 
dad sin brillo ni arraigo en la sociedad dominicana. Sin embargo, 
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queda algo sin desbrozar: <Cuales •ácuerpos privilegiados•â insinua 
el instrumento? Quizas la habilidad expositiva del legislador eludio 
el bulto espinoso de la realidad que quiso represar en terminos de 
fuerza armada. Curiosamente, la unica condecoracion que crea el 
Estado soberano dirigido por Nunez de Caceres tiene el proposito 
exclusivo de premiar a los heroes de la Reconquista. Extrana e inex- 
plicable contradiccion sino hubiera sido aconsejada la medida por 
ineludibles razones politicas al caudillo de la emancipacion a solo 7 
dias del primero de la independencia. 

El fenomeno de la llamada Independencia Efimera reviste en 
nuestra perspectiva una singular importancia: entrana la reflexion 
de un rechazo consciente de lo espanol como fuente tutelar de la 
organizacion social en el apice de las jerarquias sociales propia- 
mente dominicanas sin interferencias sugeridas por el color de 
la piel. N o  obstante, el orden clasista quedo resguardado en el 
Acta Constitutiva por su articulo 8, en un contexto susceptible 
de interpretacion amplia por parte del regimen independentista, 
y quizas larva de desarrollos posteriores en el pensamiento de 
Nunez de Caceres: 

Los derechos del hombre en sociedad consisten en su liber- 
tad, igualdad, seguridad y propiedad. La libertad es la facul- 
tad de hacer todo aquello que no prohibe la ley, o no ofende 
al derecho de tercero. La igualdad no admite distincion de 
nacimiento, ni poder hereditario: la ley es una misma para 
todos, bien premie, bien castigue. La seguridad resulta de 
la confianza que deben tener todos los asociados de que los 
esfuerzos del cuerpo social no se empleen en otra cosa que 
en asegurar a cada uno sus rentas, bienes y del producto de 
su trabajo, o de su industria. Esta propiedad es inviolable, y 
ni el Estado puede tocar a ella sin una conocida necesidad o 
evidente utilidad comun, y eso dando la indemnidad a juicio 
de hombres buenos. 

La teoria sucesiva de estos •áderechos del hombre en socie- 
dad•â lleva a pensar necesariamente en una modificacion profunda 
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de los supuestos constitucionales que guiaban la vida espanola de 
la epoca que se aferraba todavia a la •ádistincion de nacimiento•â 
y al •ápoder hereditario•â, que vienen a desdibujarse un poco en la 
peninsula a partir de 183 3.  La adopcion del sistema republicano y 
la exclusion de los peninsulares de toda funcion publica articulan 
la vida independiente. Extranamente se establece una distincion 
totalmente inexplicable para los militares espanoles a quienes se 
condiciona su aceptacion y empleo reenviado el articulo 33 que 
excluia a todos los peninsulares de funcion publica, al articulo 10, 
que preceptuo la contradiccion mas aberrante: •áexceptuandose los 
empleos militares a que bien podran ascender aunque sean los mas 
elevados•â. Otras disposiciones afirman el tinglado institucional 
hispanico si el instrumento constitutivo apela al Derecho Indiano 
como normativa general asumida por la situacion excepcional por 
la que atraviesa el pais, a falta de legislacion nacional y en tanto no 
se dictaren leyes <<mas analogas al genio, educacion y costumbres 
de los ciudadanos del Estado•â. Es decir, el legislador adecua a la 
coyuntura politica el legado recibido, pero otea desde la cuspide 
de la piramide social las diferencias culturales profundas entre el 
~ueb lo  espanol y el dominicano, e intuye la necesidad ineludible 
de dotar a este de las instituciones que lo identifiquen con el pro- 
ceso emprendido y con su propia herencia social. 

El analisis del documento matriz de nuestra autonomia poli- 
tica escapa, en su totalidad, del objeto preciso de nuestro estudio 
por ser hijo de una circunstancialidad critica y de excepcion. 
Solo para iluminar un poco el oscuro paisaje historico que toda- 
via circuye la puesta en escena inicial de la independencia domi- 
nicana, hemos abonado algunas reflexiones tendentes a sugerir 
la ambivalencia del episodio que la plasma, o mas exactamente 
del sector social que la realiza inmerso en un proceso deletereo 
que amenazaba su existencia como resorte vital -el ultimo- de la 
jerarquia tradicional dominicana injertada en sus restos por el li- 
derazgo militar surgido de la Reconquista. Lo que nos preocupa 
fundamentalmente es el hallazgo de las raices culturales que die- 
ron planta prematura en el orden politico al viejo expediente de 
diferenciacion entre Espana y Santo Domingo; y esto se explica 
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facilmente: el periodo llamado entre nosotros de la Espana Boba 
fue el ultimo donador de influencias culturales de la metropoli, 
y su trayecto configuro una conciencia arisca y desentendida 
de la medula imperial espanola que irrumpe finalmente en 
1821, aunque el hilo conductor de la tutela patrimonial habia 
desaparecido desde 1795 y los sucesivos cambios y vicisitudes 
padecidos por la sociedad hispanoinsular hicieron casi imposi- 
ble el enhebrarlo en 1809 si se habian desarticulado en ultimo 
termino los dos polos de su multisecular realizacion colonial: la 
clase dirigente y el plantel esclavista. La primera diezmada por 
la Emigracion se afirma luego de la Reconquista en una hueste 
heterogenea y prepotente integrada por campesinos armados y 
letrados; y la esclavitud, sin sujeto productivo, se torna peligrosa 
y ociosa institucion que tiene en el costado occidental de la Isla 
un esplendido modelo que imitar. La Anexion, como veremos, 
jamas pudo incidir en la conducta dominicana mas alla de crear 
vertiginosamente los anticuerpos sicologicos indispensables 
para concitar masivamente al pueblo dominicano en contra de 
Espana, en el proceso de un rechazo armado de tanta o mayor 
magnitud que el escenificado en el resto de Hispanoamerica, lo 
que descarta la remota posibilidad de que en el curso de dos anos 
pudiera reverdecer el modelo cultural de la peninsula entre los 
dominicanos si la guerra de la Restauracion constituyo el versus 
tragico a la identidad politica y cultural espanola. 

Lo espanol fue aniquilado en Santo Domingo por los espa- 
noles: jamas fue obra propia de los dominicanos. Para probar el 
aserto podriamos remontarnos al siglo x v ~  pero caeriamos en re- 
peticiones innecesarias, y por ello acerquemos el panorama desde 
el hito de la cesion de Basilea -primer y trascendental paso en tal 
direccion que hubiera sido el ultimo de no mediar la Reconquista- 
que permitio sucesivamente la recolonizacion fugaz de Francia 
y el intento imperialista de Dessalines en un contexto de ruina 
social y economica increible, hasta enfocar el breve periodo que se 
distiende de 18 10 a 182 1. Los acontecimientos que se sucedieron 
en su trayecto fraguaron el estallido nacionalista; entonces <que 
paso durante esa decada que arruino definitivamente el vinculo 
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tan calidamente reanudado? 
Fuera de lo ya explicado, de 
orden estrictamente clasista, 
restan por esclarecimiento los 
factores esenciales sobre los 
cuales descansaba la supuesta 
identidad espanola de los do- 
minicanos, de neta factura cul- 
tural, interrelacionados entre si 
dentro de las luces y alcances de 
la epoca: la Iglesia y la educa- 
cion. Al fondo de ambos ejes de 
gravitacion de la depauperada 
herencia social se contempla en 
la documentacion de la epoca la Jean Pierre Boyer. 

ruina economica de la colonia si 
asumimos el quebranto de la fortuna privada a traves del escru- 
tinio financiero de las tres ordenes religiosas que son expulsadas 
en 1820 y que servian a la sociedad dominicana en cierto modo 
-y guardando las proporciones y particularidades institucionales-, 
de bancos hipotecarios y empresas de bienes raices. Asi lucen en 
la letra de los documentos dominicos, franciscanos y merceda- 
rios, como agentes de financiamiento o depositarios activos de 
capitales puestos a trabajar en la compra de inmuebles, hipotecas, 
prestamos. Los contratos suscritos por los dominicos, de natu- 
raleza varia, puestos a relucir en el inventario oficial practicado 
al tiempo de ser desalojados de todas sus •átemporalidades•â por 
Kindelan, van desde operaciones de 60 a 2,850 pesos, dentro de 
una gama de compromisos que incluye •átributos•â, disposiciones 
testamentarias, donaciones, alquileres, hipotecas y otras vincu- 
laciones contractuales entonces en boga. La falta total de pagos 
de intereses, alquileres y cuotas de capital -asi inferimos imper- 
fectamente algunos de esos compromisos-, revela el profundo 
empobrecimiento de la sociedad dominicana, particularmente en 
su sector urbano, que se reflejo en la vida claustral de las ordenes, 
el ministerio catolico y la escasa ensenanza que trasmitian. Desde 
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luego, la causa eficiente de este total deterioro -al menos la letania 
del funcionariado espanol estante en Santo Domingo- fue falta 
del •ásituado•â. 

Jose Joaquin Delmonte, el fiscal actual contra las ordenes, 
produjo un agrio memorial en su contra arguyendo como base 
juridica de la accion del Estado una medida dictada en 18 13 que 
declaraba inexistente el convento que no alojara comodamente 
a 12 integrantes de la orden que lo sustentaba, ejecutable en su 
opinion en Santo Domingo porque ninguno de los cuatro con- 
ventos poblados que tenian a la sazon la colonia -tres en la capital 
y uno en Santiago- albergaba el numero establecido, o mas aun, y 
siempre a la luz de su criterio, el guarismo total de la suma de los 
religiosos que habitaban en los 4 conventos apenas si alcanzaba 
para poblar uno solo. Por ese dato podemos imaginar el grado de 
disminucion a que habia llegado la Iglesia en Santo Domingo, y 
a inferir los terminos precarios de la praxis cristiana entre noso- 
tros en 1820 sin casi operarios evangelicos que la estimularan. El 
proceso contra las ordenes fue ruidoso y estuvo matizado por los 
incidentes mas peculiares. El volumen de las diligencias legales 
realizadas entonces, el ir y venir del procedimiento, los recursos 
dilatorios, la actitud a ratos desafiante de algunos religiosos -como 
la del presbitero Jose Maria Banchs, en Santiago-, hacen pensar 
en el trauma social que latia al fondo de la situacion y en el grado 
de desinteres por la Iglesia en las dos ciudades mas importantes 
del pais si en el amasijo informativo que recogio la peripecia no 
aparecen ni senales del mas minimo temblor popular por la me- 
dida -a todas luces politica- del regimen colonial. Los conventos 
fueron confiscados y los religiosos que se acogian entre sus muros 
tirados a la calle solo sujetos a la mas angustiante penuria. Sus 
reclamos al capitan general para que les asignara una modestisima 
pension o se les pagare el viaje hasta Puerto Rico, son regateados 
vejatoriamente por la autoridad que llega a invocar medidas de 
Ferrand para resolver sus casos. 

En el mundo hispanico la Iglesia era en la epoca -y venia sien- 
dolo por siglos- el unico vehiculo de la educacion y de ello se in- 
fiere la trascendencia de su papel en la sociedad, su protagonismo 
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cultural y su decisiva influencia politica. En America quizas mas 
que en Espana esta realidad era decisiva en el ordenamiento colo- 
nial que venia dependiendo principalmente y desde el siglo fun- 
dacional por excelencia, el xvr, mas del ascendiente eclesiastico 
que del aparato militar espanol. Las complicaciones ideologicas 
que la Revolucion Francesa habia aportado al esquema cultural 
hispanoamericano habian mellado profundamente este sortilegio 
carismatico, singularmente en Santo Domingo, la unica posesion 
espanola en padecer en carne viva sus consecuencias directas; y el 
desgarramiento lo padece, en terminos culturales, de suerte total: 
la Emigracion elimina integramente sus cuadros intelectuales 
que son entonces los soportes de la principalia social si la ense- 
nanza venia siendo privilegio de la fortuna, y si como vimos en 
paginas anteriores se habia agotado el abolengo del conquistador 
a fines del seiscientos. La Reconquista, que fue realizada como 
ya vimos por un sector atrasado y segundon de la comunidad 
hispanoinsular, no persuadio a la mayoria de los emigrados a 
reintegrarse al pais. Porque quizas vieron en ella -porque eran 
ostensibles- ingredientes de una transformacion dinamizada por 
los acontecimientos, que habian sido fatales para sus intereses, 
del occidente insular, siendo asi su reintegro a la patria numerica- 
mente pobre, sedicente, perezoso y selectivo. El panorama con- 
tinental, por otra parte, contribuyo a desalentar a los emigrados: 
Mexico y Venezuela, los dos afluentes oficiales del prometido 
•ásituado•â -la panacea tradicional de la supervivencia de la clase 
parasitaria ausente- se encontraban profundamente conturbadas 
por el proceso revolucionario, y en la expectativa de solucion im- 
perial, alcanzada brevemente en Mexico pero no en Venezuela, 
transcurrio el tiempo necesario para afianzar su creencia de que 
la reincorporacion de Santo Domingo a Espana habia sido un 
fracaso. Estas reflexiones nos llevan a ponderar cuidadosamen- 
te las medidas tomadas por las autoridades coloniales de Santo 
Domingo en 1820 contra las unicas ordenes religiosas a la sazon 
existentes en el pais, reincorporadas a la sociedad dominicana en 
18 13. Y asimismo evaluar el dano enorme infligidole al escaso 
plantel educativo de Santo Domingo con esta expulsion que va a 
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dejar ayuna de instruccion a mas de una generacion si calculamos 
que sus efectos se van a sentir mas alla de 1844, si estas ordenes 
eran la fuente exclusiva de trasmision del legado asi fuere pobri- 
sima, defectuosa e inadecuada desde los dias de la Colonizacion. 
Y si ademas, durante casi tres lustros -los anteriores a 1813-, 
habia cesado la educacion por su vehiculo. No podemos pasar 
por alto, por otra parte, que la Iglesia aun minimizada, achacosa y 
sin notables meritos intelectuales en Santo Domingo, venia pro- 
duciendo el engarce dialectico imprescindible -a falta de otros 
vinculos- entre la cultura antigua o donadora y la sociedad his- 
panoinsular transformada en 1820 por las peripecias sin cuento 
prohijadas por la cesion de Basilea y el curso de la Revolucion 
Haitiana. En otras palabras, la Iglesia significaba entonces en 
Santo Domingo el unico elemento de identidad cultural, con la 
metropoli, fuera de la lengua que la hablabamos todos asi fuere a 
tenor dialectal o permeada de arcaismos segun el destino seguido 
en el orden regional, pero que solo un punado de magistrados y 
curas la escribian, y hasta con cierta lucidez por cierto. 

