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Sugerencias de actividades: 

• Debate de las ideas del movimiento de Mussolini 
y las características políticas de su régimen en 
Italia. 

• Investigar las causas de la Segunda Guerra Mundial. 

• Organizar video-forums sobre diferentes temas del 
siglo XX en colaboración con el Departamento de 
Audiovisual del Archivo General de la Nación. Esos 
videos se pueden colgar en la página web 
www.agn.gov.do o copiar en CD para exhibirlos en 
el aula. 

Los inicios de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo  
Por Roberto Cassá 

El 23 de febrero de 1930 se produjo un acontecimiento, cuyos protagonistas 
denominaron Movimiento Cívico. En la ciudad de Santiago integrantes de los partidos 
opositores al presidente Horacio Vásquez simularon asaltar la fortaleza de la ciudad y 
tomaron armas con el propósito de derrocarlo. Estaban encabezados por Rafael Estrella 
Ureña, jefe del Partido Republicano, que formaba parte de una conjunción de partidos 
opositores, cuya figura principal había sido el exvicepresidente Federico Velásquez. 

 

¿Cuál era la situación económica del país en ese momento? 

En realidad, las armas usadas por los insurrectos habían sido entregadas por 
Rafael Leonidas Trujillo, jefe del Ejército Nacional, quien venía conspirando con civiles 
del antiguo sector de partidarios de Juan Isidro Jimenes y otros descontentos. Los dejó 
actuar, confiado en que el único núcleo de poder en el Estado y el país era la institución 
militar que se hallaba bajo su control. El poder militar de Trujillo se acrecentó debido a 
la confianza que le había otorgado el presidente Vásquez con el propósito de dividir a 
sus antiguos correligionarios en aras de permanecer en el poder. 

 
¿Conoces las contradicciones entre jimenistas y horacistas durante el período 1900-

1916? 

Después de apoderarse de Santiago, los insurrectos 
emprendieron una marcha hacia Santo Domingo. Esta 
rememoraba la marcha en Italia encabezada por Benito 
Mussolini ocho años antes, objeto de admiración por Rafael 
Estrella Ureña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Muchos creyeron en las proclamas del Movimiento Cívico. A pesar de que Rafael 

Estrella Ureña había defraudado las expectativas que habían depositado en él los 
jóvenes progresistas que lo consideraban heredero del patriota Santiago Guzmán 
Espaillat. Esta situación se presentó debido al descrédito del gobierno de Vásquez y a 
no ser del dominio público que por lo bajo se ocultaba Trujillo. Por lo tanto, durante los 
primeros meses, la caída de Horacio Vásquez gozó de cierta popularidad entre sectores 

Rafael Estrella Ureña (1889 -1945. 
Colección Roberto Cassá. 
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Sugerencia de actividad: 

• Redactar una biografía de Santiago Guzmán 
Espaillat para investigar sus ideas políticas. 

Sugerencia de actividad: 

• Investiga cuántos electores había en ese momento y cuántos votos sacó la 
candidatura de Trujillo. 

urbanos, como estudiantes, intelectuales y artesanos, 
que repudiaban la corrupción que caracterizaron las 
ejecutorias de su gobierno. 

 
 
 
 
 
 

Al aproximarse a Santo Domingo, se puso de 
manifiesto que Trujillo apoyaba la sublevación, aunque 
se mantuvo formalmente neutral con el propósito de que 
no se adujera que protagonizó un golpe de Estado. 
Simuló sostener fidelidad a Horacio Vásquez, pero en 
ningún momento ordenó presentar resistencia a la 
caravana que avanzaba. La legación de Estados Unidos se 
propuso como mediadora, pero no se propuso impedir el 

triunfo de los rebeldes. Antes de tomar la decisión de derrocar a Vásquez, Trujillo 
evaluó las circunstancias, que incluían las posibles actitudes de Esta- dos Unidos, 
transmitidas a él por el coronel Richard Cutts, su antiguo superior de la Infantería 
de Marina que aún se encontraba en Haití. 

La tiranía más represiva que ha padecido el pueblo dominicano se encubrió 
como un movimiento popular espontáneo. Se cumplió con el requisito de establecer 
un gobierno provisional, con la mediación del diplomático estadounidense John 
Moors Cabot. Estrella Ureña fue designado presidente del gobierno encargado de 
convocar elecciones. En estas se vio que el candidato era el mismo Trujillo, quien se 
presentó como un candidato que respetaba los procedimientos democráticos pese a 
su condición de militar. 

