
EL OUVORISMO: ESTUDIO DE UN MOVIMIENTO MESIANICO 

Por CARLOS ESTEBAN DE/VE 

lntroducci6n ,, 

El mumc1p10 de San Juan de la Maguana sirvi6 de 
escenario durante doce a:iios a un movimiento de caracter religioso 
y social que tuvo como fundador y dirigente maximo a un campesino 
malfabeto. Este campesino fue Olivorio Mateo, a quien su principal -
rquizas6nico-bi6grafo, el escritor E. 0. Garrido Puello, califica de 
:strafalario e inatractivo. 

El olivorismo creci6 y actu6 a la sombra de una 
:omunidad agraria de estructura tradicional, y si bien los gobiemos 
iue se sucedieron en este tiempo - salvo el de Ramon Caceres - lo 
:oleraron y hasta; ' en ocasiones, recurrieron a el, termin6 por ser ani-
1uilado en el transcurso de la ocupaci6n militar norteamericana 
~1916-1924). Olivorio Mateo, en efecto, result6 muerto en el com
bate que, junfo con sus partidarios, sostuvo en Hoya del Infiemo -
un paraje cercano a la raya fronteriza con Haiti - contra tropas de.la 
Polida Nacional Dominicana, el 27 de junio de 1922. 

" 
Para Garrido Puello, el olivorismo constituy6 un 

episodio' sui generis de la historia dominicana; un episodio desprendi
do de la "esencia y estructura de un pueblo'', es decir, un producto 
exclusivo de la sociedad en que surgi6 y se desarroll6. Nosotros 
pensamos, por el contrario, que el olivorismo - de acuerdo con los 
datosetnograficos ,re inserta plenamente en el marco general de los 
movimientos mesianicos de salvaci6n acaecidos en geografias y 
epocas diversas. Esta creencia es,_ desde luego, un_a simple hip6tesis, 
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sujeta, por tanto, a comprobaci6n, ya que tan solo el estudio· de 
dichos datos - fases mcesivas de constitucion, estructuras y rasgos 
principales - nos permitira confumarla. 

En lo que respecta I\ este trabajo, hemos juzgado 
oportuno of{ecer primeramente. para beneficio de aquellos lectores 
dominicanos poco · f amiliarizados con este tipo de ensayos, algunas 
consideraciones generales sobre los movimientos mesiinicos de 
salvaci6n. Para la exposici6n y ana.Iisis de los datos etnograficos, y 
en vista de las escasas noticias y fuentes sobre el olivorismo, nos 
hemos remitido preferentemente a la obra de Garrido Puello, 
Olivorio: un ensayo hist6rico. Las referencias obtenidas de varias 
personas entrevistadas - las cuales fueron, de un modo u otro, testi~ 
gos 0 coetaneas del hecho - solo nos permitieron ratificar las infor
maciones contenida"S en la obra mencionada. Queremos agradecer al 
senor Garrido Puello los detalles adicionales y las aclaraciones que tan 
gentilmente nos proporcionara durante una larga conversaci6n. 

Considerociones sobre el mesianismo 

Toda comunidad descontenta u oprimida siente a 
veces el deseo de acceder a un mundo mejor, liberado de las mise
rias y preocupaciones del vivir cotidiano. Este anhelo se manifiesta, 
sobre todo, en epocas de crisis, cuando los desequilibrios sociales y 
la opresi6n se agudizan hasta los Iimites de lo intolerable. En tales 
circunst~cias, las comunidades atrapadas en ese presente aqiargo 
y desesperanzador inician movimientos cuyo objetivo fundamental 
es la concrecion de un futuro promisorio del que estarin ausentes 
para siempre ni:ates y padecirnientos. 

Se trata de moVImientos en parte religiosos, en parte 
profanos, que utilizan la religion para lograr un fin terrenal como es 
la felicidad y perfecci6n humanas. Por otra parte, esa apetencia de 
una vida futura se presenta intimamente asociada a una creeiicia: la 
del fin del mundo, que sustituira los tiempos anteriores repletos de 
infortunios por una era de libertad y bienestar. 

'J El rasgo caracteristico que adopta esta creencia es ei 
de la espera del Milenio, durante el cual Cristo tomara a la tierra para 
instaurar en ella un reinado de mil aii.os. "Es de observar - dice Vit
torio Lantemari - que desde el mismo mo men to en que nace ( o se 
elabora de nue.JO} el mito del fin del mundo, este se carga de una ac
tualidad y positivismo que viene dado por el rito correspondiente" 
(1 ). La comunidad milenarista se aparta entonces del orden constitui-
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do, abandona toda actividad econ6mica tradicional y, micntras cspera 
la regeneraci6n c6smica, se entrega a forjar el mito en mcdio de un 
ambiente de euforia religiosa. 

La idea del Milenio es constante pnicticamcnte dcsd1 
la muerte de Cristo, y se reinstala peri6dicamente en virtud de m1cvos 
profetismos o cuando ciertos acontecimientos, par su magnitud y 
singularidad - catastr6fes sismicas, fen6menos atmosfericos inusita
dos, revoluciones cruentas, etc - conducen a colectividades enteras 
a imaginar coma inminente el fin del mundo (*). La congregaci6n 
americana de la Watch Tower, par ejemplo,oAsociaci6n de las Testi
gos de Jehova, fundada en 1874 par Charles Taze Russell, se basa en 
la ·esperanza milenarista en una Edad de Oro que se iniciara en esta 
misma decada tras el decisivo combate entre Dias y Satanas. Los 
Testigos de J ehova, en efecto, afirman que, una vez transcurridoo 
(lo que esta a punto de suceder) los seis mil ail.as de haberse creado 
el mundo - segiln la vieja tesis b1blica sabre el origen de la tierra y 
el hombre, que ellos comparten -, y que equivalen a las seis dias 
de .la obra de Dias, vendran mil de bienaventuranza correspondien
tes al septimo dfa, o dfa de descanso del Creador. En terminos gene
rales, pues, el milenarismo consiste en la creencia en una edad futura, 
sagrada y profana, en la cual la humanidad encontrara sosiego y paz. 
Este estado paradisfaco contiene irriplfcitamente la idea de una meta
morfosis radical del mundo. 

Dentro del amplio contexto del milenarismo figuran, 
co mo rama particular, los movimientos mesianicos de salvaci6n. Es too 
movimientos persiguen, del mismo modo, el establecimiento de una 
sociedad terrenai perfecta, pero se dif erencian de las primeros en que 
en ellos es siempre un mesias el destinado a guiar a la comunidad ha
cia la consecuci6n de sus ideales. Mientras las movirnientos milenaris
tas carecen de mesias, las segundos se cimentan especificamente en el 

(*) 
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Uno de /os acontecimientos de esa naturaleza, hoy vigente, es el que. se ref/ere a la 
supuesta aparici6n en todos /os cie/os de "'plotillos vo/adores"u OVN/S con su corre
lati)tji creencia en seres extroterrestres. No debe sorprendernos, por tanto, lo opin/6n 
de una senci/lo mujer de La Romana quien, segim una nota apereclda en la prensa 
meses atras, expres6 que la presunto presencia en eso ciudad de un OVNI era sefial 
inequivoca def pronto regreso de Cristo. Esta especie de sicosis sabre los OVNIS que 
domino al hombre actual no es otro cosa que el reflejo, a escolo universal, de actltudes 
y esperanzas irredentistas consecuentes con la crisis politicosocial que hoy podecemos 
en todas portest10bservese que lo creencio en seres extragaklcticos oparece /lgado al 
deseo de so/uci6n de nuestros moles por parte de esos seres duefios de uno clvll/zaci6n 
tecno/6gico y uno moral superiores a las nuestras. 
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rcconocimiento - con ayuda de determinados poderes o seflales - ... 
de un hombre prO\ idcncial que habra de toinar para si la tarea de 
plasmar las necesidades de! grupo. 