Por lo apuntado podemos inferir que la educacion existente 
en Santo Domingo fue abolida drasticamente por la expulsion de 
los religiosos que venimos refiriendo. No obstante, no se vaya a 
creer que eran joyas de ilustracion las que atesoraban los conven- 
tos, porque entre los dimes y diretes que se cruzan magistrados 
y clerigos en el curso del proceso de expulsion de los ultimos, 
se descubren documentalmente algunas realidades saboteadas o 
soterradas en la historia dominicana, siendo una de ellas la inexis- 
tencia de una famosa educacion universitaria en la reinstalada -en 
181 5- Universidad de Santo Tomas de Aquino, y otra el cierre 
de manera indirecta de la misma en 1820 por las autoridades co- 
loniales espanolas, y no por Boyer en 1822. Esto lo veremos mas 
adelante, entretanto distendamos el horizonte educativo domini- 
cano a partir de 1812 cuando se produce, sobre el particular, el 
informe del arzobispo Valera que viene a iluminar historicamente 
su contenido que necesita, para ser comprendido, una somera ex- 
plicacion informativa. La educacion en el pais dominicano era con 
anterioridad a la cesion de Basilea una realidad parpadeante con 
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escasos supuestos materiales de realizacion, que funcionaba defi- 
citariamente y en modo alguno cubria socialmente mayor area que 
la englobada en la clase dominante asentada en la capital colonial. 
Su interrupcion total en 1795 fue un reves formidable que apare- 
jo como consecuencia inmediata, ausente la casi totalidad de los 
dominicanos que conocian el alfabeto gradualmente incorporados 
al exodo, la agrafia tecnica del pueblo dominicano. Teoricamente 
al menos nuestra sociedad fue privada del conocimiento asi fuere 
rudimentario, del instrumento clave de la trasmision cultural, y es 
logico suponer que se levanto una generacion totalmente analfa- 
beta, agrafa en una palabra, si las excepciones que produjo el cui- 
dado familiar aislado no cuantifican en terminos sociales. Cuando 
17 anos mas tarde el arzobispo Pedro Valera Jimenez rindio su 
informe sobre el estado de la educacion en Santo Domingo al 
capitan general interino Jose Manzo, enfatizo sin proponerselo 
ese cuadro desolador senalando, luego de una ligera introduccion 
historica, que solo existian 79 estudiantes en todo el pais en las 
dos aulas habilitadas por el <<e ira aumentandose su numero al 
paso que las familias emigradas vayan volviendo al patrio suelo•â. 
El Prelado, que previamente habia estampado que el numero de 
estudiantes cuando mayor esplendor tenian los estudios alcanzaba 
a 200, agregaba que el mencionado numero: 

L...] era a la verdad muy escaso con respecto a ciento cua- 
renta mil almas, que seria por lo menos, la antigua poblacion 
de la parte espanola de nuestra isla. Notese siempre que 
eran muy raros los estudiantes de los pueblos interiores; de 
modo que veinte y cinco mil almas que tendria intramuros 
la Capital, daban incomparablemente mas jovenes al estu- 
dio que ciento quince mil que estaban difundidas en todo el 
resto de la provincia. 

Estos calculos del mitrado respondian a la realidad social 
dominicana anterior a la cesion de la colonia a Francia, que repre- 
sentan hoy indicadores elocuentes de la pobreza de esos estudios 
superiores particularmente cuando el plantel colonial se recobraba 
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en el transcurso del ultimo tercio del siglo XVIII, y que luego de 
1795 no solo se descontinuaron del todo sino lo que fue peor: 
se extinguio la posibilidad de recobrarlos con la partida de los 
escasos religiosos que fungian de docentes. Lo unico que quedaba 
de ese precario pasado educativo eran escombros en opinion del 
arzobispo: 

Nada mas diremos de lo que hay, porque nada mas existe 
ahora. En nuestras aulas provisionales emplea cuatro horas 
cada dia el preceptor de latinidad, y una sola el de teologia. 
Asi seguiremos hasta que, fundado el Seminario, se nos co- 
munique el plan que segun la constitucion debera formarse 
para el uso uniforme de toda la Nacion. 

Eso era todo: ningun horizonte mas alla de los latines de 
Nebrija y el texto de teologia de Lugdunense. 

La reinstalacion de la Universidad se demoro aun 3 anos: fue en 
1815, algun tiempo despues de la rehabilitacion de los conventos 
con el regreso de religiosos de los habitos dominico, franciscano y 
mercedario. La matricula fue nutrida por estudiantes de Latinidad 
en su mayoria menores de 15 anos, incluyendo la nomina varios 
de 8 a 14 anos, y en escala ascendente ninguno mayor de 22 exclu- 
yendo los que figuran en el listado de inscripcion con nombres, 
lugares de origen, pero sin edad. Esto nos hace pensar necesaria- 
mente que se trataba de estudios primarios a los que concurrian 
ninos, adolecentes y jovenes en razon de que hasta entonces, y 
desde 1795, no hubo posibilidad alguna de •áhaber letras•â en Santo 
Domingo. La procedencia diversa de estos estudiantes -Caracas, 
La Habana, Maracaibo, Mayaguez, Cumana, etc.-, de tan corta 
edad y en dias de dificil comunicacion entonces exclusivamente 
maritima, lenta y peligrosa, nos lleva a conjeturar la probabili- 
dad de que en su mayor contingente fueran hijos de emigrados 
regresados al pais. La Catedra de Filosofia estuvo integrada por 
educandos de mayor edad aunque la integraban asimismo alum- 
nos de 9,12, 13,14 anos, descontando los inscritos con nombres y 
procedencia solamente. Menos nutridas de estudiantes estuvieron 
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las matriculas de Derecho Civil y Canonigo, de Teologia, y de 
Medicina, siendo curiosa en esta ultima rama la recepcion de 
Francisco Casanova, de 16 anos, oriundo de Maracaibo, quien 
figura inscrito de 18 17 a 18 19. Lo mas enigmatico de esta relacion 
de universitarios iniciada en 18 15 es que en su casi totalidad nin- 
guno cursa mas de uno o dos anos en la Universidad, figurando la 
mayoria con solo un ano de inscripcion. 

La calidad de la ensenanza dominicana de la epoca fue denos- 
tada energicamente por el fiscal Delmonte en una serie de opinio- 
nes insertas en su replica a los religiosos dirigentes de las ordenes 
que se negaban acatar la extincion de los monasterios en 1820, en 
acto legal allegado al gobernador Kindelan. Examinaremos algu- 
nos de los parajes mas acidos de su exposicion con la observacion 
de que respondian a un contexto general critico, en su opinion, 
de la conducta de las ordenes en el pais, y por ello las menciones 
dedicadas a la instruccion academica figuran entremezcladas con 
otros topicos que ilustran asimismo el horizonte cultural domini- 
cano de la epoca. 

C...] pues no han podido poner una escuela de primeras 
letras, ni cumplir con la predicacion de los sermones de 
tabla, a que por ley son obligados en la Iglesia Catedral; 
y en las de los Monasterios que hay habiles que son la de 
Santo Domingo, y la Merced muy raro dia se celebra Misa, 
si no van de fuera a decirla los sacerdotes regulares, no se 
emplean en auxiliar los enfermos agonizantes; y una clase de 
Teologia que se mantuvo en el Convento de Predicadores, 
fue para gozar el que la regenteaba las prerrogativas y emo- 
lumentos del Vice Cancelariato de la Universidad que le 
estaba unido, y adelantar los anos de lectura de su religion 
para los grados de ella, dandola en su celda, cuando debia 
ser, o en el aula de la Universidad, o en otro paraje publico 
destinado al efecto como siempre se practico antes de la 
emigracion de los religiosos con motivo de la cesion de la 
Isla. Tambien podra producir ese fomento, y restitucion del 
antiguo esplendor la inversion de esas rentas en la mejora de 
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Hospitales, dotacion de las Catedras, bien sea en el Colegio 
Seminario, o en la Universidad Constitucional, para poder 
suplir la educaciS5n, que los individuos de los Monasterios 
no han dado en todo este periodo, siendo parte de su obli- 
gacion, ni pueden dar en lo sucesivo, porque la instruccion 
publica debe ser uniforme en toda la Monarquia [. . .] para 
no pasar mas tiempo por el acerbo dolor de ver descarriada 
la juventud por las Provincias vecinas, a buscar medios de 
subsistir despues de haber cursado las primeras facultades 
por no haber aqui otros arbitrios que los auxilios de unos pa- 
dres depauperados, a fuerza de repeticion de los irresistibles 
golpes que han sufrido antes, y despues de la reconquista. 

Cuando el prior dominico fray Ambrosio Perez Jacome se 
enfrento con la realidad inexcusable de entregar el convento, ago- 
tadas ya todas la diligencias que las circunstancias le aconsejaron, 
arguyo todavia que su Orden tenia: 

[...] sobre si obligaciones pias, y que en toda propiedad 
corresponden a los que las fundaron. Hay otras compradas 
con las economias del Convento, y las producciones del 
derecho de estola, y de las entradas de la Universidad, que 
ninguna conexion tienen con las fundaciones relacionadas, 
porque no tienen sobre si carga alguna pia, y corresponden 
en toda propiedad a la Comunidad en donde quiera que 
exista esta, porque ella se compone de espanoles que tienen 
una Constitucion sabia que protege y respeta sus bienes, etc. 

La respuesta de la autoridad colonial fue tajante: que la entrega 
•áha de ser comprehensiva de todos los bienes, raices, muebles, y 
semovientes, rentas, derechos, y acciones, que por cualquier titulo 
pertenecieran a sus respectivas comunidades, etc.•â Y asi se ejecuto 
la disposicion del regimen colonial: dominicos, franciscanos y mer- 
cedarios entregaron propiedades y demas •átemporalidades•â que 
integraban su patrimonio en Santo Domingo. La Universidad no 
escapo de la embestida oficial que envolvio a la Iglesia dominicana 
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en 1820, y si por la matriculacion exhibida en la documentacion 
coetanea se pudiera inferir que su funcionamiento se prolongo 
hasta 1822, dificilmente se puede entrever tal funcionalidad sin 
asidero legal si habian sido entregados al gobierno colonial los 
titulos y derechos que amparaban su existencia como institucion, 
y sin ademas la infraestructura material donde teoricamente al 
menos se ofrecia la ensenanza, y finalmente, si algunos de sus 
docentes habian salido: del pais practicamente expulsados y en 
condiciones humillantes. La documentacion conocida no aclara 
el desarrollo de esta situacion que culmina, en el orden politi- 
co -quizas como una de sus consecuencias-, con la expulsion de 
Espana por Nunez de Caceres en 182 1. 

