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EN EL PERIODO 1924-1930. 

Fernando Perez Me men 

1.- Horacio Vazquez: la perdida de la esperanza. 

uando se inaugur6 en 1924 la administraci6n del 
presidente Horacio Vazquez, la Iglesia Cat6lica, 

~~~~~i.nternacionalmente habia perdido muchos 
privilegios a causa de que los Estados liberales cortaban su 
influencia en el orden temporal y la empujaban hacia la 
jurisdicci6n espiritual. En Italia, en la segunda mitad del siglo 
pasado, el rey Victor Manuel limit6 la dominaci6n temporal del 
Papa al Vaticano, Letran y Castelgandolfo. Eri Francia- cuya 
Iglesia foe rudamente abatida por la revoluci6n de 1789 y la 
Comuna de Pads en 1871- lucfa en las primeras decadas del 
siglo XX debil- sin influencia ninguna en la educaci6n, al 
implementarse desde finales de la centuria pasada, el laicismo, y 
sin apoyo del gobierno al decretarse en 1905 la separaci6n de la 
Iglesia y el Estado. En la Espafia cat6lica, el avance del 
pensamiento liberal en el siglo XIX, desde la constituci6n de 
Cadiz de 1812 provoc6 duros reveses a la Iglesia, 
principalmente durante los ministerios de Espartero (el trienio 

. 1840-43; y el bienio 1854-56), en el de Serrano (1868-69); en el 
dePrixedesMateo Sagasta (1901-1904), en el de Canalejas 
(1910-12). En 1923 la Iglesia entr6 en un periodo de alivio con 
1 a dictadura de Miguel Primo de Rivera ( 19 23-30 ). En 
Hispanoamerica, la situaci6n de la Iglesia no podfa ser ni era me-
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jor. En Mexico, la constituci6n del 1917 fue mas adelante que las 
leyes de Reforma de J uarez, pues estableci6 la separaci6n de la 
Iglesia del Estado, y desconoci6 la existencia juridica de aquella. 
En Guatemala triunfaron ~os principios de libertad de cultos y 
laicismo y se confiscaron los bienes eclesiasticos. En Cuba esas 
reformas anticlericales alcanzaban el exito, principalmente, la 
separaci6n de la Iglesia y el Estado ( 1901 ), y la ley y practica 
del divorcio decretada por el presidente Menocal en 1918. En 
Sur America estos principios liberales se abrian paso y se 
establecian en constituciones ( 1) 

En el pa£s, la Iglesia habia recuperado parte de sus 
pr er rogativas, que habfa perdido durante la dominaci6n 
haitiana. Ya pesar de que desde el 1844 todas las constituciones 
establecieron que ella era la del Estado, y por tan to, &bia gozar 
de cierto'.s derechos y privilegios, la potestad civil no le 
reconoda personalidad juddica. Y todavia la Republica 
Dominicana era uno de los pocos paises hispanoamericanos que 
no habfa flrmado un concordato con la Santa Sede. 

Al principio la administraci6n de Vazquez se interes6 en 
mantener la mejor armonfa e inteligencia con el clero sobre la 
base de hacerle concesiones que no fueran mas alla de aquellas 
que no devolvieran a los eclesiasticos sus antiguos poderes 
sociales. Los sacerdotes se crearon las expectativas de que bajo 
el nuevo gobierno recuperarfan los fueros y prerrogativas 
perdidos. Saludaron con alegria el advenimiento de Vazquez al 
poder, y se ocuparon en sefi.alarle las rutas por donde debia 
marchar su administraci6n. En el Te Deum que se celebr6 el 12 
de Julio de 1924 con motivo del juramento a la presidencia de 
la Republica del caudillo del Partido Nacional, el can6nigo 
Armando Lamarche y Marchena, Provisor y Vicario General del 
Arzobispado le exhort6 a pensar que iba a dirigir 
"muchedumbres irredentas", a no prestar of dos al odio, :i ajustar 
los procedimientos administrativos a una "insospechada 
honradez", a solicitar la colaboraci6n de los hombres de 
capacidad de todos los partidos, a acoger 
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con reservas las iniciativas de esos aulicos que, 
en toda hara, y en todo el pa(s, rodean el poder 
y que, desde las gradas,del trono, producen muchas 
veces torpemente, la cafda de los Cesares, y las 
ruinas de las naciones ( 2 ). 

