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I NTRODUCC ION 

CONSIDERACION SOBRE EL MARCO EXPLICATIVO 

E1 presente escrito está delimitado por• lñ mate1•ia pr•opia de 
la histor"ia social. Esto si9ni fica 9ue pe1•si9L1e el conocimiento 
de una detet•minada t•ealidad histó1•ica, a tr•avés de l~ pr~ctica de 
los c:on9lomeradas humanos. CLtando se alude~ este tr¿1tam.iento, d.P. 
inmediato ~abe de relacionarse con ot1·as posibles sinte5is de los 
procQsos históricos. Sob1·2 todo ~m pl~ntc~n los vinculas c.Jn lo 
que podria denominarse histori~ estructural. En e•ta dltime se 
formL1la un conocimiento sobre I,~, ba<:ie de la intelección de leyes 
a t1•avés de? lfl const1•L1cción de t•egul~1·idadcs~ -formali=ablez ~n 
''modelos'', los cu~Jea, a su vez, sorian la e::presión en ~l 
proceso de conoc.imicnl;o de "e~l:1·LtctLtt'c:.'\G" .. 

En ~l l'ec:arte "e5t:1··LtCtL1r·~l" se hat::? abstr'ac:ció:o dt:.• loS". 
81'L~pos humant.1s en SLI m1_:.·.1imi;::;nto, pL1s>sto 9Lle 12. apro~:imac.iór1 Q::;tá 
dirigid,0.\ e. lil :::0pt.:li:ión de 1 .. E•gulo:H"'id:::>.dt=s.. En real:!.düd, C:'.:JnlO 
Enl]els '"i-'2 eru:a1'3é d8 poner en cl,:;r·o, aunque s;::. refirie1·3 a ott·o 
plano de la reflG~:ión, no e~iste una 5Cpar·ación abDoluta entre 
ambos métodos. Se podria deci1·, s~guiendo su 1·a=onamiEnl:o, 9ue la 
historia. cstruc:tu1·al sólo es posible -:::;obre la base de li"• 
sistemati=ación de la historia social, ya 9ue ambos aluden a un 
mismo objeto. Pet•o la historia estructural permite 1·a=ona1· ~ 
pPo·fundid:\d lr:J.S del:erminc,c:ianr.:-~ que operan sobrr:i el proc:~so 
histórico y sobre 1~ misma materia de la l1isto1·ia ~ocia!. Se 
lle9a, entoncEs 1 e la conc:lu~ión de que para hacer histo1·i~ 
estruc:tL1ral se parte de la historia social, y, al mismo ti€~mpo, 
esta última De enriquece y se compleJi=a al inte91·ar las 
sistemati=aciones 9ue ci.poi·ta l.:\ primer.n. 

Aun9ue t•esulta inevitable 9L1a en la práctica se prcdLt= an 
tendenci2.s al predominio do uno L! otro t;1•2'.ti.'mientc, til rna1·9nn dr2 
otros posibles, un conocimiento genuino r~~uiere de interacciones 
entre ~mboo:::. No h.:-.b1·1c=., .:l.$i, r-osibilida.d de.;: h.i.~tori.z;.~ "puras" 
sociales o eutr•uctu1·ales. De cual9uiet~ manet•a, puede postularso 
porque =:in en una :;inte!ó:is =.,:Q r12cL~p!!-rt..:n .:>.quelloE fo.c!:ore'-3 
axplicativos -lógicos e 11istóricos- impr~scindibles para dar 
cuenta d~ la dinámica del objeto sometido a estudio. 

Como se? ha insinLtado, lo 9L1e 1:Jsl:á presente ec~n la re-Fle::1ón 
de Engels no es la distinción entre historia sociml y 
estructural, sino entre histo1~ia y teor!a. Desde nuestro ár19ulo, 
sin embaroo, asimilamos en lo ·fundament~l t~o1·la e hiutc1~ia 
estructL1ral, sobr .. e la base de 9ue to'tiw. teorla e<..o; histó1~ica, por• 
la formñ en 9ue es concebida y, sobre todo, por9LH? se refiere a 
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Lln marco determinado en lo espacial y lo temporal .. 1 Desde l 1_1e90 
9ue la teoria no tiene forma de historia, aun9ue ¿i. :rie:.~nLtdo 

pensadores lúcidos (de Volt.aire a Foucault) se han pl~r:tr·)3.do, 

precisamente, a tt•avés de sus doctrinas hacer la hiator•1a de) la 
época. 

En el conocimiento hi~tórico, pues, contt•at·iam~nte a le ,ue 
ct•eyeron las positivistas e idealistas, astA presenta un a91·e~Ado 
teórico t:¡Lte norm~ 1¿:1, c..pro;~lmación a la realidad. Al mismo tiempo, 
la historia soci¿~l contiene en germen elementos de 1·ecrc.•ac:ion de 
los m~~1·cos teórico~ en !;JLH? se sustenta. Esto si9nifi..::rJ c::¡ue de.\ 
cuenta, da manc1·a mbs 6 menos implícita o e::plicit~, do lo 
adcuac:iOn dr.:;l m.=,rco teórico al objeto conc:1•eto do conocimiento. 
En consecuenci~, es medio de desa1·1·ollo, pot· via cont1·astacionas 
y ne5aciones, de las ~istamati=aciones teórica~. Cla1•a 9ue la 
natu1·ale=a y los alc~nces de l~ te91•ización que contiene el 
tt•atamiento dG le histo1·i~ social son completamente diotintoo a 
l~~ de la o~l:1·L1~t•Jt·~1. 

Est:a relcición se podt•i,':\ E!jt.'mpli. fir:<.\1· con l.:\ obr·a de.• Mi..\r:-: y 
EngP.ls. F'.:>.ra const1·L1ir l-3. i_;~C'lt"-ta m.::.1teria.listc>. de la historia ?.n 
su te::to fLtnc!acional,~ d::,ooieron previamente conocer histoPia 
eu1•opea y mundial. Per·u, ademá~, es significativo 9ue el 
paradi9m.::-, ap.:11·ec1e:::;e en L•na discu~ión del pensamiP.nto filosófico 
de la época~ Con los elementos resultantes de l."' dis9uisición 
ló9ica, se hi:o posible retot·nar a una mater·ia especi~icamente 
histórica, anali=ándose realidades concretos.~ En las obra~ 
histó1•icas no se planteaba la reiteración de los preceptos 
+undamentales de la teoría materialista de la hi3to1·ia contenidos 
en La jdr-olo9ia ~lemanC" .. Estos operaron como "dete1•minac:ión 
9ene1•al'', es deci1•, como punto de partida 01•9anizador de la 
refle::ión, considet·ado para su aplicación. Por este tratamiQnto, 
las obras hirató1·icas contuvieron dosa1·rolloe toóricos, no 
c:onside1·ados en forma ''l69ica'', sino inserto~ en la misma t1"ama 
do la e::pcisición d8l proct:!;;o histOrico sujeto a conacimienta; eH, 
por ejemplo, lo re~et•ente al p1·obloma de las clases sociales y la 
lucha de cl.::\ses en las ob1·.:i.s fr.nnr.:esas de Ma1·::, o el tratamieor:to 
del ostado a t1·avés de su génesis en Engels. 

1. Véase Antonio Gr~rnsci, Ct.1.:>r:f1?rnns dr;i ct11~cel, t. !, Mi•:'.ico, 
1981. 

= Mar:-t y Engels, La ideolo9ia alemo01na 1 Montevideo, 1959. 

3 Cabe rlestarcar, al 1•especto..¡ la t1 .. ilo9!a do ob1 .. as 
francesas de Mar:c: La lucha de clase~ en Fr~ncia d~ 18~8 a 1052~ 

El dier:iocho brumaria dr:o Lui-:; Bon..:1p~:·ti:?, y L~~ 9UEi"ra civil ::2n 
Franci"1, en Marx y Engels, Obras e-:.,;r:osid::i5 1 (do~ tomos), Mosr.~1, 

1962. Ta1nbién de Engels, La guerra rC\mt=ie"'i1nA t'."n Alr:;i111ani~, C.:~l i, 
1979; Or·i9en dP- la -familia, la propi~dMd privada y el Estcdn, en 
Mar:~ y En9els, Obr~s escaqidas. 
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En el presente texto no se persigue hace1· ''teot .. ia'', sino 
''histo1•ia 11

• No obstante, lo primera está pr~sente por medie de 
consideraciones acerca dt=l uso de la.s determinaciones 9eno?i"c_\les 
qLte contiene el mate1·i~'\lismo histórico. Po1 .. la natLu·alc=a del 
esc1•ito no se plantea rotoma1• en forma sistemática toles 
conside1·aciones, sino 9uc hemos optado pot• dasat·t•ollarla~, a lo 
la1·9~ del abordaje del objete de estudio. D~ tal maner~, nos 
p1•oponemos 8Sbozar <.?n -forma pt•é.ct)ca elementos teóricr:is 9Lli0'~ :;in 
embargo, no son objeto ch':: sistem2:1.t1=ación. 

Al poGtular poi· i:=l tratamiC!nto de la histori¿, soc:i~"11 par,:;. el 
conocimiento del objete del p1·~sante esc:·ita, debemos poner 
énfasis en le 9ue a nuestr·o juicio constituye una nueva ~cr•ma de 
recupc1·ación del acontt:c:irniento. l'-!o se> t1•at,ó\ 1 clQscle lL.1090, clr~ 

ret:oi-•nc..1· a la hist•::or·ic91·.:.'l.-f!<~ t1·¿;clicicin;.1l 1 para l,'71 cual el 
acont8c1mie;;to f-..:=:; indi·.·iduc .. l t::! i1·r0ductible .:\ twda ·-forma di'? 
sistemati=ación. El cor•al<::•_1·ia m0.s dc:;s.::\r1·ollL:::..do de F-~sa po::;t1_u·a fLte 
l=i tr;ocu·!::'I d"" !.:. "cc-mprcn:o;:.6,-;", d•;...,··~1: r'':Jll:.>·:-:!:>. poi· DiT.1.:ht:!'/• 4 Pot· 
r:.>~te c:oncr.•pto SG c>n~:c~ndió lo co;1t1·a1-:io dn la "~:-:p!icc01c1ón", , .. .-:i. 
9ua ésta pat·t!a de -y d~sembocab~ ~n- un universo de 
9E:nerali:;:acion8s gue se 1..2::p1·e::;;.:\ban en leyt25. PaPa e=:t?. modalidad 
dQl idealismo, la e:~plicación os irnpoE1ble y el acceso al único 
ámbito del conocimiento -la individLtal-- dP.b""1 llevaP5Q a cabo poi· 
p1·occdim1ontos irr•acionalimtaa, como lo ''imaginación c1·eadora''. 

Cu0ndo postulamo5 poi· lQ 1·ecup~r-2ción del accntecimianto, lo 
hacemos dcsd~ una óptica compl~tamente dist1rita a lg du! 
ideali~ma irracion.::,li5t,:\. Entendemo=, el problema desde la 
pst•Gpectiva de que pa1•mite y fcr·talace la a::plicación. Es deci1·, 
no concebimos distinción or1toló9ica entt·e el ámbito do lo 
estructural y e-1 dOZ? lo sociz.l. F"a1·a c-¡ue saa factible unzi "5lnte:::;is 
histó1·ica, 5in duda so debe par•tit• de p1-o~upuestos 9lobalos 
fo1·mulados en -fo1·ma de estructLn-as;. Pero c.•n 1'1 historic.t soc:i<:>l 
esto constituya un punto dQ p,;;\ptjdzi. 91.te? va u s~r obJ~to no sólo 
de desa1-·pollo, sino de tt•ansmutar.::ión con el acenso al dr.?spliegLte 
de 1 os con9 l ome1•ados humanos P-n su mov imien lo. De ta 1 manera, 
desmenu::ar los p1·oci=!~os en su5 dci:.:i.l l•~<:i puede guedat" insQrto en 
una pcr•spectiva e::plicativa de co¡~te e!."5tructural. P1si, las 
si~tr-om.:it::i=aciones más 9c:>nF?r;:-.Jc:c; que sirven dA pun·to de partida 
50íl aprovechadas y susceptibles de desar-rn l los L\ 1 teri ot•r:-s. Al 
margen de est.:i utilidad, entendemo~ guet además, el conocimiento 
detallado de la historia soci~l a través de esta ~orma de 
-focali:zar el acontecimiento tiene validez, poi· cuanto puede dar 
lu9a1• a usos ulteriot•es indete1•minados. 

E:n el 
puesto el 

recha;:o del 
énfasis en 

ideal i5mo, i'h 
la adopción 

4 l.IJ. Dilthey, 
Madrid, 1980. 

Introducción a 

tradición materialista ha 
del criterio explicativo 

l~s ciencias del ~~pfritu, 
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objetivo pa1•a la intelección de la acción de los sujetos. E~ lo 
fundamental, nos parece ~ue la perspectiva ei9ue siendo ''ál~da. 
Sin emb'3t·90, entendf-Jmo~ 9L1e está planti?~do el problerr.,,,, d .. ..., l.n 
integr•ación de la t:onsid~rw.c1ón de ba5e est1•L1ctural\ -:¡ue 
dc:semboca en la ''e::plicación", con las a.cciones 9LIP- despliegan 
los actores en SLI nivel dQ construcción que pod1·ia tantatf·,•am.:=:r-,te 
catalo.gat•se de "subjet1vü". L.:\ r·ecupe1·aciór·, del acontec::i.m1e:-.ta 
tiene p;:u· co1·olario la adopción de un t.ngulo d~l ;.;.r,,~_1lisis c:n .'.""iLl.:'.:'? 

cuenta la considet•aciOn d~ los ~ctcr~s al inte1·veni1· en los 
p1·oc~eo~. S1 no so inte91·u este plano ciiíic:ilm<:?ntG pnd1·it;:; 
hc.\blarse de historie::. eoci.;,t. Si SE nbsoluti;:¿, Gl t1•2-tam~c-nto 

estructural puede c:anducir n una vi·,:;ión ·fr:\,"a, pr•opia dnl s:iglo 
XIX, donde el pe•oceso está 1·e~ido pot· ley~~ inmutables de 
eficacia .:'tbsolut.:;.. En ~cnt-:.do iriv·~"='"·º• ~l pl-=:1no sci=i.;:11 de li3 
p1·áctica de los actD1·es sólo v•r=!nr.2 ~· -:=et- di•:>tinto 21.l de: l¿\ 
historio~:¡r·"1í1.:'t t1-adicion .. tl n¿a•r.:;1.tiv21 en c..:a.~o;c Ce? que (~sté 

e i rcLinsct· i to poi· m."1c1-ode t-·~rmina.nt•:;~ 9Lte tra=c ienden l.=:\ acr: ión de 
los conolocne:·ado~ humanu~. 

De lcJ i'ln·terior· PL\E?t:le dc:-=:r1·r.:ndr2•·3..:! 9ue? l.:. 102y c.c;nto::tu.:.•.l ::.::0:.1 
la p1·ác:tica de lcis 5Ujetos i E11 .. :to1··;o_.s y r-~!'.:!>Ult:<• d,"? una oper;.1cic'Jn 
de su pt•opia oistemati2ación. P~ro l~ ley no condicion~ en form~ 

e::hausti·.¡a lüs p1·.:ictl.c"1s dt;> acb.:i1•es o sL1jetos indi.vidual2~; y 
c~olec:tivos. Establece incidencia"-' y dcte1•minacionc:s sujc-t.:1s a 
var•iación y trans·fo1·mi'lc:ión poi· 1:. iniciativa 9Lte c:ornportc.,. l.:i. 
p1·áctica de le~ conglomerados sociales. Cama síntesis deseable, 
el conocimiento hi&tórico d~b~ inte91·~r las foctores de la 
et::tt1~uctura con los t•esult¿i.ntes d~ l.?t <:'\cción de los agentE-:~ 

soc:i.'"lles E?n los p1·ace=os. El 1·e=uttDdo dcbe1·á .:.1 tQnder a la 
t"E'CL1per<lción de un plano l'.tnic:o da recO\lidad social. \ 

Uno da los usos antes 1·~fet·~do3, qu~ debe sar t1·aido a 
colación por l~~ m~"'.\teri." d2 nuc;;stt"tJ te:: to, 8'3 c-1 de> 1.:1 
"e~:periC'nt:ir.\" 9ue arroja el conoci.micnta hi!?.tó1•ico. Est·A ti.qui 
planteada el pt•ablem,J. dGl sentido politico d<:!l conocimiGnto. 
Entendemos que la utilidad de la histo1·ia social no estribB er1 la 
obtención dG ''lecciones'', sino en el dosplie9ue r·~=or1adc de 11~s 
factores 9ue inte1•vienen en el desenlacr:::• ele un p1·oceso 
determinado.~ Esu r·cl~Qn~1niento of1'c=2 in:tr~m~nt~s ~nalitt~os ~u·~ 

po1•miten aplica1• las conse=uencias da l~ e::ro1·iancia l1istó1·ica y, 
precisamentQ, uno de le~ olEmQnto~ ~LtG ar1·oja la práctica del 
conocimiento histórico es la necLO-siciad do someter a juicio lo 
referente a li.'1 relación entPC? factores e51.;ructurales :-' las 
conct•eciones particula1·es qLte son, por definición, irrepetibles. 
Cuando se plante.:\ la necesidDd de sarneter a á.nálisi'"ii una t·eali.dad 
nn desarrollo, el c:onocimiento hi.(itóric:o ayuda a con.iu3,'"\~' el 
establecimiento de fc:;ctores opera·ntes en la l<!l.rga durr:-<t. 1ón -y, 
por ende, s1stemáticos- con a9uellos 9ue debGn sor t•clo·~~cic~ p~ra 

~ Pierr~ Vilar, Iniciación al 
histórico, Barcelona, 1970. 
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dar cL1enta de la especificid~d del proceso. 

Elementos ant~s traídos a colación dan cuenta, además, de 
c¡Lle, más allá de esta utilidad política de la historié! social, 
ella también c:ompo1"'ta importancia teórica. No se trc:\ta 
necesariamente de que se desar•rollen l~s consecuencias 9cncrale$, 
a través tJol método 11 lógico", que contiene el conocimion ta de la 
historia social. Lo más impor·tantG as 9ue EU exist8ncia es un 
p1•en"'1•aquisito pa1·c.\ la adc..:uación y transformación de los marcos 
teóricos p1·eestablecidos. 

Como lo indic<:.1 el titulo, nuest1·0 objeto es len hi5toria de 
los trabajado1·es en el esp~ciu nacion2l de República Dominicana. 
Ot1•0 recor•te de la ajnte5is p1·cru~st~ 5~ encucntr•a en su 
et:tenEión temporal d~sde lo que entendemos 01·i9enes da l~ clase 
hasta fines de los aNos dm l~ dócada d~ 19~0, poi- 1·a=on~s 9ue se 
ve1·bn poco más adel0nt1?. Aciomá~ do 12~ d~limit2cion~s espacial y 
tempor·al, habria 9ue consi~erat• desde ahora la delimitación 
temática y, en 8SP- ser.tiL1o, i.:~nl~1·ar a cil~uno.-\~ disquisicione~ 

acerca de 1¿\ rn,;.1te1·i2 de la histoi·ia t.lc:l m.:Y.'im1cnto ob1·e1•0. 

F'r·imeramentc, no se cnti1::nde c•..:mo tr,;.1t_:;mien to cer1·ado sob1•e 
si mismo. La histc1·i~ de la cl~se tr·abaj~do1·a sólo puede hace1•se 
inteli9ible Qn la medid:3 en 9Ltt.? 9UQde conect.'3.d~ con el conte::to 
histórico en el cual se desenvu8lve. Esto implica la adopción de 
mac1·odeterminar.tes c¡ue opera.n sob1·e la práctica de clase, 
factores 9ue t1•ascienden su e):istrnncia ~l ubica1,ae en el conjunto 
de l~s relacicnes sociales. Es deci1·, se p~rt~ de una noción 
tent.:ltiva de totulidacJ u:.t;i·uctu1·al cerno medio de '3.cceder al 
conocimiento de la clase. En el pl~no estructural comporta pensa1• 
la lógicn del funcion~miento dal si~tcm~; en el plano ~acial, la 
1·elac1ón entre la clase trabaj2dc1"a y las otras clasesl y entre 
todos ella5 y el estado. 

En segundo 1Lt9ar, ::-1 abo1·dajF..?- pt~f?supant~ el E?stablecimiento 
de un nivel que dé cuenta del ~cntido que norma la pt·áctica 
social de la clase. El corolario es 9ue la clase se e::plica a 
t1,avés de sL1 movimiento, a su ve:?= conte::tual i=ado poi" factores 
detet•minantes en el orden estrur:tural.'"' En consecu~ncia, la clc:ise? 
se comprende a través de :u luc:ha o, lo que:.• es lo mismo, de su 

""E. P. Thompson, La formación hi.-:;t6r•ica di? la clac;;e obret"'a, 
(tres tomos), Barcelona, 1977. En re¿l'.'(lidc:id no C"3tamos df? acuerdo 
con la solLtción 9ue o-frece Thompson a lü problr1mátir.:a de li:\ 
relación entre detet"minación y acción, 9Lte él s:;itúa a trav~s de 
la ~ategorla de ''e::periencia''. Lo interesante em que replanteara 
con a9Ltde:=.a el problema, insertándolo en L1na erudita e::po5ici6n 
sobre una realidad detP.rminada. 
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p1·áctica hi5tó1,ica como colectivo. 7 Este designio impli~a ~u~ la 
Eintesia 9ue propon8mos es politica. Lo politice ope·,~ _orno 
momento d2 •-tnifica::ión de la t?::istencia social más comF·t,t;,~;,5jva .. 
F'or otr·a pai,te, como moml::?nto de a1,ticulación de esa e::i::oc:1~nc1a 

comprensiva can la realídw.d soci.::\1 9lobül, plasmada en 1,:-, lLic.:ha 
de clase::;, por definición $icm¡-:t•e pal itica. Con C:!st~ pt:1!:·>l:1.1lado 
nos opor.0mos a la fre-.smentación convencion.::..;.l ent1,~ lucl,a 
económica, polltic~ e jdeológica. Sin dudas hay n101nen~o~ del 
·desenvo l vi m: ~"nto de l ~ ~ uch¿:i. de e 1 ases en gue Lt.ni:i dt':· €'~3 tos 
e:>lementos p1,ima, pe1•0 siemp1•c lo politic:o está present2, ;-:iot"'1Ue 

se involucr<.:."'\ L1nc::t rc::lación Ue fuer-=¿¡s 9ue tiene su ni·.-1"-l de 
conc:1·ecion en P-1 c:st2.dc. 

Esta propuesta de historia palitica no se entiPnde como 
contrapuesta a otras pasib te::; r.-.p1-o::imaciones ;::.l coriocimi13nto drE> 
la clase'? tl'¿i.b~j:o.dC":"r¿\. Ha sido 1-f:·it;i:racia la R.p1-o::im;ó\ción 
económica, viéndost:= "' lt\ cl5~c como con9lemeraLlo d1::l:2r•mi.n¿tdo pot• 
las r•el~ciones de p1·oducción. En un cierto plano, l~ historia 
politica de la clase p1·~>.:supane SLI definición estructu1"'1:1.l, )'', c.;n 
ese sentida, la histori;::. e;::trt1ctL1rc.\l +a1·ma parte de J.¿, hist:oi•ia 
politica. Lo obJet:c.blt~ E'$ t·educir l¿l his·l;oria de la ::!ase~ '-' su 
con.for•mación económica, como ha sido tr .. >.dicional en una fot·ma de 
ortoda:: i a m~u·:: i st.:> .• 

Un mn.foque distinto al econó1nico seria el de corte 
,'lnt1·opol6.:]ico. Se busca E:n él introducir una v.:i.riccl.:id de 
facto1~cis, dl:?ntro de las cL1,:lles sobresale el de las parti.mct1"'os 
cultut'<Jles. Tül propuest.J 1-2rnil;e ¿, estudios sc=c:to1·i.:1.lt;1c:;, llum::.tdos 
a enri9uece1• la perspacti~~ política. Entr•e los antecedentes con 
9L1e se cuenta, como :;;e verá, mientras E}: is ten estudios 
estructu1·ales focali~ados en la instancia económica, son muy 
escaso:; los dE: ot1•0 9óne1·0, sobre todo a9ucl los gue ponen énfasis 
en los fac:torc=-s cultu1~ale<E,. Al meno;::; esto es; sel'lalablc: dPsde L1na 
perspectiva dt=? cl¿1.se, pt.'esto gue e::isten, i;.->·fectivamente, en 
R0póblica Dominican~ valiosoa cstL1dios de historia culbural,cuyo 
uso escape a las posibilidades del presente te:cto. No obstante, 
hemos procu1•ado tener· pr•esentL'!::. 1::lemE:!ntas c:ultLu"ales y de ot1"0S 
9éne1·os en la dilucidación d~ los complejos c::plic~tivos de la 
histo1•ia polltica. 

En relación .:;; 
carencias, sólo 9ue 
orden ascendente. 
contamos de forma 

lo antor•ior, debemos asumit• la e~:imtencia de 
visuc::.li::..:.,mos el proceso de conocimiento en Lln 
No puede da1· CL\cnta do ''todo'' y, aun9ue 

abstracta con la determinación de -Fac:tot'eS 
culturales y cone:1os, Ltlterio1--es contribuciones podrán 
proiundizat"" en el conocimiento de la fficacia social de esto~ 

7 Alain Touraine retoma el p1~oble1n~, a nuestro modo de ~er 

correctamente, al indicar, ref it•iéndose a la distinción l1ecl1a por 
Mar:-< entre "clase en s1 11 y "clase para si", 9ue no e::istt:: "c:lc..•'::ie 
en si". Touraine, Las sociedade.::::. dependientes 1 Mé~ico, 1978. 



elementos. Est~ 

actual ObJeto de 
consider.::-,c:ián se hace entendiendo qUt:? 

cono=imiento es ln histo1·ia politica. 

7 

l)LIE~tl"O 

Cucindo se hace el enL1nciado de que no5 pPoponerr.n~ una. 
sintesi~ politic~, debe1nos tomar dist.::1.ncias en cu,"3nto a ci0t·t<-::..s 
modalidades convencionalec de confección de la historia de los 
movimientoc; obPera~, .. En c=fc:cto, ha sido norm;:=-1 l~ Cl!':>imi ltición :.ii:! 
la hi5tot•ia d2 1~ cl35e a 1~ de su pl~smación en m~ldc~ 
institucional8~. EntencJemos er1-Dcia la problernbti~a que hoy dl~ se 
p) antEl:I con la cont1·apostción dG movimiento e instttt..~ción, pu,?.s .-:\ 
partir d8 cie1·tos Ltlllb1·.=-.les hay 2spcctos de: la 'lid.n 5oci.:1l rJr..> un 
con9lome1·ado qL1c naccs;~··i,:.mente SE? can<-ili=ar. en instituciones. 
Ahora bien, entend~mos, al mismo tiempo, que por· de·Flnicion l= 
vicia social del colectivo trasc1Gnde u~ deter•minado mat·co 
institLlcion¿1l. F'o1· ella, l,O\ histo1·i.-..; de, lo;;; mo'liminnta~ 0~1reras 

no puede reduci1·~0 a l~ del ~incii~~lismo o c1~9l9uiet' ot1•a 
mc:idalidi\d institllcion'"'l. 1JD -:,6lo pc11''1t..I(;] hay '/é\1·iec!.:\d d12 
institL~ciones ope1~¿,ndo, sine po1•gur: e1 núcleo de },:\ s:-;pl:'..cac-.·i.ón 
debe situersG en un trat·rmnc distinto. Do m~ne1·~ qum ls t1isto1·io 
de les ~1·~b~j~dcrcs 2s, ~ntm ~cdo, un~ hi~tori~ polltic~ que debe 
t•·.::.t.:i.1· de inte>3r,"J.t" un~ ·.,·.:.riedc.1d de niveles Gn la aconomi.:i., 1-< 
sociedad, la. pclitic.:t y l.'::\ culturti.. 

La postu1•a. convcnciona.l de tipo instituc:ionalistu. dcmembaca. 
a menudo en una similnción de la p1·á~tica da clasu con lo de las 
dit•i9encias de los ~pa1·2to~ o inGtituciones. En nuestro escrito 
procur.:.\mos, coni:ra1-ii:\rnr.:..~ritc, <3p1·r:h1:?nder un nivel do glob.:\lid.::i.d mó.~ 

•J.asto y comple.ic.. ~in du-:.t.:•.s 91.1e tiene? gue inc:luir .rt los apa1·;.1"bos 
·.1 a SL\s diri!3enciaG como fc.1ctor~s relevar.tes, en tanto que ~ólo 
obtienen eficaci~"I en le. mt2dida en c:¡uc canali;:an o interpr'etan 
prácticas de cl.:1.sr;. r-·r.1·0, ¿\l cniCJmo tiempo, e':it.:\ inclusión se haci::? 
desde el ángulo de 1..1nc:1 r·12lación problematica. porqLn~ los apí:\ratos 
y las dirisencias asumr;n pc1~~puctivi.'.~ y efic:aci~o,s di-fi:?rcnci~"'<d<Z'ls, 

<l. menLtdo contrc."'\pLH.?s~,;a<::; o di·;E'r!J~nt'.:::?S a las de lü c:lct5e o alguna::¡ 
de sus ft-~cciono~. !·lace octo de pr~5encia una lógic~ p1·opia~que 
podré dar cu~nta parcialmente de la distinción entre ''lo 
espontáneo" y "lo org~.ni=~do". En todo caso, lo que <:ie plJntea CH.:. 
considerar la c:,istcnciJ de m~canismos cornplajos de interacción 
entr·e clase y aparato$. 

Por otra parte, se llamo la atención sob1·e que av pretendo 
considerar la hi5to1•ia de la clase trabajadora en un terreno 
nacional. Se escaparia, ¿\si, a los presupuestos "obreristas" que 
cierran un circula e~:plic:ati•-10 en la práctica de clase, 
circunscribiéndose a narrar lo que se lleva a cabo en el intGrio1· 
de la clase, o, más bien, en SLls G::prcsionos instituciona.lc5. Se 
entiende, por i=l contr.:iriC'~, 9ue lo hi"-;tc1•ia de la t:lC\512 pase por• 
su ubicación en ur terreno histórico detcr-min.:i.do, en eo;;t~ cas.;:-. do 
tipo n~c ional. Inter~ct(lan en él -Facto1~0s de 1.:-i.r_gc'.\ duración en 
distintas área.s de la re;;.l idad, d8terminando 1 i11e.:1.5, m.t\s o (!\enos 
sistemáticas, de contint.tidades, si bien perme.:.~d3~ por l!ne~.s de 
ruptura que provienen del desenvolvimiento de ta lucha $OCi6l y 
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de factore!: 9L1e podrici.n catalogarse tentütivamer.t.~ -.. :lmo 
"e:.:6·;,icnos"~ La pr~c:tica de la cla=e, por ot1·a par-re., ne es 
intoli9ible sino es en su relación c:on c.spccto<:: de le.\ 1·-.-_;;·,] ·.dad 
so!::i31 SJlobal, a parti1· de las 1·elaciones con las ot1•as cl::;-:·:is y 
con el estado~ Esto tiene c:onsecL1encias en ln pp.":\c~:ica 

historlogréfica, pues, aunque se d~ba obviJr en la sfn~v5is 
social trl\tamientos detenidos de elementos estrur.:tu1•¿1] e•.0 de 
otros gónero~, su recupe1 .. üción 
trabaj.:.~n l"esultan indispensables a 

ajust~da a Jos pt1ntas qLt0 se 
v.:;r1able nivel de int•.;n:·.j•~Jcl. 

En sumi:\, se pe.rte de un plano de ap1·a~:.imar:ión de>} !"~!·u.-:t~·sci 

nacional 9LA~ per·mita dar CLtent~ de dete1·minacione~ ope!'Dnt~s en 
la constitución de la clasa trobnjadora, al tiempo 9u< l1ace1• 
inteligibles los sentidos de ~u~ pt·tcticas. Es ~óla dent1·? 1j2 11n 

unive1·sn histórico det81·1ninado que la cla3c ~cciona, form1Jl6t1C•~5e 

objeti·.,ros. Se plante.o,, as!, el manejo ~n_tt·~ p1'cc1~so nru::ionc:~! y l~l 

c¡ue da cuent" de la fo1·m~ción de la cl<-'l.s:O. En f•.n1ción de 1.::-:;l;o no 
considr.=;1•amos válida ho:¡ 10. p1•ablcmética sa:"Jrc> l¿>. ~~·:i-:-:".::cnc:i.;;>. 

predete1•mi nad.:.t de L1n p1·ay2cto un i ve1·s<·.1 de e 12.SQ. Lo'.:: 1-·-1r1"J.)'F.•t: tos 
les entundam~:o. ;,-, t;'_\'.'(-,:c-0 U<:? lw c:onc1·c:oL:::.Ór1 du 1.ti'-~ r1·~•_c:i·1r=,:> ;:.uc_·-~;,1 

F.::)n un l'.:'St::F.?nario históricil.mantt:' dctermin¿\dc. Da ahi c¡uc tc~PC.:l•'-\1nos 

el objetivo de t•ecupn1·01· los n1ecanismos objotivas de const~tuclón 
de la cl~se trabajadot•a en el espacio nacional dominicano. 

F'2ro antes de cnt1""'ar fl. glosar éll9L1nos pt·oblem,;i.s 9L10 conviene 
p1·csenta1~ en esta int1•oducción sobre el objeta p¿i,rticular· do 
estudio, debemos terminar d8 saca1""' algunas =ons~cuencias de 
nuest1•a ne9ativa a cansidarar vigente el ct·it~1·io de un pt·1~yecto 

universal y único de clase.. Se debe .:\Cl,:\r.:.11• qL1c esto no 
contraviene el reconocimiento de un mínimo pet·tinmntQ en la 
p1·áctica sociBl qua co1·r·e~ponde a la dQlirnit0ción rle 12 clase. 
Claro que E:'";:;;e minimo no tiene forma nl cont,-:.:inidn dl.~tct•rn.in.--:--rJos. Lt.J 
único que exp1•esa os la confronta~ión inevi~able con ot1·As 
clases, dr:· donde ~e do~p1•enden mcc.=..\nismos de.• soc:inli;::.:1c:ión en 
vida cotidiana, pr·~cticas de v~t·i~dcs tipos, conci2n~2~io11~s 

institucionales y 5u1·9imiento de identidades colectivas. 

Estos plao;:;m.3.cione..:; de préctic'3s de cl<~sE no ·5on 
omnicomp1·ensivas, pues las clases ~stán atr~vesadas poi· ·f~ctot·es 

di~9re9t:1.ntes 9ue cae~:isten con a91.1éllos gue permltrc:n SL'. 
a9lut1nacion. ti.Jo i:?Hisl.:t.:> una práctica de cl,:u::;c, '.:i . .,o •.•nv. 
conJunci6n de pt•ác:ticas 9ue da cuenta dQ situacione5 distlnt~s y 
que contiene sentidos m.'..-<.s o mc:::nc:: di fus-:is. Este> preobl<:m·~ :ios 
remite a las consec:L1encias 9L1e tiene la hF-.!tero:Jen.-o::idad 
estructural de las clases. Sin emb<;:u-80, 1.-:i.s tt--.nú~nr:ia5 

dispersantes en las práctic:.::;.s de c:lc:.~e na pro1ienen Ltnica111Gnte de 
factorec:; de? determinación cstr·uc:tLtral:; c;:·stán :::-~c~sa.d<".s, 

i9ualmente, poi~ factorD~ no clasistns dados en el tert·eno d~ lo 
nacional y 1 en pa1·ticular, en esferas con1c 1=· cultLi•·~ )'la 
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politic:.:1.r.:1 

El terreno de lo no clasista y su cone::ión con lo c:~~ieta 
re9ueri1•ia de Ltn desarrollo que escapa a las obj~l;i·,~j5 del 
pt"'esente te~:to. En la resolución de este problema S•'2 encue:-;tr<.>. 1 a 
nuest1•0 juicio, uno de los retos cent1•alee que ti~ne ~nte ei 1J 
teoria m~te1·ialista de la histor·ia en la octualtd2d. Entor1~emos 

9ue lo c:la~ista s61~ oprara a trRves de madiilciunc~ ~IUG sur·gr~n en 
los pror:~sos E;oC::i·31es como rQSt.\lta.1~tE2S dc1 et ros f,-~.r.:tores 
determinantes. E>:=. ta$ in"1:1-·Lt::.ionc<;:;. y ·no to.nto 1~~1 !-,;::-1;crosc~ .. 1e1d.::.d 
1Z"St1·uctL1r.:.1l ele las c:lazes, sor. :!.as 9L1c: porrni tG>r. pcn~;a~ ... <::>l 
p1·oblema de la pluralidad de sentidos en l~s pr~stica~ d~ clase. 
La consecL1c~nc:ia ~stL--1. en quP- conglom~t··.=i.cios rlel;ermin2do~, que 
pueden 5er fr~ccicr1es de ~lase u ot1·cs agrwp21nientu~ ~oclales 
directamente conformados a parti1~ de f=ctDre5 110 e~or1ón1i~us, 
a~umen p1·'-':\cticas pai·ticulat~r,oos no compartid¿-\<,;; pa1· '21 rc~s'to d~ l,;"t 
clase. 

Al mismo tiempo, es <::ruci.31 tr.?-.,:,1- ,;\ ccJl.:;<.:ión c¡un J;1s cl,;;ses 
e:·:isten, pot-. d12-f1nic:ión, en cu~nto gene1~an p1·L.tctJ.c:a:;; =:oc i.c-.les 
comunes. Las mismas se d~sprendei1 de consecuenci~s inevitables de 
la reproducc.::ión de la: rr:>lúciones: de-=" prodt..1cción 1 como i;.\ntes se ha 
apunt~do. E5to implica que, anta todo, el smntidc col1asionadc1· de 
la p1•áctica d~ clase está dado poi• su enft•entacni~nto con otra u 
otras clases. Esto constituye, sin embarga, un nivel pt•imario, 
~ue da cuenta dal minimo en que se a1•ticulan cl3seg y luchas de 
clases. 

A pa1·tir de el nivel visto, el desenvol,1imiento do las 
p1·áctic~s de clase es algo mLlY distante d~ lo que podria 
ca.lificarse como historia o p1•oce50 "naturul". Sus 
desenvolvimientos ulte1·io1·es están dadoB por complejas 
imbricaciones de fac:tor~s 9ue deban se1· objeto d~l an~lisis 
histó1•ico concreto. Por un l~do, está lo concernient~ a los 
procesos de maduración objetiv5 de la clasú nn el tet'r8no de las 
relaciones de producción; en i::egundo lu9t..:"l.1·, estaría su 
enmarcamiento en L1ncontcato nacional donde se imbr ic¿,n factat•es 
dcmo9réficos, espaciales, cultu1·ales, etc.; podrian lue90 
considerarse 1 as sol uc i enes suc:es i vas 9ue- v8n teniendo 1 as 
coyuntu1·~c politi~~s; pot• último, llamamos la atención 5obre la 
inte1•vención da los facto1•es que definirnos come derivados. 

De nuevo, la 
funcionalidad del 

ac:la1·ación de 
presente texto. 

lo 
No 

anterior trasciande la 
obstante, un brevisimo 

0 AunqLte tampoco nos pa1~ezc:a" que o·f1-·ece una resolL1t:1ón 
co1•recta, poi• lo menos Ernesto Laclau t1·ajo a colación, pa~·a el 
an~li&i$ político en América Latina, lo que co11~id~ra 
"articuli\ción" t?ntre lo clasista y lo que denomina democrático
popular. Laclau, Política e ideolc9la en l~ teoria mar:·i~ta, 
Madrid, 1978. 
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de=a.rrollo es imprescindible, sobre todo respecto a los l'.tl";imos 
dos puntos. Cua.ndo se sef'1ala lo concerniente a lü re:;;olución 
sucf?'E.'.iiva de coyunturas, indudablemente '=Ot.> están e::presando 
factor•es pertinentes 9ue se det•ivan de con·fi9uraciones 
estruct1_lrales y 01•denamientos de larga dut•ación en v•ar1ados 
émbitos de la vida social .. Pe1·0 l.3. e'fi1=acia de estos facl:o1·es 
condicionantes es relativa, puesto que estén sujetos a 
modificaciones por la acción de los a9entes. Ao:;i, la lucha de 
clases no es un simpl!o:! epl-fer1óm!':'no de los ord•:.on.:i.mien+:os 
estructuralc::-,~ sin;:i c¡ue se inscr·ibe en 01105 en 1·E?lac1ón 
t 1·ansf orm¿\t i va .. 

Lo antr:-r•ior conllova ,:i. '-1Uf.'..' $r:? deb::o. d~s1::::0.cé.\1" 91-te l~s 

prtotctic.:\s de los agentes ::antii~ni:::on imr' l icc.1ci1.'.J11es de 1·upturas y 
·OIPC.'l'turas de nLtC'-l'OS wrder·.~"lmien-l::ns. Pe1·0, -:.>.b~tt'¿'\C: t;r:\rl'C.·ntc• 
cnn-:5ide1-ado el punto, e:-sa Cc:\pc0.u:id~d. t;r¿>,13f·'.:)rm21!.i"'ª es Llna 
variable depandit:!ntn de l¿\s r:on~~:-:<l:enci;:;"°' 9u~ 10_9,~en eo;::;as. 
r-·1~,.;'H.:tic.;.;s en su propio ;J •. ~:o-,,· .. n.,,'ulv·~m1.~nl;o. Dt,,; t"JL\.::OVC!, el lc-~1ro de 
esl;a .::011"0:ist12nt:io3 .=i.rt1cul.:.1 lo dt:.;tcrmir1-::•do y lr.; c:¿1pacid<':\d de 
j11ici~~~·:a de les ~~ente~. 

En 0si:E.• procC:o'so c:.::i.be clistinsu.i.~· lo 9Llt:'' dPnomi.narl~mos 
olamentos or9ánicos y derivados. Por lc3 primero~ ~ntendemo~ 
.".l9uéllos que se e::teriori::i01n en Lln •;nmarcamianto -f1.1nd,:H11ental de 
l~ práctica de clase. Contien8n una alta dosis de ''espontaneidad'' 
pues se t'~valon m6s o menos consustanci2les con l~ exi~tanciB del 
conglamm1·ado. Claro 9ue esü cans;L1stanciac::ión e=:: rcl.:.\tiv.3, por no 
sel' nun,-=w. "pL11·a", sino est,:i.r imbt•icada en un,:: •'•·::~'il ici¿i.d compleja 
qua inte81•a los factc1·0~ no cla~istas. Pa1·0 n1~s allá de e~te 
niv~l, ent1·a1·ia lo 9ue donomi~~mos el~mentos derivados. 
Entendemos por 8llos toda a9uollo que no resulta de una práctica 
de clase, per·o que estb penetrado pot• cor1secuencia~ de la lucha 
de clas;~s y, sob1·e todo, so 1-evie1·te modi·ficilndo ~1 t1•anscurrir 
de f.?Stü ültima. 

Los elementos derivados los entendemos in1p1•escindiblms a 
partit• d~ cie1·tos umb1·ales del desenvolvimiento de los clases. No 
SLu·gen c:on ellas~ pero lí?~ confier~n sentidos a SL~S acciones. La 
eficacia de estos elementos es vn1•iaole se80~ la capacidad ~uo 
los1·en los colectivos, poi• medie de marco5 instjt1~cionales 1 para 
ajLt$ta1· ~LIG anhelos orgánicos cwn l:,,:;:; p01··sptc:ct.i'"'ª"~ 9ue introducen 
esos elementos. Ellos posibilitan el su1·9imiento de instrumentos 
que contrarrestren I.:t!'.5 tendencias ccnt1·i ·fu9.?.s qtll:! e::ísten en las 
clases y las dificultades 9ue se le~ 'prescntun en la cotidianidad 
para Formular proyectos. 

En efecto, con la cat~ao1·ia de t1Qmento3 derivados pc~samos 
el pt·oblema de la naturQlA~e de los p1·oyecto~ h1stó1·iccs. En la 
modida en 9ua ml ~ent1dn de uni~ic~c1ón de la p1·áctica d~ clase 
es siemp1·e prima1·io y p1·~cario, no puede su1·9i1· de ~u ~~no una 
alternativa histórica gue de cuent~ de un pt·o~1ccto de 
civili:aci6n adecuado ~ lo~ anhelns 01·96nico~. En la cct·1Jiani~lad 
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l~s clases ope1·a~ c~n se~tido inm~d~atista, parcial, se9mEn~i•dc y 
dafen~ivo. La comp~r1s3ción de e~.~·~s er1ma1·camientos viene d~d~ pot• 
la íormLtl=·ción d;:: p1·oy8ctos de civi:!.i=ación 9L1e con~ti·:;L•:,·t.:n 

s.nb~res e~:ógenos "' las cl'3se·.~. De una LI otra mc:::~nera pue:oen 
intel)t"at' pc...r~pectj_va.s o in1:C?t'·;:,s~~;, <.tLu,9ue siE?mp1 .. e c•r. una 
dimensión de natu1·a\Qza di~tint~ ~ lo~ 9u~ e~tcs tienen en la 
coi:idian:id8cl. Al "':ismc tir::rnpo, r2:::;o:=: r1·oycictas compo1·tan i-nctorer.; 
de v.:;.i·iación d1::- le,<;; m"•l"CC•S de 1·;~p1·och.:cción de les E:lf.:fl'H: .. •r,to=:: 
01·9ánir.::c:1s~ ~•tn a~l, r:~~ in'.~Vit0.ble l;i. persjsl:er1cic. de dift-;.,ri..:-rici,':\s 
cu;:1.litativ21s <:>nt!"C! •""1mbo•:; pl¿,nf°J:'Z .. 

Ahor·a bion, dv 1~ cc1nbinat:lón do les f~cto1-cs ast1·ucturalau 
decisivos en 1.0\s 1·elacio11c.-s ch:.: prodL•C<.: :i.ón 1 la t:e1t.:.1l j d;:-td de 
fac.to1·C?s cir1t(::1·m1ni.1r.t:cs en (.21 i;.;;.;,p.:-,:..:is socic>.1 \ la '5UCP.-:?1ón de:> 
cayuntut•as politicn~ y l~s formas d~ integr~ción d~ les fJctor·es 
cier·iv¿;dos ::.;t.~ d8sp1·pnd"' e¡110 lo c:le.sc· :·eaistra potencialidades. 
H~brta que ir1$l~tir en qu2 OutQS no SQ dcriv~n de las r~l~cion0s 
de p1·oduccif.in, 2.unc¡Lto:? ro:sl:<oi.s úll:imi:.\::; vienen a ~r=:r' el punto de 
pi'l.ri.:ida dt~ 1.:i p1·t1ctic::.:.1 de los aol:?nt:t"!S. En función del 
condicionurr.ienta .:1 quC2 C!:::::t,'..,n -:::nm.--:-l.~idas, li.\'3 cl.::.sc·.;;;. :=ion 
susc.cip1;iblc:s de- C1CCede1· .__,, nivi:.tles dclimit4'dn°,; de práctic:.:.1 -:5Llt:ial. 
F'e1·0 la conr:;ecuci ón dr. sus pos ib i l i d,~dt~'3 es L\na res1...1 l "'; .. 3ntQ 
derivada do decisione~ politic~s 9uo 52 don en la lucha social, 
ell~s mismas mediad&5 por 1~ pertinencia de circunstancias 
histór·icas d~ variado género. 

Con la noción de potenci~!idad 9uo1·~mos 1ntenta1· 1·e~upe1•ar 
la veta subjetiva ~ue provee ~1 an~li3is hiGtót•ico par·a la acción 
política. Anti::' todo, la conside1·i?1.ci6n del problema remite a l¿_.; 
dilLtcidación de los limitcs en 9ue se desenvu~lve un 
con9lome1•ado. Esta di1ucidación politic~ t•e9uiere del análisis 
hist61·ico, tanto deade el ángulo ¿e la evalL1ación de los pt•ocesos 
en l.::i intención rJct los ac:tor~·s, como de la conjunción d8 f.~tc:topes;: 

dcte1·minantes en el 01 .. denumiento soci,:i,l. Sólo con la definición 
de los 1·e-fe1·idos llmil;c:s; se h:Zlce factible dilucidat• las 
potencialidades de un conolome1·ado social y de;; la socie?de.d 8íl su 
conjunto, asi como los instrLlmentos derivado~,,,; r:¡ue de>b!::!n 
con,iugurse para CO.o\dyL1var a.l dC?spli€:9Lte de sus posibilidade?s. 

Del jue9a dQ lAs potGn~ialid~de~ sobrevinno 1 s09ún las 
circunstancias concretas, Lln proceso de polit1=aciOn de t~ clüSC 
trabajadora. Se entendc1·1a por éstr: el a.just~ opcional111€•1ttc= 
creciente entre? las pré.cticas de clr-_1c:;e y sus interese~ histó1·i.cos 
objetivos. Desde luego, la naturaleza de estos último~ ~s 

compleja de definir. En todo caso, se podri~ tomar el c1•itcrio de 
que resulta de un ajuste respecto a los elamentos de opu~ición 
con las cl.:1sc>s 9L1e ocup.:i.n posiciones 1. cli~tint<"'l'3 en l.=, rr::>l.::-1r::iones 
sociales. L.;:>. politi=ación vendr!a a ~.::.-1~, entonces, ~xprc,...;,O\d,".'! en 
mecanismos de i.dontidad y en rr.arcofi insti.t.1.1ci.on¿tles qLtl".:· dan 
cuenta de avances <=.-n lu definición de les c:cnglomerodos. 

Ahora b iE'.!n, 1a politi;:!.ación no es 
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de-Finitivc.'\, y .~stá sujeta a constantes presiones de rede-fin;.ccón, 
9Lte pueden ser· de orden e>.scenciente o descendente. Está, .. -~·~~·n.:'ls, 
penetrada por la interfe1-encia de los factot .. es no clasiGt~v ~· clel 
a:ar. De manera que no existe, a nuest1-o juicio, un p~1-&di9111a 

final que de cuenta de un modelo ideal de politi:ación de claGe. 
Esto siempre es histórica y cambiante. 

OBJETO PAf<TICULAR DE ESTUDIO 

Cl estudio d8 lt:is tra.b.:i.jadc•r8S tiene sen-t::i..~L':>, a nur.stt•o 
j1.1ir.:io, pot .. quc la clase no sólo e::iste en la$ relaciones de 
p1-1:1dt1cr.:i6n, sino que eje1 .. ce ir1cidcnci~ .~n el procc<::.o hi•.;;tór1c:o. 
Otl"O o::\Specto de lu justi-íic.::\..;ión lo c>r.i:cn+:r.:."ni::?,~ "'.<n •:tue, con \:odas 
lDB Galvednde~ que se puad~n discLttir, coGsi~uye la base sucinl 
de r..poyo da la .:1.ll:e1"n::.."1tivc.\ d!Z' civ1li::,:~:.:iS.·n, 9Lt=' tc>n nL1~=t1·cs dias 
sigL1e r0pr·escntada por el Gocialismo. 

El c,:os'l:udio de la el<::<!::>;:: t1-.:ibajdciar.:..~ 2r1 f.\:·..Jpüblicc, Dom"ir,·~cc1nu 

e;=- L•n tcr-1·eno tcdi:lvi.?. bi3st.:-nt;:: vir9en. H<~ sido c.bjr2l;o de 
dc:-spr<::cio dc~dc> la pe1·sp':oC'Ctiv.'°' tr•c:\d:icior:<:.\list,;., gu<? >'.t.1 er1 las 
pr·imero$ aNo3 del ~i~lo XX conclt1i3 en 1~~ inexis~cnc1~ de un 
p:•obl11ml'..' obre1·c.i ~n el pais. Sin dudas la cJ,:\se t1·.:1b.::1,-j,:~tlDt"a 
dominican~ ha estada sometid~ a factor·es de mir1i1ni=a~:ión, 

operando en ello 13.5 configur·L:i.cione::::; del c2pitalismo 
a8t"'oe::port<ldo1· y vari~·,dos otros problemas. Pct-o, des;J¡:¡. l1_1e:;Jo, 1-:;so 
no auto1·iza a v2lidar• la supuesta inc::iste11ci~ de un~ cl~5Q 
t1·abajadara o ld vi~ión de 9ue su c::istonciQ so h~ t•estringldo a 
sLt ubicación en lr:1s 1·claciones de p1 .. oducclón, con ~1.1:>t.1t?c.tos 

efectos politicos nulas. 

En estas varianl;t:=os r?::plicai.:ivc.s, algLtn<':l5 de l~";; cuales 
inclu:jw so 1-ec:l¿Hn:nn ma1·:~iutns, 1::1n rc::ulidad suby.:i.ce '.'.~:.idea 

bur9ueaa de los pueblos o l~s cldses ''sir1 histnriQ''. P~1-a Jos 
-Fines de unn cort·ccta int1:Jrp1·etac16n de la hi,1tori.c1 nr::-.c1on¿;.l e?::;; 

indispensu.ble, a nLtE?stt .. o jL1icio, l'E".3catat· l-'.:1 tt·e.dición de• l<..~ 

clase trc.\bajadol"a. Esto objetivo no se: ha plantct:tdo con la 
sufici~nte claridad en el desarrollo da la hiatoriografla 
ma1·::ista d~ R~p~blic~ Dominicana. Puada at1·ibu11·s~ a ln adopción 
delib~rada de ci.~t·tos énfc;sis en el manejo dC!o.l ma·b.:.:1·i.:.li<:>mo 
histórico. El p1·oblema, pat.. lo dE?rnás, e5t:'.:\ prt;;-~cnl;o en Mar·: ... y 
Engels; como el último reconoció en más de Lffl.:\ ocasión, el 
espit·itu de la teoria tuvo que s~r desvit•l;uado par~ contru1-:•cstar 
la impronta del idealismo. 

En el te1•reno dominicano la .tradició11 1n~1·:~ista e~ muy 
reciente, arr<..,nc:ando pr.t\ctic¿-,meni:e "de 12. s•_ .. ')L1nc.t2 mitacl de las 
arios 60. Sólo tuvo Dntpcr.dl':"ntes ~sportl.dic:os en J,~,~; obras dr? J11an 
l$idt-o Jiment:is Grullón y José R. Cwrdero Michel. ;:::~·,•:is 

antec~dentes no 
di rec: tamen te a 
historja soci~l. 

ofrecieron una b~se 9ue plsib~lita1•a a=i:Gder• 
los problemas que presenta la sintesis d0 la 
f':! fines de los 60 hubo c¡ue pr:.._rti1· casi de CF.11-0, 
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procediendo los histc1•indores y sociol69os sobre todo a 1·ecu?1~rar 
los mis1no alcances e1·uciitos de l~ historio9ra~ia tradicicn~J ~ ~ 

establece1· elementos sob1•e el desenvolvimiento d~l sist~ma a 
partir de li':'i economía y de laE> relacione= de producción. En 
ciorta medida est? énf.:\si::; 1·esL1ltó ir1e-.,il;.:ible 1 d~1dw la LI'.->l':51:.•r-:cia 
d~ precedentes en hi;:d~oria soc:fi:,l o P-~trL1cturr.~1. Se i.nr:urr•:l,_"\ 1 .-:;i.n 
embat"DO~ en Lln~OI desv::.;:.ción t.:::conomici:;:;ta. Poro cuundo c;...stü 
dE'svi.71•:-ión intentó ser supe1·ild¿1 ,::,l mor8~n di:• un.:1 c:c-1·:·,:::1:ta 
intr::li::~cción de 1.:-tz rr?l,:;i.c1r..;nc.~s e!s':ructur,::..l'?'.:> y de c:l.~~-'i~t 

t.\dvinic;:ron c::plic.:i.ciones de~~conte~~tu.;:-li:.'.tlda:; n, u:!tc•i·i01"'mf"n'· 1 ~, lo 
~LIQ pod1·la calific&r~e d~ deavi2ción poli~icis~~- Esta Glti1na, 
por· lo d~más, no c~nt1•ibuy6 da manera sustancia! ~l conccim~ranto 

histól"'ico do lo:::: p1·oc1?sos y mo<..::;tró proc:livirl."".rlt"';.; :'1.j1_.~n .... o;, ,?.) 

SE;;nti.da !::<.Wc:i~li~tci. cons1.1~~t.:tnt:iill can Pl muter:i.2! i:;;ma hic:,tó1·.i.-·o. 

Al sunos el eme>r. tos p 1·~·~· i o=:; rlelir::>n r;~r·. bien ai::-en i:uLld(:IG i~.n AStF.l 
lü.bor. F'or una p;;u-te 1 li.\ sr?mpi terna c1t2bilirJ=:'.C d-'? la. cla•'5C, t,':'nto 
en au plasmación m~1t~t·~2l como en 5LI5 nivelas de pclitiz3ción~ lo 
seaundo como ''<:>.1·ic.•bl0 pa1·ci.01JmQ11te de~-·end:iente el(': lr· p1•1,,·,P.1•0. 
F'c;:o e'.'~t.r-i. di..:~bilid~rJ n1.'..1 implic:· in,)::io;t;:-r.c:i.:t ni .:1u$1.: .. nc;.:• d·.'? 
p:o:i.rticipación t::n •:!] t2r1·eno rJ1.".) ].¿., pc.ilJ tic:zi. n,"°',·::::.01;¿\l. E'.:. to i:".'::.; 
1·e i vi nd j c~b le :o.nb 1--~~ "to1.h~· e:.•n lo:. ,.,,·,1'1c.1;o, 40, e Llrindo tet'fTli n et ron de 
condensars..:? f;:u:t;ci1'C;::> z1i::L1mul.'.'ltlvot; dQ tipa or·.gánico y cuc:,ndci 
hicie1·on acto de pt•esancia, poi• circLtn&t~ncias hJstó1~ic.:i.s su~ 

serjn objeto di: 1·cvi<::::ión, un c:nnjL1nto de f;:,cto~-es dr21·i·~·¿,do$. 

Esta c:cispecificidL1d de los ¿,f1os 40 conll·~V<-• 1.::-. nE?Cesid.:>.d d!:? 
un tipo de sJntcsiG cltctinto al d<.:; l.::\s etc.p;",:; 3nt~ricire:.. L.:i. 
cla~e se d~senvolvió de 1nanu1•a d1stintn, ccn·fi9ur~ndnse un 
est:¡Ltern~ c::·n cir:~rta me-di da ¿,,si mi lablc: al de los mt;vim:iento<;; obret·os 
clá~icos. Sob1•e todo es de tomc1.r en consideración gue en los af'1o;; 
40 la c:l<0<.:::;e t1·ahRj.:..do1·n, o a·'-'ipectn~ dr:-:rivado<:o. de su e::isl:encia, 
se pusimt·on en prime1· pl~no en el rr~ceso palltico nacian.~l. 

r:n 51·.:,n mcc:!id~-, Gc~t.l.: i-.~~c:·,u c.1..1...l1·r-i.1: . .._, ~6rl:ir de 11:.1 rup'..'ur'a con 
parámetros ar.teriOl''C!:"i c:¡uc habiün no1·mado el desenvol\-'im1ento del 
movimiento ob1·Era. f'i e;.-;~ :·c~p.:::~l.;o c!eb~ 1·0~upt..:t··.:::1r:.::;c¿ otra 
c:arac:ter!stic:a impa1·tante de !,:\ práctica de> c:lasc:i: <::Lt tendencia a 
la discon1:inuidad, m~diantt? -f0tses de auue J' di¡-sgrEQCltión, y al 
localismo. De= tal mdMC-?r.:1, 1."1 .:.1r:umul¿ición c1r-~ mer:ani~ma~ de 
identidad fue .3.lgo !P.nto y prec:Jr10, pero rjr: ah:l no ::e despr-r:-nd~ 

la ine:·:i~tencia de lo.~. fo1~mac:1ón de:. la clas.::-~ A pcsa.1' de las 
1•upturas 9LtC? implicó la pcliti:.;:,71ci,Sn de los ~.t'1os 40~ en ellos 
te1-minó de condcns.:u·se un la.1·9u l1·anscu1·so pt'e:.>'110~ 

Se hab i ¿\ ido canso 1 i d<:>.ndo Lln con jun tn cie? i·e fr~i·en i;es 
c:Ltlt;ur·ala$, St:> confo1·ma1·or, ma1•r:c1".:.~ ir,slitur:ion,•les ünt•:···:: on 
e}ttrema prec:a1~ios y 1 a luc:h~:i ~-=·doptó ']1~,'.1dc:_:; mt1cho más 
desat"'t"'olli'\das c:¡uP lo5 ;:i.nter•io1·c~. Esta situ~t:.i.t.Jn pt•.r:·:.!2 u':-rlbllJ.t"SD 
a 9ue la clasro.> tr,01baj.:;i.dor·~'- f:-¡cup.oib.=.1 t.1.n? pos11.ión diz> c:~•"t.?. 

l"'l?levc.ncia en J¿\ población ur·b,:\no.\, lo '11...tD, .:\ ::=u VI'.::·::.:. :' 3l'o;1ba. 
t"'elacir..lna.do con t;?l tc:-d"1vio=\ débil .:.v;::ince de loe-> s::1 ctoreE l.·-·G·_os. 
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Hab1•ia que tom.::u· en consideración, además, 9ue, poi· las 
circunst.:-1nciai::; hist.61·icas, l~ lLtcha social encal'nii'i.d¿i, 1···:,1· los 
trabaJado1•es o=upó cent1·alidad En el proceso histó1•ica. ·~~ '·31~ 
se9ui.:\ sicnd::> rnuy .:i.trasildo en et orden c;:>.pit.:i.lis·ta, r,_.,t•r.:i., t~n'::•e 

los l-1cupanti-"'.!s nor•-t:-eamericanos y T1•ujillo, r.:!l e5i:ad::i h::...,bia 
p1•omovido significattv~mente ciertos ~vanees capitalistas. Cl~t·o 

que, al mismo t:i~mpo, si9Ltie1·on p1·esentándr.:ise ·í·<:.H.:tat·~: 0:; de 
minimi=ac:1ón, sicr;do uno do ello$ el alt:c) i~f-:~o de t .. ~<:> ír~_,cc:.ioncs 

inte1·mediDs en la con-for·mación d0 la cla~e tt·~baj~dar~ l'l to~avia 

m~'\s im~o1~t;r:1nto, Ql ele r::;u hi?tf.)t'G_Jc~neid:o.d nacional. At101 .. ?.1.b"-1r1, ,::\sl, 
sentidos muy d:i.stin!:os entt"C' t1c\iti,O\nos, cocolc~, 1 semip1·c:iJ( .. (:..:u·ias: 
domi11i.i:.::.na5, .:..i·t:esnncs, ob:· 1:-1·0,..,., f.:ib1•ilec:; 1 eíl\pl~.-\dos, P.tc. 

t:n e'3t•.:.' punto c:r:1nvi cn2 h.5co2t' un.::1 
n&tu1·sle~~ d1~1;int~ d2 la cl~ee 

d iso:·c::::s1ón en 
t:r·=<l12. j o:i.d1:ira c>r1 

cu.nnto :::.>. l;:\ 

un;;>. !!.O;: .Leci~.;.d 

pt:i·j fer:i e~ 1"'0'.''::;r.~__:.1::tn ¿, l"-1 s2 fo1·mn en ~':Is pa.ises jndust1·1DlG!54 
E<:;tt..1 .:.'1.~oci,-._d<..\ f•.1ndarnentalrP~nt2 ei foi·mas C<'!.pi\:"'list,:::.::; 3t;1·¿::.::oc.\d:::.,::, 
pat• lo -:¡uc nt.J seo conro1·m~:-. como un tipico prolate.\riado 111d~.!~t-:·i,'.\l. 

Sobt'CSB.lcn tT:.t~.:.: b1t:n sec:t·:::a-2;,, en C'JUG se ar·tic:Ltlw.n 1"C?lr.1 c:ir:-~n8'.'..'.: 

capltalist::;o:::. y p1·cc.::•p~.t,;l~StLlc:::, -~n ~".:ll"ma3 so<:iciles v1ncu!.ad~·,::", ,_~. 

cil;rct!3 cl,:.\se2 co1no ~:!. C-.:\mp·~~.1n::::tc!o y la !:i•:LJL\H!'i<::. bu1•9uc.>i:=la. De 3.hi 
que concib,:omo::. eo;;ta natui·ate=,;;.. dis;t1nta ,,., t1-ci-.11!.1 s dr1 l.::-\ :::;¿d:e')orlc.t 
d'"' trabajadores, como un continuum de ft•Qc:ciane-s c.:l¿t<::-.)-:.l;as 
condicionadas fund¿"\rnentaJmente poi· la explotación capitalista. 
Entend~mos gue se lr·ata de un concepto m~s adecuado que el d8 
clase obre1·~, ya 9ue no 
dmsposesión tot~l de 
p1·oducc1ón. 

se asimila a la indust1•ia moderna y a la 
los p1·odL1c"l:·ores r0..:;r-ecto a las medio==. de 

No se t1·8ta d8 una m~ra cuestión terminclógica, sino que el 
concepto pLtede permiti1· acce::dct' a la comprensión dr? l~s 

ca.racte;-i:;:;tica-~; más p1·ec:i~.:.s de.> l~s pt•¿,,ctic,:,.s de Cl,;15t?. !)ui-;:::é.~; el 
problc>111 ... "'1 puedQ ~sbo=a1•<;::;e pt'o·.,..isionalm<?nte Gn una doblr:• dil"'f'.~cr:i.l':ln: 

por un l~do, 1-:\ p1•oclivit1Dd orgónlc.:i a lc5 marcos c::orpo1 .. ativo~::; f:n 
planos 12str·ictamente reivindicativos y loc ... ~li~tus; y la. 
trascand~ncia de ese nivel en movimiento politice tr·ansclssistas, 
9ue no e;:presc,n un único interés de cl::-.5e 1 sino que .::i.rticulan 
vat•ios en to1•na a demand~s politic:as. 

t\!o obstr.intr.: est~O\ tendencia dis9t·a9.::i.nt.:?, se- hi;:o p~·::<.-:~ntr: 

también l.:>. emergenci.:1 e01 la pl'óctic:,-=t de mecanismos crecientr~s dG 
identidad, comose verá en el de~üt"'rollo de los p1·ocesos que se 
~noli=an 8n el texto. Desdra luego, estos avances en la 
politi:::a.r.:ión no eran absoluto5 1 pues el con9lomerado social 
estaba inmert:;o en L1na. sitL1"'c:iór. poli tica En r.:--::tremo dn~f.:\'.'or.;:.h te, 
bajo ri9t1rosos r:ánonos totalit.;rios 1 .::.1 ti<:Jmpn gue prolans.'.'.ba 
det~rminantcs rle 1~1·9a duración como tajes c~~·~elc~ culturelt?5. 

C.~bl"'ia, 2ntonces, !:::Omcter a prt;gLtnta :'...:\5 l .c.ancs por J,-..c:; 
C:1..\alE:!S la cla:;e t1•Mbaj~"""\dor~ hi";!O a.eta deo pre~cn::::i::- de man-:::r.:• ::an 
podP-rc . .:;a, al punta 9L1e forzó el avance hacia nu·~vas mec:.:i.nl ::•:'IC'"" de 
reproducción d~ las relaciones c:aPit,::;lic;;tus. (\ c_:e rr::.·spec:l:n, •-···he 
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intt ... oducir la cute_901"iE"~ d8 lo internacional, como var i::..t 1 .. Jc-·. :Je 
mQdiaci6n neurálgica en ase contexto histórico.q Es a tr0.nc je 
ella 9ue se desar1"oll,:1.t"on potcncialidt,des de li\ cl¿i.!:.e in•pcisibles 
de apar-ec:GI" sin e15¿, mediación a can5ecuenci~ de 1:1 fu1·•r::a 
descomunal de:l estado despóticc y dEl ¿\t1"w-::-.o politico nE- la 
c:la.se. Por el conte::to intC't"n.:'lcional El cst:::.\dc tL·.vo qLte :nfl:~.;a.1" 

r:ontrolr?c; 1 lo 9ue dio pje- .=- L\11 active p1"o:::c:so de Ol"$il"11 :i.,Ción 
~indic.:;1.l que C::.\nilli:...:i el L1nive1·sc. r:o1·po::1·a~:ivo do ] ,'.'<. el¡:¡.~.-,-;. Otr"o5 
f.;1.c:torc:; se irnb1·ic:c,1·or. ':'n form°" mt.<:3 wc!;i"n 1 sobr'e tadQ C'i~ r.?1 
estfn1L1lo gu~ a·freció el ~onte::tc de l~ sc9t1nd~ 8Ue1"rQ murdi~l y 
de 10 ravoJuci6n politica do l~ zona d2l Ca1·lbe, .:\ parti1• da 1944, 
pQt·a l& Rparici6n de una oposic16n organi:ada de coi-te 
1·cvo 1 ur.: i on,0\1· i ':.!. 

Est~ m0diación ayuda 5 compr·end8!" la emergencia de un 
elemento derivscio da suma importanci~ ~1, el desa1·1·cllo del 
movimie?nta ob1·ero de les 40, '=lUe fttD 1€\ fundación del pat·tido 
com•_ln1std. 1·.10 ;;;e plant1.2a, . dt?sds- .lul.':.~c.;, 9uC? c::in~tituye1·n L\n 
11 pr•cdL1c~.:o r:h~ import:1ción", pLl!:!sto 'lLll'.:! re·flc;ijuba LLn dP.tr?rmin:J.da 
ni'.'"El dl? de':'.·<7<.t·1·ollo histén·ica en ~;u sc.~r.l:id•.J ml1s globül. Sin 
emb<;;1-90, el p1·acr:o:;c; fur,.. fc.::,cil:t.:i.dt.1 p1..r r~l E·nl;ot·no dG lo. se!JUlid<::.i 
9LtP.rr.o; mLlndi..::\l ~~ t1·,0\vé5 ci'2 .ld.5 e!::per•an=.:'.l.'.~ 9ue conlle'.~aba el 
avance do la Unión Soviética. Se ~g1·e9ah~ ~ ello un factor 
decísívo, como fL1e la presP.nc:ia de lü emi9ración republicana 
espa1'1ola 1 can una e::trao1•dinari.:.>.. secuela e:in materia de avance 
politice e idE?ológic:o. F'or último, el desplié:·8L'.e del movimir;nto 
obr-ero gromi,:,¡li::>t.:., vincLtlado i.\ la necosaria O."l.pertLtra r¡uE hacia 
él ofreció la dictc:idura po1· l.""ls circunstanci,::1:=; i.r.te1·nacion.::.lc~s, 

constituyó un cct!mulc dccisi'/O 28ra el su1•3i1niento del p~1·tidc 
comunista al enco11t1•ar un& b~se social de apoye que justificaba 
una polltica diferonciada. 

EL pa.r·tido com1.1nist;.-:;. ~~!.ll"'']ió al mc.r<Jc·n dG li-1 cl¿15r:; no 
constituyó una •1a1•iable 01··<Jánic6. Sin en1bil1·90, tenia sentido, al 
menos en esas e i 1·cunstant-: l 2s, 8n t<:>.n l:o :-•e p l <:in tc>i:\bi".1. :i. nt.:01•pot·~-..rse 
a la din<lmica de la c:let~o, postL1l<'•ndo~c como su e~:presión m.~s 

avan~C\do de ac.Lt~rdo a. Ltn postul~do obi·er·ist<et 9ue ee3uia lu 
ortodo::ia. da las internacion~les. En ese sr:::ntidc:1, constituyó un 
elE-n1ento iJr=i·i·J.::~dc.. '/ .:il ::c!·lo, "in.::-ir_li6 r:Qn Pfr:-ctiv.id¿:i,rl r:on el 
denenvwlvimir:-nta de la t:l,;,~c:.>, can•5tituyc-•riclo el rnP-Ci'.nismo más 
importaAtc d~ dcs21·1•ollo ci~ los poten~inlid~rlos. Como se verá ~n 
el te>:to, el incipiente movimiento comunista dominicano 

9 Es útil ~1 dosa1•rollo ~ue l1~ce E1~ic O. W1-i9ht 5oh1·c la 
categoria de datr::i1•minac:ión, di;::1tingL1iendo seis tipos: l:.r.1it0c:ión 
est1·uctu1·al, ~elección, roproducciót~no 1•ep1·oducci6ri, 1Im1tes d~ 
compc.1\:ibilid.:r.d func:ion.::il, t1·an~for·m::tción y 1~1~r:!"i.-< 1:·.·1ón. El ,·,¡ !·:imo 
de- ello:::i:: con<5tit:uye el mt1s cc;mplcjo, dcfi.niJo como "un morfo de 
determinación en el cual t..in p1-oc:eso sociúl (~~-·dn c:onfi8u'-'3. las 
consec:1_1Pnc1.;\s dt:> ot1·ns procesos sociales." <p.15>. W1·i~~ht, 
Clases, o:::risis iC'5~1 M.F.dr.ld, 1983. 
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contribuyo de mane1•a dest3c.z.l.da a que la lucha de los tr"'aba;¡.r.--l~1·es 

adoptara pe.1 .. files más politi::ados .. Más ai.:tn, li nover_i,•.1-; :l:P-1 
c:omunismo en el dificil cnedio pol:ltico de la época cone;titt1_;1"'l SLI 
m~tiz más distintivo. 

Est,;i inte1~vención del movimic=nto comt.1nis=.t.3 sin embi.:\l"':lº ·f1.n~ 
1•elativa. En lo fundamental ne pucia da•· lu9at• ~ s1J compenet1"ación 
con el movimi.er.to rH"':Jánic:o de l;::-, c:la:;¡•?. L,;;. el~~('.! t1·aheji:-:\dot'.:\ 1,0 
incorpor·6 de fc1·ma stgni~icativa un 1·e~erente soc1ali~tn. En un 
7crreno 01·.gt,nico se 2l,uvc al econcmic:ismo d8 l<::. p1--\c!;;ica .S]l'i-:·T.i,":\l 

o sindic~l. En el polit1cc, se insc1•ibla en una tenden~ia ~ la 
for•mación de 1·c-~ferent2s trnnsc:lasist¿¡,s, como ~nt1~s; st~ lla 
.:'\puntada. El partido <:crnunisl:.;;., c:L1anclo ganó fui:r::c:. de mas.~s, .:2n 
1946, 91·aci.::-.~ ~. SLlf..? .:.;cc:t'tli•::-1".:>. ..-.. 101 le::;i"lljdad, no lo hi..:o c.:amo 
p~t·tidc de cl~s~, d•.1r191~~ Slj b~s2 de ~\JCya cstuvQ ccnstttL.ltda por· 
lo:.:, t1·¿,b~jado1·cs.. E::'.·t·~>s lo pond~:-r.::.t•on c;n tanta 9ut? la e~:prc;~iOn 
de un c:cnflic•~o en el ni·.;el c::~l est--:>.do, con <::-1 régimen pol.itir::o 
e::ist~nte?. O :::;e;;;.~ c.:1 pa1·t1:lo 132.1ió vigenci.:, poi· r2pt•ro;;ent.:\I· el 
c::i.ntitr·ujillic:;ma. E::.;to. ;;o:iri dtid·~S d2bB C:::llf:!nt;<=1 d~ Ltnr:'I determin..::.ic:ión 
clasi~.:;te., pe1·1_0 !::óln (O'fl -Tc.1•m.-1 pE'"1r·c:i.'1l y p ... •t·~. ndda e:;:;lu-o-,i-~',.\. 

El pa1•tido t:om•J;;is,t,,.. sin l;!mL1.:u-90 pa~.=.1.:1.11.,,b.; LH1.::. p1 .. opuec.r;ta 
e::acta1nEnte opL1esta 2 la de los movimj~ntn$ que han sJdo 
denominado en An1é1·ic~ L.atina como popt•lJstas. Pe1·0 e::1stia un 
terreno problemático de co1·respcndencias y a1~5encias do ellas 
ent1·e t>U vocación cl3-:;,ista obre1·isi:a y los mecanismos proFunOos 
Gn c¡uE? se i:;:;uste?nt.:>.h·".\ r=:-n la r1·ácticr.'"\. C!::;to~ ült:imos pueden ser 
devel.:.dti\:'5 al ubicat·0e c¡l\t;! el 1;iovimiento dto: lDs .ol1'1o~ 40 tuvo 
cc:>.racte1·istic2s que no pudie:o1·on ti=ne1· continuicl.:i.d. En esto no 
sólo incidi~ron lw.s t1·an~formacione,;:; s1.1ci.:i.lLJs gu~ tL\vio1•on lL\9¿xr, 
sino los c.:"tmbio~ pC"'lliticos c·n l~s CL"H1figt.ll'Ll.Cione:>s d8 l¿is 
or9ani=acio11cs 1•evnlucionarias, sabi·e todo por in~luoncis de la 
revolt..1c.1ón t:Ltb2nC\. Cl.:-\1~0 9L1.~, ,,_,_ su '/e::, tc:1l1~s cambios en 1.:i. 
izquierda tu·~i~1·on sus 1·olativos már9cnes de e~icacia er1 ~uanto 
c:n:p1·es<:>.b¿1n dct~=•·minacicines pro·fLH1da!:> de la rc::.:..1lidad 5oc_i,;.1l. 

En al desc:trrol 1a dal te::to inten\;aremoo::; pensar L-o>n las 
compleja~ relaciones entre el moviiniento sindical o gremial y el 
cornLlnist.=i.. La 1·elev.:~ncia de la rccJlc:\i::ión conlleva 9ue :ea 
indisp~n~~-!11~ r·~i·a 11."•S propó-:;:;itos enL1nci<7<.dos ln focali;:ci.ción en 
la hi5tori¿, inicial del movimiento comunistc:1 dominic.:o.no. tJa se 
hace estrictamente histot•ia de clase 1 pero precisamantu nos 
aco9emos a la propue;;ta metodoló31ca antes enunciad~, esto es (.1Lte 

la clase no se conocQ en si misma sino a través de la 
considerDción de su inserción an un terreno histórico que la 
trasciende, en el cual juegan especii:i.les funcione~ los elementos 
que hemos denominado dc>rivzi.dos. 1 

OTROS ELEMENTOS METODOLOG!COS 

El tema planteó la consideración dP. 'los ffif?can i.o:mos 
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metodológicos par¿\ abordc:\t"lo.. La5 dificultades normales qua 
a1~ro-j,; el e::;;tudio de los movimientos obreros se acrei::ienta.-i en 
Rept'.tblic.:1 D·::i1ninicana par la carencia de archivos 01•9ani::2:ldos de 
las instituciones, as! como por un p1•oblema más 9lobal 9ue se 
e::pr~S<l la C'E::>C.:\Sa prt1ctic¿\ de los actores de recoger lo!:i hc:'.!=hos 
de maner2 formal. En ello cst~ e::pt·esado un nivel cult~1-al bnJo, 
propio de la sociGdad dorninicana ~n su conjunto. Ajema~, l~s 
cl.rcunstanc.La.:;, de~f0v1J1··ccian l"' ~r;1lsi6n de.• docu:ne:>ntcis, P"~<='c? el 
med:io politlct·i ~:\1.1to1·it;,ó\rio cwmpE•lia ~ 9ue 1,::15 acc:.ionr2~; s;e 
llevasen a co~o de la m~ne1•a mA5 info1'mal pcsibln. El 
mani;enimienl:;o ult.eri.01· rJe fue1·tes dosis c1€· r·ep1·c:sión pol!.t:"ic,'J. reo 
dejó de Eer· tJn elemento coadyuvanta pat·~ 9ue dasapa1·cci~sen 
algunos documento5 de; irnpci1•tr.1nc:iAo. 

r:.::1 mundo dt:ii. t1·t.d:i:\jc.. r:.:.1n~.=til;L1ye, pot• lo d..:~m<'.1s, un .'.'.:11-ea 
bast;.:i.nte .:icc•.J1:e;. p~1·,;~. ::iulc·ne;:: no p~,,·ti.c"ip,:in clE' ól" 'Ju!:: 
c~nformacjone5 c1~ltur2le~ acioptnn cánonc~ diGtintos a les de l~ 

c:ultur,:o. de 10s cl,;.;.-.,0s rnr::;>:.lj.~ y Lu1··~P.1C:·G.".. Este p11nto~ .;unto r:or· lo;:, 
f.:.,.ctor·os esp0c:ific:o~ dr-!l c:ontr2::to h1~;tórico dn l"\ dict::F..:lur,:, de 
T1··L1.iilla, f'·l.:.r1tr¿U 1::., r1c•::e~.:;id::;d dQ m¿.u;c:-j;.:11· fu12nt<.~s que 
t1•a$CCnd1e5~n la~ liffiit~ctonras d0l doc1~n1cnto ~onvencion~1- Ne 
obsi:ante, 28 hizo un ~s{uet-~o si3tem~t1co por· 1·ecaba1· el ¡nayo1· 
n1..:.imt'~t·r.J de 11\C."\te1·ii:1!0<:; rJ0 ur·chl'.ºr:l 9ue t1•att?1s<-?n la histo1"iü de los 
trabajado1•es. Sob1-e todo, 5e 1·esli=ó una labo1• dQ més d2 dos aNos 
Qn el A1·chivo Gene1·,:i.l de 1:.1 Nac:i.ón, donde se rr..>visat•on cientos; dt? 
legi.\jos de las Sec1·et111·1.as d·= J11t1=rio1· y Policía y Tr.:\bajo. Para 
1~1·•.CJoS pe1·iod1Js se rQvj só la p1·ens¡-, d1a1·i¿1,, o al meno= se: 
establ1::-c:ie1·c:;n c1•iterios dQ selección, ,;..dnc¡ue si~mpre de:::ecnboc:ando 
en un amplio ti•abajc. De iaual nianera se trato da ubicat• las 
colccc:ion12s de pt·Gnsa ob1·c,r¿¡,, dando por res:;ul t<:1.do un m::,te1•ial 
b-._"\5tCl.nte impot•t.?<n te. r·o1• Ü 1 timo~ SC' buscó el mayor nl'.tm~ro de 
documentos, dr~ omisión problumtitic:a, c:¡ue no se cncontt·,:\ban en el 
Archivo. 

Con esra m~te1-iül, junto a revisiones biblio~rá·ficas 

t·e~e1•idas a la temática, se tuvo un cuadr·o Dxpliccltivo básico. 
Mientras desor·rollabamos nuest1·c tr•abaJo, la bibl1091·a+id del 
tema se en1·iqueci6 de m.:.."\ne1•a SLlstanci0.l con la C?dición, por el 
Lic. [le1 .. n.:1.1•do Ve']a, de fuentes p1•ima1·ias pr·ovenientes dt? ;:u·chivos 
norteamericanas y del mr·cl,ivo dQl Palaci~ l~acional de República 
Dominic:.:i.na; t:!sas m.:i.teriilles t1·-?.nr;fnrm~rc::1n el panor¿¡ma dF.~ la 
acontecido en la década dE 1940. 

No obst.:o\nte>, numert:iso5 problemas guedaban en !:il.LSpe?nso en 
ra=ón de las ca1~acter•isticas ya apuntadas d8 est2~ f\Aentes 
conve>ncionAle;:s. Para 1~esolvo1 .. estas dc;,;ficienci.:;s, GC adoptó el 
criterio de lev~r,t,"":,t" una in·for·mac.-1ii(~1n en bo>.se a c:ntr~o.,,i.t;t.01~> a 
profundid~d t·eali=odas a participantes destacRdos o pm1·sonas 
relai::i::in .. ,.d,"s al movimi~n!;o o~rero dominir.:.:-.no y n l.;>. i·,~adic.:ión 
revolucionaria de} periodo baja ~!':;tudio~ Se hi.ciero'I .;\lrc-dedor· de 
3(> entrevistas, a las gue se L>-9re9aran testimonios o·frecido~ ror 
p.3,..ticipantes en c·,..entos o publ~c:acioncs. 
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Est.::.- material pe~·mi \:ió v.-:\1"iG<s cosas. Por Llna parte, ll~:P3r 

.:;.bund,o:.nt:eo=; huecos de problP-me'\=, no abordados por· nin!Juna fur,-n":e 
docu.rn1.C~nl:"al o í:::Studio hist61-ico. De i9u'"'-l manera, p~1--r;:1 !-ic'J 
dilL1cidar can sistematicidad p11ntos pal~micos o no 
!;:iLtficientemente acl~r"ndo=:; por· lo!:. materiales disponib.le~. En !'.::!~;ta 

opet",;i.:::ión se tuvo c¡L1~ procedc-r a la .,:\plic¿¡ción d~ pt'r~i.:('~F L:os 
aenerale~ d'-=" 13 .::1·1-l.::ica h:i.stó1 .. ica, poi- c11antw l¿t fuent.~ or,:;l 
r:ompr::ir to nLirT1E·1·o;:;r.:;t: p 1 ·ob 1 em0~ o:-~n cu;~nto C\ 1 a pent:' t t'"-1C i ón dt=1 
f~ctot·es d8t·ivado~ de la subjetividad del te5timonin1,t0, ~~! ~~mo 

.:2lEmE:nto~ ·"-fj]cic-_1nc.'.lcs; de prsc:i'5ión. Por último --y <:,in clud."IS lo 
m.1.s impo1•{:,:\nt.-:··- esta Fucnt~ nos pt,:n·mi ti6 accedar w l::;. in-:,tet-i.::o 
viva de> l.:;;. C•::it:idi.ci.n:id.::,d de los t.1-.:.'lb.njadc11·t?·s, .:.'s1. c:cmo dí.o> 
numerases asp~~to~ de ~u Pr1to1·nc social, e::pt·esionas cultu1·~1cs y 
lLtcha st-..cl.,-:11; nos p•2rmit:ió 1 de: !..o\ mism.:ii. 111une1·a 1 dí:;:o::;a1-.1-\."'.ll!;;1• 1.._.,,G 
percepc~0nPG acrai·ca de l~ actuüción do l~s mi,it~11tA~ 
¡-gyQ l LIC l nn 3.t- ir::.':¡~ 

Las ent1•evist0~ ~e hici~rcn con CLt~stiona1·ios 
Pl'?.C..:;.tc:1bJ.r::>cic.!ac., p;-..1·21 c::<:1.d¿·, p81·s:in:'."l, en funciC~n df~ sus ac:tu.:?c.ir:1n12$ 
piO\r t l r:ul ;;.1·\.:1 !'~. Pe:!ro e; t.:;ban conc:~b idos de;> l;i_~ 1 ~:or111 •. 1. •-lLIG 
p~r·mi1;israen ~LIG el ent1·e~·istado e::t~UGiese lo gue CUll~icle!·aba 
impo1-ta1itG desde SLt óptica subjol;iva. Como esto no ba5l~ha, ~~ 

adoptó ol ct•it21-ic de 1•eviEa1· las t•esultadog y do 1·2to1·na1· a una 
St'!9unda fas8 de t:ntr<:>· ... ·iste.s donde ~e revis:;a1·un pt-oblemaG -:i. 

nuestro juicir.::i todavi.-,\ no r<:>sut.=!ltos .;, c,;:i,balicLad. De tod.o\!:ii 
m.:i.ne1·as, !:;;12 L-?vit.-:·.L1.:i la modnlicii:i.d del inte1•1•onatario par·ü pane1· 
Pnf.l.si~ en .l," conv81·:;,;:u::1611. {-' mF.:nudo r,~s\;o 5C e::p1·e~ó en ~;l 

dib.lo::¡o c1·ciativo, qua ¡j;;1.ba cuen·t;:1. de L\n p1ano superio1· ~1 dt? l-:\ 
D1mplc 1•ccupe1·aci6n cit:' los h<?c::hos c::oncicidos poi· el entrnvistado, 
pL1esto 9L1e se poni::;.r, bajo c::cinsideraciór. los -facto1•ef.; 
intu1•vJniantos en DU dcEcnvolvim1c1,to. En al9unos ca~os osto 
1 levó a que l 2'~ en t 1·ev i '=':tas tuv i 0s.cin 9UG re i te1·€\1·se hi\~ ta cu.:'lt 1·•0 

vece~, rlcb1ondc desta~ai·so las r·e~li=ada5 a Justino José d~l 
Orbr, Francisca 1-\C?rit•ir¡ue::., JosÉ' EGpll.i l lüt y Ra.món Gt•ul :!.i:'Jn. r-. 
ellos, corno a todos los otrc.1~;; ".1nt1-<:?vistados, lE·S dabemos el .C\lto 
into1•és 9ue pusit:-<ron en nLtesti·a t.::i.rea y l.:;, p.:i.c:iE~nc:i.a c¡ue 
mostraron. 

Se debe? sef'10_1"-~,r ~L1c c5te r~cu1·~=;0 no se pLldo eo::plotar de lP 
111.:.:i.liC..'I":~ dc::;t:',:i,d,:t ror 1~~:--onP~ dD 1;i.empo .. En efecto, l;o:i.s entrevista<;.:; 
se circuno;¡cribicr..-:in fL'.ndl\m{'?ntalme?ntE! a dirigcnt~s ob1•f.:!ro~ o 
r.1il:it¿¡ntf"'s revolucior1arios .. En cL1anto a los p1·imeros tuvo que 
da1·~e la t'estricción "-' l~ ciudad d~ Santo Domin90 y a ld ::e.na 
Este del pa!s. En esta t'.1ltima, incluso, sólo se lci9r•ó un número 
eleva.do de entrevistas en San F'cd1•0 de Macorls. La localiz01ción 
de las personas compo1~tab.:: di F1cultades, c1ue se hacian mayores si 
no habian tenido CJ.Qrt.:.'s v1ncL1ldc:lone1; poli-tic:ac;;. De tnl m¿inera, 
plantc.n1·~e cnt1-cvist,-:\r <l ab1"'r.ro;:; de? base conllevaba un ti2m¡:.c rJE"l 
c:¡Lle nu pudimos di::poncr f.::lt" habe1· rlr;i~1icado c:?l u1-L1eso del r;;·c,f1.1e1·zo 
a l o.s tu.reas de a1·c:11 i va.. Se c:onoc ió a la masa a t 1"' :::)VÓ5 de 
diri9entes o persanv.s relacionadC'.'1S por su int~rés pol!ti.co. r::~ un 
t"'csul tado 1 lm i tado, pero que en tendemos es Llna con 1.;i•i bue: Cn. 



CAPITULO I 

FORMACION DE 
LUCHAS 

LA CLASE TRABAJADORA, EXPLOTACION V ANTECEDENTES DE 

La or9ani::aci6n de trabajadores 9ue se constituyó en los 
aNos posteriores a 1939 supuso un corte pro.fundo respecto a los 
patrones que hasta la l letiada de Truj i l lo al pode1·, en 19::.o, 
habia mostrado tal tipo de movimii:?nto. En e·fecto, al poco tiempo 
de implantar la fer•o:.: ·t:irania, a T1•ujillo le fue fácil inte91--ar 
al grL\eso del liderazgo obre1·0 e:·:istente, fL\ese por' coacción o 
por convencimiento. Dicha inte91•acion 1 a su ve:.:, fue el pt•eambulo 
de la destr·ucción del p1·opio movimi~nto, acept."di:'I sin 
consecuencias mayores por- los 1•an9os integrados 2.\l corporat"ivj_smo 
estatal. De tal suerte, a pa1·lir de 1933 no 9uedó casi nada en 
pie de la or9ani::ación independiente de la clase obrera. La 
evolLlCión del movimiento en los af'ros 40 se darla al margen de lie\S 
e::periencias c.nteriores o, inc:lL1so, en cont1·c'.:\ de f211,"'s, 
rept·c.-sentadD.s FOr un lidera:::90 a.rti·f:;.c'i.almente re· ... i'lido por lá 
tirania con el fin do ccntenc1· la fu~1·:a del movin1ionto 
independ i~ntc emergente. 

Co1•rcspondL' considerat" en rele.ción '"' lo antct•ior anta todo 
dos cuestiones: la primera, lo que respecta a la~ cara~te1~isticas 
del movimiento obre1•0 hasta 19~9-30, que per·m:'.. tiet•on su ·fácil 
liquidación poi• el estado; la segunda, las características del 
esquema de dominC:\ción est.:ltal que adc¡L\irió una fuer=n tan 
descomunal como pa1•a desterrar toda manife5tación institucional 
de los intet"eses de las clases soci~lcs y en primer lugar de la 
obrera y 8enerar un vacio absoluto en cuanto competia a 
or9ani::ación y lucha sistemática de est.:\ cl;:i.se. EsC\s dos árens, a 
SL\ ve::., remiten a considerar la naturaleza de la clase obrera 
dominicana desde ciertos parámetros objotivos 9L\e sin dLlda tenian 
efec:tos pertinentes en la configuración de modalidades de 
prActica global de cla$e. 

ESBOZO SOBRE LOS MARCOS CONSTITUTIVOS DEL CAPITALISMO LOCAL 

Quizás la determinación más 1-elevante en la debilidad C1Lie el 
movimiento obrero dominicano most1·~u-a h¿"!cia 193(1 $e encuentre en 
la propia debilid<:1.d de la cla5C obrera en sus parámetr•os 
objetivos de constitución. En términos generaleG, no se habla 
producido una correspondencia entre el gf"·ado de desarrollo 
alcanzado por el capitalismo a9rar10-eNportado1~ y la -formación de 
un c:ontineente social normado por la sepL1ración de los medios de 
producciOn y la reproducción pot" via del sal.:l1·io. 

Como ha sido ya objeto de t1•atamiC?nto en 
... 

diversos te~tos,~ 

~ En nuestr•o caso en 
capitalistas de producciOn 
Contempor~nea 1 A~o I, no.1 

"Acerca del :>Ltrgirniento de t"~li\ciones 

en la Repübl ica Dominicana, "f\e2.lj...Q.ru;;!. 
<septiembre-diciembre 1975). 
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la ·fo1·mación de la clase obt"era dominicana estuvo insert.:.. en el 
Cl"9cimiento de actividades agt"oe::portadores c¡ue dieron 1Ll9i\r al 
desa1·1 .. ollo de sectores capitalistas. De manera 9L1e el 9rt..!t:;SO de 
l=i. ·fuer;::o. de trab8jo se ubicó en actividades agrarias. Dantro de. 
las n1ismas sobresalió desde un principio CaNos 80 del siglo XIX> 
el sector azucarero no sólo como el aparato predominante dP la 
economia nacional sino como el único en el cu.al aparecieron 
c1•istalizadas con ciet•ta pt·opiedad !~s r~lacionLls capitalistas
De t.al forma, en el aL\9e cap1tal1st.n 5e generó 1...1na dualidad entre 
el '=>ector de·finido en el azúcar y el de los re~tantes géneros 
anricolas 1rt1pc1rt .... ntes destinados a las e~:port.ación, en lo: cuales 
coe::istieron las modalidades predominantes del pe~Llel"1o 
campesinado pat~celario con otras 1je ·feud<:."\li::ación~ a su ve= 
conectadus intimamente a las foc"'mas de ~::tt"'i."ICCión de plusvé'.\lla.~ 

La modalid.:.1d 9Lte adoptó 12. e::pansión capitalista 
aSJ1"'oe:.:portado1"'a ocasionó '1Ltc> l=-. mi~ina a-fect~sc débilmente a los 
otros sectorE:!S de la ~conom1t=\ nacional. E1i los afias 
correspond1entL!S .:,1 funcion-:-~mir?nt:o c::clLtsivo del esquema 
a9roc:-:po1"'t,"..\dor (1880-1930), ~i bien se pt .. odu.iet"'on saltos 
impresionantes en relación <O\ los atra5os secula1~e~ que se 
rnantenian en la sociedi:,d dominicana., siguieron operando de forma 
harto 1~e1evantc no poc.o:•s -fi9L1ras GDciales y económicas p1"'opi.:\s 
del pt"'ecapitalismo. Esto es at1 .. ibuibla, en primar té1'm1no, a 
desfases entre tr:O\nsforrnaciones capitc,listas rápidas en ciertos 
sectores y el mantenimiento de ritmos más pausndas en el conjunto 
del sistema económico, lo que, a ':3LI •-1ez, evidenciaba las 
caractet·istic:as y limitaciones del desarrollo capit~lista. El 
mismo 1:staba orientado e::clusivamente a la rc>ali=ac:ión de bienes 
primarios c:n C?l e::tcria1·~ o sea, estaba desconectado de una 
l09ica sustentada en el merc.:ldo interno. De manera que la 
impronta tranEformat iva se de tenia en ac¡L1el los Llmbrales que 
funcionali=aba la empresa a9roe>:portadora y la demanda del 
mercado mundial. 

Habt•iü 9LtO conside1·ar también lü5 fisonomias socio-
cconómica~ locales que conferlan particula1~ eficacia a dicha 
ruptura. E·¡ particLllar, el precedente de la or9ani=ación de la 
producción a9ra1~ia en base a un ::;;istema de pequeha p1·opiedad 
libre irnponia enormes dificult~des a l? e:cpansión del capitalismo 
a9rario. La dificultad no provcnia tanto de la no existencia de 
tierras d1sponibles para srandes empresa~; de hecho l.:ts habla, y 
cL1ando fue preciso eapropiat· i:l.l campesinado se hi:::o a 9t•an 
escala, tanto en el epicentt•o capitalista de la franja costera 
del Este corno en otras zonas del pals. La disponibilidad de 
tierra constituyó una dificultad, pero sujetn a 1·esoluc:iOn por 
los factores de poder; desde la ocup¿..c:ión militar del 
impe1•ial ismo en 1916 se ajustó una le9islac ión pa1·a sancionar y 
e}:tender la ac:urnulaci6n originaria, con lo cual se c:1·ea un 
latifundio rnodr:?rno, mayo1"'mcnte caNero-t y 9ani:lde1·0. 

::z. \.'ease Roberto Cassá, 
PP~ 93 y ss. 

Capitalismo y dictadura, SD,1982, 

., 
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La mayo1• dific:Ltltad est1•ibaba en las posibilidades de 
abtener é>:ito en la compulsión de la masa can1pesina a integrarse 
a la labor en las empresas c:apitalist.:1s. Con la amplia reserva 
t'=:!r"ritorial 9ue deparaba la uscas,:\ población y el esc.::.so 
desat•rollo de la burguesia trar1·3teniante, el campesinado t~ni~ la 
posibilidad de esquiva1· los llamados a la integración al 
capitalismo. Ra::ones derivadws de la p1·opi~ debilidad 01·isin~~·ia 
de la bur9Lu?sia dorninicane\ a finP-s dol ~i9lo XIX en un conte::to 
de e::t1-.. cmo atra-=;;o de las fuer=.as prodLtctivas, hicieron que no se 
plantease en el s~no dul cstndc l~ posibilidad o la conver1i~ncia 
de fo! ::a1· una 9en~rnli::~::idn ac:Lllnl.1lación ori8inari<:\~ Más bien 
ocurría lo ccntra1·io: en los medias mstatalcs se p1·otegiB el 
precapitalismo, conjuntomcnte con ral capitali5mo, habida cuenta 
de 9ue el acrecentamir~nto dc_o la ri<.::¡ue=a pL',bl ica l?n nn poco 
dependla del incremento de la p1•oductivid~d de la masa campesina. 
Era demasiudo palpable 9ue l~:i. pec:¡Ll€~fía disponibilidad de C3pitc:i.les 
loc~les impedi~ cualquie1· p1~cyecto ca?italist~ ~n 91•an es~ala~ el 
cual esta.ba, en conscc:ue>ncia, sujeto a . la entrada de capitales 
F.!::tt·Bn jeros. 

Inicialml?nte ~l c<?.pi'{~.:\l e~:1;1-anjero se int1·odu.io de forma 
débil, mt\s bien sustituy0ndo _,,¡ c:0.1p1.ti3l !Dc:Hl gui:~ Sto! habia 
con·form<':!do en el sector a::Ltcr..i•e1•0. De m:=<net•a gue pL1ede 
t•e9ist1·ar·se 1Jn déficit neto dm capital como factc1· crucial que 
generaba un pt•oceso más bien lento de .:~vanee 1Jlobal del 
c¿\pitalismo. La clase bu1•9uesa nacion.:,1, 9ue comenzó el .fomento 
de ingenios a=ucareros y ot1·~$ emp1~egas capitalistas, p1·onto 
entró en una fase de encruc:i.1ada. puio:s le 1·esultaba imposible 
sostenC?t.. lus e::1.genc1¿\.s de la. reproducción ampliada y d~ 1~ 
tecnificac:i6n creciEnte gu~ Go desp1·endia de la alta 
competitividad del a;:úcar en el mercado muncJii:\l; lu.s unidades 
productivas nacieron mr:\l e9uipfld~.s y tLlvieran enormes 
dificultades para poder sobrevivir~ an el ento1·no internacional. 
Por lo mismo, a inicios del pt•esenta ~iglo tendit?ron a cucr en 
manos d~ inversionistas no1·tc~mcric;-1nos loc.:i.li::.L>.dos Dn posiciones 
de -financiamiento, intermcdiació;-1 8n la ccm8rcii:\li::ación a 
aprovisionamiento a crédito de rnac¡L1in~ri.:i..: .• ~ A menudo los p1·opios 
inversionistas e1:tr..::1nj8ros no tLtv1eron los mC?dios pat·¿'\ sestar una 
tecnificación t•adical. ~lay que destncat· el e·fecto que tuvo el 
traspaso de la propiedad del sector a::.ucurero a manos e::tranjeras 
pot• cuanto tendia a produciroe una salidn sistemática de las 
ganancias gue debilitaba el ritmo de lil rept•oducción ampliada; 
por otra pa1•tE?, las porciones de plusvali~ c¡ut::: se dc::stin~b.:\n .:i. la 
reinversión no se introducian en otros cit"'cuitos significativos 
que no ·fuesen los del sector c:.;:ucc:\1•ero. 

Como e>:cepción 
cuotas do plusval1a 

a ~sa tendencia tan 
~ue terminaban en el 

• 
sólo pueden situa1•se 
estada por rned io de 

las 
los 

:s C-fr. loJilfredo Lozano, La dominacion impP-rialista en la 
República. 190f.l-1930, SO, 1976; Franc Dáe::, A:!úcat" y dePendenc1a en 
la Repóblica Dominicana, SO, 1978. 
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impuestos; hasta la int~rvención no1·teamericana de 1916, ase 
financiamiento escaso definió une:> operación estatal mLlY dóbil an 
la moderni::ac:ión de las ·fuer::as p1•oduc:tivas, como la c:onstruc.:ción 
de inft·aestruc:tura para el transpo1•te, el fomento a la 
a9ric:ultura, etc:. Incluso, pa1·a poder emprender pr•oyectos 
significativos el estado dapend!a dol endeL1damiento e~:terno, lo 
9LtC? fue fuente de nLtevas fac: to1·cs con trap reducen te!:;: el 
dospilfa.rro, la corrupción ~,., las leoninas condiciones en 9LH~ se 
contrataban los empréstitos constituyeron una v!a fundamentul de 
eHplot.t\cion a la fo1•mac:ión soci.:i.l pot• parte de los centros 
industria.les 9ue implicaba la salida 9en01·ali::ada de recursos. No 
menos importante fLIQ la casi to~sl imposibiliciDd que onfrentó el 
estado dominicano para ope1-~r- 8n cu~stionos financier•as y 
moneta1·ias a partir de la imposición por Estados UnidoG dm la 
Recepto1•ia de AdLtanas en 1905: en lo adP.lantc 1 toda deL1du MUQVa 
del est¿:¡,do, fuese pc11• medio de;, .::mp1·óstito inte1·no o e::t~rno o por 
la emisión monetaria dobla ser obJeto do sp1·obación pt•nvia pcr el 
presidente de los Estadoc Unidos. 

No es de e::tr·a~ar, asi, 9uc l~ i~cidencia estat~l nn Ql 
fomento económico -deE;de· lc:is al'1os 80 hao:ta l.:>. ocLtpación militar 
nor•teameric:ttna- PstL1viera ori(~ntad.:i. "' la crc..:1ci6n de condiciones 
plena$ para el dc=-sar1·011o capitalista agro~::partador. El e::;;;tado 
a.c:tu.:\ba como punta de lcin=a de loE; intc.?resos 9enc:::Palos del 
c:apitalismo e::tranje1·0, sobr~c:- toda del norteam121·icano. De tal 
manera, cual9uie1· proyecto de impul~o dal capitalismo nacional 
que 9uedaba fuera del hot•i=onte. 

El pE>so desproporcionado de l.:\ inversión eo::tranjera y del 
secto1• a:=uc:arero, en el c:Llo3.l tenia puesto sLt foco de atSnción, se 
observa en la composición de lüs invc>rsiones indL1striüles en una 
-fecha tan tc:\rdia como 19~.59. SegL.'.tn registra una publicación 
ofic:ial, 4 la inversión total en la industria era de 71.9 millones 
de dólares,~ de los cuales 61.4 correspondian al sector 
u.::ucareo1·0; en éttte, apenas Ltnos 3 millones e1·an de propiedad 
local, los de la Casa Vicini, único 91•upo burgLtéG nacional 
sobreviviente en el a:::úcar. 

Otro elem~nta a set• puesto de relieve consiste en la alta 
conc:entraci6n de la propiedad e}:tranjera en consorcio~ 
monopólicos: la South Porto Rico Sugar Co., mediante el control 
de los centrales nomana y Santa Fe, llegó a disponer de cerca de 
Ltn 40'l. de la inversión total en el rennlón azucarero; una 
proporciOn parecida tenia la West Indies Sugar Corp., con al 

4 Dirección General de Estadlsticas, Anuario estadístico de 
~l~a~~F'~"~P~~~•b~l~;~c=ª~~D~o~m=;~n~;~c~a~n~a~,~~1~9_4~0=, CT, 1941 • 

='l En lo adelante se hara Liso ind,~tjnto de las unidades pe5o 
y dólar. En 1901 so eliminó la moneda fiduciaria dominic~na y se 
adoptó el dólar como unidad monetaria única. Sin embarga, el 
público se9uia denominándolo peso .. Tt•i!\s la ct'eación de la moneda. 
nacional en 1947, se mantuvo la par•idad con el d61F.tr·. 



cantrDl directo sabre los in9enins Consuelo, Barahona, l 3.:: 
y QuisquD)a; esta óltima empre~3, por ott·a parte~ 
in-fluc.~nt.:ia. sobre algunos de los ingenios pe9u~l'fos, como i?J 
Llano y el Boca Chica~ 4 

F'P ,ldG 

l;v_,l'ia 
Mari te 

El resto del sector industr•ial tambión estaba ·fLte1·' ~""':"1Pnte 
concentrado: como lo indica la 1•ef~rida publ!~~Ltón 
gLtbernamental, de los 1(1 millones invertidos -fuer·a df?l ~E'r:to1• 

a;::::uca1·;:ro, estaban en manos de l.:\ Compaf'ria Eléctrica dt= ~-:lanto 

Oomin90, también de p1·opiedad no1·tei\mericana; ot1•ao;::; poc .. '\S 

empresas ten!an fuerte participacion, con10 la Cer•voce1·In~ la 
CompaNía Anónima Tabacalrara, algunas pocas lico1•e1·iAs y 1~ 

Compai'iia Agr·icola Dominicana dedicada a la el.:i.bot"i;\Ción de- yuca. 
El total de la inversión de c.::i.pi tlll n,;i.cion<.\l i:ur:1·a del -?::t°tcar· 
totali:üba la t•educida cif1·a de 3.6 millones. 7 

En t•ealidad, la estadística no es complat~ pLle~ no 
~ontabili;::a .:1lgun,::1_s empresas d.:di.cadns a ló manufactu.1·a 9énE·rcs 
agr•icolas o '°' :;r~1·v1c:ios. Es el C:2.SO d~ 11::>s f1?r1•ocarr·i~.es, 1~ 
compartía telefónica, etc:. En cL1al9uie1· c:aso, ofrece L•n pano1 .. ama 
b&5icamantc ca1~t•ecto ace1•ce del t•aquiti~ma dcJ capi1.~l m~s allá 
de 1 sectw1· ü=uc,;u•e1•0. La RepLtb 1 ica Dom in ic.:i.na cap i t,:i, ¡is ta Sr.? 
constituyó como una sociedad de plantación azuca1·e1·a, y tal 
fisono1nit0l se mantendría hasta lo= ¿.i"'los :?.(1. Sólo r:omien;.:rn a 
e:~per1m~nt~1· cambios can los e+ectos depresivos ds la crisis 
mundial de 1929 y las redafinicionos ulteriores 9ue impulsó el 
~stado y .9ue tuvier•on plenas consecuencias tras l;:i. segunda 9ue1·ra 
mLtnrtial. 

Es~ pat1•6n de funcionamiento de la Gconcm!a implicaba la 
c.tifercnci.ai::iCn básica cnt1·e un polo modct·no capit.:ilista, 
bósicamente destinado a la e::portación, y otro cnr•ucteri :;ado por 
un univer~a p1•ecapitalista. L.:i. naturaleza de la inter•1•elación 
entre capitalismo y prec~pitalismo dete1•minó que +ucse en este 
segundo polo 9ue ~e mantuviese la inmensa rnayo1·ia de la población 
t1·<:1bajadora. Ahot·a bien, la p1·escncii:'I dr-~l polo c<..'\pitalit;1;a 9eno,-.ó 
estimulas al 5u1•9imiento de !::iectores u1•banos an los cLtalt~s se 
p1•esentaban fo1·mas primitivas da c::plotación cupitc,,listD, ti..\nto 
en la producción de bienes manufac:tur¿i,do"3 como en actividades de 
servicioo:;. En lo -fundamental, el surgimiento do lo5 soctorcs 
urbanos estaba en c:orrospondenci<=.1 con la fuerza de los sector·es 
agr·at"'io-e~:portadores, los cuales ejercian efectos indLlc:idos :;obre 
el conjunto de la formación social~ cre~ndo lAs p1•emisas pa1-a el 
mercado nacional uni+icado. 0 Después de un periodo de 1·apidas 

~ Véase Melvin M. Kni9ht, 
CT, 1939 • 

Los americanos en Santo Domingo, 

.,,. ·Cassa, Cap ita 1 ismo y di ctadura1 p. 375. 

i:a En Cassa, Capitalismo y dic:tadLlt"'<:i.,p. ::os, se 
esquema de interrelaciones económicas a partir de 
p roVen ientes de los sectores a9rario-e~:pot•tadores .. 

presenta un 
los fJ.ujoS 

C::l mismo se 
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irinovac:ioncs, en los arios 80 del si9lo XIX, sobrevino un 
estancamiento de impacto dinami=ado1• de los 5acto1'es 
e::portador~s; la dinámica acelerad~ se recupera durante la 
intervención militar norteamericana C1916-1924l, al coincidir una 
fase de altas precio~ l:!n el mer·cado mL1ndial y una notable 
ampliación fisica de la industria a~uc~rora. 

Las actividades urbuna=-: l lev.:iban a la sepa1 .. ac:ión del 
trabajador 1 .. eepecta a los medios de t1•abajo. El mismo hecho del 
SL~rgimi~nto de un polo L1rbano de cierto peso en !"'"elación a su 
casi inexistencia p1·eviamente a 1880, tuvo pot· correlato 
actividades productiva~ on la const1~uc.:ción, aLtn cuando SLI función 
estuviese ct?nt1·ada en la inti?rmeciiación de la5 transacciones c:an 
el mercado mLtndial. Su1·9ic:;ron contingentes si9ni-ficativos de? 
abr8ros y ar·tesanos en 1·amas como alba~ileria, cat·pinteria, 
plomeria y t1·aslado d.:? materiales .. F'o1- otra par-tr:, los 
r•e9Lu:H"imientos dl2 comunicacion=:"s intcr·na~ se plasmaron en la 
const1-ucción da 1"E"cles feri-0·1!21·1.:;,5 '~n e>l no1-tc Ccn al ~Lu- c::st.:ibwn 
e:.:clut:iiv¿;.mente a'.5ocindas r::.. la plantación a=.Ltca1·e1-a.l, as! como de 
un sistema de carr·eteras, cru•.::- pare>. medi.;;do:; de los af'tos 20 ya 
unia lo fundamental del pais: ent1·e 1922 }" 1928 se pusieron en 
servicl.o 844 Lms. de car1·etcr·as.·~ La const1•ucc::ion do lus 
carrete1-as re9L111·ió la pt•es~ncic:\ de milct:i de;.• tr•übajado1·es; aungue 
el 81"Ueso vinic-r-c:, dr.:l mLi.ndo 1-ur.:.1, L1nw pi\1•te cons1de1-,".lble: se 
inco1•porabf.\ de fo1·ma definiti· .. ·u al t1·c::.bajo asc:\l,"'.\riado. En estas 
obras a.p.;:u·ecie1-on dl?sde antes d~ 19.:20 dos fi9L11•¿;s cl8ves: el 
haitiano mi~1·ante y el t1·abajado1- for=ado bajo el supuesto de 
pa90 de un impuesto anual al QStado. Como se verá, ambas figuras 
se9~lit•án teniendo mucho pa5o a lo lar~o del desarrollo 
capitalista impL1sado por el t1-ujillato .. 

Se formaron, as!, desde fines del sigla XIX; contingentes 
más o menos importantes de trabajado1·es por•tuat•ios, 
ferroc"-irrileros, jornaleros da ca1•pete1•as, albal'liles y A·fines, 
recolectores de basur.:i., empleudos y traba.iadot·es de empt•esas 
come1•ciales, t1-abajadores de ccmunicaciones,etc. Esos 
trabajadot•es estaban, en su gran mayoría, sometidos a modalidades 
de e>rplotación exclusivamente por medio del salat•io. Cla1·0 ~ue 
una pa1•ta de: ello;:. 1·eto1"r..:\ba ~• la pa1·-cola p1·c=capitalista en el 

basa en el supuesto de? una baja composición or9ánica del capital, 
aun en la plantación a::L1carera. De tal mane1·a, los montos 
salariales penetran el c:on.iunto de la economia, contrariamente a 
la noción de enclave, siendo Lln factoP global de dinami:;:.:ición 
capitalista en un medio de nulos precodentes ¿;¡¡ r-especto. Los 
salat"'ios estimulan sectores agricala~ y artesanales para 
satisfacer partt? de la demanda cor1·C?spondient1=; de tal 
circulación do valores proviene, a su ve=., la capacidad fiscal 
del estado, medio do susten·to de1. su acción moderni::o;.dora, 
básicamente por medio de la construcción de infraest1-uctura. 

q Dirección General de Estadisticas, 
~l~""-~R~"'=P~L~"b=l~,~· ~"~"~~n~o~m=i~n~i~c~a~n~·~'~·-~1~'7~5=?, CT, 1953. 

Anuario estadf$tico de 
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periodo de siembra y c:osec:ha, básicamente en los meses siguient~s 
a mayo. Cn otros casos se daba la t"otación entre l~bor"RS 

a9ricolas asalariadas, p1"inc:ipalmente la zafra canera y la 
recolección del café. 

En este punto conviene:? destacar el peso predominante del 
semip1"oletariado en la constitución de la clase obt"era 
dominicanw. Pu.ede decir5e 9LtE? fue un resultado de la debilidad 
congénita del capitalismo. A las activid~des agricolas dominantes 
no le=:; resLLltab~- funcionul lu s~pc.r·acion pl~na de la ft.ler::a de 
trabajo de la pat"c:el:t. En gr"un medida esto se vincul1;1b~1 al 
cat"áctar estacional da las actividades, centradas en uno~ pocos 
meses d~ 1"ecolec:ción; per"o, en no menor medid¿\~ provon!.:1. del 
re9u!?1·imionto par·.:1 presionar el nivel dt2 rc>tt•ibución salarial. 

La necesidad de m.=:1ntener el sala1·10 muy deprimido p1~avenia 
de dos ·factores: el p1•ime1•0 y esenciúl, porc:¡Lte la rentúbil1dad de 
las activirJadC?s capitali:;:;t;a:¡:; c.•n la. peri+et•ta s>a sustentaba en una 
rett•ibución salar·ial inferioi· ~ Ja de tos c~ntr·os como base del 
intercambio desigual y de la obt~nc1ón de t~$as diferenciales de 
ganancia~ Ese iactor se a91-1di::ó ent:t·e fines del si9lo pasado .-=.

inic:io5 del p1"C?sente e- ccr1<:;ecuGnci:01 do:: lr. tr-~r.r:lt:ncl,o; secula1· ~ 12 
calda del J3recio del a~ócm1· en el ;nQt"cndo mundial. De ah! se 
e::rlica 9ue anteriormente, en los .,,·,110s DO. :=•.: produje1""' un.O\ f.:'1ci l 
prolet.:i.ri;:::ación; los r:>al,:..-i.r·1os re~ul t.;;.b.:i.n atractivos para el 
campC?sinado, y é3te, en consecLtencia, ¿,bandonw.ba volL1nta.1·i.o;mente 
1..:1 parcela.. En la medida en 9ue los sala1·ios ent1·aron, desde 
mediados de esa d~cada, en una tendencia ba=:tL.\nte si~temática a 
la disminución, la incorporación de>l campC!si.nado a las 
plantaciones capitalistas o la construcción dA inft·aQstructura se 
tornó más bien ocasional, disminuyendo SLt monto global. 

La inserción al trabajo asalariado pasó a terier por objetivo 
9enerali=.:ldo el aé::ceso a la moneda como medio de adc¡uisic:ión de 
escasos bienes imp1·escindibles p1·ovenic:nt:es del t!}~torior o de la 
vida u1--bann. En ciet·tcis condiciones y ha:;ta determinado punto 
podi.:\ ser más ventajoso el trabajo .:,zalat'iado temporal que el 
incremento de la pr·oducción agricola par~ ~l mercado, por 1~ 
tendencia a una mLty baja retribución de? tales 3óneros en ra:::ón 
de 1 ei:po 1 iador• modus operand i de 1 a 1·ed comercia 1-usurar i.;i que 
articulaba al campesinado con el mercado mundial. De cualc:¡uier 
ma.net"a, dada la e::ce5iv.3mente baja 1•etribucion sala1·ial desde 
inicios del presente si9lo, el c~mpesinado podia integt•arse ~l 
trabajo asala1~iado de acuerdo a una t"acionalidAd que no colidiera 
con la rep1·oducción de la parcela, Ln una mDdida pt•ecisa ajustada 
al re9uerimiC!nto de> bienos r1ecesaPios del mer•c:ado~ i.o 

El segundo ~actor que opet"Ó en la tendencia a la· b.!.1.ja 

• 
10 Operaba segL\n los términos considerados por Chayanov en 

relación al bene·fic:io decreciente en la 9c--:nc-..ra1.ión dE· bienes 
destinados al · mercado. ~' Chayanov, La orcianj zacié·n de la 
unidad ec:on6mica campesina, Buenos Aire<:;, 1974. 
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tendencial de sala1·1os devino del p1~1mitivismo técnico d0 la 
plan.+:aci6n E\']roe::port,:,.do1·a, inclL/endo la a=L\CL.\rera~ El mio=mo .::ra 
una consecuencia de la escas-a fo1·•ni'l.ción previa de capitale'.;; y de 
la ya vista tQnden~J~ a la salid~ cuantiosa de e:;cedontes. En 
ra:::ón de esa si tuac: j ón 1 os coste:.:; de p 1·oducc i ón en el e.::1:_ic b.1· se 
situaron por encima de los vii;¡•:ntcs en el mei·cado mundial dF..:<';de 
el momento en que sobrev'1no ·?1 con.junto de tran5form,:ic1ones 
tecnoló9icas 1.1ue diet"on 1L19..:.1• 31 mode1•no central~ Los cent1·ales 
finalmente se =onstruian, pet·o arrast1~aban vicias de e~quemas 
t_ecnol 69 i cos previos; y aun cuando a veces i ncorpo1·E:\ran 1 os 
cambios, podian rap1damente 9uedar· atrás. 

Ese p1·occso provocó qL\e le::; p1·opiet.:i.1·ios loc:..\lCOJ fucr.:'.\n 
desbot•dados pot• la e::i']cnc18 c1·t:?ciente de capit.::;l, terminaran 
c¡uE?b 1•ando y tuv i e1·an que cede1· 1 c.\s Lln i dad es a emp 1•esas 
e::t1·anjeras. El re=D.90 tet:nológico fue superado, sólo ~n par·l:e, 
dur.;-.nte la ocupación mi lité.ir, CL\o.\ndo entró cc:\pit;.."\l fresco r.p..1e 
modC?rni=ó unida.de~ G::istenl<Es y dio lu9a1· a la cre.?<ción del 
Central Poma.-1a, posiblemontC=' i:?l m~s .91·andc del rnLtndo desde !i3Ll 
f·undación. No obstante l¿\ moderni :;:ncíon tecnoló.gica. acaecido:. 
después de 191~ y los altos pt•ecios 9ue astuvicron vi9er1tc6 desde 
esa fecha hasta 19'.28 (con E:?::cepciCin de 1921 y 19:22 ~ consc>cLtencia 
del~ crisis norteamcrican~ de 1920), ya ~e había cntt•oni=ado una 
lógica de la sL1perc>:'.plotac!ón d0l t1"o"-\bajo como Llnico recu1·80 de 
subsistencia do la plantación. 

La 1•enuencia del campesinado dominicano a p1·oleta1•iza1·se y 
el rec¡uerimiento de una muyor cuantia de> mano dE:! obra, 9ran parte 
de la cual debia adaptarse a la disciplina de fábl"ica de forma 
pe1·manante, motiv¿:u•on c1ue las omp1•e5as .=..:::.uc:are1·a<::;. optar•an por 
acudir a la impo1·tución tempor.:i.l de trabujadores. Has·ta l<.l 
ocupación milit.:\r not•tec..meH·icana la importación dE~ tl"c:\bajado1•c>s 

·se hi::o e:-:c:lusivamentl? de5de las Pequehas Antillr~s, sobre todo 
las Islas Vir9enes. A pa1•tir de la ocupación, el trabajo a91•icola 
fue asignado a haitianos, 9ue no sólo aceptaban salarios más 
bajos 9L1e los b.n1·lo·ventinos, llam.::idos cocolas., sino 9ue 
t•esultaban más f~ciles de t•epatria1• tras conotruirsc ln i•ed 
nacional do ca1•1'eter·aG. Los cocolns. ~n lo adelante, 58 
especializa1•on en las actividades dm la fase i1,dustrial y, en 
general, la~ no agricol.:1.s del sector azucarero. 

Con la masificación de la plantac1ón a:::uc:arer.:1. el sem1-
proleta1·iado dominicano quedó ~omatido a posiciones marginales, 
básicamente en los in!'.)l?nios pe'="}ue-('1c•~, rodeados de-:> .-:onas 
campesinas, lo que facilitaba migt·aciones por periodos co1•tos, y 
que no re9uerian un volum~n elevado y ~!5tablc de mano de obra 
extt"anjer~ .. Po1·c: iones considerables;:; de ese semi-proletariado se 
desplazaban, de? acuC?1·do a los 1·itmos est.:lcionales de? cosechas, 
de5de el conuco a le.\ plantación c.nl'lern, o a la 1·ecolecciC1n de 
café u otros productos, asi corno ~ l~ canst1•tJcción de ca1·rot~1·as 
o eventualmente a labot"es L11•bana5. Se formarfc). de esta :ittt¿\c1ón 
una masa flotante 9tte er~ sindicad,::¡ rle tene1~ prcicl ivid,"3d ¿~ la 
va9ancia~ El e~tado trató en va1·i.:1s ocasiones de somr.)tc1· a la 
disciplina a tal masa, i de pasada al conjunto del camp0sir1ado, 
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par medio de leyes como la prohibición de la va901·1cia. el 
incentivo a lo:\ plantación de cultivos pe1·m<3nentes, la t"'e'Julac:i.ón 
de las rif'1as de gallos, la pc1"'sec:L1t.:ión de los juegos de a;;:a1 .. , la 
imposición de t1 .. ibutos en dinero o en trabajo (püra !.as 
ca1•reteras> y otras medidDs de corte simila1·. 

En los sectores urbanos se c:onfo1·ma1·on patrones económicos y 
sociales ffiLIY distintos a los de la plantación e:tpor"'tadora. Como 
se ha Eei'1alado dichos secto1·es SL1t"9ic:1•on a c:onsecL1encia de l.:\ 
ampli;:;ción de las dimensiones de los mercados regionale:-:; pot"' 
efecto de l.:i. redist1"ibución de pu1 .. tc de los valores 9t:ne1·üdos en 
las actividades de e::por•tw.::ión. Desde ahi, empern, cob1"a1"'on 
cierta dinámica particL\lar. Las ta1·ons de c:an$tr•ucc:ión, se1·v1cios 
y producción de géne1•os manufacturados suponian Ltn nivel de 
c:ali·ficación c:¡ue no tenia coi·respondenc:ia con lo que SL\ccd:t21 en 
el ag1·0. La c~'1.li.fit:L".ci6n técnic:ci r;e asoc:ió a un¿_1 estabilidad en 
los pi'.'\tt·ones de? pt•odL\cción y t'ep1·oducción. Asomó Dntonces un;:.\ 
CL\ltura urbl'lna, ta.iantoinente diferen::::ic-.d&i de le. 1·u1·a1, y flUC' 
comp1•endia a la incipiontl? c:las~ ob1•e1•a •. F'or a5to 1 el sector de 
trabajEl.dores urbanos ~e constituyó mediante L1na rLlptu1·.::\ neta 
respecto a la mase proleta1·i~• y ~emi-pr·olate~1·ia 1·urc,1. Er. esta 
disociación, tal como se1•á objeto do tt·atamiento m~s adelante~ 
esta1·ia un~ de las claves d1~ la p1•olan~adA debilidRd del 
movi1niento obt·e1·0 dominicano. 

Lo anterior, sin embor~o, no si9nifica una homogeneidad del 
mundo urbano del t1•ab.:\jo. Tw.nto en la di5tinc16n entre 
proletariado <en 91·an pa1·te e::t1•anje1•0) y 5emiprole?ta1•iado 
rurales, como en las diferencias apreciable?s en los trabajadores 
urbanos, se sitúan los problemas t:¡ue requieren 10:."' E:?::pansión de la 
noción de clase obre1·a a l.3. de tt·abaj.:idores, c:omp1·endiendo en la 
última a las f1•acciones inte1·medias, tanto urbanas como rL1rales. 

La heterogeneidad de los tt·~ba.iado1·es u1·banos ·fue objeto de 
observación empirica por al aociólogo no1•teame1·icano Lloyd, 1 ~ 

quien distinguió log trabaj.:idores calificados y los jornaleros no 
calificados. Ent1•cz. los p1·ime1·os tenian mucho pc::so lo5 
trabajadot•es artesanales, sometidos a medidas diversas de 
proletari:;:ac:ión o de subo1·din~ción al c:ap1tal, pero 9L1e en 
conjunto c:onstituian un sector b.C\stante homogénao en lo tocante a 
sLt práctica social. Es en este $ector, .iLtnto con porciones 
localizadas de los jo1·n~lcrc~ d~ ~et·vicios, que se crearian las 
condiciones para el ~urgimiento del movimiento ob1•ero desde ·fines 
del siglo XIX, restrin~iéndose a él hasta ~u disolución por 
Trujillo, 1•etoma1• de nuevo su pt•eeminencia a partir de 1939. Esta 
capacidad asociativa se debia a la conversenc:ia de 
deter-minaciones objetivas del capitalismo con un ento1·no C:Ltltural 
que fa.vorecia ideas de solid.7lrid.:i.d de clase, imposible5 de 
emerget' en el medio rural. En est~ último, el semi-proletariado 
operaba fundamentalment~ de üC:Uerdo 'l.\ los parámetros ancest1•ales 

Voase Bruce Calder, The impac:t of I nt!;"H'VPnt i ón, Au<zt t n, 
1984. 
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de la c:ultLtl"a campesina. En los centra.les azuca1·e1"0-= la 
or9aniza.c:ión obre1·a vendría con mucho retardo respecto a l~"\ del 
artesana.do. Lo mismo volverá a acontecer en los .:i.t'ros CLlat"enté>. 

El conttn9ente artesanal se sustentaba de un aparato 1o:>n el 
cual tendia a predominar la pe9uef'la empresa sometido:\ a fuc1·tes 
pat1"ones pr•ecapitalistas. Más bien, la modalidad 9Lte asomRba P.ra 
la integración del taller artesanal, de tipologla tecn=ilógica 
precapitalista, a mecanismos de e::t1·acción de pluGvalia. El 
capital come1•cial alentaba la e>:pansión del artesanada kn l~ 

confección de biC?ne!i de los 9Lte podia e:-:tr.:H?t" beneficios por la 
factibilidad de su confección, o bien la abundancia y bajo pr·ecio 
de las matc:>1"ias primas, por "'ltos -fletes, p1"ec:ios elev.:i.d1:is dG 
l.;:\s import.=.c: iones o por un consumo 1GC:3.l m<01.zivo. En l,•s 
principales ciudades se estableció un esguema bastante 
significativo de subat"dinación del artesanado t"espoctc al capital 
comet•cial. De dicho es9uema su1•9ió la factibilidad d0 9ue se 
crearan pe9ueNas y medi.:1nas manu~acturas (~stas últim~~ 01uy 
nsc~sas, a vc>ce·::::; movido:\~ ro1· -fL1e1·:::¿¡ moti·:= y mecfin1c•::i.>. 

Do tal -form.:1, se observa que pa1•.:i la década de 1920 o::i~ti.:i.ri 

varios sectores económicos u1·b.:1nos si9nificativo5~ t.:into c-n la 
conotrucción y los set·vicios, como la producciór1 de manuf~ctu1·2~. 
Entre ellos predominab.:1 el talle1· a1·tesan2\l, 9ue:.• pi::idia ser más o 
mnnos indc:::pendiGntc~ o sLtbordin.:i.do de l.:i.s redc:is capitulist.-i~ d<~ 

t1·abajo a domicilio; por otra pa1·te, en algunas actividadQs era 
signi~icativa la pt·escncia de t.:1.lleres mnnufacturaros y, en casos 
contados, empt"esas fabriles. De todos elloc3 iri~ emergiendo un 
contingente de trabajadores en el ~ual se conjugaban factores 
estructural0s da h~tc1·o~enoi~ad y otros ~oc1alos du homogeneidad. 

En e- 1 sr-.: tor de p1·oducción a1·ticulos mu.nu-facturados 
sob1·c5.:ilian, en p1•incipio, las siguientes 1~t1ma5: taba9uet•i.-1s, 
licori=1·ias, mLteblet"ia:::;, asert"aderos, ::.~pi.\tQrias, con·feccioncs dn 
ropa, tenE!rias, pClnadQrias, pastos al imentici.3s, fábricus dc-:i 
hielo, re·frescos ~~seosos y cerve=a, chocolatet·ias, asi como 
+áb1•icas dm queso, mante9uilla y ott"os 9óneros alimenticion. s~ 

debe a91•et_Jar la o•::>net•ación de energía eléctrica, p1·esentr: en casi 
todas Iris e lL1dada5 desde la ocupa.e ión mi 1 i ta1" nbt"teamer icaria, 9ue 
poco a poco s~ fLI~ centrali=ando, to1·nándoso monopolio en los 
aNoG posteriot·es, con la Compahla Eléctrica de Santo Domin90M&~ 

!-lasta los af'tos :2:(1 algunas c:impresa!: propiwmente intJust1·ialP.s 1 
junto a las escasos grandes ta.llere5 manufc.r.:tu1•e1·os, ha1•i,:tn 
historia en el capitalismo dominicano. En esas emp1·esas se fue 
desgaj~ndo de la masa a1·tesanal un sector propiamente calific~ble 
como proletariado industr·ial, 9u~ se podria a9rupar junto a los 

1.~ El desglose de la suma ~ 3.6 millones de inver•sion 
industrial no a=ucarera at•roja las siguientes ramas princip~les 
(en millones de pesos>: descascarado de ca-fé 447, descasc.11·ada efe 
ar1·0= 337, fébricas de hielo 139, p.::1.nade1~1as 107, plantas 
eléctricas 334, cigarrillos 395, fósforos 184, imprentas ~l9. 
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obr~rcs del área ·fabri 1 del azúcar, pero en real'· dad :=;e 
encontraba scbre todo conectado socialmente con l¿:¡ masa 
artesanal. Entre las fábricas e::i~tentes hasta 1930 cabe d1:1stac:ar 
la Compai"1ia Anónima Tabacalera, algunas otras tabac¡ur:!1·ias de 
Santo Domingo y Santiago, algunas licorerias, como Bnrmüdc::, 
Tavares y Brugal, la zapatería FADDC, la tenería del D-~..o.mo, la 
Ce1·vec:eria, los ase1·radt;?ros, etc. 

En los servicios se encL1ent1·a también 1.o.i. emprasa a gran 
esc.:tla, a b.:i.se de trabajadores asalariüdos, como en los 
ferroc:a1·ri les, tclós1·afo, te>l6fonos, l¿"~borc:.>s portL,~riaz o 
servicios munic:ipalss y g1 ... a1;des emprC>sas com~rc:iales. De la misma 
manera asomó desdo el injc:io el servicio a peque~a esc~la, en 
b.:ise a la propiedad o pas;esión sob1"e lo:; medios de tr.nbajo 1 como 
05 el caso de la multiplicidad de chofe1·Lls indepcndientas, 
asociados princip<'.'\lmente al transpo1·te de pt~t·~Dnas. 

La clasi·ficación social de los tt·abaj3dot·e~ poi• cuenta 
propi~ en los set·vicios plantea al9tJno~ p1·oblemas. En princirio 
canv i ene no considerar 1 os un scc tor homo<Jéneo, d.nda 1 a di '.tC'r'3 i dad 
de prácticas oacialcs, aur1gue t~mpoco era complatamonte 
hete1 .. 09énco. En lo fLtndamental l~".l mr:;sa hLtm.:ina c:;ue it·i.ri c1·eciendo 
a su ~lrmdcdor se situaba cama la b3se de l~ poqucMa bu1·9u~~ia 
u1•banü.; E'!3 el t:aso notublc de la mult1 tud de pe9L1ef1os com1':?1·c:ios~ 

en todo momento con mayor• peso 9L1t'? las grandes empresas. f4lgunos 
sectores do pequeNo5 propietarios, no obstante, se ubicdron en el 
movimiento obre1·0, siguiendo la lógica del artesanado, como fue 
el caso de los choferes. En estos sectores se enfrenta el mismo 
problema de los limites históricos de l.:i clase obrera. Lae 
f1~anjas interm•.z?dias o ambigua!::> no son obr·eros p1·olctaPi::ado'3, 
pGro ent1·an 8n ol mundo dol tt·~bajo y oaci~ln1ente asu~1en 

pt"'actic.:is acordes con la dintlmica general dQl movimiento obrero .. 
De la misma mane1·a cabe considerar la empleomunia no manual de 
las omp1·es.:J.s grandes, tanto tr.:i.nsformativas como de :;ervicios. 
Como ~D ver.~, es te ~ec to1· j L196 un pilpe l cons i dC'rub 1 e l:!n al 
movimiento obrero de los Clf"'los cua1 .. ent.:i.. Tend ia, en un st:nt ido, a 
asumir lus consecue?ncias de su posición subordinada. rospecto al 
capital; al mismo tiempo, s~ di-fcrenci.::i.ba de los obreros poi• el 
hecho elcmcntc.\l de no pract ic21.r labores manuales, ju=gudas de 
cate901'ia inferior-. Para los empleados era a menudo fácil 
colocü.rE>e en posición da pe9uef"1a bur9Llesia independiente mediante 
la propiedad de un ne9ocio. De tal forma, si bien gran parte de 
ese sector participa dol conjunto dol mundo del trabajo, y es 
integrable a la categoriil de? trabajadores, desple9aba una 
práctica social distinta a la de la masa dedicada al t1•abajo 
manual. 

• 
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CREC l M l ENTO Y HETERDGENE !DAD DE LOS TRABAJADORES 

A medida qu~ fue incrementándose el producto por víz rlfi la 
e!:pansión de los sectores agroe:.:portadores, se fueron 
consolidando los diversos sectores de trabajadores. El pe1·iodo 
cumbre 9ue intet"'esa es el de la intervención 11111.ita.r 
norteamericana, cuando la producción agraria registró un podf2roso 
dinamismo. Fue en ese pe1•iodo cuando el secto1· econom1co 
dominante cob1·ó dimensiones 9L1e le posibilitaron impact•u- de 
manera mLIY dinámica al resto de la formación social .. Co1nc:i.die1·on 
facto1•e5 hat•to favor·ables: primero, el hecho misn10 gue 
significaba el dominio extranjQt"O par·a de~peja1· los ~bstáculos 
que interponia t?l universo precap1talista; en se9undc:i térmir.u, el 
al::::a de precio::., 9L1e provocó fLtertes tendcncié\S a 121 inver·::;1ón y 
a la reinve1·sión e incluso a la entr·ada d8 nuevos capitales. Todo 
ello aumentó la capacidud innovadora dPl estüdo, dedic.tlndo~ci los 
marines a aplic:u.1 ... Llll pla.n de maderni::uciDn 9u.:oi tLLVD r-01· p1 .. ir,cipal 
resultado la construcción de vari,?.5 cárretet•as r:¡ue unían las 
principales 1·e91cne~ del pais. 

De lo antario1· se derivó una moderrii=ación impcrtant~ del 
aparato estatal y, más en g~neral, una acusada L1rbani::ación gue 
t·ef)ejaba C?l au9e económico. La red de c;ci.rrl'?te1·a~ :·/ lo:; ~~;tfmulos 
de e::pansión dP- lu. pt·oducción ag1-·oo::port.7lcior•a gnne1·aron 
movimientos mi9t•atorios sin precedentes, ~n pa1·ticular de~de las 
zanas del SLl•• y del Cibao h.=lcia la banda del este. Para 117'20, los 
tres principales centros urbanos hablan re9ir-;t1"',:\do incrementos 
poblacionale!:Oi notables que los alejaban nr..!t2.i<le?nte del p.::ttt·ón 
estacionario qua tenia la ciudad de Santo Domingo hast~ poca 
tiempo antes. De 14,072 habitantes en 18?2 y 18,6'.26 en 1908, 13 la 
ciudad capital pasó a tener 30, 943 en 1920. J. 4 Ese 1•i tmo aumento 
en lo adelante; tomando como refe1-encia la in-formé'.l.ción del censo 
nacional di'? población de 1935, 1 ~ se9ún el cual lFI ciudad capital 
registró 71, (1<}1 habitantes, el crccim1ento anual entre 1920 y 
1935 Tue de 5.9%. 

Santiugo y San Pcd1-o de Macoris 1 la~ ot1~as dos 
a9lomcraciones 1_11·ban.ois importantes, registraron para 1920 17, 152 
y 13,802 habitante5 respectivamente. Ambas ciL!dades en las 
p1•imeras do5 dócad~s del siglo tuvieron Lln crer::imiento 
bá~ic~mcntc similar al de Santo Oomin~o; el c1·e~in1iento de San 
PL=!d1·0 de Macor!~ fue mayor, prácticamente espec:tacLtlar, desde una 
simple :3lde<:\ en 1880. Al8unos otros centros Ltt•banos no dejaron de° 

1 ~ Censo de pnbl<:\ción 
p1~ovincla de S~nto Dominso, 

y 
so, 

otros 
1909, 

• 
datos 

p. 73. 
estadísticos de la 

:.1.
4 Repl'.1blica Dominicana, Pri.mer Censo N.":lcionr.i_1 de Pnb1nc:ión

~' so, 1975, 

-..~ Dirección General de Estadisticas, AnLldrio estad:i si:ir:o de 
la República Dominicana.1936, CT, 1937. 



31 

ten~1· sig11i-ficaci6n en ese periodo, como La Vega, Barahoria y Sdn 
Francisco d~ 11aco1·is. 

En total. sin embargo, pa1·a 1920 la población urbana se9uia 
siendo pequel'1a, se'3ún el ccniz.o citado, de 16/.. sobre los cwsi 
900,01)0 habitantes de todo el pai~. En realid~d, cabe considDr<lr 
en menos a la población urb¿¡,1;.:::i, ya que el se9mento de poblHciones 
entre mil y cinco mil habitantes no se puede incluir en la 
cate8ot•ia. Tal porcentaje se mantuvo estable hasta l~ décad~ de 
los '30, como lo muestra el censo de 1935 que art·ojó tan sólo un 
18~~ de! población u1"'b~e1na., .:>.penas un 2/. superior a la d~ 1920. El 
indic:adn1"' ui:: interesünte, pur::s muestra que de los c:i.f"fos 20 a los 
¿\i'1os -30 la población u1·ban;:1 tendió ¿i. crt.?cer a un ritmo 
básicamente simila1· al de la población total. 

A pat•tir• de 1925 la u1·ban1=ac16n cada ve=. se asoció més a la 
ciud~d de Santo Domln8D, cnrnn coPseruen~ia de la apertut•a de la 
red nacional de ct:.rt .. etoras. S,:.n r-~~dro de 1'1~\co1·is registró un 
p1"'imer retroce..:::¡o 9Lte ~e tornó c;n depreSión ':1cnerali=.ada después 
de 19.3!). Se inició L1na activu mi91·3ción interLtt•bana, como Lino de 
los pat1•one~ bL•<:;icos de }3 urbuni=:ac1ón, tanto desde ciudades 
pe9L1i::l'l.::ts ¿¡ la:;:; mGdianus, a;:;i como de las pe9uef'ras y mt:'dianas 
hacia Santo Domingo. 1~01· ello, mient1·as en 19~0 Santo Domin90 
tenla poco más dml 3Z de la pobl~ción total del pais, an 1935 
tenia el 5%. La g~ne1·al idad de l<ls otrns ciLidades, con 
e::cepciones contL\d3s como La Romana, no eHper•imentaron 
incremento. Entr~ tanto, C\lgun<ls, como San F'edro de Macoris 
disminuyeron su pa1·ticipación y en casos o::tremos, como Monte 
Cristy, se redujo ol monto absoluto. 

Una panorámica mós clara del proceso de crecimiento de las 
principales c:iud.:ldes se tiene en el siguiente cuadro: 

POBLACION DE LAS FRINCIPALES CIUDADES SEGUN LOS CENSOS 

Ciudad 1920 1935 1950 

Santo Domin8o 30,943 71 '091 181,553 
_Santi?8º 17 ,.152 34, 175 56,558 
San Feo. de Mac-oris - -,-5, -188 10, 100 16, 083 -
San Pedt"o de Macor~is 13,802 18,6!7 19,896 
Barü.hona 3,826 8,367 14,654 
La Romana 6, 129 10,912 14,074 
La Vega 6,564 9,339 14,200 
Puerto plata 7,709 11,77'2. 10,210 
Bani 3,549 7,374 10,210 
San Juan de la Ma9L1aiia 1, 817 3,699 9,920 
San Cristóbal 1·, 824 4,479 9,723 
Moca 2,922 • 5,703 9,589 

Fuente: Censos· Nacionales de Población. 

For::::osamente, 
población rural, 

en un 
la 

contexto de predominio absoluto de la" 
clase trabajadora tenia dimensiones 
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1"estrin9irla~. De r.:•_r,:. 19Ltier manera, la c:ompa1·ac:ión d.? v~\ri . .::is 
materioles disre1·sos gue informan sob1·e la formación ::I~ l·:\S 

distintc:1s c¿;te901·i~s de trabajador•es u1-banos revela Ltn int:1·emento 
bastante sistEmático. Al menos cabe considet•ar una .:\bi:::;mal 
di·Fe1•encia ent1•e. lo que ac:ontecia. antes y después de la oc:upC1.ción 
milita1" no1·teame1•icana. El censo de 1908 de la provincia de Santo 
Domingo da cuenta de la dist1·ibución de pro~es1ones; el númer·o de 
ocupados en algunas de el las e1"a: abogados 49, i'l.gric:ul tar~·~, 6496, 
alambi9ue1·os 39, albahiles 151, azucare1·os 17, berbet•os 66, 
c:ac:aeros 49, ccirbone1·os '.261, car9<1do1•os 118, carnj ceros 75, 
carpinteros 335, carretero5 150, ~ocinet·as 249, coc!1e1·os 119, 
c:ome1•c i an ter~ 714, cos tL11•eras 701, c1· i a dos 148, depcnd i pn tes de 
comorcio 568, dL1lcet·os 92, empleados divet·sos del gobict~no 452, 
9ua1·dia:; ~53, .ia1·nale1•os 1468, lav<!lnder3s 86J, m2.est1·os 96, 
maquinistas y m~cAnicos 50, m~rinQros 8~, módicos ~-~ panaderos 
16'1, sastt'l'!S 126, sold¿¡dos 375, tabat.¡u1?ros ¿i-~:, tE.•.i•?dr:it"P.S de 
ya1·ny y cané\ 975 y =~'1patnro 0~ 384. J.<!o 

Lógic~mente, la mayor par·te de los no t•elacionacio3 al a91•0 
se ubicc:-~ba (.~n 1,-,. (;:dpil¿.l. St:o- obsei·vc\ 9Lte el ~Jl"LH?~3D do la 
población activa c.:<e en la catc901•i.::i. de a9ricultor; 91 .?In pa1·te de 
lo~ jo1•n.:•lQro~ t.:..mbién se Ltbicabc:, en el a91·0. D•? todas fr:J1•111.::i.<J, yü 
se obse1•va la e::i5tencia de una serie dr:;i pt·o-fesi<.ir.e,;>:;; urtcsc:tnale!:i 
con ciert~' CLtc:,nti.~: t:.:lrpintc:.>ros, albaft1les, cc::stu1·era=:;, 
tabac:¡Ltero5, ¡:i<..1nad~ros, sa~tres, etc., y otrc.\S vinculadas 
dir1:?ct.nmentc a l.3!J escasas industri.c1s e::i5tentes: magL1inist.:.~, 

mecb.n i cos, <:t =ucareros 1 etc. De l.::\ mi sena m.;inera ap .:\rEH::t:!n ya 
colectivos i1nportantes de trabajadores urbanos an ser•vicios: 
derendit?nt.es, buróc1·.::itas, c:2\rgadot•os, burberos;, etc:. 

En cu3lguie1· caso, del total da población cerisada sólo una 
proporción pe9ueNa cot•responderia a l.::i.s cate9orJas básicas de 
trabajadores, aungue ya en el ar~uetipo de ciudad se pr·esenta.ba 
como una clase en fo1·1nación. La propo1·ción estaria sujeta en el 
futur·o a una ~mpliación notable, 9ua combinada con el incremento 
absoluto de la población total, y en consecuencia de la 
trabajador~ también, determinó una notabla vari~cjón dG 
pa1~ámetro5 scciales. Todavia a inicios de siglo la cuantía de 
trabajüdores Ltrbanos e1•a irrisoria, y en el total aener·al 
aparecía una situación parecida. 

El débil desarrollo milnu-factL1rero se pLlede observar··a partir_ 
de l~s principales empresas censadas en 1908: 

Fábt"icas 

jabóri 
velas 
chocolate al vapor 
baúles 
cal :ad o ·:a1 vapor 

1 
1 
·~ 

3 
1 

· 1 ~.Censo de 1908, pp. 50~52. 

hielo 
fideos 
ot1'-os choc:o!"ates 
ci9a1"rillos al vapor 

"otras·clases 

1 
1 

vaPias 

V,::\t" j.;¡~ 



otras clases 
curtiembre al vapor 

" otros medios 
sombre1"os al vapor 
fósforos 
1 icores 

Talleres 

p intL1ra 
fotograbados 
herrer•ia 
sast1"et"ia 
plateria 
tabaquerias 

varias 
1. 
1 
1 
1 
1 

4 
2 
5 

11 
10 
11 

ladrillos.al vapor 
camisas 
lavado & 1 vapor 
medias al vapor 
Jebidas gaseosas 

fotogra·f i a 
-Fundición 
capinteria y ebanist. 
platería y joy~ria 
talabarteria 
panaderias 

l 
1 

1 

4 

B 
7 

14 
9 
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Sobre las dimensiones de estas empresas, el mismo censo 
ofr•ece in-formación ilUstrativa sobre las princip.:;.._le_s_.e~pt"esa~ 
ubic~das ~n la ciudad de Santo Domingo: 

Fabricación industt"ial de la ciudad de Santo Domi_n96 

productos pt"oduc:c: ión valor da 
diaria la fábrica 

velas al vapor 5 q. q. $ 2500() 
hielo al vapor 50 q. 'l. 24000 
fós·foros .. 5(10 9r. 60001) 
sombre1"'os 15 doc: .. 18000 
medias 70 doc: .. 1600() 
cigarrillos " 421:>0 cajts. ·30000 
chocolate " 7 q. 'l · 12000· 
id. 3 1/2 q. q. 60(11) 
gaseosa " 50 si-fns. 3000 

y 10 doc. 1 imanadas 
id. 40 si-fns. 2000 
ciJ.l zado 160 prs .. 3=000 
camisas .. 6 doc .. 15000 

Par•a 1920 se registra ya una inflención neta en el cuadro de 
los oficios urbanos.. Esto fue resultado de la acelerada 
proletari:ac:ión acaecida en el lust1·0 .nnterior, asi como d8 l.n 
etapa de desarrollo general de }¿>.S fuer=as productivas .. Po1"' 
primera ve:: se dispone de una información gene1~a1.. De acuet"'do al 
censo nacional, e::istian 12195 jornaleros no calificados que 
venian a ser alrededor del 6i-:. de la población económicamente 
activa de 203 mil personas. Varias categor•ias de otro~ asl.;.u"'iados 
harian subir la proporción de los t1 .. abajadores, como los 1, 118 
mecánicos.. ~ 

Es una pena 9ue el censo no dt~scompusiera las c:ategori<,s 
según zonas urbanas y 1~urales. Otra deficiencia es 9ue no l1ay 
suficiente claridad sobt"'e la conno\;ac:ión de algunas cate9orias 
u~adas. De cualquier ·Forma, se pueden Dvan=~r infer•encia~ ~cerca 
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de la composi c:ión de clase en ese momento. Es probable qur: el_ 
grueso dE! los jornaleros cor-respondiera al semiprolel:ari8do 
rural, aunque, con la moderni::ación acaecida en los primeros arros 
de la oc:upac16n milita"" norteamet"ic:ana, las ciudades, como ya se 
vio, crec:ie1~on sustancialmente. 

La obst:!rvac:ión mé.s detenida en la información relativa a 
Santo Domin90 permite captar la constitución del sector urbano de 
trabajadores. En una estadistic:a elabor=i.da por José Ramón Lópe= 
en 1919, vinculada a la que se1•viria para la c:onfecc:1ón del cense 
nacional, i.·:1' se pLlede ver el notable incremento c¡L1e tuvo el nL\rnero 
de t1•abajadores ~n Ql lapso de la ctéc:adn poste1~iar a 1908; es 
también interes~nt12 consider1".lr lCJ. ampliación dt:::·l espt?ctro de 
o-ficio;:;, C\Lte muestrc:i.n L1n.:. p1-oporción 1-elativamente alta de 
arte~anos y activ1dades me1·cantiles en Santo tiomin90. Para el 
autor del censo la mayot• parte de Ja población de la ciudad 
estab;;1 compuc5ta por• lo c¡ue denominaba b1·a.ce1•os, qLtienes 
deveng ab üíl '.t14 .. 80 ¿\ 1 a :;J8ffi0.f) a.. Qui:: 6. '::: 1 u ar r-cc i ¿\t:_'. i ón s E'c"1. L\n poco 
e:-:aser•ada, pero o-f1•ece el indicio di:.> gue los trabajadores 
consitituian para ento11ces una parte elGvada de la pobl~ción 
totalª Las ot1•,:..5 das ciLldades impo1·tantes, San Pedro dQ 1'1ac:o1•is y 
S.3nt.ia.90, re9istraban también contin8entQ'S .3preciubles de 
t1·abajudores, en al9L1ncs casos en mdyc.•r nl.'.1mer·o <::¡ue e1 ... Santo 
Domingo, como el caso de los tabequet•os an Santiagc o de las 
obrer¿\S costurer.:i.s de? camisas en SC\n PC?ci1·0. 

No meno5 importantes dentro dC?l proceso de proletarización 
fue el crecimiento de los trabajadores del sector a:u~arero. Para 
192(1 éstos llc.gwb.:i.n c:t 911)1).tf."¡ E!3te incremnn-to era una 
consecL\enc i <-' del r' i tmo ace l e1•ado de formación de cap i al es en e 1 
área. El mismo se reflejó en el crecimiento del monio producido 
pot• los centrales; de 87 mil toneladas expo1•tadas en 1913 se pasó 
a 331 mil en 1925~ 

La consecuencia mayor gue tu•.10 la ampliación notable de la 
industr'iü o.zuca1·e1~a r:.>ntre 1915 y 19::.0, en lo que respecta a la 
formación de la clase obrera, fL1e ~L\ tot.:\l depP-ndencia de mano de 
obra e::tranjera. LO$ primeros tr.:tbDjado1•c$ mi9rantes lle90.ron en 
los arto~ 80 del si8lo XIX, pu1•0 1•cprcscnt2b~.n unn ft•acción 
pequer1a en relación a los dominicanos. F'oco a poco, a medida 9ue 
se requerian individuos espaciali=~dos para distintas labo1·es, se 
·fue formando un contingente gL!e se estableció en el p.3.is. La 
pertinencia de la entrada de dichos trabajadores se: debió, ¿;demé.5 
de demandar menor retribución salarial gue los dominicanos, il que 
provenian de islas donde habia et:istido una tradición de 
producción azL1carera gue habia entrado en fase de lic:¡Ltidación 

:1. 7 Jos~ Ramón 
Daminso, a~o 1919, 

Lópe;::, Censo 
so, 1919. 

:1.n Anónimo, Libro azul-de 
so, 1976. 

y c'htas1:ro de l.:.. coml'tn de S,;..nto 

Santo Domingo, <Reedició1 ... UASD), 
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pocas décadas antes. El dominio del idioma ingles por lo~ cocalos 
fue un punto a st.t -favor en la medida en que avanzaban los 
intereses nOrteameric:anos en el área. Amén de la vent.:1 ja en 
materia de comunicac:i6n, se percibió en éstos un grLtpo más dócil, 
cuya soc:iabilidi3d estaria e::c:lusivamente vinculada a la f<..lc:tor•ia 
azucarera, ió 9ue comportaba cierta oposición respecto a la masa 
dominicana. 

E-fectivamente, las coc:olos fL1t~1~on copando la generalidad de 
posiciones, sobre todo en los ingenios más grandes de los 
alrededores de San Pedro de Mac:o1~1s. En no pocos dnpa1"'tamentos de 
in9enios como el Consuelo l le9ó a da1'se la sitLt~ción de no haber 
un solo trabajador dominic.o1.no, o de dos o t1~es dominicanos c:ntre 
cien coc.olos. 19 Además del estimulo de los administrado1"'es, los 
coco los operaron de acuc::?rdo a principios c:orpora ti vos t"'i9 idos, 
eHcluyentes de los dominicano<;;;. Se 8ene1"'6, asi, una animadversión 
entt"'e ambas .fracciones de la cla'5e trabajadora: los coc:olos 
visualizaban a los dominicanos como pet·e=osos e ineficientes; los 
dominicanos, a su ve;:, velan en ei canCJlomerado ri·.,al a 
individLtos mcntit"'osos y ladrone!;;.~·:• Se e!::CE!ni-ficaron frecu1~ntes 
r•il'fas con saldos de heridos 91 .. aves y a veces de muet"'tos. Estos 
conflictos luego se hicieron más frecuentes ent1"'e dominicanos 
semipr~letarios y los brace1"'os haitianos en los bAteyes.~ 1 

En el proce$O se intentó la contratación de tr.:i.bajddot·es de 
Puerto Rico, ·donde también la ti-adición a=ucarera et"'a antigua. El 
intento de crear un gran c:ontin9ente f1·acasó; dGspués de algún 
que otro e}:perimento infructuoso, los puertot"'t•i9ue~os desecharon 
la posibilidad de integrarse como jornaler•os a9ricolaG y se 
restringieron a oc:Ltpat.. posiciones técniciJ.S 5L1pc1·iores y 
administrativas en algunos ingenios. 

Como ya se ha dicho, fue desde la ocupación militar 
norteamericana cuando hicieron acto de presencia masiva los 
haitianos en la fase agricola del a:::l'.tc::ar. Anteriormente la mano 
de obra haitiana tenia importancia en las 1•e8iones fronteri::as y 
adyacentes, par·a la c:onstruc::ción de carreteras o en labot•es de 
recolección del café. A poco de ingresar al sector a=uc:are1·0, los 
haitianos desplazaron a los cocolos del área a9ricola., 
especializándose en lo adelante· estos últimos en las faenas 
indust1•iales. 

Las labores re9uerian de .. una permanencia básica, pues en el 
"tiempo muerto" -de mayo a noviembre- se debian efectuar trabajos 

s. 9 · JLtstino José 
so, 1982. 

Del orbe, Mauricio Báez y la." clase obrer-a, 

20 InformaciOn de Vic:tor Ortiz, en ent1~evista 
el autor, agosto de 1985 • 

r.eal izada por 

. ;~:s. Informac·1on de -Barbar in M~·j iC::B., - en ~-·e-nt"reviGt"a 
por· e"i autor·- _y .Cirpr~_án. SolE!r; julio de 1984 .. 

<·: 

reali::ada 



de reparacicn, mantenimiento o ampliación de equipos~ 0€:! tal 
manera, en los af"'los 20 ent1 .. ó en auge la migración de haitianos y 
la de> c:or.:alos entró en declive. En los at'tos de mJn:imo 
c:recimienta a:::ucarero, al rededor de 1920 1 ingresaron en pt·omcdio 
al ·pais unes 3500 haitianos y cocolos; 2 ::z para fines de la déc:ada 
ese promedio tendió a dL1plicarse .. 

Hacia 1920 la po1"c.:i6n mayoritaria de los t.-·abajadores en las 
a.reas caf'íera.s ya estaba compuesta por e::tranjeros. Lo mismo 
sucedia, incluso en mayor proporción, en relación al sr:c:tor 
fabr .. il respecta a los cocclos. El siguiente cuadro contribuye a 
visuali:::a.1• el peso de los e}ttranjeros en las provincias donde 
habla industr·ia a:::ucarera; s~ toma Monte Cristy por el alto peso 
de l1aitianos, aunque no habia cafia. 

Haitianos y Barloventinos por sexo y provinci·a, 1920 

F·rovincia Haitianos Bat"loventioos 
hombres mujerés hombres mujeres 

S.;1.nto Domingo 490 253 167 98 
San P. Macar· is 1461 522 2456 1159 
SE.>ybo <La Romana> 1315 422 607 277 
Azua 2285 2260 26 19 
Bar.;\hona 2342 2151) 90 23 
Puerto Plata 901 612 234 188 
Non te Cristy 5779 5193 45 60 

Fuente: Cnnso nacional deo población. 1920. 

En Macoris, Seybo, Santo Domingo y Puerto Plata la práctica 
totalidad de los e:·:tranjeros se ligaba a la actividad azucarer·a .. 
En Barahona habi.a un cent ingente importan ta de ah i t ian::>s 1 igados 
al ingenio, aunque oi:istia una migración de otros trabajadores 
agrícolas y de agricwltnrcs. En A:::ua, por el contrario, la 
presenci.t\ de hi.\itianos en los dos pequeNos in9enio5 de la 
provincia er.:\ muy t"e.ducida en relación al monto total, 
fund<lmentalmente ubicado en actividades agricolas en lns zonas 
frontari=as. En Monte Cristy, el total correspondia a este último 
rLtbro. 

La crisi~ dci 19:!9-3::; planteó una brusca caida de la 
mi9rac.:i6n temporal de coc:olos; muchos fueron e~:patriadae, y los 
qua permanecieron se integraron de manera. totalmente estable al 
territo1·io dominicano. Los ólt~mos embarques de cierta cuantla al 
parecer se produjeron en el al"lo 1938. Desdf".:! inicios de los arres 
30 se habia estabilizado en número de c.:ocolos; en su bastión 

~o::z En 1919 ingresaron 3422; en <fJ.920, 2451 y en 19'.21, 4565. 
Todavia la gran mayoría estaba compuezta de cocolos. La afluencia 
de haitianos comenzó a causa de la apertura de comunicac:iont?~-, por 
tierra. La provin'cia de Macoris en todo momento mantuvo la 
primacia en la entrada de inmigrantes, con respectivamentE> 2659, 
1164 y :'.;746 para esos af'1os. Censo nacional de pobl<"\ción. 19::1). 



centr-al, San Pedro de Mac:oris, en 1931 se contaran 2494, de las 
cuales 1817 estaban en los ingenios y 677 en la c:iudad. En esa 
misma -fecha se contaron 1032 haitianos. 2 .::::= Tal nL'tmero no 
constituyó un incremento respecto al e:-:istente en 1920. El 
corolario era el incremento del peso t"el.:i.tivo del trabajado·r 
dominicano. Adicionalmente, la prolongación de la estadia de los 
c:oc:olos los iria apro:~imando an al8unos aspectos a los 
dominic..anos, sobre todo poi, la genet"~c.ión nacida en el país. 

El número de haitianos en la plantación a=ucarer-a, en 
cambio, no cesó de incrc:::mcntar·se. De par medio, como se ''erá, 
hubo e:~pulGiones masivas entt"i:? los a\"'ios 19::;1 y 19"3'.4, pe1-o aL~n ü.Si 
la c:omparac:i6n de ambo$ censo=.; n~:i.cion::i.los de población t"egistr.:\ 
un incremento significativo. En t"ealidad, el incremento debió ser 
mayor para fines de la década de las 20; a p~rtir de entonces, la 
acción estatal rest1·in9ió l~ cnt~~da de nacionales del p3is 
vecino, por• lo qL1e el nL•.me1·0 de hatianos se mantuvo estable en lo 
sucesivo. 

De acue1•do a la Estadl~t1c~ Ind\~st1·ial, par~ mediados de las 
af1os 31), el núme1~0 total de t1·abajadorr.:?s en la indust1··i~ 

a::.ucarera se est<J.bili=ó en unos ';}.7 mil, mientras qLlc en el secto1" 
industrial no a::.uca1·e1·0 :;e ubic.:;,ba11 unos 9 rnil obreros. Dul tote\l 
de los a=ucarcros, une.=: 21 mi 1 e1-an todavla nacionales 
ei~tranjeros, 16 a 17 mil como 1·esidentes y otros 4 mil como 
migrante5.:::A 

En el procE?so anterio1· de e::clusión de los dominicanos del 
sector a=uca1-e1•0 y de ubicación del cocolo en el .ti.rea fabril. 
empezat"On a e::pe1~iment.:1.1" modi·f-icaciancs .. F•or un lado, una pa1-to 
de los cocolos ~bandonó la industria a::::ucaret•a, estableciéndose 
en La Romana y San F'ed ro de Macor is como pec¡L1ef'Yos comel'"'C i antes y 
artesanos. En sentido i1,ve1·so, en algunos ingenios impo1'"'tc:\nte5 
los dominicanos fuc!l·on engrosando lC\S -filas de los trc:lbajadores 
fabriles .. POI" ejemplo, para fines de los aMos 30, los dominicanos 
constituian alrodedor del 20% de los trobajadores -fab1•ilcs del 
Central Romana, despla:ando ya a los cocolos y puertorric¡ueNos a 
una po5ic:i6n secundaria.!2~ 

La fo1"mación de tres contingentes nacionales en la clase 
obrera del principal palo capi ti'l.l ista planteó L1na heterogeneidad 

2
:::$ La OpiniOn <LO>, 16 de noviembre de 19:'.:1. El n~1mero de 

c:oc:olos debe aumentilrse en más de 250 pe1"sonas, al ser estos 
restant9s no ingleses (holande$e~ y franceses). Es interesante 
c:¡ue sólo se cante.ron 139 pL1CH"t.orric¡ue~as en los ingenios. 

Cassó., Capitalismo y dici:adu1ora, p. 

:::::11 InTormac:iOn de Teó-filo Hernánde=, en entri.=vista 1•eali::.:ld.3 
por el autor, junio de 1985. Tcddy Hernánde::, hijo del 
en·t.revistado, oTrec:ió detalles adicionales en el curso de la 
entrevista, al i9ual ClLIC en otra l'"'eali=i.\da en 1984. 
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proofund:.1 al conjL1nto de 121 clase ot..H•era. Se conformar .. cn tr•es 
c:on9lomerados distan•:iados por el idioma y parámetros CL1ltLu•alt?s 
genera.les. La comllnidad de inte1•eses CfLledó ralatlvi=ada, 
sobresal•endo los factores de ccnflicto pot· la competenci~ que 
los enf1·entci.ba para la ocupación de los puestos dF~ trabajc.1; es 
importante destacar 9ue la competencia no se reducia a planos 
individuales, sino 9ua las tres f1·acciones nacionales se 
aglutinaron alrededo1• de prácticas cor·porativuz por medio dt? la.5 
cuales se enf1·entaba a las restantes. 

Un caso intGr·esanta do estos enft·entamientos fue lit lucha 
por el cant1•ol co1·porativa de lo::> puestos. l_a mC:1s enconada se 
p1•oduJo en S.:;r1 Pedr'O c:1e l'!ac.01·i-::;, donde era müyo1' la concentre::tc1ón 
de cocolos. 0Gsde 1ncias de 5iglc los cocolos habian ido 
desplazando a loz dominicanos de las faenas del puet'to, ha5ta 
que, ·finalmente, los dominicanos se or9a.ni::a1~on en un gren1io 
portual'ÍO con al fin e~~clu5ivo dD e::pulsar a los cbt•eros 
enomi8os, objetivo 9UQ ef~ctiv~mente 103~~1-on. 

El lide1·a::90 ob1'e1·0 9ue t:~me91ó entre los dominicanos 0n la 
década de los 2(1 en gran madida si;; pl .... 1ntó cOl.10 L1na de sus tareas 
la err~adic.:tción de los cocolos y cito: los haitianos, calificados 
como "plagas" 9ue aca:;ion~ban el empobt·ecimiento dF~l pais y una 
competencia despiildSdd a las jo1-naleroa dominicanos. Este tema se 
vovlvera a trata1' más adelante, a pt'op6sito dt? l<:ls protestas de 
esos lideres, entre los cL1alr:.>s ci\ba destac.ar JLllián 11artine=. En 
un plano más amplio, la inte-lec:tualid.:id p1·091"esista también sP
planteó la cont1·aposición a los trabajador~s a::tt•anje1·os, tanto 
desde l~ perspectiva antíimp~t·ialista, por ser éstos r•esultado de 
las empresas nortQa.mericctnas, como de5de una perspectiva 
rac:i<::.ta.= .. • 

Cada fracción, al enfrentarse a las demás, actuaba de 
acuerdo a un pr•incipio más amplio de protrac:ción grupal, d~ 
1"i:;prodL1c:c: i ón del col ec: ti vo. De t.'.1 l mü.nera, se fueron c:an-fot"mando 
patt'ones soc:ial~s y c:ultu1'ales distintivos de cada una de l~s 

fracciones~ Po•' ra::ones ló9icas 1 dc:sde el punto de v1sta C11'9ánic:o 
de clase, fue el 9rupo cocala el 9ue dio lu9a1.. a modios 
institucionales y reflejos c:ultut·ales más sistemati=ado5. En 
sentido inverso, los haitianos fueron ob,ieto de un .1.r.:osa 
sistemático; situados en el medio rural, con una alta proporción 
de mig1•antes tempo1•ales, ne pudieron dar lu9s1• a a$ociaciones de 
clase; sus refle3os cultu1·ales de se9u1•0 se restrin~ieron a la 
reproducción de sus orígenes nacionales y campesinos en 

~h Asi, por ejemplo, nl Partido Nacionalista, la 
01·9anizc:ic::ión politica mas pro9resistu en su época, emitió Llna 
declaración en la gue abo9aba po1'• F:-1 ce>osJ? dP. la entrada de 
braceros ne9ros, por ser fuente de miser•ia~ En la defensa 9ue 
hacia del trabajador dominicano subyacía ~l ct•itrario 1·acista. 
Citado por Manuel de Jes~s Pozo, ''f·listoria del movimiento obrero 
dominicano, 1900-1930", (!!), Rr:!alidad Contemporánea, arto 1, no. 
3, (julio-septiembre 1976). 
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actividades como la 
lenado religioso. 27 

preservación más o menos encL1b1e1·ta del 

Pocos elementos de contacto aTloraban entre estos 
c:ontin9entes dotados de referentes cultu1-,:1.les muy distintos y 
sometidos a una -Feroz competencia corporc.\tiva. Los dominicanos 
veian a los e:·:tranjeros como QSquiroles que les privaban del 
derecho al tr·abajo y presionaban los salat•ios hacia la baja; por 
otra par·te, participaban de los este1·eotipos racistas de la 
ideolo.gia dominante, viendo en los e::tr.:i.njeros a !;;eres inforiores 
por set• de ra.:::a negra. 

De la mismc'l m~ne1·.:.-\, los coco los c1·F?ar·on sociedades 
mutualistas y otras fot•me1s a!:;ociativas complet.c\mente cerradas a 
la presencia de dominicanos. Opera1~on con c1•iterios implacables 
en su defensa frente a lo 9ue conside1·aban animosidad de los 
dominic.nnos, al tiempo 9ue desplc"?gabnn medios ri?.ra despla::arlos 
de cualquier lugar donda fuese posible, inclu5o ca~ el apoyo de 
los piltt•onos. Se consid~raban sLtpG1'101·E:s éticamente· a los 
dominicanos, a 9L1ienes vc:=oian con dejo peyorativo.. Eran 
pro~undamente reliaiosos y respotuozas d~ la autot·idad. Tcn!an a 
oran orgullo :::e1- st'.1bditos de la co1·on.:~ b1·ité-nic.:i.. Y, sob1•e todo, 
validaban su preeminencia en el ár·ea indust1·ial a=ucaret"'a en 
función dP. su docilidad 1·e!:;;r1cct:o .:. los p1"'opietarios y sus 
administradores. Disponian del dominio tócnico de los oficios 
mee.étnicos y lo mc:.1nt<.:?nian secrct.o.\mento al inte1·io1• dol grupo, 
haciéndolo objeto de herencia de padt·es a hijcs. 

Con el t1·anscu1·1•i1• del tiempo, fue disminuyendo la t•uptura 
abrLtpta entre los t1·ab.:tjado1·os indLtstrialE?s del a::úca1• y, en 
9eneral, entro los ubic13dos en l~s zonas u1·banas de las regiones 
a:ucareras y fuer•on dándose ace1·camiantos 9ue coadyuvaron a la 
creación do componentes cul tut•ales comunas du todos los 
t1·abajadores urbanos. En esto se basarla una de laa t1•amas 
nodales del dcsa1--rollo del movimiento obrero en los af'1os 40. La 
presencia d<:: los cocolos du1•antc: décadas en forma e=::tahle en ol 
tet"'ritor•io dominicano foi·=osamente los fue <:1ce1·cando a sus 
rivales .. Sobre todo, la~ barrera~ se ib.7'n borrando en el caso de 
los descendientes nacidos en tc1•1•ltot'l.O dominicano. 

En ol c~mpo ocurrion 
contenido muy distinto. La 
du1•ante ese periodo no logr~ó 

situacionns e9uivalontes, pero de 
maGa haitian~ establecida en el pais 
sali1~ de las bateyos. En cierta 

~7 La práctica social de los haitianos deberá ser objeto de 
investigaciones antropológic:o3s. Mientras los cocolas contoban con 
iglesias y diversas socieda.des y sus descendienteG se integraban 
al medio ur·bana dominicano, los haiti'(.\not::; 9ueda1·on ma1-9inados on 
la barbat•ie de la plantación. No existo documentación p1~opia para 
estudiar•los. Incluso, lo que sabemos sobt'e sus pC'rticip.:i.cionc;.s en 
las luchas sociales de los aftas 40 lo debemos a 1·eferenc i ao;;; de 
dom in ic;:..rios. Poi• todo e 11 o, sub1·ayamos que nuestras ap 1•ec i at: 1 c.nes 
!!ion tentativas. 
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medida se diferenció del haitiano que migraba; a éstcE 5Q t~s 

veia con una ca1"9a peyorativa, como "congos", mientra= 9u~ el 
t"'esidente bien establecido se consider-aba un "viejoº. Se .:1pro:.:;:unó 
L1n tanto al medio dominicano, pero en un entor•no TL1e1"temente 
se9mentador, que conduc:ia a rerroducit"' al haitiano como ld esc,~\la 
más baja de la pi1"'ámide social. 

En general, no se rompió 1.n difC"l"'enciación de los 
t1"'abajadores urbanos y t"'Urales. Entre los prime1"'os se ad9t.tiriet"on 
pat1•ones gene1•ales de la vida urbana; la conexión con formas 
capitalistas más avan;:adq~ facilitaba la 01"9ani::ación clasista, y 
el medio conllevaba a una institucionali=acion cultu1·al. El 
trabajador ur•bano, por todo ello 1 no podía comprender• al 
trabajador 1~L1ral ni asoci.:'lr~e con él. E5te t'.lltimo, aun en el 
sector a::::L1c:arero, sometido a normas pal iciales en los bateyes, no 
podía or9.r.ni::::a1•se se9ún püt1·ones clasistas. Entre los dominicanos 
se proyectaba la cultu1·a campesina, con la basnmcnta matet·ial de 
ser en su mayoria e·fec:tivamc:>nte somip1·olet.:\l~iar;; ent1·e los 
haitianos, como se ha seMalado, EQ 1·ccup~1·~ba la cultura nacional 
como respuesta a la compulsión policiul a gue eran sometidos. 

La presencia permanente del colectivo haitiano en las ::::onas 
a::::ucareras dio lugar a formas C.:Lll tur~les ncivc=dos~s, e::p1·esivas de 
una di+erenciación respecto al medio ct·iginar•io. Da ahi la visión 
del "vie,jo" como sLtpe1•ior· al "congo"; o c-¡L1e los d~~condientes ya 
asumieran, como "arr.:iyanos", una ,;ip1·0;-:imación al medio 
dominicano, aunque no pudiera e::pr8~;.:,rse ~n un ini;egración. Estn 
cL1ltura e>:pt•esaba las formc:..s bt•utales c::¡ue car.=.~cteri::aban la 
e:¡plotC\Ción social y la opre<:::iión n.ncionül--d.wl conglomerado. La 
recuperación del leg.3.do nucional venia a ser una fo1--ma_de 
pt•otección y resist2ncia, pero se acampanaba por la int1·oducción 
de elementos inéditos. Par ejemfl""lo, ~·los patrones f¿"tmiliare9 
resultaban ser mL1y distintos a los d8 la familia campesina 
t1·adicional poi• efectode la escaso::: ·de mujeres y de la miseria 
e:-:t1 ... ema. 

En función de lü hetero9eneid.:ad, las lineas de segmentación 
entre catego1 .. ias de ob1"'eros tendie1•on a sistC"tnatiza1·se casi como 
una práctica consustancial de c:lase. Los obreros urbanos no 
a::::.uc:areros se hal 1<0tbC1.n muy separwdos de los .:\:::::ucarero~, incluso 
en el E5 te. Los pi-•imeros se Encontre\ban más integrados a los 
parámetros comunes de la vida urb.:>.na; los segundos a la 
subcultura del azt.'..1c:ar. Dentt·o de los trabajadores L1t•bano<;:;, a su 
ve~, se distinguian cate901·ias según la calificación del t1•abajo 
y otros.indicadores. 

Más aún, lo 9ue se p1~odLtc:ia era una dóbil -casi nula
i n teorac i6n de parárnc:it ros clasistas comunes. 11ás 9ue rec:onac:ersc 
como obi-·eros o trabajadore~ en-« 1Jener2l 1 los agentes se 
identific:aban con Lln o-ficio, al 9L1c> asociaban con el universo 
global de soc:iali::::.ación. L.:t identidad t.:\mbién podla aurgir en 
función de la pe1·tenenc:ia al centro del trabaja. De ahi !:ie ver.t~ 
9L1e en gran medida, los trabajadores en las lucha-:; 
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reivindicativaG podían actuar como cocolos, pero también como 
tra.bajadore!; de Ltn central, o como pertenecientes a Lln o·ficio o 
departamento en la unidad prodL1ctiva en cuestión. Este not;<:\ble 
último rasgo de la conciencia de clase del proleto1·iado 
dominicano 5e conc:r•etó en los mecanismos de acción y 
or9ani:zación: los gremios de o-ficio, que no traspasaban las 
localidades, eran un reflejo ct•ucial. En los in9enios no 
sur9irian normalmente sindicatos de emp1•esa hasta ·1946, sino que 
los obreros se <:\grupaban par depat•tamentos, al m~nos en Ql tipo 
gremial de asociación, la mAs condicionada por l~D relaciones de 
producciór1. 

PATRONES DE LA ORGAl\IIZACION OBRERA HASTA 1930 

Casi t.:\n p1·onto como se;; conformaron los pr·imeros 
contin9entes ~jgni-ficativoc; de trabajadores urbanos, en 10"'3 af"ros 
80 del si9lo XIX, se conGtituye1·on las_primet•as or9ant~~ciones. 
Las mismas obedecían a los p~.r .. ~metros cult;urales de la 
colectividad ur·bana, r:le-Finidos por el predominio de relaciones 
precapitalistas y por· una notable pobr•eza material y cultural. 
Por eso, la constitLtció:i de la':: l")t·ganizaciones obreras no guardó 
cone>:ión con pPopuestas politic21s r.:=,ferentes a los inter-eses y 
funciones de la clase 1·espDcto ~l estado y a las at1•as clases. La 
conciencia de clase de lo<z. p1·imeros nt.'.tcleos no traspasaba los 
niveles más elc:.>mentales e incluso estaba fuer·temente integrada a 
universos pe1·tenecientes a otr·as clases, dotadas de tradición, 
parámetros sociocLtltLtrale;-, consolid~dos y de mucha mi\yor 
incidencia social. como el campesin~do, la peque~a burguesía y la 
bur9uesia come1•cial. 

La mayor refe1·cnci3 cla~ista no traspasDbD l~ vi5ión de que 
se formaba parte de Ltn c:onglomc1•ado distinto, SLtjeto a formas 
especificas dE' 5ometimi~nto. Ante P-llo, sobresalía una t•espuesta 
restringida p1•imo1•dialmente al ámbito de lo individual. En ningún 
caso se presentaba una alternativa olabal a lo e::istente, sino la 
emergencia de ffiQdios de protección tanto en lo individu~l como en 
lo colectivo. 

Las orsa.ni=aciones 9ue se adecL1uron a ese universo fueron 
las sociedades de ayuda mutL1a y otras si mi lares. Perse9uian una 
p1~otecc:ión colectiva dl-.: los aíili.:.Uos 1nedia11l8 la c:otiz.:..-'\ción de 
acuerdo a. proporciones d~ los salarioi:.:.=-0 Se perse9L1ia protección 
para c:a5o da enferm~dad o accidente de tt·~bajo, m~diante una 
asi9nac:ión modesta c:¡Lte permitiera ül menos la alimentación de la 
familia; de la misma mane1·e, las sociedades cubt·ian los gastos 
médicos del enfermo, para lo c::ual a veces teniEln igualas c:on 
médic:ossM Otra fL1nción generali::ada era la asignación de los 
gastos de entierro del miembro o de ffimiliaresw 

:.!a Para ül9unos detalles adicionales, vease Roberto Cassá y 
Ciprián Soler, "La c:lasa obrer,3. dominicana y su movimiento en los 
ori9enas'', Isla AbiertA, 6 de Julio de 1985. 
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t.n SLts inicios las Tunciones de las sociedades Tuerun muy 
restringidas a lo antes seNalado~ Poco a poco, de m?-nl'?ra 
eventual, incluyeron actividades sociales como fiestas ~ act9s 
cultur•ales, de mane1-a que hac!an parciülmente las vece~ d~ cit:ra 
-forma de organización clasista 9ue se verá más adelante: Jos 
c·lubes de artesanos. Esta seme.ian:a remite a Llna constante mé.s 
9eneral, la tendencia al intercambio de ~unciones de los 
pt·incipales tipos de organi:ación obrera: sociedades mutuali~tas, 
logias de oldfellows, clubes de artesanos y 91•emios. Lo que 
estüba e::c:lL11do e1~u C1Lte dí1 las soc:iedadcs en cueztión 1 !:óalvo los 
gremios, em.:..r.at·a una actitud de re$iStencia f1~e:~nte a los 
capit~li~~l:;aé:i, pot" mc;dP.rada que fuese. LC\s mutualistas no 
cuestionab.:ln la real id¿,d de 10 e::plotación y no se p1"oponian 
luchar cont1•a ella; se restringiun, simplomcntu, a prote3c1·si:=:! dr: 
algunos do sus efectos más desast1•osos. Da hecho, entt·a sus 
normas .fund¿~do~·as, pl mL1tualismo ponG ac:ento en su carácter no 
político, lo quo lo segrega de unu concepcicn de lucha de cl~se, 
pero tambiór. d~ poder ser usado como instrLtffiG.'nto corporE\tivo por 
el estado. 

En realidad, las socindades mLl'tLt¿\l i:;tas, a di ferenci.:\ de los 
clubes o de los gremios, r.c; tonian como refe1·ente a lu r::lase 
obrera, si no a 1 os pobres en Gonet•a l, c¡Lte pod ian 9Ltedar 
delimitados pot· mlgún indicador 1 como lugar de residencia u 
ori9en.. Pero, er1 la medida en que una 9t•an parte de los pobres 
urbanos se ider1ti-ficaban al nac:ionte mundo proleto3rio 1 

ciet•tamente esas 5oc:iedades constituyeron las primeras entidades 
insti"t:L1c:ionales del movimiento obre1•0 dominicano. El sef'l'al.:1.miento 
no elimina f']Ue gran parte de los miembl'os de las sor.:iedades 
fue1•an no obr«?ros o personas no vinculadas al mundo del trabajo. 

De acuerdo a una recopi lac:ión hecha por Rodri9ue2 
Demorizi,=9 se fundaron las siguientes sociedades mutualistas: 

Sociedad 

Si:lciedad de Socorros Mutuos 1883 Pta. Plata 

s~~~o-rF"o~_~.-~Miit·uo .-.-- ·-· -·-· --··-· Euistia-·en 1919 
_,_, __ ., __ , __ ,_, 

P~d_Í-'.'_e:-,' Ga~c: ~.a:'> 

· 1897 .. . San C~r.i~s · . 
;·'"- .. . . : F,:r,~~e.c:_~cJr-.'ª-·,; p~: ~··~ ,.r~•.J 

:c .. \:l_'-·,'_:_ :e::. _:,.,_1/ 

•. 1902; 
, ); .... ·, 

·,-'.- _,_. 
p·Fó·pe·-~i'da_d·_:, .. ~:( 1929 

-,-._ .' .~,.o-·: ":- .,.,_; .· :_ ·,'_- _,.,_,; 

--'ob·~-er~-~-\~d-~ ---1-a'. 1092 · :::s.;P-. M~ 
'"'·~·,·,e·,·,:,.-, •' • ::.~-;:;- :,i( :' _ _.;;\ 

.'~'.:\'.~t-~~i:~~i~E~t·~--io _ "Roct~-~-~u~~ -.. Ó~'!JDl"_-.{itl-~;V ~~\f--~~~-¡-,~~·~~~,,--~:> _.:---~~f· rcid fas,. 
escue1as.-,-st .. emios·-y otras' C:orporac::iones:::dominic:anas, :.SD; '1975. 



Socot"ro Mutuo 1880 

Socorro entre sus Miembros 1881 

Unión Fraternidad 1883. 

Soc. de Socorros Mutuos La Ata9rac.ia 1891 

Socorro Mutuo 

Unión del Socorro 

Concot"d i a 

Sociedad de Soc. Mutuos El Fen i:.: 

Sociedad de Soc. Mutuos entre sUs 
Miembr~s 

Sociedad de Socorro Mutuo y Fines 
Culturales La Igualdad Inc. 

" 

1911 

19.05 

1906 

1927 

4~ 

Saii.to Domin!=JO 

" 
" ". 

" " 

" 

" 

" " 
" " 

" 

" 

Como se verá, se trata de datos incompletos. Sin embargo. no 
deja de imp1·esionar el número relativamente elevado de estas 
sociedades. Ello sugiere 9ue tenian Lln número de miemb1·"os 
normalmente escaso. Los mismos datos ctue proporciona Rodrigue:: 
Demo1"i=i tienden a confirmarlo.~c· Sólo en un medio de grandes 
a9lomer•aciones de obreros homo9eni;::ados, como s~ dio en San Pedro 
de Macoris, algunas sociedades l le9arian a tener" cien y 
doscientos miembros. Es interesante c¡L1e al pa1~ec:er se dier.:in dos 
grandes momi:::!ntos de fL1ndaciones, en los inicios de los afies 80 y 
poco más dQ mi:,s de una d~cada después. 

Donde los trabajadare!::; se hallaban se9mentados en f1~acciones 

nacionales o de otro género, surgieron e:<presiones de mL1tualismo 
encluyentes de todo a9uél qua no se identi-ficara al grupo. En 
particular, en San Pedro de Macoris y La Romana se desarrollaron 
sociedades que scguiun tr•adicionos de paise>~ .:in9lasnjone~:. 

<Estados Unidos, Inglatcrr,, y Jamaicü.). La primera sociedad 
mutualista re9istrada de los cocolos fue la denominada British 
Roses en Puerto Plata, fL1ndada en 1880. 31 En San Pedro de 

:5° Por ejemplo, la Sociedad Socot't"·O Mutuo de Puerto F'l;_:i.ta 
tenia 36 miemnbras, la de igual nombre de Santo Domingo ten!Cl 22. 
Debió ~et" e}:c::epcional el caso de la -Socorro entre sus Miembros, 
gue contaba c:on más de 110 afiliados. 

31 InformaciOn de Federico Va.rlack, en C!ntrevista reali:::ada 
por el autor, agosto de 1985M Varlack es hoy alto dirig~nte 
~utualista a nivel nacional, tras haber pertenecido al circulo de 
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Mac:oris, ai FOCO tiempo, empezaron a sU~9-{i· sociedades, ,?.l"Jl r·,:.s 
influidas f•Ot· la colo~ia de 01•igen norteame1·icano existeGte ~n la 
península d<:> Samei.ná.::i:~ De acuerdo a Ort:.i-::,: SLlrgió una tr2'di•_i.:in 
básic:a, sobre lü base del p1•inc 1p io de L\n "~ran poder·••, dt':'.' l.• ·:¡ue 
se desoajaron sotiedades menores. AlgunaS dQ ellas pa::;a1·C1<• a 
distinguirse por sus celebraciones. ccimo en desfiles con mor;ivo 
de aniversa1·io o entiet•ros. Ta.mbi6n en Macoris surgieron 
sociedades de t1·adici6n b1•itanica, de las cuales la más 
importante fue la denomina.da Pe1·petuo Soc:ort~o. 

OespuEs de una fase de relativa inactividad, La fuet·:a dG la 
memori.a de clase ;;;e 1•eflejó en el hecho de que l¿.\ reconstitución 
del movimiento obt•er•o en los .:\!'íos 40 estuvo acompé.\f\'<.i.da por la 
·Fundación de nuevas sociedades mL1tL1alistas. F'o1· ejemplo, en 1943 
se -fundaron en el ingenio Consuelo t1•es mLltL1alist.::i.s, todavia 
exc lLls i vamen te entro cecal os, por CLl,O\n to se insp i 1~aban en 1 a 
identidRd como e::tr.:\njcros y en 1~ pt•oteccidn común en tanto ql1e 
tales.::oa::s En lo adelante: se dE.~sple90 un movimiento po1· medio del 
cual los activistas se dedica1·on a fu~dar filiales de v~t~ias 
ram.:is. FL1eron los casos de la Young Man and !;lomen, Trial 
Associa-tion y Saint Gab1·il'...'l DE·ncvolcnt A<:::~:;oc:i;;i.t:ion. f.)l ul"fo 
si9L\ionte se creuron otr.ns 1~amas~ ya en la r: iL1dLid de Macoris: 
Eaton Benevalent Assaciation, Melodrama Benevulent y la All Seen 
Association. En 1945, en el ingenio Santa Fe SQ ·For·mó la sociedad 
Benevolent Everlive, gue lle9ó a tene1· 150 soc.lo::::. Con el e,lemplo 
de los cocolos, accC\So coma ~ucedbneo frente a la disolución por 
el estada del movimiento sindical independiente, desde 1948 los 
dominicanos se dedic.:i1·on a fL1ndar sociedades rr.L1tual istas, si onda 
la primer.:\ la Sociedad de Hermano::; Unidos, src:!gLtida poi-· la 
Sociedad La Hum.:\nitaria y la Sociedad S;,,n Pedro. 

Vinc:Llladas a las sociedw.des m,_1tualista.s, los coc:olos 
macorisonos tenian a l~ i9lesia C''chorcha''> como un medio c:lave 
de compactac:1ón social. Por ejemplo, los fialas de la iglesia de 
La Profec1~ hacian desfiles a ritmo de ja::. Para las 
celebraciones religiosas y civicas, todo tt•Bbajadot• c:ocolo debla 
tene1• un tt·ajo de casimir 9ue podia durar·lo décadas. En la 
iglesia, a dife1·encia de la sociedad mutualista, no habia nin9una 
actividad que tra5cendie1·a el oficio 1•eligioso, lo gue no 
eliminaba su poderoso influjo como medio de cohesión social. Por 
eso, algunas socied~des mutualistas estuvieron muy condicionadas 
por motivaciones 1~eli9ios.:i.s. Fue el caso, en l.'.l ciL\dad c~pital, 

diri9entes obreros del central Santa Fe . en los a.Nos 40. Se ha 
dedicado a recopilar información 5obre el mutualismo, sobre todo 
en SCln Pedro d't? Macori~. Pudimos conve1·sar con Varlack gracias a 
la amable gestión del agrónomo "Tico" Ramirez, est,_ldioso de los 
procesos vinculados a la plantación a~Ltcarera. 

::s::z La p1•esente infor•mac:ion y 
Orti:, entrevista citada. 

::s~ Varlac:k, entr~evista citada. 

las si9uit:nti=s 
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de la c:of1·adia Hi:::!rmandad de los Marinos, sociedad reli910,::;-1 y de 
clase de los marinos, que estaba instalada en la erm1'¿1 d~l 

Rosario en Villa Duarte.~~ De hecho parte del ritu~l del 
mL1tualismo c:ontenia elementos relj9iosos, aLln9ue muy al:Qntiados: 
al menos al inicio de las rr:!unjones, ~n algunas de l.o\s sc1c1edades 
de dominicanos se reza el Padre ~lue5trc, se le!a un versiculc de 
la.Biblia y se cantab.::i. un himnc.~~ 

La li9azón de lo clasitE:.ta can un motivo ético o 1•eli•3ioso 
explic:a 9Lte en gran medida, de-=>dc cie1·to momt?nto, las logia=: de 
oldfellows despla=asen a las m1~tuali$tas ent1·e los contin9entes 
má5 diferenciados de obr12ros, t.:i.nto en S.:i.nto Domingo r:omo en lüs 
dos ciudades pt•incipales del Est~. Mientt·as las logias masónicas 
estaban identi·ficad.ns a sectores oducados media5 y bu.1·8ueses, -:s .... 
en 9eneral las logias de old-fellovss se sitL1aron en entornos 
popula1·es, con 1•ai9amb1•e tipicamente proletaria. Al igual que l~a 
mutualistas, las lineas dD hete1·09eneidad de clase operaron en el 
sentido de 9ue, a menudo, en }1 este t0s logias restrin9ian el 
ingreso a dominicanos o cocolo~. Lo notable del peso de las 
109ias de old-fellows fue 9ue entPe los dominicanos tuvie1·on, en 
ciet•to espacio, mucha mayor presenci~ 91Je las sociedades 
mLttual istas, al mE:nos en los dos p1·incipales cent1·as urbanos del 
Este .. :.:::: 7 

Mientras el movimiento mutualista carecía de conexiones 
internacionales, el oldfelic:o r·espondia a una red mundial., asi 
como a una mistica 9cner~lmentc compat•tida 9ue implicaba un 
sofisticado sistem.:i. de ritos;. Por ejemplo, cu.dü logia disponia de 
una c:ontrasel'1a secreta c:¡ue se cambiaba cu.da at"ro; c>::istia, además, 
Ltna palabra sagrada 9ue nL1nca se vürinba, y el scn·ticlo de la 
solidaridad con los correligionarios adquiría unu dimensión 
mistic:a. Pero, más allá de esos ideale5 y ritLiales, en lo 
esencial las ·funciones de las 109ias e1·an similart:!s a las de las 
mutualistas. Al i9ual que en estas L'.1ltimas, du1•ante 1.:i.rgo tiempo 
en las 109iüs se debia coti::ar 50 centavos mensuales. A cambio, 

cofrad ! as, p. 

Varlacl~, citada. 

~~En algunas de ellas estaba por de·finición excluida la 
posibilidad de ingreso de ob1·€?ros. In·for•m.::i.ción de Ismael Paulina 
CSemillita>, en entrevista reali:ada por el autor y Ciprién 
S6ler, agosto de 1985. Paul ino entró a trabajar en el Central 
Romana en 1921, a la edad de 15 aNasª Desdo fine~ de los aNos 20 
fue activista 91•emial y u110 de la5 or9anizadores dE las huol9as 
de 1942 y 1946. 

1 
37 En la ac.tualidad, sin embargo, mientras el mavimicnto 

mutualista sigue tenic:>ndo cierta fuer::a, el de las lo3ias de 
oldfellows ha e::perimentado una palpable disminución. 
Informaciones en las entreVistaz citadas a Varlack 1 Ortiz, 
Paulina y H~rnánde:. 
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el ~scci~do t•ecib1a El beneficio dra un peso diar•io en e~~~ de 
en fe1·mecifad y de una suma de 5(i pe5os para su entierro o ~l de su 
Esposa o ~5 pesos poi- el de lo5 hijoc;::::.:::IOº Las 109ias disponinn de 
panteones sep¿trado~ p:::-1•a SLtS miembros. 

Empero, no dejaba de habet· matices y diferencia5. La5 logias 
de ob1•cros se preocupaban más dr~ rromover el desa1•rollo cultural 
de sus mi c>mb ros; er.:i. norm¿\ l gue ane::ai::::; a E 11 i:.'l.s funcionaran 
escuelas, tunto riocturr.~~ p.::\I'.:\ los miembros, como a. veces 
rc9ulo1·e~ para sus hijos. También er·a frecuent~ gue di$pusieran 
de bibliotecas, y 9L1e en sus loc~l8s se celeb1•uran con·fet·encias, 
actos cultur·ales y fi~5tas. Es ló91co que fuese m~s frecuente que 
SQ ce l cb rasen f i es t.:..1s y b.:i.1·19uc tes. Cuando mo1· 1 .:, Ltn compaf't'ero, e 1 
V8lorio era asumido por la lnstitución, y l¿\ .generalidad de 
miembros se daba p1·isa por hac01·se p1·osente. En todc ca~o, los 
inte91·~,ntes pnnsabün tent.~r moti·,10<:, para ::;untirse or9ulloso5 de SLt 
condición, l.:...• cual estimnbv.n 9'-l'? los di-f~1·enciBba de Llna masa 
caructeri~ada por SLts reducidos niveles de in~t1·1~ccitn. De hecha, 
la~ logias opertJ.ban con efoctividad c:Dmo medio de superación 
intoloctu.:i.l y moral d~~ li..--t cole.:=t;.i.vidad p1·oleta1·ia, y si no 
dcpcdí.z:ln de: mayor cons1::;tpnc:i.;\ 5e debía al c>ntorno social 
8ene1•ali::udo d~ baJo~ niveles cL1ltL1t"c.\!es, fue1·te5 tradiciones 
c1•u:.::.:.d.:.s '/ mod¿;.l 1dL\dc.>s brutales do e.:p lot.01:r:ión. 

El ~entido do 01·9ullo colectivo conllevob~ l~ 1·!gida 
observancia de normas morales .. Estaba excluida la posibilidad de 
in91"'eso de pnrsona-s:. sindic.adns como l.71.cirones o ase::;inos.. En los 
meses iniciales de su ingr·eso ~ la 109ia el neófito era vi9ilado 
por· antiguos socios, a fin d2 ubic¿\rse SLI natu1--ale::a mo1·al. En 
pa1·ticular e~t~ba pt•ohibido 91.1ra los sacios tuvioscn ''9ueridas''; 
los 9ue l.J.5 tenían debían m~ntQne1--lo en sccr<:>l:o. Las mujeres 
-formaban una secciona! denominad.;::i. Hi ja.s de Ruth, gue fL1ncionaba 
en el mismo loc:~•l. No podi .... '\n in91•o:=.,sar en ellas mujeres 9ue no 
fLter.:in "ni sal'ioras ni sertor1tas".. Un individuo con "tachas" 
podía, 2n síntesis, sor miembt·o de? un="I sociedad mutualisti:\, per-o 
no de una logia de oldfellows. 

La actitud de las logias era beli9erantQ en cuanto a la 
proter.:ción y solidaridad mutua entre SLIS miembros.. Asi, en 
lugar•es donde tenian una p1~escncia significativa, la pertenencia 
a ellas podía ser casi un r~9L11sito para el acceso al tr•abajo; 
era el caso del Central Romana, donde, pat·a ingresar, el 
t1~abajador preví.:.monte dcbia h,;:;cerse rniemb1·0 do una logia. De 
acuerdo a F'aul ino, l le96 Ltn momento en 9ue lü gran mayoría de 
trabüjadores industria.les del Central estaba compLtesta por 
old-fel lows. En ot1~os colectivos de obreros era también 1nuy 
elevada su presencia, como en la casa comercial Hilü1•i y Müllol, 
la mayor de La Romana, o P-ntre los panaderos. Por• eso, en La 

• 
:i;Q En La Romana, las· mutLtalístc..\S 1 en cambio, de acuerda a 

Paul ino, re9uerian una CL1ota de 20 centavos ~emanal~::; y otor9<'.:\ban 
40 ps .. para el entierro; la única coincidencia se daba Ei la 
así9nac:ión de un peso diario como seguro de enfermedad. 
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f\omi::\Mrt pPoli.fera.ron estas instituciones, lle9ando a un to¡<fo' C'. 1::. 
en 1 os arto= 40;. 

El orJ9en de todas las 109ias de oldfellows pa1·ecc h8ber 
radicado en Santo Domingo, con al9unas como la F'lct"' del O:::a111~' y 
Vr?r·it.:\s.. En Macoris alsunas logia!S inicic.,lmente e1•ü.n de cacclt:Js 
o dominicanos. En una de el las, CLt~.ndo los dominicanc:Js f·;1f.:':·on 
admitidos provoc¿tr•on un dcspla;:ümiento de los cocolos. :::i' .• ti.o:.?r,as 
p1•ocediercn, en 1907, a fundar otr~ denominada La Expe1•ienci~. 

De maner·a también 9anerAli=ada funcionaron los l:~m~dC3 
clubes, institucicnas de trabajadot•ms qu8 no er·~n lcl9i,;s ni 
respondían a los p1•incipios de las mutualista3. Sólo Qn ~a~os 

excepcionales los clubes incluian funcionas de ayuda mutL1a y 
si.empre en una dimensión m.:=nor a la d~ 10'5 finc~s rec1·c•,".\tivos. 
BuscDb~n la compactación social en base a ~ctividades 
rec1·E;~;.tivas. Ti:ni.:1n lA connotación dr~ se~· l.:l contt"'°'Pªl'te dr.~ los 
clubes de lD cl~cc alta <sente do p1·imet·~),~? o de clase modia. A 
menudo, los trabajadores busc¿\b.::i.n apro1:ima1•se a los niveles 
sociale~o: Sl•p .. .:·1·ic1·¡~s imitando SLt!:i Ltscs en "sociedad". Poi• ~~o, al 
i.gual 9ue los club<:?s de 'Jt?nte ºde.:: primeo>ra'' a "de 101 saci.r-?d:.i.d", 
los clubes de a1·tesanos u obr•ercs se dedicaban a 12 cRl~bi•ación 
de fic~t~s, ca1·navalt?s o reinados de simpati¿.. Poi·· E"=.t?.s r·.:;1.::::ones 
los clL1bt?s descartaban el r:nfr•entamiento social. Mb.s bien 
actu~ban como medio de cohesión do l~ clase con el r•esto de la 
sociedad, propuesta ambi9uu por cuanto t.!l pr·opio hc~·cho del 
a9rL1pamiento diferenciado constituia un medio dG identidad 
clasista. Pe1·0 el objetivo de la identidad no estaba on si mismo, 
sino en la apro::imación de los trabaj3.dore5 al mL1ndo bur8ués. De 
todas maneras, lo!:O clubes operaban como medio de supe1·ac:ión 
intelectual y moral de sus inte91•antes. La bús9ueda del acenso a 
la cultu1·a o a los Lisos sociales de las otras clases u1•banas 
implicaba una toma de conciencia clasista. 

El tipo clE? propL1esta r¡ue animab¿\ a los clubes implir:ab¿\ un 
~utorreconocimiento no tanto como obr•eros, sino como artQ~anas. 
De hecho, e! artesanado y sectores cono::a~ e1·an la ba5e social de 
t.nles clubes, por lo 9ue constituían un fenómeno puramente 
urbano. EmeP8ia, por encima del mimetismo r•espec:to a la CLtltLtra 
bur•9uesa, un impetu colectivista que pcdia estar encubierto de 
tt•ivialidades, a tt·avé~ de 12s fantAsi~= propia~ do las 
celeb1•.::1.c:iones, pet•o que no de?jc:1ba de estar ,:,saciado a un 1·eflcjo 
de or9ullo por el dominio del oficio y otros aspecta5 d~ 13 vida 
social. 

De acuerdo a la recopilación incompleta 
Demorizi, desde fines del siglo pasado se fundaron 
sociedades o clubes de obreros y artesano~: 

• 

dr? Rodríguez 
la~ siguientes 

Club Fecha Localidad 

39 Sobre el particular, 
pp. 5:53-559. 

Cassá, Capitalismo y dictadu1•a, 



Unión di? Obt•eros 

Estrella de Oriente 

Unión de Artesanos 

Club de Ar•tesanos 

Ob1•eros do Oriente 

Sociedad de A1 .. tesanos 

Alian::a Cibiler1a 

El Obrero 

Club d2 Artesanos 

Unión de Trabajadores 

fundación 

1901 

E:<istia en 1.909 

1898 

1899 

E:fist.ia.":: 

1884, 

" 
1913 

Ban! 

Hi9UeY 

La- V~sa 

" 

48 

Plata 

" 

A la postre, fueron los gremios las entidades más 
importantes del mundo obrero. Pero ello sólo ocurrió para los 
al'1os 21), tras el fuerte impulso que recibieron durante los afros 
iniciales de la ocupación militar• nor•teame1•ic:ana, al insertarse 
en las campa.Nas nacionalistas. En la5 décadas previas, los 
gremios estuvieron en posición clarc:i.mc::into subordinada a las 
mutualistas, clubes y logias. Su posterio1"' predominio si9nificó 
un importante paso de desarrollo clasista. El gremio dejó de ser 
un organismo indiferenciado para constitLtirse alrededor de un 
oficio. Conllevaba, de tal manera, L1na integración mAs 
directamente condicion.:i.da pot' las 1·elaciones de produc:ción. Sin 
embar90, n.o e1·a necesariamente Llna entidad obr•era, pues su 
connotación clasista dependia del sector 9L1e le daba cue1•po. En 
al9Llnos casos, los trabajadores er·an casi todos artesanos o 
propietarios independientes de los medios de t1•abajo; en otros 
casos, e}:actamente contrar·ios, la membres!a estaba compuesta por 
trabajadores asala1-l&dos; qui=ás lo m~~ común, ha9ta el 
advenimiento de T1•ujillo al poder, fLte c-¡UG en los gremio!:i 
coe:-:istieran di•181·s.:i.s catesorias de t1'abajadores, desde 
asalariados hasta a1'tesanos pa1~ cuenta propia, habida cuenta de 
9ue todos se reconocian solidarios por la comunidad de oficio. 

De c:ual9uier -forma, el hecho de la agrupación de 
trabajadores tenia implic:a.c:iones en c:.L1anto a la or9anicidu.d 
clasista. El nudo de la c:omunida~ se hallaba en la situi\ciOn 
subordinada d~l trab¿\jo respecto c::•l capital. Los miemb1·0~ de los 
91"emios se agrLtpaban en fLtnción de un criterio económico qL•e los 
enfrentaba al capital. A dif-er·encin de los otros agr•ipamientos, 
en el gremio emergia el enfrentamiento activo de clase. El mismo 
s~ derivaba de una comunidad de inte1·eses di1~ectamente 
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dete1·min,:,da Por las relaciones de prodL1cción, por cLtanto en c:oml'.tn 
1 os trabajadores se rec:onoc: 1 an como eHp lota.dos, por ene: ima de las 
dii'erencias en sus posiciones respecto a los medios de 
producción .. 

Por lo antet·ior, los 9remios incluían los componentes de 
ayuda mutLl.:\ de otras entidades, pe1·0, al mismo tiempo, los 
sL1peraban en Ltna óptica de defensa activa de las intereses en el 
terreno politice. Lo 9ue resultaba en 9eneral favorable pa1·.:. .. los 
agremi~dos-. era contrario a los inte1•eses del capit21I, no 
impoPt.:tndo gue estLtviese en la esfera industrial o comercial. En 
las casos ~n 9ue los gremios se asociaban a una ernpt·esa o a una 
porción de la misma, e,je1•::ian funciones de resist~nci.:\ de l.3 
clase ft•ente a lo;:; propietarios, por ejemplo, protegiendo a los 
miemb1 ... os frente a los despidos injustos y los abusos. 

E$a~ funciones de , ... e~istencia a menudo no tenian mucho 
objeto, dados las términos en c¡ue SE? Pt~oducian los conflictos, 
por lo t:¡Lte los gr~emios podian reproducir básicamente la práctica 
de otras soc iedadcs de t1~abajadores. En otros casos, la 
sistemati=ación de conflicto5 abiertos llevaba a huelgas y a 
otr.;:.s ·íc:i•'lfi.;lS de p1·otesta. Como t7e ·.,·erá 1 la huelgd fue un 
e:-:pediente escaso du1,~nte las primoras etape.s de e:: iGtencia de 
los 91 ... emi.05, pero entró en una -f¿-,se de ascenso du1 ... ante 1.::1 
ocupacion norteamericana. 

A pesap del m.:::tti:: de a9udi;:ación del conflicto de cl.:::tse 9Lte 
comportab¿:i. la e::i5tencia de los 9remios, no se puede in.ferir 9ue 
tuvier•,:\n L1na connotación revolucionari.:.t. De su seno estaban 
excluidos, prácticamente de forma total hQsta avanzados los a~os 
'.2D, todas las manifestaciones del pensamiento socialistu. Más 
aún, no tenian ninguna incidencia en la cotidianid~d política, 
tanto a c~uaa de la escasa pat•ticipación política de l.:::t clas~ 
como pot' su vocación cc1·porativa. El univQrso del gremio se 
1•estr1n9i~ a lil defensa de los intereses más inmediatos y 
elementales de la colectividad 9ue t"ep1"'esentaba. No pod1.a inclLtil'" 
nin9Ltna a1te1•n,:.>.tiva de 1·eestruc:tur.:.>.ción dt=? la sociedad. A lo 
sumo, dur.::~nte la ocupación, los 9remios se suma1•on a la protesta 
populat• masiva cont1 ... a el enemi90 nacional. Pero, aun en esta 
situación, no cL1estion.aban cl imperialismo como sistema, a 
diferencia de los intelectualem n~cionalistas, sino la presencia 
de Ltn 9obie1·no e;:tran.iero. 

El 1·echa~o a lo que s~ denominaba la pol!tica, como uno de 
los ra~;90~ distintivos di:? esas entidades, no dejaba de contener 
un interesante matiz clasista. Lo ••politico 11

, en las primeras 
décadas del si9lo, se asociaba a las formaciones c:audi!listas 
vigentes, sobr ... e todo las diri9id~s por Horacio V2'sc::¡L1e:: y Juan 
Isidro Jimenes. La cohesión clasista~implicaba ponerse poi· encima 
de debates entt•e caudillos c:¡ue dividian pr·ofunda y 
a1•tificiosamente al con9lomerado nacional. Aho1·a bien, a9ui lo 
clasista implicaba lo c¡L11? coml.'.lnmente se designa como corpnr3.tivo. 
El recha::o de la política equivalia a una forma restringida de 
práctica política, aquélla condicionada por los intereses 
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p0!"':1.=L•lr··ec:: r.le Lln sector espf~ci·fico. En ese senti1 10. ··1 la 
90no1•alidad de inte91•antes de los gremios la conciencia d~ 1:lase 
n~ t1•aspassba el umbral del oficio o departamento, siendo -1_jPn~ a 
lil noción de una comunidad general de inter•eses dr.:! tDd;:-:"º lr.is 
t1·abajado1·es, al mar·9en de oficios, t"amas, localidad t.t 01-i ·:ir" 

El/OLUCION PDLITICA DEL G8EMIALISl10 HASTA 1930 

Aunqu~ los gremios rep1•esentaban Ltna -form"1 de a~•oc:ié'.\c::l ón de 
t1·abajarlores, su or19en en el pais, durant~ la clic:tadu1•a de 
Ulises HeL11·r::o,u:-: C1886-1899) s12 asocie:, en gr·an medida ;.,. la 
conveniencia del poder pa1·a reglamentar· ciertas actividadm~ de 
intat•ét=. público. Con su ayud .. '\ 1 se 1·e8L1ldba t=.:·l ac:c12so de 
tt•.::ib.;,jado1•es u posiciono;::; codiciada::; <como ol tPanspor·tc.• público) 
o con~lictivas ( como en los muelles>; de igual manera, 5e 
uti l i=ai·on en alguno:; caso:; p;:;,r·<'l r·EJgt.1la1· jorn,:\l8S Gn ;.'\reas 
cGnflictivas u, lQ ~LILl ven!a a est~1· t"Qlac1or1ddo, loz precio~ de 
los bienes y sE>rvicios ofrecidos por los a')t·erniüdos. CLtando los 
91·emios se constituian en b,:.\se a déterminadas catP.gorla<s de! 
trabajador·e~ por Clienta propia pociian inte1·~eni1· en la 1•e9ulsción 
de asper::tos del procesa de trnb.;;..jo, como la d1.11·ación Clt'! la 
,¡ornada:¡ es; lo 9ue ¿\nim;:lba, par ejemplo, ,,_ lo:= gremiaF. de 
bc:u·be1·os. 1-::·or· C?'.';i:\5 ca1·=1ct.erist icas persistieron ali;¡uno!:i de el los 
en los aMos 30, no obstante la pe1·secuc16n a 9ue fue sometido el 
movimiento 01~9ani::::ado de trabajudo.-·es por pui~ti::.· de Tt·ujillo. 

En la coni;;ti tución de estas carpo1·aciones se derivaba, 
entonces, una doble fL1nción: lü determinada por' la función 
1~e9uladora del t1~abajo dP- oTicios y la de agremiacion de los 
t1·1'\bajadare::.. Se.9ún los casas dominaba Lino u otro de estos 
factores datet·minantcs. La tend~ncia, sin embar·go, fue muy clar.:l 
en el sentido de 9ue el 91~emio se constituyese en Lisac:iac:ión del 
conjunto de trabajadores del oficio, al margen de fL1nciones 
re9ul.zi.doras. 

En realidad, el orii:Jen de los 9remios todavía yac:o en li:l 
oscuridad. Muy contadas fuentes dan cuenta de los proce13os 
iniciales 9ue llevaron a su constitución. 40 Al parecer, durante 
la dictadura de Heureaux $Llr9ieron 91·emios entre carniceros, 
cocheros, ebe\nistas y al8unos otros pocos oficios. Su grado de 
inc i dünc i a era en tone es e:-: i 9uo, hecho f ác i 1 mente e::p l i c:ab le por 
la diminuta cuantia de los c:onting2ntes respectivo~ de 
trabajadat~es. Parece 9uf2 inicialmente sirvier•an sobre todo de 
instrumento corporativo de opresión, aunque el punto no está 
claro, porque al9unos de los gremios se vincularon a la primera 
oleada de huelgas de la historia dominicana, acontecida en la 
primera mitad de la década de 189c), olead u 9Lte ft..te 9enerada por 
desequilibrios monetarias ligados a lA devaluación de la plata • 

Cuando Heu1~eau:·: fue 1 iquidado, 
de auge de la organización 9remial, 

4 0 Cassa y Soler, prt. cit. 

• 
hubo una pasaje1·a ~ituación 

aunque, en 1·ealidad, no Jo9r6 
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,:..d1L111· i1' nin9una relevancia social y política. Estas agrt•p.:-.c L~".ines 
terid1.;..n .o·, disolve1"se con la misma fac:ilid.:i.d con lt:~ r¡u~ se 
c:o:.:1nstit1J1.;1n. En la mayor•ia de casas se trataba de entjd,.•_d,:•..,._ de 
pocas ~o.::ioG- y de un grado de actividad muy tenL\e. Sólo ª'• c~~;os 
contados sobrevivian largos pet"iodos y ejercian un papel gacial 
d.:::: cie1~to 1·elieve. En la generalidad de ca=os, la perm,:.;\nt:nc:ia 
e$tab~ ~saciada a la cohesión de un 91"upo pe9ue~o de acti•1istas, 
c.. menudo a1"i;iculadas p01" Lln 1 ider reconocido, de cap.:.1c:idad 
~uper•ior. De igLtal ·fo1"ma, l.:. reactivación de Ltn.:i. entidad 
frec:Llen+:!=?mr.2nte <::>e debla a la emergencia de LU1 conflicto, tr-a~ 

cuyi:I. snJuciéin o d~1'rot.-,1 de nuevo entraba en el p1·ove1·bii'll :::;upor o 
se di5ol ·..-ti:.\. 

Se pu;;:;dc plo.ntci:\1" 9L1e la apertL1ra del movimiento nbrero 
desde un á.n~3ulo propiamente político se p1·odu.io a 1·ai= de ¡,').. 

li9uidaci6n del ti1·ano UliseG H~ut·cau:: en 1899. Anterior·mente 
hubo al91.u1os orgc.lnismos obret·os~ s1:ib1·c: todo di? c:aract~r· 

mL1tL1¿-¡liGté:"., .:amo se hin visto en 2cápit~ previo. La 01·90.ni:::.?.c:ión 
gt·nmjal. on cambio, 9e mantuvo ~umamente r·est1·in9ida a unas 
cuantc:: ... s corpot·aciones 9Lte podian !3C!r tole1·,:i.d.:i.s, o incluso 
alent~das, poi· el régimen despótico como medio de 1·e9ula1·i=~r 

~!:,pec:1:os del pr•oc~.:ó'SO de trab.:;.jo o p1•oblt=mas de prc•i::i•.'s• LcD 
po~ibiii~ad de 9ue estos 91·emios dosplcga:·an acciones pollt1can 
m~\s nllá de los motivacic:;.ne;:; regL113dar.:ts gw2 li::'s d¿\oc:i.n 01·isien 
01·ar1 cas1 nula5. ~IDy gue toma1· en cuenta al 1·~specto 9ue el 
dictador est~ba muy alarta frente a les pr·cblamas obr~t"O$, puesto 
que le inter·~saba la creación de condiciones óptima~ po1·a la 
entrad;:.. de invE?1·sionf:!s e::tranjeras. Por otra p.:1rte, los n1'.1cl1.~os 

de trabajadores e1·an sumamente r·educidos en cuantia, lo 9ue 
facilita.be;.. l.::\S ta1·e0.s de control de pa1·te d!'?l l~stado. 

Lo ante1~ior ayuda a explicar el carácter fundamentalmente 
espontáneo de las luchas de t1·abajadore~ haata finales del siglo 
pao:;ado .. 1;1 pa1•ece1·, en l.::.o. mayot•ia de·~ casos de protestas y huel9a~ 

no inle1·venia un facto1· organizativo estable. Esas protesta~ 
tenian un car·~cte1· puntual, no yendo mJs allá de e::i9011cias 
elem1?ntales en inate1~ia ~alarial, i::;::igent.:ias que est"uvie1·on 
determinadas pot• la tendencia ~istemática ~ 1~ caid~ de los 
salat"ios re¿\les. lnicialmf:!nte, la introducc:iOn de 1·elaciones 
capitalistas !3e acomp2.1'1ó por L1na ta$a de salarios; bastante 
elevada, 9ue estimLtlaba un proceso espont.:.nr..:o dl~ prol~l.:..t·l..:ct.::ión 

de contin9entes relativamente impa1~tantes del c0mpe5i11ado. Tal 
actitud se derivaba del hGcho de 9ue, d~d~ la ~ltn p1-~dtJctivirl~d 
del sectot" capitalista, podia resultar m~s 1•entablo al ti·abajndor 
abandonar la parcela tradicional, de ba . .iisima pt•oducitivide\d. 

Mo obstante, a partit• de la caid.;.. de lo~ pr·ecias del .=1.~úcar, 

en 1884, se inició una tendencia continua, aunqu~ lent~, a l~ 
disminución del Sillar•io, 9ue ~.e:~ mani Fc:-stó medi.nnte la 
depreciación de la plata. La pl¿>.tc:t ~r.::1 entonce~:; ~l .n;~t.al -:¡ua 
normt3bet los intercamb io5 locales, t.i.nto poi~ medio d~ la 
circulación de moneda mc::ic:ana como poi• las emisiones dt.ó> moneda 
nacional en 1891 y 1897. Pues bien, de una ca"--;i p.:.".1~idad entreo> el 
peso me::icano y el dólar en los af'tos oc:., par.:\ finf:'.?s de si9ltJ el 



peso meHi.::~no se h~.bia 
dólar. 

colocado en 
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alrcdador de 50 ctvs. de 

Los sala1·ios reg:i.straron Ltn incremento IDLlY pequeíio l."n t-~se 
transcu1·so. Poste1•iormente, cuando se abolió la moneda fiduci~1·ia 
nacional y se adoptó el dólar como unidad oficial de cuenta ~~ra 
todas las transacciones, los salarios se estabili::aror, h,-:-,5tC:'. la 
ocupación mi 1 i tar norteamericana. De ::1cuerdo a José Ramón López, 
4lntE?s de 1914 los bracero!3 de l~ ciudad de Santo Domin90 ganaban 
$3.60 poi· semC\na. 41 En el c~.mpo, lógicamente, los salarios se 
estabili::aron en un niv8l SLlsto:.ncie.lmente ml~nor, oscilando entre 
20 y 4(l ctv=:. diarios scgt'.tn regiones, l?.bo1•es y el eventual 
aprovisionamiento de la aliment€'.ción.~•~ 

Aun9ue en la indust1•ia a:ucarera los sala1•ios de las labo1•es 
de campo eran supe1•io1·es que en las otrL1.s actividades a91•icolas, 
se produjo un pt•oceso c1·eciente de despla:::amiento de los 
t1·abajadores dominicanos. Esto SQ debía a la disposición de los 
b1·ac<2ros e::t1'anje1·os a t1•ab2jar por menoi'cs salarios y, también, 
a la disponibilidad continud de los mismos. En efacto, de más en 
m.:i~ ~l dominicano p1··olet.?.t''i.:::L1.do tendió a rc~'::ot·na1' ¿\ l,~\ t".c1'r~1 y ü 

Ltb ica1·sn como semiproletario. Í•esul tr?.ba mas 1·ent.::i.ble el 
ap1'ovisiona.miento de alimentos en la c:>.ctividad por cuenta p1·opia, 
y t:il trabajo asala1'iado se justlficabw t~::clL1si·1~mente pa1•a el 
acceso a algunos escasos bienes provcni2nte3 dal exterio1·. Ahora 
bien, en la medida en que las Ltnidades agrícolas de e::portac:ión 
aLtmentaban de tamal"1o, rec¡uerian de un.e\ mano de::: abra más amplia y 
estable. Por e 11 o·, l .:t recurrenc i.:.. a 1 t1·ab~--:, j ador e:: t1~an j e1·0 no 
tuvo vinculac1ón únicamente con la pt·2slón sob1·e el salario, sino 
también con la obtención de una mano de obra estable y manejable, 
absolutamente sometida a la disciplina de f~brica. 

Esta hete1·09eneidad dt:> la composición nacional de los 
tt·abajado1•es y la identificación creciente del trabajador 
dominicano con lu f1gu1•a del scmiproletai•io ·fL1eron factoreü de 
primer ot'dc>n 9uc impidieron el ,.;ur•9imienta de orgl'lni:!aciones 
obreras 9ue traspasat•an los fines mutualist~s o 1•cc1•eativos. 
Incluso, en la5 zonas agr•icolas de la plantación azuca.rer•a ni 
si9uiera sL11·9ic1•on or13unizac1ones de ese 9énero. En cualquier 
caso, hasta a.van:=ada la década de 19:2:0, los gr·C?mios ~ur9icron al 
margen del secto1~ azucare1•0. C::ste es un pL1nto de mucha relevancia 
-puEn>to ya de 1~81 ieve poi• algLinos de lo~ ,r,utoi·cc que hu.n tr.:i.t.:ldO 
el tema-4~ dado que era el sector .:\=.L1carero el 1.'.lnico 9uo hubiera 
podido aportar un carácter masiva a la organi=3ción gremial por 

López, Censo y catastro, P• 57~ 

Véase Luis Padilla D'Onis, Ar« rededor de 1,-a crisis, so, 
1925. 

4 :. Véase, por ejemplo, Po::o, "Historia del movimiento cbt .. et"'o 
dominicano, 1900-1930 11

, ti>, Realidad Contemporanea, a~o 1, no. 2 
<abr:l-junio 1976>, p. 62. 



ta ya vistü debilidad de los restantes sectO~'es industrialh"'·S y 
artesanales. De tal -forma, el movimiento gremial se diferunci¿¡ba 
tajantemente de la masa trabajadora existente en la p1~inc1pal 
actividad capitalista y, de manera todavía más amplia, de tcdc.. el 
semipr•oletariado, 9ue mantenia las tradiciones cultur.al'.""- Je! 
campesinado. 

Todo esto ayud~ a e::plic:ar 9Lte el incipií!!nte movimiento 
obrero se cat•acte1·i=a1·a por una profunda debilidad. Y~ ~e ha 
visto 9ue en las tres principalra~ ciudBdes la5 ma~as de ai·tras~ncs 
y jornaleros se componian de unos c:entenü.res d.::> persona!E t.~n c.~da 

una de ell<:1s. A lo sumo, pwdria. hablarse tic un-:.1 c1f1·.:t de 
ar·tesano!:; 1.11·b:1no'.3 de Ltnos miles dE pei·sonc:.s en todc:i 1•J l"';.iis. 
Adician.:tlmentc, hay 9ue poner énfasis en el ~islarniento 

9eo91•áfico entr•e l~s pt•incipales ~on~s dBl país, dodn la 
ine::istenc:ia de:> una Pt?d n.::i.cional de> c<:>1·reteri'l.s. En consc~r:uenc:ia, 

las .::.19lom1?r,~cinnes re<:1l;nent:8 ::;i.9n1f:i.c:at1··.·e1s de t1·¿"\ba.iadorC'r;, 
~p~1·t~ de las tt·es princip~lo~ ciud~·d~~- ~,ol~mento so d~ban er1 
lo-.:o. c..entt·t:1.le~:.. Aho1·a l.Jlt-!n, ~n unos 'y en \Jt1·•os 1Lt9i:\1"es l,3. 
tendencia esponténea de lGs tr~b~jadores ara al particul~1·ismo. 

El trabajador• establaci~ un cr•itario cie identidad en función del 
oficio, en el limit2 p1·eci50 de la loca1ido;.!J, o '"' V1.?Cl?S incluso 
d~ la unidi:\d p1·oducliva. 

Se pue:>dl? efc:::ctuar una c,;.1·.:i.ctf>:·t·l;:aciór. acerca d~ le:\ situación 
del movimiento 91·emial hasta 1.:.1 ocupcocir.'Jn militar na1·teamericana, 
l.:i. cual es ·.-¿,1 ida en parte Fül'CI los afros posterior~s. 

Prime1·amente hay que a11ot..:i.r el número P.n e~:trr~mo restringido de 
gremios ra::istentes. Unicamente surgi:i.n en la princip,:1les 
r:iudades, pC?t·o a.un en ollas e1~an contudos. F'c1• f:!jemplo, c>n Santo 
Domin90, en 1900, se contabili=ó un total de 5 gremios: 
tipógragoz, panaderos, zapateros, carpinteros y albaf'tiles. 44 Es 
posible 1:1ue e:·:istieran a.lgunos otr~os no cont ... '\biliz.:i.do:; en el 
censo, 4~ per•o ello no altot•a 1~ situacion. 

Lo~.; 91·emios estaban aislados enl;r~ si y, sobre todo, 
respecto al conjunto de la vida socinl y politica. Aun los 
miembros más c:anst.:intes c:arecian de: nocionss c:lar.:is ac:et·c:a del 
movimiento obrero como concepta, no '3e plantr..;.ab,;:;.n un.c1 opo'5ición a 
la clasa c~pitalista y rest1·ingian sus miras ~ la relación entre 
la institución y la protección mutu~ Uno dq sus dirigente5, 
Luis Miranda Villanuevc:1, ·fL1ndc-..dor del gremio de c¿\rpinteros de 
S.:into Domingo, C.:l.r.:i.cte1·i::a la situ.:i.c:ión de la sigLtie?nte manera: 

''El movimiento ob1•e1·0 
llevaba a la asociación 
sob1•e el espiritu de 
rE!unil"nos para hacer 

4 ~ Censo. de 1908, p. 8~ .. 

era una cosa incipiente y nos 
m~~ 9ue la esperan;:~ de-finida 
compa.rterismo l"" nec:ec::.idud de 

entrG nosotro:; vid~ sor:: ial y 

• 

"""~ En otras -fuentes se registra la ex istenc:ia, al 
9remios de? cocheros y taba9ueros. Cfr .. , F'o::o, tlrt. cit. 

manos, de 
<I>·, p.73. 



habl.ür de nuestras preocLtpüciones, vivíamos 
completamente desli9ados de las demás actividades de la 
vida nacional. No e::istia el más leve asomo de atenc:ion 
o~icial para nuestra clase.'' 4 b 
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Tal visión permito e~:plicar que Vc:\rias de las luchas 
esceni ficzi.das por los trabajadores estL\vieran al maraen de 
cualquier forma de organi=.:.H:ión. Asi debió haberse producido 1.n 
p1·ime1•a hu~lga de la histo1·ia dorninican~, acaecida en el ingenio 
Consuelo en 188447 y la gL1c l leva1·on a cabo los obt·eros de la 
fábrica de pastas alimenticias, en Santo Domingo. 

Una. de las huc:!l.9~1s 9LIE' tL1vo m.:-.yor re~onanc:ia en los af1os 90 
fue la de pan.r,dero;.;. Al pa1·ec:e1· logró el apoyo do otros grupos de 
artesanos, como ;:~patet•os y ei.lbafii les. Esta resef"fada de ·forma 
lite1·aria cr1 un~ obra anecdótica sobr~ la dictadura de 
HeL\l"eau::. 40 De acuerdo a ose 1·e 1 a to, unc. mL1 l ti tud di:? a1•tesano~ se 
p1·e5entó f1•ente al Palacio l~acional. El dictado1·, al enterarse de 
lo ~ue sucectia 1 habri~ hecho pt•esantJ1·se" al historiador-nacional 
José Gabrit:?l Ga.1·cia a. fin de gue le e::plicase c¡ué e1•a una huel9a. 
A continuación, el dictado1· ~e hab1·!a dirigido en voz alta al 
gobe1•nado1· de la p1·ovincia 1 a fin de que tomar.:i nota de los 
sol l::e1·os presento~ en la rnani fe2~t.3t:ión. Los huel!JUist.n 
intorpretar·on la petición en el sentido de que se p1~oduci1•ia un~ 
lP-Va p.:i.ra el ejército, y ~l poco rato ! lu huelga había sido 
conjurad.:t! 

Al set• asesinw.do el tira1;0, li:\ lib~•·tad política significó 
un estimulo a la ücción de los núcleos 9ue pugnaban por la. 
creación de una org.:\nización obrera. Entre 1899 y 1900 st: 
fundaron al9unos 9remios. Se creó, además, una or8ani=ación 
denominada Li9a de Obreros y A1·tesanos. La mism~ celebró una 
manifestación el 31 de diciemb1·e de 1899, en la cual se p1·oclé\mó 
la disposición a l<J. rodenc:ión del ob1·ero. La Liga emitió algunos 
documentos; poi· ejemplo, en el del 1 de enero de 1900 (reeditado 
en hoja suelta el 1 de mar~o del mismo aNol, fit•mado poi• su 
Ct:?nt1·0 P1·opa9ador•, se denuncia Dl sistema capitalista, $et'1w.lando 
que ''81 proleta1•iado ha sido y es tadavia ur1 in~t1·umcnto ~ue 
manejan los prote8idos de la suerte para acumular riquezas y 
conse9uir capital; el obrero es una máquina viviente comprada al 
más bajo precio ••• un desheredado de la tierra". El documento 
concluye con L\n llamc:i.do a la Ltnidud de los obreros en pos de la 
lucha po1"' la "democ1•ati=aci.ón dG lPs medios de producción, hasta 

"Penumbra, dia de lu;:", 6 jLln io 1946. 

"" 7 Patrick B1·yan, "La cuestiOn 
a:::ucarer'a de la República. Dom in ican;ii a 
principios del XX'', Eme-Eme, 1979. 

obret"'a en 
finales del 

la induStrin 
siglo .XIX y 

40 Victor de Castro, Cnsas de Lili.s, so, 1919, _.pp;. ·97-100 .. 
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llegar en el m~l'tana a una base soc:ialista" ..... .., 

En los los escritos de la Li9a se inicia una temátic;,i. -=¡Lle 
será constante en etapas ulteriores del movimir-nto obrero 
dominicano. Se trataba de la propuesta de la actividad educ0tiva 
como mecanismo central de SLtperación de la clRWe ob1~era.. No 9LH~da 
claro cómo se articula este procedimiento educativo con ¡,.'J. 
estrategia socialista. Sin embargo, es fundamental gue de hecho 
se reconoce la aL1sencia aptitud por pa1~te de la .::lc,se 
trabajadorn, en las condiciones e~:istent~s, p.:\ra dat~ lu92r al 
socialismo. Ot1i::ás estaba implicita una visión evolucionista de 
lar•go pla::o 1 c:or1·espondiente> con las tendenci<".\S dominantes en la 
Il lnte1·nacional. Es probable 9LtP-, ademá~ de l.:i. tradición 
socialista ortodoxa, la Liga se inspirat~a en aspectos del 
anarquismo. En cualquier cc3.so, el sociali::;mo e~ c:cJnsidc-!1·ado un 
-fin 9enérico, delimitado c=n el largo pl;a:::o. En el interin se 
plan tea un deba te con el c.?.p ita 1, en toi-no al CL!.:..t 1 se -ft.tl-'.Jra 
desarrollando la conc lene i a de e la se, a.LtpatJ.:; poi· el esfue1·=.o 
educativo. 

Cl man i f iGt: te fLic 1" i rm.=ido poi· :-.1 si una~, t:1-:?nten·nre~ rle 
t1·ab.:.jadores de la capital. Al p¿.1-c•ce1·, algunos de los 
insp11°.:ldares de la Liga e1·.an art:1~5,:i.nos e::tranjeras, sobre todo 
puertor1•iguei'1oi:-;; y e~p;:1.l'1oles. Sin embu1 ... 90, la ·Figur~ 9ue asL1mió el 
liderazgo intelectual del movimiento fLte Jose Dolores Alfonseca, 
quien ahos después se haria u1;a figura relevante de la pol!tica 
burguesa, como vicep1•esidente de la Repl'.1blica y director dQl 
Partido Nacional de Horacio V6s9uaz~ En su condición de promoto1• 
de ~se incipiente movimiento socialista, Alfonseca editó en las 
p1 ... imeros meses de 19CiO el periódico Tt·ab~io, cuya colección no 
está disponible en las hemarotecas. Qui=ás por ese lidera=so ne 
proletario, y mtis po~iblemente por el conte::to social 
desfavorable a un proyecto prol~tai•io socialista, la Liga tuvo 
una vida e·fimerc:.. Su e::istencia no tra!;;pasó el al'1o 1901. 

El su1·9imia11to da la L19a e::presaba un 1~epunte del 
movimiento ab1·ero, aun cuando fuese de co1•to pla=.o. La masa 
trabajadora de=conac ia los pos tul actos dr:?l socic:.t 1 i5mo, y no hL1bo 
condiciones pa1·a 9uc se ganer·ali=ara. La misma dufecciOn ulterior 
de Alfonseca a la politica burguesa es un indicado1· de la 
precariedad politic.:\ de! lo acontecido. Sin emb~1.1·90, donde si tuvo 
má5 vi9encia ~l mcivimientc fue r:?n cu.nnto a gLte posibilitó el 
detonamiento de algunas luch~s contra el cepital. El hecho más 
sonado fue una huelga dt:?l gremio de aplanchadores, ·al cual se 
refiere .José Dolor•es Alfonseca para e):poner algLtnos de sus 
principios politicos.~0 La huelga fue diri9ida por la Liga y 
concitó objeciones de la prensa bL11°9uosa, en la cual al poc:o 
tiempo com~n:a1·ian las r·mcusaciones a la pertinencia del 

• 
4

..-.., JL1an I. Ji.menes GrL1llón, Soc:iolosia política: dom1n1c~ 
1844-1966, t. lI, SU, 1975, p. 55. 

~ª El nuevp r•9i1nen, 31 de enero de 1900. 
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s-~t=i.blecimiento del socialismo como corriente politica en ~~1 F .\lS 
en rc3=6n de la supuesta ine::istenc:ia de un problema obrera~ 

En ese periodo poi· lo menos se produjo otra huelga, •:¡Lle f•.te 
la de los coc:het,os de la capital, también dirigida pot• su gt·emio. 
Esta protesta fL1e p1•ovocada por el establecimiento de un impLl~sto 

por par•te del Ayuntamiento, el cual fue recha:::ado por los 
cocheros bajo el ar9umento de que la ley de patentes los 
e::oneraba de cual c:¡u i e1· carga mun i e i pal.~ 1 

AMPLIACION DE LA ORGAMIZACION Y OLEADA 
OCUPACIOl\l MILI T1':)R MORTEAMERICANA 

DE HUELGAS nur~ANTE LA 

DespLtés:; del momento de augP- de 1899-1901, el movimiento 
obt"ero ~e volvió a 1•educi1· a L1na e:-:igua e::p1·esión gremial y 
mutualista. Las huelgas ~u~ron escasas hasta después 9ue se 
iniciara la prime1•a 9u~r·ra mundial, cuando se dio inicio a un 
nuevo proceso dr? intensificación r.le ras luch.=,s obrer<'3.5, de un 
91·ado muy superior al 9ue hubo en los aNos' 90 del si9lo XIX. 

Ft,tt:ron v~rios los factores determinantes de QSta 
recuperación. Pr·imeramente, accionó el proce~o de intengiFicación 
del do~at•t•ollo capitalista. Ello fue cansecuencio, ante toda, de 
la disminución de la p1·oducción a:::uc.:i.rera. en ELtt·opa c...'l 

consecuencia de la 9uEn·1·a, lo 9Lu? ocasionó un incremento en los 
precios del dulce en los me!rcadoo;. intern<:lcionales. Al hacerse de 
nuevo una a.ctivid.rtd .:\l tamente 1·entable, el capital monopólico 
norteamericano se intQresó en la p1•odL1cción. F'or tal razón sG 
produjo la entr·ada da invet•siones, tanto dirigidas a 12 creación 
de nL1evas unidades como a la ad9ui~.icj_ón de otras e::is"tentes. La 
prodL.tcción a=ucarera evolucionó desde unas 48,00(l tons. en 1905 y 
87,000 tons en 1913 a 331,000 tons. en 19~5. En los af"'los de la 
ocupación militar la :=uf1~a se duplicó. Asi, entre crecimiento de 
la p1•oducci6n y de lc;s precios, la C?conom!a dominicana entró en 
una ~ase de au8e. El pr•incipal indicado1• de dicho au9e fue1·on las 
exportacion~s totales, 9ue pasaron de menos de 7 millones de 
dólares hasta 1905 y una situación estacionaria de al1•ededo1• de 
11 millones entre 1c:i1i:1 y 1914, a una media de ~2 m:i.llonE~s ent;re 
1916-18; en 1920, c~n ln "dan=.:i. da lo:; rnillcnc-:;", ~e: llc=gó a c~si 

59 millones do dólar?5. 

El auge e:~portador 9C?neró la .::tmp l i ación de muchos otros 
aparatos económicos.. FLte el caso do la constrL1cción de la red 
nacional de carreter•as, fin.::i.nc:iada con pa1•te de los e>:cedGntes 
del sector e::portador y con empréstitos a Wal 1 Stre~t .. 
I9ualmente, al crecer la demande::~ de bienes -en un conte}:to de 
elevados precios por las c:ondicion~s de la 9uer1•a y de estarse 

< 

~ 1 Véase L.:::1 P1·oducción M.::i.c:ional, 
Es signi~icativo 9ue la redacción de 
José R. Abad, se opusiese al ale9ato 
argumento de carácter ju1·!dico. 

vol .. l (1900-1901), p. ·1~ .. 
la 1•ovista, dirigide. por 
de los t1•abajado1~es con un 
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ccn·fo1·m~·1dc un mercado nacional unificado-, se dio J1n;-•~lso 
espont~'\noo r1l acrecentamiento de la produc:ción de nume1•c,5os 
rubro$ del e<rtesanado. Como se ha visto en un ac:ápite ant1~ri..::it·, 
la situación del aparato indust1·ial y ortesanal en 1?!9, 
sigLliendo les cálculos de José R. Lópe=, era bastante di8tintd a 
la 9ue se arreció de acuet"'do <!ll censo de 1909. Cuando acabe la 
9Ltet"'1·a y comen:::ó a ser factible la importación masiva de b1~1i1.=s, 

los marines en el poder dispLts1eron un cambio d<~l ar.3r1c:.:.•l ~lue 
p1•áctic:.:imente c:oloccO\ba al pais en una sitL1ación de =ona lib1·e. 
Ciertamente, esto. junta con 1~ cAid~ de p1•ec1os de 1920, 
contribuyó a debilitar el aLL!Je m..:<nuf.:-1cture1•0 .:ic~ecido en los .:\f'Tos 
ante1•iot•es. tlo obstante, no puede ducirse en ningún sentido 9ue 
se volviesm a la situación p1·evia a 1915. 

El cre?cimiento de la pobJ¿¡c:ión asalariada se acomparto por 
una baja sianificat1va de los niveles de ingreso. Elle e1~a 
posible: en 1·.:i.=ón de la e::istc.>ncia dr:.> unu d1ct:aciu1•a milita1· 
e:~tr•an,ie1·a 9ue racion,:-tli::~ba los mec¿,n1smos favo1•ables al 
c.~pit,nl. De nL•P.vo fue el p1·occso infli:::.ciOna1·io el qtle condicionó 
el deterio1·0 de los salarios reales. Enl:t·c:: 1915 y 192(1 los 
precios de L\rt:f.culos de primera nr:>cf?sidad e:.;perimentü1•on un al::a 
superio1· al 100~:; en cambio leo salat•ios se incrementa1·on en 
muc:hu menor p1·oporción. Pa•·¿; sólo tema:·' lo acontecido nn la 
e i udad de San to Dom i rigo, el sal Ji' i o sem~na l noi·ma 1 de un 
jorn.::.ll<:1•0 9ue antes de> la 91..18-1-r.:\ se en;::ontrab.:i Qn $3.60, apenas 
lle96 a $4.80 en 1919. 02 Una inv~stigación de lo que deberia set· 
el consumo diario de una familia, t·~ali=ada por Lópe:, arrojó 
$:::.29; dentro de eGte p1·esupuesto '-!;1.67 se dedicaban a los 9astos 
de alimentos e:cclusivamenta; en tal caso el gasto impt•esc:indible 
andarla en má~ de S11 a la somana, en cont1•aste con el salat•to 
inferior a los !l"·5. "La di-fc:>1·enc:ia se c:Ltbre, en pt·imer lu9a1·, con 
dolot•osas pt·ivacioneG. En se9undo lu9a1• 1 con el trabajo para la 
calle 1•eali2.:i.da por la espasu, 9ue se convierte en cocinera o 
lavandera dos~tendiendo el hoga1•, y con el alguil~1· de los 
hijo::.."º~ 

De numerosas form.o\!:= E?ste desfase entre pr•ecios y sal<'31•ios se 
eHp1•esó en c:on·flictos entt•e trabajadores y patronos. Alredodor de 
estos conflictos t•esur9ieron al9unos d~ las 9rem1os en estado de 
hibern.=tción, <:.>J tiempo 9ttP. o.=0 crt?t.~rcin nr.i pococ; ntrns nttP.Vr.>5. 
Estas organi:ac"ione-:; no siempt·o di~puc:;iet·on de le. capncidad de 
llevar .'3. Cübo acciones do envnrgadura a caus<."\ dc;i l.:.. tendenciA de 
pi"\rtes más o menos consider•ables de los tt•abajadores a no 
inte9rarso a los gr·emiog, e jncluso a cant1•ar•iar las 
disposiciones que éstos emit!an con motivo de conflictos. En un 
momento dado, cuando s0 inició la ola de huel9~s, se produjo un 
estado generali::!ado de enfrent<:>.miento entro trabajadores 
a9remiados y no a9remiados. Lo si9uiente describe esa-situación: 

• 
LOpez, Censo '( p.57. 

P• 58. 



"Los ac::uer~dos celebrados en el Dc>p<:1.1 .. tamento de In1:c:>¡·í·J•' 
i F'olic:ia par•a una or9ar1i::ac:ión de los gremios .J1..
operat"'1os i el necesario entendido sobre pt"'ecio= i 
demás con los dL1ertos de tal !eres, no han tenido 1_1n 

e.aba! cumplimiento par falta de avenimiento ent1"'e ¡,_.,;;; 
individuos de los 9remios. 

Muchos de ellos están trabajc::i.ndo a los precios anti9uos 
i hasta combaten a los que sostienen la e::i9enc::ia c¡ue 
hicieron de un aumento. 

Mi creencia. 
01-gani=ación 
mantener 

es 
ni 

~t.ts 

conveniencia."~,,. 

1 ¿\ 

consistenc:1a 
e:-:igenc:i.:r,s 

esi:os gremio~ no tienen 
moral sufici~nte pa1"'a 

i jLtstificar su 
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En algunos cases, cuando se co~stitu!n un sr~mio, fr-entc n 
ese estado de dispersión, los dirigentez intentaron for:;:ar c:on 
procedimiento5 le8ales al conjLtnto di? trabajadores del .":trea 
respectiva a ac:ata1" las disposiciones c¡ue tama1·a la 01•8ani=ación. 
Eso -fue la ocurrido con motivo de una huelg2' c¡ue d~clararon los 
tabaqL1e1·0:=; de S¿\ntiago, on octubt·e de ! 17il9, pat•<o;'\ cuyo 
sostenimiento se creó la. Herm.nnd.:i.d Ci9a1·rera, una organi::ación 
c¡ue se caracterizó poi· su fuerte tendencia a la continuidad a lo 
larga dE;; las décadas pos ter i orec:::. Los rec: i én 2gremi <:\dos, par 
medio de un acta nota1·ial, ''impusieron penas a los 9ue violasen 
las clausulas del acto de constitución'' (incluida la amenaza de 
pt•isión), a fin de obli9arlo5 a sumar·se a la huelga. En este 
cüso, la ju~ticia decidida.mento se coloco del l,:.do de los 
pat1·onos, declArando ''fuera de causa ~ los trabajadores quo lcm 
<sic> fueron sometidos poi• los Dit•ecto1•es de Gremio i lms hi~o 
saber 9ue dicha asociación carec::ia de facultadE'.!$ para imponer 
pena5 i p1•ohibirlc> a esoz obrc1•os 9L1n continuas;on trab<aja.ndo. "~~ 
El Gobernador se felicitó de que al declararse nulo el acta 
notari~l la huelga se diluyó y muchos trabajadores desertar·on del 
n1·emio, ''al e:!tremo 9ue actualmente casi está por disolver·se la 
a!:;;ociación." 

~4 Oficio de Juan Francisco Sánche:::, Gobernador Civil de 
Santo Domingo, al Secretario de Estado de Inte1•ior y Polic::ia, 29 
de a9osto de 1919. Archivo General de la Nación (AGM>, legajos de 
la Secreta1•ia de Interior y Policia (SlP), ref. 157665. 

esei Carta del Gobernador de la Provincia de Sant i<390 al 
Secretario de Estado de Interior y Pol i.c:ia, 5 de noviembi-e de 
1919. AGN, SIP, leg. 58. Con QSe motivo, ol 9obern<:1dor provinc:ial 
emitió el ·manifiQsto ''A los obreros''~ del 18 de octtJbre. En él, a 
nombre del gobierno militar, advierte que éste ''no tole1•a1•é a~tos 
de espec:ie al9una, en lo c¡ue r•espec:ta a lo~ Gremios, c:¡LIQ ti•~ndan 
a for:::ar i obli9ar los traba.jadore!5 a a91·emiarse, ni •nP-ntener 
Tuera de sus trabajos a los que no estén a9remiildos 11

• AGN, SIP, 
le9. 58. 
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Fue nat:c\ble, en el pt"CC:eso, el surgimiento de or9ani;:aciones 
obreras en las principales puertos del pais; así, por ejemplo, se 
creó la Unión de Braceros del Puerto do Santo Domin90, an 1?16, 
01·9ani~aci~n que ulteriormente daria luoar· al sindicato POAS!. En 
estos casos, como en otro:i, la 01•9ani::::ac:ión obrer·a ya comen;:,-_.t¡,::i a 
eHtender5e a contingentes propiam!:::!nte de p1•oletarios. En <3.l8Ltnos 
ingenios también su1•9irian 01~9ani::::aciones, aL1n cuando no tuvierün 
la fisonomia del 9rem10. Otra r.:>.ma que re91stró creaciones 
9eneralizadas en las principales ciudades fue la de chofet"es. 
Estos en realidad constituian un sec:tot" mL1y heterogéneo, 
sustancialmente distinto al de los portuarios; entre los cho-fe1 .. es 
coe::istia al pe9ueNo bu1·9ués, pt•opietario del automóvil, con el 
asalariado y el 9ue 1·entaba el automóvil por· una cantidad diaria 
fija a un porcentaje de la gananci~. La formación de esos gremios 
se desp1·endia de la ampliación del usa del vchiculo de motor a 
consecuencia dal auge economice y ao la construcción de la t•ed de 
ca1•reto1·as. El g1•em10 de Santo Domin9n fuo ct·e~da en abril de 
1920 y fue sm3L1ido de otros en Maco1·ls, Santiago, PuRt·ta Plata y 
La Ve9a. Afio~ rn,:,s tat·dc..' !=.:Ltr9ir·i:1 1 ccmCJ mc>:1i::i d8 coordinación 
entre todos el los, !.:, p1·ime1•," or·g~ni::ación de tt'•abajadores a 
escala n¿'\Cional, la Unión Nacional de~ Mator·i~ta~. 

La aleuda de huel9as y protestas obreras fue una 1•es1.\ltante 
de un periodo de c.t'...18E económico. En tanl;o los capit.o\li.st.:"ts t1.:.>nian 
necesidad de 1·eclutar con+;ingentcs c1·eciente5 lic mano de obra, 
los obreros pudie1·on conquista1• un espacio de! disputa 9ue fue 
ganando progresivamente terreno. Por• ello, fLte en 1920 cuando la 
oleada huelguisticc'\ adt1uirió SLI má::ima inten~idud. 

Un p1•imer movimiento se .::>.proci.:\ on el muelle do San F'!?dro de 
Macoris en noviembre de 1915. Los trc,b,:i.j¿\doros constitLlyeron un 
91•emio "de marinos 11 cuya ·finalidad primordial consistia en 
despla=a.1~ 1~ participación de los cocoloo de la actividad, meta 
que obtuvie1·an gt•acias al beneplácito del sec1•etar•io de estado de 
intet•ior y policla, José 11~nuol Jirnenes.~6 Los muolle1·os 
macorisanos también demandaban la pr·ohibic1ón de toda forma de 
inmi91•ación de Jos cocolos, a lo CLlal, natu1•almente, las 
autoridades no cedieron. ~lasta inicias de los ahos 30, el gremio 
de marinos de Mac:oris mantuvo un fe.ro= en+rentamiento con los 
rivales cor.oles. La dem,::.,ndci de prohibir::1cin di? i:?ntrr;i;da de 
bat"•loventinos -fLte reiterad"' en c,'.:lr+-':.'I. fr:irrnal de 29 de mayo al 
9obierno militar, lo que fu~ objeto de recha=o rotundo.~7 Para 
citar ot1~0 caso, en abril de 1929, el gremio de ma1~inos denunció 
9ue los c:ocolos estaban retornando al área, lo 9ue motivó una 
investi9ac:i6n de parte del inspector de marina del puerto; en 
ella se determinó gue los cocolos t)nicamcnte se dedicaban a 
transportar personas en yola desde la ciud .. "d nl ot1·0 l.:tdo del rio 

• 
~·· AGN, SIP, Gobernación de San Podre de Mücorls, leg. 

07 Oficio de la Sec:reta1~1a de Estado de IntG1·ior y P11l icia 
al Gobernador de San Pedro de Macoris, 9 de junio de 1922~ AGM, 
SIP, Gobernación de San Pedro de Macoris, le9. 9. 
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y al ingenio CT'istóbal Colón.cm 

En SC1nti.a'JO se crearon .vetrios gremios entre 1915 y 1916, 
siendo relevantes el de cigarreros, con 140 miembros, el de 
c:arrete1~as y el de enseronadores, de 94 miembr•os cada uno. t<!:;•v En 
1916 los trabajadores de la Compattia Anónima Tabacale::>t·a, ya la 
mayor fábrica del pais en el área tabaquera, hicieron una huelga 
en solidaridad por la SL1spensión de uno de los dir-igontc;s del 
oremio ..... e:, 

La protesta de los taba9ueros ·Fue seguida en Santo Domin90 
al atto si9uiente. El gremio capitalino fue ~undado ~n mat·=o de 
1919, y ye:\ en diciembre dol mismo al"fo habia 0nt¿i.blado un 
conflicto con el Sr. En1•ique Nadal, propietat•io de la fAb1·ica de 
Ci8arros La Vencedora. Los motivos iJe la huelaa fLtE>r·on: las 
arbitr.:lriedades del mnest1•0 del taller, la insLtficiencia del 
jo1•nal, por· lo que se solicitaban al~as en la confección de 
mochos, brevas y vitolas, la negativa al cambio del sistema de 
pa~o diario al ~emana!, la demanda de réconocimiento o·ficial del 
9remio como interlocutor ei:clLlsivo con 1.-:i. empres.:\, la 
obliaatot•iedad de que todo trabajado1· pQrtene=ca al 91·emio y que 
la apet•tura del taller ~e 1·eali:ase a la 7 de la maNana.&~ 

En Santo Domingo, en 1919, la sit1.1ación r:=1·a do 
generali;=:ac:ión de lat::. demandas obreras, result.:-.do de lo cual 
ocLtrrieron varias huel9as. El Gobernador Civil de la ciudad, Juan 
Francisco Sánche=, en oficio de 28 de julio, caracterizó las 
huelgas como ot•denadam, pero necesarias de se1• objeto de 
atención. 6 :;: En ese momonto est,;..ba a punto de dC?clat·arsE? en huelga 
los tipógrafo=, lo que llevaron a cabo días después, avisando en 
correspondencia al Secpetat"'io de Interior y Polic!a .. La más 
pt•olonaada fuQ la huel9a de taba9ueros, iniciada el 26 de julio y 
concluida t:tnicamente el 30 de septiembre, c:uu.ndo lo dueNos de las 
tabaquer!as cedieron a la petición de aLtmento de Silla1·ios. 

La beligerancia de los taba9ueros se manifestó en no pocas 
otras ocasiones.. En casi todas las ciudades impo1·tantes del pa!s 

-=m OTicio del Inspector de Marina dQl Puerto de San Pedro de 
Macor!s al Sec1•etario de I~torior y Policia, Guerra y Marina, 26 
de abril de 1929. AGN, SIP, le9. 352 .. 

ei? P~zo, art. cit. (!), p. 74 .. 

p.76 

6 ~ Ca1•ta del Gremio de 
Comisario Municipal, 12 de 
Novoa y treintu miembros más .. 

~2 AGM, SIP, ref .. 15/664. 

Taba9ueros de Santo 
dicienrbre 1917, Ti1·mada 

AGN, SIP, ref .. 089/5 .. 

Domin!;io.al 
por Victcr 
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se creci.ron 9remios locales de e5e oficio.º~ Entre ~1t 1 ·.;::i.s 

peticiones, va1·1os gremios de tabaqueros se opusieron .~. los 
impuestos establecidos por lac::::; autoridades de oc:LtP'"r: 1 .::in, 
ar9umentando que restrinsi~n sav~ramente el consumo, 9Aner~b~n el 
retorno al uso del "cachimbo"~ sobre todo en el c.'""~mp.·1. y 
estimulaban las lc:\bo1·es de tal lercs clandestinos. Los g1·ernios :IQl 
Cibao demandaban le::; abolición del impLtesto a la producci.~~n, 
pidiendo que se limita1·a el impuesto al consumo a ~.5 pesos el 
millar de ci~arros. En ln situación de depre~ión que cxisti~ en 
1921, l .ti_ nr<Jan i =ación de Li:t \/G'JC• consideraba. 9Lte "las Ordenes 
Ejecutiv¿;.s,~'4 que muy bien pL•eden considerarse p1•ohibitivas de la 
libertad del tr·abajo y de la industria, Qn lo que a nuestt·c 
oficio se 1·cfiet·on, vienen t1·ayendo a nuestros ho9at·e5 1~1 hambre 
y la desnude:i prepar·ando tambión n1~est1·as personas pat•a las 
enfermt:!dades, <:¡Lle nuestro"-..; cuerpos e::tenuadas na podrán 
1·esisti1·. "~·"' 

Esta disputa o;:presaba -la 9Lie er•a frecuente, y a la 1:ual Y-~ 

se ha hecho alusión- no la nposiéión de asalariado<;;; y 
p1~opietc:i.1•ios dE? los medio:: de pt·oducción, sino lr:>s intereses del 
artesanado propietario o pcisf;;.>edo1• de la:=; medios do p1·oct•.1c~:i.ón. 

Conflictos dCE ese ':)é.nn1·0 no tJólo se p1•oducian ent1•e ar•tesanos y 
estado cJ come1·ciantes y otros =-;ector<::?s, sino tambi8n ent1·e ellos 
mismos. Un caso, entre vr:i.rios guc> se han locali::ado al t"c:>specto, 
fuo el conflicto que se dio ent1·~ grupo~ oncont1·ados de los 
barberos de Santo Domingo. El 91•amio solicitó la aplicación de 
una medida obligatot·ia de ciet•re los domin9os y dias festivos 
durante toda la jo1·nada, en ve=. deo hasta las 10 de la mul"lana como 
se estilnba.~'6 Pa1•a ella !:iC apoyaba en una concesión .:i.cord<ldn ~ 
los dependientes dm tienda de met·ceria en ese sentida. Los 
barberos no agremiados no wcataban la disposición, y al t1•abaja1~ 

los dias festivo.$ pE!t•judic¿\b.:i.n lo<;; intereses de los demás. 

~~ Asi, pot· ejemplo, ~1 de S.:i.n Ped1·0 da M~coris, se ct•eó el 
10 de octubre de 1917, dando constancia de ello en carta al 
gobernador de la p1·ovinciu de la misma fecha. Se encuent1·a en 
AGN, SIP, Gobernación dE? San F'edr·o de Mac:oris, le9. 8. La Unión 
Ci9arrera de La Vega fue creada en agosto de 1919. 

&
4 Asi se denominab'"'n l.:;s disposiciones,.._ tanto legislativas 

como ejecutivas, dt:l .9cbic1·n:.: in-l:"cr·1cntor • 

.... :::s Cartü de la Un~.~n Ci'3.::\rrer.:i. de La V~.ga al Gobernador 
Militat·, 26 de actL1b1·e de 1921. AGN, SlP, le9. 42. Está firmada 
por el presidente de la entidad y por la totalidad de sus 76 
asociados. Otro elevildO ni..'.1mero de p~rsonas de la ciudad endosó el 
documento, posiblemente a i11iciativa del p1·esidente de la 
Fed~ración Local del Trabajo. 1 

~6 Ca1~ta del Gt•Gmio de Bo1•beroz d~ Santn Domine~ al 
Presidente del Ayuntamiento, 6 de feb1·ero de 1919. AGN, S!P, leg. 
60. En el e:(pediente siguen varias cartas entre al g1•emic, al 
ayuntamiento y el Secreta1·io de Inte1·ior. 
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El ayL1ntamicnto se inclinó por la posición de;! 9L'.f.· se 
decretat"an no labot•ables los domingos y dias festivos. En coritra 
de ello se levantaba el criterio de parte de los no agremiados, 
en C?l sentido de r.:¡ue lü disposición no estaba consignada poi· ley 
y que, pot" ende, colid!a con la lib8rtad de comercio y t1·ab~1Jo. 

Se9ún estos últimos, los propulsores de la medida, y 9ue t1:;:nian 
bajo su control i=l 91·emio, eran los barbet·os de clientela i-ic.n. 
E 1 di ferendo es bien in teresanto, como e:-:pt"'es ión de la escisión 
dont1•0 una catego1·ia de t1·abojadores ent1·~ más y menos 
favorecidos, y la utilización del 8remio por los pt·imeros. 

Es interesante constatnr• lu tendt?ncii1 rl'?itpr•ada a la huelga 
por a18unos oficios. Esto !:;C vc::i en al c:aso de los t1pó9rwfon, los 
panade1•os y los muel loros, adE!mt\5 dc> los taba9ue1·os. Los pr·iml?ros 
escenificaron una nueva huelga en ~ebt·ero de 1920, ''en vista de 
la ne9ativ~ categó1·ica que los duc~os dQ 1mp1·~ntas de esta ciudad 
hacen a la AsociC\ción Tipo91·;;\fica cnn i·csFecto al Pliego de 
Condiciones que hC?mOG enviado . .,,._.,. Tr·ds li\ ht..tC!ltJa ya vista en San 
Ped1•0 de f'l.:i.cor· is, 1 o::; mLte l l r.:?l"DS d6 S~'\nc:he;:, 1 igados al 
fcr1·oc.:i.1·ril, c::;ccnific.'tlron nt:1·.:·• f?n J9.l0. Los mu2lli:il"'05 rr.:c:lamab~n 

un ..'1Ltmento del sala1·io c!f~ 75 ct•./s. por dia 9L1e devengaban, 
posiblemente basados en el hecho di::> r:¡ue en los otros puertos 
importantes el 5i.\l1'.\t•io ~1·a wucho más elovado. Obtt..tvieron un 

. aLtmento a $1.50 al di.o\ y i=l pago eventual de:• horas e::tra • .t..n 

A mediados de 1919 se prod1..1jo una hué:lga en 81 Ferrocarril 
de Samaná y SantiAgo, entre los trabaj3dores dn los departamentos 
de trafico y mecánica. En el p1·1ma1·0 se obtuvieron aumentos 
totales poi· 486 pesos al mes8s y en el ~e9undo por 1187, 5in 
conta1• l.?.;:; hora:;:; e::tra . .1...-~ A c:onsecuent:i,;1, de 1¿\ presión obrera, 
todavta se obtuvieron incremr;:;ntos tot¿;, les adicionales en ambos 
dep.:i.rtamentos por 701 pesos hasta junio e.Je 19:!0. La compania 
reconocla la calid¿\d del t1·abaJo de los obre1·os de ambas áreas; 
pero sa negó a conoiderar incrementos p~r·ecidos en el conjunto de 
obrer·os no calificado~., pretensión gue conside?ró de·f:initivarnente 
"no ra:::onable y subvt?rsiva"; se> sustentaba en la baja calid<i'.d de 
la labor de los ob1•eros no C.:\ljficwdo~, por lo 9ue consideraba 
ab<.:.urda la demanda de inct·ementos de 5(1 y 1007.., se9Un hora y 
dias. Par¿-¡ la compaf'tia los obt·~ros estab,-:;1n dem&\siado bien pagos, 
por• lo 9Lce era innecesario al nombramiento de una junta de 
arbi t1•aje, y achac.3.bi:.. l.::t~ nua·:ci.:: dcm2.nda~ a la obra ei·:clusiv.;¡ de 

&
7 Cat•ta de la As:.ocj.::..cion 

Sec1~etario de Estado de Interio1~ 

1920. AGN, SIP, 109. 50-A. 

F•o::o, art. cit. < I > ~ p. 

Tipo9rbfica de Santo Domingo al 
y Policia~ 29 de febrero de 

81). 

Carta del General Mana9er dol Fe1•rocarri 1 de S.aman.~ ·y· 
Santiaoo al Coronel B. Fuller, Secretario de Estado de Interior y 
Policia, 30 de junio de 1920. AGN, SIP, le9. 57. 
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,:;g i t.:,dor·es pro-fesi ona 1 es. 70 

Otro oficio 9ue prota9oni:ó varios conflictos -fue el •. !~ los 
panade~os. Asi, por ejemplo, en abt•il de 1920 el gremio d(' :=.=,~to 

Dominno se declat•6 en huelga. El Coronel Fullr:r recomend1."' r. los 
patronos nomb1•a1• un r~p1•esentante 9ue negoci~ra, a fin de ~legar 
a un entendido con 1 os obreros, sef'lal de 1 a pert i nene i ~\ dF 1 üs 
demandas 9ue estos últimas sLtstent.;.\ban. 71 Cuatt•o arras dF.5pt.tés, 
el G1·emio de P<!l.naderos envió una notific:Cl.ción a teido"" los 
propiel:ario5 de est.~blecimientos, conminándolos .:'..\ baj.:¡r• los 
pr•ecios de] pan, "con co.:11·ác:te1• amena::antc, est:o es de 
decla1•.:ttoria d~ huE?lga. " 7

:.:'! La institLtC:ión obr•era a1,unció c¡ui:" se 
diri8i1•la a las autoridades con la e::igencia de 9L1~ se dero9ara 
el al::a t"'eciente del pan, justificada por los p.::i.tronos en el 
inc1•emento d¿ la ha1•ina importada. 

El ambiente de confrontación se 3eneralizó a los p1·incipale5 
1;pn\·r"•";} ur·b<:i.no5. En vA1~io5 puntos del Cib.:10 se Ft"OdujQron huol9.ns 
y protest¿..o::., no todas registradas en ia prens.'3. o d~tr=.•c:tada~ po1• 
nosotros ~n la búD~L1ed~ de archivo. E5 inte1·esante ver cómo el 
Gobe1•nador de La 'Jc9.n e::pl ica el nacimiento de la or·eani::ación 
obrera en la cabece1•a pr·ovincial: 

"SL?a por• las noticias 9Lte viene del ~::t1•an9Ero, sea por• 
lc.1 carestia de le'.\ vida 1 o por la p1·aspE::>ridr:\d 
manifiestas de los F'att·onos 9Lu? subleva el b1•a::o 9u~ 
lt?s ayuda a hu.cet• fortuna, es el co.so 9L1e la poblo:tción 
ob1•era. tiende .:-~ a9remiat"se y a bL1sc~r mejoria en su 
posición. 

A9ui, en La Vega, esas tendencias estaban dot•midas, y 
han despertado con el ruido 9ue han levantado las 
huelgas ocurridas en poblaciones vecinas. " 7 =:: 

Es bien interes~nte 9ue en r.l epicentro de esta oleada 
pLldiera producirse una huelga en uno de los in9enios más grandes 
del pais, el Consuelo de San Pedro de M<".>.coris. Desde los pr"'imeros 
dia.s de marzo de 1921), los trabaja.dores dt:!l á1•ea ·fabril, en su 

7 c• Carta del Mana9e1· General del Fet"'roc:arril 
Santiago al Coronel Fuller, Secretario de Estado de 
Palici~, 17 de junio de 1920. AGN, SIP, le9. 57. 

7' 1 Carta del Coronel Ful let"', Sect"'ctario de 
Policia ·a. J. Mé.r9uez, 21 de abril de 1920. AGN, SIP, 

de Saman<l y 
InteriOt' y 

Interior 
leg. 61. 

y 

7'2 Carta de Ric:ardo Peguero., de 
Abastecedora, al Secretario de I<lterior 

la 
y 

Panader· i '°' 
Policia, 27 

La 
de 

noviembre de 1924. AGN, SIP, le9 .. 462. 

?::ro Carta del Gobernador 
Oe"pe.rtamento de Interio1~ y 
AGN, SIF·, les~ ~o. 

de La 
Pol icia, 

Vega al Encar83do del 
19 de sP.ptiembre de 1919. 
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mayor•ia cor.c,1os, se Uerla1,a1·on en huel9¿;,~ La administr-•c1é.r: r:lt.· la 
campaNia s~ ne96 a n~·9oci.;:ir con la Unión Obr·et"a, la 01·9~¡n1::.::>1:ión 

9L1e or9ani::ó el evento, aun9L1e most1"ó SLI disposici61i "a 
entenderse con cada Ltno de los obreros declat"ados en htJel9a". 

Al no obtener re~ultados inmediatos, lü compañia p1·ocr-::dió a 
efectuar despidos m•civo~, 1·eempla:ando los huel9uistas pot" 
''t1•abajadc1·es dominica1~os que no han participado de ~se 

movimiento''. 74 Ese detalle indic0 la cont1•apo~ición pa1·cial de 
inte1·2ses de los trabajador12s dominicanos y cor.:olo5. Sin embar·go, 
no debió haber sido ab5olut~, ptJe~ no se in-Fiere quo todoe los 
dominic~nos ne participa1·an en la huelga. Esto ~e tienQ más cla1·0 
cuando se 1-e9ist1·l'\ qLta, ~l guod¿\I· los hL1el9uist.::.s reducidos a 
poco más de 150, tt·~s despidos 1nasivos, el 12 de mat·~c el gr·omio 
de mar•inos pr•oc:edió "--'!. l leva1.. a cabo un pu.ro ']eneral G>n 
solid.;.i·idad con los huel9L1istas del Cen+.1·al Consuela. A 
consecuencia de C?llo, el bL19ue I1·09ucis no pudo tomar su carga de 
azúca1·. 

La CámiH"a de Comet·c:io advirtió los graves perjuicios 9ue se 
despt·endian de la huelga po1•tu1•ar·ia po1· la imposibilidad de que 
ent1·.o;i·;,;,n y ~"'1 ic""'t·an mz1--cancic:ts. Llamó ~ una , .. eunián de u1·9encia a 
SLIS asociados, "p¿1r.:r1 decidir r.¡uó wctitud debe ser tome.da ante 
semejante conflicto. " 7 e~ Hay 9ue udvertit• que la C~mara· no 
condenaba en si l.?1 huelga del Consuelo, sino gue se re~trin9ie a 
ponderat• los perjuicios que tendt•ia el comercio local por la 
huel9a de solidat·idad. Ello podia e::p1·esa1• la actitud normal de 
conflicto de los comercinntes del Este con los ingenios 
norteamer•icanos. 

Las aLltoridadC?s locales, en cambio, emitioron un manifiesto 
en el cual amena;:aban a los hL1el9uistas con la aplicación de los 
at•ticulos 414 y 416 del Código Penal; el primero dispone castigos 
de prisión de t.tn mes a un af'1o y multa de diez a trescientos 
pesos, o ambas penos, a los 9ue ejerciendo violencia intenta1•an 
''op~r~t· y mantener una inte1·1·1Jpci6n de trnbajo, con el fin de 
fot•::ar la al=:a o la baj.:'! de los salarios ..• " 7 ~ Empero, nin!;]ün 
hecho de violencia se habi.:\ llevado a cabo. Para el gobernador 
Sánchez González, simplemente "la actitud asumida hoi por los 

' 
Macot·i!:'.i 

Carta del 
nl coran~l 

Gobernador 
Ful ler, B de 

de la 
marzo 

pt•ovincia de San Pedro de 
de 1920. AGN, SIP, le9. 51. 

?CI Ca.mara de Comercio, lndt.1stria y A91 .. icultura de San Pedro 
de Macoris, Al comercio e indust1·iales ~n sene1·al, y 
especia 1 mnnte a todos 1 os c;ue de al suna maner.:=i. necesiten los 
servicios de muelle pdra importación. e11pa1•t9ción y rabntaie. 
AGN, SIP, le9. 51 ~ -e 

7 ' .. Gobernación de la Provincia de San 
Pueblo, s/f. AGN, SlF', le9.51. 

F'edro de Macor{i.=., Al 
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trabaJe1.dor•es del muelle puede c:on=:iderarse como un desord,~r.. ·• .,"7' 

Dado el ambiente de protestas, las aL1toridades inter·,1er¡to1•as 
t1J.vier•on 9ue p1""c;c:eder a crear un Depart.:1menta de T1""a:·l.:iJo. :-3Ll 
finalidad ~staba di1""i9ida obviamente a Fl"'evenir la polit1:::a.r.:.i.ón 
do las luchas obreras. En realidad, de ese Depa1·tamento no se 
desprendió nin9una medida legislativa 9ue beneficia1·a a l~ ~~ase 
trabajadora. Lo c:¡ue plantc.:iban los m.::c1•ines era c:¡Lte el E'"~tado 

actuara como á1·bit1·a en los en.sos de conflicto. Desde luc~go 9Lte 
tal mediación estaba destinada a ío1·taJccer la imposición de la 
disc:ipl ina de fábrica a po1·ciones crecientes di;:- la pobl;_\ción. 
Pet·o ese mi!:lmo objetivo 1•e1:¡uer-ia de !u adopción de medidas 9L\e 
cont1•ibL1yeran a no1 .. mali=a1-. las 1·i0:l.::-,ciones ct1pitalistas de 
p1·oducción:¡ la má5 impor'tantc -fue 121 l. ns ti tt.1c1ón de un sis+,P-"ma de 
contt"ol de precios sabt•o los p1·oductos de p1·imer~\ ncce~idad, 
moti-..•ad.:t por de las nl :o.::\!3 9:Jc> Se.": h.:1bf,C1.n p1·cdc1cido desde ~1 
~stallido de l~ gue1·1-a. Con esa m~dida ~e evidenciaba la 
actua~ión de lus marines cGmo ln~ 1•?p1·esent~nt85 de la 
1•acionali;::.:i.ción 8lob,ó\l del capital, a tÓno con SLI procedencia de 
la pr·incip~l pclenci.o coritQlista y a lo 9ue c~lder• d~nomina 
espi1·itu "popLtlista". 7 f:I 

En cualguier" ca50, lo guc 12st,;.bo.\ en jL1e90 et"'a el p1•opósito 
de 8i.H"anti::a1- el c:\pro·vision,:o.,mir:nto minimo de los asala1·i~ldos, al 
"tie:mpo gLte? se m.J.ntE'nian las 8an.:i.nci;:ls dol capital productivo, 
sobre todo el a;::Ltcaroro; esto suponia una re3ulc;.ri::ación de los 
intercambios gue per.iudicab.:o. al capital come1·cial, proclive a la 
especulación. l_os marines, por otra parte>, 1•ec:¡uerian da 
legitimidad ante la pob1,:;1ción. Otro do los i:\Spectos más 
inte1•asantes de las plane~ del Dopartamcnto de Tt•abajo fue el 
fomento del coope1·ativismo, el cual se visuali~aba como un medio 
pa1·a contr·ar"restar las tenc.Jenci~s conflictivas t"especto al 
capital que mostraban sectorem ct•eci~ntcs de los trabajadore5. 

La apa1·1encia de legalidad 9uo tcnian que mostr•ar los 
marines en la rt?gulación dt-:- las 1·elacionc~s entre el capitAl y el 
trab.ajo e;stimuló l.:\ 8!?nerali=ación de protestas en varios 
secta1•es. Incluso, en la~ in9enios del Emtc ~e registraron 
freCLtentes protestas~ no obst.?.nte la eaistencia do un verd8dero 
estado de excapción sastonido pcr la5 policia5 p1"ivada~, dotadas 
en 1 os hechos de pade1·C?s di sc.rec ion al es sobre la masa -
t1 .. abajadora. 

Por ejemplo, en mayo dB 19:2(>, 1..tn grupo de obreros del 
Central Romana se dirigió a la Soc1•etaria de Int~rior quejéndose 
de la viol.:'tción del acLH?rdo habido entre empresa y trabajadores, 
en el sentido de que se hablan retenido los últimos dos pa9os y 

• 77 Carta del Gob'"-'rnador da San Pedro de Macor:ts al encargado 
del Dep,:,;i.rtamento de Interior y F'ol icia, 12 de m.3.r:::o de 1Q2(J. AGN, 
SIP, 109. 51. 

7 e:i Calder, op. cit., p. 93. 
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que se había pospuesto parte del pago hasta final de la :afra. 7 q 

La compal'1ia, en respuesta, atribuyó la acusación a Danilo del 
Conde, ''un e~:-empleado despedido hace unos meses por sus 
insatisfactorios servicios, y quien desde entonces ha 109rado tJna 
activa y desot"gani::ada influenc:ia entre los trabajador~~s •.• De 
hecho, nosotros c1"eemos gue él es el presidente del sir.dic:;.to 
loc.:al. une::• l..:'. loe\:: sert.:\ló quQ la compaf"1ta entre9aba avances di arirJs 
sobre los sal<:H··ios en forma de vale~, que el t1•abajado1· podia 
usar en las tiend.::\s de la empre~a; asi se evit.:i.ba -~CL\.).nta 

benevolencia~- 9ue tuvie1"a L1ue caminar va1·ios kilómett"'os a cobrar 
su paga. Sm 1·econoció, sin emba1·90, lo cierto de la denuncia de 
posposición de p.:i.CJDS en 1~:0.\;:ón de los es·fuerzos par"-l p1-oce-::;;ar 
grandes cantidades de co~a quen1ada. 

F'OLIT I ZACION DEL 110'J Il'l I Et"11·0 OBRERO 

lnicialrnente, a p1?DiH' da J d olü huelguisticu re_gist1•adi'1 
hasta 1920, la visión predominante ~n la di1•i9encia de los 
gremios, pat•a no deci1 .. de otras form<:ts de 01•9aniz.:1ción, no 
tra!5pa~.:i.ba mL1cho la visión de defensa dt? intere<:;eS inmediatos, 
sin qL1~ i1nplicara una vi$1ón de l~ contr~dicción entre trabajo y 
capital. ~le h~y se~ales hasta 19~0 do la presencia en el seno de 
los 91 .. C?mios de lo5 pl'3.nteurnientos revoluc:iona1·ios soci.:::.lis·tas 
formL\lado~ pot· l .. :¡, Liga de Obre1·r.ls y Artesanos C::?n lo$ af'tos 1899 y 
1900. Más bien, laa declaraciones que se liacian et•a en el SGntido 
e::preso de l.:1 conciliación de los intereses dr:l capital y el 
t1·abajo. Asi, para sólo citar un caso, la directiva del Gremio de 
Motoristas de Sunto Domingo, en una comunicación a la!!> 
autoridades, expone sucintamente SLlS principios $obre lil 
p1·oblemática soci~l: 

"La a1 .. monia del Capital y T1·abajo dentro de lu más 
amplia justicia, relacionos fraternales con todos los 
compaf'tiaros do! s~\lario, respt')to de la.s leyes le.qalmente 
establecidas y ninntenimiento de la co1·dialidad 
e:: is tente con todos los F'c:ide1·P-s Públ leos del Estado es 
norma establecida por ~ste G1•emio.••Q 1 

Desde lue90, los gremios no se formulaban ningún p.royecto de 

79 Carta 
administrador 
leg .. 63. 

dol coronel Fuller, Secreta1·io 
del Central Romana, 31 de mayo de 

de Interior, al 
1920. AGN, SIP, 

ªº Carta del administrado1~ del Central Romana, E. Klock, al 
coronel Fulle1~, 7 de junio de 1920. AGN, SIP, leg. 63. La carta, 
como muchos documentos ante=~ re;$Qf'tadbs, e~tá en inglés y ha sido 
traducida por nosotros. 

mi Carta de la directiva del Gt•emio d~ Motoristas de Santo 
Domingo al Secretario de lo Inte1·ior y Policia, Guar1•a y Milrlna, 
1 de m·i:. a de 1925. AGN, SIF', leg. 486. 
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var_ia.c:i-6n estructúral del sistema. A· lo sumo, consideraban que su 
miSi6n ~.rá. restringir el abuso de los capitalistas individuales 
mediante Una práctica cohesiva de clu!:..>e. Ese sentido de defens.:.' y 
.cooperación se manifestaba en la reproducción de los principios 
mutualistas, la bOsqueda dm la conciliación con los patrono~ y la 
promoción de activid~des culturale5 y recreativas. 

En l.:l pt"áctica gremial primaba un sentido pLtrame:.•nte 
corporativo: se trataba de def~nder los intereses pa1•ticulares de 
un colectivo determinado, 9enc1"'almcntf~ asociAdo a un oficio y .:.:i. 

una localidad. En algunos casos el c1·it~1·io podía set· e:{tRnciidc, 
pero el principio coh~sianado1· no var•iaba. Estaba ausen·te todo 

·objetivo de reestructu1 .. aciC.\n soi:iwl. Como se argument,O\ en ott"'a 
parte, a pesat• del primitivisino que e>:te1·iori=aba, el reche~o a 
lo que se denominaba politica no dGjabs de tener una connotación 
clasista, puesto que se suponi~ que el movimjento ob1·ero debia 
estat• desliCJado de las ·fue1·zas or9ani=,::;.das del sistarr.a politic:o. 
Natut•almente, esto se acompaNaba por. una autot·reot1•icción en 
mate1·ia de politic:a. CuDndo un a1·en1io 5C involuct•aba ~n un 
pt•oblema politice lo hacia en función de una solicitud de apoyo a 
las autoridades par.:. la solución del problema c-brero ·-1i.sto 
globalmente, o bien de rroblnma5 puntuale5 9ue tocaban al er·upn 
en particular. Est.:i.s limitv...:iontt>S r?::plic.:in 9uQ en los primer·os 
af'fos a la; celebracionE2s rcali=adas por uno o varios de los 
9remios se incorpol~il.r<.-...n 01·9,0\ni;::aciones de patronos y 
representantes de los ~p~ratcs estatales. 

Las caracter·isticas ideológicas de ese incipiente movimiento 
pueden d~r lu9ar 2 interpretacionoo.;;; erróneas. Sobre todo, porque 
al ~altar elementos de una ideologia socialista, se pod1·ia lle9ar 
a la conclusión de que l.:i. conciencia obrera no e:-:i~tia .. Sobre ese 
particular habria que pa1·ti1• del criterio de qu~ todo 
c.onglomerado social c:¡Lte despliega una práctica, y por ella 9e 
constituye como conglomerado, recp_iiere de una co":.movisión 
compa1·tida que da cuenta de su situación en la sociedad, de los 
objetivos del orupo, de los condic:ionamiantos que reciben do la 
multiplicidad da relaciones sociales y que cont1·ib1Jya a dar 
cohesión a sus prácticas. Si bien e::iste, por supuesto, 
vinculación ent1•e la situación social del conglome1•ado -·y ~l 
conte>:to históricn <-?n 9ue .::i.ctúñ- con SLtS ~:~p1 .. esiones ideológicas 
y pol iticas, en real id.:,d nin8Ltna e:·:presión particul~•"' es 
necesar.ia. Desde ese án8ulo, entendemos que del movimiento obrero 
no se desprende neccsar•iamento la idee>. del socialismo. En 
consecuencia'; es profundamente erróneo ¿¡,5imilar" la e>:istencia de 
la clase obrera a una tipolo9ia de conciencia de clase normada 
por determinados paradigmas, como puede ser el m,;1r:·:ismo
leninismo. 

Lo 9ue se d.-, e>n el ~c:>no del '110.1irn1entc obrero en forma 
espontAnei\ es la conciencia de 9ue c:,.Jni:::ti tuye Ltn conglomr:irado 
distinto al de otros, con intc1·v~ns inmndiatos opuestos al 
capital. Es decir, el hecho de ~er explotado, de llevar un t\po 
de vida, de compartir un habitat, 9enera poi· necesidad wna 
identidad camón, que en la pt·áctica hi5tóric~ da lugar ~ la 
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formación de··su·Jetos' sociales. Pero este mismo plano pr1mario de 
la conc:ienc:i"a. :de clase puede revestir manifestaciones e 
intensidades muy~ diversas de acuerdo a las tradiciones 
hist6t'ic:as~ las resoluciones sucesivas de las luchas socio.les y 
los propios -factores subjetivos que despliega el a9rupamiento. 

Ciertamente que, de manera tendencia!, la clase obrera 
genera elementos culturales acordt:?s con su situación de c:lüso, 
como la destacada la tendencia hacia lu pl.!!.smación de mec.:<nismos 
de solidaridad. F·er~o, como en todo, C!S05 mecanismos pL1eden si=r de 
naturale=a muy distinta según loa factores antes esbo=ados. Es 
lógico 9ue los trabajadores se fo1~rnulen apreci.•.\ciones acerca de 
la oposición con el cu.pita!. Pero ello no implica una respuest.n 
global y mucho menos un~ alternativa de saciedad al capitalismo. 
Esto es, siguiendo los planteamientos de l•.aut~I~~ y de Lenin, el 
socialismo no adviene de manC?re>. espontii.nr?a en el =cno de lw. clase 
obret'a; como Lenin lo pone de manifie5to en G)U!2 hace1·"7·, c-1 limite 
de la espontaneidad de cla~e se encu~nt1"~ e~ el t1·adounioni5mo. 

Es normal c¡ue, por la opresión y condiciones c::tenuantes a 
que eo sometida, la cla~e ob1·e1·a no pueda for•jer poi· si misma el 
ideal socialista. Este es ei rcsL1ltado de l~ 0J.abo1·ación de 
intelectuales que, a t1·avés del p1·olet~r·1~do, asun1~n un pt·oyecto 
univers<.'ll. Lo 9ue es clat·o es 121 ajuste cnt1·e interés dt:? clase 
del p1·olet'ariado y el sociulismo. En esa medida, los p1""'oyectos 
socialistaG encuentr•an su base socio! de apoyo en les sectores 
trabajadores. Pero ello no significa que por necesidad lQ clase 
obrera tensa. 9ue constituirse en b.::i.se social de apoyo de un 
movimiento socialista. 

Esta idea corremponde a una concepción teleológica, presente 
en la tradición mat":.-:ista, c:¡ue la e:cperiencia histót"ica se ha 
enc:ar9ado de desmentir. Es decir, 1 a constitución de 1 .;.\ e 1 ase 
obrer"a como Eujeto revolLlcionario G$ Llnc::i. posibilidad dependiente 
de un ccmplejo juego de factore~ objetivos y subj8tivcs. Por 
esto, no puede hoy set"' validada la p~rspert1va du la II 
In terna.e iona. l, se9Ltn la cual 1.::.1 acción de el .:\Se es una 
consecuencia inevitable de las contradicciones estructurales del 
capitalismo. En lo fundamental, gl tr•asp~.so d8l ur11b1·~l r~fot•mi~ta 
ccrá una consecuencia de la CC:tpacidud subjctiv.:i. de sectores 
alt.:i.mente politi=ados 9ue operan en ccntc:::tr.is 9uc favcrr.cc:>n el 
é:: i to de sus propuestas. 

En República Dominicana -faltaban, p.olra el traspaso do ese 
umbral,·. tanto las condiciones hi-:;;tórica.n comc:i la acción d!? esas 
minarlas intelectuales y activistas. Respecto a lo p1·imero, cabe 
reiter~r el conte~to agrario de la -formación social y sostenerse 
la idea de la escasa correlación enl:1·e e~.::;tructur.:;;. d';Jl'dl"i.o.:i. y 
movimiento sor:ial is ta moderno. r:1 tor1o con el lo, 5e fo1·mó Ltna 
e 1 ase obrera muy pe9uef'la, di fi.tminada en un ccntinuum de 
situaciones heterogéneas de rel.:.•.ciones de producción, a1nén de la 
profunda he tero.sene i dad por T.::\C tares nar: i cina 1 es, étn ices, 
re9ionales y urbano-rurales. Hab1"io:\ que e>:tcndt:-rsa a elementos 
más amplios de la .formación social, como los mecanismos 
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dominantes de extracción de los excedentes en el campo; esto~ no 
se daban en lo -fundamental pot" med_ios capitalistas o feudalGs, 
sino_ por relaciones mercantiles precapitalistas, de ac:Lterdo ~ las 
cuales el campesinado et"a enplotado sobre todo por via comercial, 
usuraria y fiscal. Esta modalidad, junto con la fortale:a de la 
unidad campesina, introducia c:onnotac:iones a los conflictos de 
clase c:¡ue no facilitabu.n su i_nte9ración con una perspectiva 
proletaria socialista. 

Adicionalmente, estaba el Tenómeno 1 sin duda r~lacionado al 
contexto histórico global, de la débil evolución de lo~ 91"upo~ 

intelectuales. La intelQctualidQd dominicana era ra9uiticri, y por 
sus funciones sociales estaba condicionada a ciertos pa1 .. ámctt .. os 
del or•den imperan te c¡ue descartaban la formac: i ón de una trad i e i ón 
de pen5amicnto socialista. A medida 9ue esa intelectualid.::\d se 
desarrolló c:.on núme1 .. o despLtés de la oc:L1pación militar• 
norteamet .. icana, se abrió una tendencia sostenida de radicalismo, 
en to1 .. no a 121 C:UC\.l brotc':\ron manifestaciones de socialismo. P(:;'f"'O 
esas manifestuciones SP (:ar.ncteri::.:\ron pOr s11 aislamiento -s.alvo 
contados casos- respecto 81 movimiento obrero. Otra ca1•octe1·1.tic:a 
n ser puosta de rc-lieve en esos brotes fue su disc:ontinuiduct, 
t8nto por su escas,;¡ r-ec:epción en el medio como por l,:\ proclivid2.d 
de los intelectL1ales a incorporot·se a la bu1•9uesia pot• medio del 
f.unciona1•i.:ido estatal y a transfo1·marse en acial ides dE? la 
ideolo9ia dominante. 

En ese contC?::to, los organizadores del movimiento abrero
hasta 8pro:;imadamente 1925, cuando apü1 .. eci6 el primet .. libro de 
Adalberto ChBpuceaLn:- carecian de referentes en cuanto. a l.;:i. 
-formación dc;o una tandencia intelectual socialista que lo5 
influencia1 .. a. Por otra pat•te, esos di1•i9ente~ canali:aban 

.-situaciones objetivas c¡ue no eran en principio favorables para el 
desarrollo de planteamientos politices revolucionarios. 

El sentido corporativo se cncont1·aba en la. esencia mi~ma dC? 
la casi tota!id<:ld de instituciones. Se proponía que el 9t•emio 
di5pusiese del derecho e}:clusivo de negociación con loo:::. patronos 
y el estado, interviniendo en la con7i9ur.:ici6n de las relaciones 
sociales. Este y otros elementos se ~ncuentran pl~smados de 
manF!rñ perfecta en los reglamentos de un gremio de La Ve9a,m~ el 
cual tenia la peculiaridad de prett2nder agrupar en su seno al 
conjunto de profesiones, dando lu9ar a la cre<:ición de 
secciona.les.~ 

La ·Final idü.d declarada de la institución era "proteger sus 
intereses y los de los Pi.\tronos", a los cuales se sentia "li9ada 
por los lazos dGl amor y la ~onveniencia.'' Por todo ello, se 
estipulaba en el .:lrt!culo Np. 3 la cre.;\ción de un ConseJo 
Consultivo 9La: tendria derecho a vetot.sobre tod.::..s las decisiones; 
esa instanciQ estat·ia formada por el 9obe1•nador civil de la 

i;aQReqlamcntoe. 
septiembre dQ 1919, 

d~l Gremio ''Hijos 
(mecano9ra~iado). 

del pueb1o", 15 de 
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provincia, el procuradQr de la ~01·te de apelación, el presidente 
del ayuntamiento, un patt"ono electo por lo;; dueNos de Tábt·icas y 
un obret"o repre~enta.tiVo del 91~effiio. Los miemb1·as SQ c:oloc:aban 
voluntariam~nte bajo la tutela de la aLltoridad y la par·te 
patronal!; esta. disposic:i_ón puede e::plic.o\r los beneficios que 
pt•etendian los integrantes de la or_gani;:ación.. Ante todo, el 
sremio, a través dQ un denominado "agente especial" <el ünic:o 
funcionario pr•ofesianal de ln entidad) tend1•ia la potestad de 
rec:ibit· lD.~ solicitudes de los dueHos d<? talle1·es p.:1ra la 
designación de obreros. Ese agente debería p1•ocu1·¿¡,r 9ue se 
emplease a los a91·erni¿\dos más antiguos y [loner todo SLl empeNo 
para 9ue todos di spus ie1•an de ocup.:i.c: i ón. 

A pesa1· de la actitud conciliRdor·a de la maya1·la de 
diri9encias 9remi<:;\les, tC?ni.'.':\n lLt')V.t' los conflictos antes 
resel'1ados, lo que muestra gue 1.:.. agudi::ación de los mecanismos de 
e:{plotaci6n social durante lu DCL\pación mi litar h<.:i.cia inoperantes 
las intenciones conciliato1·ias de los lidcr·es. Estos eran 
SL1pe1·ados por la dinámica de los héchos, o bien tenian 9ue 
adoptar posiciones prácticas que cont1·av.:::nian ::u=:. in~-tintns 

conciliadores .. De manera pro91·esiva, se fL.tC? dando un pt·aceso de 
diferenciación, por medio del CLtal los c:iremios y la 9en~1·alidad 
de SLts integrantes se reconocian como perteneciuntes a unL\ el.use 
distinta, lo que tenia como conse>r:L1enc1il una p1·¿.i::tica. de 
cooperación privile9iada a nivel de las instituciones ob1•e1·as. 

A este proceso lo caliTicamos como el de politi:aci6n del 
movimiento obrer·o. Conllevó, en la p1·áctica, .:i la marginación de 
los apa1·atos estatales y pati·onales dol contexto aDociativo, lo· 
qui:?' se e:-:presó en la c:el~brco1:ión de los .:i.cl;os cr.Jn91·e9~ndo 

e::clusivamente a las instituciune~ obrer~a y sus asociados. La 
·ciase, pese a su heterogeneidad y debilidad, empo=aba a ~d9uiri1• 

perfiles deTinidos en la práctica social y avanzaba en la 
obtención de una identidad. Claro que la mi5mc.""\ a menudo <:::;e 
re5trin9ia a pB1•celas, que pod!~n eGtar e~ta1• escalonadas desde 
el plano individual, famili.:'.\r, ter1·itot"'iul, p1·ofe5ional, local, 
etc., pa1·~ l le9ar a veces a nocione::; nacion.:;.les '/, más a.dc=lantQ, 
en los lideres a nociones dQ comunidad internacional. 

Este proceso de politi~pción se pl~smó en la eme1~9encia de 
Ltn nivel organi::ildo qL1e t1~aspaSD.ba el hor1~c1nt~ p¿¡,;·tic:ul.:ti·i;:;t.':.". 
del gremio. Se t1--ñ+.ó de las Feder.:.cicne~ Loc.:\lcs dP. Tt·abajo, 
fundad;:i.~ en las principales ciud:=>dL""?o:. dL•l po.:f.s, e:"ltre los af'l'o<n 
1917 y 1921). Las federi.'.Ciones teni.:.n poi• comf:?tido a91•upilr a lü 
totalidad de gremios de la localidad o la provincia. En la 
m.:iyorin de los casas lo.g1·aron ese objetivo, lo qLte ofrece una 
indicación del .:l'.rance en los plano5 escalonados dr~ la ad9uisición 
da identidad clasista. Este nivel de organi~ación más amplio fu~ 
un proceso rápido, aunr¡uc no pf'of1.1ndo en cuanto a las 
consecuencias politicas, es decir, en cuanto a confe1·i1• .:.'11 
movimiento obrero L!na rele.ción de independenciñ respecto al 
estado, y pt•ácticamente nulo desde el punto de vista 
revolucionario, incluso en ·la casi totalidad del lide1·a:::90. 
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ALlnc:¡ue dotado de c:onc:ienc:ia de clase en -forma creciente, el 
1 iderazso gremial' más continuo, 9ue se compactó en tas 
federaciones, siguió prolcn9ando la visión economicist~ y 
fL1ndarnentalmente c:onc:i l iadora. No obstante, como so vert\, algLtnos 
de su5 integrantes de mayor desarrollo intelec:tunl lograron 
incorporar, si bien de fOl"ma incoher•ent<:?, asp~ctos aislc\dos de 
teor !as soc: ial i stas.. En todo caso, la em8r9unc ia de las 
federaciones tuvo c:onsec:L1enc:ias bastante impo1·tantes en la 
ampliación delos objetivos de !u cl.;;i.~c por medio de Ja 
consolidación de un lid~1·a:90 profe~ionGl. Tnl lidat·a~go pr•ovenia 
de al9unos de los 9remios 9ue más se distinguían en el seno de 
las feder•aciones 1 fuese por el número de mi~mbros o por su 
capacid.oid de jmpulsar actividades y lL1chas. Asi, do lt:\ Unión 
l\lacional de Motoristas sursieron lideres reconocidos para el 
conjunto del nio~imiento orsani=ado, como V~lentin Evangelista y 
José Casada R.; del gremio de plomet•os so dic1·an a conoc:e1' 
-fi9Llt"a~ tan 1·elevantes como el ITIG::icano Moi5é= Rut::, el 
puet•torri9ueNo 11anuel Pa=os y Cru= Rodee~. La list~ podt•ia 
extenderse a los =a.pateros, tipógrafos; pintot•es, carpinteros y 
algunos att·os oficios. 

Aho1·.::1 bien, Junto a esos-, obreros 9Lte e11ir?1-_=Jit?.n como lideres y 
se p1·ofesional1=aban gracias a su co11stancia de activistas y al 
acreccnt~,miE:>nto de sus niveles intelectuc.le~, s;e pi-odujo también 
el fenómeno de la ont1·ada al lidera=go de pe1·sonQ~ pet·tenecientes 
a la pe9u0Na but·gueaia. Ello, sin emb~rgo, na auto1·i:a l~ 

hipótesis de ManL1al de Jesús Po=o en el ~~ntido de que el 
l idet"a::.90 gremial estaba copudo por pequel"fos bLtrgueses. Aunc::¡ue 
Po=o establece sus conclusiones en bDse a un L\mplio conocimiento 
empirico del temo, su tesis ha dC\do lug<'.lr .::. pastL1lodos <J.bo:;L1rdos, 
que tienden o inhabilitar la e;:istencia de la acción de clase. De 
igual maricr.:\, involuntat'iamente se ensarta en loc. c1•i terios de no 
e:iistencia de clase obrera hasta lu déc.ndC\ de 1950 y de que 
nin9una acción de cla~e pt•oleta1•ia es perceptible en 1~ historia 
dominicana hast~ el pt·esente.ª3 

Al 1·especto habt•ia 9ue anotar 9uG no oe puodu m~najar un 
criterio de clase obrera como el aplicable o~ Cut·op~. Desde el 
punto de vista de la p1•éctica social, la clase trabaj~dot•a en un 
medio zubdt::zarrollado se eHpande más allá del p1•oletaria.do 
industrial y abarca a varios sectores de trabajadores eMplotados 
poi• el capital. Asi, es la noción de clasa trabajadora la que da 
cuenta del conflicto entre c~pit~l y trabajo. Y en esa cl~se 
priman las fracciones intP.rmedias, 9ue rel¿.c:ionan al asalL\riado, 
plenamente ~epa1"ado de los medios de producción, con el 
c:ampesinado, la pec:¡uel'1n bur9uesia y otros tt"'abajadores urbanos 

ra~ Este sentido conu.'.ln, 9ue inhebilita a l.;i clase obre;•a ha 
tenido por má:>imo eHpanente a Juan Bosch. Dive1•sas obras ~uyas 
dan c:uent~ de sus tesis que descartan la acción histó1•ica del 
proletariado dominicano e incluso, de una u otrA {ot··ma, su n1isma 
e:·:i?;=.tF.!ncia. Véase JL1an Do.sch, Las cl.Ji<:~s .:;;ocialt-'5 en f'\epl.'1blica 
DominicAn~, SO, 1982. 
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por cuenta propia'. De ahi CjLte, pal itic:amente, el nudo de la el ase 
se c:onst i tuyer.a en torno a los ar· tesan os urbar1os. 