En realidad, desde el primer día Estrella Ureña fue controlado por Trujillo, a 
quien concibió cándidamente engañar, pensando que carecía de la personalidad y el 
prestigio necesarios para alcanzar la presidencia. En medio de una fuerte represión, 
los sectores que se unificaron alrededor de la candidatura de Federico Velásquez y 
Ángel Morales se vieron forzados a desistir de presentarse a las elecciones 
convocadas para el 16 de mayo de 1930. Se escenificó una farsa electoral para guar- 
dar las apariencias democráticas. Durante el ordenamiento que se iniciaba, llamado 
a prolongarse durante treinta y un años, muchos aspectos de la vida dominicana 
conocieron profundos cambios. 

 

 

 

 

 

Santiago Guzmán Espaillat, (1877-
1912). 
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Causas del establecimiento de la dictadura 

Diversos factores intervinieron para que 
Trujillo lograra apoderarse del poder. El 
fundamento se encontraba en que la ocupación 
militar de Estados Unidos de 1916 había cambiado 
la correlación de fuerzas entre los sectores internos 
dominicanos y el Estado. Fue establecido un núcleo 
de instituciones que pudieron sojuzgar a la pobla- 
ción con el fin de aplicar un programa tendente a la 
su- presión del caudillismo y al fomento económico, 
centrado en el establecimiento de compañías 
estadounidenses en el sector azucarero. El 
componente más relevante de esta alteración 
radicó en el desarme de la población. Debido a la 
posesión generalizada de armas ligeras, los 
dominicanos hasta entonces habían tenido la 

posibilidad de oponerse a la instauración de 
gobiernos dictatoriales o que no gozaran de sus 
simpatías. Se agregó la construcción del inicio de 

una red nacional de carreteras, que ponía a las regiones a merced del gobierno 
central, posibilitado de enviar tropas con presteza para aplastar cualquier 
disidencia. 

Entre los cambios impulsados por el Gobierno Militar estadounidense de 1916 
al 1924, se destacó que el Ejército fuese elevado a condición dominante dentro del 
aparato gubernamental. Quedaban sentadas las bases para el establecimiento de un 
orden autocrático. 

Pero el dominio de Trujillo fue posible por la combinación de dos circunstancias. 
Por una parte, la crisis económica comenzada en Estados Unidos en octubre de 1929, 
que provocó una caída abrupta de los precios de exportación de los productos del 
país, con lo que se puso en tela de juicio la perpetuación del esquema formal de 
democracia dejado por los ocupantes estadounidenses en 1924. En adelante 
resultaba conveniente, para los intereses dominantes un ordenamiento abierta- 
mente autoritario, que se impusiera sobre todos los actores políticos locales con el 
fin de llevar a cabo los ajustes necesarios para que el sistema económico pudiera 
seguir funcionando. Esto era en especial importante para las empresas azucareras 
de propiedad de los capitalistas de Estados Unidos, que requerían una disminución 
de los salarios. 

Lo segundo estribó en el desgaste del gobierno de Horacio Vásquez. La 
prolongación ilegal en la presidencia en 1928 dejó un trasfondo de descrédito, que 
se acrecentó cuando se anunció el propósito de reelección en 1930. Este plan 
reeleccionista iba en contra del deterioro de la salud del mandatario, quien tuvo que 
ser trasladado de urgencia a Estados Unidos para someterse a una intervención 
quirúrgica mientras finalizaba el año 1929 y el país comenzaba a ser afectado por la 

Juramentación de Rafael Leonidas Trujillo 
frente a la asamblea nacional en 1930. 
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Sugerencias de actividades: 

• Hacer un vídeo fórum sobre el documental “El Poder del Jefe” I de René Fortunato. 

• Investigar sobre las interpretaciones de la psicología de Rafael L. Trujillo. 

crisis. Horacio Vásquez no tenía nada nuevo que ofrecer. Más bien su continuidad 
significaba la perpetuación de la corrupción administrativa que había caracterizado 
sectores de su administración. 

Trujillo se benefició del vacío de poder derivado de la debilidad de los partidos 
de oposición. En realidad, no había instituciones sociales de suficiente peso para 
servir de soporte a un orden democrático. Los sectores populares se encontraban 
carentes de asociaciones de todo género o las que existían eran aisladas y de escasa 
incidencia. El país seguía teniendo un sello predominantemente rural, representado 
por un campesinado que desde 1844 había sido controlado por autócratas. 

