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This is a study of the historiography of the Do 
minican Republic during Trujillo's Era. It focus 
es on the historicalgeographical imaginaries 
about the DominicanHaitian frontier, and their 
relationships with the construction of a memory 
linking the notions of nation and sovereignty 
with territoriality. The idea of nation that pre 
vails in the works examined in this article is 
shaped by the border problem. Therefore, the 
landscape of the frontier was conceived as an 
archive capable of identifying the dangers that 
supposedly threatened Dominican identity. 

T Abstract 

Palabras clave: 
Repiiblica Dominicana, Haiti, frontera, imagi 
naci6n geografica, paisaje. 

En este trabajo se realiza un estudio de una parre 
de la historiograffa dominicana producida du 
rante la Era de Trujillo. Se examina la imagina 
ci6n hist6ricogeografica en torno a la frontera 
dominicohaitiana y su relaci6n con la forja de 
una memoria que vincula las ideas de naci6n y 
soberanfa con la territorialidad. La idea de na 
ci6n de tal hisroriografia esta condicionada por 
el problema fronterizo; en la misma, el paisaje 
de la frontera es convertido en un archivo ca 
paz de idenrificar los supuestos peligros que en 
frenta la dominicanidad. 
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nurn. 55, enero-abril 2003 [145] 

2 Foucault, Genealogfa, 1992, p. 179. Este autor 
cementa que son la guerra y la conrenci6n los punros 
de partida de la reflexion hist6rica, "la condici6n de 
posibilidad de la aparici6n de un discurso hisr6rico 
y la referencia, el objeto del cual se ocupa dicho dis 
curso", 

3 Dorra, Profeta, 1994, p. 234. 

Las condiciones de posibilidad de las 
historias que analizare hay que buscarlas, 
adernas de en el contexto en el que se re 
gistran, en el propio relato, en tanto lo 
asumo no como algo exterior a las relacio 
nes de fuerza, sino como un contendor 
mas." Como anclaje conceptual de mi 
analisis asumo los planteamientos de la 
geograffa y la historia cultural. La crftica 
del deconstruccionismo planrea que las 
verdades de la historia y la geograffa son 
construcciones literarias poderosas que, 
amparadas en el discurso y el lenguaje de 
la ciencia, se han convertido en las "ver 
dades" sagradas de aparente inmovilidad. 
La construcci6n de textos retoricos en am 
bas disciplinas implica un acto poetico 
que convierte a las hechos y a los espacios 
"narrados en momentos privilegiados, 
cuya aparici6n resulta decisiva para la serie 
entera".3 Si resultan irnportantes no es 
por el "hecho" y el "espacio" en sf mis 
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1 Jarvis, Postmodern, 1998, p. 7. 

El interes principal de esre ensayo es 
estudiar parte de la producci6n in 
telectual dominicana sobre el tema 

de la frontera durante la Era de Trujillo 
(19301961), para analizar sus concep 
ciones hist6ricas y geograficas sobre la 
naci6n dominicana y sus enfrentamientos 
contra Haiti. Una de las caracrerfsticas cla 
ve de la Era de Trujillo fue el incrernento 
del sentimiento antihaitiano, convirtien 
dose, junco a las relaciones con Haitf, en 
fundamento del discurso historico y geo 
grafico de la naci6n. Las ideas de sobera 
nia, naci6n y territorialidad, vinculadas 
a nociones de barbarie y a los peligros 
personificados por los haitianos, seran los 
ejes de las representaciones del pasado y 
de la frontera que realizaron los autores 
estudiados en este ensayo. 

INTRODUCCI6N 

All spaces contain stories and must be re 
cognised as the site of an ongoing strug 
gle over meaning and value 

Brian Jarvis 1 
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CARLOS 0. ALTAGRACIA ESPADA 

6 Mateo, Mito, 1993, pp. 101102. 
7 Ibid., p. 112. 

porque identifica en el Estado rrujillista 
preocupaciones y pensamientos propios 
sabre la cuesti6n nacional, que son pre 
existentes al poder absolute del trujillis 
mo". 6 A craves de sus relatos y de los 
juegos narrativos que arman logran cons 
ti tuir una sfntesis de la racionalidad de 
la historia nacional. En sus narraciones 
los "hechos" del pasado, contenidos en la 
documentaci6n y en el paisaje de una 
frontera escrutada por la mirada, validaran 
sus argumentos como "verdades" que le 
gitimaron su poder como escritores que 
dictaban la verdad del pasado y del pre 
sente dominicano. 

Antes de conrinuar es importante es 
tablecer un balance sobre los planrea 
mientos de algunos autores que ban escri 
to recientemente sobre el tema de la 
frontera. En su libro Mito y cultura en la 
Era de Trujillo, Andres L. Mateo sefiala 
que la matanza de haitianos en 1937 fue, 
para la ideologfa trujillista, la culminaci6n 
de una saga heroica nacional. 7 Apunta 
que, "en la historia cultural dominicana, 
la frontera es una lfnea epica", un espacio 
donde se libr6 la batalla de lo nacional. 
La masacre de 193 7 vino a significar 
"fronteras seguras", la integridad de la pa 
tria. Lo interesante es que la literarura tru 
jillista no nombra a la masacre, por lo atroz 
del crimen; no obstante, la matanza es par 
te de la gesta epica de la Era de Trujillo. 

Para Mateo, la masacre sefiala hacia 
un terror que nunca, en la historia domi 
nicana, habfa llegado al lugar que alcanz6 
en 1937. Ese terror se tradujo en la muer 
te que abon6 la pila de cadaveres que se 
levant6 para establecer, con precision, los 
lfmites fromerizos. La intelectuali<la<l do 
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4 Jenkins, Rethinking, 1991, pp. 6869. 
5 La producci6n de libros durante la dictadura 

fue inmensa, "casi inabarcable", "Inclufa publicacio 
nes hist6ricas, biograffas del tirano, respuestas a los 
oposirores en el exterior, discursos de Trujillo y sus 
funcionarios, logros econ6micos y consrructivos, li 
belos contra los deserrores de! trujillisrno, publicacio 
nes de caracter cultural, posiciones oficiales de! 
gobierno en torno a la polftica exterior, etc." Sin em 
bargo, la caracrerfstica principal de esta producci6n 
sera la repetici6n. Diogenes Cespedes ha sefialado 
que "una de las formas de la eficacia de la ideologfa 
rrujillista residi6 en la repetici6n de las hiperboles". 
Ese era el media necesario para comunicar "la erer 
nidad, la divinidady la unidad circular de la vida". 

mos, sino por el significado que se les ad 
judica y por la interpretacion de la que 
forman parte y ayudan a validar. En ese 
sentido, ni el pasado ni la geograffa son 
meramente "enconrrados'' por el ge6grafo 
o el historiador; uno y otro crean y repre 
sentan textualmenre sus ideas sobre el pa 
sado y sobre el espacio. Es en esa instancia 
donde la escritura, sea de la historia ode 
la geograffa, se convierte en un aero de po 
der, en la medida en que no somos ob 
servadores distanciados del pasado y del 
espacio, sino que participamos en su 
creaci6n.4 

De los autores que produjeron obras 
sabre el tema de la frontera durante la 
Era, me concentro en Manuel Arturo 
Pefia Batlle, Joaquin Balaguer, Freddy 
Presto! Castillo y Manuel Marero Aristy. 
Considero que estos cuatro autores son 
representativos de lo que Andres L. Mateo 
ha llamado la producci6n discursiva en 
la Era. Estos autores se distinguen de la 
tropa de panegeristas que adulaban a Tru 
jillo. 5 Todos lograron mostrar una perso 
nalidad autentica "que sobresale por su 
formaci6n mas profunda y abarcadora, y 
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9 Derby, "Haitians", 1994, pp. 488524. Sobre 
la rnasacre de haitianos de 193 7, vease Garcia, Ma 
tanza, 1983; Vega, Trujil/o,1995; Cuello, Documentos, 
1985. 

Por su parre la hiscoriadora esraduni 
dense Lauren Derby escribe un ensayo en 
el cual esrudia la idencidad haitiana en la 
imaginaci6n popular dominicana antes 
de la masacre de 1937.9 Adernas, examina 
c6mo la transformaci6n de la frontera en 
borde afect6 el significado del concepto 
raza en la Republics Dominicana. Derby 
puncualiza que la region fronteriza entre 
la Republica Dominicana y Haitf, hasra 
principios del siglo xx, era una zona de 
intercambio comercial y cultural moti 
vado por la amplitud del espacio, las pro 
blemas del Estado dominicano para con 
trolar las regiones froncerizas y por la 
dependencia econ6mica de la parte clo 
minicana respecto de la parte haitiana de 
bido a las caracterfsticas econ6micas de 
ambas regiones. 

A pesar de que la aurora no lo discute, 
se desprende de su argumentaci6n que 
enciende una clara disrinci6n entre el con 
cepto fronrera y el concepto borde. La dis 
rinci6n esra ejemplificada en la forma en 
que divide su estudio. La primera parte 
del ensayo la dedica a estudiar las interac 
ciones encre ambos lados de la froncera, 
probando que se trataba de un espacio 
abierro que esraba desprovisto de regula 
ciones del gobierno. No obstanre, para 
Derby, "the dominican frontier effectively be 
came a border as a result of the Dominican 
American Convention of 1907, a treaty which 
brought the state into the daily lives of border 
residents for the first time". En los pr6ximos 
apartados del esrudio, Derby sugiere que 
la transformaci6n del horde fronterizo clo 
minicohaitiano en parte de una econornfa 

8 Pefia Batlle, "La patria nueva", 1954, pp. 103 
122, citado por Mateo, Mito, 1993, p. 115. 

rninicana de la Era, segiin Mateo, pas6 
del asombro del crimen a la aceptaci6n y 
la resemantizaci6n del mismo; si hay fron 
teras nacionales, es porque hubo muertes, 
matanza. No es casual que Manuel Arturo 
Pefia Batlle, uno de los inceleccuales mas 
prominences del trujillaco y el experco en 
cuestiones fronterizas del regimen, apun 
tara que: "El porvenir de la republics, la 
suerte sustancial de nuestro pueblo de 
pende de sus fronteras", y que "La parria 
nueva vive antes que en ninguna otra par 
te, en las nuevas fronceras".8 

Emender la froncera como una lfnea 
epica, como un espacio donde se libraba 
una batalla en la que estaba en juego la 
naci6n, proporciona claves que facilitan 
el acercamienco a la literacura que deseo 
manejar. Sin embargo, tomo distancia del 
trabajo de Mateo en Canto lo que el ana 
lizo foe el significado y la constitucion 
en rnito de la masacre de haitianos. La 
masacre es parte de la epica que es anali 
zada por Mateo, pero, (puede entenderse 
como el capftulo final de la epica fronce 
riza del trujillato? A parcir de aquel mo 
menco, (Se inicia 0 se continua otra epica 
fronteriza? Vale preguncarse c6mo la no 
ci6n epica de la fronrera incidi6 sabre las 
formas que asumi6 la represencaci6n del 
espacio fronrerizo. Adernas, vale la pena 
pregunrarse c6mo representaron los le 
trados de la Era la epica fronreriza, no la 
matanza en sf, sino la legitimaci6n his 
t6rica de la misma. (Cwiles fueron y c6mo 
foeron pensados los heroes que precedie 
ron a Trujillo en la gesta fronceriza? La 
sangre y la rnuerte, cabonaron desde antes 
esa historia 0 solo foe fertilizada para 
cerrarla? 
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medida en que el tema fronterizo dej6 de 
ser un mero problema de Ifrnites territo 
riales y se rransform6 discursivamenre en 
un problema de la nacionalidad domini 
cana, el destino de los dominicanos habi 
tantes de la frontera qued6 vinculado al 
proyecto nacional. 

Llama la atenci6n que la autora no tra 
baje la construcci6n que tienen los letra 
dos dominicanos sabre los haitianos antes 
del paso de la frontera a borde, lo que 
fundamenta su estudio. Su trabajo sugiere 
que, mientras los contactos entre domini 
canos y haitianos estuvieron enmarcados 
dentro de la noci6n de frontera, los letra 
dos dominicanos no prestaron atenci6n a 
lo que alli acontecfa, en la medida en que 
no era asumido como peligroso. Y, por 
consiguienre, que fue el reconocimiento 
del intercambio, tras el paso de fronrera a 
borde, sumado a una aspiraci6n de control 
ya una idea de naci6n amenazada, lo que 
active la mirada de los lerrados y politicos 
dominicanos, y lo que impuls6 una resig 
nificaci6n de las relaciones entre haitianos 
y dominicanos. 

Uno de los argumentos clave del li 
bro La isla imaginada: historia, identidad 
y utopia en La Espanola, de Pedro L. San 
Miguel, es que durance la primera mi rad 
del siglo xx, los inrelecruales en la Repu 
blica Dominicana conformaron una me 
moria muy particular de su historia. Or 
ganizaron su pasado y llegaron a la 
conclusion de que en el mismo se sufri6 
una gran perdida, e idenrificaron una caf 
da, escisi6n o fractura en el devenir de ese 
pafs caribefio, Esa discontinuidad en el 
desarrollo hist6rico provoc6, entre otras 
cosas, el surgimienro de la colonia fiancesa 
de SaintDomingue y eventualmente de 
la repiiblica de Haiti. El entendido tra 
gico de la historia fue cormin entre los 

global marc6 la resignificaci6n de la rela 
ci6n entre los vecinos fronterizos. En ese 
sentido, su idea de borde sugiere una con 
cepci6n de un espacio controlado y regu 
lado por el Esrado. 

