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L a Sección Nacional de Dominicana del Instituto Pa-
namericano de Geografía e Historia (IPGH), orga-
nismo especializado de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), institución de carácter académico y 

sociedad panamericana, y en especial a la dominicana, la 
segunda edición, actualizada y ampliada del libro, “Car-
naval Dominicano: Antecedentes, Tendencias y Pers-
pectivas’’, de la autoría del sociólogo y folklorista Dago-
berto Tejeda Ortiz. 

 Dos razones básicas fundamentan esta segunda edi-
ción de esta joya del carnaval dominicano: La primera, que 
su primera edición de mil ejemplares se agotó en tiem-
po récord, existiendo hoy día una gran demanda del mis-
mo; la segunda, por ser el más importante documento del 
tema, ejecutado por extraordinaria labor de investigación 
y vivencia de más de 40 años realizado por el más grande 



exponente del carnaval dominicano, caribeño y latinoame-
ricano, Dagoberto Tejeda Ortiz, cuyo currículo en la mate-
ria se sustenta en la publicación de 14 publicaciones, con 
esta, sobre la temática, de su autoría, más dos en coauto-

en revistas, y más de 16 reconocimientos nacionales e in-
ternacionales, la mayoría por sus extraordinarios aportes 
al carnaval, destacándose los de Cuba y Guadalupe.

El autor desarrolla en once capítulos, actualizados y 
ampliados, el análisis del origen, la historia y la evolu-
ción mundial del carnaval; la introducción de este a la 
parte oriental de la isla Española o de Santo Domingo, 
durante el período de la conquista y colonización his-
pánica, como parte fundamental de la imposición de su 
cultura; el proceso de criollización y sincretización del 
mismo; el papel jugado por la Independencia y la Res-
tauración en su consolidación; los efectos negativos ge-
nerados por la Anexión a España y la intervención nor-
teamericana del 1916-24; el auge del carnaval de salón 
durante la tiranía de Trujillo como estrategia geopolítica 
para ganarse el afecto de la élite, además de controlar 
y reprimir el carnaval popular; el período postrujillista 
donde el pueblo juega un papel protagónico en su de-
sarrollo; analiza el carnaval actual con sus personajes; 
el carnaval local, surcando toda la geografía nacional, 
escudriñando las expresiones carnavalescas en los rin-
cones más apartados del país; el carnaval cimarrón y 

-
dencias y las perspectivas del carnaval dominicano con 
planteamientos críticos y objetivos sobre el papel del 
Estado, la Iglesia y los gobiernos locales o Ayuntamien-

identidad nacional para la construcción de una nueva 
sociedad independiente, libre de ataduras coloniales y 



neocoloniales”, entre otros análisis y planteamientos de 
extraordinario interés.

Agrega el capítulo XII, donde analiza hacia dónde va 
el carnaval dominicano, además, amplía la bibliografía 
consultada, convirtiéndose la misma en una recopilación 
única en los anales carnavalescos del país, posicionando 

superación.
La trascendencia de esta investigación-publicación, fru-

to de la profundidad, amplitud de la temática, su carácter 
crítico y la objetividad de los conceptos creados en una 
estructuración lógica de la obra, sin error a equivocarnos, 
se convierte en la obra maestra del autor en materia de su 
tema apasionante, el carnaval, convirtiéndola en una mo-
numental investigación y publicación al servicio del pueblo 
dominicano, de la que me honro en haber sido el respon-
sable de la primera edición, durante mis funciones ante-
riores, y ahora de la segunda edición en mi segunda pre-
sidencia, con lo cual honramos con justicia a un ícono de 
la cultura dominicana, Dagoberto Tejeda Ortiz, merecedor 
con creces para ser declarado PATRIMONIO CULTURAL 
DE LA NACIÓN DOMINICANA por el Congreso Nacional.

Lic. Bolívar Troncoso Morales-MTE.
 

José Joaquín Hungría Morell (IGN-JJHM),
Presidente de la Sección Nacional Dominicana del Instituto  

Panamericano de Geografía e Historia (IPGH)

  
 





E l carnaval dominicano es la manifestación más 
trascendente de la cultura popular dominicana, el 
cual se ha ido transformando como resultado del 

desarrollo de la sociedad dominicana, en un proceso sin-
crético creativo de criollización, a tal punto que el carnaval 
traído por los españoles durante la colonización es una 
expresión del pasado para ser estudiada, pero diferente a 
nivel de contenido, simbolización y función del que tene-
mos hoy en día como expresión de diversidad y de identi-
dad. ¡El carnaval que vino de España es una referencia y 
una nostalgia!

En nuestro país, el carnaval no es simplemente una en-
tretención lúdica o una catarsis social, es mucho más que 

-

-
cia donde se forja la dominicanidad y se fragua la identidad 



nacional, como respuesta y como propuesta contestataria 
al proceso neocolonial de dependencia dentro de la racio-
nalidad capitalista de la globalización.

Esto quiere decir, que como expresión cultural el car-
naval es una manifestación prioritariamente importante 
para conocer y analizar a la sociedad dominicana y a partir 
de ella, poder comprender las transformaciones mismas 
del carnaval. Por eso, presentamos la segunda edición de 
este libro, cuya primera edición contó con el respaldo de 
la Sección Nacional Dominicana del Instituto Panamerica-
no de Geografía e Historia (IPGH), bajo la presidencia del 
maestro Bolívar Troncoso Morales, editado con el título de 

-
val Dominicano”, el cual se agotó en poco tiempo.