Le aconsej6, :idemas, ocuparse de la educaci6n, y a Hamar 
al clero para la realizaci6n de esa tarea; a recordar sie11]-pre "que 
la Iglesia Dominicana ha dado tambien martires y ap6stoles a la 
libertad", a favorecer la agricultura, la construcci6n de 
hospitales, puertos, carreteras .... y que el termino de su pedodo 
bajara del solio sin una "mancha en las manos". El can6nigo 
concluy6 expresando la idea medular de su discurso, a saber, 
exhortar al presidente a mantener las mas cordiales relaciones 
entre la Iglesia y el Estado, para que, de ese modo "os sintais fiel 
interprete de las sentimientos religiosos del pueblo dot;ninicano" 
... (3 ). 

Don Horacio entendi6 este mensaje, y se apresur6 a 
escribir a la Santa Sede expresandole la devoci6n que sentfa 
hacia el Romano Pondfica, y su proposito "de mantener los 
estrechos lazos" que unfan a la Republica con Roma, y su 
interes en que fueran cada vez "mis fuertes e inquebrantables". 
Estas letras causaron tan buena impresi6n en Pio XI que le 
respondi6 agradeciendole los testimonios de fidelidad a la 
Iglesia, y le dio las seguridades de que nunca le faltada su ayuda 
y que siempre estaria dispuesto "a prestarle en todo su 
cooperaci6n y concurso" ( 4 ). Como muestra del interes del 
presidente de mantener la armon fa con el Papa, nombr6 el 9 de 
agosto de 1927, a Giovanni Campa, encargado de Negocios 
cerca de la Santa Sede. El clero dominicano a traves de las 
paginas del Bo/etln EclesiOstico celebr6 con mucho placer esta 
muestra del mandatario de estrechar sus relaciones con la Silla 
Apostolic~ ( 5 ). 

Pero antes de ese nombrarniento, Vazquez inici6 una serie 
de medidas legislativas y gubernamentales favorables al clero. A 
fines de noviembre de 1924 expidio una ley en la que declare el 
21 a e enero, r.Ha de " fiesta legal'', en conmemoraci6n de la 
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Virgen de la Altagracia (6). Dias despues, patrocin6 el 
establecimiento del Asilo de ancianos Nuestra Senora de la 
Caridad, dirigido por monjas Terciarias Franciscanas. El 
gobierno, ademas, cooper6 con el proyecto de las autoridades 
eclesiasticas de crear un clero nacional. En ese sentido aument6 
la dotaci6n del Estado al seminario conciliar y cre6 un fondo de 
1800 pesos para ser aplicado a cinco becas en el Colegio Pio 
Latinoamericano de Roma. Los Primeros estudiantes en 
disfrutar esa beca fueron: Octavio Antonio Beras, Oscar Robles 
Toledano, Jose Schiffino, Rafael Beras y Ramon Bobadilla (7). 
El Gobierno celebr6 con una gran festividad el regreso de Roma 
del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel el 25 de mayo de 1925. 
Recibi6 al prelado con muchos honores y una magnifica 
recepci6n en el palacio de Gobiemo. El mitrado y su clero, por 
intermedio del gobemador eclesiastico, testimoniaron su 
agradecimiento al jefe del Estado, y se congratularon de 

la presencia en el poder de un gobiemo que, como se va 
perfilando el vuestro, tuviese la noble ambici6n de ligar su 
nombre a toda obra de interes y trascendencia nacional 
(8 ). 

Para la construcci6n y reparacion de temples, capillas, 
ermitas y casas eclesiasticas, v azquez dispuso que de las fondos 
obtenidos por la Loteria, se destinase la cantidad de 183.500 
pesos (9). 