Un elemento histórico podr•ia n.9re9arsf2. Casi todos esos 
lide1·es no tr•abajadores lo hablan sido en Lln momento dado .. Por 
ejemplo, el Dr·.. Wenceslao Medpano, c¡uien ft.1e presidente de la 
Confederación Dominicana del Trabajo (COT>, antes de llegar a 
médic;o fue peón en Samaná, localidad en ¡,:;. cual creó una unión 
obrera en 1910; p~ra citar otro c~so, el p1Je1·tor1•i9ueNo Luis V. 
Pino, quien fue secretario 9ene1•al de la CDT, antes de set• 
propiet:.:lrio de un peqt.lel"fo comet•c::io E-n l.:\ c<:1pit:¿·,1 traba,ió como 
obrera asalariado en La Romanü.. 

Ei:;tos individuos podi~n promoverse a l.:~ pequeti'~ bur9L\esia en 
1·a=ón de la inexistencia de llne~s divi~oriag rígidas entre 
t1•abajadore=. y pec¡uel"IL\ bur9ut:!sia c>n gnnet·a1. NatLLralmente gue 
habia porciones de la. segunda bit?n di fc:1~~nci.3d,;i.s del rnLtndo del 
trabajo; is¡uarmonte, lM posibilidad de promoción social estaba 
vedC\d,;i pat•a sectores amplio~ de los i;1·aba.ii\doros, sobre todo los 
de ori9en rural. Ahora bien, el t1·.c1baj~do1· urbdno '-:¡Lle dispon!u 
del dominio de Ltn oficio go=ab.:>. de cie1·to 1·eccinocimiento soc:icil, 
tenia vlnculos personales con sectores medios, podia tener acceso 
a la educación formal y, en ra:ón de todo ello, tener abiertas 
posibilidades a la promoción en Ltn medio de déb.Ll. 1:ormación de 
parámetros diferenc:iador·es de las clases. 

Lo que si puede sostenerse es 9U"'-' 01 1 idera::90 del 
movimiento obrero se encontraba fundamcn t,..3 l mente concent t•ado en 
sectores qLle, precisamente, tenian abi21·t~s las posibilidades de 
pt"omoción, paro no, como supone Po::o, en los; y.::-.. promovidos, c:omo 
Med1·ano y ott•os. Si se sigue la t1•ayectoria d8 n~uctios lid~res se 
puede comprobar no sólo gue oper¿i,1·on 01·i9inalmentt? como 
trabajadores, sino que lo si9uie1•on siendo el 1·~sto de sus dias. 
De Moisés Rui:, por ejemplo, se dispone d~ un test~n\onio directo 
al respecto. "1 4 

Cl~ro que, a medida que el lidera:5a se p1~ofastonali~~ba, en 
fede1•aciones y en la CDT, más tendencia se d"'lba ,O\ l<O'\ promoción, a 
causa de los requerimientos de instruccio1-. t:¡Lle compo1·tab'"-\n esas 
rozic:iones y B la debilidad global del movimiento. F'ero no pocos 
de esos lideres, incluyendo var·io5 de los '-1Lte? se hicie.-·on 
literatos continuos en l.:\ prensa di.'9.1·1~~ y on la escasa p1'ensa 
obrera, c:amo Manuel Pazos y José C"i::;ado R~, si9uie1~on siGndo 
mucho tiempo trabajadores qL1e vivian de sus actividades manL1ales. 
Es decir, era factible 109rar un nivel intelectual b~stante alto 
y al mismo tiempo no dc~c::la~arse. 

• 
.,.. .... Entrevista a José Ramón Gonc:ll rei:"lliz.nda por Maria 

An9L\stias Guorrero, febrero de 1988. Ruiz se incorporó a la 
reor9ani;:ac::iOn del movimiento obr•ero en los afias 40, aunque no de 
manera 1•elevante. Fue de los fLtndadores del Gr~mio de Zapateros 
junto c:an Gonell y varios otro~. 
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F'ot" supLtesto, también se integraron al movimiento indi· ... ·iU•JOS 
completamente externos a la clase, como. Delgado Carbor1e 1.1, 
farmacéLttico puerto1"ri9uel"10 residente en Puet"to Plata, G1.1 \do 
Desp1•adel y Batista, activista obret•ista de La Vega, 9ui2n ll·~gó 

a la pr•esidencia de la Asociación Nacional de Estudiarte-~- .. y 
varios otros 9ue ser•ia pro! i jo nombrar. 

La po;::.ición social del lidera::::90 teniu consecuencia~ sobrE:' 
las car•acteristicas 9enerales del movimi~nto, má::ime cLtanrJa, en 
r·~3zón del at1 .. aso polii:ico del conjL1nto de la clase, vino a ser un 
factor decisivo del avi.\nce de la politi~ación. Aho1·il bian 1 5ería 
Pl"ofundamQnte e1·róneo derivur la tendencia concil iador•c de los 
gremios de la e::istencia dE:> vasos c:omL1nic:antE)s con la ?e9t11?f'la 
bur9uesia a nivel del lidE'ra::::go .. Cont1·ari,:\ment12, se sostiene la 
tesis de c¡ue di cha tendencia e1,a resLt 1 tado de 1 as ca1·ac ter 1 st i c:as 
globales de la el.ase y de c:¡ue ese lide1·a::90 fLte unc1 e:-:pt·t.?ción 
senuinü de una ci-tapa d12 desart•ollo d~ la cla<se C?n su pr•actica 
histórica. 

En 1·ealidad, el liderazgo no most1•ó homo8C?naidad d05de el 
punto de vista pr.Jlitic:o.. Di= su propio s"-!no se fueron 
desprendiendo ti=ndencias c¡ue de-finia perfiles m.:'t.s radir.::.:.'l~s, 
fuese 1·ospecto al estado, a la claoe capitaliuta o al 
imperialismo, lleg.;;.ndosf:! en contados casos -como el df? Rui=- ,:1 

mani-festar inclinación pot" las ideas soci<Jlist~•s, inclu)·endo el 
mar:{ismo, aun9L11? de sc;iguro SI? le desconociera... El mismo 
Chapuseau::, al par~cer, estLtVo -fundamentalmente aislado de ese 
sector más avanzado de la dit,igenci~ gremial. ?or ello, a pesat• 
de la oimilitud de situac:iones sociales, mic:ntras 11ed/"¿lno i:>ra 
pro-impe1~ialista, Pino era virulmntajnente antiimperiali~ta; 

mientras Casado era conciliador economic:ista, í<u1.:: -y en una 
·primera etapa Pa.::os- era resueltamente enemi90 de 1¿1 but'9ues!a. 
Junto a la conc:iliac:ión, también Sr:? pcdri<.:1 decir- 9Lle le\ 
ilust1·ación y la comunicación con la pcc-¡uef'1a buri::¡ue~'lia 
-facilitaban 9érmC2nc-s dCJ radicalismo, tant;o por i:•l accoso c¡ul:' d.:lba 
a teo1•ias socialistas como poi· la adopción d8 visiones nacionales 
9ue trasc:~ndian el particular•ismo espontánea de la clase. 

Todo lo anterior ayuda a C?:{plicaf• 9uc> el peldal'"lo mi'1::imo d~ 
politización se alc~nzaee, on osa etapa de e::pan5ión d~ los 
marcos organizativos, por medio del enfrentum1ento nac:ion.:--il con 
el imperialismo interventor. E! pt•cb!em& nilcional, ~sudi=adc por 
la pre~encia rte Ltn 9obie1·no 8Mtranjero, fue al c~nal pat•a 9ue el 
movimiento obrero avanzara mas allá dol particula1~1smo sramial. 
Es· decir, al integrarse a la lLtcha contra el enemigo extranjero, 
los trabajadores superaron las formas má~ primi"tivas de acción de 
clase .. Es cierto 9ue combatian la intervención como participe5 de 
la colectividad nacional, pero lo har.:Jan, c•l mismo tiempo, E?n 
tanto 9L1e conglomerado; y, Ql"acf,;is a-e tosa m1sma pt"áctic-"l, iban 
ad9L1iriendo nociones de identidad más ampl iaü y definida~ que 
dejaban atr-ás los limites estrechas del '3remio y de la localidad .. 

Asi, la politi=ación del movimianto obrero t~nfa por 
principal contenido la 9estac:ión de ideas C.3d""' vez más e:;pandidas 
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acerca de la existencia de un con9lomerado pa1·ticu1ar, 
dift:!renciado de los otros por su situación l"eal y por intereses 
9ue se dosprendian de ella. Esa politi:zación se plasmó .,,n· la 
aparición de un peldaf'rc inédito de organización obrera, qLte 
denotaba la ampliación de miras respecto al univQrso 9rGmial. No 
quiere decir que ese universo desaparecier·a, sino t.1ue a él se 
superpuso un conjLtnto de nociones más amplias, en basE! a las 
c:u.nles pudo SL1t"9ir en cada localidad Ltrbana si9ni·ficativü una 
Federación Local del Trabajo. Le.\ dirigenci"' 91"emial y 91·an parte 
de los afiliados comen=aron a captar lo impe1·ativo de instancias 
orsani;;:ativas que traspasar•an e.•l ofic:itJ. El ernpeot·amionto d~ la 
c:ondic.:ión obre1•a desde 1915, le.\ politi::.:..ción 9eneral de la 
so.:iodad en la lucha contt"i.\ el imperialismo y la ampliación del 
número de c:on·flic:tos entre obreros y ccipit.:>.lista!::; fueron todos 
factores que contribuyeron a socii.\li:ar ln idea de astas 
federaciones~ 

Las fedet"aciones sirvieron de vehiculo pa1•a politi::a1• al 
movimiento obret•o en la 1L1cha contra el· imperiCtlismo~ De manera 
generali::ada conmtituyeron el mecanismo de convocatot•ia de la 
mai;:;a obrera a las actividades n8cionc-listas~ Y, '"'unque hasta muy 
avanzada la ocupación militar la p1•esencia d8 los trabajado1"es 
estuvo s1..1bsumirJa en la de la movili::ac:ión general del puebla, de 
más en más se fue gestando an la p1·~ctic~ pa1•ticipativa el 
desarrollo de nociones segmentadas respecto a las otras clases 
sociales. 

El espiritu de enfrentamiento nacional con r:l ocupante 
posibilitó que el inicio de esta ampliación 01 .. gani::ativa tuviera 
lu9ar desde C:.3Si el principio de la intervención. El primC?r 
destcl lo, antes del sL11•9imiento de lCJ.s pl'imerc?1s fede1""aciones, fue 
la creación de la Hermandad Comunal N.:.\cionalista, gracias .:.""' l.35 
9estiones de José Eugenio l<unhardt. Este individuo cic1"tamente no 
era obrero, pero asumió una perspectiva di? into9r1:1ción de la 
reivindicación nacional con la de los trz;.baj.:...,dores. En lo 
fundamental, la organización se c:1"eó pat"""' 1L1char cont1"a el 
ocL1pante, dos o tres meses después de producidü la inte1·venc:ión. 
l<unhardt se destacó por la 9estit!in en el medio into1•nac:ional deo 
la salida de los marines. En 1919 pa1·ticip6 en el Congreso 
Panamericano del Trabajo, realiz•do en New Yorlc, y estableció 
vincules con la American Federation o+ Labor CAFLl; 1•esL1ltüdo de 
el lo, la AFL condenó la inter•venc: ión militar, 1•Eal l ::ó gestiones 
ante el mismo poder ejecutivo no1"teamericano y envio una. comisión 
para investigar las actuaciones de los ma1"ines. oe--. 

Al tomar· esas posiciones la AFL, lógicamente, buscaba 
e:ctender su in·fluencia sobre el movimiento obrero dominicano, tal 
como lo habia hecho en Puerto Rico desde ba5tante tiempo anteG. 
La vinculación de Kunhardt con esa'« or9ani::ación evidencia la 
ausencia de una pet"spectiva socialist~, e incluso 

Go Pozo, art. cit., <I>, pp. 85-86 .. 
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antiimpet"'ialista, habido el hecho de 9ue la AFL era una de·fe11sora 
dec: lar ad a del imper•ial ismo norteamericano. 

Esta connotación explica que desde ol punto de vista de la 
defensa de los intereses obrel"'as, la Hermandad centrara sus 
demandas en la rec:u<;:;ación al anuncio de importación de 5 mil 
braceros c:ocolos para la ::afra de 1917. No obstante esta 
estr•ec:hez de miras, eri Lln mani·Fiesl:o publicado en el Listín 
Diar•io el 19 de agosto de 1916, l<L1nha1"'dt pidió a los obreros: "No 
os 9Ltedéis re::a9ados, organi::á.os en 9remios, disc:ipli.nad vuestras 
huestes, estrecha:: vuestras 1"'elaciones en toda la República, 
volemos tactos bien unidos a defender y si\lvar del derecho 9Lte 
tenemos a la vida".º,. .. 

En la misma época en que: se c1 .. eó la Hermandad, José Casa.do 
impulsó las actividades de ot1'a organi::ación de -fisonomia 
parecida, denominada Liga de los Obreros. Mientras la Herm.otndad 
tenia por SE'dt::' a PLterto Plata, la Li99- se encontraba en Santo 
Domin90. Otras ot .. 8ani::ac:ione?5 parecidas surgirian en alsunas de 
las principales ciud~des. Es inter'esante 9ue la Lisa y la 
Hermandad llegaran a Ltn acuerdo de coordinar· es·fuer::os. Todo el lo 
et~a e::prcsión de la erru:;roc:nc:ia de nLtevas concepciones en el seno 
del movimiento obrero. 

LA CONFEDERACION DOMINICANA DEL TRABAJO 

Este proceso culminó con la -formación de la Con-federación 
Dominicana del Trabajo en mayo de 1920, poi .. resolución del Primer 
Congreso Nacional Ob1'ero. La ppimera directiva de la CDT estuvo 
compuesta por Luis F'onserrate, Juan Patricio, José Casado, 

.· Aristides Rojas, Moisés Rui-;::, Julio César 9allester y Alejandro 
Amiama, 9uienes ocuparon respectivamente los cargos de 
presidente, vicepresidente, secretario, te~orero y vocales. 

Esta ot•gani:::ac:ión se planteó Ltna perspectiva eminentemente 
poli_tica, a.Ltn9L1e desde 1L1ego no rnvoluciona1'ia, ~ino dirigida a 
Tortalecet' la lucha contra el ocL1pante y a general i::ar los 
mecanismos de dci-fens.n de los int~reses de la clase en su 
conjunto. Al e>-1pandir sLt incidencia, lii CDT agrupó -federaciones 
de ocho ciudades. Asumiendo un promedio de unos 10 9remios por 
federación, se tiene 9Lte a lo lar8o de la década posterior la CDT 
agrupó como ml:u<imo entre 9(1 y 9(1 grc;..io:z.. SG ha vi~to 9ue los 

.St"'emios en_9enet"'a.l eran de esca.5i:t a-filiación. Bajo tal supLtesto, 
1-a--.CDT h-abf .. ia llegado a c:ontpolar L1na m.::?s~ a lo sLtrno ne muc:hc
mayor de S mi 1 personas. Se podría ar9umenta1• 9ue era una 
cantidad pe~uel'fa., pero hay que tomar en cuenta que la. clase 
trabajadora también lo era, que sólo al9unas ramas y oficios se 
hablan agremiado de fo1~ma 9eneral'tl.zada y 9ue incluso en ellos 
·existia un elevado coe-fic:iente de no a9remiación .. 

ª~Jimenes Grullón, Sociolosia pol!tica, vol.Il, p~370. 
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La CDT se conTormó a p_artir de la Federación Loc~l del 
Trabajo de Santo Domin90, fundada en octubre de 1919, "animada 
por eHtenso espi1·itu de cordialidad, pero, siempre con el 
espléndido estanda1•te de los intereses de la clase tt·abajadora 
9ue aspira en el campo del pacifismo, del derecho y la juslici2 a 
disTrutar de un equitativo bianesta1·.''ª7 El Oi1•ector del 
Departamento advirtió a la nLteva entid.:\d obre1•a 9ue debla 
abstenerse de imponer• sane iones a las c:¡ue no cumpliesen -sus 
estatutos, a5i como no obli901· a ningún pat1·ón a despRdit• ne 
agremiados. Como ·fLte común pat·a lus otrao;:: federaciones, l~ de 
Silnto Domin90 restrin9ió SLlG objetivos> a una acción cl,:;;stst.:i.. gue 
no traspasaba los marcos dt~l -.:=istema: 

"Sólo dent1·0 de la mñ~ €strecha unión de los 
t1~abajadores y haciendo solidarios sus esfuor=os, puede 
reali:ar• se9u1·~ y radicalmente 1~ emancipación 
económico sociul, dt:?struyendo de una ve:: poi· todaS'• la 
ignorancia, la e5cl~vitud del ~al~r-io me:qL1ino, la 
tiran la putron.:i.1, la usura y l," cori•upr:ión-. - "~C'I 

A tono con esa decl.cu•ación de p1·incipi.os, $E! delimitaron los 
objetivos a el logro del desc•1·rol lo intelectL1.:::.l ~-;n los 91-emias, 
la obtención de óptimas condiciones; da remuneración y trato, la 
jornada de ocho horas y l~ c1•ención de escuel~s de artes y 
oficios~ 

Es inter•esante sef'talar que la F(=deración se atribLlia al9unas 
potest.:\des por 1?ncima de los 91•emios, a. pes.::<r de que se reconocia 
la autonomia de éGtOG. Es el caso de que ningún 8t·mmio podria 
declat•ar huelga o somete1· p1·opuestas de t~1·i~as sin antes sGr 
reconocidas por la Federación. 

La lista de los gremios fundadoras eG interusante para la 
ubicación del ca1·ácte1· fundamunt3lmente a1·tesanal 9ue se8uia 
teniendo el movimiento obrr.!1·0: tipógrafos, albani les, barberos, 
carpintero!:':i, c::art'"ett?t"os, chocolat¡;;ro~, r:uri:idorns, he1·1·eros y 
mecánicos, hojalateros, mc:i1·ino"3, panadero~, pintores, 
prepat"adores, tabac:¡ueros, tabl¿ijer·os y =apateros. 

Del seno de estos 91·c¡nios y de algL1nos dol interior fue 
emergiendo un con9lomeradn cad2 ve:: més estable de di1·i9enteG. 
Entt"e el los cabe sef1alar a Higinio Cru:: F.;odeck y JLtl io l3neco, 
tipó9ra·fos; ~Tulio César Ballestt:r y José Casc.1do, ulbaf'1iles; Luis 
Ponser1·ate, ma1•ino; Moisés nLi.i~, ::a.patero. Algunos de estos 
lideres pertenecian a varios 91•ernios, lo cual indica dos cosas: 
por un lado, la diversidad de oficios de algunos artesanos; por 

Q? CartA de Luis Poncerrate y ~José Casado, Presidente y 
SecretaPio de la FLT, al Jefe del Departamento de Trab¿i.jo, 16 de 
octubre de 1919- AGN, SIP, ref. 1280/. 

coa Estatutos de 
Domingo, SD, 1920, p. 

la Federacion Local d~l Trab,'!\ jo de S¿i..nto 
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el ot1~0, el peso r'elevante c:¡ue tenian estos di-rigentes .. 

Es solamente con la instalación de la CDT, en 1920, que el 
ejemplo de la Federación de Santo Domingo se e::pBnde a todo el 
pais. Asi, en Si'lntia90 la Fede1·ación Local se instaló a mE?diados 
de junio de 19~2. FLte formuda por la conversenc:iü de t1·ece 
gremios: tenodo1·es de lib1·os, ci9arreros 1 sastt·es, barbe1·0~, 

tipó91•afos, ebwn i stas y c:a1~p interas, cochi:!!1•os, ta lnb.nrte1·os, 
pintores y =apateros.. La fi9u1•a. promoto1·a más importante fue 
Francisco Montes de Oca e tenedor de 11.bros), nombr·ado presidente, 
Y c¡L\ien seri¿'\ Lino d~ los fundado1·es de la prime1 ... a 01"9ani:-.ac:ión 
comunista del pais, la Asociación de ln$truc:ción y Socorro de 
Ob1•c1·os y Campesinos <AISOC>. 

Las feder·nc iones y 1 a CDT se p 1 an t~aron en mü 1tip1 es 
oca5iones pro91·amas en los cuales c;;L-o' 1·citerilban peticiones 
9enerale~ como la jornnda de ocho he.ras, la me.ioro;:l. de 1 ;;\S 
condicione~ en los talle1•es y el establcci1niento de instituciones 
educativas para obrel"'os; poi· ot1·.:1. pe>.r\;r;;. se pi::!dia el derecho a l~"!t 
protr?sta y a lé\ huel9.:l y la 1"'edL1cción de lns precios d¿ los 
.::q-ti.c:ulos de primet·a nece!::!idad. "'.,. 

Adem~S de e5a5 peticiones, el movi1ni1:;nto obrr~ro pasó ;::1. 

inc.idir en la vida. politica m8di~nte al9unas ot1·as, 
ca1•acte1"'isticRS por la visión más ~mpli~ del pr·cccso social. 
Posiblemente la más interesante de tadn3 fue la demand~ del 
proteccionismo, habida cuente, de gue en 1919 se habi.a establecido 
el célebre ar~ncel ~ue eliminaba la p1·otección a p1~ácticamenta 

todas las actividades trans~o1·mativas. En e5te c~so, los 
t1·abajadores .:\ctu.:.ban na tnnto corno -'\S.:\l;c\ri.:i.dos o consurnido1·es, 
sino como prodL1ctores; consideraban más bcne·f icio:::;a lw. :;Jilrantia 
del empleo pot• medio de la defensa de la industria nacional que 
los factores pe1•jL1diciales qLlC tenia el p1•ott~ccionismo c::.obrE:! lo-:; 
niveles de procios. Esta concepción contri.huy(~ mucho a 9ue 
dura.nt~ las primero-::. ;:1.Nos del gobierno del Pr·t·:-<;:idento Va::igL1ez la 
clase tra.bajado1"'a most1-ard. una 8dhesiton ba~tantc con"=>i':..>'la:-ntc con 
este 1•é9imen. En un periodo de escaso C:l"l?cimiento c:conómico, 81 
gobierno nac:ion.:\l emitió varias; leye~ de motivación 
~t1ndamentalmente fiscal, pero entre las que sob1·~sali6 la 190, 
9ue esta.blecian fL1ertes impL~sstos a las ar"tic:ulos de impo1~tación, 
sobr-e todo los provenientGs de Estados; Unidos. 

Con motivo de los ai;aques a que fue s.c.rnetic\i) 1 . .,. lf=-'y por 
parte de los diputados del Partido F"ro9resista, 9uienes 
represe'ntaban los inter•eses del capit¿o.l comercial y de los grupos 
asociadOs a la factot .. ia azucarerZ1., el movimiento obre~·o desplegó 

j 

• 

QQ Carta- de·· la· ,FLT· al .ºJefe- del oepárt.amen_to .de .t1~.3bajo, del 
~ 7 de ma.1·:0 de -1920..-·· AG!'-1, SIP·~ - l-E?9• .53~ -
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-favor· 1 .:' 1 ey 

Si el proteccionismo .fue un medio de cohesión ontreo;. el 
gobierno nacional y el movimiento obre1~0, no sucedió lo mismo .::an 
respecto a la demanda de c¡Lle se cmit.:ic:-scn leyes de proti=t:.clor, a 
los t1·~bajadores y 9ue se c1•ease un Depa1·tamento o Minister·io do 
Trabaje.. En realidad el 9obiGrno de V,:¡,sque:: fue absolutar.oi::ntP
insensible a las peticiones obreras; ~i mantuvo popula1·id~d ~l 

principio ·Fue por• un movimiento nncio:-ial, en el cu;ll -1uedó 
sume1•9 ida 1 a masa tt•ü.b.;:;.j adoi-•a. Pero, a med i dci c¡ue p.':'.si'ba e? l 
tiempo y que las condiciones mater•iules fueron e>mpeo1·ando, ~e- ·fue 
generando un e5 tado de susp i cae ia entre 1 o:, t r.:.d:Ji\ J ado1·e~ 
or9ani::ados ~ue tcr•minó en una hostilid~d 98n~1·~Ii=ad~-~ 1 

Entre otras lt:iyes, las 01·.9c.>.ni::::"cianes ob1·c~r.o:1s solir.:1t.o\bi\n 
las 9ue reguli:l~en sobre al jor·nol mínimo, ~c~id~ntc~ dQ tt·alJ~jt~. 
reducción de la jornacl."1., dominicani::::~"\ción del tr-3.bujc ~como se: 
habia dictaminado en Cuba, 9ue un 75/; 'de los t1"abajado1-·r-s d1? 
cual9uier empresa fL1e1•an n¿i.cionales) y prohibic.:1t':ln dE>l 5istc•rn;" do 
fichas y vales. El 9obit'?rnc de 1.Jás9ut~:: se ne9ó a optcmpet•ar .:::.\ 
esas demandas, aungue 1211 <..1lgL1no:> C.:l~os mi:::•dió pur·a l.:..\ solución de 
conflictos puntuales. 

El movimiento obt·ero ~e r~trot1·ajo a un~ poaición bastancm 
maroinal dent1•0 de la vida politica nacional cuando disminuyó la 
vigencia de la p1·otesti< nacionalista y ol politice t1~adicional 
Horacio V,!\s9ue:: rec:L1pe1~ó la .:i.dhesión de la g1·an mayoría de la 
población urbana. De i9ual manera accionó la disminución de 
conflictos 5ociales tras la oleada hL1al9uistica 9ue tLlVO poi· 
cénit 1920. Se pLtede c:onst.zitar al respecto una relación direct.n 
entre avance de 1~3 protesta obrera y auge económico y a l;.1 
inversa, c:u~ndo advino la depresión de 19'.21-~2, di~minuyó 

..,e:;, Véase, par ejemplo, el tclegramw envjado por la 
Federación Local del Trabajo de San Francisco de Macor·is al 
Secretario del Interior. AGM, StP, le9. 500. Tamblé11 se 
pronunciaron los federaciones y gremios de El Seybo, La Rnmona, 
S.3n Pedt"o de Macoris, Puerto Plata, S.::tntiago y otras. SP. 
protestaba por el proyecto de modificación 1 9ue ''favorecaria 
industria e):tranjera con perjuicio obr•eros e indL1strias 
nacionales", citándose las de zapater!a, sast1 .. crias, a!:;errios, 
etc. 

c;>t. El endurec:imien1;o del movimiento obrero se e:(presu en la 
carta enviada por la CDT al Presidente Vá~que=, el 21 da cne1·a de 
1928. En ella se hace constar un estado ent1·e los t1•abajadot·es de 
"pesar y de dis9u5to, frQnte al het.J1o«rnate1·iül cirarto del retardo 
en 9ue s.e han ti:nido la atención de su!:S necesidades y 
aspiraciones por parte del Poder Ejecutiva .•• por cuanto despLtés 
de cumplidos tres aNos y medio de instalado vuestro Gobie1·no, no 
ha sido promul9ada la primera ley de b~n~ficio obt•ero ••• ". LO, 25 
de enero de 1928. 
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·sensiblemente el 'número de c:onflic:tos. Cabe atribuj r 1~ste 
comportamiento a los efectos del desempleo y a la forme~ ttrrib19ua 
en que impactaba la crisis sobt•e la cla~e obrera, pLH::'.;:;;to c¡ue 
junto con la l"educ:c:ión del mercado conllevaba una reducción de 
precios bastante acusada. 

El entorno politic:o, además, cont1•ibuyó a n1a1•gina1• ha~ta 
cierto punto a la 01·9ani::ación obrera. Este hechr:i !:'.H~ acompi'.f'fó por 
una pro9resiva bu1·oc1"ati::ac:ión de los ran905 di1·i.9E?.nciales. Por 
eso el Dt•. Medrano hace el 1 id~1· más :=ob1·•esiJl ic:n te del 
movimiento.. Entre los diri9entes al1unda1·on lo!i:i can-flit:tos, 
alsunos de lo~ cuales tenían tintes ideológico, per•o m.:..\s biQn se 
derivaban de intereses perscnales cont1~.:1pLl1?:3to~ o b 1 en de las 
rival idü.des regionales ent1~e al.9unas dr2 1~1.:. f€:·dc;>1·acionc:;;. 

Esta dinámica se aprecia a p.:i.rti.r de> la celabr,:i.c:ión del I'J 
Con91·~eso Obre1·0, en octLtb1•e de 19~8. Desde ar1tc::., por prE.•sión di? 
deleg.ndos cibac:H'1os, 1.:t CDT había dej.:i.do ~e tenc1~ su ~;ed~ en Santo 
Domingo. Al parecer, esta descentrüli:::=ici.óri provocó un 
debilitamiento de las actividades. En ~:·l I\I Con91~eso se 
enf1~entaron act•ementt? los partidarios cic ci.mbo.s p1:i~icion0s. Al 
ser derrotados, las capit~lCJP'lo!i:i abandor.a1·on el Con91~esn. M:ls 
adel.::\nte la Federación Local de Santo OrJmingo st~ senre.IJÓ de lt:\ 
CDT. Algunot:;; de sus intc;g1 ... antes culparon -.t lc.~s ·federac·ionet'5 
cibaef"las del debi l. itamiento de 1,-;1 Con·f(.Jde1~ación poi·~ no haber 
cot i ;:ad o 1 os al'fos ante~ iores .. ..,~ Es in teres.:i.n te 9L1e en ese even·to 
no puediera prosperar unC'. moción pa1~a la creac.iór1 de L1niones 
nacionales o sindicatos de o~icios por el c1·it~1·io de al~unos 
deleg.::idos de qL1e ello rC!st1·in9i1~1,:¡ la potast.:1d de las 
federaciones,. De nLtevo se m.:.:>.ni·festaba ol r121·ticulv.1·i$mO 
9remialista de la mayo1·ia. 

A la la1•9a, a par'tir de ese evento se> cre¿:\1•on las 
condiciones pa1•a la escisión de la Confederación a ~onsec.Ltencia 

de las rivalidades cru:=adas entr•e al9un<:'.$ fedQrar:iwne'.--; cibaef"'las y 
la de Santo Domingo, asi como ent1~0 las person.:\s dc-1 Dt·~ l'ledrano 
y el Lic. Delgado Carbonell. 

Un ambiente de suspicacia se fu~ apod!?!r<:i.ndo de amplios 
sec tares de 1 con9 lomerado traba Jador 1·espec: to ,;.. la c.o1·~Jan i z&c ión .. 
Primeramente se di1•i9ió contra el p1·oyecto du rolitización que 
resLtltaba de los es+ue1~zas de Madrc::..no r-01· <:11·ticul.:,:· !a CDT al 
pa1~tido politice 9ue él dir•ieia, 9L1e tc=1·minó 2.su111iendo el nombre 
de Partido Obrero Independiente <POI). La re.cusación mayor la 
desarrolló Delgado Carbonell al sostone1~ 9ue 121 ot·g~:\ni=ación 
obrera debia ser independiente tanto del !JObie1~no como de todos 
los p.9rtidos. 93 Claro c:¡L1e él también p1~etc:nd ia -f inns de r.a1~ác:t~r 

• 
... ::r Una sintesis de los resultados del evf~r.t:o st1 -=ncuent;t•.:\ en 

bQ, 24 de octubre de 1928 • 

... ~ J.R. Del9ado Carbonell, 
25 de noviembre de 19~9. 

"La politic2. y los obrc.~ros", b.Q., 
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personal, aunque 
avanzados .. 

interpretaba un sentir genuino de sectr .. ·es 

El desc1 .. eimiento en el liderazgo cupular fue 9enerali=c.Jo .. 
Por ejemplo, para Julién Martinez, uno de los más hon-7==tos 
diri9entes locales, ·el drama del movimiento ob1 .. ero se resumj.;i en 
el hecho de que habia sido objeto de la manipulación de 
individuos 9ue buscaban sus propios benef i e ios.. Refiere al 
respecto: 

"La hor.:i. de sel"l,:\lar con el indice acusador a lo!'; r.¡ue 
siempre fueron la causa de que el obrero dominicano 
si9uiera encerrado en el calabo:o de la i9no1·ancia para 
seguir el los como c:arcelero-s, en9af'lándolos con palabras 
de espet"an=a, ha =:;onado ...... " 94 

En ese en tórno, se= p 1 ante aban si tuac: iones c:onfL\Sas que 
llegaban al grado de avalar la idea de 9ue en 1•ealidad no e>:istia 
un movimiento obrero y ni si9uie1"a una ciase, y 9ue todo lo 9ue 
se movía no e1·a sino un.3. ilusión. Es el argumento qLte desp l ie9a 
un individLlO vincul<"ldo al movimi~nto, CL1ando relaciona la 
fragilidad del lida1·a=so con la ca1•encia innata del proletariado 
nacional .. Su argumento vale la pe:!na. de ser 1·eco9ido por• cL1anto 
e:-:pre-.:;a un e~t.:.tdo d1~ ánimo gc>neralizado entre activistas c¡ue 
trataban de tr;;scendet" los nive~es p1·imac•ios en 9ue se 
desenvolvía el movimiento: 

11 Lo 9ue ;:vfecta, en mayor 9r.:1do, la situación . de 
nuestr•os ob1~e1•os, no obedece a ninguna CLILtsa e::trarta, 
conflictiva ni de grilve aoluciOn; el verdadero nial de 
nuest1'0 obrl?t'ismo es ur1 asunto, 9ue si bien su e>:amina, 
es qui:ás peot• 9ue todos los problemas y que cualquiera 
otra causa: el obrero dominicana no ama el trabajo, es 
enemigo de la econom1.ci 1 no es p1·c,1isor .. , es quisguiyoso 
y al tan ero ~n tre -:::;us comp ;:i.l'feros y i\du 1 ado1 .. y servil con 
el patt·ón. Falto de convicción y de fe respecto de 5U 
propia causa, r·esulta se1• el peor enemigo de si mismo. 
Por i9norancia o por instinto de pe1•versidad, vive 
destruyéndose!'' 9~ 

El articulista, a partir de esa pr~rnisa, at1•ibuye el 
estancamiento de las organizaciones obreras a 9ue sus dirigentes. 
''egoistas y faltos de fe, carentes de nociones de moral social, y 
presas de una enorme vanidad local, han empezado por 
con·tradecir$e los unos a los otros, ! legando a confundirlo todo 

<;i>
4 Juli<!n Martinez, 

octubre de 1929 .. 
"La Ún ión« sin -farsar:1tes 11

, b.Q., 10 de 

Q':!Z "El eti3rn.o. malestar ·del: obrero dOmini_can~~.'; .6º.;.· 
a_9osto, 192_8 .. 

2 de 
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entrCo y 

Un hecho 9Lte a_9udi:::ó ol descrédito del lidet·azgo -fLtl? la 
deportación de Luis v. Pino, puertort,i9ue~c 9ue habla alean~~~º 
la secreta1•ia 9ene1•al d~ la COT. Pino no tenia posicia~es 
socialistas, pero $e enfrentó al gobier•no de Vásque::: .:ilr•ededr:11· de 
varias matet•ias. Una de ellas fue la fuet·:a con 9L1e atacaba l~ no 
promulgación de las leyes obrer·us¡ de" Í!]Ltal manera, Ge pt·ortun~:ió 
contr•a la prolon.gación del periodo de 9abiHt"no y los pr•or-ó~ito~ 
reeleccionistas. Se ganó la animad-.-r:!1•sión de 11odr.:\no ;;:;. p1·nr:r'J~ ita 
de la disputa 9ue se suscitó pot· el ataque que }Q di1·i9ió Alf1t=u 
Campos a la AFL, entidad a la cL1al estaba vinculada la COT. Ante 
todo, Pino era un nacionalista antiimpe1·i~li~tn, seguidor· de 
Albi:::u, pero fue tachado de e:;tremistci..?7 Cuanc:lo el 9obiernci lo 
deportó, la CDT no demandó la anul~ción de lo niedicta; sólo pot· 
presiones de diversos deleo~do~ lo hi~o ~n Gl congr~so de 1929. 
Mient1·as tanto, alsunos activist;.1=:; <;:C!nno-t;,'\cios, como Isr,::i.el 
FQlipe, ~undador del gremio de tip6~1·~fae do Santi~go, agudi=aban 
sus recusacion~s a la CDT. Al e:3ct•ibir 1·ospecl;o a la e:-~pulsión de 
Pino, Felipe retomó al5uno~ de las arg1~mmntos dm éste contz·a el 
centt".3.lismo de los profesion,:1la"5 de lE": CDT: 

"Opin¿¡ba t.:¡1.te si loo::; siremios no t1~nlL\n vida ni 
libertad ni nada, nada podr·ian dar a l~ fedet"ación, 
etc. La r~presentac:i6n p1~.incipa.l opinaba .:1ue los 
gremios no podrían aer '°-lL1tónomos, 9ue dependorian E?n 
todo de un t¿;l Contsc=jo P.,inc:utivo 9Lu~ pronto se 
improvisó, y presentó a la ·.fed~ra.ción Lln rogla.mr:nto 
lar9uisima y torpe •.• Lue90 1 a nombre d~ esos 9r'emios 
y federaciones se ha h~cho politica, pero no se ha 
hecho nada de lo necDsario. ~li se hat•é antes de muchos 
aNos las circunstancias del presenta demuest1'an 
claramente la imposibilidad de reali~ar un p1•opósito 
9ue tiene pot· base la consciencia '' 9 º 

EmpGro 1 no pudo 9üna1' cur~rpo Ltn movimiento que -fuEo:::;e 
autónomo de los mar~os burocr•áticoa de la CDT. A lo sumo, como 
·fenómeno signi.f-icativo, fL1eron ampl i.:lndose ;.¡J9unas ideas 
radicales, aun9ue siempre en una po5ic::ión m,•r:Ji.n,:\l rc-:>spccto a la5 
marcos or9ani:::ados. Los atisbos de ideolo8ia socialista so9L1ia.n 
ajenos a los marcas or9ánicos del movimi~nto obr~ro.. E=ta 
situación sólo empeZó a. superar~se entre 1929 y 1931 en Santia90 y 

"""• Ibidt'?m. 

97 Las e::plic:ac:iones de SLt deportación la ofr-ece el mismo 
Pino, atribuyéndola impl.icitamente a clas intri9t!o;; •:le Modrano, en 
"Yo soy entremista, es verdad; veamaslo", bQ, 18 de junio de 1928. 

9 Q••La expulsión de Luis 
de 9ue la or9anizaci6n ob1~era 
1928. 

V. Pino es una prueba indjscutible 
es una mentira", b.Q, 20 de junio de 
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San Pedro de Macoris, como se verá más adelante. Pero los 
publicistas 9ue esbo::ar•on principio~ revolucionarios, 
incluyéndose algunos dirigentes fede1•ados, operaban al margen de 
la dinámica de la masa de la c:las~. De manera 9Lte no se 
presentaba una álternütiva oper3tivo e\ la inhabilidad de la 
generalidad de cuadros dirigenciales de la CDT. Esto e>:plicar~ la 
facilidad con 9ue la Con·federación fLIQ recii.1cida y disuelta pot· la 
dictadura t1·ujillista. 

LAS IDEOLOGif\S DEL L!DEl\AZGO 

El surgimiento do los 91~emioe y de lJ CDT estuvo enmarcado 
en un ento1·no de incidencia de l~ ideolagia bu1•9uesa sobre el 
naciente movimiento. Esto era posibln en 1·a::ón de l¿\ e::istr~nci¿i. 

de e;:p1·c~ionn3 en l¿i, clas~ dominant~ '1U!;;> 1·c>tam21.bt':\n un discurso 
universal a nomb1·e del ideal de la coloctivid~~J n~cionnl. En ese 
sentido, se admitia la vnlide= de los 1·ec1amaciones ob1·eras, y 
hasta s:;e propugn~ba poi"' un fortalecimieni:i::i dP-1 movimiento obrero, 
todo esto, por supuesto, sujeto a la indicdción de que el 
movimiento deberla atene1·se a !,;; defE>n5a inmediata dQo los 
in tt:?l"Cses de los tr¿i,ba j adores, al margen de CUB l 9L1 i e1• p royi::.~r: to 
9ener~l de ca1·ácta1• politice. 

Los principales portado1•e<:., de esta concepción fue1~on los 
pe1·iódicos La Opinión y Listín Di""rio, p1·ecisc:\m8nte las do mayor 
impi:\cto en la. fo1•mac:ión de opinión públic¿\, aL1nque prácticamente 
toda la prensa nacional participc.iba de e,:::;a concE>pc:ión, como se 
puede:¡ tümbién apreciar en la 1•0\ti•::;ión de lo:; editori,".\les di=o 6ª!. 
In-Form.";1ci6n, El Di.:'l.rio y Di.~-\1·1.o d2 M,,c;orfs. Es cierto 9L1e 
existian matices, como ~ue el Listtn de~plegaba sus posiciones 
de~de un án_gulo estrictamente bLtr~JLU~s,..,'7 P-n t.;:i.nto 9t.\e La l1ninión 
lo hacia desde una posición pretP.ndidc:.\montc obrC?riota. 1 ~'º En 

Q? Una muestra cle esta concapc:ion la of1Nec:c el eclitori¿i,l 
11 E.l deb(;:>r dt= la~ 1•ico::;",Lirt1'.! Di-··1·1ro (l f)) ~ 15 de sapti~rnbre de 
1918. Para el dE:!c:ano de la p1·ensa n,:..cicnal "el hombre rico es un 
factor decisivo do progreso ••. escoge como medio ol 1ná~ noble y el 
realmente Lttil, devolver• con obra de colectiva bondad el b1e.1n qu~'? 

el ot•9anismo $OC:ial le dispensó y E>nde1•e::a l¿is or•ient2c:iones de 
su 9ratitud por los sende1•as de la hena-Ficencia, la 
filantropia •.• 11 • F·or a!:>o, Vr:J a nocl·'2-fel l\J:', Mot·g.:\n y atrc:is 
plLltóc1 .. atas como ve1•dadet•os ben;,:--factorc:o:; de la hL11nanidi3d". El 
planteamiento se hace pare. ll~1ma1· a los t'ic:a-z; dominic;anos a que 
imiten el ejemplo dado por• lo$ cnnnénet'E>~ rle Estarlos Unidos. 

1 Dª Un obi•et .. ismo muy re?lativo, como se puede ver en el 
si9uiente fra9mento de un editorial", dende el dia1---io eNpone SL'. 
concepción sob1·e la relación entre ol ~~pita! J el tt•¿i,bajo: 
"Rendimos respeto al capital, como lE?oitim!:l -f1·uto del 
trabajo acumulado c ..... > pero apreciamos también el t1~abajo y el 
t1 .. ab~jadot•, y no concebimos el capit.::\l sino como un caor>et .. ador 
del t1·abajo pAt·~ los mejoros ·fines de la $Oci2d~d or9~ni~ada 
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todos los 
eco de un 
de clase 
intareses 

casos, lo que tenia sentido era 9ue la prensa se hacia 
discurso pertinente .:-t la conciliación de los intereses 

en at·as de un ideal nacional que armor.i=ara los 
de todos los sector•es sociales. 

Se podt·ia especular gua la 
intelectualidad pQ9ueNobur9ueGa, 
vinculación con el aparato estatal, 
discurso. Y ello et•a asi a causa 

posición de clase de la 
no obstante SL~ estrecha 

·Facilitaba la emisión de ~se 
de l~ debilidad de l~ clase 

bur9uesa y a un conte::to en 9ue estt:1 minóscula cl~se estab.:: 
sometida a la pt·eponde1·ancia del imperialismo norteame1·icano y a 
la penett•ación creciente del capjtal monopólico en ol torrito1•io 
nacional. Por eso el l_istl1~ y La Oponión, al tiempo que 
defensores de los obre1·os, eran decidid.;:1.m12nte antiimperialistas, 
pet'o t~mbién, conn no menor intensidad,int1•ansi9~ntes vigilantes 
de los de1·~chos del capital. 

Uno de lo~ elem~nto-:5 más inte>resantes del obf·erismo du estas 
manifestaciones ope1·ativao de la tdeolo~i~ but•9uesa consistia en 
el llami.\dO a l.!1 clnse ob1•e1·a p;:;.1•¿-\ que se incorpor•ase a la 
cosmovisión de los sectorc$ ..:oci<'l.las Ltrb.::-\nos cLtltos. Tal 
cosmovi$ión t•adic;_\b=.1 en un pt•opuesta de desarrollo nacional qLle 
se st.1~tenta1·a en un act·ecient.:imiGnto de 121. pPoductivid.:\d del 
trabajo. La clase obre1·a eútabt:..' dema<:0.iado atenida a conceptos 9ue 
la seg1•e8aban del medio burgué==; en real id ad e5taba const1~1.1yendc 
una SL1bcultu1 .. a propia, c~n cie1~ta medidci. no desprendida de 
parámet1'0S de la clase campesina, de l;:;. cual provenía y se 
engrosaba continuamente; al mismo tiempo, ar;irnilaba muchos 
elementos de la cultura ..... u·ban¿,. Estd pQc:uli.Ftridad c:L1lt\.1ral 
provocaba esco~o1· En loo pensado1·es dotados de la ideolo9ia 
burguesa, 9Ltienes vetan a los tr..-:-.bajadores como un factor de 
impedimento para que el pais 1091 .. ¿l.t•::\ L1n d<:>sarrol lo económico 
sostenido. Ante todo, se atribuia a los trabajadores una 
pt•oclividad consustancial a la pe1·~=ª· De ah! que, al i9ual que 
pennaban al9L1nos de los dit·igente;; ob1-e1~00::., pat·a l~• prensa dial .. iC'\ 
"el obrero aquí, pot· culpa dG si mis;ma, se encuentra abandonado, 
se le conside1·a unél ·fuer=o. rnu.1;"".::;rt;a, un factor sin 
importancia .•. ••101 

Esta visión llegó a SLtS consecuenc:ir:-.s m ... 'i.s si8nific"1tivas en 
un editorial del Listin Di.:11~io, en ~l cu.<l califica a los 
tt•abajadores como 11 congui!ltado1~es del pan", con lo 9ue denotaba 
q1Je después de conseguir• el dóla1· pa1~a la supet·vivencia, el 
tt•abaja.dor simplemente se ec:haba .:>. do1•mi1•, espe1·ando a que se le 
acabaran los alimentos para reanudar otro día de faena. En 
definitiva, a nombre de la supe1•aci6n materiül de los obreros, lo 

eso, pedimos protecc:iánt al capi1;.:il y al hombre 
capitalista, y protección par·a el tr.~:tlajador, capitalista dE?l 
trabajo ••• '• (las ne91·illas son nuestras) ''El dia del trabajo''~ 
bQ, 1 de mayo 1929. 

(. .. ) Por 

"Las esperadas leyes obreras", bQ., 24 de mayo 1929. 
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9ue el Listin lamentaba era que éstos no - se hLlbiesen sometido a 
la disciplina de ~ábrica. Por su 'densidad, conviene cita1• e~ta 
íma9en peyorativa de los medios bur9ueses e intelectuale~ sobre 
los trabajadores: 

"Contemplamos por ~hi hombres qLte se convierten en 
verdaderos héroes para la conquista del pan de cada 
dia. Hombres que hacen m·aravillas de actividad, de 
acuciosidad, de diligencia hasta 9ue obtienen el dól.:.11~ 

anhelado p.:ira satisfacer las urgencias alimenticias de 
cada veinticuatro horas. 

Cada dia luchan, cada dia se afan~n, cada dia se 
dascsper.:\l"t en la persecución del indispensable peso 
oro. Pero una vez 9ue? lo adquierF:"n, se transforman. 
Entonce!:: el luchador, el des•=spG?rado, el ac:Ltcioso, E:?l 
diligente de esto natur·aloza, desaparece. Necesitaba un 
dólar. Lo consiguió. Fara qué otros ¿ipur•os? Maf'1ana Dios 
dirá ••• Que consiguió el dólar ~ las siete de la 
maNana? Pue!;; ~ disf1·L1i;ar de un dia de r·eposo: la olla 
QStá sobre el fo9ón. Glue a las cuatro de la tarde no ha 
aparecido el bendito peso? Pues a luchat•, a ~atigarse, 

a solicitarlo hasta t:¡ue apat~e::ca ••• 

No hay para elles la preocupación dal mah~r1a, ni del 
po1•venir Un problema que parece obedece1• no a la.s 
necesid~des de la vida, sino a los imperiosos , .. ec:lumos 
del descanso personal .. Po1·c:¡ue el verd.o\der•o objetivo de 
esas luchas por· el pan cotidiano, es el repaso,. Que 
venga ol dólar de hoy, y vayamos a la inercia. Su loma 
por eHcelencia. ( ••• > 

Asi los conquistadores del plato del dia, pensando que 
1·eal i :=E1n una labor fecundü., se ani9L1i lan hasta el 
suicidio, en sus me;:quina.z:., dific:iles y desordenadas 
pet•secuciones del pan diat·io ••• ··~ 0 ~ 

Todavia esta visión resulta de una SLtblimización de los 
conceptos elabot•ados poi• la bur9uesia y las sectores medios 
pró:<imos a ella sobre la clase trab.:iJ¿-.,,dora. Es probable c:¡ue ese 
editot•ial haya sido escrito por An9al Rafael Lama1•che, un 
intelectu.".11 liberal de sólida fot·ma.ción. CL1ando se pi'\sa a la 
visión más cotidiana, los conceptos son crLtdos. De acuerdo a lo 
reco9ido por un infor•me norteamericano, se dice que ''los 
observadores locales" cal ific:an al trabajador dominicano como que 
"le pone poca atención a la especiali=.:.ción, como re9l<>i 9eneral 
no le gusta trabajar para nada, es indisciplinodo, bebe, es 
bigamo, ladrón, j1..19ador, y partic:L!larmente e<5 sumamente 
orgulloso. D~bido a las condicio1ies econ6mícas, no tiene 

1.c.:.~ "Los conCÍL\istadores ,del pan", 
, 

bQ, 7 de mar::o de 1q10. 
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incentivos para 
.familia,."_"'Lº::s 

mejora!'·. El le da poc:a impor•tanci a a su 

Ademas de la posible gravitación do este tipo d1:-
formL1laciones sobre ~l movimiento abt .. Q1·0 y ~cbre sL1s sectr.:.r .. "~ ::le 
mayo1~ nivel politice, hLlbo algLtnos intelectuales 9l.t'.~ se 
distin9uie1 .. on postulándose como 01 .. ientado1 .. e$ del mc-· .. ·lm1ento 
obrero. El más importante de el los fue Jo~ó Ramón Lóp;_•c:, 
posiblemente el pensador 9ue emitiese los llUntos de ~ista ~.~s 

ori9inales acerca de la sociedad dominican¿, de la époc.oi.. t.~-,r·e:.•;: 
fue el orado1· principal en ol acto constitutivo de ls CUT. 
In9re5ó a la -fLtnción de consejr-rc de la entidad ¡~narbol .. •ndc. L1n 

discurso coope~ativista, pos1ci6n que resultaba de l~ evnlución 
de su pensamiento. Sin embargo, ello no 9L\ie1·!'.:! decir 9ue la~ 
int.enciones nodales del p1·oyecto soci2.l c:¡ue p1·oponia 
e}:perimentasen variaciones dc:>cisi'V'.;'I<;,. 

El gran p1·oblema de LópLl: 01·n dilu~idar los medicg pot• los 
cuales el pais podia inicia1· un~ fase de prc91·eso. Aplicaba, en 
es~ sentido, las or·icntocioncs dG s~t m?0st1-o ~!estos, par·a quien 
lo que cst¿\b,::\ plüntec:tdo impllcil:.:-,;ncn1.:c e1·i:.t el desarrollo 
capitalista en los mismo~ termino~ c>n guo so habia p1•odL1cido en 
lo~ paisen cent1•ales; esta e1·a la baso del optimi~mo dcmoc1•ático 
de l~ostos, impedido por su cosmov1sión positivista de captat· l~s 

ralees pro·fundas del at1•aso y dol uutorit.::1ri'.5mo. Como lo ha 
puesto de relieve Jimenes Grul lón, Hostos e1·a enC?mi90 del 
~ocialismo y del movimiento obt·ero. 104 

Lópe= ni siquiet·a sa pl~nteó r~b~tir al sccialimmo, aunque 
adopt6 una posición más indagatot•ia dol p1·oblG,11~ soci~l 9ue la 
que habia tenido su maestt•o.. Sin dL\da 5t.t pC?ns.:imiento revela 
originalidad de esfuerzo intelectual. 11·rumpió contra el racismo, 
e>:plic:ando la situación del campesinado C?n ro.:.:ón cJe Ltna 
deficiencia sempite1·na C?n la ~limcntaci6n. 1 n~ Do cualquier 
manera, 1 a imagen de Lópc=:.: sob 1·c 1 w~ el .:>ses p 1·oducto1·as reve 1 8 ln 
tipic:a incomprensión p1•opia del modio ut·bano. Pat·a él, di? lo que 
SQ trataba e1·a de erradicat· laG ta1•as p1·opias del campesinado en 

10~ FBI, "Trabajo-Comunismo en la nC?pL\blica Dominicana", en 
Veaa, Los E'.~t~do!"> Unidos y Truji1 l~~_ .. f!t!_q ___ !.9.'.'!.!~, SO, 1982, t .. II, 
P~· 36. 

:1.c.4 Hostes ser"ralé al re5pcc:to: "La obra anormal de los 
'obreros y proletarios del Viejo Mundo, empc-:>1'1adcs en transformar, 
por medios 9ue sólo a la dem~ncia se les ocurren, el estado 
soc:ial-ec:onómico de las sociedades rnodt?r•nas es mani·festamente la 
obra de enfermos delirantes .. " EL\9~nio Maria de Hostes, Obras 
Complet~'1.s, t. 17, p. 191, "'-PLld ofJimenu= Grullón, Sociologia 
politir:,"':\, vnl .. II, p. 59. 

:1.o~ Vé<3se Josó R. Lópe=, "La aliment.:ición y 
El sran pe5imismo dominicano: José Ramón L6pt?z, 
pp .. 31-68. 

lüs 1·azas", en 
Santiago, 1975, 
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aras del progreso. Esa ideologia del progreso lo impedía Ci:.\ptar 
lo$ dete1·minantes sociales que llevaban al atraso .. 1 .:."' Er. función 
de tal visi6n, el intelectual llegó incluso a proponer l~ 
compartimentaci6n absoluta entre población urban"' y 1·1..1r.'.\l: 
sometiondo la idea de 9ue los sistemas educ.::itivos para arnba;::; 
fueran distintos. 

Desde esta matri=, como lo pone de 1·eliave M. Baud,'º 7 ~1 
pensador fue evolLlcionando con sus nuevas apreciaciones a.c:err.:0 de 
los fundF'mentos del desarral lo económico. Seguiñ sienc1o, dps-,de 
luego, defenso1"' de lü gran planti:lción c::por-t'"'"dora. lc.trn :'-lo 
obst~nte, captó gue la propuesta de prn91·e-:¡o c~.pil:el!.o;:;ti:\ rcc¡ueria 
la particip<3t:i6n de la masa mayoritüria de la poblüción, por· lo 
que se f-ormL\ló la necesidad de que se p1-ote'Ji~<.::.e l.:. p.o:\rcela 
campesina y se la inte9rasc a lineamiunta~ p1·opios de la 8conomia 
moderna. E~te salto lo dio du1•ante la ocupDción milit~1-

norte~me1·icana. Su rrinc:ipal r~sultc,do -f-u1~ la p1·opu~;:;t8 del 
cooperativismo como medio d~ rescate~ de la t:·~dición aGr·a1•ia y de 
su inserción en la mode1•niriad. Es; impof .. tante t1·aer a- colación 
que, a pesar de esta ampliación de concepciones, para Lópe: Dólo 
la pP-9ucN<;. po1·c:ión educad<:\ de l,o, pr.Jblación pod1a ser ~Ll,ieto c\el 
pr•o!=JresoM De hecho estab~ aboEJ<':\ndo por 11n oPden poli tico bc.\~ado 
en la recto1·1a de la int:electualíd¿,1d p1·ogresis'..;c."\. E~~'l.;c"'I idea 
devendria er. una constante dentro de los intelL~t:tL\alc;,is bL1r9ueses 
pro,gresistas, como se obse1·var~\ i:\ prop6si to dH lw.s p1-opLlest.::ts do 
En1•i9ue Jiménez, a inicios de la década do 1930. Sobre este 
particular, L6pe:: $ef"fal6 de maner<:>. conclL1yc:nte: 

''LO$ dirigente5, la autoridad, los vencedot•es, lo$ letrados 
estipendiados son quiene~ deben toma1· la inciativ~ parque 
este mal 9ue persevera desde ha cuatro centut·ia<:> no puede 
ser e;.:tirpado sino viniendo la re:?dención de a1~riba para 
abajo ..... " 1.oq 

Du1 .. an te los 
articules sobre 

~ltimos anos do 
el cooper¿\tivismo, 

su vida pub 1 i có numerosos 
tanto como roc:u1·<:::>0 pc::\ra el 

-to• Véase Genaro r:odri9ue::: et al.' Actualidad V PE'.'1°Spect1vas 
de la cuestión nacignal en la Rept.'.tblic:.:o. Dominic;:i.na, SD, 1986; 
R.nomundo González 1 "Motas sobre el pensamiento socio-politico 
dominicano 11

, Estudios Sociales, aNo XX, no. 67 ( enero-mar;:o 
1987), pp. 1-22 .. 

... ic:.""'. t1ichiel Baud, "Ideolo9ia y c:ampesinado:i - el pcnsam_iento 
social de José Ramón López", Estudios Sociales, arco XIX, no. -éi4-
(abril-junio de 1C?86), · pp .. 63-81. 

~or<1 López, 11 La caNa de azL\ca1" en' San Pedro de t"lacot"is, desde 
el bosque vir9en hasta el mercado", Ciencia, aNo 2, no .. 3 ( jL\l io~
.5eptiemb1·c 1975), pp .. 125..:.141· .. · 

~ 0q LOpez, La pBz en la 
·.pesimiSmo, _p. 99; apud Baud, 

Reei:1blica Domini.cl<'.p.;\, 
art. cit., p.· 75. 

en El 9rao· 
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afianzamiento de una clase capitalista ru1~a1 como p~ra la 
inserción del c.;impesinado al uso de la técnica moderna~ :a.i. .... Es't:a 
preocupa.c:ión por• los despose:! dos 1 a fLte e:~tend iendo 
progresivamente a los trabajadores urbanos, lo 9ue le llevó a 
propL19nar decididamente poi~ una elGvación de los jornalF.::s 
vigente~ y por una mejo1"ia general d~ las condiciones d~ vida d~ 
los t1"Bbajadares. Al hac:e1"lo, colo;::uba C?l problema en el dc·l 
crecimiento económico por medio del di;: !,:\ poblución, "pot"9ue 
donde el pu~blo no 9ana par8 cubrit" E:l jrnp121"ut:ivo fisioló9ic:o ;1.~ 

puede haber aumento, sino r·~baja de pobluciói"'l- " 111 

Esta preocL1pación le valió de inr.iprlit0\'to ln •:::s:tim'"' de l ;5 
diri9ente$ obreros de mé.~ vuc'lo Ln·l;c~lectual. Ca~;;ado, en 
particular, ~elicitó caluros~mcnt~ ~ Lópo~ 0 Fin de sostener la 
idea de 9uo era imp~t·ativo 9Lte los ob1·e1'0S"~ r:1'carun instituciones 
sólidas, 11 porque la monst1·ucs~ bu1·gtJesla nec8sita un insuperablu 
dique qLte ref1·~ne sus instintos y lr-:! dé al ob1·ero lo r;¡ue 
necesita: menos tr•abaja y i'IUmP.nto d~.:> 'C¿.l.:-.1•ias. ":1. 12 El jt:1bilo 
obrerista de Casado pa1·ece no haber captado todas las 
implicaciones del discu1·so de Lópe=, pues éste a1•ticulaba el 
aumento de población y ~l alza d8 salario~ con la posibilidad de 
que la ciudad devinie1·a en ~l centro del mercado nacional 
mediante l.:-\ espec:.iali::ación en la produ<.:ción de ,;:'\lgunos !=jéneros 
indust1•iales. :1. 1 ~ 

Ahora bien, ese sentimiento forzo5amente bur9L1és de sus 
ideas no impidió 9ue se moviese ambiguamente hacia L1na condena 
del industrialismo. En ese sentido estaba inflL1enciado pot· el 
idealismo de Rodó, el cL1al habia ~ncorltr.:ldo Ltn gr•an eco i=n el 
pais a través de la p1•édica de Fede1•ico Ga1~cí~ Godoy. Poi• ello, 
LÓpe:: consideraba desatin.~da la idea de CJLte la civili:::c:\ción se 
i9uala al ''detalle mate1'idl 1'. El nudo de lo humani=ación debe 
da1•se en el alma. La t•eivindicación sspit'itualista lo llevó a 
visuali::ar la situación de Pue1·to Ri=o, a pps.::11• del proar·eso del 

Lópe::, 11 Coope1·ación a91•icola'', 5-14 de ·Feb1~ero 1918. 

'" Lóp~:, 11 Hermosas. ideasº, LD, 9 de noviombre 1918. 

112 José Casado R., ºAlrededor de un.:i carta pública", b.Q., 13 
de noviembre 1918. 

t. t::-i: En otro te:•to $C?rtala lo si9uit.::=r1tG: "Cuando i:=l jo1'naluro 
'gana escasamente para la comida, y no le alcan=a. para c:omp1'ar 
ropa,- mÚebles y las demás necesidade:=: de? l¿i vida, el comerciante 
bosteza detrás del mostrado1' ••• porqL1e no vende, no hace pedidos a 
lo's industriales, éstos no emplean en el traba.lo a lo~ artesa.nos, 
y toda la sociedad se t"esiente ~ atonía, c!e inercia, en una 
·estática improductividad." Lópe:::, "Ac:ab.:.tndo con los clientes", 
bQ, 24 de enero 1919. 
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industrialismo en ella, come de ''dolores inenarrables.'1 ~ 14 

En los meses postreros dt=! su vida ter•minó consid>?rándosr..? 
socialista, al lle9ar a la idea de que pot• necesidad todo $e1· 
hLtmano tenia que abrazar esa doctrina. Ante todo, proc:C?dió 2\ un·· 
ct'itica mucho más radical que la 9um anteriot·mente hacia sob1·e ~-! 

ordenamiento social, cuando dijo: 

"El mal está en la sociedad, 3lobalmen te considerada. 
En la sociedad que cree c:¡ue se p1..tede edi t=i.car sobr12 
arena o sob1·e fango, y ha p1~scindi!1o de 1~ cienci~ 
económica al levantar SLL edificio. L~ soc1~dad, tcdavia 
con instintos feL1dale~;, ha p1•e<:cindido de la masa dE;~ la 
población y no ho QC:orctado in~c1·ós público más que a 
los puntos culmin,;.'\ntcs plLttL-iCt•áticos.. Edi·fica sobt .. e 
a1 .. ena toda sociedad ~ue, tácit,O\ o positiv.:.\n11:!ntr~ no 
afirme el principio sacrosanto de que el limite 
inferior del salat~io es ~l casto de la 'Jida.••!!~ 

Sobre la busr..? de est.:i. c1"i tic a r.:t::onó la necesidad dal 
socialismo, pero poi .. e;:;:t.::~ noc1ón cc.mprendlu, en 1~ealidad, Lln 
estilo de concordia entr·!2 capit,:;\l y t1 .. ubajo, c..¡ue .;~ier-2 lugar a l,o;. 
superacion de la miser•ia scb1·e l¿ base de la id~a del derecho 
natural: 

''Resulto socialista, significando ello que aspiro a la 
correcta 01 .. 9ani=ación de la sociedad domincana. Un 
socialismo el mio moder,:>.disimo, 9ue e:.:cluye lucl-ias 
violentas, que desecha huel~as, quG aep1ra a la 
cooperación cat·dial del cD.pital y d~l t1·¿\bi:.\jo, y qu1:-:
desea el ostablecimiento del a1·bit1·age cbli8atorio en 
cada caso de antagoni<;.>mo entre patronos y br~c:eros, no 
deseando pare unos y otros sino el 1 .. cconociento de los 
de1·echos naturales, de los det·echos natos do cada 
homb1 .. e por la simple r•a.;:ón de estar• soh1·e lD tierra, y 
por la prepD.ración intelectual qLle hRya recibido p¿\ril. 
convertirse en factor m.f\S o menos cfic.:i.= dt~ producción. 
Un socialismo sin imügin,:\Ción ni scnr,;ibleriar:;. E9•Jidad 
sol.,"lmcnte. "111. 

En realidad, en su propLu?st.:t d-= 1·eest1·uctu1·ación de la 
sociedad dominicana, no abandonaba su univcr::::o hur8Uk·s. Y lo 
si9nficativo es que en base a tQl cosmovisión pudie1·a postularse 
como el pt•omotor• intelectual del movimiento ab1•ero. Al i9u~:i.1 9Lle 
su elitismo pro9resista, el obreriamo socialista $e9uirta 
impactando el pensamiento pro9resista 91.te salia de los ran9os 

1. 14 López, 
noviembre 1918. 

"Civili::aci6n 

LOpez,· ''El salario del 

1"1.b Ibidem. 

es c1lma 1 ideal. 11
, 1 de 

jornalero", 31 de ene1"0 1919. 
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intelectuales de la pe9ueti'a bur9Ltesia y de la bur9uesia .. 

Si Lópe:: representaba el entorno intelec:tual mas pró::irr.c al 
incipiente movimiento obrer·o, del mismo seno de éste brotó'l.ron 
e~:presiones c:::¡ue e9Ltival1an a la 1•eacción del movimiento ante -::;u 
propia emer9encia y ante el empeot'&miento dci las condicion~s de 
vida de los t1 .. abajada1 .. es durante l,;i. oc:Lipación mi 1 i tar.. Se formó 
asi una reducida cc;pa de diri9~ntci::; que hacían las vece-=: de 
intelectuales de la c.:lase, mediante 1.:i. autopostulación dG: !:iLt 

representación por medios public!sticos, en un diálogo 
alternativamente diri9ida hacia teda la sociadad y hacia el 
interiot• de la pr•cpia clase trabajndor·~. 

PosiblemE:!nte la -fi8Lll'"' más representativ.:1. de 1"'!sta t~nder1cia 
f-ue Jasé Casado R., 9uic:.>n tuvo impartanc:.a por v::i.rios f¿\ctor·es. 
Uno de ellos -fue su 'i.nt:<'lns.;::-1ble dedic3C:lón, pL1r2:::;to c¡ue c:on.iu9abn 
labores de dit·ec:ción en varioz ar·emins con la publicación das o 
tres veces pat· GEmDna de a1·tic:ulas 1 c~~i sin pusas cntr~ 19!6 y 
1931. Asi ganó recor1ocimientc ent1•e trabajado1·es y en la opinión 
públi~a. Pero todnvia es máe inte1-~eante conside1·a1·lo como un 
exponente 9anuinc de los hc1·i=cnt~s má~ amplics que podian surgit• 
del sC?no del prolC?t~::1t•iado nacion."'.\J. Casado e1·a un t.tpico ai-tesano 
que se eleva sobr·~ su clasa 9r~cias a la dsdicac:ión al estudio y 
a 1 ~ amp 1 i tL1d de mi 1·~"'.l.s sob1·c; ~ 1 destino do >.:>uc:; compa!'1e1•os 
e::p lo ta.dos. 

Fue e:·:ponentn di:·~ los sentimi~nto5 9ue dcfi.nian el problemCl 
obre1·a alredt?dor de las form~s c::tremas de rn:plotc:i.c:ión a 9L1e ~' .. ª 
somC?tid.:1 la clase en el sist;.::ma. C.;\pitalista. P.:.q·a él~ en e-fE-cto, 
ol problema ob1 .. ei-o se rt.'duci.'l .'..\ unL\ dimensión propi.3 del sentido 
comL1n, ubicadél en L1n plano empirico c¡LH? tom,;i.ba magnitLtdes 
9ravisimas en la sociedad dominicana. Respondiendo al articulo do 
su amigo Benigno del Castillo "Hay problEmas obre1•os un l.C\ 
República Dominic:¿1.na?", lo rebatió ba~.~ndose on vu.1·io;:; far.:tores: 
el tipo de sistema politice 9ue dosc~1·taba la participación 
ob1·e1·a, la ausencia de leoisl.!1.ción laboralt "el hacinamionto do 
pcr~onas en horripilantes cho::as", el hambre y ltJ. desnud1?:: de 
multitudes de niNos, la amplitud del de;,.;amplr;oo y el sala1•io 
prevaleciente de 80 ctv~. diarios. 1 ~ 7 

Para mejor•ar su condición, el ob1·ero est,:-;.ria obligado a 
sostener Llna lucha con la el.ase cap1talif:ita, alrededor dt.•l 
problema del salario. En definitiva., el l ider 91·emial vcia 
factible la solución del ''problema ob1•c.•r·o" en el marco del 
sistema, como se daba en los pais8s indL1strialcs, "donde ll:l 
orsani::ación obrera es cientifir:a y sus decisiones resultan 
matemáticas ha l le9ado el obrero hust<l a tener participe.ción en 
las 9ananc:ias anuales de las empresas. "~ 1 .:l Se deo;;;prende, 
entonces, 9L1e el 9ran probloma de la <C l,:i\se obrer•a es el log1·0 de 

Casado, "Vitalidad obrera", 19 de abril 1930. 

Casado, 1'.El salario ob1~ero••, LD, 29 de Enero 1919. 
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l.::i. organiz.:t.ción. Todas las ener9ias del autor se canalizaron •:!n 
esa dit"ec:ción, como animador inc:ansi:\ble de la causa de la 
01"9ani;:ación .. De ahi 9L1e au9L\l"ase con facilidad 9ue "cuando el 
obt"ero de este pais se haya uni-ficado en sLt mayorii\, enton·-.:.2s 
podrá resolver ventajosamente todos SU$ evoluciones. 1111

.,., 

Aun9Lte colocabu el problema del salat"io en primera linc·a, :L1 

concepción rebasaba el economici smo. En real id.:i.d, lo c~L i:! Ca= Jo 
buscaba el"ª la dignificación de la clase a travé~ d~ ·.u 
participación ciLtd:0tdc!,na; esto se logt"i?.ri~:\ por medio de ur. pror f'::·::::o 
activo, en el cual la cl<?.Se obrera lo.:,:1rara la autoeduc:.;:H:j.: . .-; y 
pud i.:?ra>. dem;c,ndat" con é:: i to leyc:s y mecanismos Gsta"t.:•1 ~~s 
·fC\vorecedo1·c:.>s de su sL1perc:i.ción in{;Ql~ctL1al. Pero la garan·t;i.ti. del 
proceso única.mento se cncontr.:i.ba f'2n la ot"'].:'ln1:.:8ción. 

El logro dQl ob j8t i vo de c:r9i:l.n i -.cuc: i<!Jn es l:ribaba, para 
Cnsado, en u.n problema de voluntad y de impL'lso de la diri9encia 
iluminada; t1·a~ este~ impL1l~o inic:i.;¡l, i::=:J obrE:!ro tende1·ia 
ineluctablementa a 01·gunizar·se, dada "su consistencia moral de 
clüse. En ese sGntido, consido1·abü ¿\ lu cli1.5e obt"Gl"a moralmente 
muy superio1· a le; bu1·"8t1C?sa.; a e<::::tJ Llltima "no le l1a sido posible 
a9remia1·se debido a los divE1•scs inconvenientes con los cuales ha 
tc;nido gue tr•ope:!ar <~ •• ) EJ ant.:i.•Jonisrno predomint=.\nte en C:3da uno 
de lo~ elementos 9uc se 1·cp0r·t~n ~l padct·ia d(~l dinrar·a lia sido el 
veneno que me ha infiltrado en el cot·a~ón de esa porción del 
9énoro hLlmano que con tendencias abso1·cionistas guebranta la 
armenia dE'l dinamismo obt·E?ro. "t.:=!c• F'o1· el ct:ir1tr.:irio, "no hay dL!da, 
esa entidad moral y material 9ue se dE?namina dignamente obrero y 
que campea ordenadamente como importante facto1• de unidades, 
tiene de frente un lisonjc1·0 pot•venir y ~e prepa1·a dentro de sus 
propios es Fue1•zos .:\ coopet'<:\1• por li.\ restauración del edificio 9uc 
be.jo el peso de nL1met•n5os er•ro1•es ze dc:5guicia.ba .... " 1 :::1. 

El carácter de la cl"'itica c¡ue lG! hacia al sistema 
condicianRba su prapuF:'stu pr·t.v:t.i.c.:t de~ .:u:ción obt•era. Par.:1 al 
publicista, la supe1·ación de la clase se 109ra1•ia en forma 
eHclusiva poi· la acción en el sena dP- los insti tLtr.:iones 
corporativ.:is. El a1·emio venia a ser· una p1•olc:n3ac:ión casi natu1~a1 

de la clase, d.:i.do su es"pontáneo espiritu asociativo; mediante l,;.i, 
asoc:iac:ión estaba llamada a plasmarse lo 9ue os un destino 
inevitable dE> l¿\ clase. Su gr~mialismo tenia por correlato el 
recha:=o a la "politica", entendiéndose por ella a los partidos 
"personalistas", que para Casado evidenciaban una -fisonom!a 
irrecuperable para la clase obrera. El recha;:o a la politica en 
lo adelante se ha1~1a una de; las id~.:;.s 9Lti.:i.z dol movimiento obrero 
dominicano, curiosamente de sus sectores más imbuidos de espiri_tLl _ 

oq Ibidem. • 
1.:::00 Casado, "El proletario y el Bur9ués", LO, 3 de octubre 

1918. 

i.!:!11. Casado, "Tópico obret--0 11
, LO, 11:1 de jLtn io 1918 •. 



de clase. 
aunc¡Lte al 
, .. esonanc :l.a 
personales 

91 

Al p.::1.1·ec:er, C~!:J¿\do t:>s 9uien inau9L1ra est2. temáticil, 
ma1·9en de una connot~ción ~nar·9uista; al asunto tuvo 
cuandc MradrDno intuntó m~nipulat• la CDT para sus Fines 
a t1·av6~ del Pa1•tido O!Jt·~t·o !ndependie11te. 

La ccnt1·aposic1ón ent1"e 01·9.::lni.::.,l.ción obrPt"<:\ :,~ politic:~ l,:\ 
de1·iv2.ba Cast"do de una ide<:1 nodE'll qu;:~ se rE:!ite1·a P-n muchos d~ sus 
esc1·i l;o<::;: l.::; cl,:1~,.? ob1·e1·<.1.i o.1 tcne1· una sust,°"'nci.:, rno1'al distinta 
a lci. bLt1·guesia, tr.:·ni<.t 9ue c-::pr0s2;·s2 ,·_:n un rno·.1imiento c.;;ut-:ial 
se:>.g1•c-:>gado. Qui=~·~· '=>in ~~.::l:H·n·lo, 1·r:;to,;¡;:•_bLl una idr~.?. clavo de le• 
trndición saciald·:;:·mócr:1 t~1 '?LTl'OpG.-:o, ¡ . .,, i·educción dc::l p1·oy0cto do 
¿..cc:ión sociu.l C' I.r:>~"> r.iC't•r:r::is di:·~ 1·?- cl.:._v'"o ob1•r:t'."I~ F'ai·c.\ ~?l l tder· 
8remial dominic~n~, cstw cr~ L1na c~nsecL1encia n2tu1·dl de 1~ 
tesitu1•a do clas2 1 pc1•c detiiD ~cr objeto dm ·for•talecimicnto 
c:onsci~nte pn1· la e.;,cciÓ:1 de? Lln lidi:=-1·2=90 r2'3pa11s.:.\blt~ 9ue 
1nsu-fl~r0 vid.:o "°'l.:. r11·<~:.:ir.i:~t.:'i:-i1'-r1. 

Dado <¡uc <.:ir.:~ un rE.~To•·tr,íqi_:0, C:t'~;<""-.dn i;io lle·.1;_,ba <.::-;u atr"J9llF ;:, l:;i. 
política hasta o! cue~tiona111i0nta de la participación de las 
organi:-:ac1ancs c.b1't'?-1·as er-, el ap.:i.1-·i:>to d~l esl;¿;,da. Aun9t.1e comn 
blGClLl2 ;:;2':J!"C<J.::>d=, l.:\ e? c''":·C ;_i!_;,·L·I'·:.< d..::!bf.,;. [;Q!1QI' C,..:,)ll¿"tl'-'-'5 dr.2 
¡-:iart.icipación, c;.l rnat'::Jf~n du Jo::; parl;ido!:.: politir.:os e~tublcc:jdo~:; y 
dc;i ct.1¿~l9uie-r p1·opucstu UG:· p211·t1do ab1'•::>ro .. Su reformismo t=~I~"'- sobr·t".! 
todo 1•a::onablL·, atenido ¿1 l.:t idect -reit.:ir-Adé~ t..~n mt:iltip1es 
Oi:.:tsiones- de 1-:• 1~::i::;tenci.::-. lnevit..:ci.ble de Llni"\ pit-..':tmidu soci.:'11 .. 

A parti1~ de!l 1·t~fl1:jcJ L1nt1pol!tico canali~e1do poi· C.:\5~do, ~e 

fuer•on dando t?::p1·12:::1on•"':: c:ad.;1. ve= más r·.:i.dicali::<.td:0.s 1 gu1~ 

afectaban la image1~ d~l ·~st~do, visu~li=¿ndclo ccn1c rec~pt~culo 
de los polit::.c:os h111·rj'li"2~:1::::; y •:r.H't'om¡;idr:.~. En 8! 1~c:-duc:1-d::.1 

estamento de los lide1·es publicis~~s se gostar·on importanto~ 
dc>bai:es ,,.. ·2~e rt·~~;rectn. !Inri de> los m·~'"" <"'.\ctivos C?n er;~ =:entido fue> 
ManLtel Pa:::os, p!Grnc1·0 de:> pr-c:>ft:>sión, .:iltamente prf'.!OCUp2.dO poi· 
CLtestionc;>s t:Ltltur.:i.les, -~·l Jl'Jdo de;:: 9L1e oír.ec.:i.:i. cla~o5 dE.: 
plomerta, publicc:i un m::\nu<:\l r:\r'·".\ plo.:ie1·os y se p1~opu<:5D edi+:i1~ ~in 

lib1•0 sabre. c:ue>stion12!3 de la 01'.'J•~ni::3ción obrera, el CLhi.l 
po5iblemenl:e nunC::·:'I :;c<l16 ;_, 1,:-¡ Ju=. 

Be>.5ado en lü mi~;m,, co~-;rnr.lvi '.:;ión dt'! C,o,s,:ido sobro l.:t s1..v:r.tanr.:io\ 
Ít"rC'dLICtible de J,'\ r.::]CtSt.ó!, f-·,:,;:o:; e:•.tendió l,:i.s COr1ClU5ÍOn~~ oe\.l 
Clll':!Stionamic>nto Uf:1 ld pt·opir.-. dirigonr:1..oi obr·era. Ante todo~ 
cr:n~1dcr.:o.bn •11\~.:· ... ~!~'.'J.:1r.i::-:-.::"i·~:1e>':"'. ac~-0!·,:i.::; ':l~hft~.:-l (.'st;:;i~ 

cc:irnpu~stas y ::;;ob1•r_• l~cc.:!o 1!it'i<Jil1.-:-:~:; Q~:cluo::-ivar.t!:'nte rcr obt'ct•o':3. 
D~nunció er1 1~oit~1-~d~s o~~stcn~s ~L1e rn e] s~no del niovip1j~ntc se 
habla producida la pcnctr2ción de individuos aj8nos a la clQSe, 
9uc; LLSaban a la ma::::;a p.:i.r;"\ c:?.tapultar sus intertcJ!:.c>es per2ionales, 
por definición distint~~ ~ lom de lil ma~a. El p1'incipal enemigo 
de. la cl¿i.sc r.Jb1·c:1-u ·~~.t,::-,bo:-. er.9uist,"'.\do en SL\ inl;:121•io1·, Gr. el 
r:or•,;t=:;ón de la ar9.'.l.ni ;:,:..ci.ón. 1 ~~ Sst~s; '(:i.doa-:; la~~ -fue G::tr•em<:,nda .rt 

l~~ Afi1·mó, ¡~ar· ejem~la, glosando a Pino 
capital, ni el 8Dbie1·r10, los yue entor·peciar1 
obt·era •.• er<:'.n su t11•(:ip ios l ide1·es los c¡t.te 

quR no era el 
le. .... organi z.:i.ción 

discutiendo sus 



92 

medida 9L-e c:recieron las 1•ivalid;ades entt"e 
grupo~ que se disputab.::tn el cant1•ol de la CDT. 

los individuos y 

Pazas terminó, en consecuencia, proponiendo una. ruptur-a 
completa ·con los sectores 9ue ,1isL1ali::.:tba como t"ett"dnca paril el 
avance· del movimiento obret·o: 

"Parten de L1na ba<;:;e u tod~:\s luces falsa, quienes 
suponen ·Factible Lln.:<. L1ni.ficac: ión con elementos; 
conservadores o está t ictJL3. No puede cede1 .. se n in.guna 
cond i e ión a 1 pasado. O s-.E:! m.::.H·ct;a o se perece ••• Que 
el los ven9an ¿i nosat 1··os L1n di ¿i -y VE!nd 1·ct..n- i mpL11 sacios 
poi• el anhelo de t1•iunfa1• sobrQ las injusticias 
bu1•9uesas, es .'.'\dmisibl e por virtL\d de l~s necesidades 
de pro9re5o, pe?ro gue na~ot1•os volvamos atrás para 
confundir110~ ccn a~~~ a9u3~ ~nue1·tas .•. rloncte se d~baten 
lo~ instinto~ en una con~Lt$ión de apetitos 
indefinible$, no le conciben 1nentes equilibradas . •• i 2~ 

En Pa;:os 8-:;te r:?c:h¿i,zo a los "malos paliticos, peores obre1·os 
(9ue) ur·gen 1·E?r.unciemos al pr.:-•nsarniento t-,b¡-~;·a" tenia L1na 
connotación politica distin\;¿; ¡_;, la df.? Cciswdo. En Qs't;e último l.:\ 
or3ani:ación ob1·01·a ame1·ae dat~d~ d8 armenia. Pn:o5 desconfiaba, 
a nomb1·e de la cl.=isro:, de la 01·9.:.i.nizacit~n y del lide1"a=no, y .;:>l 
enfrentamiento can l¿; claso capit~lista tenia ra1·a él un 
contenido ac1•e y envolvia al sistema en !:5U con,junto, por lo gue 
de!\ el paso de condenwr al capital io;:;mo .. El 1•eir10 burgués es el de 
la opt•csión, y la. n1ismw de1nanda el enf1·ent~mionto duro de parte 
de los obreros .. 1 ~"'" C<:.\1·actc:1·i;:a ei. la bu1·9uesia como una clc1~0 gue 
conspi1·a con pe1•ve1·sidc!'.d contri:\ el obrC?ro, sometiéndolo a l~ 

confusión pot• medio de promesas .. La lucha de clase CD inevitable: 
"Pero ese maf'tana nunc.3 l legw. 1 po1·9ue el los nL1nca se hartan de 
t"igue=.:as, nunca pueden saciar el h~mb1"e de 01·0 ••• ".t.~~ 

posiciones reprl?st::?ntativa.':=. perdian el tiempo peleando y 
desor9anizando .... '' Pa;:o 1 "Desde mi bohio 11 ,b.Q, 18 de octubre de 
1928 .. 

1.:;i:spazos, "De5de mi bohio", LO, 9 de septiembre de 1929. 

1:= ... T1•0:::.os como· el si9L1iente son -frecuentes en sus escritos: 
"Ese lavo es todo el ob1·ero tiue necesita vende:r su trabajo al 
comerciante, al industrial, o sea al burgués y al capitalista, 
por la_ indispensable pitanza para cubr•it" las necesidades más 
perentor•ias de la vida. Pero con guien más ensaf"fümiento se 
acentúa la esclavitud, 9uien 5ufre con mas 1•i9or el despotismo y 
autoritarismo bu1·gués es el defiend1ente dQ bode9a aun 
desor9ani;::ado. 11 Pñ?os, "Desde mi bohJo", b..Q., '.2 de septiembre de 
19~9 • 

. "" Ibidem .. 
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F'a::os se ac:e1•c:ó a la categoria de mayor desar·rollo p-::1 [t1co 
e::1stente on el movimiento hasta 1929. Ne llegó, enip;~·-~., en 
nin9ún momento, hasta donde hemos detectado, a pl~n~.~~r· la 
alte1·nativa ~ocialista. A lo sumo, se cent1·ó en la cond~n' del 
imperialismo ,not·teame1•icanc, como tope d~ su 1·acticalizaciór11 .~::ta 

seria la tónica del sc:3mento m.its ti.van;::ado del 1 idera;::ga •:1b1·t_:o1·:J, 

el cual paGó a p1·ivile9ia1• lo n~cional cerno ter•r•eno t!~ la 
politi;::ac.ión. r"ihora bien, por motiva5 a dilur:id.:lr, F·.:;,;-,-.•:; ni 
5i9uiC?r<J .fue r:nnsecuentt? con i::;u postt.n".'"' antiimperii'lli~:;t.-:.~ t:r•as 
haber 1·epL1diado <.?. la AFL y hcibet• par•ticip;-,i,do r:n dr?f'10.·1<i :e;: de 
condena a la doctPin.?1 11onroe )' <:1 favor dE? Ja independc:.~ci.::~ de 
Puerto Ri~o, te1·1ninó sumado A la posición de ~rod1•ano. :1·1~tusn 

fLte, como mtn:imo di1•igente de la CDT, uno d'2 lns 9ui? sr.? pl1".:J· .. 1·on 
a TrLlj i l lo, un compot•t.:,miento pt•edominBn1:e en l •"' él i. ti=:
permanente, do la cu~l fat·maba parte a pes.::11· de sus adverte::nr..:ius. 

El sentimiento de· rech.:'\~O a la palitic3 entre una p..:11·to de 
los dirigente>s ol:i1··e1·os no sólo ~2 rJ_i 1·i.9ió cont•·a las 
or9nni::.:'l(:ic1nF?"'i i::;ov.rdj llisd;,c;..:; vi8entes; t.s.iÍ1bi·:=n ÍLI<.'.:.' utili.::.::.~do pc,;1·a 
preveni1• ol dosa1·r·ollo de idaas 1·evolucion2r·ias sacialistQS. Fura 
el C3.SO d~ R.A. Dr?lg~do Car·boncill, pt"'"'5ldt:;nt'.'1 du la CDT, c¡uiQn 
contrapu~-o l,:;i idr.>~ de un ":;oci..=.\li~rno de estadc~" ¿,1 sacii'1lismo 
puto a fin de significa1• que sa postulab2 la 1·esolución de la 
custión social O:\] mar·gen del colt-ctivi!3mO y dt:? l.:\ 1•evolución. 
F'ara Delgado l.:.\ bt'..tsguedO\ di? ese soci¿¡,l1:;-;mo 1o:;:cluia la acción 
política, flLli:?S involuf:rabü únicamente la ¿i,cción corporativa y l¿¡ 
par·ticip~ción ciudüdana. Pc1• esas ideas, en L927 sometiO a 
critica el ,,nL1ncio rJo .fo1·m~ción dr~l Partido S.:ici.:\lista 
Dominiceno, 1 ~~ 01·9ani:ación guc ~l pat'GC~r· nn llo9ó ~cuajar, 

pet'n 9ue supaniü un cri~.c1•io 1·0vnlucinnL'.1·in 9ur> Dr:·l~3;:-.cJ!'.J Lin podla 
üC:eptar. 

A medida qu8 ª''an=ab~ la déc6da d~ los 20, el t'epudio al 
sistema ccJmen=aba ¿¡ asomar· cama un~ tendencia ~uo iba 9anando 
terreno al intc:rio1· del lider.z.\=ao y d<':' sus public:ic;;t.:-.s. Lo mis;mo 
succdia con el somctimionto a cr·itica al lidc1·a=90. Sin emba1•90 1 

asto no ~iempt"E:'D canlJevahc.'\ .o>. 10.1 <"ldopción de pl"1nte¿\mi8ntos 
revoluciona1•ios. Una e::pre!Zión 1•cle· ... ante de esa pa1~ticula1~ 

situación la o-F1·1:.•c12 C'l espaf1al Julir!\n Mc::;rt-Lne=. 1 el p1·incipal 
dirigente del movimipn~n nht·ero d~ S~n P~dro d2 Mnccr1s h~st~ 
apro::imadarneni:t? 1929. A M.'.11•tino-;: ~·:;<::! le podrio.•. c,:ili·f.ica1• 1 por su 
integridad incor1··uptible, corr10 le- pe1·sonl..fi.c.':'\c:ión ch"? 1~ 
concienciil mor~l dr:=:>l mo,•imic:into obrero. En r~l".•alidad, por SLI 
formación culturral y su textu1•a mo1·al 1 par~ 1~1 toda la temática 
del movimiento se 1•educia a su mor•alización. La clase obrera 
encarnaba l~ humsr.idad y la •.'.1nica mor.:11 posible. ro1· e~o, 
levantaba con orgullo provocado1• su condición de: obrr::oro y de 
pobre de la tiert•a, destacando su int1•ansi88MCia cont1·~ los 
politices y poderosos. 1 

Su consistencia h i ::a 9LIC! su fi9ur·~ adguiriesc ~ura de 

•!:I• bQ. 1 18 de noviembre de 1927. 
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leyenda. Se disponia a arries5ar la vida, üLtn ya anciano, ~n cada 
opo1•tLtnidad 9ue se re9uer•ia, cama en ocasión de vario~ cic::lnnes;. 
Cuando los marines dispusieron el cierre de las c~c11~las, su 
estatLtra mor•al se levüntó cJesa·fiante, fundündo unn 1•sc.uel~ 
gratLti ta noctut•na pariJ. obrero!;'.;, considerada por• él como la ::: ·:\PC.\ta 
de la Federación Local del Tt•abajo de San Pedro de Maco1•is, de la 
cu.rtl .fue por .. arios ·presidente. En ocasión de cumplit· 70 aj"lo::; SLts 
alL1mnos agradecidos r-P.dactaron un conmovedcr te::to gue haa 
'lLledado p<':lru la poste1•idad como una e::presión de lw morcO\l 1 d.r,d dJ? 
una frünj-:1 del medio obrera de la época. Es el homenaje 8i heroe 
anónimo, cont1•,;1puesto a la vanidad mundanu del mundo bu1•9ués .. 
Fronte a la lmD9en oGtantosa del ot·c en 81 medio bur,3uó~, se 
caracteri:a ao! al personaje: 

"Oro pL1ro es el venerable anciano ob1•e1·0 C']Lte oculta. E"n 
la mina de su humildad 8n ella labc1•a inccsanteme11ta 
por• entre.9a.r· el oro de suo::; viPtudr:~s convc1·tido t-~ri la 
educación y en la Ltnificación del hijo del t1•aba,io ..... 

''Los setenta ~Nos de su vida ocultos por la humildad de 
SLt mano, escrito'-; con actos enaltecedores pot• los que 
h¿:'j merecido al tas rt?compensas que lo h.:1c2n acreedor 
a vanera1· su nomb~e.''~~7 

En la lucha tena= que Martine: ccnsidet•.=:tba que se tenia 9ue 
proponer la c:la5e ob1•e1·a para sL1 hum.=:tni::oción~ t:!l probl@-ma no se 
reducia a la confrontación con sus enemigos capitalistas. Para 
él, l~ lucha tenia 9ue empe::ar en ol mismo seno de la clase, cuya 
situación caracterizaba coma un estado de ccn·Fusión causado por 
los politic:os ¡;¡ue medraban a sus e:·~pent:.a<z>. 1 ~c1 Ubic.a l.:\ c.::i.usa de 
esa situación en le:\s propias carencias del medio obrl':!ro: 

''Pero de c~t~ t•uina, de est~ mise1·i~ no son los 
gobiernos con su abandono sólo lo::; culpable$ de l,"!\ 
espantosa r~alidad de la mise1•ia por·que at1·avicsa el 
obrF.?"ro en esta re9ión, es de osP. mi~mo ob1·ero 9ue na 
sabe er9uirsa y prote<;;t¿.i,r con fuer::a y dignidad de ase 
abandono, de eG<:i. infBme n::plotación de esa prostitución 
a 9ue lo conduce su apatia y sugn~tlonadot· ideal do 

- 2: 27 José Flot·es et al.-, "Justo homcn.:i.j.:? éo. un esforzado 
paladín de la causa obrera", b.Q., 3 de septiembre de 1927. 

:t::O::Q Martine:::, "Funestas obras disociadoras 11 ,b.Q., 26 de 
octubt·e de 1929. Esta constatar:::ión lo llevuba a tener• una 
impresión tertida de dramatismo "Veo con dolor 1:ómo tadñ la 
obra de mis ilusiones se pierde dest'f-uida por· el vi~1nto de las 
pasiones( ••• ) IJeo .... Lln pLleblo hambriento c.ubir·?t·to con los 
ru i nasos harapos de la miseria sangrando .... Veo t::tmb i én las 
ale.gres comparsas 9ue lo rodean ar:::erc~1ndosele con 1 . .:i. -fin9ida voz 
de la hipoc1~esia.'' 
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bastardo politi9L\ero. "1:;;! .. .10 

Cuando at1•ibuye las causas de la miseria y la ewplotaclón 
capitalista a los propios obre1·c~, Martinez evidencia estar· al 
mar9en de las co1•rientes socialistas. Mo tenia una e~:plicac:1.t:1n 

teo1"ica de }¿¡,~-:; de5i9ualdades soc:i2.les ni tampoco una p1•opuesl:.;, ele 
acción politica. Simplemente remitic"1 a una tomu. de conc:1enci:;1 de 
clase accionada poi· la. convicción moral. Pez· ello, su indionaci..;:in 
contra la e:(plotación no ti~nc i._1n correlato pnl !t;_c;o 
revolucionat·io desde el momento 8n c1ue "no es el gobierno, no ~s 

el c:api·tal, es esa mj~ma masa del pu.;iblo 9ue mue1·0 rle misr;?·:;.,:i., 
c¡uien tiene l¿\ culpa. " 1 ~c· Es decii·, la supera.ció;, de le. :111:.H'.:~•·i,:1 

no debe1•á se1· 1·csultado de la lu.::h~ contra los c:!:-:plotada1·2s, s:1no 
de la supera.::ión moral de los rropios c>::plotados. La par.€\c:<=u, nl 
i9ual 9ue en Casado, está ~1 m~rgen de la política, en una 
dimensión Estrecha de clase, so encuent1·a en ''la union )' la 
dignidad de los hmb1·es poniendo a cooperat• con ellas la fuer=~ de 
sus derechos y dasprcciDndc el mendruso de la linio~na doJ 
politice." 

P~u·a gua es.;to c:;ca po::;ible 1 :=;0 r.1·ecisa cambizi.r la t0Git1\1•a 
intelectual y mor·~l de lo~ inte91·antes de la clase, pues ''oymndc 
la voz de lcis O:-t<J.::;ntes de los c::piotado1~es si8U8n SLIS p2sos 1 

en9aNados por· su~ falsas promesas p~1·a que ~poyen el continu1smo 
de su esclavitud." (.',=:;i, la pt•opLle~ta de la or9c:tni;::ación 1·r:~rnitc=! a 
la de la educución como medio d.:= pcpfeccionamiento moral. A pesar 
de su diatriba cantt•a el capital, ne hay en Ma1·tinez asomo de 
indicacionos dc- ücci6n ofensiva cont1·¿, 1•:1 cl.;:i,z;e enemiga. La lucha 
de clases se define por• lu c.:tpocid::-.d de rEsistencia f1·t.:.:nte a la 
existencia absorbente del c~pital y del poder· estatal. Ello 
e:<plica qt1e 1·~dL1;::ca la luct1a pa1• el avancE de la clase 
trabajadorzi al 1091•0 deo lu identid.:..d, vistc.t ésta como un 
mecanismo interno de la evolución de la clasn, posbu1·a (..1ue se 
articula a las ideas fuertes da la inte1•acci6n entt•e arsani:ación 
y educación: 

"Una de las causas de: ln dep1~et:i'"1.ció1; del ob1•e1•0 es la 
de no tener el concepto de $1 mismo < ••• ) Hora es 
lle9ada después de tantos aNcs de estar poi• la 
isnot•ancia desconociendo el volot· de nosotros mismos, 
t'JUe Oi!Jamos liO! Vi:1::: rlr? nnest:rn 'r'o interic11~, para no 
_estar rebajando nttE>str;;i. cond i e ión de amo para 
convertirnos en esclavo'3 de ambiciosos Cé\Udillo=; ••• 111 :si 

ResL1l ta 
an_tipolitica. 1 

sot•prendente que, 
Ma1•tinez terminara 

después 
apoyando 

dt> 
al 

tanta 
Pa1•tido 

préd1ca 
Ob1·cro 

s.=t9 Martinez 1 
11 La espantosa reali<1.ad", b.Q., 21 de diciembre de 

1929. 

s.;:solbidem • 

.s.:s.1 Martinez, "Concepto do $1 mismo", b.Q., 2~ de octubY.e 1'729. 
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Independiente del Dr. Medrano y considet•andolo a~nL11no 

rep1·esentante de la clase, i. 3 = con lo c:¡ue ne9abi.' su pt·opia 
trayectoria antiiperialista, asi como su 1~ecusación a los 
pol iticos qLte ar•1•uinaban al movimiento obrero. l::ll':::: En t-1.~rt~_r;c;:;: ~e 

reiteró el mismo drama que en la gene1·alidad de los di;·i~JE?ntP-s 

obre1•os m~s avan:ados: tet•mina1• conciliando con el pado1·. Al 
i9ual 9ue Pa:as, envenenado contra Hora.e: io Vá¡:¡c¡ue=, M.:.r t 1 ne:: 
apoyó el ascenso de Trujillo. 

Estos limites poli.tices deben :ser re.fi?ridos e"\ la p.::-culta.r 
concepción que tenia el li.der• obrero sobre ln sociedad y ln 
politica. Ya se ha visto que pe1•cibia con p851mis~10 la 1·oalidad 
de la. cla!'5e trabajadora. l_i\ def~ns::i. gue la haci"1 1 <l pes.:'11• del 
1·adicalismo mo1·alista cont1·a la bu1·sucs!o y cont1·a el ost~cio, se 
plateaba En tét•mino5 comparativo~ bastantro estt•echa. Pnr ello, 
centt•ó el p1·oblema obt•ero dc'?l Este E!n el en-fi·~nl;.:.\mir=nto n.!\Cion.:\l 
entre tr·abajadorP.s dominicanos y c::tranj2ros. r-~t1·ibuia le:~ misct·ia 
reinan te a la competenc iB 9L1e desp l es,;o.bün los segundos por• 
aceptar• salaPios misét·t•imos: · 

"Cansada estb mi mi.\no de? f'.>sc:1·ibir del obrero criollc.1 
atacando las ~Llnestas plagas de cocoloa y t1aitianos 9ue 
se: apodera1·on del trabajo d1? nuestr·o~:; ca.m¡--~e::sinos 1 por 
la toler•ancia de lo5 9obiet·nos, pt·ategiendo los 
intereses de Cornpafl'ias E::t1·anjeras guc ':$G llevan c:.>l oro 
de nuestr•o suelo ••• 1 ~4 

Puede verse 9ue el en-frentumiento de clasP- sF.> despla::.0:1 h.acii1 
un en-frentamiento ent1~e las frnccione!': n<:1.cionales de ¡;_-\ propia 
clase tt•abajador.:l.. .La per•sper:ti•1a de M¿\rtine::: es obvian1ente la 
dol nacionali5mo dominicano, identificunda la nación can lu clase 
tr•abajador"a y al enemigo imperialista con los prolcta1·ios 
e):tranjeros. Esta es una temt\tica común C?n la época, sólo 9ue 
Mar•tine::: le dio una continuidi.'1.d 9ue se derivaba del dramatismo 
9ue le conferia. 

Lo más significatiVo de todo esto es 9Lte Ma1•tinez asimiló la 
ideolo9ia 1•acista aupada por la clase 9LH? r.:ombatia. E.n 

