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En el imbilo la.tinoamerlcano, por su revolución liberal de firlllles del siglo XIX,
por su revolución social de 1910-1920, as! como por su política exterior, México
ha podido consmuirse en el espacio geográfICO y simbólico para los~,

políticos e Intelectuales que han luchado o soi\IJdo con un/I pal~ libre. democr!
tiCll, donde impere un Estedo de derecho '1 de j.lstlda social. Desde José Martl y
José Marta Heredia hasta Torn!s Borge y Gabriel Carda Mlirquez, pasando por
Pedro Henr'lquez Urefta , Augusto C~r Sandino, Víctor RaiJI Haya de la. Torre,
Fx:k!l Castro, Ernesto Che Gwvara y Rigoberta Mench(¡, en delerrniruodo roo
mento de sus vidas estos connotiKlos combatientes poUticos y destaa>doI5 Intelec
tuales de ArOOica Latina y el Caribe se han dado cila y han encontrado en
Mb.ico no s6Io apoyo sino también una valiosa fuente de inspiración ideol6gial ,
social y poIítial. Y Juan Bosch. uno de los mAs prominentes luchadores por la
democntciiI y 1lI defensa de la scberenla nacionIll en RepúbliCll Dominicana dIr
ranle el siglo xx, no podia ser la excepción.

La presente disertaci6n liene como objetivo explorar los vlnculos político!; e
intelectuales de Juan Bo$ch con Mbóco, en cuatro momentQS diferentes de su
vida: 1) los años de exilio y lucha contra J¡¡ dictadura de Rafalll Le6nidM Trojillo,
en los que , como Ikler del Partido Rewll.ICi<>mrio Dominicano (PRD), visitó Mé?ll
ca de tres a cinco veces en busca de la solidaridad del pueblo y del gobierno
mexicanos; 2) duran te e l breve periodo en que fue Presidente, en 1963 , en el
cual hizo unil visita ofICial a México , III primera realizada por un gobI)mante
dominicano a dicha MCi6n; 3) a ralz del golpe mmtar que lo derrocó, en 1963,
y de la ocupación mIlitar estadounidense de 1965, que impldió SIl retorno lila
presidencia, y 4) 11 partir del regreso 11 México , desde la oposición . como lider
del nuevo partido fundado por él a finllles de 1973, e l Partido de la Uberaci6n
Dominicana {l'\.D).

, Par. lo prescnIo disenocl6n ........ e<>n>oIudo el """'"'" H_ de la S<amJIa de Rolado
.... ExIerIora W\SlIEl; la hornerolc<:o de la llibIioIe<o No6onal.... como _ ordWo Y _
.,. pmonol Aw_'... . la Uo. Bealrllt MriarIa Cansfoo G6mtz por el _ brIndadc> .. la
bOoqoOlda de mal........ .., las ..Jcrklas _ .



Ademb de cornb!ltiente político -condición que oorn~ a desarrollar desde
1939, durante su exilio en Cub&-, a pat1lr de la dé<:adII de los C\IIIf€ntas Juan
Bosch se consagra como escritor, con una obra literaria que le habla permitido
gozar de un amplio rec<lr.ocimiento y prestigio en el mundo lntelectu!ll I&tino
americano Ydel Caribe. México y su ambiente intelectu!ll tampoco podían ser la
excepción.

Este prestigio literario e intelectual le abrirla las puertas al político en las mb
altas esferas del poder, rnc:Mrodose con una tensión permanente entre el lítereto
y el polltioo, hasta que, en la déceda de los sesentas, la intensidad de los aoonte-
cimientos políticos dio lugar a que en dicha tensión el politico se impusiera sobre
el literato, al menos en lo que a producción se refiere.

Ello queda muy bien reAe}ado en el desplazamiento que se produce en su
producción intelectual en esos anos, de la fic<.:i6n a la obra científICa, en los
géneros de la historia. la política, la socioIogla y las relaciones internacionales.

En la dkada de los cuarentas, cuando Juan Bosch realíza sus primeros "'¡¡'jes
políticos a México, ya su obra literaria rerorria el continente en publicaciones
diversas. adelT\tls de ser traducida a VilrlaS lenguas europeas. Sin embargo. extra·
i\amente, no obstante el ambiente intelectual que se vMa en este país, al parecer
ninguno de sus cuentos fue publicado en Méxko. Al menos hasta ahORl no he
mos localizado publicación alg\lOll en esa época. Posiblemente la intelectualidad
mexicana conociera su obra a través de las publicaciones que se realizaban en
Cuba. asi como en otros paises latinoamericanos.

El laureado político y escritor dominicano Juan Boscb fue. ante todo, un au
téntico latinoamericano y caribeño, edemés de ser también un prominente
Iatlnoarneneanista y caribefl6logo, es decir. un estudioso de dichas realidades.
con \I0Il amplía obra que así lo atestigua, fundamentalmente por sus epcrtecío
nes. Veinticinco de sus veintinueve años de exUio los vive en varios países del
Caribe y i\r1Wica Latina. sobre todo en Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, Venezue
la, y en menor tiempo, en Bolivia y Chile: y el resto. la últirmo etapa de su exilio
(1966-1970}, a raíz de la ocupación militar de Estados Unidos de su país (1965
1966), en Espat,a y Francía. Sobre algunos de estos pal$es dejó una importante
obra escrita. Talesson los casosde Cuba, Cubo, lo Isla fascinant e, 1955; Puerto
Rico, Hostos el sembrador. 1939 y Mujeres en /0 vido de Hostos, 1938, Vme
zuela, Bo/loo. y /0 Guerra Socio/, 1964 y Simón Bolíoor. 8iogro/l(l puro escola
res, 196 1; Costa Rica. Uno InterpreÚlción de fu historio de Cost(l Rioo, 1963;
Bolivia , El (11(> y lo puz. novela. 1957-1964 .

Sobre la región del Caribe Juen Bosch dejó un texto, considerado hoy día un
c1Mico en su género: De Crlstóbol Colón (1 Fidel CoSlro. El Corlbe. frontero
Imperial, 1970, acerca de República Dominicana, país sobre el cual hizo incon
tables aportaciones. $610 sei\alaremos tres de ellas que consideramos capitales:
Compo&lclón welol dominlcon(l , 1969, Crisis de lo democrocl(l de Amo!rh:o en
/(1 Republioo Domlnlcon(l, 1964, y TruJ¡JIo, COllSOS de lIn(l tlronl(l sin ejem
plos , 1960. 5in embargo, en América Latina y el Caribe a Bosch se le ha cono
cido mb, en QIIIn\o a producción intelectual se refiere, por su obra Iiterarla. el



cuento en espedal. Aunque desde la dkada de los S'lSentas pasó a ser oooocido
también por su activid/ld politica, en cambio, su produc:ci6n en las áreas de la
poIitica, la historia, la socioIogla. las relaciones internadonales y la economla no
ha tenido la misma difusi6n. si exceptuamos El pentagonlsma, SllStlt llto del
imperialismo, 1968. De Crlst6bol Col6n a Fldel Cauto. El Caribe, f rontera
Imperial, 1970 y Crisis de /0 democracia de América en la ReplJf:>/lca Dominl·
cona, 1964.

En síntesis. Juan Bosch constituye un caso singlllar como líder polltico latino
americano y caribel'lo, entre otras, por las siguientes razones:

a} por su formación multi e iIlterdisciplinaria. o qllizás tranooiscipllnaria, que lo
constituye en un verdadero humanista (poeta, escultor. literato y critico literario,
historiador. polit6logo, sociólogo, economista e internacionalista):

b) por sus aportaciones al desarrollo de un pensamiento politi<;o propio, el
boschismo, el cual SIl nutre y hWlde sus raíces a! menos en cuatro fuentes fW'lda
mentales, de manera predominante: el pensamiento hostosiano, as! como el
martiano, el bolivariano y el mandsmo. Es interesante destacar que el acerca
miento a cada una de estas fuentes del pensamiento SIl produce en coyunturas y
países diferentes: a Eugenio Maria de Hostos, en Puerto Rico. en 1938: a José
Martl . el Apóstol, en Cuba, en 1939: a Simón BoJI~r, en Vem=ela, en la
déceda de los cinwentll$; a Carlos Marx y Federico Engels, en España y Francia,
entre 1967 y 1970;

c} por SU capacidad organizativa y ejec:u1iva que lo Dev6 a fundar dos de los
principales partidos politicos de República Dominicana en el siglo XX, el PRO y
el PlD. los que en diferentes momentos han tenído la oportunidad de akanzar el
poden

d) por la coherencia que demoslr6 tener entre su pensamiento y SU forma de
vivir Y actuar;

el por su oratoria y capacidad discursiva, en lo que fue un gran maestro, que le
permitió call1lvar a sus interlocutores, así como establecer una amplia comunica·
ci6n con el pueblo. de donde obtuvo, o a! menos le fue reconocido popuJarmen
te, el titulo de Pro/aor;

Oporque posiblemente no exista en la región del Caribe. a! menos en el siglo
XX. otro poIitico que hal'" luchado mis intensamente por desarrollar un sistema
demccréncc en su pais. teniendo que transitar del pensamiento demócrata·llbera!
al marxismo y enfrentarse a las mayores aduersidade$ : el exilio, el asilo. atenta
dos, la dlrce!, golpe de Estado, ocupación mUltar estadounidense y sucesiYos
fraudes electorales;

g) por su honestidad, sencillez y poco apego al dinero, que hicieron de $U vida
un paradigma de la dignidad, y

h) en Íl1timo lugar. por su lucidez, capacidad anaIitica y de memoriz.Ki6n, ver
daderamente excepcionales.