Derby enmarca la masacre de haitia 
nos de 193 7 en el conrexro de la aspira 
cion del Esrado trujillista a cerrar y con 
trolar efecrivamente la fronrera, a tales 
efectos sefiala: "official antiHaitianism in 
the Dominican Republic, the reigning national 
dogmas ever since the massacre, sharpened the 
meaning of the border, seeking to render what 
was previously a porous frontier into an immu 
table scar". Los planteamientos de Derby 
son sugestivos en relaci6n con las ideas 
de barbarie y peligrosidad que constru 
yeron las elites y las sectores populares 
dominicanos sobre las hairianos, las que 
legirirnaran, segun ella, la masacre. 

Derby enriende que la vida en la fron 
tera ha pasado por una rransformaci6n 
que facilita el inrercambio entre ambos 
paises. Para ella, la frontera, antes de cons 
ti tuir una barrera que impide el flujo, ya 
sea de personas o bienes, facilita los con 
tactos de todo tipo en la medida en que 
la fronrera es un espacio abierto, con baja 
densidad poblacional y carente de regula 
cion. En cambio, el borde, segtin Derby, 
en la medida en que su espacio esta hahi 
tado tambien propende al contacto y al 
establecimiento de relaciones entre ambos 
lados, mas esos conractos son regulados 
por el Estado, ya que el borde es entendi 
do como la piel del cuerpo de la naci6n, 
en zona de conracto con el exterior. La 
aurora destaca que la aspiraci6n del Es 
tado dominicano por cerrar y controlar la 
frontera alrer6 el significado de lo haitiano 
en el imaginario dorninicano, pero tam 
bien transform6 la idenridad de los habi 
tantes dominicanos de la frontera. En la 
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13 White, Tropics, 1995; Metahistoria,1992, y 
Contenido, 1992. Vease ademas, Certeau, Escritura, 
1993; Munslow, Deconstruaing, 1997; Kellner, Lan 
guage, 1989; San Miguel, "Falsos", 1999, pp. 3362; 
Pabon, "(Dexonsrruye", 1998, pfJ. 617. 

analizar algunos textos historiograficos y 
ensayfsticos de autores vinculados al 
trujillato; pretendo realizar un esrudio sa 
bre la conformaci6n de sus ideas espacia 
les sobre la fronrera y su paisaje, y c6mo 
estas fueron vinculadas a SUS ideas sabre 
la historia. 

Adernas, es mi intenci6n resaltar la 
preponderancia de la imaginaci6n geogra 
fica de la frontera en la conformaci6n de 
las ideas de naci6n dominicana articula 
das en sus trabajos. La imaginaci6n de la 
geograffa y el ordenamiento del espacio 
es fundamental para la conformaci6n de 
las ideas de nacion. Esras .ideas geografi 
cas hay que entenderlas coma pane de la 
construcci6n de un paisaje (que puede ser 
ideal, que lo fue y se perdi6 o uno que es 
necesario domesticar) en el cual mirarse e 
identificarse. El discurso de lo nacional 
reconoce y reitera un cuerpo de la patria, 
por lo que el imaginario geografico queda 
regisrrado y es represenrado en obras de 
caracter acadernico, en libros de divulga 
ci6n hist6rica y geografica y en obras lite 
rarias. Considero que la geograffa coma 
disciplina y el pensamiento geografico 
son fundamenrales en las ideas de naci6n 
y, sobre todo, en la legitimizaci6n del es 
pacio que le "corresponde" ocupar. Para 
ello se construye una rnernoria del espacio 
geografico y del paisaje que, a su vez, in 
cide en las formas que asume la represen 
taci6n de la naci6n. Al igual que hay irna 
ginaci6n hist6rica, un ordenamiento de 
la memoria y una utilizaci6n de figuras 
narrativas (poetica de la historia)13 para 

150 

10 San Miguel, Isla, 1997, p. 45. Vease adernas, 
Mateo, Mito, 1993. 

11 Rama, Ciudad, 1984. 
12 San Miguel, Isla, 1997, p. 45; Campesinos, 

1997, y "Ciudadania", 1999. Vease adernas, Inoa, 
Estado, 1994, y Marffiez, Agroindustria, 1993. 

sectores letrados de la sociedad domini 
cana de entonces, y respondi6 "a la frus 
traci6n de sus proyectos de regeneracion 
social y a los vfnculos con el poder polf 
tico" .10 Ante tal panorama, durante la 
primera mitad del siglo xx, los letrados11 
dominicanos se lanzaron a conformar el 
establecimiento de un Estado con la fuer 
za suficienre para validar la soberanfa na 
cional, adelantar la econornfa e "irnponer 
un programa civilizador". San Miguel 
afiade que este proyecto civilizador, ci 
mentado en el mercado y en el Estado na 
cional, tuvo coma interes principal la do 
mest i rar ion de las rnasas rurales del 
pafs. 12 Pero ese proyecto civilizador, abo 
cado a la constituci6n de un Estado nacio 
nal moderno, tuvo que intentar resolver 
problemas de espacios, lugares y formas. 
Era necesario construir la legitimidad del 
cuerpo de la patria en el cual quedaran 
vinculados de forma inseparable las con 
ceptos de pueblo, naci6n y Esrado a una 
idea de territorialidad. Para lograrlo fue 
imprescindible una producci6n intelec 
tual que ordenara el pasado dominicano 
y estableciera la relaci6n del mismo con 
ideas de territorialidad. 

En esre trabajo no pretendo estudiar la 
vision tragica de la historia que tuvieron 
Ios intelectuales dominicanos; mas bien 
deseo partir de la misma para plantear 
cual fue la imaginaci6n y el ordenamiento 
del espacio geografico fronterizo que rea 
lizaron algunos intelectuales identificados 
con la Era de Trujillo. Me concentro en 
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16 Gonzalez, "Pefia Batlle", 1994, pp. 1152. 
17 Ibid., p. 40. 

le correspondfa haber heredado a la Repu 
blica Dominicana. Esa es la coordenada 
de su discurso hisrorico que me interesa 
cartografiar: la importancia de las meta 
foras geograficas, especialmente de las cor 
p6reas, que emplea en la construccion de 
su narracion de la historia nacional. El 
discurso hisroricogeografico de esre autor 
explora la constitucion historica de la na 
cion dominicana, pero al unfsono consti 
tuye otro discurso que la ubica y contra 
pone en su relacion espacial con Haitf. 

La idea de nacion que esboza Pefia 
Batlle en sus trabajos ha sido muy bien 
trabajada por el historiador domincano 
Raymundo Gonzalez. 16 En su trabajo, 
Gonzalez destaca el itinerario del pen 
samiento de Peria Batlle que para el se 
desliza desde la asuncion de posturas na 
cionalistas y antiimperialistas hasta con 
cepciones reaccionarias y autoriatarias. 
Para Gonzalez la idea de nacion domini 
cana que construye Pefia Batlle implica 
una doble dimension: la material y la es 
piritual."? La primera dimension esta ca 
racterizada por la inseparabilidad de la 
relacion sociedadterritorio. La segun<la 
dimension, la espiritual, expone Gonzalez, 
esta formada por la expresion cultural. 
Partiendo de esta division, Gonzalez ana 
liza la densidad de ambas dimensiones a 
parrir de las ideas de Pefia Batlle sobre el 
pasado dominicano. Mi interes, sin em 
bargo, es analizar la significacion que Pefia 
Batlle construye del paisaje y la geograffa 
de la frontera y la manera en que, en ese 
paisaje construido por el, encuentra las 
claves historicoculturales que confirrnan 
su idea de nacion dominicana. De manera 
que no asumo la division de Gonzalez, ya 

14 Sabre el pensamiento de Manuel Arturo Pefia 
Batlle, vease Gonzalez, "Pena Batlle", 1994, pp. 11 
52; Gonzalez, Politica, 1999; San Miguel, Isla, 1997. 
Manuel Arruro Pefia Batlle (19021954) fue licencia 
do en derecho. Antes de pasar a las filas del trujillato 
particip6 en el movimiento nacionalista contra la 
ocupaci6n escadunidense. Durante el trujillaro ocu 
p6 los cargos de secretario de Estado de lo Interior y 
Policfa, secretario de Economfa Nacional y secretario 
de Relaciones Exceriores, fue diputado at Congreso 
Nacional y presidente de la Camara de Diputados. En 
el servicio diplornatico fue consejero jurfdico de la 
legaci6n dominicana en Haitf y embajador extraor 
dinario y plenipotenciario. Adernas, presidi6 la Co 
misi6n Delimitadora de la fromera con Haitf. 

15 San Miguel, Isla, 1997, p. 46. 

El historiador dominicano Manuel A. 
Pefia Batlle (19021954) fue una de las 
personas que mayor importancia le presto 
al tema de la frontera dorninicohaitiana. 
Pefia Batlle fue un intelectual que inicial 
mente renege del trujillato, pero que pos 
teriormente se convirrio en uno de sus 
intelectuales mas sofisticados. 14 Adernas, 
fue uno de los principales exponentes de 
una vision tragica de la historia dominica 
na, que identifica como uno de sus gran 
des desastres el surgimiento de la colonia 
francesa de SaintDomingue.15 Uno de 
los principales argurnentos de esre autor 
es que con el surgimiento de esra colonia 
quedo "truncado el terrirorio islefio" que 

TIEMPO, NACI6N Y GEOGRAFfA 
FRONTERIZA EN LAS NARRACIONES 
HIST6RICAS DE MANUEL ARWRO 
PENA BATLLE 

comunicar las "verdades de la historia", 
tambien hay una imaginacion geografica 
que es ordenada, compuesta y recom 
puesta. 
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19 Valga aclarar que el historiador tambien cons 
rruye su propio espacio desde donde habla y rrabaja. 
Se trara de un espacio privilegiado que posibilita una 
mirada hacia otros lugares y tiempos, incluidos sus 
rnuerros, para de esa rnanera transformarlos, mas bien 
resignificarlos. Vease Certeau, Escritura, 1993, pp. 
66118. 

20 Pena Batlle, Historia, 1988, p. 46. 

Los efectos del tiempo se inscriben en el 
espacio, quedando el paisaje propuesto 
como un archivotexto donde es posible 
encontrar las claves para entender el de 
venir hist6rico de la naci6n. La narraci6n 
de Pena Batlle propondra un paisaje ideal 
que se malogr6. 

Asf, hace un esfuerzo por unir el es 
pacio y el tiempo historico. 19 La froncera 
como lugar queda unido a una epoca par 
ticular: el tiempo en que no existfa como 
una zona peligrosa sino como un lugar 
bien concebido y beneficioso para el de 
sarrollo de la civilizaci6n. Se trata de un 
espacio que durance un tiempo determi 
nado, durance los primeros 100 afios de 
colonizaci6n, fue positivo desde la pers 
pectiva de la memoria nacional que re 
construye el autor; despues de esos 100 
afios iniciales, se convirti6 en un espacio 
negative. Lo que implica que, si hubiese 
seguido un rumbo hist6rico "normal", la 
historia no constituirfa una tragedia. Es 
precisamence la tragedia de vivir la sepa 
racion de un tiempo y un espacio ideal 
lo que motiva la indagaci6n hisrorica de 
Pena Batlle. 

Antes de las Devasraciones, comenta 
el auror, existia un "pafs homogeneo en su 
formaci6n social, completo en su exten 
sion geografica", cuyo destino estribaba 
en la evoluci6n arm6nica de sus elementos 
constitutivos. 20 Ese pafs contenfa el em 
bri6n de una nacionalidad y del cuerpo que 
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18 Pefia Batlle, Historia, 1988, p. XVI. 

que mi enteres es estudiar la manera 
en que Pena Batlle entiende su imbrica 
ci6n. 

En el libro Historia de la cuestuin fronte 
riza dominicohaitiana Pena Batlle resal 
ta el v.fnculo entre la geograffa y la histo 
ria nacional. Para el autor, la historia de la 
Republics Dominicana "esta estrecha 
mente ligada a sus problemas fronreri 
zos".18 Los que, segun el, tienen SU origen 
con el despoblamiento de las comunida 
des del noroeste y el oeste de la isla de 
1605 a 1906. Las llamadas Devastaciones 
fueron el despoblamiento de La Yaguana, 
Puerto Plata y Bayaha, La corona espafiola 
identific6 tales lugares como puntos de 
contrabando entre los pobladores de la 
region y los enemigos de Espana. La his 
toria de las Devastaciones es clave para la 
narraci6n de Pena Batlle; esos aconteci 
mientos fueron los que, segiin el, origina 
ron la deformaci6n de la dominicanidad 
y del cuerpo en el que habitaba. En ese 
sentido, en la narraci6n de Pefia Batlle, 
las Devastaciones funcionan como un dis 
positive ordenador de la hisroria dornini 
cana y la hai tiana. 