Su demanda y trascendencia documental fue tomado en 
cuenta para una segunda edición del mismo, corregida y 
aumentada, con la novedad, de agregar un capítulo sobre 
la evolución del carnaval en la sociedad dominicana, des-
de la publicación de este libro hasta ahora.

Lo hemos dividido en doce capítulos con una visión di-
dáctica-pedagógica, pero manteniendo una visión global 
de las relaciones entre carnaval y sociedad, donde la me-
todología adoptada nos permite contemplar al carnaval 
como una interacción histórica-estructural, y nunca como 
una expresión abstracta, fenomenológica, con dinámica 
particular, al margen de la estructura social.

En el capítulo I, realizamos una introducción concep-
tual sobre categorías históricas de los antecedentes del 
carnaval como expresión occidental y no occidental, las 
cuales nos servirán como variables de referencia para el 
análisis y la comprensión del carnaval dominicano.

En el capítulo II, nos adentramos en el conocimiento de 
manifestaciones lúdicas, recreativas vigentes en España 



fueron traídos por los españoles a Santo Domingo y que 
incluso algunas de ellas se han confundido con expresio-
nes de carnaval por algunos investigadores, como los jue-
gos de moros y cristianos.

En el capítulo III, hacemos una descripción del carnaval 
colonial, matriz del actual, sus características populares y 
de élite, su función lúdica y de catarsis social, así como de 
sus relaciones con el Poder, las clases sociales, el carnaval 
y la sociedad dominicana.

En el capítulo IV, hacemos una descripción y un análi-
sis histórico-social del proceso de criollización, sincretis-
mo y del contenido patriótico de identidad, que asumió el 
carnaval, como resultado de la Independencia y la Restau-
ración Nacional. 

De igual manera, analizamos el impacto y la relación 
del carnaval con motivo de la vergonzosa Anexión del país 
al imperialismo español en decadencia en ese momento 
y de la oprobiosa Primera Intervención Norteamericana a 
nuestro país en 1916-24, mancillando la dignidad y la so-
beranía nacional.

En el capitulo V, analizamos las diferentes etapas y mo-
mentos del carnaval y su relación con la dictadura tru-
jillista, en su dimensión del auge del carnaval de salón 
como mecanismo político del tirano para penetrar a una 
esfera de clase a la que no pertenecía y como racionaliza-
ción de mecanismos de control y de represión con el car-
naval popular. 

En el capitulo VI, analizamos el período postrujillista, 
cuando el pueblo se convirtió en el protagonista del carna-
val y se apropió de él trasladándolo a las calles, sacándolo 
de los salones donde había sido secuestrado por las élites, 
convirtiéndose en una reivindicación popular e insistien-
do en las diferentes instancias de incidencias y las formas 
que asume el nuevo proceso de crecimiento del carnaval, 



donde se convierte realmente en una reivindicación y en 
una conquista popular.

En el capítulo VII, entramos a la descripción y concep-
tualización de los personajes actuales del carnaval, las ca-
racterísticas y funciones de las comparsas y carrozas, así 
como la descripción de la diversidad de las máscaras del 
carnaval dominicano.

En el capítulo VIII, describimos las características de 
los diferentes carnavales locales, de cada pueblo, en una 
relación de los mismos con su formación histórico-social.

En el capítulo IX, dada su importancia y su novedad, 
realizamos una descripción y caracterización del Carna-
val Cimarrón, casi desconocido, donde participan miles de 

-
nición y articulación de nuestra identidad nacional.

En el capítulo X, realizamos un balance de todo lo des-
crito hasta entonces que nos permita problematizar sobre 
las tendencias y las perspectivas hacia dónde va el carna-
val dominicano.

carnaval-identidad y su papel en la persistencia de la de-
pendencia y como mediación e instrumento, respuesta y 
propuesta, en la perspectiva de la resistencia y la lucha 
del pueblo en el proceso de la construcción de una nueva 
sociedad.

Y en el capítulo XII, realizamos un recuento del desarro-
llo del carnaval, entre lo ocurrido desde la primera edición 
y esta segunda versión.

Luego, presentamos la bibliografía utilizada en el tra-
bajo de investigación, donde privilegiamos las historias de 
los carnavales locales, las microhistorias de los pueblos, 

-
dades que se insertan en las microhistorias del país.



lo enriquecimos con las informaciones de la oralidad del 
pueblo, con la lógica de la investigación histórica y las vi-
vencias del trabajo de campo que por años hemos compar-
tido por más de 45 años con los sectores populares y car-
navaleros a nivel nacional, al igual que con investigadores 
amantes de la cultura popular de este país, agrupados en 
el Instituto Dominicano de Folklore, que durante muchos 
años fue nuestra casa. 

La descripción y el análisis de los datos, están actuali-
zados, con un capítulo que agregamos, privilegiando los 
acontecimientos que consideramos más relevantes en una 
perspectiva de síntesis. 

Gracias muy especiales para el maestro Bolívar Tronco-
so Morales, porque este libro existe gracias a él; agrade-
cimientos a Juan Freddy Armando, por la corrección de 
estilo de la primera edición a María Isabel Tejeda Barrios 
por el diseño de la portada.

En esta segunda edición hay también deudas de gratitu-
des. La portada, está fundamentada en una fotografía de 
la artista del lente Tamara Valdez San Pedro, con diseño 
de Jesús Alberto De la Cruz.

Dagoberto Tejeda Ortiz 
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