Ese interes de mantener la buena inteligencia con el clero, 
hizo que Don Horacio tapase sus o{dos a las lisonjas y 
adulaciones de algunos de SUS aulicos, que obtuvieron que el 
Ayuntamiento de la capital dictase una resoluci6n, el 2 de julio 
de 1928, por la que cambiaba el nombre de la calle Las 
Mercedes por el de Presidente Vazquez. El mandatario agradeci6 
la resoluci6n, y decline aceptarla; - argument6 que 

.. ' 

el nombre de Mercedes fue dado a la calle ... como prueba 
loable del sentimiento religioso del pueblo dominicano al 
cual he rendido siempre acatamiento ... (10) . 



El cabildo, posteriormente, dio una resoluci6n par la que 
cambiaba el nombre de la calle Separaci6n par la de "27 de 
Febrero", y luego cambi6 1 el de esta par el de "Presidente 
Vasquez" (11) 

Interpretando esa politica ·eclesiastica del presidente varios 
Ayuntamientos del pais declararon a algunos sacerdotes hijos 
adoptivos de sus pueblos. En la Vega se le dio ese honor al Padre 
Fantino, r:omo tambien se designo con su nombre una calle de 
la ciudad; en Mo ca, al Pbro. Fernando Hernandez, !lacido en 
Santiago se le tributo ese homenaje. Cuando muri6 el cura de 
San Cristobal, Marcelino Borbon y Peralta, el Ayuntamiento 
declaro tres dias de duelo, y mando exponer su cadaver en 
capilla ardiente en la Sala Capitular. Los regidores del cabildo 
vegano cambiaron el nombre del hospital de la ciudad por el del 
Padre Lamarche, quien era, en ese tiempo, -como antes se 
apun to-Vicario de la Arquidi6cesis. ( 12). 

Las buenas relaciones entre la potestad civil y la 
eclesiastica se enfriaron en los Ultimas tiempos de Vasquez. En 
rigor, el clero aspiraba a reconquistar algunas posiciones 
perdidas, entre otras, participar en los actos del Estado civil, 
obtener el reconocimiento del Estado como persona juddica, y 
en ese sentido, poder adquirir y disfrutar de bienes, e intervenir 
en la educaci6n. 

El clero, probablemente, r.:omenzo a desalentarse con el 
gobierno cuando en los primeros meses de iniciar la marcha la 
administraci6n Vasquez, se expidio una ley de matrimonio, el 
30 de octubre de 1924, publicada en la Gaceta Oficia/ numero 
3597, que modific6 la Orden Ejecutiva 375, expedida en 1919 
por la cual el gobierno militar norteamericano autorizaba las dos 
formas de matrimonio: la civil y la religiosa. Dicha orden 
reconoda como funcionarios competentes para la celebracion 
del matrimonio civil no solo a las oficiales del Estado civil, sino 
a los sacerdotes y ministros de cultos establecidos en la 
Republica (13). Pero la ley- arriba indicada- no reconoda 
otro matrimonio que el civil y desconoda la validez de la form a 
religiosa, autorizada par la referida orden ejecutiva. El clero 
protest6 desde que el asunto fue llevado al debate 
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parlamentario. En efecto, el canomgo, David Santamaria, 
diputado por la provincia de la Vega en el Congreso Nacional 
objet6 la referida reforma. Argument6 que la nueva ley 
afectarfa la moral del pueblo, pues declinarfa el matrimonio y 
aumentada el concubinato. Opinaba que no era la intenci6n del 
Ejecutivo mutilar la ley dictada por el interventor, sino el 
restablecimiento de los oficiales civiles para que intervinieran en 
las leyes del Estado civil en lugar de los alcaldes, que estaban 
ejerciendo esas funciones. Si esa no era la fmalidad del 
Ejecutivo, actuar contrario a ella seria establecer un mal 
precedente, pues se crearfa una atm6sfera de censura a las !eyes 
y disposiciones buenas votadas por el regimen militar 
norteamericano. Propuso a los diputados restablecer la anterior 
ley del matrimonio, y la abrogaci6n del incise 4to., del ardculo 
IX, del proyecto del Senado que prohib ia la celebraci6n del 
bautismo sin la previa presentaci6n de la boleta de in'scripci6n 
expedida por el juez civil ( 14). 