Seria fatigante la exhibicion de otros aspectos documentales 
probatorios de la precariedad casi total del ministerio catolico en 
el Santo Domingo reconquistado; o mas aun, durante un cuarto 
de siglo la sociedad dominicana carecio de pastores idoneos con 
una que otra excepcion, siendo, ademas, el numero de estos exiguo. 
Los poderes publicos se encargaron entonces de enrostrar a las 
tres unicas ordenes existentes en Santo Domingo su inutilidad, su 
inobservancia de la liturgia mas elemental y hasta su insensibilidad 
frente al dolor y la pobreza de la comunidad. No seria temerario 
sospechar un trasfondo politico en la accion del regimen colonial 
dirigida a zarandear primero y expulsar despues a los unicos religio- 
sos medianamente organizados estantes en el pais, y quizas sea in- 
dicio de ello el aferramiento vehemente de los dirigentes religiosos 
al orden constitucional reestablecido en Espana, en sus sucesivos 
alegatos. El asunto es para ser estudiado con detenimiento y caudal. 
Nos interesa destacar de manera sobresaliente en este aspecto del 
tema, que la Iglesia, unico eslabon relativamente coherente entre 
las culturas espanolas y dominicana en esos aciagos dias de inercia 
productiva, tartamudeo institucional, convalecencia del tragico aje- 
trear de los ultimos 25 anos y abocado el pais a la subrepticia pero 
incansable penetracion haitiana, era el resorte final de la herencia 
social mellado desapaciblemente por las autoridades metropolita- 
nas en Santo Domingo cuando era una evidencia descarnada el plan 
de Boyer para dominar completamente la isla. 
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Los efectos culturales de la intervencion haitiana en Santo 
Domingo aun no han sido esbozados, y constituyen, como todo el 
capitulo de la dominacion de 22 anos, una reserva historica apenas 
rozada o cuando mas analizada sectorialmente con criterios con- 
vencionales y ortopedia documental exclusivamente ajena. En el 
orden economico, por ejemplo, se le atribuye algunos beneficios; 
y en el politico se da por cierto el haber estimulado indirectamente 
el espiritu definitivo y solidario de la cohesion nacional. Es dificil 
convenir sin reservas con tales asertos si se ilumina el horizonte de 
su realizacion con el contexto basamental historico que le sirvio de 
soporte. En ambos aspectos -ingredientes inexorables del estilo 
de vida globalmente resumido en la cultura- la medula alimenticia 
venia lejos, y su fosforescencia en el periodo, si la hubo, significa 
a lo sumo un hito en el proceso en marcha puesto a funcionar por 
las metropolis. El aumento de la produccion y la desavenencia 
colectiva con los dominadores integran una fenomenologia cultu- 
ral presente con escasas excepciones en todo proceso imperialista, 
que debe ser explicada singularizando lo episodico y particular 
en cada caso. Asumir sectorialmente una arista del proceso equi- 
vale a desfigurarlo interesadamente. Los haitianos no lograron 
de 1822 a 1844 la transculturacion insita en su proyecto insular; 
por lo contrario, en el orden economico, exacerbaron una vieja 
adscripcion de los dominicanos a su particular cultura disenada 
en el orden productivo por los azares cotidianos del pastoreo sin 
calculo ni prevencion alguna. Los haitianos eran agricultores -ha- 
bian sido obligados a serlo en el trayecto del crudelisimo regimen 
esclavista frances- y su cultura se constituia con la suma totaliza- 
dora de las actividades afluentes del menester agricola. El aparato 
militar de los haitianos se constituyo inexorablemente en coraza 
de una soberania malquista en el mundo de la epoca, y entre ellos 
la dual condicion individual de agricultor y soldado fue la razon 
de su proceso independiente y el reves definitivo de su ambicion 
imperial. 

Cuando sobrevino la calamidad de la intervencion haitiana 
de 1822 ya se habian difuminado entre largos anos de ociosi- 
dad y el negocio comercial fronterizo las famosas Cincuentenas 
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dominicanas, que ademas dificilmente hubieran podido ser vehi- 
culos defensivos operantes frente a la tecnologia belica poseida 
por los haitianos como botin de guerra cobrado a los franceses 
y el numero abrumador de efectivos militares de sus huestes. 
Pero asimismo habia desaparecido casi integramente los valores 
sociales que integraron inicialmente la fisonomia •ánacional•â do- 
minicana por el flanco fronterizo, y el sector de clase que aupaba 
el predominio en Santo Domingo contaba en su nomina escasa 
sujetos plenamente imbuidos en la •ácultura de la supervivencia•â 
-que como Antonio Martinez Valdes complotaban a un tiempo 
a favor de la expulsion de Espana, la federacion con Colombia y 
la ocupacion haitiana-, vieja fabrica de ur;a tipologia sicologica 
mimetica formada en terminos de conducta por la duplicidad y 
el disimulo. Ya estaban aniquilados en la sociedad dominicana el 
senorio y sus aberrantes estereotipos, y una nueva clase -que no 
acierta a definirse en ningun momento- deshijada de la principal 
hace el juego a las alternativas. Nunez de Caceres, desde luego, es 
el arquetipo de esa mentalidad que los jefes militares haitianos que 
pasaron con la ocupacion a Santo Domingo tuvieron la habilidad 
de ponerla a su servicio sin que la experiencia transitara hacia 
los estratos mas bajos de la soldadesca interventora -por fortuna 
generalmente escasa y de paso siempre en el pais- por razones 
obvias de jerarquizacion militar y social, que de haber ocurrido la 
imitacion de los jefes y su presencia estable, tal vez la separacion 
dominicana hubiera sido de ardua sino imposible realizacion. 
Afortunadamente, solo esporadicamente pudieron sus integran- 
tes -analfabetos integrales, mal comidos, peor pagados y apenas 
vestidos- convivir con nuestro pueblo. Y como fue el expediente 
socorrido levantar milicias dominicanas para ejercer las funciones 
de policia, la frecuentemente pretendida influencia directa de 
los haitianos no paso de ser topica: se afirmo relativamente en el 
apice neosenorial de la sociedad dominicana, principalmente en el 
sector entrevisto afrancesado desde los dias de Ferrand, rehabili- 
tado paradojicamente por Francisco Javier Caro y reafirmado por 
Kindelan en los ultimos dias de su gobierno en Santo Domingo. 
La negativa del arzobispo Valera a jurar la Constitucion haitiana 
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y su posterior extranamiento del pais -luego de un intento de ase- 
sinato perpetrado en su contra-, revelan la direccion del proceso 
seguido contra las ordenes religiosas en 1820, cuando todavia la 
soberania espanola senoreaba entre nosotros. 

El incremento productivo es una realidad logicamente conexa 
en el proceso economico a un supuesto inexorable: la previa exis- 
tencia de la produccion. Ciertamente, el crecimiento del cultivo 
y exportacion del tabaco fue entre nosotros desarrollado durante 
la dominacion haitiana, pero existian cuajados ya los terminos de 
su cultura en 1822 y de ahi en adelante ninguna tecnologia nove- 
dosa fue aprendida con el concurso foraneo en el transcurso de la 
ocupacion. Lo mismo puede asegurarse en el orden cultural en re- 
lacion con los cultivos del cafe, el cacao, la cana de azucar y otros 
que organizaban el plantel agricola dominicano al inicio de la ter- 
cera decada del siglo m. No podria escaparse en este horizonte 
la advertencia de que el contrabando habia constituido durante el 
regimen colonial espanol la valvula de escape sistematicamente 
utilizada para burlar el absurdo monopolio sevillano, y asimismo, 
que durante el periodo de la Espana Boba la imperfeccion del 
aparato imperial habia llegado entre nosotros a su nivel mas bajo y 
por ende sus mecanismos de control eran casi inexistentes, sin que 
las cuentas exhibidas en 1819 por el equipo peninsular gobernante 
al Trono puedan disuadirnos de la total inercia productiva o de la 
pobreza general absoluta sin obstinarse en nuestra optica el interes 
particular que lo mueve y que reclama: el •ásituado•â. Para ese ano, 
los inmediatamente anteriores y los finales de Espana en Santo 
Domingo, 1820 y 182 1, la caoba era el •áunico fruto capaz de en- 
tretener como lo ha hecho hasta ahora el miserable comercio de 
esta Isla•â. En el cuadro patetico pintado entonces se tocan asuntos 
de suma gravedad social que aun en el contexto apasionado del re- 
clamo financiero nos permiten asumir ya en 1819 la hipotesis del 
divorcio ostensible entre la sociedad dominicana y su metropoli: 
la situacion en la ciudad de Santo Domingo era explosiva y se 
temian •áencuentros en el pueblo que a cada paso comprometian 
la seguridad publica, dando no poco que hacer a los Tribunales 
de justicia; como sucedio con la miserable suma de setecientos y 
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pico de pesos que quedaron en 
circulacion.. ., etc.•â Con este 
clima de realizacion cotidiana 
en la capital de la colonia, 
unico centro recolector de 
fondos aduanales como revela 
el Informe, y cuando la sobe- 
rania espanola tiene escasa o 
ninguna probabilidad de con- 
trol sobre los restantes puertos 
y parajes del litoral isleno, la 
insinuacion del contrabando, 
habito inveterado de la comu- 
nidad hispanoinsular, se ofrece 
como socialmente axiomatica. 
Eso, desde luego, no ocurrio 

Henri Cristobal. durante la dominacion haitia- 
na: el zafarrancho habitual en 

todo el entorno costeno de la Isla fue habilmente promovido por 
el gobierno haitiano que vivio largos anos acuciado por el temor de 
que Francia tratara de recuperar el Saint Domingue o que Espana 
volviera por los fueros de su antigua posesion. Esta expectativa 
imposibilito notablemente el contrabando y permitio contabilizar 
con cierto rigor la produccion dominicana de la epoca, vinculada 
ademas vivamente al interes fiscal haitiano. 

Tema de entidad -ajeno naturalmente a nuestra perspecti- 
va- seria el que sistematice historica y culturalmente el proceso 
productivo haitiano bajo el sistema cuartelario impuesto desde el 
origen mismo de la Republica, acentuado durante la jefatura de 
Boyer: desde la reparticion de las antiguas haciendas a los jefes 
militares mas allegados al caudillo, hasta el regimen domestico de 
estas bajo cultivo de la tropa o clientela respectiva en condiciones 
serviles que menguaron sensiblemente su rentabilidad y beneficio 
•ádeclinando en sumo grado atenidos al esfuerzo privado de cada 
jefe o dueno que a la fuerza obliga a los individuos de sus Cuerpos 
a cultivarlas•â. Y englobe asimismo los complejisimos problemas 



Introduccion nl estudio de la histo~ia de la cultura dominicana 

del equilibrio politico interno del pueblo haitiano que entranaba 
curiosamente, en 1824, la seleccion de personal jovencisimo para 
la guardia de honor del dictador: 

[...] toda ella que consta de nacidos despues de la revolu- 
cion, no experimento la esclavitud ni puede penetrarse en 
si misma de otros efectos, que de los muy sensibles de la 
miseria en que gimen comparada con el corto num. de sus 
companeros que todo lo gozan; etc. 

Circunstancia de viva significacion en el tejido socioeconomi- 
co de los dominadores, si la estabilidad entre ellos era el termino 
precario de la renegociacion continua de privilegios endosados 
por el servicio politico incondicional. 

Ni la cuestion politica de la unidad insular, ni el rendimiento 
economico de Santo Domingo como parcela integrada al Estado 
Haitiano, revisten mayor importancia en nuestro panorama que 
la intencion y parcial puesta en marcha de un plan de coloniza- 
cion de la sociedad dominicana con exesclavos norteamericanos 
iniciado en la realidad de los hechos por Boyer, justo en ese ano, 
1824, a pesar de las dificultades economicas por las que atravesaba 
su regimen apoyado exclusivamente en la exportacion de cafe, y 
segun testimonios coetaneos por los restos de la fortuna atesorada 
por Cristobal que le venia sirviendo de baculo financiero. La in- 
tencion de parcelar los grandes latifundios en Santo Domingo al 
parecer tuvo ese proposito secreto, sin que la medida -celebrada 
aun entre nosotros como altruista y benefica para el campesinado 
dominicano- pasara de intencion legislativa, no siendolo en cam- 
bio la situacion que provoco: la concentracion de riqueza territo- 
rial asi fuere transitoria por parte de los proconsules haitianos, en 
que ocupar y con que alimentar sus tropas, fue una constante sos- 
tenida durante la ocupacion, sin que ello conllevase una practica 
indiscriminada: fue cuidadoso en ese y otros aspectos el regimen 
usurpador que contaba con aliados de clase en la sociedad do- 
minicana. Se insinua de esta suerte calculado con otro destino el 
enfasis puesto por Boyer en la clarificacion de la titularidad de la 
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tierra en Santo Domingo a partir de 1824 con el pretexto de rea- 
lizar una reforma agraria -que iba a beneficiar fundamentalmente 
a los libertos norteamericanos que en ese ano empezo a mudar 
a la Isla-, y que encontro resuelta oposicion entre los afectados, 
sus aliados dominicanos, que parapetados en una legalidad no 
muy clara presentaron batalla mas politica que juridica a traves de 
Delmonte y Bobadilla, sus abogados exitosos ente el regimen de 
Puerto Principe. 