En cuanto hombre capaz, por sus clones especiales, de 
dirigir una colectividad, el mesias participa de la categoria de jefes 
carismaticos seflalada por '.\lax Weber. Este define el carisma como 
"la cualidad, que pasa por extraordinaria ( condicionada magicamente 
en SU origcn, Jo mismo si Se trata de prof etas que de hechiceros, arbi
tros, jc:fcs de caccria o caudillos militares), de una personalidad, por 
cuya Yirtud sc la considera en posesi6n de fuerzas sobrenaturales o 
sobrchumanas - o por lo menos especfficamente extracotidianas y 
no ascquiblcs a cualquicr otro -, o como enviado de! dios,y, en con
sccucncia, como jefc, caudillo, guia o lider" (2). 

La cualidad del mesias, asi definida por Weber, es 
sicmprc, por tanto, de orden sobrenatural. Proviene de sus relaciones 
pcrsonalcs y dircctas con la divinidad, la cual lo ha escogido para que 
satisfaga las exigencias de un mundo mejor formuladas por la comuni
dad. Esta selecci6n, a su vez, puede ocurrir desde el mismo instante' 
dcl nacimicnto del mesias - en cuyo caso se convierte en un predes
tinado a los ojos de los demas -, o en un momenta determinado de 
su vida, y consiste en un viaje al "mas alla", realizado a traves de una 
cxpcricncia extatica, de donde tomara con las 6rdenes necesarias 
para cumplir la misi6n que se le ha encomendado. De todos modos, 
cl mesias tendra que demostrar el carisma de que esta investido por 
mcdio d act.os que solo a el, como inspirado por la divinidad, le es . 
dado obrar: curaciones, milagros, predicciones, etc. 

Webey, clasifica al mesias en la categoria de los profe
tas, una categoria especial por cuanto, seglin afirma, tiene una labor 
politica que cumplir: cambiar la sociedad. Sin embargo, Marfa Isaura 
Pereira de Queiroz hace suya la distinci6n que Paul Alphandery esta
blece entre mesfas y proieta, distinci6n que revela una diversidad de 
indole sociol6gica. La diferencia que hace este autor entre mesias 
y profeta, c4yos respectivos poderes define igual que Weber, parte 
de las relaciones que ambos mantienen con los fieles. "Los prof etas -
dice Pereira1 ·de Queiroz siguiendo a Alphandery - no organizan nada 
permanente; no mantienen con los fieles mas que un contacto mo
mentaneo; ... no acaparan nunca toda la vida material y moral de los 
fieles, y los problemas practicos no les interesan. El mesias, por cl 
contrario, se ocupa a ,,.ffvamente en resolver los problemas practicos 
de la vida cotidiana, lo mismo que toda suerte de otros problemas; 
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es un organizador por excelencia, y forma un grupo nuevo cuya auto· 
ridad suprema es ~l: religiosa, social, poHtica, economiea" .(3.). Esta 
distincion nos parece adecuada y se verifica, como veremos mas 
adelante, en el caso de Olivorio. 

Una vez identificado el mesias, el movimiento·micia 
su proceso de desarrollo, que culminara con la organiiacion de la 
comunidad mesiaruca. Esta pasa por dos tases. Hay primeramente un • 
tiempo de peregrinaje, durante el cual el mesias y sus adeptos deam-
bulan sin rumbo fijo por diversos lugares. Corresponde esta epoca a 
la "fase profetica" asi denominada por Alphandery: el mesias empie-
za por ser un "premesias" y, en ocasiones, permanece incluso bajo . 
la influencia o direcci6n de otro jefe carismatico, del que adquiere 

.. sus enseiianzas y tecnicas taumatfugicas. La segunda fase se realiza 
cuando el mesfas y sus adeptos se vuelven sedendarios. Se funda enton
ces tina "ciudad santa", la Nueva J erusalen, centro del nuevo reino 
que habra de extenderse por toda la tierra. Conviene seiialar que, ya 
desde la primera fase, tan to el mesias como sus proselitos se rufu se~ 
gregado de la sociedad general e integrado un grupo aparte, , una cO:. 

.munidad de elegidos ordenada seglln leyes y normas dictadas por el 
mesias y que todos acogen irrestrictamente por cuanto la autoridad' 

' del lider nunca se discute. 

La "ciudad santa;' se organiza siempre seg0n los prin
cipios de una Corte en cuya cuspide se halla la figura del mesias. Le 

· siguen, dentro de la jerarqufa escrupulosamente establecida, sus dis· 
cipulos 0 apostoles, intermediarios entr.e el y la masa de fieles que 
forman la comunidad, elegidos por el mesias y que, en ciertos 'tasos, 
pueden tener cualidades carismaticas, aunque inferiores, desde luego. 
a las de su je1e. La comunidad mesianica aparece, pues, organizada de 

. acuerdo con una estructura estratificada bien definida: mesias, dis
cipulos, fieles, cada uno con sus derechos y deberes correspondientes. 

La vida en la "ciudad santa" se ordena seg0n un con-
junto de actividades de caracter ritual impuestas por el mesias y ,que 

• tienden a preparar el advenimiento de la Edad Dorada. Laexistencia 
de la comunidad mesiaruca cobra, por tanto, un cariz sagrado. El 
reino milenario solo podra alcanzarse a traves del estricto apego a una 
conducta religiosa comunmente observada. La colaboracion de todos 
los fieles se vuelve absolutamente necesaria si se quiere'cmibar ala 
meta propuesta. 

# La perdida del carisma por parte del mesias, la 
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muerte de este o las persecuciones ejercidas por la sociedad general 
provocan la clisgregaci6n de la comunidad mesianica. En caso· de 
muerte del mesfas es frecuente la formaci6n .de leyendas en torrio 
a su recuerdo: se duda de esa muerte o se piensa que ha emprenclido 
otro viaje al "mas alla" para recibir nuevas 6rdenes de la clivinidad. 
De cualquie,r manera, la clisoluci6n de la comunidad no se traduce en 
la muerte de la creencia mesianica, la cual continua viva y alienta en 
la espera de la vuelta del mismo o de otro mesfas, quien~-£undaran 
una noeva comunidad para recomenzar asf el ciclo. 

· · "Los moyimientos mesianiGos - escri_be Pereira_de 
Queiroz-por su manera de ser, por el ritmo que les es interior (for-

. ·macion de la leyenda, espera mesianica, 11egada del mesfas, desarrollo 
del movimiento, destrucci6n, nueva espera mesianica y nuevo reco· 
m·ienzo ), parecen regularse segiln la noci6n del tiempo dclico" ( 4 ). 
Debemos aclarar, no obstante, que este tiempo dclico, propio de las 
comunidades mesianicas, no es enteramente circular y etemo, tal 

. como sucede en las cosmologfas de los pueblos primitivos y en las 
civilizaciones antiguas, en los cuales los mitos de la creaci6n y. fin 
del mundo s·e repiten peri6clicamente con la imitaci6n de los actos 
primordiales de las clivinidades (5). Dado que tienen como prop6sito 
una meta concreta y claramente espedfica, como es el perfeccio -
namiento definitivo de la sociedad terrenal, los movimientos mesia
nicos pa,rticipan igualmente del · tiempo lineal. "El tiempo de los 
movirnientos mesianicos ...,.. dice Pereira de Queiroz - es un tiempo 
hibrido entre el tiempo dclico y el tiempo lineal; podrfa decirse 
tambien ·que, aun siendo ciclico, ese tiempo encierra elementos que 
lo acercan al tiempo lineal" (6). 