El arzobispo Nouel expidi6 el 12 de diciembre del 1924 
una circular a su clero ordenandole exhortar a los feligreses a 
conocer las "grandezas y excelencias del matrimonio religioso 
porque 

es el (mico verdadero para los cnstlanos, el (mico que 
regulariza nuestra conducta con Dios, el {mico cierto para 
la tranquilidad de la conciencia." 

Y para evitar conflictos con el poder civil recomendaba 
actuar prudentemente. En ese tenor debfan procurar que los 
fieles cumplieran la ley civil pero haciendoles comprender la 
necesidad del sacramento. El mitrado, ademas, dicta unas 
normas de procedimiento, basadas en las disposiciones 
can6nicas vigentes para la buena administraci6n del - precitado 
sacramento, y trat6 de ajustarlas a las regulaciones legales recien 
establecidas. Entre otras normas, prohibi6 la presencia de 
sacerdotes en matrimonies religiosos si antes los contrayentes 
no le presentaban el certificado de haber celebrado el 
matrimonio civil o a menos que en virtud de la aµtorizaci6n que 
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la nueva ley daba o conferfa al sacerdote para solemnizar el 
matrimonio civil, desearan los c6nyuges que fuese. el, el que 
hiciera las veces de oflcial civil. Y en este Ultimo punto dej6 
claramente establecido que la facultad que la ley confeda a los 
curas. de actuar coma jueces civiles, solo la ejercerian en caso 
de presenciar el matrimonio secular (15). 

El prelado, posteriormente, ofi.ci6 al mandatario el 12 de 
noviembre de 1928 en el que le comunicaba su desaprobaci6n a 
la reforma de la ley de matrimonio. A traves de sus letras revela 
la desilusi6n que sufri6, despues que el y todo el clero se 
crearon grandes esperanzas con la. llegada al poder del caudillo 
del Partido Nacional. Asi le comunic6 que mientras esperaba 
una respuesta favorable a su ofi.cio dictado del 10 de noviembre 
del citado afio, se publlc6 la nueva ley de matrimonio, en cuyo 
ardculo IV, parrafo III, prohibfa a los sacerdotes celebrar un 
matrimonio r.eligioso sin haberse celebrado antes el civil, bajo la 
pena de doscientos pesos de multa. Deda a Don Horacio que era 
injustificada dicha reforma, y no podfa concebir c6mo el 
Congreso formula un proyecto "tan intempestivo, 
inconstitucional e injusto". Calific6, ademas, a la ley de 
"atentatoria a la libertad de conciencia y al libre ejercicio del 
ministerio sacerdotal", asi tambien, injusta, pues en el pa:ls no 
hab fa una ley que frenara el concubinato, y al sacerdote que 
podia hacerlo se le ataban las manos y se le prohib 1a unir a dos 
:6.eles en legitimo matrimonio. Pidi6, fmalmente, ~ caudillo 
restaurar la ley a su antiguo estado ( 16 ). 