Por c5uersos flldoreS, el pIJ¡o dlA,.lic:Mo en MbIco 6.nn'-: la didadon de
TNjIlo (193().19611 ..... mlY redo";;" .. menoI en~ con el Cf,.

ms6io en 0Jba. Puerto RIco. \ImI:mela. CoAI Riel y E" wb lJridos. m. en
esa paises donde el edlo se ellud,aba mejor~ y donde opeqbo
mM~ pero ambItn en en eIos don:II.linno hIbia .!bjaIcb I sus mM
ef«tio.oQ$ agentes y plsfde¡os. pira b'alar de: oonlr'dar o~. sus oposiIcnI,
oomo hizo con aIg\I'loI de: eb. Mbko, $in embargo. no ll:5tU\IO exenlO del
OjAlati"O de: los agentes dellktador. En w ptiellD' de 1957 eldoctor Tancndo
MartIna.~de V~~~.M~

de un atenlIdo """ e:sII.NO I ~lo de eosuorle lo vida. .l\::IM: Aknoina. qoMn habla
sido secmaoo particular de TIU}iIIo y~ «1 Mblco desde 1947, fue I$C:SI
nado en pkna CllUe de GI. dudad en los primeros dIas de mayo de 1960 por
p1slOleros pagados por el tltlno (cfr. los di.rloII mexicanos El Uniuersol. 5 de
m.yo de 1%0: El Nocional. 5 y 6 de mayo de 1960: fxdlslor. 5 l/6 de mayo
de 1960). Pero. al perecer. los agentes de TlUjillo opeta.ban en Mi!xico anta lodo
porque "casi todas las ,_ Itas poI'Ü(;I$ en lo AmtriCll lAnlral y el Caribe tenlan
trepid¡ó:>nes p-oMIs en lo dudad de Méjico (.JIcr lfspaillllt. 1967:149·150).
Mbko lrIll el -si$"o6gt.1o mk sensitivo del Caribe:- (lb/d). oomo \o manilestO el
gmrraI Arbo Espailbl. qulen fuer. jefe del SeMdo de lnlelígelld ll <bante Il
dicI.adur.t. A los flgeIlta de TNjiIo se sumaban los MNldos de . 1Ielige¡.... de
EsINoi Unidos. 'PI '-"bltn les~ los PI'SOI • los ilera antilnJjilIisla
oomo se~ (XA,ipiabio en los . ....." ... de rnoda<b de la d8ada de los
~~ al~ de Esaado y l«eyidr:a mM tarde en • libro
Lot EafOdos Unidos y Truj llo (\lega. 1982¡. Eran ... lis cudicU... en las
Cf,.- tenia que lI'lOUeI'K Juan Bosc:h por el CaOOe y Arn8rIa Latm.~
.. YiIIjes • M8xic0. donde lImbiin los~ de iIUligL lCioI de Es"""" lJni.
doI daban~ . .. aetMdades.

Bosch. en sus 29 af'JClI de exilio. l'lUIll:I rtiidi6 en Mbieo -al pan!ar su mM
p1 d ougllda esIIn6lI fuot de Ira .~..-. detdoe mediados de oc:tubre o de
novIernbr. de 1944 I r~ de febrero de 1945; en c.amblo. mao!I.M:> esrreehol
Vn;uIos políticos, eUtlnles • ncelectuala con dicha nacl6n . lo que visitó con
diferentes Fines al menos en ocho o diez oportunidada. En uno de los despachos
de su residencill en Sanlo DomIngo. después de su retorno del exilio. en 1961,
t4'nia una ampUa foto de Emiliano Zapala: en otro despacho. WlI foto con Fldel
CMtro.

En el Congreso de la CTAl.

A pfinc:ipios de la dic.ada de loi cualel'lla5. laclictacba de Rafael l...eá'lidIs Tn,¡jiIIo
se fon*da. ""pub de superar un smo oonIlic:to con Haill a raíz del as.esiNlo
o. miles de haitianos en odlin de 1937 por 6ide"'tI del ............ en le" i1ol io
domink:ano. En la .....d6n . dictoo confIiI::to pa¡&:ip6 "'bioo. c:omo ¡¡¡. " D o dII



una Comisión Permanente de Conciliación. En México, por su parte, en 1940
se prochx:e una Importante sucesi6n presidencial. B país daba pasos signiflCllti
\10$ en búsqueda de estabilidad política y de desarrollo de la lnslill.lclorl-'lidad,
pero a su vez también paredlln quedar atrás 105 eñes de profundas reforlTl8$
sociales y poIitkas del general Lázaro Cárdenas (1934-1940) -esos en 105 que el
exilio republicano espaool recibi6 la más alta solidaridad de México- paltl inaugu
rar un nuevo gobierno, encabezado por el presidente Manuel Ávilll Camacho,
oonsiderado por muchos espec:laHstas como un oonservador que diflCtll1le11te da
TIa oontinuidad a las conquistas sociales y poIltieas alcanzadas durante el gobierno
de Cárdenas.

Es en este contexto que , en 1941 yen plena Segunda Guerra MWldiaI. se
produce III prilTl(!Ta visita de Juan Bosch a México para asistir al 1er. Congreso
de la Central de Tltlbajad~ de ArTIllrica Latina (crAJ.J como miembro de la
deiewtclón del Panido RevoIueionario Dominicano, orga.nlzact6n de la cual él
había sido WIO de sus principales fundadores en 1939, en Cuba, para combatir la
dictadura de TrujUIo (Pii\a-Contreras, 2000:55). Durante esta lJisita fue constitui
da la Secd6n de MélÓCO del PIlO. La solidaridad brindOOa por el Congreso de la
erA1. fue crucial para elforllllecimiento del este partido ya que logr6 el apoyo del
exilio dominicano en todo el continente, asl como de los trabajadores de Améri
ca Latillll (MlolM, 1984 :50).

Hospedado en el Hotel Regis, Bosch sostuvo reuniones con difenlnles dirigen
tes sindicales, poIlt\co$ e intelectuales. Fue en esa ocasión que hizo amistad oon
Vicente lombardo Toledano, quien se encontraba emparentado con Pedro
Henrlquez Ureña pues la hermana del Ilder sindical, Isabel, se había casado en
1921 con el humanista dominicano.

En 1944, en un congreso del PRO celebrado en Cube, Bosch habia sido desig
nado, a propuesta del Dr. Juan l$idro Jirnenes Gro1l6n (Bosch , 1984,4), "repre·
seotante del movimiento antitrujiUista en los paises de ArTH!rIca Latina". Bajo esta
nueva responsabUidad. a Bcsch le COllespoilderla desplazarse permanentemente
por los paises de la región, en campaña de denuncia de la tirllnla tnlJiUista . Jus
tamente a finales de ese mismo año, a mediados del mes de noYIembre, todaWl
dlD"ante el gobierno de ÁviIa Camacho, Bosch fue enlliado nuevamente a México
por el PRO con el fin de denunciar y recabar apoyo contra la dlctedwa de Trujillo.
En palabras del propio Bosch, su misl6n se resumia MI: -Yo no habia ido a
México a comprar o buscar arlTl8$ para llewr a cabo un levantamiento en la
República Dominicana; habla klo a iniciar une gira por América Latina denun
ciando la tiranía tnljillista, sus crimenes y la explotación SIIM1je del puebJo y de
las riquezas del pais para beneficio personal de Trujillo. Eso era lo que habia
dispuesto la di,e«\6n que yo debia hacer" (1989:39). Por $U parte, la prensa
mexieana daba cuenta de esta visita en los siguientes términos:

Desde hace UI'lO$ días se ercceetra en Méltloo el escritor dominicano Juan
Bosch, autor de numerosos libros de cuentos que han merecídoel elogio de la
crltiea continental. La obra literaria de Bosch le ha ganado un s6Iklo prestigio



y es de esperarse que el ambiente mexicano le inspire IllfMS y <!SCl!1la1ÍOS

para r'IlJeVOS trabajos. De ser asl. h/lbri un mol ivo mis para regocija rnos por
la presencia de tan dislinguido escritor (Hoy, 30 de diciembre de 1944).