Vé.:..su, por ejemplo, "Labor disociadora", LO_., 21 de a9osto 
1929. 

~~~ Precisamente, uno de los personajes mas atacacos por 
Mr•tinez'.f.J,Je Medrana, sometido a una critica violenta con motivo 
de· la rebusación que este último hiciera a la propaganda 
proselitista de Albi::u D_ampos, en 1927. Martine:: se habia 
<::>olidari::ado plenamente con el ata9ue 9Lte Albizu desples6 contra 
la AFL, calificándola como in1;titL\c.i6n al servicio del 
imperialismo, con lo c¡ue, de paso, desc?.lif'icaba a Medrano como 
Ltn farsante .. Véase "Farsa e imperialismo", bQ, 29 de a!JoSto 19=7. 

Mart ine:::, 11 Placas de ruina y miseria", LO, 12 de julio 
1929. 
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definitiva, se sublimaba la condición étnica del dominicano y se 
le- en-frentaba a Llna oleada de inmj91-,"1ntes de colo1• 9ue tenia Ltna 
connotación de inferiot•idad natu1'~l. Más aún, supcnia una 
tenebrosa colusión de las campaf'tt.;.~;; P:~l;1•anje>ras con estos obr•e1"os 
como .fuente de de9cneración del f-'i:\l~, d•".\do el e!:5·1;ado miserr..-1ble de 
los inTel ices b1"aceros inmigrantc.?s~ 

'
1 La t"egión del EstQ camina·~ntre les mQnos ije cocolos y 
haitianos, más de9ene1·ados r~sto!; que lo=; primer·os, 
porque tienen el 1·obo y '2'1 c.nnil:i.~1 ismci como costumbre 
de su vida, a lw. mb.s !?Sp~ntc;s,'\ ruin~.\ ( •• ~) Estos 
degenerada5, 9L1e n,;1da 3.:i.<:;~~an, de::! mis;c1·0 jornal in.:ol 
sanado por su trmb~jo ha~ dado ror· ~l nl1or·1·0 de tinos 
miserables cent.;.\·~·as, <>. c¡u0 es.::15 Gt.:ibier•nos par-
tjcL1la1·es establezcan Ltnc:-1 monc;;d,:1 r"''-"f'C?Cic::1l, cansistc>nt0-
en ficha d2 /1ojalata y ~·ill~s d~ popral ••13~ 

Simplomente c::l apóstol ob1·cro 1nt.:.:>rp1•P.t.:01ba c>l pcerjuic:io 9Lte 
1·ecibian los trabajadores dominic~no~ p~1· 1~ competoncia de los 
e~:tranje1·os, rero al h,;.c1:21·lo -·,,.ictirrii:l. df?l co1"porativismo 
obr·et·i~t~1- r•EcLtp~1·.:i.bc.t el r·at:l<;;::mo de l~ icJeoloola bur.gt.!~s.:\. 

Martine= e1•a inc~pa= d~ conc~bi1· lii cl~~c como globalidacl, más 
all~ de sus pa1·celacines nacion~les, y, en ese sentj.do, e1·a 1.1n 
fiel e::pcnente tle unu pr·áctici'I soci::il. 

La reducción del problema social .:-,1 pr•cblem¿\ nacional -f1.10 

una constante en la politi=ación del movimiento ob1•e1•0. Por tal 
ra~ón, al antiimpe1•iAlismo supuso el hori=onte má~ 1-~dicali=ado, 
tnnto entre el lido1•a:::90 como en l~ -franja de m.:tyor nivel 
CLtltural de la clasl? trc\b.:tj,"J.dor.:1. Tal P'3dicali=:ación astaba 
accionada, en medida impo1·tante, po1• la 1·elación dt? es~ secto1· de 
la clase con los grupas ur•banos de los sectores medias ~ue 
protra9oni:::aron la oposición <l. la ocupación militL1r, dando 1L19.:tt• 

a una e::pt•esión politica novcdoga en la historia dominicana, a 
t1•avés del movimiento n~c1on~lista. 

El e::ponente m¿s de~tacado de c~ta orient~ción fue Luls V. 
Pino. Como puertc1•1•iqueNo, resenti~ intens~mRntm el expansianismo 
norteamet•icano. A pmsar de su origen ob1·~t·o en Puerto Rico, su 
or·ientación nacionalista Jo colocó en una posición ent01•ament~ 
di5tinta a la dol movimiento obre1·0 tJc:o su tia1·1·c:.i n,:;.tal, el cu."=tl 
se caracteri~aba poi· la colabot·ación con les ocupantes del no1•tm. 

Su antiimperialismo, Ei bior1 tehido de 1•8tó1•ica ob1•erista, 
no tenia por• correlato un diseNo definido da pt·opuesta ~oci~l. Al 
parece1• se movia en torno a un tipo de generalidad que retomaba 
el optimismo p1•09resista de la i 1L1st1•ación: 

" el triunfo de 
estado de cosas al 

la ideolo_gi"',. prolr::itar•i.n .~dvendrá un 
mundo mediante ~l cu~l la libertad, 

i:-s-:'"I Martine::, "Ficha':3 1 vales, cocolo~ y huitiano;:;", b,!}, 1 .. 1 de 
marzo 1928. 



la ju:;;ticia, 
pri·vile9ios ni 

la pa::: y el bienestat" 
e:~c: lusi vi smos ••• " 1 :::r:1>o 

98 

hL1mano no 

Pino creia firmemento ~n las posibilidades de 9ue la ~c-=1ón 
obrera -fuese un a8ente decl.sivo del p1"091•e!So, c¡ue se identi · J,~,·br.i 
con el 1091•0 del bienesta1• material de la c:lase.~~7 E~ d~~~r-. le 
9ue est~ba plant~C1do EJl'i.1. la bú=:a'1ueda del desarrollo nacion:;;;l. 
Viendo el pt•ahlemo. de la pob1•e:::a a t1·avés del subdesart·ollu ;· no 
de la e;-:plotación, las pt'E'OC:Llpacianes df.:>! sindii::alis~:~:1 le 
l leva1"on u poner ón-f;"sís en i;:-1 problema ¿-¡'Jt'ario. Combinab~-1, <.\:;:i, 
la propuesta da rnejorla global de todos los sectot•ea d~ la 
pobl8.ción con el los¡ro de un proyecto di.? c1·Qc:imi2ntu 9L10 
contuvimDo la oleada nor"teama1"icana. Enunciabn un proyecto da 
aiectar el latifundio como sustento de un proceso da 
campesini=ación, medi&nte wl cual la generalidad de la población 
Se? constituyase ~n p1·aductor·es a9r~1 .. ios r.ierJios, 92nt?r.~'\do1·es d!:? 
ri9L1e:.:.ot Y 1 .'.ll mi:::imo tiempo, el.:? mercado pe..\r3 el desarrollo de 13 
indur::.tria ncJ.c1on¿il. 1 ~rn r·inn 1·c->l:on1<'.'1J2 al scntitlo ccimt:in bur-:JLlés, 
p1·esento en las prácticas estatales desd~ fines del siglo XIX, an 
el sentido d8 9ue la pt·otección de la p~1·cala campesina ara un 
sucedil.noo lndispensable a lil debilid,:td dt:>l capitalismo nacionaJ .• 
De ahi que, más allá do ~u pr·oclama antilati~undista, tocios las 
detalles de su plan ~31·a1·io estuvi8~en candicionadca por· una 
visión t1~i::::nica~ En l.:; p1•opuestu del establecimiento de lac 
coloni'"'s a91·icolc:i.!;; ni siqLtiera so for·mLtló recuperar las it.Jro:~s dE?l 
cooperativiGmo 9ue ya José Ramón Lópe= habia comen:::~do a c~~poner 

en el pais. Más aun, insertaba en el pro9t•ama a9ra1•io la idea de 
impo1•tación de inmigrantes e>:t1•anjet·os, a ra:ón de un~s die: 
familias d~ éstos ~n cada colonia da cien famili~s de 
dominic2nos, pa1·a c:;ue actu<:,sc::~n como "fer•mento mejot•ctdor". 

El proorama aorario enfocaba simultáneamente el desarrollo 
global y la mejot·ia da la5 condiciones de la propia claGe obret·a. 
Pino 9ueria .fundar Ltn.:i. comLtnid.::i.d de inter~~es nacionales d<"!sde 
lo5 obret"D$ y c;;impesinos. Sin c:;mba1•go, el sentido de la 
campesini=ación estar·ia dado por· el carácter t1•ibuta1•io dQ la 
masa campesina hacia la población urbanu trabüjadora: "puestas a 
producir campesinos y tie1•ra, con uni.>. producción abunduntc, 
barata, s~ f~cilit~r·i~ la vida~ las cl~50~ t1·QbaJüdot•as de las 
pobluclones." Es alte;mente revelador 9Lte Pl objotlvo social de 
ma;,'or envergadu1•a pers8';)L!ido ror el obrerist.:l puertorrir,u~No 
fLtese contener el proceso de proletari::ución, 9ui=:ás sobt•e todo 
por9ue estaba siendo impulsado pot• compaNfas exti·anjeras que 
desnacionali=aban la estructura económica.: 

13..., Carta de Luis V. Pino a Victor- Coradfn, b.Q, 17 de enero de 
1928. 

• 
1 ~7 Véase, por ejemplo, su articLllo "Obrerismo, 

bienestat .. 9ene1•al", b.Q., lS de .39osto de 1927 •. 

1 ~"' Esas ideas estén eNpuestas por Pino, en "Colonias 
agricolas de campesinos dominicanos", b.Q., 5 de marzo 1927. 



" ••• c.:1.mbia.ria el estado pob1·e y abandonado de tantas 
familias que no ven otra solución a su triste condición 
9L1e la venta de sus tierras. \' la venta de las tier1~a::;, 

es el ap1·o;;imami€?nto a l,;i. dependencia o sujt~cióri al 
capi~;alismo e::trat'to. Y 1L1e90, sin tie1'1·as, canve1·t1dL,S 
en peones t1·ibutarios del industt•ialisino 
e:·:tran Je1·0. ",_~.,, 
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Al lgual tiL\C~ Banó, lo 9ue pretende Pino e5 E>vi't3t' el 
desarrollo capitalista y sust~nta1· l~ idcQ de un pr·oyecto 
nacional ba$ado en el isualit~riamo, cuyo sostAn Be encuentt•a en 
la posibilidad de reast1·uctura1· la pat·ccla c2mpe~ina. s~ 

evitaría, asi 1 l~ d8pendencia económicD rcsp~cto al imperialismo, 
se conformE1.1•ian las bases del me1-c.:\do :-iaciona.l y $2 atenLtat"ian 
los ccnilictos sociales. En e5t& utópicQ propuc~t~, lu luch~ de 
clases p1"opiamen!:t.? no t12nia lu9ur. r=ot" •:,~o, sLt t·~\dir:::ali~;m1~ un 
tanto rastridente no cuestion0 el si~t0rna soc1~l, sino que se 
di1"i9e a dos polos cont1~3.pLIC'1ito~: el "(:a?i'tali::;mo c::tran,iP.ro" y 
''lec reacciona1·ics''. 

En el ataguc a los E~t~dcs Ur1idos, Pino ea dm 11Js 9ue lluva 
la vo= cantante un la~ vivoa ¡Jolémic~s guw so stiscitaron al 
intc:;-riot• de la CDT cntr1:2 pa1·tidw.t•to<;0, y cnem~9os de lü AFL~ 
Rco:;pecto a los "1~1?ac.cion.:H·ios", ::::;i bien c:on'\·"'1mpinba l.:i. 
poslbilided de una coopo1·~ción con el estado en poG del impulso 
de su pl"o9r•ama ci'3t"a1·io, el car<f,ct12r .:.ntic.bt·e1•0 dr='l 9obie1·no de 
Vósguez lo llsvó pt·og1·ceivamentn a adoptar· pomiciones agudamente 
ho-:;t;ilr,;s.. SC' opLtso .;:; la p1·olanaación por dos af'Tos de dicho 
9abierno, lo 9ue fuo apt"OVechado poi· los r·ival~5 que tonia en la 
CDT p~1·a pasibilitnt• 5U dcpot•tación. Por Esca atilques al 9obie1·no 
dominicana F'ino ganó l;:.i. aurcol.n de bolc:hevii:-¡ue. Sin 8mb.:.rgo, esta 
acusación c~racia totalmente dD fundaniontc. Con motivo de su 
e~!pulsión él cnisma GC encargó de pone1" E:·n cl~'\1~0 c:¡tte no teni~ 
ninguna ide.~ "e;:tr~8mista". 

Entre los-. di1•igen-t;es obreros, hasta 1929 no se 11.:' de\:ect."'ldo 
nin9una fo1•mulaci6n de un prt:>yecto socialistt1., fLu:=.>so bc::\jo la 
orientación del ma1·:·:ismo o del c;.nai~qui~mo. Sin emba1·90, a p.:irti•" 
de los criticas al capitalicmo y a la penct1·ación del 
imperialismo norteamet•icano, algunos di1"isnntos comen~~ban a 
mos~r~r s~Nales que tendlan a asociarlos a un principio de clase 
que tenia una connotación mas rad1c~li~ad~. Cct~c dóbil~~ 

tendencias sólo encont1•aron E'l inicio d•,: un ~sid.~ro C?n 1'729 a 
causa de la conjunción entt"e l.n crisis económica mundial y el 
debilitamil'.!nto politice del régimen de V:1s9ue;::. El advenimiento 
de Tt"ujillo cort6 con las posibilidades de ampliación de esas 
tendencias. 

• No obstante, algunos dirigentes ya se 
perspectiva revolucionat•ia. Esto encuentra en 

inEcrtaban en una 
alguno~ lideres de 

t.:r..., Pino, "Por nLlestrcs campesinos", bQ., 31 de fnnr:::o 1927. 
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San Pedro de 1~1acor1s y de Sc:\ntiago. En Valentin Tej~dc.\, por" 
ejemplo, se tiene a uno de los ~u:tivistas m.t\s importantes de l;;i. 
CDT, que va delineando un discurso completamente antiimpee•ialista 
con un sentimiento obre1·ista c:¡Ltc? lo l lev;oi.rtt posteriormi:ntc a s•=r 
el primer dir·igente institLtcional 91·emial impot·tante que adopta 
la ideolo9ia socialimta. En ta1·no al circule de la Focier~c1on 
Local de San Ped1·0 de Maco1•is fLI8ron desarrollándose criticas 
cada vez mbs incisivas ace1·ca de lD idea d~ l~ colaboración de 
clase presente en el movimiento obrero. Es el ct;so de Mauricio 
Rangassamy, ob 1·ero gue 1·c;rJac tó nume1·o~os u1·t !cLl los; en los ci.t,:\ l 120.: 

critica al abt•et·ismq dom1nic~no. En uno de ellos pr·ec1~a ya IJ11~ 

propuesta de;~ luchi\ da cleses en .:\ras ch~ lv. 1·e'1olución: 

"La misión 1•e1vindicado1«:t y •=duc~dora del obre1·i5mo 
nunca podrá compara1~;:;e a 12. vil ei::plotación ciC?l bLH"8L\Ó!S 
al t1"c>.buj<,do1-, y poi· 8st2. 1·a::ón nL\e~l:ros l ide::.•1•es deben 
set• homb1·12s conoceclores do:.! la histori;::, univer;;o¿tl d-:;1 
obrE!rismo 1 parü man t;.:ner L\na 01•i.cntación con:;c:iente y 
precisa pa1•a qLtC? no st:? vaya en rctrDcnso, como 8Stamos 
aho1"a; hay 9ue cor.vonir Gn gue el obre1·0 es de 01•i91~n 

colectivist.3 y e!. bur9ués de 01"'i•3en incJividualistaM "t~~0 

Tod¿\via, sin ernbar-90-1 c:s.:i. nei ci-·.:t l,:t tónica dominc>nti:~ f";!n lo.' 
escasa porción d~l 11dera::90 gue ..01van::aria hac:i.:>. posiciones 
t"evolucionarias. Asi se obs1~1·va <::on FrG1.nci~co Mont1:=s de? Oca, 
fundC'.\dor y p1·e:;ident~ de la r-E!dcirac1ón LOC.:\l dr:- Santiago, lLtE-90 
asesinado por la dictadut·a tr•uJilli$ta por su 1•adicali~ación. 
Pues bien., i:odüvia ~n 1929, en oc.:>si6n del debate c:¡ue ~e st.tsci tó 
con motivo de 1;3.s propLlestas de 9ue los obreros llDv.:.H·an sus 
representantes polJtico~ ~ los dive1·sos aparatos Gstatales, 
Montes de Oca se r·cst1·in9D a condrana1· los intentos de 
manipulación politic~ del movimiento obr~ro, en nomb1·e de la ya 
vista idea de su put·e=a corporativa. Incluso no duda de las 
posibles buen.:\s intcncionos de 105 di1·i8ont~s del Partido Obrero 
Ind~pendiente, pct·o seMala una contraposición inevitable entre? 
or9ani.:::~ciCn obrera y partido poli tic:o, PLtesto 9ue "pa1·a hi\cet• 
p1•osper•a1· ese partido se necc~ita distraer dt::> la or9ani::i"'-Ción 
9remiwl muchos elementos de ver"dt.,dr.?ro empuje detP-niendo el 
movimiento .•• ••141 

El caso de ~lentes de Oca ilustra l~ di·Ficultad tenaz de el 
lidera::90 obrero enfrentaba para trc':\spusat"' los 1 imite<:> t:lc-1 
ob1"'erismo corpot"ativo. De ahi t¡Lte se pueda postul.:tr 9ue 1 r:\Un 

produciéndose un deterioro económico, un dc:::9.:l:;tc del 
corporativiGmo, un agudizamiento de los enfrent.:lmientos desde 
1929 y la disper•sión de la hegemonla política lo9rnda por el 

14º Mauricio Rangas5D.my 1 "El ret-1 .. oc:eso del obrürismo", LO, 2 
de septiembre 1929. 

1 .... 1 Frencisco Montes de 
del Trabajo y el Partido Obrero 
1929. 

Oca, "La Con-federación Dominicana 
lndE..'pendiente' 1

, b.Q, 18 de octubre 
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régimen de tJásqi_te:::, la radicali=ación de una parte reducid:;i. del 
lidera:so sólo pudiese producir·se, más allá del antiimpe1·i~lismo, 
en r·.:..:::ón de la cone~:ión que lograra con intelectuales no obreros 
que comen:::aban a difundi1· los principies del socialismo. 

Ahora biE?n, la cap.:u:idad de dit-ilo8r.l entre esos intel;"?ctuE<!.QS 
y el movimiento obrero ·fue muy e~o;casa. Todavia no SI? h~b tan 
creado las condic1cin0s-. p¿i.r•D hacDi· intc~ligibles l.:i.s propueE;f;¿\:.; de 
la revolución, aLtn a ltl fr·anj~ más desar1·olladn do J¿\ c!ns~ 

t 1~.:-.ba j .:1dora. De rn.:z:,n;;:;1·¿;, LlLICT ese di r'..11 ogo ;;,e rr.:>G tri 119 ió .:i L .c.:.t:d~~as 
personlls. F'ero, por tJt1·.:,.. p<..11•l:e, hab1·i<:.• quo cc1nsiderar· l;l !:r..o!:o;i.-tu1 .. a 
de los intalectvDl~~ j&.·en~s 9ue sP orlcnt~ron haci~ el 
sociali~mo. SE: tt·2.t<:.tba tod.:\Vi·;i. de una ~::pt"'asión harto incipiente, 
que no se deslir1deba cla1·~menta do la ideclo~ia bu1·guesa y que, 
s.:o.lvo el c:aso santii-\8LIQl"D de lo:-, AISOC, no p1·oponia Ltna ac:.clón 
política 1·2volucicn~1~ta. 

l•lin9uno da lo~ intelectuales, ealyo Adalbei•to ChapuseaLt:{, 
reali:ó un~ labot• sistemática de difusión del pensarnicnto 
socieli~t.:\, at\nc¡ue 1<1 ob1·~ de Ch~puse::."'lu:-:, como se 1"'es;:,,;f'f.::i en el 
.:\Ctlp l t~ 8n 

sobre:- t:ado 
tDtalmente 

gur~ ~C' c~::o.m1nw, ccr'ol:\...;·;iosc con fu-:;ionc:: clcr.H2nt~1lni;-; 1 y 
9uc= no c::rcc.•.1·:01 C..>SC"LH? 1~ 1 hab i ~ndo pasi:;do ,:, 1 p."'11•ec8t" 
desap1::>1·cibid.-:1 c:n Jc1:s mr~dios del lidf:~t ... o.\=90 9reini<tl-

Es cic>rto 91.11~ eni:1'G los rli1os 1925-29 "'parr=?clün en lñ prcns..01 
materiole5 diverso~ a::p1•esivos de la ideolo9!a socialista e 
incluso defensores de la 1·evoluci6n rusa. Gran pa1•te de csom 
mi:"tteriales con!.:iiutia c>n rcp1•oducc·la11e.,, de artícLllos apa1•ecidos en 
la prensa e::tran,jer~. 14 ~ Incluso "'!!Junos domini::,;.nos se dedic:."l••on 
a propa9,:,.u· idc:¿1:3 'J::.'.'ne1·,;..lc:s d~l socialismo, como eo;::; el r.:i.l.~~r:> de 
Da1·io i'laf"tón, 9uicn \;;t? idc::·nti-ficabci. como rP-lc.\cionado al movimiento 
ob1·e1•0 en A1•9entina y Mó::ico. 

Este a1·ticutista, lig~do ~1 Pat·~ido Obre1·0 Ir1dependicnte 1 

l1izo un plante~miento ~acialiste scnérico al aeNalar 1 9ue ''el 
5ocialismo no tio:.::•ne -f.ront•:1 r<i.s"; <::in c:irnbat".l:JO c;;e cuidó de ac.lara1·• 
que no p1•edicabu ol bolc:l1nv1smo, 01 cual conceptu~1i~aba como ''el 
momento culminante de l~ 1·evoluciOn r·u~~··~ o ''la mayoría 9ue 
nece5itan los pweblos p€\1·a rompC?1'le de un solo t,:,jo lag cabe:as a 
los déspotas en91"'Eido'.;". 11

• l'-lo obst,~nte, l'lat"rón dejaba abiC?rta l,-:\ 
posiblidad de 9ue Qn República Dominic~n~ fuese necesa1·io acudit ... 
a la acci6n de una lil.:.'.\jOl"f,-:; de:> ese .!J~~n~rr:-. 14 ~ 

A pes.:i.t ... del cn1·ácter no 'O'iOCiali"...;ta dC?l P.:i.rtido Obrero 
Independiente, algunos de sus micmbr"'os en los hechos aceptaban la 
justeza de los planteamiento~ -=;ocialistap, 9ue1"'iendo as! 

L<1s 
27. 

1.-.~ Algunc~ de 
ideas mar:: i ':O>t.;is 

ellos est.tin 1·c!3e1'1ados F.!n Alejandro Paulina, 
P.n la RP.pl'.1blic.:i. Dominicana, SO, 1985., pp~ 24-

1 .o1t:s Oario Mahón, 
diciembre 1928. 

"E:•ci t'-1tiva al obrero nacional", bQ., 8 de 
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jL\Sti ficar la necesidad de 9ue lo'.5 obrer•os actLtat"ün en 
politica.~ 44 Incluso, el Lic. Delgado Ca1 .. bonmll en alguna ocasiOn 
lles¡6 a ponderar l.:ls causas de la revolLtción 1 .. usa. 

Dentro de los publicistaEi c¡L\e c;:;¡e oricntaPon por las ideas 
socitJ.listas sobresalieron dos personas en el último lustro antes 
de la llegada de Trujillo al poder: Fr~11cisco Prats Rami1·e= y 
Tomás Hernánde= Franco. En nmbos au'\:ores se encuentt .. an 
indefiniciones fundamentales 9uc impide1, conceptuali:arlos 
propiamente como mar::istu$. l'lá:; bien se les puede cct1"'r.i.ctcrizar 
como r.o\dicales n:i.tiimf"eri;::,listas tlLlf? ini:cg1·aron, de manera 
parcial e incohe1 .. ~nte 1 a$pectos de? lA diJctrina saciali~t~. Puede 
deci1"'5e que an ambos el acercomi0nto ~l socialismo ei-a la 
c;-:presión de un radical isma pec.¡ucf'fa!:Jurgu."'::i:a, q1..li2 nL\nca pudo cortar 
amarras con los determinantes de clase. 

Prats Ramlrc= fue qui~~s el p1·im81- don1inicana que destacó la 
relev,::i.ncia de la revoluc.:ión t'L\Sc":I. ~mp<.:>rc.:1 1 corno puede vc=rse en el 
si9uiente fragmento, SLl adhesión C!S t~gú1voc:o:. en cuanto a loG 
aciertos puntuales de la revol1..\ción: 

"LC!nin fue un caloso. AcE"rtado o gLtivoc¿i.do C?n los mi les 
de detalles de la más fo1·mida~l~ 1·cvolución de la 
historia, e5 pt•eciso rc=conocet" que ha sido el hombre! 
más orande de su ~poca.'' 14~ 

P•"ats se distingu6 en la ac1·e pol&mir:a que hubo entre 
pat"tidarios y enemi9os de la AFL con motivo de la visita de 
Albi=l..l Campo~. Cn os.o-, ocasión apuntó h~Ciñ un planteé\miento 
obrerista de corte universal gua lo llevaba ya a sostener el 
margismo. Esto se e:·:p1·esó sn un Gdit.01·i<J.l de La Oninión, 
posiblemente esc1·ito poi• 01 mismo: 

" (la AFL)... no hr.. ;=.ido nunca-. unu 01·9ani :=ación 
ac:eptuble pa1·¿._ nir19ún mar:~i~t" tibiamc:-nte ortodo>:o~ 
Ella ha estodo sicmpt·e d1·1orciada en sus actu~c:ionos 

del resto de las 01"9ani~:acionl':!s ob1·eraf:j dr.,_•l mundo y ni 
sic:¡uiera tiEne punl:os de cont3r.:.to ideológico con los 
socialistas de la Internacional de Gineb1·.:...~, e'..\ los c¡ue 
podrlamos llamar marxistas de 5e9unda cl~se < ••• > 
Supone, por consiguiente, un D.Llti.?n"l;:ica pel i.3ro po.ra los 
obreros hispano-americanos, en r1··imor lu9a1.. como 
obrero~, y ~n se<:JL1ndo como cil.ld.:o.d"-\nos de patrias q1..1e 
quieren y 91..1e deben ser libre':'l (_ ... } Sólo <".c:túa en 
vi5ta de las conveniencias inmediatas de un carácter 

1 .,..""'" Véase, por ejemplo, la 1•espwesta <:iue al antipoliticismo 
de Montes de Oca diet"c:i. c~l di1"i9ente tlel POI en L.:\ Vega Anibal de 
Pef'la, en "El Partido Dbt"ero lndependiento y la Con·federac:ión 
Dominicana del T1~abajo", LO, 6 de noviPmbre 1929. 

~.,..~ Francisco Prats 
de enero 1924. 



pa1•t1CL1l31-!simo, de los obreros americanos, los m~s 
de~areciPdos del mundo si se considet•a que p1•esos er. 
les t~ntáculcs del fordismo e insenbili=ados por ltJS 

joi•n::i!es c¡ue podriamos llama!.. 'de sobor•no', r:.\pt.•n;...•.!'..C. 

sienten las in~uietudes del ro1·veni1· ••• '' 146 
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En He1·nt>.nde::: F1•anco se p1·esent.:troon atisbos u~_.., o..tna 
problemátic.::\ tt;;óricZl pt•opiamente mar::isl:;.:~. E:;a di fer·1:-:·-;i:1a 
respecto a Prat:::; puede hA.berse deb1do .:\ la form:ación 9LH? tu·.·o en 
la U11ive1·sid.::.ci de Pat•i::;. Allí Hcrnándu:: se vincúló Hc.1.y::: df: la 
Torre y a VLl.l"ÍOS de !:.LIS seauido1·!?~. Recupr:raba los:; pl,o.\nte¿u;¡f~ntos 

de Haya acc1•ca de lct 1·cvolL1cir)n en Amét"'icc1 Latina, ¿,un~1ue J.lc~•5ó a 
conclusiones di5t1nta~ en algunas puntes CQ1·1t1•aJ0~, 1n~s 01·1ont~do 

pot• la ortodci:ia 9ue empezaba a c1·istali=a1• ~n la Inte1·nec1on~l 
ComLlnista. En c:,lgunos escritos divulgó principic::!:i g<=neralcs del 
m.o;r~{ismo y f>apul~H·i=ó .:1:;p~ctos d~ la hi::::.to1·1.~ d1~l mo· .. Lmienl:o 
obr.;;ro intE'r•n¿:;r.:ion~::i.l. ,..._-_.. 

Gracias ¿i. SLl formación tr~ó1 .. ir.:a, Hernb.nde= es ol p1·ime1"' 
dominicano C'JLIE' 1·a;::onó sobre l~"J.s c:aracte1·!.stic.-i.s d;.:.> la f-c>1·rnr.1r:_irJn 
social. Pa1•a eJ na e::istia en el pai~ un c~pitali~ma r12cional, a 
pesa1- de rc-~conocer la e::istent:iJ de cmp1'r?s,C<o; c~p~. !:;:;·listus P.n 
manos d~ b1.11·gueses di:>minicanos. No obst2.ntc::i 1 c1.:;)n::;Jdt•r,"ba tjUe 
existia una basa objetiva 9u8 con~c1~1a vi1·tual1dad al proy~cto de 
constitución de.' P.fl partido obrt~ro revolL1c.ian~1t"'io: r2l Cüpital ism-:-J 
e:ctranjera implan tac.la poi· el imperialismo norte.::im,-~1··::.c<.>.no. 14º 

Es inter"'esunte 9ue tanto F'rat:;; como Hr?1·nándc= nr..J 
distin9uiesen ccn c:lat•idad apr1smo de mat•::ismo, Jo 9ue puede 
at1•ibui1·s2 ne solamente a la difusión intensa 9ue tuvo el ap1"'iomo 
en esos arios eon América Latina, sino a la. cor.jLlnción on ambo~; 

entre el pl.üntec:i.miento obr·epista y L1na idea libertaria de 
ca1•áctGr juvenil cont1·a los ti1·anos y ol imperialisn10. 14q 

He1·nt.i.nde:: Fr¿\nco fue monos pers is t.=n tl-:? 91...te Pra t; s; en 1921.:; yü se~ 

le ve apoyando a f\.3.-fael Estrella UrGl'1a y adt-1erido u.l primer 
bloque opositor 9ue se fo1•mó c:ontr·A Horncio 1/áE9uc::z. Pa1·i.:icipó en 
el Movimiento Civico de 1930, que abrió el c~mino al 
establecimiento de la dictadura trujilista, haciéndose ar1 lo 

1L 41 "' "La American Federation of Labor", LO, '.2 de.? septiembre 
1927. 

LO, 27 de agosto de 19~7. 

14º Herné.ndez Franco, "Hemos visto 9Lle no tenemos 
capitalismo nacional", bQ, 5 de septiembre de 1?27. Glos.n y 
comentario de estas ideas los hace Ciprián Soler•, en intervención 
en el Seminario de Historia de las Ideas Socialistas. 

t. 4
<;. Véase, por 

''Pigmeos y tirano9'', 
ejemplo, el articulo 

LD 1 15 de enero 1924. 
de Prats f''ami re::::, 
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adelante Lln deleznable apologista de la dictadura. 1 ~º 

Prats se insertó como la fisura más rel8vante de un 
conglomerado de intelectuales jóvene5 9ue, ha:;l:a rlonda 
entl!.'ndemos, tuvo escr:tsa vida públic.ti. SG trató de la socied,:td 
litert=1ri.::1 F'al.:1d16n, pcsible?mont~ fundada en 192:' y 9uc:> c::is-~;ió 

h.;-.sto. apro;:imad.:i.muntc;? :!.933.. Adem~!:i dE! F'rats Rwmíro;:, f1te1-on 
inte91·antc::s de 12 socied&d JesL1s Ma1~tu Tronco5o, Gi~:i llr-rmo 
Gan::.tle::::, l"lanu~l A. Amiama, Vi1·9ilio Día= OrdóÍ're::, Ju~tn F~·¿,n;_-_j_<o,co 
Sánchc= y Ca1•1os Sónche= y S~nche=. C&~i todos los int~91·ant;!~ je 
Paladión tGrminaron siendo int~=:o!cctuules r~c:wnor.:idO$ y "-'1~-•)S 

funcion~'11··ias de:·l c:üt¿i,do dur•antc- 1~ époc3 d~ Trujil lo. 

Pat.,~CQ crue Ja5 mi~mbt·a~ rle esa sociedad liter·ari~~ estaban d8 
ac:Lta1·c!o c=n sL1sc1.,ibiP pcsici.on~s r.3.dicali?s, de tintt~ s::ici1:1li:=~_1, 

al c~tj.lo de la ya vjsta en Prats Ramir~=· Al ~er rcccnccidos ~n 

ec:;;a tE'::ii;u1~,;i, l,ci ~ocif:!d.:i.d fur::· in·.1it.::i.i:-L:.1 ·f;:n-:nwJ.mpnte, ~r1 ~.9:'7, a 
integrarse a l~ Liga Intc1~nacional Contr·~ el Impet·i~l~smo. l!n 

or9anismo pe1 ... iférico dE~ la Int01·nacional ·camL!nist.:.l. L.::.. i.nv1tación 
sugería que un rep1.,1:>sent,:1ni;e de la sociedad purticipasc en ol .rr 
Con91·eso de la Li8a y hacia su9er~r1ciAs ~c~t·c~ de las fo1·maa de 
en·frent.::.1r la amE>n~::a del ifnpr:>1·:!.;:1lismo no1·tC'-:<meri.-:r.ino. 1 ::s 1 

Ahora bien~ a di-fet•encia de P1·.:,\:s, las di::::m~c'is intc"3r2.ntt-~s r.lt:;>l 
grupo no desplegaron t,:::-,1·.-:ns prop,ci,3,:;ndlr:ticas, .-.::ino c:¡uo r.~ 

limitaron a cultivar cptitudc~ literat•ias en las cuales se 
canali=aba un eepi1·itu progreDist~. ~~~ Desde e~~ po1·spectiva 
puede ap1•ecia1·se 91.Jo antQ todo los jóvenes da Pal0dión se 
autor·econocian pot• su condición dm élite intelectual. Al p~t·ecet• 

desplaa~ban ur1a activ~ corites1;aci6n de la intelectualid~d da l~ 

anterior 9oner·ación, algo 9ue fot·mab~ parte de toda lo emer·9encia 
de lo~ jóvGnes intalectual~s de la época. En ~iet·t~ medida, la 
recu~ación a la realid~d e::istente se vinculaba a la at•1·09ancia 
intelectual, de: lo c-¡ue sobrevenia un' rC\dical i sma un t.nnto 
artificioso. 

Al i9ual qua en otras personas o 91•upos, como 13 denoniin~de 
"Acción Cultural", r:l sentido prOIJPP.~ivo tr.?ni,:; vi.3.-:_>noe:i~• "°'n el 

'="ºEn el mismo 1930 publicó L1n lib1~0 pl.0\9;.;.do de rnr-nti1~a$, 

práctica 9ue mantendría el 1•esto da su vida; en es~ tanor s~ 
dedicó a escribir libelos contra lo~ opo~itor·os má~ ~G~~lQdoa que 
tenia la dictadura. Véase Hernbnde:: Franco, L.:i. más boll."'l 
t"evolución de Amér·icC'l. 1 (Reed .. >, SD, 1973. En ese libre, aunqLte 
silencia todo lo re-ferido a ideas pro9resistu.s, pi~c::tendr.: att""ibuir 
ca1•ácte1• libct•tario a la impl~ntación del~ ti1·0n!~ trujilli~t~. 

~" 1 EIC?1•na1·do Vc9a, La mi9r.:;ci1:".ln e!::ipaf'fol¿.. 
inicios del mar::ismo-leninismo nn lü F:F.1p1'.1blicc"°" 
1984, pp. 22-~3. 

c.Je 197-9 ., lo!:> 
Domi n 'ic.?.ne':\, 50 1 

'~:o? Por ejemplo, la novel<:>< que pocos arres despLtés publica1•ia 
Amiama, E'.l torrateniPnte, SD, 1941. 
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marco de lo nacional y en términos de proyectos 9L1e no logral:Jan 
ir más allá de la.recusación del imperialismo como .fu<?nte d~ l.:t 
frustl"ac:ión en 9ue se desenvolvia el con9lomerado nacional. Hay 
9ue tener en cuenta 9ue la mayol'' parte de estos jóvenes e:stt,1bun 
vinculados a familias ''de p1~imera''. Como se pone de manifiest~ en 
varias oc.:."lsiones, en el medio de la. época ese universo dQ cl.nGe 
ponla limitaciones inevitcOlbles a li."1 acción futL1ra en sentido 
socialista del grupo. En el siguiente capitulo ~e verá que va1·ios 
de sus integrantes incluso adoptaron posiciones reacc:ionari~s . 

• 
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ADALBERTO CHAF·USEAUX, F'RECURSOí< DEL COMUNIS~IO 

Con orgLlllo y ra;::ón, Adalberto Chapuseau>t se autop1•oc:lamó el 
pr•ec:Lt1•sor del comunismo en República Dominicana cuando escribió: 
" Cábeme la hon1•a de ser el primero que en SANTO DOMINGO 9Ltiere 
la renovación y el en91•andec.:imiento de su patria por medio de Ltna 

1·evolución cientific:a que regularice la marcha del trabajo y le 
dé al p1•oletariado el derecho a ser duert'o y seNor d~ su 
de~tino. 10~ 

Hasta qLte hizo aparición_ SLl primer libro, a mediados de la 
década de 19201 tei4 casi nin91:1n intelectual dominicano había 
evidenciado se1• partidario del comunismo ma1·::ista. Quizás el más 
orientado a cie1•tas posiciones afines socialistas, por medio del 
anarquismo, fue Ricardo Sánche:: Lustrino, más de una dó:>c:ada 
antes. 1 ~° Como se vió, ya .:-.ntes de 1925 habian aparecido 
articules esporádicos en la pronsa dia1•ia elo8iando la revolución 
rU~,:\. Pero se trataba de manifestaciones todavia mLtY parciales y 
c:ontin9entes. Es Chu.pus~au:·:, efectivamente, c:¡uien por prime1·a ve:: 
concibió un te::to amplio destinado a propaga1• las ideas de la 
revolución proletaria y del idenl c:dmunista. A pesar de las 
incohorenc:ias en sus ideas, el anuncio de la revolución fue algo 
casi inédito en el pai~; cometió un acto de ~udac:ia, cuando en la 
conclusión de su pt•imc1• libro tronó: 

ºAsi lEls cosas, el desast1•e uni·.·P-rsal se apt•o:~ima y con 
él la calda del but•gué~ inmo1·al.''~~~ 

Chapuseau:: vino a ser un eco de la revolución rusa. Un eco 
ciertamente tat•dio, porque pasaron oc:ho ,::\f''fos entre el 1na9no 
ac:ontec:imiento y la public.:ición de su primer libro. No obstante 
su condición precu1•<:jora, SL\ obra insc:ribia en el proceso de 
radicalización de algunos secta1~es de intelectuales jóvenes .. Por 
ello, c;,n el se9undo 1L1stro de la década so generalizaría la 
produc:c:i6n de te:{tos de orientación socialista e incluso 
espec: i .f i e: amen te m;;lr:~ i st.:t. De todas maneras, ChapuseaLt>t se man tuvo 

Adalberto Chapuseau::, 
p. 36 • 

.1.~ .... Adalberto 
so, 1925. 

ChapuseauH, 

Revolución 

El por 

y evolución, so, 1928, 

del bolsheviitismo, 

_i.r.:;~ Sánc:he:: Lustrina publicó Pro-Psisui-=;, Valencia, 1912. Un 
estudio de algunas implicaciones de ese te:: to lo t•eal i ::a Oiógenes 
Céspedes, en Ideas ~ilosóficas, discurso sindical y mitos 
cotidianos en Santo Domingo, SO, 1984, pp. 11-21.. No obstante el 
interés ~ue reviste la producción intelec:tual de Sánchez Lustrina 
desde el punto de vista de las ideas no nos interesa tratarla en 
el presente texto por cuanto no 9uard~n relación con la evolución 
del pensamiento socialista en el pais. 

~t::i 6 Chapuseau~~, El por sue, p.. 182. 
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como la. fi9ura c:¡ue con más sistematicidad intelectual 
se ded1c6 a la difusión del marxismo. 

y decisión 

Esta situación peculiar del intelectual se debla a la 
convergencia de pt"emis<!\s históricas 9Lle apuntaban a dificultar le:\ 
E!1Tier9encia de una corrionte comunist.:i. en el pais. Entre esas 
pr~emisa!'.i c-'\bc> destacar la pec:¡ueNez y hetcro9eneidad de ln clase 
t.raba,iadora, el cot"pot .. ativi~mo estrecho presente en sL\s sectore::o 
m~s activos, la primacía intelectual del le9ado positivista 
dejado por HostoD, la c:anali=ac:i6n del radicalismo en forma de 
nacionalismo -en ra~ón de las condiciones históricas del pais y 
la dinámica do la producción ideológica- y, en lo inmediato, el 
pt"esti9io que pudo recompone1" Ha1·acio Vásquez tr~s 1.:.-. salida de 
los marines. 

Cha.puseau:-:, de segur·o, no pudo sL1pe1•ar l.:i. condición de 
hombt"e aislado. No formo escuela ni de,ió segLlidoP alguno 
1·econocido. Tampoco logró vincularse, e.orno se lo proponía, con el 
movimiento obrel"o 91·emial ni contribui1· al anuncio de formación 
de Ltl, pa1·tido obrar·o. La proclama dt:l comunismo venia a ser un 
acto audaz, tod,~v1a desc:onte:-:tL~ali:::¿¡,do de l.:1. realidad vigente. 
Quizb.s poi• ello es que Chapuseau:~ i;:¡uedó únicamente c:omo leyenda 
de precurso1·. En los al'1o;.; si9uiente!=i, no pocos lo lcer•ian 
admir;idos y obtend1·ian de él una primara imp1·esión de la doct1·in¿-¡ 
mi.\t·:--:istc.\. 

A causa de ho3ber surgido en un medio ca1·entc= de precedentes, 
aislado del desenvolvimiento de ideas sacialistaa, Chapuseau>~ en 
realidad no lo.gr6 Ltn dominio de 121 teoria mar:·:ista. En su obra se 
encuentran con·fusioncs básicas, Ltn.:i. indefinición respec:to al 
anarquismo <en 1•ealidad, la doctr'in~ qUQ él s~ntio coma afin a 
SLts inc¡uietudes intelectL1ales y mo1~u.1cs, pe1'0 gue comp1"'endió 
todavia menos qua el ma1·1:ismo), asi como cont1·adicc:iones 
intt"'insec:as, algunas de lf:>s C:!..t€1l~s tocaban elementos de lógica 
elemental. Ahora bien, para situar co1"'rectamente es.tas 
debilidadcn de la ohra de Charu'3eau:~ habría c¡ue considet"'arla 
dentro de un proceso rápido de incorporación de conocimientos. 
Pat• ello, fue1"'on muy distintos los resultados contenidos en sus 
dos libros, a pesa1· de mediar Ll.nic:.:i.mente un la.psa de tri::= arras 
entre sus edicione~ l'espec:tivas. F-n El pot• 9Lté del bol~hevikismo 
todavia na hti.y una comprensión clara. de l.ns caracteristicas del 
mar::ismo y del bolchevismo. Esa. situ,:i.ción, hasta cierto punto, se 
~tipera con f".:evolución y GVoluc:ión. De la misma manera, aunque 
atenuadas, vat"'ias temáticas cla·;e;:; c~bo:::P1d.:>.s en el pr•imer te:tto 
se mantienen en el segundo. 

La más 
moral is ta del 
los sujetos. 
moral: 

importante de ellas radie<:.\ C!n una c:oncepci6n 
proceso histórico y de la constitución subjetiva de 
Chapuseau;r se hace comunista por un imperativo 

• 
"En mi alma sólo hay amor, amo1" verdadero que justifica 
el sacrificio por alcan:ar la má$ alt~ not~ de moral y 
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fecundidad en la verdad ••• "i.::.':17 

Casi a 
intenciones: 

ren9l6n seeuido, af1ade en la mi5ma declaratoria de 

"Rodeado como estoy de la más robLtstec:ida creencia 9L1e 
la mot"al tendrá poi"' recta obli9ac:i6n que imponerse en 
la Sociedad, me he sentido lleno de ideas tan avan=adüs 
que he puesto toda mi atención al cumplimiento de un 
deber sacrosanto, sin mirar al enemi90 que -pudier•a 
arrancarme el cot"'azón. "'"=ira 

En realidad, se advierte que ca.recia por completo del 
instrumental analítico del mate1•ial1smo histórico, en ningún 
momento mencionado en ambas ob1"as. Más aün, su visión de la 
historia esté penetrada de pt"Ovidencialismo, elemento a todaa 
luces incongruente con c:ualgui~r variante de soci~lismo 
revolucionario. :1.=i 9 Acaso poi· esta limitantt~ crucial en cu!.\nto a 
la intelección de la teo1·ia cientifica de la historia, ChapLtseau:-t 
no pudo tr·aspasar la condición de p1·op<a9andisl;¿,\. No fLlC!, on 
pat·ticular, capaz de integrar la· doctt•ina ma1·::ista las 
condiciones nacionales por las c:Llales att·avesab3 la Repl'.:lblica. 
Sus menciones de l¿>. ree.lidad nacional son dispersas y c:a1·entP-s de 
verdaderas e::plic~'ciones. A lo sumo s:;e tr"'ta de c~:teriori.:ac:iones 
de su sentido moi·al y de adaptaciones elementales de los 
p1•incipios generalas del comunismo, sab1·e todo lo relacionado a 
la denuncia de la e::plotación del trabajador. Entre esos 
elementos destacan las denLtncias 1·eiteradas contt•c:\ el régimen de 
Vásque: como sumido en la corrupción, la ine~iciencia y la 
servidumbre frent~ al capital. 

Otra temá-tica clave en el autor es la denunci.:\ de las 
corporaciones azucareras norte::i.mericanas dentro de una 
perspectiva antiimperialista, aunque tambid?n desde la de l.:.l 
denuncia de los cHiguo~ <:i.:i.larios 9Llt~ devengaban los trabajado1'es .. 
Por otra parte, Chapuseau:: into9ra sus concepciones 9enorales, 
como su visión fernini'.:5.ta, a fin de hacer 111'71.mados conc:retoi:; il la'"5 
mujeres a tomar participación activa en la vida polittca. Otro 
punto que le preocL1p6 fue l<3 denuncia virulenta del clero, lo que 
denota incidencias m~s bien jacobinas o anar·quistas. 

En una 
perspectiva 
provenia del 

medida importante, la imposibilidad de integ1·ar la 
del mat•::i~mo al análisis de la realidad nw.cional 
hecho de que Chapuseau:{ disponia do una concepción 

Ibid., p. 7. 

"cm~,: pp. -7-a. 

2.C9 Dice_ 'el mismo; au=t~t ... ; 11 Vo te~90 ·fé en un set"' supremo 
regula .. el pensamiento;·~ •i. "·1e dá al hombt"'e en el camino la 
sab t.a- i':'tel·iaenc ia .'pa_t~a· .So_foC:.ar· a 1- desnaturalizado .... lb idem. 

9ua 
mas 



mo1·alistC1. c¡ue lo acercaba más al anar9uismo 'lLle al comL1n1smo 
mar::ista.. F'o1· ello, va1•ias temátic;,:;,.s distintivas de su 
pensamiento corresponden al anar9uismo y no al mar:;ismo, D-unc¡Lte 
tampoco 109ró una comprensión adecuada de la p1•ime1·a d·:Jct1·1na. .. 
r"a1·a el autor no habia diferencia entre anar9uismo y bolchevi::::mo, 
asimilándolos .falsamente a una misma corr•iente de pensflmi~nto 
distinta supuestamente de la de Ma1·:: y la der·ivc.,ción 
socialdemócr•ata.. En consec:Ltenc:ia, el anar9ui.z;mo le mer~ci~ los 
mayo1·es elogios, como el si9uiente: 

"La tendencia del anar9L1ismo r.o es rná!::· que la i9ualdad 
para reivindicat• el derecho de la e !ase trabajaclo1·a. 11 

'' ••• per•o hoy Col ana1•9uismoJ ~stá tomando un c:at•áct2t· 
completamente filosófico, cientifico y pr•áctico ..• '''~·0 

En cier•tos momentos de su escrito, no obstante p1·oclama1•se 
bolchevique, Chapusoeau:: a.vi::ora l~ r·~volución proletaria a t;'avés 
del anarc¡uismo: 

''El anat•9uismo abrirá la puerta del desquiciamiento 
social en 9ue se vive para da1'le cabida a_ la 
descentr-ali=ación de los poderes, y P'"1ra romper de una 
ve= y para siempre con las dict¿i,duras •.• " 

Esa es, pues, la doctrina adecuada a SLI pet'spectiva moral: 

"El anarc¡ui~mo vive t?n las almas 9randes, en las 9Lte 
tienen y en las 9L1e viven can la moral par.:;. ensef'far y 
modifica1• el problema de la vida.'''~ 1 

Numerosas temática5> son subyü.cente~ de esta corriente 
rcivolucionaria, Entre otras vale destac,r1r la condena que lan::a el 
auto1• a lo 9ue denomina 1.:1. politica. Para Chapuseau:~, en cierto 

·momento, por definición todos los partidos y 9obie1•nos son malos, 
mientras t:¡ue se contradice en otros pár1•afo5 al <J.labar no sólo al 
régimen bolc:hevir:¡Lte, sino a también a algunos gobiernos de Eut•opa 
y al de Obregón en Meaico. Cuando ataca al estado, la hac:a 
sustentado en la idea -formada sesur·amante a pa1•tir de SLt 
conocimiento del grupo horacista- dE! 9L1e los partidos están 
pervertidos por las ambiciones de sus dirigentes. 

Más t"evelador, en su relación con el bolchevismo, es t:¡Lle aun 
en su segundo l ibr·o ChapuseauH e::pusiera c:¡ue las razones de su 
adhesión al comunismo se derivaban de una consecuencia práctica .. 
El anarquismo es lo ideal, pero resulta por el momento imposible 
de aplicar: 

"Au'n9ue ·yo .desearía algo mejor 9ue el BOLSHEVIl(ISMO 
para mi pobre y desa·fortunado pueblo, creo ·firmemente 

• :l.11.<0 p. 104. .... p. 106. 



t:¡Lle no se podré alcanzar alJ'30 mejor porc:¡Lte algo mejor 
seria la i9ualdad que 9uieren los anarc:¡uistaa 
disolviendo toda la mé9uina administrativa de un solo 
golpe .. 111~2 
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En cierta medida, Chapuseau:{ evidencia comp1~ensión del 
ob,ietivo -final común entre el comunismo y el anar9Ltismo 1 pet-o 
ello le lleva a no establecer las correspondientes distincion~s 
en cuanto al procedimiento, por lo 9ue su adl1esión al bolchevismo 
tiene sobre todo el sentido de comp1"'omiso con los intereses de la. 
masa tl"'abajadora en forma práctica. Es el t1"'iL1nfo dPl 
proletar•iado ruso lo que inclina a Chapuseau:: a l.:::, elección d 
bolchevismo y no sus virtudes en si mismas. Su radicali~ -, 
todavia es incongruente intt"'insecamente, pues ad.1udic:¿\ .:t 

situación de libertad a los Estados Unidos, se~al de ·10 

comprensión de las ensef'1anzas del unarquismo o del comunismo. E3e 
9énero de confusiones llegaba, incluso, a la reivindicación de la 
alternativa socialdemócr~ta en los pai52s capitali::;tas L~Lu .. apec-~; 
en estos últimos, llega a deci1·, la ¡·evolución bolchevique no es 
necesa.Pia por tratarse de estado~ ors¡anizadO$. 

Las confusiones de Chapuseau:: en su prime1· ta::to lo llevan a 
no comprende1• la natu1•ale=.a del p1•oyecto de revolución 
p1·oleta1·ia. Lo 9Lu~ CLle=:>tionw. es l.:\ c~:plotc:>.ción "vul:Jr.u"" del 
trabajador por el capitalista. Pero no entiende 9Lie e::isl;e 1.1n 
sistema capitalista. Este componente e!Gmen!:al dr=l m¿\r::ismo 
todavia le et•a a.ieno. De ahi que cuestion1:= 1~ idea ds gu1.= l·"Js 
rcvolL1cionarios aspiren .n destruit" el Cc:\pital, noción 9LIC? asimila 
a la de medios de producción . .1<11!.::s Para. e1, lo que bt~1sca el 
socialismo es nada menos 9Lte la "equidad" entre trabajo y 
capital, con lo 9ue, involuntar·iamente, se sitüa en unru 
pet"spectiva re-formista que choca con el nudo de SLI intc.>nción. 1 "~4 

De ahi que, ante los e·fectos de la división de c:la5es por las 
desi9ua.lda.des sociales, postule por 9Lte "~l capital sea. 
racional". J..i:.~ Basado en esa premi~a llama a los capitalistas 
dominicanos a re-fle>:ionar• acerca de la forma en 9ue e:<plotan a 
los obreros, pues el mundo se encu~nt1·a en una etapa de 
revolución. Ahora bien, ese llama.do implica que no proyecta la 
desaparición de la clase capitalista tras la revolución, sino su 

,, ..... = Chapuseau>:, Revolución y evolución, p. 42. 

"~~ Chapuseaux, El por qL1é, p. 20. 

1 .tail19..!.Q..:_, p. 43. Ello no impide 9ue en otro párraTo del m(smo 
texto- <p. 114) anuncie el desmoronamiento del gobierno y del capital. 

~·~!.!a.:!J;L.., p. 51. Esto no es óbice, dentro de estos deslices 
de la coherencia ló9ic:a, para que en., ot1~0 lu9ar 5entencie, en un 
espiritu totalmente 1•evolucionario:'' El Capital está en contra 
del obrero y no se puede establecer una re9L~larizac:ión 9ue 
perfile el buen funcionar de las dos clases.".Ibid .. , p.72. 
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pérdida de imposición, resultando inevitable 9Lte se re-forme para 
sati~facer las demandas justas de los trabajadores. 

Estos critet"ios le eran conciliables por9Lte encontraba el 
01•i9en del mal, no en el sistema, sino en la acción dR los 
gobiernos y de los partidos. Los 9obiernos Son la -fL1ente de la 
inmor•alidad, y los politices viven del enga~o dm la 
ciudadanía .. 1 "•¿ De mane1•a que la revolucion se inte1"pretaba 
implic:itamente como un acto politice que no tenia que eliminar el 
capital, sino re·formarlo .. 

Tod.:\S estas con.fusiones pesar•on en las c:onsec:Ltcnc:ias 
prác:tic~s de sus r3zonamientos. Quiso ir más allá de la 
enunciación de p1·incipios y desarrolló una válid~ critica ~ los 
_gremios obreros, por su sentido rQ~trin9ido de combate al 
capital, pues vinculaba la cuestión de la organización obre1·a con 
la propuesta de revolución. Anunció, on esa linea, lil. 
diTerenciación de sólo dos partidos, el del capitil.l y el del 
tr•abajo, planteando SLl disposición a comprometerse con el 
se9undo. PQro ninguna idc=a pt"ecisa pudo el~bora1• ülr·ededor de 
esos puntos, y es 9L1e los malentendidos l:o impediéln. Es el c:aso 
del plan c¡ue formuló pa1•a L1n fácil p<:\so al sociali5mo en 
República Dominicana, al margen de la p1·epar•ación de condiciones 
ideoló9icas en la clase ob1•cr.;; 1 má::ime c:uc'lndo él mismo 
desconfiaba do la capacidad de l~ clase ob1•e1•a pat'9 desple9uar 
potencialidades por si misma. 8aataba, según este fantástico 
plan, 9Lte se p1·odL1jera L1na asamblea de d8le9ados de la 
población, en un Con9reso Socialista, evento 9ue no causa1"'la 
impLtestos al pueblo (sintomática preocupación anüt't:¡Llist.o.\) y 9L1e 
a lo sumo tend1•ia que set• finar1ciado por• el capital sujeto a un 
proceso de re9ene1·ac.ión. ,_,,..,, 

La base del proyecto c:omunistil., lw. czip.:i.r:idud de autoimpL1lso 
de las masas, es un elemento problemJltico en Chapuseau::, al C:Ltal 
oTrec:e respuestas variables, a vece<;; radicalmente opuestas. A 
menLtdo muest1·a optimismo en cuanto a la potencialidad 
revolucionaria del proletat•iado. Tal punto de vista lo condujo a 
a-firmar 9ue los pueblos nunc.:i. se egLtivocan~ En otro párrafo 
sel'1al.:\ c¡ue "el .obrero tiene? toda la culpa de Gst.:i.1· bajo el 
dominio del capital pot•que no ha atendido más c¡ue a ser ~u 
esclavo." Chapuseau:-: reiteró su convencimiento de que los 
obreros, sobre todo los de Republic.:\ Dominicana, carecían de 
conciencia de clase. 16rn Ello lo llevo a dirigirse en varios 
momentos a los obr•eros con términos hirientes. Confiab.:i., sin 

~éase, po_r_ ejemplo, 

pp. 162-165. 

i. 4 c "Entt"e los obreros; 
el verdadero interés de 
esclavos del Capital a ~ue1· 

P_• 21. 

ibid., pp. 74 y 77. 

de a9uendlf los mares no hay todavía 
sar 1 ibre y solo han alcanzado a set"' 
de aduladores y de serviles." Ibid., 
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embargo, en ~ue terminarían 11 dando notación d~ capacidad p"'.\r,::i. sL~ 

Gobiel"'no propio". Pero esa posibilidad provenia no del p1·opio 
p1•oletariado, 1 h 9 sino de $U 1•ecepción de las idPas socialistas. 
Seria el acta mismo de la revolución el ''ingenio'' que 1•ompe1·ia la 
''imposición'1 de los capitalistas y posibilita1•ia la emergenci~ de 
aptitud del p1·oletariado. Habria p.:\sado ya la etapa de l:\ tt=oria 
y lle9ado la de la pt·éctica; 8n ósta, la organi:ación estar•ja 
llamada a suplir las insuficiencias del mundo ob1•ero. 

En términoi::; de propL1c~tas pt·áct-icas, de todo lo anteriot• 
conc:luia en c¡ue lo nod.al se encontraba c::n la tarea educativa. (;si 
se acercaba la 1•evolL1C: ión, pues con la educación SLtrg iria en los 
p1•oletarios un sen~ido p1·áctico quo los habilitaría finalmente a 
en-frentat"' las grandes ta1•eus del <5ocialismo. F'or esa í-unciór. de 
la educación, en el prólo90 esc1•ito poi· él mir:;mo a nomb1 ... e de la 
inewistente Inocencia Godoft•edo, e::presa nostal9ia poi· Hostes y 
sentido de frustración por la no pt·oli.feración de SLI doctrine.\ 
entre sus di~cipulos. 17n Poi· la mism¿\ razón, Chapu~eat.n: pondt:!t"'aba 
su propia labor educativa. '- 71 Y es guc, sC?g\.'.1n él, "bastat•ia qll(~ 
hubit:!ra una mediana educi\ción en la clase t1·abi'\,iadora para t.lLH=:! la 
sociedad alcan::ara lo.i. or':].;-,ni::€1ción apeteéida. " 17 ~ 

A pesar dG la impasibilidad 9LIE tLlvo Chapuse?.LlX par,;\ 
desar1•ollar una inte1•p1~etación gener•al de la realidad nacional, a 
nivel de esbozos t.ienP planteDmiQntos c¡ue lo colocan dentro de la 
tt"'adición lite1'a1•ia nacicnal. 17~ P1·ime1·amentG obsarva la realidad 
nacional con sentido t1·ágico; pa1·a ól l~ comunidad n~cional 
a9oniza, victima del reino de la inmoi·alidad. 174 El origen de 
esta si tuac:i6n lo ubica en el p1·opósi to de continuidad en el 
poder de Vás9uez. y su grupo, aL1n cont1•a la voluntad del pueblo. 
De ahi inf ie1•e una caracteri:ación general dol astado dominicano, 
a tono con una concc:pción revoluciona1·ia, aun9ue at1•ibuyéndole un 
plano de causalidad 9ue c:o1·1·c~pondc al sistem~: 

"El antagonismo, l.:\ ini9uidad y el desp1•ecio 9ue hacen 

1 '"..,. "Los infelices tr.!lbajadorQS 9ue viven a9obiados pOt" las 
tareas 9ue los burgueses le imponen, ~in un jornal 9ue los ayude 
para poderse alimentar bien .... no encuentran ni sic::¡Ltiera la 
beneficencia pública para. c:urar sus males 9Lte de esa misma labor 
son victimas. 11 Chapuseaux, Revc. lución y ~volución, p. 100. 

170 Chapuseau}:, El P• 16. 

1 7 1 "Me he dado la tarea de hac:et•le comprender ·-a mis 
·conciudadanos '9ue hay que con9uistar por todos los medios la· 

l iber·tad del obrero." lb id., p. 39. 

17=-~, P• 109. 

Asi· lo sostiene Céspedes, • op. cit., 

174 Chapuseaun, Revolución y evolución, 

pp. 22· ,'J ss.; 

P• 135. 



lo~ Gobierno-;;. de los hombt•es hon1"'ados, y de los hombres 
útiles para su Nación han dado poi· resultado el 
desbarajuste económico y social. 

"As 1 vemos que 
la -fL\erza y 
e~tablecC?r la 
servit•se del 

a medida que se arro0li9a el Gobierno en 
se siente doblemente asegurado, procura 
tirania obligándose dia por dia a 

malvado para Ct!l.E!r en el 

lP 

Aunque de sentido moralista, la diatriba implicaba una 
perspectiva de c:uestionamiento total al tipa de est.o\dO vigente~ 
l\lin91.:tn politice tradicional, ni s1q1..ti'2r<.1 los nac:ionalist.:.\s 
pro.gr•esistus, pocliu suscribir Ltn diagnóstico de ~se génot•o, en el 
9L1e se dett:!c:toba é:\l auto1•i t:arismo más b1•1..1tal, er.¡~.tipa1·.:ü:ile a la 
situación vigente en ol medi~~vo, p1·cisr:::nte como realidad 
~undamental on los pueblos. De ahi c::¡ue la p1·actica gubernativa 
tenga pot• resultado inequivoco ''la infelicidad du ese millón de 
ca.mpesino:; c¡ue compone la Sociedad Domi11 ic.:.'\no-\. "i- 7 "-· 

Pero 
dominicano 
el ángulo 

la condena va más lejos cuando aso~ia al estado 
can las corporaciones norteamet·icanas, ~\:a.cadus desde 

nacional y desde el de lo~ inte1•cses de sus 

"No c:onc:ibo como lo$ Gobierno~ se apliqLtcn sal¿;\mente "-' 
protejer esta cli.\Se de negocios C\LIL? perjucJic¿¡n en gr.:ln 
manera el porvenir de la clas~ tr•abaj~doi·a ••• ''~ 77 

Un punto de en9arc:e con la realidad nacional fue el llamado 
hecho a las mLtje1•es p.óll .. Cl c::¡L\f.J lucharan par su libet•c:i.ción. En un.:\ 
sociedad de criterios familiat•es or.1 .. ca1cos, Ch.:1puseau1: irrumpe 
como fE'mini~ta. EGtá convencido de gLte la mujer e~ mot·il 1 ••• ente 
supet"ior ul hombre. i- 7 o En SLt ópocn un pl,;;inteamiento ·femini!';ta 
si9ni.ficaba un entr::ingue altamente revoluciona1 .. io con el medio. 
Más allá rlo l~s utopias, ChapusoaLl:; 11.•mnba l"' <O\tención sob1·e un 
problema muy concreto. 

Ot1~0 ar.gumento central de SLt r~;=.on.:1mi~nto l?!S el atac:p.1e "-' ln 
i!)lesia y a los sacerdotes en 9ene1·a1. Revela una temátl.ca •nás 
bien C\narc:¡uisti.\ o jacobina, pero c:¡ue se ¿\,Justaba al popel 
reaccionario ju9ado por el clero en el ter ono local. Pa1~a 

S.J__,P=º~'-' ...=9uc~•e,_, 

92.~ 

p. 1'34. 

P• 159. 

1?0 ''Cuando la mujer 
hombre. CLlando la mujer 
vive recopilando la moral 
Ibid., p. B'l-. 

tiene Cat"é.c:ter e~ m0.s honreda que el 
se siente satis~echa de que es buena, 
para di.fundirl." entre su; compaHeras. 11 
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ChapuseauH el catolicismo es profundamente inmoral. No obstant~, 
se dC?c:lara como -fervientemente cristiano, acaso como un apego, a 
su manera, a lo nacional. En cierto momento plantea c:¡uc el t'.lnico 
socialismo verdadero es i:l pt·edic:ado pot• Cristo. 

En sus jL1ic:ios sobre la p1 .. áctica de los trabajador·es 
dominicanos se tiene Ltno de los momentos más lüc:idos de !':>Lts 

ap1•eciac:ianes histó1•ic:as. Por una parte, anali=a la política 
paternal ista y cor1"'Ltpta del r•égimen en la integración de .::1l9unos 
dirigentes 9remiales. Dbse1·va un estado de detio1·9ani:=ación en los 
gremios, y 9ue "sin la debida oPgani::.aci6n nada es posiblt.:? llevar 
a c:abo." 17.,. Por otr~ parte, constutv. la e::istenc:ia de algunos 
9remios organi:ados, pet•o que dan muestras de partic:ula1•ismo y de 
un estrecho corpo1·nt1vi::¡mo s~.larialist;a: ''no .z:;e oc:1.1pan m.oi.s 9ue 
del bLten funcion.:i.r de ollas mismos pro91•esando solamente en el 
jornal sin impor·tat'les el mnlestar de los demá~ gt·emios.'' 
Precisa, entonces, ingenuamente, la necesidad de que l.:::t cl21se 
asuma una perspectiva próctica lúcida: 

''Todo es cuestión de 
verdaderamente claro 
gremios en desorden y 

bu<'.:!na fé ,,. de un interés c:omt'.1n 
y qui:? re9ula1·i'c:e la marcha de .los 
los ponga en un camino recto." 1 a•=-

En esa dit•ec:ción p1•opone remedios, como l.:i. obligación de que 
todos los 9remios, por• medio de consi9nac1oncz.s estatui;a1·ii\s, se 
deban p1•estar ayuda unos a otr .. os. En cuanto u l~s hLtel9c.1s, 
consider.n que deben dejar de ser rcstringid.:\s a un Sr:?c:tor 
particular a fin de to1•narse generalE:?s. El objetivo seria 9uF.?
"ven9an a sentimentali:::ar el objeto <iue se persi9L1e -fLlndando una 
escuela gue unifi<::¡Lle los sentimientos y hayü unidad de 
pensamiento." .1.s.1. Se puE~de pc::nsar 9uc, aunc¡uc con esc3sa 
sistematicidad, Chapuseau~t est.:-1 -formul.:lnda cuestiones de:! gran 
importancia pa1·a la clase ab1•era. 

En un plano máz teórico, el autor se dedico en vari~s 
ocasiones, en amba!3 obras, a. cLtestionat"' l.:is afirmaciones 
corriente<;; de= ideólogos burgueses locales en el sentido de qL12 na 
existia C?n República Dominicana propi.:\mente un problema social o 
un problema obrero. 1 m2 Conatata el estado do miset•ia de los 
tr~bajadores a fin de cuestionar los supuestos de esos 
publicistas. En cuanto al imperialismo, si bien no desarrolla sus 
determinaciones sobre el espacio nacional plantea en -forma 
descriptiv<J. los intereses de las corporaciones en la e:·:plotación 
de lo~ tr-abajado1~C?s c:omo el plano nodal de la e~:istencia del 
sistema. 

1 rn°Ibidem. 

•1:1::t Por ejemplo, en Revoluc:ión y evolución, p .. 1:? .. 
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En gran parte, como se ha dicho, at9unas de las ;:;onas de 
con-fusión 9ue tenia el autor sn relación a SLI nLu:.lé'.!o intanciona.l 
comunista ~f? eclararon en l'"' con-fecc:iOn de su s~ngundo libro .. 
Al l 1 no hay incoherencias fla9ra.ntes en cuanto a que la rcspt.u?st.:\ 
obligütoria al sistema vit¡(:?nte es la revolL.1ción socialinta.~ La 
dic::t<3.dura del praletr:i.riado <noción antes 1,0 incorporad.:t) e-::; Lln 

imp~1·~tivo pat·a el bicn~star• de la masa. Cuestiona la posibilidad 
de UnQ verd~dera democ1·acia bajo ol capitalismo. 1 c 1~ El copital 
debe desap~1·ecer .iunto al imp~ri~lismo . .1.o4 F·or tal ra=ón someta a 
la soc1.;;tldemocr·.:i.cia internacional " un üta9L1a fLtribundo. El 
nücleo de su polémica ahora cst.:\rá diri9ido a ac¡1 .. ..1,éllos 91..1tJ 
califica de socialistas ''aman~rados'', corno ICautslcy y PlDJánov. 
Asimi ll\ m.c\rl~ismo y bolchevismo, y por el lo do;:::;tier1·tl,. a tono c::on 
la tradic:ión sLtr'gida ele 1.::-. revol1..1c:ión rus;.:i, a la sac:ialdGmoc:1·.ac:iü 
del campo 1't?VolL1c.ionilrio. AnL1ncia l."l inminonc:ia de una revolución 
"terrible". La aplicación de los prec:ertos rLtsos tG!r'mina siendo 
vista como la ónica f6rmul~ pa1'a el socialismo. 

Al mismo tiempo qLIE'.! a1c:an::~b<O\ i::s.:i.s definiciones c:oht:2-t'en"te'5 
con su intención comunista, $eguia ·manteniendo lineit\tr. de 
c:ontinuide.d con ~l disc:1..\rso del ~.nterio1' libro. Esto se puede 
atribuir tanto al m<antenim.i~nto d~ la inc::omprensión de aspectos 
nodales del mar·::ismo como a un plano dis;tinto condicionado poi~ la 
convii:::c:ión an~1·<:¡uista. Lo único a =cf'1¿\!21.r respecto a Qst:o l.'.1ltimo 
es c¡ue no oaplicite. s1..1s se<::.9os di-f.::;.i·er.c.i<:.\dos con ~l núeleo del 
comL1nismo bolche?vique, por lo q1..11,;:1 en pt1.1·te talei;:; conviccione<:::> 
pueden sar· c:atalo9ad.n.s como e::presi6n de? la p1·01ongación de 
l ineai.s de inc:oho1·encia.. En es: te sentido, cabe sef1alar la no 
inclusión del análisis de acuardo al materialismo histór•ico, al 
iQL\<l:l.l 9ue las confusiones qu~ mu~stl'ü en la. 1•eli\t:ión entre la 
lLtc:h.:a por r·eform.as y la. rúvolución, "'º:::: al asi3na1· a ambas 
posibilidados alternativa~. 

Ahcrn bien, la considi?ración de tales incoherencias sólo 
tiene un valor , .. el~tivo, pues junto a ella lo C)L\O tiene 
importi<\nc:ia 1 .. e .. '\l es lü captación de la e~~teriori::ación dC?l niv~l 

dE!' cla.bot .. ación preciso de Lln pensamiento. A~.!, cuando Chapuseau:·~ 
, .. ~ivindit:a al anarc:¡uismo y a Cristo de seguro ca.rti:\ba que ollo nt:) 
era conQruente al pie de la latra can la teoria comunista, pero 
si c:onsti tL1ian componentes nodal~s de SLl pensamiento. Duscie esa 
perspectiva es 91..11~ debe anal i:::arse la prod1..tcc:.ión de Chapusea1..n:, 
inser{:a poi~ la demás, c-n un proc:e:iso de comprensión asociudo a 
ccnviccione~_ muy de·Finid~~ y .l=. t...!n r?nmarc.::1.miento nac.ioni:ll 9ue en 
no poco incidia en la naturale::~ de sus rafle~:iones. 

P• 64. 

• p .. 3 .. 

\Q01bid~, pp. 170-173. 



CAPITULO .I I. 

LA IMPLANTACION DE LA DICTADURA TRUJILLISTA 
MDVIMIENTD'DBRERO 

LOS UMBRALES DE 1929 , 

V SOMETIMIENTO DEL 

Las trabas que arrastaban el movimiento obrero y las idc>as 
socialistas c:omen;:aban a ser parcialmente despejadas en los 
Ultimes af'1os del régimen de Vásque::. Varios elementos operaban en 
este sentido: poi~ una parte, el c1~ec:iente des9aste politice e 
ideológico del régim~n vigente, asi como la irrupción de la 
crisis de 1929, precedida por un un af'fo de estancamionto 
ec:onómic:o. A lo largo de 1929 se registraron disminuciones de 
prec:iosec:ios en las cotizaciones de la bolsa de New York para los 
productos dominic:unaG de e::portación; el 3;:(lCar 1 para poner el 
caso principal, que habia tenido un pr•ec:io promedio de 5.04 ctvs. 
la libra en 1928, c.::i.yó a 3.88 en 1929 .. Todavi.o.l no se entraba en 
la -fase ~ever·a de crisi~, con precios inferiores a los 2 c:tvs. 
desde 1932, pero ya las consecuencias eran muy palpc1bles. 
Claramente la economi~ &st~ba en el umb1·al de una fasG delicad~ 
que pa1·a fin de aNo ae visuali=aba como como de desastre. 

El deterio1·0 económico y político facilitó c¡ue c:omen::.aran a 
mostrarse visos de cristali::ación de tendencias recientes, sob1"e 
todo en el campo de la 9ener~li::aci6n de una corriente 
intelectual socialist'a. Los pt•esupuestos de esa corriente 
c:omen:aron a insertarse con la préc:tica histórica, lo que se 
e:-:presaba en la a9udi=aci6n de los confll.ctos sociales y en las 
primeras tent~tivas do est1·uctu1·ación de 01•9ani=aciones políticas 
o sindicales animadas por .. un programa socl.ül ista. 

De habet .. se prolongado un clima. de libertades püblic:as 
después de 1930 1 con los factorns de LICLlmUlación mencionados y 
los severos efectos do la crisis mundial sobre la ec:onomia 
dominicana, de seguro se hubiese p1•oduc:ido L\n s.:llto politice 
fundamental en cuanto a la c:onc1•ec1ón de una alternativa política 
cr9ani:::ada de corte socialista. A pesar de la implantación de la 
dictadura en 1930, en los afies si9L1ientes, pot"' encima de una 
situación en e:-:tremo di·fici l, fue cuando se presentaron los 
mayot•es atisbos de L1na acción revolucionaria prolcta1•ia. Pero l..:' 
inmadLI1"'e::: del movimiento ':i 1.::, 1·12p1·c~ión e5t¿'ltt:'ll determinaron que 
hubiet•a que espera1• casi un~ década para la recomposición de una 
propuesta revolucionaria socialista. 

Entre los e-fectos del deterioro económico cabe considerar, 
en primer término, la generali:ación de las protestas obrcr.:is y 
la reanudación de un ritmo huelguisti_¡:o parecido al que se habia 
pt"'oducido entre 1917 y 1920. Tnl 1•eac:c:ión fue c:onsecuenc:ia del 
inicio de una tendenc:ia a la baja de salarios, que arrancó desde 
antes de estallar l¿-¡ gran d~p1•CDsión de 1929. La tendancia fue 
asumida pot .. el pt"Opio gobierno, el cL1al se dispuso para el mc:s de 
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agosto a decretar Ltna reducción de 10% en todos los sue:.•ld•:JS y 
salarios mayores de 50 pesos al me:.>s. 1 Y;),, en el ano se· ha.bia 
puesto critica la relación entre precios y salarios. En tc>1·m:i.nos 
generales, los salar•ios se habian mantenido en la situación de 
baja gue preva.lec:ia desde la recesión de los a.Nos 1921 y 1922. 
Los pec:¡L1ef'1os incrementos 9ue en todo caso se produjeron a partir 
de 1923 queda1"on neutrali;:ados por la tendt=ncia visible a la bt?.ja 
que se abrió en 1929 y, sobre todo, por• una sistemátic.:;i. al:.::a de 
precios gu_e se re9ist1"ó principalmente a lo la.1"90 de ese- año, 
aunc¡ue venia operando desde varios a.has antes. 

El nivel normal de salario de un t1"abajado1· no cali·ficado en 
la ciudad de Santo Domingo, donde eran más altos 9ue en la 
generalidad de las otras ciudades, en 1929 era infc!l·ior i~l pC?so 
diario. Los ob1•eras especializados y la gE:!nt::iralid~\d de artesu.nos 
recibian entre uno y dos pesos al dia por jo1-nadas oscilantes 
entre 1(1 y 12 horas, aLln9L1c a vec~".5 podian sP-1" más lar.gas. Sólo 
en casos e~·:cE?Pcionales un trabajador· devenoaba sobre los dos 
pesos al dia. 

En las otras ciudades los nivoles de sa.l8r·ios disminuían. En 
Puerto Plata, lA mayoria de t1·abajado1·es se encont1·aban 
deven9ando entre 6(1 y s1:1 cEntavos diarios, y sólo los mó.s 
calificados obtenian 15 centavos o algo má5 por ho1·a. A ello st-~ 

debe a9re9ar 9ue en las ciudüdes c>Histian cate801·ias de 
trabajadores especialmente mal pa9ados.. Era el caso de las 
lavanderas, 9ue por una labo1• de acondicionar 12 pie=as obtenían 
en Puerto Plata 20 centavos dia1·io~; o las cocine1·as, qLle por más 
de doc:e horas de trabajo obtenian 4 pesos al mes en los ho9ares, 
y e::cepcionalmente 6 a 8 pesos <entre 13 y 26 centavos diarios). 

En la industria azLtcarera, el nivel tJe salarios era 
inferior al de las ciudades. Asi, por ejemplo, en La Rontana, 
donde tendían a ser más elevados c:¡ue en los otros ingenios, en 
1929 las princ:ipale~ clasificaciones devengaban los siguientes 
salarios pot• jornada de doce horas: 

Barrenderos y otros no calificados: 

Departamento de tachos y la genera
lidad de obreros de fa.etaria 

D~partamento de centt•ifu9as· 

Mecánicos 

50 ctvs. 

60 ctvs. 

65-70 ctvs. 

75 ctvs. 

i. bQ., 26 de julio de 1929. Firia\mente la reducción =e hizo 
efectiva para los sueldos superiores a los 10t) posos mensuales. 
Aunque no aTectaba directamente a los trabajadot'·es, la medida 
implicaba una presión 9eneral sobre los niveles sal;."\rial~s. 
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Mecánicos de primera 2. 25 pesos:=: 

En los cinco meses y fracción 9ue duraba la zafra los 
trabajadores laboraban todos los dias. De manera 9ue el salurio 
en el .t1rea indL1strial fluctuaba entre unos 15 y 68 pesos 
mensuales, siendo lit moda de al1·ededor de 18 a 20 pesos:, suma 
inferior a la del t1·abajador no calificado de la ciudad capttal, 
lo que indica la no ewistencia de un mercado unificado de la 
fuerza de trabajo. DLlrante los seis meses de tiempo muerto, la 
frec:L1encia de empleo disminuia ubt•Ltptamente, por lo gLH.? el 
salario mensual no guardaba proporción con el de la época de 
::afra; pa1·a sob1·evivi1"', el t1•abajador debia endeudarse con el 
comercio a costa de paga1• pesudos inte1•eses. 

En lu. ::ona agrícola del a::t'.tcar los salarios ~eran 

notablemente peo1·es. El corte de la tonelada de cal"fa e1"'a pagada 
en Romana. a 15 ctvi;:,. Suponiendo que un obrero en una jornada de 
1.2 a 14 hora:;; 1·ecalac:t.:t1"'i'i dos toneladas, sL1 :;alario e•"'a de 30 
centavos dia1•ios y de unos 9 pesos mensuales, al90 menos de la 
mitad de l.:t moda en el área industrial .. Pero esto no et"'a todo, 
pues no fa1tab,o.n denuncias ace1·ca de 9ue muchos t1·<'.l.ba.iado~·es 

caheros del Este apenas deven9uban 18 centavos dinrios CL1<"'-ndo se 
dedicaban a labor•es como lu siembra y c:l desyerbo~::.: Una situacion 
intermf:?di.:i. ent1·e el sala1·io del picadot• y el de las ot1"'as tareas 
.ngricolas cal"leras pa1"'ece gue era el mbs corriente en l.:;s zonas 
rurales, aunc:¡uc en a9L1ellas actividades 9ue rec:¡uerian LU1 volumen 
alto de trabajadot•es c:n una tempo1·ada corta se llegaba a pagos 
superiot•es a los del corte de la cana. El t1•abajo en las 
ci!'rreteras se valoraba ~n forma similar al del campo; pat•ece 9ue 
era not•mal gue se pag~5e a los peones entre 40 y 6c) centavas al 
dia. 

Frente a esto nivc:l de salarios, los precios mostraban una 
clara tendencia ascendente; ~ólo en 1931 comen=.ó una tendencia a 
l..:t diüminL1ci6n de precios. Asi, por ejemplo, el al9Ltiler más 
barato en la c:api tal sa llegó a si tua1• P-n unos 15 pesos al mes; 
como el salario más fracuente se colocaba entt•e un peso y peso y 
medio, tal gasto suron!a la tercera parte o más del salario 
mensual. 4 La carne, 9L1e todavía era un articulo al 9Lte tenian 
accego los trabnjadores, experimentó un alza de mós de un 50X en 
pocos meses. Para abatir su costo, el gobierno eliminó un 
impuesto de 2 c:tvs. por l ibrC'., amén de tom~r otras dispo:icionps. 
Lo!:; precios se situaron, de acL1erdo a las partes de la besti.:.. 
vacuna, en 12, 8 y 5 ctvs.~ Tan pronto disminuyo la vigilancia de 
las autor•idades, los tablajeros volvieron a ponet" los precios en 

=- Paulina, entrevista citada. 

= LO, 29 de octubre de 1929. 
1 

4 LO, 12 de ma.t"ZO de 1929. 

~ LO, 9 de -febrero de 1929. 
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15, 12 y 8 
la -familia 
drásticas, 

ctvs., lo 9ue se ju~gaba 9ravisimo para el sosie30 de 
obt"'era, pidiendo La Opinión en un editor•ial mi::d1das 

''aun las m~s dictato1•1ales.'' 

La primera t'eacción de algunos ci rcL1los obreros ante el 
empeora1niento materi.:i.l fua la. reconstitución de vari~s socierj.,des 
mutualistas 9ue se encontraban en suspc:nso, como La I.9ua!d.:1d, La 
Perseverancia y La E::periencia, ent1·e otras. Por• toda-:;; p,;;11•tes 
llovi~n los clamores sobre la carestía de la vida y el desempl20. 
Asi fue ca1•ac:teri:::ada la sitLtación en S~':>.nche::, para ci t¿\r un 
caso: 

"De un e::tremo a otro do la vill¿1 se oye la vo:-: 
clamorosa de miseria; no hay dinero por nin9una pat•te. 
La compat'rii'I del Ferroca1•ri 1 de Sánche:: y Samaná, sólo 
esté atendiendo a una p~9Ltef1a parte de los b1.,aceros y 
empleados qL1e tuvo en un tiC:!mpo ••• estos sólo trabajan 
algunas sernanas o quincenas.''~ 

Ese panorama no era pttra nada ·privativo de Ltn punto en 
decadencia, sino 9L1e se ¿1justaba bastante a la generalidad del 
pais. En F'uerto Plata, entrn otros casos registrados, una 
asamblea de obreros, en ca1 .. ta i:i.l Presidente de la r~epüblica, 
indicaba 9ue la mise1 .. i'"'- "comien::¿¡, a enseñorear el hambre en lws 
Tamil ias, cosa que ,jamás, ¿1ntecs de hoy, se ha visto en el 
pais ••• '' Los obreros concluían denunciando la indi~erencia de los 
poder-es públ ices, "viéndonos por esa acción sometidos a le:\ 
miseria, en casi Ltn ilotismo y esclavitL1d que ya no podemos 
suf'rir por más tiempo. " 7 

En la misma ciudad de $.;:'lnto Domin90, s2 observó un 
incremento impot .. tante de la mend ir-idad. Hasta pocos aNos antes 
los mendi.gos no pasaban de 25, generalmentl!! colocC\dos en las 
puertas de las i9 les i .:lS y sus nombres t?ran comünmen te conocidos, 
mientras 9L10 para 1929 GC contaban centeric:ires; para escándalo 
supremo del editorialista de La Opinión, pe1•iódico obt·o1·f~ta, 

al9Ltnos de los mr;!ndi90~ eran haitianos.º TambiC>n en San Pedro de.> 
Macar 1 s se den une i ó una a 1 arman te> .=1mp 1 i ación del nl.'.!moro de 
mendigos, en este caso tr.:¡bajadores victimados por ac:cidentrris de 
trabajo o de edad 9ue re5ultaban inútilQS para las emprosas. 

El hocho mAs impactante que dio muest1·a de la t·adicali:ación 
que tendia a adoptar la clase t1•abajadora y su alejamiento 
respec:to al !30bierno fue la hL{e]!]a de c:hofe1·e5 de oc:tub1~0 de 
1929. Puede decirse 9ut:: o::;ta hui=-lga -fue el primer acont~cirnicinto 
mediante el cual el movimiento obrero se situó en el centro de la 
vida-- politica nacional. Las compali"ias gasolinoras, c¡Lce operaban 

~ b.Q, 26 de 1'ebrero de 1929. • 
? bQ, 22 de asesto d~ 1929~ 

A bQ, 14 de noviembre de 1929. 
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de hecho como un cártel, dispusieron un aumento de la gasolina 
desde 39 a 44 centavos el galón. 9 Los c:ho-feres, 9Lte ostaban 
organi:::.ndos en un organismo nacional 9ue agrupaba los diversos 
gremios locales y 9Lte tenían ya al9L1na e:<periencia hLtel9u!stica, 
decidieron recha;::ar la 1nedida de las compartías. 

El motivo de la hL1el9a no se referia a un debate salarial, 
sino al precio de un insL1mo básico en la actividad; el p1•oblema 
no se pt•esentaba entre propietarios de los vehiculos y cho-fer•es 
asalariados <por un jornal fijo o por 121 sistema entonces m~s 
frecuente de al9uiler del vehlculo). En realidad, una parte muy 
contiiderable de los cho-fe1~cs t?ran propiC!t.nl''ÍO$i de sus vehiculos; 
pero operaba una solida1•idad de los pt•opimta1•ios y de loe 
asalariado5 que se e:~p1-esabci en los g1·emios. En efecto, todos los 
cho~eres se sentían afectados por el alza de la 8asolina que 
planteaba la no rentabilidad de su trabajo. En un momento deo 
disminución de sal;arios y de r·ecesión económica patc=ntes, era 
impensable la elev~ción de los p1·ecias de transporte y da los 
fletes. 

Los choferes mostr.:=i.ron L1na activa belige1•anc:ia 9ué llevó a 
distintos enf-rent¿1mientos can las fuer::as del orden. En uno de 
los incidentes fue mue1·to uno de los chofet•es en los alrededores 
del pa.r9ue Independencia, l1ec:t10 9Lte enard!?ció los ánimos. E'.l 
9obierno, presionado por la p1•otesta de los trabajado1·es, tuvo 
9Lte abandonar sLt política de abstenersC:c> de intervenir en 
cuestiones de tr•ab.:i.jo. Es probable 9ue la c:onnot:nc:ión nacional 
9ue habia tomada la huelga llevara al 9obie1•no a captar la 
necesidad de conceder la demanda de los obreros, pues el desgaste 
politico era gra"1E:! y so avec:inab.:in to>locciones. El gobierno 
comprobó 9ue el al~a era injustificable, y 9ue ya el nivel p1•cvio 
del precio era et:a9erado. Pr·oc:edió por ello a vender 9asolina a 
33 c:antavos en algL1nos pue~tos de la c:apiti:\l. Las compal'lias 
tuvieron que ceder, y lü hur.:l9a terminc'J c:on un 1·esonante tr·iLtn-fo. 

Otra conflicto 9ue tuvo cierta relevancia pol!tica, pel'•O 
esta ve= en los marcos del obret•ismo 01·gani2ado, fue la huelga 
llevada a cabo an la fábrica da m~teriales de const1•ucción de 
Juan Tomás TClvares. :1..;. Los ob1·cros demandaban un incremento del 
pago a destajo del millar de mosaicos. Ac:u!'.5abe.n a la empresa de 
obtener un 100% de beneficio respecto al costo de producción y al 
"maestro" de la empresa de interpone1•se con mala voluntad entre 
ellos y el propieta1•io. La Liga Obre1·a celebró un mitin en apoyo 
de los huelguistas-

-- Entre-- vat"ias otr-as, también tLt',/ieron cierta reson<lncia las 
que llevaron a cabo, entre ~ines de 1928 e inicios de 1929, los 

""" Sobre el desenvolvimiento 
en las crónicas period!sticas, 
noviembre de 1929. 

del .¡:on-Flicto, nos hemos basado 
en especial LO, 28, -29 y 3CJ de 

• 10 Entr-e otras noticias, LO, 23 de septiembre de-1929. 
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zapateros de San Pcdr·a de Mac:oris, las cuales plantearon debates 
politices generales en el medio local de la ciudad oriental. El 
conflicto, en estos casos, no versó sobre salar•io, sino sobre el 
precio de compra del prodL1c:to acabado por parte de los patronos, 
lo c::¡ue indica el pr•edominio del trabajo a domicilio en lu 
actividad. El gremio constaba de 125 miembros, pero no se sabe 
cuántos estc:tban en la condición de obrE!ros-artesanos de acue:irdo 
al sistema de trabajo a domicilio. Los patt·onos, t1•as la primet•a 
huelga de ·fines de 1928, aceptaron una nueva tarifa, pero 
siguieron las conflictos; entonces, en enc:ro de 1929 se prodLljo 
una segunda huelga 9ue llevó a un triunfo definitivo de los 
traba j ador·es ~ 1 1 

En Santia90 -fueron los panadero~ los prota9onistas de 
confl ic:tos dLlrante 1929, pero al9L1nos de los obreros no acataron 
la orden del g1•emio, lo que provocó rif'1as entre hLlel9L1istas y 
9Llienes rechazaban la medida. :1.::;: 

No fueron pocas las 01•9anizac:iones obreras constitL1idas a lo 
largo del aha, penet1•ando en especial .en las =onas a:ucareras, 
hasta poco antes excluidas de toda forma de organización. En el 
ingenio An~elina se constituyó la denominada Institución Obrera, 
todavia restringida a lo benéfico. pero 9L10 genQró 9ran 
entusiasmo~ :1.::::: Los ob1•e1·os estabMn intranquilos, plles a un mes de 
haber debido comenz~r la zafra seguia el tiempo muet•to por no 
haberse reparado parte da la ma9uinat·ia. En el ingenio Boca Chica 
tenla incidencia Martin Beltrán, lider de la Liga de Obreros, 
entidad qL1e canal i::::ó varias protc:stas. Por e.iemplo, en ocasión de 
la mue1•te de dos obreros en accidente de trabajo, se suscitó ante 
la justicia una demanda cont1·a la no observancia del pago d~bido. 
Uno de los .J.ctivistas de la Liga en dicho ingenio, Juan SC::>des, se 
distinguió dictando conferencias y escribiendo articules en los 
cuales atacaba al imperialismo norteamericano. 14 

La generalización de las huelgas y protestas se C?::pre?só en 
una radicali::::ación de las demandas 9enet•ales de varias de las 
entidades obr~EH·as más importantes.. Se: est.:\ba pasando de la 
demanda particulat• a e~:i8encias dirigidas o.'Ol.l estado 9ue 
implicaban un cuestiona.miento 9lob.:J.l de le:\ politic:a socinl. Se 
vislumbraban signos de una participación beligerante de la clc:\50 
obrera en la politica nacional, mucho más amplia 9ue la anterior, 
apegada a parámetros cot•porativos que no desafiaban ol sistema 

:i. 1 _b.Q.,_ 22 _de enet"'o de 1929. 

-L0,13 de agosto de 1929. 

'" bQ., 26 de enero de 1929. 

s. ... Motic:ia sobre el pat"ticular e1i LO. 23 
En la edición del mismo per.ióditO, del dia 
Sedes eséribió el articulo_. '.'.Gresc:irio Urbano 
César Sandino." 

de febrero de 1929. 
26. de feb1•ero, JLtan 
Gilbert y Au9usto 
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politic:o de manera general. En las manifest."\ciones obre1·as se 
hic:iel''on materia común los at8ques al gobierno; fue lo sucedido 
en la celebrada el 27 de octubre en Santo Domingo, en la cual 
interviniernn varios de los 1 ideres cupulares más destaca.dos, 
como Martin Be~trá.n, R. Delgado Carbonell, Moisés R\.1iz y !·h-,..nuel 
F'a::os. 10 

Diversds articulistas y entidades aene1·aliza1·on petjctones 
labot•ales al 9obiet·no, como la p1•omul9ación de la jorn.:.i.da de l1t:ho 
horas, creación de una secretaria de traba.Jo, promL1lgación dt'1 un 
código de t1•aba,io, limitación del nl'.1me1·0 de e:~tran.leros en l?.S 
empresas, .fomento de la indu~trio. nacional, cese de 1:::,s prá•.::.,~1c<:\s 

abusivas en la<::. empresas, una ley de inquilinato, l.¿,!- •'ltras 
medidas. 

Siguiendo esos lineamientos, la Fedc1•ación Local d~l ~t·abajo 

de Puerto Plata demandó, en carta dirigida al Pres~dents Vásgue=. 
la p1·onta puesta en vi_gcncia de le ja1•nada de 8 ho1·as, junto a un 
conjunto de demandes mn cuanto a la 1·e9lamentación d~l t1•abajo y 
sus relaciones con el c:apital. 17 Los ob1·e1·os pLe1·topl<:.:\::eNos 
también demandaron Lln salat·io mini1110 de dos pesos diwrios, 
pa9aderos cada semanü, sj.n lo?. inte1·vención do los cap2.tüc:es, 
"quienes especulan sistC!milticamentc con los Sé\la.1·io5, rr;?teniendo 
los pagos p,;i.ra e:-:i9ir al obrE!ro necesitado hast¿\ de un 30 po1"" 
ciento de descuento .. " (.\lredcdor de esa d~m.:i.nda se c:elebra1·on 
vat•ias plenarias de todo~ los 9remio5 de la pPovinc:ia. En los 
mismos dias, lo!'> ob1·c1 .. os del Fe1·1 .. ocarril Central Dominicano 
constituyeron una L1nion 9Ltc los agrupaba a todos, lo quo 
equivalia de hecho a un sindicato. 

Los medios obri::-ros mt\s a·-1.:in=ados y lOG lntclcctLlüles 
radicali::ados c:i.centLl.3.ron l.cls denuncias sobre la5 .:\trocidades que 
cometían l.:ls compuf11as a;::ucarer.:l.s. En primer luga.1~, se pu~o de 
relieve el peligro c:¡L1e soguia presentándose con la e::pansión 
latifundista en el Este. En 1929 hetbi.:\ llc9ado a SLIS ni·/elcs más 
álgidos lil luch.3 que contra el Centr""al Romi.\na lib1 .. .:1ban cientos do 
familias campesin¿¡s, desde un=i<;:; ::;ois ol"1os anto5, en Campit"ln, zona 
también conocida como Monte de 105 Vicini. Finalmente, ciunto3 de 
campesino~ fueron o::pulz¿,do~ de sus tierra,;; y ~e tLlVieron c¡ue 
trasladar a La Romana ,;\ engrosar las filas del proletari~do4 La 
e>:pulsión de los campesinos tuvo rc:pe1·cusión en lil ciudad 
oriental, por cuanto la mayo1•ia de viveres que se consumian en 
ella provenian de esa zona. A poco de inici.:.trse la lLlcha 

28 de octubt·e de 19'.29. 

s.o=. L.a Liga Obt·era envio carta al presidente Vásque;:, el 9 de 
septiembre a ese 1~espec:to, ''a fin de aliviar en parte la miseria 
que abate al proletariado", pues la.., avalancha. de personc:\s a la 
capita1 alentaba la especulación inmobiliaria.. LO, 20 de 
septiembre de 19'.29. 

~ 7 LO, 2~ de agosto de 1929. 



01"9anizada de CampiNCJ. algunos circules del movimiento obre1"0 de 
La Romana se preocuparon por apoyar a los campesinos amena;:adas, 
aunc:¡ue posiblemente los efectos pt"ác:ticos al respecto fuesen 
reducidos. Sobresalió en esas tareas, que finalmente no tuvieron 
91•an impacto práctico, Rafael Blondet, el primer precursor de: 
obret .. ismo en esa ciudad. 

Do iSLlal o mayor intensidad fL1eron las denuncias contra el 
sistema de pa90 por medio de fichas y vales.~Q Dicho sistema, 
introducido unos artes antes por el ingenio Santa Fe, se iba 
e::pandiendo como una de las reacciones de las compahias ante la 
caida de precios. La innovación estaba creando gran inquiotud 
entre los obt"eros, llogando a senerar una efímera corripnte 
mi9r'3toria hacii:l Vene::uela; al menos, en una ocasión embarcaron 
hacia ese pais 92 obreros, entre los qLu~ se contaban dominicanos, 
puertorrit:¡Ltertos y barloventinos. '- 07 De acu12rdo a un periódico 
local, la$ compatiias retrasaban intencionalmente el p~go semanal, 
a fin de:! fo1"~ar a sus obret"os a aceptar el sistema.~º En ne pocos 
productos, las bodegas de los centrales quc opel·"abun con las 
fichas y los vales inc1 ... ement¿\ban los pre~ios.2- 1 

Est.:i.s co1·"1"ientE!s de opinión 5c mf.\nifestélron en la ct'.1pula de 
la orguni::ac:ión obrera. Como se vio en el capitulo ante1"ior, L1na 
parte? do la dirigencia obrera e~taba compuesta poi• individuos c:¡ue 
no pertenecían a la clase tt"abajadora y se valian de sus 
posiciones pa1"a fines de promoción politica. El caso més notable 
de esa situación et"a el DI". Wenceslado Medrana, quien poco antes 
habla fundado una entelequia politica denominada Partido Obrer•o 
Independiente .. El médico era un firme aliado de la American 
Federation of Labor. Desde 1927, con motivo de una visita de 
Pedro Albizu Campos, diversos dirigentes obreros e intelectuales 
hablan in1pu9nado la pertenencia de la Confederación Dominicana 
del T1"abajo -de la que Medrana e1"a presidento- a la AFL, 
abriéndose un debate muy intenso qL1e dividió a la cúpula obt"'era 
entre nacionalista~ y proimpet"'ialistas. 

Ent1-e los Pl"imeros sobresalió el puertorriqueNo LLiis V. 

~ªEl· tema se tt"ata en detalle en el capitulo- IV. 

LO, 21 de iebrero de .1929. 

Diario de Mac:ot"'is. - 2:;¿( d9'. m·arz~ ~de_·:-1929.-. 

"" -Asi, en 
cuadro: 

Producto tlb.> 

Café 
Habichuelas 
Bacalao 

--:--_~ 

~ B6dega-tc:tVS~ > 
- . .- " 

'.30 
10 
14 

18 
5 

10 
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Pino, personaje que ot"iginalmente hab1a llegado ül pais como 
obrero, pero que ya pa1·a entonces et"a propietario de un mediano 
comercio, lo qLle no era ébice par•a que se mantuviera como miembro 
de la di1"i9encia de la CDT. Pino representaba posiblemente la 
ideolo9ia más avan::ada presente en la dirigencia obrera. Sus 
ideas, c::omo se hi'.\ visto, pueden ser integrables dentro del 
sindicalismo d~ cie1·to tinte revolucionario, con una fuerte 
concentración en la recu.sación al imperialismo. En varios :P".:=>mio·:: 
-.sobre todo del Este, dond~ Pino habia residido- llovieron le 
pr·otest¿\s contra 11edrc:o.no, que se e~;tendi.:.\n a veces a lE:\ cLt;:;pic 
sindical. Asi, por• ejemplo, en un manifiesto d~ obre1"os d':! t J. 

Romana,~: se seNaló: 

"Obr•cros! No hemo'3 ga.nwdo nada más qu~ a;:pe1-iencia en 
tantos a~o$ de 1'3.bor obre1·n, b:::"tjo las órden-es de falsos 
directores .•. su trata de en9aNo.rnos como si fuéramos 
cot"deros para l leva1·nos .:.. cooperat• respaldados ror 
intereses politices 9u~ no son ni han de se1· de nue3tro 
agrado ••• La di t•ecc ión obrera no es más gue une.~ 

especulación polltica y poi· tanto p~ligrosa. El Dr·. 
Medr~no no es obrero, es docto1· en Medicina, éste no 
busca más qLlP- obtener g1·ündes 91·emios, que todos .iuntos 
son el m~s podet·oso pQ1·tido d~ la R~pública.'' 

De t~les l"E'CL\saciones se fuG pasando a accion~s poli.ticas, 
cada vez más llevadas a cabo directamente por obreros, al mar9en 
de la cúpula de la CDT. Una manifestación de esas innovaciones 
fue la aparición del periódico Unión Obrera, en el mes de 
diciembre. En su p1·iiner editorial se pronunció por l.:\ unidad do 
la clase, al margen de tendanci~3 politicas: 

''La clas~ obt·era no debe subdividirse en ideas y 
finalidades. Por el cont1·ario, debe estat• presta a lm 
vo= de alerta salida de los labios incontaminados de 
los que sel"1.;i.lan el verdade1·0 camino de SL\ progreso. 
Sabemos, compaNcros, 9ue el capital nos acecha; y 
cuando SLlponen c¡uc.• nuestros esfLter::as se qL1ierc:in 
desvanecer, lanzan entre nosotros mismos ln semilla de 
la traición y de la discordia.'' 

La cúpula profesional del gremialismo se vio debilitada a 
causa do una escisión que se p1·odujo en la Confederación. El 
Con9t"eso Ob1·ero celebrado el 17 de novi~mbt·e forml'll i::ó el hecho. 
Ese evento fue objeto de recusaciones absolutas por varia.s de las 
federaciones locales del trabajo y par n•_tmerosos 9remios. Fue el 
caso de la Federación de Puerto Plata, con sus 11 gremios, que 
resolvieron conceder pleno apoyo al Lic. Delgado Carbonell, 
eHcluido por la mayoria burocré.ticaA:=::s 

• 
Orientacion, S.P.M., {octubre de 1929). 

=~ bQ., 24 de diciembre de 1929. 
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Lao disensiones en la dir•igencia y la.s presiones que 
planteaba la a9udi~ación de la miseria y el desgaste del 9obie1•no 
llevaron a una parte? del lide1·a=90 a pLt9nar por una acción 
politica. Se pretendia que los obreros debian llevar sus propios 
candidatos a las cémaras, par<'.l desde ellas impulsar• medidao:; a SLl 

·favor. De hecho, ostos los lideres buscaban promoción per•son.:.l y 
grupal ap• .:ivcchando al dctscontento en la masa obret•a respec:"to a.l 
p.:i.r•tido en E?l poder, .:il c:Ltal hablan apoy.ndo durante afias. Tal 
vi8encia llevó a politices bLtrgueses, como Arturo Logrofr· 
11 inte9ra1•se" al obre?rismo. AlgLtnas fedQraciones, control.óld"" .... !C 

pal itic¡uero!J especuladores, también se suma1·on a la perspect 
como las de L~ Vega y Puerto Plata, que considerat•on gue n ~ 

"podia de>5pet"diciar la oc.2.=:ión 9ua se no:s p1"esenta de hacct" .-;,!::_1o 
en beneficio de la claso t1·abajadot·a.'' 

La desnatur·alizac:ión de los objetivos dol movimiento obrar•o 
provocó reacciones a veces fLtlminantes. Una de las más notRbles 
fue la de Julián Martinez, quien, a lo largo de 1929, reiteró 
fu1•iosas diat1·ibas cont1·a el 9cbie1·no. En uno de los a1·ticulos 
denunció el propósito del 9obiG1·no de iristaLtrar un monopolio de 
la leche, lo 9L1e ni siquie1·a in'\:entar•on hacer las e::tranJeros 
dueNos de lati·fundios ch al Eate. Att•ibuía tal propósito a la 
de9ene1·ación burocrática: "Hay, valido do! oro ad9Lti1·ido en el 
puesto oficial 9uo tú 18 diste con tu voto es el que quie1·c 
arranca1•te la vida convirtióndate por la situación de tu mise1•ia 
en un pLtP-blo enfermo •.. " Terminaba advir'\:iendo cont1·a las 
proclamas politic:as: "l·lir.;;-. bien, pueblo, a c:¡uien vas a d.nr tu 
confian::a para c:¡ue no vL1elvas i:1 cae1• en m<lnas de especuladores 
c1•eadares de monopolios para saciar su avat•icia a costa de tu 
vida. ":.:! 4 G:n otro articulo se mLtestra escéptico de la actividad 
opositora y llama vagamente n una unificación del proletariado i3.l 

margen de la pol!tica partidista.~~ 

Ese tipo de recLtsación rnorali:;:;ta empezó a ser tr-ascendido 
por fo1·mulaciones, todavia bastante aisladas, que llamaban ~una 
acción de clase cont1·a la burguesía y el imperialismo. Se trataba 
en este c:~so de obraras o de personas estrechamente! l igadns al 
movimiento. Entre los a1"ticulo3 locali:adas, posiblemente los más 
interesantes f·ueron los da l'"luu1·icio Ranga~samy, c:¡uien so proclama 
obrero puro, carente de instrL1cc:ión sofisticada, pero en proceso 
de laborar para la preparo:¡ción de las masas. Lo jLtstificaba bajo 
el supuesta siguiente: "l\ILtestt•<l masa obrera ca1•ece en absoluta de 
nombres capo.ces que la dirjan asi como escritores c:¡ue le 

Martinez, "La peor ansia", LO, 19 de agosto de 1929. 

2 =' Mar•tinez, "Para que la oposición?", LO, 29 de agosto de 
1929. En ese articulo sentencia: "El Pueblo Obrero que mira con 
dolor estos pugilatos de ambiciones p~"'\l"'t1daristas es el que c:on 
su uniTiC.;\Ción debe cooperar a derrocar idolos ~ue con sus locas 
aspiracjones son los enemigos de la salvación de la Patria." 
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sosten9an con constancia el c:amino ••• ~6 El articulista llamaba a 
un rápido y suprema esfuer•zo de lo mejor de la clase, pues 
observaba 1 a desorgan i ::ación y fa. l ta de c:ul tLtra, ad vi rt i en do que 
mient1~as la clase obrera no tomara parte en los hechos no saldria 
de su letargo. En ott·os a1~ticulos, Ran9assamy define 5US 
posiciones ideológicas en dirección al socialismo y al 
anti imperialismo. 

Ot1•a temática abordada por• el l idera::go abt-er me':"· 
radicali:::ado fue el c:uestione1miento de la te5Í!:.• rei t"e1·a:.-L t<... 
esba::ada por publicistas burgueses de que an Rept.'tblica Domiri l•-:.c-.na 
no habla clases sociales, cll\se obr·era o lLtcha de cl,:;i.ses. _·n ta 
columna ''Ecos del Obreo>rismo", Anibal dQ F'ef'f¿~:=.: 7 1'efl1ta une.\ 
con-fe1"'encia leida por Denl9no ciC?l Castillo en el gremio dr::
matarifes con motivo del te1"'cer ¿\ni vt:1•sar io da 1 a or"'g.:ln i ::::ación. 
En la mism.:i. se; reiteraba el argLlmento, nada menos c¡LIC? en ur. local 
obrero, de lu ine::istent::ia <;in el pais de Ltn problema ob1·ero. G:l 
articulista se e::tt•aNa de i:¡ue el confernnciante fu•se apl~ud1do y 
de que no +L101".:\ 1·ebatido por al~unos de los diri!JentE'_.s obt·eros 
presentes f'.:!n la sala como Manuel Pa:=os 1 Jos<:':> C.-:;;,ado y Moisés 
RL1i;:. 

En Vc::;>1·dad 1 tal acuerdo l"'esult¿\ e::t1·a1ici, na f?n el c:a<E:irJ d[":' los 
dos p1•imeros, dotados de concepcioneG economicist~s <Pazos e1··a de 
los defensores de l.n AFL>, sino del L'.tl timo, E!n p1·oceso de 
radicali;:ación que lo lleva1"'ia, par·a 1·;~0, a dec:l~r·a1•se 

pa1•tidario del ideario de Ma1·:1. Poro lo~ ideas de Del Castillo y 
de otros publicistas burgueses fut:?ron objeto de mültiple!::; 
objeciones a lo larso del al'1o. El mismo De Perra fue=- mLlY directo 
al cuostionu1"' la SLtpuosta unidad social: "De gué si1·ve c¡ue los 
patronos les echen el b1·.c:\:::o a sus t1·.c:\b¿\.iadorcs, paseen y beban 
juntos, si los primer'OS comen, visten y viv8n bien, miont:1•u.s los 
segundos comE~·n si Di os 11L1iere, apenas se c:ub 1·en 1 as cu.rnos con 
harapos y tienen que vivir peot" gue los animales ••• ?'' 

Re5ultado de la radicali:!ac1án, se comi=.•n::ó a con-foc·mat• una 
tendencia or9ani::.,:1.da de ideas r·evolucion<~ri,°'s en Sc:<n F'c:d1·0 de 
Macoris, el principal contra del prcleta1·iado nacional. Estaba 
articulada alt•ededo1"' de la Fedet•oción Local del Trabajo, y su 
lider era Valentln Te.iada, presidente de <:".'sa 01·gani::.ación. Victor 
Drtiz, quien conoció a Tejada en el exilio, refiere c¡ue Tejada no 
e1 .. i01 un mar:·:ista-leninista, pero si una persona de ideologia 
social muy avan;:ada, Mo obstant!?, para 1929, Tejad.:\ liderE?aba un 
pE19uerto ci1•culo, colocado en posiciones preeminentE?s del 
obrerismo, que se orient<"lba hacia una visión socialio::;ta 

Rangassamy, b.Q, "'4 de se~tiembre do 1929. 

L0.12 de septiembre de 1929. 
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revoluc:ionaria.~Q 

En SLI aparente proyecto revolLlcionar•io, TE-.iada y sus 
co~ipaNer•os se mavian en varias di1--ec:c:iones. Primero, a través de 
la Fede1 .. ación Local del Trabajo, 9ue controlaban. Se9undn, por 
mPtJ10 cJe acciones coordinadas con ot1 .. os sectoz·es y lidere3 como 
.Tulián Martinez y Firo Lamarche, p1•esirJontc de una c=.ntidac 
denominada Unión Obrera, y 9Ltien terminó como truji 11 ista. L· 
innovador fLte la t:t'eación de una lli'lmada Legación Obrer,_ 
Independiente, de orientación clasista revoluciona1"'i.'I., ··' Lo.\ 
cual solicitaron ingresar"' dive1·sos obt'G>ros e inte:>l~ct•.•r,.lo?s 

jóvenes.;;: .... En cone:-:ión con la Le9ación, Linos dias ,;i.ntes, c.te la 
creación de ésta se emj tió un mar1ifiesto do ot1 .. a entid¿¡_.j, 
denominada Unión Fl'.egional de Obri=rot; d..:~l Esto. 30 E;:;t~ L'.tltima 
orsani::ac:ión estaba constituida en base a directivos y ac:tivistas 
de 9remios de Mac:oris, pero prc:tondia una acción e. nivel de toda 
la región oriental. Su manifiesto fundacional est,-,,.ba firmi\do por 
Tejada, Adán Aldomova <presidC?ntP dt:i-1 '3remio de barberos), 
Leonardo del Conde <presidente del !J1•emio de ma1·inos), Si::to 
Heuge (quien pronunció el discurso centr~l en el acto reali::ado 
al e+ec:to>, Maut•icio Ranga~sami, JLtc:tn E~pinal, · Ricardo 
Convernoncia, José Pér~e=, An3cl Góme=, Sc:\lV€1dor Góme=, Alejandro 
Simó, Jasé Serra y ot1-os, de 9u1cner,; se h¿\ pr~1 .. dido l~"'.'. mcmori.::' 
social. En términos generales, el documento se a1•1Qnta a 
convencer a la clase de la necesidad de ln ors¡ani::a.c1ón y acción 
unida contra el capit.;i.l, desechb.ndose los moldes de p1·t.cticas 
anteriores 9ue conduje1•on a f1"'acüsos. Se advo1-t iCt Lln es.tado 
generalizado de dis91 .. e9ación en el proletariado macorisano .. Acai:;o 
poi· la diversidad de personas .firmantes, no se ofrccia una 
alte1·nativa al capitali~mo. 

"Y mient1"'as el capitalismo se r"lGocia pa1·a .:i.c1"'ecentar SLt 

poder, sigue viviendo el obrero en r:>Lt estado de 

debilidad, miseria, y hasta de desp1·ecio de parte de 
quienes se alimentan de su sangre, por su falta de 
unión ( .•• ) No hay que lan=ar dudas t·etrospectivas 
hacia -fr•acasados ensayos de organi:.:ac:ionS!s mediante 
ens¿-¡yos inadecuados ( ..... ) Lo que ayer constituyó püra 
el obrero un desaliento por la ineficacia do las 
prácticas emplead.:ls para SLI asociación, hoy debe 

:za Es sintomático que Dt"tiz desconocier·a, se9t.:1n nos 
ei<prea.:ira en la entrevista, las actívidc:ide5 de Te.iadCl en sLt 

ciudad natal 1 habiéndose involLtcrado en el movimiento obrero 
desde inicios de- los af'1os 40. El mismo desconocimiento mostraron 
todos los otros entrevistados de esa ciLtdad, salvo de manara 
nebulosa Juan Niemen. Como desa.rrol la1"'emos en un cap i tLtlo 
posterior, el renacimiento del movimiento obrero en los al'tos 40 
partió de Llna ruptura -de- la m-emoria d.f clase en parámetros funda
r.mentales. 

LO .18 de ·noviembre" de ·.1929. 
. . 

30 de septiembre ·de-·1929. 
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constitLlir e:·:perienci.::l fLlndamental que e;:cluya la'.:i 
pretéritas causas que produjeron tales efectos." 

Esas e:tpt"'esiones locali::adas se veian potenciadas ..l.c;"\ 

radicali=ación de cie1·tos medios estudiantiles. A ese t"'E ·P~+~ 

jugó un gran papel la Asoc:iac::ión Nacionc:tl de Estuc ... , .. •s 
Univcr=:.ita1"ios, or:¡anismo que aunque "1grupaba estudi.;.\r·· .. ~s ,Je 
todas las tendencias reco9ia in9L1ietudes pro9resivc:::::: m1.=y 
notables, como la "lLll'!' c::presabc:i. entre otros su sec:t"'etat•ic. 1 -u ido 
OQspt'adal y Batista. Los estudiantes unive1•sita1·io5 1•ecus~b~11 Al 
gobierno y pcdii.l.n l,C\ democrati:!ación de la enseN.~n=a. Uno .J--~ tos 
momentos $obrcsalicnte~ de la cümpal'1C1 de la ANEU f1..1.;; l,:t 
CC?lebrat:ión de Ltn concL\rrido mitin en el tQat1·0 Colón, donde se 
demandó ¡;¡ue 'Jásqu~z desistiera de la. reelección, para cuyo f1n se 
acot•dó envia1•le un documento.~ 1 Con ese p1·onunc1am1entc la 
entidad estudinnt;il ~e colocó en Ltn.-::i. posir:ión destuc;nda dentro r.le 
la vida nacional. 

Uno de los episodios más notables de la 1·adicalizución 
estudiantil ·fue la huelga esceni·Ficada por los m6s de 500 
estudiantes de la oscuela no1·mal en apoyo al pt•ofesor Osvaldu 
Garciü de lu Concha, 9L11en habia sido di:ldo de ba,jd de lu 
institución posiblemente a causa de sus idaaG de corte 
pro91•esista, 9ui=ás con c1ertos tintes socialistas. En medio de 
la huelga., ~n el mes dci ~nero, se llevó a cabo una concentración 
estudiantil en 1·e=paldo del e::imio t!l.Cüdémico, considQrada l~:t más 
concurrida do la historia dominicana.~~ Var·ios otros· actos de 
protesta estL1dii.\ntil se esceni.fic~:'lron a lo lf..u'go del ilfio. Dast.::\ 
se~ala1· la huelga que se produjo en la escuel~ normal do La Vega, 
en repudio a l=.; e::pulsión de tres estudiantes que habian 
desplegado acciones de protesta contra las arbitrariedades de l¿\ 
autoridad. 

En oso ambiente? de radicali=wción cstudi<..;ntil, hizo acto de 
pt•esencia -on p~rte por su ascendiente dominicana- la figura de 
Julio An·tonio Mc::ill0, CJLte acu.baba de set• asesinado por los agentt2's 
del ti1•ano Machado. Se dio amplia publicidad a l~s p1~otestas 

continentales por el a<:>esinato del joven lider comuni!::ita cubano. 
Varios agrupamiento!:> de .ióvenes. dominicanos se decl¿:1.raron 

:sa. Respuesta de Francisco Castellanos al cue:tiona1·10 
sometido por el autor, agosto de 1988. Por cuanto el Dr. 
Castel lanas 1"eside en Vene=uela no se le pudo reali;:ar t.tna 
entrevista en vivo, pero tuvo la amabilidad de responder por 
esc1-ito un cuestionario c¡L1e se le hi=o llegar. En 1929 et"a 
estudiante de medicina, y par•ticifó con Vila Piola en la 
·fundación del Cent1-o de Estudios Sociológicos en S.:i.ntiat]o, 
teniendo ulterior participación en los acontecimientos de 
Santiago~ En el eHilio de Vene=uela -fue dirigente de la Unión 
Patriótica Dominicana. 

::s.:;: LO, 18 de enero de 1929. 



solidarizados con la acción y el pensamiento do 
una motivación antiimperialista que propiamente 

Mol la, :S:;-5 

mar:-:i=:ta. 
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més ¡-:>or 

Ot1"a figura que estuvo sobre C!l tapete en di ve1"sos moinr ., tn::.;, 
fue Augusto César Sandino, en ra;=ón de la g1..1e1 ... ra de resi~t.~ 

que- diri9ia contra los contra los inte1"ventores impct"i¿\li· \S. 

Sandino e1"a popL\lar, pues se asociaba su lucha a l~ 'lLH ''3 

dominicanos habian desplegado pocos af"los antes, amG!n de cst•" ,-~11 

sus filas el dominicano Gre901·io Urbano Gilbe1•t, person. ~uy 
admirada por el cornl.'.tn de nacionalistas dominic:;>.nos. Entr•e i.. •••• , ....... -5 

manifestacione5 fue l"eproducida 1..tnu. cwrt~ enviada po1" Su.ndit)·· .:\l 
escritor comunista francés Hen1"i Elarbu=:se, en que tr.:i.nsmit~~ una 
salutación al proleta1·iado de su pais y atac3 al imperialismo .. ~ 4 

En el propio terreno nacional, la p1·csenc:ic\ del .iov~n 
exiliado vcne=alano Rómulo Betancou1·t, a la sazón de idcolagia 
m.:lr>:ista, contribuyó a la di ·fLlSión del· r"'-ciicC'll isrno. 1:;.~·!'t0ncourt 

ofreció numcr•osas con·fcrcncias en distintos puntoo;:; del pL\is. 1~·or 
ejemplo el 9 de junio dictó una en el tüat1•0 Capitolio can el 
pat1•ocinio de l.n ANEU. Como muestra dDl todavi.a c5cuso deslinde 
de tendencias idaoló9icas, l<'-\ presentación del futu1·0 prcsl.dc;;ntP. 
de Vene=uela la hi=o Joac:¡u1n 8alaCJLH:?r, recién 91~aduado dt? 
i.'lb08<ldo, se8Uidor de E~tt·el la Ureria. 11~s ndelci.nt"e, Detc:\ncoLu·t 
reali=ó una gira por di!Etintus c::iudades del Cibao .. E1•a esci.lchado 
por l.:l generalidc:\d de personas socialmente notable<EJ.:;;;~ Al parec~r 
por rt:\=ones t.:.'\cticas, centró la campafia contra el 1~C?gimen de Juan 
Vicente G6me=, pero intercaló ataques violentos al imperialismo 
corno oriaen de las tiranias de América Latina. A la ciudad de 
Santiago llegó acompal"'lado de los e::tr¿1,njcros t'lagcia 1:·01~tu.l y 
Carlos Ponte, como parte de una comisión d~dicada a la pt•opaganda 
antiimperialista. La p1•imera dio una con·Fer~ncia ~n la Sociedad 
Amantes de le:\ Lu= ~n la que atacó a loo:; agente<;; locnles del 
imper•ialismo y ponderó la ideologi~ del aprismo. Fuo pre~entnda 
por Tomás 1-lernánde:: Franco, quien Sf.:'!JLlii:\ mani-Fet:;t{lndose 
públicamente como uno de los pocos partidarios del comuni~mo.::;'• 

DE? !T''C\nerc:o. discreta se ct•e6, también en 19'29, lo que pudic:ora 

::s::5 Por ejemplo, la f\sociación Nncional de Estudiantet;:; emitió_ 
un documento .fit·mado por Ped1•0 Batista y Ramón f\Ul.:!. bQ., 2-:; de 
enero de 1929. Lo mismo hizo la sociedad "Juventud", en Ltn acto 
en que se ac 1 amó a Mella como campeón de la lucha por la 
libertad, emitiendo un documento -firmado por 1'1oel G1•aciano y Luis 
E. GOmez ~ b.Q, 30 de enero de 1929 ~ 

• 
b.Q., 22 de feb 1·e1~0 de 1929. 

-;s::¡ Entre otrc=is, su conferencia en La Vega esta 
bQ. del 24 de junio de 1929. 

:s•~ \;Q 17 de .iulio de 1929. 

reseNada' en . 
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calificars~ de primer circulo mar:;ista de la historia dominicana. 
Se tr.:\t6 del Centro de EstLtdios Socioló9ico$., formádo C?n Sa.nti.::lgo 
poi· 9uienes dos af'los despLtés fL1ndarian la Asociación de 
Inst1·-ucción y Socor•ro p¿¡.ra Obreros y Campesinos ((4I3CJS> 1 

or·.oani.::~tción ya cl~•ramente de> corte comLinista, a li:\ t111e s~ h,~\r.á 

refe1·encia. n1ás adelunte. En las =i.ctividades pübliccrs del Cent-re> 
pci.rticiparon con conferencias alnunos reconocidas jn"tml11!ctLta~.- ':". 
entre !oD que S8 encont1•aba el D1·. JLlen Icidrn JimcnHs Gr·ul 
La entidad ~L1e ·fundada poi• un grupo de jóvenes i11telractu¿l 
clHSC medii"1. F'ci;:;.iblemente 7 en =:•Lis inicios el Cc~n!;pn C:¿"\l'é.•c:ie. 

una de·finjción pt••?t:1sa. En L1r1 p1·i11cipio slJG inte9r·ant~ ·2 
dedic<).1'•'.:ln .:>. an.,;.li:::&P l<::\ rcr.-1liclad n¿i.ci.on,;:;.1 y a ernp.J.P·~I"~·· ·•·-.•I 
contenida de algun~s tec1•ia~ soc1al1?s modot·nas. Como le s~)~la, 
Francis:co Cc:tstel l::\nos, uno de 5Lts fL1nrJado1·es-,, 

1 'Tr~n~ct11·1·ido al~ú11 tiempo de ?studio y de reunior12s 
~ntt·e comp~Ne1·os pa1-a con12nt~r y discutJ1· •ob1·e l·l~ 

candit:ion•:?s soc:i.:~le'3~ cconómicus 'J politic:a'3 
contcmpo1·~neas, 9ui~dos por· nu0st1·0 proró6itn de 
con~;i-ibuir .:-1 9uQ nLtC·st1'ü pai~; 2.lcan::::ar·a lü i']t1.:1ld~1d y 
la justicia acciDl 9ua 1·09uiere la condición hLtmann, 
dando la igu2ld0d y la justicia social constituyan la 
bC\SO de nuc:>str,:, soci~d.=.d, d8cidimo<.~ ·-1ue c.•l soc i ;:.,11~.mo 
con~titui~ la meJ01• opció~.··~7 

L.:t pres;enc:i.:i. en 1~l ai1•c: del c::omL1nlsmo, aun cuando todav!a 
fuase bastante difus.:-,, llevó al ob..-erista dic::1.rio La Opinión a 
de:.-;p!C?9ar un uta9Lt8 <Jl bolchevisma.:31

::1 El 9obi!?rno dominicano, por 
SLI pa1-~te, tornab3. },:-,::; primeras disposicionos ¡:•ara prevenir el 
inureso .o1l pai:::> de c;:tr2r1jeros qLtG pLtdii-:n·~n prop¿i,g.?\r lci. p1~l i8rosa 
doctrina. 

EL ASCENSO DE TF.;UJILLO AL F'ODER 

El ré.9imen di? Vás9ut:?;:! tet·minó de agotarse ,;:, c:ausc:t de los 
eft=!ctos de la c1·isis de 1929. Esta. repe1~c:ul;ió can enorme 
virulcnci¿¡ sobre RP-pl'.lblica Dominicanct dada la c.'<.pe1~tu1~a de la 
ec:onomi-3 al e;:terior. Produjo Ltna. sensibl~ disminución de los 
ingresos por t:?~:portaciones, la cual ocasionó divcrs~s reacciones 
en cadena en p1·~i::tice.m!'.:!r.tc te.dos. la=. c;n:;pectas de l¿¡ ecanomia 
nacional. El indice de pre?cios de las e!-:portaciones, con base 100 
para el promedio de 1926-29, llc><;;ó a u:-i mínimo de 34 y 33 en 1c:i32 
y 1933 1"'2spectivamente .. Los términos del intercambio se sitLtaron 
alrededor de un indice de 70, t"Qspecto a la misma base, entr8 
19::;1 y 19::-.a.::-;o-;o 

Re~puestas de Fr~a.ncisco Cast~l lunos .. 

::u:a "Hay c¡Lte distin9uir entre obrer~ismo y bolshevíkismo", b.Q., 
13 de ügosto de 1929. 

:s..-.. Cassá, Ca.pi l:alismo y dictadur.:i., cuadro V-5~ 
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En términos absolutos, los valores totales e:<port:ados 
di.sminuyeron desde casi 29 mi 1 lones de dólares Pn 1928 a \.In 
minimo de 9 .. 5 millones en 19:::3; el promedio ¿\p1·o::im~do de a~os 
ingresos entre 1931 y 1935 se sitL\ó en unos 12 millones de 
dólares. 40 Esta d1·ástica disminución pl;:...,nteó un scvc1·a 1·r::>cci1·t:e, 
h¿\sta llGvat· casi a le?. ine::istencia de 1·ecLu•sos e::c.:c-!dentar :es 9ue 
pudie~~n se1• rceMpat1•iados pa1·a cub1·i1· lil$ utilidade~ de l~ 

compal'li¿¡,s a::L\care1·ns y de ot1·ns empr~s~1s p1·01:; l•? : •d d<;o 
E\:tran,ier·os. Come.n=.ó entonces une'\ f-t.lert0 presión -~ 1·e el 
c11·cul¿::,nte mwnet211·iw e::istente, lo c¡Lte con·t1-1buyó .o, ª''"JLI'. i -" t·· 
e{ectos el~ l.s. c.:risis por l.o.\ cont1•¿\ccian de! mcrcudn inLt.n n ·•' 
situación 5Q tornó mbs c1·itica en 1·a=ón da qLtc a 1ni~ios 

~e comcn;:ó f21 pi:\!)O de los empréstitos ~::ternos tomo.dos liL1r .tt' 
OCL1pncién mili.tar nor•tc::!wmeri.can¿o. y el 9obie1·no du Vásqt..1 ,_, __ 
cualeE sumaban un total de .'.2(1 mil lancs de dól a1·es., y SE.' :.n.•_1:-t-f..:\n 
pv.s;;\r en cuotas cl~vad.:<:s, pues ~-5E' ¿unc1·t±.=a.bo:\n entt·e 19'10::. 1·~:~:~ 

L.:i. fo ·m,'."\ en 91..1e la c1·isis impa.-::tó. gene1•·.'.J c2:.~i d":· mdncra 
espo11t,;ri.ea lo. 1·ccu1·rQnci.:-, ::J. 1..1n~ alt~r·n~1tiva 2utoritc1t·ia d.2 pod8r .. 
Si bic=n i;odD.vi~• l-\01·acio \Jásc¡LH.?::. di!:pon12l del .::,r,.:.:i:,•o dr.~ lr. ;T\.:\j'Orla 
de lG. pobl;.;ción ¿1 fines de 19'.29, t¿\l apoy1_::. dis,-ninuyó sc·.1.-;:-1·2-.ment~ 

a C::<O\U!:-eo_ dt-? l<::~ ct•isis. Acc1on,-;11·011 c;n E.•l d''.?::iilil.:""'1111.:--;;i;c del 
régi11112n, o3tlr.?rn/.•n, factores de ca1·tü poi tt:.co 1 CDi:Hí:J el rJ8-t<:'t'ioro de 
la s~lud dCTl pt·csidente, las t•ivnlidades fumontada~ pGr S1l 1nisn10 
entre los pr i ne 1p.:\ les jr?fe~ del ¡:::; ¿,1' t.: ido 'JDbc1·n,;,nt1::.• y el 
desprestigie 9ue prcvoc~ba ~n clr·culos ~ct1vo~ du la población el 
pr•oyecta 1·eeleccionist<:1. Por· todo '2~;to, con le . ...; me!o•t~:.' -fin.ótlt~s de 
t929, S<c! confot"mó un<oi co0lic16n cpa"3:_t:r.:n·,?., dir·igidw por Fedf.:!ric:o 
Velá=que~ y l~af~~l Estt·ell~ Ur·oNa. ~ tonn con tocio ello c:·ccio1·cn 
l•-:>::~ r:l2ma1·c:: r.:onl:1-·--, l,,_, 1·L·~li:<•=ci1'.:n. 

Mic:!ntr<.:\s tC\nto, TrL1jill1::i, como je·fe del t:!'j{-·1·ci to, conspi1·~ba 

siyilosamentl':' y obt;uvo ~1 conct..11·50 de:~ Ei:.t1·ella Urt:::?l'1i\ pnr.:\ 
or9ani=~1· un¿ m~sc~t·~da de 1·e·1olución popul~,1- qu.? 8$tJ] ló en 
S'mtiugo "l 16 d•" fotwc•ro do 19::::0 y .-c;cibió el c.c,1ificC>ti.";o de 
Movimiento Civico. El ejército, desde luego 1 ne dcttlvo el ~vanee 
de- los insurt .. cc tos 1 lc:i 9u~ d~ \:~1-rninó 9ue \.Jf\'.:"'r¡u1:::: t·u·-1 l e5c r.¡ue 
capitula1·, sin gu~ fuese neceSQl"io acudi1· ~1 ral=pedicnte dsl golpe 
de esta.do. De ,O\hi en ad~lE\ntc~ ha..:;t2. las e>l,~ccioníc·s dt?l ll• de 
mayo, <=1unque S>;0;t1·cl!:i Ur<:::'l"1E\ fun13ió como p1·~:!Sidor.-tc• p1·a·•i:-;3.onal, 
9uien di=poni¡;¡ dc- 1a~ canti .. olr~s <:-fDct1•10~~ df~ pud1;:t· n;·:i T1·11 i-; l to. 

AL•n9ue dr:?trás del Movimi.cnto Ci'1ico >e.:~t.:.,t..::. !':'. ~·l<Jur.;;. r:;minos,:1. 
de Tt•ujillo encabezando el cstamunta milita1·ista 1~9ado por la 
infanteria de ma1•ina, no cu.be duda de 9ue aqu~l tuvo cierto 
carácter popula1•. Est1•ell3 U1~eNa, ~n partiCL\l~1~, a p8sar· de su 
amoralidad, h.nbi.:l podido -forjarse unu ima.gcn de· tribLlno de.• 1..-,1.,; 
causas del pueblo e incluso de ob1·er1sta dec1cl1do; n esta im?9en 
c:ontribL1yó su p.:.1•ticip.:1ción r-?n p1·1nH~t•a 11r.ea en J;,~ luchas cant1·a 

pp. 21-24. 
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la intervención norteam!Z!ricana .. Pero, a su retorno do Eu1"ºP'"• el 
pe1•sa11aje se pt·oclamó nada menos que seguidor de la docti·ina 
f~ cist~ de Mussolini. En r·ealidad aspir~ba al pndet· ~b·,oluto. 

~r,·1ue para ello tt.tviesP. que m0nt;:-nC'r- c1crt";. at.11·a popul .!.~:t •. \. E 
~u~ int1·i9as ccnside?t"ó GLti:) la c.:>.idc:.'- de v~~~'iLtQ= !:c.Jn .~1 -=~·1ncu··~, 

d;: 1 c>Jl2rcito le ¿ibri1·ia E.•l c.::.r.tino ;:,l poder·; c•l res1..1l ';:",_;~~.:-. ;'t.·.: 

e:·3ct~n;Ente inverso ya 9ue fue él qttimn t·2sultó manipt ·.r:8 pc1· 
T1·1_1,1i l lo, a conscc•_1cnciu de lo cuwl 1·omp!6 cnn ]_,-, die' : •. a·1·:• Fn 
19-:":1, p~ri.\ luego csc:enific;::.i· ot1·or:. cr-:i:sodio;o va1·9on::ns;os. 

L~ táctica popu!1~ta de ~strell~ Ur-~Ma fu~ int~~r~d& :~~1· 

Tr·u,;il lo a su estratP.9iu dr.> ¡;cdP.1·~ El n.c;~-:i''='ni:e t.:ir."'-'li. L•::imo 
indi·1iduo 9ue sabia escuch1.H·, .:.;p:·cc:..ó lo: conscj.,3 de ~•l9ur,os 

intclec tuale~ .jóvenes de tcndcnci.:.1 ¡:,1·og1·esist.:1, per·o yu l1nbu1dos 
por un .:ll"t'ibismo insc:ici.ctbl•-'"'• '.:;e:.• pl-::•nt,~:'.'.b<:>., e11tanc.:2=: 1 c.¡LIP 1 í"H"a 
podat• subsiati1· 1 el nacje;,tc r6~i1ncn ~a p1·csc1,~a1·a ne sólo cama 
un.:\ d2m.:i::1·.:::,ci,:, w.utt.·r,t1c.:., :;.;.i-,o ;:::~r:·,ü .:·,::..:.i.r;d;:·i·.:\dc, de c.:n.1~:;:;.::; 

popul.:i.1·ct:, y tle re~t;t1·uc-l:u1·¿¡,-~ionc•~ iunc1i=.1mc,ntc.~les en la er:onom!a 
n~c ionw 1. 

P.=:1rn entGnder la.e:; r0.=0ncs d 12 l;;:i. .::;por·\;ut•a de 1.-'1 n,"":\c:i1~nte 

clictadi_1r-a se do!::<:> tomri1· cr. con:-.id·.:~1·o:·ció01 !.-_\ ~:r:.13.i 1 ::.d.;:-,d con 1;" c¡ue 
S\.lr.9i6 ¡•c>SipQCl;o a -fuC!r:'..:\5 !::Dc:i.:1][-;-:c; ~L1'3teni:.ccJr:>t•r.1>. Q~;i:;;dc~ 1'-i::!4 
e;:istic1n en f~t::!pL1blic:,:\ Dam111icc:,n ... , t.-:"s b;:_~::;c!s rJ•-}::::1:::;.i_·,,,·,:\s r¿>¡-, l:J.5 
01~icnt¿1cian~s del podo1·: los E'.::;t.:.--;c!o~ Uni..:.icJs y el c:.:_·,Fi t<.\l 
norter.tmQ1·ic.:i.no, l.:i. bur3Ller::;i2 loc:-'ll y la bur'ccrc;.cia. l'!·uji "!.lo sa 
lan::ó ~ l~ to111a del podc1• ~l m~r·gon d~ !oG ti·os ~Gctor·~s, 
cont8ncio 6nic~n1ente con la pot•ción pG11tic~m~ntra mono~ i11·fluyento 
dr-11 t01·ce1·0, r.1 ejército. Ahor-u bien, el c:iót··::ito r.=1·.;o_ lu t:tnica 
i11stiti_1ci6n dot¿.,d.:.\ d8 i::oh\;!Sión '"'· p.:u·ti1· de l<t L~,nfP-1"m:o:?d;.<.tl dol 
pt~esidente, de l~ djviEión intm3tina do su pat·tidc y dol 
dabilita1nionto de los la=os ot·9~nicos ~r1t1·G 13 clusa bur9umBa y 
el gobiet·no. A esto se debe aarc_9.:\1· que? desde 1928, c. c¿•us.ot de 
de-finiciant::!s glob~--..l<:!s da l.:i. t:.>~""t:r:--.t;r::']i:\ no1·t•'.?2.me1·1=;;.•nfl haci~""\ 

Amc!!i-ica Latina, 12. potQnCiü imp81qi=..•l +:cmó n•;;;.yor··c-:; di::~':;,:,nr:itls 

raspee to a la t•esclur:ión d~ decisiano~ pc1· 81 estado 
dominicano. 4~ 

Antes 9ue cualquier otrc PlemPnt~ Tr·ujil1c dabió 1·o~Dlve1• 

sus relacionas con Washin9ton. Hasta ese momentc1 lil po~iciOn 
nortt?amQricana habla 5ido coherr.:ntc- rc>o::::pocto ~•1 1 inci~mi;:,nto 
dejado c:n 1924 de qu~ dc>b1a reui:· t.tn gobic•rno civil y 109it1mo
El asalto al pode1· del 16 dl,! f~b1·~ro tomó el~ ~;orpro<:;H, l-ln lo 
-fund.:::i.mc::nta.l, a los diplomáticos prc.con:o:;L1l~11·2s. Ezto:; int;::.·nt;,;\1·on 
impedi1·, ya ca1do Vásque:, que Tr·ujillo tomase lu9aln1ente el 
poder. 4~ Frente a esta prcsion Tr1..1jillo tL1vCJ 9Lte most1•ar• !.'>U 
d~c:i~ión, muniobt"ó en busc:a de ;:;pr.iyo rc>n •:fr·r:ulr:'to;; nor·l;p;;-om".'.•1·ir:;•nns 
y finalm2nt-=- lo.9ró que el Departc:i.mc.-nta de Estado opt::::..1·,:~ 201~ 

VSas~ Victo1• Medina Benet, 

4~ Véaso Dern<=.i.rdo Vega, Loi;; 
~' <dos tomos>, SD, 1986. 

• 
Los rPSPOr\ S,\b l P.e;"., so. 

F.Gtadr->s Unidos v T1·uji llo. Af'l'o 
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ordenar a la reticE-•nte embajada cooperar con sLt régimG!n~ t~ci 
obstante, pal"a solidific~r el pacto con Estados Unido~, mt~tab~ 
ob1 ig.r.do a presenta1~s~: comci un gobernante atnn ido a l.:.\S no1"0\2-S do:: 
li\ cit~iocr-1·,:o..-:ia capitr'.?.lista, SL\\"8ido de elecciLne.s lib1·1.:os. D•-:>sct·::' 
lu.,.)90, todr:i el mur"tclo en ~Jc:i.shi.n5t,:>n sabiét qu~ se t1"ai:ab~:o '-: l ·, 

po:::•1·2or.c1j.:.1 di=pL1c:sto e+. ,o..plit:f.l.1" los p1•ocedi.m~.entD~~. 

:;:;an9Ltinut•io:;~ Pero lo r=scncial c.~s qL1to' o.:;G produjo Ltn.:\ cci1·1·r.·'\ 

intE"1"na c!c• fucr::.?.s t-:¡LIG teri1.c\ c¡uo ser tom¿:.d.:.\ en cón~id;::n·¿ ·~"1ro. 

má;-:jme dt:o:~~d0 al momonto 1~n •1ue T1·ujillo S'C? pcstLtl.,t.c 
de·fen=:,(:.r in !;t·~nei<Jcnl;e dt· los intt~re;;.:-.t.?S n!:.t"i.:·:.· .. 1p1.:.c;1·i.c~0<:10-:; l 
pai s;,. 

\'\j¡~n1:r.:)s l.:>.~, nr.goc.:i,;..::ic.nc>s; se 1 le\·<J.bnn ¿, Cir\bo, TL"L . _; l~ 
nec12si t~b::1 a toda c.:os\;.:...o.. c!ispone>1·· de un ¿\poya pop1.1lar ;:i.c.:tivn. E:'il:r= 
c.:on•.1cnl.0

.• para inc:tin.:1.1"' l~ IJi.\.lan=:;.1 c.~n la:; circL1lo<0. de t<Ja;:.;h:11·~ton 
c:.\Cet•c¿ de l& viabi lid.?•d de, ~-.i.t pt·cyocl:o, pt·esEni;:.1ndnl,-, -:nmo 
legitimo. Tvmbi.én 121·,:, i:nr1·c<:;r:~.ndiblc; t:~n fi~123 dr: dr:!bl .t::.L.;i..· lú 
unión opos;itG1"2. ~1,~• ;11:.:,·,r.::D. Nr·.c.i•~nal P1·031·•~!:;i~t .... ·· qu<~ :=e 
aprer;tó'.:•bci. ,,... pa1·i;icir.-E!r Pn li!. elc~ccionc-s c!c m<'.lyo1· - de 1930, 
esl;,~b1Gc7.d<~ cnt1··? ,:01_ P,-.¡·7idtJ tL:.cional y E!1 Pi"lrt;idr.:i F'L"C8rc-si~;ta, 

c:or1 lü po~;ti.1lución dr:: í-r:·.:lo-t·ir:o '.,'1:l:A:::•:¡u.::.,.~, llc!c·:· c-:l ül.\:imo. (·'11.tr,,·1u1~ 

Tt·u.iillo e:ri nin9•~1n 11.om;·.~n-to co:s(;uvLeSc? en dt:p:Y~ic1ón a uccE::der <o\ 

c1::-leb1·u1~ 8lC-cLi1:.1nes lib 1 ·r.~s, rr.:>q,_let~.!°" dGl mzi~.'Of" .-:i,poy::.1 Fr:'.lpL:let1• 
pao;;iblo p¿-ir2. d1sm1nu11· ~~ p1•c=:;.i6n dt.:> ld Ali~••=.:\ 1'-!wcional 
P1·os¡1·esist~ y c:Jn r.:>llo aplicai· 12 1•ept·esión c·n l,3 111~r.01· IOc."\']nit.ud 
posible. Como fino cst1·ate9a d~l pode1·, Tr·ujillo se ~r1·astab~ a 
aplica.1· un,=\ 1·c~pr"6!'5Íón toti':il.1 pt~ro era con=cl!::>ntc dr2 ql..lt·~ sólo 
d2bia i1°l2' ini.:1·em2nl;2ndn ;;1 nH?dida c-¡ur.~ obt'u'Jie~e cont1·ol1:..~s 

pragrPsi·,1 05. 

Un ~lem~nto ca1·din0l do esta estratGgia gr·~rtual do control 
radicab,;1 E!n l~"\ búsc¡uoda de? l.=t tJist:Jluc:i6n dr.-~1 •opoyo de lt1 
bLll"'9Lte5i.:1 Q ''" f'llinn:::a IJ·=~cion.nl r:·1·og1·esist,.,... E~ bir.:>n c:onocidr...1 ".:1L\C' 

Tt ... ,_\jilln í-uc ob~ic>tr.i del 1·1e¡.~udio moi-;c\) df:c~l Si1"'ue~a r.112 l,:\ bur~')Ur~~,1.n. 

r:.:1 ".\bri90.bei. ::;e-r,tim1r-.>nt:ns ¿i.n,~,lo<]c~s, ci:uno ~!..tt•!·1<ti.o:::r.:. pat~venu, pC!l"O 
el p1•oyecto tot.:J.lit..:if·ici Lle r-•adDI" Y"' e<::;br::.::¿1r:lo c:~clLd;::\ l;'.l. 
c:~istcnci.:i. de> fuei·:=u·:; sncic:ilc~:-, indcpencli€<nte:5 dc:~l f.>S\:stlo. ne 
mr:.nr21"i;\ c¡ue er.:t imp1·esci11dible f.':n el mu:¡ r..orl;r..:i pl<"<::o, lo. 
li9L1idaci6n dL:' lo~::. dos. 9r2,nc.lr.':s pa1~tidor:; opasi!:ores y c:lc~ 

C:Ui?tlesquie1·a ot1~os núcleos '1LIP- f;ooctrat"<.\Tl un n':lic,-rto des.:\·fio ~""" su 
pe1~soni:\. Con e.;t..tc ::a logr'<oit•ia lo:;\ clt"\udic~ción de-"' le:•. bu1~guPsl<l, 

c,01.1·ent:e de inst1·r...1r;1t:!ntc:is de ~~e~istr~nci,;•, 1-:J1r,o C'ff""'( 4 1:i'l"-lllCnte 
!!>ucedió- Al l"':?Sp!'.:.>ct:o se? debe panr~r· énf.:lSi'o'> er1 1.-:i. dobil id.:•d rJr:.-. la 
clase en todos los Ordenes, debido a ;:u mr>1-~'Jif'i->r:ión a ln 
.;1.ctividad i.mport"""ldo1·,:\, la preeminencia. de l.:>. plnnt,:lción a=ucart:ra 
norteamericana y el abultamior1to 1·elativo del cst~do. En úl~ima 
inr:;tancia, el C!~t<.n:lo sicmp1~e l:uvo L1na su=t.:~nc:i~ mayor r~t.!C:- la 
propia claso, y C!n t:.•<;;:;tC\ carac:tc1·istic.¡ de l·'.1r3.n c.ti ... 11~L~ción c-icti\r&. 
uno de los s~c1~etos da lR fL1e1·=a con gue contó 1~ tiranta 
trLtjill:ista. 

En c:on~ec'...tencia, en un p1·im~r momento d1:1 
centro del r.leh¿i,te politico si=! t1~asl.3.d6 a una pu()li2 
caractet•izable como la npcsición Dntre estado y 

l<.i. dict,'.:1dt1r:."?. el 
in t1.;:1·bu1·9t..1e~.'.l, 

.gr-1..tc'='in· d;~ la 
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bL11•9L1esia- Para salir airoso de este debate T1·ujillo ~plicó las 
dosis necesarias de represión, encarcelando di1~i9E?"ntes de lD 
Alian=a, desbarando mitines, ~seginando e algunas person~s. 
obteniendo co11cursos perento1•ios y SE'mbrando L\n c:l ima de t-i:>t-·r·c,.. 
en 1.:>.s principales loc,"J.lid,:ldes urbun~=, sob1·~~ twdo e11 1~::i. .=:q.:¡._·t ,. 

A t~l íin disp•J~O la formación de un cuerpo p~1·amilitar 1 ~ono~ 

como "L.!\ Ji~". 

Ahor·a bien, junto ~ !a 1··upr2sión, y 8"\trs ot~as cos~s •'3 

haccrl<:. totalrni::r.tr:: e.fectiv¿i., T;·u,i:i 1 lo rt;;;~que1· i:.; de- ,-_, 

movili::;;H::ióri p<:..lpul.:.'r a su f~'.101·. Disponia., r-.:~1·¿-. f'"'~;:;~· cfs-c"ta 1 ... , 

im.'.:l·Jc.:>n 9Ll8 p1·cst.•nl;abd la uniór. de c:.ncc p::.=..rt:i.das ¡::iol!.t •'· 
Con·f¡;;;d~r.::.tciCn ::le F·.:<t'":;idos- •c-:n t:irr.':l ·" su c¿:¡r,did.:.1turc:i.. A:.in·::¡ __ --: 1 
únicn de c:ic1·t~ tmport;01.nci:1 fLle:~~ c1 F',,.i-tidn F{epublic,'"",nn; 
Est1·ella Ut·r::oi'l.'-1, ::.:1 n5pectr-o la re5L1l .".\;-'<-\ ¿11 :;,:-i;;i.:~ntc bcnaf-\c~'' ··¡ 
baste ssNal~1- ~L!0 so ancontr~b~ e1 1~~1-tido l~~cion~liet~ ~'- , 
~.unquc mu> ¡.J,~-,bi.l'i tc:1dc1 t1·""·~; lz.;. r·.;:or:1.,:-1ci=1 de LU'3LJ~ nr: pt-~~cr,-t-:".•;;:i. 

como h21-r:.:-:c>r-D d.:• l~:;; lucl1c:i.s; conl:t·t< • el impó1t·•ic:11:iGmo; c:;·~i-.:•b-0\ 

ta.mbJ•':n •·:1 F¿u·l:icicJ Lib~r-.:i.l 1 dit·tgido pnr fj~'-';iderio Ar::..::~o:, 

per·GanAjc 9ue ~ resar de su incon5i~t~~c~~ s~auia dis1~nnii~ndc •J8 
cie1-ta c:o;.1·i~m."·· [•E iciu,:,l m<1no1-.:.1 c:.:-.bc> d•.:;o;i;:i. . .::.:o\t· 1¿¡ flZl!-~:icip~."\ 1.:ión 

riel f'.'O\r1:idu Ob1·•':1·c 11-,d¡;.-:·ndir:<n-t.::!, cJ•::: i.n0f2.ble [11-. t-1\-~dr·ano, 9ue 
h,;1bl"-' lc:ir:Jr<'"idn conc:1.tc·.~1·· ·=ie1·i;.;:t coh;:~:::-.if.:.-, de ".:!lemc-nto;.:: .::1.v~1n=ad~:Js del 
ob r·e 1- i ,,-,me;. 

El 1·e9uerimil"-'nto dci apoyo popL1.l.:\r ~:.e""' pl.é1.ni;c01b,_, m.i;:, ¿tCL1r.:iantc 
por nl ')i1·0 qL\•:-~ e::hib:i.e:ron sec.to1·cs !0.ign·ific.c:1tivos de lo 
población urb.o.'\na ;?.i1tc l.:-1$ p1·i1:1c1·<:\S con:;<:'cur~nci.:.·,::-. \1i'.3ibl~s d0 t.:\ 
implant.').ción dr·~ 121 dict,;..du1·.::1~ PL1c~::Je ,;;.fii·,7,,o,1·-:-.1:• 9LlC~ in1i:;i¿i,lmr~nt;c 

Ti-ujillo di~pur:.¡o de cie•·to <'1-pa:,.·o pcipl'.l.:'.ir' .:::-.cti·vo r.:c1r..a 1·esp!..•":!~t.:1 <:>.l 
dP-ter101·0 del p1·estigio del 1·Gn.l•••i0n d>..2 \ló:.:,-"-1'-•.::..~:.:. f\ 0.sl:n 
cont1•ibL1ia el apoya dE los p,"\rtidos m~ncion.:.•dos- E•s rler.:i1· 1 en un 
primet· momento ~•!?. VP.ian las con~Gcuenc1,;i:s dc!l Movirn.i.cntcl Cívico 
al ma1·9en d~ un proyGcto d~~póticc, ~~s biun con\C un mcvin1iento 
popul¿:..r dit'i8ido:J a L'1'1·ad:i<:ai- l~t'.:.; l,:,,::1-·:\:3 1:l0r;unci.:--\d;:.::.o del 80bit:r·no 
ca!do. Pe1·0 c~tando esos ~ecto1-e~ dG la población car·tar·on l~ 

üplicnc:ión de• medida<:::. autw1·ito.c11•10.\'..-;, se? t·eubi·::C.\!'Gn nn .;:,payo .:;._ los 
partido=: de• l.:1 Ali.:.1n::u, no tanto por· .;;pny21·lo::; c•n S·i mi~mo::;, ~;i 
no como medio de 1'C?Si<;.1tonci ~- f-1·ente ;:, le- que y¿, se~ e>~->t.::.ba 

comen:ando a senti1-. 

Este .3i1·0 puede? ::-.t1•ibuirsoe:-, 0Qt-.:m"-1~, ;;,,l hs,chw de que· desdo s:-1 
moment:o de su implant.::.c.iGn, .:1 ;,;1 .;,-_,.~3 .:.:~.:1 ::¡cbir::~·:·-,c ¡~1-ovi:-,tonal de 
Estt•ella U1~cNa, la dictadura se evid0nció cnmo 9arant~ de los 
intereses olobales del orden soci~l. Si biun ningún sectct· social 
recL1sab,o, ~l sistem¿,¡ en sus fund;:tm<·:-ntcs bé.sicos, si <.::::C> hñb ian 
inc1·ement:ndo demand~s impo1•tanteG ~n ':uanto ~ 1~ rnejcria d2 ln5 
condicicn~s do vide de lo~ t1•ab~Jo~o1•es, la ci~mocr~t1=~ción 
pnlitic:?., la eficiPn.::::ia y lil hon85-ttf.:-12d en El manr-?ja d~l Qs-t;:;do, 
etc. De tal mi:>nnr,c., al e::hibir o:.'1.1 <i·'•Lu1·.::,li.:;.:21 1·G.:-.1, Tt'1..tJ!:!ln 
perdió gran pa1~-te del .:J.poya popL•l.--:-.:- d~l qLte '1ab!21. di·.-.. puusta 
inicialmente. Si no la p~1~dt6 poi- cor:-.plcto se debió i"-;1. la 
::i.nimadvc1·si.ón c¡uo dejó el 9obiJ2rn(:J de Vásque:: entre secto1~es 
reducidos pe1·0 con sjgnficación pol!tic~. 
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Eñ té1"minos 9ene1 .. ales se podria definir a esos gr•upos como 
la franja oposito1 .. a de los sectorE's medios 9Lte no habia podido o 
querido inte9rarse el ré9imen ca.ido.. En su 1•evancha, ::;e 
dispLt::oie1·an a sostene1' car. energia el nuevo réoimcn. Clc:\1·0 gt·· 
muchos de los individuos involuct"~dos no !:iospechaban '!Lle ·.-~:?n· 

una dictadu1·a fero=; cuando lo capt¿i1""on~ ye!\ e1·a tarde, t11".tb1en• 
quedado atrapados poi"' una mc-z:cla de adc::¡uiescenc:i.:l y cor:,pul~1c.'. 

Trujillo 1091•6, .o.\51~ un.:>. base de mas.:is gue ampliaba el e:-;p0:. w 
de factci1•es sustentantes del podeP m~s .:i.1 lá do la c::c.15t"-1 ,n: 11·1; 
Con ese dispo~itivo, 9ue p<=r·mit:!.a una reoul<.:u•i ;:.:;cién dc. · L:1!:.; 

funciones estatales, re=ultC r..o\ctible c:n t=l corto pl,;,~w .-·., 
incorpor.:>.ción del grueso del :oe:::c\:01· '.:IL1roc1-t1tico 'lLlC h2~i~1 :,2:--;jco 
de, ~ostén al 9obie1"no anterior y guc: h.:\bi.a mostt"3dO ini~·.: .. ~l111•~r,\.;.~ 
oposición a los planes dr~ T1"ujilln. Hay c¡ue destacar o:;t·e dt:>r.\·1-0 
de ese orupo =:e encor1trc.;·,1::ic~n -figuras clavr~=: en l~· 1•c0l¿\c:!ón 
establecida en ~Nos ant~ri::ir:2s 2ntr-e E'!.'.ot::xr!a y cla:sc b1.11"8U2S<:>.. 
Finalmente, sólo un.r. mincir·i.o\ del lj.dr::.>t",:i.::.30 bUl'':JLl~~:::- SF.:! <nantL:vo 
irPeduc:ti.ble y par- ella rJc:_:.L;ió opt.::tr p9r la <:>rtll!:Jr~\t:i<::. ul p~::..::o 

tiempo de perpetr21.do el ft«:-..ui:-le eler::l:o1·r..1. 

Can la racon~po5ición op~1-ad~ en la 3lcb~lid~d del apa1-~to 

estatal re$ultó factiblo l~ ccn~tr·ucci1)n de una bast~ de rn~sas 

mucho mas amplia y !?st;o;ble gur;, 1,:\ 11ue habi0:.'n apot•tadc1 
inicialmente los sec:tor~e~¡ mr-2-cl:tos 1'.)put:::·!;.;t·~s ¿; V.'..s~¡u¿i.:.:. 3•_· \;1·:,.Ló Uel 
campesinado, clase 9L1e cLtbria la i11men~~~1 r:h.1yo1"'i,;; dE-: l¿;, p1:::ibl.:.•c1ón 
y que estaba marginada del debate polltico. Desde la d1eclución 
del caudillismo por la intervención militar not"'t2ame1-ic~na sa 
consumó una adscripción mecénica do 1~ m~sa c~mpesin.::t al pade1"'. 
Operó en esto decis;i'.'<3.ffiEnte el r.:,°'.\l"i'.:~c:tC:?r omnimoclo gue t:o.sumi<~ el 
estado capital is ta tr.:o.s l.:1G rpest1-ucturo::,c .i.ones im¡:1u 1 r-;,adO\s pot· los 
marines .. Se trataba de uni"• hr?9ernonia irnpuE"'.'5ta poi- lw. capar:id.:1d de 
coerción pero, en fin de cuentas, aflo1"uba cnmo un dispositivo 
conservador, de ape90 a la autcrirl~d. ~ manera dA res9Llorda 
pt"'eV~ntivo. En est~ ba~o do masas ci0r~t~mmnt~ no habi~ un fa~tor 
activo, politicamente rnoda1·no, pci•o cor1t1•ibu1~ 1•olovnnt~me11tc n 
comple1nentar la poderosa preeminenci~ d8l ostadc -~ pa1·tir ele SLI 
nócleo militarista- sobt"e la sociedad c:i·Jil. Es decir, el 
campesinado te1·minó siendo Llnü fL•.entE> dQ sustr::nt,:i.ción dFJ l,':\ 
dic:t.:idu1"a contt•n los sc:ctor·es 1-tt"'bi::\r-,i:c::. opuc<ztos ¿1 1211~-:t, !3in duda. 
mayoritarios pero incop~cit~dos de accionar una Jucha visible 
desde el momento en 9LH? Truj i l lo los¡ró quebrar la rcsi5tt·1nci¿,, cte 
la Aliania Nacional Progresista. 

LA POLITICA SOCIAL DE LA DICTADURA 

Pensando que la cPisis era de .::wr•ta dLtració1;, el 5ohici·no 
dominicano se obstinó en cumplir c:on los pagos de la deuda; no 
obstante que los e·fec.tos negativos 1sob1·e la economía no cesaron 
de a9udizar5e hD~ta 1933. Esto también Ge puede atribuir a 9ue la 
crisis tL1vo un impacto menos d10?moledot' que- li'I. de 19:20 en cuanto a 
la estabilidad de las empre5a5 comerciales. Desde luego, la 
crisis del 29 fLle más -FL1erte y prolongada, pero menos übrupta 9L1e 
·1a del .20, y esta caracteristica per-mitio mayor capacidad do 
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De todas m8nera~, ~ causa de la dep811dcncia 2~tricta d~ tns 
finan=a~ públicas 1~e=pecto a! comer·cio e~:terio1· 1 de~~-· l~s 

p1"'ime1•os me!:ie>s d!.:• 197-0 el .gobic:>rno se vio compi:::lirlo a e¡. •r€! 
~everos recoPtes en el gt?.sto. 44 P.:ara i:.:!llo se s1.lsp':!ndi~ro;·, t· " 

las obras pública~, se despidió a apro:cimadamentc ls mit~r1 
empleomanla 1 c::::c di:o;pusieron succ~1·1aE disminLtciones •1 

Sl..IP.ldo;; a 1;od.:.s las cut.aso:"'ia!.:> de- S!n1plcados, ne con'J2ló ' 
d.:- d2ud~•= int:er·na~, ;-,.-,.: dejó de parJ"-'t' a riot•cionr:-<r; 1mpw1 .. f;,::, 

los ecrrle~_dns pt)b 1 leos, sobre todo .r~ to:: m<:>.E'Gt1 .. o:;. Tod·_, ~~ 

med1d~-,s p1 .. cvoc1:1.ron un,-i pt•ofundi:::o:ción dt."' l,;.\ rc·r::8sión inte1"'• ¡·-c,1 
el c~ccto que tGnl~n en la di~minución do 100 p1·~cios . 
aL1mento del duse:1r1plr.~·.::>. ,:¡::;i, <.:in l::Js prim.~rc:-:; .:\/'Tos ~-·l i:ist:::•J 
escasa cnpacidn!1 d~ m~11iab1·0, t~nto por l~ disr~sición a p~ 

dGuda. e::tP-1"n<" puntL·alrnento c:om.::. poi· el impcdimr~nta 9ue t;c.cr-. ~ ·s>n 
virtud de l~ Convención Dcminico-·A1nct·ic2n~ d~ !?07~ de en• r 
mont=:d.,~ fi.:!LlCje.;.1·i,:i jQ -:::cntr'1c>t" r::1.,1¿~J'}t!.i;::1· ott•n Ginpré::ot .... t.t..J 
interno. Tt·ujillc• \inl:entó, pnt·a conti·abalance¿;i.1· l.:1 3itu..5·..:i·.!in, 
contrat¿\r L\n 9r<.\n <:!mp1·6,~ti l:o en i·.Jal l Strcet, pera lt!:l'Jlt:.:-,mer•te 
ningún bance so intc1·esó ei, 12 pt·opue~t~. 

La c~":\pi'o<c1dad dr.~ r0r::<-:-::1-1J.cl~-~1·¿_,;.::i0n '-i\J•'-' L·•••P•~-;:·~1 2, ;;i:::-:;;t;·:u· e! 
estado ant~ la c1·isis fL10 al resull:~~o del~ di~¡~aeición pol!tíca 
del 9obierno ncr·t~amet·ic~no de apoya1· el sostenimiento de 
TruJillc mediante la ~uto1·i=ación oficiosa pa1-a que ésta 
declara5e un~ morabori~ unilater~l, como lo hi~o Dn abril de 
1931. Además de los recursos 9ue lo ~poi·t~ba ld mot·atori~, 
Trujillo aplicó nuevos pat1·011~s imposi~ivo~ ~n d0t1-im0nta del 
consumo de la masa, pe1·0 quu le pct•mitian 1·0~ci:i·/í11· 1~ 2connr11i~ a 
través del 9asto público. 

Desde t~l momento nn ciue, .g1·üci.::·.-::; .:i. ]0\ c:wpacidad d8 
lmpositión sob1•t: 1.:i suc1.""Jdc.td ~i.vi l~ r?-1 c~1t<?1rlo pt1do sostnner::.<'~ r·,o 
obstante lRs adve1·sas condic1ones ccon~mic0~~ estaba i1nplfcitD lo 
aplicación dr~ un proyc>cta global. Estr.i c:c,, pur.:i. sost~ner y 
.:\fian=ar la clictadu1·~-i se 1·e9ue?!'lc:1 de~ L-.1-1:..\ .:.td1=cu2.ción c. la~; 

condiciones que 9onoraba la c1·i5is econó111ica iritorn~cicnal. En 
té1•minos ge::>nr.rulos se puedQ deci1~ 'Jl-'-'" li;.1 c1·isis de 1929 pl.<111-t;có 
la marca di·~i$ot•ia en lu e::pans10n ininter1·umpida de la econcmia 
dominicana a pa1'tir del apa1·ato a91·a1·ioe:;pot~tado1·. Durante la 
década siguit?nte la .:i.ctividad cH:po!·'t3do1•a dr,;.jó de r>C't" srosso modo 
r~ntable. De tal man~i·a, e1~a impet·otivc ~ue g~ instrumental izara 
una adecuación a los c:i1·i.:unst.w.nci~s ¡irc>~..-¡:i.lecient~o:;. 

44 El pt·esupuesto de !=J<3stos d~l gobierno disminuyó desde los 
14·.::· millones de peso!':: pro9ramndos ,-1 10.8; aLtn asi hubo déficit, 
pues los in9resos totales no llegaron & los 1(1 mi! lone:s. C·fr. 
Secretaria de Estado de Hacienda, Mnmoria c:orre5pondientE al af'fo 
19.3l"'I que i\l ciudad<'-lFIO í-'r~sirtente de la R~p1'.~blic:,;\ prrc:osr?nt,:; el 
se~ot• T. Pina ChBv~lier Sac1~eta1~io de Est~dn dA HA~innd~~ SO, 
1931. 
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Precisament2 la gravedad de las condiciones económicas y las 
dificultades que presentaba l.;1 estructura para una r•e-formLllación 
~ueron +actores qua incidet·on pode1·osamente en con-ferir vigmnci~ 
a la dict.~dura. Puede afit·m.:i.rse, sin mucho ri~:;go, '1Lte lc.s 
me?c:anismo5 de reproducción dt?l apa1·ato burocrático p1·ev1r: 
resultaban insu-fic:ientes para f:c~nf-rentar el 1·eto. Venia a !:..~ 

.:"decuadci, entonces, c,:l es9uem.:i de cenl:rali:=ación c!".bsoluta de? 1r.J 
poderes en un só la i nci i -..; iduo, t:LH::!5 t; ión 9ue iba má~ a 11 á de u. 1 

elemento tóc:nico porque ilhl~lic::--\ba Llna subordinación 1·1su1·0·-=1::i d-.= 
todos los factoi·a~ t!G l~ •·ida 5ocial a la~ direct1-ices 9u~ 
eman2.b,:,.n dt"Jl c~.;.tado. 

Es dec.! r, cwn T1·"uj i 11 o sP-
SL1bo1"d inac i6n de; 1,-:-, '.:oc:icc!O\cl civi1 
impuc-:isto los ma.Pines e>n 191-6. Pe1·0 

p8t"'ff'!c:cionc~ el <:11"'9uc:tJ?C d'"-' ~ :\ 
ref3pecto c.1 e,:tado :::¡L1e l"l<.'L'.,l_, ' 
no ~1"'a sólo 

en jul-.!!30. Con E·l ré']imc:n i;11pl.:H1f;2do en 1730, 
generacionc.~l en los núcll."OS in{·elcctuale~ 

arista~ de las pol!tic2a 
contenido de Gstas. 

esto 

una 

lo que:! es .. .::'.1:.·:\ 
e on un e a1:1t.. i c. 
p 1"ov2 l .:--i.n L a:.t; 

•:ariac:ión del 

f\lo puede d¡:tcit":;r.: -1?5 .,_,et"dad- c¡L1c la but•oc1~acia ho1'i.:\Ci::;t.::. 
fue1"'a inE-1"'t2, p1_1es: i.r-d;cnt6 ,-21 ic:;1"' Bl~uno~ de los ef1.:?ctos; :r.~::= 

nel).=:ttivos del e~9uC?m.:..' ¿:.!]l"oe::pr.>1"-l;¿i.c!a1"' de;:! crL?c1rnit?nto m~di¿i,ntr: la 
limitación de la c::p..:<n:-:;ió;i d~~ l.:.s cmprc•"-'>.3.5 a:..:uc._•rct"<:<s, C?l 
est~bl1;:cimieni::c; de cic>i"'t¿OIS ta1·i-fD~ protcc:c:jonisl;;_;.,; y ül fomr:!nto 
de la pe9ue~a ~31~1cultu1·a dirigidu al mercado intGt•no. Pero se 
trató de acciones de oocasa envet·9adur·~ qua no podlan 
contt"ar·rr.=st.:i1· C?l pesi\dO in-ílu.jo de las tendcnci;,-.-:.-; c-struc:turale;::; 
preciominant2s. A pr:!:;:,2t' de? su. é.;l~ntir nacionalista, en L'.tltim~ 
instwncia la buroc:1"L1..::i¿:, h.::;:·¿,ci~;ta fUC:! compromisi:\ri<:\ de c-¡1.1e el 
es9uemi01 a3rae.·:portador siguiE·Sc::! ~::p0.ndióndoo;;:;~ según el patrón 
establecido por la infanteo:r"'ia dfü m.:<t·inu. En cic1•ta medid;:-1. os;t.:.\bi:.\ 
inhabiliti.\da par<:\ enfrt;.;11t<:\r ol r·eto qut.? s:i<::¡nificó }¿\ cr•isis dLl 
1929. 

Trujillo contó con un::Ot 8~nftr~ción juvenl l d1:? irtl;c;-lec~;uwies 

de vocación bLtl'ocr~,1;tc.:. carre1--iSt.:\~ c.:ohe?:iionad.:1 en contt"'¿.po:;ición 
al monopolio de fLlncicnes dG tlnQ 88rl@t•ación anto1·icr, confot"'mada 
en parts sobre pc>.t1•one.s sor.::i.r.le~ di~tintos, C2'11 ific~dos de 
''aristocrático~·· por los jóven~e en ascenso. Lu~ jóv~¡,0~ li~bi~n 

estado vinculados ¿'\} nacionalismo du1•ante la ocupación milit~1- y 
disponian de un sentido mucl10 má~ ajuutado ~ lo ~ua, dosd0 el 
Angulo del sistema, pcdlan demanda1· las circunstancias vigentes. 
La dictadU1"a integró il la 9enc1~alid,3d de la burocracia horí\Clsta, 
concediéndole posiciones 1'"el~vantes en el e~~t,"do, pero el Gsti lo 
político predominante sn vio marcado por al oscense de los 
jóvenez. 

En lo fundamental, en lO't con,.fi']tJt"'dción ch: ld.s 1·i=i;;puGSt.:.s 
estatales ante 1o crisis y en la inaugu1·ación de t'"asgos 
caracteristicos permanentes de la dictadura, lo 9ue advino fue 
una convergencia ent1·~ dE)tt?rminaciones de la realidad y 
definiciones opt~1·ada5 en el seno del e~>t.:i.do, c:onv<?1"g1-:·nt::ii\ lo':]r.:..,da 
91•acias a la capacidarl ~e prepond81·ancia total d0 los pray~ctos 
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del tirano y a la instrumentali:ación que logró del gt•ueso de la 
intelectu~lidad. 

El 9rün p1·oblema 9LH? e!E.taba planteado era cómo el si,,;tt~m"' 
soci~l iba a sob1·evi,•i1• en condiciones en 9ue se alte1·ab0n l~e 
principales baci;as di:; su r•eproducción, ubic¿;d.:i.s en la rentabl t 
de los secto1·es e::po1·1:c1dore!::;. En este sentido, 1.:1 dictadut·~ .,-, 
que op•~T·ar en 1 inderos 0ml::li.!]1.1os. F'c:H• un lada, tr:?ni 
p1·eseritarse c:nmo 8~'~·antt~1 r:lt:"' lL'l supervivencir_, de las int 
creados, p~1~c., al mi\3m;.1 ti•:mpc., lr"' con-venia y r2stabE.>. compc. .:1 
.;;brir• p01·spt:?ctive\s r¡un, si. L:ien no ~f~ct~.).b.:?1'1 r:le form¿'\ r· :t 

•"?SOS intere~¡:~s, imp l ic:.:-ib.::tr. nuc·,-os dr.;rrot~1·c,¿;, en los me>ci.1ni .-
reprodLtcciór. dcil sistt=-m.?i. 

Antm las di ficult.:.;dt::.>t> 1:!t.: l._\ ,;.\cti.·,,ida.:! c;:po1·t;;.\dora !Je ·,,·, 
SL1pa1·poner orient~c:ionc'o;: h·::ici,:\ (~1 di:1=.!:!1·rolln del mr?rr.:ado "'J. 
Era, en QT~::to, 1.7· t'.tnica f'G<;;ibtl!.di.>.d di: r:.1•2r.:lminnto y h. -~ta de 
abso1·ción d~' 100;:; efi::-ctn'"' m/1s du1·00:~ dP l.;,. cri~>i'::;. Aho1·u bieo..~n, los 
f~ctot·e5 espont~noos pa1·a gue esto oper•ns~ eran bien rel~t1vos, 
ya 9u~ la t~ndenciv. doJ c¿,mpesir.ado et·.'l. (·~I 1·etraimiento del 
me1•cado, mediante la liniit~ción clu l~~ cosech~~ dedic~das a la 
e::port~c i ón y e 1 i ne: t"'P.lllCn C-1:1 de l ~-\ ¡:iroduc:-:: i. !.'.in de só,;~ros de 
a.Lttoc:ansuma. Dc: r:s.:<. m:tne1·::-.. '.::G ¡·c::.;;al•,;f.e. c:l r•"'Cblc~ill."O'I del emlr~o, 

pero d:i..sminL1i2.n les c:::::cdant~.:-s c·~::porta!:il~J~ y, en gener;o,l, lo~ 

C:Offif~1·cii"tli:::c.'bl~s. Ln bu1·3ut2si<0\ lwcal, poi• SL\ parte, clisponi~ d·2 
escaso patenciwl productivo. E1·.:::. impo;·¿1tiva, entonc~s, 9ue 1::! 
entado a~umies~ funciones de ~st!rnulo a l~ de bienes dedicados al 
merr:ado intc1·no. =:s1;o su.p;:intet con!.;r.:i.r•1•e$tür .:i. la fL1er;:¿i. l.:i. 
tondenciü c:amp~oin~ ~ la pr·orl1Jcción ~u.t~r9ui1~3, pero no e::clu!a 
una Ot"icntaci6n de camresini~Ación en r·azón d8 l~ dób!l ~~pacidad 
de l"CSpLH2St.:.1 dr: l.:.\S di~tjntas f1·.:1cclonc:S LiUt'gUt:S<.\SM 

En rf.::l.:\c:ión ,~, lo ant<~1-iQr" 1 ~l c-s:t.-:ldD propició la rep."11"t1¡::it';n 
de tiC!1"r,;1.s .:-, der:ünC1$ di':- ,;ii.le~; d!'.-~ Ít:'lfl•lll.:t.:"..: .::.:.mpr:;osintt'"_,, -.1 1·a.::ón d~ 
30 l;a1·cüs c1:id,'\ un.~•, b,;ojn ¡>eor-spco•::t.:i.,,0· d.:;: 'JllF-.? ~~ <J.1.1todlimnnl:"-\1'""1n 
y 9ene1·.::u·an r.?::t:Qclr,:~ntes 0n t.01 mctlidd dr: lo po:'>ible. r::n 1.:1 rni~~ma 

dl1·ec:c:ión 1 F;.,vwrcci(~ l,; 'J<::'nnr•,-;!J.::·.-!ció;1 de.- cont:·t1f:c~.; dr.·"J ·?.pc1rr::eri~"l 

y colonato, modalidades dQ ~ort.~ f~udQl di1·i3id2~ n prcptcia1" la 
utili:.:::t:-\ción dt? l.c1s !;ici·~· .. \•:::: l1uldl<;;'...~ r:.-n manos de la bur··[p.1n-::;i~; 
t~rrut~nicnt1.::iM Como complc::rr1c~nto, '.-';/"? fo1·•;-:ó el asentcO\f'!lii:·~nto dP 1.:..1 
1l1<:tsa c:....•111pt..!~in"" <..1 p~.11~1..".._,¡_-,.~ b1 ... :n dt"?ii1nit.odc:!s 1 niedi;.\nt·~ Dl 
SLtbt:er·fugio dC? l.:~ p.,.rsC?c:Uf.:i.¡'¡n .;Je_• 1,:1 v,>']{\nc1c.1 1 dic~:;oi.min2ndase 'lLlfo> 
c:u.:-.l9Ltic1· h,:i.!:1it::1.r.tc.> de· l-"\ ::r .. ;·,.• 1·u1·.:,l r..l•:b.::-,1·i,-:-1 tc1,i:,:;; ~-:;L:'-mb1·ad<'..\S p.: .. 1· 
lo menor:; dic.~:: t,:i1·ea5 de tiQ1·1·"'-'• (.1 p.:.11··ti1· d"'l mc;mento en qui.:• C?l 
esté:\da rJ i spuso de e i 1?1~tos e::c<:>dr.=ntes pre;,;uf1uesta1·í os 1 dcd i có L1na 
parte de el los <"'.11. fome?nto de l;_~ purcc>l,-:¡i c.;i.mpr.'.:in.':\, t1lGtl"i.:.1nte 
actividadr.~s como la rGpw.1·tic:i~in dG Ge<:Tii lli?.G y apt:rt·L1 dr.: lal.Jr¿-,n=.::l, 
c,:\mpar·ias de e::te1·mir.ia dG rl~vJas, cun~trucción de candl1.:-s de 
r1r:90 y <:üminos., C?i:c. Todo ~~to se ac:nmp;;i.t'ic"?.b1":1 con el 
1·ec.:lut.:..1111il-_,nto ·fo1':·.o~.,;u y 91·dtu1.i·o dE ¿tn•¡Ji.ias porcionc.:= de l.c-i cl.~~e 
a los diapo!:iti·1os cancobidos por el dict.1dor. 

F'a1·~1 fomE~ntc1r 

a parti1• clel secto1· 
Gl pl~GCQSO rle 

"''J1·.o..r~ ic, .:~l 

crectmi.ento del mc::~1·c.ado 

har::er~ uso 
interno 

de" una 



139 

c_onc:epc:ión proteccioni5ta mucho más definida y avan::ada en 
sentido capitalista que la 9ue existió en el r•é9imen de Vé~Guc=. 
Se trataba de 1•f!:5trir.gir al máximo, mediante dispo~ir:'o•1~.::; 
fiscales, la impor•taci6n dc:; todos a9L1ellos bianes suscr:pt:b' di::> 
ser pt·oducitlos en E'l p<iis. Esta se1-ia una caractcr· .t 

pe1•manente de las politica~ económicas ~ lo l~rso 

dictadur·a. Eee p1·oteccioniemo rastaha condicionado F· 
perspectiva do una disminu~ión be-ut~ d~t consumo, el cu~l 
prescindi1· del mayo1· número po3ibla de bicnos suntL1a1· 
importLición y ¿\juata1"$!? al 1•c,11.~erimienl:a do d.:;idi.c.:i ;, .=.' 

propo1·ción crec1mnte del p!·o~L1cta n~cion~l ~ la ~~~niul~c ~ 

capjtal. 

No obs;t~:tntc la 1·c<::t1·icc:ión :i.l conwumo, e;:isti~ un tlb.~u :!e 
bienes de con6umo 1~p1~e~c1ndible er1 cu~!~1ii~i- ~ituaci ~n 

to1-no ,;, su 9cnQ1-~•c::i6r, ,:e :;jc::::;'t:j l;;. cc:nc<:>pr:it'Jn p1·:-:ot:t:?Ci:1onis~:oc· 

dictadu1-n. Esto cubr-ia j;iclLts~ 1~na ~E1-1e de bi~ncs ~sricn! 
amplia consumo, cuyn impo1-t~c1ón ~ra ~Qb[~ a lo~ nF~ 

defo1-m~ntcs d.::1 C's:¡t.i,;rr .. :~ ,:•::;1-·::i"-•:'.roi·t,"'.lcior.•ll"!'; ':-?i;; r,,mb.;i.rsc1, 
p1-oteccionismo so ~•¡;::l1r.:6 m0yc1-r:i;::r:tc sr..b1-C? 1-ub1-os m.:o.nuf,;,ctur.:\c;,_;•, 
1-09i~t1•ándo•::;1.:: inc1·c,11lt~n"to~;:; S:t-;Jni+.1.c.::1l:i·_,-o;: en le. pr-..::iducr::; ~1n 

nc.cion.~l de• numr~t·Qsc•2. l:.iEP1::s 1:nr~c p1-r.:ndw.;:; ctF.' vc;>st;i1· 1 c2J::~'.tlo::;., 

muebles, r:::<:?1-·-10;:.:\!:'."•, ::¡uc~·a:; y ot1·r:is dc1·1.vadci~; dt2 1.:i 10ct-'ieo, ::-te~ 

F'uc.;d -~ ap t•cc i a1·s,--:; que 1 ¿> ::;u:; t: i tuc.:. 6n Ce 1 mp r:ll- Cae i orH·J-:; cn.1p c':'lcl." 
poi• ln ct•ts1s y la politica p1-ctaccioni~ta 58 1·e~t1•in~1ó a bienes 
aoricolc1s o <.1 b1en0::;; manL.'.-f.3.ct•_IJ•:?o.cioz; li9:;~11-os. Incluso, tlc;ntro d12 
lo~ 58~J'-\ndo·~:», l.:o\ c¿1,ru.::to1·istic~. fue gt..18 ""'.:! :::.,,,an::o.>Pa en -=•~--11.1elln;::; 

biE"o>nes de muy f<-';c1l el,".'br..J1-,:..Gión. C~J:;W. tendcnci<:\ G!C.Jt<01!:l.:\ definid'<:\ 
poi• lus escascOl.s cJimen"~iDt18!:~ del m,·.~1-,::atJo ir1t8r·no ~p1·0-f.undi:.:i"l~.L\S 

por lo~ cfr~cl;o;;; dep1-csi·.·c;:=; de l~ ... cr·i•.:;1.::.- 1 as! como por 1.::-:\ 
aL1scnci<~ dP unn plant2. in::-Just1-i<..~.1 pr-evir.;,, punto ya visto en al 
c.:i.pitulo ante1-io1~. Adic:ion;:;..lmc-ntu 1 dudo r-1 1·cc•:Jt•te brll5CO r:le la 
capacid<il.c.:l d12 im1~c.1·t¿•_1-, st~ hc:>.:::li.1 mL\J' di"f).cil la impo1•t¿,ciL':·r-, 
ma1uina1·ias, lo 9ue se p1·olon~a1·is hasta a~·~nz3da 12 'l~8l' 

9uerr·a mundi~l. De t~l manor·a, 01•0 impE•1·~tlvO ~u~ 

sustituciones de impor·toci~n~s ~o llcva1-un a c~bo poi- 11100 -!~ 

p1 .. ocedimientoG tocnológic~~ 01·c~icos 9LLG sab1'8 todo podía~ ;et• 
operativos a tr.;.lvós dAl cs1uemet dr' la pt·aducción a1·tRS¿\na1. En 
c~ta rctcn~i~~!~n dPl ~r+Gs~n~cio ~st~1·fa uno de lo$ oris~~~~ de 
la 1:ccon5titL1!::ión dr.>l moviff11cnl-r.. ob1-Gi-o y,;, v.:c:n=<'\d:l la dic.l;-~rJura., 

como ~e vet•á en r~l si')ui1-~r~tP c¿o,¡~ltul:J. 

4~ Hasta 1930 Ct?1-ca del -:::·-·/.. de 1.0'.s importaciones; ,-o:·st~ba 

compuesto de bienes ~limenticicJs, Hn l~ aran mayo1·!a factibles de 
ser• SLl5tituji..Jos C!ll el f·c:\is, 0::01;:0 aconteció (.;n l~, d¡~•.::a.da 

si9L1iente. Ent1•c eso~ bi(_.:o.,eos cabe dc;;stacar c-1 arra::, alimc::nto de: 
c:onsL1mo m.:tsi·:n t1·.:i.-{cjrJ in~~r:is:-·2mrntr: ~1r?l ,.-.1.1rl0sl:r,· i\siátic::ci; P••r-"' 
1937 todo el a1•1-o: con~umido c1·a y~ de cosecha nacton~l. Lo mismo 
cabe sef'1al.:i.1· r·~specta a l.\~ s1·.::..~as carne~tiblr:;, lo<::i pr:'.:'c::,O\<.::::os 
secos y ~hum.ndos y al :¡unos ot1·0::;; r·ubros. Glueda1-an, cmpcr·o, 
algunos, como la h~t·ina de t1-i~o pa1·~ l~ l~br·tcación d~l pan, poi· 
ra;::ones climáticas. Ca:;;.=:;.:'·, Capj.j;_~j._7mn y di.ct?rl1.1rot,1 c,:;.ps. 1 y r~· 
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El proteccionismo no tenla únicamente finalid~d 

fornen tal ista. También estaba esbo::ado c:omo mecanismo par<>. l.A 
obt~nción de 1·~c:ursos fiscales cr·ecientes. Ante el dett~rioro 
global da la cconomia, una car~cta1·istica deci~iva de ln 
dictadLtra n el ejercicio de uni.". pr .. esión tribut,u~";· L• 1nu:: 
c'1r:ont1.1,::-,d~. ·o tenia eTecto5 dept .. e<:iivws sobre el dG>s-ii:!nv•::>li;,. cnt'.• 
d<:.•l me1·r:.:;i:Jo, Ja 9Lte re-=.t1·in9ia l¿\ c::>.pac:id.:: .. d de consum1.J .·1,._ ~-2 

masa·3; po1·c.-.. l.:.~ ~~lc:cción rasult.:.>.h~ incont1 .. ovr:1 .. tiblE! 1:'11 1·: .-, 
9ue pa!"'2 1 a pe1·spectiva del pndct· €?1·,;1 prio1 .. 'i ti\rio '='J 
fcr\:.."<lac:imi\c2nto; 1.:2 e::pt:\nsión dr'11 g.'ó\sto !."=1"¿, un in']t"' 
ímp1·G5c:;;,.ndi.ble, '.;;?.r.to do~rJc P.l ,_!,,r-..r¿¡ulo de! la 1·cp1·r::~;ic',;o 

e·ficaci.:.. t=;;:;cn1c:u estat¿•l, como del dt::.ton~•,ni<"~n\·c:i de· 
dispositivos de acumulación d2l capital. 

L<.""- dicte.dur:0< :.~ con-fo1·m.:-<bu Cr::•r10 u:;¿_ "'"'11.tin.:i.riu :imr~·¡ _.,,,,:,.~- l•_..i r:1e 
e::1.:ors1ón dr_; la c2si tatalirl,:·<I dC? lil. pobl,-;ci~in."''· l.n~ i;r.r-·-·-~:::tn-=1 

r1·otecr;ion.:.~.tªs nr.:r e1·an sino uno ri0. los t.:~r-it.o~-; i.n;,;-t;1-i·(•11:!nto=;. 
de8ple.-;:¡ad~:1-::. p<lt".:\ SLtcc:ion,':\t" 1·ecursos .::.\ 1 .. •.s cl.':\sr:?s t1·.?1.b0.it:.do1·.:;1s. Lo 
r¡t1e raf_:t . .,.,!:-,,~ r,r, .iLtr.t:)fJ et",'< ttn npe1•.::i.ti.vo n~u<:hc:i "'-''.·.d;o d<::? 
fc11~•:.:,it::LJ1""-~-- ,__._ •_-.~;081"al dal ~""".;t,ndo 0 1:::o:o;t.:\ dr:? L'-' +i1i· . ..,_'l"1 :.!:.: l,i.:::; 
m:?.se.c pt·nrl'..\•-:to1·,;:,~_:;. 111 rE<.Z.pto.•ctr., f·il-.' i11~:;'\:1·um,::i1-.t.-.1li::.:.11·on ';ji'J<-H.,\;:-.,;sc.os 
rnr~r::.:.1n1srr.o;; du di::·:.pL1jo 1 \;¿1nt-:.i ~:;c:\U1·t.~ campes"LllO~ .. :0·110 sobi•t;;i 
t2rraniont•::'s, ~~;:to1-·sion0:::: di1·r=:;ct0s ,3 ·.;.:tr·i,-:>.cics <.:c.:·.___-\:ot·co::; c!c l·':\ 
población, :non~polins me1•c;;1.r,t"Lli.st.:ls lp::3¡;.,l;~:; e 1lc:o8i..•l8:=.; ~ob1··-= 

a1·ticula~ d<::o p1·imc:?1·T1 nl'}C<:!Sidad coma leche, ca1·ne~ sc:.1 y a::úcur, 
t1·ibuto5 ilt:gal;::;s sobt·<::> oénero;;; de e:-:po1·t.:-1ción, conc:r~sione~3 

91·,;cic.is¿;,,,, Etc. 

T•~du este asguem~ ustuvo ~~cionado scbt·~ 1~ fl1"1~m1s~ ci~· 

c:onfluc-ncia ent1·e podf.:r polltico y poder c=conc'Jmico, el pr·ini=ir::ial 
1·5.s.90 C.31-acter·istico de la dic:-t:~;dL\I".'..\. T1·uji l la, .11-~fl"~ ri<:"· ·-~sl;z:,dL;, 

se pr·apLtso r.:onstitl!ir~e no ~.olam&nte t"2n el princ;ip::il c;;pitc,list"'1, 
aino mr1 la personiíicnciOn del capit~Jista colo1:ti·,·G. s~, f:1·oyocto 
e•·a. fu<.:t;iblc poi· le< dc>bil.id;;1d d~ la bu1·3ur:~sia tr:irJ1ci:n1,_\l 1 por· l~• 

di ficul t<:,d de 1--e~istonci.-.t de l~r;; c1~--:.se3 ti·~-:ü.-,a.j,;idcirni_::-. y ror los 
c::ont1•..-:ilu•-; poli tic·::;"'; tot.r1lt.::·r= de ·v.1~ di'.OO¡~r.:ni;:;,. P.roi rudLI, (_~¡::,>~-3dt-~ o;o:l 
inicio de GU pet-!odo, da1· luga1· a la for·rnncic~n d~ un ampo1·io 
cconórnj co ";uc::: poco a poco fue- c:op.::ind.:J nuevas .111-c>c:<s, b i•:.n ·fL•.t:'S'.':! 
mcdio.nl;e su c:·eaci(.)n o mc>di<'•ntc 81 dcspl¿1::amipnto d1::; lt.::.~ 

inte1·8SCS t1·adicion~lc3. 

Le c~rac:te1•lstico de estG ompo1·io, ~clUffi~s, c<~fl!;istió en ~i-•e 

se formó on ac. ti vi düde=- vi n:.:u 1 .:.~::!.?.::; <.>. l m~~-r:~do in terno. Se 
beneficiaba, hasta donde le e1·a -factible:-:>, de t•ecurr5DS 
e::cedentarios provenientes del comercio e:~tcrior, pP.ro las 
empt•esac -de variada indol8- apuntaban hacia 1n5 ~c:tividadcs 
internas poi· loe eGcasos m~rgen~~ de 9~ni1nc1a que dapor·aba ral 
sector C?:{t<:?rno. Desde 1ues¡o, Tru.:i•i l la t1.:niD qLtrJ 8arc:.,nti::a1~, 

incluso poi· su pt·opio intcr~s econ6n1~co, la subsi~tE!ncia de la~ 

......... Este: punt=i 
An~lisis de la Et~a 

fue de~t~cado 
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so, 190.,... 
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activ:idad8s e!:port.:.doras tr·adii:ionRl.::s. Lo?. compl !i.::ido.d dé~ las 
comp;;f'1las n:-i1ca1"e1·as norte~mericanas no dejaba de !'i:2P •.ln í-c:.ci:o1" 
dr.:H.:i:,;:j ''º par";:i: lr.i. sL1pe1-vivenci,=i cJr~ la dict.:..rJu.1".._;, pc:>1·0 su 
i11c .. -.~·:•r:riC'\ h::i.biw dP-J.r,do de? inc1·ornont31•sP. cJe=.de poco c!esr::, ,'".;:-, do 
!7~·: tn cn~t1•aste ccn l.Q 1·ápida e:'.ransió11 de les ne9cc; ~0! 

E.•5' .. adc;i, :le '1-;-ujilla y de a!gL1nr.is de su!::; Intima~ sr~cLt.:H:c<:;; J.-
bu1-·· u;-.. i-.• boc:1-átic!l. Dn i9ual rn,;;n1.::ra, ror 1·c·-::¡ut?1"imi6'n~ · · 1 
r·o:\C 1:".'.:. ·r,:--11.cito ent1··e T1·ujillo y l,3. bu1-5L\C'.:'i,, l-1·2dicio1'. 

\ p1•ime1··c.. t;..1·.·o CjLIC' 1'i:?Gpeto:\1' lCl fund,"'lmE.>nti-11 rJ•-.1 c.cnt1-ol =¡• ~.-"1-

t2nia dc>l n1?9oci,-, de impo1-t.:1.cion, i.'.Ltncp.tt:: s._:_;¡11et;j:'·nc 

t-c~;;:.tr1r.::c:c,nE":; y a i·edi:,~i;1•:i.bL•.c:1oncs da la~ benc1-~cl.i:JS:·. 

·r,;.nl:o la pr~sc.:1-v0ción de• lc..s ~.c=-ctor·;2s ;::,:,p1t:.:'\~ l."5" ·1·E 
e::poi·tación corno lu cm1"'1~gco:ncia dr:! nuC?•.1,:-1$ 1".l.cti·.·ir-Jc:1d~s ·.1in• t: -:: 
sob1·e todo c:.l mercado intec·no 1·r="'.JU<:~1-!.:\n dr:! un.::.1 rc,~.:il'Jni:l.lJ.::<:\c •_c., 
lr:is m~c:.:inisrnos c:l;:::i. •·epr·od: .. H::ci6n del c.o.1pit.:.'.l. El hE·cho d·:.
di!,';mjnuyesen los r 1 r1.:ci.o<,;:: de lo~:; s_16n(;ro:..:¡ de !~::p'".Jrl;ac.:.ón ;_"fP.ct,,1ba ''"' 
la 9lobalid<?1d de lo.~ :..1ctivir.l'"d.:?S r?"DciLtf-:t1V0.S capi\:.'.:.\lisi,:._1~. y .'10 
sólo •?.r.ju~ll2.s di1•octarnent2 ot•iE'nt3.s a, l.;>, '1::pr:n-t.:-tc::Jón. En u"'"" 
ec:onom!a ¿'lbic:r•ta haci.:.. r~1 e::torio1· de:: m1.,;.nc1·a ."J:·:t1·,;.ordin,-.-.i•i.,J., r::se 
de'la-~1-·to1·..:.< de pt .. ::.--:.ir.,:e; 1-l.:;._¡-,~;c:.;,·,bu t.:n;, ::itt.:.".·:::. .. :-n '"r. c!·:t~-1?1;-11:; d1 fi·:::<l. 
L.:i rea1 .. i2nt;.:,c:lt'_n i\.l 1111~1-c:.o1rlo ini-:r21·no pc1dl.-;\ r;;:er· un F'-l-::i.-l:i·.10, Pf:'.!l"!:J 

no t"C?~cilv1w 21 p1~ob1erna. Na sr,c r:Ji'.~ponl,:c, par ~1::1".:'.\ pc,¡•\:c.i df~ 

t·ec::ur~os <;J::c:c>dcni;.7.1~10s dL~ r.:apii;,~~l pui-i':I lrnpt1isnr 
irnplic:a~;F.?n un;'.'I sup,:-.:!1':...--1.ción tucnalá9i.-:.:-1. 

En cansec1.1f?nci .. ;,, d8::::.de el tinsiula dGl int12rés del c...:,pital 
e::i~ti¿i. Lln."l '..;ol:0• 5é\lido:\ parn pul ié\r la c~-i~;is: 1::1 r·c;ducción de· l..:i 
Cc:\pac:id.:i.d dE: cono:.umo de la pobl<ición. C·.sto tc•nlo. ~Qnl;i.do, .:; su 
vez, t~nto pdt"a l.:1 racupe1-~c1ón da la t~s~ da a2n~ncia 3 ~ival de 
emp1·esa como pa1·c;.. la fo1•mación 9lobZ"1l di? c.:ipit-::tl. Y:?. s~ )\¿\ vi'.3to 
cómo, en L1nC1 situ:<ción dcp1-csiv.:1 1 r.=-1 e5t,:\dt1 procpd1ó ,.,,, ;::;c:1nv-~-tr1' a. 
rr.ecani!:::mCis C?::t1·emos di::: (~::to1·sión <:\ la c<:1si t•.:d;.:11 i.d.;,d ch~ ta 
pobl~•ción. Ahcll-3 bien, r<'l1-,::1 l:\ empt·eo::~ c.:\pit;:tlist::, c:::1'a ·iinpc!'r'°1tiva 
lu 1·12-r.lur.t::ión b1··usc<;, do lo~ sal °"rios y, c:-n un,'.>. dimo¡-,sión m~-\~ 

ampliLl., Ltn a!]Ltdo ~-"7HllC-o"timit.:?nto del t1•c::b.:1jada1- pu1·.:-, incre::mQ;,1::c>1- la 
plut:.v.:\llt:.' por .'!-.:, z,bsolL1t~,. P.lrcdedor de tad::1 ,'.O!Llo l;·, ,1::ct,:_u:J,_u-o. 
e~:hibió unu. fac1::ta cm1nenteme:nte antlobrc:i·a. Su (ll'•1pid 

subsistencia r·eque1·ia la p1·olcn9ación de la actividad a=ucJ1-0:·2, 
pc1•0, dadas; las condiciones de pt·E::cios muy b.: .... io:s J l.:i. 
ineTicicncia tecnológicu, se rE?c¡ucrl.:.i una b1·t.•.sca di~~miriur.: i. 0 '::r. tlt::::i 
52,larias y la profLtndi~:dc:ión del ~u111¡}ll·:.i<-:J ¡,1·w.:; .. .;;.:.;:; ,:..'....: •7::¡-:l'_,t,-.ciór. 
de los tr·.:i.bajadot•es. 

La pr8sión sobre los sala1·ics su inició cun la 
reestructuración de las finanzas pGblicas 01·i3inada poi· Les 
imperativas de la misma cris:s. La di5minución dul empleo 2n el 
gobicirno presionab¿-, a unil. dcsvalcq·i=ar.::ión de la f1101-::a de 
tr•abajo, pera, adicic::inr.\lmente, cl 1. mismo 1·é91•nt=n dic-,pL1sn una. 
disminLtción acentu.:,da de los s.::\lario.,;. For atr.:\ p.01r\;r:•, d0;;;::11-1·c-.11ó 
los procedimit:ntos 1nstituicJ0~3 dui-anl:c• ],::¡ 01~u¡-. .;,ci~;;-, 
norteamerican.a de utili::ar• trc'lbe\Jo camp12s1no 91-<-'<.tu1to en 
actividades 9ue rcdund.:..::;en en la repraduc:ci<~n f.\mpl i¿i.cJ,:1. del 

ital. Durante la oc:upac:ión t:.·sto ~e 1-~:stringió sob1·e- t.1do a la;;; 
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c:arrete1·as. En la dict~dura s~ amplió a las empresas a3rlcolas 
del dictador y alle9adas intimes~ amón da que tuvo ma9nitud y 
c1•ueldad insospechadas •. 11uchos mi lt::~s de humildes C<".:11pn~:;ino:-J...:; 

pr,~1 .. r::cieron en emp1•esas bwsada.s c,~n i:?l tt·Z\bajo -f:J!"::::i'\dr.i, c:..-:n:'~ 
rl.,~r,:;acionc=:: de art•oz, sisal, -fincas 9¿¡naderas, cé'lr~~.:.:tt-~1·3-;:., Qtc 

F"'i".,3 1·acionali:::ición del c.::i.pil:<:.\l SG; ins2t-t<:-.b.::\ ~n un P·"'\ti·On d 
mec~nismcs de ~cumulación muy di~t1ntos d8 lo~ ~·:is~nnt·2s ~nt~·~ 

de 1'730. En TrL1jillo los r·~9uc1·imi0rit.cis dt...• pode·· t:c0 '; l 
Ci:!n! t<?.v3.b:'l'1 .,. Lln.:i. 1n:.;t1·umt.~nt:.::\l 1 ::"\r:ión d2 l,._ 1·;,.,1¡,1·.,cJ·ti::-:.·. :-1 
cr.:11nG:n1r::,":\. Df2 m~nc:r.:l m.!1s cJ .11cr·10•:::; 2':::¡-;ont,'..\n2,.:., ¡--H.··1· ~.-..: :..n.:_, J 
cc::i1~ácter dcp1~cdad;::11- Ucl 2s;·1L1r:-11;,c._ e!~: dc1;1::.;iac::¡_;.'.in, i;:::;t.:.1 t•.::r:.t~ r· 
>'(;:!SU l \: c,.n te Llna 16•] i ca de 1·cp 1··orj1_;cc t wn 0r.ir: i ¿¡d.o\ ·;r; 1 e: .::-.~1L-1. he_,¡: ' ,;., 
rnr~1·c¿i.dc:. ir.tC?rno, rJP. l;_~ cual cil r-~·-.:nc:ip,-:11 b~-nc•-fic1¿u-~.::; e:·c:1 
dir:t:.:i.dot•. '-=-' visión d1::i-l t:•:1·1·1l:c1·ic• n.:.··::1"-.-.r•::·! cci:c1c· Ltl• 1 · .. ::i::-_t:· '.:\ 
di :;pc.11.ible fl.\P. .'O\centu<)ndo 
nivel ele acti\·id~des ccino 

¡. l'CJ'.::'.'~~·-! l r1t i ;:-~n i.;cs oT,.'.:·. 0: .-: -í i = 1 en tr!~, t: e:;;, t ,._; =. 
ui:·, l<o> Ji!.1J1c.~1 olo'.:idl e!::-" n<,·.,1<::>-jc.• C::e to:.. 

ec.ont.:Hr,ic:i.. De ~hi c¡ue l.:, c-!it.:t·~ti:h.11·::. ·1-•.tf:'·~.-2 r:l~~:_:;--,1•.?ndo L.tn tnl:2«·~:'S 

corpo1·at1-..1 0 p1·oric1, .;1ue r;o ~ó.!~1 _'.'.."_11.1dJ .::-~-b:i. ol conf} ;c-t:o pql{tit:o 
18.tt?nte c:on la bu1·r::;ue::.::i:i. tt-~\rJicicn.,-..1 1 ~-i~·,r:. c¡ue lli:o·, -,r!¿:i_, 11.clL1!:;0, 

,., dcs~-fi2.1· 1c:J~-o. pat1·onE'S t1·,,ci1c:~on;_,1~;;:., de: le_ :-l(.'p-::-2n::.1 ~--'nr.::!.,, 1C:1:• r.r'1mi;:;;1. 
i··G'-'·,F·G•::ta ::->1 lí.lpei·1_."':.J 2:.or.10. T1·u _; ,; '. l-:;, p.::·:·--': uS:-'.:,¡• lt:i'.:;; 1·cc.:•_u·s1J;:, de 
ílh"1no1•.:; i:::~~h¿;.ustiv;:., ::.m¡:;L:lsó -dun1·:-·(~ 'jt:: le;::; ~_,'.:--•..-,i1.:.:i:; '.~•J . .-j~:.>t:i;::;r~ '' ;:;~t 

con•.·eni8ncia- 1€"1 indu<:stt·j.:i. r • .:tc:1.un,-,l UF:;,d;:;; ::;l ni0,n°:n·l;o en ::.¡u.::: t¡.lvo 
p.-.:i-::.;ibilid.::::,d ch= li<'='-C:.t~rlc; o<,;l;u ~:l2 p•·.:.>cJu:.:c fL•.r,,J:_1'í)(.-,:-\t,'1!·-ar..:nl:2 w pi::H·tir 
di:; la sei;:iund3 ~u.err<¡, n11_1ndii.•l, la ,:..p.r,:-·:c.lón C~-~ ·J1·¿ff1d;-0 :; G::...:f~d~ntr~s 

en í~l comt::?rc:io inte1·n;:1c:ion.:i.l. Un.:-'I ·¡,-_·:: -L-.J,~t:3.·:~._.,.:1rJo su por.1(,!1', se 
p1~oput;o c1·1·adic:.a1~ l<:'.'\ p1·Go:Qnc1.01 dr-::: l.:\ '.i.n';21·'-;ión ,,,. tt·<-"·n.11--:.-t•i::'.1 en lc.s 
t\!''2•z.\S t1·adi:=ion:;.le:.:., ~obi-c tod.-:i en !::; tl\dt~Gt.;·J 1 o:1::uc;C\t•r.:1~.=i., 

ac1c¡Ll1L'if':ndc. Gn lo;:; :>1'"::1-~ post;:!1'io1';'.'!s a l.:> S·O::JL1r·,..:Jo. 'J'·"·,1·1·¿-, tcdos lo~ 

ingenio·::; a::uca1-~ro·5 r rop ied o.d d..; no t· t8.~mc.•1· i c.:•no~-:, .:un e;: cepc::: ón 
del Rom~na. 

r:.::::.a f.:i.cel-.:\ n<\Cion1:i.l dr~l Ce~;.:"11·:·0110 c2p1 t.,1:t~:o';t.-, Li.?t,io el 
t:t·Ltjill.;:i.\;o, lejos; de d1sm1nui1• J¿, p1--c,~::i¿1n >;cbt'¡" lc,r: t1·-1b~\:j.:u--Jo1·es 

lo gue hi=o fue inc1·cment.:l1~1.:-.. Y G:'.".> 911c: Tr1.1ji!1o por.~!~ r.!::·.nc-<et1- 1o 
püblico G\ la mw.ner.::. 8íllpt'esar1al, •]1'.:-lt:::i."\~1 -:\ 1·:1 i.ml·21·1c,--:·c::i1:)r, i'nl:1~i:: 

podet• palitico y pode1· ~conómi~o y ~l ~omnti~i~nto de 1:~dos los 
aspectos do la vida social. l_a eficienci0 g~cbal dcl empot·ic 
ti·L~:iillist;c..,, a ¡:Jt=S.:1:~ de s1.> s-Fc;<::;tn indu5tt·iz·lir~t~ pcl'1te:-·!'.:lt" ,-:\ !,;, 
segLtndü !]u01~i--4\ mundi~l, i'1nic:<:unc-;n\:;;. ~;1,-: lcJr--:-1hC> -:.ot)r"-.-. !;:.1 U<.,.c.;.;, ;!c.. 1.:t 
inyect:i.ón 3.t·tific::iai::;,3 de t•ectu·sn,·; r.::n l:irlS~ ,; m:,\n0.1os tan ,_:i~.t-in-to':l 

como e::ención de impuesta~~ e.l i.mtni-"<Ció.-i i"c-,;-;::e;:;_;,~, ~e~ ! ~ 
competencict, establecimiento de bajos p1~c:-c:ios dn le~'=" m.~1tcrias 

p1~ima-:.;, elev<lción por viü lGs¡al o ;nono¡-t'il ic::'3o de: los p1·2.::ior~ de 
los p1~otJuc::tos industt•i.::;.lcs, ·5ubr-.id:io!:-; est.:,,tulas y b;1ja.::;; "."""l,-;.1·icJ!J. 

EL MOVI\~\IG:NTO oor-:Er:D AtlTE !.A JMPLAMT;1C!O~I nr:: LA DlCTf\DUHf'l 

Mientr<'.s se desarroll.:tb.::-. la conf1~ontaci6n cnt1·0 !o·:; p::1lo::; 
opuestos, p.:.\rtida1·ios y c:ontrn1·io~; .::-~ T1·uj i.1 la, c·.nti~t-· m<:u·:-:o y <ne.yo 
de 1930, el movimiento cbre1•0 se colocó do manera muy Jl~ibla ~ 
iavo1~ del banda tr·ujilliste. nunque un acto1· d~ se9undo 1·~r-.~a 1 el 
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obrerismo fue un ins·trumento di'.:'.' cierta impo1"'tanc:ia en la büs91.a=t1a 
de le9itimidad, te.n impot"'tante para ol 1~é9imen en sus primeros 
meses-

Aun cuando se habia 
obrerismo, a pes.:ir de ~us tr.?.dic ion(:..•s rlemoc:1·.:'1ticas, no mt:isT:1··~1 

s-t?fi,'lles de disidencia signi+icat-ivo:is. En té!"'minos csenci.:.1•?'o:, ... 
poco de instal~da, la dictudu1·a mo~t1-.:11·ia dE? m;O\nl::'1·.:1 i.11e9ui'1•.•c.-, ~-··· 

contenido de clase, ¿¡si com<:1 su modalidi.lc.J d~ domino.1ci · 
.::onllevo.ba a ur, detE'rici1"'0 de lL, condi.::ion ob1·~r:-.. (.¡n 
de~envolvimiento e! movimientc obr·i:o1·0 C1r-J<'H1i:·ado 1,-,_,mpoc.:i 
opoto:i::ión si=t;_:m.~.ticw, c:onscl :.ci.'.'\r,dc:'.:"P., ¡::c1~· r):!. ::cntP;_·.~· 

1"'edL1cción a :nst1·1_1mcnto in~'.!di:::i.dc1· ::l<-'1 est.::~do. Cornn :.;r:o:· vz;. t_""\S 
lLIChas ob1•erE:!s 9LI•::· se pt-1:Jclut:i1•iw11 c:>n 1•.:•.:-.cci~;1 al det:or·iw, !::: .tos 
niveles de vida 5Q d.:i.ric:.n al m.~\l·'Jon ch~ i_, cúpula ob1·e¡~i~·· ... 1 y na 
tendt·i~n Lln sl3niíicado roll~ico !-0!1~· ~nt~. 

La e;:p1icación S'i? p•.1;::;df-...' •?rl·:\-.lnt¡-•¿.1• E'fi L\fl¿\ ··/2lt•1;~do•.d dt:· r:¿\nos. 
En un terr·eno s¡;.:nc-1·al, c:.rbe sef''1.:?.l.:.;1· el i1ori.=onl;n corpor~t' .. ·o del 
movimieni'.O obi·e1·0. E;; cl1::ic:ir, :;u e:o;c,;-tsO s:·Rdo do pol "i. ti::ac ión no 
lo llev::.ba .;; pl~•.ni;e¿;.1·~·,c~ u.n p1·oy~~ctD •JF.:>11r"'r.:.<l, '.- 1nc. ;;_, 
rei'.1i1;riicar.:iona:; f:'i,,~!-:E·,ntt• pu;1i:1_1,:.1lc>s, ¡·,-::·li:'.1::iDnaU.:.1s '" l.')~ 

condiciones m~tet•ialo~ ir1m~d1at¿,~ cic ~~ 1:1as0 t1·abaj~(iot·0. SL\ 
problQ1:ia, en cnr.sencuenci.:i., r.c:i ~·21r!i•:.-:,,h-:-· en :!.:'\ "?olitir:.:~" 1 ~.;.ino en 
la consecución de~ 1'oivind1c~ct~nP9 in1nedi2tD~. Dent1•0 dra t~l 

ho~i~onte bósir:o pLIC?de con1p1·ende1·s~ 9ue 1·esL1lta1·D baotant~ 

indiferente a 105 S>G'!c:to1·e~.; nrsar;"i;:iidos lt.1 c¡ue ;::;ucc>rJ!a l?n lµ 
polltica nucional. 

A lo ~nte1·io1· llay ~ue a91·09~r el descn~~Ho en riuQ h0bi3 
caldo la mas~ tt·6bajado1•n reepect0 al 1·ógi111en de V~s9ue=. Hasta 
mLtY avan::.ado ese pc.•ric.do, 12. 1.:;2ne::1-.11.:.datJ de? l.G$ l1·,:i.b::.-\j"3do1·cs 
t3poy6 al gobier·no. Sin emb~•r90 1 la :;u nu3..tt.:i·1a. ;:.;,, ri·omulgat· l.::.1s 
demand.::1.daü leye~ l'.:11 m,-:-.,te:r~i<:t de t1·.;:o.b.3jo 1 d~J c:omo ol fuertR 
deterioro de l 3 si tt '"-"C i ón •ar:anóm i r:.:i. c¡t..t:~ sr.. p 1·e··;8n tó dc~}clt.; f-1 nes 
d~ 1928, ocasiona1·on un~ Ql'C~iCn dol 2poyo. D~ maner•a BCL\s~rlo, la 
9eneralid¿td de la cúp1.1lA CJ1·erni~list0. se dospl~1::·~ haci~':l. ;21 banrit
opositor, con.fo1·mado por ulgunoG put·tidas do::~ sPc1;ores medio·~_, 

descontentos c:on r:l r·éa imen. 

El distanciamiento ent1·e ~1a~a y lid1)r·~=3a cb1·c1·0~ resp~ctc 

al 9obiiz!1•no de Vc".~<;:;r.¡ue.•::. ftte r:an;::1li::~do reir ul ¡;·¿,11't1c11.1 C.H.:ir<:>-t·o 

Independiente. Egta cr9aniz2ción pl~ntoó la politi=aci6~ dol 
movimiento obrero en 19.29, y toci3.vio í•.10 oUJato de re:pudic:; pa1-
una par~te amplie de los aectore5 avan=~do~ dol lldcl"ozgo. Sin 
embargo, Medrana logró c:anc:it.r-.r upoyo dt~ dirincnte:?s import.:int2<::, 
incluyéndose 2'.l.9una5 t:¡LIO tcni'-'·'n posiciDn'.::<5 t.Jc:i.Sl:.:ln't;r~ 
l"adicalizadas. Entre ellos pt.tndc ~-.er1ala1":=e a Juli~n M2.1'tinr.>z 
-antes enemigo ac61 .. rima de MGcit·w.n1:>--, !1<.HlLtl·~l r·.:y.::os --Lino di'? lor;; 
p1•incipales dirigentes de lü CDT-, Josó Cas0da, Dat·io MaMón, 
Anibal de PeNa -p1·incipal di1·i3eGte dm l~ F2do1·~ción de 1_a Vega-, 
Francisco Moscat -principal dirigente de D0nl, y g~1i1~1, esc1·ibiFr·~ 

entre 19.'.28 y 1929 nL1meó'1~osos art1cLtloa de conten1do ~ocialistct. 
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r+r, el relativo for·talecimiento c¡ue obtuvo Medl"·ano -fue muy 
.1.lnP' _--te 9ue la disidencia, dirigida por Del9a.do C3rbonE 1 ~, 1i.·:i 

p:·o. 1·a. El leit mctiv d(? Delgado fue la apolitlcid~c ·~E· ln 
cnT, ~·~r1 .~ontra de el p1 ... oyecto i:¡uc manejaba Medrana par<.\ 1-.. ,-,,:-1 _; 
dependiente, en los hechos, de la; direct1·ices de su p.:.."\.r-!: 
el fondo, la disput.!1. entr·~ =.mbos dit"i8o;::;ntt?s St::> rE>duc{a D. 

pur-.anu~:nt.:.. rci-·sonal(~~, pue:;to '=JUe na mediabet óntt·c.- 1:..>llc:i~ .-toi:i•.o•--· 
div~r·90ntra slgnif1cativo, a no ser 1~ formnl postura anti 
de D019ado. Est0 sólo pudo lc9r·ar la adhesión ele la Fecie1·: ~ 

F'uC2r·to i-:-·1ut<:"~ p1·0·.,1nc.iw. 9uc- é! domin,r,.bn por· :t;Qi• -:.1..1 'l.~ - • 
1·t=~?:.idG>11,,::i,01. El c::ci1·L.:::~;c~r de li:\ c;s1:isión ·fa\•arQció ,:\ ·1. _,no, 
pt..l~StO 9Lt.:? la Sf:'nE'l"-'.llid¿~cj de los lidere$, 51 bi.8n SL\!;,;pt' :J,-1t·f;.' 
1.:1 instrumen~::-.c.iC;n ¡::nl l.tic::a rlol movimi•°"ni;o, -:;;;.;;,• m'3ntL1vo en t:· •.:..':~110 

institt1cion2.l etc 1~· t"on·f12rJc::•1-,::.ci6n. 

Ec:;t~1b,;, €::'1 ji_t.-.:;c~ poi-- wt1··¡;; par-te, el hochw (_;C 9Lte> •:'l pr·ccF:."·':'3 
de pnliti;.:,:1c:ión ¿·,up.3.do pc1- M::,drano ~1;cwntr.:.1ba r;;ustento ~n f:~. 
detnt·ior~o d~ li. pcpwlD1-idad rJc \'~~9wc:::. ~nt~ o=~ sit•.tac~ón t 

movi.mit:.r·,to ob1 t!l'V ri;:: pod.1i'.'. cJr_,fi11t1' una .:-.1 t;i:1·nati.·.--.:.\ ,c1.utr'.·nu;1,2. y e-;-, 

sub:;;1.~onió 0n t.:i c.r=•·c:.i::~1.::r. p1:>c¡ut:.'i"l-:ibt11'guc<:".a '=;U'·::: 'J~>.n1~ t1=.•1·r0no ,:. 1;·1 

I,,,"" .. '.30 oto: ·,·-=:':::~:. ('.2 t.;..l mi::.n<:::-Pt•~ p;.1r:dc~ cor,!..=iid2r,.;;,r~:,t--:i c:¡L;'"" 1.:..1 
inst..-umer.to:.>.ci.órr qr_te> t:!l POI pudn ¡ionet .. en l.\ pr·:.\ctic::; imp-:.1c6 1..~n2. 

dl"'Sr'l2.tL0° • .;li:::a1;:i1~ri riQl pLtt .. isrno .::01-·pcH'.:!ti·,·o 9uc. h·:1b!c:-. nnt~mado le\ 
ac:tividild en c~l S(;:'nc:.-. de los gremios J ciG c~t1·¿·,s::, i.n~;l;anc:i.:\s 

or9anizad,:.~~ DEst:l<o::- luc30, ;~l F~nómeno d!~l 1•el.~_d;i•1n ;;,_;censr:1 del 
POl deb12 :c;er· i111pt.1~.:icJc. .:-1 las m11•as dP un :.;;Gc1:01· dr~ ].;), ct\':>'-\1,-;-, 
dir•igenci.o.1; fH~r·o:. e~.e •::..:!:ctn1· pt.tdo so1·te.::-i·· l•.:i.~ r"r->".3·: r;l:•::--ncia~ 9ue ~~ 
pre:~e1it2-1°un en rJi·~::oir•'.:"¿·,o;;: instancia~, prc-p.011-~•ndr:1 ln~; r.:1::indic:innr.:--=; 
r:i,:1.1·.::i que 21 mnvir11i0nto obre1·0 se to1·n~ru cc11·r·pc_1 rlt: tr ... c.,~m~sié111 e 
la dict.o\du1·ci t1·ujilist.:1 er, su~ prlme1·os ~•f'ios. 

r:-1 r~latl·.'D ·\¡,nyr:. r:¡uto' +.u-.'o el 11nvimjento Cj•;i.r"f") c·rit:1·e sr~ct;(J:•c·.::; 

me?din~ u1~t:i.::int¡!-:;. "r' rJc-~dcc- ,-,•1 momc~litn c>n 9Ln~ v,:,3·:1ue>::= ·fue dort·o~;:vJo 

se p1·od1Jjc \Jn~ su!Jor·dinaci6n d~ l~ CDT 1 .. es¡1~ctu al POI. Amt~~ 

or•gc.niz;..;cianos o:<?t't:::o~:-.1ron su solicl.3.rirJc.:.\d i~\biErta can el 
M1Jvimienb~ Cl·,;i.r:..:J y .:.\poyai•r.:in la c¿,n.-Jid¿•.:ut"-:."'> d~ TrL1j:.i.llo ,-, l._1. 
p1·esidencia ci0 l~ Rcp1'.;bl1c~. Ese compo1•tami~nto ·fLte l"SDLtl\:J\dO d8 
la .:\dhe=ió;o al nu¿-v1.:i ré'j.i.111~~·r• pwr p,_;_,,.·!;¿- J,.::. l ... \ ,-;+,;.;:¡wrli-1 ;:::r..;. 
dir ... i9entes dG 9rom1cF,; Y; ':';obre todo, di::- la=: s..:,c.:tnr•us po;-· _;:._·ce 
ubicados en la~ {~dwrJcicn~z y ~n l~ Ccnfcd·~~~~ión. 

El lidera:go alineado tra~ T1•ujillo v1•i8ln~ltnente e:cp1·rasaba 
una dabl1:? dQt1:•rminación. F'or una p~rte, ';3LI propir:> inte1~¿.~ 91·up.-11, 
al pe1·cibire0 como sec.to1· politice qu2 ~1~il2t3a 1J~¡11.~dn a 
participa1' dr:.> lL,S beneficias 'lL\!.2 t1·ai.:i. 1-=:1 "rt:::voluc11.'-.n" en cu13r,to 
a cargos-. pLiblico~ y t""2laciones; .:::bn el r.=-::.tado. E<;.:;t;o 9u1-:odó Jl\U)' 
c.l,:\t"Cl con mativc1 ele 1.:-o.s e::igenci0s 9u~c· f-01·muló t·JerJrani::i pc.1t·a 
apoya1· la candidatu1·a de Tt·ujillo, enmascat·ad0s en 1A d1~m~n(!a de 
leyes obrE>1·.:-1s, pc1'0 también dirigidas :\ l.:i. conr:r:::e:.iijn de pur.:~·,ta~, 



por lo cual Medrana fue cl~signado l1inistt•o de Salud. 47 ~lay ~ 

~t-~i'1alar, no obstante, qL1e no l:odo ol 1id1~1"'a:=90 9L10 <·.IP•:1' 
TrLljillo obró sc=::'3ún C":>oo:; me:::qu1nas int~1·es~s~ Al9unos di!"':i :i~
estab'an sob1 ·i:,:o todo J?.nver.~n t.' dos contra Vásgue=:, y en tend i 1?1 ~· 

c:u.:i.lc¡uie1' al1;ernative er-~1 mejn1 .... En osa ele.-::cién se• m.:\tr.1-Pi. .. l· ... ; 
SL1 eSC8~~o nivel dt::! des~;,1r1·0:!.lo poi:!.tir:u y l.:.• ;.:;:o.s:i \.e: ··11 
inm1:i5tente incidrancia ~'' 1de~s sccialist~~ Qn ol 1ncvimier11~ 

Tanto.;i 1?1 •::;<:~ctor ·1··,-t1:i:~;';"" Lomo .-:.:l honf;,>r;,\;<::. -:¡uc ,;.pr:..i:.•· ·.•·, 
T1·L1.iillo :-:..:•na] :i ::<.tt"CHl c::>n r:-:1 r1·;:""'. medid~- rc:·l e::-.t;"1.dCl dt-~ •j:_._,, •. ;·, 
9~no1•,;ili-.:cC1cia r?nt•"t.:: los =r.~,-:h:.11'.:.':~S t'.r<:\b~,¡,oidr.:it·!;~S m~'"ls p.:u·ti.:;;.¡.i ·.i; 

F'o1· eSD~ le, m.:lni¡>ul0c:ión cls- 1,::, CDT aci·1ui1-ió ur~w 1~~l!!V -~· 
efectiva. dn el p1·ac•::>~:.o c.1:-~ r.::cr,,;;c..ilicl.:;i.cié.n d,-::; l·"'< d·tct-:tdu~-,1 .. 
masa tt·:.~.!.-~d.¡ ... 1.do1·:0 P.r·, un 1-:-:··1r • .-:1r-io l'~Sl_,l_ 1 r.'; in,;;:c;.--:pcc:h.T1~!-~ 

...,.~nta ccn el v1.·~.1c:· jc:f:.:.• ~1·::.:·l ::·_iórc [t:::-i, ¡:::-,;,i-·c ,,_,_,\:0 '~;=2 c..lb.;.c:-:. c.;. 

de Llna. >.::C·1-1·ir::>n1:G pnF-L•.lc:\I' ¡~·,-::r¡1_1r,01'i:::ibu.-·9uc~5,z, 9L'2 !.:..! C'.::ln.f.0r5.¿-¡ e . ..-,··,_,:¿ 
contcni.d1:i r<?n~·-.·.o;do~·· ,.,n c·1:1;p.,;1''"''.:i·~ .. ·· ccn1 l .. \ c•:;clt~1·o<:i~-. ·~·" l'Jt: 
est;:;o..b2 ~u1nirJ.:i la burn.-.::r,.".\t:i,:; h-:,r.:i.c:ist;;; .. Cl2.ro c¡ue dondc-:· T:·L•,1 .. ~ l!:l 
fu2 1•1-'J,;;i;r,0nl;e innovsdLll' fL•.c2 , __ -;n l<.< cep-";:~d:C'd ti•:-: 1·~-~·:·~~1·uc:t~·.1- -.r:.r.'Jn 
d<~!l si:;-'::E:ma.~ lD. C' . .J·::l ;:-¡u0df:-· -::u 1 :::"".~-~·1t,·id:1 i::·r~ t_•,n::. ~':lfPí,'-tt.-~' ~n •·1.-:-.~·;r::: 

todo:: l CJ~:; C1::J8n tc-~ sot: i. .:.. ~e>~;. •?ri í".'SF1'?C i º"· J lo:::: tr·atJ,-;. 3,:>.:!0t'!.C":::. 

Cu.::.ndo c5tc cc.;rnc.'n::ó "-' !1,~1~P.t":.;e> ·:'·~·to:JQnl:·~~ '-' t;,~.:1·,,-~<:: de l.:\ 
represión y de: l.:\ ,'_•dr:lpc.:ió1i d!) inC'didc'I<;:; fin<?.ncil'?ras: d(~ em~t-<Jto-ncii:1, 

la m~5~ tt·abaj~do1-a dio m~1~ct1~ ~tr~~ y ~dcptó un2 poo1ci6n 
antitrujilli!:t.:1. D:~.d~·. l.:- jnc-::i~-:;t-c;nci.:~ rl2 uniO\ .:,ltc1·n¿:-,"tiv<.--. F·oli~:ic.:; 

C:.'n el intl-:ric11· del n.<Ylim:ic;nt;c wl:irr.Jro y lu ..-:=ubc.i·d1n,:,ci6n ::lr; ~-7\ 

CcJr,fecJe1·.:,c:i6n dr,;· Pt:1rtidws _, l'.'.':°• Íl']Llr3. de.• ft'L1.ii.J.lw 1 cis+.-,;:- !Jii·w s;= 
e::p1·csb en L\Tl"-' r-c·camposi;=ión pci1·cial dGl prt:>s>ti:310 del :-.01·ecl~~ri10. 

Los t1·ab<:\j'3c.Jori:.:>s p .. 11·ticip21·on i?ntonct::s r.?n le' 1·.:=::si~.t•:rici,O\ 
pcpLLlar q1Ja El~ c~c:~ni fi~ó 0n ¡,~s mosu~ ¡1c ~bril y m~/o. P~;-o n~ 

lo hicieron r~n t¿,ntc.' r:¡i.10 c:l.:-:0.c.:r:, ·~1no C'n l;;i.n'co ~uc; .ctdhc>1-¡:;.r,-!:~--;o:; el.-:? n 
la c.:.\ndid.:i.tLir¿\ dt:> 1.--:i. Al i·:•n-=·:1. 1_..:1 .11"''\s 5i~Jn i f ir.:.:, ti-.,-.-:. r-r·ot<:::·<:5l;._1 

se9mr.ont•1da cj¡.~·· loe t1·i).b.-1j~1rlr.i1·c;~: fur:· la l lc>v¿>,;.1,:, ~- C.?_bc:; pn1- lr.,s 
cho fe!"t.-3S. El '3 rt?m i o no c::,cer) tó 1 a~ av;jnc~i;; del gob i r.?1--no 
pro\tislonal y dGcirJ1é.1 e-fr-=-ctuF.1.r unü m¿1ni fn~t:aciór; r.:or. r:-1 F.=.1·9•.1c 
Ind!?pQndenc i .:=i.. 4 c:• 1...o; con si gn.°" de :i cis choferes 1·~·tomó l.:\ i c!t2.:1d•1 P·-·Jr 
et dc>nti~t·""• Ayb.:-:.1· <J.11•.>go toPn-•do en un trujilli5"tél. a9,·0~;1vo> dr.::
"no puede ser", <.' lo gue los choí-~rns C1.8r1)9:0.'l'On vnr.:i·Fe1""2,ndo "¡-.or 
ladrón de ci.'\b<'J.llos". 

La. rebele! 1¿\ 

47 Sin embar90, en l~s rep~1·ticion~s ult~rio1·es 1 el POI fLte 
objeta de desc:tire, pues sc:':lo so i le ,:0°co1-Có una dipu!:"'1ción, 
ló9icamente asumida pur l"h:!d1·::H10. El Li•3tJn Di~A1·io sn enc.:H"gó en 
varias ocasiones da t•idicLtli:ar la r•clevanci~ rcliticn del P!JI. 

4 ª Véase Ge1·mán 
Car~cas, (196(1>, p. 

Ornei;:, 
-:-10. 
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de ''la 42'', qcJienes dispa1•aron a mansolva cont1~a la multitud, 
91.tedanda un nl'.tmero indcte1·minado de pcro::.on?.s lilLH:!rtas. A 1~1~..; . ..,:;:;ce::.;: 
horAs ~1 lo-::.nl dol 91·emio fue as.;iltudo G ln.::d;olad<:\ 1..\i\.,;.; 1<:. .. IC>\. .. -, 
directi·.J'a, .:1"! m<.."·gen de cu<O!lo:iuie1' participac1éin c:J.:? lo~ .:;;.f.;, liado:s~ 
a cuya cabe=a 9tJed6 el intsmo jefe di1 ''l~ 42'', el capltAn ?~ulino, 
9uiun er1 lt..1 ¿>,d1~l.nnte fL1n~3iri"' com:::i vc1·dadero J~·¡:,_~ dt~l me !·,ti~r.t 
nbt'ePt:l Wl"J"-'n i::c:•.dci c.Ji:::l paj s. é:sd 1ílü1:~.,n~-:. ... , ccn~t ··u:/;.'.) t.lí: i;;-. - _1·· 1-.:.1n~ 

hit--=i <::•:-1 L""l dG!::;;p~ ·lcgur: del t€:r1·Qr t1-·t:,;.:. ll1::.;l<::1 .. El ~"'i:3n:i.-~i 1-;. 
1·t:·~1 i.!'§·1;i,•; 12. mo•.·i.ll=;,11:1ón C::e .t,::15 :.:bGf\·!t·f:-s ;;.-_~ .:'l.pr•.oo::i 
dil::.3encieo• e-en l.i' 'lL1~~ l::.;e: trL1j~_l.l::i.~l:o""\;:: C"8t::lut-;11·00 91·1.tr·c~-

~;ob1-e 1·udo f.:·n ·.,-,:1rii'S í·ll'CIVÍliCl.;'\~; CC"inO S·:~1t ¡.:•0r.!1·c d¡-::o; t'\='°CW1~l 

C1·i=.t6b¿,l., d"•ndo lus,;;1· 0. l.:.-. f,:.:irrnación irnpro·.'l.~~·?rl:?. dr= '31"Qf1, 

al9un~s ct:·a~ instituciones. 49 En Santa Do11,iri3LJ 1 s~ ~el~ 

de-:sp\_;ór; de: .1,01 m,3l:nr1::-:L""\ un dt-;c><:;f.i l::o -1;0-:- ·::~.C1fc,1··1?~ ~\tF: se• •11.;:i.n1 

ce 
.-j ! as 

·.l·<:t:·on 
r;:., +3·-.10!' :l(ó. J0 ··:;;,ndid.~,·::1.~1·,.,, rJ.:.> Ti•-'.''-.!~<..· p;.::ot·t~; S-~•;11s;nl,;r.= 

p¿u'tir:ip.:.•-o;-, t•)!) vn!;fculus.~"'' 

LE. ¿-,c::it:-n d0l lidc··=.t:::]'-' C•:>,!1~i1'r_,rr,<;d .• ,.-lr.• CQ."! Ti•u.il-!lo f;lt' 
+r.Jrt.:~lQcid<~- por l,_,, o.cp,;,1•t:,ntc:- i~dif-t"l«c:'n•:::s. ·=-~ ::.1;,'.\0::-.l-:i'.'id.o-·1:.!) con CjL•2 

t.-.;s r.r:i ~~r-L1jill·.'~;·l:2.;-; «(::ci:~1 • .)1-·::.ir1 1?t dL:•:::'.\1·1-·oilo d!i> 11 
:~.contc::icimio:::·r.to·~. lndud,oi~i101•1~n'.:t"..', mL·cho:: lidc~1··to~ ~Jb;·':C'r'a~ dc:::;:;d'"";:; 
p1~incipia ·ft.1c-;;'1·c1n ;,,1;1tjt;r~Ltj!llist:--:.-;:;. F't.1~"3iblc:rr-:c>r-.t~~ le:·;..· das fcl(:a•;; má 
;;~í'1al.:ida5 c:-r, 0;:1,;o s<:>ri\;:do seo: LttJ1=:.:1; en r~n S:.;r. Pcd1·::, d·:· l·!~v:r:!s y 12n 

Sz,nt:ia90, ju;:;t¿\111•:?nte 2.lt".:;<:!cdot· cl'2 ¡,~ ~:ori~_t;j tu-:· i:':·1" dfl nL'\clF.:10<.:; 
org~.ni.cos GL~e c-111pr~::-.::..b;_-u1 ü adopta1~ pGsic!orit::"?s n-'11-::=.•-:-,1.::\3_ Pro.-ro lo~ 

lld;-o:;rt:!s ele esos nüc:lü(;)S, can:a V<.l•.:.•t!.n f;;::_j,;.dc.-1 / ¡=-: ,·.n.:i<::;:::\'J Mont~:; 
d1::: Oc,:i., no~;:-:) i.1-,'.'0Jur:t·.:>.:-on, hasl:,-., t:lonci--:: p: . .'•-·di. :':.p•·ecic\J'Sr.1, en 
.::ictividades c-pt:Jsito1·;-.r;:;; m~'.~,-; bi.::-n ::i.d;:Í>t<:u·on ur,,,, p1~::-;ic:ión rn1..1y 
pr~L•dentD, pLt<:>::to que:-, <.-=.:i bi<:"n no ;ipo;r;11:l;::i.n .¿, T1•L1:1i l 1o, 5(~ 

er.ca.r-9t'l.b¿1n da dr2st<tt::a1· ··1u2 lc'.!S: activid;::1d~·:;; '-·¡u~~ t-::·.•:.:i.b.:1n a ca':·o 
estaban ~l ma1·oen de la vida polltica n~c1~1nRl. 

Inclusa e.lsiunus 1!•:- 1c~~ d i ,. :i Cjc:n l:c:s pud ·~ .~1·c. · 

e i rcunst'"'nc i .-:-.s r;,-:\1·:.1 c--;;:f-tJnc~r· p•.'.(b l 1r:nrn1~n t;.:·; :'Et.1·,:: pas: ii:-:: '-::.e P--5 

1·2dical1=aci~ls~ no si.uncia e1~~1-~n~1~mcnl;u obj~t·o d~ 1·c!p:~cs2!i~s. Al 
mco>nos sn t-.a11 i::~ncontt«-:>.r:lo dos ·=·~·t-icuJo:; dc.ndc~ sé! prrJ¡--::ar.e 
01~ient~"C1ción !::'.ioci~"<l is-ta al movimiento obret"'::l 1 unci do Tel<'.'°:·!-;::for.._. 
C.!tno!:J 1 y i:>l otro dt:~ d~ Moisé=: Hui::. Cor.'/lt'.!nc> c1-t;,:u~ r:;l st'?'r¿¡L1ndo. /:<l; 
9Lte e::pt·e::;a un d~.?~i-,,t'l"üllo _.~ l.:, FWliti;: . .-,.:..::.~;.-. 1-~ .. :::!::.c::Jl ., ,. .. 'Jr.::·.:!o 
casi <:in p1~ecE:!dP-ntc"?":s 8ntt·r::- las dit·igentc:~ p1·ondn17-ntc.-;s. P.ul:: ~~s c•l 
pri111CH'o, d~:::puó:> de! Chaptos~i::l.t.t:: 1 '-1ue impl tc::i ':: •.mcn ~·-::> p1~~-.i?t.''Jf"1,"' pt'1r 
la ~ormación de un partido obroro diriQido al dA5pl~:amlanto de 
la bur9ue6ia an nombr~ dml ideal comuniata. Hasta donde 

17 y 19 de abril de 1930. • 
LO, 30 di=: abril de 1930. 

01 Cano, "Qué p1~et=:-ndE 

red~~tot•ista que per•sigue al 
19:' 

el capitalismo 
socialismo?", 

f1•ente al mov1m1ento 
b.Q, . 16 de mayo de 
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ontendemo::a, ningún dirisente obrero dominic:<:tno hab!a mencionado ,:;1 
Mar:r de To1·rn~, pi'.~blica ;:;.dhiriéndose a sLt pensamiento~ Dice .:1 
vic:C:'.'-p1·e::;icien!:1:::~ cit..,: lé\ F~d~r.:,i,ci6n de Plomeros: 

"Peora de.fende1•sc cont1•.:"' ese c::rimen <Je la 9uer1·a 9L1e 
1 len~. l,"15 .c.rr.r.1s de? los potentado:;., es que los 
tr.:;.ba,j.:1ci=irc=~; el<-.' todos los paises, lao; vt?1•dacie1•,s'6 
f·1...to1·=a~ ·,'iVú'.~. '::iC' unen y {01'm¿\n p.:1.i·'t.idos 1 pot'l'·"'" 
·~nt iendc:-n '~L\1'.~ e; i lu~ C'.JbT' ~res sar1 11:1madClS p.:i.1·~ d.:\/" ·· ! 
triur,·fo ~ ,:.;~1 ."" ·..;.-:-... 1·d:J8'.1~-~ 1 (?S necesario es·tar 
candici<Jt;-_c:'~ e!.'.::: dc•!;:pt•eci ... ,~· ct ésto5, y los obrera~ mi~;;¡¡ 

sr:?1·t~n les p1•r..:r-.31·c.:,dot·.c:e:; ci~ 3L\~ t1•it.11iío~. F'orc¡u1:2 ha di.: 
l·la.1·:<: '1,,., obr•,, di;· !i:-;s obr·eras rlF-he c;;01• de los obrt-:.r 
1ni~mos" t • • ) 

''D~ n~cl~ h~n vAl1do los ct·lmPnes cometidos. En 1~l 

amplio eeccr1ar·~o nnrtnamc1•icano 7 mlllonms de veces 
{~ic) <\c:l,;1m¿-.r; ~1 r:amuniEmc.i, c>~;t1·r.:'mo ciput;:;l;o d~ ) ·.:-. 
politice bu1·gue~2, y ospl~nde (zic) an Orientm el at·co 
ir.!.r.; t:t"iL~r,f:!.~ ::u..: .-::,n11nr.:i-"""' ·-1•-te 1,: b..:'r,derc.-,. de las b,0\1·t•a!.~ 

'/ li.tS C'5~'.t"'-?~] O.\":: ¡-;u-.::'tJC ~E~r troC.:",di:\ E.:'n l.::t d8 rojo C¿'.tl'ffiÍft 

9Ll8 r.:obi j,-, l,·· .. ~·;::1•,;:c.¡•f1icf¿¡d Llnjver;3.:,l. 11 :-.~ 

Al mar9en d~ 13 1·adicaliz~ción 1 los di1·i9entes ne adh~1·idG~ 
n.l ré.:9imen se<Jui.:l.n operando de e.cuerdo .;:-, lo~ pat1·onc=s mós 
tr.5.dicionai~:>s r.Jnl 51-~·miAl i:sm':l. Es r::J. Ct:\::38 de le. posturD .::dopt€\d<ó.\ 
por Valuni;·[n Toj:-c!<.i r..; propósi l;o d8 13. compHtc-:.ni:i.-, tl2 lr:i:> :::ibt·eros 
i?.:·:t1·c,nj2:·os. !l.~;'.C) pi;Ulicc.:u· un .:.1·¡;:-,ncc.> de Ltr, lib1·::; t"'.jLtC t;:.:?- d::..ia 
estab.:i. 8n ¡:t'!c;n5.-::<, ti tul<?.do Obreri""-íllO domlnl c~nn 1 i:::!l c:u.;.¡! 
posiblemento no se publicó, dondn demand~ l~ adop~ión de loyeo 
"contr·a. l.:1 ;_-.:iso1~c1ón d~ 9ue están siendo objeto loe::> ~le1nc>nto~ 

r:riollnr:, nn •::.1::: pro·Fosiones iriclu~t1~ialcs pcr 1."J. vo1•¿19lrit;nt 1..> 

inV.:>.$ión da lc.'.5 inmi8t':c;n·!;es cnl.:J!i"iCJ.lus;. "t::.~ T,.~j,:1d.:a l 1.::!'J"" ~ 

propu9n.:o.1· po1' 1.::1 c"lr~vucién écl impt.:csto migrato1·io de trcé.1 a tJir.;! 
pa~as, ilunque con posiblc3 dlfaronciilS n~da meno$ que ''l1~~tu ~·01· 
ra::ón r;:icial"~ 

Lct indlf.;-.-r'e1i. ... ..i..:..--t p<.:.11 1.:~c.;, Wc: ~!:~u;,;. lidUl""C.'>.:. e,:¡. indi1;:\l;i·,'"-' 
que hfJ8l.ll'mment~ 1 tra~~ ~<1 i''1ovimiento Civica, 1"."!l lldt:!rt;\:.::Jo de ~ .. \ 
CDT 5e Rncont!·ó C'.'.:'.!:1:pc;:!.!d::> :::\ intr:·31·;:i.r::C' ::. la. dic';~~,:h:~·a. Cl.:.rn -:¡i:c 
obraba tcimbién ~.a disposición volunt¿;1•i.:i por la•;:; 1~a=ones .:-.nto~ 
apuntadas. Pe1~0 daspu~s do dada la a9uiescencio no er•a poEiblm 
echar para atrt\s;. Los 9uo lo intantaron fLlorcn objoto de 

:-;::l Rui::::," lo. de Mr.1yo", 6.Q, 1 de mayo de 1930. 
sc>í'1alc.ii• 9ue nt.\i::: na !::ilc? lnte8ró," como 1-:..; gran mayor!;.". 
compa.1'1Pros, a l.3. actividad al servicio de la dicta.dura. 

Se di:::be 
de !:.~LlS 

~~ Valentin Tejada, ''El problema de la 
de junio 1930. 

inmigración", LO, 25 
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represalias.t:'I"'- Ahora bien, se debe insi$tir en que una amplia 
parte de la di1 ... i9enc:ia no se inte9ró por Lln ·fnctor represivo. 
Puede decir•se que obraba El con te:-: to de crimin.:'.'.l id ad del estado, 
pero, sobr•e todo, se dispuso a hacers~ compromisaria de 1 a c:¡ui; 
estaba sucediendo en el poder. Ope1~aba e:n ello la carac:te1·istic."'1 
corpora·tiv.:.>. del propio lidera::so, la ausencia de una ar'. .,.,,. 
politica abierta después de mayo de 193(1 y ln propii:\ aus .-. ue 
una 1·espue5ta activa rle clase ante el pod2r emergente. 

Al tomar esa opción, al lidur·az9a sa aparto de l~ ~la5e, 

puesto que el contenido de la ciictadu1·a fue ine9uivoco ~n cua11ta 
• la presión sistemática sob1·e les niveles d~ vida de lo5 
trabajadores. Su instinto d~ cl~~e~ o más bien lo~ nivele$ más 
básicos de poli t i2i\C ión, los l le•1r.:1b~n r:i. ri:~cha::ar 

9eneralizadamente el régimc:>1-.. Se p1·oduj1:>, ?L\C?5 1 un¿1 t'L\ptur~. casi 
total entre el lide1~a:::80 cupLll<'lt' y J~. c.lt?<::;~. Si 12- 1·uptu1•a no -fue 
total se debió 2 que el lidera=go ei9uió canali~ando al3unos 
conflictos sociales y en eso sentido no dej~b~ de ~::p1·e5~1· un 
nivel minimo de1 interés c:o1·ror.:1tivo de l.:.1 mase'..'. p¡~ro, pr'.r 
definición, la rnnsa est~b.~ opuc-~t;:1 ¿i.l poder y t::."\l po5:ic:ión 
diferenciaba de la cúpula. 

Ahora bien, pot• la mism.:1. escisiérr •?r.t:·c 1ni:.\SL-< y ot·9.;;.ni::ac:ión, 
esta última resL1ltaba de utilidad polltica .:'\ l.3 dictadura, en 
particular mientras no dispuso del control absol1~to de todos los 
resorteE de la vida social. El li1j1~r-a:90 e~t~b~ l!~m~do a impedir 
la emersencia de la protc5ta obt·~r~ contt·~ ol c~t~do, as! como a 
prevenir qL1e los conflictos pL1ntu.::.l(::'!..: cJ~sbordasE>n las 
conveniencias del pode1~. E~c:=- ca1·ác ter F o:C\1·a-pol je:!. aco de l," 
p1"9ani:aci6n obreri?. es lo 9lle hac:e compt"'ensibl:= SL1e a SLI cabe.::a 
se colocara al entonces més conocido de los ci·iminalms d~l 
régimen. 

El mantenimiento de la formolid~d organí=ativ~ tenía, ~s1, 

el doble prop6::>ito de concit~.r cier·tos planos df·~ lt.:?-9i·!;imi1' 
politica para el ré9imen y actuar como mecaniGmo de con·t; 
social. Raspe~to a lo último, astaba presupu~sto que :d 
or9anizaci6n obrera recosiese l.:'\s demandas espontáneas 9L•2 
surgieran en la base, a -fin de 9L1Q no tr2-.spasar¿,.n los lJ;ni ·.~rJs 
tolei•ables por el sentido del orden e, incluso, de ser posible, 
fuesen anuladas o disueltas~ Pero, por otr,:\ p.:..rte 1 se pcr~c.9Llir.t 

=: 4 Los documentos ni la prense\ dan cu~nta de esto, pero no 
cabe duda de que el f·ac:tor represivo incidió en li:C\ integrc:\c:ión 
senera.lizada de la c:úpul.:1 obrerista"!: Al respecto ~e dispone de 
a.l9Ltna.s informaciones a través de la entrevist.3 a Antonio 
Ballester HernAndez 1 realizada por el autor, julio de 1995. 
SeNaló 9ue !:lU hermano Julio César, futuro cabe=a del obrerismo 
oiicial desde 1946, inicialmente se opuso al ré'3imen, y tras SLl 
encarc:elamionto se forzó su adhesión. 
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-·•·i·L~star c:ual9uier proceso 
~ J ":i ... ;d del orden. 

espontáneo 9ue amenazara la 

Con el tiempo los mecanisinos estatales de control fLIP.t"O·. 
i.ri-=r~1nentandose. En un pt·incipio importó sobre todo contar c;an 1 ~. 
'!111a9>?n púb l ici\ de adhesión del movimiento obrero, te.ntc p~r·:.\ 

des~1ovil~=a1• a la clase, como con fines de le9itimaci6n ant~ 
ot1-¿;.s cl<:.,ses s..:.•ciale".5. Dut•ante es;¿\ et.::pa, lo c¡Lte el 1•ég::;1•~n io 
tolerr:b~ e1~a l.:\ e}:te1•ioriza.ci6n de la opnsic:i.ón poli tic :- 1 •5 

medioo;; 9rE:?rr1ialns. FLll'.? m11._,,. cuidadoso en lo t•eferente: .".\ 
e.nul ación de l;z. vidn autónomr-:>. rJc: l'.:!s gremios hc:i.::;ta tanto é::! ::1".5 
traspasaran suG pa1·ámetros t1·adicicnale5. E~ deci1·, m~~nt-. 

TrLljillo tuvo gue opera1· P.n ot1•os fi·ente5, no se p1·opL1so !,C:t"lme:d·.,.r 
a cont1·ol e::hau:::::ti'.'º ·"· lo:ts ino:=l:itucione~:; d<? b?-15e del movi1..,...i::?nt.-o 
ob1 .. e1·c-; ·1;eni21 por• 0n~1ni3os tRn9iblt.:.:: ·!! loir. opoi:::~•.;·Jt"'".'?5 

p1•oveniEn"tE.>s dc>l 1·é3imt?n ~•ntarior y,. rr,.3:;; i.\delante, ¿., l:•;; 
disidencias p1•ot.J.9011i::ada!:i desd1:;.• l"?l interic>r, como la ·de·fpccion 
di? Est1·e:lla U1•e:>f"1.:, 1 1'.::>l 3l=ami\Ento de= OesidE?rio Arias~ l.:>.s 
conspi1•aciane~ de- lo~ .;c...::os n ilit.:i1·1?s L€!oncio Blanco y R.nmon 
VásqL1c:=: Ri·1or'"-\ 1 (?l:c. Eso ~s. lo c1L1e t?::plic:::>. la pcr:nanr.c,nc::..:.1 de? 
n1-tmerosos antit:1•ujillistas en las directiv.:1s de g~~i:.?mios y 
·feder¿,ciones; inclu'.50 ret:ult2'.ha funcional ale1;tar la 
reconst i tL1ci6n de las instituciones obreras, puGsto c¡Lle ln ::arrea 
de transmisiOn que proporcionaba. la CDT hacia qL1e puediesen ser 
objeto de manipL1laci6n polltica y mecanisrt1os de control social. 

LA CDT COMO AF'f.1~.:ATO DE ESTADO 

El punto central en torno '7:\l cual se jL\Stificó la 
inte9raci6n del movimiento obrero a la dictadur~ ~ue la demanda 
de leyes de p1~otccc:ión para el trabajo. Las principales leyes qLte 
se demandaron a inicios du 1930 fue1•on la df.J sc9L1rOú contra 
aC:c:identes de trc;.bajo, limit.nción de la jornada laboral, tope de 
30'l. má:timo de trabélj.:3.dot·es el:tranjet•os en cLlal9L\ier enlpresa y 
pt"•ohibición del 5istema de pagos con ·Fichas y vales, entra ot1~as. 
La e~:terio1•izaci6n de esas demandas permitió que al9Llnos sectores 
pollticos reali:ar~n campaNa electoral a favor de Trujillo con el 
beneplácito de la CDT.~~ 

Desde Ltn principio el régimen de 
a la promulgación de esas leyeo;; • 

.. 

Truj i l lo consideró acceder 
En .persona_, ·el tirano .. se, 

·::s:c-:1 Por ejemplo, "Observa.cienesº, .··bQ., del.> .23 .. ::;de' "a.br.i·l de 
1930. En .. este articulo se sel"'lala·_ .. 9ue. :'~Gi .. - obre.ri'E!>m~. ha .sido 
recon·oc:ido como fU.erza preponderante p~-~~-- :'.:::i::.~··;' 9'?b_i·ern~ del 

·Movinliento Revolucionario de Febr•ero•.·~· ,· 
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manifestó como paladin de la causa obrera .. e."'" En cada oportunid::ld 
que se le presentaba, T1 .. ujillo hac:ia pl'.tblica fe de SLt compt"oini·::::i 
con las clases tr-ab.ajadoras .. ~.,. Hay 9u.e anota•" qLte el rr-- -"
compromiso de Trujillo se refit·ió a l~ promul3ación ~ ~ •. -. 
le9islaci6n labot"al, pero pudo evadir la promesa de aplic,-:o '•·· .. ,~ 
medidas conc1"'etas. 0 c-i Con la=5 disposiciones legales pudo •-'-· 
la -facet;a antiobre1"a. No ob=:.t~nte, el pro91"ama de 9obit?1·no ~uc 
anL1nc:i6 estabü sustantado ~n Jos pL1ntos básicos: el sancami ent.;..; 

de lz..s finan=é'3 públic~-°' ~-·· a le.\ disminución c!e salarios !!0 
ln'=- i?.ltns funcion.=..1·~·-:-.~ t.1n 1::~- ··-,c·~zw por la 8tr·~cción dl":!l t::.Z'pi··.-.• 
e:~tranJero .. '"· 

Anl:~<: l.. 1 __ ·,·1- ;jillo asL1111iera to1·matmen·te el qobit? .::., .... "3 

camara=: l~.:JiSl-~,t L'.'.".:',s aprobaron l,;i. creación de una Sect~c.: de 
Tr.:.i.baJei."•'-" E·.;; ::igr.if¡cativc¡ :1t.11:: .--::.1 frente de l.::i c~r1:e: ·i:1e1"a 
c:aloc~do Taódula Pina. Chev.:ll ic1~, Llr. f::i.rn i 1.i.o.H" d~ Ti·u.i ·!lo. La 
c1"eaci6n ele la Sc:c1··~taria ccnfi1~iéJ ·toda· la le3aliclad ~sp~·r;).da .:\1 
lidera::::90 obrerci para col.:ibat~=.u~ cvn el ré9irnen. Es decir, o;i:;e 
lidera=sia pasaba de ]a fase de l~ surlica &l pDder ~ la imD9~n do 
91.1e part:ic1pab::\ dr:-1 pod81~ a tr.:-.··,-és dr.."' la c1·e ... "\c:)t;:1 de unil 
institL1ción que dtll'i"' c.nbid"'' ¿.,. lci clr.,.-.;e cb1~r:1"~.. En estl? 
lineamiento ss- dl."""·.=;t.,có .Tasó Ca'<:iado, :::¡ui.i::~n di;;splc~rJó un plar< 
ambicio:.o ac~1·.;:a d~ cC·1n-::.i la c:léts~ .:ibrE!ri:\ di;:bia .:;,pr.:\Vt?char .est<.1 
nueva dependenr::i e. 8Ube1~nami:=;n l:~.l. 

Cüs;\do llam~.ba a uni=• cru="'.'lc!2 de: ~oncientiz.::i.ción de- la masa 
pat"'a q1,..1e i:>e hiciec.e 1~~~;:11idwó la ilusión earticip.'.'l.tiva, ya 9ue "la 

~~ Véase la carta que dirigiera ~1 Parttdo Obrara 
Independiente, LO, 23 de abril 193(1 .. En f.::lla alude a un p¿lctc. con 
el POI que ''facilit<lrá podet'oaarnente la re~li=ación de nucstrog 
propóo;:;.itos d~ b~.cn p<1t1·io 1 r::-nt:r<? los cunlcs; fi3L1ra, en 
particular, la instauración, en ntiestro p.':'li5 de una le9:i.slación 
especial, c6nsona can la virtu~lid3d de la causa obr&1·a.'' 

~7 Entre ct1~as noticias, ''Le~ obret•os y el presidente 
electo_", LO, ~ d2 julio 1930. Di='= despué:=, con motivo di?l 
fallecimiento dG! Jul ián Martinez, T1~ujill1:> envió L\r. tele9rt=1ma a 
sus familiat"'es 1 en el cual pondero al ·Fall~cido coma 11 persona pct• 
quien tuve viva simpatia por la ~ince1•idad de sus ideas obret·as. 
bQ.,~3 de Julio de 1931. 

~g Hasta donde es perceptible el 1..'lnico plan concreto de 
acciOn esbo::.:ado pcr Trujillo fL1t.? la construcción de a.l9unos 
comedOt"'eS pat"'a obreros, los cLti\les despochari.;\n la ración ;::, 5 
centavos. bQ., 13 de junio dci 1930. " 

~q "El Gral .. Tr•uJillo bosque,ia SLt pro9rama de gobierno'', bQ, 
24 de mayo 1930. 

"'"º b.Q, 7 de julio 1930. 
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generalidad de nuestros obreros no están plenamente preparados 
para aprovecharse de las vent~jas 9ue pueda ofrecerle una 
le9islac:ión social obl'·era. """1. En su plan, Casado proponia 9ue se 
estableciesen relaciones sistemáticas entre la Secretarla y toda'<:> 
las int i tL1c: i enes ob1"'eras; que se estudiasen 1 as v ias de 
aplic:ac:i6n de las resoluciones de los c:on9resos obreros 
internacionales, pa1·a lo c:Ltal su9eria qLtc lc3 Sec:retat·!a contase 
con la asesor1a de los principales di1·i8entes; de igual m~nera, 
pt•oponía la in-:=;·titLu:::ión de un se9L1ro sobre accidentes d;~ t1·abaja, 
Ltna caja do :t\horras, la const1·uc:c::ión de viviendas para obrer•os, 
la creación de escuelas noc:tL1rnas y la con·fec:c: ión de un código dt:' 
trabajo.'~::? 

Fue car~cterlstico 9ue el r·econocimlento de un l 
ob1·ero se acompa.f'1"-1<:0e de l~ ""-tribL1c.ión do su causi\ a ;1 

acción d~ los politices que di1·i9ie1•on.anteriormente el e~t~do. 
Asl e::plica uno de los dit"igentes de la CDT, est:Ltdiante de 
derecho, el 9ue los t1·abajado1"es no hubieran tenido p.r11·ticipación 
del progreso matC?rial registrado en el pais: ''El obrero 
dominicano es victimo de los malu~ y pe1·nicio~~~ politicos de le 
ho1·a, esto po1" 1¿\ poca· r::apacidad '/ p1·epar.::o.ci6n 9ue tic-:nen los 
obreros ••• """'~ QLteda casi e::plic::it.r.1 1,:.\ 1·est..1ll;anta en cL1anto a 1.:1. 
pos ib i lid ad de 9ue se supere esa t 1·aba can el nuevo 1·é8 i men. "~ 4 El 
sistema social no conta~a. El p1·oblema ob1-•ero, de .c'ICLterdo '" 
Limardo, miembro del POI, se restring!a a los jornales 
misérPimos. 

El movimiento obrero convencional se pre?sentaba, pues, como 
un efectivo interlocutor del estado. Algunos de los lideres 
tuvie1•on la audacia de hacer propuestas económicas de carácter 
9C?neral. Fue el caso de ManLtel Pa:::os, sec:l"F.?tario de or9anizaci(ri 
de la CDT, c:¡uicn entre otras cosas propuso lü ac:uf"fac:ión de mane• 
metálicn, la creación de un bünco agric:ola, la aplicación 1... 

principios proteccionistas, la c1•eaci6n ds talleres públicos, 

Casado, "La Secretaria del Tt"a.ba jo", 15 do julio 
1930. 

""=z, Casado, "Coment-arios a la circular numero 1 
Sec:retat"'ia de Estado del T1~ab.:ijo y Comunicaciones", bQ., 

de la 
18 de 

jul io,-.19_3~~ ''-~- ·-····- .. _._, <·.-•.-.-··· _ 
""':s 

0

Bieinven1do' Li'ma_rdó,.' -.. Há.'Y pi·obf~iínas Obrercis. _en .el-'pais?", 
LO, 23 de abril de.1930. 

titulo 
_seneral 

Al poco ti"P-mp·o, Limardo E.1:icribió. 
lo dice todo= 1

.
1Los obr-eros' del

Rafael Leonidas Tf'ujill_o 11
, bQ, 4~de 

ot1 ... o. a1 ... ticulo cuyo 
pai_s tienen- fe en el· 

j_ulio de.:1930. 
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etc.~~ Casado fue más lejos al cree•· ingenuamente 9ue seria 
factible armonizar un plan proteccionista de fomento económico y 
la mejoria de ta condición ob1·~1·•a: 

'
1 Para conjurar la falta de circulant2 de dinero, el 
gobierno tiene en mir•as abt·ir fuentes de trabajo ( ••• ) 
La demás, que aUm8nt8 la capacid~d induGtrial del pafs, 
de acuerdo con Lln plan pt•oteccionista bir=n e.•nt~ndido, 
en lineamiento5 que perfile la producción y cstabl~zca 
el sala1•io minimo 1 con lf.mitc de gan.3.ncia para P-l 
capitali~ta, s~t·ia factible, dado el 1nanifiesto 
interés, ya demos t , .. udo por 9Lt ienes manejar. l n cos.:?. 
póblica4""''• 

t::n CLtal9uier enea, basi:aba con r:¡Lle se: hL1bie~e C1""2i;\dO l.a 
Sec1·c:t.:=-.ri:. para que r:asi todo::. lo;; l -td~t>es e-xpreso1·an sent:idn 
a91 .. .9.decimiento al 9obierno.'"'7 Hoy 9ue s•~Az,lnr 9ue e>;isti<:i. ciert.~ 
convergencia de miras ent1·e eso;:, lideres y los fLlncion'"'ri.os qL1~ 

~sesorab~n a Trujillo en mate1·ia econom:ca. AYi podt·la t1~a2a1•s;~ 

un paralelo entre ln~ pt•oFuesta$ fcmentalistms y p1·ateccionistar~ 
de Rafael César Tol.:?ntino 1 Minis~1·0 de A_gricL1l ':1..1t·a, y L"l pr•cgr¡:i,mc. 
9Ll8 csbo=ñban C.as'='_do y L;::; o.-.1n :.t~r~ rJ1~,:;d>~ ;.o-l. ári9ulo del intr2t'I~= 

ob1•ero .. .t•n Lle96 a babr=r o'1L9unq manifostui.:ión en la 9'-'º SE 
justificaba el visible ~.1dvenimiento de un ré3imen autorit.o1rio 
desde lil óptic~ pro9re!::iiva.. Recogi~ndo L\n sentido comUn de 
sector•es atrasados de la poblncién, uno de lc:>s diriaen·l:e:~ 

9remiales de Santo Domin~o ~eNaló: 

11 Es oportuno qLte en estos momentos sut•ja 
con9 lome1·ado soc: i al un hombre 9ue con 
reviva nuevamente los ideales domocrátic:os 
pa1 .. a siempre esos elementos ret1•69rados ........ r.o 

en nuestro 
mano fLu~rte 

y ar·rol le 

Una de las áre,:\s donde m.t1s se mani·fest6 la ltneiJ c:or.ver9ento 

""'º Véanse var•ios 
bohio", b.Q., 30 de mayo 

de los articulas de PazOs, 
de 1930 y 18 de junio de 1930. 

"Desde mi 

Casado,_ "Vita_lidad obrera", bQ., 16 de junio de 1930-. 

. _ ..,? ; En_tre . .. : muchos,- .otros, - Jose Eugenio l(unhardt Y: __ Delgado_ 
Carbonc?ll_,' en bQ.., 2 de julio de 1930. 

L0,19 de m~yo de 1930~ 

·•"" AsU.stiii. Castai9n, 11 G1.osario d~l obrero", LO, e dt::> mayo da 
1930. Castaign luego ser·ia, en las décadas de 1940 y 1950, 

··:_-dlreé:tor del periódico La IJnz del Ob1"ero, en el cual se def'endi<Jn 
:·tos intereses de la c:lase trabajadora sin enf1•entar a la 
,,--_dictad_t:J_ra. En esa éPoc.a era. diri9entc Sr·emial y en 19'16 y 1947 

·-',' es~Uvo preso por t•azones ¡::101 iticas. 
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del interés corporativo de la diri9encia obt"era y el régimen -fLle 
en el ·freno a la inmi91"ac:ión de br·ac:eros 2::t1"anjaros. F'o1" ra=anes. 
9ue se verán en el si'3Ltiente acápite al ré9imr?n también le 
intet"esaba li9uidar la entrada de b1"aceroo;. Ll"\ CDT apt"ovec:hó esa 
disposición pa1"a sLtpllc:at" 9L1e no se concediese la aLttori:::ación 
pedida por lo~ dos in8enios de ln South F'o1·ta Rica para 
int1"od1.1cit" 2,252 e::tranjeros en la Z'3.f1"a de 1931. Se serral.:ib-0.\ c¡u~.~ 

había más de 10,000 d2sempl2edoG y 91Je lo~ inmi2·· 
empeora1"ian la sitL1ac:ión económica dol p~!s, amén cit.~ 

"91"ettos". 70 

Dada la diver•sidad de fL1ncie>ne~ c:¡ue cur.ipl [a lu or9ani:.::<:\Clón. 
obrera, el rc.:~_gimen no sólo 1e pet"'mitió set.JLtir op~randa, si.no c:¡ue 
alentó un proceso de reor!J.:1ni::a.ción. Ccn Gl mismo se buscaba 
potenciar el apoyo que recibia ~! oobierno de la CDT y reajusta~ 
los mecanismos centr·alista= ele c:on~;rol !;lu1·ocr;~tico. El prct:=-:-:to 
de !a reorsani:::::ación Gstribaba en c:¡ue Jos gremio!:5 dP-bian 
canali~ar todas sus actividades a tt·avés de la CDT y pasar toda 
lo in~ot·maciOn 9ue manejeb3n 3 ésta y a la Secreta1·Ja de T1"abajo 
"par-3. goz~-:tt" do:::> los bene-fic:ic:i::;" •::¡ur-.: le.. ley .3r:o1•dab.!I, lo 9ue 
ri"Z·9ur.;1•i¿.. la incw1·pr:i1-¿ic:1ón dr.:: l::is r:-ntid.::..d~s. 

El F·or intentó sobrevivir como cor1"eB de t1•c:insmisiór. G. 
el podet• despótico y el movimiento 9remiaJ, lo9t•ando tener~ w 
ac t; i vi di'd pt'.1b l i ca sonada en 193(1. Su pres id en te F·~t·nando 
Fernándr;.= llegó a esbozar las l inc.7,s de una cnlu.boración 
pet•manent.e can el .9ob.tePno, el r:\firmo;.r -:¡ue el ob1·c>ro "tiene campo 
propicio en t.~l POI y a la sombr.:, pr·otei::to1"a del Gobierno para 
echar l~s bases de un futut•o mejot·.'' 71 Al ragimen, sin embar90, 
le interesaba la subsistencia de ls CDT pero no del POI. Medrana 
qL1ed6 marginado a unü dipLttación inopr:-r•c,nte, y desde la so9Ltnda 
mitad del af'to 1930 se dr::!jó de menciona.- en la prcsd 1~ n~·:istcncia 
de dicho pa1•tido. T1·ujill.o astaba ~entanda las bases de un 
pa1 ... tido politice único, que funcionase i::oma apéndice ideoló9ico y 
de contr·ol, para la CL1al se dedicó a ~oc2.vr.tr l,~ Ltnidad ds lo:. 
pa1•tidos que se habi~n aliado en to1•no a su candidatura. 7~ 

Paradójicamente, 
nLtmerosos 9remios y 

pues, entre 1930 y 1931 se reorganizaron 
se ct"'e~1·on diversas otras entidades. Por 

70 ''La CDT se dirige al Secretario 
LO, 7 de junio de 1930. 

de Interior 

11 A ·1os ob1-at"'os 11
·, LO, 25 de abri 1 de 1930. 

y Polic.Ia", 

7~ Fue lo :sucedido con el P~rtido Nacionalista. Trujillo 
instigó la ·formación de una fracción rival a. la diri9encia 
regular encabezada por el Dr.. Hernánde::::.. Esa disidGncia la 
encabez6 Julio Ar::eno, pet"'sona,je c¡ue sin amba.9es proclamó su 
prop'1sito de coadyuvar a la formación de un pa1•tido único de 
trt..• 1 11 ist.:\s.· C·ft~. bQ, 3 de jul ia de 1930. 
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ejemplo, en la c:iudad de Sánche:::: se conform,:,ron c:u.3.tro sremios 
(mecánicos, a9ric:ultores, y dos de cat•pint8ros) bajo la 
coordinación de Manuel Silva. 73 Algunos connotados gremios d~ la 
ciudad capital fueron reestructurados, como el de cc:i.1·pintero5 ~' 

el de alba~iles. 74 En esos g1·emios se enccrltraban dirigrantes de 
vil?i"'t 1:8, 9Lte serian qLtienes ocuparian posicione\:. 
s_ ... as en la colabot•ación con l.a dict~dLtra; ent:re ellos 
c:aL:-. i:.ehalar a Luis Miranda, t-1::..1·c:el ino dl'.=J JesL\s y F'egLtcr•o La 
Pa.iH. Se concedió incorporación a la FedE..>ración de F'lam..=ros, 
interesante experimento que pret~ndia ~r·ascendat• los 1!1nite5 
estrechos del 9remialismc. 

En San F'edro de donde Fedt.?rac i ón 
desorganizado, fue t•ecompuEsta poi· Tejad~ a pat'tit" de l 'I•~· 

General Ob1·er..:t. En 19::'.1 fue::! c•"E>ad.:, l ~ F1~de1·uc:i órr L 
Barahon.::., la cu¿\1 t·ec!.amó disponer de rná:= de mil a-filiad,_:.:,. u .. ~ 
mLty destacada la tendencia 9ue mast;·aban algunos !Jt"upos de 
mL1jeres ab1"eras a 01"9anizarse, sobrG todo l13E:i costurer'as de Sa.n·l;o 
Domingo y 1'1acar1s, 1L19ares en <:¡L1e se crea1"on =e:indo~ gremios. De 
mane1"a espo1"ádica, hasta 1933 si.9L1it~1·on fundr..\ndose gremio=:::, cc::imo 
el de 11mpi~bot~s de la C3pi~al 7~ }" el closificado1·es del 
pLlerto. 7 #• 

Un momento si9ni-ficativo de est:? pr•oc:~so de l"Eor9.nni::ac:ión 
fue la cetebr.:1.c:ión de un congreso de lo:;i. Federación Local ele Sant:J 
Domin.90, con le?. presencia de tocior.; s1.1s gremios. Es interesantr: 
que en ese evento tuviet•an una pat·ticipación deci~iva lo~ 

rep1"esentantes del ~stadc; sobt·e todo, el ~óbdito espaNol César 
Morán, especialmente contratado para di1•i9ir· el depar·tamento de 
trabajo. En este evento se insistió en la reli..'\C:ión entre el 
movimiento y el estado, con!.-;istiendo sob1·e todo c.11 pa1·r1cer en Llna 
sucesión de discLtrsos de los 1 ideres 9ue l ltJ•/:::i.b<:'n esn lil,E'r.c"l. Se 
dispuso la reorganización s~ne1·a1 de los trece 9ren1io~ asistente5 
y se nombró Ltna directiva deTintiva de l~ Federación Local, a la 
cabe;:a de la cual se colocó a Bnnj°"min F'e9Lte1•0 La Pui::. 77 Como 
1•esultado de la promoción 01·9~ni;:<:1.tiva al poco tiempo se 

73 LO, 2 de agosto de 1930. 

74 Lo; 4 y 7 de aaosto de 1930. 

70 . bQ., 7 de sep t_ i emb 1·e ·de~ 1932. ____ 

74 bQ, 3 de .septiembre .de 1932 .. 

77 11 Ec:os del congreso. _lo.cal de ~breros", 
de 1930 .• 

21 de julio 
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incrementó el n~me1•0 de 91·emios. 7 m 

La propia diri9eAcia d~ la CDT Fue sommtidn a manlpulocione~ 
cuyo sentido debió 5e1• ajustar la obediencia de üUS inte9rantes. 
Primero se designó en la ~ec1·etf.\_rta general B t1€1nuel Machado, un 
joven que ne tenia nin9un~ vinculación p1•ev1a con el movi~1iento; 
fue 5Ustituido por Ja~ó CQrdona Ayala, di1•i9cnt~ da lo5 
tiFéi:p·afos de> Santiago. QL1i;:,t;.s C.:.rdani:\ no fut-1 todo lo S.Ltmi::o 9u2 
se proci~ab~, 7~ pat· le cual sa aboliO un tiempo 1~ sac1·c~n1·i~ 

9en12ral, ::' :st.::- de.ló zi.1 :;er.1•'2t31·io de or9.:.\ni:..:ar:i.ór>, Pn:;::-os~ c:om: 
cabe;.;:a ap.;':.1·e1;\:r::; C=:;te fu-=:; dejado cesante pc1r 1 prr~sumib1E· 

d.:\r muerte a :::.u espo'=>a, y se coloco a BP.n.iam1n Pe9Lte1•c, 
sccre~;a1·i<:>. 9cne-r.:tl~ do s;;:9uro po~· la c1~1·c:ania gue ter- _ ., 
11iouel Paulir10. Ese cua1·po diri9cncial fue pet·ciiendo po~·fi1es 
h.:;.sta t:!Cnmp<.>i,3ar le\ peiul,:,tin·::>. ~::tir.ci.ón ele 12 Con-federación, nu:.co 
for·ma1n1cnto da~la1-adn, fera ·finali=6da e~ 1933. 

En .:..<:.i~ pt·oc2c:.o :•:· liogó •"" ac:c1·r.l.::\r l.:\ celebro.ción del V 
Con91··i:::~!.'Jn M.z>.ciono.l Ob1·01·0, ·3. cclebrµrsc el l'.2 dú oc.tub1·c tic 19::1 
en San P0dro de Maca1•is. Sin embargo, dicho evento no se realiz! 
y ne vc\vió a habla1·se dú él a cauea de que el inte1·és de 
régimen ·~n el ob1•e1·i~mo +ut.:? dec:"-'Y!:::!ncio a 1nedirta ('1Lte afi.:\nzaba SL1s 
diversos cont1•oles =ob1·1.;; 12 sociedad. Es posible 9ue dichL; 
sLtspensión estuviesü tambiés, motivada poi· el descubrimiento del 
''complot comunieta,' en San Pedro de 11acot·1s 1 en Julio d~ 1?~1, 
1·esult~do do lo cual fueron detenidas nueve pe1·sonas, siendo 
Valentin Tejada un~ de ~llas. 13•:0 

Acompaf'1ando "1 susodii:ho proceso de reo1"'9aniz¿:¡.ción, las 

70 Un af'Yo de~pu6~, por medio de un aviso, :e dió cuent.:i 
los. ;;i!=Juii;.:~ntes 9remios adheridos a l.:: FLT capito.11 
car•p in \;e.1·os, cos tut"'El'ilS 1 p lomct"'OS, tnbe"lt:lUE!t"'os, sa!'.>t.. ·~. 
repartidores de pan, matarifes, panad~ros, b.'.:\rg~ros, ma1-inw<.;;, 
zapateros, unión de· electricistas, albaNiles, carretar~s, 

sindicato de pintores y Llnión agricola. b!h- 1'5 de octub1·e de 
1931. 

7 ..., Muchos anos despu(:::~, t1"as ocupcil" pc:;icio~eo;:; P.n 1~1 
Depa1-tamento de Trabajo en los 8Mos 40, ~aldt·ie al eltilio. Sin 
embar90, entonces se ubicó como trujillista y anticomunista .. Para 
justificar la pertinencia de las reivindicaciones obre1-as seMaló: 
"La promul9ación del Códi90 del Traba.jo 1 rnt~s que todas la~ 
medidas repi•esivas, puede alejat'" del pai"l la olu. de comunismo que 
podria fot""ma1·s~ por ••• las dra~esperantF;)S r:c1ndic:ione!Z de ese 
elemento dispuesto a trabaja1"' ••. " i. ~T. Ca1 .. dona, "Acerca do la. 
cir·culc:'\r del secrot..'.'lrio Pina Chevalier", b.Q., 17 de septiombro de 
1931. 

10I'-~' LO, 7 y 9 de septiembre de 1931. Mas adelante se retoma 
el tema a prop6$ito de lo~. brotes de idealogia socialieta~ 
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entidades obreras fueron acentuando su adscripción al régimen .. 
Asi, par•a Pazos sólo daspués del 23 de feb1""e1·0 de 19::::-:o ·fue 9l1e 
los trabajadores entraron a disft'Ll'l:ar de la condición de la 
ciudadan' ni La tónica a se9uir quedó traz~da en el m~nsaje 
dit la CDT a Tl'Ujillo con motivo de =u toma de posc:isión, 
do1 ··-~. ... ee que "reitera su G!sper•an ::a de 9Lte bajo SLl é j idc.< e 1 
elemento trabajado1·, tanto manual como intelectual, pueda vivir 
en completa tr,anqLtil idad bajo el amparo de leyes inspi1·;1':1.:.1s F--n e.1. 
bienost¿11· común. 11 ra~ 

El corolario de esta idQntificación to1::.c;.l can el ré;:¡11nen {L1 r

el retor•no a la concepción mutualist.;.< c:oma f,~\::tor normativo dr 
movimiento 01•9anizad1:> a nivel de base, provoc-:o.ndc:> el Petr.n·no 
los parámet1·os m~1:;:; t rad ic ion al es. E~-:; t·;; .:_•t· .:-1 f~Jr,c: i c:n .:.t 1 -: ::in l . .
d ictadu1·a, y nJ. parecer ~ueron algunoa 'uncion~rios loG qu~ 
insin1.1a1·an este ses.90. 1:i;:o:; Si-? admiti,:t F->n fas hr.o>c:!~r..i~ 1¿1 PQll":oración 
de los motivas de l.:; ideolo9ia bL1t•9u-asa 1 rci t:e1·,:i,d.;o, por B2niano 
del Castillo y por otros a.L1tar•es) co~no el c~rJitQ1·ie:~11~-::-1;_::, rlc""l 
Dia1'"'io d~ l•L"\r::o1·f~::;~•=i 4 Los 91•c:mio:::; llt?~3ar-=,;·, ¿\ .;,b1•i3.::11~ i!1.\s:.on~r,; 12n 
cuanto .:t 9uE?, a lc:t us.::i.n:;:c:, rnedieva:!., ¡:loc'.!,,:.1n t1•-:.n~;-formc.\t"SE' nn los 
intermediariCJ~ da la cont1•atación de r:i~1no dr...~ ot::1·d."1 ~ 

Par·a ratificar est;""' instrumF?ntc:.li:::c.\ción, el 1nisma 1·é5im•.-'.!i· 
dispuso la instalación de un local, a ur1 lado del Baluat·te, en ~1 
cual tenian su sede tanto l.:\ Federación como loz p1·incJ.palC?5 
9remios dependientes de ella. El loc.:.'\l ad9ui~'1ó •Jn c:arar:tet• 
simbólico en cuanto a la delimitación da un espacio al 
9r~mialismo, indicativo de su control poi· p-:ii·i:e d:.::>l pode1·. La 
cuestión del espacio ganó tanta t•elevancia que a fines dra 1930 se 
dispuso, por ~cuerdo de varios gt·emias, la conBtrucción dol 
''templo del obrero'' en las actualos e59uinas de Dellet• y 

1:.1 1 Pazos, "Desde mi bah i 0 11 
1 b.Q. 1 2 de asas to de t ?:::o. 

"" bQ, 19 de a9osto de 1930. 

~~ In-formaciOn de Antonio Ballaster Hnrnández, en enf:revi~':;ta 
citada. Se verán más abajo las instruccicne;:: 9ue acompartaron la 
creación de la Sec1•otaria de Tt•abajo. 

-c:1
4 · Este sef"lal6: "En nuestro pa!s, donde es tan ft.~cil 1"'' 

subsistencia, no tenemos el problema de clases sino c~si 
insensible.mente, por lo 9ue el problr:irnu obrero no puede tc>ner 
todavía' sino un fin educ:ativo, en el sentido da mc.ict,'ar, o mr.?jor 
dicho, preparar nuestros hombres de trabajo par.:>. obtener el m~yor 
provecho posible de su ·faena c:otidia'1a~" Ci !:-.:.ido en bQ, 28 de 
julio de 1930. 

m~Véase, 

·oireciendo el 
c:cnstruc:c:ión. 

por ejemplo, el anuncio puesto por varios gremics 
servicio 9arantiz¿¡,do de sus inte9ri::ntf"~S en la 

b.Q., 15 de octubre de 1931. 
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Cambronal. 
ce lebra1•on 
Trujillo y 
movimi~nto. 

Con motivo de 
diversos ·actos en 

se abogaba. 

l"a 
los 

por 

construcci6n de ese loe.al 
el.tales se enilltc=!c:ia la abra 
la orientación mu·tual ista 

so 

Aun9LlE no fi9u1·ase coma prssidenl:e o ni siqLliera direct.i-.·o 
de la FQder=:i.r.:ión, quien la i::ontr•olnba, desde mediatlos d~ 193t), 
era Miouel Ansel Paulina, pe1·aonaje que ost~nt6 la presidencia de 
por la menos tt .. es 91·emios (cha·ft.~rei::~ panaderos y n1arinos). Es 
intPreSi'.'n ta 9Ll!'.2 desp legcu''ª e ierta intransi9enciaJ al menos 
vet•bal, en le?. r:l·~fensi:I de ini;e1 .. eses inmedi<:itos de> lo% 
t1·abajad~res. Paulina vino a presentarse como la pe1•son1Ficeción 
d;=l pode•"' Rn L1na .facet:::t banefa.ctora para los trabo;,,1adores, ,;,\món 
de que SL1 reconocida c1·itninalid~d insrit·aba el 1·espeto debida 
pa1·a 9um su5 di1·ect1•ic~~ f~1e1·~n acatadns. 

La funciCn de í-'t1.1_1lino, y t::n 9enet·al de lu or9ani=~tt:i6n 
ob1•e1·a, era materia de pol1tica de estado .. Pa1· esto los 
9abernado1··gs p1-a~jnci~l~s dr• las ::onas donde E~isti~n 

con9r~9acianes obt'ct·as numer·oses se hicie1•on s19n:·~icMr comu 
"abre1·ist¿\S 11 , sobre t:Jda .::!. dl."! 2.-\n F'Qdro de M .. 1c:o1"'is, Franci;;co A .. 
Cot·dero. LCt Dl"'CJa.ni=:01.ci6r, ob1·e1·0. c:on-+.;ribuia a c¡ue sr= paliasen 
efectos e::cc.>sivos de la crisis económic.:i.. Fue mL1y clara lo:t 
politica de evit¿;.1 .. al=as de p1·r~cio~, adoptando el régimen la 
orientación de prcsiona1· ~-..1 m,;'\::irno posible no solamente para gue 
los precios no ~Llbier.:>.n 1 lo qL•e aconteció h.-asta mediados de~ ¡r;::1, 
sino que inclu5o b2ja1·~n. P~rc e~to habia 9ue concedGr ciat .. t~ 
capacidad ~e iniciativa ta1,to al movimiento obrero como a l~ 
prensa, ya 9ue los inte1~e~2~ dal 95tado no coincidian con los de 
los sr::·ctcre5 emp1~esa1·ialeo::;, 9uc tendi~n a elc•1a1 .. precios. El 
régimen prefe1·ia L1na b.::.,ja co1~1~21ativa de precios y sal.:i.t·ia~ como 
medio de una m.:i.yor e05tebi l idad ·financiera. n~. E;:; to er~ ló_gico: 
dado 9uo las t1~an:;a::cionas ";:;;Q hnc:1an en dLíla1·es, con le., b ... "'.\j21 
general do pt·ecios y sala1~ias internos y los ingre:.o~ ·Fiscales 
proveniE:Onte5 dt? las import<.\Cionr~5 ~cuyos p1·ecios estc~ban de1dos), 
se gener•aba un sup.::i1-ávi t fiscal pc.i.ra fines de pago de l.:.. deuda 
e}tterna y de planes de in•.,ret·s~ón. 

Lo que se buscaba era que 
que· gar•an ti ::,;:i.1~a. 1 ~ r~rroducc i ón 
9ue al régimen le intC?resC1ba la 
pero hüsta un punta .en que no 

no SQ alterase Lln patrón min imo 
de la fue1·:a de trabajo. Claro 
disminución general dt= sal,:u--ios, 
c:onst i tuyese L1n abuso demasi a.do 

m.i.. Se han 1oca1 i ;:¿:'Ido nume1-osos dc.cL1mentos ·· ~n 1 os cual es 
se evidencian las presiones eje1•c:idas por las instituciones 
estatales para la baja de precios. -ts por ejemplo el C:.:\SO de le. 
correspondencia intercambiada entre el 9oberna.dor de San Pedr•o y 
el jefe de estado mayo1• del ejército, Gr•al. José Garcia, en la 
cual el se9undo ab1•ió Ltna investigación con vistas a l.;. anLll.:'lc:ión 
del alza del a1-ro: desde 5.10 a 5.40 pesos el quintal. AGN, SIP 1 

. le9 .. 235 .. 
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hiriente, ju~tific.:itivo de la rebelión. De tal manera, jLtnto a la 
presión a la baja sabre pr~ecios, se propuso que se establecic>,'an 
topes genéricos, esto es, no -forcnilli=·"'·dus, er. los sal.;lrios 
n1inimos.loll7 

Unl\ de 1 c".S situaciones mC:,s in tereso::;,r1 t;~= t¡i_:t~ t::f;J p resr::!n ta1~on 
r..:n 1~El¿.ci6n a e::;t~ ÍLtnción del movimic=n·to ob1-~r!:.1 '"°'dyac:ente ''"' l.:; 
del estado ·fue can mativo do:: la 1mpl'°'ntu1:ién c:!P. monopolio<-_> en l.:t 
dist1~ibLtción da sl9unos ar~1culas de p1-imra1-~ nec~sid~d. ~, 

e~tablecimi~nto dn las prácti~~5 mcnopt~lic~~ comen=ó en~· ~· 

1930, per-:::i.auiéndos~ c:c.n ell.::";s l.-1. f1:Jr•m,".l.r:~ór. de-: Ltn capital 
d1'J} dóspat~:>. c¡Ltc solidificas¿· r~l !:iodGr polft].i:'.t°J. F'Ltede :.-~:e:. 

pensarse 9ut."; las p1·esiones en contr¿, de 12.<o.; .::>.1Zi.~5 de ¡>l'í"=ioa 
est¿'!b3.n car-.cE·bid;::\5 1 en ci~i·t,=. mr,ic~id,::., d~--:sdc !,".\ c'.:optic,::. de 
-fac:ilil::!i.1" ,_o,]:~;:,s .:=:·n nl']uno=: bie.-,es r1,0'.rtic:•.•."l::-:1·e;::;~ f,"':'cilmr.ntS' objeto 
de m~n1pulac16n n1Gnopól1ca. Dos•le ·~~= mcm211to, el inl:~r·és de 
Trujillo como capit~lista Gvidenciabü =6na~ conflictivas con la 
9ene1·2lidad de c2pitalia~~s previamen~e e::is·tenf:c~. 

(', pe>s~r dr2 haber· t'.=-! .i'1sr:1r:; im¡:-1.1~::~·,tc lr.:;:; mc.no;::ol •·:i:::: :.ob1"r.:! J;. 
sal,",n 12· carne· vendid2, en ltl .-:~\r-it<·!~ ~~ r.1::1:•.c,:_-¡r y lueso l"-' 
ler:l1r;:, Trujillo tu·.:o 9ut-? per-mi"tir qU{-:' J,:1 Ft·c:-n•.-:;ei y 81 movimiento 
ob1-!o.:ro d8nunci..,·u-0":1n e>so:::. monoprJl jo-=.~ • 1: 1·" En nj "'Jl°ln mom<=!nto s~ 

involuc1•6 '"1 Trujillo, p.::irn inclr.tso s2 llegó <::\insinuar 9ue 
algunns autorid~des er-~n cómplices de ~ata~ •n~did~5. Truj1l!o 
obt•ó con su c~ractcristico histrionismo. En v~t-ias ocasiones 
condenó cnér9icam8nta la ~::i5t~nc1D de los monopolios dando ra=ó11 
2. las dnnLtnc:i<:i.s e lli=n promul9a1· Lino.~ 1•2;· medi;:i.ntc !u cu¿1l se les 
p1•ahib!a ... ,.º 

r.1 7 Esto e~~plica la diligencia most1-.?.da pr:u· ]2:; "-'utor•idades 
en investiguciont:?w con motiva dLi 1=:1.=: denuncias r¡ur:- Sr::'! recibi;~n 

acerco!\ de salarios "abuaivos". Un aj~mplo de ~!lo fL\E' 1 
d~nLtncia 1:i.ce1·ca dol P•:l.80 de 1n ::G·.rs. di,,;;..rios dt2 jo1·nal, 
fichas, a un 9rupo de haitiancG intr•cdu~idos cland~stinamenta ¡~~1 

una persona vinculada al ingenio Mont8 Llano. AGf~, SIP, 109. 553. 

0~ En ra=On dn la casi t1-iplicoción 
consumidor, el monopolio 1091-arla una 
e::t1·:i.ordinariñ de <J;1.h7,51'.IO, sutnA r.lt:~ "O'obr8 
cuenta el e5tado de deprE:'c.::ión. L0 1 17 d'--O? ab1·il 

d0l pre:-cio .:-.1 
9ananc:iu anual 

tncio ~i se tomA ~11 

do 19:;1. 

'"'<>Entre otras denuncias, cabe ~el"lal.;.\r la si9L1iente: "El 
monopolio de la sal es un hecho consum.:'.ldo o al cnnsLtmarse", b.Q., :! 
de junio de 1931. En ese articLllo se informa del aumento del 
p1~ecio del p1•oducto pot· los m.:..yoristü~ desde 0.50 y 0.60 ctvs. el 
9uintal a $1.00 y Sl.20. 

Vé!.:ise b.Q., 6 de junio dC' 19:::;1. En ol proyecto se prave!~.n 
severas a los -funcionarios estatales complicados con la 
ación de monopolios. 
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Los monopolios, claro está, no fueron abolidos, pE!1·0 
Trujil lo se t"es9u.;i.rd¿;i.ba tras testa-ferros pertc=necier.t¡:~= a l?. 
burE)uesia tr·adicional, como i:::!l caso da José Armcnt<-~ros en e:l 
monopolio del u=úca1 ... q,, Cuando los p1"opietarios de la~ p.:o>.n.::tderia!~ 

más 9randes del país establecieron un acuerdo para el il1ane.io do 
precios en el fin de ar1·ui1· a las pe9ueNas, a Tt•uji!lo se l~ 
presentó la oc.3sión pur,;, mostr•ar-:::::e como un reill cncmi8o d!~ 

monopolios. El con~orcio a la larga le quD buscaba ~r·a r~l~vA1 

precio del producto.?~ Parn esto se subsidiaba a !~~ pQqUc 
panaderias qLlE se nc3;C'.bo.n a ce1•1·ü1" a fin dD 9L1e limi i:;,~z'Z'n .~.:\ 

producción y se sostuvies~ un r1·ocio artifici~l; 93 este p1•ovocó 
que ~ólo en l~ captal tuvi~sen que cerrat• 1·1 pequef1c:is n1?9ocios. 
Los 91·andes p1·opi~ta1·ios 01anipularnn algunns c~tipulacion~s del 
Codi90 S2nita1·io~4 en eu~nto a la e~:1gencia do 91~0 los 
establecimientoe so dotaso11 de un 01EtQm3 in0i1·ecto do fuego, y 
aunque l.:\ posición del sec1·eta1·io Fial lo C~>br•nl ft.1r.J dL1bit":;i.i:i•.1.:~ 1 
finalmente se inclinó poi• dos~utori=ar· 12 ir1tarp1·etación. 

Los t1·abajnclo1·es d¡::. las peguto:N21s P.lllp1"c>\5as., 9t.u~ cor.sti't'u!.:H1 
la mayoriü en el 1·ub1·0, d[Olsple.g.:\l"on p1·otes:,t.:i.s e:;;-,é1·9ic::.'.~ f.}fl CTpoyo 
a sus pat1•onos, lo t:¡Llc..:i wbligó al gobin1·110 ¡:._ irnponr.:i1· t"C:-QL1l.:.u::1ones, 
Trujillo inst1·uy6 la do~i9nación do un~ comioión para 9u 
redactase Ltn nuavo Códi90 S,;.\ni t:;a1•io 1 sü.titl füc:ic~ndo 1.-:. dt~mand.:.-t d~ 
obreros y pe9L1el"los propietarios.q~ El G1·emio de P"'n.:.1deras 1 '"' 
t1·avés de !EL\ presidente LL1i-.::; Ponset•rate, !:5í~ •"Pl"'~!ó:ur-ó ~ e::terné.'t"' 
su calut·oso ~g1·adGcimiento al Je~e-~6 

OespLtés c:¡ue el ró.9imcn ló9r6 apl~•~l;ar los brotl:5 op':lsi tot·r:-s 
c:¡ue se p1·esentaron c:n sus primeros dos al'1cs, sab1~e todo tras l.:\ 
li9uidac:i6n de De~idG-rio A1'ias, petsó a ocL1p.:i.rsc.> m!\S de l.:i.:; t¿\rea.s 
de control sobre los t1·ahajado1•es. En esta labot• le fue favorable 
el hecho de c:¡ue, despLtós da una etapa dn ~uae da los conflictos 

q,, En ra=on de e:;a pr.~ctic:iOI. monopólica el precio del azúcar 
se colocó en un 35:: poi· Gr.cim~. de lo•_:; d~ r::ualgL\ier pais del t.1·e.:i. 
LO; 27 de marzo de 1931 .. 

q!:? Entt•e varios otros rnater•i:i.lo~, c::p!ic.:i.t1.vos dt:.> los 
procedimientos, véar-;;e "Cómo se rt?cibc: en S,;;.ntia90 el emper'l'o de 
c:erra.1"' las pQc:¡t.1ei'1as pan.sde1·ias", hQ., 7 di=: mayo de 1931 • 

.,,~ "Cómo -funciona el ~t'U<3t d~l p":'n", h:.Q., 26 d1:1 diciembre de 
1931. 

q 4 "Gremio de: Pan.-.1 .. -.!c1~c1.= r::nn'"'=icl:'lt-1· ·, 
del articulo 15(1 del C6,ji90 S:::i.n1t~i1·l.:-:1" 1 

bQ., 9 dr.:i m::i.yo df-' 19"'.'1. 

16 de m.:\yo dn 1'?31 

p1·rnd-'1 1.e1 .interp1~etac:ión 

b.!J., 4 -.11.:i r1•01yo de .1931. 
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por reivindicaciones econ6mic:as, éstos habian podido ser 
contenidos en lo Fundamental hacia mediados de 1931- Le. 
01~9ani::ación obrera iba perdiendo -funcion~l id<.."\d en :,;,u p1•oyc-:cci;!;r 
de le8itimidad y sobr•e todo como intermed1i<ria en los mec::i.r,i.smo;: 
de control. P.ar.'.l 19::.2~ aL1ngu12 tod.avfa sef.Ju!.""in e;:i'.3-l;i1::incla lrl!': 
instituciones di1·i~enciale5, su t1·~scendencia en ls vid& pclitir.~ 
~ través de la prensw re9ist1•ó L1na disminución marc~"írl.:t. 

La labor de cont1·ol ~~plasmó en la cii~posi~Jón de eltminat• 
todos 1 as focos obrc: .. ros Ot"'_gani ;,:.:i.dos 9LtE'..' no r;-.·::-,ponci "itO!sn,1 ¿; 1.:-.s 
direct1~1r.es del ré-~imL'n. A fjno:::; dQ 1?31 si:: t!isol ·it~ l,"\ 
Fede-rac:ión Local de Macorf~ y L1r1c1'3 mes-,c>s m-.fas ¡;1d1::.>li:"lntr:~ 1:> ·:.:r-sPr .. 
F"a1·a sobrevivi1· l<"-~ 01·9c:i.ni =acianos abrr::>r~s r.l~bian 
tiLtbordinación renpccto ¿~l es"t.:\cio 1 t.:;nto 2n 5Lt rcl.,1c:ión 
pt .. oblem<?.s dEl t1·¿1b,')ja corno en lc.1•::: p1·incit)ÍQS idc'-'olé9.:.· L 
e::narbolarñn. 

El acoso se conr:cnt1~ó en la ct'.1pul;_:.. or8::--.ni::c:1da t1"o;Jt.::.;..:Jn'""1l, 
cuya pé1·dida de funcionalidad se acompe~ó pc1· Llna inst:·:~mcr1t~ció11 
ideol6'3ica. En !:.Lt Lllti.mo aí1o de e:·:istcnci.-, l.:.' CDT focc.\l l::ó tod.:i.f:. 
sus ener9ias en la defensa ideoló9ica tl~l r·Ogimen y tin la 
denuncie del comunismo. Es probable 9u~ l~ ovidQr)cia do focos de 
ider..1109!.-,1 t"'evolucion01-·i.:.t t.:""'.'ni:re pc;iqu~fros núcleos de obreros 
intalectuales fuese el motivo d~ qu~ se desplegase es~ c~.mpaN 
ideológica~ El tem.:>. luego perder·io.l. intt:!1·:'.Js, h12sto t.: 
promulgación de una lay medi.ant.e la c.ual se prohib Ló 1.:..o f"r~.ctic1, 

y la c::1 .. J.?enc ia en el comt.tn ismo y el anat''1Ltismo. 

La denuncia del comur11smo t~ni~ pc1· c13r:·el~~o li\ 
miatific::ación de lil re<'.'1-1 ir::lad social e}:istc:nta, compa1·ti~mit:nt_o an 
torno al cual lo~:; diri9entes ob1·eros up121 .. ¿11·on, como ta 
9~ner,alid.:"1d de la 1ntP-lect.Lt,:,lidaci 1 al SE"r'/iC:-lO de> l.~"\ di;;-t,-.\dUt·~. 
En ese teno1•, Pa~os, entre ot1·0~, se ot.r~vió a 5as1;8not• lru 
e::istenci~'.I. de. una mejoria notuble dn l.?1 cor1dir.i.ón nb1·c•ra rJc--;ro• t>·" 
de la ll~9ada de T1·ujilla. Su a1·guQento no iba, emp~ro 1 1nás 
de la canc~sión de• pG1·=:cnalidad jurídica a ln CDT y ot1·as .El.s 
relativos a las t·elncianes cntt"i:? la or9ani::,71ción y c.'?l 2sl 
p~rtir de la ~::istencia de la Sec1·eta1-ia d8 T1•abajo. Y1 ~1·& 

rebat:i1• l">. a-fi1·1n<O\ción de los e:-:ili.:ida~=; rO!r-t to:! ~"""'ntidi:.1 d ··1ue 
Trujillo perjudicaba .:t lc---.s c:lw5es t1•2.bC\J::olC".~r.Jras., !l(-!!JÓ u dcc:i:• 1ue 
"si a la ho1·a ac.:1;1..1al no esta hr:-cho Lt:-)-' c~t f:,-'.Jt;.;:¡c. dE: lr·~.,'.;;0:-.Jc., 

culpa es de la indi~erencia dm ~Ltestr•Qs l_1de~es.'' 97 El 
movimiento obt•e1·0 institucionalizada p~s~h~ d~ ~ defen7~ del 
interé5 corpo1·.:. 1:i·10 ¿1. L1n.:: .. s·implc= fur,ci~'r. ·!.-- •alsl-fic:.:tr:ión 
ideológica, dcJan1_1.:i de lHdo \-ocJ,;-, d;;-nur . .-: i -., .tnr '.1·.-~~- 1. los e::r.:~·;;o<:> 

de la e::p lot:3.c ióri cap ita t is ta, d.:·dc. ,., .--e-·-;-¡u¡.:--1· ,,,,' ~:·r-.' ·i Dbsoluto de 
le!Jali::a.r la virJer,.-:-i~ de l'°' dic!.:·1h.11·a~ 

j -"\ 

"?? Pa::os, "D2r;r:le mi bchio", 17 d~ m,_--;r::o de• 19":-_!. 



1 

.:i 

161 

cuestionamiento ideo1ó9ico del ent::omi90. Asi, el mismo Pa::oG 
sei'iala: "EL COMUNISt'\O es una doctrina peli9r·osisima 9ue trae en 
pos de si la ruina y 1~ desintegración total de toda~ tao ·Fuer~as 
vivas de la l\\ación."'"'r.:i La CDT ac:o9iO la dez>nunc:ia del c•::imuni<_:;mo 
c:omo la orientación p1•imot·di~l dp su pródica, 9ue tenia poi• 
correlato c.>l llwmcC1.do .:i. la obcdi~nciil ~. sus c.H·9nnizar.:icnes y 
afiliados. Indicaba la entid~d qtJe $Ll5 ~ft!i~dos debia1i 
pe1·manecer "c•_.ur.pliendc los debcr~s ¡;¡ue les !:01·1·C?~pontlan y no 
ap arta1·s~ dG l c':l. 1 i n~:3. d1-..? conduct:a t ra:- ~d~ ••• r:.:s .:lr.;•c ir 1 ""<:!º !; ::-:.1• 
todoE lo5 recursc.s pa.cific.o!3 para 1,:\ solu-.;ión d~ lo:::; ..:o;:flic.:t;:.>s 
que pudiet"an ~-:>urgir en ~us 1"~l.Ólcionc:5 can los p~~_\;~-·dnos"" \' 
advierte, ;:i.d'"'m~',s, 'lL\C' 1·eti1•u1·á SL\ ,:...poyo a 1.::1.s ,;.é::oc:i.=:.ci.u1~~'_i; 
ob1-~eras qt.\n nr:1 Ge man ten8an en cont .;:\c.. to C0'1 d ~ •:-hn C['.)nat~ j J y 
<=on~id2ra1·á t~nd~nc.i.osn tode. opinión y tnd~-' 1 ... ,L;o1- 9us.· co11t1~.o.q·i·~ 
los Principios id2oló3ic:c:.s bc:;.sr~' de su fo1·i;;"\C.:1ón, par;; L:uyo C?fecto 
torn::;.1·t.· tad.;:;s l,=:.s medidi.''5 y sanciona1· C:Lt2'1'1l.\it,:r brot2 e:::·t1·<~mi:-.1tc0\ 

que elte1•e al sosiego ~ccia1.•1 q9 

La CDT l:c1·min6, puf'..'s, =orne cwrnp1·omis.:-.i·i.:1 ct~ l.:oC.:.;. lo 
t1·ayecto1·i.$'. del 1~r'o-']imQn de~póti.co. En ur.t:l dtc> 1:.1~ \.\} ':1,111os actos en 
que pat·ticip6, ccn rnctivo del pt"ime1·0 do m~ya de 1'1== 1 ~l sar· 
recibici-:1s s~L.ls di1·i9entQs poi· Truj.l l to, é=r~ '5c>f'1aló 9;.te no 
e::istian "di-fic:ultadcs que cierr~n el pi:lSCl ~l 0~1·G~ro en el c.7.11nino 
de SLt asp i rae ión", por lo que "no p1·or.:~de ¿;.qu í hacer, 
cont1-a1•iando lns mani·Festociones car~c•;eristic~s dml m~dio, 

labo1·es comur,ista<n. 01 nr.o La única r~tic:iOn 9L1c se c.\tr•2'1·ie1·on a 
fo1·mL1lar los comisir.inados de la Con-fec1er·,_"'"lci6n .:i.ntG! el ti1·anc fuG 
la p1·eferenc:ia dL: 10!3" pLtústo~; a los obrc1·0:;: n.::i.c:ion,o:le:,;, jL•.r·,to ú 

la abolición del p~90 en fichas y vales. 

Al al"'lo df~ esto, la e~:istencio. de 1~• CDT hab!a pe1•dido 
interés pat•a el ré~imen. En ninQún cnomento fue disuclt~ 1 r~ro con 
ella desl1pa1·ecie1~on tod¿¡s lC'.ls Ft:!d<?t"D.!::ion\'"."?i y c:a~;:;i tt.1dos loe::; 
9renlios. A lo $Urna quecl.:'.ron unos-. cua:1to'3 •Jremil:J'=>, t:;;;:into por· el 
interés de los trabaj~dores como por el h8cho do 91J~ et·an medio 
de control social y de 1•egulaciOn do .:;.ctivid.:_,ch~s., coma ~ra 
caracte1•lstico de loa de marinos. Los mscasos 3remios 9u~ 
subsistiet·on 9uttd.:..1·cn red•.1cidos a lo minimo, e1·an in:=:.ti~.:LlC:ionGs 

moribundas carentes dt::> cu¿,l9u:ie1~ rclevu.nci .. ; t::on l~ ·;jd::, c-,ocial; ni 
siquiera fua n~co~ario que sm fo1-:21•an ~i~cl1~·=!~~~~, ya gue 
cual9Ltier cont1•avenr:ión de las nrien \;.z1c.:.1c.· :~<: 1:c;:1·-., {:.:·: ~ ,::-s et•a un 
acto delictivo, cC°'mO la misma CDT s~ habla cnc~rJ: dr.~ de: poner dE· 
relieve. 

.;.,... "LCJS 
eo-::tremistas" 1 

"D-:~SciL· L-•ohto", 

lrat1~JC•dci··~g do~lJr•ic~-
bQ., 12 dio..· C::nr:-1·0 clt~ 1·-.-: . ..;. 

.-~ -·-· 
>?.ndenc. :i as 
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SENTIDO DE LA LEGISLACION OBRERA 

Como lo -había prometido desde su instalación, el 9obierno dF 
Trujillo dispuso la promul9ación de un patiue·te de leyes dirigid.:\ 
a normar al9unos aspc>ctos del proceso de trabaja, siendo el 
complemento de la c1•eación do la S~c1·etaria de E~tado d~ Tt·abajo. 
En r1·incipio, debian haber sido ac:ompal'::1d.:ts con lc.t promLL18.=tcir'.ln 
de un Código de Tt·~bajo, ciel cual, por lo qLte ofrecan !de 
noticias, se p1•eparó un bo1•1·,3dwr 1 pero n!...tnc3. fLH? p1·omt..tlt]üdo~ 

Numerosos aspectos 1•C:!le·.,.·¿-\ntt:!=:. en m2t81·ia de t1·c:,bco\jtJ ·1ui:=:c.!:::•:·.-c:-j 
e::clt..1idocs de la le3isl-01.ción. Ser!.~. Y""- a p¿\1·tir de? 1.91~(1 cuc;indc· ·~1 

régimen e.doptase Ltna posición m~-3 c8hc1~entt~ c.-n el sc9Llin1iento t'I'! 
las t·esoluciones int:e1'nacianal2s c.n m,::1te1·ial :!.::-.bw1~a.1. 

La aplicu.r:ión dQ lw.s disposici::ine::.; \e:::gi<=:J.~\l;i•.tc:>.=: ft.1e ba~1.:.:.1n1;.-. 

limit~da e irregul;..l.r. AJ9un¿i.5 de ellas 1·est..\lt,;:1.bun de a::opla1• 11 
intereses pa1·ticulc.1·<=s del r~·~irnen y l::o.s demand,O\::o s<::>m?:i~e1·nas 
las 01".gAni::C:'cionei:: nbre~·as. En otros C:".\'-'-'DS :::.e trat .... bo:-. dE 
bt'.l!::ic:¡ueda d~ l•.:>gltirTitd.:.\cl ante J¡::·, i::l.::l32 ob:-cr.::i. y lt\ opiní1~1n pl.lb1:i;:,-:-, 
inte:.-:.rnaci<:.nal. Puede deci1·se ;::¡u•c.> sobi·t'; teda <?>e <i.pt•ob¿;rcri l~yes 

co1•respcndientes al p1·tmv1• tipo, puo~tc 9~E su misma pL•O~t3 en 
vi9mnci~ se de1·ivaba de la relación ccmplej~ qua se astDbl~cia 
entre el estado y los eectores de la sociedad civ~l, ara~n de 9ue 
9uF.Odab an a travesad,:..s poi· amb i guedades Gn la de fin i;::: :i ón dG'.' 1.'1s 
politicas est~tal~$. 

En pt .. incipio, el 1•é9ime?n <:\Van::ó ::en cautela ~n la wp~·obc,;::ión 

de leyes cbrerc .. s precisamente pc:;1· c~l ca1•ácter pr·obtemátic:o c-¡t..1e 
9uardaban. Ra9uAria 9ana1• un espacio de legitimidad en l~s 
rc.l.o1ciones cori ln clasr: trabaj.:idora y p1·over-~1· in~tt·umcntos 

1·e91Jladorcs de las relaciones capitalista~ dra prodLtcción, todo a 
tono con el contenido hiztóri.co inno•.tador i:¡ue compo;·tab:=. 1·esp1~c'::o 

a la ópoca antc1·ior. Sin cmbar8o, do! otro lado, el 1 .. é9imen 
estaba compelido a 9arantiza1~ a teda costa la s1.1per~vivencio d~ 

las relaciones capitalista5, 91-avemente amena=ad~s por la calda 
de p~ec:ios ~n los rub1•os dc::- r?::portación. De mvnr1r<?. 9ur- h.:.l.biF.\ r.¡ue 
9arantiza1· la pervivencia de los a~pecto$ ''salvajes'' d~l 

capitalismo y, en cie1 .. tas caEos, pt·ofundi=~1·los como medio de 
obtención de taG~s do plu~valia. 

Claro 9ue, aun dentro do:? estu- imperal1•/1:J, ur.2" l1;•9isl,;1.c'é.r. 
obrera podi.:l ser conveniente, puesto que ,_-.·-:t,,_1bJc~:::.'.:; par.ftmot'"OtE; 
dentro de lot> cuales 1 le'.'"1!" ,"). r:~bc. l,:_, ¡...:1·•,-.!·_;i.c'.ir, ·~:' ·:'.ordinat•ia 
i:,obre la::. tr¿!.bc,jci.dores. ['1_·, ".:n.--J.- ': -f-.:·,?, ,.. •- • .~' imo r"r;J. 

relativo, yo 9ue, por d;:fir:ir.:i6·1 1 t; ·;·.J-.. J- i.1 ·,r: .é· ~-,~·;:;re. er. el 
último siglo rcccg!.:-i cli:;Jn;c·ntc-.:~ c....:·: r::·~.-~- -,·,t:::"') c,r, 1.:l av&.1ce 
t.ocnoló9ico del capitolismo, 1-::. :·.i:.;~·•"'-11c•- -;¡-, 'J"'":~, 1;1:"'·~ ~-:,,,lifiC:i..'Ldo 

do la fuor=a de trabaja y, er, r.:ans01:tcn-:·1~··., }.:; c:.¡~.<:cld.-,d este.t.:il 
par•a re9ular la repi·aducción do!. ,.i-:;t,:!m.i. ri.;:: 3Cl:;-.r-dc ;~ critcr·ios 
que integran las nece'3idades r.u,r,C'.\nr.:;. df'.·~ lr::: t1·.ab.:,1.-•.·.!.:;r;::·~. 
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Lo 9ue el r69imen des;::óti::::o dominicano se p l.:1nteilba 1 sin 
embé.1r90, i=r.:l la reproducción del sistema social en ca.1dic:iones 
te1~riblemente adversas, no sólo poi• la inmediata caída de 
preci05 1 sino por la ins::istencia de .:;.ltern.:.tivas supe1·adr1r·a5 
acord~s a un avance cualitativo del capitali~mo, t~nto eri se11~1Mo 
f;ecnológicn r.:omo soci<'.11. La realidad impnni.n 111. ;,cr:~_·id:·_, 

conservador 9L1e ope1·aba. en el est~do la ult~t·n;1ti,1.:i. t.'.tni:::.• ,..; .. 
m~yor e::to1·5j6n eob1•e lo~ trabojado1•ms como m~~io d~ diam· 
del cons~.1mo, i"' -::;u VE::: r·r=ct..11·'0:.o pz..ra r;;J.iff,J.n.:,1- d<~·fic:i t 1:> 
cuentas con C"!l e::<~e1"in1· y pa1-·a d.:1.1· lu·3~:.1• ~ 1·ecHrso-::::. dir·jsi· 
l.:.' ·foPmación de ~<.lpit:'.11 c::n 1.u1 merJio dondo:o:i l::i~ mi.:::smos c·1·_ -::n 
ext1•emo t•educidos. 

El sentido b/lsir:ci dr.:· l.:i l123islr..ición cbr:':.'~'=1. •.:¡t.!•"? ~c.• p1·omUJ•JÓ 
C?rt los primeros Cirlt:.1~ de l¿; dictc>.d!.t!"a 0stuvo c:;,,riciii::i.;~n2.cic por 'Z::>t::·S 
limites r19idoG 9ue pt•8santaba ml siEtema •. Dc ali! la cautela c.· 11 
la 9ue el régimen c:·.v~'l.n::ó•cn la promulgación d~ medid.:oi.<:,, lo 'T 
puclci do..~r<:..;c- ;J••,-:-,c1c.:-o: "'" ~iUt:::·l,:.•. 1J1¿i.su ne· dr~~ple30 Ltn.:i. pret=i 
sis'temid;l.r.:.::i., ca2dyt.;v.,,•ndo a c-:llo el t ... ,t'"1l1-l:<:t1"':i:~ra~ rl'-!pre;;;ivc, y 'lLI~~ 

lc:i.s OPgani:=acir_;nt~!.·: cb1·01~.:-•=:: ~:sbl-:?in <:ir_to r·ei:!u<:!d .. :.\~ a apar•nl;os 
P•=' ra~s~r.>. t6 l 1~~~. 

L3 lc=-3i!::l.01;:i6n apr:1bada aparent2b.;:-1 ac:Jhe1·i1•c:;e °" lc:'S 
-formulaciones intf:'i·na:::lon~le~ 9u>? r~lentabun ld mejor•ia de la 
condición obrer~. r-·r.?1'0 i:~:=;to e1 .. a una pura ficción, puG.1sto sue, en 
roaljdad, no so aprobó modida al9una que 9arQr1ti=ar·a una rrojor!a 
importante de !.:te= condici~nes di=: vida d•;-: lo"-.; t1·.:1ti~:ijc:i.do1·:-:-~~. El 
z¿'1nl;ida de la<:; l1~·yl!>;; pramt.tlgadas per,:-.29u:lu r:ansoli1·1.::-,1~ la 
t1'an5ición dE•Sd{~ ~ 1 (?s9u-=:>m~ c1groe::port:i.dor sj mplc! hac: ,;i. Ltna 

economia más 01•ientad"' ul crecimiento de> sector(~$ int1::rr lr, 
9L1e constituyó uno dr~ loü gr·etndt~!.'.; ccntonidos d~ !.:.' .,-,1.-
tr•ujtllista. En cin1·t~ m~didai la lo3islación obrora ·;in8 
un c:omplemcn1:r.i d¡J l~s disposjciones protE>ccinnistas y tl•' 
p1~~cticos fcment~lisi:as ~ue do5pte~ó ~l r~9i1nen. 

Habr!a 9ua entendet• la 1Q3islación desde el t.ri9ul~ j~ qL1c ~l 

estado asumia un intmrés distinto al de !as clilses soc1alas, 
incluidas la bL1r9ue<::;ia tr.:i.dic:ion.:i.l y las; empres.::i.s. a:::1.1cñf'>:-1•.=is 
e::tranje1•as. En el O?stad-::• <:::~ plantc-at.o. la supc·rvivf.:-ncia !J.l."."Jf:",01 
del sistemr.\ 7 l.-:i. cuc,1 rr.t1u~ri,:1. d2 r~ostrL1ctu1 .. <-:.-:ioilr·?S de r:i.r.>1-"t;;:i. 
enver•gadurci., .-=-.1 tiempo 9•.1e a f J or.:;ib~:; un in t•' 1· ~= ci:.1·po1·.;:,~ i vo 
e::clusivista de1'ivado de l<..1 imbric.:ac:ión creci-'ntt: ~ntr·e peder 
político y pode1• ec:onómir.:o. r:-:::;¡5 objetivos ll.] cor;¡:c" 1~_,n sentido a 
ciertos ~l~mentc~ d·~ .tn~ lag.t:lactó~ oLr·pr~, JL,~~,\~~nt~ a9uel~c3 

9ue> ·fuer··:-r; ob j1:>tr:-- r~,_,., ., ·~·'" 1.-.<''=·, 1.••. 

Sin c.r1r, .• 1·:J·. r . •. · d·-: 
d'i.r.:t,·.1du1·..:. ~o' .. ,,,.,,.; :•·; i: 
P-nglobabc, .:. lot; r_: .. 1 'I;·, 
,3_ t,3 bLtt"'J'.IC:~J ~' '::·.-;. .. : ·:)1· ... , 

una il.mpll.:-. •:C"p<'<:..1rj;;.d ::"." ín •. 
t::'n la 1•1.:·r 1· •dt•r:.:i1:.: cJ .. : 

.T i. 

: l rC··J 1 ,_.,, 

-. .:-.ti"·~'- r -i· :. , .-i; ._ • .,_, 
IT~l¿•r..::j :;;1-··.·~, ,~f 

!!'";. 

·ticos, l,:~ 

.::.1n;:~s qt..1e: 
tcareras y 
sponía de 
·ntac ion e e; 

tenia •¡ut.~ 
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procesar las detC!r•minac:iones 9L1e pt"'ovenian de los aparatoG 
ec:onómic:os QHistentes. Su pr•oyecto de rl:!!estructuración no tenla 
nada de revolucionario, sino que se postulaba como un estatismo 
conservador y modQrni;:ante que, en consec:LtGnc:ia 1 pr•otegi.a 
mecanismos sociales ar•caicos y coadyuvaba a la emc1"'9enc:ia de 
otros nuevos en una r!;!lación entro ~llos 9ue no tmplit:ab·=· 
rupturas ab1"'upt.;>.s~ En toi"'no a la legislación obt·er.!t se d'i.o~ 

entonces, un re.iue.90 c;:nt1·c las :i.nic:l""'tiv¿.i,s del 1·6~31.mer:. y '=''''" 
in·tiereses c:01"'respondi8ntes con 1.:is dE-~ lr...s di·v'el"'F.o::i.s ·ft·.::-,c:::ior 
domin~ntes. 

En sentido !Jr?neral, el ti"'uji.llismo bu•.::ocab~ ct>n e~~~",:•:; 
disposjc:iones a1-ticula1· medidn5 q1Ae acreconta1·&n la e::~ansión ~ml 
me1·ccndo interno y el inte1·.t~ t:(.it·pr.H·cntivo d~l 1·égim12r, c.:cir· L!n 
;..entido de 1·e9ul0ción 9LH~ 1•e;::;ultari::\ :::or.vEnic~nt;;;; ::\ 1:-,\ mr.:~1.H1i:::..,.:,1·: :ó1; 
de l¿o. e::to1·si6n a li..1. íll'-\Sa trr,b.::-\jador·;::-.. y r.¡un 1 al mis;mo i;it:0!n~r:-., 
eliminase? proced"irn:i.C?ntos y sit1.1aO::i.one.::; especialflit~-1·,t:-E 
cuestionable!'1 desde LU1c."1. mo1·,::i.l gené1·1c.:.:i.. Ec:; dc;c1r, lc:1:3 ley;:-~ i-::i 

afectaban la concepción cr0 int~nGific~¡· l~ a::~crsión d~ 

trab<=ojadores y, simult..!1nec,\ment2, i.n~;c~rt ... ,b.;.;n ciert"' 1·¿¡,cionalir. 
en l,:\ rE?p1•a::lut:c:ión dQ la íu<:?1"::.:.\ ~.Ir= t1·ab,;jo y l;:-, 8:·~p•-1ns.;.c.~n d~-J 

me1-ci\do inter·no. 

Pa1·~ hac~r camp1·er1sible este di~a~c basta con conslder·at• 
cuáles .fLte1·on l.:ts principi:'tli:=s lGyes aprcb.:>.das. 1.ot. r:.ar un.:.\ partr:~ 1 
el de noviembre dt:::> 1n~~-' !;;-::.> pramclgó la Ley No. 385, !$Obrn 
Ac.:cidC1nte~ de T1·abc•jci, lo.• CL1t .. :;l 1·0cion.:1li::2b.".l. l.~ r·~¡1roducci6n de 
la fue1"'=a di:::· trabwjo en la;:; 12mp1•cs<:.\s urban;::\s, sin g1.112 zi9n:.;:ic<.U"'a 
un.:\ disminución de? la tasa de? san.:1ncia de l.:-:.1s 1?mprcs<:,s; e:;presaba 
el sentido t•csuladot· mode~11i:ante p1·esentc en el est~do, más útil 
en la medid¿\ en 9ue lw ley habi.:>. :ido ubj~t:o de reite1·ad.:.s 
dcmunda~ por parte de la CDT y de otrZ\s instituc1011es obret"'as. 
Por otra ¡~arte, ~ue de inmcdiatc utili:adn como medio pa1"'a 
cont1·íbuír· ¿ la acumlJlación p1·ivada d~l pr,opic tirano, mediante 
la c1•eación dr~ una compnNia de ::;:;eau1·os, 10. S,·"n Raf,=-.~l, de 
c:ar.t\cte1· monopólico; la c:apacid<:\d c::oac::tiv.::.\ del estado fL1c:? 
utili=ada para impedi1• las operaciones de una compaNia 1~ival 
pt•opiedad del norteamericano Victor Brae99c1". 

Otra ley que 1~ealm8nto ~1 aabicr·nc ~e 

fue la No. ~97, de dominicani=e.ción del 

• 

1ntere~ó en ~plic~· 
t1·abajo, del 2 -• 

s.c:it. Véase Ra·íael Calde.:r6n, "Movi;. ::<·,·.to cb1·t .. 1·0 dom:inic:dno, 
1930-1962'', Realided Conte1npur~nE~ 1 ~N~ 1, ~D. - (~bril-junio 
1976>, pp .. 95-96; Joi3qL1in Ba!¿19L1:.~r-, "'.....:'..'. •·CJt! 4:l;:-:<?. socinl de 
Trujillo y la 01"oaniz,;,r:i:'::"·n lnte1•nar·iQn, l clt~l Trab.o,jw", 
RennvaciCn, arto::!, no. 7 (.~L~lio-septic'mh.~e: dt: 1'?';:4), pp. 5-51.. 
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noviembre de 1933. 10
::!; El contenido principal de dicha, ley 

estipulaba que cualquier empresa estaba obligada a emplear por lo 
menos el 70% de nacionales dominicanos ~n su planta de personal. 
Esta ley también habia sido ·fuertemente demandada por las 
or9ani::::ac:iones obreras, puesto c¡L1e las mismas canali;:aban el 
sentir de que la p1~inc:ipal causa de la misaría obrera se debia a 
la competencia "desleal".de los ·brac:et•os e::t1·anjeros. El espiritLt 
de esta le9islac:i6n era ampliar el me1•c::a.do intarno, a partir del 
mercado de la fue1·za de trabajo, aunque no menos operaba la 
-filosofía racista más a meno::; oficiali:::.:td"-"- QO el est0·-1ri 
dominicano. Los braceros e::tra.njet•os er.:1n dal"linos, sobre todo .:.11-

su condición 1 .. acial de negros. En este punto se ovidenc' ,, ,.,._ un~ 

contraposición de intereses entre el estado y el modus operandi 
de las compaf'1ias a=ucareras y da ~19unos otr·os bolsones de 