La dominacion haitiana -hay que insistir en ello- fue una ex- 
periencia decisiva en el proceso formativo del pueblo dominicano, 
pero no llego a cuajar moldes culturales diferentes de los que con 
antelacion de siglos o de anos venia forjando el infortunio en la 
sociedad dominicana, fuera del golpe que asesto a la •ácultura del 
color•â y a los restos difusos de un esclavismo extravico que aun 
en 18 19 se atrevia a encargar a traves del escualido funcionariado 
espanol estante en Santo Domingo •ánegros bozales•â para incen- 
tivar la productividad dominicana. En 1824 escribia Fernandez de 
Castro: •áLa emigracion ha sido prodigiosa en los blancos; a los de 
color nunca la han permitido•â. El interes politico presupuesto en 
la soldadura etnica tuvo a su alcance cernir la emigracion de los 
dominicanos de 1822 a 1844, dejando como reserva disponible de 
la asimilacion proyectada un amplio sustrato negrido calculada- 
mente retenido. Sin embargo, la ocupacion no se ocupo en 22 anos 
de elevar al prestigio politico, social o economico a ningun nativo 
dominicano de color. En cambio, la administracion de Boyer de- 
rrocho recursos inestimables para su gobierno en critica situacion 
financiera, en traer al pais a sus expensas a cerca de 6,000 exescla- 
vos norteamericanos, adoptado un plan originalmente propuesto 
por el mulato norteamericano Henri Simonisse a J. Balthazar 
Inginac, a la sazon ministro, en 1818, fundando entre ambos dos 
anos mas tarde la Sociedad Filantropica Haitiana, con asiento en 
Puerto Principe. A la muerte de Cristobal y a raiz de la reunion de 
las dos soberanias locales en que se venia dividiendo el territorio 
haitiano bajo la jefatura de Boyer, se reactivo el proyecto y ya 
el 24 de diciembre de 1823, este, que ya habia ocupado a Santo 
Domingo, hizo saber a todos los comandantes de distrito de la Isla 
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su intencion de atraer emigrantes de color •ápromulgando la deci- 
sion de darles terrenos del Estado para que los cultiven en prove- 
cho de ellos mismos•â. Sin lugar a dudas, la orden general tiene el 
proposito de repoblar a Santo Domingo con libertos norteameri- 
canos. ?Que dificultad insalvable entrevio el lider militar haitiano 
en la realizacion de su proyecto racial entre su pueblo y el nuestro, 
uno y otro de entronque etnico fundamentalmente negrido, que 
lo llevo a realizar con un esfuerzo economico incalculable para sus 
recursos el ensayo de colonizarnos con libertos norteamericanos? 
En mayo de 1824 Boyer facilito la operacion inicial de traslado 
de esos libertos fijando por conducto de su secretario de Estado 
Imbert una remesa de 50,000 sacos de cafe •áque debian venderse 
y con el producto de la venta abrir una cuenta que seria usada 
para facilitar la emigracion planeada•â. En la misma fecha Boyer 
notifico a su agente, Jonathan Granville, acerca •áde la emigracion 
y el destino de los emigrantes a distintas partes de la Hispaniolam. 
El proyecto, que provoco fuerte oposicion en el sur de los Estados 
Unidos, fue realizado exitosamente: de 1822 a 1825 vinieron a 
la Isla •á6,000 inmigrantes mayores de edad acompanados de sus 
hijos menores que se incluyeron en el recuento•â. El puente ma- 
ritimo entre Norteamerica y la Isla estuvo matizado de incidentes 
de naturaleza varia, siendo el 2 5 de abril de 1825 la fecha final de 
la experiencia. El regimen de Puerto Principe anuncio entonces 
que: •ádejara de pagar el pasaje a los inmigrantes. Informa que 
agentes o corredores agiotistas, han convertido la emigracion en 
una aventura comercial•â. 

?Que razones poderosas llevaron a Boyer a obstinarse en re- 
poblar San Cristobal, Samana y otros lugares preferentemente, 
con exesclavos norteamericanos? No nos incumbe analizarlas. 
como tampoco profundizar en el fracaso del ensayo por instru- 
mento de una serie de dificultades con que tropezo en el pais la 
inmigracion negra norteamericana, inferida a duras penas en la 
documentacion coetanea. Podemos inferir dialecticamente quizas 
-como hipotesis de trabajo- que la suma de inconvenientes pade- 
cidos por los inmigrantes provino de un profundo desequilibrio 
cultural inmerso en una vida colectiva sin tareas especificas que 
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cumplir ni urgencias de ninguna indole, abandonada a sus pro- 
pias tendencias y mayormente dedicada a la frecuente busqueda 
improvisada de ganado cimarron para subsistencia, la cosecha de 
frutos silvestres y la recoleccion de miel en panales urdidos por la 
naturaleza, en el contexto de una libertad autentica que ni siquie- 
ra entranaba la obligacion de doblar el espinazo sobre la tierra 
para hacerla gravida. Desarraigar la •ácultura del montera•â con 
cultivadores surenos norteamericanos se obstina en el mirador 
historico como el unico proposito lucido de la inmigracion puesta 
en marcha despues de la ocupacion del pais dominicano. El estilo 
de vida en que se holgaba el pastoreo primitivo disenando habitos 
y costumbres contrapuestos a los que regian inexorablemente la 
cultura agraria, fue un contratiempo del que no se repusieron los 
haitianos en Santo Domingo. Esto explica asimismo el fracaso 
de la inmigracion norteamericana que se infiere de la diversidad 
cultural inmersa en lengua, costumbres, habitos alimenticios y 
vivencias o destrezas agricolas. 

La presencia haitiana en Santo Domingo viene siendo entendida 
como catalizadora de la reaccion antiespanola que el fracaso de la 
Reconquista produjo en la sociedad dominicana tras la experiencia 
pobre y empobrecedora de la Espana Boba. No obstante, no podria 
arguirse que con su recurso fue derruido el viejo legado -lo que de el 
quedaba propiamente- en beneficio de una transculturacion intenta- 
da parpadeantemente a traves del ardid politico afirmado exclusiva- 
mente en el color de la piel y en el agotamiento legal de la esclavitud. 
No vamos a insistir en la peculiaridad de la cultura del color en Santo 
Domingo ni en la escasa realidad operativa de la esclavitud entre no- 
sotros sectorialmente enfatizada en la industria azucarera, como sabe- 
mos agotada en el siglo m y ligeramente recobrada, hasta entonces, 
durante el tercio h a 1  del siglo m. En ese horizonte es de entidad 
la reflexion del cambio perceptible de una esclavitud nominal -en la 
mayoria de los casos o inexistente arruinada la industria de los dulces-, 
por un sojuzgamiento real, directo, compulsivo y ominoso que oscilo 
permanentemente entre la conscripcion agricola y la militar, en un 
contexto de favoritismo ostensible para los esclavistas de la vispera, 
los grandes propietarios, aliados del regimen de Puerto Principe. 
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Pero ademas, la soldadura racial insita en la dominacion haitiana no 
proveyo de instrumento alguno a la masa humana presupuesta en sus 
calculos como afluente definitivo de la integracion nacional y cultural 
islena. Escasas escuelas de instruccion primaria establecidas en Haiti 
y un solo liceo para toda la Isla disenaron el contenido educativo del 
regimen de Boyer. En Santo Domingo funciono de 1822 a 1823 una 
<<Academia Francesa•â -curiosa designacion- donde presuntamente 
ocho estudiantes aprendieron matematicas y frances. El interes pri- 
vado -y no la accion oficial- suplio reticentemente alguna docencia 
de primeras letras, y la asuncion de la lengua de los dominadores fue 
asi aventura personal y episodica. No se produjo en todo el trayecto 
de la ocupacion una sola obra publica de relieve ni se aporto novedad 
tecnologica alguna, y ello quizas se explique por el status que fue 
permanente d e  interdiccion internacional en que vivio el Estado 
haitiano durante todos estos anos, siendo entonces el unico en el 
mundo de gente de color inmerso en el esquema de la civilizacion 
occidental, a pesar del parcial, relativo y regateado reconocimiento 
europeo, porque aun transado el problema de la indemnizacion re- 
clamada por Francia, lo amenazaba o lo inquietaba por lo menos la 
existencia de la esclavitud en Estados Unidos: valladar formidable a 
cualquier tipo de desarrollo del nacionalismo negro en el Caribe en 
la epoca. 

La independencia dominicana se produjo en un contexto de 
excitacion politica desatado en Haiti con la revuelta de Praslin, en 
enero de 1843: la caida de Boyer fue determinante en la situacion 
revolucionaria que Juan Pablo Duarte y los Trinitarios venian fra- 
guando con el proposito inmediato de provocar reformas. El hecho 
en si, sus implicaciones y consecuencias no son para ser analizados 
raudamente habiendo sino el umbral de la independencia dorninica- 
na, pero resulta enigmatico que es al termino de una larga hegemonia 
personal cuando cristaliza el movimiento emancipador con la parti- 
cipacion decisiva del sector prepotente de la sociedad dominicana, 
aliado de clase y conveniencia del dictador haitiano. <Hasta donde el 
estilo personal de Boyer fue el unico punto de contacto en la reunion 
de ambos pueblos? No lo sabemos, pero Price-Mars -el insular que 
mas vivamente capto los ideales duartianos ya que supuso en ellos 
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•áradicales aspiraciones que tenian por finalidad labrar profundamen- 
te el animo de las masas trabajadoras para llegar a la separacion total 
y absoluta de La Republica de Haiti>>, y por ende •ásu significado era 
infinitamente mas peligroso que una simple reforma a las modalida- 
des gubernativas•â-, estampo a seguidas de esas frases suyas, entreco- 
madas, un trazo singularmente contradictorio con su tesis general de 
unidad nacional entre ambos pueblos, que retrata la realidad social 
dominicana en 1843 desde el borde mismo de la vieja frontera cultu- 
ral y a lo largo del camino seguido por el sucesor de Boyer, ribeteado 
por el disgusto masivo de los dominicanos: 

Y esa es la razon por la cual Riviere Herard, al pisar el suelo 
de la parte oriental (el autor se refiere a nuestro pais. CL), 
experimento inmediatamente un malestar al cual no se so- 
brepuso. En vez de suscitar aclamaciones, como lo esperaba 
en su calidad de salvador, choco, por el contrario, con una 
hostilidad que ahogaba su personalidad. 

Ciertamente, las medidas adoptadas por el •ásalvador•â 
-prisiones y atropellos desde el Cibao hasta la ciudad de Santo 
Domingo- revelan escuetamente que la independencia dominica- 
na ya era un hecho sicologico colectivo cumplido en 1843. 

Como sabemos la •áseparacion•â de Santo Domingo de Haiti 
se produjo con el auxilio invaluable de Francia guia y madrina 
entonces de los hateros y sus representantes. Sin embargo, las 
motivaciones plasmadas en el documento matriz del movimiento 
febrerista, el Manzj?esto del 16 de enero de 1844, revelan feha- 
cientemente un pensamiento politico mas cercano y afin con el 
pueblo haitiano -se lamentan sus redactores del maltrato sufrido 
y hasta parece que se excusan por tomar el camino de la •ásepa- 
racion•â- y circunscrita y reticentemente con la realidad cultural 
insita en el legado dominicano, que con la metropoli que entraba 
en sus calculos como protectora de su accion emancipadora, a 
la que niegan, incluso, la legalidad de los derechos por ella ad- 
quiridos en Basilea, extinguidos por la Paz de Paris, suscrita en 
1814, fecha que no menciona el documento. La razon economica 
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no fue descuidada por los redactores del Mnnifiesto: arguyeron 
briosamente el quebranto profundo padecido en ese orden por 
la sociedad dominicana en terminos claros e inequivocos en mas 
de un pasaje de su panfleto revolucionario, alcanzando diluirlo 
con habilidad expresiva en los aspectos culturales sobresalientes 
que los asistia en el trance de 1844: •áEn nada ha variado nues- 
tra condicion: los mismos ultrajes, los mismos tratamientos de 
la administracion anterior, los mismos o mayores impuestos, el 
mismo sistema monetario sin garantia alguna que labra la ruina 
de sus pueblos y una Constitucion mezquina que jamas hara la 
felicidad del pais, ha puesto el sello de ignominia, privandonos 
contra el derecho natural, hasta de lo unico que nos quedaba de 
espanoles: idel idioma natal!, y arrimando a un lado nuestra au- 
gusta Religion, para que desaparezca de entre nosotros; porque 
si cuando esa religion del Estado, si cuando estaba protegida, ella 
y sus ministros fueron despreciados y vilipendiados, ?que no sera 
ahora rodeada de sectarios y de enemigos?•â He aqui todo lo que 
quedaba de Espana entre nosotros: lengua y religion, y los pa- 
triotas del 44 arrostran a la nacion fundadora, indirectamente, los 
excesos contra la Iglesia en 1820, que hemos analizado en paginas 
anteriores. 

Curiosamente, una alusion del documento insinua la vincula- 
cion del alegato patriotico al remoto pasado colonial del siglo xvr 
por el costado peninsular en terminos que llevan a pensar en una 
inspiracion cultural profunda y en la adopcion de un criterio de 
insularidad anterior a las devastaciones osorianas soldado capri- 
chosamente, totalmente a deshora, con las realidades politicas de 
1843, en defensa del movimiento de Praslin. Texto enigmatico el 
del parrafo que lo contiene, que debemos conocer: 

La violacion de nuestros derechos, costumbres y privilegios, 
y las tantas vejaciones, han despertado en nosotros nuestra 
posicion, nos hacen conocer nuestra servidumbre y abati- 
miento, y los principios del derecho que rige las naciones 
deciden la cuestion en favor de nuestra Patria, como la deci- 
dieron en favor de los Paises Bajos contra Felipe 11 en 158 1. 
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Bajo la autoridad de estos principios, <quien osara vituperar 
la resolucion del pueblo de los Cayos, cuando se levanto 
contra Boyer y le declaro traidor de la Patria? 

Los manifestantes proponian la •áseparacion•â dominicana de 
Haiti, que no de Espana, y pretendieron secundar paradojicamente 
el sector del pueblo haitiano que habia hecho la revolucion contra 
Boyer -ja quien llaman traidor a la Patria!-, cuyo resultado inme- 
diato habia sido catastrofico para el pueblo dominicano al extremo 
de reunirlos en el riesgo de luchar contra la dominacion haitiana. 