Este viaje. que era el segundo realizado a M\WcO en el curso de tres años,
Inclllia también la visita a Guatemala y a V_roela y fue posiblemenle el de rrW
prolongada permanencia en tierras meccenes. ac\em6s de ser algo controvertí·
do. En efecto. el seractc de lnteligellCia de Estados Unidos, en r<lportes SoeCn!tos
del agregado militar en México, mayor Desmond HoIdrldge. le atribuye a Bosch
una serie de gestiones. encuentros y eecicnes que el líder politico dominÍCll!lO
tendria la oportunidad de edarar y desmentir cerea de CIlarenUl aiIos después.
Tales sen, entre otros, los sig\lienles señalamientos del mayor HokIridge: al pla·
nes de comprar armas en México, b) vlncWos con el presidente Ávila Cam¡w;ho y
el general Láaero Ordenas, Q "",preskmes de desprecio a Lombardo Toledano
(Vega. 1982:112'118). Sobre dichos informes, en 1984 Bosch diría que:

Yo, que soy la persona que prolagoniza lo que se cuenta en ese informe, lo
leo y me asombro de que en docwnentos oficiales. por añadidura escritos y
refrendados por fllOCÍOTlalÍOS $\lpeOOres l...) puedan decirse , y se digan. tantas
mentiras. y ademils mentiras que no se justifican porque no obedecen a Wl

plan político o militar: en dos palabras, porque son mentiras innecesarias
(1984:9).'

Ante el silencio eslrat~ico gl.lilrdado por Boscb. aún C\1lIrenta años después
de beber realizado ese viaje a México. y en ausencia de documentos que nos
permitan cceccer los resullados del mismo -ya que el líder político domilllcano
desmiertle las aseveraciones del mayor Holdridge, pero en Cilmbio no dice nada
sobre los resultados de su estadia de más de tres meses en tierras mexicanas
más bien tenemos que leer los Implícitos del discurso donde da cuenta de la visila
que hizo a GuatemaJa con los mismos fInes después de haber salido de México.
Sobre su estancia en el pais oontroamericano Bosch dice lo sigllienle:

Hacer 1m campafla denunclando la tiranIa de TrujiIlo en GuatemaJa fue más
fioc~ , y dio mAs re5lJIlados que la que hice en México, porque en Guatemala
entré en roJaciooes con los hombres nW importantes en la poIitica del país,
oornenzando por el presidente de la República , pero también hice contacto con
Jaoobo Arbenz. que jlInlo con el coronel Arar'lll y Jorge TorieDo habia dirigido
el levantamiento mmw que sacó del poder a Federico Pooce, el heredelQ poli.
tico de Ubico, pero aclernás, en G.tatemala no habia embajador de Trujillo ni,
hasta donde se supiese, algún guatemalleco <:pJI! eslIlVIese a SIl servicio (1989,39).

I PaRo """ 0Itl¡lI0dón do loo~ do Bosch • los lnIormes dd _ do~ do
Estadoo Unidos .... Booo:h, 19840 Y 1984b.



De donde inferimos, entre olTos, los siguientes aspectos: 1) que Bosch no
logró, al menos plenamente. los objetivos de su viaje en México: 2) que no pudo
reunirse con el presidente Ávila Camacho ni con los más importantes políticos
mexicanos.' en el supuesto de que esto formar/l parte de $U ·metII:3 3l que el
Emblljlldor dominicano l' algún agente de Trujillo pudieron haber ento:ped do su
campa.i\a de denuncia de la tiranlll .

CeI'C/l de CUIItl'O am más tame, /1 mediados de 1948 , Bosch forrTI/I parte de
la delegación que /lcomplll\ll /1 Carlos Prio Socarrás (PIi'tII.contn!Tll$, 2000:76),
como presidente electo cubano, en gira por Méxioo, GuIIternala, Costa Rica l'
1Jenelw1a,' 80sch habla sido nombrado secretario pa.rticular del alto dirigente
polltico cubano, e n $U calidad de Primer Ministro de Cuba. funciones que seguirill
cumpliendo durante la presidencia de Prio SocarrAs. Tr&$ el golpe de Estado de
FuIgencio Batislll. que derroca al presidente el 10 de rTI/Ilro de 1952, Prlo Socarrás
se asila en México, desde donde le propondrill a Bosch que se tr/lsladara /1 residir
aUi con él, ejerciendo iguIIles fundones de socretllrio particu1llr suyo, lo que 80sch
se negO a a<:epla: pues, aunque le tenie mucho respeto y agradecimiento al
amigo l' ex presidente Socertés. el Ilder político dominicano no se movlll por
Intereses personales. sino por los que redundaban en beneficio del partido l' 11I
Iuchll /lntitrujillist/l . Bosch lo veia asi: "Mis rel/ICiones con Prio Socarrás, mientras
est'bamos él y yo en Cuba, se explicllban por lo que él podia aportar en la lucha
del Partido Revolucionario Dominicano contra Trojillo, ¿pero qué podia becer él
a favor de la causa antilnljillisla desde Méxioo, donde era un exiliado. o desde
Estados Unidos, si decidia Irse a vivir a aquel pals?" (Bosch, 1986:62).

Los años ccarentas, sobre todo la segunda parte de esta década, quiZá fueron
los más di/icill!3 para la dictadura de Trujillo, entre otros por los siguientes facto
fes: 1) 11 causa de los cambios intemadoeeles que se hablan producido; 2) por
la edoersa correlación de fuerzas pollticas en el eree con motivo del ascenso a la
presidencia de varios gobernantes demócratas: 3l por el desarrollo al interior del
pais de un fuerte movimiento opositor, l' 4) porque a finales de los CUIIrentas se



produce la primera expedición arml>da wntra Trujillo. Sin embargo. también
esos fueron los años ~$ dificiles parll el exího dominicano en la región. El
dictador tenía operando una amplia red de agentes que segulan de cerca los
pasos de $11$ opositores. y de inmediato le informaban de $11$ ¡w;ciones. TruJillo
operaba en todos los frentes, tanto en el émbltc llllCiolllll como en el campo
interllllCiolllll , con el fin de impedir que SUS enemigos pudieran actuar y rTlClVOIrse

libremente.
Los embajadores dominicanos en Mb ico durante los cuerentes fueron: Ra·

món A. Brea Messillll , Gusreoc Julio Henriquez, Pedro Troncoso Sánchez, ./0;:1
quín Bllla.guer y Héc.tor Incháustegui Cabra!. En febrero de 1944, el Lk. Emilio
Portes Gil, ex presidente de México, realiza llnll Yisitll oflcill! al país. en calidad de
Embajador Extraordinario, pam participar en las festividades del Primer Centena
rio de la Independencia Nacional. Durante $U est&dÍ60 en la J1llCión caribeña, Por
tes Gil seria colmado de todo tipo de atenciones y reconocimientos por parte del
gobierno de Trujillo. A $U regreso a México. Portes Gil, quien era nieto del domi
nicano Don Simón de Portes, hace dedarac:iones favorables al gobierno del dic
tador {El Uniuersal. 14 de TnarUl de 1944}.

En enero de 1947 .km vesccnceícs visita Rep(.iblica Dominicana, donde im
parte algunas conferencias y escribe un prólogo para el libro Meditoclones Me>
raíee. de Maria Martínez de Trujillo, la esJX>" del dictador.

Fue en ese contexto, en los albores de la Guerra fria, que el 2 de Julio de
1947 al presidente de M<Wco, Miguel Alemán Vaklés, le fue impuesta, en el
Palacio Nacional de México, la conde<:oración de la Orden del Mérito "Juan
Pablo Duarte" en el grado de Gran Cruz, Placa de Oro. La condecor¡w;ión le
habla sido conferida por el gobierno dominicano, "en atención a los altos mere
cimientos que concurren en la personalidad del Insigne mandatario mexicano"
(Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores, 1947). En el mismo mes de julio
de 1947 una Comisión de la Confederación Nacional de Veteranos de la Revolu
ción Mexicana viaja a República Dominicallll para imponerle al presidente Trujillo
la condecoración de Primera Clase de la Confederación Nacional de Veteranos
de la Revolución Mexicana "en reconocimiento de sus actuaciones de destacado
americanista" (lbId).

En agosto de 1949 en el dillrio mexicano Excilsior se publica una extraña
nota titu1adll "J lI!lIl Bosch se halla de incógnito en esta capital", bajo el seudóni
mo de Pedro Reyes, supuestamente fraguando "un nuevo ataque contra el go
bierno del presX:lenle Rafael L Trujlllo y Molina" I,Excélsior. 8 de agosto de
1949). Decimos que extraña nota porque el autor de la misma, Ricardo Toraya,
corresponsal de INS, dice que Bosc:h "SoIl encuentra de incógnito en la ciudad de
Méxko", pero Toraya de inmedÍ60to agrega que el luchador político dominicano
le concedió "una entrevista exclusiva" en la que "manifestó que se fragua un
nuevo lltaque contra el gobierno del presidente Rafael L Trujillo y MoIina". EJ
periodista continúa ser.alando que: "Tras el disfraz de un pelo negrísimo que usa
Bosch (cuyo pelo natural ha encanecido) reveló que su incógnito se debe, en
parte, a que viene a coordinar los esfuerzos de miles de mexicanos que están



tSsp ........ a .berar al pueblo dominicano de la did....o del seI\or Trup1b". la
nola se'IaIa q.R -8osch roo pudo ocular q.R en Mbico principia un largo _
nido de d ..., .euaIuclonaria. cp.oII!~ buIca WnpaIlas en las~
~~ del Mar c:.iIt". la~~ de &dw.:.- aparece ).JstaolleU
mes 11 mecfio de5p'á de prool.dne ....a e"pe5o i{)i, armada ggnlR la d¡rt....o
de T........ o.rando ti m- . encontnobir ntando de~ ti u ¡ ~IIIi1! pln

...... U lt~ internada ¡¡ Iu a aIgmot; JNba de"~ por habItr
brindlIdo apoop a le. " ibtb domi Kanos.