plantación capitalista. El con~licto 1•equi1·ió d~ una negociación, 
'plasmada en la ley 1088, C?n la cui:l.l se acordabdn a1~:tori::aci~nes 
anLtales, empresa por emprosa, p::i.ra r:¡ue pudi~ran ell' ·!e,::"ir Ltn 
porcentaje de e>:tra.njeros superior al 30~!. aLltori::ado pgi:- ;. ¡ .. _,~, 
pero que no podía Pebasarar el 70~:. 

Desde el momento en c:¡Lte la t'C?p1·odl.tcción .:le la industria 
a:!ucarera era un prablem~ 9L10 ataf'1ia al func:icJn<-\rni en to global de 
la c.•conomia y, poi· tanto, a la estabilidad dal estado, la ley no 
se ¡:=>odia aplicar. Pero el gobiet·no la utilizo3t1a como medio para 
presionar hacia una disminución progresiva del LISO de braceros 
importados. Tal objetivo casise lle8ar!a a conse9uir en el lustro· 
final de la dictadura, cuando, 9rancias al control ~ue obtuve el 
tirano sobre el secto1· a=uca1·ero, conjugó dispos~ciones de 
estadista con la 9estión empresarial. Mient1·as tanto, con la ley 
se presionaba a los trabajadoras extranjeros, persi·9uiéndose 
activamente a todos a9uellos que se úncont1-aban en si.tuación 
ilegal y jus;tif.ic:ando incrementos en el impL1esto per cé'·~ta que 
gravaba l<.-\ entrada y permanencia d12 los braceros. 

Otra área 9ue enc:ont1 .... aba .:i.siciero en li15 concepcion.2~.:. 

régimen e1•a la relativa a la forma do pago por las empresas 
a9ricolas. Las primeras limitaciones se establecieron por medio 
de la ley 740, del 11 de·· a9osto de 1934, pe1·0, en virtud de 
habérsele encontrado "defectos", fue rápidamente sustituida por 
la 779, de 14 de noviembre del mi~mo af'1c;. TraE varias 
re-FormL1laciones, se le 9uiso dat• c:ar.;cter de·Finit:vo en 1941 con 
la ley 41:::. De acuro;1~t.10 ¿,, esta le9islaci6n se prohib!a el paso de 
los_ .salarios en cualc::¡uier instrumento c¡L1e no fues~ ,la_ moneda de 
curso les"'l; a más tardar, el pago de salarios debia haC:erSe 
efectivo en moneada al cabo do 15 dias~ Se rec-onoc!a, sin 
embarso, 1ue las empresas· pod1 an efec tua1" ad~ tantas Para consumo 

~ 

.1.a:o: Comentarios interesantes :<:1bre los p1.•ntos ._".dificil~s" 
9ue c:omPortaba esta ley, asi coma a~·pectos int1-':>t'esantea··de ésta y 
otras promulgadas hasta 1934, en Sec1"etar1<!\ dt? Estado:· de :Trabajo 

,.,._,y-'Comunic:aciones, Memoria Anu~l. 1934, pp~ 10:'·-109. :--. 
'-:~ 

... ,.· 



en especie hasta en un 6Ó'l..de 
uso de -- "avances" debia estar 
dominicano. El avance, de 
mercancias a precios normales 
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los s.::.~larios. En cualquier caso, el 
sujeto a la aprobación del 9Óbierno 
i9ual manera, debia constar 1.·-~ 

del mercado~ 

Esta ffiedida perjudicaba, al i9uol que la anterior, a Jas 
empresas a=L1cat .. Ol"aS que trataban de apropiar$e de la p lus\ia.1 {a 
comercial mediante el sistema de pagos de -fichas y vales. El 
régimen lesionaba algo qL1e apa1~ecia repudjnble a toda liA 

sociedad, dP-sdC? los ob1•e1·os a los capitalistas loc¿i,les, so!: .·e 
todo a los comerciantes c¡L\e se vetan dE.•spl,:\::::2.r.!cs de.:! los cirt:L• · 
de ci1•culación de valo1-es generados por el saetar a=uca1·~~r . '· 
posíbilitei:ba 1 asi, una mayo1· ampliación de los ef·?ctos ind_¡,_ 1.dos 
de la plantación a91-oe::porto.dora sob1-c> Pl conjunte de la ecrn,omi<..>. 
nacional, propósito que tenic:.l mucha import~r.ciie'. d8ntro di? 10"'3 
disei"'los de 1-€c=structL1ración pLtC?<::itos en vi9t~nci2.. f~Ltngw~ ~l go
bierno intent6 inicialmr::nt12· desa1·1-ai9nr. por comp!i.:::-;a el !'.iis',~em~ 

de fichas y vales, de nuevo, por l~ p1-esián interpuesta. pc1- !as 
compaf'fi.oi~ e::tranjcr,;;<; 1 e:,;t~\ ley fue de het:ho lctrn mue1-t;:i., ¿\te
niéndosra "'' las li1nitaciones ar.tes s<?1'1al:':\di.01..s, lo 9Ltc~ no olimina l<.1 
coherencia 9L1e gu.:u-d.:ibc, con Jos prcpósitc;c g~nerZtlQ~ ~~1 rU9imE"-.. 

Distinto sentido tL1vie1-un otra.s l~yer;, ,;:;p1•obt1d0.s en la r.?poc..,. 
pero 9ue en ningún momento el réDimen considr.::ró canveni12r1te 
aplicar. Perse9uian adecu~r la ima9en del esté.\do dominicano a i..:,s 
convencion~s internacionales en materia de brabajo.. Se 
relacionaban p1~incip.tllmcnte con la re.ti.ficación que hablo. 
acordado el estado dominicano a los acLlerdos de diversos cve:>ntos 
real i ;:ad os pc:;r 1 a O I T. La rüt i ·F i cae ion d.: 12:; tos c\CLterdos comtron::.ó 
en 19"32 y se mantuvo como una constante. El 9obierno dominicano, 
asi, acepta.ba principias como la limit.-:,ción dt-:: la jo1~nada 

industrial, la prohibición del trabajo de menore-s, el desc:ansC'I 
dominical, etc. La.s leyes c:o1~respondiontes no tuvic1~on espec:' 
relevancic\ en CL\.:\nto i:'I SLl aplicnción, en la medida en q1..te l' 
concepción global dal estado coincid!~ con l~ conv~nienc:ia de lüG 
emp1"'esas pat~a intcnsifica.r el 1..1so de la fue1-=3 de ti-abajo. 

Laa leyes ostc:1.ban también a.rticula.das '°' los mecani<:Jmos de 
control 9ue, a través de la Secretaria de Tr-abajo y de la 
instrL1mentar:ión de los gremios, habia conseguido ln dic:te.dL11-a; 
con ellas se materiali:aba el ''1dearic ob1·e1·0''. Eg docir, 
resultaban ser una proyección do la c:oncepci6n m2diante la cual 
el.estedo tomaba iniciativas para ragular la$ relaciones de 
trabajo con 1..tn supuesto sentido pt·otector. Desde: el mismo 19'.;0 se 
enunciaron los p1·incipios que seguiria la Sec1·etaria de Trabajo 
al respect:o, entr·e lC"!.; cuales cabe destaca•· la F\plicac:ión do las 
resoluciones de las ronfet'"encias inter·n.:>.c1rr15le.;;, creación de 
sistemas de se9uridnd pa1•a obreros~ incluycn~o ~a~as de ahorro5, 
construcción dra viviendas económica;:., fun;_~¿\c.1c.r1 de escuelas 
nocturnas, prefP.1•encia por el ob1·e1·0 11""..::1.-..1r.."l, adopción de 
mecanismoa pa1·a garanti:ar el empleo, e5t~Llecimiento de limites 
en' la jornada y concertación de contratos d•.? trabaj•.:i. 
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Todas estas me?didas estaban enc:uad1~aciC\s en la con·fecc:ión del 
C6di90 de Trabajo y en el establecimiento de mecanismos 
institucionales de r•elaci6n entre el gobierno y le"'\ü ins·tituc:ioneg 
obt"er·as 103 Lo anteriot" se conc:ebia desde 1;:1. 6ptic.0

\ de qLle, dadas 
las condiciones de crisis por las que Dtravc!;~ba lA economia 
dominicana, los trabajadores debicin sac1~ificc:'\t~s~ G?n nombre del 
patriotismo 9UG todos debian adoptc-;1·, c•St Cl:l,1\0 ''.\\? 91.li:;! el P-Stc"lciO 

era un garante clic? su fel ic:id.:i.d~ 1 º"~ 

MDVIMTENTOS REI\..'INDICATIVOS EN LfJS TNIS!rJS DE-: L1"'.'i Dl.CTADUR0 

El. repL1nte de los movir.1ientos 1~Eivi11dic:,;.1t.l-.-1:J3 •.:¡ui:~ SE crvó 
~n 1929 se mantuvo E?n los dos af'lo~ pi:cst>!>1~iorcs, i""lo r..lbcz.r-::i.nte la 
Taceta 1~ep1·esiv~ del nuevn resirr.-.=n. Tal Ft·olnng.=u-.:ión es 
~ti" ibu i. b 1 e a 1 hecho de:- 91.1E ·~n 1 r;i-: 1: 1 s<:• r0i:i :l.;:, t:ró un detor i 01·0 

acentuado de las condiciones de vicia la 9eno1·alid de la 
población, caus~do pcr el hecho de sue la d1s.ninución d~ :Ja1·ios 
y el incremento C11n la desocL1pación no sr-: corrr2!~pcndic1·cn ~ ·~1 una 
disminución de p1·ecios. Pot• Q] contr~t·ic 1 de monr)t·~ parad,· 
durante 193Ci y 9rnn p.?.1·te de 1°:;:-.1 no sol,-::<1:1er·,t.:· 1·,o c.~· ~-.-!9~.=:t1•<. 

disminución de prú.t:1os, :;ino que ""n <.>.l9t.1nr:i~.; 1·ubr·c.:.: .1.:-:· p1·odujt: 
inc1-·emento-;;. !:::l ni·,1el tJi'~neral sr. ••1'::.•ntuv.::i ·:.:--;:unc·¡.::,·1:1•tt1•·1;C"."· r::isi;~nc:~\jo 

porr-1ue e=:.as <:\l;:i"ls s2ctc.:;;-·.i.'?.lc·.~ fL1"21":;:.·n !J-"'...-.:.nr.:r~-'ldas i:on 
disminuciones de ot1·0=:; ren9lane:sj c:lr:--.1·0 9L'.~, c~n .:.~·,. c·~ndic.iones 
de= crisis, c"l simple m.::.\ntr.::nl.:n1(~nto cie1 r1i.'r~[ de precios 
introducla una situación muy dram~tica. 

Los pr~¡::ios no acusa1·an un al:::;:-, iñe:\yor deb:i.da, :.,;obre;:; todo, a 
la dcp1·eciación de lr..15 9énero:s 1:l•Jt'icolat:> nat.:i.:io-1.o:·l~'ój, salvo en 
al9L1nos casos~ como en el ar1~0::: y en la man l;¿c¿\ d· .. -- c-:·~1·do, en ciue 
el ré9imen est¿;blcci6 p1·ocios de sust8r·d: ... '\-.:.Lón F' ."'.r:. pro~:e9er a lo5i 
p1·oductor·e5. !_a genet·~, l idc.1d d(~ l¿;. prod1.1=ci ór, d·~ "/ { ._,._.,.1·-es n· l:LIVO 
CJLle 5131• regulada pues, cerno re$pltEGta a 1~ •ni~·~ª c1·is· · ~ 
campesinado sL1sti tuy6 p1·cductos d(-:· 0::port:.-:,ción F'·".11" cul ·rr;, 
alimen-ticios, lo c:¡uo cont1·i.bl1J'Ó tt qu~.:: 13 o.fer~:.:>. fL1t~·:-.e soster-1. 
Las dispo5icionc5 ~omentalist~G de lB Se~rat~1·1~ [je Agricultura 
tuviet•on también incidencia m.~rcada en el m.anl.:<='n lmicnto de l.::\ 
oferta interna. 

Al101•a bicn 1 no todo el c:onsLtmo de l 0'.3 t1·ah"' j.:1dores estaba 

S.<;"::5 Secretaria de Estado de Trab~jo y Comunic::i.\Ciones. Ciré:Lllar 
no. 1, 2 de julio. de 1930. 

i..:• 4 En1un documento de la Sec:reta.rta de Trabajo se dice:.· 
"Reconocemos 9ue pa1"a remediar inju<:;:1.ticias, los obreros necesitan 
de la influencia del poder politice del Estado, para que euista 
un r.azonablG c9L1ilibri.o de sus relai::ione•; con el Capital.- 11 

SeC:retaria de Estado de Tr·abajo y Comunic:ac:iones;, Circular no. 
3/32, 1 de abril de 1932. AGN, SIP, le,g. 32'.2. 
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compuesto por vivet•es, pues los patrones al imentic:io1:;; inclui.:<n 
var.i.os prodLtctos 9L1P. rc..•i:¡ueric:1n cir?••to pr•.:icr.::o<;;ami~nto t.:.::1m0rci,:;.;J, 
c:omo e-1 pan, l.: ... leche y la c:<iPnro:; t:"..'!;>tos biene!::i conGtituj,:;.n L !a 
par•te ba~;'t.?'!nte. ell?Vc"'.ld.:.~ dr~ l,;_1 ciiet;a u1·bane.. F't.:1r otra p.: ... 1·te\ o 
e1·an 9ene1-~dos en l~ unidad campra~ina, sirio en l~tifundioe y 
pe.s.Z..ban por m'"°no!:. de ::::ectores ui-b.:."no:: cc.m10:1·c:1e_l.~;;: y Q_• .. '.:.>?;:;.-1n.:>.!r-s, 
cl dife1·¡-~1'1t:ia dG 1..:i= vi':r::,~·es gue c:!1·.=.n ·.,encli.Jc..1s, ~n un,~ r1·.::-pw1·c::ón 
importante, dit·c:r:t ... ~m·::nt'2 ;:ior lo<>: p1·.:idu=tor.::.•o:; t'~n los 1n<?:·r:·..:.'\dO<::= .:::,ue 
circu11d~ban J.t ;:.:.t_•d,".\d, lrJ qu~ c.:;:1t·il::...'.l:, "-'· di.:;;;,11i:1uJ.1· ,·,_,;::to··'?.s 
especu l.::~ ti v.-:i~=. 

En ott·•n pl.:.1nw 1 1-,~.~; 

los do~ p1~~me~~~ ~Ne~ 

impc·a·i;ac ione~ f•.\c= mena•· 
'lLIE ffiLIChu5 m=.n.1-f¿¡r:tL11·;1:;;: 
el e· . ..-ados. Pos te)1 i.cic·m,~ntc-

~¡~2 ~on¡ar· en ~~0~i~21·~ci~n ~u0 clurante 
~? l~ ~1·i~i~ 1~ ~~!dad~ r1·cclus sn l~s 
9ua ~n las ~·:p1:1·t¿·cionen. 10~ E~to ~ausó 

r>:~tranjer•,:>.s 1n·?<1 1:'-i':i~r:;n pt·i'"·¡:j.c: bnt;lant.1-z. 
c,;::•:in-1-~·L.c.'~·i.,_, lo .::.:-H1 1;:·__,,1·i,:J~ '~ :::.riu5ió\ d•.~ la!:i 

met:anismos j='!"C1'.":'2CCioni:=;t,~: ./ dt::· ~O::"o< ,¡;.Ol.;;ipL·J..o,c·i•Jr 0>·.;; •nOr'1•;.ipó~:'..C:i:.1;S 

del r"C.'Ji:71cr., '.'o:\1"iD:..; 1· .• ·1··~1(11:..:s 02 · • .:>. prr.iducc.1.ón r:.:~cional 
~Hperimi:-~nta1·:!.:in 1·~pL1nt.~:::. import;o.1r1t2;;: -:::n ::.us r.::oti.~3Ci=.Jnero, en 
tanto -::iur.:.• la~ m,:-:ir·.Ltfc,r:·';u1-•,:·,~~ impur·t·:itL_,;: ~.eg1.•.l.:_;,n ln tund~ncj.'c:\ ¿\ lo 
bajci. Como 1"·1 d•2".::"·/":\l1.: 1 ·:;.::::.1r::l1~·:--. ck: l:i·:: ¡;t•aci•.•r.:l:os Ce s-::pi:J1·t..:,;:il!;n 
continLl6 1 -s2 1'.1::.;1,.-:1;ta;t.::::-, r:· l d':-!'.::F 1 ~-.:.:_:>.1:.i ~1,tc rlP 1;;5 :;.:-::-1;;. v"i.•Jades 
prc.ductl\'<.iS l;;0,::.:1c, :el mo1·.:o:.tlc1 .:.P'te~·nc. 

Du1·anla:· to"5 ¡::i-1.nc-1·co;-; .:.hos de l=:o c!··isis es:t<=1tJ.:i dr:".'o:;::::ar•ta.do el 
consu1no masivo de productos m&nufa~tu1~6do~ por Je que el 9ran 
p1•otJlema OP.l <-ost.:; ;:Je 1~'1 •/id~ s2 r·c=~·21·L~ '- ,').l•JLlnCi~~ al imc:.ntos 
bt1sico~, \1aria=: d.-O? 11:.i:-;; .:.._lal;~;;; .::;:p•~1·imr.-.•t?.\~·on -fu~::E!rtt?~ tr=nr:!enr.i,-qs 
al al::::u. L,-, p•-".l"::i'.:i·~/1 :·J·-·l r"'.::J1:r,,:;n iil 1·:-::::¡:,,~c-l:;J r:,_12 111uy O:\filbi·3u,;1.; si 
bien le intei·es~b? la b;ja d8 p1·~~io3, se apt·ove~h¿be poi~ 

p~ocedimientas monGpólj~¡is o fis~ales dG ~18Linns de loD al=as. En 
al9unas c.=:1st:::>~ 6s;t.3s F1u.~ron di.-•r:c~ami;~ntcr prnvot:ad.'15 por el 
establecjmien~o do monop8lio•; 1 como en 01 y0 ·..-i~to c~sc dQ la 
sal, a1•ticuJc gLtc ;j biu1, 1·10 p~~~b~ 1nucho en l~ can~sta, s~nnt•ó 

impor·tc:intos in.31-F.'sr:i:::: (~·:l:r.:= .. :irdin,~rios= c:,l ti1~21no. 

En mayr; de 1970 l""l :=11-r:•r.'.ir.:> del p2ri '=;:;:.r::::rirnl.!nl.:ó L•n incremunto 
st..'.1bito de 2(•'1... Sc.bt·¡~ éste se djeron al3und~ al::::;:,<;:; pos;t~r·io1~es: un 
2t)~~ 1::>n c.>n!.?ro de> 1r,::1~ ~' ~\i1 :::;~~ .,_, mecJic.;,Jos Llt·.> nov.ic-rnbr·e dr:>l tni!::imo 
a~o, 9cne1·~da !~ t~l!:ii~a por• l~ colusJ.ón do Vdt•icc grande5 
panaderos. Ln c;o:rn".:> ~:~p•:r'i.m!::'r.t'.'-1, ~;:.T.bi(';1-, cr¡ 1'7::0 1 lln 21umL·ntc: dl~ 

alrededor de 20X, ~l pas~:~ la calid~d rnaa alt~ do 10 a t= cl/s. 
l.:\ lib1·a. Pasterio1•mcntt2, en ene1·0 dt::> 19::-:.:l., s~-. produjo L'n ni..tr:va 
incremento mucho ma:..101·, da alrrr:d1"?do1· d8 50~·:, "'un,:;ue éste 110 se 
sostL1vo. En c:l c.o;sa de l.:: .. lc-cl·1c=, la=: sanndc.,.rr:i·:; ·11te ab.9'5t~c1¿i.ri a 

1 ..-.~ Fl 
en 19:::6-=9, 

indic:c' c!0 1~1· ,-:.L;;':-' .-J .. 1 ... "( -;. 
fu<::: d•- !'..::' :~.;.i·;_. ! ~--:o .1" o:.~.~ 

.;::.;.mbio, ~l mis111~.i :indfc;.,..i. 
rr;.<dujo, t"espr,;:::t:i .::imc1·.~;.-· 

dictad~J1•a, cu~d·~o '.-s. 

pt.11 

~:\ ['-1 

·F'r · l· _\i.:. p·. 

:'. t; . !"• ~~ •' 

con büso tl)(J 
~i9 1..t.icr.t~. En 

•r.¡;~q·\:2• .·:,,. ___ tan 5ólo se 
Capi·';.:i.li:3mo y 
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Santo Domingo lo9raron, de se9uro c:on la cooperación del régimen, 
- mantener precios mu).- elevados, de ¿i,lr•ede::_.dor dé! 12 ctvs. poi'' 
litro. Fue t!pica ~1 ~l:a que ~xpc1•imentó el precio del hialo, un 
a1•tlculo de con~umo masivo: de 50 c:tvs. u! ~ui11t~l pRsó ~ 1.20, 
~;ir.ac:ias al control qL1(:~ tenian Lln~• pocns f"''\.L:.r· i.c:i:l=.. 

Mientras tantc1, lo~ :=>ala1·"'jos r.'lcstr.:·t'an un,:;, tend1::>nt:ia mLtY 
evidente a. la b¡-1ja. 8.;,~ta con d21' '::' .. 1c-;i>:a dt:-, a!:_JL•.n c¡u~· =>Tro 
rr.;:;n9l6n para evidenciai•l.::i. Por ejemrl·'.1 1 l:>c:: ·:ci~·t-u1·Pr.:-.s :::cvz:rigt:\ban 
10 1:tvs. pat• dcr:eno:.\ de.;. camiset~= int"ei·io:-;:·',-.~;,;; p:1~-a hcirr,b:•t_;;~; t:•c.;to 
es, su tr•abajn se =oti~~b~ a menos de ~. ptlr p~e=~. RG ~~nto 
9LtE cad<:::l una et·;::. vr::nrJirJ,:1 poi' el +..,,,b1-:c·::1:·ot~ ,~. :''':. .::t·~·s. 1,u.-~ En nl 
'2'co;ctor c.~ucat•ero l.~. retri.L-,ución pnt• l,;•r::: ,=.-:'.("f"!::\S .:'.!31·ir::alt:1:=; :.iE-? la 
c:afi,"?i '5e r:olocó Gn niv~;;l;:::is cali fir:ados L!t.: ·~··-·ina;~::;';;'.i'' por· 1,:..1 ,Tll.:om.a 
prensa. Ast, para J.;. :;,-.1fr;;1. da 19.5'2 !.n13,:;n!.U::S d•~ 11..:.H::Cit•i.,,;; 
acat•da1"on el F•~8Ci :.le J:::. '~•.J1iel¿:1.d,:. a'.:':(• e .e~- ,--::1 ·ci·':E~ 1•:. '.:!:.:.:;, el 
a1:arreo de cnr1·Et<.'I './ :: .:::t,;=:. ¡:;] ac.?.1-·1 _ _ f·:1·ru·::::>.t"iG; .::;.'!. '.:r..•n•;ral 
F-:oman~, poi• $Ll p~;1.1·ts~ est2.bleció •' .::.:¡~;i::·o;. 1.::6n ~-. 1•:\S ~:l"es 
activ;dadc~ en :'::., '? 1 r..t;vs-,. 1 .:'1 7 E! ['._:_-:;. __ ~_:-,-~¿__d~.,,_._1:1.Lf_!'.:2.t:l..:f cementó 
'lLH::".· e:;os ~<:\le.ria:, rep1·0i;:;ro:rd;¿~b¿\n Llne, ~-:.:; l:•.1::'<.::1cn r.~:~p.:.nto<za p..:··.t',°' lr.Js 
~·1·¿;.ba.iadores, ¡::et•r_. tlLtCo: ''dlo:ni:t•o ::le 12'. ~:-' '. 1 •.. t·:.:_-,.:in ,;..1:tual ,·,n L.~~mi !:t?n 
pro tes ta." 

f'lás udelant-¡:; el pd:JO del co1·•t(~ :::.::.' c,,;~·:.~1 .. ~;~(-- •O:-r. dlt·-.:.:.!•J~do1• de 
l7 ctvs, aunque a "'=ces :.;t: 1~etribL1i¿\ p•~(:;t ,,_ l1'::-.>.b;:i.¡.,,\t!o1~. c~~to se 
c.omprLteb.:. con 1r.·"'.3'll.· .. ·o de un.;.i denL\r·.;·_:i; ~•c(~t·c.::. de le_ <'.>.bL1sos 
12::t1•ao1~dinarios cp_F·= '"2 c1:meti"-1n c:on !.e~= ~·,··:1"'i.F.\fi•:JS ¡:n ~~.~ .i:19r.=11io 
Mont1:: Llt\no .. Un .::p··~.•¡-:i•::-• t!e L~llc; 1.; s<o:• :¡u;;;.,;L'} ,::,;,t1:--.. ~ . .:: ;u:o;t.:.c:i;;. :11:>r• ~l 
ti~=.;to .::?n condii=.:ion'-2~· dL:· ~::'\~i re<.:lusió'"'I~ ¡·0":·.~q!1.;:.:.-;dc de lG cu:.:.;I LlnO 

d~ ollci:= -ra.lle~ió¡ ·:;~! r11'•':.i.::\ban 1 ac.lomt,g, d.:: :·¡u-~ p01·cibi<:.n .!J) ct·,..s. 
diario~ de s,;¡lariol e::c.lusi·,,nmentc: En ... .: ... ~ . .;.-:s. El adr:~!ni:.;tr:ó.•.dor, 

S¿,muel GrinsbLH'8 1 r1:2plicó c¡ue en l.:.1 =,~···!'r::>. de !93'.::i li'• ompresa 
habla reali=adn ur-..:1 p1~1_:12b.:i. de 1·\"_(-~!;,, 1:~01r11nntu dr,., bi~.:\Cet·os 

dom1nicc.no::;;, pa9:.;-..11do!.c~.,; 1_1n jornal .r¡, ;•;: di .. ••"i-.1 de 7.(1 ct·/s. '-<..,a 
G1·insbur9 informsb~ 9\Je en los pt·i1ns1·~sc~ n1Ese~ ~~ !g ~iJfra se 
cotizab¿l el corte de· !.;::, l:onel_=>_dE\ .:le c.~<•"1::• :• t•·· ct·/s .. , m1,,-_:n1;;·us ::¡1.1e 
en las últimos n~2 81'JVt~ E:\ 15 c::tvs., s1_.;¡~l2:.:1-;<Jo .. ;t C2nl:1-~;,;l Hom<:·na. 
E=.t:o signi-fica q1_12 1-.:.1n 1"?35 P-1 F:ar:n:1na 1·0-.::~J'...~JO !':·l p~~90 dc?l c1.1rte 
d(::-.sde las coti::~.ciwnr.s 11ot"male~ dn "'~r,t:t ~" · 7 y ::::·:: c:t-.•8. ;.,; mini1nos 
o~dsicnalm~ da 1S et·.·!:. l~ tcncle~~-

D..:? t3l. man"'°r ··:-n 0:-"1-1 sectar :.::Pi'.:'°'rero t::>l s.:.:.lo1~io normal 
e~~istente hasta 1929 denl:1·0 del área .:.~;;11·f..::•:>l.:i. 1 de~d~~ alrodi.E!dar de 
60 ctvs. dia1•ios se redujo a de ctv~. G1 ~m con$idet"a algo 

de 1935. 

LO, 8 de> jul:io 193'.Z. 

11) tlE di~:iC.:i11bi"G !'73!. 

Pesquisa d'.7-' l r r•:n:t.tt•adat• 
AGN, SlP, lng. 553-

• 
.. . (, ' F'lat.;1, oct:ubre 
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menos d~- :1-:_" -J :.;,,:- .. ···1T· ·, ¡· .r,·""'r:: 1 .-;. ·\,, ·.• ~i:?. F 1 el '.S.e,_:·l;c1· 
i r.dustr i z:. ..,.; ._, ,_ .••, , • • ir-..: .... ,,;_ ; ;- ~..,' -.• :- ¡ f:.•:-;c:~ .• n·~ntAL 1fTl1~n te 
similar•. .···1 -~..-:·'. ~.1r·'·'· r-•··•··' ci:-.. -:i. l "··";,-- ::l~ 5.:1.lari1:>s en 
variadas ··r .~··•==~ r::·"'"~ --:~"":..-~~-.¡- ;:::· .. :t:: ,,.,_ .. 1·., ·:Jc.,;,:;pués de 193C; .. 
Reporta. 0:1 1.0 • ,,. __ ,., :_·G;;F.t·.:\1, 1.P!i"· fV.·"' .. ~.~-. .;:~s!·l~:'.'<1 :;-:;:: no vinculadas nl 
corte de ~ ... c-o~t;:., no pc.d-!..;..r. ~ei· f-B8.;::.L.=i:;: rnt.i:; .;,11;~, de tres pesos por• 
9uinc:en¿,, , .... c.p.:;i .. ·."·ltt:;ndc;, pu:?.=·, a u:. tope de 21 ctvs. diat•io~; er,'-\ 
normal cp .. c ~;:~;_!_s, l.;-.b•-r~s -t:omo i::;.l ='"'r.,~eo y l~ siembra- se pu9asen 
;:: ;;;llrer.led::·,1 dt? 1'S ctvs. por cija. Lo::;. ser\'no.,; dt?vcn9aban .ll-(l c:tvs. 
par 16 ho·-~s, lnc mu~]le1-~5 ¿~ ct~·c. poi~ 1! ho1·as diurnas y 72 
cl:v'E. pl'.'ll" 1-2 hor,7\s nc;rctu.1·n;:-~:;. El pr"'~pr:.:·3::lor d'~ Ol"'derto percibia 
4(1 ctvs. y el 01·deN~dc1· 60 ~tv~. s~ FUede cbsq1·v~1· que el picador 
d0 ~nMa doven3~b~ Ltn ~~l~riD i~t~1·medi~ ~r·tr~ los del ~actor 
r..91•icol,:\. 

En E~l s12-::~:ur indt•~t:· .. j"''l l~·s '?".0.l-3.1"'..C"'"<, ::,ir.::-mprn ~:r<lr. mñs 
elp-•.1udci~, ~:,L1nguc1 na ·?'i dcrn,;.~:L:-i, cci. ·~;:c~¡:~:.::i.i~n de los obreros 
dot;;¡cir,:,<";:;- dt· un.:-1 ¿1lt.:, r?spi:!Ci::'.1lj:..:-d.~ir7-.•r. o le::; l:6:::riicos. F·ero las 
p~ricin-:c~ i:éC¡-;:ir::D!J' ¿1 men1.,dci no eo:r-o.\n ob,jcl::i do reconocimiento 
es:pecial con f·inPt:i i:::~lari.::tlt.~<:: •• r:):::!, p•:::ic• a.,i8i11¡.::1::., i:!l ccntri·fu91.1cra 
daven~.;3.:;•b::-i !_-.(! et'.'$. pn!~ 1':"'. h.--:;r;:.E",, z;2l:-:~jo r-:iinil2.I" al do :!.o$ 
mue1lei·o~. Vn lns Q~~~~i=o~ ~~tEnf~n un?~~,~ pGr 1~ misma jornada 
y los té.--:niccis ·~lcc-t.1~!.~i:;:tc.!t, 1.50 p~so::'.;. ,,._.,., 

LD de~f~vOl'Dhle ~;oluc!~r d2 ics ~0la:-iQ~ 8n rGloción a los 
precjos fo...1e el l"'='':.:i:"·1·t-:- p.:.11·?>. l.: :icti.v<·7,cio:-, ci"= movimi~ntc1!:3 
re.ivindir.:¿1•::•..-¡:¡<_"} ciet;dc:-· !Q;n 1-,<=.•.s-t-0 fin.:\l•:;":;. ::!t' 't'?".:":1. Su post81~ior 
pa1·~li::-=ición no :;e- de!:;J .. ".-) ,J. ::l'_\C::- ::;:;:, t-·le··a~·::'fl 1·;.:- :.:.:\l-::.:..t·io:5 de rr .. ':\ncru 
si9ni·fice1tJvZt, ct..1nc¡1_1c• ~:'ie" r:::··~:i.:.:t1·.;_--or·. li·~v-::r~s. rcc,jt..1E;tes 
~i'..•c:"t;o1·j.:'.11es, ::1no .:-\ .:1u::• :~·1·1 l~~s i".·.lt i<:i·:l~ m:.··c:.,-···: :!;-.:- ¡r;i:o::J r;r~ produjo 
1.1na rc\.er·':.~i611 cH"' l..:,;:. ~;cr·:cJ·.::·r.-:.::.': ·:"'·l.r.i-~:·,,:; 0n J:1s prQr.::i.os y 5C 
ab1·i6 un f::i.=:2 c:!/'3 f:·c;.nc::=. !1-cij.:i. 

{4 '.'t7i:~.:i'é: 1cis ¡:.ri·:-'<::
0

.i.o~ :;.:.:.• ~~·2:-:;lu.-~·.--;r:.::'r: SC.'.lr;·,c;, ~ C:C'lMS1?r:t.1eci.:.\ de 
!.;;:, di=:;minLtción d:::l_ c,., ... ,,,,1.1m::-;. r1 1c.:: 1-. q•.·e .;:,¡:c,r-:l:··-:"ió -~!11 San Pedro dr1 
lwl,:u:o;·is con lt:i. l•21··h.~, p1·:;Cu~l:..:1 q1.1r:· ¡::QI' J_-, ",T,i:;r-~1--ia" tlejó de 
consumir~o ~ lQ~ p1-2cio~ ~~-t~bl2clc\ps ro•· les 9anade1•os. E1 
re::?sultc1:h:: fu.e SL\ c.--.'.idc; .:-. !::: et vos~, ~ :' .¡1_:¡;; .?11fi'11n·:'b.:-t el aliciente 
p:?.rr.. s1..1 ·•en!;~; 1nr,:.-dj ::~1-,';1:- .. :r1 .:.'-.>=\.;E'1'.::.:c~ le•-;; 'J¿.;,,¡¡,;:ijer•o$ intent~1"'ori 

est.::.1blli;::2"1" •-=<l p1~c..::ici .~ 7 ci.-1.,.--,. r~.:=··o no l':i \.·s-1·-.:iron, c:i.1 menr.i~; 

dura.11.tr~ ur. ·l:::i.empo.' 1 '_. f::.11 c.•tr·n~, c~·;..:.L~- -. c='.;..?.d'.:l -:r.~·.\r1 dr:o ::~r.1.1t?1~do ñ. 

sLt pro9i-ama; fue r.:l i-::¿-,5c::; d~ 1 hl.,.;-lo, p•·ndi.:c~:'..-i q;t-'7, pr:n"' dispr.isic:ión 
obli.r;)¿¡tor:..a de i.-::~ ::Juc1·;:.~¿-.~·~w -:le~ Tt·?.~':'.j~ 1 i:-,\c:ios rlc~ 1932, '<~•~ 

1~G1.1bic:ó i:ert':a. dz :;=t.~ prcr.in ~r.tf:'.'rin1''J en 60 rt•is~ ~1 guinl;al. 'l'l. 3. 

... : ..... Del 01·be, C1~ • C" ;_t .. pp. 27··28 • 

"º b.Q.t 13 de .::19osto 19-31~ 

'" b.Q., 7 de julio 19:::2. 
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Par._~ o:!tc: 19:.1 ./ú ;.,~1r .'.•F·"~?t:ió d::? mDner.::. p;:\t:i:>nt 1c1 10 
infleJ:i6~ ia baj•;L 1 ~ r1 varios producto~ l~ cafclg se 
consolide,· ,~¡, 1.1:rc mr:?sr:!~ !:;:siui"":r-.•:c-.cs. Al parece1· '.:;ólo al!JUnas 
renslone<::: trc·.C:. t<:' •."Hl .:.1 1•esisti1~ lh T.er:denc:ia, como se ~efl¡;,;ló en l¿\ 
prensa rt- ·-~l '::. :\ los al9ui. 1-ere?-•, rio obstante el hl':c:ho de c¡U("'-: 
hablan e:;pr:•·in,r:~nt:ado alza:= muy ·f11~:?rt::is a fines de lo~ aNos ::?O. 

El ri::~td t;~.do de este:i evc}1,.u:.ión fue el somE;timi.ento de 1.:.-i 
c:r:;. . .:;:i lot.:::::1.-;1.~:' de> la clase t1 ... ab;;;j:.;dor-a a dur•isimas .::ondi.ciones de 
vi da. Lr:i::: s2c:0r!;;s mé.s dP.s r:~vcrP.cidos vivían b::,jo la =::;ambr.;.;\ 
am;;na::antc: dc1_ h~1mbre. Una 5itl•~c:ión dese:-spe1•,:.d.:-1 se dio, por 
e;:jernplo, ;_.:ini;1·1? lo= Gemiproleto.1·ia:~ dominicanos del E~t;e .. L¿' caida 
e1·, los p1~e:::ciu~. de loo:;; produc:t.a!:' r.¡uC! destinaban '"1.1 ml?rcado i)Centuó 
su inmer·ción er1 la plantación cmpit0lista: en los meses de saqula 
-~n~re:.' fGb1·e1·0 ';/ ¿¡_bril, c:oincidi;::n,:i•.:. c:or1 la ;:.:::i.-frC'.1.- comen:.:aban 2. 
osc.:.e2::-11• los -... tv~res de autac:.:Or.'.":umci; pero el espect1·0 del l1ambre 
11~8ab~ ccn l~s lluvias de n1ayc 1 ya gue para entone~~ se a9otab~n 
1 ns rcscr'' .:.s ::,..-· ¿_] , c:omenze» r 1 ~' =· iemb 1•a, hab i a. c¡•_1;; ¿:i.bandonar el 
ti-abajo nn 100 ~anaverales. Pa1·a pali~r esa sit1,.1ación ~e hizo 
cast1·umb1·:0 1•.1·2 10-== fami 1 i¿i.s trat,~,seri de establecer L1n.::. 1·eserva de 
9uandL\le~ s~ccs y habic:ue!as.1~3 

Er1 lo ir1m~diatc, l~s dim~;1s1ones que adqui~ier·on l5s 
pr~te5t<:.s t.:c1·s1·as: t:?StLtvi e1·on ;,n f lLtidas por la~ ami:: igua!:i 
dispc5icicn0~ del 1•é9imen respPcto a las niveles de precios de 
los princip;:;.J.0:::5 ñt·ticLtlos nl irnr::ri~·i.i:.:ios.. Poi· una parte->, en t•e.:::ón 
del cli~~ p1·oclamado de frotección estatal hnci~ los 
t1 ebaJadcr·t~$ 1 el gobiet·no adapt6 fO~i~iones ~1~mam~nta cuidadosas 
e;; Ii:I 1·t.:.':::ol 1.1r..ión rJo los co11·fl:ir.:'.;~s. Har.:;ta cierto puntG 2:-:p1~~$aba 
s.iíi•fd1:!,7,"= ·':;r:?.vés dG ül9t.'.n,:;::: fun~-:ion.:\rios- r:uarr-Ji:. 1~':i r:-;brr:c1 .. os 
lr:·.-,;:.nt.;..br:-;p :-ir.,:.~ncL;:1.:;; "jL1stc,!:'"; c>stG 1 inevi tablemr:?ntl? Sr-· .:i.cor.ir»:\l"l:::\bra 
por C¡:>n:»E.i<:o':! r~r:: 3dopci6n dr~ pr•eir.:edimienta:; t1 .. ;;.r~q•.1'i'1.:.,"'~ '1'·\I? na 
¿,_1te1~2r~-2¡·, ~,3. ,?.:·m:inia obre1-o·-pc.1t1"·01i,711. En rc~umid.:-.~=; cu0nt;:t:_·., l;:.\s 
demnst1·.o.ciori:;.·".:' d2 :::-i°mpatt0 c:c:in:."'~:!.l·;,.1i,fln un rccurc:;o p•ol.ri::l ~:ontr~:i~r., 
ccin p1·::;:-r~d:r.iientc.:s no ro:=p!•es:i \.'<:": •.• , l~it'.' dem21nd.:1.~3 1·G..i.,:indic:.::d:i•.-,~~s~ 

Lo .o:.nt•:'.'1· .. i.-;1~ r.:J impedia ~1.1r::i.1 .. o c!c·cl.a1·~,::¡dc o.:. .:cri·~li:::'.;o, la 
P'-'':':i:::ióri el~~' Jr.i;; fL1ncian¿:..rio'::o cr.: 1.:;;.;talcs en l.:.< mayorJ¿, do c~sor.;; 

1ue~t.: t1i1·i3::.1:.. t:om¿\1 .. not2 d·.'-' ~.;.':; d;:,:;in.:<ndas ,:ibrf:..,1·.:1s, i:.:.:-.n mi.1·~¿1s ¿\. 

t;t•ii>.'::,;1~ .:l:: c;:J•1c2dc1~ ¿:..l5un~s d~ ·:::-·11::.-:; 1 al mE:!ncs er1 l.\n ff1fnimo, d~~ 

·.~·:1 ... , .. ,..,,. '" 1.1;,_.., (01·mulación 9t.!n!·'.n·ic<-'. d::-;; "ju'.'.iticia". To.l ·C1p::-1~turn en 
;:;·1 .f·:•n>'r'.'I e>r ==-. i:.:ori::¡r"L!etr.'te co!~1 i ':\ tl'.1::::9Lleda de mi.."\nL•;·.••"16'1" ~¡-,·,..·.:~;~i .ldO':i 

•-:.:'..!iní1l::i''-" fur,rj,-:.\r:·,en~::i.les c¡Ltí~ rC:!Jf,:;i,;·. ~ f CC'>nti-atación di:-· li.'1 f:_¡,-:;¡~;:e, de 
~·-abajo. Sn tcrlD ~aso, se ~co~l~r1 las denuncia~ je ~ituccione~ 
e1:tr~em~ff ~L•2 rwdie~en repercuti1· ~n materia de 01·den p~blico, le 
4:\Lte> f~G•~m]. t.t ~· .,;.-::ir;;eter• c:on mt.i:= faci 1 tdad las dcm,"-nd::.\:; ju:::nadas ne> 
1··az=.1;·;'"'-!::l~2: .. i:::::·-, :::i . .1.5L1nos c~sos r..;e:> cr:•nc:,~dia luz vet•di'-0' .n lo5 9r•emias 

1:::: r:le- agosto 1931. 

MajJ.ca, entrevist.:i. c:i tadci. 



pa••a 9lH? ·1;• · 

pa't1·onos, 
se c:anül) 
com:J med i · ~ ·, 
pcltti:::~.c- ·,~.¡· .. : •-'·': 

.=~~:~0~ do cJet·ta !nt¡-ansi~encia ant~ loR 
::~i ré9i.men bt.E·".::L'l -:p_•e lo5 c:on1'1 i1:-tor:. 

:•de L:\ di1·:iJer-1cj;.1, 0Lu·r_;crátic.;i rJ~ la CDT~ 
:-.r: .. ~ ~--\.it:i r:wntrol, C?•.·i1;,':\n~J::i 9L1e dieran lu;:¡z;t• '.:l 

.:; '•r. -~ ,;>.~ • 

A p~~; .• · :i~. 1~ ,-,~jón cuidadosa un cuanto al uso de la 
r<:?p1~e=i61; ~11 +r-:: ~ ,\,.- ~Hr.h.:;.:;; rei·,,·indicativas, el entor~no de bru1:¿:o.l 
:·eprcsió:-. r"-~:: í i:it:"'"· r:ontribuyó do mancr~ -fu11damental a que las 
mc:di.:.H.:ion>·,_ ·.ntt.0s '..:·:::~i.o.•la~ns tuvie5en mayor mc.tr9en de e-ft::?c:tivid<:.1d. 
Es dec:i t', ["'1 r('8 ~rn~n nor•malmente no l;uvo gL1e aplic:ar mcdidaG 
rGp1~e~1v~s ~·-a~eE f'~t-6 1·esolve1• conflictos obreros; sobt•e todo, 
11c lo hi=ti c~an~o 0::i~~t1~ una mediación or3ani~Dtiva que permitia 
la nf.?!:_10C~ -::1c1ón G cu.:·.ndo los obr"eros daban la sef"fal do no 
prE?lt2ndi:n· .;ot.:1.1dir" .::-. 111e>dios violentoc::;_ En las c:ont:adas 
c;ircunstcr.c1c.'.~s en qu2 •:::-::to último no -f1..te ob::.e:~vadu, se aplicaron 
medidu;:. pur.;.ti-.'<.:'.!o~ d.;.rf.!ct¿;~. Pero l<.J :;.mpo1"t..:u1t~ es 9LtC lo~ 

ob1"r,;.r"oo;,; 1 •o!n r:i..·(.11·1 r.:f:l c:lim.:x t"epresivo e::l;rc:t110, et•an .::on~cien\:1:s 

dt,• '1L11..:.- r,r_. ¡.:.'rJrtl;'.r1 '..:1·~>.:;p¿;;;,Si0.".1· cic,,-.rtos lirn1.tc'3 en la~ dr:"?m0.nda'::i 
1·eivir1d.ti=,<.ti··:.:..'1.5, Far· m¿.s que se ase9ur.::ir.3.n d(~ 1..1ue no contr.ci.v(:=nlan 
12. ley y 1ui=: ne; f.>;:;té.•.l-:¿in contaminados po!' mc;;t iv.:'.ciones pol iti.::.:i.s. 
De at11 g~1e •••J! ~n~i~a de la aparenta tclct•ancla de las 
c:iu.tarid.:.1dc>:;, 1-'\nt<:°· 1~= luch.:is ob1"eras 1 '21 entorne tot21litiJ1"io 
ccnt1x-..-i~=io~ su prol i·f'"-::1·=.v.:::ión y coadyLtvasc de man~ra deci!:livn '"'° ~1LIE' 
l~E hu~l8~3 ~ pr·a~~sl:~~ se soldasen a menudo en f1"ecasoe e bien 
nrJ abtLl'/lG.'l'Eíl :;:·ir·.o ¡-·:-apr:ir'ciones minimAs r:le lo demand.:..~do. 

U~ •):~imC f~ctat· O tcimn1· en CLlenta ~n lil limit~ción d~ 106 
mc·..-·1m:,1':nt'.".J l"L'l :inc!ir:::-,~:1vos fue l¿i int891--:\c:ión dt~ l,~ CDT .::omo 
c..i 9.:.n;'.:;mn cw1•p::::i:·<it-,·,t: c!P-1 í~5tado. La ·íur1ci6n :le los dirigcn+.r.;os do 
la Confed~·,-a~j6r1 5e 1·e~tt'1n~ia a prolonanr l~a directrices 1ue 
ort1~u1¿1!:J.::.n dc:l p:.i~.;:•1' i.;:·j~cutivn ;r1 trC?v0s de· 1.n SecrL~t;.:\1"i<?. d~::.o 

T1·:3b.:tja. Asi, ,e,Ltn-:·p .. H~ po:~iblC?mente muchas de ellos seguían 
cr8y~ndo ~ue dt~~Gt:~i~~ ·~! inte1·és cie lo~ ~sociados en l.:\ m2did~ 
de !~::; F·ci::o·i. 1.~i l 1d,-,,_-!,:o'"", ~·:<" :::~tU'.'iercin u 1.r::< c:'J8r1'tat:ión de cnntc:-1-.~,

lfl p1·::l i t'(;1·::,~ 11'.:n :J~"· ~.0.c:-·'"•S ., de~ cont1•ib;J.i1· .:.- ¡u~ las mlSrll.:\t;_;; r_;¡~ 

~"'ld.r.\=:t:~r, 1.·n l.;,· t",!-,';.;;:,1c:J_ón de lo mF.nos por par•tP- de lns 
t1-,':\.b,_~,jo:1dw:·2:; L•:>?. :._:1-e+-;o,ios ;:-,1:tuab0n i.~n -for·m~ 0:i i;;:;l 0c.Ja, tanto en~:1·e 

e! com~ 1-0~r~c·:~ ~ 5cci~dad, al margen d0 9uo dcblon t!·atar de 
mr.i01f-'r->n1".>1" 11i,f<'1·.,''C _._,,, ;~.1tr'.nom[<:-\ -ft"ente> ~i 1,,::; dirr.,:ot:·trii:·'."!~ ~1u<=> 

pp1- '?i(:•3u i .:.on ::;:;1:imF::i<1~·- l ·.~o; .-:: l rJs r:on tro 1 e~ dn l :;, Cr:1n f f~derac ión; .::1 11.:1 
5Ltmo. en ~l~~n~~ =~~~~. l~~ fojerac1ones siguier~an ·íL1ng1endo como 
rnt::c¿u'Ji.•>in~ :ie·: .?>I i,,,:-,t_.J :· :::o~".lt•d:in¿>_ción, pr-.~t·c: posiblemente 1-.?n menor 
me~lid~ ~um ~ntc~. A loe 9t·emios se les di-ficultaba, pu~s, 

d~s~rrolla1· Ju1:l1as. En otras situacioneD, donde no habla 
01-oanj=9ci6n~ ~l ~rtcn~micntc de lo protesta E~ to1•naba tadavfa 
rn~:,::; di fíe=: l, y :.un :?.~i ::;;:; 1·e9istraron alaunos c.:<sos en el sc:.:::t.:ir· 
:!'o::•-IC:¿\l"tor.:;::;, .;.-. c:on!:·~·!o-:u·~nr::.:i. de la mise1•ia a 9'-le se habia re.•ducidrJ a 
1~· md~a. 

dc~bil ur·~ani~ación 

dt?l me-. iml er,"';o, la 
e::istente, la escasa 
inexistenc:ia de una 

politi=ac:1ón 
or9aniz.:\ción 



sociali~t:. ir:.~• d·--' l-'.·' 1·.c~·t•.' .. ~':~o:~ i:-t c::.2·:.·-.r.:idc,·.cl jEl 
;;>~-=":ado d•·-' •:." '·,e ,;:'.-;t·:;,;:. _, ··--:le 81 ;:,.-¡.~ f 0.tG>t·~.:-1-·, e.! éc·:1to 
rc-.lativo ti;;,!•:-~ .. ~ ,_., ch~ l<: c.¡;_:111:-:-r·•.L·'>r·, mut1".::i-~i'E·ta ero lo~ 
~!-~mios, ·'):· ,., n1.:- 12\ ~..-t.•L:..; l:i::.:-•ci;.'.ln de.; l2 1·(o_·:.::;c-::1ór: ~ntr.:::> p1·ecios 
'/ salar:.·~:::.· il•>~-'d'- 19::;::. ·f1.•::>t·nr. ~:.::Jdc:i~ f.:.r:t•:-1·c,5 .-::.1·\:i,,;1.11.:-.d:ls para 
9ue, en lu ;;:1.1ce5'ivo, 1.-:•s p1·c1:est;:-.•.s: .::il:11·¡;;~r.ss -l;Ltvier¿\n L1na dimensión 
limitada: a ppsar de la i:.,~,,c-.(~,:, dis.m1nL1ción de los nivel~s :le vida 
p1·ovocad~ por la c1•isis y acentuada por l~ politica social de la 
dictadura. Ello explica que haste 193~ no e~ dJe1·0 un~ oleada 
poderosa de huelgas y pt•ot:=-s·tas y 91.te dvzr-u•:;•.::. de u~2 f.-2ch.:.• sólo 
5e 1•e8iat1•asen case~ ~i~l~dos. 

Una pri111e1·,C1. 1·ach.:l d:J mo··imient;os rc:ivind-~t:dt:i· .. -oo; Sf? rr~r;.1ist1·ó 

entt·c ~cctc1rc:s u1·bc:lno!?.~ rn¿,yormen~ to> c·.1•i.•.:;.s21nt.,lcs, muy 
sen;.:i.bilizados por ~l rni~rt•O e} imc; politic.o obrr~rist,:. ·.:¡uP- ar:r.1npe1f'ló 
la sub2d¿, de T1·uj1llc1 ~,¡ ¡~c;d01·. Dur•ant;-~ 'tu~:. pt·imt_•t··tJ~'i mEac-s de 
J9:;1) "'.if:' observ.::1.1··011 divt~1·'.30''' rcclomor-~ '-l'-lC· E'!n l;·J m.n:,·or•:fi). de los 
casos í1CJ s~ tt·.nd1.1c1.,:-;n r:~n h1.~El9z-,s, ln c1u~ p:o~r1n1';i(, c¡L!<;c':' las 
aL1taridades ce mc.-.str;,-..,t-.:i.n ~i1Ppat j =¿-..ntf:'s dt'; 1 c>:-:5 t"ECl ,.,nios. 1Jno de 
esos movimiento~ de opinión fue al pr~voc~;jc pc1· u~a moción del 
58nedo1• poi• Sa~to Domin~o, en al ~~ntido rl~ ~u~ e~ d~bia limfta1-
r·':l1~ ley 1.:.1 jo1··n;:icJ::-, en los ~s-l;,1blP.cimie!·1+.r:~;:;:; _conc1·cial~~- TtO\l 
p 1·op1.1r:!-=: t E\ r12c:o9 i.J df?m¿\nd;::--.S 91_1.:; 8 i·up O"\ r.Jl"'J 1'0.11 i :.:t.--..dc:;<::; V<?n i an 
levant.é\r,do d&sdt?- uno<::~ l;pc,~-, .:.Si::is :':lntao:; r:¡ur•., r::nn ese mo-ti,!o, 
fuc;1·cH1 reitc•1~c:-,d,ns. 11 "" El clim.::i. de ~;clc::-1·<'.'.nC:i<f. permitió la 
con;;tituc:tón d(::> L!n-".\ Al:;ocii?.Ci.ón \'.lacior..~'l dio> Empl~.o.\do5 de 
E:t~blE:C:i•"Llir:.:r.to5 Cc.mt:>i-C:i.-~lcs, ¿a.tnc¡u•-2 ••r.;. r:i·ubt.blo c::¡uo:::: SL1 
1:-::-:ic:;tenr:i.~ n1.;nc3 rJo:j,o·,1·<..• dt~"' s~~r p••<::>t:a1-i.;>,.. 

En •.Jt1·.:i;; C.:\'.-;Cs '°'""' ::.:.~_\:~c.i te1·::ir. p1··c:11:.-=:.stc•s :i•-tt--! mu1--,tr.o>n l.i-ir. el 
pa~1~ón _ZJt'E'm::.r:,1 0::rL'.\:'.H.:;to er; ~~ c:1pt b .. ~lc ;u1t·_,;:•ic:;r·. Cu.:u1do ~lgl'ln 

ci:'r•:,t&l ist,:i int.r?nt~,tJ,:• t•ompe1' los mr-•ldc~:; ;:01~;:.ic-Jr.-?t"~do~ 

c:or.suc~;ud:inc>.1·ic:1s. di;:, lu comp--1ti?nc:i,:1, P-r.:1. or·.jr~t;;;:: :-Jcl 1·ep1.lGio dr:· los 
i ... 91-erni,-ritlo:::.. Esto SG r-;l;:.ntt.-"Ó CC!'l moti r. (~\-,. '!,;:-, L:llH!p!o.~-!:;:~nc1.a gL1e 
do;:;.1~1eo6 01 r·.C\t.-:i::-:na~. ::-.l,::;rn~1n l<u~hncr, p!·op-.: .•. •t_ .. 1·10 d,:o,' :.~ni\ de.•]¡:,;; 
r-L,nadr.::-1•.i.:>.so; m/.\:;;. a1·oir1di"<:: ,~r.o ~::3.n F2dr·a dci 1-·L1t.:t:)t•is. Al 1·1~d1.1c:ir c:l 
p1·et.:io dE:l po.n, s;c.; sus~_11:ó ._.,, t.:u11-fli~l:u poi· ;-:¿_,r·-:r:' ·~':''\ '3'~'-'mi~) r:on 
.::-•f''=':,'a de la f:'ed21·:1c10:; L,:!..:.,=-,j. L"-'\ prc:r:s"', 1 c::cn•,·1-:t;:-,nr.'a !':'1 :::.:i.co, 
:=1E]rd f1r.c~ ~ue lci::. ¡J1·or.::~.::.s .-.~, ~;.~:.::..:-,.-. :::;L;~-¡~-: .:1ttn'~t>1? ,"'.\<."::[ l•:J gu:.slé?t"·e 
l.::t F1?cle:·.:1c:ión del Tr?.b-'J.jo. En va1·io~; ::li-- f~:=::t;,-:is ~::on+lic:to5 

E:·strictumcnte ;:¡1·e,T1i.nles el c.•;;;tadc. fue:· 1;1t1"<:H·,=.;_¡_~1~nt.r::· en no 
c:;'.'lnr.~dc1- r:O\;::Cn "" lo~; tt·c.·.~-,;.-,.j3dores, b,::,,•,:,'.\dc 0n "'u p1·et.-.:?ncJid;:_, 
fLtnción d•:.' !J"-'r,-.\nt<:< dE> la libcrt.:.d d~ cwmerc:1n y p1·0¡1{c~<..1dc,s· ds- 1,::.\ 
b~.iü de prc.:it:iDs. 1-1~ 

----------------
114 Pt."J! .. c.:~jcmplo 1 l.<\ dc- 1.:1 Asoc1€\ción 

19::0. 
Empleado::; 

~},;;.n-';i¿-¡90, C?n LO, 16 de a!::'.ril d1: 

c:ho-fe1~cs 

qui?Jaron 

Es 
c:¡Lle 
áe 

lo 9uo st.tcedi~"l con motivo del rr=cl;:.·uno hocho por los 
cub1·i<3n la ruta entre Tambori 1 y Sunt:i.ago, ,~ue $e 
c¡L1e l.:. int1~l"Jd1..1cc16n dt:? autobu:o:;c?s -:.e ;.,c:or1;paf"ió poi .. una 



En e:.; -... ·:-. ,, ~,·,r.!· :.1··~:i- : ::·~ ar~mios vi su.a.'-~ ::abf\n que= 
1~$ conv.::;r,~ .. :. l ~' t('."_.:,; b.•1..-:-:1 c·;,tabilid-:..dl d~ ~tl3 p1·~=ios 

C::(lffiC:. med:i.\_, t.:ic_-:- :¡,1•· ••. ,.· ·., ... .::·.r:=-.-::-:;;: r.l:' los c.onsL\midorb1::;. Er·, tales 
cit•cuns:t¿,,r.c1"'-;, u;-,1~;-•-.''··=-··.:¡r, ._,,.,,:> ac::t.:.:;• __ 1.:l ~erievolente de parte de las 
c.+_\toridac!t~::.;;. roé'.i. ~,-:,: :•i¿ can E!l conflicto esc::eni'fice.do por los 
pana.de1"0S en l.::.. p1·i1nei·:.t mit2d clr::- 19'.31. En eneJ"o se inició el 
conflicto a cau5~ dü la 1·~ducción dol paso por el proce5amiento 
del peq;. Cl gl"E'mit, intP.nté; ¡:¡bstacul1_:::¿\r las labo1"es 1 por lo c:p .. le 

fue cbjato de 1·ep1·im~nda poi· ~l s~cr·~ta1·io Pin~, e nomb1·e de la 
libertad de comei·cio, 9uion 5aNal6 ~ue la libertad también era 
válid3 para los trAbajQdores, er1 la opción de negarse ~ 

tr~.ba j "'r. 1 1 "' Er. t•uun ión ;;:;os·ten icl.:'I en '.:r"e patronos y obreros con 
pat•tic:ipP.ción dE: i1orán, como dt:..~le9Ddo del gobict"no, 11 ·,.. se llegó 
al acL•et·do de 9L1~ &n la ccnfe~=i6n de 7 pie=as d~ pan poi· lib1•a 
de h~:-ln~ se abona1·ian al obre1-o dos centavos 1 tat•ifm que 
ratif1cé:\b<.1 L.tn a.::ui;:::rdo ;:;>_ntc:1·io1· de 19".3(1. El precio dr~l p.:.-.n qltednba 
estipL~l.::i.do c•n 11:1 el:·,:;; l~s 7 pi~:-:;:,;-~, e~ decir, lc:i libr.?.. Ahora 
bii=:n, si el precio clc=l pc1n ~t: reduc:ia se p1·evoi0 un nuevo 
convenio par¿\ el paeo a lo~ ob•·ec·cs; rni~nt1·as tanto, se 
establo=r.::ia Lln =:istcm.:i. da multas p,;H·z. ;:.-vit.;:H" 5Lt tri:\nsgrC?s:ión. 

',,.'.":i.1·ios di::: lc;s p8<:¡ue1'1c1s p1•or1!:':tc,rios volvicror; •"'- e-fectu¡;¡,r 
manipulaciones con el precio del p,:•.11, ."1.umentündo a 12 del número 
de t:1ollos F:l.:::,bor~CtlS pot· libt".:::\ d'2 "-1h1·ina, lo que apD.1··entco.ba una 
dismiGución en 21 ~1·~cio del bc]J~ 1 cuando en t•ealidad se habia 
incr·ement.2.do, pu~::<.:. l.-::•. lib1·.-.•. de la J· .. -:1·:i.n2. se pas.ttbD. =-. vende1· de 1(.1 
a entrt2 1'.~ y l.".; c.;::._,n-:,.:>.·.·o~~ t.J~• El gremio ..::;e opuso n las 
manipuJ."'\c:ic.1n1.:..; H~nu1,ciando t:{i.IC· det!·t-o.s dt~ ellas se e1;contr&1be:u1 los 
prop iEta1• !. o=. ci<:: l ;:•~ .;:¡ 1·¿111rJC2S t'"~íilF 1 •~·s,;1:,, l\UG 5G8U :!. un <:1.r: tt.landa como 
t1·ust, 11 ~7 y 1:~ 81·,::i.·.te di::;rr,in1..1;:il'..1n de 1a cillidi\d dc>l producto.1.=o 

disminuci.ór! del p!-~:!cio de.t pasajn, to 
la rentat.~.lid~d ~·~ 12 actividarl. 
tat•if.:; e>11 bc1r:>''"' "' su::; costo:..~ l.o 
Secreta1•1E", di: T1· .. bc.ja. 

t. 1.•h d~ 193"\. 

"Queda rf.'SL\el i;a cue:.:: ti é.Jn 
19:!1. 

1. t n 

gue 1~$ el imin8bD '°' el los 
r·edlan lo uni.fic~ción de la 
~Lto fue recha~ado por 1~ 

dc::l d!'.1 onera_ dr-

17 de jL1nio de 1931. 

11 <? "l.1::.is pi'lnL>.c\cr-c.1~ C--'n acción ilustran <ll pueblo'1, LD, 11 de 
junio de 19~1. 11á~ odal0nt~, el ~rgumento 9uedó más expl2citado: 
"Dc=sdr: hc;\:.C'n ( r.; i e) ,:,·, l$Llnos mes~t.~ t-1an apat"ecido un~s pegLtef1as 
pan~tdi:ri :.l.S, t;1,...1e .:..-.provechando la 'J•·an can t id.:-,d de ab1·c:;ro!:' 9ue 
teni=mn'.:': sin ti·ab;'.;ljo los hnn s;~o;!ucido a tr•ab.njar m~\s barato 
p1·om<:?tióndoles qut:" C:Lt2ndo r-::1 loo; pi·o9re~en les pa9a1~&n la tarifa y 
ello~ faltos d~ sub~istencia h~n eritrado; més para ab1·i1"~ª pago 
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En -=~tr:> ·1·-~.7Ji.:1 °.1-0,. 1_11:'6 l-:\ G,.;1:·~;,.,, .. -¡, ·Jul púhltco cr:i~1,:;um·• 1 1-,,. y 
dr.: paso ··;, -~.:i· ::: ;'i1 i::"dr-:sc., ¡-i<J1~:·. ··r;. h.-:~hic:;. 1·r.=?:lucido l~ ;=irr.:f·:'.l1't.::.ón 
al;ribuid,:- ·~ .-;-.• i.·_) :::ii·.,. ·:-,; ,.,,.e>: d<o::i pt·r:iciuctc •• La inst·; '.~1.:.-:-ió11 

obrera S·- : 1:u·-.-•:1 ~-.-.1 2•.'.'.'-1•7''".-iO f!r¡::,••d1:1 ?.l ~I¡ 1_ie a.91:>sto de- 1'77,<"'• y 
ratific,a,_i- '.r·:i:ino:. d~ -)~o, :L:·n1.~1:1 72 horas a los inciLlSt:·i.:\lms 
p.:-.1·,":1. 9ue :-;.~ ,.,,~r'·']·:.-c•i-:::.•n ;.-i 1il. prr..,pues~·CI, o d~ .lt:1 t:ontr•at•io se 
pPoducirf..n ·.n.¿-1 t•it~.-'!19.:·- 1 ';:! 1 AntE! lo·· int1·ansi9encia de los patronos 
d~c1di6 G~t~,· 0~1- la huel9a, tras el ~1-~c~so de un rEcu1·so de 
mediación dr· 1~ Sec1•eto1·la de T1·abajo_ 

Los 31·nndes propi2ta1·ios 1n+nnta1-on vence1~ el pe1·c ob1·e1~0 

medi~nte la di·.1i=.ión de l::i~ a·fi}i,-..-..dr:;s, <::>!. t1 .. ·-=:tbajo de las p1·opios 
pr-opietat·io~ y lo=:\ 0Te1·-t,:1. d':! tr~b¿jc, :i panadr:1 .. os el,::;- ot1 .. as 
loc!\lid.;;..des. Fr9nt2 oi ~.:orlo ese, LC'.\ pcisic:ión tle los traba.i.'i\dores 
r1·us,9ii1b~ 0~t~~ d8 ~·ic]~Gc:ia. Pie? lJílB ~1 .. 6nic~ prat .. iod~5ticn 9t1e 
"un grupo di:::o hut?l_9ui.:=.t0.~ .::D.-no d:_·_. cun1·t~nt.3 hombres, reco1~1 .. :iG ayer 
t¿..1 .. dc E'-'11 ar::tituo::J ¿~8"~'?iv~ la!:: r:·anr:.dt"t·l.:,:o; de la ciudud, tr::tt.Olndo 
de ~tacat· ~1 Si-. ~8l1u Du1·3cs, donde ~e 1•e9ist1•6 una actitud 
vi,;:·,1,;"nta- T¿,111bi~~n se hi::o ca3a parccid,":\ i::n la p.:inade1 .. ia propiedad 
d1:l S•·- P~·d1·0 Dc.•.lc~1c:er.""~:;: Sobt··c: todo, los hu1?l9L1ista.s 
pr·e l~end f.c-,r, c-•.1i !:al"' poi~ J ,,, fL11?1•::.r\ 9i..1e C!::;r.¡ui roles cont1·:.1tados por 
los patronos t"1ir:i0r•;)n ::>,bort,:1r su movi1ni.er.-l:o. Considerando gue se 
es-tabc\ ¿;ltc>1·3111::lo el '=11"'den, t?l .fr::>fc de lr.t Policii.\ Munir:ip,;\l, 
aenet·al ~l. Fi31Je1·~0, ~ispusc le d~t~nci6n de 30 hllel91Aistao. El 
je1,a1~ca pr.:il ici,:tl declaró gue 9,:;,.rc~nti.:.:.ar!a el tr.:iba.jn dr:i las 
~~t.:1blE:cimi¡;:-,n~-f:l5 '1'·"~ A!'".j lo dro:;r.,o,r;;.n, <:;iquir~ndo las di~posii::iones 
de 1 a Cons ti t:ur. i ón. L.·,:.~, ;:>a t 1·onc1io; ·~1 \', i o ron 9LtEO' recc11ccer ~-lLle 

viol~b0n lo ta1·i{a ·fij~da en jQ30, ··~tPn~~toria ~ los int~, .. e5e$ 
de los F,;i.{'.t•c;no,."' C'n es-';c,~: inor.ic!n·\;':)<:~'' c'.on un.o.\ dismi.n1.1ción del 

hr.tn inventad:.J el pnn d2 :;1 c-:.=:·nt.:,·10 -1LH? <:~nt:1·D.n en lit:1~a de doc~ e11 
adelanta, ~· el rueblo no ~e ·fija n1á~ ~u~ en el c~ntavo sin darse 
c1.1•..=nt~ guc;_ lo paQ<=• o:i. 

0

da1:-2 ~o=ntó.1vc.s !;;, lib1·a: Qué: oc:urr~"?'7" 9L1e las 
t.:o.hona:=. :11·<'.'l:--1dt.~s 1~r:=ti;i_jc;;,;; su p1~odu=ci".Jr-. y he ai:¡1.1! ~--"" ::::uG:::-tión 
c.:'.'11-dJ.r.u.l:: le·,-:; ll.:: .• ~1.;q·,, !e-"" :JÍ!"CCC:íl Ci~~:- ~: mño:. pp~ac:; r-t·iA1·ins y, 
cerno estos indu~t1·i~~~5 de ~CJQ e5CA1a ne tienen le intención 
hanr.:\dil dt;, ~C'!;J• .. :ii-' li:' inrJ:..fi;:-'-:1·i,:-, ~C' tr,,n::;:,,,.n (sir:), des¡;id2n a los 
c,bret,O!::: c1ue vLit:l·,.-t-_:;n a :.~u '/i.=i.crur;.i•;; .J ·!orm<:1.n el infP.1-nAl TrL\~t .. " 
"El i:p··C?mio dt~' p.:"1nc . .=e1 .. c:~, ""'1..-: diri.ir:. ,:.1 pueoblo de la c,:,pi~<-1.l")Ln, 2:! 
d.: junio de L'713.t. 

•~·-, H¿ista li:1 pr .. c"°nsa conse1''/<·.1dcH•=" s~' solid.!l.ri::ó can f~'=ie punto 
d~ vi;>"';a_ C.f1•. !"':!] t:ome¡¡ta1"'io edito1--i0J de primer¿\ plana "El 
prcl::ileme:\ d1::l p<.tn ~:i.9ue r:l.l)n 1.:ient.!i.:rll.1:··", bll~ 1:2 de junia d1~ tt:?:-:t. 

1~1 

t~::.'! ''l_a hL1e! 9'1 de lot; 
de junio ~e 1931. 



~ala1-io. 1 ·;·~ 

p repon ie•· 
1ur • .a lib1 • 

Mie: t.'.d'.~ .-:• ~.!1"'.:..."ot:: .. ':,,¡1,c:::.f;¡·;:: -:¡ .. :,;.: !::Ji< ir·,.Ju:=t;1-iales 
obten:l.an ·r·.· 'J···n.::<~:..~·-"· ,j ::_;·:'l ~--.;·•:·1.= ;:-~c:-1· sc,i:-c;, d.,.., h·'3rjr;¿:i, la gLle 
·in·.'alidab'--' .\ ·:.=: r,::t¡,·;.; .• ciw ;;;=-.·-·:;-.-,."' c--1 <:.l1?sc:onocim:i.onl;o de Ja ta.rifa 
\/i3ente. '~4 L.:~ ·.r·~.-!:1t1i.::11~r. ·¡t-.• -12¡·:-. ., .'.Jl-é\CÍ<"'=" ~• dispcn~r de Lln fondo 
poi- ci..1ot:··?. dt:· m~1<::: d:~ 21"JO ;~"-"'.~:;r;~:s, ;c,i-.Linció tj• . .'.C con·feci:ioni!!r:\.;:-, por SLl 

CLl!?t.t-='- t1r· p~n ~e 7 bollc1s;, le\ :tll:l"'°'' p=i.1-a 5:r;;>r vendido /;') un cerito;1vo 
c:ar!a uno r:omo mLle=-,tr•a de qH(~ S:•:! ;:-,olida1-i:::~t:J;; r::on c,~1 int.;;ré;;. del 
consL1mid1;P. QL1i;:;#..!:. ·F1•,? r,;i;:tf:' ·~1nLu1cio, jL111to i:-of'"I 1.:.-. po:-:nsic::i.ón 
f~vorabl.2 de ~18Llnes c:"\L1l~nt·i.d.-~d~s lo que: .. 1 tc·vó ,::, qu<:? e1 mavimit=:r1to 
'\u~lgulstico t1·i~Jn~ara. 

La .:~ctivi.d~cl p-8.nL,dE='1·¿" c:.;i9L\i1'l 5iendo '.~r• los i:\-.f'tos pt"Js~;et•i.01··es 
8SCe1,~1·io 11G con·flictos. l_a activid~t1 to~ia 1·elev0n~is ~$fJDCial 

en rC2)Bc:i6n .;..1 cansur;o u~·.1.::itlno 1 y lo:;; p1•inc:!..pto\le•os ¡::it·opi:.;--': .. H·io;;: so 
mantE'ni2.n en c.ctitud Ce la8ra1· rn:~c•=-'li:=1no~ d·:> conc.~·1·l-::.o.cióri que: 112.s 
permitiesen deopla:at· ~ l~s pa9uuN~s cmp1•osa~ pat·a ellos pade1~ 
rr.anlp•-·le.r lt:>s p1·ec:ics. E:::;to ;;.-~Lerit.?b;:, cont1·.:; l1::i!':; t1·~:-.bnj2r\t:H·;:~s di::-1 
r~~i,~ 1 rot• le 9u~ ·::,,~ g~nQl"Bb~t~ 10s CCG·fl~ctn~. Ol:ro de éstes 
ac.::·.cc.:.16 en S.:·,n Ps-1:!1·0 d,~- M.'.lco1~i<5 :.•n 19::;: 1 ct.i;-u·,dc: el acu.:?rdo er1tr·t::.: 
les do~ m¿:1yo1·E's r:.~stc."'lt-•ll?<:::irr.iento~..i ;:!e )a i::iucl,:;id pt•c.-.rlujo el ch:.::::pido 
de más de 5(! pan~deras. La p1"ot~s!·~ ~uo ésto~ de5plegaron obligó 
al 9UE lii. rre:=:::irj,;:-·ncie. -~u~:ci1·-j;::¡.-,=;~ 2.l '.3C1h121·n.-.ci1")1" ,;:, imr·ont?t· ¡, .. , 
repcsicí6n de le~ CE3~;~t·~s. 

A p;;,::;o.11' L!c.• !a r:icc.:.::, -!;1-:;,di;:::"ión dt:• t:CW1 .. --:l:l:: 4.;o'.ó' 2n e! :C.;;?r.:i;c.11· 

é".ZL1ca1~01·,':'.1~ pai=;i:..i11-:me::-1tc- fL'.·.::· An :::-1 d1]nci:r! '.:;E p!"CJt!ujo ::.~ mo.;yo1-
cor,c2r.1;1·e.c:il.n 1··el.:·\.:i·,-.::. d~:! hu2l:J.t~s du.1'~\ntt: lD$ prirne.--os ,;\f'\o~:; de.' l<D. 
d:icl:a.du1·~=··· l.a l6:31;:;\ d<?l pt·oc.::~!:;a 1-:~dtcc :·!n -:¡u~ i,_•n dicha =-ector 
].';Is; c:ondic.icnc·.: t.!'::· ·v'id·:' 1·cgi.s!;~·a1·on 1o.s dG>t~1·i.or1'.)'?i mGi.;;; d'.JLldos¡ si 

! ~~' 1: ~ LJn {~~~e 1~ qr~c::~~ n ·~~~·~~~~ · ·nn ~ :.~\~;~ ~ ~ ~~·~~.'-~~~~ ·t ~t~~r-~::.~ ~~~! d n t~ ~ ¿, ,;~- f ~-! ~1~~ ~ ~ 
en".-''~'"!:J.::>.dura. ..-~ctr•C.• ¡-·'\t"2 i·,::-:t.·r~-1· :.:W•=\~~)'\,tv.01do <.:. pc·t;:nci21· 2¿-, c.::1pi'lc;l.dc-.r! 
di~ ]uc:h.:\S que =r.) t-,,""lb.!.,:\ hscht:J pr·~ 1 -:•2r1\~s crir, J,,:1. ....-:1'~Si':·. 

Pr"ECi'50"l.m0ni:c, •-?1 .:,.1·,~-~-~,.·.c1,1:.i1.>nl;l-, dr:; hLJGlJ:::.S ~·""tu,;o conui::t.:oclo -::i 

c:ie1"'to:; m.:''l'C<:l:5 c.1"c;_1.-'ni::-::.t·ivc1s m.tr.1íno~ q1_1r~, o.1unqLH:1 r.lt~ f·::"""r11e:tr.:ión 
re;::i,:)nte, pe1--mi l.!.o\n un2 .. ..::c.r,.:.\!:i.;:,:~.:::ión dr:> ln pr-C'test.:; :?r¡ Fni-ma 
01"'.gani::ada. En c;l ;;cr:i:r_.1· 2.a1 ... ~.;::;:¡l.c. 1 ¡:-.01· Pl cc.nt;·,-011"io, clonr!r= 1.-:. 
01·8.:;;.ni::='lción ·~-1·¿. ~-·';,.::-.!,;."'.'ntr. "ir;..::>·:istl-.!r.tr:, 21 co:;;qL1t>rna di? p1-otcstü, 
poi· lo CJUG se h¿1 p·:>f':!i.:!r.; 1-"."'Sr:'·".ta•- .:trJc1pt6 un"1. rnadaJ lciad c.:..;;i :le 
rf:!b-=li.':ln rr-c:;tc 1,, zi.u-+:1::• .. id.:\Ll~ 

1 ~~ ''Los ciue~úS de 
sect::i..-:'J;; d·=:- traba.10", LJ.;:., 

¡i~nade1·1ae se dit·i~en 
~2 dID junio d~ 1931. 

'.22 ele junio. 

"l je.-fe de l" 



Es , t ~·· ::~!":_;u: ,.-J-:-: rlv :;u.:,vin1r:r1 t;un mt:r:¡..1::1:.:.: 
no ti-ase· '<r,i·--.t;.-. ~'-~' ''-1·~-" -=::crn~Vid~s 1'""= 
=ci:-ias r'. '.- ,. :.;.• ~-·-.!' ... d ·:;~ ;.~ •. ~ teid.:i.s fo1-r.1¿:.,r,; 1 ,,;p. 

conocen .. ._ r.:-•····..:.r.:+··,f.!~¡._.,•,i···~ un t:orr1¡:a1•t.,,m"!ento 
si:nilar·. !· '¡_ .. · ·~-r-. 1··.:•·,.;;;.1-icl:·.)s ::·.:.:· J;..;-;;':ino del Orbs-. En 
Qs~os ca~r~·c· {1 .~ 6 1~~~0~ d·~ ?lC~·do:·~~ d~ caha en bsteye~ 
c!el ingeni•.: C.:r:111:;\.1:.lc ·-t",·-::rn':c C<:.1.::c., La Jc.·su.:. y Ceiblta- r:::n loE:. flNos 
19"!1 y 1.~".::.:!. 1..8.-:. dE:1t.-0•1-·d2.s ai1·~:v.!,:..::; l'.'"1t::: l.o:'.ls t···abc01,i2dorc=. fL1e1·on 
:i.plasl:ad.,.c": J. 1 1¿; df-: rtll.\ChE+.e / •-:'i..\l2t;:).::os poi· l~ Gual"'dic. 
C<lmpeG·t1-1:. J' rol Cjf:rci .._e; M.o.\clon.:<l, dE".11:\!"l:lc.1 1.~n 2n1::n-m2 saldo ::le 
l,&1•:idos.t~·M Un~· tJ(~~,t:riF·C:iC;n mucho rr..ás:. p1·\~•.::!~<:. di:? c1:-i motín sirni.l=-'.r 
s& encuentra en 1·epc1-~o o+icinl de un ~apit~n del ~jércita, 
··ec::upe:1~adt: l'•r J:•r;:•n.:;..rdo • ... ·eaa en QJ. C\1~cbiva d~l Palacio t..tnc.ivnnl, 
-~l cual. d~:: r::1.1ent,"- un \-.~cho ;::c:=¡ecida en m~"<Y•~\ dr: 19)8 nn el bi-\tey 
:Juc.:tymate del Cent1·al f;:c.mt;r .. ?. Ee Jr,·forma cr~ r.lir.::hc:i documento c¡u~:: 

:i~ ho\i ~:!;::,¡,.'").;¡ trt\b:21j .. ~dc1~E!'-'• :.1·2 c1ichc D.-,,tMy~ en 
r1•.;,11r= de 21)1) ó rn~.:;;, '.:P :,•rn1.~u-on •·qrJoe dn pala~ y 
re~~~r1~n del JAfe d~ t1~at~ajc~ de a~~ Drn~~~·~ r~t 6u1ne1ito 
r!G suelde~ asi como tAmbiA~ recl~m=~~~ 'ia~~l~~d·, todo 
i::·$to c:::;n m:i les dE< <amsne1.=c\S e i111r'1"t";p~~ri.:::is.. < ••• ) C les 
c::ah~cillas) dGci~G ·~osot1·0~ so1no~ l~1j~]ee ·;ue todo el 
mundo, 1"8n .. :mas ·1u·-· c:cH1'1-='!1• :i~JU21 :· 1J:=-n::\:-" i!J'...l<;,l a los 
dem~;s' ., e iban :_.. !.as c:¿:,mpos '..:Ir;- !;rr.oJ:i.'\~o:,·~ '":·n pror.:?.gación 
de sus id~a3 1 0•·?·;~st•·Endc loE 1n¿Q8S ~1·2~mjalin1·us pat·a 
+ot•mBr f]l"Uf-'O~, t•-?n.ú:nclo ·1;.:iCr:. -~<:.t'.~.J r~'l ..::o''5F·~C" to de ltn 
verd:o1de1·t.t Cc.muri::.=,110. •· t-:~ 1 • 

Es nat.:>.blG -;t.1t: re:::-':::· rt'l~i·ln tu'/jf"-"S!-o.· 11.~3;_-\:-· :.~ le:; pocos mt:::5P~;: de 
re~l:i.::cri.da la m,:.t,'."·.r,;:'.' d'""' tl·:-.!ti21nt1-::>~ :. .. :) .:¡uF .. o::.:.1r;s 1;it;uy1? LlnC'.\ 
indicación del ó:= 1.-.,;;ciq d.:.~ n·:~·~:;,;:;p:::::::·~c:: ::.on rc·n "i'JS "'('::! S!nc:ori·l;r·•abiC\n l::J=' 
t:r•G.bajado1·es iVJ1·1~~J:-:-.-::. de.• lw :.:onn or1ent'1.l dr:-1. 1~;;.Is. D.?.do t:>l 
estado de 1·c·p1··c;:.~.:.C;;-1 1 '.~,·-.::;t~ ccn. guc~ S"''.' p!"ó•.>cnt<'<I".-"'' en C1.•;,.\yrn;:?t~·! 1Jr, 
destac::~mentC cl~l t:J&:~iY ~\~m ?l•Cc~dió ~ r~ciUC::i>• n r:•jryi~~ 0 len 
lidereE> -;:'.cinno~::=.•~c-~, c.t;.l.I·.";;: ...,, .. ?.ci.on<J.l~s 1-).c-.:.•.::.,'.",nr~". 1t·(2:":. ir_:.ntc:!S 2n •7! 

pni5l ¡::cr cuant:w p(::.'.· 1:E\.11.:;.n c;"dtil.:, rl!? i1-Jo.,nt"~•:·1t1·1, pni··-~ ::;u ult'.'i.·•·io1• 
deportación con Je, c.>.nt!E·i•:~·; ::. ::icl Cr;;nti· .. :.~ Pnm:;;-;.::,. A p2:;:;t~r c.IE' }(l 

d~!:!moviJi=:0ci6~ ·::\'._\\':' siSL.'~-:· ,'='l -1p1·;_:-:.:c-:'.•mi::·r,1;;0 dr~ 1L-;s c:.:•bE""c:il.lvo:;, s~ 

jL~::96 p1"'1_1t::IG.•ntc:· d¿j.:;\:· 1"~~11· 1_,¡, \;~·-:::¡-r.• •.in í!r;:-<:;\-;,:u.::t:'mr::1,\;r:i milite.i~ an 1a 
=ona. Do tod0~ ·io1-mAs, cr~ 163tco 9uc B pee~1- de 1¿1 ~re~cnj~ 

p1·esi.6n rtL•<" E>ílk":\n,·:"b.::•. d.: .. .:;d;_: 1 "' ~:i.'C\o:;.~ <:it-.1~e1-~• 1 ~str,.• t·.¡::c: d<°' pt'ot=-istw. 
no tuviese co~tinutd~cl y 1~ politi=~cian de l~ m~s~~ ~~ 

m0ntLtvie<e.e >:·n ;:.•:;:i:.~·.:.'c C:'\•bte~rr'.':iC!O. y,, "3".:'..' vt.:n-f\ c::.:in r:•_1.~nt.':l. 

virulenci~ vo1v~6 a pl~s,n~1-~T 1~ indtgn~ci6n dm !o~ pob1·ec ant~ 

217 dDl Comardate do la r1"'ime1·a CompG~la 31 
Jc·fe dE !:i:;t,:...do l'!2j'.:1r del Sjórci.. ta N<.'\cior.ul, 1 de junio di? 1'738, 
en Be1•na1·do \lr~9c,, t:nr,t.rn1 rr:>p1•c;·5j ón r?n le\ d~.r::-"':::i\clt.11~M 

t1~uji.lli~ta, sn, 1'?86, f-.. 111. 
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-, 1 ·3~; 9·~¡- 1=~ol:as•-;ni~aron los 
. .. :•.',::.$1-·.::.·:-i:-1. Ui· .. - d•:• •.:-1: .. ·,s; ::::e::· llovó 

a c:abo e•-. -:-· Jr:-J'~;,:;¡ ':L· ?- F- .. 10 ~e 1·1c. lo1-:<,\l:.::,:\dO nin9una 
informaci,:;r¡ ;::101_:.i·;,•2;.'~ ... ~l ¡ •· e:: t:.:::;t~·ncH1io qt1c C.;.\ ::ucnt::. de;: ella<::!$ 
totalmen+.~ 'J~·r:r~··.:..~·:.- '~ 7 ;'¿,::~1· .. _•n .:.01 inicios de t9-0::(i, se produjo t.in 
conato de ~tlJ0!g~ en el l~OeG1::· nuis9ueyo. 1 ~Q Otros des han 
tra~::;c:endido ccn :::1.1~ pr..:or·fi ti::·~. En .;,mbos C8$0("c; l.:1c hLtel9.:.\s se 
saldat·on Qn f1·ac~son, p1;e~tc 9u0 las ~utoridade5 intervi11ieron 
para convc;.c,~r ;:;1. les huel9t.ti:st.:\~ de> dc=pc;nr-1· sus dnma:idas. En tas 
das intervirri~1·on los 91·!'.:.~mios~~ i:¡u~ sin"\:ométi::.:;_mf~nt1,~ empe::abar. a 
01•9ani:;:ar;:-~0 en los pt·i:ocJp.?•lP.!:3 in9t:nic1=.:;. 

L:0..i. primera de est,:-,:::; !1Ltclsa=: $~ prod·..ijo ;:?n •:Jl Cerr~ral F\om.:ina 
er. lo=: últimos d l-::~s d.:~ 1'7-:::0, e:·:clur;ivamnn t:2 ontr~ los 
fe1•rocin1-rile1··0~. J:;-q t-u:= :·esultacio del hechr.;; de 'lUE dusde Tines de 
1928 s~ h~bi~ ini~i~jc Lln p1·c~as~ ¡j~ ~~o~ni=dci~n da al3ur1os 
gremios er1 el Centr•al, ~l ~enos ~n ln~ pt•incipml~s d~partamentos 

del áreA indu~tri~l, cerno c:~ldot~as, moltr1n~, Fa~to1·i~ y 
electricidad. El p1·incip~l animador- de l~~ n~ciente~ 
orgarii~:actanP-t:. fue Cdelmiro Poi· !;es, -·r:¡•.tit~;n l~1bo:·r."1b<:, en el 
dep~rtamer1to de facta~ia-, pat•a lo cual ccnt6 con 21 apoyo de 
al 9unos ot 1·n:.:; nb ! 0 e-1~os, er, tr·c: l e>5 •:.¡ui::o sol..;,1·t·,'.$·".l 1 i ó !-wt'En ::o Mu No::, y 
con la ¿;sesci·ia di? un diri5<2n'.:•."'.' d"'-•l 31·ecnio de p.:::1.nadc:..oros de 
~pellidc Ansomá~. 

La mayar· ¡:-.:1rte. de los abre1·0~,:: de;! dcpai·t~mc!r. !:o d:: t1·é~f ico 
est~ba comp1JGGla poi~ pu.~1·tc1·ri~UG~o5; rtc· nbstante, ya se l1abia 
constitui¿c un contin3onte a~plj~ ~e don1i:·,l=~r1cs. E2lo (lltinc Fue 
lo 9ue fac:ili.tó ;·.>! t::'.'/i..<.nce :-~;) l~-;. CH':J.'::1ni::di:l6n olJ1-<.·~1·;:; 1 aun~¡u!-2 los 
puet•torr-ir.JLtef'",,:_'s t1·n!--:i.n un 91·,;-.d=i b:;<:;l:,~1nte t?-lt:vu=~c; de t1·.~dj:~ión 

01"'9ani::ati-..12' :/ fr·~nt·~ 0 lci:;.. clomini.canw~ ,01dcpt,:1b::.1n 1.1na posii::i6n 
mucho men0~ s23m0ni~d~ 1ue l.os bailiAna5 y les co=clos pot• 
rn=cnes ~~ni=~s ~· n~ci~n~)35 ~~·ici('nte~. 

Eti (o•l 1ng2nio 
que resul !:c:>.:-;2 G·ri 
911iP.f1PS rli:-m.:o -.d·11·•r-'r: 

t·e9ia un ~i~~em~ d~' d~~ tiJrno3 ele doce l1nras 
r?: tt·e>mc. to::::t0nl1ar. \'.t::- p;: r.:-, J r::io: • .f~1"'rctcl'\1~1'""i l eros, 

<In -""'.~lr,i~,r.t• ('!<; ""'°11'·~t·•ic·:-i rJ,~r,::Jr-~ !or.. do~ rJ1~).:1.l"'E?:-i 

t.~7 Info1·1:1,:>.c:ic.1; pr:::>pcH·c::icnt?.di.l pc.;1· JL\d1l t'!i.cuncn 1~~~ ent;revi!:lta 
reali::ad:;. pot" ~1 aL1tot·, ::.9r.:,:::to d.:~ 1'?8S. El info1"'mc::\nte no 
p.artir:ipó ;.;n el mavimie.,1;0, ?Or lo 9uE> c::::;n~5i!;uye L1na -ÍL!ent.r:- de 
so9und~ m2~c ~- n~ pude of1·eccr dot~lleG ~c~1·c~ del hcchc. 

:1 ~,.. Infa1·m._1.:..; it·~• de F"aLtl ino~ en 
~i9ue su b~~~ ~n os~. fuante. ~o 

re9ist1·;;;d~;i en J,:, p1•i.. .. n':."" .. ".. 1 pf21'0 sólo ~e 
LO, 2 d<:: en~!·~ d·.=· 1931. 

~ntr·~vi":-tu 

ob=:.tante, 
in forma de-~ 

citctc.1a. Lo que 
la huelga estt.{ 

SLI ·finc:.i.li:;:ación. 



di,:.·,rios _1:.• ·.' ... -e '.e:. :-i11,_:·1'J·'· ~::'3';:11-i:;· ... :i_:·· r.':;.;i·---J <;l 
mona-::nta Et .u· 1-.,, -~:i".n ,,, .... ~'" c•:-mp~,rii·¿-. .f.? n•,::.!'~ u 
r:o11side1·:.~ ii:' J ··n 1 !-"_ r:::.:1- el 1•1i ~:;mo i-·or ta~s, _!•.•:-;to 
•~. nt1•0 ch·,-.·:, ,r- -:-•• 1-~ ~•-- ¡:'--~lir:lo Mcn~~i1i.o:i 1 y ~,1_(J:..1nos 

p•.1e1·•torr:i.11,.:.f-: .. :ic ~ ,_.,_i1r;1:•:,~I. ···" i:'.J;·, ·.¡:.,-:;-,,-o;c,..:.hr~i l·:t m·.1.e1-tl'-'.' ;::i.;-c:i.:~r::--!ntal 

de uno dF J.:~ ti-~~ ~:~~1~:it"Ol~ !e~t~-1~ un~s ~50 obre1-0~1 p&ra 
ap1·~so1· ~ l~~ ~i1·t3entes ~~tJ~~n~Gl~s de habG1· da~!o muc1·ts al 
nr:r:identado. A:=1 Sr:> dl.Sp!..!'.:'O ~1~- •.lo1 ."-"''JUIT·!?nto P•3.l-"'2. apl,:¡st.:0.1- ~-::.cr lñ 
fL1er=a e l¿ hu¿1Q~. El C0~t~~1 Rcm2na decidió ta c~~~n~!a dm 
di1•i9cntns d~ varios 9t·~n1ioa / d~ todo5 tos huel91Jista~ mbs 
.:ir:tiva~. l·IPc:hc. ~S'tr.1~ sl cxJn~~irtgt:!ntr~ 1--ctor .. n<'.1 -al tral,.-:;.jo 1 .1 •:.• 101.::; 
dotc::nidL1S ~f:: les r·ct.i1·ó la ·:':-r.us,:,ci.ór; d12 ;;.sr-?sinato. Gi.ri 'Z.'rnbc,1"8D 1 

PortE!9 fue:- Ci:'.Sti9.: .. d1:i con t.;n.:-· tP:•1·iblc• 80lp1;-•;;¡ poi· pút"tE' de 
pclicias privados dRl ln312r1io, ~pli.c~da en el mismc p~rque 
cent1·Lt..J da ]¿1 c:!.ud~rj fl<'.;'I!"<-:· Gr,;.r:; .• _:-,T,j~·¡~t:ci del¿, m;;:osa. 

1%1 S0c1-;.,i;.;u~ic Plr:_,, Chc>·<2.lir,~1" 2.p1·cver:hó le.• fr·;=»c:.:•.::;;:Hj,,,, h•.1,::.Lg.:\ 
p.:o-i·a <:::;'.t..G:-rn:i.r un,:, 5"'.o!"V•~t·:f, ,'.'\1nanc-~,laci611 .;>.l Gr·:::m.~r.J de 
F~1~racarrll01·os dm La Ro1nnr1a~ solicitando~ le Fede1-ación L~cal 
d~l T1•e-b.'..\jo de;.• !;ro, p~·ovini:i~ '1Lto2 =~ ~,ulid.:.11··i:;:<:;\:'.::.c.> cc1·1 :;u 
umonee-ti\c i án. r 3L10 J rncn tG, '''F' rovEc:hó la ocas i éJn p ""-r-:\ s.:-n -tar 
pc:5tu1·.?.s 9t:::r1~21-·¿.]1?s .::~nti.; ll1~.J ::on·flict·:i~:,;} 1:::;:pr·0·5,;-,1· <::.•_t ccr,fi,.n=a en 
qLte "E:?n ]o s·~u::ro~s:·,,-n no se.; '/Llc->1'1t~.n °" t'{~:']is:tr•;:::.,., ca::w-:; t?.n 
dc=::·S~.C:E::t"t,:,\d'.:l~" ~ ¡::.11_\f:?S ¿¡,r:[¡;,r:-.3b<O• ] ,7, i:•CCi.ón 2. ".:: tl':'ment;os p•~1~t;_\l''1·.oo.rJ01"ES 

{-z;ic) y m.:-d.c:-·ante:= ••• d:=-nt-r·D dt;."! li:•:;; CJl"•.?mi.o;:."'--:r.•··. Apf\··0nt;;u-i.dr:i ~::;21' 

camp1"e11sivo.1 Rn L\no. t"~L\niór, hc::.hi.a .?tjv~~1·tidn w. 1 1:1s dr-l::.'"J·.:~~-:;s d8 
lou t1-abaj,;,do1·e-:; qt•.~ 1,-:_.--, cnnrli1:i:-.:n<:"·'.'S :inte1·n0c-:inn21lr-1 s n;:: F"~•"rr::. t·.ian 
c¡u~~ se ]0::; cr.:incF.·die:.-;.c e>l 2.l:•_,-.. r:¡cit::> -:-lEma.nd;:\be.n, pot, l•~) ·-=-¡•.IF l•:?S 
-::~~on=:ej¿.:-,.:\ c::·::irch_u·a y ls;s ,-:;.1j ;10:1,ttr=l qt.t<.,:> 1 de p21·~-i·o:;+:ir 8n r;,J "''npr:f'To, 
lo:i err,~->1·e-;.:;.;, 1·ec::ur1•iri"'\ '"' 1Zt t:Gnt1·2t.;H:l.c':ln de? nur-:vn pct·"Ccn,::;l •1u1_-~ 

aC:•'2pta1·i.:i 5ustosn 1;:rs c;,.,,1,,..,¡~\os ,,.i.~JE'.'nt'.;·:>'"-. F'ar-.:, él 1~, hut"'l·_::,,;. ht.:>bl.c.1 
gido simFlemcnte un caso dQ d<~~obudien~io. 

La a\:1-a ht.1el8.:~ l"~J i.~t1·ai;:l¿, '"'2 d\.'s:.::.1·1-ol !ó a los pr.l·'.:':OS d~ :-•s 2n 
E-'1 ingenio Con·-~Uf~lo. Ti•r:lu:,-·é.. ,.;rito ¡;¡, pic:\dor25 c~:::1·c.ó\1;0•.:o 21 t-J.:;t,;::-y 

c0nt1·e:i.1 r:::im.:. a las of;1·e1·.-;:;; rJ<:: !"~.r1:L11· • 2 .• 13 " SE• puedr:i cl~':pr}."'n:l:.:-1~ dr. 
la iní-r_,t·mc.:,c1c'~r. di~¡:;.:;r,J~~lr.- '1'''~ l<'. 1~1\~=-13.:\ fua or::¡.::.\ni:!io.\d;::, p._,,, 1:1 
Fedet"üCi;'.-;n L::ir.:3~., ~::,unqu~ nCT ::¡·._12d:- :::1,-.\_r•;:i si hubC) unn insl:~u1ci'3 

t,roan.;..,:¿.,li\·.:O• ..:.i1·cc::.:· ir1·.-cl• _ _._,.,.<,clo: .• {;J p1'odu::1r-:;~ i::o:l P"-•t,a, los 
ob1·~~1~as rc:.1.li-::c::1ron ·~1n mi l:ir. en l,:, ¡~uert.:1 dal b.:tt~y c..:2nt:·--;:l 1 i;.-~n ~:>l 

cual dit"i9ict•on e:-:ort¿\c"i.cnee::: './,':.\~_c .. 1t1.n Tc.1;=-du y Chcch(; Ut·ibc. 

Les ir1formacioneg 
l~ acti \:ud del i1v;ir~n10 

1·c:•cupil¿,¡_[,,:._s; ;:::0L:1·G e::t:: hu~lga indir::.:-.n •-¡uc 
f1·0nl::::: :i lo!.:; huel'-jui:;t¿.'i +1.1F21 G'-'.C2si-.·dmentc::: 

:t.:::'1•"") "C::l sec1"etario Pin.:i. Chr=v.:;!inr y la Fcdr.?l";;\C:Ít:'.ln L:--Jc:~··l del 
Trnb.:\jt:: '2n LA Romc:i.nu.", L.0 1 ::.o d~ t~r..-:1--0 tJ~ !.931. 

1
::i;:1 L.:' ir1fo1·m"-'ción pt ... '::!vian~ dc.1 Rupot~tc de Inteli9onc:i.:::1 d~ 

li.\ F'rime1 ... a Ccimpaf'ii~. dc:l EJt_.rc;i {-a t·l.:~cional 1 :24 de ena1 ... c do 1931. 
AGM, SIF', le;:¡. 68·-c. 
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dur·a; un 1·;:.r·•:1·t1 •!··~ ,.......,. __ ~~:..-D .. .:..~ 1·:~<:.::Jncce qu•.: ''e.e l"t"dtc"".\ ~ ).t15 
t1·i:'.bL-!j~dot··:::. c.:. e; 1,:"·~·sJt\ • .,.e qu1<.:·r·e :-¡tic= ,:u:·-,., .. ten menos 
dc:?l JOt"n¿:.J r,, 11~:>1···:·· .. l ~·-L>c,1· r¡uao rinct~n. ·• 1 ::'!"·~ El pr.?1'iódico 
concluyó ,::.¡-, ':!• .. \..;. t,_. .. r··,~;'.c.:.1-<~n dE.•1 ir.3s11:.o conlle"ó a 9t.te la 
solución::::~ l::i. •·,·"·-•!:> 1-,·. f,_~r~i::~e '1l;cdo lo ~Tic.a:: 9\..\e se desea." 
Esto pued.:.- :r·•.-, 1~ -" ,- ... ~,·~·'.:• P.r• c:;l sentida de r-¡ue la cr.>mp.::i.f'1i¿i, pudo 
i::l ud i 1" 1 e. cc;·ic·:::-~ ¡ t'·.n dc: c11f<1 i:¡u i er demanda de lo5 ah r•cras. De otra 
info1"m.=<t:16r sa ':.lo:·~et·{·~:.de qL1e l.:\ derrota de esta hLtelg.:\ fue 
p1"ovocad¿\ í'""" c;.·1 s-:::!:<":,-:.-, i;1._te o-t·1·eció el tsni8nte Amable Mateo a la 
i nt 1· ¿,ns i :Jer.c l ci ¡;c.\-:: '"'.:.•n,,:o 1, p , .. ed i cando cont1"'.:i. 11

] os p1·op ?..8udo1•es 
\it.tc>lgulstas" y lu~1~;:;.1,rjt.J" ~par2ntemente, "~,p;o,c:i9Lt.:\I·" el 
desconcie1·to CJL•t;) ;:;f~ hostilizaba". Tras est.~ pr•édic:a, la hLlelg¿-i 
fue le-..,.ant.=:.·.d:<. a li.:\S pDC:C'.l·"':i hor·,..,-,c; pClr el pretc~r1dido convc.ncimiento 
de l ;:,s c;b 1· :?1·0= d~ 9u;..~ e 1 gc.b i c~rno los de-f=ond i a y "cast i9,:::.b <'.". 

5cv;:1·~men te .:;;. Ei->C•r.i p1•ei¡.:..:::.9<:·.nd l st :-.s p 1·apo1·c i o;-,ada1··~~ del 
deso1·rlen. " 1 :::0~ Es in1:.-:::>1·•:=;<s~.nte. r.p.tc>, no ob:::tzi.nt10! ~~l ~jr¿1•cic.i.o de 
•?S l;r-:'I fo1·rr:a d0 compul o,.-,:i. 1.';n o{ ir.: i.~1, el di recto1" dc~l Dr:?pi\1·tamento de 
Trabaje, f101·tn 1 a~ 0p0¡·~on~1·0 al tc~tr·c de les hechos p~ra 
ratificas· una solución ''d·~ la mejc1~ mnnerR. 11 

UnCI de la~ ~re~5 ~~s sct1v~s en lucha5 rei•1ind1cativas fu~ 
la de 1.-:-,= ci!J!'€·~r-~·f ...:.c1.=t-1.1rp1~rc-.s o d~ l,;:1 2,91_1jc;_. L<, crisis de 1929 
estimuló l~ amr1~~ci¿n d~ 1~ actividad dQ confección el& t•opa en 
el p,:;1i~. Se ¿,mpli.;:,1·nn ·J ~<-J fc:H·mw1·an numerases ¡2stablr~r.¡mit."-ntos en 
l.:;o.s tri'?-;, princ::ip,::.~.lc-~. r:iud.:1dGs, }¡j CLtales ope1•,:\ban en bas--.e a una 
combinactó~ ent;-o 01 ~istemm de manufactttra centroli=ada de 
t.::.l le1- y 1.22 ~i!?.'tr;m:=-. do \·1·,;:1lJ--:-jr:i º domir.:i 1 lo. t/a1·j <"~ de ostas 
emp1"e!::.C\S lle'.]ai'On r·1·01·,l::) "' t~ner ur.n d:!.mi;nsión bastar.t¡; 
<=:l9nifi.:::.;it:iv~. Sul.:\.1:"nt.-:- r_:n -::~,~n F'~r:lro <:e;e c.=:.-.lr.:ul.:>. '1l-~e h<:-.bi<:i. c:el"t.:a 
de 8()1) Obl"et·~s, Gn S-'U lf,.:,¡.jO.:·!"i.:'.i. "'i:i'.olb¿\,j<::::.ndo f'-'íl '.:"Ur~ j'l"OfJio.J<.;:; hi:l'].;';1":?'.:, 

lo 9u,;o_o pc1-1r,iti.::i. qLtt~ i::·¡,;·,l:--¡i,1.:1 r•:.n l.ns l;:i.bo1·0::; dt::rnr.~st1r.:~.\:;; .:/ s=' le?s 
¿;coi-dc;:r~n f:i<:1l2~·io-::: fil!,, .. ,crc~::;~ Dr2 ;;.,cuerdo :31 mi.~1no S!·)C:t'e'.;.o.\t"io di? 
E=:tado de T;·:::o.bwjc:., ln_= "0:::,1,:i,ric:is <;1.1e s.:= dcvi:.:·n:Jub~n en l;;, <J.cti'tidad 
"e:,pen.:i::: 1r::::. '1l-:::.r.:1r·.::-::r pLl1-0 ·~:,·,1n11?1·."1:•;~1 

La :it•.;¿1cJ.:~w; ·=-r::. t.::~r. C$t:.nndr:>..lo;;a c:¡L1e~ ,.1r:sd1;; s•.1 c:1·G:r:ión, 
Sl?8'.°ln .=on=::i3:-i"" s-). Sc·c~·t.•t,;i,ri~~ .1.n c:.::-r-tmr.:i. habii'1. "t::·:C\-4::ado dR evi-ta1• 
~s~;a inju~t~ C?':r·cli::c·:ein ;o:._ l.=.'.~" ob1·e1"as." S5t<o:>.5 t1·3.bnj,:\b2.n entre 
12 y 16 ho1-?~ ci1c~;-!.:...-., ;' .. .-·,:-.t:.' ·::o:n los hosores como er, los 
tC"1lle1-es lo hcu:~.,-,.,r- b,: .• '~- ·_·;--.i:.:. l.:-1in¡:·:"'.\r.:1::; de i;¡a::: --lüs ''Jurri·?.·::lc1·a:::-. 11 --
9L'E: p•·:i¡-:or·r.::ionro.tl.:lfl ur·,.:. l;::- ·~n e-.·tremo t~n1_H-::. 17-'oo- t::Jdo •:?llo 
p1-ol i·Fs:r.;.b.:; 1 i'J tubr.,·1~.:::..1 lo~i!;-, oc:<'.\:=ian.::.\nrJc:i f.::"I: lr::!C. í.ulr.r.tac 

kQ, t 9:: .t .. 

C111 ';::: d:;:~ ¡-.1"i•t1P1· m•:.y:irdomo dnl in91:-::inio C::.•n~ui-::lo, 
.:.1"!. 1:··rS!:;ó':d8nl·i:: T,·•.;,jil!o .. b.Q, :::.t de enc1-o da l931. 

Abr.?.liam 

Estn.do de Trabajo y ComLtn ic:nc: iones, 
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1:ani;:inuor· .. 1 ::-:-. 

No c:J~•-.:-r·,~ .:,. -~, !:JC\jc:.~ !-':ci.l,-=:1ri.::.•:.--, l":ir; propietari;jn de 
.l og-, e~t.:-.~· ~- r:~. · ..,r-. '· :i ,,: :;r..:;1· i::; se pL·.s i::; !'on de ac:ue1~do rara 
·fnrzat .. ur.c ... c;i!'"J.-, 1-.-.!~:i."!''' ,·i,-..rJc:i. meno$ 9ue el 50/. de los sw.t~rios 
.. ·igcntes. l.:J mr--:lic.':• ,:-,~;11;t\ ::;. las abre1"'2',-=:i i;ll bo1·de de la 
desesper~:l6n. 1!91·io~ ~ontingentes d~ ~br8ras ae Jlresantaron 
ante el Gobe:'n~doi-, et ~~~ 10 de diciambrG, solicit~ndo mPcti~ción 

oficial =:-1!"'.t"" ·el 1.:.·c.!•ol 1:::1 '"!Lle el -fur.cic;n¿:11·ic:; remitió 2. la 
Sí?:::1·ct.::i.1·:.'-'. dr.· T1'::>.bc~jo. 01;te l<.."\ no •:;i?luc:ión ir.mE:!úi..::.i.t.:::. del 
c:onflictc-. 1 l~.:: ob1·et·.:\s tiL todaE las f~b1·'!.c2.s st-? declr.\l'<'H'on c=!n 
huel8¿-, 1:.•j di¿;. 1~. C:=; d:.:' 1~eseffar Ja ,c-tF..!liCión pLH:~•st.:-1. pOP las 
~utorid.:1d<:?~ r:rav·¡; l;:c. z:oluci6n del can·flicto, habil~ndose 

J.r.vc.luc;1-.-..:.dc en 1':'} ln r:--1 misma jefe del Est~;,,-Jc1 !'1:3J'Or dc~l Ej~t·~ito 

J·J?tc:ion;:.J v T1·~~ un¿-, 1·,:_,,_~il':n cel~brada G!n la 9obern.o:.\ción, los 
F6t10nos acept~t·on 1-eFon~1· el antiguo sal~t·ia. 

Bus~~~do e·1@di1· ~l ~~·~a1·do en fo1·ma ''lraaal Ant~nic l·\act1é, 
prop;.et<ot1-i.o cJr.: une ;::Je=- l:.3:.; tallere~:. m.;,.;;; ~11·"'1-,d;-:;-:;., ahliSó ?. las 
ab1·eras n fi1·m..:11°' 1.ln do-::Ltm(;;!nto, dt:'.!l c; ... .1c:1l ne les e:·:plicó el 
cpntenido, c¡UE auta1·i=~ba l~ di~minución del Jornal. Una de l~s 
cb1-~t-.,-t;;, Cor,fiL~elo G~.l.o·.~,::. r-·óre=, se.o.~ nc36 a 12;".;t2.mrar• SLt firme:\, por 
lo cuc::,l fue d"-"'sp1~d l d.;i.. i:;u Ff'"Dt:luja, E?n 1·cspLH~s~;a, •..1r1c; h1.1C'li;JE1 de 
soli.dar:td.::,d c::on lc.:, desp~Gida por p~1-t:G• d~C' lo:-. totalid.::\d di:) si..te 
comp =-"í'1""1~.:-i.:o; de cmr 1·s>s 21. 1 ·~~ 

El r.11~mo d·l,,~ di"'.) !o:. ~-.~.1P..,1;:t hu.::0.15~-;, 19 d~~ dic:iemb1•c, l<:!S 
ob1•¡:;.r-as ::r .. ,i ~:-011 ur~~· .-::i.t'trc.\ :.•.l Gobcrnu-JL,1' cie !e, p¡·ov:r.nci;c,.i por 
c;L;"-'\nto "'=:r:: ?·.6 CH:u.p,-:,d"'"I '""'!•c!<nfl~ .::: de nu2st:1·LI 5L10~·te ;..yL1d/1 nrJono~> a 
rPo:;ol··.-~~r l.::!cc t:.¿;=·.u,", ce c¡•_·1~ ó:'t~ n-.:1c:: foD c:1u(';"f'i.do C<-.."\U~,'."\r pe1~juir:i.o ... " De 
nuevo lc:1s ..:;.u!:c.n·~•:1ad0:=; i:.:-,·0.:~:·r.,r; cat~t.:i.~ Di-. al 'º''-'"unto, c:nvib.nd•.-:is(~ a1 
d'.rc-•c.t.:ir dGl Dep.-.:-.1-t;,;o.m·2;-,r.n d'º' Trnb::-.jo p;c,r.:\ qLle r.'2<'3.li;;"'.¿:¡r-:t>. un.::r. 
ir.vest:iQ<':<C:ión ;:.,:Jb1·,::_: C?l •·;:-.:·~".:=no, t;·.:?.S lo cu..:\l ~E· pr::-,p:i;::ic 11ncr. 

rr"'un1ón ~-r-. el pi·r.:;¡-:i.o "-:;.::;:;¡-•?::t-,.:;i dc·l '3F.:crsto.1r•lo dr~ ~stc.\c.l0 1 ;::on t1~dc,s 
les indl~sl1-1~t~~ ~nl 1·~1n~ pa:·a con~luit .. dDfi11itivl·mPn~~ ul 
di·'°'c'~!·t=-nCc~ c.--. ci:;¿, 1··.-':'•:.:-:.L:1:1 ~;:. .. ,5 1n··Ju~t1~i,c,}r..;·<:.:. .~ust~ f ic.:i1·on lo·:: b;:> . .io= 
<;;'",al=-rios c::::ir·, <o!l .':••':JL1m~·1·'t.C1 de l;..-. compet.cnci~. t:¡L\e :.;u·f1·il':';r. d~ 

fáb1·ic:o:,:;; ''r.:-l~·.r,:"12st:in;::.·.;" 1 2n !<.•~ t:Lt0.1~:;; 110 ::;~.· t.1·ibt1t;.:.,b~: pc.r 
p"'1.tE:-)n{a;;;~:; ;¡ t7.cr:id1?nt~e~ cJ2 tt'<·.1t;.-,jw. Finc.\lmente, lo :¡uE> 1<..~;'; e:ib•>et·~.5 

nl-;1;uvil!.'.'t"~n c:nr. 1I-•l ,:,~;¡, .. ._11·¡_:1j ... ·.~ti·:.-:- r.i~~- 1..-~s .nut:ori~·\;\des 

8Llb.-?t"roc::>:m<-nl.::·'..e:.; fU'2 O:::"l;'lp}t--)msnt.: li.\ repo:::;it:·iQ,-, dr.;.1 ,:i,nti'.Jl\O 
o:aldr1c:.~ o.:.2.11·'?.c:.;:.;.Jc· p..-,:· e:l mj::;mo Ministre:> com.:i "de h~<.mbr·l;;-". 1~'.un 

a~i, en 1c~ :'."Nos si.c"u;,;.,t~~ .. s ;;i8uioron Pluy«'."!nd(:i denunc:i.:.i.:; =obre 
les int8ntc:~ rlt:! lcJs i:>.-::u'.::t1·i,;.1le~ pa.s~<?. comprimit• el sala!'io .. 

si r--ndo ·fue 1 "'' :Je;• 1 .r~s 

01· ti;,;:, 

E::iste Lln e:1pediYnte relativo a toda el ca.so en AGN, 
SIP, leo .. 49(1. 



1 '~I'"" ~ ·..:-

F~nde1~i¿-,~. --,• 'r: .~-·:'IJ .• \~1::r. ~ e ;ni:Justri·<"!.t~<:; 

c.oni;inuC:.\1 -~~~' c.J lS'".:"' ... ··:- ;;:,i.tt!.~~·!,.'_n •- ·i.:r:inó en un..:.-i. 
nL\e"·/a hL·;-• ,. . .-q"' ¡,-_. 1.t·· '· F':.1r,· >.~· ..... :.; •!t· t"" Comt.'.111 d~ 

S.:<nto Dei-.,. 1.. _¡e 1:c :.·~-:1- :it, P"\'?•::1d·:~1-~G, c·l siniestro 
Mi9uel t:i- :-:,,t: ···. :1;; ::-.:..'., ~ 1:-:.~ ¡~1 ~•r- ie::,•.ri.'.:.::: ¿;_ 1·ct:!L1i.:i.r• el precio 
del pan .. , .• _-, .-, 1,:- -:ituC\r..i..: .. :..'.e:: originó Cinte <?l ac:uerdo 
de los .t:•J:· 1..1:··_jr,·.•¡:c:-,~_-""J;:. p.-,1~;:. l.tn n~_.10·.·c; 1'2~9L\C?ffi<l e.te precios .. según 
Ql 91-emii""., <:'.:. fl''i'':r . ...J ''· =:--reC~- e.le tcd8 1~'1Ltidi.\d que cJ~beri brindar los 
ind1..1st1·i.:,le;· .:. l;..1·_~ i; .. ?t;;;;~s; ob~·sr~?--" Es d\':!Ci1·., el conTlicto se 
!lltscit.:i.b2. ~- nei.r.~_::..i·c d!:-l ín-te1-1?:::: g•.:;net"'al de los c1breros 1 en 
cont1·astc· cc;r, 1:c.1·cvii?.;:; '1..::titur:les p<o"1r'licL1l.:.r•ist~-:~= i::>n 'lLle los 
,:,gremiaclo~ :;€: 1·,:;.·s;isti,;•n a 1.ti. compG?tP-nt=ia bajisl;tt. C!:.;to suaie.-·e 
gL1e el 9rem;..o O:-\::tu.o-,b.~ movido pot .. indic:ac:ior.e~" del poder 
ejEcutivo. Es 3tntomáticc qua Paulina acuma1-a s los industriales 
de s:.ostcria1· vr::lad¿ime>r:tt: el tru:;;I.: :::::¡1-1C' h.ótb1r:< sido cesado por 
Trujillo. En ce1~te d~l 1 d~ agosto~ P~ulino anur1cia que el 
acue1·do 9ue él pr-c.pon.:::·: t?::;tw1·ls l"P!"'p~ld.::i.do poi· el prE!sidante en 
person.;.. 

En un,;; si.guier.to comunic.=i.ción, del dt.¿, de c.9osto, el 
flam~nte di:·ioent~ ~nvió un ul1:im~tum insoJent~ a los 
ir.dustrialf:)~, conce:Jdiéndale!!> •18 hc.r.C\s ¡:..:\;"21 'lLlf' •_·,•:- ,-,,_·jnir.o;:;;cn '21. l;=. 
dem&nd~. r:1u•-:> ·fo1·mu1a:_-,¡;,; P.n es.a c:•::if11L1nica.c.i.6n al pi-·e~;.i.do:::?n·tr,'.' del 
91 .. emio ~ef1¡;_,l¿._t~a qt..te t='- institL1ción .~<'..llO rer:onoc:i.:o flt:H .. .:;..L\to1 .. ir1t:.'d 
la dR T1~uJillo o l~ clcl mi5mo firmante. El Secrctar·io de Ti-abaje 
intentó evita1~ la hu~-1~,:r., pidiendo c:\l mismo ejó1·cito p¿H·.:>. qufO' 
intRrc6die1-~ üni;~ Pa~!ino. Eotc indic:o qLtf~ 1~ :~ano del dict~dar 

!'.::'r1 ¡.ie'r·sonCI :;1.-.1r,jpuJ,"\hü o:::~ 111ovi1';)i~.::ntr1 a~. 111c,r•3t:•r, d..:· li·:t'..'.i o·f..!.t::int:i.:...:; 
ust;;.<t.:,J.r-s ca;·-1·r:sp•:F1~lie¡-,•;es-, un ml-c_:l;;:,dc• qu;;-.: l.\t;ili:!.c\bU ;;:\ m~·.:-nudc comrl 
m2Jiu d0 ta¡~¡,~ ~istanr·i~ en las can~Jic~n~ ~l ll1~1~po qj~~ hGcia 
imponer ~us c1-i~~1-iG~ y m~n~e~1t~ la imaLlGn do c¡ue todos los 
a~1Jnto= dc·l .~'.=.:l::-_rJci "-"'º n .. :i.nejahr.tn !:'2n for1n<:1 impecablemente 
j l'l~ l; i tL1.:: ion<:1 l. 

Ar1tr~-:i le• 1·_.~'~i7,1:.<=r-,,.:J.•:< pd';1·c.nc1J t-=:;~t;::\ll·!: l·• ht.;e_!g,:•.1 pn1 .. o l<1s 
aui;r;rid.:.~lt•~ iillf'-''-"l""-'l'Cíl 1·é¡~i.d,::.mc.-n·':r::: Lln acur'"rCn. l:n r::.-:i.1·1-:t\ del ]1) 
dE ~9or..t:t, lr1;:-; indur::t1·j,71]as:. dr::r1uncia1·on C·~ ,1r:1..11,.1·dc. con P.l 
<:1.l"8Llmr.r;to d8' •:¡i.•r:- l .:o. ll<.;r-in,:1 ... ot1-.-:i.~.;; mat¡::--1- i .-1r;; pr1m,:-,<::, h,"":".b J i:\n 
e;.~perirr.~~n!.<-1d;:-1 ~~=-.:•s lm¡-;rci~t;_-ir.+.E>~-,. Finalm•}n+r~ •.se l"\r-~6 w. un nc·ue1•do 
inte1·medio ~n 1.i¡-,,.,-, 1·c~u;;~ci-, f?n J,:, S•.;i.c-: .. c·t,,t•.l;,"'. d¡::· •1·,::.b.:.jc:: 1 f:i jando en 
!fi~.25 ln elcobor·~-,clón ~Pl :;.~e:,::; d;.~ h·"'.!"in,-, p·~.t~.;;. P'-•n dP ¿1'.·.;!'-1::\. t<":!!n l'IL\n 
<;.c::i ;;;igui.?t'Cn <_.;•_t.:;;ci.tt,;;;Jr::se c1. l'P.T,·l;o dol ~-.rin 1-~c;,c1: .. ~ entr~ 

inch1~::t,.-¡_,:,les y tr:ib:-.~-:=-nJn1·,.,~., j' d:~~~···1 di? lo~ ú1!.imos ent1 .. u 
c.ts1~etr.ifildo~ y n.::- .,a,~cmi~dr-J~ .• P.:.11· ;ric1tiv:1<: r:·-,~~ibl-.Jmt?nto !:-;imilt\rcG .:.\ 
lo~ de Sar.'\~o Dr:Hn11,9,-.;~ l.:·::: r.::>.r;-::-,~:IP-t"!:'"=' dP. S;J.n Fr.;>.nci:>c:o do M.z:..corir:; 
··;e: d0cl<::1ro~ron r:n hur.:Js¿, t.)11 1':"::'.'5. Dr.o> sist(:.: ht:;!C.:hG se::~ ha podido 

1 ~t1 ~?creta1~1~ da 
p - '7'1' -



ob '.t.=ne1"' ,;,. 
•"l:':'.-~ol vió 

183 

,,. 1·,,.·: ·~ 211.1n:;i~-'.C? p;;1.1•rc?t:;! c¡ue el cr..nf!ii:·~n ~;_· 

.,,.,-;,.~-.-•• ,....ri· '-t'..tn r:;·n le. r:~Fit:,."'1-

• A le c-i ."' .;-- _,;- :;(• f1,J~ t...tSl.''."".1 q; .. r:;; 1oi;; cc-.. ;fl:ctos no 
lleoasen ··.·.:; 1 -,'. ":t•':· ~: 1 1 .-:-::::t;:.do inte.1"-•t;'r{.?. con é:.~:i t;o en el 
~st.o.blc;:c',· ,,,.... '-· ~.:;.'""'i~~;··:<7'<; 1:; p1'"'er.io=- E~].':' qt.1c ,:i.contcció en 
1q::.;1~ por ... ~ :·~r·· •:!'-' ,-.¡~t.'.t;1···.To::, r; •.1f':i.c::i~cto~ por· la s.ecPl?.tr.:;t•ia con 1¿\ 
p_c':·d"tic:ip~ .. :.. ····10 ,jal G1·•~m;<~. 1.IC! Emp¿\cadores de s~r·one-s d8 S<:i\ntia90, 
~Le?• tarif,:- d>: -Flete- :?1:1.,,.·c'<:.tl<.·. r•.:ir la Uni6r. 1·.1nc1c.1·.a1rJe1'1a1;01·ist~<:> 
timpidicind':l ur, ,~>.}::.:. 'T1c::ti .. ;.1d,< por Ltn21 contribución l"?~;trao1·din,:\1-in 

~llle debj.; ·, en·t.r-t::?'J.::..t· lc.'t.; ,::¿,mioneros a lo5 dL1cNos de las 
·.¡ehic:uloi;:;) ~ lc':i in~-.;:.•·.i;n<:. d•~ re'JUlar:ión dr.-:! los t.urnC"J~ en loi:: 
ffiLtel le<;; de~ \'lar.:01~:1 ~ y S.~,nc.h~"".!. -'-~r;o 

M~»s c:on!:. idet'<O•C'. i ón ·':~JVO 1.tP er:;t,°"'r_4o ')E'rlr.:'l".!\1 i~ ado de 
c:onfront<:"•C:ión, 8n f.'.",.-::.ntic.1 91'.J, I_¿-._ ~.ieg,1 :y S"'n to l)omin~30, i:=nt1-e 
tabnc¡L~errJ!::> y 1cf~ p1·np i ct,:i.1- ir:·•:, df,:: }.;.\:;::, m.:lnu·f.3c:tu1·.'='S· Er:.t;o<.:: úl t irnos 
st= nE?9abDn ·-· .:•;-:¿:.l;;,,1· C') n1-t,f.culo ? dt~l d•..:. .. =rr0<to 10::-:, que 
re81.:::.,men-\;~.bu la f.:: .. b:·:!.c;.-:,c.ió;; de c:1siar1-os. De=: .=\c:un•·dti .~ 1.:;i. 
He:1·r..andad Ci~J2.1··rE:.'!',:1 dr:~ San ';1 e9c:., 1nt.:.~nt1·0.s los p.:;,\tronos se ne8abon 
a ¡-8conoccr un.o.\ le,>•1"" ,Jl-~;\ en los szilat-ios, h::1.hian clispue;;ta un 
inc1·aro1Ent.-;. impo1-t~1nl;2 nr1 r·l p1-c:::io d!'.'.' v1.01nt;? dr:~ les ciQ<Olt"t"os. Ante. 
la c.m;~r.=a d.-'"! 1-.uel~<", r-:·l s-rbF~1·nadn1• d::: Sr.nt i.-190 promovió 1.1n.:. 
l'"'CUnióri de l~"' Hto:1-1nen1~.:tc~ r:::in los dLlGl'ios; d~ 10.s princip.;;.lEC"s 
·fáb1-ic<.1<:: 1 1 legbndos;z.. ,".\ Ur'I ,:i.c:uerdo qur:: acogió el mencion.'.'ldo 
articule ~, lo qua ~P hi~c extensivo, al FB~~ce1·, ~l resto del 
p:=-.i~~ 

1 ::-s"' ~, r-P. 91:-98. En l1lSte caso, come en otr•cs, el 
c.:on-flic.to ::e esc0ni·í-~c~bn t.~ntrr.:~ el Gremio y la ernprosa, p~ro 

incluia d.:.•i L\l'.:.irno l.;i.do,::.. t..1na porción dt".'! 1:1"ab.:i.,iadores gue na 
perteneci!:"\n a l:J e11tid-:.\rJ •.")b1•w1·p y se p~~2si:..:1b.:.1r, .T.cjor ~ l!:!i;; 
re9unt·imicr1~c~ d~ l~s e~pres~s. S~bre ~l cun~licta er1 Macot·is ~~ 
dispone c:le inforn,¿1c::ión dt?t:i.11·:'.·do. r?r. t\Gti 1 STP, lc~j.tlb'L Sn es·tf; 
¿aso, por r·~zone~ d&s~onG~ida~, ]~ autoi-idatl f1~e remisa a 
c:onc::ede1• ~l monopolirj =te lo~; t:urn;:;s al 9rem10, c:omo df.lnunc:ii5 ést•~c 

~n c:,•1rta d12l '.:'.G d<.;: .it.tn1;:1 de !t;'3·1" 1 CDr.l:er.idr:.> 1:•n f?l ~::pcdiF.~nt~ 
~nt~s s~~~~~do. En 00~ c~t-t¿, dntG la 1•mnuMcia d~l jefe dB l~ 

F"olit:ia Muni:::ip21.J de: 1,:. jlt·r.::;::idenci-~ ~i~t 9;·,,_,mio, 1.cis f·;.1·.-nant•--? 
~olicitLt!"<:\'i :-¡u•,:: e~ t:>~'"é'.'1 r•t,-,•-ir:i dt.! int•;or·ia•- ''r.on'is:.one o rje~l.gnr:=

una pers.:Jnn o una i3.\.1-!:01··1d=.d de este· dC'lmic:: lj.o pa.1-c\ •lUG> estn :ist.\m,;o. 
la p1•eo;:,idenc:.,.'iW d,:-~ nuo'-:;~;:·:.:. ,\SQC:l.~.Ci~ln y de=:hMr,')1;8 el monor-olio 
91.tu tieni:;n e='it.~hl~r.irlc· (!;:,~:.ti·:> ha·::e tfln1;L; t:i<:>mpo lo$ JP..fGS de 
Cuad1•i 11.:;:::;." 



LA Asocr,·,r: :·.:i;; ::-:
Y LOS HECI '~:~_; ;:,C ~ . ; ., ,.,·. 

A r•=-~sc.•1· <~.· .-.,·, ~: .:--~-,"-ldt· '· ibci .-;...;1.•rr.iL:>niJo 81-aduc.1lmente 
.::wntt"'ole: i':!"f'!•=::.:::r·.•;,'.'f:' ;r-¡-.,-._ 1,rt •;.id-'.\ :;üci~\l, l:r:idavra i-=n los 
primeros .:.~;:.~ r~c::::->1,lt<~b:· f~ctil:-lr.: '=;LlP grr.tpr.1!: d~ opo<Z:ito1-es 
pL\dieran ir1ti:-.::~1-b1· c11•3r-:-.• --ii-::,:>:.:lr.!nr.:'s, :::.tc~n:p1"C que é·::;l;as; estuviere\n al 
m.::\r9en de p1·¡;ipó!-'iito1.; sub'.'Fl"si·1o'=i. CL-:.mo ¡¡;;e h.:i. ',;isla, 01•i8in.:i.lmente 
T1-ujillo centr-ó SL' ,;-.·trc:?roci6n sabt•e los ¿1Cv1:t"~,~1·io:; 9Lt2- ju.::3<':1ba má~ 
peli!J1-osos, pt·oveniE·ntP-s dc:l t-.~·.gimr1n .:.ntC?rj_o1" o t:!e fcn·m~cion1.:s 

c~udillistss ot1-c1·G podErosas. ~ri la cn~dida cti que las 
or9ani::acioncs de t~·.:1b'-'• ;.:.c~cr;::s 110 !:::::.! t:l.:,ntc!.,:·.:1r: cut2stiun.=..i.1· el 
1·égimen, hasta 1933 éste ~dcptó poei~icn~s eta rP!~tiva tolmr~nciD 
h.;:-,c::i.:.1. :;;u e:iist~ncii:<. Clc,ro ~~t-~:, lci~ l'll',.;!i'\l"1i::¿1r.iones má:;; 
c:ar.no t.:\dé:45 comn l -:·:~ rr•T pn~! J .-,.ri ;,-;c .. b1·1-~v ¡ "i 1· ..;·,-, l;dnto r,ue ne 
mantuvie1-an en un ~ncut1d1·~micn~;~ co1·pc1~ati•~D; pp1·0, ci1J1·ante unos 
aNos fue- pos:;ibi.0 1 rn<:ir.tr:nir.=ndc r.:ier•;,:\ dis;::1•12c:i.;~r-1i e':"'r.:.::>.p.::11~ 2. los 
p1-op6:i·t;o::; del 1·1'.'!rJimc~n, s::obt·c la basE-.• dr-~ r.\r~-~i='r de 1.-:i.do li~ 

poli 1;iczo.. 

lo ante1·io1~ a:r·1.tdt:.\ :, c::fli-::a,· "..tr. Ft'.H::o pn1" ~¡ué.i tr.:1~. ~2 

..cifi¿.nzdmii::nt.:-i de-' J.~, ti1·¿r1i¿,, ~!:? p:..:Co c:cn5t~_'.;uir l_<:.'IJdlíll<'?ni;e ::=-n 
S;:.nt1.¡,30 dü los C.:.'.b:.,l lc~·c!~:; l'.'.· {.',s-,oci;,,\:J.ón ::.:l\-:; ln;;\·t·1_1cc.:it~1n :.:' ~::-oco1·rc1 

da üb1·eros y Campo~1nn~ CAlSOC>, 9ue vencl1~!~ B 5~!' 1~ r1·i~e1'a 

01'9=:tnizaci6n de t:~p;.: cuon'...'.ni.s: 1~,:1 en let. hJ~to1·::__o:¡ ~lcmi'1ic:.--..nr:1. En l.;.1 
inco1•pol-:::,::i6n d¡:; Un i::c-.~.~lC'lílC'!·'<'.'~~.10 rr•s<dGffi)n;::n·t'>-~H\enl;;·._, p~·c·lr-tario 

ayuc.!~ 1 .--;;l C.'-'.1rá.-::t•~1" c:n ,00,:J·'=.r¡~~nc:i~ muh .. 1¿,l:'.:~!:.'"t tuc ::-1dc:;ptr'J.1 ~'·i en 
c~1anto L su cJel1r11ción ide~ló3ic~, ~! hc~h~ ti<= que en ~·~ seno se 
en.::ant1"abar, a1oun".:l~ JÓV'"-'''.::>-5 .:'e· 1.:, .~---i.-"•sé:'::!f":.::1 b111~~Jt1t-~f;f,:, 1 1o:-: cu¿;_Je=: 
le impt·'im?.e1•c-Jn ,"'!l.:.>. o:-;w;:-:ie::-~,::,d 11rr C.tH"-:::- c.u1t:ut"i•J. 

Fl ~ntec~dunt~ rl0 l~ c~nstituci~n de 12 AISOC se t·Rmonta al 
~Nr.. 1929, cuanrJci fua •11nd-,i.l·:J, t;:i.rr.b_:;-2n <;:n S..:,nl:1.c::<·Jc.J al Cr.oontro de 
Estudic5 Sociólo91cc•s, ~c·b1-~ i~l ~:ual 58 d13pon~ da poca 
infoi-m~clón. Eri su ::,;¿-.>rio. J<:"• ~,.::;• E'.•::;l_:z,l:ia c:on-:r.):'mi3.r.dc ¡,:;n fo~·m~ 

b<?!"'t,"lntr. eir::i.::1ni;:;<dd un,;. c:;:->1'1"J_~·n'f·u df: pC?-:oS,:'!mJ.t:·n~:c ¡;;,c1•::j_.:;~;cl. Cl 
f:r:ntra 5<? ;o-. 1.1·:ili1::i d'"° 1::- ::.iio;~~r'~:i.-.:ir'.::r: d2 21.']Unc·a ir.l:<:;l.et":;Ll.::\lPG (:"]'.l2 
gn:::"'1b;>.n de~ 1·;.:or:nn.-:>c.:1,:;:~--:-'•!:c-, <::::i':2n;:!c pws:;.blc·m~;1~t.c· i'_.1_ 01.:i.;;. i:lc-sta<::ado 
df:> 17.·llcs el n1·. J:.1.::-.1-. l. J1mr.~n,;.;s D•·u.!.l.:..•r.~ ·~u1f?n t· .. :::.t11,;:1 r1-"l:c11·nadc; al 
p~13 2n 19=9, lue3a d~ un~ eg~~dla ~e si~t~ ~~os ~n ~1·0ncia y 
ri!e.r . .::.,ni=:· dedic,=td::·· S'-l P:<t1 1dic:. 

i:·n·.101';::!c;ir.; '"· l.::t 1'\1·:;or _,n+.a 10-::.; 
01·i3anos l~ d~finir=16n ~~t·:is!-~ fue~e 

r.:nn-fu,-::;: .. 1 4 •·· Se- t1·.,,.t..::.hé1~ ft1nd~•11H:-:nt2.J1,.~.:t"!-\.~.:·, 

1Aº E~~a sitL1ec1on ~s pue~t~ de 1·elieve 
ent1·ovista ~-\ M;:;.1·i,o, .:-'.;:g11,::.t::..:;•:; Gui=r·1•e-!·o, mar·::o 
que Miolé-tn ti~nr: Pa::ór. E~n 91~an medida~ 
hE'tero9eneid.!>d dc:J rr.ovimic.-r.tc.1 y la au.!Zc:-n::ia 

9Ll8 i::n SLIG 

" sobt'f; toda 

FOI' (.;n!]P.l 

dl? 1988. 
t1ioltv-,, en 
Entendemos 

r"!:'rc, no 1:ib:.;tan !:'r. !,~ 

de de·íini~ionas muy 



es tuc.1 i::<n1: 
Goc:i.<:11. L1: 
Llni'"i 01-•ie-···':'-, :". 

1.:J1·ullón, ·; t:i.•:q 

conc.epr.: i rJ' ·~
com1.1n is t ::-s. 1 ..._ 1 

labor.:lt' par 
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p rC1!.J ~'F.:SCJ 

no toni~n 
1·,:-> ·~-o]L'•.i.:n,"">;t·i..?.. ~·t ."Tl.'"S avanzndo :-~~--a .. rim~:!nes 

.. .i-:=... <:n-f:cnci:;s teni::,, sE>9ún su p1--opi;:_1 t·.:st:imonio, 
~·-·~iol1~tas··libe1·a!es 1 dJfe1·enciada~ de la$ 

El SL•.1-Jir:-.1::_·~1'~J Ce1 con9lomer-r.do mal"'}:ista estuvo r::n·?:r~v,!.\1•ado 
pc1• l~ ~?:·~¡~~7~=i~ de c1·i~ntaciones distinte5, como el 
.~u1.:u"9Lli ::;m:1 1 2 1 "'r· ~ t ::mo y c:oncepc ion ?S humanistas. Dr- l.:.\ misma 
nr.;:.ne1·a, l.:l .'1r1;:1 __ • l.:-H.::ión con lntC?-lec:tL1alr~s al:·ededcr d~ i::::"!1"'P..::,s 
cu:!.tL•t•c.lE':c no t1..1•10 un mati-;:.. pr"'o¡iiwmentc- revolLtcionar•io. 
O:•iein~l1n~1~t~ l~~ Jovenes involuc1·2~~s estaban penetrados de les 
ideale5 1·odnsi~~~~, los cu~leq 9a~~b2n de amplio prestislc e:·; los 
nó~loc~ mf1~ ~~~r·=~dcs del anti1mpp1·ialJ5mo progresis~~- Aunq,~e ne 
lo %~:-í'lt-.li:o. rl(~- •Th?.ner.;l e:-:presa, i:;l ¡:-:rincipo.1 dirigc:ntc--:- de es2 
m::l·,1imit..'~i.r:-, f- ~me;., 1Jlle\ PiolO?., ~~ 1·ef-j.c:rc: a lo:.; JOvenl?s 
p<:o.rtici¡:::·C'ro 1:L~~ ccrr-;.; 1··enovado1•es, en .;¿-.¡·:i~·CT trozos de tln -l::i:~::"l:1::i '"JLI!? 
redacta:'<::\ 1t1L•c:ho•; ;;i.f'tos después. ·JLI~ S"I E·ntrongll2 del hLlffi<':"lni.:=:tnp c-!E 

Podé.' nr dL:l~i.ó ,;j~no .;:-, 9uc.:; .31·.:·n F·üt·tr::- de l~"l.'..-:; .::\c"t;i·-:.i.dades; 
F'"t:llmine,·~•.:·s do;;l jo·."en colc>ctivc1 r-:i;:!ic~•l se ot·ient,:,1·;:; F.< la 
cl:f11r-~li!;•·, t:u117LU't:"'ll. Como proplet.:.1•i_CJ di? 1tn,, lihr·p••iü, \'lla 
cii:;;1:1~ib.1y~' ~.:.tE':·~,tu1·,:i. humaniGt:?-.1 d~ ::.=:.1•4.cter "snci.:;.!" 1 erd:1"'<? 
jó"/!-n--.t> 0: j nr.¡1.: ~ :.::-1;.:.::; 1 1·1ab i en do s icio ]o~ó T:ia;~n ic1•ns 01 ~L1tr:r rr:~e.:. 

taj.:rrt;;:s~ <··)' rH"tr:-lt:•:::i d8l mc·/lmiE~.-.1~;:1 r::¡ue dio lu9.:-i1• "' l;; r"1ISOC 
!i'Gtl.t'.'O t:.:-nrj-,_:-:icn,7.dr-; poi- J¿: pcr<:::pr::::r:t1·.·,;\ del ma1~::ismo, poi· lo::- 9ue 
pt.ter.!"" Cc.n~-;i.dt:;:-:·-.:.1·:;_;-. Vr~.1idament.~ 1'."'.0."flt'.""J .;~l t-'l'"i.mer CASO ¡:;:r, El ¡.·~ÍS dE
Un~ ct·8~~i=21·_~ó~ ~~muniata. ~! n0cl~o 12 cliri9ontes i11~r1:urtuales 

ele 121 (',It>QC~ r:-nt:I"'~ c¡ui.~n;::-º ~:::::- •;•·,::-:ir.t~·<:.~.bi3f' V:'.l::: í-'ic~"'., T'1r.it.-:: 
E1•icl~son y Fr~11~1~co Castellanas, no ~abe duda 9uo t~nl3 y~ un~ 

p01~=::pec:"':;i\',°"\ .::r-.muni~~:11.. Cn lo~ mismc1--: r.•J'lglomn1~wdC1s j1.1v0ni los c¡u~ 

s.i3u1;;?1'or. ·" l<" ,.-jj"'i.::il~.1Ció:i pr:it• eJ 1-!'~J!:nc:!n d2 l,;, Asor:.i':\r:jé;n la 
t'E"'r•sps:ctiv:;;. r:::::::i'L1;-,:!_s"';:a co:>t.:.b.:t. r1··::-'3t:::·nt1:; 7 conin se tii:;:-->nc r~n la 
8vo.l!...l:::ión u!.'..·::.':··i..::t' G:-~ 'JiJ.l'ÍO$ d~ 1or: p-;,rti~::i¡::¿n1t2s, c:o1nc. 21 ;nismo 
t•1iolán,Ni•:0i.nr ~'}0!.~t.=.i, M¿\r:io Sánc:hoe·~ G1_1:::n•.~n y Hos;toG GL:.D.r'.:).;.. i-C~li:: 

F'c:>pir. .. 

' . ' c.~.! in-t.c·t•rosatc.n·io 
J.! 11'•~nc::. Grul lón, t~·r1 

p:•.\;:t ic.01d1::> pt:H~ l-1 
~iJ~1el An9•2l Gon~~!a~ 

~:::: tomo::.}, CT, 

.i1..lt;t icic1 
F:., DDs 

i. 4 :;;: R¿i.m~.n '~'i}"'- F'iola 1 Es;;::]_,:i.,-.."'"'t:-~:r.•.r>nto, Mu.clrid, 196'.:, pp. 19 
J- =i. l.'0.1.:r. t'..-::•..::::tiiTh':lnia, si b:!.~r \'c.\lio-::;o, no r1·o·fundi~.~ ar. la 
n:;tL11·~l~-z..:i. d<~ ~,-: "1~enov,:ición"; sc1t:i1·e to:::I::-. elude ..::onsic.!s"'l'ü1"' lA 
pr·e:.:;enr:.F.-. 0r.: un proye?cto soci.:>lis:-\;,-::1. Fue reda:::i:21.tlo ccn -Fines 
i.nmGcii.;;t:r.;:. dr:- ,-,:b~•tit• las Vf?l"'Sic)nc>s de Jimenes Gr•t.tl:!.ón, 8ri Un~ 
9~staro ron ~m~•-!·-~ 1 CReed.), GD, 1962. En ase escrj~o ~e sindica 
;;.. \'11~ ;:.::.i17".G df::l..:\i.;:.11·. 



dincutid,_ 1 • 

Lo!'¿ . ,._. _.,_ ~, ... ·;.1 r::::i ::•l::;t -'.'l11l;;::,, n.,.t/ 
diri5idr".· •.. J''·'' ... :;; .. v;fl1:entc• -::71:-:i;::1] ;.!·.~ c1 .. ic:n'.;;_.(:ión 
i-·adical, ·:;1 r_.1 :.-1 ·. :·1·.; t.:·.=.I·,_. j,-.:~·--·~ ..-.::. dr.·b\;~1-i.::..n l;~n·.'"'•· !;:; .¡._1r,ción 
p1 .. r~ponde1'an te.. f.'··· .:.-.h l .-¡:._.•,:: l ~-;s J'>1·i1il2r•os '/ e=.~;::,sus jóvenc:-s 
a.::,ntia9L\El"'OS irc.'< lu::1·H,jos ".'-,··:: ccin•'.:o't:t¿-·.:,.un c:on .:..1l9Lu1as instituciones 
de medios de t:·;1t ::-,jadot"'üS './ rc:;bre~. Al ¡::a1-1;0"csir, fLir.;r;:in c!e ffiL\C'ha 
1•c-Je·.,s..qcia li'..\~ 1:-bot'(.;!S ·l'..li? ~-~ tlc:s.?.r1·CJ'J lart'ln en la. So:.:i8d21d 
Frctecto1•a de l ::J?, F::ib1·i::;5; ~pt·•o· ... ·echmndo Eee marco ;.ns; ti i:Ltc ion~ l -;:,;:;. 
e::tend:i6 la. 1,;;;..bo;· cultu1·.;:;l a medio~ cb1•r::ras. F'n•·' '"'j2rníJlo, ;::l 1 J. 
de !T1üt•;:o de 1971 el Dr .. :Jin;enes Grul lón, .:1nunc'i.0:1do r:·.~rnr.l "un.'?. <..~.~ 

nuestra~ 9lo1·ias ciet·t~s en m~t0~ia cientlfic~ y lit2rA~ia'', 

p r':':.lrH.\ne i ó ur.a con fo1·enc i 2. sob rt2' el s: i ~ 1;;,ornc:.\ de:: ~.:;<.< 1uh1· i r:lnci 
'-..igt~nte. 144 P.l r..:on:::lui1· 1<1 confr:-:-.:.:r.ci.c:\ 1 c~1 p1-~;-,id:::-nl:r..:; d~ l:.1 
Soc1ed.;id f?:~pu:;c; ;?.l r:1·it:21·io dP- que las r..:onfat·cr,•;:i.::s tr::r.J::?.n tin::.' 
.,~unción sal.,;;_v-Jc;r~, pr::lt' cu.::1nl.D "ensc>r":an al ~..,L1~-1!3l.c el c:o=.111i:10 dr-1 l·~• 

ve1·d.:1d y d~ l~ ~c..:ciali::üc:ión .. "~ 4 !"; Ap,o;1•ent1~me-,.,tc- ló.• s.-:ici.r~d.?.~ ne 
tenla dcfini1:ión ideoló~1ca. El1n ~e obser~·a En lo~ clis~u1·sos de 
sus miemb1·0:::: m~.s 1·ept'f-~S:?nl:.:.\t"ivws; po1·' eJemplo, un.:; ::.1Jcc.•.1r::i.ón clD 
=<L\ •1i1=ep1·r:.:;::;;der1tiOI., Dol<.:·t'L'E dE> Sif\nch:==, se c~nt1·ó r.r. l;;. i.::'t.:.::i. de 
t:r;..1•id,;1d y a1nor 1 "guE C':': r.~l bt.lsarn1::i dP r:;o·.1"1r.:~•d c:1--:.::~·i;.:-,n~•·"''1 .. ~ l_c; 

·elor:•.\ente i:::•r.:: t'.;'1 ir.te-.,·(~;= die; ll.i~ jó">!Crl~'S rc>.cl:ic.'11.:>".:' ¡;,-;1· '-''.tncu!:;..-·:o;::';;. 

un~ institucion do Eoe 3éns1·0 

A:!.1, Lu.o.ndo ==2 f'..tl1d·".-'\ la f~ISOC, pi:.1·~, msLli~.do<;.; de !971 1 

c~:l~l:1::, un.;\ r:r-Jm¡.:nriF:t1-.~1:::é1 n .: .. ~trr?;:ha entr:?. e::! l·:d-::-:~·~.:::·Jn j~.l'/G'.ii1 y 
S~~~Cr~~ import~ni·~~ .jp ]G ~li1•i9en~i1 e1·am-~] y (jQ ~C~lins2nteS 
t;,'°':;;l;0ntrc1 ,::;;.•T1pli1:><: ::!EJ '...:. cl1C1.<:'::' l;r';;tb~j«:d."":'.:·,:,. D~s.dr::: ~u -f1_.-ri·:!_.--ic:i.ón la 

~;!stir cc,1·.t·:O c:.:1 o:'.~~nt·::.n:.:-i •::;; ~lQ a.fil:i'..~'1os, cr~ su m..:,¡_y,:i1·.{,;,. c:.b:-•::?ro::;; 
p~1-u el ;r,01n12rd:c dl~ •;:;u •'.11'';'.:::.1· i!·: :'lL1C?nc"1 ,:-, cst:~·l:.:•n frJt'ff1i:.J r.~ontc> 
afiliacl9~ ~6·~ d~ ~•JG p~i-sona~. ' 4 7 

Cn C'l ."'•t.:l'rJ cc.ns1;'jt•.'.t:!.·,1ü, c:e1~~¡_·,re.\dc en <:::1 l._1c.:r~.l dff un '-=1,.,:;; '::'n 
lr;,~- 1'1·imc1·r;.,;_; ·-~·.:,:;e dr~ j1.•.n-~1_, de·~ 1•?:.¡ .1 -:.:on c:entc;na:·.~s .:J.~ :.;~i:='l-!.'íl':·:J:':, 

s.<::; i:;-ljr31ú 1.:. l...'1.1·-:-:.~:'..,.·,···. 14 r~ 1'.c1r,::.--;1::-.s el~ Vil2 1:::-1.Gl"'°' CLimo pres-,i.d..:,nt.;:.;- 1 
ne incluyó como pt·i~.~·· ~~c~r1·esíci2nt~ a FranciG=G M~nt~s de O~a, 

'· 43 ~Jp~~~ Pl i11tDr1-~s~~orio 3nta la ju~ticia 01-din~rin 
p,.,.r.;o:·\ '-.'~. l:. Fi~l-=--• ~n Misu~:;l An<;Jto:il f.~· .• 1r;;;:ále¡: r.·.-, r..r. ;::-:;_ ~ tamo 
r.77 

Vi la Piel e, ,a~e~·~"~-.J.~t~., p.16. 

El Di~rio, 9 de junio de 19.31 M 

d2 

I ' 
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el pt"'inc1.-. -1 .J~1 '·J·:··n+-~,, J!~E:-,¡oi.:il de> ].& ciL1dnd (et~a pr~esidente de 1.-:.-. 
Federació:·. · ·1 · ._,•·.' 1',~;:d:i:ijr:i1, y como s~gundo vicepresidente? a 
ManuP.1 P.:.: 1 ~11 ·;; ,- .• • 7•':°' -;..-,;.-·i~tario dr:'! publicidad fue electo M'°'rio 
Guerra, pi·:::-;: t 'e-,:';•"' .!~. Sociedad Prot.:=r::t.ora de los Pobres .. Otr•os 
miembros -~~rJ:~jc-:-· 1 .. :':.~ f~1t'!rar; Alfor.:;.o Santi.::tgo, Leonte Asuilet:a, 
José NajL\l. ~~ .. ~rn .. ~ndu l"c>'.li.CL1cci, Lorenzo eatis·ta y Gabriel Batista .. 
A19L\nos d~ estos r::iran obr~ros, posiblemente a9uélloo 9ue no 
¿i.parecie1~on vinculados a la trayectoriC'.I ulterior- orientada a la 
eliminación fi~ica del tirano. 

Desde !:>Ll fundor:ión, la AISDC se dotó de un postulado 
obre1~ista. de cortE" universalista, "tendente a. romper la rutina de 
los srcmios y sindicatos y eGtablec:er un sistema más en 
consonanc:ia con los adDlantos de la época en c¡L\e actúa y triunfa 
por sobrC> toda~ las injusticias sociales e-1 obrero universal, ciue 
ya ha despertado dándose cL1enta de c¡ue el po1~veni.1~ le: pertenece 
siempre que se acoja a las tendencias educativ¿i,s r:ue crean toda 
clase de posibilidades por modio de cultos y de••ociones lcalPs a 
las soberanas virtudes de la union, de la c:onfic.nz~ y del ahorro, 
que <;:;on los· e imi netos estab 1 es de todas 1 as 01~9an i zac: i enes 
t"edento1-D.s de las ma:,a~. humilde!:' y soji_t:z.95dO'ls. "J"'~7 

Los propósitos citados no parecen +:cner n;~d"" en ccml\n con la. 
teo1~ia marxista. Sin embar90, no cabe duda de c¡ue la AISOC fuo 
desde GU inic:io L\nB or9~ni=ac:ión de c:o1--te comunisl:a; J.::h::> muestr.0:-1. 
de ello que lleGÓ a entablar 1~e1ac:iones fo1·m;;:-1les c:on el Socorro 
Rojo !nternacionsl, llna filial de la Inte1·n~~ianal Comunista. J.~~ 
Dos 1·~:onea debieron ope1-a1• para que en su manifiesto y en 
ulte1•io1•es docum~nta~ la ot·8ani~~ción obviarn su contenido 
idcoló9ico. F'rimero, la represión rein.:\n1:e; 1<--l. práctic..'a 
mutualista o edLu:ativa., al.In fuese nl mar·IJC?n dc·l f::>~;·t:.-'J.do, tode1.vi¿\ 
no molE.>stab.::i., per·o el comunismo ya era visto como un onf:?mi90 
formidable. SC!9t.1ndo, el l1eocho p1•ob~\ble de 9ue el conoc:imir..n1to de 
le.< tC!ot'ia mC11•;:ist6' • es t.:.'llla · t·es1?rvado úni.camentt~ i.l un sr~c-to1· 
minorita:•io de lo:\ orsani::::<ición. 

1 AG> lb i d8ffi. 

Véa:;,e intc::rt·o9ato1·io 
Eon=ále=, op. cit., tomo I, p. 

a 
::.6. 

\lila en Mi8ucl Angt.?l 

t~ 1 ML1estrD documental de ello se reco9e por ManuQl 
C~bollero,La lnternacional Comunista v Améric~ L~tin~. La sección 
vene:clana, México, 1978, p.34. A fin de su~tenta1- la taGis de 
9ue ni 11'.lS mismos simpatizantes comunistas tenian t.1n~ idea clara 
de lo r¡ue e1·a el E!Lu•ó del Caribe de la lnter•nacional ComL1nista, 
Caballe1·0 da cuente'.\ de Llna protesta de la AISOC, f~c:hada el 28 dE? 
junio de 1931, cont1~a lc'.l represión en Vene::::uela; la misma se 
pl"'esentá "ante el Bureau del Secretariado del Caribe para que 
pueda elevarla a qL\ien sea de lu9ar 1' y fue diri9ida al Soco1•ro 
Rojo Internacional. 
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En 1·,-. ,;~ \::; ,;:.1tc1~ir:ir, en la AI30C coe:-:istió un sector 
bé.sic:ameri t .··:·, lr:··~'~Jc pr::~-. la tcndenc:ia mar::is-t<:.i. -fundi:lmentCllmente 
entt"e lt · _: . .!_i-,•nrr1~~;;-- con •_1na mayoría 9Lle se atonla a los 
planteam~ oi·, 1~ei:::-, obt"e1".:.stas pt"edominantes en el movimiento ob1 ... ero. 
Al9unos .:.!..: los obr~·ros dirigentes adoptaron la ideolo9ia 
socialis~;a, pe1"0 esto debió restrin9irse a los ·principales 
activistas. s.~::: El ca.rácter -de forldo 9\..1e tenic:i. la or9'9.niz¿\ción 
hacia que la pr6ctic:a de los directivos y principales activistas 
~onllevaba un minimo de di-f1..1sión de ideas de tipo socialista4 

~l contenido comunista quedó evidenci.ndo por la ü.tención que 
prest,"?.ban a te:,tos de la tradición comunista que lle~3e.ban del 
~:: tet"iot" especialmente para los mienbros de la sociedo:."ld. Con 
motivo de lL'!. 1·e9uis~ de libro.,; realizada por las auto1·idade5 en 
Santii0.\80, en mar=o de 1932, la cual debió coinc:!.dit• con la 
disr:osici.6n dra ile9aliza.r la AISOC, se hallaren varios libro5 
recibidos de Franci~, y Estados Unidos entre los cuc.les, se9ún 
ir.101~mD. l~ le.siac i6n not"eumC?ricana, 1.~3 se encontraban numet•os del 
Boletin de la Inte1·nac1onal Sindical Roja, d~l Doletin d~l Socrro 
Rojo lnte1-nac:.ional, del pe1 .. i6dico L'Humanité, asi coml'..l lo!J libl"os 
El plan tl\_tinSJU"'1n,:.\1 do indust1 .. iali::.?-ción en el t1-E\nsport~ dr.:! 1.;::1 
~y En SL•,a1-dia prole+..?<ri.o!, este ~1ltimo de Morii.::: Sc:hmidt. 
Entre los receptores de esa lite1·atura estaban Leon1.;e A9ui le1··n, 
obrero dirigente de la AISOC, y AqLlilino Leonardo, uno de los 
principales; activ1st.:>.s de la Het"mandad Cinarr•e1"a. Al h¡:ibe1 .. se 
detectado cone~:ión ent1 .. e gremios y la di·fusión de 1"' .li\;e1"c~turc.' 
comunista, r.1 8Dbierno envio una ci1·cul21• a todos las <;Jrcmio!:;; del 
rai3 1 advit"tiendc Gl peligre de gue ~acibiesen propaganda 
r:amu11i~t<.·1 y ordenando !:'.\Lle e::cluyr.=~12n de oe~LIS filas <J. todo0 lo'.5 
cnrn1.1ni5tas. -s.~ 4 

L.a AISOC sic:..nó un amplio esp.: .. cio Gnt1 .. e los tr·abajndores 
•:p·~ci,:.s .::.. hw.bc=t"SC' t1 .. a:::ar.lo la solución dP proble?cn.::\s acur.:.i;:i.ntcs 
desde l~ p1 .. cpia 6rtica de éstes. El clim& de rep1·asión inducia ~ 

r.lLI~ la pt .. Gpuesta 1·;;..dir:al sólo ·fuese difLlndida con cuid<.:i.c.Jc nr,tre 
~ectc1·es de la m~mb1·ecia. Ello e:<plica que, di~uelte ln scc1edad, 
no tuvie1-a continuidc:1d, y qu!? la m!?mD1"ia que.• c:h:j,:u"' ;;(¿' 
1-e~t1•in9ie1 .. e a unA pa1·te de lo~ jó~ene5. 

1 e.:A! Asi lo cansa9r .. , Ho~tos GLla1•oa Féliz PepLn, .~n r2ntrc'lis-t.:;:. 
re2li:::r\d¿\ por t1a1"ia Ani;¡L~stias GL\errero, mar:::::i de lC/88 .. An9al 
t'1iolán 1 en entrevista reaii:::ad,!\ por M.:-.. An9u$\::ia~ C1L1e1·1-.2ro, 
febrE"l"O de 1'788, info1"'ma 9ue in9reso únicamentr. a lt:>. sociedad 
GGcrc.•t<3 'lUe SL1t:edió a \~ AISOC, por lo "\Lle no ru~de o·f1~C?cer 
dr.:-t~l los sobre la participaci6n obre1"a en la AISOC. 

La misración pp. 35-37~ 

P• 36. 



El ,-,::c.;;:.;;•.·'. k: !-· d;c~.r,,-J,.1·;:-, llev::"-.¿i ~ nue SF.'.' t-:;·t1·em.oi.1·an 
la pt·ec:av ,, · · ·-. ·r..1·~ le\ ~cH:ieda!·.~ no 1Lte• .. 2! c.bje"t!:o de 
atenciOn ; ~·,·.,~ ,_ ... ,., !.:.·~ ;;.<.:r·11c:io~ ·~2 r:.·s¡::ionajC>.En 19::.1 se 
iric:remen+ ,_,,.._ .1•;"._.Jd~:·.~ e~~ se9Ln~id~d del ~si;adu E·1 Santia90, 
con moti-.·w .. ,.. l,:> :·'.-:.,,:1 "..óri d€- Desiderii:i A1·i.:1<:.> ~n t'lt=\o y de los 
her·manos Pe1·':1;:::-:i en s,~;, ,José de las Matas. Co11 111oti•,..o de estos 
hechos se desi\t.:H·on dt:,-;p.-~~:;iciones rep1"esivo\Z e~:t1•em~s ·focal izadas 
e·n los advorsar"ios 9L~>? s<; juzgaban de "armac_::; a tomar". Entr·e 
ot1"os crimenes el ré9imer1 dispL1so un virtual e::tcrminio de las 
·familius Pero;:a y PatiNo. De más en-mas 9uienes erun incluidos en 
l&s listas de a.dvf..~rsarios .::i.ctivos co1•1 .. ian el ries90 de SGI"' 
.:i.se:3inados. 

A pt?sar de todos los cuidadas pues tas en aislar· la 
apa1·iencia de lü AISOC do la politica 1·adical, el ~artalecimiento 
del r69imen se e:-:presó en la disposición a no tolerar• ninguna 
01•9ani:::ación ind•:!pendiento. Como se ha visto, ello aconteció 
ent1•e 1932 y 1933 de mane1·ü te1·minante. F'or c~l lo, el je·fe tlt= la 
policía En S~ntia90 citó a la dirisencia de la AISOC a ·fin de que 
procediera a disolvet:la... Convoc::&d.:l la memb1~C?c:ia en asamble;..1, 
todavta fue posible que "la nLtme1•osa concurrencia 91..te llenó la 
sala dE .r.ctos, al cntera1·se de la i:-..1·bit1"a1·ia orden, manifestó sLt 
p1•otest.:\ en forme.. Qnér31ca y ruidosa, convirtiéndor-ae li\ 1·e1..1nión 
en un ve1•dadero mitin oposicionista.•11 ~~ 

F'revi.:i.mente, la organi::.;¡ción habia 109rado c:>:·:tendet•se, 
~unque bastante debilmento, a otros plintos del Cibaa. En 
partic:1.1lar, sus dii-igc-nt.es !:':'-' pr·opLtsieron ~Hnr .. J i.:..1· ~u inc.:iclenci.::i. 
en '3.:in Francisco do Mar-:orls. T,:;mbión er. La Vegi"- había. al.9unos 
mi12mb1·as 1 come GP e·-:id•2·nt:ió con la :!.mpl iCc'.'\t..::ión clE ME\~·io Stlnchez 
G~zmán en los euc2sos d8 1~34. En e~as ci~1d~d~s 1 ~jn Gmb~1-~0 1 no 
hobia 11n contingente de jó·/enes rult~~ ¡,arecido al do Santi.a9a, y 
los núcleo~ du ,,1r·l:0s;::1no~ ·1 otros t:·,'Jb-:.'lj.:tr:lt..11·;.:is er.:i.n tod.:\'-'ia menos 
<:::i8nif ir:.<:.'.tivos c:n 1:G1:minos- cr...,mF,:11·.:>.tlvc.;s. 

;:,1 SEi" di;;u~~lt.:. 1~ {1ISOC, un¿\ p.t.r·te de 5US .:;,•..:ti ..... i~t;~s p."'.ISÓ 
~l trabajo cl~ndFstino. Ahi debió producirsD un dPs!!ndamiento 
·íLin::lamFntal rc•spocto a su anter·ior oriE'ntilt:ión obrerl!i'.lt;: ..• En lo 
adelante•, el c:e.1118lo1ner•.:i.do se carnpactc.\1•ia más en torno a 
prap6='0 itc.s de .-o1c:cion ant:igubc>rn.:>.m1~nt,:,l d.t.r~ct,:1. F·,:1.1·.:\ t::~l f.in., 
~~c,3(•n 1·efi.-:-~1·t.• \.'i l~,, fueron fot·madas o:::ucro?GivamP.nte dos nur.:iv.:i.s 
soC:i.Q-dacJE!: sec1~etas, sob1·e l ·3!:, Ct..1i''lcs no t.\pOt"ta m¿1yo1~es d~t;w.ll8s .. 
En estas 01·9~niz~cianPs soci·et~s no pa1•ticipe1·on los obre1~os, ni 
aun los quQ di~ponian de un sentido de clase más definido. 1 ~~ En 
este pe1·icdo · 3e pr·oduJo ~l asesinato de F1·ancisco Montes de Oca 
(Chiclii) -·el l itfer proleta1·io 9ue posibJ cmGnte tuvi1:0.01·a ma~1or 

Vila Piola, op. cit. , p. 

~~ft. Coinciden a ese respecto 
entt"evistas citadas. 

16. 

MiolOn y Féliz P~pin, en las 
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desarrolle ~o~ ~i1:~ 

laboralE~.:. 

pci~· ht:.lt"-,:::;- dirigido 

• La 1· ·-·· 11 ·.1.•;q·,•;;u;lt;n !·,-:....-:'!.-~'el ~nt.:.7.r•.1.Jiltismc. militanto lle·V'ó a 
un fo1~talc-:imie~.tc ~!~ lo~ vinculos con el Dr. Jimenea Ot·~llón. 
E;;; te hab ~::. 1 lfC·!:J::,·!o un t iemro antes a la presidenci0. de la 
Sociedad ,".'.:\,'f;anf;t.-::- d1-= le, LL1z, la mé_s 9estacada entidad ·cultural de 
la C¿'\pitnl c::ib2r.f'1,3. Desdo esa posición fomentó tareas culturales
alrededo·· d~ la c1·ea~i6n de la Universidad Popular y Libre del 
Cibao. 1 ~7 En aoa p1·c~aria institución ofrecieron su colalJoración 
con cátedr.;1~ y con·F~rcncia~ figu1•a5 como el poeta Domin90 Moreno 
Jimenes, R¿'\fael F. BonnGlly, el Dr. Abel González, Federico 
Carlos Alvarez y ot1•0$. J1rnenes Gr-ullón, poi· su parte, trat~ba de 
propa9n1" 5US concepc:iono:.'S s.aci.:1.l istas. 

De c::om1~n acuerdo, se fomentó el in9t•eso de varios 
ir1tee1·~nbe~ de 12 01·g~11i=~ci6n cl.&ndestina a Amontes de la Lu:. 
As1 in3re=:""\1·on a e~,-ta Ultima lnstitu.ción el Dt·. Francisco 
CC:1.stellano5, An9el 11iolán, Tomés E1·icksan, René t-loscoso, el Dr. 
La1·a Ga1·~ia, A. Cuello, A1-mando M~nic:ucci, P.R. Reyes y otros. 
Dentro de ese 91·upo se F.~ncontr.,;,.bnn algunos de los que t.enian t.lna 
m5yc;1· definición m;::1r~:ist:a. 

En la colabo1·.:\ci.ón ent1•c los dos 5rupos sobrevini1:;or•cn 
divr;;r.genci;;,s entre lns CL"JmL\nist.:ts y Jimenes GrullCin~ se 
prodl\,iet·on 0 propósito de la rlccisión de respaldnt• 1,1 pr·a·test.:. 
qu~ 11obi~n iniciado S6nch~~ L.u~t1·ino y PeN~ 8atlle por el 
t;·.,:1r,·,l;i.c.lc di"? F•·~•nci::;cri J. F'.::ynudo ::i. 17!. Capill0 ele loo; lnmort:.:.l~~s. 

lr;iciri.lmi;ontE:.- J'ím•"?ns:s Grulló~"l ,_-:::-t.L11r.; de,-, 2cur.:'1·~0, pr:~1~0 Vila pidió 
'1L\!;~ se L1tili;.:.;:,1 .. a 101 torn,'•tic<?. come· ,;1cciio t.h: ¿\tc:\c:n1~ .:>.l gr:1bi<E1 .. r.o. 
Cnt1-.c}to.nto, l,"1.:-, pc1·:.an.:-..s dG:· ¡::c\c,.--i qua h,:.<.bi¿¡.n lJ.av::::do a la 
presidencia o .J1n1~ne~ G1 .. ull6n se hubian ap~i-tado de l~ Soci~d~d ~ 

consecuenciD. cie l::i. po~tur·.::, 1·¿-.dic.:>.l de=- los jó-.,,·2ne5. Al c\;ocar• cor. 
lcB é•ltimoo;;, Jim<,ncs "Grc•l lcOn dc·~ió renur":b•·, y ''il~ '°" hi::n 
c."'l"'Jº dE l,._1 di•-·;;,r-~r..i6n~ f.,J pc1.-:w ti,~:rr.po, su3i1·iL'i ]u r:ii;;;L"i.1Ltr;ié-,n dP 
J..:, Dor-ie::ded, la riuc· no o;~c 1 lcvó .::.. P-!ectc, poi-- l.:.1 1-ecr:<nr:¡tj \;ur:ión 
St.U.1 impulr;6 81 \'u·iic:o i:jj rc-ctivo 9t.1e nci hobt.:i dirnitido. 1 t"""•0 

r• ;-·ai;: r-\t:' 0o;;'t.:-1<...; c'..\r:ontc•c1miL--t,\:.:l:::, 1:;1.-::-, , .. el;.-..cir:1n1.:-s r"ntrc 
~i·;1:v..:_.nF:.>:; G1 .. t•116n y li.:os JÓVF.?nr.ts 1n.-:.1'::ir;tc:\S 9uedi:1.ron ·.·i1~t-L1¿-\lfllt"-'n!;..;. 

1~oti."~!:>, pc1~0 a. 1 ¿\ la1~5a Sr".: 1 .. ~·!t .• nL•.C,.:-.. :-un en \:>-'.1=-E· a 1,:\ r.:onvet•!Jerii::ia. 
entre d.isl;intos 31·upo$ c¡uc se pu~iel'On de ~CLtr?1•do en to1·no ¿¡ 1..ln<;'. 
t1~,.~ma p~rn ,:,tentar conl~ré.\ la vid<:\ riel tirano. El promi:-Jtor dul 
p1·oyecto de gc>ndcidiCi .:tl pai~e!c:cr FL1c el 9eneral Daniel {-\1-~i:!.:< 1 
ot1·c11~a pe1 .. tan~cionte .::\l bündo c..:1L1d.illist¿i, di1·i9ido po1· Juün 
Isidro Jimenea, y por ~110 aml90 p~rsonal de Jimmnes Grullón, 

R.' 

Féli~ P~pin, ent1•evista citada. 

lnterr·o8atorio al Lic. Agustin AceVt!!do, 
.o~P=·~"~i~t~., tomo 11, pp. 199-2(1'2. 

en 11. A. Gon:ález 
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9uien .ser-.. :·.1 '"J :: (,1- ~~.-. !.i':'. •"'·~'-"'-::: ~F..r.c ~ _1 rJr=J grupo c:omunistct. i.~r.> Se9t.'.tn 
Jimenes e:_., •. 1'"·'"\ -f~•(,;;;;rc:;r¡ t~1·-iz:l y './:i lw lec:;: llegaron a Uri aC:LlE'l"dO 
para el ~ - ..... ,-·_•::i.:..; ~\:·.Ji:·.-,,. V.i 1:1, ~--::!). inspir::tdor de la idea FL\e 
Jimenes E.·~11.~-;~ 

"Pe1·:: si.l~·~r·:·@. y aprove·::h.:,r.do oc:,~siones propicias el Dr~ 
Juan Isidl"O Ji;·l"lene::; Grl.ll 16n., opinaba que en este pais 

··no - se pcd 1 a hac~~ nada antes de acabar con el pl'•esente 
1 .. é9i.men. l'Jo::;ot1-0$ rJescon·fiábamos Ltn poco de tales 
insinuaciones pL1es SL\5tentáb,"mos 1~ idea de 9ue no 
debíamos apa1-t.;:i1"'nos del c-~tL1dio 1 toda Ve?:: t:lL1e 
careciamos de una prep¿\raci.ón intelectual qLt~ nos 
per•mitiera estudi 7\r con base dol pa!5. En tal situo.c:ión 
transcurr·ió mL\chn tir,:impo hasta que sin c:¡ue nos 
~;:p l iclu-.amoo.; cómo ~e operó ~n el Dr. Juan I5idro 
Jimenes Grl1l l6n un CL>.mb io pe.ra nosotros asomb1"oso; 
entpt?zó a hablar· de: tomar de?cisionns, d~ la necesidad de 
hac:cr al90, c.•tc. ( ••• > t'Jasotros 1~esistimos un paco su 
influencia aner11ui:ante, pero fuimos cayendo uno t1 .. as 
otros; me pa1 .. ece que los primc:1~os en dc::u·le razón fuimos 
Miolén y yo, dQSplJés MQnicuci, Castellanos, etc., se 
p le9?\1·on y cmpe=amos .::t pen!".Ar en "hacen- al90 11 • Al 
p1"incipio habla!nos de bo<nbc:.~, df-7. atent21do5 contra 
empleado~ del 9obie1-no, pc=ra JimenE.•$ Grullón me dijo a 
mi personalmente 9ue hab l8 que pensar en .:il90 más 
seria, coma un at1?nt¿\do c:ontr•a el Honorable 
r-·1-esidRnte. "1,.,r., 

C:s casi di_ cho testimonio contiP.ne 
defo1·m~ciones de la realid~d, dada~ las circunstanci~s for:os~s 
en que fuF.? hecho¡ 1 "• 1 conl;ii~no, por· lo dGmi?.::., r::ontradic.:cioncs de 
16gic:a. De todas m<..,nera5, 9u8dó en el ónimo dE? mucho;. 
participantes la ide~ de que la frumtr~ción de la or9ani:ación 
1•evol1.1cianc:\ria fLtr.? • 1"esL1lti.."1.clo de la orient2.cíón de Jímenos 

1-~~ De ahi en adc>lantc> 1 los hechos entraron en unn .fa5c 
dificil de dilucidar por c~1anto en los inter1•09etorias todo5 
quei·i~n lib1·at-~e de la inculp~ctón de in~pl1·&ci6n d~l ~~gnicidio. 

En t:odo caso, no noo:::. intcre~¿in lo$ dat,:\l le!.:i sino e>l hecho 
esl~ncie.1 de que todos lo5 S8Ctore$ involuc1--~do!Oi ;;;1:=- pusiercrl de 
acue::;1·do finalmente en la idea de elimin~r a Tt"Ltjillo. 

1 • 0 Int~1·ro9atorio a 
s:..il..::..., t .. 1, p. 26. 

Vil.:\ Piol.:i, en M. A .. 

1
h

1 Mtclán, por ejemplo, en la entrevista citada, considera 
que Jimenes Grullón era contrario ·a. la idea del 'atentado. 
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G1~u116n~""·~· Te!1!_~_, 1'.·;: 1 ·::21., c:;.t~· ... l:amente, 9ue, por no c:omul9.?.t~ con. 
el c:oniuni;>·::), ,-,,:-.~..,. !:.··.'~ .c-.1~ f•.tesc más p1"'cclive• a en·fren~ar 
directamc:,1.-•;:· ·O:·!. --:.; .,,. -•• P·~ro el c:uasi cons.:nso inculpa-torio no 
le con.:fic•·r·· -.1~---~:;-.1.~... ._,: <..)LH~ si Jim~nes Gt"'ullón era una fi9Ltra 
e;( terna C\ J :· ::Cé:1r: ~ ~·c.L:<~J -~i=:c~·~ta, no E.e entiende 9Lte pudiera ejercer 
un inTlu.io L::tn c!•;;":"-'l'm.~,h~nl:.'-', a no ser 9Lte se pr-odujera un giro en 

. .. "'._)_,!1 ~-'-~_9ani:::.:c.ié•n •1u;) ;:-:-.1ncicii~t~~ ~on su presLtnta orientación~ 

Se puedr:! infer·_; ,. .-¡ue tra=> la i lt29al i=ación de que fue 
6bjeto, en 1~ AISOC 5e produjo un viraje politice, desde la 
primacia a los objetivos ideoló9icos mart:istas ~l 
antitrujillismo. Si De sigue Dl mismo Vila, en los albores de l~ 
camparta ter:·o1·ista l.r. nr•.ganiza.ción se .encontrabé\ en un momento de 
redefinición ideoló9icn: 

"l'.Josotros, desde la ve= que fL\ndamos una Socil:.'dad de 
ca1·ácte1· comun1sl~, hemos se9uido sehalados con tal 
denominativo, cuandc lo cierto es que siempre ~ulmos 
estudiantes de ciencias sociales y que si comen:=amoa 
leyondo obras d~ comunismo fuimos av.:: .. n:=ando en la 
l•:::?ctura y en las ide~s hasta -1 le.gar a un;:i concepción de 
la$ rrablem¡;:\~ dt!!l p~iis que en nada tenia 91.te ver con 
nur::$t1·as prime1-.-:;.s ide.:..-\s, ya c¡ue comprendimos que en 
nuest1•0 medio t~\ce 1·~dicali~mos no cuad1·an bien.··~~~ 

La fci1·ma con!:.ctcntc Gn CJL.H? 5e asumió el viraje en cuo5tión 
se evidencia en que 12 diri9encia de la AISOC hé.\bia tenido la 
lucidc:= de ¡)l'"""ntr-2.1· •:-¡ui:; "el det•rocC\miento del rf.~9imer1 i1':'!per;;:1nte 
sin tener• p1 .. epo1·.:.1ch:¡ L1n f.ue1·te núcleo de jóvenes dL~ C.\rr·.::,i9adas 

1 ª:o: St:"gL'l.n in-fo1·maci6n de .José Espaill~t:, en Gntrcvi·.=,ta 
real i-::ad,;i por• el .-:iuto1·, octubre-noviembre de 1935, e1·.:1n l<'\s 
op in i onr:>s de Fr.:;i;c i :="c•:i CA-:; tr::> 1 l i:>.ncs y Tema~ Er i r;L=ocr.. En l a..z 
respuestas citDdos, C€~tgll~no5 ind1c~ quE el plan ci0 atQ11tado 
-f:ue ini1.:1E'ldn dci co!;iL!,1 c:i.cur.·rdo por· D::.tniel (-',ri=a y Jimone!:: Grullt.'in~ 

Estros logra1•on l¿; adhc~::~.ón de la m~~o1·i.:~ de los inte9rar. tes 
impo1•tar1l~s del c~l~~+ivo pi·oveniente de l~ AISOC. Una rnino1·fa, 
aunqL1e inost1·6 t'E!sio:;tt·nc1,:1 .... "<c:eptó la deci.s.ió;·, do incc11·po1·.oH·sE' al 
pl.nn~ 

..... :."-= In-terro3:0.tor1r_, d~ Vil,"- Piola., P- :!t,. En Escl3rr:::-cimi1?11"t;o 
el aL1tor ~sume 1~ misma tesis ~in mencionar la palab1•a comunismo. 
Lo 9ue pueda acopt~1-sm e~ un c~mbic de perspectiva, en 81 sentido 
de que se posponla l~ ~plicaci6n inmediata del radic~lisrnc 
ideoló9ic:o (~:;in duda no ub;.~ndonado en P-1 fondo, contl''o:\t•i,:..mentP a 
l.?. proc.:ldm.:i. d.:! \1: 1-:'ll en aras de objetivos· antitrujilli~;tas 
inmediato5. L~ siguion-te o71cl.-,.1--ación de Vi le:.'\ PL\Cde i lustrilr d~ 
manera interesante L\na Ju~i;i ficac16n del giro: "• •• lle9amos a la 
conclusión de que c-1·a indi::;pensable ücelerar l.!\ evolución general 
del pais pat•a ~ocat•lo, Gn co1•to pla::o, del semifeL1dalinmo 
-o subdes;:ir1•ollo- en 9ue aún ve9etaba. '1 Vi la, op. cit~, p .. 113. 



convi_cc:1.-~; ._,,_,;u.:.l· :-;,;_-·L:•-:: dr~ve:1driC1 t"!xtcmrioráneo. e _in1.'.ltil, 
tod~ :vez . i-~ ~·:~ ·~¡~r c~.~=~er•vaciore~, ~iuuiendo stJ inveter•ada 
costumbr~-, ; ·.-.. -.. ..• ! ,,_-;1-·! ~_¿, ':'.",itL!2::-.ión ••.•• ,.,....._ Puede cole9irse, 
entoncee~ -.e: ·,; .. :; '.:. , ::---,,~:·~r !'; ~ 1~ies9::i de involuc:ral"SE? en un 
ple.ri-pa·r~ e!. ··1r•i1i•"':.I ~~¿:,1·~--'r:.;;.;:~r.to del ré8irnen con el ·fin de 
acelérár c:-J ¡:1--:•~i::·:c.o .-!s- sur: .. ~r·,-:ir:ión del "semi-feudalismo". 

El'-~ n1.1C?·,•o lincamient=i ecztuvo al pat"er.er estrechamente 
condicicr12~0 pcr la evolución de la situación cubana. En efecto, 
en la. pri.:•~r.~• mit<3.d de 193:::: se 9enera.li=6 la oposición cont1•a el 
tirano Gcrardo Machado. Dicha movili=ación incluyó al sector 
obrero, en lo ~undament~l diriaido por el Pa1•tido Comunista· a 
través de l,OI Con-feder¿\ción l'J.::-tc::ional Obrera de Cuba (CNOC), poco 
antes des3ajada de zu fi lic.ción anar9L1iüta. F«:artic:ip.nba 
igualmen1;e el estudiantado, cuyas ·fracc:ioneG m.tls centristas 
estaban orient¿\d¿¡s poP l.:; socjcd.:;d terrorista ABC y en las más 
radicales pot• lo que lue90 5~ria lo Joven Cub~ diri9ida pcr• 
Antonio Guiteras .. En todo c~so, a S.:\ntia90 lle9ab.:\n Jos eco:. de 
las J uchas ca 11 e jcr•.:\:::;, hue 19,r,s, bomba;, y a ten ta.dos.. La 
fa!:;r.:inaci6n 9ue d~jó en lo~ jóvene:; revoluciono.rio-; santi;19Ltet"OS 
el caso cubano SI? ac:rc-cent6 ciC?sde el momCTnto en 9L1e el 1•ó9imen de 
Machado -fu12 dcrr•oc.:ido ~;-, el m~s de ¿:3osto .. Parccf¿i 9ue ,;;.plic:andcl 
las procedimientos u5ado3 en Cub¿\ serfa factible s~lir• de )~ 

tir.:,nia .. 

En Ltn prime:>r 
Para eJecuta1•Ja ~e 

rnamro:ont:o, 
diortJn 

primó, puE>s, lf.l idea del 
cit~ tt"es secto1·~~= ~l 

;;i.-t-.cnt.c1do. 
de les 

'
1 vete1•anos' 1 an l~s ~ontiend~s caudi1Jistas 1 di1•i9idc por D~ninl 
Ari:::a, el dit•i9ido por •,1: l.:t Piol? y el de un~. ot•gani=:ación ::Je· 
er,:;tudiant<:e•S ncirm·:>.1ist--:-.s; '.:!r. i·c·ci.:.~r.tc:: fe11•ma1:ión. 51;? aco1·d·~ lle·./f.lr a 
cabo el atG!nt.::;dn contri"'. Tr·-ujillo nl 3!) de:- m:::1r;::o de 193-'J, pe1·0 no 
~e materi2'li::-ó .:-. c~-:H.1s,:1 di"" ur.ci. falla de p<:\J•te del 31·uro d•O?
"veter·anos". Par·í::!c.:C~ c¡ue a últirr.;:~ ho1··a .Timeneú Gt'Ltl lC..t, se opLtso~ 
marchandasE: .;; Cc:H1stir·.z-= .• De> •.;orJ2\<::, fo!-rr.?.E 1 el ,:.bo1·tado :i.;;tentc:· no 
si~ hi:::o dt'.•I cono1:imientn d~:.> l~o.s .~uto1•id¿-,;J~s. L=i nochi:> del 3(! de' 
rn.:ir:::a Vile.~ Miulán y C.::-t~-;te!l,-:-·nos 1•c:;nd¿.ran el C:-:_.nt:rr.. dE:- r;.1::crc>o 
po1•tando .:.rmas, en t.;:,nta r:¡uE? Fi·nncisco At.t9L1sto Lnr.-::i a•:;t.::.1ba. 
desarmado; unos 10 nc1·m.-:;.l i~,tas d:ir•i9l dos poi· P¿\tif:"o d<!tba.n vt.tel-l:i:!~• 

en un vehiculc. Les ~on3r~uados docidieron no nctuar i1r1te ln 
.:.u:;enci.:, do:: l~i~. "··~L¡.:1",:<no~", a cuyo c:ar90 se C?ncontt·¿,b,;:\ lil p~_;1·te 

principal dQ la dccti~n. 

Posteriormente, los antia1jO$ miemb1•os de l~ AISOC y lo~ 

1L1e90 inte9ri\dos a la or·9uni;~ar.:i6n clilndestina di1-•i9ida por Vilo 
se conecta1·on ~ una cDmpaNa de co1·tD te1•r·o1•ista quo esbozaron lus 
jóvenes riormalizta5. En un inicio, éstos carec1an de orientación 
idF.?ol69ica, y cnl:ablaron contacto con Daniel Ari;:a. El 
a9rupamiento cJe estLtdi.nn!:a:i; habia sur9ido a consecllencia de 9ue 
el director· de la escuel" normal, Sergio Het""nández, h.s.bfa 

1..r.4 lb idem. 



clausurad•- ,:- ... _l ;;-._,:;·;.0n lt=9al de e;t;L\cliantes i:¡ue no. te11ia 
motivos p .~,! .; ,..-,r.J'"' de· '='-Ll'=" !r;te_91·:.nl;f."s se reH9rL1parori en 
forma· :.-; L;n;. n•.•;o.- .. ·~-, :;;•sani=ac:ión denominada 
Asoc:iac:it-· ·-:> ·:.,:. ~~ LC E ['.'.<;; •;udiar1ti 1 <P,F'E), con p1 .. opósitos 
ori9inal;;;.-.··'··'=' 1~~s~1 in;Jidr.i;; al 2.PEa r:~5colat"' 1 como luchar contra l.:\ 
presenc. i <:· di:::l di¡·._.,: t,::;1-. 1-:a:·ntnc.le:::; de ah 1 pasaron ráp id amen te a 
fijarse ~1 objetivo de der1 .. ocar el régimen. El principal 
d-iri9iciii'tro: de ~'ta APE fue.!- Mic:anor Sal.ota. P<:>rticiparon tamb-ién··"en
~u cúspide Hostos G. Féliz Pepin Cc¡uiP-n toncibió su or9anizaci6n 
celular), Jesús M;:,1. r-'atif'1o y Rafael Antonio Veras. 

Los miembros de la saciedad s~creta diri9ida por Vi la se 
viet"'on sometidos al acoso de los estudiantes normalistas. De 
acuerdo a Vila, los anti9uos miemb1"'0S de la AISOC intentaron 
sust1·aerlos de la influencia de Ari:a, pero ello ''no fue posible, 
porqLle entonces se p1"'ecipita1~on los acontecimientos 
vertiginosamente y l1a5ta se 1·eien de noaott"'os o nos llamaban 
comL1nistas cuando le;::; o-frecl~•mos alsún libro. " 1 .. ª:-. Al con-í-ormarse 
la APE, Salet~ hab1·1a propuesto a los diri9entes de ]a 
or9anización dit·ia1da por Vila la fusión en esta última, 
p1•opuesta recha:ada por el peli8t·o gue si9ni·Fic~ba el número ~an 
elevado de pero:;on;:;cz; ~ue intf:".:J1·2bnn la APC:::- No obste.nte, se 
ent.~~bló una 1·elnción co¡-¡tinua por mP.di.o de 10 c:ual 
pro8resivamente el sectot• de Vil a, de m~yo1· des~rr·allo 

ideolóGico, pnsó r;, ejercer incidencia en un.r1. parte dP. los jóvc•nes 
not·mul ist¿-._s. Do t.O\l mnnc1·e., un.:>. pa1·te de los normalist,"l5 s~ 
incnrpo1·ó, ,:\un -fuci:;e dF;- manE'1·n hr.-.rl:o inr:ipi.cntc~" u. la pn1·':lpcc:t:i-..•a 
mat·::i~ta. En sentido contr·at·io, ral con9l.ome1·~do clandestino 
¡:.1·a·.-enir.?n\:2 de l.:\ AIGOC tei·rnino invnluc1·ándosl:!! en el objetivo dn 
acaba1· con la ti1•an1a 1 eri una ~imxr~sión ideol69ico rlural que s~ 
~.inteti:~bo. en l.;:\ bt'.1•:c:1uccl..-:\ de unw dr2mo=1·ac:i;¡\ -;.;oc.i.:llm•.-~nl:~· 
é.\Vé.\n:::ada. :l.<!..t~ 

En esu tr3nscu1·"ri1·, uno d~ l.:.:; 111ir2mbrcs d8 lz.l AF'S, -Je~üs 
Maria ~atiNo CChict11l, fue ~bordado poi· Daniel A1~iz2 o 
incorpordclo al p1•cy~'-'t.l'D C:e at-.~nt.:,.do. r·atil'la l lc·.;ó su posición con 
6;:i1:o é.\l colectivo, perr lo r.¡uC' 1~-:>. cnl¿-t\:1-11•"-'ción ent;1"'e loz:: 
mar::ist&s y los estudiantns s~ definió Finalmente al1·ededn1· del 
.:.:·,t;.:::-¡t;ida :,•, ~~1 -r1·acasa1· 1'.·:<:.>':-.::.1 a11-ede.dar de lu c2.mpaf'f'"'- terro1•ista. 
T1·as el f1·L1~+;!"'ddo é\ 1.:.c~1it<::,dt.J, P""-'.t·.,; fine:::: p1·Q.r.:t~c0-:;.1 se produjo unr:i. 
conjunción de es·fucr•:::o$ r-.:nt1·e ambos 31•upos que bar1·ó la 
di~tinción Ol"8l>.nic:a c¡ue .lo~ sep,;.q~a.bww 

Du•"o;>.nte los me5es de F,L11"'i l y m.:\yo la ciudad de Santiago 
estt.lva en plena. co11moción. Casi todos los dias se escuchaba la 
detonación de- bombc:\s. Se in1·ent6 el inL:endio de alQL\O·"" o·fic:ina, 
instalación 8Statal o 1•esidencia de personeros de la 

Intet•ro9ato1·tn de Vil~ Piola, p. 27w 

Mielan, cntrevi~ta citada. 

, 
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administ1· Jr1 lr:~'::é\l. El cnmi:••"C.i~"'':::i árC\be, Ja<:.~~ Na.ju. 1 9L\e habJ a 
sido -fLlr• .::1· ~·_, la r.:_'::c1i:-" !.."' ·inc1.1rporó a las a.::lividade<.E y 
st.i9iri6 u1, r . _ ._,,t1;:•,¿.- .• ::1t:J -.:t1ntr'.:\ José Est:re.lla, 01 procónsul 
del régia.,-•· r.·1 ""11 C.~<'-\<:.. Fei:::oteri::;irmente, 1-.1.:~.jul también esbozó un 
alzamien~·-· -.te... 1~ille1·a que: ::c;,,•9Ltit·ia al aE.::'\ll::o de la fábrica de 
almidón 1;¡ 1 .:~- ·:i::: ~nc:ontrab.._t en Quir.igua y a la toma de la -Fortale::a. 
de Mao. En El dt~sat"t"ollo de 105 acontecimientos ~'=! renovó la ide.n 
del ma9n'i_cic! io~ E?sta ve= aprovechando el sepelio del 1 icenciado 
A9u!3tin Acevedc, <=¡Lle c:ono1~e9aria a altos funcion~rios, para 
eliminarlos con una bomba de alto poder e::plosivo .. El plan ·fLte 
cancelado por imprevistos de ~ltimo minuto. 1~7 

Si9L1ir~ndo lo5 procedimientos que se entendia operaron en el 
det~roce.miento de Machado, los jóvGnes revoluc::ionarios 
emprendier•on la c::ampaf'1a ter1~crista amparados t:?n el Eiup1.1esto de 
que el estado de e>:citación a 9ue da1-ia lugar alentaria la 
genc1·a1i=ac::i6n de la opo~ición activa. Crei~n 9ue la práctica 
te1"ro1·•ista seria seguida espontáneamente en otras r:iududes del 
pais, constituyéndose en el p1•010.96meno de L1na situación 
revolLtt:ionaria. Para fortalece!"' ese p1~op6sito, los estLldiantes 
ac:ompaf"la1-on la c:olocc.ción de bombas con la di~tribuc:ión de 
vol°""n+.es en los cuales se convocab.n al pueblo ~ lé..\ lucha contrc?. 
Trujillo. 

A pesa1• de la participación d~ la dirigencia de la 
or9ar.i=c.;ción revolucionaria clandestir,;::.. en los pl,...nei::; 
te1 .. 1·01•i!.='t¿,s, el des¿i.1•rollo de los ac::ontnc:imit.-..n\:os evidenc:ió que 
habi°"" perdidn control 5obre los mismos. No nb5\:ant1? 1 "'l p.:.\P8Cr?1· 
el único integr.::i.nte de li:~ 01·3ani::~ción 1•e•1wlLH:ir:n1.:>.1~iil 1.¡ue 1r.1:.,~l::ró 

oposición fo1·mal = la c~mraN~ ter1"'crist2 ·í\Ae l1Q1"ic Sáncli~=, 

.::1dL1cier.do c¡Lte ~n La Ve.9a no 12:-:isti21n cond:tcionr?s p0.1•L, t.:,l l'!po de 
ac~iones. Es pt·obablc 9ue la continua coJd~ en 12 pendiente 
ter1•01· ist.~:i. ~e= d~b iera 1-:• l contc.1·r10 Ol-""SJan i ;.'.t::-t i vo de--:> c.01-ti:~ 

"'1.Utnrit<;11·iu d2 lu or·':Jt\nl:!<-"\C:ión rE>volucior1;:1.;·ia 1 r,,•n la cu.:i.l Vil.a 
m~nteni~ contr•olme casi absolutos. 

Du1·ante ci~r·to tiempo el se1·vicio policial no fue capaz de 
dt~ta~tai· ~ le~ r~5pon~?bl~~, p~t·cialmente a causa de l~ masnitud 
de los hacho~. El 9Ene1·ol José Estrell~ ccnsidet•ó 9ue actividades 
de tal 8éne1·0 no pod!sn ser desple~adas por· pi?t·sona~ da la 
e i•.td.:i.r::l, achC\;;:ándcl as a pet·~onas l le9at:l;:s d<?sdE Cuba pat"i-3. t¿:\ l 
fin. 1 ~u L~ pclicia detuvo a Vila, considRrántlolo sosfiechoso; 
pero, para hscc1· dmsvanecQr lRs sospechas, el 01·. Custellanos 
01·d~n6 a lo<:: e!JtLldiant.es c-¡ue a1·rociaran la. c::oloco1ción de bcimbas, 
resultacic de lo cual so llegó a pansar en libera1· a Vil~. Una de 
el la.s fuG- cnloc.adu en li'\ GSC:Llela no1"mal, provoc~ndo detenciones 
masivas. \.',:u•io~ implic:.:tdos~ sometidos a pa.li::as y a ameno.::.ns 

1 •·
7 Munuel A. Gonz.S.lez R., op. cit., t .. II, p .. 218 .. 

:l.ibf!I Féliz Pepin, en tr·ev is ta e i tada .. 
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• 
Aun a::~, ~L dev~l~mi~n~t~ complatc del 9rupo fue consecuencia 

de L•.n err·1::i1~ a.:r: 1c.IP-nt;;.l. IJna de los c-.presados mencionó el plan de 
atentado~ lw c11-~e er«=-. de<::conocido p.:::,, .. a las auto1"'idudes. Sólo 
~ntonc~s la ~~ción polici~l pasó d~l conglomerado de estudiantes 
a los r'".st.;:nt·e~ sec.tor~s.. El ré.3irn12n tLl'IO c¡ue detener la redada. 
9enerali:-ada !tasta 9ue p.;.s?.ro"ln las eleccicina>s del 16 de mayo, y~"l 
9l.te en E:,1 movimiento se encont1"'aban involucrados" décenas de 
j6~enes pertenecientes a familias p1·estigiosqs de cl~se media y 
Lino que nt1·0 de la bur9uesia.t•9 En El ti-ato a le~ d8tenidos, ~ 
pP!':">.:<r de los to1·mento5 a c¡ue íue~·an sometidos en la. ma=morra de 
!·ligua, no d~jó d~ pesat• 5U ori9en social y la rr·esión de los 
famili.M1·e-s. i?c• 

Al se1" apre=adoa lo~ r.:arr.plotar1os, el movimiento se 
desarticuló por compl~to. Vat·ior,; c:on·fuc::;F."tron tt.,da lo CJLH::O sabian, 
lo c¡ue condenó la posibilidad de una reornani:eción. El mismo 
Najul, por· enc:imet de? su pretendida condición de comunista, 
dec:idi6 1•ehabilitar=e ante el poder por· medio de la delación 
.;;isternática. 

E'.n el i:r.:i.c:e.so y en l~ imposibilid,:\d df-~ rcc:.ornposici6n 
incidie1·on ln f·Lter::.o gue y;,¿, det~nl:abio;I. el ost..=.\do, la: oscas.;o:i. 
e:trsrjenc:i<:>. de lL,S partit:.ip.:.'\nteo; y c.•l ~•islami~nto en ciue se 
enccnt1·aban reepecto a s~ctar·~s social0s ~mplios. En esto ólti1no 
fue t:~pita.1 1,:-l .:Jit•c; r.¡uc- tomó el s•·ur:a m2,r::i'3\;.:;. de dr:!sli9.-.1r$i?' di:! 
1~ at:ci6n clasis1:~ d~ Jos t1-~baj~do1·2ra -vinculación que t1~bia 
sido p1·cpic d~ la AiSOC- ~ fin cie pr·ivile9i~1- 1~ occión 
te1·1·01·ista, la r::L1.=-l ·fue objete do:;; .-·cc:h.:,:;:o por el in'"'tint::J de:'. loh 
proleta1·tos idroló9icamente m~s av~n=~dcs. E~ti~s, da otrP mone1·a, 
p~rticipaban de la debilidad 9ene1-~1 del mcvin1i~ntc, >"ª guE no 
pudier•on presontnr· ~n~ alt~rnotiv~\ 1·a~aluc1ondri~ dife1·enci~dn 
dr?l tc=1·r:·:.1·isrri::i. 

No cbst~ntm, va1•ios de le= p~rticip~ntes del rnovin1ientc 
t~r1·ori:::ta st-rio.n fL1turos pionero'3 d~l mo'-timicnta cu1nllni~ta d~ 

los .:i.\'"io'3 '10 'lLH? de~ernbnc:ó en l.:;. 1-01·rr,.::.ción del PDF:D y en ~l t.'?:-:ilio 
de Ltn se...::lu1· in f!\...1C!nc:i.:1da por E'l mwt·::1~mo. En el ¡::1·irr.e1· :~.t")ct.:01· üo:? 

r:0cr.cant;1·;~1-on Hr...:.stos G. Fóli:: Pepir., t'ku·io S'11nr:ht,=. GL1~¡¡1"\n, r..?.món 
Í:.E'"·pir.al :,· S€rsia M. Ildefanso (Carorit>, po<.:>ter·ior miembr-o d2! 
Partido Socialista y e~:pedicionario de 1959. En o! ~egunda, 
~~obres:o.l ic1~nn Nicanor S~leta, Francisco C.sstel l anos, Juen I. 
Jiment?s GrL\llón y Angel Miolán. 

Mlolan~ erltr~~ista citada. 

Jimenes __ G __ rul~on, _Una 9esteeio,. pAssim. 
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OTf-\OS ·eRr .-- ''t" .'.JFO.SICIDN A :.t:, tl1CTAOURA 

• 
La · 1 : ;:l:-- ··.1: .. 1r_ ·¡ t=>l ul-:;e:rior• de-.,;elamiento de todo 

el movir.. ··.I·.'--. ·-·-~~L1 1:1 . .;:..--,,_-,:·:•c ~~ ~ant1,::;90 m,;,1t~ce;1ron un momento de 
inf le:-:i6;· !"f'i:!:>f• C'!: !;.4 ·' ! CE pror.:€SOS de -formación de 9r"Up0S 
revoluciur.ar10-:; i-¡·_11-?. ~;":? ~·un!2.ii dando de=:de fines de la década de 
1920~ -y e=.!-;o po1··1L;<:! la P-l1SOC fue el instrumento orgánico más 
definido ideoló9tcamGnte e~ un se11tido mar~:inta revolucionario, a 
11.:1 t;Lle se .:19re3ab,;. su basamenta social fund.:\mentalmente 
p.·oletaria. 

No obstante, ot1•am manifestaciones de ideolo9ia 
1•evalucionaria socialistc.. :;e pr·odujeron Gn la déc¿i.da inicial de 
la dictadura, alguna~ d~ lns cuate~ fueron aisladas, incipientes 
o restrin9idas a circulas min~~culos de intelectuales. 

La m.t1s importante de t~-:-,l~s mc:.nifosl·.:..-..ciane~, corno .z.c vió en 
el capitulo anterior, fue la que se comen=ó a 9~sta1• hacia el aNo 
1929 en San Pedro de l1aco1·is ;:.lr~di::::-dor de li'\ Confederación 
F:e9ianal de Trab.:\ji:\dores dE?l Este y bajo la condL1cci6n de 
Valentin TGjada. V.3. se scf'i'a.ló qt..1e T~?jo.dw di1·i9ió .nl9L1nos 
con~lictos sociales en M~co1·is, dada su condición d~ presidente 
de la Fede1·aci6n Local del Tr,;,b.:\jo. A pe•sar de SLI 01·i~nt.:ición 

t·adical y de SLls vinculas --·p1·ob-3bl12:ne::nte SLtpi;;:-1-fici¿xles·- con i:=!l 
Buró del Ca.1-ibe de la Intcrn0cional C.:imunis·tw, el Ol"L1po no llegó 
n poseer t.tna connot<:;c i6n p1·ap i .":'!rnente? cc.nn.ln i sta. St.1 ca1·ác: te1• 
i nnov<=\da1~ ril.d :i.t:ó en h2.bct· 2.::10¡:; ~.:;,de. Pº='· ic iones c::ontrc:~1-i "'-~" 31 
sistema capitalista y t1al~o1·las e::1;Qnd1do ~ ¡,-is sc~to1·es 

prolet.;,r•ins de rnay,--i1· dEJ<:S·'\1·1·:::illei j-'ClI!;ico c.1n 12 c::iudud 01~1c1 1;l,f'.l.' 

F'asible::m~nte el !;1·,:1.bo;..ju dc=l 'Jl"L\f='D rPvc.lucior,ario con':',talli.i de 
do$; facet.o:.s: Ltna <::.bie.rt_.~_\.1 ·.r:ini::\\l._--.d~ ,:-. 1..:., FLT 1 ;.- lCI otra. d8 
CR1·ácte1· ileD~l 1 ~~= rel~cinnada ~ u~~ d~fini~ión soctallsta. No 
obstr::.nte, la rni.!:',ma r-Li fue~ 1·i:cc1_:í-'t;,:..r:ulo d~~ ur~.:: .. rad1c::2J. i.::.:>.ción 
politi.c:a. La 11nt1d·:::·d fue 1··i;:-01·8·'."·r.i~ad.:>. ~n 1·~;.:;o r-01· Tc;J¿\di:\, 
~sumiendo la cond11cción de cc~fli~tos sociales en la =Q1,a. Sin 
cmba1•go, este di1·i9cnte r.\dc1 pl~;1b-.-., L\f1b pos:ició11 rnuy pt·ur1r~nte, 

ac:udie?ndo a-. la medi2.ción t1:;, !¿is C1.uto1·id::i.•jr.:>s, guir:-nP.t-"> lo 
consider·aban un0 per·scna moder~d2. 

El lide1~ abret·o can~li=~b~ tnmbién J~br1ro~ de educ~ción 
ideológica. Siguió el ejcmpl0 d~ nl•·~~ ciud~des, como Puerto 
F·l.:o<ta, concibiendo us.:i.1• t::l loc01 rll? la F8di:>rr.1r:.iór·1 íllá$ <\ll.t..• de lt=:\.s 
activid:?.des gremiales, tr.::o.n•.!fo1·rnt,ndolt:1 en 1·i:-:r..:-urso pu1·a lé:\ 
~ociali=ación politic~ del sectct• rn~s de5a1·rolladc de 1~ cla~e. 
Para irnpulsa1· e~o visión fundó ~l pot•i6dicc Ot•ient~, cuya 
colección no se !;a podido loc.-:i.li::a1•. La Federación p1•omovió actos 
politico-c:ultu1·ales. En el lo~ se altei·n.".'iban presentaciones 
artistica5 con P-~·:posicio11u.•s ideoló:JiCas cent1•;:ir:lat?.. en la pt"édica 
del derecho a la luch,:, 1·eivindicativa, la denunciP del 
imperialismo norteamericano y 1.-?l de 1-3 pcnc;t1"ación de sus 
c:ompaNias en la zona. 
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Se "n~~--~ 1-,-,,-·. J.:;• de:o.c.1 i¡~cló·I de uno de e~tos actos, 
c~lebrado -ri eJ ~¡n1~ ~1J~1·~~ a mediados de 1931. La asistencia ~uo 
mLly concui ,-id~ y ¿.ntuo,it?.st;.-,. Clnco =apate1•os interpre\;a.ron sonc::?s, 
aun9ue ?r1 l ¿, ci-Qnic.:-. r-.o se ,:tclara si contenia~ 1.1n mensaje 
politice. -o c~nt6 el himno ''pr·olctario'', compuesto por Tejada 
con músicü del maeo:..t1-•J G,~brlel del C.:\ntilloM En el discurso 
cEntral Tej.71rta c1te.có al capi~,:i.li=mo, ci.l imperialismo y a los 
monopolios inte1•ncs. 17 ~ 

En ocasi(~n de la distribución de volantes de orientación 
1·evoluciona1·ia, en a!Jo~to de 1931, las auto1~idades locales 
con:;:;;ide1•aron la e~;istencia de un "complot c:cimL\nist"a"~ Se 
descub1·ie1•on, además, prariódicos editados poi- el Buró del Ca1·ibe 
de la Internacional Comunista. La pol.icia detuvo a Tej~da, como 
sospechoso de di1·i~i1· el ''complot 1

'; no se le pudo p1·oba1· nada, 
pot· ln cu~l fue liberado. Empe1·0, nn lo adel;\nte estuvo sometido 
e una est1•echQ vi9il~ncia qL1e lo llevo a recur1·i1· al asilo en 
l~aitl. T1·am 5U smlida 1 pa1·eca g1~e des~pat·ectó todo 81 get•men de 
orguni::ar:iór. 1-qvolL~r:iona1·t¿\, i'..'lt.tn C:Ltando ¿,F,3rent:~mentr,? nadie m;.)s 
fue dr,~tenido. 

Las temc~e~ da lJ5 autci·icl~d~s r·o5p~cto a la acción de los 
e:it1·or,jet•os, .::¡u~ dat~•b.:-\n dr_, i~nr?s dc-1 1-l~:JirTiPn de V,'isgue:::, segui"'ln 
vi9ontes. Ciert~m~ntc -ye se ha vis~o- no pccoG de lo~ 

int1_~gt":\ntP.c; ciD m.::i.yo1· tle•:3a1·1-ollci r,;n ln-: 91·rmios t:>r.:in e:~tr,:;r,jer-as, 

c;nt1··i::: los C:.L\,o•_le:; r1<0:·st;::c0;t.•,"'.:•n lc.1:: fu;::1··to1 .. r.i.·-1ue1'lo<:l. En c1.1alc¡ui01 .. 
ca::;o~ el ró8itn:'~O\ e·~ttimó ,:;;osper:hos·.'l.S l;:-\s ¿"ctitudes p1·03rcsivi'.'IS :/ 
tendió'°" .:i.'3imilat•lü5 c'"Jílll::-• de CL>rtt: corn1.tni::3t.:1. Mumero<:;o~ r1_1mn1·1:'.'s 
ci.rcL1la1·on acG1~c::.:i de r:.ornplot.s dú e::tr"-"-nJcto~:; y nw poc.:i.s fáb1.1lw_s 
<::E in•1cnta1•on. FuP. L"l c~"lsn de 1.1n•."- :;;upur:?!::tu. intc:ni;onL\ de l,n 
ot-9ani:e.ción c:L1ban.:i Af.~C pot· to·st.:.bl;;;cnr'3o en '-'-'l pais. Ent1··e Dl·rr.ic 
casc-.is tic:.: f.",a;::¡¡.:if!!Ch~:J::,os G';;t;1·',"'.\njc>l"t1~' se 1-.~\l1c'.:l r":'l tlf;O Ltn it3l1ano, 
delut~~dc pc.1r '_'>U z.upHc~_t;:, p:::\1 .. \·.ir_:·¡p,"J.•.:·j¿-.,, t:::n l<:.t ,•LJl..,-.du!·a. di=:: lL.~ ,::,:i,j'"' 

d~ 1.111 bó.i.nco en Pucr-tc:. Pl,:,-.l,":\, n~c1~' monos 9ur-2 en :!.90$. Lei.s 
fabctl.::\cione!::' condujeron a un¿~ t:'"'-mr.:-,f'fa ::r-:?nó-F1::iba 9ue Pl"'OVOCÓ 
departacianiz-s de indese.:~ble!:::. ' 7 -::: 

Se intcr1~i-Fic~tron las di1·2ct~·icr~s é.·l2bo1·,..;,d'°"s .::.n 1'7:'7 pa1~.:i. 

p1~eveni1· la cnt1"'ada al p21.i!:", d.-:· e·;·f;r,;inji:•ros c:omunista5. Se 
estableció un SE'rvicío de '~ i•Ji 1.:=.:.¡1ci.:;. d;::!l mo·.·irr.iento de vi;:i.je-r•os 

b..Q, 

17~ Una de ellas fue la de Emilio Montalvo, de nacion~lidad 
no t"e9istrada. en la orden c!e deportación. 0-ficio del director- de 
Mi9r"aci6n al Secr·etario de In t;erior·, Pal icia, Guerra y Marina, 2(1 
de junio de 1932. AGN, SIP, leg.332. 
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en todo?. ; ":,,~ .. - - 0 1·¡~1 ·~J 7 -;:; Un .... ~ tlc las ur1ent~c1ones adoptadaD 
-fue consi ·r :,¡- ;,;ci•;..p1~ •L •.:o-, ,.., i;odos los n¿\c 1.L,n~lr-?i..=: r·t.u·os, polacos 
)i austri ·-::c.::.. r- ,-,;0-:; r:.?.>::ionales residentes en el pais se lesl 
incautare:-, ::•...1s doc'..1:n•2nto~ en 1932, c. fin de depurar·los 
ri9urosa1T•fé!rite. T<::ido5 t:"lla-=3 -fuet·on sometidos posteriormente a 
inter•ro.gc.•.tor•ios. J.""" 4 Por otr-R pa1-te, los con:;Ltla.dos dominicanos 
debian enviar advertenr.:i?s ace1-c~. di: todo$ los individuos 
:::.;o:::;pechosos ,;:. c:¡Ltienes lt:1s concedies8n visada. t. 7~ Se tomaron 
cLtidados especiales en la ·t1~ontera haitiana, c1·eyéndosc 9ue seria 
el medio pre·ferido pwr los "c.""1.9ente~o; i-ojoi;;" p~.u-0:1 p•r!n1Z1tr;::ir el pais. 
El 1-uso Ale::ander Dimiclt ftle detenido en l~ frontera, pues ya 
desdí2 va1-ios mesE>s ai:1-ás r:!st.::,b<:\ siE'ndo obsE!1-vado por lo~ 

1~epr~ü<:>nt¿'!nter=. dominic.-:i.noG en Haiti. Se temió también gue 
miembros del AEC y de otras 01,9ani=Acion~n revolucionarias 
cubran~s se pr·opusie5e~ ~;:tender sus nctlvid~des terro1,istas en el 
pi'liS. ,-... ... 

Independient~mentc de los inv~ntos, er-a cie1,to 9ue algunos 
e':tranjer·os difundian id~as revolucionar·ias, aunc::¡LIE? n.:o.tL1ralmente 
,:ii,l m~r3en de todo pl"'n intr.1·nar.:ior.nl. HL1bo 1 por rjt~mplo, algún 
9ue at1,o espaNol de> t2r~denc.ia <:1n2.~·•1L1i'.3t.:i.; .z,19v.n:.>;; l')L1~rto1·rir.¡L1ef'Tos 

m;:,ntt.1vieron posicianes ~"vc."'l.n::.:.1.d.::\~ Ge::- diver:;~s contenidos. En un 
sentido rnvolucicn.:·rio m;~.$ definido se er1cc.intt-i\b;:tn .o.l9unos de los 
e:~ili&do::=. •,rr:~nc;:olanos d0 l;:i dic1;¿;du1-a di=:> Góm~::. E.5 ló9ir:o c¡L1e 

17~ Vi::'•"•sG 1 pc11· ejempla, E.'l o·fic.lD dal cónsul do1n:inicr.•.no en 
t·-lt::H"' ....,.0:-1~ ..::.1 Scc1·r:-t;1i·ir") f.hc- !r:t·.c·i·.\01•, dr;;l 'i cJ12 rn,;,)yo de::: 1929. liGJ,I, 
SIP 1 129. 563. Co~io p~1-tc d0 8~t~ at~nci6n ~ los vi0je1·os, ~1 

cónGul domlnici'.2nD '.2n G;;\n Juan diu <'1.'.'iso de lw SiJ-lid.:\ de: dos 
1·eli9ic3~s da la misión ev~n9eli$ta; aci•1er•ti~ que ''últimamente 
l~:o.; comunista:;; C"·Stf,n ·~rr.plr2ando con 31·,"n ó:ti·l;o LAS MlJJ!?.RES como 
~geGtms de s1Js pt·c¡J~~anda''. Ofi~io del ~ón~Lll de San Juan al 
Sr.icret.:i.rio de= r.:~=-1.:<cionc:::: E::t.,::-:·il:ll"•::s: dul 9 de m0r·::•:; de 1929. F1GN, 
le.9.njos ~D la Scc1·el:;:>.1-la de 1~:Jricul1:urr:;, lr~~g. (-_,<¡_ 

17A O·ficio 
S•:c:1•et,oo.1·io de lnCüt'iCH' :1 r·ol~~..:.t.:.·., 

le8. 352. 

de 

1 '" 

Si'.:\ri F"Ed ro 
de~ ':>'J':l'.; l;r¡ ciP 

eje Ma.c:aris C'.1 
L9::::'. ;~GN, SIF', 

1 · 7~ Un ejomplo estr.-. en el n.ficio del r.onsul<'l.r.:lo r::lf'} l-lümbu1"90, 
del 14 de mayo d2 L935. AGN, SIP, lPQ. 551. Se advie1~te la 
posiblid~d de 9uc Gct-f1-iRd Bend~t· y PQul Thumb fuesen miembt-os 
del pa1•ticia comunista. 

"1 7 '· En ca1·tn del Subsecretas·io de !nter·ior c:\l F're~idt~nte 1 1 
do octub1-e de 1934, e::11t1·e ot1-..:,s, se da r:Llen-1.~a del ~upuosto 
desemba1-co on F'Lterto F't·inc.ipc de unos 5(1 miomb1"os del ABC, todos 
armados. Ln denuncia estaba pa1~cialmente fundamentada. Al p~sar 
algunos de los c:uba.no5 por Monte Cri5ty oe denL1nció 9ue 
p1~egunta1•on si ~l comLtnismo toda.via no estaba implantado en Santo 
Domingo. AGN, SIP, le9. 453. 



los e;(tr0.nj1:;1"{:··· 
politico ·.·,ye~t(· 

tu·-1i1::-~E-'r1 • '..lfl e~pec:ial dadc; 

El c:.so .11t'\s noto;"'io de lu presencia de revolL\Ciona.rios' 
e::tranje1~05 -fuP- C!l de los soviético) Aaran l~oha:. y otro de 
apellido Bl.olostosky. ·Según una fuente oficial, el pr·i1nero. "·fi·jó 
su residc.•nc:ic;i ~n La Vega. 'Viajaba l<oha= .:~ través de villas y 
ciudades clel pais, con las maletas careadas de mer'ct!\ncia:; y con 
las fórmulas de Mar~:: y EntJelE en. los labios, -ofreciéndolas, c:omo 
la mila9rosa par~ todas los mQles politic:os y sociales del 
mundo.'' 177 De acuerdo a la mi~ma fuente, Biolostcs~~y también 
desarrolló una <o\ctiva pr~opagv.ncio:\, para lue:go marchar 1-iacia 
Amét"'ica Central~ donde peroció en una huf,,.lgu bZ".nanera~ Más allá 
de est~s so~pEchosas i n-fot·ma<:: iones no e:: is te n inouna not i e i a 
c:iet•tu de la actividad -de hebc1·se e·l:act1\1am0ntn produ~ido- de 
ambos t"LISOS. J ?í'l 

Es posible r¡Ltc la r1·P-sE'nc1a dc:i ;=v::bnc.-:; !'Usn~., o dF~ una d8 
ellos, estuviet•a en la génesis dol e91·upFmj~r1tc da carácter 
cc1nunista 9ue dit·i9i01•cn en los aNo~ ~') le? esposos F1·~ncisc:o 
Sohé y Elvii·a G~r·c1a d~l ~urn fur·n1~1·an pil:·t~ t0mbién Remón e9pin41 
CfL\i.:u1·0 milit:c:•nte t.lel r·r;O), r.:-1 f"u·rt:=1cet:•ti-::r-J fl1·t:ura Ce>.lvEc~nti, el 
lico1•e1·0 Ramón Vale, F:.:..1f<;lel 1"!2.rtine= y jot:(~ Dos~h <p~\dt"c:.> d!:? Juan 
Bosch). Este c:i1•culo i::-11 1·e;._'ll 1d¿.-,r:J no c>jP.1"t:ic.< propiamente una 
8ctividad po1!tica, sine un ~ro3to1Qdo c~11 tu~t-te cnmranenta dm 
t"F-llg:iosiJ,'."lc:!. El .:.wmtu·1jc:.m·=1 r-.i:- :.mbt•ic~1bit, en un~~, l:om~·-tic:r, pj;;.do~.:., 

ciE :::01•te c1·isti.:--1nw, de· le 'lLl'o~ :01!:""' puedl'.' iní•-'1'11- ..-:¡L•C- Sf2 t1·,:-, 1-.:~l")F.'. r.l& 
un b1·ntf~ de? ::::on.uni::=;ri:o rni lr~''"-'ri.·,t;n. Su=; ini:<.-:::¡1·c.nt::-~ ~1perab.:>.n dF-
¿¡c:uP1'r::1rJ .;,l e;;;t:i 1o ch~ .-1~""; mi';i.nnnt'G':"", •:~ i:1•.e101.ir-:"1-os. F·rop.":":=Jab;;;n la~ 

~.de-2'.les comunist,:<'~, Jin LjU0 

111ensajl:" 1·esul t.:it'a in~;1;:} i:¡1ble 
-3~~,1~ ncs ~~N2·l~•·A Ltn tn~tl50·- ~l 

~ los pc1·son0s suc los ~scuchab~n. 

177 Sccrct2t"l~\ Mn L:::::t-=.cir. r:lr.' le: !r;t~t·~::it·, L1b1·c, ~¡;,nr.<~ del_ 
cr.ir.11_1nic:;mo en ],-, t7·.:;:-p1'1hl i.r:":) !)r.minic.<1n.•~, CT~ 1':"'3.':;, p.1& ... E! rrc:d.'3.ctor 
,:Je este libt=:·lc> fu;:-.,. ..Jasé- An:ia.\ S..:-.vif16r.. ~Tc·SÜ!!· do G<:il:lnd¡z;= 1 c:n L.:-1 
E•·.-:1 de T1··u ii 1 'o, [:tinncs-. (;i1-l:'s 1 1'750 1 cr.:-i:::'i:Jn.-::· 9ur:-· Snvifión fue el 
p·•iniGr dom:inicctn::, ·C-:Ui~ c:on'.::0 .-::ió corr.CJ [:.!L1Pt:;dr11·in rJ<;J idous 
C"".:l,1l"c..;ni=to:.:. f::¡¡ S::;nto [·nmin.~c· t"l.=:>t:l~.i Pd~ 4;.cHtr>, rh11~~n1:•"'- l::i <311nrt'E\ 

civil ~speN~l~, al r=•·i~~i~n Gpn1"1hl~~~. 

37" L~ información oral ~ue ton~mn~ dE los ti,i~io~ de 13s 
Clc:tivid.:..des rc:voluciotiüt-i2'5 rn La VE'.92., c-¡L1.e dc;;b~mrJ!"i i\ José 
Esp~ill~t, on ont1·evi~ta cjtnda 1 no d~ ct1cnts de ninguna 
con:Jecuencia de !J e=tadfn de Jmbo$ scvi6ticn~. D2 ahi gue aca 
licito ponGr l?n eluda todo la info1~rnaci.ón cie1 Li!.t·o ~1;:int:::l, .tc;n:to 
perverso 9L1e podia bL1sc~r el 01•igon de l~ scmill~ comunista en la 
intromi!:::i6n d~ e~·~trunjE?, .. os.. Nq oh<:.~t,:l.ntf'! 1 le?. pre'c:ent:iei de 
Biolosto5ky lü tenc1mt;s c:onfi1•mada por un documcinto de la 
Sec:t•eta1·ia de lnte1~io1~ y Palie:!~. Sin emb~1·90, puod~n emitit•se 
dLtd.::1s acerca de los e-fccta!;; y las motivaciones d2 sus posibles 
actividades. 
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Para hac:c::· ... '"".¡ ~-~-.":·!:~·.-~'<:: ::u:: :.lisr.u1"sos, loE c>zposos Softé-Ga~·cia 
formaron _·¡i.:. (·••7'9:_:¡;_.-... 1 "·='"·':-,".~ .• de músic~1. L~'ls C:!::hortaciones 
ideol63i,~.;-." Cü•il~ .. n-,i:=: ~ . .o.~" pi:·:.~ rr.:-n a despleg~rse, en el parqLtr? 
central ~[ l--~ Vasa, ~· tr~vl3 de cnnciones compue~tas por varios 
de lo_s ·i;•-i'•:;r·<.1nt12s del c!r:::ulo .. 

La. p1·opa9ac:ión del ideal comLlnista se 3compal'r.:1.ba. por- Ltna 
labor ca1~itativa. Los esposos se dedicab0n a recoger ni~os ~in 
hogar, a fin de oft•ecer•les medios de vicia y educación en una 
escuelita. ~undada con tal finalidad. DoNa ~lvira, además, se 
dedicó a pro 1;~8et• a ob re1·as <:¡LIE~ se enc1:>n t 1~abc.\n en si tLlaC i ón 
desesper"'dt:~. ,.,...,, En otror=: momento, ln misma dof'ta El vira se 
involuc1·6 en la defensa d~ los da1·echo~ de una muj01· en relación 
a Ltn confu~o diferencio po~· una vivienda 9ue ten!.,-, 1:C"".n parientes 
1~iccs. 1 mo Pa1·e~e 9L1e nl sol1Jcicna1· el de1·echo n 1~ vivienda de 
esa jornole1·a, se buscaba tener acca5o a un local para 1~ 
edt.1ce1r:ión de los nil'los prote9idos. F'or alguno cip estos conflictos 
doNa Elvira denunció 9L1C hc.b1a sido amena=ada de muertC"1 .. 1.n 1 

El grupa en cuestión no t~nia posicionas a~e1·cR dal poder, 
lo 9ue, .iuntn c.t s1.1 énf::,5:i.s c,:1,rit~:1ti•1c-., f;'!::plicc.\ gue no fues~ 
objeto de hosti9<J.miento rc11· C?l rG9jmen. Al p;:~r·8cf"_'r lLI p1•1?soncia 
del ré3imcn 1•esultabf.\ indiferente ,:\ !ns intc-~Jr•,0:,nteo:. de la ':':it?r.:ta. 
En uno de sus te::l:os., de m.:in01·a e:(pllc:i t-:-., dorta Elvi1·a hizo votos 
de .:;poyo a la ob1·0 del QObit;rna e::i:.1teni':f::'. (;un("[UE' tel 
me1nife?st;)ción t;.r_1\1ir~1·2 f''.Jt" cont-enido t.tn.::. djspa5ic:ión dP-·f~.-.~~·~v2 1 
como er·a noi·m,:tl ba,ir.; ];;; c:ic:t":i.dur·z,~ r-uGdC':· ';ambi·:?n indi.;;:¿;r •:¡•_te {~l 

pr·::iblt>m~~ ¡;al !ti.ca ir;m-:::·di,:.{;r:i no t'O!'.::Ult.;11".1.:..1 muy t'elevw.ntG, ¡::L:2~ an 
nin!](tn momr.nto 1:::. sP.ct~-, ' . .,c:tL:ó ~:t)nt1•a el t'é·Jirrii:ir •• C::l i:on3lomr.t"<:1do, 
comput.>slo por· .:\lu·-~r.o::-. di!:,-;cfpulos co1•c:D.nos dc:-1 mal::·tmonio, ,.,,r:,! 
como pc1· ni~os, muJ~1·as y otros dosvo1i0os 1 asumió el 
colj+icativo d2 Movimiento r~cbeyo R~alista. 

A p8s~1· d~ su ·Fot·mül actitud no t·evolucion¿1ri~, t1"ascendió 
el cn1·éctcr co1nunist~ del n113vimiwnto y ~u identificación con el 
bolc:ht:?vismo. (:,st, Pn "l"'i'·ri~n.i•~ r·l"O]ei;,'°lt'Í'J"s ,Julic1 Cé<:;iil.r 'riu1-~ 

9ui;:~<:' fue .J•.tlic C1~se..r "l.o\rt:!nc>=, 1uien ::ol::;bor·,,.hu nn dicho 
61·":')<;,no), o:e diri9ió ~-:, dCJl'1a Fl,1ir.".'"1 en lns t:<":rmiriCJs 5iguientr.?s: 

''Tus tiijitc~ de la 
PROGRESO, satis·fecha~ 

1·edacción y ciol t~ll~1· de El. 
pot· lo benito y poi• lo dulce de 

,..,,..,.,. Es P.l c.~$0 de? Andrea Góme::, a la ciue 8Hstionó ÍLtP.$0 

admitid~ ~orna co~in~1·a ~n una C$CLiola salo~i3n~, con el fin d~ 
c¡ue su hijn 1•ec:ibier~ bucnu edLtc:.:ación. Cfr. "P1viso impOt"tnn·teo a 
mis c:ompul't01·.:o.s 
de 1935. 

t.Ol') P1-03re<50, 

La \-'a8<l", El P1•00:·31·..,zn, 15 de julio 

4 de julio de 1936. 

18 r:IF. julio de 19::6. 
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tu l'•!.:--.~.-.11··: r.,,~. ,:.11··},"1·.'J;:,"'i da1•te la~ gré\ci.:i.s, .::i.hne9ada 
ma.d1··P-r~i"'.•.• ~-·,i-:.-:i.bn lio<s mias tambión, tt.:1 9L1e pusiste 
en le; •J• .. 1J.:::·· ~: :·,.:.:. T.1.1. .~.;~·or, y 9Lte en el m.:!nojo del cé-FÍ.ro 
c:olc:ic:,·':'.',+.~: ·-:1 -:: ;_;i1balo bolc::hevista ••• ! i.m 2 · 

No ahc:,tD.ntf'.!, l<.\ opinión editorial· de El Progt~eso difet"ia de. 
la perspectiva co11,,_1nista d~l Movimiento Plebeyo. El pariódic:o 
tenia L1n¡;;, po5ición obrerist.:t, y llamaba a la constitt.1ción de 
gremios y ·fcdc;ri:\c:iones de t1•abajador•e5 en un momento en c:¡ue 
habian sida disu~lto~::; por el estado. Pero esa aspiración estaba 
al mar!:)en de "métodos e;·:tremistas" y, sobr•e todo, ele "esos 
métodos t"'adicales con c¡ue los comunista..:,, socialistas y 
ana.r"'quistas pt·etco:inden nivela1·, nl comp~s de l.=1s not"-'l.s m'-'\cab1•as de 
la san91·ient~ d~n=~ del terrorismo, la doliente humanided.'11 n~ En 
el proble,11~ nactcn&l, l~ pe1·spectiva del pe1·iódico ~1·a mucho má~ 
¿-.vanzüdt:', en té1·rni.nos 8ener.:,les c:L.te~.tion;:\cia1·.=:i del 
impe1•ialismo. 'º 4 

El contenido comunista de l~ prédica del Movimiento no se 
e:{plicit<?.ba ft.t.nd;;,mGnte.1mente a travé~ de le prensa. Al 
milene1·isn10 c1·i~tiano se supe1·ponia el bolchevismo, como se 
t1•asluce d1:=l mcn:-;;~jt.:: d!: Julio César. En té1·mino~ ~3cnc>1'ci.l.2s; 1 los 
mie::.mbros de la SC?CtL\ sC? inspi1·aban en la Unión Soviétic.!'.\ como el 
ejemplo~ s~eui1~, y ~llo lle~ó a t~l punto 9ue lo9t .. ~n establece1· 
r·cli:\cion8s r:on el í-'<:11·tidu Cornur.isf;a de la Uni1.'":in Swviétic:a. Los 
e!::ipo~os So1'i€.,-G.011·c itl fueron r.~chos miemb1·0~ dDl ¡·)•·:1rt1do rt.t=o o 
bien 1 es fue ¡,·,c01-d<o\dc.1 un i•c:::::anocimic>n l;o C:!~ll.1 i. '~·,o-;.len L'c: pi:\r~.:.:,, 

cxtr·ar1jcro3. ··~~ T~l •1i11culdcíOn es lo 9uc podrl~ ~1.•~ct·ir 1um en 
lo~:; inic.:ia;;:; del 11,·.i.-·i,11ivni:o r:;c CJnccntrara .:,l mri!nc:·~ uno th::.- lo$ 
1··u~cs ccn::i!]n~cl0·:. Qn (~l Lib1·0 bl.:"\nco dr.?l t:C."'tnllr.i -:.;me), .. <urir.¡uc~ 110 hay 
nin9una ~videnci~ ~1 roo~ecto 1·1aeta ~l p1·esenle. 

A peStlt" de lo c~11fuso de su~5 ideales, l~ p1·6ci1ca comur1istu 
cri~tian.:< de lo·c_, cspu.:;os Sof'le y SLIS compal'1t?t"os. d!~jc'., un sedimento 
en La Ve9<.l. t'il9ut)D".:O r<.?.volucicJn~H'ios pl"Jstr::-rio1"c~.s fL1t:ron f.:ecluc:,;;·,dc:: 
por el Mo•11mi1~nto. En Ln V12aw los esposo":> 'j o:;us di•::;cfpL•.lo~ aran 
bien c:onocidl'JS )' ~~~.timé'.',dos p1:i1• muc.hos, a pe~ • .:.i' de '\U'? no pocos 
los cons;ide1•ab.,1n untJS chi.fl.:!dos. 

j.Qo;;.! 30 de noviembre de 1935 .. 

i.f"I~ "La or9an1zaciOn de 
Pro91..,eso, 15 de m.::i.yo de 1935. 

nuestras c:la~es tr•abajadora:;:;", 

sra 4 VóasQ el cr:litorial "Au9usto Césa1 .. Sandino••, El P1•os1 .. eso, 
22: de febrero de 1936. 

S~nc:hc::: 
personal, junio de 1985, 
el diploma que ac~edita 
del Partido Comunista de 

Córdoba nos' re-firio; en comunicación 
9ue en su archivo privado se 'encuenl;r•a 

a los espo9os· SoNé-Garcia como miembros 
la Unión Soviética. 



Tod~· .. :- ;i. .. -.:,; d- r;. ~-· -,·,=- ~l Movimiento ve9ano fL1e el 
acercamil:¡;lc 1~ lni-~1e,t~2!~5 jO·;enes al ma1~::ismo y a otras 
va1•ia.ntE:....-- C.f.:': ~ociuli.::u:r..1. Lc.-;to='i intelectuales no tenian relación 
c1..•n los ;1~~'-"''JP.:-,ntG•= rJol grupo raladiom. Se interesaban en el 
comLlnisrno como 1•.:acción f1··ente al 01~den politice vigente. En 
sentido gencr~,::1_1, esos intelectuales SLlmaban Lln nl'..uru:=1~0 mLlY pe9ueNo 
y :~:-$tc:\ban poco comunic:.?.das entre si; pueden mencionarse nombt~es 
r:orno Efraim Gu=mán, f-'ed1·0 A~ F'ét~ez Cabt•a1, Heribe1~to l'-h.'.11"1e:!, Juan 
8osch, .José Rijo-, José Anibal !;?ánc\;e:: Fe1·nánde:::, F:uben5 SL\ro y 
ala1.1nos más. 

A pesa.1• del tot.;1.litarismo .?.plastante, se9ui.nn l le9ando 
textos de lite1·aturm sociali5ta, de autores tan variados como 
11.3.r::, Lenir., \(¿;1.\tñl:y, 130?.l:1.1nin, \':ropotkin, Plejoncv, Trotsky y 
otrus. Ln.to E5o=r. a;..\to1·e-s eran objeto de atención por no pocos 
jóvenP-s L1niver5it81""ios y no1-malistas. Alsunos hicieron un 
esfuei·=o de difLtsión de to::to~, ¿i,compaf'lándolo de la motivación 
pot"" el ide8l socialista, como f.Lte €1 ca.so de Ef1 ... aim Gu-;:mán en San 
Franc:isc:o de t'1ac:a1-is, CLlya l?..bo1~ l le36 a ter.el"" eci..::1 ha::::tü rn el 
11ocoris 01-i8ntal.lA7 Al~L1no que ot1·0 lleno 2 osa•- pi-aclamar $US 
po~icioncs, como ~a diere en el pouma ''Proleta1-io'', de Rubens 
SL1ro. Ot1·os, aun9ur: máü disc1·etos, no ocultaban a sus arnigo!::i sL1s 
canc12¡ic:ione5, ce.me en \:l cnso d~ 13osch, CJL1ien SGi'lal.::>.bQ. a SL.15 
comrn~E't""OS del t~rcei· curso de~ bac:hi l lc;rato gul~ SL\s dos 
pt::rmon<:,jt'Os mbó"i cr:lm11-2dcs r=1·.o,n Lcr.in ~, M<'-·<1-ti, poi~ lo 'lUC' se 
Lt-{-;;.n.-c.bn rje; t.i:?nr:!t" ,:dl'.].::>d1.'~-, 1-L~':1··¿_\t05 d'::~ c~.fTlbOS en Sll h::;:,_b:i taci•!Jn. i1;uJ 

N:itur1C1lment::?, li:> .::ien·=~~21lid:;;.~1 de C":=:c.~ in-t.:~l<::.>r.1:.u,:\lc:?s ne:· l l~vaha ¡:~ 

e :,_b n n :1 n<JL1na. l ,:;.!_1c1~ p:::; l l t ±.e:;;..¡ otros se i 1;co1·po1- E•.rcr, ,;1, l <:1 

re1""spcctiv21 mc::T"~1m~.>P'~<.c:: LlL·l ontj-l;1·ujillismo, corno ..r.l.\C'r·-:. {·~l c.n;;o dr'1 
J"ostt.> Anibal G.~,nch:-::. L¿,:::; condicic•r•~S :je> 1·er.o1~¡;:isión !.tn\"'idiC'ron f"\L.\t~ 

1. , ...... CornL1r11,-:.:.,cion personal 
de: 1986. 

:t.r;1;7 CC1munic.:!.ci.on pet""5onal 
1. 781). 

de José Ca~sá Lo9roi'10, diciembre 

de Pedro A. Pére::. C.:i.br.:-.1, tc:r.o.. 

1·1'"ª ComL1nico.c.ion c.it~rla d~ Cass.~ Lo9rof'1'0. Cn vnr:f.;-;,r;; 
ocasi.onc.os Dosel; ha seh;:;l.:i.da 9L1e Dntes de 1'765 t=>U universo 
ideol69ico nunC.:\ ha.bia t1~aspasado la democ.r.nc:ia burgL1es~. t:!n 
1~e.o;.l idad, su.:; 01-ient¿ciones radicales pueden ser p1""obadas a 
pa1·tir d8 ln8 idens ~u~ ~sba=a del proyecto revolucionario en el 
pr6lo_go que rGdactó pio1.1•a el lib1""0 de J .. l .. .Jimenes G1·ullón, ~ 
Rep1.'.oblic~ l)c;cninic,-,,na.. Análisis de SLI pasado y su presente, 
{Reed.), sn, 1975. Por· oti"a parte, según muy diversas 
info1·mw.cionew orale-= 1 Bosc:h mantuvo discretas relaciones de 
col,:1.barac:i6n cc·n las cL1rnunistas t:L1banos a inicios de los at'ros 40 .. 
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su1 .. 9ierci 

En' 11_···· ... -~~:.~. --:e 1·cd.:-.~·-i:.:i. 1"';-l -fr::nt'lrn~no t!pico era el joven 
intelect:_1.:-.J f'!'c.g.·i-.:~.orota cpuest.o a la dicti:ldL\ra, pero c¡ue na habia 
asimilado l¿i. pp;··spr-.::.tiv.:, dr.;l sociali5mo • .a.<;>L"-> Podia disponer' de 
nociones, pero •·eaule>.rmente eran vasas. Esa situación incluye- a 
las fi9urns de mayor desa1"rollo, como al3unos de los m~ncionados 
en el anterior pElri\gr.:i.fo. A lo sumo, pod!& sentir si.rnpatia, pe1•0 
la lecturD de materi~l socialista era muy t•educida y no 
proporcionc!lba Ltna comp1"ensión di·fe1"'enciada. Lo 9L1e ti.=ni~ que ve1"' 
con l~. Unión Snvi.ética con'5tituia L1n mL1ndo loj.?.no y b1"umoso. 
Co.::i.dyL1vabci.n a C!'l lo, el ter1·01• 91.te incomunicaba:, a la:o.; personas y 
dificultaba la circuleción de publicaciones y Jao escagos 
antecesores, rru,'\:;ime cuando casi t:odos se hab:!..an in-t.e91·.;;.do ~.l 

1·é9imen o ~a h.'..tllabc.n en plen.::1. pi.\sividi'cl. 

El joven intelectual ubicado en posiciones democráticas y 
pro91~esistc!l~ bLtsca.ba un~l. or·ientar.:i6ri mc"'.\s próctic:a, más vincL1lada 
a los !Jt•oblemas inmediatos-del paf$, El socialismo apa1·ecia come 
una solución in;,_ccesible, un;;, 11ti:.pJd p1·opi:; de sof12cfo1.,eo:., poi· lo 
c-¡ut=? E"·l Llni.VE>l"'!r-io ideo1ó!Jir.:o todavi<:\ ~~e; r·r::isti·inui,;, en la p1"ár.1;ic,-:. 
e·fe~tiva al jac0bir1iswc. L8 merfid~ tlpica del ca1nbio c!es~adc 1'01· 
el int:alectLl~l joven p1·09r•esi~ta, incl~yéndcse la geno1·alirlad de 
quienes pr·ofesdban cierta sjn1pnti~ pe¡· ol ncciall~mc, ~,-~ Is 
r·civol•_1ción fr¿::.,r,ces,;:-,. Una. d"-"moc:r;:•.ci.:i ,":'.,'!t'.1'1".:c,da -:-.e- /1:!i0 cr.Jrar:i o:>] 

dG-ch.:..-.dc c!c la pc:rf·f.."t:t:!;Y-,. Ello, c:i.t-::1-·t."';no::-}nte, !Jl.'.~<1·da!_:.-,0.~ L~n,:,\ 

~01·:-"!é'ip id·-:~-=i·:-' c.:-:n 1 .-, r·~.:?<lid':.'.ct '.'i';id,°" 1 1"":"• . .i.cc_;tc.i •:¡u.e: li... c~•.1;:-c.-c..,~:ión 

ciE ]<"'. w .:t.c.t"J1.1,·•¿, const.i·~ul.:.\ 1.::.'\ s.int·c:~i::; de• r~~JdlJ::: lo:; c.rih°'"'lº'"'""· E'.sl;¿:_ 
¡-:c;1·cps·c iv~:. SP- co,1;pl•_:;-;1it::.-nt~.\b.;1 c:on un hc;.:hu c:. 1.ltu1·:;J; p.:~rc:i. c•sos 
j(:;-/enes l.:t cultur,:\ modelo no pndtn é.i1C.·1·· otr'i..\ t.¡1.1e i.r.1 fi··ances;o"\. L::i.. 
rr.1.1der:n1c;;.".\r.J .:u•r.:·ncob<o>. df~l s'.mbol1'°'mo, y de ul.lo ·for-m¿:;..b.,.1 pa1~l:;=.' ~l 

in~tinl:.-· int1:=-lcctu~".\l ·a l,':\ 1·r:>bro:.1 lir'>n. 

(-'1 pr:);-;,:,r dt-'l este.de. d<:: dispc!"31Ó'1 de la~ <.:er::tot•tc"'S mudic.is y dc:i 
los intelectL1ales 1·~dicAles, 011 lo!~ a~ca inic1~le5 cte la 
dictadu1·~ si9uió h~biendo preca1·ic~ intentos de oro5ición, schre 
t::ida di1·~s;ic!;:;:: ,_, la l.;.;;¡uido.-..c.iGn f.tsii::. •. t dd1 lJl".o<nu. \/r..1··io;; .:.18 
astoD ¡~~vjmiantc~, poi· l~s ~~r1dic1on~s t!n 
dcj~t·on 1·~st:.,~s muy evidente~. 

na 

Lu primQra oposición t•C?suelta y le~ quo Ti·u.i:.llo tuvo c¡ue 
prt-o"!':.tar- plena atención ·fue lü p1"avenient:e dr.:;l anto1·:i.or 9ob.ir.:1•no, 
~ dal sistema politice previo. Sus vinculas ccn el movimiento 
obr~ro e1·,:i.n nulo~, porgue estabu enmarcada en los medios del 
vi.ejo si~tema cuudillis·ta o de la p1•opia clase bu1·guesa. Se 

:1.a ... Pé1•e:: C~bral, en comL1nicaci6n 
r·espec:to~ 

citada, es tajante a ese 

"""'º Dsbemos lo -fundamental da lo 9ue si9Lte a Pedro f'lir, en 
entrevista reali:::c:lda por el autor, oc:tubt"E' de 1985. 



205 

trataba ci- l~ 0F·J~j~i~~ d~ v~~jtis di1·i8Entes pal!tic~s de 
divet .. sas .:.•·:."':--,t,,-. ._:;..:J...,~-':. ~,. .?. t1""av1~~:: de al:-.21;1ientos e tentat:ivas 
dispe1~sas J,_.,.,. ·.;,r_.:1;¡.;/¿"1$ E>i't1·e :;:;!. Entre 10<5 movimientQS :n.i1s 

si9niflce1.t.:.·.•:.r..; <.!t~ •..o.-se 9éne1·0 se enc:ont1·aron el alzamiento do 
De-siderin r.t i¿ . .:;:, en le.s 1;.ontal'\as de Mao en 1931 1 el .de Cipriano 
Bencosme, e;;¡ ¡·io=a., 121 brc::;ve intento de Piro Estrella, la 
defección di: F:c.;faicl E~trella Urefla, etc~ 1 .;.i. 

Estos mov .i mi'='' tos con e 1 uyeron con uno de c:arác ter Ltn tunto 
di·Fe1•ente: l.'l con;:;pir~c:ión dE p1·0.fe!:;ionales, intelectuG\lcs y 
bL11 .. 9L1ese:-; 9ur.~ ·fue dev~lada en 1935. fil itiual 9ura la de Se<.n-tia90, 
tenia pot• p~··t:1pó::>ito la liquidación de T1•ujilloM SI? encontrab.:tn en 
·~11~; figut·a!:!. 1·el1:?v,"ntcz. de l¿, bur9Lu.?sL'l, como Osc.3r Michelen.:.\ 
~p1 .. incipal accic.nista del insE?nio S;,,\ri Luis) :1 Amwdec:i 8i.'.1~1t?tta 

( impOt'"tado1· cito! autorr,óvi les '/ prap ir;otario rJr;.> un.=i f¡;\brica dl2 
ci9a1'"roa>, individuos 9uG defendian suG interesms personalea 
fronte a la va1•acidad 1nanopólica del ti1•ano."~~ Re~ultó siendo el 
último mt.;·,..imiento conspir~tivo en el 9u1? pr.u·ticipó Lln 9r1.1po 
signicativo de bu1·9uesss antes dQl 9uo culmino el 30 de mayo de 
1961. 

El último co~plot d~ impo1·tancia se gestó en el seno del 
ejército, enc~be=ado por el 9ennral Ramón Vás9ue: Rive1'"a y el 
co1·onel Leoncic Dl~ncc. 1 Y3 También en est~ c~so se ~::prc5ó lD 
última disidencia -ha5ta 1961- en las alt~s jor•Qr~ui~s dral 
ejó1~cito, 1·asult21;te do las 1·ru~iste~ci~s sue tod~·1!~ n10Dt1•aben 
.::..:~F-~ntc.'.", ,:cn.fci·m.:idos r:?n c.] 0:.-:=terr.¡c\ ¡:ol.{t;ico ¿1ntr;;:~io1· 2. 19-:.f), 

Pr..i'.':>!:r~1·lc1~ment;<:-: htJbl'J ot:t·os 1~·:.:-dLH.::tos canr:opirt:,t1vcr=: tit-10, si 
bien 1;0 !;1·.:1.~~t:e:ncli2.11 lt.1~ int.~r~st=::> de !c:1 burS}ue-=.!i; tr,:.i.d1\;:1.::i¡;;;:.l, n.:> 
cont~ror; c.c1n la p.::-.1·ticip.;.cién di1~cct2 da int88t•,?.ntes de la cla:;;e~ 
r-ur" 10 <.».::antecicio con. f?l 31~uÍ'o dE> complot¿idr:i=:. t1it•lgjdc) pn1· Ra·f,-:«.:-1 
E!li5 S~nct1;:o:: ~F'up¡!;o), •:¡1tii:::i M¿;J.Ji<" ¡-;a;·!;icir•2.da en la 
r:on~pire . .::lón de• ~9-::;5~ 12°$!:? si~L!¡:·c tcnic:1 en tó'l ,:>.tr.;nt:ado car.~:J~i:\ le.> 
vida do:;>l ti1~,:-,nG ;:;;1 no1·te d~~ toda GU activid ... '.d~ """~ 

t ..... t r·;;;'.rc, mr::·virnientos 1 

Movini~ntn~ ~o~i~l•?S '' politi~ns 

Cmimoo), SO, 1907. 

pp. zo-2::. .. 

Véi"-Se 
duran te 

91JCJ dG.'Sr:lc• 

Emilio Cc1~r:lora Mich2l, 
la era rl~ TrLljillo, 

1
?:5 Los detillle::; de esta c:onspirc:\ciOn han sido 1?HpL1~r:;tos en 

Vi.\rios libros sobre el periodoM Véase, por ejemplo, Fél i:: 11ej ia, 
Vi.nc:1~ucis de Lln pur:blo, Ménico, 1960, p. 281; véase, además, 
Emilio Cor·dera Michel, op. cit., pp. 25-27. 

i.r.>4 Entt .. evista de José 
auto1 .. , junio de 1985. 

Anibal Sánche::: reati:::ada poi• el 
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~l9ón mo~ ·~~s -e f~i·m,', \ 1 tr1~~n FiJllo. Este, a pesat• 
de sú· cor>· 11 ''· ~v•,.-:1p-~1~.n·~1, -~uc ~ir.:;mprc prote9ido pal' la 
Casa Vic: ,1 _ :::.; ,·.b·_-tc:.:·;tt-:. :i..:~ c,;.'é.,l totalidad de e$e grLlPO da 
conzp·irar101•et: -;,_: ·Jl.J .•. •.::i.::J~ en ei •11;:::...::iw p1-ofc:sional de cla5e mt:!dia. 
:=:·arte de ~u~ n:i·.:~mb1·os F,-o,,.-ir,cl do ur1a asoc:iac:ión C:Llltut·al 
denomina.da Acción CLtltt..u-al. D~•d.o:::; las c:onnotac::ioneo:;; de su 
discurso, al afianzat"Se 18 ti1-ania los miembros de la asoc:ia.c:ión 
decidieron disolvet·la. ~lbs adclantG, al9Ltnos de ellos pDsaron a 
en91•os.:tr los 1·an9os del cuerpo buPor.:1·t~ti.c:o. Como sa verá más 
adelante, el B8rLtpemiento dn Fiallo se encontraba bien 
di ferenc: i ado de cua lc¡u i ~r fo1·ma de socia 1 i smo y sLts·ten taba el 
criterio de que la calda d~ l~ dictadura debet'ia ser seguida por 
el establecimiento de un t"'é8imcn democ: ... ~ltic:o y no por ninguna 
forma 1"'evolucionari¿i,. Es~ objE"t:ivo re~trin.9ia SL\S hori~onte5 a 
los inte1-l."=!~~!:i bu1·guc~e:-~·, en un sr.-•nl;idc1 dt> lilJer~li.smo pul.itic:o, 
por lo 9ue b.::isó su estrategi.:i an 1031•2r un vi1•aJe en l.:i actitLtd 
del gobierno nortE:!amer·:icanr.J (::11 relación a T1·ujillo. Constituí.:' e:il 
e9uivalante interno del e::1lio d<?t"'cc.histu propio de los arios 31) 1 
cuya má::ima fi9u1·a fLte ol Lic. An3el Mor,!\le~ 1 un inc:ondicic.nal de 
los inte1·e::.es nor·te.:imr.:ricanos. Ci.e1·t,"";1 quo:.:: Fl 'Jl"'Ltpo de Fi.allo no 
rc!-p1"'e!;:.;ent.=:i.bt:•. unw opr:ló:--1 tc·,n cwn~cirv.:-,dc1·a 1 ¡:ues va1'•jos de SLtS 
inte!Jrontes ht-1b:!.::·,n e~tiOldo vinc1_1ludos al P¿¡1·tido Nacion;:;li5t"1. 

Lo~ Qgr·upamiontos di1·i9idos poi"' Fi~lJc1 y Elli5 no pudiCTron 
est:::lblecc:r act.1er"'dos; el Sl".':":1'-'nc1o d0~::co1;.f j ¿[:;,::1 de toda a.ctivid.:\d 
rCIJ itir:,.,, y C<?ntt•;:b.:i ::;•.! r1•~'(:-7i:::t\ l"'n J.¿-. pt'~r.:-i.1·:1cirJn dr:l i7!1-1?nt,?.d8 
con.t1·.7.1 r.:] tii-;:;ni::., ¡::;:,¡·,:.>. 1i:i c1.":i1 b~•""t¿-.b;zi, di:o:-;porH-~~, de 1.1n nt'.tílh?ro muy 
:··~.•r.lt..1cicJc-, cie camplo-l;ndCJs :!t:'.c.i.d:i~1ns. Dr-~· Fa1·1:e drr-1 c-.t1~a ••f.31-upc..mi1::>1-;tt; 
cpti-::ás; ~·~:ist;ii.'I 1:\ !:"'l..J~:;r~r:het d':'·~ :;ur..• ClJi•c; p1·1.~t0!ndi.Gi--"' llr.;v"'r.:. l.:\ 
pr-Psir.!r-:ni:-i<.\ d8 ln G:r-?pLd:11.lc:::; ,3 si.\ tJ.o 1 121 lic~ R~f,:>r"?l r.•.19u!3to 
Sc'.1r.t:he:: 4 t..,~ 

So debe anot~r- que la 8~·an 111Ayot·ia de ~ntit1·ujilli~tas se 
e~contt"'dba tot~lmonte d~~vin~ttl~da de e5tP~ conato~ 01,9Ani::actcs 
en los uf'los 30w El dcvel¡:imi<?ntc: d1"2' las con!';pi rAci:.Jne!:O de S<.o,ntiago 
.J S.::"nto Dc.m:!.n.::¡o 1 ~"ri !'":'-:ll ./ !S'::.S, c:.ont1·ib;J:,'ó c..• c,J.c.,j.:.H' l.:,~ 

pos;ibilicL:'.d;:::; dP Dc::-iGn 01·]:.ni;:;:-,,-J,:1. El 1~6¡3:im..:in ~Q enc;Jntr·-·.:'iba ya 
~6lid~~~nt~ a·fi~n=3do cr~r-cci2 ~ot2d~ t!~ ~n pcdor[c 
1ncan!·riaviblc:~. L;:i tntul id.:uJ d:.~ l¿i, cl'°'~o:::- bLtl"'JLtC5¿>.~ par-.01 ·fi.r.es 
r1·ácti~os, j'2 SE l1abia intea1·~dc ~ ]OS moldes ~Ubordin~do~ qLle lo 
SF.!f1alabi:t el ti1'<:".no.1.<:>.-~ El ~!::ilio r.o tcniu n1n9un<:\ ir1c:idGncia 
sobr•::> Ja 1·ealid.-,d nacional; mó'-.s <.1un, €"!l ré9im<:?n hallia t:enido 
cierto 6:-~ito en desacrP-dit,0:.1·· a sLt5 m~.;.::imoG r~prc:~entünte1:>, 

o::ponent~s d~ la vieja ólite politica~ como Morales, Estrella 
Ui-cna, Fodet"'ico Velá=9uc~ y otro~. 

Despué!a 1935 1 a oposición c1uedó, pL1es, sometida a una 

:LQ::'l Ibi.dem. 

Emilio Cordero Mich~l, op. e i t., p. 41. 



fra9menti-:- 1-.:oJu.:_;_.Ja r- cwr.t-;:u::to': pe1·i:.wn"-".les en 1"adios 
de ·aC::c:i6n '•"Y c:c:-1·tnsw f'lr::i" ot:..zL·w.nte, ;-;e mant.oroi~· ~l clima represivo 
Como fo1~r.;,:, c:e Jmp•?d;I" cL•¿-,1.1uir.:c>r posib~ litlHd de 1"ea9rupación 
or9an1::ade. de los Enerrd9~<":'.:; 121 régimen no cesaba de estrechar los 
métodos de:; contr-ol m~cli~nte una detenida vi9i lanc:ia. sobre todos 
los·-:_sosper.:hosos:; 1 "" 7 y pet"iOd icamente acudía a la perpetración de 
crimenes sobt"e persona!:: sospechosas de oposición, aun cuando no 
realizasen nin9una activid:::;d en es~ s~ntido. El prapózito no era 
sino retroalimentar el o:sti.'.do de post1·ación dP- la pobl.::i.ción. """'"' 
Plantea1·se cualquier acción centro el gobierno aparec:ia para el 
sentido comón como un -~eta de locu1·,;..-. 

En ese clima de te1·t·or se insertó la matonza de haitianos de 
1937. FUE? 1·ecibidn c:amr.; L\nct pavorosa adve1·tenc:ia de hasta dónde 
era capaz de lleoar el pod~1·. Los habii:.:;i.nte$ de S¿¡.ntiago ft..1e1 .. on 
quienes pecibie1·on mt~s ce1•ca el d~nte~~co espectáculo. En e·fecto, 
en el estadio de juego de pelot~ fueron con9re8ados más de dos 
mil haitianos y ultimados con a1·rna blanca. Toda Ltna noche la 
población dt:? la se9unda ciL\t.!;:i.d de lw R1:..,púl'Jl:ic:o es·t;uvo en vi.9ilia 
escuchando el rumo1• de aullidos y dolor dcsfallcciente. 19• 

Para instit;ucianali=;ou· l.?. 1·erresión, el 1·é9imen .:i.c:udió .::\ 
desenvol ve1• e 1 e:tped i en te de 1 comunismo con10 el enem i 90 el~ 1 n 
colectividad nacional. Con e::::opción de ¡,:_i. AISOC y del p1~quef'10 

agrupamiento di1 .. 1gido por 'Js.lL>ntin TejadCl. 1 el cZ\liTic:ativo de 
comunista no cr<Zl. Vi\l ido p2.1·c:c. n1n9L'.1n at1"0 mnviml en to opositor, 
pese n. lo cual ~-;¡¿; prornuloo con cc:,r·l1cto1· di: L•r31tYnci.:i. , el '.2(1 de 
octLibre de 19::::6, 1¿1. lr.:y ~.:'O~:.. F'o!· r,,;;:>dio de esa lc:iy se pt·ohibia la 
publicación y t.lifusióri de t;e:-:tr.:is conto:ntivos cJ<? idoolo9i.:1. 
comuni5ta o .o;.11._o.1 9ui..:;•.:.:..1~ b<:>.jo l.~. pen<=-- de e0c:a1·c(.!l~mi<::>nl'.O h~\stü pot• 
dos .al'los y multa de 50(• pe::os; i8ualm2ntC? se prohibía li:.' 
ense!'ian::a de la doct1·ina y saste~ar camuntcación con p8t·~onas e 

lq7 En diversos expedientAs de l~ Secretaria de Interior• y 
r~ol icia r;;e ~ncuent1·a.n r0po1·tes periódicos enviudo::; c. los CP-ntron 
policjales y milit;?.res roi· los cornandas p1"0Yinci._1les, t=!n lor:; 
cuales se da cuant~, p01-~or1~ r~1· pe1·scro~, do los enemigos o 
saspec:hoso5; se les c:l<~~ificab.J. ~nti-·e prop.:>.9andist0l.<.:., de a1·mas 
tom~r, da cond ic: iór. ec:onórr;i c.=- o d!? sospechosos. Es no tl\bl e t::\LH? 
L\na parte muy altc.' de los oposito1~es ~;e encontt•¿\se perfecto.mentt'J 
ubicada desde mecl i ad os de 1 os .::\fiws ::.o. 

1 ~g Véase Albert 
1946. 

Ru f in o Mar t i ne= 1 Hcuo~m=b~•~'="~s,__ __ d=o~m,._.i~n'--'-; ~"~'~· ~·'~n~n'-""~'~-__,T~r~u~j i l 1 o y 
Heurn,~lt:{, <t. III>, SO, 1965~ 



cor·poraé: 1 .·' ,, . , 
ideas. ~0 .-. 1. ·:,:, 

par· a en·¡_·=·~ ' - ,, 
rei t:erado:.: :::r. -::1 

'.':"'· ,. :,·._.-_; •-'--~5f .. 1i oÓ' la ¡.•rcp¿:;eac:ión de tal•".!"R 
·~~j·i-·.--.:.:'.~r.•··,:; c-;:;bc::Ctdas por E!l propia tira.no 
.11Q~~ !P~islativa se conve1•tirian en recursos 

--:::::-t·Fus idr?ológico estatal: 

·-
11 El comunismo y ot1•aa doctrinas de la misma indole·que 
tienden a subvF~t .. ti1· el ré.gimen económico y social que 
impera hoy en tad.:\s lc.s naciones civiliza.das, enconan 
c~da dia mas lo3 odios de cl3$~ ••• Me simp~tiz~ 

hondarrientf1, pot• natL\ral inclinación de mi tempct•amento 
dE': homb1~e y de mi ideal de gobernante, todo pt·opósito 
9L•.e se encamine a ensE>.nch<='r en el mL1ndo las conquistas 
del derecho y el imperio de la justicia .•• Ese ~sel 
9~ne1·0 de $Ocialismo que practico pot• ser ~l único que 
ss ~viene: a mis ide:3.s de 9obc1·nnnte ••• No c:1·eo que la 
profeaión de ideas comuni~tac y de otr•aG teot•ias 
anti.lonas PL\eda tener justi ficoción en nL1estro nu?dio. 
Somos L~n pais esencialmc:inte .:\91•icola ••• pe1·0 sin 
a9ucl los p 1~ob 1 em;).,; ::;oc: i•:\ le~ qLH? .fornen t<:.'l.n en otras 
p~rtmn la lucha de cla~es ••. En nuest1•0 psis no hay 
p1"opi.>mente, el.:<.~·'-'· Todos ln5 do1ninicanos, de~dr;;: el 
P1·esidcnte de l~ C:r~r:l.'.1blicn hast¿i_ el último ci1.1d,~d.:i.no, 

-somo~ hombres de luc.h~ y clE'.' trabo.jo ••• DFZ.? ¿:i.hi C1Ue 
12stime r:¡uci toda t;endcncio cnrnuni'.!.ta o an¿¡rqL1ica, la 
cu2l en nuc<:.t.1'0 p.nis tend1·i~ 9uc !Zit=.:>r for::osc;mentc hi j.;:> 
d~ la imit~ciOn y no de un~ nCC8Sidad Docial ni da una 
lc>.!Jltima ,-:,~pi1·.:::c:.ión d~ clc:.-:.c, dcbE! ~cr dré.!:>tici:\mE'n\;e 
s~ncir:n~do c:1ma ai;cn~atcr·ia a les princi~ios que sirven 
di:? ].l.:>S•il 2'1 t'i

1•3irr.cn C-CClnómiC.O y polt\;ic:o dt? le:.; f...-epúbliCi:?. 
y con las r..u.:;.lc._; ccHr•Lll.'J¿~ l"- univ•:o?t"sinlid;Jci dcil PL'G'blo 
dorni ni c.::1no. ::.;.::• 1. 

Con ~i:;t.a l.:;.y 1~1 "'~--=.o.~do 1·~c.Lt:52.bi!-. concc;.rtl1 . ..,,lrnentr> lBs 
irJt-:alooi,:.,s t·e»'Olt.1ci º'1~1'io~-::;, 11?9i0\l i :-:abu l'"' rep1"esj ón p•"~'vfint i\.';;.. 

d1-~stica y, sab1-o teda, e~ dot~ba d~l inst1·umento pa1·3 ~51milot· 
tod.3 101·m,;;, de CJf'OSición con el comuni$mo cuando definin un 
consenso de l.:;-, "uni.vc1·,:;¿.~l iu.;:,d d!:'-'l pi...1chlo" con los "p1•incipiL>C 9uG 
si1•ven de bmst~ i'<l 1-é.~Jirr.~n t~conómic.:o y pclitico. 11 Pr:ir· e~:-,e bl_u·rlo 
tr~1co idaol6gico e~ puede inferir que el tir~nn Avi~orobo 9uo la~ 
comuni-;::;tas t~'.';it;:.b,:;n l lam"dcs a constituirse e:n G\.t~ más 
i1"1·eductibles ~dvE!1·su1"ias. A<::;1, la prevención ideolós¡ica y penal 
se inscrib\~n 011 Ledo ~1 mar-e.o del reino del tet•r•or. 

:zoo El te:tto de le ley est<l reproducido por }.;.\ Secretar!¿\ de 
lo tnterior, en el Apéndice 1 del Libro blanco del comunismo, pp. 
159-160~ -So9ún al9L1nL\s refe1 .. encias orales, la ley fi.,e inspirada 
ror el ar:::obispo not .. tE:·~mericano Ricardo Pittini, quien poco 
tiempo antes h~bi~ asumido la j~fatura de la iglesia domini~ana 1 
poniéndola al servicio del l"égimen criminal. 



INTEGRAC, • ·,·-

Deb~ j~nt~~a1 ~~·. e~ p1·im~·- luoar 1 9L1m el númc1•0 de 
intelectL1ales G'ra muy r·2duc:::.d:--.. , gu.e se encontr•aban muy aislados y 
qLte, desde el mcimento <=-n r:¡ue ci"-"'.:icollaban, e1•an objeto .del intorés 
del poder,·-interés dificil d<:: rec:hazar.:::0 = Los niv~les cultur•ales. 
eran, en 9eneral, be.jo~ .:1un en los medios estudiantiles, da 
manera c¡ue el acce:::.o a un.:, labor• propiamente intelectual estaba 
restrin9ido a ci1·culos sumamznte? e:;trechos, pese a lo cual la 
consistencia ~ormal de esa peque~a élit~ fue superior a la de 
9ener.::~ciones L1lteriores tic intC:?lectL1alQS. 

Del ültimo se1'1::1l:..miento 1 3in emb:-,r90 1 no oze df:~srrend~ la 
t•eivindicación del pasado: p1·imero, po1·9ue los 1·esultados no 
·fuePon tan si'.;]nific:,:;tjvws c:omo han pretendldo li:t~-; . .:;i.Noranz.:ts 
con~et•vadoras; de hecho, ya se hnbin regJ5t1•ado un 
empobrecimiento respecto a la.s manifestacione:= del ·pensamiento 
9ue si9Llieron a la p1·édicc' de 1-lo:;.:;tos. En SPSLlndo 11..t9ar, lai::; 
con~ecuenciDB sociales de la acción de esa élite fue1·on 
desa~trosas y 1·epudie1bl0s, t.:.into clcsde un runto de vjst.:. mo1•.:tl 
como d~sde Lt~a pe1·spectiva polt~ic~ ccmp1·amntid~ con la 
reivindic.::1ción de lo nr:,cicnc.-\l y lo papulu1·. 

El r·equer·imiento de lesaJi=ac~ón del despotismo SR m~ntuvo a 
lo ler8o de la p1·olan9ad~ tit•ania cerne un objetivo clave que 
e>ci9ia ~tonción e::tr~rn~, rl;1[io 9Lte el ró9in1en tGnia que 
presc;:r;tc_'\l"St.::! como •"Fcsacic. <:. 12 t1·a.tJic:i.6n dc•:noc1-,~.ti.ca p1""ovaleciente 
r=:n el mundQ oc.ciclt:>ntccl. ra1""<1 lc~':J•':'.'1.1" t:!:;c• abjeti·.;c., el 1·é9imr::n 
t;::;nia c¡1.~c <:::Jn~i·-::Jl,~.1-lo ::::,do~ ':t no ¡:ndl..; talt:t'::\r' fl!i;Ltraro, .:.: ... un 
CL1;;1:ndo ~o diesc::•n •?n al e:;p,:,cio dt? ),-_, p1""oducción ir.telcctu.::tl. En 
un 5entido m~~ va~to, los int~lectu~lus toni~n a~i8nad~ !a 
función cru~ic•l t.fc 12'!JC.li;:ar hi~.tót·icarncnti::._• !.:::\ -foPma de .9abje1 ... no 
y pt'2$ent~1· "" 1.o::, p·:o>r~cn.:\ do Tt-1 .. 1..iillc Cülll'.:l J..:' cnc..:11""nuc1ón de l.-;1 
J.dea nac:io;·,.::11 y l"GCl-'t"":C.::> ii;Qi =:,pcns,.1ble p¿-11-E. lu fc-?lir:J.¡j¿id 
colect ivu. 

Tales .1""e•=-¡Lterimit!ntos compeli<-=l""On .?. Trujillo no ::;ólo ~"l. 
r:.·liminar posibl!""s: fi:;u1·as en el tcr-1---l.:'rio r.le 1"' cultura, :.ino ~:i 

potencia1· al má:tima su inst!·urn~·n-l:oc1ón. Twd~s l.:;;$ enr:~ra1c\s del 
~.¿,b1:>n· se canall::2"t"on hac:iü Ja solidi-!icación del cuerpo 

~.--.~Mir• n.:i.rru, en la· Qli\;l""evista-. ci.t.~:i.da, 9Lte en cii-=1~to 
momento i:el t~ágimen, ~"' travé:-; de l'lc:\nuel A~ Amj,-:¡ma, del di;:-~1"ia '=.fil. 
t.Jación, le 1~e9ui1"ió l<i pub] icación d~ Lln ti?:·: to ditit"ámbico~ Por 
la repugnancia c¡t.tt~ lG suscit:2lbF.i le pidió a su ami90 Ca1·los CL1rir:>l 
9Lte lo con.feccion.:tra. Ami2.m.:; le 1·e5pondió 9ue en ese te:.:to no 
estaba el verdadero Pedt"o Mir, por lo 9lte le pidió otro te):to. 
Mir recurr•ió al mismo medio para el1Jdir la demanda, y Amiama 
respondió de la misma manerD.. De c:\111 9ue el poet.:i. .finalmente 
tLlviera 9ue componor un usc:ri to, el cuul al ser entre9ado al 
funcionario TLte objeto de final ti.probación-
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buroc:réti·.~· S~ int~l0·~t~;~l rle•,1n~ en tin emcrib~ que pur~\i~ lo 
-fundament:.'. C~: su 1:1:l1.icti·..,idat:", con lo 9ue su condición de 
intelcc:tu.:o:!. i1i.·;.d.:\b.::. ~~nLcl.;:i..d;i .• Y de.• c:1.hi provino el real 
empobrec:i11,1e1·1ta 1:ultur•al 110 sólo del pais, sino del propio cuerpo 
da: intelectuales, riau•·osamente G.similado al C:Ll~rpo bLtrocrátic:o. 
Mi~nt~as tanto, dicha asimilación ma9nific:aba la oficienc:ia 
global del apa1·&ta p~blic:o,~0~ c:~cstion de por si cstraté9ic:a 
para la 1·eprDducción de un poder t;LIP penetraba todos lo5 poroE de 
le. vida so~ial. 

Ahora bien, a parti1· de esos requerimientos objetivos, 
Trujillo conc:ebi-=., el inst1·umcnto dr=l disCL1r~o como una va1·i,:i.ble 
relativamente iridependjQnte, como un a1·tlculo de lujo que 
demostraba la ma9ni·ficcnc:i,~ de::l poder. Al pat"ecer·, el tirano 
mantuvo una obsesión c;empiterné\ .=::llredE!dor de la fascinación 9ue 
le !Jener·~ba. el d i<=.r::ut'so bt"i 11 i.l.ntr-mente fo1·mL1lado, posibl~mente 
co_mpensa.ndo su incap<?.c1dad pa~a e.jercerla, po1' lo se ¡:q•ef:>ent.ab¿~ 

como el haCE>dor en sus discur•so!:>, nl tiempo c:¡ue se dC:."bia sala::a1 .. 
con el envilecimiento de los intelectuales. 

Por• at1·a rnrte, l.C\s élitE..~s cultas no sólo fuer·on com¡:iclidas 
a intea1·arse Clo cu~l et·v uhe 1·ealidad di·ficil d8 eludit·>, sino 
9Lte 1:<l pade1• tenia con qué at1·;?1e1·las. Se les o·f1"ecia disfrut.:.d· de 
la participación en las institucicnRs a·ficiales can tocios los 
bene.fici,:1s mc,teri<>.l;;..>s y hr.ino1·r:~ (f1.Llne"JLH2 t:O\mbién lv.~ cr:ins.?.bid.:.'l.s 
hL•millaciones) c:¡ttr:'.:· c·llr.- cor;¡¡.--Di·t,~,b,:> en un<:. socic,:-d.".\d donde era 
e~:t1·ao1•dinari,:\me?n~:0. di fir.:i 1 le, 1·ep1·nrlucción m-.'::~;;;.¡~.i. ... -.1 de-] 
intelectual fu.:...:1··~:' -...:i:: ].::,o rr":-.:-co:..; .:!:-.1 func-:r,norir1rlc· 0:-;t.;i-t:cl. P,1~ 

hecho, Ltno de lor__: '-US"t<~·nt;:,~-,; t1r--l "t:i-11 j:i ·¡ l,;il;;r.i r·.:·\di;:ó cr. su t:C1p<:1.cidad 
de inte91-?.r ,) lcrs ,·¿inoo:; r:<,;;tat.:>.l<.:.!.':: .:z, 1os i.ntelr:_,c:tu'°'las c¡uc:: 
sab1··e?al i.=:;n. Sr1·ia, ne cb•..:,t,:-.n'l:e, unü e::,:.oer¿\ción afi1·m""r' que 
flter•on E•llos ciuic:nr.'!'óé. '!.lr_•·-1.:..'ror1 e. T1·ujillo ,,l pL".ldF)t" o 9uien2s 
c;onstituyet·on l.:-\ b~sf"_• ;;oci;:.\l rJE~ .:.¡::oyo c:IC? le.:'. dit:l;,;:u:lLtt•a. 

Lo ~nte1'io1• pLterjt~ h.:·.cei- int<;.,li.:Jible lCt 
in tel.-:-c tua lc:-s. 

dolorosa di~léct1ca 
Su niv0l ~up01·ior de en 9ue ~st.:iban ¿-.,t1·<=.~p::~d::.""E: 1 :..JS-. 

cultu1·a llevaba a mu~has 

ct•itica y a danunc1~1· 

demasiado apla~t~n~e 

dr~ 0lloco; a con-;.;tituirse en conciencie, 
el 01'LiL•n viu'""nt..,. :-:01·0 h<.:.tb!w. un.'.'. 1·cc.lid2d 

'·lu~ impl ic;.ab21 un scvc·¡'o cont1·c,pesf1: l" 
funciGnalid~d cJol intclcl·.tu::-,1 c:::n 1_~n cntt:l"nr:J h1~tórico 

caracte1•i:ado pc1~ una 1"a9uitic2 hL1t'9uesta y un estado 

:::lr:•=:i: La el:ic:ienci.3 del C:?~tada c:eiL1sub2. Asomb1·a :.l los 
c::t1 .. ~njeros .. Fue el c:~~sc:> ci.::1 ant1nuo p1·ocuri'ldo1~ []eneral de lcoi:::; 
Estado~ Unidos, Homc~1· CL1mrnino5, 1·eceptor de 5obo1·nos dé:l tirano 
dominicano, 9uicn le manife5t6 al 12mba.iada1' ¡-¡01·t2am1?¡·ic.:lr.o en 
República Dominicana que le pa1"ecia 9ue la calidad de los .:..ltos 
funcionarios e1·.:..\. similar a la de los e9uivalentes 
norteamericanas. El enea.ruado Scherer tuvo 9ue asentir, no 
obstante sLt hostilidad hacia el 1•é9imen dominicano. G.i.!.:..:.. Ve9a, 
Los Estados Unidos, 19~6, t. I, p. 183. 
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totalita1-. -,,~·-• ·."":"~ '-":<:::':.:._:o, el intel1~ctu.:ll cont1"'ibui.:1 
objetiva1;, .-e e 1,_-:,t!- ,-~cl:::s :!acial e:: en una ló9ica 
indispen!O .. '_··e: ¡·-c.1-~, .,, :-~.""t'i.( .. !l .. 1C:::i:•n del ~j_stp.ma- Quil{:n mP.jor 9UP. 
ellos podl. capt.:.1- :---·>:.:- ;:;ituc.,r..:ión? Ln:= percepc:Jones abonaban Llna. 
~Lter•te dE< desti1,c, .J ri·•~t.r:-r-:lr.:r eludirlo eClLtiVa.lia U _;:¿;mbullirse 
en un mun~- .:> de temore5 y pr1vc:tcio;1e::;; ante el peso abrumador de 
la; ci1"1..:L•nstancias 1-esul~aba c::-1.s1 inevitable la intcg1-ación al 
cu.:;·,rro burocrático. Se conSL\:=t¿.nciab<:\, f'1ntoncQs, un.:i. especie de 
espit•itu d~ cue1~po Cdot~do de sentido de cJasel 9ue validaba 1& 
r1ccet1idad de cl)mpl.ir con un cometido y ateni.:rse a él. Finalmente, 
,;:.'l. padf.?r establecido tendría 9tn2 sr::ir t:.'\Ci:.'\tadr:::1 como impe• .. ativo qt.1c 
st:: de1 .. ivaba de=- la , .. el.o,ción ent1 .. ~ el pegLH~f"i'c, e~t1~ato de 
intGlectu.:..les y el podfó'1~, 

AdicionF.'.lrnent<? ~,. lo ante1 .. ia1 .. , h.:;•.bia un punto' en li:~ P-s-fera de 
la 1 .. efle::i6n cultural espt"ci,;.~li::ad~ 9ue f¿p,.·c1 .. eció la 
consL1sta.nciacióii de la. intel~ct;u~lidad con 1?1 despotismo. Se 
trató del p1•oblerr.a nacional, cbj<o?to ntid~l dE: l.;:i. el::.:¡.bor-ac:ión 
int&lectu~l an l~s p1 .. imGr·~s dé=~das d•? ~Jala. Gob1 .. o t:odo a partir 
de 1r.i16, con 1¿:1 intervención mi litt\r del i.m¡:i~ri.alismC! 1 1.;-\~ p.?.rtes 
más v·itales d'o? la int:r.=-lectL1.::i.lid.?d ,,i.u="'dat·c>n emb;:u•3;::\dc:-,s poi .. un 
=:ent irni~n to dl=' humi 11.:i.c:ión ante l~·.\ ir.c,;.p.01c ide.d di::: 
a.utodE·termincición del 0st.:i.do dominicano. Al1-~ededo1· dr..'.! ella sa 
confot·mó 
En g1~.:.n 

di:.' <~nimc; 

seí;:-,..ló: 

Ltn !Jer:tar bien dr::.finido •?n pasicion1.:!s an1~iirnperiz,li!":3t¿~s, 

mr.did.:;_ i.den-tific~.cJo w.l F'.::1rtido f·lar.:i.cHiali=:t~. Ese· e-~:;1;ado 

"Todo t':!5 p1··afE:ribte iC\ l<.1 ~ntet·';encit'in .-:;:.·;tr·,1,,jr:1·u, 
prGfo1~iblc l~ tir~ni~ 1 p1-~·f-G1"ible !a~ 1·2vclu=icncs, 
pro·fo1·ible ln n1is~riD, p1·efc1·ible la m1~e1·te. 

Api•tO:-SL\rf~·mono::; d •.• r·i::contJCC?I' l1Lt,:~ nunntrc.s vc1·l"f~,de1·cis 

htt1·oes ~en 1\:JS cpto~ dc·:fienc!en !~ tiu1·1·a c:c.nt1··0 el 
6' :~ t r an i !?!"O. ?n4 

El ttH•r.i.blsi dilf?.:n::t f:..u: capt"'-do .:o. la perfección par T1·ujillo., 
gu1c;in, ~. fin d•'.:! 9.:0.11.~1~ u11 .::?2.p.:1.cio hc~uemónico, pr'ocut·ó r.::vid0nci¿11• 
L•.na 1·esi...H.::l1'i:\ ac:ti.tLtd nc.cic.:in¿,J.1stu~ 1-l<J.bia. 1 c:ie1·t.:i.m1?n\-:<;?, rGtór·ic.;;. 
en ello, pcc:ro t.:\mbió11 ul!Jc• m.t..s: p.::u .. <-"< afi:?.n::::ar s.:;us ¡::ode.•~s><-:;, !e era 
indjupuns~bl~ disput.~1· c~p~cic: ~ !~ domi~~~ión 91JP rl~sd? décadas 
atr-¿\ú =l?' ha!Ji3n a"->ignado los na1~te.:>.mE'ricar.o"i~ Su mismo "°'l!i:ülto al 
poder• ;:.:;0 l le·.;6 ~. c2,bo ·f1.~nd:tmE'·nt¿i.lrnente al ínO\r']en di::! los 
norteamericanos- En el andamiaje ideolósico dGl est.:'.do, el 
n;:i.c:1on.::1.l ismo i:end1·1a tan to un contenido conse1~vador• como otro 
···íli0nos e:cplicito- di1·i9ido a cuestionar las formas previas de 
dominio del impe1·ialismo. 

Par•a muchos intel ectu.nles., una 

1977, t. 
En Julio Jaime JL~l ia, 
II, p .. 261 .. 

Antolo9ia 

de las cau52s de la 

de Ame1~ ica Lusa, 



.sravitac:, •·ur 
un estad' ~-1 .. :.:1• 

entonc:es ~ 1 .:.·· ... '°' 
sentido n.::•cicir •. .,>1 
~e1•spectiva del 
nacional. · 

.01 r-2~aceh~ 1~n la impo~ibilidad'de constituir 
~-.:.n 81 n"°r:i;.Jr;alismo trujillista se SLlpet"ponian,. 
c.!~r.t1~:c-\dic:Lo1·ios: uno 9lobalmente prosresivo en 

1=2 ir.c:lu::3•:l sccici.l, y el otro validadc:ir en 
,-i1_1\:orit•':\l"i5:,mo como panacea de lü ·realización 

Trujillo liabla ~aptad9 l~ atención de algunos intelectualeg 
desde antes de toma1· r:::l poder, siendo bien conocidos los casos de 
Roberto D~spradel y Rafü.el 1/idC\l. f\l e·.1idencia1·oe" desde febrer•o 
de 19'.30, como el hombre ·fL\G!1•te 9uc unifica1•ia todo lo di-::;perso 
al1•ededo1· de él mismo, a~nó lo'O\ adhesión entusiasta de no pocos 
intelectuales jóvenes ele 01·iontación p1··09resiz;~:.:l, como Rr.i.fael 
Cé$~r Tolentino.~··~~ '/a ~e h.:\ vista que, en un p1•incipio, Trujillo 
se 1-evisti6 de un;::i. atmósfi:=r.;:-, pP091-~sista 1 apoy-1ndo:;;.e el naciento 
César tropical en el desconl;ent:::> popula1- frente a la c:ar1·upción y 
el con;:;pr·..1.::..du1·ismo tipificeidot·r.5 dt:l 1·é.':]imen caido. Joa9Ltin 
Balaguer, amigo de Tolentino a través da su ¡·elación an el dia1•io 
Le1 In-fo1-rr,¿;.r-ión, a;,:;umió d2 inmedimto~ entre ot1··os, e! reto de 
le9aliza1• la conveniencia de la oprobias~ dictadu1·a.~~~ 

Quienes s1: involucrc:o,ron vo1Lln1:.:;;1·iam!'211 tr? con Truj i l lo .fueron, 
en !:]Ene1·.t1.l, intel~ctualc:s jó··1cno~-; y bast,'J:nte progresi~t.:i.5; le~ 

asociaban tanto .:i la l"E'i1li::aci6n ti.:.\cional como .:\ s;us 
con~enienci~E cot·pci·~tiv~s de pe1·ttcipación ~n el estado. Si 
c:,ntr~':::: de 1'7:-::0 e~-..:-. dP. sc:nticla L'.'Omún pr.-.1·a 1?1 inte.1Gc:-t:u€\l vinf:•.1.lar~c>1<.!" 

01 c>=.tudo, ,-;¡ f',:1rti1·· <:10 r-~"~':' f•-.'ch.:: 1,r:,s 1·0r,:,t¿1ntes esp.:1c:inr.:, •;H:~ 
C?•:t;-·ec:h.:lrr:in. En l•:i:. jó·1~nt•~:; ;~,-¡,.-;;1-~3r~ni:1-:o>s c··!i~-:.t·[3 un e~~t.::1dG dr::' 
pal~~mic<l con c.¡1Jicnr:;s se ht:1l i;··b .. ~n ;:iic:o:11 in~~t.:i.l,:i,do:;, :.::n ro~oic_·:.one•o; 

l?51;¿l:i:i:\los. Su inc.on{ormid.;,:,':.\ SE' ir .. ~~n:;. f1~c~,L¿\l:la m..:o:·di~ntt; c--:1 r"~.>ch.:i.:·c· .:.\ 
las ideas de l~s ¡¡¡~yG1·~s1 un osl~~o ci0 1·~n~o1· los ponmtt·~bm pc1· 
'E·t"?nt it~~;e ff1~\1-gir·,.,: .. dr;i;o.; :/ r·o<.:h¿,:o·.t·C,-:· .. ':. ·:·•-•r.; .:,pl::i l;ur:I..;.><;;_ 

Ese ~;o•.:ntimir2nt;w s~_: ,.'.);:p··c·o,ó .-;0:i 1.:1 i10'.:•:';;:i.d,::.d dr! dc·st1·~z:o>.t• ]::1 

influencia dF~ .=.1..::¡1..112.llos CjLIL' 2 1ocimil.':\lJ~n ~. lln blc'ltH~-.J monolltica, lo 
que permito 8:;pliccir l,'l e:;l;c-i-io1·i.:.;:ición de:• ci(.>1"tr.J 1·¿1dic.::.Jismo; .:\l 
mismo tiempo par·mite entendet· r101· ·1u~ muchos do ello~, temprano o 
t,.,.,·..-.li:;o·, SP i.cl12nti-ficw.1•0n ccr. 1.•l t1·1.~jil lr.;to cc,m.:i medio dt'? asc:eodc:>1" 

:a:•">::o; Conviene rev_l.~~ar, fl:ll.1·.:1 .:.\p1·.::c1.:\~- l:;.=- ¡:'GS'i("'.ionP"=; <i<'-" 
Tolentino, sus infor·mes como Secr~ta1-io ele Ag1•icultura. En ~llos 
aboaa poi· politicas proteccionistas y poi• el inci·umcnto de la 
pw1•ticip,'1Ci6n dP..>1 .~sl;ootr:fa en lü economi.::\ ,,.,. fin ele que opet"'.t\5e el 
des.:.i.rrollo de~ l.o1s -fucr:::~"l.s prodLtc:tiv¿,:;,. Cf1·~ 1'10morla 
ca1~re~Pondicntc :i.1 ;:-,No 197-0 que i\l Ciuc1.3dano Pre<.riir.1..-ntr:- r:l0 ln 
Rrip1~1hlic~, Gnn_i:_::o_!:_.-:"!.J_.f3.§::.fas.1 L1-"'onid<.1.m Trujillo 11olina, prnseni:;; Dl 
Sel'lor Có<:;;t'.r Totr.:ontinn, Sect•et,;o.1•io de Eistad1:l de {'i::1ricultLu•t1 v 
Camerico, S<:1nti:lga, 19._.1_ 

~.-_. .. Entre 

fin al ida.d ci'lbe 
lo~ a1•ticuloe; publicados 

dc·st<;,c:at .. "El hon1b1·e únii=o", 
por Bala9uer con esa 

h.Q., 29 do enR1•0 de 1931. 



y ~>.pliC:él! i! ,.·-, -=;}: •• ·,-_ '--'• ¡ 0 ··c:~:Jle:m:_-, r .. '.•.cicini':l.l. En la medida 
en 9ue _.· .. : .,1.,.:·1 ,.. ~-:.:1si t:ot.:o1.lidad de la v:i..eja 
buroc:rac· -.·' i:=í.i=1·u :;-;, t"_t,n;.~icione::s para continuar esta 
lLlcha 9r.,:.1 _1::j;:,r10l~ .,,_,_•-~ .:.•.!. rdigiinen canaliz¿-¡_rfa en beneficio del 
fortalec: -·,1r-::!;;t:1::- c.!~l i''":.dc,-- r:=ro;anal del tit·c..nc. Lugo no siguió las 
i::onsec:uencias de SL• :.,,;,st-:H~n::::,;,_, pero si lo hic:ie1·on esos 
'11·l;electu:1le:s jóveries e;u-~ <:-tcosieron ¿\_ l,""l tirania como panacea 
f• ente al estado dr,_. ·fr·11::..l-1".:::,c"i·~1n nacion.:t1 c:¡uP- percibían. 

Los 9ue no tenian e5.:t perspecti .... ·a t1 .. at~·u·on de t"Qsistir; 
~a la 9ene1·alidad cedia, a lo ~umo, al cmbc de unos anos. A los 

r. _ pusilánimes b~'lstaba un,:\ mL1cist1•a de ir.J del tirano p¿\r~ 
convencerlos. Salve fi91Jr·~s intocable~ prov~nientes del pasado 
{corno Amér•ico Lu90, Leónidas y Alcides García, Enrique Apolinat" 
ten1~i9ue~ o Virinto Fial]a), qui~nc5 de5collaban t8nian qum 
1::9ir entre la inte91·~clón y el F.-~::ilio. Ocs;dP. C11..1e se consolidó 

el c.stado desp6tido, pe1-sonws como Jimt:?nes G1•L1l lón, gui.;) tl?nian 
una prodLtcc:ión in1:electui:ll, no pot:!ian est¿\1' ~1 m .. :..r9en del podor. 
Al9unos tt•ütabnn de 1?s>quiva1~ el e::ilio y sob1-evivir haciQndo ·las 
menores c:oncegiones posiblcs. Otro3, =:in t?mb,"".\rgo, .:i. -fin de 
,;1.sc:ender y sentirs<-'.? SE'gura:; d0:l henc•pJér:it:;:. r:lt~l tit'ano, se 
ent1•e9abZ\n ,::.1 p•-t1ctic.:t-:; .-o;bo!l"dn:>.blc<::;;, come el e~pionaje, la 
provocación, la genuflr~~:ión fr:-minoidc' y l=i. e.•laba1•.?.ción de l~ 

mi:.!ntira sisl;c:;mb.tir:~"i.· Clat'CJ '1u12, ci<.".'n"\:r·o de '""-!Ltienas 5['? enl:re9abo=.n a 
e~as pt•bc:ticai::;;, h.:.Crl,:1 1Lt.z! di<;:;-';inguir una rnino1-f.?. 9LH? las 
di::!::plc8a.b¿._ con ple:.•no canvcnr::micnt:w y .-::oh¿:.1~t~nr.i.:-1, convenc:idB de 
la. can·.11~ni·?:nci,::. ;-¡u~ ot.cl:cni,:. del ~:r:-·,-'·vici.a ;:;.1_ pr:idot·. L.::. n0nc.•1'-·t,liclu.d 
$0 autope1~r:ibia ccino ·;i~~im~ y ¡·r,0Ji~~b~ l~s s~rvicios penet;-~da 

de l'<:':'mo1·dimic-nta!; y ir •. ",1'-:>!:.tat-. 'l' 1.-~--~ ljtJ--!..·, t.:!n f-j_n c!c r:ur:r.l:-;i_:-;, m .. ~s 
;:::ill¿, d~ l'"'s int:-:~ncian11s, J.:\s c:.:.\r<J.c:torír;tic.::>.s del poder 
cond~cicnaban ]a b~stiali:ación de no pocos int~lt1ctu~l~s. Si Gm 
le;;-; t1-<.>.ta r::cimn 9 .. :;1r?t~:,ci•-~r., h,:;b¡'i.?I c¡ue r::.:\1'.;r.l:eri:cJt'los; c:amo 
9cne1-aci6n c:ulpc,1bl..:~, ;::~tn r:t1dnc~c. F"tL:t.l=. '.'i·::1,z,li~-::,:H'::;e •.::¡uc f1..1et·on 
·. ictinl.J.3 ci•~l cont-:o>:;t.-:: h"i..:'tt:'!·-ic{' i::~tl •:;uc> •;.;1.2 dí-:>~cr1vo'.:..•1i1.".'ron y de 
~mpEratiVO!:~ Cla5iSt6'.'.:"> CjUí2 í-1C~s¿-.[:¡;;,n r¡¡,!~ qUL'-' la.Si l"r-SUlt~"'\nter~ pr-eV;!.i'.'15 

:1e su c:ons1;ituci6n como intelectLlBJc5. 

!\lo e'::': di Fiel l ~-jor:1pli-fic,o:;r· 1.-. 13e:ne1-.:~li~¿:-,;::ión a t1•,3ves di= 
::.so::: c:oma la~ rle M2nt.1t:o•l f't. P(~\'1¿1 D-:1tlle 1 F;·.:o.nc-;.::.H::o F'1 .. __,.l~-; n.: .• mi1·c=, 
•1:1n Basc:t-., Hóctol" Inc!1.:i.1.\st•:>rJUl ;¡· r.:~tmón f'!2r-1"G'l"'D Ai·isty. Cl 

¡~.·1mero se mantuvo ul ma1-9en dra la dic~adL11--a d1~r·~nte anos, 
.~pe9ado a 5U fo1·m~ci6n dcmoc1-~tic~ y n~ci~naligta. Llegó incluso 
.3 p1-oclama1•sF::1 social l<::-_-\;¿-~, en una ve1·t1i;-~nte bl11 .. 9t.1e~a, en f'..'l 
p1•ólo90 a un lihro dr. Cnriq1.1F-! .Jiméne:-:. Cl.1<-=tndo s~ convirtió "'-'l 
t1~uji lli!:mo, se: hi:o ]¿-,_ v~dc-:>ttc, it.leoló;Jir.:.-~ sob1·e la base-~ de 
1•e;;:.ctuali::a1• l2s pc1-::;pec:tivas m-~is oscu1--,:,n!:i..:-,tns del mes;ianismo 
del pcd~1-, el catnlici~mn 1 el hispanismo rnci$ta y otras fi9uras 
ideológicas del est~do despótico. 

F'rats RamirD=, corno se vio, fue de los primeros 
inteler:tuale$ ~ue simpntizcron c:on el socialismo por medio de los 
ecos de la revolución rusc .. También resi~tió unos a1'1os en medio 

,, 
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do asten< ¡-. -:::·inr~·s :/ pt·r;ocz-i.on~:=-. r:uandr.i se entregó, hi::.•:> 
galas· de .)e;;-«;-, f·--1~~:1-::;r:a -.:P.•.;ani,:~ que lr, i levó a ser visto por 
los opos:- ~·:s- c;-,u,-:-j t•.r .. :. C::.:· lo~: fLlrH..:j~n.J.r·ios mb::. peli91~osos. Prats 
1.\;.6 su ~-,-,-,_"..;:i,ni.;2r:~".J de tc,ori,:\.s socialista para serv_il" de matón 
bL11·ocráti,.::0::1 cunt1'ü. la lLlC:ha de los trabajadores~ Por eso fue 
desi9n,'ldc·· p··~~idente d~ la Confederac:i6n Ocminicana del Trab.l.JO' 
cuando, ;:1 ir,ir·ias de los nNo= L11), el ró9imeon decidió restaL\rar s1-1 

existenC1.Ll. 

Ju¿\n Bosch, pat•a mediados de los aNos 31) 1 se encontraba en 
el pinaculo de la intelectL1alidad. Como se ha vist:o, esbozaba 
respuestas ,-~.dic<lloz. No obst.=:,nte, al mismo tiempo se encontraba 
en cierta mnnc1·a atrapadc en el dilema clo lo~ elementos 
nac:ional~s 9ue 1~esolvla la dict$\dura. E"St.:>, ten~:iión se er1cL\entra 
en el cent1'0 del ar9umen to de Lro. m<1fln'"'-.:1..,,_ su primer•a obra 
litora1·i~ ti·ascendente, publicada en 1935. En eme te1:to se 
denunc:iab« a las "t'evolur:iones", esto es l<.'\ anar1:1uli=1- caud1llista, 
como el eup1·emo mal 9ue habla ~ue d~ster1·ar a todft cost~. El 
plantean•iGnto ten!~ una tremenda vigencia poi· cu~ntn pocos ~Nos 
antes TrL1jillo babi.a eliminr,da lao;; últim;=..-:; 1·r~mini-:>crEnci'"'s dal 
caL1r:lill ism1~ P.n l~ fi9ura de De<:".idet-ia A1·:.C1;;. Aho1·.:-, biPn, una c::c~il 

era un r~canocimiento intclactu&l de aso co1·te y ott·A ponerse ~l 
ser·.:icio d;::: lo?, dictC'odu1·r..., 1·c~,ultar1do estrJ t'.tltir.io de sr::9uro 
1•ept19n~nte rn1·~ 0lguien d~tado do ido~s p1·c91·cs1vac. 

Pa1· J.~. tE.'r.sión iri-!;mlectui'"~l gue -::,e 1·~flu._i.:1 r_:n $U prim~I·~ 
novel.;., r:.~oo:;r.h no ~~ ti:::1bi:7'. pl.::.nteado in..-ol1..:::!"'.'~1·s~ G!I O.\t:: 1; i•.·.i.d.:.\des 
opo:;1tc..:•t·::·=M t!·::1 r:~-;s\;,;.r-,-t;r:-.1 T1·•.:j1llo rH .. J pc•t.\!,o, ~;::-.1.c·t·.:,~· 1::"\ 
indcp~ndenc1'"°' d~ ur, SL\j(-;d;i:l d<: tantc: 1·cli~ve, t··(~t· lo '11.•e r.'.ispusa 
lr:r, p1·i!:O'ión del intc-lectuul. SLt o;itu~ción =:e hi:::o in;·ct::=.:l'.1-~niblc; 

tL1'/L1 gue ;:,c:ept.:\r u11 dcnc.l:i'.'º dr.-:1 t'.!.1'anc p.o-.i·¿, 1.:., pL•bl !.;:::,,,.c.:i.ón do l.::i 
no·10t-: .. 1 ) luc-90 ~.::-nvi,"r;·· un¿-, c,:;1t·!::-'.\, fech.::-<d.::. un v.>rH'.:1·0 dr.2 1c;::.7, en ~.<!.. 

C::L1o:il fel1citnb1\ .-,.1 ~it·.::no pt:Jr 21 C.C\mbio df~ nambrE" rle Santo 
Domi.'l<JU ro•· C.i.udt\d TrLJ.jillo.~0 -,. F:C?ó'>ul1:.:.do d'"-' 1:::. ú11¡~Ji.';)U~·:rl.:irJ en 9ue 
~e ~ov1e~0ra ~cepto un carao en el ~p~rata est~l:~l y el tirano l~ 
dejó viaj~1· ~ P~c1-to Rico, donde tardó uno~ mGSQ~ en ·íormaliza1~ 

~u condicitn de e~1li~do. 

~·:.-7 Dijo Bosch en es~ carta: "Aprt:·.vech.::i <.ls"to., c11-c•.•nstanc1~ 

pa1·a eriviat•le mis calu1·asas ·felicitaciones cr:in motivo del cümbio 
de hnbér<;;~l? do.do SL~ nomb1·e proc~ro a Santo Dcimin']o d~ Gu;:mán, 
aunque su~tcnto el c1~ite1•io de que mác que ustad 1 ha sido la 
ciudnd la 9uc hR r·ecibido la hon1·~.·· Vé6se Sec1·eta1•fa de Estado 
de lo lnte1•ior, Libro blanco del comunir=mo, p. 10. 

~.:•r:1 En Vél1·ios te:~tos po$teriot•es a 19li6 1 Bo!r.ch opC?ró en el 
sentida de modi·ficar sus aprec::iac:iones de la dic:tadu1•a contenidas 
en TruJillo. un.?. tit·ania s~o e,iemplos, Caracas, 1959. Vé'"'se al 
respecto, entre otros teHtos, Bosc:h, -Pró~~imr:i pac;;o:dict,::1.dura con 
resp.;\ldo popula1'·, SD 1 1970. 
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Incl • - -0 • 1:1n·110 f.:;-, .::u ;at-up,.;:i formo:<~iva 

der.tro ··,.,: .;.__, ;1·11. , •-·::ptJr.: i ' ..... .-J:.. J)e ~:1.c:LH?1"do a 
Fr~nciscr.' .-i '•: ,,,_.,_,._--: .. 1-c1,_•:_j.;.11;': 1 junt,:· -'1 Mar1--.::1·•..:J, con los 
tr•abajos ·11 •. _; lt·· ... : r;, ~' ::..>. -::.::i11stit.uciOn del POF:D. PL1blic:ó poesia 
social e-!-. J _.--;. '.\J· 1.~·c::1;;}·_ ::::i:: una protesta ené1·9ic::1 con-tra la 
e:tplotacit·•i y ·---:'..1.3l.E·re ¡;.,lt{)•-:1.::-.t ivc:,s n.:\cional:~s pro9r·E)sivas .. Cuando 
Pel'1a Etatl le •.J:::-,nG p·.-::.-~ir:iones en el cue1·po but"ocrátjc:o, 
lnc.ht\'..lstegui S'r- inte9t·d y a.su.mió el ca1·re1·i.smo como p121·:=pectiva 
nodal de su pe1·~onal;;.d2d~=-"!0 '" Al ll!?.SJi~r a posiciones elevadas se 
p , .. o;:.o;.::;tó a l ."l p 1·0 .. 1oc¿-,c i ón 1 como se observa en 1.-:, co1·r8spondenc i e'.:\ 

qL1e envia1•a desde La Habana en 1·el~ción ~ los p1•ep~1·ativos de la 
e::p~dición de C~yo Ccnfites.~ 1-" Ne obstante, a di~c1·~nci~ de 
P1·ats, no se dedicó ~ d3Nat• p~rsona~ de mano1·a directa. En 
lnchéur.;t~oui qLtedab.:i. un fontlo de rr.?lGSt<lr, g1..le lo l lc..,-ó ~ unt:i. 
tC1utocr1.tica on su poe?ma L.ns di.os2~:; a.mr:>tr.311.etrlns, en el CLlii\l Gr.? 
identific6 con el movíniientc de ~b1•il d~ 1965; ta1·de a 
incr:,ha1•entc todo ella, por9ue cr·a un homb1·e del pride:t', volvi<:?ndo 
al 1·edi l En la Universida.d M.-i.d1·c y Maestra y camr.i pratcndido 
ce1•l'"bro 91·is del gobic:·no dt:" Gu:-rn~·.n. 

r·or último, Mat·rro:>ro :;e? hi=o t1-u,iilJist.:. junto a 
tncl,;.Lt-::;tegui., t1·,:i.;::; h.::.br.:-r· dc'.3¡:ilc3ado a-l:C>.9uc·":::. fur:ibundos cwntra l.-1s 
pl.;:i.nt¿\cione~ L\;:uc.;:u•Et"'<:'l.5 d~ loz nc:-.rtc..~.:o.me1•1c.o."1nos en SL' novr-:lc.. OvE'r. 
11.:;ri-~ro llt:t""JÓ ¿i. famili."li·i::,-,\1"'"'-eo> con :t~pccto~ del m,c;,,::i':.:imw, y en 
fL1nc:ión de el la c1·.::. obsc1·v.:::1do poi- c.1Lti1.:-nr~o:,.; lo conc~cl.:1n. MrJ 
obs;t2n!;co, COfílC• '".OC! ru,-s_cic in-fGt,lr d~ l..:-1 ],-::•ctUt'iJ. ciE n-.~1?1:_ y dC'l 
8-'.(afT.i?M ci~? ct1·::j::, •;c.-•:to_:; 1 el fi_:;pdo c!,;o. 0::1.l rien~:;<:\m:i.cr.to no t·;•c.r,:;:1_::.ndJD, 
un:o>. motiv::;.-::~ón tleic.:.' ~~! cl¿:isrzo rnr.dit:. r1uf· 'S<..' rr.~":tni f:::st;.>.hi-:t e:-i l,:i 
r·i;:>ivindiC..'.'IC).C:~n de !e; nacian,"11 poi· opn:.;i.c:i.ón ¿¡l ir..;:;:c;1•i.:tlismn 
;i,.J~--tcz,m81"ic·-,nr. ... ·r>¡•t'" sn;;;.,--.!-:-ic!o 0 lo•.:; impe1·.:--.tjvos dol t··?gimon 
como funcion.:q·ici, r-·t.;1·t·c1•rJ busr.:ub.:1 en el l¿\!"''Jº pli:l=a un •.'.)1--;:l'c.:on 
~ :ur.t·.:.,cio D c.:;~•.::; pc::-1-sp;:-.r:::ti.\·-::1'.:ó ~duolóuic:c'.:I.,..;; en c1 CLlZI] t.,1 j1.1:;;.-::u• 1.1n,'..I 
función p1·c,¡--:·1:.-:r .. :ic1~:.ntt-::. ::·.,~1- ~::;o tr:·r1~lnó ~:--.~ 1 -,;in.:""tdo, c.--..:;!;i'.30 l:.:~c"'""• 

wlt""-'.1S Víc:?CC:-:'.. Dp1i.c.'".do f"Cit" C'l l;jr:o•ron 2 c:a1,'J.lJOl'<'lciGt'r.~ Ci'-/i]l:':;J. 

El destino de ir.-t:¿'Jt·.::.c:jéln -:>.'.~ pad¡-.'r t.:unhiP.n t.\b<0\1-có 21 lo":\ 
toteolid·-:•tl da lr:::-:. -:r;t031",:tntr.s dc-l ci1·c.t.1lo P.:-,13.Ción. t'"41 p~r8t.-:er, 

c.:isi t::Jdc1-:.; t1·<~.l;<:1t·í.ln de: 1·esistir~ !.:'.~ o·f-ertas de~ Tt'uji'!.lc1, cerno se 
vio en eJ ca~q d8 Pi·ats. A ~~r1os no ]~5 fuu muy dificil ec~tene1· 

i-::bC:. poSiL ;_¡_'.,¡¡ ¡J;_u·~•n ~-¿; !OS r~·imr..'t~ar: ::>.!'!·-,"':' pr:11• ''if?t" hijo.-;; de 
bL~r9ue'::>es C:J de pur"=i.:::n,,15 rec:oncc i di'.IS de c;-1,:-,sQ mcd i u. Di;;:sde 11 IC'80 
qu~ 1 nl ~!~me ti~mro~ por SLI vi~ión el itJ.st? 1 desCJ!"taban toda 
práctica ele:: Wí~asic:ión al 9obie1·no. Dr. ~h! 9L1e no fLtcgen muy 

~·:•.,.,. Héctor lnchtn.1<..;te8Lli CC\b1·a1 El pn=D muo1··to, CT, 1'756. Ese 
te:: to es por lo dt.•m.t.:s i 1npot~ tan ·te para en tendc>r e i er ta5 a-:apcr:: tos 
de la dialécticu ~n la. cual e5taban atrapados los intelcctiJales 
sobres¿i,l i en tf.:?s. 

~"º Derno'.'\t•dc Ve9a, l_ns EstadOs Unidos y Trujillo. Af"ro 1947, 
SO, 1984, t.. TI, pp .. 667-668 y 680-684 .. 
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molestad,, .. 
··' inte!:Jt"'ar 

constant1 ·¡'; - . I" n .. ::;.• .• €"¡-,:._;.·, !::idos r:<.lC:.;ll"'IZi.'l.l"'On posiciones 
preemine< .;-: en =~. J:-,'.....:;r.;·)c.1'i:tdc:; -:112 l.:i. dictadura. Al!JL1nos se· 
distin9u1~t·:in por 1;..rJ<;.;tc.·ner posiciones e5t1,a.falaPias de extrema 
derecha. ::•01• e,1A,11rl 0.1 ~:::.~1'10~0: Sáncheiz y Sánche:::, dando muestra de 
un antihaitlanismo dE~i?n-f1 .. anado, propuso la depot:.tación -del 
pueblo h~itiano de la isla y la ~undaci6n de un estado simila1~ a· 
Li~?t'ia.~ 11 Jesús Mat•!a T1·~ncoso cuestionó la tt'adición 
hostosiana, en nombt'e del 2nticamunismo, apoyando los precepto5 
totalitarios en la eci1~cación y le cultura.~ 1 ~ 

De 1 o~ casos an ter iOl'r?S se desp t'~nc!r::n vat• i .O\s cos::\S. Ante 
1:odo, la pervet"'~c?. dialécticil cnt1·~ lC\ cme1'gencia rudicul ú~l 
intelactual javnii y su posto1'iar c2,-;;i ur.ivot'S8l intci;:]ración al 
podC?r"' y i.\ la clase bL1r31Jc::>sa~ De .::.hi '11..IE' un ir1tclc::>ctL.1al t··<:::.•c¡uiries~ 

una jn{:•?8rld,;1d s:in fi;c;Ut'.J'.Oi p:i.1',=< fllt\ril.•2nr.;,>1' SLt<::; Pt·crspr,,}cti•.,1,:\s 
p1•01J1·esiv¿¡,s '>' lo. ubic..:tción cibli9ada c~n el .:\nrJnim8to ¿, fin de 
eludit• el acoso del podct•. En de~initiv~, lo que se planteaba, en 
una perspectiva democrbtic~ o rcvcluciortaria, et•a la renuncia a 
lrt L:ondi-::ión de!- inteluctu.:tl o lo. opción dul E'::ilio. 

L.~s compulsionas, l.;-. 1~ep1~c..•sión 1 los 0t.1co:1sc5 1:JGpücios p.3.ra 
una. pt'áe:t'ic:a intelectLl:O-•l y la~ Formr.is 9ue der:1Anrlaba la luc!'ln 
cont1~C! o! 1 .. é'Jimar. d2tc!'rmin::tr-c.n c¡u8 el :nc.vir.iionto t·r~·.-olucionat•io 

que se confat'mó en 12. pt'1mc1~~1 mit:1d c~e 1.::i. d<~cadA df1 ~r;'.t10, dt,1 

orient'3c:ón bé:-:;ic:::1men!;;_0 m,;d·:.:isl:,o,, ?tll'Qi0r-.-:, 1:arentC? de• un ;::;,.ierpn 
int0l12c:tu~-:,J.~ "' pe>~t'.l.!"' d·:· 9ue un¿~ F<)t•tc0 .impG1~tc.1ntr.:- dr:· ~-~u;;: ;nent.o•~rc~s 

f\.1er.:;c,:n jn!;FClecl.:·.t.:o-lc·~ :jr11v;:.ne 0~;. A~ ,-,s1.tif1J.1' P.1 !"'(:!to dP? l;; lr_1cho;, en 
ese ccnte::tn histó1"'i.c1·., la t..=1·s-¿o CL.1ltu1 .. ,::il c::opr::r:1itli::: .. ,.d:\ r·-.';::;,-..b:~1 ,:, 
Ltn sc91.tndn pl.1nc: la lLtc!ia implicalJ~ el SiJC!"i·ficio ele l~G 

c::pr~c:tati•.,1.-_;1s intr_•1ectui\lr>~;; 1~ t;_\t'<:..:d r-ol [tic.:1 tr.~nta ~lUG t0\b~arb12r 

la tatc11 'id¿H·J de los c~ri·'~!·9i.::\;:o. 

El c.on9lcm,:.•1-,c,clo::. m,-:1·:-:i:;.t,:. ci::imlnit:t.1no st.11~n1i'.1, pu~ .... , ;.:,-,,,.r"°r1tP dr.: 
Lrn r::u.~1·po c:•;:.;p12.:.1:::•li::<.•dc1 d.~ ir.~··..:l0ct11<1les;, t'f.>-fi.-::j.!•ndw•:::.: L°"l 
subdos ... t1't·ol lo c:u1 tu1·c:1l de .1 . .:.1 sn:::-i1::.>c.l.::"1!'1. Al,9uno$ de los cnmpro
,·rH~•ti dn~ c:on ih:-\/Ot" rlr:::;;,1'rol l.J int8lc,i:tu~-:;1 m.:u1tu·.1ie>t'an un.:i. c1r:tj tLld 
r.1Js p~'•JC.h..,r.\;;O" , __ ,;·1 le•. milit:.:,nr:12'; or.1·c1:;; poco~-; t11vicJr1Jn qu~ :::;F.,c1·ifi
;:a1~ :::::.L\<:; E!:q::c•c7...:.;.'.:;i·.·;:,::;. En c!:;;.::t::. ccindic::ion~s, no !::t'. plcont~0b•·1 l.n 
t;.~:.rr:a dr.:: disp1.•l,:H~ S:n el to2t•1··c>no rJG lc1 c:ult•.11'::\ .l,-:i he•3cmnn1.u 
idcolt'i-Jicz, de: l.:\ dictadur.:.~. l!JLl::\lmu:nte, n\:.1 $C podl.:.;n dc~:,;:-,rrolla1' 

propo~ici.onf"!'3 sntir~a l~ r.:: .. 3.li~L~d nac.ionnl y o! r.::·ntt·on9L1e dentt'o de 
?.-u asrec:i-ficidad d~·l proyc~cto t0oci.::1liGt:::.1. En tr_:1c:lu <:.:'llo c~H.:rJnl:~·l'> 

el nncionte n1cvJmicnto mat·::lstn une de sus talonee da Aquiles. 

~ 11 Carlou S~nche;: 
póblico amet•ic~no. 1 CT, 

y 56.ncl,ez, 
1955. 

Curso de de1·echo internc;:.•.:ion.::i.l 

Di:a;: 
CT, 

=:1.=: Respuesta de Jesl'.ls Marie'\ Tron~c:so en Por-firio He1•re1·a 
l!t Dl. 1 [ ~ in.fluer.C:ii'I de? Hostos en la c:ult.ur•a dominicana, 

1956, p.p. ~55·-258. 
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En :o- :~:i" ·""' .. 1 ·i~··· l~;~ id~•;?.!.: sc:.c:i..:ile~ do.:d.nicana;:; la obra. de 
Enr•i9ue ~~:.1t4'1·1r~·: wc.·tpi..•. Ln lLl':Jªr ~special, a pt:>sar de la poca 
trasc:ender1r: i "' ;.¡o:c> ha !051·ado. Con la publicación de SLI te~cto, 2 s.::: 
escrito en C:ul:l~ un ai'io antos, el pensamiento hL11·9ués dominican:o. 
llegó al má:::i:;o de su:> posibilidades d1? enunciación de un 
pl"'oyc-?cto n,;1c:iar·,.;;1 por medio de l,;. cohesión ~~r:n:i.;.~l en un l"égimen 
m~s JLlsto. En pwlat.1•.:;s de Pef'l.:i E1atlle>, prolo9uist<é°• de, la obra y 
compromisa1 .. io de sus conclusiones, lo que c:or..fie1•e sentido .:t la 
obra de Jiméne2 es ~u contenido sociali5ta. NDlur•almente -y Pe~a 
Datlle lo d~c:::t.:tca- no de.• un s::ici .. ""'ilisma rcivolucic.1n·~trio. En 
m~Jtiplcs asprn~tas ls ob1·a ruedo ~simil01·sQ a una confluenci• de 
lo 9uo Mar:: y En9t!ls c¿•li·fic¿11·on de socialismo bl.ll"'OLlé!:i y de 
so~iali5ma foudal, on el Manifi~sto comL•nist~. 

t~o obstante su contenido social, 1~ clJr·a de Jiménez sa 
insc:ribr? en 1-?.w c:arrien\;us m.!>s pro9t"E!$iY.:t!.J del pc1,s.:o.miento 
dominic.l'no de su ópoca4 No es casu.31 c¡u12 la dadic¿i.t•"' a los 
jó·.'•::.nt:os de "r1cciór1 C1..1ltural", cntid~-.d c¡ut:" .:\ .inicios de los al"ros 
~30 ai3rup.:.\ba v. uni.'.\ parl:c tod;:.via !::>i<Jnific,:;~iv;:,.1 de lo 
intalcctL1aljd.;..\d jrJ·;en ¿1ntiimpe1·iL'\li=t<:<., pa1•te d~ la cu.:.11, como ~t~ 

ha vjsl:a, se habla orientado IT1~1s o menos fL19a::mento a 
c:oncepcit:iru.::o?.. de c::l;1·emc~ i::9Ltierd.s. Una parl:t? de los rnicmbros dt'.' 
esa s~oi.:ic>dt:.<d c:cguir·1,::i. con po5icione~ democ1•é.t:icus, 0.Lln9ue sin 
tr~·,~.;po.:.·;:, .• r r..•l l:ibe1··<1l~srnr.l c::.1.pitali!o·,tn l.cDso 1·2lEV•"'.nte d~ lo!..:; 
~11,.;rm¿:onos Fic"Olllo) 1 ri1i~~nt1"'?.SO 01:1•,:; p.o.u·tE.•, posibl--:-m~nti..J m.:.1yor1t.:.<.ria, 
tet"n1ln~1·1fil ent1·~~0d~ 21 tt•ujillato, como ~ª hd ·.·i~~o. En tcdc 
c.:.1~0, d~,d0 ].:.\ pr.:rplt·~!'":~::: del mrc::·di:..:i, l~--:is int-:.;;!.r.ct1_•;,lo::::. :-·1·r:i;:¡i-12~i<;,;t,:;o; 

~e C".onaci¿i.n y ·form:.:d::"'·n un c-.:ol1~r.:ti'.o con m.::.t.ic:c,,; c!iv¿~rso~ pi=:ora 
t:111-cdedo1· dt= L11r.:1 m~,tri:: c.amC•n.::0::1 4 

F·un.s t:ic.:r·1, 1,:-s =· e:~c· :.;Qctc.1-, e ln'.::':::1·ii.o r_,n t0.1l m.1t:;1nci, c:-¡•-\E.' st~ 

diri;3r~ sl llb1·c. en CL.\f.2"~.:;tión. Todavii'I p~r·:.;i~·~l.:.•n ~~n lo~c. r..edio5 
bLn·au2scs 1·e5e1·•,1¡;1:-. C:tic.:1s <:¡L1e se e::pre:>s;;1.bdn fur,d.:.~m~nl;a.lmente en 
8] d1scut·1·i1• int~loctual de le cuesti¿in nacional. Tal 
í>t"•:l~lr.~¡nt~>.tic:21 c!?ntral 50 c::plic.:\ pOI" de·~ l.:>. i?::iQU~ciad de li!:·\ 
b,,u·gue-;=1,:. 1 la ci:::;1·c.~~nJ:':\ o::;cc:i~l con los ostt':3.t~~ dP la pc..o.::1uaNa 
bu;·gur"si;;, d!~ r::ondición más p1·e.;~::.;ti9iosa, <!l<o;i c1:..rno l<-\ <.>l.r·i.b<1ción de 
funcione5 qlJE depar3ba la cont!ición de intülructu~l e funcian~t'io-

JimCnc..z, Ec.-onom i i:I. :::;ce: i 1:~1 SD, 1932. 

~ 14 JimenGs Gt•ullón, familia1" de Cn1•i9ue Jimónaz, s~M~la, 

poi" e,lemplo, en Sociolo9ia politica 1 vol. III, p.325, h2.be1· 
sostenido ~strech.7.. <:\mistad c:on Pel'ia Br1tlle y habet· ab1•j9ado 
esperün=o.s en sus potencialidades p1·091"esist¿\s. Según ha 
trascendido postt=;riormente por declaración del prime1·0 1 (-cosch y 
Dala9uer er"un ya ami9os i:\ inicios de los af'los 3(1. Si9L1iendo los 
casos se podrian establecer cone::iones bastante 9eneralizadas. 
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El •l·:~-'·~·.r1-·-: .. : i-::. :!;::; • t~-·. p1·opL1esta de En1~i9ue J:iméne= está 
·..tincL1ladr. i::~-1 ; ·''=-, c~."".;.;•_1,-.,,~.-r.ncias frust1•atorias po1· las cuales 
atravesab-=:-. l.::-1. l:•.o1 'J•.: dc::minicana, tanto en su cwndici6n de 
clase ccimd c:n ~;:.1 1·=-l~=~ón con lo nacional. Si bien la clase 
dependia de l::\ intc•3t•a.::i.6n de la econamia en condición 
dependiente E?M ~] si;::te1n.!\ co?.pitalist.o. intet·nacional, era victima 
de los p:·ocesas 'll.lrE- •=s~.O? últitno 9eni~rabc:\, en particLtl;:-.r de la 
per.etre.c'ión di1·ect.::~ d-.:- c.ap"it~,les. E:~-to lo sertaló el mismo Pef'ca 
D~tlle, al c~r·acteri=a1· es1 ~l autor·: ••1,omb1-e de acción antes que 
todo, ha Ei~o actcr en el tabl~dc ecor\ómico de nuestro pais; ha 
santido el vertigo capitalista y al ¡nismo tiempo ha sido una 
victima del capitaljsmc; eoreci~ln1ante de ese capital ~::t1•ana~1·0 
sin cntraf1c..;.-:;;, LI'JOno al 1'i'~mo n2.cioncr-.l dc;minic,~no. "~:1° Debe 
t~nr:1·;:;:c; en ;:uen+:~ CJL'."! Jimén~~= .(l.te 1.10rJ d!:? l(JS gr,_"\ndE'~ 1~1·opic'.;a1·i1"l'= 

te1·r·1toi-1;:,.lcs en El t::.stF.,, ht:l"'lili:\no de~ JcJ!.-';é ¡;ntcinio Jir:1ér;I"':::, .:;c"'no 
el pt•opictd1'io te1·1•:'..'\;1:.n·1¿.l más podur·o::;o rlGl p;_,fs t::!n Ltn mcirr:cnto 
dado; Tuc l.1no de lnt; inspir.;ido1·e2 dr.?1 pll\n de p.C\c:i Fic~ciéin del ln 
suerrills campesina 9ue pt·escnta•·on v~1·ios hacendedcs a las 
.:.Lttnridndcs milita1·~::: nor1:P;,..1m01·ic;:in,-1!:;. Al prolong.:i.r;;(;'~ lo":> bajos 
p1·ccio5 dP.l 13::úc21·, Jim~!nEz SP ·.·i•::i r:-:CJmpc::!l:tdo '°' dr.~i::1.,:,¡·.-:1r:::~ -:;;n 
quii1br·a, pnsDnd~ d0 s~8Lt1··0 su r•::tcn~0 colonia ~ m~nc~ dGl inosnio 
11crteame1·ica~c ~1 qu2 ~~t~ba v~nculado. 

Otro .Ol<.3pPr:1;a CJLll? ct:'.nt1·ibllj8 ,.,.~ cont•=::'tu;;..li=ar el lib;·o e~. G?] 
h<;cho dr. que fl...!'_=-r.;. '?.:::1:1-ir.o 1_:;i iH€d:ir:; di'_· l':!~ '301¡:.es r.¡uc- t;Uf1-la la 
ec:-onami;:.. ::.:1.r1:it.;o.lj,..,,i;,~,_ rr.!..•ntfi.-:.1 rJc::;;:I'=.'.> 1t:1':;9. Jiménf-..?= \t•:~1a. l'·'e .!ar.:; 
fue1-=c..;,s; ¡:;rc-p::..:.'·= --:-Jr.:] <:,L::-tcm.".", l};.':'··•r.-n 1n~::i,,:.t;.•.hler.11~nl.c.· ~:; su 
d~5t1-u;:ción, f'"-:;~- !:"I 'i~-12 P-<Jti.;01¿·,L~·.-.'. i_r.,:\p!;-: .. :::.:,>tJ).s- L•r1"' ,]\".""\<! ¡·:~,1~;:::i1~mc.->. 

~;.a:::í¡:;.l. Mil:;; <:1.L1n, 3nur.c:¿\l:·2. UM:.'.> ¡.1·t.:·:i1'1a !JU•?i~¡-a mund.!.C'\1 1 ln'.ll' Jo ~iue 

t-=-<::t.;-:i.bi.• on·.'ucl to c:n tmp1·u::icn•:-s .:.•.pa·:~'.>.l fpt !.ca<?:. El t'tó:''·-~c¿d,;o dr~ la 
c:i-..1ili=.3ci6n sólc.1 ::O':>r.\,:-, po•.1lblr.? ,11edjc.>.nt1,:• un.-:.. •:.:;ri¿¡n1;~ r.:i.clical d\~ 

e onct?p e ion e~;·,. 

Más all~ rl~l ~2~c1•min~n~0 ~l~$ista G,~a op~l"~ba ~n 1~ 

peculjC).1" Frap1.1c·c::.tn ':'oC:iülistci 'h~ Jim.:.one::, se ci10'b,::n .:-ncant1-ar· l,:\!i 
car.'.\Ctc.;o1·istic<~s .~'l:it:O'.\':, e inl:;;"lr~1 ctL1a.1.e:; de l,::\ pcrs;c,r,,:~ 1 1:¡u8 lo 
llev~b~n a dist~nci~!-·0~ rlc ~u rlase y a at~c2r· al ~istem~ 
capit~listn •. J!~i&¡·,e~, co1no intolc~tual, particip~ba de 1·~acc1onea 
tri".dicion.:.li.stac, f·L"r?r.te -:\ 1=1=- c1.:.in~C?Ct•cnci~-;.s b1-1..\te.les dol pt••-:!81"'-:?FtO 
y SE::' act.H-....:dt;.::, ,:\ l-l'":' irt""'1·e~.o~o dt.! ln!:i ap1•imidos, coma ,,.,,_.,,~!idc. Ce 1.;:. 
convenienci.:, 9:-::·nc1·:,1 ci~., l,1 sociedad. Cancebia l~ n\"~é'.:c;:.:..ic!:~.d "."In 1 .. 1r1 

int&t·és ccn0n de lA nación f1·ente al impe1·i~lismo ''oc~nómi~o''; 

crc:io qLtr::'.! li:.1. es;t¿i,bilicl:>d del· ;:11·den pro\1iene de lo:\ mo1·¿,\~ lo c¡ue 
su c:o1·1·esponde con su intesirid,;:i.d y re1•tc;incr.cia c3l reducido 
est1-~to culto de la poblaciór1.~1h 

de los 
capital: 

Todo lo ilnt.et•ior e::plica la visión des9a1·rada que tenia 
socto1·es p1·inc:ipales d~ l~ bur9L\esia cuando dice del 
"lo t?ncontrnmos ac¿l.parado en las manos de de los gt"a.ndes 
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• El a!1..::J¿:.mientu de su c:lase, no obstante, era l.'.lnic:amente 
parcial, po.··-:¡uf:• ra. l:ll'opue:sta no implicaba la. ·destruc:ción de la 
bur9uesia. ni del c:;pit.;11 1 sino sus reubicaciones en· func:ión de 
c:t•iterios de humanidad. De mane1·a que pod1•ia encontrarse, 
supe.rpLtesto w.l humanismo reivindic:ador·de ·14'\s masas, un plano en 
9ue l~ pe1·sist~ncia de la clase bur9u~sa resulta i1•renunc:iable. 
Cuando se postulaba, .:.demás, poi· l,:;. c:oo:~istens::i ü juc;ta entre 
capital y t1•abaja buscaba introduc:i1· el medio para impedir una 
explosión social de cor~te comunis~a. Jiméne: crei~ 91.1R con su 
p1•opuesta se aboti1·i"" el capitalismo; pero en esa pr=r-=;pec:tivu se 
encont1·eb0 justamgntrn la nnturalez~ burgues~ de pen~ac~i~nto 
soc~a.lista. PeNa Battle 1·esum~ co1·1·ectamentc las i11l¡~r1cione~ en 
cue~tión: 

"l_as ideas ~oc:idl.i$t.: ..... o.::. de::: Eru-ic¡uQ Jimén0= no son 
tu1·bL1lent.:1.s, na san rC:!voluciono.rias en el sentictc. 
sonorienta de la palab1~a. Est~ lib1•0 aboaa poi· la 
1·eforma pausada de nuestros sistemas y poi• la 
t1·an;:;·r:orm•~c:!Dn 01·d~n,:>.d<?. de nL1estr•.:;. 1::i1·s¡.:>.ni.:-'.0ció11 
económica , ·.;in 9ue ello provo9L1e con·~·uls-.ione15 

;1·a•tor·r1ador·cls ni 1·raaentimi~ntos inf1·snqueobles. 1'~~ 7 

F'et'fc Oatll•:~ continúe. 12. ar-3Ltm<0·nt.:ic.tá11 1 c;;~n c:.íi;>i·tc. ~cs90 
p1-ap'.ir, (puo=>s c:ontt·.:idice, di;:: ::e3ur·o inc.ons(:ientr:ornen~;e, lc.>.s 
pl"'Emis0e do J1m~n~7l~ ~n 01 "enticic ~~ 9u~ en Ai116ric~ el 
co1-,fli1:to cr.ti»e •'11 Cópit-:'.1 y t:l tt·~-,b.-•._:i!:i nD h¿i '11.=:-o;;-,do n ]a lucha 
a mue1·t0, como ·~uc0d16 nn Eut·or·a~ Por· c~o postula, ~i8i~lRncio B 
Jiménc:! 1 pe!· "n1·i·?~f1ti"'.1~ nL1<?str.z:1 c·.101.uc.i.ón prolot::i1•i,:• por L\n,'.:\ via 
de entendido ent1~e (~l cRpit0l / t~l tt"'obojo que ovit~ el acca~o a 
una sitL~ac:ión ci1lE·:n<'~ti.c:a". Y 1 =.:1::.:-,;:lo t~n la -:.nt~o>1·:irJ1~, 3t~cú !:'.'! 
c:omunismc, puc•~-=c "r.;o;;.::· ::Jst•_•r;,¿, sub,,·ir.~1·tH f~l ¡~9uili.bt-ic.> de l"'t:_; 
.::.:.:..:::;;::;:,, r.n 1.- r-i-:'.r:." r····-·:'''.J1"':'.i.ón ,.:-.ri (.¡uc lo h.:,cr-:: 9] i1.Cl .. .1idLit.1]:'.~mo 
abz:.r..::.luto". L.-~ p1·n~1;::nd • .,.,t•;:>.nci.« dr..: un,.,,, clc,·,~;e !;oh1·t:: e;t1·,o.; 1J,,_o,;._.,, 
si.2mpt·Z? O"" l."\ m·is~1·i.;1 y,'.", l.:\ tir,01.nt-:1. Di:.' ra,:\net"'.o, z:¡u2 p~\l"'a r·et'ta, la 
pC!rr.istE!nCl¿¡ de lt\s clasi:::::: e~; L1n2. necnsid ... o,d, :/ la. nc.·ció.o dt:· 
t;Ociali:o.mr1 c.;-.,t;e L••l]C.:\mente de::,d;: al i-\l"lSjLllo cJr~l "r'-}9ui~ ib1•1n di::: li::.s 
e] asfH'i". 

Un a5pec to CLlr i o~c: de la 1·-e·f l 2:: i. ón de PcN;:.•. e~-: l <?. idr.:c=i ci~~ <.1t.tr..> 
el indi"/idu8.l1smo se sustituy,¡;._ p1'lJ" mf:'dia dr.1 1 c:t.1;•pc;1~utivi::·,mo de 
cc1·te 1ncdi~·~al. E~~~,·~ ~n nllo uno de los 01·facncs d~ G1.1 
post~rio1· 9!1·0 a p1~s'.icione5 de ~::tt•oma dot·echa, lindant~s con el 
·fasc:i=-mo f1·et1;9uist;¿,-~ A·fin crJr: L~n.'l t;emáti1:a c:entr.~1 dr~ l.:.' v01·í<..tntc 
f:::i.'.:1ci;-.t~ d~ l"!ussol ini 1 f'eN,"). V'=! 1.:i corpor·,'lciór. ·como m~dio tic-

p1·opíct,:-.rios di:- -finc:.::1.s Lu·ban.:is, de los c5per:uludo1•05 y er1tre ln~ 
9ar1•as d~· usLt1·E.':~a~, enfermos de ot"'o, despi.:i.dc:i.clos 12.• inhumanos." 
.Tim.,.,np:::, ap. cit., p. qo~ 

''Prologo'' 7 P• 19. 



contene1· 
desde h¿;.r- ,· 
implica 
c"pital i ~ .. 
en de·~i r-. i 1. 
.Jimén·ez~ 

,,-.,j -:~4:,ji;.-.J;:_·.··\ C'. ir,di·.·idL\é\li~.~;~ "9LI~ r.os SL1byLt9a 
u~~~ ~·ns.··~ 1 n la ~r·cpuos~a rl~ r8forma social 

·~":?·.· .. •.:.n·:::-.1-,i .. :nt.::.1 cte l;:Joz: +ac:l;;or·,-.~ acumLll.::l.tivos del 
.J!. ~~~¡-:i-:-,,:\li!:!.mo con -1.:int~?~~ mediE:\:,"'\les, que era lo _que 

~~· ·b::-·J<:.b,:.. Pef1.:. Br:>.tlle y en lo -fundamental tamb-ién 

Si h.i.~".'.n hH"\ Jimé'iez el nudo de la t1·ama e5tá vinl:Ltlado al 
temor del d~5enf1·eno salvaje de las fucr=ae individualistas del 
mercado, y postula la 1~ecupc=ración de fo1·mas sociales pasadas, no 
llega a postulai· gl co1•parativismo, en lo que acaGo esté un 
germen del mantenimiento ulterior de posiciones prooresistam, 
aun' .. 1ue dcntrL• rlc la m:.tc1•ialiclHd de o;;u clane e:! inclusn del 
<=:ervic:io a la d:ict.r.di..u·.:-. en pL!e:;;to:; dipltJm.~,-tic:osMCl.:ro 9ue l,~s 
diferencias mn1-~les cnt1·e ambos au1:01•es tambión cucnb~n e l~ ho1•a 
de~ 1:;ov~":\lt1v.1· 8r1-í.'1sis y giros futuros. 

En sus propL1G:·$tct~ de 1·eforma social, Jiméne::: parte d~ 
constater lo ~ubo1·dinación dQ Amé1•ica re5pccto a Eurap~. La mismn 
5e 1nanifiesta en la fu~r=0 del mo:·cado individuali=ta J del 
e9oismo. Al p1-.:.1domine.r c5a c.:onc0pci6n, JLtatJ:3. ln<:.'i rr.;;;pue~;t<7'1S -:¡ut.=C' 
se dan a l~ ct·is1s mundial Qbsolutu1ncnte inGd8CU~das 1 y~ que 11~ 

tac~-..n la<;; tJ1"l<301,es de 105 mal1"~s. ('11né1·ica no d;,1 lo qt.1e pL1Gcle d.::11•. 
PC\t'<I h2',<-e1·lc. 1 ~~(". tiene r¡1,..112 ir :3. l"" 1·12f-01··rn°". ~ac~ul y a Ltn.-=, 
r.:'2pi:•:it-u20l:'..duc1 ~u,-:: por.sa c::n f-?-1. _un!:;·n le:, qu<"O." C."\1i'Í:!C<:< C:.: "fF1cJ;;c.1· 
t11.1n1~~0''. En ]~ elabor·a=ión ~eóric~, tal p•·ac~~c cG~!lc~·a !t\ 
SL•r1·c~.i.;';n de> J.=:>. C'''.::Onon-1.2. rolit"..C::"I C:i;\flJt¿\li!::::il:c:., fl2-.1~:0. t1,·:.r ll\l]i'.\!' ,-,~ 

su c~·tei:;o1·1a cc'r,-i:i-"'-l e:!;_~ ,o,n:)li'-;::.s~ 1;!. ec:oqc;.m.t.-:-, swc:i .. :,; ::,,,m.:1·i:::::.\n,~. 

<::'.t,;1•!,3 el c;::i;-·i·s-1.:.t:a de la :-J12c1··cc:i.cnt~ ·,1·i.gcr:r..:.n -::¡ur: -!'i·::-r;c ::i. 
jr1div:idU<~,._]i;:;mn ·.'.:~"'pit.~.1 i::,I:=;-, "!n r!.ur·,::1['.'?,, y r.¡t.tC.! t;,') dado lug.;·¡- ¿;o,l 
ccmunismo c:wrno 1··t:'<:puestél al dc-'sprt~cin del f.::1ct.-::i1· t;ur.i.:-,nci, .::;cili.lCión 
:1ur2 Ji.1111:''nt:':: '-1L;·ie;·r; ¡"'t;i?'-112!·. 

·ro~:' 1·" •t·::iur.-.r~nt;,,,,-;:J.ó>i .:-·::;t.~ en ->.unci.r:Jn de• l .. : n.:::•tu1·3J~7,;. 

injust::. del d~.:,."'1·1-r.il l.o C,:\pit:Dl l!"-.1;.: .• 1~n'\;1~ !,c,tJ¡;., ::::- r:!<;:+;r.1-td c.nmo el 
n:·.-::1'.""' d·~l ~i<:>tem.-~ 1,:1 e::i.s-t.-~nc'.La de r:;Joc::2nt1·.;,ci=nc.::: e~:u::;2r.=.d¿\~ do 
l;;. ~,:;1_:-~0cJ,:1d. En cuc.nto t;oc,oi ¿;, (,mé~r·i.:._1 L·:i.tin.:.1, lrl P.:!p<"•nSi~in· del 
carit"'l no1·t.E'.::,m1:.•1·ic0.nc, 1-·ep1·Cld11c1~ ·~s"'' injur.~ticia -funditm:z.nt.'.\l del 
capitAlismo. Y 1 ~1 h~cer·lo plantea un0 situ~ción de ir1est~bilid~d 

.!l) 01~dcn -=ac:ii:\l: 

"Mt.il di1'i .ii.d.~, esta fuer=.:\ económica 
je los p~li9ros, cunl os hacer 
intE'ncio.n2s morbose1<:; el funcionar do 
politica~ y dividi1• la socicdBd 
e;:plotadores. 11 :,_y 

':;:!L<i'Jiméne=~ Dp. cit., p. 36 .. 

c:ont ionc el pco1· 
clepl?ndcor da sus 
l.3s ino:;,ti"t;t.tc1ones 
en e::p lot.:>.dos y 
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Jin1•' •:-.i;!,·:.·;. -.:: 1 1,.r;1-.i.::e~:-, un peligrQ :irimlrv:ntl.: de 
avalanch·.• .,-.·: l __ , 1 H·c~,i;.\¡· .. :. '~:a r;t,•·tE}amc.ric.:i.nc 1 la cun t -:Se hecho 
ya rc-9is.._ ·-.• • :-, ·-··~·:. :1·.;:.:: ~de .• ,'l'"iméne;: desat'rollo Ltn sentido 
de c:onc:ir 6'.'..• cl;_F_-"fr., e.amo intt'lectual, del cual cnrec:e le. ma~e 
de l.:i. el~:<• Y ~sta divrar~e11~ia lo conduce a corolarios politices 
c'iver9ent9s con la r·utir)a de la masa de la clase •. De ah! que en 
91•an medJcio, ni~~ allá de la honestidad y dol humanismo, su 
1·ufle~ti6.·1 sr.:ci=:·listi\ 1·esulta de la c:ontr.:i.pcsic:ión nacionalista. 
del int¡:¡;1•és dominicano con el imperialismo, en lo 9ue se incluye 
un.::i pecL1l:i~1· prJtenr.iación de últimn instancia del interés 
h is l;61'icc de 1 as e: la ses SL1pE!1· i ores. Por esa 1"azón, Ji ménez 
intr~~1·pela a la. bt.•rguesia dominicana, llamándolci .::i. inte91 .. c'.'lrse i'I lí:'!. 
pet·spectiva de la 1•efo1·ma oocial. 

Y ~sa intet•polación ~e j1~stifica 1 por9ua er1 su ha1~i:ont~ 
c:la::;ist¿i,, l¿, 1•e-fo1•ma z:or:i.;\l aólo puede salir "d,ó! una minoria 
consciente y activa que defiende las deroclios y la~ aspi1·aciones 
de lu mc\yo1•iü poste1·9~da e ind•z-fen!:3.:i. "~:;:o,._.._ Esa minoria deberá 
convencer a los p1·op lt::tarins <:.. abwndo1,ur el E!8Dismo, por cuanto 
amenaza con una aene~ali=ac1ón ¡j~l odio de claeras. 

Al mis1r.c1 tiempc;, la ,;.1cción rt•5ctic:ü de lr:.. mino1•1.o?. !,:;E'-,]V,"'\dnra 
se c:i\r.ali::.:11·~~ ~1·imo1·ctialmente pot• mE;dio de 1.:1. e:·duc,;;ción. r~ tal 
1·especto, pr·oponE> un nuevo sistc-m~ edur:.~tivo 'lL18 Sf'io,;1, r.:~p.CIZ dr.;, 
promover los \;;c;lo;·c::s moralos eficientP.m~nt:r;:i. V ... ~s c-¡1.1~ le:.\ Ct"Í!"3it; 
mundisl, 58QÓn piAns~ 1 nD viene do ocantecimiento?, sjn1~ de 1~n 

e::::p1r::.tu p1-cft~nr:1r:J ti"'! r:ivj 1 i.::::>.ciC.n, bü•:;;o,.do 1:-n lc.1 cc:impei;r~;icit.; y l.:' 
ley dr:.·1 rr,á::;: f11,;·¡-'~r:·. Es::i b·':'.Si01mc-r1"l:·::. srj!o pudr·é. 1::>limin.:.u-~;~ ¡:·o•· mc.:.!ir:l 
do 1~ Pduc~ci6~ rn•~1-~li=511to. 

Tr·as at;~s con~id21~uciones, Jim~r1u~ paSil a ~1Jstenta1• 1-~s 

pr·r:•mJ.::;¡:\~ ch.'.! ;:·,~1 F'l'l"'.lf-'L~r,~o.t:1 e!~ t'C.;!3im•='li !;;c;ciwl. P,::11·te rJ,'? l,:"t idee:\ de' 
11ue r.:.'n ].:, 1-p~-:;o!ur.:ión d~;; lei '2Ccnómico, deben pdrticip-::..r· lu•o:. 
con.:.;idr.~1·,:;cionc.•;:o; inc'ivjiJuoles y sc1.::i<:.les, intt:..,rt:·s~·~:S ,:;•nb1:i~ ·:¡ur:'" 
clebP.n fo1·nv:i.1· un todo o~·g.~\nico. í-'::Jr el lci, 1c'.'l. er:onom1r:. dobe "..JC.•1• 
social y no pc.1.lticw. Y., "'"'·su ve::, r.:1 cc1'01~21.1::.o c.!~ ello :::u:-is:is:~~ 

C'n CJlH." l.::t l~C'c;nomj,-:;.. debe dar !Ll!:J•Cl.i' al {¡:;)ti18nto de la l"i=JUC!:.::U. i'OI" 
r.1.:dic.l d~::: un;:·,, juste; distribución dt2 lA propiedo:-1d y de Ltn ~~i~tl"'m.:.\ 

caopc·d·ativci, en !a p1•oc.lur:ción y P-n el ccin~o1.tmo 1 c:.p.le 9Pnere el 
bi(""°ne>5tat' de> lo.~ 1n2;;.~s t1-.:d:iaj.:-1dat'c'.1S. El 1;1~ab.c\jo de.bt::.• !::ií::r c:l 
f1.1nd¿,menl;o del orden social, y por ello d2be docl8.1--a1·-:.e 
oblig2'tor·io y '5(?1"' sometido a un p1·oce:::;o de cli8ni·Fic:.:~t:ión 9LIR 
ciestie1~ra su c0r·ácter de casti80• 

F<o11·,,.. proponer su 
copitalimta, por lo que 

sistema, Jiménez 
la re~orma social 

d~nu1,cia al astado 
tiene su corre la tc:1 en 
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la va.riar:ii';n ,:,]!; ~:- 1 ,; c~J1q¡,et;._.-.cias :,.· orientaciones del estado.:::::.i. 1 

Postul~ ~-L• Pi• ~1·, 0s"·a~1 d~ t1•abajadores, sino por uno imparcial 
Y Justo, _::-,¡-,\-· -1~ :.•:'•_: po;· es~ .nl.no1·i,::. <.5alvado1·a de intelectuales, a 
9uienes dPber. ,---: 1 :i ._u-:.e l;:is pet•sc1n<?.'= dotadas de sentido moral por 
la suerte dr= loe..: c.:;•r irr.1doo;_·.-·~~ No ob<:::tante, dicha forma de P.Stado 
deberá,·dar lLt']C\r p.] ennoblecim::!.ent:o del t1·.abajo, ímplicitame:?nte 
desterründo "•:-·l ~~J~"Jisma b1-ut;::.l y la actLl~ción CE'.·nt1·Mli=adora del 
CClpital ••• '' 

De fo1·m~ terminante, Jimóne: abngm poi• la eliminación de la 
c<:\li ficad~ ,;;,n;.i.=1·ónir:a "·~Dt1·l1ctL\ra democ1·é.tic::o-libr-:1·al" de l.?.G 
institucione:i::;, "~::L1 St"-'ntarJor.<s y defensoras clc:?l C"'Fil: .. "\liE.mo". E.:5 
decir 9UQ sustenta la necesidad de e1~1-~dicación del pode1· 0ocial 
de par~te de la burauesla y sus met·vidc1·Qs. De lo ~ue, a su vo=, 
d{:>sp1·Pnde "un¡;;. 1~•.=fcl!"ln.?. intt:."J:·2,l de:.~ u5t.~\s institucior.e'Oi 
pr::ilitic,:;1.s"~ Aho1·a blen, e::a r.:=fo1·m.::o no dc:strLlirt\ a}¿:-~~ "c:l;:i.ses 
director~s'', sino 9ue di~minuir·o el lLtji~ y l~ v~nidad 9ue r·cdaar1 
su vida, y con ello impecli1·¿ "la~ u<:-:;u.rpt.\::.iones dc•l cc:i.pit;;;,¡ y 
coloque a é.zte dentro dr~ su ve-rdc;.dnr.=t fu.nc1ón '::'.ocial "• ~::.-:::-;. 

Si9uiando con 12s ;--·1-~rr,isüi:=-, ~T1,i-1én~-=: e5t.:i.t:lcc;? r¡u0 lec.:: 
asientes del p1·oceso d•.:; t:i-L.ct1<:-1jo ~ • .:ln c11pt1·c~ ¡,::;l f~cto1· humMno, r:l 
f?.ctc.n· =:acial, la ti.c1·r¿; y el c:apit;:'I!. t_c. r;i¿ _ inter·c!::iante dg c5:•:i 
fa1·mulaci6n es •1ue::· pee:-::=:- a SL1 ¿\C"J'Q denL1nci~' C~l -::apit.;i.l, como st: 
ve en lD c;.tn del finpl del r>~:.ré~31~~··vfa ¡::i,ntnri':l1~, lo si~¡LH-~ '/1.t:O'ndr~ 

corno Ltn ..;:,nv:ntc;:o imp1·c:·;Jcinci~Llt.--" \._.(,~ l ,:\ ~-.c:ic:jc•dad~ no irnr:r.:·1't,,:; 1,::l 
si<::tentc.-.. •1u•.a r.ij,¡... 

f1hc1~a bier-~ r,>! :::<-1['t~:.:\l, :,;:;_ ~):_(~r. r,c::: d~""=~--p.:.~¡-¡~·c:~;e e:-: '"'.U 
prc1¡-:i1,.1D<::t.::.~ de t'€.o~irr:r::n suc:!..:>.1 1 c¡· .. ~G-d.:1 t;)ll ;__~n .. '. posit:i:.')n ?.cc:~:~·.::;01•ia 

1·especto a la iorma ca:~pe1·~ti~a d~ $OCicdad. Ant~ torio, 01 
est.:>.do debe p1•o:r.o,;c>r un:"\. :·cfc·.t·:~,,._1. clE• la. lr~'Ji7.il~c~.l111 ccan:j;nic::1 
;;cbt·c! la base dr:·J. Gspl.1·i-!;u de' l-·1 justio:::-:c:. 1 :;:¡<:.-.1·,':'nt:i::.-:11· 1.1;1 ,:.:nbi2ri-\-1., 
tJe libi."rtad G:" i.JUc.\tc:.:i.d, n·:·_,~_1:·1n:J,li::¿~.t· y d:i~:;\:1·:i!::ut1· le.. ~:ie1·t·.;1 y 
di fL1ndir c:on r<:\p ide:: les co;111f: i rr.ien1;a5 s.:o:.turc>.d~J<::; :::on lt:i nueVi.\ 
ldeolo9ia sociBl. 

La bac:;i= sor..:1.:1!. d.~] :=·t-:t••f"i·"'< <.~r-:t~r~.,:;. t:.'r. el .:i..::;1·0, y dt::nt1·'"'0 de! 
mismo i?n la pequei"1a po·:::ri·:>d·-:;d indt~pend:!.G1'1't2. L.::. 1-'!:.'<:o.~~t..11=_~,tc::• -~·--

-:;1n1il=ar "'' l.:\ ::!•-:· ~-,~:--.r_,, "n c::l s-c::nt::idD de rr;-f•1nc:lon.-.li::-:.<;.;1~ 1.1 
h<.:•ciendG< campes;i.n,..,_ de-ntt·o U~; la prc.p•_1c~t:a OG un 1;1·::..!L:n jus•:=. L·• 
recu1·1·8nCia al p1·c~c.;1pjt;a.ltsnin tiene por· .fu11cl~.me11t~-:> 10. idee:. dr,~ 

jLt$ticie. soci"31 y de? rt-::<:;;\:t·icción de l<!, incid~~nc:i.r1 dc:l cüpital. 

~~ 1 Refie1·e ·~~~e ''!os pod~i·es p1lhlicos ~e han constituido 1 no 
par•a instituir y 9.:.\l'Unti::.:->.r l!"t ley del tr¡;.,b.::,jo, =:ino pat~a recibir• 
en su seno y apoyar a lo~ sue no tt"abajün." Ibid., p. 52. 
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Dasado e1 , . J.:.lne= ~~H~ln El obj~~ivo nodal 
do it.;, ,t"e~ ,._, f - w•·:.•:~:·'.F.\!"l¡Cr.tr.- F;l !;:,t.1.·fL•nClio y e:-. prt=VE'r el 
'3Ll1-3imie··· · -_.,.,. "'" r;-.; ,;1'\!34 ,. ~1 lo, aJ¿t,b.::ii l.;, =laLtsula 
;::cn-=;ti_tuL-,n:, .• 1 Lc:.1.:.-'.lr~ t;:.'ti 1··1-ohibi.:.' la p1·np1edad te1-~·itDrial por• 
;Jnt·te de r,:-~;-~-.>n,¡-::1-.~s. Al rn.:.'.;mo tier.1pn, r.omp~';\.ra r!esf<='v·nrablemente 
l :-\ •:oituc'.l.c: :..n de-~ r:··---·.:·to f.;ic.::.~ somt::tido ül cont1"'ol to-t.:i.1 de li:\ 
c:o1-p1-¡1"'aci r'.•n ,;i;;:u::r"'.\l"':.:ra norteé'mE•rir:ana, Asi c:nmo de CLtt:.u, z;ometid.-:\ 

una 1 ··imin tntans~ poi· el monocultivo depQndjente. Más 
i.ntClmi>tj::ci. es la c:ompa1-ación 9Lte huce entre e1 es-t;'2, 
~ractei-i=ado poi• la miseria de sus habitant~s, y ~l CibGo, donde 
\ nl?no1· pob1·e;::c1 la atribuye <:\ la di~i;r-ibución ec¡uit.;i·tiva dé? l<J. 

1. rop i ed.:-.d r~tsl:ica. 

$.:=- desp1•sndE!, .:i partir del casa de Cubc•, Lln p!"tJ.'Jl"i.\ffii'I de 
acción v#tlido pa1-a toda América Lat-ir)a~ Su!'.3 aspectos pr~inci.p~ln~--:; 

son: 1~ ref01"ma agraria, l~ diver~ificnción de l~ producción 
¿'lgrjcc.il.;;., l¿i. ir.dLl5triali::.:.ción a p,:-11·~i1· di-:- o~;-!;,,,_ l~Lltima, y l;J. 
independencia nacional para la potancisción dQ ln cuttui·a. 

El r~gimon ~acial t·c~ultante, qu~ Jlm~~~= no c~Ji{ic~ dn 
sor:J:1li5ta y 9L12 ec.lscribE <O\ liJ r:H"G•:<ni:·.,:u:jón del p1··oc~5o dt:! 
p1•otiucción, tend1•é. como fur,du.mcnto do~.:-; zoist:~-~111.:1s d.i.stint:o~ ele~ 

propiedad: el individu~l y el coc.per.;¡ti-.·o. El pt•imcr·o t0.c· 
sustent.::\ró. t~n la posc!sión pr~r<;;,or..-:o.l o L:>.mi li<:·1·, <10obr~ tadr:i n~¡) 1.::::, 
tie1·1-.-'J~ ide::.-1.1.men+.e propíE:>d~d del est,-:>.do; .:tl intci1•ior- de o~.~ ·fc,rm,"1. 
nci ~··~ p121·mi l:i1·!\ 1.:l s::plclte<ción rlnl r.1·,-:ib~"\;;D. r1 ::-. .l'.::~tc1:ln 
::1lcpr,r:J.tivc.1 t,¿-,mhic·~,-. se :::-!:+-.,:i.b1.C!r:2r.j. 1_:;n !·:ic:t"t"·-:\~°' .-_•r.:t-::-.!: .... ,lno.:.:;. 1\1 
ii-,1;t:¡•j.r.)r dE ·-~•.:1· .. ~ •'ol\:ir.i,:::; t.::·.1:•FG"":'J !;;,_,\-:-/, ,--:,.:··~~·-'.:~-.c~.f:r; •j<;.~t -4;¡•,:dJ,A.io, 
r:in:.• cno¡:~rwc?.ón cnt1·-:: lci:-, ,0<.sL;;::.,":\:1~~'='·· l.c->s 1·Jir::c:-t.or':·~~J rlr. t.:>.s 
C'líT'1"12s¿>_;:; nc.1 ':ic::1··i,·1n p;:d:z·nn•""';:: 1 y c--::;t.~,1·i;:.;n cont1~f:il:.:rln~ pci1· r:·l 
1'1\:Gt"i'~s d~.::I C::f".lleo::"!."i· ... -o. Lu dis1:1·.ibu:::ión Ce bcne·fir.:ias :;<~ nQrm¿~1·l.:\ 

f'":'-'r i°8S r.li ·ft?t"0.n,::i,:-t::= de c2.p<1.::idc,d·::~-· 

Si.:-: (.;>m').-~1-i:n 1 cc::nr:::~1c lo. i.r.::r.-.i-por·:-r:jó:) dr.:l c:;:,~it:01 1 :::.:dllO 
ilSpQct~ o:ctct"no, ~1 $Cno del $i~ta1T·~ cooperativa. ~as té1•minas da 
t.:.". jnc:o1·po1·aci6n no snn r.:i~:¡:iu.<?sto:>; pe•"l"l lo io;lntorn,11<:it:o S'':: ~lUG. 

r 1 i.··ri! 0::--l."-.01:t·'r.te ·-'-' su S!::iFi1-it-.1 c:DJ".-=-Ct:ivi::;t;:., ¡>1·n;:•on3n un 1·2·::icl,".\jr::o 
l't<,::i¡;:n¿.,l '.;" j;.1s1:0 dG'!. c.::o¡-.1 ~t.,:1:L 1 c.u,1,¡:, ~J.-:to1~ :-,di.r,¡-.r-'ns-•hl.P del 
f-'':'1:31·s:;;o. Cn tndc.1 c:h:;.~o, !::~ ,:-.rJ•,·""1"'len::::i.,:~ ll!_\ynt• '"lLH~ ::r. 2"'.:t-:0:-..:1 f':'=" '1'-lf? 
el c:~pito.1 •1C. podr .. • vc;l·-/E·r· a tcr:cr :>L1prr~fft.".1ClM s•.-,bi-·!':· t>l 09..::nt;e 
h•-1rn0no. El o:;lstern<..' p1•op1...testc::i dGbar~ pt·opendr.?t"' ... 1 que 121 .::,:\pit;:.1 
dr::.j~ de se1- un medio de- di.,lit",ión scci.:.11. E::;c1-ibr:: al 1-Dsp~ctw: 

"L~l :nisir.,, pri_nc:ip.:\l de la nuevc:t econamlt:\ soci"'l i1mr.rir..:an2 ha dio: 
consi5tii-, pL!t."'~, en ci.rcLtn':";.c1-ibi1• .:.11 c:¿;pit0l dentro clE: los 
llcni te;:; n.1tu1·alE.'S dt:- s;u bennficios::i. función :!oci_""tl, pc:rmitif'~ndo 
:'>l f;;ir.:tnt• ht.lmi:\roO ent.;;anchar SLI inteligr~nl:ic:.\ JI f-10Se5ipnu1•sú de 108 
medios que ha menestet"' para con91.-1isti..'\r SLt b i_chcstcir :1 .:;u 
cu1 tura."~~"' 
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Tod· -.-; 1· :1.J-. C::"t.;-,ta t!e l.:; nL•tL11·a1 .-:::::c.-.. de ~sta oriuinal 
propuest:o, : •1;:_ .. ; t~~•. ce~ l~~s; uvant:f:]S mor.nles Ue sec:to1·es 
int:electL,-:-•'.t...s.:: r_i~ ~e;- ·1.,:·"'•Jl'.f.~!'.-~.?, per•o llegad.:\ a destit:?rnpo. En 1932 
estaba irii•::l.:,n•.1c.-,;;e l,;,_ escdlada más inhLlmi:\na del capital en la 
historia domlnic:an2-. Jíinéne;:: no p1"'otestari,:\ c:ontra ella. De ah! 
que ·su propLlesta tuv1e1"'a úni c:amente .una 1--estrin9ida repercusión 
intelectual y moral. E'.1 1·üdir;:~lismo qLte em~r9ia ya no pod:la tene1" 
ccrr•espondencia práctica con el humani5mo utópico esbo::.Ddo por 
J imé?nez .. La v i9enc: i a del mismo se es·FL11naba con 1 a cnt 1"'e3.:l de le.\ 
intelectualidad jriven -al régimen ti1•ánico. 



CÁPITÜLO l!T • 
LA LUCHA "E'/DLUCIONARIA CLANDESTINA EN LOS At'rOS CUARENTA Y EL 
PARTIDO DEMOCRATICO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PORO>. 

FACTORES c;r,USALES DE LA APARlCION DEL MOVlMIEMTO COMUNISTA 

Tras una riécada de inmov i 11 smo pal i ti ca, c:on :;:;ccL1cn= i ;:1 de 1. .'..\ 
capacidad da cont1·~1 de la dictadura, desde ir1icics de los R~os 
40 empc::l"...1 .3. mJni-festarse ~ubreptic:iamr::?nte una rC?composición de le'.\ 
oposición politic.a.. El aspecto inw.s 1·elevante radicó en i::¡ue se 
asoció al su1·31miento de un~ cc1·1-ient2 ccmu~i~t~ ~1·3~nizarla. Esta 
p.::.1•tiria de ta. constitL1ción de 1·ed•.1cidos nt.'.1i;;leos de p;~.rtidar•io5 
dc.>l <:;O;::lalisr.io 9uc> desemboca1•or., un tC/•1::, en le.•_ íur;dc<ción d~l 
prim.:01- p.o.1rtido d<.? t1po corr.unist.:>. l:>n l¿¡ hi.i::ito1-ia dominice1n.:~, e:l 
PartidG Domocrétjco Revol•~cionario Dominicano (l~DRDl. E3o 
conglome:;r.o.do clandestino t'r?presentó l~".\ fc;C\SC formativ.:i c.h~·l p.:.-\rtido 
comunisi:ú, sue .:>.l pas¿i,1' .:.. l.:\ actuw.¡.;:J,ón lr-9al a.5umi.ó lu 
dcnomin,:ici6'1 d~ P.::.1·tido Sac::i;.<lis-!;(,I PDpt1lL11· <PSF'). E'n t965 1 
durc-.ni;e: el tl'.3.n:;r:ur-°"'o de-.• la 1·c~vol1Jcién dP -;-,t--;,-.j 1, c.::\mbiéi de nuevo 
su nambrr·~ ,;;l de F'at·tido ComL1nist<':l Dcmir.ic.-.:,no.1-

L."'-1 ,;.1p.:o1.1·ir::ién de:.11 movjmi~"nto 1::ornunist.:'.\ 01•.13.:i.ni::~dr.:i si_4Jni·ficr!J 
LH; si1·0 f:""•n 101 p1·.f.-c1:ic.o.\ opo!:iitcra .:::.\ lc:'I M5.-:::t.~.\du1·n~ t-l.:71S"~.:\ :·2n~;C11íC:t?5 

\i~bJ~ pr~m~clc 1~ i~laa 0~1 compl~t =onccbido pn1•A l~ el•1ni11ac1~n 

-f!si::.z, d:-_•l tira,,o. t::s-t;;~a r.::clu!d0 1 «Tt .::cn:::-E?r:ur~rici.:1. un,;"I .:."IC7t:ión 
pro¡:: i .::i:nc•nt.c:-· pol j_ ti r::;,;.,, yii"I cp.11:·, rwr- ¡·,.,:.1:-c1nr?~ dt? ,_:;c:os•.u'i!i.--:,d j l<J'.:; 
intc:-a1·0ntes ch~ lo•::: (Jrupo<:~ conGpi1·¿.l:lvo;~ rH-, r>oc..!l..:.n c.;'.~c.nrJc:1• ~cu 

t·.~dio de meció;•~ Por otra p;;).1·t~, la no .112.!:c1·•i.~1ti::::ac:.ión ele los. 
p:·op6i:iit.o!=> c ... 1uiv.:.-\li.::'! 2. la pasi'.,irJ¿;:.J, p1.1,~-1sl:ci i:¡ue ~€;;' rcqLtE.'rian 
ar·rn.:\!1, •.;c.1n1~ricto:-. t"J r,-l';-t:L11·s:o!.'."..• ne; -:~i emp1·L' sv-+ ;_;,: i.t~ntt:"!s:: p¿i.r·<'I. ~ le·:c.\t- •=~ 
c~bo 21 p1·c~p1:~p. 

tl,:¡1-;::Jso Is::i:.'.• Cando, Irifnt-:tH? Cnl C.!.·~mi~:o; r:<:>nti"'.:'.ll ~~. 0 Jic.;ni-e .'."1 
!':·r'r".'"r1'"' cnr,q1•p""'rJ d~J. -~~~.:.:t.i..;!r.;? ___ C9_fill,!.G_.i_:~__te1. Íl _ _[,•llli...!.lir:~)r.0 1 SD, lr-.1''?S'. En 
·~··-e~~~ l.:0:-;to ZF~ r.und¿:o. l~ con·t:inu.idad o-r::.c12l •:::>nt1·t:? c:I F'DF:D y el r-·cn 
r:::>n LlLH~ •?l p1·irne1·a tuvo un r:an91'c~;c t:or.~,titutiv<:> -·lci. t•e'--~ni.C'n del 
c•-:n ten ario do l ~ i ndependGnc i a- en l r;i44 - E.,,_;n r~ur: 1 on, se9ür~ I <e.·.0 ~ 
hC1bt·1.:• ~::t .. ;do compLtcstc. e::clusivnmcnt,: d2 .--::omunist.::ts, lo que, 
como so ~or~ más ~dolanta, e~ un a1·1•c1· hi~l;ór•ica. Poi~ ot1•a part~, 
no fLt~ ~oncabida como can9resc ni d~nnmin¡1da como t~l, ya que ~un 
p~1·tic1p2nt~$ no 1·cprosent0ban ot·9ani=i~cicn8~- Cs ci~1~to que 
sólc1 cii un t•o:>:to 58 menciona lu celeb1-·ación pr;r par';·.~ ~·11~1 F'DPD de 
!.In "~c:¡undi:-! c:origreno'', lo c¡uo fLt~ un,:1 denominación 
propaoar.dl~tic~ h~cha . a posteriori. Asi, de adoptar·~c el 
calificntivo or1·u.do de congreso~ P•'Jra las 1·eunionC"-!S dal PDnD, la 
diri9encia d~l PCD, en su postu1•a legitimante de la uficialidad 
comuni~~ta, tend1·ia 9ue haber des19nado et evento c:¡Lte c:cli:bró en 
1979 no como úo3undo con91•eso, sino como "tl:'rc:eroº .. 
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Tant· 1 l~ : .• :11.10 F:n l;:.. c.¡:t:;sicl6n inti?.rn.:i., hasta 
"2p1·0Himac1.::·1,·.··1.1c !'"'!!:.. ·:~.:m¿\bar. secl"i::,i .... ~s de fisonomia 
conservad·:" :.::. r:·-.-.•J1·am;;:i. 1;'. iba mi-.i:= al:á de la li9uidar.:ión de 
Trujillo; el t·12-torr10 •~- ur. E!~g1..u?mr:=. r.I>".= poder similar e>l e::istente. 
h·.:as.ta .1?30. E-z:.tin c.nract•"?ris~~l-:,-.. co11servaciorG1 ·dr.!l primer 
antit1•ujillismo e1·a sob1~e tr1rlc pat~nte eri.el exilio~ a través de 
íí.gut•as r.or:-.o R,¡-,·fa0l Estrc11 ·3 Ure:::~!'"la y Angel Moral8s. C:l primer·c 
da.ria mue::>tra de su 1:?::t1·crnw. inc-:."'n:=;istenr.:ic."\ i.\l p.-:-.i::tar con TPuj:l lle 
por esa. época. t-lor~~\les, por ~L! p-:1t•te, el"ll el princ::ip.: ... 1 e::ponenta 
dl?l criterio dc:::o qur::· la L'nic:a solLLCión al pt·abl1?ma pt."'ll!tico 
dominicano se hallab.n an l<:.\ obts::?nción del c:i.poyo de 11.J::.-; Estados 
Unidos. 

El proceso de constitución d~ l.:i Csposición 1~cvol~1cioni.1.ria 
compo1·tab21 la rL\pt:L1r¿1 cnri l<:• t1"'Ddición f!L11 tl.ic:a r.\ntu1-ior. En ld 
r?=:otrLtCtLtrac:ión Ce.::!. F'~RD tuvo rc;>l.•~·~·2.ncio"t al cri::Gi·io d8 c¡1.1e la 
calda de la dictadura r10 dcb~ria ostar· or1~ntada al 1·cbornc al 
pasado, sujoto a una condcn~ 5irniln1~ a la que se dirigia haciu el 
ré·g·imen vi.gente. Hi;:c. ;.p;:i.1·ición un¿'. gcnr.•1·.0-·;::ión t.lu rovclu:::ionwria:-3 
c:ILHo:>, pot· prime!"A ve>~-: i::n E::-1 f·1Dn;::i n.:-1.r::iofi¿{l, ~e [·'lantc•6 1,,:-, ll•.cha 
por t:. i. ~ocii.'.li~mc:;. L.::· .• =tr·<:H'icjtn da e<::c:.\ •3t:nEot··acirjr• es-tuvo 
ccnCjcion<:.~da. poi· Ltrt::1 mL1ltir1lic.-it:la.c1 de:! p1·ocesoo;:;~ .;:11t:1··~1 ollos 
destacó c:l .::'.')Ot~.m!.cr.to p1',~1ct;i:;".•.:l dol i:i.1-ititrujil:!.i::>mo con~-;;t•1"',1c:\dor, 
a1~1·jnconadc y dcs~1:1-edi 1·~dc r•u:' la efectividad de la di~tc.du1·~-

C:n ~-::.~e :01·,;:-:1·nu t:r:,;-:~luyr~1~0:-1 ~~1.1-·i..c01.::;!.os ::;c,t.:i .. ~1,_.~s :,. 
e i r·c: ur;:; t ~-.r, ::.: :i c.':~ :!. n 1. 10': .,.,.,,e i r.::r, .- l ~!·o.·. ..."J .. : cc.s 1'1.?.~J .~ 1 un, .:.\d::.'r~1~··2,, r.: ;:i.mb 1. or.: 
cultu!·,·_,¡,~G de :::\•.y:::,C!. ;::ur1;-.::..:::!·.::•cJ~·: .. _,..;. .. ~·- ¡.·uliti, __ :"''~' .•;.:i:.o C.'.\.".".r1::-::..~i,:!'.:' r.•1·.::.n 
p·::.>r-t3.nn,.•:.•:=: l'.:JC .ic·1t,291·e;nt\:..·.:: :i!~ ·::!O:¿; :J'o>nr.;t·.o.\r:.iD:-. 'J<:: t'P.'.'·:::luc:i'..:Jr¡,:..;1•ios. 
\'1.c'.:i:: conc1·et;?im2n~:·:~ ,'..;;;<. t:·c...mL·, r~·:.1.1--c;c ... l d-::~l do::·SE\r1~0Ll::l do.? !,.,, l;.tc:ha 
l'~·:•it::!t.t;:ioné:·.l"'Ja En l!.J~· ¿.'¡'·L.'.'S .'J-r.l ::-:~~\;u·.tc cit.'\rJ·o. rerr· !.J. C•:lf"¡'.f<'.".'t"<J0nr;li:". 

:.=-nt1·¡:; ~l d~.:::~ . .,-.~-1·,:.•J !.C:• rj¡::1 ff,O'. t1T1it'1'"•tC. .1b1-r:_:.1•:~ ~·~;::p':'l:-1!,"¿.r-.¿__cc;~ lnr; 
1.::'.ct'l.•1~ulc.:; pr.]]Jt;i.r.:,:ic' 'nt1·::;:J1:.·::::.!;:1,:; f·•n1- l..1 :c-c>9•.1:--,rJ:?\ _';)1.:t"~r-~·i:'. Hl'~111r.i3} y 
p•::::i· l<:, cvc:.lt.1ci,::ir·, .:iF l.-:>•'"· 11.<-:\-,-:-.:; pol.~ ·~ir::;;.'.;; ;-i11 l."- :::ana d•2l C¿,1•ib2 1 
as!. c:c;,n10 pn1· l."J'='. n·f::ctos: :::.-~ 1;:; m.í51·dción de l,.:is t"t::!f""'uLlli.c<~;;oi:: 
E<?i¡:'0.~ ..... GlG•!:i ::iLl'2 ! lerJ.:OI Ofl ,-:>,\ p; .. \!.:: r.:n'c·rt:?: !.7:'.'.C:.J y 1~'1(l. 

Un .r<:1c l:tn· ¿,dic:..u11c.•l, :..~ttnc¡:__:o:. d;: m<.>Gl···J.\.'.1!.J 1'1.c;;c.:~•c~.~··-'~ (.-=.ti..•:.'D 
.--J.:v:Jc: ¡:;o:-- lt:'!:'; C:·."tllibii::,o:::; ::¡1.:,? ·.:e ¡:-t·oduci<,r• (.>n ¡_.l :..;:;::.1io 
<"'lntitr·ujill1st,':\. Funriür.;1,:-1·.1.,;\!m':'.!!"!L• .. · .:. ¡:.,,¡ ~.l1· dG :'.,, . ., .~1::-:.,J.~;:"':i. cic .T1..1~ri 

lsid1·0 Jim1:o:nes= GrulTó:-t .::-, f-.,'..1~:·to Rici:J :: 1·1c1oJ 'fer!:, ::::;& -fue 
cuns·~tituy~~r:da un,:, '1:0r1dr;n:::.i.:1 cp1P- <:o..dr:i¡.-;to.b--:~. po<:::it:.1.ani::s ITh:·t·~~istas 0 1 
r,i,~\~:; \Jj".?q, de: un pc:pul 1:.mo t".::1c.li:::al ::In t.·.11·1t!~nidn ~n'.1.lmpc.1 1·ic?.li"Eta. 

Es1:o dee:.cmbocó ·::>n J ,~-\ fund,?.c: iór1 dnl i:·:i:·t idc r:c:vol•-•t: ian:::-.r•io 
Dominic:.:.no (PRD) r::n 1r.:'t'l-1. 1~ rE!""..001~ de::• :J<o:1· un¿-, i:•.gl"'ur.::H:ión 
he?1:ero~ónoc1. 'J p1·091~,?1rn«,tit:D.menl:u i,-,dcfinida, r.1 1 FF.;D ctnir!1-·uió como 
una fuer•:::o i'.\l l:e:irnc.1-!;i\•n, de contcn1do pro!J1~r=t:>J..vo ·fr-<=:111.;~ ..-:--,1 vi;:.Jo 
e::i 1 io, dotoO.\d;:\, :>.dEm·~-~, de? :..1n.:l rnayor cc.ipuci'dad prác !; i c.t>~ Le.s 
relc.'lc:iones de los 1•cvol1_1c:ic1n.3.rios del inl:erior c:an c~l· F'RD no 
doja1~1ar1 de cst;ar nidrcadan poi· móltiples inconven1cntos, 
1"'esultado de los cu¿1l(¿'$ lo-=: p1•imcros: atloptat•on c::::.:p1~0sión c;rg.:..\nica 
diferente y con un ::on~enido mucho mé.s e.'.1an=ado .. Finalmente, c'.l 



pe~•ar dt: 
i11ovimier, 

. -:;1 v ,..-.•:··~·~entab;='n los pro5r·r.~sos del 'a}:iJ.i..:l, el 
•?1:. ··;: ó :-!¡:-:3:3.fiando los patror.es de c:-ste último 

La 1~2r.L·l!,;,i•·:.:.!ad d<-:>l movi1niento interno, centrado el, la 
c:onstituc:iOr. del ¡··or;o, estuvo marcada por encont1·at~se en el 
t·et·renc de> los h~:::ho!:.;- El primer aspee to a sP-r de5tacado iJ.l 
res:pecto fue 21 enCL\t=;ntro con el hecho de 9~Je la clase: 
l;rabajadot-.::t S<2 estab,_;. arst:."lni=ar1do r2-.pidc:.mente en grrEmic:is y en 
otras instituciones, inicj.ando una lucl1& soci~l centre la 
c~:plotación co71p1t:;:tlistC:l, lo c:¡Ll!;.' l.:'1 col::::ic~.bd como una fuc.-r::a 
~oci~l de apoyo de la ~cc16n ?·evolucicnaria. Da manet•a que la 
inc:j¡:lÍi;nt;e cm21·u:~n:::i.:.'. de les com1.lf1i5t2~ coincidió t-?n 81 t1ernpa 
cor. le- .:i.parición de !.tn mo•.1imir~nto otlrG!1"'0 de: f-iscinomia mcidet·na~·.:.i 
El duspot•l.::\I· rJF.- los t!--::i.ba.j.=.Qor·t-.•s l"'C-!:.':ultt'.:• ci•:·'c:i!:s:iVo un l.:\ 
con·fi9ur2ción d1~ l~ nr~ani=&ció~ revalucicn~t·ia, ya que aparecía 
como un s;1...tjei;c.l en pe1•spec:tiv¿1 c¡Ltc se L,df::'.'Ct..\üll;:i. o los p1•eccpto$ 
teóri~o5 del comunismo. 

E.n l?. ~~\;,:,)p2 c:l,;1.ndc-::tinc::~ 1:. 1-r.:l~cit:•n del r-urtid·~ c:an 1 .... -.. ::l,"1.:;e 
t1·,;i.b·:.j.~da1·,:·. "'r:, c::iQU?. y fLH'"'•··on pocc.o:, 1-:.~=:: ot:ot• •. :t·~s 9ur-- s~ 
1n=orpot-2ron 21 SL'S f i !,:.•.<::, come st~ vt~~-i.:'.. mi-·.s .:,dr!l.::.\i1"tfO. t;l;ot .. n bic:n, 
le":; pocos act;i·~,i·-o:.t.:..'.~- co111i .. 1ni:;t<=t:-. que pt::>r";•-·n<:=>;::1ilr: Al rr:ovlmiGnto 
01:1·e1·a, juntn .:o;. 0,.·.]S'Ul"lO':'". j:¡tr:~!cc·.tur.~le~¡ c¡uo:.• sr: vinculi'd"'On al m1~rr.o~ 

~ant1-ibuyo1-on ~~~si-~ ~ig~if~c~ti•.1n f•ntrnci~1- ~u~ asp0ctos 
fl"~~ f'>"O:Jt"r>~!·1•.í<:C. t::-; C,C t;¡-.~t;é, dCT .!J•lrl·.~ .~·,.-;;i;-1•;:.\ 1 de;' :.A~ p••s:::2$(."; 

ltlú':: ~ ·~'e~ í' ;-~. t·c 
:. .i \"'•:' .. \!-;-:: !-;,:>r,c .!. :;··;, 

r:-.U"; 1 n t~.-.'Jr•ctn i·.~.:··-;. 

r!c· L\~ ptl!-tir.!¡j 
di f i. cw 1 t c,dc>s; 9t 1 <:· 