Es para perspectiva y desarrollo monograficos el examen de las 
vertientes que integraron el horizonte discernible de la Primera 
Republica -expediente lleno de contradicciones-, pero no nos pue- 
den caber dudas de que el movimiento febrerista reunio al caudal 
mas senero de las fuerzas sociales que configuraban al pueblo do- 
minicano en 1844, tentativamente dicotomicas por la realidad cul- 
tural inmersa en ellas: la de los terratenientes o hateros dedicados 
al recio, inclemente y peligroso ejercicio del montero; y la de los 
integrantes de una clase media urbana asfixiada por la prepotencia 
de los dominadores -que le venian cerrando cualquier posibilidad 
de desarrollo- y la escasez casi total de ocupacion, en cuyo seno se 
gesto el movimiento generacional presidido por Duarte. El apos- 
tol no participo en la redaccion del Manzj?esto de enero -prenda 
de conveniencia y transaccion entre urbanos y monteros- porque 
estaba extranado del pais cuando se produjo, pero tambien en el, 
como en todos los participantes de la logia patriotica La Trinitaria, 
la argumentacion nacional se encontraba a si misma en el reservo- 
rio cultural dominicano: lo espanol -parte de su equipaje personal 
por la herencia y por vivencias directas en la peninsula- estuvo mas 
presente en su espiritu que la metropoli de las luces, Francia a la 
sazon, la que no entraba en sus miras de independencia a ultranza. 
Por ello es dificil quizas perseguir en el debil rastro de sus opiniones 
la influencia de los enciclopedistas que de modo universal venian 
sentando catedra en Hispanoamerica: quien dominaba la lengua 
francesa, se dejo llevar por la experiencia vivida en Barcelona -la 
tierra de los Duarte- en los dias en que Espana se mudaba la ropa 
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del Antiguo Regimen fechados por Artola en 183 3 ,  cuando no es- 
pera el pueblo la decision de la guerra isabelina para sentar las bases 
de la •ánueva sociedad•â •áde acuerdo al triple principio de libertad, 
igualdad y propiedad•â. Lo que fue episodico y circunstancial en 
Duarte fue definitivo para la juventud urbana de Santo Domingo: 
de el exclusivamente nutrio su intelecto durante algunos anos. Y lo 
espanol en el era acomodaticio y relativo. No podemos olvidar que 
Cataluna, entonces como despues y desde antes suspiraba por auto- 
nomia en relacion con el restante contexto espanol que la rodeaba, 
y que politica y culturalmente era una isla resentida; ni tampoco 
que los catalanes eran en su mayoria segregacionistas. Esto debio 
haberlo aprendido y amado el joven Duarte desde su infancia por 
su padre y los amigos catalanes de este, a quienes hemos enu-evisto 
en paginas anteriores con pujos de influencia cultural y politica en 
la sociedad dominicana desde el umbral del siglo m. 

Estas reflexiones, que se incardinan exclusivamente en orden a la 
cultura en el ambito resbaladizo que pretende aprehender la mentali- 
dad dominicana que dinamizo el proceso de la independencia, tienen 
por objeto destacar que no fue de factura foranea el motor que viabi- 
lizo la Primera Republica, y asimismo que sus materiales energeticos 
provinieron de la sabia recondita de una conciencia peculiar: la reno- 
vacion reticente de la hispanidad en el mensaje de su apertura histo- 
rica tiene la finalidad de circunscribir el legado recibido al •áidioma 
natal•â y a la •áaugusta Religion•â. Pero ademas, lo fundamental quizas 
de ese contexto, obro su influencia de manera indirecta, oblicuamen- 
te y sin siquiera, tal vez, sopesarse en el cenaculo deliberativo de los 
redactores del Manz3esto: el escaso o ningun interes por Francia en 
la documentacion que fue publicada en la epoca -por no citar el ins- 
trumento mismo, que como hemos visto llega a fijar taxativamente 
la extincion de los derechos de esa nacion en Santo Domingo-, ni 
en Duarte ni en ninguno de los trinitarios, en los momentos en que 
cristalizaba el laborantismo politico que fraguaba la •áseparacion•â 
con el inestimable auxilio frances y comprometia hasta el tuetano 
del futuro Estado dominicano en favor de la nacion garante de su 
realizacion, es una incognita de entidad en el proceso de la emancipa- 
cion. <Podriamos inferir que latia al fondo de esa postura un amplio 
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margen de reserva mental 
incubada durante siglos por 
la guerra fronteriza con el 
Saint Domingue? <La vo- 
cacion prohaitiana, patente 
entre lineas en el Manif;esto 
de enero y apenas sopesada 
en el documento por el 
recuento del maltrato reci- 
bido, se fundaba en el ex- 
pediente de la vieja inquina 
fronteriza contra franceses? 
No lo sabemos, pero la 
clase social que arma legal- 
mente el brazo de Santana, 

Aicxander Petion. y el grupo de figuras que le 
sirvio de baculo politico con 

Bobadilla y Baez a la cabeza, lucen historicamente afrancesados mas 
por coyuntura que por conviccion: el divorcio real entre la legislacion 
que producen y los hechos que vertebran enmarcan culturalmente el 
contenido de la Primera Republica en la ambivalencia tradicional en 
orden a la conducta de la antigua sociedad hispanoinsular: un orden 
constitucional de raigambre francesa interpolado institucionalmente 
de aspectos del codigo fundamental espanol, y una realidad politica 
y administrativa extraida de la entelequia caracterologica de la na- 
cionalidad por encima de la asumida convencion suprema: la vida 
republicana. 

El liderazgo militar que subroga integramente los lineamientos 
constitucionales de 1844 y se proyecta ominosamente sobre el fla- 
mante Estado, no fue hallado en el modelo metropolitano ni en la 
Francia coetanea: fue la mas caracterizada influencia haitiana que 
trasmitio la ocupacion a la mayoria de los adalides de la nacionalidad 
en embrion sin excluir a Duarte, quien se obstina vehementemente 
en alcanzar mando e historial militar en el versus decisivo contra 
Santana, a expensas de los haitianos. La cultura cuartelaria que definio 
y sostuvo la soberania del pueblo vecino, proyectada sobre nosotros, 
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ahogo el trasfondo civilista de la organizacion colonial hispanica. 
Podria arguirse que el espectaculo latinoamericano de la epoca fue 
el donador sistematico y prolongado del modelo, pero Isla cronica- 
mente incomunicada, particularmente su sector oriental extranado 
totalmente del comercio de las ideas durante el periodo distendido de 
1822 a 1844 y con un tejido social y racial muy parecido al haitiano, 
se produjo de identica suerte. Nada mas razonable que aceptar que 
su sociedad habia asimilado la experiencia militarista haitiana. Aun 
asi, y frente a la evidencia descarnada de una nomina presidencial 
dirigida por el generalato hasta 1861, se podria invocar el antece- 
dente dominicano de Palo Hincado, y el florecimiento en 1808 de 
esta tendencia trunca con la muerte de Sanchez Ramirez cuatro anos 
mas tarde, que lleva a la advertencia constitucional de Nunez de 
Caceres en 182 1 que hemos examinado. No cristalizo entonces la 
pugnacidad latente entre civiles y militares por la rapida intervencion 
haitiana que erigio el pais, por seguridad propia, en un cuartel pobla- 
do fundamentalmente por paisanos dominicanos. Mas no podemos 
olvidar que detras de la Reconquista estuvo sin duda -aunque con 
otro objetivo defraudado por el cotuisano- la presion haitiana con 
el decorado fresco todavia de su leyenda magm'fica. Entonces los 
nombres de Bolivar, San Martin, Sucre, Cordova y los de la restante 
pleyade de heroes que realizaran la independencia hispanoamericana 
constituian una onomastica exclusivamente familiar y provinciana. 
El providencialismo de Louverture, Cristobal, Dessalines, Petion y 
Boyer marco el derrotero al cesarismo carismatico local y cuajo los 
moldes de la vida republicana de la nacion dominicana, aunque en 
el versus dramatico ineludible por mantener la independencia na- 
cional se les denostara a cada paso arguyendo las cicatrices que en 
la sociedad dominicana habian dejado los que se empecinaron en la 
soldadura politica insular. 
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LA ANEXION Y SU FRACASO COMO 
FABRICA CULTURAL POSTRERA 

DE E S P A ~ ~ A  EN SANTO DOMINGO' 

7- 
! a presencia y desarrollo de este tema en este <<Estudio in- 

troductorio de la Cultura Dominicana•â tiene la finalidad 
exclusiva de probar que Espana termina en Santo Domingo como 
hipotetico modelo cultural en 1795, supuesto que hemos analizado 
como falso desde los dias de la colonizacion, pero que la continuidad 
del nexo politico y la identidad del armazon institucional y juridico 
convalidan parcialmente hasta la cesion de Basilea. Sumando la in- 
terferencia de la Reconquista -que fue desafortunada para espano- 
les y dominicanos- de poco mas de una decada, transcurrio mas de 
medio siglo desde la partida intencionalmente definitiva de Espana 
y lo espanol de la Isla -con exactitud, 66 anos-, hasta su regreso 
imperial en 1861. Si lo medularmente hispanico era ya una rareza 
en el Santo Domingo de 1809, dos tercios de siglo despues fue un 
cuerpo extrano e irritante en la sociedad dominicana el muestrario 
peninsular que desembarco la Anexion. No nos interesa descarnar 
este suceso en su complejisima cristalizacion historica mas alla de 
afirmar que no fue la obra exclusiva de Santana -como se sostiene 
universalmente entre nosotros-, sino el termino de desgaste de una 
clase que tiene en los latifundistas y monteros de la Banda sur del 
pais sus mas firmes adherentes. Sus maximos interpretes y diri- 
gentes, Baez y Santana, se suceden en el poder obnubilados por la 
misma preocupacion sectorial que habia llevado a Sanchez Ramirez 
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Pedro Santana. 

a reincorporar a la nacion espanola 
su prirnigenia colonia americana, 
siendo al ultimo a quien corres- 
pondera el desmerito de alcanzar 
para su clase el exito de la empresa 
anexionista. Resulta historicamente 
incontrovertible el hecho de que 
ambos venian enfatizando el eje 
republicano exclusivamente por el 
flanco caribeno del pais. De 1844 
a 1861 todos los hombres que se 
elevan al mando presidencial o que 
alcanzan posiciones de preerninen- 
cia en el Estado dominicano nacie- 

ron a lo largo de una linea imaginaria zigzagueante que se inicia en 
Neyba, con Bobadilla, y termina en el Seybo, con Santana: Baez era 
oriundo de Ama; Regla Mota, de Bani; Jimenes y Alfau, de la ciu- 
dad de Santo Domingo. !Sin que podamos descontar de la nomina 
a Duarte ni a la mayoria de los trinitarios! 

La advertencia armada de los tabaqueros cibaenos en 1857- 
1858, su tentativa constitucional federativa, la creacion de su 
propio ejercito y la ereccion en Santiago de la capitalidad de la 
Republica, no dejaron resquicio de duda a quienes rentaban para- 
sitariamente el poder. Los poseedores de la verdadera riqueza del 
pais en la epoca habian sido despojados por Baez y Santana desde 
1844. En esta perspectiva se insinua lucidamente la escision del 
sector dirigente de la sociedad dominicana, que solo por una de 
sus dos grandes vertientes, la surena, era manejada la Republica 
a discrecion, despoticamente, como lo establecio el memorial 
de agravios de la revolucion del 7 de julio de 1857. La Primera 
Republica habia sido la creacion parpadeante de un amasijo de 
hombres, intereses y circunstancias, en el que los hateros desco- 
llaron desde el primer momento. No fue casual que Santana y su 
numerosa hueste de monteros se constituyeran desde el alumbra- 
miento del Estado en jefe militar indiscutido y •áejercito nacio- 
nal•â, respectivamente, pisotearan el liderazgo urbano de Duarte 
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y sus seguidores, y se erigieran 
en arbitros de la situacion: una 
cultura profunda dinamizaba 
por siglos la fisonomia particular 
del pueblo dominicano, la de la 
monteria, que asume y realiza el 
reto antihaitiano a traves de sus 
portadores, quienes en una de sus 
ultimas epopeyas coloniales -la 
ultima sera la Anexion- habian 
cruzado el pais a raiz de la cesion 
de Basilea para establecerse en el 
otro extremo de la Isla integrando 

Buenaventura Baez. su romeria los contingentes diez- 
mados de ganaderos de Hincha y otros pueblos aledanos de la 
frontera. Fue el costado oriental del pais dominicano el elegido 
para retar a Ferrand y Palohincado la trampa en que cayo el go- 
bernador frances. Sanchez Ramirez, el suspicaz cibaeno que forja 
la Reconquista, pierde sus ultimos caudales comprando tierras en 
el Este. El primer ejercito dominicano estuvo compuesto de lan- 
ceros reclutados entre los monteros y es por ello que la cultura de 
estos domina el desarrollo republicano que se extingue en 186 1. 