L~s movimientos mesicinicos, por Ultimo, aparecen 
en las sociedades traclicionales, tanto primitivas como campesinas 
occidentales o de regimen colonialista. Se clividen en dos clases: de 
reforma y revolucionarios. Los prim.eros son producto de crisis de 
desorganizaci6n social, y aunque procuran restaurar el orden · tras
tomado, ~e hecho no constituyen una seria amenaza para los sistemas 
politicos vigentes; por el contrario, contemporizan con ellos y suelen 
tomarsl}-, todo lo mas, en un factor de cambio 0 renovaci6n de las 
jefaturas locales o regionales. Esta actitud es tambien vcilida para las 

· relac10nes que mantienen con la religion predominante, cuyas doc
tnnas basicas y jerarqufas acatan y respetan. Los movimientos 
revolucionarios, p sultado de crisis estructurales, son, en cambio, 
subver~ivos, sw:gen por regfa general en paises o territorios que pade-
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cen opresiont:s de tipo colonialista-racista y estin dirigidos prcf eren~. 
temente al rescate de la cultura tradicional y a sustituir la religion, 
que identifican con la etnia dominante, por otra de caracter nativo. 

Otros aspectos de los movimientos mesianicos de sal
vaci6n, no menos importantes que los expuestos hasta aqul, 'serin 
presentados a medida que vay:amos exponiendo y estudiando los da
tos etnograficos del olivorismo. 

lniciaci6n de/ Olivorismo 

En el verano de 1908, un furioso temporal de agua 
y vientos huracanados azoto inmisericordemente la zona de San Juan 
de la Maguana durante tres interminables dlas. La violencia de la 
tempestad fue de tal magnitud que sembro el pinico y el terror entre 
la gente, la cual, precariamente protegi.da por las paredes de sus humil
des viviendas, contemplaba atonita los embates de la naturaleza. 

"Cuando la espesa cortina que cubrfa el firmamento -
refiere Garrido Puello - se encogio para dejar ver, a trechos, el azul 
del cielo, toda la region presentaba un panorama desolador ... " (7). Per- '' 
sonas y ··an1males muertos, bosques talados como a filo de machete, 
sembrados destruldos: la miseria asomaba, una vez mas, a las puertas 
de los moradores de la comarca. 

Olivorio Mateo era natural de La Maguana, una sec
c10n que se levanta en la banda norte de dicho municipio. Garrido 
Puello lo describe como "bajeton, mulato oscuro, pelo crespo, frente . 
amplia, barba. y bigotes largos y descuidados ... "(8). Procreo trece 
hijos de un triple concubinato oficialmente sancionado por los habi
tantes de la seccion, :\,men de varios mas con otras mujeres descono
cidas. Ten fa por oficio el de jornalero especializado en la construccion 
de empalizadas. Gus tab a, al parecer, de la bebida, era rudo y grosero 
en el habla y cared a por completo de instruccion. Durante un tiempo 
trabajo como peon a las ordenes de un tal Juan Manuel, cocolo na- · 
tural de la isla de Guadalupe, brujo y curandero de cierto renombre 
en los campos de San Juan. donde, acompafiado de un haren, se de
dicaba a practicar SUS artes magicas impunemente. Qlivorio era tenido 
por loco y 'c!lucinado entre sus familiares a causa de su extrafio · 
comportamiento. Crefa poder resucitar muertos, lo que pretendio 
hacer en una ocasion con su suegra valiendose de una silla en la que 
hubiese permanecido sentada una doncella, y de una vela encendida 
a la Virgen de la Altagfacia. Los vecinos lo calificaban de Aventura
do. 
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Olivorio solia desaparecer misteriosamente de la 
secci6n por varios dias e, incluso, semanas sin que jamas nadie lograse 
arrancarle el motivo de sus ausencias, y lo mismo ocurri6 en el trans
curso de la tormenta indicada. Pasado un tiempo prudencial, y en 
vista de lo infructuoso de la busqueda, se le dio por muerto, imagi
nando que habia sido victima de las aguas desbordadas. 

El pueblo dominicano tiene ·por costumbre dedicar 
nueve dfas de rezo a sus difuntos. Deudos, amigos y vecinos se 
reunen en la casa del fallecido para orar por su alma. As{ se hizo con 
Olivorio, pero llegado el ultimo dia este se present6 inopinadamente. 
"Vengo de muy lejos", expres6. Y ante el estupor de los congregados 
cont6 una historia: un angel montado en un magnffico caballo blan
co lo habia transportado al cielo durante el temporal y a.lll, Dios, 
tras ungirlo con su sello divino, le habfa encomendado volver a la 
tierra, predicar su mensaje y curar a los enf ermos. "Yo no es toy 
loco - explic6 -. Vengo enviado por Dios a una misi6n que durara 
33 afios . Todo el que crea en ml se salvara". 

Nos encontramos aqul con uno de los aspectos carac
tedsticos -de la actividad de todo mesias y que explican, ademas, el 
origen de su carisma. El mesias hace viajes al "mas alla", de donde 
retorna con las 6rdenes divinas indispensables para crear la sociedad 
nueva. Tambien Olivorio realiza, como hemos visto, uno de esos viajes 
montado en un caballo, y las instrucciones que recibe son las de 
pre di car la ~alabra de Dios y curar enf ermos. Se trata, co mo es obvio, 
de un viaje imaginado, producto de una experiencia extatica. Resulta 
ev.idente, por otra parte, que Olivorio busc6 esa experiencia repetida
mente sin exito - 10'-<Sf.Ue aclara SUS frecuentes desapariciones y SU 
silencio ante esa conducta - y que solo la consigui6 durante la tor
menta. Es entonces cuando decide revelar lo sucedido, revelaci6n, 
desde luego, necesaria para dar a conocer SU mision. 

De esos viajes al "mas alla", el mesias vuelve transfor
mado en simple emisario de la divinidad, unas veces, o como encama
ci6n de la misma, otras. Pereira de Queiroz recuerda que, en Brasil, 
el padre Cict;,~p era considerado como la encarnaci6n del Espiritu 
Santo, mientras Sylvestre Jose dos Santos pasaba unicamente por 
emisario del mltico Don Sebastian, el rey de Portugal muerto en la 
batalla de Alcazarquivir, en Africa, a los 16 afios, y cu ya leyenda en 
tomo a su regreso ali~/1t6 las esperanzas independentistas de los 
portugueses frente a las constantes amenazas de anexi6n por parte de 
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Espana. En el caso que nos ocupa, Olivorio no es mas que un emisario. 

Avalamos este criteria con sus propias palabras: ' 'Vengo en\'iado por ... 
Dias a una mis~6n que durara 33 arias" . N6 tese -que el numero de anos 
de la vida de Cristo , enviado por el Padre a redimir a la humanidad, 
coincide con la duraci6n de la misi6n de Olirnrio, tambien mandado 
por Dias a establecer un nuevo reino. Olivorio se equipara con Jesus, 
pero no se identifica con el. El caballo blanco con el que Oli\'orio 
viaj6 al cielo pertenece, evidentemente, a la iconograf ia de Santiago 
Apostol. 