Para Pena Batlle, la historia y la geo 
graffa de La Espanola estan divididas en 
terminos temporales por las llamadas De 
vastaciones. Las marcas temporales utili 
zadas por el auror quedan inscritas sobre 
la geograffa de la isla. En su narraci6n, lo 
que posibilit6 la escisi6n del tiempo his 
t6rico de la naci6n dominicana tambien 
posibilit6 el establecimienro de la frontera 
como signo divisorio entre las naciones 
que ocupan el espacio insular. En ese sen 
tido, el paisaje de la fronrera qued6 mar 
cado por el efecro de las Devastaciones. 
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24 Pefia Batlle, Isla, 1988, p. 62. 
25 Ibid., pp. 6162. 
26 Cosgrove, Social, 1998, p. 231. 
27 Pefia Batlle, Historia, 1988, p. 46. 

se destruyeron literalmente la riqueza y la 
poblaci6n de muchisimo mas de me<lio 
pais; quedando en el oero medio solo un <le- 
bil reflejo de lo que el conjunto hubiera lle 
gado a ser por la via del desarrollo normal. 
Esta formidable amputaci6n a edad tan 
temprana producirfa, necesariamente, serias 
consecuencias en la salud y en el desenvol 

porada. 24 A esto se sumaba la abundancia 
de pescado en las costas, los rfos y lagunas, 
que no eran pocos. ~Que orra cosa podfa 
surgir de un paisaje que inclufa la tierra 
mas rica y fertil que se conoda, sino una 
naci6n robusta y ferril?25 Si Pefia Batlle 
siente extasis ante los Memoriales de L6pez 
de Castro, es por la riqueza que describen. 
La idea del paisaje que articula este aucor 
esra planceada en rorno al valor de uso de 
sus componentes. Lo sublime del paisaje 
queda subordinado a lo urilicario y pro 
ductivo del mismo. 26 

Sin embargo, despues de las Devasta 
ciones fue un pais "sin alientos", de respi 
raci6n dudosa, podrfamos decir que as 
matico, en la miseria y presto a recibir, 
sin remedio, "la lenta pero segura penetra 
ci6n de fuerzas sociales extrafias a sus 
esencias", 27 sin capacidad suficience para 
enfrencarlas. Pena Batlle concibe el espa 
cio geografico dominicano como un cuer 
po enfermo que serfa heredado de gene 
raci6n en generaci6n, sin que ninguna se 
hubiese atrevido a sanearlo, a curar la en 
fermedad que lo aquejaba. Lo que se des 
truy6, comenca, fue el fundamento de la 
colonizaci6n: 

21 Pefia Batlle, Isla, 1988. 
22 Ibid., p. 61. 
23 Lopez de Castro, Memoriales, cicada por Pefia 

Batlle, Isla, 1988, pp. 6162. 

la albergarfa. Para dramatizar la riqueza 
que se cuvo, en otro de sus libros21 cita 
extensamente a Baltasar Lopez de Castro, 
escribano de Camara de la Cancillerfa y 
residence de la ciudad de Santo Domingo, 
quien escribio en 1598 Memoriales de! 
arbitrio para el remedio de los rescates en la 
isla Espanola. Las citas de Lopez de Castro 
confirman la belleza y la riqueza de La 
Espanola, especialmence la de la parte nor 
te y oeste de la isla. 

En la hiscoria y el paisaje que cons 
truye Pefia Batlle, belleza y riqueza van de 
la mano, son equivalences. No es un pai 
saje bello por su cornposicion de colores 
y formas, es un paisaje hermoso en canto 
significa oportunidades econ6micas. En 
su argumencaci6n, los comencarios este 
ticos sobre el paisaje que describe Lopez 
de Castro rerniten a lo econ6mico. Sefiala 
Peria Batlle sobre el memorial: "Aquf ha 
bla Lopez de Castro del concenido poten 
cial de la economfa de la colonia, que con 
cualquiera de sus renglones", y cita: "harfa 
a un reino bien gobernado, rico, porque 
la tierra es capaz de dar abundantisima 
menre lo que la mas ferril del mundo".22 

Es ahi donde se establece la seduccion del 
paisaje. El paisaje del oeste de la isla in 
cluye la Cierra mas rica y fertil que se co 
noce, "porque ademas del oro que allf hay, 
que es en tanta abundancia queen cual 
quier rfo de los que riene (que son mu 
chos) se halla hasta en el de la Ozama que 
pasa junco a las casas de la dicha ciu 
dad" ;23 la tierra era tan prodigiosa que el 
ganado vacuno nacfa en cualquier tern 
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29 Ibid., p. 46. 
30 Ibid. 
31 Ibid., p. 59. 
32 Ibid., p. 52. 

de "patologfa social", argumenta que sin 
las Devastaciones, la historia dominicana 
hubiese sido diferente, y la integridad te 
rritorial se hubiera mantenido: "es muy 
probable que fueramos hoy un pafs de na 
turaleza muy distinta ya que, cuando me 
nos, serfarnos duefios de la totalidad de 
la isla y nuestra poblaci6n serfa de un tipo 
muy superior a la actual". 29 Esos son dos 
factores esenciales, raza y geograffa, para 
la fundaci6n de la naci6n que imagina el 
autor, Su idea de naci6n apunta hacia una 
homogeneidad racial y una insularidad 
no compartida, tambien hornogenea, Para 
Pena Batlle, con esos dos factores a su fa- 
vor, hubiese sido suficiente para que la 
nacionalidad "un tanto confusa e inexpre 
siva, que hoy se mantiene sabre algo mas 
de la rnitad de la isla, habrfa seguido en 
su desarrollo, indefectible, una trayectoria 
menos accidentada, mas firme, mas se 
gura" .30 

Para este historiador, el resultado ne 
gativo de las Devastaciones fue doble, ya 
que debido a la forzosa escisi6n del terri 
torio insular, la Repiiblica Dominicana 
qued6 constituida por la peor parte de la 
isla en terrninos geograficos, especialmen 
te en rerminos de puertos y salidas hacia 
el mar. Segun el, se perdieron "los mejores 
centros rnarftimos: los puertos del nor 
re". 31 Con las Devastaciones "desapareci6 
una gran fuente de produccion", lo que 
implic6 que la colonia perdiera "de cuajo, 
el mas importante puntal de SU economfa 
y de su vida: el comercio libre". 12 Vida 
material y personalidad nacional van de la 

154 

28 Ibid., p. 37. 

De la cita anterior se desprenden va 
rias de las ideas que fundamentan la argu 
mentaci6n del autor. Primero, la rnetafora 
principal que representa su idea de naci6n 
es organica, Por consiguienre, codas las 
partes del organismo nacional tienen una 
funci6n particular, se supone que haya 
una complemenrariedad y dependencia 
entre ellas. Segundo, la metafora organica 
plantea una concepci6n evolutiva de la 
historia y del desarrollo del organismo, 
que en este caso fue sacado de su rumbo 
16gico. En tercer lugar, el problema para 
el autor fue que una de las partes del or 
ganismo fue amputada, rompiendo la 16 
gica del funcionamiento del conjunto 
organico y, lo peor de todo, 0 lo mas tra 
gico, fue que la herida provocada no fue 
cauterizada, no cicatriz6 y se infect6. Por 
lo tanto, y en cuarto lugar, si se trata de 
un organismo enfermo, que supura por 
una herida, la frontera, lo que hay que 
hacer, para beneficio de la naci6n y del 
conjunto que resta, es sanearla, limpiarla, 
curarle la infecci6n para prevenir el con 
tagio del resto del organismo. Si el pro 
blema es de salud, de infecci6n, entonces 
lo que hay que hacer, parece sugerir Pefia 
Batlle, es desinfectar el area, iniciar un 
trararniento medico para identificar las 
causas de la enfermedad y controlarla allf 
mismo, en el lugar donde mas peligrosa 
mente se manifiesta, para evitar su propa 
gaci6n. 

En su busqueda de c6mo y por que la 
Repiiblica Dominicana lleg6 a ser un caso 

vimiento del pafs. La vida colectiva domini 
cana serfa, de ahf en adelante y hasta cierto 
punto, un caso de patologfa social. 28 
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36 Pefia Batlle, Sentido, 1943, p. 7. 
37 Ibid., p. 12. 
38 Daniels, "Political", 1988, p. 43. Daniels co 

rnenta que para Barthes the ideological power of trees as 
a symbols resides in their particular compound of the 
natural and the political. Their political quality (the social 
facts of their cultivation and management) fades, purified 
by the discourse of the natural, p. 73. 

extrema mismo de nuestra frontera una 
nueva jurisdicci6n provincial". 36 

La conferencia Pefia Batlle es parte del 
programa polf tico de dominicanizaci6n 
fronteriza. Sus argumentos, los recuerdos 
a los que recurre y las advertencias que 
establece, son enfiiticos y concentrados. 
Invitan al publico a recordar, allf mismo 
en la fronrera, el lugar donde mas disper 
sas estan las semillas de la hispanidad 
sembradas por los iniciadores de la colo 
nizaci6n que, para el, fue el origen cormin 
de todos los dominicanos. El tronco "puro 
y hornogeneo" sembrado en la "unidad 
geografica de la isla" debi6 permanecer 
asf, "a no ser por el injerto" que se "acoplo 
en el tronco prfstino para infeccionar su 
savia con la de agentes profunda y fatal 
rnenre disrincos de los queen el principio 
crecieron en La Espafiola".37 Las metaforas 
que apelan a la naturaleza y a los arboles 
son importantes para la idea de naci6n 
que organiza el pensamiento de Pena 
Batlle y para interpelar de manera mas 
efectiva a su publico, Como ha argumen 
tado Stephen Daniels, "woodland imagery 
was deployed to symbolize, and so naturalize, 
varying and conflicting views of what social 
order was or ought to have be". 38 Las referen 
cias a los arboles ya los bosques son uti 
lizadas para politizar y naturalizar las re 
laciones sociales en la medida en que 
refieren a una permanencia, un afinca 

33 Ibid. 
34 Para un resumen de! proyecto vease Machado, 

Dominicanizacidn, 1955. 
35 Inoa, Azztcar, 1999, p. 211. 

Mas la acci6n "rnedica" en la frontera du 
rante el trujillato se inici6 con la matanza 
de haitianos en octubre de 1937. Poste 
rior a este acontecimiento el gobierno de 
Trujillo puso en practica el plan de do 
minicanizaci6n fronteriza34 que le propor 
cionarfa legitimidad politica e hist6rica 
al "corte", as! fue nombrado popularrnen 
te el asesinato de miles de haitianos, ya 
la polfrica de Trujillo reference a la fron 
tera. Probablemente el ide6logo principal 
del plan fue Pefia Batlle, a la saz6n presi 
dente de la Camara de Diputados. La 
inauguraci6n del proyecto ocurri6 el 16 
de noviembre de 1942 en la actividad en 
que se design6 la poblaci6n de Elfas Pifias 
coma jurisdiccion provincial en la Zona 
de la frontera. En el mejor estilo rrujillis 
ta, la actividad induy6 un desfile de ca 
ballerfa de 4 000 jineres y nueve discur 
sos,35 reuni6 a 12 000 pobladores de la 
region de la frontera, que se congregaron 
para contemplar "el significado que el 
generalfsimo Trujillo ha querido atribuir 
a su bien loada iniciativa de crear en el 

"No ECHEIS EN OLVIDO ESTA 
ADVERTENCIA" 

mano en la argumentaci6n de este histo 
riador. De la primera dependera el desa 
rrollo de la segunda. El destrongue de la 
actividad econ6mica y de la geograffa 
repercuti6 en el "languidecimiento pro 
fundo de la poblaci6n, la miseria y, en 
conscuencia, el destronque de la futura 
nacionalidad". 33 
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41 Ibid., p. 7. 

El valor adjudicado por Pefia Batlle a 
la polftica fronteriza de Trujillo se lo pro 
porciona el propio dictador en la medida 
en que se percat6 de que el paisaje, si no 
se atendfa, se perderfa para siempre y, con 
el mismo, lo que quedaba de la nacionali 
dad dominicana en aquellos lugares. 

La conferencia de Pefia Batlle resal ta la 
superaci6n de una temporalidad hist6rica. 
Ese enfasis es fundamental en tanto se tra 
ta del choque de un antes y un ahora. El 
encuentro de ambas temporalidades, el 
pasado de la frontera y el presente repre 
sentado por Trujillo en el espacio fronte 
rizo marcara el rerrnino de una epoca y 
la inauguraci6n del porvenir. La diferen 
cia entre los dos tiempos hist6ricos fue la 
manera de enfocar y enfrentar los proble 
mas fronterizos. Pefia Batlle pens6 una 
historia de las acciones del gobierno en 
marcada en una idea, para el, limitada de 
la importancia de las fronteras; esa idea 
esraba anclada exclusivamente en la de 

despues de largos afios de alternativas y 
constante labor logramos finalmenre dejar 
solucionado [gracias a Trujillo] la mas vieja, 
diflcil y complicada cuesti6n de Estado que 
haya ocupado jamas la rnente y la atenci6n 
de nuestros gobernantes.41 

vertirse en la diferencia de la cual desea 
separarla Peria Batlle. Lo nefasto de esre 
argumento es que biologfa y cultura, 
biologfa y civilizaci6n van de la mano y la 
primera condiciona sin remedio a la se 
gunda. 

