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Presentacion 

la Academia Dominicana de la Historia se complace en 
poner a disposici6x-t del pJblico la conferencia que sohe el 
cid6n de San Zenon ofreciera en su sede el academico de 
nCunenidoctorEran]l:MoyaPons,e13de~delaAo2006, 
al cumplirse el 76 aniversario de aquella catastrofe nacional. 

La disereacih del Dr. Moya Pons y que hoy se ~ublica es 
una versi6n en e9panol que h e  arita inicialmente en ingles, 
y su tftulo original es ndnddiqa Cify as N& Ramsmc- 
h: A "New Mothdad" aftm Hunicmie San Zenon in Smito 
Domingo ( 1  930). 

Dicho &jo fue exrito lpor el Dr. Frank Moya Pons 
como expmicion magisffal de apeaura de la Conferenc'i In- 
ternacional After Kathmur: Rebuilding Ldcaps ,  Rebuildmg 
Cukuw, auspiciada por la Louisiana State University, con- 
juntamente con el gobierno del Estado de Luisiana, para 
examinar experiencias y estrategias de reconstruccion ffsi- 
ca y cultural en el Caribe y Europa despues de grandes ca- 
Lastrofes, y de esta manera acumular experiencias que pue- 
dan servir para orientar la reconstruccion fisica y cultural de 
New Orlmns, que d t 6  muy dafiada por el paso del hura- 
can Kathrina. Esta Conferencia fue celebrada en el campus 



central de la Universidad Estatal de Louisiana, en Baton 
Rouge, entre los d h  15 y 17 de junio del 2006. 

En esta ocasih, ademas del valioso contenido del traba- 
jo del Dr. Moya Pons, se ha realizado una selecci6n de foto- 
grafias de las publicaciones de la epoca, respetando sus textos 
originales explicativos, ya que -como bien ha planteado el 
afamado historiador Peter Buike las iwenes son, tambih ' 

valiosos documentos en los cuales esta capturado el pasado. 
En el caso particular de San Zen&n, las fotografias son elo- 
cuentes testimonios de los hechos acaecidos hace mas de sie- 
te decadas. 

La Academia Dominicana de la Historia agradece a su 
acadtmico, autor de este ensayo, su nuevo aporte a la com- 
prensidn de un hecho relevante en nuestro pasado hist6rico 
y al enriquecimiento del programa editorial de la institucion. 

Lic Jose Chez Checo 
Presidente de la Academia Dom'icana de la Historia 

Sama Domingo, R.D. 
21 julio dcl2007. 



El c i c h  de San Zenon 
y la "Patria Nueva": 
reconstrucci6n de una ciudad 
como reconstruccion nacional 

El 16 de mayo del ano 1930 las dominicanos fueron a las 
urnas para elegir a un nuevo Presidente de la Republica. Para 
ese entonces la campana electoral ya estaba seriamente empac 
nada por los ataques terroristas que lm militares habian lanza- 
do contra los candidatos democratas de la Llamada Alianza 
Nacional Progresiira. 

Estos candidatos civiles se vieron obligados a abandonar 
la contienda para escapar de la violencia y proteger sus vi- 
das. Las elecciones se celebraron con la parricipacih de un 
candidato unico, el General M e 1  TNillo, Jefe del Ejercito, 
quien en febrero de ese ano habia queswdo un golpe de 
Estado que obligo al depuesto presidente Horacio Vhquez a 
&liarse en Puerto Rico. Sobra decir que la abstencih elec- 
toral fue abrumadora, pero Tnijillo ugan6" las elecciones con 
la casi totalidad de b votos emitidos.' 

El 16 de agosto de ese mismo ano, Tiujillo se juramento 
como el nuevo Presidente de la Republica Dominicana ante 



un pueblo aterrorizado que observaba inuedulo como este 
advenedizo social de dudosas credenciales morales, origina- 
rio de wia hmilia de cuatreros, habia ascendido rapidamente 
desde los rangos inferiores de la milicia a la primera magis- 
tratura de la Naci6n. 

Trujillo tenia ran poca aceptacion dentro del electora- 
do que uno de los slogans mas populares de la carnpaila era 
U no puede ser", pero sus bandas de delincuentes armados y 
las patdlas militares que aterrorizaban a los ciudadanos obli* 
garon al retiro de sus opositores de las elecciones. Fue asl 
como el Jefe del Ejercito se convirti6 en el Presidente del 
p i s  y, para despejar el panorama de descdanza nacional, 
Tdillo inicid su mandato con el tema "no hay peligro en 
seguirmen. 

Dos semanas despues de Tmjillo haber tomado posesion, 
el dia 3 de septiembre de 1930, la ciudad de Santo Domingo 
fue victima de uno de los huracanes mas fuertes y desnucti- 
vos de su historia. Entre los sobrevivientes de esta tormenta 
se encontraba un ario de musicos cubanos que habfan llega- 
do a Santo Domingo aece dias antes de las elecciones para 
realizar una serie de presentaciones. 

En aquellos anos la Republica Dominicana mantenia fre- 
cuentes contactos e intercambim culturales con Cuba. En- 
tonces la ciudad de La Habana era un centro artfstico muy 
activo que itradiaba su influencia sobre todo el Caribe y 
Mexico, y exportaba musicos y cantantes que difundian con 
exito el son, un genero mas popular que las tradicionales dan- 
zas espaftolas o los danuines y danunietes criollos. 

A fines de la decada de los anos veinte, ni siquiera el bole- 
ro, que era entonces un incipiente genero musid caribeno, 



podia competir con la popuiaridad del son cubano* En esos 
anos, el son era una forma de expresion que habfa alcamado ia 
madurez, y sus arigenes podian rastrearse con facilidad hasta 
la segunda mitad del siglo 19.2 

El Trio Matamoros, el grupo musical cubano mas famoso 
de esa epoca, llegu a Santo Domingo el 3 de mayo de 1930? 
La carrera artistica de este grupo abarco casi 50 anos e hizo 
historia en el Caribe y America Larina, asf como en las co- 
munidades latinas de los Estados Unidos. Los Matamoros re- 
cibieran una calurosa bienvenida en la Republica Domini* 
cana, donde permanecieron por varios meses. 
Nuestros tres musicos, M e 1  Cueto, Siro Rodrigm y Mi- 

guel Matamoros = hoqedarm en el tercer piso de una resi- 
dencia privada en un vecindario densamente poblado cona- 
cido como "bomjol", centro de la vida nocturna de la ciu- 
dad? Miguel Matamoros era el lider del Trio y el m t 6  las 
experiencias vividas en el hulcacan en una entrevista publi- 
cada por el sociologo Dagoberto Tejeda Oreiz en 1971: 

9% el ano 1930 namtms himm a Santo lDomingo por primera 
vez; sl recuerdo que en dias tomo posesidn de la Ptesidencia 
Rafael Leonidas Tmjib. Allf nos cogio eso, y el cicl6n San Zenori, 
dosdhsantesdelafecha-quetenhmssenaladapara~aCuba. 