Poca tiempo despues, el arzobispo envi6 una circular al 
clero de la arquidi6cesis en la que protestaba par la nueva ley en 
cuesti6n, la que conceptu6 de "fundadora de 
inconstitucionalidades, falsificadora de i:l. ere chos y 
estranguladora de libertades individuales ". Expres6 
radicalmente el disgusto de la potestad eclesiastica frente a las 
nuevas actitudes del gobierno desfavorables a la Iglesia. Y revel6, 
en sus letras, el desvanecimiento del idilio del poder espiritual 
con ~l poder temporal de los primeros tiempos del regimen de 
Don Horacio. La Iglesia sufria la falta de reciprocidad del 
gobierno y la falta de comprension, par parte de este de SU 

57 



buena voluntad de colaborar con el. El ramo de olivo que tendi6 
al gobierno en su inauguraci6n, cafa ahora de las manos del 
caudillo. Nouel, airado, escribi6 estas graves palabras: 

... La Iglesia Cat6lica en nuestro pa1s, tan bien 
dispuesta siempre a mantener las mejores rela
ciones con el Estado y la mas franca armonfa 
con los representantes de los I oderes publicos, 
hoy ha sentido el podrido lod< • de la charca 
inmunda, salpicar su faz serern., como recompen
sa a sus mejores aportaciones cooperadoras en 
el desarrollo de las amplias actividades guber
nativas ... (17) 

Con el fin de presionar al regimen para que abandonara la 
reforma de la susodicha ley, llam6 a su clero a protestar, y 
obtener de sus feligreses el apoyo advirtiendoles "los peligros 
sociales que encerraba esa reform a", y que todos hicieran una 
exposici6n de motivos al Congreso, solicitandole reconsiderar la 
referida resoluci6n, "por coartar ella completamente la libertad 
de conciencia y el libre ejercicio del culto". (18) 

Pero desde antes de este llamado del arzobispo, los curas se 
entregaron a una cruzada en contra de las nuevas regulaciones 
matrimoniales, y fueron acusados en el Congreso de "estar 
entregados a una campaiia de descredito de la ley" hacienda 
resaltar las excelencias del matrimonio religioso sabre el civil; 
por lo que hubo senadores que pidieron reformar aun mas la ley 
de matrimonio en desmedro de los intereses del clero. (19). 

Desde Puerto Plata, el Padre Rafael C. Castellanos recogi6 
el sentir del J efe de la Iglesia Dominicana, y como en otros 
tiempos rompi6 lanzas en la defensa de los intereses de la 
Iglesia. El sacerdote, duefio de una dialectica sutil y persuasiva, 
contaba tambien en su haber con el prestigio que le dio . la 
actitud nacionalista, radical e insobomable que exhibi6 frente a 
la intervenci6n norteamericana. A pesar de que el arzobispo 
haber aconsejado o prevenido a los eclesiasticos mantenerse 
alejados de la lucha politica partidista (20), Castellanos no obr6 
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asi; por el contrario fue de los fundadores del Partido 
Nacionalista y era en el momento que se agitaba el problema de 
la reforma de la ley del matrimonio-presidente de la Junta 
Superior Directiva. En carta datada en Puerto Plata, el 19 de 
enero de 1929 a los prelados Nouel y Mena expuso que el mejor 
blas6n hist6rico que podian exhibit los dominicanos era la fe 
cat6lica, ya que por ella el pueblo dominicano hab fa triunfado en 
todas las adver~idades de su devenir hist6rico. Como los dos 
principios fundamentales del Partido Nacionalista eran la protec
ci6n de la religion catolica y del idioma Castellano, el y SUS CO
rreligionarios salfan a la defensa de la Iglesia que veian en peli
gro. Esta actitud se deb fa a que 

el Partido Nacionalista se haya comprometido, ante sus 
conciudadanos todos y ante el inflexible tribunal de la 
historia que le juzgar:i, a defender la fe tradicional y (:mica 
de su pueblo con el mismo empefi.o, i::on la misma le al tad, 
con la misma sinceridad con que defiende el honor de la 
patria y la integridad de su territorio (21). 

Por ese ineludible deber, el partido vot6 una resoluci6n.el 
18 de enero de 1929 en la que protestaba por la ley en cuesti6n, 
J.a que consideraba contraria a la libertad de conciencia y de 
cultos, y a la Constituci6n de la Republica, pues esta claramente 
estableda que las relaciones entre la Iglesia y el Estado "seran 
las mismas que han existido siempre". El Partido Nacional, a su 
vez, dirigi6 a Vasquez una exposici6n y le solicit6 reformar la 
referida ley. Castellanos, personalmente, tambien ofici6 al 
presidente con la misma finalidad (22 ). 