La continuidad hist6rica de la tragedia 
dominicana lleg6 a su final con la puesta 
en practice del plan fronterizo. Sefiala 
Pefia Batlle que 

39 Davis, "Evocative", 1988, pp. 3242; adernas, 
Schama, Landscape, 1995, pp. 223242. 

40 Pefia Batlle, Sentido, 1943, p. 9. 

miento, y a un orden natural que com 
pone el paisaje deseado, ya sea el natural 
o el social. 

En el caso de Pefia Batlle, la naci6n 
es proyectada como un arbol poderoso, 
de tronco fuerte, ancho, puro y saludable, 
plantado en una geograffa entera, unida 
por las rakes que ya habian comenzado 
a compactar la tierra de la cual se nutria. 
El acto de plantar acennia la impresi6n 
de propiedad y control sobre la tierra. 39 El 
espacio donde fue plantada la civilizaci6n 
era un espacio limpio y saludable, que 
fue degradado con el injerto, la colonia 
francesa y posteriormente por Haid: lo 
que vino de afuera, lo artificial que co 
rrompi6 con su presencia la pureza de lo 
ya establecido, de lo anterior. El injerto 
es sucio, artificial e impuesto y, por lo 
tanto, es la causa de las desgracias cente 
narias debido a que alter6 el paisaje idilico 
que conformaba el cuerpo de la naci6n. 

El reconocimiento del peligro a la 
contaminaci6n es lo que, para el autor, le 
proporciona sentido a la polf tica de Tru 
jillo en la frontera. La certeza de esa po 
lftica esta anclada en la afirmaci6n de que 
"la penetraci6n viene de oeste a este, y 
del otro lado no hay, ni habra jamas, inte 
res fundamental en contener y poner cli 
que a la corriente de una expansion social 
y biol6gicamente encauzada contra noso 
tros". 40 El enemigo identificado es peli 
groso en la medida en que altera la com 
posici6n y la organizaci6n de la sociedad 
dominicana. Con su presencia, se juega 
la composici6n biol6gica de la patria, sus 
esencias naturales; la dominicanidad corre 
el riesgo de dejar de ser lo que es y con 
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45 Ibid., p. 11. 

Esa mirada constata, confirma una 
verdad de un paisaje en peligro. La mira 
da gue consrruye Peria Batlle no es lateral, 
ni sigilosa; la acci6n de mirar no pretende 
pasar inadvertida. Toda lo contrario, es una 
mirada decidida y confrontadora de un 
problema gue, con solo mirarlo, ha co 
menzado a ser resuelto, Para Pena Batlle, 
Trujillo habfa entendido que la alrernativa 
era transformar el paisaje de la frontera, 
gue habfa gue resembrar allf mismo la 
dominicanidad. Esa iba a ser la base fun 
damental de la polftica fronceriza. No era 
solo marcar el espacio, como el lo demos 
tro en sus trabajos historicos y jurfdicos: 
habfa gue garantizar la separaci6n. Y el 
primer paso hacia la superaci6n del pasa 
do rragico, era percatarse de la imposibi 
lidad de coexistir. 

Pefia Batlle entiende que la unica 
polf cica posible era la construccion de la 
saciedad dominicana en la region fronte 
riza. Descarta de plano la posibilidad de 
la convivencia entre ambos pueblos; la 

las taras ancestrales, el primitivismo sin evo 
luci6n posible que mantiene en estado prfs 
tino, inalterable, las viejas y negativas cos 
tumbres de nuestros vecinos, precisamente 
aquel que mas en contacto se mantiene, por 
su5 necesidades, con nuestros centros fronte 
rizos/? 

mas alla de la mera demarcaci6n. Tam 
bien ha vista, "con cerrera mirada de es 
radisra'', la forma en que se ha multipli 
cado "geometricamente" la poblacion 
haitiana, lo precario de su economfa y la 
"desproporcion" entre la densidad pobla 
cional de Haiti y su extension territorial. 
Por ultimo, Trujillo vio 
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42 Ibid., p. 9. 
43 Ibid., p. 10. 
44 Ibid., p. 7. 

marcaci6n. Sefiala gue "hasta hoy los 
gobiernos dominicanos habfan enfocado el 
problema fronterizo sino como una sim 
ple cuesrion de lfrnires", sin ningun tipo 
de conciencia de lo gue estaba en juego.42 
Las zonas fronterizas habfan estado aban 
donadas a su suerte, sin una norma guber 
nativa que las dirigiera y les diera sentido. 
Era en la falta de orden y de gabierna 
dande estribaba el problema; par esa la 
accion gubernativa seria "la iinica capaz 
de afianzar intereses y crear econamfa" .43 
Camlin pasado y cornun parvenir seran 
las claves para que los nacionales dornini 
canos sean parte de una idea hornogenea 
de naci6n. Par ser la zana fromeriza dande 
la identidad se licuaba, era imperiasa 
atenderla y ensefiarle a los habitantes de 
la region quienes eran y a donde perte 
necfan. 

Gracias a la polftica de Trujillo, el hoy 
de Pefia Batlle resultaba prornetedor e 
iniciaba los nuevos tiempos. El, coma le 
trado, fue parte de esa inauguracion, de 
esa nueva polf tica. La conferencia fue lefda 
en Elfas Pifias, una nueva villa, par lo gue 
representaba una alteracion o redefinicion 
del mapa de la frantera. La polftica des 
plegada par el Estado trujillista no solo 
alteraba el paisaje fronterizo materialmen 
te, sino gue modificaba sirnbolicamenre 
el mapa. "En el extremo misma de la 
fromera" se creaba una nueva "jurisdic 
cion provincial":44 un nuevo lugar organi 
zado y vinculado al centro de la nacion, 
custodiado por ella. El acto inaugural era 
festive en la medida en que Trujillo "ha 
visto" y lefdo el paisaje fronterizo y se 
ha convencido de gue sus problemas van 
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una guerra en distintos registros como el 
cultural y el racial. Es en relaci6n con es 
tos registros que este autor construini el 
paisaje de la frontera que Iegitimara sus 
ideas sabre la naci6n dominicana y el pe 
ligro que corre. Como es sabido, Balaguer 
fue uno de los colaboradores mas cercanos 
de Trujillo.47 Durante la dictadura ocup6 
varies puestos de importancia, como la 
Secretarfa de Educaci6n, carteras diplo 
maticas y la presidencia. Pero para Ro 
berto Cassa, Balaguer se conform6 mas 
como un ide6logo de la dictadura que 
como un politico. Arguye que "lo esencial 
en su carrera burocratica consistio en una 
destacada participaci6n en la elaboraci6n 
que le daba sustenro doctrinal a la ti 
ranfa".48 

Para Balaguer el termino naci6n im 
plicaba asuntos de caracter moral y natu 
ral. El orden moral inclufa aspectos rela 
tivos al idioma, la religion y "la unidad 
historica"; el orden natural se consrituia 
por "la raza y otros factores flsicos". Por 
consiguiente, los nacionales debfan com 
partir caracterfsticas culturales y naturales 
que homogenicen a sus miembros, los 
impliquen y los impulsen a organizarse 
como un Estado en cuya "estructura juri 
dica" se contemplen "tres elementos esen 
ciales: la poblaci6n, el territorio y la sobe 
ranfa". 49 Los problemas que tiene que 
atender un Estadonacion estaran vincula 
dos a aspectos dernograficos, geograficos 
y de poder. Para el autor, la Republica 
Dominicana se ha enfrentado constante 
mente a problemas dernograficos relacio 

46 Ibid. 

Joaquin Balaguer tambien concibi6 la 
historia dominicana coma un devenir sig 
nado por la desgracia y la guerra. Pero 

BIOLOGIA, BIOGRAFfA Y PAISAJE 
FRONTERIZO EN) OAQUIN BALAGUER 

Manuel Arturo Pefia Batlle desarroll6 
una vigorosa imaginaci6n histories y geo 
grafica en la cual fueron vinculados los 
conceptos naci6n y geograffa. Para el, el 
problema nacional dominicano estaba sig 
nado por la escisi6n del territorio y el es 
tablecimiento de otro Estado en el espacio 
insular. Esto constitufa una aberraci6n 
historica y geografica debido a que su 
concepci6n de la geograffa de insularidad 
exclufa la posibilidad de la coexistencia 
de dos naciones en una misma isla. En 
ese sentido, una de las caracterfsticas del 
problema nacional dominicano fue tener 
que vivir y sufrir una dualidad polftica 
en una singularidad geografica, 

que cada uno haga su vida en el lirnite ma 
terial de sus posesiones, sin que seamos no 
sotros los llamados a sufrir las consecuen 
cias de la fatalidad geografica e hisrorica del 
dualismo en que se reparte la isla, que una 
e indivisible hallo y una e indivisa debi6 
transmitirnos Espafia.46 

resiembra de la dominicanidad garanti 
zarfa la separaci6n afiorada. El paisaje 
donde debe existir la naci6n dominicana 
que el imagina, solo se toma coma tal en 
la medida en que vivir en la totalidad del 
territorio insular se asume como una irn 
posibilidad tragica, En terrninos espacia 
les, la unica polf tica posible era 
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Para el, ambas practices se han torna 
do en parte del paisaje de la frontera, en 
la medida en que el vudii y las creencias 
religiosas haitianas se han apoderado "de 

costurnbres ex6ticas que no solo conspiraban 
contra la moralidad del pueblo dominicano, 
sino rarnbien contra la unidad <lei senti 
rniento religioso. El incesto y otras practicas 
no menos barbaras, contrarias a la instiru 
ci6n cristiana de la familia, no son raros en 
los bajos fondos de la poblaci6n haitiana. 

tiana. Balaguer compone un paisaje des 
nacionalizado de la region ya que "la so 
berania dominicana era nominal en esas 
comarcas que perdieron rapidarnente una 
gran parte de SUS caracteres somaticos y 
pasaron a ser espiritualrnente y econ6mi 
camente una dependencia del pais veci 
no". 52 Para Balaguer, una expresi6n de la 
soberanfa nacional debfa ser la inrerdepen 
dencia econ6mica de todas las partes del 
cuerpo de la patria en un mercado nacio 
nal. En cambio, lo que observa en el pai 
saje de la frontera es que el Centro econ6 
micos dominicano no ejerce su soberanfa 
en esos lugares. La expresi6n de otra eco 
nomia, con otro tipo de coordenadas, 
provocaba que los hordes del cuerpo na 
cional se subordinen a los intereses hai 
tianos, que remiten a otro centro. 

Orra frontera que Balaguer ve desmo 
ronarse es la frontera moral. Para el, el 
contacto con lo inferior del pueblo hai 
tiano ha provocado que se adopten sus 
bajas pracricas y sus "costumbres exoti 
cas", El paisaje de la frontera moral que 
relata el autor es un paisaje invadido por 
los rasgos de lo haitiano, .donde es posible 
identificar las 
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nados con su baja densidad poblacional 
y con la "africanizaci6n de la raza debido 
a la vecindad con Haiti". Los problemas 
territoriales los divide en tres aspecros: la 
demarcaci6n fronteriza, "el de la preser 
vaci6n de la soberanfa en cuanto esta se 
confunde con el respeto debido al territo 
rio y el de la nacionalizaci6n de las zonas 
fronrerizas't.P? De esta manera, la integri 
dad del territorio es considerada como 
parte esencial en la constituci6n de la na 
ci6n. Su defensa, violaci6n y delirnitacion 
se convierten en resortes discursivos de la 
narraci6n que realiza Balaguer. En sus 
libros opera una suerte de juego territo 
rial y espacial donde la epica nacional se 
pone a prueba frente a un enernigo po 
deroso en varios aspectos: el cultural, el 
religioso y el biol6gico. Tai prueba tiene 
su punto decisivo en la frontera. 

Llama la atenci6n que la idea de fron 
tera de Balaguer no rernite exclusivamen 
te a las fronteras internacionales. Idemifica 
como violadas a la frontera econ6mica y a 
la frontera moral. La fronrera econ6mica 
ha sido transformada y subordinada a los 
circuitos comerciales haitianos. Balaguer 
reconstruye los contornos del territorio 
que ocupa esa geograffa econ6mica que 
ya no depende del comercio dirigido des 
de la Republics Dominicana. Para esre 
autor, la naci6n econ6mica se desdibuja 
en lugares como Dajabon y Elias Pina, 
"adernas de gran parte del territorio de 
las [provincias] actualrnente denominadas 
Pedernales, Independencia, Bahoruco y 
San Juan de la Maguana''. 51 La desnacio 
nalizaci6n econ6mica habfa llegado a tal 
extrema que en esos lugares la moneda 
circulante hasra 1930 era la gourde hai 
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rrollo y la creaci6n de una polftica fron 
teriza adguieren caracter de premura. La 
frontera adquiere un significado de peli 
gro en cuanto el contacto con el "otro" 
haitiano es inevitable si nose regula. Para 
Balaguer, es necesario reincorporar la eco 
nomfa de las zonas fronterizas "a la econo 
mfa dominicana, desarrollando sus rique 
zas agrf colas y regulando el comercio 
internacional".56 Loque esta irnplfciro es 
la invenci6n de una nueva geograffa por 
que en la tierra fronteriza la naturaleza 
no se mostraba propicia al esfuerzo hu 
mano. 57 A diferencia de Pefia Batlle, Ba 
laguer considera que el paisaje natural no 
favorecfa la economfa agrf cola, lo que irn 
plicaba que para hacerla productiva habfa 
que transformarla. Habfa que crear un 
nuevo paisaje donde las aguas y la tierra 
fueran controladas por la fuerza y la agi 
lidad de los hombres. 