~~~o, ~e dio ~r•~ 

i..".'7-pon l:C:-.r,20 y d¡C) 

r;'.": ruet[(? .-.:Jt:~Jc,:-r-:;";;:-, ::_L:- i.)0'. :;c,Ct'tl" ~jl-'.1:":· 1 f'f:.JI" ].,: .. :., 

·,r:i,·;'r:o-: '/ 1~:::1:· :! .• ' ·,.··:Ji:.:r-·!:"c . .::l p·Jl["':·j-::;:-. que .':1!1~ ... ·<:J:i.::. '7. 

•:.':',E'! f"·!;r;r. ;· .. c:•:JfT.::; :.\ ~.;i-:1~1' ~ ':J-.. :-t cJ.: cor,-~ti.~:Ur:ión 

ob1-;?1·r.-, <=""-ln~¡uc r.~:- t'f:ni.:1 ¡:- 1.:\~:::n;1c1.ón pe~- ¡¿-,:::; 
p1·e::c>nt,:i.bt..'. 1¿1 pt·~.c";ic;,-:1. ;,:'!.,':lndc:.-:::,t.t~•.nM En c11~•'-~1ui~I"' 

:i.:-.tf.:>'l':"!cc.!.~:-~ cr-,tt-~ .".v.o>nc:c~-3 d::)l :r,Gvini•~;-,to nhr·e-:·o 
l<.; n~~o!·_;1c:i.ó:-, pnl~l,) .. -:,-1 -:.-r, ::,: ... ri.~;i.do r::>'.r"OlLH.:i-::nct"ic:i. 

A p<:>s¿.1· rJFl l:'-1llf-l.'.je '-1Ui:: die: la c-::i~:;t,r::.;-,r .i, .... , rjr~l rnovirn:i(1nto 
comunis\:,:\ <T1l ¡¡11·;"..timi.;.;·n!:n oh1-c1~e.1 r...:·~tt: 1'1 '.!::tmo SE'! rr.;:>.ntu·.•o 
fund~·u1¡E•nt"",1,.,..,an·~·;' 1··~~-t·rinsir!c ~"' :!_¿, l•H::h~, ¡:~:i1· ::;bji.:~:ivc::;. 

i 1~1·:i;;dic.;-,,:~!'/:;:c~. L.:\ e:_, .\'.~21 de:! '-~'º~t::in.::·m~.:~:-.ln cio 10 :!• .. lr.:h.-:-. ~spo:1t~'l.nc-,':\ 

s<::· r::nr:or1l1·é. L'n el clctcrJ.Ot'c de L<• :~L~r-,dici._';;-, :Jr:: ~:-';: :"T',".':"~~· 

tr;•':'.!:r:1~<01tla1·::·.:: rJ1..'.1':1ntc: l¿i gucr~·n. Empcr·o, le~ :~l'.'1!'.l.:.,;:.tt~D!'·:''.?", r:-r:imc 
mn~~, no h~cDn ~eta Lle p1-~~cn~i~ ~~ Ql proc~::J hi~~~1-i~c por un~ 
mutiV:):-:it:n dr~ C!.)1•tr:' pol lti.c::a rcvolucíon.3ri.::i 1 ni ~i::¡L\i(?ra por ·~1 

otlj0;!tjva de dr.~1·1"'1:JCür J.~. dic~6tlu.1 .. .:>., L~"J::', t1"'.:.1bi1j.:1dr.:•Pc.~~-:::, :::t::.r1 .. 0\mC::n"tc~ 
en scu 9r.:;:-i m;;:;:/ot·{::.1 1-:cr·c;.n ;:,i;t:i.t1•Llji11.:_st~:\5, pro-ro 1~0:.1 s::-? C(::mpact.:i.b.:i.n 
c:::mo c::l::\";e ,'\l1-•:.:.'t:.dc11· d::l .-:1.nti"!;rujilli~mr:;, ~o;ir:o s•J:L:l;..:siv.:-.:ner.tc::: dc:
l.3- luche.\ !">?ivindic.nt::.•.1.~. 

ob,ieto del 
det.::i l les, 

ca1·~~t~1·i~ticas y los hechos de este movimi~nto son el 
!:'..;iguic:ntc cc"'.l.pi.tulo, por lo c:¡1.l12 no se~ ~nl.:ra t:!n mayores 
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En ... 1-:::ciór, clandes!-,:irü 
no se C{ • -.• .-,;,1 !, c.·..,it:i! rl;.\,:<i'':. ::•:' 'Hl~ . .:.cción cla!::iiC.t.!'l, 
ciadas 1.:.: ¡1,c.:_·.i<.:.·-=~t~ '.J.S---·te'Z>- ::rit;1·r~ r:'.·"' .. -::i.::> i:ondi.-:iones, debe 
poner!::ie .:· _:;;_'-"' ~r. las l i:t1~taciar ,,_,r-,, cut·l;1.11~.::.l~s pro'3entes en la 
ma$a traL .. ·~~ara re$pectc a la pol ~tica modcrna, tanto por la 
debiYidad ct~2 los precedentes como por la eficacia totalitaria del
r09imen trt;jillista. Advenía una disociación ~ntre acción 
cJ,'."•sis:t,"l., c:_.lyo hari;:onte estaba t!n la luch,:; rt:.?ivindicativa, y la 
l•.1•:ha 1·evolt.tcionaria, obra de rninCJrias ~n lo -fundamental 
di:.c:.:'J.:.\jad,~s do la masa, cn.1nqL1t:? en sLt interior hicieran .:.cto d~ 

r-:san:ia rep1•escntant2s ilustrados, fir:nos y honestos de la 
3€ trabajedo~a. Esta situación plante~ba una limitante 
~c::-ment.:>.l D. l,::.•. acción de los comL~ni~-t:t:ts, puu~:; no encontrab,;.n 
inmediato en la masa de la clase qLle conDide1~aban portado1~a 
:::,•.mbio ~~cio:>.l .. 

Los S8ctot·es ~oci~les sobre los cual.e~ pr·etendía apoyarse ol 
proyecto 1·evolucionarto se ca1·~ctet·i~obJn pct~ ~u debilidad 
e$tructu1·al, poi• su atraso poli1;ico y por la dispersión y 
+r·¿\5mr::n"t2'ció;1 ¿~ qLIC' lo~.: sumL~tic el pc;•j(·t· dr.-~.>pó:ir.:::¡. P(:>~p.~c-\;<:> i't l'-1 
p1·imc1·0, $0 d2bm tcm~1· en cuenta, antes que cu~lquict~ 01:1•0 
.::•spccto, c¡u~ 1-".l Rc~pt'.1bl ic¡¡, Dominic¿\n0 r.:!e 1945 s~gLtia siendo 
r-1·lrno1·dialmonti::.~ 1.1n p;;is di!· c~;._mpusino:;;. Estus no solamente s~ 
t-?ncont1•ab¿;n ;.=.l mn1·9en d0 cL10.l11ui!:::'r 1na-,1il'i.:;:e::\ción SL"lcial ;nodorna, 
z, ino ~'-l.:·:c ·1•:-'n i .3.n 1·ep re~en I:; o?.r ~ l con l: r2\pf.-::;;o rnas i ve de los 
secl;or1;.•5 ·.u·b·:->f1Cl5 1 oricnt:ndo~·'.· poi· PD'-'"~icianc:s o¡:;Ltt:!.-;t.::\s ¿>. l.::.; 
C i.c:t;adur,: .... (C\1.1r;sue la c!zi.~i~ -1:1~¿,ba,j<"~du1·-:,\ :::e: c:nccnt•~¿\bo:. e:·1 Lln'-1 f,,·,Lo.;1~ 

de 1·-~pi.dc.J c1·s-r.::i•11icnl:~:i .:;:u¡-·,r-,til'°'.tivo, t:::d·~-;:é.•. ne l.:cnt,;-, los 
rc?i:.•m0ntr_1.c:; r.:omo p'--11• . .::1 1 poc' ":ii ';;t ... 1.:.\ 1 padt~1' Ii!J;-'ZH" una ct.1nf1·onl:<'lr.:lón 
l:.c.1n el c;:s;t,o.cJo. 

L~3 ~:~ctor·es ~11t1di~~ t~nibión sG ~~t·~ctcr·i=~ban poi• su 
¡.-~·ciu.::-::fi[~= 1:uant:~.t;:<ti~"J .• r:·~1~a lo má:s impo1'+:¿-,flt_·,,-:- ·~¿¡-, lü pt:>.sivid<1d ::>. 

qu~ 0~t~bar1 scme':idoE~ s1·0 l~ ~e pt•olans~ción dul atraso polltico 
gt1-:-_:. t·e~uJt.e.bc:i_ de? 1.::-i f;>::istencia do 1o dictadu1·.:;_ El puis e~t0ba 
nisl~do d~ l~s co1~1·jo1·1tes rl~ idRas en el munrlc y todo lo 9Ltm se 
·~t:-tculasG u ?ll.:--1.~J 1·csul t<'.ba s;t::1· r.n e::tf·err.c pr01_;'.J¡"o5o~ E'.5t'2 .:'l~i·~so 

,:rl1tico er~a total r~i~a l~ m~~a c~nirusin~ y t~mbi~n cper~ba en 
l•:i-::; pw1·.f.mct1·os c-.::~ntr.'.llc.:s do:-~ l,;. :::l,ó\<.:.,c~ tr.:i.ba,]~\dc:ira~ En los !:Ccta1~1~s 

;;,-'did~ l.:i c::is:t~ncia de~ niv;:::l~·:-=. pol 1\:icos ~uparicH·cs (?~·t;,::.bi.'\ 

~011t1«':'l.•dl,.1.11l:L·<-•clL• p.::i; 1.:i ¡-·rc-:1 ~\·i::.10.G dr. 1.1ri,".l p;=.,·t:p rlc lr:)¡:_:-, mismas t!\ 

11·~Le91~a1~Gra ~l 2n91·~n~Je ~e l~ dominaciórl politica o a ~et• objeto 
~Q ncut1·~li=3=i~n po~ l~ ~cci~ri omn1potent0 del Estado. 

Es. to Ultimo cons~; i tu.!. c. c::?l l:;s1~r.:r.0>t' e 181TH:!n t·o que deto:~rm inab~ le\ 
fi;;onoml .. \ d~ las fuet·;:a~ 5oci-:i.lcs de le:1. époc:21. Operab.:, t.anto 
sol:11·8 sectores m·:o:dios como Eabt"G los t1·.:;bajadore:M A la bf.'ljn 
int~lccción dto! los fenómenos pol :!.·t;ic:os se agregaba el factor de 
di sper'.: j é.n de l .:\s p rác t leas de c 1 ases y de- otros cong 1 omer•a.dos 
socit.\lf'o!~"' poi· la c.Ap.:i.cido.d i:\br:olu-t-"' de control del estado~ Las 
accione-:; sociales se reducían ·!1.l ámbito rJe lo local y las 
prbctjc::.:.s de clase 9ueddba11 pLtlverizadas' a.l ámbito de lo local o 



hasta de 
lc.debil1 
ra ti f ic:o·-

!\. du.:.1. I_. di-;.!;i':\.d\..t:'·:• SE' l;,:;\bi::\ 
...• :,¡-· ti::~•·i .:.• t., le·~ 5t·1;p1J,:: 1-:~"b.:.-..r.os, 

1·:·· 1..:.r,ti~~-,,t •.li:. !"<::~:\ d·~b1lidad. 

229 

~l~vado graci~s u 
pet•o SG reproducia 

L..a c.:;.¡:;:-. .::i:L0;.c, dn !¿, dtctadura P•3.t"a diluir• las prácticas de 
las clase~ ~e con~cnt¡·2b~ en los aspectos poiiticos más 
dcisart"ollad·:1·.:- o~ ahi 9uEJ los. SQc:tol"es me-dios se c.nt•actet•izarari - .-· .. ·."·:· 
por lCl pas:ivid.;.1d y 1.0:. jmpntencia.. 1-os tr~b~j~dol"es lograron 
30lidifica1~ pmrspectivas de cl65~ 1 poro ~ condición de ~u~ 
c::st1..1vicscn dclimitacl.:.1s p1~1· ~1n univt::t•so cconomicist,;1. qu~ no 
;.i.bordarq el p~"obJem.; d0l pode:--, '.5icndo éste objeto de Llna 
rcflc::ién mr,:·nc!:; int2n:..:;a y que na cnia .;:n el molde cli.\S>ist:~.-

De tal m-~.n~Po., •_:,r~ d2bt:: .:iborll.;;<r t·~l p1·oblcm.:~ dE l.:i.!::i clases más 
~116 ~e EUS cand!=ionamicntc$ o~Jetivo~ dQ ~::iste11cia. E5to os 
vt\l j de; <,:;obre• todo p21r .. \ 1 .:i, e l.:.1-:;e t r:::•.b .:i. ,jadc:i1·¿i 1 no só l ~ po1•que los 
mar:(istas 18 imput~1·on und ~8te1·1njnada FCtencia!idad, sino 
porque, en e.fr.:!cto, ,:,·=on:;l:it1_1yó le. principal bc:;.se social de apoyo 
de la luch~ pc11tic~ F•rc9rwG1va de la época. La clase er~ débil 
en s1..1 ccn::::::titucil;n 1,;b,jc..:t1v,"J., :-,~_;1·0 .-:;,1 p1·ctolry11 ... , dr-> su debil"i.de.d 
toce!:.?. 1:1¿1:::; ~·los ,O\~;pcct:or::: pLili~;ico;::. y Cl\ll'L~1-alos. t:n lu!3 
c~~pi!;ulo:: .:,ntt:>r1c1·Gs.; s;.:• h.:oi. ':is;-,t:o l':'J C:Gr.ce:rni;2ntr.• ,;. l-:=\ 12nt:i.•;ud y 
pt'et::?t"icdad con CJL.11? se rue p1-oducit:!nrJo lL't pal iti:::.ación del 
movjmior.to o 1.".J1-e1-o., lt.•S' cualt--=-s c~1:.:;b,,::-,n condicion.:~cias no c;,cle1.mRntG 
po1- r:.\;:one~ 1":S-t1-uc~;u1·;_• \c:~-:, :;.i1;a por lo."'\ dobil i.d21d dr-~ 11:1~ 1.deas 
1~~.dic:.:\'.l.t.:.<:. r.::n (:;'J. pc.io;;:¡ 1ns c~1nonG""- d;;r.i-,_;-,Gd-,~~e::s de! 1.1 ct.'.ltur<:\ 
mnGe:-rr.::. ·-~· 1.-.... íih'>::;; ¡J211to- t, t <:\de.e~ por '"'1 pee:: :i -;: i. :~ c:::no~- •..:en-;:;: I:;: t• . .1 ! ~n 
ob•:·_,tl\c:ul·;)r~ pa1-c:, r· 1 dc~;"..'-t"!·:'.J:':.·t,_:· Gí: n1 .. -"J'.'':JS f-·:·1·,-:1di'.]I~.:\~. En};; 
f1·.::i.:¡i l'id:o'.'\d et.;, io=: .•31·u¡·>r_,-~- ó·,r:;ci;:):pc;; rnc.;::'.1c,,1·rio·" f!:':"·;l;,:--.'1,;-; ._-:::,¡ j1,.1~,~sc li3. 

pGbra=a cult1.·~·~1 3\cL~l ~~ ' ~ocin~lad rlomjnii:~G·~~ Fl"ol~ng~da y 
prc1funcli=¿,d¿, pw1· J..: .. 2::::1<':-; -:!•"' 1,~ dict.¿,dur:i.. C.:;•nt.> ~;::~ h;:'I vls:.ta, 5Lt 
i.rrcplr\nt.~c1·.'.i:-i si3ni f1~:!'_, ;_u··· 1nt- .... ,r·1·;~t?Lit~~n do !.os ¡;1··c:~.~~só:nl~nc~~ de 
consi;i t;uc.i.'.:,;1 c:!~J t•n ·il~-1·'1 .. ·,-.1,~·n"-:: sb1't:.'t''·..J r·.:-.:.:l:~c~:.1 / ::!:.-~ c::prc:~:!.c)n~!:; 

inl:~Jc-c~;L1~1<:.!~: 9\.\:..:.· ~.,t-o' :0;,(!r•1:~1.:·.1·;:.1< .~\cs.· FCt~-:opüc:tl .;w.. 

Est~' prc.:fun¿::.-1, c.l1_:bLl id,:;i_:I d".'! i~-,s fuer::.~\'....i ::::;o:.:i;~\lt~!;.; E=mPí·:>..::ó ;;, 
;.,,lt.c:-r·•c•r':::8 pnt· 1¿1 conilii11.::~ci 0',;r1 du :!.':l~ 2fr~cl;Q•_: rJu l.:>. s~:?.91.1nd'"-' tJttG"rrP. 

mund1.:tl )' rl•.=- 1,:-, c:ff,.i:jt." ... c;c,n as:p::.'.!'l::.l.:o1. El :i.n:.ciu dn ].;,\ ';i'-t~~t't'.:\ 

consl.:ituy6 1.111 mo 1:ot· que, ."\t.u1(:¡uc l0r1t<:1 c•n :=>uG Qh:~ctd~, fue 
c·l~·bor.:<ntJo lc1é: f¡_~.ctar·c~ '11.I.'::.! '--'~'..:.' \;L••·rr.ir1""'t'C.ffl por· u1:J~;c~1··i :=1l.i.~a1· cr. 16 

·.>.cción 1·<::?VD]Ltcian~:-.r-1i:. dt..; l(.;,::. !:"!.>muni~.:l:.-..~~. No s~r·"l-=• i:-::ugi:.>ra.dc1 
in;:.,istii- 0n 9u!.': c.>1 .p-c:-11:.l! i.t;n<:\ pc.•li~.:i.co 1·c•gi~.t1·ó :::1lte1•;:H::i<.:Jn¡;,s 
si~niiicativa~ p61·~ 1~1(1, 3Un cunndo na ¡1ucliesan s~r cl1je1;o de 
intel~c:i=ión t::n el ffit-"inentw~ Ü\O:.•sdc luegr.:i, e<;::os t:-f<:::cta= es\:uvi~~t·on 
madi<:1dc:b·,: ¡.1 nr l.:.i. c.::-p~c.id¿>.d dc.0 '.:;ontrl'Jl del 1".:!S-tt:."ldo y, por· t':'llc, sus 
alcc"-nce"'- no sólo FuarL"lí\ limitados, si110 9L1r::.- ;;il? fu!:'ron di:;,"\nda do 
m.::\nera 911,?.dual y len\::<:.. De ah1 9ue fui;:se ~é1o f2í! los nleses 
-finales de la 91..1e1•ra CL1ando, por los c¿\mbios c¡ue hablan operac.lo 
P-n 1"'1 poli t ica internacion~l, se l le~ó u. l.::.\ conclusión bastante 
e::tendida de 9uc la caida de la dictadu1·a ~ra una posibilidad .. 

L<> en trade. de la Unión Soviética a l¿-~ confla91"'ación, a 

. 



mediados t.l 
entonces '' 
la al ian:· 'J 

- ~ 
.~1 ~ .. -.~e·;;.:.: ·~oci.;:_·.: •.si:.:, h,;.:;:t"-1 

,, , -,e ·~·í· !:.·t .... ~.n r·:·-?ro lue s;:1~re todw con 
·:~L.:> •· lc:i::: :;.~.;;t;.,dos Unidos 9 ... te l:::.. 

.:.:d ~·-· 1. ' ~' ~·s:1t; i-Jc. pr·o:Jresivo. A los oj~s de los 
Ht"6 u~· ulmpat~=ant~ de Hitler, y el tt'iunfo 

5 _. p:;n.:ferab.a en la dirección de que ac:arrearia 
J ir: i;,.,.d•_1ri:\. 

dominica¡n.::.::, 11··· _l::; 
de las demcc1·~=1,~~ 
la lir¡uidacit..,·; ·jr l ¿, 

L-'l int:ele.:.c:-..... ,, dr.:-1 ¡:;1':lce~o hi8tó1~ico no S(~ redujo a l.:\s 
e;<pectativ.:\s deo: que.: 'Ti--.:~ i). lo -Fue:::;e de1"t"OC.:tdo, sino <=1 1.:::.,. .?.p;:.rición 
ele !Jl"andes espr=.'1·¿.r;;:;,:,s t:-:11 t:Ll::.">.1-.-to ¿: que de los resultados de la. 
QL•e1·ro ~e.ldr12f'I 'z,o1ur.:ic.;r1cs pro-fLtnd~s a los problP.mas de 1,3 
c1viliz""'c.i6n. L.:·-:;; .jem::J~1-~c:i.:i.-::;; ccc.ir:lc..nt~ls<:; h<3b1.:\n tenido •.:¡uG 
0-":!·:ipt1J.t" un<0·. f1·as8olc9l.:\ r~t'·o~1~2:-:;iva, pero, c,l esta1- asociadas cor, 
lv ur-.:ss, SG FC''"fi1D~2'. l..\I, m;,,.1cdi:-1 c11.~ post!)UCc'l"I"<?. p1-~\C:tic.?.mento 

iciilj_cc1. 11ucha:=> ¡::81·.s:u·on '1LIE! los p1·obl~mü;! secul.:>.1··.:::s de 1::-
humanidad en con t •·0.1· i ~"' <.:; ::.1 uc iones 1-otur. dc:.\S. Los más audaces 
estr.bc.n c0r.·..rencido::: de .-¡uc, \:ru:;. 18 dc:n·rota del ·fascio:=mo, el 
socj¿;lis;no so:; h,'·1·r.._~ t:n/3 1·r~~llcl:=::1d i..'..1;-1icu en el m!..1ndo en 1..1n pl·:>.::o 
breve.~ ... 

En lc:s 8r·upos 11c intelectuales y trabajado1··es 
o ,;1.ct1·.ros, sG p.:!só con cel8t .. icl.!\d d1:=!l 

jnc:obi.smo E"1l :soci21ll~rnc., con !.:':l rr,¿'ll;i::. d~ rp ... 1e 5e veia el wbJetivo 
finé\l comn : .. 111.1 vi1·' .. Lti:>.l Ld.:.-".d inE-·,,•i·l:=-bl•E en cc:l corto pltoi=.o. A:>i, 
p rn .. ·'71 1 o:=, 

t'C'''(:l l.t.tC 1ón 
\'l"O'•ltJ ';Q!'t?o~ d;__:: 

poc.::é.1 3. <:.>st..:\r 
l-::-. t"li'C]i'\rti:.!acilln 1'2valuc:-i.i::nnt~i::.•. ::.,-:-, 

;!_.:1 ·/UClt.:, (~'"' !,'..'\ 1'.'.:•'-'\:\l\-Í.n:;. ·::l'..11110 

e_ cin'.::cc:t. •;:ir: e i e• C\•.?l 'iL•.n.:--:: •j:::::: 1 ¿ Uni l~:. 

(1\-,c.1~<'\ b :i C'li 1 v<.;,;-:,•:, ¡:e; i· t::(?pt.~ 1 .:ir 1 e;.:: c-.•s t ,;-,b C.\n 1•r:: !:> t 1~i !i<J ~ ... :r dS ü 

;-~otll_>.c.iGn urb<:\nL1. La m.:\yo1~l¿, L~i~.nr~·".:.'Co.1na. scc~~1-~s ~inú~c:~ld~ de t~ 

'Í'd& .0bse>1utr:o111ec':'=. ~-.~"""'¡,:-, le-'~~ c.-~,rr.::1io~ \·,1s~:o;·ico-.: c-¡uf:- :O.L ;,_ .. ·s';o:-L;."'ltí 
1 ]c-,1._;,nCo ¿, C:::t!.:~:;. f.ii1 l0i::; i.r:i. r·;·•~ns,c-. n1 cz~r.:L·.t:t-,;::1Ll,í l::, 1"·3':i1..::i 1 y r.;u 
(1nico 1·1::-~·c··e111..:c· r,o p."":",s.:.;b~, c.t·.:.-1 rL~mot· confu:.c., em0na·:ja dr.:o l~\'.';: 

Lr1·ie;-,\-B.C".ie)n<-zs r··i:.·11~:.cas ci::-1 1·L":Jimr::·n. El ~Ji"L\•·:'50 de 1.-;.. c:~;:,-:.;·:.-

tl'":-\bi:\Jc.1.tlo1~.:::~ nn r.!i~,¡-:.r-..1n1.·=· d~ ni:..•r:iun?<:: cl~1·a.·~ ,:i.ccrc,:1. d<? l.':J rlllG.~ 

·~0-.;l·¿.tJ¡;1 <::ucudiro>nt::J,_-, en t·~l mur,d'.:.' y t:.-_•;:-.pn(:o ~la.bo1·6 i•jc~:=.<:: ~:¡~_,:"lt"!~ l;.:1!"-;; 
c::1nt':·:~·cL1cn:::i.:'ls 1 .. oJit.:.c,:t::; ·-1u1:- PD'Ji:.:.:, t•_,r,.::.11· J.¿;. .']Ll~r¡~,,,,~ rj"t•1\r~1.::.r.·::-r1t:\"' 

cJ.lfl·:•~:c;, dt::! -f-oi-·,n __ ,_ :n::l;j_,--¡tj-..;c, qu~ <--:e lt.;¡bi ... ., genarc\d,:i u~~ CL1~;rlr-1:-

f• .. ;li :.ir:!: ~1; .... ,l:inl;::-. ,·-:r.10:' i·~ ¡:-,r:;.1 n.i. t:tr¡ .:.~1cr·t-~.!- po;:;·•c:.i.c1.i_:w ,:i:'.·-": 
l:co:li!Jn;~e.'ltt"~ !':r; ".'l 2o;:p•o'·:::"'.:C"' i·c,l-~.L . .Jl;~:·ti"ri• Ot,-._-:;de lu\!'.JO 'l~-•f.:.· c.:·.¡to 
r:n::11<:"1Ó -;. un :lc.1 ::.:.\1·1·,~llo i.tnf-'C;t'\;..::;-1to di:i la r·;ili~i-=-1..i::.1.Lln de: l.:-
r:12.s!?, ;: .. 1.1p~ 1 L.\e nu '::1-.::-,··~ed::oA;;;~ ..:\•.: 1~.::1·rriirir1do<o; Lunbt·.::-(lL•s c>n lL",s m.:.,t.1·ict"J'::c 
dc:l ::-c:onomlc1:311lO y dt~l ¿\t1titr~Ltjilli.s.n;o 8811Órico~ 

;-t ~TOSr'..! 

c:arrobor"-'dJ 
m:~~,,; c.;:i.ut.:.:: ., 
coma poi, 
Er,tr•evisla 
1985. 

Espoillal, entrQv1sta citad~. Est~ apreCiRción ~s 
por otros -tF.:"'!".ti1nonio5. Habia, sin emb.:\r90, p~rsona!!> 

t.,=:.nl:o po1· 1.1n análisis de lH siti..10.c:ión internacional 
las c:a1·act~t·imticas do le socicd~d dominicana. 
a Mt.'.nt!Cl t""l0na Blonda, rcali::.C1da por el autor, junio d13 



Loto ·'"· :.!.~';:'!-::::-.:;;. ¡:;19 1;? guert"'¿;. f1.\EH·on, por tanto, 
.i.sumido!r ·; í·, 1.;:»ir.:1~. n.::,;.;; ".:l.i:'.1·2. por• porciones t"2d1..\:::idas de los 
secto1 .. es .~ .. · ·li · '"" :1 .\re' lr.!~ tt·üb~jGt-Jo1·e!'.;. Entendiendo que s~ habian 
.::tbierto r·"-:;•·.·.f··2c !: i ·-.·.:Js ¡:-ol i t ica.!5, SE' pusieron r~n movimiento, y, al 
hac~1·lo, Lunl1·i~l~/e1-.n a ~aria1· el cu~dro de actuaciones d~ la$ 
f1.1e1•:z¿u;; ~,,.:~,-;ialr. .. ;, / pol itic.:.:is.. E·.;; c'2cir, ~'1:itr:\S mino1·i?.S .:-.c::tua1•on 
t:t~ma pro¡.:.1.1lso1·a~ del procese polit:ico h.:;,.ci."'.l objct·i·,·n!°> inóclitos. en 
l¿. histot·~a nac:it.:1nGl. Y lo hac:i.z.n no ¡;;rJl .. ,mcn1~c ampnradaz en la 
51..\r-osición de guG Trl.\j i l lo ::':c;taba llamado .3 c,.,,e,.. en el co1·.to 
pl.oo.::o, sino por ~fccto de· lot';i cambio!:> c.1uc so wper.-ab~n ran el 
pr·opio pr.ide1.. .::\ c:onsecu;~nci·ó\ dP. 1..:1 .11.1c1·1·2 1 la~ c1.1ale!'..~ se 
int.21·prc"'taban como mue-:=-,1,:1·.::\ de: dc·h:ilid.o:\d. E.s'\;o ú1~.imo fue 
cspeci.?o.lmente 11npo1·t.:~1ntc Ft<r·;; c0 l movjndGn+.o ob1 .. ic:>1·c,, coma ~e vc;;ró. 
17r, r,;l pt·'ó;:imo c:apitu1c., y, posibl:.?rnenta poi- .:l).r::>.¡ l.':\ c~.:;.o;;t:? 

tr.::,\..l.o..jddor.:• pudo constit1.1i1·sr.o: eon la. p1·ir,cip;_,,l íL•.r~r;::.;.\ soc.!..:-,1 de 
;>,poyo de la lwchu 1·~volucicn,;:>r1a.. 

' En el p1·im2r lLtstt·o de lc:1s 4(1 :-,c .. d1c1 .. on, puc•s, p1·•ocesos 
in:f;r:ir·t.:-.ntot; ~n i.~ supQt~€1.r::ión da 121 inm•.:ivi.l:~d~d e- •:.iD::: 1?.".:t.:~b.:::. 

'.7.C'l'"~l;iC.:.:..,, l.ú rnbl,-::ic:i6r1. F'ct·'O ESOS ¡:,'.'.'..>.nC::::'S L'IG IJ.;2.i;·~1·ar1 de~ SCI" 
r·elativcs. L~ 2pa1·ición de un~ crosicJón pG11~i~~ or·ga11i=nda da 
cont~:1nido 1·co>-1oluc1ona.1·io ·f1...•o: un 1·,t:-~cho d8 t:·,-:o.scr:nc.le>ncic'., d<.'\da lü 
mnor¡itud dol totQ!ita1·ismo t•·ujilli3t~, nun~L1a l~ rai-ticipDci6n 
cr1 las :Jt·upo~ -:,posi"\.:01•G'.,: y· eol pt"Df-'l.O r,on<jcir.it=o'nto rJi:2 :;;u 
c·;::•.::tc.,nc.:i<:> ~e- mc;nl:u.·,i<?r.;u1-, 1·c~:trir.31.Ji.:r~ FO:c:i~J1·~c.::.: ;r,lr,1.:i.~r.~u!.:d:;; dt:-
1:· ¡'ul::).i\L:ié.,;·; •_1r::.wn.:o.. ~-"-' 'j•-:::nc:t·;::.li_d,..,.d :.!r! l::i:.; ,;.r·:i::.~:,·1.1.::.l!i~t.:\~ 

:J<;.·!·c•:-,nw~·:!:-- l.:i. !:-::i":.'.::rni:_;,".\ ·~·~1 i-·:JRD 1:· • .. \.: ~u "'·í"',!·r,rJicr:-, J::.1 Juv1.or1'.:u.-.J 
r·:··,.,-,lll<:· !r::;r1;;,1•i-:: .• y 
dDsArtic1ilnd0s pa1· 
1 '·.';.15. 

Sn cu,_\l•:¡uic1-
f'Cd l ti.e:¡ i !;c-1. 

'3ÓlL'1 

lO;'i 

e;,'.\!.;;,:;;, 1:: F'L\C~'2 1;::-; t·n .v.::.·•i,n!c·r:~:c, rJ;;:: ur· • .::.-. ;:-,,_,C'.:11.~:ión 

::.G1·1Fo1·!1~·".'IC:.i.1..":'·n :J:· "''1 rnr:i·,:!!'"'liDnl:¡:·. •:•b!'•º':·1·c. 
.1 :;~~;1:.:11t.:ic;n."Eli::;1do no ' -·"' 
fr:~'J-\ l i".i::i.d t:¡LhO! c.:-..-oJ.c.tc~-1=3b...:. '" lo':\ ·00,··1 -::~or•c¡:¡ ~~cci~1l;.:!¡,; Of'L\\-01 ::: \:o~ .;:.. 
13 dic.t:-."duo·::--., lo<.: cu~lr.:?s ~i8L!ic1·a;·1 ¡-. 1:··~r·';r·r·d•.::i:. ¡:-;c,t· 12. r~iS\"t:,>L·~:-~éri ;/ 
po;· r,l_·.1r lio.,!O bi0.:;:.icc:.s ::!C! p=i~;i·:id<'.d. !...:.:.-;; 1..;.s.pc.;;ta:; dot:J.S"',·::is; dE! ),~ .. 
r·i""\"'-·:..:'!o:-, ::.'•' ••li1~Un moms.>rit:o fue1·t,·,1-, •J·~·j.'."•.dt:i:s cJr.~ !:::,.'.:!~-.;, :1 c:l ~;i::.c·d'..= 

SJ CJU.!.Ó ~i·~n(;l•_"\ UI\.:\ '/é1.l"i2,~)l•~ pr.il .! \ . .:.;::.:. d·:::' · 1 1''·'1 r:;.,·¡ el L::-.r.ipr..;:·tc\Hll.S!í1t~~.:. 

d:.:.: l~s ·=~t:;nt;e:; so-=:l."<le::-~. El ,1:.:r=.·.;::l~ d!.::of~,'i.nu~/Ó., ¡:;2t·o de m,.:\i'11.;.:1·-::. 

;.-;•:-1.1s,:i.d<-• t;:,:;;n e~ r~fc:1-i.bl.L" •-=> F:J1·.:.-it:i1•1'-·S rril'.J' 1·c·~ct 1 •. 11..;ida:; d.:-- l.:~ 

í'"'t-1,-·1r::it.'in~ Se: habi=i acrcc:en".:utlo ;.)t ni·.·..,:.1 di:! conci;-~nci::\ f-nl ~i::!c::..1 
d"" p;::-ircionr.:s; m~.·-•o: o mr~·nos importante!;, Üf'-' tr,:o.b~.1.::.t.101-s:-:;; y Fi::iqueNo-· 
our·oucó'sr~~~ p~r·o ello no SLl t1-.J.c!Ut.:12 ocn!:>ri..\li::-.:.\d.:.;m•.:intc: en 1,:. 
decisión .:le lL\Ch.:.; f1·ont3l. El sr:ntido c:o.;1L1n dr.minantt: est,:;bro1 
;::,fi¿u1::ado en (;?l con..,~ncimicnto d~· c¡1..H2 todo es·!·L\E.'l·=o era lnt'.1til, y 
tiuc lü c:.w.1r:l;:1. de ];;\ dictadLu .. a seria 56lo posibl<.":? pot· l.::o. .:::\CC:ión du 
·fL\c;i-r::n.s e~:Oae11<:>.s o por e·fec-tos dwl .a=ai·. En ese se.·ntido os quo se 
vol.;. l.3 s1~avitac.i6n dt? la guerr.:.,, como cleton~nte de acciones en 
Gl te1~reno intr.1·nacionBl. 



E-f~~~ ~ ·.,•,::_:n1:i11ts~ 1 &'Jn).¡t•i:. 1;;,. Fercepc;ión fuose crróne:a 1 lu. 
l"'elativc. ~-r··~i- t":1~.:-. ti'.'-") :-"p -.'i ::-,Lt.:.11 i;:aba estaba .;,tr~ves~"'.'lda pcr le 
necesid~d 0~ l~~lti~1~ci~n ~ue pas6 a tener el tir·ano ~n 
circ:uns"tc.r•r:·i ~--~. p:;;:liiJ~"~ZaS;., punto =tLle $era objeto de atención en 
el sigl.'.:~,;,fe r:ap!..tulo por cuanto pe1~meó le reconstitut.:ión del 
mc1vimientc ob1"·::1"0 nruani;:ado. De la misma manera, la acción de 
los revo\ •.•L io'1~:.r i as más decididos, at..tnc:¡ue desde otra pe1~spec:t i va, 
no dejó d·2 (c?sl:.:>.1" animad.:~ por la vi5ualiz.ación de le. situación 
int.c1 .. nac:ional. E-;;.ta:: ac:titud~s dabc:: ... n C:LHEnta de la debj lid~d 
politic~ d8 las ~uct·=as opoeito1 .. as. 

EFECTOS DE LA MlGRF1CIOt.1 REFUDL.lCAr..!A Esr.:-Af'\OLA 

El suruimiento Ge la~ mi1;a1"'ias ...._ctivas, asimilable on su 
a.r=¡:-.ec:to m~s dcst;J.c.::•.do e~ 1~ formación de una seneración. de 
t"'E'.1olw.cir.nt\1·-ios m."'~·):1 o::;to-:;, estu·Jo enmarc~do en c:o.mb.ios 
C:lJl tural•:-s. Lµ 8L1c1··1·,:1 de pc1~ :;J 9enerc-.ba Uú~guedct<.:: dr• nLl"~vr.:i tipo 
y obl i9.:i.bc.~ .:Jl t•ógicn;::>n r.i .:i.tenu¿11"' 1~ csnsu1·a~ P 1.~ro S!:? ware::ió un 
ingr•edi~ntr.:: •:?spec:1fic:a, i:¡ue fL1e l::.1 cmi9re:1c:ión Cr!spr.11'101~., l.:; CL'.,':\:. 

1:on5ti.tuy6, ;·0·1c-lL;doramcnl;0, un.:>. in~lL1encia llE!;JLid.ó\ del e:~tcrici1·~ 

Es di,:r..if"', llt.•n6 o::~sr,,.c:ic-:" cp._F~ 1r:tcrnamcnt<? no pr:idf.w.n ser usvmid~Js 
pcH· 11.--:s ;o·.'J~~n -!;·;;~:-; l f:i•.::;:·, 1 v:.,:". 

l. º' p ··~~ o:-,;_::nc l ·;.. 
1: 1 ·,-:in ;-,·fo1·1n,'.',i:: ~ •.:;1·,,-·,':..:; 

r:lr. 1..-.,s cs¡.•.:.fi,:;lr·~o:. r<:'rn ... :.1li~·.·•nr.t';; i11,pl.lci!l 
u1 t.1.•t··,•l.t":::. r.\!:! n;¿- .. ;¡r~iti.1tl i:-..>r~ :·,1:•.:-tc,1·c··.:; jé;-,,._,_•01~!..::. de 

int.::] i:: .. ctu.;.1lf:!S y 
un j '"'"'.:-t";"; l :-: :ü' los 
de~opotisn10. 

0r-:\·.u..\i.:·.:-.1:r.:s; ·f•.:1·-t¿1lcc16 t~n l;:,\ 8l2i'1Er-=-,c:i¿ir. j.::¡·.,,2n de 
J.;:::, :'•.~·=is\:oni;:i,o'i ;.:\ ~H::(;!pt;:-~r l.:is: c~.r:t:in·=·~ dr.)J 

s2n~:imito.•ni:c Ll'-'..· lnco:--1 foi·mtdc~r;! <=:-flr:c•r.trél C:i:.\LIC'.\:'S ~on 
l~. pt·r~;;,<.: .. •r1ci::1. dr_, le~::~ c'c.;;·-=->\'::ii:.·~ ... ;, 1u:.::.:·12::= '.lin.l"'.!rwr. '"' ~~"r r¡ .. ::-.:::c~:-.tros dL· 
c~G 0enG1~~c~6~ ~1~e·'5GntG. 

\_e~ r@·ft13i0do~ nspGN~lo~ lleJ~t .. ~n al pnis ~ con~roctt~nc~a de 
!e•~ 1~cq1..1~r1mir:>r.~;r~':'O <.\€' fot·m,'ll·irJ;?.d r:1.~1nocr,9.tic.:.; -i1.!E:.~ :::e' p1"·.~:.-.:Jn\:¿H'Cn 

p,':11-,-o; l,:i di~:t,.,. .. dur~ cu::.•.n'.10 i=:-.•:.~,~ ló l.-; _:,tc;;¡unda :J1.1e1·~1·.._'\ IP.t\n<:1J ,-..1."" f't_1t'ic\ 

i1·vj i.11o 1-·_:--~,<:1·'.·.('; r::,-...r:it.~\l. -,·:· '.:.>'Jlo di~i'\:,;:1c:i,qt'sL0·· ~::¡_----. 1 •~ .. 1.1:1:!:!.j ~:1,.•dr2·~, 

C\l.ll':· ¡:-J!'f:-.s0r,\:.·1\.•t:.1 Sl.'. 1"ó;:1i;11t.'.-'"' :::,,-, i:'l t1ill.::.•rt.,,.i10, s.•nu .:c.f·~;.~n:!ttr' '...\:\c7'. 

;¡;¡;:,.~C'."1 ,~e .-,.·-1 1 ·,,,1·c~ri1:l.:::• i1"1"''~~;.~1·i-:t:.," le.-.:: 1"'."·•.;:;-,tul.-J.dc;.·3 dr·~ J;;>.s 
dnm::Jct',:1c'i.:--. 1:; ;··r-:r:::_·ith-.n~.:-:\lc~;.. De:nt:1-u U ... o> L•L-l'~ ¡:.1·cFÓ'.":;.+-,_,, .-.•;unció qLte l..:.\ 
P~;-i•.'.•b!ic_:; !Jr.;m"..nlc::i.no. ~}st,:1.b~• Qn con'Cicione;o e!<"> 1-::,.r~ibi1- 100 mil 
l't:.•f'..t:Ji<:\do:.; pnlll:!r.:c:.i"° E>Ll!'üpc>Q!-:i. ,'.\L ... -.:-1t.1C' l.~. c·t=c1·t-:.> no Ts~ni<J. ninguna 
pOSi.l:!ilid0•:I dr::: í:hé\t"8r":Í::;>.li;:.C.J'é.;c>, C-.. C<:.Lt!::;U dp la P.9C•.'.\S•:;: df-~ l"C.::C:Llt'SC::i 

021 !Jr:>bi"~t'no d.:.Jm1ni(:c::o.no 1 r.G do;:ojó d~ cauS.:\I' imr1·;::·~0"i•~;n en ¡:it-01·:-"'ion,.o\::. 
in~e111Ja~. Dc=tl0 luego, ~staba concebid~ ccn L1t1 eet1tido 

4 En 10 m1~did~ en ~lJ~ lo n1oyor consecuencia social dB \og 
manicbrG~ que d~!sple96 TruJillo en ese t3rrcno ~~tuvo en el 
movimientw c>b:-.:::1·0, el ~:l"'d.t,:oo.mic!n+,o del punto se remite ül p1,.im2r 
~cApite del si3uinnte capitulo. 

\ 



p rop~~sa~r.: 
l"E!Cibi'r ·1. 

.. ¡_· •""" rr•1.1ji::.lC1 le interesó 1:.•·t~=tivame:-ntf~ 
:••ili t.;;,-::!o de t·~fu9iados \:::'Uropf";os. Con su ¡·.·;.,,::· ".) 

"C" ··;~ clfo;1cstr~r a la opinión pública internacional pf-ezenr.:i0 
c¡ue le· 
pre !;end~cl,;, 

.Ti:"\!:°' :•n 
'2!:'.-:.'-.C i ,':\ 

':".E:-ntimit~ntos humanitar"ios '"1.cor•des con la 
dcr..vi.::rát:i•.::a de 5U ré9imen .. 

·Adeu:.:~~ de- eoz:~;e r:iotivo, se =.\Pt"ovechaba l,:\ -f.:,c:ilidad de 
t .. C?cepción Lle c1.1rc.1peos p.:.;.r<:>. poner en p1·ó.c:tlc,:\ un aspecto d~l 
:·~cismo cugsj oficiali:ado en el estado dominicano. Desde la 
segunda mitad del sigla XIX varias pensadores y gobernantas 
habiAn visto ~n la inmi9ración de cur·opoos la panaceD pQra 
,:.tuspiciat" un pror:i:.iso de mrJderni;!.,ción de la st:JcicrJ.:,t.I domlnicnna. 
r1unguc TrLljillo no si:= ;.:1tuviesc es1:1·ir:t,;.n1entf=' i..\ r-1·5i:.o r::rit<:>1·.lo, 
Fll~::to qL\e con·fi,:o,ba antr,! todo en ta c;,:o,pucic:!e<d 1:r-~n+.t'.3li~.:.\dora del 
t"f;t.,"'\dr.:i, ~or-~· p1 r.1ntoó •-:¡ue ttn ·flu.ja de= inmi'3r<.~ntcs bl.'lncos dEbt?r:f.2-. 
Ec1· 12 ccnt1•ap~1·tid0 cia la d~sparición dw le~ t1ai~i~n~s en el 
su~lo nacional·, como lo he".bia ya intant.:;,do ~n ocwsión dEl 
e:<terminio de 15 inil pe1·~=-c•llc'.:'IE en 1937. 

r·1·in,01 ~¡•·,.:o:r;l;() lls<3,-,1·:.:in un fo1·m.::. di::;r-c·1·-:;:_;:-. CLTcl:~2n;-i.;·t:-:.; d::~ judic<.:: 
..:<.lemara.::s y t0:u1·apr:~c.i:; ot•icnt;:;lc~, rr;.!_,s; bien cr.i¡-. l<.1 pPt·s.p.:::c:t:?.Vi."\ de 
po5tei·iot·rnantu r1adcr in91•esar n lo5 E~t0doc U~ido•. A 
c:ont:cecuer.ciu r1<:? le.:; ni:::><JOCi~c:icnes 9ut; E:·rlt<"'.\bló ~l 80bie1·na 
.::lt·.minir:~~no co.-. cr9on1;.:~.cjone-~3 jLu:1i~s, 5e ~:c1n-fn1·mó tJrlC.'. cr;;lonie' en 
J~::. ti·:::r1·,"'.>.<.::- --:le 1-0.< <!1nti."]l.l2 pJ¿1nt.:1r:ión b~-:¡n,:,1·1c1-;' d~ Sc!':;1'1.:i, c:londp ~'-' 

ubicor·on o~~bl~rnf~nte cient~~ de f2mili~s ju~!~~- l~f~ imp~r!;ant~ 

en t.'l tl:'1-r·•_:r •. :. ct:C<nt;it~~·.i'.':1 fuP c>l ;;-_,1:L1c:·do c::.Jn l;:: .. ~. ¡~1· 1:;••r:i.:.·.·'.t1:io:-.0s• 

,J,'°'lRí?: J' CEí.E F~··r::.'. :.""' 1~n~1--.~r:::.~. d•:.• rc'fusiic.~.c~::i·:; ..-.•c,;¡:·,:·1~-~·1(.· ,-;i r: . .:tmb.io dr..> 
pego poi· p~r-~c de ~~a= n··3a11izaci.anvs de ~O d~J ~r·ry~ p~:· 1:,~~~ .1~0 

rJ¡,; ..slJos,. l)t::: l;.:.l =-ur::.·1·l:t·:., ingl'f2'.1<..'lron ::.1 ¡-i;o;,l:;, f•t"t'J'·.·•:1-•. l~-:11t<~<5 de 
r-1·.-..-:.nt;i.:;~ 1_1.no::- ':i !:·,:. 1 1·1.:.pc•bl icon-:-.i':-;. 1".\•.·n~¡~ .. •;·· rw~:r:t~ns dr:· e>~ los 
m~\r"Cli~.:rc:.n 1-;Api(1i1m;o:·1"'1·c· ;1 Mt'··:ir:o ',/ ::n :ncnn1- ;r.,:c!~d-'. c:\.1-0::; r.- 0:.i!:.JE:S,, 

c.tJ1r:i:, \.'i0':1·~c:.:u1.:: ... , ~.: rr,¿;nt;.t·;o ur1 t:o11t.:ns<:..:n1_~_, Ji:.'!•·7.·t·c;c.·.;, !·.,-:,:::.t.:-'l 
.;.1J.H·:J~:i<n.':.1d¿'.>:cn\".c..· 1 ?'·"':i. 

LA .i.nmi~11· . .-:·Jtn d<'"' lc•s c•·;;Fo:tí'lnl~?s ·:,.:: 1;;.1·~·1:; c:-.:impuP~~t.r~ 

p1·2mn1·di-:11rncr,1;c~ el(·:: cJr:é: sL:~.::tores: inl:;:l0¡-.:t1.•,:,l•'-~ y d11·i.:;Jl~n'.:t:~J c!r..1 
.!.i.s 111··9.:111:.=~cic:r.1··•" rG>·.-c:.'!.!tt:ion,:11·ic\'.:,, t:nb1 .. E·':::3.!::.t::'l'HJc, !-::::<; ;::.::;,n11!1:ist.:1.~ .. ; 

j lt•=' :':C~':i¿:.l:i ~~tL1~,. f', fl.<:1;:;.:ti• de 1~1 pre:c:~t·iC·?~:L;irJ ~,.>~:t1··c•r.:<..\ ;:-~n Cjl.IE ;:;¡= 

th.:~:f}n•.-olvit,:1·1v1 en E:.1 r.:;"!~'., los E'~r=.:;,f"\,_:,!;::::; 1·1'ot:c:ri:;-,\:i·>•1/E~i·nn su::= 
r.H·s~--n1~::ic:Jnni::~-:; pc.l.!ticcio::;, sin sat· wbj~to di.,; ,,,:.:•"J'7'..\ 1~t.,;1· ..:l t..~...:~ ... .Jt.:. 
d'~minic.::1na h:'.'!st~.1 ar1·0::im,::iciamenla? 19~1~1. D~~ l.:.( m1snF:i ,¡;¿.u121·¿,.~ l~'\ 
.~-:.t"\ propa1·;::1.;.n t..:a ir.t,:-1.-~clun];.,;s cic:t:..::t·rr,.:.nó (1: .. t::::· -.:e: rno.,;-.!.'.'(·S~'°'!'-~ L'.li:O. 
~i3njiica1:iv~ 0ctivirlad ~n ta1•1·enos de le vida c1.1ltur~l, carne 
t'1·,¡;pN~n=~ un!·.·e1~sita1·i~ 1 ~1·tes plástic~s, edicicr1es ~8 r~vi~tas 
litet·oriaE, ccn·F0r·oncia~, t•ecitales, teatr·o, etc.~ 

La comb in~c i ón de los e.fectos politicos y culturaleG 

~ Pnr;:;o. esto rF1mitimr:is .n las desc:t"ipcione!;> dra Vicente 
LLor·cns, en M·~~mDri,1s de una emigración, Barcelona, 1975~ 

'··: 



c:!erivado:· .·:..· ;,_ :!1· ... er·11g1·ú~r:ir.'11 i" ... ~;p~Nol&. fLle uno de 
los aspee~;··,. ·'"" :. ,·:·:·t·e u,-; l¡< ;:::,p~:~ .. l.;L·~·;:-: pc.ll\;ico.~ tácit<.-\ que 
·~uvo que ·1· 1,--. 1 !1 ~·.•1·-• rj,·_11-ii.·.i·.:.:\:·::..1. Cl l;i:::mo ~;;obio1•no manipuló 
pai-~~ sus ¡ ·~:-¡-·:D~ {ir:t 0 ,r..~~unos t'€'..1 -FLt3iados, r.1cdiDnte diversos 
pt"occdimi810t<.1:;;, ·.::ornn r::...•1 ,-,umbr211oi.:~nto di~ ¿-,l91.1nos de los más 
connot;).d;:1~ s-n pu•2:5tos de l,-. universirl?.rl 1 le:\ incorporación de 
r.;tr-os ;:, íunciono:; b?~·'.t-?:1-l:l~ impo1·t;aritcs en cducc:iciOn, 
~\.:;!iest.:1-;_;mic.;r-.to mi.li \-:0r, CL•c:stionÉ:;:::. l~.bc.n-·.?.l~~, e:tc. Los mi'»mos 
!ntc!cc+.u,:1 le5 coni;:.ervc:ido1·es, poi· un e-fc::cto pa:•.2!r..lójico del 
+.radir.:ion~lio«h:l hi~pani-;.l;a, ds m.:"nc>r<.\ none1 ... :ili::.ada tuvir.=ron 
~1Jest1·2s j~~ simp~t!as con le~ espaMol~~; 3louno~ de ml!os 
ll!:'.i:·:.:1aron ~ !Z·1·isi1·s;e En $LIS p1·o~:c:cti:1··:.':;, c:nmo ·fu(-J e:::l ca•zo di.':' Julio 
Or·tu~;F1 Fl·icr, 1,.1L1icn c1•1plr~ó :..• ·,,.o_,t·jo ... -::; .:c>n ::,u buTL?tt::.·, p1·ate:.:uió }<".>. 

prcduccitn de ~lguno~ a~·tistas declic~r.d~~o ~ ~cJ~ui•~ii· $U$ ubr~g y 
11;~::-.-.t<.'- llc-oó.?. no1r.t.r~,1- a u1¡c d...:' ::---.11~:0<;; ¡.:it"C::"c.:-~r-t•.:ir ,:~rJ·_1c.:Al:i·.1u do su 
hijo. 

La$ ::>ctivicl?.dP.<.:: di:' la:::-; F.~sp.:if1olci::;; p1·ovot:.:n~on un impacto 
pt•ofunclo an v~r·iBdos 0spGctos d~ J~ ~ultu1·e. Desd~ ]1J~80 ~ue cato 
r;.~ t'ló):.;;t1·inCJió <:i una pot·cié.:n b~::.t.::.nt·::.:: pcriLa-,ri·~'- c:lr:- 1~:1 p1.:ih.t~_\Cilln 1 1,.:1. 
ri-<.::f•81";;\dW. p<Olt~2. t:Ulr.p1'~"1n',j(->1" 1.c:;; ~-:>,Ít"t:.•S llí.l'.'C'do;:-;C,<;,."': .-:¡ue :?oj:.tJI -\.:<.•~1<':•n lO'.:> 

in1l;i')1~,"ntE:s, este cs 1 intF1lc~cbL1C\les;.1 c-·sl:udi..:;.n-\."Fs y c'ier•tt:i5 
:o;:p1·~~c-tr·os E.\dicion2.1e~ r.h:~ l:,.~ pobla.c:io1-, urt1;::1n·<- r:'~•"r:J '-"n i::'!~a~ 
-'O·~:C:tt:l!-~~"5~ C."00 ónf-asiS C:-n °!.Cl':'", ~c,'.,-..'(:-'"1'C7. 1 i"·.SOiii(:. "!_1-:; ~ 1 •. 1{-;"> pc~d1•{:_:- (:Ji:;i 

c,-,J i.fic""i~:;r:: cor.1r: ur.c:t ··r,','c-1: ... c::c.-i r.1•1 \:1 .. •.·:.:-.'I. Dr~~ ~Jctp•~ ;r.• 
¡· <?-.m Í } i.C. I" :J.:: ,«,ror, C L"ln no i· 1.·,.::C:\S- ! r.;.¡,,pq ~ . ..-;:-· dr; 1 •' '.:I: t ti.:¡·~.'. mGr:'.t,•·na CjLl'2 
tcc:-.~1.;;n ·.:-:s!:~-..do cc-~-"1':'.'l".':·""!'.~·S ¡-::o:~ .. c3 ¡.'!"=·•.:~: l'.:c~-.,·:- 1.~'-~!-.:.~.:.·.:· •. 1~~~---s J.=! 
(:;~; t~·-.:\:-.. t:i··,;. l:-. 
rn<.:r.os :in1po1~t¿\t¡tc -f1!~! S'l 
L:f18 inteli::c1;1.1.:,lid2.d i::r. 
dende_ ld p1~bc~1ca :r1!-~l 

i·f.: --'-~ ;:,,··, ,:::_r, .l.~i ::'·! c__:l··,i!.J!.do; ntl 
.:_•::..;ti:n·.11~.i '~'.'.·-" ··;1·.r---i ~·¡;.:::'"! L ~ f'~··::-s•_:>_-,::.L,~• el•:~ 
n 1:!.•>:~·~1-o G!~:·,.·:;::~r::l ·-.~-r •.1n ;r\ct!ic p::;:i•:;~::·:;..c.J1~ y 

~ .. c·': 1 .·:-:..1 i:.::-:;.1·;;:.~.: !,'\ rJ.:· .::-,~ ic !.cnt::-s y poc!!::, 

De tCl.1 'r,.:--..r:'-3.1·,_: 1 l. .... , .;,,;.l:-:_- :d·:'.·\ e\:.: 11~~,;.. t""L~.~1.•:_JJo.'..1~·- •_···:~·~~e·;;,j.~1 ~2n 

!.~ di~,o;,mi::::.ic::s.an ;Jl;, 1,-=;, "i.-::.1a c••~t1 __ u~:1l s,:;·1 <·.l'JD~•·_-,,,~ e:;::; le;:: r-.r._~,c~p-::tl;:-..;s 

c•.::n-1.:1·0~; Ll1'b<1.ílOO:: d<?::·l F··O•i:~~ L,-::-. ·fc.1.'1il.:..::;.1-i:::.->.::.'·.:i:-, :::..:."--: ~-···''° +;r.>::1,r:os; y c::in 
l2.~; í->r·~o·ocu~1~,cic.11c~-:: c:•::pre.::-;:-.·1cl~'S \'et·b~:lr1;r:21·,t,~ ¡·~n1· lo:;_ t"(°o'f'.J';j.~""~do:s 

:::•.;¡:-.~í-1.có une:. ._.,.,t,~:~·n.-;1 :::11 ¡;11.·ru.'.\.::> ¡-...:.'.t~.;:, '.In cc-riti.:·1':3':1n!:,:· J'-\'.0ri11. c.;vir.!c.1 
Je' f'•'.\to:·.'c1s c¡_;1-¡oc.jm:1.r~nt.0s .-.. dt.-2 :itlc•c11F·::. 1.:u;·,-\:¡ ::,.;..·,t¡::>s-., cor, !i.~ 

t·~:;·,:!_ ::.de.d po] ! l;i.c;;.>. En 10°1 r1:;.p1·::'~'.'.'~n :: .... 1-;·~;;::s 1:1.- _ ,,;,_.¡-:'_•! .. :::-:::-. ti•.c f,··~··, 

"_;~~·n ~-:-1 · ;oi t:: i ón 1 
··~-fU!] i ti do~~ 

Mi,. 
1 t-::1 .:;'..;;n~;.:.\c:tc ccn 

¡j~:· f12"'~"Óffit;;...,"t;PQ$,, 

F'o;t-'r\ :1n~:dir· el lrnp.::·,t.tw ..-_:jr:rcido ¡':..."1t' :!of.:;. L'!-i¡.1,:•í":CJlqs; .:-n •:!1 
dc•'.;to:-:·1v>Jlvi.<T1ii;-::nt:ci t:L1}tu1~a1 dr.Jir•i.11i 1..::"1nP cy.;1~¿-, pt-;,1,di:::n!;•_: :..•n ~l.nt'."!.i;::.i'=; 

;-:.,::.1·ticul'i'1~i;::c.--..do. lit.o tocl,:1,r~ fo1·m¿\5, h,.,,,b1·i<.:1. '1'-\1.? con::;.idnra1~ la~ 

li1n1t~c'ioncs 0@t·ivadoa ~el entorno politice, di~ las b~jos nivcleG 
culturale~ en 1J sociedad, de la pt•ec~1-ied~d mate1'ial en que s~ 

de~onvolvi~n le~ t"PfL19iadcs, cte. El niv~l cuttu1~a1 m~dio no 
e<;,t:<r1b<i t.~n ct.·ir;::lir.:::tonL~s de .:'l.s:imil.:-.1· en c:o1•to plr:-,=o los 
c~nccirni~nta!J SL~C podl~n pqt~:iciE\r los c~p~Nol~s~ y, desde cierto 
~liS'!nc1·:t::.1~ ~-~ rlit·.~_c.-dL11·c;, ¡:i2~1'.J o:: r.•n'::Llrpt:>:-::1:1· l.:.\ 8!!nLJr-1li=ación de 'o:!$0!:i 



efe!c:tos 
i::ent1"'<:idc 

·.~n !:.:;·'.:a.r•t:i::: 
_ ·,rr .·.•-. ~.:::t.:>s. 

~ue':J<"'J dt: :~ostilidad, 

E5e -,,_. ···-~n:~r.:.·,_1_,_ ;:-il~nc. dt~ l.:.\,; pa;;ibilidades 9ue brindó 
l."3 emi91 .. ~.·.: · · :1 :::;r·!1:u F.:•rt·:: de l~. frus1.:rac1ón en 9LlG! te1 .. min6 l.:i. 
9ener .. ac: i e:-. l.•' tr_., l 12c: tu~ 1 2mergE'nte.. No pocos de sus integran tes 
nLtnt::a se J.llv't. l,.u.::r·;~_t .. ~:i r.-ropia.mente en la actividad pol:f.~ic.._.,_, o no 
l lE•9sron .?. ¡:i..1Ci:·~ cl0.brJt'.:,r una obr.::~ personal .. Ot:rc.Js tuvieron •:¡ue 
claudic.=u- .:<nt~· l~\S prl?siones del pod~r. Incl1,.1sa, ~l3L1nns si=
h it:.:ieron tt"'uj i 1] i:z;t.::\s di:: cora=ón, rQtr·oe.l ~.mr.>nt.-:i.ndo lc_;s 
dificult-o.•dc5~ y.;-; ''iste.G, e¡ue ~:tist1an pnt"'a c¡ue >:e rQprodujnsP. t.1n 
estamento indr_>pc.>nd)_Pnt:•?! y c1•itico de intelcr:~Ltal~:;;. Sn c:L1al9uic1 .. 
i=_¿.,c:;o, lo•'° 1'8sul ~a~lo~; dut·.:::~,:Juroi:--, di~ r::::o-c: 1-::=ntc1·no tu .. ~t·c;n p.:'.lrCi<'-'le~. 

En lo pcl~t:ic:o r,o !.:e djc.1 una ~cti+:ud ,'Jt~r;·~r,:i.lizadc;. de 
enf1-ent~mirtt1t:n ¿..r:!:jvo con c-l c.l•::spnti.~.mo. Po¡- -!.:cdo r.;;l lo, ."l pe!:'.-.EU .. 
d~ '~ impt'nnt~ dra 103 ,~sp~Nol~s, In lntclect~1~lidad -en $U 
9en1:r·,:1.l id,:ir.!- tt'.':·rninó ti"'oncbudt'• 

De ~-:i.hi c¡ue, =·1.cnqL1e l,"1 incidencie\ de lo?:" 1·cTu3i~•dos !:;C::: diese 
en ~l tcr1·12no c•.tl t:L;rci l, sus. cons<::·::uonci C.·.!.:. c::t1·ictame:-r,te 
int~lectualos r¡n ·F:~~28n l2s m~~ 3isnifi~att·,a=, mino 9L•e ~u~snn 
los poli~ic3~. E= docir·, ·~~ on la fo1·mectón d~ l~ a~net"'ación d~ 

1~2volui=.ianr.-.1•,.tl~ mat•::ist.:i.~; d.:lndt:· l,~, prcserici.::-.. el.:- l·:is csp ... 1f'1ol::i-::~ 
tuvo su.,.; r;;,"i~~i•lli'l.S c:cn'."'"·t·r:1.1 ;-2n;:::i.:-.:3 ~;i::Jbr·c 21 p1·occ~o hj~'.::ót·i:::o 

d~minic::~nc. 

cit:l rr:r;:,·,;imic:11~;n c•.1;r11 . .>r-,i·~=!:.;. !'1·::~~-11· .. i:-:t::,dc •O:!""I r.:1:¡~~;'.:~-.¡ :.'-O:"\ D::::ir,inir:.,;.¡:.;,.' fL'.C' 
.:::ibr::. de.:; lo~'· r~.>f•-·.~~i-:::i.~•ns :::;c;F·~~ .... :...,_:.2.-.. ~. E~!-:2 -:.01,.1p•.;,·;";f;o ft.1c inic:i,:,do ;-=~:.:t' 

lc.z; t1-L1jillis;t,:..:.~ Qn fr.:1··nic• r--:·o¡-;:-uiJ.?.'1di::t1.::,:•, ¿\ íic1 dr -~;:ponccr 1:.~. 

t~siR de 9Ll~ ~l cumL1nis1no ~1-~ ~n fenómo110 ~.:o.~~·no ~ !~s 2~enc~.>s 

n&cionnlc~ do:nint~~nd~- 7 

Cont: .. :;11•:!-.~ ~•p:'r-c.i.:.1t:iDnG':;-:.1 ::~.-, rc'.t,-:icl.-,cl 1-;:, :ir·.:::-ir:!cnr:i:., 
politica da l~ emi9r3=:ón r1~p~~aln fL1c ~ ~t"'nv~s de 10 propia vida 
CL1ltu1"'a] .• Eato as, el ~licicntc ~ultur~l d1~5~mbocó en al 2~~!rnulc 

palitico, y fue r..•r1 C'~·>C: ~c:;:--itid1:1 CjL'.I:.'.:' lu f"l"Q:C,Cnci.cl de los l'.:''SpBfi"CJ}Q'.~ 
4~.i•vr:• {""tlne:rr:t1C?nr.::i.:::: p··:--'·fund.-,·c~. F"c:t·u, ,::::_:r;,o;:l se V·=r-~ <:•n el si91..1iP-nt2 
,:;ic:?pit~~ dP5d•.:> :1.11!-;1:-':"' r~~ 1-~::r;.' h;:\~ian c:or:1r::nZ,:\dO ,.,_ 3c::~m1n.:.r 

plantean.icntos tendenten ~ 10 c~nctitu~jOn dn un~ oreani:aci611-

~ De manera m~ti~ada, V~9a, 2n L0 misración esp~Nol2, 

p i'l.'15 i m, sost i t:~nr:o.• c1n.::\ i de:.~¿~ tP.nrlen te o_, hac~r depender la -formac ion 
del partido comunistu de la prescnc:i"-1 de los t .. efu9iados .. 

7 Asi lo retoma 
Estado de lo Interior, 

José At,91:11 S.:.vit'rOn. C-fr. 
Lib1~0 blanco, p.31 y ss. 

Sec:·retari a de 



revoluc l L ·1 

3 c:abo a 
Lln estimi. ;_., 

..• ·-·~1;::; ."'~.:1-., lo::: t;:~,1.~-"'::; _¡.-.~ c¡Lt=- se llevaron 
~ ,,,.-•-.··,11 -fttnd2rncr:t.=.l1n<:!ntr~ .nl mar3on de 

· •-f'L1.9i~;C[;:;'.3. 

El h~c.ho cic ··.¡.1•.· o~ r.:...rtirJo Comuni~ta de Espaf"1a'tLlviese una 
impci1•tante fili~l er rcp(~]i~a Dnm\nicana no ·si3ni·fic~ que en ~u 
er::-,t1·uctL11•a se plar.tea.~::e l<'-1 intramisíón en lo$ .71suntos interno$ 
dominicanos pa1·~ ccntribui1· a la ·Formación de una oraanización 
comunista local. F•-tf2dc: infer·i~·::.e r¡uc- -como lir.e~, política- J.os 
comL1nistas espaNol8s e~tab:=.tn dt:d icados a los temas r~fP.r0ntcs a 
la vida politica espohola y gue, ~n !u~ ci1·cunsta1·1cia~ i11ciar•t2m 
Cjue atravesaban., se plio>.ntG":<o:•.ron ante l;od<:J prc.•te9er SL1s cua01·os 
~n~a la eventualidad cl~l 1~0tot·nc E=r~N~.·~ 

El 9ue la 1nit:i~~iva ele l~ ccnstituci~n de los ci1•cL1los 
ma.1··;:i;:;tüs y lue50 dr:.l PDr.:D fL1osc: ~;:clu::,iv.:.tmen\;e cJ¡:~ clo111inicanos no 
d~scar·ta, sin ~mbar~o, el 9ue les comunist~~ espaNclcs 
desE?mpE!\"1.?.ran cierto pnpe t. Cons :t!':: l:ió {L1nd¿.,mcn l:.=ilm~n-t:=: en l;;i 1 ,1bo1; 
de ponf-~r· en contactc.1 D. loi::; di!=:pei·sos pa.rtid.:.1·:io=:. del comunismo., 
9L\0 no ~g conocf~n anti-~ sl poi· l~s r::ondicianras dr ;•ep1·e~ión 

e::t1·r~rnt.1; <=:\Si fue1·wn ¡:::ur?st::,:: en c:ont.;ir::tr.,; pcr<;.;-..;in.:;;~ i:.:l.:.1·,·'2 coma 
Hc1·ibc1·-to Mi'.1!'12=, F'01·ir.:le¡;; Fr~nco, F1·3r,~isco Henril-:¡L1c::, f:c<111ón 
'i1·uJ l.:'.-,n, F:obet·to Mc:C,.:.b::? J' <.~l31.1r,o~; c!u l.:is ot.1•c$ F•·ornot.o~·r:~s 

:r.ic;i¿;,l~::~ dL• 1T1D\-'ir:-.i~::·r·.tc¡ cc1rnun:ist::i. doiiiin:ir:-r.\no. E<:';tc1 -:o;r f¿¡_r:i.l;it,')b,C\ 
Fc1·s~1~ los domir,i1:a11~s d0 i~~ns n·12n=~dns tcn11ioron ~ ~~i~lit· n 
lo:::- .-:ic·':~!C pr·)J tti::~'= > ~1.;tt: .. n·;.\_1_r:~-: .;:.-. . 1 __ , c.1:;91··,_,r:i•.Jr., :·1;:;.ci1';;1-,·.!:.:;~;c.1 rnJ1!::: 
ft::il C?l ¡:~5\;;:,::-:i~:-:·C:li:"iF·l~i.C¡ ~:; LHl.:"1 rt"'.'~c•r.:ión l"·'-~l~t~r::.c•. Cl'.ln 1_\i'\ ,;--,,_-.:¡1c1f'1'ol 
9ur: c-.c~11 Lt;: dDmin1 1:.:;_-.n.:: .• 

Ha.y ,::¡ue t::Hn.:.i.r· "'"·r-. c: 1 .. 1u.-,t_1, ¡::ca· c!_;1•.::t p.:u•t;Q, c¡u.~ 1'2~-; :.:::,:¡,r1Lu1t~,·1.-"'.\'1i 

o::;:p;i.iiclle<.:e c~ont_-.L~:':,ri ccn ._,;1•o\ 01·:::!,--'ni::-::n::ló ..... t:i::..~ntr·~l'='•\!:.l..•, <:>. c:u:/i'.'. 
t.;Lt·-~pi:.::k:~ -(!1..•l-:,n !;¡:¡1:!:-•\:; l __ ,,. inf..::1·1~1i"'.-' .. :-.",.Qnc~· p1-i::¡-,,,:-,j¡_:r-,t:;.2'~0. Gt: ~·...:·:; 

d:'.'t:;1·::;a~ ::'-.:.::cc:Lcl1oc-_·,c. F::-:-.\;.-, r: .. "'.FC°'(".-'•~1.':'.c! r::st,-. 1~1.':.~ p:..1t-.-:::r:c.iud.:i. fOt" 1.:, 
r~::!'c.t2~rici:J ::I.~l.. f_:'·'"n+::-._;; P..-:·1'<t:.~c:··,:1~;icc. r::::-.:-'··'.1cl~ c:r.:ir1 1~:.i.::o:;.l r;.,-, .l-c.• :::;;,llf"! 
!s~b0l la c~~-61tca y GUC•~1·s~l sn s~~ti~QO- En Q~~ ·jnsti~'JCi~n se 
ot'!._1c.'ni=aron fr<=tcus1·1to::s o:::: los pcl i tir::o"-' y CLtlt°ul',:'\lcs n !i::l':; 9ue 
e-<::,:iro:-!:1.3n nu.,ic=ro~:;os daini:-1icano~5 que ,~r.tZ1bl,-:,b<..in .,-,5-f. 1~c;:1.¿ocia1-,¡::,e; can 
ln= OSP5Mol~s y se i~an Famil:~t·i~ando e~~ les ~•·Jumentos 

'°1 D,;to P~··'.Ji'-.n~ 

i~c~~ soci~1i~t~~-
9u~ &1 ~ oto·cc 
d~ctrin0 ~nto~ d~ 

Int-01-,•e.-,ci(_.¡-, .::::n S"c:mi:-?.t·ic 
Es c9teQ~ri=o robnti~nda 3 
me<r::"l~;t,:<q 9L_•f':! enrio<::!.:>. y.;, 

la ent1·~LI~ rln lo~ 8sp0Mclc~. 

d•" h i<-:·1:o;•i,::. de: 1<:«5 
')f:'.!:¡n, e-n '-'-t.::\nto a 
habie<n e<bra~ndc lo 

"' n.:únan Grullón, :::in·~~·r:;'.1i::>ta reali:-:ud.:i. por 1:?1 i:."\Lltor, 
julio/uoaGto 1985. En 1975 t11·vimci~ uLt'L\ entrcvi~t,:\ c:on GrLtllón, 
cpnt~·Qda en e1 pe1•icdo d!?l FDRO, do lf..\ ::¡ue se le facilitó copia 
de t1"anscripci6n 111ec.:"no51"!1flc.:... En la m1~didci en c:¡uc;: la. última 
comprende y ampli.:~ lo~ \;~filas tratado~, toda~ las reTerenc:ias 
ser¿\n Gobre el la, ~.:tlvo .indi.:::;:;,t:ión pi:\rticular. 



=:omun ist:. .. 
,......, ...... ..;.._.' 

Es¡:.,:·;:.>.-.' ... _lt:·: ~·~t.=;. l,_\t:or si resultara de c:ier•to nivel de 
acuerdo e·~; l.:O\ c:.:~c!·u.·:.'.·u;·c;, diriu~nc:ial del PCE. Pero, mas allá, 
nut'malment, ~·:...: Q<:"f·:O?'.c!.E'·..:; ~e ret1•aian 1 y a lo sumo mnnteni<:'.n una 
relac:.iOn ¡:·_ji L ~e::.;.\ d;z .:.cn~2jos o de información !JC'OE.'l,al sobr•e el 
te1•t•eno inte:·r • .:c:i:,in='.l· En z-,lounos c¿.sos i:?sta.s 1•elaciones 
contribuya?·cn a 1~ {ormRción politi=~ ~e los dominicano5 modisnt~ 
el se9uirr.i~r-.to du l.:is pLtbli.cacionEs pe•·iódicas de los 1·efu9i.;1dos 
o el acceso a te~tue te6t•icos el~mentales. Habrla qua insi~ti1•, 

de todas mnne1,~s, 8n 9uo la s~net•alidad de los di1•i9~ntes 
c:omunist.:?.s •~spal'lo1Gs n::l tltVo nin9un~ r~l~ci:!in ;;i3nificc:\·ti.v.?1 con 
•21 medio dc·min'!c.=.no. FuP. P-1 c:..50 de Domin90 C¡::peda, respunsable 
mb~imo da la 01 ... gani:ación local 1 un can1rcsino do LA 11nncha, 
mi~mbt ... o dP-) cc>rr.l t•.'".! .:ontt ... ::>.l dn PCE., quien ,., lo sLHnc• l le'3r'l •:1 
c:onvc1'"';;'1... ocu'.:1on2.lmr,ni;e CCJn ;;,l'JL\nos rlc )as tr1<-:u•:1i;:;t21s 
dominic:.?.nos. 

Ent1~e los es;paf':cl~s dr:i;;;c:ol 16 un¿;¡, fi9L11~a en t•eliición a. las 
limit•~d-"-S l.::,borEs :lG ,-_¡poyo ,:1 los=- r:arnunistas dominic:anc.:E" en 
ci<~1 ... n;::is: ~Tu~l;o Tur·. E<:.·L~ •:"f''.\ 1.tn ;;bc.~3.:i.ci~ 1t • ._\llo1~o::¡L1!n, pcr•!;;:-nc:cicnl1:
¿(uno. f-;:,rn;.1ioi. ,--:,c;;:,uct'°"~]<:>.d-"':l., <iui::<~•~· de l~:.. r.::;b!<.::-:::.::\ 1 L\l raroc 1~r- L•n 
':.anta Uol1•::iml0 y t~it·i312ntt:? di=-1 r·:;irtido So:::it-'1li~l:.::i. Unificado de 
··~.~t.'C,lt1f'1~ (FSUC:'. to Cc.fli1J l·C\ 01·.g,:1.11.i=_,ciOn dc•l F'CE E:'.::itwbü cnmpU(·.!:-.ti::\ 
·:.",:ibr~~ todc; ror· ::bre1-r:1-..:;, 1 1 ,:1 T._11· ~a lr·~ ·~'nc:omeo.•r1d.¿:•.ran funcir.:n~:·~-; 

e<:pcci.;,_\E~S: !1-."\C:\.¿"o. C~~ c;·'.:r_·.'t·in1· deJ:. ¡-;:.;.1r!:idü. r·d,¡··,:\ t.::.\l -fi.n 1 '""" l<..' 
'°'':::ó rJt..> !.:.'. col~~ni,-, ·h~ P~.,;dl"::) S.",nclit;:o:: y :zr.:! lE 1.:h.~~--:i81·,ó cJir~cr.:.to~· ~Jc-1 

p.2t"ié.clic.rJ F-.'.1r' ~ .... 1~~1 '1'-~C':.· c.> :¡,,··•.io:.:..=.:,b;:\ ._,s pur. l:c:.; df_ ., • "1·""•1 
PCC. .~d(· .. ·101,::::-:; ~"-' le •.:-nc::::im-::. .. .-·!dó c.~•-:>:? ·.::;;;:; .,,_i.11t.:1.tl .. •::;,~ :::i. m.::·a·i.1J·-:; 

••:• Es~;¿1 Ol'"'.J'~\tli..:.:,~-:11.!Jn ÍLlo? r'-'.'':1.1.! :.:::.-,1Ja d;? f,:..1 7u~i~1n r·u:iit.in.:.1l ;_'.Jel 
F',:,i-tltl:::1 ~,or:.i::;l~.~~t,:· CLt•21-r..' E .. ~-::pa\¡cl r.r'::::OE) ~_, 01 F'CE. Se:! f,-.1~1:!..il:n 

ri:Jt• 12' 1·"v:~ic~.li;::,;:.c;:;.ón c:!e l.::\S t:-::·,::iP'-'' C":b1·1~r..:1.s d 1-=!l pr·imr.r0 / pct·• L'.Mi:\ 

pl'Jl.it1c;:\ llnit.Zd'i.E•. :::n C'.l se8utldc.., O:tL1s21.:::i..:.\d;:\ pc:::rs=onillmC"nl::~ por 
St"°'11n. E$1.;.:i.s !inuc,'."~ de ·fus:ión tu'.'1~~1·on s:·1 m.:.yi::ii- •"~per·cLl';3ión en 
i-.. fDrm::.r·if':",n "' e-se:,:, l.:.. nuc1c.n0.l dt.-' ) ""\ JL~",/t-:>r1l;ud ~3oc1,-:.ll~:;t<:?. 

U;-:j ficc:;d~-;, ~;u<:-' '.01umi:.1 }::\:::; L~struc:::l•_,r,;;=. di.'": ';:ic•.::•li~t,::\s; y t:wn1Llll.i!oL.:.:._. / 
':1nc ,., ·.o'":~,· 1¿, ¡'.}1·11;c ip::.1 \1:-.. sr.• d<.:· m.:i.s::.•.;::; rJ:.:-l r:.·cr.:. P\'1' la óis11,;;¡ 
r.i:::t'jn, C:'l :~·SUC e:;C'.tino, ·.~1-1 1 1:-1,c, hL:"c:?"-,;v::; 1 ur¡a ~~""'L.::.l.c,n¿1:_ ;:l._:: :·'::t:. 

1 1. t-la ;'.}bs':,:.nte, det:.c-~ SE"·\'i¿\J.31'sE r.¡u12 n:stuvic::ror'l ;~., t?l p:3Í5 
al!]L111t.;~-:; connt.1t<;.:c!o:.: d11,i~JOnt·:?~:. d.c,l PCC. FL1E el co::.:;;o t11~" S;;.r,ti;;."VJO 
AlvlH"l:~=~ i~!l ló:\ ;:::~lcnifl de~ r·ec1i-o '::i.3.nche::1 po1-~cn.:>.je 9lU!.' h;lbió:l s.i.do 
comisar·1r:-> ¡->D1 Jt .. c:o de? ln!?. rri:1c:i.p¿1.1 .. ::.; formC'.l.:=iones de t1·c,;p2~ 

C·:Jnti-cJli..~t.~::'ls rr.1· loG cnm11ni:·.:d;;.'.'J.s~ :Zr..; t:ncont:1 ... 21·on c;n l.; Hl~ 0mci. 
caloniw ot:rc19 d11 ... i.~312ntc>s del PCE ,como J1..1liton G1·im,:1L1, mucho:; ¿_~f'tos 

después ~sesinodo Fct• ~! ré~immn f1·~nquista. Desde Pod1~0 Sánche=, 
pot• distint.:1s 1·L1til:;;, va1·iPs dirilJcntes 1·e91"E?!:l.:o1·on "->l poco ti~mpo 
a Espal'!a, sii?ndo alr:iuiias c.'.lp tu1~~\dos y ejct:L\tados, como Me.nuel 
Allo=,:i., P€d1·0 Canals y L1..1ciano Só.dala. ~' Vega, La mi.!J•'",:\c:i.ón 
esp~~ola, pp. 174-~0~. 



dorr.inic.::i.r-•.: 
int~lec:tL1 

al9U.n c:¡urc- r_ · 

'.1· :.:. ·> <:?~t:able::(;.ió 1· 1?l.:\Cir::ine?s con no pocos 
ha:;ot.e. con .)~·11,;;.·.:..:::, _, pé11·t11· di:? c~.1-lt::iE. CL\rial1 y 

diJ¡l.:\l2.; .!.::: C~l résimen, t::OtnQ Í'efta 93.tlle. 

TLtr t~;r:!C:. ccr·,:::ienc::.a de qLte se encontraba en una fa5e dorada 
de su virL:: com·.:l in-::pit"ado'r di::· idee=, en 1.1n medio virgen. Con 
en~:--9ia d<:t::01r1·olló 1·ele.ciones de estimulo cL1ltL1ral y politice di:= 
j ó·1s·ne$ dom in i cenos~ Fue, si se 9Ll ie1•e .1 Lln verd.:i.de1·0 hlt.>1 ... oe 
anóriimci del comL1nismo. F'are Pedro 11ir se tréltó na.da menos 9L1e de 
un .;erdade1"a mar~stro, dota.do de una visión có<:--:;mica de! d~=~r1·ol lo 
de 1a llumanidad. Con su sensibilidad de poet.01, Mir 1·efi~1"G 9Uc:.! 
C:c.\:1,.., vr~= 9L1e iniciei.b<"":.. una con·..'crsación con Tur ~1:>ntia que enl;rabü 
a l.a c~tedrol. ~n una de las tantas cor.·~e1·sacionc5, el joven 
poe'La :1ominicc;.no se 9uej6 d.?1 t·iempo o.scL!rc 91.1e le habia tc.1c~.:i.do 
vivir; lt.•. t·espi.le;.;ta 1·evel6 el optimismo sin cor•ti:\pi~;..,::; ::¡L\e 
p1·e-.·alcci;:.,. il.U.n t1·a~ la ~m,:,,•ga der1·ota dl;> la 9u.-:::!t-"t'a civil: 

"-No F'ar.l1"0; es lo cont1·ario. 
época simila1· al Renacimiento. 
cambioE t~n SisantQscos 9un se 
1-~1acio11eE aoct~l2D con tanta o 
du1·~nt~ el ReGa~imiento.•· 1 ~ 

Tú 2stás viviendo un~ 
Se van producir 

von a cambio1· lDs 
mds p1·c-Fundidad 1u~ 

J·'.1ntc. a ':::iLI;:; l.3bcn-es rc.fr.1·idc:\= 1 TL11· debió 1-,2,1.::orr~e rrnp11::-st1:1 
~·n o1 pl,:;n"'J r·s"·scn:,-,1 c.al.o~tio1·ctr cL1n l1:1s tlcir..±r::-..c.:-.1.c:.; l-'r.•1·.:., CJLI·':' sr.! 
conf-o~··n,0..1·.:.t ur.2 ;:-ti'•Ji~ni::<:i.CJón =r:·f:'•L'ri:!.~_;!·-_'..'\. 1 ~" ~lo ::::=:•.:-~\ c:l,,1r¡;,,,,, ~~J.n 

ernlJ¿-.:·_;::, t-,:- •;.::i ··1'-'"' 1~·unl.:. r.:J .:\t·ogadn m.~\l :,J1··'-.¡u!.n ,-,r;\;1h'.·1 JJ;:i1· 
i.:·;;.·.tr·1::-.c;;·_iüfl<?!;. d·: lo.\ -:!~r·i.SJ"t.'llCia ele ' .. H.l f ?l•''l::iclr:i c. L•i;::::n d•:Sí'li."!JÓ 
:i:~1c;1,, .. \;iv;.:.~; f•i.)t· r>u p1·cr'ii:-:, r::ucn~;,•. ~·u::oib)t.·r:1L'1·,';c h•1.h-:; 1,~17 d1J~,; 

cosd~. C-ctc;o1·min'-'dn.:; clc;or.ir::nt~:ir:; :::Ltt'.-:iri::ün l,• i.cJp¿; cJ;;; •1Lu~., c!r:.;,dr 
c:i.•..:·1·1.o mr.1rPc.nt•:.: 1 ]2. ~i.~·i::icnr:i;:<. r.I•.;>] PCE d\·.•c:id~ó i·mpl.1.-..•· cin1--i·c·~-:; 

) 1r,1~~.'I:;; de 1.:nn¡_•.:i.:1~-1 r:.'111 o! ,11pdiC1 c\t:.minic:.:;n;::1. r:'.Ot:\:= ::~··.1m¡::,:::,•--l.:;:.>b,''.lr, 

r;!:;-t.iin•.ilo.::. c:u.i·.-!::i.-1n':'.'1:::i::., .?. 1•:." r·<::'/C:·lt.1c:.nr1c,1··:i::'.·<;; ;o.nLi~:1-u,1·•.l t;.;-;·~;,.\!:; ~J;, 

r."'.l;.'c.11- c1..11f.i11n;.:a r:n t·::l ¡~i-"•-nt.i tic· l<.; i.n·fc.;1·,,,,:,cién~ c.!:::· !~~·:: canc:o.:·:Ji:.~"'.; j 

~1;=: los c.cn'.:.:u:1.n;:,. ?;~oi 1 ju.nr.o can Tui-, otros 1-r::.fug"!.;>.rjo;s 
<::01;;'.ll:Jc;·-;:..1-011 cr.1n v;_=rios d'::.' los IL?ndadore~ de>l f'DPD. SF.! !.lr.-::Jó ~l 

~,;,':;;,l1}Gcin•fc:>r,~:o e/.:" cont.o.ct;:iE ·fn1•1rales, .':\uri9uo P~por::'..•d).Ct..J::: y dL~ 

··,, .. ~.,...:w:::. C':'.:-::-:~r::·_•f''iri;:.s pr.i>c:ticz=:,$ 1 c::nt~-a lu or3o.1ni:::.:>'.::ir.~n dr.·! ¡::·CE y 
l.~~ •Jc,~i~ic~~os.~ 4 

t'=! Cit~ 

c:i t.:ic\0. 

de lo an1;e1·ior, 

de 

~ntr~vista cit~da. 

v:o.rios 

de l"li r, 

14 Grullon, entrF.?viz;ta citC1dr.\ .. Set'1ala qLte los contactos que 
61 tra·t.;,ba, como ropt'l'.?sentante .de loEi-, dominic:onos, cembial:.lan con 
frecuencia, por lo qu~ ni siquiera lle9ó a conocer los nombres de 
varios de ellos. 



mantUViel C: :¡;-..:,,.-'.-~ ..=':;'.' t:o!;ü·.;1-.:-,c.;_i.:'.111 CC.>lt1i'\L\:;:{,. ·~·cr Qj•.::n-plo 1 
Luis-Alaffii~· ~·-p f1~i-i.:1~0~rio de !a Sect·etaria d0 Educación, 
proporc:ic.'"«;'.J i.-.· 1 •. :.-j-;-. ~r ;r,.:tc:t·i.,o, d~~ 01·ier,\:ar::ión ide:-.:il69icE1. Dio 
c:onfet"enc::i.'::. .--_, i·ni:' .. l;::.d<:".s cii·culos y 1 en ac:tiva.des más a.mplias, 
explic:ab.;:, los fL1nd.:.1;~i=r1to~ dGll m<l1"::is1110 d~ -forma <,;ol~padaa Otro 
·9Ue·'·5EJ· di5'~- i.n9Ltló ·fu:· Forn.~, c:¡t..\;en prept6 SL\ viviend?. de:.? l~ Ave .. 
Bolivar pa1·,n l.:i c~lebroci.ón de la p1·im2ra reur.ión ¿1,mplin de los 
comuniC3tas dominic~no~:, w1~9ani=unda el e9ui.po de vi!Jilancia, 
-:=::~c.lL\Siv.?.rnente compuesto do esp~Noles. 

DE:' m.-;ner.:;. m~•s (;'::;pan !-;,~r.c•¿; -' en p lnnco;; lc,c:alc:=>, :?spaf'tdles 
aisli.\dos, <:tl m--:ir9i=n 5E'8Ll1"~mcnl~ de d•::>ci~ione.3 01-3,~ni!:'as, 

mant:..r.-i.-;:;1~on t"el<iciGn con dominic.=i.no~• 1·ci·;i:ilu.c"ion.?.1~:io;;4 Er; .:>.lgun¿\s 
de 12 . ..-:; ciLtdc,dc::s donde:; st: con-fo:-in.-:.1i-on nú:::1L .... O'.:j qL~e co:.+l.~·.:/"i':ron en 
el F'Df'·:D~ lo::. mismo..::. cont.:.>.i·:.:.in c:o¡-, t0.·l ¿1.po;¡10 d•2 l'GiLlS)li:ldr_,co.;_ f-•01• 
E!jemplo, t:•n S.:i.n Pect1·0 de i·l.:."1.::01·!.~~, .. ,, colcctivt:-. ·:?1s1·1¡p;.,d::; en l:>. 
esc:ut?la t1r~ne-f.=..c.tc1~ fL\8 de not.o:blc E~St'.rr.ulo .?.l 91~._1po de conn.1ni<:.;t:.as 
y rc·1olucionat"ios de i=qui~1-da d~ lo. Juvt~11tud F:c-..1olt1c.ion~:~ria_ 

Llegaron a dars~ cursos d2 inst1·ucción polltic:2 y 1nilit~1· 1 hast~ 

con prt~\Clic~\;;s dP. tiL"(.1Mt!~ r:ri t2~;t-:• :Jt"•.lpl'.I ·~·L dGs'l:i?.Cé:.-..!"C':O 1'1i8l.l~l 

Ai·nedo y Lorr;in;:.::r V;:;.1-da.l~,; r:l p1·:i.r.1\:?L'':J, J'.:' en M6»' .:.co 1 du~·nnto los 
~?icis 5 1) m.o'.nti...1vo un '-'POYO con 131::;,nt<: a los E!:-:i .t ir:\clD5 comunis"ct"'..\<;; 
c::.-n1inic2.110L~- En S.:1nt1.c;90, t.:1 .::l.1 culw c:t:imL\nist0 con-i::-ó Ci.ln r-:l 
'· :timula ld.¿.~oló)ic:o d•:> v.:\rio::; c~-¡:.:d":c-.1r~s, ~1-itre 'llti~ne0 dosc.:olló 
l"':~t·l.n~.· Gins-.·~t;_-..1·~ rnuj~r ;n1.ty r:-1.t.l t;.-:-. j p1"{~t;<:t.1r•.sc~o por- .::uoo.;tii:)n!..'i::: dt::l 
f:·"'!n-1i1-ii•.1r:10, r;=:;pos::\ tk:l :·c:-.:.p>:l,.,s·;J'."1:-- .;,:!e 1.:.-, c1·.:-1<•n·L::.'.,,::ión dc·l c·cs en 

En n!: t'L.>'-• ;.:.-:.·,,:,¡_;<;,.-

ni:: di:?j6 dP c:8ntt·i.~.;L•.i.t· ,e; .l"-"'-
di=atac."dc.;s¡ -ru-= t::l -::2.r>c, 
Djo11vanido Fue1~1:0~ Du•1~t~, 

e;:pcdic ion.::.r:i.a rlt=: 195.(l-

],· :-•~l~ci~~ fu~ mt.~ dif;~~a~ pc1·0 
~-=~-·';n ·.1c· ,'.12.-j<.\n•.""!::O 1·~.:·.·ol-..~;;:~:::;,:-,~"i,~1.-::; 

ri~;:o:-is, dt"-:! 

F'SF' y hCi·c,E' 

Tcidaz-, cst-=-::.- c:.·,cti'-. :.rJc,ci>'!s, ~:;,n '~i~i\J~,1·::¡0, r,c c1•.~J.C-.i.),:,r-. d~"'· ._:_;e1· 
br:1o:;~:w.ntt'! di-:::.tantt-~, ::.' f·uc íu1-,cl;:.n,E>rt~,~,1mcnte Tui· c.;uil:.-:n ca:-ic:ontró 
c>r.;:1~5!.-.:-.~ p.nr:1 cr:iwpei~.-~t- en la 0-::cs~-2.ción d~l p.31·tldo ct:.m1_1r.:.s-,'.;;,:i. 2n 
r::.::-pú:=-:J.::.-::c• n."'l,ni.n:!.c.:'\n~ .• St-~ ccn~ti 1.:uyó~ en lcis ht~cha:=;, e\, el 
¡:-1·in:.:ir·-'"1 c•rit'nt,:_-.do1· :idC?.CJl·.:·:Ji.-..:1...t d.:..l ::~J ..,"=-t·j·~•.:., c.un::¡u<: d<:-1lim2t<.\l:ia 
er.:p:--,-:-:-ins ~1'-"=' 1u 11<:-vBb.-:.n 21 ne; 1nvu:!.'-.1.::···.:-,~·:=:-~: ~0 n SL\ :nl1;~1-¡01·, pur le, 
-:.1ue fue r?.-:ter·no ::<l p1-ucC!:::>C. cn:--.:::ti·b,;t-i·.-·o d12l 1:-nr-:D. ~~o ob=t~\ntc, 

rec~ultó un<::\ <sue1-t•: d':? prornoto1· d<-?l mi~:no~ inl;;:-1-vin!,":ndc:. er. 1.:-, 
dilur:i-.:j.-:11:it>r1 de cuc;:;tianes 9L1c rGSLtlt2.r!,-::1n cscnc:i.:>.lcs en 1,:-.. 
con·fig11:·.:.1ci6n d:o:l PDl-.:D, como l,:. p1·or:i.:1. dcsio11;:i.c:iór1 de le:. 
01·9c.n i ;:¿,e i ón. Acon we jó c¡uo '.!'C prns.-.: i nd i cs;f-_~ clf~ l.tn i;érrn ino 
ideoló:¡icr:> definidl~1t· 1 ccmo -:;ocialis:t.:-t a r.om1.1ni.!:>·~;.;,:,, en r.'~<.:1~n de 
t¡Lte 1.-. t;.J.ci;ir.·a. rlr: M•..JSCL'.l 2.:::tc.1ba ccndicion.:i.dc\ pnr l,__-... colw1:ior.:::-.c:;ión 
con l3S dernoc! .. ,:\C:Í,:\S ocr:idcntale!::'., posir.:iOn 9l\e S8 ~::prl:l~~ó on esos 
mismos L\ias en la -formal úi¡;,olLlción de l;l. IntC?1"nac:ional 

i.M Ortiz, Entrevi.s-ta citada .. 

