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INTRODUCCIÓN 
'IfSlS CON 

FALLA DE ORlGEN_ 

Existe una máxima popular que dice que "los pueblos tienen el gobierno 

que se merecen". Afortunadamente no todos los hombres piensan igual, ejemplo 

de ello fue el escritor y político dominicano Juan Bosch. 

El "profesor" Bosch, como cariñosa y respetuosamente lo llamaban sus 

amigos y compañeros de lucha, pasó gran parte de su vida trabajando en pro de la 

organización, la unidad y la educación del pueblo dominicano, para mostrar que 

cuando los pueblos tomaban conciencia de sí mismos y de su papel social podian 

dar paso a nuevas formas de gobierno desde las cuales se pusiera fin a toda una 

serie de desigualdades e inequidades sociales y económisas que ensombrecian la 

vida de la mayoria de los dominicanos. 

Juan Bosch fue un importante representante de una forma visionaria de 

pensar que proponía la transformación paulatina de todo un sistema de 

dominación que, a su parecer, habla sumido a su pals en un evidente retraso 

económico, politice y social. Un intelectual que llegó a ser conciente de la 

necesidad de la unidad latinoamericana para hacer frente a las politicas impuestas 

por Estados Unidos. Que, pese a las limitaciones de su propio pais, formó un 

frente d~ lucha político negándose a aceptar pasivamente los lineamientos 

impuestos por el país dominante en América, Estad~s Unidos, entre cuyos 

objetivos principales estaban: impedir y eventualmente excluir toda influencia de . . . . . . 

actores no hemisféricos; asegurar su liderazgo en occid~nte y su, domini~ directo 

en el caribe; y desarrollar la estabilidad politica de los Estados Latinoamericanos 

para garantizar el objetivo anterior. Un hombre que buscó transformar su realidad 

y hacer posible el crecimiento económico, politico, social y cultural de los 

dominicanos, aprovechando las propias reglas que Estados Unidos imponia a toda 

América Latina: gobiernos democráticos. 
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Debemos tomar en cuenta:que..la producción intelectual de Bosch se dio en 

un contexto de efervescencia politica y social dentro de la República Dominicana, 

el Caribe y Latinoamérica; por lo que su obra refleja la transformación del mundo y 

;:. , , . , ... la evQlución de. s.v. J~~ppio pensamient9, ;,pqnton:ne a;.la nue~a. ;re~lidad impuesta a 

No está de más recordar que durante aproximadamente treinta anos la 

;: , "' ··República Dominicana fue dominada;por:la dicJadura de Rafael.Leónidas Trujillo, y 

, .. ·::.·que. en· H~6J,,,af\9. ,de:'6u.-.asesin~to,. .m> ,existf.a¡ un _S!JQe~~-:1Aui:iqv~:rJ.gaqufn 

.:u;--' ·1Balaguer era el :presidente ·provisional, .durante. algl!n:tiempo el.;hijQ,.d,~_,:{rujillo: 

, 1 L~. •:. Rafat3.I ;~ Jr. • o "R~r:nfis:\. ,como . popula.~rite ... fe.·. llamaban; <,asum.i~ !'el.· :poder 

;; .. · ,, ·naciéndose cargq. deJaj~fatura.Qe.las fuerzas ar,-nadas:(dejun_iQ ~e 1~1 .. :.en que 

regr~só d.e E; u ropa,. a: no~iernbre ¡~e_l,_mi§,019, a;'t~; -.eo g1,1e ~ ~ ~~l;·paJ•) r.~r9 este 

no tenla el dinamismo de su padre. Cuando .su~,,tfP.~::H~r:Y•JOS~~s.mendi 

Trujillo M~lina regresaron de su exilio en noviembre de 1961, huyó de la 

... =.·~ep.úb!ica Dominicana . . ·r":r¡.:,,· ·:• .. , ~:;1..·· .. , ...... ,, .··.• .. •1 • ., . <:.; ,.:·•,: .. 

-'·:· '..:: .... •.,; • · · · :· .... ¡ i :·~,. ·~ ,. ; r. · l 

• ,··::·.;~J· .· ·, ,i·:·:· ... ~ ;;', 1~ ;'" :~ :• ., '. ·: , _;.:,.. ,?;·· ':·.:·i . > .;·:·'-i i.;~ b · .. :·· q.,~.H:.~:.:;nfr:t:'"lb 
Para ese entonces Washington, que en diferentes momentos habfa 

:· ~.··:1 .:· 1 ... :1.:.1:..·, í·:: .. ., .~~:,: •: :~: ,;. -:.:·:~~t.· : ... ~ :·.!,..,1:·.7 .. v ;~•._;..jiioq ~ ... :-n:r~ór·::;~,~~ 
desplegado toda clase de iniciativas preventivas, valién.dose de medios pollticos, 

-~·::<Z.".)! 1 ~~: -~, .?:\:::,: \_.~,~ ~-:,~-~ ;:: ·:.,_·1 ··:.-;~-::;'" '·· •. -: .'.··~ P-:.1¡ .. ·;.1~!.:·1 .. :.~.; ·cr:"_ ... ;n.: ,-,,; "~~ .. b.:::;.r~:~s:i~: ... •n 
ideológicos, económicos y militares, pa.ra sustentar ~n el poder a Tru~illo, ya no 

:¡~. :_;: !f'.: .:: ~ •· (. :;·· · . · ·:~·.' ·;·:· ... -.,~· ··.;:¡-:.1: 2r·, :·: =:·.::·,.~:"e .... : ...... : ·-·~.i :.: .: E1'1t,~~.1<.:J 1cr~ 

apoyaba a los Trujillo. Lo cual se apreció claramente por el despliegue de buques 
.:::01:-i~~;,·,¡ .. ":::;. :.: ·:··,: ·lt .. · .. ;~,- .-: .; ·;·."· ::. ~ "''~'d•(!?i··,-¡._. ..... J·-~ .... :;r,r; t>ri-:~ul f:'b ~rl~::;,1i 

de guerra en la costa ºominicana, ante lo cual los dos tfos tuvieron que salir 
·'-tr;i: .: .• r.~ . • -!:, •''~ .. · 1:-.;:_J ,- .·:-,· .,:1 ., ... ::·-· · :.· .;ic.•." .·_, ;'.1·-: .::io:t2!.·H .. '..,.ffli~ 

nuevamente del pafs. Joaqufn Balaguer conservó !ª presidencia, pues ~r¡¡¡i uno de 
~ib t.:::=:r,·.Ji,.:::. ,; ... l.• !1 r._~,"'·"-~ -,.,. · "" 1 .. '";'.·-~. ~/ .... • .-'.f"r'= ::•1-:.:.:::~r.::;·.:· :· . .:..1i~·¡':':~r~,-.,; ~·:¿;'...1 tfst_d!'"'i 

los principales hombres. del desaparecido dictador, sin embargo, él tampoco tenla 
ro'::.·•·;·:¡~ 'tJe~~:~~¡''~~-<:fi~d~·r~ :;·,: ,,:~<·:· (: ··~i.:: ·: ¡,.. .. "··!.''•?.F.· -~,.: .. ,,,,~,~dfTl':'íj e.·: ::•.::' .. •):);;; 

.. ~.·ti~·:.-, .. _.-, ·;.:: ... \ :t.lú Í ::_ .... ;·! -~:.! .,:.'•< ~:~1.~ •-; .·: ·::·~:· ¡ : .. ~.·:;·~J~:) .. ·::;: \;¡ ;"(·;!_i'11A,·:o'S-!) ";' .;rfi:"'.:·~·-. ;i-J ~~ 1:J 

,:,;,;;¡, .. ,\,,-' ""Eí'~¡~~í~;r i>~pui~r.se J,1~sm6 ~~ una·h·~~lga 9~~~'raf ~nte''i~;~áfe~aguer 
:u>· -'°" ~.-··H¡;¡, ·, '· . · .,, •\ . .- . •r ··:~-··: • .'.t·. 1··1.;•"tc..:,·•.""'1 ··' ...::~:--: ·•:.,;. ;c-·1F::d \,' 
- . ···se vio obligado a compartir 0·1 pÓder con. un Consejo de· Estadó establecido el 1 
; . .::l···:.r G !~i:-·.,~·.(:-:, .~.:-:-.-~·;~ 1 1 •. • : ... ~- . .- ·L ~_:;:.¡;_,_i; ··:·:,.·! . . . ·.: :~!·;;tr:;:·:· :·.,·· -:('1~. "ºC1Jt=.:.~:'.1íf(("rlf/. 

de enero de 1962, éste sólo se mantuvo durante 16 dlas, siendo derrocado por el 
:·.' . . ·.;: .. ··.:t' .-:°}í'j:· •• ----:-~.::·~) :-_:rH~~: . . " i . .':.-.· ... ¡T!/'..i.. • 

golpe del general Pedro Rodrfguez Echavarrfa; No obs~ante, ante las protestas 

populares y la oposición de los Estados Unidos, el general Echavarrfa tampoco 
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logró conservar el poder, tras su captura y deportación se restableció el Consejo. 

El Consejo de Estado permaneció vigente hasta que se realizaron las 

elecciones y se eligió al nuevo presidente (28 de enero de 1962 a 27 de febrero de 

,. 1963) Los candidatos de esa contienda eran Juan Bosch, que habla organizado 

en el exilio el Partido Revolucionario Dominicano (de ·oposición), y Viriato Fiallo 

de la Unión Cívica Nacional. 

· En las elecciones constitucionales del 20 de diciembre de 1962, Juan Bosch 

ganó la presidencia, convirtiéndose en el primer candidato elegido libremente en la 

República Dominicana; de tendencias liberales, instauró un gobierno democrático 

que expresaba la preocupación por el bienestar del pueblo dominicano. 

Pero la respuesta al proyecto de Bosch por parte de la oposición, fue el 

.. golpe militar del 25 de septiembre de 1963 y como consecuencia del mismo su 

· segundo exilio. Pese a ello, continuó en la lucha por democratizar su país. Dos 

años .después, con la revolución de 1965, se le solicitó que regresará a la 

República Dominicana y encabezara esta lucha, mas, ante el despliegue militar de 

. Estados Unidos, se negó. En 1966 fue postulado a la presidencia nuevamente, 

pero fue derrotado por Joaquín Balaguer . 

. . Posteriormente fundó un nuevo partido (Partido de la Liberación 

Dominicana), frente al cual contendió por la presidencia en las campañas de 1978, 

1982, 1986 1990 y 1994 sin obtener el triunfo, pero esto no fue obstáculo para que 

·¡continuara su lucha en contra de la dominación estadounidense, y a favor de la 

educación social y polltica del pueblo. 
!. •..• ,_-. 

Asi, la importancia de estudiar la evolución del pensamiento polltico de 

Juan ,Bosch parte del hecho de que es un hombre. del siglo XX, que no sólo 

cuestionó y. criticó las reglas del juego político impuesto por Estados Unidos a los 

paises de América Latina, sino que formuló sus propias propuestas para resolver 
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, .... ·Jos~ problemas que enfrentaba· L:atinoamérica al formar parte del·.:: Sistema · 'j 

capitalista. Y aunque existe una importante cantidad de estudios sobre su vida y 

,: r-;: nobra literaria, e indudablemente, política; .resulta complicado acceder tanto a dicho 

··"'·.;::·•·material como·.a sus:propias·obras; tazón:por la·cual:me he planteado·la:~tarea de 

c1br:;.·';iencuadrar su vida y ·obra polfticacpara~distinguir las relaciones que ambas.g'úardan 

nli1'>' ·4en. la eonformación ·de!:sus principales·lfneas·de ·pensamiento·; ;Lo que· tiene•como 

objeto general el entrelazar la trayectoria polftica dEn:hJamBOsch Cón•:fiu•!propia 

visión de la historia del pueblo dominicano, por ello tomo como principal punto 

d::iecfde,;referencia•i. la:.visión:.:históricaLde•'dicho autor (lo•\que: por<mé:>mEmtos puede 

:.;! ;¡.¿;, ceflejar .. uná1r•visi6n;. ·sumamente; !:idealista'.''. o•·:singularmente': •de9enea.ntada, 

-o::iHridependiendai,del~momentoi especffico':en <que·~·expresó·.sus ·ide'as.)::asl:corho los 

análisis·pertinentes~acerca.del.terna. :; :·-; ··.·1 ;,.,,.·1r;q,.-.oc:: '·" · ,.·:.·:')"";·:.•·, ')1;p 

Jo ·;:;1..1! :Parto ¡ode la 'hipótesis;de':qué1 cónoeer· la ·obra·· polltica de Juan Bosch nos 

u<-. or•permitirá •conocer ·tos·.elementos· que c<>nstituyeronc,su·pensamientorpolf~: y, su 

""ºª . visión• persóilal•acerca del: proceso de politlzación .en la Republica: Oofninlcana. Me 

;o:;! b he:.propuesto ~mo principales óbjéfiVOS' hallarlas··en SÍJS'8Scritos·r.eafizados entre 

eb 1>;'.19S9 iy:1996~:hacer:el,:seguimielito'detellas 1 :'plua detectar. ta·evoluéión.';(te su 

':.'llr. ;,;pensamiento; ry.;· para;:terminar1rsubrayar:.so! importancia dentro rdel .eonted6lde su 

nói:;~;-;!::»oi j He considerado ·opol'tuRO¡dividir.el presente·:trabajo: en ·cúatto~.Partes con las 

. 8\G i·quezabordo:;.:;tanto. el' contexto :histórico, tpolltioo,• :económico \y. !SCJdal··.en:.c¡-ue s_e 
::~up cdesatrolló,·Juani7Bosch~::> rcon;k):;iíSUS' Obras;·;y¡y9 .. e1qjr'esiónf:dé la''evdlúCión del 

r-; ¡ ·ab pensamiento a "detn :autor;_• ¡:[c)mandot centre ;::1otrasn{reférenciasr1n1a·1 'J corriente 

historiográfica de los Annales, y las propuestascde;lotilsociólogos Karl;Mahnheim, 

para quien el ambiente social e histórico influye en la formación de las estructuras 

,,,,r_. :-:-.:r'nientales ;de::los:=.individuos,H.és·.decir,: .enLla·!:forma·,;en· <que:; un sujétó~ concibe las 

;'.)ió~: 'COsa~;·. y~José •Luis ;Romero;: quien•supone!:que::unat;.coneepcióndritegralLde la 

c.:c.i s histaria¿debe: :integrar-: .. ta chistoriá•• convenciol'iah<::ta :'historia 1Jx>llti.ca ·~y· ·1a,• historia 
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En primera instancia y con el fin de ubicar a este personaje en un tiempo y 

espacio específico, el primer capítulo titulado: Formación cultural y práctica 

literaria: 1909-1938, sin ser una biografía, nos permite conocer sus primeras 

influencias formales e informales dentro del ámbito educativo y cultural, donde la 

literatura formó parte esencial de su vida, lo cual podemos apreciar en su vasta 

obra. De igual forma nos introduce en el medio socio-histórico en el cual creció, 

aspecto de suma importancia porque de sus primeros contactos con el mundo se 

desprende su visión social y su preocupación por combatir una gran gama de 

carencias y vicios de la sociedad dominicana, además de su rechazo a las 

diferentes formas de dominación extranjera. Con lo cual busco crear un panorama 

general del ambiente en que creció Juan Bosch y cómo asimiió dicho entorno, lo 

cual puede apreciarse en la forma en que se explica a sí mismo y nos da la pauta 

·para analizar sus ·obras. 

En el segundo capítulo describo cómo una serie de circunstancias, tanto 

personales corno políticas, hacen que Juan Bosch pase del mundo de las letras al 

de la politica, razón por la cual el capítulo se titula, precisamente: De la literatura a 

la política: 19.'39-1962. Ahí, entre otras cosas, se vislumbra la enorme influencia 

que Cuba, país donde "el profesor" pasó varios años de su exilio, tuvo en su 

preparación política y posterior desarrollo de ideas, así como su participación en 

contra de los diferentes regímenes dictatoriales vigentes en Latinoamérica durante 

esos años y, por supuesto, en su propio país. Esta situación lo llevaría a 

interrelacionarse con hombres de la talla de Juan José Arévalo y Rómulo 

Gallegos, entre muchos otros, a formar un partido político y contender en las 

primeras elecciones libres de República Dominicana tras el aseSinato de Rafael 

Leónidas Trujillo. Este capítulo tiene como objetivo mostrar la, importancia del 

régimen trujillista en la batalla democrática que Juan Bosch emprendería, situación 

que lo llevó a vislumbrar todo un proyecto político. 

Posteriormente, en el capítulo tres: La presidencia, crisis y evolución: 1963-

1966, presento su proyecto de gobierno, que, inspirado en el sistema liberal 

---~ --··-···-·--
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·· .~ '··estadounidense;· ·buscaba ·crear un,.góbierno: de•c1corte >·popular··democrático. 

~ ···:·.. Momento en que se toparla con "la fuertsi:oposioión 'de. :1osiprihcipales·'.sectores 

·' ._ económicos, ·nacionales y extranjeros·de la $ociedad·dominlcana; asl como·con el 

": •· ·ejército y con la·lglesia, cuya resistencia desemboearla en un golpe:cfe·Estado y, 

r.-.: • más tarde, ·en una· ·revolución• soctal,ique darla"" pasa·:a <urfS'!segunda •intervención 

........ estadounidense¡" situación ·que·lo .impactarla ·pr6fondSITfente: i~ot1o··e110, 'can el fin 

· ... , . de explicar la~erisisen el pendarnientodel auior;que:lo'Hevarla'a<f'evalorar·&u-.forma 

,,,:, de.pensar y·.de··actuar; momentos·cruciales•·de su·:existencia q·ue'·nos· permitirán 

··.. ·entender el delicado proceso=de··transfom1aici6n·:¡ntelectual. · '·"' V 2·:.'. '."'.;:':><:-:.:¡ 

{.. 

Finalmente, en: "Del exilió~' a: :·/a oposieión:--' 1967..-1996,;•:capltulo1 cuarto y 

,, :,_,,. último; planteo.cómo todas:y,cads·una d&i1as'fabetas.-de ·1a'vida:de'Juan"Bosch 

cristalizaron en ~na propuesta de gobierno cuya principal tuerza,~de:·acút;;tdo con 

él, provenia del apoyo popular con que contaba. Con el objetivo de mostrar como 

·-·· ·. a:1pesar·. de que\ hay, un 'cambio: .. ell'rla.::foimai..ért>-que .. Juan<;Boscti concibe la 

·:. ,,. ·transformación del· pueblo dominicano, en esencia es una vuelta"a>los:orlgenes de 

: · su pensamiento;·donde prevalecen sus·ide-c1les:de llbertad,y:justicia;dejando atrás 

r ,•la inocencia polltiea;• da comienzo &'"1odo'lJn>proéeso':de··canibio·qtie•-buscaba 

· _.involucrar a:todo el: pueblo dortúnicano! '- · ... :.:. F;, · ·' .,;;¡: ...• ;; <.:ir.:; (,;.!;J~.i ei·:-' 

·Para realizar·esta tarea y'dado.qu'e parte'd&>mi·objeti.VcJJes·seguir'su:propia 

interpretación · histórica-polltica, ·sEtleccione· ·algunas de·· so.;sus;,:obras, las'' cuales 

.: ·. :: · cónsidero .ex·presan nltidamente •laie.;,olaéión·-derjutin Bosch ~-.ua:iplincipales ejes 

·:.e de pensamiento, a' saber, •jfrujillo: causa$ de una-tintnfa~-sin ~10~1~CiiA1a: de la 

' e:-..;· ·democracia de América· ·en.:Repítblica• Dbmiriibana¡~·EI ;Pentagonis'~,€8CIStitllto del 

·· '.:; í:. impérialismc>, -Composición· social ·,dominicana .. iy·1e1 prolcimo i pase: . dibtadur& con 

: '~ 1;;;~ respaldo popular~ .Sin olvidar Oe;Cristóbal·Colón!a•Fidel:castro~\ El!Cartb8;;:frontera 

imperial; asimismo, retomo<suBreve~historia!dé'l&·oligarqula;-' oe·lfgüaiffOmia, en 

la medida en que fue necesario, utilice algunas de las entrevistas y declaraciones 

· ;: ~· :, .. que concedió en el transcurso de' su-largil·.\lida: :~ n~.' 

------=_....,._...,.,.~:·;. '""' 
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Ciertamente, Juan Bosch es un autor prolífico, y tiene otras obras de gran 

importancia donde quedan de manifiesto sus ideas políticas, sin embargo, dado 

que en este estudio únicamente me aboco a la formación de su pensamiento 

político, no considere funcional consultar toda su producción. No obstante, ~¡ se 

quiere profundizar en su visión politica acerca de otros temas como las tiranías en 

el Caribe, puede consultarse su obra Póker de espanto en el Caribe (escrito en 

1955 y reimpreso en 1988), donde nos muestra cuatro significativas cartas: 

Trujillo, Somoza, Pérez Jiménez y Batista. Esta trabajo parte de la idea de que las 

tiranías del Caribe se producen por ciclos. y cada ciclo corresponde al momento 

en que debe producirse un cambio en la estructura social. 

Si quiere darse seguimiento a la clasificación y descripción de las clases y 

capas. sociales que, de acuerdo con el autor, conformaban el conjunto de la 

población nacional dominicana, puede recurrirse a Clases sociales en la República 

Dominicana. Se trata de una recopilación de articulas y entrevistas publicadas Pn 

Vanguardia del Pueblo y la revista política Teoria y Acción, órganos del Partido de 

la liberación Dominicana, que originalmente aparecieron alrededor de 1974. 

Existen otras obras que pueden servir de guía para conocer sus ideas 

acerca de la formación de! Estado, del capitalismo, del fascismo, etc. Razór. por la 

cuai, incluyó una lista con su producción, organizada de acuerdo al género al que 

pertenece. 

Dado que Juan Bosch abarcó también el ámbito cultural y literario, tomé 

en cuenta, en la medida en que resultaba oportuno, algunos estudios literarios y 

pollticos que se han realizado en tomo a sus obras. 

A fin de ubicar el espacio geográfico en que se desenvolvió este 

importante personaje he incluido los mapas de la Republica Dominicana y del 

Caribe. Y, por su puesto, algunas imágenes de este personaje fechadas en 1963, 

1965 y 1994, momentos clave de su vida. 
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: . Para la consulta dé su producción polltica recurrí a la Biblioteca Nacional 

de México con sede en la Universidad Nacional Autónoma de México, ·también a 

la· biblioteca Samuel Ramos de la Facultad de Filosoffa y letras, a la Biblioteca 

Central, a ·1a biblioteca del· 'Centro· Coordinador y Difusor de· · Estudios 

-Latinoamericanos, y a la biblioteca de la Facultad·de Ciencias Pollticas y Sociales, 

·todas ellas forman parte de la misma universidad. 'A la biblioteca del Colegio de 

México y a la del Instituto Mora. La mayor parte del · material hemerográfico 

utilizado se encuentra en •la Hemeroteca Nacional de la UNAM. En su momento, 

solicité la orientación de algunos de los profesores de la licenciatura y el posgrado 

en Estudios Latinoamericanos especialistas en el estudio.del Caribe y otras áreas, 

apoyo indispensable para la realización de este proyecto . 
. _ ... ·:· ·-·· 

Finalmente, a·gtadezco a mi asesor Dr. ·Juan Manuerde 1a:sema;·e1tiempo 

º· • .· y:atención dedicada en· la realización ·de estEMrabajo; ásf·como'a mis· sinodales: 

1 • ·Ora: Felicitas López Portillo, Dra:·ü:iura Munoz, Dr. Alfredo Avila-y·'al:·Mtro: .Pablo 

· Marit'iez, · cuyas observaciones-.· y'··· comentarios· ·.'han ;. sido :· siJniámente 

enriquecedoras, no solamente'para culminar esta investigación, $ino•tambiéri en el 

ámbito profesional y personal. 
b·.1 .•.1;· .. ;,._. . ~. -
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CAPÍTULO l. 

FORMl\CIÓN CULTURAL Y PRÁCTICA LITERARIA • 

1909-1938 

"¿Qué las ideas rigen al mundo? Apenas creo en más idea propulsora del 
progreso que la idea del hombre, porque también es idea, esto es en 
apariencia y forma cada hombre, pero idea viva, encamada; apariencia que 
goza y vive y sufre, y que, por fin, se desvanece con la muerte". 

Miguel de Unamuno. 

Juan Bosch escribió: "Si mi vida llegara a ser tan importante que se 

justificara algún día escribir sobre ella, habría que empezar diciendo: Nació en La 

Vega, República Dominicana, el 30 de junio de 1909, y volvió a nacer en San Juan 

de. Puerto Rico a principios de 1938, cuando la lectura de los originales de 

Eugenio María de Hostos le permitió conocer qué fuerzas mueven, y cómo la 

mueven, el alma de un hombre consagrado al servicio de los demás". 1 

1.1. Primeros años. 

La Vega, se encuentra situada en la provincia central de República 

Dominicana, actualmente limita con las provincias de Salcedo en el Norte, Duarte 

al Noreste, Sánchez Ramírez en el Este, Monseñor Nouel en el Suroeste, Peravia 

y Azua en el Sur, San Juan de Maguada y Santiago al Noroeste.2 Juan Bosch fue 

el segundo hijo del catalán José Bosch Subirats y la puertorriqueña Angela 

Gabiño. Tuvo cuatro hermanos, José (1907), Angela (1911), Francisco (1912), y 

Josefina (1915) El "profesor" murió en Santo Domingo, el 1 de noviembre del 

2001~ 

1 Juan Bosch. Hostos el sembrador. Argentina. Huracán, 1976, p.8. 
2 En 1920, la Republica Dominicana estaba dividida en 12 provincias. "n esa época La Vega tenla como 
limites la provincia de Espaillat al Norte, al Este las de Pacificador y Santo Domingo, al Sur esta última y la 
de Azua y al Oeste la de Santiago. y. Mapa actual de la República dominicana. p. 2. 
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Durante sus primeros anos· Juan Bosch y su familia vivieron en dicha 

provincia, de alli emigraron a Haiti, en donde vivieron aproximadamente dos aflos, 

posteriormente se instalaron en las cr;>m1-1nidades rurales de Rlo Verde y El Pino, 
··:.•'.. . . il''. 

estableciéndose finalmente hacia 1915 en su provincia natal, que ya en ese 

entonces:era· considerada ·Una ciudad, a(m cuando contaba con una población 

.:· ~&timada ,e,.; ·tres mil ~¡;¡bitantes3 y abarcab~ ~eis calles de Este a Oeste y seis o 

siete de Norte a Sur;;, en re~lidad: 1-a Vega era un 'pueblo' ... un pueblo cabecera 

de una zona". 4 

,_ . 

. ·• :; . "¡: < ·: ';·~ 

,, , . . . .. -.~u. PE:l.dre .. J~sé,.~osch, -~e oficio é;llbañil, al. establece~~ ~n esi~.cjudad se 
.f. • 1.,•• ' • ' . • • , • · _ "J 1 • 1 •• • . . • ! . o ' •• ) 1 .- • I ., • ' • ',J, • 

.. _dec;ii.có .a.1 .. C9.~~cio, .. con~i~ién.dose más tarde .. en copropietario .. d.el .,alft'Scén 
• : _. • ',.I., . · : '.· ~ 1. ·¡, t j • T • .' '' • •- • . ' . ' • ' . • • :.~ .• ":' • ' " 

"Gón:iez.. Bosch y Compai'lia" . cuyas .. actividades . incluian Ja importación de 
• ' ,• }': -1 • 1 .! ~:•. • • 1' ·• .• l' • ·: •.: • ¡ .' , ;..,, • .• ' • ·' 0 l ' 

.. Pi:-:oductos europeos y.no.rte!'lmeri~nos y la.~xportación de ca990, ~f~, cueros de .... . . :· .. ,,,.... :•. . .·:. . . · .. 
reses y cera. A este lugar iban los campesinos a vender los pocos productos que 

1 .• ·: 

producian, lo que permitió que desde temprana edad Juan Bosch percibiera la 

forma de pensar y vivir de los campesinos, por quienes sentfa respeto· y 

.
3 Según el Censo de 1920, ~a Ciudad de La Vega tenla~.S64 habitantes~ ·· . 
4 Juan Bosch. En primera penono. Enlnn1istas con J11Dn Bruch. Guillenno Pifta Contreras, editor. Santo 
Domingo, Comisión permanente de la Feria del Libro, 2000, p. 23. ,. : 

2 
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admiración," ... de niño observaba con cuidado el alma de la gente del pueblo, su 

manera de reaccionar, y me fui formando una idea de sus hábitos. mentales y de 

sus aspiraciones y preocupaciones ... "5 

El.que su padre hubiera mejorado económicamente y el asistir-a un colegio 

donde confluían niños pertenecientes a diversas clases sociales, al parecer no 

modificó su sensibilidau social ni su ini:uitiva conciencia de clase, pues aunque 

Juan vivió holgadamente durante algunos periodos de su infancia, esta situación 

más que alejarlo de los problemas de la gente del campo, a través del tiempo le 

permitió que a~reciara con mayor claridad el contraste que existia entre la 

población rural y la urbana, viéndose a si mismo en su posición de pequeña clase 

media comercial. Detalles tan cotidianos como el usar zapatos le daba idea de la 

. precaria sit';'ación en que vivla la gente del campo, pues como indica Aída-Bonelly 

"el campesino descalzo adquiría su par de botas como quien da un paso de 

progreso social. La mar de las veces los amarraban a la montura, posiblemente 

como seña de nuevo status, mientras conservab2 desnudos los pies .. .'6 

El campo, al estar en manos extranjeras, principalmente norteamericanas,7 

mantenía una producción enfocada a la exportación, lo que permitió que durante 

los años de 1917 a 1920 (y como consecuencia de la prirriera guerra mundial 

[1914-1918] que provocó que el mercado norteamericano y europeo se 

expandieran incrementándose con ello el volumen y los precios de los productos 

de exportación del Caribe), se generara en República Dominicana el fanómeno 

económico conocido como "la danza de los millones". 8 Mas este repentino 

' J. Bosch. Crisis de Ja democracia de América en República Dominicana. México, Centro de Estudio y 
Documentación Sociales, 1964, p. 85. 
6 Aída Bonelly de Dlaz. Retablo de costumbres dominicanas. Santo Domingo, República Dominicana, Taller, 
1991, p. 107. 
7 En la década de 1920, siete de las diez principales empresas azucareras pertenecían a ciudadanos 
norteamericanos y el 77.14% de las exportaciones eran de azúcar. g Roberto Álvarez Quiftónez. 1916: 
Ocupación yanqui de la República Dominicana. La Habana, Cuba, Casa de las Américas,1978, p. 52. 
8 Auge económico producido entre los años de 1917 y 1920, producto de la rápida expansión económica 
norteamericana provocada por su incursión en la primera guerra mundial, y que en República Dominicana se 
manifestó en el incremento en la demanda y en el precio de algunos de sus productos de exportación, tales 
como el azúcar, el tabaco y· el cacao. En: Juan Bosch, Composición social dominicana. Historia e 
interpretación. 3". Ed. Santo Domingo, República Dominicana, Alfa y Omega, 1983, 241. 
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··crecimiento :eeonómico, 9
. provocado por ·er·incremento de las exportaciones, 

úhicamente ·benefició a los grandes propietarios extranjeros que monopolizaban 

las tierras más productivas, sin llegar a producirse el tan necesario desarrollo 10 de 

Santo Domingo. La movilidad social que pudo comenzar a gestarse por el auge 

:de· estos anos·no sucedió, por el contrario,, al poco tie·mpo de.finalizar 11a contienda 

"bélica el mercado intérnacional se contrajo; los precios 'de· los pródüctos de 

·:exportación cayeron y se incrementaron- los de importación; to que·afécto a toda 

.·<·'·"·la.población al disminuir, aún más, su deteriorado nivel de vida"~: 11 ··.,,,. .. ; :''· 

· . ..- -: .·· 

'· · ~ '· :·.: '·Si a la : pauperizada situación de la gente agregamos el racismo de una 

.. ·'sociedad en la:' ·que continuaba vigente la · idea progreso · ·a1• 'través del 

blanqueamiento, podremos comprender por qué Bosch; al ser un nil"io :blanco de 
·,· . ojos .azules (aunque de .cabello rizado; herencia mulata materna), era eapaz de 

. percibir nltidamente la estigmatización de que era objeto el campesino cibaeno12 e 

';:·•·indignarse ante·el desprécio'e-injusticia con que eran tratados· estos.personajes. 

La niñez de Bosch se desarrolló en medio de movimientos sociales. 

·Durante ta: primera década del siglo XX en: República Dorninicana surgieron las 

·.·,·~r-.. ··~--~----------- .. , 
9 El crecimiento económico expresa la expansión de la producción y de la productividad de un pals ... 

: ' usualmente.aoompalllida del aum'ento de Iris P,.ecios, 'de la masa de dinero en circuJaciórÍ(de los tipos de 
inter:és Y. de los ~eficios .de los empresarios. Los indicadores más frecuentes para medirlo son el Producto 
ln'temo Bruto y el Producto'Nacional 6ruto: La medición del crecimiento no tiene en CUCllta.el 'inaeniento de 

. . .'~a ·población, por, µtnt~ po ~el aumento de la producción por habitante, aunc;¡uc,i se hable de cn::c~iento per 
capita, sino la expansión productiva global de éste." Rodrigo Borja. Enciclopedia de la po/ltica. México, 

·:,. ·1FCE;1997,pp • .l8l-182 .. · · ... , .. ,. ·:: ,,. ":<"."' '.·:· · .. ' ,,, · '· .... -.¡ ;., .... 
JO El Banco Mundial define al desarrollo como el aumento sostenido de los estándares de vida. lo cual 

" : ccritprende consWtio material, educación, salud y prOtección del medio~ambiente. La CEPAL"':viñcula el 
desarrollo con la industrialización y el progreso tecnológico. En todo caso, abarca todos ,l:'lS aspectos de la 
vida de la comunidad y no solamente los económicos. Tiene tres componentes principales: productividad 
(mayor rendimiento por unidad de fuctor de producción); equidad (justicia social e igualdad de oportunidades) 
y sustentabilidad (asegurar los derechos de las futuras generaciones sobre los bienes de· la naturaleia). !bid., 
PP· 262-26s. · · · · .. · , 

El salario básico de un jornalero en 1916 era de 60 centavos diarios. Melvin M. Knight. Los americanos en 
Santo Domingo. Estudios del •imperialismo americano. Cd. Trujillo, R.O.; UriiVa"Sidad de Santo Domingo, 
1939, p.150 .• . ' 
12 El Cibao se considera el centro geográfico de la nación dominicana, es la región más fértil y productiva de 
la isla, adernés de contar con grandes yacimientos de oro, hierro,nlquel y otros minerales.· Ocupa la parte 
central de la isla,· que corresponde a las ciudades de Santiago, Monseftor Nouel, Duarte, Espaillat, La Vega, 
Sánchez Ramírez y Salcedo. Para conocer las particularidades·de·esta región, v. Pedro L. San Miguel. Los 
campesinos· del Cibao; Economía de mercado y transfurmación.agraria en la República Dominicana 1880-
1960. Estados Unidos de América, Editorial de la Universidad de Puerto Rico; 1997. 
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llamadas revoluciones montoneras, viva expresión de los problemas y las 

demandas campesinas, además de las guerras civiles. Ambas luchas se 

agudizaron tras la rnuertc del presidente Ramón Cáceres en 1g·11,13 estos 

movimientos repercutieron en toda la isla. Durante este periodo hubo una 

creciente intervención de Estados Unidos en la polltica y en la economía 

, dominicanas . 

. La inestabilidad política, económica y social, derivada de las luchas 

intestinas por obtener el poder, serviría, más tarde, como pretexto para la 

intervención armada estadounidense.14 

·Si partimos de que la familia es la primera fuente de educación, entonces es 

importante señalar que aunque los padres de Juan Bosch · eran de origen 

extranjero (padre catalán y madre puertorriqueña), inculcaron a sus hijos el amor 

hacia la isla que los había acogido, fomentando su interés en torno a la !iteratura y 

las artes, enfatizando sus enseñanzas en el conocimiento y comprensión de los 

problemas sociales que afectaban a la República Dominicana. 

En cuanto a su educación formal, a los seis años de edad fue inscrito en el 

colegio "San Sebastián", ubicado en La Vega, el cual estaba dirigido por el 

sacerdote franciscano Fantino Falcón. En ese colegio su profesor Rafael 

· Martinez, "Fellito", fue uno de los primeros hombres que influyó 

determinantemente en su vida, pues fue él quien, entre otras cosas, le enseñó la 

importancia del uso del lenguaje: "No aceptaba que ninguno de los estudiantes se 

expresara mal, hablara incorrectamente, usara una palabra con sentido diferente 

del que debía tener; .. ".15 Esta conciencia acerca del lenguaje permitió a Bosch, 

tiempo después, escribir no sólo sus diversos cuentos y novelas, sino también 

13 Tras la muerte de Cáccres ( 19 de noviembre de 191 1) estalló en todo el país la "'guerra de los Quiquises", 
guerra civil llamada así por el sobrenombre con el que se conocla al presidente Eladio Victoria (5 de 
diciembre de 1911 a 30 de noviembre de 1912): '"Quiqui". 
14 Frank Moya Pons. Manual de historia dominicana. 11ª. Ed. Santo Domingo República Dominicana, 
Caribbean Publishers, 1997, pp. 441-450. · 
15 J. Bosch. En primera persona. Entrevistas con Juan Bosch, ~- pp. 24-25. 
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ütilizar las· palabras adecuadas en sus discursos políticos para dirigirse· a cada 

estrato social, durante su campana presidencial: 

A decir de Bosch, "Fellito" era un hombre preocupado por el destino del 

pals y del hombre ·en el mundo, puesto que· habla sido formado bajo los 

lineamientos de la escuela hostosiana o "normalista", como se le conoció en esos 

tier,1pos. Cuyo sistema i11culcaba fuertes principios morales, aprendizaje ligado a 

·0''· ·Una práctica de oficio, preocüpación social y patriótica. ;.:La importancia de 

Eugenio Maria de Hostes en República Dominicana se relaciona con el hecho de 

haber cuestionado la escolástica y la ·ortodoxia religiosa al. prc>poner un 

racionalismo sin antecedentes en la historia del pais, para él "la libertad sólo podla 

- , ·. · ser alcanzada a través de la educación racional y cientlfica con· una base moral. "16 

~ .• ! :'.• •• : 

·: 1 • · ·Juan Bosch al reconstruir·su infancia"resl!!llta etmomento cuando; a.la corta 

edad de siete' anos,· resintió el impacto de vivir bajo <el orden: establecido· por la 

invasión militar norteamericana de 1916 {hasta 1924), q'ue propició !a expropiación 

de tierras de los campesinos, incorporando eventualmente a este sector al trabajo 

asalariado; está evocación le permite explicar su rechazo hacia cualquier forma de 

dominación extranjera, además, al poner por escrito .que, en. su mente habla 

· quedado grabado el momento en que habla· visto cómo arriaban la bandera 

dominicana para ·izar en su lugar la bandera norteamericana 17 sustenta su toma de 

conciencia acerca del momento en que intuyó que su patria se habla convertido en 

un dominio extranjero. · Esta atgumentacióil, que resultarla tan madura para un 

,., · nino, esta matizada por su· deseo infantil de que hubiera <alguien como Pancho 

·"" ' Villa ("que habla enfrentado :a. los soldados norteamericanos que hablan entrado 

·en México") que.liberara a su patria.18 Con esta· imagen infantitexplicarla, en su 

' . 
16 Eugenio de J., García Cuevas. Juan Bosch: nowla, historia y sociedad. República Dominicana, Isla Negra, 
1995, p. 159. 
17 J. Bosch. Crisis de la Democracia de América en' República Dominicana, op·. cit., p. 156; 
•• En un discurso pronunciado por Juan Bosch, durante su visita oficial presidencial del 15 de septiembre de 
1963, explica que fue a través de los corridos mexicanos que él supo de la existencia de este personaje y de 
otros más: " .;. La Revolución Mexicana habla llegado a la pequefta tierra 'dominicana no sólo en noticias 
para los mayores, sino además en la apasionada música de este gran pueblÓ, y la música es un lenguaje para 
los adultos y para los niftos ... A través de los corridos creados por los·hombres que aquf luchaban y morfan , 
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madurez, el origen de su fuerte sentimiento nacionalista y su rechazo a depender 

polftica o económicamente a cualquier otro gobierno. 

¿Cómo pueden los ojos inocentes de un niño mantenerse indiferentes ante 

los problemas de la vida adulta, cuando han visto la crueldad de la guerra, la 

violencia de la muerte dada por los soldados o por propia mano, ante la 

desesperación de ser apresado? Sólo media11te la escritura .::s posible expresar 

con toda claridad y en toda su extensión los miedos y anhelos que cada individuo 

experimenta y estas emociones bullían incesantemente en este pequeño niño, 

cuya inocencia se encontraba impregnada de la fantasla de las primeras lecturas 

hechas en casa de su abuelo, como Orfarufo furioso de Ludovico Ariosto, P.{ 

Jneenioso Jiiáa(go ©on Q]iijote de la ~ancfi.a de Miguel de Cervantes de Saavedra, 

o P.{9dío Cüí. De este último, tal vez indirectamente, asimiló láeritereza y sencillez 

de carácter del pueblo castellano, el amor a la libertad y a la patria, valores que 

más adelante formarían parte de su propia personalidad. 

Escribir fue la forma que encontró Bosch para expresar las inquietudes que 

sentía, para hablar del hombre del pueblo, que para él estaba representado por el 

campesino, convirtiendo a la palabra en una espada contra las mordaces lenguas 

que calificaban al campesino como: "haragán, "ladrón", "traidor", "malicioso", 

"asesino". Incluso los cuentos de la época lo describían como "un tipo malicioso, 

amigo de engañar, peligroso"; él quería defenderlos, dar a conocer sus virtudes, y 

aunque sus escritos de infancia se perdieron durante el incendio de la biblioteca 

del novelista y critico literario Federico Garcla Godoy (quien los tenla en su poder .. 
debido a que su padre se los habla dado a leer), Bosch mantenía en su recuerdo 

que hacia 1918 habla editado y dirigido junto a Mario Sánchez Guzmán el 

periódico escolar P.{ Ideal 

los latinoamc.."ricanos que nacimos por los años de la Revolución aprendimos a quererla, aun sin saber ni 
adivinar siquiera que estaba destinada a darle a toda América un impulso brillante en la batalla ... contra la 
injustici2, la explotación y el atraso." En: Pablo A. Marii\ez. México y República Dominicana. Perspectiva 
histórica y contemporánea. México, Universidad de Quinta Roo, 2001, p.269 
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·. !• 

Durante la· crisis económica de 1921 el almacén· "Gómez; · Bosch y 

Compañia", del que era socio su· padre,· tuvo· que· cerrar, por lo ·que, como 

respuesta ante la nueva situación económica, ia familia Bosch se dedicó a la 

siembra de hortalizas, tubérculos y demás productos del campo, vendiendo dichos 

productos a las mujeres del mercado. 

Además del solar dedicado a la siembra,' su padre compró un ·camión con 

el' cual se dedicó a la venta de plátanos en la capital, 'periodo durante el cual· Juan 

Bosch comenzó a recorrer los· precarios caminos de·su pals. Fue éste un· periodo 

de perdidas económicas y emocionales; pues en·'1922 murieron de disenteria sus 

hermanos Francisco y· Ana. 

Un año después tendrla que abandonar la escuel"' por motivos eco'°'ómicos, 

comenzando a trabajar con su padre, que ha;>la cambiado el giro ~~ su negpcio de · 

pulperia, 19 por el de compra-venta de producto:s agropecuarios.. D~ esos viajes 
' . . . . . ' 

hacia los puntos de venta, surgiría la imagen desolada que anos más tarde 

despl~garia en su cuento La mz9er (1932), que de acu~rd() con el propio Bosch 

está inspirado en una pulperia propiedad de 1,.1na senora de,.nombre Sind.a, que 

vivla en La Linea Noroeste, lugar que por su importan~ia comercial d,arfa, más 

. tarde, nombre al poblado de Villa Sinda. ,. . ; '., 

· ... , .·:. 

1.2. Influencias literarias. . .... 

.. 
los anos pasaron y. el niño Se convirtió en un joven. oejélneio a'i~ás las 

travesras realizadas al lado de su padre, eoriie~zó ~· buscar trabajo'. p~·ra ese 

entonces, la literatura se había vuelto parte importante de EiJ vida, de tliirManera 

que al poco tiempo logró combinar sus labores de oficina, aduana y comercio, con 

su afición por las letras. Entre sus primeras publicaciones se encuentran . algunos 

19 Tienda donde se venden dili:renteS géneros para el abasto como son: vino, aguardientes o licores, y géneros 
pertenecientes a droguería, mercería. etcétera. 
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cuentos y poemas, que aparecieron entre los años de 1925 a 1929 en un 

periódico llamado Las Q3risas áeC(Biran, editado en Barahona, bajo el seudónimo 

Rigoberto de Fresni. 

Si bien, nuestro personaje se distinguió por tener un estilo particular 

matizado por su inicial inocencia política, no estaba solo. El ambiente cultural de 

.la República Dominicana del primer cuarto del siglo XX habla evolucionado del 

Vedrismo20 al Postumismo.21 Éste se oponía a Daría, al modern~smo, al 

simbolismo y a todo lo exótico dentro del género literario. Puesto que surgió 

durante el periodo de ocupación norteamericana, proponía la ruptura con los 

grandes centros culturales colonialistas, confrontando lo europeo y lo 

norteamericano con lo hispanoamericano; Esto dio por resultado un movimiento 

nacionalista que buscaba exaltar la esencia de lo dominicano, el color local, los 

paisajes, lo autóctono. 

s.imultánearnente, en la literatura hispanoar:iiericana se expresaban tanto la 

lucha del hombr~ en contra de la naturaleza, como ios intentos de rebelión .de "un 

pueblo" en contra de sus opresores. De esta époc;:t son <Don Se9urufo Som6ra 
. . 

(1926) del argentino Ricardo Güiraldes; La <]@za dé 6rorn;e del boliviano Alcídes 

Arguedas, que exponía la tragedia de los indios, el mismo. tema. era tratado en 

Perú por Enrique López Albujar en sus Nuevos cuentos andinos (1927). La 'rlortÍ{JÍne 

· (1928) de José Eustaquio Rivera se publicaba en Colombia. En Venezuela salian 

a la luz dos obras con temas contrastantes: <Doña <Bár6ara (1929) de Rómulo 

20 Primera corriente poét.ica de vanguardia, qúe recogía datos del paisaje criollo , de forma intelectual, no 
colorida. Proclamada en 1912 por el poeta Otilio Vigil Díaz, al tener sólo un seguidor, Sacarlas Espinal, no 
es considerado como "movimiento". En. Basilio Belliard. "Poesfa dotninicana actual." Tinta Seca. México, 
agosto-septiembre 2001, pp. 15-17 
21 Movimiento que manifestaba el "deseo imposible de escribir la literatura de pasado maftana". El 
Postumismo se dio a conocer en 1921 a través de su º'Manifiesto Postumista", contaba con un órgano de 
difusión llamado "El dfa Estético". Estaba integrado por: Domingo Moreno Jiménez, Rafilel Augusto 
Zorrilla, Andrés Avelino, Julio Alberto Cuello y Rafael Andrés Brenes. Tuvo gran aceptación y entre sus más 
de cien colaboradores estaban: Rafael Américo Henrlquez, Manuel A. Pei'la Batlle, José Carlos Mariategui, 
Federico Henríquez y Carbajal, Vicente Huidobro, Víctor Raúl Haya de la Torre y Fabio Fiallo. En: Enrique 
Anderson lmbert. Historia de la literatura hispanoamericana 11. Époea contemporánea. Breviarios del 
Fondo de Cultura Económica 156. México, F. C. E., 1961, Capítulo 12. 
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Gallegos y 'Las memorias·áe mamá 6far..ca (1929) de Teresa de la Parra,.que remitía 

,·,·i:· a los inocentes y almibarados recuerdos de una niñez sin penurias. Eh México 

surgla la llamada "novela de la Revolución", iniciada por Mariano Azuela: eón Los 

áe a6afo (1915) y que ahora era proseguida, entre otros, por Martín Luis Guzmán 

·. · · c'on <EÍ á¡juifa y fa ser/,;enú (1928) y La som6ra tÍefcaÚtfill0(1929).22 

, .. , .. ·:_·:· 

Aunque Bosch, por su edad, no tuvo mayor contacto c~r(~I \ied~ismo, si 
• '. •• ' • ' • • . ; ~ . . , ,;. • . , • . ... • . . • I· . • · ..•• : 

convivió con les postumistas, ·coincidiendo sus escritos en algunos puntos, como 

en I~ preocupació~ .por el hombre. l~~lus'O tu'e amigo de Do;,:.ingo ·Moreno 
... . . • : • ~ <. • • '¡ . . : : '. ·. • . • • • 

· Jiménez, uno de los principales miembros· de esta corriente, aunque también 

. entabló amistad con ei' arielista' Federic~ Garcla Godoy (quien entre otros 

intelectuales ~impatizaba de la dictadura de Trujillo) que era asesor d~1 1a corriente 

literaria de.~Los Nuevo~~. con quienes cdncordaba ~n ·denunciar las pem.frias del 

hombre de campo. 

No obstante, nin9'ú~á .. a·e estas· vertientes 11egó a influir en é1 'Por tratarse de 

,; 1movimi~nto~ entera~nte 0

literari0s,' cuando en s~ cabez~ builían ~-n: sifi fin de 

... 'imágehes én.'qu~ contrastaban ias dos Caras de una misrm;¡'f~~iidad: la pobreza y 

.'J'o:,::·i~' (a opUiencia: Son los cuentistas rusos com0. Le!ónidas Andreiev, Aieja.ndro Kuprin 

"·. · ·.' que escriblah aeerca de la gente del ~ueblo ·y de los campesinos; y ;Korolenko, 

cuya obra abarcaba la época del hambre tras la Revolución, quienes lo·impactaron 

, _en ·sus. primeros ianos, también 1 Máximo Gorld- es otro de los autores 'que Bosch 

ri' , • 1<reconoce·.que formaron parte de su juvenil conciencia socio-literaria. 

Volviendo al plano laboral, hacia ;,finales de los anos. veinte, sus 

• ¡, ., conocimientos cóme'rC:ia'les y experienci~ 'ie t>ermitieron ingresar a una.su'cursal 

de la compa.nla )Fo!'t <]amunái. que se. encontraba ubicada en Santq 'Domingo, 

donde gracias al h9rario, sueldo y prestaciones de trabajo pudo volver a escribir 

· ~us·cuer:itos y poemas, esta vez para la pagina literaria dominieal del Listín <Diario. 
;' .·· ... 

·
22 ~osé Maria Valverde. Historia de la literatura latinoamericana l. Méxi~. Difusión Editorial, 1974, p. 1-
25. 
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En .. tanto, iba incrementándose su interés por los problemas y las carencias del 

pueblo dominicano. 

A principios de los años treinta entabló amistad con el entonces joven 

estudiante de derecho y líder estudiantil venezolano Rómulo Betancourt, que 

habla tenido que salir de su pals hacia República Dominicana por enfrentarse a la 

dictadura del general Juan Vicente Gómez (1908-1935). En parte, Betancourt fue 

la primera influencia de Bosch en i-;u posterior incursión en la vida polltica de la 

Dominicana: 

la publicación de ese artfcufo, que titulé 'los dos caminos de la hora', indica que cuando 
apenas tenía veinte años de edad yo alimentaba preocupaciones pollticas ;' las cuales 
ocupaban parte de mi interés por la literatura, y pienso que tal vez en esa simultaneidad, o 
por lo menos en sus orígenes, jugó algún papel la presencia en el país de Rómulo 
Bet;::¡ncourt, líder estudiantil que había tenido que salir de .Venezuela porque estuvo 
combatiendo la dictadura del generar Juan Vicente Gómez.' Betancourt vino a dar a la 
República Dominicana y aquí publicó un libró titulado 'En las garras de la pezuña" (sic) que 
ie ayudé a vender en la capital y en la Vega, adonde fui acompal'lándolo porque él iba a 
dar en el teatro Progresista una conferencia sobre la situación política en su pals.23 

l\lredador de 1935 el agotamiento flsico derivado de sus largas jornadas de 

trabajo le hicieron caer enfermo, teniendo que retirarse a descansar a 

Gonstanza.24 Una vez repuesto salió rumbo a Europa, en busca de mejores 

oportunidades, específicamente a ·Barcelona y Tortosa, la tierra de su padre. 

España se encontraba en recesión por la gran crisis eeonómica, pese a ello 

ccinsiguió empleo como vendedor con unos venezolanos dueños de una licoreria. 

Su súerte duró poco pues al agudizarse la crisis el negocio cerró y los duenos 

decidieron regresar a su patria. Sin embargo, uno de ellos decidió. crear una 

oompañia de variedades teatrales, a la ~~ue Bosch se incorporó comÓ encargado 

de organizar al grupo de artistas. Con renovadas esperanzas viajó a Caracas, 

desafortunadamente, la compañía quebró. Nuevamente Bosch reemprendió su 

búsqueda de un trabajo; bregando de empleo en empleo, un día se enteró de que 

estaban instalando un parque de diversiones y al acudir en busca de empleo supo 

23 "Conversaciones con Juan Bosch", Listín Diario, Santo Domingo, 2 de; julio de 1989, p.4, ~ Juan 
Bosch. Cuentos Selectos. Caracas, Venezuela. Ayacucho, 1993, pp. 188-189. 
2

• Constanza, con su clima templado, esta considerada como paralso terrenal de la República Uominicana. 
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que. uno de los dueños era dominicano.· Éste le ofreció integrarse al ·personal del 

parque donde habrfa de desarrollar actividades de albañileria y carplnteria. Asi 

inició su recorrido por varios puntos del Caribe como Puerto Rico, Puerto Cabello, 

· · Curazao, Trinidad y Martinica. · . ··~ 
.... ;._ : . n·~ ·. : . ::~: 

•' · ·· . ·. '· Mientras tanto, ·en República Dominicana Rafael,. L.:eónidas · Tñ:ijillo se 

·juramentaba como presidente el 16 de agostó-' de' 1980.25 Su' carrera• polftica y 

militar habla comenzado al producirse• eh el pais la intervención norteamericana. 