Todos los sectores sociales, por consiguiente, quedaron inermes ante el poder 
de nuevo cuño que hacía aparición con un dispositivo de violencia nunca vista. 

En medio del desasosiego de la economía en bancarrota Trujillo se presentó 
como abanderado de la redención, con la consigna de poner remedio a los problemas 
que aquejaban al país. Trujillo, a pesar de no tener estudios formales, sobresalía por 
su inteligencia, voluntad de dominio y crueldad. 

Además de dotes como la disciplina metódica, Trujillo hacía del crimen el 
instrumento central de dominio. 

 

 

 

 

Represión al inicio de la dictadura 

Para doblegar a los 
opositores, que se 
unificaron alrededor del 
exvicepresidente José 
Dolores Alfonseca, el 
Ejército se movilizó para 
impedir la acción 
opositora. Adicio-
nalmente, se creó un 
cuerpo paramilitar 
denominado La 42, que 
reprimía brutalmente a 
los opositores de 
Trujillo y asesinaba a los 
más resueltos. Una 
huelga de choferes, por 
ejemplo, fue disuelta 
por este grupo, 

encabezados por el capitán Miguel Ángel Paulino. 

Uno de los objetivos de la represión en régimen de Trujillo era el control de la 
población. Colección Roberto Cass. 
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¿Por qué recibía el nombre de La 42? 

¿En cuáles otras acciones participó La 42? 

Fue tal el despliegue represivo que la Alianza Nacional-Progresista se decidió 
por abstenerse de participar en las elecciones, inmediatamente antes de celebrarse, 
conscientes de que se había preparado un fraude electoral. 

La administración provisional de Estrella Ureña procedió a desconocer leyes, 
pasar por alto decisiones judiciales, como la emitida por la corte de apelación de El 
Seibo, y anular organismos completos, como la Junta Electoral. 

 
¿A qué forma de Estado se inclinan estas medidas? 
 

El hecho de que el Departamento de Estado de Washington resolvió reconocerlo 
y prestarle colaboración como garantía para la estabilidad, obró a favor de Trujillo. El 
apoyo casi constante que otorgó Estados Unidos a la tiranía constituyó la pieza clave de 
su capacidad de supervivencia. 

Detrás del Gobierno estadounidense, actuaron las compañías norteamericanas 
que vieron en Trujillo un factor garante de sus intereses, como lo reconoció tres años 
después Edwin I. Kilbourne, administrador de los ingenios de la West Indies Sugar Co., 
la empresa de mayor capital del país. 

Con estos apoyos y el Ejército a su servicio, el emergente tirano pudo someter a 
todos los actores del país con significado político. Fue casi automático que los 
funcionarios y letrados se plegaran, dependientes de los salarios que les brindaba el 
Estado. Cierto que algunos mostraron oposición, pero fueron presionados y 
doblegados, mientras otros terminaron por hacerse trujillistas auténticos, como 
recurso para hacer valer sus conveniencias personales y grupales. 

 
¿Cuáles fueron los factores que facilitaron el establecimiento de la tiranía? 

El mayor desafío de consecuencias prácticas que se presentó a la tiranía provino 
de los restos de los caudillos que habían perdido el 
fundamento de su poder político a raíz de la primera 
ocupación estadunidense. Estos residuos del 
caudillismo de principios de siglo, sin embargo, no 
fueron capaces de articular un frente unificado. Cada 
uno de ellos actuó por su cuenta, limitándose a su 
propio horizonte regional. El primero de ellos fue 
Cipriano Bencosme, prohombre del horacismo en 
Moca, quien terminó abatido en la sierra 
Septentrional. En San Juan de la Maguana se alzó en 
armas el general Juan de Dios Ramírez en compañía de 
jóvenes de las familias prestigiosas, luego aceptó la 
invitación a deponer las armas. En la misma época se 
alzó el general Pedro Estrella, quien no tardó mucho 
en hacer su “presentación”. En La Romana el general 
Alberto Larancuent intentó armar una sublevación en 

el este, siendo asesinado poco tiempo después de acogerse a las garantías del gobierno. 
Estos acontecimientos se produjeron entre 1930 y 1931. El colofón de esta forma de 

Cipriano Bencosme (1864-1930). 
Colección Roberto Cassá. 
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Sugerencia de actividad: 

• Ubicar en un mapa de la República Dominicana las zonas donde operaron las resisten- 
cias caudillistas contra Trujillo. 