Féli:: Pepin, 



'··""''1"'"·'"'';!'~ .. ~·~·.r"';:t• ,.._, 

1rmr .. , ... w. : •••• " 
~- ... ~·~::~.c:cn j_ug·a.r..se tareas democ1 .. át icas~ 
~· ~:.:, ·'. oraarii~zaC: ión comunista. 

. " . ,. . '· ·.:-.'. ~.·.:,~. ·.·-':. . 

la idea~~.tns_ist-ent·e',: de·: c;¡u_e·_:.·dlE!bi.an·, .... · 
en · 1·a. .:. .. ; c·onf.or.maci'ón'.·;· ':'.de •la·-

l',··· 

. , ;~ 
.En ;91"an medida la· au·toridad de Tur"- respondía ·a- que se: .le 

¡. .• 

::;.'"::~.i:-ve·1-,ff~.-¿t:Jmo···_1 a . r-r€?preSen'táC: iCri ''«"co·t.;por~1·-,. de r"1·· mov-imien ta'·,·ccmuni ata 
ffiundi'al y de la URSS, todo C?llo 9randi0Go· y monoli:tico, 
compac~ado por la jefatura infalible de Stalin. Los escasos 
dominicanos forjadores del movimiento comunista asumieron desde 
el·-~ princi~io lB imagen de sac1~a1ización del movimiento 
fn ternac: ion al. En razón de el 1 a' a Tur se le conf- i l"'ió c:onf i .'lnza 
total. Su presencia era Ltn estimulo crucial; sentianse ya par•te 
del movimiento mundial del prolata1·iado. En l~~ dific:ile3 
condiciones de los prirne1•os pasos, l,'1 rc1~c:ión con lo~ espaf'toles 
le daba $Entido ü l2s labores clandestinas, pues se sentian en un 
con9lomerado amplio qLle evitc.ba lc1 c::¡ue de otra forma hLlbiese sido 
un aisl~miento casi total.~? 

A 'pesar del rE~l ic-ve de la presencia de! Tur en l?l colectl~o 
del PDRD, la mism~ no dejó do contenet• carac·teristicas 
limitantes, pues se t·estrin8ió a conseJcs y comenta1·ioG. En l~s 

impl·icaciones prt;r:ticas, Tur y lo-= otros ESpe':\f'rOles se encontr·aban 
a 1 margen, y nunca se i nvo 1 uc1·aron de mc.inet•a -formal en las 
a:tividada·s. En nin3Llna de las ruunione!::i 9ue celebraron lC$ 
miembros del PDRD erit1·e 1943 y 194-5 par·t:icipó L1n solo refL1.9iado 
espaNol, hasta dondo ind1can lcB t~stimon1os. No menos importanta 
fue que al parece1• lee espaNal~s ne ll~9~1-an a compr·~nd~r bien 1~ 

n.3.turale::a del m.:::diü ~r::it:ít·,1 c.lor;ii.11l.c.ano y dr;: la dictadt.11-a 
trujillista .. 0(~ é.tt.::up1·clc; ~, F"'=r·1cl1.!s Fr ... H·,co, en SLl!:i c.an!3cj':l~ 
insist1an en que debl~n 2::plc1·ar~e la~ físut·a~ on El ré9in1en, no 
pudiepdo acceOer <.:.. lil con1prens1ión de q!..n:.• c;l pwdcr de Trujillo era 
tot.::i.l. De tal m~n01·a, lo.s :ic:ti·~·idc.'\dr~s du apoye. tenian un 
contenido 9e11érico, m6.::; b1P-n de promoción, Cl1.1e no 1·1Q9aba ,3 
delinea1· las ca1·acte1·isti~os i~:1d~cionol~s que debla alcan=ar el 
naciente movimiento 1~evoluc:::iona1·;.o, <:\ tono con et ento1•no 
nacional, la e~~t·uctur·~ de clases y l~ naturala:a del estado 
dominicano. 

GESTIONES INICIALES PAE·A LA Of,GAMI:ZACION f\E\t'OLUCIONARIA 

Como se ha visto, a la larga de l~ p1~imera mitad de los af"'los 
40 la. oposición pol!tic~ pa~6 d~ la de~or9ani=ación y de la 
'tipolo9!a propia de redL\Cidos c:irc:ulos de conspiradores a Llna 
orientación radical tendente a verteb1"'arse por medio de la 
or9anizac:ión politica. Desde el punto de vista programático pasó 

:·::.·a. ··pr,~rnar paL1l.atinamente el criter-io de ~ue. 1 s_e,. de.b_ia .. hace•",;-· ··'' 

"-~··: ~·~·~:7r..:.~7.,tú.'.'3-r!··.".'·· lo? .ºb jet i ~º·ª demac r~t icos c:.on,·1º.'".··~º~i :.l .. t~.i·:::?,sY·i'CJ'r.·~~~:,: 
~'.5-~f'. .·A ~ ... -,· •• ;.:;:;_'.\~~-;~~,f::." Per~·ic.ies :-~r~~~-0, .e.n-tt"'e•,/is.ta re~l:i::ad6.:.~p·or. el.·.:a'utCf".,~ .... \jÜrfici.~~;0~'..~. 

-~~-'.E;;.Z;~:·.•~.~.'.:
9

.:~.r.·.~.~.~:·.:: .. ·~ .. :.:"_· .. ,.:~~ te: : : /; · · , ; , ,:, 'Yif ;~i-~~sf i(~l;;;r~r~!;~~~I~~ir.t;ti 
..• ,.· ... ¡.: ••;":C' - "·- '..!.'OJ•.• :·.··•",':;·' • .. t; ... '';'".·.:·,'c.; ·~·~-,O~.,':~~·,:,--:°.''-" 
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E~te viraje no se dio de un dia para otro., y advino,\ 
sintomAticemente, de manera dispersa en varios núcleos reducidos 
de revolucionarios que ~abian l le9ado a captat" la ineTec:tividad' 
de los circulos de complotados. Tal inefectividad provenía, por 
una parte, por9ue eran disueltos por los set"vicios de se9uridad 
del estadc y sus integrantes encarcelados o asesinados; y sobre 
todo porque la ·concepción conspirativa equivalia a la pasividad 
a_nte--la espera de que se posibilitara el atentado cont1,.a el: 
tiranci. De forma qL1e, en. práctica y teoria, la f'ormación de esté 
generación de revolucionarios conllevó el designio de superar lau 
limitaciones del viejo antitrujillismo. 

En todo caso., si bien la idea de superar limitaciones >_ 
lastres estuvo desde el principio presente, no signi.fica qui'. 
implicara_ siempre una voluntad coherente de impulsor un, 
diferenciación completa. En la constitLtción de los p1 ... imero•: 
circules maruistas hubo un espacio en el que no estaba c:lc:\ro ur 
diseNo alternativo de or9ani~aci6n, siendo el componente dec~sivc 
la vol~ntad de impulsar, de manera más enérgica y eficiente, ll 
lucha contra lü. tirania. De una u otra manera, las incet .. tidumbrei 
estuvieron presentes en los pt"imet"OS grupos y aun tras li 
fundación formal de PORO en 1943. \ 

Si se puede establecer un hilo conductor de las actividade~ 
que desembocaron en la .fundación del PDRD, habria que remontarse) 
en términos cronológic:os, a las gestiones emprendidas po; 
Fr.n.ncisco Alber·to Henriquez, apro~-:imadamente a partir de 1?38. 1 '. 

HenriqLte;:: hilbia tenido alguna relación con personas vinculadas a·, 
movimiento de Santi.a90. Concibió el desat"rol lo de un) 
organización revolucionaria, al margen todc.\Via de una visió; 
propiamente marxista, aunque tenia simpatias por la URSS a travé' 
de la lectura de la revista ~ del Partido Comunista Argentino· 
de mucha ci1~culación can Santo Domin90 hasta que Trujillo prohibi 
su entrada poi"' haberse publ ic:.ado un articulo sobre Repübl ic 
Dominicana. · 

Henrique;:: concibió la formación de una organi:::aciC 
revolucion.o\l~ia en t"elaci6n con los sectores más avan:::.:1.dos dd 
e>:ilio, de maner.:i. gue todavia no habia aflorado la voluntad C. 
diferenciaci6n con el e:tilio que luego seria c:.aracte1"istica entr, 
los comunista~. De acuerdo a sLt testimonio, en -SLt viaje _a .L: 
Habana en 1938., llegó a un acuerdo con su familiar Cotubanan· 
Henric:¡ue;: para 9ue se redactaran una bases doctrinarias de lo qL¡ , 

1 .-a Lo 9L1e sigue? e<;::¡té basado en la narración del prop ~ 
Francisco A. Hent"iquez (Chito), en entrevista realizada por t 
autor, junio/julio 1985.. De igLtal manera, ·en. su sEn~ie ' 
articules "Siempre los hechos valdrán más que las palabras", b1 
especialmente III, 1 de mayo de 1971. 
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debia se1~ '.?l F.11'tid1_·..1 F\evoluc.:ionari.o Dominicano .. s.q Al marsen de 
los elemf:o';1! -~J~ pc1lÉ:.,n1c.t.,;,;,. ~prácticamen:;e imposibles de desentraf"tar, 
que rode~r<J11 el :;inuci_-;,:, proceso qL•e condujo a la Tot~mación del 
PRO en l'-7·'1-t. lL· i<1.¡:io1·t.,.ntc;- e$ c¡ue HC?nriquez se familiari::ó con 
algunos de: 1°:-is c·:•1 lac.los que luego serian protagonista5 
prominentes. Cotub,:in:olma Henriquez habria hecho un.:i git .. a a 
Venezuel~ y a F'ue1·to Rica a -fin de contactar . a un nOmero de 
personas qL1c se consideraba para la formación de la.s sec:cionales 
en el eHilio. Mientra:; tanto F1·ancisco Henriquez deberia avanzar 
los trabajos gue condujesen a la creación de la sección 
clandestina en territor·io dominicano. 

De todo C?sto se puede inferir que las actividades de 
Franci~co HenriqL1ez estc.\ban enmarcadas en lo que seria un 
encuadramiento popLllista, .::.\Lln9ue él estaba de más en más animado 
por su cercania al ma1""::ismo y al proyecto de una revolLlCión 
sociulista. As!, CLlando en L\n segL1ndo viaje a Cuba, realizado en 
1941, encontró a Juan Isidro Jimenes Gr·ul lón y a Juan Bosch, 
captó que ambos se encontraban muy cerca del Partido Socialista 
Popular de CL1ba, se consideraban francamente prosoviéticos y, en 
lo fLlndamental, adherentes a los principios del comunismo. Ambos 
le habrian entrc9.01do a Hen1·i9uez el tente canónico de la historia 
del PECUS, ordenado por Stalin. Sin embar90, dudaban en 
declararse públicamente como comunistas, pues se encontraban en 
li ewpectativa de lo que pasarla en la confrontación entre la 
U .• 1ón Soviética y Alemania. 

En E!!:iC' segundo viaje se fortaleció la opción de que l¿\ 
or9anizacibn t·e:voluci:ina1·ia que ~e constitL\yese en el interior 
f"uese una secciona! del r--no ~n proceso de gestación .. La vacilante 
definición idcoló9ica de Jimenes Grullón y Bosch no dejaba de 
concordar con la 9L1e h.:.lbia logrado Henri9ue:: .. Este habia 9L1edado 
impresionado, en 1938, por el formidable avance 9ue y.:i. 
evidenciaba tenP-r ~l partido comunista en Cuba, cuando se 

s. 9 Los criterios de 1-tenrique:: sobre este punto han sido 
rebatidos por Juan Isidro Jimenes Grullón, a la principal 
fundador del F"Rú. H 5Lt ve=, HenriqL1e:-: respondió las 
argumentaciones t.le Jimen~s r-n "La mala memoria del Dr .. Juan 1 .. 
Jimenes G. ", en especi,::.l tl, LD, 2 de abril de 1971. Se debe 
también ver su articulo "Legitima defensa", b.!1, 14 de abr1l de 
1971 .. Jimenes GrL1llón, .::\poyado documentalmente en su libro bS, 
República DominicanF, nie9a que el PRO se fundara antes de 1941, 
l"ebatiendo <-"Si, como prot¿\gonista p1 .. ivile9ii:\do, le.\ propia memoria 
oficial de partidn 9u~ ubica el sur9imiento en 1939. Estos 
ar9umt:!ntos ·fueron e:: tendidos por Jimenes GrLll l ón, en John B. 
Mat"tin. Un proc6no;;ul dC?l i.mpet""io y¿\nquí., Mérida, 1977. Hcnrique::, 
en los articulas cit~dos, por el contrario, considera que el PRO 
efectivamente tL1vo unü reunión inicial an 1939, a.Ltnque todavía en 
1941 no cont.3ba con una F.!Structura or9ani::ativa ni con osta.tutos 
y doctrina. 
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reorsa.ni:::ó c:1~.11·•J Un i.ón F'.G"1nluc Lor.,"'.,r1a ComL1nisr.a* Observó el 
desfile dr-_.] l r·n. cJe r1•'-"/u el•_~ c-c:;e:· c.üio, primE1·0 que se celebraba 
después d,.. t,, durr1."Jt:,_.; >.c.: la revo.tuc1ón de 1?33, llegando a la. 
conclusi¿i: 1·:•: c11.1e l;\ cl~\EI? cbret•a podia cor1stituir la base de 
apoyo d~ u.-¡ proy•~r.1'CJ r~volLtc:iona1·io. En t:i!ste punto, se9ún su 
testimonio, tendió -:1 1d~:-,tific:dPSe con los 9L1e ya se denominaban 
"los dos JuanE"s". En efecto, éstos habrian criticado la 
concepción ayt•arista que tenia el documento preparado por 
Cotubanama Henrique=, considerando a la cla5e obrera como fuerza 
motri:: básica de la revolución.:zo 

En el viaje de 1941 ya Cotubanama habia salido del 9rupo 
gestor del PRD, en lo c:;ue incidieron su proclividad conTlictiva y 
divergencias con "los Juanes". En el mes de octubre Francisco 
Henri9uez llegó a un acuet"do mediante el cual se modificó e1 
proyecto original elaborado por su pariente. :::t En esa reunión 
participaron Jimenes Grullón, Dosch y Virgilio Mainardi, este 
último en t"epresentac ión del numeroso 91"upo de ea i lados de 
Guanté.namo. 

La orientación social is ta de Henri9uez 5e habt"ia re.i.lfirmado 
en los meses de su segunda estad ia en CL1ba. Tuvo contactos con 
dirigentes de la Unión Revolucionü.ria Comunista, y desde antes 
del viaje ya habia comenzado la labor de contactos con los 
cr nt.lnistas espal"loles rndicados en RepUblica Dominicana. 

Entt"e ambos; viaje=:, la labor dt::! conformación de un grupo 
.andestino interno ostuvo estrechamente ~•saciada al circL1lo 

c.onspirativo dit"igido por R<!\-fael Ellis Swnche:: <F'upit;o). En el 
mismo pa1"ticipaban una~ 9L1inc<? p~·l"sonas, entre las cuqles se 
destacabc:\n Rubén Re-y (posteriormente e:·:pedic:ionario de 1959), 
Tulio At"Vc.>lo, José Antonio Mar•tine::. Bonilli.i, Moisés de Soto y 
José Anibal S~\nchez Fornándc= ~ Este> grupo en e ierta manera est.;:\ba 
considerado 1.:-. rama a1~m.=:\d,:", de lo 9ue debe1"ia ser la secc ional 
clandestina interna del p1·oyectado pc:t1"tido. 'Por esto todos sus 
integrantes fL1eron dotddos do armas dr:;o fL1e90, introducidas por la 
aduana a través del cel<J.dor n·.:.\món Paul ino y do! serena J.:\ime 
Nil~, el ~ltimo pocte1•ic1"mcntc impot"t~ntP lidet• ob~cro. Ahora 
bien, ''Pupito'' Sánchc: sólo c1·eia en el atentado contra T1•ujillo, 
de form~ 9ue, cuanMo Hcnri9uez retorna en 19~1 con una idoa de 

::o:.:. Este te~timonio, !:iin embargo, no coincide con lo e::puesto 
pot" Jimenes Grullón ün LC\ Rupúblic;.\ Dominiccin,"'..\ .. Menos aún con lo 
que contiene el p1•ólo90 de Bo~ch al t"eferido libro, donde hay Ltn 
postulado cnfótic:o ~cer·cu de 9ue el conflicto social en c:¡L1e se 
sustentaba el proyecto dr.J lu rc·1oluci6n dominicana era el de lu 
masa campesina contra SLts explot.:i.dores sempiternos, los 
"pueblitas". 

~t El te:<to res1.1l tante se encuentra reproducido en Ful9encio 
Espinal, Breve hi~toria de?l PRD, SD, 1982 .. 
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pi:\rtido mL.··«::: e lil1"'a, se produ.10 Ltna rL\ptura, poi-- cuanto el p_rimero 
de5confiab0 r:i!') t:oda fo1·mq. de 01"'9a1,izac:i6n pnlitica. 2 =-t 

Es ,::., p-.,rt·>.r, ruc~, del 1"'2-t:-orno de: HenriqLlez, a fines de 
1941, c:uantjo s;e desecha en Terma definitiva la conc:epci6n 
c:onspirati\;_, y ~e empt"'cnde la idea de construcc:ién de un partido. 
La reorient¿¡,ciún se logra plasmar 91 .. ac:ias a que entonces también 
retorné al pais Pericles Franco, tras una estadia de varios af'1os 
en Chile.~3 Entre ambos definieron lineamientos practic:os que 
vinieron a ser el núcleo del proceso de conformación del PORO. 

Franco habia militado en la Juventud Comunista de Chile, 
! legando a c.=;cr dele9ado de su cur'5o, en la Facultad de Medicina, 
ante la Federación de Estudiantes. Llegó al convencimiento de c:¡ue 
la revolución mundial E.·r~ . .1.!.n fenómeno ineluctable en el corto 
plazo, por• lo · que c:onsidet"ó como deber ineludible retornar al 
pais pat"'a contribuir al detonamiento del pt·oc:eso t"'evolucionario. 
1-labi.:'I e::perimentado un rápido dC!5arrollo idQoló9ic:o mediante la 
fami liari:::::acién con te:1tos de Mar>: y En9ols. En Chile, además, 
sintió el impacto de la acción obrera y de lo que representaba el 
ejemplo de la Unión Soviética. Tipi-ficó de manera pionera el 
tr~nsito de jaccbinismo al comunismo, pueo antas de su ~alida 
hacia Chile su pL1nto t"'eferencial et".::'\ la revolL!Ción francesa y no 
de if)ba de zentir .3dmiración por las dr:mocre\cias europeas y sobre 
to1to por el sistema politice francés. Considernba, entonces, qL\e 
e: único imperativo politice er.::'I la planmación del ntentado 
contra Trujillo. De hQcho, el antitrujillismo habla sido su ~nic:a 
noción pol!ticü definida. 

Aunc:¡ue posiblemente no tuviese una idea demasiado c:lnra de 
lo que debia hacer al rctot•nat"' a República Dominicana a fines de 
1941 1 lo hacia como militante de la causa del comuni~mo, 

ernbar9ado por un entu5iasmo decidido. Su propósito prirno1~0 pasaba 
poi~ c:or tacta1' a los partidarios del comunismo que habia en el 
pa.is y, p.n1"'¿i, eso, SE' informó con Andrés Req1.1ena, el novelist.:\ 
exilado y posteriormente asesinado poi' TrL1jillo en New Yo1~k. De 
las per•sonas 5ertaladas por RequG?nu, ·finalmQnte discernió que sólo 
~lario Sánche:z, antiguo mi~mbro de la AISOC, tenia n~c:iones 
rel~tivAmP-nte claras sobre teoria mar::ista y decisión para 
integrarse nl proyecto de constitución de una or9ani~ación 
revoluc:ionilria- De todc!ls maneras, C!n la medida en que HenriqL1ez 

~~ Ulteriormente, el grupo c:onspit~otivo dirigido por Ellis 
Sbnche:z se redujo a tres o cuatro personus, entre quienes tenian 
preponderancia Rey y Sánche::: Fernándu~. A pesar de SLt pequef'1ez, 
no cesó en el propósito del atentada, y en 1946 se relacionó c:on 
Eugenio de Mi\rchena. en C?l plan de sublevación militar abortado un 
dia antes de su prevista reali;:ac:ión. Sénc:hez Fer•nánde?::, 
entrevista citada. 

Q:S Lo que si9ue se ba5a en Franco, entrevista. citada. 
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éste 9ue empr_ende las ·-labo_res básic.:\s al 

Sobrevino lo .que podria calificárse de fase de contactos. 
Hab fa· _clue determinar c:on 9uién ·se iba a contar; ya no se trataba 
de agrupar antitrujillistas, sino inequiVocamente a 
t"'evolucionarios orientados poi"' el proyecto de ·la revolución 
socialista. _Son Henriquez y Franco, pues, quienes conciben de 
manera· concret·a la formac:i6n del partido comunista, pero no como 
propósito inmediato, por la imposibilidad material que se les 
pt"esent"aba. En· esa fase preliminar de c:ontac:tos habia que ubicar 
a las contadisimas personas dispuestas a la lucha revolucionaria .. 
Decidieron, ante todo, seguir las pistas de la AISOC, 9racias a 
la_- rec:iente: edición del proceso judicial. Asi se acercaron a 
F'."'món Espinal y a Hostes Guaroa Féli= Pepin. Este último les 
l't:~_,_ i6 bien, habló con franque::a y se mostró de acuerdo en 
~.: nder las labores en Santiago. 

A ott"as personas las loc:ali=aron 9racias a los espaf'foles. 
Los principales fueron Heriberto rtúl"lez, Roberto Mc:Cabe, Ramón 
Grullón, Pedro Mir y Carlos Curial. Estos, junto a Mario Sánchez, 
Fél iz Pepin, Henr"iquez y Ft"anco, constituyeron el ntlcleo 
formativo del PORO. Ese primer c:on9lomerado, empero, no dejaba de 
ser todavia inestable. La presencia de Cut"iel, por ejemplo-, fue 
efimet"a. Pedt"o Mit", por su parte, no se integraba de manera 
persistente, qui:::ás a causa de no compartir los propósitos, más 
bien desproporcionados, de Franco en c:uanto a las tareas a que 
debian abocarse .. Delimitaba su relación más bien· en el tet"reno 
intelectual. Mario Sánche:: tampoco lle96 a tener una vinculación 
muy duradera, en lo 9ue posiblemente influyó SL\ concepción 
conspirativa de la lucha antitrujillista, ~ue le llevaba a 
mantener una actitud cauta. 

Cuando se lle9ó finalmente a la estructuración de ese cuadro 
inicial de inte9ranteG, se planteó cuál seria el rumbo a seguirw 
~ desechó la pt"opuesta de Henriquez de que se constituyese la 

w• ~i=ación como secc:ional del PRO. Se9Un el testimonio de este 
ul t rno, esta decisión -fue resultado princ:ipalmente de la 
rec•..tsación 9ue most1"'aron los antiguos integrantes de la AISOC, 
sobresaliondo entre ellos Mario Sánchez, quien achac"ba el 
rr.::u:aso de la or9ani:::::ac:ión a la relación 9ue se habia establecido 
on Jiménes Grullón, ahora la fisura prominente del naciente PRO. 

La formación del PORO conjugó una voluntad politica en la 
9ue interactuaron la función centralizadora ejercida por Franco y 
Henriquez con el desarrollo de núcleos constituidos con 
anterioridad o independencia, o bien de otros que se derivaron de 
las tar_eas impulsadas por el núcleo central. Estos grupos a la 
postre fueron: ol del Este.:, ü.nimado por Heriberto Núrre::, del 9ue 
se bifurcó un sector en Macoris, animado por McCabe; el de 
Santiago, fundado por Féli~ Pepin; el da La Vega, orientado por 
Ramón Espinal; el de Barahona, sur9ido de manera independiente y 
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sólo tardlamente integrado al PORO bajo la conducción _de Freddy 
Valdez; poi~ último, el 91;_upo c:apitalet"ro tendió a ampliarse en 
varias lineas, siendo las dos más importantes la orientada hacia 
el movimiento obrero y l~ diri9ida al contacto_ con los jóvenes de 
iz9úiet"da. 

LOS·CIRCULOS MARXISTAS CONSTITUTIVOS DEL PORO 

Pedro Mir ha se~alado 9ue, a su juicio, en_la formación del 
rORD confluyeron tres fuentes ori9inarias:7_4 _-_la . t--epresentada por 
'-~aneo y. Henric¡uez, la de los refu9i_ados ___ espa_rroles -a través del 
;ic:~, Núrtez" y _la aupada por F_reddy Valdez.· Indpendientemente de 

Ciertas observac: iones que pued.i\n hacer.se-'· a ,-__ la,- carac:te"r i zac ión, lo 
cierto es que las tres cort'·ientes surgieron· de Terma 
independiente aunque no agotaron el proceso de gestación del 
movimiento comunista dominic:ano y quedar_on integradas por la· 
aparic:ión de una c:onc:epción més clara y resuelta en los 
propósitos del nUcleo capitalef'1o. 

Heriberto Nót'fez habia ya dado lugar, de manera 
índependiente, a la con-formación de un informal circulo mar:tista; 
se habia alimentado por la relación de solidaridad que desplc9á 
con los refugiados espaNoles del Este, en quienes encontró el 
estimulo ideoló9ico para aTian::ar su vocación comunista. Núf'fez 
constituyó un caso notable de precursor del comunismo dominicano; 
pertenec:ia a la burguesía, habia sido miembro del Partido 
Pro9resista, de Federico Velás9ue::, y era juez en El Seybo en 
1931). Desde esta Ultima posición emitió un célebre fallo contra 
la celebración de los comicios del 16 de mayo de 1930 con que 
Trujillo pretendió legalizar el asalto al poder. Desde entonces 
se vio sometido a un terrible acoso; SLl situación le llevó a 
templa•, su integridad ·a toda prueba, y si salvó la vida fue por 
su ubicación clasista, SL\S relaciones familiares con trujillistas 
-como SLl cul'1ado Manuel Joa9uin Aybar·- y sobre todo 9racias a 
haber desarrollado sofisticadas aptitudes de conspirador~ 2=i. 

Medi.:i..nte un proceso qLle ha qLledado oscuro, se deslindó del 
ititrujillismo tradicional, a pesar de su condición clasista, y 

abrazó el mi.lr::ismo como medio de pro·fundizi\Ción de sus 
sentimientos n.:\ciond.les y populares. En Tin de CLlentas, esa 
adhesión fue una resultante de su absoluta oposición al 
despotismo tt .. Ltjillista. El comunismo venia a entenderse como la 
Terma por e:1c:elencia del antitrujillismo, elemento que ses9aria 

~4 IntervenciOn de Pedro Mir en el Seminario de historia de 
las ideas socialistas. 

2 =i- Lo concerniente a la fi9ura y ac:tividades del Lic .. NUl"lez 
lo debemos -fundamentalmente a Espaillat y Grull6n, en entrevistas 
citadas. 
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su práetica revolucionaria. Esto estaba, además, sustentado en 
una voluntad mor~l 1nquebrantable; es esta moralidad, y no tanto 
un análisi5 pclttico, 1& ~ue per~iló la adherencia de NúNez' a la 
lucha revolucionaria. Entendia, poi• supuesto, la necesidad de una 
labor cultural y de una práctica pctltic:a orientadas.poi• el 
mar::ismo, pe1•0 no pudo propiamente colocarse a tono c:on las 
implicaciones c.¡Lte demandaban esas eai9encias. Asi, Núf"fe::: es sobre 
todo un revolucionario pr•áctico, con Tuerte .inc:linac:i6n por la 
faceta conspirativa. 

Por SLt voc:ac:ióh popular, inició labores de c:onc:ienti::ac:ión 
de personas humildes a través de la atención que c:onTirié a 
antiguos intesrantes de las bandas de gavilleros 9Lte combatieron 
a los oc:L1pantes norteamericanos entre 1916 y 1922. Cuando 
, 1.e9aron los espaf'loles, ya Núrtez habia evolucionado hac:ia 
~'·>sic:iones c:omLtnistas e iniciado de -forma incipiente algunas de 

.\s actividades en pos de la organi=ac:ión de trabajadores. 

Esto ~ltimo le permitió desplegar una activa labor de 
solidaridad con los refu9iados, sobre todo con los establecidos 
en Pedro Sánche=, cercana a El Seybo, colonia en la qL1e se 
ubicaba una alta porción de comunista5. Logró que un 
puertorriquerto de apellido Ortiz, funcionario del Central Romana, 
concediera empleo a Ltnos 35 espa1'1oles de la colonia mencionada; 
tambi-én hizo 9estiones para c:oloc:ar a. otros en establecimientos 
comerciales de La Romana. En la c:api tal desplegó otras 
iniciativas, entre ellas las relacionadas con la deledación de 
los c:uéqueros. Desde poca después de llegados los rc::ifu9iados, 
N..:tf'rez se amparó en SLI presencia para ampliar de manor"-' notable el 
radio de sus actividades. Aprovechó las facilidades 9ue tenian 
los r•efu9iados comunistas pat~ü editar prensa po~itic<!!. y propiciar 
~-tr3 politices y culturales. 

Al amp l i a1· sus 1 abore5, Nt:if>re= de toe: tó a varios 
revolucionarios que pasarian a ser pilares dt;? la estructuración 
del PORO, entre el los McCabe, F'a9án y MaLlric:io Báez. Desple96 
relaciones de diverso contenido con obreros de La Romana, aunque. 
no lle9aron a ten~r L1na dimensión que permitiese la formación 
~~tre ellos de un circulo del PORO. De todas manera, el Lic. 
~:uf>re= pasó a estar estrechamente vinculndo con el 
desenvolvimiento de la luchas obreras en el p1~incip~l centro 
industrial del pais. 

Al parecer, fue sobre todo entre el campesinado de El Seybo 
donde orientó 9ran parte de sus esfuer-::os revolucionarias. Contó 
con la cooperación de una maestra de esa ciudad par•a la edición 
de un periódico legal, contentivo de temas agraristas, del 9ue no 
hemos localizado nin9ón ejemplar y ni siquiera el titulo. A 
partir de esa publicación fomentó la creación da asociaciones 
campesinas en la provincia de El Seybo, sustentadas en elementos 
pro9ramé.ticos bastante genéricos que no lc:\s pusiesen en la mira 
de los servicios qa espionaje. Esos trabajos entre el campesinado 
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le permi t ie1·on e~ L1·ucturar• un conglomerado -: c:landest ino 
pertenec:iente ctl ror:n, ;:q:mpletamente controlado por su-:-p~rsona- y 
separado del 1~L,,~~-o d~ la or9ani::u.ci6n, por lo c:ual casi no se 
sabe nad.:. del mismo y no tL1vo continuidad en la -~as·e legal. 

Desde su bu.se de operaciones de El Seybo, NUrtez no sólo dio 
lusar a un c:trc:ulo revolucionat"io de corte popu'lar. También pudo 
ampliar operativos impot~tantes para el conjunt·a de ºactividades 
vinculadas a la fL1ndación y desarrollo del PORO. Entre ellas se 
encontró la primera edición dominicana de El maniTiesto 
comunista, real iz¿i.da en una pequel"'la imprenta llb.icada Trente a la 
i9lesia de la ciudad oriental. 

Al conclL1ir el proceso de contactos y c:onstituirse 
Tormalmer e el PDRD, Nóf'fez fue elevado a la condición de 
principal diri9ente de la entidad. Operaron en esa. decisión del 
colectivo las habilidades conspit"ativas, la disposición 
irrest1•icta a la lucha y el prestigio de 9ue estaba rodeado por 
su edad y su honorabilidad vertical. De tal manera, si se 
establece una personiTicación del proceso .fundacional del partido 
comunista en República Dominicana, cabria colocar como su Ti9Ltra 
central al Lic. Núhe=. Sin dudas terminó siendo el principal 
diri9ente del PRDR y su figura 9an6 aura prestigiosa, casi de 
leyenda, entt~~ los escasos revolucionarios pertenecientes o 
relacionados al partido. 

Sin embar90, la prepondera.ne ia de N..:t1•tez c:ontan ia 
limitaciones 9ue impiden c:¡ue se le sindique de manera 9lobal como 
el fundador del partido. No le cupo la inic:iativa de fundación y 
ca.recia de una c:oncepci6n desar•rolladi.'t de las tareas particulares 
del partido; t~l carencia se debla a que no poseia rudimentos 
precisos en teoria mar::ista, aun9ue tuvier•a una inec:¡uivoca 
adherencia h~c:iü c:lla. De tc:\l manera, sLt preponderancia en 
t·eal idad estuvo compartida con otros iniciadores del movimiento, 
sobre todo Fre1nco como mtu:ima inspirador teórico, Henriquez, 
Grullón y, posteriormente, Freddy Valdez .. Otro elemento a tomar 
en cuenta es que, al ser encarcelado a inc:ios de 1946, se 
desvinculó del proceso pos-terior, no pasando a formar parte dol 
PSP, por ra::ones r¡ue St" ver~n más adelante, justamente cuando el 
p_ar-t;ido comunista ~sume una .fisonomia mt:.\s definida 

De las l.abores del Lic. NLtrte:: se desprendió la ·formación de 
un circ:ulo revolucionario en Mac:oris, pero su inspirador• tuvo que 
desvincularse por razones de se9uridad .. De forn1a que compitió a 
McCabe la labor de dirección .. En realidad, durante unos af'tos, no 
existió en Macoris una delimitación clara entre los comunistas y 
ott"'os revoluciona1~ios de izquierda; en lo .fundamental se 
constituyó Ltn c:onglomerado revolucionario llnico, cuya mayoria de 
integrantes no pusó a .formar parte del PORO, sino de la JLtVentud 
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Revoluc:iona1~i.;:,.:o: .... En su mayo1·1a no se trataba de mar:~istas, sino 
de dem6crataz t·evolucionari1:is. Entre los revolucionarios que 
acompaNaron a i'lcC.?be> ..,~ Pa9.l1n, sin ingresar al PDRD, se 
encontraban Victor Orti:, Féli:: Barbosa, Georgilio Mella Chavier, 
Santiago F'erera, Domingo Pia::a, Julio Mej ia 1 Aquiles GLterrero y 
José Antonio Puello. Este con9lomerado estaba fuertemente 
ori.entado por los t~e+usiados espaNoles comLtnistas. 

La con-figuración orgé.nic:a formal de ese colectivo ·fue 
resultado de la iniciativa del PORO; en esa medida -funcionó como 
una sucursal informal del partido, en lo fLlndamental al margen de 
un conocimiento preciso de SL\S intesrantes. McCabe, en efecto, 
c:ontac:tó a Mena Blonda como principal iniciador de la JR,~7 y le 
ofreció los medios para que se formara el c:olec:tivo macorisano de 
esa entidad, en 9ran medida filial in-formal y pat·cial del PORO. 

Ahora bien, a medida que pasó el tiempo, del seno del 
con9lomerado antitrujillista se formó un srupo segmentado que se 
ubicó de manera clara en el interior del partido .. :;ooa Lo 
caracter1stico de este deslinde Tue la condición obrera de la 
mayoria de sus integrantes y la ubicación ideológica. patente en 
el mar:<ismo-leninismo, a diferencia de la genet~ülidad de 
integrantes de la JR. La formación de ese circulo partidar•io -más 
que a las posibilidades directas de Mc:Cabe, que se movia en el 
tert .. eno de los grupos medios como maestro- se debió al 
reclutamiento de Mauricio Eláe=, ya ubicado como el lider de los 
diri9entes obreros de la provincia y 9uien avan::aba rá.:iidamente 
en la consolidación de su in-fluencia .. Dáe;: reunió un colectivo de 
dirigentes fieles a su persona y a la causa de los trabajadores, 
ingt~esando varios de el los al F'DRD; entre estos ül t irnos se 
encontraron Justino José del Orbe, Teódulo Guerrero t1ontás, José 
Antonio Pér-e::, Nicolás Mercedes y Vic:tor Conde. 29 Todos ocupaban 
posiciones preeminente<.::; en la Federación Local del Trabajo y en 
algunos de los gremios mtts p1"eponderantes, como el de marinos. 

El con9lomerado comunista 
obrera de sus inte9rantes; en 

se alimentaba de la condición 
parte por ello, su existe~cia 

~· Drtiz, entrevista citada. Par~ este participante, el PORO 
nunca llegó a tener una or•9ani=ac:ión autónoma .en la ciudad, 
ubicándose todos los revolucionarios en lo 9ue vendria a·'-ser 
~inalmente_la seccional de la JR. · 

Mena, entrevista citada. 

~0 Lo que si9ue esta_ basado en el 
Orbe, entrevista t"eali;:ada por el autor, 

relato de Justino del 
julio de 1985. 

2 q Los dos Ultimes desertarian, Conde tras la huel9a general 
azucarera, como el inevitable Judas, y Mercedes en· la Tase _legal 
del PSP, como se verá. · 
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guardp planos bastante indefinidos. NÍ:J actuaba pro.piamente como 
una seccio1,al local del >PORO, aunque la pertenencia al partido 
fuese cla1~.<'. Más bien, el grupo estaba compactado por la 
realizacilln d~ tareas en el seno del movimiento obrer'O siguiendo 
las dir'ectrices personales de Bé.ez; hacian ya acto de presencia 
sus c:onc:epciones particulares ciue luego lo llevarian a discrepar 
de las politic~s de la di.-i9encia comunista. Por eso, las 
t"euniones se limitaban a encuentros bastante informales en la 
residencia de Báe::. E'.l conoc:imiento del par·tido entr'e los obreros 
mencionados parece haber sido bastante difuso; ni siquiera 
tuvieron muchas reuniones con los espaNoles, y a NúNe~ lo 
encontraban de mane1~a más bien ocasional, pues la dirección 
directa la tenia McCabe. La relación con el conglomerado de 
: 1- i·'"'.'11.,ctu.-. les jóvenes recayó sobre todo en BAe::, amparado en su 

c..._,¡ · -=-11 de presidente de la Federación Local • 

... .J. formación del circulo marxista de Santia90, como ya se ha 
visto, se debió a las labores desplegadas por Fél iz Pep1n, dotado 
de eHperiencia revoluc.ionar•ia por haber sido miembro de la APE, 
ent1 .. e 1933 y 1934, y haber pasado L1n periodo en prisión.::so Féliz 
c.ontiictó a al9L1nos obreros que habian pertenecido a la AISOC o a 
la cort"iente en la que estL1vo inserta esa or9ani:::ac.ión. Entre 
ellos·destacó uno de apellido Minaya, posiblemente mecánico y de 
nombre Emilio, quien lue90 seria secretar'io 9eneral del comité 
provincial del PSF'. Además, integró a vat"ios jóvenes ya 
orientados pOt" t:?l mari:ismo, entre qLlienes destacaron Julio Raúl 
Durán, Poncio POLl y AqL1i les Ramit"e:::, los tres ft.lturos 
expedicionarios de 1959. J:or ott"" parte, el 9rt.1po se t~elacionó 

Jn con9lomerado de jóvenes que pasarian a formar parte de la 
.... ...\na p.nrte de los cuales posteriormente asumirla posiciones 

c.w •• nistas, como los hermanos Gustavo y José Arismendi Patirro, 
Rafael Moore, Fede1"'ico Pic:hardo, Amiro Cordero Saleta y otros. 

El c irct.llo santiaguero mostró Lln especial dinamismo. Logró 
la publicación efimera de Llna revista, La Antorcha, de forma 
independiente a lo que hacia el núcleo central de Santo Domineo. 
Em1)rendi6 tari?as de e:tpansi6n de sus radios de influencia a otras 
ciudades cibaei'1as; al menos comen=ó e\ tener cierto nivel de 
rele\(..;i6n con personas en ML.\O y Puerto Plata. Pr•ecisamente, Poncio 
Pe·--· fue detenido al retornar~ do dejar• constituida una célt.lla en 

..,rimera de esas ciL\dades. Se le encontraron. documentos del 
como los estatutos y .:\notaciones sobt"'e la<::i tareas 

conspirativas, y se le vinculó con Féli= Pepin, por lo que este 
L\ltimo fue confinado en DL\Ver9é, donde fLte designado juez de paz 
y se desvinculo en lo adelante del proceso. Quedó entonces Julio 
Raúl Our"án como el principal activista del n~tcleo santiaguero. 

Casi desde ~ue consituyó el ciruelo de Santia90, en $Lls 

30 Lo 9ue sigue, en 
Pepin, entrevista citada. 

gran medida esta sustentado en Féliz 

·.,· 
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tareas de e::Pan:;;;i6n Féli:.! Pepin contactó a Ramón Espinal, 
residente E?n La Ve~Jc. C.::ra tipógrafo y tabaquero a la ve:::, 
e~poniendo una dua1 J dacl r.r·a-fes1onal frecL1ente entre trabajadores 
calificados. Habria fot·mado parte de la AISOC y más adelante de 
la secta religiosa comunista diri9ida por los esposos Sol'1e
Garcia. Espinal, por otra parte, fue de los iniciadores de la 
reor9ani:::aci6n del movimiento ob1"ero en La Vega.:ss. Publicó po~ 
iniéiativa propia, con el seudónimo de Van Elder, el periódico La 
Va: del Pueblo, como su titulo lo indica de orientación obrerista 

de tinte radicalizado, hasta donde se podia en las 
ircunstancias de entonces. 

Espinal dio los to9ues para la formalización de un circulo 
mar:~ista en La Ve9a, 9Lle de manera más o menos genériC:a.- se 
r"econocia parte de lo C1Ue vendria a ser el PDRD. 3 = En realidad, ,, 
~e manera aislada y espontánea sus inte9rantes ya se habian 
~srupado antes de 1942 como antitrLtjillistas partidarios del 
socialismo. Formaban parte de él Caonabo Lora (-futuro 
eupedicionario de 1959 y quien no pasarla al PSP por haber 
marchado al e>tilio en 1945, aunque se mantendria hasta_Su mUerte 
como-simpatizante del socialismo),Victor Coradin, Pat;>lo Martinez 
(futuro -fundador del Movimiento Popular Dominicano en La Habana, 
al separarse del PSP, a9rupaci6n de la que fue secretat .. io general 
en La Vega) y José Espai l lat, entre los más importantes. También 
se t"elacion6 José Federo, 9uien lue90 fue asesinado por Tute 
Colón. Desde la guerra civil espartola conversaban sobre temas 
politices, habiendo sido ese acontecimiento el polariz~dor de su 
conjunción. Se limitaban sobre todo a convet~sar, aprovechando la 
·~esencia de algunos espal'toles partidarios de la Rept:1blica, como 

curtidor de apellido Pele9rin, por lo que se dedicaron a 
c~mbatir a la 9eneralidad de espartales, 9ue eran partidarios de 
Franco. 

Algunos de sus integrantes poco a poco adoptaron otras 
int"ciativas. Por ejemplo, Pablo Martinez, que era mt.:1sico, 
promovió una hL1elga de los mé'tsicos de la band~ mL1nicipal en 1937. 
El circulo ve9ano tL1vo participación en el proceso constitutivo 
del PDRD, asistiendo a la primera reunión en la avenida Bolivar, 
c>n -¡ verano de 1943, Caonabo Lora, y a la- del centenario, 27 -de-

ero de 1944, en la oficina de Eduardo Read Barreras, .fue 
•· 11..>lo Martinez. Esas presenc:ias c:onsolidaron el sentido de 

3 :1. Cuando siguiendo instrLlcciones de Trujillo, Wenc:esl.!'Lo 
Med1"ano rec:onsti tuyó el Partido Obrero Independiente, Espinal 
promovió un 1~epudio de los 1 ideres obreros vega.nos. ~- b,1!, 
1::;. de julio de 1945. Se9ún Grullón, Espinal no era propiamente un 
marHista.-leninista, estimando que su verdadero pensamiento quedó 
plasmado en ese documento. · 

=~ La inTormaciOn 
entrevista citada. 

al respec:to la debemos a Espaillat, 



pertenencia partidüt"ia del circulo, pero, 
pasas"aba de ser fU.ndamen~almente 9enérica. 

aun 
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·asi, la.misma no 

.- -·-:·: ';::;:'-. - . 

L.a .fragilidad del grupo se manifestó c:uandci Espi.ñ.3.1 ·.Camb_:Í:ó. -
su residencia a S~nto Domingo· y sólo pudo mantener una .. iriciden-c:ia 
ocasional, Lora se e:.::iló y José Espaillat también se-mUdó a -la 
capital par¿\ se9uir estudios. No obstante, ESpinal siguió_ 
formando parte activ~ del PDRD, en tanto que Espaillat cooperaba 
ocasionalmente, como se dio en ocasión del envio de los 'estatutos
ª La Ve9a y en acciones con miembros residentes en la __ capital. 

·ne manera independiente a los otros circules, FreddY Valdez 
i1c:i6 actividades revoluc:ional"'ias en Barahona. Habia militado en 

Partido Comuni~ta de Cuba, durante el periodo de luchas contra 
tiranía de:! Machado y en los artes posteriores. De- al-9una 

m~~nera, llegó a un acuerdo con S\.\ dirigencia pat"a trasladarse·ª 
República Dominicana a realizar gestiones para la fundación del 
partido. 3~ Valdez habria llegado al pais en 1939, pero 9UQdó 
aislado en la ciudad de E>arahona, pues para subsistir tuvo 9ue 
aco9er•se a la protección de unos pat~ientes. All i impulsó la 
formación de un circulo marxista, del C\.\al fl.\eron integrantes 
prominentes Héctor Ramirez Pereyra, joven poeta luego dirigente 
del PSP, y Pio Varona, sastre que c:aeria abatido en la- masaC::re 
del Parque Independencia, el 16 de enero de 1962, perpetrada por 
el entonces coronel Manuel A .. Cuervo Gómez. 

En Barahona, Va.lde;: y los otros escasos nilitantes 
~removieron la formación del Gremio de Panaderos, desde el cual 

,..,tribuyeron a in1pulsar otri\s actividades sindicales. 34 Par-a 
,~ 1··1.. lidar esa linea, se fundó una escuela nocturna para obreros. 
t-!' F tit" de ambos frentes de inserción en la clase trabajadora, 
el circ:ulo reclutó algunos representantes preclaros de la clase, 
cuyos nombres no se ·han conservado.. De hecho, ulteriormente. ·el 

:s:s GrL\l lón, en entrevista citada, considera que Valde::: fua 
~l primer dominicano que concibió la idea de fundar el partido 

lmunista. Descarta, sin embar90, que Valdez fuese "fundador" del 
.H"tido. Se1'1ala que conver•sando en una ocasión con Fabio Grobart, 

-ecretario de 01~9ani=.:i.ción del PSP cubano, éste le sef'1aló c:¡Ue 
1"'ec:ibian esporádicas c:omunicacione5!> de Valdez. 

34 Noticias dispersas estas actividades, en 11 Breve 
biografia de Freddy Valdez", fil::, No. 19 (22 de mayo de 1947). Aún 
vivo el luchador revolt.tcionario sus compaNeros comenzaron la 
labor de e)taltac.ión de su obra. y fi9ura, por su firmeza y la 
pure:::a de su personalidad. Debemos otras noticias a Espai l lat y 
GrullOn, en entrevistas citadas. No 109ramos entrevistar a Héctor 
Ramire-;:: Peroyra. antes de su muerte, cuyo testimonio hubiese sido 
ft.tndamental para el conocimiento de las actividades 
revolucionarias en Barahoiia. 
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e: irc:ulo revol tic 1onc:.\r io ~e amplió en base a trabajadores. ::sci En 
las labore'=' LJrnpi-::>ndjd.,:.,s por· el militante se retrataba por entero 
al revoluc: ion¿u~ 10 inf le:t'ible en su disposicióh a· la ··1ucha, 9t.ie 
operaba aislado, sin si9i.1iera poder entablar relac:ión con 
refu9iados espaf1oles, sumido en condiciones duras de pobreza, en 
un medio en ~xtt•emo dificil y peligroso. 

Como en la escuela se filtraban elementos de socialismo, 
atrajo la atención de los servicios de seguridad del estado, 
aunque en realidad el circulo de Barahona abortó por9ue Tue 
objeto de delación de Gua.roa Velá:::que:::::'. Freddy Valdez cayó por 
primet"a vez preso, y en la solitaria, a fines de 1943, -fue 
contactado por Henriquez, quien ya tenia un conocimiento brumoso 
de sus trabajos. Desde entonces se integró al PDRD, teniendo que 
c:ambiat" lo -fundamental de su escenario de tt .. abajo desde Barahona 
a l~s barriadas populares de S~nto Domingo. 

Al ser de nuevo encarcelado por su trabajo barrial, V<:\ldez 
Tue con-finado a Barahona, donde reconstituyó el colectivo 
marHista, siendo entonces que Gonell se inte9ró al mismo. Sin 
embargo, en esta ocasión estaba sujeto a cuidadosa vi9i lanc:ia, 
po_r lo que su trabcajo no pudo c:unsol idarse, lo que expl ic:a que 
ulteriormente el PSP no lograra formar una organización en li:.\ 
ciudad surel'1a. 

Alli, desde la fase clandestina, comenzó a par-filarse como 
un lider popular e:~traordinat•io.~• $Qbfa ganarse la est'ima de los 
trabajadores, h~blándolcs en lenguaje sencillo de sus problomas y 
logrando que la prOdica socialista se hiciese comprensible. Se 
cont;tituyó en C?l recluto.dar más fruc:t:lfero de la organi:ación 
revolucionaria, cualidad que tendria sus plenas consecuencias en 
la fasP legal. Pero en la misma clandestinidad aprovechaba todos 
los cspa~ios para el trabajo popular barrial, promoviendo la 
lucha por demandas reivindicativ.o's y encendi~ndo la llama del 
antitt•ujilli5mo revolucionario. 

Si 1 as carene: ias te6r icas en 
consolid.:lci6n de SLl lidera;:90 pr~c:tico y 

Núrte= impidieron la 
la proyección de su 

:;-s;~ Gonell, entrevista citada. A pesar de haberse encontrado 
confinado en Duvc:?rgé por si.1 participac:ión- en actividades,-
antitruj ill istas, Gonell -fue reclutado por Valdez, y asistia a 
reuniones en Elürahona, a las cualns acudian unos 10 trabajadore's · 
y se trataban temas politices y sociales. 

3~ Féli~: Servio Ducoudray, en su intervención .en el 
Seminario de historia de las ideas socialistas,. aTirm6 que Valdez 
es el revolucionario de mayor cualidades _9ue ha c:oriocido. Aunque 
la evaluación pueda interpretarse dentro de la mitificación. del 
personaje como presunto fundador del movimiento_ comunista 
dominicano, puede aceptarse como genuina. 
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pionera labor C?ntt•e obreros y campes,inos,. lo mismo puede dec:irse, 
con mayo1" ra.:ór .. , de r¡reddy Valde=. Por su -fervor a la lucha, 
entre otras pC)sibles causas, no pudo dedicarse al conocimiento de 
la teoria ma1•xista. De tal manera, le faltaron siempre rudimentos 
para la-'práctica diri9enc:ial en el c:on9lomerado comunista, sobre 
todo en 1.3.. fase legal, cuando se llegó a pensar en promoverle a 
la. sec:retat .. ia general. Pot" lo demás, en la fase clandestina. 
Valde:: no tuvo pat•ticipación en la gestación y de·finic:ión del 
F"DRD, pues se inte8t"ó tat .. diamente, y por su casi constante 
prisión no pudo cobrar relieve en otros_ aspectos. 

FUNDACION V PRIMEROS PASOS DEL PORO 

Aunque desde el ni.:u::leo sestar del PORO se diese lugar a la 
conformación de diversos c:irculos marHistas o se incorporase a 
ott"os existentes con anterioridad :~-básicamente los or·ientados por 
Heriberto Nó.1'1ez y Freddy .Valdez- en el saldo constitutivo· de la 
or9anización sólo tuvo continuidad, o un minimo de lo que pudiera 
calificarse de consistencia. pat"tidaria, el 9rL1po 9Lte se e::pandi6 
en la capital del pais. Los otros c:irculos se caracteri:aron por 
su '_inestabilidad, no 109raron concretar una formalizac:i6n, se 
encontraban en 9ran medida al mar9en de la dinámica de la 
organi::::ac:ión y ulteriormente entraron en una fase de dispersión. 

Desde el inicio la mecánica de est1"uctL1ración del colectivo 
pat"tidario implicó una ausencia de fot"malizac:ión, que p: .. ovenia de 
la debilidad de sus partes integrantes. Sólo en al9LtnC\ situa.c:ión 

·cepcíonal se canstitLtyeron como células; no pasaban de ser más 
?n inestables 9rupos de discusión qLte a lo sumo ~e planteaban 
•e.:o.s dispersas. El único grupo que logró traspasar esa 

si tuat:ión -y ~ólo durante un primer periodo- fue el de Santia90. 

La dinémica pa1·tida1·ia estuvo en todo momento condicionada 
por las iniciativas de su centro. El mismo, por ot1•a parte, no 
l leg6 nunca a tene1• Lln carécter formal de organismo, y ni 
sic:¡uie1•a era reconocido como t.:11 pot• los t"estantes integrantes 
del pa1·tido. Estos últimc1s se relacionaban madic!.\nte le!.\ aprobación 
pas.iva de las decisiones que de una LI otra -forma se tomi:\ban en el 
centro, falténdolcs iniciativa polltic:a. La constitución de dicho 
centro esl:aba condicion.:i.d.:1. por le. cape1.c:idad de e1.c:tividad, 
elabo1·ació11 política, iniciativa conspirativa y est~blecimiento 
de cont.:i.ctos.:::s 7 Se habria tratado de un grupo info1·mal que 

::s7 En estC\ interpretación nos basamos sobre todo en Franco, 
entrevista citada. Grul lón tiene una visión bastante simi la1'" 1 
aunque para él sólo era centro el Lic. Núf'le:;:, aun cuando reconoce 
la importancia c:¡ue tuvieron Henriquez y Franco, el primero en lo 
práctico y el segundo como la p~rsona de nivel teórico. Henriciuez 
considera, contrariamente, ClL\e desde mediados de 1943 el PORO se 
dotó de di1•ecci6n formalizada, electa en la reunión constitutiva 
de la avenida Bolívar. 
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diri9ia los t1·:'.\tJajas, l"E;>conocia comL'J objetivo la e}:pansión hacia 
el movimiL!nto obrera, t9rn ... •ba. deciúiones or9ánicas per'o sin que 
tuvieran una ·fot"malidad v.i,lida para. todo el c:olectivo. 3 ª 

Ese grupo central, como se ha visto, estuvo en su inicio 
compuesto por Pericles Franco y Francisco Henri9uez. Luego se 
eapandi6 a otras personas c:ar-ac:teri::adas por su actividad; en 
primer lu9at~ ~-\eriberto NúNe= y lLleBO Ramón Grul lón. De manera 
intermitente, aunque sin considerarse miembro del partido, 

-interveñia el Lic. Read Barreras, 9uien por otra parte no era 
comunista, sino un revolLlCionario de i::9uierda .. Puede decirse, 
c:cimo saldo del proceso, que los cuatro primeros con-formaron en 
los hechos el núcleo partidario central, sobresaliendo el L'..ic. 
Núl'tez e.orno la -figura representativa, lo que no eHc:luia que--el
traz.:>.do de lineas politicas y otras inic:i~tivas _siguieran siendo 
sobre todo emprendidas por la pareja mentora de Franco y 
Henriquez. 

Ahora bien, la anterior caracterización sólo tiene un valor 
relativo. Lo más tipico era que se combinara cierto plano de 
acuerdo y coordinación entre estas cuatro personas y -algunas_· 
otras de manera intermitente, con la posibilidad de c¡ue cada una 
de ellas adoptara iniciativas, algunas de mucha importancia, al 
margen de los demás o de algunos de el los. Es decir, la· 
denominación de partido no sólo no se acompal'16 por la creaCión de 
un ot"ganismo cent1 .. al -formalizado, sino que implicaba, e-n ·sentido 
más vasto, la aLtsencia de una t"elación orgánica estable con el 
conjunto de sus integt"antes. 

Desde luego, el colectivo estaba unificado por la 
perspectiva de dar lugar a la -formación de una or9anizac:ión 
comunista gue tuviera en el proletariado a su base social de
~poyo. El despliegue· de iniciativas en ese sentido fue lo que 
c.onfi1•ió autoridad al nócleo dirigente, del cua partió la 
visu.::\lización de la necesidad de elaborar bases teóricas para el 
colectivo, asi como de la adopción do tareas tendentos a 
con-formar la organización de base obrera. 

Todo esto se ll8v6 a cabo por medio de la ampliación de la 
mera fase de contactos. Inte9rados los circules del Este y del 

Ci.Liao, se procedió a concentrar es·fuer;:os en la captación de 
obreros con desat"rol lo pol itico. En esas tareas se distinguieron 
originalmente Nt.'.tf'lez y Gt"Ul lón, incorporándose posteriormente 
Valde;:. Como resL\ltado fLte1"on inte.grados algunos trabajadores, 
V.;lrios de los cuales ocupaban posiciones directivas en 9remios. 3 .., 

Entre ellos se encontt"a.ban los si9uientes; LLtis Guillén, lider de 
los portuario~ de la capital; Jaime Nils, vinculado a los 

Grullón, entrevista citada. 

Ibídem. 
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telefónicos y 01.:ctricist¿\s; Antonio Soto, posteriormente del 
gremio de r1 intoi-c·s:, y LLliS Escoto, ·antiguo tabaquero. Finalmente, 
ese secto1" pasó n ser~ orientado por Grullón, acompal"iado de 
Escoto; aunc¡Lit:- normalmente sus integrantes no mostraban 9ran 
interés por embar•c<,rse en el estudio del marxismo, Grul lón y 
Escoto se preocup~1"on por su superación teót"íc:a. 

El centro de las actividades pasó a ser el puerto 
capitalef'1o, donde posiblemente se encontraba la mayor 
concentración obrera compacta de la ciudad. Ahi Guillén inte9ró a 
algunos trabajadores a las tareas partidarias, aunque de manera 
bastante precaria. Ott•o foco de irradiación fue el medio de los 
zapateros, donde Escoto tenia relaciones por ser algunos de sus 
hermanos trabajadores del área. G1"Ul lón amp liO su radio de 
incidencia cuando pasó a ayudar a José Domenech, presidente de l°a 
Asociación de Empleados y Obreros del Comercio y le.'\ Industria. 
Esto Ultimo co.:\dyuvó para c¡ue el 9rupo ampliara contc:\ctos en lá 
cerveceria, en la telefónica, en la compartía eléctr•ica, en la 
tenerla cercana al rio y en algunos de los otros escasos centros 
de trabajo. De estos contactos no se desprendian afiliaciones al 

·partido, sino un fortalecimiento de la or9ani::aci6n 9t"'emial y 
orientaciones en las luchas t·eivindicativas. 

Estas y otras tareas se llevaban a cabo de forma muy lenta. 
Advino Ltn largo pet•iodo de incubación, caractrerizado por: la 
esca.se:: de la militancia y la debilidad orgánica global. El 
trabajo se 1·estringia a contactos irregulares. El avance politice 
no se vela l legal". Fue de manera mLtY lenta c¡ue se fue conformando 
el embrión del PDRD, incluso después de proclamarse SLl fundación, 
y en ningún momento se perfiló una modalidad or9ani::::ativa 
de.finida. 40 

Entre las debilidades c¡ue se hicieron patente desde el 
principio cabe destacat" la distancia entre la formulación 
compartida de dar lugar a la ·formación de 1..1n partido obrero y le:\ 
rotunda incapacidad de incorporación de trabajado1"es a las filas 
partidarios, por no poder ajustarse a las implicaciones de la 
clandestinidad a causa dol desconocimiento de preceptos politices 
modernos. El avance partidat"io, a partir de las pa1 .. ticipantes de 
sus circules iniciales, st? hizo e:·:tremadamente lento y sinuoso. 
Los intelectL\ales que se contactaban no asumian compromisos 
partidarios; como se ha visto, Curiel salió al muy breve tiempo, 
y la relación con Pedro Mir guedó a distancia, no participando 
pt"opiamente de las tareas partidat"ias. En otros cu.sos, ni a eso 
se l le96, como fue el caso de Germán Ari:::a, c¡uion no pasaba de 
las muestt"as de simpatia, o Ramón Mat•rero Aristy y Héctor 

4 ° Franco, entrevista citada. 
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Inch.áustE!.9ui- Cc\b:t"al, 
al t~ujillism_~.-:--1-' 

.,~u_ien_es, 

• 
tt"as sost~ner contactos, se pasaron 

Los dilemas que se 'pres~ntaban al colectivo revolLlC:ionario 
no proVe·n_ian ó.nicamente de la dificultad para su expansión de 
acuerdo.·:-_. a · i·os_,_ pat"ámetros teóricos preestablecidos.. La ·propia 
supervivené:'ia-_.del grupo estuvo siempt"e en ascuas. Sus principales 
integrantes estaban "quemados" ·como antitruj i 11 is tas, y algunos 
fueron· detenidos en el periodo. 4 2 Estaban sometidos a vigilancia, 
como la de José Angel SaviNón, recién pasado nl trujillismo. 43 De 
tal manera, las condiciones ewi9ian mucha capacidad conspirativa. 
El grupo, por el contrario, no se atenta a la observancia de 
re9las ri9urosas de trabajo clandestino, cometiéndose deslices 
ff'•ec:uentes que lo ponian a la merced de los servicios policiales. 
Esto preven ia de lo que Franco ca 1 i f i ca de 11 insenui dad e 
impericia", que hacian al colectivo inhábil pat"a sostener_, un 
combate efectivo a la dictadura.~4 

Salvo Franco, ninguno de los intesr~antes hü.bia tenido 
militancia comunista previa; unos pocos tenian mayores rudimentos 
conspirativos 9rac:ias a haber estado relacionado a la · AISOC o a 
las Ot"gani:::aciones posteriores o bien a --otroS- c:irc:Ltlos anti
trujillistas. Núrtez se pt~eocupaba- de ,atenerse a principios 
estrictos de conspiración, pero los mismos no respondian a los- de 
una 01~9anización comunista, sino que 9uardaban un matiz que se 
podria calificar de patriarcal. La no observa.ne ia de cánones 
minimos parece que 9eneraba en Núrtez cierta desconfianza respecto 
a otros integrantes del colectivo.· · 

Se buscaban sin cesar espac:ios par.a romper· el aislamiento, 
per•o las condiciones y la ausenc:ia'. de <criterios claros lo 
impedian. Ilustra todo esto .el .. proyecto' .de edi-ción .. de- i-a. revista 
Fragua. Fue emprendido por Ft~anco·:,.y Hen.ri9Uez, contando .c:ory la 
ayuda que como literatos 0·podian . _ofrecer Pedro Mir __ y _Carlos 

41 Henrique:, entrevista ci~a~a~ 
personajes l le9aron a format"'· parte:' .. del 
opinión de otros de les entre_vistad_Os, · 
e::istenc:ia de contactes. - · ·· 

Cons'idera que 
_colectivo. Esa.no 

_aunquE7 concuet"'dián 

ambos 
es la, 
en la 

4 :::i Sobre todo Hen·r1·9·u~;-,-.·:--d~~.de '. '.sU ~~-t~~;;·o .-f-ue·--ObjetO -.. d·e-· 
investi9ación, a causa de una· p.resunta·.- carta- de! Ji-menes· erul lón-. 
Más adelante, est_uVo · preso po_r :,habérsela· impli'cado ·en· la 
distribución· de uno de los .prim9t"oS dOcúmentOs del partido:.. 

4 :s Las actividades -de esP1a _de Sav .. irién están c:onfit"madas en 
Bernardo Ve9a, Un ·interludio de tolerancia, _.so, 1987, pp. 221 y 
274-275. 

4 """' Los calific:ativOs ':I i·a conclusión los 
entrevista citada. 

tomamos de Franco, 
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Curtel. El p1-.:.1pó~i.ta de 1,,.. i·e·;ista tiabria "3ido amplii\1· el radio 
de relac:i1:?ni;·; ¡ cor·t.::,ctc.1· y c:r:un"1'n:-:a1· ;;., incidi 1• sobre la soc:iedad 
por• medio iie ,n¿;i;i:;1· 1 e :i. i:is l n t 01·ma t, i vos cada vez más BLldac:es.. Para 
protegerst:::> clu l,¡s; pa::.ib~i:.<S c:onsecLtenc:ias 9uo podia 9enet""ar una 
public:aciC<n intlepe.ndi.ente M~l poder, los editores decidieron 
colocar Ltn.3 ·foto de Truj j 11 o en la portada del primer número. Al 
informarse a otr•os int~9rantes~ esto Ltltimo habria. provocado 
divet"'9enc:ias; l'-ILlñ'C?;·: habria P.stado motivado por un problema 
emoc:ional con TrL1jillo, y p.:.1·a Grull6n se habria t1 .. atado de una. 
violación de los principios. 4 :::i Por entonces comenzaron a 
mani-festarse dife1 .. encias personales entre F1 .. anco y Grullón, que 
culminarian en la e~:pulsión del segundo do las filas del PSP 
durante el ex i 1 io de los al"los 50. El Pl"'Oyecto de revista abortó 
no sólo por las divergencias, sino porqL\e c:ausó alarma en 
pi;.rsonas del r•ég imen c¡ue entendieron que tenia implicaciones 
pel iBrosas • .,.,~ 

De forma 91..\e, entre lac;;:; di-fici les condiciones impuestas por 
la 1•epresión, la imposibilidad de reclutamiento de trabajadores y 
la incapacidad politica y c:onspir•ativa, el partido no encontraba 
medios de superar unt3. tendencia al estancamiento. E-z,tc era 
cont.t•.?.rrestDdo ú1"licamente gracias a la con-fian:=.a que dominaba a 
todos los integrantes no sólo en que la dictadura tendria que 
caer en el corto pla:o, sino en que la revolución socialista 
mundial era un fenómeno a la vista. Los miembros del PORO se 
sentian se9L1ros en su empres~• por verse como integrantes de la 
legión inte1•ne\cionnl de comL1nistas, aLtnque muchos todavia se 
c:onsidet·asen aspirantes o. e$a condición. Ese sentimiento de 
firme=¿i y seguridad, de sentido compacto de la caLlsa, seri.:i una 
de ¡¿,$ coracter•isticus m.i\5 acLtsadas 9Lu? parn1iti1•ian la 
subsistencia del movirnicnto comunista dominicano hQsta la 
revolL1ción cuban.:i.. 

Mo obst.:\nte c~a confian::a fi1·me, se presentaba la Llrgencia 
de encont1·~1· ~alidQs politicas que permitie5en el crecimiento del 
partido y, sobt"'c todo, 9ue contribuyesen a detonar la lucha 
contra la tit·onla. Se hacia patente, a partir del eotancamiento 
orgánico, qL1e 111ientril.5 e::i-:=.tiera l.3 dictadL\t"a no h.:ibria 
posibilidad do constituir Lln partido obrero. Le..; caida de la 
dic:taduri'I eri'\ un p1·e1"'reguisito para el avance hacia opciones 
superiora~. Seo pasó a sentir de maner-a n9L1da qLle la t.:lr-ea 
primot•dial que se pt·esent.:\ba no era otra <;:;ino la contribución al 
derrocamiento dol .gobierno e:~istente. Poi· lo demás, ese objetivo 
era el 9ue podia moviliza1"" una base de apoyo del pa1 ... tido. De 
hecho, algunos de SU5 más p1•estantes miembt•os, como N..:1r1e;::, aunClue 
abril:::ctu·.:.\n lu cw.Ltsa. socialista, lo hacian ante todo a través del 

40 Henri9ura:, entreviota citada. 

"'"º El único nt.'.l~ero de la revista fue destruido 
abandonada. Franco conserva un ejemplar. 

y ~a idea 
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anti truj i l 1 •. :.111J. " 7 

Advir·o er.tar,c.~s 1a ~~itue>.c:iOn de que, aunque el colectivo 
estuviesE- (:umpi..11::~to u~_. !.;Omunistas, ~e presentaba a varios de sus 
inte9rantr~w l¿\ duda de s1 en el momento tenia viabilidad la 
fundación de L1n partido comunista. Se ra;:onaba que podia sat" más 
correc:to'.:I. una definición más amplia de iz9uie1~da que permitiese 
conc:ent1~:::11~ mayores fuet·:::::a$ sociales y pal it ic:as en la lucha 
contra le dic:tadu1~a, a -fin de 9ue t1·as su caida se acelerasen las 
condiciones para el paso al socialismo. El dilema entre anti
trL1jillismo revolucionario o politic:a clasista socialista iba a 
atrc=.vesa1· toda la existencia del F'DRD, e:~presándose en la misma 
denominación de la organización, en la bt:1squeda del encubrimiento 
de la condición comunista de sus integrantes y en la vacilación 
acerca do la defjnici6n ideológica, como se verá en el siguiente 
acá.pite en det<Z\lle. Esta duda dio lugar a varios giros en la 
p1·áctica partidat•ia y en sus definiciones ideoló9ic:as y 
politicas. Por enc:ima de las respL\estas que se -fueron dando a las 
cambiantes situaciones, en el F'DRD, no obstante la condición 
com\..lnista de casi todos sus inte9rantes, quedó siempre \..In terreno 
importante de indefinición politica. Por esa ra:=ón, en la 
pl"'ác:t;ica el partido no lle96 a tener una fisonomía ideol69ica 
clara. 

Lo anterior pasaba por la subjetividad de los participantes. 
Es decir, dada la ausencii:.\ de formalidad partida1•ia, tanto en 
ot"'!Jani:=ac:iones celLllat·es como en medios de decisión colectiva y 
en mecanismos dirigenciales, no se tenia una imagen compartida de 
lo 9Lte era el colectivo revolucionario. Esas intcrprctc"'\ciones se 
p1"'olon9an hé\StB hoy, en apreciaciones que separan a los 
pt•incipalos prot~9onistas vivos. Por eoo se hace dificil 
1"'econstruir aspoctos de la histo1·ia de eGe pariotlo clandestino. 
Los testimonios bastaran si no f\..1e1 .. a porque en numero.zas materias 
tienden ser dio;;cordantes. Unido esto a 1 la desapa1~ición de 3.l9unas 
fisuras impo1·tantes y a la ausencia casi tot.::\l de documentos, 4 Q 

47 Do aC:LlCl..,dO a Franco, 
reuniones con Núf'1ez ni siquiera 
sob1•e ma1•:: i smo, si no que estaban 
de la 1L1c:ha contra el nobier•no. 

en ent1·eviat~ citada, en las 
se trataban narma lmonte temas 

centradas en objetivos prácticos 

40 La casi totalidad de los escasos documentos dol periodo 
provienen del archivo privado de Francisco Henrique=, gracias a 
la inviolabilidad de la biblioteca de su abuelo Federico 
Henr19ue;:: Carvajal. Aun asi, no logró conservar al8unos de los 
doc:umento5 que se habrian editado en mime69raf.o, como el prifner· 
llamado del PDRD a la lucha contra Trujillo. Incluso, los 
Estat\..ltos de l.:i. JL~VentL1d Revolucionaria, editados en la imprenta 
de Julio César Martine=., nO se han consel"Vado. De por si se 
editaron pocas cosas por las carencias materiales y los ries9os 
que implicaba. En sintesis, hemos tenido acceso a los si9uientes 
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e::isten elementos sc.ibre los C:Ltales no se pueden ofrec:er 
conclusiones acabadas. De todas formas, los mismos no impiden la 
formación de una idea furtdamen tal sobre el proceso. 

Esa diTerencia de subjetividades lleva a dos posiciones 
fundamentales en cuanto a la condición comunista del PORO. Para 
unos se trató de un.:\ or9anización totalmente comunista; el PDRD 
habria sido la fase inicial, pero ya definida, del partido 
comunista, tomando el nomb1~e de PSP en 1946 sin nin9una solución 
dD continuidad. Para Henrique:;:: esto se sustenta en la e>:istencia 
de estatutos, órganos diri9enciales y en un documento que 
califica de! "doctrina 11

; Franco delimita el problema en la 
"intención de los participantes d1:> SLt centro". Esa intC?rpretac:ión 
se encLtentra en la 9enerulidw.d de documentos d~l PSP de 1946-47, 
CLlando se ubicaba como la continu;-,ción del PORO~ 

Contrariamente a ese pLtnto dt:? vista, R4'món Grullón es el más 
en-fático en ln negativa de que el PORO fuese una or9anización 
comunista; plantea 9ue se hace pr1::r:iso di-ferenciar al PORO del 
colectivo de comunistas 9ue persegui.:i. la constitución de un 
partido ortodo::o, para él di5tinto al F'DRD. En su visión, los 
comunistas nunca lle9a1•on a constituirse como tal en el periodo 
clandestino, no pasando de 1•euniones informules en las c:uales 
busi=aban lü creación de un pc1rtido p1•opio .. De tal fortna, el PSP 
no habria sjdo, como c:omuúnmente se acepta, l~· prolon9a.ción dt:?l 
PDRD. SLt opinión se i'tpoya en l.:i. forniL1l.:\ción contenida en el 
Manifiesto de funde.ción del PSP, CüSl dr.~ s89uro redact.nda por él 
mismo, 9ue especiflca 9ue "los cornuni!::;tf.'I'.; dominic.:\nos c¡ue hemos 
militado 8n la cl.:<nde:>stinidi'td bvjo l.:\ bc:\ndera del Partido 
D~tnoc1·~tico R~vclucionar·io Dorninicano, const1tuimos hoy n1Jestr·o 
partido en la leg~lidad denominado Partido Socialista 
Populat• ••. '' 49 • En todo caso G~ el ónice docun1Qnto que autoriza la 
inte1·pretación de Gl'l:.Ll lón. Lo gue pc>rmi:?a las di-ferencias de 
inte1•pretación es 91.te? en SLI visión, y C:!n la de los otros, se 
encuentra en la mediación subjetiva, acrecentada por las 
ausencias de de·Finición y formalización. 

Ln ambiguedad es más perceptible po1•9Lte, si bien los 
escritos oficiales postc>riormente son coherentes acerca de la 
naturaleza comL1nista del F'DRD, lüs pe1~cepc:iones de otros 
inte91·ante5 son más compleJas y, sin l le9ar a la polémica 

doc:L1mentas provenientes del archivo personal de Henri9ue::::: 
~lamamiento del Pa1•tido Revolucionat•io al ptJQblo dominicano Para 
la fo1•mación de la U1,ión de? Liberac:ir~n Nacional; Estatutos del 
Partido Democrótic:o RF.?volucionario Dominicano; Mani-fiesto del 
Frente Nacional de Liberación y el Manual d8 organi:::a_r:ión de la 
hB_,_ 

49 ''Manifiesto del Partido Socialista Popular'', 
agosto de 1946. 

27 do 
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posición d.,. l·_:1·•-' l lón, d~;n uno. idt:a de la fo1"ma en c¡ue ne poc.os 
visuali:::ab·.::.n 1.:1 ..;:,r~1.1n1.!·i~~1ó;,. A5i, para Manuel Mena Blonda, el 
PORO toda·.·~'' n,:i Qr;::>¡ p1·op1¿¡ment2 un partido comunista y, e.Llnque 
muchos de -::u':, 1TJi'!fi1bt"L,~. r.t:·se--:.>b<:i.n l le9a1" a conformarlo corno tal, se 
9eneraban ':ii.'1<:11·3z-.nci.c..s i-il respecto.'='º Pedro Mir, por· su parte, 
cree que, aun9ue cn los p.:,rtic:ipantes a las reuniones que dieron 
lugar al PDRD habia una concepción sobre el partido comunista, y 
su consecuc:inn e1"a el objetivo que unificaba a sus integrantes, 
todavia no '-">e llegó a una situación caracteri:::able como ta1.~:1. 

José Espaillat ju:ga que al PORO como inequívocamente marxista, 
aunque aun las personas más cercanas todavía no veian la 
existencia de un movimiento comunista por cuanto lo que unificaba 
a todos eru el antitrujillisma.c::o: Antonio Soto, poi' llltimo, 
sef1ala g,ue e::istia un sector' de miembros del PORO que no lo veían 
como una or9uniz.ación ideológicamente definida, haciéndose 
neceeat"io dar lugar al vet"'dadet'o partido comunista, lo c:¡ue a st..t 
juicio únicament~ se alcan:ó con las siglas del PSP. 

Las interp1 .. etaciones, en su mayor•ia, desde la de Franco a la 
de Soto, coinciden en los aspectos -fundamentales. Oive1~9en sobre 
todo Grullón y Hent"'ic¡ue::, que a-firman posiciones tajantes y 
e::tt"emas en sentidos opuestos. Lo importante, en todo caso, es 
que se hab ia c:onst i tui do el con9lomerado comunista pero en 
condiciones en que no se le hi:::o factible, por adversidades o más 
bien por determinación LI oscilaciones, proclamarse de manera 
formal como el 1'pa1"tido''· Por otra pa1'te, al9ún nivel de 
diver9encias St:> manif~stó a este re$pecto, aun fuese di-fusament~, 
entre c¡uienes insist1.an rati.s en la formación de un partido 
,ry.biert.:~montn comun1st,;i. y quienes entendian c:¡ue ha.bia c¡ue m<Jntenet" 
el pr1vile9io :;obi"'e los; objetivos democráticosª Estos matices, 
sin embat~o, no autot•i=an que s;e descarte la continuidad entre 
PORO y PSP, tanta poi" la t"'elativa definición R que Ge llegó en la 
etapn cla:-ide~tinc..\ como porgue casi todo'!". los miembro=: dC!l F'Dí"\D 
constituyeron l~ base formativa dal posterior pat"tido. 

En ol primet"' cent1·0, compuesto pot' Ft•anc:o y Henriquez, se 
habla autcplant1?~.do el 1•equct .. imiento de= con-fcccionar va1"'ios 
te:<to5 9u~ pet"mitiaran operar dGfiniciones a9lL1tin.;:1.ntes. De 
a.cLH~rda Hr->n r f 911e::, s0 reci.:ictaron en una primera etapa los 
ai9uiente~ documentos: una base doctrinaria, un llamado a la 

~0 Mena, entrevista citada. Pc':\rü este p.:1.rtic:ipante, varios 
miombros prominentes, con10 McCabe, no lle9ab.:\n a una definición 
politica po1' ca1·encias ideológicas. En otros considera que se 
daba una v.:i.cilación en cuanto a tomar el rumbo de una politice':\ 
comunist.:\. Ve, a~i, un sector comunista más deTinido y otro de 
posiciones dr> i::quic-rd"" más amplias. 

Mit .. , entravieta citada. 

Espaillat, entrevista citada. 
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lucha cont1·~ la d~ctDd1~ra y los estatutos. Esos 
redactado:::. pcH- r-r.:lnco, c<.nt.:;.ndo .con las 
Henrique::::; t.or<.n · :· h~ vi~l:o en no.l.;a, dos de 
per-dido, ;;¡uvd.:lnclo 1:~nicamenl;e las estatutos, 
haber• sido .impt'E::>sos poi- Julio César l'lartinez, y 
c:omo los C•tr·o=. dos. 

docLtmentos fueron 
observuciones de 
los tres se han 
posiblemente por 
no en mimeó9rafo 

Al9Ltno·.i de esos te::tos se confeccionaron para la celebrac:ión 
de una rcL1ni6n 9Lte formali=ara la el:istencia del partido. De 
todas maneras, se h.:i.c:ian como iniciativa autónoma del centro, al 
mar9en de una discusión con al resto de integrantes, e incluso se 
editaban sin 9ue contat"'an con una aprobación expresa. Su 
eHistencia no dejaba de tener un contenido fundamental de 
formalidad; por ejemplo, los estatutos, según su redactor Franco, 
no fue1~on sino una adaptación de los c¡ue tenia el P"'rtidc 
Comunista de Chile, y nunca normaron la mat"'cha pr~ctica del 
colectivo t"'evolucionario; no pasaban de ser una vo1Ltn1;arista 
declaración de e:-:istencia, carente de efectos normativos. 

En esas condiciones ·fue convocad.:i. la reunión de la avenida 
Bol ivat"', celebr«da a fines del verano de 1943 .. 0 ::."ll. De acuerdo a 
Heriric¡ue::, los objetivos de la t"'eunión fueron los siguientes: 

"1) Darle al movimiento una orientación ideológica, 
sentando sus bases pro9ramé.tic:as y organi=ativas. 
2) Ayudar a la clase obt"'era a luchar por sLts reivin
dicaciones y abrir un frente di? lucha eGtudiantil. 
3> Disponer la elaboración de un manifiesto dirigido a 
todos los sectores y clases inte9t"'antes del pueblo 
dominicano, llamándolos a l~\ lLtchi.l por <;.;us derC!chos 
esenci~les. 4) Prestar toda la colaboración posible al 
frente mundial antifascista ... 5> Definir las rela
ciones con el F'RD, debido a ltls ne~:os yct c::iGtontes y 
por ser la or9ani::ación más rept~esentBtiva del 
movimiento revolucionario en el e:;i 1 io. "~ ... 

Asistieron a esta primera reunión umpli.3 de los comunistas 
dominicanos, l,asta donde se hu podido establecer, Pericles 
Franco, Heriberto NúNe::, Francisco Henri9ue::, Ramón Grullón, 
Mario S~nchez~ Manuel Mena Blond~, Robet•to ~lcCabe, Caonabo Lora y 
Lu_is Escoi~o; de sc9Ltro hubo otro'5 a5islentes, entre los 9ue 
c:¡Lti:::ás se encentro Mauricio Báe::., pt::oro no se han podido 
determinar con precisión. 

a:s La correcta ubicacion de esto, en Henrique.::::, "Siempre 105 
hechos", IV, LD,, 7 de mayo de 1971. Precisa en .. ese articulo que 
la reunión se ·.celebró el segundo domin90 de .·septi.embre .• 

0 4 lbidem. 
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Esto?, 1·~L1q1óri F~t.1.•/·;1 lPJ•_'.s. cr:imo 1Lle90 ha sido sacralizada, 
de ser C?l c·.·1_.,.;·,~·,-, r:eor ~-..:-).r:.•;-,!.2 rJ,.,.~ inicio del movimiento comunista 
dominicano. Su -,,.,; Li-.. • c,11':" ~;01..i .::· tcir1o testimonial, desde el momento 
en 9ue L=n y1-up•3 cir r~·Jc]lr~1ona:·lo$ s~ atrevió a desafiar el gran 
peli9ro 9Ltc> s~9ni.f1•_.,¡_-~, .i.::\ ce:-lebración de una reunión de ese 
tipo; ante~ qua r1acta 1 e::toric1ri=aba una acusada voluntad politica 
colectiva. La 1·eun1ón se caracteri=ó más bien por la 
infnrmalidad, e:{pr8S:..\ndo el nivel de precariedad 9ue hasta 
entonces habiü tenidu el movimiento y 9ue no dejaría de tener 
hasta el su1·9imiento del PSF'. Los participantes comen=aron a 
llegar desde el vi~rncs en la noche por razones de seguridad, 
pero la reunión -fnrmal sólo tL1vo efecto el domingo. Aun ese dia, 
5Ll carácter fue sui-generis, muy distunte del pretondido carácter 
de con8reso~ No hubo, al parecer, una. discusión sistemática; 
entre los asistentes primaba 81 miec.Jo de ser detectados por la 
polic:ia; sólo por rato::.:; hubo conducción parlamentaria con turnos 
Y el ambiente habria sido más bien de conversación~~c 

El tema 9ue motivó la principal discusión en esa reunión fLu? 
a prepósito de la presentación por Franco de un documento a 
titulo personal, que presentaba a la considePación del grupo la. 
apreciación do 9ue todavia no e>:istian las condiciones para la 
crec:\c:ión de un partido comunista; en su criterio, lo que estaba 
vigente era la la lucha por la democracia, por lo que proponia 
una cr9ani::ación amplia, aL1n9ue controlada por los comunistas. 

Dicha propuesta fue combatid.:i. por Luis Escoto y Ramón 
Grul lón. El pr•imc-ro la h.:tbria c.:i.l i.ficado de "liguidac:ionista"; el 
anti 9uo t.;1b.3quero y<:\ po:;t! i a 1 d J e•"'8ª tormino ló'3 i i::a de los 
escritos de l~ ópoca, asimiladn ~ pat·ti1• de los libros traídos 
por Franc.o desde Chile con ti'.:ulo~ de medicina. Grullón tombién 
polemizó .. "\l propugnar poi· la c1·eac1ón de un partido comunista, 
aun cuando no objetara la c1•eación de una Ol"g.:ini;:ación amplia. 
Franco procedió a 1·eti1•ar la s1...t9e1·encia porgL1e, paralelamente c:on 
la preocLtpación en gue ~e <.::Ltstent<lba, simpati::.:.-tba con !a idea de 
da1• lugar a la formación del pa1•tido comunista. No obstante, 
quedó con la p1~eocupación de qLH? Qrn t.:tmbién necesario intpul~o:\r 
la creación de una or9ani::ación ~mpliu, lo cual post;oriormente 
dio 1Lt9ar a l.:i JUVC?ntud F.;evolLtc1onur1a. 

P.:>.Pa Henrique= d.? esu 1·eunión salió la decisión de 
~ormali=at• la e::istenci.n del PDRD con sus si9las y la 
constitución dc:o un comité centt"'al. En c:ualguier caso, lo que 
estaba en el deb.:tte era el propósito de fundar una or9ani=.:\ción 
comunista. El nivel de preci~ión de los acuerdos, sin embargo, no 
debió sor contundente. Por esos mese!!., aun9ue no con seguridad 
como 5aldo de la 1·eunión, ciertamQnte, ~parecieron la~ siglas de 
PDf.;D y se colocó a l'Júf1e= en la condición de figura represent.ntiva 
del colectivo. Pero tanto Grullón como Franco nieg.nn la 

::so Franco, entrevista citada .. 



euistencia 
membresia. 
fisonomia 
ciernes. 

di:~ un corni ta central y P-1 encuQdro?.miento celLllar de 
:·l.:•¡=, 1mpo1·!~ant:r- er."l q1.1.e no habia qt..i.edado definida 
pclJ~ica e ÍLlaol~gic~ del colectivo p~1~tidario 
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la. 
en 

Con 1.:- finalidad principal de debatir "la relación entre- la 
or9anización ampli.;. y el proyecto de partido comunista, se 
celebraron otr~"'-= 1-eunianes entre finales de 1943 y el aNo 
si9uiente.~u Una de cll~s tuvo lugar en la residencia de Grullon, 
con la asistencia de varios de los asistentes a la reunión de la: 
Bolivar y otras personas, como Ramón Espinal.. Fue seguida por 
otra en la residencia de Henriquez, con la presencia, entre 
otros, de Mir y Féliz Pepin. Se9ún Grullón, fue en esta ó.ltima 
donde se afinaron mayores criter•ios en cuanto D. la con.formación 
de Ltna or9üni;:aci6n comunista. 

En el mismo periodo se celebró una segunda reunión Tor•mal, 
ya e}:istiendo con todu Ge9uridod las siglas del PORO, en la cual 
se tomó un~ dirección distinta a la de la constitución de una 
or9anizaci6n comunista. FLte la celebrada el dia del centenario de 
la independencia, el 27 de febrero de 1944, en la o-ficina del 
Lic. Eduardo Read B~r·rc1·as., a un costtldo de la catedral. Junto a 
varios comunistus, como Nt.'.\Nez, Henrique:z. y Grullón, participaron 
los 1•evolucionarios de izquie1·da í'ead Barreras, Ef1·aim Guzmán y 
Pedt•o Féliz. Asisiteron ot1·os integrantes del PCF<O, pero sólo se 
ha podido determinar a Pablo Martinez, en representación del 
gr•...tpo VE8a.no. 

Es sintomáticd que Franco no ~ólo no ~si5tiera a la raunión, 
sino tiLle dcsconocie1·a su e:.:istenc:ia hasta el momento en 9ue se le 
formuló la entr·evista para t?Sta inve5ti9ación. De se9Llro, pot• 
medio se r·esolvio de al9L1na manera que se debia avé'.\nzar en la 
inte9ración del colectivo partidario no sólo con comL1nistas, sino 
incorporando a revolucionat•ios de i=quierda, a fin de dar lu9ar a 
Ltn par•tido amplio, p1•ecisamentt? como lo había dem"-'ncJado F1 .. <?.nco. 
Pa.ra GrLtllón l.:\s car,"'.\cteristicas de esta reL1niOn son conclLtyentes 
acerca do la natut·ale:a no comunista del PORO. En todo caso, 
cntcndP.mos quQ auto1·i.=0.n la idea de que no se había dado L1na 
dete1·m·inaci6n ·final ~n esa dirección, como se ha .::\puntado mas 
a1·t•iba- Sin emb~1·90~ la pi-esencia de Rea.d Darre1-as y los otros no 
comunistas no t1·aspa5ó m:...1cho el entorno de esa reunión, no 
pudiendo decirse gue pe1·m~neciesen en las filas diE-1 p.:i.1 .. tido. En 
consecLtencia, en virtud de las car•acteristico!'s de la reunión del 
centena1 .. io, pat·.:i. ·Fines prácticos el PORO no dejó de ser una 
a9t•up~"'ción compuesta de comunistas, por lo Cl\Je Gntendemos que se 
mantuvo como .1Je1·men en desarrollo de la idea del partido 
c:omunist~. 

0
"- Solo puede decit•se que tuvieron lu9ar tr·as la de la 

avenida Bol ivar, pero no si fueron anteriores o posteriores a la 
del centenario .. 
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Gru l l i~0 r1 sPf'l .-:¡} ._, 11•-'·P. l~• ,-;:c.n:~ecuenc i ~ mayoi-· de? esa 1•eun ion ·fue 
la desi9r·c.r.:1;jr1 dir· un,:i. rli1·~c.:tivi' nacione1l dt?] pn,r"tido. Htlbria 
estado cnmrLt~so t.a re!· Read Barre1·.'.)~,, cerno ro1.:ird inador 9eneral, 
Ped1·0 Féliz, tc·'301•e1·c.1, .1 alg1.1nas nt1·as posiciont?~, Gntre ellas la 
de i:=l mismo G1·11l i6ri como ciC?le9~do de Santin90 -di1•igido por Féliz 
Pepin- pL1es por ser agente viajero c::¡ue se trasladaba con 
frecuencia a esa ciL1dad. Reconoce c:¡ue es,':\ directiva no fLtncionó, 
lo que por otrü parte autori;::a la intet•pretr'lción c¡Lte hemos 
esbozado dos pará91•afos arriba. 

Henri9ue::: desecha por completo la interpretación de 
GrL1llón .. Nieg.:.;, en particular, 9ue se procediese a designar una 
nueva directiva.~7 Para él la pt"esencia de no comunistas no 
~.l i:eró la fisonomiü. del partido. Hay un pL1nto en 9ue en cierta 
medida coincide con lil intención del planteamiento Grullón: es en 
el sef'falamiento c:¡ue fue en la reunión d~l centcnat•io donde:.> se 
terminó de -formali:::ar la e:-:i5tencia del F'DRD, ''al s:;er aprobados 
los proyectos de doctrina, programa y estatues".º'"' Ademcns, ~e 
habrian tomildo acuC?rdos bá~icos, fundamentalmente lD creación de 
la filial juvenil del partido, 9L1e originalmente ~e llamaria 
JL~ventud Revoluci.on.:lria Dominicana; la -formación de un Frente de 
Liberc..~ción Nacional, "9L1e agt"uparia en SLl seno a todos los 
91·upos, sectores y or9anizaciones, interesados en derrocar la 
':ti ania;''~9 y la imp1•esiOn de un Mani+iesto, ''9ue se habia 

~cutido y modificado, convirtiéndolo en un llamamiento a la 
.. 1cha y a ln for•mación do C?Se Frente de Liberación Mac:ional. " 40 

::"1 7 Como no gLu?dO ningún documf:i'nto do esa 
d 1 .ferc-ndo no pL1ade ser t'OSLU? l to. F'ara 1985, cuando 
m~yor parte de las entrevistas, no vivia ninsuno de 
participantes recordados. 

reunión, el 
Gt? real izó la 
los restantes 

~0 Henri9u8::, "Siempre los hechos", IV, LD, 7 de mayo de 
1971. Grullón t"ec:ha::a por completo el nivel de definición que 
implica.rian tules documento~. Este incluso nos !:3ef'Taló no recordar 
los documento~ 9L1t? le prc:sentamos dc:l archivo de Hen1•iquez. 

o? lb idem. 

•
0 Ibidem. Ese documento es de los pocos 9ue sobreviven; 

está fechado a mano en octubre de 1944 en la copia que nos 
facilitó Henri9u~::. Posiblemente, la versión previa c::¡ue se1'1ala 
Henric-1ue:: 1 y 9ue h<lbri a sido l lev.nda como proyecto a li.l reunión 
del centenario, no tuvo demusiadas consr-:>CLtencias put"a fines 
pt .. ~H:ticos .. Sei'lula 9ue el doc:Ltmento que circLtló prc1fusamente fue 
el Llamamiento del Partido Revolucionario al pueblo dominic:ano 
para la form.:>.cit'in dci la Unión de Liber;;i;ción Nac::innrtl. El nivel de 
formalidad de estas decisiones es rechazado por Franco, c¡uien 
plantea, casi de seguro con ra;::ón, 9ue fue suya la inic::iativc:l de 
la formación de l.ól JR, sin 9ue se pusiera .:t. la consideración del 
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. , Independientemente de qL\e las ot"'ientaC:iones sef'1aladas en el 
paf.ágrafo- -anterior Tuesd'n o no resultado de acuerdos formales en 
la,_re_uni_ón del centenario, lo cierto es que normaron loa práctica 
ulterior del PORO, sobre todo entre finales de 1944 y la primera 
mitad del aho siguiente. El PDRD 109r6 superar parcialmente el 
cróniC:o· aislamiento a.1 crearse la Juventud Revolucionaria a fines 
de 1944. Al poco tiempo, se inv-olucró en un proyecto rápido de 
derrocamiento de la tirania, propiciando la formación de un 
-Fr_ente antitrujillista. Antes de entrar a esos puntos, conviene 
con~luir la evaluación de los matices ideológicos y politices del 
PORO por medio del examen de sus principales documentos. 

EL CONTENIDO POLITICO DEL PDRD A TRAVES DE SUS DOCUMENTOS 

Las ambiguedades y vacilaciones que cat"'ac:teri :::aron al PORO 
pueden ser objeto de intelección a través de los principales 
documentos que se han conservado. En el los asoma el di lema entre 
antitrujillismo y comunismo como cuestión clflve 9ue s~ 
manifestaba, sobre todo, en las diferencias entre las 
definiciones generales y la aplicación pclitica cotidiana; la 
última estaba totalmente condicionada por la lucha inmediata 
contt"a la dictadura, evadiéndose si9uiera la mención de objetivos 
más profundos aun cLtando en los documento~ cort"espondientes se 
usase un vocabulario tomado del milr::ismo e impl icitamente se 
evidenciara Ltn contenido t"evolucion.:i.rio. Ec.ta duC\l id.:\d se- pcrc ibe 
por medio de los énfasis 9L1e diferencinron a los Esti'lt.L\tos, como 
el doc:L1mento de definición más importante, y a los otros 
docLtmentos qt..te se han sel'1alado en notas. 

En los estatutos, aunqL1e de manera solapada, al PDRD adoptó 
una -Fisonomia de corte mar::ista. En fL1nción del contenido dt? 
dicho documento, no c¡ut!daban dudas de las intenciones 9ue 
animaban al circulo diri9ente, al margen de 9ue i::;us preceptos 
bésicos no se llevasen a la práctica. Egta definición, sin 
embargo, se hacia con c1crtas cortap.!.sas, fL1ndt:1men t;.;.\lmente 
re~eridas a la p1·oblematica que llevó a 1a denominación del 
partido, es decir", la indecisión entre lo democrAtico y la 
socialista, aun9ue puntualmente en dicho documento se pusiese 
cierto énfasis en lo segundo. 

Ante todo, el F·DRD se a.utoproc:lamó en SLIS Estatutos como L1n 
partido de trabajadot"os; enunciaba la misión d~ logr.:lr Llna patria 
libre del capitalismo e::tranjero, al atribuir los males secul.::ares 
de la nación a lLt ine::istencia pr•evia de Lln partido politice de 
los trabajadores. Y no solamente propu9naba po1" tal organi::ación, 
sino ~ue ununciaba en el documento que ya era el partido. Esa 
proclama se acompatiaba de una condena a todos los partidos que 

resto del colectivo comunista. 
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hubieran· eHigt1do 8n la. historia dom1nié:ana, -c:onsidet"ados 
instrumentos de c:.:>.m .. ,r1 l. l.:\s que e::;c:alaban el poder en lü 
11 revoluc:-iori2s" a. f1r, de ... apropiarse del presupuesto del estado. 
Trujillo simplemente et'<.:i el último de los generales de esas 
c:amari l las~ 

La definición de 1~ fuer=a soc:iol sustentante del partido, a 
pesar de las creativa~ írtenc:iones que se vet"án a continuación, 
estaba cargada de amb19\.H=?dad. En efecto, el término trabajadores 
era usado, en un sentido, como sinónimo· de obreros; en otro 
sentido, en una dim~nsi6n mas amplia 9L\e en9laba a obreros y 
campesinos. De l.J. l'.1ltima acepción todavia se produce lo. 
autoproc:lamac:ión dc=l partido como representante del pueblo.•:1. 
Puede colegirse 9ue, de esas acepc.::ioncs;, lu. que primaba e1~a la 
identi-ficación de la "clase traba.iadora" con una visión genérica 
de explotados 9L1e en9loba.ba a obret"'OS y campesinos. Incluso, en 
L.ln pá1~rafo a pie da pá9ina, ~e sentencia de manero!\ c<..tte9óriCi:\ una 
posición incon91~uentc con el mar:~ismo, al menos en su tradición 
stal in iana aceptada unán imente por los revolucionarios 
dominicanos: 11 Los obreros y campesinos forman una clasE' social 
única, con intereses económicos y pol itic:os idénticos; por esta 
ra;:6n están representados por· un partido 1:1nic:o de trabajadores: 
el P. D. R. D. "62 

Desde el análisis histórico actual, es claro 9ue la 
prot~uesta era falsa, y ni siquiera por un problema de 
c:lasiTicación socioeconómic:a, sino porgue los intereses de ambos 
sectores en verdad no eran idénticos, como lo pretendian los 
inspiradores de la tesis. Estaba por medio una exploración 
genuina, de poc:.os casos sÚbsi9uientes, pc!\r.:i. la fLtndamentación de 
un sujeto politice 1•evolucionario; pera, al darse tal solución, 
se obvi.:tba la complejidad y heterogeneidad social 9ue comportaba. 

•:1. En el 
siguientes: 

documento Ge encLtentra.n, por el lo, frases como las 

"Pero el PL1eblo, los trabajadores, los hombres 9L1e se 9anan 
la vida con su trabajo duro y continuo, l.a !]ran mayoria de la 
población dominicana; los explotados, los opt•imidos( ••• ). 

Es el partido de la clase trabajadot~a dominic:ana: de i-05-
obreros y campesinos; de los hombt~es y mujeres que-- represen_tB.n::_-y
defienden los intereses de la clase trabajadot~a dominicana (' ••• ). 

En la lucha del propio pueblo, valiéndose de 
PORO ••• " 

su partido; el 

EstatL1tos del Pat"'tido Democrático Revolucionario Domini"é:ariq, 
pp. 3 4. 
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Asi, desd·:-> !.·, cl'°"<ze tr~t.i.::...~~d·::>t•a se ;j,·.1ba 1Lt8ar a l.;• c:.:\te9oria 
politica di:: ·•pi·t~h1 r·L~:-~d"" e::nt~~;dE"rse GL'!:? esa cate901~!a se:-
construia r"i-.:;:· .:;pci~~c1ón "':.,,J e:>5tada, €S rJeci1·, a l.:::. dictadura 
trujilliste, ~ur19u~ te~i~ un carj~ b~$tante delimitado para 
designar a la rnasa e:::;p!o1:sd.-,. No c:¡u~da clar.-:-... , en esta deTinición, 
la posición de lo!:O", sec:1:.:i1•eG medios en reluc:ión a la oposición 
entre pueblo y ewt,;;do. Lo rn.?'5 importante, sin embrgo, es c¡ue se 
atribuia una ca1·ac:te1·istica meramEnte objetiva a este sujeto, no 
entendiéndose 1:1ue debt.:. ser ob,jeto de un proceso de construcción 
politica por medio de los mecanismos de emergencia del interés 
homo9éneo; para los inspi1 .. adores, el inte1•és único se ·fundaba ya 
i=on la rec::'llidad espontánea, a partir de las relaciones de 
producción. 

En los hec:hos, entonc:es, el PORO ranLtnciaba a c:onstituir•se 
c:omo partido obrero. Seria m.:'.l.terii:\ de discusión deter·minat"' hasta 
qLlé punto el redactor o los redactores del docLtmento eran 
conscientes de las implicaciones de la elecc:ión."""~-r: Al margen de 
la informalidad con 9ue fueron redactados esos estatutos y de las 
área~ ambiguas que permanecian en sL1s sL1stent.:'tntes, esta 
de~inic:ión de la fucr:a social c:¡ueel partido estaba llamado a 
canalizar ayuda a comprender• los problemas que se le pre$cntaban 
a una Ot"9ani:zac:ión de voc:.nción comL1nista, en un medio donde era 
patente que la reivindicación inmediata era el det,rocamiento de 
la dictadura y dond~ la clase obrera industrial todavia 
representaba sec:torco>s reducidos de la población. Es decir, par.:\ 
el sentido común de los fundadores del partido se mantenía el 
dilema entre organi=ación democ:1~~tica 1•evolucionaria o partido 
comunista~ La noción de pueblo o de close t1"'aba.l<:\dora se?t·via PCll~c:\ 

concili.:i.r los tórm.i.nos dif~rr:.>nc:iados. Por un l.:<do, se lq!Jraba una 
de.finición cla~ista dC:" ccu·te populc::i.r, p12ro, .:'1.l mismo tiempo, con 
ella ~e permitia e~cctu~r una convocatoria~ directamente b.:tjo la 
égida del partido, di1Ri9ida a la movili:ación inmediata contra la 
d ictadLll"a. 

Posiblemente sin saberlo a cabalidad, los comunistas 
dominicanos estaban dando uno respuest<:\ politica Fundamentalmente 
adecuada en el tt?l"'t-ano de la acción. NatL1r.:tlmcnte, el nivel de 
teori=ación qui: osta comportaba er,n minimo y no se t~esoJvi.;1 el 
problema de la heterogeneidad clasista de las nociones dC' pueblo 
y trabajadore~. Más aún, como se ha visto~ e::i~tian 

contradicciones c:onc:c>p'tuales; ._,¡ hablar de una "clase trabajadora" 
que venia a ser una suurte de sumato1•ia de otras dos clases, los 

... ~ Oc> acun1'cio a Franco, en lü entrevi5ta citada, los 
estatutos fueron redactados por· él e::clumivamente, al margen de 
cual9uier fo1"'mülidad partidaria, habiendo procedido a '.'ac:iar 
aspectos de lo5 e~tatutos del Partido Comunista de Chile y 
arJadiéndoles con:;ideracioncs sobre la re.:tlidod dominicana. Se9tln 
su testimonio, la Unic:a persona con5ultada antes de la impresión 
fue Franc: i eco Hon ;· i qLte::. 
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obreros y campi?.,;,;ino·:; .. f:::.:ta cor1t1~aó::i cción. puede ser imputada a una 
no teori::~1i::1ón !l& J~ l..!j.fe1·cc>nc:ia entre c:la~e social y S.Lljeto 
históric:c. En r.:,¿-¡tid,".1.d, l<l noción de clo.5e trab¿ijador<l estaba 
conside1~ad& U1;:-s~D t!l ón·1ulo Je un sujeto popLll¿'lr único; pero en 
la visión s~aliniana no podia caber la distinción entre clase y 
sujeto, puesto que e1~an términos idénticos.. En ese sentido, la 
bUsqueda de un ho1~izonte adecuado de la pr•ác:tic:a politica tenia 
implicaciones de incoherencia teórica .. 

De lo anterior puede cole8irse c¡ue, en de-finitiva, el PORO 
se orientaba hacia una pO$ici6n cl.:l.sista revolucionaria, al 
tiempo que no abandonaba la centralidad práctica de su objetivo 
democrático antitrLtjillistil.. Esta ambiguedad pudo haberse 
supet"él.do mediante una adecuada intelección de la problemátic.:\. 
Pero esta intelección no o;:;e dio porque parece que no se captaba 
l.a implicación que tenia t?l uso de la. noción de trabajadores o de 
pL\eblo en relac:i6n a la de obreros. Po1" eso, en los est.:ttutos no 
se 1"'enuncia a la constitución de un partido obrero, asimilando 
est'=l último concepto al de clase t1 .. abajador·a, a diferencia de 

·otros ft"a9mentos en los c¡ue ésta se asimila a la sumatol"'ia de 
todos los e::plotados. b 4 

Varios facto.res impidie1"'on que estil ambi9uedad Tuera 
supet"ada; en primer lugar, la polo.i.ri;:ación de posiciones entre 
quienes eran purtida1"ios de la TLtndación de una 01"'gani::ación 
comL1n i 5ta pura y simple y C\Llienes buscaban L1na or9ani ::ación 
revolucionar1a de i=qLtierda más amplia. Ya se ha visto que ese 
dilem"-' en lo fundümental no se resolvió en la etapa clandestina y 
qLle si el PDF...:D puede ser calificado de or9anizt\ción comunista se 
deb i O "á l i\ in ten e i ón de 1 os in tegruntes de SLt c:en t ro". Por otra 
parte, hay gue con:::idet"'élr que la debilidad de la clase obrera era 
algo demasi.'3do patente para guiencs tcnian mayor desat"t"'ollo 
ideológico. Pero este desa1~rollo e1"a mLty relal:ivo, habida cuenta 
de la casi ine::istenc:ia de una tradición mi:\r::ista y del marco 
cultural total1turio.. F'o1• última, habria gut? .:l.pL1ntar la r.;\pidez 
con qL1e se desenvolvia este proceso y la. e:·:trema pr-ec:ü.riedad en 
gue s~ iba abriendo paso l.:i. or3a.ni=ación comunista. 

E.n cierta medid.'.:'., pues, los 
fiscnomia idecl69ica al partido: se 
referente ideoló9ic:o y, en otro 

estn.tL1tos 
mene: ion.::\ 

pb.rri:\f0 1 

adjudicaron une:\ 
e 1 mar:t i <::.mo como 

~e propLl9nc.t por la 

,._....,, El 

occidente 
fi~tr.:i., en 
Gstatutos, 

capiritu obre1·ista propio de la t1~adici6n marxista del 
europea, retomado por la Internacional Comunista, se 
st.1 1ncohcr·encia teórica en el siguiente fra9mento, 
p. 6: 

"Los militantes del partido podrán demostrar a la clase 
trabajadora que nuestro partido debe estar Tormado por lc5 
obreros t:¡L\e h.:i.n comprendido per.fec.tamente liJ. lucha revolucionaria 
y el marxismo .. 11 



revoluc:.ión soc:ial15ta cwmo obji?tivo pro9ramát1c:o: 

"Sólo c:an la revol1.11~ion soc:ial ista 9ue llevará a cabo 
el pu~blo b~ju la dirección del P.D.R.O., será posible 
-liber.:i.r a 11L1~stra clase trabajadora del yuso y la 
miserc.tble e~<plotacion 9ue actualmente su-frimos; sólo 
c:on la revol .... 11:.ión socialista será posible que nuestra 
c:lase pueda disfrutar de trabajo se9uro y bien pasado, 
de buenas y suficientes viviendas, de salud y cultura, 
de 1 ibertad y pro91~eso para todos. o.e.:::::J 
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Este pérrafo puede ser considerado terminante en cuanto al 
contenido ideológico-programátic:o del PRDR y valida la 
inte1~pretac:ióno de Henric¡ue::::, en el sentido de que er-a una 
01•9ani:::ación c:omuni~ta. Sin embargo, habria 9L1e considerar ese 
matiz más bien desde el án9ulo de la interpretación de Franco. La 
objeción de Grullón puede ser desechada, puesto que no es válida 
en t•elac:ión a la definición ideológica y programática, aunque si 
lo puede sQr -colindando en parte con la de Franco- respecto a la 
práctica partidaria efectiva. 

Ahora bien, si en su documento politico contral el PDRD se 
proclama implícitamente marxista y, de manera mucho más formal, 
sustentante de la revolución socialista como objetivo 9eneral, el 
propio texto plantea la efectividad vi1·tual de la lucha 
democrática. Por una parta, deriva el objetivo revolucionario 
hacia la finalización de la ''esclavitud y explotación del pais 
por el capitalismo internacional y las tit"'anias criolla~" .. Esto 
siani~ica un horizonte práctico dQ corte antiimperi8listD y 
democrático. De manera concluyente tal hot'izonte se delinea en el 
p1•imer pará9rafo de los objetivos, donde se enuncia 9ue el 
pi'\rtido lucha poi· lo siguiente: 

''Conquistar para el Pueblo las garantías de la más 
amplia y efectiva democracia; pot• conseguir la total 
independencia económica y politica de la nación; por• 
mejorar las condiciones de vida, trüb.:i.jo y cultura de 
la clase obre1•a y campc:isin.:i., hasta llegar a abolir 
todMS 1 "1.5 form'°1.s rte G>::p l ot ::i.c i ón ~, opresión. ""'-"• 

De la última parte de la propuesta se deriva 9ue el proceso 
damocrático· considerado conllevaba necesariamente la conc:lusiOn 
en el socialismo. Esta visión, en realidad, expresaba un do9ma 
elemental, por cuanto no introduc:ia las complejidades que por 
épocas podia t~ner el proceso haciü el socialismo. Sobre todo, 
Qsta c:aracteri::::ación obviaba los pr•oblemas 9ue prosentaba, desde 
el punto do vista politice, la lucha por la democracia pa1•a una 

•~ Ibidem. 

•e.o Ibid. p .. 7. 
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formación politic:a que tenia por objetivo el socialismo- Los 
comunistas dominicanos tq.r1!~1n perfecta razón en cuanto a 9ue 
habia--que 1L1cha.r por la democracia, pet"O no pudieron inte9rat" una 
teori-::ación du la relación entre democt"ac:1a y socialismo. 

La explic:ac:i6n de lo último puede deberse al catas~rofismo 
revolucionario; por cuanto los principales militantes del PDRO 
estaban convencidos de que la implantación del socialismo a 
escala mundial era una cuestión de pocos al'1os, a partir de la ya 
evidente próNima victoria sovié·tica sobre Alemania, la caida del 
trujillato, esto es la democratización, abrirla las puertas a un 
proceso casi natural de evolución hacia el socialismo-

Hay c::¡Lle tomar en cuenta que cuando este documento fue 
escrito, en 1944, el browderismo ya era una variante predominants 
en la generalidad de los partidos comL1nistas de la ;:ona. Como es 
bien conoc:;.ido, para Browder el socialiGmo se implanta.ria a 
c:ansec:uenc: i a de un proceso evolutivo y armónica, e:·:p t"esivo de la 
democratización pro9resiva de las estructuras capitalistas. Lo 
antes visto no quiere decir c¡ue propiamente el PORO ac:a!;Jiera la 
propuesta de Bro.,.1der, aunc¡u.e desde suc;; prolegómenos se vio 
penetrado -en razón de la incidencia directa de los c:omLlnistas 
espaholes- por el 9iro hacia la politica del frente amplio 
antifacista que habia definido la Unión Soviétic~ t1~as el atnqL1e 
de Alemania y que se remontaba. de los célebres acuerdos del VII 
Con9t"eso de la Internacional Comunista on 1935. Esa politica 
soviética, a su vez, +ue la que pe1~mitió que la het"ejia de 
B1""owder tuvier..;i. tanta incidencia; como es sabido, l¿is tesis de 
Bro~1der sólo -fueron objeto de 1""eCL1sac:i6n muchos meses después de 
concluida la segunda 9uerra mundial. 

En e5te conte::to, el PORO podia defini1 .. ~e como pa1~tido 
socialista (implicitamente comunista, por cLl~nto pt•esentaba el 
mar:·;ismo y el socialismo cientifico como 1~ef-P.rentes teóricos>, 
pero en la prt\ctic:a, y aun en sus mi~mos est¿\tutos, pone1" un 
acento en la luch.::- democrática C\Lle equ1valia a deJar en un 
situación indefinida y m~rginal sLl objetivo socialista. Es decir, 
el dilema tantas veces mencion.:i.do entre democracia y socialismo 
no estaba roauelto en su documento politice cent1 .. al. Al parecer, 
en este caso no se t1"ataba tanto de mima-tismo -como aconseJara 
Justo TLll" y como se '°'r,cL1cnt1~a en el documento en q1_1e se llama '-' 
la formación un f1·ent~ anttitrujilli~ta amplio- uino da un 
pt"oblema préctico no 1·esuelto a c:abalidad en el terreno de la 
deTinicián política. 

Y esto se advierte cuando, tras la delimit.:1.ción programatica 
efectiva de cot•te antiimpet"lalista y democrático, los estatutos 
desglosan sec:torii\lmente los objetivos. Por un lado, en cuanto a 
la búsqueda de Lln 9obie1~no democrático, cuyo atributo está dado, 
no por un contenido socid.l, sino por garanti::ar las libertades; 
en segundo luga.1~, C:L1ando se enuncia el objetivo de liberar a lo~ 

campesinos de las Termas prec:api tal ist.:\S de eHp lo tac iOn (aunque 
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estci- se ac:omp.:\i'1a por la pt"opuesta de liberar a los obreros 
a9ricolas de l,;\ e~plotación de las c:ompal"1ias eHtranjeras>; el 
PDRD,'concluye enunc:iand~ ei objetivo de acabar con la miseria, 
d~4erider nl ho9ar y la ·Familia, los derechoG de la mujer y de la 
9eneraci6n joven y el desarrollo de la cultura, la ciencia y el 
a·r.te. -

En conclusión, de ese programa democrático, 9ue no 
inc:orpOraba los elementos especifico5 de un avance hacia el 
socialismo, se derivaba una propuesta de alianza "con cualquier 
otra Tuerza politica democrática". El pro9rama resultante de esa 
alianza serviria de basa.menta pat"a el establecimiento de "un 
Gobierno eenuinamente popular, cuya tarea será la de aniquilar 
deTinitiva y radicalmente toda la supervivencia de los pasados 
arrores, todas las condiciones 9ue hacen posible 1a prope1"idad de 
los elementos tradicionalmente reacc:ionarios y despóticos •.• 11 .•7 

A la lar9a, empero, 9uedaba, aunque sin una debida 
teo1 .. ·i::::ac:ión, la perspectiva socialista 9ue le c:onferia un 
"contenido comunista a la orsani;:ación, aun cuando rodeado de 
ciertos subterTu9ios discursivos que evadian una definición 
tajante: 

11 Por este camino de lucha inc:ansable en defensa de una 
democ:rac:ia popular firme y revolucionüria, el P.D.R.D. 
orienta la lucha hacía la abolición de todo 9éner-o de 
eHplotación del hombre pot• el hombre; hacia la 
supresión de las diferencias de c:la.-;;;e actualmente 
e::istentes en la sociedad; hacia la e::terminnción de 
todo privilegio de clase y casta; hacia la con9uísta 
real de nuestra índepender.cia politica y económica 
Trente al impori.:llismo, de ac:ue1"do siempt·e r::on los 
pt•inic:ipios del· socialismo cientifíco, enri9uec:idos 
continuamente pot• la lucha víctor1osa del movimiento 
socialista mundi~l. 11 •0 

A pesar de las implicaciones bastante evidentes contenidas 
en el te~:to citado, el PDí-<D no so p1·oclama. partido comunista, 
aL.tn91...u? en la práctica de-fine Llna Fisonomia oroani=ativa p1"opia de 
la tradición de l~ III Internacion~J. Desde este ángulo, en 
realidad, todo el contenido da l<:\ dc>finic:ión no pasaba de s~r una 
ficción, comenzando por el anuncio de que la memb1•esia del 
partido estaba compuesta casi c::clusivamcnte por obreros y 
campesinos. En teOl"ia, udemás, h¿\br1a 9ue aceptar y propasar los 
principios del socialismo cientiTico, aspecto éste muy relativo 
en la práctica. Pot• otra parte, en el articulo 4 se define un 
perfil orgánico en base a células, or9ani<;:;mos que no existieron 

. ., B. 

p. 9. 
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en el PDF:D. '.:.,i:..> pracl2.ma 1¿'\ G:!l.ste.11c.:ia de L~ne. democracia interna 
en una 01-•h-:i.r11.:,;,ci~r; cci_.-,:.'e. 12n 1·F_..;:-.lldc;.d, n•• se habla "instituido 
mecanismo ~ ... 13un0 de: d..1.sc~1::.i6ri y ¿.c:.Lterrlos y donde no e:(i<Etieron 
eventos -fn1~m;.,lE?:= dE:' c.:ar·é.cti::r· resolutivo y el c:entro dirisente 
propiamente no constituia el orge'.\r,ismo c:entral que tie ac:Ller<dc al 
articulo 13 e= el comité cent1~a1. f'lás grave que este esquema 
organizativo i1"1~eql era el hecho de que no se compadecia con las 
condiciones de ilegalidad. As1, por ejemplo, el articulo 16 
disponia que el or9anismo superior en la escala local ser-ia el 
con91""eso de militantes, in~to.nc:ia obviamente disef"fc:1.da par-a una 
situación de legalidad. 

Quizás la única pespectiva virtual se refiere a la 
atribución de poder~s totales .al comité central por parte del 
articulo 22. Es interesante c;¡ue no se disef'1ara nin9una instancia 
práctica que enm¿;,r•c:ara las atribuciones del CC por CLlanto .:.105 
congresos e:·:traordinarios únicamente podian ser c:onvocados por 
ese organismo. Por otra pat"te, al CC, en el art. 32, se le 
otorgaba el "derecho a tomar medidas d.isciplinarias contra 
cualquier- miembro u organización del Partido''. 

Distintas a la tónica de los Estatutos son las propuestas 
que contiene el docL1mento, emitido casi con :eguridad en octubre 
de 1944, titL1lado "Llamamiento del Partido Revolucionario al 
pueblo dominicano para la fo1~mación de la Unión de Libet~ación 
Nacionc:\l". En dicho documento se privile9i6 l.::1. taroü del 
der•rocamiento inmediato de la dictadl1ra, d,;;>.ndo L1na solución 
transito1~ia al dilema 9ue atravo~ab.::1. toda la c::istencia del 
c:olc:.>ctivo. De 1-iec:ho, están ahi uL1scnt1'.'.:!s C?lementos de r¿..dicnlismo; 
se su~tentó en al uso, b~sicamento diluidc, de cate9orias 
marxistas para la postul.:>.ción de obj0tivos democróticos. No hay 
mención al9una de objetivas sociilli.~tas, y si sigL1iera se 
establece el contenido ideoló.gic:o del pa1•tido. 

Lo contenido en eete doc:um~nto no fue al90 aislado; 
representó la plasmac1ón práctica. de todci In politica del F'ORD. 
Se tt~ató, como se ha visto, del princir.:i.1 te::to dirigido a la 
sociedi.\d 9ue emitiese el partido.. En él est.:tba del incada la 
tllctic.:" de: can.iunción de un amplio abanico de fue1·=as sociales, 
9Lte llevó por esos dias a la con5tituciór1 Uc le:. JR y mC'ses 
despL1és del f-rente antitr•ujill1~t8. L.o\ función del documento er,,:\, 
pLtes, mL1y distint.:i. a lu de los E"->ti1tutas, concebidoo;:; estos 
últimos como marco de de-f-inición 912ner.;:\l p.:i.ra el consumo de 
miembros y relacionados ccr•canos. 

La contundencia con 9ue se .:-.cao10 la factibilidad de 
imp•..tlsar el objetivo domocrático inmediato se 'ilLlStt::!ntaba en las 
circ:unstanc:ias internncion:\lcs propias del p~riodo final de la 
se9unda 9· .. u~rra. En ese sentido, el F'DRD se adsc:t•ibia do mü.ncra 
genérica a 1.).5 i:orr•iontes democrti\ticas presentes en el 
continente~ En el ca$o do los Estados Unidos poderaba como 
definitoria la política democt~ática de Roosevelt, objeto de 
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opos ic i6n por 1 os e .L r·.: Lt los reac:c i on<ll" i os del 9r•an capital, 9ue 
apoyaban ~ r1·ujillc. Dui~b~ al m~rgon de una familiari=ac:ión con 
los post u 1 c:il:los; de Bror.1dete", ~.r· pe;; i b lcmen te en func: ión de co!\dyl' var 
al rápidc1 d~!:..-"ll.o:,;:,:i_miento d.:: írL,jiilo, lo c:iorto es 9ue el 
espíritu bá•5ico di? la corrienl;e denominada a posteriori 
browderismo e~taba alti Fres~nte. La necesidad del derrocamiento 
de Trujillo eEJtaUa en función del carácte_r fascista 9ue se le 
atribula a su l'é91mcn, por lo 9ue, de forma implic:ita, se h~u::ia 

un llamado al 9obierno no1·tcameric:ano para apoyar la calda del 
dictador dominicano. 

"La pe1•petuación de los re9imenes fascistas e~~istentes 
y la e::tensión del movimiento reaccionario es un 
peli9ro inminente, peligro 9ue sólo puede evitarse 
acelerando la avolución democrática de los pueblos 
americanos, creando un panamericanismo popular que 
fomente la Ltnión efectiva de las masas a.met"icanas ••• En 
real idatJ este panamericanismo popular, sincero está 
siendo edificado por los hombres, las instituciones., 
los partidos politices, y los 9obiernos democráticos 
del continente ••• Se está acentuando en el plano 
internacional una distinc::ión muy notable entre los 
sectores reac:c:ionarios y los sectores democ:ráticos. 
NOsotros los dominicanos sabemos 9ue nuestra lucha por 
la liberac:ión cLtenta con las 5impatias crecientes y 
cada ve:= más efectivas del sector democrático en los 
pueblos del mL1ndo entero... no tenemos por 9ue cal la1" 
9t.1e en los c:irculos 1·eacc:ionarios de los E. E. U. U. 
amparan y p1·ote9en a los T1·uj i l lo, pero reconocemos 
también que esos elementos san p1·ec:isamente los que 
socavan el desar1·ollo democ1•c:\tico norteamericano, los 
9ue conspiran en contra de la politica liberal y 
p1·09rcsista del Presidente Roosevelt, los 9t.te 
interpretan la Politica de la 8Ltena Vecindad como una 
politica de tolerancia y de estimulo a los enemi9os 
del pueblo de los paises latinoamericanos.''• 9 

En cuanto a los objetivos en $f del antit1•ujillismo, el 
documento sei'1al.o\ afinidades esenciales con el PRO, qLle labora en 
el e;:ilio, y al qu~ llama a la coordinación de actividades. Se 
recuperan, en los hechos, los objetivos nodales del par•tido 
c:uando se sef'lala del mismo: 

''que sur9ió del t1•abajo politice realizado ~n el territorio 
nucional por revolucionarios conscientes de la imperiosa 
necesidad de liberar l~ P~tr•ia del yugo _truj'illista •• ~'' 

"""r;o Se han introduc: ido pe9ue1'1as c:orrecCiones ·a 
mecancgréficos presente~ en el original. 

los errores 
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La 1~r::-cL1pei·.:.c iór de los F:~t~Q§. que e-fec:tL'.1a el 
11 Llamamie1·.t._-:.·• er-.•:;;. <:.r.>~qai¡!c~ pu1~ el p1~opósito de Ltnir el .:i.nti
trujillis;;,n ::1 u:ov pt'..'1p\.:est.:· gue, E\l tiempo que progresiva en 
perspec:ti :.:., no 8.:,n1:-1~l? ·,,:, opasir:ión de los factores sociales de 
poder que no ';';Vi\li Tr . ..t,i i l lo '"/ ::3LIS subordinados. No obstante, no 
deja·de 1"t:!l.:\cii:.r1ar la c."1.ida de l~ dictadura con un proceso que 
deber•á conciuci1" a 1.3 dC?mo=rüti::::ación total, la que conllevarla la 
abolición dr~ 1«~ c::plot~ción y l¿l opresión. Si esto último pudiera 
intet"pret.;•1~ze como 1..,n pl•::.r1te~m:ientc. socialista, en realidad no 
tiene por c¡L\C ~erlo, salvo de manet~a ambigua no c;:cluyente .con 
L1na modalidad de jacobinismo. Incluso, r:?l avance hacia la 
demc:rati::ación social y la abolición de las forma.s dQ c;.:plotación 
y opresión seNaladcs en los Estattttos implicitamente estén 
concebidos como Ltn proceso a1"mónico, lo cual de cicr•ta manera 
debia reflejar la convicción de lo5 inspir.:ido1~es de la politica 
1~a1·tida1•ia -si9uiendo los lugares comunas que alimentaban los 
com1.tnistas de todo el mundo- en cuanta a l<Ms consecuencias de la 
derrota de las potencias del Eje. 

La antePior t:¡L1eda m.".:>.s cla1·0 en la enume1"ación de puntos del 
programa de libe1"ación nacional, que formulan los siguientes 
DbJetivos: det"rocamiento de la dict.?.dUrü, fo1 .. mf:'.ción de L1n 
gobier•no provisional revolucionario c¡ue 9a1"antice los derechos 
democr~ticos, anulación del ejército y lo. polic:ia como 
instrumentos de opresión y destitución de ln oficialidad ~iel a 
la tirania, prohibición de inJ01·encia militar en la politica, 
;;upresión de los monopolios del estado o del déspota, 
1•establecimianto dc: l¿;. libe1•t¿'\(J de c:omercio, c.1estitt.u::ión de todos 
los buróc:rat.:\S comp1~ometido..:; con el rógimen, conf·i~cación por el 
estado do lD!:=i bienes de l.n iamilia. T1 .. u.iillo, devolución a ;;L\S 
anti8LIDS duc.'.'l"'los do la-;; p1 .. opiedades mw.l h.:ibid.:\s por Tru.iillo, 
reajuste pt"CGLipuestal, politica extur·ic1· democrática y 
convoc:atori.a de? una é\5amblea conoz"titL1;·1..~ntc. 

C?..s clL".1 .. 0 que el o;p·\.le~:c.1 dL' la bL1r8L1P-sia trMclicional podia 
SL\5cribir eGto programw, t2n tnnto que le ·facil i.taba \..lna 5~lida a 
l."l tr>Llbordínación e!, 9ue l¿i. m,:;,11"tcni.--:1 TrL1jillc y le gar•anti::¿i.ba la 
devolución de bicnc!?.. La p1~opuest.::1 progro.mátic:.:i. 12sbozuda por el 
PORO de 9ue se devolviuran ~ cu5 antiguas pt·cpiota1•ios los bienes 
c.:tptados por TrL1jillo era de mL1clia irnport,:inci.:; en i?l 1"eco1 .. te de 
todo 1·adic~lismo ~n función cic sum~t" a l~ b~1rnu~sia tradicional. 
Si no se 1091·6 formar L1na c.:c1mpt:lct.!\C1ón fue en i-¿1:..:6n dt:!l el ima de 
p~nico a 11uc ~l ti1"ano teni<" Gometidü a la burguosii."\ e inclLtso a 
los niveles fa1~::ados di? comp1~omi<;;;o con ol cst.:.do a 9ue la habi<l. 
inte91·ado. 

La disposición conciliQtot·ia de los comL1nist¿"\s está clat"a en 
la enumeración de los scc tores socia le~ qL1e deberian contribLtir- a 
la "formación de l.:.\ Unión de Liboración Nacional; en orden de 
e~.:posición aran: comerciantes <"una de la-::. capMs más perjudicadas 
por el control manopólico del ré9imen actual 11

), profo~ionales, 
estudiantes, mujerc=s, obrcros<"los obreros son los mAs 
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intet'"esac!;_,~ 1_:-;, :..,• ,-.__•.·eilL•C:tó:-, demacr~,tJ.c:a, ya qL'.i:> la.5 peo1·es 
c:ondicion'C,·..:: dt-· . ~ri~ '.:.(~n ia-z d1~ F.'l lni:; ••• se pandrén a la cabe=.a de 
las masa.7:. ·-.:.~.·f'•.:·..:..r1.-.!:: fJ.-;i.l'-a '.\l't'.:lst.·i"lrlas al comba.tau), c:ampEs1nos, 
empleadoa p(;\Jll~o~., ~~lLl~do~ del ~jérc1to 1 la parte honrada de la 
o·ficialid~d J lu~; •ni~~ib1·0~ d~l 9obierno que odian el sistema 
impet'"ante: .. Di~ <.•ri l.~1 i u1· 1:Pn!;.l l ·:.merado sólo 9uedaban e:·:cluidos la 
-familia ·;r1.1j1llu y los miembros de la alta burocracia del 
ré9imen, irrevt.1t=.::.bl1:!m~nte c:umpromi=t1dos con él. 

El punto c1~uc1al en cuanto a la peculiaridad de la politica 
del PORO y su definición todavía ambi9i.la como organización 
mar:·:ista no consistia en que esbozara el pro.grama de la 
revolución democrática, pueE esto era lo común de los pa1•tidos 
comunistas latinoamet•icanos, impre9nados del etapismo de la 
Internar.:ional .. Lo pa1•ticular· es que la revolución democrática se 
asimilara ~- la caida de la dictadLu·a, integt•ándosc sus 
reivindicaciones <no bien de-finidas, por• cierto); lo más 
llamativo es 9ue no se planteara el ob.ietivo Lllterior del 
socialismo, como era usuül en los PC .. 

Ese 1·ec:o1 .. te segur•amente obedecia a Lln propósito del ibct .. ado 
de ocultar objetivos. Esto es, sin renunciar interna.mente a la 
condición de organi=ación comunista, el F'DRD prptendia obviar la 
difusión del socialismo hacia ilfue1·a .. El mismo nombre 9enérico 
-más bien de corte jacobina- del par•tido es unü manifestación de 
esa SLtt1l y ambi9L1a resolución del d1lema. 

Lü primacia del antitrujilli$mo '!::e e:-:precó 1::in la enLlnciación 
de una politicn insurrecciona!. En ciar•to sentido, estabü on 
-función de 1.:1 capacidad que tL1vi~r¿\n los e::1liadas del PRO paril 
materiali::ar· una e::pedición armad.:1.. A ese respecto, aunque, como 
lo in-for•ma HenriqLte:: y se lee en el documento antes re~ef"t.:1do, el 
PORD se h.:ibia deslindada clar·amente del PRD, se mantenían 
relaciones, p1·ecar1at; por las dific:L1ltudes de comunicación. 70 De 
todas maneras, el plc.n politice del p.:1.1·tido se hacia depender de~ 

la cap.:icidad de iniciativa del oxilio, postu1·~ 9ue dosde inicios 
de 1946 e:·:perimenta1·i¿\ un.:-. viu•iación ~ustanc:ial: 

"Todos los dominicanos bajo l<-1s bander.:i.s de un pro9rama 
único y de L1n¿' Oir•ecc.ión revolLtcion.:i.r1a ..::1nicc::\, debemos 
apre'E;;ura1· nL11:st1·a r-rer"1.rE1ci6n par.:\ ponernos en pie de guerr." 
en el momento en 91.1e la presión internacional ~o 
intensifiqLIQ contra Trujillo y el Partido Revolucion~rio 
Dominicüno se lance desde el o::terior a la lucha armad~. por 
la liberación de la república.'' 

7~ Henriquc~ in-forma, on entrevista citada, que en ocasión 
de la reunión del ccnt~na~io, se recibió una comunicación del PRO 
que contribuyó a aclarar el lineamiento 9ue predominó en dicha· 
reunión. 
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El impt:'r.;.:.'l:i -..·u 1nsu1~1~ecc ion a L, Hin embar90, 110 podia ser 
objeto el~ ~·.e·3uim1entc• .~n lü pt·úctica, como e;~pre6:i.ón do las 
debilidade~ •1U~ .:\tE·11;;;.:;ab..--.n ;1.l p1'\1·t:dc1. A lo sumo se hablaba en 
términos ge11é1~ J t:os úe a.ce i on0-::. como la qt..lema de cáf'favera les. La 
verdadera corre~pondencia, en ese sentido, se dio en funci6n de 
la concepc16n que parece 11096 a surgir de una huelga general 
revolucionaria que secunda1~a 13 e}:pedición armada llegada desde 
el exter"ior.. En parte, las labores del 1 icenciado Núf"lez en La 
Romana y del grupo de San Ped1~0 de Macoris estt..lvieron orientadas 
por esa perspectiva. Esta bUsqueda, no obstante, no era patente 
para todo el colectivo, sino ~ue sur9ia en el contexto de 
dispersión de iniciativas y concepciones. De hecho, gran parte de 
la p1•Actica partidaria no tendria ninguna relación con la 
eHpt:c'tativa insu1~reccional, y la mit:.ma se canalizaría sobre todo 
por medio de la conjunción con otras ·fuer=as en el Frente 
Nacional Democrático. 

LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA 

Donde primero se pli.\smó la or"ientación de privilegiar la 
lucha contra Trujillo fue en la creación de li.\ Juventud 
Revolucionaria. Esto .nconteci6 en la sengunda mitad de 1944, como 
resultado de una iniciativa del PORO o, mas bien, de una ¡3arte de 
su nl'.lcleo central, fundamentalmente de la persona de Pericles 
Franco. Se concibió como una organización amplia que permitiera 
expandit• el radio de acción del partido por medio de la 
inte.gt"ación de sectores aliados e impulsar, a5i, la lucha contra 
la tirania. 71 No obstante, aunque luego adquirir•ia dimensiones 
c:¡ue se manifes'baron en una vida propia, en su primer¿;¡ +aso no 
pllsó c~tsi de ser una filial del pa1"tido, pot" lo que <:;e ponderaba 
ln necesidad dG que e5tuviera c:ont1•olada por personas c~rc:an~s al 
PDRD. D~ ahi 9ut:, ·tras una fa$e preparato1•ia en la gue tuvo 
pr•eponderanc i a Fr¿\nco, dentro de L\n csguem,;;\ de compart imentac: ión 
c:landestinc:\ y de cent1~ali::.rlc16n or9ani=.:i.t1va se designase como 
má:timo responsable de la or9<lni:::aci6n <:l Manuel Mena Blonda, 9uien 
hubia participado en la dralibGracionos preparatoria5 dal PORO y 
e1•a un partidat•io d8l mar::ismo. 7 = 

?1 Franco, entrevista citad~. 

7 :=: Mena, entrevi5ta citadn. Nos manifestó qua tenic3 matices 
respecto a a.lsunos inte.gt~o.ntes del PDRD, resL1ltantes de que 
observaba que no era posible en República Dominicana el 
desat .. rollo de una politica clasista animada en el mar;.:ismo 
mientt•as no cayese la dictadura y ze produjera un desarrollo 
industrial 9L1e diera lugar a la formación de un proletariado 
nume1 .. oso. Quizás pot" esta visión, terminó canalizando toda St..\ 
actividad militü.nte en la JR. 
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Al poco tiempo de Tundada, la JR expet•imentó un c:~u9e de sus 
eTectivos, .::tl pL1nto :¡11c:..• l le96 ü r•epre!5entar una formación 
politic:a rt1ás nu11t1?1•osa :,. rlE? m.!\yut· incidencia en le.\ sociE?dad que el 
PORO, la ogc.\ni::ación marJr-c•. Mientras el partido se mantenia en 
cierta medida pare.li.::ado, la juventud pudo esbozar dinámicas 
iniciativ"'-s. Se hi::o sentir con -fuer::.!.\ ~n la universidad y en 
medios ju·,·eniles de varias ciudades, sobre todo de la capital, 
Santia90 y San Pedro de Macor1s. 

Esta diferencia de efectividad debe, no obstante, 
relativizarse, pues parte de las energias partidarias se 
canali:::aron hacia el -fortalecimiento de la JR, lo 9ue denotaba la 
el·:istencia de mayores condiciones para el despliegue de una 
politica democrática gensrill que da una paut~da por criterios 
clasistas proletarios, como se intentaba en el seno del partido. 
El ct'iterio obrerista 9ue primaba ent1·e los miembros del PORO 
había dado escasos , .. esultados en el reclLttamiento y en el 
estimulo de la lucha social como para gue constituyese un pilar 
estable condicionador de toda la práctica politic:a, de más en más 
sesgada por el imperativo de la lucha democratica. En esa medida, 
por parte de sectores del partido se fue dando una elección más o 
meno~ sistemática y consciente en el sentido de privile9iar la 
relación con sectores juveniles antitrujillistas c:¡ue -fueran 
inte9rados en la JR. Asi, la constitución de los primeros 
ci1 .. culos de la JR -fLto obra directa de la gestión de miembt·os rJel 
partido. 

Aungue finalmente se llegó a la conclusión de que se d8bia 
concede1.. indepondencia completa a la JF.;, 7~ no de,iaba de 
ponderarse la importancia que tenia pa1•a l~ ampliación de la 
incidencia ~ocial del propio partido. Se vela como modio de 
entablar relación con sectores sociales vastos, parte de los 
cuales lue90 serian susceptibles de integrarse a la perspectiva 
socialista. Se dio, asi, una resolución práctica al tant~s veces 
aludido dilema entre antitrujillismo y comunismo. Más aún, so 
ponderó, aL1n ·fuesP. a posteriori, que 91~acias a la juventud el 
partido pudo supe1•ar el estancamiento y nutrirse de ''sangre 
nueva". 74 

Basada 
p l"a ta.forma 

en al antitrujillismo 
politica y no se 

genérico, 
reclamaba 

la JR car•ecia de 
como or8ani::ac:1ón 

7~ Henrique=, en ent1·evista citada, sitúa en el privilegio a 
las ta1·eas vinculadas a la JR el 9ermen de una desviac-ión 
ideol69ica 9ue apartó al PDRD de SLl cometido proleto:\rio. Sef'fala 
que, al percibir el problema, por lo menos obtuvo qLle el centro 
di1•i9ente del par•tido tomase distancia de la recién creada 
entidad juvenil. 

7~ Franco, entrevista citada. Subraya la inte9rac:ion poste
rior de numerosos militantes juveniles a las -filas comunistas .. 
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partidari;;t. l?r. ~u ~E-r.o, f1nnlmi:.-r.tc. ~-e dl.eron c:ita individuos con 
variadas pe r:J•.:.;onc·!:> F·Oi "~t.i.cas. L.::•. lnc'\:/Oria de c=:llos posiblemente 
todavia c~r~cl~. d& el~bc.r6cionos poljticas bien definidas~ siendo 
el antitruJi1l1smo daf,;ocrático lo único ~ue los 9uiaba y 
t.1nificab.:i, ~l:i h1en en 11:is estatutos de la or9ani::ac:ión70 se 
consagraba Ja ''dc111o~ra~ia revolucionaria'' como fundamento 
ideoló9ico, se hacia de manet"a. harto fle>:ible: 

"La doct1~tna pol it1ca -la democracia revolucionaria- no 
es un dogma fijo, inmLltable, que la J.R. impone a sus 
militantes. Todo lo contrario, la democracia 
revolucionaria forma la base general en que descansa el 
trabajo de aprendizaje y de discusión libre entre los 
miembros de la J.R.''76 

Por principio, la amplitud y vacuedad de tal definición de 
democracia revolucionaria implicaba l.:\ c:ooHist-entia de di61miles 
tendencias politicas. Sobre todo estaban llamadOs a c:oeHistir 
comunistas y no comunistas: 

"As 1 es c¡ue como muchos mi 1 i tan tes de la J. R. son 
partidarios de un sistema social puramente democrático, 
mientras hay otros c'ompaf"feros que simpatizan con el 
Socialismo y estudian la doctrina Marxista. 1177 

La pluralidad ideológica, sin embargo, no podia estorbar· la 
unidad de esfuerzos en tor•no a los objetivos inmediatos 
prepuestos: 

"Estas di-ferencia!3 de criterio son admisibles y conve
nientes <puesto 9ue r•evelan el carácter unificador, Nacional 
y patriótico de la J. R.> en el terreno ideoló9ico, pero son 
absolutamente fatales en el campo organizativo. Si no 
cuidamos con celo y sentido común la est1·uctura de la J.R. 
podemos convertirla en una masa informe ele individuos bien 
intencionados, pero ine·Ficaces pot• completo.'' 7 c 

7~ Publicados e,, la impr•enta de Julio César Mart ine::, al 
igual qLte los del F'DHD. No hemos locali::ado nin9una copia·;- pero 
otro documento 9ue la glosa, y 9ue se cita en la- próHima nota, 
obvia en 9rnn parte la carencia. 

7 4' "Manual 
por el C.C.>" 
Henrique::. 

77 Ib idt'!m. 

?r;:i lb idem .. 

de Or!=Jani:::ación de la J.R. CRedactado y pub-licado 
(mimeo9ra-fiado), p. 1. Archivo de Francisco A. 



.280 

La 01"'9.:>nl::-ación z.e est1~L1ctur6 con una militancia juvenil, en 
su inmensa m.:.>.yor.l.a ~stL1dir.intil. El centro de las actividades se 
localizó en l.!l. UniversidJ\d dc;i Santo Domin90, y dentro de la misma 
el c:entt"O nc•u1"álgico parece haber sido la .facultad de 
ingenieria. 7 ~" Se con.formaron algunos pequertos grupos en Santo 
Oomin90 fuera de la univet"sidad, al i9ual que en San Pedro de 
Macoris, Santiago, San Juan de la Maauana, La Ve9a y San 
Francisco de Mac::o1"is; sólo los de las primeras dos ciudades 
tuvieron cierta dimensión. 

Los efectivos de la or9anización experimentaron un 
crecimiento muy acelerado. Al af"lo de .fLlndada, previo a SLl casi 
total desa1"ticulación por el régimen, contaba con Linos 200 
integrantes, de los cuales apro~:imadamente 70~~ eran estudiantes 
univePsitarios.ªº El esqLlem.:\ · 01"gani=ativo era rigidamente 
vertical. La JR se constituyo en base a un comité c:entral; sus 
inte9rantes deberian reclutar pc:!t"son.:i.s y formar células, cuyo 
único vinculo con el re5to de la orguni =ación pod ia darse por 
medio de su f·undador. De tal manera, primaba un criterio ri9ido 
en materia de compartimentación, centralización y verticalidad de 
los mecanismos organizativos y politices. Es cu1"ioso que mientras 
el PORO no logró forja1" pi\utas organizativas concretas, la JR si 
lo hiciera con bastante efectividad. 

Esos principios están e;:puestos en el ya citado "Manual de 
Or9ilni::ación de lü. JR 11

, uno de los escasos documentos 9ue se han 
conservado de le. 01"9ani::ación. Ese documento se concibió como 
9Ltia en lo?. aplicación deo los est~"tLltos. El centralismo se 
t"esolviu en una pt"opue!::;ta de 01~9.:i.n1;::ación "monolitica, fuerte en 
la disciplina y en e::l cumplimiento del deber'"; se postulab..:; por 
9Lte "en el terreno de 1'3 orgi::l.ni::aci1:>r·. no puede haber diferencias 
de criterio." Y, si bien ~e propugna -a lo usan;::a de los partidos 
c:omunistas- po1" el "c;;?ntralismo democré.·tico", es decir, por ll\ 
elección desde la b.:\se de los Ot"S.:\nismos dirigenciales, "E?n las 
actuales condiciones :~1 e lucha ilegal y conspirativa, en que las 
reuniones e inclus;o el conocimiento mutL\O de nuestros militantes 
se dificulta hasta el e::tremo, nos vemos obligados a violar a 
veces y provisionalmente el pl"'incipio del centt•altsmo 
democrático." F'e1·0, en ve:: de una e~:cro!pción a la regla, la 
violac:ión del principio estatutario era la única norma 
or9ani::.utiva: 

"De estu. manera, los actL\ales or9anismos directivos de la 
J.R. se reserve\n el det~ec:ho de admitir, remover o 
transformar cualc:¡Ltier c:elLtl.o\; de ndmitir o rec:ha;:ar un 
candidato a la J .R. Se compt"endú que esta medida es 
indispensable si se 9uiore defender a Ja J.R. de los 

Mena, entrevista citada. 

ºº lbidem. 
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amt>r,.3;:an en e~te d i-f ic1 l periodo de nuestra 

• 
En co:·re~pondenc1 . .:~ i::on tal estrur.tLtri\ orgánica, tOdas. lae 

células d<?bian "cumpli1· al pir: de la letra" las directrice·s del· 
boletin dol ce., o CLtalesquiera otra~ de dicho organismo, asi como 
las resoluc.ione~ emanadas del propio 9rupo celular de base. 

Los objetivos prácticos inm~diatos de la organización en 
real id ad no re9Lteria.n de todo el riguroso dispositivo c:landest.ino 
en 9ue se desenvolvió, pues el nt:1cleo de la motivación politica 
de la JR residió en operar unü. C1'.lpacitac:ión politica 9ue 
prepüt"ara a la Juventud a eje1~cer actividades en· el sistema 
democrático. As! se e::presa en el Manual citado: 

"Cuando el C.C. recomi~nda a lo'.:, miembros de la or•9ani::aci6n 
qLle se preocL1pen de aumentar y cimcntat· su cultut"'a politic::a, 
lo hace porque consideramos que las tareas 9ue tenemos por 
delante requieren una Juventud c.:tpac:itada, conocedora de--la 
lucha sociül, del mecanismo económico y financiero, de los 
6t"'9anos de coerción militor, de las fuerzas que ac:ti:1an 
detrás de los homb1•es y de las masas.••Q~ 

Se asimilaron, asi, la labor de conformación de la 
organización· clandestina y la de elevación de los niveles 
politices y cultLtrales de SLIS miembros y del pueblo en 9ener·al. 
Sólo la or9ani=ac:ión perm1tiil l~ educación politica, y ésta, a su 
ve:.:, le!", reali:.:ac:i6n de los pr•1nc:1p1os en el corto y en el largo 
plazos.. De tal manarci, por definición, la JR cuestionó el 
terrorismo y el complot p1·opios del antitrujillismo tradicional. 
Como estrLH:tura no consideró p1·ep.:i.rarse p.:tra acciones urmadaw; 
incluso, no postulaba como ~u fin en si el der1•ocamiento de la 
tirania .. 

En ra::ón de tal c:onjLtnción, y en vi!:::·tc:i.s también a burlar el 
espionaje del régimen, la. entidad juvenil procedió;:-, consolidarse 
y ampliarse por medio da dos instrumGntos colaterales. Uno de 
ellos estaba constituido poi· dos Fil1ales de una amociación de 
corte masónico: l..:\ Ai;;ociac16n Juvenil Ei::;peranza de la Fr .. aternidad 
CAJEF); una de las dos logias ~uodaba en la cuesta de la calle 
José Reyes y la otra en el loc.::l.l de la logia La Ct.tna de 
América. a:s El otro instrumento consistia en clubes de 
universitarios, dedicados a ~ines culturales y cientific:os. 

'"'s Ibid., pag .. 

it:12~, pag. 

'Q:s Mena1 entreViSta citada. 
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Pot" m~dio de '"'°mbo<;; t,ipos de? instituciones- se justi-fic:aban 
los c:ontac:tos; además, Sf"~ d,~lJa curso a actividades culturales 
consideradas nodales, .hunqi.. o ¡10 entrarar. directamente en el 
cú.estiona1niento del sobicrno. Se oft·ec:ieron conferencias en 
distintos locales, sobre todo alrededor de la actividad ac:adémic:a 
universitaria. Algunos de los intelectuales espaNoles refugiados 
prestaron c:olaboración, lo que no tenia un sentido politice 
inmediato, pues, en palabras de Mena, se buscaba conocer "cómo se 
.vivia en un ré9imen democrático.'' De i9ual manet"a, se hicieron 
al9unas publicaciones; la AJEF disponia de una revista, y lo 
mismo sucedió, en escala menos acabada, con algunos de los clubes 
de curso de 1 a universidad. 

En cierta medida, la JR se apoyó en el desarrollo cultural 
9ue se estaba produciendo, cuya generalidad se ha visto a 
propósito de la influencia de los refusiados espartales. En 
particular, se amplió notablemente el aspectro de lecturas entre 
sectores jóvenes relacionados. Las librerias empezaron a traet" 
titules hasta entonces ine::istentes; entre el los, además de obt'"aS 
literarias pro9resistas, no faltaron al9unas de las obras más 
conoc:idas de MarN y En9els. 

A partir de Mena, y todavia con la orientación de Franco, se 
estt"ucturó el comité central de la JR .. Su composición no está 
clara. De acuerdo a Vir9ilio Oia;: Grullón, uno de los integrantes 
importantes de la or9<!!.nización, el CC se compuso por ManLlel Mena 
Blonda, Fél i:-: Servio Duc::oudray, Diego Bot"dus y Carlos; León 
Pumarol ..... ,.. Aungue no vL\lida Llna total procision, para Mena los 
miembros del CC eran, ademáis de él mismo como secretario general, 
Rafael Moore Gar1 .. ido, José Manuel de F'et'ta González CCuco> y 
Raimundo Alvarez <f·allec:ido en 1945) .. Estos dos último5 situados, 
junto a él, como activist.:J.s clave de la c:Ll-.:;pide; por Santiago se 
encontraba Manuel Gon-;::ález y 9ui=á~ Lino de los hermanos P.::ltif'ro .. 00 

En c:u¿i.lc:¡uiera de los casos -y ¿¡,mbas versiones pLleden no sor 
precisas- c::istia un 91"upo de pC'rsona~ gue constituía la columna 
vertebral de la or9anizaci6n. En términos de actividad cotidi¿¡,na, 
para Mena dicho 91 .. upo no superaba en muc:ho la decena de 
personas. Cote,iando los testimonios da Mana, Lebrón y Diaz 
Grullón, asi como ot1•as in-formacionc:s Lir:licionales, los miomb.ros 

~4 Vir9ilio Dia: Grullón, 1'Pa1•ticipación politic:a de la 
juventud en República Dominicana" CF'onenciil en seminario 
"Situación y Perspoctivas de la Juventud Oominic:ana 11

, INTEC
UNICEF), SO, 1986, pp .. 1 y 2 .. 

.,.~ Mena, entrevista citada.. Alfredo Lebrón, en entrevista 
real i:ada por el autor, 111ar;;:o-.abt~i l 1988, discrepa de Mena 
considerando correcta la in-formación de Diaz Grullón reTerente! a 
los miembros del ce, aun cuando reconoce que las otras personas 
ten ian importanc:ia en la organi:ac:ión .. 
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más importaritc!.; de l~ J1;· fuoron en lo fundamental los si9uiente>s: 
Carlos Leé.111. ,:¡1f1"'eda t,.eór1, Cuco Pet'la, P.aimLlndo Alvarez, Luis 
Manuel Bac¡ueru, Alfrt:?do Lebrón, Carmen Natal ia M.:i.r•tinez, José 
Antonio t-1.:u~tinr1-: Bonilla. los hQrmanos JLtan Bautista y Félia 
Servio Duc0Ltd1·r.i.y, Die9c1 Bordas, Germán Emilio Ornes Coiscou, José 
Rami!Jn Mat"'tin~;:: Bur90:;, Josefina Padilla, los hermanos Franl~ y 
Cecilia Grullón 1 Luis Iriarte, Bienvenido Fuertes Duarte, 
Salvador Reyes Valde.:, Manuel Larcn;::o Carrasco y RaTael Mieses. 
En Santiago se encontraban Rafael Meare Garrido, Manuel Gon;:ále.:, 
Federico Pichardo, Amiro Cordero Saleta, Gustavo Pati1'1o y José 
Arismendi Patif'fo. En San Pedro de Macot"'is, Juan Canto Rosario, 
Victor Orti::, Féli:-: Barbasa, José Antonio Puella, Georsilio 
Mella Chavier, S. Perera, Ac¡uiles Guerre1"'0 y Domingo Pia;:::ü .. IOl<!a 

• 
La mayoria de los integrantes de la Jf\ originalmente no 

pasaba del 1 iberal ismo, lo c:ual estaba en función de que los 
pocos que simpati;:aban con el mar::ismo tenian el designio de 
acumular fuet~zas atri.lyendo a todos los sectores. Tal carácter fue 
mucha més definido en el 9rupo c:apitalef"lo, donde 9ran parte de 
los militantes tenia de·Finidas posiciones no comunistas, y en 
casos contüdos hc"lsta anticomunistas.. Los destinos ulter:iores 
consti t·uyen indicios de la diversidad presente de matices 
ideológicos y de consistencias personales~ No pocos terminaron 
como comunistc:\s ortodo::os (vgr. los hermano'='.> Ducoudt"•ay, los 
hermanos Patif'fo, Fuertes Duarte, etc:.>; otros, en mucho menor
nl.'.tmero, posteriormente in9resaron al di-fusa a9r~upamiento 

clandestino diri9ido por el doctor Fial lo CBa9Llero, Lebrón>; 
otros se integraron a perspectivas revolucionarii:\s distint¿i.s (en 
el o::ilio Orti:::, o en el interior Minerva Miraba! y 11.nnolo 
Tav~1rcz) mic:ntr.:i.5 gue algunos abjL1raron dC? lü. politic:a o pasaron 
a servir al régimen trujillistn <Ornes Coiscou, Ma1~tinc..: Burgos> 
Lo l.'.tltimo no tenia nada de raro, habida lo condición clasiota de 
al8Ltnas de las personas en cLtestión; tü.nto así, <=¡Lte cL\ando la JR 
f-uc::i de;;vertebrada, los detenidos, ~1ue sumaban decenas, -Fueron 
rápidamente libG.•rados. Mena tiene l<.-t impresión de 9ue lo~ 

sicat•ios del t"'é9imen, como Federico Fialla y Ludovino Fernande~, 
renL1nc i aron a pro-fund i ;:ar 1 as invest i 9ac i anos por temor a 
c1:1nsecL1encias mbs bien adversas. 

A pesa1"' de la dive1"'sid21d de posiciones ideoló9icas, en el 
saldo de la JR uob1"'esal10 9ue la 9eneralidad de sus inte9rantes 
represent.:t1"'c. el aspecto má5 acusado de la emergencia de una 
9onerac1ón de revolucionarios, parte importante dt! la cual ya 
tenia simpatias por el socialinmo o las desarrolló posteriomente. 
Sus miemb1~os, en general, m.:i.ntLtvieron siempt"'e relaciones 
p1"'ivile9iadas can el PORO, en parte por a-finidad ideológica y en 
parte por la mayot"' agresividad p~litica de óste, ya c¡ue los 

Q~ La lista anterior 
entrevista citada. 

fue proporcionada por Orti::, en 
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miembt"OS de lo 1Jn1ón Fat.t·10tica f.:evolllcionaria, del doctor 
Fial lo, eran person<t'_.; rr•ás li1.en madL1ras, reservad~s y cautelosas 
como para. entot:.l.:;tr amP'J ias l"elaciones politicas. Aun los no 
simpatizantes cc:.n ·~,~- mar::ismo tenian relaciones estrechas con el 
PORO, pues los m1 l itantes d~ la JR lo veian como la orsanización 
madre, pat"ecid.:i. a la JR por repre~enta.r un movimiento amplio 9ue, 
aunque dir·igido por c:omLtnistas, estaba abierto a sectores más 
amplios de i::quierda. De tal manera, la colaboración con el PDRD 
era muy intensa, y esto se fortalecia por la importancia política 
que les concedia el partido. Lo esencial al respecto radicó en 
que ya esos jóvenes se ubicaban en posiciones francas de 
izc:¡uierda y simpati;::aban con el comL.tnismo, aunque su nivel de 
familiarización con la teoria mar::ista fuera a menudo casi nulo. 

EL FRENTE NACIONAL DEMOCRATICO 

La rápida consolidaciór1 de la JR llevó al centro dirigente 
del PORO a buscar la rápida cristalización de su postura unitat"ia 
a tt"avés de la constitución de un frente amplio que unificara 
esfuerzos contra la dictadura. La ur9enc::ia estaba dada pcirque, · 
desde fines de 1944, se estimaba que las condiciones 
internacionales eran óptimas pat"a. que Trujillo fue_se desplazado; 
de forma 9ue si no se templaban todas las fuerzas, no sólo no ·se 
iba a lograr el objetivo, sino que Trujillo podia quedar 
temporalmente reforzado. 

Al poco tiempo de -formulado el llamado a la Unión de 
Liberación Netcional ze anunció la constitución de un or9anismo 
coordinador entro el F·DRD y la JR~ Aunque el mecanismo no pasara 
de t~ner un c~rbctcr fundamentalmente ficticio, dada la 
dependencia estr~cha que tenla l.:i segunda organi=ac:ión 1"'especto a 
la primera, evidenció·el acnnto en una nueva forma de hacer 
politica.. Se manifestó en la emisión de un doc:Limento, no ·fechado 
pero qL1e debió haber sido reproducido entre noviembre y diciembre 
de 1944 .. º 7 En el m.::1nif:!.eo;:;to, sobre la base de la unidad entre las 
dos organi:aciones, se dio por formado el Fronte Nacional d~ 
Liberación y se proclamaba sLI la trascendenciu en·función de que 
''poi• ve: p1"imera en tantos a.Nos de cautiverio politice, el pueblo 
dominicano cuenta, en el interior del pil.is, c:on un organismo 
politice capa: de su~t.it'ui1~ .:1.l gobierno actual para restublecer 
la democraciü. '• 

La base táctica de ese manifiesto no era otra que _l.::i. 
insostenible situación internacional del gobierno, al c:ual cabia 
el cali-ficativo de fascist¿:\; según los términos aprobados_ en la 
Confet"encia de ChapL1ltepec, su subsi~tencia era un·-- 11 peli9ro 
internacional'': ''La existencia de sistemas _po~iticos 

Q 7 Manifie~to del FRENTE NACIONAL DE LIBERACION. Archivo de 
Francisco Henrique: .. 
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·antidemcH:rát.i~ci~ en c1 Ccntinente de América perjudica st..1 
pro9reso )' cr-c?<> l~CI.-:::. ¡_,.s·~o:.:; di:::- la pcnetra<::i6n que amena=o. desde 
.a-fuera l.<'! :;c~¡t.11•1 de.d ,::.m¡;z1•1c:an~. "sm Las dec::.isiones tomadas en la 
Confet"'encia d<::> ·.¡~ita p;1.1·-:·. EL1ropa daberian hacerse e>:tensivas para 
Amét~ica 1 t::cmo p~H"'te de? la construc:c:ión de un orden politice 
internacion~.l "q•.1e 9.: .. r•antice, EN TODOS LOS PAISES, el derecho ü 

vivir sin temar y libt•es da m1~eria." 

La sunción al ~~seísmo era aplicable a la perfección a 
Truj i 1 lo, por lo c:¡1_\~ se enunciaban a.qLtel los rasgos de su régimen 
asimilables a los orden.:lmientos de las potencias del eje. Aunque 
se desechaba la intervención de alsún pais en particular, se 
11.:lmaba. a 9ue las Naciones Unidas, de creación prE!vista para 
abril de 1945, tomar~n cartas en el problema dominicano: ''pero si 
solicitamos la intervenc:ión de una. Comisión represent.;i.t1va de 
todos los paises democré.tic.::os", que debe ser electa por la ONU, 
9ue "visilará y controlará C?l estricto cumplimiento de las 
libertades democ:ráticas." 

En el mil\nifiestc se reitera la p1"opuesta prosr-emátic:a 
aceptable para todos los sectores sociales: "propósito único e 
in9uebr~ntab le: libertad y democracia püt"'a nuestra República." De 
tal da-finición se derivabiln las medidns inmediatas que d~be!'·tan 
tomarse: libertad de asoci~ción y de e:,presi6n, r'C?torno do los 
e>:iliados, liberación cic; los presos politic:os y celebración de 
elecciones libre$. Ni t.tn~ sola medid<OI de 1·eestrLtctur.aciOn soc:i.al 
c¡o...\~daba contemplada; toda la vi9encia de la lucha gued.aba 
ci1·cunsc1•ita a la eliminación dol 4ascismo pretendidam~nte 

vigente-Se ~odia obse1·v.;u" lln acusado es-<uen·::::o por recortar todo~ 
los objetivos pal!tico<;:; al est'""blecimiento de un régimen 
democ:rático. 

Lo l'.1ltimo facilitó la intc9ración .pl frr:nte del conglo<nerndo 
c:landostino diri9ido por· el Dr. Vi1•iato Fiallo. Fue entonces 
cuando con cie1·t~ virtu.:-.lidad se dio lu9ur a. la fo1·mación del 
frente propuesto po1"' 10!3 comunistas, h.nbida cuenta de la 
natut·ale:a política distinta del 91·upo de Fiallo. Esto ac:onteció 
se9u1·.J.ment:o ent1·e enero y feb1·ero de 1945. 

Por el momento, nltmero~os 

conglomerado do antit~·ujillista 
la osc:uridad~(:io;o F'o~iblementt? w.e 

aspectos de la e;-:istencia del 
dirigido por F'iallo pE;?rmane-con en 
e.omen::O a constiti.lit .. hacia finas 

Aa El PORO y la Jn se a.poyaban, a.si. en una +ormulac:ión 
implicitamenta de co1·te anticcmunist~. 

009 Ningún estL1dio o memoria lo trata c:on detenimiento. No 
pudimos, por otra parte, entr-eviGtar a ninguno de sus 
integrante~. Debemos r~~erencias a Alfredo Lebrón, en ent~evista 
citada, y ~ José Antino~ Fiallo Billini, en comunic:asión 
pet .. sonal. Lü.s mismns no provienen de un conocimiento dire?cto, 
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de los aNos 3ü, pero sólo llegó a una .entidad formal en 1944.¡qº.-_ 
cuando 1'ecibió el calificativo de Acc~ón Civica Dominicana~
Postericrmente, de sc3Ü1-o para confundi1"' a los se1~vicios de 
espionaje, cambi.6 v;:.,ria~ veces de nombre. Finalmente adoptó el de 
Unión Patriótica Revolucionat"'ia (UPR>, 9ue pasó a ser conocida 
por las personas vinculadas como "La UniOn". 

Los pt"'incipales participantes de la UPR, además de Viriato 
Fiallo, fueron sus hermanos Gilberto y Antinoe, el Lic. Carlos 
Larra::abal Blanco, el Lic. Ra-fael Albur9uer9ue Zayas-Dazán, el 
Lic. Miguel Campillo Pérez, el Lic. Emilio de los Santos, el Dr. 
Moisés de Soto, el Dr. José Horac:io Rodri9ue=, el Lic. Juan 
Casasnovas Garrido y Carmen Natal ia Martinez. Pudo haber una que 
otra persona más, pero en los citados estaba el 9rueso de la·
organi;::ación y de sus participantes connotados. En algunaG 
ciud.:1des del interior l le96 a haber representantes de esa 
organización, como José Hazin y algunos más en San F·edro de 
Mac:or·i~. F·uede verse, por sus inte9rantes rec:onoc:idos, 9ue la UPR 
correspondia a un sector de pro-fesionales de c:lü!:;i~ media, 
mayormente abogados, vinculados con la bur9uesia tradicional. 
Fiallo, por ejemplo, recibia un sueldo de la Casa Vic:ini como 
consultor médico, en realidad prote9ido politice; José Hora.cío 
Rodrigue= era hijo de Juanc:ito Rodriguez, poderoso terraniente 
vegano qL\O se it'ia al C>:ilio en enero de 1946 para preparar una 
e:<pedic:i6n armada contra Trujillo; Ha=in era colono c:ariero y 
Casasnovas pertenecia u una ·familia de terratenientes. 

La UPR no era exactamente un partido politice, sino una 
fle::ible compactac1ón de personas pt'e$ti9iosc:\s de la clase media 
culta, que tenian el designio de eliminar a T1•ujillo. La lealtad 
al D1·. Fiallo constituia el fac:to1· clave de la ra:On de ser de La 
Unión. Aunc:¡ue e:·:plicitamente ser'lalaba que no le interesaba el 
poder, Fial lo buscaba ln hegemonia en la cost~lación de los 
opositores en vistn~ a pasar a desempertar un papel politice 
preponderante tra~ la calda de Trujillo. 

No se di~pone de ningt'..ln documento programático de la UPR, 9 j. 

sino de informaciones obtenidc:\S a posteriori de pa1•ticipantes, 
salvo en un.:\ porte de las de Lebrón, entonces de la ___ JR pe~"O_ 
rela.cionado a personas de ese conglomerado • 

... .::. Carta de Cat'los Lat•ra;:abal Blanco a Williard Bar-ber, ,iefe 
de la división de asuntos del Caribe del Departamento de Estado, 
30 de diciembre de 1946, en Vega, Los Estados Unidos. 1946, t. 1, 
pp. 488-489. 

qj. José Antinoe Fiallo nos seNala, en comunicación citada, 
que revisando el archivo de su padre, el--Lic. Antinoe Fiallo, no 
encontró ningún documento politice éOrre_spOndiente a la. UPR o a 
lo.s si9las usadas pr"eviamente. · - ·· 
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aun9ue Lc:.t .. ril .::¿\be> l l nd i ca, en la carta antes e:. i tad a, qt..le con fecha 
16 de jL1lío de 1•:·4.:.¡ ,.se emitieron "las bases fl1ndamentales Y 
declarac~an de p1~ir.clpi~s" y, con motivo de l<l const-ituci6n de la 
filial juvenj 1 dr: lél UPR, la Juventud Socialista, él mismo 
redactó SL\ platafo1~ma ideológir:a, titulada "Cartilla Soci.!'lista"; 
de acuerdo a ese par•ticipañte, 11 1a tendencia de este incipiente 
socialismo RS absolLltamente moderada". Aunque no se tengan a mano 
esos documentos, no es dificil caracteri::ar la ubicación 
ideológica del conglomerado dentro del l'iberalismo clásico. Es 
decir, aunc:¡ue los propósitos no tenian un contenido reaccionario, 
sino c:¡ue se enmarcaban por la constitución de un ré9imen 
democrático, para nada perse9L1ian cambios sociales do na.turalt:!Za 
progr-esiva. 

En términos f-inales, el proyecto que esbo=aban los 
p1·ofesionales de la UPR no era sino el de la 1~ec:onstitución de un 
mecanismo de dominación burguesa, sustentado en la alian=a de los 
sectores medios antitrujillistas c:on la but"•guesia tradicional. 
Er·a patente que se conservarian las estructuras básicas del orden 
t1·as la eliminación del despotismo; a lo sumo, se gBrati:aria un 
estado de derecho, susceptible de compactar un .. "\ constelación 
democrática de diversos sectores sociales. Pero, al mismo tiempo, 
s~ daba como un supt..1esto indiscutible que la bLtr9uesia 
tradicional deberia ocupar las prooiciones preeminentes en el 
ordenamiento social. 

Otro f·actor cohesionante de La Unión or .. .,_ la posición 
pronorteamericana de la genert\lidad de sus intcarantes, sobre 
todo de Fiallo. Esto partia del convencimiento de que a Trujillo 
sólo se:> le podria derrocar con la cooperación uctiva de los 
Estados Unidos. Además, no obstante lo!:. .?lntec:edentes 
nacional istac; de varios de sus integrüntes, era un lugar común 
que la democr·acia al eGtilo norteamericano constituia el régimen 
politice por e::celencia. Fiallo sostenia contactow c.>sporádicos 
con la embajada norteame1~1cana, sef'\al de c:¡ue se le consideraba 
L1n¡¡ alternativa c¡L1e deb ia mantenerse en reserva. v:;! Per•son.:\S 
vinculadas a su agrupación, como José Antonio Dc.1ni.lli.\ Atiles, 
sostenic:i.n también comunicación cons·tante con la nmbajada • .;o::s De 

..,, F'or ejc:mplo, desrués de ser ap1~esado en 1'l'l6, Fiüllo ~e 
entrevi!:5tó con funcionarios de la embajo:\da. O·ficio dPl embajador 
Geor9e Butler al Depat•tc'lmento de Estado, 22 de noviembre de 1946, 
en Vega, Los Estados Unidos, 1946, t. I, pp. 423-426. 

93 A m~diados de 1945 Bonilla Atiles visitó la embajada 
norteameric.:i.na a fin de suserir c:¡ue Washington tomara posturas 
enérgicas tendente3 al derrocamiento inmediato do T1·ujillo. En 
e~a ocasión, como en otras posteriore~, criticó antGt ol embajador 
Mc:Gurk al 9obicrno norteamer•ica.no como "principal rcoponsab_le de_ 
la situación quo ha eMistido en el pais durante lo~ ~ltimos 
quince af'\os." Oficio del embajador J. F. McGw.rk al Gocretario de 
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igual mane1·Q, p~1·~or1~~ p1·E~ti9iosas de la bureuesia t1·adic:ional, 
9Lte leve.ntabun 1-Jt-•t:,;:;s sos~ec:has entre los servicios de 
inte!lisenc:i•.;. -¡·1tn'31•~1·cr1 .!01:10 ints1·mediarios entr•e l~ embajad-a y 
la UPR. 94 

Para ubic¿\t• dE manera tc1·minanta el matiz peculiar de la UPR 
debe incorporars.~ el 1·enc::nr 9ue animaba a sus miembros respecto a 
todos a9uéllo!::: que colaboraban con el ré9imen trujillista, de 
-forma 9ue este c:omponante introducia un minimo de liberalismo en 
el grupo. Aun9L\e los propósitos de atenerse a los cánones del 
orden social fuesen incontrovertibles, el anti truj il lismo 
determinaba un espacia inevitable da libsralismo 9ue diferenciaba 
al orupo del grueso de la clase burguesa, por temor o 
c:onvenienc:i.::i. asimilado al orden despótico ..... º Por esta ra::on, 
al9uno 9ua otro de los integrantes de la UF'R adoptó 
posteriormente posiciones progre=:istas y, en 9ene1•a1, si9Llieron 
atenidos a un liberalismo bastante coharente. 9~ 

Habria 9ue p1·ec: i~ar, de la misma -forma, 9L1e, junto a ese 
espacio libet•ül, la UPR tenia mucha c:onc:iencia de que constituía 
una·a1ternativa opuesta a la que representaban los comLlnistas. 
PL1ede llegarse a la conclusión di~ 9L1e en cierta medida se 
constituyó como or9ani=ación política precisamente c:on la 
finalidad de que existiese una alternativa no comunista a la 
dictadura, se puediesa concita1·, asi, el apoyo de la burguesía 
tradicional y del impet•ialismo norteamericano y, en cual9uier 
caso, provenir 9L1e la caida de Trujillo implic:ase el a1.19e de la 
ideolo91a mc.H·::ista. En 8Lt ca1"'ta citada al Departamento de Estado, 
L~•"'razabal lo reconoce -francamente al decir: "Como en la 
clandestinid.:i.d hubo 1_tno de percatarse de 9ue una partE' de la 

Estado, del 7 de junio de 1945, 
T1"Ltjillo. Arto 1945, SO, 1982, pp. 

Lebrón, 

en Ves L\ , 0L~o~s=--~E~s"-"t~a~d,,_.g~s2-~U~n_..,i~<~J º"-'s'-"--y 
165-166. 

Q~ Debemos indicios 
comunicación citada. 

de esta aprec:iaciOn a Fial lo, "n 

c;o"" Un c:aso e::tremo en ese sentido -fue el del Lic. Antinoe 
Fiallo, quien a~os después de la caida de Trujillo adoptó 
posiciones .!\Van:.!ada9, por ejemplo como solidario de la revolución 
c:ubana. El desar1•ol lo de este punto remitiria a una evaluac:ión de 
la Unión C!vica Nacional en 1961 y 1962, cuestión que est~ fuera 
de los objetivot;, del presente te~:to. El 11ber•alismo, de todas 
manoras, mas allá de la cone::ión entro los "civicos" y 1.:-t 
burguesia tr•adicional, e5tuvo presente en el caso del Lic. Emi 1 io 
de los Santos, Presidente de la República en el Triunvirato, 
quien protestó de maneY.a silenc:iosa c:on su renunc:ia por el 
asesinato de Manolo To21vare;:;: y SLts compal'ler-os 9uerri l l eros en 
diciembre de 1963. 
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juventud 5e 
canal i:za1~ la 

ino.:l in~bü al co~uninmo, se pensó c=!n la necesidad de 
1-e~:::c:ión de:; .. lo<; J6·-1er.i:::;. contr.::.- la tir-ania. 11 

Este c:orr,¡:-.wi;cnt•? anticomun1sti:'. de la UPR constituia un 
ingrediente h.::i1 .. to p1~abl~máti1:c para el funcionamiento del frente 
antitrujillista. L.:.. desconfianza entre al PDRD y la UPR 
constituyó un lnqreóiente que en nin9ún momento se pudo superar. 
Ambas parta;; e1 .. an conscientes de ClL\e tenian que recurrir a un.n 
uni-fic:ac:ión de -fuer=as en pos, estrictamente, del det .. rocamiento 
de Trujillo. Lo;; p1·0-fesionales liberales de seguro c:apta.1 .. on que 
los comunistas constituian el sector más activo y decidido en la.
lucha común, al tiempo que los comunistas entendian como vital 
concitar el mayor número de fuerzas, con énfasis en un sector de 
la bur9ucsia. 

Pero, para los comLlnistas, Fial lo y sus se9uidores no eran 
sino instrumentos de la embajada norteamericana, lo qu_e 
intt"'aduc:ia un matiz despectivo en SLl c:onsiderac:ión ..... ., Del lado de 
la UPR, la politic:a unitaria c:on los comunistas no tenia un 
contenido politice especial, sino que se restringia a la 
conc:ertac:ión de preparativos tendentes a apoyar una expedición 
armada desde el e::terior. 

Lo anterior ayuda a comprender que cuando la UPR se integt"'Ó 
al frente previamente constituido por el PDRD y la JR, no se 
conformara un apat"'o::i.to dotado de continuidad y consistencia. L..a 
convergencia de fuer=as pasó a ser denominada Frente Nacional 
Democrt\tico, y et~a rr.\..testra da SLl fragilidad que los comunistas 
si9L\icran uti.li::ando otros c:alific:c:1tivos, como el de F1~ento de 
Libcrac10n Nacional n Frente Democrático de Liberación 
Nacional .... º El Ft-10 ni c:=.ic:¡uiera llego a tenor L\ntl ·formali=.ación 
definida, aun cuando se le a~ignara importancia en el objetivo 
común. Es cierto c¡ue· tuvo un.:i. dL1rac:ión bastante corta, pues en 
julio de 191\5 fueron dcsw1 .. tic:ulados el PDF.:D y la JR. Un aspecto 
que interfirió en la eficacia. del Ft .. ente fL\e 1 <ldemós, la 
desubicac:ión de la Jí'\ con respocto a los propósitos eminentemente 
insurreccionales de la convergencia. 

En cierta 
declarac:i.onl2s 

medida, los propósitos del 
de intancianes. Propiamente 

Frente no pasaron de 
no se emprendiet"'On 

<;>? GrL\llon, entrevista citada. El' Lic. Nurté=, al- parecer, a 
pesar de ser uno de los princ:ipales actores de la politica 
unitaria, tenia suspicacia a Fiallo. Espaillat,. entrevista citada. 

9 º Véase, por 
dominicana, Santiago, 

ejemplo, 
1946. 

Peric:les Franco, La tragedia 

\_¡ 

·.l 
1 

1 ¡ 
1 



290 

tareas prbcticas ccu:-,L1r,ec; .. .-,q La UPF: mt.Jstró r·etic:enc:ia a asociar5e 
en una actividad ccmün .. 10'-' ?\ lo SLlmo, se 1nterc.ambió sobre la 
creación dl..: c--:.nd!Ctonos p"c.·.r~. ·<'l.poyar lnternamente la e;.tpedición, 
por lo gt!O 'º p1·iv~le9iaba la t·elación con los exiliados. 
Igualmente:. 5e :ti·ató de la inc.arpo1~ac:16n de nLlevos sectores o 
personalidades oi.spersas a. los esfuer;:::os difusos que se 
esbozaban .. r::n 1·elac:i.ón a esto último, se llegó a considerar la 
concertación de acuerdos con ~l antiguo caudillo Luis Felipe 
Vidal, a la sa::ón administrador de uno de los ingenios de la Casa 
Vicini. 1 º 1 En ciet•to momento también se acercó Juancito 
Rodri9uez, quien habria ofr~cido financiar las actividades del 
PDRD con vistas a la eventual preparación de su candidatura a la 
pr•esidencia de la República .. 10~ 

Un último aspecto, al parecer mL\y importante, Tue el 
tt•atamiento de las r~laciones que tenia el Lic. ReL\d Barreras c:on 
el_ e~pionaje norteamericano, lo que sera objeto de tratamiento en 
el siguiente acá.pitet aunque Read no pertenecia a ninguna de las 
or9anizac:iones, -formaba parte de la cópula del FND. Su activa 
par•t ic i pac: ión se Tac: i 1 i taba por las estrechas relac i enes que 
aostenia tanto con los comunistas como c:on loo seguidores de 
Fial lo. 

Si bien el FND no tuVo consecuencias prácticas de 
consideración, la idea que lo animaba, la compactación amplia de 
todos los antitrujillistas, se mantuvo presente en las politicas 
que siguieron esbo=o.ndo los diri9entes comunistas. De ahi que 
nunca rompiet•an las relaciones con Fial lo y que en la etapa legal 
pretendieran reeditat.. la e;:pet"iencia como C:Ltestión pol itic:a 
capital .. 

LOS COMUNISTAS Y LOS ESTADOS UNIDOS 

A causa del objetivo inmediato de dorroc:ar a la dictadura, 
el PDRD, desde el momento de su gestación, definió una politica 
de colaboración con los Estados Unidos .. Hasta la final i :ación de 
la 9L1erra mundial, ese lineamiento se consideró -factible dada la 

qq Mena, entrevista citada. Es 
testi90, representante de la JR ante el 
decisión tomada por este último 
consecLtencias prácticas. 

s.o•::> Grul lón, entrevista c:i'tada. 

significativo que este 
FMD, no rec:ucrdc nin9unC\ 
organismo _:que tu~iese 

sos. La informaciOn la proPorcionó el Lic. Núf"lez, delegado 
del PORD ante el FND, a José Espaillat •. 

102 La inTormaciOn 
transmitida a Del Orbe. 

también proviene del Lic. NUrlez, 
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Soviética con las democ:racias 

Por otro l'"'d.::i.1 .::.1;, ,'..!mtl.;ir<Jo, se vela que Estados Unidos h.abia 
sido un sopot·t~ cr·ucial pa1•a el ~ortalecimien~o de;Trujilla, y 
que, en las cond1 cienes vigentes, resultaba i_ndisponsable 
accionar en dire::c:ión a.l debilitamiento de ·esa relación. Tal 
prespectiva se c:on5ideraba plenamente factible p_or el proceso de 
democratización <.:¡Lle se? habia llevado a cabo en ese pais durante 
la época de Roo~evelt, proceso que se habia pro-fundizado en los 
af'los finales de la segunda guert~a mundial. 

El esquema de los comunistas dominicanos partia de la 
consideración de la e::istenc:ia de una lucha de tendencias en la 
c:UpLlla del poder imperial, entre un ala denominada democrátic:c:\, 
aupada por el mismo pt"esidente, y un ala reaccionaria que 
representab.:a los intereses del capital monopólico .. 

La mayor justificci.ción ideol69ica 9ue se e~bozaria en la 
dirección apunto01da estaria dada. por el ar9umento de c¡ue la 
dictadura trujilista era de naturaleza fascista. Pericles Franco, 
ya en un primer e::ilio, desarrolló esta tesis; establec:ia qLle, 
ademas, la dictadura representabil los intereses del imperialismo 
norteameric:anb o, más bien <matiz no siempre objeto de 
aclaración), do los sectores más reaccionarios del capital 
monopólico. Gt·acias a la colusión entre Trujillo y el capital 
monopólico, el pt'imero habria podido colaborar directamente con 
el 111 Reich sin ser ob,ieto de represalias. 'la.-:; Los 
r-evolLIC ion arios dom in ic¿-¡nos llegaron a argumentar, a tr·avés de 
vat•ios medios, 9ue ~l dictador· constituia una amenaza para los 
pueblos lib1·es, pn1•a la estabilid.:i.d del sistema de relaciones 
pal itic:as en AmP.;·ica o, lo que era implicitamente lo mismo, P•'-'1·a 
los intet•eses no1•teamericanos enfr·entados al eje -fascista. 

Se planteab~, en consecuencia, buscar los resquicios que 
permitiQran inducir el av'°'ncc de posiciones antitrujillistas en 
Washington. Uno d~ los elementos subyacentes en la politicn de 
al tan::a con fLter=as bL1rs¡u~sns y pec:¡uef'lobLu"gL1esns t•adic.nba 
precisamente ~n que dichos sectore5 pooibilitasen la inclinación 
de las e~-fc1·:1.s rle l<Ji\Shington hac1.o:i un.:1. acción contra el ti.rano. 
Los c:omunist.:ts del F'DRD desde el pri1,c1p10 f1...le1"on conocicnt~s de 
los contactos entre el pa1•tido dirigido por· Vir•iato Fiallo y la 
cimba jada nortcamP.ricana. Et•a evirJent:e c:¡ue? Finl lo ofrecia 
9arcC1.ntias en cuanto n que un 9obic1·no postrujillista no afectarla 
los intereses estrató9icos del imperialismo, pues se restringirla 
a sustentwrso en un orden repub 1 icano democrático. Esa 
perspectiva tcC1.mbién cu"ientaba la ampliación de relacionos con 
personalidades bur9L1esas y peguef'1obLt1"9u12sas por parte de al9L\nos 

"'"º3 Franco, op. cit., p. 2 .. 
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p,;.rtlr.:L1lar, Eduardo Rc.•a.d pasó ~ 
d·"? estos es-fuer•zos. 

La o.::asión P'"'' .. '~ t-.:>t rJespl1egLte de:: est05 trabajos se presentó 
en una reo_1nión -;nc:.i.al. en 1.:1 cual participaban vat"'ios 
antitr'ujillist.;i.s re~onoc1dos, entre 9u1enes se encontraba Carmen 
Natalia Martine::. As1stló a la reunión Lln nor'teamericano, c:¡ue so 
pt"'esentó como "Billy'' f·'ompely. J.o 4 9Ltien formuló la presunta de 
cuál se?ria la posición de los antitrujillistas en caso de 
producirse un ~nte1·-..-ención militar norteamericana. Luego abordó 
abiertamente a algunos de los -"\sistentes, identificándose como 
espia de los servicios de inteligencia de su pais, y mostró una 
faceta favorable a los antitrujillistas, catalogando a Trujillo 
de 5impatizante del fascismo. 10~ 

F'unpelyn definió SLl cometido en relación a la opción que so 
prese:?ntaba a Estados Unidos . de tender' una via de comunicación 
terrestre con Puerta Rico desde la Florida, a través de las islas 
de CL1ba y Santo Domingo, en caso de c:¡ue la 9uerra se prolon9arD. y 
la acción de los submarinos alemanes di-ficultara las 
comunicaciones mar!timas dit""ectas. Efectivamente, desde que 
entraron en la 8L1erra, los Est.::idos Unidos concibieron la 
construcción de una carretera que uniese los dos e:·:tremos de la 
isla, con las premisas enunciadas pot"' el espia not"teamericai1o. s.o.t. 

Aun9ue Trujillo aceptó el pedido e hizo uso del dinero, puso 
dificultades a su finalización, consciente de que la obra tenia 
implicaciones en cu¿'\nto a una in.ierencia muy directa de tropas 
norteamericanas en el territorio nacional. Ante esa actitud, 

i.c•4 Tanto Henr•iquc:! como GrL1l lán lo pronL1nciün F'ompely. Su 
apellido corr•ecto debe ser Punpelyn, pues asi aparece, aL1n9ue una 
sola vez, en lo correspondencia diplomática publicada por Ve8ª· 
Véase repot"'te del mayar Miguel Montasinos, 10 de.mayo de 1946, en 
Ve9a, Los Estndo5 Unidos. 1946, t. I, p. 282. Aqui se senala al 
coronel J. W. PL1npelyn por• hc:tber entregado un e:-:pediente sobre el 
espiana,ie alemán en el pais, cent1"ado en la persona del Dr. 
Geor9, lo 9ue coincide con todas la re·fer•encias testimaniall?s 
sobre el sujoto. 

a.o:.~ Tndo lo cnncerniente ü la relación con Punpelyn se debe 
a. información de Francisca Henri9uez, en entrevista citada. 

10• Aspectos de esto se: encuentr•an OTic:io de SprL1il le Braden 
a Scherer, 4 de diciembre de 1945, en Ve9a, Loi:; Estado5 Unidos. 
1q45, pp. 292-293. Sef'lala Braden que, desde que se Tirmó el 
convenio, el 9 de noviembre de 1942, 11 ha existido una ausencia de 
entusiasmo en participar• de parte de las autol""idades dominicanas 
para lé:t pronta constt"ucción de la sección del camino Cabrül
Jimani. Qua 9ran parte del camino haya sido terminado, como 
sucede ahora, ha sida en 9ran parte a consecuencia de una gran y 
constante Pl""esión de parte de la Embajada. 11 
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re9istraaa t'r1 lar. p1-c•Fios rloc:umentos nor•tc:::americ:anos publicados 
por Vega., r·:_1npcl.yn :.-Pti-1\t'J llL\E' e'=l:aba plan-t:ea.::la la posibilidad de 
una nueva intcr-..1C?r,c.i(•r1 ml.lita.1' r,<...,rtc.:\íllt?1~1cana 9L1e d<?spejara el 
obstáculo 9ut::- imponi.::~ TrL\ji llo. Directamente pedia la 
colaboración de los opositores al régimen para tal eventualidad. 

Los miembros del PDRD delegaron las relaciones con el espia 
en Read, por cuanto no era un comunista y podia mantener al 
mat"9en la incipiente estructura de lo 9ue seria el PORO. 
Alrededor de esta 1'elación se abrió un episodio que parece haber 
existido con casi total seguridad, pero cuyos dE!talles permanecen 
oscuros.. Se trató del rast1'eo de las actividades de los 
submarinos alemanes en las costas dominicanas, sobt'e todo en la 
bahia de Samaná. 107 Para esa labor', so9t.1n Hent'i9ue=, Read habria 
recibido una fuerte cantidad de diner·o. La formación de una red 
de agentes al servicio del espionaje no1•teame1•icano l1ab1•ia sido 
dirigida por Read y Heriberto Núf"le:: con la colaboración de 
algunos republ ic:anos espa1'1oles, quienes habrían aconsejado a los 
comunistas dominicanos colaborar con la misión. i.oca Lo que ha 
quedado más claro de tal presunta red fue el develamiento -9L\i::ás 
diri9ido por NuMé= en pcrsona 109- de la actividad del espinaje 
alemán, encabezad~ por el médico Georg desde el hospital de San 
Pedt'O de Maco1·is. 

En cierto momento Punpelyn salió del pais, pero dejó los 
contactos directamente con otro miembro de la dele9ación militar, 
de apellido Hauc:h y, más adelante, con otro apel 1 idado Rof. De 
acuerdo a HenPic¡ue-::, cuando se hi=o patente la p1'ó:.:ima derrota de 
Alemania, Rof procedió a romper los contactos bajo el ar9umento 
de que yu Trujillo no era Pt'oblema y de c¡ue era previsible el 

107 La versión ·del mantenimiento de ciertas lineas de 
colaboración de Trujillo con el Ill Reich, a travós de 
aprovisionamiento de los subma1•inos, +u~ un 1•umor continuo en los 
últimos al'\os de la 9L1erri.\. Andrés Requena, ül desertar de su 
puesto diplomático en Chile, prGSCO?ntó evidencia'.3 de tal relación. 
Entendemos, no obstnnte, 9Lu? hasta .:ihora no se han presentado 
evidencias definitiva5 9ue comprLtc::ben lo$ rumores. Lo que si 
puede aceptarse es la e::istenci.:\ de uno. red del espionaje alemán, 
lo 9ue se verá a continuación. G::l punto de partid.::1 fue un 
instituto cultLtral 9ue se mantuvo activo h"sta 1939. Un intento 
de 5istemc.tizar los indicios en 01'nes, op. cir., pp. 3/J.6-349. 

GrullOn, entrevista citada. 

1 .. ., 9 Debemos consi9na1' 9ue, a.L\nc¡Lte se .::i.t1'ibuye a miembros del 
F'DRD en f'lacot'is el desc:ubt'imiento de las actividades del Dr. 
Geor9, la versión no está probada. Por otra parte, algunos de los 
dirigentes del PORO, como Ft'anco, rechazan las expJ.icaciones de 
Hen1-i9ue: al re~pecto. Lo único 9ue si esta claro es que Read 
mantuvo estrechas conexiones con los servicios norteamericanos. 
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inicio de una coni'r·::in e ación entre r::~t.:;i.dos Unido5 y la Unión 
Soviética, lo 1cn- l 1e-'.·aL10 <3 un n1Jevo ac:erc::.an1iento con 
Tt"Ujillo .. : •r.. Sin E'>'.t:01·go,"" cc:;ntr·ñi-io a esa vcr-siOn, los doc:L1mentos 
referidos p1::>t' '.'D'l.:O\ ;;1_,f1e:,1 =-n que. el agre!:Jiado mi 1 i tar mantL\VO las 
relaciones ht..'5Va '')~d1,;_::;dos de 1945, estando ya. el embajador 

'Br-i99s, un flrine opo~1tor <-'l Trujillo; la paradoja es 9ue Bri99s 
r-ecomend6 la suspensión de los c:ontactos. 

En todo ct.\so, lo c¡ue hay que destacar es la atención 9ue les 
~unc:ionari~s da la embajada prestaron al ~use dal movimiento 
.antitrujillista c:landestino. Cuando -fue desartic::ul.:\do por- el 
ré9imen, a mediados de 1945, B1"i99s realtó- en un reporte que el 
movimiento tenia un~ gran amplitud y que estaba c::ontt"olado p_or 
los comunistas, debido a la in~luenci.a de los ~sp~Ncles. El 
agregado mi litar, en cambio, no estuvo de acuerdo con esCl 
aprociac:ión, ~eP'lcalando 9L1e "lo c¡ue eHistia. era una coalición 
entre c:omLtnistas y antitrujillistas, y que no et"a cor•rec::to 
insinuci.r que los comunistas hablan or9ani:::ado el movimiento de 
opoGición, sine que se h~bian ac:er·cado a ese movimiento, que ya 
estaba de por !51 bastante or9anizado, y utiliz.:tron su talento 
orga.ni::ativo par.a darlo mayor c:ohesión ••• 11 • 11 ~ 

A mediados de 1945 el a9re9ado militar manifestaba, al menos 
implic:itamente, una posición -favorable a lo5 opositores del 
régimen. Esto !Se pLlede desprender de los términos de Ltno de sus 
ropoPte?s, en el cual sertala qw.e "C:rQ'ia qLle tanto como el 8(1% de 
la población füvorecer1a en ese momento 9Lte se tLlrnbara al ré9imen 
de Trujillo, y qLle esa mayoria eo;;;taba compLtesta por todas lüs 
facc:iones de la soc::::iedad, incluyendo .:altoa oficiales del 
9obierno, pero que los c¡ue tomarian la iniciativa en osa 
oposic.ión, serian aquéllos que e.retan en la de?moc:rac:ia y qLle er•an 
idaalistas ••• 111 t 2 

La le9ac:.l.On norteamericana habiu. seguido en sus detalles el 
desenvolvimiento de la actividad clandestina. Por- e,iemplo, un 
1"'eporte de inicios de 1944 dio cuenta de la. reunión del 
c:entenaric do la independencia, aunc¡Lle en los -ft"·ca9mentos c:i tados 
por Vega no !5@ menciona el nomb1"e del PDRD.. La 1"eseHa, sin 
embargo, aLttori=.n la suposición de que Read. informó detenidamente 
de la reunión habida en SLI despacho. Es inter-esa.nte c:onstat,¡a.r que 
R~.:ad evitaba id<;>nti-ficar al F'DRD como org.:lni:<:ación c:omLtnista, y 

i.to. E-ata v~r:.icn ne concuerda con lo que contiene al 
t•espec:to Ve9a 1 La. migr~ación espartola, passim- Se puede in~erir 
qi..\e la t>8ccíón militar de la embajü.da m.:antenia estrechas 
relaciones con antitrL.lji l lis tas y manifestaba. una posición 
favort\ble rospec:to a ellos. 

". 155. 

157. 
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es inc:lu~.o prtJb.::~t.lr::.- qLte en qene1~.:.J omitiese la re-ferencia al 
partido. En var;,.c)~ de. lc.:5 1-epo1·~C?s4 en efecto, 21 a9re9ado 
militar no ht::~ rE·fo¿.·ren;::.1.=.. .\l 1c.1CtCJr comunista; en otr•a ocasión, 
el FSI 1~etirl.'!l 1ui.: en el Por.;;u "~l m~\s amplio y mejor orsani=ado 
grupo de opo=:.ic:1ón" muchos si? consideraban c:omunistas, "aunque un 
observado•~ palitJco con o;:periencia mantuvo c¡Lle más bien su 
ideolo9ia se pa1~ec 1 a a la de los apristas peruanos". 

Lo mé.5 interesante nn relación a estos contactos y 
apreciaciones e= c:¡ue un miembro de la oposición, casi con toda 
se9Llridad Read, presentó un cuestionario al agregado mi litar, a 
inicios de 1944. En esG documento solicitaba respuestas a 
preguntas acerca dG la posiciones de los departamentos de 
Washinaton en relación al régimen y al movimiento revolucionario 
opositor•; 11 z de hecho, en el cuestionario se insinuaba lo 
pasibilidad de que c:l Depa1"'tamento de Guerra de Estados Unidos 
fgvo1"'eciera la acción de dominicanos y gobiernos e:·:tran.ieros para 
derrocar a Trujillo. 

En una de las conve1"'saciones, de seguro en relación a los 
contactos previos, "el opositor insinuó que estaban esperando 
recibir algún tipo de ayuda material norteamericana para su 
causa, incluyendo armamentos y municiones''; aun~ue posteriormente 
sefi'aló que ya disponían de esos materiales de otras fuentes, 
"todavia estaban ansiosos de conocer la actitud norteamericana en 
caso de que sLtrnie1·a Ltna acción contra Trujillo, y que más bian 
lo 9ue necesitab¿,n de los E=-tadas Unidos era su aprobación tácita 
y más nada, ademb.s de qL~e el nuevo 9obie1~no fLu::?se reconocido por 
los Estados Unidos ráp ido:;.montr;i. " 1 1."'- Lo i:¡L1e estaba en juego en 
emtos peticion~s, h~ch~s a finQles de 1944, et•a la e::pedición 
contra Trt_\jillo, pa1~.:t 12' cual 'S0 preparcO\b.::ln algunos 9rupos 
e:-: i 1 iados y cuyo::;. p1·eparc, ti vo~ se in i e: i ~-\ron uno5 meses después. 

Al parecer, las t1•es or9.::ini=aciones del FMD, poc:o tiempo 
antes de sLt disolL1ción ü mediados de 1945, decidieron acentuar la 
posición de colaboracion con Estado~ Unidos. Se partia de la 
constat~ción de L1na tendencia dcmoc:1"'ática en bog¿' a escala 
mundial; y, sobre todo 1 se ¿\preciaba el ca•ubio en l.:\ corr~cleo.ción 

de fUQl"'Zas, al inte1•io1· del apar•ato nort~amer·ic~no, a favor de 
los partid¿\rios de det•t~oca1· a T1"'Ujilla. En rartic:L1lar, era ya 
patente la posición antitrujillista que habian tenido los 
embajado1·e~ Bri99s y McGL11·k. Unos meses despL1ó5 el sesgo de 
l<Jashin9ton se def-iniria de m.:\nerc01 to.iante mediante el aide
memoit•e del s:;ubsecretario pat•u asL1ntos interamericanos, Braden, 
en el cual ncg<lba la solicitada venta de armas y procedía a 
conden<:\r enérgic:."3.mr.>nt<!' al régimen dominicano. La politic:a hostil 

PP· 157-158. 

114 p. 156~ 
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de Washington hacia 11-1...cJillo se mantuvo 
hasta:m~di3do~ d~ 1'?47. 

desde ent·onc:es' constante 

• 
·En es;ti? . .:onte::t1.J~ el e::ilio antitrujillista se orientó 

también a 1..1ne1. colL'bor•ac::1ón es't:recha con el sector enemigo de 
Tt•ujillo en el Depa1•tamento de Estado. Esto desembocó en la 
petición abiet·ta de una acción contra Trujillo por pa.1-te de Angel 
_Morales. i 1° No es r.::lt•o C1Ue Morales hiciera es.3. solicitud, por 
cuanto e1·a el má•:imo e;:ponente del antitrujillismo de derecha; su 
objetivo se rest1•in9ia al retorno a la situación previa a 1930, y 
desde ese a~o habia colocado todas las posibilidades de é>:ito en 
la obtención del apoyo de Washin9ton. Lo interesante es que los 
comunistas, a partir de la Unión de Liberación Nac:ionql, también 
se orientaran por una posición parecida. Desde luego, eran 
conscientes de que sólo se logra.ria un cambio en la posición 
imperial is ta a causa del agudiza.miento de la lucha interna 
contra el t•égimen. Por otra parte, considerabc!\n 9ue la 
intervención e::terna deber1a consistir en una acción coordinada 
de los pueblos americanos contra ta dictadura dominican<:l; este 
argumento lo desplegO Pericles Franco, acaso como el sentido 
pr•áctico más importante del libro 9ue publicara en Chile a 
inicios de 1946. 

Etasado en la premisa del cat"'ác:ter fascista del régimen, 
Franco procede a distingLtir dos tipos de intervenciones e::ternas, 
recusando el apego de Trujillo al principio de no intervención: 

''E::isto la intervención imperialista, fascista o 
reaccionaria, c:¡Lte debemos combatir denodadamente. 
Existe la intc1•vención democrática, anti-fascista, 
democrática, por la que viven clamando todos los 
pLteblos opriinidos del mundo. Pero, en general, el 
principio de ''no-intervención'' sirve a los intereses 
dictato1•iales; si1•ve do preto::to al imperialismo para 
cal lar, encubt•ir y "tolet•ar todas las situaciones c¡L1e 
necesite sostener~.•· 1 ~• 

En su te!:>is, Frünc:o se apoya en un documento emitido por la 
conve1•9c::ncia .:\ntitrL1jilli5ta interna, 9ue denomina Frente 
Democrático de Liberación t-.\acional, emitido en visper.a de la 
conferencia de Si'!n Francisco. Los antitrujillistas unidos, entre 
los CLl.:\les se encont1·~ba ~l PDRD, habrian sostenido que para la 
pL1esta en vi9enc:ia de un programa democrático se hacia necesaria 
la creación de un.:\ comisión internacional, desi9nilda por la 
Organiz.:i.ción de? las Ni.\c:ion~s Unida-:;, "para restaurar en nue5tro 
pais los libe1•tadcs esenciales del pueblo y para permitir la 
celebración de elecciones 9ene1•ales democ:r•áticas 11

• 

Los Estados Unidos. 1946, t. I' pp. 227-230. 

Franco, op. cit., p. 103. 
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Esta p1•opuesta Sl'Jn~fic~ba la .:tdmisi6n de la "intervención 
multilater•al". Cun esi;o se ·1ac:ia alusión a 9Lte 'la inter·ve-nción 
fuese rea:i.i.;:ada por la comisión nornbr·ada por la ONU, y que se 
restrin9iese a la ga.rantia de las libertades con vistas a le. 
celebración de elecciones. Franco justi-fic:a la propuesta de la 
intervención multilateral en oposiciOn a la trad iciona.l 
injet•enc:ia de Estados Unidos ciue -fortaleció al ré9imen. Por ello, 
en su libro apoya la propuesta del canciller urLt9uayo Rodriguez 
Larretá, en el sentido de 9ue se debian modificar los criterios 
de soberania y no intervención, a fin de que se compa9inaran con 
las necesidades de los pueblos. 

l\lo obstante las reser·vas respecto a Estados Unidos, Franco 
hu.c:e un llamado para que cambie la posición de su gobierno 
r~spec:to a la dictadura. Es l"evelador que dicho llamado oc:upe las 
tre$ l.'.tltimas páginas del libro. Se basa en las. declaraciones del 
secretario de estado Byrnes cuando se adhirió <:1. la propuesta de 
Larreta, sertalando qLte la paz continental hacia e;:c:luyente la 
eHistenc:ia de re9imenes represivos que violaran lo5 derechos 
hLunanos. Para Franco esas e>:presiones todavia se no c:orrespandian 
con le. politic:a concreta que se . dirigia hacia República 
Domiriic:ana; pero, "esas palabt"a del Sec:t .. etario de Estado Byrnes 
son un compromi.so inalterable, que deberá tr·aduc:irse en un 
cambio de la c3CtitLtd del Gobierno norteamericano hacia el régimen 
trujillo-fasc:ista. "1 1 7 

~'\si, hasta inicios de 1946 e~ palpable que el lineamiento de 
los comLlnistas dominic:anos se orientaba al derrocamiento rápido 
de Tt"ujillo mediante mecanismos c::¡ue implicaban la colaboración de 
Estados Unidos y la intervención e::tranjera mL\lti lateral. E5a 
posición ·fue objeto de una radical revisión a Cü.L\S"-\ de la 
incidencia ~ue pasó a· tene1• el Partido Socialista Popular de Cuba 
sobre los e:: 1 liados comunistas, en especial sobre el pec¡uoi'\o 
grupo c::¡L1e se habi.:i rad1c:ado en La Habana. Como se vct .. á en detalle 
más adelante, ol viraje consistió en posponer el objetivo de la 
caida de l.:t dict.:i.dura, a.provechar el conflicto entre Est.:tdos 
Unidos y Tru.iillo y, en base a él, .gan<lr un espacio legal al 
interior del pais. Este giro, sin embargo, en el fondo no 
conllevó a dcsterrat" las mi 1"as esperanzadoras sobre la oposición 
nor•teamet"ic:ana a Trujillo. 
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LA OFENSIVli CJFOSI IL'EH DE 11ED!ADOS DE 1'>'45 Y EL PROCESO F'OSTERif".11< 

Avan::<"ltJu l94::, la ~1tua.c1ón c:¡ue creaba la conclLt~ión de 1a 
guerra indL1Jo a qui: sec:tol"'es:. del f'DRD y de la JR dec:idie1·An 
arreclar las activ1rJades contra el régimen, buscando for;:ar IR 
activación de los grupos pasivos de la población. Esta ·tác:tiGª 
encontr6 su mayor eco en la JR, que era el a9rupa.rnientP 
susceptible de desencadenar acciones que tuviesen impacto en ta 
sociedad. Al parecer se prodLtjo una deliberación en el comité:! 
central de la entidad, lle9ando la mayoria a.l criterio de que ei-•t!li 
preciso pasar a la ofensiva 9enet"alizada. Tal C:t"iterio ftle 
impulsado por F'et"icles Franco, quien contó con el apoyo de Fel J K 
Servio Ducoudray y de otr"os, venciendo la oposición, e,.:puesta 
pt•incipalmente por Mena. 

Primó la consideración de 9ue la actividad clandestina 
con:.tituia una rett"anca que tendia a dessastar el movimient:o 
opositor. En la visión de los pt~opu9nadores de la táctica, !:Se 

hacia imperioso establecer comunicación con amplios sectot"es ele 
la población, tanto como medio para integrarlos a la lL\cha como 
para potenciar las fuerzas ya aCt..\muladas por el movimiento 
clandestino. 

La nueva táctica se manifestó por Pt"imera ve: con ocasión de 
la celebración de un congreso do juventudes, auspiciado poi~ el 
9obierno dominicano con el propósito de prevenir el aislamiento 
internacional en ese frente. Algunos miembros de la JR fLte1•1"Jn 
designados dele9ados al evento, y, jL\nto con otr·os militantr?c., 
emprendieron la labor de realizar pr•opaganda contra el ré9i111~n 

trujillista entre los delegados e:ttranje1·os, provenient~s de t:.:\'='1 
todos los paises de América Latina. En esa ocasión, be 
distribuyó, en el hotel Jaragua, un vol,':1.nte en el gLte se atat:AIJa 
al 9obiarno; aungue no se tomaron represalias, los servicio'E:l de 
se9Lu•idad comenzaron a rastrear la red opositora or9ani;:::<"tl.::\. 
Francisco Henrique= fLte denunciado por uno de los dele9¿ld\'.'IS 
venezolanos, al menos de f-orma indirecta, resL\ltC'.1.do de lo c11~\l 
fue C'.l.p1•esado, enviado a la .fronte1•a y, a los pocos dia-:;, obli8•"'r1o 
a e:-:ilarse. 

La atención prestada pot"' el espionaje trujillista no int\11.to 
temores en los activistas clande~tinos. Poi' el c:ont1~a,.1n, 

entendieron que la restricción de lac l"C'pru::.alias a la pot"soni\ tic 
Hent"ique:: nra una serial de debilidad del 9obierno, decidiendo 
c.'\mpliar la adopción de mcdidAs pr.!-\ctic.:\s tendentes a 9enerali r"r.H' 

la lucha contra el 9obie1~no. Resultado de le último fLtP. l.;\ 
decisión de qLte se distribuyese en toda la ciudad un volante 
mimeo91•afiado, en el c:¡ue se llamaba a la población a emprender~ lo'.1 
lucha resuelta con trü Truj i l lo. El documento ·fue redactado f'Or 
Fr•anco y reproducido en el mi!;>mo mime69rafo 9ue se uti 1 i::a.ba pF'r·a 
los documentos del PDRD, cst.n ve:: situado en la esta.ne ia 1.1131 
padre de Alfredo Lebrón, contando este último c:on la ayudi\ ria 
Juan Ducoudt .. a.y y Luis lt"iarte. Se distribuyó la noche del 12 de 
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julio~ introduciendo Al pa~q~in bajo l~s pue1•tas de las viviendas 
de casi todA la ~iudad. ~articiparon decenas de militantes de lri 
JR, dirigido:> pn1~ 1...1n c:quipo compuesto por Manuel Lorenzo:-

.Carrasco, Luis lri;:.r'..;e y Bienv~nido Fuertes Duarte. 

La distribución de los volantes ccn'3tituyó un desafio que el 
9obierno entendió intolerable. Efectivamente, no habia precedente. 
al9uno en los quince aNos de la dictadura. El llamamiento a la 
Tormac:ión del FNL formulado por el PDRD sólo habia trasc:endido a 
una periferia harto restringida; el mismo número de personas que 
sabian de la propia e:<istencia del PDRD en nin9ún momento Tue 
numeroso. Con la distribución del volante del 12 de julio se hizo 
pUblic:o para decenas de miles de personas que eHistia un 
movimiento clandestino organizado. Este Gimple hecho era un 
-factor motori::ador de la receptividad de la población a sumarse a 
la- luché:\. Vino a ser, en consecuenc:ia, el momento c:ulminante de 
toda la trayectoria 9ue habia tenido la oposición clandestina 
desde inicio~ de los aNcs 40. 

La misma noche en 9ue el documento ·fue distribuido se inic:ió 
una redada, por la cual decenas de miembros de la JR fueron 
apresados. Las consecuoncias adver•sas 9ue tuvo la decis-ión- -de 
pasar a la ofensiva abier•ta no eclipsaron el efecto politice 
Tavorab le para el desarrollo de la oposición al ré9 imen, s. S.R y en 
los meses siguientes se hi::o patente la e1-:istenc:ia de un cierto 
clima de efe1·vescenc:ia opositora. 

En contraste con lo \.'.1ltimo, el t"'égimen 1091"6 destruir a la 
JR y al PDRD. Tuvieron 9ue marchar al exilio Peric:les Ft .. anc:o, 
Ramón Grullón y F1·ancisc:o Henri9uez, es decir, tres de los cuatt•o 
integrqntes del núcleo central del PDRO, y unos poc:os integt•antes 
de la JR, entre c¡uienes sobrcsaliet""on los hermanos Duc:oudray. El 
resto de detenidos de lw. JR fue rt\pidamente liberado; únicamente 
a9uéllos 9ue fL1eron considerados responsables de la distribución 
del volante permanecieron varios meses en prisión: Mena, Lebrón, 
un hermano de Loren::o Carrasco y M~-rtine:: Burgos. 

s. 1 n Esta apr•ec:iacion .¡:ue captada por la embajada 
norteamericana. Vé~oe el Oficio del embajador J. F. Mc:Gurk al 
Secretar•io de Estado, 18 de julio de 1945, en Ve9a, Los Estados 
Unidos, 1945, pp. 171-173. Este reporte fue emitido 
inmediatamente dospués de l~s detenciones. Un texto donde se 
sopesa la fuer::a de los 91·L1pos oposito1·es t?s ol ofic:io que, a 
nombre del embajado1·, diri9ió el tercer sec:1 .. eta1 .. io Andrew 
War•dlaw al Secreta1 .. io de Estado, Z'.2 de septiembre de 1945, !Jai.Q.., 
pp. 2t)7-21.2. El que este último documento sobreestima.se 
notablemente los efectivos organizados de la oposición, 
situándolos nada menos 9ue en mil intelectuales y alrededor de 
dos mil quinientos obret•os, es muest1 .. a del au.ge que evidenciaban. 
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El i;obiE>1~no ~r1·ovecr-1ó la ci1"cunstancia Pi\ra desatar una 
oleada punitiva 1·~str1r.')1da, con el objeto de sembrar el pánico 
entt"e los oposi to1-es; "v~t·icts pt;?1•sonas fueron asesinadas, entre 
ellas el Dr. J1.1l10 l-l1n, abo9adü l"ec:onocido por su actitud 
opositor'a. El F'ORD r.·,uft"io la sensible pérdida de de Ramón 
Espinal, asesinado cr ur. confL1so incidente después de set" hecho 
preso, posiblemente por la l"esistenc:ia que mostré el militante 
revolucionario. 11 ·~ 

Durante los meses siguientes, la JR logró reconstituir un 
pt"'ecario grupo de dirección, confor•mado por Carlos León y· Germán 
Ornes, pero la organi::ación habia quedado desvertebrada para 
fines prácticos. y c:¡uienes se mantenian activos lo hacian 
básicamente por· medio de c:ontac:tos personales. 

En cuanto al PORO, desapareció su ya precaria formalidad 
organizativa. En el e>:teriot", aunque se produjo una 1-"eunión de 
comunistas en Vene::uela, cada uno de los exiliados obt"ó por SLI 
cuenta, sin 9uardar consideraciones de partido; no se planteó lü 
reconstitución del partido en el e::terior. El Lic. NúMez siguió 
operando en el pais, pero los indicios evidencian que no se 
preocupó por restau1"ar la formalidad de la existencia 
partidaria. 1 == 0 No obstante, no cejó en los propósitos de lucha 
c:ontt"'a la dictadura; contó para el lo de un reducido grupo de 
militantes del PORO, situQdos en lü practica como sus ayudantes 
personales; entre el los, <:\l parecer, sobresalieron Roberto 
McCabe, Julio Ral'.'tl Durán y Miguel Fuerte Velo::. 

Nl.'.tf'te;:: se praocupó en especial de sostener los contactos c:on 
el resto de la opusiciOn clandestina y c:on el o~teriot•; para lo 
último, habia entregado una clave secreta a Francisco Henriquez 
antes de que se asilara en la embajada de Venezuela. Es posible 
que el pt"opósito da ·sostener vinculas con el e:<terior estuviese 
condicionado por la apariciOn de posibilidades de una 
eHpediciOn.1.::i 1 En los meses subsiguientes a julio de 11?45, NUf'1ez 

~ 1 Q Sobre todo esto, voase Hieles, op. cit., passim. 

12..:. No hemos podido entrevistar a ningún militante del PDRD 
que se mantuviese activo en el arto posterior a julio de 1945. 
Debemos las mayot·e~ re·fe1"encias a Espaillat, en entrevista 
cit_ada, 9uien sostenia contacto en ese periodo con varios 
miembros del F'DRD, como Julio Hat.'.tl Durán, Mi9Ltel Fuerte Veloz y 
Héctor Ramire:: Pet~eyr-a. De la entrevista real izada a Dato Pa9án 
no sale nada interesante. 

1.:;;11. Nuné:: mantuvo reservas al respecto. De acuerdo a 
Grullón, entrevista cit~da, a finales de 1945 él recibió con su 
esposa, quien se trasladó a ac:ompaNarlo a Cuba, un mensaje, en el 
que NUNez le pedia interceder para que se cancelaran las charlas 
radiales de Bosch, pues sus excitantes proclamas resultaban 
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pudo rec:i1·,sc1tp1;~ pat•ci,;i.1mente ¡,.,s c..ctivlciades de c:oordinación 
c:cn los c-:•·1_10::; 111.u:.!Gos dP..,. t1riti!.ru.,jillistas, en especial con l.:l 
UPR, a t.-B···ó- d~ RC?~d Bz.•.t"tA81,~=: y otras personas. Ocasionalmente 
se siguió mr.:·ncl::nando 1.;t 8:'.istenc1~ del FND. 

Otrc .:i:pt7!ct;:i de con$ iderac: ión en sus trabajos fue la· 
atenc:i6n con 9ue :;;j_gL\ió el desenvolvimiento de las luchaa obreras. 
del Este. Aunc¡ue a d15tar.cia, por la delicadeza del momento, 
mantuvo con tac.to con al9uno:;; d!? los 1 ideres gremiales vinculados 
al partido, 1 ::0: pero de el lo no parece poder inferirae que 
dirigiera la hL1el9¿\ general a:::ucarera. 1 :;;:::s A lo sumo, la actividad 
de NóNez era a distancia, al margen de mecanismos formales de 
dirección, concebida más bien desde el é.n9ulo de la conspiraciOn 
y de la relación politica con otros sectores. 

El ambiente de oposición encontró en la huel9ü 9eneral 
azucarera un estimulo adicional. La pt"ensa ocultó la existencia 
del acontecimiento, pero su ma9nitud hi::::o que resultat"a imposible 
impedir que se filtrara a contingentes amplios del resto del 
paiü .. Quienes se orientaban por posiciones revolucionarias veian 
c:ot"roboradas sus e::pectativas de que la clase trabajadora ocupa1~a 
Ltna función central en t..tn proyecto alternativo al régimen 
existente .. 

Durante los meses finales de 1945 e inicios de 1946 se 
amplió el radio de relaciones entre los antitrujillistas. Casi 
todos se conoc:ian y c:onvet"saban con ciet"ta asiduidad, atentos al 
desenvolvimiento de los acontecimiento~, con el convencimiento de 
que el fin de la dic~adura er~ inminente. ~liembros no detectados 
de la JR y del F'DRD c:oopc>~"abC\n de manera informal con ott"OS 
antitrujillistas en activid.:.1de!~ limitadas, :a..:;? 4 lo guo posibilitaba 

contraproducentes. 

1 ~2 Del Orbe, entrevista ci tadil. Sef'lala que en varias 
ocasiones Teódulo GLte1"1~ero 11ont ... \s se ont1~evistó con Núf'fe;: a fin 
de discutir .ct~pectos de? los trabajos vinculados a la lucha 
sindical. Cuando f'h.:1f'1ez .fLte detenido, tras la huelga ~c:nerCJ.l 
azucarera, ~ Guerrero se le tQndió una ti-ampa, por medio de una 
mu.ier e¡ue utili;::¿:i_bi.\ el p1~imero para establecer contactos. La 
pol icia 1"11;:0 suber a Guerrero Montás qLte c:onocia todos sus 
movimientos .. 

'1~3 Es la tesis 9L1e sostiene Hcnri9uez, en entrovi.st'a 
citClda. Del Orbe es contundente en cuanto a 9ue la decisión de la 
huelga fue tom.:ldo dc:i forma aLttónoma por las federaciones de La 
Romana y Macoris. Lo mismo a.·fir1nan Ortiz y Pasan, en ·entravistas 
c:i ta.das. 

12
""" Las carac:tet"istica.s de esa coyuntura 

relatadas por Espai 11 at, entrevista citada .. 
nos fueron 
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qúe se. produjeran .+.:::nómcnc·~ antes lmponsables, como el c:¡ue una 
persona buscada pot~ lo pc1 t~ia pudiYse mantenerse oculta; ~ue lo 
sucedido con F~ic:<1rco i~r.:.l1:..'E-r:, c¡L1len q pa1 .. tit' Ue ahi estuvo cerca 
de tres aHos eo;:;c:onctido. 

Ante la hos"\; i lid ad norteamericana, Truj i l lo tuvo que 
comenzar a flojar en algunos aspectos, proponiéndose, desde fines 
de .1945, maniobras c:¡ue validaran la ima9en de que su 9obi_erno se 
orientaba hacia la democr:1cia. Pensaba, asi, debilitar al sector 
de funcionarios norteamericanos que veta en su dictadura· un 
elemento contraproducente en el nuevo orden de relaciones 
interamericanas adecuado a las circunstancias 9estadas con la 
finalización de la 9uerra. · 

Una de esas maniobras fue el estimulo al diario La Opinión, 
a tt .. avés de RDfael Paino Pichardo, para c:¡ue adoptar·a Ltna 
oposición moderada. El Periódico estaba dirigido por el reTu9iado 
espal"\ol José Ramón Estella, qLtien, aunque con reticencias, aceptó 
imprimir un nuevo lineamiento editot .. ial, básicamente indicando 
que se precisaba una apertura sustancial para qt.te se observasen 
los cánones convencionales dt2 la democ1'"acia. Estella decidió 
apr·ovechat'" el espacio que se le ofrecia para 1•eali=ar una labor 
antitr·ujillista, dentro de los términos implicitamente toler~dos; 
canto para ello con la ayudi:\ de Ge1~mán Ornes, qt.tien no habla 
caido preso en la redada de julio y ocupaba la posición de 
administt .. ador de la empresa. El diario lle96 a publicar -en color 
verde, como signo de la esperanza, anunciando dlas de gloria
varias notas edi to1 .. iüles que causaron 1•eV\...\elo en el espectro de 
lectores;, El régimen estaba compelido a c1'"ear situ""cioncs que le 
et'"an des·favorables, puesto que su esencia et'"a incompatible con la 
e~:presión de disidencia alguna. 