En la discursiva de Balaguer, el con 
trol del espacio no se concretiza hasta 
tanto el mismo no sea productivo. La pro 
ductividad sera la clave de la renacionali 
zaci6n. Si el paisaje en si mismo no es ca 
paz de producir econ6micamente para la 
naci6n, entonces hay que transformarlo, 
ayudarlo a ser productivo. El fomento de 
la economfa agrfcola, sefi.ala, requerfa "la 
construccion de obras costosas para el 
aprovechamiento de las aguas, abriendo 
en unos casos extensos canales de riego y 
levantando en otros poderosas represas 
y estructuras artificiales para impedir la 
erosion". 58 La naturaleza y sus salvajes 
tendrfan que ceder ante los simbolos de la 
modernidad que transformarfan el paisaje 
fronterizo; habfa que construir para poder 53 Ibid., p. 83. 

54 Ibid., p. 50. Para un ejemplo de esta forma 
de pensamiento en la Repiiblica Dominicana vease 
Lopez, Alimentaci6n, 1985. 

55 Balaguer, Isla, 1983, p. 52. 

gran parte de la poblaci6n dominicana en 
las zonas fronterizas". 5 3 

Los sujetos que pueblan la frontera 
que narra Balaguer esran infectados con lo 
peor del componente haitiano. El campo 
de la frontera se convirti6 en el "lugar 
mas id6neo del pafs para el desarrollo de 
la delincuencia", 54 El campesino dornini 
cano se transform6 al tener contacto con 
el negro; se hizo frugal y adquiri6 sus vi 
cios. La degeneraci6n de la raza, en la dis 
cursiva balaguerista, significa la degene 
raci6n de la naci6n, lo que es igual a que 
la moral y las costumbres queden supedi 
tadas a las aspectos raciales y biol6gicos de 
los individuos. La mezcla y la hibridez 
atentan contra la homogeneidad de la na 
ci6n sofiada por Balaguer y, como pro 
pende al relajamiento de las costumbres 
y las tradiciones nacionales, viabilizan los 
peores aspectos de la cultura inferior. Lo 

. que explica, segun el, el aurnento de la 
criminalidad y la delincuencia en las co 
marcas fronterizas. "El robo de ganado y 
el hurto de frutos fueron cornunes'P? en 
aquellos parajes. 

Una mirada aterrada organiza el es 
pacio fronterizo para percatarse de que 
ese espacio corresponde mas a su idea de 
Haitf gue a la imagen de la Republics 
Dominicana de sus deseos. El problerna, 
desde el punto de vista del discurso de la 
naci6n biol6gica que asume Balaguer era 
aprernianre, ya que estaba cambiando la 
constitucion de la raza y esta determina, 
segun esta concepci6n, las expresiones 
culturales. Ante este panorama, el desa 
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espacios periferales pueden ser los Iimites 
de las ciudades o "los Ifrnites del mundo". 
Por ello, mas alla de los lfrnites espaciales 
de la civilizaci6n, "there were untamed peo 
ple and untamed nature", 62 y se deseara su 
colonizaci6n o su total "distanciamiemo. 

Segun David Sibley, a pesar de que 
los if mites de la civilizaci6n esran mar 
cados por lo grotesco de los habitanres de 
esas zonas, los mismos no son totalmente 
diferentes, en terminos ffsicos, de los su 
puestos civilizados. Son "irnperfectos", ff- 
sicamente deformes, negros o tienen otras 
caracterisricas que los distancian del "es 
tandar" del blanco europeo. 63 El proble 
ma para los que se sienten amenazados es 
mas grave en ranto lo grotesco no es solo 
lo que se encuentra afuera, sino que entre 
ambos espacios existe una zona de con 
tacto, de hibridaci6n y de mezcla donde 
se concretiza un "otro" del cual, irrerne 
diablemente, el nosotros forma parte. Para 
Balaguer, el rayano es un "sujeto de nacio 
nalidad dudosa que vive al margen de las 
dos fronteras y se expresa con la misma 
naturalidad en espafiol y en el dialecto 
haitiano".64 Arguye que se trata de sujetos 
desmemoriados que han perdido contacto 
con el espfritu nacional dominicano. El 
proyecto estribaba en vincularlos nueva 
mente a la naci6n. 

Para Balaguer, la tradici6n cultural 
dominicana no descansa necesariamente 
en la tierra de la frontera, sino en el com 
ponente biol6gico hispano. Sugiere que 
la tierra y el paisaje en sf mismos no dicen 
nada y que es la actividad cultural de los 
seres humanos la que le imprime marcas 
y lo transforma. En ese sentido, el atraso 
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domesticar y hacer reconocible para la na 
ci6n la economfa fromeriza. La ciudad y 
sus representantes deb.fan imprimir sus 
marcas en el paisaje, dejar constancia de 
su paso y transformaci6n. 

El paisaje moral rarnbien habfa que 
transformarlo, ya que su aspecto era alar 
rnante y trastornador.59 Balaguer propone 
una especie de reconquisra espiritual de 
los pobladores de la zona, fortaleciendo 
el culto cat6lico. 60 Esa campafia incluirfa 
la construcci6n de escuelas e iglesias para 
intensificar la educaci6n laica y cristiana. 
Gracias a la escuela fronteriza se esperaba 
lograr la reintegraci6n de los pobladores 
de la frontera a la cultura nacional y forta 
lecer la homogeneidad de sus rasgos. La 
incorporaci6n de escuelas al paisaje de 
la frontera fue crucial para Balaguer, ya 
que las mismas cumplfan un "objetivo 
nacionalista y econ6mico". Para el, la es 
cuela "se halla al servicio de la cultura cf- 
vica y el maestro colabora en la obra de 
preservaci6n del espfritu nacional que 
tiende a hacer de la Republica una co 
munidad hornogeneamenre integrada" .61 

El "rayano", en clara alusi6n geografi 
ca y espacial, es el sujeto que vive cerca de 
la raya imaginaria queen los mapas divi 
de a ambos paises. Para Balaguer, este es 
un sujeto peligroso en canto que es un 
hibrido. Un miedo a lo "orro" es activado 
y organizado por nociones de pureza e 
impureza, y el mismo, a su vez, organiza 
una geograffa imaginaria donde las mi 
norfas, la imperfecci6n, la lista de "otros" 
que amenazan a los sectores dominances 
dentro del espacio nacional, son localizados 
y confinados a espacios marginales. Estos 
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El paisaje debfa significar y evocar la 
nacionalidad y su defensa: que los habi 
tantes de la frontera reconozcan la tradi 
ci6n de heroicidad de los hombres que la 
defendieron. 

c:Que mejor ejemplo que la historia 
de un heroe, hijo de emigrantes haitianos 
que huian de la revoluci6n en aquel pais 
a inicios del siglo XIX, que se convirti6 
en general de las fuerzas militares domini 
canas que combatieron las huestes haitia 
nas en la frontera sur despues de la in<le 
pendencia del 27 de febrero de 1844? El 
heroe, como ha planteado Agnes Lugo, 
"se ofrece coma una categorfa esretica, un 
entretejido simb6lico, central para la pre 
servaci6n del sentido y la volumad his 
torica de la nacion" .68 La figura del heroe, 
protagonista de la historia, es propuesta 
como uno de los componentes mas im 
portantes de la imaginaci6n de lo nacio 
nal, categorfa privilegiada en la produc 
ci6n del ser y el saber de la naci6n. La 
biograffa es el genero donde mejor queda 
registrada la vinculaci6n heroenacion. 
Por eso fue empleado por Balaguer en El 
centinela de la frontera: vida y hazafias de 
Antonio Duvergi,69 para vincular la narra 

la permaneote evocaci6n de aquellos hechos 
[los enfreocamienros militares dominico 
haitianos durante 18451856], unida a la 
propaganda patri6tica que realizan a su vez 
las escuelas fronterizas, contribuira sin duda 
a fortalecer el sentimiento nacional en el 
alma de las nuevas generaciones y a devolver 
a los pueblos dominicanos de las tronteras la 
conciencia de su personalidad y la de su 
origen.67 

65 Ibid., p. 90. 
66 Ibid., p. 91. 

Afiade que 

la designaci6n de todas las comarcas fronte 
rizas con el nombre de las principales ba 
tallas y de los principales paladines de la 
independencia, [porque] tiende a mantener 
vivo el recuerdo de las luchas que se libraron 
de 1845 a 1856 en las conciencias domini 
caoas.66 

observado por el en el paisaje de la fron 
tera confirma el atraso de la cultura que 
lo habita. Balaguer no busca en el paisaje 
los deterrninanres de la historia dominica 
na, mas bien busca en el mismo las confir 
maciones de la precariedad cultural que 
alH se vive. Las marcas para el eran elo 
cuenres. Transformar el paisaje, entonces, 
no resolverfa nada si no se transformaba 
culturalmenre a los habitantes de la re 
gion, en tanto la frontera era el territorio 
por donde se colaban los agentes biol6 
gicos que minaban la expresi6n cultural 
saludable de la dominicanidad. La fronte 
ra se convierte en el lugar donde se librara 
la lucha sagrada por la conservaci6n de la 
ecuaci6n raza/naci6n. El olvido de una 
memoria cornun y heroica que depende 
"de la energfa con que en cada pueblo se 
manifiesta el recuerdo de las glorias y los 
recuerdos cornunes" ,65 es una de las cau 
santes del desmembramiento cultural 
puntualizados por el autor, 

La historia de las fronteras debe ser 
visible. Contar la historia de las hazafias 
en la Frontera era dotar de personalidad 
dominicana a la zona colindanre con Hai 
ti; era recordar el senrirniento patri6tico 
que una vez sintieron sus habitanres. Para 
Balaguer, era de vital irnportancia 
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ci6n de lo nacional, al mundo de la in 
mortalidad. La cronologfa de la vida de 
Duverge rnostrara su vinculaci6n natural 
y moral a la geograffa de la frontera. Por 
ello, para Balaguer, es imprescindible su 
recuerdo, tanto como pago a sus hazafias 
frente a los haitianos, como para satisfacer 
una necesidad de heroes de la frontera. A 
la geograf.fa de las colindancias con Haitf 
y a su genre les hace falta una figura cuya 
vida trace una genealogfa de lucha frente 
a lo haitiano y, por consiguiente, en la 
discursiva de Balaguer, como algo natural, 
de vinculaci6n con lo dominicano. 

Segun Benedict Anderson, el nacio 
nalismo crea sus propios emblemas y mo 
numentos. Uno de los mas importantes 
son las tumbas de los soldados y los tea 
tros de batallas. La rnuerte se convierte 
en la culminaci6n de una gama de farali 
dades que engrosan la memoria nacio 
nal.72 En la narraci6n de Balaguer, el 
espacio fronrerizo se convierte en el mo 
numento que fue defendido con la fiereza 
que reclamaban los acontecimientos. Por 
ejemplo, Cachiman, lugar que para el au 
tor es sfrnbolo de la nacionalidad domini 
cana, ya que es un "bastion inh6spito y 
solitario que se levanta en el mismo cora 
z6n de las fronteras"73 y fue transformado 
por Duverge en una fortaleza, "en una es 
pecie de atalaya sangrienta sobre cuya 
cima planta invicto el pabell6n de la cruz 
y detiene con el pecho casi desnudo las 
acometidas de las huestes invasoras" .74 
Balaguer fusiona hombre y lugar, de ma 
nera que pensar en la frontera es pensar en 
Duverge y recordar sus hazafias. Por eso 
el paisaje de Cachirnan es tan importance 

70 Los padres de Antonio Duverge eran franceses 
avecindados en SaintDomingue. Despues del inicio 
de la revoluci6n de esdavos, se mudan a Puerto Rico 
donde naci6 Antonio, a finales del siglo XVIII. Tern 
prano durante el siguienre siglo regresaron a La Es 
panola y se establecieron en Banf. Duverge, en la 
historia epica dominicana, desempefia un papel pre 
ponderante. A else le adjudica ser uno de los pri 
meros dominicanos que se levanro en armas, despues 
de declarada la independencia de 1844, para derener 
el avance de las tropas hairianas que invadfan por la 
frontera sur. Adernas, es exaltado por ser el unico 
militar dominicano que ha invadido rerritorio hairia 
no en persecucion de los invasores. A pesar de sus 
hazafias militares, segun sus bi6grafos, fue presa de 
la envidia de orro general, Pedro Santana, con menos 
dotes rnilirares pero con gran habilidad polftica, y 
fue enjuiciado por una comisi6n militar nombrada 
por esre, La comisi6n lo conden6 a muerte y fue eje 
cutado en el Seybo en 1855. Martinez, Diccionario, 
1971, pp. 159161; adernas, Fleury, Cien, 1974, pp. 
5868. 

71 Lugo, Identidades, 1999, p. 43. 

ci6n historica con la geograffa y el paisaje 
de la frontera. 