"Ese dia del cicl6n amanmi6 lloviwndo muchfsimo y habia mu- 
dio viento y nadie se atrevfa a salir a la calle; nosotros vivlamos en 
la casa de wia amiga llamada iuz Saldatia. Entonces yo le digo a 
Siro y a Cueto: "Oigan, voy a salirw, y por mucho que mte no pude 
hacerlo. El cicldn causo m8s de cuatro mil m u m  y veinm mil 
heridosu. 

"El viento era tan fuerte que se llevaba las tejas del techo de la 
casa dortde eptdmrncs. Yo sali de la sala y me mett en la cocina, me 
escondi debajo del fog6n de rnamposmia, de ESOS de aes o cuatro 
hornillas, liegu el momento en que yo crei que no hacia el cuento. El 
c k k  hizo mucho d a ,  y a mi me him mucho dano porque vi mu- 
cha gente muerta.. . Despub qw salimos de Santo Domingo yo com- 
puse ese Son que se llama "El Trio y el Cicl6n"> 

He aqui el texto de esa cancion, segun una grabacion rea- 
lizada poco despues de los hedios: 



EL (xt.&~ DE .SAN ZEN& Y LA "PATRlA NUEVA" Frank Mqa Pons 

En una tarde de inquietud 
Quisqueya vi& de pronto de pavor sumida. 
Reinaba alli la lluvia, la centella, 
y la mar por doquiera embravecida. 

Horas despues quiso la aciaga suerte 

dlo  Jcjar desalacibn, gemido, 
el imperio macabro de la muerte 
sobre el pueblo entero destruido 

Cada v a  que me acuerdo del ciclhn 
se me enferma el coraz6n. 

Cada vez que me acuerdo del cicldn 
se me enferma el corazon. 
C .  vez que me acuerdo del cicldn 
se me enferma el wraziin. 

Ayy, espiritistas inciertos 
que muchw hay por alk.. . 

Ayy, espiritistas inciertos, 
que muchos hay por all& 
porf'iban con terquedad 
que los del Trio habian muerto 

Cada vez que me acuenlo del ciclh 
se me enferma el corazon. 

&da vez que me acuerdo del cicl6n 
se me enferma el corazdn. 

Cada vez que me acuenlo del ciclon 
se me enferma el wraziin. 





Tenemos excelentes narraciones que datan desde 1502 
hasta nuestros dias sobre los huracanes y su impacto en el 
Caribe: muchas de ellas contadas por cronistas y testigos 
muy confiables que sirvieron de fuentes a los ya chicos 
estudios de Andres Pocy7 y Jose Carlos Millh , entreotros. 
Ultimamente han venido apareciendo nuevos l ibm y esm- 
dios sobre huracanes que destacan la relaci6n existente en- 
tre los huracanes y determinados eventos socioeconomicos 
y_politicos. 

Este nuevo tipo de literatura acadkmica, muy informati- 
va, ha abierto un nuevo campo a 10s estudiosos de las cien- 
cias sociales como se puede apreciar en la obra de Luis A. 
Perez jr., sobre los huracanes en Cuba? y en el libro de 
Madew Mulcahy acerca de los huracanes y la sociedad en 
el Caribe inples,1•‹ asi como en el articulo pionero de Stuart 

V n  ejemplo mbtes~lientc de estas narraciones lo constituye el cronista Gonzalo 
Fcrnandtt de Oviio, "De Los huracama que hoho m esta isla Espamrola, en el milr y m 
la tiara, muy sefialadnr y espantablcs y dnhm despues que los cristianos pmmn a 
estas partes e poblaron a t a  ala; por k cunlcp dos tormenta o huracanes se pueden 
entender todm las de mta calhhd," m H t r d  Grm~al y N d  de la Indias, lsh y 
T I  Fhnre del Mar O c h .  libro VI, cap. 111 (Madrid: Real Academia dc la Historia, 
1851-1855). 

Pocp. "A Chrono- Table Comprlline 400 Cyclonr Hmkanm WhKh 
Have O d  iri thc Weit lndln d in tht North Atlantk wthin 362 ycars, froni 1493 
to 1855".Joumd 4th Royd G d  Soficg 25 (1855): With a Wbliolpaphical Ljsr of 
4 ~ A u t h o l 4 ~ & ~ . , d ~ W h a ~ ~ ~ A # u n n i 0 ~ & ~ ,  
Egpecially on rht Webt m d  Eart lndian HurrieannH,Jnmid o f l  Rapl Geogmpk Socictg 
25 (1855): 291-328. 

8J&&rlm M i U 4  H- ofduCariWrmiand -m. 1492-1800 (Mia- 
mi: Acadany d thc Ares and Sciencc~ of thc Anwicar, 1%8). 

S u i r A . P h a j c , W m d t o f ~ : H u i r i a m i r s d k T ~ ~ ~  
Cenaay Cdm (-1 MI: The Unimsity of Nordi M i n a  Res, 2001). 

1WathewMulcnhy,Hurricrincrand~tymdic&iirrhGirrarrCnnbboan, 1624-1783 
(hlrimorc The J o h  Hopkms University Rvm, 2005). 



B. Schwartz, sobre el hura& de San Ciriaco," y el reciente 
articulo de Sherry Jonsm, El Nifio, los huracanes y la crisis 
del medioambiente en el Caribe espa~ol en la segunda mitad 
del siglo XV1ILi2 

De acuerdo con una larga tradicion de la America hi ia-  
na, el huracan que desmty6 gran parte de Santo Domingo en 
1930 h e  llamado San Zenon para hacer corresponder su nom- 
bre al santoral catolico de ese dfa. (El nombre San Zenh 
aparece en el Lrsdn Diario a partir del miercoles 14 de sep- 
riembre, once dias despues del huracan y cuatro dias despues 
que el periodico reinicio su publicacion. Hasta entonces le 
llamaban indistintamente la tormenta, el cicbn, o el hura- 
& del 3 de septiembre). 