Olivorio se presenta, por tanto, coma un mesias a los 
ojos de los allegados que, creyendolo muerto, cumplen con el tradicio
nal rito dominicano de los nueve dias de rezo. Es un mensajero divi
no con una tarea definida: la de introducir en la tierra, coma tcndrc
mos ocasi6n de demostrar, el reino perfecta. Las 6rdenes recibidas 
son las de curar enfermos y predicar. Con la predicaci6n, el olivoris
mo aportara el rasgo de naturaleza sagrada caracteristico de los movi
mientos mesianicos. No olvidemos que, si bien estos movimientos se 
proponen un fin profano, coma es el establecimiento de un mundo 
mejor, las.medias que utiliza para alcanzarlo son religiosos. 

Ahora bien, la elecci6n divina con que el mesias es 
distinguido ha de ser demostrada con la ayuda de determinadas se
nales, como la capacidad de obrar milagros u otros actos extraordi
narios vedados al comun de la gente. Tales actos constituyen la prue
ba irrecusable de que el mesias esta en posesi6n de poderes especiales 
otorgados por I.a divinidad y, al mismo tiempo, la garantia de la mi
si6n que se propane llevar a cabo. El exito de un movimiento 
mesianico depende siempre de esos poderes; cuando estos fallan, ....,,, 
el movimiento se derrumba. De aqui que el mesias tenga qu.e hacer 
frecuentemente alarde de sus dones divinos. En tanto sean eficaces, 
sus adeptos lo seguiran sin vacilaciones. Nos estamos refiriendo, por 
supuesto, al carisma. En Olivorio, el carisma consiste, sobre todo, en 
la facultad de curar enfermos, pero tiene ademas otras cualidades : 
predice acontecimientos, adivina hechos, es capaz de enfrentarse 
triunfalmente a fen6menos que causan temor a la gente. Una decima 
facilitada por-' la eminente folklorista dona Flerida de Nolasco a 
Garrido Puello dice que Olivorio derribo el cometa Halley,aparecido, 
como es sabido, en la primera decada de este siglo: 
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Si mentamos el Santo 
nos prende la ley. 
Libranos, Sefior, 
del cometa Halley. 
Ya papa Olivorio 
compr6 su escopeta, 
apunt6 pa el cielo 
y tumb6 el cometa. 

Se cuenta que tambien predijo un eclipse, el derrumbe 
de la iglesia ·de San Juan de la Maguana y la ocupaci6n militar 
norteamericana. Entre sus milagros figura una resurrecci6n, y las 
curaciones realizadas son numerosas. Citemos tan solo, a titulo de 
curiosidad, el caso de una mujer que padecia un embarazo nervioso 
y a la que Olivorio hizo parir una lechuza. Lo importante es compro
bar que el carisma de Olivorio es de indole sagrada. Esto no significa 
que el carisma sea una noci6n exclusivamente religiosa. Tal como 
seiiala Weber, aparece tanto en profetas y hechiceros como en cau-

. dillos. Lo .que distingue el caudillo del mesias, seglin indica Pereira 
de Queiroz, es que "el lider mesianico es un jefe religioso inspirado 
por la divinidad, y las leyes que impone son sagradas; el caudillo es 
un laico, las normas que impone son profanas y se aceptan sin discu
si6n a causa de su prestigio personal" (9). Olivorio no fue un caudillo. 
Carecia de las cualidades carismaticas propias de este: don de mando, 
fuerte personalidad, elocuencia, valor, educaci6n ... Cualidades todas 
que, aun cuando· pueden ser otorgadas por la divinidad, no tienen el 
caracter sagrado que marca el carisma del mesias. Olivorio era practi
camente analfabeto, vulgar en su lenguaje, bebedor, amigo demujeres, 
con las que convivia maritalmente. Esta ultima conducta contradice, 
aparentemente, su condici6n de lider religioso. Sin embargo, Pereira 
de Queiroz recuerda que el comportamiento del mesias no tiene que 
ser moral necesariamente; puede muy bien st:...:eder lo contrario, pues 
"lo que distingue al jef e carismatico del co mun de los mortal es es lo 
extraordinario en el sentido riguroso del termino" ( 10). Lo extraor· 
dinario en Olivorio es, precisamente, su condici6n de taumaturgo. ,,, 
El fraile Jose Maria, mesias brasileiio, habia recibido la orden divina 
de dormir con dos niiias de 10 y 11 aiios, y Olivorio tambien tenia 
preferencia por las mujeres de corta edad. 

La historiffi arrada por Olivorio se propag6 rapida
mente por toda l a comarca. " En poco tiempo - dice Garrido Puello -
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La Maguana, como si fuera un santuario, se transform6 en lugar de 
peregrinaje y asentamiento de gran cantidad de personas atraidas por 
la buena nueva. Habia nacido la Meca dominicana" (11). Hay un 
interregno entre el momento en que Olivorio se da a conocer como 
emisario divino y la fundaci6n de la comunidad mesianica del que 
apenas se tienen noticias. Seglin se desprende del ensayo de Garrido 
Puello, Olivorio vivi6 un tiempo de vida errante en compaii.ia de Juan 
Manuel, el curandero de la isla de Guadalupe del que ya hemos habla
do. Dedicado a la venta de bisuteria por los campos de San Juan, este 
personaje ejerci6, al parecer, cierta influencia sobre Olivorio. De el 
aprenderia las tecnicas tradicionales de curaci6n de tipo magico-me
dico. Garrido Puello afirma que Juan Manuel "asisti6, quizas como 
padre espiritual, al nacimiento del olivorismo" (12), ayudando a 0-
livorio en sus practicas. De ser esto cierto, en Olivorio se cumple tam
bien la etapa de "premesfas" o "fase profetica" sefi.alada por Alphan
dery, una etapa, como se ha indicado, de peregrinaje, yen la cual el 
mesias a{m no ha fundado su comunidad y en la que este mantiene 
solo Contactos esporadicos con SUS fieles. 

Creacl6n de la cludad santa 

El primer santuario o "ciudad santa" creado por Oli
vorio tuvo lugar en la misma secci6n de donde era nativo: La Magua
na. Poco despues se traslad6 a El Palmar, un paraje situado en las 
estribaciones de la Cordillera Central, de agreste belleza. Los adP.ptos 
olivoristas formaban una Hermandad organizada seglin una Corte con 
jerarquias perfectamente ordenadas. Olivorio ocupaba, como es 16gi
co, la posici6n cimera en su calidad de Ungido, e inmediatamente lo 
seguian disdpulos o aphstoles que lo ayudaban en la direcci6n y 
desenvolvimiento de la "ciudad santa". Estos recibian nombre_s de 
Santos o, simplemente, Un numero que had a referenda al puesto 
que su duefi.o desempefi.aba en la Hermandad. Se conocen el nombre 
y numero dados a dos disdpulas: " Santa Clara" , correspondiente a 
Rafaela Vargas, y la "Numero Uno", Matilde Contreras, quien, al 
decir de Garrido Puello, era la mujer oficial de Olivorio. La plana 
mayor de la jerarquia olivorista la integraban preferentemente 
malhechores, pr'6fugos de la justicia y meretrices. Todos ellos, como 
se advierte, de.dicados a una vida de trampas, robo, prostituci6n, etc. 
Los crlticos del olivorismo se han apoyado en la condici6n social de 
estos personajes para tach2"- de inmoral y sospechoso al movimiento, 
aduciendo que el unico prop6sito de sus seguidores era el de llev~ 
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una existencia regalada, de vicios y placeres, al amparo de la cr~duli- .. 
dad de la gente que acudfa a El Palmar atralda por el mito de las cu
raciones y milagros de Olivorio. Es posible ....,.. no nos atrevemos a ne
garlo - que muchos de sus proselitos actuasen en ·ese sentido o halla
ran en la Hermandad refugio seguro p"ara sus fechorfas, pero conviene 
saber que los movimientos mesiamcos se nutren con individuos 
pertenecientes al lumpem-proletariat, ya que tales movimientos 
manifiestan a traves de formas vanadas, una tacita protesta contra el 
estado de sometimiento y explotacion mantenido por las clases supe
riores. El moyimiento tafarista ja~aiquino, que todavfa perdura, 
esta constituldo en gran medida por este tipo ·de gente. Digamos 
finalmente, en lo que respecta a la jerarquizaci6n de la comunidad 
olivorista, que tras el mesfas y sus ap6stoles se agrupaba la masa 
de fieles, de la cual una parte tenfa asiento fijo en la "ciudad santa~' 
y otra era solo transeunte. 