La biograffa que escribe Balaguer so 
bre Duverge?? se consigna como el pago 
de una deuda. La escritura de la vida del 
personaje se ofrece como un acto de reco 
nocirniento. Podrfa decirse que el relaro 
sobre la vida y la rnuerte del personaje 
esta organizado sobre una base regida por 
el intercambio: "a la vida sacrificada y 
util de los grandes pr6ceres corresponde 
en cambio la entrada al mundo de las re 
presentaciones". 71 En esta biograffa la 
muerte es lo que impulsa el ejercicio de 
una mirada totalizadora de la vida, asu 
mida como ejemplar y, por consiguiente, 
digna de narrarse por su capacidad de en 
sefianza. En el relato de la vida Duverge 
rnostrara la evidencia de sus rnerecimien 
tos para entrar al mundo de la sirnboliza 
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76 Balaguer, Centinela, 1974, pp. 119122. 

pruebas de heroicidad, ni de rnuerte, ni de 
sangre, que son las evidencias exigidas 
par el parriorismo. Por eso el machete y 
el combare cuerpo a cuerpo son propues 
tos par Balaguer coma las instrumentos 
forjadores de la independencia.76 En la 
narraci6n Balaguer parece estar obsesio 
nado con las cuerpos, especialmente con 
el de las haitianos; ansfa ver su sangre 
vertida par el valor del soldado dominica 
no, que enfrentaba las balas con su propio 
cuerpo. Es un discurso hisr6rico que se 
autointensifica y a la vez configura una 
version de la historia de la naci6n en la 
medida en que la guerra, los lugares de las 
batallas, sus muertos y heroes merecen 
ser recordados. Recordarlos implica sig 
nificarlos y fijarlos en el espacio fronterizo 
para que su nombre active unos recuerdos 
particulares. 

Duverge eclipsara a rodos los falsos 
heroes que surgieron duranre la guerra; 
su nombre, gracias a sus proezas, para Ba 
laguer esra permanentemente grabado en 
el paisaje de la frontera. Decir frontera 
implica pensar en Duverge: el militar y el 
espacio evocan un tiempo pasado que 
cumple una funci6n: recuerda batallas y 
triunfos donde el peligro reclarno la ac 
ci6n de las hombres. El peligro, aunque 
superado en aquel momenta, puede vol 
ver a hacerse presente. Debido a esa posi 
bilidad es que la vida de Antonio Duver 
ge es importante para la naci6n. Siempre 
sera el ejemplo a emular, una vida ejern 
plar de rnilitar incansable, fascinado por 
el embeleso y el embrujo producido por el 
cuerpo de la patria, por el paisaje fron 
terizo. La lecci6n de historia que dicta fi- 
naliza resaltando la perrenencia de Du 
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n Foucault, Genealogfa, 1992, p. 173. 

en su narraci6n. Balaguer convierre a Ca 
chiman en el primer reducto de la nacio 
nalidad en media de las desiertos surefios. 
Consrruye un paisajetestigo "del herofs 
mo nacional en aquel territorio favorito 
de las invasiones'', ubicado espacialmente, 
en un mapa narrado, entre Arroyo Seco 
y Carrizal, en la propia lfnea fronteriza. 
Se trata, continua la narraci6n del mapa 
imaginado, de un valle con una vegeta 
ci6n ingrata, cercado par colinas que le 
sirven de prorecci6n natural. Su ubicaci6n 
privilegiada la propane coma un objerivo 
codiciado por ambos ejercitos. Por su 
puesro que la batalla fue sangrienta y la 
victoria dominicana se debi6 a la asrucia 
y la pericia militar de Duverge. 

Cada lugar de la frontera, con sus 
rnuertos particulares, reclamara una heroi 
cidad que la vinculara a la historia nacio 
nal. Como ha planteado Foucault, "la 
guerra es justamente lo que hace inteli 
gible a la sociedad y, a partir de aquf, a la 
emergencia de todos los discursos histo 
rices". 75 El discurso historico sabre la 
frontera que construye Balaguer es un dis 
curso de poder que gira en tomo a la gue 
rra. Lo es porque en el mismo ejercicio 
de contar la historia se ejerce el poder, se 
narra desde una intencionalidad que as 
pira a dernostrar una superioridad militar, 
por una predisposici6n dictada por el 
mundo divino, la que de antemano ya 
habfa elegido a un ganador y a un heroe. 
Es, por orro lado, un discurso sobre la 
guerra, porque la misma sera el media 
que irnpulsara la expresi6n de la naci6n. 
Si no hay guerra, no hay pruebas fehacien 
tes de que existan hombres dispuestos a 
morir por la patria, Sin guerra no hay 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


IMAGINACION GEOGAAFICA Y PAISAJE FRONTERIZO EN REPUBLICA DOMINICANA 167 

78 Esta secci6n es un adelanto de un artfculo mas 
extenso que esroy trabajando. 

79 Prestol, Maracre, 1991. Freddy Presto! Castillo 
naci6 en San Pedro de Macorfs en junio de 1914 y 
muri6 en Santo Domingo en febrero de 1981. Fue 
abogado y desempefi6 los cargos de procurador fiscal 
de Neyba, juez de Instrucci6n en San Cristobal y 
Dajab6n. Public6 relates y artfculos en la prensa do 
minicana y las novelas El Masacre se pasa a pie y Pablo 
Mamd; rarnbien public6 un folleto rirulado Paisajes 
y meditaciones de una frontera, en 1943. 

80 Bernardo Vega ha realizado un balance de los 
estirnados de las muertes haitianas en la masacre 
de 1937 y considera que el mas correcto debe flue 

Pane de ese trabajo recay6 sobre los hom 
bros de los agentes culturales fronrerizos, 
puestos creados en 1943 como parte fun 
damental del plan cultural de dorninica 
nizaci6n de la fronrera. Fundamentalmen 
te el trabajo de los agentes consistia en 
establecer medidas para contener la pe 
netraci6n cultural haitiana, desarrollando 
un plan de acci6n basado en la ensefianza 
de geograffa, historia y civismo en la re 
gion fronteriza. En esta secci6n analizare 
una novela y un folleto sobre la frontera 
de dos de los mas famosos agentes cul 
turales fronterizos. 

La escritura de la novela El Masacre se 
pasa a pie79 fue el producto del tiempo en 
el que su autor, Freddy Prestol Castillo, 
estuvo destacado en la fronrera. El tftulo 
de la novela hace referencia al rfo Masacre 
o Dajab6n que funge como lfnea divisoria 
en la region norte de la fronrera. Presto! 
Castillo narra con crudeza el exterminio 
de miles de haitianos durante octubre de 
1937.80 En ese sentido la novela pretende 

VIAJES Y EXILIOS A LA FRONTERA 
EN FREDDY PRESTOL CASTILLO 
Y MANUEL MARRERO ARISTY78 

77 Ibid., p. 178. 

El espacio fronterizo, a traves de la fi- 
gura del heroe, fue vinculado a la memo 
ria nacional. 

En las narraciones estudiadas, Bala 
guer articula una concepci6n racista de 
la naci6n. Los elementos que para el co 
rrompen la composici6n biologica de 
la naci6n dominicana, los haitianos, ya la 
han penetrado y los signos que lee en el 
paisaje de la frontera lo comprueban: de 
generaci6n moral y religiosa, enfermeda 
des y delincuencia. Lo interesante es que, 
porque la frontera no ha cumplido su 
misi6n de separar, la polftica fronteriza 
debe, adernas de asegurar la separaci6n, 
transformar el paisaje y, sobre todo, a los 
sujetos que lo habiran. Parte de ese traba 
jo consistfa en vincular el espacio de la 
frontera a la historia nacional, reconsrruir 
una memoria de las batallas y los heroes 
que marcaron los parajes de la frontera. 
Los lugares tenian que ser resemantizados. 
A los habitantes y a las regiones de la 
fronrera habfa que construirles un pasado 
beligerante frente a Haitf que se insertara 
como parte fundamental de la memoria 
heroica dominicana. 

letras de fuego en los muros de Cachirnan, 
en las pefias del Nurnero, en las barrancas 
de El Memiso, en las llanuras calcinadas de 
Azua, en Las Matas de Farfan, en las de Ba 
nica, en las de Fon Verrete, en las del Barro, 
en las del Puerto, en las de la Hincha y en 
la de Las Caobas; su planta de titan qued6 
marcada en territorio haitiano y en toda la 
parte sur de la linea fronteriza.77 ' 

verge al paisaje de la frontera, ya que su 
nombre fue grabado con 
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83 Prestol, Masacre, 1991, p. 24. 

se califica desierta a una extension ffsica que 
es solo naturaleza, pero tambien es desierto, 
un espacio ocupado por hombres cuya cul 
tura no es reconocida como culrura. La pa 
labra desierro, mas alla de una clenomina 
ci6n geografica o sociopolftica, tiene una 
particular densidad cultural para quien la 
enuncia, o, mas bien, implica un despoja 
miento de cultura respecto del espacio y los 
hombres a que se refiere. Don<le hay de 
sierto, no hay culrura, el Otro que lo habita 

En ese sentido, no se trata de verificarel 
contenido documental de las narraciones, 
hist6ricas o literarias, sino de analizar el 
poder de los significados que en ellas son 
expucstos. En este caso, el significado del 
paisaje y de la geograffa de la frontera 
despliega dos ripos de rexros no hisro 
ricos: la novela y el relato de viaje. 

En la novela, la narraci6n del desplaza 
miento hacia la frontera se inicia en un 
lugar indeterminado del camino. El viaje 
se hace en un "carrornato cualguiera",83 
un carro viejo. La afirmaci6n de la me 
diocridad del transporte adelanra el pai 
saje que construira el narrador. Ese era el 
auto apropiado en la medida en que "na 
die rnandara buenos carruajes a aguellos 
contornos del desierto". El desierto es con 
vertido en destine, y hacia esas lejanfas 
es "natural" que solo vayan "resros de ma 
quinas y restos de hombres". La noci6n 
del desierto apunta hacia un enfrenra 
rniento enrre el letrado y un dererrninado 
paisaje de la patria, El desierro, el espacio 
vacfo y el paisaje fueron propuesros como 
problemas politicos y culturales en los 
que estaba en juego la modernidad de la 
patria. Beatriz Sarlo comenta que 
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tuar entre 4 000 y 6 000 vicrimas, dato que, dice 
Vega, cuadra con la informaci6n producida por la le 
gaci6n estadunidense en "un documento para con 
sumo inrerno de Washington, en septiembre de 
1938". Vega, Trujillo, 1995, pp. 341353, vol. IL 

81 Crang, Cult11ral, 1998, pp. 4358; adernas, 
Schama, Landscape, 1995; Pocook, Humanistic, 1981; 
Barnes y Duncan, Writing, 1992; Duncan y Ley, Place, 
1993. 

82 White, Contenido, 1992; White, Tropics, 1995. 

ser una denuncia de las atrocidades del ex 
terrninio de haitianos. Sin embargo, es 
en la imaginaci6n geografica desplega 
da en la novela donde es posible observar 
a un autor, reproductor de la mitologfa 
hist6rica sabre las relaciones fronterizas 
enrre dominicanos y haitianos. La novela 
pretende explicar y darle sentido a un 
problema definido como tal de antemano; 
por alli, por la frontera, se jugaba el des 
tino de la patria dominicana. Es impor 
tante sefialar que esta novela no fue escrita 
para formar parte del programa cultural 
de la dominicanizaci6n fronteriza, mas 
bien pretende ser una especie de puesta 
en balance del asesinato de hai tianos y de 
la poli tica fronteriza. Parte de su relevan 
cia estriba en que es el producto de la ex 
periencia del autor mientras estuvo des 
tacado como bur6crata en la frontera. 

El analisis de la imaginaci6n geografi 
ca no puede prescindir de la literatura 
coma una de sus fuentes para estudiar los 
significados del paisaje81 y, en el caso do 
minicano, del espacio de la frontera. En 
tiendo que las estructuras narrativas de 

. los textos de ficci6n e hisroricos son seme 
jantes. Tanto unos como otros parten de 
una mirada a la realidad cuyo resultado 
es la producci6n de textos que precenden 
dar cuenta de la misma mediante la crea 
ci6n y la transmisi6n de significados.82 
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86 Presto!, Masacre, 1991, p. 25. 

blos rristes y secos, de "nifios tlacos, espec 
trales [. . .] de casas bajas y pardas, de cana''. 
Los efectos del sol generan un paisaje seco 
y desertico. En el paisaje que narra Prestal 
Castillo no existe nada que lo haga reco 
noci ble; hasta que el "viejo y querido 
mar", "al fin", marca el pr6ximo Ifrnire 
de la geograffa del relato. La geograffa del 
paisaje que construye esre autor dicta las 
fronreras geograficas del relato. Las disran 
cias punrualizadas, no en medidas, sino 
en rasgos y estados de animos provocados 
par el paisaje descrito, lo introducen a la 
frontera. 