San Zen6n pudo haber sido una mas de las tipicas gran- 
des tomenms caribefias de no haber sido por el rapido creci- 
miento que habia experimentado la ciudad de Santo Domin- 
go durante la decada de 1920 debido a la migraci6n acelera- 
da de los campesinos que trataban de escapar de la pobreza 
El censo municipal de 1919 registro apenas 26,812 habitan- 
tes en la ciudad, pero en 1935 la poblacion habfa alcanzado 
la cifra de 1 16,992.13 Se estima que la poblacion de la ciudad 

YoiC Ramon L6pez. Cmso y carasmi & Irr m i i n  & Sunm I)anfryo: Informe que 
d H01101& AywtcEMfnm presmtii el Dnrcm dd Caso y Carartm de 1919 R. 
Lopcz, e1 15 de Mayo de 1919 (Santo Domingo: Tipografia El Pmgmm Ernilirno Espt- 
nal. 1919). 



en el ano de 1930 era cercana a 50,000 habitantes.'' Si las 
cifras dciales de 4,000 muerta y 19,000 he& son cierras,'5 
entonces uno de cada dos habitantes de la ciudad sufrid 
heridas o murio a causa del huracan, haciendo de este feno- 
meno uno de los peores, sino el mas letal en la historia del 
Caribe, hasta hoy.16 

El cid611 fue percibido como tal por los modores de la 
ciudad asi como por los funcionarios publicos que tuvieron 
que enfrentado. Cuando el periodico Lis& M logru cir- 
cular nuevamente el 10 de septiembre, una semana despues 
del meteoro, el titular de primera pagina decia que "fue azo- 
tada la ciudad por un huracan de intensidad apocaliptica, el 
cual la redujo a escombros en pocas horas sembrando el ex- 
terminio". De acuerdo con esta heme, el 70% de las casas de 
la ciudad quedaron totalmente destruidas y un primer esti- 
mado decia que el numero de muertos ascendia a mas de 3,000, 
en adicidn a mas de 8,000 herid0s.l7 

Una noticia positiva fue que el centro cultural de la ciu- 
dad, esto es la antigua zona colonial, sapo& la tormenta bas- 
tante bien ya que la mayorfa de las casas y edificios publicos 



estaban construidos en piedra o en mamposterfa, aunque mu- 
chas perdieron sus tejas y sus puertas, y muchas ventanas su- 
frieron c l a f b . l g  

Esta ixdkmci6n no deberia sorprendemos porque la parte 
colonial de Santo Domingo tenia m@ de 400 aiios de edad y 
habfa erurentado muchos huracanes anteriormente. La 
devastacion, por tanto, tuvo lugar en las barrios nuevos crea- 
dos por los irimigrantes recientes que invadieron la ciudad 
tras terminar los trabajos de las primeras carreteras que co- 
nectah la capital con el interior del pais. Estas catreteras 
comenzaron a ser construidas por el gobierno militar norte- 
americano entre 1917 y 1922, y continuaron durante el go- 
bierno de VaSguez entre 1924 y 1930.19 

Antes de las carreteras, h capital de la Republica Domi- 
nicana precia m& una capital de provincia que una urbe de 
impormncia, con menos de 70 manzanas urbanizadas ence- 
rradas dentro de sus antiguas murallas coloniales. Recuerde- 
se que rodada en 191 1 el pueblo de San Carlos y sus alrede- 
dores funcionaban como un municipio independiente de la 
ciudad de Santa Domingo, y la capital apenas habia comen- 
zado a extenderse timidamente fuera de las murallas hacia el 
barrio conocido como "Ciudad Nueva", al oeste de los mu0 
ros, y hacia la llamada Villa Francisca, al n~rre.~O 



Para d reci6n instalado Presidente de la Repfiblica el 
hutacan represent6 un reto y una oportunidad, y asumi6 
ambus con gran energfa, Declaro a todo el pais en estado de 
emergencia y obtuvo del Ccmgreso Nacional poderes ex- 
traordinarios. Inmeditamente impuso la ley m i a l  para 
facilitar los trabajos de fec0nmucci6n.2~ Pomriormene, al- 
gunos de sus opositores sugirieron que habla hecho irso de 
estos podaes para eliminar a algunm de sus e- igos ,aa  pero 
todavh estas acusacianes esperan ser constatadas, aunque el 
dfa 19 de septiembre Tmjillo decreto la expuls'in del pafs a 
los doctores Ram6n de Lara y Leovigildo Cuello, dos de 
adversarios que ya se accmtrabar~ exiliados en Puerto RicaU 
lndependientemenle de este hecho, Tmjiih y su ejercito tra- 
bajaron dpidamenre en Ia limpieza de la ciudad y no habh 
tcmscurxido un mes cuando el nuevo Presidente le solkit6 al 
cangres0 que retirara 1- poderea especiales que ie habfa wnd 
cedido el 4 de septiembre, al dia siguiente del hunchu 

El Lisa M, periodico que mostraba entonces pocas 
simpatias hacia el nuevo Presidente, reconocio que Tnijillo 
habla adoptado "medidas rapidas y eficientes" y que perso- 
nalmente habh enfrentado los efectos de la tormenta a fin 
de ayudar a las victimas. El 12 de septiembre, el Lisa D b  
rio repon6 que el "aspecto ruinoso de la ciudad va desapa- 
reciendo.. . y poco a poco se van resmblecicndo alguna de 



los Senncios p u b h  y se mejora el sistema de ~oco~~os",~~ Al 
dfa siguiente, el peri6dico mencionaba en su titular de prime- 
rapagbque iascaltes seestabaniiiiafido yque laciudad 
& volviendo latamente Eha afirmacih, 

que el mismo peri6dico publicaba diariamenw desaibiendo las 
penuxiasde iasvictimas, ladesoiacii6nyladevasraciondelos 
bamoermaspobres,laquemadecadaveresylosentierrosen 
~ ~ d e b m u a t o s n o i ~ 2 ~  

La ayuda internacid no se hW esperar y varios gobierd 
nos e iglesias extranjeros enviaron dinero y medi~inas.2~ La 
Cniz Roja insral6 un b i d  de emergencia. El ejhito do- 
minicano ccmstruy6 vario8 para los miles de damni- 
ficados.29 Muchos sobrevivientes optaron por retornar a sus 
comunidades d e s ,  algo que kilit6 las labores de limpieza 
de la ciudadm 

Cuando se contemplan las btqdas de la ciudad justo 
~deihurac8n,loquesepericibeesunagrmidesauccl6fi. 