En el año 1918 el Gobierno Militar Norteamericano desarmó ·1a · pobl~ión y 

procedió a crear una Policla o Guardia Nacional, Trujillo solicitó el ingreso a ese 
.•. . ' . : ..... f.i .. -. . . ·. . . 

cuerpo militar. Rápidamente fue ascendidoa:segundo teniente,:convirtiéndose en 

el teniente número" 1S de los diecis~i.s ·qu~· 'J>.<istl-an .. e.r.tonce1(~n la Guardia 

Nacional. 'Al triunfar Horacio Vásquez en 1.as eleci;¡ó_hes qu~; siguieron a la 
. .:.:. . .• .. ·. . .. . . . 

desocupación de las tropas norteamericanas1 en 1924, Trujillo ~cibi({la petición de 
.' ' ., . . ·:. . •. ' • : .. • . - • . . 1. .· . • . . • . . ~ 

permanecer al frente.de la Policia Nacional; El 6 de diciembre·de ese mismo ano 

el Presidente. lo promovió a Jeniente Coronel riombrán~olo Jefe del .Estado Mayor. 
: . . ... ·.. . . ·._ ' ..... . ... ' ·: \ 

;. . ... 1 '·.·· :'¿:.i; 

En 1927 Trujillo fue pron:;ovido a Ge1Jeral .de .. Brigada. Un al'IQ_ después . . .. '. ' . . .. · ' . ·. '• : . .· '-- . ' .. -::· .. · .. · 
Horacio Vásquez violentarla la Constitución con el fin de extender su mandato, 

: -1· • • .•• .. ~·.·: • ~ ·• ,_,._:, ': ~· -· ·• .. ·.1_, 1 · •• ~'.~·· •; - •• 

prov?yando una 9ri~~s'. politica que ~µ!minarlf.l en ,un gol.pe.de E;;t~do ~-?~~ado 

por el Lic. R~faei Estrella Ureña y Ra(~~.1 L "!'~uji_llp Mol.i~a, en ~e_ ~.~';'t~ Jefe 

del Ejércit9 y Gene~al de Brigada .• ~'1 1930, Truji.HoL graci_as:a la ~r:1a .. que le 
• • • • • •• • 1 ~ • • ' • • • 1 ¡ . . , : . l • . .. .. ' •• 

concedía su poder militar, se prese!ltó. COrflO candidato único en las ~•~ones 
. . . . . . ." . . . . . .• ' ~ , .. • ' ·' . ; ' . . : ' : • ' ·. . • "' '. ' ' •. ; ~; I • . ~ 

realiz~das en el mes de marzo, ganando. con menos d~. I¡;¡ mi~~d del .~!~orado 
. . .. · .. ·. . . . . :r. ..... f. ............. . 

•' nacional.26 
,·: ... '; "!,,..':' 1 ••• •• : • ·.-: ·~ ..... ~' 

;·'f" .. _•' . 

. A medi~dos de 1931 Bosch r~resó a ~u pais, y en. Qci~.~re ~e ~~mismo 
• - • • • • .f•" ... ,;·.'•Jt . .;:.J,.: 

año el .Listín <Diario publicaba dos poemas firmados por Juan E .. ao_sch, l:s,~n esta 
• • ' • . : : 1 . ;, ._ • : • • • ,. i . • • ; : • ,. •, ~ • • ' : - • - _. •. 

etapa de su vida que decide iniciarse como escritor de cuentos. Para ello, a 

25 V. In fra., p. 58. . · : · · 
26 Leslie BcthelL'Historia de América Latina. Tomo 13. Ban:elona, Espalla, Critica.; 1998, pp. 22s.;229. 
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. ·.·.: \, 

sugerencia de su padre, se matricula como bachiller, consciente de que un buen 

escritor debería .poseer una sólida cultura. desafortunadamente no pudo concluir 

sus estudios .. 

.1.3. El escritor de cuentos. 

Far,a 1932 comenzó a delinearse su carrera como escritor de cuentos, su 

trabajo fu~ p~biicado en la página literaria del Listín ©iario y en la revista del 

, 13alioruco, dirigida en Santo Domingo por Horacio Blanco Fombona. Sus escritos 

atrajeron la atención del ensayista Pedro Henrlquez Ureña, quien le aconsejó 

eliminar la letra "E" (de Emilio) que inclula en su firma: · 

Olvfdese de esa E, que para lo único que le sirve a usted es para confundir a sus 
lectores .... ·¿Para qué pone usted una letra sola en medio de un nombre tan sonoro como 
Juan y su apellido, que se pronuncia sin ningún esfuerzo?... En cambio, es muy tácil 
recordar un nomb1e de dos sflabas, por ejemplo, Juan Bosch, como era fácil recordar el de 
Mark Twain.21 

También fue Henrlquez Ureña quien lo inició en la lectura de Guy de 

Maupassant, Rudya;d Kipling y Horacio Quiroga, autores cuyos libros difícilmente 

se conseguían en Dominicana debido a la política de censura impuesta por el 

incipiente régimen trujillista. Pues, durante tres dé<?3das, las letras y las artes 

evolucionaron "en medio de las dificultades que imponla un ambiente sociocultural 

restringido y una censura alerta, sobre todo en los últimos 16 años de la "Era". 

Paradójicamente, el Estado diseno un programa que dio impulso al arte y a la 

literatura ... " A la muerte de Trujillo "regresaran los escritores proscritos y púdieron 

llegar libros censurados, como los de Pablo Neruda, que en tiempos de la tirania 

eran leídos en secreto ... ~28 

21·1. Bosch. Antología Personal, Estados Unidos de América, Univer.;idad de Puerto Rico, 1998, p. 188. 
28 José Alcántara Almánzar. Panorama sociocultural de la República Dominicana. Madrid, Esp., Casa de las 
Américas, 1997, p. 79. 
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Juan Bosch en sus cuentos expresaba su sentir hacia el pueblo y sus 

carencias, esas que habín conocido desde su infancia y ·.en tsu·· cercana 

adoiescencia durante los largos recorridos hechos con su padre; a la par·de sus 

crecientes preocupaciones políticas, siendo precisamente su realismo al describir 

la situación de pobreza en que vivían algunos sectores de la sociedad dominicana 

y su sentido crítico en torno a la estructura soci<>"polltica.y culttiral;:lo qüe lo llevó a 

enfrentarse con el recién estrenado gobierno de Rafael L. Trujillo . 

.. : . J .. ~ ·• . ~ 

Bajo sospecha de conspiración contra el régimen fue aprehendido por la 
.· ' • : . ~ . .1 !\, '":~ .: .. '..IL.: t,o •. 

policía del trujillato a principios de 1934. Dos fueron los sucesos que lo pusieron 

en esta situación: la primera, fue un escrito publicado en' 192'9· donde· alertaba 

sobre las negativas consecuencias del futuro gobierno que encabezarla Trujillo, 

calificándolo como una "amenaza", una "bajeza", aigo'"monsfruóso",· artfoulo que 

no olvidó el dictador. La segunda, una bomba que habla estallado en el 

cementerio de la capital justo cuando Bosch se encontraba de visita en una casa 

cercana, atentado del que fue inculpado.A Fue llevado primero a la Fortaleza 

Ozama, donde permaneció dos semanas, y luego a la prisión de Nigua.á Pese a 

este suceso, desde ese mismo año y· hasta 1937 ·se ·convirtió en· dfrector de la 

página literaria del . 'J:;iStín <Diario, fue nombrado' presidente de. rá'. Se'éCión de 

Periodismo y Literatura del Ateneo Dominicano, por lo qUe influyó ideoiógici:í'mente 

en la primera generación de narradores marcados· poi' la invasiÓ'n riorte~rriericana 

y entre los que figuraban Ramón Marrefo Arlsty, Francisco 'NlosC<,so Puello, 

Andrés Franciscó Requena, · Néstor Caro, Freddy Prestoi Castillo y Jósé1
RijÓ, entre 

otros; además de orientar y asesorar 'a los nuevos jóvenes. poetas, eri'tt~fios que 

figuraba Pedro Mir. -:. 

En la primera mitad de los anos treinta, en torno a· la fig'ur~:h::te: Henrfquez 

Ureña se habla formando el hábito de las reuniones de escritores en algún café, 

moda iniciada en Espal'\a, donde habla lugares especlficos para estas reuniones 

conocidos como "Penas". Juan Bosch asistía de vez en cuando a est131s tertulias, y 

con regularidad se reunla con algunos de sus amigos y oompaneros como Héctor 
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lncháustegui Cabrnl, Manuel del Cabral Fabio Fiallo, Ricardo Pérez Alfonseca y 

Franklin Mieses, entre otros, en la casa de Rafael Américo Henríquez, con quienes 

compartía sus inquietudes literarias. De estas. sesiones surgió un pequeño 

periódico llamado La Cue-va , nombre que se hizo extensivo a este grupo de 

escritores, que por la diversidad de edades, intereses, estilos, entre otros 

aspectos, nunca formaron un grupo o movimiento literario como tal. 

En esta etapa de su vida fue publicado su libro de cuentos titulado Camino 

<R§a{ (1933), donde describia las condiciones de vida de los campesinos en un 

medio ambiente hostil, el cual sentó las bases de su carrera literaria y, según el 

critico dominicano Bruno Rosario Candelier, fundó en Hispanoamérica la corriente 

socio-realista y dio inició a la cuentistica dominicana. La importancia de estos 

primeros cuentos reside en que él hablaba de la situación del campo en el preciso 

instante en que los campesinos sufrían la expropiación de sus tierras, como parte 

de la política agraria de Trujillo. 

En esos momentos, la censura exigía a los intelectuales integrarse· al 

régimen, ocupar un puesto burocrático y escribir loas al sistema, o bien, no 

incorporarse, pero tampoco censurarlo públicamente, asumiéndose como 

personas no gratas, sospechosas, excluidas de la sociedad. En esta situación l~s 

opciones eran autoexiliarse o quedarse en el país renunciando a escribir, y si 

seguían· haciéndolo debían usar símbolos indescifrables para los encargados de 

juzgar su trabajo. Bosch se quedó y siguió escribiendo, manteniendo en lo posible 

su distancia, aunque sin poder escapar del todo del sistema. Ejempl.o de ello, son 
. . - . - .. 

los escritos realizados a mediados de los años treinta, tales como: "Una 

oportunidad que nadie resistiría", "El sino de Trujillo", "Jefe de gobierno y jefe de 

oposición" y "Jefes y tiranos".29 

29 Estos artlculos fueron publicados por los periódicos Listín Diario y La Opinión, entre los años de 1935 a 
1938. En 1942 el Partido Dominicano compiló algunos de ellos en: Juan Bosch. De espaldas a si mismo: 
conceptos laudatorios sobre la obra de gobierno del generalísimo Trujillo Molina. República Dominicana, 
Publicaciones del Partido Dominicano. 1942. s.'p. 
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Sin embargo, si· realizamos una• lectura acuciosa de ellos observaremos 

··que, aunque aparentemente exaltaban la figura del dictador; en realidad, en el 

.fondo y forma de sus escritos habla una· critica m<>rdaz, que al 'fin· de· 'cuentas 

condujo a Juan Bosch al exilio en 1938. Veamos algunos fragmentos de.estas 

proclamas: 

~ ¡ " . ·•., .. , , .... i..· .,·,_.•-. 

En "Jefes y tiranos': del 6 de enero de 1937, dice: 

' ••• :. ~ 1 i 

Cuando un gobernante apoya su autoridad en el hierro de las armas y afirma su poder en 
el miedo del pueblo, .es un usul'J)Cldor. y un falsario que, recoge aplausos mientras mantiene 
su posición; pero que no puede encararse a la historia porque la historia la rescribirán las 
generaciones que no han . nacido . y que por tarito no ~taran sujetas a su létigo de 
bandolero de poder. 

· · :, En octubre de 1937 se publicó: "El sino de Trujillo; "· En este artículo Bosch 

comienza por recalcat' la importancia y ·trascendencia: de todos y ·cada uno de los 

. actos politic-..os de los gobernantes, llegando a la conclusión de que la vida politica 

era como un campo de batalla donde a Trujillo, al estar· en 'la· cúspide, le 

correspondía solucionar desde los problemas más triviales hasta los problemas 

"del país, los del Estado; los de la República~ Trujillo, ~hombre dotado de 

cualidades administrativas y politices, ·estaba' predestinado~ •a 'asomir· tales 

·funciones aun a costa de su propia felicidad porque !'un pueblo egofsta'! le inipedia 

·abandonar la presidencia y clamaba por su reetecciótt!·: · • .. -: ·. ·:_.·, ,. '· ·· ' · 

·': • : •• ·:: ••• 1 f. .. ' ~ '; . ; :~·. 

:¿Cuál no será el (sino) del que:dirige; del que mantiene, sobre sus:hOmbri>s)a;pesada 
responsabilidad de juzgar, de premiar, de castigar, de ~er. de quitar, de traer y de 

··llevar? Mientras si.is amigos puedari disfiutal' de·le>S'pl~ que ehi'luhdo'brihda a todo 
hombre, él tiene qu~ seguir: ~ul, con l~,Repúbli~ ª.C:.U~~., .. con t~ ~.!IACIUndos de 

.. su vida dedicados a1 progreso de su tierra: .. porque un 'puetilo ·ego1sta·,'·qile liáTe'ticóntrado 
en él quien le resuelva sus problemas,.se adetanta a impedirlo, .~ando de .un extremo a 
otro del pals: ¡Reelección!... · - · ·· ·' · · ' · · ··'''-' · .... · -· ...... 

: ~; r .. ': .... ~. '. :. : . ~ ·' -~~ "\ 

A primera vista este articulo nos haria pe11~r qu~. efecti~.a.~r:-ite Juan .. '. . . . . . .': : . . . '~ . '· · ... · ·.: ~ 

Bosch se alineó al sistema, mas si retomamos algunas lineas encontraremos una 

fuerte critica acerca del significado que habla adquirido la polltica en República 

Dominicana: 

.... ¡. 
.'l 
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... En polftica no hay movimiento sin importancia, ni amigo que no valga, ni enemigo 
despreciable. Una palabra inoportuna puede labrar nuestra desgracia, una amistad 
inconveniente puede mellar nuestro porvenir, un juicio errado puede malograr nuestras 
aspiraciones; y para que nada de esto or.urra, para salir bien librado ~n lucha tan dificil, es 
necesario mantener toda la energla dispuesta hacia la captación del momento. Un 
descuido, un minuto sin estar alerta, basta para determinar la crisis. En ningún otro frente 
de la vida se liquidan tantos hombres como en polltica. Trinchera situada al alcance de las 
ametralladoras enemigas ... 

Por último, está el discurso pronunciado ante los correligionarios de Andrés, 

La Caleta y Boca Chica, el 4 de enero de 1938, donde, tras la aparente 

exhortación al voto a favor de Trujillo, hay una segunda intención, la de hacer 

patente la importancia y la fuerza de un campesinado unido y organizado: 

... La República Dominicana ... es ahora una propiedad grande bien sembrada, -desyerbada, 
bien cercada para que no entren reses ni puercos... Pero esa propiedad no ha dado 
cosecha todavla. La cosecha será de instrucción, de salud, de riqueza para todos. Ya 
tenemos algo de esas tres cosas, pero lo que tenemos son cosechltas de entre tiempo: .. ·
Pero yo quiero 'decirles una cosa que tal vez ustedes no 5epan con seguridad; y es ésta: en 
la República Dominicana sólo es posible aquello que los campesinos quieran, porque ellos 
son la mayorla. .. lo único que deben hacer es unirse brazo con brazo, corazón con 
corazón ... Si ustedes se juntan para exigirlo asl, si ustedes lo desean de todo corazón, 
opóngase quien se oponga, no hay remedio que hacer lo que ustedes quieran ... 30 

En esta etapa se publica su segunda obra: Ináios, )fpuntes nistóricos y 

f.eyetufas (1935), que mediante tres leyendas aborda la vida de los nativos antes 

. de la conquista española, utilizando un lenguaje metafórico y simbólico, lo cual, 

para Eugenio García Cuevas, al recuperar el pasado indígena en 1935, 

presentándolo como una utopia perfecta, subvertia el statu-quo de la dictadura.31 

Para ese entonces, y habiendo cursado su tercer año de bachillerato, su 

vida dio un giro. Su--matrimonio con Isabel Garcia Aguiar - le imponla : nuevas 

obligaciones y la necesidad de mayores fuentes de ingresos para afrontar su 

nueva situación. A instancias de su amigo el poeta Manuel Cabral, consiguió que 

el padre de éste, Mario Fermln Cabral, lo empleara en la Dirección General de 

Estadistica como su ayudante en la realización del censo de 1935. De este 

Jo "Conceptuoso discurso pronunciado en la manifestación de Andrés por el culto escritor Juan Bosch". Listín 
Diario, 5 de enero de 1938. lbid. · 
JI Eugenio de J. Garcla Cuevas,~ .• p. 65. 
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hombre, dice Bosch~ aprendió ooír al pueblo y a tomar en cuenta sus opiniones, 

reconociendo que Mario F. Cabra! ·conocía las ideas, el lenguaje y la sicologia 

popular, lo que le habla permitido formular y aplicar un cuestionario que reflejara 

cabalmente, en las respuestas, las inquietudes de la gente. Al finalizar el Censo 

Bosch fue promovido a director de la Sección de Censo de dicha institución. 

En 1936, La mañosa (regresar nota 94),
32 primera novela de Bosch era 

publicada. En ella criticaba las montoneras (que arrasaban con las cosechas y 

engañaban a los campesinos con falsas promesas) y el caudillismo, reivindicando 

la figura del campesino pequeño productor y de la pequeña burguesía agraria 

(intermediarios entre el pequeño· productor y los grandes comerciantes 

importadores-expor:tadores): 

• ·En La mañosa, según el plan que me hice, debla haber un 'personaje central', y serla la 
. guerra civil; y todos los seres vivos que desfilan por las páginas ctel !ibrÓ, ·Sin exceptuar la 

mula que le darla nombre, deberlan· ser en un sentido o en. otro, vlcti_mas de ese personaje 
centrat: El mismo jefe del movimiento armado, Fello Macario, serla otra victima de la 
fuerza que habla desatado puesto~ que su imagen de combatiente leal a ciertos principios 
deberla quedar destruida al final. 3' 

Esta novela fue doblemente aprovechada por el régimen; primero, porque al 

poner de manifiesto la continua inestabilidad -social y polftica provocada por l9s 

levantamientos armados de guerra civi! previos al ascenso de TrujiUo-,· ·permitía 

exaltar el clima de "paz" que se vivía· "gracias" a la dictadura; segundo, porque a 

partir de la temática de La mañosa podlan hacer propaganda en contra de los 

.·verdaderos revolucionarios, evitando posibles futuras1
: simpátlas hacia éstos. 

Joaqufn·Bala'guer, que en ese momento· era 'Secretario de Estado de··~du~ción 

escribió un manual de ~ucáción civiéa, que fue distribuido gratuitamente entre los 
# ,,. •• 

'·• 12 Úe esa época son: Los enemig~ de la tierra (1936), de Andrés'Fi'anci~·Requena. ffi.~'(i939), de Ramón 
.M;m-ero Aristy, y Jengibre (1940), de Pérez Cabral; que tra,taban el.problema de las plan'8Ci011es de cai'la de 
aiúcar ni pasar de la agricultUra tradicional a la explotadón industrial y de la penetracióO de 'eapitales 
extranjeros. 
33 J. Bosch. La maifosa, Colección Pensadores Dominicanos. Santo Domingo, Julio Postigo editorial, 1966, 
pp. '10-11, ~ .• Franklin J. Franco. Historia de las ideas polltica.r en la República Dominicana. 
(Contribución a su estudio). 2a. Edición. Santo Domingo, República Dominicana, editora Nacional, 1989, p. 
257. 
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primeros grados de educación primaria, donde se exhortaba a acabar con los 

revoluciom~rios, origen de todos los problemas; razones más que suficientes para 

que el régimen ayudara a que se editara y difundiera la obra de Bosch. 

En realidad, Juan Bosch estaba haciendo una critica de todos aquellos que 

en nombre de la "revolución" trataban de usurpar un poder político con el único 

afán de enriquecerse, desvirtuando así el significado. de la misma, cuyas 

consecuencias eran pagadas por el pueblo: 

... nuestras llamadas revoluciones de aquellos tiempos eran una maña nacional, la versión 
tumultuosa y populachera y sangrienta de lo que después de 1930 serán los clásicos 
golpes de estado latinoamericanos. 34 

Sólo tras el exilio del autor se hizo una segunda lectura donde ~e .. 

descubriría el sutil rechazo que hacía de la dictadura y su anhelo de que el sector 

.medio de la pequeña burguesía, que había sido desplazada y excluida por el 

. régimen de Trujillo, se incorporara y tomara parte en la construcción del proyecto 

nacional dominicano: 

La mula· llar:nada Mañosa, inicialmente 'arisca' y que den Pepe doma, y convierte en su 
mejor monta simboliza una mediación: el campesino dominicano es domesticable. Pero, en 
su esquem~ ideológico, quien esta capacitado para educarlo es la mediana pequetla 
burguesla ... 

En este año de 1936 nació su primer hijo a quien puso por nombre León. 

En esta situación recibió la noticia de que Trujillo, haciendo caso a una 

carta de Teódulo Piña Chavalier, tío y hombre de confianza del dictador, quería 

nombrarlo diputado del Congreso Nacional. Este nombramiento lo ponía en riesgo, 

ya que aceptar significaba renunciar a sus convicciones sociales para asimilarse al 

régimen, y rehusarse implicaba poner en peligro su vida. Juan Bosch, quien 

formaba parte de un importante grupo de intelectuales, decidió exiliarse con su 

3~ Loe. cit. 
35 E. García Cuevas, ~.. p.· 164. 
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.. 

familia en Puerto Rico, y ya desi::le allí 'envió una, carta a Trujillo (regresar nota 51¡, por 

medio de la cual daba a conocer las:..-azones de su partida, poniendo en claro que 

él era un escritor; no un político¡ pero· que de quedarse tendría que inmiscuirse en 

la vida politica, cuestión que "no" le interesaba en ese momento. Esta aclaración 

era necesaria porque ·en esos momentos sólo los enemigos" de Trt.ijillo eran los 

que deseaban salir del·pals, aeció·n que;no·les era permitida y:que en la mayoría 

de los casos pagaban con la caree! o cbn'ia vida·~ En ella ·pueden apreciarse los 

primeros destellos de su afinidad con ·la libertad, .;Ja· democracia y·•su ·repudio al 

oportunismo polltico, sin ser todavía un franco opositor a la dictadura: 
···::.}1 . 

. '."'. 

Yo no estoy dispuesto a tolerar que la polltica desvfe mis. propósitos··: o ahogue mis 
convicciones y propósitos. A menos que desee uno encarar una situación violenta para si 
y los suyos, hay que ser politico en la República Dominicana. Es inconcebible que uno 

. quiera mantenerse alejado de esa especia de locura ·ootectiva que embarga el alma de mi 
pueblo y le obscurece la razón: el negro, el blanco, el bruto, el inteli~te, el feo, el buen 
mozo: todoS-se lanzan al logro de posiciones y·de ventajas porel'camír'ló pO¡mca: .. ¿Cómo 
es posible que no se comprenda qye 1.a polftica no es arte al .~lcance ste todo el.mundo? La 
mafcha 'de la sociedad la ñgen '1ds pOtftitos, elloS'debeO sefSels;'slete, asl es'e1ÚOdon los 

'· .·; ·:· /( ... Péffses y as! tia.sido siempre, naso~ i.nv_oluc111mos los prin~pios.universal!BS y,~xigimos 
que las mujeres, los ·nil\os y hasta· las béstias actúen én· pOlitlea: Yo; ·que repudiaba y 
repudio tal pf'Oceder, vivla perennemente expuesto a ser carne de chisme; de 11mbiciones y 
de intrigas. Yo no concioo la poHtica al servicio del estómago sino al de un alto ideal de 
humanidad ... Yo sé que he salido de mi tierra para no volver en muchos anos, porque 
considero que iv actual situación sert;i. de térm:no largo y porq~- jlé, e;¡~ fuera de un cargo 
público yo no tendrfa ahora medios de Vida en mipafs, y yo rió ~ria estar en un cargo 

···.1 

público abst~ié~e de hacerpatltica:. 36 
·· · ·· · · '•.:,~;:~, ·· · 

Al huir de República Dominicana, dada la situación i~~ante, se convirtió 

automáticamente en opositpr: d~ la dict~d.1:1ra;.~~ aún, en. ene11.1,o.o de Trujillo, por 

lo que su encuentro con la obra de Hostos, de gran importancia para su posterior 

.. desarrollo intelectua,, y: su. ingreso a los círculos~ d~ ,diSCl:J~Ófl¡ y ILI;ct}a polftica en 

.Cuba no fueron .casu,'1~s·:.PLI~~ en. él ya existlct ,fS!f ge~ .. ~~jnqui.etµ~.polftica 

. sembrado a. lo largo de sus c;:~entos, de .tal forma- quei su ~~rsi~n ~n fa .. escena 

.P.olítica era inevita.b_le:. ·:· . ... : .. ·; •• : 1 ,., •. '· ··1· ,-;_ 

r_ ' ~ ~ • : 

.. ·•. Y;a en Puerto Rico, se encont~ó con !a agrad~ble ne>ticja de que .,su obra 

literaria era ·conocida y altamente valorada gracias a que, sin que él lo supiera, 

36 Diómedcs Núftez Polanco, ~-. (comp.). Juan Bosch: aproximacio~ a una vida ·ejemplar Santo 
Domingo, República Dominicana, Fundación Juan Bosch, 2002, pp. 247-249. · 
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Pedro Henríquez Ureña había difundido sus cuentos enviándolos a periódicos y 

revistas de América Latina, lo que le permitió trabajar en la trascripción de las 

06ras Comp~tas de. Eugenio María de Hostes, fue precisamente a partir del 

conocimiento de estos escritos, que Bosch comenzó a desarrollar su conciencia 

política. 

Para Bosch, el que Cuba ganara la subasta internacional para obtr:mer el 

permiso de editar la obra de Hostos, determinó su posterior desarrollo político. El 

ambiente era propicio para ello, las inquietudes que despertaba la Segunda 

Guerra Mundial en un pueblo que ante sus ojos parecía políticamente culto y el 

miedo que, en ese momento de su vida, le inspiraba el que Hitler ganara !a guerra 

y eliminara a su pueblo mulato en aras de la supremacía aria, asl como "" ascenso 

de Franco tras el fin de la ~uerra Civil Española (1936..;1939), lo impuls<• a iniciar 

su educación polftica. En ese momento, el doctor Enrique Cotubanamá 

Henríquez, 37 dominicano de nacimiento pero radicado en Cuba desde la infancia, 

jugó un papel muy importante, pues en varias ocasiones viajó a Puerto Rir..;o con el 

fin explícito de proponerle a Bosch la creación del Partido Revoluuonario 

Dominicano (PRO). Cuando Bosch viajó a Cuba lo puso en contacto con los 

·" miembros del Partido Autentico Revolucionario Cubano (por sus siglas PARC, 

pero conocido sólo como PRC). 

Este encuentro dio por resultado la formalización del Partido Revo:•J~ionario 

Dominicano el 21 de enero del año 1939, en la villa El Ca.no, cercana a !a Habana, 

Cuba. Sus fundadores fueron Angel Miolán, Nicolás Silfa, Juan Isidro Jiménes 

Grullón, Ji.Ían Bosch, Virgilio Mainardi Reyna, Lucas Pichardo y Josl:' Manuel 

Santana. El grupo formalizó todas las inquietudes de· lucha contra la tirania 

trujillista, aprobó una doctrina de partido y sus estatutos y se. fun~ó con el objetivo 

37 Cotubanamá Henrlquez (hijo de Francisco Henríquez y Carbajal, que fue uno de los principales disclpulos 
de Eugenio Ma. de Hostos) había escrito anteriormente la doctrina del PRC (auténtico), además era esposo de 
Mireya Prío, hermana del doctor Carlos Prío Socarrás, por lo que en su casa se reali:r.aban reu111ones con 
importantes miembros de dicho partido, esta situación le permitió a Bosch aprender e involucrarse en 
cuestiones políticas, abriendo la oportunidad para que posteriormente oolaborara en la elaboración de la 
Constitución cubana bajo las órdenes de Carlos Prio. 
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principal de acelerar la liquidación de la tirania :de Trujillo y luchar 'por un mejor 

porvenir democrático · de República Dominicana. Desde su · fundación, la 

organización se mantuvo en el exilio luchando, organizando y conspirando contra 

. el régimen dictatorial de Trujillo. Después del ajusticiamiento de Trujillo; en mayo 

de 1961, la dirección del PRO en el exilio vio la necesidad de regresar al pals y 

dejó de lado la lucha armada, como forma de derrocar el régimen: para accionar 

politicamente .con la finalidad de conquistar el poder y .solucionar la problemática 

nacional.38 

Hasta este momento fue que Juan Bosch decidió dejar de ser el es pectad u• 

(denunciante de . la realidad social),. que, bajo la. capa protectora· de· su: fama 

·ganada como escritor de cuentos, lo mantenía un tanto al ·margen de. la vida 

politica, para formar parte .de un grupo que trataba de cambiar· la situación de , 

· ·terrorismo y de censura impuestos por .la dictadura trujillista~ .. ·Si· bien en sus 

. cuentos describia la precaria situación económica y animica ea· qoe:·vivfa la 

mayoría de la gente, no. dejaba de insistir en que sus obras se. pµblicara11 bajo el 

, genero.literari.o de "cuento·dominicano",.,situación que más ·allá.de ;su·interés por 

promover la cultura·de su país lo mantenía (consciente o inconscientemente.) en el 

grupo privilegiado de los intelectuales, aspecto que para su.fortuna .le salv.ó:la vida. 

..... - .· .. -. 

Por otra parte, el que Bosch tuviera ocasión de conocer de manera directa 

dos. realidades sociales, .la suya propia,. como parte de·una.familia descendiente 

de emigrantes espat'loles que se mantuvieron en contacto con la ·\fida· intelectual 

. de Espana como de'República Dominicana, y la del c;ampesino¡ a ·través· del trato 

, comercial que éstos tenfan con su padre, le permitió desarrolla(.su ·sensibilidad 

social;· más. nunca -ni siquiera en los momentos.;más crfticos de ·la: crisis 

económica que azotó a su paf5-7. dejó .de· pertenecer .a. una ,clase ,social 

privilegiada en muchos sentidos. Me refiero a que en una sociedad racista el tener 

ascendencia espat'lola le facilitó interactuar con diferentes grupos sociales; en más 

o menos "igualdad" de circunstancias, aunado al hecho que su abuelo .y su· padre· 

38 Página oficial del Partido Revolucionario Dominicano. <http://www.prd.partidos.com/historia.htm> 
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tuvieran una sólida formación cultural a pesar de no tener estudios formales, hizo 

que creciera en un ambiente por sí mismo diferente a la generalidad de la 

población. Condiciones que permitieron desarrollar en él una visión de conjunto 

donde se conjugaban el pasado histórico de las constantes luchas intestinas por el 

poder, la influencia e intervención proveniente de Estados Unidos y el ambiente 

represivo consolidado por el trujillismo. 

1.4. El peso de Trujillo. 

Aqui es oportuno decir que, si bien, bajo el régimen de Rafael Leónidas 

Trujillo la sociedad dominicana vivió días de mis~ria,_ impu~i~a~~ ~~~~en'?ia, 

anulación de todos sus derechos, etc., esta situación no fue exclusiva, aunque sí 

la más representativa de los regímenes políticos de este país. Tomemos en 

cuenta que República Dominicana fue testigo desde sus orígenes de un gran 

número de guerras, periodos constitucionales, invasiones, dictaduras y efímeros 

regímenes iiberales. En cierta forma al ser Trujillo el dictador que hasta ese 

momento habla mantenido el poder durante más tiempo, no sólo en el Caribe, 

sino también en América Latina, hacia de él un ser sui géneris, al unir los rasgos 

del autoritarismo local, con los nuevos elementos del autocratismó implementados 

por la marina de guerra norteamericana durante su ocupación de 1916 a 1924.39 

Después de todo, al salir del país las tropas extranjeras habían dejado 

sentadas las bases institucionales que regirían la· República, . herencia que 

comenzó a manifestarse durante el gobierno de Horacio Vázquez (1924-1930): la 

democracia representativa, contribución de "los marines" norteamericanos, que 

permitió crear un ambiente de respeto y de libertad para los ciudadanos y, al 

mismo tiempo, provocó un choque frente a los intereses reeleccic:inistas de 

Horacio Vásquez, situación que darla paso a toda una serie dé situaciones 

39 Gcrard Pierre-Charles. El pensamiento sociopo/ítico moderno en el Caribe. Instituto de Investigaciones 
Sociales: UNAM y F.C.E., 1985, p.142. 
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pollticas y económicas que permitirían· a Rafael Leónidas Trujillo, que para ese 

entonces era el comandante de la Policla Nacional, acceder al poder. 40 

Mas para poder entender el ascenso y la' calda del trujillismo y, la nueva 

organización y lucha polltica que·salió a la luz a partir de la muerte del tirano, que 

iniciara, entre otros, Juan Bosch, es preciso asimilar que durante gran partA de la 

historia polltica dominicana la lucha por el poder estuvo basada en 111rrigas y 

esporádicas alianzas, la falta de educación y la ausencia de un proyecto polltico 

mantenla una constante confrontación de fuerzas ·e intereses personales donde 

el más fuerte se imponla a los demás . 

. l : ' : 

Al llega.r a la presidencia, Trujillo sabia qu~ la única manera de pri:=!~•f'rvar el 

peder que habla ganado era conjuntando los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial) en su persona y esto sólo era posible imponiendo el terror, pero también 
. • ! .·. 

era ~onsciente de que la crisis económica que imperaba en todo el mundo podia 

propiciar su calda, así que tom6' las medidas necesarias pára impedirlo, primero 

estabilizando la economla interna a través de una moratoria en el pago de la . . 
deuda externa mantenida con Estados Unidos, lo que le permitió generar empleos 

. . •\ . 

e impulsar las actividades comerciales disminuyendo con ello la agitación social. 

En · seg~ndo término, legitimó su poder politice con la fundación del Partido 

Dominicano •. esto ·le aseguró a la vez .el control de los principales cargos de la . 

Suprema Corte de· Justicia (por ley sólo podian aspirar a los cargos públicos 

quienes fueran miembros de un partido), lo que, aunado a la fuerza militar que él . . 
encabezaba le aseguró el control total. 

Además, al apuntalar para si mismo la hegemonla económica mediante la 

monopolización de las principales actividades económicas, realizando las 

inversiones en tecnologfa e infraestructura necesarias para el buen .. 
funcionamiento de sus negocios --a pesar de que con esto no benefició 

•o lbid., p.143. 
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directamente al pals ni mejoró.las condiciones de vida de la población-, evitó que 

el poder económico-politice norteamericano se impusiera en el país. 

Trujillo tuvo la fuerza y la habilidad para liquidar el caudillismo regional, lo 

que posibilitó ,la."paz", el "orden" y la estabilidad social (impedida por la existencia 

de. poderes regionales), y al concentrar el poder estatal recuperó la soberanía del 

país perdida durante la invasión norteamericana que no habla podido alcanzar su 

antecesor Horacio Vásquez (1924-1930), acciones que le ganaron la simpatia y 

adhesión de aquellos intelectuales con· aspiraciones de promoción escalafonaria, 

que buscaban incrementar sus ingresos económicos y, por ende, ascender 

socialmente. De acuerdo con Gerard Pierre-Charles, la intelectualidad, integrada 

por lo5 sectores más selectos de la sociedad dominicana, era consciente de! papel 

que ocupaba dentro del régimen trujillista41
, po~ su parte el gobierno se encargo de 

· recompensarlos facilitando en gran parte su especialización en centros 

académicos de Europa y Norteamérica.42 
· 

Esto es, dentro de la corriente liberal habla desde sus inicios diferencias en 

cuanto a la forma de concebir el progreso, ·para una facción el pueblo era 

imprescindible (Pedro Francisco Bonó, Eugenio Maria ·de Hostos). para la otra 

parte· (Gregario Luperón, Ulises Espaillat) era un obstáculo; a ambos los unia su 

nacionalismo y el rechazo hacia el intervencionismo norteamericano y hacia las 

viejas luchas intercaudillistas (específicamente desde la muerte de Hereaux 

[1899], hasta la invasión [1916]), por lo que resulta lógico que la facción influida 

por el liberalismo excluyente viera en el vislumbrado dictador la respuesta a sus 

· anhelos · aceptando convertir~e en paladines· del nuevo orden a cambio de su 

ascenso económico corno representantes de un nuevo sector: la burocracia. 

41 La intelectualidad teorizó sobre la justificación del jefe, que al no existir una clase burguesa altamente 
desarrollada, se convirtió en la encarnación de la burguesla nacional. Gerard Pierre-Charles. Problemas 
dominico-haitianos y del Caribe. México, FCPyS: UNAM, 1973, p. 103 · 
42 lbid., pp. 87 y J.07. 
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Otro acierto de Trujillo, politicamente hablando, fue haber impulsado' desde 

el Estado un nacionalismo conservador, a partir del cual : los intelectuales, 

inspirados en el Ariel de Rodó, conjugaron sus motivaciones patrióticas con las 

acciones del régimen, ·procurándole lo único que le faltaba, la legitimación 

sociocultural. · A partir de• este momento los antes ·liberales nacionalistas 

resurgieron como conservadores; ·dando ·la espalda El-' sus viejas consignas. 

Joaquin Balaguer· es uno de los ejemplos• más representativos de esta nueva 

actitud al convertirse en uno de les principales ideólogos del· dictador después de 

haber sido uno de los hombres más combativos y crlticos · del ·conservadurismo 

durante los anos veinte.43 

De esta forma, tenemos que. para finales de los.-años treinta -Rafael L. 

.. Trujillo monopolizaba el poder económico; politico, jurídico¡ 1~al y cultural, a tal 

punto que, cuando. insinL1aba su deseo· de abandonar la presidencia, llegando 

incluso a salir del pals con destino a Europa; -ninguna facción .se atrevió a 

disputarle el puesto. En realidad, la avaricia y la desorganización haclan inviable 

cualquier intento, nadie quería arriesgar lo obtenido, y al igual que habla sucedido 

con uno de sus antecesores (al· término del periodo de Horacio Vásquez los 

, grupos en el poder solicitaron y apoyaron su reelección, impedida.úniCéunente por 

la crisis de 1929), los diferentes grupos pollticos terminaron "clamando" por su 

regr~so. 

;;' 

De esta. época ~on los escritos que Juan. Bosch hizo presionado por el 

régimen, :es tambi(m cuando decidió exiliarse al.·percatarse dQ1Ja fragilidad de su 

situación, .pue~ .aunque en sus ~entos siempre' evitó la confrontación: directa con 

el régimen, y a pesar de que contaba ·con la recomendación de uno de los pocos 

hombres de confianza de Trujillo, Téodulo Piña Chevalier, sabia que el alinearse 

al sistema no le daba ninguna garantla; de hecho, al formar parte de un sistema 

dictatorial, nadie tenía garantizada su seguridad. 

43 Cf. Raymundo Gonzálcz. "NotBs sobre el pensamiento sociopolltico dominicano". Estudios Sociales, 
enero-marzo de 1987. Afto XX. Num. 67, p.12. 
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Bosch en reiteradas ocasiones había hecho hincapié en su vocación de 

escritor y en su desinterés por participar en la vida política. No obstante, su 

ideología política liberal nacionalista avivaba sus aspimciones de participar, directa 

o indirectamente, en la conformación de un nuevo proyecto nacional, donde el 

sector medio de la pequeña burguesía, clase a la que él pertenecía, fuera la 

encargada de transformar al pais contando para ello con la participación 

subordinada de los sectores populares, quienes serían los encargados de darles la 

fuerza necesaria para competir en "igualdad" de circunstancias contra aquel que 

los había excluido y les habla negado tOda oportunidad de participación. 

Resumiendo, las primeras impresiones vitales que Juan Bosch 

experimentó, aunadas a la educación tanto formal como informal que recibió, 

marcaron pro.fundamente su forma de ver y de pensar al mund~. 'Ási, los orígenes 

de su lucha en contra de las desigualdades sociales y ~u postt;;rior nacionalismo, 

son producto de sú contacto indirecto con el pueblo, que se circunscriben a los 

campesinos pequeño productores, principalmente de la región del Cibao. 

Posteriormente sus recuerdos infantiles, aunados a su contacto con la 

literatura, fueron creando una visión intelectualizada de los problemas de su país y 

las posibles soluciones. Y aunque en sus primeros escritos ·re~,rataba la situación 

del campo y la problemática de la gente, esto no hizo que empleara directamente 

la literatura como arma en contra del sistema politice que en ese entonces estaba 

representado por Rafael Leónidas Trujillo, D~. hecho, a lo largo ~e :SU vida, 

siempre negó ser consciente de lo que, significaba exponer mediante la escritura 

tales problemas, refugiándose en su idea de sensibilidad social. Sin embargo, 

esto no podia durar par<l'~iempre, así que cuando la presión de Trujillo comenzó a 
. ' . 

acorralarlo tuvo que asumir su posición ante el régimen y autoexiliarse en Puerto 

Rico y al poco tiempo en Cuba, lugar dondé comienza su educ'aCión politica, lo 

que cambiaría totalmente el rumbo de su vida. 
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.· .... ·' . 

..... 

.!.' 

.•'.t.:·. CAPITULO 11 

DE LA LITERATURA A LA POLITICA: 
· ... ... :· 

1939-1962 

, .. . . "El exilio es una. ruptura sin apelación, El $Ujeto sufre un 
desgarramienlo q11e no és"soiamente de las cosas externas, sino de si 
mismo, porque el individuo no.es -téngase presente- una entidad que se 
agota en su tiempo, sino que se extiende al"los y siglos atrás, en tiempos 

~·"-.: .:: ,, que no vivió pef'o.que sin embargo son suy0$, puesto que viven en· él: y el 
ser vierte hacia delante, donde aguarda el futuro que él mismo proyectó. El 

. ...- -r:. ·· exilio'- limita tempcira1mente al sujeto. Lo reduce al "ahora", :1o''priva del 
"ayer" y le inculca dudas tremendas sobre el "mar'lana" 

Salvador Reyes. 

: : .. ~l:_·· .-.. ~··.:.. . . , ~ .. t:·. . 

El autoexilio de Juan Bosch en Puerto Rico (diciembre de 1937) fue inicio - . ,.:,r-:: , , . . 1 -~ • • ·' j • . • . • •. • . ' - . 

de transformaciones trascendentales para la vida de este autor. La primera de 

.. .-·:·'..•ella~ .fue su,:~~~~ :del ·á~bito ·¡iterario al politico. proceso ·~ec~sario p~ra el 
,; !:: . . ;· .~·· . . . - .. ;- . - : . . .. ' . ·· .. · . . .. ..1 • •. • 

crecimien.to intelectual del mismo. Bosch en sus cuento~ habla retr~ta.~o las 
' . ·. . 

condiciones y carencias del pueblo dominicano, no obstante, no tenia como fin 

hacer una critica directa al régimen ni se planteaba conscientemente denotar tales 
f;) ¡L : .. >!. ... .:. f,~ -:;·:. J' . • · · . • : , 1 • 

. males. De hecho, procuraba mantenerse al margen bajo la consigna de. su oficio 

;;:·' de .. cue~ti~~,d~rriinicano~ ·sin e~b~rg~. dad~ el carácter del wp~~fesor" y la mano 
~0 .. )1:;1,: -"'. : . ·_,, •); ; .. :.~ ·- ~ :}: 't.·.. . ~·_, . ·:;1.· . . . . . -. . . 

dura de Trujillo, esta situación no podía durar mucho tiempo. 
~ ' ' . . ' : . . . ... . . ·:---, .. .: . ~ -:: . . : 

.. ·: -1'':;·. . ".' ;: 

' ·.' 2.1 ~~·1nfluendas inteleetuales; · 
, ... , 

d> ......... . •" 1":.cº, ·. 

' . ·:~ .. ¡ . 

<;v... "Los intelectuales. sop .p~oduc~o _c:je ~!--' .~.~,~~o.,histórico y ~.ntre ,ellos se 

.entreteje una sutil urdimbre de consonancias y disonancias, que no son. más que 
: ·':; : ... : f . . : :' ·. ~··" ¡ ·. . . : • ·. . . - ) . • : . • .. : c. ..... : . 

el producto del cuestionamiento de su mundo. En este entramado, lo que en un . .. .. " .. .' . .' . . . ,, ~. ; . . . :-.. . ' . '. . . : .: . : . ~ .. ... : . . . . ... , .. : 
intelectual es pregunta, en otro posterior es respuesta o continuidad de 
pregunta". 44 '-· ·' . . . . .. 

44 Héctor Guillermo Al faro López. Lafi/osofia de Ortega y Gasset y José Gaos. México, UNAM, 1992, p. 73. 
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De acuerdo con el párrafo anterior, los intelectuales tendrían la capacidad 

de apropiarse de las ideas de sus antecesores para crearlas y recrearlas en otro 

tiempo y espacio, luego entonces podemos considerar a Bosch como un 

continuador de las ideas de Juan Pablo Duarte, Ulises Espaillat, Gregario Luperón, 

.Pedro Francisco Bonó y, por supuesto, Eugenio Maria de Hostos. Todos ellos, 

pertenecientes a la pequeña burguesía dominicana (excepto Hostes que t::ra 

puertorriqueño), pugnaban por la conformación del Estado-nación independiente.45 

A Juan Pablo Duarte "se le reconoce como el progenitor y constructor de la 

sociedad secreta "La Trinitaria" que organizó el movimiento que separaría a la 

Re!Jública Dominicana de Haití para crear un estado separado a: estilo liberal", sin 

. embargo, los duartistas no pudieron sostenerse en el poder porqu~ ~a clase social, ·· 

la burguesía, que debía sostener el naciente estado no existía, y la pequeña 

burguesía que lo había orientado carecía de una maquinaria militar sólida que lo 

respaldara". 4Q 

Por otra parte, Ulises Espaillat pensaba que la República Dominicana debía 

incorporarse al sendero del progreso y la civilizac!ón promoviendo y estimulando el 

mQdelo de atraer inmigrantes. Para él, el progreso debla venir de fuera, pues la 

pereza española e indígena eran las causantes de la miseria que embargaba a la 

Dominicana. 

1.·, 

·El .•anticolonialista Gregario Luperón, pensaba que la inmigración 

. fé¡lvorecería- el desarrollo, por lo que era un partiGiario de permitir la -entrada del 

capital extranjero para promover la creación de ingenios. A Duarte y Luperón se 

les atribuye haber forjado la nacionalidad dominicana. 

•s De acuerdo con Ricaurte Soler, en los países donde la idea de nación llegó tardíamente la pequeña 
burguesía impulsó el ideal democrático. Ricaurte Soler. Idea y cuestión nacional latinoamericana de la 
independencia a la emergencia del imperialismo. México, Siglo XXI, 1980, p. 26. 
46 Eugenio de J., García Cuevas, ~ .• p.154. 
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Pedro Francisco Bonó esta considerado como el primer pensador que 

estableció una diferencia entre el comportamiento social de las clases directoras y 

el de las clases trabajadoras, en sus escritos pueden vislumbrarse condiciones 

socio-históricas de su desarrollo (de los dominicanos).47 Este pensador, según 

Eugenio Garcla Cuevas, explica la visión de mundo de Bosch en su· primer- etapa 

de escritor, porque fue uno de los pocos escritores del siglo ·XIX que reconoció la 

existencia y condiciones sociales de la población rural.48 

,· .... 

En cuanto a Eugenio Maria de Hostos, Bosch indicaba que el encuentro 

con la obra de este autor durante su estancia en Púértb Ricó¡ lé' abrírfa un nuevo 

camino: 

Hasta ese momento yo habla vivido con una carga agobiante de.deseos:-de:;sérn:itil a mi 
pueblo y a cualquier pueblo, sobre todo• si era latinoamericano, pero para ser útil a un 

. • pueblo hay que tener condiciones especiales, y ¿comó pOdla s8ber yo 'Cuáles OOridiciones 
eran ésas, y cómo se las formaba uno mismo si no las hal?la traldo a! mundo, y cómo las 
USabas Si las habla. traldo? la respuesta a todaS ·esas 'pregcintaS, q!Je' a iTienUdo me 
ahogaban en un mar de <Jr¡~ustias, me la dio Eugenio Maria de Hostes treinta.Y c;inco anos 
después de haber muerto. • 

A Hostos50 se le considera el fundador·' del t sistema -educa·cional y del 

movimiento cultural dominicano,· proceso··iniciado. durante"el gobiemo ·de Ulises 

· Hereaux (1882-1899), mediante la promdción editorial•de libros y la·.fun'dación o 

. consolidación de casas de estudio .. · ' ' •••• \ .-. 1 ~ •• '•'. .: . 

Este pensador puertorriqueño "partía de la tesis de que la cultura y 

estructura propias de la :sociedad, demandaban instituciones potitieas propias ... 

era lo suficientemente id-t:.alista para pensar que esas·instituciones-propih~fan 

ser creadas por una élite cientifica autóctona·.51_,:. ·:1 · !>.,., . •·:·¡·, o·•x-'i ·:·::•···,:;::-

47 Raymundo González.. et. al. Polltica, Identidad y pensamiento social en la República Dominicana. Siglos 
XIX y XX. Madrid, España, Doce Calles, 1999. 261-262 
48 Eugenio de J., Garcla Cuevas, op. cit., p. 157. 
49 Raymundo Gonzálcz, et. al. ~ .. p. 104 
'

0 Junto con la poeta Salomé Henrlquez Ureña. 
" Hoetink. El pueblo dominicano 1850-1900. (Apuntes para su sociologia histórica). 2a. ed~ Santiago, 1972, 
pp.189- r 90, ~. Raymundo González. ''Hostos y la conciencia moderna en República Dominicana". En: 
R.aymundo González, et. al., QIL.!;,,fl .. pp. 189-190. 
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Su mayor contribución fue el haberle dado "un nuevo sentido a la idea de 

progreso y configurar con ella en el plano nacionai una conciencia moderna", 

manifestada en la diferenciación "entre el viejo y el nuevo régimen, dando un 

renovarlo aliento a la reflexión política y social", cuestionado la escolástica y la 

ortodoxia religiosa al proponer un racionalismo sin antecedentes en la historia del 

país. Para él: "La libertad sóí0 podía ser alcanzac..ía a través de la educación 

racional y cientlfica con una base moral". En un sentido general, la clave de la 

propuesta de Hostos consistia en comprender "el medio social, que en función de 

la ideología del progreso y la moral racionalista, descarta a las lógicas populares y 

pone en su lugar una pretendida razón positiva". 

Por ello, no es de extrañar que, a partir - del legado hostosiano, los 

intelectuales, de principios del siglo XX, analizaran el impacto de la ocupación 

militar norteamericana desde dos vertientes; "la conservadora, que se aferraba al 

progreso material como condición del progreso social; y, la liberal, que no quería 

transigir en materia de los principios democráticos de la doctrina del maestro".52 

La escuela hostosiana fue desmantelada en los años cuarenta del siglo XX, 

sin impulsarse ningún otro sistema educativo, posiblemente para evitar la 

formación sociopolítica y el contacto entre grupos de diversas clases sociales que 

conllevaran al desarrollo de una conciencia social que cuestionara y/o se opusiera 

.al régimen trujillista. 

52 !bid., pp. 95-104. 
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2.2. Los intelectuales dominicanos y la política. 

Si, como dice Jean Paul Sartre, la escritura -por ejemplo la novelé!- exhibe 

los aspectos ocultos, sórdidos de la sociedad, termina por 9onvertirse en un 

espejo... a través del cual el escritor presenta (a la sociedad) su imagen íntima 

para que acepte esta imagen o para que cambie... proporcionándole una 

conciencia inquieta, convirtiéndose (a si mismo) en un antagonista de "las fuerzas 

conservadpras que mantienen el equilibr~o que él procura romper". Entonces, la 

escritura se convierte en "un acto social y libertario". 53 

Juan Bosch, al reconstruir su histeria, decía que la razón por la cual habla 

elegido la escritura en lugar del dibujo era' que, la primera, le permitía expresar 
• . • • .. • 1 .. 

mejor el cúmulo de emociones que le despertaba mirar las carencias e injusticias ,.. .... . . ; ·... . . 
que padecían los campesinos. Asimis,mo, in~icaba que entre sus influencias 

literarias estaban aquellos autores que dentro de sus escritos tocaban aspectos 

sociales, a diferencia de aquellos cuyas obras sólo tenían valor literario. 

· Entonces, para Bcsch la· escritura debla ser (ál igual que para Sartre) un 

acto social y libertario. Por ello, es de llamar la atención su insistencia en d~notar 

que hasta 1937 (año de su exilio), sus escritos eran, más que criti~. refl~j~ de su 

mirada. Negando ser consciente de lo que significab~ escribir acerca de la 

situación del campo (miseria, ignorancia, desolación, muerte ... ), de las injusticias y 

de la violencia del reciente régimen. 