En ese per iodo, de lebrero de 1948 a <icieUlln de 1949. ti Emboj "'00 <kJmi.
nlcano en Mexico ml ti Dr. .bquin~. quien . oonuertiña años desp 'á
en un aC\é,, ¡illO opoútor de Juan Bosch. amlbalindol& en Wlrills ocasiona ti
b'twllo dectoraI medantit p1 00idi ll.nlOS r"1'llJY CUKlIonabIes. En ruIidad, desdI
los ai\o$ en que ti autQr de L,.g M'"ñoso b:hablo en ti cl<iio conlRo la dicuWra de
TTUjiIIo, Bosch \1 &1ag.Jtr rltPlGehtaWn proyectos polítieos nar;ionales antipodas.
Bosch ItRl un h"btral -defensor incansable de la sobt ranla nacional- que devltne
en mandsta . continuador de los ideales del Pi'trido Juan Pablo Duarte, del prócer
Gregorio Luperón \1 del tambim liberal Ulises Francl!co EspalDat,~. en
cambio. un conserwdor vIncuIIIdo a Illtereses /or6neos 11 continuador. a su YIU,
de la trayectoria de los aneJ<icristas Pedro Santana 11 8uma11entura BAez. asl
como Ian'lbién del didadoJ Rafael l...eOnidas TNjitIo, con quien colaborO dlnnte
los 31 atIos que duró .. Ngimen.

En agosto de 1950 la Emba,ilrda Dominicana en Mbico indicaba en un
_ndum que Juan 80Ich hallia iIOOI'l\PBÑdo, en .. reciente l4sita a Mbl
CO, a1 -.'1or José Aguerts, a In side lle de CcrsIa Rica, en ar,as manos "parece
reposar hoy la cooninadOn de los rncM:rnierIIos~ del eart..", En
ti noemo.undum la Emb jI la Dominicana l'IiIOt un detaIado rec:utnlO de ..
..~.... adMdacIes COi iI$pÍiati _ de los ............ . tanIQ en NueIe York oomo
en c.a., idi......:to que "oomo pcd10 a¡ndane 101~ lStM do
ando a Mbicu como punto de mri6n 11 no Mria Improbllbit que un buIn .la
de atos~ por.c¡ul pln~ en contadO de .......-o con los . . ... .
tos que se han SllI\aIa6o" (Archt.oo HislóriI» de Relaciones~Iores , .vME, 111·
5454-6).

En los d i'Rrsos eso:rltc. de Bosch sobrit esIt pe,iodo no hemos podido localizar
ningl.m referencia a taIts 'oMjes. Pero lndepe dientemlnM de la uer&cidad o no de
estll$ supuestas visi tas de lnc6inilO a México, sin dudll algune que en ti PRO de la
dtcada de los cuarentas Juan Bosch. por su prestigio litcRlr\o, IlltelecbJalll polI·
tico, Ni como por suCOl'IYIcd6n democrática 11 liberal, prolunclammte MciooaIIs·
\.lo. \mi q.Iien podia tener meJor c:ornunicK:i6n con el mundo político e Intelectual
lTlClÚCanO de ese~, con ti Mtxico revoIuciona~que establl d.mdo figuras
cio..... cn tl C!InlpQ ¡,............. lI artistico como Alomo~~ luisClulmin.
Diego lWeRI.. Alfonso Caso, VoecrMc L.ombardo Toledano, David A1faroSíqueiru,
.Iaím1t Torres Bodtt 11 ..... Gon:.tiza. entre otroI.: con el Mbico que habilI dado
• un Beni0 .h.éra 11 • un gcneraI Uzaro CMIenas; con ti Mbiro que había
• 'gi<!o , como a uno mM de los lI.J!l'OIl, a11unanista dQ"' ob~ Pedro Henriqua



Urel'la. Si Juan Bos<:h. con toda su tral'ectoria y uínl;u10$ internacionales, no
lograba tener acceso a la esfera de poder, o a los sectores intelectuales. que en su
mayoria eran anlitrujiUistas, ditlCilmente otro dirigente del PRO de esa épocll hu
biera podido hacerlo.

En 1939 ya Bosch había estudiado. entre otras. las Constituciones de América
Latina y de Europa., entre ellas la mexicana que. segiJn él. "en ciertos aspectos
era tan progresista en el orden social como la de Chile- (1989:26); estudio que
le seJVirla de base pera el trabaje que le hebta sido enoomendado para la redac
d 6n de la Constitución de 1940. misma que alcanzarla notoriedad internacional
como la más progresista de Cuba en su épocll. y que al ser derogada por la
dictadura de Batista se convertiría en la bandera de lucha del movimiento revolu
cionario encabezado por Pide! Castro. Veintítms aftos más tarde, al llegar Juan
Bosch a la presidencia de República Dominicana, fue aprobada la Constitución
que, de igual manera. sería considerada la más auamada en la historia dominica
na. y del mismo modo, al ser derogada tras el golpe de Estado que Jo derrocó en
septiembre de 1%3, motivó a que se desarrollara un movimiento guerrillero en el
pais a finales de ese mismo año. el cual fracaoo, y posteriormente llev6 a un
gJUp<) de civiles y militares a defenderla hasta las Ultimas conseeuencias dando
lugar a una guerra civil y a la ocupación militar estadounidense de 1965. B
movimiento dvico-militar fue conocido de inmediato como "Movimiento Consll
tucionaliSla· • en relerencia a la ConSlitueión de 1%3 del gobietoo de Juan Bosch.

La década de los cincuentas fue pa.rticularmente ditlCiI para el eKilio dominica
00, sobre todo para los lideres del mismo. Por reecoes que 00 IograTTlO$ eKplicar.
México parece haber estado fuera del circuito de paises de la región donde el
liderazgo del exilio antilTujillista. encabezado por Bosch. acude a solicitar apoyo y
a denWlCiar la dictadura. En algunos años de dicha década hay un claro desplaza
miento del liderazgo antltrujillista hacia Venezuela y Costa Rica. Pero en determi
nadas coyunturas de ese periodo tampoco lue posible operar en estos Ultimas
países. Sín embargo. 00 de}a de resultar eKtrai\o que Juan Bosch, quien lUVO que
salir de Cuba des¡ds del golpe de Estado de Fulgencio Balista, en mano de 1952.
y posteriormente de Costa RX:a. por presiones de Anastasio Sornoa y de la OfA, se
viera en la necesidad de irse a Bolivia y a Chile. paises muy distantes y aislados
del escenario natural de lucha poIitica que era el Caribe. En La Pa2, donde vivió
seis meses, y aunque tenía amistad con el vicepresidente Hern6n 5i1es Suazo,
Bosch oontteSll que:

La Pa2 estaba demasiado lejos de la República Dominicana para que los
que dirigían la política boíiviana pudieran tener Interes en involucrarse en
Jo que estaba sucediendo en mi p.IIis. Es más, durante mi estancia en Bolivia
yo me sentía, hablando de Trujillo y de su dictadura, que vivía flotando en un
wclo agobiante porque ni siquiera podia escribirles a Jos compañerO$ de ía
direcd6n del Partido que lIivian en La Habana debido a que 00 sabia si una
carta mla llegarla a sus manos o a las del comandante Ugalde CaniUo (/bid ,66).



En~. sin embargo. tu~ fue mud>o m6s~ ya <pi .. lMI'I(l5

pudo ptlicar VilI'ios Iibrot y~ con un inlerCWOM cimjo .......... y
poItico del .......;aJ;sma dlieno.~ por S'" ~:b AIende y OJcb"ioo
~. con qlMnes '"'ttk "" \.na l!Stl'edla~ no obslanfe. lIIn'Ibitn •
Juan 80sdl SIl! e>l(()Ilb«-~~ su esaNflo ~ kdlL Por eso Iegi. il
manifC$lill" <pi ...... Wda <pi \10 hac:iIt. en 0Ii1e no tenia 5e'Ilido pan mi-. rN6n
por la QIoJ/, il pe5ilf de oontirAlar la 6dadon de 8Mist&, ilfinales de 1955 80sdl
tuuo <pi opt« por regteilr il Cuba, lIIin coorle.1do los l'Icsgos de la ilpesi6l ..
<¡uI pcxie costMr la Wda. M M .w. ,íh""""" nos $W9fI1\.na serie de intefro.
~ ¿por qut 80lMa y~~ sacaban il Bosd'I del awnilrio poIIico
Nlural ~ lucha- y no Mbko? ¿Por que nu6n podill~r en Mexko, como
lo hilo. la lucha anlibati$tlllrlo del nilio cu1»no bajo el liderazgo de FocleI e
lTO. y no la Uc:ha anlill\ljilliSlil domlnicllrRI bajo elllderlllgO de Juan Bosch? En
, Inlf$i$, ¿a,¡:,1es habrilln ,¡do los fllClores QUlI Impidieron il Bosch optar por
Mtx\co cuando luYo que lomar la dificil decl,ión de abandonar Costa Rica y
busear un tercer p¿lls dónde refugiarse? Tales Interroganles demandan profW'ldl·
u r . n la ln\IesligKión.