Hubo otros hechos, tambien, que entibiaron las relaciones 
entre la Iglesia y la administraci6n Vasquez. Si bien el Estado 
habfa asumido la obligaci6n de contribuir a la dotaci6n del 
culto, como antes se indic6, :il parecer se interes6 en fiscalizar la 
aplicaci6n de los fondos para la construcci6n y reconstruc
ci6n de templos y edificios eclesiasticos Asf en algunas 
provincias se formaron juntas de fabricas sabre fa base d~ 
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los fondos votados '!: por las camaras legislativas y 
en la constituci6n de tales juntas se prescindi6 de la 
intervenci6n directa de los sacerdotes. Esto motiv6 que las 
autoridades eclesiasticas las reprobaran, pues eran de opinion 
que "a quienes de derecho y de conformidad con nuestras 
prescripciones sinodales, correspondfa la facultad de iniciarlas", 
era a los curas. Por lo que dispusieron que las juntas 
parroquiales de fabrica fuesen iniciadas por el cura de cada 
parroquia. Las resoluciqnes de ellas tendrfan validez cuando 
fueran aprobadas por el Vicario General, quien nombraria a sus 
miembros. Y ademas, cr~6 una junta diocesana 
pro-construccion y reparaci6n de templos y casas eclesiasticas, 
de la que dependedan las parrqquiales ('.43 ). 

Con esta disposici6n la autoridad eclesiastica evito que se 
volviera a la epoca haitiana, cuando las juntas de fabricas 
e#gidas por el gobierno y constituidas por laicos, nombrados y 
apoyados por aquel, administraban los fondos de las parroquias. 
El cura solo ejecutaba lo dispuesto por ellos. Con la nueva 
organizacion el poder religioso pudo administrar los bienes que 
recibfa del poder temporal, y solo concedi6 a este una mera 
representacion formal en los laicos que formaban parte de las 
referidas entidades. 

De esta manera los curas actuaban como si tuvieran el 
derecho de administrar unos fondos que consideraban propios, 
sin la inspeccion y fiscalizaci6n del gobierno queen este asunto 
se conformo, al parecer, con la representaci6n de laicos en las 
juntas. Mas no toler6 que el clero no cumpliera sus obligaciones 
fiscales, y como en aquel tiempo muchos curas as! procedian, 
como si disfrutaran todavia de la antigua inmunidad fiscal, el 
regimen se vio com pelido a frenar esa actitud. Los funcionarios 
de Rentas Internas se quejaron ante la autoridad eclesiastica del 
defecto en que incurdan algunos sacerdotes que omidan el sello 
de cincuenta centavos en la expedici6n de actas de bautismos, 
matrimonios y defunciones y mando que cumplieran con esa 
obligaci6n (24 ). 

Uno de los idelaes que se form6 el clero al asumir Vasquez 
el poder fue que el caudillo diera una nueva orientaci6n a la 
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· escuela dominicana despojandola del pensamiento positivista y 
laico con que el educador antillano, Eugenio Maria de Hostos, la 
dot6, y pasarla a manes religiosas. Asi sofiaban que con el 
caudillo terminada "aquella horrible pesadilla", aquella escuela 
"sin Dios", y como en los viejos tiempos, el dogma se afumaria 
sob re la ciencia, y la fe sabre la raz6n en la escuela dominicana. 
La prensa cat6lica, para estimular a Don Horacio a realizar el 
suefio del clero, le explic6 la necesidad de la ensefianza religiosa 
en las escuelas para elevar la moral del pueblo, ademas, le sefial6 
lo dafiino que era el laicismo en la Republica, pues llevaba a la 
juventud al atefsmo. La instrucci6n religiosa, empero, P.ra 
sumamente importante-argumentaba-porque el catolicismo 
formaba parte de la esencia del pueblo, del espiritu de la naci6n, 
que vitalizado y vigorizado impedirfa la asimilaci6n de la 
Republica al imperialismo. En ese tenor decia que: 

El Catolicismo es el obstaculo mas fuerte para la absorci6n 
de estos pueblos en las fauces del imperialismo del norte, 
que es un peligro positive como lo pudo muy bien 
aprender Santo Domingo y como lo han palpado otras 
pequefias naciones de ese continente. Nada allanara mas 
facilmente la penetraci6n padfica, primero, y luego, Ia 
invasion violenta, y despues la conquista efectiva, y por 
Ultimo, la absorci6n completa y la perdida definitiva de la 
nacionalidad, como la deficiencia de la instrucci6n religiosa 
y cat6lica. Perque esta deficiencia se traducira pronto en la 
indiferencia y abandono de las practicas y creencias 
cat6licas. Y una vez abolido el catolicismo o debilitados 
SUS lazes, quedara mucho mas expedite el camino para la 
penetraci6n, invasion, conquista y absorci6n efectivas. 