Y sin embargo, en algunos de sus cuentos podemos encontrar diálogos 

como este: 

53 Cf. Jean Paul Sartre. ¿Qué es la literatura? Buenos Aires, Argentina. Lozada, 1972, p.!025. ~ 
Héctor G., Al faro López. "José Revueltas o la escritura como acto social .Y mítico: El luto humano." En: 
Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos. Latinoamérica. Anuario de Estudios 
Latinoamericanos. No. 24. México, UNAM, 1991, pp. 66-67 
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Moritica está aquí el gobierno. 
¿Y qué? 
Que reclutan 
Esas son caballás. No hacen nada. Eilos saben que Deogracia es hombre peligroso . 
.. . Yo no espero. Esta noche me junto con Deogracia ... 
... Bueno... Bueno ... Yo no voy al monte a pendejada. Hasta que no tumbemos al 
gobierno ... 54 

Trujillo al iniciar su mandato había comenzado a imponer ~la paz" mediante la 

aniquilación del caudillaje, lo cual seguramente Bosch S<lbría. Si, como él 

declaraba, escribía acerca de la realidad porque no tenía la imaginación de un 

Borges o de un Cortazar, ¿cómo aceptar que ignorara el peligro al que se exponia 

al hablar de estos temas? ¿Por qué negaba ser consciente de su papel antagónico 

frente al gobierno? 

La respuesta no es sencilla. Podemos comenzar por reconocer que no todo 

hombre esta dispuesto a poner la vida en ello, y en todo caso, la idea de la muerte 

debería ir acompañada de un alto ideal de dignidad. Pero, sobre todo, si partimos 

del hecho de que Juan Bosch era autodidacta, es posible pensar que pese a su 

empeño personal le faltarían los rudimentos necesarios para tener plena 

conciencia55 de que los intelectuales "de hecho o derecho", "son sujetos a lo.s 

cuales ha sido asignada la función de elaborar y difundir conocimientos, teorias, 

doctrinas, ideologías, concepciones del mundo o simples opiniones, las cuales 

constituyen los sistemas de ideas de una determinada sociedad."56 Dicha función, 

expresada a través de imágenes interpretativas del hombre, de la sociedad y de la 

cultura, normalmente es cumplida a través de una crítica consciente. 

Si Bosch comenzó su educación política durante su exilio, :entonces 

podemos concederle que sus primeros escritos sólo fueran expresión de su 

s.t Juan Bosch. "Revolución", en Cuentos más que completos. México, Alfuguara, 2001, pp. 73-74 . .Y .. 
también "Sombras". · 
55 La conciencia no es una cualidad innata. está determinada por la posición del hombre en la sociedad, por 
sus condiciones de vida, de su educación. La C()OCiencia. como activa reacción del hombre en respuesta a las 
exigencias de la sociedad, constituye una poderosa fuerza interna de perfeccionamiento moral del ser humano. 
Lenin demostró que «la conciencia del hombre no sólo refleja el mundo objetivo, sino que, además, lo crea» 
Diccionario soviético defilosofia. Montevideo, Uruguay, Pueblos Unidos, i965, pp. 66-67. 
S6 Laura Baca Olamendi. Bobbio: los intelectuales y el poder. México, Océano. 1998, p. 45. 
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sensibilidad social y no de una clara conciencia de su función, permaneciendo 

ignorante de la situación en que se ponla al hablar de los problemas del pais. 

Bosch, durante mucho tiempo, se negó a ser participe del arrebato socio

político que se generó tras la sálida de los marines norteamericanos y hasta la 

inauguración de la dictadura de Trujillo, pero, llegado el momento, tuvo que tomar 

una postura al respecto. Dejando atrás el halo' protector de su membrete de 

"escritor de cuentos" ·o "cuentista dominicano", opto por el exilio, aesde el cual 

manifestó: 

... Yo no estoy dispuesto a tolerar que la polltica desvle mis propósitos o ahogue mis 
convicciones y propósitos ... Yo no concibo la politice al servicio del estómago, sino. al de un 
alto Ideal de humanidad ... Yo no podrla estar en un cargo público absteniéndome de hacer 
politica.57 

¿Podra hacer política un "no político~? Si, si se entiende por p()Htica la 

actividad reflexiva, de todo miemt?ro. de una sociedad, en la medida en qu~ ejerce 

la libertad individual, exige el cumplimiento de la justicia, etc. No, si buscaba 
. . -

intervenir en los procesos que persisten llegar a decisiones respecto a la forma de 

gobierno, la estructura de gobi.emo, los planes gubernamentales ... 58 de manera 
' . . . . :•"" . . . 

pacifica, después de. todo Trujillo no había llegado al poder únicamente con 

discursos. 

En realidad, lo que Bosch no queria hacer era convertirs~ en un tltere más 

al servicio del dictador, el cual podia cortar los hilos en cuanto ya no lo considerara 

útil. 
•' 

Empero, Bosch no era el único intelectual dominicano, él mismo nos habla 

de las reuniones que se realizaban en la casa de Rafael Américo Henriquez 

(1899-1968), a la cual acudian "los más brillantes intelectuales dominicanos del 

momento" (él entre ellos). La habitación de Américo era llamada entre ellos: La 

51 V. ··.:;111.1 a Trn.1illo··, fil!ll!l!., p. 20. · . 
58 J. Fcrmtcr Mom. Diccionario de Filosojla: Tomo 2. Barcelona, Espafta, Ariel, 1994, p.2833. 
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.Cue·va. 

Entre los visitantes asiduos a La Cueva destacaban: Franklin Mieses Burgos 

(1907-1976), Ricardo Pérez Alfonseca (1892-1950), Freddy Prestol Castillo 

(19131981) y Manuel del Cabra( (1907-1999), todos ellos estaban más ligados a la 

literatura' que a la política. 

Entre aquellos que se distinguieron no sólo por s~ obra literaria, sin.o por su 

postura antitrujillista estaban: Andrés Francisco_, Requena (19~8-1{}52). El cual 

desempeñó cargos diplomáticos en el. régimen trujillista, pero sus diferencias con 
. . . . .· ',: ·. 

el dictador le ob.ligaron a exiliarse. En el exilio publicó Cementerio sin. cr;r..Jces, novela 

de denuncia sobre la dictadura trujillista. En ella Trujillo er<;1 r,ipiculizado por el 

autor. iv'lurió ase~inado ef1 Nueva York po!" órdenes d~I dictador e12.de octubre de 

1952.59 

Ramón Marrero Aristy, trabajador y dirigente , obrero que, en varias 

ocasiones, se desempeñó como Diputado y llegó a ocupar la Secretaría de Estado 
' - . . . ' ~ . : . . ·,. . ' . 

de Agricultura. En 19.59, cuando se desempeñaba <;orno Secretario de Trabajo, 

Trujillo lo responsabilizó de una publicación que acusaba al. gobierno de :rrujillo de 
·: ,;::' • . • ,· • f : • ' 

corrupción, aparecida el 12 de julio en The New Yor~. Tir:ne. dias después 
. . ·'· \ .. .· . 

fallecería en un supuesto accidente de tránsito (17 de jµlio ~e 1959) .~.n _Santo 

Domingo.60 

El Médico, educa"ij~r. eseritor e investigador cienÚfi~. Francisco· Moscoso 

Puello (·1885-1959), en su faceta de escritor legó d~s ob~as importa~t~s a- la 

bibliog.rafia literaria dominicana: la novela Cañas y 6ueyes, éuy~ 'escenario es San 

Pedro de Macorís, r~trata la desgracia de los trabaj~.dores de la industria 

azucarera dominicana de la primera mitad del siglo XX. Y el libro de ensayos 

59 En: El Caribe digital. <http://www.clcanbc.eom.do/caribc_digital/biblioteca/sigloXX/andres_fiancisco. 
htm> 
60 En: Ciudades Virtuales Latinas. Bibliotecas 1 ºirtuales.com. 
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Cartas a <Evelina, compuesta por una serie de artículos periodísticos aparecidos en 

ia prensa nacional entre 1913 y 1935, donde describe el comportamiento socisl y 

poÍitico de ios sectores más conservadores de la sodedad dominicana de su 

época.61 

. ' 

Héctor lncháustegui Cabral (1912-1979}, desarrolló una •:Yaliosa labor 

periodistica desde la redacción de los periódicos La :Nación, el Listín <Diario y la 

dirección de '.ca 'Opinión Durante la primera década del gobierno de Rafael 

LeóÍildas Trujiilo fué· oposito'r de dicho régimen, pero poste~iormente ~e-convirtió 
. -. . : j _., ' • . • .. ' • ' .. . :_ . • • . ••.• : . • 

en uno de sus más cercanos colaboradores. Desempenó funciones d1plomát1cas 

en Ecuador, Méxieo, Ei Salvador, Venezuela ;¡··Brasil: Presidió ·~1 1ii1~tituto de 

Cultura Hispánica, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores y la SÚbsecretaria 

de Bellas ·Artes. Compartió la 'dirección de los CÓadernos Dominicanos de Cultura 

con Pedro René Contin Aybar, Tomás Hemández Franco y Rafael Diaz Ni.¡;se.62 

Pedro Mir (1913-2000), quien en 1947, dada la situación.poiitica del pais y 

s~ oposición a la tir~nía trujilfista, deCidi~'"rad.foa~ en 'La .Habana: Cuba~ 'oc;sde alll 

-~. viajó·' a difere~tes· p3ise5 lati~~éimericanó~ y ~uropeOS ·en rTiisión Poifti~ -~ cÜ.ltural. 

':·· 

. . ' . ·. ! . . . ~ ·. . . . • . .... . : ·. : . , .. : . : . i 1 'i' 
Retornó a Santo Domingo en 1963 y volvió a ausentarse del territorio nacional en 

. . . .. " . . . .. ... '. ...... :· " . . . ,. "! 

1965, a raiz de la guerra de abril de eseº año. E:n 1968 'se estableció 

· d~finitivame~te ·er:i su .tierra ·natar; san Pedro de· Mabo~ís. ···Entre ·-sus más 
' ·:-:il" 

importantes obras se cuentan tres poemas: "Hay un pais en el mundo", "C.ontra-

canto a Walt Whitman" y "Amen de mariposas". "Hay un país en.el mundo" es un 
. .. ... • ·. . : ~ ., ••. ·, . t . . ;.·: : . . ·~ " • l ,·:i ... .:. .• ~ ; . 

canto de reflexión en e! que cada ser humano oprimido puede. en~ntrar un 
: .. : r. · 1 • > _ • • . - • · • ·. ·, • : • ~. • ~ • •• • , •. • ' ' · ':": -' 

espacio para gestar su propia libertad. Entre tanto, "Amén de mariposas", escrito 

en homenaj~ a las hermanas Mfrabal.asesinadas por~rden de Trujii1~·~~·:19f>~. es, 

según expresa José Alcántara Aimánzaí-63, "una abierta denuncia c:Ontra los 
: .· ( :~ . - : . ' 

61 En: Escritores Dominicano.f. En: <http://www.escritoresdominicanos com/moscoso.htm> 
62 lbid. En: <http://www.cscritoresdominicanos.com/inchaustcgui.html> . 
63 José Alcántara Almánzar. Los escritores dominicanos y la cultura. Santo Domingo, República ·I 
Dominicana, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 1990, p. 20. 
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crlmenes de la dictadura y de los acontecimientos inmediatos que acabaron por 

socabar el endeble pedestal en que entonces se alzaba el régimen". 

El poeta, narrador y periodista, Fabio Federico Fiallo (1866-1942), 

desempeñó varios cargos públicos, entre ellos: Procurador Fiscal del Tribunal de 

Primera Instancia de Santo Domingo, Subsecretario de Interior y Policía (1903), 

Comisionado Especial del Gobierno en Azua, Samaná y Barahona (1904), Cónsul 

en La Habana (1905), en New York (1905) y en Hamburgo (1910), Gobernador de 

Santo Domingo (1913) y miembro de la Comisión de Pensiones (1932). Su 

oposición a la intervención norteamericana de 1916-1924 lo llevó a la cárcel 

durante tres años "por desobediencia a la orden ejecutiva que prohibía incitar a 

las masas al descontento, al desorden y a la revolución", siendo encerrado en la 

Torre del Homenaje en 1920. Murió en La Habana, Cuba, el 28 de agosto de 1942 

y sepultado en Santiago de Cuba. En 1977, por orden del Gobierno Dominicano, 

sus restos fueron trasladado a Santo Domingo y depositados en el Cementerio 

Cristo Redentor.64 

Mientras que la trayectoria del poeta y narrador Manuel del Cabra! (1907-

1999), comenzó en 1931, año en que publicó su primer poemario Pilón, para lo 

cual se trasladó a Santo Domingo. En 1938 viajó a New York en un barco de 

·carga. Tres meses después de su arribo a dicha ciudad, mientras se 

·desempeñaba como.limpiador de ventanas, recibió la inesperada noticia de su 

: nombramiento en un puesto menor en la embajada Dominicana en Washington. 

Inició ' así ·su carrera diplomática que se extendió por casi tres décadas, su 

· · ::1 íncursión ·en dicho ámbito le permitió desarrollar su obra poética, ya que su _ 

peregrinaje por América Latina y Europa le ofreció la posibilidad de conocer 

diferentes culturas y de entrar en contacto con muchas de las voces poéticas 

latinoamericanas y europeas más importantes de entonces. Su poesía abarca 

temas políticos, amorosos, sociales y metafisicos. Esta considerado, junto a Luis 

64 lbid. En: <http://www.escritoresdominicanos.com/fiallo.html> 
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Palés Matos, Aimé Cesaire y Nicolás Guillén, una de las voces más importantes 

de la poesía negrista latinoamericana. 65 

Y por último no podemos olvidar a Joaquín Balaguer ( 1906-2002), que 

aunque no formaba parte' de este grupo, fue un importante personaje· de la vida 

···intelectual y política dominicana. Balaguer; desde la adolescencia·mostró su 

interés hac.ia la literatura, e:. ello bontribuyó su a~rcamiento a la poesia de Rubén 

bario, su contacto con los ensayos de José Enrique Rodó y Juan Montalvo y, 

sobretodo, el amor a las letras que le inculcaron la destacada educadora 

saritiaguera Rosa Smester y el profesor italiano, radicado én Santiago, ·salvador 

Cucurullo. Su producción literaria es abundante y abarca ·diferentes géneros 

·(poesía, ensayo, historia, crftiéa literaria, discutsos y biografía). Sin embargo; es el 

ensayo histórico y biOgráfico el género donde ha escrito sus mejores textos. Su 

Historia de la literatUra dominicana tia sido texto oficial de literati.Jra para el cuarto 

año del bachillerato po'r'varias décadas. 
··-:· :·' 

De la breve reseí'ia anterio¡, podemos entrever que los que mantuvieron su 

·.posición en contra de la dictadura, pagaron'-su osadia ·con, la· muerte. !Otros 

prefirieron mantenerse dentro del ·ámbito de. ·1as ·letras, optando.:porAemas 

románticos, o bien exaltando la hispanidad o la negritud, otros más; cambiaron su 

.. postura opositora por otra ,de. asimilación, lo cual le.s permitió mantener- un1.status 

. privilegiado e .incorporarse .a las instituciones creadas.' por (ekEstado •para la 

difusión cultural. Juan Bosch trató de mantenerse al margen durante los· primeros 

años~ sin embargoante las presiones.del régimen tuvo queautoexiliarseeorf?uerto 

Rico. ::1( \-:,=\ : , :=':l.r.,: ·:·.-:.·. ·: : 

:. . ... . ~: . 

. ' 
-; -~. ·?· .. • .... ' ·~ ! . 1 

! .. •• 
; . 

65 lbid. En: <http://www.cscritoresdominicanos.com/dek:abral.html> · 
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2.3. El camino político.' 

Juan Bosch, tras dos años de tr~bajar en la obra de Hostos, se trasladó a 

Cuba (1939), donde, sin dejar su labor lite.raria, comenz;ó a interrelacionarse con 

importantes personajes del ámbito cultural, como el chileno Pablo Neruda, el 

cubano Nicolás Guillén y la española María Zambrano, ¡.:;demás de otros 

importantes personajes de la época, tales como Juan José Arévalo (Guatemala), 
. ... . ..... - ·- . 

Rómulo Gallegos, Rómulo Betancourt (Vene:z;uela) y José Figueres Ferrer (Costa 

Rica), entre otros. A! mismo tiempo, se interrelacionó con algunas de las 

principales figuras de la vida política cubana, destacando su relación con Carlos 

Prío Socarrás, con ei cual colaboró en la realización de un estudio comparativo 

entre algunas de las constituciones más avanzadas de los años anteriore~ a la 

Segunda Guerra Mundial (entre ellas la chilena, la española [sin vigencia a causa 

de la Guerra Civil de 1936 a 1939], la alemana y la mexicana) a fin de seleccionar 

aquellos artículos que pudieran adaptarse a las características del pueblo cubano. 

Posteriormente, trabajó al lado de éste como corrector de estilo en la redacción 

de la Constitución cubana de 1940. · 

Dos a.ñas después, .i::uando Prlo Socarrás fue elegido senador del Partido 

Revolucionario Cubano (PRC), Bosch se integró al equipo directivo de la oficina 

del Senado. De igual manera, participó en la dirección del periódico Siempre que 

editaba el PRC, y cuando Prío fue elegido como primer ministro (1944), fue 

llamado para trabajar a su lado. Entre otras actividades participó en la campana 

del Partido Popular Democrático de Puerto Rico, donde resultó electo gobernador 

Luis Muñoz Marín (1938-1940). En 1941 participó en el primer Congreso de la 

Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), realizado en México. 
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En 1948 Prío Socarrás fue elegido presidente, llevándose a Bosch como su 

secretario personal. Esta situación no significó un obstáculo para que continuara 

con su trabajo político que habla iniciado en 1946, al viajar a Venezuela y Haitl en 

busca de fondos para solventar los gastos de la expedición de Cayo Confites 

(1947), primer intento armado en contra de Trujilio; 

La expedición de Cayo Confites representó uno de los peligros más serios a 

que se enfrentó el 'dictador. La coyuntura internacional, a saber: la derr';>ta del 

nazi-fascismo, el aritltr~jillismo venezoi~no. iniciado por Isaac Medina Angarita 

(acentuado por Rómulo Betancourt), la Revolución de 1944 en Cuba, el ascenso al 

poder en Guatemala del gobierno progresista de Juan José Arévalo, el ambiente 
. . . . . . 

democrático en Costa Rica y la nueva era de libertad en H:3ití, motivó que 

dominicanos en el exilio, apoyados por dive~sos grupos y personalidades que 

simpatizaban con la democr~cia, asi como, por él gobierno de Cub~. Costa Rica y 

Venezuela integrarán la Legión áet Cari6e66 , cúya primera acción fÚe lanzar una 

expe.dición armada. contra el trujifli~"'.1º·67 

Entre las funciones que Bosch desarrollo como parte de esta expedición 

estaban organizar y entrenar al equi~o parti<?ipante. Originalmente ~I plan de Cayo 

Confites consistía en construir un aeropuerto (que sería disfrazado como secadero . . ' . . . . 

de cacao) en la finca de Juan Rodriguez, adonde se enviarla un avión con las 
. .·' . . 

armas y los hombres necesarios para organizar la lucha armada, pero cuando 

Juan Rodrfguez salió exiliado de República Dominicana se acordó partir en un 

barco con alr~dedor de seiscientos hombres de diferentes nacio~·alidades d~sde el 

Cayo. Pero, desafortunadamente fueron apresados por la 'marina de guerra 

cubana. Entre los colaboradores cubanos de esta expedición se encontraba Fidel 
1 • • • • 

Castro, quien ·logró evitar caer en manos del jefe del ejército cubano, general 

Genoveno Pérez. 

66 Sobre el tema, puede consultarse Ameringer, Charles D. t~ Carib/x:an Legion patriots, po/iticians, 
soldiers offortune, 1946-1950. State Unites of America, Pennsylviuiia State University, 1996. 
67 Gerard Charles-Pierre. El Caribe Contemporáneo. 4ª. Ed. México, Siglo XXI, 1987, pp. 39-40. 
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Juan Bosch y Juan Rodrigue:: fueron :oiprcsados por· la marina de querrn 

cubana cuando navegaban en el Canal de los V1s11\os (que :::epara Cuba de Haití), 

fueron liberados a petición de Carlos Prio Sacar rás. 

Sobre la intervención de Juan Bosch en esta expedición y su:posterior 

participación en la L:egiiin di·{ (i1116L' se sabe poco, posiblernerlte debido a la 

presión política (y a la propia fuerza) que ejercía Trujillo en aquella épbca, lo que 

no solamente ponia en peligro la vida de Bosch. sino también el éxito de tal 

empresa. Acerca de esta iniciativa y los sucesos posteriores, Carlos María 

Gutiérrez nos brinda inforniación importante: 

FracélGr:la la expedición de Cayo Confites y desintegrado el Frente Unido de. liberación .. 
Dominicana, unos cuantos dirigentes se dirigieron a Guatemala. parl'l obtener el apoyo del 
entonces presidente Juan Jo~é Arév<!lo, en nuevos ir.tentos. Jimenes Grullón ha relatado 
así esfl etapa: "Afévalo nos brindó toda su cooper2::ión. pero Is condicionó a un acuerdo 
de democratización de la A111érica C:entrnl Nos dijo: 'los voy ayudar, pero lo primero a 
héKer. ,1ntes de liquidar n Trujiilo. es ampliar la base ce apoyo que ustedes podrían obtener 
aqui. en la América Central Esto no lo poaemos hHcer si11 derrocar a Somcza y sin prestar 
nuestra cooperación a Figueres Entonces se r.elebro un ~;c11erdo. del que nace, en 1948, 
lo que se llamó In Legi::ln del C'lribe. Firmaron el pacte Arévalo por Guatemnla; Figueres, 
por Costa Rica; Chamorro. por Nicarngua: Juan Rodríguez. por la República Dominicana. 
Esto e~ lo que explica la intervención de numerosos dominicanos v. especialmente. del 
genera! Miguel Ángel Rarr.irez ·que habia estado en la expedición de Cayo Confites, en 
función militar dirigente· en la luchil a fm-or de Figueres contra el gobierno de Picado en 
Costa Rica. Triunfa Figueres y rompe el acuerdo celebrado con Arévalo; Re niega a 
apoyar al movimiento dominicnno y tarnlJién ni movimiento nicaragüense. Ante ese hecho, 
Arévalo se decide a actuar por si solo y a brindar su cooperación al movimiento 
revolucionario dominicano. La poiit1ca alioptada po• Figueres se limitó a los limites de lil 
propia Costa Rica. cuando a lo que se habia aspirado era a un movimiento liberador que 
cubriera la totalidad de la P.rnérica Centra1.c·3 

De 1948 a 1950 comenzó la lucha antitrujillista e.n torne. a una ,Junta 

Revolucionaria integrada por Juan Rodríguez y Juan Bosch. que formaban parte 

de.la comisión "r¡iilitar", y Ángel Morales, Leov1gildo Cuello y Jiménes Grullón; que 

integraban la comisión ."política". 

Años después, con el golpe de Estado de Fulgencio Batista (1952) y tras el 

. ;.~ . 
68 Carlos Maria Gutiérrez. El experimento dominicano. México, Diógcnes, 1974, p. 196. 
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asalfó al cuartel Moneada (1953) encabezado por F 1cJei Castro. Bosch que vivía 

en un poblado de Cuba llamado Santa Maria del Ffosano tue apre.c;acb v :levado a 

'·La Ca baria". esta vez, fue liberado gracias a la intervención del Lrnico general 

sobreviviente de la guerra de independencia, Enrique Loynaz del Castillo, mas su 

estancia en Cuba ya no era segura, incluso en el mes de agosto tuvo que 

refugiarse en la embajada costarricense (agosto de 1953) para huir del acoso que 

vivía 011 la isla y la amenaza de ser deportado a su país; justo en esa época José 

Figueres había ganado las elecciones presidenciales en Costa Rica, por lo que 

inmediatamente Bosch se trasladó allá. 

Anastacio Somoza solicitó a 1.a Organización de Estados Americanos la 

expulsión de Juan Bosch de Costa Rica, acción realizada como venganza por la 

intervención que Bosch habjah13cho a fav~r de Figueres, para que. Carlos Prío le 

proporcionara armas para ~6hib~ti~·Un ataque que Sornoza había emprendido en 
' ',-·-;. ·' .,, _,.' 

. contra de Costa Rica. Ante'i"ést8'situación ·se refugió en Bolivia, partiendo poco 

después a Chile. Aquf 66;~6ció de cerca el movimiento socialista chileno y a 

Salvador Allende, quien fu_~ el encargado de pronunciar el discurso de despedida 

que los líderes sobl~listas ofr~cieron a Bosch poco antes de su viaje a Argentina. 

1954 fue un año n-lJ~ :activo para él. comenzó por ·viajar a Cuba, después a 

Bélgica, dond~c.Se r¿Unió con Ángel Miolán y Nicolás 'silfé36f para conseguir que 

los trabajac:IC>;i~ i· d~1 >transporte se organizaran 1:i~~;:l'-.;; Soi~oteár· 'a•·· .Truji lle; 

posteriórmE!nt~·se~tr~~}§cj~ .. aJ::;n3el (en busca de dócumentaciónpara otra de sus 

obras: CVa'Cn~ GiÓ{pizfiaid"e 'IJ.,¡. re/0) y a España, volviendo a Cuba en marzo de 

1958, donde nuevamente fue apresado, esta vez, por estar relacionaao con Fidel 

Castro. Un mes después el propio Batista ordenó su liberación, tras lo cual se 

69 Ángel Miolán (n. 1915), en 1934 abandonó República Dominicana, durante su exilio vivió en Cuba, 
México y Venezuela; fue secretario general del PRD. Nicolás Silfa (n. 1915, 1"), huyó de República 
Dominicana en 1936 con destino hacia Estados Unidos. Fue secretario del rRD de la sección de Nmwa Y Of"k, 
fue expulsado del partido en enero de 1962 por aceptar un cargo magisterial en el gobierno de Joaqufn 
Balaguer. 
70 Según un análisis realizado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, presentado el 2 de 
enero de 1963, "esta obra es un documento extraordinario. Sugiere enérgicamente, que su autor espera poner 
las reglas del juego y que sus seguidores las obedezcan, no sólo por disciplina, sino porque son obviamente 
n.oglas correctas. Vale la pena estudiar el libro para adentrarse en las ·teorfas de Bosch sobre un buen 
gobierno." Bernardo Vega, Kennedy y Bosch ... , p. 1 O 
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trasladó a Venezuela. donde se dedicó a extender sus relaciones intelectuales, 

políticas y literarias. Durante su estancia en Venezuela. la guerrilla 

encabezacJa por hdel Castro to'.i-16 el poder en Cuba. 

Un a1'ío después de estos tiechos, en San José de Costa Rica se realizó 

una reunión a la que asistieron los delegados de varios partidos, tales como: 

Acción Democrática de Venezuela, la Alianza Popular Revolucionaria Americena 

(APRA) del PerLJ. el Partido Liberal de Colombia, el Partido Revolucionario de 

Guatemala. Liberación Nacional de Costa Rica y otros representantes de 

organizaciones de Panamá y Honduras. Resultado de la misma fue la fundación 

del Instituto t:Je Estudios Políticos para la América Latina que se ubicaría en el 

poblado de San Isidro Coronado, Juan Bosch aceptó la invitación que se le hiciera 

pai-a integrarse al profesorado, labor de ense¡1anza que realizaba -cuando -Trujilfo .. ·- .. · -- .. , ---- -
··· I ·- .... 

fue asesinado. 

En los lapsos de tiempo que no estuvo laborando al lado de Prío Socarrás, 

Bosch escribía cuentos para las revistas Carteles y Bohemia, hasta .que' ésta 

últimEJ le dio un contrato de exclusividad. También se desempeñó como lleridédor. 

de medicamentos, para lo cual se desplazaba de provincia en provincia visita.ndo 

médicos, durante estos trayectos conoceríá a su segunda esposa Carmen 

Quidiello, con quien se casé en 1943. 

' - . . 

Entre otras de sus actividades e~cribía;d6s programas de radio para la 
' - ... ·-. ·:,- - : . , __ _ 

estación CMQ, que en ese ento.ncesAra;la ~ii~'.·irnportante de Cuba, titulados 

"Memorias de ·una dama ~1:Jbana'1 que·Íratab'3.4~J~,.~~~de Ja·guerra ·independentista 

cubana, y "Forjadores de Amér¡6~·:'.~6:p·;~~>Í~~·h~ib~sde América. 
' ·:.:.· >";_,_-~;.·.' ··~-· "" ' _·,,.:--. 

·:·' {·.~;·/~ "'·".~·,~-::·::- .. '.'.•.,".,::_:::,:~'t.r.-~;~~--" 

En cuanto·.~· su·. labor l.iterar.ia. a. finaíes de, loS;~ños treinta cscriúiá ~11 t{feres en 

tñ ·11iáa de .'.lfosios (1938} y .'lfost0s, · ... / semli1:,utnr(19~9),' doride exalta su admiración 

hacia este autor .. 
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Durante la década de 1940 escribió los cuentos: ··Et socio" (Premio li!erario 

de los Juegos Florales, 1940), "'El ria y su enemigo" (1942), "Luis Pie" "(Premio 

·Hernández Catá"). 'El difunto estaba viva·· tambos de 1943) y ei libro titulado Odia 

Clll'l//OS ( 1947). 
. . . .. . : 

Los años cincuenta· no fueron menos productivos; 'a~~~f9'g'5f~'ciii ·Judas 
. ---''-' .--:·.'-

Jscan'ate, ef cafu11111iadii, (publicado por la editorial del P"artido Soci~Üsta.Chileno), 
La 111Íu-/iac/ia tÍÍ.! (a ~j"wim (donde el personaje central es una mujE:ff q~e representa 

a toda una clase social: la pequeña burguesía) y Cuba.: la is~~fi.1sci11iuité (donde de 

acuerdo con el propio autor, es una semb.lanza de su entonces amigo' Nicolás 

Guillén, aaemás de una critica a las acciones de Batista); un año d~;pué's.escribe 
- - ---- < •• ;,' 

los relatos rJi[indi'o 51·ta11ui;{Sicu11:y cuento de 11a-oiáad: En ellos puede}ipredarse su 
1 ·. . >>~->;·, ·:_:~?'..;-: ,' -

evolución como escritor al ampliar su visión de los personaj~s_: ctlJe •pasan del 

ámbito rural al urbano, a la vez que incrementa sus horizOntes. ai ''salir de su 

.regionalismo dominicano para plantear la problematica común·; ·de- .Jos pueblos 

latinoan:ierica.n~s: miseria, ignorancia, depen<;Jencia ... sin. dejar: atras sµ postura 

humanista y racionalista. 

En 1958, a ·solicitud de Miguel Otero Silva, •. publica ·en el. periódico El 

Nacional (de Caracas) s~s Apunte~ sobre ~I ~rte~d.~'e·s:crÍbir.cuentos, los 

cuales formaron part.e del material de enseñar]za d~ I~ Universidad de los Andes 

en Venezuel~'y- de la Universidad de La'·H~b~r-i¿,· Cúba'. En esta época fue 

invitado a irrip~rtirun cursillo sobre la técnicádel buento en la Universidad Central .. 

Firíalizá esta década con la publicación del estudio socio-político titulado 

rr'ruft{{o: cai1;~.r"~~u;1; tim.nfa si11 ejcrnpfo (regresar nota 163, 185) , el cual "es un estudio 

paraleio,:¿u~:.e,~alúa los orígenes del trujillato y la historia nacional; un esfuerzo 
\ . ··. '•.'.. 

serio .deéencontrar en las raíces de. nuestra historia la explicación de la 

71 Entre sus alumnos se encontraba Gabriel Garcla Márquez. 
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dictadura." 72 (1959), donde presenta un análisis sociológico del régimen r:Je Tru¡1llo. 

En él reaiiza una reconstrucción de la conforrnar.1ón h13t6r1cél dE> 1.~:1 Rep(1blica 

Dominícaflé1 desde la fundación de La Española por Cristóbal Co!ón an 1493, 

hasta el fin de la invasión norteamericana en 1924. En ella describe a los 

dominicanos como un pueblo sin "vocación nacional", en contraste con el amor 

que, dice, sentían los cubanos por la libertad y ta pasión de los venezolanos por la 

iyualdad. 73 Y plantea la tesis'de que e1-·'Trujillismo", como fenómeno soCial, era un 
: - . - . . 

problema en gestación que había tomado nombre y forma justo:'.cón ~afaet 
Leónidas TruÍnioi-'a quien: id~f1tific~ como ·ta suma ·.''de. tas peó~J~rillerias',de la 

hist8ria naci.onat:' :Ja :ia~gre ~-de lo~ invasores ; haitíanos•:~ie?is22·ºy·_la ':de.los 

ocupantes ·e~pa~~l~s d~ :186~;'.7.~ Ó~-~acuerdo al i~fo;m~ ~~~1~·¿·,¡,·;mer:icionado 
anteriormente,·_. este libro·ycu6aú1 ir[aJa;ci11t1nte constituíall·Gria "dehuncia· política 

de_ las .. _trope1i·as :qeJ!J:d:qtlRd qu~:~§~fd~n:.~J.L"!~~.tr9,:s··~ér~b.18~;,'.~:'.~--~~~:.~--~~·--~_:: _:.:: =-~ ~::·_:·~--· 
,·:: 

Cabe señalar que, sí bie.n eri 1821 ;José NÚñei·de Cae.eres (aprovechando 

la debilidad de España) había proda!1lado la ind~p'érídehcia di7 Santo Domingo, 

esto no significó un cambio en el ()ré:len social aún de tipo esclavista (donde el 
.· ,./~ " ... ;' -_:: .. · -_._· .. :· ... ~.· ::: «:?.:..:·:.¡.< - .. ',, . .,~- -~ .: ~- - ; ' .· -

grupo de los hateros se había impuesto), por:!o qUe_cuarido' el presidente haitiano ·:, -~ '. .~'.",.'·.-, ''. -~ ~. ·~·.:_: <:. ::;;·; .. ·,:.:,\',;·,:~·<:.::. ~< • ~. ,· '..;' ; ,· }'.:: ·,.~ :.~ 
Pierre Boyer inició la marcha a Santo Domingo bajo las ideas de la unidad de la' 

,, .• ' ·. - .. _ , •. , ..• - t •... .· .- ·:,·· " 

isla y ta libertad de los esclavos no'hübo qui~'ríi~e,6púsiera,_pues los blancos que 

podrían ver afeCtada su economíá'saliero:i·{d~l~'¡:)a'ís,--y los '.que, s~".qúed_aron'"~e 
ajustaron a las imposiCiones.,haitianas;'en t~fü~··ttjJ~· toS f1egros vie~on ien Boyer 

una esperanza de libertad 'e i~t'~J~~·a:: . · , > " ' .. 
... >.,;;: ·,::«· - •,>' ~ •-., " . -··· 

' ~ - ' ::::. '}.«~·~·;;--.e_ 

Entori"cés.-·~sa·ñ{o:<'·'Oh#;íngci'''r:é~#eríñíeñt6 ·'·Jn·'"í5r€ive •· -,::>eriada··· de ·auge 

económico, mas las cargas financieras impuestas por Francia a Haití, aunadas a 

la inexperiencia política de tos mismos. les impidió estabilizar la economía de 

ambos países caribeños, creando en tos dominicanos un sentimiento de repudio 

72 Franklin J. Franco,~ .• p. 263. . 
73 Bernardo Vega. Kennedy y Bosch, aporte al estudio de las relaciones internacionales del gobierno 
constitucional de 1963. Santo Domingo, República Dominicana, Fundación Cultural Dominicana, 1993, p. 
I~ . 

74 Juan Bosch. Truji/lo: Causas de una tiranía sin ejemplo. Caracas, Venezuela, 1961, p. 102. 
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hacia los que consideraron culpables de todos sus males: los haitia11os 

Posteriormente,. de 1844 a 1855 los dominicanos libraron feroces batallas 

en contra de los haitianos (que pugnaban por la unidad de la isla a costa de Ja 

autonomía dominicana). Mas hacia el interior del país también se llevaba a cabo 

una lucha por el poder encabezada por los presidentes alternos Buenaventura 

Baez y Pedro Santana, este último se encontraba en el poder cuando en 1861, 

ante Ja amenaza de una rebelión, decidió devolver la jurisdicción política de Santo 

Domingo a España, asegurando con ello su prevalencia sobre los demás grupos 

al ser nombrado Capitán General y Gobernador Cívil de la nuevamente colonia 

española. 

Ahora que, si bien la dictadura militar y política de Trujillo se fundaba en un 

pasado de luchas persona listas por el poder, también había un presentt:J y éste era 

una só!ida tiranía que llevaba cerca de treinta años, aspedo que Bosch no sólo 

trata de explicar, sino que también propone una solución. . . 

. ·.'.~'_:·~::·:~~~~: .· ;:~:~; .... :.·_~:' 3· .. 

De esta forma, Juan Bosch llegó 8 la ~ond~iró·~·;~(j~ que<ei :régim~n de 

:,:~:::~~:;~]lt~:~~20~;':s;,·;:r~;2ili~¡w~i1~?.~~;,~~~E:~.~~~: 
más allá de Trujillo como cabeza de ülJa'erií'préfoá/considerada como una tiránía 

.-.·- ·:·'- '." - -·-· - _. - . ;-. ''._: -.-·'.----- .-,·--- __ c:._c:_·_,,._.~o--:~'-";: ::' .. :._,::;-~.'.--~:'--;-~- .,_ __ -' ,-_ -- ---- . 

unipersonal, pues debían soluciona~.se~ u.ria;.'..1.§rga cadena <de·,' problemas y 

situaciones adyacentes que conformaba~.sú fLJerza, y que si b.ien provenían del 

pasado, era preciso eliminarla; en~esé presente para evítar. él resurgimiento de 

nuevos tiranos. Veamo; cómo ll~~~·~·'eite:.~un,to. 
--- ·, "·--.-.. :-::·>-; ., . ·---,·~ :(: '.o -·. .:. : .. ' ' 

--7--~<->-:-'",<>·~-··;.~--:~:_ -· " 
Juan .Bosch comienza por .. clasificar el régimen de Trujillo como "una tiranía 

sin ejemplo", diferenciándola. inmediatamente de. aquellas dictaduras que 

.f •• ~ . 

75 Leslie Bethell clasifica al régimen de Trujillo como un "sistema patrimonialista". ~ ... p. 228. 
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históricamente le ante::::ecli8ron corno la de Ulises Heureaux'" en Republ1ca 

Dom1nic81121 ( 1845-·1 s~i!:J ). la ele ivlariano l\/ielgarejo'" en Bol 1v:a ( ·1s1S-1tf/1 ). la dP. 

Porfirio Diaz·'; en Mex1co ( 1830 -1915) o la de Gerardo IVlacl1aclo·~ en Cubc:1 

(1871-1939), para indicar que sin 11nportar cuan crueles, sélnguinarios o longevos 

hubieran sido dichos mandatarios en el ejercicio del poder. nunca llegaron a 

concentrar en su persona tanto poder. riqueza, ambición y odio como éste: 

En cuanto a los gobiernos dictatoriales contemporáneos a Trujillo podemos 

compararlo con Anastacio Somoza. que fue jefe de la Guardia Nacio~al y 

presidente de Nicaragua de 1937 a 1947 y de 1951 a 1956. Francisco Duvalier, 

p;esid8nte de Haití de 1957 a 1971. Y Fulgencio Batista, presidente de Cuba'de 

1 940 a 1944 y volvió a obtener el poder en 1952 mediante un golp~.~cle'.Es.tado; 
elegido en 1955; fue derrocado·en ·1-958 por·el-movi111iento·r13y-oluc.ic;>,':1~Í,i_Ó,~~f~i.c:ie1 
Castro. 

Mas el que existiera un hombre com.o. Rafael .. Lec:)nid~s ··frVjf118.Fno era 

gratuito, por lo que resultaba importante identificarlas é'ausas cju~J~~df~~bb·~·~igen, ' . . . -·. ( ,· . ','-· .,; '.- ' . '·' - ~ :-..·,__, ·-·~> :·.·-·.' .. ~--é , __ .,· 

por ello dividió su libro en cuatro pa~t~s,;la Prijierapara ubicar,y:ana.liz'¡:¡í.,suorigen 

psicológico, la segunda para habJar_:ci~··¿u.pri.~eq.~iológico, latercer_a p~~~ tra~~r la 

incursión de Trujillo en los c'.3~Pci~~n1il-it~r··y;;~p~lítiCo, >la últim~ pá/á/p1a'rit~~r,su 
visión del régimen que .éste';el1d~be'zó; :é1 .~u~I. como mencione ~nterior~ente, 
clasificó como una empr.e~~·S~pÚj1i~~~:-~·~: > 

- --,-: :-·.'<'.·::-..-;.::: :-{y;~:;.~-:~~~~:: ,.,·::7;;_:~.:-_:./· . 

Esta perspec~iva;'(~~Últa'fl1teresante, pues resume en la. persona de Trujillo 

la historia misma de:la sociedad «fominicana. "" -.... . -·, ,. .... ··- ~ . .'. - •.•.•• .-· ~· .... --··· f • 

Al decir de Bosch, el "origen psicológico" de Trujillo podía rastrearse a partir 

76 Presidente de 1882 a 1884 y de 1887 a 1899. 
77 Participó en diferentes movimientos revolucionarios y se aduefto de la presidencia de Ja República en 
1864, fue derrocado por una revolución en 1871. 
78 Fue presidente de la República de 1876 a 1880 y de 1844 a 191 1. 
79 Presidente en 1925, gobernó dictatorialmente y fue derrocado por · un movimiento revolucionario 
encabe7.ado por Batista en 1933. 
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de la herencia medieval que incorporó España, tras la fundación de La Española. 

Al instituir una forma de orqanización sor.:1al de corte feudal había dado lugar al 

latifundio y a la esclavitud, lo que a su vez l1abía provocado una ·división social en 

castas, así los pocos caballeros nobles que llegaron de tá Península, de inmediato 

constituirían la gente "de primera", mientras que .los hidalgos (de noble origen, . '"" ,' .,.,.·. '• ' 

pero sin'fortuna), conformarían la gente "desegun'd~'.'.ttbs'd~riias'mig'rantes, los 

indios nativos y los negros, que al poco tiempo fue~()'.::~i,Jpdfféldqs, se convertirían 

. en la gente "de tercera". ·<': -· ;;,·;: "',?:/;·~.:,[,_, :?:·_ 
· ····. :'":·P;~)~-~i~1~Wf: ;.; . 

· .- .. ·.,; .E;•'.~ip'.~if;k· "Jj;;'(;':/:'.i\.:•~c .. · .. · 
Situación, que de acuerdo con él, se agravaríá9;;Cóhsolidada:cuáridotras la 
. . . . .- , · ··:~·: ·-:: \ _;-,: .,: ·>i~·~:; ;.~·:·'.~:~:~x·1;;:·~T~Ai:e;~z:,i~~~?~W:~;u.~~~2:,:~~;:,::-:·:·.,.\i~';:;- -./ · . -, 

conquista de Mex1co y Peru se encontrarqn mayare::; r1,su.E'.~~§:f~?l).;[?)el)()r.;tff'!PªJº e 

inver~ión, atrayendo ~ ~~s ca.balleros de ~~Y&f'l~'~gfr~~~J~\~•:i~~~ltti~\~~11;(~!_t:.~f Y 
quedandose en· ta Espanola solo aquellos que· no/,ten1an\"súf1c1~ntesfrecursos, 

f "' . · .. ·. ,, ·~··;.<.~-. ,\ ;\)k';_~-:~\~;~~·~i:~::t·:~:~~,:;,~~~.:~~~;,:. ?i-k;\; ... ';;:.',_·l ... ~.·.-. ' 

aunque si un noble origen. Ellos ocuparían de·inmediato.el ' .. vacío/so,c;ial~que· tos 

primeros habían dejado, para enaltecerse a si ~i~r~~~.~~~g~~~~g~;t~(~{r~pudio 
hacia todo aquello que tuviera que ver con formas\~na·:-nobles;~de'1/vívir.· .. ··.Los 

, _ ,, . _ .. : .. ·~k·.(_;;;_:~ __ i~·~:·'.~:::?~:,t~;2:;;e!~~~s::li'~~,,-_;~.~<F:~,,-.-:s//i~ ... :_,·{ ·: , . 
españoles y criollos se apartaban de todo trabajó y;se;enríqú9.cían;1míer;itr'as que 

. ···.· -.·; · ·::, '.·:.-r: ~-,:·-~~-:~~:~;>·;-~?trx~~·~~:;\íPJii:~"~'~.;$-:;~j~~t,ff;~~::-~~;:·.:.- .- . :. 
los indios y mestizos... "por SU degradación, estaban··:'i::'on.deri'ados'~~a;•.trabajOS 

,_ . -· · ,': >· ·.~ _ _,·,_~<~:~~e:~·, .. ·:· ,:.i;"·{:.~;.:~~:·~'~"~¡::~;1~;~:.~±-H3J<i ('~:.~; 1•;<-~>: ·: ·. '. : 
violentos", convirtiendo al trabajo en '\ma pená;' é:r1• algo'de~fraaante'.'~EI 'caballero 

español no trabajaba, obtenía su nobleza y•s1.dortufia ~nia guerra; por lo que la 

pobreza era una infamia y "comerciar/sembrar, 'pescar, pastorear, tejer, eran 

tareas de los pobres de esp_iritu, ·los incapacitados material o moralmente... El 

trabajo infamaba a quien lo ejercía. h~~ta varías generaciones más allá de éF'. so 

. o~ ~cuerdó con to'ariteriór .. a"sta ideología se había impregnado en ta 

sociedac:Ldomínican~J:le¡ t~l.'fC>'.rrllaque prevalecía aún en la época en que Trujillo 

vivió, <ióc~~e-.?h~,~~¡~{~-f~~tado prcifundamente al dictador. ya que -según la 

estr~tífic~~tór q~~J:8·h~C:~--~é1·pertenecia a la casta "de segunda". Pero Rafael 

Leóni.c:l~{t~:~·í~- cifaíl~'é'.~;~mbicio'n~s. las ·que para ser:'cumplidas ·requerían su 

asc~risb.ib2\'~·¡;·~9;g~~i~~f~.~~~t~crÍo le era posible en e~a~ ~omentos dado que la 
·~/:;,,v.::.~'~;.:; • ~ ... ') ~\: .. ~>,o ,~; ' --: ' I 

.: " 80 J. Bosch. Trujlllo: caúsas de una tiranía sin ejemplo, op. cit. p. 28. 
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gente "efe primera" era un grupo e,::errado que impedía el acceso a el18. llr~gando 

incluso a destruir a cualquiera que se creyera lo suficientemente diono para 

ingresar>'' tal hecho debió haber llemido de odio y rencor a muchos hombres. 

A principios de 1930, dada la crisis económica que imperaba en el mundo, 

los ''de primera" -nos dice- se vieron en la necesidad de abrir sus puertas a los 

·hijos de aquellos que se habían enriquecido bajo 'el gobierno de Heureaux, pues a 

pesar de que sus padres llt:?vaban la "manen~" del trabajo, éstos- no la heredaban 

puesto que habían nacido en la rique_za, <Sin embargo, tal apertura beneficiaría a 

muy pocos y entre ellos no estaba'Trujillo, quien a pesar de que para ese 

momento ya era jefe del ejército y contaba.con una pequeña fortuna, ésta no era 

lo suficientemente cuantiosa, ni tampoco gozaba ·de las influencias necesarias, 

además no podía considerarse una perso!'.'Ja importante; porque llevaba. en sí 

mismo no sólo la "mancha- de nacimiento'' (al haber naC:iclO:-~omo:"de·c~egunda");- -
• •• 1 • ... . - ... ·-. ~·· ·- .•. -·~· ··- ••.•. ' ... ~-~ .. ,,,,... • ·····-·~ »o. ~- ' • • •• 

sino que también él mismo se habia "marcado" al haber desempeñado diversos 

oficios. 

Tal repudio hacia el trabajo y la pobr~za, · es el·- factor.• que Bosch 

considerab::i determinante en la constitución'de.unasociedadllena derencores·e 

inseguridades, que en el caso de Trujíllo se ccmc;en,tcarón.a -tal p~nto.qu~:su ser de 

::~~:: ~~~~~:~::~::~::":~f ~iltlf l;~~~1~~~1-~t }f~i~~f :~i~~~:, 
Esta idea de ''sociedad dominicana", vista, como , un grupo de gente "de 

.-. primera", es" decir: ·de .. noble origen:· con ·recursos económicos é influencias 

políticas, dice Bosch. era en esencia la que prevalecía en los años sesenta del 

siglo XX. 

81 "La pertenencia a una casta esta determinada por nacimiento y se excluye por principio el paso de una casta 
a otra, cuando se presenta, constituye una violación de la ley tradicional''. José Aricó Martl Soler, et. al., 
(redactor). Diccionario de Política. 10". Edición. México, Siglo XXI, 1997, p. 226. 
82 lbld., p.57. ,. . ' 
83 Juan Isidro Jimenes Grullón. Sociología política dominicana. 1844-1966. T. 2, Santo Domingo, República 
Dominicana, Taller, 1965, p. 492. 
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En cuanto al ·'origen biológico". Bosch retoma su idee de que TruJillo es 

psicológicamente "producto de la soberbia aristocrática guerrera y latifundista de 

Castilla".'o;.¡ enfatizando así la "irresponsabilidad histórica de España en la 

formación socioeconómica, política y cultural de La Española. La corona nunca 

había valorado la fidelidad y la devoción de su primera colonia, abandonándola a 

su suerte (piratas, franceses, la propia Saint Domingue, y hasta la misma España 

la hicieron blanco de sus ataques y botín de sus intereses económicos). 

Así, las constantes luchas, invasiones extranjeras· e. '.·imposiciones 

~::::::· ~:~~~:~~ a~:::;;:~en~:,~a ~n:có~:;~;,;~:i~~'~\§~~0ª:~~~t~:p:: 
funoamental dentro de su visión histórico sociológlc.:i·.«:¡üf3·,tJ~a/pafa ·aescribir el 

retraso en que vivía su país en todos. los'ámbitos:,:o~:~~t~;forma .. cuando a 

principios del siglo XIX se vivía en las colonias'·~~~r16kriasun ambi~nte·de guerra 

social, fin del latifundismo y procesos independentistas de España, en Dominicana 

se buscaba mantener los nexos con la metrópoli. 

Mientras en México se libraba una .crue.nta lucha por alcanzar la independencia, en el mismo 
periodo, de 181 O a 1821, los dominicanos se obstinaban por continuar bajo la tutela española ... 
En 1821; en Santo Domingo, desilusionados por .el abandono español, los dominicanos 
intentan, encabezados por el doctor José Nuñez de Cáceres, conseguir la independencia bajo 
el protectorado de la Gran Colombia. proclamando el "Estado Independiente del Haitl 
Esp¡:¡ñol" ... º5 

Para continuar explicando este proceso histórico, Bosch nos habla de lo 

que había ocurrido hacia 1838, cuando surgió el movimiento separatista de la 

Trinitaria86 (que agrupaba a comerciantes y profesionales), que buscaba la 

creación de una república nacionalista independiente de Haití, dando lugar a la 

84 Ibfd .• p.63. 
"'·Pablo A. Mariflez (comp.). México y República Dominicana. Perspectiva histórica.y contemporánea., m 
cit.'p.17. . . 
86 "Sociedad patriótica fundada en la ciudad de Santo Domingo el 16 de julio de 1838. y en cuyo seno nació y 
se alimentó el pensamiento de patria libre. Significa participación en el pe~iodo incubador de la libertad. y el 
cual no rebasó el plano de lo ideal". En: Rufino Martínez. Diccionario biográf"ico-histórico dominicano, 
1821-1930. República Dominicana. Universidad Autónoma de Santo Domingo. 1971; p. XIV. 
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proclamación ele la f-<ept:1blíca Ocminícana el 27 de febrero de 181~4. 

S111 embargo. ¡¿¡ 1nct0ponoenc1a t1abia durado poco t1e:~1po. sobr·evrnienc!o la 

ocupación haitiana de 1822 a 18'14. ario en que el pais se ínaependizo del dominio 

haitiano, y no de Espaiía. como lo habian hecho México y las demás naciones 

latinoamericanas, a excepción de Cuba. Puerto Rico y Panamá. "Es en este ' 

periodo que se inician el desarrollo y la cristé.>lización más amplios y profundos.de 

la conciencia y de la identidad dorninicana".3
" 

La lucha pcr la independencia la había iniciado. un sector ideológicam,ente 

liberal conocidos como los trinitarios y encabezados por ··Juan Pabio< Duarte, 

Ramón Mella y Francisco del ~osario Sánchez, quienes bajo. el lema de "Dios, 

Patria, Libertad, Republica Dominicana" buscabar;_-fu~d~r;y.~a ·rep~blic~ l~~r.~: ~C 

soberana, "una nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, 

intervención e injerencia extranjera, jurando defender. a la patria.o morir en su 

demanda". 88 
•· 

En principio, los trinitarios lograron sus propósitos, pE=iro, al· poco tiempo; el 

sector colonialista, representado por Pedro Santana que corit'~.b~\coñ el ;poder 

económico del grupo de los hateros (aunque a decir de .. P~blbi·Í\lí~/i~e'~/éstos 
constituían una clase social en decadencia, sin futuro·~ccin6rl1i:62'·.·gfl.~~lf!i6bª,9) y 

político (jefatura eclesiástica}, se enfrentó a los lib~ralés\{q;u~~.ent~~~<,-D.S~ento 
encabezaba Buenaventura Báez). se apropió de la 1Uct:f~·.·:~"¿·~'8Jéh'Ó~d~{g61:ii~rno 
y solicitó la anexión de la República a España en 1 ss1.'90 •• };,.,·;;'..'.>· : .. · . . 

El conflicto no terminó allí. ya que nuevamente se rejnició la lucha de los 

87 Pablo A. Mnriñez, op. cit., p.17. 
88 Gerard Pierre-Charles. El pensamiento sociopolltico moderno en el Caribe, op. cit .• pp. 59-60. 
89 Pablo A. Mariñez. "Gregorio Luperón. Precursor del antimpcrialismo en República Dominicana. En: Suzy 
Castor (dir.). El Caribe contemporán~o. (México. D.F.) Agosto de 1985, núm. 9, p. 100. 
90 "A mediados de la década de los cincuentas del siglo XIX se produce una cierta reestructura al interior de 
las clases sociales que se disputaban la conducción del destino de la nación ... En el Cibao, desde mediados de 
siglo surgieron capas pequeño burguesas {nacionalistas y antianexionistas)vinculadas a la producción de 
tabaco y al comercio.•• lbid .• p. 1O1. 
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liberales, que para ese entonces se agrupaban en torno a Gregario Luperón en 

contra de los conservadores (Santana). que partiendo tjel ideario nacional 

deillócrata de los trinitarios, desarrollaron una ideología con un rnayor contenido 

sociopolítico (que incluía la propuesta de ~rear escuelas, caminos, puertos, 

bancos etc., y que más adelante daría origen al partido azul). dando por resultado 

la r'estauracíón de la República en 1865. 