Vemos, pues, c6mo la etapa inicial de peregrinaje que 
vive Olivorio culmina prontamente i::;on_la fundaci6n de una comu- . 
nidad. Los adeptos que en un pnncipio se contentan con tener una 
relaci6n ocasional con Olivorio, se unen luego a el para dar existencia 
y dinamismo a un movimiento que tiene por gufa al hombre que 
consideran portador de un mensaje de f e y esperanza. "Creencia me
siamica-dice Pereira de Queiroz-movimiento mesiamco, dos hechos 
sociales diferentes, son dos aspectos del mesianismo que nose pueden 
disociar por completo; el primero puede exis#r sin el segundo, pero 
el segundo siempre tiene :i:iecesidad del primero. La colectividad no 
se organizara mas que inspirada por .el mito; sin embargo, el mito 
puede existir mucho tii;;mpo sin que tenga lugar ningiln rmvimiento" 
(13). Aunque no hemos podido rastrear el origen del mito que dio 
nacimiento al olivorismo, las circunstancias que rodearon este naci
miento permiten suponer su presencia. En efecto, la crisis que venfa 
padeciendo d pals, bun.dido en el mas absoluto marasmo polltico 
y econ6rnico a causa de los interminables levantamientos y luchas 
caudillistas, obliga a pensar en una colectividad descontenta y 
victima de tal situaci6n. Nada tiene de sorprendente, por tanto, que 
el anhelo de u'rl. mundo mejor, mas acuciante en el medio rural - que 
era el que con mayor intensidad padecfa los efectos de la descomposi
ci6n reinante (levas obligatorias, expropiac1on de cosechas para las 
t:ropas caudillistas, etc) -, cuajara en una espera de caracter mesianico, 
pue!' no era dable con£tar en la sociedad general la soluci6n de los 
males existentes. Por otra parte, hay que sospechar que ninguna de 
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las instituciones que, a nivel nacional, operan para fijar limites al 
comportamiento tanto individual como social, ejercia su vigi_lancia 
en la zona donde surgi6 el olivorismo. La Iglesia, por ejemplo, que 
hubiera podido propiciar una funci6n civilizadora, ademas de espiri
tual, no mantenfa contacto permanente con los moradores del lugar, 
lo que permiti6 a la poblaci6n campesina valerse de sus propios 
practicantes - rezadoras, curanderos, videntes, etc - y que fuesen 
estos los que ofrecieran a Olivorio el modelo de conducta que, a la 
postre, sigui6 en su carrera. Tampoco el Gobierno, a traves de sus 
organismos, estaba en condiciones de controlar la region. Los fun
cionarios y jefes locales permanedan sujetos a los vaivenes de la 
polltica, y sus frecuentes sustituciones tras el triunfo de uno y otro 
caudillo l'es impedfa cumplir con su cometido regularmente y con la 
eficacia deseada. Burocracia y cuerpos de orden eran del dominio 
de generales, coroneles y caciques, todos los cuales manten{an a sus 
respectivas jurisdicciones bajo coacci6n y al antojo de sus deseos. A 
este estado de cosas hay que agregar, por otra parte, la tempestad de 
1908, cuya tragica secuela de muertes y ruina de la agricultura en to-

. do el municipio de San Juan explica que fuera en esa region, y no en 
otra, donde surgiese el movimiento olivorista. 

El mensaje anunciado por Olivorio reclamaba, necesa
riamente, la formacion de una comunidad en la que hallase expresion 
propia. La metamorfosis de la sociedad es siempre una tarea colectiva. 
El reino a instaurar sera solo posible en la medida en que los adeptos 
del mesfas asuman el papel que este les ha asignado. Su condici6n de 
rniembros de la· comunidad los convierte en agentes activos de la 
transformacion del mundo en la que todos, responsablemcmte, estan 
empeflados. Olivorio pudo contentarse con ser un curandero mas al 
estilo de Juan Manuel, pero en su calidad de emisario divino con una 
misi6n que cumplir, y como portavoz de las esperanzas de su 'Colecti
vidad, se vio casi de inmediato rodeado de numerosos fieles que 
voluntariamente se congregaron en torno a el. La "ciudad santa" 
olivorista no era solo el lugar al que acud{an y donde se instalaban 
enfermos que quedan sanar. Ciegos, mancos, tullidos, tuberculosos 
buscaban algo })las que un simple remedio para sus defectos corpora
les. El mal fisico de estos desheredados de la fortuna era el s{mbolo 
de una dolencia mas grave y general: la que padecfa la sociedad en 
situaci6n de crisis. Enfermedad fisica y mal social se reducen as{ a 
una mis ma experiencia, p la busqueda de la curacion significa tam
bien la busqueda de la salvaci6n de la sociedad y del fin de la eris~ 
que la agobia. 
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La religion olivorista 

Era norma general, segiln cucnta Garrido Puello, que 
los enfcrmos quc sc presentaban ante Olivorio a procurar remedio . 
para sus achaqucs lo hiciescn provistos de un cordon y varias piedras 
en equilibrio sobre la cabeza, las cuales, una vez consagradas por el 

Ungido, deb{an ser depositadas en un calvario proximo a la "ciudad 

sa.nta". Cumplido este requisite, Oliverio procedfa entonces a mani

pular SUS pacientes valiendose de diversas te'cnicas y materiales magi

Co- medicos: bebedizos (orina, yerbas), fetiches {paftuelos, piedras), 
golpes sobre. el cuerpo del enfermo, llquidos lustrales (ron), exorcis

mos, imposicion de manos, etc. Con la mirada penetrante, dando 

vueltas alrededor del quebrantado, Oliverio trazaba signos cabalisti

cos en el suelo, pronunciaba frases enigipaticas y conclufa con ciertas 

formulas invocatorias: salga el ma/ y entre el bien; carajo, ven a tu 

Dias ... 

La Hermandad olivorista realizaba diariamente cere

monias y ritos religiosos. La jornada se iniciaba de madrugada con 

recitaciones y letanfas alternadas entre un solista y el coro de adeptos: 

-Viva Santo Oliverio con toda .su jerarqufa. Ave 

Marfa que ya amanecio - decfa el solista. 

- Que viva - respondfa el coro. 

- Olivorio -fue al cielo en compaftfa de Dios a buscar 
remedio para nosotros todos. 

- Amen. 

- Justo y bendito dijo Dios para el hombre fiel. · 

-Justo. 

Se,.Jormaba a continuacion un cfrculo o conrueda y, 

de rodillas, se besaba el suelo. Olivorio dirigfa el rito, y el coro 
entonaba: 

Reunid mi conrueda 

en esta comarta:' 
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En esta comarca 

y en este are11al. 