"[Dajabon al fin!": el destino del na 
rrador que, al mismo riernpo es lImire 
geografico de la Republica Dominicana 
y tambien es el cierre de la espacialidad 
inicialmente abierta por el itinerario del 
viaje en la narraci6n. El recorrido ha lle 
gado a SU fin; iY cual es el paisaje en el 
que irrumpe el nuevo personaje de la 
frontera, el joven abogado? Se trata de un 
pueblo tostado por el sol mas calienre de 
la isla: "una aldea pajiza, de estampa indf 
gena, con sus tres calles vacfas y sofiolien 
tas, que terminan en el Masacre, donde 
el pueblo lava sus pies de barro".86 Da 
jab6n, el lfrnite del viaje, tarnbien con 
tiene un final espacial: el rfo. El cuerpo 
de agua se convierte en un Iimite inmenso 
en la medida en que tiene varios significa 
dos: sirve de marca final al trayecto del 
narrador, al pueblo de Dajab6n ya la Re 
publica Dominicana. El do Masacre, a 
pesar de su pequefiez, es presentado como 
una especie de cierre o de puerra, aunque, 
eventualmente, el narrador se percatara 
de que es una puerta que siempre esta 
abierra, 

84 Sarlo, "Origen", p. 15, citado por Montaldo, 
Pronto, 1993, pp. 3637. 

8~ La ciudad de Santiago de los Caballeros esta 
situada en la parte central de la region del Cibao. 
Durance los siglos XIX y xx sirvi6 como centro de 
almacenaje y cede de comerciantes que exportaban el 
tabaco utilizando el puerto de Puerto Plata. La im 
portancia comercial de Santiago convirri6 la ciudad 
en el segundo centro urbano del pals, y la actividad 
comercial propendi6 a la forjaci6n de una elite co 
mercial que desde Santiago concrolaba los enlaces 
entre la producci6n campesina de1 Cibao y los mer 
cados en el exterior. Hoerink, Pueblo, 1997, p. 88; 
San Miguel, Campesinos, 1997, pp. 105. 

El desierro es la categorfa que nombra 
un espacio particular, identificada con el 
vacfo, para luego rellenarlo de contenido 
y compararlo con los modelos culturales 
que habitan en las cabezas de los letrados. 
El terrnino desierto y el vacf o que impli 
ca, fijan una relaci6n con el territorio y 
todo lo que el sostiene. El desierto es una 
metonimia de la utopfa, es la parte del 
pafs, del territorio donde no ha ocurrido 
hisroria; por lo tanto, hay que inventarsela 
y contarla, evitando que esa zona del pais 
sea una total exterioridad, aunque sea es 
pecificando su diferencia. 

La narraci6n del viaje continua sefia 
lando el paso por un lugar reconocible: 
"Despues de Santiago". La afirmaci6n in 
dica el Ultimo reducto de civilizaci6n, de 
urbanismo reconocible que queda arras. 
Santiago de los Caballeros85 es propuesto 
coma una frontera, el lfmite de un paisaje 
donde el narrador se reconoce debido a 
que es urbano. Lo desconocido se le viene 
encima. Se abre a su vista, y a la de las 
lectores, una carretera salpicada de pue 

es vista precisarnenre como Otto absoluto, 
hundido en una diferencia intransitable.84 
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90 Ibid., p. 36. 
91 Presrol, Masacre, 1991, p. 84. 

escribf bajo el cielo fronterizo. Sin darme 
cuenta, yo estaba exiliado. Evidenternenre 
en aquel yermo era un preso mas, sin ser 
preso L .. ] Escribfa furtivamente, rnientras 
la aldea dormfa. Y en aquel meandro pro 
fundo de silencio yo pensaba en mi triste 
destino: condenado a la soledad, lo mismo 

por consiguiente, como alga construido. 
Su construccion desempefia un papel de 
rerrninanre en la estetica de la creaci6n y, 
al mismo tiernpo, distancia o crea un es 
pacio particular y privilegiado donde el 
autor disfruta de una lejanfa impuesta, 
pero al mismo tiempo deseada de la po 
If tica y la historia, lejos de la "conta 
minacion''. El exilio se convierre en la 
modernidad literaria, en una posici6n 
privilegiada desde la cual se logra legiti 
mar puntos de vista y a partir del cual se 
inicia profesionalmente un auror y entra 
en el campo de la escritura.?" Es en rela 
ci6n con ese paisaje y sus pobladores que 
el narrador construye su ausencia. 

En el paisaje de la frontera, la domi 
nicanidad es la gran ausente. La educa 
ci6n, que estaba Hamada a transmitir la 
dominicanidad, era "un paraje de fealda 
des" poblado por haitianos y "catizos", o 
sea hfbridos. En la escuela de El Almaci 
go, un lugar de la frontera "agreste, en 
soledad, sin caminos", la maestra "es la 
iinica persona que sabe eso de que hay 
una Repiiblica Dominicana. iQue es 
eso? ... dirfan los asombrados habitantes 
del paraje, que solo tienen una vida mf 
sera, coma la de los cerdos, sin noci6n de 
patria. "91 Inmerso en esa soledad fronte 
riza que construye, escribe el narrador. 
Sefiala Prestol Castillo: 
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87 Ibid., p. 27. 
88 Kaplan, Questions, 1996, p. 4. 
89 Ibid., pp. 3349. 

El paisaje de soledad creado porla na 
rraci6n sugiere los estados de animo que 
posibilitan la escritura de Presto! Castillo. 
De tal manera, el paisaje y la geograffa, 
adernas de la historia tragica de la region, 
tarnbien determinan el relato que se na 
rra. El poder de la sabana sobre el espfritu 
es deprirnente. El narrador la recorre 
"como un rnuerto" sinriendo par el ca 
mino un sabor ocre provenience de "aque 
llos pajonales pardogrises donde la vaca 
abandonada por el hatero pace dia por dfa 
una hierba dura y cerdosa".87 El estableci 
miento de lo extrafio del paisaje y la So 
ledad que lo permean recalcan una idea 
constantemente sugerida desde el inicio 
del relaro: el exilio coma condici6n de la 
escritura. 

Caren Kaplan ha sefialado que "in lit 
erary criticism) the model for the author or 
critic is the solitary exile who is either volun 
tary expatriated or involuntary displaced". 88 

Afiade que no es accidental que la expa 
triaci6n genere un discurso de autoria que 
ha sido analizado por la crftica literaria 
corno un "imperative of displacement". La 
noci6n de exilio, dentro de esta perspec 
tiva de analisis, se convierte en una es 
pecie de privilegiorito de iniciaci6n para 
el escriror debido a que proporciona la 
distancia necesaria para reflexionar y es 
cribir sobre su objeto de estudio. Se tra 
ta de una especie de "detachment" que es 
propuesto coma la precondici6n que po 
sibilitara en el autor los estados de animo 
necesarios para que sea posible el ejercicio 
creativo. 89 

Sin embargo, el exilio tambien puede 
ser entendido coma un tropo literario y, 
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94 Ibid., p. 30. 
95 Ibid., p. 83. 
96 Ibid. 
97 Ibid. 

y tiraba la simiente al llano. Nacfan arbo 
les. Muchos arboles, 'Iambien, en las ba 
rracas del hato, nacfan haitianos, muchos 
haitianos. La tierra se poblaba de haitianos 
y de arboles. "94 Ellos seran parte de la po 
blaci6n del paisaje. 

Cuando mejor queda ejemplificado 
coma construye el paisaje el narrador y 
cual es el significado que le adjudica es 
cuando introduce el personaje de la maes 
tra. La maestra habfa llegado a la frontera 
por una orden ejecutiva de la Secretaria 
de Estado de Educaci6n. De entrada, la 
maestra es lo reconocible, es una especie 
de refereme que alivia la soledad del exilio 
y del aislamiento. Sus encantos se acen 
nian al irrumpir en un espacio fronterizo 
tan horrendo. "En aquel paraje de feal 
dades la maestra era el contraste: era bo 
nita, "95 En el paisaje fronterizo que narra 
Prestol Castillo la rnaestra es la unica que 
conoce y le interesa lo que es la patria. 

El paisaje fronterizo estaba poblado 
por barbaros cuyo sadismo se activaba 
ante la exuberante belleza de la maestra. 96 

Su belleza contrasta con el paisaje, eso la 
resalta por sobre todas las cosas gue signi 
fican a la frontera. La maestra, una mu 
chacha del sur de la isla, tenfa un color 
canela y ojos verdosos, bellas trenzas 
negras y un cuerpo propio de una modelo 
en una aristocracies sala de modas de una 
gran ciudad.97 Su presencia en la frontera 
constituye una especie de oasis de belleza 
y de ciudad en un lugar gue es todo lo 
contrario: un paisaje de esrudiantes des 
nudos, sin ideas de lo que es la patria. El 
auror construye unos opuestos claramente 

92 Ibid., p. 7. 
93 Ibid., p. 25. 

El escritor que se encuentra en el exi 
lio nunca logra sentirse en casa, y el "dis 
placement" provoca una melancolfa y una 
nostalgia por la irreparable separaci6n de 
lo familiar. El aero de escribir se convier 
te en una acci6n de poder, ya que preten 
de romper con la esterilidad. Escribir sera 
la recompensa por la perdida y la insegu 
ridad que provoca el exilio. Mas, (Cuales 
fueron las caracterfsticas de esa soledad 
que tanto horror le causaba? Conside 
ro que en ellas es posible encontrar las 
tensiones claves de la argumentaci6n de la 
novela. El narrador construira el paisaje 
fromerizo que interpretara para encon 
trar allf las claves de sus miedos. 

Su primera observaci6n al arribar a 
Dajab6n fue la constataci6n de la soledad 
a la que habfa llegado: "(No hay gentes? 
[. . .] Poca. Casi todos ban huido. Aquf la 
genre sigue emigrando, desde los dfas co 
loniales. Veo negros espantados y bocas 
mudas. "93 Ante la desolaci6n y la mudez 
del entorno, se pregunta (que ocurre en 
Dajab6n? La extrafieza de que casi no hu 
biera personas manifiesta el tipo de vado 
al que se enfrenta: falta de civilizaci6n, 
de movimiento y de comunicaci6n. El 
aislamiento parece ser total. Desde el ini 
cio de la novela, el paisaje fronterizo na 
rrado sera uno carente de dominicanidad. 
En el intento de explicar la manera en 
que los haitianos habfan poblado la re 
gion, Presto! Castillo construye una alte 
ridad haitiana que oscila entre nociones 
de trabajo, de animalidad y de esrado 
vegetal. "El haitiano comfa de los frutales 

que mi generaci6n, penitenciada a la esteri 
lidad.92 
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en relaci6n con el regimen; no obsranre, produjo 
obras que reproducfan las coordenadas de la retorica 
trujillista. "Marrero a veces trataba desesperadarnenre 
de mantener una minima auronornfa inrelectual, En 
otros mementos defendfa de coda coraz6n al gobier 
no. I.a ambigtiedad principal de muchos inrelectuales 
era que, aunque rechazaron los rnetodos de Trujillo, 
en el fondo compartfan muchas de sus ideas." Como 
orros intelecruales vinculados al ttujillismo, especial 
rnente los escudiados en esta tesis, Marrero Arisry 
escribi6 sabre el terna de la frontera, y vincul6 los 
ternas de la identidad y la seguridad de la nacion a la 
problernarica fronteriza dominicohaitiana. Baud, 
"Permanente", 1999, pp. 181212. 

99 Marrero, Ruta, 1943, p. 11. 
100 [hid. 

su folleto En la ruta de los libenadores, cons 
tat6 la superaci6n de la desgracia. La 
intencion de Marrero Arisry sera observar 
los efectos de las "huellas que dejara el 
Generalfsirno" en la region fronteriza. Su 
intencion, declara, fue observar e informar 
al publico sobre el proceso de dominica 
nizaci6n fronteriza llevado a cabo por or 
den de Trujillo.99 

En el relato de Marrero Aristy, la ver 
dad de lo que narra, las respuestas a todas 
sus preguntas e ideas sobre la fronrera, 
estan contenidas en el paisaje. De la mis 
ma manera que Prestol Castillo, Marrero 
Aristy rememora durante su viaje bacia 
la frontera lo que conoce sobre la region. 
Sabfa que en la frontera se estaba dando 
una transforrnacion: imaginaba "edificios 
a medio construir, zanjas de canales, pie 
dras y material removidos, obreros [. . .] y 
nada mas".100 En ese momenta de la na 
rracion, Marrero Aristy construye dos es 
pacios: uno, el de su imaginaci6n, y otro 
que remite a la realidad, el ffsico. 

En su narracion, el cambio que opera 
en la region no esta en entredicho; lo gue 

98 Para Michie! Baud, la relaci6n de Marrero 
Arisry con el trujillato puede ser representativa de 
la inteleccualidad durante la Era. Apunta que en oca 
siones este intelecrual mostr6 una posici6n ambigua 

identificables, y es rnedianre esos binaris 
mos que hace su propuesta sobre lo que es 
la frontera y la vida en aquellos parajes. La 
representaci6n de la maestra facilita el en 
frentamiento de los mundos que constru 
ye. Belleza versus fealdad, la ciudad contra 
el campo, la corrupci6n frente a la rec 
titud, el alfabetismo contra el analfabe 
tismo, negros e hibridos culturales y ra 
ciales, "serranos", frente a la civilizaci6n y 
la homogeneidad cultural. Todas estas 
tensiones convergen en el espacio fronte 
rizo que imagina Presto! Castillo. 

Esta es la lectura de la region fronte 
riza que hace el narrador. Su sentido de 
extrafieza se agudizo porque lo descubier 
to no contaba con el punto referencial de 
la dominicanidad y lo constitutive de su 
idea de naci6n estaba desbandado en la 
fromera. Presto! Castillo crea un narrador 
que ausculta, como buen letrado, en el 
paisaje para dar cuenta del caos. El caos es 
organizado como tal, quedando de paso 
legitimada su escritura sobre el mismo. 
Si su escritura es validada por la lecrura 
del espacio fronterizo, lo relatado, a su 
vez, legitimara la inrervencion del Estado 
en la recuperaci6n de aquel entorno. Esta 
novela, a pesar de que prerende ser una 
denuncia de la matanza del 3 7, no esta 
al margen de las relaciones de poder que 
le adjudicaron significados duros y de 
monizados a la region fronteriza y a los 
que la habitaban. 