El autor de estas letras, el Padre Pedro de Lanucea, 
conclufa recordando a Teodoro Roosvelt-quien envi6 la 
primera invasion norteamericana a la Republica- cuando 
confes6 ser: 



El catolicismo la avanzada mas dificil de veneer en la 
absorcion de los pueblos latinoamericanos (25). 

Pero el caudillo del Partido Nacional solo estaba atento a 
escuchar-en ese momento- los ditirambos de sus aulicos que le 
deformaban la realidad y le entusiasmaban para que prolongara 
SU mandato mas alla del 1930. Penso-al parecer- que debia 
dejar la escuela tal cual estaba, pues ella en su pensamiento 
formaba parte del soporte ideologico de SU regimen. 

Quizas la mayor esperanza que la Iglesia cifro en el 
gobierno de v asquez foe que ella recobrara la personalidad 
juridica perdida desde los inicios de la dominaci6n haitiana. 
Desde ese tiempo hasta la llegada de Don Horacio al poder la 
Iglesia sufria el desconocimiento por parte del Estado de su 
existencia juddica. Un siglo hab ia pasado sin ella. Limitada su 
influencia, sus poderes en el pueblo se habfan debilitado . Sus 
propiedades fueron confiscadas. Econ6micamente dependfa del 
poder civil. Habia perdido el dominio en las escuelas, en fin, era 
una instituci6n que sufda cierto marasmo, pero que aun 
continuaba influyendo en la vida social por el peso que tenia en 
la tradicion hist6rica del pueblo, y por ser uno de los valores 
mas esenciales de la cultura de la naci6n (26 ). 

Aquella ilusion del clero se desplom6 como un castillo de 
naipes. Esto ocurri6 cuando en 1929-aiio en que Vasquez y sus 
correligionarios se esforzaban por la reeleccion en 1930-la 
Corte de Apelaci6n de la Vega le nego existencia juddica a la 
Iglesia en la Republica Dominicana. El clero protest6 
energicamente contra la sentencia. El Padre Castellanos, en un 
breve y sustancioso escrito objeto dicha idea. Y mostr6 la 
desilusi6n y el disgusto que los eclesiasticos sendan hacia la 
administraci6n de Vasquez, cuando apunto: 
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Estamos atravesando una epoca fatal, de verdadera 
perversion, en la cual nada se respeta: ni la verdad, ni la 
justicia, ni el derecho. 



Asentada esta premisa, aseveraba que la Iglesia tenia 
personalidad juddica, porque era propietaria desde los dias de la 
conquista, y por ella el Estado le devolvi6 muchos de sus bienes 
en las primeros afios de su independencia. Su existencia juridica 
deven ia de un derecho que ella adquiri6. Consider6, ademas, 
que sus relaciones con el poder civil revelaban que ella posefa 
ese modo de ser. Justific6, tambien, la categoria de existencia 
jurfdica de la Iglesia, porque ella era una sociedad con una 
organizaci6n juddica respetable "muy andgua y superior a las 
Estados modemos". Y concluy6 con estas graves palabras: 

Si 1 o s c re adores de la nacionalidad dominicana se 
levantaran de sus tumbas gloriosas y leyeran cierta 
sentencia que se public6 en uno de nuestros diarios 
sentirian una grande indignaci6n al darse cuenta de que, en 
estos amargos dias, se quiere malograr su obra, que es de 
justicia y de paz, tanto para el Estado coma para la Iglesia 
(27). 