La década siguiente "se considera en Repúblí~~·'.[)6rni~i(:ana::e1',;ni6io del 

desarrolloca~it~list~,a partir de la economía de pl~n't~~.i~:~~~;~~:~~5~~f>(~1lo daría 

Jugara un rt3acomodo o reestructuración·de Jas·c1as(:!5sociales:d6rn•iñicanas,tanto 

por el.surg,ifl1iento de nuevas capas de Ja burgLJe;sia,·/56i,,~?;·~6~"1#,;S~:{,R;;~~pión de 

un·• semi-proletariado agdcola, .hasta .ese mome~foFirí'é,(is,iehté 'eri'ei>;pa~s'.;.\ Esta 

situación.daría lug.~r a·que. por·.pri~eravez1~;~~'.sf~~~~·'()Jigar~:uic~s:~f1~Xi()~istas, 
representados por Buenaventura Báez, fueron ~esplazados'.del poder y sustituidos 

por Jos· n'acionalistas de1.· .. ·partido:Azdi,2~!1'i~~r~~d~s!por Greg~rid Luperón. Sin 

embargo, éstos. nunca llegar~·g·:aL~o~~·o'frci~r~~? I~' s~ficiente conJo el a.se· social, 

capaz de lievar adelante ~n· ~Poy.é9t~·/oiJtic.~"b~r~~é~."91 . . 
~.t, 

• ">;,' .::~._.:;~.-·-_J'>:\:~,_~- ,:.:".'} •/•', ~:. ·,~ ""•,. '._,;,\••'{<" L.::>•""::•,:.': ;· ',-' 

Este momerl¡O~'.en :lé3~'.· n'f~tciria<.'d6~i~i·~a~~a :·es importante- de mencionar 

porque, .•par13,;sps,ch~;;ú:ie;éf'.s~'deispf.ehCf~:1~'·;i'~eé3 .. deqúe debían· ser las . clases 

medias •. y los~.úblecii,iil~rca;ntile~.·Íos .. enc~r~kci()kde.dirigir al-puebÍo92·en. su lucha 

;:,~~ªJl~~;i~f ~¡~~l!f~;i,;!Szi,~r:;~~~~-~~.;j.:'.:':º~:"::~::;":q:i":"::~.· 
frapaso de este proyecto estaba relacionado con el hecho de que aún no existía .. 
91 Ibid., pp. 102-103. 
92 Pueblo: instrumento político que las fuentes románticas definen... como organización de un complejo 
núcleo social... Desde una visión política nacional, que hace coincidir el Estado con la' nación y por tanto 
revalora todos ·tos componentes de la nación misma, el pueblo es posible sujeto de la vida polltica. Pero su 
desarrollo debe ligarse a los grandes procesos de transfonnación económicos sociales abiertos por la era 
industrial del siglo XIX y por la consiguiente fonnación de grandes partidos poHticos populares. José Aricó 
Manf Soler, 2JL!<i!., Tomo 11, pp. 1318-1319. 
93 Al· surgir la Primera República, la burguesla fue la clase social que asumió el poder, ·lbld., p. 61. 
94

• V. ( /.n 111r11)usn) fum.rn., p. 18. . 
95 V. ¡r ·,,,,,/'º·''' 1rl11 ,,,, 1rtl rf,,111:1u, ,,,,,,, Infra., p. 113. 
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una burguesía nacional,''(' y Ja existente pequeña burguesia comercial no contaba 

con una solida fuerza rnilitar que los rospaldara.~· As11111s1110, al enumerar Jqs 

:ogros obttinidos di..lrante ei tiempo en que se impuso 01· "Partido Azul", como paz 

social, desarrollo económico, surgimiento de Ja escuela nacional (impulsada .por 

Hostos) sostiene dicha propuesta, aclarando que el retroceso vivido con la 

dictadura de Heureaux (surgido del partido azul, y que reimpuso el latifun~ismo)

era una excepción producida por los propios ar ,tecedentes sociu-:-históriCC>s:de su . .._' , .. ·"· :\ ,--_ ,- ... . -

país. <: : ·:_',,. ¿'/ · 
. __ .· '.->''.'/:(};~i\L _'·:-'::t.•.••···.·.·· 

Con respecto al origen militar:y político de la dictadura;.c:i~-B~f~·e1;;S.TrujHlo, · 
Juan Bosch cornienza por recalcar que la "ardtmia hi~tó~j·é]~;·,:;8u~~f~~lt~~5k'en~os ·

ocasiones, la primera hacia ·1785 bajo el auspicio cle·la~--~~fci"r+~~~5¿-~b-ónicas, 
pero la Revolución-francesa y st1-impacto· en Haití, .. aun~d~~a:·Í~~'.~8~ti~i~l1t'e:·~~lííÍca ... 

, .•.•• ~. 1 ··- • •••• • . ., .. •. -~·. .•. ·- -: • ··-:·.-··· .' - -~.,- ... ~·~~·.·:.-.•~:·~-"':' .... _e,,•,-!-:: •. -.·~ .: •.. • 

coionial española lo habían impedido. Diez años despUéis Si:ú1!0 l:)o,mir,igo era· 

cedida a Frcincia como parte de un convenio con España, La ~~gürié:Ía?na'sdice, · 
en 1885, cuando los precios dei mercado mu~dial,;p~~a<16s:;~roclu6icís>cie 

''· -· -, .- ' .. ·- -;,·. ,' -·-·.·. 

exportación dominicanos eran favorables, lo cual atrajo\¡¡ cá"pital, la infr8e~tnictüra 
y a la intelectualidad cubana y puertorriqueña, eritre .ellos a Eugeni0'María de 

Hostos. Esta vez, seria la cerrazón de Ulises HeurE!aux lo que impediría la 

entrada de las ideas mercantilistas liberales, en un afán por mantener todo el 

poder en sus manos. 

En realidad, me parece que Bosch utiliza parámetros muy cerrados, pues 

para que la República Dominicana saliera de su atraso.requería no sólo de las 

inversiones·técnicü~económicas y - el apoyo cultural cubano, sino también de una .. · -

profunda transformación socioeconómica. pues aunque ideológicamente la obra. 

96 De acuerdo a una tenninología marxista existía un sector burgués integrado por comerciantes importadores 
y exportadores, banqueros, latifundistas (emplean peones, cultivo extensivo, poca inversión en tecnologla) e 
industriales aliados o dependientes del imperialismo, pero no existía una burguesla nacional, solo grupos 
burgueses nacionales y la oligarquía. Carlos Maria Gutiérrez. El experimento dominicano, ~ .. p 90. 
97 Juan l. Jimenes Grullón, hace una fuerte crítica a Bosch por afinnar que no existla una burguesfa. Afinna, 
en cambio, que existia una burguesía dividida de acuerdo a tres superestructuras (politica, jurldica e 
ideológica): a) oligarquía socio-económica extranjera y criolla (neutral), b) buroa-ática (política absolutista
apartidista) y, c) liberal (criolla, sobre todo). ~-·p. 522. 
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de Hostos fue 1111poi-tante para la educación derno.cratica de la ciudadanía. sólo un 

pequeno grupo efe 1ndiv1duns instruidos tuvo acceso a las !deAs de justicia. 

democracia. nac1011al1s1110. orientación laica. autonomía antillana y for111acion de 

una moral social capaz de fomentar una dignidad humana que les permitiera 

enfrentar a los regímenes dictatoriales. además de que. como indica Gerard 

Charles Pierre, "tal ideario tuvo muy poca vigencia en la vida reai en la que se 

sucedían dictadores y la tradición caudillesca se iba robusteciendo".ºª 

. '. 

Debemos considerar que la situación que en térrninos generales se vivía 

.era la siguiente: no existía una formación polítlca;-~i'n'~caudillista, no tenían una 

infraestructura económica (caminos, transportt3s,.;~~q~inaria, bancos ... ), ni .una 

organización social lo suficientemente' de'~arrÓll~da · pára constituir ·d1ases 

sociales, 99 tampoco tenían una educációnmínim~''dado qüe la mayor parte.del 
. -. - .:···:-:-.~·<<-[·'.' :·· .. , :· .:'. ., . ,·. . . :.- __ ":,. :., ·-·:. t 

pueblo. era pobre y analfabeta, 100 con problema·s''é!e vivienda, trabajo y· sálúd, tales 

condiciones eran un impedimento concreto q¿~Üa·:si0ple inyecóión de c~pitkie~ y 
tecnología no podían modificar" de inmediato;~/b~·,:¡§¿~lforma,' el lrici~i~!lte ~poyo 
a la educación no era suficiente para tran~fo·;;,;~;: s.éfe .factO l~'ideC>168T~·de un 

-· 
pueblo mayoritariamente inculto. 

Aunque resulta trascéndenfo su análisis acere~ -del papel del caudillismo 

personalista ~ºITI~ s,ímbolo de un poder regional de origen 1atifunciista,' 01 cual 

hacia finales. i:J_~l-~siglp ·XÍX en la República Dominicana estaba encabezado por 

Juan Isidro Jiníe~e's ·y Horacio Vásquez. Estos -personajes eran miembros de la 

alta burguesía comercial que por intereses propios habían combatido en 

diferentes momentos el gobierno de Heureaux. lo cual les ganéi'la admiración 

98 Gerard Charles-Pierre. El pensamiento sociopolltico contemporáneo, ~-. p. 132. 
99 "Las clases sociales son propias de sociedades maduras y evolucionadas, donde han logrado estratificarse 
alo largo del tiemp0 en función del papel que desempeí'lan en el proceso productivo y asumir fisonomfa 
propia. Las diferencias entre una clase y otra son tajantes. Los intereses que representan están claramente 
diferenciados; Pero, en el caso de las sociedades inmaduras· y ·en vías de desarrollo, como las 
latinoamericanas, no existen realmente clases sociales, sino capas sociales. En algunas de esas sociedades las 
clases están dobladas o trazadas por la etnia, la cultura o la religión, lo cual torna aún· más compleja la 
situación". Rodrigo Borja, ~ .• pp. 86, 121. . 
100 De acuerdo con el Primer Censo Nacional de República Dominicana realizado en 1920, sólo el l.75%de la 
pablación, aproximadamente, sabía leer y escribir. 
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popular y la presidencia '/ v1cepres1de1icia. í("3Spectiva111ente 1:.: 111pero. lé1 

pri::.valenc1a de los interes.=1~; ptJiS•Y-k'liGS r:'.'" sw~ se¡::iu1cv:res (t-:1 onortunisrno 

político que anteriormente IJosch n;;ibia cntic;yjo) y la ausenc,a de una ··conc1e11ciG 

política", 101 evitaron la cmac1on ele un proy~"3cto de gobierno. 

El enriquecimiento personal y la b1:Jsqt;eda de una posición de mayor poder 

fueron la pauta que marcó el camino. donde el pueblo se convirtió en peón de las 

jugadas de lus intereses de caua grupo. y al rnismo tiempo en protagonistas de los 

mismos anhelos. Aspecto en ,:;¡ que coincidf:'. ele alguna manera, Juan l. .Jimenes 

Grullón, en su 5ociotiww 'l'oli1 u-.1 ·Vii1111111ca11a. cuando indica que "toda la burguesía 

se presentaba con ribetes liberales y patriotic0s. El sedar au•énticamente liberal y 

patriota esta representado por Lugo y sus sr.:iguidores. El otro sector no era en el 

fondo liberal, y en vez de luchar por la Patm~. luchaban por su Patria, o sea la de 

sus intereses personales" io:' 

De esta forma, la inestabilidad política de principios del siglo XX, aunada a 

la crisis económica 103 y social del país y al conflicto internacional que desembocó 

la demanda de pago de la deuda contraída con la compañía de origen 

norteamericano llamada "lmprovemenf. permitió que Estados Unidos interviniera 

en República Dominicana, utilizando como pretexto la defensa de·los intereses de 

sus compatriotas. 

101 Actividad que comporta una actitud reflexiva ... actividad del politólogo y ... de todo miembro de una 
sociedad en la medida en que interviene o trata de intervenir en los procese>s que permiten llegar a decisiones 
respecto a la forma y a la estructura de gobierno, los planes gubernamentales, las condiciones dentro de las 
cuales se ejerce la libertad individual, el cumplimiento de la justicia, etc. En: J. Ferrater Mora. Diccionario 
de Filosojia. Tomo 3. op. cit., p.2833. 
102 Juan Isidro Jimenes Grullón. Sociología política dominicana, 1844-1966. T. 2. Santo Domingo, República 
Dominicana, Taller, 1965, p.486. 
103 En 1917-1918 un profesor de la Universidad de Yale, que tenla la comisión de evaluar el arancel preparado 
por los americanos t."11 República Dominicana (aplicado durante los últimos ocho aftos), dijo: "la mayorla de 
las pt.Tsonas son extremadamente pobres, disponiendo tan sólo de lo indispensable para mwyencr un tipo de 
vida muy bajo". En su opinión, los derechos de aduana hablan sido establecidos en su mayor parte sobre 
artlculos de primera necesidad, "elevados al maximum de lo que el comercio podía soportar, o más allá aún" y 
todo el mecanismo tendía a "entorpecer el comacio y a paralizar la industria". Su opinión fue que el sistema 
de impuestos era "una de las causas del atraso en el desenvolvimiento económico" Melvin Knight. op. cit., 
p.59. 
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La "lmprovement';io.¡ había vendido parte de Ja deuda contraida por el 

gobierno de Heureaux a invP.rsinnistas privados europeos, con la muerte de éste y 

al arribo de Juan isidro Jimenes el pago de dicha deuda que ascendía a más de 

treinta y cuatro millones de dólares americanos se ponia en duda, pues el nuevo 

gobierno se había negado a reconocer tal obligación, de inmediato Jos tenedores 

de bonos europeos recurrieron a sus gobiernos para que les garantizaran Ja 

devolucion de sus inversiones, por lo que la'R.epl:iblica Dominicana se encontraba 

a punto de ser invadida por Fra~cia}.>'~l~riÍ'~~iá;' Italia, Bélgica e Inglaterra, 
~,'· t,: ,,-~ .~ - ' ~·.'' "i' '· e o J... '. 

,limenes obró rápidamente y logró recuf?E3[~f:f3.tcontr61:. aduana! que mantenía Ja 

"lmprovement", evitando Ja invasió'n/;::sit\;ériibargo/; pago . un costo muy alto, 
•,' ·- •:,-,; - • ~ ,-- _, - . ' ... _·•_¡_; ;,>- .. -· '"' .' - .· : ' - - - .·_ 

porque la compañia norteamericaríi:(''r.f~turrió ~al:. é:f~p~rtam~nto de Estado de 
- ; . ,· ., -~ -_, 

Washington para que protegiera.;süs·inteí,esE:is y;,; se indujo al Gobierno 
dominicano a comprar la de,Uc:l~~;.;i~§s'h ; , . , . . .. 

. · ', --~

-·; · .. 

Los antecedent'es rnilitar:s de RafaeLL:Trujillo, de.acuerdo con Juan Bosch 

estarí ª.~ •. rel~ci6nad6.scÓ~·~S~~ii~Aé~ dedefensa •del--~spacio··~eográficb por parte 

de Estad~~iJFici~·5:~?:6··~~(eEafrira:1~~;~e1 ~.ig1.~-x1>< ~.e._h~.b\í~.c~ªcJ~ .. cuenta del 

riesgo_ al que •.. sé exponía sipermitíáqLÍe Eúrc)p~~e,·apropiára-de:úna_. posición 

estrat~gicamente important~.: Esto ~~. ér(1 s'~a- Es.pá~a 1 ~~h~b-fa .·. ~erdido ·en favor .. --.·•. - .. ,, . ;- .·.:····-'•''·· _ .. -'· ·.· . -. . 

de EE.UU. sus Llltimas colonias. 'ca·n.;.10'.;'qJe~éstos obtenían un espacio 

geopolíticamente necesario y donci~ o6~lhi8~hcÍ Se 'convertiría en una posición 

clave, ya que con la .construcción del Canal de Panamá, s,i Europa se instalaba en 

este país podía bloquear el tráfico naval hacia el mismo. República Dominicana, 

Honduras; Haití, Venezuela y El Salvador, ihmersos en sus constantes· luchas 

104 Para conocer los pormenores de este caso consultar: Melvin M. Knight. Los americanos en Santo 
Domingo. Estudios del imperialismo americnno, capltulos 3 y 4. 
10

' Roberto Álvarez Quiflónez. ~.. p. I O. 
·
106 La adquisición de Santo Domingo es de desciarse; debido a su posición geográfica. Domina la entrada del 
mar Caribe y al Istmo, que es tránsito del comercio. Posee ·el suelo más rico, les bah les más espaciosas, el 
clima más saludable, los productos más valiosos, bosques.; minas y· tierras, de todas las 'Indias Occidentales ... 
En caso de guerra extranjera nos dará un dominio sobre todas las islas mencionadas y asi se impedirá' que un 
enemigo se establezca en nuestra propia costa. Presidente Ulysses Grant, 1869, lbid., p. 7 ... · · ·· 
107 El hecho más doloroso durante la regencia de Alfonso .XIII fue la liq11idación de los restos del imperio 
colonial: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, estipulada en el Tratado de Parls, que puso término a la guerra 
con Estados Unidos, en la cual la annada espanola fue destruida en Cavite y Santiago de Cuba. 
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polit1co-soc1ales (al endeudarse generalmente con algi.:111 país europeo}, 

co~1st1tuían L1n p1?.l1r,¡ro para el dominio estadou111dense. '"'·' asi c¡ue el gobierno de 

~:.:ooscwell ( 19U1 -190~J) decidió salvaguélíc:lar el Caribe y. recuperando los 

principios de la Doctrina Monroe. se decidió a intervenir en la organización política 

de los países de la zona. 

Cuando se trata ele reclamaciones efe dinero. el único medio que queda finalmente para 
cobrar es por la vía del bloqueo. el bombardeo o la ocupación de las aduanas, y eso 
siyn1lica. en efecto. corno se ha d1cilo antes. una posesión cfel territorio aunque sólo sea 
t0mporal (1905). ·:. 

La invasión norteamericana, según Bosch, marcó el inicio de la caríera 

niilitar de Trujillo, quien sentía la imperiosa necesidad de ser importante: 

La imporrnncia se le presentaba. como contenido natural .de .. una .función, .como_parte ... 
esencial de un car\jo; y él era oficial. .. Como fruto de la riq~iezn y del poder, y para alcanzar· 
ambc;s cosas teniéi u11a posición de poder ... Necesitaba ser "de primera", a lo cual podía 
l!eg;;r por la vía politica. y para transitar esa vía contaba con la fuerza militar. 110 

Con la ::icupación militar Trujillo tuvo la oportunidad que necesitaba, es 

oec1r, una de las primeras cosas que hace un pais invasor es neutralizar las 

fuerzas armadas, esto para evitar reacciones violentas p.or parte del país invadido.· 

Enseguida crea su propio ejército. necesario para mantener el -~6ntról · soÓi~I y 

evitar posibles manifestaciones de protesta; .finalmente, •· ~e111Ist~W~s{la., propia 

población, cuestión importante porque se necesita• de afg~i~:ri.'qÚ~~{~c~i;¡;-~p:a'ri:e del 
.' .- :-. ': . ~:_¿._;· '_::~;::~·:·,' ·_ ,.<_ . .'-:e·_,;; 1)_ ~~?);~,}~.:-~~\\ >-~: .. \;~~~~~~~( ;> __ -·._ /· ·:. :. 

mismo pueblo, conozca la cultura y forma de procé,dE:fr dE)I i-D_isijiO:'(Estad()S Unidos 
- . ·:. ·- · . ---~ ;_; _~~_~.~~-;~~e:~.~~:::,:.:>:::~~,~;'·:~{, · \)-~-~;~:~ :~:~:~cw;~;:~z~~~~:~: -!~;·_:.: ~:- . . • 

conoc1a este proceso, por lo que de 1nmed1ato .desarmo'a'los:'dorrnorc:;anos y creo 

la "Policía o Guardia Nacional" con funciones de ejército y policía rural, que una 

vez consolidada-·se-convirtró en-1a·base ·i:>ara ·organizar ·ana-oficialidad ·nacional;-··· -

situación que por razones de prestigio la gef.'lte "de primera" rechazó, no así la "de 

ios En 1868, el presidente de los Estados Unidos Andrew Johnson expresó: "Una polftica nacional 
comprensiva parece sancionar la adquisición e incorporación a nuestra Unión Federal de varias comunid¡ides 
adyacentes, continentales e insulares... La posición o el control extranjero de esas comunidades ha 
perjudicado el crecimiento y ha menoscabado la influencia de esta nación. La revolución crónica o la 
anarquía en esos paises, son igualmente perjudiciales para nosotros. Cada uno de ellos, incorporado a los 
Estados Unidos, serla una nueva fuente de fuerza y poder. Roberto Álvarez Quiñónez, ~ .. p. 7. 
109 Loe .• cit. · 
1 ro J. Bosch, Trujillo: causas de una /irania sin ejemplo, op. cit. p. 124. 
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segunda" quienes vieron en ella Lma oportunidad para mejorar su situación. 

TruJillo, entre muchos otros,· se en listó en 1919 y. gracias a ·su ambición 

logró ascender rápidamente en la jerarquía militar. Naturalmente, su 

escalonamiento de posiciones de mando dentro de este orden;:- s~·~¡() fa\/orecido 

no sólo por los oficiales norteamericanos, quienes éncontra·f'ori;.en~<¿íürftc;x~elente 

~::~:ador, 5 ;no tamb;én por la trad;c;on caud;msta, q~t~~ltz!~it{i;nuaba 

~c:~~:;:~~~:::~~~~:e~;~~l~~~~f ii~i!Illillf Jliili~i~~ 
del Senado de Estados Unidos y del Congreso de Ja República' Dominicana·. Al 

,- . - , ~-.' ~ ·' . .: ;,.·-,,··· '. --~- .. ,. - . ' .''' . ' 

salir dél país las tropas extranjeras dejaron sentada~,ía'.sbase's institÚciC>nales que 

regirían la República: la democracia burguesa: No (lbsta~te, al poco tiempo. se 

retornaría al caudillismo (con Desíderio Arias) . 

. ' 

. D.u~élniei: el• gobi_erno de Horacio Vázquez1! 1 comenzó una la etapa de la 

democrada~repr~sE'Jntativa, contribución>deºl~s marines" norteamericanos, que 

permitÍ~ía-br~~h'..G_n.<ambiente de ,res.pet;~~-1~· libertad de los ciudadanos y, al 
. ' . ' ,.., ·-: .. ~-.~ - - . ' '· . . -

mismo ti,8rnpo,,;p~O\'.ÓCaría LHl enoque frerife a: los. i[Jtereses reeleccionistas da 

Hora~iO;~y~;q~~;~·;·,,-~itu_~~ión q~e; dari~{ P"!SO; a toda u~a •serie de situaciones 

políticas y .'ec~riómicas qbepern1itirian a Rafael Le.Ónidas: Trujillo, que en ese 
') ., . ,•-.· ·.' .. ,,, , ._' -- .. -;. '.' ... - .. - .. -

entonces era el comandante éié ,la Policía NaciitínalWacpeder al poder. 
' - ' . - ' - . . . ·-. -, .. 

¿Cómo fue po~ible est~?,c..1a salida. c:Je{l~s~ki:l;~~-i,Ao.rteamericanas, Horacio 

: . Vázque~'.asumió_ la presidencia, lo cual posibilitó el asc~nso de Trujíllo como jefe 

. ·,d~;'Ja gua~dia nacion¡:¡I, (el .anterior j:)erten~cia· al parÜdo opositor,: ·~l.:·de los 

republicanos o. ji.menistás). Pese a. su nyevo puesto seguía siendo rechazado 

111 General dominicano (1860-1936),jefe del gobierno provisional en 1899 y presidente de la República de 
1902 a 1903 y de 1924 a 1930, procedía de una familia de propietarios campesinos y medianos· comerciantes. 
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porque no pertenecía a la elite política predominante, fue entonces. que su sentido 

del oportunismo afloró, penn1t1éndole tolerar la situación y l•diar con las diferentes 

fuerzas opositoras que se peieaban el poder dentro del mismo grupo horacista. De 

esta forma quienes pretendían utilizar la fuerza militar que él representaba para 

derrocar a Vázquez, bajo la premisa de que se necesitaba un "hombre nuevo", se 

vieron de pronto. re.basados en su mismo juego. 

Estas iae~snos.r~miten, nuevamente, al concepto .de "arritmia histórica" 

propuesto porBb~~h, Ja~~quien todavía en 1930 s~ mantenía la organización en 

castas, el ca~~Hlisíl-io, la ~risis económica producto de una economía dependíe~te 
exportadora y ~I ínt~niencionismo extranjero, 112 que Trujillo habría aprovech~do 
para conv.ertir al país en su propia empresa capitalista. Para ello,· y. sigJi~rl_~J.~1 
ejemplo norteamericano, utilizó a la guardia nacional en· contra .. dé· ~J;_-~"rbpio ·

pueblo sometiendo a los integrantes del gobierno, a los ·¡¡·cié~e~:~SHtÍc~~-"~-:~¡ ... 

pueblo en general; para ello clausuró todo tipo de organizacione~;(coffi8:cir~rni0s, 
,. "·:' :--- '-''<::.:.-'.,,·:"'.:.-, .. ·.'···· 

logias mason1cas, clubes "de primera··. cámaras; . de i::córi1ercio/'·hColegios · 

profesionales ... ), de igual forma, abolió la libertad.de expii!í'~;ó'h'.' . . . 

Tomemos en cuenta que para consolidar e(pbd~f- ~~ n. ecesario destruir los 
' --- - . - _, -- .. ·,-.,, .. ' ' 

partidos políticos, •. disólv~r°"las fuerzas .col~ctiviii:s~~y.:p~raliz~r en todas sus 
' ---- \,--· ... --- ._ "',.,, -; ', -,,.,,, .. ''" . : .·. ,._.. .... . . ·-- -. . 

manifestaciones ia ··i11ié_iat:i~a ~_individl.Jal, . uha vez::que se. ti en~ el poder absoluto 

quien lo. detentá:se/co?vierté_eh' un ser necesario; Sin: embargo, el terror por sí 

mismo no~s~iJfi~iS:~i~.~,~~-,;~;~ciso contar en cierta· medida ~on: el apoyo·de los 

principales s~6i~;e~:):6c:í'h~na im~gen de legitimidad ante .la población/lo cual no 

representab~ ;úM~~~n \:iroblema, para Trujillo. si recordamds -'qas:~viVr~;,Ein+nn·á·· 
sociedad caudillista. 

Por otra parte, al no ser miembro de la aristocracia contaba con la simpatía 

112 El 12 de julio de 1924 las tropas norteamericanas abandonaron fisicamente al país .•• Pero dejaron al pals 
atado y dependiendo cada día más del imperialismo norteamericano. La banca norteamericana, el First 
National City Bank ofNew York, el capital financiero de los Estados Unidos quedó clavado en el país. Y de 
ello se deriva lo que todos sabemos y padecemos: la dependencia polltii:a, cultural y militar. Roberto 
Álvarez Quii\ónez, op. cit., p. 55. 

59 



del bajo pueblo, y sobre todo por la intelectualidad de la clase media. estos C1ltimos 

vieron en él su "piedra de salvación". También, es importante n=!calsar el carisma 

que poseía este hornbre, quien supo aduer1arse de los prejuicios y pasiones 

populares, convirtiéndose en el portavoz del anticomunismo elemento ideológico 

del trujillato basado en lo que consideraba los principios estructurales de la 

sociedad: cristianismo, patria y familia, del racismo en contra de los haitianos. 

rindíi:mdo culto a la hispanidad, fomentando un catolicismo acrítico y reforzando el 

culto a sl! per.sé::>na, para lo cual se rodeó de un amplio grupo de intelectuales a los 

que apoyó·edé'.iriÓmié::ay socialmente. 113 
.. ' "•":·:· :.e>·. 

Tcu)illc:> Usé>· la cultura, impulsó la literatura y el arte por medio de los 

Cuadernos Wo1;1inicanos ác curtúra, y para lograr un mayor impacto en el pueblo 

utilizó ,~· mi."1sic~ de mereng~e para exéltar suimageri ante la Crase'campesina. 

Esta forma de proceder no fue·~xci1:1siiii:l·él~'·T~u}H1ó(16s ar'iós treinta fueron 
• . . . . ·. '•·' ·; ,. .,. '• •· .... ·e•:,'_,,. ' . ; , ·' ··,:~" ' ' . 

una época difícil para tod~ el •mundO;: ia\cc1sil:;)ci01 ,29 :marcó el inicio de una 

transformación so~i()po'r íii6~~ ;·~.n~··.ci~·.:.~Us •• ~~·~~~.!!~1~'.i~i]i~yaal~surgimiento de los 

nacionalismos fascistas· en Europa y a ros,~ riadórialismos populistas en América;· 

::~:~im~;;;i:·,;~~¡uz:~~z;rf F~~i~!t~~tjl~J~:i:;:~~~· "' que con el 

o~r~rit~:~,t~~,ib;•~··•~··~·~~·~~r;:.~;~;~.~~:~~,~~~~;gg.~;t~~ü~:9~.~:i;iE?~.~~.·.?;'·.';.:,~1,ª·r11~.~ia ... ·de 
Adolfo.• Hitler/",cuyo régime.11:( 193:3~1.945 )\0s~}bas.~;e?'Lla; ~xi st.e11C:ia, d~é.Ull '-'partido · 

~~:~;ªeiJ:~itiT1;:r11 ~t~~~W~ds~i~t~,7~üfü[~/~1Q;~~~i~ªi!-á~~~;~~~~f~~:·~~~~~:~ ·· 
Américalatina·'Jorge Ubico ... en G~at~mai~. oc~p6 el pcider.y s~ ~antu~ó en él 

durante- trece años (1931-1944). periodo durante el cual hizo importantes 

concesiones a la famosa compañia de origen norteamericano, la United Fruit 

113 Gerard Picrr~harles, Problémasdominic~ltailianosyde/Caribe;~ .• p.102· 
11

• Surgen las llamadas "dictaduras de la depresión", según las cuales el remedio prescrito para la crisis fue un 
gobierno que confrontara con firmeza las amenazas al orden establecido .. : y que tomaran las medidas 
necesarias para asegurar su supervivencia. Charles W. Anderson. Cambio Politico y económico en la América 
Latina. México, FCE., 1974, pp. 239-240. · 
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Company. En Honduras. Tiburcio Carías Andino gobernó de 1933 a 1949; en El 

Salvador, Maxirn1liano Hernández Martínez se mantuvo en la presidencia de 1935 

a 1944. En Nicaragua, Anastasia Somoza dio inicio a la dictadura "somocista" 

ocupando dos veces la presidencia, la primera de 1937 a 1947, y Ja segunda de 

1951 a 1956. En Venezuela se vivió un largo periodo militar (1935-1958), 

interrumpido por los breves gobiernos de la Junta Revolucionaria de gobierno 

(1945) y la del político y escritor Rómulo Gallegos; elegido para la presic:i'E3rÍcia en 

1948 y derrocado por un golpe militar ese mismo ario. Finalmente, en Brasil, el 

gobierno populista de Getúlio Vargas (régimen con el que comienza 1.a llamada 

Segunda República o Estado Novo [1930-1936]}, en1937dio paso a una dictadura 

que finalizó tras la Segunda Guerra Mundial en 1945 (fue nuevamente elegido en 

el año de 1951 ). 
-· .. ·· . .., . - -· . 

En este 6ontexto, Trujillo. se convirtió en el mejor aliado de los Estados 

Unidos; c-¿y:~~-~r~d°Gst~ia~ requerían materias. primas YAiversos productos a bajo 

costo para,s~~t~~tar los gastos de la guerra; a cambio él había conseguido el 

reconocimiento· internacional de su gobierno, en tanto que monopolizaba 

legalmente los principales rubros de la economía nacional: 115 

... plantas de cemento, de grasas, fábricas de tejidos, de zapatos, de materiales de 
construcción, de alimento para ganado, de caco elaborado; de cigarrillos, bancos, líneas de 
navegación marítima y aérea, monopolio de la sal, de los fósforos, de la carne, ingenios de 
azúcar, fábrica de armas y además se había convertido en el latifundista más grande del 
país. 11e 

De aquí que Juan Bosch hable de una "empresa económica capitalista", en 

lugar de una "tiranía política". Para el "profesor" una empresa de esta naturaleza 
. . ' • - .• •. - • - • -· ,_. • - ·- • • - •• --· - .............. 1 •••• •• ~·-··- - , ••• --····· 

había sido posible debido a la ausencia de una "conciencia moral"; en cambio, la 

rn De acuerdo con la apreciaCión de Carlos Maria Gutiérrez "la familia Trujillo controlaba o posefa las 
mayores industrias del pals: 63% de azúcar, 73.1% del papel, 71.9 de los cigarrillos, 66% del cemento, 22% 
de los depósitos bancarios, 50% de las importaciones. La ambición desmedida del dictador lo indujo a un 
proyecto que, posiblemente, haya sido un fuctor en su asesinato: "nacionalizar" las empresas norteamericanas 
Central, Grenada, ALCOA y Compañia Dominicana de Teléfonos'', op., cit., p.192. 
116 En: Trujil/o: caums de una dictadura sin ejemplo, Juan Bosch incluye un apéndice donde detalla los 
negocios propiedad de Trujillo, haciendo.hincapié en que estas actividades económicas no existfan antes de 
1930. Y las únicas tres compaiUas existentes (Compafiía Anónima Tabacalera, Ferreterla Real y Cerveoerfa 
Nacional Dominicana) fueron compradas a bajo precio por él y posteriorinente convertidas en monopolios, 
acaparando asl aproximadamente el 80°/c, de las principales actividades económicas del pafs. 
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existencia de una "conciencia utilitaria" había posibilitado que el gobierno se 

convirtiera en su servidor lepal. el ejército An su policía. el territorio en su ámbito, y 

el pueblo en su tn:ibaJ.:=idor. productor y consumidor. Bosch veía a Santo Domingo 

como un país "militarmente ocupado, políticamente sometido y económicamente 

acogotado por Rafael Leónidas Trujillo". 11
;· 

Esta percepción de la naturaleza psico-social ae Trujillo no se queda allí, es 

decir, la figura de Rafael Leónidas es sólo el pretexto utilizado p()r Juan B~sch 
para ilustrar su percepción acerca de la forma de ser yactuárde,-lbs clohiinicanos, 

~::::::~;::::::,:::::::::~~~:~~:~S~~~ttJ~!~{~·~~!if ~i~~~~:j~ 
· · • , .?· .. " ' • ).\.: ;.·.?,':' ,<f: ,;,~~ (•:)i.' .. ·.· .. ·· 

Idea expresada anteriorment~ pbr Gregori.o· Luperón ''al<refle,xi()l1ar>acerca 

del carácter dictatorial de Hereaux:' ''Nds. {~61ih~ni~i·~~cr#·~~f,'~~:@:~~·,c)ri~·~~ ~e su 

tiranía está en la propia índole,d~ I~ pr6p~gsión'Áióralde\á'~6Bi~d~d;(i6~i~icana 
a tolerar y consentir un amb.qL1e.1()'~\iasall~:" 118 . . · •.• ·. . . . 

' ~: ", ., ' .. 

Este sentin:iiehto:'ciic~ Bosch)'. ~e manifestaba e'nforrna de envidia y tenía 

su razón de ser en el 1uert~·s~~:~léfo d~'.illferJoridacfqúe ~ri,bárgaba en general a 
_. ' ·'.·' .·,;·-·_, .. -_ ": '_--'"_._-, :· ,·.-_.·''.~ ... ~---· .. _·-•.·.-:--.-_ ;._-_·: ·--~·-.:~.---, .. ___ -,_~·:-..·_._._'.' 

1a población: 1os "de primera",; bc;~qúet~~íluari; qD~ '.sJs ~~pif~ciorles de vida no 
· ._ . · . .-.. · ... -,-,,. ~··.--. .:_'.-:;_ :-.·'• ... ~L"·~ •. -<> ·t•-\.~"- · .. ;.··- ·.t ~-- ·~ .-"_!·.:. - - , 

podían ser del todo satisfecl]§is;J'pe~~·a.q~e hab,ían'llaéido con ese derecho; los 

"de segunda" ante su imposibilidé3ci:;¿¡~,~·s~r}ci~ pfimeÍa\.Y los "de tercera'', quiza 

'ºs que realmente tenían ri;6ti~.sE·¡;,¿r s~r :6arne d~ cañ9n •. utilizados. vejados. 
empobrecidos e ignoradtls:·~ ; . \''' ' :-··:>'' · · · ' · ·-: · .• · ...... ··• 

.En .esta. ~xpo¡;ición de motivos que Bosch realiza . para analizar y 

· compr.en.der I~ natural e.za económica 119 de la dictadura, no deja de recalcar el 
. : .... 

u 7 J Bosch; Trujillo: causas de una dictadura sin ejemplo, ~- p 1 SO. 
· 

111 'Gerard Pierre-Charles. El pensamiento sociopolítico moderno en el Car,ibe, ~ .• p. 133. 
119 Para 1930' la actividad económica descansaba en la posesión de la tierra y en la agricultura. Con el ascenso 
de Trujillo el gobierno "llevo a cabo el más grande plan de obras públicas y de construcciones jamás realizado 
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oportunismo político de los que él clasifica como. ·'de segunda", quienes sólo 

trataban do 1nodificar aquello que les afectaba de manera mmediata en su vida 

cotidiana. Con ello el problema se reducía ,a la imposibilidad de acceder a los 

beneficios que tenían los "de primera"; ros· cuales no conformaban una fuerza 

política debido a que únicamente se uríari;eó.defensa de sus privilegios de clase, 

aceptándose este orden social. comóa1~'(),,•'.natGra1·~ .. e ''incuestionable"/<' <;~.~ 
' ' '-.- ·'' -,·, .,-;",;\•;:>~;.--r·~:'/'-;.:·-,:~.---\:<···' ., :' .. ·: ' - _._._, __ -

;. -·/, .. ' : r :.' : .. '/ -, :~';::._~ -:_~ ,_: _-. '.~:>.?-~"; ~-- < .. ·. -~~.,.. "/·-.:-« .. ~- . ·.-;: :.-~; ~.·-';- .. ·- . 
. ·<_ "' - -

De esta importaoC:i<:i.éieff.'.Jí1qiLTóf·. ca11sastÍc>1l;ia:~ira1Úd).rt_'1ifqi111p[o, · 

:::!.~;:~0:~~=~:~:~ª~!~:~:~~~\~;1~~i~;~'f ~if t~J;~~f J~~~1~i~,~: 
existencia de una nueva forma cle:tfr~~ía ¿;n:/.\inéric~' L.aÍina·:?el1.'e(misfrib.peri~do 
de; tiempo. '. 

Asimismo, su rechazo hacia la id~~ de' que ¡'cada pueblo tiene eií·'gobierno 

que se merece" resulta trascendente, pues muestra a un honibr7 crítico de su 

realidad y dispuesto a ir al fondo h~fprÓb!em~: q~e 'en su.'f)1'ís·8ci se;Íirnit~ba a la 

::u~: ::,:':':~:~:::n~!1~~t~~~i[~{1~~;c:ª~~R'~f ~~g;\W~~~~~~~1~~::,~:· 
involucrar al pueblo denfrodé:esfai"l~cha,'estopl.JéC:iéiapreciarse én la admiración 

• -~- - --- .- -:,-,;,-y• '_'i • :-. ·'." ;:,. ·: '-,. ¿-:;,;•: ;,·r,•.; ,,-,\~ > - ;_ ,• ·"· • .- O '" 

que expresa en torno a aquellos a quienes C:onsideráforjadcíres de la nacionalidad 

dominicana y a través de. la. delimitación· qúe hace ª?erca del papel que a cada 

grupo le correspondía, donde evidentemente la pequeña mediana burguesía 

comercial, clase a la que él pertenecía. debía encabezar la lucha en contra de 
· -·Trüjiiro· y-aer·,,rr-u]ilHS-mo-rf~-,~ ··· ·· ~~-~- :;~ .. -- ·· .. ; ...... · ·· ·· ··· · 

, .. :·+·, \'.f :f::·· ·:·· .¡, ,, 

en la República Dominicana." Para 1938 (superada la crisis mundial de 1929), Trujillo invirtió en la 
infraestructura del pals, convencido de que al desarrollar la riqueza nacional, incrementaría la suya propia. Su 
programa de colonización doto de tierras a una gran cantidad de campesinos, lo que redundó en el aumento de 
la producción agrícola, convirtiendo a la República en un pals autosuficiente. Lo que aunado a la promoción 
industrial, provocó un crecimiento industrial manuraaurero (basado en pequeñas fábricas fiuniliares o 
domésticas y en lalleres artesanales). En 1950, la guerra de Corea provocarla un nuevo incremento en los 
productos tropicales de exportación. Época en que dedico sus esfuerzos a desarrollar la industria azucarera. 
Lcslie Bcthel, op. cit., pp. 231-235. - · 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 63 



El momento era propicio, pues desde mediados de la década de los 

cincuenta las dict;:iduras en Aniérica Latina 11al)ian entrado en crisis. y cual fichas 

de dominó cayeron: Juan Domingo Perón ( 19 de septiembre de 1955, Argentina). 

Julio Lozano Díaz ( 21 de octubre de 1956. Honduras), Gustavo Rojas Pinilla (1 O 

de mayo de 1957, Colombia) y Marcos Pérez Jiménez (23 de enero de 1958, 

Venezuela), mientras que en Cuba, país que había acogido e iniciado a ,lu!=ln 

Bosch en la vida política, la guerrilla encabezada por Fidel Castro había tomado la 

fuerza suficiente para derrocar a Fulgenc10 Batista (31 de diciembrn de 1958) 

La caída de Batista ha sido considerada como el inicio de la transformación 

política latinoamericana, de las dictaduras militares a los.gobiernos democráticos. 

Bo~ch también lo pensó así, y en ur:ia carta pública (La Esfera de Caracas, del 27 

de febrero de 1961) "invitaoa" a Rafael Leónidas Trujiilo a abandonar su cargo 

presidencial para dar paso a una transición política .pacífica en República 

Dominicana, o bien, aceptar las consecuencias de su neg?tiva: 

Ya no somos tierras sin importancia. que pueden ser mantenidas fuera del foco de interés 
mundial. En este i11stame histórico su case· puede ser comparado al del ágil. fuerte. 
agresivo y voraz tiburón, confonnado por miles de ai'ios parn ser el terror de los 1Tiares, al 
que por un inesperado cataclismc ie ha cambiado el agua de mar por ácido sulfúrico; ese 
tiburón no puede seguir viviendo ... 
Pero, sucede que el destino fle sus últimos días como dictador de la Rept'1blica Dominicana 
puede reflejarse con sangre o sin ella en el pueblo de Santo Domingo,. Si usted admite que 
la atmósfera política de la América Latina ha cambiado ... nuestro país puede recibir el 27 
de febrero de 1962 en paz y con optimismo: si usted no lo admite y se empeña en seguir 
tiranizándolo, el próximo aniversario de la República será caótico y sangriento: y de ser así 
el caos y la sangre ileganín más allá del umbral de su propia casa, y escribo casa con el 
sentido usado en los textos bíblicos ... ·:.· 

Pero Trujillo no renució, y pese a todo su poder· no pudo evitar ser 

traicionado y asesinado el 30 de mayo de 1961. Juan Bosch, tras constatar el 

asesinato de dictador, decidió dedicar toda suatención al. trabajo político. 

~Bofic.1a:i; .· q1ografia para escoú11t>s y'"L~ man.cha indeleble" forman parte de 

.; 

1200 Bernardo Vega. Kennedy y los Trujillo: Santo Domingo, República Dominicana, Fundación Cultural 
Dominicana, 1991, p. 16. · 
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últimos trabajos del género literario, 1:c 1 junto con una recopilació11 de sus cuentos 

que fueron publicacados bajo los títulos de: C11i•11tns esoil1•s en <'(,·rfti",iy !ltás c11c11tos 

esc1itos i:11 e[ c.rfli'o. 

En 1961, Juan Bosch regresó a Republfca bóminicaria para participateri' 

las primeras elecciones libres al frente de sú partido (PRD):(;eleb~áé:l~s;el 2Cfde 

diciembre de 1962 resultando triunfador , co~;;el ~6¿.F;/o de~. fas· ~C)t'C)~)gr~cias a la 
., .. . _- .. 'e:',·/,::,.,:·· - •'' .• • · .. «:•' ·. .· .. ·, 

promesa de reforma agraria hecha. a la pbblaciór:Lrural que .en· ese l'nomerita era 

mayoritaria, tomando juramento el 28 .c:Je fe~r~ro d~·1ée3 para·• un ~~riodo 
presidencial, formalmente, de cuatro años.·• · · ··· 

"'. > .•... 

En .este. momento· podemos' ¿¿)~¿luit" ql.le,-·9¡ ~coso· C¡üe· como' .. ¡r=;tefedu-al ~ · : · ·. ~- -_ 

Juan Bosch tuvo que soportar lo ue\16'.';~~:da~bia/su actitud y en d~fenda a su 

derecho a la escritura se autoexilió eírf P.l.i~rtO Riéo, donde su prestigio como · 
- - ···'- ··> .. -. -··_ ; .. ··,··· , -· .. - ·. . .. - . 

escritor le permitió hacerse cargo dé la o_bra~dé EUgenio María de .Hóstos/ aspecto 
. -· .,-,. - ·\' ' :~ ... -· . - ,.1.' .·· ·'· , .. ,, -·- !. - ., '· - . . ,- .-... •, ._,." < - ; ''. , •• , : • :. ••• -. , •• 

trascendental para él porque· •..•• ta1}~r'.1cU~l1'tPci.'fo}11e~.ªrÍa·'.~.·cuba';<P.'8rs qÜe le 

sorpr~nd~ría y cambiaría el ru1nb~ .• ·9~-~f E;-'.xii,i·':·;·~J2:i~f!pfrt:.{~\~~~\~,~~~,R~:~,:f~~it99os. 
los amb1tos el pueblo cubano:,: en c8mpan3c1on 'C:ºn. el?dom1n1cano,·-·estaba. 

·:~~;:~~~d:~·~z:::~:'~i:n.·;::h~~¡~~:.h~~!ilt~f ~~~~f 1¡~][J;~~ff 1~~;f i:~:: 
a Rafael L. Trujillo y a su régimen mediante un estudio sociopolítico donde analiza 

los factores históricos y sociales que habrían permitido el surgimiento del dictador, 

así como el papel de Estados Unidos. Tanto las relaciones personales que . 
.. ... ...... , ·····~-····· ........... ___ ... ···-·· ····-- ·- __ .,. ___ .,_ ... ·- ····· ··~·-····· __ .. __ ........ - •·' 

121 En 1975 publico El oro y la paz, obra inspirada durante su estancia en Bolivia que retrata el ambiente de la 
selva amazónica y plantea un tema con tintes filosóficos: ¿que es lo que debe buscar un hombre en la vida? El 
oro o la paz. el poder o la belleza. En 1979 a petición del poeta dominicano Manuel Rueda escribió el cuento 
"El culpable", que formo parte de una antología para niños. Juan Bosch. En primera persona. Entrevistas 
con Juan Bosch, op., cit., p. 146. 
122 Durante el gobierno de Grau San Martln se reivindicó la jornada de ocho horas, el derecho a huelga y la 
autonomla univc..-rsitaria, entre otros dCf'echos, pero a su calda (1934) el nuevo presidente declaró ilegal la 
existencia de sindicatos, lo que provocó la huelga de marzo de 1935 en la que la clase obrera se levantó para 
defender las conquistas democráticas anteriores. Esa lucha, y la represión a que diera lugar, culminaron en un 
proceso de concientización y acción popular que imprimió su sello a ia vida polltica eo~bana. Julio Le 
Riverent, Historia económica de Cuba. La Habana, Cuba, Ciencias Sociales, 1997, p. 47. 
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... 

mantendría durante este periodo de su vida, como el trabajo .realizado bajo las 

órdenes de Carlos Prío Socarrás lo llevó a dr.use cuenta de la impor'tancia ql.1e 

tenía la organización política, dando origeh a la conformación de· un partido 

político, apoyado tanto por sus compatriotas exiliados domíi-i'icanos como por 

cubanos, puertorriqueños, nicaragüenses, etc., con los: cu~le~: . se habia 

hermanado en la lucha por los ideales de justicia y libert8d1 1écLlal!feprésérita su 
.. , .. -- ·-· - ' 

primer esfuerzo organizado para transformar a sü país . 

.. 
.' !• ..•• . l • ~ 

•' ·• .I• ·.:.,:. 

·.i ..•. 

:: 

·-
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1 

CAPÍTULO 111 

, 
iESlS CON 

FALLA DE OR\GEN ~ 
LA PRE::SIDENCIA, CRISIS Y EVOLUCIÓN: 

1963-1966. 

"La democracia no es una panacea: es una forma de convivencia. un 
sisiema'pariftjue la gente no se mate, para que los gobiernos se renu.,ven 
pacífi~amente y los precidentes entren en el pa!-::cio presidencial pc•r la 
puerta 'de!'vótá.< La democracia nos enseña a convivir y nada más." 

.. •·''< • Octavio Pnz. 

A principios de ia.~é6~C!a de los sesenta, América Latiná se encontraba en 

plena transformaciÓ~:·· E~onorilías···en crisis, procesi>s infladionarios, agitación 

social e inestabilidad política ~ranparte de un mismo problema que se cieia 

podría conqucir a . la formaCión de grupos revolucióñários. ~ Lá"éaTda ae 1as 

dictaduras, en pro d_e los. "nuevos" gobiernos democráticos, era incentivada y 

apoyada por el gobiem~de Estados Unidos, los que ante el sorpresivo triunfo de 

la guerrilla de Fidel Ca~tro se mantenían en guardia para evitar que tal suceso se 

volviera a repetir. 

3.1. El ocaso de Trujillo. 

. ---·--- --.-- - -.- :-

Para esos momentos, eri:~f3epública Dominicana, Rafael L. Trujillo había 

perdido el apoyo del potjer~~()··~aí,s·d,el.no&.e,. .. La.enorme crítica que diver~:;os 
;. gobiernos ··democrétiC::c:ís,il~'.;~r~~s~ '·iAterna~ic5n'al:~ y.,:~1gunos--·sectores. oficiajes. 

-.. ··:•-. .~- -> , ... _- -:·-:::<::,_-,·~.:~\·.·::,:-:¡:~:~-,:-:~,~,.--~r::s;·•j.1;:-<·:.-·,--.>·>,~:·, <-··-:-~:-':·_,.-:-· .. _,_ . .,,. • .. · -·· . _... . 
· estadouniderisesempren'ciieror:i/en Contra del ambiente de ''.r~pi:esióti; sanguin¡.ria 

· · .· ,'":· .. ~:, >·>> ___ ·.;.·<·:/·: ··}:·;•,.-,·:;;.'.:{·~:7».:~"'"-·~~};·~)?~ .. r/~·c:· > - .~ · .··(~::.-~:~-·~:-;:¿~;: .. •., .:<iit;'?:·.-;·i·,_~-t~,,:·.~-. '.'"'..; · ;._· . .:, .~ 

e indiscrimina.da"123,ael gobierno del.dictador. El intento 'de.:asesJnato'en coritr:a del 

presidente de V~~~~uei~"'Ró-;nuÍo Bet¡;¡~court (24 de juni6 de 1960),.se coriviriió 

~n-el detonarite que puso en Gr'isis al gobierno de Tr_ujillÓ. 124 

12
:' Gerard Plerre>-Charles. El Caribe contemporáneo, ~ .. p 18 i. 

124 No obStante, hacia tiempo que las relaciones diplomáticas entre la administración del presidente 
Eisenhower (1953-1961) y República Dominicana se hablan vuelto lo suficientemente tirantes debido al 
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Las sanciones economicas y politicas de 1960. i::,, como consecuencia de tal 

atentado. 1111pactaron neqativamente la economia dominicana. 

Ante esta situación Trujillo decidió ingresar al juego de la "dernocracia 

estadounidense". haciendo que su hermano Héctor Bienvenido Trujillo renunciara 

a la presidencia (4 de agosto de 1960), dejando que Joaquin Balaguer se hiciera 

cargo de la situación; éste, por su parte, prometió de inmediato convocar a 

elecciones libres, indultó a algunos presos politices y otorgó salvoconductos a 

algunos ciudadanos refugiados en las embajadas extrajeras. Sin embargo, el 

Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA) mantuvo e i_ncrementó 

las sanciones económicas agravando la, de antemano, critica situación del país 
"'".--'. . 

caribeño. 