EL DESAN ZENh Y LA 'PATRIA NUEVA" Moya Pons 

Muchasdeesas fo tos~ tomadasen los~nuevoey  
pobres de la ciudad donde la mayoria de las construccion~ 
eran de madera can techos de De acuerdo con todos 
los reposes, esa fue la razon principal del alto idice de mor- 
tdidad: esas casas y edificia no podian resistir los vientos de 
un hura& de gran tamano y fuerza?2 

Pero hubo otra tazon. El ojo del h u h  paso exacta- 
mente por encima de la ciudad, cesando la lluvia y el viento, 
y por eso mucha gente que no estaba familiarizada . .  . 

con este 
tipo de fenomenos penso que la tormenta habia pasado y abam 
dono los refugios para ser slbitamente atrapada en hs d e s  
cuando la pared sur del ojo los tomo por sorpresa y desprote- 
gidos. Muchos murieron a causa de este evento porque las 
hojas de zinc que volaban de los techos desmantelados hirie- 
ron tatalmente a muchas personas? 

A pesar de esta tragedia y su secuela de calamIctades, el 
gobierno logro mantener el control de la situacion. La efecti- 
vidad de las medidas tomadas creo un clima de argulio y sa- 
rishccion dentro de la nwva elite gobernante. El mismo Tni- 
jillo public6 dos sent&s manifiestos el 5 y el 8 de septiembre, 
en adicih a sus decreta pidenciates para imponer el m- 
den, y designo varias comisiones para enfrentar la ca&x&.% 



Estas comisiones d e b h  ocupaxse, y asi lo hicieron, de los 
problemas sanitarios y de salud, evaluar las peddas, controlar 
los precios, castigar la especulacion, limpiar las calles y esta- 
blecer cocinas al aire libre para dar de comer a los pobres. 
Tambien quedaron encargadas de abrii las carreteras al t r b  
sito vehicular a fin de hcilitar la entrada de los productos 
@colas a la ciudad desde el resto del pais, constniu un nue- 
vo hospital publico para tratar a las victimas y oqganh el 
capitulo dominicano de la Cruz Roja. 

Hoy vemos clan, que desde el principio el gobierno mon- 
t6 un &gil sistema de loghtica militar y que la disciplina trans- 
mitida al ejercito dominicano por el Departamento de la 
Marina Norteamdcano sirvio de mucho en esta ocasih. 
La ciudad fue organizada en cuatro secciones. Cada una 
que& al cuidado de una comision que tenia que resolver los 
problemas particulares, mientras el gobierno pmhibfa el alza 
de los precia de los materiales de construccion sobre los exis- 
lentes antes del ciclon y congelaba los salarios para no gene* 
rar inflaci6n?' 

Trujillo y sus colaboradores hicieron uso de la oporwi- 
dad que presentaba la devastacion del ciclon para demos- 
trar su eficiencia militar manejando una crisis tan monu- 
mental que no s61o fue una crisis para la ciudad sino que 
tenia el potencial de convertirse en una crisis politica para 
el gobierno recien instalado. Con mucha astucia, el nuevo 



equipo gobernante proyecto la crisis de la ciudad sobre todo 
el p i s  porque la Republica Dominicana tambien enfrenta- 
ba una seria situacion financiera debido al colapso de sus 
ingresos por la Gran Depresion economica mundial que se 
habia iniciado exactamente un d o  antes. 

El 20 de septiembre, menos de tres semanas despues del 
ciclbn, y ante la aparente imposibilidad de realizar pagos a la 
deuda externa, Trujillo solicito a su Enviado Especial en 
Wash'ion que transmitiera al Departamento de Estado Nor- 
teamericano su decisi6n de mantener el calendario de pagos 
de la deuda, rechazando asi una moratoria sugerida por el 
Receptor General de  aduana^.^ lRecu&dese que entonce8 
las aduanas estaban bajo la administraci6n del gobierno de 
los Estada Unidos en virtud de la Coavenci6n Dominico- 
Americana de 1907 que sirvi6 a los Estad- Unidos para im- 
poner un protectorado financiero sobre la Republica Domi* 
nicana que no temnin6 hasta 1941. 

En la ret6rica oficial acerca las medidas dispuestas por 
Trujillo para resolver los problemas creados por el hura- 
can, el gobierno adopto un tono epico que mantendria 
durante los treinta anos siguientes. Los que escribian en- 
tonces los discursos de Trujillo se empenaron en demostrar 





a u& w SAN mrki Y LA * P ~ N U E V A -  Frunk Moya Ponr 

A partir de entonces y de acuerdo a la retorica oficial 
tmjillista, el cicI6n de San Zen6n marco un giro decisivo 
en la historia dominicana, comenzando con la reconsuuc- 
ci6n de un pah arruinado por dbcadas de guerras civiles, 
revoluciones, bandidaje, caudillismo, intervenciones fora- 
neas y endeudamiento. Adem& de la parte economica, hay 
un pasaje del discurso de Trujillo ante el enviado de Hmver 
que es interesante reproducir en esta ocasion por su estilo 
grandilocuente: 

'"Yo no voy a hablar de ia importancia y de la trascedemia del 
desascrP que hemos sufrido. que sobre este punto 05 edifi- 
ques por medio de vuestra propia y penronal observaci6nw. 

que s l  quiero decir es que, siendo. como es, ineludible la 
necesidad de rehacer b que en cortos momentoer deauuy6 la funa 
del vendaval, mi Gobierno esta resueltamente dispuesta a redimr 
cuantos esfuerzas esten a su alcance en el sentido de obtener las 
recursos economicos que fueren menester para contribuir, en la 
medida mas amplia y eficaz, a la reconstrucci6n de esta noble ciu- 
dad de Santo Domingo de Gumh, a la que tenernos vinculados 
tan hondas y tan pura &tos; de la ilustre Ciudad Primada, Cuna 
de Am&ica, de la que irradiaron, en un impetu de audacia y biza- 
rria, los Diego Veldxpez, los Alonso de Ojeda, los H e h  Cortes, 
y tanm oues varones indita que fatigaron la fama con d numero 
y la suerte de sus proezas fabulaas; de la ciudad que guarda como 
un legado de gloria, los restos venerandos del Gran Almirante de la 
Mar M de la ciudad en que reposan las gelidas cenizas de 
nuestros Grandes Heroes y de mntos muerta queridos; de la Ciu- 
dad de la l eyda ,  en la que va erigirse el Faro Monumental de 
Colon, con un sfmbolo perpetuo y lumtnoso del hecho inmortal de 
la invencion de Arn&ri~a"~~ 