En realidad, la administraci6n de Vasquez caminaba entre 
el fuego. Los prop6sitos continuistas del caudillo de las coludos 
chocaban con la crisis econ6mica que el pais sufria, fuerte 
reflejo de la Gran Depresi6n de los Estados Unidos; ademas, la 
incapacidad administrativa, la malversaci6n de las fondos 
publicos, a pesar de la lionestidad de la persona del presidente, 
el disgusto popular par la inflaci6n de las articulos de primera 
necesidad, el aumento del desempleo, d aumento de la deuda 
publica... . Y tambien , con el disgusto del clero, que se aline6 
jun to con las que cuestionaron la prolongaci6n de poderes de 
Don Horacio mas alla del 1928, los cuales pensaban que la base 
juddica del regimen era la Constituci6n del 1924 que fijaba el 
periodo presidencial en cuatro afios, y no en seis com o la del 
1908, ya que las horacistas decian que su lider se habfa 
juramentado par ese texto constitucional. El Padre Castellanos 
recogi6 de nuevo su pluma para protestar contra la prolongaci6n 
de los poderes y se adhiri6 a las ideas de los opositores del 
continuismo de Don Horacio. 
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Triunfante en esta primera prueba, Vasquez se interes6 en 
reelegirse en las elecciones del 1930, pero los males arriba 
apuntados subieron en tono mayor. Hubo intentos por parte de 
los horacistas, que vefan muy difkil la continuidad del Partido 
en el poder frente a la fuerza que iban acumulando los partidos 
de op osici6n, de atraerse el apoyo de los eclesiasticos 
brindandoles candidaturas de diputados al Congreso (28). Pero 
los dfas del regimen estaban contados. La crisis econ6mica lo 
habfa debilitado mucho, asi tambien, sus afanes continuistas 
que le llevaron a violar la ley. Sin el apoyo de Washington, sin el 
apoyo del clero, y sin el respaldo del ejercito, la Confederaci6n 
de Partidos pudo tentar la insaciable ambici6n de Rafael Trujillo 
Molina para desalojar al viejo caudillo del poder, y dominar el'y 
nadie mas que el la escena nacional durante treinta y un aifos. 

(1 ).- Vease, Garda Villoslada y Montalban.- Historia de la Iglesia. Madrid, 
Biblioteca de Autores Cristianos, MCMLXI II, Vol. IV. 
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En aquel tiempo Vasquez hab(a logrado prolongar su mandato hasta el 1930 
violando el Pacto de Evacuaci6n, y la Constituci6n del 1924, que establecfa un 
per(odo de 4 aiios en la presidencia. El caudillo en ese mome nto luchaba por 
reelegirse en el perfodo 1930- 34. Oe suerte que entendi6 que no le era conveniente 
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(11 ).- Ibid. 
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y 1008. 
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( 17).- Sob re la ley del matrimonio. BEA SD, sep. -oct. 1928, Nos. 54 y 55 ••. 
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libertad de cultos y los bienes de la Iglesia" . En Obras del P. Caste llanos, editada por 
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de 1928. 8EASD, Nos.SO y 51, mayo-junio del 1928; decreto del arzobispo Nouel. 
Sto. Dgo., 6 de abril de 1928. BEASD, Nos.48 y 49, Pas. 1034 y 1035. 

(24).- Circular del Vicario Lamarche a los curas de la Arquidlocesis. Sto. 
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I 
se quisiese hacer con un carac te r exclusivame~te nk religioso, era necesario la 
aprobaci6n del Congreso expresada en una ley , o e11; alguna otra disposici6n. El 
arzobispo Nouel rechaz6 ta les ideas en una carta remitlda al Secretario de Inte rior y 
Polic(a, pero el gob ierno mantuvo su acti tud, y el prelad~ acat6 la prohibici6n. 

(27).- Pdro. Rafael C. Castellanos.- "Personalidad )uridica de la Iglesia". En 
Obras del Padre Caste ll anos, Pag. 183 y 184. 

(28 ).- Vease la Opinion de enero y febrero de 1930. 
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