Sugerencia de actividad: 

• Elaborar un esquema sobre las posiciones de los diferentes sectores de la población 
dominicana frente al régimen de Trujillo. 

resistencia fue escenificado por Desiderio Arias, quien se negó a subordinarse a Trujillo, 
pese a que lo había apoyado en los inicios, e intentó levantarse en armas hasta que fue 
cercado y aniquilado. 

 

 

 

 

 
Siendo demasiado débil la burguesía, restringida sobre todo a escasos 

comerciantes, en su mayoría extranjeros, y 
terratenientes, aceptó quedar subordinada al 
régimen, pese a que se le oponía por razones 
sociales y culturales, y a que fue víctima de las 
exigencias injustas que pasó a practicar 
Trujillo. La clase media quedó dividida entre 
quienes se dispusieron a apoyar al régimen, 
por puras conveniencias individuales, y 
quienes decidieron seguir solidarizados con 
ideas democráticas. Los trabajadores tenían 
escasa incidencia en la política, y aunque en 
su mayoría permanecieron siendo 
opositores, no tuvieron medios de acción. El 
campesinado, en cambio, en continuación con 

la sumisión al Estado se tornó en el soporte masivo, aunque pasivo del nuevo orden. En 
consecuencia, la única oposición de envergadura emergió de la clase media, que 
disponía de los rudimentos culturales y de la experiencia política necesarios para 
aspirar a la democracia. Pero esta era demasiado pequeña, por esas razones el régimen 
lograba descabezar todos los movimientos adversos. 

 
 
 
 
 

En resumen, el trujillato fue el resultado de una circunstancia particular en que 
existía ya un Estado suficientemente fuerte para sojuzgar con rigor al conjunto de la 
sociedad, debido a los excedentes de los productos de exportación, la maquinaria 
burocrático-militar y la red nacional de carreteras. Por otro lado, se beneficiaba de una 
masa campesina, que seguía siendo ampliamente mayoritaria no obstante el avance de 
la modernización capitalista, dadas sus facetas atrasadas y dependientes de Estados 
Unidos. La contrapartida era la pequeñez de las clases sociales propias del ámbito 
urbano, entre las cuales la clase media debería encarnar la función de opinión pública, 
organización ciudadana, ejercicio de la democracia y desarrollo nacional. 

 

¿Cuáles fueron las circunstancias que permitieron el surgimiento del régimen de 

Trujillo? 

 

Uno de los pilares de la dictadura de Trujillo fue el 
ejército nacional. Tomado de internet. 
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Sugerencia de actividad: 

• Recolectar relatos sobre la dictadura de Trujillo entre tus familiares para recabar infor- 
mación sobre la situación en que vivían. 

Sugerencias de actividades: 

• Investigar qué ocurrió con los abogados de Santiago, Federico Carlos Álvarez y Eduar- 
do Sánchez en 1956. 

• Realizar un análisis de la propaganda política durante el régimen de Trujillo. 

Rasgos del trujillato 

En la época moderna ha habido escasas situaciones en el mundo, donde se haya 
expresado un control tan exhaustivo como el que ejerció el tirano dominicano. El miedo 
se tornó en característica distintiva de esta época, en que todos, hasta los trujillistas 
fervorosos temían la acción de los espías y mostraron una obediencia rigurosa a los 
eslabones de la autoridad. 

Fueron clausurados o reducidos a instrumentos del régimen todos los espacios de 
organización social o ciudadana, aunque tuvieran no más que propósitos culturales o 
recreativos. Quien no ponía a Trujillo como héroe de lo que se hiciera corría el riesgo de 
ser satanizado. 

La prensa y demás medios de comunicación se pusieron al servicio del régimen. Toda 
noticia estaba sujeta a censura y, en general, la información era objeto de manipulación. 
Se asignó a los intelectuales la función de legitimar al régimen sobre la base de diversos 
argumentos. Se escribieron centenares de alegatos históricos y políticos, que incluían 
una exagerada cantidad de biografías. 

 
 
 
 
Había una fuente única de poder y voluntad, que era la de Trujillo. Se auxilió de un 

colectivo de funcionarios y militares, dotados de privilegios a cambio de sus funciones 
administrativas y represivas. La cúspide de este estamento 
estaba compuesta en primer término por familiares o íntimos 
relacionados del mismo Trujillo. Este imitaba los rituales 
propios de una monarquía, basado en la realidad de que había 
reducido el país a una suerte de feudo.  

 

¿Quiénes formaban la cúspide del poder? 