En .principio, estás medida~ no provocaron mayores inquietudes ya que, 

generalmente, eran las ~·las~s más pobres las que sufrían todos los cambios 

económicos y cualqt.1ierp;ote~ta realizada por ellos era de i.nlTiediato aplacada sin 

grandes problemas, pero ct.1ando ·las clases media y alta .sE3 yieron afectadas. 

decidieron actuar. Aunque, también coincidieron una seri~; de factores internos y 

externos. Entre los prim~ro~ se encuentra~ el surgiml~nto de una oposrcron 

organizada, la perdida dél··~poyo delas cla~¿~c:fcin,:i~~i1tes y'la adhesión del clero 

católico a la oposición; entre los segundos, están la influencia de Cuba. el conflicto 

asesinato del piloto norteamericano Gerald L, Murphy (diciembre de 1956), que se había encargado de 
transportar al desaparecido español Jesús Gallndez (marzo de 1956), quien fuera uno de los criticas más 
severos del régimen trujillista. Aunque, al parecer, la razón más valida de este cambio de actitud, por parte de 
los estadounidenses, se relacionaba con la reciente experiencia cubana y la necesidad de implementar una 
nueva política exterior para los paises latinoamericanos, que les permitiera confurmar un frente unido en 
contra del bloque socialista y lo que consideraban la amenaza "comunista". V. Piero Gleijescs. La Crisis 
Dominicana. México, F.C.E., 1984, pp. 345-346. 
125 La resolución demandaba: la suspensión de relaciones diplomáticas entre todos los estados miembros y la 
República Dominicana; la suspensión parcial de las relaciones económicas entre todos los miembros y la 
República dominicana, comenzando por el embargo inmediato sobre todos los embarques de armas y material 
de guerra de cualquier clase. El Consejo de la Organización de Estados Americanos estudiará - de acuerdo 
con las circunstancias y considerando las restricciones constitucionales y legales de todos y cada uno de los 
estados miembros- la posibilidad y pertinencia de extender a otros artlculoS la suspensión del comercio con la 
República Dominicana. lbid., p. 41. 
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con Betancourl y la pol1tica de l<ennedy. :.::e; Donde la CIA !~:go un papel clave. ya 

que su p1 es1-111c1a en e! ¡Jocter s1gn1ficaba un estorbo para I¿-, :-'ol 1t1ca anlicubana de 

Wast1ington. ·· · Lo que c110 por resultado la muerte del tirano el 30 de m::1yo de 

1961. L!d 

Juan Bosch, dos años atrás. había vaticinado que el día que faltara Trujillo 

el régimen se extinguiría con él: 

... debido a que Trujillo resumió en su perso1rn todas las debilidades históricas 
dominicanas, y debido a que sus condiciones personalP-s fueron decisivas en Ja creación y 
en el mantenimiento de esa vasta empresa llamada el régimen trujillista, esa empresa 
depende vitalmente de la propia persona ele Trujillo. Tai dnpen::encia es el punto débil de 
l<t !irania. que no perduraré11111 cJia más allá de aquel en que Rafa-:>! Leónidas Trujillo pierda 
el podei- o cé la vid<l :_:. 

Dado que en las sociedades totalitarias el poder está ClararnenteJocalizado :. 

en el dictador y en el partido único. la suposición de Bosch era políticamente 

correcta. No obstante. el régimen trujillista siguió existiendo. De hecho, sólo se 

transformó para adaptarse a l?S exigericias . norteamericanas, aunque por 

momentos llegó a parecer lo contrario. Así; a la muerte de Trujillo se vivió un 

primer momento de caos, donde la viol~r,iC?ia prevaleció sobre el . orden, e 

inmediatamente Rafael Trujillo hijo. llamadofamiliarmente. .. Ramfis", asumió el. 
~ . . ·. 

poder, garantizando en cierta forma la continuación del trujill1srno. Pero él no tenía 

ia fortaleza ni las habilidades políticas del ~ádre, necesarias para poder dominar a 

sus opositores internos sin contrariar a sJ ~ri~cipal juez, Estados.Uf1idos, o.bien, 

para imponerse por la fuerza en su país e inip~di~ la' intromisión estadounidense. 
' ;·· .... - ... ···'· • < •• • -

..;. ~ . ·.-··-· ... -· •·· ,,.· ... ~ ......... •'* .......... ~ .... ~ •••.• '° ••••••••••.••• _ ........ ·~-......... . 

Desde este ángulo. la situación era totalmente adversa a los Trujilio,':por lo .. -: 

que el nuevo je.fe de las fuerzas ~rfl1adas optó por continuar cori el jue~6 '~~ÚÜcb 
,· 

impuesto por los norte::imericanos con la esperanza de co11graciarse con ellos y 

126 En enero de 1961, Kennedy dio a conocer su programa de la "Alianza para el Progreso", para el cual era 
indispensable la instauración de un marco político democrático representativo. 
127 Gerard Pierre-Charles. El Caribe contemporáneo, op. cit., p. 185. 
128 y. Bemard Diec.lerich. Trujillo, la muerte del dictador. Santo Domingo, R.O., Cultura, 1978. 
129 Juan Bosch. Trujillo: causas de una tiranía sin ejemplo, op. cit., p. 178. 
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así iograr que éstos ínter.vinieran a su favor para que la OEA levantara las 

sanciones a su pais. lo cual le permitiría manejar la conflictiva situaCión interna y 

aplacar a una oposición latente. 

En tanto, Joaquín Balaguer era consciente del reacornodo de fuérzas que 

se estaba gestando en la República; donde él mismo t~nía la opórtÚnldad de salir 
• - _, __ :_,.,, ' - - _--. - --·- _'..'._7 "-<-,_-·--·~~---:~_'.',\_,_"·:_._,_:.:._-_:..e·_: _, __ _..:+,----:-;'~~~~-·,:.._+'~-:~~.;·l",;_~->-·; •--~· -'- ··: '.-.- -

de la sombra de los Trujillo ybriilar con luz propia:--Aprove.bh~nd-o';sÜ'sit9aciÓn de 
presidente interino decidió actuar y púes.to que 1~'. c~~ci\6'i~;~i!;~·"~~-~~~f~ii~~r, de 

inmediato se dio a la tarea de crear el ªÍllb,i13n~€l .. 8,rq~i9,(~.·s{f@.~~J~!l~,°'c)tOrgó la 

amnistía a todos los exiliados políticos e invitÓa;'.los•grLipc;s·p~fíti'C:¿,·~·()pcikitores a 

~~:~:n.:~:~~:~::.: p:,:n~·:~~n. mr~~J~~f =~i~~rti§i~~~~hi ~~i~a . en las 
,-·:·.~.--~~>,;:e'. ', --,;,;-,.;:/·'"! ·. !.);: -?~~;~,:.<: ·;·,;.~:i ·. 

Rápidemente, los gn.ipos'b6a~i~'cir~~-~~aik6i~rón'eri e~c-enay.1()que parecía 
. · ·-:_ -;.::·· ;>~----~;;:_-:'.·,:'.-.: .:~~X::t·: :.r~,·,'.~ ... ·i;..z:~~· ¿/? \/ ,'.1'~:_ .. ~,·:.:> .'-·;·~.Y-~:::,;·:._:;,,:\,,.:_:·<··;-•:·.>:_.: .. ·,_·;~.--· :- _ ."·.· · .. 

el nacimiento de un nue;oi•or~er1:-~/''pblfti~o/que.l:los encaminaria.~hacia la 

democracia, se convirtió'E3~:_8ri.-pf¿W1~~~:;g,~~?.2:~fot+j{~-~,Un'.?q~\;q~_i.~h-~-~··_P,erdieron 
momentáneamente el cont_rol de'tales'grupo_s. ·, ,._. ·:, '· ,-·: J_·- · ': ; • . " 

--- ::~:~\~:,,:.:~~-.~i~.:·,,,:?~:~~: ~:~~ > ~r .'. ::~: ,. -~:/,;~r_¡ ~-:~~·:~~if..~~_:_:.'_~·~:.~:,:~= {· ·· ·~ -.'~ :,:.~.:r~~;;,_~:;:~~;f~ ,·~-\:[:· -:-.;::rf(::i}:!· -· ~:::. : ;·.(!"; ~ 
.·_-: .. - . _. ~- ~~-.. ·- .::._:: .. \:«i?:.~:·>'Yf/.:'/: '.:.;-';~~ -~;;~.~'.,<-< :.\·,~ .. ;;·~:,:;::·/:(i5;;,{~:~;:-~ú::X:.~:-i·~~~~\~-;~{~:~~.<~~~~}f~>J:·~Z:::·:·::~{-, _ . .. . , ... · .__ , , 

Entre los exiliado's·paliticcis;:qu.e hicieroh"caso::\ael llar'nadó';de -Salaguer se 
~ · .:.- > ·:.,,:;_:.:/:.>f.::-,.~·~:: "·'i·· '"<;_:>.-.,"·.; 1 _j~~,·;:-::I\:·,~- ·:·:;·.:~_--{;:::;1:-:' .• ~:~t:~::~:-~;:·~-";":~>"\S~· ~:::~,~i<~~:;:~'-{i~' i?;/'?}.:._i/~'.~-0~:· .. ~~7¡~~~-l~-¡~·~ .L;'x,, :~ ,>~: ,: :. · 

encontraban· AngeFMiólan} Ramónrcastil 16 :y\Nicolás~;Silfáf~delega·9as:del •Partido 
_. _ ~, -· _"'·. :- \~'_.·.:_·.-~~·,;¡¿~~·\'/~:-f.~;:~?)}::·.~;~ ~--~':·~~~t~.~~;::&.\~~~~:~:.:~~>l:~?:.~i~Z~~,~~.~;{~::~,:F::;.~, _:~~~,~:\,~·::~'.:~--T:·~-::;.~1Y~1if:: ,~;:: .. ,:· -.-- ... . . . " 

Revolucionario'Domi.nicanó;(P.RD)'~qü~'el_~s·aejülio•·de·_:.1~e1r·ae~vl.lelta'en·.su·país 

lograron que_-~ .• s.u •• p'ri~~~;·~~!~{p;~~1.;1;~f~~-~.¡~'ü!.{¡9;,~~·1.~~~~*~§f}~~;§..~h'~~!r'.·P,~í~ºnª~· 130 

Nueve días después realizaron'-sü ·¡:;r:in1e6mitin;'f'en~el'parq'üe~Colón;~f~enteal. cual . 
. . . . . . : ":---. <· ---~,·:v.:~,;·~·>~:.;." ::·t~~:;y;1~-~~::·~J:~~~;.~·:.:· :;;!/:~~~{ l=_r;"),_:,.'.~~t; .. ~-.:J~~:,~.,:.~;;~::::~.~'.~i~~;~::'.;?~;~;:-S ~/if :-t~:3\-~'t~~<~:~·~(f:':,°'_:·. -:::·'. .. :~,:~. >~ :: 

se encontraban• las ofidnas'.del·partid?,·q'Qe:·términó en··una/ñafohaTconahtorchas .· 

:;E~:::~,=i~~~Ei~~;°bt~~~;,i~i~&~~~~j~i~f ~~~d~~~i~;~_·_,~!~~~; 
prevaleciente. 

''.":· 

- . . . 
Las .c~~tas fu.artes de este . partido, ~qnsici~rado com.o de izquierda · 

moderada, _erc¡n c/>,r19~1 Mia'1én. :·cuyo profesionalismo .y habil'icl~~eís pci!íti~as . y 

--------------·. 
130 Piero Gleijeses, op. cit., p.' 52. 
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organizativas hcibian sido plenamente demostradas a lo largo de sus veintisiete 

arios de 8XlllO. '.1' .Ju;:i1) Huscl 1. no111l:ire de gran prestigio gíacias ¿::¡ sus obras 

literarias y ;;;1 ·?!.1 '"1111st:=1ct r::o:1 f.;¡ómulo Betancourt, José Figueres y Luis Muñoz 

Marin. u; a quienes el gobierno estadounidense llamaba ··1a esperanza de América 

Latina". mientras que Bosch era visto como un "progresista democrático". 132 

Días después naceria la Unión Cívica Nacional (UCN), encabezada por 

Viriato Fiallo, José Antonio Fernandez Caminero y Luis Manuel Baquero, cuyo 

objetivo era "luchar por la democracia contra los Trujillo". 133 Para finales de ese 

mes surgió la antitrujillista Agrupación Política 14 de Junio (por sus siglas AP1 J4, 

aunque de acuerdo con Piero Gfeijeses ._en: República Domínicana era 

comúnmente identificado como 1 J4). 

·: ·:·· · •: C. N .[<.Ju , 

FALLA LE ORIGEN La planilla políticc=i puede fes~mirse de. la síg:uie~te manera: 134 

PARTIDO CONFIGURAC!ON PROYECTO CARACTERIZACION 
135 

PRO Grcin m;isr. pequeña Instauración del régimen Centro-izquierda. 
buru1a;~~i<.-: ru:·al y l:rbann. democrático Populista reformista. 

Gruµos !tm :iten1e:i:es constitucional. 
!iber8!es : .. r0n1err.iales. Mayoritario. 

Sectores obreros 
UCN Olig,1rq1¡,3 t<crrateniente. Preservación del statu Derechista. 

Bur9uesíél co111erc1ai y quo sin remanentes 
clébil rJurquesia t•1cJustrial trujillistas Mavoritario. 

14 DE Peque11c1 btirquesia lnstmiracíón del régimen Izquierda democrática 
JUNIO profesi(HJRI '.'estudiantil. democrático. naCional. Tendencias 

antiimperialistas. 
Débil 

PSP Sectores ele l:'l peq~ieiia Socialismo Izquierda socialista. 
~JurTJr rP<;iR 111telect ual . Tendencia concorclante 

;. con la línea soviética. 
An r:iiqu l,,l.Jrero Débil 

MPD Sectorr's de la r·equeiia Socialismo, aunque muy · Izquierda socialista. 
IJlllqr•esia lll IJf!lléL indefinidQ Tendencias anarquistas 

131 Político puertorriqueño, gobernador de la isla en 1948. reelegido en 1952, 1956 y ·1960. 
132 Bernardo Vega, Kennedy y Bosch .. ., op .• cit., p.117. 
133 Piero Gleijeses, op., cit., p. 53. 
134 Tomado de: Gcrard Pierre-Charles. El Caribe contemporáneo, op. cit. P. 189. 
135 PRO: Partido Revolucionario Dominicano; UCN: Unión Cfvica Nacional; 14 de Junio: Agrupación 
Polltica 14 de Junio; PSP: Partido Socialista Popular; MPD: Movimiento' Popular Democrático; PRSC: 
Partido Revolucionario Social Cristiano. 
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Arraino olirero. 

PRSC "' Pequeña burguesía Régirnen democrático 
profesional y estudiantil. institucion<ll. 

TF;Js e: N 
1 FALLA LE ORiGEN 

en este pe1 iodo. 
.~q.'f-1!"(~11!en1t"l11fe en 

<.;u11cord<rnr:ia con 12 li11n<1 
cl1111a 
Débil 

Democrático liberal. 
lnfluenciél de la 

dernocrncia cristiana. 
cf1ilena y COPEI 

(VenezuelH). 
Débil 

Todos ellos se convirtieron en los· .pri·ncipales grupos opositores de la 

dictadura trujillista y del Partido Dominicano. Aunque ias tres primeras 

organizaciones, tenían como principio su rechazo al .régimen. tru}illista, entre sus 

objetivos y procedimientos no se ·albergaba la idea de urÍidad;:cfefiriida .por' Bosch 
' ' . .,., .. ,:__~- . - '" .·,. . ,. ' 

·como "una línea política común, actos públicos con:Oradciresde'distintos partidos 

hablando ante una misma masa.· establecimiento· de :organi~m'os formados por 

líderes de , los grupos unificados". 137 Por ello nci formaron un bloque 

suficientemente fuerte para ehfrentarse al poder heredado por "Ramfis" que, pese 

a todas las dificultades qu~· tenia que afrontar, següía drsponiendo del control 

económico, político y militár ~- porsi fuera poco, entre el pueblo _dominicano se 

seguía sintiendo; . cual esi:>'~s~ neblina, el miedo hacia la . conocida violencia 
-· , ,•. , 

ejercida por el jerarca.ele la fa'milia Trujillo. 

Los estudiantes también se manifestaron, mas todos padecían del rh1smo 

problema, pu_es carecían de experiencia y educación política, ª?_emás de tirar 

hacia diferent~s direcciones. 
. .. 

. . 
Estados:. unidos no podía permitir tal desorden por Jo que "recomendó" la 

creación d~-Un_·:g~l::>ie?ncl de coalición entre los militares (que se oponían a perder 

sus privilegi~s {a,;,eílazaban con un golpe de Estado), Balaguer (que veía en esta 
'· _._ · ..... •· . 

crisis una oportunidad para afianzarse en el poder), "Ramfis" (que se esforzaba en 

136 Este partido en sus inicios se llamaba solamente Partido Reformista, J>l!l'3 conocer su evolución l'.., nota 
1~2. . 

137 Juan Bosch. Crisis de la democracia de América en República Dominicana, ~- p. 23. 
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nwntener su imagen democrática en espera de una oportu11· 1~;, 1 1•:1ré1 :rnponer 

"orden y disciplina" en su país) y los grupos opositores ( · 111sahan a 

aceptar las recomendaciones norteamericanas), mas la i111c:;1· 1. · ~~'-.•::;pero. 

Sin embargo, Washington logró imponer sus criterios rc.1,,.-. u1"1<1ctos con la 

detección y expulsión de "comunistas" dominicanos, y como ~ecompensa a la 

colaboración- que Balaguer y "Rc;mfis" le proporcionaron {este • 1:tiri'o tuvo que 

tolerar la salida de do5 miembros de su familia, Héctor y José Aris1,1ente Trujillo), 

solicitó la condonación parcial de las sanciones económicas. oe1 o los grupos 

antitrujillistas de reciente formación se opusie~on a aceptar .tal iniciativa, 

conscientes de que si esto sucedía el tlij() de7rújillo, viéndose lrbre de la presión 

internacional, reinstauraría .los viejo~ sii;teirl,~s r~presivos. 
-: ··. ~l.;: ' 

.: .,., _. . . ,.\·:~-,~,, :~~~~- ;,'· ~~:.;,~·'·r~~ r'.);:.:. 

Para·• entonó.es y~· había~ : tiansc.ürf¡cio éasi . seis meses de. la muerte de 
',·-:·:~·.',-~.:.- ~~-:,.-_(\'~'..:-·--,' ,::' . .' <-;· --' ,_:·,,_··-:.-.<.-~._:>·;·,~;,:;~_,_ .. ;~_'.:'.1~'~---·-".:,: .. ~<-' ':.·<.:.' ·-· -

Rafael L. Trujillo, tiempo durante el.cúalsu hijo había .estado sornetido a grandes 
. ·· __ ~ .. '·T'._~,-~--~).:~<'::·:~::/-~<-~_'>; :. ,'._-~'.- ·,:.I>.~:_:::.··:_,_:~,/~'.':;'./.'.'-.:~'.-:,;-~/;'.\<~~~-\'.::~.'~::: ~-.:·,:.:~.;:.:- .. ::·. . 

presiones 'exterr1:as (por.'párte ;cie;¡\Está(jo,s'.iUhido.s),· además de las críticas 

:::~t~~sc.if 4§~;:i~:'~~~~~t\Qf~~t~~f~~¡f~;i~if~fa~~~~~ó;.j:~ :~nº~:~: ~b~~ 
para que sus tíol3 re~r:6,sar:an:cie1 E:i~iiia·.~,·reb.i"perar~ilitarmente el terreno perdido. 

:::~.'~:,!t~:i~~,¡át:~~1~~~~;~~~~f ~X~;·~~ré::.~~:: .. ~~~:~:~;·q:;~:: 
Trujillo .sigúieran:en'él: p:odét(p~nd[ía.e.n)c:lúc:fa;sü lucha conti e¡ "la dictadura" 

cuba11a CFici~i'~c~~ii~V~;~,!~:~~í~;~ :in~r~i~í~21~~·i~i~t~ en diciembre de 1 ss1 > y 

también la eficacia de sú paliativa AÍianza para el .Progreso. i:.,a Por e1Jo, su actitud 

138 En las sesiones del Consejo interamericano Económico y Social realizado en Punta del Eshi Uruguay, del S 
al 17 de agosto de 1961, los estadounidenses lanzaron su propuesta de la Alian/,a para el Progreso para 
América Latina, un programa "revolucionario" y que partia del supuesto de la •'fidelidad" de los paises más 
pobres, promoviendo en ellos gobiernos liberales y ~democráticos". Para ese intento de respuesta al avance 
revolucionario se invirtieron recursos millonarios destinados a implementar cuerpo~ <le paz de jóvenes 
voluntarios en paises extranjeros. Desarrollo de cuerpos de élite, los Boinas Verdes (Urccn Berrets) para la 
denominada contrainsurgencia; y aún en la propia Alianza, con la multij:>licución de ayuda económica y 
militar. Entre otras cosas incluía un programa de reformas agrarias, fiscales y educativas. 
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fue determinante ante la situación del conflicto dominicano. Washington podría 

hacer uso de la fuerza s1 los Truj1llo no abandonaban el país. u 9 

Por otra parte Balaguer, al darse cuenta de su difícil situación, decidió 

jugarse el todo por el todo. Negándose a claudicar a favor de la familia Trujillo se 

unió a las demandas norteamericanas. El 19 de noviembre de 1961 los Tru)illo 

salían de la escena política dominicana y Washirlgton mOmenlánea1nente ganaba 

al poner fin a la crisis política interna sin intervenir "directamente", es decir, sin 

pisar suelo dominicano, con ello incrementaron su 'prestigio y reafirmaron su poder 

frente a toda América Latina y, al mismo tiempo, permitieron el desarrollo 

programado de la tan anhelada democracia. 

Así las cosas, Bosch · ·había ·acertado· al pensar ·que tra$· la .. rr¡uerte de 

Trujillo se acabaría su régimen, el cual pese a su réciente acefalía intentaba 

sobrevivir, después de todo el trujillismo era todo Un cu·~rpb fu'~cional; ~unque 
gravemente herido. En ese 111omerito. stJ idéalismo político;-1~ f-l'acía óre.er. que 

aunque el camino por andar era larg_o. ~¿ país tíabía ·logr~~do~,~'~1v·~~:~c·p~in~Íp~I 

~:;:::~~~:,,:,· P·;:::,:"~º b:,;·¡~ªn)\!Z~;¡~;J§~~~~~\~f ¡¡~~f i~J~lii~!~: 
sociales no habían sidR erradiC::~_dgst .·· . <· ""> :,\_i:;7 ·· //Y·L_.':.-.. 'i.·"·'.·': ..•. ~;i_·: ... :_·.·.~.·.;_·.:.·_:,·,·.:.'_.:.-.•.:; ~·; :. 

'·'<, -;~:,/'.'; <:- ~ :/,;~.:,'.-:;»:/', ~'., ·.::'.:¡:·~-. ? ~.: .. ;,':' .. ~ "'.~: :-;,'--·.. ~;-.(?·· .;\: >:·~· - .. •,'... , ~ ~-.: ·'< '." 

En su libr?=_.~;~1Ht~··;:~r-fr~~;~~:~·u1.~-.t~·,~·,1.Ía;;z,~}lz:fNfriKt:~;~~,~~~¿~~fl:~t~r~·-que 
para él "Trujillo 'era .~la;·cenca·rnaCión c"deí"~·foCiós ::1os~{defectostdet1a· 'sOdedad 

.. -·.;::."·- : , ..... :?:./;·:<:::/~~ ';l;i·-:·:~ ,_, ;~~.-... \.- ;.>::-/~~-~ :::,· ::.-::: ;i-~.:;'. .. ~~~-~~-L':: }>:~)~-:i~~·-if_,,j~:'.r~¡:./:.r:~.it{\·;;y;;t:~, .t::~t;9r~~-;~.1;t:~.~ :·.'.;'.~- ! :._,. <-'· · 
dominicana", no·.· debe····resultarnos:•: extrañotque: uno;\de;«sus~iintegrantes, 

preci semente JoatjU í n·1 ··~~lag ~~r< ,, ( 6er~cj~~g';.0cir~~tt~ '\j~:,c,·~t~~i~~t.=:{_eónidas ), 
ambicionara llenar el enorme vacío d~ pod~r que t~as de sí había dejado la familia 

Trujillo, máxime cuando ya había dado ~Jest~~s de su veleidad política y, sobre 

"fcidci, 'se ~ii!rit'íi:i: i:lpoyadd'po'r un país fuerte. ' · 
. . ' . • • ; • . • 1, . . . 1 ¡ ~ 

• '1:-. •• ·• . .. ' ~ 

139
. "Por ordenes de WaShington, el crucero Little Rock ... y una escolta de tres:destructores, navegaron ... hacia 

la costa dominicana!', tras ellos "el portaviones de seiscientas toneladas Franklin D. Roosevelt y otras naves 
de guerra ... " En: Piero Gleijeses, Qlh.E.i!., p. 60. ' · 
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En cuanto al Partido Domi11icm10. sin el élpoyo ele sus fundmJores perdió su razón rle ser y 
;1111K¡ue lrnt.1wn rJe Hlimse con Bril;ig11er. f>ste snl1in que el puet)IO los identificilhil con el 
rógirnen clc't'llC~~lo. pc;r ello no consideró oportuno enr.1.1heznrlos. por lo que dicho parlirJo 
ll'VO tJtP.:~ (f1 ··-.;!ll~~0r.1r:·.f.! ;Jfl tL:'":it•fl1l11 e 1.i!.' l 9G 1 

Por supuesto, el exilio c.ie los TruJillo simbolizó el fin de la Era Truji//ista, más 

esto no significó su aniquilación, sino. como dije anteriormente, su evolución, 

después de todo sólo había muerto un hombre, no todos los integrantes de ese 

reg1men. Éstos buscaron de inmediato la manera de preservar su status dentro 

del "nuevo orden democrático", donde la UCN fue el instrumento perfecto para que 

tanto la clase alta dominicana obtuviera el poder económico del que cprécía (y qué 

podía conseguir políticamente), como para que una gran cantidad de extn.1jillistas 

se incluyeran en esta organización que ganaba la simpatía del puebl6 gracias a 

sus ataques en contra de los trujillistas caídos en "desgracia".· 

La UCN se convirtió en la principal rival del gobierno de Béllágc.f'.3f;;pués al 

aliarse estratégicamente con la AP1 J4 (éstos le sirvieron como grup8s de','chóque 

en las calles), llevó al país a una huelga general que p~1so·~r{Ji::i§'U,e:V1I]éf~·;Je 
gobierno, quien ante las oresiones estadounidenses tuvO 'g(¡~;c~\i:í'b;epta'r : la 

imposición de disolver el con~reso y asumir la presidencia tempór~id~¡[Ú·(c~nsejo 
de Estado. 140 A cambio la fortalecida UCN se adheríapro~-i~i·~~-~¡"~~ñf~2aljnuevo 
gobierno de coalición oroanizado por funcionaíi()S dEJ\gobie~:g(5;~~if~~'¿,L11id~hse, 
dejando fuera de la nuev~ coalición a la despres}igi~~~~~1H~Ft~':d~;'.r.é·\.~; .... 

?+~;;\--:,e ·.~::·_:~:':' .· 
-, -- -:_"·_:__· <'·,--_-\~-:- c:·/f--1~~:~.JL~:; 

Ante ellevahtamiento de las sanción es éc()hógi9a's·pO(ga:rf'e::de·la·OEA (14 

::,::::~ ~·,; s:::.,::~~~··:::'~:::.::''.ik~~)~~~~~~~~jit~~~::?~~~:~:z~:: 
Echavarría. Durante dos semanas el pueblo ··dominicano protagonizó 

encarnizadas batallas que dieron por resultado la instauración de un segundo 

Consejo de Estado encabezado por Rafael Bonnelly, el cual se mantendría eri 

140 Al que debla renunciar a fin de año, pern hábilmente hizo un anuncio público el 19 de diciembre de 1961 
donde dejaba claro que sólo dejaría la presidencia cuando las sanciones económicas impuestas por la OEA 
fueran levantadas, agregando que eso probablemente sucedería a finales de febrero del siguiente afio. Sin 
embargo, la UCN siguió presionando hasta obtent!l' la renuncia de Balaguer, quien dejó el cargo en manos del 
jefe de las fuerzas armadas Rodrlguez Echavarría. 
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funciones hasta el 27 de febrero de 19!33. tiempo durante el cual "debi1=1 convocar 

a elecciones para Constituyente a más tardar el 16 de agosto de 1962 ~' a 

elecciones presidenciales de Congreso y de Ayuntamientos a mas tardar el 20 de 

diciembre del mismo ar'io". 141 

1962 fue un mal año para casi todos los dominicanos: el campo se 

encontraba -an crisis, las ciudades se trastornaron tras la enórme migración del 

campo; las industrias recién nacionalizadas quebraron 'al no c:;ontar con personal 

capacitado para hacerlas funci~nar, ya q¿ie·la ir:1clústPiádbh1inicana mientras fue 

propiedad de Trujillo contaba con admlni~trad()r~s;'ir1genierosy técnicos de origen 

extranjero (principalmente estadounidenses), los cuales abandonarón el. país en 

cuanto las empresas dejaron de pertenecer~ la farniliaTrtijillo. ; : 

Ante !a crisis económica el gobi~mo ;~el Consejo CJ~~ Est~d6 se impuso 

gracias al apoyo económic¿ ·que E~t~dos,·~ni~os•1e:otb~g6.is'.fr1?~hiba;~o, los 

cincuenta millones.· de dólares no. se• usaronfen.'beri~/i:ti6·ae'1'i·f)G~&1b;·'.86riiihlcano, 

~::d;;"~:~~r.~.~:: .. '':~;c~:~· .. '.~· :~~i11~!~fü~'.~~~1~~~~(f f Kn~a~~·::;:; 
económicam~'nt~ .. pudiente no se.realiz,aron rÉ::for~a's·~'.b~iales'.-1~···6o~traria•· .. hubiéra 

sido .un.at¿~Q·t~'do.'en.•contra de sus propios~i;;~r,~s,.~:~;·~e;~cud~~-ffal. dislocamiento 

generó una ola de violencia social que fue duram~rité re'prirnicla:''' 

Además de la crisis. socio~~c6nó~i6~:!•el S~gJ~·do\co~s~j~'de Estad6·tenía 

que afro,ntar,uri .·conflicto. poi ítico .. •· Lo~.·~artidoi\o'Jo~it~~;es'.,fp~rn~·pr)~cipaÚnente ·e1 

ejército,bóQstit~ía~ un_ peligrn·p·~r'~fla·é'~t~~i_lidad ci-~·1··ci()n5·~fd:)ési{ós.\iiúmo·~. no 

sólo am~i.bi()Íi,~ha~ _e1: é.odér,'.'siÍio q~é'"!ambi:ér, :·c()ht~~~i1:;e:~:h~{'1_6~/f~~J~~~s '.para. 

obtenerlo. i:-ener_9()mo aliados al ejército y a la policia:no sólo 'era importante, ·sino 

también·~~.c~s;,¡ri'b;_¡Jo~tjJ8;~ilci:S.8ónfotuian·e1r:n~s ~fectivo instrumento de1· Estado 
. . - '._· ·:'..- ··~.-:->:'::.:'' '.<('.:-t<t_,: './~\; '.~,~ .. :t¡~:~,:-,\.,,:.~¡¡.':--~ - ~~~:_: :: ~:\.:·.::··: ,.~~ ~-: ::· .' . . .. -. , .. 

para mantener la:'.'pazyeLorder1'',·Dado el grado de corrupción de la policía y de 

las f~~rz~~- ~r·,li;'J~i;:'¡~J~~C~~1~,-~.~~?~,¡~··¡~,¡~e~·cie que estaban fr~·nt~ a una nueva 

~-.,..----------·:·:::;-~\~.:¿~-<-·~·;.;:,.; ·-.,:)· 
141 Juan Bosch. Crisis de la democracia de América en la República Dominicana, Qlh.!lli., p.' 58. 
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era democrática donde las fuerzas é'lrmadas debian estar subordinadas al poder 

civil. posiblemente hubiera desembocado en un inmediato golpe de estado. Por 

ello. el goti1erno del Con:;e¡o c1e Estado procuró mantener intacta la organización 

y los privilegios de dichos agrupamientos. estableciendo ú111carnente un programa 

para educar" ideológicamente a este sector en contra del comunismo, al mismo 

tiempo fueron ejercitados en la práctica contra-insurgente, contando para ello con 

la experiencia y ~espalda de Est:::dos Unidos. 

Mientras tanto, la vida seguía su curso y los partidos políticos aparecían y 

desaparecían conforme se acercaba la fecha de las elecciones, entre Jos más 

importantes estaban Ja Unión Cívica Naciom1I {UCN), la Agrupación Política 14 de 

Jimio (AP1 J4), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). el Partido Reformista 

(i='R) 142 y el Partido Nacionalista Revolucionario Democrático (l?.NRD) ... 

3.2. Eí camino hacia la presidencia. 

Las campañas iniciaron. El PRD dirigió 9us esfuerzos. a la gran masa 
·,· -.f •. 

popular, utilizando una técnica de propaganda política enfocada a ''exponer Jos 

problemas nacionales y los métodos para resolverlos", apoyandose en Ja creación 

de comités de trabajo en el campo. en Jos barrios y en los municipios, "en donde 

142 El Partido Reformista fue el fruto de la fusión de los Partidos Acción Social, Agrario Campesino y Partido 
Revolucionario Dominicano Auténtico (PRDA), liderado por el ex~rigente perrcdeísta Nicolás Silfa. Esta 
versión no es companida por algunos fundadores del partJdo, pero lo que constituye una verdad irrefutable es 
que el Panido Reformista es el fruto de la fusión del Panido Acción Social y un apreciable número de amigos 
del Dr. Joaquín Balaguer... Fue aprobado el 21 de julio de 1963, al celebrarse la Primera Asamblea 
Constitutiva del Partido Reformista (PR). En esta Asamblea se conformó el Directorio Nacional Provincial. 
cuya presidencia recayó en el Dr. Joaquín Balaguer, identificando la organización con los colores verde y 
amarillo, y el lema de Justicia Social, Libenad y Orden. En la Convención del lro. de agosto de 1964, se 
eligió, ai Dr. Joaquín Balaguer como Presidente del Partido Reformista, pero por su condición de exiliado 
político se juramentó hasta el 1 ro. de noviembre de 1964. El Partido Reformista postuló al Dr. Joaquín 
Balagucr como su candidato presidencial para las elecciones de 1966, 1970, 1974 (las cuales son ganadas). 
1978 y 1982. Los procesos de fonnación., organiz.ación )' acción politica llevan al partido a adoptar el Social 
cristianismo como su doctrina política, aprobando en la Asamblea Nacional del 27 de marzo de 1982 su 
Declaración de Principios cuyo contenido está basado en los principios fWJdamentalcs del respeto a la 
dignidad de la persona humana y al Bien Común. En: Reformista Digital. Partido Reformista Social 
Cristiano.< i!l_lp//\\~\-~~ ._!J.~J~_HUP"l;!digp;i_l_~·!~!Jl_ > 
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hubiera un simpatizante del partido". Para acercarse a la población instauraron un 

programa de asesorías para resolver conflictos de tipo obrero-p8tronales y en 

problemas relacionaclcs con las autoridades. 

Una innovación del PRO fue la utilización de los medios de comunicación 

para mantenerse presente en la vida 'cotidiana de sus posibles votantes; en su 

programa de radio rii1ii1111a ;oc1111>crática, Juan Bosch daba seguimle~to'~Úblico a 

los problemas que la comunidad les confiaba. pero sobre todo ese espacio servia 

para dar a conocer "'el criterio del partido sobre los asuntos de i.nt~ré~'g~h~ral"143 y 
~ .. './;.: :_\ ··. :.< ~·n '·' .: 

para crear una conciencia sociopolítica en la comunidad, por lo ql.le-.el ie:·nguaje 

jugó un papel muy importante corno medio para acercarse al pu.ebÍo,}h~cerlos 
comprender temas tan complejos corno la democracia, los probl~n:i~~·~26nÓrnicos 
y la organización social dominicana. La campaña.en las,zon~i~~J~~J~~6bntÓ:con el·· 

apoyo del sociólogo y "experto laboral" rumano Sacha Volman, 144
. quien se 

encargó de organizar la Federación Nacional de· Hermandades Campesinas 

(FENHERCÁ), proclamando como única promesa de camp~ña llevar a cabo la 

reforma agraria. 

Aunque en su momento surgió un gran número de partidos, la batalla por la 

presidencia estaba realmente en manos de dos organizaciones: la UCN.y el PRO. 

La UCN, que se promovía como una organización apolítica, patriótica y de unidad 

nacional, tenia como representante a Viriato Fiallo, un hombre "de primera" 

reconoci~9 P.<?.r:-~u hones.tidad y su nula partic;:ipación di?r:i:tr~ d~{(-~~:¡'~;n de, Trujillo, 

lo que .aíraji_J :qe· irimediato· a la.jy_ventud de la AP,~:J~(-y1i§i "aci~tf$éJórl p9r P.éi-te de 

la poblaciÓ~. p~iÍticamente acti~a: 'nii~ntras :~~e~ el (pR:o, que: e~~rb'ol~ba los 
• • •• ~ • ' . • : • • • • • • ! ; • • • • • 

principios de justicia soCial. .libertades públicas y bienestar para las masas; estaba 
. : .. :· .. '·· 

encabezado por Juan ·s~sch. uri hombre "de segunda" 145 que por principio no 

143 lbid., p. 83 
144 Carlos María Gutiérrez en El experimento dominicano y Bernardo Vega en Kennedy y Bosch, presentan 
una intere5ante descripción de este personaje y su doble papel como agente de la CIA y asesor o colaborador 
en diversas organi7.aciones latinoamericanas. . 
145 Bosch, a lo largo de sus escritos, mantiene esta forma de división social, que tiene que ver con·e1 origen 
económico de cada sector de la población. Para él, la llamada gente "de primera" provenla de las más altas 

78 



podía obtener el apoyo de la gente "de primera". ni tampoco influir en los .. de 

segunda... pero que s1 podia captar la ate11cio11 de las masas pobres. 

Posibion1ente. porque:- <.11 no torm"1r parte del r. 1royecto de ningLm partido eran 

susceptibles de ser atraidos, por ello este partido tuvo que enfocar sus esfuerzos 

a la reel1zación de trabajo de base que les permitiera la formación de una 

conciencia revolucionaria nacional. 

Si hubiese que hacer una comparación entre la campaña del PRO y las de 

los demás partidos, nos encontraríamos con que el gran m~rítoid~1i~R.o fue, 

. justamente, acercarse a aquellos que tradicionalmente habían sido e><duidos_ de la 

vida política del país y hacerlos sentir parte importante e~ 1a'toÍrJa;d~ d~cisiories 
del mismo, por su parte la UCN; su principal rival, se manteníá en sU papel de 

amo y dueño de lás .voluntades de aquellos .que no consideraba.importantes .. por. .. 

no ·pertenecer a su clase, seguros· de que ganarían las elecciones por ser "de 

primera" y por contar con el apoyo de Estados Unidos, de tal forma que cu'~ndo se 

dieron cuenta el PRO ya se hab(a convertido en un serio oponente. -

Así, el enorme trabéiljo realizado por el eqÚipÓ- de campañad~Bosch les dio 

el triunfo en las elecciones presidenciales de1"20. de (ji,ci~riJk,:~~/d~: ·1962, 146 

contando con el 58. 7% del total de los votos.·i(61B,4e1:.~8fa~.~:d·~-'S;Os4;944), 
asimismo el PRO obtuvo 22 senadurías, 49 ciib~-t~~j¿~~~}';~5·r~yGntamie'~tos ·y 62 

.. - .. , __ , _, " .. ··-/ ·- ''.·,_.·.:, .· , 

alcaldías. La UCN obtuvo el 30. 1 % de los vofós, 4 senadÜrías,' 20 diputaciones, 

120 ayuntamientos y 11 alcaldías. 14
¡ 

esferas sociales, mientras que los .. de segunda" habían tenido que trabajar durante mucho tiempo para hacerse 
de una pequefla fortuna y un cargo en el sector público. 
146 Prácticamente dos meses después de la crisis de los misiles, que representó el más importante 
enfrentamiento entre la (ex) URSS y los EUA. También coincidió con el fin del periodo "constitucional" de 
Duvalíer y de la destrucción y substitución del ejército haitiano por los "Tontons Macoutes". 
147 Picro Gleijescs, op. cit., p. 98 

79 



3.3. El ejercicio presidencial. 

La toma de protesta presidencial se llevó a cabo el 27 de febrero de .1963, 

contando con la presencia de los siguientes mandatarios: Rómulo Betancourt 

(Venezuela), Francisco Orlich (Costa Rica), Ramón Villeda Morales (Honduras), el 

gobernador de Puerto Rico Luis Mufioz Marin, el primer ministro de Jamaica sir 

Alexandre Bustamante, el vicepresidente de Estados Unidos Lyndon B. Jonson y 

el expresidente de Costa Rica José Figueres, entre otros 1m¡::.ortantes personajes. 

Cabe señalar que de los integrantes del Consejo de Estado sólo asistieron Antonio 

lmbert Barreras y Luis Amiama Tió, ' 4º en representación de las fuerzas armadas. 

El optimismo con que Juan Bosch llegó a la presidencia estaba relacionado 

con la admiración que él sentía por John F. Kennedy, en la confianza que tenía en 

el llamado liberalismo estadounidense y en la Alianza para el Progreso. Aunque de 

acuerdo con Franklin J. Franco ... la convicción idealista de Bosch acerca de la 

necesidad de crear unG democracia burguesa "pura" al estilo de las más 

avanzadas del mundo, pero baJO la protección de Estados Unidos, lo tiac::ia 

reaccionar al estilo del anticomunismo liberal político "clásico". Donde habíá:.~()5 
divisiones, la de modificación económica (a la que él pertenecía) y la.de pres~t~ar - -:- .~ '._ . ' : .. , .. '·: ' 

los viejos modelos acapar.ados desde siempre p()r los ·mismos (bu.rguesía 

nacional)". 149 
· No· obstante, era consciente de :que se necesitaba hacer un· 

esfuerzo mayor para sacar adelante a República Dominicana: 

La Alianza para el Progreso es una gran idea por la que los demócratas americanos 
luchamos durante veinticinco años Soy un optimista en cuanto a sus resultados, que 
rendirán su fruto en diez o qu'ince arios ... Pero no podemos depender exclusívamente de 
Estados Unidos. ni debe imponerse toda carga a una sola oarte porque el mundo 
democrático es indivisible. Europa debe cooperar en este esfuerzo.'~º 

· 1
48 Ambos personajes fonnaban parte de las fuerzas nacionales. El 1°. De enero de 1962 el Consejo de Estado 

los habla nombrado generales, cargo que se harla efectivo a partir del 27 de febrero de 1963,'justo el dfa en 
que se inauguraba el gobierno de Bosch. · · ·' · 
149 Franklin J. Franco, Hi.vtoria de las ideas politicas en la República Dominicana, Qlb..9! .• p. 268-269. 
150 "El mundo al minuto ... Juan Bosch confia en la Alianza para el Progresa. Periódico Excelsior. México, 2 
de febrero de 1963, p. 2-A. 
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l:'.:n esta declarnción puede apreciarse su ner,iativa a depender fatalmente de 

la 'bL1ena voluntad'. de los Estados Unidos y 8U 1ntenc1ón de recurr_ír, siempre qLte 

fuera necesario, a los paises europeos para llevar a cabo sus proye_ctos de 

gobierno, aspecto que de inmediato atrajo la mirada crítica 'del /gobierno 

norteamer'1cano. Recordemos que ya en ese entonces se censürkib~:;la}ii:Jtfrraleza. 
- " --''.-.-;:·,,.-;·--:':",,,.,-,-·· .,._ .. ·,.·,, 

de la política estadounidense para América Latina, la cual era%/i~ta;''.~C>rt1oi••un . 

nuevo sistema poscolonial", los partidos ~e · izq~1i~[~~/~;;~~:;}l1~:~1\~~g;v{~i:~2~os • 
guerrilleros la consideraban un "'poder poseedor'', cuyÓ·f:>ienest§!Bdéper}aía'de la 

estabilidad de. los territorios y su ''habilidad" para:s~'¡~é;pjcig¿3;:fi~~¡;~\:;~f6¡~~-e~'.que 
era posible defender y que sólo podían ser defe11~ici~~~,;;~:~{~~:t:~(!,~_iq~~k~ . .i': •. 

>, --.i:.:., ;_,. ~·,:• ;:::~(~--·:~~~fj:!,?c'(,'•.:':'./~~:'.~j\(i~:; ; !• ·~::~;'::: '• 

Por su parte en un .informe realizado. por·· la' C3iA,~cóñ':respe{cto~:a..:·1os-
- 1 • • •• ' - .• - •• --~ ... _.- • •·. ' ' 

problemas que "el Dr .. Bosch afrontaba, se plantea la postura intervensionista por 

' parte del gobierno norteamericano: 

Lc.s elecciones marcan un momento de cambio significativo en nuestras relaciones con el 
nobierno dominicano ... El Dr. Bosch esta totalmente .-:onciente de las presiones que hemos 
ejercido sobre el Consejo y los pariidos en el pasado ... Aunque esperamos continuar 
ejerciendo una influencia considerable en el nuevo gobierno ... se tendrán que modificar los 
métodos de ejercer esa influencis y la!:: áreas en que se utilizarán tendrán que ser ... más 
circunscritas ... El hecho de que necesitemos modificar nuestra forma de actuar no significa, 
de ninguna manera. que debemos tomar una actitud de no intervención. La relación 
especial que ya hemos estr1blecido ccn In República Dominicana, los serios problemas que 
enfrenta el nuevo gobierno. así como nuestro propio interés requieren que continuemos 
jugando un importante papel en los asuntos dominicanos. El cambio principal reside en la 
manera en que debemos desenipeñar ese papel. 151 

· 

Dicha influencia quedó de manifiesto en la conformación del gabinete 

presidenéÍal, que incluía a Andrés Freites Barreras (primo ·de lmbert Barreras) 

como Secretario de Relaciones Internacionales; mantenía en su. puesto a Viñas 

Román, Secretario de las Fuerzas Armadas; y a Samuel Mendoza, Secretario .de 

Salud y SegLiridad Social. 152 

151 Bernardo Vega, Kennedy y Bosch ... , Ql6Sll., p. 15. 
152 lbid., pp. 16-17. 
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Ya en la presidencia sB dio a la tarea de transformar a su país poniendo en 

practica los prrnc1p1os de la democracia revolucionaria, definida por Bosch como 

aquella en la "cual· las irlJertades públicas están atempeíadas por la justicia 

económica y sociar. !:o:- Su corto gobierno (27 de febrero a 25 de septiembre de 

1963) se caracterizó por respetar los derechos humanos y las libertades públicas 

y, sobre todo, poi' haber impulsado un programa de gobierno que enfatizaba la 

reforma agraria y el desarrollo agrícola, que incluía la distribución de lotes de 15 

acres ( 100 m 2
) de tierra a 70,000 familias rurales, utilizando,·:pf.imero; terrenos de 

' . --- . - - . ,. . . ·- ,·.--· -

propiedad del gobierno y, luego. tierras de propiedad privaciáq'úe¿erían pagadas 

con los fondos de un impuesto especial de reforma agraria.{: Lo:tj¿ede inmediato 
. . -, ' '·i. , .. ,' ·.· !" · - '·' "', -1 -~·r ' 

le atrajo la antipatía de los grandes propietarios dé Úsrrás~·\deJando como un 

aspecto a largo plazo el establecimiento de industrias garÍ·~~e~~s"y mineras, las 
. .· _. - ' ,· .. :. '.·,: -· .:>-<~~-::~);·:-~:'--~_-' .. '/,-' :·: -. 

cuales tenían ·como. objetivo crear-un {los}: producto (s)-.'que.'sustituyera· (n) ·a-su · · · · 

principal producto de exportación:.
1

el azúcar. , ': \,;;X. :''i:;;. 

·; ,.'..':.',~;, ;: ~-t>~-~~~:;~t- '· 
Gerard Pierre-Charles, define al gobierno de Bciséh comb ·~·c:lemócrático, con 

cierto matiz populista y orientación•refcrmista. Descansaba sC>b~e,Ói-lé:{~mpiísima 
.• - ·. . --_. ·.,;' ·-:. '. - :~. :_ .. '_ - -< : ,' __ 1 -· -: ._. :· .\ ·",·'- ,., --.~· •• ~ •• - ' -

alianza social, que reunía a numerosos. sectores del proletariado,tJrbano y rural, 

del campesinado y a una m'asa de ~~rginados". 1 i:;4 , · 

".~:· :.:,_,-'.':. 
-~~ 

En su afán por refor~~~ a:~LI país para lograr una mejor distribución de la 

riqueza y alcanzar la.equidac/~"oci'~(:.JJ_á_n Bosch concibió una nueva Constitución 

Política ;ss promulgad~ 'eí 2l d~ ab';¡j\j~ 1ss3 .. · 

Por primera ;'vez en República Dominicana se convocó al pueblo para redactar la 
Constitución de la República. En la elaboración del texto constitucional de 1963 
participaron obreros, campesinos. estudiantes, comerciantes. técnicos, profesionales, 

153 "Democracia revolucionaria en Dominicana". Periódico Excelsior. México, 6 de Enero de 1963, p. 4-A. 
154 Gcrard Pierre-Charles, El caribe contemporáneo, op .. cit., p.191. 
155 En el Colegio de México se encuentran copias de las Constituciones dominicanas de 1947 (reformada por 
Trujillo) y la promulgada por el gobierno de 1966, desafortunadamente no habfa ningún registro de la 
Constitución emanada del gobierno de Bosch. Sin embargo, Eugenio Garcla Cuevas en su libro Juan Bosch: 
novela, historia y socidad, Frank Moya Pons, en Historia de las ideas pollticas, Bernardo Vega en Kennedy y 
Bosch. .. y Diómedcs Núilez en Juan Bosch: aproximacianes a una vida éjemplar incluyen algunos de los 
artículos del documento de 1963. 
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empresarios. etc. En fin. parliciµaron rientes clel pueblo. o 111<'!'.; D1e11 se:'ctorcs sucin!es que 
nunca l1ahím1 sicfo tnmmlo.; en ct1E!!1ln 011 1<1 torna ele riecisi'l11e~: 1':'11!w•i'.;. ,. .. 

Donde la Ley 13 de protección a la economia p0¡x1iar (que definía c.:omo 

productos básicos a todos aquellos enseres cuyo uso y consumo fueran 

razonablemente imprnscindibles para el sostenimiento de ia vida humana), está 

considerada como una de las principales reformas sociales hechas durante e.I 

gobierno de Bosch. Asimismo, el gobierno dispuso el levantamiento de unas 200 

denominadas tiendas del pueblo para ofertar productos a la población a precios 

asequibles. 

En el aspecto económico, las autorida9es de 1963 dispusieron, a través de 

Ja Corporación de Fomento Industrial, un plan de ayuda a la pequeña y mediana 

industria y artesanía; para mantenerel.turismose planeó Ja·c0nstruccion·de·un 

hotel t~rísti.co e~ Sam;::iná, así como J_a inst~J~cióri\~e ~~~ fábrica de aceite vegetal . 

en la zona; una de ropa, en Barahona; u~a de c~n1ento en Montecristi, y otra de 

acero que se llamaría Metaldorn .(esta última :aebia iniciarse hacia el mes de 

octubre de 1963). 

De igual manera, el presidente, en su momento, impartió instrucciones para · 

Ja organización .. de una cooperativa "pesquera familiar'', con miras a .dotar de 

conocimient9~'.pesquéros a familias pobres para que se dedicáran a esa actividad 

con una. inversión .mínima de fondos. También ordenó que se bicierá~Ün plano 

en 20 años s~'son\/ertiría. en un centro económico importante;: y:neg(:idé> ~on · 1a 

firma euro~'.ea_'Óc1~1:rcas Jnáustn'a[ Cl111struction Lw,· r:pr~kentad,tE{l·ci~·:¡~'·qdn~nif 
<Efectlic de l~glat~~ra; la construcción de una planta eléctri6~'ktX·~'J~~6·,'m~elle y el 

" .. :/::~ ~:·::"-~~~;~{áH\"<\~.··~~·/· . ·. · , · ~ .. :; :.:, :.~:< .. t;_~~~"J.\~~it?~,·";:;.;;8°!\·~~-.. :_-;'.: '··· ~ 
dragado dePuérto Plata; con miras a incentivar el tu"rismo y el desarrciJJo industrial 

de la zona. 

1
'

6 Pedro Encamación Jiménez. Joaquín Balagi¡er y Juan Bosch. Principio y fin de un liderazgo político en 
San!o Domingo. Ensayo histórico p~a/e/o. Santo Domingo, República Dóminicana, El Nuevo Diario, 1997, 
pp. 126-127. 
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La Ley número 38. disponía la construcción de la zona franca de Puerto 

Plata y postenor.1w:.nte !a ele Sarnana ·El Poder E1ecu:ivo. aciemas. había 

contratado en Europa el levantamiento de una gran planta petroquimica y una 

refinería de petróleo en la cornuniclad de Salinas. de Barahona .. El gobierno de 

Bosch, consciente de la importancia que el agua y el petróleo ienían, no sólo como 

recursos naturales no renovables. sino precisamente como parte de todo un · 

proyecto de industrialización, canceló una concesión de petróleo propiedad de la 

Stá11cú1r 0111
'-'; -acción que nuevamente alertó al gobierno norteamericano-; para 

poner en marcha las futuras refinerías de petróleo, solicitó la cooperación del 

presidente de México Adolfo López Mateas, para que le enviara a Repi:1blica 

Dominicana a un grupo de técnicos en refinación de petróleo· (cuando fuera 

oportuno). i::.d 

Con el fin de impulsar un plan encaminado a electrificar totalmente al país, 
. . 

Bosch trató de obtener el apoyo de la firma a!emana 'l(ai.rerCoqwmtián ~,;seguro 

de que el país iba a necesitar mucha snergia para ºpbner en'; práctica su brogram·a 

de desarrollo industrial. dispuso la multiplicciCió'n'·· de.· la 6roducdóri' de ·· 1a 

construcción de las presas e hidroeléctricas de l"av~tcis yValdesia:. 

. Esas obras y el acueducto Valdes'.a~~~~t3,':B?~i;n§§,'.~E;~~~é~'~f~\~j~~~~ión 
(conjuntamente con otras obras) el gobierno había obtenido uh préstamo de 150 

mill'anes de dólares, procuraban resolver el problema de agu'8 'cie la capital, i~rigar 
unas 580 mil tareas de tierras productivas y mejorar unas 800 mil tareas más, las 

157 O de la Texaco; originalmente esta concesión habla sido dada a un ciudadano griego de apellido Pappas, 
el cual la vendió posteriormente. En: Juan Bosch. En primera persona. Entrevistas con Juan Bosch, ~ .• 
~- 169. 