..... vlsiho • México corno Jefe de Estado

Daputs de un Intenso .....fi$¡ .oo politico y de~ por -'0$~ Iali
llOiltIlIric«l sin _ nenlo de~. varias de1Crw;:iQl oes y ........wLt
n"llOS -<:ano los stIridoIen cw. •ntiz del~ en 1952 del pesidelle
Prio Socamís a lMi'OOiI de fl.9¡do &tiQ; o en 1953. '" _1IC\UdO de Mbcr
partiripado~ a Rde:I CMtro en el asiiIto .. C!.IoJIIel MorocacM. y tBs ,.. en
BoIioiIa. a..~ y CoMo Ric.a-. ....... 80sdl regresa. Rep(.tlIic3 [)omri.

eana en~ de 1961, \.na IIU~ Tnljilb.
Un lIioo Ydo$ maes elnputs de legar al pM. el 20 de ellde,,""e de 1962.

dl6i.c un triunfo..-olador en las'loo • i¡ _oes p¡eside ' 1 J como a ndiclalo del
PRO. con cen:a del 60 por denl:o de la YOIilCl6n. Ea el primer presidenIe eIegldo
en el pM democrMice y fibmnenle despuM de 37 aI'ooL A la loma de posesi6n
llSlsli&ron connotadoI lideres po/íli(:(ls de la regi6n muy~ il Bo!ch en sus
aflO5 de exilio y de Uc:ha anlllll,ljilli$la, entre los QUlI podoei'Tl()$ eilar il: R6muIo
Belancourt. presidenle de v.nc:ruela; Fran<:i$e<l JoM QrtlCh. presidenle de Costa
Rica: Ramón Vllleda Mor" . presldenle de Honduras; Sir A1exander Bu5tamente,
primer ministro de Jamaica; Undon B. Johnson, uleepraidtnle de Eslados Unl·
dos: Luis Muñoz Marin . gobernador de Puerto Ric:o y Jo54 ~res. ex prtsiden·
te de Costa Rica.

I~ PJI" el presidente AdoWo Lópa MMeos. ""*' Elosch es el primtr Jefe
de Est.oOO do:A. ¡j¡ .ic4no en ruIiar \.na~ oIicial . Mtxko, en septiernlq de
1963. Con este Wsíta~~ runo.diln sus~ diplornMic.as, que se
h.1llMn \OI5to muy~ y Wnws duranle 111 dimó.n de TnojIo. allMl'l(l5
en b ~ «oos.. III gr.so de Meg. il la n.oplI.ni en agosto de 1960. Al dac..en
del' del iM6n que lo trMID de Rep(lbIia DominitanI.. el 14 de septiembre. con



W"Ia comitiva de 26 personas. Bosch declara que: "Todos cuantos creernos en las
libertades pUblicas y la justicia social consideramos a M~ioo oomo el hogar de
nuestros 11'IIl')'OTe$. Ml'dero y Zapata fueron los padres de la revoluci6n democrb
tica en la América latina" (DIorio de \1,oolón, lS de septiembre de 1963).

En su discurso de bienvenicla , el presidente L6pez Mateas recibi6 a su Invitado
oficial con estés palabras:

Qued<t cumplida W"Ia de las profundas aspiraciones de la democracia mexica'
na: reanudar el libre dihlogo con una de las naciones hermanas más queridas
del continente americano: la República Dominicana, que a los ~ncuIos de
nuestra comUn estirpe añade la prosapia de su hist~. Saludamos en su
persona a un pueblo que ha lI.Ichado durante años, en medio de la mayor
adversidad, por conquistar su plena independencia en lo internacional y por
estable<:er en \o nacional la democracia y lograr la justicia social. Saludamos
tambitn en usted al intelectual y al maestro que , haciendo honor a la tradición
de los mejores hombres que en nuestra América han trabajado al seMeio de
las letras, ha sabido estar con su pueblo y acudir al servicio de su repilblica en
el momento que éste \o ha requerido.

El presidente Juan Bosc:h. por su parte, adem.is de agradecer la cooperación
ofrecida se refiere a la importlmcl.J de la Revolucl6n Mexicana para los pueblos
latinoamericanos, a los peligros de la~ de una guerra nuclear en el con
texto internacional y a la necesidad de lograr la unidad de nuestros pueblos;
comenta, a su vez, un emotiIIo recuerdo de infancla como muestra de los múlti
ples lIIncuIos hist6rleos que hermanan a los dos paises:

En el más lejano recuerdo de mi infancla hay un episodio que por foom de
sentimiento eecesnc evocar esta noche: cabalgando sobre los palos de escoba
que nos servlan de corceles. un grupo de nll\os salla todos los días desde mi
pequeflo pueblo. La Vega, hacia el fabo.JJoso Guanajuato de México. ¿Y sabe
usted , señor Presidente, por qué h<teiamos cada día varias veces ese viaje
Increible e imposible? Porque Guanajuato era mentado en un corrido de la
Revolución. y la Revolución Mexicana había llegado a la pequei'la tierra domi
nicana no sólo en noticias para los mayores, sino además en la apasionada
música de este gran pueblo, y la música es un Ienguajo¡! parll los l'dultos y para
los nll\os (AHRE, 11I·2892·5).

En este visita del presidente Juan Boseh, aunque no se firmaron tratados, fue
emitida una Declaración Conjunlil (AtiRE, 11I·2892·5) en la que se sentaban las
bases para desarrollar una verdddera poIitica de cooperación. incentivar los inter
cambios culturales y fomentar el comercio entre dichos paises; a la vez se expre
saba la coincidencia que ambosJefes de Estado tenian en lo referente a la política
intemadonal, as! ccmc a los principios democrbticos. Pero esta visita guarda
además un carácter simb6lieo muy especial, que generalmente ha pasado desa-



percibido. El Primer Mandatario dominicano habia sido in"'¡tado a lli$itar MéXico
del 14 al 17 de septiembre, fecha conmemorativa del 153 annoeTSllrio de la
Independencia Nacional Mexicana.. y por lo tanto a acompañar al Jefe de Estado
mexicano en d Palado Nacional III noo::he del 15 de septiembre al mommto de repi
car Las campanas y dar el-Grito' de lndependencla.~ acto que. al margen de Las
delegaciones oficiales de países ln"'¡tados. el Presidente mexicano no suele oom
partir con ningún otro Jefe de Estado.'

En la ceremonia de intercambio de regalos, reillilada en la casa presidencial
de Los Pinos, el mismo dia de su llegada. el 14 de septiembre. al hacerle entrega
del segundo de los regalos a su ln"'¡tado de honor. el presidente López Mateos
manifestó:

y otro Irega.JoI p¡ll'll nosotros de alto valor simbólico: es una reproducción de
la Camp¡lna de Dolores con la que el Cura Hidalgo llamó al pueblo mexicano
a la Independencia. En 1960, en el ISO aniversario de nuestra Independen
cia, se mandll fundir una reproducción de la Campana de Dolores para cada
una de les capita\e$ de los Estados, con el mismo tipo de bronce y plata que
time el original, el cual han! sonar mañana en la noche. como parte del ritual de
la cererTlOflia de nuestras FIestas Patrias. Ad!plela USled, como un simbolo de lo
que <\esearno$ para todos: independencia y libertad (AHRE·.28<J2·5).

Entendemos que MéXico, honestamente, queria hacer expresivo el alto hooor
con el que se recibla al mandatariodominicano. así como la firme voluntad politi
ca de estrechar relaciones con J¡, República Dominicana. Bosch. por su parte.
al aceptllr la invitación -q.Je por cierto constituyó la única lli$ita oficial realiulda al
extrllnjero en su calidad de Jefe de Estado- en Las dif!Ciles condiciones políticas
por las que lltraves.aba su gobierno. ante el asedio de la oligarqula local. vinculada.
II intereses foráneos para derrocarlo. lo hacia, entre otras cosas, como un gesto
de buena. vo/unUtd. de estetwe como esUtdil;ta

'
y de rewnocimiento a MéXico

por todo el llJXlYO que habla recibido el país en su lucM centre la dlctedure de
Trujillo. en la cual él había sido el líder mAs deslaCado en el exUio.



Mixlco ante el golpe de Estado
11 la ocupaclon militar estadounidense

El 25 de septiembre, pocos tilas después de regresar a Rep(ablica Dominicana.
Bosch seria derrocado por un golpe de Eslado. Con éste. el proceso de transi·
ción a la democracia en el país su/na un duro revés. del que dificllmente comen·
uuia a recuperarse varias décaclas después. Bosch. en rigor. era vlclima de la
Intensidad que alcartzllba la Guerra Fria en el Caribe, donde los sectores de po
der encabezados por Estados Unidos hablan desarroUado el "síndrome de Cuba",
y pasaban a ver y enoontrar elementos de "comunismo" en lideres poUticos que,
como 8osch. en realidad eran profundamente democráticos. republicanos. ce
fensores de la soberanla nacionlll, y por lo tanto no fácilmente manejables por
Estados UTlídos.