Sabados y domingos eran dfas de fiesta para la comu
nidad. Ataviada con sus vestimentas o uniformes tipicos - vistosos 
pafiuelos, escapularios y cordones al cuello o en la frente con docc 
nudos, tantos como meses tiene el afio -, al son acompasado de la 
musica y empujada por abundantes libaciones, se entregaba a una 
frenetica danza de evidente impronta orgiastica durante la cual varios 
de los participantes cafan en trance. Al grito de manto arriba y cayu
co en mono, Olivorio invitaba al amor libre. 

Como se puede notar, la "ciudad santa" olivorista 
efectua religiosamente una ruptura con la sociedad general y, a la 
vez, expresa su protesta contra la crisis que atenaza a sus adeptos 
y les impide llevar una cxistencia genuinamentc humana. La Herman
dad es la nueva iglesia que prepara el camino del futuro, y "toda igle
sia - sefiala Lanternari- por el hecho de serlo, sea colonial o euro
pea, antigua o moderna, expresa geneticamente, en virtud de su pro
pia fundacion, un comportamiento polernico en relacion con la 
sociedad de la que ha surgido. No en vano la "iglesia" es per defini
cion una "comunidad separada" (ek-klesia) de la sociedad origina
ria" (14). Tambien el uniforme adoptado por la comunidad olivorista 
simboliza el rechazo de la sociedad general, cuyos usos y rasgos 
proscribe. 

Garri.do Puello niega rotundamente al olivorismo 
caracter de religion, agregando a seguidas que se trato de "una explo
tacion de la gente sencilla e 1gnorante dirigida por perspnas habilido
sas e irresponsables, amparadas en la mente desequilibrada de Olivorio 
y el estado politico~social imperante" (15). Le atribuye, por el 
contrario, una mezcla de practicas magicas y actos inmorales. Debe
mos decir que no compartimos la opinion del au tor. La Antropologfa, 
es verdad, no ha po.dido establecer todavfa una distincion categorica 
entre magia y religion. Para ciertos antropologos, como Fraser y Ma
linowski, la difere;{°cia entre ambas consiste en la actitud del practi
cante y en las tecnicas empleadas. "La magia - expresa G. Lienhardh 
siguiendo el pensamiento de estos autores ~, en este aspecto, logra 
sus fines mediante formulas ~actos que son considerados intrinseca
mente afectivos en forma casi determinista" (16). En una palabra, la 
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magia manipula fuerzas que el creyen te pone a su servicio para lograr 
determinados propositos. La religion, en cambio, comunica con seres 
sobrenaturales de ninguna manera bajo la dependencia del individuo. 
El mago obtiene cosas; el religioso las suplica. Esta distincion no es, 
sin embargo, satisfactoria, pues la religion tambien hace uso de tecni
cas que, para el creyente, tienen a menudo un poder magico. Una 
separacion parecida es la que establece Marcel Mauss, quien define 
la magia como un conjunto de ritos y creencias. Para Mauss la magia 

es un fenomeno religioso, pero se distingue de la religion propiamente 

dicha "en que. es inorganica y no esta determinada obligatoriamen
te" (17). Otros criterios diferenciadores son para este autor los si
guientes: la magia es individual, irregular, antijuridica, antisagraday 
esta al margen de la legalidad - hay que adarar que, para Mauss, el 
hecho de qu.e la magia sea ilicita no significa que no tenga caracter 
social-; la religion, organica, juridica, sagrada y permitida por la 
sociedad. Mauss sigue, en parte, a su maestro Emile Durkeim, para 
quien la magia e-s igualmente antisagrada, si bien el famoso sociologo 
frances le asigna, contrariamente a su discipulo, el calificativo de 
antisocial, en oposicion a la religion, que es colectiva y, por tanto, 
sancionada por la comunidad. Pese a que estas dos posiciones no son 
en modo alguno concluyentes - dado que la magia tambien es sagra
da y su practica supone creencias colectivas - nos inclinamos a 
aceptar la distincion · que hace Durkheim, quien define la religion 
como "un sistema solidario de creencias y practicas relativas a las 
cosas sagradas, es decir, sepat~das, interdictas, creencias que unen en 
una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos aquellos que 

se adhieren a ellas" (18}. El elemento clave de esta definicion es, co
ma se advierte, la Iglesia. En este sentido el olivorismo fue, sin duda, 
una religion. Tenia, en efecto, creencias y practicas concemientes a 
cosas sagradas, y una.Jglesia, la Hermandad, a la que pertenecian los 
adeptos de la "ciudad santa". 

,_, 
El olivorismo constituyo una religion de salvacion y 

curacion caracterizada por un sincretismo cristiano-pagano. Del 
cristianismo tom6 los temas de la salvacion por intermedio de un 
emisario divino, el culto a lo antos, la lectura de los evangelios -
que Olivorio utilizaba, a veces, para curar -, la oracion, la cruz, el 
escapulario, etc. Como complejo ritual de curacion, uso las tradicio-
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nales tecnicas magico-medicas propias del paganismo. En es tas tecni
cas ocupan lugar especial en el olivorismo el empleo de fetiches - ob
jetos· con valor taumaturgico o apotropaico -, coma paii.uelos y 
piedras; liquidos lustrales ( ron); ingestion de " medicinas" (bebedizos); 

grafias e idioma caballsticos; mim1ca simbolica; extasis proYocado 
por un ritual orgiastico-emocional, etc. Por lo demcis , el oliYorismo 
nacio y se movio dentro de la religion catolica, si bien se trata de un 
catolicismo popular cuyos rasgos peculariares estaban constituidos 
por la: falta de sacerdotes que ejerciesen su magisterio con asiduidad, 
la difusion de prictitas inveteradas - velatorios, procesiones , festivi
dades folkloricas,etc - impregnadas de paganismo, y la presencia de 
"agentes de 1., ,· lto" magico-religiosos - curanderos, brujos, ensalma
dores, santones, .... "Es precisamente alrededor de estas figuras de bea
tos - por asi decir - .donde se coagulan y desarrollan los gfrmenes de 
mesianismo innato en el .catolicismo popular", explica Lanternari. En 
este contexto . cultural y social surgio, por tan to, el olivorismo. Mien-

. tras unos "agentes" se dedicaron a ejercer su oficio caminando de pa
raje en paraje, Olivorio se establecio en una "ciudad santa" y fundo 
un movimiento mesi~nico. Por lo demas debemos aclarar que el olivo
~ismo se mantuvo respetuoso del catolicismo y sus jerarquias y que, 
incluso, participaba ocasionalmente en las ceremonias de este credo. 
Garrido ~uello sefiala, aunque atribuyendole caracter de infundio, 

. que enterado-Olivorio de una misa que el parroco de San Juan oficia

. ha en La J agua, asistio a ella, entregando al final una ofrenda al sa
cerdote producto de un recolecta que habfa hecho entre los adeptos 
que lo acompaii.aron. De todos modos, el olivorismo se contrapuso 
en la practica al catolicismo oficial, reinterpretando ciertos elementos 
de este, como la "ciudad santa" y el culto al lider que se habia pre
sentado, seglin indicamos, coma salvador y nuevo enviado de Dias. 

Relaciones con la sociedad general 

_ EI movimiento olivorista mantuvo durante un tiempo 
·relaciones pacificas y de convivencia con la sociedad general..- Las 
autoridades y grupos influ ntes de la region le restaron importancia, 
viendo en el tan solo un motivo de curiosidad y chanza. Muchos de 
los que no creian en Olivorio y sus doctrinas se acercaban a El Pal-
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mar atraldos por la posibilidad de part1C1par gratuitamente en los 
placeres que el paraje ofrecfa. Olivorio, por su parte, procur6 mante
ner siempre a su comunidad dentro de la ley, castigando a los adep
tos que, sin su conocimiento y obrando por cuenta propia, cometfan 
alglin delito, como en el caso del asalto a un ganadero de una secci6n 
vecina a la "ciudad santa". Garrido Puello seiiala que los alguaciles 
que visitaban el lugar en cumplimiento de sus funciones nunca en
contraron el menor obstaculo. 