 
 Proliferaron los abusos, tanto por razones políticas 

como por el propósito de explotar a la población. Por el simple 
hecho de cuestionar el orden imperante se estaba expuesto a 
cárcel o persecuciones de todo tipo. Ese control requirió de un 
grupo de espías, que informaban regularmente de todo lo que 
acontecía a lo largo y ancho del país. Los que eran 
considerados peligrosos, estaban obligados a marchar al exilio 
para salvar la vida. El crimen político se convirtió en una 
costumbre, ponderado como un medio preventivo para 
perpetuación de la estabilidad del régimen. Además de la infinidad de víctimas por 
causas políticas, miles de dominicanos perdieron la vida en labores gratuitas, como 
fueron los presos comunes, muchos apresados expresamente para realizar estos 
trabajos o los denominados prestatarios que pagaban un impuesto de caminos con 
jornadas laborales prolongadas. 

 
 
 

La prensa de la época estuvo 
apoyando al régimen de Trujillo. 

Tomado de internet. 
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Después de que  Trujillo 
asumió el poder en 1930, 
el Comité     Inter-
americano     de 

Mujeres (CIM) dominó las 
relaciones 
internacionales de las 
feministas dominicanas. 
En 1930 Gloria de Moya 
Jimenes representó a la 
República Dominicana en 
el primer Congreso del 
formalizó sus relaciones 
con la Liga por los 
Derechos de las Mujeres y 
de los Niños en Buenos 
Aires, la Alianza 
Feminista de Cuba,  

Directiva Club Nosotras. Colección Roberto Cassá 

El Consejo Nacional de Mujeres de Bélgica, la Liga Insular de Mujeres Votantes en Puerto Rico 
y el Partido Nacional de la Mujer en Washington, D: C. En medio de toda esa actividad, la AFD 
también patrocinó la visita de la reconocida normalista feminista y “La Maestra de América”, 
Gabriela Mistral en su visita de dos días al país en junio de 1931. 
En mayo del 1931, Mejía formó Acción Feminista Dominicana (AFD). Inmediatamente, la AFD 
estableció relaciones con el CIM y fue encargada de la recopilación y transmisión de infor- 
mación sobre el estatus legal y político de la mujer en la República Dominicana para el 
informe del CIM. 

Luego en 1933, Trujillo eligió a la joven miembro de la AFD Minerva Bernardino como la 
delegada dominicana a la VII Conferencia Pan Americana en Montevideo. Allí ella firmó la 
“Declaración de los Derechos Iguales de la Mujer” como representante de la República 
Dominicana. Donde antes Petronila Angélica Gómez u otras firmes feministas habían 
formalizado el vínculo entre la República Dominicana y el feminismo internacional, 
Bernardino se convirtió en la cada vez más visible portavoz del feminismo dominicano. 
Ese cambio fue tristemente ejemplar de la observación de Arizmendi “de que, por lo general, 
los mayores déspotas y traidores que produce Hispanoamérica son los primeros en 
constituirse en representantes ante el grupo de norteamericanos poco escrupulosos. Gómez 
terminó siendo relegada a la promoción y el reportaje de Fémina sobre las actividades de 
Bernardino. No obstante, esa realidad, ella puedo afirmar con orgullo que ella había “llevado 
el eco de su voz allende a los mares”. A pesar de que las labores de Gómez a través de treinta 
años de ejercer el magisterio y de veinte años de periodismo y actividad feminista fueron 
ocasionalmente reconocidas, ella terminó su vida empobrecida, ciega, sola y olvidada en un 
asilo de ancianos hasta su muerte en 1971. 

Tomado de “El eco de la voz allende a los mares: la primera etapa en el pensamiento feminista dominicano”, en 
Ginetta Candelario, Miradas Desencadenantes. Los estudios de género en la República Dominicana al inicio del 
tercer milenio. pp. 48-49. 

Lectura del fragmento sobre el movimiento feminista durante la dictadura de 
Trujillo 
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Sugerencia de actividad: 

• Luego de leer el fragmento anterior, discutir en el aula las siguientes preguntas: 

¿Cuál fue el papel que jugó la AFD en el feminismo dominicano? 

¿Cómo Trujillo manipuló el movimiento a su favor? ¿Quién trabajó? ¿Y quién se llevó el 
reconocimiento? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con estos dispositivos se orquestó un culto a la figura de Trujillo, 
ponderándolo como enviado por Dios para salvar al pueblo 
dominicano. “Dios y Trujillo”, consigna ideada por Jacinto Peynado, 
sintetiza ese componente. Joaquín Balaguer definió la realidad del 
país en términos místicos y teleológicos: el pueblo dominicano 
estaba protegido por Dios y sus tribulaciones prepararon el ter- 
reno para que Trujillo lo llevase al plano superior de su destino. A 
diferencia del pasado de pobreza y frustración –predicaba la 
propaganda oficial- la llegada de Trujillo había dado lugar al 

bienestar perfecto del colectivo y a su realización nacional. 
 