El 23 de septiembre de 1%3. dos días antes del golpe. el Ballet Folcl6rico del
Instituto Mexicano del Seguro Social (lMSS), ínvitado por el presidente Juan 805ch
al país. había. tenido una exitosa presentación a la que aslstio el mandatario
dominicano. Al día siguimt<l. el ballet realiW uoe función dedicada a las Fuenas
Armadas en la Base Aérea de San Isidro. donde se fragllllba el golpe militar
lNouedades. 27 de septiembre de 1963}.

T'lIs <ll golpe, acogi~ a los principios de su politlca exterior. sustentada
en le Doctrina Estrada (Roel, 1978l. México retira a su Emba}ador en el país. lo
cual implicaba una ruptura de rekM:\one$; la Clima'll de Diputados, trllS algunas
discrepancias presentadas por el Partido Acci6n Nacional ,",\/Isbas. 27 de sev
tiembre de 1963; Nouedodes. 27 de septiembre de 1963). condena el golpe y
"hace patente su simpatía al pres;dente Juan Bosch'; la prensa mexicana d<lSlaca
los lICOntecimientos <ln primera plana y olrece una amplia cobertura de los mis
mos eondenando en SUS <lditoriales el golpe militar (Diario de la Tarde, 25 de
septiembre de 1963; Ú/Umas NotJclos. 25 de septiembre de 1963; Univel"$/ll
Gro/ieo, 25 de septiembre de 1963; Prensa. 26. 27 y 28 de septiembre de 1963;
OoocJones, 26 y 27 de septiembre de 1963; El Dio , 27 de septiembre de
1963; Diario de Mb<ico, 27 y 28 de sepliembre de 1963; Nouedades. 28 de sep
tiembre de 1963; ExcélsJor, 28 de septiembre de 1963; El Universal, 28 de
septiembre de 1963). La FederaciOn Obrera RevohlClonaria (FOIl) emite un co
municado censurando la asonada militar en los termlnos siglÚent<lS:

El derrocamiento del pres;dente Juan Bosch en la RepúWca I:!orrlnicana, rea'izado
por mililar'ls. es un serio -es para la demo=cia en América Lama y concreta
mente para la v.da de esa herllWl!l RepoJbtica (h') Como trabajadores preoalpit(los
por el plDgleso y la~ social y atentos a los aconleemientos que de lX\il. U eee
forma;"f4¡en en la v.da del género humano. I lOSOb os, Federaci6n Obrer.l Reo.dJ.
cionaria, reprobamos el go/pe militar en la Repo1lIica Dominicana Yhaoemos res
porlS/IbIes de éla las cestas militares. Ialihnilstas y clericales, a'iÍ CQlTlO a las fuerMs
del imperialismo 1IOI1<lalTleTicano. porque ellas y no eees han sido las cUpabIes de
ese go/pe mllitar (El [)fa. 28 de septiembre de 1963).



En 1%4. aW"K¡Ul! de muy bajo perfil . México reanudlllas relaciones diplomA
ticas con el pais caribeño. Bosch, desde el exilio en Puerto Rico, relIliza UI'lll

i'ltensa $ClMdad oon el~ de rec:uper3r el poder. labor l'p! abina CCII'I el lTIClIk
miento armado cMco-mUltar y a la vez escribe un libro que constilUye el primer
an6Iisis de la crisisdominicana. EJ libro. Crisis de la democracIa de AmériC<l en
lo Rep(¡b/lco Dominicano. seria publicado en 1964 en Méx;i<:o por el Centro de
Estudios y Docwnentación Sociales. A. C. fJ descontento popular y las manifes
taciones de protesta contra el gobi<lrno de lacto en el país. con un Triunvirato
encabezado por el Dr. Donald lWid Cebeal. se había generalizado a linale:s de
1964 Yprin<;ipios de 1%5. fJ 24 de abril de 1965 un grupo de militares y civiles
intenta recuperar el poder mediante un golpe de Estado para reponer en la
Presidencia de la Rep(lblica a Juan Boscb. quien se enoontraba exiliado en Fuer
to Rico. Sin embllrgo, para ello el movimiento constitudonalísta tuvo que librar
Wla dura lucha armada en contra del neotrujillismo y de la oligarquía nacional
hasta lograr demxarla a los pocos dias, el 28 de abril. Cuando esto ocurre. de
inmediato el presidente de Estedcs Unidos, l yndon B. Johnson. ordena la inter
vención mUltar de los Infantes de la Marina de Guerra para impedir el restablecI
miento de la Constitución de 1963 Y con ello el retomo de Juan Bosch a la
Presidencia.

Al producirse tales &cQnteeimientO$, el líder poIitlco dominicano salta a las
primeras~inas de la prensa internacional, y lo hace de manera muy especial
en Mblico donde los medios de comunicación dan un amplio seguimiento a la
agresión armada. Algunos enviados especiales brindan Información de primera
mano al pueblo mexlcano, con reportajes y entrevistas a los mils connotados
Ildere:s conslitucionalistas como elmismo coronel Francisco Caamaflo DeM, quien
dirigía la resistencia armada contra las tropas de ocupación en calidad de Presl
dente Constitucional ($uárez. 1965:8; 1% Sa:32-33l.·

Nueva1Tll!nte en el exilio -este vez en España y Francia, de 1%6 a 1970
Juan Bo$ch realiza, SIl mayor producci6n intelectool, aunadll a UI'lll evolución en
SIl pensamiento que lo Ilevaria a visitar Wla serie de paises socialistas, declararse
manlsta y reallUlr profundas criticas a la política exterior de Estados Unidos
(8osch, 1968: 1980l. asi como a la democraeia representa tiva (Bosch, 1971l,
slstema por el cual él había luchado a lo largo de toda su vida. Dentro de los
libros escritos en este periodo, uno de ellos, El pentogonlsmo. sustituto del
Imperialismo, seria publicado en 1968 en México por Siglo lOO Editores.



Oul'llnte laocupación milit8r estl>dounidense a República Dorniniclll'lll. en 1965,
e! el< presidente Juan Bosch !I,M) la oportunidlld de esc:uch/Ir la posici6n de los
representantes del gobierno de Estados Unidos, como él mismo señaJ¡"ña poste
riormente:

Yo ol al presidente de los Estados Unidos, país líder de la tlll dernocrllc:0
represenllltiva, mentir come s6lo mienten los seres mAs abyectos: oi a ~ y
senadores. diputados. aítos personIljes y a la llIdio oflci!ll de los Estados Uni
dos acusar a la revoluci6n democriltial del pueblo dominicllno de aimin81 y
S!I!vaje: vi a la soldadesca nortelllTlel'ÍClll1ll \legar a Santo Domingo alll'llldll
haslll los dientes para bombardear a la dudad mAs l'ie)a de AmMca, para
llniqUilar el impulso creedor de nuestro pueblo y Pl'l'lI el<tennirlllr, como se
hace con las AerllS, a los luchadores demccráñccs dominiCllllOS (...)

Bosch agrega, a su vez, QUIil veÍII a la nación a lJibei'la atropl;1llada "por solda
dos latinoamericanos, enviados a nuestro pets Pl'ra justifICar el crimen de los
Estados Unidos. que habían violado tratados hemisféricos y no querian ni podían
quedarse soles Mte la conciencia del mWldo como autores de esa YioIación"
(Bosch. 1980 :39·40).

Al mismo tiempo. el Ilder dominicano ternbén tenia conocimiento de la posi·
ción del presidente de Mbico. Gustavo DIaz Ordaz. cuando el 6 de mayo de
1%5 expresara que: "B pueblo y el gobierno de Mb icQ est.1n unidos en la
convicción de que a los dominicanos, y sólo II los dominicanos, corresponde
decidir acerca de su forma de gobierno y en general sobre su futuro, sin interfe
rencia a1gW1a. directa o indirecta. abierta u oculta. que provenga del exterior"
(Secretaria de la Presidencia. 1965).

De Igu¡:ll manera, Bosch S!Ibi8 QUIil el gobierno mexicano se había pronuncilldo
en contra de la resolucl6r1 Intervencionista tomacla en la XReunión de Consulta
de la CEA. Yconocia también las el<presiones de solidaridad de los más connota
dos líderes políticos mexic:anos<:omoel general LVaro CWenas (C.!lrdenas. 1965:9),
el Dr. Jaime Torres Bodet y ellng. Jorge L TllITl¿lYO, entre otros muchos, y de
los gobernadores de todos los estados del pets (Secretariade la Presidencia. 1965}
dando su respaldo a las declaraelones del presidente Díaz Ordaz en apoyo al
pueblo dominicano; Jo mismo que las manifestaciones estudiantiles y populares
en repudio de la ocuP!'ci6n militar.