58 México, septiembre 15, 1963. México y la República Dominicana han decidido, de común acuerdo, buscar 
la forma de incrementar los volúmenes de intercambio comercial entre ambas naciones, y además nuestro pafs 
prestará a la hermana república la experiencia que tiene en el campo de la técnica, del aprovechamiento de los 
recursos naturales, del desarrollo industrial y de otras actividades que podrlan ser del interés para la República 
Dominicana. Estas decisiones están contenidas en la declaración conjunta que, con motivo de la visita del 
presidente de la Dominicana, profesor Juan Bosch, signaron los dos jefe5 de Estado. En: Pablo Mariftez. 
México y República Dominicana. Perspectiva histórica y contemporánea. op. cit., p.271 

;. 
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cuales tenclrian una producción rnínima asegurada de 32 millones de pesos al 

As1rn1smo. tratando de garantizar el abasto de agua de buena calidad.a la 

publac1ón, aparte del Acueducto de Valdesia-Santo Domingo (q~e 3CL años 

después fue construido), el presitlente Juan. Bosch dispuso, al·'prinC.ipio·de su 

gestión, lél construcción de varios acueductos urbanos y 300 rur~I~;.·· 

En el área agropecuaria, en los primeros 6 meses.,de• su gobierno se 

recuperaron cerca de -500 mil tareas de tierras que habían pertenecido al dictador 

Rafael Leónidas Trujillo y a sus allegados. 

El gobierno de 1963 también buscaba garantizar. vivier.idas-·-seguras ·Y····. -·· ... 
,. 

adecuadas a los dominicanos. por ello (en su momento) abrió un concurso para 

dar inicio al novedoso proyecto de construcción de las Villas .de la Libertad {idea 

que concibiere durante su estancia en Cataluña, .España),> que::.serían 

concentraciones de 200 ó 300. .~asas para campesinos. Este era·Ún proy•~~to a 

largo plazo (10 a 15 años). 'que presuponía su continuación póé 16~ si6ui~~t~s Íefes 

de gobierno y totalizaba la construcc;ión de 500 viviendas distribú'1~~t:pb~·todo el 

país. Aparte de otorgárseles las viviendas (que serían entregadasenUna primera 
,- - . '·_,_-·: ... 

etapa a personas que trabajaran en las zonas cañeras), a cacia'iamilia campesina 

que resultara favorecida se le iban a entregar 100 tareas:qe.'.ti13rras para que la 

labrasen, con lo cual sé buscaba alcanzar dos objetivos:~_COí'.ltribuir con el aumento 

de la producción agrícola y asegurar una fuente de traba}b::a si.Js pobladores . 
. , . 

,·, ~· _:~·'.~···.-ti·;~(~~~~ 

En el campo de Ja educación. estaba preocupa~·¿;· 8cir organizar la escuela 

dominicana y fonvertirla en·· uña empresa ,~orrilacibrá .de hombres y mujeres 

nuevos, ~e :-restaurar 19s·:.~val~r~s · cultu~~-~e~'.· 8~t~id6s . y de acabar con el 

analfabetismo '--:-recordemos;que é1 iue~formado'.bajo. los principios de la escuela 

hostosiana-.. Por ello ·ideó"la;i~st~ura~ión de las escuelas vocacionales en el 

159 lbid, p. 171. 
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.-. 

país. para lo cual tenia planeado el arribo a la República Dominicana de 500 

profesores de lengua espanola provenientes de Esparia. Colombia v Costé'l Rica. y 

de ci1,-ededor de 100 técnicos o artesanos rnexicanos que ensenarían a la juventud 

dominicana lo que ellos sabían. En ese sentido, el jefe de Estado dominicano 

contempló instalar aulas talleres de artes industriales y de economía doméstica en 

la parte oriental del país; el 14 de julio, en un acto realizado en la Feria Ganadera 

(construida e inauguraüa durante' la di¡;tadura de Trujillo) ir1auguró la escuela 

vocacional para la capacitación de me.canicas diesel. y electricistas; el 20 de 

agosto dispuso el inicio de un pla~ pafa,;:acii~strar a 25 mil obreros,.l.;,.;Instalación 

de seis escuelas de formación labór~l:y ~l'~rl"anque de unprÓgr¿m~ de educación 

y becas con miras a formar b~~hHfer~~' y prcíf~~ional~s e~.· ~r: 2anípo de la 
; ,"·: :' : . ~' ~~ .. : : " ' . \ . 

ingeniería mecánica, industrial, eléetricá y de minas, así como en administración 

de empresas;-contabilidad: geología y~·quíhlica.-- --- ~-----· ·· · ·· 
1 . ",,.,\:~.·, .~·. '-.. .. 

·;,. 

También, como parte di:Leste proyeófo educativo, el gobierno de Bosch 

decidió: oficialmente, pubiici'éi~:ia~>hti/~~;literarias de los escritores nacionales;· 
, • •' .·•, .. '',, ·.·,-.,··,;'v." '.·,, 

aumentó el sueldo de íos rlÍae~tfó~)rGraTes:. a.principios de septiembre inauguró 

En .•. el asR~ct9·.·sáf1it~ri~r·;.iLg9~i~f ?·9fVi:~BuF~·'-ª ··~~11~tr~?~J-~nc~~,.~.~~-ipa~iento 
de una serie;dehospitales, entre ofras\69tas/~7destaqé311.u11:ceryfro·,,de.·salüd en 

~i~;:~;~~:~~ª:t~;f ~~1~it11~Ji\f~flil!~í~~~=::~~~: 
:~,~~b;=~o1~:5~,;;~~~i{~:~tf 1g~f ~~~~~~~ltí~!t~~~'i::~:: 
reforestación ·eri ·todo erntor~I súr~ e~tre otí-as'medidásno ln~n:6~ºimpórt~ntes. ·· · · 
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Cierto es que no todas las reformas que se plantearon se llevaron a cabo 

con la decisión que ex1gi3 el momento. s1tuac1011 que tue rJ,;rarnente criticado en 

su tiempo, pero no debem:)s pe1 der de vista que 113d2 fue '.acil pcir~1 el gobierno 

encabezado por JL·1an Bosch. que no sólo se encontraba .:-:merso en una lucha 

titánica contra el tiempo y la historia (tradiciones y costumbres), sino que también 

buscaba modernizar un país donde la corrupción era una constante. A la par, 

¡,·ataba de defender las libertades civiles. además de cumplir con las funciones 

propias de un mandatario, entre ellas el definir las nuevas políticas económicas, 

sociales y políticas. Justamente en el ámbito de la política exterior, hacia el mes 

de mayo (de ese año de 1963) un conflicto fronterizo con Haití (que en su 

momento, __ ria'• vinculó con el intrincado sistema político internacional, 

específicamente con los Estados Unidos). fue la pauta para que, años más tarde, 

Boschrelacionara la participación del gobierno de John Fr·Kennedy-en el golpe de · . . 

Estado: 

... el gobierno de John F. Kennedy había organizado en territorio dominicano, sin que yo lo 
supiera, campamentos de guerrilleros haitianos antiduvalieristas que traían desde la Base 
Ramey, que es una base militar situada en Puerto Rico, y desde ahí traían también la5 
armas. y hombt"es y armas venían por vía aérea... Al saber que había campamentos 
haitianos cerca de la Capital ordené a los jefe:; militares su disclución, pero la Misión Militar 
norteamericana ... reorganizó esos campa111entos cerca de la frontera en la Línea Noroeste, 
y desde ahí salían los guerrilleros haitianos a atacar Haiti, y el embajador Martín me hacía 
creer que estaban saliendo de Venezuela. Pero el 23 ó el 24 de septiembre ... vi, leyendo 
El Cari/Je. la fotografía del jefe ce esos guerrilleros que llegaba al aeropuerto de Las 
Américas muy bien vestido: entoncE's ... le pedí al ministro de Relaciones Exteriores, que 
era Héctor Garcia-Godoy, que le p1diern a la OEA el envio de una comisión para investigar 
de dónde estaban saliendo los haitianos... Cuando le dije eso al ministro García-Godoy 
estaba prese:nte el ministro de las Fuerzas .l\rmadas, y como es natural, cinco minutos 
después la Misión Militar yanqui estaba enterada de mi orden, y en el acto los jefes de esa 
misión dieron orden de tumbar el gobierno antes de que el _mundo se enterara de lo que 
había hecho John F. Kennedy en la República Dominicana. 16

u 

De igual forma, en una declaración hecha al Listín Via1io el 29 de 

septiembre de 1981 reiteraba: 

• 
Lo que hizo Kennedy para derrocar a Duvalier resultó en el derrocamiento del gobierno 
dominicano de 1963 ... que no había violado en lo más mínicmo los principios de la llamada 
democracia representativa .. , El go:::ie de Estado "no fue planeado pero hubo que darlo para 

160 lbíd., p. 129. 
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salvar a JFK cfel esc:lndalo intcrqacion::il c¡uc t1u!Jier:i sido inevitable ... pues ... lo que hizo 
el r¡obiemo presiclirlo por c~I 11n !o t1;1bi:·1 twctw 11inqi'111 otro en la llistoria: orq1111izm 
cr:rnp::unentn~ q110rrillcr0s t'n f Prritnrio {~0 un F:r.t;:icin :~111iqo. cc1lltflnc~o1e c~:=i él::f Pnsión .:11 
~ief~: dl! EslnrJo, rn-:1n <illt:n1~1~. l1ch:.r~1 In 1n1u11l1 ·-1~-- :::l~ p1nsonlnlJ;1 ~111te ni iTJLJrKfo con10 el 
Céllllp1~f)!1 '1n11rJCJO que· 1ucl1~111~-1 r,n11tr(·; ~y-.; q¡1:: :1¡-·t·1y;-¡t1~1n l;~s quorrillc1S en otros Pélíses" ...... ! • 

Así tenemos que. aunque el plan del gobierno de 1963 era sumamente 

ambicioso, necesit8ba del apoyo. cooperación y trabajo coordinado de todos los 

dominicanos. Desafortunadamente la ideología imperante hacia que las clases 

pudientes, el ejército y la Iglesia sólo vieran en las reformas del nuevo gobierno 

un atentaclo en contra de sus propios intereses; por otra parte, para ·Estados 

Unidos resultaba sospecl1oso que Bosch mirara hacia Europa, pues esto 

contravenía la política estadounide•1se. Asimismo, el respeto a los derechos de 

Jos ciudadanos y a las libertades públicas. como pé'.lrte d~i,ensayo dé(Tlocl"ático 

inst<:lurado desde la presidencia, fue -interpretado con10; unfp~;ligrO'é:éortci ·plázo;· ·· --
después de todo el caso de Cuba se ma~tenia prese~te. . . -- . . , . . . . 

Por ello. desde que llegó a la presidencia se ehcontró cori. una férrea 

oposición que fue incrementándose paulatinamente. Medidas como la supresión 

de cargos y la disminución de sueldos del personal burocrático; la no inclusión, en 

Ja Constitución de abril del 63, del Concordato que Trujillo había establecido con la 

Iglesia (que entre otras cosas, le permitió realizar una serie de. reformas 

educativas); la reforma moral emprendida por su gobierno con el fin de terminar · 
1 • 

con el peculado y el latrocinio dentro de las fu.e_rzas armadas, y ·negar ·la 

autorización para que el ejéÍcito tomara medidas -en: contra> de !Ós ilamados 

comunistas; fueron razones suficier:ites, sobre todo Ja úítiniá; ~~~a 1\ev~r a cabo el 

. golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963. encabeiado por. Anton;i"ó lmbert 

Barreras. 

El 26 de septiembre. tras su derrocamiento, Juan Bosch dirigió una carta al 

pueblo dominicano en la que reiteraba sus principios politicosy morales: 

161 Pedro E. Jiménez, op., cit., pp. 136-137. 
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Ni vivos ni mucrlO'.<. ni en el poder ni en In cnlle se logrnn1 ele nosotros que 
c;i111liiernos n11¡;s1n cn11cl11c1n. l\JO'.' twmos op11e~;to y nos npnndreinos siempH! c. los 
p•·ivilnqio~~. r1I 1nb<' c1 1:·1 pnrseru1.ión a lrl tortl1rr1 Cn'c~rnus Pll 1;1 fibe1ind. en In diunicfRd y 
e¡i í.?I dl·1t 1 Cih1 dvl inh~l"ilo d(lfl11111•:<Hlli d v1vi1 y <l cle ... -;~-111(1li<H :-;u lk'!llnl:1ac1a con l1bert<l·jes 
IH11ilill1ns pPrn l;i111tii¡'n u-.r1 j11,.;licin social. E11 siclu nwsc•s c1e !JOl)ierno no llernos 
cJcn-;-11r1ndo 1111~1 qu1;1 dl~ !~r111ur<• 111 t1011H>S 01de11..-1do Uflél 1qrt111 .:1 111 t1etnos aceptado quu un 
centrivo del puet1lo fttl'ra <1 pmrn· il rnnnos ele lé1rlro1ws Hemos prmniticfo todél clase de 
lrt;e1tacles y Iremos lolernclc· tocln clélse de i11sul!c6, porqu•' l:i democracia debe ser 
tolernnte: pero no tiernos tolernelo persecuciones 11; crímenes fil lorturas ni l1uelgas ilegales 
ni robos porque la clernocrnciél respeta <11 sP.r twnrn110 y exíoe que se respete e! orden 
público y derna11cl<1 l10nt~stid<1cl Lo5 hombres pueden céler. pero los principios no. Nosotros 
podernos caer. pero el puP.blo no debe permitir ·.1ue caiga lél dignidad democrática.La 
rle1nocn-1cia e:-. un tiien del pueblo y a él le toc.-1 cl8fenderla. Mie11lras tanto. aquí estamos, 
clis¡-:i1.estG::. a s<>g1;ir !él vol111Jtac1 del pueblo. · · 
Por supuesto, el presidente Kennedy condenó pL1bl1camente el golpe y 

rompió temporalmente las relaciones diplomáticas con el gobierno golpista. 

Juan Bosch nuevamente tuvo que partir de su amada República· 

Dominicana con destino a Puerto Rlco. 
. ... 1 

3.4. El segundo .exilio. 

En 1964, durante su extlio ep San Juan (Puerto Rico), Juan Bosch escribe 

su libro Cn'.rü tÍe fa rDe111<.icrdcia'cre }¡ 111é1ica cir~ r.k.J,1,d6ti'ca •D<ni11'.niá111a (regresar nota 186 ). 

el cual constituye en cierta forma. úna .c6ntlnuación al estudio sociopolítico 

titulado <J1·11jitfo: Causas dé 1111a tiran(,; .n'11 ~iempfo1 "3 q.ue realiza~a tres años atrás. No 

obstante, Oisis de la (Dcmocradia .. es un _estudio mucho más prqfundo realizado 

desde un enfoque más político que social, ·cuyo objetivo era poner de relieve las 

debilidades morales y políticas de la sociedad dom-:":1icana, este- escrito es por 

momentos un tanto tendencioso, debido a que fue hecho al calor del golpe de 

Estado que sufriera un año antes. En él expone sus ideas con respecto a la 

organización social dominicana, las diferencias sociales existentes en esos 

momentos y principalmente su concepto de democracia representativa, sustentada 

162 "JUAN BOSH: Un Hombre de Siempre", Exposición Iconográfica Comité Pro-Homenaje a Juan 
Bosch, 30 de junio de 1989, Santo Domingo, República Dominicana En: http//:www. 
rincondominicano.nct/lonuestron1istoria/abrildcl6S/cartadebosch.h11n> [Fecha de acceso: Marzo 2002] 
163 _V. ('/i·11¡illu: '''"·'''·' tit• 11n,1 ur,111111 ,,;¡," •'!.'' ·• .... 11pr.1. p .¡.¡ 
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en la idea de soberanía: 15
•
1 siendo a partir de este escrito que Bosch deja 

definitivamente atrás al literato para in1c1ar una verdadera formacion políti-:a. 

Etcercándose a la teoría marxista para entender y explicar la conformación ele las 

clases sociales y la lucha de clases, criticando a su vez el uso incorrecto de 

términos tales corno "burguesia" y "lucha de clases": "En 1961 circulaba la palabra 

"burgués" ... ese vocablo no era correcto ... porque ... no había burguesía criolla; 

había alta clase media comercial. terrate.hientes y hasta algún que otro industrial; 

pero no habia burguesía. 165 

En su ensayo, analiza el comport~rniento~blítig¿3~~-:tócfos los sectores de 

la población tanto . de . manera'. independi~n'te\;.c::or~~ r en .••... sus diferentes 

interrelaciones a la hora. del golpé de Estado del 23; ¿j9'j:s;~gti~~bf~ iciéh,es3/ Así, 
:_. '.· -. ·:· :· . .. . -. . . . .-:. · : ·: . . _ ':·: ··, .. <\~· _:_{ ):i;.?~:.:·:';Ji!)'iLS-~::-;:::;!!;~',~~-::.:;·;~;:1;,_'.·:~~\,~·: ._ .. >.:_,,<·- ~-

cuando se refiere-a las-clases ·sociales-plante·aclas-'aníbiciones~ae·cada"UnO-·de·sus 
- . ,· ' ·~ . ',•" "··· ,, ·: '_,•' ··;' .; : ,' ,,, ·" ;... . , : '· ' 

sectores con su consiguiente filiación política: "En formá.ckí'si n~ti.Jral, · 1as masas 

del pueblo comenzaron a afiliarse en el PRD; la alt~ y 1él·~~dia~á~las~ m~dia, en 

la Unión Cívica, y la dirección de la UCN eitaba ~n'.~'áno~ de la casta de 

'primera'. "166 

Mención aparte merecen la Iglesia y el Ejército. También dedica un 

apartado al papel que jugó el lenguaje en la campaña electoral del PRD. Es 

preciso indicar que en el desarrollo de su análisis procura exponer claramente las 

formas en que su proyecto gubernamental afectaba o beneficiaba a cada uno de 

estos sectores, pues una de las principales ideas de Juan Bosch es que el golpe 

de Estado infringido en contra de ·su gobierno fue planeado antes de que asumiera 

la presidencia. 

Así, comienza por exponer la situación nacional e internacional que existía 

en el momento de la muerte de Rafael L. Trujillo, lo cual abriría las puertas para 

que el Partido Revolucionario Dominicano creado en el exilio iniciara actividades 

.. 
164

· Qf., Juan Bosch. Crisis de la democracia de A~rica en República DomJnicana. ~ .• p. "21 • 
. 165 lbid., pp.87-88. . i . . . :·.- ' . : . "· ·' . 
166 lbid., p. 71. 
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políticas en su país natal destinadas a movilizar a las masas. encauzándolas hacia 

la libertad y la revo/uci6n, enfatizando que no iban en busca del poder sino de la 

movilización del pueblo. 

Esta forma de proceder, nos dice, se fundamentaba en el hecho de que era 

la C1nica opción que tenían, pues para luchar por el poder era necesario hacer 

uso de las armas~ que se encontraban en mariosdeflqs~híilitare's; loque)rriplicaba 

a·liarse.con. elJosy arriesgarse a _sufrir unafutúr.a)r~i~i.a?iy:~1:collsigu_iente arrebato 

del poder: obiE!~··utilizar en su favor Ja presi()d·-.·~xte~i~;~ést~dounidense,~lo'que 

:~~~;1~~!E;:1I~::~=~e~~=::,~ =~:j:~~~~~~~!~~;º·b···-~~,I:~º~o~~;::;e:: 
. Y' '<\\·?.:·;; . 

. . -Po~~_íiodej~- claro .que ac~dir~·'.: ~~,i~(gi;;~m~~g'.~,}~~+D·~' .. füim:~;~R;~-~[~~L~~~~ ..... 
mo\•tllzarlo requena .. de trempo; en ·pnmer;::llj9§1r;cpe¡ra'.d1l,urr'el·,rr¡1edo.;qu,e''todos · 

, • • ·' e ·" ~ .. • • ·!· ·:'(.'; :():".>';,;;~'.;?;,.~~-:·> ',:. ·~'···'.'-~;~~·~,·: ;f;\~.i· · -:...,~·~-;·• ,~ ;,:_!}-rf.!·¿:;-'.:~';.(:J¿;".(';.'i;/ ':~,;~:•i: ': ' 

tenían y después para despertar en ellos su·'concíe'ricí~'FSocjaf/yfpofítíca,· pi:fra lo . 

cual era necesario conocer. la 'situa6ión·:e68AgnW6~\:;:v~dpi~{Jc.~/\~pb{ílict·sus. 
aspiraciones y la capacidad para. la lucha de'~~§~' ~~~t·6,r'~~~i8~6tos ~!Ce él creía 

conocer-. La otra opción consideráda"habi~;5¡'~~·~~¿~~ I~ 'í~volución desde el 
', - . - .. . «·< 1.:_ ,·_<·>;-,,;~.-~- :·>~{~~(':(:::./-)i:.:>(;:,}_ .. ~·:y ·-~ 

poder mediante un régimen de unidad nacio6al.,7 m~s:esto no había funcionado. 
'-~ - -~·,,·>·\~---~,:_¡. : ___ : ,•:-~_· 

.;-':»_ ,~, 
.·_ ., - ,. '.;_ ,>~~'. ·: 

Para Juan Bosch la n~~vilizaci011:;cl~l:.pÚ~bl6~ra factible porque creía que 

ellos eran los que me'no~ ~k habí~~::défor~~:¿;C):'%i'.f~~~M eÍrégimen de Trujillo (al 
• ••;~~··,,/',¡_''•,~'~>~'.···.'''•'.;_· ;L'.(2;:~<>:/•\ -

vivir conscientéS: de· sLi~ propias liiriít~cíones~.fFecursós, a diferencia de aquellos 

que se pasa~an ih~ díastr~tandode ~ncbnt~~rJ~:i6;.~~;d'e ascender socíalm~nte); 
' ._.. ... -· - ·- ' '· ,. ".' ,,_,_\. 

asimismo, consideraba que ellos e~an quíeriés'rn~s necesitaban del liderazgo del 
,. . - _.-.. ·. : _.', --· ' - : - ;' , ' 

PRO. 

Pasando al anális,isdé ~ada sector. cuan.dOhabla del papel de los jóvenes, 

expresa: ''.la juJ~ntúd de. la clase media es' el alma de los movimientos políticos 

renovado¡-es.ceri la:,l\méricaLatina. "167 No obstante, aclara que en el caso de la 

167 !bid., p. 18. 
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juventud dominicana no era posi!Jle confiarles tal misión porque estos jóvenes 

eran "h11os dt'~ v•"t•:or·=inos tr·u1illistes ele ab0qados. ;::irquitect-os. ingenieros, 

comerciante:~; \' f,11qL1<::,1·03 que 11atiian hecl10 fortuna con los favores de Trujillo". 168 

Es decir. para él la Juventud clasemediera dominicana (en sus estratos alto y 

mediano) no podían encabezar la lucha por la democracia porque en su idealismo 

político, inspirado en el triunfo de Fidel Castro, no habían considerado su propio 

origen y realidad, cayendo en contradicciones internas al tratar de realizar una 

--revolución social partiendo de un nacionalismo "antitrujillista" y 

"anti norteamericano', sin tomar en cuenta que al estar directa o indirectamente 

ligados a los viejos trujillistas estaban limitados para actuar libremente'sin' atentar 

en contra de su propia 

político -dice Bosch-

clase. De ahí que cuando la UCN se convirtió en partido 

la Agrupación 14 de Junio (integra_dá\.b'~ANJóvenes 
~-' ., -~.- . --~·:·-_.: :\'.''~"\_<'":''.:··~''· __ ,' ··.':. 

provenientes de la alta ~/ mediana clase medi~) . se. h'ubi¿i~·;;-¡;.-~éC:cibn~fdb';-
. . : . . .... ·,• ;.:: ·:.::··~:>-~~;::~/.\/·'.\:::{:·.'.~~:~·:~<\~..,._,}Y:. -

quedandose fuera aquellos miembros cuyo fervor revoluc1or:iano_;lo~ cegaba a tal 

punto que al ser su "único" fin la extinción del trujlllis1~~s~J6i~i~F~
1

~~;¿lf1~f~bles a 
- .... ,.,.;..; . .,...,,_.. •'\-/~- .. -,, .. -~:~.:· ·" ·. 

los juegos e intereses políticos de la gente "de primera". ·. ~ .. e 

El problema que se plantcé:ban los jóvenes rio era el de revolución o no revolución; sino el 
de trujillismo o antitrujillismo. y no se daban cuenta de que en el fondo de sus sentimientos 
lo que querían erci vengarse de las humillaciones, tas torturas. los rnaltratos ¡:iadecidos, y 
que a eso los tiabian llevado hábilmente. 001que así 1?e desviaba la revolución. 169 

Si para la juventud dominicana el trujillismo era sinonimo de dictadura, es 

comprensible que supusieran que antitrujlllismo significaba democracia. Empero, 

esto no e;a así, y allí estaba la trampa. pues para la gente "de primera" la lucha 

emprendida en contra del trujillismo estaba encaminada a un sii11ple cambio de 
•' . ,,·. 

protagonistas y no a un cambio estructural. mas la mayoría de los jóvenes veía en 

cada una de estas destituciones una ruptura con el viejo régimen y un avance a 

favor de sus ideales democráticos. 

168 Loe .• cit. 
169 lbid, p. 53 
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Al referirse a la casta "de primera" y a la integración de la UCN explica que 

tal acción r-ospondia ;;; lo nece~~1r:l;:id que~ aquella de cnnsol1darso como clase: 

... a la muerte ele T111jillo se 01fi<111izaron en grupo político p<ffél lanzarse a la conquistil del 
poder, pues t~I pod<•r e1éi e;I instrumento imprescindible parR asegu1Rrse un ~;¡~lto r¡ipido 
t1acia la categoría ele clase Ese grupo fue IR Unión Cívica Nacionnl. '·" 

Pero vayamos por partes. Cuando Juan Bosch nos explica el nacimiento 

del movimiento conocido como la Unión Cívica Nacional. manifiesta que dicha 

acción respondía a una necesidad socioeconómica en que la función política era 

vista como un tra111polin para obtener fortuna e influencias. aspectos necesarios 

para constituirse como una clase social, resaltando que el prestigio de esta 

organización se fundamentaba en el hecho de que sus directivos pertenecían a la 

casta ·'de primera", personas a las que se les atribl!í~ per ~e. IJné! ~up~fi~_rjc!§d ___ . 
. . ·- . . ' 

moral, y que, dado que habían sido subyugados por un hOmbre ·considera'do ''.de' 
:··.: 

segunda", eran antitrujillistas, aspecto de suma importancia en LJn'momento enel 

cual se consideró erróneamente que ser antitrujillist; ~ra '.sinónimo de ser 
: . , , ~.: ' '' e, . 

demócrata. 

:;·_··:.··.-_._._.-_-.-_·.~-·.·.··_·_·•.:. - . . . ' . . ,..:-~ ·. · '..· : ... , .. ~ .~ .. :K~- ;~~r,··: V~,·-:_ '~t J. :-:-t~:, \:. ! ·, 
Si tal como indica Juan Bosch, la sociedad dominicana 'estaba' organizada 

- >'._( • '. :L·::·.:'--~:.:'.---:~ ·~-~~F<<K:i~~t¿:,z.~-~~.d.~~·-_-\-~\rtt::::•;\-•;~+~'Y,. -~ -.-. · · 
en castas, entonces, aquí podemos vislumbrar un breve.destello durante,el cual la 

-· -- -.- · ·;--~--;:~:,7-~:;~~ip.{'.~1:-'i/;f}~::;r->;;tri~~·fX~;t;~:'.;~:'~;~i4-::~;" ;~~.<-:-~-::.)i,: _ .. · .. 
sociedad dominicana se encontraba en un punto clave,de·'sü ~,istori.a;\ya que las 

categorías histórico-políticas que utiliza una sociedad'p'a'iaho;Jitf~af;'2~d§únode •· 
· · · · ~-:_:: ~ __ :_:~;---:~~-~:·~~.:·]i1_.:..;'.:~:'.~".;E~:~_;of:!;,~_·<;:~:.!;.::).}~JY~t-::~;~~;:::- ~-:,,_.<:_. ~, :~ . 

sus estratos refleja todo un proceso de transforllJaciónJdeoJógica/tpues una vez 
. :.,_-:-·;·.~-~::e --~·~-~:::;.:i1·l~~~w;:i:~-~i~?:~4{~hff,f~~,í-.~~w-~~··A·,:~\···-: __ ,-~,.,- .. _·- . _-. :_. -

toma conciencia acerca de la forma en que se relacio,tja;;·pl:J'~.~~1;'iii\i~,fízar:;li~da un 
. .: ::/:.-: .::_:{;;· .. -/,· i::'.::; :¡_1:·'i_i;:~:t:i,_'"-:.~» ¡.}',~{r{~d: :~~'.:-~:~/.i_~J~.(;/: ~ ·r',.r· . 

cambio de valores que conllevaría a superar el.sis.tema:~._de{:castasi:p,or.::~Ptro de .. 
. . . , : .. :• ,? : ;: . :,, :;-·;.:;r~~;;:;é~;t":;¡/i;~;:,,.:; <'•; 

clases. Lo que, a su vez, permitiría transformar 'las relacicmés'i\economicas y 

políticas; Desafortunadamente, en el año de 19S2 ;1oi··d~·~i~_i~~\.{~~!~·¿Udientes 
seguían inmersos en sus propias diferencias interper~onale~,. C:ü~; :Snico fin era 

imponerse eco~ÓrrJica y s~ciaÍrnente·sobre los d~m<ils, po; I~ c¡¿~~;;~nque la casta 

170 lbid, p. 34. 
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"de primera" se hubiera consolidado como clase. no se hubiera producidu un 

cambio estructural 

De aquí la critica que Bosch hace con respecto a la pasividad de la alta 

clase media durante el régimen de Trujillo y su posterior oportunismo politico 

encauzado a realizar cambios de tipo "personalista", es decir: quitar de los puestos 

de poder a la ger'ice "de segunda" que había logrado escalar hasta esos puestos 

gracias a Trujillo, por algún representante de su propia élite. quienes al carecer de 

iniciativa propia y sobre todo de un verdadero afán de cambio se respaldaban en 

la fuArza del Departamento de Estado Norteamericano, manteniendo los nexos de 

dependencia con Estados Unidos. 

Ahora que;· si-tomamos -en cuenta que cuando se -ponen en marcha -1as 

campañas. electorales permanecía vigente la idea de que el. prestigio de un 

hombre dependía de su casta de origen y que la opinión pública nacional -apunta 

Bosch~ "estaba formada por la clase media y por los sectores de la alta y mediana 

clase media" y se hacía "a base de chismes. rumores, - cal.umnias .. .': 171 

podremos entender cómo influyeron estos aspectos tanto en el rechazo hacia el 

sorpresivo triunfo· del PRO durante la campaña electoral de 1962, como en · el 

posterior golpe de Estado: 

... En la historia del país nunca se había tomado en cuenta a las masas populares, y 
tampoco las tomaron en cuenta los partidos opuestos al PRO... la embajada 
norteamericana creyó que yo (Juan Bosch) iba a ser derrotado y estuvo creyéndolo hasti:t 
entrndo el mes de las elecciones. y cuando vino a darse cuenta de lo que estaba pasando 
ya no había tiempo para organizar un fraude ni para desatar una ola de violencia que 
justificara la no celebración de las eiecciones ... íbamos a ~¡anar las elecciones porque la 
Embajada creía que las perderíamos y cuando se diera cuenta de su error ya no podría 
impedir el triunfo del PRD. Y no lo impidió. pero de todos rnodos el poder efe los Estados 
Unidos barrió a aquel gobierno con el golpe de Estrido de .1963. "': 

Pero atraer a "las masas" no era tarea fácil, este sector social había sido, 

históricamente utilizado y desechado conforme a las conveniencias de las clases 

171 lbid, pp. 29 y 36. . 
m Juan Bosch. En primera persona. Entrevistas con Juan Bosch. ~-. p. 127. 
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do11~inantes. entonces: ¿cónío fue que logró tal apoyo? En primor lugar, explica 

L'>nsct1., porque tue el primero en solicitar su apoyo, en oscuchartos e integrar sus 

c!cmonclas an su plan de gcb1erno. poro, sobre todo, se hizo entender por ellos al 

"/1atJ/ar en términos comprens:/J/es para la gran masa"; utilizando las palabras 

adecuadas para expresar justamente lo que quería que la gente viera, es decir, 

comprendió' la importancia del lenguaje: 

... al hablar de la organización dominicana explicaba por qué el pue:blo estaba y había 
estado siempre someticJo a una minoría y apliqué a esa minoría la palabra "tutumpote" ... lo 
que significaba ... señor todopoderoso, con mucho poder, con dinero abundante ... Yo tenia 
que crear una palabra en la que quedaran englobados los círculos de "primera" aunque no 
fueran señores de buenas cuentas bancarias, alias funcionarios pliblicos, terratenientes y 
grandes comerciantes; esa palabra debía tener sonido atractivo para las masas, debía ser 
pegajosa y bastarse a si misma de tal rn"1ne1 a que yo no me viera en el_ caso de tener que 
explicarle al pueblo cada di2 quienes eran sus explotadores habituales. 1

'
3 

Perc este sector social al estar· desorganizado,- -no- era -nada ante ·dos 
. . . -·· 

importantes instituciones como el ejército y la Iglesia. En este sentido; el ejército 

jugó un papel preponderante durante el golpe de Estado de 1963, no sólo porque 

ienían a su disposición las armas necesarias, sino porque éstos -segun Bc)sch

representaban el compuesto social del país. De tal maneta qUe/ cJ¡;:uicic}d~~de la 

presidencia trataron de cambiar las estructuras so~i~le~; °i:lichci ;k~~tcir/~e/~i~tió . 
amenazado, respondiendo viole¡itamente ante.to qlíE;}:ccihsi·d~r~bi'\:J,1 -~tropéllo ·a 

los "derechos" que habían alc~nzado gracias a.;:rruji1f?~:;~ih~;;.r: ;J;-
. 'í,;_<;?·::.'..::-;,:_;.·:.:_~<: ':;· .. :._ 

···«-·;-'!•,• 

La carrera militar, como herencia detdruÚiÜ~hi66f~~/e~enfaba un atajo más 

~:b~,;~~:b,::c;:º~1•::,~t:~ ~~:%~~S6*1~,~~~~rJf ~!~~S~,:p~~·,:.::~:1:: 
encargaba.-Cle corromperlos o de· aniquilarlo~.~/pg~j{~jfb~''Ettfra~te su gobierno no 
- . . '~-~:-:'···.-··:/:;: ;i~;~~~¿;~<~}::{\if~t"):'.-.::;'.~~:. 'J; :"_ - _:· . 
había realizado verdaderos cambios en este,sefotor;::de;:heclío, siempre estuvo 

·.: .... .. ,>:.-_<:,.•, _ .... - ·--~~v,1.~:.~·::·;' ·. 

imposibilitado para hacerlo. sin embargo. ' se'f ''a'i·se'guir permitiendo el 

latrocinio que a los altos mandos les traía gc~ndg~:¡·hg·~~;o~. Partiendo de la idea 
-_-·'.;-r\ .. ;:_,·. ·.· .. t' · . :- · ·. 

de que no todo el sector militar estaba corron1pido; Bosch confiaba en que la 

honestidad de los militares más jóvenes y de menor rango. permitiría una limpia 

173 Juan BosclÍ. Crisis de la democracia de América en República Dominicana. ~-· pp. 87-88. 
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1E~IS co'N 
iAU.A DE OR\GEN 

moral de este sector. No obstante, esta agrupación era un qran monstruo cuya 

maqnitud se hizo latente cuando. tras el aolpe. 111ostrnrnn su verdCJclP.ro rostro 

irnpon1e11dose sobre el e¡rupo sociopolít1co que creyó poder utilizarlos: 

La alta clase medi;i dominicann, que a través de sus lideres políticos llevó a los militares a 
dnr el golpe. ¡:reyó que los militares iban a ser sus sirvientes. Habia olvidado la lección, 
todavía viva. de Tn1jillo. En un país corno la Repl!blica Dominicana, en proceso de 
formacion en el or<len social, culturnl y econcin1ico, los ejércitos no son i11slr11rn1-mto de 
nadie, y cuanclo salen de los cuarteles salen a manclar. no a obedecer. 174 

En cuanto a la Iglesia. llega a la conclusión de que los sacerdotes que 

participaron en el golpe de Estado lo hicieron como respuesta a su sentido de 

pertenencia en torno a la casta ·'de primera" y su identificación con IA alta clase 

media, respondiendo tan violentamente como aquellos ante la "negligencia'' (su 

gobierno) de no reconocer el Concordato pactado años atrás con Trujillo. Por .Jo -- · - -- --

que la Iglesia corno grupo eclesiástico decidió simpleme:nte ignorar Ja Constitución, 

sin hacer publico tal desacato. 

Aquí Ja critica de Bosch está hecha en elseritido de que·1a Iglesia abandonó 

el campo religioso para inmiscuirse en yn terren() qL1e .no Je correspondía, 

verbigracia los constantes ataques .de .Láutico:Gélrcí.~.1,7~ olvidándose de que su 

~erdadera razón de ser era el cuidado de L~S, ~lrnak-de ~Ús feligreses. 
-~.,, ,-..,,. : -;:)-:(;'-'?;-. 

·, 

Así, siete meses después de qu~:::Jú~6:,8b~ch y el PRD ganaran la 

presidencia, los círculos se fuero~ .~~rr~ri'ci6/ di=ih'ci9/por resultaqo un gólpe de. 

Estado en el que todo's y cada .uno de ~us ,adores esperaban tener Ja oportuni~ad 
de ser quienes mv11ieran los hilos,deJ p'oder: 

Tras el golpe una Juntá Militar asumió ·9¡· gobierno, dando paso, casi de 

forma inmediata, a un Triunvirato. cuya debilidad política fue apur:italada por el 

174 lbid, p. 197. . 
17

' Sobre el teme puede consultarse a Víctor Manuel de la Cruz.. Juan Bosch, Láutico Garcfa y la Iglesia 
católica. Santo Domingo,-República Dominicana, Búho, 1998. 
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ejército, la po!icia nacional y lu~o; llamados partidos 

lfSIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

democráticos. 1 
·ti F::ntro los 

cuales se repartieron ios c~ir~=JrY; ministeriales logrando é1s1 un qob1or110 ele 

coalición que llevó al pa1s a v1v1r un<J epoca de violencia y corrupcion aun 111ayor 

que la experimentada durante la t:ra de hujlllo. En tanto, la UCN reorga111zó sus 

fuerzas y hacia diciembre de 1963. con Ronald Reíd Cabra!, los círculos 

económicos más importantes tomaron, aparentemente. las riendas del poder. No 

obstante siguieron dependiendo del apoyo de las fuerzas armadas. 

Ante los escandalosos saqueos de gobernantes y funé:ionaíios la economía 

del país volvió a entrar en crisis, donde el pueblo resintió de inmediato las 

consecuencias de un régimen incapaz de contener su propia ambición y la de sus 

colaboradores. El descontento social fue creciendo, m'áxime cuando no sólo las 

capas más bajas de la sociedad, si.no también las cla~e~:11Jedias:(e.n·.~·U. conjl:Jnto); · - ·- - -· 

resintieron directamente las consecuencias de la poiítíca económica ejercida por el 

Triunvimto. 

. -. ·. 

Fue entonces, que pese a la represión, los, diversos•; pártidos. se 

reorganizaron y, aunque sus intereses y nio"tivos eran rlifer~~t~s; seu~iern~ en pro 

de un mismo fin: derrocar el Triunvirato, contando para e1!0.con:~1 eíldeb-le ~ap~yo". 
de algunos miembros de las fuerzas armadas y conla'd~sd~/7a_~.:lfuerzamóral deÍ 

pueblo. Tras una larga serie de tropiezos, finalment~/~Ú24 d~ ~bri1Jcle'ú3$s.se 
. ' ; -· . • ' ' -' ' :~ -·' .. , ·"·. '.. .. ' .. - _· ":·_ ._. '. . : .. -.. ·, -< ._. 

ilevó a cabo el golpe contra el gobierno de Reíd Cab(al/Sel CuaLévolucionó_en un 
..-;)•:, .. ··;,.:.. - ' ,,•· ,,.," , .... ' .:-:'::·- : •! · ....... •. ,' 

contragolpe militar, que dio un nuevo giro y:_se:cogvi~tí6~;i3~~unaiRe>Jofución!:La ·. · 
. . ..... ·.:.::;; \:.,..:,.,. ;-_'·~,<::-:~-,?·.:·. '.~:, .. :·.· . :~ ~'.:;.'.;::· :,·.:·'.~s.·'.: ... ;:>::'., ;~~-~~·,;.·:~1 ·-/::-,'. .• ··_ ... , . . 

odisea duró tres días, tiempo durante el cuaL·elpúebio.dominicaílosé;convirtió en 

el principal personaje, donde su valor· y su cioraJe.,cbH~tÍ~ü}~rÓ~cÍ'.~;"M.Jt6~':f~~rza 
del movimiento; fuerza que únicamente pudo ser detenida por la intromisión 

estadounidense. 

176 La Alianza Social Demócrata (ASD), representado por Jimenes Grullón; el Partido Nacionalista 
Revolucionario Democrático (PNRD), encabezado por Ramírez Alcántara; el Partido Progresista Demócrata 
Cristiano (PPDC), cuyo llder eTa Ramón Castillo: y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) a cargo de Read 
Vittini. 
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De esta rnanera. tenernos que Juan !:3osch !lepó ;;i ·a pres1c1cnc1a de la 

República Dorn1111can8 ·c011 riyud<l de SL: partido y des•.k:· élli ! :r·::iló r.1C' ('.ll)lF!Jlt3r las 

bases para la crr::iac1611 dE? un goL11erno democn!1t1co a¡x?lancw a su oropia fuerza 

moral, única arrna con qL1e contaba para trasformar la t11storia política de su país: 

gobernar, por vez primera. apegándose al derect10. a la justicia y a la libertad. 

Empeñado en evitar una guerra civil firmemente convencido de no ejercer la 

·violencia o la represión para deshacerse de sus enemigos. negándose a repetir los 

mismos métodos que sus antecesores. Tampoco creia en lé:l subcrdinación 

nacional (o personal) al servicio de ningún gobierno. 

Bosch, como intelectual que era, tenía un gran sueño, que consistía en 

transformar a su patria querida en un país políticamente avanzado, ideas 

atinadamente-plasmadas -en le ·constitución de 1963 y llevadas .. ·a la práctica .. ·· 

(aunque con muchos problemas) durante su corto pero fructífero gobierno: 

De todas !as. situaciones que tuvo que .enfrentar durante la, presidencia, 

quizá una de las más conflictivas fue la relacionada eón I~ teneriéi~ 'de la :tierra, 

pues mediante las reformas constitucionale~. instau~ad~sY por ·>su>g6blerno 

atentaba directamente contra el minifundid y el·- latifundio; ~ond~ :lo'~: prinCipales 
• ... - '. '. ;;. ·.• '•,'. e,.- .• , ' . ·. 

propietarios nacionales y extranjeros •Se sintier~h~(dif~etí:i'm~nte'.iarf{enazados, 
; :., ,--,,:.- '• ,P•','-:·.:· :,~:._•:, ':._ \:,-• ":~·>' .. · .... ~:~ •. ·'• ' 

mientras estos últimos "visiumbraban" la gestación'ºde\ifia·nueva Cuba, .. 
" .. , ,:,: ~. ~< .~·, -.,./,··:.~:.:.· -.-.~~:~~ .. ~(:'.:~-~~;:-:~:¿.;··~~:.:·.'~:t~L.~H:·id'.;~;~~~: ~; ';:,·.- .. ~,~ 

las 

y. 

'h·-... , •· .. -
r '•,: • :·-.,~:?.:;; ! ~ ",<" : < 

Sin embargo; se opuso ·:a: cbntinu~r.' preservando los· vicios de sus 

. abtecesore~; ,;deci~ido''a .i'i:iaJgura~· u~a f;,:¡3;"dé·paz, toléra~cia' ,'y ,reforma social y 
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demor::racia constitucional",¡·;; i111c1a asi una politica que de alguna forma aludiél a 

In 1rJ•:)8 cl0 ·borrón y cuanta nueva·: 

La victoria del PRO no significa la c1errota de nadie, porque no somos enemigos. no 
sentimos oclios ~· no tenemos resentimientos. Los ataques personales que me hicieron, las 
injurias. caiurnnias y rn<lldad personal. todo queda olvidado ahora. Nosotros lo olvidarnos ... 
y esperatllos que 1111estros 1;1ctversarios lo olviden :arnbién... El que espere de nosotros el 
odio. la venganza o la persecución se quedará defraudado... El que espere amor, 
cornpr<Jn.-:1ú11, ln-1br.¡o y sacrificios pnrii Hcabar con el lrnrnl:>re. ccn la injusticia y con la 
malclac1. ;:; ese le decirnos que confie en nosotros ... 170 

Pero sus adversarios no podían aceptar el hecho de que un hombre ''de 

segunda"', aunque de piel blanca, llegara a un puesto que de acuerdo a la 

ideologia de éstos no le corresp9ndía, máxime cuando contravenía sus intereses. 

No. obstante, Juan Bosch.;oc~pó~,. Ja .. pr~sid¿ncia~--~~p·es~~2~e~,todos . .los .... 
. . . . : . .- .. :·: ~ -.• :·_. :: .. :.-, ... ·'./.:>··:;:··.:··!"~..:>·· .::/·:.,._.:~:~~'.:~!; .. <::;.\·:.::,~!·;:/~·::.~:r:.~·::~.-·. 4 • -~. 

elementos que tenia en contra, a saber: la perrnanen_c:ia·,d_e_,¡;ias,.yie:ijas fuerzas 

armadas trujillistas; la presencia de grupos·. revolu~iClnari6~J~xtf~rrista.s (Partido 

Socialista Popular, Movimiento 14 de Junio, Movimient6 .pi:,JJl~r;Ó-6~i~icano); la 
. ' ' . ·' .. , . " ', •,. -~" .. •;. ,•, '•' :·.: , . ·.: .~ . . . 

opos1c1on de la Iglesia y de los más importantes CircÚio~-:'.eC:onómicos; una 

juventud obnubilada por el triunfo de Ja guerrilla.'cuba~a;/;cina.·,burocracia 
inamovible (por lo menos pacíficamente); y la fuerte campari~ de"de~prestigio que 

emprendió en su contra la prensa nacional e interna~iOn~I. >'.3cusá~dolo de pro 

comunista o infiltrado comunista al servicio de. los intereses de la hoy ex Unión 

Soviética. 

Paradójicamente, los comunistas y la prensa cubana lo acusaban de ser un 

vasallo del imperialismo nor;l!:americano. De igual forma, lo calificaban como un 

hombre "obstinado", "vanidoso" e ''incompetente" [los dos primeros adjetivos, 

usados para valorar a un mandatario, reflejan una mentalidad más visceral que 

política (de sus contrincantes)]. Con todo. se mantuvo en la presidencia durante 

177 Theodore Draper. "Los orlgenes de la crisis dominicana". Suplemento de la revista Cuadernos. París, 
Francia, Enero de 1966, p. 1 O. 
178 ·Rafael Malina. "Condena .de 4 años, llama Bosch a su elección". Periódico Excelsior. México, 24 de 
diciembre de 1962, pp. 1-A, 18-A. 
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siete meses, convirtiendo "cada día de supe1 vivencia de su régimen legal y 

dernocrét1co en 11na 11ictoria ... contra los trujilli$!8s y contra los co!T1t1nistas". 1 
;\; 

Finalmente, en un principio su idealismo e inexperiencia polittca t1icieron 

que durante su largo exilio siempre creyera que Rafael Leónidas Trujillo había 

sido prácticamente el único y el absoluta responsable del atraso '.económico, 

político y social. .. de todas las carencias y vicios ... y que muerto el jerarca, 

República Dominicana podría salir de su atrase. Con todo, sus ideales se toparon 

con una dura realidad, lo cual puede apreciarse en la amargura, desilusión y 

descreimiento en el sistema democrático representativo en general, que tend.-á 

una vigencia fundamental en su desarrollo político. teórico. 

Bosch tu,vo que enfrentarse dos sociedades, la que él creía ~quei-·existia·y la 

que era en realidad, ambas habían sido deformadas tras treinta arios de trujillismo. 

Sus mByores opositores fueron aquellos hombres que se consideraban a sí 

mismos casi "predestinados" para ocupar el vacío. que Trujillo (un. honibrS" "de 
" .. ·,l' 

segunda", según nuestro autor) había osado usurpar;:atíora qUe·e1 patriarca no 
. ' . - ;,, :; ~ .. , . 

estaba era el momento para volver las cosas a su sitio: los;"(:¡E!:prlrnera'' debían 

ocupar los principales puestos gubernamerytales_y.t(j~~~-~ l~s:;¡e~c:Í~'sci~ ;,·sá" país. 

A pesar de esta consabida oposl~i<?rí:;~~pÓ.~\6.~: la"Cg~rÍt~:.de( p~e~lo, 160 a 

aquellos que ya estaban cansados de sufri(tarífas exclusiones y vejacioñes;· fue 

justamente la incorporación de •1a m~~aj:lbb1aCioria1··10 que· permitló ·él triünfo 

electoral del PRO en. 1963, y aunque~:sú·>p'artí(;ípa~íón. est.uvo ~atiz~da de la 

;. inconstancia propia de· una "soci~d~d:'.Í 1811~ · de ·C:arenéias; : ig'no~antes de su 

importancia y· de sus ·derechos. 'e'n ·196svolverían a jugar un papel de suma 

importancia, que~:·sÓlo ~''pod~ía opacar la ·intromisión ·de las fuerzas armadas 

estadounidenses. · 

179 Theodore Draper. "Los orlgcnes de la crisis dominicana", !!lh..!ill., p.22.. . . 
180 La población dominicana hacia el ailo de 1961, estaba estimada en alrededor de 3, 100,000 habitantes, de 
los cuales el 76% era rural; 13% blancos, 67% mulatos y 20% negros. 
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En cuanto a su proyecto de gobierno, representó la materialización de un 

proyecto liberal inspirado en los Trinitc:r•os do 1844. los Hcs:auradores de 186!1. 

los Nacionalistas de prw,c1pios de' siglo ;-~X y los ant1truJ1li1st:?J~ en el exilio,;.;, por lo 

que en su propuesta política planteat)a la creEJc1ón de un sistema de 

representación popular; la nacionalizac1on de empresas y de los latifundios 

naciona!es. La nacionalización de IEJ Banca, de la propiedad social, dei comercio 

de .:::xportación e importación. 

Su principal contribución es la nueva Constitución de 1963, que enfatizaba 

la reforma agraria y el desarrollo agrícola. entre las reformas sociales proclama la 

constitucionalidad de los derecho~ de los campesinos, trabajadores, niños y 

mujeres, codificando todas las leyes que afectaban el trabajo. ra salud, la sanidad 

y la educación; y en el ámbito político mantenía las normas democráticas,· 

sancionando el enriquecimiento ilícito y el mal uso de los fo.ndos públicos, todo ello 

constituyó en su momento una reforma completamente nueva para un país que 

había padecido durante muchos años la supresión de todas sus garantías. 

En esta etapa comienza a trabajar en pro de la concientización popular;. por 

ello, durante su campaña procuraba partir de la explicación y fUnd?m.¿hta:6;6~de 

. Sin embcirgo, sus propuestas no fueron bien acogidas ni par las Cú~ulas 
dominante~ cle.~u;8~ í~. ni por el gobierno ce Estados Unidos: Los p¡imeros porque 

veianafectadosJsusi.nte'reses y los segunoos porque se sentían defraudados al no 

encontrar"respi.i~:iú~ a slls peticiones arit:comunistas e intereses comerciales y 

181 Eugenio de J. ·aarci'a Cuevas, op. cit., p.152 
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políticos, lo que cons1deratJan un atentado contra la "democracia" en América y su 

seguridaci nacion2I. io que dio cnmo 1·e~ult;:irlo el r;1olr:ie milit;::1r clel 25 de 

septiembre cie -¡ 953 
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CAPÍTULO IV 

DEL EXILIO A LA Q;::>QSIC!ór·.1: 
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1967-1996 

" Por s11 creencia en la utopía y su convicción en la dionidad 
humanil, los intelectuales lian contribuido a determinar el rumbo de las 
revoluciones ... Sin embargo. las revoluciones transformad:is en poder y en 
Estado han traicionado esos principios y los han pervertido... Por eso el 
intelectual, en lugar de sentirse conciencia Desdichada, debe convertilse 
en un estratega de la Real politik, es decir: luchar palmo a palmo por cada 
uno de los derechos humanos ... " 

Hermann Broch 

El segundo exilio poiitico de Juan Bc::isch, tras el golpe de Estado de 

septiembre dá 19G3,. riO fue inérias· productivo: qüe ·eT.primer6 .(;1938) ·Prúeba.-de~-- ::·: .. ~ ·.:.: .' .. 

ello fue su participación, desde Puerto Rico, en el plan c~rispirativo de Río Piedras 

que tenia como objetivo derrocar al ''Triunvirato';>Ia~ma.niobra "comenzó C:omo un 

golpe de Estado. se convirtió en una Guerra Civil -y terminó en üna .cÍisls 

internacional ligada a la poiítica norteanierlcaria contr~ Cuba, a la escalad~militar 
norteamecicam1 en Vietnam, y más tarde, i3:1~ intención declaradád~ lbs Estados 

Unidos de mantener la democracia en ia~~~J'~~iib~·oóminican~:''1 82 · ·· .. . 
¡.''.; -. , .• ,•," -,---

.c .. ,;,_,_-=:- ,->;,_.,' ~-·-• - -·· 

Mas, esta vez, el golpe· de •··.Estadg
4
)de ·1~63; .~ünado. a-:!~' segunda 

intervención militar nórteamerican'a en .1965, provocaroh u:~a;cri~is'é~ su 'sist~ma 
de valores, llevancio>a Juan Bcsch de la desilusión: ~n":{c)¡:~():~~,¡~ democracia 

representativa, el. lib~ralismo, la institucionalidad y:>la~'~éJt[aHd.~·d}ci~ ;Estados 

Unidos, hacia 'a1 cuestionamiento de la ~Íábili'daci-/ci'~í~e'~Ó~~Í'6:~,d
0

~~ocrético 
. • - . • • ·~··:·-_:.':·_~ ·j;,::,1·.:_::;.: .. ~~;¡~,~~~.}.:?:·;:~~~~~~;}~;;{~)?'.<.-:-.· :'' ~ ~ 

representativo y al estudio. de la pol1t1ca 1nternac1onal'r;iqrtea11113r1can_?.;:,eri:Amenca 
'.·. --'.. ::;;.' '· :: :';f.}:~·':t:;:1:r}::-_7·;:~:?f·t:.fiJ-f~~;;~-¡~\)[,;:'~'.;; ;:·:_~··.;·. ! . -~-:·:' 

Latina. Aunque antes de 1965 se había relacionado coh marxistas<militantes del 

Partido Comunista de Cuba y Venezuela. como Juan Marinello, Ni~~lésGuillén y 

Gustavo Machado, entre otros. su posterior acercamiento al marxismo, al parecer, 

182 Frank Moya Pons, Manual de historia dominicana. Santo Domingo, República Dominicana, Caribbean 
Publishers, 1997, p, 534 
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fue resultado de su nueva visión histórico política que encontraría en el estuclio de 

los clásicos del marxismo (Marx y Engels). sin aue por ell0 lleriare a c·:insid1:•n:·.,·s(-' 

a si mismo como un marxista, ni mucho menos comunista 

4.1. La transformación política. 

Los escritos realizados por Juan Bosch a partir de 1967 reflejc.n una nueva 

visión desde la cual trata de entender y explicar cómo funcionaba el capitalismo 

desde la óptica del materialismo histórico, estudiando el desarrollo histórico de la 

sociedad dominicana a partir del instrumento conceptual de la lucha de clases. 103 

De esta etapa son: <E[ 'Pentagonismo, sustituto áef.impen'a[isnw (1967), Comp(lsirió11 

socia( ,fomi11icG11a (escrita durante su. estancia e.n. Ben\dorm. en. 19G8 y publicada en 
. ·- . 