¿Están presentes hoy día estas ideas en la propaganda 

política dominicana? 

 Este componente ideológico revistió la mayor importancia, 
para el cual se instrumentaron instituciones como la Universidad de Santo Do- mingo y 
la Academia Dominicana de la Historia o se crearon otras como el Instituto Trujilloniano. 
Una Cartilla Cívica fue escrita por intelectuales, en la que predicaban los conceptos de 
la sumisión ante el poder y se llamaba a los dominicanos a ejercer la denuncia de 
personas que fueran desafectas al régimen. 

 
El núcleo de la labor cultural e ideológica estaba a cargo del 

Partido Dominicano, al cual estaban obligados a pertenecer 
todos los adultos. El único motivo declarado de esta 
organización política era enaltecer la personalidad de Trujillo y 
su obra. Tuvo funciones equivalentes a un ministerio de Estado y 
se sostuvo de descuentos obligatorios de los sueldos de los 
empleados públicos. Ante todo, servía como medio de 
encuadramiento del conjunto de la población. El organigrama 
del Partido operaba como instrumento de seguridad del 
Estado, al grado de que contaba con un servicio de espionaje 
Además de la propaganda política, el Partido Dominicano tenía 
la función estratégica de orientar y controlar a las instituciones sociales y culturales. 

 
 
 
 
 

. 

Escudo de la Universidad de 
Santo Domingo, hoy 

Universidad Autónoma de 
Santo Domingo.  

Tomado de internet. 

Logo de la Academia 
Dominicana de Historia. 

Tomado de internet. 



10 
 

Ahora bien, no fue la represión en sí la que definió la peculiaridad del orden 
trujillista. Otras administraciones habían sido también muy represivas, como las de 
Buenaventura Báez y Ulises Heureaux. Lo novedoso consistió en que el requerimiento 
del poder político total llevó a Trujillo a ejercer una primacía en las actividades 
económicas. Así evitaría que surgieran contrapesos sociales a su total dominio del país, 
fuera de parte de núcleos burgueses tradicionales o de nuevo género, o incluso de una 
clase media con capacidad de gestión económica independiente. En escala ideal el país 
debía estar básicamente polarizado entre un colectivo de funcionarios, de una parte, y 
una masa trabajadora, de mayoría campesina, carente de todo derecho. El Estado no 
solo debería regular y controlar la economía, sino también intervenir activamente en 
ella, y tornarse propietario de empresas y actividades de significación. 

 
¿Había libertad económica durante la dictadura de Trujillo? ¿Cuáles derechos 
humanos violentaba este esquema? 

El Estado en tal función estaba concebido como un apéndice de la actividad 
empresarial de Trujillo, destinado a facilitarle a esta última subsidios directos, 
mecanismos de fraudes, exenciones de impuestos, servicios gratuitos o baratos, 
capacidad de transacciones y operaciones privilegiadas, etc. Dentro de tal esquema 
se diluyó en buena medida la frontera entre los bienes de Trujillo y los del Estado. 

Con rapidez, el tirano se 
convirtió en el hombre más 
rico del país y, más tarde se 
planteó invadir las 
actividades más lucrativas o 
de peso estratégico dentro 
de la economía nacional. 
Durante más de una década 
la acumulación de Trujillo se 
sustentó fundamentalmente 
en la depredación. Solo sobre 
todo después de la segunda 
guerra mundial el tirano 
juzgó conveniente intervenir 

en actividades productivas 
modernas, como se verá 
más adelante. 

En sus inicios, el emporio de Trujillo se nutrió de monopolios de productos 
de amplio con- sumo -como carne, leche y sal, entre otros- o de productos de 
exportación, aunque fueran secundarios, como ganado, así como peajes ilegales en 
carreteras para el ingreso de productos a ciudades y puertos, préstamos a los 
empleados públicos como fue el caso del “banquito” gestionado por María Martínez 
esposa de Trujillo, expropiaciones de tierras a campesinos y terratenientes a quienes 
podía comprarles sus productos a precios abusivos o contribuciones forzosas de 
personas privadas. La principal actividad propiamente productiva que llevó a cabo 
durante años fue la ganadería de carne y leche en fincas, como la Hacienda 
Fundación, que comenzaba a las puertas de San Cristóbal y se fue extendiendo hasta 
llegar a las cercanías de Cotuí. 