Quizils por ello. cuando a principios de 1967 un g1\lPO de estudiantes domini
canos en Madrid nos dirigimos a la residencia del profesor Juan Bosch -en mo
desto departamento, muy próximo al estadio de fútbol "Santiago Bemabéu"-.
para solicitarle que dictara una conferencia en el marco de las actividades de la
Semana Dominicana, a celebrarse en febrero del mismo año en ccememcra
ciOO del 123 aniversarlo de la Independencia nacional. el ex presidente sólo
acepta hacerlo en el Colegio Mayor Nuestra Sei\ora de G.JadalUpl;1. por sus lIin·
culos con México. Los demAs auditorios propuestos por nosotros, como la Casa
de B=U. o la de Colombia, perteneclan II ooIe:glos mayores representativos de



¡¡¿l\se:s ~tinoamericanos que habían apoyado~ ocupaó6n m~itar de Estados Unidos
enviando tropas. As! nos lo hiw saber el líder politico dominicllno. La conferen
cia "República Dominicana: el ¡¡¿lis de la anitmia hlst6rica", celebrada en el eo.
legio Mayor Nuestra Sei'lofa de Guadalupe, fue todo Wl éxito, muy bien acogida
por el ouditor;um y por ~ pmIS!l madrileña.

La welta a México, desde la oposición

En diciembre de 1974, once afIos despOOs del golpe de E!¡tlK.!o que lo derroc6,
Bosch viaja nuevamente a México (PiM.-eontrwas, 2000:55). En esta ocasión
por primerll vez no lo hace como dirigente del PRO, partido 1lI que habia renun
ciado en 1973 . sino en representaei6n del Partido de ~ Uberact6n Dominicana
(pLD) (Bosch, 1989) quE! él habia fundado 1I finales de 1973, acorde con sus
nuevas concepciones ideológicas que \o habian llevado 1lI marxismo. Durante esta
visita Imparte una conferencia en ~ Universidad Nacional Autónoma de Mé~ico

(uNAM), Yes recibido por el presidente Luis Echewnia . México era el primer país
en una ~rga gira de cerca de dos meses que incluia Bruselas, para participar en
el Tribunal RusseIl lI , del que era juez. En esa ocasi6n Bosch estuvo una semana
en México donde, como él mismo 'lE!l\aIa: "se nos recibió con tcdes las atencio
nes que se tienen en todas pertes pera las personas que hayan sido jefes de
Estado y donde sostuvimos muchas rewliones con meKicanos y con exlr1lnJeros.
sobre todo con exiliad05 argentin~, chilenos, haitianos y de otros paises de
América" (Bosch, 1975:8·9).

El objetiuo central de la gira en México, como en otros países, era hacer un
detallado estudio de la situación política, en especial del gobierno y los partidos
pOOticos. labor q.Je realila y publica en .....~ texto, De México <1 Kompuclle.a,
en 1975. Juan Bosch estaba en plena búsqueda de las aportaclones partidarias
existentes en la región. y con toda seguridad que la experiencia recogida en
México -tanto a escala de los propios partidos de dicho pals, como de la adqui
rida con los exiliados poIiticos latinoamericanos que illJI residían- nutrirla los es
/uerros organlUltivos del PW.

En efecto, los años restantes de la década de los setentas fueron Msicamente
de organi2:acl6n del PW, concebido como un partido de cuadros, de mmtantes
"'"im oposldón 1lI PRO que era Wl partido de meses-, para lo cual era necesario
iniciarse en un CIr<:uIo de Estudio de donde se podria llSCender a un Comité de
Base, y de ah! a un Comité Intermedio hasta llegar 1lI Comité Central y 1lI Comité
Político. Por ello, para Bosch: "El PRO es la prehistoria del PW. Ysin esa prehls'
toria no habl'Úl un pw" (Booch, 1989:173). 810 implicaba, entre otras cosas, la
creaci6n de 6rganos de dlfusi6n como el periódico V<rnguon::i'io del Pueblo y
la revista Polllleo: teoda V acción, que estarIan llamados a jugar un papel clave
en la formación poIitica de los miembros del partido a lraWs de los Círwl05 de
Estudio.

Mientras en dicho periodo éstas eran las tareas luncIamentales de Bosch en el
PLD, en las elecciones presidenciales de mayo de 1978 el PRO logra desp\azllr del



poder a Joaquln &llague•. quien lo I»bl" retenido desde 1966 medi"nte proced¡..
mientos electoreles muy cuestionables. Se "brj". "si. un" nlJ\!Vll etapa m la. poli
tica. dominica.na. . etapa de tr"nsición " la. democracia en la. que el PlD estaba
llemedc a jug'" un deslilCa.do papel como ])<Irlido de oPOl5ici6n.

En lo que e las reIa.ciones diplomática.s se refiere. a fina.les de 1980 el presidente
Antonio G=W11»ce UI1<I vlsil<l oflCia.l" Mélo:.ÍCo. y d05 años después. en octubre
de 1982. el presidente José L6pez Por1~lo hece lo mismo e Repú~ Dominica.
na. Era la primer" visit" oficia.l q.¡e un gobema.nte mexic.mo realizaba el ])<lis.

Es en ese contexto que en sepliembre de 1982 Bosch vI",Ía a Méxi<::o ])<1ra
particlpilr. en su calida.d de miembro del Comité Permanente del "Diálogo de las
Américas", en el "Encuentro de Intelectu.l\es 1..IItinoame1icanos y Nort_rica
nos. Diálogo de !lis Américas". B evento. que contó con la. pill1lc'ipilCi6n de los
más desta.cados intelectwles de ArMrieao Latinea y Esllldos Unidos. fue ina.ugur,,·
do por el pre:sklente Lzeee Portillo en el Palacio de BeUiIS Artes. i1COITlpilfla.do de
JUlln Bcscb. Jorge Caslirll·,eda. P"bIo G:mzálel CaSilnowa. Ferna.ndo SoIa.na. y
George Wili. Con t"l motivo. la. prensa. mexica na. recoge la.s siguientes dec1are
ciorles de JUlln Bosch,

los intelectuales !lItinoa.mericanos respetan al pueblo de Estados Unidos !>' e
sus representantes inteJectu"les. en la misma medida. en que Iuch.ln contr" los
ma.Ios norte"mericanos que encebezen !>' ejecutan la. l<Irea. pesIIdzl. la raree
odiOl5/l pilTa todos nosotros. propi" de los afanes Imperiales. Somos. pues.
emenceecs todos y tanto ellos -los nortea.mericanos-. como nosotros. tene
mos que Iucl»r contra los enemigos de Anhka (El Nacional. 10 de septiem
bre de 1982).

En 1982. con los hechos que se habian producido en República Dominicana.
en lasdos úllilTlllS décadas. que I»bían 1I0M1d0 a JUlln Bosch a jugar un destilCildo
])<IpeI en defensa de 1a soberanill nacional de su pais. el líder dominicano era
considerado en Anhka Latina. y el Caribe. en Méxi<::o en particula.r. como una.
fJgUTa emblemlllica. "símbolo antilmpenelista ". como litularia !lI entrevisl<l que en
esa ocasión le concedle.... a 1a periodisl<l Leticia Pechecc (Pacheco, 1982). En
esa oportunidad. el profesor Juen Bcsch. a lnviU>d6n del Centro de Estudios
Latinoamericanos de la. Facultad de Ciencias PoIiticas y Sociales de la UNAM.
imparte la. conferencia: "La crisis en el Caribe y Centroanhka", en el Auditorio
-Mario de la CUi!Va" de la Coordinación de Humanidades. en Ciudad Universita
ria (Bosc:h. 1982:23). También pilrticipa en 1a presentación del Ubro de M" r<:ia
Rodriguez. Haill: un pueblo rebelodo. 1915-198J . acto celebrado en la libreria
FoMgOTlI . Bosch era el autor del pr6Iogo de dicha obr.s .

En reunión sostenida con Wl pequeflo grupo de domInicanos en la residencia
de quien suscribe. en un departamento en la colonia El Reloj de !lI delegación
TIalpiln. Juan Bosch deja fWldado un Comité de Amigos del PLO. el que realizarla
una amplia 1abor hasl<l conwrtirse en Núcleo de Trllbajo. AOOs después éste
desaparecena.