No se deben tomar a la l i g a  estos exagerados tonos 
ret6ric-m porque Trujillo y sus consejeros tomaban muy en 
serio la construccion del Faro a Coton como un slmbolo de 
su compromiso por preservar lo que ellos consideraban el te- 
soro culturai mas valioso de la Republica Dominicana. Esta 
fue por decadas una conviccion ampliamente compartida por 
muchos intelectuales y pollticos, nacionales y extranjeros, 
entre ellos Joaquh Balaguer, heredero del poder trujillista, 
quien se comprometi6 a la tertninacibn del monummtal faro 
y logr6 inaugurarlo sesenta y dos afim despues. Es importante 
sehlar algo que muy poca gente conoce, y esto es que pata 
iniciar la construccion del Faro a Colh el gobierno de los 
Estada Unidos, por recomendacion del Presidente Herberr 
Hoover al Congreso de ese paus, dispuso una donacion de 
US$87 1,655.00 al gobierno dominicano en 1929" 

Por eso, Trujillo quiso finalizar su discurso con las siguien- 
tes palabm: 

"Ha Seiior Wadsworth: Senores: Me complaw, en brindar por 
la feliddad del Gran Pueblo Nmeamericano, por ia dicha y salud 
personales d~ Su kcelencia d Presidente Hoovec, y por la esperanza 
que abrigo de que a el le sera dable autorizar la mgeremia de que, en 
SU momento opommo, t& 61 el honor de hacer (a) mi Gobierno, 
para que sea e1 quien coioque la primera piedra del Faro a Coion, 
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uniendo por tal modo la grandeza de su nombre a la grandeza de 
aquella obra monumental. Brindo etc.. .Y' 

Como puede observarse, el ciclon de San Zenon marco un 
hito real en la historia dominicana no S& porque destruyo las 
partes mas vulnerables de Santo Domingo, sino porque la 
reconstruccion de esta ciudad fue asumida por la nueva dite 
gobernante como un simbolo del nacimiento de una nueva 
era de progreso y modernizacion del pais. 

No todo el mundo acepto este simbolo sin cuestionarlo. 
Veintiiin anos m& tarde el exiliado dominicano Felix A. 
Mejia, en un libro publicado en 1951, con una segunda e&- 
ci6n en 1960, un ano antes del asesinato del dictador, de- 
nuncio la recomtnicci6n de la ciudad despues de San Zenun 
como "un mito" y como una fabricacion propagandistica del 
regimen con el proposito de marcar que una nueva era en la 
historia dominicana se habia iniciado bajo el liderazgo pro- 
videncial de Trujillo. Segun Mejia: 

cicl6n ha marcado una era en la cronologla dominicana.. ." 
"si causo muchos daiios, no d e  la Capital, se* al preten- 

d i  vetsi6n tmjiiiista. Por lo pronto, la ciudad intramuros pemiane- 
cid inc6lwne; ni una iglesia, ni una estatua, ni una de sus tantas 
minas historicas; ni una totre, ni un edificio publico, nada que cam- 
biara su habitual aspecto, a pesar de sus muchas construcciones ami- 
p, nada de ex, fue abatido." 

@Su aspecto era triste desde luego, una vez que los ranchos fue- 
ron a m a d a ,  lo mismo que asboles, postes del alumbrado elktrico, 
y un sinncimeto de arcefaca que fueron a confundirse caoticamente 
en las calles, do yacian inn6meros cadaveres y herid-, los cual- 
ascendieron a diez mil, segun los calculos mas elevados." 
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rna arrabales heron los mas maluatados puesto que, consmi- 
da en su mayor parte de madeta y de zinc, no era para menos. Empe- 
ro, de Galindito, Margara, Villa h u e l o ,  Villa Alicia, Villa Ftan- 
cisca, !3an Carlos, Ciudad Nueva, Villa Duarte, etc., que fueron b 
barnos pobtes mas damnificados, leud de ellos fue totalmente des- 
truido? no mantuvieron en pie un cincuenta o un sesenta 
por ciento de SUS wnstmccione~?'' 

"Se dice destruida una ciudad en el sentido que lo pretende 
Trujillo, cuando s u d e  lo que a Sodoma y Gomorra, scgiin la nae 
nacion bhlica; como lo fueron Ninive y Babilonia; como lo fue 
Cartago,; como lo fue Numancia; como lo fue Guemica durante la 
guerra civil espaiIala, y mas recientemente, la ciudad china de Amoy, 
por tos japoneses; y todavfa mas recientemente las provincias de 
Anatdia y Eninham en Turquia, por un terremoto ocurrido el 29 
de diciembre de 1939 y donde murieron mas de ciento ochenta 
milpersonas, desapareciendo pueblos enteros." 

"ta ciudad de Santo bmiurgo tiene doce ighias d l l c a s  anti- 
guas, y ni siquiera una he destruida, criua imposible m& de la 
h i o n  de una ciudad. Esto dlo bmfa pm p d m  que no hubo 
tal h c i 6 n ;  pero si ese0 no fuera suficiente, ralgotros pregunFmla- 
trm ique casa intrarrrmos de la ciudad fue ar*tiada de manera a quedar 
el solar solamente, con excepcion de la c .  viqa - ida en F 
estaba la C$mara & uipumh, sita frente a la Forralea OzamaP 

"Ninguna, Luego, la cacateada desttuccih de la ciudad Capital 
no es mas que un mito explotado por Trujillo para auge de w nom- 
bre, m& a su megalomania." 

Pero en la hipotesis de que realmente la ciudad hubiese sido 
destruida, qub estriba la alegada reconsnicci6n? iDdnde esta 
esa obra magna? Q u e  propietario recibid la ayuda del Gobierno 
para la reparacion de sus perdidas? lQu& plan se puso en pet ica 
con tal fin?" 