La primera fricci6n con la autoridad constituida ocu
rri6 a principios de 1910, cuando el jefe comunal de San Juan, el 
general J uan de Dios Ramirez, presionado al parecer por la opinion 
publica - que empez6 a hacer de las pricticas olivoristas piedra de 
escindalo-orden6 el apresamiento de Olivorio. Un pelot6n de la 
Policfa Gubemativa ejecut6 la orden, pero Olivorio se fug6 en el 
Camino hacia la ciudad. Si bien se le captur6 mas tarde, el tribunal 
que lo juzg6 en Azua orden6 su libertad. La absoluci6n acrecent6 el 
poder carismatico de Olivorio, a cuyo regreso mas de mil personas 
a caballo le tributaron un entusiasta recibimiento. La " ciudad santa" 
vivi6 a partir de ese momento dias de febril actividad, pues la afluen
cia de devotos era cada vez mayor. Temiendo por su seguridad, Oli
vorio traslad6 la sede de su movimiento a El Naranjo, en la secci6n 
de La Jagua, dentro de las estribaciones de la Cordillera Central. 
Seglin Garrido Puello, sus adeptos se habian organizado ya militar· 
mente. 

El gobiemo ~e Ramon Caceres quiso acabar con el 
movumento. Alertado, Olivorio se refugi6 en Cerrito de San Juan, 
un lugar abrupto de Cordillera. Alli se enfrent6 a fuerzas de la Guar
dia Republicana el 21 de enero de 1911. Durante el combate, Olivo
rio animaba a su gente con vivas a la providencia, pero, derro tado, 
pudo huir y burlar a las tropas que, en represalia, quemaron ranchos 
y barracas. 

"La persecuci6n aca116 un momenta , pero no destru
y6, la esencia del olivorismo - dice Garrido Puello - . La caida del 
Gobiemo de Caceres y los des6rdenes intemos que esta caida produ
jo hicieron renacer el olivorismo con mas fuerza y pujanza"(20). Oli· 
vorio volvi6 a El Naranjo y la Hermandad se reorganiz6 vigorosamen· 
te. El gobiemo de Vitoria no ~o lo toler6, sino que solicit6 su ayuda 
para defenderse cuando el sur se levant6 contra el. Olivorio acudi6 
con su gente a San J uan de la Maguana, pero cuando la ciudad fue 
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atacada por los rebeldes se retir6 sin pelear. Tambien los jefes de la 
revoluci6n surefia contemporizaron con el olivorismo, lo mismo que 
el gobierno de Bordas y los que lo sucedieron hasta la ocupaci6n 
militar norteamericana. 

El intermedio entre Caceres y dicha ocupaci6n cons
tituy6 la epoca de mayor apogeo del movimiento olivorista. Halaga
do por todos, sin temor a una nueva persecuci6n, Olivorio se convir 
ti6 virtualmente en la maxima autoridad de la comarca. En ese tiempo 
contaba con unos mil hombres armados. Los movimientos de sus a
deptos se -.ricieron sospechosos y la poblaci6n de San Juan, alarmada 
por las co:r ~r!as y la ejecuci6n de varios actos vandilicos, trat6, a 
traves de una '- ~'misi6n de notables, de convencer a Olivorio para que 
acatase la autoridad legitima. Fracasado el intento, la i'epresi6n del 
olivorismo pas6 a manos del gobierno militar norteamericano. El 
primer choque ocurri6 en Cercadillo el sabado santo de 191 7. La 
lucha, recia, dur6 todo el dia, y en ella los asaltantes tuvieron un 
muerto y varios heridos. Los olivoristas tambien sufrieron bajas, 
pero lograron replegarse al coraz6n de la Cordillera Central, donde 
el movimiento prosigui6 sus actividades. 

Los repetidos hostigamientos de los jefes militares de 
San Juan mantuvieron a Olivorio en permanente peregrinaje por las 
serranias del lugar durante cinco afios. El 19 de mayo de 1922, la 
Policia Nacional Dominicana estableci6 contacto nuevamente con los 
acosados en La Loma: de la Cotorra. En la refriega perecieron Benja
min Garcia, uno de los principales cabecillas olivoristas, varios hom
bres y 23 mujeres. Olivorio pdo escapar una vez mas, pero su suerte 
ya estaba echada. El ultimo combate tuvo lugar en Hoya del lnfierno, 
cerca de Banica, el 27 de junio. Olivorio muri6 en la escaramuza y su 
cuerpo, envuelto en yaguas y colocado en parihuelas, fue trasladado 
en procesi6n a San J ua.n, en cu yo parque qued6 expuesto. 

Seg(m se desprende de todos estos datos, el olivoris
mo no tuvo nunca caracter subversivo. Sus relaciones con la sociedad 
general, en tanto es~a permiti6, de buena o mala gana, la libre activi
dad del movimiento, se mantuvieron en un piano de convivencia y 
aceptaci6n mutua. El mesianismo olivorista, aun cuando perseguia, 
como es inherente a todo movimiento de esta naturaleza, una modi
ficaci6n sustancial del status M-UO con miras a mejorar la vida de sus 
adeptos, no tenfa en SU animo provocar una revolucion O cambio 
radical de las estructuras vlgentes. Para la prosecuci6n de su objetivo, 
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el ouvorismo contaba solo con un medio: la religion. A este remedio .. 
acudi6 cuando la crisis de la sociedad general se hizo demasiado agu
da e insoportable. Los problemas que el olivorismo trato de solucio
nar eran resultado de una crisis de desajuste social provocado, a su 
vez, por un estado de zozobra que las revueltas caudillistas convertian 
en endemico. La comunidad olivorista no podfa contentar!te; y no se 
contento, con adoptar una actitud pasiva frente a la situaci6n impe
rante . 

En el momento en que la sociedad general se muestra 
preocupada por el giro de los acontecimientos se produce el primer 
choque con el olivorismo. Este choque partio, como vimos, de la so
ciedad general, no de aquel. No tuvo mayores consecuencias, pero 
puso en· sobreaviso a Olivorio, Ciertamente, la sociedad general no 
pudo aceptar, sin escrupulos y repugnancia, las practicas rituales 
orgicisticas del olivorismo. En ellas vefa una actitud que iba en contra 
de la moral social y religiosa prevaleciente. No tomo en cuenta - y 
no podfa hacerlo por su estrechez de miras y su desconocimiento 
del fenomeno - que las orgias olivoristas, ademas de constituir una 
va.Ivula de escape a las presiones de una existencia cotidiana enajena
da, eran una forma de. protestar inocuamente contra, precisamente, 
aquella moral que pregonaba una sociedad que, sin embargo, se en
cargaba de envilecer con su conducta opresiva. Que los olivoristas 
se armasen no tiene, por otra parte, nada de sorprendente. Si la socie
dad general los atacaba, 16gico era que ellos se defendiesen. Advierta- : 
se que las persecuciones contra el olivorismo aumentan cuando la 
crisis de la sociedad general, parad6jicamente, disminuye a causa de 
una mayor estabilida<t politica. Es durante el gobierno de Caceres, 
en cuyo transcurso las asonadas caudillistas se replegaron, aunque no 
desaparecieron, cuando el olivorismo encuentra una oposici6n decidi
da y vertical. Los gobiernos relativamente estables ven con aprension 
los movimientos mesianicos, en los que advierten una amenaza a sus 
intereses y fueros. 