Es tema de estudio particular y exhaustivo la fenomenologia 
social que lleva a la Anexion. De manera muy superficial podria- 
mos establecer tentativamente algunas de sus premisas esenciales 
sugiriendo fundamentalmente el contexto cultural insito en las 
diversas realidades que engrosaron el critico expediente de la epo- 
ca, a partir del criterio de que el desplazamiento de los monteros 
parecia, luego de la revolucion de 1857-1858, un hecho decretado 
por la dinamica productiva del tabaco, factor determinante enton- 
ces de la economia dominicana, frente a la inactividad u ociosidad 
productiva de la franja Sur del pais: en el Este se venian acumu- 
lando ganados que no constituian valores de intercambio del 
comercio exterior dominicano; y los grandes bosques maderables 
que habian dado apogeo relativo a Azua y sus contornos habian 
sido virtualmente arrasados. El agotamiento de la proceridad de 
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Santana, en esta perspectiva, resultaria un argumento baladi si el 
no se hubiera quedado senoreando el escenario -expulso Baez 
desde 1858- del eje republicano sureno, antagonista por nece- 
sidad del eje que para el Estado y el pais habian sugerido armas 
en mano los cibaenos, resueltamente prospero y progresista. La 
organizacion patriarcal -supuesto de realizacion social inexorable 
e irrenunciable de los monteros- cedia el paso, en el Cibao, a un 
esquema de democratizacion creciente dictado por la complejidad 
productiva del tabaco que incorporaba gradualmente y a diver- 
sos niveles sociales el beneficio de su rentabilidad. En terminos 
economicos, el Cibao venia siendo hasta 1857 una region rela- 
tivamente autonoma que hasta contaba con su propia influencia 
internacional dimanante de su comercio directo con Alemania 
a traves de Puerto Plata, su capital maritima y aduana obligada 
de sus propias importaciones; pero a partir de 1858 se incorpora 
resueltamente al destino politico de la sociedad dominicana, no 
solo como respuesta de sus dirigentes al esquilmo permanente y 
despotico del gobierno central, sino como resultado del versus 
dramatico -universalmente desconocido entre nosotros- entre 
dos estilos de vida esbozados por las realidades productivas que 
les fueron insitas: la crianza y operacion del ganado; y el cultivo, 
cosecha, preparacion, elaboracion para consumo interno o empa- 
que para la exportacion, y distribucion del tabaco. El duelo entre 
tabaqueros y monteros lo arbitro Santana en fechas de autentica 
tirania eligiendo una soberania foranea que con mayores recursos 
economicos y militares gravitara sobre unos y otros definitiva- 
mente, reservandose para si la direccion de la empresa colonial, 
y asegurando contractualmente con la metropoli para los suyos 
-los monteros- lugar en el escalafon militar espanol. El rechazo 
de lo espanol en Santo Domingo fue entonces un acto profunda- 
mente reflexionado. Tengo para mi por cierto que se estuvo a la 
expectativa de los beneficios, a pesar de los hechos de innecesaria 
brutalidad cometidos por los esbirros del marques, y directamen- 
te por los espanoles, singularmente por Buceta y Campillo. Los 
primeros documentos de la Restauracion en armas son pruebas 
irrefutables del aserto. 
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El Acta de Independencia, fechada en Santiago el 14 de sep- 
tiembre de 1863, fue un instrumento politico firme, mesurado 
y respetuoso, habil e inteligentemente redactado: hubo en el 
algunas aristas de encono contra Espana y acumulo justas acrimi- 
naciones contra Santana. Unas frases extraidas de su texto ilumi- 
nan todo el contenido economico, social y cultural del estallido 
revolucionario: 

La opresion de todo genero, las restricciones y la exaccion 
de contribuciones desconocidas e inmerecidas, fueron muy 
luego puestas en ejercicio. <Ha observado, por ventura, para 
con un pueblo que de mal grado se le habia sometido, las 
leyes de los paises cultos y civilizados, guardando y respe- 
tando cual debia las conveniencias, las costumbres, el carac- 
ter y los derechos naturales de todo hombre en sociedad? 
Lejos de eso, los habitos, las costumbres de un pueblo libre 
por muchos anos han sido contrariadas impoliticamente, no 
con aquella luz vivificadora y que ilustra, sino con un fuego 
quemante y de exterminio. 

El 24 del mismo mes y ano, el Gobierno Provisional se dirigio 
directamente a la reina de Espana, explicandole su actitud con 
argumentos demoledores, subrayando su afinidad con Haiti y 
revelando las causas economicas del movimiento revolucionario. 
Algunas frases del documento son imprescindibles para afirmar 
la comprension del suceso en sus raices culturales y economicas: 

Cuarenta anos de libertad politica y civil de que gozo este 
pueblo bajo el regimen republicano, la tolerancia en ma- 
terias religiosas, acompanadas de un sin numero de otras 
ventajas, entre las cuales no deben contarse por poco una 
Representacion Nacional y la participacion en los ne- 
gocios publicos que indispensablemente trae consigo la 
DEMOCRACIA (mayusculas en el texto original. CL), debian 
avenirse mal con el regimen monarquico y peor aun con el 
colonial. 
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Un simple calculo nos lleva a fijar la apertura del periodo de 
40 anos que ponderan los restauradores, en 182 1, ;incluyendo 
integramente la dominacion haitiana! 

Mas adelante la comunicacion expresa que: 

A pesar de tan solidas y poderosas razones para que la 
Anexion de este pais a la Corona de Espana fuese mal 
aceptada, el pueblo, sin embargo, ya fuese que el incesante 
deseo de mejoras y de progreso que era uno de los rasgos 
caracteristicos de la Sociedad Dominicana, le hiciese con- 
llevar su suerte con la esperanza de encontrar en su fusion 
con una Sociedad europea, los elementos de la prosperidad 
y de los adelantos por los cuales venia anhelando ya hacia 
diez y ocho anos; ora fuese que la conducta templada de las 
primeras tropas y el caracter franco y leal de los oficiales 
superiores hiciesen entrever como posible lo que en los pri- 
meros momentos del asombro y de la sorpresa pareciera de 
todo punto irrealizable: el pueblo, decimos, callo y espero; 
mas ;cuan cortos fueron estos instantes de grata ilusion! 
Como si se hubiese temido que la desunion inevitable de 
dos sociedades se retardaria demasiado continuando en ese 
sistema de suavidad y moderacion, se principio desde lue- 
go a discurrir los medios de engendrar el descontento y el 
desaliento que muy luego debieron producir un completo 
rompimiento. 
Habia transcurrido ya, Senora, el termino que el general 
Santana en vuestro Auto nombre habia fijado para la amor- 
tizacion del papel moneda de la Republica y cuando todos 
ansiaban por ver desaparecer tan grave mal, aparecio el 
celebre Decreto de la Comisaria Regia; 
No cansaremos, Senora, la Augusta atencion de V. M. con el 
relato minucioso de semejante disposicion, bastando decir que 
SUS efectos, como era de esperarse, se hicieron sentir en todas 
las clases de la sociedad, como sin disputa sucede siempre con 
todas las medidas que afectan la circulacion monetaria de un 

pais. Empero, a pesar de tan desastrosa disposicion que en 
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cualquier parte del mundo hubiera causado una revolucion, 
aqui se sufrio con la mayor resignacion, no oyendose mas que 
suplicas, lamentos y suspiros, como si el pueblo dominicano 
dudase aun que tamanos desaciertos pudiesen ser creacion de 
los sabios de Europa, a quienes (gracias a nuestra modestia) 
hemos considerado superiores en inteligencia. 
Estaba escrito segun parece, que la obra de los desatinos 
economicos debia consumarse y la sustitucion del papel 
moneda de la Republica, incluso sus billetes de banco, por 
los de la emision espanola y la moneda de cobre, vino a ser 
el termometro que midiera la buena fe y conocimientos de 
los Agentes de V. M. y el sufrimiento y tolerancia de sus 
nuevos subditos. 

La claridad meridiana de estos trazos nos ahorran especulacio- 
nes laboriosas: la clase dirigente cibaena, la unica en realidad con 
sujeto economico a la sazon en el pais, golpeada en sus intereses 
y hablando sibilinamente a nombre de todos los estratos sociales, 
puntualizo ante la Reina que habia aceptado la Anexion en espera 
de sus beneficios, ridiculizando de paso la capacidad financiera de 
los espanoles. Eso, al parecer y bajo la luz del mismo prisma, no 
habia ocurrido con la ocupacion haitiana, segun comprobamos en 
el parrafo anterior al examinar el Acta de Independencia del 1863. 
Curiosamente, sobre el cultivo mas aprovechado durante la domi- 
nacion haitiana, el del tabaco, vino a recaer el peso financiero de 
la guerra de la Restauracion. El primer decreto del Gobierno re- 
volucionario apelo a su producto en octubre del 63 : •áNecesitando 
el Gobierno hacer frente al valor de unas municiones que ha 
mandado buscar y estando escaso de dinero efectivo, ha decidido 
hacerse de una cantidad de serones de tabaco para dicho objeto•â. 
Asi se comprende que Bono lo llamara algunos aiios mas tarde •áel 
verdadero Padre de la Patria para aquellos que lo observan en sus 
efectos economicos, civiles y politicos•â. 

El Gobierno provisional cibaeno en armas contra la Anexion 
revelo al Gobierno britanico el trasfondo cultural de su hazana y 
la mentalidad que la dirigia, en claro y evidente contrapunto con 
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la mentalidad y realidad cultural que habian forjado la reincorpo- 
racion a Espana, en mensaje datado el lo de noviembre de 1863. 

<A quien, pues, consulto el General Santana para hacer lo 
que un ciudadano, funcionario o Corporacion, por elevada 
que sea, se califica en cualquier parte del Mundo, como de- 
lito de LESA NACION, y se castiga con la ultima pena? A una 
fraccion insignificante de la Nacion; a los empleados pu- 
blicos; a los que habian servido su partido en las diferentes 
revoluciones del pais; a los Oficiales del Ejercito; hechuras 
suyas en su mayor parte; puesto que los partidarios del ex 
Presidente Baez, habian casi todos emigrado, y a algunos 
particulares, principalmente hacendados, gentes de pocas 
luces por lo regular, en este pais. Para esto se emplearon 
diferentes medios mas o menos indecorosos, ya abandonan- 
do con anterioridad la defensa del pais, para poder luego 
explotar el sentimiento antihaitiano de unos, ya haciendo 
concebir esperanzas de ver realizados hechos que se en- 
cuentran totalmente en oposicion a las luces del siglo y a la 
politica de las naciones civilizadas; ya comprando a fuerza 
de oro, la conciencia de los menos escrupulosos. 

Este enjundioso parrafo no necesita mayores comentarios: 
enumera los factores y califica los alcances de la cultura del mon- 
tero. La alusion indirecta al retorno de la esclavitud y de la trata 
+<hechos que se encuentran totalmente en oposicion a las luces 
del siglo y a la politica de las naciones civilizadas>+ es concep- 
tualmente evidente. Naturalmente, ni Santana ni ninguno de los 
personajes de su gobierno podian ignorar en 1861 que el retorno 
de la soberania espanola a Santo Domingo desembocaria en esa 
ominosa realidad axiomatica en el contexto colonial hispanico 
en America si Cuba y Puerto Rico, las dos ultimas colonias de 
Espana en el Hemisferio, la padecian, a pesar de haber insistido 
en el transcurso de todas las gestiones anexionistas, desde 1859 
con la mision de Alfau en Madrid, en •áque se conservase la li- 
bertad individual sin que jamas pueda restablecerse la esclavitud 
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en el territorio dominicano•â. Pero hecha la Anexion, encartado 
Santana en el aparato imperial y obligado a cumplir sin reserva de 
ninguna especie todas las ordenes que recibiera por acto notarial 
suscrito el 8 de agosto de 1861 por el capitan general de la isla de 
Cuba, Francisco Serrano Dominguez, por el, y por Joaquin Marti, 
en presencia del Estado Mayor espanol y los notables de la ciudad 
de Santo Domingo, era previsible el retorno de la esclavitud. Ese 
fue el argumento clave que galvanizo a la poblacion dominicana 
contra Espana. 

Tambien para estudio particular y especializado es la pesquisa 
de ambas mentalidades -la del montero y la del tabaquero- en do- 
cumentos, relaciones, noticias del periodo en que mas critica fue 
la convivencia entre los portadores de ambas variables del patri- 
monio cultural dominicano. No puede pasar inadvertido el hecho 
de que entonces no existia comunicacion facil entre el Cibao y 
el resto del pais: la orografia dominicana encastillaba dentro de 
un sistema cerrado de cordilleras al macizo geologico nuclear de 
la Isla, adonde sentaba sus reales el floreciente cultivo y explota- 
cion del tabaco dando caracterologia peculiar al pueblo inmerso 
fundamentalmente en su cultura, que se correspondia con la que 
habia surgido de la utilizacion de los recursos del guano. Ni el ta- 
baco ni el guano procedian originalmente de Espana y su empleo 
habia sido en dias de la colonizacion •áprestamo•â cultural de la 
sociedad gentilicia, islena, al acerbo patrimonial hispanico. Esto 
no ocurria, desde luego, con la crianza y manipulacion del ganado 
traido por Ovando en cantidad optima de reproduccion, y que 
vertebraba desde el siglo m la singular cultura hispanoinsular. 
Y aunque seria ocioso advertir que el desarrollo de la industria 
tabacalera no obedecia al promediar el siglo XIX en el Cibao a 
influencias aborigenes, no obstante ser la planta oriunda de la 
tierra y el vicio que alimenta socorrido de manera diferente por 
los nativos, es necesario destacar que incentivaba el desarrollo 
social dominicano en contradiccion con la •ásociedad de pastores•â 
que de suerte radicalmente diferente de la suya nos habia legado 
Espana, entonces ostensiblemente retrasada. Las particularidades 
de los estilos de vida, habitos de pensamiento, conceptuacion de la 
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conducta y terminos del control social insitos en cada una de ellos, 
se vislumbran, insinuan o sugieren en las Constituciones Politicas 
de 1854 -la segunda revision del mismo ano-; y en la de 1858, 
promulgada en Moca por el Gobierno Provisional surgido de la 
revolucion del 7 de julio de 1857: la primera, de los Monteros; la 
otra de los Tabaqueros. A pesar del peso muerto, convencional, 
que arrastra una y otra, ajeno a la realidad dominicana e incor- 
porado a los textos por presunciones de modernidad en la epoca, 
mas la del 58 que la del 54 -esta ultima escueta y filosa como 
el espiritu de un montero-, de modo general ambas reflejan el 
entorno cultural dominicano, pero inequivocamente la cibaena 
lleva al canon constitucional una vision mas rica y prospera de 
la sociedad. Su estudio comparativo, implicaciones culturales y 
sociales, y el analisis juridico de las instituciones que embalsan, 
todo a la luz de la circunstancialidad politica critica que le dieron 
origen a una y otra, tornarian monografico este aspecto del tema, 
que acerca de la arista especifica que estudia no debe terminar 
sin esta observacion historica: el gobierno Restaurador, como 
primera providencia legal, constitutiva, restablece la Constitucion 
de Moca -la del 58 de los liberales tabacaleros- enfatizando deli- 
beradamente el simbolo de sus aspiraciones politicas cristalizadas 
al termino de la Anexion. 