Rafael Leonidas Trujillo en la Hacienda Fundación. Tomado de internet. 
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Sugerencia de actividad: 

• Ubicar en un mapa actual de la República Dominicana las tierras pertenecientes a la 
Hacienda Fundación. 

 

 
 
 

Desde muy pronto Trujillo se 
estableció en el capitalista 
colectivo, cuyo interés personal 
trazaba las pautas de las 
principales políticas públicas.    
Toda    la     legislación y las 
prácticas institucionales estaban 
concebidas para apoyar el 
enriquecimiento de Trujillo.  Al 
cabo de pocos años, Trujillo era 
dueño de una riqueza de 
millones de dólares hasta llegar a 
ser uno de los hombres más ricos 
del mundo, con una fortuna que 
se ha estimado en cerca de 500 
millones de dólares en 1961, a 
pesar de que el país siguió siendo 
subdesarrollado. Trujillo en persona era dueño de alrededor del 10% del conjunto de las 
riquezas del país, incluyendo tierras, empresas, edificaciones, y otros. 

Para sostener este esquema se profundizó la miseria de la población, sobre la base 
de precios muy bajos de los géneros agrícolas del campesinado, en contraposición con 
los industriales, o manejados por las empresas comerciales del dictador y asociados, 
que debían ser artificialmente altos. Los productos más requeridos por la población 
podían llegar a ser hasta cinco veces más caros que en países cercanos. En el mismo 
orden, era política oficial mantener los salarios bajos. Se sabe de casos en que los 
cortadores de caña ganaban, a fines de la década de 1930, hasta 10 centavos diarios, 
pagados casi siempre en fichas o vales. 

¿Conoces el sistema de fichas de los ingenios azucareros a inicios del siglo XX? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábrica de camisas propiedad de Rafael L. Trujillo. Colección Roberto Cassá. 

 

 

Los primeros años de la dictadura preva- 

lecieron relaciones cordiales con la República de 

Haití, pero en 1937 Trujillo ordenó el exterminio 

de haitianos. A partir de ese momento se con- 

solidó la ideología antihaitiana como ideología de 

Estado. 

Reunión de Rafael L. Trujillo y Sténio Vincent en 1933. 

Tomado de internet. 

Relaciones domínico-haitianas 



12 
 

Medidas para enfrentar la crisis 

Sometido el país a los efectos de la crisis económica mundial de 1929, se implantó 
un esquema de poder, cuyo instrumento principal en sus inicios fue la Ley de 
Emergencia. Mediante esta se pospuso el pago de la amortización de la deuda externa, 
que se encontraba en 20 millones de dólares a inicios de 1930. El gobierno dispuso el 
despido de miles de trabajadores y empleados del Estado y se paralizaron las obras 
públicas. Con estas medidas se pudo lograr cierto equilibrio presupuestario. Disminuyó 
el consumo a causa del desempleo y se agudizó la pobreza de los campesinos, lo que 
derivó en una disminución de la demanda de bienes del exterior. Se estabilizaron 

también las cuentas de 
balanza de pagos, con lo que 
se detuvo el escape de 
dólares, la moneda oficial 
hasta 1947. 

Desde que se 
registraron recursos 
sobrantes, se reanudaron 
algunas obras públicas y se 
estimuló la producción de 
alimentos, el renglón más 
fácil para sustituir 
importaciones. El producto 
principal a ese respecto fue el 
arroz, al grado de que en 

pocos años se pasó de importar casi todo el arroz a exportar sobrantes. El régimen 
fomentaba un desarrollo “hacia dentro”, que ponía el énfasis en productos para consumo 
interno, en contraste con la tendencia del medio siglo anterior. 

 

¿Por qué era tan importante la producción de arroz? 

Para tal fin se repartieron extensiones considerables de tierra a campesinos que 
no las tenían, bajo el precepto de que todo jefe de familia del campo estaba obligado a 
cultivar por lo menos diez tareas de tierra para asegurar su sustento. De la misma 
manera, se estimuló la concertación de contratos de aparcería, destinados a que los 
terratenientes dueños de terrenos improductivos los pusieran a producir por medio de 
la labor de los campesinos. También se amplió la política que había iniciado el gobierno 
de Horacio Vásquez de crear colonias agrícolas, en las que se proveía a los campesinos 
de viviendas y apoyos técnicos y de comercialización. Miles de familias fueron 
asentadas en espacios despoblados, como zonas fronterizas. Eran todos mecanismos de 
presión al trabajo de campesinos y terratenientes. 