Si el Gobierno, o Trujillo de w propio pecuiii, le hubiese reedifi- 
d o  a mtti qumta sus propiedades, de acuerdo con un plan mediame 
en el cual el propietario hubiese pagado cbmodarnente el irnpom 



recibido, cw -tia de la misnia gmpiedad, o algo por el estilo; 
enttmxs si que habda reconstruido la ciudad, entonces si que se ha- 
brla podido de& con fudamento y derecho que era el el verdadero 
reammam de ia CapitaL" 

"M las casas, nr#i parece h a b e r d d  que la tal reunip- 

t1ucci6n es una invencion, una farsa, como sm mas laudables accio- 
nes y m&im.w 

Cuarenm y un anos despub de la aparicion del libro de 
Mejia, el escritor Adr& L. Mateo public6 un nuevo d i s i s  
en el que estudio las implicaciones polfticas e ideologicas del 
discurso oficial trujillista, y tambien escribio que la 'recons- 
tnrcci6n8' dividid miml6gicament:e la historia dominicana, 
dio inicio a la Patria Nueva, y creo un prototipo nacional 
urbano aiejado del modelo 

En su libro Mim y C u b a  en la Era Twjillo, Mateo 
insiste que la reconstrucci6n de la ciudad "estuvo limitada a 
la ciudad Capital que perdi6 el 50% de sus edificii, pero la 
nsagnificacion publicktica, en la que hs dires intelectuales 
se jugaron su destino, al inicio del wi, hizo de la "re- 
construccion" el sCmbolo de la transformaci6n de un modelo 
de vida general del dominicano, que dejaba los rusticos sig- 
nos de la comarca rural para e n m  en la tendencia del sigo: 
la urbanizacion acelerada". Segun Mateo, la reconstruccion 
de la ciudad y, por extension, de todo el pais, "proclamaba el 
niunfo de la misi6n de Tdillo de i n d u c i r  la civihci6n'* 



Matw continii diciendo que "a pesar de que iinicamen- 
te era la riirdad Capital la que se levantaba de sus ceniza 
como el Ave Fhix chamuscada, se p y e c t 6  el simba10 a toda 
el pis .  Eucritnrcs, historiadores, practicantes de ia "jerga" y 
el "Discurso", hi6graf0.5 y ciudadanos comunes, m adri&ron 
de lo epcinimo del acontecimienro.. . y en el team de la pa- 
labra, Ciudad Trujillo pasd u ser una muestra tranquila de la 
modernidad, del Progresr~~' 

En otras palahra.5, g xgtin Matco, esos escritores, hiuto- 
riadmes, biografos y ciudadanos comunes adoptaron el dis- 
c u m  oficial como una forma de dcsconecrme de su pasado 
rural y primitivo, e identificaron la reconstruccion de la ciu- 
dad con la modernizacion de todo el pais. Un multado tem- 
prano de esta tran~hnacibn, que la propaganda uficial con- 
virri6 en una especie de epica cultural, fur el cambio de nom- 
bre de la vieja ciudad de Santo Dcrmingo p r  cl de la nueva 
Ciudad Tmjillo, en 1936. 

Rcpctimos: para Mareo y Mejia la mconstnxciirn ~m dc 
la ciudad como del pis  es un mito, aunque Matco va m& lejas 
y dice que, &iis de mito, aqutllo he tambien "una me& 
espacial incIudihlen elaborada pr la dictadura de Tiujilln p p i ~  
mtrar tmia Wfacd*  Kaairii:~ definitiva crm el @1.# 

En el juego de las ideas, raa pudo haber sido la realidad, 
pero airn cuan& ese proceso no huhitsc sido mas que una 
construccion mitica o met.&ica, su continua repcticih paa 
1- propagandista% de Tmjillo termind cmvirti6ndolo m una 
piderosa vedad mas fuerte que cualquier mitt~ parque, 
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precisamente, se asent6 sobre el hecho real e indiscutible de la 
recons~~.~ccion fisica de la ciudad, de la cual no puede haber 
ninguna duda pues el surgimiento de una nueva capital de ia 
Reptiblica fue un proceso evidente, contemplado y vivido 
par todos los habitantes de esta urbe. 

Esa verdad material (la construccion de una nueva ciudad 
mas moderna) se convirtio en verdad social al ser repetida ad 
t ~ ~ e a m  muchas veces al dia, cada semana y cada mes durante 
los 3 1 a I b  del dgimen de Trujillo en las decenas de miles de 
discursos, transmisiones radial-, charlas, clases en las escuelas 
y universidades, asi como en casi todas las reuniunes politicas 
del partido oficial que se celebraban semanalmente en cada 
comunidad urbana para adoctrinar a la poblacion sobre el he- 
cho patente de que Tmjillo habfa construido, no solamente 
reconstruido, un nuevo pais, una patria nueva47 

La repetici6n diaria de esta verdad social fue uno de 
los medios utilizados por Trujillo para obtener legitimidad 

niccion de la ciudad y d cambio en el nombre de Ii ciudad como dcmomaci6n de La 
@tud dc los ciudadwor b r i a  TmjiUo par haber ncoaaauido la qid de la RcpQbih 



politica a favor de un regimen cuya oscuros ames 61 trato 
contuiuamente de borrar de la memoria nacional mediante 
el adoctrinarnienco de la poblacion en el sentido de que el  
habla sido no solamente el "constructor de una nueva nacio- 
nalidadr o el "Ben&tor de la Patria", pero 4 importan- 
te aun- el "Padre de la Patria Nueva", como orgullosamente 
exigfa que le Uamaban Eada vez que un dominicano pronun- 
ciaba fonrmlmente su nombre en publico. 

Por ello, a pesar del rechazo de Mejfa y Mateo a esos 
titul.0~1 de Tmjillo, la verdad social latente hoy en la memo- 
ria nacional dominicana, que equide a la verdad material 
manitiesta, es que la llegada de Tmjillo al poder en 1930 
constituy6 una ruptura real con el pasado que mar& una 
nueva era en la historia dominicana En esa ruptura el cie 
c16n de San Zenon jugd un valioso papel instrumental pues 
mar& un antes y un despues en el desarroilo urbano de la 
capital de la Reptiblica y un punto de partida en la acci6n 
constructiva del regimen. 