Nadie penetro tan profundamente en el abismo que distancia- 
ba culturalmente a Santo Domingo de Espana en 1861, como el 
ultimo capitan general de la Anexion, general Jose de la Gandara, 
a quien habria que excusar a deshora algunas expresiones peyo- 
rativas hijas de una legitima e irreparable frustracion si el arro- 
gante e inteligente militar de carrera que fue el debio regresar a 
su patria con las charreteras chamuscadas, derrotado y con el la 
que suponia todavia poderosa nacion en vias de recuperacion en 
el concierto de la hegemonia mundial, Espana, por un pueblo en 
su optica atrasado, pequeno y sin recursos de ninguna especie. 
De sus muchas observaciones, ninguna mas curiosa que la que 
empalma su criterio, mas de tres siglos despues -sin conocerlo o 
mencionarlo-, con el de Fernandez de Oviedo: la inconstancia de 
los nativos dominicanos de finales del segundo tercio del siglo m 
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es la misma, en sus trazos, 
que la percibida por el sa- 
gaz cronista de Inidas. •áEn 
los pobladores de Santo 
Domingo se advierte esa 
cualidad de una manera 
muy senalada -se refiere La 
Gandara al •áfervor rayano 
en el fanatismo•â, que gene- 
raliza para todos •álos pue- 
blos latinos, la unica acaso 
que permite establecer bajo 
cierto aspecto nuestra in- 
ferioridad por lo que toca 
a otras razas•â+. •áDe ahi el 

Jose de la Gandara y Navarro. caracter ligero que los dis- 
tingue, su falta de madurez para adoptar resoluciones, su volubili- 
dad y apasionamiento. Son, en general, estos, sobrios, sencillos y 
afables; pero no aprecian la virtud de la constancia para preservar 
en sus propositos, y alla mudan tan facilmente de convicciones y 
de resolucion, como cambia y se modifica lo que les impresiona 
un instante•â. En la retina europea del siglo m se habia obstinado 
esta peculiaridad de la sociedad aborigen islena, y al comentarla 
en uno de los capitulos iniciales de esta obra supusimos -tambien 
con la guia textual de Fernandez de Oviedo- que la misma ha- 
bia permeado en los portadores de la cultura castellana entonces 
en Santo Domingo. Sorprende y sobrecoge el que otro espanol 
instruido y sagaz perciba esa estampa siglos mas tarde de haber 
desaparecido en su totalidad aparente la cultura prehispanica. 

Otros rasgos sicologicos del pueblo dominicano fueron 
apuntados por el general La Gandara y aunque no es para tarea 
nuestra aposentarlos todos, veamos algunos que reflejan asimismo 
la atmosfera singular que presentabamos entonces y que, fueron 
motivo para que el agudo observador repitiera con enfasis que la 
cultura espanola y la dominicana eran diferentes, distanciadas e 
incluso inasimilables. 
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El fondo del caracter nacional dominicano lo constituye 
una extrana mezcla de egoismo, fiereza y veleidad. No 
quiere ser espanol, no quiere ser americano, no quiere 
ser africano o haitiano, quiere y no quiere ser americano, 
independiente, dueno absoluto de sus acciones. Su altivez 
individual, su bravura indisputable, le inspiran ideas eleva- 
das, soluciones energicas; pero tiende la vista sobre su po- 
breza, mide su escasa altura entre los pueblos civilizados, 
cuenta sus rostros de todos los matices entre la aceituna 
y el ebano, y el instinto positivista se atraviesa mal de su 
agrado, mostrandole que solo el trabajo pertinaz de algu- 
nas generaciones podria elevarle a ese grado de bienestar, 
de policia, de civilizacion, que comprende perfectamente 
en teoria; sin perjuicio de verlo cada vez mas lejano en la 
practica, si lo ha de conquistar a fuerza de quietud, de dis- 
ciplina y de laboriosidad. Esta ultima virtud, sobre todo, es 
casi un mito en Santo Domingo. 

A este apunte magnifico le siguen otros no menos sagaces que 
terminan para nuestro interes -en esa sola pagina de su obra- con 
una singular reflexion concatenada al expediente universal de la 
prosperidad con el auxilio extranjero: 

Esta peregrinacion de un pueblo en busca de otro que le 
de paz, orden, bienestar y prosperidad, no es en la historia 
cosa nueva; pero si lo es, y por todo extremo original, la 
condicion impuesta por el dominicano: que la merced sea 
enteramente gratuita; y con la reserva mental de no agrade- 
cerla siquiera. 

Al parecer el general partia del supuesto -que curiosamente 
minimizo en otro lugar de su larga exposicion- de que el pueblo 
dominicano aspiraba para su bienestar la guia foranea, particular- 
mente la espanola. 

Todo el aparato organizativo espanol de la anexion se trabo 
en Santo Domingo al otro dia de ser desembarcado. La Gandara 
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establecio la teoria de dificultades de todo genero padecida por el 
regimen anexionista: 

[...] no debo ocultar la parte principalisima que en los suce- 
sos posteriores tuvieron la cuestion eclesiastica, la adminis- 
trativa, la economica, la judicial, la militar y, en resumen, la 
organizacion que se dio a la nueva Antilla, tan antipatica, 
a sus costumbres, tan contraria a su manera de ser, tan en 
pugna con sus intereses todos, que fue cada dia creando 
mayor numero de descontentos, hasta producir el disgusto 
y la enemiga de todo el pais. 

Falto ahi -que lo aclaro caudalosamente luego el autor- el 
grave problema racial suscitado dentro y fuera del aparato impe- 
rial destacado en Santo Domingo: la reubicacion del ejercito de 
los monteros en la fuerza espanola fue asunto delicado y dificil 
porque el •ásoldado raso espanol no podia darse cuenta de que 
realmente fuese general o coronel el negro o mulato que detras 
de un mostrador le regateaba un objeto de comercio•â, y esto trajo 
desencanto y frustracion en la hueste militar santanista prejui- 
ciada por el ejercito espanol; y de manera universal y fuera del 
equipo peninsular que dirigia la provincia recobrada, por esto: la 
esclavitud y su cercana y ominosa sombra fue agitada por los des- 
contentos de todas las esferas sociales que decian, y no les faltaba 
razon, que si existia en Cuba y en Puerto Rico, en Santo Domingo 
prontamente seria realidad. 

En el orden juridico, las innovaciones fueron -o se quiso que 
fueran profundas-, pero aun en ese terreno debio contentarse la 
dominacion imperial con lo posible y no pudo sustituir el Codigo 
civil -que llama La Gandara •ádel pais vecino•â, es decir, de Haiti-, 
•áy eso sin duda por la enormidad que habria resultado de sustituir- 
lo con el parrafo inmenso y complicado de nuestras compilaciones 
legales•â. En el orden penal se traslado la legislacion espanola. 

El sistema de enjuiciar escrito y secreto que nosotros hemos 
conservado hasta ahora -apunto La Gandara- reemplazo 
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alli el oral y publico, operando un retroceso sensible y ver- 
daderamente absurdo. El dominicano perdio todas las ven- 
tajas que le daba su antiguo sistema procesal para tocar los 
innumerables inconvenientes y defectos del que nosotros le 
imponiamos. 

Es decir, el regimen espanol trato de suplantar sin exito para 
el nexo politico imperial el sistema legal que regia la vida institu- 
cional dominicana reincorporando una legislacion ya totalmente 
desarraigada entre nosotros. Este dato fuera suficiente para com- 
prender el abismo cultural que nos separaba de Espana y que por 
la confesion de La Gandara sabemos acusaba nivel de modernidad 
a nuestro favor. 

Podriamos hacer interminable este recuento probatorio de 
que el pueblo dominicano no se correspondia, en terminos cul- 
turales, con el espanol en las fechas de la Anexion, auxiliados con 
el testimonio de quien fuera el ultimo artifice del poder imperial 
espanol en Santo Domingo. !Hasta podriamos intentar una sem- 
blanza antiespanola del General Pedro Santana entrecomando 
exclusivamente pasajes de la obra de La Gandara! Son datos estre- 
mecedores los apuntados por el en relacion con la muerte -cau- 
sada a muchos por el hambre y la intemperie- de 8,000 soldados 
espanoles en Guanuma porque el general Santana, como medida 
precautoria de la riqueza del pais, se nego obstinadamente a que el 
ejercito peninsular la utilizara asi fuese para sus necesidades mas 
perentorias e inmediatas: •áDecia que el ganado y la palma eran la 
riqueza del pais, y castigaba como un delito tocarlas•â. Desde lue- 
go, estos y otros asuntos de vivisimo interes historico e incluso de 
antropologia cultural desbordan el tema en su supuesto basamen- 
tal. No asi, en cambio, el referido a la cuestion religiosa, que en 
la vision del excapitan general reviste singular interes ya que sus 
observaciones dominicanas en este aspecto debieron ser sopesadas 
y cernidas por sus vivencias espanolas de catolico practicante, y 
no obstan tal posibilidad ni el proceso de desmantelamiento de la 
Iglesia por el Estado en la peninsula -parado un tanto por la ley 
del 4 de abril de 1860- a partir del programa de desamortizacion, 
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ni el hecho de que La Gandara estuviera imbuido de un presun- 
tuoso cientificismo rayano en el orden politico con el despotismo 
ilustrado. 

Si como hemos visto a los dominicanos signatarios del 
Manzfiesto de enero de 1844 solo les quedaba de espanoles el 
•áidioma natal•â y la •áaugusta Religion•â, asociando asi en vispera 
del parto republicano y de la emancipacion politica las pren- 
das que anclaban su patrimonio al pasado hispanico de Santo 
Domingo, en la inteligencia de que el sacerdocio dominicano 
preservaba las linfas formativas de la sociedad dominicana, pa- 
recera increible que 17 anos despues sus integrantes, que habian 
apoyado con entusiasmo y decision la reincorporacion a Espana, 
se convirtieran en animadores vehementes de la guerra de la 
Restauracion. Paradojicamente, el status social y economico 
fue determinante para los pastores de la vida espiritual de los 
dominicanos de la epoca: al ser tocados en sus intereses terre- 
nales reaccionaron vigorosamente contra la flamante soberania 
que fervorosamente habian ayudado a restallar. Importa advertir 
que esta informacion de La Gandara esta diluida en un contexto 
revelador del reves cultural del injerto -que asi debemos cali- 
ficarlo- de la catolicidad europea, particularmente la espanola, 
dentro de un tejido social donde la praxis cristiana venia des- 
entendida de la normativa mas superficial de la Iglesia desde el 
profundo pasado colonial. 

La Gandara se refirio a la Iglesia dominicana en relacion ex- 
plicativa con la •árelajacion de los vinculos morales•â de la grey 
que sujetaba al control moral, en termino vejatorios llamando 
ignorantes a sus componentes y •áextraviada•â a la humanidad a su 
cuidado espiritual. La transculturacion imperial del 61 cometio el 
•áexceso de celo•â de querer •ácomenzar el edificio por el tejado•â. 

En vez de pocos e inspirados misioneros, que con la suave 
y eficaz predicacion evangelica fuesen desenmaranando 
aquella maleza real~nente silvestre, se instalo de golpe un 
arzobispado con toda la magnificencia de la pompa diocesa- 
na. Ante ella, como ante la pompa administrativa, el pobre 
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cura ofuscado empezo por volver la vista y concluyo por 
volver la espalda. 