A mediadol; de 1989, al cumplirse los cillClK,!nta af\os de \/ida política, en
República Dominicana y otros P!'ises se realiun diversas llCIividl'des de homel'lOll
le a J lI!In Bosch. En México. El Gallo IIlJsrrodo, semanario del diario El Día 
que incl¡¡ye varios trabajos de Juan Bosch. as; como sobre él, una cronologia de
su vida y una relación bibliogrlltlCa de su obra- dedica sus~inas principales y su
portada a "Juan Bosch: medio siglo de dignidad", en el que se hace la siguiente
presentación:

En abril de 1965. CUllrenta y dos mil marines norteamericanos ocuparon Re-
pUblica Oominkana. El objetivo: impedir que un movimiento errrecc oonstlru.
cionalista repusiera en la presidencia de la Nación al depuesto mandatario
Juan Bosch, qulen había sido derrocado afio y medio antes mediante un gol
pe de Estado. la ocuPIICión mmtar, que se prolongó por más de un año,
cambió el curso his16rico de la lIida dominica"". Cerca de cinco mU dominica
nos murieron en la resistencia armada. otros miles fueron perseguidos, encar
celados. o tuvieron que salir al exilio. Un afio después de la invasión
estadounidense a esta pequefia isla del Caribe. Juan Bosch. principal lider
poIitico surgido de las lilas del Partido Revolucionario Dominicano. debe lo
mar el rombo del ex~io y viaja a Eurcpe. AUi comienZ/l a operarse un cambio
en el pensamiento político del ex presidente domini<:ano. cambio que lo acer
ca a la idea marxista . Agotada su confianza en la viabilidad de una democra
cia fWldada en el modelo estadounidense para su país. Bosch inicia labúsqueda.
de Olras opcionelO y desemboca en su encuentro con el marxismo. Nace: en
tonces el Partido de la Uberaci6n Dominicana. A 24 al'ios de esos SllCesos. la
figura de Bosch sigue ocupando un espacio importante en la lIida dominlcana.
Y su úwasi6n militar norteamericana no se h!l borrado de la memoria latinoa
mericana (El Gallo Iluslrodo. 23 de ¡u1io de 1989).

la última visita del ex presidente dominicano a Mb.ico se produce diez llI'ios
después. en enero de 1991. en un contexto intemacional tolalmente diferente: en
e\lnicio de la Posguerra Fria . cuando los paises de 111 región, y muy particulannen
te los del Caribe. tendrian que enfrentarse a nuevos retos. El ob;etivo de esta visita
de Bosch fue participar en el Foro Internacional sobre la sih.Iad6n de América
lalinll, auspiciado por el Foro Internacional Independiente, 1492-1992. Su pos>
ci6n critica ante la ONU, la 0fA Ylos observadores lnIernadonaIe:s en Jos proc;esos
electorales fue muy destacada por la prensa mexlcana (El Nocional. 7 de enero de
1991 ; Lo Jornada, 7 de enero de 1991)_ApenIl! habían pasado ocho meses
de las elecciones presidendales de mayo de 1990, en las que el Dr. Joaquín BaIaguer
le había arrebatado el lIiunfo a Juan Bosch mediante prooo:limienlos fraudulentos
y que los observadores internacionales calificarian con diwJsos eufemismos (Marii\ez,
1990:45-47). Durante esta visita, al Igual que en las anteriores. Bosch aprovecha
la oportuniclad para realizar múltiples actividades entre las que se encuentra. la
celebrad6n de rewlíones con distintos sectores polítio::ls e Intelectuales mexicanos
Y Iatinoar'l"oerir.llnos, as; como con miembros de la comunidad domIniea.na .



Diez aI'oo5 desplá dt 1lU!lbnIo.aita. la editorW~ de México pWIica
en lebmo de 2001 lo~ podrlamos anticipar como un homenaje pt.SI.mo iI

J.... Bosd1, Cuenlw mob qwo _"pldos. 0briI~ recost" en tres tornl» los
Q.IIñoI, COI......... dIl c:tIetn ..... jo¡ dominiciIno: CUulto. -ntos onfft del
01110. Cwnlos escrito.: en el 0:1/10 Y Más o.omfOl -nfOl "" el exi lio: pao
iICIemis de btO$, el ibro riada por Al~~ otros cuentos <pt ,.
podrian COi4idt-i ... lrWdifOl. puno.ao hiIbian sido pi""'" iI fnlIa de 1I dk.iI
~ o. bs tmnta5, en su n'IIr)'Ol' PiJlI1e en U'\iI revisIiI dt Fumo Rico. Al"", LAI"
no.9 De ahl el titulo lftJY iIOtl1iIdo de CumfOJ m4s que~fOS. A Pl io lCiJ*¡&
de 1998, en RlUI'li6n JClIICnidI en Ciudad de Mbio:o ((In eledilorSeaItiel AIatrlstt,
en 1I~ le hicitramoI la propucslil de lJ,Ie A/lilgUilril~ los cuentos del
lao.nildo Iiterllto y po/klco clomlnicMo, su res.puw a Inmoedi"ta fue m.JY d.lr.:
· Para Tlll5Olros constin,¡y. \A'I deber. pues sentimos lJ,Ie teOle,,105 una deldio ((In

Bosch. como eseritor". Respueslil que, entendimos <le inmediato, reflejll muy
claramente el re<:onoc imlento y aprecio que se le tiene al profesor Juan Bosch
en México.

Con motivo de su m..erte m Santo Domingo, • la edad <H 92 años. el )- de
ncMembre de 2001. la prvnsa ITll!lllcaM dio U'\iI l\IfT>IlIIiI coberturll a liIn sensible
tQOntecimienlOiI mMs de diuenos cables de prensa. MI como de notas Yilrt\c:u
los de opinión (Unom6wno. 2001: Marir'oez, 2001: $ce;ns)eger. 2001; Ramlrez,
2001).

~

Cuando se hobtil de bs peba .., los que ..b:n Bc«h w.óó o.nne $U$:~ de
CIllIo. iISl 00fI'0 con los que tuuo mayores W!cIJoI po li.'. e .......... ' 1 , le

Pcnsa.~. en 0lbiI. Puerto Rico.~ y Costa RlciI. lo cwt
es lftJY lUtecto. Sin ClI"'go. enleldell105lJ,1e 8lftlUC Botch lU"ICll reicIió en
Mbico. $U$: WlcuIos con la nadOn lMIlicaniI hiIn sido mucho m.» profIn:los y
tlI'TIpio$ de \o lJ,Ie~It' le suele '«Oi iOOl!' , como 0 "'"')5 haber abuR
dedo. No es~ <;.llSUaI, y mucho menos n>ffiImemc loh ubOliw. lJ,Ie a finMs de
1944 México~ sido el lnldo de una gll1ll Iatinoernericilna en la que participa
80Ich en representación del PRO con el objetlllO <H hacer una -campaña de
denuncias de III til'anía trujilllsta, $US crlrnenes y CllplolaclOn SlIlvaje del pueblo y
de las riquezas del pais pal'll bencrlCio personal de T",jillo" (Bosch. 1989:39). y
que exa<:lllmente treinta aI'oo5 despu4:$. m 1974, eslil ve¡ en representac::1On del
PLO, Juan Bosch inieíar., tarnbim m M.weo, una larg¡. ¡Ira lnterl'"0cional en la
que M proponla realU "un e:sIudio de la situaciOn de UllI10s gobiernos y partl·
dos po/">ticos en América y en &.opa" lBosch. 1975:4). Tili llpOOO puede KI"

nada casoaI que hoya &ido precIsamenIe Bosch el primer presidente donUnicano
en rulizar una lIisiUi o&iIl • Mbio:o en 1963.

·E1_~""'''''''''''''ol_.__. I9$&



Para Bosch, los vlnculos poIiticos e intelectuales con México lras<::endieron a la
evolución de su pensamiento, asl como a las coyunturas nacionales e Internacio
nales. lo cu.aI no sucedió necesariamente con los dl!11'lA$ paises con los que inclu
so llegó a sostener relaciones más estrechas. Es decir, con México sus víneuJos
lrascendieron la etepe del exilio antilrujilHsta y su llegada al poder: la Guerra FT1a
y la Posguerra Fría: su pensamiento polillco demócrata·liberal. y su pensamiento
man<ista. hasla desarrollar lo que se ececce como boschismo. Con otros paises

. de la región sus vlnculos parecen haber sido de carácter m!s coyuntural y por lo
tanlo sujetos a los cambios que se produjeran en la polllica nacional de dichas
naciones. Con México. en cambio. las relaciones de Bosch han trascendido a los
presidentes y a los gobiernos en turno, e Incluso a las coyunturas Inlernacionales.

Por ú1limo, enlendemos que no cabe duda que la prensa mexicana ha dado
una amplia CX!bertur(l a los más Importantes ecor aecjraentos ocurridos en torno
a la vida politica de Juan Boscb: que el lider polilico dominicano ha sido una
figura simbólica. un referente obligatorio para darle seguimienlo e Intentar oorn
prender los procesos poIílicos y sociales del ClIribe, en particular de República
Dominicana; que Juan Bosch goza de un indiscutible prestigio como paradigma de
la dignidad. propulsor de la democracia en su pais. as! corno maestro unlcersel
del cuento.

Sín emOOrgo. considerarnos que. no obstanle la edición de algunos de sus
libros, existe un cierto vado en lo que a la publicación de sus obras se refiere,
score todo si tenemos en cuenta el IncuesTionable liderazgo que ha jugado Méxi
co en la región en lo concerniente a los estudios latInoamericanos y del ClIribe.
\lacio que también se asocia. al menos hasta derto punto, con la escasezde estu
dios sobre su pensamiento y sus aportaciones en el campo de la poIilic:a y de la
~teralura. Entendemos que Mb ico, y muy particularmente la IJIIIAM. tiene una
tarea pendiente con este iluslre Iatinoamericanlsta y caribei\6logo en lo ccncer
nienle al estudio de su obra y su pensamiento, para no estar a la zaga de lo que
se prodUlCll y publique en otros paises.
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