En ese sentido, los propagadaas de Twillo tuvieron un 
exito duraden,. El origen del concepto de una upatria nueva" 
se femonta a la publicacion del libro La Nuwa Punta Domi 
nicanu (de 415 paginas) y su St&mem (de 133 paginas), 
que fueron editados en 1934 y 1935, respectivamente, por 
Emilio Espinola y Ramun Emiiio Jimhez paca implantar en 
el pueblo dominicano la nocion que una nueva era 
nacido en 1930, y que esta natividad era la ~ u w i c i a  di- 
recta de la ascensi6n providencial de Trujillo al poder junto 
con la llegada del cicl6n de San Zen6a El subtftulo del Su- 
plwiento ae esa obra es, sin sorpresa, Y a  reconsmccion, 
por el Genedisiirno Doctor Rafael L. Tdillo M o l i i ,  de la 
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ciudad de Santo Domingo de Guzman, abatida por el ciclon 
del 3 de septiembre de 1930.'Y8 

Es cierto que desde los primeros dias la gente se dio cuenta 
de que el centro colonial no fue destruido por la 
pero despues de 31 anos en los que el gobierno proclam6 
ininterrumpidamente que la ciudad habia sido totalmente 
destruida, la memoria real se perdio y una nueva memoria 
social, basada en las fotografias oficiales de la devastacion y 
la reconstrucci6n posterior, sustituy6 cualesquiera image- 
nes u opiniones que pudiesen ser contrarias. Hoy en dfa, 
muy pocos recuerdan los hechos reales. Solamente permane- 
cen vivas las idgenes proyectadas por el regimen sobre la 
mente de la nacion, y estas imkenes constituyen hoy la re- 
pfesentacion de la realidad histbrica y han terminado siendo 
mas reales en la imaginaci6n nacional dominicana que los 
mismos hechos. 

Igualmente cristalizadas han quedado muchas otras ima- 
genes que fueron proyectadas sobre la imaginacion popular 
durante aquellos 3 1 aiios en las cuales el regimen publicitaba 
diariamente sus construcciones materiales: escuelas, hospi- 
tales, carreteras, fabricas, canales de riego, cuarteles milita- 
res, edificios publicos, parques ornamentales, y numerosas 
otras obras publicas. Una muestra antoldgica de esas i-e- 
nes puede ser elaborada a partir de los albumes oficiales pu- 
blicados en los anos 1936,1954 y 1957, para mencionar nada 

qdh ri.rkicas momrnw (Santo Domingo. np,, 1935). 
Ver Joat Ramon W r r o  Infante, "El hw&n y la ~~~onstnicci6n de la ciudad", 

Li& D i h .  jueves 13 de septiembre de 1930. 
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mas que cinco poderosos ejemplos de propaganda de la cons- 
mcci&n de una nueva pauia5O En mas de un sentido, esos 
albumes siguen el modelo de la obra pionera ya mencionada 
l~ Nueva Parria Dominicana. 

Que aquellas imagenes de la "construccion" de una patria 
nueva sigan teniendo vigencia hoy en la memoria nacional 
es algo que merece ser estudiado. La poblacih dominicana 
actual es muy joven. La mediana es 17 anos. M& de la mitad 
de los dominicanos naci6 a partir de 1980, y mas del 70 por 
ciento naci6 despues de la Era de Tmjillo. Casi un 10 por 
ciento nunca ha ido a la escuela, y aquellos que sf la han 
hecho o han llegado a la Universidad tienen solamente un 
conocimiento muy fragmentado de la historia de su pais. 

A pesar de lo que dicen algunos textos de historia escritos 
recientemente en los cuales se trata muy criticamente la Era 
de Tmjillo, la nueva historiografia escolar y universitaria no 
ha podido cambia el Lado mijillista de la memoria social do- 
minicana quiza porque siempre hubo un fondo de verdad en 
el argumento de que el regimen de Trujillo rompi6 realmen- 
te con un pasado de inestabilidad politica y bancarrota eco- 
ndmica, y construyo una infraestructura fisica que todavfa 
esta ahi, visible ante todos, y la gente recuerda, de alguna 
manera, que ese proceso constructivo comenzo con la recons- 
truccion de la ciudad de Santo Domingo despues del ciclon 
de San Zenon. 

Ver, mm m& otros cjmiplw. Album & 0x1 & & RrpuMm IkninicaM (La 
H a h :  Siicato de Artes Grsficaa de la Habana, 1936); Albimi drl CmtcMtiode h Rcpi- 
bka DontinicaM (LP Habana. (Artes WIC~ 1944); Albuni &t&rico G&m (Ciudad 
Ttujillo: Dircccidn Gemmlde Enadfstia. 1944}; RepuMra i lodkma (Barranquilla, Ch- 
Imnbia, 1954); y 21 A& & Es&+ DorninieaMI (Ciudad Tmjillo: Dltacciun G-l 
de Estdletica, 19571, 
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Cuando uno habla hoy con l a  dominicanos e aparente 
que mucha gente participa todavia una memoria social en 
parte construida con ingredientes procedentes de los discur- 
sos e imagenes oficiales de la Era de Tmjillo. Veanse, como 
muestra, l a  documentales y videos de Rene Fortunatorl y 
Cornelia Margati@ preparados para el cine y la televisidn 
que, aun cuando fueron elaborados con una intencion criti- 
ca, quedaron atrapados en el uso de las fuentes mjillistas y 
algunas escenas producen un efecto laudatorio contrario al 
fin perseguido por los autores de estos reportajes. 

Parece entonces que existe un substrato argumenta1 que 
funciona como un bloque mental colectivo que ha persistido 
repitihdose durante los 45 anos que han seguido a la des- 
aparicion del dictador. La existencia de este bloque, de esta 
"mentalidad", hn6rnosle asi, es hoy el contra-argumento mas 
poderobo a las criticas de An& L. Mateo, Fdix A. Mej fa y 
Jesus Galindez. Este ultimo autor describio tambien la fun- 
cion del ciclon de San Zen6n en la construccih del regimen 
tmjillism. En su chica obra La Era & Trujib, Galindez dice: 

ias panegiristas de Tmjillo suelen comenzar la historia de su 
adminfsmcion aludiendo al ciclon de San Zen6n, el 3 de septiem- 
bre, como punto de partida para la ingente obra gubernamental de 
su heroe. El ciclon, en efecto, fue dudsimo: la desaucclbn material 
fue grande; centenares o millares de personas perecieron. Los ad- 
versarios de Tmjillo agregan, sin embargo, que el ciclun fue a d e d  
un buen pretexto para suspender las garantias constitucionales en 
el momento oportuno; alguno llega a afirmar que entre los &ve- 
res incinerados sin identificacion en la Plaza Colombina pudieron 



contarse h t e s  preslw polSticos de loe que nunca se vohrio a saber 
nada. B preciso agregar objetivamente, que el centro de la ciudad 
msis t idbaseantcbtena la~  lasmmsi i i f raeroniasde  
msdera&h~pobresenlapart~ahoen~residem:ialesdel 
oeste, pero las mansiones coloniales no h&mda&das; &m&, bas- 
t a n ~ ~  naches acudieron en socorro de la Repdblica Dominicana. 
Cuatro aisos despues, el ciclaUi de San Zcn6n y la "rewnsaucci6nu 
de la ciudad servirian de pretexto para cambiar el nombre de b Ca- 
pital en homenaje personal a TmjiIlo ... De moinento la principal 
%!conmuu:16nn fue poutica." 