Mientras el despliegue liberal de La Op; nión se atuvo a loG 
té1~minos inducidos por el gobierno, no hLtbo problemas. Sin 
emba1·90, al9unos opositoi .. es llegaron e1. la conc:lLlsián do 9ue habia 
llegado el momento de for=ar las circunstancias, intuyendo que a 
Tt'"U,iillo ya no lo result.:-.ria tan fáci 1 aplastarlos. Esta 
consideración f\...\e lü gue wdoptó dG? manera relevante el Lic. Jo5é 
Antonio Bonilla Atiles, 1·econocido profesor y antiguo decano de 
la f.aCL\ltad de derecho. En los me'3es anterio1'"es Bonilla habla 
tenido vinct.1los con l.:i emh~ jñda no1 .. te<:1mer•icana, lo e:¡ue 
posiblemente le p1·opo1~c:ior.6 criterios sobre el giro guc; s~ estinb.3 
ope1~ando respecto u Truj i 11 o en el Dep.:\rtamento de Estado. En 
-febrero de 1946 dirigió Ltna carta a La Opinión donde planteaba 
9ue la reelec:c:ión de Tr1.1jillo en las elecciones del arra 5i9uiente 
ya no constituia una necesid~d n~cional, poi~ lo que renunciaba a 
Ltn comité de pl'"Ofesionales quE! pedi1·ia la reolecci6n de 
Truj i l lo. 1-~~ 

~~~ bQ, 21 de febrero de 1946. 



Glui1::·n;:'O'". r.w :_·cr-it:1r.:::!;;n "" r:u-,n·~_l 1.a At1 les pensar•nn, ante Llfla. 
declarac t<>1• t;¿-,r, lr .. :111·11 ';~, "-r•i: !;;f; trataD.:> d"J un nurivo género do 
maniobr,--:=. d°'J pA1· le ,:,,_~ ·, r·-•.i i J l::.i. r'lLH1 t?.:_,1, e: hecho cr.\usó revuelo. 
El prop;.-:-. r.?:·-:ji;;,¡_·;-, ':cm~1-::: . .;;i; e1·1-a1• de poner en claro que au 
tr·ataba 1.1e una iniciatjv¿, c:,1_1-l;ónoma, cuando el reconocido espia 
At•mando ~:ieses Dur·gos 1-espondió en términos injut•iosos la c~1·ta 
de Bonilla. Este último aFrovechó la ocasión y le respondió a 
Mieses des~nmascarando o-fertas de manipulación del gobierno • .i.=.r· 

La disidencia de Bonilla c:ob1•6 cuerpo cuando fue objeto de 
••espalda por un numeroso contingente de estudiantes de la 
f,'1c:ultad de der•echo, 9uienes le tenic'3n estima por su condición de 
p,-ofesot"' ei:c:elente. Enviaro11 una carta al periódico -firmada por 
todos ellos, lo <:¡Lle contenia implicilciones todavía más 91•aves gue 
la misma postura de Bonilla • .1.~ 7 El movimiento de respaldo habla 
sido promovido por un grupo de estudiantes 9Lte, aL1nc::¡Lte con 
postu1•as diferentes. me identific:aban en el antitruJillismo; 
sobresal ian José Espc."'li 11~ t, Jottin CL1ry, Héctor Jiménez Castro, 
Alfonso Moreno 11artine;:, Mar•io S.tlnche::: Córdova y Vir9ilio Dia:: 
Grull6n. 1 ~° Con rapide:: integt"'aron a la labor de recabar firmas 
otras pe1"'sor1.z"ts 1 como Héctor Ramirez F·erey1•a y el Dr. Moisés de 
Soto; tt•as con fcccionar el documento fuet•on a todas las aLtl.:is de 
l .:J -fai:ul tad de derecho, obteniendo inicialmente 72 fi 1•mas. 

í<esuel to a mantenerse en la simL1lada apertL1ra, Truj i l lo no 
ordenéi dotenc i. nnes. Esta mues t1·a de deb i 1 i dad fue in terp retada 
po1· ~l g1·upo ot·gani:::ador• dal movimiento en el sentido de que 
l1~bia qua continu~1·lo. Se concibió una nueva cat•ta para se1• 

ir1t1a.da por Estuc.11,:intcs de tod.:>. la unive1·sidad, obtoniendo més de 
)0 ·firm.:..1f;. Cr.t.'.).ndc> fue llov.:1<1a a la DPinión, E-:.~te-11¿\ se nogá a 

._1bl icar!a, ucJLlci<.:ndo 9LLC? J'.:l habiu recibido umenazas. El gobierno 
int~ntó apoderar·sc del docL1men-to p.:u•a conocer a los fimante?s, 
pero 01·ncs lo hi:::o dGOstrLlir. ~1un cuando la seDLLnda carta no fuese 
pL1blic:~dc.1, ."1mplió los e·fectos do ese pri1ner t•epudio colectivo 
pt'.tblico gue i:;u-fc·iü la dictatJL11~a .. 

Tt'u,iillo comprendió c¡ue tenia 9ue ser mns cauto en sus 
maniob1·as npe1·tLu'ista~, pop lo cual cer·ró el espacio aL1tónomo de 
La Dpln1f'."in. Sin emb.:>.rgo. segL1ia la p1"esión de la sitL1ación 
internacional y, par•a aJustarse a ella, decidió que lo más 
conveniente 12ra ofrece1' l.:\ imagen d!? 9ue la oposición se 
identific.:tba e• Lln ni\Cit:>nte movimiento c:omunist<:1 9ue pL19naba pot• 
aparecer a la legalidad sin 9LLe nl 9obier"'no le pusiose 

i ::;::,...,, Voanse lo;; ccmenta1•ios de Scherer, en 
Sec:ret .. "1rio do Estado, 26 de febrero de 1946, en Vega, 
Unidos, 1946 1 t. I, p. 201 .. 

.1.=7 LO, ~8 de fi?bero de 1946. 

Oficio al 
6ºlL_~..i€tdos 

Espaillw.t y Diaz Gt•ullón, entrevistas citadas. 
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obstáculos .. 12.,. 

Al silenc1~r~~ el~ affaire de Bonilla. Atiles y de los 
estudiant~~, ~l 9objerno utili:::.6 a La Opinión, ya bajo su control 
e-fectivo, par~. una fraudulenta maniobra consistente en evidenciar 
la supuesta formación del partido comunista. A tal efecto, se 
publ ic:ó una carta, fechada 29 de junio de 1946, de un supuesto 
comité central del Partido Comunista (en via de organiza:ción). 1.::so 
Los firmantes eran todos antitrujillistas reconocidos, sran parte 
de los cuales estaban presos y efectivamente eran miembros del 
PDRD o bien el gobierno consideraba 9ue, por sus ligazones al 
movimiento obrero, eran $USceptibl~s de ser catalogados como 
comunistas. No deja de ser interesante 9ue se incluyese a 
pr•ác:ticamente todos los miembros destacados del PORO o a personas 
cercanamente vinculada9 a ellos. Para dar mayor contundencia al 
fraudulento documento, se inlcL1yeron varios refugiados espaf"l'oles, 
entre ellos Jasó Martine:: Lópe::, en esos momentos responsable de 
la or9ani:aci6n del PCE en República Dominicana. 

La maniobra fue sostenida a lo la1•90 del mes de julio 
mediante la publicación de sucesivas cartas de igual i'ac:tura y de 
diversos articules en 9L1e se condenaba el comunismo. Todo este 
montaje indica la decisión de p1•ecipitar la polari::ación con el 
movimiento comunista mientras se ultimaban acuerdos 9ue llevaba a 
cabo Ramón 1"1arrero Aristy, como en viada de Trujillo, con el 
Partido Socialista Popular de Cuba para la implantación genuina 
de un movimiento comunista legal en el pais. 1 ~ 1 

Mientra5 t.anto, en al met:> de mar::o, el gobierno asestó un 
nuevo golpe a la oposición clandestina. En un episodio 9L1e no 
hemos podido reconstruir con claridad, los servicios de aspionaje 
lograron incautar una lista de revolucionarios perteneor:ientes al 
PORO y B la JR, o.si como otros documentos 9ue guardaba el hijo de 
Ltn cu1•a de la iglesia de la Alta9racia. Este hecho develó los 
restantes inte.grantes no apresi.\dos del F'DRD y de la JF,:. Cayeron 
en pt•isión, entre otros, l-h::?r1berto Nuf"l'é:, Eduardo Read Barr•eras, 
Victor 01~tiz, Dento F'agán, Roberto McCabe, Germán Emilio Ornes, 
Julio Raul Durán, Miguel Fuerte Velo:=, Héctor Rum!re:= Pcreyr-a y 
ott"os. Los documentos permitieron, además, aclC'.\rar la e:-:istencia 
de relacione~, en torno al FND, con Virato Fiallo, por lo 9ue 

.L:.:: 9 A -fines de 1945 la embajada nortec71.merici.\na estaba 
convencid~ de ~ue Truiillo habla emprendido L1na orirantaciOn da 
lle9ar a un Qntendido con los comunistC\s. Véase el recuento de 
los sucosos de 1945 hecho por Andrew D. Wardlaw, en Vega, Los 
Estados Unidas, 1945, pp.324-338. A los dos meses la embajada 
llegó a la conclusión de 9ue esa táctica habia sido abandonada. 

1 de julio de 1946. 

Lo re-ferente a este punto ser vera en el capitulo VI. 



Mien i; :•;i;:: ¡:- i :'l.l l o:J ·i· .• ;s t·Jtp id a1úen te 1 J.be1":;.do, ,;i.l 9ener<O't•"1t:! 
presione!:. 1~¡,1e ;ne lu:·...:·ron 0:\.1. uepa1"' tam1,,::nto de E."=itado, lo posi tor~c;. 
más radicole<;; permanec ir=rcn en prisión. A19Ltnos de el los fuerun 
liberados l 1burados ~l poc:o tiempo, t:.omc Read Bat'"t"eras, c:¡uien 
decidió ab¿i.ndanar l.:~s ¿\C.tivid¿\des cl.:1.ndestinas para no afrontP.r 
una nueva dutención y i.\CEpt6 un cargo en el r;iobierno, pero siendo 
todo el mundo con se iente de que se manten ia enemigo dG!l ré9 imen • 
Estas detenciories t~rminaron por desarticular los restüe 
c:.cot'"dinados de la opo ición clandestina qL\e se habia unificado c:;in 
el FND. Para fines r- .o!Cticos, la fase de la 11,..tcha cle.ndestina da 
los comunistas l lr:,.~¿¡,ba a su final completo; a los pocos mesD~, 
t:1'"as el ac:ue1'"do r~o1, .. e Trujillo y el PSP cubano, retornarian Al 
p~is los 91,..te est"'..Jan eHilados y serian liberados casi todos ltHS 
~:~.~ se encont1·at: ,, en prisión. 

:i.~= E::iste la ve1'"sión de q1..1e la detención de Fiallo f\IU 

provocada por la exasperación a q· ... 1e fLt~ somatido el Lic. Nuf'lé:: t'n 
el interrogatorio gue le p1"'acticD.ba el general Federico Fial 11'· 
Específicamente, Germ~n 01·nc5 refiere que, ante Ltna declarac_i1'lll 
del 9enerBl en el sentido de que él no tenia consider"aciones ni a 
su propia familia, "t,\uNé:: se sintió tan indi9nado qLte sin pa1'"tu~t:l1.;> 
a considerar l<ls consec1..u:~ncias futuras 9ue pLtdieran producir 91\U 
palabras, dijo: 'General, si ~so es asi, usted ha debido más bi~n 
mandat'" cnse9L\ida por sus t1·es sob1·ir1os los doctores Viriato, 
Antonino (sic) y Gilbe1•to, quicnet;i 5on los lideres de la Uni1!1n 
patriótica." Ornes, op. cit., p. 364. De este posible hecho hLl\JD 
quienes derivaron r.¡ue Nul"'lé:: habia perdido las perspectivas, \o 
qL\e carece de fundamento, .:;..unque entre algunos de lDS 
entrevistados se conside1'"a la posibilidad de que este error \O 
dejara una ama1•9ura por el 1~esto de su vida. 



CAPITULO IV 

RESURGIMIENTO llEL 110VHl!!;NTO OE<RERO, 1939-1945 

FUNOAMENTCH.5 DE Lr-1 F<LCDl'JST J TUCION DEL MOVIMIENTO 

Tras la anulación total de las -federaciones y de la 
Confedet"ación y p¿,¡"c:iwl de lo;; !3remios, en 1939 empe:::ó a asomar 
un proceso de rec:onst~ i:;ución de organizaciones obreras a nivel de 
base. En un p1"inc1p10, se trató de la reinstalación de 9remios 
9u_e habian e:·:ist1do hasta inicios de la década y 9ue se habian 

-disuelto por el entorno desfavorable del régimen político y por 
la propia debilidad 9ue arrastraba el movimiento. 

Tras 1932 habia quedndo funcionando escasos gremios, 
r·elacicna.dos a interecz;es del ré_9imen en relación al mantenimie-nto 
de criterios re9uladot•es del proceso de trabajo; era el caso de 
los sindicatos de marinos o jornaleros portuarios, 9ue 
sL1bsist ieron o 9ue se rec:onst i tuyeron entonces. La permanencia de 
algunos gremios se debiO a la e::istcnc:ia de tradiciones 
aPr~i9adas en conglomerados de trabajadores, a veces a causa de 
la ct"ónica prolongüción de c:on-flictos con los patronos; esto se 
obser•va en entidades como la Herm~nds.d Cigart"era de Santiago o el 
Gremio de CostL1reras de San F'odro de Mac:oriG. Se debe anotar, no 
obst."nte, que la t!"ascendenc.:ia de estos organismos era suma.monte 
reducida, al no estar in-:;~rtos en mecanismos de coordinación que 
los integrase, asi como por el entorno politice 9Lte condicionaba 
9ue ~doptaran pos1c:1ones cautas en todos los ordenes. 

A pesa1" del d<::!sinterés gLH~ mostró la dictadura por l~ 

cuestión obrera desde el momento en 9Lte se hizo patente 9ue no se 
produciria un desarrollo proocL1pante de demandas, las cont.:ldas 
or-ganiz.:ic:1oncs 9ue · sL1bsi;:;t1eron lo hacian como instancias 
subot•dinada5 al apa1•to ostatal. Su e::istencia contcnia efectivos 
elementos simbólicos d:i1•igidos al control de franjus de 
trabajadores. La documcntaci6n muestra gue en var•ios de los 
gremios sobrovivientes la presidencia se asign¿i,ba a un 
fL1nc:1onario del ré9imen con competencia on asuntos de 01"'den 
público; el ca!3o del cap1tb.n Paulina no -fL.11: ai1o>lado, sino pa1"'to 
de una norm;.\ -f i Jada en 1 as instancias supet"i ores del gob i er-no. 

El lineamiento de someter a control a las or•9ani=aciones 
ob1•e1·as no fue alterado CLtando, en 1939, el gobierno consideró 
necesat•io permitit" y alentar hasta cierto punto su 
reconstitución. Más bien, los lineamientos da control se 
intensificat"'on, pa1-a lo cual se instituyeron previsiones le9ales, 
como la le?y del 11 de mayo de 1940, gue pt~ohibia a los 9remios o 
sindicatos est~r encuadrados en instituciones 9ue no fuesen las 
federaciones local~s da trabajo, delimitadas en el ámbito 
provincial; éstas, ~. SLI vez, estarían presididas por el 
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gobernador d~ J.:. pt·ovincia .. i Lo s1qnificativo es c:¡ue ese control 
acrecent.:1do e-:; tt.1'• ie-;e con.:et.J ido para la e>: tensión de 
or9anizac1orie-=-. '.;bret·¡:.~ r:I-::: base. A ·tono con ol lineamiento, el 
9obierno d<::-S•lJ·-•·~· f'•:lr dec1'"eto una di,·ectiva nacional de 91•emios, 
en cuya p1·e~1d•.:.-11r.:i.i\ se c.:olocó al Lic. Pedro T1·oncoso SAnchez.~ 
Parece que e~a di1-ectiva no tuvo que ejercer funciones a pet>ar de 
la ira·esistible voc;~ción de clawn del flamante presidente obrero, 
rico abogado de compaf"'lias e;:tran jeras. 

Cabe indagar acerca de los factores_ determinantes de esta 
variación en la concepción estatal, de la ~ue eman~ria la 
apertura pa1·=-· el des.:.u·rol lo de un movimiento obrero c¡L1e a la 
larga desbordaria los propósitos manipuladores del estado. 

Puede inferirse c¡ue el referido cambio de actitud estuvo en 
prime1~ lugar motivc.->..do por el 1•ec¡uerimiento de diferenciación 
respecto .:..... los regimenes fascistas O}:istentes en ELtropa. No es 
extraf"'lo que este giro en la politica laboral coincidiese con las 
p1•esiones a 9Lte fue sometido Tt•ujillo por• Estados Unidos ante la 
existencia de una visible presencia alemana que daba cuenta de 
las simpatias solapadas 9ue sentia el tirano por• el totalttarismo 
propio del llI Reich. El inicio de la 9ue1•ra obli96 a T1•uJillo a 
adoptar posicionGs claras a favor de Estc:\dos Unidos. La sup1•esién 
de las e::presione"3 de simpat ia 9L1e habian m.-anifest.o\do importantes 
-fL1ncionarios del estado hacia el t•égimen hitleriano se üCOmpartó 
por un operativo tendente a presentar· al rOEJimen como una 
democi•acia en lo fundamental atenida a los postulado~ de la 
tradición libet•al occidental. 

Ademb.s de e~ te en to1•no mñs gen~rn l, confluyeron si tu.:'c: iones 
pa1•ticulat•es en la politica interna dominicana, que condictQnaron 
l:}Lte la permis;ión de la organi;:!<:i.ción obrora se inscribiese dentro 
de la imagen de democracia 9L1e el r~gimen bLtGcaba a·fian;:ar desde 
dos a~o~ antes del estallidn de la 9ue1·ra. El hecho dete1·m1nante 
de esta reorientar;: ión fueron las 1•epercusiones 9Lte tltvo la 
matan=-a de haitianos de octubre de 1937. Trujillo no se 
oncontraba en pe! igro, porgue no dcJó de cont.._;¡,r c:~n al L.lpoyo 
ir1•estricto que desde 1930 le habla brindado el impe1·i~lismo 
1~orteamericano.~ La matan~a debilito el con$enso can que Tr·ujillo 

~ FDI, ''Trabajo-comunismo'', p. 30 

:O! Rafael C.:\ldet·On, 11 1~1ovimiento obret•o 
1962", Be¿i,lidad Contempot•ánea. af'lo 1, no .. 2 1 

p. 96. 

dominicano 1930-
Cabri 1-junio 1976), 

::::; Un G!nterado de los intringulis pudo afirmar' do fot•ma 
contundente: "Truj i l lo representa uno de los sistC?mas mlls 
repugnantes pa.r<l los Est.:tdos Unidos, sin cuYo apoyo y aprobación 
aquél no habria podido permanecer en el poder ni siquiera un· 
dia." VJ. E .. Dunn, "Los primeros artes del ré9imen de Trujillo en 
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contaba -entre !~~ alto~ -1·uncionarios de Wash1n9ton, levant~ndose 

una ola. d~ ':.11".;;.ves acusac1one!.:. Ante _e=to, debió t"'ecurrir a 
maniobras como S:;L\ de>cl inac.J 6n a 1 R reelección presidencia, para 
lo 9üe des~qnó ~l pelele•••¡~G~o 1 ' Peynndo. A tono con esa reacción, 
anunció- la ~per·tura del l"'ógi men pa1"'a que los e>~ilados pLldiera.n 
r"etornar. 4 F'"L1t: der-ogad3. hasta la ley a.nticomL1nista, de reciente 
prom"ulgacil~n, para convalidar la sinceridad de la pretendida 
~pertura. 

Un aspecto relevante de e~tas maniobras consistió en la 
declaración solemne del gobierno dominicano de 9ue abria las 
puertas del pais para acoger una enorme cantidad de reTu9iados 
europeos. De manera casi eitplicita, Trujillo se postulaba 
simpatizante de la causa de esos reTugiados, y, por e>ttensión, 
adversario de los regimenes fascistas. Con este bondadoso 
hum.:tnitat"'ismo pt~etendia borrar a la mayor brevedad las 
imprasiones dejadas por el horroroso genocidio de 1937 .. De paso, 
no dejaba de abrigar esperanza9 respecto a los posibles efectos 
raciales de tal medida, dada la obsesión racista que embargaba sL1 
personalidad. Pudieron, asi, llegar al pais contingentes 
impot"'tantes de jud ios alemanes y republicanos espat'loles .. 

Trujillo captaba, por otra parte, que las diTicultades 
económicac:. que iba a traer la 9uerra hacian conveniente el 
encuadramiento de sectores de la masa trabüjadora en mecanismos 
de control social que canalizaran con-flictos en términos 
aceptables para los cánones del despotismo. Si que se hubiese 
modificado nada en las caracteriticas del esquema de domina.ción, 
en aquella c:ircL1nstancia el tirano entendió que no todo podía ser 
represión en la 1~e1ac:ión del er;t¿\do con ln c:l.:;\~C? trabajadora. 

Esto último se aplicaba también al problema politice. La 
or9ani::ación obrera estaba 11.:>.mada a servir como medio de 
legitimación del régimen ante la clase, en aras de prevenir L1na 
politi=a.ci6n de los con·flictos qL1e podlan pt~eaagiar•se. Pero no se 
trtaba ~nicamente de la politización directa del conflicto 
obrero-patronal. Mucho más gue eso, lo que Truj i l lo debió 
vislumb1~ar fue el rcgL1erimiento de refor::ar mecanismos de 
legitimidad ante situacionQs previsibles que traerla la guerra, y 
9ue podlan tornarse delicadas y tener repercusiones en el 
interior del pais~ Otros sectores de la población cstüban 
sometidos a instituciones de control, como el campesinado con las 

Santo Domingo", en Vega, Los Estados Unidos, 1946, t .. I, p.122 .. 

"'" En una c:irculür a los gober~nadores provinciales, fechada 
el 27 de agosto de 1938, se les informó que 105 eHilados tenian 
derecho a regresar al pais, recomendándose que no -fueran 
molestados poi"' no eaistir ley o decreto que los c.cnsiderc:lse 
perseguidos por C?l 9obierno. Secretaria de Estado de lo Interior, 
Guerra y Mat"'ina, Memoria Anual. 1938, CT., 1939, p. 54 .. 
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Juntas Pt•oter.:1:ora-:: deo la ~\9r1cult•_1ra 1 los alcaldes pedáneos, las 
revistas clv1ca:~ et•::. Le:\ ,:ir9anización obrerü se conc:ibiO para
c:onferir lnstr: . .1.nentc"~ s:im1JG.1"es sobre un sector• en asce.nso·, 
proclive en s1 tuaciut1"::.-~: Pr·ev1 :::.:..bl~s a desarrollar potencial idádes 
conflictivas r10 s:.istentcs ~n ~l campesinado. 

Se pli:ismó una conr:c-pción de acuerdo a la cual l_oS gremios 
servirian c:omw c:or1"ea de trasmisión del estado, o··.at-tic:u.ladoras 
de demandas si:Jctorici.le~~ en funcion de las c:cnveniencia!P de _las 
politicas públicas. Constituirian, por ello,- un recurso 
anticipado para la anulación pol itic:a de la clase obrera. y el 
reforzamiento del sistema politice. Desde ese ángulo, la 
organ:::iación obrera estaria llamada a reproducir patrones 
corporativos pL1estos en práctica por los estados fascistas. El 
estudioso del FDI, a pesar de los errores que cont'iene SLI texto,· 
no dejó de pe1·cibirlo, al seNalar que ''el movimiento obrero en la 
República Dominicana se está desarrollando de forma similar a las 
uniones de tr•abajadores en el anti9uo estado corporativo Tasc:ista 
de Italia."=s 

El diserio no excluía 9ue, más a11,; del control a c¡ue debían 
c¡ueda1• sometidas las orgt'.ni:::aciones obreras, el gobierno captara 
que era necesario acordarles posibilidades restringidas de 
iniciativas; estaria sobreentendido qL1e estas ~lltimas no 
traspasarian los limites tolerables por el despotismo y, más 
bien, contribuirian a servir de válvLtla de escape frente a la 
alternativa de agudi=aci6n de conflictos. Esta visión no excluia 
la adscripción obligada de las organi=aciones a los intereses del 
1"é9imen, Pero dentro de ese entorno so abrian posibilidades de 
9L1e se e::presaran nece~idades inmediatas del grLtpo soci.:il 
t•eprcsentado y 9ue las miumas pudieran hacerse vale1-" en forma 
corpo1•ativ.:i. a t1·uvés de instancias del régimen. 

Esta visión de ti.pertura fLle resLllt.:1.nte de un proceso por el 
c¡ue el ré9imen fue captando la necesidad de flexibili:ar los 
mec:an i'Emos de? control de las instituciones obreras, como 
resultado de una combinación do f.:ictores. F'or una pat"te, el 
desarrollo de l¿' 8Lt<?r1·a., a pa.rti1"' de la entrada de la Unión 
Soviética, .:\ medi.;o1t1as de 1941, y de los Estados Unidos a fines 
del mismo ANo, confirió una connotación dQmoc:rátic:a avan:ada a la 
causa di= los aliados, e::pt"esüda en el significado C'JL\e tenia l<l 
alian:;;::.a de los dos 9r"'ndes poder•es antifascistas. F1"ente a este 
9 iro, Tt"'uj i l lo sL1po maniob1"ar buscando adecuarse cada ve:: más a 
la ima9r:n deo>mocratica, como medio de rea.firmar lü solidaridad del 
imperialismo norter:i.mericana. ETectiv.::\mente lo logró, puesto que 
sólo al -final de? la guert"a se advierte un despla::::amiento de la 
politica de ltJashing·ton hacia posiciones primero distantes y lue90 
hostiles frente a Trujillo. 

ci FBI, "Trabajo-comunismoº, p .. 23. 
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La ad.:.pt';\Ci6n d~ la dt.~:-t;~du1·.:-1 dominicana a las condiciones 
politicas .:.1.+.ernc.ciona'JL.::;=: ue rr.~_ni f2i::·tó ct;n la deroeación de la 
ley de 1 S.•l(• <::::ot..1; ·e tr'ii t 1 t_tc.. :.ori1..?~ -:=t.;r;:oras, su::>t1 t.uyéndol.:.l poi· lu. 
ley No. 311. dc•l Q dP Juf°10 t1(:. !~'-::. En c.=.ta s.e c:~nc:ed!a af"'arente 
autonomia <o> 1.:.s f8dl~r.:•c1one:=; ;.- ;;;:. 1 1.:;s 9~"emic1s respecto al estado. 
De acuerde, a. sus disposiciones, l¿\ elección de los djrectivc.s de 
las fedet·aciones c:orreria e:-:c:lu=ivamente por cuenta de las 
oreanizac:iones lntesrantes. Esta disposición no anulaba los 
controles estatales, pero otorgaba t•eales 9rados de autonorr.ia a 
la organización obret•a hasta el nivel de?. las federaciones. 

El régimen requer•ia un entorno institucional presentable que 
permitiese el envio de dele9aciones a las conferencias 
inte1•nacionales c::¡ue tratabD.n problemas sobre trabajo. Le 
intet•esaba vivamente obterner participación en las instituciones 
internacionales de traba.jado1•es, todas mD.ti=adas por 
planteamientos pro9resistas, aunc:¡Llc dent1•0 del clima conciliador 
9ue c.ar•acter izaba a 1 as fuer:: as de i ::qLl i erda dut•ünte 1 a guerra. 
Se habia constituido ln Confederc:\c:ión de Trabajadores de América 
Latina <CTAL), cuyo l ider, Vicente Lombardo Toledano, era una 
figura prestigiosa del rnar::ismo en Mé:·:ico; más adelante se formó 
la Federación Sindical Mundial, an la que los soviéticos 
inmediata.mente evidenciaron concitar la he9emonia. 

La República Dominicana in91·esó a ambas ot·ganizaciones, 
constituynndo un medjo de impot•tanci~ pat•a que el régimen se 
presentara como p1•etendido dcfen::.or· de los intere~es obro1·os. Era 
un recL1rso p1•e•.1entivo de un <:tislamiento en esE!' ámbito que 
puediera e:·:tendersc a ot1·os mas peli91·osos. Pa1·a fort¿.1lecer esa 
01-ientac!on~ 58 rcqui1•ió de uno instancia gene1•al de or~ani=ación 
ob1•era, lo 9ue motivó 9L1e s!E 1·eviviet·á .::.\ la Confudaración 
Dominicana del T1•ebajc, a mediadas de 1943~ mediante 
procociimiento ndministrativo. r.10 obstante, se le atribuyó 
c::apacidad 1·erreser1t.:.;.-t:iva al convoc.::\r al V Congreso Nacional 
Ob1·ero, celeb1·1Z\do en lo~ dla<3 del cr-ntenc:i.rio dr.> l~ independencia. 
Ahora bien. 1·3. CDl, si bien prayect.:.tbm la imagen de autonomia de 
sus 01-9ani::aciones, const1tuyó un apat·ato buroc1·d'tica, sometido a 
minuciosa dirección poi· parte de funcionarios design3dos a tal 
a·fecta. F'or decreto fu~ silE'vnd~\ a inst.!1nc1a o\:lli9atar1a a la gue 
debet'idn 1•ofori1·::.e tcclD":c> l•~"• gt·err.ios v federaciones del pais. Con 
ese aparato ~o obviaba l~ intervención o+ici.:\l. como la que 
l lcvab.:\n a c~bo antc:-!·1ormonte los gobe1·nadore?s o los funcian.:J.rios 
policiales dcsignacJos en la p1·asidencia de:! 91•em1as~ 

Ademé.s de servir de c:annl rcpreo::;entativo ante las 
conferencias intcrn¿1cion;:,lo~, l.:l CDT c:umpliu comC!tidos prácticos .. 
Fiscali=aba, ~n pa1·ticular, lo actividad de los dirigentes de 
-federaciones y gremios u fin de c::¡L1e no se desubicasen respecto a 
las diPeCtt•icC?G del rc?::¡inten. T"°'mbién debia asumir lineamiontos, 
condicionados y restr•inFJidos, di? defensa de intereses puntuale_s 
de lo5 obreros, tanto como rec:ut"so d~ legitimación ante la masa, 
como medi.:tciOn c:orporati.va estatal dirigida a canali;:ar 
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debidamente lo·.=> conflictos. E!:>ta fLtnción lo acordaba 
de aparato prerrosat!vas, pt::.·1~0 ne; la l ibet"'ab..;; de su condición 

absolutamontf'2 !,;,u,:ieto a los dictad•.'.JS 9ubernamentales • 
• 

Es rt.:::.-veladar ~un el control efectivo de la entidad fuese 
atribuido al p1-esid~nte del Par•tido Dominicano, Vir9ilio Alvarez 
Pina, uno de los funcionarios 9uo gozaba de la mayot• confian:a 
del tirano y que se hacia notcir por sus agresivas posiciones 
anticomunistas. Llama la atención, igualmente, que se colocase en 
la presidencia a Francisco Prats Ramirez, cuya trayectoria ya ha 
sido observada, personaje inicuo que todavia se presentaba como 
"sociaN.sta libe1•al". QL1i:ás lo más importante fue 9ue la 
directiva de la · CDT se integrara en su casi tot.alidad por 
antiguos di:•i9entes del 9remialismo que se habian entregado a 
Trujillo en 1930. Sobt•esalic:i.n Julio César Büllester, José Casado, 
Lui~ Miranda, 1'1arcclino de Jesús, Emilio Cruz y Valentin 
Evan9el ista.. 

Un aspecto relevante del 
práctica fue la no permisión de 
ramas u oficios más allá de los 

diseho de control puesto en 
instituciones 9ue coordinasen 

limites de la localidad o de la 
provincia. Se perse9uia a1•rinconar los conflictos al medio local, 
a fin de obstaculizar la ·formación de visiones C'.l.mplias de 
solidaridad de clase. Esta delimitación localista estuvo también 
motivada por los parttmetras tradicionales en 9L1E! se produjo la 
reconstitución de los gremios. A pesar de que el reinicio del 
movimiento obrero de!ilpués de 193? contuvo variildos aspectos de 
ruptura frente a la tradición ante1·io1·, no dejó de 1•ecuperar 
otros elementos +undamentales de la misma. 

Con todas 105 cont;r•oles y restricciones 9ue comportó la 
existencia de la CDT, il nivelas de base asomó la tend~ncia hacia 
la ampliación de espacios bastante ind~p~ndientas del e~tc:ido. 

Esto fue consecuencia del cuidc:ido que el Pégiman mostró en un 
contexto en qL1e su si tL1wción se torn'"-\ba cc.\da ve:: más delicada. 
Opet•o, as 1 mismo, una vi~ i en 9uo c:onfe1• i¿_1 fLtnc i onss rnas l .:.·o:as, 
habida cuent.:i del .:i.celerc:ido proceso de deterior d(?l ingl"'eso de 
los trabajadores. Cierto <:¡ue ect? procc~so era impLtl!;iado por el 
p1•opia régimen, dGsde el mommnto en que su principol beneficiario 
era el dictador. Pero, ~~~~o ro1· esa mi~ma r·a::ón, ~a capto que la 
relación con !n cla-:J'2 trabajadora C?n·.pe::aba a contoner elementos 
delicados, lo que a su vez requeri~ tratL\miento cuidndaso a fin 
de impedir que el clima politice inter·nacional tuviera 
resonancias en dirección de una politi::ación contraria al 
sistem~. F'or l'.lltimo, confiado en los e:·:haustivos controle~ sobre 
toda la vida social y en las declaraciones de adhesión 9L1e 
recibia de 1~ práctica totalidad de dit•igentes obre1•os, el 
ré9imQn subastimó la po5ibilidad de 9ue se le esc:<l.paran a~pectos 
derivRdos de la apertura. 

el 
La rna~·or .flexibilidad puede explicarse, en otro nivel, por 

diseNo de la politica ~acial y su relación con la coyuntura 
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económica. El 1·e3i1nen p1·e~ionaba todo lo po~ibln para sostener 
una pauper::.~~cior, ¿19 1 .•"1~"' en momentt."~ en qL\e l~ ec:onomia dominicana 
es-taba entr"'nc:o er .v·,'-'I. ,::-.:-.iyuntura tle auge pronunciado .. Al actuar 
asi, se pro~·-•~'Ji.a rl:ir L'd~lilntado, abriendo l_,s pLH;!t"tas a la 
negociac1Cn, i:an-r=.11?n':e de qt.:e i:=.~ a·1an=abe. ho:\cir:. sitL\aciones t:fUe 
pretii\9iab.an fuertes conflictos. Y 111.ti.s bien, lo qLle evidenciaba 
era atriti1-lir rr:?lcv.a.n:::l.a politica al area del trabajo, por lo c¡ue 
la apertura hacia. el movimiento obrer•o tuvo que irse ampliando y, 
consecuentprr,ente:-, c::;e fueron promulgando leyes 11ue reco9:!.an las 
principales dem~nda~ de éste. Esa5 leyes generalmente no se 
cumplian, al menos en aspectos neurálgicoú, pero crearon un muro 
de contención C\L\e absorbia demandas o permitía canali:::at"'lá.s en 
los mecanismos preestablecidos. 

El entot"'no c¡ue creaba esa pal itica permitió c¡ue de los 
moldes corporativos gue habia delineado para el movimiento obrero 
se desprendiese un contenido distinto. La existencia de 
01-9anizaciones con cierta indepcndiencia y con mér8enes 
c.1--ecientes de incidencia en la vida social sirvió de instrumento 
de ~ociali::ación de e:-:.periencias por parte de los t1--abajadores, 
dándose lugar a un incremento de su politización. Esta partia de 
la e9udizaci6n del enf1-entamiento con la clase capitalista, pero 
se e:-:tendió al recha::.o mas agudo del mismo estado. Li.\ 
politi::ación encontró un 1-eceptácL\lo catalizador en Llna catagoria 
de dirigentes c¡ue t"'ompia a conciencia con las vie.ia!:i t1--adiciones 
del 9remialismo y se planteaba la defensa beligerante del interés 
obt"'ero, visLl.:\.li::.ando el conflicto con el estado. Sus 
rep1-esentantes más radicali::ados tendieron a ln adopción del 
mar::iGmo y un.:t parte de! ellos fue el germen c¡ue pr.Jsibilitó que, 
del minúsculo y müt"'.ginndo r"DRD, el PSP fu9a=mente apuntf\512 a 
constitu1rsa como pa1-tido obt"'ero. 

Los gremios que se iban reconstituyendo y fundando fueron 
av""-n;:::ando de ·fo1~m.=i. lenta y sin poder desligarse de compromisos 
formales con la. dictadura. El despotismo impedia una 
gene1-ali-;:.acié:ln da consecuencias politicas en el seno de la clase 
t1-abaJadot~a, cuya visión politica siguió condicionada por la 
demand.a reivindicativa inmedi.:1.ta, pero se acompal"1ó de un 
cuestiona.miento al estado qL\e no tenia precedentes. Esto último 
se tenia que mantener latente, al no pode1~ se1"' e~:presado 

c::plicitLlmente por las organi::Dciones. Con todo, el 
anti tru.i i 11 ismo sote1--rado era un reso1"'te cp ... 1e conferia 
potencialidad al movimiento y caracter~tGtica~ inéditas ya 
presentes. 

El proceso de radicali-;:.ación, plasmado en un nuevo tipo de 
movimiento y en las porciones revolucionarias de la dirigencio., 
resultó, a partit"' de las grietas dejadas pot" la apertura del 
t"'é9imen, de la conver9encia de loG e-fectos de la s~9unda 9uet'"ra y 
de? la paupe1•izaci6n qLle en el mismo pet"iodo e:,perimentó l.o clQse 
trabajadora. én su conjunto. Por el lo, antes de abot-dar las 
caractc1~1sticas del movimiento obrero hasta 1945, resulta 
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conveniente cuns Lc1~;1·c..r 105 proc<?sos ~conómicos y sociales· 
.:cicaecidos dl1rant1? la suei-ra, in~et·ttindolos en el andamiaje de 
extorsión ~ .-:¡1•8 c:-==t·:-..ba ::;- mc;tid.'l la c:l¿\se trab.:;.jadora • 

• 
INTENSIFICAC!ON DE Lf1 EXF'LOTACION SOCIAL 

Ya se ha visto que en la 1·elac:ión entre precios y salarios 
desde 1930 se pt"Odujo un desbalance que e:-:presó el deterior del 
salat"io real. El deterioro puede situarse, en principio, -cerca 
del 2C)%, aunque habia 9Lle considerar diferencias poi"" c:ate90.ria._ de 
trabaja.dore~ y por per•iodos de tiempo .. Este cálculo proviene de 
la t"elaci6n entre la disminución de · los precios y la caída del 
salario real, ton bastante precisión determinable a partir del 
salario a91"icola.. Como no se dispone de un indice poderado de 
precios, se adopta par•a el cálculo el indice de precios de las 
importaciones, que en 1934-37 ar1·oja un promedio de 58 .. 5 respecto 
a la base 100 de los tres artos anterioro!:l a 1930.c.. Este indicador 
no deja de tener elementos problemáticos, ya r::¡uQ hubo productos 
sujetos a man ipLtlac: iones monopólicas y a impLtestos 
proteccionistas que e::perimentaron reducciones de prec:ios 
inferiores a las de las importaciones; en sentido contrario, los 
precios de los vivcre~, de producción campesina, tendieron a 
disminuir más que las importaciones, aunr::¡Lte menos 9ue las 
eHportaciones .. Se debe anotar, empero, 9Lle habia varios alimentos 
de fuerte pcdenderación en el con~umo -como el pan, la leche, la 
carne y el ar1"oz- <:¡Lte neut1"al izaban la baj.:\ de los vi veres. 

F·ara fineS de la d•~cada de los aNos 30 se encontraban 
intactos los n1•1elem depreciados de salarios establecidos en su 
inicio. el indicador· móa impo1~tante lo consituye el sala1·io medio 
en el 5ecto1· a91·icola. De? ac:L•.<:1·do al C'=nso Agr·opec:Ltario de 1?41), 
el salario promedio en al ~g1•0 se sitLtaba en 32 ctvs. diarios, 
sin alimentos, tC?niendo por valot•es e:!tremos 27 y 28 c:tvs en 
cinco p1~ovinci~s muy pobladas del Cibao y de 37 a 40 ctvs. en 
Santo Domingo y algunas p1"cvincia~ del Sur y del Este. El sala1•io 
normal de un picador da c~lia se situaba al1"ededor de esa media 
del salario agricola. 7 E:sto quiere dec:i1" 9Lte, como lo consignan 
las -fLtentes de ar·chivo o prensa, durante la segunda mitad de los 
ahos 30 el salat•io del picadot• do caNa se estabilizó entre 15 y 
17 ctvs. la tonelada. Esa modia sala1"ial no descartaba que los 
niveles mas bajos estuviesen muy extendidos, en lo que 
intervenian razones de la temporalidad de las cosechas;-

• Cass.'.'.\, CaPitaliGmo y dict¿¡.dura, cLladro V-5 •. Ese indice 
se contt'•uyó a partir de los pt"'ecio!:> de un conjunto de articules 
que abarcaba entre el 31) y el 4(1% del total de importaciones. 

7 Broolcins Institution, 
1..2.!á, t. II, p. 58. 

Vega, Los Estados Unidos. 



.314 

di·fe1~enc1=-.oz ''''."1J1on5les y oc:upac:ianec:;. Se sabe, por mLtchas 
fuentes, t..¡~1..:.! le.:;; ;:;al,;i1·io-; h""st .. 'I. inicios de los affos 40 
frecuentei.-.='ntec pod1~n ~~,, de :;!(1 r:t:·-1:;. sin comida y a veces hasta 
de menos, 

Aunc¡ue en las ocupaciones urbanas más calificadas el 
detrioro salarial fuese menCJr qua el experimentado en el a9ro, la 
evoluciOn !=Jlobal estuvo condicionada por lo sucedido en el sector 
azucarero, por• ocuanto éste involuc:1~aba l.n actividad capitalista 
mayoritaria. En principio, las diferencias salariales pi.teden ser 
atribuibles a los grados de cali-fic:ación del trabajador" y a otros 
factores sociales. Por ejemplo, la situación de las costureras 
denotaba su condición femenina, situándose su salario promedio en 
poco más de 10 pesos mensuales a inicios de los a~os 40. 

Esa situación empezó a e:{per1mentat" c:¡;¡mbios desde el momento 
~n gue, como resLlltado de la segunda guerra, al pt~oceso 

inflacionario cob1~6 magnitud. F'r•imcramente incidió la escasez de 
géneros importados y la tendencia a la e:tportación de fri\nJas de 
la producción alimenticia antes dodicadas al mercado interno .. Lo 
gue más incidió ·fL\e el ulterior ingreso de amplios e:<c:edentes 
resultantes del aumento de los precios de las e:-:po1~taciones. El 
juego de estos factore?s eMp l ic:a c¡ue cntr•e 1939 y 1941 la 
in-flac:ión fuese moderada; no habia tanta escasez pues Estados 
Unidos no habia entrado al conflicto y los precios de la<;; 
e~:po1~tac:iones seguian bajos.. La inflación acelerada --Fue 
concÍ:Jmitante con la entrada de ese pais a la guerra y el alza de 
los pt"ecios de las e::portac:iones dominicanas qLle comen::::6 a 
p 1~oduc: irse en 1942. 

11icntr.!ls los precios tendi1:ron a aumentar con bastante 
celeridad, los salario5 lo hicieron con 1·etraso y a un ritmo 
mucho más lento. Como muestra el cuadro si9L\iente, el indice de 
pr•ecios en Ciudad Tru.ji l lo pasó de Ltna b.'..lse 100 entre 1936-38 a 
182 en 1945. El indice nacional de salarios evolucionó desde L\na 
ba.se lQO en 1941 él 126 en 1945. Para este último aNo se habia 
producido Ltn detrior del salario real de casi 26% 

Al'lo 

1941 
l.942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

EVOLUClON DE LOS INDICES DE PRECIOS V SALARIOS 

Prec. ios* 

106.8 
125.B 
15~."3 
18(1. 7 
181.9 
216.6 
256.5 
262.2 

Salarios** 

100. t) 

·10:?. 3 
111. 9 
116. 8 
,126. 3 
136.3 
:242 .. 2 
-258. 2. 

FUENTE: Banco Central, Bolp~in Mensual, (dici-embre de 1960). 
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-11- Indice dt! p1·1.-·~tos al por menot• 1::.1r. Ciudr.ld Trujillo c:on base 100 
para 1936-38. 
** Indice n~c1on~l de s~l~t'~a~, ccn oa~e 100 en 1941. 

Se debe tt?ric. ... t· p1·esente que este deter•ioro en los salarios se 
superponia al -:.¡Ltn ya se hnbi& produc:ido durante los at"los· 30 -de 
alrededot"' dQ 20'l... De por si, el primero habia implicado una 
reducción $ensible en la capacidad de consumo de los 
trabajado1'e~, lo tiUe tornó la situación de la primera mitad de 
los 40 en pré.c:tic:amente insostenible, sólo e:<plic:able 9racias a 
la capacidad crin1inal del estado. 

Frente a la presión inflacionaria, la politica del régimen 
consistió en posponer lo más posible los ajustes entre precios y 
salarios. Cuando, a partir de 1942, los precios entraron en una 
fase de incremento acelerado, se dieron ajustes salat'iales en 
al9unos sectores. Un indicc:\dor interesante puede estar en el de 
los tra.bajado1·es po1'tuario~, c¡ue en S""n Pedro de Mac:oris 
obtuvieron incrementos de 15'l.. en 1942 y 1945. En el sector 
azucarero, para 1944 el precio del corte de la tonelada de caNa 
se ubicó en 32 ctvs., grosso modo el mismo e:.:istente en 1929. 
Estas alzas, sin embar90, no implicaban el mi.\ntenimiento de los 
salario!i:i 1 .. eales y no se introdujeron en todas la áreas. 

Sobre la situación de deterioro del ingreso se af"ladic:\n 
elementos caracteristicos de la dominación trujillista que 
significaban una deg1--ación de la persona humana y niveles 
a9udi::ados de e::plotación social, no 1--egistrables por medios 
estadísticos. Esto dcte1•ioro puede ser caractet·i:able como el de 
proletüri::ación por vio:\ do la pauperi::ación en un entorno de 
abusos severos contra los tr<lba.iador·es. Gracias al control sobre 
la socie?dad, la dictadura pudo imponer numerosos mecanismos de 
acrec:ontamiento de la r~::plotación social. 

Un primer m8ca_nismo ~ $et• anotado fL1e la generali::::aciOn de 
los despojos. AfQcta.ron a contingentes relativamente importantos 
del campesinado e inclL1so de los ter-r.:.1tenientes c:on poc:a 
capacidad de! negociación; y .:i.l ser i'.:'::propiados los terratenientes 
resultabc'"\n también aíect.:1do$ los C:ü1iipesino~ subordinado~ "' P.llos. 
F'ol"' una parte, los despojos fLlG1·on ! levados a cabo por las 
c:ompan1as a=L1ca1·eras y por 91·upcs l~tifundistas tradicion~les, lo 
9L1e pa1·C?ce habt:H' entt·ado en fase de atenuaciónen la década de los 
40. Para citar un sólo caso, fue entonces cuando se generalizó Gl 
despojo de loz cnmpcsinos de Cc:tmpiha por el in9enio Santa F~ y el 
Central Romana, obvi¿'\mente de ac:uordo con el dictador. Numerosos 
casos de ubusos de e!;G 13énero se prodL1jeron no solamente en el 
Este,sino en el conjunto del ter1•ito1•io nacioanl, lo que 
comportaba un r:ambio fundarnantal, ya gua l.:\ e::propiac:ión c:t9ra1·ia 
hasta entonces sólo hab!a tenido impacto poderoso en el Este. 
Asi, en el ViJ.lle del Büjw Ya9ue, el C?stablecimiento de la Gt--enada 
Co. hacia 194(1 se i"icompaf'lo por una vasta e1:propiación, 
directamente c;lUpadc::\ por el ..._stado; la compaNia pasó a disponer de 
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tierras dG reg:adio pdra l~ _producción 
mil tareas. 

dE.> guineo por más de 11)(1 

Una di:" l·O\~ t~cti"i:.as Lttil:i.=adas en la época por los 
terrateniente$ y l.::$ compaiii~.$ a.=L10::.:.1"eras consistió en clausurar 
caminos, c.unpat~andose en 9ue eran propietarios de ambos lados; 
paulatinan1Gnte cercaban a los pe9uer1os pr'opietarios, 
impidiéndoles el libre transito desde sus ho9ares. El 
pt"ocedimiento se acompaf'1aba por medidas de intimidación a cargo 
de las bandas de matones 9ue sostenian los ingenios, a menudo 
ayudad.:is poi~ los alcaldes peddneos. Es cierto que el gobierno en 
al9unos casos tomaba cartas en 81 asunto, ordenando la reapertura 
de los caminos, pero lo hacia en contadas ocasiones que no 
lo;:¡raban alterar la efectividad del procedimiento. 

Otro mecanismo fue endeudar a los pe9uef'tos propietarios. 
Dadas las condiciones de miseria en que se hallaban los 
semiproletarios, tenian que aceptar los ofrecimientos que los 
terratenientes y comerciantes les hacian en comida. Cuando los 
camp8sino5 no podian pagar, los llevaban prec;:;os y los for;:aban a 
vender sLtS propiedades a precios reducidos. A vec:es los 
campesinos se resistian y amenazaban a los terratenientes, por lo 
9Lte estos formaban pc9uef'fas c:uadrill~s de matones o se auailiabun 
de los alculdes. Este mecanismo de eHpropinción no se restrin9ió 
31 Este, sino que Tue utilizado por la generalidad de 9rupos 
terratenientes y comerciantes provinciales, al estilo de la Casa 
BrL19al en· la costa norte, la Casc;i. Bermúdez en ;::onas montaf'fosas, 
Ramón Hcnrique: y Juan Rodrigue;: en la Vega, etc. 

t1ucho más acen tLtadas fueron las c:onsec:uenc i as de la 
constituc:ión de enormes fondos tert•itoriales por• el dictador y 
SU!:i intimes rt:!lüc:ionados. Sol.amente en el Distrito Nacional y San 
Cristób<..,1, p1•ovinc:ias en las c¡ue se encontr,:,b,o\n varic.1s de las 
principales haciendas.ganaderas del dictador y de les integrantes 
de la burguesía burocrática, se contabili~ó una extensión 
tet•ritor•ial do 315 mil tareas. El conjunto de t1er1·as confiscadas 
a Trujillo en 1961 lle9ó a 3.2 millones de tareas.ª 

Los c:.:.impasinos C!::pL1lsados en9rosaban la pob laci1~n L11•b.::i.na en 
calidad da c:i.salariados, o bien pasaban a estar di!'..'.iponibles en 
condición do semiproletarios en las mi~-;me1s zonas en 9'-'F.' habían 
sido e::propiñdos. Esto tenia P-1 efecto de facilit.nr el 
mantenimiento de salarios ru1·¿-,les sumamente? deprimidos.. La 
form.:i.c1on de una población flotante agraria tendía, en 
consecuencia, a consolidar la política de! salar•ios orientada a 
aceptar i.nct•ementos en actividades cal i.ficadas a costa de bajos 
niveles E'n las ::onas rL1rales; todavía i=n 1960el salc'.11~io agric:ola 
normal se encentraba en unos 80 ctvs .. diarios .. 

'"'Cassa, Capitalismo v dictadura, 
detalles, véase también el cuadro Vl-13. 

cuadro VI-15 .. Para más 
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Como, .~~ rosat~ ::lel pror:c:.so de e:·:propiuciones, el régimen 
mantuvo el lin::Hiiiento de prolongar la vigencia de relac:iones 
prec:apitali::;ta.s en el "c..aro, se usaron dispositivos para 
incrementa1M lB. e:: tlJ1·sión sobt·o la masa campesina y los 
semiprolE-t=:\1·iu5. H.3.sta los af'1os 40 uno de los má.s imp"ortantes fue 
el uso d~ los llamados ''prestatarios", habitantes de la zona 
rural sujetos al trabaje forzado. Esta actividad comportó.dos 
aspectos diferenciados: en primer lugar, el del pago, en traba.lo, 
dal impuesto de c:am1no::; <luego de car1•ete1 ... as) que c:onsistia en la 
atribución 91~atui ta de trabajo durante algunos di as del arto, en 
nl'.1mero muy va1•iab le según c irc:unstancias, q dependiendo de las 
necesidades de la const1·ucci6n de vias de comunicación, l~s 
cuales quedaban asignadas fundamentalmente al trabajo gratuito de 
loo:=. moradore5 de las zonas que atravesaban. Para tomar un caso, 
en los inicios de los al'tos 30 la sindic.atL1ra de la comL\n de Ocoa 
fi.ió , al mar9en de la ley, un trab.:'l.jo anual per cápita de c:inco 
dias para todos los adultos v~r·ones .. s..-.. La mayor parte del costo 
de las carreter•as construide\s hasta 1945 fue aportado por estos 
t1•abajadores fo1·:ados.s.s. 

La utilización del t1·abüjo forzoso fLle objeto de denuncia 
pot• los enemigos del 1•é9imen .. Por eso, cuando los campesinos se 
resist1an, las autoridades locales lo consideraban un desacato 
politice, a menudo sujeto a castigos sevet"os. En este aeopecto, se 
ac1·ecentaran l.nz funciones coercitivas de los alcaldes 
pedáneos~ 1 ~ La resistencia campesina provoco que los contingentes 
de p1·estatarios +u~san vigilados por peqL\eMas cuadrillas del 

• ., A los haitianos se les somet iO a p1~esión especial .. 
Teó1•icAmente, dGSpL.tés de pügü.r el impuesto mi.gra'.torio no qL1edaban 
sujetos a ningún ot1~0, pero el régimen los obligüba a menudo a 
inte9rar•o;:;e en estadit::i.s bastante prolongadas a la construcción de 
carreteras. F'or este motivo, la legación haitiana envió 
frecLlentes propuest'1s al gobierno dominicano. Por ejemplo, O·fic:io 
de Adalbert Lecorps, Minist1•0 de ~laiti, al Secretario de 
Relaciones Exteriores, 8 de nero de 1922 .. AGN, S!P, leg .. 352. 

:1...::. Carta de loJ. 
tnteriot•, Polic1a, 
SIP, leg. 39. 

Fi.gL1eroa 
GL1err•a y 

a Vi.rgilio 
Marina, 15 

Truj1llo, Secretario de 
de agosto da 1932. AGN, 

s. s. La conotruccion de c~rretcra~ -fue un aspecto nodal de la 
politica de la dictadut·~ durante su p1•imera mitad. Completaba la 
formación de la red nacional de c:arreter~s iniciada por el 
9obie1·no de los marines y, ade?más de SLlS aspectos económicas, 
tenia implicaciones en motet"ia de cantrali=ación politica. 

1 2 Oficio del general Miguel 
al sindico de San José de Ocoa, 
le9 .. 352. 

Mascaro, gobernador 
28 de julio de 1932. 

de A:uc:a, 
AGN, SIP, 
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ejérc:i to p~1·a e'/i "!: :;_1• ! n~ tL\:F.1~ .. 
condicionr.?~~ C.::- crab.o.' .e e1~0r-, 

Est;o se puede atribuir• .:"'\ que la~ 
mL1y dur¿,5. Los; campJ;;>sinos eran 

sometidos s jn1·r1&~:1s ~G lq hGr~s, no se l~s 

debían ef~c~L·~t· t~re~~ p~l19r·c~as ~in 9ue 
p1 .. otección .. L..O'.'.:.". her~rJ¿._.;:-, ·;1"avc;$ y m\..1er·tes 
servicios medicos ir1e::i!..;t€;·ntes. l::: 

enTrc9aban alimentos, 
hubiese mecanismos de 
~ran normal es y los 

Aunque se prefcH"ia el uso de prestatarios y presos en las 
zonas rurales, por la escase;:: de Tondos el gobierno tenia que 
autorizat· el uso de presos er1 la ciudades. Por eJmplo, la 
limpieza de calles en los barrios pobres de Santo Domingo la 
i-•eali;:aban, en 1942, cuadrillas de decenas de p1""esos .. Se llegaba 
<"1.l caso r~n que se desestimabCJ. el \..tso de presos por va9anc:ia por 
no r:::istir los fondos necesarios para 5\..l alimentación, lo que 
rP.rr1itia a un uso acrecentado de los prestatarios. 14 

Era frecuente que· el uso de los pt•estatarios fuese resultado 
d~ presiones de los interesas locales. Un caso lo ofrece el grupo 
comercial de A:::ua, c:¡ue emprendió un estLtdio técnico para la 
construcción de una carrete1·a a Peralta, 1•ica zona cafetalera. 
Como resultado, pidió al 9obierno ayuda en dinero únicamente para 
la ad9uisici6n do dinamita, indicando que el trabajo en su 
integt"idod lo podrian llevat• a cabo los prestatarios de la 
región. 1 ~ 

Los presos 9ue se empleaban en las obras estaban som·~tidos 
en su g1•an mayoria por el delito de vagancia. Caia en él quien no 
cultivaba las diez tareas fi jndas por decreto o 9Ltien no 
demostt•o;ba poseer un oficio remunerativo. En los hechos, las 
autorl d'°'des 01·denaban redadc:ts frecuentes, tanto en zonas , .. urales 
como Llrbanae, pa1•a reclutar" contingentes de pro~os. El uso da esa 
mano de obt"a forzaba se hi;:o común en las haciendas de Trujillo y 
sus t"clac:ionados, y luego en la producción de materias primas 
ag1•ic:olas. Terminaron· haciéndose -famosos los reclut,ó\mientos para 
carreteras en zonas fronteri=a.s, las Tincas de ar1""oz de Nagua 

:s.:::. Parece c:¡ue la constrLtccion ent1~e Hato Mayor y Sabana de 
la Mar atJ9L1irió tintes dramáticos al .:ttra.vesar montañas. Fue 
l1echc:;i. e::clt.tsivamento por prestatarios y presos. El 9obernador de 
5Bm~~á hj~o recn9er cientos de campesinos en todo el litot"al de 
la bah1a. Como los casos de heridas eran tan f1"ecuentes. el 
sindico de Hato Mayor pidió un servicio médico de emergencia. 
Telegrama del sindico de Hato Mayor al Secretario de Interior y 
Policia, 25 de febrero de 1932. AGN, SIP, le9. 61. 

14 Of i.cio del gen~ral Domingo Pe9uero, gobet"'nadot• de Samaná, 
al Secretat""io de Interior y Policia, Guerra y Marina. AGN, SIP, 
le9. 352. 

j,~ O~icio del general Miguel 
República, 19 de mayo de 1931. AGN, 

Mascaro al Pt .. esidente 
SIP, leg. 352. 

de la. 
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Las cr.nrt1.;:ii:1n2s -j~ vida de los presos equivalian 
prácticamPt·t~-..... J..: i:::.>cla"'1·~tud. Pur momentos sumaban miles de 
personas. !\Ir.. r'~c1bic·1·, ~=-¿\lar'ic:-,, realizaban jornada doble, eran 
alimentado5 d1~ fut~~a p~~1ma y $ornetidos a castigos terribles. 
Muchos mile5 de olio~ +=llecieron por enfermedades, 9olpizas o 
directamente ej=:cLl t.aí~O~. rente a este infierno las tentativas de 
fu9as eran trec:u!.:nte:::. 

Otro aspGcto 9Lte tuvo importancia en la compulsión sob1"e los 
trabajadores -Fue la hostilización a los e::tranjeros. Su número 
fue brusc:amen te reduc: ido a consecuenc: i a de las prc=s iones 
interpuestüs poi· el régimen para que las compat"fias no importaran 
inmigrantes tempot•Ales. 16 Ademas, numerosos residentes en el p~is 
fLleron ap1~csados y deportados; el número de trabajadores 
e:(tranJeros registr,"'\dos en el sector azuca1"'ero se compt"imió a 16 
mil permanentes y ..J i). 6 mi 1 tempo!"ales. 17 Disminuyo, pues, 
principalmente el número de trabajadores permanentes., y el de los 
temporales entró en una fase de paulatina reducción.. En 1936 la 
importación de braceros se redujo a alrededor de cuatro mi 1, y en 
1943 se lle96 a registrar 3501), menos de la mitad que en los af>ros 
2ó .. J.O 

La pro9resiva regulari::ación del mercado intet"no de fuerza 
de trabajo en el a1•ea industrial hizo que la entrada de cocolos 
se suprimiese poi· completo pat"a fines de la década de 1'130. Por 
si fuera poco, hubo frecuentes e:-:pulsiones de ancianos, en·fermos, 
accidentados e indigentes. El director de Migración cada cierto 
tiempo , .. eanudaba estas razzias. En 1935 ordenó el apt"esamiento de 
"anti.suos traba.iadores inútiles para el t1"abajo a caLtsa de 

-t.• Lu l"esistenc:ia "' esta politica no sólo encontró eco en 
las compaf"lia~ a::ucarerc:'l.s. G1 .. upos de burgueses agrarios obraron en 
el mismo ~entido. Por ejemplo, con motivo del alza del impuesto 
mi9rc:'\to1"io a seis pesos, los cafetaleros de Barahona se alarmaron 
al vet" 9Lte los h.:titiuno "por su propia cuenta están evacuando 
para ~u po.is, pat.. f-.:llta de ri:CLlrsos." Sef'1alaban 9ue no habia 
braceros, ya 9Lte entre los dominicanos "sus afanes son dedicarse 
a sus propios cultivos.'' Carta de R~món Rodri9uez y otros a la 
Cámara de Comercia de Barahona, 9 de abril de 1932. AGN, SIP, 
leg. :!·22. 

1. 7 La distribucion ds los braceros tempo1"ales en 1934 fL1e la 
siguiente: Central Romana dos mil, Barahona 800, ConsL1elo mil, 
Santa Fe 900, Monte LLano 400 1 Porvenir 400. Desde lLtego habia 
variaciones anL1ales. AGN, SIP, leg. 351. 
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de·fectos fi'? icos o de costui'nbres viciosas., que están fuet"a del 
control i.11:..· l-;-1=· ~mprn5.:1:s, pero que no obstante eso si9uen viviendo 
diseminado:: pn•~ '-'>LI~- n._1me1;0•:..::.s coloni~s y barracones. " 1 "'~ Indicaba 
el re-feridr:i tur1r.:1on~ric.. ql.•e esa rewad-::1. se i.ba a reali:::at .. de forma 
"discreta '/ ..:;1.n 1·uido p~ra e·-.11.ta.1· conflictos con los cónsules de 
esos nacionalt?s." A cada ini:Jenio le fuet .. on solicitadas en varias 
ocasione~ 11~tas de ~sos indeseables.~º 

Estas presiones facilitaban el deterioro de los salarios y 
el sometimien-to a condicione'5 más duras de trabajo. 2 :1.. Operaba 
c:tdemás un objetivo -f isc:al, tomándose numerosas medidas para 
presionar a las c:ompaf1ias azucareras a que cumpliesen c:on el pago 
del impuesto migratorio. Como parte de esta preocupación, se 
-fabt·ict!tron placas metálicas, en 1934, a fin de que f_uer_an 
llevadas como medc:tllones por los braceros, ü.l estilo de' reos. 
Total izaron 24, 250 y se numeraban por letraS s99üri- -in9eni6s-'o 
comp~Nias .. ~~ Trujillo en persona vi9ilabü. la aplicacion de eses 
impL1cstos.. Adem:t\S de quiene~ trabajaban en los carraverales, 
centenares de personas eran sometidas a lü. acción· de la justicia 
por ~iolación de la ley de migración.~3 

Las med id.?.s tomadas por el régimen generaren conflictos c:on 

1- 17 0-ficio de Reynal Valde::, director general de Migra.c:ion, 
al Secretario de Interior, Policia, Guerra y Marina, 30 de rriayo 
de 1935. AGN, SIP, leg. 573 .. 

~-=· AGN, SIP, le9 .. 551.. El legajo contiene expedientes e.en 
lista~ de e::tranjeros deportados a inicios de julio de 1935. En 
esos dias, por ejemplo, el ingenio Santa Fe deportó a 20 y el 
Con-;;uelo a unos 35 enfermos o accidentados, gran parte de ellos 
de joven cd.:ld .. 

:.?
1 Se pt~ovecho la circun!:itancia para 9ene1~ali::ar abusos. Por 

ejemplo, cuando los b1~ac:eros cruzaban la f1~ante1~a de retorno a su 
pais, los mi 1 i tares les despojaban a menudo de las pequertas sL1mas 
de dine1•0 ciue llevaban, so p1~ete::to de gua no habian pa9ado el 
imruer;to mj CJr'°'toria. 08 no llevar din~ro, se daban casos en que 
se les dc:::i.spoJaba hasta de ropas y ot1~os objetos persona le~. Carta 
de Adalbert Leco1~ps, Minist1~0 de Ht!titi, al Sacretario de 
Rela~iones E::te1•io1•es, 30 de julio de 1932 .. AGN, SIP, leg. 352 .. 

AGN, SIP, legs. 539 y 487. 

:;;:o::s. Una muestra de ollo en el O·ficio de mayor Leoncio Blanco, 
c:omand8nte de la f1•ontera, al jefe de Estado 11ayor del Ejército, 
31 de dic:ic:imb1~e de 193(1 .. AGM, SIP, le9. 267-A. Informa el oficial 
que en la zona bajo su mando fueron sometidas 1:20 pet~sonas por 
violar la ley de migración. Otro motivo de sometimiento fue la 
violaciOn de la ley de carreteras y la asistencia a riNas de 
sallas en dias de t1·abajo. 
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las compaf"lias ,;;.::.uc .... r~era-.;:. E5tas trat.:-.b;'ln de obtener ei-:oneracione"s 
o de evadi1· cte t01·ni~ le~~l lo~ impuestos.~4 El gobierno, sin 
embargo, ne.• oe,1~b;: t'~ ¡:-1-esion¿:-.1~ par..:.< obter.e1· más dinero por este 
medio. Un eJemplo ~e e~t~5 d1ferenc1¿s se dio con motivo de la 
promul9acló11 c!i:: l.o• l•::·y '279, dE'l 5 C::e febrero de 1932, 9ue elevaba 
el pago del 1,..,pue~t..:o de inmigra.ción a seis pesos. Las c:ompartias 
pt"'otesta1~on, pu~~ lo v1e1~on como retroactivo por haber depositado 
ya las solicitud2~.~~ 

Este acose formaba parte de una politica más amplia tendente 
a inc:rementa1~ la.=. t•ecaudacion12s fiscales por medio de gravBmenes 
directos a la poblar:1ón. ~' pesar de la suspensión de pagos de la 
deuda eHterna t?n 1931, el r•égimen re9ueria de sumas crecientes 
para su sostenimiento. En medio de la depresión ~conómic:a, hasta 
ap1•oximadamente 1941, la escalada fiscal si9niTicó un deteriot .. o 
9ra-..:e en l.::1s condiciones de vida de porciones amplias de la 
población. ALtn a~i, a caL1sa de la sitt.1ac:ión económica vi9ente no 
se 109ró L1n incremr.?nto demasiado si9ni-fic:ativo del total de 
ingresos. Para 19::.6 éstos todw.via no sobrepasaban en mucho más de 
Ltn millón de pesos el monto de 1930, 9Lte hü.bia sido de 9.7 
millones. En los cinco aNos si9uientes se 1091 .. ó una media de 
alrP.dedor de doce millones. Tras haber ca.ido los precios de las 
exportaciones, el simplQ mantenimiento de las in91 .. esos fiscales 
significaba un~:\ presión cansider.:i.ble sobre la masa trabajadora. 

En el ámbito de la actividad a::ucarera se agregaba un 
elemento na introducido por la dictadura, sino por las 
necesid&dr;.s de las propias empresas. Se trataba del denominado 
sistema de fichas y vales, 9ue por su importancia re9uiere de una 
ap1•o::imación algo detonida. 

SISTEMA DE FICHAS Y VALES 

La 1•e¿¡ l i dad social ~n ol sector a::.ucarero es taba matizada 
por varias peCL\liaridades medic:-nte lu..s cuales se llevab.:i a cabo 
el proce50 de e•:plot.ación del tt .. abajador. Las demandas de los 
t1•abajadoro~ a:::ucare:.>ros ~e diri9ian centradamente a. la 
eliminación de esos meconismos particLtl.:lres~ 

El más sign1ficativo fue el sistema de fichas y v_alcs. Se 

:.: ... En 1935, trn.s L1na investigacion reali;:ada por un grupo de 
inspectores, el Central Roman tuvo 9ue admitir 9ue tenia en sus 
c:ampos más de 80(1 braceros sin el permiso de inmigración. Una 
cantidad mayor fLte impLttada a colonos o a enfermos desocupados 
fuera de SL\ c:ontrol. Los mismos inspectores constataron que la 
empresa, al lic¡uidar .:1. lo~ braceros al final de ::afra, los 
descontaba las sumas del impuesto de ley t:¡Lte el la no tributaba. 

AGN, SIP, 61. 
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tt"ataba de Lln .. 1 f·orrna de pago, presunta.mente como adelanto de 
dinero en e-fectivo. L\ -fin de 9ue el trabajador fL1ese cubriendo 
sus nec:es1 dnt!c·s más per~n·torias. Bajo ese supuesto, la c:ompaf"lia 
109raba c:¡•~IE:- el dinc:t·o correspondiente a los salarios no saliera 
de sus r:ircL•'.l.tos, salvo la pequeft'a pot"c:ión 9ue pudiera ser 
ahorrado. 

Esta rnodalida de pago no era casual, pues se registra en 
etapas iniciales del c:apitalismo, sobre todo cuando está 
vinculado al sector agrario. Las empresas tt"ataban de compensa1~ 
las di-ficultades de ac:Ltmulac:ión por medio del control del proceso 
comercial. Se apropiaban tanto de la plusvalia 9enerada en el 
procoso de trab.:i.jo como de la redistribuida en el comet'·c:io. EGto 
er•a posible en determinados c:onte:-:tos donde la clase trabajadora 
no contaba con mecanismos institucionales de protesta, pu~sto c¡ue 
normalmente el control del circuito comercial conllevaba un al:a 
en el precio de los articules. 

La general i;:,:u:ión del sistema se corr·espondi6 con el 
traslado del control de los ingenios al capital monopólico. Desde 
fines del siglo XIX, de manera intermitente, al9ún que otro 
ingenio, asi como colonias cal'feras y haciendas cafetaleras habian 
aplicado el sistema. Pero entonces no tenia si9nificación en el 
eparato a9rario capitalista. 2~ 

El Central Romana ·fue el que comenzó a aplicar el sistema 
casi desde su fundación. H.:\c:ia !924 el in9enio Santa Fe siguió el 
ejempla, y de ahi, poco a poco, se -fue 9enerali:ando hastn 
englobar le:\ casi totalidad de las transacciones salariales en la 
zona. Esto t=L•e posible grac:ia!:j al per·feccionamiento de los 
inst1·urnentos despóticos de somC?timiento de los trabajadores por 
las compal'1ias. La sitL1ación en el interior• de los ingenios so 
tornó prácticamente de estado de e::cepc:ión, teniendo sus policía~ 
privadas pode1·es discrecionc:tles que lle9aban a la impunidad del 
c 1·i mC?n. 

Inici.::i.lmente las protestas contra el sistema no provinieron 
del movimiento obrero, ~ino del carital comorcial que cst~ba 
siendo afectado. En primer término se atac~ba el car•áctet• 
monopólico que imp 1 icaba; se denunciaba que provocaba 1 a a9on ia 
del comercio y de la vida urbana en la :ona del Este. En efecto, 
contribuyó a acentuar la decadencia del capital comercial da la 
zona, iniciada a consecuencia de la formación del mercado 
nacional Ltnific:ado, c¡ue proveyó ventajas en el negocio de la 

~~ En todo caso, el establecimiento del sistema so h~bia 
restringido a las Ltnidades más 9randes, donde una masa numerosa 
de? trabajadore!::i justif ic:aba un sistema de pulperias. Fue el caso, 
para 5ólo citar uno, de la hacienda productora de a.t""ro::. de la 
F~mi 1 ia Bogae1't, en Mao. Debemos t""eTerencia a c:omun icac ión 
personal de Genaro Rodri9ue=.. 



importac:it"·n y J?l ~lmnc:e::nc>.jc a los ·comerciantes de Santo Dominno. 
Algunas c,.,54.s com·~t·ci;::..J ris de San Pedro de Maco1"is fuef'On 
trasladándc.~e a. la c21.pl t ... ~,l e1,t1~P. fines de los af'l'.os 20 e inic1us 
de los 30. " 

En tocic:; c:a~o, los b•.u~9ueses c:omerc:iales se movili::aron, a 
través de ~as C~m.Elras de Comercio, contra las compaf'(i.:\S 
azucareras, obteniendo i4poyo de la opiniO públic:a •. :::r.;r L.as 
representantes de los intereses comerciales se coaligaron con llls 
entidades obrei•as p"'1.ra demandar la prohibición del s·istema.. 111 '"' 

Otro argumento 9Lte se esgrimió fue que las Ti chas e9uival ia.ri a 
una Terma de moneda y sue, por la legislación nacional, sus 
emisión constitui.ol un acto ile9al. 2 <9' 

Para sobrevivir, los comerciantes locales tuvieron 'lUe 
acudir al e:-\pediente de vender a los jornaleros a cambio de 
v,;i.les, para luego canjearlos en la administración de los ingenios 
con la aplicación de un descuento no1•mal de 20'l.. Esto generó 
ft.ier•tes enfrentamientos, puesto c:¡ue los ingenios procedieron a 
prohibir la c:ircul.olción de buhoneros en sus posesiones 
territoriales y a t1·ata1• de obstaculizat• su instalación en 
lugares p..:.1b l ice;:;; recLu•rieron a tácticas como la de cambiar c,,da 
mes el color de los va.les, anulando su vigencia despt.lés que 
pasaba el lapso para el cual habian sido emitidos. Asi, no 
<:olamente los comerciantes podian perder altas sumas de dinc1·0, 
sino los obreros SL1s magras al101•ros en vales c:¡ue no habian podido 

~7 El Li$tin Diario denunció al sistema, tanto desde la 
c:onver . .icncia de la:; comc:1·ci.:tlc~ como de los propios obrcH·nn: 
"Pe1·0, pagc:\r a loz, tr1:1bL1jado1·es con vales CONDICIONALES, 9t.111 no 
?Ueden -;:;er descontndos, '/ c¡LtE? sólo tionen aceptación en 1~1s 

bodegas propiedad de l"-'lS o-fic:inas e:-:pedidoras, y a CAMBIO DE 
PROVISIONES SOLAMENTE, esto es irrito, abusivo .... " "Los centr;.\lt~E> 

azucareros prosigLu::in pa.3anda con vales a sus ompleado~; y 
bra.ceros",L0 1 29do .:i.h1·il de 1924 .. 

~ª Véase el articulo de Rodri9ue= Molins 7 ''El pa90 'on 
·fichas y vales debe prol11b1r~e", LD. 26 de .lun10 de 1929. l.Jn 
ar9umento moral rndic:aba en 9ue el sistema se prestaba i\ l"
e:-:to1·siOn del trabajador, tanto por• su carácter monopólico, 1.•l 
ejercicio de la fuerzü, la comisión de -fraudes y abusos, asi c:umo 
por la cspeculac:iOn en los precios de los artic:ulos e:-:pedidos por 
las bodi::9as. 

:;::.., Véase, por ejemplo, "Se acurtan monedas en el ing. Sti.\. 
Fe'?" b.Q, 11 de octubre de 19:?9. 
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medi:.\nos c:omef'Ci~ntes !:it? vier•on 
pu1• las man1obr•as ile9ales de los 

Frerii:•• ·.\ lt.1s cl,:•mnt'*s-, a1SLtnos de los ir19enio5 se 
defendiet•on. ;..,ob1•e todo el Central í\omana. Este acla1 .. ó que poseia 
una car·neci.?. '/ una lecher-i"' para beneficio de los trabajadores. 
Los empleados no rec:ibia.n fichas ni vales. Los trabajadores 
a.9ricolas podrian -según la administración del Central- solicitar 
el canje de los vale-!:; poi· moneda cor1·iente sin necesidad de 
realizar compras, con el elemento adicional de que podrian hacer 
efectivo en la bodega la mitad de lo deven9ado diariamente, de 
manera que, teóricamente, nadie estaba obligado a reali:a~ 

compras en las bode9as de la empresa. ~:::i. En este ale9ato habia 
aleo de cierto en cuanto a que, mediante al control del sistema 
comercial, los grandes ingenios buscaban re9ulari::ar la 
rC!produc:ci6n de la fuer::a do trabajo, a fin de c¡L\e el obrero 
obt._1viese un minimo de bienes alimenticios a un precio c¡L\e 
pe1·mitiese mantenet· muy bajos los salarios; al mismo tiempo, la 
emp1"esa se apropiaba de un bene-f.1c:io ~ue debia corresponder al 
capital comercial. Sin emba1"90, el .oi.legato del carácter meramente 
p~triarcal del pl"ocedimionto no era sino un mito, puesto c¡ue 
cL1anto éste implicaba coacción y m~yor beneficio para el ingenio 
a c::osta del obrero. 

El carácte1" despótico y e::poliador del sistema SQ puede 
apt"eciar en sus caractet·isticas más de·Finidas -con·formadas en l.o. 
se9unda mitad de los al'tos 20 y prolon9adils hasta 20 al'"los después
ª travé5 del caso de un i1,9cnio partic:ul.:11 .. , el Consuela.;;$3 En 
este in3enio la mayo1"ia de? l.:ts colonias tenian bodegas; el vale 
se e::pcdiü por un di.~ de traba.jo, como Llutori=ación para que la 
bode8ei. despnchar·a me1·ca.ncias po1" su -.·-•lar. Además e:-:istia lo que 
se conor.:1a con el nombre de cai"tul ina; é;sta era un tipo de vale 
que se 1•es t 1~ i n9 ia a una Oode9ü en part i cu lür y se ut i l i =aba para 
al9unos tipas de t1·aba,io, como el desyerbo, la siembra de carras y 
el drenaje. E; dt!cir, el contratista entregaba al obrero Lln papel 
<vale> en el que escribla de su puMo y letra lo devengado en el 

~.:· Rodr·19Llt;Z Mou1 ins, "La forma de pagos con vales e:tá en 
PU8n.:\ con le. ley. !_o. 19 de mar·=o de 1928. 

:::o::.i. Vé.:ise la 
Enrique De Oleo, 
de 19:29. 

car•ta al Presidente Vásquez 
en ''El perjuicio de los vales'', 

del 
bQ., 

comerciante 
12 de julio 

citada. 
obreros 

Decl:\raciones de Hennassy, en LO, 24 de oc:tL1bre de 1929. 
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dia .. En la_ t.odr.~r.:J.;.i._ 1 c:ad.:l ot..re1~0 teni-é\ asignada una cartulina donde 
se res ist r.-;..b~ l ,:o, c::nt1-ea a dr-; 1 va le y se con tab i 1 izaba los 
correspond j ;:.;¡¡te,:; r·o t: :i.1-os: dt~ mercancías.. La liquidación i'.'n 
e4ectivo de la cu~nt~ de la cartulina se llevaba a cabo cada 15 
dias; enton<=z= s¿;. übt-1.-=-. una nueva c:.::trtLtlina .. 

En loz; ci'loo;;; <::Llarenta podian sobrar hasta uno o dos pe906 
cuando Se? ho3c:iia la l iClL1idac:i6n.. Con este ahorro los obrerua 
acudían a corr,prar articules no alimenticios fuera de la bodey~, 
puesto en ellos eran m.:!.,s .:i.c:entuadas las diferencias de preciotj, 
hasta en un 10Cl'l.. r~spec:to a los buhonero$ árabes .. Si por .:il9UrH'.l 

r-azón el obrero se hab ia pasado en los gastos debi.t\ pagar tJ13' 
inmediato a t~ies90 de ser objeto de severos castigos que podl~n 
llegar al aho1~c:amiento .. 

Un tipo diferente de instrumento era el que se e;:pedia pot• 
el corte de la caMa, l~ ficha.. Tt"as el pesaje, se ent1-e9~b~n 
fichas, qLte a diferenciil de los otros caso5, podian spr canje.:\d.'\5 
en cualquier bodega. Es el sistema todavia p1•evalecientc en \a 
actualidad par.::t picadores y carreteros. Sus tasas de descLtento 
eran inferiores a las de los vales, pero tenian la desventaja de 
que no contaban fracciones menores de medias unidades en el pc~o 
de la caNa; a esto s~ agregabi.\n los ft•audes que se cometían an 
esto Ltltimo, sL1strayéndose a los picadores parte importante de nu 
t1 c:>.bajo. 

En principio la compaf'Tia hacia efectivas esas fich.3.H c.-Ht..c\ 
quince dias. A cada colonia iba un pa9ado1·, a quien SP \e 
entre9abe'.'ln las fich¿¡s y los vales, y de,iaba el di.nc>ro al .iE:·fr:i de 
la bodeg¿_\. Casi sit:2mprE! éste Ltltimo llevcr.ba de vuelt;a ,"'.\ \.'"\ 
üdministrac:ión prác:tic.a.mente la totalidad del d1n1:·1·0 

correspondiente n esa m~dio de pa90. De este $istema r·csul1nl 1 ~ 
qLte la C)t~an mayori.:i. del dinero no 5al1a dE?l cir•cLlito dl""! l~\ 
empresa. 

A fin de ganar asce:indencia 5obre t:l movimi~ntn obr•t-•1·11, 
Tru,i i l lo le9isló la prohibición del sistema de fichas y vales. t 11 

realidad la ley fue letra muerte, como otras relativ<:ts ,-\l 
trabajo. Sólo con la hualga genEaral a=uc~r~ra de enero de 1946 ,-.(? 

abolió el siGtem.:-t de vales; la entre9.:i. de la~ fi.ch~s a cambio 1•1•\ 
c:Orte y acar1~eo de la caNa nunca se elimino .. La conqLtisl::a obr·r"'""' 
fue ~fectiva sólo ~n la disminucion del ~raude en el pesa dr I~ 

cal'1a, lo 9ue c..l parecer tuvo vigencia du1"ante .n.lgunos alios. 
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CAMBIOS SOCIOECONOM1C06 Chl LA DECADA DE LOS CUARENTA 

La critic:a situac:s.on en que se enc:ontraba la ec:onomia 
dominic:ana ~ lo largo oc: lü década de los 30 fue abruptamente 
superada tras la entraoa de los Estados Unidos a la segunda 
9uer·ra mundial. Este necho 9eneró L1n incremento inmediato en los 
precios de varios rubros de e:-:portac:ión. El indice de los 
tét•minos del intercambio, respecto a una base 100 en los aNos 
1926-29, evolucionó de 68 en 1941 a 111 en el aNo siguiente. El 
valor total e:-:portado aumentó desde una SL1ma promedio de 17 
millones entre 1935 y 1941 a 20 millones en 1942 y a un tope de 
60.3 millones en 1944. Resultada de esta evolución, entre 1940 y 
1945 Rept:.1blic:a Dominicana tL1vo un salda acLtmula.do -favorable en su 
balan:a c:omerc:ial de 110.8 millones. 

Este superavit 9eneró L1n cambio de tendencias, puesto que se 
amplió la capacidad de consuma y, en las condiciones de la 
guet•ra, el inc1·emento de la demanda interna resultante favorec:iO 
la producción tanto agric:ola como industrial. A la dificultad de 
importar bienes de cualguier género desde 194(1, se a9re9ó el 
factor in·flac:ionario que determinaba un incentivo a la prodLtcción 
de bienes. La tasa de ganancia del sector industrial no a:.:uca1•ero 
pa<;,;ó de Ltn promedio d~ 33/. entr~e 1938 y 194(1 i\ 44'l. en 1944.:s4 5~ 

h~bia ampliado, pues, la posibilidad inversiones en el sector 
ir1dL1strial. Sin emb.:>..1•90, durante los af"los de la guerra et•a casi 
imposible la importación de maguinarias, por lo 9ue el 
crecimiento de la industt•ia estuvo basada fundamentalmente en la 
artesania y la manufactura. E::presión de ello +ue que se 
registrD.ra una disminL1ción en la composic: ión organica del capital 
indL1stria.l, ya c¡ue el promedio de inversión de C:i:'lpitctl fijo por 
empre5a cayó de 7900 pesos en 1940 a 6145 en 194'-l; micnt1•as 
tanto, el número p1·omedio de t1·abajadores poi• establecimiento se 
mantuvo inalterado '=n 5. 9. El nt'.lmero do e5tablecimientos 
indu5tt•iales registr~dos pasó de 1660 en 1939 a 29(11) en 1944. 

Este patt•ón de crecimiento =:e mani-festó en la divergencia 
entre la evolución de la invt:!t•sión de capital fijo, de 13 a 18 
millones, y la del número de obreros, que pasó de 9 mi 1 a más de 
17 mil en el lapso a.ludida anteriormente. El .g1·ueso de estos 
trab:ij.'.ldore~ C!'.;taba ubicado en -talleres de reducida escala, 
aun9ue se formuron empresas de cierta magnitud gue anunciaban lo 
que seria cat•acteristic:o de la postguerra: la 5Ubordinación de la 
actividad artesanal por la industria fabr•il. 

A tono c:on la apertura de una tendencia e:.:pansiva en la 
cconomia, se inició el proceso de:! ut•bani::ación y, como parte de 
él, un m.:tyor desat•rollo de relaciones capitalistas. En ese 
proceso habria c¡ue distinguir entre lo suc:edido durante la guerra 
y la post91..1erra .. En la pr·imera etapa el l"itmo de proletarización 

::i;.q. Cassa, Capitalismo y dictadura, c:iadro IV-4 .. 
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y urbani::acion fL1e m;::nas intenso, pero ya azomaba el arranque -de 
la tendencja caract.er1sticu. El re5Urgtmiento del movimiento 
obret~o estabu asociado" a la ampliación cuantitativa de los 
trabajadore!:> en todus las r.:imas de la economia, asi como a lOs 
cambios qui::: se producian en los mecanismos de reproducción de la 
industria., no obstante la persistencia de ·la primacia del 
artesanc'.:\do y la manuTactura.. Además de la expansión -industrial, 
este proceso comporta.ria una ampliación de las relS:ciones 
capitalistas en el campo y un acrecentamiento de la población 
urbana sujeta a otras variantes de relaciones capitalistas-. 

En relación a lo ante1~1or la magnitud de la urbanización 
of1~ece un indicar contundente .. Todavia en 1935 tan sólo el 18'l. de 
la población se encontrf.l.ba en las zonas urbanas; para 1950 ese 
porcenta.ie habia aLimentado a casi 24%.. Habria c:¡ue considerar, 
además, c¡ue el ritmo de cr·ecimiento demográfico se habia 
cicelerado, llegando en la última fecha la población a 2.2 
mil lone!E:i de personas. La ciLtdad de Santo Domingo, que tenia 31 
mil h~bitantes en 1920 y 71 mil en 19::::5, pasó a 182 mil en 1950 .. 
Cie1•to c¡ue otras ciudades no registraron un incremento :tan 
cncelerado, pero crecieron C?n promedio entre 1920 y 1950 en un 
2(1(l'l..~CI 

La urbani=ac:ión consituy6 el fü.ctot" determinante de la 
e rJvaci6n de la población asalariada.. Si bien esto tuvo lu9at~ 

principalmente a partit· de 1945, sin dudas comen~ó antes, aunque 
no pueda. ser objeto de demostrac:i~•n con datos censales. En cierta 
medida la hipótesis anterior• se puede inferit• del hecho de que la 
proporción de asalariados en l.n p.e .. a. na registrase incrementos 
significat1vos en la década dC' los 50, mientras que si los hubo 
entro 1935 y 1950. Se desprende c¡ue la +ormcnc:ión de una fracción 
de tr~abajadores vinculada al sector industrial se produjo 
p1~eci$u.mente en relación a los cumbios ac.necidos en la década de 
los 40, que abrierOn el ter•reno para la modernización de l.:t 
décad.:. si9uiente .. Una a9rLtpai.:ión de las actividades en sectores 
primario, secundario y terciario da cuenta de lo anteriormente 
sefTalado: 

PORCENTAJES DE LA POBLACION ACTIVA POR SECTORES 

Al'lo I II I II 

1935 81.6 10.6 7.8 
1950 59.0 21. o 20.0 
1960 61.5 17.8 20. 6 3 "-

~o Ibid., cuadro VII-11. 

~• Fuente: Censos n~cionales de ~oblilcion. 1935. 1950 y 
1.2.éQ. Elabo~ilción en Cassá, Capitalismo y dictadura, cuadro 
VI-10. Esta in-formación debe ser considerada con cuidado ya ·qLte 
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Se Tc::1·mó. :':l.sJ, una m~~~ asala1"'iadc:i de bastante magnitud. De 
acuerdo al censo de !951_1, .se c:·:imputó L!na población asalat"iada de 
27.:S~ de la p .. e.a .. , 1...1n 02 .. 2% no asalar-iada y un 18.SY.. no 
de~larada .. Esto si~n1fj~a ~ue el po1•centaJe de asalariados era 
mayo!" 9ue el decl?.t'.:t.do.. De todas formas, se clasi-fic:aron como 
asalariados 227 mil indiVidLtos, suma c:¡L\e contrasta c:on las 
débiles cuantia re~istradas en la profesiones a ellos asimilables 
en los cen!:' .. 3s de 192(1 y 1935. 

La correlación ent1•e ampliación del trabajador- asalariado y 
u1•banización se muestra en que en la zona urbana esa categor-ia 
cubr1a el 551. de la p.e.a. y los no asalariados el 26.2%; en la 
zona l"'ural, los últimos l le9aban al 60.1~ y los primeros al 
19. r;r.. A pesar de esta c:orrelac:i6n, ya era importante la 
for-mac:ión de un proletariado rural, estimado en el censo en 121 
mil pet•sonas.~7 

El proletariado industrial, antes reducido a la parte fabril 
del azúcar, pa~ó a cub1 ... ir Ltna proporción ya de cie1•ta magnitud en 
la población. Sobre la base de una p.e.a de 825 mil pe1•sonas, la 
proporción de obreros indL1striales registrada en la Estadistica 
Industrial, :::::c:i l le9aria a casi 4%, sumando unos 31 mí 1 
tr•a:-;ajadot ... es. Esto resulta de la suma de loz 14 mil obreros del 
sec i:or industrial no a::uc:arero y el 35í:. del total de los ubicados 
en el sector azucaret•o. Aho1•a bien, si se adoptan los dat;os más 
amplj.os del censo poblac:ion, tomando únicamente las ocupaciones 
de "artesanos y t1·2.bajadores en la producción" y •'trabajadores 
manuales y Jo1-nalG1·os''. en ve:: de esa cifra a 82,544 pQrsonas, lo 
9ue a1·r·oja por 1·esultado un 9.9%. Claro 9ue muchos dQ esos 82 mil 

los tres censos fuC?ron realizados en !:iase a crite1 ... ios distintos, 
aunque el mejo1• de !Os tres fue c:>l de 1950, es probable 9L.le se 
produjese en él c:je1•to abultamientw do la población secundaria y 
terc:iari<-:i• Resultar1a inaceptable la validez compwrativa entre 
los datos de ese censo y el de 1960, puos, nn vi1 ... tud de la 
ur.bani=ación ücaecida en la década, en ningún caso pudo 
incrementarse lw propo1•ción de la población dedicad~ a 
activid~des pr-1map1as~ 

37 Diroccion General de Estadistica, Tercer cen?o nacional 
de Poblvción 1950, CT, 1956. Dr.? "CL.1erdo al Cuarto censo nacional 
asropec:uc:u•io, CT, 1953, <3plic:ado el mismo al"1o, se contabilizaron 
en la semana anterior 140 mil trabajadores t"'emunerados, 
correspondientes al 2:!.3'l.. del total. Los criterios de aplicación 
de ambos censos .fueron distintos, pero haciendo abstracción de 
ellos, es patente la ~imilitud de porcontajes que incluyen 
números ab~olutos entre 121 mil y 140 mil personas. 

:::sllJ Dirección 
Estad!stico,1951, CT, 

Genc:.>ral 
1952. 

de Estadistica, Anuario 
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tt"-abiljadcit'es no su e::·•1C:f~nt1•aban en la industria, pero. con toda 
seguridad, de .aCl'~t·jo al censo 52 enc.ontrab.?ln 57, 068, una de casi 
el doble '1UC! J.:01 ar1~c.)oc:<d~".\ por la Estadistica Industrial. Se 
podria, ~ntonces. considerar gue el proletariado propiamente 
industrial abarcaba a alrededo1• del 6X de la p.e.a. 

Ahora bien, la clase trabajadora no se restringia al 9.9X 
considerado por las dos profesiones de trabajadores industriales 
y .Jornaleros. Habria 9ue agregar a la casi totalidad de los 
19, 473 trabajadores de la construc:c: ión, asi como porciones 
amplias de los 41,655 del comercio, 12,674 dol tr"~nspo1•te, 68,179 
de los servicios y 158,577 de actividades no especificadas. Un 
indicador para evaluar ese peso estarla dado por el número de 
asalariados, aunc¡ue tampoco puede ser preciso, ya que en ese 
censo, a dife1·encia del de 1960, no e::iste crL1c:e ent1·e r.-amas de 
actividad y tipo de ocupación. Aislando los no clasificados, el 
censo 1•e9ist1•a un .3-3.9% de asalariados. Obviamente, dent1 .. o de 
ellos e:.:istc un elevado número de empleados pl.'.!blic:os y de la 
empresa privada. Pero, si se suman las cantidades 9.9'l.. de los 
tt"abaja.dores manuales con los trabajadores agricol.;.ts, los de 
transportes, servicios y otros sectores, se tendria que la clase 
tt·abajadot•a habria pasndo a ocupar cerca de un 20% del total. :sr.> 

Habria ~ue retomar el crite1•io de que no toda la clase 
trJbajadora puede ser asimilada a la noción de proletariado. En 
la. primera seguían pesando fL1e1"temente las fracciones int~~rmedias 

del semipt•oletariado ag1·ar·io y del artesanado proletat'i=ado; 
udemt\s, h.;tbria c¡ue SLlmi\r un sector de art~sc:~nos -que no caen en 
las c l.:i5i f icac iones antes anal i =ad as-, pL1c>s se par ti: de 
considere71r la población asal.rtriad.:i. e::clL1sivamente. 

En torno .:i. las franJ.:i.s intcrmedi.:i.s, con l~ e::pünsión urbana 
advino lil formación de unü nL1eva fracción de la clase 
tt•abajador.:i., el subprOletariado urbüno. Es:.te st!ctor se ubicaba en 
una heterogénea relación con los medios de producción y de 
sorvicios, fundametalmente a t1·c\vés del t1·abajo temporül 9ue 
implica control pt·ecario en pe9ue1"1a escala. No se trata 
propiamente de un p1·oleta1·iado industt'inl, pet•o tampoco puede 
cate901·i:zarse como una p1·olon9ilción de la pe9L1e1"1a burgL1esia; es 
un sec:tol' intermedia que da cuenta de los mecanismos peculiares 
q1.1e pasan a p1·1111ar con la mode1·n1-.:é.>.Ción c.:.\pi l;al ista quG acompaf'fa 
la e::pansión de la población L11·b2na. F'or lo tar.l;o, entendemos 
imprescindible incluir a esa ·ft"acción dcnt:•o dr.: la clase 

::;q A m.:i.nera comp""'-t•.:\tiva, se podria .:1.l'ladir 9ue en 196ü, 
cuando se e·fectu6 un cruce entre categoría de ocL1pación y 
pt-ofesiones, los asalariados en principio con profesiones 
manuales llegaron a 1•epresent8r el 36.6% de la p.e.a. Esta 
correlación pe1"mite la cuan: ificac.ión de la clase trabajadora en 
1960, pero no puedo trasladarse pues en la década transcurrida se 
produjeron avances si9nificativos en la proletari=aciOn. 
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trabajadot"-:.'.' .• h'.!:= '°".ún, la tendencia ,;>.bierta en la segunda mitad de 
los 40 e---=.. qL'~-~ r! i <::tia ccio.t•:>go1~:!. n ti en da ~ c1·ece1· p ropcrc i ona lmentf"~, 
en contra~te ~on &1 ~s~~ncBmienl·o rela~ivo del p1•bletariauo 
industri~l. 

La •.1ariaclún de 1¿1, es-i:r•uc:turc:\ df? e las es no se restringió al 
incremento y complejiz¿111·;ión de la. clase trabajadora. El 
engrosamiento de los sectores medios, lieados a actividades no 
manuales en el set•vicio del estt\do, el comercio, prof"esiones 
liberales y técnicas, asi como algunas actividades de ~ervic:io, 
Tue también resultan te de la madern i::ac ión capitalista.. La 
disminución de l,;1. pobl<:1.ción a9rat .. ia se 1-evertia en incrementos 
parecidos entre los trabajadores y los sectores medios, más bien 
mayores en los segundos a tono con la tendencia a la 
terceri::ación de grandes franjas dQ la pobl.nción urbana~ 

El desa.rrol lo del movimiento obrero en los anos 4(• se 
inscribe en un momento p¿.\1 .. ticula.r de esa dinámica. F'o1~ una pa1~te, 
el inct""emento del número de trabajadores le con-fir•ió aliento a la 
generalización del movimiento or9.?inizado, asi como a la 
posibilidad de retar la fuerza del estado, aun fuera en el 
terreno económico. Todavia una parte muy signi-ficativa de los 
incrC?mentos de los trabajadores no cata en la cate_go1 .. ia del 
proletariado industrial, sino m~s bien del artesanado y de 
fr .. njas correspondientes en los servicios, ubicadas en niveles 
intermedios de proleto3ri::ación. Por ot1~a. parte, la fo1~m.¡:'\ción de 
los subproletarios L•.rbanos c:i.penas estaba on sL1s comienzo~ .. En ese 
sentido, se permitia L1na recuperación de t1-adic1ones y SLI 
reciclaje a tono con 16~ c:ondicionPs polit1cas y económicas. 

Esto e}:plic:a la dialéctica entre tendencias a l.:\ continuidad 
y a la rL1ptL1r.:i. ~n los m~cC\nismos or9an1::ativos .. El gr~mio se 
1~econst i tL1yó, pero con ob ,iet ivos más amplios gL\e desembocaron en 
la generalización ·del sindicalismo. En 1~a::on di::· las 
circ:L1nstancias politicas se r~e91st1~ó •.1n=i. acentL1<.:1ción del 
radicalismo mediante un enfre?ntamicnto a las politicas del 
estado, pero sin tri?.!3pasa1· ciertos L1mb1~a1es. El pe~o qLte sPgL1ia 
teniendo el artesanado condicionaba gL1f~ fLlera de nL1evo ese nec:tor 
el que oc:up¿\ra pos1c1ones prGem1nentes en l,;.\ or'".:):::tni=C'C:11~1n oba~nra:; 
asociaba tradiciones soc1 .. •les y c:ultural~s ciue l~ permitian 
formular proyectos mas cohe:s-.ion.:i.do$ que otr¿i.s categori~s de 
trabaj.:J.dorcs. Pero y~ los art8sanos no f~staban en la 
organización; a1~1 .. nstraban a otras categorias ubicables en el 
prolet.nriD.do indu~t1~ial, inc:lL11do t?l a=ucarero, y al mismo tiempo 
se imbu i an de perspect i v...is e: las i stas mó.s arrai si a das c:-¡u8 en 1 os 
al"lo~ 20 .. 

De maner.:\ paradójica 1 la intensificación de la 
industriali=.:i.ción en Ir~ aNos 50 tendió a debilitur la 
peculiaridad en que se habia inscrito el movimiento .. La rápida 
ampliación del proletariado indL1strial planteó ruptut"as con la 
mediación ejercida por el c:on9lomerado at .. tesanal. F'or otra 
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parte, se gc=nei-i:•b=·;-~ t1.:on.:lenc ~ac; centri-fugas rezultantes de la 
compleji::.ac:ir'1n dE l'°" c.12'.~-e t:1·abajador•a a partir de las 
mi9racione:=. dez.d€~ el r:l'lmpo y le. formación del subproletariado 
urbano.. E!:::tP úl t imu no t::=ra favorecido, por circunstancias 
objetiva~, p..::.t·a ; a or•Ji:.\ni::ación clasista.. Además, la 
proliferación .Je pat1·or1es cultu1•ales de la relativa modErnidad 
incentivó el dr::·sdibL;.i.o.m1ento de muchos de los aspectos de la 
subcultu1·a obr·~r-a.. s~ 1"'et_1istró L~n .::.cercamiento mLtcho mayór entre 
trabajadores y pe9uef'1a b1.1r9uesia, al g1·ado de traducirse en un 
proceso masivo de ascenso social, mediante el cual los sectores 
más cali-ficaclos y cultos de la cl¿,se t1"'abajadora conseguian los 
mecanismos pa1•a inte81"arse a sectores medios. 

01? s(tbito, se integ1"'antes aspectos de la cLtltura rur•al con 
otros de la cul tu1·a ob1·cra y elementos de la t1"adición t..trbana 
condicionado. pot· los s~ctores medios.. En las condiciones de 
Ltrbani::ación, de mecani~mos hegemónicos de la ideolog!¿¡ e!::>tata_l, 
de comienzos de 9enerali:::aci6n de la t"adio y poco después de la 
televisión, de ampliación notable dol acceso a la educación 
formal, etc., tendieron a con~ormarse con rapide:: parámetros 
culturales distintos a los ca1·acteristicos de los trabajadores en 
los artos 40 .. En síntesis, habria 9ue poner énfasis en c¡ue l?.s 
transformaciones rt\p idas c¡t..te se produje ron con 11 cvaron fa.e tares 
de potenciación del movimiento social .. Al mismo tiempo, apuntett"on 
a ' ~t·iar al8unas de Gus bases de sustentación en cuanto a la 
segmentación de los rangos mó.s de-finidos de la clase trabajadora 
respecto a ot1·as clasQ~, en particulat· los secto1·~s medios. Los 
entornos mode1·ni::c.tntes de la virJa L\t·"'bDn.::.\, la heterogGneida.d cJe la 
clase tt·abajado1·A,y la ampliación del pese a incidencia soc1al de 
los sectores medios +ue1·on todos factor•es CJLte df'~f inieron 
variaciones de los pa1·Amatros sociales de la clase trDb~j~do1·a. 

A ello se debe a9ra901· c¡ue la det·1·ota a gua fue 5ometido el 
moviniiento obrare. ·junto al movimiento socialista, ~ot• lil 
dictadu1·a, en 1947, detonó l~s lineas de discontinuidad. En los 
af1os 51) la dic:t.::lduru logró incrementar sus controles sobre la 
vida social. Ger·rninat>an par<'.'\ entonces los factores c:¡LtC? llevarían 
a SLI de<::5trucción on un"-' coyuntura lntern.:t.cion.:i.l diiicil. Por ello 
fue tan difercntE lo 9ur? ocurrió desde 1959 nn comparación con lo 
ocurrido ent1•c l'i'•l5 y 1947. En el lntet•ln al aparato politico--
1•epresivo sa hable• ·fartalocido más 9ua nunca, lll?v.:i.ndo a l.':\ 
anulación da laa eNp1·enicncs abiertas de los intereses de cl~~es. 
Ln. liquidación de 12. independencia de las 01•9anizacionos ob1•e1"'as, 
el aucsinato o dastiet•ro de los p1'incipales militantes 
p1'oletar1os y mar::ist.o\-z-,, junto a la profundi=ación dt!l reinado 
del tet"'ror, gonc1'a1'on 1·1..1pturas de la memor·ia social .. Estas 
encontraban asider·c en lcg nuevos conte;:tos de ln vida urbana, 
as 1 en 1 a frag i 1 i dad de• 1 <J. cu 1 tLtr.:l obrera c:¡ue se hab i a con-formado 
entre los alias ~O y los 4n 

Por todo lo ante1•101·, nunca se reconstituirla un movimiento 
social similar al de los alias 40, mati=ado por la primacia del 
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obrerismo. 1~ lo€ !~ aHo~ de la liqt1idación de la independencia de 
las or9a.n l ::~:i.c tones c11~ rr:1·a=:-.. cu.:inda se produjo la reor9an i ::a.e i ón 
del movimJ~nto, t1·as l~ liquidación de l"rujillo. en gran medida 
se partio de.~ cero. Los viejos lideres -::;;upervivientes pasarian a 
ju9ar un papül. rQduc1do en la vida social. Las pc>rspectivas y los 
procedim1&ntos de la acción corporativa~ asi como de la política 
más desarrollada, fueron muy diferentes. En los af"l'os 60, si bien 
las luchas obreras tuvieron más intensidad que en los mismos 40, 
estarian enmarc<..\das en una movi li;::ación que se puede catalogar 
según los paré.metro~ del populismo de Germani y Di Tella. En los 
af1os 60 se acrecentó la conciencia política de la clase 
trabajadora, tanto en un sentido populista como de iz9uierda, 
pero disminuyó sensiblemnte el sentido de identidad de clase. 40 

La lucha, en tanto que clase t1·aba,iadora, en los artes 60 se 
mantuvo en el terreno económico, y la acción politic:a contra el 
estado se traslado a instancias heterógeneas di1~igidas por los 
sec tor•es medios. 

NUEVOS MECANISMOS DE LEGISLACION LABORAL 

La apertura hacia el movimiento obrero requerió una 
ampliación de la legislación obrera para adecuar•la a las 
cr?cientes demandas que Tormulaban los movimientos obreros en el 
tE;•reno internacional.El régimen se adelantó a esas necesidades, 
puesto que resultaban ser la contraparte legal de la pc:?1-·misión de 
actividad organi:::ada legal. De nuevo buscaba establecer 
mecanismos d~ legitimidad hacia ol e::terior y hacia la propia 
clase trabajadora. Ahoril bien, como elemento inédito, con esta 
le9islación se buscaba introducir f.;:i.ctor•es de rc>guloción efectiva 
sobre las relaciones entre trabajadores y pat1·ones, con vistas a 
prevenir una agudi=ación de lo::. c:on-flictos. Esta visión estaba 
permeada por la c:omprenEiión creciE-nte en el apa1·ato estatal de 
ciue la ampliación "de la producción industrial regueria una 
re9ulaci6n de los. procesos de traba,1os. Si bien gran parte de las 
leyes permaneció como letra mL1ertC\ dura.nte al~Ltnos af'los, ot1·a 
parte -que beneficiaba en determinados atipectos a los 
tr•aba.iadores- comen;::ó n aplicarse de manct•ü efectiva, sobre todo 
a pa1·ti1• de 1944. 

En mater1u de le91slació11 laboral se observó, en 
conset:Lte:!ncia -desde inicios de los ¿:..fios 40, pero sobt•e todo entr·e 
1944 y 1945-, una concepción diferente a la 9Lte primat•a en la 
pr•imer•a década de la era t1•ujilli5ta.. Se planteaba ahora la 
necesidad de qLtC el proceso de trabajo fuese objoto de regulación 
efectiva, y d~ c:¡L11.? la le9islación laboral fuese ampliada y 
per·fec:c:ionada, a ·fin de pt•ever todos los ambitos de la materia. 

L.:\ ley que dio la tó:"">ic:a de la nueva actitud, siendo ob,ieto 
de aplicación inmediata en aspectos fundamentales, fue l¡:\ 637, 

.... o Debemos a Niemen, en entrevista citD.da, interesantes 
percepciones en este sentido, relativas al medio obret"o del Este .. 
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del 16 de .jttn1r.J de !-i 1l4, 1-el_'\t:iva a cont1·atos de trabajo. 
Obligaba el p¿¡.t1"'ón º' c.•·Jr:p~:.:u~ 1·s-9l;;\mentos y criter•ios, tocantes a 
condic:ione5 di:- i,;rat:-:'-. ;o. F.e.fJe,jaba el obj1· t1vo moderni:::ante -de 
contribuit· a pr~p~r·~-- conui~to1~r~s para el aumanto de la 
pr-oduc:ti°''i.i;.i.d ~IC':1 t1·.:1I".•·-' '~:·~ !::'.·:Jh¡-e la base de t.tni'I 1··olac:ión más 
ar-mónic.::-~ •:o'n 1;,~¡:2 12m¡:;1·1~·~?' ";. tr~•b<'.~Jadores .. El régimen ;¡provechaba.,. 
con fineP d-.:: lf!nit1,1•::.c:~·n poli tica, esta necesidad moderni=ante de 
disposician....:z. GLt>:: ~1n·p¿.1·.:u·.:'ln los derechos minimos de los 
trabajad~r~·s fr~11te ~! despotismo de los propieta1•ios. 

La ley can~agt·~ba ol det•echo a la or9anización sindic:al, 4 ~ 

ordenabu ¡:,.:} pc;,90 de in1.-:rementos de 30% en las primer•as 4 horas 
por encima. de lc1 .1ornada de 8 diarias y de 100% en las 
si9L1ientes; establecia qLle se trabajase 6 clias, que se 9L1ardase 
el descanso dominical, debiéndose obtener autorización para lo 
contrat·io, y que el trabajo dominical y en dias festivos fuese 
totalmente voluntat•io y sujeto a pago con incremento de 100~. 

L.:i. re9ulac:.i6n del trabajo no c:.olidia con la p1"'esión que el 
régimen favorecie. sobrci la condición obr"'era. Lo que ~e proponie.-.. 
era compaginar dicha p1·esi6n con Lln criterio de orden y de 
re9ulación. Se e~tablec:ian normas para que los traba,iadores 
9o:::asen de instr·umentos pe.ra eNponer sus puntos de vis ta ;;i.nte las 
instancias estatales, C!vitando desbordamientos inconvenientes de 
los co.nflictos. El sentido de la legisl.::o.ción se pL1ede resumir en 
el propósito de hacer converger los determinantes del proceso de 
tr;,bajo en la pe1·spectiva de profundizar la= r·~lac:iones 

capitalistas con 1~ absorción de la presión obrera. Por• ambos 
determinantes, tendi?. R favot•ecer dr:o manera dnsi9ual a los 
trabajadores de est<\blecimientos en ::on<:\s u1·bane>.s, sobre todo a 
a9L1éllos dotados de QSpeciali=a.ción. Er.:\ a éstos que convenia 
somete1• a reou1ac1ones, siendo el mismo conglomerado 9ue tendía a 
a9rupa1•se con m-~.yci1· fac:i lidad en oroan1::ac1one5 c:on m/i.s 
posibilidades de defende1· sus intet•eses. 

Esa sutil 1·e1~.c1ón del ré.gimen -:::;e concreti=aba en la 
promulgación de medidas contradictorias. Como formal1d~d. habia 
adoptado el ct•itei•io de 1.:is ocho horas desde mucho tiempo antC?s, 
a tono con las con~enciones de la DIT. Poi· primera ve= esto sm 
adoptó en la lt!y '729, de~ junio de 1935. 4~ Fue seguida por• otras, 
en su mc.yoria cut·cntns de aplir:ación, 4 = ""unr:iL1e CL\ando ::;e: tLtViG2íO 
c:onc:ienc:ia de guc: paulat1namen1:e se marchaba hacin li'. adopción de 

41 Flav10 Da1"'io E~pinal, "Movimiento sindical dominicana. 
Análisis socio-históric:e> y jLtridico", <II>, Eme-Eme, vol. IX, no. 
53 Cma1·=0-ab1•jl 1981) ~ p. 42. 

·i:o: G.--:tc:etr\ 0-fir:i,,..1 (G[J), no. 4807, 29 de junio de 1935. 

4 ~ Entt'e ott"'.:.\s, cabe citar la 183, de diciembre de 1939, c:¡ue 
establee!~ ~l d8~Canso dominical como obligatorio en 
establecimientos industriales y comerciales. GO 5183, 9 de 
diciembt·e de 1939. 
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la jornad.~- CJA •-:lc!·,o horas <?n Los estnblec:irnientos ·.\rbano::; de 
cierta d1m~ns16"· P~1·0, miontr·as esto llegaba, fue crucial 
c:onvalid~i· de f~r111~ leg~l ~] mantenimiento de la jornada de doce 
horas en e~ =:c·c t·~·· ¿-,~u.;:¿._1·t-"t·o. En E:ste punto se mantuvo, hastA la 
segunda r:.J l<0•d .1.2 1-::>.15 ur1 .:i.c:uet·do ent1~e el gobierno y las 
compa~ia~. L~ 3iluac1~~ ~e justifico mediante la argucia de que 
la ley 9'.:? '-''.'.i mc•d1f1caci,Jnes e::clLli~n a los tl"'aba.iadores 
a9ric:ol.ri~ y 9uc:: los ingcr1i.os se encontraban en la ::ona rural. El 
mantenimien1·o de> l.:, jor~nc-.da tradicional fue, por otra parte, 
objeto OI? s¿lnr.:ión lP.gal medictnte la ley 152, del 13 de ener·o de 
1943. Estu jl1st1-f1caba la .iornada de doce horas por el esfuer;::o 
nacional dE:' apo:/o a la caL1sa de Estados Unidos y las Nacioncas 
Unidas en l.;.. 9Lter1~a. Di= tod.:\s -formas, las compal"lias debían 
proveerse di!' aL1tori::::aciones anuales para prolon9ar la jornada, 
las cuales incluían la no observancia del descanso dominical. 44 

Asi, hasta +ines de 1945 en los ingenios se laboraba legalmente 
84 horas semanales en el sector fabril, 36 horas por encima del 
tope -fijado por la legislación. 

La 01~ientación lagc::tl ista hacia el trabajo tuvo un momento 
decisivo con l~- creación de la Secretaria de Estado de Traba.io y 
Economía Nacional, en mayo de 1945. Al -frente de la cartera 
fueron colocados fLlncionarios de alta jel'·arc:¡uia en el tren 
administ1~ativo, como Jesús Maria Troncoso y Rafael F. Bonnelly. 
La. nueva oficina se orsani::ó alrededor de objetivos prác:tic:os ciue 
se desprendian de la legislación vigente. Ent1·e ellos c:abe 
de!taca1· las funciones de inspección y de conciliación. Respecto 
a ¿a primera de ambas, se previó que se1•ian susceptibles de ser 
sometidas laG en1presas por carecer de c:e1~tificado indust1·ial, no 
tener• cse9u1·ados a sus t1~abüjado1~ns. no llevar on los 1 ibros de 
contabilidad el estado de ret1•ibución salnrial, no acatar la l~y 
c:¡ue establecia el minimo de 71)% de empleados dominicanos, labora1• 
más de l.;i.s ocho horas y seis dias semanüles ·-haciendo hincapié en 
los domingos y dias -festivos-, ocupar menores de 14 af1os y no 
tene1• ~istemas 9ue 9a1·anti:a~en la prevención de accidentes de 
traba,;o. 4~ 

De inmP.diato se adoptaron previsiones, como una activa 
persec:uc i ón a los estab lec im i en tos pee¡Ltcf'los que intontaoan bur 1 ar 
las dj5po~ic:~nee ~n cu~stión. FtJe notable lD pr•esión para la 
observancia d~l d~scanso dominical Qn las principales ciudades. 
En ambos aqpectos, gt•an parte de la prGsión se dirigia 5obrQ lcis 
trabajado1·as pot· cuenta propia o vinculados por relación familiar 
con el propiet~rio, ya 9ue los grandes y medianos industriales y 
comerciante~ insistian en 9L1t: la le9islac:ión, de no ser acatadü 
por todos, 105 pe1~judica1·ia. La utili=ación de los trabajadores 
sobre los ocho hora.s hc:\sta un tope m~::imo de doce, fue objeto, 

n4 Las autori::::aciones, 
SET, lc9. 21:i, 42 y otros. 

caso por caso, se encuentran en AGN, 

Aspectos sobre los ct•iterios de inspecc:iOn, en AGN, SET, 
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desde la c:i•eación d~ la sec1·etari-3. de autori;!aciones particulares 
periódic?.S, 4

' .. ~3.S E!mpre:;;'\s rlc:bian especi-fic:a~· cuánto devengarían 
los trabajador~s ~11 la$ horas extra. 47 

La -f.t.1::ultad d<:i f15cal1::ación sobre el desenvolvimiento del 
proceso do::; t1·,:•.ba.Jo s"" ""plasmó en las visitas de inspección. En 
1945 se l'Gali::aron 4~~11-:. dQ tales visitas, de las cuale~ 2,967 
fueron .;i. comerc::i o~ ¡ ! , 728 a industrias; esos establecimientos 
tenian 32" 305 trabaje.dores y empleados. "'lra El numero de 
inspeccione~ casi se cLtad1·uplicó al aho siguiente, llegando a 
16,c)20, lo 9L1e implic.:1ba que muchos establecimientos fueron 
visitados v.;i.rias veces. D~ es~ total, 7,036 correspondieron a 
comercio, 580,s a industrias, :2:, 383 a diver•sos y 795 a 
e5tablec:imientos agric:olas. 4

? En 1946 el nL,mero de obreros y 
empleados de los establecimientos visitados se duplicó c:on creces 
t"especto al al'1o pasado, llegando a 79,(H)O personas. 

Para reafirmar la impresión de 9L1e estaba interesado en una 
práctica jLtsta respecto a las c:Ltestiones labo1"ales, ~l tir-ano se 
preocupó de gue se estableciesen precedentes de sanc:ión a 
situaciones eHtremas de violación de la legislación. Fue sonado 
el pt"oc:eso a Namtalo Tomás, comerciante árabe de Santiago, 
condenado a tres af'1os de cárcel y a mLtl ta de 6, 071 peso$ por 
diversos cargos, como falsificación de escrituras en su relación 
con las obreras de su fébric:a de camisas, viol.:\ción del ~a.lario 
minimo y de aspectos del Código Penal, i:::!tc. La sentencia fue 
obj.,.1to de atención por los medios de comunicación, mereciendo la 
apt·obación de la prensa obrera. ::::o<=• 

Al crear la Secretaria de Trabajo, el 9obierno presionó p.::\ra 
que se impusiera en las zon.;.\s Ltrbanas la Jornada de ocho hOras. 
Hasta e:;e momento '3ólo L\n.:t p¿i,rte de las empresas habia ac:o9ido 
esa legislnc:ion; todcO\via era no1•mal 9Lle en comer•cios, fébricas y 
tal !eres se trü.baj~sc- dui·ant~ die:: ho1"as. Con la consolidación de 
las leyes antet"l.Ores sobre jornada laboral en la ley 1075, del 4 
de enero de 1946. se consideró gue debian eliminarse todas las 
autorizaciones generales para ampliar la .jornada, lo cual se- hizo 
e·fe~tivo a partit· del mas siguiente.~~ 

Memoria del Departamento de Trabajo, 1945.AGM, SET,le9~ 6. 

41-?" l-lay eHpec.Jiont8=; al t'espec:to en_ AGN, 
entre otros. 

SET, le9s. 10. Y. 22, 

Memoria del Departamento de Trabaja, 1945. 

Memot"ia del Departamento de Trabajo, 1946. 

=0 "El caso de Namtalo Tomas 11
, La ·Vo:: del Obrero 

36 <.iulio de 1945>. 

::si. AGN, SET, les. 4. 



Cuando sec hi::o patente ciue el gobierno adoptaba previsiones 
para ajustarse la d8m~nda obrera de las ocho ho:·a~, los medios 
empresaric.,.,Je<r rr.rJ'-;tr·~u·on 1~c:sistencia. Esta oposición fLte más tenaz 
en las =ompaHj as .:.=L,c:arer.o.s, las C:Ltales, por ser de propiedad 
eatranjet·r.<. ~e enc:ontrad'an 2n me.lores condiciones de ne9oc:1ación. 
La t6nic::i:! la dio el Centr•D.l Romana, cuya admini5tr•ac:ión intentó 
evadir la aplicación de las leyc:s en base al pacto establecido 
con el estado, pues en sus términos "cualqL1ier cambio 9ue se· 
operara en la forma en que desenvuelve sus labores la industri'a 
azucarera actualmente, vendria a afectar los otras industrias 
radic:ad~s en el pais, en muchos casos directamonte, y en otros de 
forma indirecta, pues los tipos de jorn.::tles 9ue paga la industt"'ia 
azucarera son indudablemente tomados como base por las otras 
industrias .. 11

:"12 

P.:'.\ra esta empresa la aplic.:'.\c:ión de la ley no debia afectar 
el 8rueso de? sus actividades por pretendida.mente caer en la 
categoria de? agricolas; no obstante, consideraba 9Lte se creat"ia 
un trastorno considerable con ln jor'nada di? 0 1.:ho horas, dada la 
supuesta escase: de trabajadores c:ali~icados, asi como de 
viviendas para alojar a quienes hubiese que contrata1" tras la 
cr"eación de un nuevo tL1rno. Se agregaba un .nrgumonto favorable en 
teoria a los tt"abajadorcs, pues con ocho horus tendrian menor 
capacidad de atravesar t:!l tiempo muerto. l-lcnnessy podt.a decir 
u~~no: ''Tenemos l~ plena convicción de haber• se1·vido bien la 
caw::;a del obrero." Esa bLtena causa incluia. desde lue90, el 
mar.tenimiento de la atro:: ,io1·nada de doce horas, por lo 9ue 
consideraba que ''se debe conceder el p1·ivile9io a la indust1·ia 
azucarera de continuar el sistema actual de doce horas de tt·abajo 
diarias .... sin c:onsidat·ación del diD del dRsc:aneo •.• Esta medida 
1•edundaria en beneficie del tr~bajado1•.'' 

Un aspecto importante en la nuevo orientación gubernamental 
fLte la amplii:l.Ción de la .nL1tonom1w. cunc~dida a1 movimiento obrero. 
La ley 956, del 30 de julio de 1945, creó un car90 provincial 
denominado F'rocurc:i.dor Ob1·ero.t:i3 El fLtncionario scri~. nombrada por• 
el gobierno y actuat•ia como empleado estatal, pero debia estar 
vinc::ulado ci l.!1. Fedet~a.ción Local y desoab lemente ser rt::comendadc 
por la misma. T!>-i L~ . .concepción corporutivi.l ~e despl.:i.;:nba desde l~ 

~~ Ca1•ta de W. T. Hennessy, administ1·ador 9ene1•al de la 
South Porto f.:ico Su9ar Co. ~ ~l Sec1~eta1•io dGl Tesoro y Economia 
Nacional, 9 de julio de 1945. AGhl, SET, le.g. 76. 

~::s Hay 
.func ionar~ias 
SET' les. 53. 

oNpodientes de las 
sobre la inGtitución 

discusiones 
del procurador 

sostenidas por 
obrero en AGN, 

:::i.q. Posteriormente, ?ºr reglamento, se 
procurador seria electo cada af1o, en el mes de 
de asamblea de delegados de los gremios 
t"espectiva FLT. En las provincias donde 

estableció que el 
a9osto, por medio 
integrantes de la 
no existiese una 
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instancia po:ilir:i..;] n:u:iH Lln~. m~diación c-,11•_~ c:orrer•!.4f.. p<Jr cuenta de 
una instit·1.1c1.:in vinc•.!]ad"=' a le:. orsani=ar:1(';n obrE·-~.3.~ 

Cor1·e·,;ro1·,c1~1-,do ce.-. 1:-. ·ir1ten~:1ón '-1ur· ind1..1Ja :¿l creación del 
prOC:Ul"'adt"- •Jhi •.:=1-~"l, l ::i Se.::.•.·c.: !;.::·,r !a, a tr<\ -,1és d·.o.:? t "..~epartamento de 
Trabajo, ir1tt:~nr:;; ... {1c::.> ·:-:::"timL1:~::·,-=::; ;::, la 01~9ani.=.:i-:t.:in obre1~.:1. F•or· 
ejemplo, ~n ~n v1~1c 1'eaJi=ado poi· la~ p1·inc:i.~~~es localidades 
del Cibc.o, F'n c,gosto de 1945, Cardona se reunió con los 
diri9entes dlE la!O; fe.Je1·a•:i.::ine5, procedió a desi3:"l.ar procuradores 
en lugat'es donde no los habi¿¡,, reanimó 1-ederac:ion~i.:. en situación 
de suspenso~ atendió , .. ec:!amos, dispuso la intc::-nsi-ficac:ión del 
servicio de inspección y solucionó con·f l \ctos mayo1~es, 

recomendando a los patronos c::¡Lte tr·atasen bien .o\ lt\s obreros y 9ue 
respetasen la libre asociación.~~ 

Dentro de la concepción emQt•gente en el gobierno, el 
Ft•oc:urador obrero debia defender de manera lcgit1m~ los intereses 
dE:? 1 os trabajadores, aLln cuando a teniéndose> u l a.s pilLt tas 
tlficiales.. Por ende, deb1a inmiscL1irse en lr..1s rel..:\cianes obrero
pat1•ona.les desde la óptic~ de fomentar la conco1•C1 iu.. Quienes no 
actuaban a51 y de formz-, ost~nsib le y bel iger.:>.n t-n enfrentaran a 
los patronos eran acusados de agitadores, Y en casos e>:tremos 
podian ser ob,ieto de sanciones.. Es lo qLte le sucedió al 
pt•ocurador de Elarahona, cancelado par el cargo 01~ a3i tado1• por 
instrL1Cción directa de JesL'.ts Maria Troncoso.. En ese momento el 
9ob~r·nador~ de la p1•ov1ncia era el siniQstro Migu~l Paulina, 9u1en 
ofrF:ió 9arantias al Secrotario de TrabaJo del co1•1•ecto 
com.-01•tamiento del sustituto, as1 como de todos 10s gremios de la 
:::ona. 

A pesar de esos controles, articulados pct~ l.\ Sect·e:aria de 
Traba,io, la CDT, el PD y otr.!\~ inGt~"lnci.:i.s, ~:\l9u:T,·1s pv·ocv~·.:i.dores 
actuaron en sentido gC!nLtino de ucuordo a lus int.-•rG.!scs ==>reros, 
e::poniendo hasta cierto punto los J.nh~los dto:> 1;1 c:la!<·C'· Al ser 
electa por los 9rcm1os, la posición padia (.01· ocuPad.:i. por 
individuos rE-conoc ido:; por sLt honc>st idüd. Adc•11.\~, g~n.aron la 
c:oopera.ción de fLincionc.rios de menor C<..'\tcgor·:! ~ que so mcstraron 
como de·fensores de los interQses obrero5. En otr.-,··~ c.:..•sos. donde 
el movimiento ten!u mr~nor de!":i.:u·rol lo, lo~ pro.:L1radort?s fueron 
person.:\jes corruptos, co¿il igados con los lntorc~seos cccnómic:os 
locales y los .::ip~rutos de repro5ión. En·t:1•c otr~1.,,~ fL1e el =ziso d~ 
Artut•o Olive1•0, de La Vego, pc1·~onaje qLle llegab~ a obst~culizar 
los trómite~ de reconocimiento deo! los gremios y qua en oc¿;,sionos 
de conflicto se poni.7' dol lado patron¿tl sin amba9.:-s. Otro 

-federación, ~eria dc~i3nado 

m8nera regular, cada FLT dabia 
la elección del procur•ador, 
enc:on traban "i r·1·e9ular id c:.•des". 

por l.:l dirigenci¿\ de la CDT. De 
soinete1· a considernc:ión Lle> la CDT 

pudiendo se1~ unul.3.di\ si se 

~~Oficio de José Cardona A., director d8l Departamento de 
T1·abajo, al Secretario de Trabajo, 27 de ~gasto de 1945. AGN, 
SET, 1 eg ~ 32. 
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personaje escuro fua Clemente Br~dor, de San Franc:i$Co de 
Macoris, 9ui~n ~l p~1·ece1· dejaba desa1•rollar conTlictos para 
e:-:igir sobornos a los p¿¡l;ronos; fue Ltn destacado promotor de 'la 
reelección de T1·L1.)il lo :,¡ enc:abe=ó vario'S maniTiestos, firmados 
por cientos i.J;,:_ 1.rat.-: •• 1o.:1.üc:1·e=, en ltJs gLte se esc:arnec:ia al 
comunismo. • 

El fC?nóme11c. d1:0- los ·funcionarios honestos no 9uedó 
restrin9ido a las escala<J inferiot .. es. La Secretaria de Trabajo 
tuvo por p~cul1a1·idao el intento de normarse por criterios 
técnicos relativamente precit>os y de rodearse de un prestigio 
social. Por est¿i, ra:::ón ·Fueron contratados individuos dotados de 
cierta capüc:idacJ, como los espa.1'1oles Eduardo Barba Gosse y Jesús 
Galinde;:: .. Ese cuadro administrativa contribuyó a definir aspectos 
prácticos de las intenciones contenidas en las leyes.. Con el 
estimulo de la alta jerare'.luia del régimGn, los funcionarios de la 
Secretaria se abocaron a realizar estudios tendentes a terminar 
de completar la legislación y a adoptar medida~ SLlplementarias 
9ue garantizasen su efectividad .. 

Uno de los estudios mé.s interesantes llevados a c:abo dentro 
de esa pauta fue el realiz.::ldo por Cat•dona Ayala, todavia siendo 
inspector, con el fin de c:¡Lte se tomase la medida 9arantizar lo 
9ue denominó un "s,:i;lario minimo vital".!:!!"'" Car-dona asumió c:on 
firmeza el criterio de que era indi~pensable la elevación 9enera1 
de salarios. Esta posición la justificó, como antiguo dirigente 
g1·e11'ial, desde el án9ulo moral del derecho del obrero a Llna vida 
dec·~rosa, a lo 9ue a91 .. e9aba la deseable eficacia product1ve1 
resultante y, por t.:1ltimo, la necesidad de prevenir la e:-:pan5ión 
de la ideologia comunista, la cual sólo 9erminaba segón su 
e:-:posición como respuesta .:\ la miset·ia. Es probable c-¡ue Cardona 
fue5e en verdad Ltn anticomunist'-', iJLtnc¡ue en el fondo no er .. a 
tru,jillista. Lo inte1 .. e~;~ntG del caso e~ c:p.1e tomaba la palt1b1·¿¡. .:;.J 
t•égimen y se-apoyaba an lQ consigna anticomunista, pero la hacia 
con la clar·a intención de cambiar la situación de la cl~se 
traba.iadora. El fondo rli=? su intención se adiviertc .:il cornpu1·a1· el 
corolario de l.::iLI estudio -gue deb ia ·Fi .t.:i.1"se un salario m!n imo 
diario de !l·l. 40- con la demanda de los sectL,re>s trabajadorC?s mós 
combativos, c-¡ue se limitaba a un pe50 d1ar•ia. 

Aunque los cr1te1 .. ios técnicos de ese 9énero no normai:;E!n 1~"1 

pal itica est.:ttal, ésta tuvo 9ue tomürlos en C-L1enta, lo gue sn 
c::presó en la tendenci¿\ del gobierno a ;.'dclantarse en algunas 
concesiones. En C?se tenor, mediante d~crato del 20 de diciembre 
de 1945, se creó un Instituto Nacional de las Remuneraciones, a 
+in de que ~sttJdiDr·a las eacal~s ~Qla1•iala~ a aplicat•se ~n un 
pró::imo incremento. Si bien el Instituto no se pLlSO ·en 
func:ion.amiento, se comen::aron a .=iplic:.:ir medid~s c:olc:i.ter.:llcs del 

==st. Memorandum de José Cc:\rdona Ayala, inSpector 
Departamento de Tr•abajo, al Secretario de Trabajo, 1 
1945. AGN, SET, leg .. 13. 

general del 
de a9o!Jto de 



decreto, como e:- l uob le sueldo na"·i detio. ~7 

Ya s~ hi v1slc ~ue desde inicios da 1946 el gobierno decidió 
re9ularj=ar d~ forni~ def1nit1va lo concerniente a la jornada de 
ocho her.:-.~ '! a~p1=ctc·~ cc:.laterales. 21 mE!nO!:i para las actividades 
de mayor cu.·~ i:1cac1ó~ ~~pitalista. Esta r~solución posiblemente 
fue el momer1t~· culm1r1ant~ de la intuición de que era preciso 
edelantarse ló'n ='l'"JL1nos aspectos al desarrollo de las demandas .. En 
ese sent1::10 ~e dio un interesante r-elación entre los pasos del 
gobierno y le;. intens1ficaciOn de la lucha obrera gue, como se 
vera, tuvo su cénit en todo el af'1o de 1946. Los trabajadores se 
aprovecharon de la existencia de leyes ~ue no hablan sido puestas 
en práctica, d~limit~ndo las =onsi9nas a un terreno estrictamente 
legal.. Al mismo tiempo, la presión obre1•a condicionó la 
aceleración del sentido nuevo de la política laboral .. 

Ahora bic:n, no obStante la rol~,tiva cla1·id.:1d f)1·esente c:?n el 
t•é9imen y el despliegue de la presión de la clase t1·abajadora, 
nunca dojó de e:-:istir una distanci~ ent1·e legisloción }' práctica 
e~tatal. Numerosas leyes a aspectos de ellas nunca tuvieron 
aplicación .. Una de ellas fue la ley 640, de 1944, r-¡Lte creaba un 
1·eoist1·0 de desernp leo y 9ue comprometia al estado a ayudar a los 
efectados. Se9uramente la enunciación del tipo de ayuda, a través 
de la donación de parcelas de tierra, 8eneró sLt!:ipicacias entre 
los tt'abajadores; fue patente 9Lte pocas persona.s se incsc:ribiC?ron 
en e.1 registro de desempleados, e:-:presc'lndose .:i.si tomar y 
t•esls~encia ante los p1•opósitos de ~orzar la aceptación de 
tra!·~jos desventajosoa, lo que se podia interpretar d~· acuet•do a 
la lmy que sancionaba la vagancia. 

En ott•aa CA~os, la na aplicación de leyes era resultado de 
la esc.a~a prasión obrera~ A ese respecto es interi:sante poner de 
rP.l1eve CJL•P- 12 dc:m~nda ob1·e1•a tenia ob.1et1vos muy delimitudos, 
primero en la elevación de los $alarios y se9L1ndo en la 
disminución de la jo1•n:::td..:i. Si bien se lc:-vantabiOln otras dC?mandas, 
no tenian la fue1·~a do cohesiona1· una movili:ación social 
sistemát1ca. A51 oe ·e;:plica gue no so aplicasan medidas 9ue 
resultaban de l~ intención gubet•namental da adelantarse a los 
1·eclamos de> los trabaj¿;dores, como lü concesión de vaccic1ones 
pagas por• dos sem¿¡nas a todos los t1·abajadorGs, incluyéndose el 
servicio doméstico, o 1.ti concE!sión de l icencit3s de 90 dia$ por 
parto. '~ lo sumo, lc>ye5 de? eate género ~olo et'Cln obsRrvadas por 
C'r.lf'l"G;:;a:;; g1•andf~S y rn~ci1ancis 9ue f"!?9UE"t-fan de person.~l cal i-ficado, 
con el cu~l e1·a cada ve~ má~ impQ1•ativa establecer vincules 
contractualen ncr·mados por ct·itcr·1os modernizantes. 

Después del <:1.jL1ste cntt·ci legislación y damandc;i.s ob1•era.s, 
cuando ésta'.3 se c.:inali=.¿..1•on ü trav~5 de l.:\ c:19itacié.Jn 9L1e tuvo por 
hecho culminante la huel9¿, 9eneral c:\=Ltcarera de enero de 1946, el 
régimen imp1•im1ó Lin 91ro re.3ctivo a la. lC?gislación. Pasó a primar 
la pr~vcnción de la huelsi:-, como instr·umt?nto dE: protest.::i.. En los 

~7 LN, 21 de diciembre de 1945. 
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dias en que s~ ll8Vaba a cabo la huelga general azucarera, se 
aprobó de ur9enc: i i:i. la ley 11)94 qL1e, como se verá más adelante, 
hacia impo~1b!e la 1·eali:ac:ión legal de una huel9a. 0 w Ese 
objetivo pr-:~1d1ó las consulta3 c¡ue acapararon las actLtac:iones 
del est1·0to 11·~3 alta del func1onariado de la Secretat•ia en 
diciembre de 1943, p3ra•1a c1·eación de Tribunales de Trabajo.º~ 
La idea del 9;·blt1·~je. como insta1,cia obli9ato1•ia, fue concebida 
para evi ta1· h·.t~l92.s y loc~-outs. En el proyecto de Pet'ta Morros, 
Subsec:t"•eta.1· i o de la Presiden e i a, se 1 ee "cuando ocurra o amenace 
ocurrir un controversia entre tr•abajadores y patr•onos ..... ser•á 
deber de la Junta inte1•vi:ni1• tan pronto tensa conocimiento < ...... ) 
Será SL\ deber• hacet" todo cuanto esté a su alcance para evitar e¡Lle 
tales propósitos lle9uen a reali::::arse." En caso de que en la 
contt"oversia no hubiese acuet"do, "la Junta procederá al momento a 
dictat" una 01·den a las pa1·tes para que sometan sus diferencias a 
un arbitraje .. " Se c:rearia una subjunta de conciliación, y tras el 
estudio del caso, la Junta ''procederá a dic:tat" el fallo 
definitivo de la controversia.'' 

Pot· si fue1"a poco, se aprobó una ley estrictamente polfcial, 
la 1105, del 30 de enero de 1946, ¿.o c:¡Lte preveia la persecuión de 
los a9itadores en los centros de trabajo. Li\S a9rupaciones 
obrcn"as tendrian c:¡ue estar compuestas "e>:c:lLtsivamente de 

::.a Para lo91"ar un instt"Ltmento compatible 
conv -~nciones de la OIT, se recabaron recomendac: iones 
abos-;1.dos, como M .. Perla Morros .. AGN, SET, le9. 23 .. 

con las 
de varios 

M..,. Hemos encontrado muchas sL19erencias al l"ec;pec to, la 
mayoria no firmadas, referidas a un proyecto de ley pat"a la 
creación de Juntas de Conciliación y Arbitraje. Se trans·l:armo en 
un centre.proyecto c¡Lte preveia la crr=-ación de;:> Tribunales de 
Trabajo .. La matet"ia dol debate tocaba a si las instancias ~ aer 
creadas tcndrian capacidad resolutiv.:i. y, en tci.l caso, ei:;:,tarian 
no1•madas por una le9islación particL1lar. Esa !:iUgerencia~ esbo::::ada 
por el Lic. C. Gatón Richie::::, fue objeto de oposición 
atendiéndose a c1"i terios ju1•id ices. Gal inde:::: observó como no 
pe1•tinente la c1~eación de una legislación especial; recomendó 9ue 
en matQria de t1·abc:\jo los tribunD.les ordinar1os no .:tdoptasen 
visiones ortodo:-:as, aL1ngL1e consideró que en última instilncia lo 
más conveniente hubi~se sido la creación de tt·ibunales de eso 
género- !-Jo lo recomendab¿¡, sin c;;-mba1·go, por c:onsider.:=1r 
dificultn.des constitucionales~ Asi, orientó su p1•opuosta a füvOt" 
d_e las ~Juntas de Conciliación, con p.:;.rticipación de los pcJ.tronas .. 
Justifico su punto de vist~ con las s19uiantes palabras: ''La 
e:<periencia del Departamento del Tr¿'¡bajo en estos meses nos ha 
demostrado .... gue el patrono prefiere d.nr la ra::::ón al obrero en 
conciliación y después murmurar y difama1" el Departamento y ln 
le9islaci6n del trabajo, antes c:¡LtO entrar en las malla'3 
complicada5 y lat•gas ~ei procedimiento judicial .... '' AGN, SET, 
le9. 23 .. 

•a AGN, SET, le9. 91. 
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traba ).:i.do1·es qLte s.c dedigL\er ·,·:>.\mente o se hayan dedicado al 
oficio u ccup<.~i~n.'' ~uedata- ~ujetas al articulo 91 del C6di90 
Penal ''y poi· t~nto como ~1·1~~- -: contra la seguridad interior del 
Estacte:.-, lo•:. ac:~.1v1tl<o-dc.~s qtH.o> :::.~-:_. a9anteü pro·.1acadores realieen en 
el pa:i.·_,,, pi:.c1·-:.;,,_,_::; ;i.-:; i·1:.::1·i't •-• las oi-9ani::ac:iones obreras, o 
inscrit,,,.~.i;::; in·.~~=:1ri~ .. !:c•nt(·, .~.,.; finn.liclad sea perturbar" el 
desen'.'t.Ji'1J.rr.i•.:r :o nc·1-ni . .:1l •.:.l'"~ : .;ictividcides públicas o pl"ivadas, 
induc:ie>nda ,_;¡ ::.tC':n'":¡f.!;j~~11ctc. •• dichas agrupaciones acciones o 
actituúe$ 9Lt8 ::o '=E?.;.n e:-tc.lu=-1" C:li11ente relativas al t1"'abajo. 11 

11.i\s .s.de! ... 1nte, -::eo ac!optOJ~·cn otras medidas, ya directamente an 
la linea de r·¡~a1~ir1nar prerr:::gi\tivas de la patronal. La ley 1.211, 
del 21 de junio de 1946,~~ 1·efo1·mo los articules 13 y 34 de la 
ley 637, con el fin de rc.=stituir la duración del contrato de 
t1"abajo a la conveniencia Ce los patronas. Se rest1·inaieron, 
ademas, los derechos del tri'.bajadot• por enfermedad a no más dt: 
dos meses y con 1•et1•ibucioón :je medi.o salario. 

No todo en lo adelante -ft..:>'.?', sin embargo, represión. Junto a. 
la re¿i,fit·mación del sentid.= del orden, ol 9obierno siguió 
considerando pr•evtsiones pa1·3 3tenuat· conflictos sociales. Es lo 
.:¡ue evidenci¿i,. el proyecto de une ley para la cr•eación de un Fondo 
de Au:tilio Obrero."··:;;: Er. otr•a E'er.tido, las c-ficinas de trabajo se 
mantuvieron atent2s a las v:.::ilaciones de la legislación, en 
e~peci.:-1.l de l..:t ley 637 .... ~3 En altas es-fer.:ls del gobierno 12 
e~'.Periencia de lQ huelga 9enc1·al a=ucat·et•a llevó a que la fase 
t•r a.c:tiva s~ acompe>.1'1a<;o;e por 1,:\ ,.-:>!untad ds consolidación de la~ 
ff.edidas acordadas. Observaba..-: la tendencia senei:elizada de lar. 
patronos .:\ violar leyes, comw con el subterfu9io de att•ibui1-
c:ate9oria de trabr;\jadore= ucméstic:os ,:\ ffiLlchos ubicados er. 
comercios e industrias p¿iiro evadit• el descanso semanal, le· 
jot•n.:i.da de ocho ho1~._\s y lc:i.s- '.i>ol:2'>::ione~ pagadas .. ""'"" 

AGN, S~T, leg. 91. 

"•= Alguno~ funcion.:u~io;;. r-.e opLlsieron a la idea, por lo que 
fU.E;. desestimada; la considoraron demasiado amplia y carente dF 
Sl..tstento ·fiscal. Oficia de _tasé E. Garcia_--A., cSubSec.t~etaríp de 
Trabajo, al S~creta1~l.o de Trabajo, 11 de noviembre de f946.- AGN, 
SET, le9 .. 80 • 

.1. 3 Oficio c1e F.:~·fael F. l4onnelly, Secretario de Trabajo, al 
d irecto1· del Dapart.:\mento de Tr.:\bajo, lb de octubre de 1946. AGN, 
SET, leg. 80. 

•
4 Memorandum de Jose Cardona A., inspec:tor del Departan:~nto 

del Trabajo, al Subsecretario ctel Trabaj.o, 25 de marzo de 194b. 
AGN, SET, leg. 75. 
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INCREMENTO DE LAS LUCHf~S REIVINDICATIVAS 

La formación de 9remios incidió de Terma casi automática en 
que se _ampliara el radio de acción de las luchas reivindic:ativas. 
A menudo los gremios suroian a consecuencia de un estado de 
c:oflicto, y, al instituc:ionali=arse la or9anización el mismo 
cobraba mayo... cuerpo. Frente a ,la pasividad a que habia sido 
reducida la clase trabajadora a pa1~tir de 1932, desde 1939-40 
pasó a una actitud més combativa. Esta disposición e>-:pr•esaba una 
doble motivación: la percepción de una posiciOn más cuidadosa por 
parte del 9obiet•no y el empeoramiento de los niveles de vida. El 
SL\t"8imiento de la organiz.:i.ción constituyó Ltn resorte decisivo 
pa1·a el paso a nuevas formas de acción t•eivindicativa. 

La tendencia a la integración orgánica de los trabajadores 
-de acuerdo a ramas productivas u oficios- se comen::ó a vincul.:\t" 
con la e::teriori:::ación del anhelo de la clase de protestar -frente 
a la<;:; condiciones ~aciales 1~einantcs. De forma espontanea 
eme1•9ian actitL1des politicas más avan:::adas c:¡ue, al encontrar 
caucl s or9ani:::ados, se potenciaban; en consecuE!ncia, pasó a ser 
free· i:~nte el asomo de instintos radicales en los t1· .. abajadores 
dotados de Ltn sentido más po 1 i ti zado, muchos de lo<5 cual es 
ocuparon posiciones preeminentes en la fundación de gremios y en 
el impulso de luchas t"Qivind1cativas. 

Como a pesar de la actitud fle:~iblo del aztado frente al 
movimiento obrC?r·o se prolongaban inalterados los patron<?s de 
t•epre5ión polltica, e! radicalismo correlativo a la organi:ación 
y lucha tenia 9L1e. r·estringirse a e::prc~iones cuidadosa~. Ese 
radicalismo no fue un ·fenómeno gene1•al i=ado, pero tampoco tün 
minimo como pudie1"a inferir;:;e de la fuentes convencionales ... __..:-:; l\lo 
fue ra1·0 e¡ue se asociat•B a lB constitución de gr~mios y otras 
actividades. A través de 1,:-is limitada$ r.>ntrevistc;\s por nosotros 
reali;::a.das sE.1 riucden apt•eciar 1·c-.sgos tondcncialment:o comunes en 
este procoso. 

Un e.Jemplo 9ue ayL1da a pensar lo antes seh'alado se tiene en 
el G1·emio de Pintores de la capital. Es cie1~to c¡Lte en sLt 
fundación pa1•ticipó Antonio Soto, obrero dotado de especial 
detE?rmina.ción a la lucha, miembro ya di:~l PDRD; boLo pero no 
constitu1¿-¡ un caso aislado. Se insertó en un ambiente de prote'.3ta. 
social y de eme1•gencia de cierto radicalismo espontáneo. El 
gremio surgió en 1945 a consecuencia del estado do inconformidad 

"'"~ Para llegar a valor"ciones definitivas, se 
ampliar la investi9aciOn mediante la aplicación de 
profundidad y encuestas c¡ue ,;ibarquen a c.:ont in9entes 
mast:\ y del conjunto de organizaciones. 

hace preciso 
entrevistas a. 
amplios de la 

~b Lo ~ue se dira 
Soto, entrG!vista citada. 

continuación e~tá basado en Antonio 
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entre los p1ntore3, d~da l~ &::istencia de un ~onopolio en la 
atribucicn i:Jr=> lr-:~ nnr:.:lf''j'.::is dí:.·l gobierno .:i. Julio f·-'ol y en menor 
medida o3 .:.it1·~,3 p12r·'""····;"~'=• ·_;r_Jnit..Ht=aron a rcun11~$~ do fo1·ma regular 
varios ci'2 sllc-2~. ~-nt1~•"' ... -~uian~s dr~:;.t.:i.caron P.~blo Mw.rte?, el mismo 
Soto y loti t1.1i~1~no~ fo¡•fi1·1~ Lout5 y Dionisia Fabi6n. En general 
eran trat;.:,Jodt:11~0G dotados de bc-stante niveL cultural y sentido 
politice. El circ~lo inicial ~e compactaba mediante su 
reconocimiento corno <?.r.titr•ujillist..:..-1.s, pe1~0 ~l obje>ti·..ro primordial 
9ue animó 1 a 01~oan i ;:ac i 6n fL1e con~e9L1 ir que el gobierno pasase 
directamente los tr.:o.ba.ios al gremio, par-a éste establecer lüs 
normas corr•espondientes; es decir, a pesar dt!l elevado nivel 
cultural .Y politico d1:? los promoto1•es d~ li.\ orgilnización todavia 
primaba una concepción reguladora de tipo g1·omial. Constituia, en 
ese medio de artesanos, la 1·espuesta más pertinante al e~tado 
c1·ónico de desocupación; la condición de esto5 traba.iadores e1·a 
pl?::;ima por9ue la demündu de l.:\ poblnción QI'.:>. reducidu y las 
posibilidades de tre.bi:\jO ~e concent1·~bBn en supl i1· los pedidos 
del gobier•no. Además de obtene1• ffiL\Y poco por• el trab<7!.io, pasaban 
la mayor p.:>.rte del tiempo desocupados, obteniendo apenas lo 
necesario para la comida. 

El caráctc>r g1·emial se 5olidificó po1•9ue el con-flicto aocial 
del cL1C1.l emergió lu or9"'ni::ación estuvo centrado en el interior 
del ¡i1·opio colectivo. Los monopolistas obtuvieron representación 
en r 1 9remio, e intentaron Lltili=.:\t .. Io, a t1·Dvé·_-; de los 
tre.b~\.iadores a 9uien8s ernplca.bc:1.n pre-ferentemente 1 p8!'i\ mantenet"' 
sus privilegios. Ante el surgimiento de lo organización 
s1.1~irieron ~ue s~ fij~t·an categorlas de labores, ccn honora1·1os 
desde ~;1.25 ha'=Jta !1•3.01) diarios. Los dei::;favo1 .. acl.dos respondiet·on 
c¡ue se trataba. de una m;:i.niobrc:i. p~ra pa9nr siempre la c.:1ntidad mb.s 
baja y mantene1· G>n far·ma lr:igol l.:\ situ.:\ción di? monopolio. 
Mient1·es tanto, el gobierno l1abia colocado cspias en el aremio, 
lo 9Lte parece e1·.:\ una med1du bastante usual; ésto$ consiguieron 
que, mientt•as no- estuviesen l~bcr·ando como pinto1•es los 
a9t·omiados partir:ipaSQn en la c::-:port.:i.ción de ·~uinC!os, donde se 
lE's pa9abn Z.1.2~ al dia en el con,iLtnta do t,?1rea-;:; de fabricar 
huacales, llena1·los y subi1·los a los navíos. 

Enti·e los miembro-: r.;2.::. .:>.ctivoi;;; del ')remio s~ 02ncont1--.:1.ban do~ 
ev~nCJélicos, Rümón HPrnflnrje::: '.-' Luis M·<rtinez. c:¡ue inse?rtaban el 
obt•erismo militilnt12 en su pe1·3pc:?ct1va 1•el1giosa. En las ,.,euniones 
sostenidas en el loc~l de lü entidad -en la calle Alv~ro 
Ga1-abito-, a pesar de lo. prP.~encia de esp!a5, Martíne:: pr·oclamaba 
abil:Z!t•tamente cosa5 como Gúta: "La mue1·te de Jc>c;Lts fue el cr"'imi:n 
del primer obrero revolucionario." He1·n.t1nd~:: se mostraba más 
cauto 1 pe1·0 aun ¿:¡,si dcct 3: "l\lo se puede e5tar c=5peründo que JC?sús 
ven9.:i, t2ncmo!::i gue cr·o.:.ni::.:trnas y tc:inC'mos que luchar." En una 
oCa.$ión F'1·ats Ramir•u::, -:omo presidente? de 1.::1 CDT, visitó el 
91-emio, y al oir hablar a Martine:: solicitó SLL nombre para que dQ 
inmediato fuese sometido a vigilancia. 

No siempre 10!3 9remios surgian de ~cuerdo a la motivación 
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sremiali~ta, ~·ista en el caso de los pintores. Cuando los 
trabajadores G"<:-.t.:1b.r.n vi11cL11ados a una empresa, el con·Fl icto 
tomaba C<lL·CG~ de· e l.:..i·w enf1•entam1ento, en algunos ca$OS llegando 
a la huo1 ~:¡,=;. Sin C?ii1b211·.']d. éste fue un mecanismo poco e>:tendido en 
ese periodo, aL1r. .. 1ue nn ine:-:istente, como se ha c:reido. A pesar 
del resur.gimJento d~l movimiento, la huelga no fue la forma m.ti.s 
normal de pl.;:i.smación de la prote~ta, lo 9ue puede ser atribuido a 
una sue1·te de autocensur•a de las or9ani =.aciones, con se lentes de 
la capacidad criminal del estado. De todas formas, cuando los 
trabajado1•es impulsaron salidas beli9erantes, el estado mostró 
actitud cauta, .:iun9Lle tr•atara de prevenir ~ue los conoflictos 
desemboc:aran en hLtelgas. 

Un c:n~o ilust1•ativo es el representado par el Gremio de 
Zapateros.~7 Desde antes 9uc el gremio resurgiera, hac:ia. 1939, 
e:<istia un sentido de solidnridad 9ue se e~:presi.\ba en la 
a-fi 1 iac:ión de mLtchos ::a.pateros a sociedades mutualistas. Aunque 
el nivel cultural medio fueae bastante bajo ~obresalió L•n pe9ue~o 
91·upo 9ue fLtn9ió c:omo motori::i!.dor de la inicii!l.tivct de la 
formación del gremio. Entre sLts inte9t"'antes so enc:ontraban el 
mexicano Moisés Rui::, José Gucrre?ro, JosC? R. Gonell y algunos 
otros. La primera directiva estuvo compuesta por li:ui::! como 
presidente, Gue1 .. rero sec1•c:otario de actas y Gonel l tesorero. Coma 
era común en los medios obreros má-:=. avi!l.n=ados, ese grupo se tenia 
conf:..an::a politica en base al antitrujillismo. Sin cmbat•go, las 
gest:..ones de -formación del 9remio se canali::aron CLtidddO~.:tmenta a 
través dE> los c:anales recién establecidos por el régimen; en ese 
momento el abogado Ernc:sto Sunco1• Ménde:: habia sido facLtltado por 
el gobierno para regL1lar· la -formación de las ent1dadC!s. obrer.:tG~ 

No obstante la cautela de los dit•igentes, la p1·e5ión de la bage 
llevó a gLlO la fot•mación del gromio SE! aaociat•a al estallido de 
un conflicto con 103 p1·opieta1•ios de las zapatet•!a~. 

E::ist!an on 10 capital varias empt·esas que combinaban la 
actividad came:1•c1al con la manufactt.t1•a del calzada; ~l proc:1?~0 

prodLlCtivo 5Q basab,'1 0r1 el !:3istema de tuller cent1·.:\li:::ado, aLtnr:pJe 
-dependiendo de los ca·~oo:;- enc:argabéln parte de la prodLtcción 
según el si~tema de trabajo a domicilio. Casi todao l~s labores 
se llevabün a cabo manualmente, s.:i.lvo alqunas muy preri9as 
mc=canizacias solo C!n los ryrunde~ twl lures, como el corte de l.:t 
.suel~ o el ensamblaje. 

Los tallere?!:; 9randGs de la c:apital eran en !:>Ll mnyoria 
propied.:i.d de come1•ciantes espal'loles -La Fnvoritü, Fadoc, La 
Parisién, Lu Custell::i.na y La Glor•ia-, emple.nndo normalmente a más 
de 100 trab.:i,i.:i.dores. Poi· ejemplo, en La Favo1•ita, hacia 1939 
habia cerca de 130 traba,iador~s, de los cuales alrededor de 80 
eran artesanos calific~~~~. Los té:tlle1~es de Santiago y San 

&? Lo c¡ue SE? ser-tala a continuación está basado 
de Gonell, entt•evista ci~ada. 

en el relato 
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Fr-ancisco do f'l~coris ··aLln bastante grandes- t;ie basaban 
e;-rclusivame::nte en el t1·."'1h.:\JCJ manu,,"11. En los talleres grandes la 
división t~cnicB del t1·~baj~ ~r~ b~stante amplia, en tanto que en 
los pe9uehos se restri1,cj"la a cortadores, preparadores, montudores 
y las mujeres lJmpiudorc.ts 9L1e term{naban el producto. 

Hasta 19Z9 se pn9aba $4.80 por 48 horas semanales, jornada 
rec:íén puesta en e-fectividad; las mujeres sanaban entre $3.00 y 
$3 .. 70. A consecuencia de? las éemandas obreras, el gobierno 
dispuso al fínal del ario L1n aumento en el salario a $5.40 por las 
48 horas. A pesar de ese incremento, los trabajador•es demandaban 
més, y en el mismo ario se produjo una huelga en L.:l Favorita, 
dirigida por Quico Escoto y Gonell. Trujillo en persona die la 
ordC?n de que se eleva1·a el sal.:lrio a $5.60 por 40 horas .. Al 
reducit·se el horario, LB Favorita decidió rtz!tornar a la vieja 
ta1•ifa de $4.BO, por lo que estalló una situación de 
inconformidad se9Ltida poP unD segLtnda huelga; los obreros de la 
empresa salie1·on a la callo, secundados en posición solidaria pot• 
los de La Pat•isión, Fadoc: y las otras fábricas. 

Uno de los sQc:tores laborales más beligerantes fue el de los 
portuarios de Sünto Domingo. En l.945 la u9udización del c:onflic:to 
entre los trab"-\j.:-idore5 y Ql r;:¡obierno se e::presó en el triunfo de 
la ce~didatut•a de Luis GLI1llén a la presidencia de la Unión de 
81•ac:e~os. Guillén, junto a otros trabajadores de inclinación 
revol~c:ionaria, como Eleuterio Salas, dirigió las demandas por la 
re9ula1•ización del sistema de turnos y el aumento de salarios: 
denunció 9ue los capataces de las compahias navieras cobraban 
hasta un 4(1/. de los sal.:1r•ios a cambio de otorgar• trabajos;"'g máa 
adels.nt~, somic:>tió 1 e::\ rcvision dol contt·ato con las compahias 
navieras -~usct·ito on mayo de 1944- que concedia a las emp1•esa5 
el control de la mitad dm los trabajadot·es y al sindicato la 
parte rcstant~.~? En asDn1blea r~ali=ada en el mos de marzo, los 
pot·tuar•ics resolvie1•on no labo1·a1~ "sino de acuerdo al orden 
rotativo que ~amo pt•incipio do equidad tiene cstablQcido lJ 
Unión - '' En Lln pri met"' acLtE·rdo s0 1 legó a 9L1e el 66;~ de los 
trabajadores fuePa proporcionado par el stnt.licato. A pes<°:\r de 
estos i\CLterdos, en el mismo ,3f'10 s:? suscitaron nue?v.cts protcstr.ts en 
demanda de aum~nto s0l~rial y del cont1·ol poi· el sindicato de la 
totalidad d("I !:1:::; pl.:-.::.:ts~ dGnunc1a,·1do ¡._, entindd obrera gue el 
acuerdo de tut•nos era objt2'to e.Je manipula.r.:ión por las empresas. 

Mientr•as tuntc, lu,; compa1'1ias y los capataces levantaron Ltna 
c:ampaf'til de intimidación sobre los no a91·emiadon, c:ompeliéndoles a 
no denunciar la c::torsión que: sufric'.:\n del 40% y .:tdvirtiendo a los 
miembr•os de la Unión <:¡uc: no tendr!an participación en 1.::1. c:ar9a y 

.1.aQ "Una carta de l.J Uníón de Braceros y Marinos del Puerto 11 , 

~, no.'.33 <abril de 1945>. 

•
9 "Quieren mejores s:1.larios 11

, LVD, no. 32 (marzo de 1945). 
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desca"t"'9a de va.po1"'es de- c:ompa1"1.ia~. 9u'e,-··:fr_t:ufim,;;i.ment-e retornarían al 
pais. La _ pasividt:\d de los funcionarios estatales hizo que las 
demandas desemboca1~an en la· conVoc:.3to1'i·a a huelga por parte de la 
Un.ión, qLli: .. • solo a últimct hora fÚe impedida por el Departamento de 
Trabajo. 

Un estado de confrontación parecido al de Santo Domin90 
e:<istia en el muelle de Puet"to Plata. Alli, les ac:aparadot"es de 
turnos e~:i9ian hasta un 60% por. la asignación de una plaza. El 
gremio denunció que el sistema de turno establecido en 1937, 
paralelamente a su reconstitución, era objeto de 11 desorden 
personalista." En este caso las c:ompaf11as y los capataces 
maniobraron con más facilidad gracias a la existencia de dos 
orsanizaciones obreras -la de marinos y la de jornaleros del 
muelle-, las cu<J.les entraron en rivalidad por el control de los 
tut'"nos. Una de las c:ompal'tias navieras se distin9uió en la 
manipulación del enfrentamiento entt"'e las categorías de 
pot~tuarios con el propósito de destruir a la primera de las 
ot~9anizaciones .. ?o 

En los muelles donde se adopt6 la jornada de ocho horas se 
sLtsc i tar"'on con-f 1 ictos, pues las compartías intentaron t"educi r el 
salario en una proporción si mi lar a las cuatro horas en 9ue se 
habia disminuido la jornada.. En Bat~ahona, por ejemplo, "tBl 
medida ha causado revuelo entre la clase trabajadora 9ue aspira 
al aumento de su salario por hora de modo que se pueda mantener 
pat~a el trabajador el jornal que antes se le pagaba cuando se le 
hacia trabajar doce horas. " 71 La incon-formidad se acrec:ento en 
Barahona, pues el in9enio pretendió qLle la jornada nocturna, en 
la carsa de sacos de a::úcar de 320 libras, movili=ados por dos 
homb1~es a oscur"as, se llevase a cabo sin interrupción para 
descanso y alimentación, lo que el eremio estimaba insoportable. 
En el corto pla::o este c:on·flicto se solucionó median·te la 
1~eposici6n del turno de doce horas. basándose el Secretario de 
Trabajo en 9ue todavia no $t? decidia la forma en que se aplicarla 
la ley en la industria a::ucar~ra .. 

GlLlizás lo más importante en el estimulo dado por las 
actitudes tolet"antes del estado -fue la genet"ali::ación de formas 
difusas de protesta.. Abarcaban un espectro de D-lementas como 
denuncia~, resistencias -frente a abusos, sometimientos por 
despidos no ampa1~ados en la ley 637, demandas del pa90 de horas 
e:-!tra, etc .. Estas protestas tuvieron formas tanto individuales 

7 ° Carta de José de la CrLt;: y otros integrantes del Gremio 
de Braceros de Puerto Plata a Rafael L. Trujillo, 23 de marzo de 
1945 .. AGN, SET, les. 33. 

7 :1. Oficio 
Presidenc:ia, al 
SET, le9. 31. 

de Julio 
Secretario de 

Vega Batlle, Secretat .. ici de la 
Trabajo, 10 de_ julio de 1945. AGN, 
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como eolect1v~s. 7~ 

perdiendo el miedo a 
de luch3' -::;e a111parab,;ii-, 

~:·ro~~1-u'.:;iv,,..1nr:::qte, lo~ -8bajwdores iban 
~testa.1·, y c-n todo momen~~. laG expresiones 

(_., la-:: ie ,.-:J vigentes • 
• 

A p.:'\rtir del r.. ·mento 1?•1 '1'-'EJ se promul9a1"'or. leyes como la 
637, la puesta en fL 1c:ionam1ent1:i de mecanismos de control del 
trabajo conllevó un.o:i 9eneral1=aci6n de las reclamaciones de 
salarios no pasados, horas e::tra, etc. 73 Los funcionarios de 
trabajo, ante el asomo de la protesta, tL\Vieron 9ue pasar a 
intervenir para atenuar el empleo por patt"'ones y capataces ''de 
fot"'mas injuriosas o despectivas 9ue puedan a.fectar su moral. 117~ 
Igualmente, intervenian para validar el derecho de los 
trabajadores a pertenecer• a gremios, puesto qL\e era todavia
frecuente que el lo conllevase represalias, lo que a su vez. 
generaba múltiple$ conflictos. 

Las denuncias individuales daban cuenta de un momento de l.n 
politización de la clase t1"abajadora, e::presado esencialmente en 
el desafio de los ca.nones del despotismo fabril. Abundar~on los 
casos como el del curaz.olef"to José Venón. ?:s Este habia trabajado 
34 anos en el ingenio Consuelo, donde lle9ó a chequeador de 
nmbarques de azúcar. Fue acusado por l"lr. Morán, un ejecutivo 
conocido por el trato hiriente a los trabajadores, de sustraer 
pe9uertas cantidades de azocar. Venón respondió con dignidad a la 
ac:usaciOn, Giendo por esto no sólo despedido sin las pt·estaciones 
correspondientes ni los 45 pesos de bonos de la zafra, sino 
encarcelado durante dos mi:?ses c:omo delincuente. Otro caso 
interesante de cit¿1,r• ~!.'O el del peón José E. Pepén, empleado de un 

7 2 En los legajos 
numerosos eNpedientes d· 
de conf 1 ic:to que se s· 
demD.nda de JL\an ClL\et, 
San Pedro de Macot""is. A 
sueldo reducido a la 
empresa, en julio de 
Dejó de asistir, en ser 
la adm1n~strac:i6n qut 
preavisa y cesantia. Al 

ie la SecrE?t.nria de Traba.io se enCL\entran 
conciliación. Para dar cuenta del tipo 

-;citaba, se puede poner un ejemplo con la 
1pleüdo de la zapatería Lü Castel lü.na en 
haber sido cambiado de departamento y sLI 

itad, abrió Ltna reclamación contra la 
945, demandando el pago de horas e>:tra. 

.1 de pt·otesta, y -fLle despedido, aduciendo 
ht:i.biE'I perdido todos los derechos do 

1, SET, le9. 20. 

... ~ En el segundo semestre de 1945 se elevaron ante la 
Secrc'":ar1a de Trabajo 889 recl.:\maciones pot"' incumplimiento de 
cláusulas de la ley 637. Dichas reclamaciones dieron lugar a 387 
acuerdos, 253 desacuerdos y 116 desestimientos. Los reclamantes 
recibioron $"13,389 poi· preaviso y cesantia. El 6B.3i'. de las 
reclamac:ione~ fuer·on 1·.echas en la ciudad capital.AGN, SET, le9.5. 

Memot•ia del Departamento de Trabajo, 1945. 

7 z Carta de José Ven6n 
Tr•abajo, 30 de octubre de 1945. 

a Rafael Espaillat, 
AGN, SET, le9. 29. 

Secretario de 
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camión de Rafa=.ol Gat~cía. Pepén hvbia dejado su trabajo de 25 
pesos mensuales:, en el entendido de gue sana.ria mas. En la carsa 
de sacos de mat~, tuvo un ac:cidc-nte, por" lo cL1al debió permanecer 
en cama varios dias; el ~atrón se negó a ayudarle, procediendo a 
despedirle sobre la b.1se de un salar-io de 20 pesos al mes. Pepén 
se dirigió entonces al Secretario de Trabajo, y "para que usted 
se de cuenta lo abuso (sic) que hacen los Ricos a los pobres 
jornaleros, yo estoy dispuesto a hacer cualquier· cosa por 
defender mi sudor ••• " 7 "-

Con increible rapidez muchos obreros se documentaron acerca 
de sus derechos, sobre todo tras la pr•omul9ac:ión de la ley 637. 
Incidia que algunos de los inspectores de trabajo y procuradores 
obt"'eros se dedicat~on a extender el conocimiento de la 
le9islac:ión. Para sólo citar' un caso, el- mecánico Severo Pére!z-;, 
quien laborat"'a durante siete af'1os en el vapor Romanita; demostr•ó 
con argumentos contundentes, en que citaba pLtnto por punto los 
articulas de la ley, 9ue al ser despedido la empresa le 9Ltedó 
adeudando sumas por 138 pesos. 77 

De ese plano individual se ·Fue haciendo progresivamente 
fr-ecuente que las rec l.amac iones pasaran a tener car"ácter 
colectivo. Esto expresaba Lln nivel más desarrollado de la 
politi::.ación. Las protestas colectivas podían aflorar al margen 
de or9anizac:i6n, lo que es una serta! de la -forma espontánea con 
9ue se iban tejiendo los procesos de avance en lc:t idcnt id ad de 
clase .. Ya se ha visto que resL1ltaba un prototipo el surgimiento 
de la organi:;:ación a partit' de la gGstación de formas colectivas 
de pt"'otesta.. En este primer momento era .frec:Ltente 9ue las 
emp1•esas respondiesen pun i t ivamente al entender guc se p f·oduc ia 
un a tentado contra el re!Oipeto 9L1e, t:!n su e r i teri o, deb 1.:tn guardar 
los trabajadores. CL1ando los con-fl1ctos se c:i9udi~aban, la 
obstinación en mantenimiento de los cánones disciplinarios 
llevaba a despidos geryerali::ado<;:;.. Es lo que sucedió, por ejemplo, 
con J6 empleados de oficina del ingenio Ela.rahona, que 
manifestaron una neCJativa rotunda a laborar más de ocho hor.";ls, 
como lo e~:igia un funcionario, si no se les reconocian las ho1•as 
e:-:tra. •<ilbourne en persona consider-ó que se habia pt•oducido un 
irrespeto sin precedentes en el sector azucarero, ordenando el 
despido de todos con el debido pago de preaviso y cesantia. 7 ª 

?..ta Carta de José E.. Pepén al Secretario de Trabajo, 31) de 
noviembre de 1945. AGN, SET, le9 .. 35 .. 

77 Carta de Severo Pére:::. a Ramón Pérez, inspector de tt'"abajo 
de La Roma.na, 12 de diciembre de 1945. AGN. SET, le9. 31. 

70 Oficio de Je~L'ts Maria Troncoso, Secretario de Trabajo, al 
,Presidente de la Repi.:1blica, 4 de septiembre de 1945. AGN, SET, 
les. 18. · 
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En algLtnos centros de trabajo se dio un estado crónico de 
enfrentamiento por las actitudes dispares entre obreros y 
patronos. Esto se hi=o bastante patente ya en 1945. Fue el c:aso, 
entre mt.u:hos otros, de• la Tenerla Ozama, donde desde afLlera 
incidian militantes del PDRD. 79 En la capital varios de esos 
conflictos fueron canalizados por el Sindicato de Trabajadores 
del Comer•cio y la Industria, cuya directiva estaba encabezada por 
José Domenech, 9r-an lu.c:hador por los derechos de los obreros. En 
uno de los lugares donde más incidió Domenech fue lCl Dominican 
Candy, propiedad de Pietro Bolonotto, donde más de 2(H) obreras 
estaban sometidas a abusos de todo tipo. En esa Tábric:a se 
despedia a todo el mundo cada cierto tiempo para eludir la 
conc:ertaci6n de contratos de tt"'abajo, se hacian descLtentos por 
motivos baladies, no se pagaban los dias festivos, se despedia a 
los pertenecientes al sindicato, etc. 00 

El estado de protestas 9et"'minaba más bien en los grandes 
centros de trL1.bajo o en medios urbanos donde la politi;:ación 
a.d9uiria matices más avan::ados. Desde a.hi se fue e~:tendiendo a 
;:onas donde el despotismo de fé.brica 109raba pt"olongarse 
e:iitosamente. Esto era. importante en el sector azucarero, por las 
condiciones adversas de entorno t"'ural, heterogeneidad nacional de 
los trabajadores, estado policial de e::cepción, etc. En 1945 se 
c:omenzat"'on a observar numerosas protestas, aun en in9en ios 
aislados, donde era más dificil 9ue se manifestasen. En el 
ingenio Caei, por· ejemplo, fueron denunciadas anomalias, como la 
elevación abusiva de pt"'ecios en las bodegas; por otra parte, se 
indicó 9Lle los establecientos comerciales del ingenio sólo 
entre9aban Llna parte reducida de los sala1"'io~ en efectivo, 
mediando el descuento de 10%. mJ. Los inspectores de la Secretat"'ia 
constataron c¡ue la administración de la empresa, que controlaba 
de fOt"ma enCLlbierta las operaciones de las bodegas, violaba la 

79 Intervención de Ramón Grullón en el Seminario de historia 
del movimiento obrero. 

me:• Esa situación fue sinteti;::ad.:'1 de la siguient~ -forma: 
"Este patrón. además., recurre:::> a métodos de e:-~plot<lción que son 
verdaderamente asombrosos. Tales son los de la$ llamad~s !!!!,.tltas., 
y entre otras, el hacerles firmar hojas en blanco, c¡LH? luego son 
llenadas a su acomodo, para aparentar que .:.. dichaE trabajador.:.s 
se les retribuye el pago de una hora di.1;'1CJ. e::t1"a que estas 
infelices tienen c¡ue trabajarle 91~atis. Estos métodos de 
eaplotación, sef'1or Dit~ector, son de Ltna inhumanidad cuasi 
pr•imitiva ••. " Carta de José Domeneche y EdL1ardo Me,li.tl, p1~esidente 
y secretario del Sindicato de Trabajadores de Comercio e 
Industrias, 6 de octubre de 1945. AGN, SET., le9 .. 35. 

"' 1 0-F ic io de José Cardona Aya la, 
de Trabajo, al Secret..:\rio de Trabajo, 
SET, le9 .. 27 .. 

inspector del Depart¿\mento 
16 de agosto de 1945 .. AGN, 
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ley 413 de febrero de 1941, sobre a.·.·ances en -fichas y vales. Los 
comerciantes de la zona se habian sumado a la protesta obrera, 
dándole resonancia, pues el sistema de vales "contribuye a c:¡ue 
sus nesocios decrezcan y c:¡uiebren." 

Esta tendencia expansiva comenzó a mani-festarse 
ocasionalmente entre 9rupos campesinos directamente subordinados 
al capital. Esto aconteció en el mismo ingenio Caei, por parte de 
la totalidad de sus colonos, casi todos pe9uertos propietarios. 
Eran objeto de e:{torsiones ilegales por la administración en la 
adc:¡uisici6n de la carta. Se les pagaba "a la flor", con un 
descuento exorbitante c:¡ue tornaba no rentable su actividad. La 
protesta se hi::o tan aguda 9ue obligó a que la Gobernación de San 
Cristóbal convocara una reunión con los colonos, en la cual el los 
e:-:pusieron sus a9ravios. 

De las denLtncias individuales o puntuales, pa1,a una empresa 
o situación, poco a poco se fue pasando a e:-: igenc i as de carác: ter· 
generala En 1945 se generalizó la demanda de que se hiciese 
efectiva la jornada de ocho horas en todas las actividades 
industriales y comerciales, asi como qLte se fijase un sal.:lrio 
minimo de Ltn peso diario y se uniTicasen las tarifas salariales 
en el conjunto del territorio nacionalªº~ Cobro importancia, 
además, la e:-:i9encia de 9Lte se respetasen varias leyes que 
re9ulaban el proceso de tt·abajo, siendo la 637 la 9ue más llD.mó 
la atención, por cuanto aun no pocas empresas de magnitud 
incurrian en maniobras para que sus trabajadores ne se 
bene·ficiaran de ella~ Un ejemplo de esto se dio en La Favorita, 
empresa que tenia una. elevada proporción de traba,iadores que 
habian in91,esado desde SLt fLtndación en 1929 o, al menos, tenían 
periodos de cinco a diez anos en ella. El 1 de julio, sus du~~os, 
los hermanos Die::, disolvieron la compaf'fia con 1.n finalidad de no 
cumplir les ar•ticulos de la reTerida ley en aspectos como 
vacaciones, preaviso y cesantia, incrementos porc:entLtales en 
horas extra, etc:.c3 La resistencia patt•cnal se ampliarla al ano 
siguiente, y correlativamente seria enfrentada en el cénit de 
acumulación de la politi::ación habida en ahos anteriores en la 
clase trabajadora. 

02 1,'P~ii.t1:-1a1i·:z~nc:i0'11 ,~- LVD, _no. __ .42 <asesto de ·1946> .. 

"~ ;,-Lo~ 'obrerb'~ ·.:-;d~- esta industr•ia~. ·reclamari sus 
aUxi l io de ::_;._c_eSariti_a :-... y -·p_1•e~aviso, "que le otot"Sª 
Ccntra:to. 0 de>:r~abajo. Noª·"- 637 11 ;. b:Y.Q,. ne. :39 .<.sep~iembt"'e 

vacaciones, 
la Ley del 
de._1945>. 
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LA FEOERACION LOCAL DE 8{11\l PEDRO DE l"IACORIS 

Esta F.]ntidad ccnstituyó el limite slcan;;ado por el proceso 
de formaci.6n del movimi~ntw 01·9anizada durante los af'tos 40, lo 
cual es at1·1bL1ible ~ la .;iimplitud 9ue tomó desde la base, su 
independencia respecto al est:01do y la calidad del lidera::90. Todo 
esto puede e:·:plicat·se por las condiciones excepcionales de 
pr-oletari;:ación vigentes en la p1·ovincia, donde las relaciones 
capitalistas eran generalizadas, incluyendo la zona rural, y 
donde l¿¡ 9ran empresa industrial a::ucarera marcaba el conjunto de 
relaciones de clase .. En ese entorno clasista, la existencia de 
una ciudad de bastante magnitud, como c1•a la capital provinc:ial,
con tradiciones 9ue se remontaban a fines del si9lo XIX, 
coadyuvaba a facilitar la gestación de instrumentos culturales y 
politices qLu? t"esultarcn decisivos para la definición del perfil 
radical del movimiento obrero. 

El contorno urbano e~plica la diferencia que tuvo el 
movimiento respecto al e::istente en La Romana, provincia donde 
también las relaciones capitalistas estaban 9enerD.lizadas, pero 
donde la vida urbana era menos importante. Habria que destacar 
do~ ámbitos al respecto: el primero, la diversidad y amplitud de 
oficios, siendo Maco1•is una ciudad tcdavia equiparable a las dos 
mayores. Además de ~u periferia a:ucarera, existian en ella 
contingentes importantes de trilbajadores en el mLtello, la 
industria del vestido, la preparación de pieles, transportes, 
empleados y obreros del comercio~etc:. El segundo aspecto se 
refiare a la e:·:istenc:ia de una cli'.1.se media, en la cL1al se 
desD.rrollaba la cultura mode:>rna, y en sus grupos juveniles el 
radicalismo politice. 

La génesis y los perTiles de la Fede1~ación Local del Trabajo 
de Macorls se encuentran precisamente en la c:onver9enc:ia de una 
élit¿ de trabajadores dotada de elevado nivel de conciencia de 
clase y do un con9lomerado de jóvenes revolucionarios c:¡Lle se 
orientaba a posiciones de i=quierda, alguno de ellos llegando 
hasta el rnar::ismo, como se ha visto en el capitulo anterior. 
Asimismo, ob1•6 el hecho de que sLtrgiera un 1 ider de la calidad de 
MaOricio Bbez; en mradida no marginal, el degart•ollo organi=ativo 
y las lLtch.:ls 9ue se libraron estuv1e1·on ostr~chamente 
condicionadas por la capacidad excepcional de Báe=, a la que se 
sumat•on las nada co1•1•ientes de varios lidm1·e~ 9u~ medraron bajo 
su sombt•a. Lo c:¡Lte aconteció en Macoris, a través de la figur.:l de 
Báez, terminó siendo un hito pondet•ado por las masas dr~ todo el 
pais, sobre todo por ~Lts franja~ más politizi.ldas. Es decir, con 
su posterior lidera=so a esc:ala nacional Báez personificó una 
práctica social de los con9lome1·.:1.do5 más activos de la clase 
trabajadora constituyéndose €:In Ltna med i ac: ión para que el 
movimionto obrero alcanzara sus niveles más avanzados durante la 
década. 

Las actividades de Mauricio Bás:: comenzaron cuando toda.vi.a. 
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dar pasos por la or92niz~ci6n ob~era constituía un peli9ro. El 
diri9ente macor·1sano, como lo hicier -:>n otros en distintas 
loc·alidader.:; del pais, aprovechó la apertur·a del régimen para 
tomarle la palabra y •dar osados pasos 9ue implicitamente 
contravenian los controles fijados respecto al movimiento obrero. 
Habia nacido en Palenque, pero desde muy joven se traslado a la 
zona Este, siguiendo procesos migratorios que se daban desde 
diver-sos puntos del pais. Trabajó como bode9uero y por razones 
desconocidas pasó a desempeflarse como "marino", es decir, 
estibador de muelle. No solamente era un obrero en todo el 
sentido de la palabt•a, sino que vivia como tal, en· una casa 
misérrima, apenas con pocos mueblés en estado ruinoso; pasaba 
fuertes necesidades cuando escaseaba el trabajo.ci 4 Aunque 
sometido a privaciones, dio muestras de rectitud inquebrantable 
al l"'echa::ar los intentos de soborno que, ya siendo un l ider- 1 
recibió de las autoridades .. º~ 

Báez destacó 9r•a.cias a un nivel c:ultt.1ral que lo colocó por 
encima. de los normales en la clase, en la cual primaba el 
analfabetismo o gt•ados minimos de educación formal. Logró 
supe1•arse gracias a la ayuda de jóvenes revolucionarios ql.te lo 
auxi 1 iaron en tareas de la organización. El 1 idet-- l le9ó a 
estudiar bachillerato en forma libre, nivel· de estudios 9ue 'en··-la 
época estaba reservado a los sectores medios. En sus ratos 1 ibt"es· 
se hizo un lectot" sistemático, lo que junto a st.l inteli9enc1a e 
inte9t"idad, le permitió desarrollar• los planos primarios de 
conciencia de clase. 

1'1auricio Báe::: incursionó en· el pet•iodismo, siendo ese medio 
el 9ue le permitió trascender hacia la masa, a pesar de qt.1e no 
era normal la lectura de p1"en!::a. Su pt"imer desempeho lo llevo a 
cabo como redactor del periódico El Combate, fundado por su primo 
Antonio Báe::: en Macoris duranto los al'1os 31). Además, se dedicó a 
escr-ibir en diversos periódicos provincia.le, siempre en defensa 
de los intereses obreros. Un ejemplo puede encontrarse en una 
carta dirigida a Juan Bautista Vicini, en defensa de un empleado 
del ingenio Angelina destituido después de 35 afies de labores. 0

b 

En esa carta se filtran elementos de protesta cuando llama al 
ca.pitalista a rQponer al trabajador, constatando c¡ue "es cierto 
que no tenemos a.qui en el pais ninguna ley que obli9ue a Ud .. ni a 
nin9ú11 dueNo Administ1~ado1• del industrial a dar s~ti5fncción a 
nadie cuando sea retirado un hombre de su empleo, ni __ a· 

L, 4 Iritervención de Dato Pa9án en el Seminario de histor-ia del 
movimiento obrero dominicano .. 

~0 Intervención de Justino del Orbe 
histor-ia del movimiento obrer-o·dominicano. 

ª .. '11Una carta 
de 1940. 

·,_·, 

en el 
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pensionar lo, c:uando haya trabajad-Ó _·una cant.ida\d _d_e. tiei!mp_o en una 
misma empresa .. " Es c:arac:ter~stic:o __ . 9ue: en·· esa :car.ta, el, -fUturo 
lider obrero c::onsiderat'"'a a Vic::t.'ñi.:'~ C:om·o· un--~- ~'h6mb~e ·-de'.-bUenoS-. 
sentimientos humanos. 11 

• 

Lo anterior• ofrece una indicS.c::ión."--de·-. cómo· __ el· l:tde~-- .fijaba, 
sus formas de actLtac:i6n .. Diferenciaba· suS ·sentimiE!ntos politices 
l"eVoluc:ionarios de la acc:ión. sindiCal, -B.unque no dejaba _de 
considerar el sindicalismo ·desde una óptica p_olitic:a.· _En este 
estricto terreno se planteaba c¡ue la acción reivindicativa 
aparec::iercl deslindada, como medio de obtener apoyo desde la- base 
y de prevenir ac::tos· punitivos del estado. En su apostolado y su 
trabajo periodistic:o, el lider visualizaba la formación del 
movimiento a través de la defensa de las pequeNas causas, desde 
lo individual. Buscaba con ello contribuir a crear las 
c:ondic:iones para una prác:tica de clase que permitiera una mejoria 
9enerali=ada de su situación social. Este era el verdadero 
hot•izonte ideoló.gico del líder pt•oletario. 

Ser c:onsec:uente con ese mat•c::o le llevó a acercarse a la 
ideolo9ia mar:<ista. Esto se produjo a través del intercambio qLle 
sostenia con los jóvenes radicales de la ciLldad. Parece qL1e, poi· 
ot1•a parte, el Lic. Núf'lez estableció relaciones- privilegiadas con 
Báez, aunque poi" fuerza distantes en razón de la vi9ilanc:ia a qua 
c::¡ue ac¡uél era sometido por los servic:ios del estado. Para los 
t1•abajadores c:¡ue lo conoc:ian y eran objeto de su confianza más 
intensa, Báe= era comunista. 

La realidad, sin embarsio, parec:e haber sido 1..1.n tanto 
distinta. En p1·imer término, nunca llegó a lograt• un dominio de 
lc:i. teorta mar:.:ista, no tanto por imposibilidad cultural, ;:;1no 
por•que no encajaba dentro da sus perspec:tiv~s obreristas 
centradas en reivindicaciones más inmediatas. Lo que pi:\ra él se 
planteaba era la lucha por la di9nificaci6n de su clase. El 
socialismo estaba presente en su inquietud politic:a y moral, pe1•0 
no ocupaba una posición preeminente en su práctica social. Esto 
le -11evaba a practicar ·fOt'"'mas de compartimentación en la ClC:Ción 
politica, presentándose ante la masa como un sindicDliGta 
apolitic:o, ante los dirigentes de con·fian=a como un 
antitrujilliata, y compartiendo sus inquietudes socialistas 
únicamente con un circulo restrin9ido. 

En Bae= no estaba clara una afiliación mar~:ista dezlindada. 
de· otras influencias; cuando E?stablecia vincules estrechos con un 
diri9ante, la literatura que le facilitaba no era de Mar:: o de 
Lenin, sino, por ejemplo, de José In9enieros.c:17 Esto no se 
reduc:ia a un procedimiento cuidadoso, sino que eapresaba una 

.-:t 7 Niemen, 
mucho después de 
de Báez. 

entrevista citada. El testigo se~ala que sólo 
conocerlo se entet"'ó de las simpa.tias socialistas 

¡ 
1 

' 
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hetero9enP-idaú dP. concepciones poco di9eridas. En el riii'smo 
ter-reno de la politica, CI pesar· de ser simpati;::aMte de la Unión 
Soviética, tambión lo i=ra di? la figura de- Churchil:1·,-·.por-:-10·,-_-_9Lte 
al9unos di~ =u:.¡ lntimos l'b veian más como, un liberal c¡ue:-c:omo UI') 
mar:-:ista. ~,., 

. - ' . . . 

Si Bée:: se involucró como militante del PORO y ---1tieSO _ii~9ó·-_··~ 
miembro del c:omi té central del PSP no se debió tant_o a una· 
vocación ideológica definida, sino al hecho de 9ue se .-·sentía la 
necesidad de estar junto a los comunistas· por- cLian-t6_-eran: los 
portadores de la defensa política de la clase trabajadora; tenia 
conciencia de no ser exactamente un c:omunista.m"? Creia en- la 
organización sindical mucho más t:1Ue en la pat"'tidaria, lo 9ue 
ulteriormente se refleja.ria en relaciones problemáticas con 
al9Ltnos dit"i9entes del PSF'. Pero, a pesar de la deseen.fianza. 
respecto al compromiso partidario sentía que no podia desli9a1·se 
del mismo en razón a sLt -fidelidad a la caLtsa de los trabajadores. 
El c:ot~olario fLte una definición más radical c:¡Lte lo llevó, en SLt 
primer eHilio, a identificarse póblic:amente con la causa 
c:omLtnista, reconociéndose ante los trabajadores dominicanos como 
miembro del F'DRD a través de la emisora 1010 del Pa1~tido 
Socialista Popula1~ de Cub.;i .• Es posible c¡ue diese ese paso bajo la 
impresión que debió causarle el conocimiento de la organi::ac:íón 
sindical en la vecina isla, su compenetración con el partido 
comunista y las c:on9uistas sociales 9ue habian logra.do los 
trabajadores. 

En un.:J. de las alocL1ciones gue dirigió .a los dominicanos 
desde La Haban.=., adoptó L1na posición p1"osoviétic:a inec:¡L1ivoca 9ue 
1 lamó a prec:auc i ón a los di p 1 omát ices no1~teamer i e: anos inclinad os 
hacia la acción cont1"a Tru.iillo. En la glasr.i. c¡Lte hace Scherer se 
indica 9ue ''Báe:: sehala el signi-ficado del dia primero de mayo 
come una oportunidad para reafirmar la resolución de les 
trabajadores de pele~r contra el régimen capitalista 9ue los 
e:-:plota. Afirmó 9L1e en la Unión Soviética, donde los obreros 
están en posesión del gobierno y establC!cen un !:iistema socialista 
libt"e de e;-:plotilción y donde los trabajadores di:;:;frutan de una 
norma de vida mucho más alta, los trabajadores le dan la 
bienvenida al p1•imero de mayo para se1'1ala.r a los trabajadores de 
otf•as partes el camino a la liberación definitiva... ( y 9ue en 
la República Dominicana) la libertad de palabra no e:-:iste y 9ue 
el gobierno está compuesto por la gran burguesia y que los 
intereses de los imperial is tas yan9u1s del .nzl.'.1car apoyan la 

oc Qrti :::, ent1~evista citada. 

09 Del Orbe, entrevista citada. Narra el testigo c¡ue en 
cierta ocasión B.flez coment6 con su esposa que él no tenia, laS 
condiciones disc:iplina1~ias para la militancia partidaria, y 9ue 
si las vela en Del Orbe. 
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dictadura para poder e:-:plotat" .A _los_ obreros a:-: rienda. sU-elta. "c;o.:i 

Esta glosü permite vi..:~LtaliZ.:\r las ri'\;:Ories por las que Báez 
se involucró en el mo~miento comunista: defendia a la URSS y 
atacaba c,l 9obie1~no dominicano y al i'mpEcir'ialisffi.o norteamericano, 
no tanto en razón de re9imenes sociale_s,: s_ino del bienestar de 
los trabajadores. Esa concepción, . distinta. a la del 1 idera::go 
comunista que se conformó en el PORO l le.v.iria · a.l distanc:iamiento 
ulterior de 0&.e:: y da pistas -de las razones de -fondo para su 
e::pulsi6n del partido.""i. 

Al irse desarrollando las actividades de los gremios, se 
formó un c:on9lomerado diri9enc:ial alrededor de la pet"'sona de 
Báe:; en él destacaron Justino del Orbe, Teódul.o Guet"t"ero Montas, 
l".:licolás Me1"cedes, Victor Conde, José Antonio Pérez, Providencia 
Vda. Lugo y algunos otros. El núcleo de ese lidera:90 provino del 
Gremio de Mat"inos, del cual -formaban pat"te todos el los, salvo la 
viuda Lugo. Desde cierto momento se consideraron miembros del 
PDRD, como se vio en el capitulo anterior. Dentro del liderazgo 
habia un sectot" antitrujillista c¡Lte incluia además de los 
mencionados a Emeterio Bobadilla, del Gremio de Tipógrafos, Juan 
Bt"yan y Ramón El ias, del ingenio Santa Fe, Marcos Lake, del 
ingenio Porvenir, Morris a~"ins White, de estibadores, Juan 
Niemen, secretario de el pel"iódico El Federado, y al9L~nos otros. 

Por ott"a pal"te, se inte9raron en forma cercana a estos 
núcleos dit"igenciales otros obreros que no expt"esaban posición 
politica clara, aunque no se presentaban como tru.iillistas; ent1"a 
el los Se encontt"aba Jesús Linares, del Gremio de Peleteros, y 
Andrés Candela1"io, del Gremio de Barberos. 

Estos núcleos ·fueron engrosados 'J alent.o\dos por jóvc:?nes de 
ideo logia r·evolucionaria que colaboraron con el movimiento 
obrero. Pertenecian al 91"upo revolucionario indiferenciado visto 
en el pa.sado capitulo. En realid.:1.d, pocos de ellos mantuvieron un 
trabajo di1"ecto con constancia, put:!sto qLte las autoridades 
policiales vigilaban las relaciones entt"e obre1•os y estudiantes, 
amén de que la prédica de los segundos resultab¿\ incomprensible 
para la masa. El medio usado por los .ióvenes radic.D.les para 
incidir en el movimiento obrero fLte la lo.bar E=dLtcativa .. V~rios de 
el los fueron de ten idos cLtanclo Se? h i :?O ciernas i ~do evidente la 
actividad, lo 9ue redujo sus alcances. Victor Ortiz, uno de los 
9Lte más aliento desplegó en esta 1"elac:i6n, llegando a set"' 
sect"etario de actas de la FLT, relata ClLte sólo tuvo cierto é:tito 

9 c• Oficio de ScherP.1" al Secreta1"io de Estado, 18 de mayo de 
1946, en Vega, Los Estados Unir-Jos, 1946, t. I, p. 287. 

c:o1 Grullon, uno 
entrevista citada, 
incorporado al l ider 

de los critic:os de Báe:, considera,: en 
que fue un 9rave error de 1 PSP haber. 

macorisano a su diri9encia. 
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en su ac:t i vi dad e·duc:a ti'-'ª CLt,:1.ndo c:omp rei+d ió l:JLle deb i a evi denc: iar 
c:omp la.e: ene la con loo: 'JL\S to!:> de los t:Jbrero;, part ic:ulal'·mente en lo 
tocante al c:on5Ltmo de nebid~-:,::; alcoholicas; sólo asi fue objeto de 
cierto t"'espeto y pudo 'tled1carse a alfabetizar a marinos y, de 
paso, a insuflarlDs p1•incip1ns politices difusos. 

La génesis de la Federación Local de Mac:oris se encontró en 
el Gremio de Marinos, la única institL.lC:ión activa de cierta 
con-sider-ac:ión en 1939 ..... 2 Cuando se manifestat"on presiones para la 
re9ularizac:ión de los tLtrnos en 1938, se reabrió su local, se 
instituyó de manera regular el sistema de tLlrnos, el 9remio cobró 
mucha más vida y se nombró como presidente a Anselmo Paulina, 
personaje que luego seria promotor de la industrialización Y 
figura clave del régimen.. Para Báez y SLlS primel"OS compaf'teros 
pertenecientes a dicho gremio, 9ran parte del material humano 
presente en él no ofrecia nin9ún aliciente, pero como era el 
único conglomerado or9ani ::::ado, se les planteaba como 
indispensable reali::::a1" un trabajo en su seno. Muc:hos inte9rantes 
del g1"emio eran c1~iminales convictos y el capataz del puerto era 
reconocido como un asesino. Esta condición le servia para tratat" 
hombres rudos, violentos, muchos de el los propensos a embriagarse 
y a escenificar desórdenes .. En el sistema establecido en 1938 el 
gremio colocaba a la mitad de los obreros y la c:ompal'1ia Tatem D. 

la ott"a mitad. La compal'1ia, en contubernio con las aLltoridades, 
manejaba la directiva del 9remio, preparando anualmente una lista 
de quienes debia.n inte9rarla.. Para 10_9rarlo, or_gani::::aba L1na 
fiesta en la que se distribuia 91•an cantidad de ron y ce1~veza. 

Los directivos se ca1•acteri=aban por la proclividad a apropiarse 
de los fondos de la entidad. Los obreros mani+est.=.\ban frecuentes 
prote~tas contra esos procedimientos, no obs.:;tante 9L1e en medio de 
las libaciones acced 1,:i.n a el eg i t• a los corruptos reconocidos. Las 
protestas, además, tenian un ljmite pot• el miedo v19ente, ya que 
se d.:i.bCl por sobreentendido 9L1e los directivos et"an delc:-gadoo;:; di::o 
lan autoridades estatalea, hecho 9ue se simboli=aba con la 
pt·esidencia honot·ifica de un militar. Quiene5 protestaban 
demasiado corrian el riesgo, como sucedió varia!:.'> veces, de 
rocibi1· palizas terribles pat•a guE' murieran lLu~go en SUt5 cü~as. 

No obstante el miedo, en cierto momento, Ent1•e 1940 y 1941, 
los; ob1·01•os dC!!:'.:con ten to::; lograron i mpaner l ¿\ e 1 F>r.:c i ón como 
presidenta de JLllián Stacumbele, per"a ;:i.l é~te oponerse a lo5 
des-FL\lc:o~ tLtVO 9u~ renunciar al poca tiempo. De nuevo los obreros 
coloc.:iron a alguien comprometido con enfrentar lüs amenazas de 
los ladrones, un viejo azuano, llamado José M.:.,nLtel. Por eso, fue 
acusado de apropiarse fondos para compra1~ un traje 9Lte le 
permitiera üsistir ala inauguración de una estatua dQ T1·L1.iillo. 

En medio de estas rivalidades hicieron acto de presencia 

""'
2 Lo si9uiente se basa 

entrevista citada. 
en las informaciones de Del Orbe, 
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Báez, De 1 Orbe y otros fu turas 1 i de res de l ·21. FL T. Se presentó la 
opot""tunidad c:or'I ocasión d~ l.::. disputa pro1;arJOni;::ada por cuatro 
hermanbs df::' .:\l""Cl l 1do Garcia c:¡L1<?, pot' mL1erte de LlM familiar, 
aceptaron de los dit'ect~os co1't'uptos un préstamo irre9Ulc:\r qL1e a 
la lar9a los perjudicaba; a la hora de devolver el dinero, 
decidieron protestar en una asamblea, obteniendo el apoyo de Del 
Orbe. Los directivos lograron, sin embat'SO, c:¡ue la asamblea 
e:~pulsara a Del Orbe por agitador comunista y difamador, llevando 
el caso ante el gobet'nador pt'ovincial. La acusación envolvia una 
situación delicada que podia costar la vida, por lo que Del Orbe 
tuvo , que acudir ante varios amigos old-fel lows para que 
intercedieran con el jefe de la policia municipal, el coronel 
Berrea. Mau1'icio Báez intervino a favor de Del Orbe, lo que le 
hi=o sanar simpatias ante los obl'eros más conscientes, y 
cc::intribuy6 a resolver la situación de Del Orbe, reintegrado al 
91 .. emio .. 

1 
Con el desarrollo del enfrentamiento a los _corruptos pudo 

To1 .. marse una di1"ectiva en la que participat'on Báe=, Del Orbe y 
Guet'"rero Montás, posiblemente a fines de 1941. Desde SLlS 
posiciones ese núcleo decidió suprimit'• todas las formas de 
ap1•opiación de fondos, para lo cual hicie1"on nombrat"'" como fiscal 
del gremio a José Antonio Pérez. En una asamblea los corruptos 
decidieron jugárselas todas provocando una rit'Ta armados de 
cuchillos tras un deliberado apagón de luz en el local; se 
valieron del procedimiento usual de distribuir bebidas 
alcohOlicas, pero encontraron una resistencia igue los llevó a 
perder la pele~. El prestigio del nuevo equipo dirigente 
ve1'daderamente so ac1 .. ~c:entó cuando decidió actuar par<..\ lograr un 
nuevo incremento salat"inl en 1942. Dada la inflación do ese af"lo, 
la tarifa aprobada en 1938 habla quedado desfasada. Se apt"obó una 
petición de ::5% de aumento. Como se plante.:i.ba una ne13ociación 
dificil, el jefe dal ejército en el puerto, comandante ''Pupo'' 
Román, fungió como intermediario para dar cL1rso a la propuesto 
ante el Sect'etario d~ Gue1"t"a, Hécto1' Tru,ji l lo. Las discu<:5iones 
tomat'on un c.:1.1~i = delicado pues el ,je-fe de la fo1"tC1 le;: a Mé:tico se 
mostt"Ó dec:ididf.\mente hostil ante la de"Jmanda dol gr•emio. En una 
reacción aLldaz C!n medio dí:':! una se!::iión ent1"e las partes, Báez 
proClamó que el movimiento obrc1"0 cont.:\ba con el respaldo total 
de Trujillo. Se envió una carta a la casa Tatem, en quc=:o se 
1·echa.::ub3 )a intervención militar en el con+licto, lo gue provocó 
consternación a los propiatarios de lc=t empt'C!::>¿\ 1 qL1ie>nes 
advirtie1"on a lor; sindicalistas que seH'ia inevituble una reacción 
violenta de parte del 9obierno. 

En ve= de esto, a los pocos dias el gobierno aceptó ~ue l~ 
Tatem incrementase el salario en 4.5'l. La masa c:onsidoró 
suficiente la medida; sin embargo, BAe: y los otros recha:aron el 
ofrecimineto, a pesar de la oposición qLU~ mostraron otros 
directivos, temerosos de las posibles implicaciones de desafiar 
una decisión del gobierno. La dirac:tiva acordó rec:ha=ar el 
aumento, y el gobierno aceptó que el mismo llegara a 9'l.. Al decir 
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de oe1 Ot .. be, est.:l conquista provocó una oleada de simpatia en la 
masa agremiad~ .. AdemáE de habel" logrado una mejorfa salarial 
relativa, los directivos ampli.::t1 .. on las cobe1"turas sociales que 
ofrecia el grem10 1 c:n bd'se a un fondo que llegó a tener 14 mil 
pesos.oro 

A·pesar del avance que se proujo en el gremio, Báez insistió 
en que no c:onstituia una base estable para el desarrollo del 
movimiento obt•ero. DesconTiaba de la catadura moral de gran parte 
de su membresia. Tomó entonces la iniciativa de preceder a 
e:<pandir la organización a todos los sectores trabajadores de la 
ciudad. Báez y sus compaf'teros se erigieren en promotores 
di1"ectos de nuevas entidades, contactando a los obreros de mayor 
conciencia en cada rama LI o-ficio. A consecuencia de esas 
gestione$, para mediados de 1945 la· Federación Local se pudo 
enorgullecer de mo;;:;tra1· la afiliación de 12 gremios plenamente 
constituidos, cada uno de los cuales tenia un pt"omedio de 11 
dirigentes. 94 El nt.:1mero de 9romios siguió ampliándose, hasta 
llegar a 20 a -fines de 1945 y a 34 a -fines del aP1o siguiente. Los 
promotores se habian fijado la meta de que no quedara en la 
ciudad un solo contingente obrero desorgani~ado. 

Para entender este proceso se debe partir de que se t_r•ató 
del despe1~tar de· medios tipicos de oficios urbanos, que además de 
artesanos -como panadet"os, zapateros y carpinteros- inclL\ia a 
trabajadores Tab1 .. i les -como peleteros y costLtreras-, asi como a 
trabajadores de servicios, como los cocheros, yoleros, carrete1 .. os 
y bai-•beros. Lo$ trabajadot·e~ industriales del sector a::!uc:arero 
lle9arian en L\n ses¡Llndo momento y los a9rico1as del mismo sector 
en un tercera. Aun9L1e lci. base de masas del movimiento Tinal1nente 
recayó sob1 .. e todo en los azucaret"os, la constitución del 
movimiento se basó en los art~sanos y otro5 t1 .. abajadores urbc:\nos. 

Tan pronto el r$9imen autorizó la formación de federilciones 
locales, a mediados de 1943, el agrupamiento informal lide1"eado 
por Báez se consolidó con la perspectiva de evitar que a la 
dit"ectiva de la federación llagaran trujillista5. Estos 
dirigentes independientes se basa1~onen la propia ley para c-¡ue el 
procedimiento de ele?cción de ln di1"ec::tiva de la FL1" se llevara a 
cabo a través dC! una asamblea compuC!st.n por representación de dos 
delegados por c::ad.n uno de los gremios. En 1945 la directiva daba 

q:::s Se9Lln Del Orbe, ese fondo posteriormento fue malversado 
por Victor Conde cuando éste traicionó la causa obrera y gracias 
al apoyo del PD y la policia socavó la he9emonia de Báe= sobre el 
gremio a fines de 1946. Según otras referencias, maniob1"ando c:on 
fondos de la entidad Conde se dedicó a prestar al 2ü'l. semanal, 
dinero 9ue tomaban por ur9enc:ias de alimentación y salLld, o para 
embriagarse en los c:afés del barrio La Arena. 

? 4 El Federado {É.E.), no. 2 (julio dé 1945). 
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cuenta de la consolidación de un equipo di1"i9encial; estaba 
compuesta po1" l"laur1cio Báe:: presidente_, Sergio Mareta 
vicepresidente, Nicolás Mercedes sec-t"etario, Providencia Vda~ 
Luso tesorera, como ·.•oc:a"'les Jo1"9e de León, Justino ·Jos'é del _Orbe, 
Teódulo Guerrero Montás, y como sustitutos de vocales Victor 
Conde, Manuel Cru::, Manuel Ruiz (del gremio de cocheros) y Jesús 
Linares. 

La fundación de la FLT se habia. tornado en un resorte para 
la creac:ion de nuevos gremios y la solidificación de otros 
existentes 9ue se desenvolvian en condiciones de precariedad~ De 
acuerdo a El FedQrado, el Gremio de F'anaderos e:-:istia antes de la 
FLT, pero "se encontraba en estado de inacción, de la cual salió 
por" el estimulo de los diri9entes de la Federación;'' 9racias a 
eso lograron ad9Ltirir un loca.l, inaugurado con motivo del pt"imero 
de mayo de 1945. La persistencia del Gremio de Costureras se 
debió a c¡L\e la "pe1•severancia de su dirección se mantL\VO de pie," 
enfrentándose "con mucha decisión a los obstác:L\los c¡ue c:on 
frecuencia se les han pr•esentado." El Gremio de Carpinteros y 
Ebanistas ''fue disuelto pot• la falta de estimulo de sus 
asociados. Sin embargo, hace ya dos artes que esta or9ani::ac:ión 
t"esuc:it6, y, aunque tienen muc:hos inconvenientes, trabajan 
fi.iamente todas las semanas." El Gremio de Barberos se rec:onoc:i6 
como bastante antiSLlO, pero "pasa por un periodo de prueba 
bastante serio porque tiene al9unaE dificultades internas, pero 
estas dificultades se aminoran cada dia." Los integrantes del 
Gremio de Zapateros "en el curso de sus sesiones se conducen con 
una disciplina admirable. Tienen fé en su gremio, pero luchan con 
un inconveniente poderoso, para la obtención de me.iores salarios, 
porque tienen un patrón (L) que cree qLH? la e:·:plotación no tiene 
limite." En cuanto a los cocheros, habian tenido Ltn 9remio "pero 
se disolvió a cc.\Lts.:i. de li:."\ descon·fian=a .•• Atendiendo a 
insinuaciones de los dit•i9entes de la Federación, este gremio se 
t·eorganizó. "''P:::t 

Los dirigentes de la FLT .:tpt"'ovechat"'on c:¡ue ClLtedaban 
facultados por las visiones oficiales pat"a se1"vir de C:\nal para la 
solLlción de conflictos. Dosplegaron los medios a su alc.:tnce para 
lograr el mayor número posible de conc:¡L1istas. Evitaban, sin 
emba.1•90, 9L1e se recurriera a 1<3 huelga, pues estaba implic:ito 
c:¡ue constituia un desafio a las auto1"'idades. t'1ás bien hicie1"on 
uso de todos los otros e:-.pGdientc;:r:;. Esto :;e ve con motivo del 
conflicto 9ue tuvo el Gremio de Elaborado1•es de Pieles con 11 Papá 11 

Casanova, propiet.::i.rio dP Ltna de las emp1"esas de CLtrtiembres. Al 
despedir• al dit"'igente 9remial Jesl.'.1s Linares, todos los gremios de 
la pt"'ovincia enviaron tele9ramas a Trujillo pidiendo la 
reposición del cancelado, y advit"tiendo que si se producía una 
hLtelga el patr•ón seria el único responsable; el obrero tuvo c¡ue 
set" repuesto. 

o;oo "Nuestros 91"emios 11 , g,E, no. i (junio de 1945). 
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Entt·e ot1·,::>.s cor,r:¡ui~tfis, la FLl l·::igr6 que se aprobara en 
Junio de 1'~45 una ta1·if~ pa1·a el Gremio de Carreteros por parte 
del ayuntami c>nto. Mo ~obstante, subsistia una tarifa que 
perjudic.ciba a lo5 cat•1·e;teros basados en la fuet•za humana. La FLT 
solicitóla 0121•09ación de la se9Llnda tarifa, pues no sólo 
perjudicaba .::; la m~yoria, sino que generaba un disolvente estado 
de. confl ic:to entre cat•reteros 9ue trabajaban con animales y los 
que no lo hacian • .,..ro:~ 

Antes de -finales de 1945 sólo se produjeron dos huelsas, una 
en la ciudad y la otra en el in9enio Santa Fe .. La primet·a fue 
organizada por el Gremio de Cocheros. Su gremio habia demandado 
una tarifa, pet•o uno de los duel'1os de eches, el árabe Dr. de 
León, se opuso. Ante esto, los cochet•os fueron a la huelga con el 
respaldo de la FLT. Esta envió telegrama a Trujillo indicando 
9Lte mientras al9L1nos patronos como el coronel Berrea apoyaban la 
petición de los trabajadores, el Dr.. de León se mantenia 
inc:ólume. Lle96 un carro oficial desde la c:apital, el árabe fue 
hecho pt~eso y tuvo que acceder a la demanda obrera, pues era 
objeto de t•espaldo por las aLltOPidades. La huelga. en el in9enio 
Santa Fe se llevó a cabo ent1•e 1943 y 1945, como acción 
espontb.nea al margen' de coordinac:ión con la FLT • .., 7 

Otro conflicto c:¡Lte estuvo a punto de llevar a la huelga fue 
el protagonizado por las costureras en el al'1o 1943. Los salarios 
misérrimos se mantenian desde 1930, pero el entorno de 
reor9ani:::t.O\ci6n de gremios po5ibilitó una r•enovación de las 
protestas. La FLT las canali:::ó con astucia al punto de que se 
obtuvo un aumento salarial sin que= finalmente fuese necesario que 
se llegase .:.i. la huel9a.. Empero, ese aumento -fue jL1::::.9ado e:<iguo 
por las traba.la.doras. El Gremio de Costureras siguió demandando 
la re9ulari~o3.ción del empleo a SLls más de 500 afiliadas y la 
aplicación de reglamentos de trabajo en los tallet•es.?Q La FLT 
hizo suya la petición de fijación de un salario minimo de un peso 

q.e. Carta 
secretario de 
de 1945. AGM, 

de Mauricio Báez 
la FLT de SPM, al 
SET, leg. 29. 

y Micolas Met•cedes, presidente y 
Secretario de Trabajo, 3 de julio 

.,.-,.. VarlacK, entt"evista citada. De acuerdo a un doc:Ltmento, 
en a9osto de 1945 se registró un conato de hLlel9a en Santa Fe, a 
pt"opósito de las diferencias que acarreó el anunció de aplicación -
de la jornada de ocho hOt"as. AGN, SET, le9. 36. Es posible que-se· 
trate del mismo hecho a. que hace alusión Varlacl~- -

~7° Carta de Providencia Vda. Lu90 y Asia Rodrigue:·,· 
presidenta y secretaria del Gremio de CostLtreras da San Pedro· de· 
Mac:oris, al Secretario de Trabajo, 18 de ma1·zo de ·1945.: ,AGN; - SET, 
leg. 29. 
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La posibilidad de 9ue l~ Federación consigLtiera muchas 
1=onqL1ist.s::; s1n ~n1t·ent.zu a9L1damente al estado se debió en parte a 
la actitud sim~i?tti ;,:~nt~-~ h:;:..r:1 3 los ob1•e1·os c¡ue tE,1 ·a el 9obernador 
Enrique v~1d-="~~ .i.nd1-..·J·.'1L•i:1 !1uman1ta1·10 y sensible a los reclamos 
de los p<:)b1·e-s.llost~ 1:1 •. 1!:?-fe militar• en los af'fos 45-46, Pluyer, 
descartó acudir a medid~s represivas tratando de que los 
con·Flicto=: sociales encontrasen solución institucional.. Los 
diri9entes de la Fedet"c1.ción en todo momento trataron de sostener 
l"elaciones cordiales con el .siobernador Valde;::, tomándole real 
estima por la comprensión c¡ue les mostraba. 

Un medio nodal para que las reclamaciones obf•eras sc:
genel"al i::aran y ganat"an eco ante la sociedad fue la creación, a 
mediados de 1945, de un órgano periodistico de la FLT, S!,. 
Federado. Hasta octubre de ese ario se pudo man tener como mensual; 
lo mismo sucedió desde octLtbt•e de 1946 hasta abril del .:i.F'lo 
si9Ltiente, editándose 13 nt:tmeros. Báe::: era SLI director, ayudado 
por .:ll9unos de los jóvenes de iz9uierda, que fundament.ollmente 
contt"ibL1ian en la cort"ec:ción de estilo, pues el pet"iódico era 
esc:1 ... ito por los obreros. En 1945 se editaban 500 ejemplares y al 
af1o siguiente 1, ü(IO. SLt venta a 10 centavos constituía un desafio 
para los activistas, pues er·a el medio de e~tensión del mensaje 
politice solapado. El periódico tomó un lineamiento muy distinto 
al de El Combate. Mientras este ~!timo se restringia a la demanda 
economicista, ~l periódico de MaUt"ic:io Báe:;:: elevaba demandas 
generaleG en un tono de beligerancia franca contt•a loo;;; 
capitalistas.. El Combate actuaba má5 bien como un vocero 
a91·adüblP. de socialización mundana y c:L1ltural; no perdía oc:a!3ión 
para alabar a capitalistas connotados de la :::ona y al régimen, al 
tiempo que aceptaba anuncios de l¿i,s empresas, lo 9ue limitaba su 
c:apacid.::ld combativa. En 5Ll proceso de definición ideológica 
Mau1•icio definió un line~miento muy distinto que lo !lavó a 
romper con su p1·imo. Sin embargo, El Federado se cuidaba de 
mc.\ntener la proclama de adhesión al régimen y de e~:altar 1.:i 
actitud do los capitalistas 9Lte no tratab.:ln mal a los obreros 
como medio de atacar con Virulencia a 9uiene~ asi obraban. F'et"o 
todo esto const1tuia el medio par·a dar salida a una prédica de 
clase en su Gsencia de cor•te revolucionario. 

A lo sL1mo, 121 tono obrerista en !;J___!;oinbat~ era resultado de 
la pr•esencia de Mauricio. Este ya esbo~aba la linea que seria 
carac:te1~istica de su periódico. Sin embargo, ~l pot•iódico no 
llegaba a la masa por· Ja actitud complaciente del director y por~ 

su W.L1sencia de rel~~ci6n con una entidad organizada. En las 
páQinas de El Combate Mauricio demandó la aplicación de una 

'7? Cal"ta de MaUt"icio Dáe:: y 
secretario de la FLT de SPM, 
T1•abajo, 3 de julio de 1945. AGN, 

Nicolás f'ferccdes, presidente y 
al director del Departamento de 
SET, leg. 29. 
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tari-fa de salario mínimo y, entre otras cosas, combatió las 
posiciones de los capitalistas. 100 En todo ello, el periOdico 
llenó espacios en las primeras etapas de t""econst1tución del 
movimiento, permitiendo ~ue empezara. a trascender la personalidad 
de Mauricio, y 9ue éste definiera lineamientos 9ue deberia 
adoptar el movimiento. Desde ese medio se desplegó una campa.ha 
contra las tari-fas de la CompaNia Eléctrica, c:ali-fic:adas de 
abusivas. Se dibujaba cada. arto una denuncia de la. situación 
dt'amática 9ue comportaba el denominado tiempo muet"to, al cesar la 
molienda de los centrales: 

"A pes.3.r de 9ue en esta za-fra la miseria no Tue tan 
aguda. para nuestros tt"istes trabajadores debido a 9ue 
la ley 9ue obliga pagos semana.les los Tavorec:ió un 
tan_to, el jornal Tue y sigue siendo tan bajo 9ue a 
nadie le permitió hacer el más pe9uef'ro ahorro para el 
funesto tiempo muerto en c::iue éstos no encuentran -
trabajo. Nosotros q1..1e nos preocupamos por la vida del 
trabajador del Este, por considerarlo un ideal noble y 
eminentemente Cristiano, vemos 9ue ya empie::a a 
dibujarse el trágico episodio en 9ue los braceros de' 
los in9enios se presentan en el escenario de su modus
vi_vendi, ccn muchos cabellos sucios, ·flacos, 
harapientos, al igual que sus hijos y sus mujeres; 
simultáneamente el comercio del Este y la vida en 
9eneral volverán, el primero casi a cerrar sus puertas, 
y la segunda agitadisima, di-fic:il. 111

01 

El Federado se di~tingLtió i?n la denuncia de las situaciones 
más escandalosas de l~ e::plotación. Fue el caso de los 
ordeNadores, quienes despué~ de reali:::ar las -faenas er-an pUe!::;tos 
por el jefe del área del ingenio Consuelo, Mr. Nes::Jc, a 
destaconar les potreros. El periódico denunció el estado de los 
barra.neones en que se alojaban los obreros: "o·ft~ecen todas las 
incomodidades posibles; no tienen ventilación, sen pequehas, a lo 
mejor no se pintan." Entre va1~ios otros casos de abusos 
denunciados se encontró el de los se1"enos del in9. Consuelo 
esc1~ibiendo Del Orbe un articulo a.1 respecto, 9ue después supo 
9ue por poco le c:ostó la vida. Relata el líder obrero: 

''Estos hombres empie=an a las 8 de la maf'l~na hasta las 

100 Rebatio, por ejemplo, conceptos del pet"iódic:o li 
Heraldo, de La Remana. Báez, "Replicando de un editorial de El 
Heraldo",g, arto III, no. 34, 29 de mayo de 1940. Calificó al 
periódico romanense como no dominic:anis_ta por estar "al servicio 
de los centrales azucareros, y ya sabemos lo que representan para 
est.:\s regiones estos centrales." 

1 c. 1 "Hü.n terminado ya s1..1s zaTras casi· todc:is los. ingenios del 
Este", ~' af'lo III, no. 35, 17 de junio de···1940. 



cuatro de la tarde. Vuelven a trabajar a las 12 de la 
noche hasta las 8 del dia, y asi sucesivamente. De 
suer_te 9Lte estos hombres que estos hombres _trabajan 16 
hor~s de c~da 24 tf'cras. Como estos hombres no. tienen 

.desc.9.nso nin9ún dia de la semana, ni lo-s d_omin9os, 
resLtlta que trabajan ciento doce (112) horas cada 
semana. Estos hombres ganan 60 c:tvs. de dia. La mayor 
parte de este trabajo se hace de noche. Ellos cobran 
$4.20. 1110:0: 
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Una de las lineas más insistentes del periódico de despidos 
injustific:ados. 10:s La defensa del obrero individual ante el 
dramatismo que significa el desempleo constituía un medio de 
acceso a la sensibilidad de toda la clase a fin' socializar la 
lucha por sus intereses. Justamente, si a pesar de todas las 
dificultades 9ue inte1•ponia la escasa cultura política moderna de 
los obre1•os el periódico fL\e acogido fue ante todo por su interés 
en las defensas individuales y a ~ue de ellas sobrevenian 
remedios de injusticias que impactaban a los conglomerados de 
obreros. En esa linea se pasabu a la consideración de las 
situaciones 9enerales de explotación de la cl~se como colectivo 
total. Por ejemplo, se denunció la situación de los obreroo del 
in9. Porvenir por cuanto en su área industrial se devengab~, a 
fines de 1945, el salario tipico de unos 65 ctvs. y el tiempo 
muerto era más prolon92.do 9ue en los otros establecimientos. Las 
reparaciones se tardaban y prácticamente todo el mundo estaba 
"llevándoselos 9uien los trq,io", e~:lcamando el relator: "HASTA 
CUAND0!" 1 º 4 

Un aspecto 
libre comercio, 
el periódico era 
y algunos de la 
editorial: 

muy importante de lns t:ampaf'1r.t1s fL1e la demanda de 
contra las fichas y vales, en los ingenios. Aai, 
bien considerado en los medios pe9uef'1obur9ueses 
ciudad. Al respecto, se sel'talaba en sLt segundo 

11 CL1.ando e:-:istian los colonos y los In9enids no e,ie1•cian 
el monopolio comercial, Macot•is y el Este entero 
vivieron en su ern más brillante •.. l\l.:\turalmente, vino 
la decadencia de esta re9ión, princip&lmente MacoriE ha 
su-frido un éxodo que nos hace l"'ecardar a Egipto. Todo 
el ccme1•cio pa1·ticular está quebrantado y 11Jcha por la 

1 c•=-: Justino José, "Cómo traba,ian los serenos 
Consuelo", EF. no. 3 <asesto de 1945). 

en ·el insenio 

1 -=•:s Entre muchos articulas, 
Obreros despedidos", !;.E_, no. l. 

véase 

i.c·~ "Penosa 
Porvenir", gf., no. 

situacion. de los 
5 (octubre· de 1945)-. 

"Del ingenio Por.venir. 

tr:ab.aj adores del in9. 



364 

Vid"' dnl puebl':l d~? E"3'1:~. ¡•¿t]ión es algo terriblu. n1oe 

De form,::;. .":'.~::..:~ L'\o•fjn;rL:. 1: .• r-Pde1-ación incursionó Eíl la deTensa de 
los intC:'1-~.s.:;.,.s ci~ 105 t 1•eb .. :. J .:;>dot·e5 azuc:arel"OS mediante la demanda 
de la asi9r1a=1ó11 di1l bono en la =afra de 1945. En la zaTra 
anterio1· .:.l3unos in9er1t.o:=., pat"a evadir ol aumento Termal de 
salario~, hablan dispuesto el pago de una parte del incremento 
salarial en forma de un bono que se hacia efectivo al -final de la 
zafra. Esto estimuló aparentemente la productividad del trabajo. 
El pa90 de 36 ctvs. por tonelada fue cali·fcado como muy bajo por 
la entidad en t"a=ón del proc:aso inTlacionario, demandando la 
asignación de un bono e::tr•a de 4 ctvs. por tonelada. En 
reite1 .. adas ocasiones poste1 .. iores el ót'·9ano obrero denunció 9ue 
varios de los in9enios hablan ofreC::{do el bono y no lo habian 
hecho e·fec::tivo. 1 r.>'"-• 

La Fede1 .. ac::ión definió desde mediados de 1945 que se acordara 
un salario mínimo de un peso diario. Denunciaba c:omo 
absolutamente inadecuadas las tarifas 9ue tenian costureras, 
panaderos, cocheros y ott .. os trabajadores. Los salarios vi9entes 
no alc:an::aban pat"'a que los 9remios cumplieran sus funciones de 
ayuda mutua en accidentes de trabajo, entierros, enfermedad, 
etc:. to::.? La entidad hizo e:·:tensiva SLl posición de gue las causas 
de l~ miseria vi9ente se deberían a la ley de salario minimo y al 
monopolio c:omercial de los ingenios. Demandaba intervención del 
estado, pues pa1 .. a ambas medidas los ingenios no harian una 
"concesión por cuenta propia". Junto a estas dos demandas se 
agregaba la de la jornada do ocho horas, en torno a todo lo cual 
p.~ri"í el periódico "E!l obre1·0 de esta p1·ovincia tiene concienciü, 
tiene un conc~pto cabcóll de lo 9LtE- necesita y E::>spera pacientemente 
a 9L1e se tomr=-n las medidas gua sean opo1 .. tL1nas para me,iorar sLt 
situación ••• ••1•:.n 

E~ta demanda sp vinculaba c:on la denuncia de los precios de 
los a1~t1c:ulos de primet"a necesidad. Do acue1"'do a la identidad, ya 
te1·minada la guc:irra ne se justi·fic:abc"ln p1·ecios tan elevados, 
habiéndose re!:]istr~do ¿, lo sumo reducciones minimas. Por ejemplo, 
el e11 .. 1 .. o:: estaba a 12 ctvs. la libra, la habichuela a 7, la 

J •:•:'l "Comercio libre 
<.Julio de 19~15>. 

1 ~·~ Ca5o puesto de 
of:reciá bono de 5 ctvs. 
y ::; para los va9oneros. 
EF 1 no. 3 (agosto 1945). 

en los centrales azucareros, EF, no. 2 -

relieve pat"a el ingonio Angelina, que 
para los picadot•es, 4 po'.lra los carreteros 
"Cosas del Ingenio Angelina. Los bonos", 

~o? ''El salario 
(agosto de 1945). 

de los obreros agremiados", no. 3 

~c·o "Editorial", EF, no. 3. 
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manteca ~ ~O~ la s~l o 5. el acelte a 80 ctvs. la botella y los 
plátanos a 2 ;::l_:v~. 1 -=•'7 En ·:,;+;a temó.tica el pu1~iódico en entredicho 
a las aú~;orid.:::.üi?.~~ al dac:r' c¡ue "la forma en qL1e se subieron en 
este pal·~ ioz pr~~io~ de todos estos artículos de consumo de 
primera nc:.-c•·;: 1 d:td -í '-"~º siempr~ una inc:ógn i tü para este pLu:b lo, 
puesto Cjlle -:;1.o; .rendia y se vende muchas veces más caro que cuando 
no los pt'oduci.=:.mos ac:¡u1. 11 110 El corolario resLtltante se 
orientaba a una acción politica que diera lu9ilr a la compensación 
del precio de los bienes de consumo a través de las pec¡uef"fas 
conquista~ 9ue se lograban en los salarios. 

Consolidada su presencia en el sector ut~bano, l.:\ F~deración 
se abocó a lo largo de 1945 a penetrat' el área azucarer·a. Desde 
antes se habia comenzado la organi=ación gremial en algunos de 
lo5 ingenios, sobt'e todo el Porvenir y el Santa Fe, los dos más 
abier•tos a la vida urbana, y donde se c:rearia el bastión de apoyo 
con 9ue contó la Federación en sus proyectos. 

Los ritmos diferentes en el sL1rgimiento de los gremios de 
in9enios respondían a un diversidad de factores. De uno a otro 
cambiClban las relaciones cuantitativas de los 9rupos nacionales, 
asi corno de su compenetr•ación o rivalidad. Igualmente, los 
in9enios do la liJest lndies -Consuelo, Quis9ueya y l.ns Pajas
operaban como mundos ce1'rados, pr'áctici.lmento vistos c:omo "estados 
dentro del estado"; en el los estaba prohibida la Or!]an i ::ación 
obrera.. Lo normal era la e:-:istencia de un estado de excepción 
9ue, en lo= casos de los ingenios alLtdidos, se agudizaba por el 
te1'ror 9ue imponian las policias privadas, distinguiéndose la del 

\Cons~elo, for·mada or·iginalmente a parti1• de una p~ndilla de 
fo1·ajidos d1ri~ida por ''Chachá'' Goicochca. Esa cuadrilla se 
dedicó a e::propi.:i.r pe9uel'\os campesinos y ulteriormente col.:tboPó 
en la re9ula1•1zacion do la disciplina de fábrica por medio del 
asesinuto; ent1'e sus integrantes sobresülió t;:i.mbién Manuel 
Joaquin Ayba1·, terr~teniente de Ca~~ de Agua, quien había sido 
9avi l le1~0 en el 91•upo de Ch;:;cha. Más ,:\dolante se agregaron otros 
sujetos como Juanico ~lilian, espia del gob1erno, pt·estamista y 
cnnjeador de vales y ficha~ con el beneplácito de la 

10cw> "Se debe ba.iar el precio de 
EF", no • .;;.. 

los articL1los de consL1mo", 

110 "Los pr-ecios de la comida", gE, no. 5 (octubre de 1945). 
Desde El Combato, Mauricio Báez habla iniciado la campana contra 
l~s alzas de precios. Véase, por ejemplo, ''El alza d~ precios de 
los articules de primera necesidad", EC, arto VII, no. 93, 21 de 
mayo de 1943. En este articLtlo se informD. c¡Lte el arro:: se 
eHpendia a 9 ctvs. la 1 ib1'a, la carne entre 14 y 25, las 
habichuelas a 7, la mantecc.t a-32. Se aprecia el al::a consistente 
entre los precios ya altos de mediados de 1943 y los de dos af'ros 
después. 
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adrninistración . .1.i.
1 En los ingenios de la t.Jest Indies, por otra 

parte, la r1v.:-.lidad entre coc:olos y dominicanos se mantenia más 
viva, posiblemente inst1~ada poi· estrategia empresarial • 

• 
En cambio 1 en los ingenios Porvenir y Santa Fe las compaf'fias 

no presen't~l"~Jn interferencia marcada a la organización obrera, 
principalmente en el primero. En ambos, dominicanos y c:ocolos 
comenzaban a identi.fic:arse como integrantes de un L1nico 
con9lomerado obrero. Esto se expresaba en las naturalizaciones de 
los primeros y en sus cambios de apellido. En una lista parcial 
de integrantes de uno de los gremios del Santa Fe, 
aproi<imadamente la mitad son dominicanos y le\ mayor parte de li.l 
otra mitad in9leses. Ahora bien, no pocos dominicanos tenian 
apellidos in9leses, como el enganchador. Felipe Richardson o el 
engrasador Alphious Gumbs; de la misma manera, ap¿i,recen ingleses 
c:¡Lte ya habian espaholizado su apellido, como los i"o9oneros JLtan 
Dalia y Juan Bautista. Más impor•tante· todavía era c:¡ue ambos 
in9enias se QOcontraban pró:timos a la ciudad y los obre1·os se 
familiari=aban con lo que acontecia en ella. Los restantes 
ingenios estaban más definidos como islotes semiurbanos en el 
latifundio cal'1ero. 

Eo;:;tC'.\ di-ferencias se plasmaban en los grados de politi:=ación, 
cuestión que trascendia la organización sindical. Los 
trabaja.dores no agricolas del Porvenir y el Santa Fe se 
reconocian de manera más 9enerali::ada que en los otros como 
antitrujillista, al igual que los de la ciudad. 11 ~ No suced!a 
i8Ual en los restantes, lo 9ue 9eneralizamos .::1. partir del C.::lso 
del Consuelo, el más gr•ande de la re8ión. 11 ::'!: El reconocimiento en 
el antitrujillismo era todavia un -fenomeno emb1•iono.r10 en estos 
Ltltimos, aL1n9ue los t1•abajadores tampoco mostraban ninguna 
adhesión activa hacia el régimen. De cualquier forma, la 
situación más general e1•a que el problema ~acial 9Ltedara 
desligado de las in~idencias del estado en la formación de la 
conc1encia colectiva; poi• eso el antitrujillismo operaba 
fundamentaln1ente en el terreno individual. 

Lo ant~~ re-forido permite o::l"'licar gua en Santa Fc::i y 
F'orveni1· emergiesen lidera=gos recoptivos a la prédica dQ los 
dirigen tes d~ 1 a Federac ion y de 1 os gremios, pues rs>CO'J i ~n un 
estado favorable de politi::ac::ión en la masc.t. En el ingenio Santa 
Fe se organizaron prime1•amonte dos entidades en la segt.tnda mitad 
de 1945: el Gt•emio de Facto1•ia y el Gremio de Estibadores de 
Azúcar; a pa1·tir de ellos, al poco tiempo sa c1·eó el Sindicato 
Central, el cual, además de agrupar a los dos sr>emios e:·: i~tent~s, 

Mojica, ent1•evista citada. 

1 t :::! 

MoJica, entrevista citada. 
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incorporaba inClividUE;\l•TIE-nte a todos los trabajadores qL1.e 
quisieran afiJ1ar. C.l Sindicato fue pre!:i1dido por Ramón Eli:::ts 
González, 1Liirun pssó ~ deatacar•se como el pt•inc:ipal dirigente de 
la empresa. Tamb1én .i1.1~3d' ;.\n papel en el avance de la organización 
Juan Bryan; ambo~ ~t·an fer1•oc:arrileros. 

Gracias a los üva.nc:es 109rados por El ias y Bryan se conformó 
un equipo dirigente de todas las entidades, reconociéndose sus 
integrantes como ~ntitrujillistas. Ante todo se ubicaban como 
seguidores de la Feder•ación Local y, de manera máSl concreta, de 
Maurico Báe==:. al poco tiempo de establecida la organización en el 
in.genio, Báez, gracias a la mediación del liderazgo local, logró 
un entusiasta reconocimiento de la 9eneralidad de trabajadores, 
dominicanos y cocolos,, que lo rec:onocie1•on como el je-fe de la 
clase. Ahora bien, mientras los diri9entes rec:onoc:ian en Báez al 
antitrujillista y algunos de ellos, como Bryan, al90 más en 
sentido revolucionario, la masa lo veia e:-:c:lusivamente como el 
defensor temerario de sLts intereses, la enc:a.rnación material de 
la sed de justic:ia que emanaba del instinto de clase. 

En el ingenio Porvenir se dio una situación similar. Alli 
dcstac:ó el lidcra::go de Marcos Lake, quien, aun9ue disponia de 
una -fuerza aLttónoma, se postLtlaba como seguidor de Mauricio, 
siendo posterio1·mente dirigente de la Federación- Su lidera::go se 
sustentó en la mayor- radic:ali;:::ación pol!tica de los azucareros de 
la zona. Eso -facilitó la coordinación de los distintos gremios 
del área industrial, de los cuales sobresalió el de factoria. El 
estado d~ politi::ación se evidenció en ocasión de Ltna 
manifestación, posiblemente entt~e septiembre y octubre de 1945. 
Asistieron a ella unos pocos miles de trabajadores, parcialmente 
provenientes de la ciudad y de otros ingonio~, siendo lo más 
novedoso 9ue hicieran aparición picadores hDitianos. El orador 
l'.tnic:o fue MaL1ricio, c:¡uien a pesar de su cautela enardeció los 
ánimos de la masa. .Ya se presagiaba el desafio .al estado con la 
huel!=Ja general azucarera: al final izar el mitin, los obreros, 
blandiendo ca.Nas, pretendieron marchar sobre la ciudad en actitud 
violenta. Lake y los otros:; lide1•es tL1vie1•on 9ue aplacarlos .. \.1. 4 

También aparecieron oromios en los dos ingenios de los 
Vic:ini, aunqL1e de bastante menor consistcnc1a que en los antes 
mencionados .. En el Cristóbal Colón se distin9Ltió c:omo or9ani;::i!ldor 
un lidel" cuyo nombre no rec:L1e1·dan los entrevistados. En el 
An9elina se creó un sidic:ato central 9ue a9rupaba a los 9remios 
existentes. En esa entidad se destacó un dirigente cuyo monmbr'-3 
tampoco fLte recordado por los entrevi5t"dos.. En este último 
ingenio, sin embargo, apareció un 1 iderazso rival, personi-f icado 
en Julio Escoto, uno de los alumnos de JLtlián Martinez. CL1ando 
las discusiones 9ue sigL1ieron a la huelga general a::ucarera, la 
FLT objetó a la entidad dirigida por Escoto como 

z.1 4 Niemen, entrevista citada. 
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représentativa de let pa1"te obrera de esa empreea, por lo que tuvo 
9ue da1·se pa1·tic:ipación al sector favorable a ella. De todas 
~ormas, como el estado de politización et"a menor en ese ingenio, 
el 9rupo de Escoto recuP'eró posiciones a través de la FNTA desde 
mediados de 1946. 

Avanzado el proceso de creación de 9remios industriales en 
loS in9enios, la Federación decidió ampliar la cobertura de 
aTiliac:i6n sindical a los trabajadores agricolas y, 
pa1•alelamente, romper la resistencia 9ue presentaba la West 
Indies. Para esto fue creado el Gremio de Jornaleros, a cuya 
cabeza -fue colocado Just ino del Orbe. Este penetró en los 
ingenios aprovechando que habia trabajado largos afros como 
estibador en el in9enio Consuelo, e-fectuando frecuentes viajes a 
pie por los diversos ingenios, sobre todo el Consuelo, para la 
distribución clandestina de El Federado; para.. evadir los 
mecanismos de se9uridad implantados por las compal'l'ias, Del Orbe 
se limitaba a entregar ejemplares del per•iódico a Lln nL\mero 
t"estringido de pers:;onas 9ue gozaban de su confian::::a con la 
indicación de que sólo lo distribuyer-an tres dias después. En el 
interior de los ingenios la distribución del periódico podia 
comportar peligros, pue~ su lectura impulsaba actos de protesta. 
En una de esas ocasiones~ Lln obt"ero de Santa Fe, conocido como 
Fel ito, mostró una actitud intemperante y fue secLtestrado ,junto a 
otro por Segundo lmpbert con desi9nios criminales por posible 
instigación de la compal'lia. Gracias a la intervención del 
gobernador fueron libera.dos, pero despedidos:; de la empt .. esa. 

El Gremio de Jornaleroz se fundó can 24 integrante<::>; a los 
pocos meses tenia 4 mil, en principio comprometidos n coti=ar 
t"e9ularmente. Se concibió para incorporar a los tr•abajadores 
a9ricolas, on especiDl haitianos, a 9uienes el estado de opresión 
policial les impedia cual9uier forma de or9anización. Igualmente, 
bL1scaba inte91'ar a todos c:19Ltellos trabajadores indu-:;;triales CJLH: 
por c:ual9uier ra:=ón na se hubie~en agremiado. En este doble 
disel"lo, mientras .fue dificil la penetración en las ;J.reas. 
industriales de los tres ingenios de la West Indies, el in9resa 
de los tr;:iibajMdores haitiano~ se hi:=o rttpid.:i y ma:.::;iv.:i.. Cla1~0 ~Lte 

por las condiciones e::istcntes y por el tipo de cultu1•a de ese 
secto1", la organi:=ación sólo llec:iab.:i a -formws muy p1'im=:irias. 

Como no se podian crear .fili.:iles formalC:?s en lL:\s colonias 
caheras, la directiva opto por c8nt1 .. alizar toda5 las actividades 
en la misma ciudad, b,:;jo la cobertut'a de la FedQr·ación y de 
algunos de los oremios e:·:istentes en ella. En los dos o tres 
meses ante1 .. iores a la huelga 9eneral a:=uca1·e1"a circulaban 
re9L1larmente en Macoris c1·ecientes contingentes de haitianas, que 
al -familia1•i::arse con las entidades se cohesionaron alt'ededo1• de 
la. fi9ura de MaLtricio Eiáez. GlL1i:::ás por razón racial, al ser 
Maut•icio negro, los haitianos lo reconocieron como uno de los 
SLlyos. El Maut"icia Dáe:::: pasó a ser entre ello~ Pttpa-M.:luric:io, la 
9L1e sugiere una asociación con los cultos de vudL1, percibiél'rdose 



369 

al lider no como al obrerista, sino como un beneTactor celestial 
que venia a librarlos de la cpresión y de la miseria y a quien,. 
por ende, se debia obed1enc:ia total.. La relación de ·1a masa 
haitiana con el líder obre1"0 no tenia una mediación org.3.ni;:ativa~ 

sino 9ue revest ia Ltn~ -forma personal i =ad a y mediada por .. un 
sentimiento de mistic1smo. Esta caracteristica expli~a 9ue la 
masa haitiana tuera la protagonista más resuelta de la huelga 
general azucarera; en palabras de . D. Teófilo Het"ná.ndez, ~os 
haitianos fLteron los "machos". 11 CJ 

En la organización de los trabajadores indUstriales, el 
Gremio de Factoria tuvo cierto éxito únicamente en el ingenio 
Consuelo. Alli, 9racias a la incidencia de Del Orbe y de Guerrero 
Montas, este último miembro de una sLtcurGal de los oldfellows, se 
conformó Ltn grLtpo de activistas que no se consideraban dirigentes 
pero que -fungieron como tales. Estuvo compuesto de Francisquito 
Núf'"le:::, Flash Ar·mstron9, Barbarin 11ojica, EdLtardo Dali, un Daniel 
cuyo apellido se ha perdido, un cocolo conocido como Pipi5ito y 
otro conocido por el apodo de Guati, quien luego se hizo espic3 
del gobierno. Sólo los tt"es pt .. imeros se mostt"aron firmes cuando\ 
tras la huelga, el 9obierno y la empresa desataron l"'- persecución 
de los activistas. El contacto regular con la FLT lo llevaba 
Armstrong. Los miembros del grupo tenían una relación m<lrginal 
con una sociedad mutualista, pero actuaban como delegados del 
gremio. Se dedicaron a distribuir volantes subrepticiamente y a 
contactar trabajadores para afiliarlos de forma clandestina en el 
9remio. Su labot" fue más fructi·fera en el campo, pLtes evadían 
alli con mayor facilidad la vi9il~ncia de la policía privada; 
esto facilitó que g1·andes contingentes de haitianos rápidamente 
se sindicali;:aran, mientras en el batey cent1•al sólo lo hi=o una 
minoría de los tr•abajadores. DQ todas maner·as, constituyó un 
e:·:trao1·dinario logro c¡ue e$os activistas se ·familia1 ... izaran con 
mLtc:hos coc:olos, hasta poco antes hostiles a cu.:alquier tr¿\to con 
los dominicanos y, en general, connotados poi"' SLt -servilismo ante 
los administrado1"es norteamericanos. 

l"lientras se lo8raba esa organi=ación, la Federación de 
dedicó a promover la creación de una entidad similar en La 
Romana. Esto se hacia para fortalece?r la ·factibilidad de una 
huelga. 9eneral a=Ltcarera. Los macorisanos captaban que las 
condiciont3s en la vecina ciudad eran similares, por lo c¡ue 
considerat"On viable la implantación do la or9ani~ación obt"era y 
c¡ue la mismo!\ se involL1c:rara en los planes de lLlcha qua se iban 
tra.=ando .. Las eaperiencias que habia dejado una huelga acaecida. 
en La Romana en 1942 hizo conscientes a los dirigentes de Macoris 
de la necesidad de ampliar los espacios de apoyo antes de 
lan=.at"Se a una ccnft~ontación con el estado. 

11 ~ Hernandez, entrevista citada .. 
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LA FEOERACION LOCAL DE LA RDl1ANA 

A pesar de l.:l importancia que tuvo el. que a La Romana 
llegaran exortaciones •para la constitución de sremios, su 
surgimiento se produjo de manera totalmente autónoma. Por ello, 
as1 como por difet"encias en las c:ondic:iones soc:iales, el proc:esO 
tuvo áirac:teristicas distintas a las de la ciudad vecina. ya se 
ha observado el ori9en social de las diTerencias. En La Rorrian·a 
los artesanos y trabajadores de servicios tenian menores 
dimensiones. Faltaba, además, el nivel de cultura politic:a de la 
ciudad vecina. La or9anización gremial no sólo llegó tardíamente, 
sino c:¡ue se caracterizó por su escasa cohesión. El conjL\nto de la 
ot"ganizac:ión tenia por único punto de referencia al ingenio 
azucarero, algo ló9ico por la dimensión gigantesca de la empresa, 
9Lte en zafra empleaba a alrededot" de 10 mil trabajadores. Toda la-
vida u1"'bana 9iraba alrededor del ingenio, siendo la ciudad un 
subproducto de la fábrica. 

En La Romana el movimiento ad9uirió menos consistencia 9ue 
en Macoris, pero se distinguió por una actitud más combativa. 
Esto último puede atribuirse a las caracteristicas de los 
lideres, pet"o, a su vez, las mismas deben ser consideradas en 
correspondencia con las determin~ciones del medio social; era 
importante el efecto socializadot"' que generaba la ma8nitLtd del 
ingenio. La identidad de clase aflor•aba con más facilidad, aunque 
presentaba otros problem.:ts que se verán más adelante. La 
inserción da la planta fabril en el medio urbüno provocaba que 
los controles policiales tL1vies~n que? dosificarse, no obstante lo 
bien organizada que estaba la policia p1 .. ivada y el te1·ror que 
insu·Flabeo. su .iefe, el ase5ina LL1is Emilio DL~luc. E1"'21 más fó.cil la 
Or8ani::ación de una prote=ta c:¡L1e desC?mboc:ul"a en el enfrentamiento 
con la empresa. Al mismo tiempo, la oroani::ación et"D más ·ft"ágil y 
asentada en unc.i. tipologia de identidad mé.~ dispersa .. En La Romane:\ 
no suraieron, por lo.demás, núclr=oG clC? trabajadores t}Ltc:? aco9i12ran 
el mar::ismo, y tampoco un conglon1~1 .. ~do de ,ióvenes orientado por 
esta ideología~ Con po=iciono: dcfinidamente socialistas sólo 
sobt"esal ie1"on, hasta donde se sabe, He1·ibe1·to Núf'l"e::: y He1"nando 
Hernández, el p1•imc1"0 a di~tancia y al s~gundo ~1 m~rgen del 
PORO. 

Todos esos Tactore5 coadyuvan a dar cuenta de difer·encias 
que se manifestaron en loo p1"ocesos locales de la huelga 9enet"al 
a::uc::arer~. La Rom.:\na fue un hecho más condicionado por lo que 
podria denomina1 .. se espontaneidad de clase. Las insti:\ncias 
or9ani::=ativas eran recientes, no tcnie1n el arraigo c¡Lte lograron 
en Macor•is, carecian de sustrato ideológico y no contab.rin con una 
coordinación efectiva. Func:ionab.rin m.!\s bien cnmo mera 
p1~01on9?ci6n d~l estado agitado de la masa. 

El papel de la espontaneidad y la actitud beli9erante de la 
maGa se hicieron patentes ya en oc:üsión de la huelge. de enero de 
1942 .. Fue el primer estallido huelguistico en el sector azucarero 
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después de 1 <.].!'.!. Lo-=. dos m6vi les que la provocaron fueron la 
jornada de oc:ho horas y el aumento de salarios; éstos seguían 
inalte1~ados t1·as la 1·eestructúrac:ión a la baja que si9uió a la 
crisis de 1929. Al F"arecer la huel9a no tuvo un centro 
organizador único, hecho interesante pues pone de r•elieve que en 
una empresa tan grande, donde no habia una organi::ación obrera 
bien definida, afloraban mecanismos precipitados de c:onver9enc:ia 
de iniciativas dispares. 1 '1 6 De a~uerdo a Paulino, la huelga fue 
or9ani:ada parcialmente por integrantes del grupo que dirigió la 
que se habia llevado a cabo a fines de 1930. A pesar de haber 
sido obli9ados a abandonar la ciudad por un tiempo tr.::>.s E?Se 
hecho, varios de ellos retornaron y fueron readmitidos en la. 
empt•esa. Sobresalió de nuevo Edelmiro Portes, 9L1ien poco a.ntes 
del estallido del conflicto habia aupado un proceso de 
reorganización de gremios, el cL1al aparentemente no terminó por• 
cuajar .. En la organi;::ación de la huelga Portes c:ontó con el apoyo 
de otros t1•abajado1•es, como uno apellidado Montilla, de c:a~a de 
máquinas, otro conocido como Botón, el mismo Paulina, un cocolo 
de calderas y al9unos otros de depósitos y c:arpinteria, entre 
quienes se encontraban pue1•to1~ric¡uef'los y cocolos~ Tambiéf'1 se 
inse1·taron empleado5 de oficina, habiendo ju9ado un papel 
especial el puertorric:¡Ltef'fo Raul Cha1•dón, 9uien también se 
destacaria en la huelga de enero de 1946 .. 

Esta. ver':3ión no coincide del toda con la t1•ansmitada por D. 
Teó·Filo Hernánde;::. El se enteró de los preparativos de la huelga 
por el aviso c:¡ue le transmitió el refugiado catalán Genaro Costa, 
c.asi de seguro anarCJuista por la recusación 9L1e e::presa.ba 
r•espoc:to a los comLlnis;tas de la colonia Pedro Sánche;:: era 
empleado de l¿, Casa Hila1•i Mallol, pe1•0 estaba familiari:::iado con 
el medio del in9enio. 1:orno pPesidente del r-·artido Dominic.:;.no en 
la c:iuda.d, Hernt\nde:::: pidió a Costa 9L1e se pospusiera un dia la 
huelga, ya 9ue teni<l conocimiento de gue F'aino F'ichardo, a la 
sazón presidente del·F'D, viajaria a Santiago, lo que permitirla a 
Hernánde:: dar LLn aviso c:¡Lte lo pusiera fuera de sospecha y los 
huelguistas 9anar•an un di.:i.. Al darse la posposición estaba 
implicito qL1e Costü 9ravitaba sobre el nüclco gestor del 
movimiento; inclu~o le mani~estó a Hernánde;:: que él había sido el 
principal or·güni;::adot· de la huelga, con el fin de ''da1•le práctica 
a la 9ente en la lucha.'' 

1 '°<!.> 1-Jo hemos logt'ado una visión totalmente acabada del 
desenvolvimiento de algunos aspectos de dicha huelga .. Esto se 
debe, por una pa1•te, a que los testimonios en 'lLte nos basamos, de 
Te6·Filo Hernánde:: e lsmüel Paulina, son en gran medida 
diver9entes .. En segundo lugar, nos fue imposible locali;::ar el 
legajo del AGN donde se encuentra la correspondencia o·ficial 
motivada por dicho acontecimiento. Ese le9ajo está catalo9ado en 
un indice, pero fue movido de sitio, posiblemente al cambiarse de 
un piso a otro los Tondos en que se encuentra. 



Est.._; ·~·er=:ión es objeto úe negativa por Paulina, 9uiett nie9a 
9ue Cost._~ ci'-:s=-mpef'1ara una -fL1nción tan r•elavante; rec:lamandc:l hab~r 
sido· un c-!!:'-· los or9an i ;:ador•e5 del moVimiento, F'aul ino d \ce no 
haberse 1·c·~ac.ion.3do ert ningün momento c:on Costa. M.:!Ci aun, 
considere:.;. c¡Lt.;:.> los espartoles se mantuvieron -fundamentalmente al 
margen d~l hecho, aun9ue no descarta 9ue al9uno de el los ~Uciiera 
haber, cooperado a titulo individual con los que c:on~idera 
verdadero-=; or.gani:zadores. Cree, por otra parte, 9ue los espertoles 
no logr.a1·on introducir ideas socialistas en la masa obt"•E!l1ª del 
ingenio y que su misma incidencia en el ámbito sindi~~l -fue 
reducida. La versión de Paul ino es coherente y da cuenta de 
aspectos importantes del movimiento, pero, al mismo tdempo 
contiene con-fusiones, como la aseveración de 9ue se obf:llVO la 
jornada de ocho horas, lo 9L1e de·finitivamente no ocLtrt·fó. Su 
e:tplicación no descarta 9ue Costa hubiera podida incidir~ como 
casi seguramente lo hizo, pues pudo haber restr•in9ido SL! r"etac:ión 
a Edelmi ro r=·ortes o a al9l'.ln otro or9ani:zador. 

La huelga duró dos di as y fue se9uida por la total jdad de 
obreros del área industrial; el 9erente E. l(lock, tu,·o 9ue 
reclutL\r un pequef'1o e9uipo de Lirsencia para evitar 9ue la c.:..:tldera 
se apa9ara. El gobierno despacho un batallón, artilJ.=\do di:i 
cañones, ante un acontecimiento tan inesperado. Ambos tF"'t isas 
coinciden en que lle96 el 9obernado1~ de El Seybo, de C\ps::llido 
Ramire:::, para negociar con los obreros, 117 pero ambos desL1•noccn 
lo 9ue se trató en SL1s gestiones. Lu. huel9a -fue levanf..;.-\da de 
manera ordenad.:i., pues el gobierno evitó aplicar la l"t::'lot'""sión 
sistemática. De hecho, posiblemente por amena::as combiri.::i11.;.15 con 
promesas, los or9ani:zadores tuvier•on 9ue desistir y 1 1 0 se 
obt1-1vie1--on las medidas demand~das. Sin emb.ar90 1 Cci"'' ~ -fue 
deportado inmediatamente, ~nvi~ndosele a \lene=uela en una q1oleta; 
terminado el hecho, además, Ltn grupo de los orgt"1ni:::::ado1 c:s -fue 
objeto de pe1~sec:L1c:1ones. Empero, no l1ubo vic:timas diret:l.<1S. Es 
cierto c¡uo Duluc .:tprovechó la oc:asión para ~n9rosar S'-' larga 
lista de c:rimenes con otros dos, en este caso un obrerc• .p.te le 
resultaba antipátic:o y otro que habiil contr~aido una e::igu~ deuda 
con un amigo suyo; este último fue asesinado de forma mFI• abra, 
con el probable propósito de 9L1e sirvie1•a de: esca1"miento. t 1 •·

1 

Aunque fracasó en el logro de las reivindic~1· iones 
propuestas, la huelg=i de 19'12 e>lC?c:t1·izó el medl.o obrer•• .Je !a 
re9ion oriental; inclL1so trascendió a.1 pais, pues Marrero n 1·1sty, 
9ue comen::aba a inte9ri'lrse al gobierno, como enemigo .le las 

.1.17 Eso esté corroborado por el re-fer ido indice e:<ist~P te en 
el AGN. 

11 º Hernénde:z, entrevista citada. No obstilnte, vat .. ios ne. los 
activistas fueron en lo adelante objeto de amenazas ccntin!.lªS de 
Ouluc. A Paulina en reiteradas ocasiones le advirtió .. ¡ue le 
habl"ia matL\do di; no habet"' sido amigo de la madre de PauliÍlt:I• 
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c:ompaf'lias t?\:::uc:¿1r1:r~.:.>, apro•1ec:hó sL1 condic:ión de miembmro del 
staTT de ~·L"J.:.,_1.!:.!U.~ ¡-;.:i1·.:;i. dar a conocer el hecho. Para las 
porc: ion e~ redtt·:: 1 d.:..s d;;: -l;r.:lbc. j adores muy po l i -1; i ::.;;idos c:¡Ltedó patente 
la neces1d::;d d;: c:ont=.11~ cbn una or9an?.zac:ión sólida, que Tuera 
capaz de l::!n.f1·-enta1• e:-:itosamente empresas y 9obiet·no. En ese 
sentido, el precedente de 1942 se conectó con la for•mac:ión de la 
Fedet"ac:ión Loc:al y con el estallido de la huelga 9eneral de 1946. 
Ahora bien, por medio hubo una ruptura parcial de lidera~gos, 
pues el 9ue emergió con la -formación de la Federación no habia 
tenido par•ticipación relevante en la huelga de 1942. Esto puede 
set• un indicador del tPánsito del movimiento hacia una etapa más 
organizada.. 

Al parecer, el común denominador• del grupo 9ue dirigió la 
Fedi::n"ación Local desde su -fLtndación en los meses -finales de 1945 
fue el anti truj i 11 ismo. Su principal figura fLLe Hernando CNando) 
Hernéndez, un revolucionario de ideas socialistas, hijo de un 
prominente médico de la ciLtdad, conocido por SLt humanitarismo, y 
~uien habia sido presidente del Partido Nacionalista. Nando nm 
era, pues, obro ro, sino un pe9uef10 patrón c:¡ue reül izaba trabajos 
a cuenta del Central. F•ero vivia pobremente, entre obreros, y los 
ayudaba con 5us o<.:;c:asos rt?C:Ltrsos en ocasión de enfermedades y 
situaciones dific:iles. 11 ~ Se dio a conocer entre colectivos 
importantes de la clase.. No tenia L1n medio organizado de 
dirección, pues no pertenecia a ningún gremio .. SLt liderazgo 
provino de la cotidianidad entre los obreros, a.si como de habnr 
asumido frecuentes def"ensas en cas:.os de abusos, de contar con 
criterios politices desarrollados y de su honestidad que lo 
llevaba a sentirse vitalmente identificado con la causa de los 
pab1•es. Quizás ¡::-arque t1"aba.iaba noi-malmento en el campo, y no 
tener los ha i t 1 anos un:<. or.gan i ::ac: i ón propia, la verdadera base de 
sustentación de su lidet"azgo residió en la masa de picadores de 
caNa. En ese sentido, a pesar de ser un blanco dominicano, Nando 
vino a set· una réplica de lo ya visto respecto a Mauricio Báez. 
Los haitiano~ le pur;ie1·on "Nandite", el disminutivo por ap1"ec:io 
re5ultado de f.:i.milia1·id¿i,d y la e par dificultad de:- pPonunciación .. 

Her"nánde:: no se:.- consideraba comL1nista, ya que por su recia 
conte~:tu1•a moral creia ingenuamente 9ue no poüeia las suficientes 
condiciones personales para set• militante del pa1~tido. No 
obstante, est~b~ totalmente identificado con el ideal socialista 
a pc;irtir de.o- su devoción por la causa obre1"a .. Ahorc.\ bien, actuab.!\ 
no tanto como lider obrero, sino como milit:antf:'." r~volucionario 
independiente 9ue tenia por propósito inmediato la lic:¡uidación d_e 

11
s;. Hernánde::, entrevista citada. El testi90 era hermano 'de 

Mando. Este último -fue el püdre de Homero Hornánde:::, dirigente 
t"evolucionario del Movimiento 14 de Junio en los arios 60. Una 
relación parecida, aunque menos intensa, había tenido Heribertc 
NL'.tl'fez con obreros de La Romana.. Información esta L'.tltima de Del 
Orbe, entrevista citada. 
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la dictadura. Acaso por esa razón no ingresara al PDRD y 
desconfiara de los parámetros polltic:os- cori_venc:ionales __ de acción 
revolucionaria, c:omo s.e vera i\ prop6Sito de la forma en 9t.1e 
dirigió 1.:1 hLtelgc-\ det 46 en La Romana. Como se verá en el 
siguiente C:.3.pitLtlo operaba más bien encuadrado en un -pe9uerto 
c:irc:ulo in+o1~ma.l de antitrujillistas de con-fianza. 

En la Federación pasaron a inc:idir otras personas 
c:onnotadas. Entt~e ellos terminaron siendo muy conocidos Julio 
Anibal Garcia Dic:kson y Héctor Quezada, 9uienes eran mirados por 
los trabajadores como una par•eja, recibiendo los calificativos 
respectivos de "Blanquito" y 11 Ne9rita 11

• Eran sin embar90 figuras 
de distintas procedencias, aunque tenian en c:omt.:1n la beligerancia 
en la lucha, lo c:¡ue les provocarla ser asesinados cuando los 
acontecimientos se desar1"'ollaron. Blan9Ltito er el verdadero lider 
de los -fabriles del in9enio, OCL!pando la presidencia del Gremio 
de Factoria. No hemos sabido nada con precisión acerCi\ d~ SLl 
ideolo9ia politica. Se p1"'esentaba como un defensor de los 
intereses obt·eros; probablemente desarrolló relaciones personales 
con el Lic. Nt:1Nez pet•o no hemos podido saber nada en c:oncreto al 
respecto, al i9ual 9ue en relación a Que=ada y otros diri9entes. 

Héc:tor Que:::ada CNe91"itCl) ni si9uiera era obrero. De acuerdo 
a Del Ot·be, era miembro del PORO, pero ningún indicio preciso de 
9Lte actuar"ª en tanto tal. Era buhonero, y se relacionaba con los 
poderosos en las rif"las de gal los. Se hizo una persona muy 
9ue1 .. ida. Se inte9ró a lü lucha desde fL1era de la· clase, y pt"onto 
descolló como lid<?r, .:i.Ltn9ue con menos organicidad c:p_le Blanc¡Ltito. 
Se puede decir 9ue Nc>91~itu emer~gió como lide1" de la mL1ltitLtd 
urbana, mas allá d~ lo clasista. Daba rienda a sus p1~opósitos de 
luchar contra el gobiet'no. 

Otras personas descollaron en los trabajos do la fedet"ación .. 
Vale la pena detene1 .. se r=n MünL1el Turna, de origen árabe y quien se 
desempeftaba como pe9Ltel"lo comerci.?.nte, aL1n9ue viviendo casi en la 
pob1~e:::a. 1 ~0 Pasó a -fo1·mat" p¿H·tr.i del grupo de diri9Gntes c¡Lte se 
aglutinaban alrededor del antit1~ujillismo; fun9i6 como director 
del pet~iódico El Ob1·ero, cuyo nombre lue90 cambió po1" U 
Tt .. aba jador, ór9ano de la Federación, del cual se lanzaron varias 
ediciones con una probl~mát;ica bas-tante parecida a la de U 
Federado, pC?ro un tono más cnc~nd ido. 

Tanto en El Traba.iador como en otros medios la federación 
9ano fuerza al dar curso a denuncias contra el Central Romana. Se 
desp1'endia un<l recusación politica inte9ral de la c:ompaf"lia 
e:-:tranjera. Entre ott"aS cosas, se la ac:us6 de tratar de impedir 
9L1e loe;; diri9entes sindicales fueran a las colonias a 

1 ~0 Tras las luchas de 1945 y: 1946, Tuina._se·.desli9C del 
movimiento obt~ero y se sometió al .. sobierno. oeSpués de la muerte 
de Trujillo emigró a Brasil, donde--.:_\~ Ffar:.~c:É!r Tallec:iO. 
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relac:ion.:'1.t"SC con los trabaJador~es, lo que c:onstituia un atentado. 
contt"a- la libertad de ·t1~ánsito. En todo momento se ainpar.aron en 
las· expresionc>":i: del tirano a facer de la clase trabajadora. Como 
mues.tra, Valt? l~ pena t1•ansc.ribir -fragmentos de uno de los varios 
artic:Ltlos, intere~ante porque se hi;;:o unos dias· antes de la 
huelga general, de hecho anunciándola !:?O cuanto al estado de 
insatisfacción de la masa: 

"Parece que el movimiento obrero en La Romana, por 
irritabilidad de la administración del Central Romana, 
está t1~ope;:ando con inconvenientes injustificables que 
merecen la atención de los organismos y funcionarios a 
quienes compete hacer realidad el bienestar de la clase 
t1"abajadora dominicana, qu~ es el deseo mánimo del 
H6no1~able Presidente Tt~ujillo. En La Romana, el 
movimiento obrero está siendo saboteado de manera 
inteli9ente y diabólica. La masa obrera esté excitada y 
nerviosa, pues sin saber cuándo ni cómo, comienza a 
t"'umorearse que el Gobierno interpreta al movimiento 
como subversivo". 1 =' 

Más adelante, el articulista desct•ibe la 
cuc?.l atravesaba la clase 'tr•abajadora: 

situación por la 

11 Entre los inmensos campos de c.aNa del Central Romana 
Corp. 9imen SLlS mise1-ias cinc.o o seis mil hombres 
desnudos y famélicos con sus respectivas familias < ••• > 
Las condiciones hi8iénicas de estos desgt~aciados no 
puede ser peor. Viven en casuchas de tres metros de 
ancho poi• seis de largo J dos de altura, ahi 
a1·racimados en una prom1 scuid¿1d asc:¡uet·osa, son victimas 
de todo5 los conta9ios y de todüs la$ suc1edades, y 
rebela el sentimiento de 1"1 decencia, pensa1~ c:¡ue esos 
pa1•tas tienen c:¡uo ejercer sus funciones matrimoniales 
como bc>stias, entre las h1,}ot;;, desvelados poi• las 
picaduras de los mosguitos y de las pulgas. La 
condición ecor1ómica de estos infelices no es me.ior• c¡ue 
la higiénica c ..... ) El t1~ato que.; ze les da y el salario 
9ue se lem p~ga os rnás inju~to que cualquier movimiento 
C1L1C? el lns hasian para c:¡ue se les t1·ate como seres de 
1·a;:ón y de conciencia._. "•:.O:~! 

Estas denunci.:a$ no t:::enian prer:edente por el tono vitriOlic.o. 
Constituian un mcntls 1~otundo a las proclamas del ré9imen de 
logro de la .iLtsticia social. Y, sobre todo, tenian un corolario 
inmediato de llamada a l.z, lucha, al concluirse que 11 cuD.lqL1ie1" 

:i.= 1 l-le~nando 

Unión, aNo I, no. 

:i.= 2 Ibidem .. 

' Hernández, "La 
2, 1 de enero de 

t1'"a9edia 
1946. 

de. La Romana"-, - b-ª. 
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diligencia gue hag<=in (!os obt"el'·c~) pot" resolver su miseria es 
le9itima y santa ••. " Todo esto et"a dinámica, algo c:¡ue tenia que 
llamar l.:". atencion de las autoriciades. Los tonos airados de los 
dirigentes obreros, en •efecto, fueron objeto de denLlncia por el 
diputado Al-f1·edo S.=i.nch€:: Pé1~ez, director del periódico loc:al Sl. 
Heraldo, al servicio del Central, quien les de-finió como 
farsantes y corruptos 9ue se habian dedicado a socavar la obra de 
Trujillo. Ese individuo, como lo puso de relieve Tuma, actuaba, 
más que como emisario de la dictadura en calidad de asociado con 
el in9en io. 

La peli9rosidad 9ue entraNaba la aviesa delación condujo al 
acrecentamiento del 1 ideraz90 de Nando, al ser objeto el asunto 
de comentarios en la ciudad y los gremios otor9arle 
reconocimiento por sus 11 honradas ejecutorias" y de "ser un 
estimulo di9nificador de su obra de bien social que favorece, tal 
cual lo expon~ la politica de Trujillo, al obrero dominicano. 111 ~3 

La resolución fue adoptada por todos los gremios 9ue conformaban 
l.:.\ -federación: auxiliares de in9enieros, almacenes de azúcar-, 
cocheros, panderos, carreteros, de factot"ia, mecánicos, 
carpintet"os, jornaleros, albaf'"liles, muelleros, ferrocarrileras, 
marinos, motorista.s y :::apateros. 

El gobierno, en ve:: de haber atendido, como ht.1biese sido 
normal, la denuncia del diputado, procedió por el contrario a dar 
publicidad al artiCLllo de Hernández, haciéndolo reprodLtcir en 
var·ios diarios y en el órgano de la CDT, El Obrero. No fue óbice 
que Hernénde:::: fLtera reconocido como enemigo. Las ra=ones de t.:l.l 
proceder deberemos considerarlas en relación al conjLlnto de 
cit"cunstanci.:i.s que interactuaron en el desencadenamiento de la 
hLte 19a. general azLtcarera. Para deb i 1 i tar presiones del 
Departamento de Estado, como se verá, T1"uj i l lo estaba 
subreptic:iam~nte hostilizando las c:ompal'11as a:::L1ca.reras, sin 
p1"esentar inter-ferenc;:ias al auge de las protestas obreras. 

'l.:a:i; "Un voto de ·confianza 11
·, La Unión~ no. 2. 
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A fines de 1945 la situación en el -Este era de 
efervescencia, como lo expreso Hernando Hernández en el articulo 
comentado al final del pasado capitulo. Las alzas salariales que 
se habian producido entre 1943 y 1945 en el sector azucarero no 
habian detenido el brusco empeoramiento del in9t"eso real. Las 
empt"esas habian acudido al expediente de evadir alzas 
consistentes en el salar•io mediante la asi9nac:ión de bonos al -
final de la zafra, entre.gados por concepto de regalia sobre los 
beneficios. Esta politic:a evasiva ni siquier·a fue generalizada 
entre todas las compaftias; los ...:\nicos ingenios que entregat"on 
bonos de cierta consideración fueron los de la West Indies~ en 
tanto r.¡Lle los de la casa Vicini entt·egaron bonos de escaso valor 
y los de l.:\ SoLlth F'orto Rico sencillamente se negaron a c:.ualqLlier 
concesión de ese génet"o, lo qua también hi;:o el ingenio 
f-'01•ven i 1·. 1 

Par.:\ las empresas las alzas salariales concedidas en 1944 
constituian un tope, puesto qLle en ese arto los beneficios habian 
sido extraordina1•iamente altos. Sin emba1·90, el salario normal 
del obrero industrial se sitLtaba en alrededor de 60-65 ctvsª por 
jornadas de doce horas, mientras que el salario del picador de 
ca~a se estableció ~n 34 ctvs. la tonelada. En 1945, pese a los 
1·eclamos intensos que di1·iCJian las entid.ndes obri=H•as, l"-\S 
empresc..s se negaron a acorda1· <3.l::i:\s salariales a caLtsa de la 
disminución en ELlS beneficios. En ol sector industrial 1os 
salarios permanecieron totalmente estáticos, mientras que el 
picado1• ... ecibió 36 ctvs. por tonelada. Mientras tanto, el proceso 
in"flt\l.:iona.rio se hr:>ibia tragado el al=a dispL\esta en 19<-IL~. No 
obstante, como lo d"=nLlnciaran Hernánde= y otros lidet·es, li..i. 
posición de las compaf':ias para la :za·f1•a de 1946 e1·a in·fle:·:ible en 
5u decisión de no otorgar ninón al:a salorial signi+icativa. 2 

' "t11~. E. 1. l\.i lbourne y 1 o<:. bonos en "1 Este", EC. Noa 117, --19 de áLll io de 1945a Varios otros articules en ese peri.ód ico 
tratan sobre la materia, como t·laLlt·icio Báez, "La za·fra en el 
Este", No. 112, 10 de diciembre de 1944. 

2 Esta dete1 .. minación se pLlede inferir de le:;\ reopuesta que 
1•ec-ibió Tru,iillo de los tres pt·incipales .iefes de compnf"lias 
.:-.::ucareras norteame1 .. icanas, \·lennessy, IO::i lbOLtrne y F'o:·:, a la 
demanda, soba•e cuyos detalles so tratará m.3.s abajo, que les 
hicie1 .. a para c:¡ue sus emp1•esas actuaran como organismos policiales 
para "combatir' el comunismo". De acuerdo al reporte diplomátic:o, 
"las tres personas visitaron la Emba.ja.da y dijeron encontrarse en 

1 
¡ 

\ 
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Para l.?. di1~i9enc:ia obrera y pa.r•a la n1asa de trabajadores 
resultaba inec:¡L1ivoc:o r.¡Lle no se produc:i1~ian nuevos aumentos 
salariales más o menL1~ voluntarios de parte de las empt"esas 
azucat"'eras. El p1~oceso de organización de gremios habia ya 
penetrado en la fase industrial y en la agric:ola de la 
plantación. La formación de la or9anización sindical era parte de 
un acelerado proceso de concientización en la masa de la clase, 
al tiempo 9ue los efectos de la organi:::ac:ión potenciaban esa toma 
de conciencia, pr•epat~ando !as condiciones para la gestación de 
luchas sin precedentes por reivindicaciones. Desde luego, el 
detonante princ:ipal de esta irrupción activa de la masa contra la 
e::plotacién era la pauperizac:ión e:<iste11te. Pero, asi como 
después de 1931 el panorama habia sido básicamente de pasividad, 
desde 1942, a tono con la 1~econstitución del movimiento 
organi:::ado, la masn habia entrado en una ·Fase de actividad que 
desa-fiabC:'. el terror impuesto por las comp~rtias y el estado. 

La huelga de la Romana de 1942 fL1e el hito C.\l que se 
refirieron dirigentes y masas en la disposición a la lucha~ Los 
di1•igentes procesaron lam expe1·ienc:ias 9ue arrojaba dicha huel9a, 
lle9ando a la conclusión de 91.1e era necesario conta1· con 
condiciones óptimai:;; par•a lan::arse entonce!:> a un¿¡ empresa tan 
arriesgada como la huelga, imponiéndose acLtmular .fuerzas en fot·ma 
or9ani::ada. Pa1~a la masa, el eco de esa huelga si9ni fic:aba que 
era posible desafiat• la interdicción implicita de que se diet•an 
protestas de ese género. Claro que eso no si9ni ficaba c;iLte hubiese 
desaparec:ido el miedo; poi· el contrario, t:oda la p1·ác:tica de ln 
clas6 t1·ab~jado1·a estaba ~es9~da pct· el s~ntimiento de ter1·or 9ue 
la dir.tadu1~a habia lr~grado qL1e intet~io1~i=wse. Los trabajadores 
sentían gue se Pncont1~Ab~:-,n totalmente desamparados frente al 
poder, y 9ue cualquier violación de loa cánones ostablecidos 
sobre el ot·den público 0cat~reaba castigos imprevisibles gL1e 
podian llegar h~sta la mue1·te. 

Lo notable es que, poi· encima de ese ter1·or int~riori=ado, 
las condiciones ob.ietiva5 impLils.:i.ran l.:i. di!.:iposici.ón a la lucha. 
Ahora bien, en es3. nueva actitud no ope1~aba de maner.:t mecanic.::i y 
directa el efecto de la pau¡~e1·izdción a9udi:QdQ; sin dudas ~ 1~e la 
masa se sentía desespEr·ada port;llí:! rc:;Ltltaba imposible l.:l 
subsistt?ncia ¿¡ los n1v.:·lc~ m!nimo~ del dco::oro que se 
conceptLtali::c,ban de .::i.cLterdo ~ lon parámetros cL1ltLU''i.\lec;;. En los 
grupos mt.s e:·:plotados, como el d2 los picadores haitianos, el 
problema se pr·e~entaba en tórminos elementales de la 

una sitLtación dificil, ya que la agitación labat"'al puedo 
e:·:tendet .. se lo suficiente como para. pon~r en pel19ro la co:;;E:>cha." 
Este temor evidenciaba. la decisión a no contemporizar con las 
demandas dE?l movimiento obrero. Tele9rama de Sc:heret~ al 
Departamento do Estado, 19 de noviembre de 1945, en Vega, Los 
Estados Unidos, 1945 1 p. '.254. 



alimenta.el;!;¡-,_ Pero el empobrer.:imiento de por si no 9eneró la 
lucha, sinu 9Lto ésta fue resultado de una toma de decisión 
consc:ient•..:··~ •ara 9ue pLtdiesC? hacer acto de <.tparic:ión se re9uirió 
de un c:ontc:-:i;(; pol ! tic:o it:¡lobal en 9ue- la dictadura debió tolerar 
las ya vl•.;t.;,.;.; tormas controladas de or9ani:::ac:ión .. La. 01--gani::ac:ión 
tuvo entonc~s una consecuenc:1d devolutiva en cuanto a la 
adc::¡uisic:ió11 on la masa de percepciones novedosas 9ue con-fluian en 
un mayor nivel de conciencia politica y en cierta disposición a 
la lucha. 

Esa disposición a la lucha, por más 9ue significara Ltn 
componente inédito en la práctica de la clase trabajadora, se9uia 
mediada por la intet,iorizaci6n del terrorª La masa habia ido más 
lejos no sólo por los efectos de la organización, sino por9ue 
captaba instintivamente 9ue el 1"é9imen se encontr•aba en una 
situación de debilidad rC!lativa 9ue lo obli9aba ¿i, conceder 
cie1·tas aperturas y a disminuir las represalias -frente a la 
protesta social. De todas maneras, en la masa se era consciente 
de 9ue sólo se podia lle9¿-¡r hasta determinados planos, a9uellos 
en 9ue no se enfrentase la dictadura como sistema politice. 

Lo anteriot· explica el poi"' c::¡ué la huelga 9eneral azucarera 
en nin9ún momento pudo tra.ns-formarse en una hLlel9a 
anti9ubernamental; es cierto 9ue en La Romana hubo atisbos en ese 
sentido, pero aun ahi se trató de algo bastante parcial y 
limitado, sin pa1•angones en e·l resto de ingenios ni en la ;:ona 
rural del ingenio. En todo momento la masa y las organi:::aciones 
plantearon c::¡ue en+rent¿i,ban a las compal'lias e:{tran.ie1"'.;:i.s E!n r¿i,zón 
de demandas auto1·i:::adas poi· el sentido de justicia 9ue estaba en 
el cent1·0 del r1·ag1·ama social du Trujillo. hlo sólo no se bLtücaba 
en-f1"'ent211• al ~stado, sino 9ue se buscaba contar con su p1•otección 
para riura el desafio obtL1viese:> resultados favorablGs; la "',c:ción 
Peivindicativa estaba, pues, delimitada por• part.\mett"os, 
implícitos pet"'o dofinidos, de lo permisible por el despotisn10. 

En l~ perspec·t;iva de la masa, el movimir::nto 9ue ~:ie avecinaba 
tenia un contenido e5tri.::to dentro de lo !:)Lle SE! denomina lLtc:h.:t 
económica o interés C:Ol'porativo. Este pl¿\no, sin E'mbargo, no 
podia .:lCc1onurse de una manera pur.;1.mente espontánE.•c".\, sino <".:¡ue 
f'C?t:¡UE:1'1.,.. u~_, 1.:1 med1ac:1ón or9an1::ativa qL1e le confi1•iera 
consist1?nc1a, continuidad y los instt"'Ltmenta~ minimos necesarios 
pa1'a la .;;.c.::ión. Esa mediación organizativa, para oper·ar, tuvo 1.1ue 
colocat"'Se por• encima del sentir cotidiano de la masa. Constituía, 
pot• ello, una mediación pol!tica revolucionaria indispensable 
para 9ue, en las adversas condiciones, pudiese detona1·se un 
movimiento de esa enver9adL1ra, que -finalmente t"'Dmpia con los 
cánones de orden públ ice -fi jades por el estado. Lo 9Lte buscaban 
los dirisentcs era canali::ar la disposición a la lucha 
1~eivindicativa de la masa hacia una acción ulterior dirigida 
contra el ré9imen. 

Sin trujillistas, les sectores de mas bajo nivel 



38(.J 

politice ele la clase no se planteaban la cuestión de la 
naturale:::.;i rJQl poder• del estada. En los sectores de mayor" 
desarrollo politice el antit1·ujillismo era el r•eferente 
primordial. Ese re+erent?E, empero, sólo ope1·ó de forma eTectiva a 
nivel de l<:1. dir1gr.ncia, y ni siquiera de tod.a la dir19encia, sino 
de la situada en los planos más elevados, y la c:¡ue forzó a otros 
sectores di1•i9enciales a incorporarse al movimiento. De -forma que 
aun los rangos més conscientes de la masa eran ajenos a las 
intenciones de las diri9entes revolucionarios. Para la masa no se 
planteaba la lucha contra el estado, sobre todo con vistas a 
dert•ocar el gobierno. Ese limite era el 9ue imponia el contenido 
efectivo del movimiento social. A su vez, sin embargo, el 
movimiento social no hubiera podido irrumpir con la magnitud con 
c:¡ue lo hizo si no se hubiese conformado la mediación organi:::ativa 
~nimada por el propósito práctico del antitrujillismo, resultado 
de la at1•ibuci6n de responsabilidad al despotismo por las 
condiciones sociales vigentes, lo 9ue en escasos dirigentes , los 
más decididos y consistentes, tocaba niveles de politi=ación que 
se acercaban a el planteamiento mar:-:ista ortodo:·:o. 

Animados sn el antit1·ujillismo y en miras más ambic:iosas, 
esos dit•igentes decididos no solamente contribuyeron de 4orma 
acelerada a elevar el nivel de conciencia de la masa, sino 9ue 
con su acción constituyet·on una mediación indispensable para que 
la propia masa pudiese materiali=ar en la lucha su hot"i::onte 
económico reivindicativo. Ante todo habia que romper el ter•ror 
que autoimponia limites en la práctica social de la clase. Hacian 
Taita esos pee¡uei'1os actos de audacia r.¡uc, acumulados. iban 
dejando el saldo consciente de 9ue era po5ible it• más allá de lo 
permitido. La diri9encia presentaba la cara ant~ el peligro del 
despotismo. Lo hacia ciertamente:: contando can l<J. a9uie=:cencia 
creciente de la mas~, aun9ue la misma mantenía di~tancias y 
criterios distintos a los 9ue se manejaban en la élite 
dirigencial. Pe1·0, p~eci5amente poi• esa distancia y divet·sidad de 
concepciones entre di1•igentes avan:::ados .· m¡;:,sa, la mediación de 
los prime1•as 1·csultaba indispensable para gue la clase f'Lt:.iese en 
el acto de la p1·otesta su potencialidad. En fin de cuentas, la 
lucha reivindicativa comportaba Lln contenido politica, 
signi·ficaba un avance politice de la clase que no podia llegar de 
manera "espontánea.", si no c:¡ue re9Lter i a de 1 a eme1•9enc i a de un 
con t in gen te or9an i :::ad o 9ue se si tL\aba por• ene i rna de 1 os re-f lejos 
cotidianos de l~ m~s~, condicion~dos rnr el temnr ~ l~ ~utorjd~d 

y los déblles niveles de politización~ 

En consecuencia., la huel9.;:t 9eneral c:i.;:ucarera sólo pudo 
producirse por haber sido antecedida par mecanismos acumulativos 
aLtp.:ldas poi• una dirigencia independiente del e~tado c:¡ue 1091~ó 

calar• en el ánimo de la masa como la defensora nc:1.tLu~.:\l de sus 
intereses, principalmente por medio de sLt personali::!ación .. Estas 
fisuras, claro está, se hicieron lideres en la medida en que 
supieron plasm,?d' el anhelo de c.lase dentro de los 11mite'3 en qL~e 
se encontraba .. Esa relación na est~ba eNenta de tensiones, pues 
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en el fondo la diri9enc:ia buscaba algo más allá 9ue lo sentido en 
el seno de 1:.-. masa, y, por'" ende, tenia 9ue desple9ar iniciativas 
9L1e for~aban los temores y los restringidos horizontes politic:oS_. 
Al obrar ,:;si, la dirigertcia c:ontribuia al avance de la masa, pero 
también se salia de los marcos que normaban su práctica, lo c¡ue 
la llevaba a niveles parciales de aislamiento; es deci'r, ·en 
ciertos momentos sectores importantes de la masa podian se9uir 
sintiendose identificados con los dirigentes, pero no lo- podian 
hacer ef-ectivo por la represión y el miedo, siendo.esto la b.3se 
de las derrotas 9ue e':periment6 el movimiento cuando la dictadura 
lo9ró operar la escisión final entre masa y dirigencia. 

La huel9a azucarera estuvo condicionada, en esa compleja 
relación de espontaneidad y organización, en p1~imer término por 
los determinantes objetivos de haberse p1~oducido en la p1~incipal 
actividad capitalista del pais y en la zona donde la misma 
presentaba mayor nivel de concentración, dando lu9ar a la 
fo1""mac:ión de una masa obrera numerosa, pt""edominante en la 
estructura social.. De la misma manera, la hLtel9a estuvo 
determinada por el hecho de 9L1e en el sector a::Ltr.:arero era donde 
la sobree:-:plotac:ión del traba.lo alcan::aba sus caracteristic:as 
eatremas; esto tenia 9L1e ver con sLI ubicación estt""atégica en la 
reproducción del conjLtnto de las relaciones capitalistas, 
marcadas a su ve:: por la naturaleza brutal de los mecanismos de 
acumulación impuestos por la dictadura. Pero si bien esas 
condiciones eran necesarias, no eran suficientes .. Es patente 9ue, 
a pesar de niveles politices más avanzados, en las ciudades los 
trabajadores no pudieron desarrollar· movimientos reivindicativos 
de m~snitud similar. La explicación de esta diferencia, si bien 
debe tenor l?n cuenta el -factor orgánico c¡ue conf-eria la 
concentración de contingentes en el azúcar, debe tenet"" por 
aspecto principal el 9ue se con-formaran equipos de dirección que 
lograron atenuar las proclividades particulat'"istas de los 
trabajadores e impLtls;ar l.:\ disposición a la lLtcha .. 

LAS ACTITUDES DEL REG I MEN 

Desde fin~s de 1945 los reclamos obreros se habian tornado 
incisivos .. Se denunciaba L1n poco todo lo que estaba sL1cediendo en 
el sector a::=ucare1""0; por e,iemplo, de m.:\nera insistente se 
demandabe1 el cumplimiento de la ley sobre jornada de ocho horas.::r. 
En -esa linea de protestas, los trabajadores del Central Romana, a 
través de los 9remios, apoderaron al abogado Federico Nina para 
9ue reclamase a la compal'1ia azLtcarera el pago de las cuatro h_oras 
diarias y dias festivos completos 9ue hablan trabajado en exceso 
durante las =afr·as de los tres aMos antet·iores, 1~especto a lo 

::i: "El 9remio de 
la ley de las ocho 
octubre de 1945. 

ferrocarri let""os 
horas 

reclama el cumplimiento de 
El Trabaiadar, no. 2, ,13 de. 
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lo estipulado ri::i1~ l.:. ley do: jornada de 1941~ 4 .Los pr•oc:Ut"adores 
obt"eros d~.::. L;:.;. 1:-;:..::.m;;:i.n~ 'f S?n f'edro de 11acoris; Manuel Turna y 
Mauricio D2•2:;, proc:d°diet"on a dar• curso a las demandas 
9enet"ali=e.das g1.1e t-'iar.:iCln lo::; gremios. El gob:i.arno estaba, pLles, 
perfec:tame::ntQ enterado de la bel igeranc:ia que mostraban 'las 
or9anizacione!'i '/i gracias a la polic:ia secreta, era consciente 
del estado de agitación que bullia en la masa. De seguro captaba, 
además, que alguno~ dirigentes 9remiales estaban operando con 
vistas a la preparación de una huelga. 

Ante esta situación sorprende que no se tomaran medidas 
tendentes a descabe;:ar Ltn movimiento que se veia venir -aunqLte no 
con la magnitud c:¡ue tuvo- tanto a causa de la a9itac:ión obrera 
como de la negativa de las compaf"lias a acceder a las demandas que 
la masa formulaba. V es sorprendente porque la politic:a del 
9obie1"'nO er"'ci. per·fectamente consistente en el sentido de evitar 
huelgas, aun cuando verbal iza1 .. a comprensión ante los reclamos de 
los trabajadores. Trujillo habia sido compromisario de las 
compaf'lias a=uca1"'eras du1 .. ante la segunda 9uerra por un problema 
politice, det"ivado de la necesidad de contar con el apoyo 
reiterado de Washington. Desde 1930 los magnates azucareros se 
habian constituido en intermediarios informales ent1"'e el régimen 
dominicano y los circules politices del imperialismo. A cambia de 
la protección gue les 9ar•antizaba Trujillo,'-" primer•o pat"'a 
sobt"evivir y lue90 para obtener cuantiosas gananci~s, se hablan 
convertido en un sopor•te activo del régimen. 

Esta G'.rmonia se rompió en 19'1·5 poi" varios motivos. Primó el 
9L1e TrL1Jillo entendiera 9ue habia llegado el momento de c:¡ue i?l 
estado dominicano pa1·t ic ipase de los cuantiosos bene-f ic io5 9L1e 
estaba dejando el sector a=ucarero. En virtud de ello hizo 
promul9a1 .. la ley 982, del 30 de agosto de 1945, que establecía un 
impuesto escalonado ·a la exportación de azúcar, desde un 15/ .. al 
p1•ecio de $2.50 el 9uintal, hasta un tope de 40% de lo que 
e::cedie1~a al p1"'ecio de $2 .. 85. La importanci.oi. de este impL1esto 

4 Contamos con el e:tpediente completo de la recl?mación 
fit•mada pot• la mayoria de obret•os del area no a9ricola del 
central. A.G.N .. , SET, leg. 47. 

0 La protección se e:-:tendia a numerosos aspectos económico:;, 
más allá del simple mantenimiento de condiciones para la baja 
retribLtción s.rtlarial. En el mismo 1930 Tru.iillo dero9ó la ley que 
.fijaba un a1"ancel de 150/. a la importación de maquinarias para la 
industt·ia azucarc1·a, uno de los instrumentos utilizados por el 
régimen de vasqLlez para contener un poco su e:·:pu.nsión y, al mismo 
tiempo, obtenet• de ella recursos fiscales. Esas medida= valieron 
9L1e l(ilbourne, en un célebre discurso de 1933, hiciese un 
reconocimiento cálido a la actitud de Tr1.1j i l lo como contrastante 
con la qu~ habia tenido Vásquez. 
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puede vet"~:oe por el hecho de 9ue, poi· ejemplo, en 1949 de un total 
de 11.7 millones de pe!3os dE impuE>5tos direc:tos aportadOs por la 
industri¿i, .::;::uca1"1::.·t·:i:, dicha ley generaba ·e.6 millones."'" Si bien 
existian ·,:ari.;;::; l~yes int'positivas antes de 1945, aportaban sumas 
bastante l"edücidas al estado; el grueso de los recursos 
a.dic:ionales a los de la ley 982 pasó a p1"'ovenir de impuestos 
establee: idos ulteriormente. En 1947 y 1948 los impueStos totales 
del sector a=Ltc:arero, poi~ 16 y 15 millones de pesos 
respectivamente, supusieron el 29.4% sobre los valores totales de 
las e:·:portaciones de azllcar y derivados. 7 

Para Trujillo se planteaba, pues, que el secto1• azucarero 
debia contt•ibuir -de una manera distinta a como lo habla hecho 
dllt"ante la 9L1e1"ra- a la e::pansión del mercado interno vla la 
disminución de las ganacias repatriadas. Desde el momento en 9ue 
él no tenia tod.:\via participación en el á1•ea, no resultaba 
contraprodLtc.ente para los planes indL1strial istas 9ue se elevasen 
los sci.larios en el sector azucarero. Por el contrario, al 
aumentar los e::cedentes circulantes en el interior del pais, el 
al=a deo> salarios encajaba dentro de las cont:epc:iones de 
moderni=ación económica que de forma accidentada estaban haciendo 
acto de presencia en el résimen. Claro c¡L1e eso no $ignific:a 9Lte 
fuese el 9obierno el promotor del alza de salarios; lo único que 
sL19iere e!l 9ue pL1do tener una circunstanci.::11 actitL1d ambigua, ya 
que el alza no le traia perjuicios inmediatos y podia insartarse 
en L1na perspectiva económica modernizante. 

El conflicto de Tru.iillo con las comp.:.'\l'lias azucareras, 
absoluto en cuanto a 1mpue5tos y ambi9uo durante cierto tiempo en 
cLtanto a la pnlitica salarial, fue impuls.:\do pot• el 
distanciamiento 9ue, precisamt?nte en el mismo afio, habla adoptüdo 
el OepartClmento de Estc:i.do respecto a su ré8imen. El nombramiento 
de Bri99s como ernbajador supuso el paso de la coopei··ación activa, 
propia de l<Jarren, primero l\ una fr!u distanci.:t qL1e luego se trocó 
en franca hostilidad.º Es significativo que el golpe que Tt·ujillo 
.o\SeGta en agosto de 1945 con la ley 982, no hubie::se i:;ido motivo 
de Q::a5pe1·aci6n uparente de p.:'.\t"te de los magnates azL1careros. 
Esto su8ie1"e una posición 1=Ltbordinada de las compat'1ias, PLlesto 
que en ciertos ámbito~ locales la fuerza del imperialismo como 
sistema no balanceaba los poderes omnimodos del tirano.? 

~~ Cassá, Capitalismo y dictadLtra, pp. 239-241. 

7 Asociación Dominicana 
afio I, No. 8 Cenero 117'49>. 

de Productores de Azúcar, Boletín, 

u Ve9a, Los Estados Unidos. 1945, PP• 16-22. 

9 Ante el impasse que se creó pOr:. ia· :dSm'á.n,da ·"hecha ,por, 
Truj i l lo a las c:ompal"tias azucareras para que .. · ubicar~n ' ... a;: los 
asitadores comunistas, y por la opos~ción ,que .. m.os:tr:~~··la. ··em_~~ja~~-, ,.,_ 
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Tru,iillo e.prCJvechó los disturbios 9ue comenzaban a 
manifestarse E.•ntre los obre1~os a;:Llc.:i.reros p.:lra intentar· utilizar· 
a los empresa.1'1os nort~ctrnericanos como macnnismo -de presión sobre 
el Oepa1~tc:i.men'\:c· de Estado.. El medio utilizado fue la 
c:onvoc:atoria, el 17 de noviembt~e, a una reunión con Trujillo a 
1-tennessy, l(i lbourne y Fo:t, ac:ompaf'1ados de Scherer, a c:uyo cargo 
se enc.ontt~aba la embajada estadounidense por enfermedad del 
titular McGur·k .. El tirano sef'Taló a los empresal"ios que 11 Ltna {sic> 
de sus principales intereses ha sido apoya1~ a las compartías 
a::ucareras norteamericanas y hacer lo posible para que operen 
exitosamente ..... 1110 En compesaciOn a esa ayuda, el gobernante 
dominicano solicitaba la "cooperación para luchar contra lo c:¡ue 
llamó el comLtnismo en este pais" .. La ayLlda debia consistir en que 
las compaf'1ias le dieran aviso directo de cualqLlier incidente 
propio de actividades comunist.:i.s, ya que "nunca permitiria que el 
comunismo se saliera con la suya". 

En esa reunión se ponderaron las inquietudes labor.nles, que 
ya eran ha1·to patentes .. De hec:ho T1•ujillo no propuso suprimir la 
agitación obrera, pero implic:itamente indicó a 1~5 c:omp~f'fias que 
para c:¡ue esto SLlc:ediese deb ian hacerse compromisarias 
incondicionales de las ejecutorias del estado al operar como 
organismos de seguridad.. De hecho, la pet~secuc:ion a los 
comunistas se e::pandia a toda lucha reivindicativa y a la acción 
de los opositores del 1•é9imen. Los azucat•eros debe1•ian defender, 
implic:itamente, al régimen de Trujillo ante las instancias 
no1•teamaricanas por el hecho de 9ued.:'lr atra1:iados en sus 
maniobr·as.. Es inte1•esante que la posición dm éstos anto la 
petición de Tru.iillo -fuese -favo1·able, aun CLtando con reservas no 
el:p1·e~ada.s .. F'!:Jr todo lo que estaba involuc1·.'.'.l.do, la posición de 
Schet·er fue rotunda en el sentido da pt•e::i on:'lr a los a:::.uca1•eros a 
que respondier.:i.n ne9ativamente a la solicitud de T1•u.iillo. La 
respuesto::\ de las a::uc:areros íue cortante en cont1•a de Scherer y 
en solida1•idad .;;. Trujillo. Ao:;i lo e::presa Fo}: a su embi~.iada: 

"Como ciudadano americano, represr-~nt2tnte y .=-~dminis

t 1·ado1· de los in t1?reses de otros c:omp.:1 t r iot:as, respeto 
-y seguiré respet&ndo- la politica de nue~tro Depat·ta
mento de Estado ..... Sin embargo, dado 9ue la compal"lia 
i\ZUCüt~era Docon Chica C::A ha sido incorporada y está 

l(ilboLtrne "recalco que las comp.:trtias estaban a mer-ced de-1 
Gobie1·no, pLtesto que éste pLtede imponer los impuestos que 9uiera 
cuando quiera y por lo tanto los producto1'eS no pLteden cort"'er el 
ries90 de enojar a la Administración .. " Ane:·:o 2, -firmado por A.B. 
l•Jardlaw, al o:ficio de Scheret.. al Secretario de Estado, 20 -de 
noviembre de 1945 .. ~' p .. 259. 

10 AneHo 1, 
noviembre de 1945. 

-firmado 
~, P• 

por 
257. 

Scherer a su Ofi~io del 20 de 



·ne9oc1ar1do be.jo l&s 
debemo:: obc>r.J i An1;: i a 
al p1•ime1· EJecttt1~0 

• 

leyes 
¿\. l.:.s 
de- la 

dominic:anas, c:ons1r1er•amos ciue 
mi~mas, apoy~ndo y respetando 
RepLd.Jlica .. 

''Con respecte a la solicitud del P1·es1d8ntQ Trujillo, 
quien suscribe c:onsidet"Ó que Tue hecha de buena fe y 
_con la intención de o·frec:er protección contra cualquier 
tipo de violencia y destrucción de la p1·opiedad. 11 11 
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Scherer e:.:presó a los a:::ucareros SLI protesta por la burda 
maniobra quE:! montaba Trujillo en una reL1nión con el mismo 
presidente dominicano, siguiendo instrucciones del Departamento 
de Estado en el sentido de que las compaf'fias norteamer•icanas no 
debian involucrarse en politicas locales en América Latina. 
Trujillo respondió al diplomático 9ue: 1'su objetivo primot•dial es 
defender· los intereses estadounidenses por todos los medios 
posibles.'11= Es decit•, sutilmente el tirano dominicano le hacia 
ve1~ al diplomático 9ue él era un aliado que debia se1· respetado, 
y ciu!::', en caso contrario, sobrevendrian alteraciones para los 
intereses "estadounidenses", más allá de loE3 de laG firmas 
a::uc:aret•as. Pel"la Batlle, presente en la 1•eunión, redondeó las 
insinuaciones de s.:u jefe al a-firmar "enfáticamente 9L\e la cosecha 
debia molerse y que harian todos los esfLte1·::os para lograrlo. 
Di jo que si no se obtienen ingresos muy sustanci'-".les del a=úcar, 
el Gobierno de Trujillo no podr1a ser mantenido. 111 ~ 

.Estaba en jue90, dentro de la intri.ga diplomática. la 
posibilidad de que el 1•é9imen ~ofocara la agitación obrera 
mediante el expediente de suprimi1· a las ''comunistas'' y el 
fantasma de que no hubiese =üfra o de que los ingreso:;; no f1.1e;:;E!n 
muy sLtstanciale=:>. No obstante todo ello, Tru,iillo na tome una 
sola medida repr~siva d1Pi9ida contra las 01-ganizaciones cih1-eras 
en sentido coherenteJ con lo propL1esto a las compaffias azuc.rt1·~ras. 

Esto evidencia la . -forma h6bi 1 y sinLtOS¿\ con qL1e mane,i .. ;ba la 
cuestión obrera ante el aislamiento a c:¡ue estaba siondo =:ornctido 
poi• pa1•te del Departamento de Estado. Podria llagarse a especular 
c:¡ue la huel9a a::uca1-e1·a le conven!a a Trujillo agLtella coy11ntura 
politica, ya 9ue moteriali=aba la amena::a de los ''comuniGtas'', 
que de afectar inicialmente a los intereses de las compar..,ias 
azuca1 .. e1-as podrian pasar a los "estadoL1nidenses". 

Está sLl'ficientemente c:l<aro, sin embargo, c:p.te el ti.r,1no no 
desplegó nin9Ltna maniobra para alentar movimientos hL1elgui$t icos. 

1 s Carta de W. L. Fo:: a G. Sc:herer, 13 de diciembre de 1945. 
~, p. 268. 

i.:;: Telegrama de Scherer al Departamento de Estado, 
diciembre de 1945. lb id., p. 263. 

:1.::l Ibidem. 

a _de 
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Su táctica ccnsi~ti0 1 m~s bien, en no acudit• a medidas represiva~ 
9eneral i=adas, s1 no a cont~nr:: j nnes pLtntuale~ CLtando ya_ se hac:i~ 
patente la .::tmun~:.:.::;; de lo. hL~el9.;, como CICLtrt•ió en el in_9enio Sant.a 
Fe en navi2mb1•e de 194~ª En cualquier caso, en esa coyunturo 
TruJilla e::cluyc• Ltn trat.!<miento represivo de la a9itación obrera~ 
Este accionQ.r d::l tirano se puede e:~plicar porque, a pesar de los 
controles e::haLtstivos c¡ue mantenia sobre la vida social, 
subestimó las posibl idades de c¡ue se produjera una huelga de las 
dimensionas 9ue tuvo la de enero de 1946. 14 

Aparte de la subestimación, Trujillo vela, al parecer, la 
agitación laboral en una dimensión económica estricta, como er.r. 
precisamente su naturaleza, por lo 9ue no le preocuba la 
movilización como una amenaza directa a la estabilidad politicB. 
Tal supuesto es el 9L1e permite comprender el brusco 9iro que 
eTectu6 desde el momento en c¡ue se produjo la huelga 9ene1•al 
a::uc:arera, en el sentido de sancionar las hLtel9as mediante ¡.;; 
aplicación del Cádi90 Penal, por· cuanto vio en la ma9nitud del 
hecho un componente politice peligt~oso 9ue a toda cost.:.\ dc::!bf.;_ 
evita1•se 9ue se reiterara. 

Aho1~a bien, a pesar del 9iro antes referido, mientras lo~ 

obrero"" se mantuvieron en la huel9a el tirano -fL1e consistente coi· 
el criterio de que no se debian tom~r medid<ls represivas~ 
eludiendo los consejos de algunos de SLtS sub al ternos mé<::
cavernarios -como Alvare= Pin<:\- conducentes a pasa•· a la acciór, 
contra loü obre1~os. Por el contrario, el tirano eritendió :• 
c.:.:ibalida.d 9L1e la hL1el9a e::pt~esaba una elevación de la temperatu1~.~ 
politica que debla atemperarse mediante la concesión generali=adA 
de las dem.=:\nd~'l~. En consecu1?nc1a, en las disc:usione-::; t-'"n •.?.l Comi.1·r. 
Nacional para Re9ular los Salarios, como se verá, lt:."<~

rep1"'e~entantes gubernamento;ile?s, a veces de mane1~a Tranc:a, s<"" 
pusieron del lado de las rec:lamaciones obreras, sometiendo r..,, 

presiones perentorias a las compaf'11as a=:Ltcarerazª 6.:'llinde::: rel.:.tt•"' 
algo r.¡ue no está rogistrado en las actas o.ficiüles: en un moment•~ 
ál9ido de los debates en la Comisión, lle9ó el general Fiallo. 
temido 9enerali=adamente por su proclividad criminosa. Lo~ 
p1•esentes creyeron 9L1e traia órdenes de 9ue se cort.3ra por 11-:

ot;;ano, dado lo inL1sitado de su presencia; resLtltó e:-~actamente ¡,, 
contra1•io: F1allo práctic:amente 01•denó 9u~ de inmediato mr 
concediera todo lo 9ue los gremios e:·:jgfan. 

La actitud 
observar má;·: imo 

del tirano 
cuidado, en 

debe entenderse desde la óptica dw 
una c:oyL1ntura del ic:ada, para no 

14 Así lo afirma Gal inde:=, persona enterada, ya 9ue et"A 
funcionario de la Secretaria de Trabajo y participó en la~ 
negociaciones entre obreros y patronos 9ue siguieron a la huelga 
general a:uc:arera. Sel"fala al respecto: 11 Nadie sospechaba que los 
sindicatos dominicanos puediera.n responder con tal intensidad a 
una orden de huelga." Galinde:::, gp. cit. , p. 161 .. 
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emplear' la ·1inlenciC1.. [lusc:nba, además del reconocimiento 
internacion~l, consenso o al menos neutrali::ac:ión de los 
trabajador~s. úeb1ó en~endc?r c¡ue el grado de politi::ación habia 
lle9ado ..:i. un pL.nto d'n c:¡ue resultaba ineludible conceder las 
demandas, lo c¡u'= implicaba atenuar los ras9os e:·:poliadores de los 
mecanismos de acLtmulación. Ahora bien, el tirano no renunciaba a 
sus concepciones sobre la ac:umulac:ión de capital. Es c:ic:?rto que 
con su 1·espLtesta a la huel9a dio lugar al inicio de un nuevo 
estilo de política económica, c¡ue acordaba mejorías pat·c:iales a 
determinados segmentos ut .. banos de la población. F'ero le 
interesaba c¡ue tal variación tuviese la menor e:~tensión posible, 
ya 9Lte el d-=sqrrollo capitalista no estaba concebido de manera 
primordial a tt"avés de la expansión del mercado interno, sino que 
sc9uia viéndose derivado de la eNtor•sión sobre las masas de 
obrero$ y c.:>.mpesinos y en una realización c;ue estaba mediada por 
la inse1"'ción en el mercado mundial. 

En consecuencia, con los resultados de la huel9a 9eneral 
a::uc:arera se derivó un espacio mediante el cual la acumulación de 
capital se compleji=aba, pasando de un esquema basado en la 
plusval ia absolLlta, a los ámbitos urbanos modernizantes que 
reconocian necesaria la calificación obrera y, como correlato de 
ella, una 1·ett"ibuci6n sala1"i~l que fuera más allá del minimo de 
subsistencia. Tal criterio operó también en concesiones que se 
hicieron a los grupos medios, reconociéndose la necesidad de que, 
por 1·a::ones económicas y politicas, se vieran relativo.mente 
favorecidos. 1~ 

Esas apertura::; moderni=antes y concesionP.s sociales debían 
ser lo más restr:i.ngidas. El tirano fLle p1•6di90 en enero de 1946 
rorgue comprendió c:¡Ltt: habia qLle desi.lctiv.::i.r ln presión qLle se 
manifestaba 8n un movimiento social insospechado. Pero, en lo 
adelante, se planteaba evit<~t· a toda costa que un movimiento de 
ese génet•o se reite1.·ase y gue se concediesen concesiones mayores 
a las que resLll ta1•on de la huE?l9a 9ene1~a1 de eneroM Desde los 
mismos dias de la huelga dio pasos par~ la adopción de 
acrecentados mecanismos de control y de rep1·esion. Vei~ la 
cuestión ob1•a1·~ ya como tina amena=a politica di1•ecta, aungue de 
inmediato no consideró prudc:nte la supresión ta,jante de la 
or·9ani=c:;;ción independiente, tnnto por la delicndeza del momento 
en el intet"ior como por las pt"esiones tiuc 1 .. ecibia del e:·:terior. 

Esa sLttilG::a e::plica gue, junto al acrecentamiento de los 
controles de base, L\lteriormc::nte accediet .. a a una etapa de 
poli ti ::ac.ión del movimiento obt .. ero institucional i ;::ad o, en oc:asi6n 
del acuerdo al gue llegó c:on los comunistas, plasmado en la 
celebt·ac:i6n del Con9reso Ob1·ero Nacional, de soptiembre de 1946. 

~ 0 Por .. ello, por ejemplo, el tirano tuvo que 
restricciones y controles a las importaciones, 
sistema de intercambio libre desde fines de los al'1os 

eliminar las 
fijándose un 
40. 
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DRGANIZHCLOM UE. LA HIJELGH 

El r~!;~rj.1 d~ ~g1tación en la masa hi:o llegar a los 
dirigent~~ ~o les F~de~ncjones de Mac:oris y La Romana a la 
conclusJón de que habia lle9ado la hora de exigir un alza 
salarial por• medio de la hLtel9a 9eneral en el sector a::uc:arero. A 
tal eT1~c:to se celebraron reuniones secretas para ! legar a 
acuerdos 9ue permitieran superar las tendencias local istas c:¡ue se 
presentaban en ~mbas instituciones. Del lado mac:orisano asistian 
-fundamentalmente Báez, del Orbe, Víctor Conde, Nicolás 1'1erc:edes, 
Gt.1errero Montés, Vic:tor Ortiz y al9unos ott .. os; del lado romanense 
"Nando 11 Hernénde:::, Julio Anibal Gar-c:ia Dic:ksan (Blan9uito), 
Héc:tor Que=ada <Negrita> y Manuel Turna. 

En 1'1ac:aris la or9anización del proceso fL.1e asumida por un 
con9lomerado 9ue se reconoc:ia inte9ramente en el antitru.iillismo, 
en el cua 1, .:a.demás de varios de los di ri9en tes de la Federac: i ón, 
participaban dirigentes de 9remios c:omo Emeterio Bobadil la, 
Andrés Candelaria y Owins White, asi como varios de los 
militantes relacionados al grupo de la JL1ventud Revolucionaria, 
como José Antonio Puello y César"' Au8usto autista. Par2 de!::ipistar 
a la polic:iil, decidi°eron deliberar a la vistc. del p~1blico on el 
r"'estaurante Apelo, bajo el p1·ete::to de estar ingiriendo bebidas 
alcohólicas........ L~~s restantes reuniones las reali::aban 
exclusivamente de noche, evadiando por los patios la vigilancia 
policial. Mientras so realizaban las protestas, los organizadores 
se manten!an a distancia, teniendo la coartada de 9ue habian 
estado bebiendo cerve::a en el Apelo. 

En Maco1~!=: e:·:i=tia L1na fL1erte cohe~ión en la instancia 
di1~i9encial, que estaba animada por el liderazgo indiscutible de 
Báe:, ~ue también se extendia a los principales lideres de 
empresas y ér"'e,::ts. Un se9L1ndo a<.::.pecto de esa cohesión era la 
e::istencia d~ un colectivo antitrujillista or9aniz~do en la JR, 
en última instancia .5.LLmrantudo por~ el PORD o, más bien, poP 
personas pertenecientEJ::. a es.:-. a8rL1pación 1"'evolucionar·ia. 

En La Romana, contrariamente, la or9anización tuvo un.:i. 
~arma disper5a. Poi~ un~ pa1 .. te, en el seno de la Fede1•ación y de 
los princip~les gt•emioa incidlan individuos a quienes no se les 
tenia coniianza como antitr•ujillistas; algunos de ellos, como 
Pululo S.:;;ntana, presidente del gremio de f~r1·or:at"'r1 leros, c.•l 
mejor 01·9é'.\ni::~.do de? todos, lue8o se haria truj1 ! lista acér1•imo, 
al pL1nto 9L1e el r·epudio que e;.:perimentó de los trabajadores lo 
obligó a t:1.bandon~r la ciud,:\d .. 

Un nl.'.1cleo c~ntral ope1"'aba en base a los dir•igentes de la. 
Federación 9L1e SE! rec:onoc:ian como antitt"'U,iillistas .. La base 
operativa de este núcleo centt"al se encontraba en el 9remio de 

:1.o Orti::, entrevista citada. 
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Tactoria, 1:Qnl;rol:ado por· Garr:ic Dicksan. De ,1.=.:!cho, la huelga en 
La Roman2 !O'e dAsenc,;>denó como ttna imposición del .::ontin9ente 
obrero d:.:: ·i ~;::';ot·i~ ~n=•rt: ··~tr·•..;!:5 depar·tamentos, en la m.:=dida en 9ue 
estaba ,¡,.·.~ 01•11?nt-7o.dc.i: r'oli"ticamente y su actividad era 
imprescir.djble ra1-a que el conjunto de la empr•esa funcionase. 

Ahora b1en, det1·ás de este nl.'.u::leo, Hernández, aprovechando 
su eNpet•iencia politica., establec:ia vinc:ulos con un conglomer.ndo 
de anti truj i 11 is tas 9ue no se cohesionaba por relaciones con el 
movimiento obrero; <31 parecer, en ese medio se trazaban algLlnos 
1 ineamientos que 1L1e90 Hernánde::: canalizaba a los di ri9entes 
ob1·eros. 1?" En especial fueron importantes las delibe1'aciones 
entt""e N.nndo Hernánde::, su hermano Teófi lo y Guarione:: Creales, un 
antiguo activista antitrujillista al que se habia colocado en la 
secretaria de correspondencia de la Federación Local. En ese 
nivel a vecec:r. participaban los diri9entes de mayor confian::a, 
como ''Blanquito'' y ''Ne9rita••. De igual manera, se hacían conocer 
las dispotoiciones adoptadas a antitr•ujillistas connotados. 

La conformación de ese colectivo politice fue muy poco 
anterior al estallido de la huelga gener•al. Originalmente, los 
antitrujillistas más consi~tentes -~l grupo de los hermunos Mando 
y Teófilo Hernández y Guarione:: Creales- le? tenian desconfian::a a 
''Blanquito'', considerándolo un exaltado. ''~le8rito'' llegó al grupo 
casi a última hora, más bien como un tribuno popular 9L1e como un 
conspit•ador, por lo que tampoco gozaba d~ mucha confian:a. Sin 
embargo~ es casi seguro ...-¡ue mant~nia relaciones con el Lic. 
Nuflé:, considerándole Del 01"be miemb1~0 del PORO. 

La cohesión politica del ~r~~po er~ difu~a. Vat•ios da sus 
integr•antes tenian relaciones con el Lic. MLtf'lé:::, pe1'0 de 
natu1'ale::a distinta, al margen de formalidad orgánica. 
Paralelamente, de forma no clara, incidian personas 
pet'•tenecientes o t"elacionadas a la UF'f\~ Es posible c¡Lte Creales 
estuviese vinculado a ema org~ni=~c:ión. 10 En todo caso, no dejo 
de pr~süntarse cierta coincidencia en el 9r·upo r"omanense con el 
antit1"ujilljsmo a secas de la UF'R. V el hecho posible de 9ueo 
hubiese cone::iones en definitiva no fue el factor decisivo del 
acciona!" del grupo romanense, que estuvo condicionado por 
concepciones e iniciativas propias. 

El terreno 
ettpandirse. Asi, 

H~rnande=, 

en 
fue 

9ue actuó 
incluido 

el 
el 

entrevista citada. 

agrupamiento lo 
procurador TLtma, 

llevó a 
a 9Llien 

10 Se pLtede deducir a pat•ti1" de su hermano Luis Creales, 
9uien de se9uro sostuvo relación poli.tica con los F'iallo. Teó-filo 
Hernánde::, sin embar90, descarta la exis~encia de,_cUalC¡uier 
vinculo formal de parte del 9rupo rcmanense con ot.rci·- sector 
politice, fuese la UPR o el PDRD. 
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inicialme~te no se 1~ ~~nia confianza en absoluto. La natur•ale~a 
de ese p1·c.ceso de e::p;,.;;;.;::r>r, preci;:-,.~mro.'nte e:iplic:a 91J.e se tt"atase 
de un cw11;¡:::.c"':'¿,c1t1n t·¡-·:;;.. ~ ~. Pranc-tr:ida p<.:>r di·.'ersidad de criterios 
y objetive:: .. iJ: ?!hi •:¡ut? "'i-or .. :;e eHc:luyesen tendencias c:entri-fugas y 
hasta c:o;,f-J 1ct:o~; inl-e;.,;:t1no;;. 

E:st,,::1 ü11;lma se> e;:plic:a por9ue en el amplio movimiento social 
que se 8enero en la se9Ltnda mitad de 1945 confluyeron sectores 
diversos, que et5capab.:.n a la capacidad de dit•ección del grupo 
antitrLl.iillista ~ue d11•i9ia la Federación. Los otros sectores 
podían coincidir con algunos de los objetivos trazados por la 
máHima diri9enci<5., aunque a veces entraban en conflicto con ella. 
Una situación ilustr.::1.tiva de ello se produ,io con motivo de la 
deposición de Turna coma director del El T1"abaiado1·. En una 
iniciativa anárquica~ dirigentes como Manuel Lizardo y Carlos 
Cha1 .. d6n recusa1"on al dit•ector del pet"'iódic:o con el a1"'9umento de 
que, al ocupa1· la posic: ión de procurador obrero, ne podia ser 
ju~z y pa1•te. 

En medio del movimiento afloró una diversidad de lideres 
que, aun'lue antitrujillistas en SLI mayoria, no estaban al tanto 
de los propósitos de la cúpula directiv~ de la Federación. 19 El 
lidera~go de Nando He1"'nández no neutrali=aba los particularismos 
re·feridcs a ár•eas o dep;lt"'tamentos de tre\ba.io; el liderazgo 
p1•1ncipal estaba socavado pot• la propensión espontánea de los 
traba.iadores a operar y a ·de·finir criterios de identidad en 
función de su pertenencia a un d~terrninado espacio te1"rito1•ial 1 

labor técnica o .:..l9unas otras variables. Se multiplicaban, 
entonces, les liderazgos particulares, no e::cluyentes de 
tensiones entre si 

A pesat"' de los acu~rdos ?L1ntL1ales a que se llegó entre ambas 
Fedepac i enes de 1 Este, las conc:epc iones c¡ue animaban la 
or9ani~ación de la huelga er•an di·Ferentes. Para los macorisanos 
ol ob.intivo e1•a inec¡uivoco on cuanto al 109ro de salar•ios 
mejores. Sin duda 9ue pretendian gLte la huelga sit•vie1·a como un 
hita de e:;pe1•ionc1a proleta1•ia para futuras luchas que podían 
! legar ¿\l enfrentamiento a la dictadLtr·a~ Pe ... o se mostt•aron 
opuestos al c1•1terio de los principales diri9entes romanenses de 
9ue 1 a hue l ge>. deb i a ser un e::per imanto 9ue even tLtal mente 
condujese e?. Ltna hUE.•lga 9eneral nacion~l y a una j_nsurrección 
populi'\t· c:ont1·a el 9ob1orno. 1•lienl.:1-cl!O.; los maco1·i~anos recelaban de 
las actitudes consideradas aventLu•er·as de La r-:amana, los de esta 

19 Este desconocimiento se e:-:tendia a importantes aspectos 
de la c:onducci6n de la propia lucha sindical, en la medida en que 
ten tan implicaciones politic:~s delicadas. Po1" e.iemplc, los 
acuerdos a 9ue se l logó con la Federación de t'lacoris para hacer 
simultánea la huelga de ambas entidades fueron desconocidos hasta 
por• dirigentes de los gremios más importantes distin9uidos por su 
activismo. Paulina, entrevista citada. 



Ultima c1u 0.J¿i.d ,,.;Jan ~. L:i:,: otros como c:c.111unLstas no d:tspuestos a 
llegar .:y. toJ.:i:-_ lt...,::; ;::on--:,_~cuPnr:ias on la luch..i. contra el 
gobierno.:.'•• 

• 
Est ,-; j j ... ...:.•1°'~:. d :;.d 1..1·:2 cc.r.r.:epc iones 9L1ardaba re l.;;\C ión con el 

hecl10 d"'· r.p.:P, 1·~r-~·dój1camente, a pesar de la divers-idad de 
empresa$, !.:!n M¿_•c:oris todas las acciones eran resultado de 
decision-2-;; r.::alr:ul?d:.i.~ en la cúspide, mientras que en La Romana, a 
pesat• de hcib~r un3 ~ola empresa, el particularismo presente en 
loe dep.?.r-r.am~ntc . .=; y la reciente fo1•mación de la Federación 
! levaron a t.1ua el proceso fuese más espontáneo y, sob!'e todo, más 
accidentado. En este último lugar faltaba el lideraz90 
indiscutible de un Maut•icio Báe~, y un equipo de obre1·os y 
cstL1diante5 e intelectu.:i.les dotados de una perspectiv.:, ma1•:-:ista. 

La dive1 .. sidc:1.d posiblemente se e:-:prcsó en ocasión del anuncio 
1·e¿_~li;:<~do por un ciudadana chileno de apellido Freire. Fue 
enviado de común acuerdo poi· Francisco Henric¡ue= y JL\an Bosch, a 
petición de Acción Democ1~t:i.tica de Vene;:uel~ y militar·es de ese 
pals, deseosos de obtener apreciaciones pr~cisas sobre la 
situación dominicana para evaluar la pertinencia de ayuda militar 
di1•ecta con -fines de la realización de Llna e::pedición cont1·~1 el 
1·ógimen de T1·uj1llo. Henrir.:¡Lu~=, que nunca comunicó e>. s1.1s 
compaNeros de pa1 .. tido ~n el e:<ilio esa decisión, o·freció a F1~eire 

una lista de contactos, a ti·avés de Ca1·men Natalia Ma1•tine;: como 
inte91•ante de la UPR. Hen1·i9uez no informaba a Bosch sobre el 
F'DFo:D, pero cantaba con gL1e en el seno del Frente f\lacional 
Demcct·ático ee habla ponderado la idea de C:Qnibinar una huelga 
gener..::-.1 con un desemharco e1;pedic1ona1•io.::.!l. 

F"1·.;.~i 1·e se entrl:'·.•istó con MaLu·ic:io Bbez y le mintió a 1 
~nunciarle ciu~ l;:;. e:-:redición era inminente,:;:o:- situandola entre 
finem de diciembre e inicios de enero. La respuesta dada por Báez 
hab1 .. ia $ido que pre~isamente rat°'a esa fecha estaba prevista la 
huelg.-=.. a.=uca1•2ra, y gue si coinc1dia con la e:·:pedición seria 
6pt:imo, pet·o tiue ellos no podian hac:e1• depend~r sus planes de la 
eventLtalid<?.d. /:11 di~cut1r postcrio1 .. mente varios de los di1•i9entes 
el anuncio de F1•ei1•e, 1·aafi1·ma1·on el c1•itorio de que la huelga 
debia se1• enti•ictarnente 1•eivindicativa, al margen de intención 

Hent .. igue=, 

::!:;: La v.-~1·~iéJn es dadn por Del Orbe, en entreviGti:'\ citnda .. 
Asist1ó a la última parte de la entrevista entre Baez y Fr~i1~ .. 
Es interesante tiLte Hen1•ic¡uez no volviera a ver a Ft•eire, se9Un 
él, por decisión de Bosch. Sel"1ala que si se enteró de que Freir~ 
comunicó a la Acción Domocré.tica su ap1""eciación de qL\e en el 
E5tt:!, de ciarse una invasión, se crearían condiciones para una 
sublevación comunista. Henri9uez, entrevista citada. 



\ inmediat.:i. dl? ciG·1~1-:;,c·:-1· ~"J. ·r,-1_0j1_l lo. DespL~é;.. =tLii~ Frei'1-e canvet"Só- con 
Báez ma1-r:.r,;::. a '-¿"" í~ . .-:-.. ,,::.,p;;._, y, üur.gue 110 ·se s~b~· lo trata.:-lo álli con 
los di1~1.:iE-nte::s~:;:'"=" ~,:.;;;.ibl•?ií1Hnte c. t1"avea; de anti-trujillistas 
vincUladc;:;. a l;. u1:t=:, d~jó ¡..;.t=ianzada l;:.; idoa ele c::¡t..1e lle9at"ia 
pronto la e:·:pedic ión .. 

LA HUELGA DE FERROCARRILEROS EN NOVIEMBRE Y OTROS PROLEGOMENOS 

El pt•imer hito de la huelga general -f.ue la huel9a 
departamental dec1-etada da imp1"oviso por el Gremio de 
Fot"t"'ocat"ri leros de La Fiomana en noviembre de 1945. Este gremio 
reclamó a la empresa, desde -fines de octubre, que se cumpliera la 
ley de las ocho hor•as y el pi'ISJO incrementado en 30'l. rara el 
e:~ccso de jorn.nda. Al e.fecto, el procurador obt"ero, Turna, envió 
Unf.\ comunicación al directot" del Dcpat"tamento de Tr.:ibajo., fechada 
el 9 de noviembre. Las autoridades no tomaron car•ta rápida en el 
<asunto }' el ingenio respondió al gremio con una ne9ativa rotunda. 
En consecuencia, el gremio decidió declara1• la huelga el día 14 
de noviembre, notific~ndola medic.tnte telegrama de Pululo Santana 
al Lic. Edua1·do 11atos Oia;::, director del Departamento de 
Tre1.bajo. :.-. 

Por la delicadeza que comport~ba esta declarato1"ia de 
h1,...1el9a, Matos D1a= 5P- t1·asladó de ir.mediato a La Romana, 
acompal"tado de Julio C. BE\l lester Hernándcz y de Manuel Frias 
Meyt•eles, el último integrado ya al 9obi~rno como ast?sor de la 
Sec1•et8.ria de Trab"'-,lº· Lo~ fL1nciona1·ios rPclamaron a Henne~.;sy que 
!:ie l i m :l. t.ar- an 1 os tL1rno '"' ocho hor~a:::; y t.1ue~ fiO miln tuviese e 1 
5Cllario hasta t:ntClr1ce~ vi<J~ntt.? poi· l°""'.5 dac2 horas .. El pre=-·idE"nte 
de la c:OmF¿i.Nía respondió gL\e ésta prefe1~:1.a c5tablacer los turnos 
rJe ocho hor·as e:-:c:lLlsivamentE:? en tiempo mL\erto y poner ho1·ario 
sem<:tna.l de 56 ho1•as en tiempo de ;::af1·a par razones técnic:as, 
c:ompromC?t1éndo5e a pa•3¿\r las ocho en c:-:c~so con el 301. de 
""'umento .. 

CLl¿.ndo la comision de f1,...1ncionar1os ~e dirigió al gremio para 
inf-ot"'mar los resulta.dos de lA reunión con la empresa, la 
a9ua1·d'.:1b~n c-r->rr:a de 500 traba.i.:.dot't?s. \y\atos Oiaz les reqLlit"'ió c:¡Lle 
''volvíet·an a su trabajo a las G~is de le maNana del dia 
:;iguiente, y gl.1e no d~bian en nin91,...1n.3 oportuni.dad negarse a 
t1·abaj~r, sino exponet· sus necosid~dn5 y r·eclamos al Departamento 

~~ l·ler•nández, en en t. rev is t;::t e ita.da, se1'1al a no haber c:onoc: ido 
na.da ac:erc:a de la prasencic!\ del chileno en la ciudad. 

~.,. H,:\:; un e•:pediente completo de la c:o1 .. respondencia 
inte1"cambiada entt"e el gremio, la emp1•es.:\, el Sect"etario de 
Trabajo, Rafael Espaillat, el Secretario de la Presidencia, Julio 
Vega Batlle, y el Director del Departamento de Trabajo, Eduardo 
Matos Diaz. A.G.N. 1 SET, le9. 68. 
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·;t . ./;/j~'·1 Trab _:o :-;i~.·ri'n;-..: d.;.::c,pu~~to ::; se.•rvir de mediadat• y busca!" un..:3. 

¡r,,~.~-.¡.,;·~,.t.~.·.!~";~.~';_·_:,;~_-,·.:.·,·,~~n~ ;nr1 .;1 ,~.--;i.: ~ ~ .~ ~: · '-'.~:.,:'.'.~~~,:, 1 •~·:~~= ~-~~: d ~-~-~~·;:~~=;"~-~~o 1 Lo;r.!~~~ io~:r !~: 
;:/:.-·~.· __ 4, = ,,J (' ·:·i~J' i.°\:"?nt:~~ L:. l,ns -faenas r::otidianas, tal como lo 
'··"·'·"" .-.-: :. ,,· 1eron •·::"i ,... ·:p¡¡-:j1 do cJe qLte sus demandas se respetarian. 
~.'J~? 

La .-.-:1mi t:1·,1.;_, 3uber•namental aprovechó la visita para solicitar 
.~ Ccnt1·3l Romana que hiciera e::tensiva la. concesión negociada al 
!"'=·~to de los trü.baja.dores industriales. Se basaba en las 
i~~resione~ 911e les trasmitió el 9obe1•nador provincial, Eneas 
S<l~j~ón, quien ''temia que también los bt•ac:eros del muelle de esa 
e t•_idild se negaran ..:i. trabajar en la c:arga del pró::imo barcoº. Ante 
~sa pet•spec:tiva, la comitiv~ se dirigió a los dirigentes del 
Gremio de Br"cc:ros, quienc:s sertalaron 9ue, e-fec:tivamente, 
demandabe.n la jorn<.ld.:.>. de ocho horas y el pa90 de $0. 40 la ho1•a 
como se hacia en San Pedro de Mac:oris, en lugar de $0.26 
.:igentes. Además sol icitabc:tn un aumento del paga en las horas 
nocturna~ y que se utili~ase en las +aenas e::clusivamGnte a 
miemb1"'os df?l srem10, por medio de un sistema riguroso de turnos, 
de acuet•do a las listas 9ue el gremio sometiera a la c:ompaNia, 
hecha e:<cepción Ltnicamente de los chequea.dores. 

En una nueva reLtnión de 11atos c::on Hennessy este ~1ltimo 
accedió únican1ente a establecer el turno de ocho hot•as, negándosa 
al pago do sala1~ios diferenciales en horario nocturno y a 
cualquier aumento. El G1•emio de Braceros, al ser in~ormado de la 
negativa emp1•esarial, seNaló que someteria el problema ante el 
Comité Nacional pa.t•.?-. R29ular los Sala!'·ios. Matos, de todas 
maneras, les hi=o la misma adve1~tenci~ ''de que no debi~n 

abandonar o:;.:;L1 tt·¿,b¿;jo er. n1n9Llna circunstancia". Obvi¿¡,mente 
quedaba no resLtelto 21 diferencio entre traba,1i'\do1•es y empresa; (?l 
informe de Matos lo t~evela, aunguc:i él C:(jn!3idet•.o\bCI qL11? los 
trabaji.\dot·as tenian conf1~nza en gue el gobierno 1~esolve1·ia los 
problemas dC?.iúndo satisfechas las aspiraciones; ellos le habrian 
"as<=gurado 1·c;1ter.;\da:..=. veces r.¡ui= no es SLI p1·opó~ito revelarse 
(sic) ni per'turbar el ot·den.'' 

Le:\ rl?<J.lidat1 no conc:o1•dnb¿_1 con las apreciaciones del 
-funcionar·io y l~• prueba de que C?l ambiente de protesta se mantuvo 
"2wtá e:n ld 01.:epl,c.\c.iün 9L18 tuvo un mitin convoc:ado por Frias 
11ayrele=.. Def.;¡.:>ués de las palabras de Matos en el local de la 
Federación, F~·t.:;~ M.-:.1yr·l2le!:; :o>e dirigió a l.:.\ concLtrrenc1a sefi'alando 
que era comunista, que su Pat•tido Comunista Sindical, del cual 
era secreta1·io 9Qneral, habia sido 1·econocido por Trujillo, e 
invitaba a una manifestación partidaria. Esta se llevó a cabo, 
e~ectivamente, el dia 15, con una asistencia multitudinar~ia de 
trabaja.dores. 

:?o Carta de Eduardo Matos Dia:z al Secretario de Estado de 
Trabajo y Economia Nacional, 20 de noviembre de 1945. AGN, SET, 
le9. 80. 



Sin d•_tdí.'. ~,ut~ J,- p1 .. esenc1.:t ti'·~ Frias 11ayreles constituyó __ un 
aliciente 1~~1-a ~u~ l1Ms ob1·e1 .. os se aprestasen a continuar el 
desafio p1·c:se?11t-=-do por •10:; fe1 .. rocarrilet•os. La presencia de este 
persona.I(= .;:n Lr. 1 :om,;;ne. as uno de los episodios más intri9antes de 
la relación er.t1 .. e TruJillo, el movimiento obrero y las compartias 
azucareras. Posiblemente se trataba de un aventurero confuso, no 
e~:ento de deshonestidad, c¡ue fue manipulado por elré9imen, 
dándosele lu= verde para c¡ue promoviera la agitación laboral 
dentro del .1uego e=:bo;:ado por Truj i l lo con respecto a las 
compaf'fias a::Ltcareras. Es sintomático c¡ue el persona.le fuese 
funcionario del 9obie1 .. no, y 9ue como tal realizara una sira por 
varios paises de Amér•ica Latina. Ahora bien, se permitía el lujo 
de proclamat .. se jefe de un partido comunista y de ser critico 
bastante agudo de la politica social de Tt .. ujillo. 

Aprovechando esa pe1 .. misión, Frias contribuyó a crear Ltn 
estado de a8itación politica 9enerali:ada en La Romana. El hecho 
de 9ue públicamente enfrentara los intereses azuca1 .. eros le hi:o 
gc::\nar una popularidad e::ultante entt"e los traba.iadores. La 
ocasión más connotada de sus actividades fue cuando or9ani:;::6 un 
''homenaje'' a la bandera de la Unión Soviética. Entró a la 
pobl~ción una tarde despleo¿,ndo la bandera 1"oja de la hoz y el 
martillo y de inmediato fue segL1ido par una multitud que lo 
aclamaba. Durante toda la noche, en el parque centr•al, se mantuvo 
una por~c1ón elevada de la población de la ciudad haciendo !=JUardia 
a la bandera rusa, mientras se cantaban salves. 

A pesar del carc.cter aventurero de la acción de esE? 
individuo, asi como de la ausencia de un conocimiento del 
socic.li5ma por' pc:·r·te cie la masa t1 .. abajadora, la i1~rupción 

cat~li=aba el instinto de contestación propio de los 
t1 .. aba,iadore5. En e-se sentido, Frias Meyreles jL19ó un papel de 
import.nncl_a en l¿¡, preparación de las condiciones políticas p.ara 
el est~llido de la hucl9a general. Es interesante que durante su 
tran5c:Lt1 .. so El sujeto -fuese enviado de nuevo por el gobierno a La 
f.:omana, en su condición de asesor gubernamental; aprovechó la 
ocasión para ponerse del lada de los obreros, llamándolos a 
pt .. olongar la luclia '/, en consec:Ltencia, haciendo caso omiso de los 
p1 .. aposi to5 de Truj i l lo.:;:::.-_, 

:;::: 6 Pat .. su ac:titL1d discola, el personaje ~ue dejado d~ lado 
por el régimen. En QSa ~ituación envió varias cartas a Trujillo 
proponiéndole crear una con·Federación independiente de 
t1 .. abajado1 .. es, cuyo p1•1nicipal objetivo seria la lucha contra el 
comuni;;mo. El tirc:ino no solamente no le hi=o caso, sino 9ue lo 
hi=o encarcelar y aNos después ejecutar. Los opositores, 
sobresaliendo los comunistas, siempre consideraron a Frias como 
espia, sinver91..ten:::a o, por lo menos, pe1 .. sonaje sospechoso, por lo 
9L1e aun en la caree! se mantuvieron a distancia de él. 



En <.:.•c_;r.: ·?.11.bieritf;;~ lf. p~·er·aración de 1-?.s condiciones para la 
huel9a .--:··:n..:·· -~ 1 fue .:_:1.;C?.n.:.,.n.:10 a tr·avés dr:::: la deimanda 9ue 
interpusj i:.21·on los traba!adores del Central Remó.na pa1~c.\ el pago de 
las cuc:i·~r-:1 ht:>r'¿-.s e;·traordianria traba.i<-.:.das desde 1943.~7 

Designaron como si., abogado al Lic. Federico Nina. Este se transó 
al poco t.1empo r:an el 9obierno a cambio de Llna diputación, 
cometienr:.10 la felon ia de no actuar en sentido -favorable a sus 
t•epresentados. Cuando esto quedó claro, pocos dias antes de la 
huel9a g~neral de enero, lo gremios depusieron a Nina y nombraron 
al Lic. Secundino Gil t"lorales.. Este se mantuvo -firme con la 
demanda, pero justicia la desestimó por indicación del 9obie1•no~ 

En ot1·a dirección irrumpieron los trabajadores de factoría, 
como se ha visto los más sujetos a las instrucciones 9ue emanaban 
del liderazgo politice .. Celebr•aron una asambl@.a el dia 15 de 
noviembre, en 12. qLte salió la resolución, canalizad'"'- en carta de 
G==.1 .. c.ia Dickson y de Zenón Ovando al administrn.do1 .. gco-ner~-;l del 
Ct?ntt"al ~-nombre de sus 800 afiliados, de c:¡ue sólo se contratase 
personal calificado recomendado pot" el gremio pa1"a todas las 
labores de elaboración de a=L1car, de que el 81"emio asumía la 
responsabilidad de 9arantizar la cor1"ecta marcha de las labores 
mediante la asignacion de un inspector y de que la compa~ia 
debet"ia llegar a un entendido con la entidad acerca de las 
condiciones de trabajo y de remuneración. Al set" recha::adas esas 
propuestas, y sin declinarlas, el .'3remio envió una 
c:ort"espondenciE\ t"etomando las demandas que hablan hecho los 
fet"l"ocarri le1"os .. Decidió c::ünal izar el procedimiento ~ traves de 
un anuncio d1r1eido ~ 11atos Dia:, po1" medio de cai·ta fechada el 
13 de diciemb1·e. De hecho, en ena cat"ta el g1"emio anuncizi. SL\ 
preparativo a la h1Jel9a 1 aunque hace consta1· que ''p1·1va en 
nuest1~c. ánimo l leo.:i.1" a un acuerdo con el Pc:'\trono". 

Tal tipo de apresto pa1"a la huelgi:\ se e:-:tendió a los ot1•os 
9t"emios. y se evidenció en un telegrama dirigido a Tr•ujillo, 
·fechado eJ 14 de diciembre y firmado por el p1·oc:urador Turna y los 
p1"es1dentes de varios de los gremios.. Le hc:1.cian saber ul tirano 
91.11? estc:1.bari interesados en evitat" c:on·flic:tos, por lo 9ue se 
inti"~1·e<;,:~ban en el proyc:?c:to de t•eforma ds la le:,· 927 sobre .iornada 
de t1".!1bajo. F'edian a Tru.iillo gue las re+or•mas de la ley no 
conllevasen el desconocimiento de la demanda c¡ue hac:i.-an de pago 

-;;.:o-? En Ltn acta de conciliac:ion, .firmada por Nina, un 
inspe?c:tot" de trabajo, el procurador obrero, el representante de 
la P-mpresa y va1•1os dirigentes de gremios, el 14 de diciembre de 
1945, los obreros demandaron el pago de c:uatro horas extra 
durante 161) dias más doce horas de cada dia ne laborable para 
194~; lo mismo para un periodo de 230 y 157 día~ en 1943 y en_ el 
al'1o en cu1•so. (.'¡GN, SET, le9.73. 



retroacti·/o .:Je 1.:..,·;;; cu¿¡tro ho1--a~ e::tra en lr:is artos anteriores. 

La cr:.,Ti¡-. . .1·::- ~,,_:i.c1Cn ce: lo': 5i-emios en torr'li:> a la Jornada de ocho 
horas, el c.1.1mt;:;n-i;;a Li:0la1•1.~~1 y el pa90 retroactivo de las horas 
trabajade:o~ c:11 f:?-:cc>~;c; en los tt"'l?5 a1'1os r:i.nte1,io1,es fueron los 
factot"es 9ui:=, C(J1~binados, te1--minaron por de·finir las condiciones 
para el estallido de la huelga en ese ingenio. El tirano de 
seguro se9uia con atención lo que estaba sucediendo, pero no 
tomaba r.ingun~.. medida que pudiera. conjugar la a9udi:::ación del 
conflicto ent1"'e los trabajadores y la compaf"lia. Por el contrat"io, 
mantenia a Fri.:ls Meyreles como asesot, de trabajo, dándole 
participClci6n en la situación en La Romana. Posiblemente 
desestimaba la posibilidad de una acción de envergadura que fuese 
más allá del plano local, al tiempo en que se obstinaba en la 
táctica de presionar al 9obie1•no norteamericano por medio de la 
situación precaria de los intereses azucareros. 

En Macoris, contra1'io a La r;;omana, l.J. Fcde1•ación se m¿;i,ntl.lvo 
en peticiones de caráctet• 9eneral que no anLtnciaban la 
posibilidad de huelgas. Pe1--o, ya decidida la convocatoria, la 
dirigenc::ia de la Federación decidió proceder a provocar huelgas 
par•ciales; se buscaba calibrar lB firmeza de la masa para 5e9uir 
las directrices de la entidad y de los gremios, ya 9ue no dejaba 
de pensa1•se que, por el estado interiorizado de terror., un 
llamado intempesti\10 a la huel9a 9eneral pLtdiese fr-acasar., lo que 
seria fatal para el movimiento. 

En esa tesitura., se acordó un primer ensayo en el in90nio 
Santa Fe, .:;,provecha.ndo la e:-:istencia de un bLten nivel de 
or9c".'ni;:ación ,91,emial, de la conf]8n::ü plena de sLts p1·incipales 
dirigentes y del estado de indisnación que cundía en la masa por 
ser en ese in8enio los salat•ios inferiores y existir otras 
condicione5 des·Favo1,ables como el 1,igido sicz.tema de -fichas y 
vales. En los últimQs dias de 1945 los trab<J.jadores del batey 
central se declara1·on en huelgil dEC:mandandu !,;i.s 8 horüs. 

Habida cuenta del precedente creado un mes antes poi-- los 
ferrocart•ilet"'OS de La Romana, el gobierno envió una fuer=a 
mi lita1' al mando del Sec:1·ct2.1"io d~ Esto..d!'.:1 dir> ln<;; Fut)r;'.~~ Al'madas, 
Héctor BM Tru,iillo. De paso en 11acori~::;, h1:::o apresa•' a t'lau1·icio 
Báe= y lo llevó ccn=:igo ¿\l in')i:nio pat·ado. Convocó una reunión 
plenat•ia de los huel9uistas y p1·eguntó si Báez habla sido el 
instigador del paro; los obreros al unisono re5pondieron gue sólo 
ellos eran 1•esponsal:Jles;. "Negro" Tt"'L\Jillo liberó a Báez y 5el"1aló 
a la masa reunidu que su hermano deseaba la obse1 .. vanci~ de l.:i.s 8 
ho1•as y el aumento Silla1•ial, pero que por ningún motivo debia 
pt·oducirse un puro ya c¡ue los in9rcsos del a:=úcar e1•an vi tilles 
para la economia del p~is tP-'l.S la sitL1ación de 9uer1,a.~n Al 

::e Intervención de Justino del Orbe, en Seminario de 
historia del movimiento obrero. 



ret i rat"~•;. .~. 

nadie po.-! ~ :• . 
por obr•_ ,.., 
máquinas 

¡-,.::"m.::.na de Tt uJj lo el ln9E>r.1n 9ued6 militat·i.:::ado; 
. :, 'nd:.Jr·,::1,1'lr:·~ >' !2s F'·'·-~tt ut J,:,,i 1:uuron buscando obr~ro 

E, .. , ~~· .. ,"·:,:-;.c,f":~ h-'.'1<.-.1:<"\ logr=-.r p<:-·nC'1· en opet""c.\C:ión 12.:> 
·, .,-, 'Í , .. :;¡:h.-- ...... ,,. 

A l~s r1~c~·s dla~, !a F~det•ación planificó otro ensayo en el 
ingenio Cen~Ltr::>lo. :-~e lmpa1·tieron instrucciones "-' la secc:ional del 
Gremio dt:: Drac:Pros. Ese ensayo fue sL\pendido, pues Mauricio fue 
detenido al salir del in.genio. La Feder•ación se dciclaró en sesión 
re1·manente can la p1•esencia de un elevado nl.'.1mero de? obreros hasta 
tanto el lider fuera liberado, ante la 9ue el gobierno accedió. A 
pesar de la. ab1·Llpta suspensión de la huelga, se ratificó el 
criterio de c:¡ue todas las condiciones se habian reunido. Los 
p!"'epat•ativos par.:\ la. huel8a general se terminat"on de afinar. Se 
h i=o llegar a los di rigentes Termales o improvisados de todos los 
ingenios de la zona que debian ordenar el paro total el dia 7 
desde la p1·imera ho1·a de la maNana.~0 

A fin de te1·min.ci.r de crear las condiciones para el éHito de 
la huelga, la Federación emitió un documento, el 4 de enero, 
t"eproduc:ido en miles de volantes, con instrucción de ser 
distt•ibLtidos en todas partes por los activistas, como se hi~o. 31 

Mo se mencionaba convocatoria a hu~lga, pero se recusaba 
severamente a los ingenios por la for•mac:ión, en días t"ec::ientes, 
de gremios ama1·illos, dirigidos a impedir la extensión de la 
influencia de la Fede1·ac:ión; c:onc:luia con el siguiente llamado: 
"Luchemos pa1"a ciue nuestro malestar económico desaparezca este 
al'1o!" El documnnto transpiraba un duro cuestionamiento a l.:\ 
e!:plotac:ión que llevaban a cabo las compaf'r!as: 

"Estos _CJ1"8mios, según estil.mos in.fa1·mados, están siendo 
di1•19idos poi· elementos gu0 e~tan ~l servicio de estas 
cornp afi i .~s, 9uc chL1pan 1 a I' i L1uc=w. au tóc: tona de nLtestro 
suelo, cada üfta, c.:\d.:z>. mes, cadu semana, todos los dias 
y e, cada hora. És un sist~ma de e::plotación c:apit.!llista 
br·utal y ~rimino5o, c:¡ue nos tiene sumido en la más 
VQrgon=asa miseria.'' 

Varlac:k, entr·evista citada. 

:!' .... La -techa oe inicio de la huelga no eb·l:á del todc1 c:lal'&. 
Las ~uentcs y testimonios varian entre el 4 y el 6 de ene1~0. 
Basados en el hecho, al parecer inc:ontrovartible, de que fue un 
11...1nes, entendemos c:¡ue la fecha cot"1"ecta es el 7 de enero. Del 
Dt"be 'indica el dia 6, 9ui::és basado en la premisa de c::¡ue se 
or•den6 en el último turno de la noche del domingo. 

~ 1 Se titula "A los trabajadot•es de la región del Este", 
está -firmado por Mauricio Báez, como presidente de la FLT, 
Nicoltl.s Mercedes, sec1•etario. 

y 
y 



t-1ás "'.1·-<l:- L\r•:~ \H.•81·~ .. c- ?.::uce-.re1~a 1 le> 9ue c.Jmenzó el ·¡ de enero 
de 1946 f'.1o2. P-n r .. Lr.~t···:t:<. 1í.~1.'1i:ia, Lln.:., ilLi.c::l.9a 1~~9ional, cuyo centro 
se en cent , ... ,_.,b ,._ r~n l 0""" t :';71b.:> j ._i.dor~s a;:uc:arer•os. Es-ca ca ·.::i.tte1~ i 5 t ic:a 
desbordó ¡e,:_; pr1;~.·1sio,.,•;?s de los organizadores. Y es que el 
con~licto su~i"'l ~ri el Este compactaba a la totalidad de la 
población en ct.ir1t1~aposic:ión a las compaf'fias azucareras. Estas 
eran práctic~mente duehas de toda la riqueza y genet•aban una 
multiplicid~d d~ conflictos sociales con el proletariado, el 
campesinado, la pequef"la bur•9ues1.a y la bur9uesia. De tal f·orma, 
en su conjunto estas clases +1.1eron soportes de la huelga sener•al 
azucarera, protagoni::"'da por los trabaj.3dores industriales y 
agricolas de los ingenios. 

La huelga vino a ser el momento de e¡:plosión de ansias 
contenidas dut•ante largo tiempo por la población de la re9ión. 
Las tendencias absorbentes de las corporaciones e:·:tran,ieras 
habian c1·eado Lin clima ~sfi::iantc, a.gudizado por los efectos de 
la crisis internacional de 1929-34. Desde ese momento se inició 
un éi:odo de po1~ciones importantes de la población, tanto urbana 
como t•ural, ya que no era posible la subsistencia 9uc e:-:i9ia la 
reprodLlcción de las diversas clases soci..:\les. Es contundente qLu~ 
la población de San F'ed1•0 de Macoris en 15 artes <entre 1935 y 
!950) cr·eciese en poco más de 10t)c) personas. Un sentimiento 
agónico embargaba a la poblac1ón, y la responsabilidad se diri9ia 
unánimemente, en primer té1•mino, sobre l~s compaf1"ias e~:tran.ieras. 

Pa1~a res~r~ctrse de la cz~ida de precios, los ingenios 
proc:i::?d11':1~on i). cop~r}o t:odo, d12spla:.~ando lo:s intet'f:!Ses locales: en 
los aNos 30 increment01~on si9nificat1vamente el fondo t~rritorial 
9ue tenian, a costa de nuevas e::propiacione5 al campesinado, se 
apropiaron de no pocas de las fincas ca.her8S de colonos 9u.e 
hablan so:it·evivido al cracl~ de 1920 1 ':lenerali::aron el sistema de 
fichas y vales, impo1•taban di1·ectamente gran parte de los 
alimentos y m;_-\nuf2.c-tu1·as gue consumian los trabajadores o 
producian lo fundamental de los bienes falt.:i.ntes, como c,:\rne, 
leche, pan, queso, mantequilla, hielo, maderas, etc. 

Tanto en Hctcwi·:!.:=:. ::cmo en La f;·nman.;:1. se paral i=at•on tod.:.\s las 
actividades mercantiles. i:!\1 parecet", los trabajado1~~s y los 
prop11..~tar1as dQ cmp:·es:i:o rn'"nufactu1~eras se ponian de e.cuerdo P"-'t""-' 
sumal'se a la huelga. En algunos casos, CLtando los propictar-ios 
d1..1dabDn y lo5 obreros sentian que deblan asistir al t1·abajo, los 
gremios ejercian la p1~esión cot•respondiente. Es lo que hizo, pot" 
ejemplo, Ana I lma l'l~::a, secretari.o:\ del 9remio de costt.1rer~\s, 
quien, al ente1"C.\rse de que Lln grupo de obt•eras estaba tpabajando 
por presión del patrón, se dirigió al taller y l~s sacó a palos. 

El apoyo que bt•indaron los 
bur9ueses al movimiento se e:<presó 

pe9uct'1os bL\rgueses y los 
sobre todo p ot" medio de 
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asistenc:i"°' •.:.r:on •. 1.111r~~ ú l.;,;;:= tr~baJ.:<.dores.;::::.o! f'.1si, algunos de los 
comercio=. 91·:~nr.h.•:: en t.1·!:-:•g;;;or•.:>n donativos be.•~".;arit~ cuantiosos de 
alimentos. t-=::1 L,; \~,::;1r-,,:,:1a :'t~ dJ~t:.n'J•.t·Ló la C:i."\'-:a Hilat·i l"lallol, la 
principal ;;o¡np1~c--." ~-omi;:_>r,.•:1:r·.l, oft·ec:ie:ndo activo ~t .... !:':tén a los 
huel9uist::.1·_· ¡:--Qr m•_.,,diq rlE: .:.:::;, 1r,il pE'sos, SE"JÚn el rumo1·, al parecer 
bien fund'°'do, s•-· .. -: en i;r.)nces e i rcLt ló. Pet"s':Jnas de e 1 ase media se 
or9anizaron r.oa1•ü ha.cer colectas. En otros c:aso!i, los pulperos 
ac:or•daron concedr~r créditos a los huelguistas. Aun asi, los 
recursos er-an 1 imitados y uno de los flancos débiles que mostr-ó 
tene1" la huel9a fue la dificultad de supervivencia, ya que la 
mosa dep~ndia de asignaciones salariales semanales; esto fue 
particularmente importante en La Romana, donde la huel9a se 
prolongó cerc:n de t1·es semanas, mientras en Macoris duró oc:ho 
d i~•s. 

Los trab.=i..iadores le dieron una consistencia inusL\al al 
movimiento rompiendo de manera catártica los temot"eS seculares a 
9L1e estaban sometidos por la autoridad. El espectro de la 
movili:ación social se eMtendió con 91•an celeridad, llesando a 
t·emotas ;:onas t•urales, donde de inmediato el se9L1imiento de la 
orden de huelga conllevó a la organización de filiales de los 
9remios de braceros y a inicios de -formas de organi;;:ación entre 
semiproleta1•ios dorninicanos.::s::s En los centros principales, a 
parti1" de los 9remios, se dispusieron medios emergentes de 
cohesión; una de el las fue la formación en La Romana de una 
fuer::a de c:ho9ue de los huelguistas, faC:Lll tada para eje1•c:er la 
violencia contra todos aqL\éllos 9L1e no siguieran las directrices 
de la Federación. Asi lo qL1e hizo el grupo, a1 ... mado de ga1 .. rotes;, 
9ue se situó escondido cerc::a de la e::pl13nada f1•ontal del Cent1 .. al; 
impidió por la ~uer=a la ent1•ada a la ·fábrica a un grupo de 
cocolos que -debido a 5U r1 .. oclividad 5Umisa- intentó seguir 

:s~ Pagan, intervención 
movimiento obt•et•o • 

en Seminario de historia del 

.3:!\ La implc?.nt.;i.c:10n d~ mecanismos 01•gani=ados se intensificó 
en los dias ante1~iores a la huel9a; esto motivó una investigación 
del gobernador de El Seybo, gue arpojó "que las e::tensas 
plantaciones de caria propiedad del Central Romana han sido 
visist¿\dci.s vc:\r1as veces pot· p~1·son"-1E de> L~ Roman«', guienes hacen 
prop~9t\nda de 01·9ani::ación obrera y son quienes han este:.,do 
inscr1t.>1~noo C\ haitié.:inos, pet·cibiendo de el los rcqueli'as sumas de 
dine1·0, ·fi8Ltrando entre esas personas el joven Raúl 5. Chardón, 
quien figura a la cabe::a.'' Oficio de Rafael Bonelly, Secretario 
de Trabajo, al Secretario de la P1•esidencia, 12 de febrero de 
1946. AGN, SET, 1 E!]. 61. En ot t.,o documento, se r , .. ec: i só 9Lle las 
actividades del 91•upo encabezado por Cha1"dón inc luian a 11 los 
a9t"icultores, con el fin de D.9remiarlos al obrerismo." Oficio de 
Fernando Sénche=:, Superviso!" de la F'ol ic i a Nacional, al 
Secretario de Interior y Policia, 7 de enero de 1946. AGN, SET, 
les- 61 .. 
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Sob1-'<--' •;or!r:1 íue nr..:;t.::.\b)e l::a e::asperación de ánimos de las 
masas trat:.:-.Judc.;r·-·:-..s. Est~ba.n 1·esu<:.•lt.:.\s a correr los 1•ies9os que 
implicaba ld mo /] 1 i.:.=ición. Es cil?rto qLle hubo gradaciones, desde 
la actitud 171,;;= t:dr2n C'....tidadasa en Santa Fé a la más violenta en 
Consuelo. Cn este último ingenio los obreros se at"'maron de palos 
y macheti::.•s y celebrat"'on asambleas casi todos los dias. En 
palabras de Bar~barin Mojica, "eso nunca se habia visto". Sin duda 
los propios planificadores del movimiento no sólo se vieron 
sorprendidos, sino desbordados por la amplitud de la respuesta 
social. En los ingenios y en las ciudades Se:! mantenian 9rupos de 
huel9uistas movilizados y frecuentemente se celebraban 
manifestaciones en las cuales reiteraban las consignas. En todo 
ese tiempo el ejército se mantuvo a distancia, no interfiriendo 
en los acont~cimientos. Obviamente, el tirano en pe1 .. sona dio la 
ordQon p.:1.ra 9ue las tropas no reprimiesen a los huel9uistas, 
conscient~ de 9ue el en.:'lrdecimiento de animas podía generar 
choques de consecuencias imprevisibles, no solamente para el 
pre~tigio dal régimen, sino para la estabilidad en la coyuntura 
politica inmediatn. 

La fogosidad de la ma5a, sin embargo, no tr?nia una dirección 
política de vastos alcances. E::presaba fundamentalmente el estado 
de indi.9nac:ión mo1•al que resultaba de la cr·uel e:-:plotac:ión 
capitaliota. Constituía, asi, una explosión de ira contenida, 
pero rQStrin9ida a ciertos niveles r¡Lte no p1~avacasen demasiado a 
la autoridad despótic~. Por esto propiamente no hubo las 
viulencias dest1·uctivns, como quema de cal'fave1"'ales 1 gue esperaban 
los administradores de las t:!mpresas a::::LtCat•eras. Lo c¡LIEl compactaba 
esta descomunal movili=ación et·a la decisión do no tolerar más 
las condiciones espantosas de miseria.. Cuando en Macoris 1.:1. 
Federación Local anunc:ió que se debia volver al trabajo, los 
haitianos no !o crnian y no estaban en ánimo de hacerlo; tuvo c:¡ue 
llegar" la orden personal de "Püpá-l·laL1r•icio" pare. qLH? estuviesen 
de acuerdo. En La Romana todavia fue mc.'l.s drástico el recelo: 
He1~nando Hernánde:: ("Nandite") tuvo ciue visitar batey por batey 
pa.ra qUG los traba,iadores se convencieran de 9ue habian obtenido 
la= 1~~1v1ndic0cianc~-~~ 

La rna~a obr~ra no se movilizaba, definitivamente~ c:ontra el 
estado~ sino contra el enemigo que veia más de cerca: los 
administradores norteamericanas. L<'\ resolución era inequivoca en 
que la hueloa debia prolongarse hasta tanto las reivindicaciones 
se obtuviesen. Est~s se condensaban en dos c:onsi,gnas: las ocho 
horas y el jornal minimo de un peso, con aumentos proporcionale~ 
para las categorias escalonadas de salarios. 

Paulina, entrevista citada. 

Herné.ndez, entrevista citada. 



Estal: ·"!F .. !?. hu0ls·:-., loi.s ~1~p1·(~::;as no se resio;::.tieron a la 
puesta en -0~~nr1a He l~~ Qcho hot,a~. par·o si a un incremento 
general r'•: lo.·:; t ~f:rt1Jt,4c.-ior-<.:ioc s-ala1"'i.etles. En las primer¿iE:> 
disc:usion•··~.; ;•;11'ti~L•l01··,11•::nt'3 i:-1 Central Romana consid<:;1ró 9ue la 
disminucl!"...:i1 >J:-;. la .j!:P1'r,r,d=.~ QM cuatro horas equivalía de: por s! a 
Ltn incremc.nto salarial, por lo que no proc:edian aumentos 
adicionaJEs. El ré91;nen tuvo entonces que ejercer presión directa 
en las negociaciones habidas en el Comité de Salarios.~4 

En esas discusiones los delegados de los gremios y los 
proc:L1rado1"'es obreros de las dos provincias mostraron sL1 madera de 
dir1oentes.~"' E~:pusieron de manera apabL1llante la situación de 
explotación, los mecanismos ilegales 9ue utilizaban las compat'f!as 
y J"'ebat1eron punto por pL1nto los alegatos de los !"'epresentantes 
de éstas. Es notable 9ue la posición de los principales 
func1onar1os 9ubernamentales participes de la Comisión se 
orJcntara, aunque con las debidas formalidades, a conceder ra::ón 
a los alegatos de los dele9ados obt"'eros. Entre estos últimos se 
distinguieron Justino del Orbe, como t'Qpresentante del Gremio de 
Jor•nület"'Os de Macori s, Te6dLtlo Guer•rero Montás, procurador obrero 
de la misma provincia, y. por Lil Romana. Julio A. Garcia Dicltson, 
rept•esentante del Gremio de Fa.etaria, Marce! ino Mercedes, del 
Gremio de Portuarios, F'ululo Santana, del Gremio de 
Ferrocarrileros, Raó.1 Chardón por los braceros y Manuel Turna como 
procuradorª 

La presión del régimen sobre 
t"ápido resultado preliminar, de 
aumentas c¡ue en gener.:\l oscilaban 
e11t1"'1?mos l let]abc:in al !üü/... ~0 Por 

las compaf'rias condLtjo 21. un 
acuerdo al cual se reconocian 

al1•ededc1"' del 60% y en casoY 
ejemplo, se fijó el pago de la 

3 ¿ Cuando vio que era inevitable el al=a salarial, el 
ingenio t1.,ató de real1::.::trlo medi.:-·.nte un convenio con los gremios~ 
en el sentido de t"]Lte se compt"'ometeria a disminLtiz• los precios de 
los a.1 imentos 9Lte =:;e G::pandian en !:5LtS bodegas en la propot .. c:ión 
del .. '\umento pedido por los trabaj.:i.dores. Buscaba evitar qLte el 
al;::a s¿tlarial fe.tese en beneficio del comercio y del gobierno. 
Para ese -fin, Hennessy se ac~rc6 a Teófi lo Hern<!\nde::. para 9ue 
mediura i'.?n C:i'l asunto ante su hermano y otros dir·igentes. La 
respuaüta fue de recha=.o, puP-s todos pensab.::tn en sumas fij.:.1s de 
d in¡:;.ro y ter.i 1.:'l.n c¡ue fL1ese un a art imaf1a más de 1 a emp resa4 Ib i dem 4 

3 ? Tenemos fotocopiadas casi todas las actas del Comité 
Nacional para Re9c.1lar los Salarios desde octrubre de 1945 hasta 
mediados de 1947. AGN, SET, le9s. 63, 67, 75, 100, 114 y otros. 

3 ª De acuerdo 
sueldos y salarios 
11,8:::)0,684 entre 
por•centual de 53%. 

a la Estadistica Industrial, el monto de 
en el sector- azucarero pasó de $7 1729 1905 a 
194~ y 1946; esto representó un incremento 
Hay 9L1e tomar en cuenta 9ue, como se verá, el 
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carga dé a=úcar en 40 c:t~s. la hora durante el di~ y 50 c:tvs. 
durante l~ noche. A los fet"rocat"ri leras se les concedieron 
aumentos de 6'5/. p~t .. <." lo'i 9L\e ganaban menos de un peso dia..rio. de 
55/. a los gue eostab...,n ent1·a uno y dos pesos y de 45~. pai .. a los 9ue 
ya estabr.<n poi- encimo;;\• de los dos pesos. En fa.etaria los 
incremento:= f1Jerc:-i bastante pa1"ecidos, puesto 9ue se reconoció un 
65% a c:¡uienes devengaban menos de un peso; tan sólo el ll)'l.. de los 
trabajadores de::· factorin deven9aban anteriormente más de dos 
pesos. Pat"a los trabajadores 9ue disponian de ciertos grados de 
cali-fic:ac:i6n el 8t .. emio obtuvo incrementos relativos mayores 9ue 
en el área de fert""oca..1 .. ri les: 9uienes trabajaban con má9Llinas y 
deven.gaban menos de dos pesos obtuvier•on un aumento de 70'%. y 
todas los centrifugadores 65'l. La estrati·ficación de incremen·tos 
iba, en 9enet"al, de 50'l. a c.iuienes devengaban dE? dos a tres pesos, 
de 40% ent1'e 3 y 4 peso<:; y de 25% d~ cL1atro pesos en adelante.~·"' 
En el área de fac:toria se rec:onoc:ió un snlario minimo pc:\ra los 
elaboradores de a~úc:ar· de 45 pesos semanales, muy distinto al 
minimo diat•io de un peso en el área agricola. 

Es de resaltar' 9ue el incremento pot•centual de ~alarios de 
los c:o1 .. tadore~ de caf'1a fue infer1ot' al que obtuvieron los 
tr•abajadores na a9ricolas. Al menos, el corte y transporte de la 
caf'1a fue1"on las activid.tl.des que met'ecieron meno1 .. es inc1·ementos 
relativo~- De las 36 c:tvs. en que se habia coti::ado el corte de 
la tonelada en la zafra de 1945 y de la tarifa fijada mn 45 ctvs. 
para t:!l momento de lc':\s ne8oc:iac:iones, se pasó a 50 ctvs., de 
ac:u~rdo a la resolución del Comité habidC'.I en la reunión .del dia 
22 de enero. Mientras 9L1e los incrementos en las actividades no 
a9ric:ol3s fueron norm.:< lmente de entre 6(1 y 65%, en el corte fue 
de 11% sobre la tarifa vi8ente y de casi 40% 1·mspecto a la 
vigP.nte an la ::c;\·ft'=t ~nt.:r101'. 

Es ciet'to que en al1os ant~rio1-eE al corte y aca1·r-et'o habían 
tenido incrementos relativos superiores a los dGl ároa 
indust1•i¿;¡.l, pt"l~iblcmente .:< c¿-,usa de la escase= de b1··;~ceros. De 
todas m¿\ne1-a$ 1 los picadore!:-; fL1<:1·on los menos -Favorecidos por la 
hLtelga genc:ri::tl. Las comp,;.f;ias se mostraron infl .. ~:;ibl~s en .:?ste 
punto cuando los repra5entantes de 105 trabi?.je.dores pidieron c:¡ue 
la tor1elad¿\ <::e -fijase en 61) c:tvs. Ar9umcntc.\bc..1n c:¡ue habian 
canr:~rlida aumentos sustanciales recientemente. En este pun-to se 
su~citó un dife1""endo sobre p1·oductiv1d¿-.d, porqui..? las .:?mp1·cs:i.s 
c:onside1'aban gue en seis horas se cortabc~n 2.5 ton~l.:-;\da~, 
mient1'<:.•.s el 1•epresentante obre1'0 RaL1l Chardón, de> l_a Rornana, 
sostenia 9ue se necesitaban ocho horas para cot .. tat.. dos tonel"das 

sala1""io en el corte 
a 1 rededor de 39'l., en 
sust~ncialmente superior 

y ac:arrero de la ca.Na aumentó sólo en 
las t•estantes áreas el . aum~nto fue 
a la reTerida media. 

~<? Comité N.:lcional para Regular los Salarios, 
18 de enero de 1946. AGN, SET, le9. 62. 

Acta No .. 13, 
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en las me.101~~~ caJi<t:=:=~ 

Este pr'.lt11·-._, -:.u~nr,;.o,·!;,:, ,~~n eJ corte se vio parcialmente 
compensadc. p •. -.1~ •:;~ q,__1~ .,_,,~¡. acoi,,jó a div~?rs.;;.s -faena=. agrícolas, 9ue 
eran las 1•1•.::no!"· ret1·ibL-idas en ra.zón de manipulaciones 9ue 
e-fec:tuaban lcis :o.d•,':in1strado1 .. e=:~ Por ejemplo, en el desyerbo, en 
dic:iembre de !,.i•l3 e-1·a normal un salario de 35 c:tvs. diarios, por 
lo 9ue ni sisuier·.:·. el 10()% de inc:remento lo colocaba· en el peso 
diario Tiiado d~ fo1•ma genérica como salario mínimo. No obstante 
estas alzRs mayo1•es fue1•a del corte y acarreo, ~l salario 
agr•icola global e:-:perimentó un incremento bastante menor que el 
no agric:ola. 

Se evidenciaba ya un factor estructural presente en el 
desarrollo capitalista durante la postguerra: el paso a la 
obtención de plusv¿i,lia relativa en sectores de productividad 
elevada, lo que permitia, y en ciertos aspectos e:-:i9ia, 
elevaciones sala1•iales. A cambio, el trabajo no calificado 
deberia ser· mantenido en las condiciones más duras posibles .. 

A pesar de la contundencia que tenian par•a los interesos de 
los t1"'abajado1"es esas 1•esoluciones, el hecho de que c¡uedaPan 
muchos puntos pendientes de aclarar, aun en varias de l;as át•eas y 
oficios 9ue caian bajo ellas, conllevó CI. posiciones distintas 
ent1•e las federaciones de Macoris y La Romana .. La primera llegó a 
la conclusión de que, con los acuerdos preliminares y la 
9a1•antias verbales ofrecidas por los rept•esentantes P-statalos, 
quedaba satis·fecha la mayoria de las peticiones, poi• lo que 
procedia levanta1· la huelga, como se llevó a efecto al octavo d:fa 
de iniciada. En La Romana, poi• el contra1·io, los g1·cmios, 
siguiendo un sentir generali::ado en la masa, entendían •:¡uc las 
1·esoluciones tomadas ~n la capital nn sat1s·faclan las 
expectativas, y que la huelga se debia prolongar a pesar de la 
salida de loE macoris3nos. 

En l¿i_ posic1cn de los traba,iadores de La ~~!t:lffii\n,:-¡ 

i11tervinieron dos aspE>ctos muy distintos. El primero erf.'I una 
actitud n1ás bmligerant2 de la masa, d1~puesta a sostener la 
presión por cancesionC!s .?.mpl ias y divl?rsas; los obret•os -.ielan 9ue 
era necesa1·10 obtener·lo todo de un gLJlpe. En Macaris, por el 
cont1•,:u•io, l.::i. di1·igenc:i.:; logró imponer un sentido de moder·ación 
qui:- p.:u•tia d~ c:;ue G~ dcbi.:i.n bu!3c.:i.r c~n9ui~tas; b6sico:os. !nr.:irJ-la en 
ello la separ·3ción de la masa respecto a 1~ vida t~rb~na y ~u 

di;:;persiOn en siete :?.ng~nios. El segundo asp8cto residió en los 
plane~ politices sote1·rados que tenian los principales di1•i9entes 
romanensos. Buscab<Jn, de una u otra forma, que se:: crearan 
condiciones para una sublevación popular contra el gobierno. 
Aunque la mase:\ y la genet·alidad de los dirigentes gr1.Zmi.nlc~ eru.n 
desconocedore$ de tales intenciones, los promotores se apoyaba.n 
en el estetdo da agitación e intransigencia que embargaba a la 
clase p.01~ motivos reivindic:.:ltivos. 



Hay i ~d.clo~ de qu~ ffian8jaban la posibilidad de llegad~ 
rápida de l;np ,,,,u·1,:.•dic:ión, cor.1r::i le5 habr!a c:cirnL1nicado Freire y SR 
consider~t·¿ ?O~it.Je ~ntre pet·5onac ligadas a la UPR. Los 
funcionari.·-.·-• <j!.t.J¡..,.r11ament.!tl~= ti1c:1~r':1n lo posible pot .. eliminar 
todos los ,: ur.t.o:::: r;i¡!e gueJ.:\t • .:on pendientes o ambi9uos a 'fin de 9ue 
los traba,1 .. ~_r..;::11 ¿.:¡ de La Rnrnana accf:.!dieran a levantar la huelga. 
Pidiet .. on .,,_ !1úut"J_cio Báez trasladarse a esta ciudad para 9ue 
oficiara de medi¿tdo1~, lo cual hizo ganándose el reconocimiento de 
los traba,iadores. F'ero, aun as!, la huelga no se l~vantaba, pues 
se pedian a veces cosas imprevistas, lo que sugiere que la propia 
dirigencia estaba prolon9ando, ya un tanto artificiosamente, el 
con.flicto. Al menos, en un momento dado en 9ue casi se llegó a un 
acuerdo total, en una asamblea multitudinaria de todos los 
gremios, se hi:;:o llegar un "papelito" sef'talando c:¡ue se debia 
todavia sostener la huelga un par de dias, pues era inminente la 
lle9.!\da del contingente expedicionario. 40 

Mauricio Báez, en 9u1en, por su condición de· medidador, 
rccaia la conducción de la asamblea, decidió correr el riesgo c:¡ue 
implicaba la prolongación de la hLtel9a sin que hubiera ya una 
causa justiTic:ada. Inmediatame-nte antes se habia celé!brado una 
maniTestación popular, acompaf'lada de nuevos cierres de comercios, 
que recibió el caliTicativo dé! ''poblada 11

• El coronel Flores, 
rep1 .. esC?ntante del 9obierno en esas ne9oci.!\Ciones, entendió que 
Báe:: habia Taltado a su palabra, procediendo a asestarle Ltna 
bofetada. Esto constituia una set'tal del endurecimiento c:¡Lte ye:\ 
mostraban los ·funciona1~tos gubernamentales. 

{-'tl hi:\cerse patente el contenido politice suyi:\ccnte en la 
huelga, 41 el , .. é9imen giró del tratamiento cuidadoso al empleo 
eventL1al de medidas d1·t1::.ticas. F'ara tal efecto, -fueron enviados 
los gE?nerules Felipe Ciprián C"LargL1ito 11 > y Frank Féli:: Miranda, 
u -fin de 9ue ponde1•aran la situación y ad·..JP ta1~.!\n las medidas 
co1•1 .. espondientes. 1'Lar9uito' 1 intentó intimidar a varios 
diri<Jente~, ordenando qL1c:.• se les propinasen palizas. 
Posteriormente, Mir.:."lnda fu12• al grano: hizo saber que traia 

40 En el mismo sentido, 11 Fello'' Oalmau, un antitrujillista 
reconoc: ido. se acerco a los organ i :::adores de 1 a huelga, un 
viet•nes en c:¡1.re estah~ a punto de ser levantada, solicitóndol8~ 

que la sostL1vier·an durante el fin de semana al dar por seguro la 
l leoact.".'I r::lel contin9E>nte e::pedicioni\rio a más tardar el 1L1nes. 
Hernánde=, entrevista citada. 

' 4
1. Lo que se det·ivaba sobre todo de la t.'.lltima postura 

adopta.da por Báe=. Además, 1"'efiere Del Orbe, en entrevista 
citad.J., que una comunicación de contenido delicado, enviuda desde 
La Romana a Macoris, fue interceptada poi• Victo1• Conde, quien, 
aunr¡ue e5taba csondido, ya habia decidido traicionar; para 
rehabilitarse habria hecho llegar el mensaje a Alvarez Pina, 
dando inicio a.si a sus actuaciones de agente provocador. 
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órdenes te1·m1n-:.1r.1;;""s; t~el ''jrr-fe" p.otra ·fusilat· a los diri!]entes que 
se resisti~r·~n ~l re,~1·r1c inm~0i~to al tr·ab~.io. Esta directriz se 
intentó c1:incr·~~t:.~1- ,-,.,,. ¡,- 1ti:' : ~ orden de asesinato de? Maut·icio 
Báez, que fu .. -. • .. r.i1,1_,- .~::-.., r:.::i.u•.salmente en l'lac:oris gracias a un 
telefonista r:c1·t0:rl~>:"1<=nt1.-? al F'DRD.. Del Orbe tuvo que ir. 
apresuramcnte ~ La r~o1n~na ~ bu~cat• a Bée= pat·a salvarle la vida, 
llevándolo ~ tomar- ~~1 lo diplomático .. Pocos dias después, Nando 
Hernánde= debió también asilarse. 4~ 

Entre los ob1·eros ya se habia corrido la vo-z de 9ue l le9Dba 
una e::pedic:ión armada, 43 por lo 9ue el gobierno actuó enviando un 
fuet"te cent i n8ente mi 11 tar, dotado de veh iculos blindados, con 
aprestos viaibles de pasar a la acción. Los dirigentes tuvieron 
9ue levantar la huelga de manera precipitada, algunos de ellos 
bajo riesgo inminente de ser asesinados. Aun CL1<ando varios se 
pusieron de acuerdo en dar la orden de levantar• el paro a causa 
di? las peli9rosas circunstancias, en la masa esa decisión -fue 
t"ec:usada y se manifestaron sospechas sobre la calidad moral de 
9uienes asi actuaron. 

4 t:z Por· razones .fami 1 iares, 
asilo, siendo entonces con+inado 
preso en la Fortaleza Ozama 
entrevista citada .. 

pre-firio luego abandonar el 
en Jarabacoa y llle90 mantenido 

durante tres arras. Het"nández, 

4 !3 Paulina, entt"evista citada. 
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PERSISTENCIA DE LA Al3ITAC10N EN CL SECTOR AZUCARERO 

La hLtel!J2. ·Jc>ner3l f1...10 Ltn ::1c.ontec.imiento tan impactante 9ue 
dejó secuelc?.!= e?. lo lú!"CJO •de todo el af"'lo 1946. Durante e! mismo se 
mantuvo un r== t.:::,do de c.:•.:Jnt inuas demandas de los trabajadores, 9ue 
o menudo se mani1'eztaron en actos de protesta 9ue rayaban en la 
huelga.. En al9unas ocasiones estas situaciones desembocaron en 
huelgas, aun91...te ya a1empre de carácter local y de dimensiones 
reducidas; l:;i. única e:·tcepción -fue la hL1el9a de marzo acaecida en 
La Romana, 91...1e tendria, por la forma en 9ue f1...1e aplastada, un 
9ran si9nificado en la 01~tentación de las protestas ulteriores. 
El centro de estas protestas y huel9as siguió siendo el sector 
azucar-ero, lo 9ue puede atribuirse al número elevado de 
trabajadores y al hecho de ctLte las resoluciones tomad.ns en enero 
por el Comité dG Salat'ios no 5atisfacian todas li.\S demandas y, 
sobre todo, no aplicaban a todos los in9enios, sino 
fLtndamentalmente a los dos de la South Por•to Rico y los tr•es de 
la CompaNia Ag1'icola Dominicana (filial de la West Indies). 

Consciente de 9ue el estado de agitación se prolongaria, el 
régimen adoptó medidas preventivas de nuevas huelgas. En primer• 
lugar, se promul9ó la ley No. 1094, del 17 de enero de 1946, 9Lte 
regulaba las huel9a~. Es 5intomé.tico c:¡ue esta ley se pt'omul9.:'.'lse 
mientt'as todavia lo<;::; obreros de La Romana mantenian parado el 
ingenio. Estaba concebida para hacer prácticamente imposible que 
las entidades obreras pudieran llegar hasta la huelga, aun cuando 
no se la sometia a prohibición e::presa. Se estipulaba 9ue ara 
posible el r•ecurso ~ tal e:~pediente si la agrupación labot•al 
cot'respondiente la notificahe con 30 dias de antelación, tanto a 
la 9erencia de la Qffipt·esa como al Secretar·ia de Trabajo. Dur~nte 

los p1·1meros 15 dias las dos partes contGndic=ntes se 1·eunirian 
para tratar de llegar a un acuet'do, se9t.'.ln lo dispuesto por l.:i l~y 

No. 637, sob1·e contr·atos de trabajo. Si esto fallaba, se 
designarían árbitros,.9uienes decidirian la c:ontrovorsia en los 
15 dias restantes, siendo lo est1pulado pot• ello5 de acatan1ier1to 
obli9ator10 pat'a a1nba5 partes. Lo último, de hecho, eliminaba l~ 

posiblidad de c:¡ue se lle9üse a la huelga. Poi• si fue1•a poco, se 
establecian castigos a los huelguistas, de acuerdo al art. 414 
del Código Pen~l. 44 

El segundo procedimiento utili:::ado fue un ope1·ativo 
creciente de control sistemático sobt•e la actividad df.~ los 
gremios- De marzo en adelante, prácticamente cLta.lc¡uicr sitLtac1ón 
conflictiva c:¡ue afrontar~an las entidades obreras debía ser 
inmedi"'tamente comunicada a la diri9encia de la. CDT. La estr-ella 
de Bal lester Hernánde;:: entró en ascenso dentro del 9rL1po de 
but'ócratas obreros en ra=ón de c:¡Lte se lo comisionó la vigilancia 
sobre las situaciones delicadas. Detrás de él se encontraba 
Alvárez Pina, presidente del PD, concibiendo las lineas gruesas 

44 La ley está glosa.da en FBI, "Trabajo-comunismo", p. 61. 
/ 
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A t<:1i Q-'.-oc.=to, e~ p1"'esiden1.e del FO re¿\li:::ó une1_ gira por los 
lugares dor-d"'-' ~e- 1··e9i~traban situaciones dt-fic:iles. En Macoriü 
soliC::it6 l r:c-r4.:c•:,"tc;;·ia. de Ltna asamblea de trabajadores a fin de 
despresti~Jl.=..i- ._, t-fau.1-ic:io Bé..ez, ya exilado en Cuba .. F'ina sef'raló 
que Báe:::: ha!:> i :01 r•.::=c:ibido durante la huelga un soborno de 10 mi 1 
pesos a c~mb1u de traicionar la causa. Un trabajador, en medio de 
un silenc1c1 s2pulc1-al, osó gritar "eso es mentira" La situación 
tomó un c.:.11"iz en e::tr•emo delicado, pues estaba en juego la vida 
de los. dirigentes presentes, reconocidos por· su -fidelidad a Báez, 
de -fo1•ma 9ue Del Orbe reaccionó mecánicamente exclamando: "Está 
bo1"'1·a.cho ! !:-Já9uen lo~ " 4 º A esos dirigentes se les sometió a L1na 
ostensible p1 .. ovocación, solicitándoselas c¡ua pronunciaran 
discu1·scs e favor de Tr·ujillo. Los esbirt•os, como ''Tuto•• Colón, 
acechaban sus reacciones con la intención de justiTic:ar el 
asentimic:>nto pa1"'a asi?sinarlos .. 

Los apr·~~tos de control teni.:in que materializarse de manera 
paLtlD.tina, a fin de que no resultaran contraproducentes. Por 
ello, el régimen segu!a siendo cuidadoso y la agitación obre1•a no 
~8 tc=rminabe+. de apagar. El motivo principal de que se mantuviera 
esa s1tuC1.c.ión estaba d.:ldo por la persistencia de las divergencias 
entre g1·1;.>mios y compaf'lias en lo tocante a la aplicación de las 
tarifas r•ecomendadas poi• el Comité de Salarios a lo largo de 
enero y a puntos no c.\clarados en ellas. 

L2 oferlsiva más beligerante en esta dirección la tomó el 
Cent1·al Roma.ne:\ a t1·avés de su abogado Julio F'eynado~ En el mc=s de 
f-E>brero Peynado di1•1lJia comL1nicaciones Vi'J.rias veces por semana a 
Raf~el üonnolly, Sec1'etario de Tt·ab.:i.jo .. Posiblemente la pi::::!tición 
mt-.:;. import.;nte -ft .. te el sometimiento a consideracion~ hacie1,do Ltso 
de ,;o,rgumt::ntos técnicos, de 9LH~ la Jorn.::tda de trabajo se variase 
desdr~ las de 48 liara~ .fijadas por V.:.\rias leyes ante1 .. iores a 56 
horas~ Lci in·t:eres.:.ntf? de la propuesta er.:i.. 9ue debia permitirse el 
t:•abü.io dominir.C\l y considC'ro.rlo p.::i.r·te dGl perlado labo1 .. al 
semnnal, por· lo tiue l~s ocho horas dominicales se 1·etribL1ir!an en 
base a la tarifa no1"'mal, y no con C'l 30'Y. adicional estipul~do por 
la ley No. 1075, d8l 4 de enei-o de ese af'ro. ,...,~ 

F'eyn<).r.lo rc.>conoc:ió también c¡ue la compaf'lia 9Ltei 1•ep1·esentaba 
habl2 tpn1dc la jntencion d~ solicitar• la revisión de la tarifa 
acordad,;.i. u las estibadores; abandonó la idea al ente1·arse de 9ue 
el 91 .. em10, a SLI ve;;:, habi¿i. depositado una solicitLtd en sentido 
conti-a1•io, ampat·.?ndoEe el abogado püra retirar la pr=tición en el 

4 ::::. Intel"'Vencion 
movimiento obrero • 

de Del Orbe en seminat•io de historia del 

... ..., CaPta de Julio Peyne.do al Secretario 
Trabajo, 6 de .febrero de 1946~ AGN, SET, leg. 79. 

de Estado de 
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criterio de que '1 Jos hecnos cumplidcs tienwn fuerza 
inc:ontrast;.,:ibJe" l~ lr.. que""" más sjgni-fic:ativo, en ciue "dada la' 
e:<altación ,-,::tuat d:: la:= mai;::;~:;,,s trab:..-.jador•as en L~ Romana seria 
c:ontraprocu:.-:::.>nti;:; pi·etr:-nd,.1-1·· .._;r101 .. .:;. una tarif.:. distinta ...... ~ .... 

El rep1 .. esent¿1.ntr..? del Central Romana no disimulaba 9u.e la 
ccmpaf'1ia no declinaba la opción de acudir ulteriormente a la 
presión pa1~a la baja de salarios; asi lo hizo en el mes de 
agosto, cuando se calibró que, al finalizar la zafra, existían 
condiciones pat .. a C\roular parte de las conquistas 109radas por los 
obreros. En esa ocasión hizo Ll-:30 del argumento favorito de los 
azucareros para ne9arse a pagar impuestos y elevar• salarios: la 
baja de la cotización del p1•oduc:to en el mercado internacional 
era inminente. 40 Se debla, en consecuencia, tomar desde entonces 
la decisión de adoptar tarifas salariales descendentes, válidas 
pa1·a todos los tr•abajadores, co1•1•elacionadas a la futu1•as bajas 
de precios que e~:perimentase el a:~c:ar respecto a la cotización 
vi9ente. "De ese modo -concluia el abogado de los intereses 
G:~tranjeros- se QVitará L1na nLlEv~. crisis entre patronos y obreros 
de la industria, de mác;:; graves consecuencias 9ue la 9ue sur9ió a 
principios de la =afra de este aNo.'' 4 q 

Mientras tanto, la. empresa solicjtó t:¡LU~ ~:,e derogaran las 
tarifas fi.ias de c;:;alarios rati-ficadas en los decretos 
presidenciales, tocantes a jornales mínimos por áreas, con la 
finalidad de ~ue rigiera exclusivan1ente el sistema de aumentos 
proporcionales. Lo c¡ue se perseguia era, obviamente, aco9erse 
estrictamente al aL1menta proporcian<::1l como medio de evadir la 
obligación de Pi.lgos min1mos que implicaban aLtmentos mayores que 
las p1·oporcione?s disrL'E";::t,:<<::>. Esta ciisp;:1r]t:l:C\d hA.bria si.do ºuna de 
las caL1sas determinantes del mC1,lesta1·".!:'I<:• 

A tono con la resi~;;tcncia empresariül C::\ 

abogado dirigia una acivR1•tencia imrl!cita al 
estaban creando condiciones pat•a el ciet•t•e de 

ceder lo mínimo, 
1ninistro de que 
la empresa: 

"L.:1 Cent1·°"'l Romana Corporatian no 9uiere pasar por alto 
la oportunidad para se~alar al Gobierno el peligro a 

4 ? Cat·ta de Julia 
Ti-abajo, ? de febret•o de 

Peynado 
1'7'l6. AGt~, 

.:-il SecrQtar·io 
SET, les. 79. 

Estado 

el 
Se! 

de 

4 Q Durante los 11 anos siguientes los precios del azúcar se 
mantuvieron elevadas, en al9unos de ellos de forma inusitada como 
1951 o 1957. C.:i.ssá, Capitalismo y dictadut•a, cap. III. 

4? Cat•ta de Julio F·eynado ¿\l sect•etario 
a8osto de 1946. AGN, SET, le9. 76. 

de 

0 ° Carta de Julio Peynado 
Trabajo, 6 de febrero de 1946. AGN. 

al Secretario 
SET. les 79. 

trabajo, 1 de 

de Estado de 



que c·;l:.:.·1·i::. ::.l•:-JC:'1(~,:\ tc1wa .;.cti·:idad indL\~tt .. ial... si se 
si9u1~r·.,·, ,,.:;•_i.c.·r·.r.Jo ca11cr-~iones .t1~as r.:oncesioner:; "11 
¿lem•:-' t"r-, ·:r ,:.,.-; i."..:.."·· r,¿_;.stC'. 81 puntt.J d:::- t!t=:spertc:>.r en los 
_grem1 :-1·- J -.• p::! :.e,.• ·r!si~ c1·E-·=<r1c:ie1 de c¡ue ninguna fuer::::a 
pued2 -.:;~~01·;:c1 .. 0 r,:· ;\ '=''-''=' {jt."'::;eos. 

Hay ~-n f-~1 ;..omentw actual en La Romana una tendencia 9ue 
la cc.~1pa!'!.ia desea desarraigar en SLts inicios: la da 9ue 
los 8• .. emios tengan la he9emonia del tr•abajo en cada uno 
de sus departamento.''ºª 

4t.)8 

Siguiendo estos lineamientos, Peynado manifestó 9ue, ante la 
no aclaración de la tari·fa para los obreros especializados 
denominados a;:uca1•eros, proponia un ºaumento proporcionü.l 
aplicable a l:odos, y que la compaNia su9i~re sea de 15%. "=~ Se 
amparaba en el argumento de que esos trabajadores tenian salarios 
muy rc-•lí2vados. Desde luego, para él 36 pesos por semana, lo que 
deven9aba not~malmente un trabajador del á1~ea., dabia c:cnstit1...lir 
una pt~ueba de fi lantropia. Entre otras demandas, ca.be, por 
.:.1ltimo, hacer alusión a la pretensión de la compar!ia de pagar el 
corte de carta quemada a 35 ctvs. la tonelada.i::¡;:s; 

En sentido e::actamente contr.?.1-io, los gremios también 
mantuvieron una postura ofensiva despLlés de conclL\ida la h1.1el9a.~ 

Esto motivó una visita especial del Subsecreta1-io de Trabajo, 
Marrero Aristy, inmediatamente después de levantada la huel9a~l"5 ... 
Prácticamente todos los gromios reclamaban la uni·ficac:ión de los 
,jo1·nales más bajos en base a salarios mínimos. En otros; casos, 
pedían la fi.iación di:! 105 salarios estrictamente de acLterdo a los 
aumentos porcentuales, por darse disparidades c:¡ue el ·funcionario 
atribuyó a "errores de cómputo". Marrero propLlSO 9ue la solución 
de esto Oltimo se diera poi• medio de la eliminación de la tarifa 
detallada y la aplicación e::~lusiva de aumentos pot•centualGs. 
Sef'laló c¡Lte "los obre1·ys, 9ue al principio pesultaban difíciles de 
c:onvenc8r, abündona1·on la crt:!enc:ia de 9L1e el Central c-¡L1eria 
burla1• la tarifa." De .:thi que el gremio de -f'.ac-toria ac:epta1·a la 
propLte5ta del Subsecretario. 

Sin embargo, este ac1.1er•do no 1•esolvia la multiplicidad de 

e-: 1 Ib idem. 

~·= CartD. de JLtl io Peynado al Sec:retario de Estado de 
Tt·abajo, 7 de -fe:?brero de 1946. AGN, SET, leg. 79. 

~=- Cat~ta. de Julio Peynado al Secreta.ria 
Trabaja, 14 de febrero de 1946. AGN, SET, le9. 79. 

de Estado de 

~ ... Los reclamos que se9uian 
extensamC?nte e::puestos por- Marrero 
de 1946, di1•i9ido al Secretario de 

presentando los gt'emios fueron 
en Memorandum del 31 de enero 
Trabajo~ AGN, SET, le9. 76. 
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conflictos. En R5p8Cial el 9ram10 de factoria rechazaba el 
despido de unos 2 1) ob1"i=-ros Csc1bre 1;odo pesadores de a:::úc:ar), t:¡Lle 
intel"pret~J::i¿l "co¡110 t"epl"P.sal ia pa1"a reponet"Se <la c:ompal'fia) en 
parte de lns gr..oindt:~ g,:_~s•os 9ue su¡:ione el aumento de salarios. 11 

Este dife1·~r1do no pudo ser resuelto por el Subsecretario, pues la 
empresa ar9umentaba que ~o habla habido despidos sino 
reubic:ac:iones de puesto~. 

Los ferroc:arri leros también rec:Ltsaron el despido de 13 
obreros del área, sef'lalando que la empl"esa se prepat"aba para 
hacer nuevos de~pidos.. Los muelleros se9uian demandando, alzas 
adicionales, sobre la base de que la tat"i-fa emitida en enero 
habia tenido rosultados minimos en la práctica, dando lugar a que 
sólo hubiese un incremento t~ea.l de 6 ctvs. por dia; conc:luian en 
que estarian satis·íec:hos ~i 5e les igualaban los ingresos a los 
9ue tenían sus labores e9uivalentes r:?n Macoris. Ese conflicto 
9ued6 también sin rP-solver·, pues M~rrero seffaló al gremio, ante 
la amena=a dü no car·sar un vapor que ya estaba en el puerto, "que 
er•a nec:osario acogerse a la tari .fa legal y cargar ese vapor, ya 
t:fUe los paros y huelgas estaban r·e9ulados por una ley." 

La compaf'Tia se mo$t1•ó infle:·:ible ante las demandas de los 
estibadores, se:>f'1alándo ~l administrador que "era peligroso sentar 
el precedente de superar los salarios minimos, pues el lo podia 
estimular a los demás gremios a iniciar un nuevo proceso de 
reclamaciones." Marrero, por encima del odio 9L1e abri9aba contra 
las compaf'rias azucareras, actuó de acuerdo al sentido del régimen 
y dio su asoni:imiento al alesato del Central Romana. En Ltn 
ac áp i te de 1 memorandum ded 1 cu do recomend.o\C iones, debió prever 9ue 
podia sobra·,...enit• L1na salid,-,. san91·ienta i.", la situación, sugir•iendo 
guG; los "a9itado1·es", gL1e pa1•a él no eran obrF.>ros, sino 
desemp lecidr.is ciF.:>seper~ado5, fL1e1•an aislados de inmediato y de h~cho 
sobor•nD.dos medi,::1nte la concesión de empleos en la capital. 

El estado de agitación 9ue se evidencia en el memorandum de 
11arrero tuvo una primera deriv~ción en una improvisada huel 9a 
declarada por los estibadat•es en los dias 13 y 14 de febr•et•o, al 
ne9a1•se;:> a ca1•9ar un vapor tras reclamar in-íructL1osamente el paso 
de fiaras e::t1•a.~~ 

A di-ferencia del c: .. ":lrbcter 
rcc l ~m¿;c i ón con ·l; ra 1 os despidos 9L1e 
condujo a una huel9a ~ue parali=ó 
del ingenio entro los dlas ~ y 5 de 
1094, el gremio dirigió, en fecha 

~islado de ese paro, la 
elevo el Gremio de Factoría 
completamente las actividades
marzo. Acogiéndose a la ley 
20 de febrero de 1946, sendas 

::os:::; MemorandLtm del capitán y otros oficiales del 
.:i.uditor del Central Romana,15 de Tebt"ero de 1946. AGN, 
79. 

vapor al 
SET, le9. 
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comunic:ac:ianes al Se=retGri.o de Trabajo y a la empresa. :1~ En 
ellas e:{191 C\ r··erentcrinmente .-:¡1Je se repusiesen 36 trabajadores 
c:esantes, =(-'r"c.edi~nd-::> el plc:::o de los 30 dias especi-ficados por 
la ley pa1·0 la dec:la~atot•ia de huelga, pues las diligencias 
e-fec:tuadas ne:. h<'l:bian tenido efecto. La entidad se amparaba en 
que, a caLt:=.a de lo-::. despidos, "el esfuerzo humano que tienen que 
realizar .tos tt"'-'bajadores en la actualidad es insoportable pues 
donde trabajaban dos han dejado uno. 11 

Habida c:L1enta de la 1•esoluc:ión del gobierno de evitar de 
cualquier fo1"ma la reincidencia huelguistic:a, los servicios de 
seguridad empezaron a prestar atención al plazo concedido por· los 
trabajadores de fac:toria.=-7 La compania, por su parte, negó 
pertinencia a la reclamac:ión, desestimandola de forma tajante.cu:1 

Mientras tanto, los dirigentes de la Federación seguian c:on 
la óptica de aprovechar esa huelga, c:¡ue debla comenzar el 20 de 
mar::o, con el fin de apoyar la supuesta lle9ada del contingente 
expedicionario. A tal efecto, la Federación Local de La Romana 
envió una comisión para tt"atar de convencer a su contraparte 
mac:ot .. isana de secundar la huelga 9ue se preparaba para el 20 de 
mar::o; esa comisión estaba compuesta de ''Blanquito'', ''Negrita'' y 
un pot•tL1ario llamado Manuel~º9 Ya antes, Del Orbe le habia 
comunicado a Turna que la Federaci6n de Macoris definitivam~nte no 
iria a huelga porque no habia condiciones y por9ue sus 
integrantes estaban convencidos de que no lle9aria contingente 
expedicionario alguno. 

Los hechos se precipita1"on por ra;:ones que no hemos podido· 
discP.rnir con p1~eci;:;ión. 1-lab!a, da todas m2.ne1~.nC3, LIM ambiente? de 
huelga, pues estaba 9ene1·ali=ado entre los t1~abajadores de 
factoria el criterio de que todavia era necest•io obtener un 20/. 
adicional de incremento salarial. Es posible que, .además, antes 
de 9enerali::at·se la huelga, los portuarios hubieran iniciado una 
en su sector. Por alguna razón -posiblemente una provocación de 

º""Ambas está;-, firmadas por Julio A. Garcia Dic:kson, 
presidente, y ZE?nón Ov¿\ndo, sec:retario, y certi·ficadas en su 
trámite por ManL10l Tum&, p1~oc:L1rado1· ob1•e1•0. AGN, SET, le9. 77. 

~7 Informe c:on-fid~ncial del capitan César Oliva al Jefe -de 
Estado Mayor del Ejército NrJ.cional, 21 de febrero de 1946. AGN, 
SET, le9. 77. 

~m Cat•ta de Julio Peynado al Secretario 
Trabajo, 23 de febt"ero de 1946. AGN, SET, le9. 77. 

de Estado ne 

~~ La version proviene d0 Del Orbe, 
en intervención en el Seminario .de 
obret"o. 

en entrevista citada y 
historia' t!el mOvimiento 



la empres"-'- 1111e•d.i~•n';.:, Ql <1<:lf:-¡:iido de oli1~eros- on ese febril ambif.1nte 
la huet~~::;, s-.:1·...1r,·:i~da ¡;a'.~:_~ -;:·1 :;?1) ciB mar::o se declL.•t-ó 
sor-presiv.--,,p11te E: 1 de, m«r·.-::~ .• ~···-· 'n'.ici.-::..J.mi:-:1-.t.c el J lamadt::> -f1..F2 
$e9uido ¡- r 1,"";J:-~ •. r·..,,,,;.":.l-"> t.j<:.~I f:lc.1nta_ F • .:-., '"-11-UZ! rn.=lnteniun estrochD!:-'> 
vinc:ulos •::.in lc-'3 d<..-> · _,-, .-.O;';é\:·1_:- por '"-:iE>I"' lo,~ do=; in9e-n1os parte de 
la mism&. comp.,1f'il.":\ m..:.,t-1 i:-. r-tnt~ asta sitL1.:1.C::ión, las dirigentes 
mac:ori sani:..~ c.t"lrivocr?.r•jn t...1r.3. .,--.;..;.~rr1b lea de emer!3enc i a de di t"i9en tes y 
activistas de Jo~ gl~einios, con ~l ~in de discutir la ~alidez del 
llamado a hL1el9a. L¿i, posici1~n llevada por los principales 
diri<:Jentes fue rech.a:::~r la hl.1el9a, lo 9L1e -tue aceptado 
mayo1~itariamente y al:at<'::'.do por la,s entidades del Santa Fe~ 

En La Roma.na, por el cant1· .. ,;11 .. io, la dec::larato1"ia de huelga 
íue obedecida no solamente en el área de f-c.ctoria sino en varias 
otre..s, produc:iéndose un poi"o total de ac:tividades .. La in9uietud 
p8litica er'a intensa, y se> destacat·on en ella de manera especial 
''Dlanquito'' y ''Ne9ritR'', quienes h~b1•ian e~tado 1'e9itando c:amo 
loe.os 11 

- Estos das 1 ideres .fLtCt"on apresa.dos e interro9ados por• el 
coronel Castillo, 9L1ien posiblemente, ante la -firme::::a que 
mostrC\t"on, dio li\ orden de qL\P fL1eran e.iecu-tados-~"" El C:.L.terpo de 
11 Slsnc¡L1i to" nunca a.pareció, presumiéndose gue -fue echado al mar, 
y el de "Ne131"ita" aparoci6 con ocho puf'1al.~do::1.s tirado en Ltna 
c:<!lrrett!ra. en la sección canoc:ida como Tie1·ra Colol""OO'ldn. Los 
tr~ba.ia.dol"'es masiva.mente lo 1 levai·on hasta su casa, culpando al 
central y al 80bierno, con los g1•itos de "~si:sinos, asesinos"; 
todüvia sentian -ft...ter;:a para desafi.:i.r airadamente a la autorido!\d. 
Fue, empero, la últ:!.m~ protesta politic:a abierta 9ue se produjo 
en La Romv.na. Ant~ el asesjnato di:=:! los ljderes, los trabajadortois 
se a.temo~"i:::a1·on y rotorn=iron deso1·']an1zadarne-~nte a la!:- labores. 

P~rn conmolidar al de de.lado por los 

o!•c• El deton¿\mieoto l.nE?<:lperado de la. huelga. pL1do haberse 
debido a un incidente 9LH? !51,Jblevó el ánimo de los tr•aba.tadores. 
Schere1" recoge la ve1~sión de 9ue comenzó en la ~ec:c::ión de b.:\9azo, 
cuando la cwm;: ,:.f"I i =" e:-:presó 1 a dec is i On de cancel ar a tres 
traba.jadot·es por· ine·ficientes~ A9re_9a: "Lo-=; ctl"'os empleados de la 
secc1on de b.:<ry?.::o solieron de su trabajo tambi~n parR 
sol idari =.nrse con esos hombres y todo<:? 1 os demás ~mpleados de las 
otras secciones de la c::ent1~a1 los Si<)L!lE?t-on muy pronto. 
F'1"obab 1emente el los estuvieron inf 1Ltenc:i;:1dos, cuv.ndo llevaron B. 

cabo este.\ acción, por• la h1...tel9o;i. de estibadores 9ue se estaba 
real i~anda en La Romana en ese misma fecha. La huelga de Santa Fé 
fue simplemente una huelga do solidat·1dad con los obreros de La 
Romana." Ofl.cio d~ Scherar• al S&cretario de Estado, del 9 de 
marzo de 1946, en Vc-9a, Los Estados Unido5, 1946, t- I:, p. 217 

'° 1 1-J~rnénda::, entrevist.:\ citad.a. De acuc;rdo a su 
la generalidad de la gente atribuyo los crimenes a 
diversos elementos le permiten considerat·lo una 
este.de, ill ma1~9en del mismo C:E!ntral. 

testimonio, 
Duluc:, pero 
decisión de 
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asesinatos •J~ ''Bl~-1g~i1;~·· ·.· ''Ne31·-it~··, los servicios 1•epresivos 
abrieron L~f':~. 1::0.H::e;-r· :,~ e ~·:·1 '~r"·- le'" nbreros 9Lte habían most1•ado 
actitUd b.:-l .L:_1L1·-,;r.' ,.L .-.~~· se sabe cr.e 17 de e:--llc1:; fueron 
ejec:utado!:'-;, ...... ~ cr.· l C·• .·.· ::> 1 .. ~ e, -'·,\l • .to·~ 1 etre1•us CJL\e m~"\!,; o menos 
decian: 1·c~.r~ cb+uv~ aum•:r1to de ~ala1•io'', o bio~ ''Pide aumento y 
se te dart>:"~ E.l m~--~ <,;;ar,°"'cio de e50S crimenes 'fue el del obrero 
Francisco Lanti-3L.t.c\, colgado de un poste con uno de los letreros 
muy cerca de la entr.nda del Centr.:;l Romana. Los cadáveres de los 
obreros asesinados, con sus c:ort .. espondientes lett•eros, fueron 
distribuido~ ~ntt•e varios de los principales bateyes de la zona, 
como Higueral y Guaymate.~~ En estos otros crímenes si parece c¡ue 
estuvo la mano del Central, a través de Luis Emilio DL1luc:. La 
alusi6n a las al:as salariales lo hizo ve1~ asi a todo el mundo, 
aunc¡ue sin dudas el operativo estuvo di1•i9ido por el ejécito. 

Aun con el despl ie.gue del terror, los traba.iadores seguian 
inGatis-fechos y pt~otestaban de divers,:i,s ·form.:u~, tanto por 
r~ivindicaciones como poi• un sentido de repudio al poder 
criminal. El principal medio adoptado fue el del trabajo con 
desgano, 9ue desde entonces recibió el nombre de "paso de la 
hicotea''. El empleo de esa táctica 9uedó en le memoria histórica 
de la clase, siendo ~recuEntemente utili:ado durante los a~os 60. 
De acuerdo a un repo1~te de:- Scherer, 1'el 'paso de jicotea' en La 
Romana esté di1~i9ido en especial, como una acción en contra del 
Gobierno. "b4 

Durante el resto de la ::afra el Central e::perimentó serias 
dificultades laboral~s. A pesa1• del fLtsi lamionto de oht·eros, se 
suscitaban incidentes continuo~, algunos de los cu~les llegaron a 
ocasionar paros de l.!'lbores dL1rantE' periodos breves de tiempo. Es 
lo que succ::?di6, pot~ e.iernplo, en el mes de jL1nio, con motivo de un 
incidente entre un capat~= y var'ios obreros en el salón de azúcar 
de la ·fac toria. Por h.:ibe1~ un molino dat'1.-ado, el capa ta:: ordenó la 
disminución ·del nl.'.1merQ de cu.rrcti l lcn·os~ dando lLtgar a un paro de 
tres cuarto~ de tlcra en el departamento, que re~uit"ió de la 
presencia del 9obernado1• provincial y del inspector de trabajo.~~ 

Información de Orti:, 

b~ In·formac::iOn de F'aulino, c=ntr·evista citada. Re·fiere 
Paul ino que a SLt casa le fue a buscar· un cap i tan del ejéci to, y 
9ue, por las ci1•c:L1nstancias, procedió de inmediato a esconderse 
en un tc:\n9L1e de agua, donde se mantuvo por 17 días, abandonando 
luego subt•epticiamente la ciud~d . 

........ Oficio de Scheror .:tl Secreta1~io de Estado, 9 de marzo de 
1946, en Vega, Lo~_Estpdos Wnidos 1946, t. I, p.217. 

"""::; Oficio de Ramón Pérez, inspector de trabajo, al di'rec:tor 
del Departamento de Trabajo, 10 de junio de 1946. AGN, SET, le9. 
61 



El ,,·..-:-t,.;c!o CIE i1-,t;r=-''.l~l'-'il1d,·d también ~e prolongó en el 
in9enio C•Jr'::ut::.>lL-. !.illl"."'u:-n-~ decidió obrar ¿\ la ofensiva para 
acabar rA:.·id<"mf~nt•...:: ¡:on !~ ~.1 ';uación; se dedicó a violar• aspectos 
de las de~i=:i::Jn.-"":::. to1;iar1.~~$ en el Comité de Salarios. El ~·fecto fue 
el deseado= los- tr-ab¿\Ja;:jore~~ der:1 .. etaron una nueva huelga de forma 
improvisada y s1n el conocimiento de la Federación. Parece ~ue la 
huelga no l lEgó e:\ c:L1ajar en todos los departamentos, pero el 
magnate entendió gue tenia ya el argumento para llamar en persona 
a. Trujillo, comunicéndole que los agitadores no dejaban que la 
empresa funcionase can normalidad. Obtuvo asentimiento del tirano 
par•a una purtia inmediata. Fuer~on despedidos de golpe más de 70 
obreros, en su mayoria c:ocolos • ...-•"- En lo adelante, Kilbourne pasó 
a prefet .. ir a los dominicanos en lo5 puestos que ocupaban los 
cocolos, pues debió conside1•or que se habla debilitado la 
tt .. adicional adhesión de los segundos, en tanto dominic.:i.nos recién 
reclutados carec:ic>.n de reflejos gregarios. 1·raG la primera purga, 
vino una segunda, ~7 y algunos de los mas connotndos luchadores 
fueron sometidos ~ persecución politica.~n 

Como la adopción de las tarifas se iba dando por ingenios y 
departamentos, en algunos de ellos tardó en ponerse en ejecución, 
motivando protestas c:¡ue apuntaban a. huelgas. Los ingenios 
peguerios trata1•on de evadir la aplicación de una tari·fe.s 
similares a las aprobadar; en Macoris y La Romana. En varios de 
los ingenios cercanos a Macoris en los que no se resolvian las 
nuevc.s tarifas, se pt~olongó el estado de agitación. Esto -fue 
recogido en Ltn inf·o1·me especial del general Fausto Caamali:o, 
enviado a la ~an~ para calib1·ar la situación.~q 

De .:.'.'.cuet'do a esG infcn•me, "p1,etendian levantarse en huel9a 
un grupo en los In.9en1os F'orveni1,, Cristóbal Colón y An9el ina". 
El administrador del Colón informó ~J i::¡eneral que el malestar 
provenia de no ha.be1 .. se <:\probado l.n tari+a, ya q1..\e los obrero;:; 
espe1 .. ab<ln 9u1~ ·fuert;1 supc>rio1· a la 9ue habia propuesto la 

Mojic:a, mntrevista citada. 

h 7 A pe;;~.:- do c~t.:i.r involucrF.1.do Trujillo en los despidos, la 
Feder~"'\ción logró, 91·acias u las geztione~ del 9obernador Valdéz, 
c¡uu finalmente o:o:e otorl]ase un fondo de cesantia a ·ro·s despedidos·.··· 
Del Orbe, entrevista citada. 

"""
1 Mo.lica estuvo un arto preso. Lue90 siguió acosa.do y 

amenazado de muerte, por lo 9LU~ tuvo que cambiar SLI residencia a 
la capital. Su c:ompafiero de lLlchas Flash Armstrong fue asesinado 
en la miüma época. 

~Q Oficio del general 
Mayor del Ejérc:ito Nac:ional, 
81. 

Fausto Caamarro al Je·fe del Estado 
11 de marzo de 1946. AGN, SET, leg. 
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compa~ia~ El je1·~:·ca lle9ó a la conclusión de que la visible 
a9itación L'ii ec.'e 1no::::2rio e::.t¿1ba p1·01ocada por "Juan Ricat•do _(a.)_ 
Ven, Dele--~~·-cJo ri·:.::l fjt't?min d~ ~Torn.aleros, y ~.::inencio Castillo de 
tendencia·c~munlnt~··. • 

El adminLatt·ador del Angelina, por su parte, atribuyó el 
descontento a i:¡ue "el centrifuguero .Julián Ricardo se mantiene 
agitando o incitando las masas obreras, por una cuestión 
temperamental de este individuo''. Agrega el in+orme que 11 Mi9uel 
Cru::, Presidente del Gremio de Jornaleros de esta -Ciudad, se 
acompal"\a de Justino José y hacen visitas periódicas a los 
Centrales Azucareros, con el fin de mantener en constante 
agitación las masas obreras. Estos individuos son compinches de 
Mauricio Báe~, actualmente fuera del pais como enemigo. 11 

Parte de esos informes fueron facilitados a CaamaNo por Roca 
Rodriguez, dias antes c:olocado por las autoridades en la 
presidencia de la FLT para sustitui1• a Mauricio Báez. Ese sujeto 
fue repudiado por los trabajadores, al grado de verse obli9ado a 
renunciar al cargo en el mes de junio, "disgustado por el hecho 
de qLle sus agremiados consideraban que él no estaba haciendo nada 
por ellos, en sus constantes deseos de mejoras y más mejoras. 1170 

Caamaf'1o tomó la decisión de refor•zar los c:ont1 .. oles 
9ubernamentales sobre la FLT macorisana. Convocó a sus dirigentes 
efec:tivos, en especial a Del Orbe y Guerrero Montás, procediendo 
a amenazarles sin ambages con hacerlos fusilar en caso de 9ue 
persistiera la agitación en los ingenios. 71 Pa1•a esos dirigentes 
la situ¿'\ción se to1·nó en e::tren\o dificil, ya c¡ue e1·an 
respansab i 1 i ;:ad os dr..! 1 a5 movi l i ::,;;e lOnc>s 9un se llevaban i.'. cubo 
fundament.:ilmente en -formLl espantf.i.nea. De r.,::-cho. tuvic;>ron que 
entrar en conflicto con l¿¡,s ans1ci:. d12 lo5 trabil.,iado1•es, 
oponiéndose ~ 9ue so con~acaran nuevas huelgas, sobre todo tras 
haber eval•.t.O.\do las consecuencias da la producida en el ingenio 
ConsueJ~; en particula1·, tuvieron que desplegar muchos esfL1e1•zos 
para evitarlas en los ingenios Las F'~.jas y Quisc;¡ueya.. Pero eSé'l 
po$ici6n r10 orn adv~1·tida por los aparatas estatales. En ocasión 
de una ·fLll?l'te a.gitación re9istrada en la colonia Ale::ande1· Bass, 
Del Orbe fue invitado a visita1· el despacho de Alvarez Pina, 
c¡uien lo acusó directamente? de ser F.'l promottJr de esa situ.:i.ción; 
el dit·ie~nl;G ob1·¡::1•0 tu\'O r.iuc de-f~.;ond~t·s.;e inc-Jir:ando al je1·a.rca 
trujillista gLlG, en C-'\".:;O de él h.:<.ber promovido agi.t"-\ciones o 
hue 18.:\C., los mi. smos ob rE>ros 1 o hL1b i eran hecho pre~o. 7 :.? 

70 Oficio del 
Ejército Nacional, 
AGN' SET' 1 ee. 84. 

Del Orbe, 

7~ lb idem. 

mayor A9Ll5tin Pluyer Trujillo, inspector del 
al Jefe de Estado Mayor, 4 de julio de 1946. 

ent1·evista citada. 
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El inc:;~=n!c; Doca Chtc::u 1·e~i!;;tió lo más posible el al::a de 
salarios. Foco ~ntes de la huPl9~ 9eneral y en p~rte por el 
aliento of1·ei:.jdo po1 los macorisanos, $~ habia Tormado un 
sindicato únict.•~ denorni.nado A=ociación de Empleados y Obreros de 
la Industr1=- Azuca1·<.:!1·a de Etoc:a Chic:a; 7 ::;s estaba dirigido por 
Emi lianc Potén Mo1·ales, qLlien tenia e>:perienc:ia de _organizador 
desde -fines de los al'tos 2(1. 

F'or lo reciente de la -formación del sindicato, Boc:a Chic:a nO 
se habia podido SLlmar a la huel9a general, pero inmediatamente 
t1·as ella los di1~i9entes se dedicaron a exigir alzas salariales. 
Como la empt"'esa respondió can la ne9ativa, se tomó el acuerdo de 
anunciar el c=mplazamiento de los 30 dias con -fines de huel9a. De 
nuevo el régim~n debió presionar a la empt•esa y la huelga -fue 
evita.deo. Sin embargo, el 1··1~sto de la za-fra se mantuvo un estado 
de confrontación entre capit.:::~l y t1·abajo. 

Al ~inal de la ~afra todo apuntaba a la reali:ación de una 
huelga motivada por la ne.gativa de la empresa a pagar el bono de 
5 ctvs. por tonelada que se habia pagado en al"tos anteriores. 74 La 
emp1•esa a1•gumenti.\ba c¡L1e el al=a del corte a 5t) ctvs. eliminaba 
ipso -fac:to la vi9encia del bono, aunc¡ue no se habia tomado la 
molestiB de comunic.arlo al sindicato. Se formularon, además, 
frecuentes dGnuncias de 9ue la empres.a no babia hecho e-fectivos 
pagos de ret1 .. oactivos, como hizo con los tractoristas .. 7 ::-:J 

El ingenio Porvenir, poi· SLI parte, anunció en visperas de la 
zafra, con ciet•to retrAso respecto a los demás, 9Lte, por lo 
reducido de sLt<:: operaciones, nn podri.:". igualar los salC'\rios 
Vigentes en otros in9enios. 7 ~~ No obstante, concedió aumentos, 
pera un tiempo después al inicio de la za-fra, por lo que una 
parte de los mismos 9uedc:i.ban asignados como rolpoactivos. Al 
concluir la =afra, el ~dminist1·ador t1•ató de evadir el pago de 

·7 ~ Un nombre par·eicido adoptó la entidad formada en el 
in9en io D=ama, sob1~e 1 a c¡ue .gravitaba Alberto Lr..,r.nnc:uent. 
F'oste1·io1•men"te se formarian ot1·as en base a esa denominación en 
va1•ios ingenios, quedando asimiladas a la Federación Nacional de 
Trabajada1"'es A~ucare1~os CFNTA). 

7~ El expediente completo de esta 
similares se encuentra en AGN, SET, leg. 

reclamación 
61. 

y de otras 

7 =:. Oficio de José Cardona Ayala, director• del Departamento 
de Traba.jo al secretar•io d<;:! trabajo, 8 de naviemb1•e de 19'i6. AGN, 
SET, le9. 75M 

7"'" O-fic:io de 
Inte1•ior y Policia, 
1946. AGN, SET, le9. 

Vir9ilio Alvare::: 
al Secret~rio de 

61. 

Sánc:he:::, 
Trab.o..io, 

Subsecretario de 
16 de febrero de 



416 

los retro'".:: t_i '/n~.::, rar·a lo cual pensó en abandonar el pais .. 

Ante }_:;;. al.,..t·111;, q.ic• e::;~o causó en lo!:'> 91 .. emios, lc3. Federación 
decidió c 1-:1.· ... ·nc:ar e-. l:.:is ~i-abajadot"es del ingenio y de los ott"os 
más cerc~11oc; d..-: 1.-:1. c:iudad, en especial Santa Fe y Cristóbal 
Colón .. Pa1·a o·.-1t.?r '1Ue fueran detenidos por el ejército o la 
policia, El? le<5 ordenó que llegasen en grupos pe9uef'fos, de no más 
de 10 o 2i:1. ReL\nidas má~ de mil personas frente al local de la 
r-ederaci6n, o::;e pidió el apoyo de las autoridades locales para la 
causa de lo~ trabüjadores del Porvenir. Se proclamó c¡ue había la 
posibilidad de qLU:! estallara una huel9a y 9ue acaeciesen 
de5órdenes que la entidad obrera no estaba en condición de 
detener. Uno de los funcionarios decidió contactar a Trujillo, 
quien 01•denó que se requiriese al ingenio hacer efectivo el paso 
de las rett"aactivos de manei"a inmediata. 7~, 

De dive1"'sas .formas, en pt•ácticamente todos los otros 
ingenios se manifestó la lucha reivindicativa a lo largo de los 
p1•imeros meses de 1946. Varios casos apL1ntaron hacia la 
dec:larac:ión de hL1elgas. Los picadores de cal'1a de va1"ios bateyes 
del ingenio Ba1·ahona., se9uramente aprovechando la sitLlación 
existente en el Este, se declaren también en hL1el9"'• 
manteniéndola apürentemente ent1"e el 8 y el 11 de enero. Se1'1ala 
un informe militar gue "los picadores de cal"la en su milyo1~ia 

braceros haitianos .•. alegaban la falta de peso de la caf'1a qLte 
cortan o la falta de pa90 compensativo de sus jornales.•• 7 u 

En el ingenio C"ei, la. administt·ac:ión retrasó lo gue pudo la 
ent1 .. e9ci. del PC\90 1"ctraactivo. El est¿1.do de in9u1.etud r-¡ue 
mostraban lo:: obt"eros impulsó a la cúspide del ri~9imen a 
actuai·, 79 pnt• lo ~ual la Casa Vicini tL1vo 9ue hace1· efectivo de 
inmediato el pt3.1JO 1•'=:'fericlo.r=1a 

En los dos in~enios del Norte también se desple9ó l~ 
p1·ote5ts, poi• lo qua~ hacia el final del ~Mo, fue asesinado Luis 
Espinosa, lide1• del sindicato de Monte Llano y militante 
1•evoluciona1•1r:.; jL1nto a 81 fLle asesinado Luis Espinal, otro de 

77 Del Orbe, ent1·evista citada. 

7 •:1 01·ic:.io del teniente cot"onel Julio Tejada, comandante del 
-sLu•oe':,te del Ejército Nacional, al jefe _de Estado Mayor, J7 de 
enero de 1946. AGN, SET, le9. 80. 

7 '.,. Oficio de R. Paino Pic:hardo, Secretario de Estado -de la 
Presidencia, al Secretario ~e Tt"abajo, 17 de julio de 1946. AGN, 
SET, les. 78. 

~, .... -. 0-fic:io de Raf.ael Bonnelly, Secretario. de Trabajo, al 
Sec1·etario de f::stado de la Presidencia, 22 de julio de 1946. AGN, 
SET' 1 es. 78 M 
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los dirigentes del sindi·::z¡to. En el ingenio Amistad cientos de 
obreros hiC:ie1·on ~aber ,;;. ·1;~ujillo, por medio de teleCJrama, c:¡t..~e 
11 aqu1· se está pt..\g~ndo uro =:<:'clario de $0. 60 por- ocho horas que no 
lo enc:ontr~~m·:J~ su fic::.c-nbG pelra c:ubt•ir nuestrc'ls necesidades a los 
precios que ei:;tán le.-.;, "'.rttculos de pt"imera necesidad. 11 m 1 Los 
trabajadot·es concl,.1.ian t,.;ei"lalando que "esto es desastroso, no 
podemos l"esisti1"'lo más."; adicionalmente, a muc:hos se les 
mantenia ~nn horarios de hasta 12 horas. 

El Dtt~ecto1• de Trabajo explicó la situación en base a que el 
Depat•tamento no habla 1·ecibido solicitud de acuerdo de tarifa en 
esa empresa. Poco más adelante, el Gremio de Trabajadores del 
lnl]enio Amistad acla_r6 9ue en las horas e:<tras no se pagaba e.l 
30'i". de incremento estipulado.. Exponia también c:¡ue los salarios 
d1a1·ios gue se deven'3aban oscilaban desde menos de 5(1 ctvs. en el 
área agricola hasta un tope de 75 ctvs.. en la indL\5tria.o:;;: El 
con·flicto al pi\recc=r no conllevó huelga, a pesar del 
mantenimiento de salarios deprimidos, a causa de la or9ani:ación 
precat•ia del 91•am10. Por otra parte, la empresa accedió a dar 
curso positiva a todas las reclamaciones individLtales que se 
formularan pa1•a el pilgo del 30'i". en las hot•as e;<tra. 

En los términos d~ los 1·eclamos de los trabajadores de 
in8enios como Caei, Monte Llano y Amistad se evidencia c:¡ue la 
capacidad de lucha y de obtención de reivindicaciones e1•a 
correlativa con la e::istencia de aglomeraciones de trabajadores. 
Por ello, la liuelga genaral sólo pudo tene1• lug~r en el espacio 
entr•e t-lacoris y L-:::1 Romano:\. Aun en un insienio tan grande como el 
Barahona no pudo p1·"'CldLIC irse una huel8a del conjunto de 
trabajadores, poi· estar aislAdo poi• completo de otras 
a.9lom<;;1•acionao:; obrer.'\s. En los in_genios pe9uel"los y aislados la 
1•t=?p1·esi6n era mtis efec·tiva y los lideres tenian menor capacidad 
de maniobra. Pero no se trataba de un problema de lidera::90; el 
conte::to que rep1·eserytaba la cantidad oper•aba en la con-formación 
de tradiciones clasista<:"., ernet•gencia de identidades, 
viabili::!ación de form<'o;;; organizativas, etc:. 

1.., 1 Oficio 
Pt·esidente, al 
SET, leg. 74. 

de Telés-foro Calderón, . ayudante-._. 
Secretario ds Tt•abajo,' .21-··de:.--octLtbre de 

Gl 2 Carta de Felipe .Collado,:~ 
Tt•abajadores del Ingenio ~m~_stad,,._·22:. 
SET, le9. 74. 

,,, ::·;,;·' _;_<: 

· · no;nbre. · del 
-.-de.;-._.·o·c:tl:lb_re. ·-'.de.: 

.-;-: 

Civil ·del 
1946.co AGN, 

:.G-re!mio . de 
1946. AGN, 
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LUCHAS RE1 1/Ir·lDICATl\'AS EM Lr'i Il'IDUSTEi·-4 1'10 AZUCARERA El\I 1'-746 

Desde ¡e;-,¡:~ ·•?.r,.'. :\n pri:•p,::\r,j.ndose condit:1ones par:. el auge de 
las luc::h~s t""'::'1 l.:•dJ.c.-_,;:1·-...·:co.<?. 1L1~1""'c?. de'.>. €.it:'Ct01" a::uc:a1"ero. La huelga 
general .. -,.:t\1 •. :.•.··~:-1 :0i e~~ •":>ne:t r:i -t;uvo -~·ar efecto c:at.:i.1·i::ar est1: 
proceso, p(·,1· le. • .:.p..11? ~- it 1 ¿¡,1~30 de:. at\o se mantuvo una Tase 
ascenden1.:1-. tit~I mcv1miGnto obt""'ero. con c::ent1""'0 en la ciudad de· 
S~nto -Dom·.i..ngL1~ 

A pes.:i.t- rJe las previsiones antihuelguisticas adoptadas por 
el ré9imen, éc::;te me\nej6 la eclosión reivindicativa con bastante 
cuidado, evit<:'.'.ndo le. adopción de roedidas represi"'ª e:~tremas, 
aunque ac:recenta1 .. a sistem.!\tic::amente los mecanismos de cont1~01 
sobre las entidades obreras. 

Al igual que en el sector a:::ucat""'ero, el detonamiento de l.:i.s 
prote5tas estuvo dado pcr la pe1·sistencia de bajos !r.alar1os, que 
en 1945 seguian en niveles SL\mamente deprimidos, inclLlso en la 
ciL1dad de Santo Domingo. Era todav1a normal que l.::i.s cate8orias de 
menor ingreso ent1 .. e los 'tt""'abajadores -mensajeros, serenos, etc. -
devengasen hc:iista 30 ctvs. diar•ios, debiendo t1""'aba,iar muc::hos 10 
horas y 7 d1as a ]él semana. Al parecer, en la c::iudad capital era 
mayoritat•ia la ft•ecuencia de sala1 .. ios diat•ios de 50 a poco més de 
71) centavos. r;i:::o:: Los trabaj .:<.dot"es más -favorec: idos -como los 
empleados c:ome1•c::iales de más cate901•ia- devengaban alrededor de 
50 pesos por 26 di as dt=-~ trabajo. Como se observa en el indice de 
sala1•ios, desde l~ be.se 100 en 1941, en 1945 habia llegado a 126. 

Mientras tanto, lAs alzas salari~les 9ue obtuviet•on alguno~ 
sectores -en partic::L1ta1• !os a-;:ucare1·oi;;;- en los pt·1meros meses dr::!-l 
at"'lo acciona1•on para r.¡uf? el r1tma inf!.:\c1onario se agudi.;:,.,,~;e en 
relación a los anos anteriores. De 1c.>4::_:-, a 19•l5 lo5 precios al por 
menor en la ciudad capiti"'.l .. .,LLmentat'l"Jn c..lrl?dedor de un !8~·:; 1¿;1. 
casi tot;;\lldad de este inc1 ... emerito tuvo lu<:¡.::1.t• ~n el primero de los 
dos attos. En contraste, t?n 1'746 el incremento fue de 19/.. y en 
1947 de atro 18"/ ... ·Lo~ sector~-= c.1ue obtuvieron incrementos 
inmediatos de salat"ios 109rat·on compcr1sat""' el ritmo in~lac1ona1·io. 
Sin emba1~90, lo no1·mal fue que el al=a sal~riel so produjese de 
manera lent~ ¿ lo lar90 del aNo y que parte da ella todavia se 
trasladase al aho siguiente: en 1946 el al:::n media de sal<:1.rios, 
se9ún la estadi~tica o+icial, vino o ser sólo do un 8%, y es al 
af"'lo si9u1ente, al generé\liza1""'se y ampliarse lc3S al::as, que é~tas 
llegan al 78/. .. r;:i~ Finalmente se habia dado un ajustu t"especto a 
las presiones inflacionarias 1•egi~trada:; desde apro:-:lm~damente 

r.i~ E.:~isten nL\merosa5 1 istas de trabajadores con sus sala1•ios 
para +ine5 de ·aplicación de la ley 637 en AG\\I, SET, leg. 22 .. 

04 Aunque el calculo no refleje fielmente lo SLtcedido, poi" 
razones de registro estadistico, oTrece indicios acer-ca de la 
lentitud en los incrementos en diversos sectores. 
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1941). 

La '."•:.--, -1 -'-=~·..::ión .,PP! t!.'stc"dr:i df~ pt·ct~stas, 9Lte ya venía 
9estándos 1·_• ·""ro i•_'}:·' .i: . .:;-; r.- 1;rc-~; .?.IÍ05 anteriore<;;, se e::presó en 
activas ci11i~~1·,c1a~ poi· ?~1·~~ de los 91•emios para el sometimiento 
de tat•if.:-.:;, -~• trino con l"',i::. lc::yes 9L1e regulaban los contratos de 
trabajo y lt:>s s;;1le.1•io~ .. Este ser•ia un proceso continuo en 1946, y 
c::¡ue estL1vo muy lejos de ser arm6nic:o por9Lle los patronos 
j nteritabc;..n de-sconocer a-.spec:tos importantes de las leyes o 
~-fe-ctuabc.n maniobras pa1•a qLte no se alterase el procedimiento 
tr~dicional de regulación del trabajo .. De ahi c:¡ue los avances 
fue~e:>n lentos y c¡Lte los trabajadores tuviesen que presionar 
sob ~-e patronos y gob i e1•no, ac:ud iendo en varios casos a 1 
e;{pedient'"° hLtelgL1i~t ico. Si la convocatoria de hualg.!\s no devino 
una-_ 5ituación generali::ada se debio a 9ue el gobierno mantenía 
Llna riosición abierta a 1C1 satisfacción de l;as r=xigencias obreras 
cuando captaba que habla una disposición decidida a su obtención. 

Este;. atención cuidadosa hacia las protesti:\G se observó 
cuando se agudizaron las diferencias entre la Hermandad Cigarrera 
de Santia90 y las dos principales empr•esas de la ciudad, la 
Comp.::i.Nía Anónima Tcibac:alera y la Aurora. Al bor·de de decretar una 
huel9a, los t1•abajadores recibieron un tele91•ama d& Trujillo 
SA~~lando lo siguiente: 

"El aumento de salarios que ustedes han solicitado para 
la elaboración de cigarros tiene todas mis simpatia5. 
Es necesario 9ue la clase t1•abajado1"'a dis.frLlte de los 
m<.?jores bt:nefic:ios pa1·a 9Lte asi puer.la eleva.1· sLt nivel 
d~ vida y hacer·se cada ~ez más digna de la Et•a en 9ue 
·.,·1vimcsM "ºº 

E1·a Ltn s;;entir 9C?nere1.li=ado la necesidad imperut:iva de un 
9ir::i e., l.J. 5itu<:i.c'i.ón d~ supore::plotac:1ón, t"'e>5panr.;t:1bili::=~índose al 
e>staclc· de 12, sitLlaCión 1 aL1nque formalmente !O.e e::onerase a 
Tr•ujill·~. E! si9uiente te::ta, ent1·e mucho~, puede ayudar a 
caractet·1=ar la situación: 

"F1·ente ¿; la c:c;;.sta de PATl'.;:ONDS PODEROSOS, re::..-:\9,:.dos al 
cumplimiento de la ley, negados a la cor·di.¿1l1dad y al 
b\.~t?n entE:nd1miento, t."'! como nos lo recomi8nda el 
tlusti•e Jefe del ~stada, e::1sten depat•tan1er1tos y 
of·ic:inas o·ficiales 9Lte no actúan con la acción -fi1·mo y 
1-é!~por.::iable:· gLte dc:mand.:i. el cumplimiento d;: las 
fLtncione!.1 { ••• ) Nuestra disconformidad se fundament.:i on 
hecha=:; cancr12tos y e·:pre5ivos, t?.lo:?s coma la. tibieza 
con que SF:I acogen en algunas dependencias oficiales las 

u~ Telegrama de TrL1,iillo a Miguel Tav.a.rez y Anai::reonte 
Gr•L1llón 1 dirigentes de la Hermandad Cigarrera, 22 de Tebrero de 
1946. AGN, SET, leg. 61. 



lar:: humildes·. Podt•!amcs 
preseiito;~· 1nnume1"'.:-blc_=.t:. casas, pet'o nos bastaria sefTalar 
en r"r;·.·mic''''' le. l)9erez:a c:.:in quu se fisc:al izan ·en 
a18Lu·,;,=; P~~·1·tc.•<; la= pa(]a'3 d8t~rminados por resolLtciones 
del Con:l té Hacianal rje Salarios, la excesiva cor•tesia 
con SLIF.! son recibidos algunos empresarios y patronos. 
mientras se hace e5perar por horas a los sencillos 
trabajadot•es, y la inexplicable interferencia con que
se obstaculizan las gestiones de los r•epresentantes 
ob1·e1·os. "ª'~ 
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De Terma 
c1·iticas 9ue se 
inconformidad .. 

individu.nl los 
potenc: i aban en 
Por ejemplo, 

trabajadores más osados haci·an 
la generalización del estado de 

César Romero se atrevió en carta 
púb 1 ica a denunciar cosas como: 

Las at1·opellantes anomalias 9ue ya resultan ser 
crónicas endemias de los patronos opresores, que se 
asem~jan en las vid35 de los asala1•iados como pulpos 
monstruosos c¡ua e~:tienden sus vigorosos tentáculos para 
oprimir cada d1a más y sin piedad al obrero panadero, 
c¡ue pasa la noche en etern,;,:i. v.isil ia ( .... > Todos los 
patronos de panaderías se han con·fabLtl.:\do en contt•a de 
esa~ sabias ley~s Clas dict4'das por TrL1jilloJ, 
manifestándol'=' a estos luchadores incansables 9Lte sin 
tr~9ua, ni descanso, trabajan para rendir una labor que 
tiende a protegr"'r al pL1eblo c¡ue la ley de las 
vac.;i.ciones no 10$ ampar·abc:-1, t.:\mbién se at1·everán a 
decir estos seMorms gue la ley del sal~1·io mínimo no se 
h:t creado p,;i.ra proteger• ¿-,¡ r¿in.:>.dC'1·0. ,,._,..,.. 

El tipo de protesta individual, que habia venida creciendo 
en aho~ ant~t·iores, se hi~o generali~Dda. Las o·ficinas de trabajo 
1·ec:ibi.:\n ::¡ue.1as di21r1.-S..s de r1L1ner·osos obrer::::>s 1 mL1ch,":\~ di=:- ella~ por 
esc1·itc-,. Una modalid.::u:! u':ili=ad.;.., tanto en 1~orma individu.:\l c:omo 
colectiva, fuo dirigir·se ~ TruJillo. s~ le colocaba en la 
posii::ión dr~l soberano bueno, ajl:!na y opue-.=to a 10;3 abusos de los 