1970), 'E( pró.yjmo paso: áictacfura con respalao popular(1969), ©e C:útá6a( Colon a 

rr¡áe{ Castro. 'E( ()11i6e, frontera impe1"iaf(196~) yJ13reuti fiistoiiade ta ofigarquía ( 1970). 

con las cuales su visión política alcanzó dimensiónes·internacionales. 
-: .. ::(,< •.. -:·-.. 

Sin embargo, la importancia •··de esto~-\rabajos va más allá del 

reconocimiento internacional que Bosch al2~hzara; en realidad,· la trascendencia 
: • '' < ·-. • ••• ' ' ' -~·- •• ,,• .... __ ,._,. v, •• ,. ·,' , .. " • ' • 

de estas obras tiene que ver co-n el heC:hb''·tci~':_qÚ~ scn1 reflejo de la madurez 

intelectual· del .. autor •... et.cua,Vno;sóto expo~~'.,un··-P~()blema,rriuy P,articular: el 

recrudecimiento de .la politi9aJci~·'.'86fni~ación norte~m~ric~n~ ri'.~.§i~;1()~):>~
0

íses de 

América Latina y el c;aribe;,:sióo que propone una solué::ióngenera1;,'.que tiene que 

ver can 'ª unión de, tos pciises 1~uno~mericanos, y otra p~rt¡écj'éP::2Ya.bo~stitución 
de un sistema político'; dÉrcoite. socialista impulsado po~.¡~'ib~~·~~~~: burguesía 

·. ·--- . ...- - - · ·~:,,,.)_;~·'':·-:r.:~:.:.::',::"·~·r>·:>-' 
liberal y sostenido por el pueblo dominicano, lo queBosch lla111aria;'~Dictadura con 

respaldo popular".' 

183 Eugenio Garcla Cuevas, op. cit., p. 75. 
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No obstante, sus propuestas no son nuevas, sino r¡ue son resultado de una 

larga trayectoria personal. Parn comprender esto debemos p;:irt1r c!ol noct10 ele 

que Juan Bosch no era un dominicono comi.:in: h1JO efe padres extranjeros. con 

acceso a la cultura y a la educación -en un país y en un momento en el cual la 

mayor parte de la población era analfabeta y no era nada fácil procurarse material 

de lectura- y, que por su ascendencia española estaba (en cierta forma) al tanto 

de las noticias y de las i·Jeas europeas. Por otro lado, el que su padre se dedicara 

al comercio le permitió recorrer y conocer no sólo las características geográficas 

de su país, sino también su gente y sus problemas. Además, el formar parte de 

uno de los principales grupos de intelectuales dominicanos le permitía estar al 

corriente del ideario político, soci'al y cultural de su país. Y sobre todo, el haber 

vivido en el exiiio durante más de veinte años, le proporcionó~una forme mucho 

más compleja de ver y pensar los.problemas y la "reaildad¡;.~~e.'ú~u}:>·F.Hs;·:situeción 
. . ... ' ::-,-.· , ·--~~- '',:'~-;,,,,·. ,: . .".':; '!: > .::·.·. . .. ... 

que inevitablemente iba a contraponerse a la visión de sus ~oríte!11pdra2e;¡Os, a li:! 

de aquellos inlslectuales que nunca habían salido de·la R~p88jj~~ D¿~,i~i~~na y 

que por lo tanto consideraban a Bosch como un extrar1je~o:' 
. . , ',... . .· '·. - .',,_·,-.·,:.;·.;':':,., 

En . cierta ·.forma lo eira, ·•· y pese a. q~~. ~~ciológicomen.te los . gr'upos 
~ .. :;. '¡ , __ >;. - ' 

intelectuales se, &r1c~'~ntfé:ln· ~strec;tia.rl'lenteviriculádos ·por la- cultu_r:F.) ••. e,r\ e\paso 

de. Juan Bosc;hy~sLJs_c'°,_etár-,e8~~c:l!l1inicallós,no •. habia tal unidad;_.pors.up8e.stc),rio 

::~~::Ef ~~~t~~~~~1~~~f t~J~~z1::E~:~::~::::~íi~~~~i~~1~~~;~·. · 
··.·_.·,·:>\'~'>}')·:F::.;:\·.····· .·· . . . ····•·''·;<1q::.\·}¡°.;;;'.é:·W;'.·:··· ·· 

Tal vez,.fue su temprana.cerca.nía con.la intelectualidad;(de·acUérdo·con su 
:.~. · ·,,":,:.'::;.< .. ;.··:.:::r>·;·-:¿~.\.··)::,:,:::?,.::~(~:"--·;·":.-~).~.-,'."-_:: ... -.._.-.:·_. ·~ .. ' :·: -- .,__ ·. · . · ~ .. ~ "'·'. · .:':': -~·:::::>?;~:.rt,:;~,~:·>~::·{~:é:~'.·:: - :~: · .. > ~~> ,. ·,, 

propia histoda .·.su . al:iúe16i Yt sú: padce 'eran bien. recibidos{eil_1;ilas¿ca.sas .. de 
.- -. - ._"- ... _'-·::-"~-·-:-' :" .. : : , -~··,,:. :_ ~ -,:.~:~.;.,:· ~:<··· . ·. --~_:_>. ·\ _-:::; :-·~ l·\ ··.· ... ·.:.; .- · .... _,-: ·-_: -- ,_ _ : -~--.~>>. -~·.-_ ::·~--:~~ :··;.~s~-;>~.:-7~'.·0-_;< ;·:.::,·,~·' ·:~'.-'-:'. : > ·:: -:: ."·: - · 

importantesRer.sc)najes de ·1á'.vida:'2Ü1tura1 .• domin.i.cana),·Ja;qu~~-1i3')iev9'a'apr:eciare1 
··: ;: ~<·:·.· :-··.:: ;::: :_< <~-.<_-.- / -.: .. ~-- -·:·~-.-.:· <.: :,, <,.:- < ··, · ·. · ·. · · .. · · . . : -,.·~>:·: :·· :(·.· -: r ;.,.;~~:X':~~j~,~,~:::·~~::~·.'.··:.~~:'.?)'.·i~::·~~>~,- .~ ;·~,;·;:-;·~- .~\-, 

enorme contraste entre. el medio social al que pertenecía- y.;Ja':.violericia del mundo 
. ;.··;,·.~·::.-.', ·: ·. --· -·· ,·_.. ,. ·. ._ ,.',, .·.,.·· ·.:"...<_::·.~· ~ ...... ,->;~.:;·:.;.:.,\_.:,'~~ .. '.:.::::~-:-:~·':.;··.·:>1:.-:··.- ... : 

que lo rodéaba, 'ydesarrollaruna sensibilidad social queJmástarde, le permitiría 

emprender s,u,ardiente l~cha-~ri contra de.los. qu~ér:Coh~fcl~raba<lo~ eri~mi~·C>s del 
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pueblo (oliqarquia nacional y extranjera). Porque el pensamiento político, se 

3.:;urr:e en curmto .. ,-:is conciencia de una sctitud v motor de 11ne conducta''. 134 

Las raíces ideológicas de Bosch con respecto a una forma de gobierno de 

corte nacionalista y tendencia liberal. cuya fuerza proviniera desde abajo, no es un 

simple producto de su temprana sensibilidad social y primeros contactos 'políticos 

juveniles, a los que proseguirían su encuentro en el exilio con la obra de Hostos y 

con diversos intelectuales. exiliados o no. que luchaban en contra de las 

diferentes dictaduras vigentes. En realidad, es a partir de su segundo exilio 

cuando sus ideas dejan de ser eco del liberalismo del siglo XIX, para dar paso a 

reflexiones más profundas. producto de su propia experiencia, pues en' sus 

primeros trabajos políticos: Tn~¡illii: causas áe una tú~1111a .>i11 t.?_jcmpf"o1 s~ y Cn'sis áe {a 

ái.·mocmci.1 di: }1 mérica c11 fo ~·prififica :bú111i11icária, 186 Bosch .es "áiás.d~nl.iriciativ9 que . 

prepositivo. 

Me refiero a que, en el primer caso. hace un recorrido histórico para mostrar · 

como la falta de interés de Espaiía por La Española le permÍtiÓ:~·Est~~ds Unidos 

inmiscuirse en la vida dominicana e invadirlos (con múitipl~~ ~o~~~Bu~ncias, entre 

las que destaca el surgimiento de la dictadura de TrQjillo), r'l'iiÉ:lntr~s que en la 

segunda obra expone cómo los vicios y debilidades de; la 'vieja España habían 

deformado a tal punto el carácter del pueblo dominicano que los gobernantes, en 

lugar de encargarse de dirigir el país. se encoritraban inmersos er::i luchas 

intestinas en pro de intereses personales. situación que había aprov~ch~do e_I 

gobierno norteamericano para dominar la política nacional: En ·ambqs casos, 
' - -' :,_· . ~ . '-' . 

Bosch manifiesta casi un destino histórico marcado por la fecha del 

descubrimiento de La Espaiiola y la conquista realizada por el reino de Castilla! y 

que posteriormen\e tendría que ver con la intromisión norteamericana, donde 

184 Alcxandcr Bctancourt. Historia, .ciudad e ideas. La obra de José Luis Romero. México, FFYL:UNAM, 
2001, p. 64. 
· '' \·" t ii·ui:l/•1 .- uu. ... -1, 4/,· 111:.: :.-r.:;:·.: , 1:, · . ·11 · ... 111': : p 4-1 
~-· \' rCri·.i·. ch: l:i lh..·11hi;..r:tL1:1 t1 .. ~ \111 ..... n .. :;: .. :11 ~ .. -'.~!!l'l1 ... · f h1n:t11i..:·;111:11 -.11111:1 11 ·..;· 1 
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esporód1c.:imente sen:m los grupos liberales los encargados ce trntar de cambiar la 

situación. 

Ai final dichas obras desembocan en un 1111srno problema: la voracidad de 

Estado& Unidos y el peligro que éste representaba para los países de América 

LatinFl, poniendo como ejemplo la experiencia de su país República Dominicana, 

e incluso los ataques sufridos en su propia persona. 

Pero en ambas obras está hablando más el intelectual idealista al que han 

herido en el campo de batalla, que el hombre curtido en la lucha, pues hasta antes 

del golpe de estado (1963) y la invasión militar estadounidense (1965), Bosch no 

dejaba de ser el pensador que se había involucrado en la política in:ipulsado por el 

acoso del régimen -de -Trujillo. --·Sólo. tras dichos. aéontecírnientos- Bosch· va- a· 

co~oc~r !as dos caras de. la m~ned~: · .. su admirado modelo democrático lib;,;ral 

estadounidense y el poder armado que lo su~tenta, que más tarde· .le -haría 

expresar !a idea de que: " ... no es posible establecer una dernocraci.acon la ayuda 

de Estados Unidos y ... tampoco es. posible establecer una democracia contra los 

Estados Unidos ... " 18., 

El descubrimiento fue violento pero significativo, y lóJlevó . ~ trasladarse a 

París y posterior~eílt~ hacia algunos países asiáticos, tales como.Corea, China, 
Vietnam y Ca0iboya. . . . . . . . . 

A partir de 1965, Bosch tornó una . nueva postura · fUndamentada en el 

estudio del marxismo pero- sin ca~r en el dogm~Hsmo, ~Ó~qu~ 2i~a:"rC'.ieología" no 

es una reflexión pasiva sobre. la realidad (social), .sino un plan para.obrar sobre 

ella: relación imaginaria de los .individuos con ·las condicione.s reales de. su 

existencia. 188 Después de todo. había te.nido tiemp.o para darse cabal cuenta de la 

situación económica, política y. sociocultural en que vivían los dominicanos. Por 

187 Juan Bosch, Anto/ogfa personal, op., cit., p.187. • 
188 Cf. Pcter Burke. La revolución historiográflc:aftancesa. la escuela de'/os Annales: 1929-1989. Espafla, 
Gcdisa, 1990, pp. 74-76. 

~ .. 1 
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ello. las "debilidades" y "vicios· que adjudicaba a la socied8d (en sus escritos) no 

disminuían su fe en la pos1bil1dad ele forn1;:ir una soc1edéld ar··11ór-:1ca y en el ood•3r 

de la naturaleza para sacar io rne1or clel hombre. 

Así, la "arritmia histórica", término que Bosch utiliza para describir el atraso 

socioeconómico, político e ideológico de los dominicanos con respecto a los 

demás países de América ·¡_atina, específicamente con Cuba e inevitablemente 

con Estados Unidos, a quien califica de "subdesarrollado" políticarnente. 

Conclusión a la que Bosch llega tras observar que en la historia de Estados 

Unidos los generales y los coroneles victoriosos habían alcanzado la presidencia 

gracias a su papel de héroes y no por su capacidad política. cmencia que 

justificaba por la ausencia de partidos políticos permanerites. pues de acuerdo a 

su análisis , la actividad pa1iidaria. en general, comenzaba antes de las elecciones 

primarias y terminaba el día de las elecciones presidenciales. Lo que permitía que 

la política se encontrara al servicio de los intElreses económicos de los más 

repr~sentativos núcleos industriales. comerciales, militares y políticos. Y Europa 
. . . 

(Francia es el modelo por excelencia 189
), es uno de los principales \3ie.s de su obra. 

' . . . . . 
política. 

El cambio estriba en la forma que utiliza su ide~ de· arritmia que pasa de ser 

una fatalidad;. caracterí~tic':a de. la evolución his.tÓ.ri~o s.ociel de~~Ü.p~f~;' para 
'. . . . . :.·· " .·.··· ······,'. _.· 

convertirse en un elemento fundamental para tran~fo~mar laOrn~n'i~aClÓnipÓÜtica y 

socia1. 10 cúa1 16 11e~aría ª rea~a1izar ta~to 1as obras de1 ~c;;;·i~F118ia~i:~enera1 
Rafael. L~ónidas . Trujillo, . como las nuevas directrices:;:~~.\} Ja'·' '~o!ítica 
estadounidense. . Aunque s~guía pe.sando .en ~I I~. adniiraÓi6n _r~~r'~I, sistema 

-: ·~ ' . - ' ' 

liberaLeistadounidense y ~u r:espeto p9r Kennedy a partir de su propuesta de 

"Alianza. para\ el Progreso'': resolvió el problema indicando que contra todos los 

189 Para Bosch, en los paises europeos el máximo representante de un pals debla ser tanto un gran polltico 
como un excelente militar, ejemplo de ello era el presidente francés Charle5 de Gaulle (1959-1969)-quien, 
dicho sea de paso, condenó la intervención militar estadounidense en República Dominicana de 1965.-
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pronósticos el imperialismo había dado lugar 81 "Pentagunismo", 180 lo cual había 

sido pos1t.1le porque la burguesía estadounidense había dejado de curnplir con su 

papel de 1rnpulso~a del progreso. J\I suceder esto Kennedy se t1abría visto 

obligado a Gctuar en contra del pueblo dominicano presionado por los nuevos 

yrupos de poder pentagonistas: esto le da sustento a su idea de la urgente 

necesidad de consolidar una "verdadera"-· burguesía dominicana que sirviera de 

muro de contención ... mte el avance da los intereses "pent2.gonistas". 

··- - . . 

De esta manera. pese a que en:. <J:::[(pcizt~go1¡ismo, sustitutd ddimpcriafümo, 
. : - ~-~ ' . ·. . . . '· ' . 

se percibe en todo momento la amargura y.la décepción;deBósch en .torno al 

sistema político norteamericano (que· en algÚn~?éf)bª~:d~ .. ~G~,;~idá ·~d~i~~r~ y 

tomara como ejemplo), su visión resulta inter~s~6t~.';.~~~~~~{:~r·~)j~~}p'.~1·,§~'.~bip de 

posición política-que Estados Unidos·tomara~cam<!>::¿onse'd.Je~cii3\:i~-:1a·Re:;/oíución ·-
-- - . ' - . - . .. . . - . . .. - ·- .•. ~· ~ :·->-, ~ ·:::~:-:~·:::._·:~ ~'./· ,:_:,~,_:~.-,~~::.:7·'.~\~,~.;-;~::~·~1,-,,--(:~~:.;.;;:·-~:-,T;:¡; ·~~-~;: .. r/;: _"_.- ... 

cubana y del reacomodo de fuerzas acaecido alrededor:;deiJ 960; (momento ·en 
. '~-:;)-· · 1 :~¿:'/.·.~- ~1~·-.i\¡',-,'¿,\-(?-.:;:.;:, :~· :~':'.~>:·ST~t;o··/~;é(···~-·.~~-·'J.'.),: ;·:·:·:, ::.~·· :'.: <.~' . 

que se polarizó el poder), propone y desarrollá el nacimiel')fo .. de un nuevo sistema 
• ·~.:,'.: .. :;·,'· ,,,_,,~, ,._·:.<·';~~-- .:·11.·.;_: ,.·.-,;·>---

de dominación, que éi llama Pentagonismo .. ~ y;>< :~<::~~~ :>>· 

La denuncia velada, que en tocio, ~6*~~t~/·F~~~;'{~n r~sp~cto al doble 

juego político estadounidense, refleja Üna crisis!de:.\/a10íes que atañía tanto a las· 

instituciones políticas como ,a la ;oci~d~d,dí~fl)1~r·tj~~:co~o parte de una 

comunidad políticamente orgariiz~da: sin im~drt.ar el lugar que Ocuparan, no 

estaban excluidos de su responsabilidad con la humanidad. Si bien Bosch recurre 

en todo momento al caso particular de su país, en el fondo hay una preocupación 

190 En: El Pentagonismo, sustituto del imperialismo, Juan Bosch hace mención de la tesis de Lenin con 
respecto al imperialismo como última etapa (o la más avanzada) del capitalismo, para inmediatamente 
después indicar que dicha idea fue superada justo cuando d capitalismo, impulsado por el inicio de la Primera 
Guerra Mundial, se industrializó. A partir de este momento -según Bosch- comenzarla su ascenso (del 
capitalismo); desarrollo al que la Segunda Guerra Mundial brindarla un nuevo empuje, posibilitando la 
existencia de un capitalismo sobrcdesarrollado. Este capitalismo sobredesarrollado se convertiría en la bola 
de nieve que llevarla a los Estados Unidos a la autosuficiencia económica, lo cual les permitirla superar el 
imperialismo, que consistía en "la conquista militar de territorios coloniales y su subsecuente explotación 
económica" para dar origen a una nueva forma de dominación: el Pentagonismo, tesis de Bosch. 
191 Marx y Engcls usan la expresión "sociedad civil" en el sentido fuerte de esfera de las relaciones 
económicas como contrapuesta a la esfera de las relaciones pollticas. Por ello, la administración de la justicia 
es atribuida a la sociedad civil y no al Estado propiamente dicho. Norberto Bobbio, et., al., ¿ Exisle una teoría 
marxista del Estado? México, Universidad Autónoma de Puebla, 1978, p. 22. 
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l<.ltente con respecto al futuro ele! resto de América Latin3. debido a Ja endeble 

rmsic1ó•1 de ésta con 1·esp•'!Cto al \:1iqa•·1te re¡:iresentaclo por Estados Unidos. 

4.2. "El Pentagonismo" 

¿En qué consistía esta nueva forma de dominación? Según Bosch, el 

Pentagonismo. siguiendo el vie¡o precepto de .. hacer la guerra contra otros 

países", tendría como principio la explotación de su propio pueblo, pero J.os fines 

de la guerra serían: conquistar posiciones de poder en. el país pentagonista"; 
.. ' 

acceder a los recursos económicos movilizados ·'para la producción industrial d!9 

guerra"; y obtener beneficios en el propio 

(metrópoli pentagonista). Dichos recursos 

pueblo pentagonista (grupo confom1ado por: 

lugar de fabr.icación. _del .. ~r.r:n.?m~:it~ .......... . 

serían prop'orcionados por el propio 

militares de alto grado (Pentagono) y 

por los grupos de extrema derecha relac~onados con la política, la religión, las 

finanzas. la industria. el comercio. el periodismo ... ) a través de sus impL!estos, 

convirtiéndolos en ··el 1mpentagonal o la rnetropocolonia". 

Acción posible. nos dice Bosch, gracias a que por medio del gasto milita_r 

los pentagonistas reactiva~an la econom.ia. por lo que e[ ciclo económico sería, 

aproximadamente. el siguiente: las industrias se mantendrían activas generando 
. . - ' - ... '- --- - ', "._ -·-' -. ' 

una alta tasa de empleo y de salarios, lo que ~e~e~~utida en el. increrr,iento del 

poder adquisitivo de la población. que seria derramado en el .rnercádo de artículos 

de consumo (nivel de compras). dir.,¡;¡ro que mantendría funcionando otras 
1 : 1 • - i • ~.. : ... f. :" "J.0: : ; ., • • - •••••• -. ' 

industrias. 
::t • .. • .. • •• ; • . ..;•~ í . ·: ' • . 1 .:.~ .;, ••• ; • u: .... 

• ; -.• , 1; ' ' ': . :~ 

,~n e~t~ :.s"?r:t'í(::lo., · .Bc;iscli. plan.te~ que. tr·~? .:'IF.!'.:<~~-f;l~;,<:iá. · ,G,~er.r~. Mli~dial, 
cuando · 1a Alemania nazi utilizó la· ideología de' ta<s·u¡:foiridhCJad :racial,. el 

. . . • . • . ·. • • . • . • .• • . . . . • . ' . • ~ .• : . - .. 'I, • • . . • . ••. : 1. 1 

imperialismo, con su doctrina del Destino Manifiesto·-se volvió irioperante·;»abriendo 
' . _, . :' ... . . '. . . . ....... ·¡ ;·, .. ·.t··! .:- :, :. 

·una puerta mas para- que el pentagonismo sustituyera.:a!·1imperialismo. Pero.como 
• . • · " · ~ ' • .' • • • . ,·_, - · , • :- ' t l r • •• • • ; ' .'· •• ¡, • ~ 1 • . - , , •• •1. • •f\, • ·• /· 

para poder hacerlo requería de un fundamento.id~ológico que justificara su .acción 
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hél1ca en territorios, 21 todas luces inas débiles que los Estados Unidos, fue 

neces<Jrio e;: 1;) 1nv1rt1cra los rapelns y convirt1ora al ata~ado en atac;:::inte (y 

vicE:versa). ''L"\JIOllt'io l<:l doctrina de las gucrT<lS sulJve,.s1v,-:¡s''1;;. o doctrina 

Jormson. '···' donde se dice: 

... toda rr,;lensión dt~ cambios revolucionarios en cualquier lugar c1el mundo es contrMia a 
los int<01 eses de lus Estados Unidos: equivale a una guerra de subversión confrr; cr orden 
norieamericnno y en consecuencia es una guerra de agresión c0ntrn los Estados Unidos 
quP. c!P.be ser responrlirla con el podr,rio rnilitm del país, iguril que si se tratara de una 
invasión arrnad<i extranjen1 al territorio naciorrnl ... Consiste en que el gobierno de los 
Estados Unido.o tiene et derecl10 de calificar todo conflicto armad e·. lo 1ni.smo si es e11tre dos 
paises que si es dentro de los limites ele un país, y n él le toca determinar si ;,e lr-1la o no 
se trata de unn guerra subversiva.·,., · 

Cttanclo come ejemplo µractico de la aplicación de la doctrina 91 caso de 

Vietnam del Sur ( 1962) y el de la revolución de 1965 en su país; rnojor aún, 

atreviéndose a la!lzar ia hipótesis de que dicha doctrina se había elaborado 

pensando en la Cuba-'"5 de Castro, y se había optado por probarla en los dos 

países anteriormente señalados: 

Del miedo al comunismo y de su fmcaso en Bahía de Coctiinos, los nortecimericanos 
pasarnn a temer cualquiei" cambio en cualquier sitio, y de este temor pasaron a vigiiar el 
mundo ... " conv!rtióndose en "la policía política del mundo capitalista", con el fin de 
perseguir ''ideas y actividades políticas" que se consideraran peligrosas para la 
sociedad. 1''

6 

192Para Bosch, resulta clara la implicación política que conlleva en sí misma la palabra: "subversiva:~.- pues 
"describe el esfuerzo que se hace para cambiar un orden polltico, una forma de Estado o un gobierno". En: 
Juan Bosch. El Pentagonismo, sustituto del imperialismo. op. cit., p. 90. 
193 La administración Johnson abandonó el proyecto reformista de su antecesor (Kennedy), para apegarse 
exclusivamente a la línea dura promovida por el Pentágono. Gerard Pierre-Charles, El Caribe 
Contemporáneo, op. cit., p. 167. 
194 Ibid., p. 87. 
•
9 s "Alarmados por la posibilidad de otra Cuba ... y también por formas violentas potenciales de inquietud de 

las masas, un énfasis considerable vino a ser puesto en Latinoamérica (incluyendo varios países del Caribe) en 
el 1..-ntrenamiento de Fuci-zas Armadas Contrainsurgentcs ... lmpcK1iendo en Latinoamérica la rcdefinición en 
términos militares de situaciones que eran fundamentalmente de naturaleza social o económica: opiniones o 
actividades que retaban el status que han venido a ser consideradas como subversivas, y la subversión ha sido 
respondida militar o paramilitannente. Kadt, Patterns offoreing, ~ .. ibid., p. !08. 
196lbid., pp. 89-90. 
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Este cuerpo policiaco esta ria integrado po• el c1érc1io norteamericano 19
' 

que. parli!:~nclo del principio de .. su derecl10 a ir1t0r11e1·,;r E'' cu3lquier parte del 

mundo"'. tendririn corno misión co111bat1r u organ1za1 <:1uerr: 1!as en oiros paises. 

contraviniendo abiertamente sus propios pactos. act1tua debida a la ausencia de 

una conciencia moral -dice Bosch- , que los llevaba a ejercer el terrorismo como 

medio para alcanzar sus propios fines políticos. 

Aquí resulta importante la transposición que hace con Vietnam para 

exponer su idea de! futuro que le esperaba a América Latina si Estados Unidos 

continuaba ejerciendo su política pentagonista, recalcando el caso de la 

experiencia dominicana: golpes de Estado apuntalados por e! poder pentagonista, 

imposición de un presidente tiránico al servicio de los norteamericanos, 

militarización del -pais:··-convirtiendo a·Vietnam·y a Repúbtrca Dominicana- en-el 

espejo del futuro latinoamericano: de donde deriva su rechazo a la democracia 

representativa, pues una vez dominado el país e impuesto un estado de terrorismo 

político, el pentagonismo podía poner en marcha el sistema electoral y así 

legitimar el gobierno que ellos quisieran instaurar. 

No obstante el pesimismo de las palabras con las que significativamente 

concluye.esta obra, se ;evela a lo largo del escrito su confianza en la fuerza de un 

pueblo consciente y los ideales de libertad y justicia que espera prevalezcan: 

No. hay que engañarse: el arma más poderosa con que puede contar una nación, sea a su 
favor o sea en su contra. no es la bomba "H" ni el anticohete orbital; es la opinión pública 

· ·mundial. E1 pentagonismo podrá tener de su lado el Interés de los que acumulan poder y 
., dinero; pero no tendrá de su lado a· los que aspiran al reino de la justicia sobre la 'tierra. 19º 

:: !.: . :· .1':,,: .• ¡._\ • }" 

Es, precisamente;.:su confianza en-- el"-potencial de ·transformaeión del 

pueblo e1 segundo eje en torn~ á1 cua1 gira e1 ·pensamiento pc1iticó de Jua·~·sosch: 

·" ¡ ...... . 

1971nfonnación extralda por Bosch del libro "'Guerrilla Wargare and·special tOrces operations (FM,31-21)'', 
editado p<Jr·el.Departamento de las fuerzas armadas en 1958; revisado en ·1961 y reeditado en· 1966{ el cual 
tendría como fin ·"enseftar .-a combatir actividades guerrilleras antiamerican.as"·y al mismo tiempo ~!enseftar a 
dirigir guerrillas proomericanas". lbid., pp. 92-93. . · · '· · 
1911bid., p 123. 
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de ahí que resalte la importancia de conocer la composición social de América 

Latinc=1 v que realice un estudio sobre dicho t8ma enfocfmdose a su país. 

Cabe resaltar la estrecha relación que guarda cada uno de· los ·cinco 

escritos realizados durante este breve pero fructífero periodo que va de 1967 a 

1970, donde' qJ (J't!U.t1190111sfl10, s11stit11to d'd imperfrdiSmo," (:ol11p~''.r(~·~"~1. sbc:fr¡( 

dominicana y <Dictadi11;1 con rcJspafi.to popular son sus obras de n;ayorpe~~;-en ta~to 

que <De Oistó6a{ Colon a .. Fide( Castra. 'E[ ('afilie fro11tera'.i111¡}c1iafy;i~'.rd1~;íifú¿1iq 'áe {n 

aliganpda pueden verse como complementarias de Ías'tr·~~;0~rinie't~~/,:~~fo ·al 

mismo tiempo como estudios independientes cuyo valo; estrib~'.~kq~e· ~¿~~·~e en 
. . . :·_: ,_.,. ,·· '.,-,;: ·'' ~,-.·~- :;· ' . ,. :,''·, ... '; . 

ellas aborda los mismos problemas su enfoque es básicament~ ~istÓrico políti_co . 

. .. . .. .. . ·~. - .. º""' ... ·- • : • • - ··~·· .• "- - .•.••. 

4.3. "Composición social dominicana". 

En CofllpoS1áón socia(diJ/lli11ica11a (regresar nota 95), Bosch toma como puntó de 

partida la aparición del sistema social y la imposición: 'de.I ·· siste;,,á: pblítico 

económico impuesto por España a finales del ~iglb)(v;{1493y_fóe13~ü¿l"¿iotonsu 

::~~:;:r~~;;i~0b::gd::.;:r~:h~o{~~!~[~7~;~;~~i~º~~~~~~~~~&~iit~~~¡~;:: I~ 
ausencia ·de esta clase social ·la, tercera·vertiente··qUe')narcá);~süfpensamiento. 

- •: ;• •• : •, - .:'.:•<>-~·,-.',_•:,:-->- ';·.:'<>::.~~- _·---· .. ;· <_·' ,:_,:~'., ,,,··:'..:::('.·,~::,:_:~::.'i.~;:i~.~-';:~:~:l'.t1t~·~~-f:~~:J:¡,~~:~fi,~~?~?;.~:~\,- :,, r 

Siendo su estudi.o titulado.: •De Cn'stó6a{ Co{ón.~'Fit(f!(>(;:asth;i,!7#{C~~i6cfrontcra 

impena{.un~ r-~f~ren.cÍapeces~ri<3 para visualizar'.l~sJ'Ll~~~g;.'(6j~¡.j~~b~~iales que se 

librarcin en d;C::ti6 territorio y el impacto que tuvier~:m, eií'.·e;'í ~í~~~;~:~-d~ Í~s cuales al 

paso del tiemp'o Estados Unidos resultaría venc'Jdor.).Á~j6~·:aÚ~.de esta lectura se 

desprende su idea de revolución como úni~a s~li~a~\ '''i'' <'' { 

La historia del Caribe tenía una coherencia: seguía una ley que se hallaba inscrita en los 
más profundo de sus raíces. Región del mundo americano modelada por la violencia que la 
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habia co11v1~rtido L'n u11:1 tPJ111e1;1 11npL·ri:11 su t·1nica 111nnern de: avanzar tlacia 11n destino 
·n1t•in! 1.~1r-1 n.>~·1i·1n<J1~··1hl• . ., ,, !:-1 t'·..,1· 1!~1<h1 d<' fíl tifJl~.'sión cori 1rt escéllr-Hi8 de In 1Pvolució11. .. 1:··

1 

/-\demás ele rc.2a!car !<.• nec1:;sidad de crear una burguesía nacional que se 

encaq::¡ara de orgarnzar la producción y la distribución de bienes de consumo y con . 

capitales de inversión para ser invertidos de la manera más provechosa. 

l:3osch atribuye la ausencia de esta clase al propio retraso .económico, 

político y socia! de Espai'ía con respecto al resto de Europa (que inevitablemente 

había trasladado a su colonia). pero dicha observación ya no está hecha con la 

intención de justificar el retraso de su país. Por el contrario busca exaltar las 

dificultades que habrían de saltearse para poder conforri1ar una · burguesía 

nacional. De est::i form;:,. Gosch plantea que aunque la oligarquía esclavista 

industrial azucare!«:: de principios del" ,siglo XVI debería haber i::iadó·p·.;¡5«:;··a ·ra· 
burguesía. las debilidades orgánicas de La Española, aunadas a Ja contracción del 

mercado azucarero. 110 sólo habían frustrado ese paso, sino que además habían 

rrovocado un retroceso 81 permitir el surgimiento de una oligarquía patriarcal 

esclavista ganadera (y precapitalista). En este ·punto: Bosch se apoya en las 

categorías propuestas por Marx expuestas en <E( Capitaf. con ·respecto a Ja 
. . . 

oligarquía y a la esclavitud para apuntalar _eJ·hecnb·.de:·qu~\la:fcrma de 

organización instaurada en· La Española, a difere~pia' de· E~rb:pa)cr]~·había 
permitido la acumLtlación originaria de capital Y-P,~r tan~o/np,había-'!)íd();pdsible .la 

creación de una burguesia al estilo capitalista 'c\1-~f!t'~ttl~~~l;t~:;,.: 
Situación que e.r~ ui:i contexto más !'.,lenera! imp~dt~(l~'.:1~,'~~~?'E~-~J~:.~.y por 

ende la organización social, es decir. el cambio de actividad .económica de la 

entonces colonia, de la producción azucarera por los hatos, produciría un mayor 

desempleo. 200 que a su vez provoca ria la migración de la. población hacia nuevos 

centros de trabajo cuya consecuencia seria el despoblamiento de algunas zonas 

199 Juan Bosch. De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe frontera imperial. La Habana, Cuba, Casa de 
las Américas, 1981, p 337. 
200 Los ingenios y trapiches azucareros requerían una importante cantidad de personal para la siembra y corte 
de cafla de azúcar, además de capacitación específica para cada uno de los difurcntes procesos de producción, 
a diferencia del hato que requerla de poco pcrsooal y nula capacitación. 
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y la perdida de mano dP obra calificada. Aqui resulta evidente 18 influencia 

marxista on Bosct1 pues parto de las re:lociones tie prooucc1ón corno motor de 

cambio De esia ton na. mientras en •7 n1¡1110: c,;1:.1·.1.1 ,,._, u11;1 111;111w .1111 e¡c111p1;, 1nd1ca 

que lo'.> motivos que provocaron el despoblarrnento de a1gur1as zonas de La 

Espariola se d0bian al descubrimiento de territorios con mayores riquezas como 

México y Perú, para los fines de este análisis (Composición social) los atribuye al 

fracaso ce la industria azucarera. 201 

Fzctores tales como la densidad poblacional, la pobreza y la ignorancia se 

vuelven importantes para el autor porque el sistema capitalista burgués requiere 

de un gran número de trabajadores a quienes explotar, además de que a menor 

concentración poblacional mayor es el control político que puede ejercerse. Todo 

ello, die;:; Boscti, en su momento produjo _un retroceso general en la vida de SLI 

pueblo (de cuyos centros de poder se apropiária la nueva oligarquía hatera).>·· 

-.~. -. ·' 

La novedad del análisis que hace en Composición soria[cfominicaiza radica en 

que está haciendo una historia interpretati~a propia, desde la pe.rifeAa¡:(bcirn6-dirian 
<: · ·:·· - ·. ·· · · ·· ,·. __ ·< ~~:-.>·r;(,:~.:~·,··~2~.'.; ·>·~--

los "cepalinos"), al decir esto me refiero al hecho de que ne sól~ 'seitr~ta ele un 

intelectual con c:ierto prestigio analiz~~·clº un problema. sino qu~.~·s:.i¿~H:6_~~;.e.que 
se coloca a sí mismo corno parte de. una. comunidad:. la "d.ornTnic~b~;·/cog,o,un 

~:::::z s:· ;i:~ó~·:~~'~:~~:¿,;e:·:~~~:ri~b~j::':::0:~o~rr~~~§{~i«¡~r~t·:~ 
Dominicana había experimentado, llegando a la conCILJsJ6~~d~[~G~'.~·~Úos'.' cómo 

.. : . . :'.: ... :.·. ' - . . .. •· .. :.:_. : .. \-,·.··:<'·':'.···:::.>·',;(/;:·_._::::,-:'·:,':;;;J.:>:<-' 
pueblo debían crear su propio sistema de organización ,acorde :con 'sus propias 

. _ · ~ ;,: _ · __ :: .::~. ]'.· 1.::;::-·_:_~,.-, ;>~-- ~ ·_; -,:·-'·/::_ : __ ,. -_!'_;-;~>:.:-.-,_ :-\·;·.;.¡::~;;~:. ·.::;f,1~>·;~~~i!i;~1.f;}~·:-+ ~·};~.'.:-- -~': ::-;/·"":·;,_ : .. 
necesidades y características, y . no permitir la'• inípos,iciói;t~de:;:sisterrias ajenos 

<especifica mente e 1 nortea m7:.;/§~~:~IJf ~;;;i~ , ~; '~.e;,·!~,?J~r:~,;~:p;l·f till;h,;,;~;~;::;,~::.· ··. 

Propuesta válida. t~fita::p~r~ 1i:~~~#~-~~6~f~:ói¿;~¿~;a .los demás pueblos 
. . · · -:· ·:·' ::_;;:·\,. ~- ~-'\-~--~··::r~~:7'_:~~~~:~Y?,·;~~~~1~:-.<'f~:.__',._;--~~-:/~-:..,~:.~:;·~~~-.(·~-~~,·L~}tt~;- ,(" _ .. 

lat1noamencanos. Tomemos•en ,cúenta·~qUe'el .es~a búscarido reforzar la oposicron 

ante lo qu~ él llama el·~~~~--5~·~~.·~~?\f~~~~i~G;!,/o'b~~b~ ~ayeres efectos se sentirían 

' . - ·:· . ~ ... :·_· .. :".;y.:··-.~'..-"<.'_;¡: • . 
201 Cf. Trujillo: causas de una tiran/a sin ejemplo, p. 36 y Composición social dominicana, p.41. 
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hacia 1965. momento en quo los e:<pertos en análisis sociopolitico 

estadounir:lenses comenzarían a hé;r.d~~r· c~·a ne:i ·i'llpenzi:r:o.11'•.:> cfo::e Boscf1. al rv.) 

esrar preparados ··péira recon,Jce1 ;_:il pentaqo¡ 11:31~~0 cumc una fuerza nueva··. 

Confusión que deduce del t1ecllo de que el p0nt¿:igo111s1110 era producto efe una 

··economía de guerra en una sociedad enormemente desarrollada en el campo 

económico y ... subdesarrollada en el terreno de las ciencias politicas":~o::: y no de 

u11a teoría. una doctrina o una pseudo ideología. Así. con el pretexto de contener 

la amenaza comunista. Estados UnicJos se ianzaria a la coniJuista de los ejércitos 

nacionales latinoamericanos. apoyándose en el ·•poder civil"' estadounidense en el 

campo exterior (misiones obreras y culturales.::":) y los organismos internacionales 

(como la Junta lnteramericana de Defensa). evitando ""explicar ... qué era el 

comunismo". El proceso consístia tanto en "negociar el establecimiento de bases 

aéreas, navales; ·baiísticas, nucleares: .. '·. como -en proporcicnar e! ·equipo· bélico 

necesario en cada lugar, procurando mantener siempre la jefatura de tales 

ejéicitos: 

Una vez tornado firmemente el control de la fuerza armada de un país jurídícarnente 
independiente: pero económica y políticamente dependiente. todo intento hecno por los 
gobernantes de ese país de ejerce:· el gobierno con independencia era bloqueado con la 
amenaza de un golpe militar;. y a menudo el golpe se ha d~do por simple ejercicio del 
excesívo poder per.tagonista. -··· 

Para. Juan Bosch. los acontecimien.tos de 19652c~ que llevarian a la 

imposición de Héctor Garcia Godoy como presidente provisional, así como el 

2021bid., p. 49 
203 "Cuando el Cuerpo de Paz y la Alianza para el Progreso, la Guerra contra la Pobreza y la Lucha por la 
Atención Médica, ocupaba el primer lugar en el programa de Washington, los intelectuales se volvieron en 
número sin precedentes hacia el gobierno. A medida que la guerra de Vietnam fue desplazando toda otra cosa 
del programa nacional, se llegó a una drástica bifurcación de caminos entre el gobierno y los principales 
sectores del mundo intelectual. Juan F. Marsal (dir.) El intelectual latinoamericano. Buenos Aires, 
Argentino, Editorial del Instituto, 1970, p. 250. 
2041bid., p. 52 
205 "Se empezó a generar la reivindicación en pro del retomo a la constitucionalidad. El PRO se acerco al 
grupo social cristiano, que pasó a la oposición después de haber colaborado en un principio al golpe, en busca 
de un acuerdo político. A ralz de ello Bosch finnó en Puerto Rico, el Pacto de Río Piedras c.on el Partido 
Social Cristiano, por el cual ambas agrupaciones se comprometieron a luchar juntas por el retomo al gobierno 
constitucional y democrático." Sin embargo, dicho intento fue frenad.o ante la segunda intervención 
norteamericana. Franklin J. Franco, República Dominicana: clases, crisis y comandos, Cuba, Casa de las 
Américas. 1966, p. 194. 
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triunfo electoral de Joaquín 8alnguer en las elecciones presidenciales de mayo de 

1966. quien contab;=i con el élpoyo de los principales grupos económicos 

nacionales (burguesía co111erc1al. e¡érc1to. Iglesia¡ y extranjeros (Estados Unidos), 

eran una prueba mas que suf1c1ente de la intromisión estadounidense y de la 

necesidad de combatirla. 

Bosch tenía claro que el camino no era fácil, pues hacía falta crear una 

conciencia politice en su pueblo, lo que para él significaba "conceptos cie11tificos 

acerca de la realidad dorninicana en su aspecto social, e¡:;9nó~iC.c:>;Y político",'º13 

e.le allí que buscara recuperar la historia de su país, 
-:-;,·,:-. 

·.;· .';--:~ -~: \'~y~·. t~\{·-'" 

(,0111posició11 socw( do111i111á111a~ considerada,·• p~W(.~i~ré'.;;"91~·ijeses como· un 

incisivo pero confiable análisis sociológico,,cje(pij~~·~}hs~~~~~~0,t~ .ar1t13Jodo.:un _ ...... . 

esfuerzo por buscar las raíces que identifiqu~n- f1cohesioni3n a la· sociedad 

dominicana, para hacerla partícipe de un pro~eC::t~~~ueJ~~1~Bosch idenÚfica como 

"Dictadura con respaldo popular" .207 
.. ·. J7.llfÍh_~1'_~::;·L1i'll1odei1on¿: t,uriqjónó, pero 

constituye la búsqueda de una tesis políti~~ ~fecÚV~·~~ra'mejorar ~I f~furo de la 
. .. h: .. ·. -.~;º:·;; :·:>:::::;;:' .. "-~:r~ .. ,._- -,.~. ·-· __ , . ··. - ·.. . ! ·' • . - -

,; .. Dominicana. 

Razón por la cual su estudio. 'de l~'.s;oci~~ad ~d~rnj~icana . parte desde la 

colonización española hasta ·1a .int~r~eri'ció~ inilÍtar ¿~taddJ~idense. En dicha 

reconstrucción recupera •. la .. !ntro~1iió~ , del in~~erÍ~ .frf~ci~~ que escindiría La 

Española dando lugar al surgifrii.~nto de ~alnFDo~i~~3~:.%kra con ello exaltar el 

espíritu libertario de los. dominicanos, sus esfuerzos. por defenderse de los 

imperios inglés y francés yla incapaci8ad defensiva de Espana: De igual forma, 

integra en esta. historia .a · los bucaneros por su rechazo a ser gobernados por 

206 Juan Bosch. El próximo paso: dictadura con respaldo popular, ~ .• p.194. y., también definición nota 
49. 
207 "La dictadura del proletariado era fuctible en un país poco desarrollado, donde la clase obrera sólo 
representaba una minoría o donde la mayoría del pueblo trabajador estaba compuesta por campesinos,. 
artesanos, pequeños comerciantes, en resumen, por pequeño burgueses", por ello resultaba infimcional para la 
Europa de 1970, sin embargo, los fundamentos de este modelo podían ser recuperados y adaptados para la 
República Dominicana. Nicos Poulantzas, t."t., al., El problema del EstadO y la dictadura del proletariado. 
México, Universidad Autónoma de Puebla, 1978, p. 122. 
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elementos a1enos a ~u comunidad. haciendo hincapié en la necesidad de revisar 

las influencias positivas ele Saint- Dorninque <Haití) en la histcma dominicana. 

Tales influencias tendrían que ver· tanto con las relaciones comerciales 

mantenidas durante el siglo XVIII que reactivarían la economía dominicana, así 

como con la organización y alianzas políticas establecidas durante la época de la 

Revolución haitiana, y también· con la herencia racial negra. pues para el autor, al 

momento de publicar su análisis. seguía existiendo una división socio-racial en 

República Dominicana. 

Por otra parte. este recorrido le permite precisar la importancia de la 

pequeña burguesía urbana del Gibao, 2ºª que vendría a ocupar el vacío .de poder 

que tras de sí dejaran tanto los azucareros como los hateros alrededor· det· siglo' 
. ' . 

XIX, y su· importante papel durante la revolución de la Reforma haitiana en 1843: 

... fue en ta organización. la dirección y la realización de esos actos donde la pequeiia 
burguesía dominicmia tornó conciencia de su naciente autoridad política y social... los 

·jóvenes lideres de la pequeña burguesía dominicana sublevaron· algunos puntos y 
participaron en juntas de gobierno de otros. Esto les dio confianza en sí mismos. esto es, 
co11ciencia ele su valía. y con esa cor~cienr.ia siguieron luchando para lograr •a separación 
de Haití ... :~o 

.l\sí como su constante lucha en contra de aquellos grupos que anteponían 

sus propios intereses a los de la naciente nación dominicana, así como sus 

limitaciones. Esto le sirve de fundamento para explicar los intentos anexionistas 

realizados durante los momentos en que tos dirigentes~ p~rten~cientes a la 

pt7queña burguesía liberai se encont;aban<en 'et: p:6.~~r~.·,;~~¡{:; 6~rf1p':'1a idea 

c~~tradictqria de que para dar el ~aso haci~ l~.¿;~t6~~~21i'~~;·d;·'trri~;~~~dadera 
burguesía debían apoyarse en gobiernos que contaran con . una sociedad 

burguesa (Estados Unidos. Francia. Inglaterra). Idea relacionada directamente 

con los intentos anexionistas haitiar.os. 

208 De donde surgirfan los lideres de la Trinitaria , además de·ser el sectpr social del cual descendfa Juan 
Bosch. ' 
209 Juan Bosch, Composición social dominicana. ~ .• p. 158. ' 
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Además, este estudio le sirve también para explicar an~~-.iiarnente la división 

y origen de cada una de lfls capas que para él confc"naban la sociorJrn:i 

dominicana de 1970, a saber burguesía extranjera. ::iurguesia m:1cional 

(oligarquía) y pequeña burguesia comercial, a la cual SL1bdiv cia en Alta. Mediana 

y Baja, que nuevamente dividia en Baja y muy baja (de la cL.:al considera surgiría 

la burguesía nacional trujillista), aspecto fundamental para entender el origen de 

los vicios y pdsiones sociales que declaraba debían erradicarse antes de poder 

im:taurar la forma de organización que plantea en su D1c~adura con respaldo 

popular, obra que de muchas formas cristaliza sus ideas. 

Si volvemos atrás y retomamos los puntos que marcan el pensamiento de 

Juan Bosch, veremos que hay una evolución de alguna manera lineal, es decir, no 

· hay cambios bruscos o contradictorios .en él. En los primeros años qt,.Ji.:in. ~a~la es 

un Bosch idealista, ese que comenzó defendiendo los derechos de Sl;J pueblo 

armado de una pluma, ei revolucionario que veía en el sisterra liberal democrático 

norteamericano el modelo a seguir. aquel que se lanzó a la ~residencia ddhtié3ñdo 

en que la autoridad moral y política de John F. Kennedy le permitiría\rarísf¿)r;~~r a 

su país y erradicar los vicios sociales que dura11te tantos añcscreci~~~-~;~r:~~paro 
de los diferentes gobiernos dictatoriales, y que con la muerte.de W~)i1j'ci.c;reyÓ 
vislumbrar el comienzo de una nueva etapa de justicia, 'libeftad yc:·(lé¡~~Cracia 
impulsada por el sector medio de la pequeña burguesía comercial y'def~rididé3 por 

las masas; 

¿Por qué creía posible esta relación? Porque ,·.··s'osch :~e pre'~Íaba de 

conocer la naturaleza de su gente (aspecto que en ·sL1s e~~ritos y entrevistas 
' -. . ' . . . . . . 

denotaba) ' dejando claro que no podían' espe'rarse ·C'ambios 'de '1a llamada 

burguesía nacional, porque en realidad no existía·~tál, sino:que seguía''tratándose 
. - . ~- . . -- ·. . . - '' . ' .. - ' 

de la vieja oligarquía que mantenía' estrechos lazbs>'con la'burgüesía exfranjera; 

el sector alto de la pequeña burguesía no podía impulsar ningÚh:d~~bio ni 

beneficiar·ª nadie (que no fuera de su mis~~d;sf3~í:or), porque. ú~Íca~ente; lo 

motivaba la obtención de posicior.es depode.r'qLle lé permitieran ejercer su.ci8n de 
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mando y enriquecerse. De 1ou2I forma. para Bosch ern un riesgo que el sector 

bajo se t1iciera de' nnder. !Xl1 r.iclé.? $1_; (1111ca 111otiv;.1c16n 0ra el ascenso social v st 1 

me¡or e¡ernplo de uti11~.::ac1on ,-J.~I pcdGr lo const1tuia Ulises Hereaux. perci hace una 

diferenciación import<inte al 111d1car que dentro de este mismo grupo estaban los 

que no tenían absolutamente nada.·- 1
:• y que por tal razón Bosch los consideraba 

propensos a ser educados políticamente y con ello hacerlos defensores de un 

sistema dirigido por el sector medio (que él veía corno et más estable. seguro y 

satisfecho, y del cual Bosch provenía) hasta que díche. gente del pueblo estuviera 

preparada para pobernarse a si misma. 

4.4. "Dictadura con respaldo popular". 

A partir del golpe de Estado. la intervención del ·55 y su estudio del 

marxismo hay un cambio de forma. pero no de fondo. Bosch puede t1acer esto 

porque estudiar el marxismo no lo hace un marxista, y en cambio le proporciona · 

herramientas para dar coherencia ~' legitimar su discurso. Por eso, en la 

exposición de los fundamentos de su •Dictadi1 ra con respa[dÍJ pop u far.· 

constantemente hace mención de las ideas.. el.e rviarx para inmediatamente 

después aclarar 10 que puede aplicarse. para su país y lo que por razones de 

evolución económica. política y social era imposible de realizar; lo que, dicho sea 

de paso, le permite poner en evidencia los errores de aquellos grupos sociales· 

organizados o no, que se decían marxistas. 