Adicionalmente, se concibió un tipo de actividad de propósitos políticos y de 
fomento agrícola: las llamadas revistas cívicas. En ellas se reunían por obligación los 
habitantes de una demarcación se les instruía en los principios políticos del régimen, se 
les transmitían conocimientos agrícolas y se les repartían semillas, instrumentos de 
labranza y cabezas de ganado. 

Estos dispositivos no fueron los únicos utilizados en la agricultura. Se 
construyeron canales de riego, mediante el empleo de trabajadores forzosos, que 

Siembra de arroz durante el régimen de Trujillo. Colección Roberto Cassá. 
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Sugerencia de actividad: 

• Visitar el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana en la ciudad de 
Santo Domingo. 

ampliaron la frontera agrícola y elevaron la productividad del suelo. En el mismo 
sentido, se amplió la longitud de caminos y carreteras con el fin de dinamizar el mercado 
interno e impulsar el incremento de la producción agrícola. 

Resistencia a la dominación 

En todo momento hubo resistencia a la tiranía. 
Después de derrotados los caudillos tradicionales 
hicieron aparición nuevos actores, situados dentro 
de la clase media y la misma burguesía. Fue el caso 
de la conspiración que debía eliminar el tirano 
preparada en Santiago hacia 1934 en la que 
participaron antiguos integrantes de una 
organización de trabajadores -la Asociación de 
Instrucción y Socorro de Obreros y Campesinos-, 
junto con estudiantes normalistas, intelectuales y 
sujetos vinculados al anterior sistema caudillista. El 
fracaso llevó a la muerte a algunos de sus 
protagonistas, pero también dio lugar al 
arrepentimiento de otros. Poco después surgió otra 
conspiración con la participación de antitrujillistas, 
como Rafael Ramón Ellis Sánchez, individuos 

prestigiosos de la clase media y algunos 
prominentes burgueses, como Oscar Michelena, 
principal propietario del ingenio San Luis, y 

Amadeo Barletta, dueño de una fábrica de tabaco que sería más adelante un 
prominente empresario, quienes resentían las prácticas de presiones mediante el 
uso de la fuerza. 

¿Cuáles características eran similares y cuales diferentes entre la oposición 
de los caudillos tradicionales y la presentada por los grupos señalados en el 
párrafo anterior? 
 

 
 
 

 

 

Otro actor que surgió del propio seno del Ejército. Por razones variadas, algunos 
altos y medianos oficiales consideraron que era preciso liquidar la tiranía. 
Sobresalieron el general Ramón Vásquez Rivera, uno de los principales jefes del país, el 
coronel Leoncio Blanco jefe de la frontera sur, y el mayor Aníbal Vallejo, un aviador. 
Como fue común, una delación hizo fracasar esta tentativa. Desde entonces, Trujillo 
extremó la desconfianza hacia el aparato militar, al que trató de fragmentar y debilitar 
para que careciera de posibilidad de cuestionar el orden de cosas. 

 

 

 

 

Amadeo Barletta (1894-1975). 
Tomado de internet 
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Sugerencias de actividades: 

• Elaborar un esquema sobre los movimientos de oposición a la dictadura de Trujillo 
señalando: personajes importantes, sector social a que pertenecían; causas de la opo- 
sición; objetivos. 

• Investigar sobre las características del movimiento feminista en la época y cómo fue 
controlado por la dictadura. 

• Elaborar un ensayo sobre las relaciones domínico-haitianas donde se expliquen las 
causas de las relaciones amistosas de los primeros años, las causas del exterminio 
de haitianos en 1937 y cómo se consolidó la ideología antihaitiana como ideología de 
Estado. 

• Observar la portada de la Cartilla 

Cívica para el Pueblo Dominicano y 

describir los símbolos presentados. 

Discutir en el aula el significado de 

cada uno de los símbolos identificados 

y cómo se relacionan con la ideología 

creada durante el régimen de Rafael 

L. Trujillo. 

• Investigar los contenidos de la Cartilla 
Cívica para discutir en el aula las ideas 
presentadas en ella. Comparar el 
pensamiento de hoy día con el 
expuesto en la Cartilla. ¿Cuáles están 

presentes hoy día? ¿Cuáles no? 