Si Prestol Castillo narro en su novela 
la precariedad del paisaje de la frontera 
dominicana, Manuel Marrero Aristy,98 en 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


CARLOS 0. ALTAGRACIA ESPADA 

ioi Ibid., p. 12. 

ojos, el espfritu, como una letanfa de 
desesperanza." 101 

Fue esta rudeza de la "decoracion" des 
crita la que provoco en Marrero Aristy la 
formulaci6n de la pregunta que guiara su 
mirada: ";_ Hasra donde podran modificar 
rodo esro el genio y la volunra<l de Tru 
jillo?" Distinta a la de Prestol Castillo, la 
mirada de Marrero Arisry es celebraro 
ria ya que confirma una transformacion, 
una alteraci6n en el paisaje. La respuesta 
a la pregunta, apunta, le llego por "los 
ojos'' durante los quince dfas que se pro 
long6 su viaje. Ver se convirti6 en la 
manera de consrarar una verdad que ad 
quirfa, con el acto, un caracter incuestio 
nable. Marrero Aristy se convierte en los 
ojos de todos los dominicanos; a traves 
de sus ojos todos deben confirmar lo que 
esta sucediendo en la frontera. El tropo 
del viaje y el de la vision son tropos espa 
ciales; ambos facilitan la construcci6n de 
los espacios necesarios para que lo narrado 
adquiera poder y caregorfa de verdad. 

De tal manera, el viaje y la vista pro 
porcionaran senrido a la narracion en la 
medida en gue, al desplazarse y al obser 
var, el auror idenrifica un paisaje particu 
lar al que dorara de significados, aparente 
menre extraidos del mismo paisaje. Se 
parte de la premisa de que el mundo ff- 
sico, la realidad, se encuentra en una re 
laci6n de exrerioridad en relaci6n con el 
que "viaja" y "ve", quien relata exacta 
mente lo que vio. El escritor, en esre caso 
Marrero Aristy, debe convencer a sus lee 
tores no solo de que esruvo alli, sino de 
que si nosotros hubiesernos esrado, hu 
bierarnos visto, sentido y concluido lo 
mismo que el. Los tropos del viaje y de la 
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irnpresionara al autor sera el ritmo y la 
intensidad con la que ha acontecido. El 
tema de la rapidez de la transformaci6n de 
un paisaje rural, arrasado, enfermo y pe 
ligroso, a uno moderno, eficiente y sano, 
sera uno de los rropos que ordenara su 
argumenraci6n. La velocidad de la trans 
formaci6n es manejada en la narraci6n de 
forma celebratoria. La confirmaci6n de la 
falta de correspondencia entre la realidad 
que construye Marrero Aristy y la imagi 
naci6n del autor resalta la eficiencia de 
los que estan liderando los cambios que 
esran ocurriendo en la frontera. La sor 
presa del auror al ver el paisaje transfor 
mado prerende comunicar la importancia 
del proyecro de dorninicanizacion fronre 
riza y la prioridad que reviste el mismo. 

En la narraci6n la reconstrucci6n del 
paisaje de la fronrera es importante, ya 
que el mismo sera el objetivo de la acci6n 
poli tica de Trujillo. La importancia de la 
gesta del presidenre esrriba en la magni 
tud y la complejidad del enemigo en 
frenrado. El paisaje que va a ser transfor 
mado es poderoso y complejo; en el estan 
inscritos los rasgos que deben ser doma 
dos, y para cambiarlos hacfa falta la pre 
sencia de una autoridad capaz de hacerlo 
con eficiencia y prestancia. De la comple 
jidad y peligrosidad del paisaje resulta el 
presrigio de la empresa emprendida y de 
quien la dirige: Trujillo. La expresi6n y 
represenraci6n de la magnitud del poder, 
en esre caso, fue condicionada y medida 
por la forma en que Marrero Aristy cons 
truye narrativamente el paisaje de la fron 
tera que hay que transformar. Marrero 
Arsiry es detallista y dramatico en su des 
cripci6n de lo que observa durante el ini 
cio de su viaje. "Sol y polvo gris, soledad 
y cactus, como (mica decoraci6n de 
aquellos lugares, llenaban la rnente, los 
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105 Ibid., p. 20. 
106 Ibid., p. 19. 
107 Ibid., p. 20. 

La colonizaci6n de la gue habla Marre 
ro Aristy se puede percibir a traves de las 
ojos, un nuevo paisaje esta siendo cons 
truido alli donde antes imperaba el arraso. 
El pasado estaba siendo derrurnbado y sa 
bre sus escombros se levantaba un nuevo 
paisaje en la fromera. Era posible ver los 
nuevos caminos que serpenreaban "por lo 

el pasado y el presente, coma en una com 
posici6n fotografica, saltan a la vista de] re 
cien llegado marcando visibles contrastes, 
Los viejos bohios van cayendo y en sus so 
lares se levantan ahora edificios modernos 
con las piedras, la cal y la arena que durante 
siglos durmieron imitiles en el mismo lu 
gar. 101 

Cementa Marrero Arisry que 

lo que fuera antes una aldea pajiza y gris de 
la frontera, Elias Pifias antiguamente Co 
mendador, es hoy centro febril y punto de 
partida de la mas extraordinaria ernpresa 
de colonizaci6n emprendida por un gobier 
no nuestro. 106 

comenta, que "el que llega hoy a Elias 
Pifia va a asistir a un espectaculo intere 
sante" y afiade, "pero por mas preparado 
que vaya el viajero, siempre sera sorpren 
dido" por la obra material que se esra 
construyendo y por la "inoculaci6n de la 
cultura nacional" en aquellos lugares. 105 

Los tiempos hist6ricos y los espacios 
son enfrentados por la narraci6n y la su 
peraci6n del pasado es confirmada par la 
vision. Para demostrarlo, Marrero Aristy 
puntualiza que 

102 Geertz, Antroprflogo, 1989. 
103 Ibid., p. 13. 
104 Marrero, Ruta, 1943, pp. 1213. 

Para Marrero Aristy el cambio esta 
iniciado, pero las obras estarian a media 
hacer. Sin embargo las obras observadas 
comunican lo contrario, de esta manera 

imaginaba edificios a media construir, zan 
jas de Canales, piedras y toda clase de mate 
rial removidos, obreros [. . .] pero nada mas. 
Y la desolada sequfa que ardfa ante mis ojos 
desde Bani a lo largo del camino de Elias 
Pifias, iba saturando mis ideas de la misma 
desolaci6n del paisaje. 104 

Mas contrario a Prestol Castillo, el tro 
pa del viaje no rransporta hacia el pasado 
para confirmar la tragedia de la historia de 
la Republics Dominicana. En este caso, el 
viaje ocurre en el presente y se proyectara 
hacia el futuro. Sefiala Marrero Aristy que se 

el dominio de un gran mirnero de detalles 
culturales alramente especfficos ha sido el 
modo fundamental con que la apariencia 
de verdad se ha acosturnbrado a buscar en 
dichos texros. Todas las dudas que el lector 
pueda sentir ante la rareza de dicho material 
quedan despejadas por su simple abun 
dancia."" 

vista tienen la facultad de establecer de 
antemano el espacio sobre el cual se posara 
la mirada del viajero y proporcionan el 
efecro de realidad y verdad en tanto que 
la vision, ese estar allf del que habla 
Clifford Geertz, 102 ha sido uno de los re 
cursos mas utilizados por la etnograffa y 
el periodismo para convencer a los lectores 
sobre la verdad de lo que se dice. Para 
Geertz, 
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y que forman parte de un conjunto de 
significados mas amplios que pretenden 
dar cuenta de una historia nacional. Las 
historias nacionales son uno de los gran 
des productores de espacio, especialrnente 
cuando se trata de contar la historia de 
sus fronteras nacionales. Las mismas esran 
basadas en una idea de Estado nacional 
como conrenedor territorial y geogcifico, 
y se valen de rnetaforas organicas para re 
saltar y vincular las ideas de naci6n y de 
soberanfa a una noci6n de espacio territo 
rial que adquiere caregorfa de inviolable. 

En esre ensayo realice un estudio sobre 
las rnetaforas y los significados que algu 
nos escrirores idenrificados con el trujilla 
to elaboraron para relatar la historia de la 
frontera dominicohaitiana. Una de las 
preguntas que recorre este trabajo es c6mo 
el espacio de la frontera y los gue lo habi 
taban fueron entendidos como un pro 
blema cuya resoluci6n debfa ser prioridad 
del Estado trujillista. La respuesta a esra 
pregunta hay que buscarla en la forma en 

176 

108 Ibid., pp. 2021. 

El espacio nunca es algo onrologicamente 
dado, por lo que sus significados se pro 
ducen a partir de un recorrido por unas 
cartografias discursivas. Entonces, las na 
rraciones historicas y las relatos en general 
producen significados sobre el espacio y la 
geograffa. Los espacios en las narraciones 
hist6ricas regularmente son asumidos 
como algo dado, fijo, el lugar donde ocu 
rre la trama narrada. Sin embargo, en la 
realizaci6n de este estudio asumi que los 
espacios son productos culturales cuyos 
significados son adjudicados o construidos 

CONCLUSI6N 

mas abrupto de las laderas" de las colinas; 
los lugares donde antes solo habfan co 
rreteado los "chives del sitio, hoy son 
transitados por camiones y autornovi 
l " 108 es . 

John Phillips, Matam(ffOS. 
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mas mas atendidos. En ese ejercicio se 
formularon los significados que legitima 
rfan la polftica trujillista en aquellas co 
marcas y se construyeron las verdades 
hist6ricas que le proporcionarfan sentido 
al pasado y al presente de la frontera. 
Utilizando los argumentos de la crfrica 
cultural en la hisroria y en la geograffa 
relacionados con los problemas de la re 
presentacion, y los sefialamientos de Mi 
chel Foucault sobre el binomio saber/po 
der, me acerque a algunas obras y autores 
vinculados al trujillato para esrudiar la 
relaci6n de sus representaciones y los sig 
nificados de la geograffa y el paisaje de la 
frontera dominicohaitiana con las ideas 
que articularon sobre la naci6n domini 
cana. 

En las narraciones estudiadas la fron 
tera es planreada como un problema que 
supera la mera demarcaci6n. Se trata de 
una fronrera polisemica cuyo problema 
es ser porosa en todos los sentidos, y mi 
gica en la medida en que la porosidad fa- 
cilita la intromision de todos los males 
que aquejan a la nacionalidad. El discurso 
hist6rico que conforrnan los autores estu 
diados es articulado por la idea de que la 
guerra con Haitf guerra militar, guerra 
cultural, guerra racial y biol6gica es su 
condici6n de posibilidad. La reflexion his 
roricogeografica que practican estos au 
tores esta signada por el deseo de signifi 
car en terrninos conflictivos las relaciones 
entre los Estados. Las verdades de la his 
toria relatada introdujeron la idea de que 
la Repiiblica Dominicana estaba en gue 
rra y que la guerra se habfa hecho a craves 
de la historia. En ese sentido, a pesar de 
la polisemia fronteriza que se evidencia 
en los distinros trabajos, los autores plan 
tean una funci6n particular para la fron 
tera: la separaci6n de todo lo que queda 

que fueron construidas las narraciones 
analizadas y SU fuerte enfasis en dotar de 
significado a lo que llamaron el problema 
fronterizo. Los autores estudiados partie 
ron de la premisa de que por aquel lugar 
se jugaba la salud de la naci6n. Estas 
narraciones deben ser entendidas en el 
conrexto de la producci6n de una imagi 
naci6n historicogeografica de un Estado 
nacional, el dominicano, y por consi 
guienre todas se encaminaron a represen 
tar una idea de territorialidad donde que 
dase delimitado el espacio que debfa 
ocupar y defender la naci6n. Es en ese 
sentido que la frontera como noci6n espa 
cioterritorial adquiere preponderancia en 
el proceso de imaginar a los Estados na 
cionales, en la medida en que se trata del 
proceso de institucionalizacion de los 
lfrnites territoriales del Estado al cual se 
pertenece. La imaginaci6n hist6ricogeo 
grafica del territorio reconsrruira una me 
moria geografica que dara cuenta de la 
vinculaci6n de las ideas de naci6n y so 
beranfa a la territorialidad que es trazada 
y resaltada por una mirada al pasado y al 
futuro. 

En el caso dominicano, durante la die 
tadura de Rafael L. Trujillo la cuesti6n 
racial y las relaciones entre los Estados 
que comparten La Espanola fueron parte 
de un discurso nacionalista que se articul6 
en distintas instancias. En rerminos de 
las relaciones internacionales, se intent6 
poner fin a los diferendos fronterizos y, a 
nivel intelectual, se desat6 una produc 
ci6n que intento legitimar tanto la figura 
del dictador como la polftica creada por su 
gobierno. La producci6n intelectual pre 
tendi6 abarcarlo todo y formular las 
verdades sobre el pasado dominicano. La 
frontera como espacio geografico y como 
noci6n jurf dicopolftica fue uno de los te 
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