Cuando el enfrentamiento entre el olivorismo y el 
sistema se traduce en el empleo de la violencia, la lucha, que siempre 
parte del seglfudo, se eleva entonces a la categorfa de "guerra santa". 
El grito de_ viva la providencia con que Olivorio enfervorizaba a su 
gente presenta la religion como estandarte que simboliza la resisten
cia y la justicia de su causa. La agresividad no existi6 en el olivorismo 
hasta que la hostilida~e la sociedad general la desperto. Una vez 
concluida la lucha, la comunidad olivorista volvfa a entregarse pad-
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ficamente a sus practicas religiosas. Olivorio, como todo mesias, quiso 
vivir siempre en paz. Una prueba de ello la tenemos en el hecho .de 
que, cuando algunos de sus adeptos transgred{an la ley, estos eran 
objeto de censura y castigo. Lo que significa que el olivorismo no se 
opuso tajantamente al sistema pollticosocial. Pretendia mejorarlo, 
no destruirlo. Su papel como mesias era aportar a sus fieles mejores 
instituciones y un progreso real. Y en gran medida lo logr6. Uno de 
los resultados mas palpables del dinamismo que el movimiento oli
vorista imprimi6 a la zona donde actu6, fue sin duda el mejoramiento 
del nivel de vida de los vividores del lugar. "La afluencia de gente 
(a El Palmar), cada dia mas numerosa, favoreci6 d comercio del 
lugar - escribe Garrido Puello - y el establecimiento de un mercado 
con gallera aneja en La Sigua, Hato Nuevo, de la mismajurisdicci6n. 
El contrabando de cleren con Hait{ - que ya existia, agregamos 
nosotros, antes del olivorismo - proporcionaba dinero y diversio
nes" (21 ). De una economia campesina de simple subsistencia se 
pas6, pues, a otra de comercio. 

El olivorismo fue, por tan to, un movimiento mesiamco 
de reforma. Se insert6 plenamente en el seno del sistema, y mientras 
este lo acept6, -se constituy6 en un factor de movilidad social unas 
veces, y de sosten de las jefaturas pollticas locales, otras. Esto mismo 
se advierte tambien en la comunidad olivorista rnisma, que aporta una 
doble estratificaci6n social. La jerarquia que se establece en el grupo 
mesianico no anula la correspondiente a la sociedad profana, pero la 
invierte. El individuo que en esta ocupa una posici6n fofima, de paria, 
pasa en la comu.nidad olivorista a desempefi.ar un puesto prominente, 
pero conserva, fuera de la Hermandad, la que antes tenia. Las estrati
ficaciones, pues, se me~~lan y adaptan la una a la otra. 

En cuanto fen6meno cultural, el olivorismo no cre6 
nuevos modelos de comportarniento, limitandose a .seguir los tradicio
nales. Y eSlu 110 Se refiere unicamente al empleo de las practicas tra
dicionales de ritual magico-medico, sino tambien, por ejemplo, a la 
actividad econ6mica. El sistema del convite o ayuda mutua para las 
faenas agricolas, propio de la zona, fue utilizado igualmente por la 
comunidad olivorista. Esta, mas bien, contribuy6 a reforzar la disci
plina y los usos sociales en vigor mediante la proscripci6n dei robo y 
de toda otra..conducta opuesta a la ley. Esa concentraci6n de numero
sos individuos en la "ciudad santa" perrniti6 la existencia de una co
munidad unificada y solidaria. La adhesion del grupo era imprescindi
ble para la misi6n que ofivorio le habia encomendado. 
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La muerte de Olivorio no destruyo la creencia mesia
nica. La leyenda en tomo a la memoria del lider carismatico surgio 
inmediatamente. Era creencia generalizada entre los adeptos que Dios 
resucitarfa a Olivorio, de la misma manera que Cristo hizo con Lazaro. 
Se fijaron incluso ·rechas para la ocurrencia del milagro, y de cuando 
en cuando, aparecian personas que pretendlan pasar por el Ungido. 
La leyenda se disolvio tan pronto como la sociedad general pudo 
superar, aunque fuera en parte, la situacion de crisis, y afianzar st.is 
estructuras y mecanismos. "El dinamismo lineal y antirregresivo de 
la sociedad modema - explica Pereira de Queiroz - se opone ·a la 
esencia misma del ritmo mesianico, de caracter dclico" (22). El 
olivorismo se inscribio tambifo en la nocion del tiempo dclico. 
Tuvo su etapa de formacion con el mito de la espera mesianica, 
la llegada del mesfas, el desarrollo . del movimiento olivorista, su 
desaparicion y la creacion de la leyenda en tomo al regreso del 
lider con la consiguiente nueva espera. Trujillo acerto a consolidar la 
sociedad dominicana y esto supuso la desaparicion definitiva del mito. 
Pero las sociedades rurales permanecen aun insertas en el mundo tra
dicional y esto explica que, de tarde en tarde, se originen nuevos mo
vimientos mesianicos, como el fundado por los mellizos de Palma So
la a principios de la decada de los 60, movimiento que, si mal no re
cordamos, tuvo tambifo por escenario la region de San Juan de la 
Maguana. Lo que bien pudiera indicar que el olivorismo no habfa 
muerto del todo. 

Resumen 

Creemos ..._1ue la hipotesis anunciada al principio de 
este trabajo, y que presentaba al olivorismo como un movimiento 
mesianico, ha quedado suficientemente probada y confirmada en el 
estudio realizado. 

Desde el punto de vista tipologico, de la morfologfa 
de los mesianismos irredentistas, el olivorismo constituyo, pues, un 
capitulo mas, a tiaves de las variantes ofrecidas a causa de las particu
laridades del mi:_gio social y geografico, de la estructura general de los 
movimientos mesianicos de salvacion, cuyas caractedsticas y rasgos 
fundamental@<s sefialan la existencia de un mesfas fundador de un 
cul to irredentista revelado en un viaje "al mas alla". Este culto origina, 
a su vez, una religion mani · esta a traves de la accion de los miembros 
de la comunidad mesianica, cuyo objetivo persigue el establecimiento 
de una sociedad terrenal libre y feliz. 
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Como movimiento mesianico, el olivorismo configuro 
una religion de curacion y salvacion de caracter sincretico cristiailo- ··· 
pagano. El ritual de curacion utilizo las tecnicas tradicionales magi
co-medicas. 

El pun to de vista sociologico-historico, usado .. a la 
par del tipologico, nos permitio establecer una relacion dialectica 
entre la personalidad del mesfas y la cultura de la sociedad en que el 9 
olivorismo nacio. 

De acuerdo con este criteria, seiialamos como el oli
vorismo tuvo un origen de caracter endogeno, y que este fue el pro
ducto de la crisis politicosocial vigente en la sociedad cfominicana de 
la epoca. El olivorismo asumio una postura pacffica y de convivencia 
mientras su a1...cion modificadora no tropezo con la oposicion del sis
tema. Solo entonces desemboco en una accion de abierta frontalidad 
contra las fuerzas hostiles. 

Finalmente, el olivorismo, pese a su extraiiamiento 
de la sociedad general, produjo solidaridad y cohesion social en el gru- · · 
po que aglutino. Los adeptos que, antes de su integracion en la comu
nidad olivorista, llevaban una existencia marginal, sometida a los 
abusos y presiones del sistema, hallaron en la Hermandad union y 
camaraderfa merced a su participacion en la tarea colectiva de crear 
un mundo mejor. 
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