Asimismo, tomando a la democracia griega como modelo, en su mreue 

liisto1ia de fa o{igarquia, parte de la historia sociopolitica griega (hasta 1970) para 

explicar la evolución de la oligarquía en América, aspecto indispensable para 

210 La baja pequefta burguesía estaba integrada por la masa, pero Bosch marcaba una división dentro de la 
misma: baja y muy baja, a esta última pertenedwi los que de hecho nunca hablan tenido nada y era muy 
dificil que tuvieran algo, conocidos comúnmente como los chiriperos, es ~ecir, aquellos que nunca hablan 
trabajado (formalmente hablando) por no tener un oficio y que tampoco poseían un mínimo capital para 
emprender un negocio propio. 
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Bosch al haberla serialado como el mayor obstáculo a superar. De esta manera 

cornrenz;=i oor rnc!rcar que .. la l1istorra r:te Gr"Acra (.:¡rra en torno a la lucha de sus 

ol;~¡;:,rqura:..-; y sectores democraticos ' - : : p<:·ffél. postonornvmte, explicar la evolución 

de ambos actores (oligarcas y democratas¡ seíialando más adelante que el 

término "oligarquia" dado a los terratenientes (por los intelectuales) durante el 

siglo XIX, aunque provenía de los griegos, era correcto. 212 
' 

Este estudio, en cierta forma, le permite equiparar e. interpolar diferentes 

momentos de la historia social dominicana y el impacto>cie{:1a intromisióii de 

Estados Unidos. Pudiendo vislumbrarse claramente lo.s n1órilentos históricos de 

los que habla y hacer la interpolación con la Repúbli6~:fo6~inicana si se siguen 
. .,,, ,;'• ·' ' ' 

puntualmente tanto sus conclusiones acerca de .las>oligarquías griegas, como el 

texto de la ruirtadura co1i respaldo popu1;1ry Com]JqsÍc_idr;:.~~-::.i:at"áon~inican..1. Lo 9nt_e~ipr 
puede ser expresado de la siguiente manera: 

1°. La oligarquía dominicana nacería en 1493 
2° A base de la nobleza espa1iola 
3°. La capa dominante fue la pequeña burguesía hatera 
5°. Coexistieron los grupos oligárquicos (hateros) •·y democráticos· 
(azucareros) . ··.··· ·. · . . . .. , , .. , . _ 
4°. Los grupos democráticos estuvieron conformados ,por:0 1~ .oliga,rquia 
azucarera ·· f • •.. ':' ·• :'•·-··;·"·"- •• · 

6°. Para recuperar el poder los oligarcas se apoyaron én,Estados,Urlidos. 
7°. A finales del siglo XIX se unieron los oligarcas tradfcionalé~·(gentepde 
primera") con los grupos de gentes ricas < "de segun_~\~n?/:2i1:1:N~~-(~~~"~'i:,:::.~ .... 
Aquí nuevamente puede apreciarse la correlación que h~Y:.~ót'i'~·~Us:obras, 

donde Composición socia[ do111i11ica11d, ·E[ Ca1i6e, frontcra.im¡~.:ii~ii',;Jij~:¡,e;,Í;,;~}i,;~ d-c fa· · 

ofigarqui'a dan las pautas para que en su tesis de ©ictadura ;01i. ~c.'ef,atdo pópulár 

pueda revalorar tanto el papel de Estados Unidos, que es la cuarta constante en 

211 Juan Bosch. El próximo paso: dictadura con respaldo popular. Santo Domingo, República Dominicana. 
Arte y Cine, 1970, p. 23 1. 
212 "Puesto que la imagen que hablan dejado tras sí las oligarquías griegas era la de aristocracias terratenientes 
esclavistas, y al comenzar el siglo XIX, los señores de mayor poder soci11-l y económico del Nuevo Mundo 
eran terratenientes esclavistas ennoblecidos." lbid., p. 234. 
213 Cf. lbid., pp. 231-233. 
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sus escritos. corno la determinación de que el enemigo a vencer era la oligarquía. 

y que esto sólo podría lograrse si se unian "la rnediana 1..1Aqueña burguesia" y el 

pueble. 

Mas debe tenerse presente que cuando indica que la oligarquía es el 

Anernigo a vencer no excluye a los Estados Unidos. en el fondo ambos son parte 

del misri 10 problema. ta primera porque no permitía el desarrollo social, el 

segundo porque impedía la evolución política, y ambos limitaban la libertad, la 

riqueza y la justicia. Aspectos que debía!) combatirse desde la "dictadura" para 

proporcionar trabajo, salud, educación, libertad e igualdad: esto sería posible 

gracias a que el gobierno de la dictadura estaría representado por organizaciones 

representadas y elegidas por el pueblo, lo cual evitaría toda influencia extranjera. 

Naturalmente habría que tomar importantes medidas. tales como la 

nacionalización de las empresas extranjeras, los latifundios nacionales, la banca y 

el comercio expo;tador e importador; es decir todas aquellas formas que directa o 
indirectamente fuerar:i un factor de dominación, Propuestas que ya había 

planteado durante su frustrado ejercicio presidencial ( 1963). 

El problema de su tesis de ''.dictadura "con respaldo popular'' consiste, 

paradójicamente, en que se sust~'ntá ~h el apÓyo de una població·n~ que; coíTlo él 

mismo indicn, sigue viviendo bajo los e~tragos de la ign~rancia y la pobreza, es . '~ . . ' - . . -. . . . 

decir. la dictad;_ira con re~palcióp()pular.era irrealizable desde él punto eje vista del 

orden social existente. 

En cierta forma ;Jl.Ja~ Bosch mantiene su idea de hacer un;3 Revolución 

desde abajo, que durah.te<su campaña presidencial. de 1962 h~b¡k. considerado 

irrealizable. Entonces, por qué .ahora creía posible erradicar los vici.os de clase, 

como el aventurísmo y el oportunismo. y también encontrab~ 'factibl~ co~quistar el 

·. poder .a través de ·la organización y concientización· p~pula~es? ·.· Er1' parte:, tiene 
. . . . ; '. ·¡ •. ·. •.' ." 

que ver con que en,.Ja déc;a.da,de 1970 la pugna:entre. el.~istema .capitalista y el 

socialista. parecía dar la· futura victoria a este ¿(tir:Tia: ·.~Para .ese entonc!')s, .Bosch 
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había llegado a la conclusion de que la democracia represent;:itiva era un 

instrumento del sistema r:r.ip1talista que únicamente en los paises oltan1ent0 

desar10llacios podía cvoíuc1ona,· l1ac1a 18 socialdernocrc:icia.214 porque la base 

econórrnca era la que generaba el sistema político, 215 mientras que en los 

paises subdesarrollados, que no tenían las condiciones para dar tal paso, la 

solución era el socialismo rnarxista,216 diferenciando así· su propuesta de 

organización del régimen implantado en China o en la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, µero contando con este último país:. ; : 

La Unión Soviética es un país consciente de que el rod~r,,5()c'ialÍS:t~\h~y en·~1 mundo está 
sostenido fund<imentalmente por sus espaldas .. Es dedr, si :e1:.capitalismo no se lanza en 
contra de cualquier país socialista a aniquilarlod~Sé·porqüe'T·sabe;ique·la .Unión Soviética 
apoya a esos países socialistas. Les d<i armas;:· les :·dá::d¡riero", ''les facilita 10· que 
moicesitan. 217 · ·: ·'' · 't::;·;.··;':·:.::,:·J:, .. >::;;':.c:<· · 

. . . ,.·.e :;;'··· 
·-··.,.··~--~~>'.:,.~.-f.::··-:; ::.·:·" '--~~_ .. ;;;y . 

~-·· ' . . 

Es decir, cuando Juan Bósch . ~ron¡p~ ";¿·;~·~,!~<)efe~ · de democracia.·· 

representativa, característica del capitalismo'búrg~és''(e!st~cióur1idense), se inspira 
·- " ' -' .- . "-, ··: --. . .. ~ ,; ' '. 'º - ·- - . ~- . - ' 

en el movimiento revolucionario cubane>,'"pefo}ño:bi'egarnepfo,como las pequeñas 

organizaciones que en su momeót~~~\Q~b~~í{.~i¿j~:"~~i~CYiéjdas, 218 sino con un 

proyecto tiistórico de liberación nÍ3cioiíál,.';;qÚiht~'{vertiente de su pensamienfo 

político. Es decir, con una pro~Je~t~/>~~¡¡'~~cl~~·tb~~h:~~;e~· cuenta la experiencia 

dominicana, que integraba a las masas (c'aniü p~ihcipál fuerza), pero también a los 

diferentes grupos políticos (de izquierda o revolucionarios) q1Je a Jo largo de Ja 

historia se habían enfrentado tanto a la dictadura de Trujillo como a los gobiernos 

214 La Socialdemocracia se define como la teoría y doctrina polltica que aboga por una transición pacífica 
desde la economla capitalista de mercado hacia el socialismo usando los canales pollticos propios de las 
democracias liberales, es decir, el parlamentarismo. 
215 Engels, t."fl la teret.'f'a parte de: Del Socialismo utópico al socialismo científico indica que: "La concepción 
materialista de la historia parte de la tesis de que la producción, y tras ella el cambio de sus productos, es la 
base de todo orden social... las últimas causas de todos los cambios sociales y de todas las revoluciones 
pollticas... deben buscarse en las transformaciones operadas en el modo de producción y de cambio ... en la 
economía de la época de que se trata." En: Carlos Marx & Federico Engels. Obras escogidas. Tomo 111. 
México, Ediciones de Cultura Popular, 1974, p.141 
216 Porque "el comunismo ha sido exitoso en los sectores industriales, pero un total fracaso en la agricultura. 
Lo que implica que el comunismo no es apropiado para como fonna de gobierno para el sector de la 
población que él considera (campesinos del Cibao) la esperanza de República Dominicana." Kennedy y 
Bosch, op., cit., p. 8. 
217 Alfredo Peña. Democracia y golpe militar. Bogotá, Colombia, Carlos Valencia Editores, 1979, p.31. 
218 Invasión del 14 de junio, primera experiencia guerrillera de carácter rural que se enfrentara al régimen de 
Trujillo poco después del triunfo de la Revolución cubana. 
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impuestos por Estados Unidos. Todo ello con el fin de integrar un frente n8cional 

rev0luc1onario que sin11era ele e¡e111plo y motivación Dara !os dr::irnas países de 

Amñrica Latin,3 

Dicho ejemplo consistía en demostrar que no sólo era posible el tránsito 

hacia el socialismo. sino que era un paso necesario: factible desde e1' momento en 

que no excluía a ningt'.1n grupo. porque en "todas :as clases sociales aparecen 

hombres y mujeres dispuestos a sacrificar sus privilegios a favor del bien de 

todos''. Excepto, claro esta, los miembros de la oligarquía y de la burguesía 

porque la tesis de Bosch representaba un enfrentamiento son el sistema (para 

arrebatarles el poder). lo que hacia indispensable la organización, unificación y 

cohesión de todos los que aceptaran sumarse a esta empresa y conformar un 

Frente Revolucionario cuyo proyecto histórico de liberación estaba plasmado-en···· 

los propios fines de la dictadura con respaldo popular. a saber: 

Un riu!:lvo tipo de Estado dedicado a garnntizar: 
·!· Trabajo, salud y educación pma todos. 
·:· Toclas las libertades fundamentales cJel ser t1urnano. 
·:· La verdadera 1guaim•d de todos los ciudadanos ... ante las leyes dtil Estado ... y 

ante aquellas que no están inscritas y que ... mantienen divididos a los seres 
humanos por razones de raza. religión. estado social, cult•Jra y sexo, y las que 
lanzan a luchar a unos contra otros para arrebatarse, o no dejarse arrebatar la 
comida. la posición social y los derechos. 219 

Régimen que, en principio e inevitablemente. seria encabezado por 

pequeños burgueses hasta que los obreros desarrollaran una cc;¡ncien.Cia de, clase, 

-y esto únicamente seria posible cuando· cambiaran las condiciones>de;vid~ y ias 
• . .. •· ! ..• ·i:. ·; . ~ . · . ~·~ . . -.·~ :._-·_ . . ',:~;·, .. : .. :.~::/:;::~~,'·:·'"·---~-·,:,;.::/:.:~_; .. ,_s .. ~·-_-.'1~:-.·~·-
relaciones sociales -de a:::uerdo con Marx. la producción inteilectual.se.trarasforma 

con. la .p.(otjucción. ·.mateíia1:- Di~~é); 1• cambio~.·--·cj~f)J~¡~fi-.:~:1·1~t~~$~:~;;·~\ ·~abo 
p~~latinamer'ite,.'pues la .. hfstoria h.abi~·'.ciem.o.~"fracfb-_qÚe·'foí-:~~r:í.íbiB;l!»rtl~hC?:;uEkvaria 

.. •• · • ' • • • • · ·" • • . • · ..- - • -~-. '. ·:· ·-:~_.,\.. · .. ·" ~-;~-- !,_ .. • i · ·i !" '·. ~ \.n:.: :_:·:.~!,i':f.""\:.·:·~-.:/:!~ :.:}-:·:·._- :-'.:.';' .. - · · .-' :·· .:- 1 ~ : . · • 

.. , .. inevitablemente al ·rra·caso. -POr el contr"arici, el· triünfo•1'seria ·6btenidb,.cuando se 
. . ., . ,t ,; :· • ;.' ·. ~ .. ·, '.• ,-. -. , , .,_.; ; •"L ,";.t. 

lograra una verdadera unión ·de· todos los sectores, lo· qúe permitiría río solamente 

crear un ~ue~o ~ist~ma político ,sino t~n~bÍ"en ec~nÓmico. 

. '¡; 

219 Juan Bosch. El próximo paw: Dictadura con respaldo popular.~ .• pp'. 51-52. 
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De esta afirmación se deriva que su les1s de dictadura ::::on respaldo popular 

rP.flep su influencia rnorx1st¡:¡ oues s1 bien Juan Bosch :empranamcmte l1abía 

descul:i1erto las contr<::Kiicc1011es de clase ex1sten:es en SL. pais, carecía de una · 

forrnac1on política que le permitieran sentar las bases de unr: propuesta incluyente 

de sectores que históricamente han rivalizado. Así el carác,er revolucionario de la 

burguesía (consistente en su intento por cambiar el orden social), un'1do al de las 

capas meaias (que se volvían revolucionarias ante su temor de transitar hacia el 

proletariado) y al de los proletarios (que una vez conciemizados aspirari§!n a 

despc¡ar a la producción de su caracter capitalista). posibilitarían Ja realizati,ó~ de 

un proyecto en esencia utópico. 

No obstante, sólo deben designarse con el nombre de :'útopía''..~~(\atj~ellas . 

orientaciones que trascienden la reai1dad cuando, al pasar,~1 pla~~;Jk1é3practica,. 
tienden a destruir parcial o completamente el orden de las cC>~~~··~~j~f~rit~. ~-n 
determinada época, y Bosch no· buscaba cambiar de faCto el orden social;. pues. 

tenía claro que ei fin de las revoluciones no era destruir, ~ino conv<:!~ir un ~istema 
económico y social en otro mas justo. Por ello hablaba de un largo proceso de 

formación de conciencia, de organización y de. conquista del poder, cuya extensión · 

(en tiempo) dependería de la Gapacidad de la sociedad para asimilar los cambios, 

aspecto que le permitió dar el paso hacia la conformación de Un' sistema 

ideológico al que se le conoció popularmente como "bochismo", que en es~ncia 
. _·, ~": ·~·. .-·,,·~·. ,_,- ,' ', ' - ' .- . 

significó la idea de que el pueblo tomara conciencia y se. preparara.,para> que . - '. ''-''· -. --_ .. ,_ ,: ._.·,, 

dejara de ser simple receptor y se convirtiera en protago~is,t13;'~/cap§,:Z~ de 

transformar su propia realidad y destino, y que al constituir el.,s~~tdt~,~~;~i8,én;ico 
, ... - ·;'.:.,·,,.,~; .. :.: .. '+.fi-1_>;-'/:'~-~·:>_;';:'..::'/::- :~· .. ::;" ·>'· 

dentro del proceso revolucionario tomara y ejerciera realmente'ér·pot:Jet'.''.<.~': , 
. ,· '< (..'·,'":.-,~.-:,-: ~.-.:,_:"·)~.,-.f'. .. " 

Esta evolución de sus ideas lo llevaría a finales de' 197ox{Ú~:8ide';ir~sentar 
- ' • .' -... ; .. ·•,, >,". . . ''-;. ,_·;., ~ :~· ·- '. . 

a su organización la rr'esiS de fo :Dfrtndi1lí1 C<lll CJ<gspnfd'o Q'opufm; a renunciar a la 

dirección del Partido Revolucionario Dominicano y, a fundar en 1973 el Partido de 

22° Ct: Karl Mannheim. Ideología y Utopía. /n1roducción a la sociologla del conocimiento. México, F. C. E., 
1987, p. 169-180. 
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la Liberación Dominicana ("como una negación de las prácticas clientelares. 

populistas e individualistas del PRO") de tintes nacionalistas v pro1;1r 1as1stas l::-a:o Is 

idea de: "'liberar al pueblo dominicano de la dependencia econ6m1ca. polit1ca y 

militar. de la ignorancia. de la enfermedad y el desempleo ... _; Su propósito 

declarado fue construir una organización que tuviera como objetivo completar la 

obra de Juan Pablo Duarte: "lograr una patria libre, soberana e independiente. en 

la cual impere ia Justicia social y el respeto a la dignidad humana." 

Las características ideológicas programáticas del PLD que lo diferenciaban 

del PRD,222 según su propio fundador eran: 

•!• "El PLD tendrá o deberá tener las características ideológicas y programáticas de un 
partido de liberación nacional. Eso quiere decir que el PLD será lo que debió ser y no 
pudo ser el PRO":-· ·· · · -· · ·· ·· ·· 

•!• Estructura de cuadros al estilo leninista, que funcionaba basado en el centralismo 
democrático 

•!• Se pretendia crear lideres para dirigir las masas y conducirlas al poder. para le cual 
Bosch desarrolló un programé• de edur:ación política. obligatorio para todos los 
aspirantes a miembros y para los miembros del PLD. utilizando el método de a11éilisis 
marxista. con el que se btJscaba fcnnai a los peledeíslas en un;1 line<J de pensamiento 
muy próxima al marxismo. 

4.5. Actividades paralelas: política y literatura. 

Si hay algún aspecto de la personalidad de Bosch en la que tanto sus 

críticos como sus seguidores coincidan. es en la capacidad de trabajo y la 

vocación magisterial. que este personaje tenia. Por ello, no es extraño que, a 

221 Juan Bosch. En primera persona. Entrevistas con Juan Bosch. ~ .. p. 242 
222 "Un partido no es lo que sean sus masas sino lo que sean sus dirigentes, y digo esto en sentido ideológico. 
Los dirigentes del PRD, exceptuando desde luego los que han pasado al PLD y alguno que otro confundido 
que se haya quedado en el PRD, dejaron hace tiempo de pensar en la liberación nacional y se dedicaron a 
pensar en las posiciones públicas que pueden conquistar dentro de las estructuras del gobierno (el de Balaguer 
o uno futuro de unidad) o dentro de las estructuras del partido; pues no hay que olvidar que un alto cargo en 
un partido importante puede tener tanta categoría y rendir tantas sutisfucci~es como un puesto de secretario 
de Estado o embajador o diputado". En: Página oficial del Partido de la Liberación Dominicana, <http://www 
.pld.org.do/O 1-Sobre-el-PLD/Historia. htm>. 
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pesar de que tras 18 muerte de Trujillo (mayo 1961) haya decidido consagrarse al 

trabajo polit1co, continuara desarrollendo ciertas actividades de índole cultural. 

Entre dichas actividades, realizadas durante esta década de 1970, participó 

en el Cónclave de Expresidentes Latinoamericanos (1979), con el tema "La 

democracia en América Latina: perspectivas y frustraciones·'. públicó los -folletos 
. . -

CapitaH.11110 y c(ase o;jrera, Capitafi'sm;:, y áemocracia, •E( <Eúad~1 y La <.R,p·c1ofúcióu. tfe 

JI fin'( 

Al iniciar la década de 1980 participó en ; e( Foro Mundí'a1:'.·(:j~:.'.1~ Paz 

celebrado en Viena, en el Congrnso MÚndial·'.d~ la P·~z'en·::;súl~.¡¡;¿i·~-p-Y .E3n la 
· . . ' . ,:.-_ ':~:\ ':·:,~~>"~ ,:, J 'c.::-\'>~."-··:·,,~·};;,\ ::;:'.\;~;,_i,';,cpf;_~:;~c>. ;, -~:-~:-_-,; ·~, 

1
,. _.' 

Comisión del Parlamento Mundial de los Pueblos.po61a:Paz ·9¡; Nuéva'Work.' -
-·~ :- :: -.· /~~~- t:i }:i'i·~~: ~i-;¿~~:~;-"'.~-~'.,::d~{~:}J-Nl~~~~~~~:~~~~~~·-:(1;/~1:;:r;~:.;-t" -:_;::\:; --. 7 ._, 

:· , _ _. ·-'. ·-. .:: ... ·: -«·;;. ·',~-/::.?~'.L:1::~\~·,·\ ·:~: -;~>~~t··:\~::~?~::_:·~,'.:~:/-_-.<: -~~_;,.-·: ~-;-;:· .... · ~ · -·· -: ... 
Dentro del ámbito literario, en 1982: tómó'parte'.;Eln el Cologuio·cultural de la 

Casa del Caribe, en Santiago de Cuba y en'.el~'Efl~,~~rit¡<J:a~. i,htel~_dt~~;is 'por la 

Soberanía de los Pueblos realizado en .. La:Hábana ', adeirnás''.de:.organiiar y . ' . ·: -· . . ' ' . . . ' " . -., -~.' . . . ·, 

presidir en Santo Domingo el Comité de 1rite1édL~-¡~5 Domin{canos,§~~f.l/~ir~'é~iya 
estaba integrada por Virgilio Díaz Grullón, PedroVérgés, Br'urio Ros~riá·c~~delJe~ 
y Diógenes Céspedes, entre otros. En 1984, fue condecorado por·'~j,¿.g¡q·~~ci:'de 
Estado de la República de Cuba con la orden "Felix Vareré3'; y 1a''.IÍÍ~~'á'1i~;:,¡;tff~jo 

~::,~:~,:·~.:·'~: :~,:~::r~o ~: i:v:~:~i~u:,:·~~~B:~ ~n ~~~iiW~~:~~;~~d~ 
Cuba lo honró con la Orden "José Martí". 

:'.:_--:·<··{-·>:: 

Finalmente, inició la década de 1990 recibiendo el· Pre.mio Naéional de 

Literatura; sin que por ello dejara de participar en la vida política de sUpafs; por lo 

que estuvo presente en las elecciones por la presidencia de 1978, 1982, 19B6 y 

1990. Al principio con una mínima votación a sú favor, pero en 198:2 su partido . . "}· .; '.,.. . . . .. 
(PLD) obtendría seis diputaciones y casi dos·docerias de regidurías en distintos 

ayuntamientos del. pais. En los comicios· de 1986, ganarían 16 diputaciones y 2 

senadurías. En el controversia! proc'eso electoral de 1990 nuevamente se 
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Gnfrentó a su viejo opcnente Joaquín Balaguer. el candidato del Partido 

F~eforn1ist:i. a qu1c:n se le otorci;.:1riG 1¿1 victoria 81 ohtE:-r1er. ne acuerdo con la ,lunt::i 

Central Llectrxa!. r::.;. :·5.C•')5 '.'O\os (35% de los votos). en tanto a Bosct1 se le 

atribuian 653.595 votos (33.E:l% de los "otosi . .<-'J 

Curiosamente, durante esa camparía, n'uevamente se repitieron las 

antiguas acusaciones acerca de ias tendencias comunistas de Bosch, esta vez 

Balague!· der::laró "1-\lgunos candidatos presidenciales andan predicando, el 

materialismo t1istórico el materia11s:-no dialéctico o to que él entiende son métodos 

organizativos y concepciones propias del absolutisrno" . .::::4 De igual forma 

retornaron tes viejos conflictos con ta Iglesia, en referencia al Concordato.7-!5 Otro 

suceso que llamó la atención durante esas elecciones fue que el padre Láutico 

García. aue en 18R2 protagonizó una histórica polémica· ·televi~ada· ·con JUan 

Bosch donde lo acusaba de comunista y alertaba a la sociedad sobre los riesgos a 

que se exponía el p·aís de resultar (JB) ganador de los comicios, dijo en esta 

ocasión que el líder del PLD era un patriota que no representaba ningún peligro 

para la democracia dominicana. :~:s 

Su última participación e:ectoral ocurrió en 1994, proceso supervisado por 

varios organismos internacionales, incluyendo a la OEA, en el cual se dijo que 

habian-sido registradas serias irregularidades que evidenciaban manejos turbios 

de parte del Partido Reformista Social Cristiano (PRS_C); originándose una- seria· 

crisis política que. sólo fue superada mediante un ,acúerdo entre. el PRO . (que 

presento a la ·opinión pública varias pruebas de.1 fraude) el PRSC, y el PLD, 

·contando para su materialización con el apoyo de"la Iglesia Cafólica. ·A partir de 

este suceso la Junta Central Electoral se planteó la necesidad de una reforma 

223 El PLD acuso de cometer fraude electoral al Partido Revolucionario Social Cristiano, encabezado por 
Joaquín Balaguer, sin embargo, sus iniciativas no prosperaron. Para conocer los pormenores de estas 
elecciones, .),'.: Angela Peña. Campañas y crisis electora/es. La experiencia Dominicana. Santo Domingo, 
República Dominicana, Lozano, 1996. 
22

• lbid, p. 174. 
22~ Acuerdo mediante el cual la institución armada recibía asistencia espirit!Jal de parte de los miembros de la 
l~lesia católica. lbid. p. 160-161. 
2 6 Angela Pella, Campallas y crisis electora/es en la República Dominicana, ~-• p.140. 
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constitucional para que, entre otras cosas, se prohibiera la reelección presidencial 

y se limitara el mandato de,Balaguer,a solo dos años;.,A.simisrnci.~e modifi6ó·ra ley 

electoral, estableciéndose· que .1os aspirantes a 1a pr~~iciencia. de 1é3 República 
' . . ·'· •' .•. . . . . - ¡" . • •.• ,., • 

~:n~::º~~:. º~;:;.~~jº1t.·e.1ZZ~i:ri1~~;A:~~Th;~i·2t~ti~~t2'.§;6.~!:~ítt~~if ].ª¿~~~~ 1~ª; 
organizarían, 45 días'élespü~~~d~Llevas elecciones,- . ' • . :-~:"'r-.. ~ . . · .,.,, ___ .,_. '"-'-'·-;'> ,·.- - ,, . 

<·.;;, ~,;~;}::;·'~~ ~:~~;,: - ;- - --
<· ,_ - ·, _":!-~-<;;«?~~.··;:··f.·!,--¡,:;' 

El 19 de :j_~ni~/~f J994, contando con 83 años, Juan Bosch, durante el 

Segundo PlenC>,NaCioiía(de Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, 
- :.· ::~~--.~:-:::_:· .- . -· , ,._ ' 

anunció su re'nundá' a las posiciones ejecutivas que ocupaba dentro de ese 

partido,' ad~c'f¿Aci~ ·.razones de edad y de enfermedad. En una carta publica - . ,_-_.-,._:-,·:,·;.· 

. Ahora, en estos momentos, podemos afirmar que el Partido de la Liberación Dominicana 
ha cumplido una parte importante del compromiso que nos impusimos, que fue el luchar 
para completar la obra patriótica y republicana de Juan Pablo Duarte227 

En dicha carta reitera su lucha en contra de la corrupción y el desorden 

administrativo "instaurado desde las alturas del gobierno nacional", y agrega, 

"teníamos razón cuando (en 1990) decíamos que la lucha del pueblo dominicano 

era en el fondo la lucha contra los remanentes y la cola histórica del trujillismo" 

En las elecciones de mayo de 1996, efectuada dentro de las nuevas 

modalidades creadas en la reforma a la ley anteriormente señaladas, Bosch no se 

presentó como candidato, por lo que su partido eligió al Dr. Leonel Fernández 

Reyna, quien quedó en. segundo lugar. El primero, lo ocupó el Dr. José Francisco 

Peña Gómez del PRO, quien al no alcanzar la cantidad de votos que requería la 

ley (sólo obtuvo el 49 % de los votos emitidos) tuvo que participar en una 

segunda ronda electoral, la cual fue fijada para el 30 de junio de ese mismo año. 

Treinta días antes de esa segunda vuelta electoral, Juan Bosch y su partido 

227 !bid .. p. 339. 
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propiciaron una alianza con el partid() · de Joaquín Balaguer,'. conformando el 

llamado "FrentePatriótico":"-

Así, el 30 de·junio•(curiosa~efitek~i~~cl~'sl.J·óu~pieaños), el PLD, presidido 
. . . . - . . ·,· ,.,.:-· _; .. " ·,_ ... ;~·:'' ~ ,. ·' - . ·;· ... "·~ . 

honoríficameríte·. pOr su . fundador) gahó;: las' eleec'ic::>nes 'nacionales llevando a la 

presidericia;,~:-~n~;d~-~us-~lu~nos~'Le~~el Ferñández:· ·· Lo que constituye una 

excE:µ~iÓ~e'~~l~:Historia de I~ polítÍca dominicana, pues los dos partidos fundados 

y encabezad~i ~n diferentes momentos por/ Juan Bosch, y opuestos entre sí, 

obtuvieron la p~esidencia: el Partido Revolucionario Dominicano en 1963 y el 

Partido de la Liberación Dominicana en 1996. 

De lo anterior podemos concluir que Juan Bosch alcanzó su madurez personal y 

política a finales de la década de 1960, lo que quedaría de manifiesto en su 

cambio de postura ideológico política, la cual se vería enriquecida por su estudio 

del marxismo. Conocimientos que le permitirían revalorar el papel del pueblo 

dentro de Ja lucha política y cambiar su estrategia de lucha. Desde esta nueva 

postura Jos dominicanos se convertían en los principales agentes de cambio, sin 

embargo el sector medio de la pequeña burguesía comercial, origen de nuestro 

personaje, seguiría siendo la responsable de dirigir el rumbo de la lucha, aspecto 

que aunque puede ser censurable, para él resultaba obvio, dadas las influencias 

ideológicas del "profesor", lo que sustentaba en sus estudios sociales al hablar del 

retraso organizacional y la desunión de su pueblo. 

Dicho cambio quedaría plasmado en El pentagonismo sustituto del imperialismo, 

obra considerada por algunos críticos como una "diatriba contra Estados Unidos 

bajo la impresión de la invasión de 1965 y sus consecuencias", Composición 

social dominicana, "incisivo pero confiable análisis sociológico del pasado"; 

Dictadura con respaldo popular, malogrado esfuerzo por desarrollar un modelo 

político original. De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe frontera ·imperial y 

Breve historia de la oligarquía, obras independientes de las anteriores representan 

al mismo tiempo complementarias de las mismas. 
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A partir de estos estudios concluía que la arritmia histó;ica·de su país, es decir el 

retraso histórico político, económico y socio~ulfural, · eia ~rC>~ucto de la 
' ' • • ,I • - • • ,- •• ,,, - • •• •' '• - • • C ,' ' •,0 •• ·- .· • • • • 

implantación· d~ rTiodelos inadE!i:::úadoi;''a:'1~ ~ciCi'3dáci~cio~inl~~'ri¿ :y.at1a•fnje'rencia 
·· . ·, -~-. _ . _ · .: :.: ._ _ . .-.·._- . , '::·:;-.<,_,;~ < ~':·.::'.->·::/-:··.\«:~ :·) :.·-.-->:·-~:)~>~'/,;;{1'..~_<s~~-~'..-~.'.:~:::·";_:~~;~_ ~;.>,.¡;;,>¡·' (?~ .:·.··> ,; 

extranjera /que ... hábían sufrido ·• a: 1~·· lar~O c:lel \ tielllpo; prirTierd' ci~·: gsp.aña . y 

posteíiorrnk~.t~ ·.~e" Estad~s · ~nidc:>i·~igrihdJ:>alrnente: . · lnflueh6i~ ~~~:0·~ci~?bab ía 

podidoevit¡;¡rse ci.ebjdo a·.1aausél1,Ciaide:uri'a ·burguesía naCiOrial (aúgWi.ie;·jlJan 

Isidro Jim~n~~ dr~UÓn ··i~dlc~.)C>\o~tr~rio). Por ello, proponía uN:·~&á'~i~ de. 

liberación' nacional a través def!cúal 'pretendía reeducar al pueblo y cori~~rii;1'b en 

el motClrdeldesarrollo de·~~~~[~.· .. 

Es así que la arritmiaihi~tóri9a,·Lla ausencia de una burguesía nacional, la 

influencia . nort~~m~ric~ri¿; .'~·~'~n:¿()~~~to histórico de liberación nacional y su 
. >.>"·:: ·_·.; '· .: ·: i·.·:_· :. :·,._·/~;:~::-·: ... \\.'<~.o'~:i;-··Ati .. :-.>-:·. .. . .. - .. .. ... '" . 

confianza en la .fúer,z~.del püebl<J,' constituyen las principales ejes en torno al cual 

gira el pens~a~{~8t~\~6Jít'icS6··:8~'(Juan Bosch. 
. . , :: " ': :.~.:::~. ::.>_·_.; - . :, ) '. 
- ·· .. _-:;··· 

Lo novedó~9:Cle: sú p~o~uesta ·es ql:Je por primera vez se planteaba un proyecto .... ,. _,. . ,_, ·;,· . -

con carécter na~io'nal qúe;.más allá del protagonismo que pudiera cuestionársele, 

buscab~ ihte~r~V~t6dos los sectores sin importar su tendencia política, poniendo 
. • :c.· -···· ... ··- ,. ¡_,-,_,.-_. ' 

como únk:d requisifo que.trabajaran a favor de la integración de un nuevo sistema 

donde las desigl.lk1dades económicas, políticas y sociales (de clase o de raza) 
' ' ' 

desaparecieran para dar lúgar. a un régimen donde la libertad, la justicia, la 

igualdad, .el derecho al trabajo, a la salud y a la educación marcaran el rumbo del 

país, que constituye la parte idealista de su pensamiento . 
... 
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Conclusiones 

Para comprender la forma y evolución del pensamiento de Juan Bosch, 

debemos partir d'a_I hecho de que la forma de pensar tanto de una sociedad, como 

de· tin-o.sólc>°'r:ha-mbre'?'s~' conforma de múltiples elementos, inseparables e 

interdependie"~¡~~-~~-Ú~ lir, correspondientes a un determinado momento histórico, 
•. , . - ·. ,. ,•,; .¡;:·-,-. .: 

donde las;()b'ras·y,hechos generales o particulares revelan las formas de vivir e 

interpret~r'i~:~f~~Jid~d. - . El estudio de dicha interpretación de la realidad nos 

perrT1ite -a:~~l¡~-~2tJ,~;: evolución de los pueblos, ya sea como una comunidad 

organizada o como individuos participes de determinada sociedad. 

__ Por ello es posible que. al analizar la trayectoria ideológica de Juan Bosch, 

plasmada a lo largo de su obra, en este caso política, podamos vislumbrar 

paralelamente su visión de· Ja evolución dei pueblo dominicano desde la conquista 

hasta finales del siglo XX. 

Esta afirmación es posible gracias a que Bosch fue un hombre que logró 

dar el paso de la interpretación de la vida cotidiana, concreta y por tanto parcial, a 

la visualización de algo mucho mayor, es decir pasó de la percepción de sí mismo 

a la de su generación, a la de su pueblo y a la de la propia América Latina, como 

parte de un proceso histórico. 

'oe esta forma, y para fines de estudio es posible dividir la vida de Juan 

Bosch en cuatro etapas: la primera, a partir de su nacimiento y hasta su primer 

exilio (1909-1938); la segunda, de la formación del Partido Revolucionario 

Dominicano a la presidencia (1939-1962); la tercera, de su breve pero fructífero 

periodo presidencial hasta su segundo exilio (1963-1966); y una cuarta, que 

abarca desde su segundo exilio y reorientación política hasta su retiro formal del 

n:iundo de la política (1967-1996). 
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El Juan Bosch de la primera etapa, puede ser visto como el idealista. El 

hombre que ~ habíá ere-e: ido dénfri:f .. de ' Un .·ambiente -privi legiai:lo, él. de la 

intelectualid_ad, pese a qlle su familia no era propiamente de inte.lectuales. Sin 

embargo; tanfo '.sü,,pa&e como ·su<abúe1o·eran:bien apreciados y ·recibidos por 

importan!l3sJnfe1é,ctu~l~s _d~)él ép?cc3Xverbigré:l6ia Federico García Óodoy, además 

d{3que:_debi.do;~·1~6~i~enéespaño'1-d_esúa~üelo.-pudo adentrarsetempranamente en 

el múndocÍe-Ja lit~ratur~.~cta'6tor)~u~infl~yo notablemente en su vida, no sólo por 

s~ pr~~6~-é~~d~bfirnÍ~nto'.8eiu~··h1bHidades como escritor, sino por la forma en 

::::fu~i~~1~r~~~ii1t~~f j~~~i:i:~rtp:~;ti:'~ª s~c:~lst:~aq~:c::ª:a~:. 
. . . ~;t~f ei~t~f~~~~~Kl~~tic~e la intelectuaHdad dominicana Hacia que, al 
igual que;111.uctio.s,()tros.iriteJectúales latinoamericanos influidos por el liberalismo y 

nacionali~~8-~~iii';!;rn;;;:;d:~?ii~Í() XIX, se ocupara de tratar de explicar el atraso 

económico de su país a partir de factores histórico culturales, y al mismo tiempo 

alertara· sobre la política intervensionista de Estados Unidos. Aunque no siempre 

pensó así, pues en sus primeros años la herencia liberal del XIX avivaba en él 

cierta admiración y respeto hacia el modelo democrático representativo propio de 

la sociedad estadounidense, así como su admiración por los programas de la 

Alianza para el Progreso, que tenían como objativo disminuir la pobreza y 

coadyuvar en el desarrollo. industrial de América Latina. Influencia que contrastaba 

de alguna forma con su nacionalismo y su rechazo hacia cualquier forma de 

dominación extranjera. 

El ambiente de violencia propio de la primera intervención norteamericana, 

le hacía recordar Ja impotencia que le había hecho sentir el ser convertidos en un 

dominio extranjero, provocando la ensoñación infantil de que llegara alguien como 

Pancho Villa que los liberara. Situación que llenaría de su corazón de un fuerte 

sentimiento nacionalista que marcaría su forma de pensar y actuar. De igual 

forma, la pobreza e ignorancia de los campesinos, las diferencias de clase y de 

,' 

;. 
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raza calaron tan profundamente en Bosch · que, · acabar con tales males, se 

volvieron parte de sus principales objetivos; 
..... . , 

Por ello, durante'~us.P~,im~rtt€,~~*f~~·g~§~~.~SR·~~hlfl literatura su mejor forma 

de expresión:.De,esta.manera:'.'sú5:)prime,ros)esCritos hablan de la vida de los 

~::~::~~~1J!~~ztif ![~,~~¡!~~:~:~::::::~::::: ~:: 
formas de orga~iz~ciÓ~;P~lrti~S~/ª~h'.t~~; Situación que más adelante lo llevaría a 

- . : :.· \·,:..:~·:\'.·;·::·.··,;~·J.;.;::,::;;:.;(;~'..·~·~·~, ~j¡··i:'.:.oo.,.' \e:·~>~.~·'''~':.,. 

enfrentarse al régil'11e~ de7~ujillo,2 cuya consecuencia inmediata sería el autoexilio, 

punto de.partidád'~ 0 16~'Ge:\~6h~id~ro la segunda etapa de su vida. 

i ;;c,'.,.;~\.·;·~.~~~::T\i: < 

Juan Bo?C:b:{aX~ú's1 ~/eintinueve años, tuvo que tomar grandes decisiones y 

sobre todo dE:lti~I~º~Ú'f)biiL~a· ante 1a serie de acontec
0

imientos que se presentaban 

ante sí. :r0~.-r,~rr~~ªx+i·~g~;.6orno intelectual que siempre fue, ante la disyuntiva de 

convertirs~)~n;:¡~~~.ÓÍ6°'.~6·,clef sistema y tener que vivir bajo la sombra del mismo, 

traiciona~dc»-~G~·p;'.;rivi6ciones, o volverse hacia el pueblo clase a la que él no 

perte
0

necÍ~ :~~~~~/~Ge.·le despertaba sentimientos de solidaridad, optó por los 

segundos:··:~L({'~Ü~·aunque parezca lógico no era tan simple, pues "el profesor" 

nunca se r:»re~~ntÓ a sí mismo como el líder de masas, de hecho sus propuestas 

políticas ti~hen como objetivo final hacer partícipe al pueblo en la toma de 

decisi~ne~. ·.Pero dicha apertura hacia las masas estaba sujeta a la consecución 

de una serie de objetivos para los que el propio Bosch había tenido que 

prepararse y que se relacionaban con la necesidad de una educación política . ... 
Aspecto que Bosch había comprendido cabalmente durante su exilio en 

Puerto Rico y su estancia en Cuba donde tuvo oportunidad de relacionarse con 

diferentes personajes de la vida política como José Figueres, Rómulo Betancourt, 

Juan José Arévalo, Fidel Castro, Carlos Prío, Luis Muñoz Marín, entre muchos 

otros protagonistas de la historia de América Latina. 
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Es durante este periodo (1939-1962) que su fe en el sistema democrático 

representativO lo· llevó a estructurar un ambicioso plan de gobierno cuyos 

requerimientos para ser llevado a la práctica se contraponían con el nivel de 

desarrollo sociopolítico de República Dominicana, a saber: ausencia de una 

conciencia política, de organización social, de unidad, inexistencia de una 

burguesía nácional, y una economía estable, principalmente. 

Y aunque en Trujillo: causas de una tiranía sin ejemplo, su primer análisis 

sociopolític~ acerca de la conformación política de su pueblo, resulta evidente su 

rechazo a lo qUe él considera las intenciones de dominación estadounidenses, su 
'. ,, ·-, 

confianza _en el sistema liberal democrático representativo propio de dicho país 
. . 

(que. en ese entonces encabezaba John F. Kennedy, hombre sumamente 

respet¿;¡do por·él), le hi,cieron confiar en que pese a los vicios sociales y carencias 

de: lo~ 'dominicanos, podría modificar poco a poco la situación y alcanzar la 

democracia. Esta actitud revela su orgullo de "saberse" conocedor de la 

estructura social de su país (desde sus orígenes), al haberse ocupado de estudiar 

el desarrollo de la misma y, precisamente por esto, su vocadón magisterial hacía 

que se le presentara como un imperativo moral, el encargarse de "reeducar" al 

pueblo. Pero no debemos perder de vista que cuando él hablaba del "pueblo", se 

refería únicamente a los campesinos pequeño productores del Gibao. 

El golpe de Estado lo sacaría de su sueño y le mostraría una realidad 

diferente, donde el gobierno de Estados Unidos se convertía en su principal 

oponente. 
•' 

Escribe entonces Crisis áe {a áemocraci"a áe .)fmérica en CJ{.epú6fica ©ominicana, 

obra que puede resultar un tanto tendenciosa al haber sido escrita bajo la 

amargura que desató en él, el golpe de Estado sufrid? un año antes (1963). Es a 

partir de este momento que sus ideas van a dar un giro dando origen a un periodo 

de revalorización del papel político de cada uno de los sectores de la sociedad 

dominicana, así como sus alcances y limitaciones: En este estudio comienzan a 

135 



perfilarse la.s v.ertiE:mtes de su pensamiento: peligrosidad de Estados Unidos para 

los países de América Latina; ausencia de una bürgüesía nacior;¡al y urgente 

necesidad de crearla; y potencialidad de las masas para transfC>rlTlar su propia 

situaciónenfa medida en fueran concientiz~.~os.-
' ' ' 

Aspe¡ctos que desarrollaría en plena madurez de su vida. Así a finales de 

la décaciél§e 1960 publica cinco textos fundamentares para seguir la evolución de 

sus ide.a~. titulados: El Pentagonismo, sustituto del imperialismo, Composición 

social dominicana, De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe frontera imperial, 

El próximo paso: dictadura con respaldo popular y Breve historia de la oligarquía. 

Cada uno de estos escritos analiza un tema específico y en conjunto todo un 

problema: las opciones de República Dominicana, e indirectamente de América 

L?1tina ar;i!e lo que él considerabél la nueva política de dominación estadounidense. 

Dichas obras ponen de manifiesto su influencia marxista, y pese a las 

criticas que pudieran hacerse a esta vertiente ideológica, por ejemplo: el que el 

marxismo considera que las guerras son generalmente debidas a razones 

económicas, idea que podemos encontrar en su texto del Pentagonirmo; o aquella 

que explica el colonialismo de finales del siglo XIX como resultado de los intereses 

capitalistas, aspecto que se toca dentro de Composición social; o la idea de que el 

capitalismo fomenta imperialismo, aspecto intrínseco de <De Cristó6a{ Co{ón a Püíe{ 

Castro. P.{ Cari6e frontera imperia[, Bosch no se consideraba a sí mismo un 

marxista. 

En realidad, lo que Juan Bosch trataba de hacer era aprovechar las 

herramientas conceptuales marxistas, lo que le permite dar un nuevo enfoque a 

sus ideas bajo la óptica del materialismo histórico y la lucha de clases. 

En las obras mencionadas anteriormente, y en otras como 'Truji[fo: causas de 

una tiranía sin eJempCo, Cn"sis de fá <Democracia de ;;tmérica en <R,_epu66ca <Dominicana y 
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'E(pró:xjmo paso: áictaáura con respa{áo popufar, desarrolla las líneas que definen su 

pensamiento, ·a ·5~!Jeí:cari"itll1iél históric~ {r~tFa~b e'Ccirióhíico,:·político; .social y 

cultural, debida ala implantación de. modelos'inapdipiados'a las. circúnstancias 
--- - . ' . - ' ·, . ~-- .- . ' . . ·_:- _- . - ~ - -,- -· .. '"· ~--. .. - ',- -. : - - . - - - -

históricás ele 18 República. bomfnic~~á); ~ iiü.1senbi~; de ún~··b'úrguesía 'nacional 

dominic~na (y I~ necesidad de cre~rla); intr~misión c~d~ ·~ez m~yor d.e Estados 

.· Unidós 'en fos gobiernos latinoamericanos; necesidad de Un mocÚ:ilo poÚtico acorde 

a las necesidades de cada país (en este sentido, presenta un proyecto histórico de 

liberación nacional al que llama "dictadura con respaldo popular"); e, importancia 

de "reeducar" al pueblo para hacerlo partícipe de las decisiones político-sociales 

(pues éste representaba una potencial fuerza transformadora que acabaría con las 

desigualdades socioeconómicas). 

Estas obras muestran la transformación de Juan Bosch quien -paso de ser el 

idealista que creía en la posibilidad de conformar un régimen utópico donde se 

eliminaran las desigualdades sociales, el racismo, las injusticias, el desempleo, el 

hambre, etcétera, bajo un orden democrático, a la conformación de todo un 

proyecto·nacional, desde el cual, "la masa" que siempre había sido excluida de las 

decisiones políticas se organizara y tomara el poder, originando un nuevo régimen 

de gobierno de corte socialista marxista llamado por él "Dictadura con respaldo 

popular". Todo ello tras un periodo de tiempo, cuan largo como fuera necesario, 

durante el cual deberían de ser concientizados, organizados y asesorados por 

integrantes del sector medio de la pequeña burguesía, sector al que Juan Bosch 

pertenecía, hasta que estuvieran preparados para tomar las riendas absolutas de 

su destino político. 
•' 

El que fuera la pequeña burguesía, sector al que él pertenecía, la 

encargada de dirigir al "pueblo" puede resultar criticable, sin embargo, la llamada 

Dictadura con respaldo popular, en su momento, representó un importante 

esfuerzo por integrar los diferentes sectores de la sociedad dominicana e 

involucrarlos en la vida política del país. 
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Los alcances de esta propuesta fueron muy importantes, dando lugar al 
- -- .. '_. - '., - -

surgimiento de toda una ideología partidista; el "bochismo'', lo cual fue producto 

del esfuerzo tanto del. líderdel Partido de la Liberación Óoriii,nicana(J.B) como de 

i)~5~~\1[1Jjl,il!iltli~i~~l{~~~~~~¡~ 
,,_ __ ._.,_ ~~ ------.· , --"- .-·-oc~·~,,-·- -:·;-~-,_ ;--,.:_-,.~ 2-",- -.... , 

revolucionar:iOs,·qeéen'~epúbliCá Dórríiniéélna dieron esperanza e inspiración para 

realizar arrojad~~'é36tJs,g:fp'~():cj'e la ansiada libertad que, aunque con resultados 

mínimos, inici~?dr-/.~í'dJ(:,·/un '. ~~vimiento político que ~n diferentes momentos 

encabezaría Jl.J~~:'.~6.~6t1·(ap~yado por todo un equipo de trabajo) y que al paso 

del tiempo daría'~ahi~ frufo una paulatina concientización y mayor participación 

electoral d~I pueb'1()'C1()m'i~icano. ' 

. •' 
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l. Juan Bosch 
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1996 
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11. Obra de Juan Bosch 

1. ENSAYOS 

Bolívar y la Guerra Social (c.1967) 

Breve historia del feudalismo 
.. , -·· -

CapitalismolarcHo<en laHepública Dominicana (c. 1986) 

Capitalism6,·d:,~a¿~Jda ~ liberación nacional (c. 1983) 

Clases Soci~I~~ en la República Dominicana (c. 1983) 
'·" -'.~·, . ~ ·- ,·. ~ 1 

Crisis de I~ derfí_6crácia de América en República Dominicana (c. 1964) 

El Esta~o; óng~'~esy Desarrollo (c. 1986) 
·,_ "~·'> .... .:··-. ···,. 

El Partid~;'.~6)1g~1éión, organización y desarrollo (c. 1983) 
:·< ·:-~:.:.<1:,;.~:;·~: 

El PentagonismO;sustituto del Imperialismo (c. 1968) 
·.; ... - '.- ::,\;-·" '~ :- ;~· 

Judas1séariat8;é1 1C81umniado (c. 1955) 

La tortun~ cif:~tr~j~iiL~c~~,S~~~j · 
La pequefi~·b~rªG~~,Í~~~lahistoria de República Dominicana (c. 1985) 

La rev~l~cii~¿~~"~~~if~{~:;~ 9BO) 

Textos-:c~lt~s~Í~~J~'ÓLitérarios (c. 1988) 

Tres conf~ren6i~s sobre el feudalismo (c. 1971) 

33 artícul.Os de temas políticos (c. 1988) 
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2. HISTORIA 

Apuntes para una interpretación de la historia costarricense (c. 1963) 

Breve historia de la oligarquía (c: 1970) 

Breve historia de los· pueblos árabes (c. 1991) 
. ·- ·-.-• - '. . --:: . : ,~-

Composición s66i~T1fafrij:~ica~é3: Historia e interpretación (c. 1970) 
• - •·.· ·::·:·:.;:;}.:;;,·. ~-0:~'.~-.;-.•.., .. ':'";/:_·C..';;7~,,-_' ,_.,o.,,;·,.;. 

:: y,' . ,.; . ''.·-, ~~>:?::' ·::j?;::~~."iJ.:: ._:.::'--~-~~. -~-·':-.' .'.<-: ' < ·. -

Cuba, La .lsláF,aS,Cin~nte.·~.c.J.955) 

De Cri~tÓ~~'(~'.~~1~bf~":~1'.~~{'f}~~·tro,. El Caribe, Frontera Imperial (c. 1970) 
'~ '" - ~- -.. /.~-:;--- ( ,'•, ' 

De MéxicÓ'a sél'rfií:i~,~B~~:~c: .1975) 

Dictaduraád~mihI~~a~·.(c .. 198B) 
-.. , ·-.. · ·:.;·:<·;-.: .;· ... ,.::..·.:-·-,,·,'·.· ·. - .. 

El fascismo enAmérica (1976) 

Indios (c. 1935) 

La guerra de Restauración (c. 1980). 

Las Dictaduras dominicanas (c. 1988) 

Póker de espanto en el Caribe (escrito en 1955, c.1988) 

Temas históricos (c. 1991) 

Trujillo, Causas de Una Tiranía sin Ejemplo (c. 1959) 
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3. TEORÍA POLÍTICA 

El PLD; un partido N~éiíó'en\Améíica (c.1973, · 1989) . 
'- e -- • _-,_.-_,,_ __ - --:-- -:-, ¡== ;-""=:_?:-:-~·-:--~-;;.;=:".";'-~-;'~º'<--::--.o:-"".;;:~;-'·~-;'-~--·-· -: .--:---- ~-·-"·---,. :- . - - - - . -· - -

".:'.--·· '~ -, ' .· . 

El próximo:páso');cljctadura con respaldo popular (c. 1970) 

4. BIOGRAFÍAS 

Antología personal (c. 1998) 

David, Biografía de un Rey (c. 1963) 

El Napoleón de las guerrillas (c. 1976) 

En primera persona: Entrevistas con Juan Bosch (c. 2000) 

Hostes, el sembrador (c. 1939). 

Máximo Gómez, de Montecristi a la gloria (c. 1987) 

Mujeres en la vida de Hostes (c. 1938, semblanza) 

Perfil político de Pedro Santana (c. 1982) 

. Simón Bolívar (c. 1960) 

Viaje a Las Antípodas (c. 1978, crónica) 
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_ Camino Real (c. 1933) 

Ocho cuentos (c .. 1947) 

5. CUENTOS 

La muchacha de la Guaira (c,"-1955) .. · 

Cuento de navidad (c>196,D).··· 

Cuentos escritos en el ~~ilio(c.1962) 
Más cuentos escritos e~{~I exilio (c, 1964) 

Cuentos escritos ~nt~~~~l:~~{1i'b (6.'1'975) 
-·-, ' . . _,: "'' -:··.: --~ ' .. · 

Cuentos (c. 1 9ª3);;;_J~::: .'f ; · · 
. . ·:;-e;:'.~:,;.';?,~:>~-:'"";!:··.:·' 

vers te port cl·~~igine (c:t'.19aa) ; 

Cuentos -~~s ~~~·:o~pl~t~~ (c. 2001) 

6. TEORÍA SOBRE EL CUENTO 

Apuntes sobre el arte de escribir cuentos (c. 1958) 

7. NOVELAS 

La mañosa (c. 1936) 

El oro y la paz (c. 1975) 
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