No vamos a refrescar lo dicho en otro lugar de esta obra 
en torno a la realidad recortada del esquema administrativo y 
liturgico de la Iglesia en Santo Domingo desde la edad funda- 
cional, ni abundar especiosamente sobre lo escrito por el autor 
que seguimos, atengamonos a su apunte entrecomado: la cultura 
religiosa entre los dominicanos se habia forjado en precario, y la 
praxis del culto no solo habia pasado por un deterioro creciente 
desde la penuria absoluta del siglo XVII que llevo a la extincion 
del sacramento de la comunion por falta de harina con que ela- 
borar las hostias, sino que ademas las formulas mas o menos 
ortodoxas eran poco menos que patrimonio exclusivo del sector 
senorial de la sociedad hispanoinsular que desahucio Espana en 
1795 cediendo Santo Domingo a Francia, emigrado en su casi 
totalidad, como hemos estudiado precedentemente, sin que el 
retorno esporadico de algunos de sus integrantes desestabilizara 
la balanza religiosa ganada por numero de creyentes y pujanza 
por las cofradias de libertos y esclavos en quienes el sincretismo 
fue permanentemente una constante de la adecuacion cultural. 
De esta suerte se sumaron las vicisitudes de la Reconquista y de la 
dominacion haitiana sin que el trayecto de la Primera Republica 
modificase su contenido espiritual, llegando la sociedad domi- 
nicana a los dias de la Anexion con un legado catolico muy par- 
ticular que desarrolla entonces al nivel y con las peculiaridades 
organicas de la tradicion dominicana, desentendidos en muchos 
aspectos del rigor impresole en Espana, por razones politicas, al 
culto catolico que administraba entres los creyentes peninsula- 
res el sortilegio -razon de Estado poderosa- de la hereditariedad 
como fuente originalmente divina del poder dinastico, que habia 
asumido calculadamente la burguesia espanola en fechas en que 
el movimiento obrero y la convulsion campesina en la peninsula 
habian llevado a Isabel 11 a dictar la Real Orden del 9 de julio 
de 186 1, en zafarrancho legal defensivo de su trono y de la clase 
social que lo sustentaba. 
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Justamente, los esfuerzos dialecticos de La Gandara por 
vertebrar coherentemente sus alegatos contra el clero nativo y la 
conducta moral de la sociedad dominicana, lo llevaron a precisar 
la realidad que dinamizo la ruptura del nexo caprichosamente 
establecido: 

La predicacion furibunda y constante contra los masones 
dejo desiertos los templos, y como al propio tiempo se les 
negaba la confesion y comunion sin abjuraciones previas y 
rapidas, la perturbacion de las familias y el alejamiento de 
la mayor parte de los dominicanos vinieron a coincidir con 
los demas disgustos politicos. La persecucion de los cultos 
disidentes convirtio en enemigos de Espana a casi todos los 
extranjeros, que hicieron ya causa comun con los naturales, 
convirtiendo a su vez a todos en adversarios de los erro- 
res, de los desaciertos de la intolerancia espanola. El clero, 
por ultimo, al verse poco a poco eliminado de los curatos 
mas importantes y pospuesto a sacerdotes recien venidos 
de Espana, sabios si y virtuosos y tan respetables como se 
quiera, pero desconocidos y sin afectos en el pais, troco su 
antiguo amor en desvio, que a los primeros sintomas de 
insurreccion habia de convertirse en odio. 

Frente a este panorama las pruebas aportadas por el mismo La 
Gandara en torno a la merma de los beneficios en algunos curatos 
-citando especificamente el de Guayubin-, tienen un valor rela- 
tivo explicable en trance de justificacion, puesto que para el fue la 
causa de que •áaquellos clerigos dominicanos, que habian sido tan 
fervorosos partidarios de Espana, se convirtieran en nuestros mas 
ardientes enemigos•â. La causa eficiente, sin embargo, del aleja- 
miento primero y la enemiga despues de los sacerdotes dominica- 
nos a la causa espanola en Santo Domingo a raiz de la Anexion, si 
bien pudo ser alimentada por razones episodicas en casos aislados 
de perjuicio economico, fue la obra decisiva del choque cultural 
entre la catedra sacra servida con mentalidad foranea por extran- 
jeros y la arisca grey dominicana, percibido con presteza por los 
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curas insulares, si el mensaje de la Iglesia espanola contravenia 
a fondo y en su totalidad el amasijo de intereses espirituales que 
venian aceptando -o disimulando- nuestros religiosos. Fue el 
repudio sordo y colectivo del pueblo dominicano a la politica 
ultramontana de la catolicidad espanola injertada fuera de tiempo 
entre nosotros ya formados culturalmente sin los abalorios decre- 
pitos de una rigidez en desuso en 1861, y si en una atmosfera de 
libertad que no habia conocido hasta entonces el pueblo espanol, 
el factor determinante de esta situacion que no escapo, por otra 
parte, al viejo dispositivo sensorial de la convivencia en Santo 
Domingo disenada por la duplicidad y el disimulo si aquellos sa- 
cerdotes cuestionados en su fidelidad a Espana por La Gandara, 
eran hijos de la tierra y producto de la cultura dominicanas. 

En Santo Domingo era la religion catolica la del Estado; 
pero las leyes y las costumbres garantizaban una tolerancia 
para los disidentes, permitiendoles consagrarse con entera 
libertad al ejercicio de su culto. De aqui que se mantuvieran 
algunas capillas protestantes, aunque cortas en numero y 
poco frecuentadas y de aqui, tambien, que la franc-ma- 
soneria, cuyo dejo y caracter anticatolico son innegables, 
protegida y aun ejercida por los Gobiernos anteriores, se 
considerase una asociacion licita cuyas reuniones eran pu- 
blicas y entre cuyos afiliados se contaban casi todos los ve- 
cinos de los pueblos de alguna importancia. Los mandiles y 
los simbolos de esa asociacion se veian en los entierros y en 
las fiestas publicas tan abundantes como los trajes del pais. 
Hallabase este habituado a esa expansion y a esa libertad en 
este orden de afectos y creencias, que es el caracter de la 
cultura moderna; pero que estaba en pugna con la rigidez 
y severidad garantizadas en Espana por el Codigo penal y 
mantenidas mas alla de los limites oportunos por la politica 
de nuestros partidos gobernantes. 

Con estas frases el excapitan general bosquejo integramente el 
horizonte dicotomico de la cultura fundacional espanola en Santo 
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Domingo en 1861. <Podriamos inferir de su texto que la sociedad 
dominicana estaba mas avanzada que la espanola en la epoca? ?La 
•ácultura moderna•â que teniamos y no tenian los espanoles era 
a la sazon un fruto social sin tronco ni raices de sustentacion? 
<Como se podria entender nuestro gran atraso material, nuestro 
analfabetismo universal, la abrumadora miseria que en esas fechas 
padeciamos, a la luz de este dato que debio dolerle consignar a La 
Gandara? ?Cuando y como habia nacido el fabuloso e increible 
orgullo de los dominicanos que tanta desazon procuro al espanol 
que claramente percibio el espectaculo social y cultural del Santo 
Domingo de los anos de la Anexion? Debemos regresar a unas 
reflexiones vertidas a lo largo de esta obra para convalidar los 
asertos de La Gandara -que en el fueron sorpresa y desconcierto- 
a modo de conclusiones o epilogo brevisimo a esta Intmduccion de 
la historia de la cultura dominicana. 

En la Isla Espanola nacio en el siglo XVI la mentalidad tipica de 
los tiempos modernos de suerte parpadeante y fugaz. En la ciudad 
de Santo Domingo, asiento de la capitalidad de las Indias e .hito 
inicial urbano del empalme de la dimension universal del Hombre, 
se forjo en la dura brega contra una circunstancialidad desconocida 
y adversa una mentalidad acerada y orgullosa que procuro el lucro 
con una pasion desconocida en Espana, que si alcanza niveles de 
racionalidad sin precedentes peninsulares como lo atestigua aun 
hoy el trazado rectangular de la Ciudad Primada, se aboco al be- 
neficio con tanta intensidad que disloco biologicamente a la raza 
aborigen, dando pabulo a unos misioneros dominicos para sentar 
catedra de justicia social desde 15 11 en tales terminos que obligo 
al Trono a revisar sus titulos de soberania sobre sus todavia cortas 
posesiones americanas, y llegar anos mas tarde, en 1538, a fundar 
Universidad por cuenta propia y sin el espaldarazo imperial -que 
se ira a obtener casi dos siglos mas tarde-, escuela que sera de 
subrepticia disidencia, y vivero ademas de la altivez indiana de 
estirpe mestiza que en el Caribe espanol, singularmente en Santo 
Domingo, no disimulara el a veces presente rasgo negrido. Centro 
de aventuras y maquinaciones, la ciudad de Santo Domingo fue 
el atracadero obligado del Atlantico en el trayecto de su asalto al 
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Nuevo Mundo y una doble vertiente de principalia inevitable im- 
pregno su clima cultural al recibir y adecuar el impulso europeo 
que trasformaba en aperturas geograficas en las hazanas de los 
marinos y soldados que habian aprendido el abecedario colonial 
en su aula experimental de explotacion, zigzagueo institucional 
ganancioso, burla de los intereses del Trono, protagonismo ajeno 
al compas oficial, importancia social a cualquier precio e inde- 
pendencia autentica sueltos en mares, islas, continentes sin mas 
control que el de la propia inclinacion ni mas fuero encimado que 
el de la circunstancia cotidiana. 

En la Banda del Norte de la Isla, en cambio, se fraguo otra 
mentalidad al declinar la proceridad americana de la ciudad de 
Santo Domingo fuera ya de la ruta de los metales preciosos en- 
trado en su segundo tercio el siglo m: la de la convivencia inter- 
nacional iniciada y sostenida por el comercio interlope de suerte 
acelerada, fragmentaria y desde luego ilegal si los estereotipos 
medievales presidian el desarrollo espanol de la epoca. La tole- 
rancia religiosa fue el signo mas sobresaliente de la experiencia 
que, en el orden economico, procuro la acumulacion prodigiosa 
de recursos y destrezas que inflaron las velas del capitalismo a 
expensas de Espana, y dieron medula a la textura nacional de 
Holanda, Francia e Inglaterra. La mentalidad espanola que rea- 
lizo esa transformacion no encontro precedente en la historia 
castellana, que solo es discernible en el recuadro morisco pe- 
ninsular, y ya sabemos que las devastaciones osorianas fueron el 
preambulo sangriento sobre la Isla del escarmiento definitivo de 
la minoria morisca de las costas valencianas. El hispanoinsular 
inmerso en el contrabando realizo la vida a contrapelo de su 
herencia social y en contradiccion sistematica con el Imperio 
que lo embalsaba apenas simbolicamente con una cultura que el 
transformaba rapidamente. 

Espana, duena de los mares y con el mas amplio imperio geo- 
grafico reunido hasta entonces, se empecino, por obra de una di- 
nastia obnubilada por alcanzar la hegemonia mundial permanente 
a traves de la unidad confesional uncida a la Iglesia catolica tradi- 
cional, en oponerse a la transformacion de las realidades europeas 
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dinamizada por la disidencia religiosa que habia encontrado en 
Santo Domingo mercado ideologico y fuente de sustentacion 
economica. El cortocircuito de la modernidad espanola iniciado 
con las deliberaciones tridentinas llevo a la oscuridad absoluta a la 
peninsula y a sus posesiones con resultados historicos irreversibles 
a partir de las devastaciones osorianas. La cultura restrictivamente 
paneuropea amasada por los dominicanos del siglo m en la Banda 
del Norte fue reconvenida severamente en el regazo interior de 
la Isla detras de la frontera erigida por las guardarrayas ordenadas 
por el gobernador Osorio. Documentalmente, sin embargo, se 
puede tener la certeza de que muchos de sus portadores se dise- 
minaron fuera de las poblaciones originalmente creadas con los 
contingentes de costenos desarraigados de los enclaves urbanos 
del contrabando. La carencia casi absoluta de comunicacion con 
Espana durante el siglo XVII y la hazanosidad fronteriza contra la 
marea depredadora de aventureros de toda laya en el occidente 
insular en el contexto de un empobrecimiento colectivo total a la 
luz de las fuentes conocidas, redujo el legado a los terminos ex- 
clusivos de la supervivencia. Ello no prueba en modo alguno que 
desapareciera el viejo y mimetico sistema de vida organizado sobre 
bases de ilegalidad doblemente riesgosa -politica y economica-, 
ni que sus instrumentos de sensorialidad social, la duplicidad y el 
disimulo, cayeran en desuso. 

Podria conjeturarse con fundamento una merma sensible 
en la disponibilidad social de unas destrezas reunidas para su 
provecho exclusivo por una clase encimada en el liderazgo de la 
sociedad dominicana al termino de su protagonismo. Tales fue- 
ron los casos de la casta de los colonizadores extinguida a fines 
del siglo XVII en la retina de Franco Torquemada, y del grupo 
que la sustituye durante la centuria siguiente con el empaque 
senorial y pretension de la anterior, que se marcha de la Isla 
practicamente expulsado por la cesion de Basilea. Es curioso, sin 
embargo, ver florecer en sus barbas, particularmente en la ciudad 
de Santo Domingo, la principalia economica de la gente de color 
que tanto extrano al codificador esclavista Emparan y Orbe. Esta 
vision auxilia determinantemente la comprension del espectaculo 
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de la primera independencia dominicana realizada por blancos y 
mestizos segundones en su mayoria con el soporte, clave en el 
episodio, de un ejercito negro. La Republica del 1844 tuvo una 
base social similar a la del Estado confederado de 182 1: un mo- 
vimiento urbano de pequenos burgueses totalmente coartados en 
su desarrollo clasista coaligados a los barones de la tierra, lati- 
fundistas madereros y monteros. Solo una excepcion descuella 
por la pureza de sus ideales y su desinteres de clase, Juan Pablo 
Duarte: el resto de los trinitarios notables o conocidos cristaliza 
sus aspiraciones en la mediatizada soberania que discurre hasta el 
1861. La •ácultura moderna•â que percibio La Gandara en con- 
tradiccion con la espanola fue el ultimo termino en su epoca de 
un desarrollo historico que inutilmente trato de atajar Espana en 
1605 y 1606 sobre la Isla: la cultura republicana que se espacio en 
1844 a 186 1 entre nosotros permanentemente obnubilada por el 
proteccionismo foraneo desde su alumbramiento con comadrona 
francesa, tuvo al parecer la versatilidad polifacetica de las •ámalas 
costumbres•â habidas por el pueblo insular desde el siglo XVI de 
suerte varia latentes en el largo trayecto de su supervivencia. Al 
pueblo dominicano que ya en el ultimo tercio del siglo XIX era 
totalmente mestizo y negrido -y de ahi se explica claramente 
su •áindependencia•â de Espana en el 182 1 y su •áseparacion•â de 
1-Iaiti en el 1844-, con su reservorio cultural hispanico arruinado 
por la teoria de peripecias de todo genero padecidas desde 1795, 
solo le quedaba del espanol, arcaica y dialectal, la lengua. 
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