capitalist~s o de Jos funcionat·ios estatales. Los reflejos 
t1·~d1cionalistas ante l~ autoridad ad9uirian ca1•acte1•1sticas 
inlkdil;as ctnt~ l .. .;;. Ontl"IJ.¡:>Ott:.!ílC:J.cl del tirano.un 

~"· "La vo= de la 
t1•,:i:bajador·es", LVO, no. 45 

C.T.D .. Se discrimina el interss de los 
noviembre de 1946>. 

LVO no.39 mayo de 1946). 

no Un ejemplo, ent1•e v~rios, se tiene en la carta en enet"'o 
de 1946, de Francisco Castillo, despedido del Central Romana, a 
Rü.f¿;~l L. Trujillo, a quien califica de super9enio. AGN, SET, 
le9 .. 91. 



4:21 

Pero ,_,-;::,~ --... · ~--:1 T1·_1.1: l lo nc.o e1·0 9f:'nu.in'.J~ conwt1tuia un 
medio de d~ .. _-·, 1 ,-·· ... -1~-·,i1· 1·r=:r-1•es,0>.ljas da los ap.:.\ratos del 
e5tado. Lc1 rP ~:::11" . .:..•1 ~~-"' .:1..1r.-l''2ni.do a la-;; omunic:ac:iones era el 
desarrollo .. -.!..'. r :·•)r{ .. <:tt· s~_;· . .l 2\l. Una convocatoria anónirna a una 
manifestación ¡iGr~rni-·;,: ponde1•ar"' el c.mbiente v'i.9Gnte en la mas.a: 

11 Compaí'"ie1·0:::;: 
Necesitamos tu asistencia a la manifestación c:¡ue tendrá 
ef·ecto tci.n pronto arreglemos todo para estar dentro de 
la ley. Queremos unión para poder conse9uir• lo 9ue ante 
la justicia de Dios y de los hombres nos pertenece .. 
Poned VL1estra fe en nosotroG y todo saldrá bien. 

Por Trujillo y por nosotros. 
La mano de= un obre1·0. um..,. 

f~demás de multiplicat•se en número, no obstante el ape8o 
ape.1•ente a lz. aLttoi-id~d del estado, la protesta obrer•a i\dqui1•ia 
-fo1·ma más resui::?lta c¡L1e antes y sobre todo más socializadc. El 
raso individual cedla ante la protesta colectiva. Conviene citar 
·.1arios c:asos de estas protestas, para dar cuenta del tipo de 
inovili;:ación social en el periodo. En La Vega, di1 .. i9entes 
fJ1-emio?.les y obt·eros en pleno se diri9ieron a Tru..iillo denunciando 
.::11 procL1t·ado1• obt·ero 01 ive1-o, asi como diversos abusos de la 
pe.t1-onal, entre !?llos l.:~ reducción del jornal diario en l.:\ 
factoria de descascarado da arre= da Font Gamundy, desde int.20 a 
!f'.l.00 por once hor.:1s_~;or.o En la mi<:=>ma ciudad, veinte obt'e?t·o~ 
E>nviaron te!egr.~ma a Tru.i.i llo r~cla.rnando el pago de ho1•a5 eNtra 
por l~-\ fe;r.:to~·ia de Josr::~ Antonio de la C1·u=:; intet•vino el 
inspectot· de tt·ab?Jo d~ndo l~ r·2=on a la demanda.? 1 

En HE.to t1C\yo1·, l:1°a.ba.j;;i.dores de la f·actor1a de lé'.1 Ct~tracao 

T1•ading Co. denunciot·on gue se les 1·edujo el jot"'n~l de3de un peso 
.:\l dia <J. 75 cent'°'vor; •. 1=!91·E:.19.aban en su comL1nicación: 11 Adve1"'timos 
al t•efericio capata~ que no e9t~bamos conforme Csic> con tal 
t"'eb.o:;.jc<., y ciuien nos di Jo que s1 no deseabamos· trabé\ja1"' pot"' ese 
p1•er.:io nos lZ\rg2d"?.mas paré'.\ nL1estra casa, hai:;ta q. lleg.=:\ra el Je-fe 
de la Dficinr.. hlo ÍLte nuest1-2. intención i1-nos del trabajo, pero 
dicho Car~t~= in~istio en su p1·etención <sic) de que le dejáramos 
el t1·~J.ba,lo . ., .. ,,~ 

AGl'l, SET, leg. 80. 

9 ° Ca1·ta de R~fael Tavarez y otros a Ra~Qel L.· Trujillo, 4 de 
octubt"'e de 1946. AGN, SET, lesi. 80. 

''"'"" Oficio de Emilio Hasbún, inspector de trabajo, al dit"ec:tor'. 
del Depnrtamento de Trab¿\jo, 2 de noviemb1 .. e de 1946 •.. AGI_,¡,-- SET, 
le9 .. 91. 

qQ Cilrta de Edu.:i.rdo Mota y ott"OS a-1 . Secreta.ria de 
A91•icul tura y Trabajo, 18 de septiembt"e ~e- 194_6 •. A_~N,' SET, le9. 80. 
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Uno dr.• 
resistenc L-

aprobadas 1·· 1 .~·· 

vat•ias at:·,;;~ 

traba,io ..,,,~. 

::apate1 .. la !...a 
Se reproduc.:e 

.1::. irr;'.i··:u·:, r.-.'l~,,; i·1 .. ecL1entr=s rlo lt..:..~ prot:e ;--::as e1 .. a ltt 
.;_;,;: ~ri:-..1L~:.:!.·1·1 ~,ll?S a acepl;¿H' le:~ ta1··i-ias WC..' salarios 

<-º- :_-_1mLto 1,f.0.0.ci.onal para REgLtl,:u· los S,-;;.1.:0.r•ios. Entre 
H mu1,1r,,,,· 1ones 9ue y,:1.c:en er-: los e~tpedientes de 

·~r1c .1·:.>r,tl·-=- la de Br-aulio Al·..-ar.-:0\.do, obrero de la 
f"ln,"j-~~ de Toml\s Minaya, ~n San F.--ancisco de Mac:oris. 

a continuación al pie de la lett•a su carta: 

"Como aciui err.os echo 9L\e el señor TomL~s Minaya nos 
pr..9ue poi· la nL1eva tarifa el nos amenaza conque no vas 
a sLtspender del t1·abajo buscando motivos fc.\lsos ••• y ya 
.a comen::edo a bLt!:::car motivos por 9ue vengan desacue1•dos 
entre patran y operario; y son ellos 9ue tanto yo como 
vai·io5 de los ciernas le debemos po1•ctL1e a9L1i se 
acostumbraba darle un pe9ueNo sala1•io diario a los 
trabajado1-es pnr~ descontarselo el sabado; y tantc por 
el poco t1·abajo como poi" lo poco 9Lte '3e nos pC'\gaba 
an-terior tadc>s emos hecho c:Ltentas con la casa."<;>:!!. 

Otro motivo comLtn Ce p1·otesta i=Lte el rc;clamo de sLtma.s 
adeLtd.:-1das poi· las emrresas."' 4 En el sector -=-.=:ucarero se reitero 
la dem<:1.nd.:; el~vad.?. en La F\omana por C:!l pago de la<;;, ho1•as e:-:t1•a no 
p~9¿1,d¿1.s 1 lo que p"1.só ~ hace1•se tanto en ·Forma individLtUl como 
colec:tjv~ ... ,t!; De i9u~:i.1 m.:o.nera, se acrecento la resi!:5tencia a los 
despidos temporales por disminLtciOn de la dP-manda o por escasez 
de m~terias prin1as.·~~ 

Por últi111ci~ 

protomta social l~ 

vinc1 .:\ ~er un mP-dio de c:omp~•ctución de la 
denunci.o\ d~ los funcion2rios opue!::tos ~hacer 

q~ Carta da B1·aulio Alvarado al Secretario de Trab~jo, 13 de 
f.~ner·o de J947. AGM, SET, leg. 80. 

<;>--a En l:re 
albal'iil de l<:.l 

oi:rü=, 
obt•a dt:? t 

\'1aco1"is, al SL:>c1·et.:;.ri.o 
SET, le•J. g·5. 

cab~ c i l:e\r 
hospital de 
d2 Trr.-~bajo, 

la c~rta de RafBAl Bl~nco, 
mate1·nidad de Sc"J.n Franci.5c:O de 
:::o de septiembre de 1946. AGM, 

... ~. c~-:.ri:<l. de ¡.¡¿,if-\0:.'.""I! r.;,,.-Jelo, e::-ob1·2r:.: 
SF.?c1~et.':>.1·1.-:i de T1~iloajc:;, l l de ene1~0 de l<-746. 

de! Centr~l Ozema, 
(\LJN, SET, lc.~:J. 83. 

...... ,,~ El Grum ir.:; deo Tr·abnj <:•dores d1:! 1 r.l 
denunció una se1,i~ do dvspidos, motivados 
t'eciente eluvaci6n de la tat•ifa SQlarial. 
Ca1·dona l-\yc.,1.:-~ tuv1e1·on gue intervenir en 

IndLtstri,, Licorera 
en el fundo por la 
~lar·rero A1·isty y 

r~l di fr:1•endo. "LOS"· 
~~ta fecha, can 

en el pais, ellos 
de Rac,ón Marrero 

dQ Trabajo, 28 de 

1 icorista~ confesaron r.¡ue todos los alios p~1~ ... 
motivo dt? l.?. dism1nLici6n del consL1mo de licores 
prescindan de 91•upos de t1•abajado1~es.'' Oficio 
A., Subsec1•eta1•io d~ Trabajo, al Secretario 
maye> de 1946. AGM, SET, leg. 61. 



cumplir l . .,.~ \t;;~_.-.,~03 r; a <'•:tu.-~r r..:Gr. ~o que 5E' c.:onsideraba eqt..tid.;uj. 
El sindi~~~(l dul c.~.~1;1-~1 C~0ma1 RSÍ, demandó que ~ólo 
fLtncionarir.J?- d•:::: 1..,.1. S•'?c1·~Lt:°.:·i.;:;. de Trabajo interven9.:;.r, "en las 
cuestione:::: t"8icic.::tonada=:: c:.0n los despido; y diver9encias sur9ida~ 
ent1-e patr·::in0;:; y c:ibrPt·o!::i, Y'-"- que la e>:perii:incia les ha enset'fado 
9Lte la c:unst=.ntQ inte1•vención de autoridades de otros 
Departamentos ha sido nociva y pe1"judicial para· la clase 
obrera" • .., 7 

Ft•ente a los clamores de los t1 .. abajadores, la buroc1-acia de 
la Confederación se vio obli9ada a inte1-venir a su -Favor, jugando 
un papel relativamente distinto, dut"ante un periodo limitado de 
tiempo, al 9uE se le habla asi9nado con SLl creación ..... g Un aspecto 
en el que la intet"Venci6n del sindicalismo controlado por el 
estado tuvo "JU!? hacer sentir SLt presencia fue en la recusac:ión de 
la pet"Secuc:i6n a c¡ue eran sometidos los trabajadores c:¡ue se 
afili.::.,.bun a 9remi1.."JS y sindicatos, al e:.~tr•ema que muchos eran 
de;ped ido: ......... 

Los dirigentes obreros de orientaci6n revolucionari¿\ de la 
ciude\d de Santo Oomin90 trataron de apt"ovechar el est.ado de 
con·frontación. Tom.:1ndo la ri::?fcrencia del é:·:ito alci'itn=:ado pot· los 
azLtcareros del Este, se produjo una conver9enc ia de varios 
diri9entns gremiales dispuestos a preparat· una huelga general en 
la ciudad capital, para desde ella extenderla al resto del pai5. 
Los gestores principales de este movimiento fueron los militantes 
del PDRD Jaime Nils, pt·esidente del Gremio de Telecomunicac:ionem 
y de la CompaN!a Eléct1·1ca, y Luis Guillén, presidente del Gremio 
de Brace1•os dal Puerto.tan No está cla1·0 por qué este pt"oyecto no 
p1"osper6, pmro de se9L1ro estuvo vincul¿\do a la fuert~ vi9il.:.'\nciw 
eje1•cid.r, por los servicios estatal~= y a la aus~nc1a de 

r,1 7 f"1emorandLlm de· Alberto L¿\ranc::uc=nt y J. Eudet:=. Et::h.:\varria., 
p1•esidente y sec1"etat·io de corre'=pandencia de la Asociación de 
Empleados y Obreros del Central O=ama, Z·O de a9ois:.to de 19'i6. 
AGN, SET, leg" 84. 

00 Por ejemplo, la CTD p1"otesto por l~ 
sometia a los t1"2.ba.iadorc->s e::l .administrador 
Fabio r-l!\rtich~ con obJeto de que f-ii-masen un 
renunciaban a r·eclamac:iones por violación de la 
Ca•"ta de Julio c. 8<.'\ll·::>~ter '°' Fabio Ma1·"tich, 20 
1946. AGN, lQg. 74. 

compul<;;ión a c¡ue 
d~l in8enio Caei, 

documl::!n'l:o en que 
tari+ü sala1~in 1. 
de d ic iemb 1"e de 

~~Q La r-L T de la capital envió una protesta al Secretario de 
Trabajo, el 8 de abril de 1946, a causa del de~pido de t1•es 
ob1"eros de la Tei:tilera Dominicana por ser activistas sindicales. 
El administrador 11anuel E~calera h~bria declat"ado que liquidaría 
a todos los a9remiados. AGN, SET, leg. 61. 

i..;i.:. Soto, cntrt!Vi!:'lta citada. 



compactac:' 
eran sorne_~ 

de tru j.i l _; 

·.;' 
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CiJ• . .1.:;,:, 112, 

·~~:-,.:_· ,\(· la 
¡:oQr l._, s~r:men ;;.::~r: ión 
Fedet·a~ión Lec~¡~ Yn 

a 91.;_"? 

mano E 

La i1·;.1... · .. _-. ·:e 11-Jr.. ~'.L.,ic-:;-ljsl;,::\<5 1-c.•·,·•.:l1.1cionarios fue una 
proyec:c:iC.r·, ,-¡,_. ci_, ;:.:. iidupt.3.dc:\, é'!n los prime1~0'3 dias del arto, por 
diri9entes '.J:'~r•110lc~ vinculados a la FLT cap1 taler1a para efectuat" 
una protes;t.;, pú.btica poi" medio de un desfile que debian llevar a 
cabo la totalidad de:· los gremios de la ciudad~ Ese proyecto, c¡ue 
~P- hi=o pl.\blico en 1-eunión celebrada el 4 de enero en el local de 
la CDT, e~tLlvo pat"cialmentc ~L1spici."l.do por dit-igentes B'"~miales 
no v-i.nculados a activid2.des revolucionarias, c:omo de las 9t"emios 
de m::itorist¿i,s., plomeros, barberos y otros. io.:•i. El _gestor principal 
d1:- l::i. concentr.::ición parece haber sido Jo$é L.épez, deleg<'.\do del 
C:l1·0:..mjo de 11e•.::ánic:os. En la diri.genciB de este gremio habia 
simpdtizantes de ideci.s revoluc:ionari::-.s, al menos de oposición al 
réojmen, al i9ual gue an el de los talnb~1·teros y en el de 
br.:ti.:et"os del puerto, todos presentes ~n la c::.tada reunión. Lr-i 

· mo::.ni-fostaci6n no se hizo por la~ prE'slones de lci bLlrocracia 
obrera, pero guedó un est.~do de ingL11etud latent2. 

Dicha 5ituac1ón se e::prf?s;ó er. lu :3enerali;::c.ción d~ 

conflictos. En 1946, a pesar de la celeridad con que el régimen 
tendia a c:oncede1· .::..c;Fc:cto~- básico~ de 1~s ciRrni:\nd1'.\S obreras, se 
1"egist1"a-.t~on má!:i diferendos por motivo de trabBJO qL1c ¿.n todos los 
at"1os anteriores. Si le~ huelga fLte un hecho 1•a1·0 hasta 1945, en 
1946 51? prF:'scntó en v'"':-ias ó1•eas no a;:uc;O\t"eras, c:omo entre 
tab~ql1eros, po1·tuQ1-ios, ~apate1·os, tjpógr~fos y, de manera 
puntu¿tl, en varios C:Qnt1~os de t1·,:i.ti"'·"n:•, c:o.oro la~~ sal in.ns de 
Bar:thonB. 

El e;;;tadu dt? con.f1•ontacion fue re<::>ult:.tdo di: la 1·c5i~5tencia 
9uf:! rnast1-,1.b""'n los indu<;.;tri~les ;;_¡. toda mcJot·ia en la c.:ontlición 
ob1··e1"._-:.~ Lo c·ni;e:; ·,..-isl::o ro.rv_ el CentrE:•l F..:nman¿-,. como lidar de l'"'s 
campahias .o<::L\;:':\1"C:?l"::'IS_. +uE seguido por lü gr~nt..·r~l1dc:td de ¡,:,, c:!ase 
bL1r9uesa. Est2 ar:ltdi6 ,::.; orge.ni::a1•se u t".·s:cal.:ct nacicnal · ~n un 
instrumento co1-pcrativo dotado ce objQtl.vtlS 1nuc:ho más definidos 
r.¡ue ) ao::::: Cám<::.1"<='":5 dr~ Cam0rcio v qL1a tuvo C'\Ui'! ser acept.:.do por el 
f;)Dbierno, .l.:i. Li:.:n1'ede1·'"'ció1"\ Fatron3l. Lot~ put1"onos intontabnn 
anul¿u· lv.s p1-.:v1s1one=; e~tatales, poi- lo qLt~ s~ c!.\mplia.ron nivsles 
de:;! er1 frt?ntD.mic•nto pl1ntL1al entre el astado y la bur9uesia 
trud ic i.onF.\ 1 9t.u~ pu9n._::i.ba por 1_1na. pcil 1 t i<:,-:::1. más conservadora. 
E:··pontendo la 'jue podrir.• cali-fic:ar5r~ de L1n reflejo de clase, L1n 
par·ticular. de5de Monte Cristy, osó dirigirse a Trujillo 
e::pon i enclo le 9us.: 

al jefe 
leg. 61. 

Oficia de Luin Ar::eno Colon, jefe del Servicio Sec:re!to, 
de la Policia Nacional, 5 ~e enero de 1946. AGN, SET, 



obrE°·-,·.-~ ·-2~1-'-n i::,ier'"~t"J "/'"' un;;i -.=e1·i.,:.\ c.1,.,,.n.~za "' la r1que:::a 
nacic ''.; ( .. i \'1..:i h.:·y (.i;:_• r:¡uf: rH.J <:0·::0-~n sometidos a la 
Just~i.:-- ,, f''o.~.1:1·•_1;·,"~, F11.1' ur • .::, mcyo1·i~::t e!'"! trabaj.::'ldores gue 
en rr.t1··.1-"-Jt= ¡;:;¿._:;:,n:; -..~~ ·.¡e cla1·<J.n-1ente q•.te lo c¡ue quieren es 
c::ob1·.;:11 s1n trabw,i.;;.r. ".1.o:;r 
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Al i91..tal qL1c los tr<."lbajadores <:\pel<:\ban directamente al 
tirano, también lo hacian los industriales. Bu5c:aban la 
protecc::ión estatal so prete:ito de encontra1•se asediados por los 
comunista~. Un ejemplo del comportamiento lo ofreció Luis 
Rodrl9ue:::, propietar·io de un taller de ebaniste1•ia en la calle 
Isabel La Católica, con motivo de las e:·:igencias de su obrero 
Pablo Puello de c:¡ue su salario se elevase=: de=de 8 a 10 pesos por 
semana. r'odriguez irnplot•-=-.ba "var si se puede en algo evitar~ sean 
saboteadas las industrias y amenazados los indLlstr1ales por 1..tn 
91~L1po de Comunistas que hay esparcidos los gLte están esparciendo 
una ~e.11 i 11 tt1 dem¿\5 i r.\do pe 1 i 'J ro•_-:;ei. " Según c::p 1 icó Rodr igL1ez a 1 
Secrt?tario de Traba.jo~ F'uello habi<..=i. sido desp2dido d~ li-t 
ebanista1~1a del sef'101· Palacic::is "por est,:;.r sembrando el 
descontento entre los demás ope1•arios, pues es L1n Com1..tnista 
rabioso, c:¡Lte a ri.>.i=. de los desordenes en el F·a1·gue de 
Colón ••• comentaba entre los compo.1'1c-ras de trabajo, que él fue dQ 
los 9u~ tomó parte acti•.1a en lo~ pc;-,los y qLle fLte él 9uicn le dió 
dos buGnos le?ta=os a un of1ci.:.'l del EJerci.to. " 1 º::'!: 

Los .funcionarios cst.::ttc:,les gue simpati=.aban con la caLl5a 
obrera tuvieron la oportunidad de ap1·ovr-.:-chcir l~l con-flicto parcial 
entre el a~tado y el '91·ue5o ~0 la cl~Dc burgL1esa. En la 
comunic¿¡.ción c¡L1e da. CLlent:;; OE·l con r; i:::to 2r1l;1·::? ,_~l indusl:ri.:\l LLtis 
nadr.tgur:-:: y el t1'='.b.:\jadc1· F·r.-.blo F·ucllo, ~,1 primera hizo canst.o.u· 
una 9uej~ gene1·al1=ada 1·especto ~ lA5 actuaciones de los 
funcionarios de tre.bajo: "Cuando los ind1.lstriales son llamados 
por cualquic1· 1·eclamo ~ la~ Gficinas de la Secreta1~1a del 
T1·~bajc, ésta siemp1·~ m~t~11 (sicl dal l~do dGl trabajador, tanga 
esta (sic) P.:tzon o no ya. 91..1e s;;1 prest,,1 móécs oido <:1 e'.5ta y lo~ 

1ndust1•1al!?S pa1·a 110 ve1~se envueltos ~n l~ti91os y pérdidas de 
tiempo, pagan 2.ur.C1ue de muy 1nal¿, 9an<?. lo que ;:;~ les e:·:ige. ••sn«1 En 
.al8Llno~ r:.=>.sos el ~ostén de lo::; reclumos ob1·cros C\doptaba formas 
beligerar."tcs en func1on<.u·1osw SlLLl"-•Lior:c:3 corno la gu.e se 
describe a contin1.1"°'ción no -fueron mu:; raras; d[.~ acuerdo o. un 
in-fCJrme c.:on·fidencial transmitidel p::::ir le Sec1·et;aria de la 
P1~e~id•2nci.-3'."' la de Tr~bajn, ~n ~l ascrradet•o Mat~itz.a, dl~ Hondo 
t..'al le, 

tL·_.~ Carta de 
septiembre de 1946. 

J .. t-t. 1·1ena a 
AGN, SET, le9. 

Ra-fael 
61. 

L. 

sc:.::s Copia 
Presidencia, 2 

no -firmada de carta al 
de noviembre de· 1946 .. AGN, SET, 

Ibidem. 

Trujil lo, 

Secretario 
leg. 74. 

16 

de 

de 

la 



"Un ~;,eh~~- rJ·-~ nr:imbt'<:o~ 1:inibaJ V~·.:ot;ue:: J:i.menE:>;:, que se dice 
ser F-1-cc:u1"~';.:-.~- Llbt•-):t"'.:i, cor :;_.;::;1r?nto en San JLtan y quien 
ha t1--;0·, tó\ci'-l dl".! 10tE•·1·L·111p i1- cor> p1"édicas mar•:1istas la 
norn1.:\l 1.:"·;n'1Llil1d.:.'d ,:r;: lus elr::imentos de empresas( ••• ) 
ha in·'.e>i",1cn1do en rec.i.:i.maciones de obreros, y en una de 
esas Dca51ones a1·en9ó a los traba.iadores de esa empresa 
desde la misma oficina, porque no se le 9uerian aceptar 
condiciones que trataba de imponer al propietario del 
aserr!o, in9. Gómc;::, el que, para evitarse molestias, 
se avino al fin a lo ~ue deseaba. 10~ 
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No parece 9ue emer•gie1"an tendencias dominantes en las 
mC\nl festaciones de protesta5 y hL1el9a~ fuera del sector 
a::uc:a1-ero .. En 1946 se dio la ..:itL\ación de 9ue las trabajadores se 
ms.ni.-festaban poi· doquier. Desde luego, las protestas se hacian 
rad~ acr?ntuadas en cc:nt1-o;;; de tt•e.bajo c!ancle con,::urrian obt"Garos en 
nóme1"0 elevado, donde la e::plotac1ón social era más intensa y la 
org.3.ni::ación pt•evia tenia mayor solidez. Sin embargo, en luoares 
de casi nula tt•adición organizativa también se hicieron presentes 
conflictos importantes. 

Una de las éreas más conflictivas ~ lo lat·go del aNa fue la 
de lo~ traba.1ado1•eG portuarios. Todos sus sremi.os se d1spL1sier•on 
a obtener 1•ápidas al=as salariales. En San Pcdt·o M.o\coris y La 
Romana la demanda de los portuarios acomp~i"'!ó a la huelga 
a::uc.:'trera; en el primer caso de maner·a 01•gánl.c.n, porque l1:ls 
t1·~bajadorcs po1•ttta1•1os e1•an empleados del ingente. En Macorls no 
tuvier·on 9ue rE.>CLlrrit• 2', hueltJa part1cL1la.r, obteniendo en !::l mismo 
mes de ene1·0 un inc:1"emt?nto d8 ::st.. en lo= sal"1.t·ia<;:;. En L;:~ Rnmana, 
la emprG!sa fue t"e!51o::l:C'!nte a C\tal9uier inc1~em1.!>nt"o y el Cami l;é de 
Salat•1os lle9ó a una dvcisión intermedi~, consistente en qo ctvs. 
la hora; 10¿• sin embarga, los rio1·tt.1'"'rius si<;Juieron demandando la 
i8Llalacion de s.:>.l<,11·:ioS con Mwcorls;, por 1o qL1r:.> =e e~:;;c~nif-icaron 
dos pa1•os poste1·iores. 

En Puerto Plata tet·minaron de e~tall~r las tensiones que se 
h.::i.bi..otn acumulado !2n lu=:. .:0 1';.:io..; .:.;;ot;::>1•iQr-c~. En fJC""'.::ión rl'O< 1i=l_ lle9i"da 
del bu9ut= 1-lary Cullom l<imb:-C',, el 17 de feb1~e1·ci, los trabi'~.iadores 

ae nogat•cn a ccrg~r ··~1 tipo de jornal vi~ente''. Esta posición 
·fue adoptada por l~ Unión de Bi-aceros y l"l.::1.r1nos dE?l PLierto y 

'~'~ Oficio de R. Paino 
P1"eDidencia, al Secretarjo de 
AGN, SET, leg .. 80 .. 

Pichardo, 
T1·abajo, 6 

S~creta1·io de la 
de no•.1icmbre de 1946. 

1 º""' Comité Macional pat•a Re9ular los Salarios, acta 9, 15 de 
enero de 1946. AGN, SET, le9.63 .. 



expresadió'
como Lib,:;:-··, l :y.·.¡ ·: . ;\ 1 ., 

~risp~~~cr. l•:• 7 Aun ~n un pu~t'!o aislado 
!.L· i tuc:-.~.1 en e~:1~l:r~ntc F.n li.1 bananera 

Grenada, · ·~·.l 1 : ''"'1 .. · '.:,:wrmacior. ·:nnfidenci~1l, "eNiste un 
perenne p: ·~j,)_1.ó)¡,",.'.' ::.1·'-·t"l) r¿~;~.1·,"._ ht·.e.ceros y p~.t-1·onc1<;> ••• que amerita 
la actuat.:.L·'.::,; c:.:.:~·.:.";.1·;r;;.;. •1f-:- un ir.spe?c:tor de trabajo a111. 1110 r:a 

En Ganto Do11 •• r,sio ·fue donde la situü.ción sf.:! ni::o más tensa. 
Estaba penet1•ada pot• la rivalidad e:~istente entre el Gremio de 
Elr•a(..~eros y el Gremio de Estibadores. Desde el arto anterior 
exist1a un ambiente de huelga. Una de las c:onsianas principales 
de los trabajador·es consistia en que =:e pagasen las hor~.s e:-:tr-a, 
pues lo nor•mal era que en la car•9a y descar9a de los buques 
tt·~bajasen corrido nueve y die= hora~. A tal e~ecto, el Gr~emio de 
Br<:1ceros envió un~. comL1nic;c;i.ción ci los a:¡entes de la!J lineas 
n?-:i.e1-=i.s, i.c::•? sel'1alando t:¡Lte debían atenerse .::~ lrJ que la ley 
di~r·onia en m,:;-.t~ria de horas e~·:tra. Coma las empresas na accedían 
a la~ peticiones, se pt·oduJo una huelsa dir·i9ida contra una 
campc:>.fria en pa1•ticular, la Bull Insul°".r; se plasmó en la. negativa 
e?. l¿::. desce.r-:J:::i. de un varar ame1~1cano el ~'.2 de febr121~0. -i•" 

Este asunto se tornttb.:i. en e:.:tremo engorroso p.:\ra el 
9obie1•no, por lo que Lui~ Guillé.-n fue llamado a comparecer ante 
'f1•L1j i l lo, quien le habría pregL1n t::i.do ·si pretendí a derribar el 
9obie1·no, a lo 9uc el l!der po1•tuario comentó que sólo buscaba 
''con9uistas pa1·a su gente''. T1-uJillo le respondió áspet·nmente, en 
diciéndole 9ue él era el ónjco qua tenia gente en el pais. 111 

OespUé!:":i de la entrevista s.z destc1tó Llna perset:L•.ción contra los 
activistas de la huelga. Guillan fue hecho preso; se l~ mantuvo 
incomunLc.rtda varios meses ~n J <:.> cárcel de El Sey!1ci y luego fLIE 
obligado a pone1·s~ al servlClO del Par~1do Do~i~\c~no con la 

1 ª 7 Cat•ta de Rafael F. Bonnelly, Sect•eta1·io do Trabajo, al 
dit•ecto1· de la Secció~ de Tt·abaJo, 18 de feb1·ero cie 1946. AGN, 
SET, lag. 61. Donnelly 11nm6 la atención sobre 9ue esa 
declat·~ción 9uedab~ suJata ~l a1•t. 3 de la ley 1094 qua re9ulDba 
las huel·3a'=',, y, por- ende, del clrticL1lo 414 del Código f'8n~l. 

1 •:>1:• Oficio 
Pre<;;:; i r-Jr--nc 1. -=i. i" 1 
SEi·, leg. 83. 

Paino Picl1ardo, 
r.lf.."' Tr.:>.b<".1.Jo~ 16 de 

Secre-t:O\rio de 
jL'.liO dC' 1'7!16. 

••:.. .. ~ Ci1•cL1l'"'1-• de LL1is Guillen 
secretar•io de l~ Unión de Br·aceros 
1946. AGN, SET, leg. 13. 

y LL1is 11artine;=., presidente y 
del Puerta, 31 de enero de 

110 0-ficio do Lu1G Maria Hernández, comandante del puerto, 
al Secreti'."lrio de E5tado di= Gue1•ra y 11arina., 22 de febrero de 
1 946. AGM, SET, 1 ~'J. 9 1 • 

111 José Deve<J.u::, 
movimiento obt"ero. 

inter·vención'en Seminario de historia del 
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condición !11;: :¡•·.,,· r;"; ~,,~ "t:·J·.1i•.'t"·:t-. a .;-,p:.;1·Gc21"' pOt"' el pU<?t·to~ Estuvo~ 

poi" ~so, :..•.1s-.i· ·::. :Jr-' ~,,r.:cl--:; l~-. 1.•.t=h-' poru'!.¡.:r de la _segunda mitad de 
1946; al ~~~1 ~=~ui0r.:~ ~~0 2~0~znuct0, s1rnulánda5e un ac~idente da 
tránsito. 

A pes~1 .. do l~5 medl1jss t"'epresivas y del aislamiento de 
Guillén, i'.:'i ::;e.metido al estricto contPol por el Partido 
Do1ninicano, J.a agitación en el puerto capitalef'to no cesaba. De 
manet·a espont:énea los obret•os promovier•on una nueva huelga. Un 
1·E?po1 .. te pwlici~l describe; la situación: 

"En sesión tumultuosa C los trabajadores] acordaron 
invitar a los miembros de la CDT a una reunión para 
expone1'le la injusticia que se ha cometido con ellos, 
pLtesto que a todos !os trabajado1 .. es se les ha hecho una 
revisión favorable a sus jornales, mientras 9L1e a los 
bracet"'OE"•, t"¡Lte son los más sacri Ticados, se lE?S ha 
deJado en el olvido. En distintas ocasiones, mientras 
se llev.:;.b,::; a efecto la reunión la palabra "Huelsr.*.'!. se 
pronunciaba de labios en labios. 1 ~~ 

Desde ai-•tes de? set"' apresado, Gl.-illén ~?stab~ =ometido ~ una 
situación muy dificil. E1"'a objeto de la vi9i1anci~ de P1 .. ats 
Rami1·ez. En oc::1.sión de Ltna de l~-=~s discusiones 9Lte candu.ieron "-' l.'?1 
prime1•a huel9a, Pr~ts le amena=ó, haciéndose constar la 
advertenci,:i en Lln .?:\eta contentiva del compromiso asumido po1"' 
Guillén ¡:lara c..s>.nali::.a1"' debidamente los conflictos. La respuest;a 
del di~"'igente obl"'Et"'r_-i fue E::?n t-1 sentido de gue "12ts rnasa!:'.:i <iuieren 
la huQl3a y yo me temo gtJe de mom~nto ne tenga suftcipnt~ poder 
pa1·a someter·los a 9ue m~ ob~de~c~n.''l~~ El je1·n1·ca t1·u.iillista 
sehaló gu? todo debia canali=arse a t1·avés de la lmy. 

No ob~t;:.,nte la minL1c1osa vigilancia de los se1·vic:1os de 
se9L1r1dad 1 en ,;,1 mes· de noviembre se produjo una tRT'c:e1·a huelg,:-., 
~un fuese 1·estt·1n9ida ~ un buque. L~ Unión de Bracer•os, en 
coot"'dini:\Ción con el Grc:imio dr? Estibadores, dem<=indó la elevac1ón 
del pago de la horé\ en la manipulación de azücar de~de -::_,7 a 75 
ctvs. 11 .,. 

Despues de lo§ ro1"'tuat~ios, posiblemente el sector más ~ctivo 

JJ.~ Oficio del mayo1~ _ClCJdomiro Arreciando, 
Sec~pto, al jefe de la Policia Nacional, 23 
AGl'-l, SET, leg. 91. 

je+e del Servicio 
de agoSto -de --t946. 

11
:;_'1¡ Acta de reunión en la Unión de Braceros (s. f.). AGN, SET, 

Jeg. 91. 

114 Carta de Anselmo Romero;- presidente'' de·.·. la Unión de 
B1-aceros, y otros diri9entes,a1·: Seci.;etat.;.i_c<_de·· Estado· de 1raba,io, 
7 de noviembre de 1946 •.. AGN,. SET,·:ole9.>91-;.: .·. 



en todo •?J : .•. :,_ -.¡ .-,,~-:~r.·.-\rión hucl11U~'3tica fLIO el de los 
zapateros. ·,·,: .·1c.:;tc1 ·~, .. ~_. 1~1 :;_1«1:.~mia esi;.;,b.-. bi.en ora<:.ni::ado y 
or•ientado ¡:>~: , ·;:-¡-,;.:.-11·,.c1:~,. ,:J 1nr:t:.L.r;·'.'.C1ón rr.::· ... · . .1luc:ionar1a. En la 
segunda p- !.~ L~!l 2h·J nu1·.~1-o~os =~pateros ~~ in~ct•ibieron en el 
Partido ';:,r_:..::. <,; i.S 1::0 f"°Of.JlJ.lu1.. \PSF'>.. Lo~ con-flic:tos 9ue se 
escenifiCF.t·r·11 r::n 1 1?46 conth::ins~ron las demandas qL1e se arrastraban 
desde var1c;s :\fio=: atrás. 

Una de las motivaciones principales de este estado de 
coni-1 .. ontac:ión estLlvo dada por• la negativa de los obreros a 
aceptar las reest1 .. uc:turac:iones técnicas c¡ue se E?staban llevando .a 
cabo a par .. tir de la importación de nuevc.1s maquinarias .. Cuando uno 
de los duef1os de ::apaterias, Miguel Alma, quiso reestPuc:tL1r.:i.r el 
si<:":tc:ma de tt .. abajo, la respuesta obrr~ra fue la huelga. Es 
in, '"' 1 1·esantc la e;:plicación 9ue ofrece el indust1•ial con motivo 
del incidente: 

''Desde hace aMos he !uc:hado desventajosamente por 
controlar y or9ani:::,ou .. el desenvolvimiento no1•mal en mi 
fábrica de zapatos; sin que hasta la fecha lograrlo he 
podido. El sistemo:i. <?.ctu.:;lmente ~n uso para la 
fabricación de zapatos es viejo y no me permite 
tener Ltn e::acto control sobre las tareas qLu? se le 
da ••. La nueva 01·9ani~ación qua ha querido 1mplanta1 .. as 
la si9uiente: da1 .. le a cada opet .. ario una tat•ea es decit .. 
darle 12 pa1•es de :apatos completas (sic) de todos su• 
n1~te1•iales .... y 9ue ~se operario sea rasponsable de QSa 
tarea ha$ta entr·eg~1·m8la limpi~ ..... •• 1 1~ 

De igual m¡o_1nc>1··::.>:. inte1.,vino E.·l di-f0t·1?ndCJ de interpretación 
sobre la calidad del pt .. DdLt~tc .. Ln tat·ifa vi98nte e1·~ n1uy compleja 
eri relación a tipos de c:al::ado. Los p1•op1c·tari-:1s trataban de 
·fabt .. icat., articules de buena c.:i.lidacl pago11do l~ tsrifa 
cort•espondiente J la eldbct•ación da ~1·tlculos de menor calid~d. 
F'o1· esu ret;:::ón est,;ill.:i un,-. huel!Ja en le .• ;:.;:-~pater1:'0'. de F'ét·e~ 

Civid¿\nes; el 7.(• d€' Ont-~ro lo~ 1:::0 trabaj~dr:o1•es de la emprF.lsa 
abandona1•on 1::-l t1•::.-,bajo .. 1 .i..-~ A inicios del a.f'rQ c::iguiente estalló 
una nLIC?Va hL1r=l9a Gn la empresa .. En este últinu:i c:on-flic::to as;omó y.:. 
un diferencio c¡ue seria ca1 .. act~1·isi;1cCJ tJe lws 111u~i:~:. fi11c:<lco;~ d~l 

aho 1<-746 y dG todo ii:;i47 1·especto a J:;>.s ta1·i-t.:is .-.1n lci~ ;:;mp1 .. esus 
m8-can1::acl,::,_,, y m~:inLté1l0s .. 1.1.? L.:,s sogunda:.; ~rgur.tcnt;.1ban !:'¡U~ 1.::-, l:\nit:<".\ 

11 ~ Cat·ta do.Miguel Alma al Secreta1•io de Eetado dQ Trabajo, 
17 de julio de 1946 .. AGN, SET, le':). 81 .. 

:1. t..:. C.:\r•ta 
Depa1 .. tamento del 

dG J. 
T1 .. c'.:\b.ajo, 

Porez Cividanes 
30 de enero Ue 1946. 

al encargado 
AGN, SET, 1 e9 .. 

dE;il 
10. 

~' 7 El punto es objsto de minucioso estudio 
Lozano, "Artesanos, buróc:1·atas y comerciantes: los 
del c:al~ado a la hora de la indust1•iali~ación Qn 

por Wil-fredo 
t1 .. abajndo1 .. es 
la Repú.bl ica 



Torm3. de ·~1 lJ' .. 1~-. :r •_·1·'.·, ·;·~-~t .. ;·,.i·.n':J.::1 i.:.:.i.t·i .. a~ 1ii~~~ ba,1.::1::0. 1..:onveruian 
los dife1 .. .;.._--:~'...:·; ':'Htt'C ~-1·<:.•:: . .c.'J<·.c.=i:~~·:: ;. ~wpi-c·;:;arios y, dDn!:1·0 de l.::is 
últimos, c:1;;:1··-"" .(,·_1::.::ionno:. •-.!:= r:•,:·~·'<:1- y ;,;\o~:--,or pod~rw 

• 
Al l•.•<J¿~.11~:.:i.r~~ E.l PSP~ so: i.r~-=esi1·6 un gi--•upo directivo del 

gremio vin~L11ado a ese partidG. E~tab~ dirigido por Gonell. El 
8•·emio dtsri_;so tJna lucha poi· una t..:;ri-f.:.• general, .:lprovechündo los 
acL1er· dos c¡ue ;:;:e habian tomado en ol Congreso Obrero de 
s8ptiembt·e. Ll~gó a realizar una mani.fBstación, ~co~Jit~ndose a la 
preocupai.ci6n protec:tora d~ TrLtji!lo pot· la cl .. "\Sl'l t1•abajado1•a. 
Como no se llegó a un acuerdo 9ene1•al, f?n esta ocasiór, lrJ. huelga 
s~ extendió a la mayo1•ia de las 1r\dust1•ias d8l érea. Solucionado 
el caso, Gonell fue llamado por· PeNa Batlle, quien la conminó a 
renunciar de la p1•esidancia del gt·~mio o aceptat· una posición en 
el 9abiarno, coma hab!a sur:edir:lc> con Gi.tillén. Gonell optó pot• l.n 
1·enuncia, cJej,:u1do el 11dera.::9a de la entidad en manos de Rai:11 
Cabt'er·~, tambi~n afillBdo al PSP.tin 

En Santo Domingo a lo lar90 del af'1o 1r746 y de parte del 
siguiente fLte tensa la si tuac1ón entre los trabajadores 
eléctricos, d~· telecomunicacion¡:;os y tele+ónicos. En varias 
oca::;iones se diP.1·on conai:os deo:· huelgas o anuncios formales. Los 
tele~ónicos, pea· Ejemplo, 2nunciaron un~ huRlg~ en comunicación a 
la empresa dr:.-,1 5 o::Je mat·::o. 11 ~" En la Compal"lia G::léctrica de Santo 
Domingo el debate entr·e ul sindicato y la empresa por la tarifa 
se hizo casi Bndémico. 

Lo::. tiposr·afos 1:<.-'lmb1·~n mno:=traron muchc.\ ~:!nergia en las 
d1.?1'land¿.,_s 1·c.•1vlnd.!.c..~tiv21s. 1 ~0 {-~ cons12cL1enc1a de las tr~nsiones, el 
Gremio dm Tipógt·afos de San~~aso convoco a huelga pa1·a el 4 de 
abt•il, s1n haber· llcnacJc lD~::: tP;)mt·tes previstos por l¿\ ley 11)94. 
La consign,;:; central ~st1·ibaba en la dero.9ación de la tarifa 

Dominicana", ¡:.n.~l,:::·,; dt?l C¿u·1.h1:;, no. 6 (1986) 1 pp .. 172--217. 

ª 1 º Gonell, ent1-evista citada. 

1 1 .... 

CompaN la 
Pal ic i.r~, 

Carta de C. J. Larn9ard, administ1·ado1· general de la 
Dominic~na de Telé~onos, al Sec1•etario da Interior y 
26 de mar:o de 1946. AGN, SET, lag. 61. 

1 ==-0:• Ent1·e ot1·os cB.sos, los trabajadores de F'ol Hermanos 
p1·otestaron por anomal iv.~ impuestus por la empPesa, como la 
n~aativa al p.:o._90 por pc1·iotlos fi.jos, a fin de no ent1·ega1 .. la 
retribución en c::.so dr..· 9L1e la empre5a no -funciono.se por cualquier 
causa .. Carta de J. CC\rdona ?°lyalc.~ direc:tor dol Departamentci de 
Trabajo, a Rómulo Val ll;jo y ot1~os, 1 de noviembre de 1946 .. AGN, 
SET, les. 61 • 



salarial. ~uc co11min~do 
la tarifa ·1ig~·1·,·;:r.:: .·.i'..l 

los patror-~~~ ..... q·.:·:- :-.i:> 

'~3:!. 

~ a0cndcn~1· el p1·oyecto,~~~ en base a qu~ 

F:.:1cr· !w. se1· ~:•·.H i;;:;di'! en comL'.1n ac:u.er•do c:or1 
l1al.i<·;; l l.:::r;1:\dc 1,:is i:"1·ámiti:>s de lr.:.>y • 
• 

Los -. - '.J~"!L ere.-: •le:: Sun-1; i.Bi:in escE•nificarnn una hLtc>lga en el 
mes de ~'···.•· ·c:..1 • {; pc::::a1• r!GJ apcya ~UP recibieran del mismo 
Trujillo, !~~ ~mpresas na acept~ban l~ tarifa que sometía la 
Hermandad r:!.~::;art"'E'1·•,::,. Los mee.ti.os cficia.les intentaron detener la 
huel9a, b.:.~BdrJ-:-. en c¡Lte no se llenaban los tr·ámites de ri9or. El 
gobernado~· ct'.'l.ptó la si9ni-ficac1ón de la huelga: "La Hermandad 
Ci9ar1•er.::. l.o1. componen unos 600 u 800 miembros, a los cLtc'O\les se 
a9rega1•ian en espir·itu huelguista los f~milia1•e$ de estos, así 
como los componentes de otros 12 o 14 gi-ernios los cu~:\les celebran 
sus reuniones en el local de esa Het•mandad Ciga1•1·ora y ésta les 
sirve de mentor."•::::~ 

El conflicto se? complir.:ó C:Llandr:i l,c>s 91·3ndes empr•esas dieron 
el asentimiento a 101 demanda., pet•o no cisi le>.s p•o.:9Ltef'tas. •::::~ Poi· 
esta ra=:ón los trabajador·es no vie1·on s:':\t is;fr-:-chas las 
expectativas de el~vat• de la. tat•ifa vigente da $7.50 por el 
millar de cigarros a $10. Al fracasat• l~ huelga de hecho, quedó 
un estado de confrontación entre los tr,O\bajüdoros de las .fábricas 
9r·ances y pe9ue1'1as* Los se8undos, en nl.'.tme1·0 sL1perior de 300, 
iueron e:<pL1 l sados de la Hermandad e i oa1·rer~.,_ ¡ por· se1• p 1·oc 1 i ves a 
aceptar pagos por debajo de la t~1·i-f~, ccmo 4 7.00 el millar, 
repudiaban lc.\a pretensi.ones del sindicato . .l:.:: 4 

C:::n el taller de José Matta, con motivo di? una inspocc:ión, 
estLtvo a pLlntn de 9enera.1•se una. t'i\'1,:\ mayúsculi.1 e;.nt1·e partida1~ios 
y cantr•arios do apoyAt· a los tr~baj~clores ria las fábt•icas 
gl"'Andes. La~ empr(~Si.\S pe,;¡ue'.!has crJtnpr~ ti L'<fi •:=:ol11·2· lr:\ b.-::1.se de 1-io 
pagat" V~t·ios impuesto~ y p1·osiono1~ m~~ dut·~~2n~0 sab1•e el salario 
9racias a_ p1·ocedimlento5 depivado~ dQ lu CI?1·can!.:1 ~nt1·tr d1..\ef1os y 
trabaj:01.dores. Una parte con!:."=>ide1•abl•2 de los pe11u0!"1os y medi<:.ncs 
talleres ;;e enco11traba ~.,n La Vr,,)IJU, Moc;3 y otras ciudadc;:;, lo que 
agudi=aba la tondencia a 13 dispersión entt·e lo$ tabaqua1·on. 

s.::2• 0-ficio 
de Trübajo, al 
1946. AGl'4, SET, 

de EciLtat•do Matos Dla=, 
inspector de t1·Dbajo 
leg. 76. 

rJirecto1" dE-1 Dep.~rtamento 
do Santia90, 2 de abril de 

.t:=!:- 0-ficio de 
Rafa~l L. ·r1·u.iilla, 

Salvador Coceo, 9obc1·nador provincial, 
21 ele febrero de 1946. AGM, SET, leg. 61. 

a 

l~3 O~icio do Raf-ael F. Bonnel ly, Secretario de Trabc:i.jo, al 
13 de mar~o de 1946. AGN, SET, leg. Sec1·~tn1•io de la Presidencia, 

80. 

.t.::;::4 0-ficio 
al director del 
1946. AGM, SET, 

de Luis Carballo, inspector· especial do tt•abajo, 
Departamento del T1~abajo, 17 de septiembre de 
le9. 91. · 
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La s1~ubt:.1·_·_~, <l·~ ·:!-n·;1·oc'~~,-:,t.:_1 .. •••:-~:' •.>n ~Jo,.-.t:l.,::.;!]o ·-? ,_:?-:.:tendic'1 í.\ 

Otl"C\S árE. t --. ~··"2 ,_,,-._: .. - J•,\ ·:·':t:; ~~.!~ ¡-:-.3n,:<.iCH'OS, 9i..'G ..;:omet1el"On 
una tari·1·,_ ·~!·-.~· -.. ~.c:,~--.-.1.-·.c1c.:·;0"s. cr.Jr1cr:-~•fl1e::rL•n ,_.). pla::o de le>y 
para la r.:_·_.,_;l 1:..:,·1c . .i-'.-11 1:<· ;,;_,,·'!1Jc·. C:::t 'Jl'i!'nliD l"'~cus~ba l~ pretsnsión 
de las dlH:>o".coc..; i:I·~ l..r:.'.:. ;_~:;t21t..:.Jo?t::1mir.:ntos pal".3. c¡ue no se pusiese en 
Vi9encía le .1ornc>·'1.:'.I d~ cc:ha ho;"é•!:i• l:.'!~ Finalmente, al interceder 
el 9aberne.1dar·, l:r·as lrl noti·flcación de convocatoria a huelga, .f.. 26 

se lle9ó a una t;;.1"i fi.l., coincidiendo con la resolución de un 
con-f l ict.o c;;.im1 1 itl'' an S.:lni;o Domingo. 1 ::;;i 7 

Una situación p.O\recid.si. aconteció con los cocheros de la 
mism~ ciudad, aLtnque no tuvieron que lle9at" a la huelga ya que el 
13obernador Coc:co tomó c:artas en el asunto, promoviendo la 
~at is facción de 1 as demandcis ~ Bás i e amente, los cocheros 
cuestionaban la modifi.c¿;.ción d~ la ordon.:tn=a sobre sitios de 
e~t.:'lcionamiento; ar9L1mGntaron qL1P-, ante la competencia del 
vehi;::ulo de motor·, e=-.taban siendo rápidam~nte desplazados~"'~º En 
razón de ello, notificaron la convocatoria a huelga, respondida 
por Bonnel ly con la cantaleta de gue no se encontraba amparada en 
las disposicionos de la ley !094, y ''guien~s lo re~licen 2starén 
expuestos a incurr~it" en el dralito que prevé y sanciona la ley 
mencionada." 1 :=:.,, 

En nL1merosas áreas de la ciudad capital y del interior del 
pai~ se registraron huelgas o conatos. Cabe, por lo menos, dar 
cuenta de al9unos hechos signi~icativos. Es de destacar ~ue se 
prodL1Jeran huelgDs en e5tablecimir?n1:os industriales ubicados 
·f-uer2. de ;::anas Lirbana.s y F.:n casos menores F_•n empresas .:.tgr~ir:olas. 

Respecto a la r1·imera 1nadal1dad se puede poner el ejempla de la 
salinP-ra, distante unos :-:,(1 ki 1ó1nc=it1•os de [t~1rahona, propiedad del 
e5té'.do, E~:igit?ndw aLtiilt;:·nto dr~ jo1·nal, pu12s el vigente -osci la.nte 
entre 60 ccntr:.vos para un plo>ón y $l. 1(1 pare\ un capataz por d.ia-

'!.:='~ O·fic10 de .Ja::c Camp:\9n~, inspecto1~ 

inspector enca1"9ado del distr•ito, 14 de mar:o de 
li::¡. 61. 

de tr.o\bajo, al 
1946. AGN, SET, 

,Jo-:=c- R. 
~ec1·ctar10 del Gremio de 
1?46. ~1GN, GCT, le8• bl. 

F'é,¡·e;: y l•lünuel Rodrigue;::, 
Panade1·os de Santia90, 29 

presidente y 
de abril de 

t -:.? de .iL1nio de: 1946. 

1 !0.'o Carta de:> Alcedo Cruz y Félí:: A. Bonilla, presidente y 
s~creta1•io del Gremio d~ Coch~ros de Santiago, al Secretario de 
Tr•abajo, 27 de junio de 1946. AGl'J, SET, le9. 80. 

1 ~~ Carta de Rafael F. Bonnally, Secretario de Trabajo, a 
Alcedo Cruz y Félix A. Bonilla, 9 de julio de 1946. AGN, SET, 
lega 84a 
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"no da p:.~·· ::·.:1 r·" i 1'=1:: T.rab;,J~.dor;o.:,s se -::--~clara.ron en hL1el9a 
entre los .--::·~:.t~. y 7 ,_,;:: ... r.:<':l";(i::. E::pus1·2ron t.1u1:;, además de la baja 
retribucic .. · .• ·J··.1 ... ~ .. '.-, .·o.:r:t:;."-~! •:.~ r.:~~rt.ulln:'ts que se le$ f~ntre9abar. 
con un 10Z a~ ~~~~U·?•1to y qtJe ~1 precio de las alimentos en la 
=ona era "''-'~ ~le·.~c·~. 

El p1"'omotc..11· de:-1 movimiento Tue el e:<-raso del ejército Lauro 
Ter1"e1·0. Este ·f-Lu: a.p1"'esado y sometido a investigación ya 9ue las 
autot"'idades locales cons:ider.;:..ron que s~ habia creado un peligroso 
precedente. De hecho, la huelga fue sofocada en base a amenaza.s, 
¿i,unr::¡ue las autoridades evidenc:i aron estar abiertas al diálogo. Al 
presentarse los directivos del Banco Asr!cola e Industrial, 
pt"'opietario de la empresa mine1·•, hicieron saber a una delegación 
de t1·abc;.,iadores qLIC? corrían ries90 de ser sancionados, segL\n lo 
dispuesto poi· l~ ley 1094, por el at·ticulo 414 del Código Penal 
con prisión de hasta L\íl ~.f'1o y mLilti'.'1. de 3ü0 pesos. i.::::c Ante esto, 
lcis t1,ab2jada1·cs .:i.cr:edie1·on ~t retor·n,ctt"' a J,O\s f¿\en~•s habituales, 
comprometiéndoz.-.~ lü Ampresa a tom,t\I" eri c:ons;ideración las deme1.ndas 
que habi~n motivado la huelga.i.~1 

En 1& G1"'enada Comp<':lny emer13ió un estado rJe agitación durante 
los p1·imet"'OS dos mese~. de 1946. L.:,s .:\Utot•idades Sf.~ mor;tr.:.1ban en 
e:: tremo pt"'er.:cupadas. Los obreros habrlan espf~ro.,do c:¡L1e se pusiese 
en vi9enc:i~ un tipo de t·ealamEntación quG los favorece1·ie y, al 
no producirse, asoma1·on protestas 9ue e9uiVé\lie1~an a hu~l,3as 

parci¿,les. EJ ac:ti·v1smo d~ los obreros era casi febril, 
reali=ancio asa1nbleas todos las don1in9os y genet•ando 
manifr-:-:st?cionE?!."i f"n c;,"l.dc.1 cic:at:irJn c¡ue apt1.rf;;cic:\ Lln caso de abuso. :i.::-.::;;.~ 

Se espE.•1·,:~b21 mayor sal8t"io y prc:it12cción, "PG1·0 de bu1:-na~s a 
p 1· 1 me1· .;:;is ese Cc>n tu<:: i ,-.!'.~;,10 he::•, rJ~ca ido y dr.sd t"} pot' lo menos uri m~s no 
se celebran las re1_q·,1une:;o;" J:::-.:=: LI .:i.u.".;or d~l inf-1:lrme no S<:? 

e:.:plicab,'3 la:o; 1·a:::r::inr:s ciF-.J lu d:t.sminut:ión d~ la mc;;»•ili.::é.lt.:ió:-i. !Je ::,u 

13º Oficio de Eir.i.lir:i HHsbün, in<;;pector de trabr.tjo, al 
di1•octo1• del Dap~rtarn~.Jnto ce T1•abajo, 8 de maye de 1946. AGN, 
SET, 1 E>.SJ. t:::Z.. En r,. 1 e::red i l'tn te $e encur:?n t r•¿:¡,n otros documentos 
5ob1•e c>l con·fl1ctu. Una p.=.r·te de la docL1menta.c1ón estt,. en el 
le9ajo Ge). El pt"'otusc papeleo 9ue genero 1¿1 hLI8lga es indicativo 
de 1"1. importancia c¡uc= c:i_tribuian l.:'.'ls instanci.:\s o·ficialcs a una 
acL1rrencia de ese: 9é:1iero. 

1.~l Carta de 1;lfon!".:o Hoch.:\c, .=.dminist1"'ador 
A91"'icola, al Secretario de Trab~jo, 17 de mayo de 1946. 
l eg. 83 • 

dt'.:l Banco. 
AGN, SET, 

.1.:::.!:.~ Poi• ejempl(.), con motivo del fallecimiento por accidente 
de t1 .. abajo del tractorista Luis Reyes. Oficio del Sec1·etario de 
GL\erra y Marin'3 al Secretario de Trabajd, 22 de mar=o de 1946. 
AGN, SET, le8. O~. 

:a.:oL;:,; Ibidem. 



mismo te>: 1.(~. nt: puede 1ni-r.- lr, sin embar90, 9ue -fue c:c1nsecuencia 
de 9ue ·Fir1alm~~t~ ,e SR o~tLv!esen con91~istas signi~ic:ativas; poi~ 

el contrao~ic•~ J~. C·1-n,:1 ~·-.:--:;,•_• !:t•.bl.=. lngrado despedir a gran par•te de 
sus c:hofe1·r.,>=:; 'J tr:.:,.-::.tc1r1=.(¿'.'=>, colocando jóvene= 9Lle se c,antentaban 
con los Vi~Jo~ 5~~0t·10~. 

A pes.::\P a;~ 1<..=..s fr·agil idades que mostraba la movi-lización en 
los lu'3ares dond~ no existia una ti:-adic:ión or9aniZativa, se dio 
lo in.sólito: en ~stablec:imientos puramente a_gricolas se 
produjeron huelg.:\s, aun fuese ~n cantidad muy limitada. Una de 
ellas acontecio en la finca de arroz de Ramón Reyes, ubicada 
cerca de Villa Vás9uez. 1 ::s: 4 En la mayoria de los casos no se 
lle~aba a la huelga, pero se exteriorizaban protestas vigorosas. 
En el aset•radero Marit=a, por ejemplo, el no pago de salarios 
e.r:Jeudados "dio por rE?sL1ltado manifestarse una ola de descontento 
~n los GLie se gued..:.ron sin recibir pago y éstos sL1scitaron sus 
on.t·t''jicas prote~tas. "i:::::::-; El estado de mo·tin, 9L1e llevó a un 
en f1~entamiento c:on palos y piedras entre losi obreros estafados y 
otr·rc¡ paPte de los trabaJadores y capataces de la empresa, tuvo 
9L1e ser sofocado por un cabo del ejército acompafrado de pol icias. 

2.~-+ Acuse de recibo de Ra-fael F.. Bonnelly, Secretat•io de 
Trabajo, del oficio de la Secretaria de la ~resid~nc:ia, 21 de 
noviemb1;e de 1946. AGN, SET, le9.81). 

1 ::s!:!l 0-fic:io del inspectot; del Ejército NaCional en L~s M.:itas, 
al jefe de Estado 11ayor, 16 de enero de 1946. AGN; SET, le9. 91. 
Hay también matet"ial del caso en el le9. 80. 



EL CONGRESC DBnERO NAC rur.u;L 

Ccimo p<':.ir"te de las 1¡,aniobras tendentes a obtener le9itimidad 
ante los t1·abaJadores y en el terreno intern.:ic:ional, el 9obie1~no 
dispuso c¡Lte FªI~.:\ fines de 1946 se llevase a cabo el VI Consreso 
Obrero Nac:J.onal. Una primera resolución hc:\bia sido tomada en el V 
Congreso, c:elebrado en febt~et~o de 1944, pero fue en junio de 1946 
cuando la CDT resolvió convoc:at ... ese VI evento para noviembre del 
mismo arto. 13°" El Con91 .. eso estaba inicialmente concebido para 
estr'echar más todavia el control sobre lus inst i t;uciones obreras; 
en él, por ende, no habria posibilidad de diversidad de 
criterios. 

Al poco tiempo de la convocato1~ia se llegó a Lln .o:i.cue1~do 

ent1·e Tt•ujillo y el F'artido Socialista Popular de Cuba.'"~7 La 
Confederaci61, de T1~e.ba.iadores de Cuba, controlada por el PSP, 
habia sido facLtltada por el Congreso Ob1~e1~0 celeb1~ado ·en Paris a 
inicios del aMo para vigilar la evolución de la situaión política 
dominicana. Los enviados de TrL1jillo habian sido excluidos de ese 
Congreso en base a la ine::istencia de Ltna libre 01~9anización 
obrera. Para no CJL~edar aislado en ~l tet•t'eno internacional, al 
9obie1~no dominicano se le hi=o imperativo entr~r en ne~ocieciones 
fipmes con los comunistas cubanos. 

El F'SP cubana, a cumbia del compromiso dE""= detener· los 
ata9ues del movimiento obre1·0 en Cuba contra el gobierno 
dominicana en Cub¿-.. y en otros paises de América Latina, obtuvo de 
éste la liber·tc:~d de?? as~ciación p=-.ra opositores::, en especia! los 
comunistc>.s, y la cor,5titL1ci.on di? una organi:::.:i.ción obt'era autónoma 
del estado. 1 ~u Del pr1met• ~ir;ui:.:-rdü "°"º si8uió la con:~titLtCión lesial 
del partido ccmuniata, 9ue adoptó el nombr·n de Pa1•tido Socialista 
Popular (F'SP). Del segundo acut.>rdo s2 de?sprcndió una modi-ficación 
de la convocatoria pe.1~a el VI Congreso übt•era. En virtud de esos 
acLterdos, en les 9LIE · termincu~an p.011·tii:ipando y comprometiéndo.s.a 
los comunistas cJominlcanos en el e:·:ilio -9ue tt=-:nic.;.n a Ramón 
Grul lón por· el más decidido p.=:i.rtidario y p1~omotor de ese
lineamiento-, se dobia formc:ir Ltn.:i. com1~ión organizu.dara del 
Congreso; ~n ésta participa1-ian tr•ujillist~s y comunistas, y 
estat•ia asesa1·ada poi· delagadas fr~ternos cubanos, designados por 
la Con·federacl.ón di!! T1~abuje.dore=:; de su pai.s~ 

5 de junio de 1946. 

137 Remitimos al capitulo si9uiente en lo referente a dicho 
ac:ue1~do y a las ne9ociaciones c:¡ue lo precedieron. 

1 ;::s.e1 Diversos a~pectos de estos ac:uerdos 
Ramón Grul lón en Confe1·encia dictada a la 
Tüvárez, s/-f. 

son tr.at . .3dos por'. 
Fundación Manolo 
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por lo ri•.t~ l·""-· ;: _::1·,,.¡~- :·;-¡ t:o.·! C:DT EP t1-c<nc:'.·iorrnat· i. a en Ja Con-fedc>racj ón 
de Trab;.je~·lt:ít ¡· . .;1,;J;·.i.r.:-;;.•;o:..; (CT[.;. L"-~ sirn:l:,tvd del numbre con la 
or9aniz>o·<:..;".".n ,;:1.b.:·•1 :.1.~i 1 ;:,•:.:.a ~~·emen~;o-;: 1.1ue d~berian sei-• asum1do6 
por l.:¡:i. ... n~::r· ,_, s.J:1· •:t·ead2. Hn :~1 '/l Congreso: debP-ria ser 
autónoma oe1 ~~:.~rlo, la~ ot•9an1:ac1cnu~ integrantes go2ar de 
aLttonom~.~ .1·.:::rle1·~--._c.i'.•·:\. sL1 d1rigenci.:1 se1• <?lec:t<.."\ libremente por los 
dele9ado:. 21 C.::in~i·eso, defendt?r resuC?ltumente los intereses 
obreros y tra;:dt ~l li.ne.amiento de sL1stil;L1ción del patt•ón gremial 
por el !;iindt~al, como se habia hecho en CL1bc:\ Linos die:: a.Nos 
•ntes. Esto t~ltimo si9ni~icaba que se eliminarian las 
01•ganizac1ones poi· oficio y serian sustituidas por entidades 
or9anizadas por empt•esas o ramas industt .. iales; estos sindicatos, 
.:1 su ve::, darian lu9a-.r a ft=derac.iones nac. ionales por át .. eas. L.-:t 
CTD tendria, ·3.Si, un¡¡. doble refet~encia organizativa, la primer·a c3 

pa1~tir de la~ fede1-~cioneE p1 .. o•Jinciales y la segunda desde las 
-iG!der.ttcionl.:?s por át~eas pt•oductivas. Esto l.'.11timo se cc.nct•etizó en 
pocas á1~eas, teniendo por p1·incipal caso a los a~L1care1·os. 

Un último aspecto del acuet•do CQr1si5hlA ~n que los 
comunistas deberian "4.cceder a c¡ue la mayat•ia de l<'.\S posiciones en 
el comité dit•ectivo de la CTD fuesen ocupadas por trujillistas. 
En 1 a comisión prepare\torii:\ partic:ip;:i.ban treE comunistas y t1·es 
t1•u,iillistas, per•o en l°' directiva final los pr .. imeros sólo 
tend~ian dos posiciones: la sec:reta1·ia de 01·9ani~ación pa1~m 

11auricio E1~iei= y la secre?taria de cultL11·a y propA9D-nda para Ramón 
Grullón- Los 9cstores del acuerdo desde el lado comunist~ 

considerc.ron válida lL.>. conce::;ión, pues veian guc~ ocLip.'='.rian los 
do5 p1 ... incipales c:a1·9oso en lo 1•efert::"nte a la 01~8,o,n:; ;:¿1ción de las 
luchas y a la ccn~i~r1t1=ación politic~ de la mama. 

(.:.¡l comcn;:z--ti· i:.\ 1•eg1··2s,c;r lo<:.> e::i lariu'-i !' r.on:;:;titui1·se 121 F'SP'1 
s1;:-~ dio CLll·so 3 los 2spr~ctc.•s del acue::1·do r~l,:J.t:ionados con el 
Congreso Obt·ero. L:; Confedt=ración cubana dGsigno como 
!"C?Pl"8Sf;>ntc.;.nt€s en ·este praces;o a sus dir•i3~nte8 Urs1riio f.;ojc1s, 
«./jt.Gse.c1•et¿¡,1~10 genE>l"<'l de la F1?rJe1·2=1ci.ón Hüc:1onal <Jb1·e1 .. a 
A::L1c2r•e1·a, la 01"gan i ::ac i 6n má~3 padr;!rosa de i. .:-. Con-f~2dcrdc 1ón. y 
8L1enaventu1·a Lepe::, secretario de =ultura y propaganda de la CTC. 
(4mbos e-1·¿~n mi 1 i t:;antt.~s del PSF' cL~bc:\no. l:::o:·-.~ 

Los .Jw~ t:L1b.:..nus i' lw::> =:a:..~ dominic:inos c!r:o li:" cr:-misi<'in 
prep2.i·atori~ empt·oridie1,an un¿; gir<c. pat- teda el pai~, ¿-¡ fin dt? 
e:;pljcot' ¿, la:: 1~1;;:\S.:<.s ob1·Er2s y e, los: di1·i9ent:es d~ los •:rem"ios 
los objetivos del c:on8re~o r.¡ue se convocaba. A lo lar8o del mes 
dP. ¿-190!;'.;to y par•te dG septiembre, esta comisión di fundió Lll1 
programa de reivindicaciones 9Lte p1~ovocó pro-fundo impci,cto en los 

t.::J-0;> Rojas ha 
Comunista de Cuba 
del pa1·tido un 
anticomunista de 
t·u~chos-~ 

sido en los aMos 70 y 
en la res ión oriental. 

tiempo después de 
los "aL~ténticos", L\n 

80 dtrigante del Partido 
Lópe: abandonó laE ·Fila~ 

iniciarse la ofensiva 
afio después de estos 



masas c;t-- ::-.:-~.~-

trLtjil li:=·' 'E-. -:1-C-. 
pero los ::•:i1':1;--¡~ 

-í:.-
--- • 1 "• t- '.;:in la•.:, ,n.sn1-ft?St~r:i1-'nes. Los 

iih,01t.•:n~ar un 1E:":n9t.1ajn c-c_·.qc.:ilic\dor, 
- •• ·;•

0 ,.·.Jc:d =~.!·or, "-' r:uesti.onar le. rr.~¿,l idad- a l'a: 
c¡ue estal:·--1~• ·- ·,,,,,-;-:.i·"'~- ":.r:,s ··t··:-b;,1j.;:;.r:lor'='s· 

Los c11bano:o c,pc:>r· c:o.t:i~1n con un sentido más cuidadoso·, 
insistiendo en :t.~ nE?cesidad de que todos los obreros se 
a1~9anizasen, t>l mr:H~gen de raza, religión o ideolo9ia política. En 
términos 9enerale:.•s:, propugnaban por el mejor•amiento de la.s 
c-ondiciones soci"'les de los tra.b.=-.iadores dominicanos, exponiendo 
las e~-:pe1~ienciC1.s de lt.1ch.:i habidas en Cuba y las conguistas c¡t.1e 
~lli habia 109rado el movimiento. 

Uno de los c:i.spt:!o::tos mcts notables de estas giras fue que el 
lid~1~a~90 de Mau1·icio Báe= se e::tendió desde su 1·eductc 
rna.corisa.no a gran p¿\rte del pa:ls. El eco dt-2 la hL1el9a aeneral 
c.1::uc::-i1•era se h,:~bia e:-:tendido y se err:pez.'.lba a conoce1~ el nombre de 
l•lüu1·icJO~ pero ent1~e agosto :,· sE:!ptiembre grandes porc:1ones de 
Lt•abajado1·es de distl11tas localidades tuvie1·on contacta directo 
con él. La tónica de los ciiscrusos del 9ran di1•igente fue 
sumc:.unente inci<::;iva 1~especto ~~ la situación a que se somratia a los 
tr~.b.::.:ic?do1~es. Esto oc~sionó que en varios momentos loi::-; 
trujillistas suscitarnn incidentes, pero no prosperaban por la 
a.co8ida 9ue recibi~n los cit·~~ursc~ de f1auricio en l~s mas~s. 

Uno de los rcpo1·tes cor,fidanciales del ejército describe el 
discur·so gue el lider p1·onu1,ció en el mitin de obrero5 de 
S¿.,ntia:;:¡n, el d:I~ 2 de S"°-'r•t1cmh1·e, conteniendo Ltna tr.o>mática gue 
ft.te fund.:.r1H::?nt¿\lmC>nt;e re1 tr:_o1~:,"\d2. en todo5 los otr,c1s evl'?ntos. El 
:¡1~.::tdi.:,r· conjLFJ.:i.b2. un '\t21·p,c ".:\ l~•. clase c::apitalist,;t c1::in el 
cuc~.-l::l.onamiento dL•l ust<:.>dt:J c1 t1·2'vés dn .!.a. lGgi:;lac:ión, .:i. f:i.n de 
12-..radir }¿._ c:ritic.:>, d11·s-·::~:1 ¿, l.:i. person;:i. de Trujillo. F'a1•i.\ l.:\ masa 
~=to r~:SLtlt21b.:.i. un men;-::ajE· ~Ub'>'C?rsivoM lJ<:::,le la p~na ri::-:producit~ in 
c_•~·:t~)n'..;(~ el 1•rc:po1<l·e r:>n ·-~··u,?<.::! i_,-;11~ ::- pes,:.:;1·· de SL~ p(~~sima 1~t2dacción: 

"!.;:l EE>f'1or f·l·"\L'l"'iC.io r:t-r:::, ,_:.tacó dur=::~m(;~ntl? 11L\(;-Str;o,s Leyes 
relativas:; .;;,l ob1·e»o~ c•::pr'l?só la finalid;:id de la 
Organi::ac16n Obr~1·u y dc~l Con31·eso p1~ó::imo a 
.::elebr2t1~sE.~, se 1-~) f ir i 6 con du1~e=<-' a lo•.:; Patr·onEis cle la 
nt-:!r•úblii..:..,:~ y ,_-_ l..Jo.: ,_::"-¡J,_¡¡·in:; ;uc ¡·c-citJt:n lns Oh1~~,~~<;;~ i:¡ue 
par i.-:r e:.i9t.1u e¡Ut-..! :o=in un el Es::e le llarr1~n ~;\1.drio d~ 

r'ob1·e: y 0:1 Cub.-· :O:.:Jl!:'--1r1<::= dt.".:' bP<o=i:ia ~~· Al 1·ef1:·ri1-se a 
nuest1·as Leyes diJo ~uu el movimiEnto obrara debía 
lL1>::har· tc~one1'amente B, fin di: t"]LIF..' sean modi·f-icadas, 
t~les como la Ley g1~e 1·09L1la l~s Huelgas par~ c¡ue d5tas 
pued.::1n ct:lebra1·se .lib1·r.:-mento, pGro CJLI~ la tiL1c•lga dC?ben 
t;ene1~1a los cb1·e1·c1'._; como ;~1·ma poderos¿-, p.o:1ra ser 
utiliz3da cLtando todos lo~ medias se hubieran agotadoM 
E:-:puso '-1Llt-" lU!:> Ob1•.:::.,1"0=:> dcb ian 1Llcl-1ar hasta obtene1· una 
ley 9ue asegure al Obrero una pC?nsión cuando é5te 
l1t.1bie1·e trab¿_..j~do ~5 o ~56 al'1os, esta pensión debia ser 
lo sufic:ien·te para 9uc:? le permita llenar sus 



nec:e:;:.·' ·l.·d·~"'··. - 'i'>:D ··-~SÓ tambiún <=n 1·r.:. lat::ión 1:an la 
care~_;i·i·\ d'°"~ ::-.~ ,: .. 1-~·:-·1.110~~ de pt·in.t...:l"Q nec:e;;;idad, 
dic:ic1.c;i·-.. l1· r_. .-.:1~-, L1·,;··:11·· ·:p.1.:' dr.:ibian l<...1ct1ar• +L1ert~mente 
para 'l'iL '--•·-'.::11 ·:'.'.!:1,c-.·:.-C::-,<:Jc>';;., '4LI~: IR F>1:-i¡ . .,ubl ~ca Dwrninciana 
qu~ ~oda p·,~~L''-~ / •1uQ ~3 in~.~plicabl~ qwe 01 arro~ que 
Cuba i~po1~~~ HA ]6 República Dominicana, lo consuman 
más bw.r¿\tc -1•.1E .:-.:;u! donde se produce .. " J. 4 •:.o 
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La ma.ni-fes~Dciór1 en l:a ciLtdc\d ci:'l.pit¿-\l constit1-1yó un virtual 
c.\Cto de oposici6n ¿·l 9obie1·no, preparando el ambiente para los 
mitines que a los pocos di¿1s comenzaria u celeb1•a1~ el PSP. 

El ré9imen tuvo 9L1e acceder• a gue los deleg.o\dos al Congreso 
fuesen electos po1• asambleas de los g1•emios, poi• lo qLte, en Ql 
ambiente c:1·eado, se p1·odL1.jeron nlr;¡uno".3 movimientos contra 
di rigentes que los obt•<?ros cntendian que no iban a defcndet• 
.?decuadamente sus interes¡:::s. '- 41 P1l c::v.::!nto, celobrado entre los 
di.:.$ 2l~ .n 28 de sc~ptiembre, asistieron 231 delegados e.fec:tivos y 
39 -fratei·nales, unM partE- de los úl l:1mos pr•oveniente de pi::1ises 
cercanos. Apro::im~d~mente Ja mitad de los de!~gados pr·oven:!.a di? 
las t1·es principalP.s ciudades: 50 de SMnto Domingo, .33 de San 
Pedt•o de Maco1•is y 3(1 di;:: Santi~go. 1 '"1 ~ La corr·elDc:ión de f.ue1·=.¿\s, 
dc-s·f.?.vo1·able a los truji llist~:..,,.., no se restrint;je. a est:os tres 
p1·incipales centros L\rbc.•.not5, sino qLlf~ :tnclL1ia e. v.:.H·ias ot1•as 
pt•ovinc:ias. Al ma1·8en de las correl.::-.ciones precisas, el Cong1•e50 
se ca1•ac:te1·i=ó desde e! primer momento por el lineamiento de la 
gran mayo1·ia d12 sLts del<=:!g~'"-\dos, tendentP- <-:\ c::igir rr,ejaria;;;; 
sL1st'"°1ncial~s p.o>t·R l:;, clr..se::: t1·~b=:o.j.::-,'.'.la1-~>.. 

Las t1·ujilli$t0s so viQr·cn ~bli~i1~as a conten1pc1·iza1· con la 
posj1::ión predornjn.:.;i.ntE-. ¡>Jo se pLl~de dc·ci1·, en sen-tic.Jo inv~rsr:i, que 
loa comunista~ co11t1·olat·an el cver1to; 1r1áa bien le ~ue se hi:o 
patr?nt2 fue l°"' idcntifi1.":ación df·~ l:-1 g1·:::tn rr.;.\yo1·i2. de 105 delegados 
con su~ posicir.ir . .:=s y,·~::-n pa1•ticul~-:;1·, Cf.:'ln la f:i13Ltr"l1 y,;>. cc:i.1·ism&.tit:.o.l 
de l1au1·i.c10 !:~.!,2:::. E:~;;:::. cor1-f.?l"1.ciór1 di::! fuC;~t·=us ~e e::p1·..:?so en ciue 
las deis pt•incipales comi5tones 8stuvior·on pr~5ididAs pat• Grullón 
y poi· Dáe::, le.\ No. 1 dadicuda .:~ le:. s1tuac:ión del movim11?nto y lü. 

t 4 •:. O·ficia dE>l coronel Féli!: Hc.-:rmid.:\ al ,1P-fe de E!O->tEldCJ l•!ayot"' 
oec:i EJéJ"Cit.;;; 1'1.;;._:ion.:11, 5 dC' !:;Pp·t:i.r::-mhr= di'?.' 1.ct''l.~.,. AC;N, SE:T, lt:~g.8.t~. 

'- 41 Es lo 9Lt~, de :?.CUl'.:!t·do a un info1•m•:? policial, 5Ltc.edió en 
el 91"'emio de tc.1c .. büt•te1·0::;. Algunos de sus lnteg1•antes se 
ded !caron a 1·C?co9ar f irrna~=> pétra impedir que SLt secr•eturio 
gener~l, Pablo Sanab1a .. concurriese como dele8ado~ pues hablu1•ia 
c.>n ·forrnu "muy dL11ce a favor del 9obierno y no de los intereses 
obret"'OS." Oficio dF.)l mayor• Clndomi1•0 Arreciando, je-f~ del Sé:!rvicio 
Secreto, ~'ll jefe de la F'olicia Macion"11, 22 de agosto de 1946 .. 
AGhl, SET, 11.'!'9. 80. 

"l--'l~ LN, 25 de septiembre de 1946. 
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lucha rei,rindicativ~ y l~ Nu. 2 dedicada a cuestiones 
organizat:: ·,·<:1.s. Ah~.;-7<. ;.1ic:n~ de ln in1<;;;ma manera que los 
tr.ujillis·:-,:.s l.uvi•?r•.1·; '::u•¡¡ r:c;r;tcmpo1•i;:.°"r, lo tuvieron que hacer• 
los comur.:!-;;t,-1•:; J 1.:is 1-:li?'·leg;.\Co~ pro9resist.3.S independientes. 
Estaba sc~-.1- ''·-•ntendiiJ::.1 q:.ló sE.~ po-.iia esperar del evento en cuanto ;;:, 
postuladc~ raiv1ndic2tivos 9ene1·ales que no afectasen la imagen 
del régimi;n .. 

La inau9ur·~ción del Congreso se inició con un discur·so de 
Trujillo, transmitido po1 .. radio desde su o+icina en el Palacio 
Nacional. Pero a continuación tomó la palab1•a Mau1•icio B~e=, 
quien, según la mejor crónica periodistica del evento, fue 
"est1·uendosam1?nte aplaudido."l 4 ::s A continuación se dirigió a la 
concu1·rencia el cubano 8uenav~ntura López, quien, como una 
ametr.:.l ladora, comenzó su disr::u1-.so e:~c:lamando: "Qué 9L1ieren los 
trab.~jadores dominicanos··;--: Comer!". Esta p1-.ovac:ativa C:1rcn9r.
s1.1~c:ito un inde~c1•1rtible entusiasmo de pa1·te de los cientos d€! 
personas 9ue habian concu1·rido al acto inau9u1-.al, tra::ando su 
tónica pro9resiva.~nn De acuet·do a la c1•6nica do La Va= del 
Obre1-.o, con motivo del largo discurso del dQle9adci me::icano 
Fernando Ami lp.:1., "jamás en nur:!stra historia de lucha sindical 
hablamos vivido momentos de tanta libertad y entusia5mo.'1 Amilp~, 

dele9ado personal de- Vicente Lombardo Toleda1-10, SE: c~:-:tendió 
du1·ante cerca de dos ho1·as acerca de los objetivos de la 
Con·federación de Trabajwdo1~es de Amé1·ic"' Latinn y del movimiento 
obt•ero en Mé:·:ico. SL1 di.r-;curso -fL1e el más denso de todos los c::iua 
tL1vi1:;1•on lu9ar en 81 evento. 

1.:.:1 sentido p1·og¡-c:'..sivo ci.:1 Congres:o se mc7tnif."2~'5tó en la 
apt•cbación de ce1·ca d~' 150 1·caol1Jciones. En ellas se t•eccgian los 
t.tnhrc.:lus p1·esentc-;;: s.n li:\S m<o1sas y -:::co- e::ponian postura-:~ pol l t.it:a$ 
de cat'áctet• ~1·anc2mGnte progresista, aunque en todas se evadiera 
el •ei1:a9ue diractl":i .::-11 9ob1e:-rno rlominicano. Las resoluciones 
estab~n =oncebidas dest1e el én91~lo de en+1·8nta1· les p1-obl~mas 
tt1·oentes ~u(? afront~ban la.s masas t1·abajadorar;; por• c.•s.:;, 1·C1:.oóri, ln 
t·esolución f~ndan12nta: d~l Cong1•esc ·Fue la Ne. ! de ld comisión 
1, mediante la cu~l so demandaba el establecimiento de un salario 
m1ntmo par·~ tod~s las labo1·e$ agricolag, industr1~les y de 
servicios de <J,J .5(1 di::-.rio. 14~ Como c:ompleme?nto, se ¿."tp1·obó otra 
t'e5n·iurlón c¡t.tr.=i solicitaba al gobierno L1n ri9Ltroso control de 
precios sobre;; los .3rtic:L1los de primi:?ra necesidad. En ot1·a de 1Z1s 
resoluciones clave ::,;1~ consideró qua la Jornada de trc..ba;jo debla 

t. 4 ::: "El Congreso Obre1·0 Nc\c:ional 11 , 

de 19'16) .. 
bY..Q., no. 43 Csep tiembre 

"-A 4 Debemos la descripc:ion a Antonio B.sl les ter Her~nár:idez, en 
entt•evi~ta citada. 

"- 4~ La casi totalidad de 
AGN, SET, le9. 105. 

las resoluciones se encuentra en 



ser de 44 :·,·~1·~ ~. :.1t". ---, -•· 

precisas .J--! ,.-, 1, ··'. ::c=-.J:i,~·i.c.l •.-·1: ·.-;.i rr;:-;:z, 1d 1~1-"'5~lL•c:i1'.1;~ 31 dl-; l<'\ 
.. '··· .-,t_-_,,-, ;:1.;--,:; .,3!arics c:•c' ~nt:;-~;:- ·1') ·¡ 50/. p.'.:\ra. 

~~",_ .... .__,~ j:.dw·':-->s d'E"l mu_.:,l ll~ de· LH Boman.:,~ 
comisión r~. ._-,., 

los estib2 ·.f·:.11 · .. ".J ,_.\;, 

Otr•a<-: !·:_.s._.¡,_,:.·.:cri'.:~ '.--•t rG!f~l"ii..\n a diversos aspectos de la 
le9islac1lon t·,bt·i:·1~,-->, :-.bar-cando un espect:rc gue daba cuenta de los 
puntos que lh.'\btan ena1~bolados por los dir•i9entes independientes 
en los a11os antet•iores~ F'or ejemplo, se demandó el 
establecimiento de un sistema de reti1•0 '/ c,eguro social, la 
ampliación de las funciones dal Departamento de Trabajo, el 
det"echo a la concertación dr~ convenios colectivos, de1·eclio a li:\ 
inamo•,,,.ilidad en el empleo, pago de dias feriados, aplicación y 
ampliación de las vacaciones pqgadas, modif-icación de la ley de 
accidantca de trab~jo. Dest~co la resolución 9ue ~olicitaba la 
modificación do la ley 9ue 1094 re9ulaba el det·racho a huelga por 
el sentid~ pollt1co 9uc habia tomado la :n1sn1u. Se pidió la 
disminución del plaza de ~viso de un mes a die= dias, y que 
pasados 9L•.inc:c d1a-::; el d8recho na estu·.1iese co<J.1 .. tado por ningún 
1•er.¡uisito. 1 4 ¿., 

En cuc:>.nto 
esta.tLttos de 
integrar a los 
del movimienl;o 

a aspectoa 01·9anizativos, se ro5olvió variat" los 
la CDT a tono con una a1~9ani;:ación sindicZ\t, 
t1~abnj¿:;cJores no aPgani:::adas, es-.;tabJecr.1· relaciones 
obl"ero dominicano con el intern.::1.cional, impedir la 

En cu~stiones pctJti~~': loc8l85, di,~r9as resoluciones se 
reTel"ian al clerE_.r:.r-,o ~ J,~ ,:;i"'g.o-.ni :.:acic.-n de lci::> t1·aba.iadores. En 
pat·ticular, se 1~1d~ó l~ ~1ad~fi~acion ~~ l~~ l~ye6 520 y 311, con 
~l objetivo dr·-. imr~!O~l111· -s>r']~:'ln:t=:E.1t::ioni-o•~; pc"?!•Jl~las y gue la.;; 
patronas pudiesen l.!.ier·c--.0:1· pre::ión sobr~ los t1 .. abajadc>rcs para ct'-Ho.? 
no se 01·9an i ::a1·un; l Qé:, p a tr·onos deber i an, por l E•y, reconocer ,".\ 
los dit"igentas electo~ poi· lo~ tt·~b~jad0t·es como sue 
represenl:ant2s. Hut.o dr·mAndd~:; ¡;i..;-.=. concret?.G, como ld dCc.> que LL\is 
Emil iw DL1luc fLtese c.l:,::.i.:t lL'.ido como gU~":\rd:icumpestrt'! d'?l Cent1·<:.•l 
Romi:'\na. 

En .~spactas int01·n~c1an~les, s~ !la1nó al aobierna rlominicano 
~ 1"omptt>1· lo:-\::: r1;:-J2cjo11e::.:. diplomóticas con "~l régimen 
n.t.:-:i t.~sci.st~·· df.;> Fr0n--=.·:.• y rr=cor1acc-r ::_,l gobierne i-rr•ut1"'! i.c::.:ino on el 
c::i l io~ D12 1•3U51..l 1!1=..1.n1?1·21, sr:: .=.cor·dé el envio de> un t1,,.l1?9ram~ a 
1 rL1mD.n en sol j d,~,r· ic.L::.d c.on c:1 :lQrecha d1'>l pueblo puertor1"iqLtafio a 
la ~ndependencia. 

Las t"Dsolucione~ ~uisie1•on se•• extendid;\s a ev~tar qu~ la 
CTD r~stuviese tJiri::Jida pc;t• los truji.llist.:is. MLtchos daloga.clos, 
encabe=ados por los de- S<"ln Pedro de l1aco1•is, iniciaron una 

1- 4 "-' b.b!,, :!7 de septiemb1•E? de 1946. 
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cort"ientE ó\· "' "¡·." 1~,.--u1·i.i:1r:i BárE= fu~-::·~'e ·~1ec:to =.ec:reta1·io 
general. 1 •1 ·· \·· .. 1·d ::.· l·.=·.7oón Gl"•.11 lón, <" u.:.-.·~=: le i.;1tec·esO ocupar 
la posic:i ,,-,1-:-,:·.':'· le) pc.ct'Etdo ccn .!n~ tr•-l.i1llist2.s de 
9ue le ce.• :• 1 _0!:<.o Cé~,¿.1- [:a.!le::-:".<"r·. F·ainón Or•ullón 
habr-ia t-_-;·,··! i' t.·;··;c_~·;_:-'.::! c:on fi1·me=a al,:.¡. postL1r~ de? l,.áe:::, 
siendo e_,, .. , .-.:i·.,---, -·'·"- :.n, nuevo motivo de desavenencia entre 
ambos .. ~ 41• 1 E~~ pr'oL::.d·· le '-~L1e Gru!lOn ·tuviese 9ue acudir al recurso 
de autori.:iad, como "'iri9ente de mayor nivel en el partido. Aun 
después de .:=u:atu1· .:... l"!?.'3.:\f"ladientes la directriz paPtidaria, Báe:: 
habria protestado en públ ic:o contra la decisión de 9Lte Dal lester 
fL\ese des1gnado, lo 9ue estuvo a punta de provocar la a91"esión 
física contra este último. 

Las demc:1.ndas del Con91"'e5o .fueron ignoradas por el gobierno, 
en lo 9ue se revelaba un ámbito de debilidad del movimiento 
ob1"era, inhb.bil para foi"'=ar al 8abierno a adoptar las medidas 
9ane1"'ales 9ue dGrnandab.:;. L.:~ única 9L1e se llevo a la práctica, al 
menC1s en lo 'ÍOt"'m:;; 1 pa1·a el secto1"' azucarero, fL1e la de la 
e1.evac:ión del sala1·io minimo de $1.00 a Sl.50. El 9ue esto se 
lograra de· forma legBl t'.tnic:;:;.monte e>n el sector azuc:a1"'E?ro, alentó 
9u~ se hic:ora une. deme>nda 9enerali::ada de los sectores 
trabajadores urb1:i.nos En 1~747. Ahora bien, coma so verá en el 
prOximo acápite, el gobierno t1"'atO de evitat· que esta alza se 
diese. De for·m.:.• 9ue no hubo concesión en respuesta COI la 
r·esolución del Cor.greso~ sino 9L1e la demanda -muy sentida por el 
inc:t"emento de la inflación- fue potenciada pot• el mismo y 
aceptada po1· ~1 8nbjor·no a causa da 1~ pode1·os2 p1•esión de masas 
en lo~ t1·€·S meses ::oi91.1ic:ntf-~s. P8ro G>StR a.cc>ptr'3.ción fue p.nrt:i..-~l y 
p1"ovisicn~.l. l'-?t17 f•n:> f.o:l L•ltimo .?.!'lr:J (=In 1ue :;;e c:r:inc:12dia1•on 
aumento~ sala1·i2l~~ ~Jon~icat1v1J~; ltiegc \'~ndr·fan reaJusta~ 

des·favoi·abla~¡ p~1·~ ~·~ ~1-~baJadot·es. En las ccupacione5 de bAj~ 
c~li·F1c~c1ón, poi· ctr-~ pDt·~e, El sa!~1·io dm $1,~u nunca lle8at•!a 
a .o~plic.:i1•'.':JG, p:::,_1-t!cu.1.31•ms-:.•nl:e ~n l:a.s zonas ru1"ales 1 dc1nde en 1'760 
los g~lar·ios no~¡in~!os teda·/!~ oac1l~ban entt·e 80 ctvs y ·~1 1 no 
:;;iendo 1•,-,..f"'D3 }1;,~, •.\l;1ci":>.dcio:; f°lOt" deb.z1jo de la r1·i.m~1·2. cif1·c .• 

El funcocn~mlenlc ,-&al dP la Confmde1•ación, como entidad 9um 
~e normase pc;r .l.:·~ f'•"lut~s del Con9reso de septiembre?, fue 
prec.:i.t·ia y efimer·o. Desde e] principio, Tru,iillo mane,ló le1_ 
oposición cie n1-~~~·ez Pir1a a la libertad de cr·9an1zación obrera y 
a la ,::~pe1·tl.11".:->. democ:1-t..t::.c:.:.>., estimulando qL1e el pt?r5on.:::..j1;; SE? diese 
a la tarea de ~oc:a,at· l~ oraani;::ación ob1"'e1"'a. Al otro dia del 
evento, el pres:dent~ dral P21•t1do Daminic:~no hi=o sacar todas las 
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A mEr.~;: .10 dG~ 1ne~~s d~: celebrado el Con3r2s~, se habia 
orc¡uestadu v;-.u t.:01·1-iente, .:.ip<11·¿r;temente espontánea, conducente a 
.la e:<puls16'; c~2 los dos c:omuni!;:.tas C\L\e habian sido electos en el 
Comité ~jecutivo da la CT0.s~1 ~ Este objetivo se ins~rtaba en el 
d~si9nio má5 a~plio de ai5la~ o e~pulsar de los 9remios a los 
dirisenteo-s 1··evoluc:ionarios intransi9entes y neutrali=ar o 
ir.tr?91·a1· ¿-, los ve1c:ilantes .. Esta c:ampafla se vio favorecida p6r la 
ne9a~iva de Mauricio Dáe~ a asumir-las funciones de secretario de 
organi=ación. No sólo contribuyó a facilitar las cosas a los 
t1·ujillis;tas, .:.i.islándo5e en su ciudad, sino c:¡ue dio el p1·ete:-:to 
p,;i1~.:;i 9Lte se ab1·i~ra Lln e:-:pediente para sLI e::pulsión. 1 ~·~· 

Dado 9ue Mc'.:\uricio E~áe=, ünico que con su lidf:.11•a=sio podia 
at~nuar la mayoria trujillista, se habla negado a integrarse a 
los t1·abajos, Grullán na podla hacer C<:iSl nada en la 
Ccn-fecler1:1ci6n. No obst¿i,nto, el F'SF' mantuvo, hasta principios de 
1947, la linea de que era preciso concentrar esfuer=os en el 
·fortalecimiento de la CTD. Se ob=tinó en el supuesto dE! 9ue en el 
ter·reno sindico:>.!, a causa de la dificil situ~c:ión internacional 
del 9obie?1"no, se1·ia posl ble p1•olongar• l.:<. coopet·ación con 10!:5 

burócratas sindicales trujillistas. 

De msner~ méa preci~a, tal lineamiento apuntaba a vat·ios 
dir·i9en":es que, aunr.11.u?. s;<::> pt•ocl,;;m¿:i,ban trLtjillistas, se sabia no 
lo eran~ y t1'dtabiln d2 da~~ndor• en lo pos1bla los i11t~reses de 
los ti·ab.:;i.j,-::i.dc;rns. Swt11·t:-"'all.':\ entro ellos Alhe1•+,o Lw.rancuent, 
c-¡u1.P.n liabii'\ fL\nr..1<1.do l'" rcde1·.o\cit1n Nc~cional de Traba,iadores 
A=uc.~rP-ros <FHTA), en p~:·rte sostenida poi· el 9obi81·no p.:i.1·a 
debilita1· el lidcr~:gc de Báa=. Además de La1•encuent~ otros 
di1•i8entem de la CTD" y dP la FtlTA~ coma Emiliana Patón Mor•ales, 
de Bocu Chic<"•, busc~-,;.1-:\n un.:.•. colaboz•ación lim1l;ad,:.:,, con lo5 

i~.., E~alleste1· tuvo c¡uP hac:et• LHl 11,:;:.m¿\do püra 'ltl"=' CQ5C\t".~n lo:.
ataques contr~ Dae~ )' Gr·ullón. Cn cat•ta a ·r1•ujillo 1 sehaló 
gue inic1almentG se hAbia cpuastp a 9ue sa ali~ier·a a los dos 
Lamuni=t~=; ps1·0 -r·~~~n~hA- va ~Jer:tos, e1·a mejor· mantenerlos en 
su;o:: ¡-:0·5i::ione>s p31·::;-, que t1..1vie1•=-n 9ue "50mete1·se <::1 la d1sc:ipl ina 
que impcindt·ia la m¿¡yot•:l.a t1·u.iillistc:>.. Es interes.:-.nte gL1e TruJillo 
pe1~mitiese que se diese Ltn debate entre? las dos posicion1~s 
rE~pecto a li:\ 14articipación de los comunist.:is en la CTD. 

1 r.r. De a.::ut.•1·do a Grul lór~, en la Confercnc1.:1 en la Fundación 
Manolo Tav~r·e=, la negativ~ de Bbe= a inte91•ar·se a la CTD se 
debió a su inconfot"'midad por no habar sido 1'.:!lecto secret<l.1•io 
9encra l. Al"ls.dG c¡uc~, r:L1ando ~e dec: id i ó ex pu 1 sar a Báez, tuvo que 
amena::a1~ a los truJilliSt.:\s, aceptando éstos que le\ pá9ina 
correspondiente del l ib1"'0 de actas .fuese destruida. 

_/ 
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comunist: ... E· 1. ;-:o;:;r·tir!c: 12 ·q:,:i:'ltéi, v12ndo en la FMTA un mecanismo 
priviles' ,·_-J.·. :Je.;, :::ir:.:ión ::c1.-~ _,, __ .,,:; ·• .t~ 1 Pe1~0 el grupo de .fiel13$ a 
Mcr..Ltricto "·.i 1·i2.c::ct i.E:: 1 .":.h.-".:-~.: t~.ir".lnt;emt:::nte toda c:cilabor'aciór. con 
Lara.ncuer.1-- J' ::;•_:-,, ==>•OOCJ' .. ti~rq·p·_._~ ac•_1s·f•ndnlos de estar aliadr_js al 
gobierno s Jo~ in3u~io~ 1101·toan1e1·icancs. 

La iv8r9enc:i6 en·~re Bée= y el partido a raíz de los 
resultados del Con9t·eso evidenció la e::istencia de dos 
concepcio11es. 8ái;-= privilegiaba la or9ani;:ación obrera con 
ind2pendenci¿- del estado, y en ese !03entido consideraba c¡ue SLt 

p1·opio liderazgo era impor'tante. Entendia, al parecer, c¡ue la 
entrega de las posiciones de l~ CTD a las trujillistas 
con l levaria a 1..•n~ fr1..1~tración del movimiento ob1•e1•0. 1 =--~ Para el 
partido era impr~scindible cumpl11· el compromiso con el 9obiet·no, 
pues d~ lo contt•at•io no sólo la CTD seria impedida de opera1•, 
si no c.¡ue todo e 1 p l c.n concr.:ib ido pod 1• i a d~rr·umbar=e 

precipitadamente, al qL1~da~· a me1·ced de las decisiones de? 
T1--uj i l lo. El dc~ccnocimic:ntn del ar.:ue1·do de aceri:.:11· una mayo1·:I a 
tr·ujillista en la CTD hubiese 6ido interpretado como un desafio 
intolerable por el gobierno. 1 ~~ 

A causa de la diver•genc1a de cr·ito1•1os ent1•e la dirigencia 
del PSP y el principal li.de1· ob1·c:1•0 del p¿:ortido y del país, asi 
como de la po~:ición de Larancuent de colaboración con el 1·é9imen, 
lo cierto QS los truJilli5tas se valieron dG lD CTD como un 
instrumento bu1·ocr.?:tico par.? <J.rr1nc.C"Jnar el lidera::go de Báe::. La 
di1"'ectiv:>. de lc1 en1;idad no l;uvo un f1.1ncionamiento re9ular, >' 
siguió m~neJGdo por Alvare:: Pi1ia y ot1·os Jar~t·cas d~l aparato 
eo:;;tri'.¿•l. Mauric:lo Bl\e~ de ;11..1o:vo Sl!' mar•~1inó ~. su pt·ovinc..:ici, y ahi 
1r,i!:'mo Qn-f1·c:ntó problemc.s e<. n1vc.o2l;~s d1::- b.~1'::>~ po1· los; cont1·nles 
p1·e~·i~mente establecidos. 

1 ~ 1 \'éase ml doc~mento r1·og1·am~ticc del c~mit~ cent1•al ciel 
F'SF "Apoy2mo5 las demandas de los t 1·abe1 .i ador·as .:1=:ut: arer·o;;", de
d i c 1embre de 1'?46, fir111ndo por la comis1ón c::,1ec1~1tiva c:ompu~stn 
por• Ramón G1"'ullón, Ercilio Gat·cia y Féli~ Servio Duc:oud~ay. Sala 
Dominicana de la Biblioteca Cr~ntr·al de la Uf4SD. 

J.t"!'"·~ A!5i 
pesar dr: se1· 
ene imn d~ GLI 

lo sef"1.:\la Justino do! Ot·bE>, en ent1·evista citada. A 
miembro del PSr:·, .:<poyaba la posición de Báe:: por 
ya ad~uirido sentido de rli~ciplina pa1•tida1·i~. 

1-~::o: Grullon, C?ntrevista cita.da. En 
FL1ndac:ión Manolo TC\várez ofrece dctal les 
posición partidaria y la suya propia. 
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EL AREA • .::u1 .. ~.:-::r:fJl t'i };,¡:·~s. Dr..:: 1":Ji.i6 y LA !"'EDERACION MACIONAL DE 
Tl':;:ABAJAD!'• t s (,/'!Cf-; . .::.;-·n· .. u·:·~Tf..''. 

Con ,·, "'·'~ -~.:-:::-r.,--1··.~;i ;.;,:,.; P·"'t'<O\ r::l ir~icio dF! la za·fr.:t de 
1947, se .~· 11.~GC'. ~ abinr~~ la pGl!tica que deberla se9uir 
el estad. •:•.•,:·t•'L= l.:. ret1·1buciori ~~c.•.l:"\1 .. i.;.11 en la industria 
a:::::uca1•er •:.1 ··!•~biE·rno habia teni.do '-lUe p!c:rmitir let celeb1 .. ación 
del Con91· .o·o Obt·1"'1·a a fines de septiembre, habiendo adoptado ·ese 
evento r·)r· demanda primer~ y central la elevación d0l sala1•io 
mínimo a ·!.!.30, lo c¡ue implicaba Ltn aL1mento de 5c)'l. para los 
t1·aba,i ad· 11·es pe1.:i1-- ret1• ibu idos. A pes<01.r de los ~nuncios hechos por 
di.c.:::;tinto~ fL1nc:ionarios en el sentido do que ln!.'> r--esoluciones del 
evento sa someterian a estudio, la politic~ del régimen era 
inc:ontrovP.rtible la oposición a un nuevo a1.unento d12 salu1·ioz en 
f:!) secto1· a::uc:arero. A lo la.1·90 del .od'lo, lcis aur.tentos se hablan 
<je>nf".:r·ali~,;;do desde éste u mLti:ha;;:, ü1:ra!:O rame.s L1rban<?.s. El esc:¡uema 
de ~cumulación ~n su conjunto co1·1·ia peli~ro, pues ya no estaba 
en jL1e90 el inte1·é=:; 1nrnedii:-\tn r.e l'?.S r:ornpaf'fi?..S no1·teamericanas 
sino la capacidad del es~ado y del dict~do1· come capitalista para 
obtener porciones CLlantil'.)$i?S dr~ E•::cedent~'5. 

J_os trab2.jad1:ires, poi-- su P<'!•-tr., entendian t::¡LIO el nuevo 
inc1--emento era irnpt·escindible ,;i. C:l1ll!.">.:>. de 12' iri·fJ.ación .o.•.caecid<!I en 
el ~ho. íl pesa1· de las dispositivos de control tom~dcs en la 
b.;.\se, c~l ró13ime1., no podi::. ac:Ltdi1· ¿\ m2dir.la·,o; rep1•esi.vas dir·ectas1 

pues debió:\ mantenet a toda. cost.-... l~.1 im.:19en de q1.12 se CLtmplia Lln 
C\v.;i.nr.:e democ1·.9.tico. r-1 .f1.nc-:>5 dL"?l 1<:J46 J,:i, dis\:¿:¡nciü nortGameric:ana 
5e trocó C?n ve:! .:1clc>. et·- i t it:~"\ púb 1 ~.CL'., <1 t;¡-a·,,il•:c, tla] !C':!mll<:t,iado1· 
flL1tlC.!1·, ·~t..tit.!n prcnu::::.:r'.' un r1i-=r.•.tt'·.;;n r:¡u~ fL.l'-'..,, t'r::·p1·L"JrJucido in 
e::tenso F'c:ir •21 p~1-i.1_•dic0 .l_~_·_:.l.f..'..D-1.:;;.\I'-_ ___ j-::_'.;":~(!!l~C.~1."=1.~/~!. E>n ~"'u pi~irnel"' 
núm~·ro, -;..c:~u:;,-:inclLi 1.·n~' imp1··r,!.0 .. ·:.1.··•; ¡-:.1-:::i-fund:..1. E.1. rt&9imen er.;¡ 
:.·t1n~><:"i·~nt1 .... ,dem<:',,•5, ch:.1 ·1uc: ct.im'=-'l·1::F..·'..:;<.1n r:~n s21·ic1 lc:1\:: .:'lpl''estos 
e;q·>r:=Ui..:.1pn,_~rios en el c:,tr-:1·i.01', tt"a.:=; habr->rst:: pi·oducl.do un.:>. 
con•:e1-8F"r.1:1;'1. entre vc.t·ios ele lo'~· m:\s cie~;t;,é\c=.:tdo'·~ l.ld12re::; del 
e;:ilio: .Jl.l~i.n Rocl1·is'u•::::, r:.r·,g,0:l M•:;r.:111~~, LeCJ'.-'i.t3lldt:·! Cuel:!.o, JL1<an 
Isidt~o Jtmc•rH:S'. Gt"L•.ll..:in y Ju.;;n !JDc-ch. 'r' lOdó1vit:o. l'.'1·a mc'.\s a:! :>.f"cnünts· 
el apoye.- .-11..1,"' est2 c:o,-•·f..>C'\c.t,c-.í: 1.6;1 r'f~cirJ!.:~ dc:l gc:;6in1"1;0 cubano. Di~ 

t21 fo1·.11't: e1·~ pr12c~.'.::;n i.ri1pcd·,.~ l.=-~ fc.,r·m¿ción de? condiciones 
tnt<?1•n.-~.'O.. ¡:1·1_,pjc_i.~.1·:: ... , -=.{¡-..u:,·t.. .J.¡_~:...\~ 1r1~0nc" r;~}:pt:o>dic:ion.:".r·ia, lo que 
d8m~•nci2.h 1 c·.u.tdr~dn €.'n ~i. C',1t:•r·•..::!.·:..:J.» :·!-'r"'E'·:ii•·<:> ~1 ¡;:.n p~ l:1·,'3ttJ a lc:\S 
rl8r.l·-".nrJ~-,,~ Pt:•re1·2.s. 

L.;1 t~~·l·.?ranci,::-. fr-c~r1l:e <.• lo-=: llder20:0 obt•er·os; CJpos.ito1·e5 tL1Vo 
riue m::~.nt. .. 1101'Gt? u lo 1cu·8c:..1 de· !"' coyL1ntu1·C1 de ap'-~1·tu1·2 limitada. 
Al 1•t:;to1·n;.11·· n t'laco1·!~;, nc•1·vio L1eo•l sector :-.::uc:.ctrct·o., !'1üuric:i1l Báe:: 
recuper·ó ·~L! lidera=go e·fPctivo. Adoptó el pl~ntcan1iento dm que el 
mo•/irr,ipnt-r.1 r:ibrr?ro domini.c.:\no debin oricr.t.n1·se hac:i.:i. conr.¡uiste\5 
similar€~S ~ las obtenid~s por el d~ Cubo.; osto tr~1a apa1•ejado un 
desafio .'.\ los p.:-1trones au'to1·ito.rio!3 del 1·!2.gimen 1 puesto que en 
Cuba lo·D· avances 5e dcbia.n a la der11oc1•a1.:ia~ El in-Forme 
confidencial del acto de 1~ecibimiento de Báe=, ·t1·ansmitido al 
Secretario de TrabaJa, da CLIE.~nta del ambiente 1•einante entt"'e las 



"En .,, ·~ .. .-i•: ~:,_1·.·· 1•_q.;:, ~.1 1 ·,;-,n c:nn:.1:1-rvn.::i.::., l:omat•on 
lar·- C_·!··1.i· Ji_ td;-·.·f;"'~:; ·~::11·e1·r.:::_; CI~' la lOt::?lidad, ':/ 
lue«:t- ¡:-1 :..:-- .,·'!,0 ~.;.~_J2'li•::-, ::¡11~.en Ei,tre trJs apl~usos de 
la ·:.~.1.;:1 -nc~.1 ~=..-'·L~~.:~ U(:;' las condiciones ol:>1·erüs en CL1ba 
y de~ ~~(·!· i1~ e¡~.~ 9ü:an los obreros con el Presidente 
Gt•au ~:,-ó'.q ;-;~·1·Ltn. '-!Lti\:~n nr.i se atreve a negar ninguna de 
sus d~mc~ndc3;:. pr.>PqUe :-:>abe c:¡ue de hacerlo, inmediatamente 
los stndic~tos declai·~rian la huelga general; dijo que 
lo!<> <..5al-.•1-jCJs 9Lte se pci.gan en nue!::itt•o pais son de 
'Salarios de hambr·e· .•. po1· último habló del próximo 
Congreso Obrero Nc;i.cion.::i:l y de su agenda, haciendo 
hincapié en ],::;. pari;e del.a Proclama en que se habla de 
las libe1·tadas individu~lGs del ciud~dano, como 
liberta.d dli: a::pre$ión. de: p1·ensa, de c.>.sociac:ión, etc:." 
pa1·~:-. terminar Jes a-frecio a ;5U!O; comp¿lf'teros, (C\ c¡uienes 
e:{plicó que 1·os1·ea~ba ~n la n11sma calid~d de obret·o que 
~~nis cua1,dr1 dojó al peis, pues aunque ha tenido 
of1•ecimientos p.::-.r.:;. cargas o-fici;-,Jes, él considera que 
los obre1·os C]Lte los aceptan p lerden SL\ independencia y 
no pueden de·fendet• los interases de sus 
compaf'leros. • " "-~ 4 

Ft"ente a c;:;ta r:;itu.:i.c:ión, el t·égimen optó par traba.iat• 
sinuosa.mente par~ dism1nL1ir l~ incidencia del liderazgo 
indepRndiente. E$to ten!~ varias implicaciones: por L1nm p~t·te, un 
aumento de lo= co1;t1·ale:o;:; €o·n ;;;egundo lu!:.1"·"·, Ja conce1·"t,7,ción de 
L•.na a} i2n::,;; e-=;-'c-t •-:?Ctié\ c.nr, 1,.-.r_; c:ornpaliiu!'.'., z:..:-:u.c-:.rr:~ras y, por ül tin10~ 
~n cpe~nti~o d0 nsu~1··,1~=ec1ón d~ la di:·13encia 1nediante l~ 
cc;or-•tAció:-1 di:' un~"-' F-00\:·te de· "'l l¿~. 

Todos e$to·~: -;-0::-:-~02;::\:;ci<;;. i..:::-_;\;abi:'n ncn·m.;1di::i=.. por el ¿,nt1comunismo. 
F.:esultc.1ba h.:.1st.:.\ ci•?rto p1_1nt.~· f.t.\cil ut1.l:C::cn~ 1:,1 e:-;pedi~?ntG 1 ya quo 
se est.::->.ba un p1·<.='.~cr-ic·i2 rle le.?. com1.1n1:::ti\:=. h•'•C'.lP-ndo t1 .. ¿i.b;;1jí.1 lc-?g;¡¡_l. 
De man~r·a qu~ la 1clPnt1.fJ.~~cior1 '121 iider~=so obt·ero t•eacio a 
se9ui1~ )_as ot1•G:,ct1·:.c'2~-. dc:l 1·i:;g1rnl?n can los comL1n1st;<..'.~ ~e1•se3L1ia 

les¡ali::ar la rep1 .. i2<e~1ón 1 aisla1 .. n l<.."\ di1·19>.~nciu de l,n. mas/;\ a 
"l:t•avés el miedo y co1T.f1e\Cta1· ;.>, los grupos dnminantes pr1vados (en 
r1 .. jm~1 .. lu_i:;1~r loz 0:1::ur_:o:\rc.>1·c;-:;) en to~·no ;:,l estndo. 

Es sintornótico q'...'.f.? t-ocJ;::tv.:!a t'f?:'~'lli::Anc.ir:J31:? tcl Ccngre!O°>O Ob1 .. C?ro, 
T1·u.lil lo arcl~nM1·,;-, 1c.-. 1.1 .:-.1n~;1n.i=1é.r1 "-' v;;.1·ics; sei:retaricis de estado 
de un infa1·mi;:- r.iuu c:olr.:1cnba l~ cuestión obr':?ra como sinónimo de 
~mena=a comun1~t~: 

"Reatmr~nto r2l ;:i1·oblc>ma mt1s inipo1·tante que confronta San 

J~¿¡ 0-fit:iC-l 
p1·e;;idente de 
agosto de 19"16. 

du Haf2c:l 8onnelly, Socrmtario de Trabajo, al 
la Con fede1·aci6n Dominic::ana del Tra~a.io, 13 de 
AGN, SET, leg. 84 .. 



F'ed.·c1 ÓQ 1~.,-\cc.1·!.:·, c~'5 ~l ¡:::;1·obl€:-m~ obret·o. A pesar de que 
ten':}r.:. 1::. ,., et.•n·:;--· ,.¡,,~ o.:p ... ·r~ i..::.s suc:e-::,os dr="'l Es+.e dc~l pais 
9ue .-=:1-1l111:i;,,·,; i:::;;·, .-.,·, l:L•<=i!-J..:"::, fueron de c::ar4:.ctcr pL~ramente 
obt·;:~1·c,, nn ~-;.~, ~ !_ :. Lt::):I, e!:i lo cierto que..• se c:ontempla ln· 
pos1.i:i~) lC.l::\CI ~~'1~_gj__Eel j3l"O comunista_ ""'...: infi l t.re en 
lac:; .l!!.!.E.C.::~_·:.b1:.1-:-rr-.::: ¿\ün sin prPpat .. a.ción, d_~vlo el h~c:ho de 
CJUe l'lé\Ll'"i r::J:a._I_;;t"-c:: cuenta con verdaderas s impat i as e.n t re 
los abre1•os. 

"A Q5te 1·especto pwc::do decirle c:¡ue presenc1ó, de 
inc:ongnito una sesión de Pre~identes de 9r8mios y otro9 
dirigentes obreros y asegut"'o a Usted c¡L\e pude darme 
cuenta del ambiente exaltado en que se desenvuelven las 
deliberaciones obreras en aquella ciudad.''~º~ 

446 

Las 
estrecha, 
oi ~los de 
que se le 

principalr='s diri9entes fuer•on somE.•tidas ,,, vigi lanc::ia 
y todo lo que= conve•"=~"J.ban con los ob1·c:.:i1·os 11 r=gAb.n ~ 
los servicio<:;; dr::> si;:;~3L1ridmd. A.,;1 se revEl,"' en Ltn in-forme 
hi=o ll&ga1- ~ TrtlJi11o: 

"Los dir19ente;; obreros Justino José., José Altagraciü 
F'ére:: y Mari ms Ovin l•lhitc, .5lt3unas vec:F-?s .:>.r:ompaf'1adas de 
Mauricio Báe=, 1·•eccrren con f1·ecucnci~ los Bateycs y 
CloniRs de lt::;s Centr.;il('2S r,:::ucarerns ~:on cobro de cuot~s 
al Grcmin de .JcH"nF1lr21·os, que segt.'\n información 
asciend1-";'rt ¿\ 4~(n)O ¿-¡gremie.dos, y farrr,¿,n en al!JLlnas 
colonia<1", i:<grup<-o.cione1:-J dE estns jornalEH·os pa1·a 
i.r¡1~orma1·les dt'} l¿¡~·; l,;\bf.Jt-E'S gut'1 •::'.!Stán rei..->.l i::¿~ndo en pro 
rl~ me,ic,•·~s s,"J.le.1·ios ••nl.:< r,.c.i:-:ima zaf1·a de !os Ccnt1-alr.-~s 

Azuca1'&1"t.:i!..:l~ po1·.:-.i ¿i.ci· ·;. rt 1 endDles que nrJ r!¡;.-ben p1.2ns~-:.t· en 
hac1~1- \iur~l::¡"'°:=:, porr¡u~, ~t-:og·.'.'.O SU'.=5 p1°'ap1a-:-, rsl:>.bt-~-,c.:;, ~-;,~1-J¿i. 

el case; del t1uevo >' t.-:. r tPdrA ••• "l~'-· 

FLlS'SE' poi· in1ci.'O\t1v::i propio:•. o, p1•ob¿i.bl12mentr~, por indicación 
dr::>:=de CH't""ibc., i:i.lrjLtno;:;: -f1...1r11:ic•nar·"i..:15 ir,t:r.H1ta1·on ncut;1·~~1i::o.r «.t los 
lidar"es. Lu m~G ir1te1·~~anf:~ fue l~ nu~va ofc1·ta he~h~ o 8~ez, 
esta v~z por el mayc1· Pluye1·, 9u1~n llegó a ''la conclusión de 
que Mauricio Bá~z está canibiando totalmente su pol!tica 
~ntaAónica al Gobiarno, asi come sus ideol~s Coíl1unist~~, pc1· Jo 

J.oo:::; O·ficio 
r-·residr::;ntc;., o..;o,l 
AG\\l, SE1", 1 eg. 

de Tel~sforo CaldE!r6n, ayudani:e 
Secr•etario de T1·obajo, 25 de septiembre 
80. Los sub1"'ayados están en el 01•ig inBl. 

civil del 
de ~946-

1 0~ O~icio de R. Paino Pichat•do, Sec~etario de la 
Pt·csidencia, al S~creta1"'io 
AGN, SET, les- 80-

de Trabajo, 5 de noviembr•e de 1946. 



menos apar·en1,r:>r.-.t,.n·te ••• 11 .i.e.-..- Pl1.1:,1 ~t' veia factible un 1"eenr:Llent1"r.. de 
la masa cr:n• c1 1.;ol;iF-•'1·10 .:1. F.;,ptit' de::· lo 9ue c:clnsidel'aba camb10 en 
Báe::. En 1·e'<.~.11~J-,d, lo qur:· 2--:! d;-,•b=:1 c,n éste era la conc1"et:1ón de ~u 
postura e;•.: n>.~1 •1::- .. ~cl2•· "1 :.• t·cciór. polj tic:~ pa1·tidar.!.a con la 
sindical. ! E:' l i"tEt"es::i.l:•i'• c•stat" abiert.o al conjunto de 
trabajador·cs, J ~l m!l1t~1· lo intwr•pretó a su manera. Este 
considerab._::i. 4u12~ F·at·u t1?ner• éaito en sus propósitos, era 
necesario distanciar a Báe: de Dato Pa9án, a quien calificó como 
"un t,ombri::> enfermo." 1 =:.a 

Como loG intentos de neutralización no tenian mucho é::ito, 
el régimen se dispuso a preparar condiciones para impedir que los 
diri!Jentes 109ra1·an movili::a1· a las masns.. Se .runparó e1; el 
e::pediQnte del anticomunismo, bLtscündo Ltna linea de::> colaboración 
estt"echa con las ~dministracicnes de los ingenios a fin de 9ue 
amhi:o\s p~rte-=-; impidie~en la acción de los "e.9it<:\do1"es comunistds''. 
F'ar·.o:-. Q=to f·i.ni:.>s. ~l gent.=r""l FaLt~to Caamaf'1o re.nli:::ó un:oi !]ira por 
todos los ingenies al este de Santo Domingo, durante los dlas 23 
y :24 dQ octubt"Q. J=""" En los ingenios ~l jefe militar se entrevistó 
con los adminic::;tradot"es o con sus suplentes, hablilndolos a nombre 
de Tr·ujíllo. Lc1s administr.adores le sef'1alaban, c:omo hi:::o el de 1.:.t 
D::ama Su9a1· Co., 9ue efectivamonte e:<istla el pelig1·0 de ''la 
intromJ.sión del comunismo ent1•e los braceros y trab.-ajadores de lu 
finca pari::t intert"llmpir l~"J. ;:aft·a pró::ima .. " Desde 1L1ego, par¿-¡ e>llos 
a9ite\ción ob1•e1·a er.o\ igui::\l n camuni5;no; por eso ubicaron en esa 
ideologia A a1ndi~~listas qLle no se prestaban a colaborar con 
ellos, coma Albe1·to Lc:.r·:lncuent, ~n O::.ama, y Emil1ano Potén, en 
Boc? Chjca; en ambos caso~ solicitaban que se les sustituyese en 
s•.1s -f11flC i.onp;;o· clE· pror:u1·~.rJc>r·es obreros. 

t:ri lo= ir•:Jer.10=: de la Cia. fé.)::Ucat'er::i Daminl.t:.ana <l<Jest 
Incite:=) se l<:.> sc-::f'lul•j e.1 milit:ar c.¡ue r~::istl,!<.n '}l"f'~mio~ dirigidos 
poi· empl~¿,rJo::: "ch:: r::ont=i~n::w absolLita." .. Aun C!ll es1;:.• ca<.5c::i, 
Buen~venvu1·~ 8~8=, une de los ~u>:i1iat•es de Kilbour•ne, ínfo1•m1~ 

que? C?::isl.1'.\ ci~r-\:,::,.-nr3n't·"o' 8.l peli.•Jt'O de una intEi!r"rupc:ión i' c¡ue "~ 
esp·[~ ll? habian in rorrn:\dc1 qLIC:.' en Ltna reL1nión a puert.3. c:erre.da en 
San Pedro de Macor·is, Mau1•lcio Bée~ le h~bla comunicado a sus 
asoci.':'lt1ns c¡ue la p1·inci.pa.l l"-•bor dE'l p¿\rtido comunistil se1"1a 
intcr·1·1.tm¡:;i1· la ::af1·¿, Vi!!nidt=ra pa1·0,1 c¡ue el gobie1~no Ge cayera .. " Es 
not.::~b!e qui.O' todos: lcis c.1dm1nistradores tr:miesen el pF~li91·c1 

c.am1~lnist.::\ y ::.LE:¡.t;d5•.!•l sbr·,1:i.t·· c.:ama 88entes de et::;piona.it"' del 
gcbJei•no. Al9Ltnos de 0llcs r·idieron 9ue el gobierne en•1iose 

t~7 Oficio d1;-l 
Nac..:i.on<al, ¿o,l .iei'e de 
SET, 1029. 84. 

i~r,l Ibid;::im .. 

m::tyor Agu~tin Pluyer, 
Est.ndo M<!'.yo1~, 1(1 dP. 

t :"!':.,. Sus 
fechado .. AGM, 

1•esu l tados están 
SET, le9. 80. 
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il.gentes ~1:·.1 

ingenios. 1 ~···· 
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por :! os 

Aden¡' .,,~ ~f~2S~G~ de p ·pv2ncióJ1 ~r·ticomunista y de 
neutrali;,: - •".""°•;; ·,~,-.1~:n::.._1 n1·0 de lr;JS lldcrE.~s m~s radicales, el 
~ob ierno ''-'''°' rt ~ ·-=r,,_,sc• .~, r"e ror;:ar un l 1dera~oo c¡ue fue~.,;C! ob .ieto de 
m~nlpulación rJi1·t=cta. En los 1L19ares rinnde era posible se 
SLtstituian lo::;; procuradore~ obreros o se incentivaba l~ 

conformación de directivas 9ue no fuesen demasiado discolas. 1 '"':1. 

En le::\ line.oi de obtener liderazgos más sumisos, el aliento 
r1•1ncipal 8stuvo dado por la aquiescencia 9ubet'namental con la 
fc1rinación de la Federacjón Nacional de Trabajadores AzL1careros 
<FIHlil • 

Desde mediados de ario, dit•igentes de los sindicE\tos de los 
lfiS·:->nios de D-31 .. ahona, Bocc. Chic.:>. y O:zame., diri9idos por Octavio 
r~1·e~ Licai1·ac, intentaron dar fuet•:za a una Federación Nacional 
Ob1·e1·a A=ucarers, afiliada a la coi·. Estaba const1tu1do un Comité 
Cirstor, pero, por 1·¿,:.:ones 9ue no estan c::lara=a en la docLlmentación 
r~lat1ve. al asL1nto, los delegados de varios de los ingenios, 
entre los cuales estaba La1•ancuent, en reunión sostenida. el 22 de 
JLtl iCJ decidieron clausurar el proyecto, y Pére:: Licairac entr·eoó 
105 bienes •:\ la CDT. A pesar de c:¡ue el 91-upo de 91·emios y F'erez 
Llcairac tenian respaldo de funcionarios del scbierno, parece que 
hubo oposiciones .;..l proyecto porc:1ur~, segt.'.in la ley de 1943, se9L1ia 
estando prohibida la e::1stencia de en·tidades obt•e1•as que 
agrupa1•an áreas productivas en divorsa~ provincias. 

Ese 9rupo si: in.;i.nt1.1vc:i q•.1e obtuvo el 

L~o N~ ~iemp1·e hubo acuer·do, sin emhar90, en ese sruntido, lo 
que se mani·le$tó cnn motivo d~l dGseo d!!!l 9obit:~1"'nO de c¡Lte se 
reintr.>gr--a~;;e en el C~ntri'll Rom.~na ~" lo~ herm~nos Heriberto '.>' 
Pub 1 i o Me: j ! a. Ambt1s 1-:.::1b i .~n 5 1 dc1 desp0d idos dc::!spués d.:; 1 as httel sas 
poi· haber sid~ cc.~1r1'.:l1:;:,.do:::; 2191taderrEs. El gobi.erno lLJS h,;1bia 
1·eclutudo r:omo P-SFf2.s, p<?ro lE.1 .ndmini~t1--~1.1::ión del in';!eriio se negó 
a car.1;t•atarlos; 8Sa negativi\ C:'.1.LISÓ gt"'ar1 inguictud entre los 
trabaj.o.~dor1::o~, .::oincid·::nte cor. la lucha por el .::i.l::a de sal.:11'ios en 
.:lic:i.::•11,b1·~ d1--o! 1'-i•h:.•, pues cr..:!:l.::i.n 9ue !.os hF.;rmc:,nos Me.ji,.;¡ sro>gui~n 

$ i ondc1 gonLcino:::.: lu.ch::<d-:1--r~<:o1. Cl·f 1c i Cl de M~·nue 1 Tnmás Rodri8ue::, 
in::::p~:ictoi- dEl 1.:ep:?1·t~:1mt .... ntu de.::' Trab~1.-10, Dl dtr--er.tor de] 
Depar~amEnta de Tr·~b~Jo~ 23 de d1ciembr·e de 1946. AGl\f, SET, 1P9. 
75. 

.1.~.1. Este r~<;:; ros1bJemcc•nt2 01 -:=entido del e::pGdi0r.te qLle se le 
abri6 a Isaias Scl3no. despu6s 9ue aal1ó ~Jecta, ''come c~ndidato 
indiscL1tible", pPocu~- .... ~.dot• obrero de La F.:omt\n.::: •. LLI CTD, ¿, trc:~vé!:i 

de Dal lester, Junto con Ql cornand¿\nts del pL1esto c..IE!l 0.1é1·c:ito, lo 
obJetaron abligéndolo a t•enunciar. Ca1·ta confidencial de Julio C. 
Balle5te1• al Sec1•eta1•io de Estado de Trabajo, 27 de octubre de 
1946. /1GN, SET. lt::9. 61. 



asentimienti:: ·_· ... 1 1 1-~:·.-.~-~;r1r:•r1te<l, ,:1 t:1 .. a·,1és de Bal!c:::::ster, par;., 
r.:onstitui1· li.-. F"t-.'T, .;, .!.·_:_.:-: pqc!...'.- <l~i\·E de •:¡L!E se c:elebr•arE! ':'.!l 
Congreso IJb1·0~ .. n !'i.~ 1 : .,-,-: l ~CC•''I'.' ... ,~·:,nr:uent ftte Electo ·,:;ec1 .. ctar•io 
agr<Jrio e·:=> : .::i ::-¡-~-. ~ r·r.t<" l.:-_ si tt•c1:." 1.ón en ·?1 'lj~c:tar· a~uc:ar-=ro, 
g~nó la coo¡·~r·~~ior; 1j¡? D~llesto1 .. como m~dio de evita1• que la 
luch~. e~:,punt':.'..,111;;:¿, o la ar1ent.:>.dC'\ por Mauricio Báe~ lograran 
9randes .;; ] c:anc..::E·5: 

"LL1290 de la terminación del Congreso Obrero Nacional, 
pude C.'.dVertir a tiempo c¡u~ una gran parte de los 
trabajadores del pai s, est.=i.ba er, vi as de desorientarse 
al conjuro de las prédicas malsanas que hablan 
difundido al9unos dirigentes obreros del e::terior. En 
tal virtud, ere! prudente Formar, como punto inicial de 
mis ac:tivid2\des, le>. Federación Nacional .~::Ltc:c:u•er·a, para 
podEr en-ft•Gntarme con é:-:ito ,:;. ltt sc>lución de los 
problemas c¡UE la pró:-:ima ;:a-fra podria pr·esentarnos como 
consecuenc ici. del anhelo do me Jo1·&mi en to di? 1 os 
tt·~bajadores. 1''h= 

La FNTA venii'I. a ser concebida, asi 1 como una institución 
am.:i.1·illa. Sin embargo, tuvo c¡L1e ser organi::ad.:·\ po1· Dallester en 
bc:tsr? a lo;::; dirigentes e::istentes r=n los ingenio5 1::¡L1e no caían 
bajo la influencia de la FLT de Macot•iu. Algunos er•an ciertament~ 
truJill1stas y estaban dispuestas~ prestRrse a las maniobras 9ue 
se les a1·denasen. Pero el núcleo cent1·al de lo entidad, gue 
9irc;,b~. en torno <=- L<':lrancuent, estaba en ot1•::.1. te=:.:i. tur·a. IJarios de 
elles, como ~1 misma Lar·~r1cLlent, se p1·oclamaban trujillistas, 
p~ro c;n re~] idad no lo e1·an. Ot1·os estab:=..n franca.mente opuest;os 
aJ. cJobi10)1"no, comQ Poten Mora!C?$. 

En definitiva, L~t·ancuent y stts seguidor·es ce1·canos 
per•se3uian cr<:.><:'r una fuerte entJdild no opuest.:.t al <;JObie1"'no. como 
e1·a el caso de la Federación de ~\aco1·is, pero comp1·on1etid~ o 
libt·t..::i.r· las luch=-.s ·r~ivindlcilti\,:2.s ncc:e=.:~1·-l¿-is p~ra me.ir:ir-:1.1" la 
c;c;ndir.ión otirer~. Lce\1-·anr:Lu~nt t?t"a .:.1nl;icornuni,;,t;o;, pero al mi..o;mo 
tiemp·:i busc:~<.b¿_; Lln espacio de i::;.utoncin1a p.o\t•c:i. G!. mnvimionto obre1·0, 
tanto 1·123pecto al 9obic1·no ct-,mo ~, la par•t.e p~.tronal. F'or esto, 
inic.:i;.,1lmentc: tuvo 9ue c:cmbntir· en dos f1~·1nr;c:is: contr·a los 
in·Jen jos y, de acLH?t"'da con fl<'l l lestet·~ contra l.:.;., i n·í luor11:-: i""' dr:o 
~'l:0:.~1~·1r.::io Bbe:::, a pes;;.1• de.> que también le irite1"t:=:'--;;:1.bü -..,-_•n un n1•1el 
m~·S per~or;,-,1- c;btene-1· la colaboración df~ la Federuc1ón df~ 

M::'.\co1·is. Er. los ingenios de e?::;ta =ona, en efecto, "ttn <Jrcin sc:cto1• 
de lo;:; tr<'."'.bajado1--e::; creyendo constituir la fue1·za 
pl't?pondc-!rt:1ntc~· de dich~ industri·::\- no concurrió 3 nuc"'°st;t·o l.lo!'imado, 
y.s cp .. te dc:?5eaban resolv!::?r el pt•oblema de un modo ubsoluto. Dentro 
:Je SLt aci:itud negada ._; la conciliación, li~:\cian al.:.'1.1·de de 9ue 1<1 

1 ""'~ 11t?morandum de J-ul io Césa1• Bal les ter-, secretat"'io general 
de la CTD, .al Sec1--etario de Trabajo, 28 do dic:iembt•o do 1946. 
AGN, SET, lc9. 78. 



zafra esi·=--t'~ F'''c·.·111 .. "I. 
habia pre,~-:~, .. -,,:-'e: ::·r:i1~ 

'' !nt1. iar·.;;~·, •/ c¡L!;...: 1:-:\ 
.·"" .•. t.•.11 '=rti:nnri:~.''.:: 

4'j•) 

p~1·te p~tronal ne se 
';;i?.t:i sf.::-.c: t•.:>rio .... " ª ""::i; 

El c-i':· ·,;,¡-.r•.:, ~·· -¡,, ·.,. :::-1~ ~u·.=; gt-\..\p•-:-.::, "Emrr:~s.=;o.rici_les opu~:,:.:t;os 

a toda ; -,. -:•:•. -:-._.., c:n-gan·i.::?.c -:.r'~n L1bt"C::''"ª· i:;sta fLlr.: la 
situac:ióro .-!u·- !e t'-\:"r;1 ~mpaner les rc>.i0c;.-::uti.vo:; de la Cornpaf1ia 
A::::ucat"EH"c V¡:,,p:.n1c:;..i.i-,.-. En s;..ts tres .in8Enios se- establecieran 
entidade::.: ':e.te..~. !mar1ti? controladas, como la Con-F1•aternidad Obrera 
del Ingenio Consuelo, ~it·i9ida por Juanico Milián~ personaje que 
ya ha sidr. •.Jb.12to d<: ater1ción. En todo momento, siguiF.ndo ór•denes 
de KilboL11·n<=::, Milié.n usó sL1bterfugios evasivos p.nr•a evitar 9'-IE' la 
FNTA penatra1-a en los t1·es ingenios, y terminó diciendo por fin 
c¡ue "cla1 .. "' y llanamente su pPopósito epa no pe1·tene1· a ningLtna 
Federación 1'l-'\cional, ni. Con-federación de Tr3.ba:jadort"?s. " .......... ~ 

La 1·~si'=>tencia pat1·onal est¿iba motiva pot•9uE> Lat•ancuent; y 
sus camaradas ~ran genuino~ de·Fensor·es de la causa obt·~1·a. Su 
punto de pa1•t1d0 ~orno lide1• lo logró en el ingenio D=~ma ~ li-avé~ 

de una:. enconada e:;i9encia de ciu~~ se p.o.>9ase el bono dE:· 5 ctvs. po1-
concepta du la =afra de 1946, tal como se había hecho en lo~ ahos 
anterior~s; La1•ancuent, ..o.demás, se dedicó a den1.1nc i,:11· diversas 
i1·t'e9ularidades en que incurria el ingenio, c:omo obligar a lo$ 
dependient0s de las bod~gas a tt·ab~jar 1n~s de ocho h~1~as sin e¡ 
abono de li\s hora5 e::tra, burl.:ir la ley de vacacion<?s:- de los 
t1•abaj,?dar•e:;; fijo~, par_Jar menos a los carpint-=ros fi.ios, nu p39c1r 
a le~ t1·actoristae el tiQmpu e1, el c¡ue los tr-c::1cto1·e~ e~taban 

dahadcs, se3ui1• pagando a los tr·abajc::1dores de un~ vi~ fét·rea 
p~9anc!r:i E!O ctvs. diiJr•io=, p~;gc:::-.1· v. las mu,ieres mc·nor. guE· .::.. lot".,; 
homt:>rHs por· l¿, mi<=rna l.;1bCt'i Pmpl~-~01.1• íli.Í'los menDrE.•s dr. n::t;o .:.>.1'11:'15~ 

etc~ 

L-• F8de1·c::11:ió:·1 Lcic.:;.l c!e 11acoris tL¡vo todavia fLlt:.•1··za p,;.\r?. 
impo11er su pat'SP8=1:iva en el sentido de que se debla prcduci1~ un 
alz.a s3larial ncor•de con lo t'est..telto en el COt.!. {.-) tul e·fr.=cto, 
pude r1:ico13e1· f.'l G>c:;.p.l1-11:u presente en la mayoría de lo=. 
trab,:iJnrJorc5, no obs-r.ante los controles 9L1e se tomaban Qn vat·ios 
in9en~o5 p¿q·;:;, t~v1tu1• pc'lr~ evitar lw e::tensión de la influencia de 
la FLT. Como sef1al.:;¡r.:1 el 9obe1·nado1• Valdes, el diferencio "plantea 
cons-::ct..tC'nt2mc:itc l~ po~ibil1d.::1d de no dar cora11dr1:.:.o a la pr•ó;~ima 

th~ In~o1•me de Alberto Larancuent al Secretario de Trabajo, 
2 de enero de 1948. AGM, SET, le9. 76. 

t"'.~ Ca1•tJ de Albe1•to La1'ancL1ent al Secr·etario de Trabajo, 1"7 
de septiembre de 194.!:i. AGN, SET, le9. 77. En este legajo hay 
varios otros documentos ~obre el diferencio entre el sindicato 
dirigido por La1·ancuent y la empresa. 

\ 
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El "°''':~_;.. .-.... ,,ól·-· ~~-":' !-+.!~13¿:., ~·t.r1 ~~~ t:onfrc>ntación con 
el 9obiG1·1-.. :,, :~~'~''-~ •.: . .-.t.'.'." ao: l.:;.-_; con~;igr.a;:; <:::bt;Jl°'tmidas por los 
trabajad::•1··:·o-; dt.:: ·•-=.11..:a D _;.:~'31191•e". El r1?r:Jim~n intontó llevar a 
cabo nec.J-.:>-:1:-.-::- :.:..··t·s •Llr~Ui.:.·ntr~ la marginación d~ l.:;. FLT de Macoris. 
No obst;.n-t:c-, ::om.:. la influE-nciq de B~¡e:: scguia si~ndo muy 
poderosi-i, la ClD tuvo 9ue aceptar todavia la preeminencia del 
equipo de Báez en la pt•ovincia centt•al de la industria a=uca1-era 
e incluirle como aseso1· de la dele9ación 9ue discutiría la 
tari-fa. Aho1·a bien, esto ;,e hi::o de fo1•m.;1 t.:.'\l que las 
nogociacit:lnes se encuu1•ian de componendas. Poi· ese. ra=ón, la 
Federación de Muco1•is protestó, ~cf'13lando que propiamentt.~ no se 
hablan ''tenido las conve1•sac1on~s que son indispensable~ pn1•a que 
se nos fijen nuest1-os sala1'ios y condiciones rle trabajo.''~~7 

Ant@ esta nianiobras, Báe= ne negó ''D inte1•veni1• en la 
~olu~i6n co1·dial do esta~ controversias, no asistió a las 
asambleas 9L1e habiamos org.::.ni::<'ldo, d!:'.i,:.nrjo el campo e:tpediclo 
<sic) por un et•1•ar de táctica para llevar· nosotros al énimo de 
los trabajadores alli r:ongre9.:1dcs el ·Fi1•me y leal p1·opósito del 
Gobiet·no ••• "1 .. __.1;i. 

La FMTA JL19<:,b0, mient1·3s tanto, L1na pasición ambigua, 
~p1·ovechando la bel i9Erilnc i,=i. de los maca1·isanas y ]¿\ tod;;...vie. 
1·elativ~ debilidad del gobierno. Buscab~ que el al~a se 
produje-se, aLln CL1ando EO:::.itaba cij spuest,,;.. e> t1·an!.--;igi1• E'n mucho5 
aspt~ctos. Su=: pnsician=:s l,;.f.;; sustPntó d0 ~'11.:uc=.·1·clo <'."• la;; i11fo!•mes 
!:écnir:os .:-jLH? te t?nc¿\1«JO F•] gulrnicT·, 1_ndust1~i;:::;l .Te.is~· F\. C.:-1t.1~-:;l. 

F..s;t~, t_:n .::;oq-t¿1. ~ T1·u.1:..J lC.! ::-H'':J'.1meni:t"i gui.=o- 21-c"' f:,r:~;iblE- t?l :'..\l:=u dr~ 

s-.~.-.l:.i··1cs p::ir··r¡1.1t? ] 2\S" c-:::-mpé\iti,)3 e•.:::t.;;b:1n ct:J·r r"'r1~.rlfldD c:-lovetdos; 
bene-f1r:::icis. F'i?lt~~ r:..:1b1~0,1.~ en l,;;¡ ~'.<:tfri) •"7c l'i»-12 la ca1np.=:ll"'liils 
¿1::Uc:3.rer-a<;; del p¿.ls l1e1biar, ten1dcl un bt?nE·fíci~ ,_ ... ¡::ro::iin¿-,cJo dG" 11) 
tnillcn~s de pesos: en 1~3 d~s z~ft•as rrlgt .. Li~nt~G nst1n1uba 9ue los 
l;.11::n1-::fic1os pujii:=t·or-, "l-•«t,er 11.C?'J='-r!o :..'un.::. ::uni.:' tot1.\l df'." ::i:1 r:..•. 31 
millnne:;, pur:;;-~ ~1 C-1~.;:..:' r.J1¿• lus r:t-•':!c.ios ':31'.jlD fu;-~ i;::cH1t1·a1•r·s.>::::t2.IJ¿•. por 
un é.\l.~fll'~n f:1:i d<..~ ~oln1~i_t~::. Ue sólo ~ m1 l~.onos dr-0 pf:.•sos. En la ;::,;_,-fra 
.-:: .. ntc:?t·101~. 1945, cor1sidt=rab:o~. qu(·:, poi- lo;;; imp1.1eGtos .tplicados y 
.-:J"t•·os f;':lcl:o1·es i.:c,nio g.:1stos c.·n irist3l."1cionFs fi.ias~ lús empt-es.ti.s 
!1':tb1·!.:1n "t1r>nido c•..:>rc:,--;. de-~ 8 m1 l loni.::'t> rJc bl!nc.>·f1r_11.-,..,.;. c:, ..... n._lul.:. el 

1·'-•-t4 Oficio di.::-· Enr·i•-:;u2 \-'aJd2z, 1:10LJ¡:-;rn.::,do1· 
M.:i.:::o~·f\;, ,-,.¡ Sec1·ctii.\t"'ÍC· dr-'! Intt!rior y F'olit:!,'1, 13 
19<1b. ;;GN, SET. le4:J. 80~ 

ciC? S,-:t.n F'-"d ro de 
de> noviembre di? 

t.t.? Federar.:iOn F'rov11,cial de Traba .. jadore:!s d~ S,:\fl Podro de 
11aco1·ls. 6J ___ P-E_i_Si- Hoj.:i. sL1elta fech.nda el 10 de diciembre de 1946, 
fit·mada por Teódulo Guer1•e1•0 McntAs, Just1no Jcaé y Antonio Báa:. 

'~º Memo1·andum cit~do de DallestQr, 28 de diciembre de 1946. 



analista ,:,.,-, ~::-'! 

los impu·~·.c.-.-1-.· 

·•:::,; id.:1 -::r::- ·::iui::?, mediante 12. 1~limír.,;o;ció:i de L\nn 02 
¡•c:i·.:, l ~. próxim!:\ ::afr;-1 <t·l aLuni.:.:nto sala1•iul 
',:-_~ 1_:i;::-,¡ :1.dPr~:,:: dr·.ia1•i'3 "°' 1 ~e; empresas utílidados demandado r. e·•· : o·-~ 

por 4.5 ,¡, ~l•:r·1·~?. • 
Fin.-i.-,v:.nt_;,c. :a Fl'JTi'\ logró ma1·9inar a la F~deración de 

Macoris F·n la.s cL1n·.,10rs ... i.ciones, aL1padas por el gobierno, con las 
principal r.::r:. IC~rnri-·i:::s...-~, con las c¡ue se bu5caba el establecimiento 
de una tarifa única 1 qLU? evita1·a las imprec:iGiones que habia 
habida en las ant~1·io1·e~ al:as. Hi=o la propuesta do una Tarifa 
Nacional d0 Sol~.rjos con Escala Flexible. Julio Peynado, como 
repl"·esentantr:? dE.' tod·::ts 12. comFaf't.tas, recha;:ó de pl.nno la 
p1•op1..lesta y, poi· in~tunci.~. del 9obie1·no, la FNTA tuvo 9"Lte 
retirarla. Dt~ tod"'n maneras, logró ;~sentimiEnto de sectores 
ob1·i:i·o~ p,;:..r··:::\ sastenr;:r l;i posición de 9ue se debía p1•oduc:ir un 
al:'.'a toda-..11a irupo1·tantc~ en los s.:.larios y, par¿:'\ evitar ir .?. la 
huelga~ areló a lo~ ''bue11os oficios'' de Ti-ujillo.~ 7ª 

Poi ... fin s-: llEtJÓ ¿:\ un .:.:i.cL1e1•do de ta1-•if<..1 no?ccional, por cL1anto 
el 9obier·no y l~ p¿t1·01)~l dieron poi· sentado que la FNTA 
1•epresentaba a la totalid~d do t1·ab~jadores del ár·ea. El acu~rdo, 
obviBmente, tuvo c¡LH3 se1· aceptado por Trujillo pues;, en caso 
cont1·a1•io, habi·ia sido inevitable que se desata1•a ur1a huelga 
general ?=uca1·e1·A, y~ n~ en el Este, sino en todo al pais. Fue 
pt•ec1p1tadam~nte rat1{icJdo medi~nte la rescluciOn 1-·47 del 
Comit~ Nacional pa1·d la Regulación de los Salar·ios, el 4 de enra1·0 
de 1947. El incremc"ntci so>.lariul era ba_stante mene.ir 9ut~ lo 
aco1-dado el Congi-~sc Ob1·e1·0, pero dio cuenta de l~ capacidad de 
los sindicatos p~r-~ fo:·=~,- un al~~ 5ignii-icntiva. Pa1~~ 9uienes 
o!~t:enf~'-n jornz.J.i:,-: r?nl;1-.:'.? 1 pe-,;;o y 1.1!'.",, SE conced!t.C'1·-on inr:1·emer.i:os 
d~ h2sl~ ~?.7;:; ~·~t0 lL!lon~s M~bi~n abtan;dc 1oi; $~J 1 •·ios tepe rle 
3.86 a 4,ü pe:;:r..:, '"~' dispu"C:a el inc!~e111f.:Hlo r.iin1mo de 10:-~. Cl pa!-]o 
dE?l cot•ti: de J¿, c,::ii-::\ se ;::itL1C en ~1:1 r.:tvs. !~ t1::;nc-~lada 1 Ltn ,:.1l=a 
del ~O~; los ~indicato~ l~~bian asp1t•ado il gue s~ fijara en 75 
ctvs. 

Lourado e:~,tc .:.umt2·;;t;o, er, c1t:rta mF-..:.::lidc::l. =e sntisfc.cian la3 
l?::pectativc::,s d1'.0' lc?.~'i 1'!10:\;:;,:;.s, lo 9ut.;:: d0ter-minó una significatiV¿\ 
1·cducción ele~ ;-:,1_1 f11"1':?!51.0n a lo lar1:jo dPl ai'lo ;:;;i~:p.1ientP-; <;3i bien no 
se el1minab.:;. est:;¿:,rJ.:; de conflicto, dt:"'jt:>.ba de tener 12. v1r1...1lencia 
9ue 58 habia p1•RSQnt~d13 al llli~10 ci~ las =d·fr·as d~ 174b y 1947. 
Csta pérdida dR beliget~ancia r·osult6 f~t;al para ~l l~dera290 

ind<o!pendier1t~·. ¡:.uo:·-5 l•, c.tc.1·si6 pa::.ibilid"-"·de.:s e.le ir.1ci.;\tiv.:;. -.11 
~Jobie1·no qLH~ ru1·mabun pa1~te de la o·fensiva para recortar la 
apertur.:;.. 

-s.""'"' C.:;.rt.:;. de José R. Cabra! a Rafael 
ciicjembre de 194l·~ AGN, SET, le9. 78. 

L. Truj i ! lo, 9 de 

i.?o Carta de Alberto Lat•ancuent y José Eudes Echavarria a 
R~fael L. Tt•ujillo, 31 de diciembre de 1946. AGN, SET, le9~ 78. 
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Ls dE~i~1ón oJ 9nhierno de limitar ape1•tura fue dispuesta 
tras ]:>< cf,:leb;··¿n::ióri po1· el PSP de una J3ran ma.ni-fest~ción en la 
capital .:~l d'.:• '.:!6 oE• o~t.·.1bt•e. Entr•c3 fines del arto 46 e inicios 
del 47 .:~•H~r!:c~ ."i~ l:t·;¡h¿:¡jadores fLte1•on directamente obligados a 
pt·esent .. u' t"'-~r :r-; 1:; ~ nl Ps::-·. A les lidet·es sindicales se le5 
conmin~h,;' ,:; c__-:;,:;?.bo1·r,1· r· ir·;.:-ctam12nte con el gobierno o con la CTD. 
A al3vn~~ rl._. :e,~ n1~: 1·~dicales se les sometió a un cerco 
~no?rVil'l '"".'.,- 1 ~.omo '-'ll="':d ir. r:on l•li ca 1 ás f"!er•cedes, uno de los 
dirig~n· •. t:~; rn:s ;~¿rc--.--tr.o"" .:,.. <1o~_u1·1c:n [l¿.e;::::, que habi.:t hecho pLlblica 
!-:;U pet·tenr~rtt:J.?t ,_,, F·~-.r:·. !1?1 c.E'C!r~s-, fue 5omr:::>t1do dut·.:lnte un.::i. semana a 
un aco~~ du1·~nte l~~ =4 hGt·~s d~l d[3, ccn5istent~ en 9ue vnrios 
rolic1..;i.-;:; no c~--;~:-;.b,,:+1, cf-, '".r:¡q,:1r :=i lbatos a!"]Ltdos en 10°~ F1lrEdG>dore~ 

d'2 su c.:>.=>:; Llf-: "tran<-:·Ó .-;::-·- :_,_..--. d1sc•_H'SG ~n t¡ur.:- enal-tPc[~• lt1 ob1•;t de 
irujilJn, ;-.¡·.-~8C?n"t"°\í'C:O .1_r;-,p:i_.-:.;jtamen+:t:> t'~nuncid cii?l r~•r·t1do 

'"· n.Ttun i .,,- t ¿: .• 

•_5 camr-,cd'!,l:J,:• 1r,;.p1·~·.;1•/a se> c1:,:nt;1•ó o:~n lcl'~, lirje1·es 
,.;~vol1.1c1nri:-.•·lD'.º• Tr_¡c;,,,,!"'., 2n 194-; t;J•Jl'L•-•1·•:-n ri1-c~!ta:"!.1~ndi:JS8 

.r;ovimientos f'eiv1nd1cat1vos de m;_~~nitud, pe!·n 1-:><.sl;aban 
¡.•¡·og1'e=:iv.~~ment1:;.> éespoj~-,dos de:: con!::i=cuon1:ia!"::: rol·lticc-s en c>l Ol'den 
:·:i•cional y el sentido de las luchas se l1izo niás 1·estrJn11do a la 
~btención roivindic2ciun8G puntuale~- El liderazgo 9ue 51Jbsis1;fa 

__ '?tuvo ¿, p~stL't'd~ r2'.::t1·ic:-t.:1mi:;nte 1:-?c.anomic:isi:Cls; c:apt;:iba. r.1ue, 
t• sobrevivi1·, no podia de~afiAr• l~~ di1·ect1~11:e~ e· tat~J~s, por· 

·,:1 e.-~;e, <:\Un •:::n rJse t•~:-rreno, tuvo 9uc dcit' un siro 1: .!ndr:;ntl? .:i. l~ 

,;eu-0la y Dl u~piritL1 de nG3ociac1ón-

l·!,-:i.5ta lo~ ¡::1·1ir.ei-os •r,r:;sE·~; dG 1r;•47 ese 9:.1·0 intpnt;1'.1 ~;r.i1' 

cont:t·a•·i·.~=·t:·<"j·:-i ra1· lo<:: ;.;1n.-J1<:::'.'ll:!.-st,+;<_:; 1·J.-'.;'vr..iluc:1onar .. 1oc~,. l'-lo r1b<o•l:r.H1t:1::! 
1<- Fl"tt•g::-, <-1u2· ii.1<:~1·011 ::-:r-2n10t:1--!o·:::., Jos ..:u1,.uni:..t<"~-, y 0¡·1cy_;c't<::i•·c:s 
ret·,u.,,~tto;E; :iot", ,·.jq,jic.:.1t-1.1!'. logr·~r.:Jn rr21nt-c>n8t' presencia en e.,l•Juna:=:; 
dr:~ ello::;, -:tl menos ll:l'::!:d 1:-, .; ln•J~ll i.::=:tción dt:-1 F'~-3F' en m.:~yo dl".• 
1º·'17 • .r~.~mL'? l'J1l"' ::=1gui.ó .J• .• 1g;::1ndi::; un pto.pi?l pt'epnndC>t't.>ntt' en lo. 
nr1ent,:,;:ii~Jr1 "'.n!:::.t1·i.1.1"illist,-, d·_:> lo:_, m0dia5 obro~·as. Cc·rrlCl d·i1·;_'J•·ni;e 
simuJ~~nrao dP c2:··1ece1·os, 1?1~~1:1-lcJst~~ y t~l~·fónicos, n$t9 91·~n 

di1-i'._1ente í·'l'Omt:i-.·1._j 1_•n.,,-. •_:<:•_,¡~pr1f'i;:1, -:::.:nt·rr.! ·f¡2b1·e1·ci '/ m¿i.1·::0 de· l9·i-=-, 
tendentF. ¿¡ "lL'•º: S'e LUmpl i~~·r'cin lo~..; =:i::uer·dcts del C.::1n9resc1 CJb1-Pl'O. En 
c.;;;r~tw del Si.nd:i.c~to cip Li1:c""e1·ns C;;:-pvf.?cer·o~;, del:: dr:o. m::\1°::0 dF~ 

1947, fi•·rn,;;id,01 F'<:J1' r:::us dir·ig•?ntc1 ~, H"ilr; "-' Lul.~:; '..J·i;'r::"'tlno, ·""<:• 
clt"'m8nd2.b::1. l<> lJ.:-•ro.:-<tj¿; d>= l:t jn::'•'1D'_,-:_1 i.cl<ld ob1·p1°;1. 171 C:l <::i;)di.c;-1-!;;c 
tit?nLcnciabt>. "und c·on.1u•·.o-; p:::,t:1·,-,r¡,,¡J F'•"'·' 
.1;t:·G~.:.r.lc· ·' .-J,"?~.pi. .. -;;:, 2n1·c_1.i,_;.r:,-i;:D 

1r.I•:;:? 

a d2~t1·uir las oi·g~rt1=oc1or1e~ 

~bu51--.10 de lo!-.:: t1'al:a,Jc.dr:11·et.~ 

R1omento 1,29~n i·~clamaciona~ 

171 "Todos unidos lr_u:J11:>mC>s poi• la ina1T1ov1lidad obrP.t'.;1"., k~Q, 

no. 46 (mar=u dG 1947). En aAs c~r·ta se de11unci~ un estado d~ 
r:olu::;ión dE:'l 9abiernc c. • .-1 los despido:= mi'1sivo5 9t.t8 efror::t:uc-1hr.i.n 
d1!:;tintas empt·r~s=.>s paPa desnrticul"'°'r almovimientr.1 o!Jrt?r·o, 
puntuall;=á11dose lo 9ue ~;ucedi.,., en l.~ Ce1~vecerf3 y en la lic:ororia. 
Cachón C¿1. l va. 



justas.'' 

Jnj: 
bastante 

·::;r.r!c:1·,1 
h:.•'?:·•p:;, 

f"-u:_! "ie1~-_;1. ~-:.c-1· 

L•.J•_; d ~ ,- : '.:)' .11 t: r-?S 

·,' 

b lr.>c;uec:\da·s ;::on 
rec:-:.1lc1 tran~;~s 

fueron, .,., ··-~ni;•:>, :..~n;:ar-:.~;o: .;.·,rJCi!::.i, .;>.1TH?na:.:¡_-;cio:s o 
a::.P-sinad 1T1.'·'S ;i.L;ar1 41...1i=dc1r.Jc· ~"":\it:iiCldo:~, pt.lf~'S un 
sentimiE· ~·-· t~-··. ;0 ~~~i~ ~padet•Rdc e~ la masa. El mi~mo 
Mils, de~'-! .": · •- ·.:< L=... 1 fi...tE.: dr.-:-rribe,dr:> ¡:-rJr un vehit:ulo oficial 
de un 1.1r;, 1 '' Got..::; t;t·1.- r?n q1.1e "'stabu ti·abi'.iando, y lL1ego 
2'::r<.:ipell;;i.•v: ~.., '•'J qtu;. n,_, tt.1vie1•a posibilíd¿i.d de sobr~vivi1·. Can 
Luis Gui ., J.(:n ~I;} u,..,c -'11 '-~ .pediGntc .::;imi l,:1r, sir~ndo atrnpelladc; ror 
un c:.:i.mion 1 .:.. fin o~. •;1!e SLt asesinato parP-c1G1·a acc:idr:nte. A C1~si:\r 

Augusta B~tista, 1...1r, Jo~~n ciit•igente d~l PSP vinculado a m8dios 
:lbre1-os, le fu~ ap1:ic,:'idO el mismo pracc~d imiento. Oca~iGn'°'lrn~nte 
ot!·cs dit•igentas fue1-~n asesinados, como El~ute1·io Selas, ene de 
,lt:i;. más acti'•t.~s. mil it<o•ntc<..> del r·sr-· r-.'n E~l puertG. CuandD se 
p•·odujo la r·adada ~0 la~ p1-1ncipalrns ~1:lit~ntes 1•evolu~ionar1os, 

·í1.11:-1·an enc:a1 .. c<:>lado-= ·.';~1-:oó.:: cbi-G...-os c.>plti:-. .!.(~!'it-:!:3 rE'COnoc;rJQ~ pr:i•- su 
.-.·-• ,J.,,,·,nic.., :::t1b1-E";:,'°'li•.:n! 1<.-. un :_;t·upo dr·: ¡•c.1·tu~•rio<:·., c.::1~;i todos 
""''it" inado':.i po-Et21·i.ormüntL· t:o:n 1¿1 c:ái-cr::-1. 

C2 de ancta1· ~u~ rniQntro~ el a5Dsinato de un intelectual o 
¡..·<• ·.~c.:1'1abu1·ou&$ et•a cuidar:Jos.;'.lrnen";:c pundc=:l'<:<dG p.~- el tirctno, 
bt· ando lo:i::; c1rcunS'i.:c~;-,ci.o1s m~»s 1uv::i1·2.b1t:;s, c. los ab1·e1•o:z: se lP-s 

•1:tr •bo . .::en facilid2'd. Este component~ cjertamente:- te?niit SL\5 
-~Jn~- ,, l>e.bie?nc.1c.i cor·,tt-l.bu1do a <-\.SLtdi::ar lD. s02n;:.,nc.: .. 6n do tc21no1• 

;·_1e St.· hi:.:o 13ene1".'.\li::,~d0. ha~t-3 en lo<:, estt•a\;c.s más ct,nGc.1c~ni:e::. y 
i1·mc~ de lD clas~ tr~bDjatlnt·e. 

t_:; r:·¡x1T1; ~'.1.'.'? un.-- ii•--,+..:'.ílCl:ó'• :;r..;rl.>l ¡·J·.~ c1~l2l101·;:1.c:t:'H; er~ }05 
CJÍ<;¡po•.":i';¡,~,·-~ O•? C.!>•-,1:¡··c:¡) f•LI•~:: ,~ntE:r·1c\i,~. ("!l_I~ i.).l p1•0L)J.c-1;1d de• l'-~ 

¡-iwlfl.j=.-, ne> 1.:c'1:i¡-.•.-.'l:i:} z., lo:~ l.nl1'!:··c::-:-=eso ob1·e1-os; 5Ll lid,~1·,·"\Z']O ;:;.~~ 

9u1,::J.:.i-.'. pcr• l;,1 cc.1-,ci:;.;¡-ic:.i.C1n de r.1uP t:.•r-.1 t·::\ctiblE:• cornpc.19:ina1· !,:; 
c;:istenc:.:'"! rje] t'\~.''Jlmen d~':ipót1co c::an 1~ lucha por· l<:l m~-:·,;01·i¿.. de 
la •::Ond c<.::ic·n ~b.·C?t"r:.> .• L.F cr,l.;1d=:;,¡j c.;r:-• ciJ.~:ot1ngu1ó pCl1- l;é\ b.::.~lii;¡rJr·-.1nc.::ir:.\ 

cnn c¡us> .l·n·c1ncv1i:i r1;;1:>~er>=ión cl1::: T1·u.1il lo pi.ir;;.;. 12c; e1ecciont~s de:
may•.:- dd tS·!""~-;, 2u;-,1:¡ue, ,,_,_1 ,1ct·1-~~t· ¿1;::·.1 1 s1n s;:~~br.JorlD, fa l ~1 l,,1-gc:-. 
G~!:.>t¿¡ba c.::il,-:.bo1•,:.\r1do can ;;L1 pPop.i.~-, -~:!·~~,true~ .ión. 

l<.1 t;ar1 fa 
dt:> lc;.:.!.·:r ic1 ¡;-:.¡·¡·.~, -j.:1n.~.~·-1 .:q>c:yr.i de b:i·:;•,; y 2.mr.>lió •'Ju t~t,:d Ué• itpayr.J en 
c¿.~,1 t..:1dc1s J.:)~ i:--.9cn:n:c. \-qQ lfhPOt't~nte que lOlJl··a::.c, en mElyo de:> 
1'°'·~?, ld -ft:i1-m.::'r:1•.Jn d<? un Si.ndic .• c,l;c, dP- E.mrir,2.:.>.dos y UtJ1·1,:1·t:i= Uvl 
C8nt1-ul F.:omó.,ili.1, C'fi ¡:¿l cu2\] c:¡ued,.i.bc::~n ag1·up.:1do-.s todo~ li:i=. 8rc1m10~; 

~XiQten~es an la 2mpr·es~. 17~ l_cgt·ó rr1~s: ~l as1la1·~a Maut•icto Dáe: 
P'='r 1 ~- m1:om;• fech.::,, lr1~:; :=,intlic.::1tos dr~ S¿;,nt.:."\ Fe· y Pr.1rv•:.>ni1•, gue 
¿1']1·upab-;.n i:I la t:c,t=tl :.ti.:i.d di.:' t1·.:,bi..'\J¿\dor{?S de c:1mbos in<]cnia;:; ¿1 tona 
c\":)r. i?l C1'i"":t-•r10 ::-.indtr.:<1. 1 .:.:r~:.ido flC.'t' Blle:: de~ C'..tb<.\, pi\~~:11-,!\n a sc.•r 

~ 7 ~ Cai·ta de Albe1·to 
d~ maya d 02 1t?47. F1GM, SE:T, 

LarancL~en t 
le9. 99. 

al Secrct~rio do T1-~bajo, 29 
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controle;-jr.: !· ' ... ~ , · F:.:r-;; dr? -:>".::LH?1·d•.:i ..:on .nuevos dirigentes de la 
Federacit'·1 i·1· 1·· ;.:.il. 

;_,, · :, l·1c·-. ,:-N11rA !o:ró l~-:- coni.:.e1·-1;;.;:ición de un convenio 
colecti-.-·, 1:..' ;1;:.~.1::-ioc1<!1ri ,-:_(-:..• F'~·Gt.:!•_;.::tQrEs d;.; Azl'.lca.1"'. ,-.... ~ En este: 
acuerdo 
aspectos 
:=;indica::.. 

~" . _ .,,, u!.:,t,tr.,jet·¡;.in c:ie•·t:as ccint.:e~io;ies en cuanto a 
, ,.,-'.' i---' -,, __ .., ·~·~ r-·¿·,Ja, vacac::i.ones, der·~cho a l~ a-fi l"iación 
:1.·1:·1-iit•·•.J_:;.c_ít~·l"l l?n queja5, vigil.:i-.nc:ia en el peso de li;\ 

cu1'11:i., pa.;¡u •:-,1.-r.i 10,1· df"" ::o?.f'L3. 9uE·m,-,.d-,.., desempleo en tiempo muerto, 
revisión d~· · .. ~~:-1·:i· .. 1,¡ lia,;-\rJ~ ':'te. 

No o~ _ _,,-,t.0:1nl:c:J '.oc:o r.>~o, lü FNT() $<? ob!::;tinó c->n presentar· 1.1n 
P'"'t"lyecto dr.:; t:;ri·!~·- Flf~::ibl.e parci !..:. =aí-1·a dt? 1948. E$tO le valió 
:i ~"J. 1··BpLtl<:; . .; .:~i1·,.,..r:la d~ De,! 1E>st1=::1·, como rcprE!sentante del régimen, 
(~~t:en <'-mf::'r,,:-.;:·'; e. l.;-, r.ntid~·.d ~11 C"-\SC"J de que p1•etendie1•a obtenE?t' la 
::;p1-ob,:;ció.·~ d""" dich."1. t:-.;·t·f:e,. En t0.:::.t:.::. c:on-t"rcintar:ión, l.:1 FNTA ·fue 
!::=!_\:::;pendida. cite! 1.01 CTD y La1·0nc:t.•0nt e::puls.;;.do de la secreotaria 
@~!·~r1e, ''etendiondc tQmbión a la man1F1csta deGobediancia 
d.-=-:;riost1·adi•. por el set'lor· Alb121•to La1·u.nc:uen t par-a con las 
d1~posiciones de nuest1·os estututos, asi como a las 
:-..1•1·e9ularidades comet1d.:;<5 001· el mismo •• •• 3 v 4 

A pesa1• de la cic~mcv1lizsc1ór1 c~r~ ~¡uc habia caldo la niasa 
oc···Grc. a:.:ur::at-~t-.:1~ do n1...1c>va 2' fine•_¡ cir:~ 1947 se p1•esent~1 1.1n 
,;.·.-·ien'e de h:.•e)o¿:o, E."n .:_1lgunos dF2 lcis ir>cJenios, sobrP todo en P.1 
i= .ana Los -z::1nd1r:;-.1l:;.c-;tas d2 L.;~-; cntid¿\df.~::.; pertenei:ionte!:: ¿~ I,;i. 

''!TA ~1"'9Ltm0~taban r1t•e se hob!~ pt•cd1Jcido unn nuevo al:a de 
¡;.rec:io~, durf!n-l:o t:l ;:-.~e;. pr::>r lD ·:-;tte proc:t:.>c11a l~ apl1cnción del 
tipo d~ ta1•i-f.:>, c•sbc~-:-t,d·:. pc:r !._,:,1·;...nt:u811t. E:te pl-~nl:eam1ento ru12 
e1·1.::-.1·bol~""1Un 1.~n ¡:.-:u·11c1_1i-_H- p\:>r c:J. ~-:inrlJ.t::dt:<:J c!t: f.::nipleado y !Jbre1·as 
del C~ntt·~J Rc•rn2na, ~n 1·~rr-~Sfl~tac1ón de los die= gromius 
e:ci~tGntes Pn l~ ~mrr·~s2. El ~1r1d1~0to p101nov1ó und aDamblaa 
plen:tl"i<ot dr~ t-;1·t:'l!.:02.ic.1cJo;-c~s, E?n l;:>. i.:L!¿,l se 1-e~-:;ol·..tió rJC?mancio.t"' 1"' 
apl~.cc!\ci--~n de ];.;. muncion."1:-Jo. t~1rif,,,. 17'=' 

Ant~ la der112r1d~ dn lo~ obr•Dr-aE 1-om~non9as, Balle5ter seNaló 
a las liderp~ q1Je ''~ólo la igno1·2r1ci~ y el ~atol desconocimiento 
de lo que ustedes tienen enti·e manos, li~n podiclo impulsa1·-

Cop.ta del 

1- 74 C;:i.i-t¿.¡ de 
septi1;mb1·a d~ 1947. 

Julio C. Bllllco.-stc>r a í.afael 
AG\\l, SET, leg. 76. 

SET, 

L. 

l L:i;J 4 76. 

Truj i. l lo, 26 de 

17° Cart~ de Manu~l Ev~n9elista y Emilio Pére=, sec1~~tario 
de actn y se~1~eta1•10 9er· _, del Sindicato d~ Obt•eros y Emplo~dos 
del Cr:nt1•al f.:omc,na, ul p1•esitJentn dal Comité de Salarios, 10 de 
noviembt't? dí? 19·'1-7. AGM, SET, le8. 76. 
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les '' 17 ~' Ar-~~m~,L~o0 q~e cualquier petición de tarifa 
nacional ~~~¡ ~wF ~et· ¡- •• m:i~d~ a tr3vém de la directiva de la 
CTO, perc .. 1'-'.i"!, C\·:lc,1::,:,. 1' r.-:· .. ~.'.ml.t ni"c1onal no resitit!a lo c¡Lte se 
estaba d~· ·,_,1; .... ,-.;~.. ,.~ r.;. ._1~ D0 ~le:::¡ ter fue acompasada por una 
peticiór, ri _-,--¿ ·-·".l~· 1_·.•:i~ :•••:lio Duluc, como jefe de la Guardia 
Campet;tr- :::f~;:-1_ _. , l r . .:¡if ... ;,·1 ,;_,11 e-:l sentido de que no se dejara 
entrar a lii. e i·.1cJ21 ~ • L.::.r;\ncuc-nt, dado c¡ue "cada vez c¡ue el serror 
Lart1.nc:uent h<:o vi ~i t::.do i25 tu local id ad han tE:nido las autoridades 
9ue aconsejarlo, yr.. que !:OU l~bor disloc:adora, lo 9ue viene os a 
alterar r::-1 orden y l".:l a1·monia e::istente entre los obreros de un 
'tiempo .:l. este:. p¿u•te. "'?7 En es.::1 carta, Duluc denuncia c:¡ue los 
tres principales di1~isente~ d~l sindicato, Mario Santa.na, Emilio 
Pérez <a> Rey y M;i.nuel Evnngelista, "perzonas serraladas por la 
partic:ipac:ión activa en los sL1cesos de la pasada huelga", se 
encontraban coludidos con Larancuent, y que éste se disponia a 
realiza1 .. una visita a La naman~ que debia ser evitada. 

L.:i.s p1 .. osiones sob1 .. c l.a Fl>JTA fueron tan duras c-¡ue tuvo 9u~ 
retirar la petición d<;; tarifa nacional fle::ible en un Consejo 
Nacional E:·:tr .. aordinario celebrudo c:l 17 de diciembre de 1947. 
Larancuent tLIVD que t .. e¿\ 11 =ar un.:\ 91 ra por varios in9enios 
e:~plicando la resolución; 17 ra la 9ira fue sufragada por el 
9obierno, como ln general idCJd de actividadeti _de la FNTA, pL1es 
cont: .. ibuiria a .:iplacar las posibilidades de que se desataran 
huelgas. r.11 poc:o tiempo, Larancuc:nt fue asesinado. 17

<;1' No -fue 
casualidad que la eliminación del dirigente obrero a~ucarero se 
produjese en La r.:omana, tras una reltnión tensa con trujillistas. 
De nuevo se tr,:1.tó de un crimen de estado, pero con la 
particl.pac:ión dP-1 Cent1.,al l:";omana. '",n 

No es dc: e:-:trc::~riar -11.11: est¿\ndo el Romana en el centro de este 
debat~, tras la muerte dQ Lar·D.ncuen t se produjese una huelga en 

t 7 1o. Ca1·"'ta de .fttl io C. Bal l<~ster a Emilio Pere:: y Ma'nuel 
Evangelista, 19 de noviembt•e de 1947. ASN, SET, le9. 76.· 

177 Cürta de Luis E. DLtluc: al Secretario de 
lnter .. ior y Policia, 22 de diciembre de 1947. AGN, SET, 

Estádo de 
le9. 76 •. 

1 7 m l n formi= e i t&do ciE: Lar~~ncuen t, 2 de enero de 1948. · 

i 7 o;. No hemos podido doterminar la -fec:ha del hecho, a pesaf' 
de 9ue conmovió a mLtcha gentr=- en el Este. Debió producirse entre 
febre1 .. o y mar:=o de 1948. 

tch:. Para al 9unos de los entrevistados, 
una u otra manera, l"te91'antes de la 
trujillista, como Ballestc:.>r, Victor Conde 
último habla sido ' 1 aseso1"''' de la FNTA. 

fuet"on cómplices, de· 
burocracia sindical 

y Prats Ramire:; este 
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ese in9en1r_,, 1 n 1 ,;;L~nc-1 l•.•-. ~:::~ t1·c~.tab·· de a.!~o inaLtdito para las 
autoridatlR'""i. '"-.•.•.::.-:::- ,..,i in·:. · .·11_,2n·t'.:1 ob1-:.?1-o c1"'g~ni::ado esta.ba sometido 
a ri9ido·.:: r ~ .. n"'.;·',_:.L•• r:c·· ,_ .. } ·-~-::t~'do. El !1e!:f10, no obstante. da 
cuenta d0· t,· c.:,,-·b~· •.::: .,;~d eo::.rcnt¿inca de los trc:i.bajadores de esa 
empresa; C·-·-1'::;1-:; 1:u.J:,,;1 ,1,., r::,:i.sa E:spec:1al por l<'l a9lomeración de 
trabajadur·es ~.-.c:J-..•.::=-.t:·i.:~lf_:-z, SLtJE>to::: ~ patrones de e>:plotac:ión 
capitalist3 f-..!n ur1¿. sociedcid con +L1ertes componentes rurales. 

La hu~lsa del 48 d:.tb.::i. cuenta de ot1~0 punta de importancia: a 
pesar de la der1·ota infligida por el gobierno e. la clase obrera, 
el primero no Ge propuso de fopma 9enerali::a.da copar las 
entidades de ba.se con ,-;igentes provocadores, sino 9Lte se limitó a 
vi13ilar que? las mismas no contraviniesen las concepciones c¡Lte 
tenia sobre el trabajo.. Poi~ eso, a menLtdo si 9L1ieron en los 
5indicatos algunos de los dirigentes que habian 5ido promotores 
de protestas y huel9ss. De todas maneras, ~l contexto de 
sometimiento politice a que hablan sido reducidos los 
tr"'abajadores posibilitó 9ue la hLtelga fuese disuelta con 
~acilidad y que sus instigadores, al parecer, no sólo fueran 
hechos presos, sino 9ue "no regresaran". 

sn 1 No contamos con información docLtmental de ese hecho. Ni 
si9uiera tenemos la ·fecha precisa, pero de se.9Ltro se dio en el 
19"~8. Los entrevistados d.?..n cuenta del hecho, pero sin haber 
tC?nido ,~elación di1~ec:ta con el mismo.. Nuostras pos9uisas en el 
AGl\J se detuvieron en los legajos de 1947 1 por lo 91.te es probi.\ble 
c¡L1e haya ec:os de la huelga en l.n documentación oficial .. f1edian1:e 
nuevoZ\s bt.:\sc¡uedas de archivo, pul?s, y la entrc:vi~t.:t de obreros de 
t.;, épuc.::a, se podr~á precisar lo sucedido .. De acuerdo a Juan Mnria 
Taváre::::, obrero vet0r~Dno del Central, la huelga de 1948 fLte 
dirigida pot, R¿:¡,fael Tejada. N. de León, "50 af'ros en el central 
contados c:omo c:¡t.tien c:ompone un bLt(:?n suel'to", El Nuevo DiC\rio, 18 
de noviembre de 1985. Ese testimonio co1"'robora que varios de los 
promotoros nunc:a rQtornaron ( 1 '~0 perdían''). 
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CAPITULO VI 

EL PARTIDO SCJClt->L ISTA POPULAR 

> 

LA RECOJ1F·1_-.. ~~ 1 C. I IJ~ ; L. . ': i.. E XI L I O 

La 1"L1nd.:..ci1..:.rí-, del Partido Socialista Popular <PSP) en a9osto 
de-1946 partió de las v,:;.riaciones politicas c:¡ue se p1"odujeron 
entre los in1.egr~ntei;; del í-'DRD 9ue habian salido al e::ilio. En la 
delicada sitLtación en 9ue se encont1"aba 1·rL1Jillo, asimila1"on lns 
concepciones del Partido Socialista PopL\lar de Cuba pare.\ 
proronerse la meti=l de r"etornar al pr.a.is, de la forma 9ue -fLlese. 
Este criterio se materiali=o a través de la aceptación de la 
ofepta hecha por Truji llo, a través de SLl enviado Marrero Aristy. 

Antes de lle9a1" a esta conclusión, los e::ilados comunistas 
in l-enta1~an compucta1"SG come tend~ric ia pol it ic:<1, inicialmente sin 
una orientación bien del:inida. Las intenciones solo encontrarian 
posibilidad p1•áctica con la o+erta de Marrero y ésta, a su vez, 
fLte una vi.u"iable dependiente de lu. acentuación de le) hostilidad 
ha.ci-=-. Trujillo en el Departamento de Estado. ;-,¡ llegar .:.tese 
critºerio, los e::ili?dos de·finieron un 11nc•ami1:?n1:0 totalmente 
distinto al que habia 1·e9ido la táctica del PDRD, abriéndose una 
etapa en ffiLIChos aspectos nueva de la evolL1r.1CJn del comunismo 
dominicano. 

La fr89ilid<·~d sobre la concepción partid¿-¡_ric:i. hizc:> gL1E cuando 
los militant~s del PDRD abandonaren el pais, ~ 1nediedos da 1?4·5, 
no se pr·opusier~n t"econstituir un~ secc1onal en el y::ilio. 
Adopt:\ron el cr1te1·ir~' dC! ent.?..blar rel.:1.c1onc•s c.on l~J5 p.dl'tidos 
comL1nistas do lc1:-; ¡:iuise::; dandi~ se i;ncontrab.:\n e::iJ<-•dos. 

El únic·::i '1UC .:011 salir <;:;.'.:! plunteó mantener· L1n.::1 cwmunic.:tción 
·form.::i.l con e!. intet'icii- ·fL!E! Hcnr!.91..1e-z, qui.i:-:n .o:tnt2s; cie asilarse 
había =-car·rJ¿,cJo una cl,:¡,ve secreta de comunica·:::.or, cor. El Lic 
Nó~ez. El ser1t1do pr·1nc1p~l de e3te con~acto set•ia que l~en1•iquez 
coadyuv.c>.s:;: desde: 0.fUE:!"t). a secundar los ct;:,fuc=-r::oo::; 9i....•E< $~ h.::>.cian en 
al inte1·1or· p~1·u t.i1o:;s1~l:.:1:::.::~1, '"" TrLt.l:'llo ccn ,-.~plclP.:~. Su !==-alirJa 
coinc1d1ó cc1~ l~ de otros dit•igent0s dGl PDRD y, aun9u{~ pa1·ticipó 
en la coties1~·r1 du Llr; arupD ccrnunist~ di~~1~enri01Jo. se integr·ó ~ 
oi:1·0 p1·oyec.to consic:=t~nte en lo prepi'\t'¿¡cion de un?. e::pGdic:ión, 
enti:\tll.:1ndo e~jt1·ec:hos ·11nculos con .J1.1an Bosch. 1"."\h! c:.·stuvo el 
01·igen del vic:1.je cie r~canocimiento <:¡Lle efectuó r=il chileno Frei1"e. 
F'::11·a cornpt'c:ndt?r las pecul ie1"id~de.s del momer1tr.i~ c:¿_1be z.e1'1alo.\t" qLtG 
HenriquQ= no comunicó las elementos de ~~te proyecto a sus 
antiguos ccmp~~ra1·05 je p~1-tido. 

L~:\ ju;;;t1·fjc21!'.:16n de? ese proc:ede1~ estw.b.:i. en la intcrpr·etación 
de los re!::ult<:1dos de una. r•eL1ni6n c¡ue habian colc=br~do los recién 
e>:ilados con otro5 dominic~nos residentes en Cuba y V~nezuela, la 
9uE! pasteriarmenti? fue dE:>nominada. f'1·im0ra ConfG1"enc:ia de los 



Comunist,;;0 c. C·r: .. -i! -, te- :'..:: un 2: ··.:-, lio. Est<? rGun.ión ~e llevó ~ cat:c 
en Carr· 11 .. -:;':•·i y =:s·pl:i·~n.b1"'e~ en 1"'elación ¿-tJ 

establee:•_ 1····-: 0 ::: 1-:: ':r'E. 1:..1:::: •1ie.i1~1s y nL1evo e:·:ilado~. Cn 
Cuba, G1 .:f,. ·-·::·< .•::ic-Jn.~~wo con i'\ngel l"liól.1n" qLtien 
sostenia (- · 1 

• • .-. -.i ! ~'.r·ttd::o '.:io.""lt.:10.li~t¿i Popular cubano y se 
identif·ir_·_·:: e;..:;·. '-" i>:.J.:.::.r_J.ar·es. Cn V~nezu~l'°'' otros mienbros de:?l 
F•artido r ~-- 1l¡_•c::-1n:;:,·-~.::i Daminicoo\no <PRO} militaban en el partido 
c:omLlnist:. dr:: '.Jr:.e;.~•-•.u)-?. <·F1 ... acct6n de los "prietos", dirigida por 
los he1"'mana~: 11~c.:1ado); eran Nicanor Saleta, LLtis Roberto Castilla 
y Er•cilio Garcia. 

Como los viejos exilados ~ran todos miembros del PRD, 
'-'provecha1 ... on disputas internas c:¡ue s<? dieron en el Frente Unido 
(··.:im.inic.:>.no para gue i'liolán y Grullón pL1diesen traslud.:i.rso a 
Caracao. A elloe sa 1Jnió Francisco Henri9ue~ y Félix Servio 
DL1c:oud1~.;.:1y. Esl:e último no habia sido miembro dl::>l F'DRD pero ya 
est;1ba identi-fic.:ado con 1¿1 idea de gue los comunistas debian 
fo1"'.n:Jr un¿• tr:!nt:lencia sep~1·ada. 

El 9rupo se rmunión durante va1•ios días, presidi~ndo las 
sesiones la intención de c¡Lu~, aun cuando v¡:1,rios de ellos i:ran 
miembros del F'F~D, debian c:onstitLlirsG l::!n t~ncicncia comunista. En 
ese momento l1!ol.~n retomó una polémic~ vcc;.rbal gue llccJv.~ba a cabo 
contra Bosch, ~,l ar:L1sar~10 de p1·etendr.:r de.,:;ti-ui1- t:?l Pr-.:n, lo que 
i11terpretaba ~n un sentido pcliticamente etrasado. De la 
conf e1·enc i a no sa 1i1...1 documon to a 1 gLtno, por 11:J 9L1E la or i .:::?ntac i ón 
adopt8dit de'-'•J.'11 ... endido no pul1dt:? se1· d1lur:idada pLtestQ 9~1C"' )as 
ver..::iones =;an c:ontt ... ::\dio:::t:c11·iDso. D~ acuordo a G1-ul~.ór,, se puso 
acento en la c.!ife1•c.o.n=j.o.t.:l!':.in 1·t-:t,-;pecto a Dosch, gLti€:n ya no 
sostP.nie pi::1s:it.:ionGs do.::: .:.:01·t1-1 m¿;r··::i::ta. Hl?nriquc:::., cr1 i::.o.·mbjo, 
indica guc, e;¿.:. 1·;;:,l:;1fjc:•':- un~ ltne¿1 insur•r··eccir:;n¿>.! 7 lo O,Lt~:? ent1c-~nd1o-"? 

9L1~ le auto1·i::::i.b.o; ~. c;::;t,C'.blr.~c:o:;.'/- lr.J:; ·.;incul<.:>s especi¡'-<}es con 
Bo<zch. 1 

L~s ~p1·eci~cicr1~s sobre el pensamiento da Do~~h on Pse 
rnome::nta son t::.~rnl'.!1!::.'n d1vc-1~gcnte:,. Para Grullón y¿1 e-r,> un 
antit::omunista 1 mientrDs que- Hc=-r1ric:¡ue:: lo evalLIÓ con posir:iones de 
i:9ui~rda hasta 9ue s~ int~91·0 a la ola del rnacarthismo de~pués 
de 1947. Ha1·ia ~aJ~a 1·ov~sar fuentes pa1·a Llegar ~ una 
concluEió~. Da ~odas m~net·~s, y~ Bosch se habia d:~ercnc1~do 
cla1·c;_r111=.-nte.• d.::: 1.-:i;., cc.rr.unl~-c¿1o;; y ~;.;. ¡ ... osible yuc·, é,ur.guc.:· :..udn·,i.:., 
mRntuvie~e pasicioni::.•s p1 ... ogrc.-.r:;ista5~ ya hL~biese iniciada C!l gira 
que l<::.~ lleva1•ia ~ pns1c1ones anticomuni'!'.>tas. Un 1ndicio de es'\;o 
lo da el 1-Qpo1·te del 1·~~pons~ble de la inteligQnC!B 
norteamo1•ican5 ~n la ciudad de Me::ico: '' ••• BOSCH, de ncu~rcto a 
SLlS p1·op1as declC1.racione~:;, ~, >rt..1 la c:¿i.bc:=a del lJDbie1·na 
p1·ovisicn~l y 5U p1·1m~1· mov1m1ento ser~ l~ liquid~ción del 
gobierno dE ·11•Lt,1ll.lo. Se le dara a los grLtpOl.ii l.::.1bo1-.01let..: li\ 
liber•tad de or.::_-¡¡;;,n1::t<.1• sindicatos, se protegerán los inte1·eses 
comet·cialos, 1ndust1·ialcs, de la banca y de grande~ p1·oyQctos 
a9ric:ultLtralt~G en r.:ont1·¿'\ de dem.:1.nd.:1s injustas y hu12l9¿1s y, en 
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Prot ... blr:,rr· -'n'.··· ric::· :-1L~'-.:10 lineamiento5 cla1"os, y los que 
pudieron - ~-·r:1.-Ju-.- i• ric .-!;_;:-)1 :::•rD•• tene1" carácter resolutivo puesto 
c¡ue no •-:-c,,·,.-,';l ~:·-'-} -,1·0;, • , , b·:.-·s~:::. par~·. la formación de una 
01"ganiza,~1·:J;,_ .:..., 11-.tr., ··-·,2s;-1_.,-. que s~ ol-..¡ida1"a momentáneameni:e el 
crite1 .. io d<.'? r·-:.t·::id~~ .c-.·f·: ·~:.ión Lir~ s."J debil:i.dad ante1"ior y de su 
abandono €.'l''l las <..::t'r·t..!1.:.:J.one-5 Uel e:·~ilio. Cada quien, en 
consec::uenci..:.:; 1 dc>.C'pl·a~3é• a...:tivid .. ".d'.::s má;: o menos independientes, 
sin c¡ue apa••eclese un¿ concepción unificadora. La e>:istencin de 
una tendencia comt.tn1,,;;t~ no p.;.\s .... b~ de se•" algo todavia mLiy difuso. 

Esa EitLtac1ón vut'ió cuando se ·formó L\n pequef'ro 9rupo de 
comunistas en La Hab~n~~ qLte vino a ser el centro de la 
reo1"ientación que llev~r·la utt~r·iormente a la fundación d~l PSP. 
Ademas de 1'1iolán y Grullón, se integr.:11•on a ese colectivo Re\fa.el 
Quennedit, Ltn dominic.-.:ino rci.:idP.ntc en Cub~ d12sde mucho tiempo 
antes, y un joven exilado ll~m~do Fabio Juan~ más adelante se 
,;.gregaria M.nu1·icio Da.e::. 8t,sit:,;-:me11tr:! por instignción de GrLtllón, 
ese gt·upo se lti.:a eco da ¡.-_, posiclón th"l PSP CL•b-='tno en el sentido 
de que habia sido un e1·1·or sali1· de f~ep~blica Dominicana y que el 
lu9a1• de los comunista$ no podia ser ot1•0 que eu esc:Gnario 
nacion.::\l. t.sta.s posiciones se fueron d;,.:·finiendo an diversas 
fo1·mc0l.s, como d12clar;0.u:inncs ::.'ntc los medios d1~· ccmunici1Ci.ó11 del 
r-·sp cubano y le-\ publ ic.:1ción dí-:> d1"'.}s número!':; de l<.-\ 1·e·:ist"'' E..Cl!::...lU 
DEc.•.nnc1•0.c12. Dominl.c:":nn. 

Mic>nt1•Cls tanto, Dosc:h hi1bi '-' -:.;uspend:i do J¿¡5 relaciones con 
Hc:.>nri-=¡ue;:::, .::-.. cp .. tic-.._n m¡J.rginó tlto:- todc1 lo cc-1ncr.:.>1~n1~~nta 0. SLlS t1~.:tto-:; 

con ~ ... l gobiG!rno venc·::::il e:~no y A la ~ue pudo he:.bct··-~c dr..,.sprend ido 
del ·,i..;i.j2 de Fr,..:;11-c:::-. 1·1.::-"' t·.=-.r•.:ic• Cns:c:h 12 h.~"\t11"J2. t•econocido EO 

Hen1·l~ua= que pracedJó ~ dGstr·u~r un n1ens~.1e ~n clave, 
posibl8mente del Lic. l•lt~Nc;:::, 9LlC habl~ tr·¿ldo Fr~i¡·e. En 1·el~c1ón 

a esta, c:<iste la ·...-r==o1·s1ón de? Mu1'í1?:::, 1·~~tr.:-mc1d"~ por GrLtl"lón, de gue 
En·v·ib un mensa.ie z-, H8n1~!.'='!L1e= sol ir:1 tanda una ;:;ume. de d1nero para 
ad9L111·i1• L:n.:'\ golo:!ta 

0

C¡LIE-! 12 ?·armit ic!rc:.; s¿•_c·"'·1· del ¡· .. ,:,1~ a va1"ios 
dl.t"igEntes obt•eros rle La Rcn1~n~ .• En ve;::: de 1·ecibir r1sspu~sta de 
Hc.n1·!.~-¡L\c::.:, i~-_ tt.1·:0 r:I~ ~~n·:•rh: '1"'1~n lr:; h.otbri2 ind¡cr.i.ao C]LI!:: no 
tr·~taba con personas, rrino coG or~ani~Dcio11es.~ 

gcnt~•~.?.), '=iP harán tod;:-.s lc~s G~.i-fLt'2"t"::c>~ pac;;11.)lE'S p.?.l"i': prevenll" ciue 
una cl~~o se tor~e ~~contra d~ la otra. ~l nuev~ 9~biarnc se!•ia 
proamer:?.c¿;~o." O·i "i.cicl c:c: D,_;i.sr.,a!"'d Ho1f.!t•;.d9c-:•, asi<;.;tente c:lel 
a.9re9{).do m1 l it.;i.t· l":'n t'lé::ic:o 1 l de f-i=ht"Gro de 1c7L~~, en Ves:ia, b.Q?." 
E~.tci.dn~ Unit1o5 1945, p. 113. Es- po~:;1ble clL\e Cc..,ste. de::::lat"at.:ión no 
d1e1·a cuen~a dol va1"dilda1·0 pen~0mien~n rle Bosch. r,ero si de un 
mini;11a de implicaciones p1·áctic.n!7.. 

~Los principalc.•s det~llt::!:~ de cista ve1·sion los tenemos de la. 
entrevista a Grullón r~ali:=üda en tt.?75, mient1•as viv!a todavia el 
Lic: .. NL1f'fez. El punto no concordunte se refiere a le. forma en que 
Bosch pudo haber leido el mensaje cifrado; de acuerdo a Henrique~ 
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Al , .,.,,· -,,- L:' 1-:?1:-.·~·=·~~. ~lonr:,--;:.1•'.:'.:: encontró que el 
in-fot•mal ·1:-.i;·· !.:1 '"ro;lt:::'itr~ pon.:11~1-~ba l~ 1~osibilidad 
d~ t"etao ¡:.,-. · ¡.. ~ 1·1•-1--o' ~·-1-:s ,-c>lc-:.t:i1:'.\t11::?s personc>.les con •=?se 
c:olec:tivc- ~.::; n::.';~ sL1 -:.nte1·ic:1•.. relación con Bo~ch, 
c:onsiderl: !';'1,_•_•. -1·_ :1~-:c<~;'.'" ,.,. : n !.ntegt"~r'-"E' .:\l mismo 1 aL1n cuando no 
dejaba dr t··~11~· ·\.tr,-_1;:-., ,_.; l'.:jl1-:oil q1.te 11iol.bn, scbre la ·factibilidad 
de esa ,-,ri.--.• ¡.1;--.c:l.c.n. F":i1- Gsa ra;:ón es probable 9ue el impulso al 
retorno '.--·'=- fí~• ta! 10c: i er,:~ c:Lt-3ndo 11 eg o.1·on a La Habana Peri e: les 
Franco y Fe-1i:-~ ·:;r.;rv10 DL1cct.1dray, convocados para sumarse a los 
p1·eparativüs ~e 1·etorno al pais. 

En et;ta sitL1ac:i6n :e lle_gó a la deci1::~ión de mane1•a 
rre~ipitada e inform~l y sin en1nat·camie11to 01·9hnico, como se verá 
P.n deotallR más adelante. Sin emba1·go, en la misma forma se 
t•ecLtperó le.\ 1dr~a dt? p01-tido y los documentos 9Lte p1•ec:edie1•on al 
1·P.torno de Gru! lón, Etáe=: y Quennedit fueron c.:,·l:::ados poi- el PDHD. 
Cn ellos ~G e~presa cie mane1•a enfática una volunt~d de 
diferenc1aci1~n con todos los otros ~ector~s del e;<i lio y una 
rolitit~ comunista definida. Hun se diese el line.amiento ::?n li\S 
fo1-~as ante~ vistas, llevó A cohesicno1- al grupo al grupa que se 
plaarnat·la en la fundación de1 PSP; en particular, Ducoudr~y y 
Fr·ancc> o·frr¿.cieron pleno t•espalda a los resultados de las 
ne8ociacianes con l•1t?.rrero, pero Miolán ;,e apar•tó y Henri9ue:. y 
[-iát::>=, aunque con 1"e$ervas, <•ceptaron el vit""aje. 

CA11BIOS EM LA ESCENA Il•JTERl\IACIONAL 

~:·ar.:i. l·:!nt~ndsr l.;..~ r;~zones poi· la c¡t..1e TrL1.j:!.llo acLtdió a un 
enter1d1clo co11 ~l p~,r~1da Socialista Popular de Cub~ h&brta que 
evoc~-.i- ¿1ltJLlíli:\S cond1r:ionL°')$ pol1tiC,::\$ in'tcrnacionalc;!':;. Lo 
-Fund.arner.t;:.l er2' c¡u.c E:. t1r2no se encont1·aba c:er·ce.do en el terrena 
inte1·n~cion~1. Si bi2n h~bla lcs~·ado ma11iobra1· exitosamentE hasta 
19'-14, ':JC.ZC•ndo tiel ".apoyn pl•.?no de liJas:h1ngton CI in1pidi12ntla };:,. 
mcvil1~ac1on de z~er~=2~ Stlfi=i~ntes ar1 su cont1·6, la ej tuQ~ió1·1 
varió 011 fw1·1na. .::1,tJ-.·L:_.1"Sü ,,:'l. le l..o\r_go de ll;'i~5. 

E! ell~mt:•nt:o tund,nmr1nt,,:'l.l en e~a va1·iar.:ión consis~ió en ol 
auge l-:lc lo~. m0\/1.fllÍe:>nt.os democr¿"'t1co:::; ;:;!í\ la re9ión. Hablan c.z,!do 
al03unc.1s t1r-ano::: t1·ad1r:1onc.iles, como Ubico, o resabio!:'; de 
<;0itL1,:\t:ion1ó!:S ?w.1·r.;-c!d,:.s, ..:.t-..1i1D i"\cdi.n" An9a1·it,:.'\~ en tanto gue en Cuba 
hati.:-.r·, ilLHJi:ldD lo:; pc.¡,ul::..:;t;3s aut1":nt;icos a l,o<. presiUC?nc:.i.: •. !Zl 
ambi~nte et·¿ d0 deíl10~1-ot1=?=1ón, y se orquestaba una co1·1·iont~ 
mt.1y poderos e'.\ gu;:, pu:_l¿1nb~ por el de1•rocarn1cnto de Tr•uj i -.10, ct..tyo 
p=.~ladin et·a. r.:óm1.•lo Getancourt, y 9t..1e compreindia '°' sectares muy 
in4luyentQs d~l par·tjdo auténtico de Cuba. 

en ningún mornGr.to le habla entregado la clave, por lo que el 
<:\sunto r.¡u~uu nebuloso. D~ Ct..\.:\lquier forma, estimamos que Grul lón 
1·etom6 fielmente el cr1terio de Nú.f"le=. 



En '-~1 · .. :._L·.<.:;•.:.n~ se desva.ner..:1eron r8pidamente los éxitos 
relativos.o ··1L"""! h .. "Jf,::; obt"eni•jl"J e1 9obiorno dominicoO\no en el 
centenario ds• J 1 1nd':·'p1~·n·:Jr2ncia, cL1anda incluso una dele9ación 
soviético , si -:e" "''· ~~,~·:.: !u (111smo es apreciable r·espec.to al 
con9reso d1-: .11 .... ·:~:;;~J,::;.c dr: nLri l de 1945. Ya las proclamas 
democrát1' .:,· ,•_ t't:i:-,.,,..-11.n~ltn efecto. De la dettente t"elativa 
c:::¡ue pude n:,.,:._¡-, c:t.;11: :·:ot' d111·~n 1:2 la .guer·ra, en función de la 
solidat~itJ.:.'.• ;·i;~f~-~·"-=-~•::.t.,;., c.1c.1 ;~~·1c 111ed1ados de 1945 Trujillo empie:::a 
a resent:.- •.:r• ._,i .. ~l.::•rr.ient.o Co'.'.da ve= más p1•ofLtndo, correlativo con 
el incrcm•:~nta de-' 12s 1L1chas democráticas inici.:i.do e.L arto 
a.nteriOt"'. 

El ai5lam1ento se manifestó en varios even·tos 
internacionale<.:0, como una reunión de jLlVentudes en Londres, donde 
el dele9a.do dominicano fue e;:cluido por 1~epresentar• un 1·é9i1nen de 
tipo fascista. Igualmente, vertical la 01~9ani=.ación obre1~a del 
ré9imen fue e::cluid.?. dr=l movimiento sindical inte1~nacional en una 
reL1nión c¡ue se produjo en Pat•is C:\ fines del a.No, debido a Llna 
p rapui:;sta de Lombardo Tal edano y de 1 ~-~ Con .fed""rar. i ón de 
Tt .. ci.büjadores de:> Cubc:... r·1~ecisamente, en 1943 Trujillo habia 
r-t:-sL1cit=ido li". Con·fE:"der.:o.ción Dominicana del Trabajo como medio de 
hacerse representa1~ en las canfet"encias obr~eras internacionalE.'5; 
incluso la RepúblicA Dominicana lle9ó a 5er aceptada dentro de la 
Con·fede1~ación de Tr¿ib~jadores-. de América Latina, (.1ue present.;:1.b<J. 
un::~ linea muy de 1;:c:¡L1ie1~da bo.jo el lider.o\::gu cit..~ Lomba1 ... do. 

E.n fL1nc:i6n del a• .. !se de la oposición intt?rna.cion¿..l a T1~ujillo 

y el apoyo 9ue concitaba, los e::iliados =>l=' compac+..::tron y se 
plan te aron 1 e- re¿< 1 i :::ación -?.. corto p 1 ¿\::o- dn L1na e~:ped i c ión c.1u1:-"? 
der~·otara <:i.l +::j1~1~cito dominicano~ Efectivamr=c'nte 1 aunque con 
t<J.rdan::::a, 'Jl ... acias .:"' nsos apnyoE; :' a la compac:ta.:::1Cn r:¡ue 1091~0 

p rofi1ovcr, er, base <"" su 1::>narme fortuna, ~;_>l rec1én e::1 l ia.do Juan 
Rod1•iyue=, se ot•9ani=ó en Cayo Ccnfite -un ~slote de la costa 
not·te de CuhB- un contingente expedic1onat·10 en el que ~e 

encon tr¿\ban in'll°J] Ltc1•actos secta1~es muy 1n·flL\Yf:1!r1 t2'..3 de Cub~. ~ 

T1~u:.illr:i, puE"s~ pas6 ~" -l:E:·me1· la posibilidad dt: gue se 
prodLtjer¿-, :.1n dE.:'s~mbarco .:.\1·m:?,do. El peligro tomaba mayor0o:s 
p1•oporciones poi•que el eje1·cito dOAi~ni=ano no 5Q había dotado de 
e.rmamentos mode1~nr.Js usZ1da-:; (:~n le:- 9LtC."'Pra rec:J.C:n concluida. En 
const:cuencia, p0.1•0.1. pode1~ sub~1stir, a T1~L1.i1l lo l~ resultcC1.bc:>. 
c1~uc: i¿' l t~?nF-~r acc.2so '°' g1"=:ind.:.·~ c:.:-.n t j dad8s d•.? urmamen tr_i:=, por lo 
gue, desd~ el mi;::;mo 1945, concibió Lln pro~~r<?.ma de mode1~ni:::ac:ión 

acelwt·~db y dG ~mp!i2ci6~ d0 lo~ e·fectivos m1l1t~1·es. Tenia el 
d-inero necesa!•io, punsto 9u~ dura.nte los .anos de lt.\ 13uerri-• el 
9obierno dominic¿:¡no 1091-ó acumLtlar C:Ltant:io;;as r1~servas 

~-:: Sobre Cayo Con-fi~e, véasl:.! 1.::.1 correspondencia norteame
ricana, en Vega, Los Estc;.das Unidos 1947, especialmente t. II. 
También, Tulio rirvelo, Cr\vn Con-fite y Lt.~perón. Memorias de t.1n 
-e,:pf.~diacionario 1 SD, 1981. 
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internac.1.,;.;n···.t,:.;: .• r~:::·,:. ::nocó con la var1~c:ión de la politica 
norteamer:c:111o,_, -=·~ ve1·~, m.:..'<s adel;;i.nto. En parte por esto 
Ultimo, le·· ,·,.·!e•·-.· · ,,. , di-O!' la$ fue~·za~ ·:ii-in.:\das sólo vino a 
producir!:,•:- ¡:-:~ : .. L: ·.J<,' li".1s dci~ t..iltimos af'l'r'.)S de la década, con la 
adquisic_,~ ~r. ·.·.••~i~S u:11d~des navales, más de 150 aviones y la 
instalac1,._.n C·P. •.tnu Fébrica de armas en San Cristóbal~ Para 
entonces, rr·l p12li91"'0 de invasión habia disminuido t1 ... as el 
desmante1~-.mi~nto del cuerpo de Ca.yo Con·Fites. 4 

Entre los fineles de 1945 y de 1947 la va1 ... iable de la 
e:{pedición se tornó en un r~efet"ente crucial de los movimientos 
pol.1 tices del ti rano. En esa coyuntura, 1 a ct.'lspide responsable 
dentro del 9obierno norteamericano de l¿\s posiciones hacia 
América Latina tomó distancias ostensibles respecto al gobierno 
dominicano; en cierta medida estaba i1nplici~o ~l objetivo de 9uQ 
hubiese un cambio de 9obie1·no en Santo Domingo~ E~a notable 
variElciéln de la polit1ce:\ del imperiali:;1110 cont1·itJL1ii"I, a SL\ ve:::, i\ 

pot("'nc:i<?;r l.::- oposición interna y a cohc:?s1ona1· a le<;:; e:;iliados en 
toi~no de la idee-o. e::pediciona1·i.:;, F·'LlE!':.'.. 81 ~·t:tirlJ dt'O!l apoyo del 
impe1·ialismo debaja al tirano dorainicano en Ltna situiZlción en 
extremo pr·eca1·i8. 

La motivación 9ue llevó a pa1·te del aparato ncrteamet•icano a 
C1-\esi:i ana1• ¿, Truj i l lo estuvo dada por el t?n torno dt:~mocr6 t ico 
vig~nte y, sobre todo, pcr la con~ideración de un nuravo 
ltneamienta tendente ~ prevr:..•nir €?1 C\Ll8·~ d8 los movimientos do 
libe1·ación nacional, ~ncubie1·tos bajo el alo3ada 11 peli9ro 
comunista''. Anter·1ot~ente, la pali~ica r101·teQma1·icana haci~ 

·Amé1·ic3 Latina habia e9tado no1-n1ada por la 1dt~a de 10 no 
inte1·v~nc1ón, como parte nod~l d~ l~ ~3t1·atc91~ ~el ''buen vecino'' 
qLl~ -i-~1·21JO c:onSi!JD la in=·tt.~• . .tr;;:c16n del lc:.\rtJo,.J !;)Obierna di; 
Hoosevt=lt. r-·a1·adó,1 ic¿\ms:nte, en L1n moin8nto de demacr~d;i::ación de 
la vida politicm norte~mericana, lG politica de na intet•vención 
cont1·ibl1y6 al ;;:1fian::::.:i.mir-=nto de dic:t::ldLU'ils- Y ello no fue 5ólo un 
1·e<:::1..1ltada marsinal~ Sino que? t~l -Fonda ¡~·f-:=i::i:lVO dE: .l.<:>. ~~;;tra·t;egia 
nurteam(::;t•ic .. "\n;.,_ o=e:gLli~ >:ans1de1·<Ó'.ndD la c=inveniencia dE:' regimenes 
auto1·it~1·jos co100 m~ciic de proJongación de Ja esLabilidad global 

4 De todAS ~crmas~ una tentativa f~ll1da de invasión se 
proclu,io en ,iL1nio de 1949, por la baliia de lupe1•ón, bajo la. 
di1·ec:ción de JLtan F:odri9L1e=::. La e::podic:ión, !;;.!\lid¿\ de Guatemala, 
c:ontO con r~cursos b.:1st,;;\nte::o limit~dos y ·FL1e mal coordinada. Para 
entonce=:; los medios defensivos de la dictadura se habian 
incrementado notablemente, pot· lo que resultó sencillo aplastar 
al pequefio cLu~rpa de e:·:pediciona1•ios. Para el acontecimiento, 
véase, ademAs de í-"11·velo, Hamlet Hormann, De héroes, de pLt~blos, 
so, 1979. 



Tru,¡¡J•-:.• h.-:·.bt-_- !::-.)1r=-.da ·lo1 JCl.I' Ltna sólid.:t 1·ed de solidaridad 
al inter.-ü. •-.:. <·f···.·~· . .;r.o .J-'•tPL":·i.:.-li~-~t"", no obstante la .:\ctitud de 
fr-ialdad 1· ~-e t:1·.·,;;, :h:> p"'<t"t·.O' del secret~rio HLtll y la discreta 
animadvet·r:::. i ::: .. :., del subseo::1·et.arin Wel les. Dignatarios como Nelson 
RockefelJe¡·, al gene1•al Brett (jefe del canal de Panamá) o el 
primer emb-:;.,1ador, Av1•a Warren, eran admiradores del tirano 
dominicano.'""" El gobierno dominicano, con mL'lltiples medidas y un 
disposi ... tivo de sobornos pa1•a .:.;ltos funcionarios del impet"ialismo, 
habta 109rado p1·esentarse como un aliado incondicional. 

La correlación de fuerz.;i.s ,-=-. favor d~ Trujillo comen=ó a 
vat•iat• con la designación de Ellis B1•i99s como embajador a 
mediados de 1944. l_a presencia de Dri99s implicó cambios 
sustancia.les en el apoyo no1"t·e::>amer·icano, pues pasó a 1~ecomendar• 

wna politica de frialdad ha~ia el 9obie1·nc dominicPno. ~l 

ernba,iador en cLiestión h€\bia r.;st;.;..dC', t:ajo lc?.s órdenes ele Spt"ui lle 
B1·ade11 en la embajada en ~a t~abena, y spri~ Braden, desde esR 
posición, 9uien dQfiniria el lineamiento ''democ1·ático'' 9ue 
p1•edominó hasta mediados do 1947 ~:in la política impet"ial hacia 
América Li?.tinc:,. 

A pat"tit" de la independencia que había tomado P8rón respecto 
a Estados Uriidos du1•ante la gue1~1"a a causa de sus posicione~ 
nacionalistas y de sus gimpatias por el na~ismo, Broden llegó a 
la conclusión cia 9ue EGtada5 UnJdas debla contt"ibui1" ~ e1~1 .. adicar 
las d1ctadut"aS como mGcito de consol2daLión del sieten1a. En ello 
e=otabr.-. en Jut-90 l.<'.'< búS']L\et:.I<-'\ d.:? un.:.' nui=;iva fot"fl\1'\ de legi1:imirJ¿,d 9Lte 
r1·evit~1·2. 1-~ pci~ih: l 1d.c;d del ,c1v:;1ncf? •'."'_OmUn'.lSt<!\. En i=!n!?l"'rJ de 19'15, 
B1•aden en ti -.;,·_:_¡C:• ,~_11 D2p<oi.1- t am0n to de• S:o: t <.1or. un l'lemorc?.nciLtm ti tul .?ldO 
''Agenoa p~1·~ Wa~h1ngton'·~ u110 dra cuyos topicns era rel~tivc a 
''La Politlca ccn r·especto a las dlct~dur~s y los gobiarnoa 
ct<=sacredi ta.dos." En otro de sus ciL"°spac:J-ios de:;;de L<?. Habana, 
f-ech • .,.dr.1 i;•l ~:;de ::;b1'fl dol ml·_:mo 2-i"r:::•. '::i•:? umpli5.n 12~ mot1_v.':i.t:ionc--:15 
de l.:.• pt·opu~st:?. ~ tras; ju~.t:lf1c,J.r !<i condu!O'cer.denct:r\ cor. los 

!°'"• Ent1·E otro·:=. episodio<s de j.ndur.c.ii:•n anti.democ1·ática dP. la 
e.dm1n1str-.:.:1c.ion l.:ol.-•=">t:-ve) L, S"-: 0nr.:Lii'.:r-,'~r-.:. l.:..; 1·0·.'::Jl•_tción de 193:'.". en 
Ci_tb"'-~ cuyo 9ob1i::·rna, dir::.g1do pu1· GrL\T..\~ nG +t.1E ~·e:c•:inocido ro1·· 
E::-.t.°'d;:i:::_ Unidas. El cnvi:1do ,:;s¡;eci~··-1 ~umn~r l·J~l.!"'.'s, lltrtgo P~"-1.=-din 

de=- lr:. r.Ci intcrvEJnciün, .:-consejé la inl:t:O!r'Vt?nc.ic.n mtl!.t.:-:.u• pD.rr.i 
rto"staLtr8r el ot·den. A Wel los SE· opuso el Secr·et:arj o de Estado 
Cordel 1 Hul l, 9t.1ien 1:L1P. consciente de? l¿¡s repc•rct.1siones nt18<-"-·t i vas 
'lt.le t1:?nd1 .. iw. en Am~1"ica L.:.•tinn una inte1 .. ve1,ción dir·ecta en t~uba., 

ne\ obstante el det"t!!c::ho le9.:i.l t:¡Lle a ello propot'cionabG l.;. Enmienda 
F'l,\tt. 

,. Vega, lo~ Estados Unidos. 1945, pp. 
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las urgencias de 

"c:u.-:i·;~ •, ! -~· ,,_,-,r-:n¿•; __ ;,.e•["' 1..1ri:..-i. .. i.c::c ión m::. 1 i. t.:1r en el NLtevo Mundo 
de riL:' ~-=·~·=· ~:·l!:-:1':'i·-:"::s: h.o-.ya sic:o elimin .. i.da, creo 9ue debemos 
vol·.··.1· .:.1 e:: .. ,111inc.'I" nu~str¿.s politit.:as con respecto a los 
dict.¿\d "-1-::"· y ::; lt:is sobi.~·rnos desac1"editados, gue son la 
ne9nci on de l\..Js principios y las libe1-tades democráticas por 
las cual1?s ahora luchamos ..• ne podemos ignorar lo que, como 
he repo1·tado f recuenteniente, pueda se1• la amenaza más 
peli91·osa e insidiosa de. la era d~la post9Lte1•rc; al modo de 
vid~ de las Américas y de la democracia: El camuni$mo. Se 
debe tener presc:?nte r¡ue las leye$ de ar:ción y l"eacción hacen 
9ue las dictaduras prepar·en más profundamente el suelo 
fér"ti l PGll"'a esa ideología tan dest1•uctiva. " 7 

F'a1·a ponor en p1"2.ctic<::l ese uPgent<o, r2<:¡Lto1"imiE?r1to, Braden 
ac:onse,ia.b~ quC:o> <;e;,. ¿ip 1 ic:ase l.r~ r---ol 1 t ic:a c:Jol buon · .... ·ocino 
abandonando la no intervención. Deber•ia aprovecharse alguna 
iniciativa de ott·o p~is, coma la 9ue poco después preser1taria 
Uruguay; justificaba le propuesta in~ervencionista bajo el 
~LtpL1e!:::tO de 9L1e " es nuestro derecho soberc':\no ••• 9L1e e!::cojamos 
libremente '"'· esos 9ob l e1·nos con los ct-1<?.les deseamos mi\ntener 
relaciones cot·diale~ y coopo1"at1va5.'''l D1·~den a9re9aba que se 
deberia refo1-rnLtl¿i.1- la politii:a del Departamento de Estado hacia 
las dictaduras., fo1•mulada 1 de noviembre de 1911·4, en la 9ue se 
deterrn1n::'.lba c1Lte se mantend1·i¿in rF_.lac:iones cot•diales con los 
c:iobie1·nos autorit.;i1·ios, aunc1uc:- se hiciPrü pat;ente la afinidad de 
lo5 EEUU con !as ':J8b1Pt"nos tlf?ll101:1-·4tJreos. ~)eli::ilr'.'\ba 9L1e debía 
modiíic~rse l :::.-. c.1;.o•fir.1ciór, de "t·-::.:1.:.->.cionr'"s CC!l"dial~~" por l.:.i de 
"relar.:1one>. cor1·ectc,·,; :' ca1·te-.~E:;os". l~l Fr::.mer cisp8c\;o del nuevo 
intervencionismo srur·ta 
de la democ1·~cia: 

la pt·opagación agr·~siva do la ~::celencia 

"Es a•:iométic:o ::fLH"=' no r-odemCJs impone1·le l,':I democrar:i.rt a 
otras p~1·snnas, pue~to 9ue ~ón ?! minmc atentado seria una 
cont1•adicció:i en los tL->r•minas. f."f.:"t"O s1 pt.,demos, y debemos 
empe=a•• inmedi~t~mmnte, a vi901·i=ar y e~parci1• la misma 
doct1•ina y ~l 1ni~ti=i5mo d= 12 dcmoct•cci~~ ··~ 

De t::Jda=. ·for·r.1:ls, 1 ~ pro?tl';_l<:ind-ci 
':l ce;mbio y p1"o?vcind:-•i¿1 c:¡ue los 
cualquiet· alter•nativa 1·espec~o ~ los 

po1" 1s democracie alentaria 
puablos ee inclinaran hacia 
ti r;::;.nos: 

7 Oficio cte Ot•aden al 
19·15, en ibid., pp. 150--157. 

Secretario de Estado, 5 de abril de 

l;t 1º...i.Q_._, p • 15~. 

Y Ibid., p. 153. 



• - ·~- ; 'i:. ' ,.. ·-·. -

G.pa1 1;·1·•' .,, 
en C:'' 

CJ.. 01:· 

que ,-,¡:u• 
sea ! .... ~. • :::-1,1c;~ 

._. rl1c.•1~r.-."~t1·..:Jt· :¡¡¡r·.· .l<::i~;~-.,,1?r...:~ une:>_ ~<1prah¿:i_t:i1'1n 

· - ·.- ! -:>.•J•·_.,-,~"=, :-ir·• 1": l ·"•n<;=":r. ~ ·~· 1 r.:;,c:; í"-'.•:!d<? fll?.ni:r~nE'I .. 
·(:,-:::,:!•"" ._,i ~=-· :_1 ~· 1;~'•-,ctr=?t .. 21 sis~:Hma 

~''· ,_·:;,. ,-:.il.01·- ·lt'"'° pu:·•~1cir .• ·~e t..:.?l Ol?.nl",rc1.., 

-.!-:,0<1 "c•,c-.l1-1•-117r CCiSil pr:11· L\n c.:-:i.mb10 y,;.:i. 
me Li GomLin 1 r=.mo. " 1 '"'' 

Bt"aden cr:ini:.lu1.:• can una consideración c:¡ue no serla aplicada 
de manera ~cntir1ua en la inmediato, sino 9ue se1-ia 1·etomada ant~ 
el reto GUe 5J~nitic6 la revolución cubana. SeNalabn que Estados 
Unidos "nu pued~ sobre•/iv1r en Ltn mundo que no sea domocré.tico. 
Como un asunto de nuto-prese1 .. v;;.ción, nos se1•ia de pPovecho 
rodearnos de democ:rac:ias." Tras ello pt"oponJa interrumpiP 1.-,. 
colaboración con los ''tiranos insi9ni·Ficantes'', t1·atarlos con 
"formalidad distanciada", no oto1"9~rJe~; nin8una ayuda económica y 
rnilj ta1"',y pr·ohibit· a todos los ·FLtllr:ionBrios estadounidE!n~es h.,_¡c::et"' 
declaraciones de encomio hacia los dictadores. Mientra~ con los 
"~·091menc>s democ:rt.ttico::; y r:cle3idos cc.nt5titL!cion.:~lm:.:ntc prJdt~oT.O!.:i y 
deb0mo!::; s~r tal et•an tes, pacientes y ~Jf-2nerc1sns, M • - ccn 1 os 
dictadores debemo5 si:r e:: igen tes ..• '' 

Todavia du1·ante la ma~o1· pa1·te de 1945 la facción p~rtidar·ia 
de ~poyer dictadores mantuvo 13 h~~emonia en el Dopat·~am~nto do 
Estado. 11 Ello dio lugar c.1 '--lUt~ B1·1gci$ fu~ra t'.tesp\:-ciido ch:~ su 
posición dominicana y deg1-adado hacia Chin~. Tal linea se 
canso! id6 con el nombram:.1~rito de S-1.:2tin1u5 como s1~c:1·et<'.l.1·io di~ 
~Sta.do~ A los pocos meses (en JUn io), empe1~0, E>tetiniu~ -fue 
su5tituido poi~ Byr·nes, qt110n d~cidió ·~alid~r·, cotnc política 
gr:>nor;:~l, liOI.'="' propL1c.>~;t21~-; cJr:: D1·,;>dc:ri. E::;:;te> guc}dc1 en lo-, sub:o;c"::ret.:."'l1•ia 
d.s estar.lo, sustil1.1ycndt:l .:.' G:cu.:k0·f0l lc:·~·. Br,;':"!Pn, .:, :;1_1 ve:-:, prn1navil~1 
en <.::ctLtbi·e €'1 no11.b1·,c1m11.cr1l;r, c?e [1r-.1~_::_.-:¡r:; r::omc. enc<:1.t 'J'-<ci1..-'l cic'l dr:'.",p,;>..::ho 
da set1r1tos l~ti1,oamei·1c~~os en el D0p~t-t~me~i:a. 

Lc.1 ¡:;0!::;1ci1!.rn .J;:- í.:1'Í.'J·J~~, ~::..•1·úmi:er1·t;i.:..• f,_•-...-1:.~',_~-.bl..z ·"-1 .:lto;r·1·oc,01n1:i.;:0nto 
de Tru,iillo, 9L1 eod6 to·::'p1·e:-;,:;d;:1 ;::,n un.:1 ,-;.nntrotc:ión 1·1r'-1ch¿1 ,:1 p1·op 1~J::~.il;o 

de l~, ¡-:,nlicit:t..•.d dEo' audiG'nr.:1.~_; '·lL'E:! le: h<.;bia farmttl.:•cin !.'.'.n•:JE'l M:lrc,les 
c:on la fin;.:tl:ld.:.1.d d·.:.• :::ibte-:i~.=.'1' "::-r~n;·.-,~-,ín,.:;" .:.:.c;-~~·~:M r!C::.: un<>_ ~:;a] ic'~tud di~ 

oplicación de los acucr·dos d~ Ch~pul•apmc y d• J~ raciantm 
iniciatiVE"• Ltru9u.:lyi\ pi?tra derror:.-.1 ... c-1 Tt•L1jil lo. El íuncJ.c1na1~io t1ue 
le 1·ccibió 10 e::pres6 9ue c1~2l91.~1e1· iniciativa on aee momento 
é::e1~ia pre111atLu·.::1. B1 ... ig9s 2sc1~ibió .:.i mr-.no G'.n el mamor.;::.nduni d0l ot1~0 

funcicnArio lo siguiente: 

"C1·eo 9L1e e:; mt'~jor c:¡u1:? no la reciba. t-lts pL1ntas de vi~ta son 
lo su-fic:ientemente bit::>n conocidos y mi reciente discur'"'sa ·Fue 

.ibid.' p. 155. 

11 Sobre lam pugnas en torno 
esfer~s de t.-Jashin9ton, véase Ve9a, 
pp. 18-22. 

a Trujillo dentro de las altas 
Los Estados Unidos, 1945, 
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lo .,._, -í· '- C" .!. ;~íl t ,,_,;¡~ ';!f : ·SF_·t'1A l ,::-.ntFJ ·.lue cua . .t·711J l.i:=r coi:=.a que Mor•ales 
mal1r-, '.<·r¡c;·(··.;
def:11: 
mis;;;o -~ . 
el i. ·::··,,-.. 1 

est .. , 

p;-, ,_or1'.-~<?Jo podr'1·-"-~ 1:)n mi opinion, =e1• 
,-,·:,·•·:r•l'OfJUC:e!il·p i:JP-st.!1.? ;-;u r·Llnto de ViStL, t-:ol 

.. ·'.'~':? .. p'_,nJr•J.,:. "" mi a. c1·Jt1C:::\S por parte rJe 
~·s'·¿,1- ,_<JmpJ.at..::•'.1dc:r contra élM Lo r¡1_1e Mo1·alf?S 

.¡e hacet• es adffl~~l~r~~ a una pistola que ya 
est,".\ "''1-1t:11·r:,•d.:1 11a;:i'"' E·l. objetivr: 9ue él desea. La paciencia 

'es lo qu~ ~e conviene.•• 1 ~· 

F'L1ei=. bien, l.:. "pistola .:>.punt;,\da" empe:;::ó '3. disparar- a 
p~··1..1pósito de la solicitud de adt¡Ltis1ción de: mLtnic:iones hecha a 
fir1~s de noviembre por el EJDbic1·nc domin:icana, cLtE?stión vital 
p;:u-a sL1 supervivencia, como antes se ha visto. En Ltn Aide-Memoire 
r..:·nt:r·egado personalment~ por" B1·uden, ~1 Dep~rl:amanta de Estado se 
ne~~ a da1· la autorización para la venta. Les argumentos no 
pc~!an ser m~s duros, A implicaban una voluntad dm debilitar la 
tj 1•¿_u1ia: 

11 
••• 5Q conside1•ó que l~ 91·an cantidad de mLtniciones 9ue el 

Gobierno Dominicano sol ic.1t:a sal amente pL1eden ser 
Lltili=adas para uno de los si9u1entes dos propósitos: Ya sea 
1=2n contra de Ltn.:i. república vecina o en contra del pueblo de 
la República Dominic2.nu .. _ E5tc 3ob!r:>1·no h:=:t e<;;tado obsi?rvando 
la sitLlacion en l.3 F<epública Dom1nicand durc.nte afros pe.sacios 
y no ha pod:i.do pe1··cibir 9L1e ,:..111 sE? hayan observado los 
principios derr.ocr<l.tticos, ni en teo1·ia ni. en práctica. Esta 
c:onclusi6rl si:: basil en la fal t;,_,,., dt:.• l::.bertad de e::p1·esie1n, 
libei-t.a.d de prer.s~~, y 1 ibe1•tad de asc?1rnble¿1, e>.si :::orno en lr=\ 
::;upr·e::;j.ón 1Je lnd2. wpcsicl.ón rol .l tii:::~ y 1~~- i':':·:i:;tGncia de un 
3istema de un ?Olo p&rtido.'' 1 ~ 

Si bir.>n r;.s~ docLunento no S!'? h:i:::o pübl1c:o <?fl ese tinrnpo, la 
r:c¡ndr.1c t =i de l ot3 l'c:.>spnn s<:i.b l P.s e.le la t.:>mbE, ,i .oir.10 paso a Ltn.1 di screc l ón 
que :;.e podia intet·pre·!;ar como Llna rr:.c:on!.1iderac:ión d8 l.-:\ 
1:r.:ldicic.;r,i':'.1 c::o\!u1·os.i."d,:;.1U. Tru·Jj!lo intentó d~splc:g,:tt· m-;iniobras 
di·.;¡:;1·~-;=: .. s, como lu. y2 vist.;.i. de sc:J.icit¿,i" a las compal'flas 
~=tic~ror·ac guG ln informat·aG dG los agitadores ccmun15·tas que 
pt·cvocar·an conflici;~s labot·ales. La reac:cion ne9ativa de la 
embAj~rla no se hi:::o esp~t·ar·, y se abrió una ·fas~ de tensiones 
pc?.t2ntcs entre Gl 3obier•no dominicano )' la embdjada g1_le intentó 
set ::?.pravech..=:.de>. poi• la oposici•~n. 1 "'~ 

1 ::.:i: t·lemoi-andum dP. 
il2J~, P • ::::1). 

Ha1_!c:h a Bt•iggs, 27 de novi embrr:! dt~ 1 Q•!-5, 

1 ~ Aid.:,~M~:noir-i2 dol DE!partamen-to de Estado, 28 
de 1945, lh.i&:.. 7 pp. 309-311). 

de dic:-iembre 

y 9 
pp. 

14 Aspectos de e5tO aparecen en los Oficios de Scherer del 3 
de r:::inero de 1946, en Vega, Los Estados ·Unidos. 1946, t. I, 
95-96 y 103-104. 
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En ·~L:nr..· .~.n r~r.;! '!\'_:;~ c:u~.r.::i·o, .;;; Tru,iillo no le 9uedó otro 
recurso <"¡L'•· c_•_.:.:odir =-- m::lniob1•e:io;; 'nui;;ua.Ies, consciente de c¡ue se 
encontr.r..I ..:• ·,'.r '~in (¡1,71,r,.;.·r.t¡;:i de 11iá:-:1mo p;:;?li91 .. ,:i. La maniobra cli've 
-conside:·-;:1~-1 pe•· <:nnsejo de íi'¿•móri Marrero Aristy- consi:.tió en el 
of1•ecimi~·r1~Q d~ t•n pacco a lo~ comunistas cubanos b~jo el 
supuesto d~ la dcrnocratizac1ón del pais. En lo inmediato pesaba 
la r.:onvenioncia de acal la1· la intensa p1·opa9anda contraria 9ue 
desple9aban los comunistas cubanos a través de la emiso1"<" 1010, 
muy escuchsda en el pais. 

El PSP cubano se enc:orii:1•aba en la cumbt•e? de su inflLtentiC\ 
históri~a. Habia tenido ponicicnes ministe1·i~le~ en 91 9~bier·no 

Lll~ F.Jatistc:.. y se habi,:;¡, comprometido farm¿\lment:e i\ b1·ind.?..t" apoyo 
pa1·l~m8nta1·io Rl gobiet·n~ rle Gt·21J; obt8ndt•!2 ~n l~s elecciones de 
unes meses dospués inás dal 15% de les voto~ na~1onalos1 tenia 
bajo su estricto contra] ¿-, J.,:;. Con·federaciéln :IE> T1·2.bu.is.dorc·s d'~ 

CL•ll.:-"'., ~::>r1 l.;., cit.le ''-iE hallaba l¿., cas:>i totC1l ida.d UE. l.::1 cl;;>.se ubrG!'i.t i\ 

t1·~vés de uno~ 1,3~JO s1ndica~o~. De n1~ne1·a gue, a tt·~vés de la9 
ct--1.ma1·3s, del ;::,p¿.1·.:~to sindit:cll y dcif pacto qLte hab:!.e e~tabl.8cido 
con el partido de gobierno, el PSP disponia de sólid~s posicion~s 
al interiot" del si=tema politico. lntc>gre.rlo .:~ un acuerdo 
imr-1 i.caba no ~;ólc::i p.:o>.rc?.l i=a1• la p1·op~g"1nda 9ue l l12··1.:1ba a cabo~ 

sine 11eutrali=ar otros sectorC?s importantes de la politic~ 
cubc:i.na. 

También s~ busca.ban con l'.'.;l c.cuc·rC"Jo cbjr~tivo'.5 más 
su~t~ni::iales. F'cl1·· una parte, indL:cir lü c1·ecn1::ia d~ ,_1!"1 p1·ocG7io de;> 
ch?mC1•=t··:\l:i:::,:1ció!"'"l, de SLter•t12 gue ~e? E"····it,"si::: el ,o.1i•:..l,:1mient.::i 2n L:-.:is 
or9r>.ntsll\C1=' :1.nte1·n,:i.c1wnr.ili:-=s; '=''2 tratar-i.:;,, ¿t::=,ir:1i•::;rno, de f,·.::,•.Jm•::.>nt:0\1" 
~- lr.!- .-,pc-s1tore::, d~ m21n0t·,:-, t.¡UG c.gt.t•=:lla:; c.¡u& ~e .<Jc1.Js1.,:,st.~r1 ="' l;::i:::; 
9~1·ar1t(nE de accinn pcl1tica l~gal d0btl~ta~~n J~ 0pci1~G do uncl 
e::r~dJción ~r-mad~. ~l 1n1sma tiempn, Tt•wjillo apr•o\1ect10~ie1 p~ra 

aplica1' un cen~o de cposjtares intE•rno~. Se ~usc~t·la, por~ ~lt1mc 1 
en i~.:;,ntc..; qur:-.· c·l At'UE't:cin se Pst.at:ilecl.1 -::nn J¡:;"" c;::imur.is:t";~-. cubc.\n<.1!:. 
y ~e t·~feria 8n primer• té1·mino Q i~ Ic9~l1=~ciór1 ci~ acliv1rlade~ 

de~ Jos c:omun1-:..:;t."'.\s r.'.ominic.:\r1¡Js~ r¡•._tl~ !::I? idi:nti f i:::a1·F.1 a l.:;i opoLli•.:ión 
.::on el comun1s::;mo, t:into por lc.i pobl.;oc:ión en !JF·n~ri.1! .::omc1 poi· !el 
apot·ato 1mpet·i~l. 

L.,,,1 ld.0-:1-:'. L;~. t~J ~cuercic1 C'r\ r·c-~'°'.t :tdo:d no ·fue dt:: T,·» .. : . .i.i l l-_, ni d1:1 
Me.H·rerü; h<..'11:,!;. ~iCo 21·es2nta.d~ r:>.1 9é'."JU1.".:r·ro domi.n1c .. ;10 pc1r· ci•. PSP 
::Ltt:.ano en 19.:;.:'.i. Cn L:<::;nver·sf:1.,~.~.i'.Jr; Ll<:: Em11Jo F~oo1·l!-;]t.te:: Dr2mor·:J::.l 
-alta func1Gna1•10 de la dictadur~- con José Luciano 1~1·anco 

-historjadot· cubano dG ideas comLu-,1st.;or_;-, e:!l s1?9un':lo Je· hi::o 
sAb~1· el int~,·~s que tendris el PSP en llcgGI" a un ActJf~t·dc con el 
gobict•na dominicano; éste debia 9ar•anti=a1• la libre 01·9~nizacion 
t,.:;iridicül a c:=:imbio del c:ese dcc> atac::¡ue-= al 1•1?c.Jimc~n pnr parte dto:• los 
~a~tidaa comunistas y del establecimiento de r·ela~iones 



diplomát•.• :1:1.-. ·::.•.:i1:•.t·l:1c3. lC'lo Sn r•-i.r.ci.p1c T1~ujillo no 
prestó nJ; t.: ·; prcp.: =.ta. Mo ob~:tante, unos m¿se:s 
de>spués .:·1; or,;., 1 ~'"'mb~J~1r::.:i1 domir.icano ::..,,,, La 
Habana, .• .. 1

•• >1~_,·,_"!,"!:IN~;:, , .. :tn:1ió visit·OI ¿\ Bla.s r.;LJr_.:s, 
sect•etar1 r~P.J~ Lo~ propósito3 expt .. esados por el 
jerarca .:·w'· -- ~=-,t·: t:ub¿;r•= 1-e-tificabc.:iri lns t1--ansmitidos meses <"t1·ás 
por el 1<o;tt~•-; .;...,dcr~ De manera guo T1·L1jillo tLtVo Lln recurso 
importante d"1 nl',•'JOCiación que se dispu:o.o a usa1 .. en el momento en 
que la sitLtación se tor·nó delic:;;d.!l. en e:-:tremo~ De hecho, ya en SLt 
co11v2rsación con Rcc:a, Diaz Ord6Ne= habla abierto la pos1blidad 
de que se lle9a1·a a un acuerdo cuando le hi=o l? pregunta, como 
al descuido, de si ''ln libre 01·9ani=~ción d€ les obreros en 
partido no eD bastante para qu~ los núcleo3 socialistas 
CLlbe"\nos se inclinen a to1•n.::-.r compr0nsivos sus pensamientos hacia 
nosot1·os. ":1.? 

Conio pal'tidc m~yor del áree, y ante la ine::istencia de una 
01--9r;1.r1ización cornL•nista si9nificat1v¿.._ en República. Dominicana, el 
PSP esbo=ó la estt·at~gia a se aplicada en el p.:;...i5. Su prémisa 
bbsica c.;onsi'."i.;tl.:"\ en 12 PQ5ibilidad de r~::trapola1· l~ e:.:pe1•iencia 
acum!..tlada en Cuba tras el ·fraca~o de la t'8volución do 1933. Al 
t•ectificar la politica i~9uierdista que había normado l~ práctica 
del pa1·t1do hasta PSe situación, la di1·i~enci~ comunista cubana 
se oriento hacia la p~rticipación en el sistema politice, en 
tanto c:;ue captó c;t.te c-o.•::isti,"\n l.:.1s condicione:>s parn ello. De tal 
man~1·a, co11tanda con una f1Jer::a sustancial previa, el comunismo 
ct.1b.-:1no se insertó en el r1"oceso de dr.>macrat:i::;"c1ón como l.n 
t"c:p1-eser1t .. ,ci6n d1? 1~ cl21""2 ob1-·i::•ra, lo gur:~ c>n gran mi:=:cl:ld.:>. 1091·ó. 

·En ose cc.1nt1~::tr.:1 ele di:-:troac.:t~~ti;:ación, fl;;,-l::i<::;t~ c1::incibi.ó p1'olon9ur su 
in-flLtencJ.;.;, P•'"""""-~ )o r::uc·l c:r")licó r-o~i.ciar.t~s; r;:--formi•.:.;i:.:'l.s. l1ech~:J c¡ue 
pos:bi "lito l"'' co:ir1c1::1·tt:,-;::;:;;n de t.a1a . .;.1 i,.in=.:.• ent1"e el ió>.dven1~di:.!D 

j~f~ milit~t· y el parttcl<~ cu.11uni~t~. 

1 ~ F:c1dri·JUé:.>= [•Em"c.1·i:::i 1·ed,..,,c tó 1211 e._-;c.1 01.:a!:il.L'"ln dos:; t'lamorandé.\ 
a T1·Ltjillo. f~c1-,2do~ ul 14 de cctubr·e. Están 1•cp1-oducidos en 
V(,-!ge., Un 1n"':.n.!:Jur.:li_s¿_, pp. 58-f.:1 .. 

1,-..i.. Ca1· 1:a de '~'irgilio D1~:: 01·dótil'.:'.!:- a Tt·L1.1illo, 28 de jLllio de 
19.t-}51 en ~~, pp. 70-7 l. Er. 1 ::1 conversa.e i ón, Di<').;: Ordóf'rez 
lntpntó t1·~nsmi~i1· a Roca las pretendidos beneficios qu~ hablan 
rcc:i.bido los obi-·e1-os dom1n1can1.J~ c.or. el r·ó]im::::n '/Í']>->r1tP.. Dia:: 
bL.1sc::¿_ü:¡._\ neut1•al c::a1· el importar. tr=! .:..poyo qu8 pr-.2:-st.::\b.:•. el f'SF i:lo los 
e:~i.li?.<.dos. Ante la demunrl¿i disc;~;:'tJ €'n t::~'=r? s~ni;1do, nuca le 
1•esponcli6 que ··~1 cocislismo cubano nunca mira hacia atras; que 
no mide: el p<~s,:;.do de los homb1'cs y los gobernantes, sino SLI 
~1·e··r,•n te.."' y f;u futLtt·o. GIL.le fueron enemigos mo1·talno::; de Batista 
l•;otsta ;::.•l diiO\ en gLh~ 8-Ati!:t.:l f.L1e generoso y bLu?nO con los 
obGt"os • .• '! g•_u? en nado. abstaculi::~u·i.:.n al Gobierno de Tt"Ujillo si 
6-;:;t~ prop1ci.:;1·L'\ la li.bre 01•tanización obt•era. ~." 

:1.-..- Ihif':lc>m., 
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En p ,_~-. c~I-. _-;:;,~ '~ p..:._; 1 ~· f-L'"'" .::-l:JandD1'i?nUC1 paulat:.;)1'\mente lr'S 
plantean11t 1 r.•· . .:::li11.:iD1·..:u•-r)· l'f" :·!:1-11··.· 'D su activi.dad a !:•. 
cansecucJ •·0ro1·~~~ 1-~ ~l 0:3pi1.,,!iG1no. El bro~1da1·i·:ma 

asimiladr. ·•=.:•.: n•f,;, que J'..ts.tifil:;·;.:· un lineamiento que •;.e 
aplicabCI ·;1<:· mucho .o.ntE"• :; q;,..1..-:? Cu1·l D1 .. ~~1de1· enLtnciarc-. o:u~=~ 

propuest.::1•:., ·· .-;;nbii:?nte int""-""n,~ciona.l pe1·mitló c¡ue la posición 
del comun1smc; r::ubano se m1<tntuv1era un e~:tP.nso periodo .. Po1"' otra 
parte, las riv.o.{lidades en el blogue dominante, particL1larmE.Jnte 
ent1"'e los auténticos y Batista, abrian las 91"'ictas que 
, .. epr·aducian las pasibilidades de pilt"'ticipacic'in del F'Sf' en el 
s~stema politice a través del control del aparato sindic~l .. 

Independiente de los juicios gue se pued~.n 
pertinencia ma1•xista e clasista de la táctica del 
de di scus i óri 9Lle t"'er-.ul t.1.ba conccnd ¿>,n ta ccn 
se9ur1da 9uer1•a mundial. Po~t01·101·mcnt~, al va1·1~t· 

can la apet·tura del~ ''3uet•ra f1·ia'', en 1947, al 
pudo desplG9.7lr· una ofensiva contru el comuni~,;mo 
en pccoa ahos 1·educido a una fue1·za m1no1·ita1·ia. 

erni.tir sob1·e la 
F'SF', está fLtera 

los marcos de l~ 

12 s cond ic i onf.'!5 
blo9u~ 

gue lo 
de poder 

dejn1·ia 

Pues !Jien, se pcn56 9Lte lo r4ue ten:f.a ~}:ito en un cont!:.•::to 
histórico pod!a ti:?nc1· é::1to en un ccnta:~to conipletamente di~t1nto 
(aunque, na-.tu1·e>.lm0nt~, los objetivas c.-¡Ltt·:.' se pe1·r,i9L\i.erur1 1;0 
pudiet•an ser los mismos). El 1·~=on~m1anto <lLte s~9Lt1·amente guió a 
la cC:1spide dr,:l F'Sf-· es:,t,;.ba sust¡o,,nt~do en las cc11icJic1onr.=s 
inte1•na~io~ales ''ig~nt~s. Se debió ccneide1·a1' que, en el ma1·co de 
la derr·ot2 ~~r1Er·al1z~d~ del iasci~mo, 3 Tr·ujillc l~ s~1·!a 

impos1blr: sos-;t1..-"fH.'..'I" t:..0 1 ¡,~s=9LtF<m:.• tot,'.:llit,:1!·ir..1. IJ~ "t,,:.,l -fOt'f1l'3. 1 ¡-Jodf,,.-., 
se1· ni~~ canv~r1~ente pi't'~ lot. ~r1ter~se~ et~ l.A cl~ee cbrEra 
dominicana in!:e11i.:,:;1 :Jf\r.,O\r ·~.,·.:,p.~.cio:::, Gn un r<H.cit:110 '--1UE c¡ui:::¿,s pod.f.~ 

p1·olong.:,rse Lt110·.~ af'1::1s, na ob<~t.:-.nt1? 1:ic;1;uv1G~G' c!c?bilit?.do, gug 
p1•r,..1;c;>nde1• d~t't"0,.:21·10 pot• l.z ·ÍL'.t''t"::~:'I d.::-~ ff¡~liüt"a inmt:odj.at~. f:-;(~ 

pl<:i.nteabi.\ 1 Gr\ c:,in,,_.~cu2rH.:i<'.:'., :·c::put11· 1,._, 10!::pP-r:t\?ncid ljUr~ se tii.\bia 
t:enido ct-•n 8:=-~tist.:i., c'uw.ndo pé:c=.6 c1e ... -·b•::::.,::i. rJE· la cc::int1-,,:.t-1·r,)VrJlL1ci0n 
a aclhe1·1r~e a rostLl1-~s p1·ogt·esist2~. 

Er1 C.:i,..ldlqL.ie±i" C.':l.=c, rr.r f:•"':::· 'i''•=-· :-: .. ~;; tu::.•.r:1ón intt.""'1•n,;-u.:.1onal 
autori=ar~ 81 ~11t~nto, &~te :·2~ul~~L•a d0! d2sccnccim1entu d~ las 
car.:.1.:::t..:;;1·!:.;·'.;i.-... :~'.: d=:-! ~'' dir:-t~d1.11·::•.. Lns ctimuni§t:i".':5 cub2.nos no 
ent~ndian lD 11~lu1•ale=a n1Gnolltic0 uel tr'tJJ~lld~o, dada pcr l~ 

1.mp1·ont¿t nm11iso;::1entc del tii-o.i.nn. se~ t1·~.,1;~.·.b·.:.1 rJ~ Ltn Cél.!'iO sui
generis que escapab.:1 2. lo~ chnoncs dró:! li~ pGl !. 1:: lC~1 mt.1dcrn.:i., "'un c=-n 
pnlses ctepend1ente9. Los cubüflLIS int~1·¡,1·8t~1·cn, en función de QS8 
desconccimientu. 9u~ r~esultab~ f~ctible gana1• e~pacios 

demcct·~ticcs coi; ci~1·ta fit•me:a. Al p~1·cce1', t~l conclusjón se 
sustent.:"lb.:.•. en lü C:1'F.Ji='n.::1.:1 c:.:i r.¡uc, cn.mn IO'n torio 1·f'~9imcn pol!t1co, 
l.:"1 d1c:t~dLtt•a est;abc, .::tt1·;:-,vesada pot• pu911as ent1·E> secto1·e~ 
bu1·oc 1·~. ti ca~~ '.I 9u2, en consect.tenc.1 ¿,, 1,:-,<.0: di ·f i cu l t.ndes e::ternas 
pcrmearian el ap¿1.rato y coadyLtvar•!an <;1. 9..0,ncr esp.:u:ios poli tic:os 
en el pl.?lno loc:Cll. 
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Come ,.._. ·.·c;.t·f.. li::• arr~~ciac:iOn de tiue e;{i<;::;t:i.an facciones 
rivales r'.:!F.t,1.i.·.;,:.i1•<?1l~.:c .• 1.1r,!'.1nt.:1n,:·;; en el in1F!t'lOr dL:? la burocracia 
del ré9::..;;~cí' fqé:" ··1 j!··-n 1nedid<1 L•n sL1pucsl::o 9ue eHplic:.:?. los 
lineamieni ·=··.:- •Je 1" iJ'":!: '":»!·:.:., e.le las i.:omLtni3t.:\s dominicanos desde 
1946, aur1 ,.1.•2.1·,d:.· rriL·.::tc::,:. de el los duda1·an o simplemente no 
aceptaran el p1·es·.•¡.~•.Le;:tQ. Naturalmente, JClS consideraciones de 
los c:omunist~.:. dcmi.1,icnnos C"¡L\e decidieron re9resar y reconstituir 
el partidc1 no se bas~b•Ó1n únicamente en dicho presupueSto, sino en 
la. idea de ~u.e, p1..1es;to 9ue Truj illo concedia ese espacio, habia 
que aprovecharlo, independientemente de los riesgos 9ue tal 
opción camportat"'a. Sobre e~to último se volverá más adelante, 
pero antes es necesa1"'io examinar en detalle el desenvolvimiento 
de las ne9ociaciones con Marrero .. 

LA 111 S l ON DE 11Ar..:RERO AR I STV 

Los acuel"'dos a c::¡t.te llegaron los comunistas CLtbanos -y 1Lle90 
también los dominicanos- con el enviado de Trujillo en La Habana, 
11arrero Aristy, se han rodeado intencionalmente de un halo 
miste1~ioso.. El objetivo que se ha perse9uido ha sido insinuar la 
e::istencia de una componenda entre los ·comLtnistas y Trujillo, 
idea c::¡ue ha sido siempre ca1~a para intelectuales de derecha. Otro 
arsumento utilizado ha sido el de gue los comunistas incurrieron 
en una in9c11Ltidad. Desde lo;; mismos momentos en que se estaba 
llevando a cabo l~ conclusión del acuet"'do, en el e:-:ilio se 
deaatat·on ataques contra el mismo, habiendo llevado Juan Bosch la 
vo: p1·otaaónic.:.>.. -si;i Inme.diatamente se e1,teró de la dipo~-ición del 
PSP cubano a lle921· ~ un entendido con el régimen dominicano, 
Jr_ten Basch comen::ó a. cuestionarl<"', utili=ando ~l tema pi.\ra 
diferenci~1·se de lo~ ccmunist~s. 1 u 

---------------
""º Dajo cr.Jnt1~01 .dr.:- Bc¡!:5c:h, el r-·F..:D publicó en La 1-laban"'-, en 

los dias de las no9ccisc1ones 1 l~ 1·avista Quisquev~ Libre. No la 
con~-:;eguimo~ loci.<li:.::0>1· c=>n la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional 
de Cubil. Se']t'.11• info1·m.:,cian8s de Gt·ullón y HenPic¡ue:::, An9el Mielan 
fue puesta como dir~ctor de la publicación, pe1·0 en realidad no 
sabia n¿1d.:i de c>ll.=i.. 11iolán estaba pat"'ticipando en las 
n;.:i9ar::i.ar::1ones. :lungue con dudus, como se verá más aclt:!lante, por ... 
ln r:ual debjó habP.r sido la fuente c¡ue le:: pe1-•m1t1ó conoce1· a 
Bcsch los int1·in9ulis d0 loE hechos. No pudimos tampoco localiza~ 
esa p1Jblicaci6n er1 la Dibliotaca N~~1onal de Cuba. 

-s•7 F'ublic:ó 1::n ~l p,31~, di? Carac.!"ls <10 y 11 de septiembre de 
19~~) loe i'.r·ticulos ''Cuidado comunistas!'' y ''Asi es Trujillo, 
comunistas" .. El argLtmento C8ntral de Bosch giraba en tcJ1,no a 9ue 
con Trujillo, a clifer8ncia de ot1,os dictadores, no habla 
posibilidud ü.l::¡una dG! obtener conc:esion~s de liberta.des. Este 
juicio, fundnmentalmente cot,rec:to, no estorbó que a los poc:os 
m~ses estublcciera ne9ociaciones sec:retas en Cura:::ao tendentes a 
la mismo c:¡ue habla critica.do en los comunistas. Puede ju;::gat"Se 
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Cua.r-,:'.,.• 1 ::<r1·e1·~· 1·2"'1 izó su primer• via.Ja a L;:i Habana, en marzo 
de 1946, '".·:;t ·.:Jr.·. ~11 r;u~penso el .-:¡frecimien"to fo~·mal del PSF· .. G.n 
una segLH .. _, :.n1,"S"·'i-:.;ta iJUe tuvo Diaz Or•dóf1e;: con BlL.\S Roce::., en 
agosto d,~ i94S, ee~e &ltimo pt•opusc, a cambio del cese de lo~ 

ataqL1e;;, ;1ue ~G produjer~. una liberc..lización politica, 
permitiend(~ la or8an1=aci6n de p.:i.rtidos, incluidos los de ideas 
social is'tas. f-'ot~ ot1•a parte, Roca demandaba la permisión de que 
desde Cuba se apoyara la actuación de los socialistas dominicanos 
para fines de organi=ación~ a tal efecto se permitiria el retorno 
de los e:(iliados de ideolo9ia socialista.~º 

El embaji.\dor recibió una carta de Almoina, conse.iero di::! 
Trujillo, donde se aprobabBt, las gestiones; en especial se 
aceptaba el retorno ele los e::il iado~ sobre la base de c¡ue ya 
Truj i l lo lo hab ia pt'oplte~to y se propon i a c:¡ue los cub.anoz 
designaran un técnico pare. colabot'.:.\r en la recién constituida 
Sec1'eta1"'ia de T1"'abajo. Almoinn aclaraba qLle no podía tiaber 
intQrVención en les asuntos internos del pais y 9ue deberla 
diferenciarse la or"ganización sindical amplia del partido 
socialista.~ 1 En ese punto las sesttones se detuvieron, 
posiblemente por las dudac.= que le inspiraban a Trujillo. l1ientras 
tanto, Dia:: 0t"'dóf'1ez mantenici. cie1~tas sesi:ioncs,:;.-;~ tendentes a 
109rar· el silencio radial de los e::iliados y ~l ft"'accianamiento 
it"'reconcia.ble de éstos en grupos 1"ivales. Reveladorament~, sertala 
en cuanto a la posición de los comunistas dominicanos: 

"El g1~upo "de Miol¿-\n" está dispL1csto a reinteg1·al"se en 
cualquier momento Al pRis, y a ello en nada ~e opone e1 
Pa1•tido Socialista Popular cwbano. Este g1·upo se pon~ hacer 
su t1"'aslado sllanc1o~amente, s1n oparatosidad y sin deseos 
de c:¡ue su rPint.egración sea ti ida.da de triunfo por' p~,rte de 
nL1estr•o Gobie1·no ni de claudic:ación por parte de los otros 
dos !::!..\b.grupos des.a·fectos .... tienen el pt•opóslto de funda1' un 

gue lo qL1e estab;;.:1. detrás e1'¿, el propósito de 9ue los comL1nistas 
no tL1v1eran inici.ativ.a pol itica, al tiempo c:¡ue se les 
des.v.cred i taba. F'or ese y muchos ot1·,Js incidentes, los d iri9entes 
del F'SP r:ubano !e tenían una enorme einin1adversión a Bosch, a 
9uien sindicaban como Ltna especie de t"ene9ado. 

:.-:..:. La carta 
.:\gosto de 1945, 

de Virgilio Dtaz Ord6NC?z a T1~ujillo, 

en Vega, Un interludio, pp.74-75 • 
1'.t de 

=1 Carta de José Almoina, secretario 
Presidente, a Viroilio Di.as Drdól'lez, 27 de 
~' pp. 76-77. 

=~ Cat"ta de Vir9ilio Dia:: Ordórte:: 
diciembre de 1945. Ibid., pp. 82-83. 

particular del 
agosto de 1945, 
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6.f-sL'r~·: i;;:-- ~····::Jr::=~· 
p01:1t ·.:.:-.-;.~ . .,, 

in•1-;0'pendiente .ta defensa 

Se9tt~. .. f"I~· 1 · .1 •>:11'-t;.o:. d;o:l F:-mba jt\do1", ~l PSP cubano +:en ia 
·atenta c!i~r·~-:.•.•:•"· "pa.·i'I< obser"ar cc-·n simpatías <un t.:'.nto 
alertas y· nL· mu/ cor.f1.r~oe.s, pero s1mpatias al fin) las 
t"eiterac:j1)r,'.?:. r:-!€> l~ politlcñ liberr.i.l de nLtestro Gobinrno .. " 
Almoina, ~n t·~~puest~ del 12 de diciembre,~~ puso ~1 énfasis En 
el efecto disolvente que tenian l;~s gestiones entre los 
o::iliados. SmNalaba la conveniencia de alentar el retorno del 
"grupo Miolán", "por el efecto moral sobre loG otros e::iladas y 
también po1" la repercLtsión internacional que hemos de aprovechar 
en cuanto ese acontecimiento tensa lu9ar.'' n11noina aclat"aba que 
el p~rtido que 5e constituyEra no pod1'i~ estar• adsc1•ito a la I!I 
Internacional, debiendo tener caractet"isticas nHc:1on¿i,les y 
democráticas, con "inclinaciones hacj_a 1.::-1 i;enrJencii\ más o menos 
modP.rada del socialismo". Est¿\s condiciones pueden JtlZ8i'H'se en 
función del deseo del t"é3imen dominic::'."lno de mnn"t'.i'.'nf"?I" puntos 
problemáticos en lr:.s negociac:1ones que la::; prolung.-:;.ran. Lus 
condiciones para el p.:i.c·to e::isti<=1.n, puet.=., d;;:>sde aga!:.tO drc1 1945, 
pera se dieron lat"gas al asunto hasta diciembrP-. En los tres 
meses sigui <?n tes, ap;?.rr::in temen te, 1 .?.S nt?'JOC i .".'.e: J. c..ines en t1 ... ~:'.\ron P-n un 
punto muG1"to. 

Es por e!:iO 9ue la 1"e,O\nL1d,::1ción del pr"oci~so 5ólrJ •5e pt"'C1dL1jo 
cuando la situación del régimen, tras ~1 Aide-Memoire dr.= Braden, 
pasó a se1" de patente precariedt:id. DesrL1és r-1t:~ unas dla:~ ''°'n La 
Haban.:;., Mat"t ... er"D logró entrar• en r:ont.r,ctl"J c;::;n :::>I FSP, anLln::i,~.~nr.lt"J ""' 
Trujillo 9LH? "e;,-.t.::.~moc:. Gn caminci ..• de co;1V~:>1"t:i1" HI', ~~.m.19nr-:- y 
ali.~-1.dn<:=: a ln!:;; sr-~'::to,"•.:'..'=: o!:J1·s.>1'os y cci1::•_11·¡-¡ ~-;(:,,;-: ;J1.:c QStc• p.;.:'-.> ••• "::?~ El 
to:10 dt:> le, propue'->to indica C"jU!? ¡~t,:\t'l"t?rr.-· ~-Fc .. ~:-::,ici del l:ir,~1no un,;::i, 
am?lis capacid~d d2 iniciativ~. 

Con ~u pi•of~nda penetración, ·rr•uJ1llo d8bió c~ptar que 
11at•1"et"G teni~ sLts p1·0~11as e:,pectat1~2s. l~f~ctivam~nt~~ I~e 

pe1"spectivas de .=.mbos pe1~sonr...jes et'<::•n rlJ f:2•··f::r.t:e•::; mii:.•ritt"'~-".=..: pai",'.:-'. 
e] ti1"ano se trate.ba cit.' L~na simple m-::i.n1c.10¡",-:-,, puede in·fe1"irsc: i:-¡ue? 
Mar1'"'era perseguia en gr.;\n mr,;dida la mismrJ '1LI<= los (=amuni~.tas 
cubanos: la democrati::,;i.ción politica y l.:\ libr~ or9ani::aci<~1n 

Obi'l?l"i.\ .. Cn lC.J irli110.:J.1. .. -.Lu ~l~i.:t ·li.~~l ,:.¡ T11.1,i-1.~lo, p•t::-t'O di?. SE!guro 

pe?r~~8L.1i2 objetivos c¡ue l;t'<:isct:ndi.:...;n l~-, pt•e·~,.~ncld dt::_o ·~~t:e~ Ccmc.1 
C·t~~os dign2t.::1.1~iC's d1;:0 l 1-é3imen, 11arr"ero c.!t:bl.::. de:> pondei~"'u· l.:., c:.\id.'~ 

de l~ dictadura .. En su condición de ar1ti9ua si1npati::ante del 

~;-,; Ib1dem. 

~4 Carta de 
diciemb1"e de 194~. 

José Almoina ~ Virgilio Dia~ OrdO~ez, 
~' pp. 84-85. 

12 de 

~::;Carta de Ramon Marrer•o Aristy a Trujillo, 31 
1946. ~t pp. 91-96. 

de marzo de 
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mar:-c.ismo, .=;01.J1·E- tc>dt• 1.-ümc. enem'•]o de las t:omp"l'f.las a:::ucareras, 
le podic:i ini·er·.,.~::.q· c.-:,r.1.;·_r- con el apoyo de lp. fz'1uierda 
intet""nac., r.-1-, :· ''•.1;;. '._--,,·,r_J. :;·"'· Mat""rern ~f.> ~:.:nt1"'e90 de llene 2 SLl 

juego, y 1·· Ji :1~ J ~ .!~~ó ha~a1~, anot~nd0 lao ambi9ued~des del 
func:iona!". ~,.~·-.. i;-_• ·.i•·.-,,·,a se ma.riten:la rJist'':'\nl:e y trataba de 
involucroi1 ·-.e:. ';c. fi·~--·n'1s rosible en los compromisos; para mo~trar SL\ 
d-istanci~·~ c:car.o lo pc:ne de manifiesto Bernardo Ve9a, mientras 
Marrero r.ng;:ir:_i¿;b~, la prensa oficial desató un,;-, habitLlal cvrnpaNa 
contt"a el •_-_nmun isrno. 

Tras 8.lsuna'=• sesiones de discusión, se convino que los 
comunistas cubanos colaborat"'ian con el gobierno dominicano sobre 
la base de 9L1e éste ga1•anti::aria la libre asoci.:tción de los 
obreros dol'r.inicanos en sindicatos y partidos. Tan pronto esto 
..;¡uedara re~uelto, se envia1·.ta L1n2. dele9aci6n de la CTC, 
¿•c:ompahada de los i=;~ i liados comunistas qL1e c¡ui sie::-t•an 1·eg1•esa1•. 
:!:n el curso de las conversaciont.?s se convino C!n 9ue se r.:elt:!braria 
un congreso ob1•l::1'~J, 2.sescu-r:~clc::1 por le; CTC en una corn1sión 
ot·g.=::ini::adora en la que dcberian pat•ticipar trujillistas y 
comunist.;i.s en i9L1aldad de condiciones. En ese primer viaje ya se 
dio contacto directo de Marre1•0 cor1 el grupo dominicano a t1•avés 
de Ramón Grullón, quien le indicó que el grupo estaba preparado 
para el 1·~torno inmo:::>d12.to, sobre le.>. base de 9u::: se con1.::?..ria con 
9arantia~ de libre actividad. 

En 1.1n segLtndo viaje de Marrero a Cuba, ñv~n;::ado el rnos t:le 
abril, se ultima1-on todos los detalles. Tt·as la ft·i~ldad mostrada 
11.:\cia r·l¿o.1•re1•0, Trtlj111o "°;e decidió a correr los 1·i0s90= en 
cue:..~t1ó1-1 .. Sr?. ;~co1-r:J6 E>] r,_1torno a breve pla::o de lo:= dr.:iminicanos 
comunistas )' ~e inici~r·on los trabajos pt'epA1·a~a1·1os del eongrc~c 
oor(::>r".:l ·'.?. r.c-:;leb1-',;¡1•:=.e en c•l mes de s.cptinmt"lr~. Aparr~ntf?menl;~ F:amón 
Gr1..1l l.ón l le3ó a l't"'d;;-.i::tar un protoccilo de acu<.:?rdo, lo 9ue lue':)o no 
se> vol·,¡iQ ::.i menr.ic1nar. T.:=idavi,:\ en ese mom2nto M;,1·rero dF.:·clar.:ib<?. 
que le conce1·taci6n fjnal del &cuerdo estaba pendi8nte de la 
d0ci.=iór1 de T1·u,jil-1..o .. De tal ln.:\nera, fue necc-:.s:;;;;irio 1..1n tercE!r 
via.jis:, '"!Lit? ;;e p1·olan9ó \1asta e1 22 de junio. 

~b So tr~slucia poi• Ysa 
Blns r;;-oc;a; "[::'.~:;, un t-,omb~·8 

fue1·;:a serena y equilibrada, 
la r2=ón poi" la cual es 
cuba.nos. " 

ra=ón l;;\ admit•c:?.c::ión que pro·l-t:!saoa ;3. 

joveri C')LlE· produce: ttnc.~ imp1·cs1ón Lle 
y al verlo se comprende:.., facilmen-tc 
el .iefe supt•etno de los t1·abajadares 

~7 Fue a=-,esinado en jL1lio de 1959, y SLI cuerpo echado a Lln 
abismo dí? l.;1 cür1·etera a Con-:::;tan=a pa1-a. simular L1n accidente. El 
tiempo t1•;:>.nscurrido desde l.'3 misión en Cub<..i. pGrmite desc:a1·tar 
coneH i6t1 entre la misma y el asesinato. Al ma1~9en de l,'7\s 
ver•siones 9ue dan cu~nta de las ra;:ones del crimen, la fi':]Lll"B de 
Marr•ero debió ser prnblemátic:a para Truj:illo. 
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En el ,•- .... ...,rm~~· d;.- l...;.. te.r1::-r-~·~:-:. v~s:it~.';..'o se inclui.t\n las 
posicione-::: • . -¡r. 'f';:;: c1.~mu"":!<0t~s:. QC<.11:1-.·1c--u-o"i';. F'r~· .. •iamentl? Ma1"1"ero se 
cuidó de i nr.. · s•-·7,0 

-; tr:~r .. -,,-:- ~ 1 .. n1--". ""!'-'~ ::'J?-::.tar:l\br'ln Ja ausenc:i,3 
di:- c:limé?. ·"~-~- -_j;~,..,-,,--_~_."' ;-;·l F•"C··.'-·'·-:-.;::l r:!e me3orias e.Je la clase 
trabajad·~- .. ,: r! !;~;l r..-:•n•,!,-~, .,• __ .,~ii."' 1 .. 1.·i"' ·11·:;.it1to::o "tod.tl l;:;,bor ocultt::1., 
subversi\ a ,r~·,,_;) t~"n .... •~- '' Lt e:; o:~:. li~.'d·-:-"> l•'? h.:,bian respond1do con 
el sef1ali'.o',mi~nt:,:. de 9•_¡;? r·.r:i te11r~:,r, :.nt-'-_•rés en L.\n c:amb1.c de 
gobierno; por no t~!ler ahj~tivu~ ~nmedtRtos més 0llá r!e la 
di-tusíón del rnar::1smc:? 1 c:nnsitiet·.;;.baq F"1d1?c:u~do t:¡LlE'.! -se permit':.c."'ra el 
con3reso obr•ero y le. ·foi·m:t»ción de un p<;trt.:ido comuniste>. l.r.J~4al, y 
rec:onccieron -seg(•n 1'1:-i·rerw-· "c¡ugi. ~\..\ luch~ a= lt:.\1~ga y c:¡Lua nuestr'o 
pa.is debe cumplir lar9c;.s etapas =::oci::i.les previas antes df.:! llegar 
al socialismo ••• P1-tmsro ha de pesar de su condición d~ pais 
a91-iccla y gi:tn.adero a la de pais indust1-ial, dn lo tL(al está 1nL1y 
distante a~1n. Y en l<':\ presente ~ti:\pe1, el comunismo ;,,st-·~ qb1 isr.lda 
a -fc:1:vorec::et- nl ct0s.:>.1-t·o1 lo indu:;;triv.J ~ lr~jos de 2nto1·pece1·lo, como 
medida táctica lógic~, p~ri..\ qt.1e ~l capitalismo lleg1_1Q a c:reAr on 
i?l pais l.a ma91Jinaria industrial nec10:5Z'l.1·ia para l le3~r e\ 18 
saciali2~ei6n.''~q 

Más allá de un planteo 9ené1·ico de este t~po, di1~igido a 
~u~vi::ar la pildora ;;:1.nte lo:::; ojos del tirano, conviene e::tanciE!t•se 
il.co?rc:a de las motive-.ci.ones e:.:act.:ls gl..•c:? 9L1iaron lo deci5ión de lo'-"i 
comunistas dominicanos. En primer lu_gdr, hay que tom,;\r en c:t..1e.nta 
el in-flujo c;ue teniC\n las obf:>E?rv.oiciones y conssjo..s de sus 
<:amaradas cubanos. Ramón GPLl 1 lón re 1 .:\t.a que tan pronta l l t:gó a 

~"" CC\rt.a de Rit'.mOn f"'i..:1rr0ro A1·i~tv v. R¿.fa,el L .. Tr\.t.iillo, :::o de 
.lt.1nio de J9·'l5 .. lb id., t"·P· 1lti-l::3. ~ 

::0•7 ~' pt?.g.121. E'-"ct mC'l.nif~St.o\cior, evoluc.1.onistc..\ 
cim1·t~mente ccincid1a con las pcsic1cnms nc1·mala5 da loo partidos 
c:omunistas. OQ todao::> rn.:o.11e1·,-::1~:;, c:s mt.t;• p1··tib~ble 9ue M~r1~ero le haya 
=-\~ft"&'J~do in 131·edir.2nt1:-•::\, .::< ·;· •• n dr: con"t:nc.;ar .:.' Trujil lo de.• gu~ el 
p~cto no 1nvoluc1•aba el ri0sgc d2 Ltn~ actitud subversivD cte pst~te 
d0:?' lo-s mar::1So",t2s. E;;; te r1~q\.U?l"li!L•.t.?n\:r;, O::-.!:-;pl ic:a una l.~trr3~ p._¿>,1·r<:\f•:1da 
a titulo de "obt:oei~va.cioi-, pcr!.:,oncl", en li'.:'1 que nl nqi:ioc:iad:or 
muest1·n tener al~ún c.uno(;imieni:o de l~• teot·!C\ mE,1~::i<:>ta y del 
pt'OCQSO histó1·ic:::o cito: 10 Uni.1~¡-, ~3ov~.•.'>t1c:,:;1 pa:'::;. 1nt·ent;,··q· canver.r:Qr 
al {;ir·<?no di: .::¡t.ic r:!':' 1-.'.':~1sl;-.J¿,n coni:li.t:innes hi:::;tó1~ice~~ r·<J.1·.o;-,_ E!'l p.:,;::;a 
al social).smo, por l•.:-o c¡V.G lus ca1w.(1,¡"-;~.~.'3'"i 1 ~n tanto tJ1fe1·enci.::,rlc, 
no c::."':ln'!:,tl.L~1!-::-: Llll peli,3r•;:1 .. t:..n rc-.:-1.:>.ción '°'lo cc:in\;.:.:ntdo c~n r.-1se 
doc::Lunenta, e>s mLly ló']ico, p~,1· ~ti•.:;. (.C.\rtn, c¡t.te lns reveslur.:1onnrtc5-
dominic:anos no comunicar<•n toda:;.; sus intenc.1one>-s c!\1 i;:inviado 
truji llista. En ef'ecto, no bLtSt:.o.bün la ;·t'?volución sino '"-'Prf'.lvc>cher 
lé.\S cotvjic:iones ul m¿;rg'2n dE:- riesgos; a resultado~:;. f'.Zn f.:?S(o"t 

sentido, 1·1arr•e1·0 l 1'?s ¿..,tri buyG CO':S<35 (lLIE.! da> ni. nguna m.nr.~ra 
pudieron dQcit·, como c-¡u12 la reelección da Trujillo 11 $e1~ía 

favorable <!'.l bioncst~t· n<:i.cional". Una ntenciOn detenida a las 
Vet"sione'3 de Mar·rero revela un-:a m.:-.nip\.1lación di1-i9ida a que 5Lts 

posicionss Banaran terreno a.n"t:P. Truj i 1 lo. 
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Cuba, un·.:: •. ; •. ~ J,,;,·, 0:1 ;1·•.•.J•;!11-:::{-.'!i: t.~c:>l PSF' l¿ hizo ver cp.te al tet•t"'eno de 
lucha se -,;:.:.1· .. 1t1·-•' ·, '''" ¡>:.l 1rii:;1,1•1nr y no en (!l e:·:ilí1:.i, por•. ll:l qPe 
deberia ¡:;;· .,:~11 .-·i· ·:·;· ¡:;··-,¡;_ J·CJ 11•.:ovo ..:.• l"0·. l1?:,1c1nc'3-r c::¡u~ 1~. 

salida d.(._. ;:•· ,,; ... ·,:.·-:..,, ·_¡, jJ .• l-\.:i he.bfa L;icio Llfl ~!'ror politic:o 
serio.:::roo ·. :.~¡- . ..:l i1n;-:.i.-:•!1l:,dr· Ltn sentido cornün que provenia de 
la inter.:-:·t l -:.-.._::..Jr, de -¡.,_. 1c·:.¡!::..~ pciliti.Ci'I q•_u2 se de$pl"endia de:. la 
experienc. ... ~ dt.:,..!. 1-·o.trttdt.1 ':!t.:i.i.:::J.ulista Popu.lu.r en Cuba. A ello se 
asre9aba. 1-\na 1 .. Lle~t1ón de discipl1n¡_,, en razón de la también 
rapidé:I. adopc:it~n da lo!:: peo.t"é:mt?tros pr•ácticos con que debian 
tr~bajar los comunistas. F'o1· e~¡·:>, no tenia pertinencia pl.:sntear 
li:'.:\s dudas 9L1e surgieron en el 9rupa. Cs 1•ev~lé-1dor en e~:tremo 9Lte 
sólo una personQ dentro del '3rupo -Ramón Gru l lón- hubiese 11 e9ado 
al convencimiento de l.:i necesidad del inmediato t"etorno. 

Se habla con formi:ldo una. po~,ic:i.ón mayoritn1•ia que estaba 
impregna.dC"t di? la volLlnte-d de omulc01.ción c:ori los cama1·~ciss 

t:\..tt.Janos. :'.:';.,.. Ht:>b :!.a qu~ se1~ como e.1 lo'=3, -::.er c:<tpa.cr:?S d~ 11acer 
pc1 itic<".\ en ser·io, pn1•.;;. lo qua ct'a indi<:,;p13nS.3blr:! aprOVQC:ha.r- el 
espacio de le9alid<:1d t\ttf-~ brindo?i.b;c. E?l r•é9iman. Se t!"'é11.tabi:\ de 
cor 1•er Lln enot•me t"'ícsgo, s21b iendo c¡LJ~ las pos ibi l i.dad~:s cie qLlt=: 1 a 
apertL\t"ü. se mantuviese er•.::i.n minimas't C.\Jn9LH~ al pare?cer esl? punto 
no 9L1edó !'.>Ufic.ientcmente aclarado 1 c:omo se vera n propósito de 
las divergenc:.i~"l..-::; 9ue posteriormE'?nte mostró Hen1·'i9uez con las 
decisiones de la diri9cncia del PSF· Qortiinic: ... •no. PE>ro, .t1.l mar.gen 
de los riesr:Jos, hi\bia c:¡ue aplic.:q~ la aL1dacia dt? l.;;\ .i:¡L1e eran 
proverbiales m<:1estros los diriaentes c:omunistD.t'• cubanos, en el 
sentido de atrapar al enEmigo dentro de SLI propi¿i, m<.--iniobr•a. Al 
decir de Gt·~1-11 tón, cadC\ p¿irte tonia c:!.=;rid,3rJ sot,1~02 lG. jugada 9ue 
hacia, por le quo t·echa=a ~uc funran obj•~to rl~ engahc; por~ ot1-a 
parte, toda$ lo§ ~epectos del ecue~do ft1Dt'Qn h~chc~ públicos, por 
lo ~ue no s~ tr·¿1tb tira ninsuna compan~r1ci~-~~ 

Todo el procesa dP ne:iocid·:=ione':O:'i t;e llP.vO a cabo de m~nera 
espontánf?a i=>ntt'e los dominica.nos, par lo 9ut.! nada ~EtL\VO bien 
definido r.:;,-n lt- r-reci:.iión d!-.: lo~ pl;;:\nes orc:.iani:::ativos. MaGta E1se 
momento e$taben ¿,rrc..,:;"trwdo~ pa1~ la opinión d'? lo$. c:o...\banos, con 
c.1t1ienes~ $i bien no ;:;e d.ab~n l"E.•laci'-;nes de imposición, tampoco 
e~:istian t'~l~cion~s formales de partido a partido. En realidad, 

~c. Grul lon, cnl:r·ov1sta citnctC:\. iambién, 
Swm1nario de histo1'ia del movimiento obre1~0. 

in tervi;:nc: i ón 

~ :1. Coi ne i den ese re-.=pecto Henrtque:: y Fr.snco, 
ent1-.evisti!'.s citndas. 

en 

an 

~:::1 Grul lOn, inte1~venc.ión en Seminario sobre historia del 
movimiento obre1·0 dominicano- En el mismo sentido han icio las 
aprec: i ac ic:nies de Doto Pagán y Félix Servio Dwcoud1~ay en . sus 
tastimonios y ulteriores comentar•ios en el Seminario sobr~ idesa 
soc::i.8list.5s. En E?sts punto, pues, hay t..(na rara t.\nanimida.d de 
ap1"et:.iac:i6n entre los ac·tores .. 
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dentrc? del ~rwpn dominicano ~e tomaron decisiones sin ponderar 
todas la~ <.>.r1:=-t""'$ 9u'? irr•pllr:<:ib"' el acuerdo y menos los resultados 
práctico5. ·ral cai·~n~i~ ~e qui~~ rcmedi~~, por petición del PSP 
cubano, ccr'l 1¿1 t:eo·l•·tH· o;ci•!:on u·~ LU"la con.fer.::ncia entre c::¡uienes no 
habian r~91·r.:.-·~=H~h-.. r·.~·r::i Gr·L~llón. Bácz y Q1,.1enedit no tenían 
parémetro als11n~ ~~ ,~· inte1·ior del pats, y marcharon por su 
cuenta en la tona de decisior.e':>, al m.:-.r9en de los c¡ue se 
encontraban E>n el l"::teriorM La má<::> importante a ese 1:.especto -fue 
la reconstitución del p¿:;,1·tido con el nombre de Partido Socialista 
Popular, hecho 9L1e sorpr"endió a los 9Lte se encontraban en Cuba, 
9uienes suponian 9L1e iban .:l mantenerse las siglas del PORO. 

Mlentra.5 tanto, el 9rupo que habia pet"'manecido en CL1ba 
intentó dar fundamento .:\ la linea adoptada en forma precipitada, 
poro, como se verá, un informe redactado en ocasión de varias 
i"'~·uniones no tuvo efecto!:i prácticos. De la docLtmentación c;ue ha 
t-lL'.• dado, lo mas cercano a ese espii-itu fue un articulo escrito en 
CL1ba.. ~:. 

E<ASES IDEOLOGICAS Y F'ROGRAMATICAS DEL PARTIDO SOCIALISTA POPULAR 

Tan pronto como retorna1·on lo= primeros e>1iliados comunistas 
-Ramón Grullón, 11aLtricio Bl\f?z y RafcH~l Quennedit- a fines do 
julio, el gobierno dio cumplimiento a otro de> los acuerdos del 
convenio: la liberación de los presos politicos. 34 Fueron puestos 
en libertad los anti9uos militantes del PORO F<oberto McCabe, Luis 
Escoto, Ft"'eddy Vc>.lde= y al9unos otro$, junto .:i. los escasos 
miembros de l¿:i JR que todavia permanecian en p1"isión. De 
inmediato, los 1·ecién llegados y los liberados tL1vieron 
r•eLlniones, al par·ecer bc:i.st.31.nte informales. De ellas salió la 
resolLtción de reconst1tu1r l.::i. organi::<:~c:ión comunist~, V<:\riando su 

3 =' F'ericles Fran·co y F=óli:: Se1·vio OucoL1dr<."1y, 
Manifiesto del Pa1·tido Soc1alist.=i. F'opL1la1·", ~' 
(4 de actLtbre de 1946). 

''Moti'\ sobre el 
.:i.No 1, no. 1 

~ ... No todos lo5 presos, empero, fueron libet•ados. En 
pZ'.t"tic 1_tl3.r 9uedaran tndos a9u.éllos que no habían ten1dc.1 li9a:::ón 
con la lucha del PDF..:D y la ,JR. Ent1·e los mierob1~as del f-"ORD 9Lted6 
c:>n prisión el Lic. Núf'1e:::. Al parecer, se negó a gue se le 
incluye1•a dentt"'o del 3rupo 9ue se demandar·ia 11be1·ar por temo1· a 
pe1•judicar a familia1·es. Sobre este caso hay opiniones 
encnntradas de parte de lo5 protagonistas, como se puso de 
manifi.esto en el deb¿..te entre Grullón y Hcn1 .. ique;:: en ~l Seminario 
de historia del movimiento obre1•0 dominicano. Henrique:: sefiala 
9ue el partido no 9ui$O hacer 9e5tiones poi• la p1~esunr.:ión de gue 
l'lúf're= habla mencionado a Viriato Fiallo en las intert•o9atorios. 
Esto es ne9ado por el otro testigo, reconociendo, sin embargo, 
que fLlc:? un ct .. ror no e::i9i1.. la liberación del antiguo dirigente 
marHista, aun contra su volunt.::i.d. 
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nombre P'~r ei ·!1 P41·t1do 3ociali5ta Poru1s1·. Se decidió, para 
hacer- públtcc: ·~l h!-:•1-:-ha, la redclcción de un Hani+iesto, aparecido 
en la p1·e1"'t::;a t?:!. .;!.;:, :.~7 ci<? a30-=~o .. El mj!:-:mo P.c;:;tuvo firmado por 
FreddY. ·va 1 e• .:-·:;0: 1"'":::bn1- t.c r-:cC;:1.be, Ramón tJ1·:...· 1 lón .1 Mauricio Báe::, 
Héc:tor· Ramit·~~· ~~1-2y1·~,•~~fsoJ Quennedit, L.u1s Escoto y Antonio 
Soto.:s=i 

Obvic=-.rr.er,te <::e habia en·trado a una. dinámic:C\ nL1eva que se 
matet·ial i::aba can el cambio de nombre y sobre todo con el acceso 
a la actuación legal y pública, produciéndose L1n corte con lr:l 

etapa anterior de existencia del movimiento comunista. En 
consecuencia, conviene deter1'71inar el ni•1el de continuidad que 
e:cistió entre la etapa clandestina del PDRD y la subsiguiente, 
iniciada con la actuación en el tert•eno pL!blico. Sobre el 
particular hay pol6mica. La conside1•ación o~icial de la tradición 
pa1•tidaria tiene r·esuelta el p1·obloma, SQNalando 9ue el PORO y el 
PSP constituyeron la misma organización en dos etap.;:i.s diferentes 
e1itre las cL1ales no se produjeron cambios cc1al1t<::\tivos en mate1-•ia 
doctrinaria.:s"'' Con mas énfa-::is tode.via, en el momento de 
sirgimiento del PSP, se dccla1·aba al PORO como pat•tido obrero y 
com1...1nista: 

''Prueba de este c1·ecirni~nto de la conciencia da clase en el 
seno de las me>.se<.s tr•abajadoras es la -fot•mación del P.:~rtido 

Democ1·ático Revolucion."?.rio Dominicrtno, qt.1e a9rupé1 a lo 
selemtnsos más conscientes, más firmes y más fieles de la 
c:lase obrera, hc.1.Ciendo su aparición -por pt·imera ve:: s>n 
nuestt•a historia- el pa1•tido revolucionat•io del pt•oletariada 
dominicano. El partido de los comunist~s deecmp~hó un 91•an 
papel en la lucha clondestina.''~7 

El teme~ ye, h.:-• sido v.isto al evalt.la1• l3S c,'lract~r:!si:icas del 
PDf\D. P1l mcirgen l¿:i,s posibl~s diferenc:ie>.s de criterio r.iui:::· tuviesen 
<llgLtnos 111ilit2ntes c:>n 2c::¡uel mornent:o, lo 9Lle sob1•esalió ft.t8 l.?. 
decisión de adopt~1· una polltica ineguivocamente de corte 

~~ Apa1·eció en la rov1sta 
1946), pp. 4--6. 

1, núm. 1 (octubre de 

:t\o E=e punto de ·.;ista s;e encuentra en !a '.3eneralidad de 
formulaciones hechas<:.<] r12srec:to en lo= mismo~ dias po'.:5.ter·iores a. 
la fundación del PSP. Azí, por ejQmplo: ''L~ lucha so~tenida pe~ 
el Partido Democrático Revoluc.J.onc-.1•io Dominicano hu. legrado "SLt 
primer triunfo importante conla celebración del Con3reso Obrero 
Nacion¿\1 y conla conc:¡uist,;;, de la legalidad de nuestra 
or9ani~acióh. El Partido Socialista Popular· prosi9ue 
inter'rumpidamente la misma tt·~dicíón de lucha: al cambiar de 
nomb1~e no se ha modificado nuestrci. base doctrinaria ••• " Franco y 
Ducoudroy, art. cit., pag.21 

37 tbidem. 



comunist._o1., t-":rod-:, ciel F'EP un p~rti•Jc asimilabl€.~ por entero a la 
tradición _. 1.:-. pn1· l.:i III !ntr-:rnaciori~l. Eso no elimina. '1L\e 
se diese, -:::1 1_~~ • .. cri"I:!-::, •.•ii;: J i;;e;o. b~sica dt? continuidad c:on el 
PDRD; ac:. ::•·t-~dc , .. _-r l.:• 9env1~a1i~,:\d d1~ los actores que 
tiabian t~·, i '''""1 1.~ir-~-,-"1,:,,,-1 t.""'n 1.:..-t etap-:i clandestina.:::u En fLtnción 
de ese Lu·;:;··· · - , '":' ¡••:•·. :.;cj Ci::> .'.!.:=ta, =;e dec.:;pe,iaron los obstáculos c;ue 
se· present!:.r.-u. '-~l r-::ino pa.r~a constituirse en una 01"9ani::ac:ión 
abiertamt:Jr,-.;.:· :·•~.u~t;id~"'-ria de l<.1. r·evolución socialista. La proclama 
_de la basanH::nl..:.; id~ol69ica en el marxismo-leninismo-stalinismo 
resumia es ta voc;:\c: i ón. 

Se puede canc 1 Ll ir, pues, que 1 a qL\e vi no a ser e 1 PSP ya 
estaba en 9ermcn en la etapa clandestina. Ahora bien, en esta 
última se obviaba el én-fasis i=n la di-ferenciación camunis·ta, 
oscilándose entre la misma y el partido revolucionario amplio y 
ocultándose tal intención riartidaria esencial, aunque no 
exclusiva. En cambio, en la etap¿¡_ del PSP se despejaron las dudas 
sobre la conveni0ncia de avan::a1· con las dG·finiciones ma1·::istas 
como guia C?::clusiv~ de la or~gani::ación. 

Sin que implique una distinción cualitativa de contenido 
politico-ideoló9ico 1 en la et~pa clandestina se supsditaba la 
accion partidat•ia a la lucha gener•al poi· la c~ida de la 
dictadu1·a, mient1•as que en la legal se orientó la acción en el 
uso del espacio legal para concienti=ar los trabajadores y 
c:c:institui1· un movimiento de masas en torno a la or9ani::nción 
sindical y el pa1·tido ma1·::ista de clase. Esto es, las 
c:ondiciones politic;::i.s habi•:i.n e::pePimentfldo LLn cambio con lw 
apertur.ao. democrtll;ica concedida por~ Trujillo 1 en lo qu~ Sr,:> imb1~].r:ó 

la influenci~ ideológica predominante da los comunist~c cubAnos. 
Del complot y ci~ la clar1d~~tinjdad ue pasó a la lucha legal, 
hecho qL1e intl"odujo matice: 1mpot·!:C'l.nte!:.; en la con·fi9uración 
9ene1•al del pA1·tido comunista. 

Si bien es p1~ob2,ble 9ue li'I m3yar p.::H·te de los dirigP.ntes riel 
PSP ne :=e hiciet'an ilu>:ionE.•s ~ce1·ca di;> la con=.:lstenci.z1 con que se 
producía la ape1•tu1•a del ré~imen, 2 dife1·encia de la apreci~ción 
que ::,l respecto t(~ni2.n lo<.:5 dt1~1~32ntc-s cubanos, se ale.1a1·on dP-1 
resto del e::ilio a1;ti-t1·ujtllista y de la oposición inte1·na i:\l 
r·enunci.:..r ¿i la L\cc:ión subve1·i:iv3. dit•ec-+;¿, como medio d10? d~rror.:Gtr 

al t•é9imen. Al margen d~ la i11exist~nte precisjón en ~uantc a la 
apreciación de las posibi\1jad0s ~e la legalidad~ l~s comunistas 

::i>'-"11 Ct:\S1 todos los dirigentes fundador·es del PSP hcabian sido 
miembros dul PDRD. Quedaba. G;;ceptuado G11..1enn2di t:, pot· su lar9a 
residencia. en Cuba. Entre los que se incorporaron inmediatumcnte 
al comité cer1tral, p1·ecisamente como se~al de continuidad con el 
F'DRD, sólo DucoL1dray y Garcia no llabian sido miGmbros del 
partido; el primero, sin emb.:i.rgo, s;e encontraba muy cerca, 
simpatizando con el mar::ismo desde l¿\ JR, en ti3nto que el se9undo 
era miembro del Pa1~tido Comunista de Venezuela. 



480 

dominic;;..n;_ d·_~J~l'On de ver a Trujillo como un objetivo inmediato, 
evaluandr...1 ·-¡.\·' nr.) !:-::istian ¡,,,::;_ condir:iones pa1·a SLI derrocamiento y 
que, por 1.:c1ni.:ra1·io 1 en el marco de F-s~ situación se habian 
eenerado ·''' ~·;1l1ilided~s 201·3 ejercer unA actividad le9al y de 
mi:lsas. 
propa9al: e: 
tra.bajad<·' ,: .. :. 

···?tü :;;e ~odr·lar1 !3~na1• espi:H:ios básicos para la 
~~ las ide~~ socialistas entre de las masas 

'.:"'>l, or9.:.i.ni=ación en los sindicL\tos y en el par•tido. 

Par+: i~~rtdu ele f.::>:;as rremisas, el F'SP se, propLtSo la 
diferenci~ciOn neta respecto a las restante:; fuer=Qs políticas y 
soi:.ialeo-~. Dt•:=:'d•2 lus r.e8ociac1ones -coma se 11.3 visto- pt·ocedie1·on 
<."\ denL1nc1a1· cun e.cri tud a lns secto1·es opu~stos del el e:.:i 1 io. Se 
habla ele3ido la opción de gue la caida del tr·ujillato estuviese 
p1"'ecedída por la const1tL1ción de un movimiento comunista 
suficientem~nte poderoso como pal"a incidit" en el decurso Ltltet"ir.11" 
de los acontecimiGntos. Pat"alelamente, se perseguia que 1¿1 · clt'.\se 
ob1·er~ se; con5ti tuyc:1-a en -fuer::~ GOCiMl sobrn l.~ base rlr~ la 
acc:ión .,;indica!, corno medio de emergf~·nr:i.o'I de L1na fLt~r=e< de ,-:\poya 
di.:;. pr-:\t"tido. 

E:sta palitica p~1 .. ticular, sin embargo, no constituic!I el 
úni.co parámetro de la acción dcrl PSí-'~ Al tiempo C)Ltc> ponfa Pl 
én!a!:·i<Zi en desarroll&.i"se como p~"\rtido de cl;;i.se, s~ planter'J 
inr..:idir t?n el avance del pl"CCeso de democ1-a.-t:;izac::ión~ Se. est lmL'J 
necesario establecer un nivel de dettente con el régimer1. DC"~ tal 
suer·te, la democl"ü.ti=ación, en 1...1na primera etapa, debia prci91·esBr 
sin que supusiet•a el derrocamiento del trujjllato 1 por· lo qu~ se 
debi.;::i. evitar ·ent1•a1· a unn confront.!.lción que.,; hic:t.P.se rt".•,-;,.ccic1nar 
demasJsdo bt•usc~mente al tirano y frustBSE la ompliQci6n do 109 
má1·9enes de lib8rtades. En pt"incLplo, liabJ~ 9tAe 1·eite1·a1· l~s 
9a1·ant i-'"5 dt::? qu~ no e::,.,, busc,3.ri~ c:"l tera1· el 01·den po1 '!. t ico 
er.:;t,-.:bl[?Cido, <.?.tno cp .. 10 :SE' trata1·i.=-. de <::onc¡uj'3tar un r:onj1.•.nto de 
!ibet"ti:>.c!(?S ~ -:::u int<=::;·1ot". CcHno Se' VF1·,~, l·'• n2t 1.Jralr.::D. p1"eci~.:--. d~.· 

tal p1·e,,.;l1puc:;~to nCJ e:;.tuvo suficienler;•0nt0 clar~:>. der1-l;ro di:;: la 
di1·i9encia cornunist~-comc par·a not"rnst• sister11~tic~mente tode Sl! 
actu~cié•Jl rcil!t,ic<:\. t;'.l reconoc1rnir=~ntc1 dü ··1ue el t;1·u;1l.llt:.\to 
constit:wia u.r1 er_:;guemd implocablr.,., en el (:1.•¿¡J ~ra impasibl·? ganar 
ampl iacion0s democ:r.o.tica"~ signi -f ic~t ive~s, junt.o al rencor 
pasic.n:;:..l c:¡ue 9er,e1·.nba, cor.st:ilt1i,:-i.n factora=:. c¡Lte inter·fcric?.n con 
la elección tomada. 

Se- l:Pnia cor.ciencia de qL1e era p1·2c1so ¿\:11...1starse f.\ las 
condicicn~e pautad~s poi" el tirano y pt·cvcnir· LlnA prem~tu1·a 
colision rli1·ecta. Tal rospo~1ción ~e podla lo9rat• poniendo 
tempo1·almente el acento de la acción pol1tica. en 1? natLtt•ale:::a d1~ 

clase de la rnisma, por media de la acción obre1•a en po5 de su~ 
t•eivindicaciones inmediatas. En el intento de racion.=>.lización que 
prcs~nta1•on F1·anco y Ducoudt•ay, esta ~aceta de la acción del PSP 

debia dc.>sembocar en la formación de un "Frente Unico" del 



prolet_ar ! ,_-.. h ·:-.· # 

La ·< d-,t fri=.---te prole-l;e:."\f·io C~bla s,i:Jr .-_.1 parlJ.dc.1 
c:omi....tnist,- ;:,_, f-'-.,i·;, :.1<;>11'<\1- ese .:ometictc1.. prec:i~,:.~1.li::\ 

c:onstitL1. "' ,_,: ¡.--~1,·i.;~1dt:· ir1t:•:iLtl'·Ocamc=-11t-:i L:l::i.sisl:a. Cuando '...i2 
alL\dia .-;.1. :_-.•·'.i_1;e1· de clase r..;e1 1:.-qrr:ido <:;e de·f)nic:· por la d&-·fensa 
de los in•:_f=.-,· ·,!:t:·:=. cil:! lo~~ obreros, C\Lle des~mbacat• ia en l<:.• po~terior 
implant.=-.t: lt•n d~l sc:icial i-::;,mo. En et i ntet"'ior de la 01"'gani:::ac:ión no 
podia habu1"', como en otras, conflictos d2 intereses clasistas, 
puesto que sólo Ltn interés cabia en su seno; esto no era 
obs;-t:áculo, no obstani:e, para c:¡uc pc=t"'sonas de otras clases ·fueran 
.:i.c:eptados c:omo miembro5 del pa1~tido. El punto C:l·"'Uc:i~l radicaba en 
9ue los miembros de esü.s el s. ses deb lan renuncia1"' a la 
re-Fresentaci.ón de los intet·ese5 de las mismas y .?.justarse 
e~~clusivamonte al interés del tJroletari~do: 

"Los elementos hont•ados de otras clases sac.iales que se 
hayan dt?stac:ado poi· SLl ·f idel 1dad a ld C<31.ts~ proletaria, por 
su consecuencia e.en el mar::iemo-len1nismo-·stalinismo, y que 
estén dispuestas a luch¿i,1- .iunto=. .:>. nosol;ro;;, son recibidos 
en nuest1·a.s filas •• - "~~0 

De cL1.alquie1· formn, ta concepc:tón obrerist.:.i. se concretaba, 
más .o\llé de la apet"'tL1r,;:i. hc-.cia las ot1--¿::i,c, c:l¡=1,ses, en la. bt.'.t:c:¡ueda de 
una militancia fundamentalmente ob1"'e~a. La pequena burguesia o el 
c¿,,mpesinado de.i<:>.ban de ser objt=?to de reclLtto.miento partidario en 
tanto que r.:ontin!=jentes c l~s1stas. Asi lo pL1ntLtali;::r;>.n los autores 
en cuestión: 

"l'\O obstar.te, en nL1Pstr:\ !.3.bOt' de ,:¿~fili.C\Ción, 

Drienl:at·nos fundarnent~<lm~1-.tc.• h2c:i-:>_ los .::entra;, d1-~ 
haci~ l~G ~asas obret•as, porqv1~ el "el partido no 
tan solo un de~t~c~m~nto da vanguardia, sino qua 
set·, al mismo tiempo, un de~tdcamento de la clase, 
de la clase ••• "4;'-

debernos 
trabajo., 

pu~de $er 
tiene que 
una. p2.1 .. te 

Esta deíinic:iór1 c ... bt"'et~ist"' no p¿i,rt!"'' de L\nct car:o1c:tc-:1'i=Z\ciól"\ 
de la form~.r.:ión soc1,:o.l dominit:e.na Rn r.:u.;.1r...-t:ci a su composición 
clas1st'"'. y dE'~ l.:;:1s pasibles conve1-9G?nt:1.?.s ele i11tci-es!-~s entre 
t:1bt"l21~0:; y n+-1 .. F.1::; cla::-.e$. Lu. ideatogi,c>. sr::ici<:\1 ista se idG<nti-Ficaba 
D<:clui:=.i .. •ament•20 ron los obreros. C1, .-:-.:.tr:i r;•n·::r:. nos enc.:on1.:t•amos c.on 
~~r¡a :-'<:> l,-o\~ m.~n:i. f~stacioncs m.~,~~ t;~'.:::térj les de 1.::.1 ort<.7>dc.1~:iz. 

comu11Jsta oficial. No ob5t4nt~, s~3uj0ndo también e~a or·todoxia, 
y sin m~:>.ni. festar en conci-·eto r.:6mo se de.r-i.0::1 soluc:ión a la t~;rea 1 
loo:; jóvenr?s teó1•icos intentaban conc:ilit:n"' el abr12rismo con los 

Franco y Oucoudray, art. ci.t., PP• 

p. 

Ibidem. 
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interese:-; p1-r--1•·c=·.;'.·.··:;s-, d.:.• '"":'"C'"¿,<_; e !C'.\S!?t::; a tré!o.vés de la noción de 
unidad n . .:;c .i .:ir·: .. 1.• l.:.r! to1·n;_1 11 i;;.l la, r::.>l PSP se pondria a la cabeza 
de obrero:.:,, 1 .';.;rq:•.:;'!;.:.n·1,; ~., .i.rdL~fjr.i.das "ma5as petrióticas, 
demqcrát:.r-:..1s ,,.;-,+-¡1,"~·.-:1·jc.>.l;:-•·.-.:=" r:ontr::" la dependencia Uel 
imperial•-~,-.. -.,. • 

La ar;::1L'·~·: c.:.><' c':1 ,,3 clase::s ~st<..~l.Ja 1•estrin9ida a la cuestión 
democ:ráttci?. y U'.:' :.Jbe1-ac::.ón n.acional., renunciándose a su 
acet"camie'"lto ·::>. Ja-= tCireas social is tas, lo c¡ue se dejab-?. r•;;r~ 
miembt~os aislc?.dos; :·!·:- •':sas clases c¡ue abrB;::c?.ran el punto dn vist.:.1 
del prolet~t·iado. Lo~ auto1·Gs -~iguiendo la tr~dición d~ log PC
pensaban el sacialismr.:i como posibilidad L'.tnicamente identifici.:"'\da 
al interés eHclusivo de la clao:;e obrera. Renunciab.::.1n a lo. 
formación de un blogue popL1lar revolucionario, puesto quP- lo 
dejaban enma.rcado en los objQtivos iniciales de la democraci.a y 
la liberación nacional. La politica de unidad nacional no tenia 
r;:?n si misma un contenido revolLlciona1~io clasista, puesto que 
incluia la compaginación de los inte1·es~s de lo burguesía: 

"Ln Unidad Nacional es la .:t91 .. Ltpaci6n del Frente Unico 
proletario con las campesinos y los sectores bt_u .. _gueses y 
pec¡uef'1obLtr9uesGs, cuy-:is interescis ar:tuales coinciden con los 
inter•eses inmcdiBtos de la clase trabajBdora. 
dominicana ••• '' 4~ 

El eje del mencionado frenfe proletario deberia set~ la 
confederación sindical que saliera del Con9reso Obrero. En el 
·fr·ente de la acción clasista de los traba.ic1dore~, lé.\S 
de-finiciones politicas debian quedur en un pltino secL1ndar10 1 

pue!:.;to gue 9irat•L8.n en torr.o a la obtención de ciemc:1ridas 
económicas inmediatas. Bast~ba que en djcho frent~ único se 
encontrase Gl partido comunist~, como efectivo partido de cl~se. 
En e<r.G nivel, pues:, se por:lf;:;;, lleg,:u- a entE?nditlos con los 
representantes dEl rét,Jimen !:?n el movimiento obrero. Esto es, 
pe'.lrecC? gue se lleg.ó a considr=rar 1.:i. ·factibilidad dr:? una 
coe;:istenc.:ia estable C?nt:re trujilli<::;tas y comLlnist.=-.s en el seno 
de 12. Confeder¿-,ción de f1-e.h~1.jado1·es Dominicanos. 

A pesa1~ de eSt.3 última fa.cetc,,, la constitLlción del f1 .. ente 
único del proletR1·iado ~11 torne a la CTD no dobla colidir con la 
constitución dt"? un frente r;.. un nl.vel mós amplio, c·Jl de 1,:1. 11 unidad 
nacional". Come> el objeti·vo inmediato e<:;t0bF.\ centr•ado en la 
democrat1=ac1ón politiLd, ~¡ PSr ccn~~de1·ó f~ctiblP y ccnvenient~ 

c¡ue otra~ fuet'=as sociales y pollticas se definieran, a fjn de 
potenciar las posibilitl.:\.de~ de=> la lucha de masas. Se buscaba 
e~plota1" todos las intereses sociales contrarios a la dictadura. 
Por el lo, el PSP se mostró como el rnás interesado en c¡ue la 
peguef'1a bL1r9uesia y la bu1"9L1esi.n de tendencias liberal8s 
constituyesen sus respec:t;ivas opciones politic:as independientes. 

P• 25. 
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p:-.·--t~':) t·~n·_1ni::i.;zd..1~ . .:• t"'ef-·1~e~-r~-ni;.:.1 .. es~"'.\s clase!:>, por 
..... 1.·:1'1·eno ch~ e <.:in::.ti'.;tlc1on de un partido 
· .. "'-.· ~-· 1. (¡ ;::.-·.~t-_. r·ercP-pc;i'":111 S•'.? dco>bió que el F'SP 

J..n\ . .'._,.._ . .,.:;., :n.:.l~t.~r-,tt=.>s-o e>::.' le-. .JF·: C\ rF.con:stituirse en 
la le9.:;l. ,:1._. 

igualmen~ ·-º·· ~-1~.1~· 
·', . .i·" lu9¿1r a !.:, JL•.1.-Gn !·ud D8.noc:rát1ca. BLl<;:;c:ó, 

··::·.s1 . .:..+.uye:::;e un pz.r•tido IJL1rg;..a~;;:, a tt"avés de 
r:;n Le:\ hab.:.,na con Vi r iato Fial le antes del 

!n;-, ~:-:1 ¡ .;:,,dos. 

.-,,-:;.: 

un acuer-d._.J 
retorno dt:-,.. 

l•..=:, •.• In 

Puede inferirse, pLles, c:¡ue la táctica de los comLlnistas 
giraba alrededor de términos conflictivos que resultaría muy 
dificil conjugar·. Por un lado, la necesidad dt? .o;decuar•se al 
d~spotisma y -en +unción de la idea de tender una trampa al 
régimen, dentro de la tt"'ampa a la 9ue se liab:f.a c.\i::eptado caer
desar•t"ol lat"' las potencialidades subrepticias de una a1nplia unidad 
democrática antitrujillista 9ue pPepa1·asc l'°'s candi1:ionr==s p<:H"'n ln 
et•radicación de l~ larg~ tit·anie. A lo sumo, pLtede considerarse 
qve. en la jntención de manejar• e5tos términos con~radicto1·ios, 
la crgani=aci6n demo~t1·aba responsabilidad pcl!tico y, al m~nas 
h~E~8 cierto punto, cict·ta c:apacidad tle ubicación de las 
pertinenci~s en la acción política. Pero manejar tale~ tét·tninog 
1·equet·ia de un nivel de capacidad politice y de experiencia 
prbctic:a muyor al e;-:istente. Al mismo tiempo, re.c:¡Lteria de Ltna 
crJne~i6n muy clara p.;:-.ra qL\C fuese posib.le formul<:11 .. la. política 
co11 contundente claridad. 

El PSP trató de aJustat·~e a las candicionDs del 1·é9imen, 
use.nda 1 como se vet"'!I., un len9ua,ie por íuei-=a c::>partunista. Pero, 
al propio tiempo, no pudo sustraer·~e A los impe1•2tivos dQl anti-
t t·L~ ji 11 i smo. Y e5e dilema '.::e m:>.nc JC. 1:_,.,,, .1 o lc:i ~sr .o\d;::, d€-:o Damoc 1 e=• 
1·ep1·esentada por el podpr· omnl1nodo del tirana. En la medida on 
que •n la pt•actica ne r·~sul~~~~ posible conJuga1- ~1 CQnflicto d& 
inter>::sf?s y on c:1ur:: no sCi! pudn enunc.12.1- una po~it1.c<.:1 acabadcC\ 1 lF.\ 
:::.cción dc>l FSF' encontró cbstácL1lws fL1ndament.:1.lc5, los cuales, a 
su vez, di~t·on lu921: a conflictos gL!e L=onsum1e1·un gran f1arte de 
las enersi!;.1s d<? ~"-1 cc;ntro di t·i']enci:::..1. 

L~ d~i111ici6n de politic~ 9ue oe encuentra en el 11ani-Fiesta 
ps1·te del enunciadc de 9ue wl 1091•0 dE objetivos democ1·ati~os y 
sociales debe se1· obra de la acción consciente de la$ masas. Se 
dio. asi., por una p.oirte, E'l repudio enfeitic:o a tod;:i forma de 
complot, pl?.n e::pcdic1ona1•1a o ¿i.cc:ión \.¿1'1··..:..1·i~>t<.:t~ lo 'lt..\e s~ 
t.:onstitLtit·ic.'I. en par.?.met1·0 cent~·al de li•G de-fi.nici.:ines dc:!l purtido 
hasta 195•7. Las redactor·es; dGl M¿,¡-¡i-f ie:;t;o f'.'!'.'1Cont1·at·or: c>l núcleo 
de la novedad del p1"'oce9o hiotórico en la apa1·ición de la lucha 
di? masas por li.>. democt~acia y las 1·eivindic:.=..ciones soci.:.\les y 
econóo1icci.s en los últimos dos ~rios~ Lo5 comunista= habian llegado 
uparent~monte al convenc imicnto de r::¡uo el panorama ~punta.ba a la 
constitLtCión de l¿i clase obrera como sujeta histórico, lo ciue 
pe1•m1tia su~tentar la acción revoluc:ionaria en el terreno 
clasista de la luc:hc"'\ de masas. Es sobre la base de tal 
convencimiento, en un colectivo de revolucionarios responsables, 



9Lte pued·::- P11t.encif?1·':'.c: <•J 
las fuer;.-,.;: hu1··~J1_•·:>'."'.·:<:-

i::-nf.;\Sis r,:i.n la dife1·enciación respecto a 

En ·~'0'.--•.;;1(':· t.~•¡'rr;1· 1 ,-¡ Manifiesto 1·c;:'JiS:tra el giro que se 
habia opc·r "\;iCl en ~-'"'- ,, i·•1.:1ción internacional desde el final de la 
se9unda Sl•~~··~ m~~aii.!~ En función d~ lo ~ue se percibía, se 
denuncia.b::\ ~'-~- !.tnpeti¿\lismo "a.n9loyan9ui" como enemigo de la. 
democraci5. ~$ta dvfinición e1•a importante, pues suponía la 
superación de la bt'.1:;9Lteda de colaboración norteamericana para el 
derrocamientc de T1·ujillo 9ue habia tenido el PORO. En lo 
adelante, uno dG los én~asis de la polltica comuniGta p~saria a 
s&t' la dE-nLtncia del imperialismo. Que fuese consecuente con la 
mi3ma, ya es otra cosa.~~ La denuncia al imperialismo era una 
consecuencia del abandono del browderismo por los pa1•tidos 
comunistas latinoame1·icanos, lo que habla. tenido lugar al aNo 
antet•101•.44 Pat•a es~ momento, sG iniciaba la evidencia de 
c::on·flictos ent1•E? las Este.dos Unidos y 121 Unión Soviéticc.\. Varios 
hi:=chos d¿i.ban mLtestrw de ello, como ~l apoyo cc:cident..,':\l al réi;1imen 
gr·iego que comb~tian las guer1·1llas comunistas. 

Es interP-santi: 9ue en el art !culo de Franco y DL1coL1dri?.y se 
intenta1··a, de tod¿i.s m.;i,ner•as, justiT1car las posicione~ anteriores 
del movimiento comunista internacional sobre la base de una 
supuesta va1·iación del contenida del gob1e1•no estc:\dounidense 
desde la pomtura democ1·ática de Roosevelt (atacada por· los 
monopolios) a la política impe1·ial1sta de Tt•uman. En esas 
c1rcL1nstancias E?ra inevitable tomar• partido abierto por l~. URSS, 
no impor·tando 12s consecuencias políticas gue ello pudiera 
ocasionar en el pl~no local. 

Una consecL1enc ia c1·ur.: i.otl <C\somaba respecto a lo anterior. s~ 

tr"'.;it.;,i.ba de 1¿1 do.::::·nL1ncia de> =.:\r:¡uúllos 9ue confi,"lban en la 
"inter·-.-enci6n demoi::1~.~~tica" de-:! lns EEUU; tal e~peranz.;.t >"11·a un 
punto de vista ccmpart1do por la gran mayar!a de 
antitrujillistae. F'at·~ el PSP, en su Man1f1esto, esa posición 
con~titLt1.::, un obstaculo p:!.<.ra !"-' cons2cLtCión de las e::pectativas 
populs1·e5, por cuanto se contraponia con el despliegue de la 
lucha d~ n1asas, al igual qLte el tet·rorismo y sus var·tantes. 
Estaba impltcit~ la aportura de un mat·cado frente polómic:o 
r•especto a ot.rai:; tc-ndenc:ins .::1.ntitrLtJillistas, lo c:iueo.> estaba 

4 :-0 En los ~.ochon d~nt1·0 c!Gl PSP sG manteni.:1.n \2!::ip.:01·an:.:..-.s, al 
parecer má.s bien con-fusa~, en l.;:, intervención norteamer•icana 
f·3var?.ble o la dE1r.ocrat1=ac:i6n. Se f?::pre!'.;aron, c:oma se verá, en 
la mani·feztación del 26 de octubre • 

... .,. L.:i. 1•evis te'.\ del PSP t•eprodLIJO un escrito de Bl.:i.s Haca, el 
cual, sin referirse de for•ma directa a la anterior politica, 
enuncia postulados críticos. ~ Blas Roca, ºLa escuela de 
cuadros y sus ensertanzas", ~' arto 1, núm. 1 <octubre de 
1946), pp. 7-15. 



acompaf1ada 1 r-1· la ~Qpe11de:ncla de 
desplie9L1e c!G 1~ luc:h~ de 1n~$aS. 

todas 
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expectativas del 

Pue,~,~~ ·.·1-.. '~t·:'.1-~c ..---~-··'"" t.odfj ~J. ple;.n pulil;ic:o de! PSP estaba 
sustenta·.!;:. _,,u ,'•i-:t.1:~,_;<;:;~• de ~-!LIP~ f.~n el c:einte;;to de auge de las 
luchas ¡·c:;;,.:l=.1,-3-,_-, c:;i·· ;:Hr;21~:i.c.:i L.?.1:in,_-., 1<"1 c1pertura democrática 
posibilit..!<1-:,-, c .. ~,··J.iz,:._1 .. PJ C::'o.:'::.Fli~gut- •Jlte.-l"iot' de la movilizac:ión 
de las mr.s.;..s. Una st.•"tJ.1 fra~:;e C.:'21 Manifiesto lo pone en 
evidencia: '' •.• medida5 qtte si el puablo dominicano lleva a la 
práctica y consolida s.,:• h;ci.Ln~á iniciat.lc en nuestr .. o p,;:i.is una et.npa 
politica 9ue nos perffiitit··-~ a.~c::an;:;:-t"' un !'·é9imen de Gobiet-"'no 
democrático y popL1lar ••• " 4 :':'l El PSF' can·fiaba en 9Lu? el proceso de 
democ:rati;:ac:ióri detonara mecanismos de emer•13encia de la lucha de 
masas gue a la larga resultar·an ir1controlables por parte del 
régimen .. 

La organ i zac: ión ac:ordc;.b a es pee: i al re 1 evanc i a c:1. l .:\s 1 Llt:.has 
l'E!ivindic:ativai.s de? los tr•abüj~dores a::uc.:=1.1~E:.•1~os. Sin di.ida, no se 
<.:1::imp1 .. endian lo~ alcances y limit.:\c:ion~s de l.:\s lLlChas 9ue 
t..:ul1ninaron ~n la huel9.::; g<::n(:?1".nl do cnc1•0 de .::>se at'1o. En función 
de esa percepción erra infr:iria la aperturñ, desde dos ahos antes, 
de un periodo de emer•92ncia de movimientos populares, que 
demand8ba vat-iac:icnes en los métodos de lucha. El corolario se 
ajustó a las perspectivas ortodoxas de los partidos comuniDtas 
latinoamer·ic~nas: '' .•• la lucha del rropio pueblo dominicano 
or9ani:ado y L1nido le pe1·mitir.3 conquistar m~:ojor·er;; condiciones de 
vida y t1~e.be,jo, y la plena. vi:3encia 1:le los derechos 
demac:rátic:os''. 4 ~· 

En el J·1ani·fjr~Gto se cl1:>di.c:ó un ¿;cápi+;¡:. .::1. l.:i. formulación 
pr·cigr"1mátic¿'I .. El í-•SF <;F. pl?'<.lite<-<bA, t='.'M prime•" 1L,r:1ar, l•.tch¿a" por la 
democracia; en se~undo 1Lt8a1•, pot~ la independencia n~cian~l y, en 
ter•c:ero, poi"' la m<:::>j<:>ri<O'\ de la::::; condicion~s dr..=> lr.1:=; trab,:i.j,•~.dores 

hasta lle9-:1r a la ,-=.•bol ic:ión de cualquie1" -forlT\:.o!. d::? e::plotación y 
op1·esié1n. Con e5t;o r•.e 1~ecLtper;::tban l,:as formLtlac:ione:=; tipic.:;.~-; de 
los F'C de la Il! Int~1~1;~cjon.!tl. Sin t"?loc:uenciE1, c.,stub.:...:.. formulwd;;. 
una e~tr><::tt84]i¿., etapistB: pt•imero h.t1hi.:1 c-¡L1c deJ"'roc,!\r' l¿\ dictadura 
<sin 9ue ~lle se expresa1·a en eso~ térn1inos>, lue9n conseguit• la 
lib?ración nacional del imperialismo y por último el 
soc: i a 1 i seno. "" 7 

' 'Manifiesto del PSP'', pp. 4-5. 

1J2.i..1L_ ' p • 5. 

~ 7 Tal formulación qt.tedaria como una constante en la 
trayec:tor•ia ulterior del PSP. Véase, por_ ejemplo, ·el ,.folleto 
Siete temas de capacitación ma1·~ista-leninista_ Cmimeo)_, SD, 
(1963). 



En -._1:tl:'O'.·; 1 e!•.:> i;,;r10.o,_-.:..: 1,_ la !ase d•~mocr¿.ti::-c1 1 
conjunta:.,_ :.•::n ._.:;, d-=~·1:nic1• .. n .::.~_~;;:,.:;t;,.,-. dr.J p~1·1;i*1n, y c¡L•i:-.ts 
debido a !· l ;1-J.i·,.,, .-.?.!a11: . .:i. can vci1·::.adas fL1~n ::,;:;s 
politica· ~~ íl1~~~·1 1 ~~ ~ur~.i= dit·e~ta ~1 Mani~ie~to 
sef'1ala a :-::. -_:;,- .-1!: . .;.n~-,_;~· er.1f=l:2.1·.iL.1';;-, ¡:i1·afesio11¿· .. lt~s y m.::\~e.-:..s 

popular€. ~~··1 -:¡ .'1·11_· - ~~ ~ • ·~'· í c;i· ;,u Ja L.1n ;· 1 :lnc- di~ re i vi nd ic:ac: iones 
inmediat.cts ·¡u.;;:·- ~;ti"lnd.4 l•.1~,; dem.:.ndas dG- las distintas clases 
sociales, .!.nc:1~t: ... f'.·ndo=:~· lü bLlrguesia. Esto Ultimo se intentaba 
justific:a1• par~ la convHniencia del desarrollo de la industria 
nacional. Se d¿iba, asi, cabida en el proyecto politice a un 
sector de la bL1r9uesia -favorable a "la li9uidacion de los restos 
coloniales y semi-feudales en nuestra economia." Esto, aunc:¡ue no 
~Jf::,:;art•ol lado en sus consecuencias teóricas en el referido 
documento fLlndacional, resultaba la base de la politica de 
i...;lian::a.. Mientras e;:istier•a la depender1c:ia -considerade. 
p~i·judicial para sGctores impo1·tantes de la burguesia- et•a 
!~sltimo postula1· poi· el de~arrollo de la ir1dustr·ia nacional. 

Es necesat•ic, por último, considerar otra -faceta 9ue 
intervenia en la ,justificación de la actuación legal. F'ot• cuanto 
era preciso atene1·se a los pC'\rámetros del régimen, la prop1.1esta 
de democracia no se dirigia contra el mismo, 4 ª sino cont1•a 
"sectores r·eaccioni..'1.1•iot5" opuestos a la demacracici~ E~os sectoPes 
esta1•ian t1·atando nada menos que de ''induci1· al Gobierno ~ que 
tome medidas ter·ror1stas'' 4 Q Si bien !:5~ bu~c~ba oblicuarnente 
atacas· al gobie1•no a t1·avés de su identific~ci~n con la r·eacción, 
se soslayaba el pr·oblema cardinal de si ef~ctjvamente el estado 
dominicano est~h~ escindirlo entre secto1·es pat·tidArios de la 
dE)moc1·ati=2.ci6n -aun f~.iese de -For·ma rela{;:i·/2-- ;,· "1<3 rr!~-u:ción". 

PoliticamPnte e1·a impr2scindible c.cl.?1ra1• t=;;i. c::ii;:;tf,=i unE\ t'L':ar:i::i1_'Jn 
indEpenciient;•:o del núcleo del por:lt:>r, como s1:? insinuub,-:;... Elud_i~ndo 

la m~n=ión de Tt•uji1lo como núcleo dal rlo~poti~mo, s~ 9enet•nba un 
elf~111•'1ntc; de dnb¿,tp, llam3do a pt•ovocar (::an-fu~o0ión •:'n Lc:15 -11<:;1::;as y 
divergenci~s intF:1·n¿,;s~ Lo =.egundo po1·riu,:~ .:.unc:1ue ·fltese un 
arGumento de J1JGtifica~ión rle una politica 95p~cifl~~, no dejaba 
de e::p1·E::o5,-:>r dudas. ;'.:11 monos le.~-; di1·j gro>r1 Les cubwr •. :lS •,:o:;:t;;\\:JCJn 
convencidos de l.:. c>~::c::i~ión del etstad;:i dominicano <?n t<=.>nder1c1a:.; 
opue~t'"'• y de· le mismo manE·1·a pasa1•on ;:, P"nc;~1· dlwanh• e H>rto 
tiempo varios::: de los rJir·if;]nntes del PSP dominic.:tno~no En 
cualquier r.:¿,c-=.o, lo <:¡Uf-~ Gstat::;.n c:;on jLtego era la determinación de 

qA Ni ~n ol Mnnifiesta nl en el a1·ticulo de Franco y 
despot·ismo 

tirano y el 
DucoL1dray e::ist:e esbo::!D alsiuno de denuncia del 
trujillista. Ni siquie1~a ee menciona el nombre del 
estadr.1 no apaPec:c p1•oblemati::ado4 

;::i,rt. cit., P· 

oc. A la post1·e, so10 Henri9uez se mantendria ape9ado ~ ese 
punto de vista, como se desarrollaré más adelante. 



esquivar• ,_:n •~r,frentamiento directo c:on el 
como lino~~1i~~t~ sl~ve del partido. 
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dictador, en principio 

Pot· ·.·~tlrr<~ J..:- r.:on;:;;ide1".:ición di=l socialismo se relacionaba 
con ·1a p1···,,·r·-~~:L1·.-a ;;:.·..-olulionista. GLte postulaba el tránsito desde 
la d~moc:r ·.:. :--,u:12' fo~~m;;_:::; soc::i.~les cada vez más avanzadas c:¡ue 
confluyet ·,.1 r-r. f?l socialismo. El fundamento 1·deoló9ic:o de la 
proruest:' ""':.:: ~=-:!.i ""::>to et·a dF> corte cientifl.cista: el mar:~ismo
len1nismo·- ::talir.isrno, único ma1 .. :-:i5mo de la actualidad se 
pc;n:1::rab¿\ como la única ciencia en m.:incis del proletariado. 

En ot1~0 terreno, se imponia Ltna concepción politic:o!\ global 
que _colocara la posibilidad de éxitcis en la c:onju9ación de la 
disciplina y la or9ani::::ación. Esto es, el partido seri~ tal en la 
in~dida en c¡ue se constituye!5e en el destacamento organi::ado del 
p1-~l8tariado. El monolitismo ideológica resultaba ser el 
c:c1 1· 0"llario central de los re9L1erimi.entos dt? organización y 
\·!is-·:irlin.:.;. En el ma1·~:ismo-leninismo-s1;alinismo no pot.!i~n 
r•::,··r,itirse <fisura!.'"• de ningún género. 

EL AUGE DE MASAS 

En los pt·imeros dias después de su llegada, ~ fines d~ 
julto, las e:;iliados GrLtll6n, Báe:: y Quennet:lit fL~eron vistos poi· 
la población como sospechosos de esta1• pt·estándose a Lu1~'1 tramp.F\ 
tendida pot· el régimen. Esto ocasionó que la recepcit!ln popular 
fuese ·fria, no obstanto el mantenimiento de L1n ambiente p1·opicio 
pa1·.-1 !a activid.:J.d opo<;:.itor•a en la ciud~d capital. LA población 
pt?t·t:ibia q1.1e las tt"'amas 9L\E-'! el re9imen habta f1·e.guadG i·especto al 
pat·tido cc:1111uni~ta t::n le~; m~ses. 2nt.,..riot"<::.•s constitLtian una St.;:>f':al 
de debilidad. L~ acumLlla~1ón de l1echos d8udra el ~He ante1·io1· se 
habfa termint<\do de concretar en un ambiente di? e::pt:?ct.:-\t.i.va 
opo5ito1•c? .. EstoS> h~chos partic:ron ds• l.::· 1·ep,'-\rtit:1ón de vol,:-,ntGr.:; 
poi· la Jí~, y si94ieron con los efectos de la hu~lga ~eneral 
~:-:ucare1·a y la ulterior a9itación en los inor~:niC1:::;~ l<.l c,..,1·t,:i. de 
Bontlld Atiles y el apoyo que ganó ent1·e los estudiantGs 
Ltniv8rsita1~ios, asi como los arrestos de los op1~sitoreg 

F'rominentes antes no detE?ctadOü ent1•e los meses de ma1·;:0 y abril. 

El ¡.::·sp 8m¡JG-::(~• u .. :ibtcn<2r .:'.CO']ida .fr.o•N:irab.lP en lv. pobl<..~.ción 

~ar11tal~~a como 1·esultado de la celeb1·ación de la6 
conce.•ntPi:<~iones pt-E'par.::>,torias del Con91·eso Otlre1~0 en toda el 
pais. La. respuest.!1. ma51va 9ue estos actos lol]t"c>.r--on tuvo por 
consecuencia que, del nivol original que tenian an ~l est1•icto 
ord~n sindical, pasaran a set• resorte de la oposición pol!tica 
abi~rta de las masas. 

Esto óltimc le permitió al PSP re&li::ar su primera 
manif·estaci6n en la ciudad C.::lpital el di,:\ 14 de septiembre. 
Todavia no -fue un acto de!llssiado concurrido. Se9ún los reportes 
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de la e;.•_. '-:o. n•:,.-~~_.,;..i:.c:ir-i.::3n"?<, na hubo -:>'i.no 500 personas, aun9t.tE' 
de se9urr.. \, --:r .. -.. ~.-::_- .l"'l' ::=::sc:t m.::lni f.0stac:ion ya dio la tónic:a de lo 
9t.le sePi.o-;· ·-:-· ·1 ,;o: ·rtti1·.e,;s prc.rnov1dc'.:::i po•• el partido en Sanl:ci 
Domingo, • .:,:,•..::-. J _:::.~.,·. f"''O:'dr-!:J de 1~1t1.coris. L::>~; 01"adorc=s demande.ron 
.:::¡ue se h· . ..::-_.:_..·,:,e •"-l'='tt1,1.;l Ja democ:rati.zación palitica, c:ri.tic.s.t•on 
el eleve.r.:!o .:o~::.tw de la vida, atacaron <:tl imper•ialismo 
norteame1"t·.:¿.ni::; y sobre todo a las compat'rias a-:::uc.oireras, 
c:ontraponio::~ndo un programa de corte democrático avanzado como 
solt.1ci6n P·"::tt'::i lo~ problemas nacionales. 

En ese primei .. mitin todavia primaba Ltn estado de temo!' 9t.te 
se 1r.t:inifeEtó en la tendencia de los asistente~ a alejarse cLtando 
pas~ban patrullas militat•es. Desde esa primera mani~e~tación se 
hizo claro que el gobierno de9eaba evitar que la existencie le9al 
di::il partido c:omL1ni5t¿; tLtviese consE'cLtenc1.ns en la vida dr-¿ las 
m~Si·5. Los mitines prepa1•ativos del Ccngt·eso Obret•o no Fuer•on 
e•~ot•bados, per•o a los del PSP se le9 tra·to de impradi1• o 
minimizat• ~in hacer· uso ~b1e1•to de la rep1•esión. El tirano 
e~taba, a . .J. parecer, calibt·ando la 1·e~cción que suscit.:: ... 1·ia el 
F.!spacio democrático entre las mc?tsas, presto a emplea1· 
pr:.Jcedimientos restrict1vos. La presencia de patrullas milita1•es 
en los alrededores del mitin del 14 de scptiemb1·8 fue una seNal 
012: e'.:it¿. e.1fibival1'?nc1a. 

Los orado1·es t1-1vie1·on c¡LtE mostra1·se enér·gicos en cLtan1:o a 
qu~ hab!a 91~e desafiar las tentativ~m de intimidación. Est~s 
arengas surt ie1·on r¿¡p ido e-Fecto 1 y 1 os di scLtrsos fLteror. 
recibidos, t:!n pal¿.br·as dP-1 reporte de Sr:herel"", "con mL1cho 
P-nt.:L1.siao:;mo de parte de una r.n .. tdi9nci<" ~:1r,hcl,'.1ntc"! y ne1·vic-;;a"~ f-\1 
firial, R<=.món G1"L1llón, c¡ue vino a c:=i~r ~l p1·incip~_;l 01·.:.1do1'~ llamó d 

que SR tarminara con un dD9iile pot• las princ1palea ca~les d~ la 
ciudad. L~ tónic:.:\ t'ue c1·eciendo en a31•esivid<:id., 1€\ multitud s~ 
en9t·as;ó y si:~ g1 .. it¿.,b2 ".:>.bajo el 9obi12rno".~'~ Cui"lndo p,-.':\5ó fr.::nt:.:: .:i.l 
loc~l del ror·iódico La Nac1on, la n1ultitud G~ de·t~vo a 
vi ture•.~;u·lo; h1.1bo 01 ~~ ¿:ir.;;:._l t.:.i.rl<J, ,-;, l punto cp.tt:::! GrLtl lt'Jn 
tuvo 9u~ /1a~et· u~c tlm su naciente condición d~ liclet' pcpt1lar o 
fin de l.mpec:fir 9ue l.:1 mtilt.itud incendiara el lnc<"l. 

El F'SF· l"~pid'Cltnente ltJ']t"ó ubic:~1·s~ como p.:.r·tido 0b1c~1~i:o~ 
t-:!0:-tabler-iondo un loe¿\] en l¿::¡ c,'"llli:.~ Duarte y un-3 sur.ur·i:;al r-::n Vllla 
Pr .. '\ncisc:a 1 ¡:rt:."!ntc::i al parr.¡ue Julia 11olin."1, nerv1,J de la 
cotidianid~d d~ amplios ~ontingentras do trab~J2dcres. A los pocos 
d!..:;;s del p1•irT,G-1" mitin, el .nntitt'u,iilli.,;mo Jetcnt~ da l.:~ m"iS.-\ 
b1•otó, dc~pcjáridGs,1 el miedo que domin~b~ lam conciencias. Miles 
de trabaj~doi·Qs acudieron al local del pa1·tido en Villa Ft·anci~ca 

~t Oficio 
sep ti embro de 
pp • 362-364 .. 

de Sc:he1·er al Secret~rio de 
194ó, en Vega, Los Est"'dos Unidos. 

Estado, 
1946, t~ 

1 f3 

I ' 

1:1;;!' La descripción la debemos a Grullón, entr·evista citada. 
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l~d~~- s~ t:abia ya pr~0u~ida un impacto de 
·_:f, :~~:".: di:.~:Ut'·3U!f, r1·onuncJC:d~0S en ]OS mitines 
J·'· --. U-:·, ¿:"i• y eri el dto;l 14 de sr.•ptiembriO'M 

• 
Al r· ;.: ·· ···-' ' "·'· ,~·- ,-,~1~1-ric-:1 1 ~~Js s,;.->c\;ore~~ mcts ~vanzados de 1;:;1 

clase tt··~~~.;~-:;11' ~~ !G ciudad d~ 5antc Domin90 no lo hacian 
animados ¡)or· <=:l :U•:;--:J ;:;;oc.i¿,J iGtas procl2.mado por' la 01"9ani;:=t!\ción. 
Lo hac:iar. ~c;1n jud.n dC?sde L.na óptica de cla.s~, pero foc:alizo3da 
e:cclusiv.:.iner;t.:.- ~'.-n el antitrujillismo. Por primera vez en la 
histot"ia del p.'.:\l.:', la clase tr.:.i.ba.iadora se ponia en el centt"o del 
Froceso hist01·1~~ como una fuerza opuesta al mst~do. Varios de 
los activist~2 9u~ diri9ieron el trabaja popular en la ciudad 
rápidamente ad9uirieron un lidera=so notable. Entre ellos se 
i;_1ncontraban Freddy Valde::::, Lui5 E5coto, César Augusto Batista y 
Raúl Cabrera~ 

E•_:;tas c:Ltadros t'evel ~r·on tciner uni.'. c:apac i düd de acción 
pr~ctica de e::t1·~01·dinario v~ln1·, no obstante lD ~user1cin de 
u>:periencias previi'.\'5 E>n trLJ.baja pa1•tidaria de masas. Encontraron 
una acoEJida cálida de- 12' genePalidad de- l;.1s; persona~ sencillas, 
que no entendian nad•0t de comunismo, pel"O se 11.?.cian r;ómplices de 
los cuadros partidar:ios al verlos inec:¡Ltivocamente como sus 
defen5or•eE y com~ los único::; que se atrev!an a desafi"-'r el 
inmenso pelJ.91•0 qu€ si9nificaba aponerse a Ti•ujillc.1. Por tal 
prestigio, además cit.• la adl1esión masiva, se 1nco1 .. poraron al 
pa1"tido activistas 9ue no hebian formado pa1•te del PORO. 

El PSP se nutt~ia de las enEra!as pcptJl~res y apuntaba a 
constuirse como un p,,_11'tidc. o~J1·r:1•0. Sin ctud.:1s su ba~,l':' de m;c:;sas se 
encan~i·ó en ol ~1-otet~r1~do de la ~Ludad capit~J. Es~o daba 
cuent·:• r:l0 1.111 ni,·0~ ¡.-a~ !.tica 1-:;:n '3,:in\~;:J D0minrJL.J m.~1G d<i!e_:.:-u·rc.ll•:,do •1ue 
~n el r~esto del p.:;i::::M Prr?c:isi.•ment;2 una de !<:1~ l ~m:.taciones c¡ue 
tuvo ~l crccimiG;11:c dsl partido fu~ ~ue su in{luencia de masas se 
cirr::unsr:rib1ó a. la r:.,·.1¡:1ital. L"I lcHJt"•'.J, en pdrte~ en San Pedro de
/1ac.or1s •3r·e.ci5;:;: i.'J li.di;]1·.::·::~ju de~ Dáro>::, rc~1·c no .:;daptó la 
01•aani=acidad d~ S~nto Dom:n90. B~e= ~sumió la posición da 
di·ferc;;nc:1c:or· le; ~_;indic,11 d.:=· le politico,::s~"' y pc:;cos 1::ib1•eros 
m~c.:orisanos =.:.e 0.fi l i,'Jron al rartida, cJ.Un cu.:i.ndo ~-;e int:e1·esaron 
viv.:i.mente r-01· sus F•::.s-l;u1'a.s.:":'i"' En Santiü'JO y en las ot:i~•:i.s clud.-adr~s 

el F'SP no f.lL!dCJ prE?nd~r en r~l ~ntmo de.,- l," maeu po1·1:¡ue se9uia 
p!'l~ .. ~·.,.l;-;.·c:i.c;:nciei e;>l ;,8mor y el nivel politico era -r;,ustanc:ia.lmente 
menea d~sat-1'oll~cio 9Lte er1 la c~pital. Cierl:arn~ntP hubo 1u8ares 
dond::o c.•l .:\ntit1·L1._iillj<.,mc. de=- 1<=1 masa hc1b1a logrado una 
compact.:i..ci6n y, sin embargo, el F·sp no 109ró imp Lantar'se, como ~a 
dio en La Romii.'lna. Esto puede att•ibLtir~e a la ine):i;:;.tE•nc1a dl? un 
trebsjo pa1•tidarin previo en la etapa clande~tinaM 

::i:3 V~ase su "clit:.cur·so en el mitin del PSP cele?brado e! 24 de 
noviembre de 1946, en Ve9a, Un interludio, pp. 336-337. 

:. ... Varlack 1 entt"evista citada. 
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Una<:'.{:~ ·.2-.::. .:~ ·ac: r;1 i'.:~ti-=as de la adl1erenc:1a masiva 9ue logró 
el partidr.1 E l. c..-.~.1i ,_•,] fu~ l.,.i. combinación di.: lo populat" y de lo 
clasista. ;_ ::1-,·-iJ"' ,:qJt'..11·es rJ,ctuabar. <i'ln"te todo como multitud 
popular, 0r a·--·-¿ d~ !-~ivinr!icaciones generales como la 
democt"ac:i2., l.-. :. ' .. t.\nLtc:J.ón ds> la ca1·estia rJe },:;,>, vida, etc. Ahora 
bien,_ est~1 c.•.•Vh---~;ión dn lo Populür tenia un sustrato c:lasistc:\ en 
las -ft""anjaü d... t1·abaj~dor·¿~ c:¡ue ib~n de=.de los .óH"tesanos 
t:.ali·Ficados he.:>~+:,:;. lo~ jo1•n.01leros ruá·-5 vinc.ulados a t1-.:i.diciones de 
organización , ·Lr:J:1 so.:jaJ propi;, '1~ li1 clc:.:=;e~ Esto ültimo se 
puec!E~ eviclenr..:iar en l<:1~ p1·ofe::.11::inGs dE:- los afiliados. En un.:i. 
lista parcial de mc~mb1•os ciel part1da, elabor"'\da por el gobierno 
a partir de datQ~ capturados por la policia, ae adv~artc la 
presencia e:lev3da de zapateros y de t:rabnjado1"es del puerto, 
enl;t·e otros. e!:i 

El doble componente popula1" y clasista de la ml.litancia del 
PS~ fue resuJt~do d~ la converoencia ent1·e la cristalización del 
ant1t1•ujillismo y l~ e::istencia dQ un tr~bajo clandestino en la 
~tªf'ª del PDRD que obtuvo t•esultados al acceda1·se a la legalidad. 
For ejemplo, entre los muelleros fue capital 9ue Luis Guillén 
ht1bi.>:~e inte9t·.::,do a la lucha revolucionari2 clandostinB a varios 
de· 1.05 trab~jadot·es d~ SLI mayor c:on-f1co1n=«o.t. Luis Es.::c1t:o, por su 
p::i1· t;i.=, habtc:. lo91"ado desenvolverse con é::it:o entrr~ coleoctivos de 
e.r•t;G:"sanos, como taba9Lteros y ::apateros. Freddy \Jalde::, C?ntre dos 
de sLts varia~ pt"'isiones, SE? dio a conocer ent1"'e muchas personas 
de Villa F1·ancisr:n en Lln<"1: auda= labor clandestina. Estas t1"'aba,jos 
no 1,abian tenido :tna connotacion partidat"ia n1 ir1vol~c1·ado a 
se.:::-tot'GS muy .:1mrJlios de la población, pero ·fueron dc:icisivos para 
9L1e, tt"'as mc:11·oinAmier1to df:? la cle.ndE.•stinidei.d, lE multitt.td se 
coi1esi.:1nasC? Ct:.>n i.:i~le1•id.:.1d ,:=,lrcd.-:n:Jo1· de es.:Js dt:tivist¿,!."' 9L1e hab:!an 
1091 ... ado cont~ctc..11·· a 9rupos r~ducidos de la poblacion. 

El fenómeno de masas 9ue genero 1.:.1. le1Jnli~c~1.:1ón de los 
comunistas ~e co::-:tc;.·nd.iO a p1"'<'1c:tic~\mente? toda L:1 pobl2'ción dE la 
ciudad de s~ntP Dam1n90, con e::cer1c1ón du l~ mino1·ia de 
trL1jill1stas, en lo e5encial idt;inlif1cad¿1 con pasicion10!!:::i del 
apat•ato estatal. En efecto, la mayor· pa1·te ele lü pequeHa 
burguesia to.•staba compue?sta pot" antiti·ujillisl;~s, lo 9Lte se 
mani·fe;:;:tó en Ltn !"espalda generali::::C\do ;:.! PSP. Ahot .. C:\ bien, a 
diferencia dE las tt"'=-ba,iadores, los pe9ueliobur9un~G!5 ;:r~ndieron a 
no ingresar al partido, no t¿¡nto po1· 1·a=or1e~ idecl0~1ca~, puesto 
c;ue lo vei.;.u1 por igual la CJ"'.L.Stal1.:.:ación dd11:i1·¿¡ble del 
antitrujillismo, sino por· una .:i.ctitL1d más temeros,3 en ese momento 
respecto .'.ll 1•é3imen. 

Los anteriot•es papeles social~s se inve1•t1an: 
tt•c:\dicionalmente h¿ibian sido sólo los pe9uef"1obur9uesf?s quienes 
osaban adoptar pos:;turas prácticas en actividades clandestin~"1s, y 

M~ Esta rP-producida en Vega, Un interludio, pp. 414-424. 
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en ést~'.' :; ;-,.~•·,;, J.'~d,:1 ·<:=. :::.st.-.. 1·,;~n ca!:~ c:;i1-3mp1•e tot~lment~ 

e:"'cluidc~ }< 0 '3•·.J rl·:-•d, lo.c:-, tr~.::·.b.'ol.•.codo1·es accr-rJier•on ~ t.tn 
grado de ~··· ,. , -i 1 f7,-;, •¡t•<=~ r•e>s1.t1 !:;;o.b?. impc:-:;ible en el 
c:ontextc .. : '1· ·ai: ;~~~:2,;-:T:,r,,:-, 1 ci1sminu~.-~n,.:!o .:•bruptamr::?nte los 
temores ,_,... '-: ·.'; ·.: Pa1·r.:· lt::1s 3rupr:>~; medios resultaba 
e:-::a.ctame1.t~0~ ·._.~:tr.:. No se involucraban en una acción abierta 
pori:¡ue e:·¿,:1 c'.-.r,··- ... ··1Les de la facilidad con que podian sobrevenir 
represalias scbr _ El mismos o familiares, como el despido de la 
etdminist1·aciC.·1i pl.'.t!..Jl ica- Po:"' dentro, albergaban 9enerali:::adamente 
tJr,a adhesión .:i. l F'SP que 5ó lo tuvo e i erte s consecuencias p t•ttct i cas 
dQ manet•a fuga:. 

Más aún, como e:-:ponente del antitrujil lismo, el PSP fL1e bien 
t:ons i derc:1do por 1 os sec tares bLtr_'JLteses cnem i 8º~ del régimen. 
Estos no lo veian propiamente como unc.. 01·ganizac1ón comunist¿¡, 
~ino como av~•nzad<:.'\ de la lLtcha contra el enc'ln19CJ cumún .. ~~ Desde 
1L1er30, no ~e involucr21.ron con el p.:>.rtido, pe1·0 en al8unos casos 
hicie1·on llegar cautamente ocasionales cxpt·e~icnes de ~li~nto y 
nasta de r~spaldo i1nanciero .. t:""• 7 Esta.5 muestras de apoyo p<o.u·a n.;:.-1.da 
si9ni~ica1•on ~ue se pl~smase una pr~ctica de clase. Aun cuando la 
mayot• pat•te de los but•gu~ses privados estuviese compuesta de 
enemigo~ de Trujillo en sus fueros intimas, en todo momento, como 
fracción de cla5e, opet•aba apegada 2.l est¿¡da por l~ p1·esión ¡: 

sistomática a que estaba sometida. Viatda 2~! las cosas, aunque \ 
la actividad de les comunistas no e$tuviesc dit·i9ida contra la 
bur9uesia, mu base social de apoyo era p1·oleta1•ia, a lo sumo 
c~ntando con la simpatia, más bien distante y poco plasmada en la 
práctica, de pcrcion~s de los sectot·~s modios. 

F'.-=;.p,-,, Tt·ujilla 1·e"°L1l~ó sa1, 1·¡¡·c;c::::.· ... 'o que el r--sr:· ol:ituviuso :..1n 
respalde; popL•l¿<.r t..:;.n con':undc:inte. En r:in•jt'.tii mom0nto 0! tirar.o 
d;l:liO teme1· pc1· l¿\ e~t2.bilidad deJ ~obiernn, pt:.-1·0 le r~:>sultaba ~e 

segura intolerable le. p1•esenci,,;1. d..::• una oposición qLtE se de,i.=..ba 
sentir y r:¡LlE? ib"' gqnando apoyo c1·ec1ente. En sLt estrategia, que 
hubiesE!n sido los comuni5tas los benC?-fici¿,¡:·io:;: de ln lf':'']alidad 
implicc.'\ba Ltllfa sitLtación de ma1·9inami1?nto del 1~es"ta de 1.:1 
aposj.ción, c:onsid~randLl 9ue los 11Le1·a.lF:•G ·_; lo=: no dHfinidos 

n- Viriato ~1allo transm1t10 ~~e punto de vista al ambaJador 
norteameri~ano, ind1cándol8 9um consideraba comunista sólo al 10% 
del f-'SI. y 9'-"~ la popula1·1dac.I pr·ovenfe.'\ del cn·ft•ent¿11nicnto CjLl8 
p1·ota9orii:sba contr~ e! oobierno. Oficio del embajaciot• Butlc1~· al 
Secrela1·ic de E~tado, 22 de noviembre de 1946, en Vei;¡a, Las 
E~tarlos tJ11ido~ 1946, pp .. 425-426. 

~7 So9Un n~1·r~ Grullón, 
conl;1•ibución c:¡Ltr= recibió al 
Jiméne: 1 poi· 1•)0 pesos. Eao 
a.Ltn9ue nild<"l p2.ra Jiméne:, 
te1•t•ateniente propietario de 
después de Trujillo. 

en cnt1·e-.,-istn c:it.;ida, la primera 
retornar de Cuba fue de José Antonio 
era 

pues 
mas 

b5stante dine1•0 en 
era posiblemente 

vastas e:~tensiones 

la época, 
el burgués 

de tierra 



idelógicc<:i•:_.,,:" 1~ ~ pot11· i..' . .'n 
una opas 1 ::- i.;_c. :; . .;.t1--_J; ,-, :¡ue 
estimulo .- -.. · ~ ·1 ~1~.n 

poblaciór:. • 

<od irz<:<"lt'se cori el c:omunismo. Espe1·¿i.b;-;, 
ei, ni ngl.'.tn mt:)l!l~n t··~ TLl~se motor• de 
s•··~i~l de amp¡in~ ·=ontingentes de la 

ESto~· ·=:•L.:.iJ·t:o'o= r:'<: Trujillc. =e vir:;ron p~fo1~zados por la 
beli9eran:.. ~.~.1 1.:.~·11 ~Lte la casi totalidad de los fLlncionarios ac:o9i6 
la le9al j c!;;d d•:::- loe::; comunistas. Lo normal era gLte, cuando se 
p1•esentab~n situaciones delicadas, Trujillo podía someter el tema 
a le\ can<:=ic:~~r·D.ción de los altos funcionarios a los cuales 
considerabci conveniente escuchar, depeniendo la materia; despué~ 

que tomaba una clec:isián, la discusión conc:luia y todo el mundo 
estaba obli9ado a acatar la directriz adoptad.:\. Pero en la 
~egunda mitad de 1946 Trujillo no re9uirió obediencia pública de 
su decisión cid legalizi.'lr a los comunistas. En todo momento le 
embi.'lt"gaban temores, lo qL1e le llevó a alentar que el 
-fL1ncionariado, a !;ravé-=:; de Alvárez Pina pr•csuntamente por la 
autonom ia qL1e deb i a tener• como presiden te del F'D, exp resa'='i,e 
oposición a la política gue seguia el gobiet·no. Aquí intervino un 
mati: de intet•és: el ti1•ano permitia esa inusual disidencia, pero 
la misma e::presa.ba la Peal furia anticomunista de la bLtroc:racia 
trujillista. Trujillo no sólo dejaba hacer, sino 9ue se mostró 
sensible a la beligerante +idelidad de sus pani~guados. 

Intentó controlar el auge opositor mediante un llamado por 
las buenas a los dirigentes del F'SP. A tal efecto envió a f'tarrero 
a La Habana a 9L1e intercediese ante el F'SP cubano. En esa ocasión 
Marrero le 1•efi1'ió a Blas Roca que ''los muchachos dominicano~·· 
carecian de .:?::periencia politica y 9uc;:< se habian dedicado a 
pro\,:,ocar a T1-u;iilla. Esta conversación tuvo lL19aP das di~.ts antes 
del mitin del 26 de octubre .. nm Al hacet• t.:i.l 1 lam.o.\do, el 
+uncianat'io t1·ujillist.o.\ na solamante ~ctuaba como correo del 
tira.no, sina qL1e t=::p1·o:::aba sus p1·opio~ tt':'rno1•os de que In 
ampliación de la influencia del partido comunista pusiese un 
1•.-ápido fin a la ape1•t"u1·a clemocrátic.:i.. Uno5 di~s di:!spués refirió a 
algunos dirigentes del r.·sp 9L1e se estab.n guedando sólo en f:!l 
inte1·io1• del 9obierno y 9uL? TrLtjillo ni o;:;i9Ltiera le 1·ecibia. .. ~·,. 

Al dictador le 
c:1·eac:ión de la J1.1ventud 

t•esultó pa1~ticularn1ente inquietante l~ 
Democ1'átic~, en el mes de octub1•e.~º Este 

=:n Carl;a d8 ÍÍ:dt11ón Ma.1•rero Aristy a Rafael L .. Trujillo, 3ü de 
oc:tubt'e de 1946, c~n Ve8a, Un interludio, pp. 130-135 

Henrl9ue::=, entrevist~ citada. 

""º El documento fundacional se distribuyó en volante y 5e 
tituló '1Manifiesto'' y fue firmado por la casi totalidad de los 
miembros del comité central: Salvador Reyes Vald~z, Manuel Mena 
Blonda, Virgilio Diaz Grullón, Josefina Padilla, Juan Ducoudray, 
J .. A. Martine= Bonilla y José Manuel de PeNa, hijo. 



a9rüpami~n~:c· 
RevolUc:icn~· 

.· i "''.J i:• 

relac:ionc--·;Z; 1~ .; ·~··\:h2.o:.'· 

se in_co¡ .:•r-·1 ,.- ·\.~ 

,_ Inicialmid· .. 1..-:- ·. --.1· • .-. ~' r:··· 
central dui. r··:'l~-~ 1u· . .J~ 
Martine= p1.1·.-··_-¡c.'.:.;. ~1mbos 

:=et- 1 a co:-tt inuuc: ion de la Juventud 
l·:·.i:, rn:ur:~bros de est,=. ¡::1tidad habian tenido 

:·1 l•~; ·.::c.11L\nlst2.s en la etapa clandestina, 
"° •o:·-1 ::,. .u -:. las ti-- "l:-r=1..1os legales del F'SP. 

l?ll~-~ .=~istlan a la:~ 1·euniones del comité 
•.:•.•me.t 11~.nLtel Mena E:londa y José Ramón 

todavia con posiciones de izquierda. 

La c.li1·igc,n·=La del PSP aconsejó a estos cercanos aliados 9ue 
no se integras~n al pat•tido, sino que reconstituyesen su vieja 
organización en la legalidad, con lo 9ue la creación de la 
Juventud Democrática vino a sar de nuevo resultado de la 
iniciativa de los dirigentes comunistas. Estaban rompiendo de 
manera implícita el acuerdo a 9ue habian lle9ado con Marrero .en 
La Habana. Para el r~9imen la oposición legal debia estar 
úr,icamente identi·ficada c:on el comunismo, pLleS asi se 
autc1•restringia y se mar9inaba. 

Rompiendo ese aspecto -no declarado- del ac:Llerdo, la 
di1•i9encia del F'SF' c:onceb!a SLl actividad opositora corno par•te de 
lo que debia ser la c:onstitución de un frente democ:rático 
amplio.El objetivo ri:\dicuba en ampliar la movilización 
antit1·ujilliata a todas las clases y sectores sociales 
SLtsceptibles de ser movili;:ados, lo c¡ue requería de otras 
instituciones poli t icas desde el momento en que el PSP se 
auto1•reconocia como partido obrero .. La conquista de estos aliados 
tenia, poi• otra parte, el propósito de debilitar la beli9er~ncia 
del 1•é9imen f1~ente al par•tido, siendo los alindes 1Jn freno 
atenuante de la capacidad criminal del gobierno. 

Se trataba de reconstitui1• en la legalidad al F1•ente 
Nacional Democrático gLtU pr·ec:ar•i.ument8 funcionara en los meses 
finales de la etapa clandestina. La Juventud Demccrátic:a, dentro 
de este esguema, ser.i.'.'ó\ el receptáculo de jóvenes ljbc:?rales y de 
izquierda no marxista, esi come de s~ctor~s intern1edios da la 
población. De ahi 9l...1e 5U postLu·a debiera estar restringida a la 
dcf~n'3a d<;=;> la rlP-moc:1·acii:\. Esta conllevaba ln dispo~ición a la 
apertL1ra re;:;pec1:o a sectores de la derecha. De tal cirii;;!ritación Sl:! 
dep1•endió C!Ue el pt·imer n!'.lrne1·0 dc:l per•iódic::o de la JD reprodujese 
integro el discL\I"'~º d0l 1•Eic1én llegado embajadot' Gc::or9e Butler, 
pt"onunciado el lro de noviembre ante? la Cámara Americana de 
Comerc:io.¿ 1 En ese di'!>cut·:=.o, 'poi· prime1·c0\ vez, el representante 
norteilmericario en 81 pi:liS e::tet·iori;::.:iba una critica pt.'.tblic:i\ al 
gobierno dorrd.nic:ano, a1.1n C:Ut"'.\ndo no hubiesG una mención e:-:pr~sa. 

La JD ~P postLtlaha, pues, 
claramente no comunista, poi• lo 
cohesión de sectort?s liber.:i.les 

c:omo 
c¡ue 

y de 

una 01"'9ani::ación .::i.mplia, 
podia ser Lln medio da 
di~lo90 con el poder 

~~ 1'Discurso del 
pemacrática, ano I, no. 

cmb-'\j.:i.dor de Estados Unidos", Juventud 
C9 de noviembre de 1946). 



norteame: ~·· , .. _. "1·• ct;~t.a:nt1:2, t.cd.:.-tvlñ r::t':'i. con=-.iderada por les 
diri9ent1-'-:, ;·:.:,f· ,::-J:·.::s ,::~m;".\si.,\dc. ul-!C='.d.? r·.-· -;.a 1::9uíer•da, por lo 
que se 1 - .. ~.-. :,_··;'~. o,;:.,- r,-! H·'1c!io do-.,' c:.:ihe· . .;ión del c:on.iunto 
de la op. •.·1·,,¡_ ~ ~::.r:b1-e ;;.:¡c.\o de la OFi::lsición burguesa y 
de derec:;, '·-• f...::-i t<.~l c:vA.lLl<:1.Ció1·, el cai-actr~r no partidario de 
la entid .. qi i'' ir.e~:periencia poli.tic.:~ de s;Lts inte9t"antes. Por 
esta ra::.6;-, fut:: p1:-:-.ición un.t\nime, al parece1 .. , de lo5 dirigentes 
del PSP 91 . .'F.: d<.::>b 1an promover a continuación la formación de una 
ter...-:era nntidad opositor.:i.. Y lo natural resultaba gue la UPR 
saliera a la lu= pública. El carácte1· moderado de la ideologia de 
sus integrantes y su condición de profeslonales o hLtr9ueses se 
ajustaba a la perfección al diseMo de la estrategia -bastante 
con·fusa- de los comunistas gue buscaba reconstitul.r la idea del 
frente democrático amplio. 

En La Hab,;i.na, i'\ntes de 1~etorno3r a funda1" el F'SP 1 como ya se 
l-i.-:. se1'1alada, Ramón Grul lón se \"\abia entrevistado con Viriato 
Fiallo, obteniendo promesa de e~te óltimo de que saldria a operar 
e lo le9alidad. Fiallo vaciló durante un pa1" de nieses. Oscilaba 
entre la coopE!t~ac:ión con los propósitos e:·:pedicionarios que ya 
comenzaba a desple9a1~ Juanc:ito Rodrigue::, motivo que p1~~cisamente 
le habia llevado a La Habana, y la conveniencia <.-:!e ganar fuerza 
politice mediante la oposición legal. Finalmente optó por la 
primet~a opción ... ":?: Todavia cuando los jóvenes de la JD 
1"econstituye1-on su 01"'9ani::ación lo hicieron contando con que al 
poco tiempo Fiallo y sui::; seeuidores, a quienes vat'1os de ellos se 
hablan ya acercado politicamente, s;:..ldrian al tre.bajo lf"29al.'-• 4 

Ent1·e les se8Llidores de Fi¿\l ta, VcO\.l"ioe: se inclinaban pot" la 
1·ápid~ ecci6n legal. A tal efecto, los jóvenes del sector 
decid io1~on dt'.r 11.~ forma al no1nbre p1-eE!:: is ten l;t:: de JL\Ventud 
Socialista. Se t~(2unieron pa1·a aparecer de inmcdi<J.to a la lu.z 

~ .. ~En su primP-r periódico hay un artlc1.1lo revel¿i.c\01" pat"'a 
definir el ca1·ácte1~ icieol69ico de la JO: ''Ni comuni~ta, ni anti
comLtnista". En E~e articLtlo se a·firma que lw or9a.nlzación está 
abie1~ta ~ la en1;1·ada de jOv~nes de ideologia comunista, pero 
también de liberales~ social-c1·istianos, etc., con tal que se 
atengan 6 l~ 01·iantQCi~n democrat1c.a. Poi" esto la entidad no 
pociia ser un f'C, ~iendo su orient¿1.,-:1on ldec1lú<:¡ii::.:». ''l."\ d~mor.:rac.ia 
p1'09rcsiv;;. y rapL1l.:;i1·''- De la misma manera, no era ~n!::icomunista 
porque reconocia qLle los patidos comuni:;t::-:::: "han sostenido 
siempre una lur.:ha. firme cont1"a los enemi9os del pueblo'', 
conclLlYE'tido en r::¡ue "sólo la reacción es c.tnti-comuni~ta" ~ 

Lebrón, entrevista citada. 

Meno'..' Etlonda, entt"eVista citada .. 
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pó.blica ~·cir1f0c1:::;:.1"?.l"t:1n L•r, manifiesto.~·=- En ese proyecto 
partic:ipr .. ·,.-,x·, .:.:!c:1·¡;_•~ ,_: .. l.~s dos hi.iCls de Vir·iato Fie.llo 1 Felip9 
Larraza.b<· ·-. dt:·-~ i;1"·.t-"t!'i..ot~\01· Carlos Lar1·a=abal), Donald Reid 
Cabral, .-'..•""·.:' J l·:.~·, • 11'.·.-:~·t..;t· J1ménc:.: Cast1·0, Jottin Cury y 
al9unos .1 .. ·~·. '-~l r:2:!.·-:>L~:\··=2 una. segunde. reunión, dirigida a 
planear C.·~ J.n .e?.~~, e!!? los "tr·a.b¿1jo~ le9ales, hi::.o ac:to de pr•esencia 
Viriato r:~.~llo y, !iacjendo valer su autoridad absoluta, indicó 
que no et·B pasible pasa1· a la le9alidad. 

Cuando c:¡uedó clara que Fiallo habia optado por no integrarse 
a las actividadas le9ales 1 el PSP, de común acuerdo con la JO, 
l,i:a un último intento para formar lo que consideraba un partido 
bLtr9ués. Se esco.gió a dos de los miombros de mayor edad y de 
presti9io social de la JD, Diego Bor·das y Guillermo Sánchez Gil, 
pa.ra que fundat"an tal pc?.rtido. Ese intento tampoco prosper-6. 

A pesar de 
activid~d del PSP 
C\Lledó patente con 
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la ausencia del deseado partido bur9ués, la 
no cesaba de incrementar su incidencia. Esto 
el mitin convocado pa1·a el .26 de octubre. 

A consecuencia del primer atisbo de diveroencias internas 
ocur•rido en el interior del f-'SF', sobt"e lo que se tr•atart-\ en un 
pr6~:imo acápite, la organización convocó a una mani·festación par-a 
lF.t noche del 26 de oc:tubre. Los dirigentez estaban 
p1·o!Jresivamente 1·ornpiendo aspecto!?- itnplir:itos del t=:ntQndido con 
@l ré9irnen, en c:u21nto a 91....te l.3. oposición d12bi¿:¡ ser• pausada y 
<:2~:cluyente de ¿itac¡lJe5 d1.1t•os al gobicrr10 y ct la per~onc-,1 de 
Trujillo. La fi3u1·a del tit•ano se9ula siendo intccable, pe•·o se 
ib.:>.n atacando pro9t"esivbmente aspC?c:tos dto.~l 1"f:.9i.men y, c:omo 
;::;ubter•fugio, se inct"ep¿¡,ba con mayor du1·eza a los "re<').ccionariosº. 
La elección de es.ta. arientqci.ón provl:'.?niu de la pr•esión 
pa~ .. ticipc::-.tiva de la m.:>.sa popular~ El ._. __ ,onti.do d(:! ~:;u '"1dhe1·enc:ia 
hac1a Pl pa1·tido est~ba dado por Pl antitrujilliamo. La 
di1"19cnci.a comunista se habJa sentido so1"prendida de la 
reccpcióno que habi~ encontrado entre los trabajadores, e intuia 
9LIE el 8m¡:-iL•.jc- ~-=p'::lni:ár.C?o de éstos no sólo no pad1a sEJr .. ·fr•ena.do 
t.;ino no podta dE"j¿~r·s:e pasar la Oportt.\nit:l.:\t\ r-::.i·,•. ~s-t'imU\Mrlo. 

En ~ste pLtnto sv p1·esentab~ una di~)·untiVA a p~r·tir de los 
fund<'rne1;tos qLle habf¿in re91do la -fundación del r~sr:·. Esta se h:!:-\bla 
hecho desde la con0idG!ración do coadyuva1· al fortalecimiento del 
mo,.,imiento obr·ero, lo gue sP c:oncrotó en el pacto gue poc;;ibilitó 
la c:~lebrac:ión del Congreso Obr•era y la creación de:- 1a CTD. Este 
a¡:iecto de los acuet•dos, a través de lü cogt:'stión con log 
truji!=>t'":-..s, inclicc:i.ba la 1•esoluc:i6n de posponer temporalmente el 

""~ Espa.illat, entrevista citada. No hemos obtenido copia de 
ese documünto, pues no llegó a circular. 
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antit-ruji l~ •.·,;:· ·.r::rn-:J n121··v·:.o dr.:;. ;.·. '9cti·· .. id<'.d política, bajo la 
óptica di=~·=: ·.~,· .. ,- ..tr,"1 fu.:i1·::,;. po; :.11'::.;\ diéll proletari.:1do en ined10 
de una 1 ·.. ,.,,, _ _..,·ir,-, .--:ari .,··i :Joh, drno. 3e trat.:•ba de <]anar 
tiempo p.:: .. _t·--.·- -··.' ., ·, ¡_•,, ·.-.e~•-.., 81 Ft-';,;.t.Jc, c~lc:L1lo de que TrL1jillo :H~ 
enc::ontrat--~, ~·•• r -~-- t,.1 ,\Clón !:!n c::t:1-~11~ü del".cücia qLle le oblig.:;rlc. 
a amplic:\1 ~._1,1.::e'3JOt:P.:=., rJe cF.:indc. a $LI vez, se abririan otras 
posibi 1 i<.::-•.:,o::~4 S1 n embargo, tafllbién pLtede dE'!cirse que ese aspecto 
del plan .. actico nunca fLte considerado como e:-:clusi'IO y 
e:-.c:Juyente d2l E::jercic10 del anti1:1•ujillismo; esto último se 
m<:l;o;-~:raba en l.::i búsc¡Lteda de que otros sectores opositores salieran 
a ld acti.vida.c.J legal. Se puede cole9it", pot" tanto, que el t"etorno 
de los e~:ilados y la subsiguiente formación del PSP se hicieron 
sin que se aclarara la articulación de estos elementos 
cor, t: 1"ad i e torios. 

Asi 1 al margen de un plan politico bien definido y 
1:c;nt1 ... a.viniendo elE·mentos que habian no1"mado la decisión de 
1"etorno al pais, los dirigentes se fueron adentrando hacia una 
actitud beli9er"ante t"especto al gobierno. Este último, por su 
parte, actuaba ya con una pe1"spectiva si1nila1·, en $ent.ido 
inverso. TrLi.jillo captci.ba gue los comunistas hablan ido demasiado 
ltr.ios, no <ze atenían a un,::;i, posicion moderada, habian <:1mpliado el 
circ:L1lo de .::tliados y constituian un ingrediente muy p1·cocupante. 
No se plc.1nt~~ba po1" el momento "3U SLtp1·esi6n porque la presión 
;;ortenmerican<:.\ F..!staba l lcgando a sus gt".:tdos más intensos, c:on la 
actitud abiertamente hostil del embajador Butler, quien al poco 
tiempo poi• primet"a ve:: SLt.girió la adopción de medida!O• 
intervencionistas dit"iOidas a l19uidar a Tt•ujillo. 

Pero ~i Ti·u.¡1110 tenia qua cuidat· l~ im~9on democrática 
ft·ant.1--:> ,:i. Est.5do~ Un1dos y .ft'cnte .;~ lu c.omt.lnidt.:•.rJ intcrn~cional, al 
mismo tiempo se santi,?. c:ompclidtJ .:i. d~tener• ~l ~Lli:Jc~ opositor. 
Cualquiet" ap0rtu1·~ politica 1·es1~ltaba un contramcntido para lom 
cánons-s ;:i.u-!:01"itürios .dt?l :.~s(;1ur-ma de domin.:'lc:ión. En lo inmediato, 
adem~':.s 1 el 51;;.·11tic.lo dcfenzivo del ti1·ano estr:\b.:t ses9ado por los 
p1·epa1"at1va~ eNpedicianarios cada ve= más evidente5 de lo5 
opos1to1·0s ~n el e::terior, 9ue comen::.::i.1·on a r12clLttar per~~on<3.~; en 
e?f1e1·0 de 1947. {'lunc¡ue era paten"te que no habia c:onc:c.r•dancia dP
F.:OstPdtcgi~::\s ent1•e los opositcn·es del e~:terior y los c:cJmunistas, 
di? '-;l?''.JUl'O T1•u:jillc r:.;\lculaba 91.1e li.\ a9itación rolitiC¿'\ que r:!!'.;tL,S 
úl~imos a1~prb.::·.n pod1·:!.a prep~1""C::•1· el tar1•ena p.:i.1·.:i. l;:i. t'P.:.\li·.".,:ir:1t'ln de::~ 

una cn:perJición. 

De manera pos1bl~mente instintiva, vat·ios de los di1"i9entas 
comL1ni<.o:;ts.~ de maya, ... influencia, entre los c:L1ales sobresali."l F«:unc.n 
Grullén, '1t.1i.eor, por· 5Ll lide1"c::o.::gci y pot' SLt Cilpacidad ti?óric.a e1·a el 
c:¡ue t1·a::¿¡b2 l.:is ,:.5¡.,ectos rel.evanten de la linea política, <;:;entic::1n 
c¡u;:: T1·u .i i l la h~-o.b i a dec: id ido rf:co'rta1' los espacios de aper• tur,"3. 
Esta ten1a un e·fccto posiblemente confuso, pero desembocaba an li:\ 
C?:tace1""b.:.tc.:ión del ,.'kntitrujill1smo. 
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Est¿.i~ n:-::.,., , .. - t:i tu~J·'i'"> c!i•::-cord •. ;ntes del régimen y de lo;; 
comunistc···· .-,·· • . .-.~--, J.c.• ,:,.:.·::l·H· ,- F·l :26 de oct\Jbr.::. Los comLtnista=: ~e 
preparare ;·'. ._.)·'.\'.?~·,a :i,-., ft.•er::a qu~ 1~:..1t:.. ficara ::=u vigencia 
politica. 1 -:~1:1~~, 2h s0ntldo e::act~mente ccntra1·10, decidió 
impedir 9Lt•_ •. :··~, ,.,,.,~_1n1:;;t~-l<::. y su$ ,;.liados llevaran a cabo la 
manifest2.c: ión pi oy~ctuda. Est.:.bc.• e Jaro 9ue iba a ser un acto de 
beli9erancia ccn~ra el gobierno, pero Trujillo no tenia 
ar9umentos para prohibir la manifestación, y no le c:onvenia 
hac:er•lo, pues seria develar ce forma p1"'ematura el fin de la 
pretendida. democrati=ación ante la opinión pública. inter•nacional .. 
Acudió al e:-tpediente de c:¡ue el mitin fracasara por medio de la 
~sresión de un grupo par•apolicial. Lo interesante del caso es 
qLte, al decidir sLtprimir por medio de la provoc:.ación la 
manifestación, el gobierno incentivó la agitación y fac:ilitó un 
desarrollo imprevisto de los acontecimientos. 

El mitin del 26 de oc:tubt•e constituyó la culmin~ción del 
au9e de la actividad de los comunistas. Resultó un acto de masas, 
de una cuantia q1..1e rompia con los limites que el gobierno tenia 
predefinidos para la oposición.. Ante todo, hay c::¡ue destacar· que 
se tr.:ató de una manifestación fLtndamentalmente de la masa 
popular. Antes de darse inicio al .:..'°teto, Freddy Valdc;oz ! legó desde 
el bat"'rio obrero de Villa Francisca encabezando el contingente 
más numeroso, el cLtal veniD cantando el merengue "La miseria está 
acabando" .. 

El ¡3obierno, en sus p1·opósito~ de disolve1· el mitin, apostó 
una cuadril la de vf?teranos y de otros provocadores, di 1·j 8 ida. po~· 

Ernr:sto SLtncar MCr.dc>::~ "Doy" rt·,:;.ppi.P-1' 1 Armando Mie~1es Bur9os y el 
subjefe cio la Policia. Inicialmente intentaron desat·denat"' el 
mitin opositor' rnediantQ un contramitin t1•ujill.ista. Cbma no 
obtuviet•on ninguna adhesión de la pablación 1 optaron po1"' pasat"' a 
la a!]•'ci.sión dircr:ta. Mient1 .. as 01 p1•ima1- ot"'ador, Francisco 
Henri9ue::, se diriai.a <:>. la concurrencia, los e!:,;birra~; at.:\c.:;.r-cn, 
hir·iendo a varios mani·festantes y llegando a deHa=tivat' las 
bocinao:::.. l\lumernsc.<::: ob1·e1··0~: e~tD.b~•n prevcnicJa:::: para estA. 
eventLtalidad, y disimulados en lu.s pancart.n.s l lovaban 9ar1·otes 
que les permitieron t"'epnlot• la a91·es1ón. Se distinguieron en la 
t1'i{ulca lo~ po1·tuar•1cs m:embros del PSP. 

Los :,n::.mc.:.:= 30 r.or.ar·d.:,cier·on y F:i:_;.món Grullón tomó la p.::1lc>br~ 

en medio rlf.:O 12. con-íusión diri8iendo un:;:i. vi1·uJcnt.:. arc·n9.::1. 
anti tr•ujillisi:a y llamando a c¡ue 512 hiciese Ltn r~corrido por la 
ciudad con el r:ibjetivo de c:¡ue le) pDblación vi1~ri'.'i los heridos '1LIC' 
habla dejado l~ a~r·e~ión de los ''pale1·os''. So persaguia la9rar la 
adhesión de la población qu~ no habia amistidc al mitin y 
acrecentat· los efectos de l~ do11uncia ccnt1•a ol ré9imen. No 
e:tistia plan pollt1co alguno re5pccto al sentido d8 eaa marcha; 
simplemente, los t.nimos del ,;¡,ntitt·ujillisrno ll1=9ar•on a stt c:limD.:·:. 

La march.:.o recorrió varias calles del 
sectores residencialcis de la bur9L!esia, 

centro de la ciudad y 
provocando una poderoo::.a 
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impresi61; ·~:. ·r.::b'!.<.'.t<::•t•:'· ·rodavla ·1::.:.:.-:! '-1''(· e1 c:ontin9ente de 
opositare:.-:. :_, ..::..::::..?~-,, .::.L1r1r:¡Lt•= n .~.:01ti:··: . .:.-=-:.to. ~;.:istc:r estimados 
diveri::;os ':... ''•i•c~-,~·_. et·.' ~c.=r·s.:.in·:... [ •,"•;'-;"'.) fü~iUlemente llegr'J a 
superar .T.: ._:-¡-;. ,~,;=~)! ·.01~2<;, ,,~, hic!1r:1·or. o•-tel"'fos, pues, de la 
c:iLldad- ¡·ii :,!·1-r·c.-. r.·•.1ct:·-~'-" ~.r.:1·c:=-.b~n "liJJl"<:···l;ad" 1.1 otr-as consignas 
democrátj~~s, l·~s ~~~ d~finidos Ccint~~~n ''L3 Internacional''. Los 
diri9ente-:s cnc.:;1;-.c;.::aban l.:.•. marc:hc.i., c;:\un9ue nadie sabia bien qué 
hacer. Se le buscó sentido al desfile denunciando los heridos de 
la agresión de las "paleros". F'or i=so, de manera improvisada se 
decidi6 visitar la~ embaJ~d8s de va1~ios paises para mostrar a los 
r~espec:tivos diplomáticos que no e:-:iztlan verdaderas sar.:i.ntias 
democ:t•áticas en el pais. 

HL1bo momentos de confLtsión cuando se vio que frente al Hotel 
Ja1·a9Ltn, h-<lbia un TL\erte contingente militar. Trujillo estab8 
obsQrvando desde ahi el dese.rrollo de los acontecimientos. Se 
supo pcsteria1·mente 9ue, al oi1· los 9ritos en su contra, el 
tirsnc comentó furioso que habla sido en9aNado, pues se 
desar1·ollaba un ''poblada''. Como re~ultado de la confusión, varios 
opositores intentaron permanece1• en la embajada de Cuba, pero se 
decidió p1~ose9ui1• 1,asta lle.'3ar a la embajada nor•teamericana. 

Los diri9entes comunistas solic:itaron y obtt.1·-1i~ron una 
audiencia del embajado1· nor·teamericano Butler. Al principio éste 
evadió la ent1·evi~ta, per·o finalmente accedió, con lo que 
implicitamente demostraba ciert~ simpatía poi· los opositores a 
T1·ujillo, aunque tenia plena conciencia d0 9L1e SG:! trataba de una 
m.ani-fest.:..ción ar9::1ni::ada. pi.:ir lcl~ comunisti:\o::;;."'""'-• Los di1·igr=!ntes 
comL1nistas, cnc<1be=.,_·,dos por GrLtl lón, sef"lal¿:,rC'ln al C?mbajador que 
"~st.::-.b'"'n ahi r.:\t'i"\ 1nforma1·mc:: qLH? t.:n mitin pro-democrátic:o h.-:\bia 
sido desbarat8.do violP.nl~mentc: ra1· ro:il Gobie1·no". DLttle1· ·fLtC 
b~stante dist~nte, y en c:Grta mane1·~ hostil <en fin d~ cuentas 
estaba t1·at.?.ndo con "ro.1as">, diciendo 91.\0 "la Cmbr:i.jada no iba a 
set• llevada s inmiscuirse en les asuntos politices domOsticos ni 
de un l¿\do nl. de~ oti·•.::i". ~•ho1-a bi0n, cua.ncJo el 80bie1·no 
dominicano intnntó ~anipul~:- l~ anti·acia do lns manifestantes a la 
embajada, d2.ndo la ve::rsión de =¡ue si~ habi.:i. p1·odL1cit.lo un ".:i.~alto", 

Butler rechazó a1radament~ la v~1-siOn, dicic:ndo que no solamente 
no se violó.ID miGión diplamátlca 1 ~ino 9ue no se atacó m nin9~n 
12::tr~nje1·c.1 r1"i. hL.llc "n:n3(1n rnntfn r,i ·~·iolenciD.". 

Uno di:: l O$ =-spr:r: tos mfls se1'1al <.ó'.dns o:;n 1 a re i 1e::1ón a 
poste1·iot~i 5obr~ el des-file do ei::.~ nc1che fue el de 1:1ue ~e tomara 
la decisión de ma1•char c>:-:clusivamnnte poi· el cr:ntro de lé\ ciLldad 
y por la :;:o.ona r·esidencial dQ los embaj¿i,d.as. Se piensa que si se 
hL1biese tema.do lu decisión de cnA1~cl'1C1t· h.:lcia lus barriC\das 
populares la manif~stación hubiet•a podido tan~r ot1·0 d~senl~ce • 

...... Las descripciones de BLttler y de otros funcionarios 
nortcamerici:'.nos, asi como reporte~ de pronsa, se encLlentran en 
Ve9a, Los E5tados llnldos. 1946, t. 1, pp. 382-395. 
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Ramón Gr-uJ '.i:i:1. 
l.tn gt"ave f-'·,•t·,.,~~ 

;•-'._,,·L1c1.•.l~t-, es d;,.: !a opinión de ciuu se cometió 

ºPo: ~J ••.. ,. ! .:+-.· íJ•o::'°;::,.-::r1:.: LLU':JL\."'.>:; de c¡uienes diri9ian y 
por n:~ 1:-:-;L,.,:--i·s..- id'~'·1~l F1-;;..:-do lo sc1f1ciente con las ma'"'as 

. del pi :e:L J ,:i. .:o 3 1·- ,. 1~.5r.::!ntarse el t 1~anc¡ue inesperado de 1 a 
agre:;ión tr·u_¡_.:._1 !i:.t.:1 se orientaron hacia la burguesia 
en bú.'.~c¡t.1ec!::1. d·~ solidaridad en vez de hacerlo hacia las 
masas, y nns diri9imos como niNos buenos a des·filar por 
Gazcu~, ~~toncas el barrio de la alta bur9uesia •.• 
Parca colme, hasta ante la Embajada Norteamericana 
fuimos a l lo1~i9uear nuestra. protesta ( •.• > 

Si nos hubiésemos dirigido hacia los barrios altos 
la manife~tación se hL1bie1 .. a desarrollado alcan::ando una 
verdadera fue1·z~, por la adhesión de millarl?s de 
ciLtdadanos c>n actitLld de lucha verdaderamente 
revoluciona1·ia ( ••• ) Eso hubiera pern1itido el ascenso 
incontenible di? la lucha de las ma5as 9ue con una 
dirección co1•1·ecta se hLtbiera mantenido 
e:·:tendiéndola a todo el pais lo 9L1e pudo desencadenar 
una situación de rebeldia nacional de impreviDibles 
con<z.e:cuenc1 as .. ,. ... 7 

Sin lu9a1· a dudas, lo acontecido la noche del 26 de octubt"e 
fue lo m~s próximo, según lo insinuado por Grullón, a una 
sitLtación de tipo revolLtcionario. También es evidente que fue un 
grave ert·or de los dit·igentes comunistas orientar hacia las 
embajadas, eri ''e~ d~ l1abet•se dirigido h~cia las barriadas 
populares, dt'?o:::.de el morn(~ntr:J en <":¡Ue l.::1 b;o,se social de "1poyo del 
par·t:ido est,::i.bn en el rr~uJ!?tartado capitaleí,.o. No obstant:e el 
entusj¡,<;;;mo pr·esente en los rn;i.nife:=:;tG.ntes, debe st.•J'1ula1·se que, 
aun9ue l~ actitud de la gente e1·0 ·írancan1ente $fmpe1:izante, como 
lo recosen l.oi.s cróni.cas de la prensa dr.>.l ~::::teriar, ello no 
egLIJVali~ a que se inte91·asc de una manc1·a totQl a la marcha. De 
habe1•ae di1·i9ida t1aci~ las bart·indas altas de la ciudad, el 
desfile hubiese sido d~ mayares p1·oporciones, pero es discutible 
9L1e hL1biese tr-:::i.ido, como lo afirma Grullón, L~na 5itLtaci6n 
imprevisibl~. No habla ónimo ni condiciones pat·a pasar• a la ~ase 
insu1•reccional, y ~1 de~a·fia qtJe se habla preoontad&i ~ Tr•ujillo 
planteó c:¡uc <?:1 movimiento o s.:= est<incaba o p.!lsaba al 
enfrentamiento 9ene1·ati=ado. 

Es~a ~ltimo qui=~~ ~mrc:ó ~ ~et~ vi5uali:ada pct· al9ur1os de 
lo'3 dirigentes, .:>.unr¡ue .:ll m.?.1.r9en de cualc¡uier plan pol!ti.co 
conc1~eto; asi sepuede infGrir del llam.:i.do hecho por Grullón a la 
una de la inadru3ada, frr,:inte ;;.,l Dalua1~te del Conde, ante ya menos 
de 500 personas, convocando a un mitin para el dia si9uiente. La 
propuesta sólo tenia sentido desde la óptica de un movimiento 



inconten · __ r:¡1.1e pud1.e1·n l le-.•¡:¡1~ .. ;;.::. derrocamiento del 
gobierno. ··1' l;r~:. r:•mun::.s1;iT•"= !:ie vic1·'"")n .;:,r'1~astr·ados por lo 
que cons. n·-1 ~ m~~icc'' de ee~ r.oct1e en qua las mamas 
más av~1· i<=.~·'"·_,:; dFCldld::\S a di:::.:;afiar al 9obie1 .. nn. J:1l 
hacer le. ..1.·,c•: .. ·.to:· .. ~ ?-1 nui::vo .ni·l;in incurrieron en un e1·1·or 
rotundo, 1 ·-.;ul t;,,¡rlo dr:·l entusiasmo en 9L1e se vieron sumergidos por 
la e:<plc:.-:ic:n de -:\¡irJyo popular. Posiblemente varios de ellos 
entendian que era necesario correr los 1~ies9os que implicaba 
se3t1ir la linea de manifestaciones populares para que se creara 
ur, .:i.mbicnte r:onducente el derrocamiento del gobierno. De ser· ast, 
no c.:>.ptaron la especificidad de esa noche. Una ofensiva de tal 
n0t~r~le:a e1·a imposible de sostene1~ por· la elemental razón de 
qL1E. i.Jastaba con 9ue el gobierno se decidiese a. detenerla para (:\ue 
a.-=t fuese .. Es deci1~, en el ánimo dt~ lF.ls masas todavía no se habia 
plante9do la posibilidad de librar un combate total contra la 
dicl:adura, pues sa intuia de manera generalizada que tal intento 
e~r~ba condenado ~l fracaso. 

Al dia siguiente, el 9obie1·no golpeó primero, arrestando a 
deceni:ls de personus en sus propias casas. Muy pocos se dirigieron 
a la convocatoria hecha poi· la dirigencia comunista y debieron 
aLttodisolverse de inmediata. El comité c~nt1·C".l d~l PSf-• se reuni~ 
can car~cte1· de u1·9encia, decidiendo que la mitad del or9anismo 
debie pasar a la clandestinidad ante la posibi1idad de que se 
desatase L1na cacc>rie. anticomunista. La ot1-a mitc?.d debia 
presentarse a protestar ante las autoridades o permanecet· en el 
local del pa1·tjdo. Vat•io~ dirigentes fueron apresados y zometidos 
a juicjo pat- altcr-At· la pa= póblica. A los diez dias todo5 los 
pt•o=e•ados f~eron liberados, pero lo notable es que no ee diu la 
:"e:=:r~ur;.st;.:, de mase.s Cj:.t!:::! h.:>.biw intent.:'.\r.io forzc::H· l¿_, di1·io~nci.:.1 dr~l 

F'SF·. Ante E~·l c:,prE:s.::o.micnto de num~ro'-~os t-evalucionarios no pasó 
n.?d<=•~ Despu(~'éi de• la memo1·ab1e "noche rojn" • como atinadamr::ntc:.i F1.te 
bauti=ada poi· lo~ publicistas del 9nb3erna, las rrias~s volvin1-on a 
u1;¿., ac ti tud = ~.ut ¿.,, n.or•mada por e l. sen t 1 do coml.'.1.n 9Lt.o,:. di;: tctbi\ 1 :?. 

e::istr::nci¿, d~:- un p;:i:.lt'..'I' omnimodo, cüpn;: c;:on cualc¡uie1 .. momf.-.!nto de 
21c ... 1d :i t' mt'-'dirJ¿,5 r2:: l:;1"•~m::.•.'.:O p~1·¿;, '"-iOStf2ners1"?. 

G: 1 gob i 1?1-nr.1 no ~¡al.o.mente 90 l peó 7 con 1 o que re:= 'for:-:ó 1 a. 
cautPlo 1·rat1-~ld~ de lamosa opos1tc1·3. Al golpea1·, de~inió un 
lineamit?ni;ci io1-:~r:11.1i·1oco ~;n c:L121nto C\ 9ue no se tolGr<lr·!a en lo 
adDlF<nt~2' r.~l rcs1_u·~3i1- dE' lü movlli=~cion activa de masas. El PSF' 
i1-!.<::o. a c.ncor.'t1·r=-.1· lirnite!::: en su act1_1ación gue prepararian l~:.s 

condlc11Jru=~,; 1··.o-11-¿. SL\ cJ8t;¿~;-ticula.ción por el aobic1·nan 

OFENSIVA DEL REGIMEN 

Cu~ndo se llegó al climax de la nocho del 26 de octubre, e] 
PSP se encontró en una sitL1ación dt7 encrucijada.. 1'lo podia 
mantener una l ine:~a o-Fensiva, puesto c:¡ue 9uedó evidente c¡ue el 
résime:on habla 1·e.fo1·::ado los controles sobre la situación n.J.cional 
y las me.sas populares no rea.cc.ionaron siguiendo lo qL1e comen:::6 ~'.\ 
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e::pr .. esa.r '.:· t" 
noc:he l"'C• ir .. -

¡. l-:.:~.n·:?·:; lnl~J.<o"lJ~~:; y :3obre todo en la denominada 

El J •:. · :=-i·,·.·. ·~~:--;.-.. _.lit -J··, r.1•.: panc-:~· i:·n e lo.u·o 9L1e el F'SP tendría 
9ue aten;, i··.·f- ? ·,' : ti".i. t; '~"=· i;n¡:. :!. ii::l -t;os en Ql pacto es~.:ubl~cido en 
La. Haban-: .• :-:n•.:,,..:· -.. _.l.:) p1·i.11n"rn .".\ va1·ins di1•i9onte::a y militantes y 
en lo -ad?l~:\t8 ~~J acosó n la mil~tancia en los puntos que el 
9obierno er1l~ndf~ más débiles, para minimizar la existencia del 
partido sin t~ner que recurt·ir a su ilegalización formal. 

Esta o·ían=:.iva -fue desplegándose lentamente, pL18sto que a 
Trujillo le interesaba, hasta ap1·o~:imadament•::! enero de 1947, 
sostener· la imagen de c:¡ue e::ist!a L1n¿-, aper .. ·tura domocrática. No 
obstante, estuvo obli9ado a co1·r~r el riesgo 9ue implicó el 
rocorte abrLtpto de la apertu1•a c::¡L1e se habla iniciado después del 
22 dG julio, cuando r·atornar·on los tres prime1•os diri9entes 
~omunistas. Se imponia, pLtes, aeguir· dando la imagen ap~r·turi~ta 
pe1·0 condicionada a c::¡ue no impl1case una movilización popular do 
C'.\l cunee. 

A pesa1· de lo cuidadoso que ~ue, ~n el sentido de no 
proyect.,,.1· la irna9en de una represión sieneral izada, el 1•é9imen 
dispL1so el acos;o sistemático sobre la base trabaj~dot·a del í-'SF'. 
Las espias p1•ocedieron ~ temar nota da los visitantes a los 
locales o ele 9uienes mantenian relaciones personales continuc.'s 
con militantes r•ecc.nocido$ del pa1·tidr,. A la mayoria de ello~ :.:.;e 
les 1·~guir·ió de m;,.~ner•a compulsiva '-lLlt=.: p1·esenti1sen renuncia de 1C1 
01·9anización, util1=ándo5~ 2mena=as que iban c!e~de el despide dol 
e>mplac ul encarcela.miento. En l•:.1s m2~a-0<<;:i de diciL·mb1·1;, y enet"'O 
lla,.-ioron cent2r-c3.l"C:S de 1·2nunci,:'.S C•.l pc.r·tirlo;·""r:i m¿"¡.~, ;,.i.llf, di::!!,,:.\;::. 
1·enunc1a~ ·fo1·m~les, Jo cp.tc• sucr.~cl1ó fuc:i t:¡ue los miles de a-Filiados 
o sostenedores.; o:·Ercanos dGl p,~1·tido tomal"'on una po=:.icióq 
distante. ~-lo s;e puede cho>cir CJLte 1·¡,.pudir3.Sen al pa;·tido, pe1·0 sl 
que le:> ~t,;;,ndonat'on, · con::;c1cntes do gun se9ui1~ 8n t;US f~ las 
coptJ1•tab¿¡ rie~>!;JOS ~nte lns c:•.tc>.l•.:":' no se prJdii.t l·;.?<c.-~r nad;¿-" Es 
decir~, en Gl 2-.nima dc: l;:i. ma:=¿.1 FDpul,:-.r· de Stinla Dnmingo l<'.1 
ofensiv2_ rept•esiv.:i E'CJLtival1.6 i\ lü 5ltf-'resión total de lr:I ,:~p!?rtura 
08mocrAtica. Es posible ~ue en la 1r1asa cundiese l~ percepción de 
~ue lo qL1e ll~v~bü a cabo el PSP consi~tla en un 2nft·antnm1ento 
e$teril y suicid~. car8nte dQ per·~pectiv~. 

Desde rc:se rrtmet' mornPnto de atague, 
p3Ulalinamcnte Fue posando a ot1·0~. Decidió supt'irn1r 
comunista ce m~net'~ casi ab~clut~ en las ciudades 

----·----

c-1 .']ab i~rno 
l¿\ r.1re~en1.:i¿;, 

clr~l i nt~r ior 

~L~ En la p1·Qn~a diaria, principalment~ en La Nacion, se 
publ ica1·on 1·eriunci.:lS de este género, ·"- veces colectivas, pepo no 
en gran número. -··c51ble1:iente al rógimen tampoco le convenía dar 
la imagen de que el PSP habla tenido L\n número elevado de 
afiliados. Le bastaba con dejar la impresión de gue ·oz;e estaba 
produciendo un dasang1•amiento en ~u~ filas. 



del pai!:, !' !:.1.~J 

milita.ne.¡_,-, :;• 
F'SP y le = ." 

Santi'a90, r.-F}•.:!1"' 

comenzó = ¡!·.=~ .• ,. ~ 

di1·i9ent~~ ci~l r·s~· Gn 
cal les, f!,i,::::;11,1~a.i; ot1~os 

!~ri ;-·.:1no:-ti.'J a prPC:li~.!' sist:l-.!mátir.:~ a. 
~ ~r1 l.J~ e5c;=~~~ ci•Jd~~es en l~s cuale~ ~l 

': .. · •. ,. 01:~·-· .•• :. ;_,,,¡,t~•nt<c• 1.:1r':!ri c'.·g,:uiica mir:i.ma: 
a~ .. ~;:~~¡~ y La Ve:3d.bq El hostigami~nto 

;:i fL.-1'??' de dici0mbre. l"lilit~ntes y 
S<:in~.::'li.HJW -fue1~on ot1Je\;a de golpizas en las 

er~·.ri apt·esa':los. 'lo:• 

En esa memento l.:i escalad•-:; repre5iva empezó también a 
centrarse en al9unos militantes rec.:onor.:idos de la p1~opia ciudad 
de Santo Domingo. Fue lo sucedido con Césa1- Augusto Batista y 
M3nuel Perta, apresados bajo la acusación de violación a la ley 
contra la vagancia. Por el mismo motivo se sometió a persecución 
a GIL~i1·ico Valdez. 7 :s. La lista de pre5os C!mpe=o a engrosarse, desde 
.fine-s de diciembre, con oposito1•as reconor:ido:,, sobre- l:odo del 
interior, varios de el los pe1~teneci.:::n tes a la\ Juventt.~d 
D1.;.moc:r•át1ca. Desde ~l No. 5 do SLI ó1-9<:.1nn, el F'SP com~nzó a 
pL1blic:ar una lista de pre$GS politice-:; que tendió a en9rosarse 
continuamente- Va. en diciembre apF.\recen persona5 como GL1ille1 .. mo 
S~nchez Gil, Tibe1·ia Castellanos y José Antonio Puello, todos de 
la JD y t•esidentes en ciudad~s del interior. 

Se ~sregó el propósito de riesartic:ul.:::i.1~ la presencia 
comunista en las or9ani=aciones de n1asns. A ~uienes resistían la 
ofensiva !JLlbernamental en los merJios obr•e1·0~ $e les someti.:1. a un 
hot igamiento enerv.:1.ntr-, se le~ apres.o>.ba o se les despedla del 

'~q Una situacion tjpica c.>s l'-"t 1·~·'e1~Jda par Amiro Co1·dero: 
"D:jo l~ pr2sión c>jt'r·r.id~ poi~ el 1,;r.,be1·n.:•dor d~ Santic:..i;10, Lic. 
hb1·11~u F'r::1n::c 1 mi pad1·e, a c¡ul o:?n ~.;p le l leiJO "" amen1:\=~r· con 
dEspedirlo de si~ empleo, lo m1~1no c¡ue a mi5 herm~no~, d~ 
continuar yo dc:!ntra de las .;.cti-..lid~1dt~s, tle l .. '.' naciente agrupación 
política .JUO...,'El\ITUD DEl·lOCl::'\ATICA, c~n l;;.s c:u~les m~ iniciaba, m8 
indL1jo, es91·imiendo 1~<?'2Cnt~s:~ dr." or·deri suntimt::'nt2:l 7 .:.i ·fit"rr.ar un.-:. 
ca1·t<?. m.:i.nu-f ac turad a prJt• e 1 r·e fe1· i de. Gobt~rn =.\di:n~ ..• rasgo de 
debilidad de mi pat·te qLie d~lurniinó el alGjami?nto de mis 
compa1'1c1·os y mi separ.:Jción del grL\pO .•• " Ami ro Corde1'"'0, 
"Definiendo mi c.ctua_l posición ¡-:>olitir:."", ,Ti_tvc•n1:ud D1.;:imoc1~."',tic:","a 

(JD>, no. ~, 23 de novicmb1-R de 1946. 

7 .:• Pal".:\ citar uno r:IQ &st;os """!fJlc>r::::>tJ.L.:.>;-.-,, ·~~~.!.;E:? "Cob!":rdr:" 
ci.91~Gsié.n", E, No. 6, '-:"de 1?nero de::> 1'?47~ En es€ ar•ticLllO se 
denuncia qL1e Se1~9io Rndri3uc=, militante: dnl FSF :z·n 5<).ntingo, fLle 
agt"edido en la calle pt·incipal de 1,71 ciudr:>.d; Gust"l'ID Patif'lo y 
Antonia Mencia, de la .JD, junto con JosC E~ Rodriguc:?z, del PSP, 
fuet"on sevci~amente gclpoados; l'.loel F:amos, del comité p1~ovinc:ial 
del F'SP, fue hGcho pre?so. Má-:; ,;.1dE::>luntc -fLteron objGt:o de 
a9re!;.tones los militantes comunist~3s Octavio Estrella, Lulú 
{,)uezada y Gui l lcrmo Hernénde::: entre otro~. 

no. 4, 15 de diciembre de 1946. 



trabajo; - ,,. ,:·,r,;i.tl•.:<...-. 1Jn, .-~~ fui.:.: .-.1·?.f!';l•:i 1-1.n¿. 1•1~.u-uJno:.cit.Jn del p.:art:ida 
de los ~-H .!Jo':¡·,~ ·_:,-1::1•""=> d1·~ .11..:'.::. ':.s c.H:;nLe h<:ib la lc.;grado Ltnu 
impl.nnta. ;1 ._,! ;,-_,·: !::1 ,, _ _., :v¿;1·ic:- ~'!:.' z,;·q·~-· . .,.1ba 1:!.:::;po1·-~,:Jicamente a. 
los corr~·· •.-.Gr, -.'"'cJ.:~;, ·.:.".""'n.:-, Tc~óf:il<-• Hal.guin y t~ar1\:C•S 
Ramirez, r_,_,, ··mr~.-1 ~·· _,:c,,~3;_1·,·'.\:·~~:-•-: ~J r,:;-,:t;,;i,- •:u1i1plieodo cor.c!s-,;a:;¡ 
cat""c:ela1~i.:..~.~ .,,:. C.11 cit.;-cJs i::?ió,·JG ""-~ ,,.puntc::,bi:> d1r•ect.;.mente ¿_-~ la 
cabe;::a de ; -;i.~ 1.11·s·"l•.::..::.cjones, como suc2dió en el !:.~indicilto de 
Züpateror::, -::•.•_,.·u ¡-·1·0sid~nto et"'a. el militante del PSP José Ramón 
Gor,frll» Despu,•.o:s d1:: ho.ber !Janado Llna lucha reivindicativa, éste 
fue llamadc pe1"'son~J.mente por Trujillo, aunque lo recibió Pena 
D~l:1 le. El ideólo90 pasó a fun9ir como polic:ia, obllgundo al 
1-r-;v.;;.>lucionario i..\ abandonar la presidencia c.lel sindicato. A 
JL•st-ino del Orbe, como prºesidente del sindicato más numeroso del 
f·t i•._, 1 se le abri.ó un e::pediente jL1dicial, acusándole de 
¡;,¿ !·.'ersación de lc;s fondos de la entid.o.1d. Cn la propia 
u1·1:iver·~idad se renovó el procedimiento de impedir el ingreso de 
lo~ opo..:.itot•es reconocidos, 9ene1•almente integrantes dF. la JD, 
cor;;,;) ·1ena Blonda, "Cuco" Peru:~, José Ramón l"la1~t tnez Burgo'!i, 
Vi1~9ilio Dia:: G1·L1llón, /'.'.\lfreodo Lebrón, Roberto Sb.nche;;: Sanlley, 
Felipe Larra;.:abw.l y otros. 7 =' 

Junto a esos dispositivos 
ideoló9ic8 contra el comL1nismo. 
había dej¿:¡.do de ataci.\r ~l comunismo 

ue inter1sificó la campana 
El r·ésimen en nin9ón momento 
a través de los se1•vicios de 

los intelectuales ,:\ sueldo. Sin embargo, en los meses de agosto a 
octubt~e se hi=o con un planteamiento fund:::.mentalmente teórico~ 

centrado ~n la idea de quro::i la doctrina e1·a incom1:ia.t1ble con la 
esencia nacional dpminicana o con los poat1~ladoD liberalae del 
occidente. 

En este conciet·to intervinieron pc?rsonal id¿-•dt:;.o. qL1,::: se 
1~econoc1an como opuestc>.s al régimen pot"' su ubic:;;.\ción en la 
burgLlesia tl"'üdicianal •. '"'" En su reiterad.:. adhesi1~n al t;rujill1smo, 
:::-, t1~avi::-s del <:1nt:icomL1nismo, intervenian la~ c:oinpL\lor:.iones tlpicas 
del réoirr.e--n, pE!ro no dt'?.iaba de est.:lr prP-sentc:;; \..~! c;:.>fec·t;o -do!3o~do 
por el 1·~9imen- d~ pol1;\riz,;:o1" el antagonismo entr·::.; trLtJil!ismo y 
comunismo. Sin duda 9ue va1·ios de esas intel~ctuales 
conse1·vadores eran sinceros en sus dia·t1 .. ibas anticomun1.st;as. En 
la c;~mpaf'ta no ·f!\lta1·on pronunciamientos indi9noi:;, en 105 qL~e los 
pe1·<=:inne1·os del r"'l:':gimen dt:ascC?ndian /'\ inca.li·ficabl~:os bi..\,ie:::::as, 

no. 6, Z de enero de 1947. 

73 "Al Consejo Un.iversitario", JO, no. 2. 

7 "" Véase, por ejemplo, 
Au9usto Sánche::::, "Alrededor 
septiembre de 1946. 

la 
de 

serie de 
algunas 

articules de Rafa.el 
ideas pcliticas", bN; 
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monumentr· i•:·I :-.: 

Ent. "·1·:: .·.''.• .-._:;,:1,~mb1•e la t.;.':nir:a cambió, y las 
acusac:ior, -~ i• •. •. ·1 ~=•1 4ue lo5 ccmunjsta~ e1·an ter•rot•istas a 
9uienes r :-·ji··, ··!··· ·.~.·.,· ri-·+· constitL!ir una peligr•osa amena::a 
contra ei ~"'1<::·:;!" .J.,,• l ::."\s re.mi lias~ Se apunt;::.ba, a9ui, a crea1· la!:5 
condic1on~~ F21'~ ·23ali~ar en cualquier momento el apresamiento 
de toda le.\ di1·i'JEí1C:i..-?. opositora. Se montó una mascarada, por la 
que supi1est~~1er1~e F1·ancisco Henrique:: habria r·ecibido un 
telegram~ de su t!o Cotub.:.namá Henric¡L1e::, en el 9ue insinLtaba una 
combinación con fines e:-:pedicionarios. 76 

La cabeza de esta táctica ideológica desafo1·ada recayó en 
Vir9il10 Alva1"ez Pina. En todo momento este jerarca habla 
manifQstado su opoaició~ a l~ democratización de la vida politica 
nacional, siendo utilizado por Trujillo como parar1·ayos de las 
dent~nciaw cie &etas antidemocráticos. Desd~ Finez del aNo 46 
f-1lva1--ez Pina pasó ,:i. nuev.;i:: tácticas, consistentes en acusar a los 
comunistas de ter1·oristas y de:- estar dedicados ~"'l. recolectar 
:it·m¿\s; este lineamiento menda;: le llevó a denL1nc1ar 9ue los 
comun ista.'5 es+:~bc.n confabulado!:::i en una trama para atentat"' contra 
le vida de Tr·ujillo. 77 A tal e+ecto, envio una comunicación al 
F·rcc1_1rador Gener~l de l?. f;•epública, demandando la apertLtra de un 
eHpediente .iL1dici~l contra la organización revoluc:ionaric:1.. 

Alvai·e;: Pina, ~l .:i.t,:1c<:\r el comunismo de esa fn1•mei, lo 9ue 
h~ci~ et•a contribui1· a p1•epa1--ar las condiciones paro la supresión 
total de l& limitada apertura demcc1·ética. En ~u discurso, 
oposición ec¡uiv;;1ll,\\ a comunic:;mo, y todo aqLtol!o gue no se 
.:'.ljust,-...1·.:i. a lo:::: dict2.dos: tot.:i.lit.a1·io".:i del 1~ógimt?n r::onstit1.1!a l.tna 
sctivtdad disolvente dQ l~ e~Qncia nacional y sujeta a la 
'-'pli.c2ción del códig(., penal. F'tH• esto, en su 111:1~.c;ut:.>da de 
causantes id~ol6gicc5 del vir•us comunista, el inof~IJ]G ''den 
CL\chc:i" ¿i.pLtntó h,:i.= i:i. .la emigración rc;pub l icana espa.f'l'ola como la 
semi l l¿_' c:g.t'2 ir.t1·aduJo Ql vi1·u:;; ¿¡J.. pais; se:91.'.in él, l.::. p1·e~encia de 

7~ E.n·tra otros, par•.:i. no h<.lcer la li:-;t:.:.\ inte1·111in~"\ble, se? 
PL1edl2 se1'1.=.l~.1· 1.1n articulo de José An9el Savif'1on En el 9L1e se 
llama a la juvent1.1d a pt·~cticar el espionaje cont1·~ los comunistau. 

7
& El PSF' =:e apresuro a desmentir 

cam1.1nicado. Véase ''Audd= maniobra de la 
de diciembt·e de 1946. 

toda la trama median !:;e· un 
reacción", g::, No. 3, 6 

77 La .g1~.::i.•.redad da este:\ denLtnc:ia de Alvarez Pina motivó Lln 
seve1·0 c:omunic.:.:i.do de la diriEJencia del PSP; "Alerta", EP, no. 10, 
4 de febre1~0 de 1947. 



los espa1"!.:: .. .!e~"' '··,.•-.•,·1 ··,· . .J::i dr::_-.-;.:::;tro""a para l;:. CC)1TH.1nidad n::i"\r:ion;;.\l.-... .., 

En ~i.1~ _ ~nciign&a activi~ctci~s, lle9ó a di1•i9it• 
una cartr?.. ... ;·. f.,,-~•-,;:.::r,"l demand~ndo E::l sometirt11ento dt? loo-=:; 
pocas esr'-.. 1~ : ''-~ ¡u-;: q.,,.:o,~ .... 1t>.·.n :3. ir.'1estigac:ión judici.;:11, ci:in el 
evidente ,"""'t ·:¡:e· tw .:·<? 9·..i~ se les deportase. Este ataque a los 
intC?lectuc·l'o-1;3. 1·i..::pu.bl1c'",nº'= 110 era -fortuito ni improvisado: con el 
mismo, a r.cmbt·c: ce! ~.nt icomunismo, se apuntaba a cuestionar toda 
forma de ·.·id~ cL1ltLlral c.Jcmocrática, legalizando la recupe1•ación 
de 1 os asr .. ec tos más oscuros de los pa trnnes to ta 1 i ta1· i os en la 
cultura y la politicn 

Un ar9L1mento no menos importante c;¡ue 
el de c;¡ue los comL1nistas eran súbditos 
c¡L1e, en caso de gue1·1 .. a. entre esa potencia 
se colocarian cont1·a ol intcrós 
ir·remisiblemente vinculado a este último. 
imperialismo se to1·nabc::t un 
conglomet"ado nac:Jona1.-_,. .. ,, 

pasó a utiliiat"se ·fue 
de ln Unión Soviética y 

y los Estados Unidas, 
n~cian~l don1inicano, 
El lacayismo hacia el 

pat•a la pe1·tenencia al 

Paulatinarnent~, el terreno de acción del PSP se fLle 
ce1-rando. OP.sde apro:.:im.-:\damente -febrero de 1947 sus activid.;'ldes 
en 1 as e iud.:i.des dt? 1 j n te1"i or fueron por c:omp 1 eto e 1 ;o.usur.?.das. Se 
obligaba a los vacilantes a ~omete1·se y a 9uiC!nes se re5istian se 
les encarcelaba.1:1•:• En Santo Domingo mismo, cuando los militar1tes 

70 El PSP le re5pondio de fot·1na c:ontundent~, re1v1nclicando 
el apot•te real i::ado por las 1·c-fu9iados esp0NwlP."'-: "Con trf."<1-:¡_c;rnente 
a lo que dice y r•10n~a el S1·. Alvarez PinQ de la crn1g1·ación 
republicana espa~ola, ~1 pueblo dominicano tiene justamentrn 
reconocida l~ benéfi~a infuencia ejercida poi• la jnmi91·~~ión 
republicana; (ésta) hn escrito una pá9ina brillante en la 
histot·ia de la cul-tur~ dominicana que no puede borra1• ni la 
inf=tmi3 ni l~ ce;lunni.:. del -fasci~mo crioll1:i". "Un lac;..yo de l::.1 
f¿:i;l.;.r.-:i?"~ g;_f.. !'.la. 1:.:, 8 da rrL-,i-·::o de 1947. 

7 '"' Uno de los rn~s distinguidos en el L1so del vrgLunento fL1e 

At·tLtt·o Lo91·of'h-:t, pcrson.,."\je 1·econacido pDr su V<.?1·bo e::hube1·;:,nte 
usado de m~ner~ ci8s,'et·gcn:ada en la apologia al tir·ano. Logroho 
hablD sido un intelectual 11acionaliGta y de inclinacicnss 
F roi::.i 1·ez: i '1i t;~•.s. 

rH-, Los comi tes d!2 s~ntiago y La Vega, t¿i.nto d~l PSF' como de 
la JD, ful"!'t·on ;:;up1·imidos mediante el encarcel.;;.mir=nto de sus 
pl'incíp~lc!S diri:Jto!iltr?s y activistas. Véase:.-, •'°2nt1·c vari"1.ú otra'Ci 
denL\nci,:,s, "Ull:imo ho1•a!", SE.1 no~ 12, dando cuenta del 
Apresamiento d[;' Julio r..:a~tl Durán y F'ancio Pou Sa let.:'t, lu5 düS 
principales di1•i9entes del comité p1"ovinc:ial del PSI=- en Santiago. 
En esos dias -Fueron npresados casi todos los miembros del PSP y 
la JD en La Ve9a, como Vlctor Co1~adin, Pablo 11a1~t1nez, e1~unilda 

Sol'lé, Ma1• i o Fe1•nánde= 1 etc. 
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..==-1 pe.·· - ¡ ~01·:_¡: l~~b~n eri 
:--'.""",carc:el ;- ,1-11 C~;:~ ( ··~;:.•br:~ 1 E:dl..tC-i'.' 

trnt:i~.jos 

;:;;.l ra:nirno 
bar1•1ales eran 

la capacidad del 
·= =rt ido - ¡-:. ,__.,, 

• 
>.'i.··'·Ol ~r:.c::i .~,1 ,._1;:.J. r"'\i!:' .. 

El r · C:t: .. ; \;.··,;-i.1 -·!0"·'5·c:'\t- la presión 9ubernamen ·tal 
n::diante 1::1. ---•~l"}f_:,r·c.•1:ió11 d12 nue•.:as m~nifestaciones. Aun9ue todavia. 
---E.:;ta dici~;nhrs- F.!l PSP y la JO lo9rat"'On convoca1• manifesi;aciones 
=--• Santo Da~1dr.90, E:.-:\n Pedro de 11.::\coris y Santiago, en general se 
=~Zda1 .. on en E·l f1~~.::.:i.so, contrastando i:-:on el ánimo entusiL".sta 9ue 
:.=-:-acte1~i::aba los mitines r rep.01r¿1l;orios del Con9reso Obrero _y los 
::~:.gb1--adrts hasta ~~1 26 de octubre ¡:..:!n la. capital y San Pedro de 
-i=aris. La di1·i9encia comunista intentó expandir su radio de 
:-~~uencia al interior·, efectuando un mitin en Santia90 a 
-e~lados de noviemb1•e de 1946. Su asi$tencia fue escasa, y el 
-~~a partido eludió con~ide1•a1•lo en su 1·ei·Jindicación de apoyo. 

Durante los últimos dos me5es de 1946, la JO en cierta 
--=-·;:da tomó tZ!l rel2vo del PSP en la celeb1•ación de 
:":;.·•ifest"-'cioncs. Se efectLt<:<.ban en colabo1·ación de las dos 
=··ganizaciones, posiblemente por el criterio de 9ue convocando la 
~~ se eludia el propósito del 9obierno de establecet• una 
=-~larización ent1·e trujillismo y comunismo. Todavía en algunos· de 
e.:-os mitines e~ mantuvo cierta caracid~d de convocatoria, aunque 
~estringida fLtndamcntalmente a los sectores más decididos en la 
A:t1tud oposicionista. El domin90 24 de noviembre la JO celebró 
'-':""le manifestación que constituyó un fr•acaso, en parte por la 
-=:a.ida di:::> un torrencial aguac~1·0; la asir;tencia fue escasa, pero 
-=~ mo~t1·ó dispt..tE?sta a re!Oiist:i1· la contin9encia del tir:.:mpo como 
~ehBl de dete1~minacion poli~ica: 

''F1"'entw a l.:-. t1·ibuna, ~1omb:"'t!~; y mujeres, jóvl:!ne?s y 
nnciano5, tr¿i,bZtjildores y p1•0-fe::>sian.::.,los, gontc de une. y 
ott·a clase unido3 por el mis~o ideal democrático, 
-fo1"'rnaron Llnci ?.pt~c:stad.:\ columna human.:i. c¡ue perm.:i.nE!ció 
i~ccnmovible bsjo el agua. Y mlent1·es ln5 Ot"'adores 
únunciab.=<n 9L1e 1 vista l.;1 llL_l'/ia, F .. •l mitin iba a !:::er 
suspendido, el he1•oic.o grLtpo pedia ¿i, _gritos 9ue 
continuara el acto, t·esist1éndose a abandonar la 
rla:::a."1:1:;;': 

~ 1 Fue lo 9ue sucedió con Antonio Soto, hijo, miembro del 
ccmité central, ap1·esado por diri9i1• una movilización contra un 
des~lojo en la b.711·1•iada de La Espet .. illa. Véase ~' no. 12. Al 
rcir•ticip.;i.r en moviliZoO;\Ciones contra la carestía de la vida fueron 
-apresados mili tilntes de la JD y del F'SP, como "Cuco" F'ef"fa, 
Quirico Vc:\ld~::, Mena Blonda, Guillormo Cháve:: y muchos otros. 

ª 2 11 Nuest1_..o mitin del pasado 
diciemb1•e de 1946. 

domingo 24 1
', !ll?., no. 3, 7 de 



Ese mit'i' ·~.:-.1-:~,·.-'.-r. ~:uv1, •!UF ~:~-;~· su·--.f,~:-ididw por la e~ca~'-•.: 

asistenCi. . .. ~._t1:•·: iin !·· ,·,-. ···J '-"·' un~ 1~·:·;_i;!'1.:i mani·fi::::stació11 ::._-: 
cierta e ,,_~1 -· -~- P:l '3,:.r.t_._;.::~_;_¡a. La JD rec:lar.u.'.: !.-:\ 
asistenc; __ · ,¡·· ... -. ~-- -.·, c>1_•r;r¡~:'.0 -fu•:=<:=-1.:0 111;..v::ho mE?11or, todnvi.:t 
daba cu~ -·-· .!..;:. ~1.; ·•-~c.-:·· L? C:Llnt1:n::1.1 .. es de personws ~-

1·esisti1• ·-~1 esfu~t .. ~ü d~ los c0bit•r1~s locales de la rQacción por 
obstacul1~:¿;:.;- .; tt .. ~4.l<'"·_r• df~ t Gba• .. é;::-t;o a nLtestr-1::1 mitin -pLtesto dn 
manifiesta r:~n la pz .. esión hech<:i a las imprent.ois de la ciudad para 
impedir c-¡ue no=:;. impt•lmiesen la pPopa9anda del mitin y le:\ coacción 
ejercida sobr--e cocheros y cho fe res para evitar c¡ue nos prestasen 
st.lS servicios ..... uri::i; 

A los pocos dias, se 9uiso rE:petir el e::pet--irnento i:n La 
Ves~, pe1•0 el 9obierno 5E.::: adelantó. Sometidos a p1"'esión extrema 
los miembros dc;l F'SP y la JO en est-l ciLtd"-ld, el mitin se redujo en 
li:J 1:?se:>nci-3.l ri 9uiene5 so hübian despl"'-.:.aclo df=5de Sant:ir.igo; los 
m~s atrevidos veganos s2 mantenian a djatDncia dando vueltas por 
el par9ue c~nt1"'al ele l& ciL~dad.. F'ostc1 .. iorm0n-t:e, cuando un 9rupo 
de miembros santia9ueros de l~ JD retornó a La Vega fue objeto de 
agresión por par·te de vetet•anos y delincLiente:;:;; -fueron sometidos 
a. priE.ión y cc..)ndena.dos a pe9ui=f1as penas. Al poco titHnpo cie ser 
1 iberado=:, varid~ miembt--os da la JO en Santiago fue1"'on atac.:idos 
con cuchillos en plena calle poi-- una banda de fo1--Djidos, 
conocidas sus inte!]rantes como Min90, El Etocl'.!, El Cl.lb~no, y La 
F'alomit.:i., todos diri9idos: por un sw.1 .. 9ento.nn 

Cuando se constituyó en San F'ecJro de Me.coris el c.~omité 

provinci0l de 10:1 JD, 2 inic10.s dP dicil-'Jmbre, ''lo-=; ª8i:>nt<.:!S de la 
rea(:C: i.ón en-fi l;,,\ron ~7>'...l'.?. .::1mP.n2,::a::; y su;,; int1tnid<lcione-::; sr'.l::i1·e el 
g1•upo do JÓ\1cn2':0 c:::¡ur.- c.::)ITif'OnG'n dic:hr:i cami"!:1~'. Torltt c1=--.~~E' de 
cc1~\ccione.s -fuer·on pu~s-_t.o¡s r~-n p1·,~.ct.i1:cl. UnCJ~ Fue1•cn dt::>sredidos 
a1·bit1-'élr"1,).,71c-nt.-.:- rli:.~ ::.uE L:'mr,lco·:. f'\ la~ p.:>d1·cs ':'le~ los m<\!': jovone::~ 

se le5 amena~ó con p1·iva1~1os de sus medio~ e~onómico5 de vida.••u~ 
A loo::; pocos di,:1s fu>'?t-.or·, ¿1·1-~st'..::,dp;:; po1· el dPli t;o di:~ vag.nnci.:1 Jotsé 
A. Puello, ¡-<'~1.i:: D.:u·1Jo=:01 1 3u."·,n Crlntr.J F:osa1·io y \)1ctor" 01•ti.:::.. 

F'ar--a -finr:"..l de d1.:::iemb1 .. c-, el e~:pacio c¡ue la JD hC1bia pL13nado 
por ocL1par tse habia ce1·rado. Ne pudo celebrar mó~ mitines. 
Ir1tentó 1·omrRr• el cerco con motivo de la visita de Tryave Lie 1 
sec:1"'et¿-,r•io 9en·-~1·ul de l~ OMU, prt,po:-iic;.•ndo un recibitniento en C'l 
ae1•cpuer·to ~ue 1·esultó f3llido, pue5 el diplon1ático llegó ~ntn~ 

CJ~ "M.:x~ de 5. OOü pe1·sonas 
Santiago" ,JD, no. ~5. 

asisten a nuestro 9r.'ln mitin on 

''Mas at1·opellog en Santiago'', lD, no. , ' 22 de febrero de 
1947. 

Qe. "Criminales agresiones contra la J .. O.·", JQ., no. 4, 
diciembre de 1946. 

21 de 



de le E"~~~i·.,.t'1.;¡ 1'-"• t·-='IT!'_ .. é·n hi7".C' :.e.;(;l:· ~Lt r:1··•~"~<='nr:ia con motivo de 
un ac:to c:"'·1 ,r,: ·l.:; '". i.;r? dnctnr· hc:r:•.:i1-i.s causa. Interitó 
mantener r,1:1:. ,.,-, ler·i·,,:•,·:ci •·::·'::;tc·ci~.;;\r,til, proponiendo la 
c:reac:ión ._'·· .,,_· F-=~~L~_.,•,;> ·:.~-r, cf1" !!·::;1-ud.i.,.:inte~ :.rr1i··1E1'sitar•tcs, lo que 
-fue ob jet .-· .J • ·...=.;·, -1-L• ; ·..: ¡ r).-; prq· i: l ~· r-H: tC'1~ 0;·~ te:9.~ Fr i et•. r.1 7 

Par~ el FSP la imposibilidad de c:Hlebrar manifestaciones y 
de incidir ~n los slndicatos 1 .. e~ui1'ió un cambio virtual de 
lineamiento pt•ác:tico, pasando a cent1 .. arse en un tipo de actividad 
pup~lar ~ bar~rtal. La consigna central SQ desplazó desde la 
1•eivindicación salat'ial a la denuncia del elevado costo de l~ 

vid<1, tratando de c:onEcta1.. al con·junto de la población con el 
interés de la clase obrera. Pero la movilización social 
r·esultante se diluia desde el punto de vista clasista, pues el 
cctor hacia el ::¡ue se apL1ntabn· e1•a el pueblo, como catesaria 
gcner~l. A tono con e•ta definición se ccnstt"Llyó un apa1 .. ato 
prosr·amático virtual, en el 9ue se abo9ab.:i. por la mejo1 .. !.a de las 
condiciones de vida en los barrios popLtlar·es; ~e ~ormulaban 
demandas como el at•r·eglo de las calles, la asignación d~ 
viviendas a los trabajadores, lu 1·ec:olección de basur~:i., la 
regularización y disminución del costo de los servicios de agua y 
lLt:: o la c1~eación de planteles de ensF.>rt~.n;::u no.::tut·na.cH.,, 

A pesa1· del cot•c:a o que estaba sometido, el PSP logró 
promove1.. peque:.>f'las mov i l i :=ac iones en barr i adc.s popL1 lares, 
denunciando la ca1 .. estia, loa impuestos 9ubmrnamentales, la 
espeCL! 1 ación de l o!3 comerc ¡ ,~ri tes.ª""' Al 9uncis de es1;os ac to!:i 
tLtvieron lug.:\r en los ,c,! rE-dedoreto: del merc~do Modelo; los 
miembros del F'Sr. e.poy,.;:.drJs por- lo::; ~11"? lzi .ro, se:> mnvili:.::aban 
dC?tras de Ltn vehicul,:; con bocin<::>ts. ()t:r·o~ esc:e!1.o\t":i.os importe.nte5 
fLte•·on Vi 11 ¿¡, Fri.""\llC i ~e:.~ 1.:.m:.•::·a<.>r.• y SMn c,:.1-' l(l:;;;. Lc191•ó !"Esonanc: i ~ 
en la lucho:• c:antrc:~ el d1:-s~lo.lc a lDs inor•ador•es ele La Esperilla, 
bar1-:i.ada ubic~dd Fuer·a de la ciudad; en esta p1•otest~ se 
dist1n91.1ló Antonió.l s~to, por lo r:¡ue F1.tr.:! encarcelado .. 

Rd, ''De la visita del doctor Try3ve Lie. La 
homi?najEc:o", ~TD, no. 6, 8 de f-e>b1-e1·0 de 1947. 

r.··~ 1'Lib21~tad para el 

J.O. le rinde 

JD, no. 7. 

110 Desd<? diciembre .::omeri::o una sr=-rie de a1-tic:ulos sobre el 
tema~ Vea se "Por- V1 l léA Franc iscü", ~' no. 4. 

u ... "LLtcha populaP con tr<'• J ¿i_ 

marzo de 1947. 
cf'ir~st ia", no. 1.Z' 8 de 

9 •:• Est,"?. barriada hoy 
Ltbicaba más bien cerca del 
Mart1,· Juana Saltitopa y 
antes cal le Londres)~ 

-fot'ma parte de Villa Francisca .. Se 
l'io O:::ama, entre las cal les José 
Francisco Hen1~!que% y Car~ajal Cpoco 



En ·.::.~, :n-•.·· ,.,, 1·~L·.1indic:a!:·iu.-,-:=s bBrr·ia.les se 
distin9L11· ··.: 1- :·.,· .:::_;;ri•.•r.1:->1~.:::.·~ ;::'.:•,10 Fredd~.' Valdez, 
Buenaven·. ·., ··-··• í~ ~-· 0,1- . .-.. c~t •. ~,~ Marj:=. cJJ-:' Fo1·n•c:>, Fernando 
Gon=ále::. ,.. ,- ;_ 7. 11 •• ,o,i.1-i:-'.: ·fi..o:..mirito) ~ An·3r::l Mármnl, Qui1•ic:o 
Valdez y: ·:-.. ··, l·-.11, ··_;¡-•·:1 -:::-. 1r.te9r·ante'.:: da la JD muy cr=!rcanos 
a 1 pat"t i '~in i ~ •• ;.e: .Ja.:: J.n t;:-1 !~·1?.y1-,ado y "Cuc:c;" Perta ..... ,_ Aunc:¡L1e la 
poblac:i6n rt-:;.:·.1·,,_,, -f'avor.:lbl-:mente la p1"ssencia de los 
revoluc:1on.:l•·ic-~, ~1 ;:ta.s &.'l.ctividades y.:l c:onstituian dcsespe1•adas 
tent.:i.tiv¿i,;::. :-•-•1 !'01r.p'=r el cerco estatal y con=:;tituyet•on el l."1nico 
de trah.:.1jw d"'-' 

Mediante la bt.'.1sc:¡uedci de la movilización pnpulat" 9enérica la 
d(1·i9encia. comu11ista daba una respu~sta pclitica adecLtada. l~ero 
lo hacia .=\r1·"1.st1•ada pr..l1.. las circunstancias de cQr·co, sin qL1e 
tlubiese rnedisdo t.tn análisis dra las car~cteristi~a~ dD los actot•es 
t-·.01::1a.les en l.:i. formación soc:i.:\l y en el entorno cayLtni:urMl. Por 
esa, al PSP ne pudo defir1i1• un sujeto popular oeneral, sino que 
s·"° .~tuvo il J~ propuest.:o. t:.bt·erista tradicional. La movili::=ac:ión 
ha1·1·iol se vein como un medio do acción politica y de acceso a la 
m:::.s°". del pueblo, per·o ne so cstablec!a rslar:1ón con un actor 
social pat·ticular. 

El pi1rtido no iibondcnó le\ per•spec:tiv,:t de 91Jp P-1 proletariado 
indu=:tr•ia.l constituía el bcOl.lL\clrte de SLt ~cti\·it.12.d, lu t:i-nse de 
apoyo del partido. Con asa perspectjva, no se planteó una 
e5t1·ate91a de aprovech~r la veta de la mavjli=ación popul~1-
genérica. Desde luego, ~unque lo l1ubiese hacho, los 1~asultadcm 
obtenidog no httbiesen ~id~ ffillY super·ict•e3 1 pues la m3sa y~ estaba 
FClit1camente ccac=ion~d~. El PSP SG mantuvo ancl~dc en l~ visión 
de 1.:1 acción cl23ista convencion~l, a tt·nvós dE la combinación 
enti·e sindic:.:>.to y p;;1-.':'1•:Jo. En !:onsl7-,-=L·.r:::-n.:it:. 1 r:.·J r.1b.jetivo er·a. 
t•ecupur~'~ e~pac:os Gn 81 medio fabril a través del 
sindiculismc. 9~ Se ~an~~dia pricrid3d a la l~~cha qu~ se 
desplci;¡ab.:i 1?n •:21 m1:~cJj.o filb1·l l, .aun cuando y<} Gl pi:i.rtido C?5tLtviesP. 

..,. 1 [11.tr:Jn.35 rrc~:::eti¿-,s da esa!=; movi li::::acionC!!::i se encuP-ntr.:in en i::l 
nt'.tmoro 1~ dE:· El ror:11d<oi.r. ~n el número 5igLtientQ dol ór9ano 
comun1.,,-.+:;; :::-·i~uic:•on l..:i.:.: 1·, .. :si:.:ii~ls, .. :aneo "Mov1l1;:uc1oncs cont1".:-\ la 
car~~tia", 13I:, r,o. 13 . 

..,.:=: Entre vci.r:i.as otras art icLtlo;:;, véase "Terror en los 
in~enias", ~' no. 11, 21 de febr8ro de 19'17. En él se apoyaba 
t:odavi.:J. a l.:."1 FNTA" dirigiendo una implicita consura a Muut•icio 
Báe~ poi~ sLt rE!cusc\ci6n. Esta esperan;::a se desvaneció al poc:o 
tiempo, cuandn la entidad sindical se apresuró a sumarse a la 
reelección pres¡¡idencial de Trujillo .. Sob1"e lo último: "Defendemos 
la unidD.d y los d~;~echcs democr•áticos de los trabajadores", SE:t 
no. 13, 19 de mar=o de 1947. 
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mar9inadr, ~~~ -.·-~ l-~~ d~nu~lri~s pa1·ticulares dan cuenta de 
los esc:ai:;:,· .1 -.'r-. "'- 1-.:11.<"·.c:..::in c;ur: 1T1anlen.'..rtro los c.omLtnístas c:on 
el medio ~· "':· :J~ .-,?p,1~:<::·t"Cis p.sreo::iélr1 E.Gr uno de los últimos 
reductos~ -~:;_i·:_·JllJ.::'·: r:>;:,_,,~ E.-=--i.úl Ci?.brer=>, míembt·o del partido, 
quienes- "·""r, 1 .•.. \·i:;_.¡·.-.:·1, t.H-·E' presión constante= sobr•e l1:)S pat1•onos 
hasta 1r,.11.7. 1u~;>.\.'Í.'\ en mat"zo se logt"'Ó 9ue ..J mil obret•os 
dit•i9iesen une comL1.nicac:i6n al Secretario de Trabajo demandando 
9ue se pondP.r.:ise la aplicación de los acL1erdos del Congreso 
ObrP.1"0• ~4 

DIVERGENCIAS Y PARALISIS EN EL PSP 

El mat"9inamiento a 9ue Tue sometido el partido a8udi::ó l.n5 
dí ve1"9enc: i a:s in tet•nas 9ue se hab ian susc i t.=i.do por la 
interpr•etación de la linea politica.. El ll~rnado a la 
m<.1nifestaci6n del 26 de octLtbre tuvo pOr objeto el trivio.~.1 motivo 
de ratifica1· una ct•!tíca al secreta~io gener·al de la 
ot·ganización, Roberto 11c:Cabe. Este habia diri9ido, i.\ nomb1•e del 
comité ejecL1tivo, Ltna. comunicación a Tt·LtJíllo conl1'?riiendo un<l 
petición de 9a1'antias democráticas, en la cual se dirigía al 
tirano como ''honar·eble''. El apelativo suscitó una tormenta, 
p1·omo·~,ida poi· Erc:ilio Garcia, recién lle3,ci.do c:la Vc-:>rtf?:C:Ltela 
rePresentando al pe9uel'to grupo de comunistas dc.minicc>.no!:i e:~ílados 
en ese pais. Pa1·a Oarcia resultaba intole1•able una muestra de 
contempori::ación cor, Tt"Ltji l lo. La c:omunicación frJe objeto de una 
discusión de CL\t?.tro dias, sel'tal de 9ue est--3ba involucrwd,:; tr::rr.li::i. l~• 
táctica de la at•90nización. L~ ca~i totalidad de lns intcgr•antes 
del comité c:Pnt1•3l <~dr.Jptt.i l,-~''.5 po5icit~nes de Gé>.rc:i<'..•, p:·ü¡_;:--di•:.•ndc. ,::1 
d~stitL1i1• ~ McCabe pot' surt1est~mantc ne 1,aber PGlada ~ut.~1-Izada 
por~ cnvio1• 12 comunicación. 

Es CLtria~o '=JLIC t:?l e-:;pir:í tu cit.' la c:.-~r·til ·fu~~r~ intE8l'dm2ntn 
reconocido en u~·1 comunic<1dc; c-mitido a las poco~·3 d.Í<'1S y ·firmc"1.do 
p1'lr Ql nL,co>vo eg1.tipo diriuentc dr::> la or9ani~.rn.:1ón, conformada poi· 
namón GrL1llón, Fc'::>li:: Servio Ducoud1·ay y Ercilio Ga1·cia.""'~ En la 
c.~rtc.. del t6 de octL1bre: 1 McCabe saludaba l,:\s l'l'?C:omendac:iones 

..... ~ F·o1· eJ~mp lo, 
ffidS~,··, EP, na. 13. 

no • 13. 

véase "RE.?presal ia 

.. ,..,... Se pLtede establecer la comparaciOn mediante l.ct lec:tu1·a da 
la carta original, publicada por el régimen daspués de la 
destituci6n de Mc:Cabe. Vé.:tse "Reconoce el Part:ido Socialista 
PopLtlat• el alto espiritu democrático del Presidente Trujillo", 
LN, 18 de octub1·e de 1946. POI"' otra parte, e>:íste Lln comunicado 
sin focha donde '.::e informe. de la sanciOn impuesta a McCabe: 
''Declaración del Pa1·tido Socialista Popular••, -firmado poi~ Ramón 
Grullón, Féli:-: Se1·vio Duc:oudray y Erc:ilio Garcia .. 
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hechas p•.11· : ·'L1jill-J ~;,! '.:.lt,·c1~1=tario rJe lnte1·ior y F'olicia par·a c:¡ue 
se otor.::.¡=•t' '::.1L-<;l"-:\'1t1.-\$ a t:¡L1ii-~nt~ss 9u1.s~c°'~'·"?n -formar· partidos 
politicor.: • .-· nc.,,~_i·:;. e;~: t r·•-:.~: .,,_.,,..:ir:,·._1--.\1:.~• '~'·-'··~ "·.:'.'..:::has recomendaciones 
y su :apl;;.:.ac1~;_,.., cw 1 1~'""':'"'"·:1·::::· c::;1··stit:.ty-:=n ui-i paso ·firme y de 
positivo<:> ;;;:·c~,n 1::c,?;;;: p.=-r;; 1:::i. "'.d~.::ir:1·¿~i;1::aciCn de nuestro pais, y un 
901pe rud: .• ,¡_, 1¿::; m.:.,..n1abr,"\tt· r..lr,; lo~ reaccionar1.os enemi9os del 
pueblo 1ue pt•f_. tencle1i ~ i.q:..lida1· las 9a.1'"'antias democ:rótic:as 
e>:istentF::; ••• " 

En 1·e8lidad, lo 9un S\,hi~vc':- el ánimo de algunos rti: los 
diri9entes comuni~tas no se t•educia al cali+icativc de 
"honorable 11

, sino la proclama de 9ue Trujillo era un agente de 
dcm.-:Jcratización. F·e1·0 esa mi:-.:ti-ficaci6n se enc:ontt"ab,; en el 
centro del origen de la actividad polltica pa1·tidari~, por• la 
que, a pesat· de la t•epugnanc:ia que caus<J.ba, de l..'."I destitución de 
Mc:Cahe y del av~nce de la beliger·ancia antitrujillista, no fue 
rectificada sino en detalles de mcncr monta. Asi, en la 
declaración de c1•itica a McCabe se reitera que ··~1 PGP consider·a 
9L•.:? l~ ap 1 icac i6n con!:'.;eC:LtDnte de eeas 1•ecomend.:>.c iones <la$ de 
Trujillo> constituit·& un puso fit•n1G y de positivos alcances para 
la democr<::>.ti=.:>.ci6n de nuestro p~ls y un ,golpe duro .;) las 
m"'niobras de lo::; rcacc: ion<=1r'1os C?nem19os del pLtcblo, 9tJ(;~ pretenden 
liquidat· al mínimo de s¡D.ranti¿¡,r:: dl!'mocr!:.tica·.:o; e::i~tente~ y 
obstact.\li=&r la consolidacl.ón y ampli.:1ción de lW<;;; misma~." F'or si 
fLiera poco, l.:; t1•oiLa diriger.cial repetia la inaL1dita dec:lare.ción 
a apoya1• las medidas de Tru.i i 1 lo contra la reacción: "Muestro 
Partido apoyará tod,:1.r.; t~s rnerJi<jü.$ 9Lte -•.:ontra la<.::i pret;ensionc:s de 
los reaccion¿.,1~io~- tornE ~l C1nUierno tE·ndicnt2s a supr!mi L ... los 
obstáculos qL\e se opor19an a l~ lLICh~ por 10 demac1·ati:~ción tle 
nuestr~o ¡~ais y pcJr ~l rn~Jot·2mientc de l~s conciicicn~~ oconómic~w 

y ~ociale5 do nu~~~tr·a JJ.J~blci''. 

Este choc11..H~ de po~al:..11~.:-.s t1.1.;:.o .3flo1'.:-,t-, p::;;:i~i::i11a<::.; di~tint,;:¡c:::. ~-=n 

lo CJLlü sP re·ferie. al -.:?.Ft'GV~C:h•:\mi.c~nt;o c.!e.l 2spt\t:1.0 1P-!Jal. Va ~r2 vio 
c¡L1e el l'Eto1~nr.J de los COf:1•_•1-,1~->t<:i~ ne: h¿:.bic·. ~l("!O !"8'6Ull;ado d~:: ·-lfl 

c.ndl1.sis 5iStG:-:nátir:o, sine- c~ue :;;u adoptó de. ·1·01·111.".' 1111pro-.·:'..r:.;0d:::.\ 1 .:~l 

mar•gen de. un& instancié..". r..;1·.:-1¿.nic:.o'I re9ul~•1- y de un plan pollt;ico. 
Se pat·tia exclustvament8 de que h~bia qua estar' en el i1"\te1•ior 
del pais pue;:;ta 9ue e1·EX el ún:co esccn¿,ric-J de· lur:h.:\, posición 
inducida pot• les CDffil~n15t8S CUb~no~. Í~et•o ~s~m di~pOEJCión A lil 

lucha na 1·esol·.•i"' 1::-. c•~1·enc1.':\ d~ 1.H\.:<. lin0a pu1:tir:_:1; lo ;~1r11co 

cle.1·0 t:.c•1·0. l..;\ .1..i.pc:o:ibi"!it:i<"-1 d~ CJLlt:.: Ti~ujillo f-ue~G :.:ibjal:o de dt¿i9L1r--:
pcrsonal Y de que t::l pArl:iclO ll"ltL;nt:i.\l"a dert-OCi...\t' .:\l :_j"Ubir::•nc:., 

Pnt·a tratar de subsen~t· e~tn caranc1a so pr·odujc l•na segunda 
con-fer•encia dt:r! com1..tr1istas; rJnminicanos en el e::ilio, con l.:\ 
pa1·ticip::;i.ci6n de F'ericlcs Frünco, F1·ancisco Henric¡L1e::, NicDnor 
Saleta~ Luis Robet·to Castillo, Maut•icio Calleja y el diri8ente 
del PSP cubano Ce.1•los Rafat:?l Rodrigue=, acompal'1ado de otra 
dirigente cubano y posiblemanto de otrou don1inicanos. El sentido 
de esta r•eunión 01·~, en ~iet•ta medid~, que Rodrigue= transmitimt•a 
de manera zuc:inta ~spectos de la e::pe1·i~ncia del r·sr- cLtb21.no, 



512 

ayudando. .-;-.,'. € 

1 ineamie:ri · ,_, 

Asi, v lo ··1'-'- »: ·•.,•.;nf.:t c: .• ri.':1 l1ne.:i. p1·091""'am;;,tic:a et•a el 
resultadc; '"!o;, r•,•1-·:,r'..•r-,_ EL Cr.11::.ume::nto reo:-.ctado por PericJes 
Franco con L· .. ·~nnclu~i~~~~ de l~ n1isma ~i ~1guier~ tue c~nocido 
~ormalmer1t~ p81· el ccmit~ central del PSP. Al pa1•ecer, establecía 
los c:riter•10~ pd1·a ncrma1· la politica partidaria alrededor de des 
id=:as clav;-::, a:r1bas rC?sL•.ltantes de una e:·:trapolación del pt""'oceso 
~e!;Juido ror· el partido cubano: llevar a Trujillo .:. la le9alidad, 
haciéndole ver que podia c:onveni1•le convivir en ella, y c:onstrui1· 
una organi:::ación partida1•ia de masas apoyada en la 01"9anizaci6n 
sindical del p1"oleta1·iada.~~ 

En P.s;te inte>nto de dar -fundLim~·ntos ¿, lo antes acordado de 
-for·ma p1•ec:ipitad~ y espontl•.nea., nadis padia pone1• objeciones 
·fo1•males. A l"-1 politic8 de att·arar ~ T1•Lt.iillo dentro dCi> su pt•opia 
man1001·a se la denoroinó 1~ dral ''gancl10''. Esta fua la baec de la 
actu?.clón de 11cCabe 1 pt•e::;ent8ndo a Tt•ujillo como un agente de 
democPnti;::acitJn. Fuera del car~H:ter indiscutiblE? que para todos 
los miembros del PSP teni~ la politica dml 1'9ancho'', ~uedaban 

terreno.e::; no rl.a1·os. L,1 disvuntiva 9Lte se p1•esentaba et•.;;i. muy 
tajRnta en cuanto a si el pa1•tidc iba a de~pleg~r una lucha 
contri'\ el r(,,ogjmen a iba a ev2.r!ir ese pL1nto pBra cantBmpari::at• y 
avanzar• en lEI !aben· de concienti:::.:i.ción y organiz._1ción dE! :!..:\ clf.\se 
t1·ub-=-.jadora. 11cC¿1b~, en t~rminos 9cne1·nl1::-..s, du1•2.nte <5Lt ef !mt"'ra 
s~c:retat•ia aplicó 12 politica 110 sólo evadir· el enfrentamiento 
con T1·ujillc, sino in'.';t,:u·l1.;: a guc smplii!\r l.:i.s Si\l'•~nl:las 

dor.taci·t.\;i;:,:-,::: •· r'(~•-;-,:'.,+:it· l.:i {")1'•3,-,;-.i:::acit..in 5:i.ndicaJ de lE!. 1..:l~:-¡se 

ab1'e1·2. y n;_; --~o..tct·b:c"' e?! fc:t•tc.o.lecim1cnto d•::.>l í-"SF' como partido de 
e 1 él'_:;r;o. 

C1tr:ios2.,;112ntG~ f·ue Fr•ancisco J-len1·i,:¡uc:z el 2~:ponentf? más 
r~dical de ese lineamiento, o pesa1· d0 ~ue en las d.ts~tisione5 
d.=:n·tro dGJ 9:·L1po de CLcb2 del F'Df'.;'D h.::ü.Ji.D. mwst1·:1do t•e:.:""t".l<'O\S r:;i.1·.:01 r:?l 
retoi-no. De l1echo, H2nr ic¡ue:: 1·ci;o1·nó un mes de;:;p 1.H'.:ls dr::>l rl1· imGr 
::]1··,.1pc. )' só! o poi· e:·:hc:ii•t ac j ón de Ui·s .L ni a G:o .j as. Desde que 11 egó, 
conside1•6 gue en el pa1·tido no e::istlM un~ ~oncepc:ión clri1-~ del 
p1-a:::.1.~·1hz, U.o. ... _ l•.:-aulid.:-1d. Se c~n!:':c",~ó ::-~r. 11r:C;-t::>r- rrcct<r.·::'lf!1Pnt:~ rr:u-; 

el ol.,ió?l:ivo di:O: Cji..t8 ~3G c!it:)l'.:lr1 1L"10 F'El.'::C'S'= rar--":\ t"'='JL'.l-:iri:"."I' l;i 
rar~<?-~.i;~'"t""!::n dFl PSF' r:-·nmo P.ntid.o.cl r'P<::Cinncjdc.; 21i c.1 niztema 
rc:.1 :1.tico. '77 r-,1 J'0\l~ECC(0;1~ fu~~ '3~'.:;tor de pacr.a-::; c:c1nr.:r•~·l;o'.5~ como lit1 

ccnfeccion d~ un~ carla dirigida al Secr·etwr·io dE Intmrior•; esta 
C:.:tt•l:;¿1 ,~uc 12 que dio lt.1<]'31~ a las in-;:;tr·uccione~ tJo:;¡ Tt·•ujillo qLte· 
111err~cic1 on lc•s ~logias d~ l'IL:C<o·b~ y dG] comité cent1•¿\l .. Ct.:ando se 

........ lt,:;n1•!•4L11?=, cnt1'~ 1.·i!:;tw cit;:1d.:t. AL1n9ue filGnos tnj~nte c:n 13 
apt·eciación del dccumontc, Franco, en entrevista citada, coincide 
en lo5 términos generales del contenido~ 

·~7 1-lenrtque:::, entrevi<.:>ta citada~ 



513 

envió es~\ · !·t. 1 nriqu2:.: 1nstó a que se (!e~ignat"a. Ltna. comisión, 
9uG se ~ . .>n t.,_.,·m·.· DL1c:::n.u: . .!t·.?.y ~: 81 rn1sm'.:)t pat•a conversar con 
Marrsro. ·:, :,,;·11: -::·1 ~-~·uJ:lJ .1.·.c;t;2 lE:'~ se>;-ialó c:¡LH? eso era lo c::¡ue 
él estab.~ :;.···•·-·.1c t ,¡~;-~te <.1ui:: hal::i;t ~-1•.tt-:? r:or~vencer a Trujillo de 
9ue el P~·:·'.i~i .-,--.-,·-t; ':·-•.i:;, un;.~ .;i.mE'..!11;;>,;.:¡;;;. 

La d•-:·:~t: +-:uc-i•J 1 ·~ dE.• 11acCabe plant~ó e.I. inicio de divergencias 
abif::>rtas. !'l:i"'.':n-+.t·w= l-lenr·i·1Lte= pt•cpu.CJanaba decidid.;.tmente por 
1·ectifica1· el ~~ntido de la sanción impuesta a McCabe, aa! como 
de la or•i.P-ntar:ión anti9L1be1"nan18nt.:>.l tom~"'\da la noche di?l 26 de 
octLibre, la mayori~ no ~;;e decidia a abc:.ndona1"' el eje1•cicio del 
ant.itrujillis;mo. En la comi5ión e.iecutiv.:\ 1 como en toda la 
act~vidad partidaria, pa36 a t~net• p1•eeminencia la figura de 
G··L•i lón; se susté!ntüba en un dominio de la te:oria marxir..,ta. 
bi:\S':-~nte superio1• al de su<::> restantes con1paf1e1•os y en su 
d~d1c~ción pleni:I tanto al trabajo pa1·tida1·io como al sindical. 9 " 
Gt·L·.llén era el 9Lte más interven!,;:. en la el.:.\bot·acion de l.;:1 linea 
politica. Ganó la adhQsión de otr·oa impo1•tantes dirigentes, como 
Vc>:!de;:.: y DL1coL1d1·ay. '41 mismo tiempo, no lle9ab.;;; a de-tini1• Ltn 
liderazgo pQ1·sonal ent1·e sus compaheros dirigentes, pet•o tuvo 
é··:i to en enf1·•enta1• las posiciones de Henri9ue::: ~ 

La discusión ideoló9ic~ en el comité central se polarizó en 
un aoudo enf1•entamiento person~.,_l entre Grul lón y H~nric¡ue::. t_as 
dlsCusiones del 01•oanismo se hicieron dia1·ias y a vec1-~s los 
puni:os eriln objeto de debate dLtt·ante mucho5 d:fas con!;;;Gcutivos~ A 
menudo se r·~cu1·1·ia e los at·itcs, lo que permitía al 1•69imen esta1· 
al t~ntn de todas las rli~cusionc~, pues h~h1.~ 1~n infiltrado, d0 
••omt:.r·e Hipólito Rcd1·:t~JL1e::, quien pot· su ·fel:n·il actjv)!.">mo 
?1·~cuent~bq el locyl. 

L~ pri!n~cJa dm G1·1.1llón no llevó ~una linea abinrt~ de 
enf1•er,tami,~nto al 3obiet•no, posiblP.mente por•9ue s~ dio un'°' 
rec:ti-ficación. F'o:::o .despuÉ:--:;;. deJ '.:26 dP. 01:tubre l?.. rli1~i91?ncia dnl 
pa1•t1do rehi~D un li11~~miento politicQ ~~s~da en esquivat• re! 
a.ta9'..t~ .:i T1·uji llu y en cent:,2:· 1~ beli9e1·C1.ncia $Ob1·e "la 
r~~r~16n'', ~unge en e~ta recup1!1"Dción parcial de lD pol{~ic~ del 
"5.!1nchc1" Yé"-1 cisi;ab.,_, nuse>nte el reccinoc:.i.mic:!r;tc. ~. T1·1.1ji 1 lo r:f'.:lino 
fR~to1· positivo. Lo que s~ ~steh~ p1·oduciencio e:·~ un~ 

c.--:-.nci.li,:l(::iL~n ent1·e la p1~:i.rr.i.?rkl, linf.:"c\ ::l;~l "ar-,:;cho" ~1 lu 
b1?.l,8r.~ranr.ic'} ;:-:,ntit1-L1jilli~tc:< g1te b1·;:-,t~ba t~:=.pontt1.n~~1.mente. El 
at.2.9u2 ,~, JQ~. "rcaccit)r1arios" en los hecho:,,:. Est.ab?. dit'i8ido a 
T1·L1.i11 lci, p!'o~r~ fo1·m""-lment~ le e::cu1pr1ba, m¿1nteniendr.> l.:\ 
di-f·erenci¿:i,c1ón <:O!ntre c;¡obiet·no y reacclón. El s:;.gui~-::>ntc ·Fr=:..~menl;o 

o-f1·e-::e un r.jemplo de lns dc:icLtmPntC1S 9ue '"¡_~ E·mi tian er-. es.r. cti:\p¿\: 

Qo Algunos obse1-vadores han pu~sto de 1•eliave l~s cLtalidades 
de dirigi:?nte de GrLtl lón y el 1 idera::90 c¡Lie sanó en l.:1.s 
actividades; vinculadas a las masas. Entr•e esas apreciaciones 
tenemos las d;='.' les ent1•evistas a Pedro 11ir y José Espaillat. 



11 LD- ~.'::."ce•·''~ ,_ .. r, ~.,_i ·::!1npr~·?'fu d::= m;;.lo9rar la nueva 
sit•_ ;., ·; ,-, 1'-:?'. l!-1-.-::.· - .-~:0.,d::., a;¡ 11L1f!'strü Pai;ri.3. a pa1-"'tir• 
del ;: ! " ?:~ ::.'-: .r· ,,: =':-.1·-o.::t.::>-1"'!.::adB poi· la e:ti·~tencia dr:; 
un 1·,1.,-·.:_,- .. , e: ::;,-·· ·~t.=;~- demncf•b.ticas 9ue p~rmitió la 
cel.;;:b~-r-·: 1:.»• ·-:lt.>1 .::.·.::·«'J' ~:>o Obrero ¡-,li::\c:ion.=i.1 '/ el inicio de 
la f.r::l.'.':.·.·i.--i,-:._:-1 i•:O·j;:"<l ds-1 Pa1•tido Socialista Popular, 
prete1·,;J~~ p~·;:?",E!'l~i'.'~t· 9.l movimiento democrático host:il al 
Gobi~i-no )' a la p1•opia persona del Se~o1"' President~ da 
la Rapúb!J=a, para desviarlo hacia una violenta 
per:;ecuLicn r.:.ont1"'.:. las ·fuerzas democráticas y ~l 

pueblo. 

Los sel"lores de la re.ncción, los opt"'esores y 
e~~plotadores del pueblo, <ZQ presentan como los 
~ra~ensot·es d2 la ''p~tria'' y la ''democ1•acia'' amena:ada y 
como ''fieles truJillistas''. Este es un viejo t1·uco de 
1:::1 r0¿•c::ciL'::n para d1'?SVi¿\t" a los pueblos de ln VP-1·dadet"a 
dmmocr"'acia y utili=a1· a los Jefes de EstAdo para 5Ll5 
fines egoi-.;:;t.r,s. oc;.•,. 
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T1·as l~-1, o·fansiva del 9obiet"no, posterior al 26 de octubrP-, 
la di1~tg~ncia camunistJ habia, pues, 1•esueltc manten~1· una 
táctica evAsiv~ t"'eEpecto ~ T1·ujillo? ¿unque sin deja1· de atacar•le 
de man~i"a sclap~da. En definiti~a no h~bia un~ visión cl~r5 de lo 
gue podia y dF?bl;.,i. h.:.ct!rse, a no ser la dl~ <!1p1•ovect1 .. :;i.1· el e~pucio 
de lr=galidüd pu1·¿, difL1ndi1· las id0.-:.s revolucion.:\t"i<01s e incen';ivar· 
la 01·gani:=.ación y lucl•c~ de los trab"'-j.r1dores. Sin embar90, la dut·a 
1·e~puesta dal oobie1·no impodia que el parttdo mantuv1~se 

pr·~~;~nci¿:!. pC",litic~ :1 la. Oi'''].:-Jni::~ción sir,d:Í'.:.i\l :~e tf"Jrn.:\bB cc:i.d.-:>. ve;-:: 
m¿::; Lln mi.tr.. a ;::.-;.•_1,:;;:· d2 los contrDJt:'s bu:·~c1·A1,icc..s. El 
l:'nc1·.rr•"·::imt "nto riP. Tr·ujillr:i dofini:o\ \..\rl pt")l•-fil m;,_'ts ant:.i.tr-ujill.isl: .. ":I. 
entt"'t!! las ::amunist,:_•r,::, 1"i:.c.ti.ficc;ndo r.:.-n SL\ di1''i9encia le1. pe1·sona du 
GrL1.llr!>n. 

E•::ta le p"<.:•e:: [.:,.¡ f1·anc-•m€-.:1-;t0 1~·1't'óneo a Hcn1'ig1.~r.;;::, 'iUJ.cn en 
)~'.--'> di-:;cusiones: pt't:>5.l!.1n.?.b¿¡ en <~c:ntido contr~.l'J.O y la91•ab.:>. qLte so;-;o 
di.~<;:~'?n pa<:.::1:>s ir1cone?::os en l.:t dirección de un acomodo con el 
1·1± .. 3irr.en sobrr- l.:.;.. b~se de a-frecc:>t• 9c:tri:.1ntias de 9u~ la préctica 
pa1·tid~1·ia s~ a~Gni~ a la le~alidad. Un a~pecta in1por·tanto da 
c:sta:.; tc:n1;at;ive1s {upi-on l.;os dnnuncic.1='i de l¿;. lt::y c.•l12cto1·;,,l y la 
f-ll'ül-1:0:::'0 •

1 '-.,-, D~~ f'l;>.:"!0'"'-,. •"lmhi.~"}U-'• 1 la f'O<.:t.1~7i2.C1ón de l=-. 18)' (-~lector-al 

ind1cal:wi l.0:1 p~:::ibi liC.:¿•;i dc.- r.¡ue el f-'SF' pud1ese pi:.1rt1cip.::.r· e-n !¿¡_~::, 
'21Gccionr->~ c1.:invocadC'.\s ¡:>:':.'.t"21 o1 16 d~ n1;;,,yo. p,,,rtict.lla1•ment.:r~ se 
atac:aba el art~ .t:::. c:¡ue e5tablecia 9\.te po0\1~a ~1..Je Lln p.:..rtido 

~~ ''Luchamos poi· l~ dEmOCl"'acia y el 
pLteblo", EP, No. 2, 1 de diciembre de 1946. 

bienesta1• de nuest1•0 

:Lr: .. -. "E-:; neci::?s.o>1"':to re-fot·m.;o.r• la actual ley elsctot"al ", EP, 
t}, 15 de dici;,:imbre do 1946; "Es necesario derogar la actual 
dr,;o prensa", EF·, no. 5, 21 de diciembre ds 1946. 

no. 
ley 



pol ltico 
6% del 

--'::· ·.f:i ,~~le: Uebl3 demost;r~ar cr:;r.·ta~· c;;,n no menos 

pre•.1iasª L. 

su derogo--· 
severas, 
tuvieran •:.~1s 

""·'··" !"D!;_fant;es en lfis 
'"'· l;.?y ~J1.~ pr.~nsa, 

,., o:, '1L'.t=:- ~stub=i. ::J1,-iljit:l.:....1; 
.:,:-::, ~b i C.1c1-3.d d:? c:¡L1e i:et.:i:ores 

~lecL~ones inmediatam~nt~ 

se c~nsida1•abe nece~or-i~ 
¿\ c.t.iM.rtaP, mediante pe113.s 
independientes del est~do 

En la misma di1•ección se evaluó la Asamblcu Constituyente, 
p2.1·a conformar la cua.l se llamó ¡¡, elecciones en diciembre de 
1946. Hen1·i9ue:: p1·ro>sionó po:i.1"a c¡ue el partido partic1pa1·a en lw.s 
'='lecciones. La postura -finalmente ,adoptada, sin t?mbargo, se 
restringió a plantear 9ue las pr·opuestas que el 1•é9imen exponia 
et·an cor1·ectas, pero inSLl"fici~nt:es por no a·fronta.1• lns problemas 
-f,_,nr.lamentales del pLtebln, DenL1nciabt•., ad~más 1 9uE la Asamblea 
estaria en manos de la reacción, es-, d1?ci1•, de Alva1·ez Pin<:1., por 
lo que la celeb1~ación de las el~ccia~Gs ''1nuestra cl~ramente lo 
justo dE:' nue$tr.;:. consioni' dG lucha r:or le. con'..-;oJ.idación y 
$.rr.pliacjón del minimo de o,;d-cJ.nti.:..s e::istr~nte"; m¿.s acJ~lante se 
sehal2b~ que el pat·tido ''1•¿tific~ su posición d8 que ún1cam~nt~ 
una Asamblea Cons1stuyente lib1-Q y soberana puede hacG~ una nueva 
Constitución que garantice el disfrute popular· de la rique:a 
n.:-cion.:;1; que este.ble:::ca lns derec:ho=. esp.-:>cificos de !a r:.J.as2 
t1-e:ba JBdo1·a "1.:..1 

Paren Henri9Lte= 1 estas pl¿-,nte,;;.mientos no sólo e1•an 
l.nsuiiciP-ntes, sino ei-1~6neos. 10.:.~ FrEntc a la ;:1mbl9Lledüd que 
mostraban las dem~ndas de democr·ati~~cjón a través de l~ 

d~~o9ación de las do~ leyes nludid~s e de 1~ der1unc1a hcstil de 
la Psamble Constituyerite, pAsó a pi•oran~1· un~ aJtcr·n~tiva 

rolltic~ ,jisti11t~. D~~ica;;1anta pl~r1t~~b~ ~U? S0 e~q~iv~~a .~] 

2.n~i_1~1·1t;ill1smo, retorr1ár1do ¡::l~::?n;:1nn~nte :'l!. '""<:::0pi1·1tu de .... !!nea 
ori3inal d-2 l.3 1090?.tlid,:.tJ, a. ·f:in de lo9r2r un entendido sólidci cnn 
el 9obierr10 y ev1~~1· ~ue T1·ujillo optil~e pot• ile9al1=nr y 
ci"?!:''l:·:·uit"' al ?;.u·tida. · 

L?. 
pt· inH?ru, 
.::..:::..p¿.,c:idad 

püpLIE?St¿, 

dG 1~ 

di:• Henr tr:¡1.1s-:: 
cons~atación dG 

ele mani.obr,:\, 

pa1"tia de 101·ios ~upuestos; 

9u2 ei p~1·tido ca1·acia d8 
como defensi,·a, )', por 

t•:• 1 "Sab1·e la .:.:.s.~mbiua t"'1?·11so1·~1 de la C-:1n~~t.tt1.1c:iCn", 

Comunlc:>.do del comité e.jecut1· ... ·o r .. '1.r.:1nn6l, fi1-.-n.~.do pe,¡· n.o:·.món 
Grullón;:. Ei-r::!.lia Gürci.-:-c, [[:., no, _,, 21 di?. diciembrr> de 1946. 

1 n~ L.:.. 9losa gue se hc1cG ,:i continuación d(~ 1,-:1 1:11·opt.1~sta 
:::>.lternativr..1 de Henri9L1<?=: f1•ent1? i.t la politic.:;. L'>Ec:J!..tid.::i. por el 
comité C1?nt1'al ~i:;t.:'.• b.o\Sadc; en la E·ntre·.1i.~-'".ta. cit;~1rJa, a::;i como en 
s•.1 polémica interv~nción en el S2niinario de historia del 
movimiento obre1·0 y en 14 tuvo en el Semina1·ic de historia de las 
ideei.s socialistas. Las apreciacione$ de Franco !3obre 1.:i.s 
po~ic:ionBs de Hen1·!9u8;: son coincidE>ntes, .:i.un9ue, como se verá, 
discr~pantes en su contenido. 
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ende, se :::! ·· . .:.:.· r,·,, ~·.:: ;.,:.::, ~nir.:.:.~;.~r.·~-.,.~1: de Trujillo. De 
lo anteri-··· ····t0· ·-,· 1;: -ls- que· li.\ .10:1-ti.c..;i. pa1 .. tida1 .. ia 
estaba •· •º: .. ;i·:: ·dJ.:-:>'11''.', :¡en~r~"\do pcr el 
desc::onoc!. '·'·'·-"- ~ .. ,¡ · .. y L 0

•• ;;cs~.b.i l.'.<.i.-Jc.!en dados pc;r la 
... ealidaC:. 'e· ·, ·~\ .~·e:.c': .. r:.;..." ,:.! 1;1.::1;:l:nü pard mant.:·ncr y 
has~; a ar• r· J. J.,: ·~ _¡ ;- o:~:-•:.•.·.: L '.; demc.:~-t~-t1co gana.do. TcdcO.n/{a e1.tre 
diciembr~ dol ·:0 y · .. ~r·::c J~l 47 estab~ conv~ncido de quE e~ta 
óltimo er~ f~~~·ibla porc¡ue a Trujillo pedía inte1·eaat"'le la 
demwct"'ati::::!Ción -=;i el p-:.:1.rtido actuaba de una manera adecLtada~ Gn 
r.:1.1e1.9t.1iE'~r c,;,isn, :- :f'ialaba, no se pe1·dia nada, ptte$ta '-=1Lte 
c.\~'finitiva.mente ne; e::istia otra alternativa pues T;·ujillo t.::::inia 
tud~s las cartas del juego. 

Un aspecto particula1·mente impo1·tante de est~ propuesta 
~}tp1·nativa e1·a el r.~riter·io de 9ue el 1·é3imP.n csl:..3h~ c>scindiljo 8n 
du-;: tendenci .. ~s. Todavia en l~l pre<::.c=ntG Henri9ue:: sitJLIC cr~yendn 
q1.10 e~i~tian do~ agrl1p?mientos deslindados ent1·a los funcionQrio~ 
::11'.'! 1·~'3imen: uno ult1·~t1·reacr:ionario, y el otro inclinc?tdo ~ unil 
I· ;:;:.; .:i6n de <"'.'lp~r·tu1•¿:¡, dr~mocr~\l:icEI y El medida~.:; progresistas sn 
cic:·to5 aspectos. El primet·o, obviamente, estabs d~ri9ido por 
Alv.ar~::: F'inn y so';tenido por la mayor!¿¡ de t1·u.iilli!3tas, mient1·as 
1:-:>l ~e91.11,do tenia a FE::r'.:!on.:t= como Marre1•0, José M .. Bont!tti Du1·9r.:is, 
Er.1il:io Rodt·igue;: Dr::.-mo1·i=i, etc. Estci idea se? habla ni~ne,i0do <"71 

pa1·tir de loe consejos gue se , .. ecibian, en la etdpa clandestin~, 

de los refu9iadoG c•sp.:~l"lolcis. M~s importante 1:uo el gue esa 
concc:?pc:ión también fur=:Pa e-::;bo=i:.\da por Dlas Roca en todo el 
proceso de 10.s ne8ociac1ones con Mar·rero.. f-)1 pa1·ec:e1·, 
iniL::i.:\lmente varlc,=:: de lLiS diri3entes ..:omunist"a$ dominicanos ·-y 
no sol mente Henr·1r.:1L11~-= y l'lcCnb¡;;>... pondEr·a1·c..n 1,:. v.-o·.l ide-;: de e~e 
~n~l1si~, pero ct.ta11~G 5? vio GUe la rapres1ón a~Bn=~ba 

ir1cont.eniblein!:.'1·1te, tr::>nd:..c"F'on a t>.bD.ndan~~,1·.lc: 1'C.lor• c;c.;mpl1.~t;:,; 1 ·:-o~. o·.:;:tn 
tL\VO pot .. e-f~:cto e::~ct-:1·b¿o1• 14'.s di l'et·enr.1i"\~ e::puest¿-.s por• Hr.-?nri91.1e~ 

quienj ~ pat·tir· de l~ s~lid~ volunta1~ia de ~\cC~be dal comité 
cent1·2.l, quedó :::;ola io;n l~\ defens"1. dsl c1··i1.21·lo~ 

En ::;u .::Ufz.>·::l:innam112nto, l-k.:11t·i 1 1L1e=. veJ.i:\ t:¡Lt2 en el pr:lrtido 
prim¿1ba l.::\ inm.:i.du1·e::: palitic.3 y la ausencia de c1'itc::r1os 
c,decL~ad.:ls .J. le. especifjc:idad de l<:i rc~a.lid.:>.d nacional. En co~ste 

ct•ite1~i~ coin~1clla con 11auricio Bá~=, 9uien, desde lejos, estaba 
cc~·~or•=~·in rl0 9LJ8 ''los 1n1Jchachus'' no entendi~n gué tenla 9ue 
hncot·ne on Q} pais. Aho1·a bien, mient1·as Bao~ no ~,;,·ecla 

<lparentemen·l;f' un.:i. c.ltt?1"nDti\J~ pol ltic:ci. clara, pnrci~..ie na d¡!:iponi,:, 
de rudimcnto5 mar·xist~s, H~nri9L10= insistía on ~u~ h~b!a que 
p1~evG?ni1· la 1·cp1'es::.ón mr:di,:'lnte le\ concertación de Ltn i=ntF.•ndido 

l •"• 3 Mo t.·-:·n2mor.:; elC?mentos contLtndentes c¡ue apoyen l.n 
afirmaclón, pe1"'0 la e::tr.:\emos de aspectos de las entrevistas de 
Ft·nnco y [-i1·ul lón. Ambos, '1iin embargo, son enfáticos en qLte, a 
pesat• de 9ue en los documentos pa1 .. tidarios se diferenciaba a 
TruJillo do la '':·cac=ión'', Ge tenia conciencia plena de que tal 
difer•encia no e;:istia. 



e 1 aro con "<") -- J: .:r- ':• '-~1..-1.- 1o~n 1 a !2V ideric i. a de qLl1 l .:ls mas,;-,c;-; 
trabajad' _. .-.'~;1. - ·.1!''',.:>.nc:i~dc del pa1~t:ido. E::-.:=- entenC:ido 
permitir: ; .. :. !·,1·--· "'nt-=nc.1~;::, que;,. t:>l"a la Llnic.3 l tnea 
c.01~t•ecta: -- -· -.:~;10 L~n t1·ab~jo de concienti::.::ación y 
01~gc:\nizac.. '-.;; ·· .1· ~;1•.1e1::"'.ó de b<'<:-c .. Para i~l, en i.--.-, condiciones 
conct•eta: df-;l rr·.:,r-;,,_,;-, ..... , ~}:i<;:;t:i.:l un anta9oni~-:;mo inevitable entre la 
opción dwl ~11:.~t.-~Jillisma radical y la de una politica comunist~ 
cl::i.~ista. 

Desdr.• r;t momento en que las posturas do Henrique:-: chocaron 
con la5 de prt.~ct;ici:\menl:e el resto de integrantes del comité 
c::ent1·a1, Sl-l pres~ncia ·fue vista c:omo un factor disolvente de la 
reg1.1laridad de t1·e.bajos. 1 0 4 Los factores conflictivos de corte 
pe1·sc)nal le hicie1~on perder po;:.icioncs, má::1me cuando no siemp1"e 
~::puso con toda cle.1·idad sus concepciones d1ve1"9entes. Sin 
e1:1bG..r90., va1~ios miemh1·os d~l CC -p1·incipalQmcnte r-reddy Valdez
pro=ura1•on prote8e1·lo en el orden persan.::.l, ;:, fin de?° que no 
a~andon~ 1·,c;. l ¿\::::; fil ¿\s, pero, a pes~r de es; os in ten tos 
con e i l .i adot"e:::;, l e.s d i.·.;e1·9enc i as na ci=sabc:.1n de <:>!]L\d i ~:dt"Sf':. 

Los conflictos se e:-:acer•varon mb.s cuc:\ndo re91·e<:::.ó Per•icles 
r-1·a-nco. Su p1~Qs12nc.ia pt•ovoco una 1•eestrltC:.tL11•ar:ión en la 
dirioencia. Fr·anco llegó con l~ decisión de coloca1-se po1• encima 
de le.s d isputa5 e;-: j sten tes, intent¿i.ndo r12scatar <?. f1c:Cabe, 'JU ien 
ya habia 2.b,,.,.ncion.:.do el com1 té central. FuG reconocido de mane1·a 
casi natural como l.:> f19lt1~c:-. cc::ntral rJe la orge.ni=.nción, lo 9ue 
tuvo pci1~ princ:ipe.l r·e:.:;ultado 18 po=:ti;.r·g.;:.,ción de Gr•L1llt'Jn ?. una 
posición ::ecuncl=<t·i:...:... F1•anco ocupó la po'.:'>icián ele G1"L1llón en la 
~omisión ejecutiva~· p~mó a t•·a=~r l~s 11n0as fundRment~le5 da l~ 

r:ir'].:;ni::é\ción. 

Desde su po~ici6r1 pt··e~minentu, ~ranco intento, ~ sl1 manera~ 
rel]L\la1·:..=.or el ccn~Jlomc1·ado di.1·:!.91~ncial. Ente11di<c, i::1uro! 01~1.-1l'.1.ón 
constit:ul.a 1~ pit?tit'.':\ .de dis•=o•·dt,:., pr.-r lt"J q•_.12 r-;u po-:::.1.;G1·3-::i.:::ión ·fue 
Lln i·eqL.tisi to :o;obt·•~·?ntendid\J F"1:";; qus• •:;r:- ,711-moni ~:ar·an 12,5 '.··iej,;;:,~::; 

posiciont?s di'/'2t'':jt:}nl:'1;:s. Tr-~.'l:ó do r.oloca1· '" Fi-sdrly \}.e>.ldf'i~~ ::arrio 
sec:1·et.:>.rio 9enp_1•al, FEl'o la ide0 !'"'le. pudo Clla.i:o,r·, pr.isit:il€'rr,;-~•nte 

pci·que resultab~ pnt~nte que VL\lde~ ca1·ecl~ d0 la~ c0ndicjones 
id"""'·~:1.:.=Ji:.:;:-.= r~!"·" '"' r0.1·go. Sin dt.ida·;'i P-1'~\ ld p¿>1•sona íll:'IS l'l>~Spetad.;. 
d~ntr~ del c~rntté c0n1·c·~l, ~l 1·econu~~1-~0 =l: ~bnPJ~ción y 
v._::,}cnt~:\-; :Lo~. perc1, poi· ~L1 inclinaciCln ¿\ le, lt1cLi:\ ,o:,ct:l·.':\, n,:1 h10\bÍ¿\ 
podid.-:i d12o;:;.:11·1•oll.::.<r cnnoo::1m1entn~::; de m.:,1'.:i.srr,:.:i ~ur> !·? P~-·t·mii:ieran 
ses· 9r-:nC?1·actor rjc- 1 i neüm i. en trJ-:;: poli i: i cos. 

Fr•ancci sr~ mantc__1vo cornfj e1 pt'incipal di1·i9cntE> y, d8sdc esti 
po-;::,ic::ión, no sólo ,~~t.om6 lo~ pl:,nte.:.\miuntos de Grul len, sino que 

~c:•4 FlH:! 10 ap1·eciacJ.ón c¡uc tL\vo Franco, 
cuando 1·etorn6 al pa!s en mar~o d~ 1947. 
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decidió ' - :-.. J'". :.-.1rtc:;•-·c::1..1en::.:i.;.<s fin::-tl:..!<: er. lo 91.te ccnc:ernia 
al en-frc- ..... - !- ·.:.•~·n 121 1··:'31rne::::··- ¡__1-.::~J«!.Ja convencido de c¡ue 
Tt"•J:,iillp ·•-'.!.. • .. :fr.- :-• ""~.:.1'-0-!.ó~·. ' .. ':> tj¡..~~::1~u1r -'ll par·t:ido y de qL1e 

la ó.nic:a -~ .. ·v~·;;.t;• ·~'-"-'-" ,~-;~.i_;_,. p~:ort1Pc.::n<:1~. Ct".:i l.?. denuncia tajante 
de la die ;;.c!L.:·i:.~ ''·'"· ¡-•. :.·· !o ·-1ue Ju:: p1·onu11ci.:1mientos del c:omite 
central se h!r..;ir . ..i1··,:J;1 c.:.d=."\ ,.·e;.:: tnó.s br:li~3era1....-tcs. El tono VC\t-ió en 
la e2:c:ulpac16n p~r~ona] d~ T1·ujillo y 5U di-ferenci~ción de la 
re¿¡cción. Asi, poi· ej~mp lo, en Ltn import·Jntc comunicado con la 
Juventud Democrét1c2 sa s2Nalab~ de ~01·~~ desafiante que ''la 
d~mocracia triLlnfar~ en 11tl'~!:;t:1-c:\ p.:ltria, a peSar de todos los 
obstáculos 9ue ponen en su cami.nu l?. reacción c:1~ialla y el 
imreri:01lismo yanki."LC:•7 ; se hacia cada ve= má5 claro gue la 
re:.cci6n era Tr•uj i l lo, y de más t:!n más se ataca.be.."\ al gobierno 
dominicano como entidad. 

En l2ste line<:1mienta hubo un pr"acc:sa crcc1cntc, c:¡LIO s~1lo tuvo 
sus plenas consecL1e:>ncl f.ls en la denuncia de 1,::1.s elecciones como 
un~ "farsa". 1 ..::•n Todi:\Vi,:-, mr~yor f1_1c c1.1undo SJ? p1·odujc1 un1'1. 
decla1·ación, ~n el último número de El PsPtJl~r·, en la que se 
3.nr:i.l i::o.ba lo acontecida con las el~cc:iones. "-<.::••.- En ese dOCLtmento 
ao reiteraba que las elecciones habian sida ''la culminación de la 
politica ontidemacr·ática del ~ctual gobierno, contr~ la voltJntad 
y los intereses m-"s vit~.les de nuc~t:1•0 pueblo." Un aspecto 
notable de esta e::.oi.cP-1·baci6n del antit1·ujillismo -fue la denuncia 
del r·establecimiento de ls alianZü ent1·e el impet·ialismo y la 
dictadLtt"'¿\, sindicándose al p1•imero coma la fuente ve1 ... daclera del 
pe.del' despótico. De lQLtal milner.s, <::n ese te::to se 1·espansabili:=~ ... 
con nombre, por priine1"'t1 ve::, ¿-t Tr•uj1llo: 

''La far•sa electot·0l su~ acab~ de ~cn51Jr11a1·sa en 11•~est1·a 

1~atr1a hD sido ¡io~1ble por· 01 1~~~iinulo y 1·e~p0ld~ gwc 
h~ b1Aind.:•do (O·l irr.pP.ri2.l1::mo >'e.r19L1i al Oobi81~no 

antidemoc1"'ático del f're;:;i1jE?nte Tt·Ll.ii llo. A~l lo li.:o.n 
denunciado valier1temanle el 1~~r·tida So~ialista Pnpula1• 
}' la Ju~·entud D~mccr~ti~~ er1 ~u inonifi~3~o conjunta del 
16 de {.)bril: •t.os c!rculc;s im¡.ir:1-·1.:-il1:.:;tC1s norteame1·i
canos, gue tlE·ni:::=n un 91·an int:et·•?:; económ1ca y pol itico 
en los asL1n to= de nLtestra Pat1•i a y gL1e e,je1"'cen cont1-ol 

l a.-. .. Franco, r: l t C'{(j¿ •• 

no 17, 27 de 2.b1-1 l de 194'7 .. 

1 •:.o "Por la democracia, eol bienestar popular y la de·fensa de 
la Patri"1", EP, no. 18, 9 de mnyo di; 1947, En e~e documento, por 
ejemplo, se atac.¿\ba directamente al 9obierno como a9ente de la 
r•epresión: "El Gobier•no, c:a1"'ent1? d~ rF~spaldo popula-t~, trata de 
perpetuar su politica .nntidemocr.!\tica acudiendo a sus 
acostumbrados t~ecu1~sos del en9af'lo y la violencia." 

1 •:>'9" "Consumada la -farsa!", EP, no. 19, 22 de mayo de 1947. 
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SOb!" ~'í·i·:· l...,,:;l:iit:~rno Domini;::ano, son también 
resr ._.1 j •·. •'!-: ~ ·, c.co.limitos& encruci ja.da a que han 
con• ·~· '-.. r-ui:-~i·l.01''' lº 

• 
Ant·~ , .. "L' d·_C" ~:·:: posia.u-~s tiel F'SF', se t")mplió el abismo 

entre H._,·,· -:! : . .:: y El resto de lcis dil"'igentes. El primero se 
prop1.tso ;.t·0.JC!"""r el pc-.ics. idea ciue, según sus ale.gatos 
posteri~1-~~ 1 hí•bia concebido antes del retorno de Franco para 
informar~'=.;; ti,,, lo c¡ue estüba sucediendo. Oc:' todas maner•as, mantuvo 
01:ulto 'Eq pr.:.yecto, pue~to que no habia logr.o\dl'.J establecer Ltna 
c:omunicci.c.iéin personal con Franco, qLtien, según la visión de 
Henric¡uez, l1ab!a lle9ado como Ltn "pontiTic:e". 1::1 pt•oyecto de 
abandono del pais fue conocido fai·tuitamente, y se le llamó a 
desisti1• a fin de t•einte9t·a1·~e R les trabajos, lo que aceptó. 
Inmedic.tamente después de este .::ic:L~erdo 1 ::;e echó para atrás y 
dr=cidió desr.:onocc1· la auto1·idad de }¿\ di1·igr?ncia., pl.tGS, 5ra9ún 
e;:¡-:--resa en una car•t.:J., "después de ¿~n;:,l i :~31· m/.ls detenidüment!'.? c=ste 
FrcbJ1=2m;:~, hf.') ll2gada ¿:, l.::. conc:lusj_ón de 9ue tal solLtción es 
fals:':I.. Yo no pLt<C?do pLc-rmanr~c1.?r e;-, la<.: filüs dül F';:i..rtida qui;:! 
durante af'los he contt•ibuido a forj;~r, porgue la e::pe1•ienci.'.l da 
los Ultimo~ me~en han minado la ·fe y la confian=c":\ qLlE! babia 
dlC•posit.-::.clo en los comp¿>J-:e1'"os mAr::; 1·esponsubles 9ue son, poi· asi 
deci1··lo, el c..lma de:: r:LH.:?stro P.:o::·ti.da." 1 1 1 En la cat·ta, el 
r·enunciante jumtifica~a la decisióri tom~da de abandonar el país: 

"La -falta, en l,:>, prt,ctico.., c:!e Lln.J. vet•dader•a Dirección 
en el Partido. La ne8ativa, poi· parte d& los compaNeros 
del Sec:r•et:c\t"'i adc:1 Gcne?ral, 2' rr~cc:nacc>r los er1·01·es 
cometidos y el silenciamiento cie éstas, d~spués de 
habet• sido con1pt·0r.dldoE- f ••• ~ .1~ Jnrl0ci~1ón~ pu1· pn1·te 
de· las coinpc:.l'1eroc;; d.:1 3•2cr:?ta~-·iad~ G!:1nr:?t·al, pr~.1·::, hac:e1· 
c.¡1.1e el F-A.r!;id':l t::;nH:\1·2. "" tiempo una ¡;osición clara y 
+irmn sabr"'t:- 12.5 ~l0c:.ciones 1 evit.:~ndo c>.!'.'.i lo c:¡ue h~ 

venido s1_1cedir:.•nda en lD p1·¿•.ctic8: c11.1e el p._,r\:ic!o le ha 
t1ecl10 el J~ego 2 l~ Dict~durs.''' 1 ~ 

El desccnccim1~r1to de Ja disciplina p~rt1dar12 se sustant~ba 
en gl.lE' se h.:?.bia .:\bogado poi- la C.:Qlebrnción rJE2 un con9reso de la 
ni·ga,ni=c?.ción~ pc.\f·,-:i. t•e3ul31"'i::u1· el funcir::inamic:=-nta en lo toc:-"\nte µ 
1;- . del imit.:;..ciC:.11\ de funciones dE:.'1 CC \:"n !:L\ r'C'l::ICi.nn C::t:ln los 
comitC:-s provinciales. En ese º''~ntcJ~ ~c9ün la propL•est8 de 
H1=;1,rit:¡t.1.:."::, del;_ic:-.rl.-::1 r~t;osol·~·er~se un~ ost1'"'.:1.tE?'Jia FOlitir.:e< cl.:; .. a- En 
su ir.ter-ior, i'lCh.:'.lcó 1-:i. no cc.•leb1•ación del evento a un int~nto de 

1 ,\O::• no. 

1 J 1 C.-;u·t..--, de Frani::isi:o Henri9ue= 
Nac::ona.l del F'SP, del 1 de abril de 1947. 
\-len r i 9L~e:: -

i.;s.::;;: Jbidem. 

al Comité 
A1•c:h i ve de 

E,iecutivo 
Ft .. ancisco 

. 
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"asalto" ; 
inc:apac:ir.; .... 

L1·•.• i é. 
• ¡ ·-

:-J._IP'·i~\ ." •-;:."Jt.tr¿;,men t:e t-:.:~b :f.¿::;_ 
·-''' :::~p-.·;;.•:':er~·L::a~:Zt li:< pt·,:;r;:·:_;]Ca 

resL\l tado de 1,a 
de.t partido • 

Est.:.• ·.:.--, '•~' ~ 1u,:; 1·e:::;¡"".or1dicta í71e~11.::.u·1t;e una e:(pul<."óión 
i9namini· · :-. :ro) acusó a H~ri1·1c.1ue= de corr-¡_:,tr=r 
delitos. 1 1 ·:·. t.-¿ ,-,._i- · .,_ .: • .::so':l'-'.I~ se le ac:hac:i:•ba haberse vinculado 
''a los .,.·J~nt~;·~1·c.~ ~·n principios, pa1·ticipando c:on ellos nn 
actividad.:-~s CPmplel~u.t=)l'\1.e ajenas y contrarias a los pri.ncir-ios 
c.:omunistaL::, llr?3.o,ril10 .:.1 i:=::tremo de revelar nuestro Partido, 
~r1tonces ~n la cl~ndaBtinidad, a los a9entas enemi9os.••~ 1 ~ En ~l 
informe justi·Ficativo de la expulsión, emitido por lo ''Comision 
::-i~~ Control" c¡ue discutió con Henri9we::, compue~ti':"\ de Franco, 
Ducaud1·ay y Garcia, se detalla el proceso de diDcusiones tenidas 
c~n ~l en form~ apa1·entcment~ cbjetiva y se ~L1ndamenta la 
r--.::~1.1lsión poi· t1"aicii:'Jn, colocándo::.e r?l pPoblecna P.n el l;e1"1•eno de 
I~ disciplina propia de l~ 01•to~ia staliniana: 

"Que Henriciue:: v~nia ,:~sL1miendo un.";1 actitud do opo<E.i.ción 
sistemátiC<.'I y pt.'.!b)ic:.:;. a lü linect políticz. del r·r:.1•tido, 
de rebelión ante la disciplina comunista y de 
hipocresia ante la Comisión de Control del Partido. 

Q!.1e Hen1·i9L1e:: hZI tral:.'.'.lda de -fc.rmar f1·acción dentro del 
Pa1·tidc, criticando 3 su dir·ección fue1·0 de las 
l"'euniones y oportunid.:ldes est:.::i.blecidas por nL1est1·os 
pPincipios 01·3¿-\ni:.:ati·/os, así como t..,1mh:ién fue1·2, del 
F'a.rtido, e-;; intentc"l.ndo r·oner·se de -:;::::-uerdt1 can ot1·ns 
miemb1·os d~l P2.1'tido ;_\ ~sp«ld¿>.~:; y 1:cntr.?. ~l FDl'tldo." 

r::r le· ccncepr.:ién ~u1_-: p1'i:11:'.b-'."' c',;::1-.t1'n clr.1 l.':' r:it•-t:odr:i~:i-'"' df-2 lc1':i 
pa1'ticic:::: comun::.:::.t::o,_:= 1 l.:• '.t.tlr.Qr·::>.c.ión de? 1o.'. d:1.5c:1pJi.1, . .,. no ~-;ólc; 

...?qtti'-··ali.a .:; L\n,:\ r0nL1nci.o;, o.11 p.·:u·t:ido, 5ino r:~ un a¡:to de ~f"n.ición .. 
"-\$1 se puede •"':'ntt!!nd211' l,;. ::,olt.tr:.ión c¡ue tu·,·o el proceso de 
rJiv.::r·s¡Pnc:i,;:;s gu~ s-;e ent.?.bl!.':l r~esr:lc -fintc-~s de ~.'7<-'}b. Prim.:1ba un.:;-, 
conc~pcióri niilit~t· ele ~~ ~1-0onización, donde tcd~~ Stla p~1·t~s 

debl.:,n 2t~ne1·st--o' '"un,;;. d1·~.c:1ri:~111a t'i;~uros::.. \--lay cp.te 1-:wns1-:il21·.1r, 
por· otr·~;, p=.11·tR, c¡:.._1<2 -:;;o: h~d-:;:I:;. c,tiopl:i\do como nc:Ltr•ál8ico i::l r.:1•it~1·io 

de gua habla que resistir ~ tod0 costa la embestida del gobierno. 
L~ d~ci~ión d~ 3ba~rlcn~t el r~!s 9eneró desconfianz~ de tipo 
p.::01·~w.-1c.\i 1-,(;;-~I-''"-"'.: i.;..:; ¡1.~n1'!.q,__¡..:;i.:, ¡::L1Ds -:¡e '·'C {:o. -:it.•t:: 'l'.:1 <"'.'<"_~'.:;~b:::1 

dis¡:n_•.r'1-:~":a ~ c.-:11·¡~e1· los r·i.-=S8•JS:. 11 ~ En e5iJ CJ(;asi·:".1n 1 r,:, intt•oduja 
lci 1·0s=luci6n Je qu~ ~in3:~n mic~brc d?l PSP pedí~ ~b2ndon~r el 

11~ ''E~:pulsado por· 
A de ~bt·il dD 1947. 

L ,~ En i.-:>st;a .:i.cusar:iL'in se hace alusión a JLtan Oo5ch y a laz 
relacione~ .:¡i..1e cun él l1ab!a ns:.tüblecido l·lenrigLtZ::: ~n Vcnc::Liela en 
la se9\.\ndt<. mitad de 1945. 

11 ~ F1·•unco, entrevista citada. 
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pais~ y 'll'J·· 1:F.r> t;· · i·:.1 :~;::; ipso -Facto a la 
s.;.nción ,¡~ .:__ .. ··•·· -', 1 "• 

En •: ,., ' 1 . .-+·i'c.;n las divEH'9P.nci-: s internas en el 
PSP in-fJ· _, '"':•·.-.. Jnr.i:::.mo re.presentado poi• H.ant"'ique::: 
contuvies·~ ;_;e: .. _,L:<c:::.-.ció·1 iundamental de la realidad. Desde 
inicio!:'.> e.a" ·r.: J~ ·;rt-jt¡ lo había decidido c:lausurat• por completo el 
espacio t!e~c =1·~~i:o; pc$pu~o la decisión en espera de la 
celeb1·ación ne ~t~~c1ones y de una definición patente de] giro 
norteamerica1,o. Í'ero baJO nin9un=:i. circunstancia rondet"'aba 
man·tener el jur-;:.130 con una oposición legal, aun cuando ella li::? 
asegurase 9ue no se proponía derrocarlo. Definitivamente 
Henrí9ue:: no ti:?nia ra=ón en sus apt•eciaciones divergentes. Era 
demasiado p.:i.tente 9Lte la escalada represiva del gobierno iba 
dirigida a la dest1·ucci6n del pa1·tido, al margen de las garantias 
qc~ pudiera ofrecer. Es decir, por el camino alte1·nativo 
p1•opuesto tampoco habia r1in9una posibilidad de acción politica. 
La visión de que el ré8irnen estaba atravosado por una lucha de 
tendencia=', e1·a ya en ese momento resultado de un intento de 
justificar una pr·opuesta politica, .pues nada en la realidad la 
val idat>a. 

1 ~h La mismo hi=o 1~ JD, cuando ya la mayor parte de su 
di1"'i9encia estaba f.?n prisión. En resolución del CC, firmada poi" 
Virgilio Dia:: G1"'Ltllón, s.e resolvió que queda.ria "de:;vinculado 
totalmente de n1..testra Droani::ac:ión a todo miembr·o de la Juventud 
Oemoc:rátic.:\ 9ue ab.:..ndone el t.;erritorio dominicano sin 
autori=.ac:ión e::presa y públic:.n de este Comité Central." JO., no. 
12, 10 de mayo de 1947. 



EL DESMEt . "' :· ·1·· 

Es 1 • .,. :~,·-1 ;_,-J._1 ,j,; i-o;;·it·1.:¡:~•<:>= no t;uvo nir131__u-.::t 
ccnsec:ue;- :-· ... .-:o ~·-t.,;_• re5t~=.\ldado por Ltna sul¿l 
persona. 1 ,,_ ···::o;;¡ , .. ~ i::u.c:1li:!'-'-l~r· •.:.ansJ.dE?t·ación, pt"imaba el 
cri1:erio ·:J,;;: 111•:.nQ\ .!. • i.·.0::.11-:J en tt:.J1·n..:1 .;;i.l grupo diri9ente 9ue 
~~:isties0, -~sl ~·1~0 que habJa que seaui1· la posición de 
per1nanec:~~1 ·-~n el pa:!.s Een toda costa. Si no hubo consecuencias 
internas f1_1e c¡L1E se t"¿i,ta.ba de un colectiva gravemente 
dif01;1 inuit:lc, reducido ye.'. poi~ e·recta del ai::>lamionto y la 
int ~midat:ión a L\na dr::?cer..:\s de miembros activos, posiblemente no 
-sup~r·iores a las 21)(1 personas. El hecho de c:¡ue se e::pulsar•a 
Jgnom1niosamrante a uno de los dit•i9ente6 más conocido~ tenia por 
fL•1:?1·:::a consecL1enc ia.s con trap1·!:lducen t;ns, pue5 c9ui val i a a 1 
•'~C:onocimiento de Lll1 momento de deb1 lid;:-.d E:::t1~em.::o. 9ue no podia 
st-'I' ocultado cor, lr<. imasien volL1nt.ar·ista de p1~eparC:1.tivo al 
rr . .:u· i:: 1-01 asi i ~. 

La t'e<Solución a 1·es1!".:tir "' tod~"' co~ta est.:~b,n hacier.do perder 
la perspectiva a los dir·igent~s con1unis~as d~ lo 9ue sucedia en 
el pais, aunque tambien es cie1·to que no habla capacidad de 
maniobra alouna por otro lado. A nom~1·e do la n1l5tica de la 
l'"'P.~;;istencif1. se perdie, le:;\ noción de manten1;:1· L•.na con;:::::ir.!in con li\Fi 
masas. Y es 9Lte la clisc1pline. mili~.;01· no 1.l'.'"!n1a rel..o,ción con lo 
quo sucedia en la generalidad de la población, incluyendo la base 
soc:jal de apoyo c¡ue hab:is. 1091~.:.cio 1o~l pa1·tidc.1 en el pr8le:-te.t"iado. 
Advino una exacerbación de la disocirac10n con le popula1· en 
nor;,h1·.:·· dt· 1-:? pu1·~;:a i.jec.J.c.-31c.:.. :,: l-:o d1sposir:ton a. la l.Ltch2. Val t,:;i 
r:i~.:; r.::!. -:;r:int1dr~ dr..>l 8",JG:-mplo quo .t;:. p;·élc!. :e~ ¡-cil ltic~"1. Si E~~o tenia 

1 17 En tc.;do c:ci.sc, 1,,, F~~:rul~o;;,_~,ri f<t·: mo.n1pt.t!<:1da por· los 
t1·uj1llistos, 9Ll~ mont6.ron u~~ Ci·l~pa~a r·~i~·indicativa ~obr·e 

H.::nr·iGUe::. Cn 1.1n2 .c.:1rt:,:; 1 .:;,). p.0!.1·2cc1· ne.; 1•es;?ond~.Ll,:<., i;u2 lr! 
en·~·ir1ron sus "¿i.migcs='' "1:"ujill1::;tc":, •C':·1tt·r:- ::iuii;;;nf:!: dü;:;t'Olc.:'lba.n Jos1'::' 
Angel t-;~·,.-il'íón, Ar·m.:~11rJo t'lie!;,;2s Dur·gc•s 1 í"rnnkl '-" !1iPSL'"':? 5u1•90\:;, 
Jo='é f.:ijn y otros, l~ :5C?f11~-..I.:.b,:,n: "P~1·c01. :::•.l<?.l~1uie1· =i·Ji·up:::~ci(..;n 
pn11f;" r¡; rli']nil ~' dP rr:'!ct:d. or:i.2n't<:\c1ón, 1.:.t ¡:11·12s~nc:1¿1 en su seno dr,.; 
ur. jnvé.'n c.i••':? h~•'./2" r.1.•1'.1·ido ·.~,u cul~:•_•.1·,:o, en ~.,~:::o c:.•tedri~s 

:.1r1i\ .. ·pr·~;ii:.::11·t~.~·~ c¡uG s0::i. miernb1~a de •.in.~ ·f::1.1iili¿>. hono1·.:;.t:l:, / C'..9n.:i., 
C'.>":i r'1l']u c:¡ue ~S·"'? c-::pl ic:.-,\ nL~t:u1·;:.:!.r:i•::::n\:c.· poi· Ltn.:i. c·_1111u11id.,d dd 
p1•).nci¡::ios y· .je ide.:111?'.;,i po1·n <:·!'.--'-ll•f,~r.c1· cnr,,o tn'.c-,r.h1'0 r.1;:;:1 LI"'"' 
90.·.·i~l.:' de· dGi::gui.::i..:\dos, <:""t c:¡1.1ir-Jlii'.'S no unr7! r • .t.rigun:J. di"-;c.iplina 
r:.1·mc, ni ','incul~~n idénticns ~Pntirni.:•r,,~·n,-; e~;. el moti·.".:- d~'~ perP.nnF-.
~~c11·p1~1=::~;.a.. Lo;. C:<Clr·tu coriclu!a con guc: "Tu P-:-:pu]s,1ón d8l Part1da 
Comur,:i::;t;,o, tt: honra y reh¿i.bilit.:.\ 0n C?:! c::rJncopto di.'.' todot; tus-. 
<'ln~<Jr:v; v l;e r·P.tar·ncn ul •:;1,!rH:t r1-'cj fice y ,;,npl.i.o de la soc=ii;,dat1 
dc.minir;an,:,." "lmportantr:'.' ca1~tü '°'l D:·. Fc;:i. f.',. H;:Jn1•19uP.~", Ll'·I, 9 
de ,_1b1·il di.:;i 1911'7. E1 siobie1·no h'i::.o divE>1··r.,os ofrE-~cir:iientos a 
Hen1·ic:¡ue=:, coma monturle un bLt·fQ\:e c¡Lte le permitie'3e 
En1~19Llecerse, m;;inteonienda él neaociaciunr.?".> ul respecto antes de 
pé\rt:1r de riui.:>vo <ll e::ilio. 
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su val id1·. .: 1 
de discu:-~ .. 
un dist¿:¡,:- · 

J~--.= :.:!·i·:·:_~_lf.'.!~; c·r;ndicicnes dQ ~:-nl:onc:es se1 .. ia materia 
1,: ,;.:.10 '"- n d;. •j,·,~ j-..1r;;t~ ·Fir:e11·~·:!, p~ro el prec:i_o fLte 

• 
EsE> -·~· .-·í' .---: ''" con dramatismo c:on motivo de la 

e:!pulsió;-- :i•! t·l·c.u1"ic10 rit:.\e.::, quien rep1 .. esentaba L•.n capital 
politice rlD~i~~-~ ¡Ja1-a ~l apoyo que habla 109rado el partido 
entre la c:ld~~i"' tr·abajadot"•-~. Sometido a ar:oso intenso, Mauricio 
Báez deci.di:~, 5.,;\lir d•.:.0 1 pais, siendo ac:ompal"fado en -=•u 
determin.~.~:ic'.,n re'"' Dato Pw.i;¡á.n~ Ambo~ -=:ir~r. conscientes de 9Lte la 
ciS>cisión les coc:;tor!.:i lo e;:pulzión partidaria, pero considQraban 
qui? ya ne h~bi,O\ cer1~w.do por completo ~l esp.ncio demacrá·tico y 9ue 
r10 habla otr·a salida que abandona1.. el pais, puesto sus vidas 
co1·1·ian riesgo. La dit·igenci~ del PSP ale9ó que ni si~uiera ~ue 
pu~Lta al corriente d~ la detet•minación de ambos, lo qLlS está 
c.01·rob<:it"ado pt.lt" refc.::1·enci.:is en las entrevistas real izada~; --esto 
no dejaba de ser una seNal dral d~tet•ioro de los vinculas 
orgánicos. 

La actitud de D~1e::: fue la cL•lminación una distancia que no 
hab1a dc-jado de crecer, pues el lider obt"e1·0 desc.:onfiaba de la 
ot·gani~ación politica y de la pe1~ici~ p1·áctica de la di1·ección. 
Estas elE?mentos de divergencia -fueron 1"1-:::twmados por G>l F'SP para 
fund2mentar el e::pediente de tr~ición con el cual se les 
E'}:pulsó, i 'º denunciando 9ue en la decisión de abandona~ el pais 
''hebia influido, además del opo1·tunigmo de ambos, el cat"t·erismo, 
la ·falta df..? v21lor rersona.l, la bancarr .. ata moral y polltic:a en q1..1a 
~e hL1nden, el miedo~ lus rep1 .. esalias politicas ••• ''. Se eva]uaha 
l.,;. "dr::se1"ci.:'.Jn y la t1·.•1c.ión" como "la culm.1.nación de l,.:"¡ conducta 
opo1·tunista y '°'vr~ntu1·r.1 1"a C]'.JC2' h~-:t.b'..,:.1n m.:~nt;(2nido dr::ont1~ci dc..>t 
p¿:q·t ida". 

('; B~c-::: se le imput:ó haberse opuesto ,;¡¡ rr-:torno y ¿, c,parec:sr 
públ lCF1ment8 c;:irno mi:::.mhro del PSF', amén c!e htc>.bc:-~r mostr~do ~:iemp1·e 

t"es1stencia ~l t1"abnjo disciplinat"io y a Cilpacit~t·a2 en ]os 
principicl~ dc'!l mcu•::isma l•--!n1nisflHJ. I:.;ualmente, ':3r:? cr:i!:icó ;:.u 
ac·titud opu2sta ~ la FNTA, a pasar de lao reit~t~~da~ ocamiones e11 
c¡ue eJ 1~.~rtidt:1 lo instó .:i. de?fend(~r lw Ltnidad sindir:al, 11::;3.ilndose 
a la 12::a.90rad0 in-íc1"cri.::1~ de 9u2 h.;;bia sido p1::ir esti:.1 cundL1Ct.:1 de 
E~~= ~u~ l~ ~NT0 ~~ h~hi~ nlineadn dett"ás del Pa1·tida Dom1nlc~no. 
De t:ado lo ::'.nteric:>r Ge "-~::_:ic:aba le>. conclusión E':~orbitunti=! de '-lLt!? 
"Maut"icio B<'ie:·! i~s un e,Jt?mplo tlpic:o de dirigente nbt·~ro 

de5natLtt•ali=ado, 9ue lla9a a posee1- log vicios de cua\9Llier 
pol itigur.:?1-0 bLlr'Juós: r?l individualismo, la vanid¿\d p21~sonal, la 
falta da honradez y de lealtad a lo~ inte1 .. eses del pueblo, la 
falta de fe en las masas, el eapiritu de claudicación y dQ 

~ 1 g ''El PSP e:tpulsa poi· traición 
F'agán", EP, no. 18, 9 de mayo de 1947 .. 

a Mauricio Báez .Y Dato 
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tra.iciór. 1 ·~ 

Con i.-. '"·····1·'"·11..,. C'.•:.¡¡:;.~,..ist."'.". llegaba .:.\ Llna 
lamentab: .L, -"t • ._~.-·• r.~;·,·¡.:.;;.- CjUf.:'.•~J;:b~ pC1ts>:1te 9ue todo c>l mundo 
9ue c:omp· !.· ·-.··.; ;.:.., . ..:. e!..,t~-..b~\ st.tJ~t ... , a la 1.;:i:.;pul<.;:;ión just:i.Tl::."da 
en base , ... 1H_·!• ... ..,,·sid=-d,~~-:..; int1·insecas. A!;;i acontec..:i ó con Pr:19én 1 a 
c¡uien se .:.cusó d~ simulu1"' "habi:=1·se entrE:>9<:1.do a la cnLt<;;.c. de la 
democracia y de la emancipación de la clase trabajador"·'·" E9 
decir, el 9L1e entraba en conflicto con la linea dr?l partido era 
•.:n t:.imuludor por de-finic:ión o, como intelectual, er•a "t:>n9re:ldo" y 
p.:Jni.:.\ al descubierto "su vet"dadot•a fisonomía oportLtnist~". De t,:;,¡ 
fo1·ma se llegaba a que la disidencia o el no acatamiento de la 
linea politica equivaliese a ambición, aventu1·e1·ismo, falta de 
í·irme::a o de lealtad, c:;.:-~yendo inevitablemente er. la "charca 
inmunda de la t1"aición y la dese1"ción.' 1 

11 
... lbide>m. Se debe destci.c:a.1· q1_te e~ta e::p1.1lsion i9nominiosa 

del lider de mayore5 alcances que haya tenido el p1·oleta1•iedo 
dominicano ha sido objeto poster•iormente de ocultamieGtos 
oportL1n1sta:, tanto en 1.a ti·~dición del F'SF· camc1 l:..1r.90 d:=l PCD. 
En el último sa ha presentado la figt~1·~ de Báez come asociado al 
pa.1•tido, al menas de fot·m,;;o impli.:::i ta, can:::tituyendo Ltna muest1·._, 
de la proclividad a l¿\ í.:ilsi fic=-.c:tón de l.rt histc11·ia propia J.-= las 
e=:critur•as o-ficiales d"'"' lo~; p.Olt'tJ.ciO'='i i::omun:isi;.;.s. Véase N<:.,rciao 
Isa, or:.. cit;.·, p.L., dende 1·•"°cl;:,rr1;:•. r¡• .. .te 81 PC[i "s:e ¿1b1·"'=c'l con <::l 
r('1°0:::L1rd.:i de F1-~ddy •.!,:,ldo:: '/ t·1a:.•1·1cicl f:<:::"\c·=·" COHIQ rnues1:r<=.\ de? 
incoh01·enci 0":"\, t.;:..mbi~n ':::¡u!!'do una i1npront·.i ctn de:~q::rc:-ci1:> h;:1c:i;:. l,:i 
flgur·"" de Bt.e::: Gnt:t·E.' di1'l']erit;;;·~ dc~l í-'CD. F'or •?.J•?mr·lo, on 1i:r11 •-=-1 
conduc toi· de <.::..~:;F-· p 21· +: J do, ¿, c::1rrJo di~ l ¿;. seer::; t u1· ja ~J•::rtt:.'t"=:t l, p .:."t1·a 
cue~i;icine.r l.:>. 1·ei\··1r1dic.;;.1c1ón du l~ :::::r·01·it=n..::ic.• ¡-:..,..o.rt.ic!-:1r·ic• l2n l¡:;c 
a:'ios 4(~, minlml ::.:, Gn [:;_1 __ .1:.c.i:~ .. !.L .. L::.!:. ·~l t1·:.;l·i:;. in de:.c f:•c\e;:: en e1 
mov im J.r2nto ob1·e1·0 • ~ do:::.'n i;: .; l •' . .'.•r·,,·!c: l 1:i r:1~\:·1 1 e-::-, :-ji. ~·.i :_1 con tr:·.~ '1L'C ~i·:! 

VE>ncll.:=>n i-.\ l~--:, bu1·;:.;~.t-?~' 1 ~, .,, __ 1J.~·:c:."::1c;:-, pe,¡· to d•·~•h•"•:::= 1:,:;.1·r:~nte de 
c~1~l9ule1· fund6m~nt8; e~ ~·: ~n(~t0t· gLte ~st~ e~al•Ja~1ón no fue 
pos1:0riorrnent."2 1·0c::1.t:-:::~r:i,? 0n {or·m.:i ~úb} 'J.C:,, pr .. 11·· ninnl'.ln rnJ.eml:!ro dnl 
CC drJl F·CD 1 a pc:::-;;;r d·: q1.ir- •::r. ".: 0.;F t:ii=crr¡~:i f.:.l_L_o;i..B1l,:i.1· 111·a Q1·9,:i.no 
de21 ce y se su;:.c:;n1;;.' ciue c::p•··:;:~~~d:i·'1. lo=o punti"Js:, rl>:~ ':i.~':;~"l d!!:'l 
a1·:i'::-in1,.,..,mo~ Una ti¡:;:. lo::.' dc-t-:.) lc".' .ii-:•·'i i.r,tcr'".:o~:,:-.r:tt~'O: :h." ;:.~::.•t,:i 

:z,1·~JU¡T1Cflt"°'Ci1'.;íl 1·2L-::iojÓ f"l"!?Ci..S::'l!i"k;:·,i_-¡:• ·::?n ".'jl_'.C' 8,:,~•:: 1-¡,~bl:;.\ Sld~ 

l::•::pul::;.:o,do del p.::i.1-t1do, ~' F2=. i:'.8 hacho SC:.• pondet·abC.•. C:\.JOIO lü ¡.i1 Ut-.'b<:.\. 

dt:::> lü ~<3ncarrot.:\ dc-"l l lt.1et·' obrei·a, yd gLtt.:, al m,::11'1Jt·:n df': 1.:1~ 

c1rcunstci.nc1as, l<l ~,,:,l1d,:>. oel pc:11·t~.do con:~t.ituia l .... < ¡:ié:t'dicl.::1 dt:· ~u 

')1·¿,ci:•, E>1·a t•nci condena '2n 5! mism.: .• E--j_t-:-;.: ciE'rt"-'.m!O!nt~ nuncw tuvo 
inte:"á-:; poi· la taor•i.;:\ mC\1"::istc::, fH~1·0 tt.1mpoco clu1.1ci::.có on lo c¡L1e 
t"CC'c.:>pect.-:~ "' lu dc:ifnnsa de; los 1nt01·c:>~es rJ8 lo~ trctb<:\jL>.do1·es. Quien 
h ab 16 t¿\n descons i de1-a1ncn te <J. l cabo de ;:1.fio!;; denunció e 1 
socialismo como una am~na=a para la c1vili~acion. Le tocó su 
tu1•no de l.:i. e::pulsi6n, pe1·0 en E'Ste c.::1so s:l se dio la 
metamo1•·fosis ideológica sin ~mb~ses. 
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Tali .......... ,·-···.~~ dr:·_d~ l· .. •t."~Jc::, no pc1lli.:in .::on'.lencP-t" ~~ 

personas ¡r·'.1 ~~1·1 ~:~;.· h &9L·~lios 9ue m1ntie~en uri 
apego ya ·::~;. d€."·~ 1 .. um~.1ni:::.::1_· .• ,:;••:. L.:\ o::pulsión de 
Báe::, en __ ,;·: .: ~-·.JL1~ "- tcdc por 12' i:o;·'n'-' en 9Lle se ll~vo a. 
c:abo, tu.'. :::t.·1 ··u:·~·"°':-.'..e 1211 l~. d1:oc1-:;c:iC1n de lo popL1l.:;;\1~, 

c:ontribu::;·.:::-10:1 ,-.. un .•;•:,,:ir· d:?.stanc:i.:uniento entre el partido y la 
masa pt•0Jet¿1"i~ y ~ ~~1,a1·ar ~n ~st~ interro9antes de ~o~pecha. En 
e-fecto, Bé.e= r.o e1~::- ::nl."J.mente un 91~.:;i.n lid~r, $ino un simbolo que 
enc¿·.rnabt1 lo popular y lo p1~a1etario en las f-ilas partidarias. 

El PSP llegó a niveles €?:1tremo=> tJe mi::tificación. Se intentó 
con1penoar la expulsión de Váe~, ~n el miemo nómero del pe1~iódico 

t:.•r1 c:¡ue se anunció, mt.?diante 121. e::altación dE- Ramón Grullón, 9uien 
y.::i hablt:. sido hi?cllo pri:::sc.1. 1 ~.t Qu~:· Gl'Ltllón fuera un .gran di1~i9ente 
es indudable, pero 11u•.::>1·eple ubic;:,1r dcntr•o •do:• la cla"-;e ab1·e;·c::. y, 
-.;;nb1~2 todo, cerno :;;u p1•incir¿\l diri9r.::nt~"'' tt•C\t.:o.ndo d1:? borrar de Ltn 
plum<?.=o el l idera~oo ,_;._1-r-al']<:>.c.:lo 9ue hr:-,L:iA lag1~arJo E!.áE'Z, constitula 
,., tod;:;s luce5 unü 1·• .. 1ptut·¿i. •.--:an J2. 1~e¿il1d~d. L? .::-cn~;rapo-;:;ición r.;;E1 
cf.:>t::tue.ba desde !:!l ~·n9ulo de cp .. te G1·ullón si comprendía t:¡ue la 
c:l¿i,se ob1"'e1•i:\ no podia limitarse a la luch:'.\ sindical, sino gue 
tenia que pasa1• a la lucha por la libet·ación de la QXrlotación 
capitalista, 1·e9uj1•iendo ''tenGt' un pa1·tido poli~ico 

ind~per.d1ente, de c]t?~,1--:., ·f-01·mado y di1~i9ido pur lo::~ trab<:1.l.::~do1•es 

e int~lectual85 honi•adn~, basado ~n un r1·09r~ma sociali~ta.'' Se 
lle!;Jaba .a lo inconcebible: El r¿i_rtido comunista r•epudi.;;l:1a que una 
luc:ha obrer•u rudics~ m,:i.ntenc•1·-o~e en el planc; s1ndicc:->.l, lo cual 
tEnia ~n fue1•te scnti~o simbólico en ctianto 2 Sl.L t•uptura con al 
un i ver· so de lo r-opu !. ¿:¡ 1·. 

~ p0sa1~ del de~i~ttam18nta extr~.no en 9ue c~yó el PSP, el 
1·€»3:imf.•'1 suro pu<.0por,e1· l..:, !i9u-:.d¿.c:1.ór. +01·m:;;.t d2 In Or"'JE.t,i::ación. 
Tod~v!.J. en el m!'?~ de m.:'.11·::0, :'12.1·1~erc Q-ff"ctuó un nueva vi.':l.je L"l Cuba 
e. fin de- tt•2nr¡uili::::~1- a l~::is j~·fe~ comL.tni=.:;ti'.\s d8' ese r~";\is, 

rat1f1cándo!ras la iJ1tanc!ón de! ~ob101·no de ~ter1~r~e a lne 
.-:ic:uerd~c;;. Di? tod<:<s -f.:-J:··ma~~ c:omn <:t'i.'. ~v1ci2n~:~ c¡lie Tt'L\j.i.llo 
°"'v;:1n::i0\ba E•n el ol:·j2,t:;.vc1 de clt:.;:·!;ru1r· 31 PSr·, M,r"~1•r2ro y Fi·anco 
m.c~n2J,:.1t·cn l.r.. posibilirJ,-:--d cJr2 ::'J'_te s:l par·tido r-1::-l2b1·a;;e un con31·eso 
rnn lr:, rrc>senc:iü d;:- del<:>~J'-H:ior:es e~:"';re.njet·:i.s • .i.~~·-~ Con t<:."11 evento 

1 ~º Dc~i 01·br~, 

debilit~mie~to en 
e::pulsi.6n do Bi.H'=':: 
m~nteni~ 9i1·ando a 
ecota que t~nto él 
medid~ pct' sentido 

r:>r. e:r.t1•ev1st;.::i, ci~..:e.da~ s;2r'1::.1l¿¡ :¡u.::, ."\ pJ¿><;,011· del 
que 5~ enconi.;r3!:;2 vl p;::-,i·ticio en 11¿icor1s, 1,.,,, 

fue vist~ pot· el r·ractucidG c[rculo 9ue se 
sL1 .;,,lrr~dcc:;:ir ccimo L1n "dispa1·-'\tc"~ Sin embar90 1 

c.:om;"J f3u!"Ji'rc:.>ro Montt.s d<.>cidic1~on acato.1· la 
de dis~ipl1na par•tidaria. 

·~· "PamC1r. Gru 11 ó:i. 
no. 18 

de t.?nero 
Carta dr~ Ramón !'1a1~t~e1·0 Aristy a 
de 1947, 1~n 1.ic~9a, IJn in1:r,>t•ludin, 

Rafael L. Trujillo, 
pp. 141-144. 

31 
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el part- t:!·.·:-t.:v·l.~-' de un line.o.mientc1 claro 9ue permitit .. !a 
acordar ~ :!'-"-1 ··:·,-:uf~::; te .je 11ar1•ero- una t?ntrevista entr~ el 
tirano y ·o: -'· --·""-. cJs>l !-'Sr-·· "p~r.-::; l 1Rs1.:11 .. a un pacto politic:o 
y de c:ab;_ •e--., .-_., '::·. c:'.Jdl se .::!'3tahl1=:ciesE" 1.:-- linea del PSP y s!? 
a-f1rma1•.?r \;:: ~--1.:.•:; rJ:::-1 sobi~rno si:;b1·e ur.a base sólida." 1 =--a 
Esto con5ti~ ~r·lc u~ rn?dio impl!c¡·~o para que el gobierno 
ratitica1·.:. i.o;::- 90:.<1~ar:tias y p .. -.ra que, en rPCiproc:idad, el p.::trtido 
aclarara ·3Ll po!:;i::ion. l1ar1~ero argumentaba insistentemente c:p .. 1e el 
Si PO de T1·11j~ l la !1,:"bia sido p1·ovor::~cto por la ine:ipt=.:~rienci~ de los 
c:omuni5t,::;;;; dc:l"'1ini..::anos. Es;tG· j_nts-nto tui•ciio no tuvo ningun~ 
viabilidad. El juugo se habia ce1·1~adc, y l1a1~t·mro fue apart~da de 
las func:ionos de mediación.1~4 

Eri los últimos ~os o tres mosc~ d8 existancia 18901 del PSP, 
'3'·an parto de .,;u reducid,::-.. c:r:bertu1•a de apoyo eztuvo con!Oitituida 
p1.Jr los miembros dE:.-- la JuventL1d Der11ocr.:~tica. Las ne:;cs ent1·e 
.::;mbas 01•9.:;n i =uc ic1:tE:'t; 7::;12 c>s t r~e:o::hnron a c;onsec•-lenc i a de 1 a 
1•epreei6n trujillista, y la JO adoptó ur1 perfil má3 radicali:ado 
de denuncia contt·a el imperialismo~ si9uienda a pies juntillas 
las orient:.\cion~~ t:omadci.s por la or9ani=i:\Ción madrea Decia un 
1•elaciona.do a la ~TD que ésta era Ltn pá;jaro con Lln ala i::9uierda 
Sisante y un al~ derocl1~ minúscula;~~~ este 1•as90 se acentuo, por 
lo 9ue los mien1b1·os de le JO que salieron al e::ilia en su mayoria 
Fasa1·on A las filas d~l F'SP. 1 ~6 Este cainbio en la base social de 

1 ~4 s~ p1~esto, sin emba1·9~, ~ l~ t1~iste tar~a de sonsacar a 
los i·evolucionar~ias a gu1enss tenia acc~so pe1•son~l. Em lo que 
int~ntó lii':!c:.:>r con su primo McC¿;be. PrE>tendid~mentc, éste ,;i.seguró 
9ue ~b~ndonar!a tocia actividad política, ~ c2mbic d8 lo =ual 
Mzi.rrero intc>r•c.etJ16 º'nte TrLt.iilla p.:1.r•3 c-p .. l"" lo dejas8 salir dsl 
pais, c:omo hi::=:o. Ibid., pp. 40~:.-fl.1)5. M.!trrero fue respan~<'.ÜJle ci~ 

la cooptación al tr·u,¡illi::mo de~ Luir; Es~oto, aSesinado en 195'"? 
ntuy pa~ibl;:-menta er-, <..:CJnr.c>::ión cnn lr.>. elirn1niv:ión de M,;irr•ero. Les 
sc1·vic.1os de se9u1·idad debian sc-oor ::on-:;ciente$ d8 '1UE 1 a pesar de 
h~ber or:up¿,do l.:>. gobe1·nac1ón ele ~3am2ná y l.n Sub~ecret¿\t·ia de 
!ntet•ior·, E~cal:c· nL1nc21 se h1.::o L\n t1·u.Jillista de co1~azón. 

Di;.1-:; Gi·uJ 1éin, cntr~visl:.-:-. 

1 ~6 L6 mayo1· p~1·t0 d~ los n11embrcs ciel PSP qL1e mur1e1·on en 
la e::p2d1t:1ón de .JLtr.lW d12 1'1'59 h<:-tbl.::. mili~ctdo c:n l~' Gpoc:.::i le8al 
de la JI); ·fL1e1~wn los ca.sos;, de r.;:,,.-rael Mcor•e, Feoderico Pi.chardo, 
"CLico'' F'ei'1.:1., Mnnuel Lorenzo Co!\r1·asc::o, Ja<::::ó A. F'L1el 10 1 Jasé A. 
F'atiriu, GustC\vo Pwtií'!:l J alor.~nos mt:1.s. AJ91.1nos de lo::;. c.¡ue 
pe1•manecieron en c-:-1 pa.is rnantuviet•an t.=lmbit~n una po!:iturc. radical, 
incidiendo en l.:i. fc1t·m • .,,c1ón dc>l Movimiento 1'1 de Junio, en 1959ª 
Tanto Manuel T21vt,11·c:: Jus"to como Miner•v.n Mirab.:i.1, .fisuras 
cent1•ales de e~-;a organización revolucionaria., hablan sida 
miembros de la JO. De la rnismc¡ manera, se debe sel'1a1lar gue 
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apoyo, -'~_,,-;.):,, -.: i. .-;_:o.t·:-c-~, t1?:-1i.; ~ó,3i:::a, pCl"'9Lte en ]as 
condicio1-.~ ,;-.11-; ;ci.:::·-, ~ •.. ~J(• :•c::s:';-,t:iD11 los r.;ue est:.~ban 

dot-ados ·--~·· .::-:.--~ ·,; .~ d 1 ·<;.;-.'.'"•··-:i.1 'i.:\dG o se anim.:1.ban ¡-·or 
el antit: .. __ r.:o -. ,_,_ ""_t-t:>-. m:-.:;.:-1 -!:t'.:\l1i..<.Jado~'ª operaba ~e~;Jún 

otros c1~· __ _;;-,_·_:::l: •.·- !'.\;,._:;·\r-, clt~ ia lt,c:t.D. reJ.vindic,:,tivñ 
y, lueso~ ¿~¡ ~G~P ~ L. ~~,~ pclitica como masa cuando se 
veian p~·- :::¡:•Pt: :- : t.i-:: ,;;~ti-'.nC.;? ,-: triunfo. Claro c¡u~ no dejó de 
haber tr~·.b,:.j¿:,du!'''-':::; 9'-tE :'J-t'1·onta1•c1n todos los ries905 )' !le 
m¿-¡ntuvie1 cr1 fiel~~ al p¿¡_r'!;idc~, a!g•;nos de manera de~afianto 1 por 
lo r.:¡ue post01"lo_i•rr,ent.-:- f1.11 .. •rr.n ¿.seGinadcls • .t:z·,. 

A la di.riGen.Cia cornuni!:5ta se le presentaba una sitLta.ción 
carente de alt!:!rnativas. No habia nad.:1 c::¡ue hacer, la población se 
encontrabci de nuevo pcst1·uda. Ni sJc¡1.1ie1~a les era factible a-. los 
!'...1i1•i9entes ocult.,.1~~.;Q; e:.-=;to <:>e pLtso de m:tini.-Fir~sto cuando !;;e lan::ó 
r,:1 documento conJunt;r_, t:.on l~:. JD, cr1 quco.> ~e 1·espwnsabili;;:::aba a 
T,·• .. jillo. Va1•ias di1·igGnte-s ~e ocult""ron y tL1vi21 .. on 9ue salir. l~a 

)'~ 1·educide base dra ~poyo del pa1·tjdo se encontraba por· compl~to 
u:.:.ic.:.;,da pot· ::~l t·69im1..:r~. Aun 01.~"!, hr:H:·r,;: >.'1 mns dt? mat·:'o se lleSó a 
considerar la fot•mación de un np~reto clandestino. Sucesivamente 
fLieron encarga.do'-"i de su 01·9it\n i ;.:ación McC<71be y Escoto, pero no 
pudieron hace1· n~da pues el amb1enta F1·a do d~sconcierto, • lo 
sumo mati;.:ado por la 1·csi~n.~ción 31 mart11"olcgio. 
Definitiv:.\mE"·nt.E, ]os dir~i9entE·S nr:; enr..:nntJ"'eb.'i\n rospuer.tas 
polltic2.s o pP~ctic¿lr; 5 l'°' situ.ación. 

En c:wn~;ecuenc.1::.., S"·Ólo l'cst.nb,;, dr.~.J.:'lr ~In te~timonio de 
r{.;:~i':'.tr.ncl2_, pi:-11' Je 91.;c~ 12 dit'l8Pnc::iC1 r.cJmuni.:,t;.:1 intentó c'()!:.i~fiar 

lat""· controles i:nnvc.H~ando un.-. rr:,:in1fr:c~t~:-.•::i:~n pc_:-i•.:..'I. el .11 dr.~ mayo, 
di:·lgida ::. 1·r·c:-:-udiD.·-· 1,--.,<:: ("1r-;r:::i!"r\C'"' qui::~ .-.;o r:·cl12lJrL1.t'iiéln $ d1as 
df.->'Of'U•'·!s;. A t'.tlti,,.,,_-,_ ho!"¿-. se 7.•.t''':r :.1l.•.r 1:J•_-~2;i~.-:;;,-, l'::; '1LI-~ SE.' .iL1stificó 
con 1:-"l ur9umPr1to dE" c-¡ut~ <::!l 1,_;obi<.:~rno p•·eí··.J.r.:>.ba una provwcnción 

cannot.:-.dr:is mi12111b1·i:is r.1-~ l¿i 01«Jan-.;!_1ci.o.1 •=l.~\• . .ld ic;on-.:in y !:-:>•~: h1t:i1?1·~an 

trujilli~t;-..~, •=om:J fuE' el c.::i.co,o nrJt.;,.-.blt~ dt.:· .José S.·~ 1"1a1·tin0:: Bu1·91.1~. 

1 ~7 Cuar1do le~ mir2mbro<:-. de::>l F'~~F· y la _JD f-uc1•tJn 1~cducidos .a 
prisir:n <:.L' ev1<:l<?n;:i;'J l~ ~:el;?r:ti·.-tdnd =r i.rnin,"11 del 1·:~9im1.2n con los 
mii1tc:inte.;:,, ¡-•t'U!\.c:l•,"''Í.l-..OJ. ¡;¿,J:,J :, L:r:c. J1·,l:~-,'.:;_,•1.-, rl0 '"=°''':ti~:n r~i8mplnr 

h.:i.c13 lc-i5 h•_tl.lild1:·s ..:¡Lu~ h.:::.bl.-... :-. 1-... :.:.Li1:: .'.tr:>rr-l-;-~r cc-nt1·2 Jns ó1·rlene~ 

jai-~n"':-¡L11;:e;::;. F..:u1 .. -,t;.:, .To-::é r:~-¡-.. '."~11-.--.r, F?n t-.n-;;1··-,.· ... isi·.a c-i-1:¿-..d.o.\, c-¡ue 
encan t:i-ándo<:>c'! c-~n la ct,1"C~?l dr.-."' Montr:- Cr i_~~i;y -fu~-oron e:i•~c:utados loo:; 
obt•eras Halguin y Mantill.:-,, el p1·imert:l c.-_,1•pin"tt::-;1·0 y al ec~sundo 
po1•tL1.:i.r'..o. 1':irnbos nt·an con...-=;clentas de -.::.u r!esti:-10, y ilL'.n ilSi 
m¿tntLlvieran un~ postura h1=-1•oic~, no c.udie11do anL~? las ofort:?o~ dG 
los CC\ro::.elc•ros. E11 1.E<. mue1·t,~ dd l·ir.>lgu.!r·1 in·ter•vi.nc al hr-cho de que 
fue quic:n de'5cubrió -E\l in-filt;1-::ido H1p6litc:i Rod1·igu0=~ al h.:\bf'.?1"'18 
viste conve1·~a1· con et jt:.•ÍG: LJ1.;.: let pwlici.:.', trc>.~> <:;er 0-r11"'f,!SC\dD 
repartiendo vol,:,ntes C?n 1·~p1.tdjo a l.:t visita del navio csp3..t'fol 
JLte.n Sebastit,n dC?1 Cano. C1.1.:i.ndo Holc3u.ln fue asesin<ldo en la 
cárcel de MuntG Cristy, Monttll,;:, c:orr,e>ntó: "Yo soy o-1 siguiente''. 



si mi lar r.· 

la manif•·· 
fracaso ?' ', 

c. 
;:-,:::ttt\:.r·e~ :i.~~ :-·ero 
~~;=r~r1dida p~1·gue 

• 
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leo m~s probable- es gue 
se cor1stat6 qUF.? seria un 

Par~ 1: __ e~~r ¡a 11e9~lizaci~11 del comunismo, y por 
e}:tensión \·~(' i:or.I-'"' . .:\ctiv?.dad op=:>sitara, espat"'Ó a 9ue pasaran las 
elec:c:iont.:·s rJL- rna:,o dG 19ii.7. l_e interesaba t:¡ue se pudiera seti.?.;lar 
9L1e éstas su h<3ol;\n llevado a ·cabo mie1"ttras existia una oposición 
le9.=\l 9e,--,uiri2 •• De>~.;de un breve tiempo antes habia obtenido de 
nuevo el ~sentimiento del impet·L~l1~mo nortea!nericano. Esto &e 
p redujo en 1; re l c1::; m;::::;e~ de { eb ret"'o y nbr i l, cuando empe=aron a 
:l.';3L1cii=a1·se las ,-ivalidc,des entre Estados Unidos y la Unión 
<3t.1viética, llevando cl poco tiempo a lo flUe se conoció como 
"suerra fria". r·1·im2ro hubo l.!no?i fu~nte dr:ó' ten-:;ión a p1·opó:;ito de 
~ina dispLLta 1·especto a T1•ieste. Luego, Truman definió una 
doct;rinw.. est1·ci.tE?gica t·e~pecto a la se8u1·id;:.\d hem1sfér·ica. 9ue 
p¿:,r_tt.aba l¿1c colabw1·ar;:i6n estt·Hr.:ha con los 9obierr.os 
1 ·;.~intJame1·ic¿;rios ~ nomb1·e del ar1!;i.ci:1munismo. De5de la pr•imera 
·Tl i.tad dQ 1947 se efectuó, 8n consecL18r1c1.:.., L\n 911-0 b1·usco en l.,"'\ 
poli ti ca no1·teamerican.:. hac:i.?i Amét"'ic:a Lat:irh::i.: de nueve los 
di,::tadores fueron aliados, ya 9ue resultaban (ltiles en la lucha 
p·::ir• l.;. .• ::ontención ::l~l enemi~o comLtni~-;ta .• La décad?. de 1950 v01·ia. 
1'1 rec::upr.::1-ac:ión del auto1·1tarismo 1 en contuba1·nio con el 
j wpc1"ié!.l isn,c. 

La e::1ster.c:\¿.1, del F'SP c~nstituia unF.:I. variable dependiente de 
l~ pol.!tic.? democrl\tica de E:stador:; Unidos: h~tcia Amér·1c0 Lt.1t:i.na, 
co.iio deri· .. •ación dr l<"". al lan::.;\ ant'i+r_•.scista. Al cunc1t1i1~ esa 
pol.r.ttc:a l?n 1\.,..tt7, :::¡uedó c.:inc:ler.;;d,?. ]<;; E·::is;~cncia dE!l pi':'.1-t;1do er. ~l 

ir~tet·,e11· del P·--..15. ,-:¡ !.:,:::; do':'" ~;r-?fli""n·"'I.~ d~ ce]etl1·.:.\Jas J.c,~::; 

r-lecC.l.ones, !o~ r...Lembt·o,::; me.is C'::'nno\:e.dns del F'~3P y d•?. ld JD 'lLle 
2\Ün Se.' ~nr:antr.nbé!.n en 1 ibe1·t¿.d fu;:;.ran 1·r-:duc id ns a pr 1s1ón, t•eci ada 
.~ue se jL•.o::-,tiofi.::ó med1antG- 1'"'. p1·om1..>.l,gación do un.:>. nL\l~'/a ley 
.:>inti.comunistz~. 1 ~··,. La .p1~ot-.ib1cii:;n del (:omL1nisrno s•~ fund3ment,?.b?. :;n 
e! p1-in1:ipia de 12 508Ut•idad l1emisf6r1cn en 12 ndtiesión 
inr.¡L••;b1-·c:,ntable del got:.1'--~rno l"Jomin"ic;._.._no 0.l dé.' loo: r::·~t2.dc1i;: Unidos, 
cL•mn 1·r:prf:eosentan-t;;:o. de 1::.. libe1~tad di:.o>1 mundo occid•.::int~-..!. 

(-1ntL"°S de pt·Qc~rJ1?.r r la e i~1usura total dt."'- 1 .o>.<;:; deis 
01·'):::·.n"i::~c1ont .. •s 1·2·1oluc.:.iür-,,:.,-.L,.\~, 0] gc!:i~.::~·r.r. c!•°"~=;-ol<:'"Jrí '·"';; t.)fensiva 
il""'!ti1nld.:::.t1:11•iú sob1-1.'? l.<.• •3,o.nc=1·eo,lid::,ci ,J'2 ·.-:u:=¡ mi_,~rnbt•.;:¡o;;;_ ;;:c--.>~ult.;.do de 
ello, mucr;o~ simul~1·0~ la ~~~~~ct~n en eu~ p1·incip1os a fin de 
~· ... ,:.dir se:· encarc'2lo.dos. S-= buscaba la desa1•ticulac1cn de? 1~':1.5 

craanl=Dciones, en espEcial de la JD -que no podia ser 
ile9¿1li:.:ada con el 2'd'"9Umento del anticomunismo-, pat"i\ c¡Lte la 
di5oluci.ón for·mal ·h.1esP- menos for:::.e.da. Con moti•10 dQ una renL\ncia 

no. 19. 

'-~? Esta l"'eSel"lc'.lda, jLtnto .:\ la motivc'.lción que envió Trujillo 
al Senado, en Secreta1 .. ia de lo Interior, Libro blanco, pp. 194-196~ 
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conjunta ;-;·,,_,· ··::-" ·::- l.;; ~~iJ d2 b.:l11ti,• . .:::Jc; el 26 de abrí la 
entidad :.~ ¡ .:.-· --, .. ~·"':' "e l;Junn~ r•-•í"!;í- fieras poi·" debil d.:;1ti~ 
y otros, ·Ir .. · :~·- J ···~ --·,r.~;-,,::i;-:~:-:. do:> o:i·:·:;¡:- i:to y enc:arc:elam en to 
para el.: "''~ti'.··--·-:::, h·"'.n ·:~1.r.a~ntido en ·Firmat· l.:\S 
renuncie:.•· .---~,.-, •ic,ct11,,·;~1! }{;;-, dirigFo;ntes t1F.!l Pc.1·'\;ido 
Dominic:.:n·~.: "•-·•-:. •::'2 ¡:..:.::1~ p1"'c1r:lam~;1· C'jLtE la 01"9ani:::ac:ión no 
desr:1pare:c !. ~' r-•-::r¡ 1t;:= "los más ·f i t"rnr:?s de? nuestros;; compuf'fet·o~ han 
sabido ri:::si.;;tir con v.?,101· y dignidad, m.:\nteniendo cert"ad.ns las 
fil2s de nue~tr~ 01"eani:ación.'' 

El rEdur:.:ido contingente t:¡Lls se> m.:HltLt".10 resistiendo hasta el 
fin~l fue enca1·celado en su casi totalidad a ~inales cle n1ayo, 
dL11·ando en p1"isi6n al1·ed•ador de dos af1l'JS. Los 1•evolucionarios, en 
ur. nl'..lme1•0 .c.l!-;]o meno1" e_ 101), fue1•on diseminados po1· las c:árcelas 
de todo el paie )' estuvieron ~cn1etidos a duras p1"asianes 
ps:i::o!ógicas. ~::i:t. h pes2.t· d<--2 elle-, y.:i c:.:.•.s1 nadif·~ dE?sert.ó. El 
ser.licio de i·esir-.tent'.!¿'I, no er.?1 1 em¡:.ero, sinónimo de cl~1·id~d 
pal i -1; ic:a. 

Ca1·ente~ de prarspectiva, da~ret"digados e incomunicados del 
1nedio extet"ior·, les militantes comunistas y su~ ülladus de le JO 
na pudiet·on mont1?ne1· Ja fa1•rn,"-'.lid<.1.d dE" sus 01"9ani;::aciones, si.no 
9ue pe1·a finas prácticos de~4pe1·~~ie1·cn. En lB cA1·cml no habia 
r.:lis.::Ltsión pol1tico< 01·9,;;ni:::.:.".:l<o.., t.:'.n =.:;l.'llo l,:i dic::;pc;•:;:icl.ón a !.:.•. 
1·esi~;tenci¿_~ a tod.:t, prLu:?ba.. F'n;;;iblam•:nte Se:! con!=0.id1:=1·aba 9ui=! 
caree!~ de sent1do pcr· ~l memento intent~1~ mant2ner· la fot·malidad 
partidari~. Ahn1·a bien, mientt·~s tocias los organismca clel PSP 
de""''-'-F'.flt"8Cie;•r:in 1 1 c-_1 .JD c1-~ó.! ·"2n =<bri l ~ ;,.1n C'.f"'.'rT!i tó c:c>nt1·~""'-l p.:.1r,o~lolo 1 
di1·ig:ido poi· J1_l,:in .Jo~_-,(? C1-u:.:, e¡ttt?n i1--:!1L-.1 ~c;i»:lo ~1 r·-:•spons.;:o.blc dr'Jl 
ar-sio.nismo en J.," r·.t;:.••rt1L,l rJ;; v.;,1·.-::n0:;. 1:.-:~;·_1, .;11-upo i~; ... -,ql;u·.tc al9•_111os 
tral.:lAjas cl,;.nc.t<:":il:1r11 .. ''i h~=.r:·!;,:. 1'";5(,, !~~L-".?31-.,1ncio ·~;.t·i·::::\G ;:-::.'?]ul.:i.o:;. 
:;·e:u-tc- de lo;:} trit.~:g1·:cnt::-cs de ~-~-:o::t:c,• s•.>::-i.c.H' c:lwrH.1r_;::.;-ti110 2r·t<:'.n !u2'JD 
lar~ prnn1otO;"t:J'.'::• c'C ].,:, ÍfJ\"¡;¡¿_>_1.:.:.(:,n d..-::'~ l'\DVÍtll.ir=ntc) 1•~ de JLtOiO '.-"111 

19:'.i9. 

El 1·é.3ir.1c~n l i.bet•ó a la m0yw1· p,-,<!-ttO: d;;.• lU'-" ,.,,_,,_.·,::iluc.ton,".'lrirJ~ en 
e11erc de 1949, bu~c0ndc legi~1mi~Jci ir1ter11aciGr1nl, cuando outuvo 
:.;egL\ro de:: LlUP- no h€1bl.:.• t'r2s-:i'.3'!:ianci.;1. intc_,~·na. En los rne=-.:!:51-'.'G en c¡uc 
c,51-L\Vier·on 11bt'0<;; c.1t-~b.to=-n pt·escnl:::i.t':_-.r:- c,\di:\ "5E"m:..na o.ntl.O! 1,-:t Jc:>F;:.1t;ura 
cte le: polit:i-="<.; '.::i1-"? l..:r; p1'"-•sion~.bc1· ,:on 1::-?l .:U"'Jl.Hnt:=nto do:::: la 
inniin•:'nr:iE' el~..: lL=> 'JLl·~i·•·.:..-'> t~ni;1-1;:";- E-:=.t,-·da-:::; Unidoo:; y le.\ Unión 

2fRctc 1 

13o "M.;;.niab1'2' cCJac:l;i--.-~,". Jll, no .. 1:2. 

1 31 Nt:u·1•c-. Mcnn !.~1ti!!CL'\, FH"'I f~ritrevi:;t,;:, c:.itadei., 9Lu.~, CLl<ando se 
ci~:;peraba Ja e:-:pt:;·dic:10n dr-~;;;dc:> Ct1yc1 Can-fite, todos los pt"esos 
·Fue1·on dejado;:;; con l.:\1~9~s barbas y SLIS c:abe::a!:i Papadas. F'D.l"a 9ue 
no pudii;rt>.n e~c:api:\r y ~;umarse a le. eventual c:oopet•.:.u::ión con los 
e:~pedicionarlos, ~e le<:;, alimentaba de forma minima, encontrándose 
todos en estado casi de~falleci~nte. 
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Corea. .:1L:.-,9L:'-"' de forma. cuid.::i.dos.a, hicieron saber· 
9Lte, en --c':-:Oí1 "- '--lr.ü .,nLv:;>··J-~ guer•rm mundial, manl:endr!an la 
fidelidad~ 5!13 ~~·:gles y por ende a la URSS. 1 ~2 En la situación 
de precar•¡,o. libe.-t~"'d no 1"·eanL1daron vinculas partidarios, su 
resistencin s<: plcl-;;maba únicamente en la permanencia en el país, 
según lo dispuesto en marzo de 1947, por lo que pocos lo 
ab andona1""on .. 

Gran pa1•te del grupo -fue de nuevo apr2$c:i.do en agosto de 
1949, esta vez por al1•ededor de 7 mQses. Al salir, la aituación 
se hacia cada V8Z má5 intolet•able; F1•eddy Valde: hubriD sido 
presuntamente c.sesinado. 1 ::i:=" El afianzamiento del 1•é9imen hacia 
patente 9ue no existían condiciones pat·a le acción política. Se 
suscitó un dcsartjé\nizado debate ent1-e quif:?nes c:onside1·aban 
corree to rermanece1· en e 1 p ai s y uc¡L16l lc;s t:¡L1e e~ timaban que el""a 
i.mpe1-2tivo marct-.a1- al e~:il:lo. A pesar' de? lu inclinación de mLtcho;; 
a m~rc:har al e::ilio, sa mQntonfa la cbsti11ación de la 
resistencia, en gran medida ¿,nimadc;. pat• F'P.i·ic:ll""'s Frdnc:o, lo qL1e 
llevó ~ un e~t~do disolventR. Pero cr·rcia ~1 crit~rin d~l e::ilio 
y, finalmente, con moti Jo de la datención de Hóc:tor Rami1·e= 
Pe1·eyr·a, se acordó 9ue si ~e proc!L•c::f .:1n nLtf~'.'<l.S dr.:-tEncic'lnes~ SC' 
procedería al 2.;:ilo en mase:, de acu~t·dr:i r.::or1 los miembros más 
cercanos de la JD; asi aconteció cudndo fU8 ~pt·esaüo Franco. El 
asilo en r;;asa se fa.::1litó porc¡L1e TPL1jil1o na lr:i E•spm1·ab.:i.; creía 
9um los 1·evoluc:ion€1·ics i.ntentarian t·esistir en el interior. De 
tod~s foi·m~::; na p•_1::-;a muchas re1_.)aros y,oi gue pr·ef8t'ia qt~e los 
enemigos a.ba.r.donarun <"-:1 r~.:i.1:; 1 pL!e~ 8! c::rudicntv de o.i.sa=inato en 
mc-.:>o.'l n'::I le 1·1;-<:;ult:e,b<::~ ·.'i,~,~le. 

A p~rtir· de ese 1nomento, el PSP se 1·oconst1tuyó como pa1·tido 
dE e::i lio, .;.bso'!.ut.:imente de=conC?Ct2\do de le. t'ealidad nac:11::in.:il. De 
esa ~1tuoción provendrla, en ccne1d~1·able m~dida, su dificult•d 
de implart¿1.c16n ,:., p¿\1•tir de 196:2, c1-t2.r,dt:J EC' 1·~-::~t:'.'l.bl;?c1ó en ~l 
p2-.iS. 

Espaillat y Ft·anco, entr•evistas cit.:.-i.das .. 

J.~~ Basado en la carta 9ue envió a su esposa pac:os d!as antes 
de morir, la cual contenia una despedida. de la vidil, José 
Espaillat cree en la posibilidad c¡LH~ Ee suicidara, por eEtar 
a9uejado de una grave en-fe1~medad en la garganta. Espaillat, de 
todas mane1·a~, no descarta el asesinato, pues 9ui=ás Valdez era 
consciente de 9ue se habia decidido su liquidación. 
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ABREVIATURAS 
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AGN- Archivo General de la Naclón 1 .Reptlb-lic_a-oO:·minicana 
AlSOC- Asociacibn de lnstrucclOn. __ y Soc_or~o 'p,ar~, Obre~os y 

Campesinos ____ . 
APE- AcclOn Patrlbtica EstudiS..·nti f
CDT- Confederacibn Dominicana ·del 0 Tr8.bajo 
CT- Ciudad Truji l lo _ . ··.· · ........ . 
CTD- Contederaclon de Trabajadores- oorñiTI-fcan'0·5"·~~-,· 
EC- El Combate --- ··· 
EF- El Federado 
EO- El Obrero 
EP- El Popular 
FLT- Federacibn Loca! del Trabaj"o 
FND- Frente Nacional Democr!l.tico __ ---->'·· -.:. 

FNTA- Federaci bn Naciona 1 de Trabajadores-- A_z.ucareros 
Q.Q.- Gaceta Oficial · 
JO- Juventud Democr~tica 
JO- Juventud Democr~tica 
JR- Juventud Revolucionaria 
?CE- Partido Comunista de Espana 
PD- Partido Dominicano 
PDRD- Partido Democr!.tico Revolucionar-lo Dominicano 
PRO- Partido Revolucionario Dominicano 
PSP- Partido Socialista Popular 
LD- Listin Diario 
LO- La Opinibn 
LN- L:i N:J.cibn 
~- La Vo2 del Obrero 
so- Santo Domingo 
SET- Legajos en el AGN ·de tn Secretarla de Trabajo 
SIP- Legajos en el AGN de ta Secretar\~ de Interior y Policla 
UASD- Universidad Autbnoma de Santo Domingo 
UCMM- Universidad Catblica Madre y M~~~t~a 
UPR- Unibn PatriOtica Revolucionaria 
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