Como se vez, Mejia, Galindez y Mateo se dieron cuenta, 
cada uno en su momento, de que el dictador utiliz6 el ciclon 
de San Zenon para crear la nocion de que la reconstrucci6n 
de la ciudad era consubstancial a la reconstrucci6n del pais. 
Los tres escribieron l i b  muy crfticos de la dictadura y se 
retirieron al hecho de que la devastacib del ciclon &t6 
principalmente a las parres mas pobres de la ciudad, respe- 
tando en gran medida las construcciones de piedra y mam- 
posteria de la ciudad cotonial. 
Han transcurrido muchos anos desde la publicacion de 

estos libros, pero la verdad social hoy es que durante la Era 
de Tmjillo se desarroU6 una nueva ciudad sobre las ruinas de- 
j& por San Zen6n.% Par eso la impresion que uno tiene es 



que las criticas de estos autores al Ilrimnrln "miton de la tecans- 
tniccih todavia no han sido asimhdas par el grueso de la 
poblaciundaminicana,ydveznolowsn~ 

posible que alguna vez lo sean cuando las eviden- 
cias materiales s & a h  lo contrario? que el nudo de la 
memoria social dominicana no podt$ dejar de tener un tinte 
o un cierta cantenido trujiUista, tal corno lo dejan algunos 
libros recientes que todavia exalcan la singularidad construc- 
tiva de la dictaduraF5 1% que ante el desarrollo urbano de 
la capital de la Repiiblica durante la Era de Trujillo no hay 
h i 6 n  posible aun cuando tres, cinco o diez autores, en- 
tre cientos, hayan opinado lo contrario? que el mito 
nunca fue mi, y que 31 anos de estabilidad y continuidad 
poIrticas fue tiempo dc iente  para cmsmh una ciudad nue- 
va (y un pais nuevo), y dejar una hiteua material que 
te, tdavfa hoy, diferenciar la "patria vieja de Coiacho Pri- 
mo" de la "patria nuevan rnjillista? 





Seki6n de fotos extraidas de ks obras Swito Domingo: su deshuccidn 
gor el lucrricdn def 3 de sepimk & 1930, dirada por la empresa Diario 
del Comercio, de Roques R o e  h., Santo Domingo, 1930; y La 
NuevaPaffiaDominicaM:SrrpkmentoLarerwrr~trucadnporelGeneMtfSjene~tf~j 
moDoaornafuelL. T~'i l loMoiina,&laaudad&Smito~deGuz-  
man, abatida por el cfddn del 3 & septkmim de 1930, editada por narnon 
Emilio Jimhez y Emilio Espfnola, Santo Domingo, rn., 1935. 
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EFECTOS DEL HURACAN EN VILLA FRANC:ISCA.-Orro aspecto del barrio de 
Villa Francisca, que permite apreciar en toda su magnitud la devastaci6n 
causada pir el huracan del 3 de septiembre de 1930. 

El%(.. . . . . .LL HURA., .. . ,. . . .,,. . . ... .NCISCA.-He aqui uno de los aspec- 
tos que presentaba el hrriii de Villa Francisca, despues de ser desmiido tod- 
iiiente px el fiinestci rnetam iliic aziith esta ciudad el 3 de scpticmbre de 1930. 
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"Avcnidi~ Diiartc", Villa Franciscii. / "Duarre Avenue", Villa Frmcisca siihiirb. 

Calle "Palo Hincado" de Norte :i Siir. 1 "Palo Hincado" Strcct from North o 
so1it 11. 
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Lalle 'Mercedes" de Oeste a Este. 1 les" Screet frorn West to Eas 

CIUDAD NUEVA CASnGADA POR EL HURACAN, Se ven es esta fotografia 
los estragos causados en el barrio de Ciudad Nueva por el furioso hura& del 
mes de septiembre de 1930. 
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Una de las calles de la barriada de "Ciudad hueva". 1 One ot tne sreets of 
"Ciudad Nueva" suburb. 

GAZCUE AZOTADO POR EL CICLON DEL 3 DESEFIIEMBRE DE 1930.-Esta foto 
revela en que estado quedam los garajes de la "Santo Domingo Motas Co.," 
situados en la calle 12 de Julio, de Gazcue, despuks de sufrir los estragos pro- 
ducidos por el asolador meteoro. 







Lus primeros cadAverm Ilevtidoc; a la Plaza "Gilcimbina" para ser incineradas. 



EL C[CL~N DE SAN Z U I I ~ N  Y LA *PATR~A NUEVA" Frank Moya Pon5 

CREMAClON BE CADAVERES EN LA PLAZA COLOMBINA.-Los funebres 
incineradom no $e dan tregua, en tanto que el depasito comun apenas si 
puede contener las cadaveres que esperan turno pera ser incinerados. 



Incineraci6n de cad5veres. 1 Incineratiun of corpws 

Vista panoramica dc iii parrr suriwste dc la ciitdad tic Santo ni~iiiingo, can- 
venida en ruina. 



EL CICL~N I iE SAN X M ~ N  Y LA "PATRIA NUEVA' Frank Moya Pons 

h m . . .. . las calles por b marinos ingleses. / The British mines  clearing 
the streers, 

La ayuda de los marinos ingleses. Ifhe Bcitish sailor's relief worku. 
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EL C1~:i.h~ DE SAN Z E N ~ N  Y LA *PATRIA NUEVA" Frank Mi y a  Pons 

El cnicero inglb "H.M.S. Danae" en el antepuerto. / British war cruiser 
"H.M.S. Danae". 



E t  C I U ~ N  L'E SAN Z E N h i  Y LA "PATRIA NUEVA" Frunk M ~ y a  Pons 

Ptesident Trujillii givcn d e n  frcim thc "Fiirt 0 ~ i t i n ; i " .  

El Presidente Tiujillo impartiendo ordc~ies des& la "Fortaleza Ozama". / 

La ciudad de Sanco Dwiungo, virca a vuelo de pajam, reconsmida por el 
ilustre Jefe del Esrado, Genmilisinio Doctor Rafael Leanidas Tmjillo Moli* 
m. ii los cinco anos de haber sidti destruida por el htiracin del 3 de septiem- 
bre de 19'10. 













ACADEMIA DOMIMCANA DE LA HISTORIA 




